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IllTRODllCCIOl'I 

En el mes de diciembre de 1988, cuando se me encomendó el honor 

de encargarme de la Dirección de Comercialización, de la Central 

de Abasto del Distrito Federal, no tenia idea de la magnitud 

estructural de dicha Central, aai como de su compleJidad en 

cuanto a BU maneJo y funcionamiento y Por ende de las 

repercusionea POlitico. Juridico y sociales que van aparejadas a 

esto. 

Ka importante seiialar que mi experiencia dentro del sector 

público es de ados de servicio y sob~e todo mi deaempedo ha sido 

a nivel sindical, como asesor Juridico del Com1t.é EJecutivo de la 

C.T.M. <Confederación de TrabaJadores de México!, es decir. mi 

experiencia básicamente es a nivel laboral, sin embargo los dos 

adoa y seis meses que llevo al frente de la Dirección de 

Comercialización me han hecho reflexionar en las repercusiones 

Juridico-sociales e incluso paliticas que tienen las 

representaciones de la Central de Abasto. 

Debido a que por diferentes circWlBtancias aJenas a mi voluntad 
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no me hu sido posible realizar mi tesis profesional para obtener 

la licenciatura en derecho. que es uno de mis anhelos más 

importantes en este momento para concluir debidamente un ciclo de 

ml vida profesional, y tomando en consideración que me permita 

5obre todo apartar algo nuevo e lntere~ante a los diferentes 

c5tudlos Juridlcos y socialen que se reuliznn en el Seminario de 

Sociolosia General y Juridica de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, que es donde se me da la 

oportunidad de realizar mi anhelo de titularme, es Por ello que 

los conocimientos Juridico-sociales que adqu1r1 en materias como 

Sociolosin, Derecho Mercantil y Derecho Civil, asl como la 

experiencia en estos dos ados y medio en la Central de Abasto, he 

pensado que resultarin de suma imPortancia el estudio Jurico

social de las representaciones en la Central de Abasto del 

Distrito Federal, situación que or1sinó la inquietud por estudiar 

en e~tu tesis en forma general a las representaciones, tratando 

de ubicar su aplicación en el contexto de la Central de Abasto. 

No pretendo con esto, presentar conocimientos profundos de las 

representaciones, pues su dominio y aPlicac16n requiere que se 

profundice ml\5 en su análisis. asi como a~os de experiencia en el 

campo profesional Y laboral. 
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lls p0r eso que el carácteer de mi tesis lo considero 

introductorio, Por lo que su temática se enfoca a la Central de 

Abasto del Distrito Federal, mencionando en forma breve los 

antecedentes del comercio en México, en la Primerta parte, ya que 

sin éste no hubiera sido posible la existencia de los mercados de 

la Merced y de Jamliica y mucho menos de la Central de Abasto; 

teniendo como consecuencia de este primer capitulo el segundo, ya 

que la Central de Abasto está constituida en un fideicomiso para 

su operación y coruJtrucc1.6n, mencionando 

antecedentes del fideicomiso, la naturaleza 

asimismo, 

Juridica, 

los 

sus 

diferentes clases, su marco Juridico, etc., terminando con la 

Justificación que tiene el fideicomiso como función social, lo 

que requiere del &PoYo de los conocimientos adquiridos en Derecho 

Mercantil II <Titulos y Operaciones de Crédito>. 

La aplicación de conocimientos adquiridos en la materia de 

Derecho Civil, los presento en el tercer capitulo en el que hablo 

de las representaciones en forma teórica y general, apoyando 

dichos conocimientos en diferentes libros y códigos. 

lll último capitulo es la aplicación de estos conceptos teóricos a 

las representaciones de la Central de Abasto, mostrando su 

naturaleza Juridica, su trascendencia 5ocial y las diferentes 
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representaciones existentes en la misma, indicando los cambios y 

transformaciones sociales, que sin los conocimientos de la 

Soclologla no seria Po5ible tener, dentro de un marco general de 

la sociedad actual. Conocimientos que son muy neceaarios para el 

abogado ya que debe conocer el medio social, el cual siempre está 

en constante cumbia, para la aplicación de las normas Juridicas y 

su adecuada interpretación. 



CAPITULO PRIJ!KRO 

Al!TKCKDKNTES Y KVOLUCION LEGISLATIVA DKL 

CO!IBRCIO KN l!KXICO 

I. AllTKCKDKNTHS GKNKRALl!S 

A. KI'OCA P!UIJIISPANICA. 

La historia del hombre es una progresión de 

caaador a agricultor a artesano. Kl primer 

actividades, de 

comercio ocurrió 

cuando alguien no pudo satisfacer sus necesidades y necesitó 

comida y obJetos producidos Por alguien más y tuvo un producto 

del que podia desprenderse a cambio. Las Primeras transacciones 

comerciales fueron sencillas y directas, entre dos partes que 

necesitaban algo para su propio consumo. Ks Por eso que el 

comercio a ~ravés del tiempo ha su!rido diversas modificaciones, 

POr lo anterior los más remotos antecedentes históricos del 

comercio en México, deben buscarse incuestionableJDente entre los 

pueblos Precolombianos que ocuparon nuestro territorio. 

Ks evidente que las distintas zonas de las culturas clásicas, 

tenian un comercio activo. Los comerciantes constantemente iban 
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de una zona a otra, hacian intercambio de productos locales por 

los de otraa tierras y al mismo tiempo transmitinn y recogian 

inventos nuevos. como los adelantos astronómicos. calendáricos, 

los estilos arquitectónicos. la cerámica ceremonial, etc. 

En todos estoa pueblos precolombinos, el mexica a no dudarlo es 

el que más imPortnncin tiene en ln historia del comercio; éste se 

hacia a base del trueque, utilizando a veces como moneda el Polvo 

de oro y algunas mantas, sin olvidar aquellos productos que 

tenian mayor demanda como el Jade, la concha, las plumas vistosas 

de colores, el cacao y el algodón. 

Por lo anterior, primeramente debemoa deatacar que los comienzos 

de la Ciudad de México, que parecen haber ocurrido por 1345, 

fueron muy modestos ya que siendo el suelo pantanoso tuvieron que 

acarrear piedras, madera, cal, etc., para las primeraa 

construccionea de lo que seria má.!J tarde la Gran Tenochtitlán. 

Acostumbrados a la vida lacustre, comenzaron u pescar, o cazar y 

a cambiar su5 productos con los de tierra firme, siendo lo!J 

primeros mexica!J una especie de caciques, sometido5 al señor de 

Azcapotzalco, que desde la iniciación de su peregrinar hasta que 

se establecieron en Tenocbtitlán, e!Jtuvieron eulndos y regidos 

P<>r sacerdotes a los que obedecian ciegamente. 



- 3 -

La base de la economia de los mexicas fue el cult.ivo de la 

t.ierrn, sus mét.odos agricolns fueron los mismos que pract.icaron 

con anterioridad en la Cuenca de México sus antecesores; la 

fabricación de chinampas, la ut.iliznción del riego art.ificial, 

etc., la base de su alimentación era el maiz, ndem6s de incluir 

los friJoles. calabaza. Jitomate, chile, enmote. melón, chia, 

maguey, tunas y otros frutos, la carne la obtenia a través de la 

caza. 

Como puede observarse, la variedad de productos explotables hacia 

una economia basada en la explotación del medio ambiente y en el 

comercio. 

"El comercio fue sin duda una actividad que din con din tomaba 

mayor auge en la sociedad mexicana, de ta1 suerte que para el 

reinado de Hoctezuma Xocoyotain, constituia una fuente muy 

importante de insresos". ( 1l 

Pero los mexicanos no sólo tenian la necesidad de sobrevivir 

explotando el medio que los rodeaba, 3ino que necesitaban tierra 

(ll López Gallo, Manuel, Economia y Politicn en la Historia de 
México, Kdit. Kl Caballito, 26a. Kd., México, 1978. p.33. 
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por lo cual lógicamente carecían de alimentos básicos, tales como 

el maiz, friJol, etc. 

A51, mientras aprendian métodos agricolaa para la explotación de 

las tierras, se dedicaban n pescar todos los productos que de la 

laguna pudieran sacar, los cuales llevaban a mercados de otros 

pueblos para intercambiarlos pcr artic1>1":'::: o productos que 

necesitaban. .. Igualmente de las laderas que hablan en torno al 

lago obtenian liebres, coneJos, venados, etc"'. C2) 

Ya con las tierras. los conocimientos y la especiali3aci6n que 

obtuvieron para la agricultura, pudieron crear y abastecer su 

propio mercado dentro de Tenochtitl6n, rest6ndole imPortancia a 

la actividad de la caza y a la obtención de productos de la 

laguna . 

.. Los obJetos de intercambio no constituian excedentes .•. eran 

simplemente articulas de consumo inmediato. que al ser canJeados 

(2) Garcia Quintana, Josefina y Romero, José 
Tenochtitlán y su Problemática Lacustre, 
Investigaciones Históricas, Serie Histórica, 
México, 1976 p. 59. 

Rubén. México
Instituto de 
núm.21, ONAM, 
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nivelaban la subsistencia del grupo". C3l 

Poco a poco Por medio del comercio y la producción de alimentos 

empezaron a adquirir importancia, teniendo su máximo desarrollo 

comercial con la caida de Azcapotzalco y Posteriormente con la de 

Tlatelolco, pasando a ser dueffos del control de los mercados. 

Por su importancia, no deJaré de mencionar, el mercado más' 

importante de aquella éPoca, el de Tlatelolco, que todavia 

perdura con el nombre de Lagunilla, que no era especializado pero 

que causó la admiración de los conquistadores, por la gran 

variedad de sus productos y por su orden tan perfecto, asi, 

concurrían los alfareros y Joyistas de Cholula, de Texcoco los 

pint.ores, los zapateros de Tenayuca, de Tláhuac sus pescadores, 

los cazadores de Jilotepec, los floristas de Xochimilco, etc., su 

caracteristica principal fue el orden y el control. 

"En la antigüedad fueron célebres loa mercados especializados en 

los cuales ae congregaban comerciantes de todas las regiones, 

como el de Azcapotzalco en el que se comercializaban los 

C3l Castillo, F. Victor, Estructura Económica de la Sociedad 
Mexica, Instituto de Investigaciones Históricas, UNA!!, 
México, 1972, p. 96. 
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cont.rato5 relativos a los esclavos, el de Cholula que se 

especializó en ln venta de piedras pr~cio5ns, el de Texcoco en el 

que se v~ndia ropa, loza y Jicaras, y el de AColm:in especl~liaado 

en la venta de perroa". !4l 

El mercado fue una inatitución que se ha perpetuado haata 

nuestros dias. Famosas son las concentraciones comerciales que 

ciertos dins de la semana tienen lugar en ciudades como: Toluca. 

Amecameca, Tianguistenco, etc .• en donde afluyen comerciantes de 

variadas regiones. 

Como ya lo mencioné, su caracteriatica principal fue el orden y 

control, estl\ba prohibido comprar o vender fuera de lou ::Ji tlos 

establecidos, asimismo los comerciantes estaban organizados y 

distribuidos en el interior del mercado en atención al producto 

que vendian. habia lugares eopecif icos pnra la venta de 

verduras, gran.o::J:, frutas. aves. pescados, etc. 

"Loo: mercudon estaban organizados en forma definida y rígida, 

(4) Yoma Medina, Maria Rebeca, Dos Mercados en 13 Historia de la 
Ciudad de México: El Volador y la Merced, Col. Divulgación, 
la. Ed. . México, 19~0, p, '10. 
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observándose en ellos las siguientes reglas: 

l. El dia de reunión era una especie de dia festivo durante el 

cual no debia hacerse otra co5a. 

2. Sólo era permitido comercializar dentro del mercado. 

3. Los diferentes productos eran vendidos en lugares fiJos y 

determinados; para cada mercancia babia un lugar. 

4. La venta se reall&aba par pieza y me<_lida, nunca por peso. 

5. Se castigaba el robo y otros del:ltos ... ••. (5) 

"Kn la plaza todo estaba convenientemente distribuido 

reglamentado de tal suerte que no babia dificultades de trá!lllito 

ni confusión de mercancias, pues las de cada clase tenian un 

lugar se!lalado. En una parte estaban los mercaderes de oro y 

plata, en otra los que vendian piedras preciosas y plumas, más 

allá los que traficaban con cuentas y espeJos de obsidiana de 

varios colores; luego los que vendian espadas y cuchillos, mantas 

15l Toro, Alfonso, Compendio de Historia de México, Ed. Patria, 
Ba. edición, Vol. I, México, 1956, p. 371. 
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de algodón, cal3ado, cereales, metalea como plomo, cobre y 

estaño, esclavos, pieles, etc.". (6) 

"Igualmente el Esta.do era el encargado de establecer Jueceg en 

lo~ mercados con la finalidad de regular el comercio y resolver 

cualquier conflicto que pudiese presentarse en el proceso de 

intercambio. Existian además otrus personas encnrgada5 de velar 

por la seguridad de los comorciantes. y de vigilar que las 

medidas y los precios establecidos no fuesen alterados". C7 l 

"Para impedir todo fraude en el comercio, nada a excepción de los 

vivere3 ordinarios, se Podia vender fuera de la plaza del 

mercado, en el que habla el má.5 bello orden que 1>uede 

imaginarse. Alli estaban las medidas prescritas Por los 

mngistrndos, lo comisarios. que circulaban incesantemente 

observando cuanto ocurria y Jueces de comercios encargados de 

conocer y castigar los delitos que alli se cometian" (8) 

(6) López Rosado, Diego G. , Curso de Historia Kconómica de 
México, México, UNAM, 1973, Textos Universitarios, p. 254. 

<7> Carrasco, Pedro y Broda, Jhoannn. Kconomia Politica e 
Ideológica en el México Prehispánico, CIS-IA!I, Kdit. Nueva 
llllágen, la. !!dic., México, 1978, p, 16. 

C6l ClaviJero, Francisco Javier, Historia Antigua de México, Col. 
de Escritores Mexicanos, Tomo IV, l!dit. Porrúa, Za. Edic., 
p. 244 y 245. 
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Para poder llevar SWJ productos y proveer a los mercados, 

existian canales y calles que cruzaban a todo lo largo y ancho de 

la ciudad. 

Finalmente. suponemos, que existieron otros mercados. tal vez con 

las mismas características pero de menores dimensiones. 

"Cada barrio y parroquia tiene su plaza para contratar el 

mercado, más México y Tlatelulco. que son los mayores los tienen 

srandisimos. Especialmente lo es uno de ellos, donde se hace la 

mayoria de los dias de la semana"". (9) 

Otra forma de organización del comercio fueron los Pochtecas, los 

cuales eran mercaderes que monopolizaban el comercio exterior. 

Kn sus caravanas transportaban los productos de México a todos 

los ámbitos de Mesoamérica y de las regiones por donde iban y 

truian a México lo que aqui es extra~o. 

""Fue ese grupo indigena el que Posiblemente llev6 el comercio 

avanzado a una posibilidad de conquista hacia las tierras leJanas 

(9J L6pez de Gomara, Francisco, Historial General de las Indias, 
Tomo II, Kdit. Orbis, Biblioteca de Historia No. 12, Kspai'ia, 
1965 • p. 119. 
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de Centro y Sudamérica, a cuyas plazas igualmente concurrieron 

loa mayas" (10) 

Lo~ PoChtecnn optaron por comcrcializur los materiales que 

requcrian a cambio de los productos que ellos mismos pudiesen 

obtener de la laguna por lo que pescaban todo género de peces, 

ranas, patos. etc., cargaban aus productos e inmediatamente se 

iban a comercializar (intercambiar), vender o comprar par piedra 

o madera, caminaban en grUPoS por rutas perfectamente conocidas, 

contaOOn con alberA:ues y puentes. canomJ y hombres dedicados a la. 

carga, estos comerciantes servian en caso necesario de 

embaJadores y de ellos se obtenian informes muy estimados en la 

estrategia mi.litar. Al actuar como funcionarios, csplas o 

agentes, recibian Privilegios y honores Por parte del 

gobernador. 

"No todos los pochtecss se dedicsban al comercio a larga 

distancia fuera de las fronteras imperiales. Los pochtecas más 

Pobrea comercializaban con sal, chiles y articulos baratos. 

vendiéndolos de puerta en puerta y probablemente en los mercados 

ClOl Zamhaber, Krnest, Historia del Comercio, Kdit. Zeus, Za. 
Kdic., México, 1976, p, 236. 
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de alimentos más pequellos de la ciudad y de regiones cercanas". 

(11} 

Ks necesario mencionar que en estos dos tipos de organización de 

mercado, no existian pesas ni medidas previamente establecidas 

para realizar el intercambio, venta o compra de productos dentro 

de los mercados. "No hay datos sobre los precios en los tianguis 

que frecuentaban los POchtecas ••. No hay información que pueda 

supaner la existencia de un control de precios a través de todo 

el imperio". (12) 

Su sistema monetario era a base de granos de cacao, se median par 

"Xiquipillis .. , medida que comprendia 8 mil grano" de cacao, tres 

Xiquipillis o 24 mil granos hacian una canasta, su medio de 

cambio eran los pedazos de tela de algodón, el polvo de granos de 

oro en cadones de plumas, plaquitas de estado, cuentas de piedra, 

conchas de color roJo, águilas de Mocteauma. 

"Tenian medidas para todas las cosas, hasta para la yerba, que 

(11) Lópea Gallo, Manuel, op. cit. p. 106. 
(12) Carrasco Pedro y Broda, Jhoanna, op. cit., p. 52. 
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era tanta cuanto se podia atar con una cuerda de una braza Por un 

real. Todo se vende por cuenta y medida. excepto que hasta ahora 

no se ha viato vender cosa alguna por peso". (13) 

ClaviJero nos menciona: "Tenian cinco especiea de monedu. que 

servia de precio a SU!J mercancias: La primera era a base de 

cacao. diatinto al empleado en sus bebidas¡ la Hesunda OCUPllban 

ciertas mantas de algodón que llamaban patolcuachtli; la tercera 

era el oro en grano o en polvo¡ la cuarta que era la que más se 

acercaba a la moneda acu~ada, las cuales fueron las piezas de 

cobre en forma de T, y la quinta era de ciertas piezas útiles de 

estallo"'. <14) 

"All1, como en toda América precolombino, 103 granos de cucao 

constituian la moneda peque~a útil para las compras de escasa 

impcrtancia; trozos de cobre y de esta~o en forma de T o de 

hacha. servian para regular las compras y ventas de importancia 

media; loa asuntos importantes exigian monedas de más valor. 

tubos de plumas de páJaro llenos de granos de oro". C15l 

(13) Yoma Medina, Maria Rebeca, op. cit., p. 37 
<14) ClaviJero, Francisco Javier, op. cit. p, 263. 
(15) Lacour Gayet, Jacques, Historia del Comercio, Tomo II, Kdit. 

Vergara, 3a. &dic., México, 1965, p. 418. 
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ResUJlliendo lo expuesto, podemos mencionar que el principal cen' 

de abasto era el mercado; que conforme pasó el tiempo, 

comercio creció, se transformó y desarrolló paralelamente a 

necesidades y economia de un sruPo y que el sistema de mercado 

llegado a su obJetivo: lograr la adecuada distribución de 

bienes. 

Asimismo, no debemos olvidar que las culturas precolombinas 

tener recursos necesarios, sorprenden par su adelanto logrado 

el comercio, en su organización y disciplina, Por sus Joyas 

arquitectura, por sus conocimientos y técnicas. Es más 

admirable si se consideran las limitaciones impuestas Por fa: 

de muchos recursos. no ob5tante lo cual, se superaron en 

forma que gracias a una estructura y organización que se tuvo 

la formación de mercados fueron capaces de re9olver y satisfa~ 

las necesidadea de una ciudad que no Podia ni debia desaparece1 

que sobrevivió a la conquista, perdurando basta nuestros dias. 

B. LA COLONIA. 

"Con la toma de Tenochtitllln por los españoles, el 13 de ago~ 
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de 152.1, se inicia la vida colonial, tomando el nombre de Nueva 

Kspa~a. entonces comienza una nueva vida al contacto de dos 

pueblos: el espailol vencedor y el indigena vencido", <16 l 

Al finali;,;ar la lucha, de Tenochtitlán sólo quedan ruinas, 

escombros, por lo que Cortés. nus capitanes y los aliados 

principale~ se instalaron en Coyoacán, aqui Cortés procedió a 

nombrar un Ayuntamiento, que legalmente le confiriera facultades 

para proceder a lu trn3a de la ciudad. 

"El Ayuntamiento procedió a formar lo que se llamó la traza, es 

decir, el Plano de la ciudad en ln forma que deberin construirse, 

se~alando las calle5 y plazas, el terreno ~~ra que los vecinos 

edificaran sus habitaciones y el lugar de las casas de cabildo, 

la fundición. la carniceria. la horca y la picota, que eran las 

prlmeran cosas que se procuraban establecer, conforme a las pocas 

exigencias de aquella naciente sociedad". (17) 

Facultades que en 152.4 fueron atribuidas al Ayuntamiento de 

(16) Carreilo, Alberto Maria, Breve Historia del Comercio, Edit. 
ONAM, 2.a. Edic., México, 1942., p, 12.. 

(17) Orozco y Berra, Manuel, Historia de la Ciudad de México, 
Edit. Herrero, 2.a. Edic., México, 1975, p, 29. 
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México el cual comenzó dando órdenes encaminadas a asegurar el 

continuo y suficiente abastecimiento de alimentos y demás 

productos necesarios, Por lo que la ~ntroduoo16n de nuevo3 

elementos vegetales y animales, implementos y técnicas de trabaJo 

tendian a facilitar la vida de los espaaoles en la Nueva Espaaa y 

fOJoentar el desarrollo económico de la Colonia . 

.. Esta ciudad está fundada y constituida en el ria6n y medio de lo 

que antes era peblaz6n de los indios .•• cercarla per sUB cuatro 

partes. haciendo barrios. Por si, que serán los arrabales de la 

ciudad... <18) 

La estupenda situación de la Plaza Mayor en el centro de la 

ciudad como también su proximidad con la acequia real ~ueron 

factores determinantes para ubicar en ella el mercado principal. 

Con esto se logró que la Población encontrara el abasto en el 

centro mismo de la ciudad y que los comerciantes tuviesen la 

ventaJa de transportar SUB productos par la acequia hasta el 

mercado. 

(18> Blanco, Jos6 Joaquin, Empeaaba el Siglo en la Ciudad de 
México. Col. Memoria y olvido, Martin Casillas Editores, 
Imágenes de México No. 15, México, 1983, p. 12. 
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Las acequias que atravesaban.en la zona a todo lo largo y ancho 

fueron factor decisivo en su función de centro de abasto 

metro Poli ta no. Las cuales desempe~aron un papel esencial y de 

consolidación como centro Politlco, social y económico. 

"Muchas fueron las acequias de la ciudad, pero existieron algunas 

que se pueden considerar como las más importante:i. La principal 

de ellas fue sin duda alguna la '"Acequia Reul", que partiendo de 

Mexicalzingo se extendia par casi 3000 varas (2506 m), basta 

llesnr a la porte :iur del Palacio de los Virreyes; después del 

palaclo, la acequia real atravesaba la Plaza Mayor, frente al 

Portal de las Flores y del Edificio de Ayuntamiento, de aqul 

pasaba frente a la acera del convento de San 

atravesaba por la casa del Hospital Real". (19) 

Francisco, 

"A esta acequia acuden grandísima. suma de canoas, con la.a cosa5 

dichas de abaBtimiento, como es el triso, IDaiz, frutas; y de las 

de servicio. como es la lean y la yerba pn.ra el sustento de los 

caballo"". (20) 

(19) Novo, Salvador, Breve Historia del Comercio en México, Edit. 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, México, 
1979, Bn. Edic., p, 18. 

(20> Tnrdiff, Guillermo, Historia General del Comercio Exterior 
en México, Tomo I, Edit. Gráfica Panamericana Impresiones, 
s. de R.L., México, 1968, p. 124. 
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Poco a poco la Plaza Mayor fue poblándose de caJones y mesillas, 

en donde diariamente se extendían las mercancías que la población 

requeria. Asi, para el .aao de 1560, esta plaza se babia 

convertido en la zona comercial de la Nueva Kspa~ y 

posteriormente a su alrededor se construirian el Portal de 

Mercaderes, el Parián y el Volador, instituciones implantadas por 

los conquistadores para efectuar y regular el comercio de los 

bienes de con5umo. 

No fue sino hasta el aao de 1662, cuando una revuelta de indios, 

fue determinante para la configuración de la Plaza Mayor, la cual 

culminó con el incendio del Palacio Real y del total de caJones y 

puestos de la plaza. 

"Kl incendio de 1636, de las casas del Marqués del Valle y el 

causado por el motin del aao 1662, contribuyeron en gran manera a 

la hermosura de la Plaza. Kste último hizo desaparecer el 

palacio antiguo y la casa del Ayuntamiento con los caJones de 

manera que babia en sus inmediaciones. en cuyo lugar se 

co11BtruYeron edificios de mejor vista y menos expuestos a aquél 

accidente". C21J 

C21J Orozco y Berra Manuel, op. cit., p. 106. 
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Con la pérdida totnl de los cnJones y puestos de la Plnza mayor, 

103 cuales producinn una buena renta a ln ciudad. y para evitar 

nuevamente un incendio que acabara con otro centro de abasto. se 

nutor1"6 la comrtrucción de tiendns de mampo,.terin las cuales 

forrnabnn una alcnlceria que tenia las condiciones convenientes 

de seguridad y de precaución, para evitar cualquier cano de 

incendio. 

El resultado de esta construcción fue un edificio de forma l!lás o 

menos rectangular ubicado en la esquina suroeste de la Plmrn 

Mayor. sus aceras miraban Por el norte de la Catedral, al sur el 

edificio de Ayuntamiento, nl oriente el Real Pnlncio y al oeste 

el Portal de Mercaderes. 

"Al principio se llamó Alcaicerin de la Plaza l:layor; ln semeJanza 

de su de5tino con el barrio cerrado que hay en Manila para el 

comercio con China, y la circunstancia de haberse reunido en el 

mercado que nos ocupa lo principal de los mercaderes de México, 

hizo que se le diese el hombre de PARIAN". <22l 

"Asimismo las medidas de este mercado eran de 102 varas por el 

(22> Novo, Salvador, op. cit., p, 26. 



- 19 -

lado que mira a la Diputación; 129 par el de Palacio; 95 y media 

por el de Catedral y 132 y media por el portal de 

Hercaderes ..• reducido este terreno en varas. encierra 12971 

tercias cuadradas superficiales, que según el plano de precio 

vale la cantidad de 162,004 pesos, 2 1/2 reales ... (23> 

Este mercado fue desarrollándose a pesar de los conflictos de la 

Independencia. El Parián fue el punto de meJor y más activo 

comercio; en el se vendian abarrotes, sedas, telas finas, etc., 

igualmente se encontraba lo más fino y de 111ayor SU3to entre loa 

habitantes capitalinos. 

Con el tiempo se fueron construyendo nuevos mercados <Cruz de 

Factor, Plazuela ~!tima de PaJa, Santa Catarlna Mártir, etc.>, 

pero ninguno pudo constituirse en el principal centro de abasto, 

con la importancia que tuvieron, primeramente la Plaza Mayor con 

sus acequias, el mercado el Parián, el Volador, posteriormente la 

Merced, para llegar a la Central de Abasto del Distrito Federal. 

La decadencia del Parián llegó en diciembre de 1828, sus 

inquilinos empezaron a desertar. de modO que en un momento dado 

(23> Blanco, Jose Joaquin, op. oit., p. 39. 
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pa36 a segundo término. Por decreto presidencial del 2'1 de Junio 

de 1843, se mandó a demoler y para agosto de ese mismo ado 

quedaron Por tierra todas sus partes. 

A 103 vendimleros que antes infestaban la ~l~za principal y aún 

el mismo pulacio de gobierno. se leo quiso reunir en un solo 

lugar Y el que lea pareció más apropiado fue el del volador. el 

cual estabn situado en la última fracción del Palacio Nacional y 

la Uni ver<J idad. 

Por lo anterior, ae empezaron a co113truir caJones y tinglados de 

madera y, en consecuencin, como se iban construyendo se iban 

arrendando. Este mercado fue terminado en 1844, se puede decir 

que este edif iclo aunque sencillo es sin comparación mucho meJor 

del que ya existia. 

"La plaza forma un paralelogramo, los lados mayore9 corren de 

este n oeste y los menores de norte a sur, en medio de cada uno 

están las entradas defendidas con reJns de fierro. Los caJones 

corren por todo el perimetro interior y exteriormente, de una o 

de dos puertos. El interior de la plaza estli dividido en calles 

con pue3tos y tinglados, levantlindose en el centro una columna 
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con una estatua", (24) 

Kste mercado pudo solucionar por un tiempo el problema de la 

saturación del comercio. pero que sin embargo provocó nuevos 

conflictos: el que los introductores de abasto prefirieran vender 

en la acequia o en las calles en vea de pagar un precio Por la 

compra de un local en el nuevo mercado y para controlar lo 

anterior se creó un impuesto para asegurar el abasto y la 

introducción de los productos hasta el mercado. 

Kl mercado el Volador tuvo su mayor desarrollo durante el periodo 

del siglo XIX, durante esta etapa los abusos de las autoridades 

contra los inquilinos no se hicieron esperar. Se mantuvo como 

el principal centro de abastecimiento que resultó insuficiente, 

de tal modo que como babia sucedido con el Pari6n y la Plaza 

Hayor, llegó a su punto 1116.ximo de saturación y por consiguiente 

su decadencia. 

La corwtrucc16n de varios mercados, que pretendían dividir los 

centros de abasto, trató de restarle importancia al Volador, sin 

embargo "el arraigo de los comerciantes y del mismo consumidor 

(24) López Rosado, Diego G., op. cit., p, 256. 
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era más fuerte que todas las disposiciones que se dictaban y sólo 

un incendio pudo lograr la decadencia y terminación del mercado 

el Volador". C25) 

C. LA MERCED. 

Al comienzo de la segunda mitad del siglo XIX se sucede una 

transformación de la zona debido principalmente a ln 

nacionalización y nmortiaación de loB bienes ecles16sticos y a la 

trascendencia y repercusión de la reforma en la vida económica. 

Kl cnmbio funcional que experimentaron casi todos los convento5 e 

iglesias y la recirculación de la riqueza acumulada por el clero, 

originaron transf ormaclone5 profundas. Surgieron y se 

reafirmaron nuevos terrateniente3, nuevos comerciantes, una clase 

media rural y urbana de peque~os propietarios que en Pocos ª~º"• 

después de la intervención extrnnJera, y del efímero Imperio de 

Hnximilinno, empezarla a consolidar la situación del pais. La 

construcción de vías férreas, caminos y carreteras fort.aleci6 al 

comercio interno. 

C25l Yoma Medina, Maria Rebeca. op. cit •• p. 147. 
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El nacimiento del mercado de la Merced se incia el 30 de abril de 

1661, fecha en que se propuso se cediera a la municipalidad el 

exconvento de la Merced, con el obJeto de con5truir una Plaaa que 

~irviera como mercado. Y para el 24 de febrero de 1662, el 

Gobierno cedió a la municipalidad el exconvento de la Merced. 

En 1663, dio inicio la construcción de una plaza de gradas de 

u~mPoateria a la orilla de la acequia donde Be iru1talaron lo3 

vendedores baJo Jacales, barracas y sombras de petate, lo que 

daba un aspecto desagradable al lugar ya que de hecho trabajaban 

entre lodo y bn9ura. 

El ayuntamiento decidió construir un funcional mercado que 

contenia una saleria de 63 metros de largo por 12 de ancho con un 

techo de fierro acanalado, un Piso embaldosado, luz suficiente, Y 

al centro una fuente con el agua necesaria para el uso de 

locatarios. A loa ladofl de la galerin existían dos cruJias de 

pieza propia para pequeiias tiendas de carne o de otros efectoe. 

Dentro y fuera del inmueble contaba con un total de 72 cuartos. 

Anexo a este mercado. calleJuela de Por medio, se coDBtruy6 otro 

para expender productos no comestibles; artesanías. cerámica, 

barro. etc. 
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Para 1900 .la importancia fiscal da la Merced era evidente, pues 

nu monto do rccnudnciones representó el 39 Por ciento del total 

obtenido por el e1·arlo público de los 14 mercados existentes. A 

partir de cg tu fecho el mercado aumentó su número de bodegfüJ y 

puestos con comerciantes de diferentes regiones del pais y 

apuntaló su privilegiada posición en el abasto de productos 

alimenticio:J, 

Kntre 1920 y 1940, la Merced estaba construida por un conJunto 

desarticulado de puestos fiJos y semifiJos, Redondeaba 53 

manzanas del centro de la ciudad invadiendo calles y ocupando 

como bodegas edificios coloniales y otras viviendas. Los vieJos 

comerciantes de la Merced seilalaban el aao de 1930, como fecha en 

la que dlo comienzo el auge económico y demogrhf ico de la zona: a 

partir de ese a~o se incrementan las bodegas, puestos, fondas, 

etc. , y se da una afluencia cada vez mayor de comerciantes y 

compradores. 

Al inicio de la segunda mitad del siglo, las condiciones 

higiénicas y las facilidades para la compra de mercancías eran 

muy desfavorables. La Merced se babia convertido en el mercado de 

medio mayoreo que abastecia a la capital de frutas, verduras Y 

legumbre3. Su crecimiento trnJo como consecuencia el 3urgimiento 
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de lacras sociales y la iDBeguridad se con5tituyó en un proble1118. 

110 calles y 5 plazas fueron ocupadas por casi 7 mil puestos 

fiJos, semifiJos y ambulantes, que ocupaban en su totalidad 

aceras y calles por lo que la circulación de los vehlculos 

resultaba paco menos que imposible y las maniobras de carga y 

descarga eran cada vez más difíciles. Esta situación hizo que el 

D. D.F. , estudiara la forma de enfrentar el grave problema que 

afectaba ya el área de 53 mil m2. 

Entre 1956 y 1957, en el régimen de Adolfo Ruiz Cortinez, se 

construyó en una superficie de 40 mil m2., lo que se denomina "7 

llRRCADOS DE LA llRRCED", cuyas partes son: Nave l!ayor: con venta 

de frutruJ, verduras y legumbres¡ Nave Menor: con venta de carnes, 

pescados, cremerias. abarrotes y carnes frias; Merced Comidas: 

con preparación y venta de comidas y antoJitos; Merced Ampudia: 

para la venta de dulces; Merced anexo: con venta de artículos 

para el hogar¡ Merced Flores: con venta de flores natUX"ales y 

artificiales; y Merced Sonora: para expender plásticos. anilllBles 

vivos y yerbas medicinales. 

El núcleo comercial de la Merced, no sólo satisfacía el cODBWDO 

capitalino, sino también intervenía en el abasto y distribución 

de otros mercados y era el centro financiero de varios cultivos 
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agricoln5. Se complementaba con el Mercndo de Jamaica para ln 

venta de frutas. verduras y abarrotes y dulces, con el rastro de 

Ferreria parn el abn5tecimiento de carne y con los mercadea de 

Tepepan y ln Viga para la distribución de pescados y mariscos. 

Kl acelerado crecimiento de la capital provocó grandes 

deficiencias comerciales y multiplicó los defectos del inadecuado 

sistema vigente. con graves repercusiones en la comeroializaci6n 

de los productos. 

La Merced como zona de mayoreo, 

era considerado el mercado 

comercializnbn en el mundo. 

llesó n 5U limite en 1960 l' el 

mayorista que más productos 

lll nuevo mercado de ln Merced con todo l' su compleJo sistema de 

bodeSa3 y comercio5, resultó in5uficiente para los nuevo" 

requerimiento3 de la populosa ciudad; el vieJo barrio no sólo 

vino a saturarse de comerciantes que invadían las calleB, sino 

que tnmbién las condicione" fueron cada dia más i113alubres y la 

prostitución y la delincuencia agudiaaron la problemática de la 

aona. 

La zona de la Merced continuó siendo un barrio comercial Por 
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excelencia a pesar de que en 1982, se construyó la nueva Central 

de Abasto, el arraigo de la Merced aún perdura, de tal manera que 

hoy sigue siendo la importante zona comercial de siempre, aún 

cuando con el transcurso del tiempo, esta importancia es cada vez 

menor toda vez que la Central de Abasto ha adquirido una 

trascendencia social muy importante, como se verá en el Capitulo 

Cuarto. 

D. llL !IKBCADO DK JMIAICA. 

Durante su mandato, el Lic. Adolfo Ruiz Cortines. pugnó por el 

abasto y el consumo popular de cuatro articulos que, advirtió, el 

pueblo mexicano requeria entonces como básicos: maiz, friJol, 

manta y percal~ Ksto constituyó un antecedente 

integral Prioritaria para fomentar la producción y 

de politica 

distribución 

de articulos socialmente necesarios, y para tal efecto. creó los 

mercados de Jamaica, Herced-Hixcalco y la Visa, con el propósito 

de solventar las necesidades de1 pueblo. 

Asi, el mercado de Jamaica fue inaugurado el 23 de septiembre de 

1957, por el Presidente Ruiz Cortines, en atención a las 

necesidades que reclamaba el comercio de entonces y en virtud de 
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que éste se practicaba en lugares peco apropiados para ello. 

La comercialización en este mercado era y sigue siendo libre y 

directa, es libre parque son los propios productores quienes 

venden sus productos. Ks un hecho que los pueblos del sureste de 

la capital <Milpa Alta, Mixquic, Tetelco, Tláhuac y San 

Gregorio). son los Principales proveedores del mercado de Jamaica 

y, en menor escala, otros estados de ln República. 

Asimismo, al igual que la Merced, al mercado de Jamaica lo 

constituyen cuatro zonas: siendo el más impcrtante el de Jamaica 

Mayoreo, siguiendo con el de Jamaica Flores, Jamaica Comidas y 

pcr último Jamaica Abarrotes. 

Debido a los sismos que ocurrieron en la Ciudad de ~éxico en 

septiembre de 1985, a partir del 12 de octubre del mismo ano 

fueron reubicados los productores, comerciantes mayoristas y 

medio mayoristas procedentes del mercado de Jamaica mayoreo. a la 

zona de pernocta. de ahí a la zona de subasta y pasteriormentc al 

mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abasto del 

Distri.to Federal, como consecuencia de los dai'ios an~s 

mencionados. 
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Se observó 

conJunto de 

la necesidad de identificar y disPOner de datos del 

personas que babia aceptado el traslado Y que se 

encontraban laborando en las instalaciones ya que por la lll!lllera 

en que sucedieron los hechos se violentó la reubicación, no 

realizándose ordenadamente, además de crearse un clima de 

incertidumbre en cuanto a su situación. 

Para solventar esto, se solicitó n los dirigentes de cada uno de 

los giros comerciales (col, coliflor, elote, flores Y follaJe, 

lechuga oreJona y romana, manoJeo, nopal y zanahoria), la 

presentación del padrón correspondiente de sus agremiados, 

anexando los. documentos que los acreditaran procedentes de 

Jn111nica. 

Por otro lado, no se puede deJar de mencionar que antes de la 

llegada de los integrantes del Mercado de Jamaica a la aona de 

nubnsta, la administración de la misma estuvo concesionada basta 

el 6 de marzo de 1987, al Fideicomiso Comisión Promotora CONASUPO 

para el MeJornmiento Social CFICOPROCONSAl y donde se encontraban 

laborando en el proceso de comercialización varios 

personas provenientes del mercado de la Merced, 

productos tales como chile, aJo, cebolla, rábano, 

otras legumbres. 

grupos de 

expediendo 

Jit.o11111.t.e y 
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K. CODKUR-CKDA-DDJl'. (CKllTRAL DK ABASTO} 

Los técnicos del D.D.F. tras estudiar diversas opciones de 

ucuerdo con 

reacondlc lanar 

ordenamientos gubernativos. en cuanto 

fisicamente las instalaciones de la Merced 

a 

o 

construir variaa centrales. finulmente decidieron edificar una 

sola: La Central de Abasto del Dintrito Federal. 

Se decidió por esta última alternativa. dado que las dos primeras 

no eran optativas. en vista del deterioro de la zona de la 

Merced, ubicada en el corazón de la ciudad Y donde se encuentra 

toda la sama de conflicto3 3ociales: el asentamiento huma.no. el 

congestionamiento vehicular y de mercnncias, la incidencia 

delictiva, las dificultades de limpieza y recolección, la falta 

de higiene, entre otros aspectos. 

Por lo demú.s, la construcción de varias centrales habria 

obligado ul gobierno a dotar de infrneutructura a todas y cada 

una de ellas y baria más dificil la transparencia de las 

transacciones comerciales. 

Por lo que por Decreto Preaidencial de fecho. 17 de abril de 1970, 

publicado en el Diario Oficial del 21 del miamo mes y affo, se 
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declaró de utilidad pública la construcción Y establecimiento de 

una Central de Abasto para la Ciudad de !léxico, cuya función 

principal fuese la de mercado de mayoreo de productos 

alimenticios, la cual constaria principalmente de instalaciones 

para abarrotes y viveres, bodegas de depósito, mercado de medio 

mnyoreo, mercado de aves y carnes, mercado de pescados, unidad de 

trAnsferencia de pasaJeros. enva5es vacíos, estaciones de 

servicio (gasolineria y talleres de servicio), depósito de 

basura; subasta y productores, frigorificos generales, frutas, 

legumbres y hortalizas, estación de bomberos, edificio 

administrativo, unidades de servicio de carga, áreas de reserva 

territorial a cargo de "CODKUR", que para el conjunto de estas 

obras, se expropió a favor del D.D.F. una superficie aproximada 

de terreno de 32"( hectáreas, en la Delegación de Iztapalapa, 

Distritio Federal. 

La Central, ofrece la opartunidad de concentrar en un mismo lugar 

los más di'/era:os giros comerciales al mayo.reo (frutas, legumbres, 

verduras. huevo, flores, etc.), y está dotada de instalaciones 

adecuadas de acceso y de un sistema de i~ormaci6n de mercados y 

desarrollo comercial. 

Uno de los objetos fundamentales que orientan a la creación y 
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diaeBo de la Central de Abasto fue el da incremcntar la acción 

competitiva en las operaciones comerciales, con la intención de 

lograr el nbnrntamiento de la5 mercancins y dP ~frecer una meJor 

información de precios, que favorezcan nl productor y al 

consumidor. 

Asi, con fecha ·¡ de Julio de 1981, constituyeron fideicomiso de 

carácter irrevocable, el Departamento del Distrito Federal, los 

participantes de ln Central de Abasto, como fideicomitentes y 

fideicomisarios, y el Banco Mexicano Somex, S.A., baJo la 

denominación de Fideicomiao para ln Construcción y Operación de 

ln Central de Abasto del Distrito Federal. 

Finalmente, ln Central de Abnsto del Distrito Federal, Be 

innuguró en noviembre de 1982. JJc SUB datos estndisticos 

actuale5 sobresalen los siguientes 

* Aren total : 328 has. 

* Total de bodegas : 1,828 

Bodegas de frutas y legumbres: 1,499 

Bodegas de abarrotes y viveres: 329 

* Total de locnlca comerciales: l,328 

* Cnpucidnd inatnlnda de almncenumicnto: 135,500 ton/dia 
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* Area de andenes para productores: 50,000 m2. 

* Capacidad de frisorifico: 15,000 m3. 

* Cajones de estacionamiento paro camiones: 5,500 

* Cajones de estacionamiento para automóviles: 5,000 

* Afluencia mensual de camiones: 150,000 unidades 

* Vialidades para vehiculos: 45 kms. 

* Vias de trñn.sito peatonal: 52 kms. 

* Empleo directo: 80,000 personas 

* Población flotante: 500,000 personas/dia 

* Volumen de comerciali3ación: 25,000 ton/dia 

Frutas y legumbres: 17,000 ton. 

Abarrotes y viveres: 8,000 ton. 

* Generación de basura: 1,000 ton/dia 

* Mercados alternos: 

Flores y hortali3as: 10 has. 

Envases vacios; 8 has. 

Pescados y 11W1riscos (en construcción): 9 has. 

Para la interpretación y cumplimiento del Fideicomiso para la 

Construcción y Operación de la Central de Abasto, se mencionan 

lo5 siguientes conceptos: 

FIDKICOl!I'1'JlllTl!S: El Departamento del Distrito Federal Uo 
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Desarrollo Urbano del Distrito Federal; los 

comerciantes de la Central de Abasto. Cuulquler 

otra persona: de derecho público o privado cuando en los términos 

de laa Leyes aplicables, del convenio suscrito y previa 

autoriaación del.Comité Técnico de este Fideicomiso, adquiera la 

calidad de parLicipante con pasterioridad u este acto. 

FIJJIJCIARIO: Banco Mexicano Somex, S.A. 

FIDKICOllISARIOS: El propio Departamento del Distrito Federal y/o 

la Comisión de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los 

Participantes que suscriben el covenio y los que en el futuro 

adquieran esta calidad en los términos del mismo. 

llnteria del Fideicoalso: 

l. Lou derechos de propiedad del predio y el aprovechamiento 

gra~ulto de lao con3trucclones e ill!Jtalaciones que se 

realicen sobre dichos terrcnoa. 

2. Los recursos que aparten par conducto del D.D.F.-CODKUR las 

peroonas füJicas y morale5 que hayan suscrito el Convenio o 

en su caso quienes lo sustituyan para ocupar y aprovechar 
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las coruJtrucciones e iruJtalaciones de la Central de Abasto. 

3. Los demás bienes y recursos que se llegasen a &Portar para 

incrementar el patrimonio del fideicomiso. 

4. Los productos que generen los recursos 

inversiones que realice el Fiduciario. 

por las 

5. Los financiamientos que obtenga la Fiduciaria o D.D.F.

CODEUR para los fines de este fideicomiso, facultándose al 

Fiduciario para dar en garantia o gravar el área de terreno 

remanente del predio aportado o que en el futuro aporten 

para este efecto. 

6. Los estudios, 

realizadas Por 

planos, proyectos. licenciaa y autorizaciones 

D.D.F.-CODEUR y que en lo futuro elabore, 

otorgue y aporte también a este fideicomiso sobre la Central 

de Abasto. 

Asimismo, defino los siguientes conceptos, para su mayor 

entendimiento: 

CONTRATO:Contrato de Fideicomiso No. 20991 celebrado mediante 
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escritura No. 11 de fecha 7 de Julio de 1981. nnte el Notario No. 

125 del Distrito Federal. f,ic. Alcxnndro Alfredo Ramirez. 

COMITK TKCllICO: Comité Técnico de Distribución de Fondos del 

Fideicomiso. 

COHITE LOCAL DE ABASTO: Orsnnlsmo consultivo y de 

para el cumplimiento de las accionc5 programadas 

desarrollarse en cada entidad federativa en 

distribución y nbnsto. 

colaboración 

que deban 

l!lllterla de 

Por lo anterior. ln Central de Abasto constituye el primer 

eslabón del Sistema Nacional de Abllsto. 

II. EVOLUCION LEGISLATIVA 

Los consLnnteo problemas que presentaba el Volador. como lo 

insuficiente que era el lugar para aloJar a cada dia mayor 

número de comerciantes, ln cada vez mayor multiplicación del 

número de vendedores ambulantes que invadian prácticamente las 

calle" principales e impedian el libre tránsito y acceso al 

mercado, la generación de enormes cantidades de deshechos y sobre 
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todo la falta de pago de las rentas de los comerciantes, quienes 

fácilmente se escondian para evadir el pago, traJo como 

consecuencia el implemento de un Reglamento que evitara las 

distintas situaciones en el comercio y la correcta dirección de 

un mercado. 

Por lo que el 4 de octubre de 1791, se ordenó el establecimiento 

y creación de un Reglamento único que regulara todas estas 

situaciones y las actividades comerciales del mercado el Volador. 

Asi, el 11 de noviembre del mismo año, se presentó y aprobó el 

nuevo Reglamento de Mercados, el cual estaba constituido por un 

total de 37 articules; se incluian 2 apartados en los que se 

estableció las tablas de precios y las contribuciones que se 

debian pagar para la iluminación de los puestos del mercado. 

La composición del Reglamento era la siguiente: 

Cepitulo I. - "Reglamento para el Mercado principal establecido en 

la plaza del Volador" , lo integran 12 articules que mencionan el 

funcionamiento y orden que se debe guardar en el Mercado. 

Capitulo II.- "Juez de Plaza", 12 articulos componen este 
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capitulo y se reflere a la definición y explicación de las 

funclonea de esn pernonu dentro de lon mercados. 

Cepitulo III. - "Administrador", consta de 6 artículos, que 

mencionan lan funciones y denlgnnción de éste. el cual se 

encargaba de lu recaudación de loa impuestos y el registro de 

todos lou estados de cuenta. 

Cepitulo IV.- "Guardamlnistros", establece la forma de 

deolgnaci6n y el cuul entuba incondiclonul1ncnte al aervicio del 

Juez y era nombrado por el Administrador con certiflcución del 

Ayuntamiento. 

Los dou últimos articulos del Reglamento, prohibian al Juez, al 

Admin.tstrudor, Guardaminlstros o cualquier otra pernona, dar o 

recibir dinero Por motivo de obsequios, gratificaciones. etc .• 

igualmente se leu prohibia tener algún puesto dentro de alguno de 

los mercados. 

A31miamo, "se prevenla que la Plaza el Volador era el mercudo 

principal, que 10::1 caJoncs cerrados del 1 al 24. servlrian para 

muntau, rebozoa, cint.aa. sombreros. algodón y otros efectos 

scmcJantes; del 25 al 48. dulces. fruta pasada y seca. bizcochos. 
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quesos y mantequilla, del 49 al 72, fierro, cobre, herraje y 

11>ercancia, del 73 al 96, especias, semillas y otraB cosas de esta 

naturaleza de los puestos fiJos; del 97 al 144 verduras, frutas y 

flores; del 145 al 192 loza, petates, Jarcia, etc. Los 

tinglados se destinaban para puestos móviles de los pobres y 

para vendimias Y comestibles de todas clases, y por último, del 

número 194 al 205 y del 292 al 303, era para el IDlliz introducido 

por los indios". C26) 

A. Rl!GLA!!KHTO DK l!KRCAIJOS. 

Por lo anterior, este primer regla11>ento de mercados, marcó la 

pauta a seguir. para el funcionamiento y control de éste y otros 

mercados. en aquel tiempo y hasta nuestros dias, el cual 

invariablemente ha sufrido cambios significativos, pero sieDU>re 

con un solo obJetivo: lograr el absoluto control y orden de los 

centros de abasto. 

Igualmente, menciono la compasici6n del actual Reglamento de 

Mercados, vigente para el Distrito Federal desde 1951, que si 

bien se acerca al objetivo satisfaciendo las necesidades de 

C26) Orozco y Berra, Manuel, op, cit., p, 125. 
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comerciantes. debería estar encaminado también a la satisfacción 

del conBumidor. 

Dicho Reglnmento se desglosa de la siguientes manera: 

Capitulo 1.- Dispo:Jicione" Gellernles, 

Capitulo II.- Katablece ln forma de empadronamiento de loa 

comerciantes y la cancclnci6n de su permiso~ 

Capitulo III.- Contempla loa traspasos y cambio de giro. 

Capitulo IV.- Establece las disposiciones para loa puestos 

ubicados en lo" Mercados Públicos. 

Cnpitulo V. - Hnbla de la regl11ment11ci611 para los pueatos 

ubicados fuera de los mercado.,, 

Capitulo VI.- Se titula Asociación de comerciantes. 

Cnpitulo VII.- Menciona las reuoluciones por controversias. 

Cnpitulo VIII.- Se establecen lns sanciones pnra 109 

comerciantes que violen dicho reglamento. 

Por lo u.nter.lor, no debemos deJnr de riu3ar, que efectivamente 

ea~e Reglamento cumple en pnrte con 5u obJetivo, pero que a 
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medida que pase el tiempo debe de reformarse contemplando tanto 

el beneficio del comerciante como el del consumidor. 

B. RKGLAl!RNTO INTKRIOR DK LA CKNTRAL DK ABASTO. 

Kl contrato respectivo de fideicomiso establece la constitución 

de un Comité Técnico de Distribución de Fondos, que tiene 

facultades para la organización, administración y control de la 

operación Y especialmente la de emitir un Reglamento Interno que 

riJa en la Central de Abasto. 

En tal virtud el Comité Técnico de Distribución de Fondos del 

Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de 

Abasto. emite y aprueba dicho Reglamento. compuesto de la 

aiguiente manera; 

Capitulo I. - "Generalidades", del articulo lo. al 50. 

Capitulo II. - "Del Comité Técnico de Distribución de l!ondos 

del Fideicomiso", abarca del articulo So. al 130. , mis.o 

capitulo que contiene dos apartados: 

Apartado A: "Del Comité Técnico de Distribución de 

Fondos del Fideicomiso; de su integración y reglas de 

operación". 
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AI>artado B; "Facultades y obligaclone:J del Comité 

'f6cnlco". 

Capitulo III.- ""Del !liduclario"". contenido en el articulo 

140. 

Capitulo IV. - "fü1tructura Administrativa", del lf>o. al 100. 

art.1culo5, 

Capitulo V. - "De loa partlcipunl.c5 y usuarios.". abarca loB 

articuloB del 190. al 3 lo. 

Capitulo VI.- "De re3triccionc:i al U:JO de 

lnstalucloncs". contcmpl.u<lo en 103 articulos 320. ul 450. 

Capitulo VII. - "Aspecto" oanitnrios y de seguridad"", del 

articulo 460. al 580. 

Capitulo VIII. - "lll servicio de información", del articulo 

590. al 630. 

Capitulo IX. - "Lo9 aspectos generales de operación", del 

640. al 920. articulou. 

Capitulo X.- "De suba:.itu y productores", contemplados por 

lo" articulo!! 920. al 1130. 

Gapitulo XI. - ""Las sancioneB", del articulo 1140. al 13Jo. 
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CAPITULO SKGUllDO 

NOCIOllKS GllNKRALK5 SOBRK KL l!'IDKICO!IISO 

l. CONCKPTO. -Ln Ley General de Fideicomiso" de 1926, en su 

articulo 60. lo definia de la siguiente manera: "Kl Fideicomiso 

¡>ropiamente dicho es un mandato irrevocable en virtud del cual se 

entregan al banco. con el carácter de fiduciario. determinados 

bienes para que disponga de ellos o de sus productos, seg(in la 

voluntad del que loa entrega, llamado fideicomitente, a beneficio 

de un tercero, llamado fideicomisario o beneficiario". 

Sl 346 de la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito 

vigente, no da propiamente una definición sino más bien lo 

describe en la siguiente forma: 

fideicomitente destina ciertos 

"Kn virtud del 

bienes a un 

fideicomiso. 

fin licito 

el 

y 

determinado, encomendando la realización de ese fin a una. 

institución fiduciaria". 

l\n la doctr1na loa autores hu.n elaborad.o diversas definiciones de 

fideicomiso. sin llegar a ponerse de acuerdo en su naturaleza 

Juridica, como veremos mñs adelante. Al respecto seiialar6 

algunos conceptos de diferentes autores. 
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Para Cervantes Ahumada el fideicomiso es: "Un negocio Juridico 

1>0r medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio 

autónomo, cuya titularidad ne atribuye al fiduciario, para la 

reolfanclón de un fin determinado". <27) 

El Lic. Rodrlguez y Rodrlguez ha dicho qu<>: "Es evidente que el 

fldelcomlso debe considernrsc como un negocio fiduciario en 

cuanto se trata de un negocio Jurídico en virtud del cual se 

ot.rll>uye al fiduclario la titularidad dominical sobre ciertos 

bienes con la limitación, de ca1·ácter obligatorio, de realizar 

uólo aquellon acto3 exigidos por el cumplimiento del fin Para la 

realización del cual se destina". <28) 

Para el licenciado Rafael de Pina Vara el fideicomiso e5 "Un 

negocio Juridico en virtud del cual una per5ona -fislca o moral-. 

denominada f ideicomi tente, destina bienes o derechos a la 

realización de una finalidad licita y determinada. y encarga la 

.rcullzución de esa finalidad n unu inst.itución fiduciaria, que 5e 

convierte en titular del patrimonio integrado Por aquellos bienes 

(2"ll Cervantes Ahumada, Raúl. Tit.ulos y Operaciones de Crédito. 
Edltorlal Herrero, S.A., 12a. Kd., México, 1982, p. 269. 

C28 > Hodri¡¡uez y Rodriguez, Joaquin, Derecho Mercantil. Tomo II. 
Edltorlnl Porrúa, S.A. Décima Edición, México, 1983, p. 119. 
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o derechos''. <29) 

Por ~u parte Villogordoa Lozano seiiala que: "Kl fideicomiso es un 

negocio fiduciario Por medio del cual el fideicomitente transmite 

la titularidad de ciertos bienes y derechos al fiduciario, quien 

está obligado a dispaner de los bienes y ejercitar los derechos 

para la realización de los fines establecidos en beneficio del 

fideicominario". C30l 

Cabe se~alar que el licenciado Carlos Dávalos MeJia y el maestro 

Miguel Acosta Romero consideran la naturaleza Juridica del 

fideicomiso come un contrato. 

Adicionalmente Miguel Acosta lo considera "un instrumento legal 

mediante el cual una persona fisica o moral tranafiere la 

propiedad sobre parte de sus bienes a la institución fiduciaria, 

para que con ellos se realice un fin licito, que la propia 

(29) De Pina Vara, Rafael. Elementos de Derecho Mercantil 
Mexicano. Editorial Porrúa, S.A. Décima Quinta Edición, 
México, 1982, pp, 309 y 310. 

C30l Villagordoa Lozano, José Manuel. Doctrina General del 
Fideicomiso. Editorial Porraa, S.A., 2a. Kd., México, 1962, 
p. 122. 
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poraona sei'inla en el contrat.o respectivo". (31) 

Por mi parte me inclino por dichu corriente, dando más adelante 

103 ar1-tumentoa re5pectivoa:. y ugregando que se trata de un 

~ontrato exclu~lvnmente buncurlo. pu~s como lo previene el 

art.lculo 350 de lu Ley G~norul de 'fitulo5 y Opernc.lonea: de 

Cródito. aólo pueden ner flduciuriaa las Ina:titucionea de 

Crédito. 

II. ANTKCKDKNTKS HISTORICOS.- A continuación se hnrá una breve 

referencia hi~tórlcu del fideicomiso en Romu, asi como en el 

derecho Germánico, haciendo mención también al UBe Inglés y al 

Trutlt Norteamericano, pnrn concluir con lo5 antecedentea: del 

flde.lcomiso en México. 

l. KL FIDKICOHISO KN ROMA.- Kn el derecho romano·se dieron dos 

lnatit.ucione5 que se con31derun antecedenteB del fideicomiao 

actual, dicha5 instituciones son; La Fiducla y los 

(31) Lo~ Instituclone3 Fiduciarias y el Fideicomiso en México, 
Obra Colectiva, Kdltada por Fomento Cultural de la 
Organización Somex, A.C., la. Kd.lclón, México, 198, p. 166. 
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Fideicomisos testamentarios. 

l\l Lic. José Manuel Villagordoa Lozano. se!lala re5pecto a la 

Hducia; "Kn otros términos, la fiducia romana con5i5ti6 en una 

1Mncipatio, forma 5olemne de traMmitir lo propiedad, o una in 

Jure ceaaio. que se acompa~a de un pactum fiduciae. mediante el 

cual, el uccipien!J. quien recibia la propiedad del bien 

t.ranBmi tido, se obliga a su vez frente al tradens de 

Lrarusmitlrlo, después de que se realizaran determinados fines, al 

propio tradens o a una tercera persona", (32) 

Citando a Claret y Marti, Villasordoa Lozano da una explicación 

de la fiducla "en la última etapa del Derecho Romano, cuando 

cayeron en de5U50 las formas tradicionale5 de tran5mitir la 

propiedad Cmnncipatio, inJure ces5io) el empleo de la fiducia 3e 

fue sub9tituyendo por otros contratos reales, que Por el 

desarrollo tenido en esa éPoca, adoptaron formas mli.3 

1-erfeccionadns. como :fue el comodato y la prenda o hipoteca". 

(33) 

Respecto del fideicomiso testamentario en el derecho romano se ba 

(32) Villasordoa Lozano, Jo5é Manuel, op. cit. p. 1. 
(33) Idem. 
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e:JCrito bastante, el Dr. Margadant, dice que "El fideicomiso era 

una súplica dirigidn por un fideicomitente a un fiduciario, para 

que entregara determinados bienes a un f ideicomisnrio. La forma 

normnl que tomó en el derecho romano era la del fideicomiso 

mortis cauaa, en el cual el fideicomitente era el autor de la 

herencia¡ el fiduciario. el heredero o el legatario; y el 

fideicoml:Jarlo un tercero". (34.) 

"No Biempre el fiduciario tenia que ent.regar inmediatamente el 

obJeto del f ldeicomiso. Podria mediar un intervalo de propiedad 

fh\ucinria, durante el cual el fiduciario go.,aba del obJeto en 

«.!U05\:.lón. Este inLervalo pcdia ser limitado por un término 

re!Jolutorio o por una condición". (3[>) 

B. KL l!'IDKICOIHSO KM KL DKRKCHO GKIUIAllICO. - Según el licenciado 

Jo~é Manuel Villngordoa, en el derecho germánico encontrarnos tres 

lnnti.tuolonea como anteccdcntc3 del fideicomiso "La prenda 

.lnmoblliaria. el manusfidelis y el animan o treubaml en sus 

dlotintos aBpcctos". (36) 

<~4) Margadant S., Guillermo F., Derecho Romano. Rdit. Esfinge. 
S.A., 911. lid .• México, 197\l., p. 501. 

(3f>l Idem. 
(36l V.lllugordoa Lozano. Jo!1é Manuel. op. cit .• p. 4.. 
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•romando en cuenta a las tres insti tuclones antes sel[aladas y 

citando a Messina Giuseppe tenemo5 que ... '"la prenda inmobiliaria 

con5tituia un medio por el cual el deudor transmitia a su 

acreedor, para fines de garantia un bien inmueble mediante la 

entrega de una carta vcnditionls, y al mismo tiempo se obligaba 

al propio acreedor, con una contracarta, a la restitución del 

primer documento y del inmueble transmitido, en caso de que el 

ueudor puntualmente cumpliera con su obligación. La figura 

Jurídica del manusfidelis tiene particular importancia en el 

desarrollo del derecho germánico de las aucesiones, pcrque se 

empleaba, para contravenir las prohibiciones o limitaciones 

establecida" en las disposicione3 legale3 para determinar la 

calidad de los herederos legi timos"'. (37) 

Igualmente nos menciona Mcsninn GimJeppe, "Las persona5 que 

dcaompe~an el cargo de manu3fidells siempre eran escogidas entre 

aquéllas que formaban parte del clero, pues se requeria una 

garantia de 

L·edactaba en 

manusf ide lis 

(3'1) ldem. 

esta naturaleza Porque la carta vendltionis se 

términos tan amplios e ilimitados que el 

podia disponer de los bienes transmitidos aún en su 
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prop1o provecho". (38) 

La otra in5titución que existió en el Derecho Germánico e9 el 

s~lll!llln o treubllnd y que tamblél\ repreaenta un antecedente del 

f ldcicomi9o. 

Se hu definido al salman como J.a 

la transmisión de un bien 

original al adquiriente definitivo. 

persona 

inmueble 

intermediaria que 

del propietario 

C. KL OSI!: INGLI!S Y KL TROST NORTBAMKRICAllO.- En virtud 

Unido9 

del 

de uuen t.amlento de las colonias inglesas en los Kstados 

Norteamérica aquéllas vinieron n transmitir 9u cultura, su 

idioslncracin y sus costumbres. Por ello resulta lógico la 

influencia que tuvo el derecho anglosaJón en los K9tado IJnidos de 

Hortcarnérlca. 

K11 Inglaterra el sistemn de derecho que cxh•te es el derecho 

común CCommun Lnw). aunque Por muchos 5lgloa ha. ex1st.1do un doble 

uistema de Jurisprundencia para ln administración de la Justlciu. 

C38 > Idem. 
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que son la equidad y el mencionado derecho común. Ksto mismo 
, 

ocurre en la Unión Americana por lo que empezaré por analizar las 

ill3tituciones del derecho inglés, y posteriormente su influencia 

y práctica en los Estados Unidos. 

Son dos las instituciones del Derecho inglés que forman los 

antecedentes de nuestro fideicomiso: La primera institución es el 

antiguo use y la segunda el moderno trust. 

Kl maestro Rodolfo Batiza haciendo una cita por Keeton, realiza 

un estudio de estas instituciones en forma histórica 

refiriéndose a cuntro periodos "Kl primer periodo se inicia con 

el primitivo empleo de los usos y continúa hasta comienzos del 

siglo XV época en que recibe ln sanción del cnciller; el segundo 

periodo se extiende hasta la promulgación de la Ley de Usos en el 

siglo XVI; el tercero alcanza los finales del siglo XVII y marca 

la nuevn etapa del derecho del trust; el cuatro y último periodo 

comprende el desarrollo del trust moderno". (39) 

Se considera por los tratadistas al use como una relación 

(39) Bntiza, Rodolfo. Kl Fideicomiso, Kdit. Porrúa, S.A., 4a. 
Kd., México, 1980, p, 37. 
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Juridica med.lante la cual una persona (feoffe to usel era 

revmitida, 5egún el derecho común, de un poder Juridico de cuyo 

cJcrcicio r.esultnba un beneficio económico a favor de otra 

personn (ccstul que use). 

Loa acontecimientos má5 lmportan\.e5 que vinieron u dar el 

surgimiento de lou uses, fueron ln ley du mano!J .muerta!J de 12 l'f, 

pue5 durunt.e el aislo XII, ln lp;le5la llegó u adquirir grandes 

ext~n:Jionea de tierra en Inglaterra con la finalidad de obras 

benér leas; .Ptro un gruPo seotúrlo del parlamento, declaró que 

dlcho!i blenc!J estaban fuera del comercio, y originaban el 

cnrl.quec.\.mlento <le lu iglesia 5iu que é5t.u reallzuro loa fines 

uoolules. Kato propició que se dictara la ref~rida ley de manos 

muer~"" de 1217. 

Algunas personan con gran apego a la3 idcaa morales de la 

il!l<'3ia, eludieron dichas prohibicione", recurriendo al empleo 

del use, P<>r medio del cual el feoffe \.o u:.ie, recibia los bienes 

desLlnados a la!J obras sociale~ de la iglesia, a quien se 

dc~lgnabu oestui que uue, a fin de que gozura de loa beneficios 

de dichos biene5 conforme a los obJótivos uei'\alados por el 

feoffor to use o '3ettlor. 
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Otro acontecimiento importante para el surgimiento y auge de 109 

U!JCS fue la guerra de las doce rosas. 

Kl parlamento se vio en la nece9idad de legislar para evitar que 

los uses sirvieran a fines contrarios al orden público. y en 1376 

prohibe las transmisiones en fraude de acreedores Por las que una 

persona se reserva el uso de la cosa. 

Al a~o siguiente promulga una Ley que sancionaba con nulidad 109 

actos en que el despoJante de tierras transferia a un lord o a 

otra persona desconocida para su propio uso, imposibilitando asi 

la restitución al verdadero due~o. 

Durante el reinado de Enrique VIII, la ley sobre usos del a~o de 

1534 y para otros autores de 1535, establecia que quien gozaba de 

un use seria considerado en lo sucesivo como Propietario de pleno 

derecho. 

La amplitud de situaciones que la ley de wsos no comprendía y el 

auge creciente de la riqueza mobiliaria hicieron que el canciller 

viniera a.dar efectos Juridicos semeJantes a los uses. conocidos 

estos por el nombre de trust. 



- 54 -

A comlen"º" del siglo XIX la in:J tltuclón del trust babia 

a.tcunzudo s.u mudurez completa. 

Cal>e sei'la.lar lll dificultad que h<t exlatldo hasta la fecha para 

clubornr un concepto de trm1t.. que sntlsfaga unúnimemente u los 

dlverBOll autores de la materia. Por ello, tan sólo se pretende 

mencionar algunuo definicloneu y concluir propQrcionando las 

carncturistlcas distintivas de est.'..\ institución.. 

Rodolfo Bat.izn en au obra "Kl Fideicomiso" du el concepto 

propuesto por Goke, para quien el use o trust "consistía en la 

conflc.umu deµositndu en otro, que no emannbu de la tierra sino 

eomo unll. cosa ncceBoria ligada por un vinculo privado nl derecho 

sobre ella existente y a la persona en posesión, por la cual el 

bcneflclnrio no dispone de otro recurso que la orden de 

comp.u.recencll\ ante lu cnnclllcrin'·. (40) 

Por su pnrte VlllaKordoa Lo~nno nos proporciona la definición de 

Jorf{c ficrrnno diciendo que '"un truut cu una relación fiduciaria 

con rcupec~o u determinados bienes. Por lu cual la per3ona que 

los po9ce Ctrustee) está obligada en derecho equidad a maneJarloa 

(10) Bati"ª· Rodolfo, op. clt, p. 46. 
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en beneficio de un tercero Ccestui que trust). Este negocio 

surge como resultado de un acto volitivo expreso de la personas 

que crea el trU!lt <settlor> ". (41> 

El maestro Cervantes Ahumada citando a Sir Arthur Underhill 

define al trust como "una obligación de equidad, Por la cual una 

persona lla11>ada trustee debe ll!Jar una propiedad sometida a su 

control que es llamada "trust property', para el beneficio de 

persona" llamadas "cestui que trust". (42) 

La caracteristica fundamental del trust consiste en la división 

de un derecho de propiedad por lo que respecto a su 

administración y a su provecho económico. de acuerdo con esto, 

una o varias personas tienen la propiedad de ciertos bienes, 

mismos que administran en beneficio de otras o para un fin 

preestablecido. 

Les sUJetos que intervienen en el trust de acuerdo a lo antes 

expuesto son en primer lugar el settlor o fideicomitente quien es 

el creador del trU9t. 

(41) Villagordoa Lozano, José Manuel, op. cit., p. 18. 
(42) Cervantes Ahumada, Raúl, op. cit.'· p. 287. 
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Puodc tener el carácter de !Jettlor cualquier persona que tenga la 

capacidad de hacer tes:tumento, de con\..ratar, de gozar y eJercitar 

:1us dcruchou patrlmoniale!!, es decir, que seu 2ui Jurls. 

Rl !1cgundo DuJcto que interviene en la relaclón Jurídicu del 

tru!Jt es el trustee que se convierte en el tltulnr legal del bien 

<• ~terecbo que se fldelcomite. Pa.ru ner truBtee no sólo ::io 

rcqulor<.: de tener la capacidad de go3ar de 109 biene!J y derechos 

que cons\..ltuyen ~u moterla, sino que debe tener la capacidad puru 

eJercltnr tules derecho!J, d~ lo con.ti.·arlo un tribunal de equidad 

deberá proceder a. la remoción del truntee designado que curczcu 

de Ja capacidad de eJercicio. 

1Ju5 curuct.creB de Bettlor y truBtee pueden coincidir cuando dicho 

~1et.t.lor se nombra a ai mismo trustee. siempre que tenga ln 

cupucidud necesaria parn transmitir los blcne!l o dcrecho2 materia 

del tru~t. a un tercero. 

Lns oulidndca de trustee y bencflciurio dentro de un ml3mo trust 

no puoden coincidir. La única excepción ~~=ia cuando un grupo de 

pcrsonao e9 deslgnndo trustee y bencficlnrio a la vez. 

Kn caso de que el settlor no deRigne trustee al celebrarse el 
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trust, la designación la hará el tribunal competente. Lo mismo 

sucede cuando designado el trustee por settlor no acepte cumplir 

con el cargo. 

Cualquier persona que tenga capacidad para tener propiedad puede 

ser beneficiario. Durante el tiempo de la esclavitud un esclavo 

no Podin tener propiedad, pues se le consideraba como cosa. 

Las diversas formas por las que un trust puede extinguirse las 

enumera el lOaestro Villngordoa Lozano en la forma siguiente; 

""l) Por cesión de titulo legal que tenga el trustee al cestui 

que trust. 

''2) Por liberación del cestui que trust -si fuera sui Juris- al 

trustee. 

"3) Por cesión hecha por el trustee y Por el cestui -si fuera 

sui Juris- a una tercera persona. 

"4) Por el cestui que hereda el titulo legal del trustee o el 

truatee que hereda el interés en equidad del cestui. 

"5) Por revocación, donde por términos de la creación del trust 

la facultad de revocación ha sido reservada. 
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"f:i) l(n .:1JguU.L.HJ JurJ!1illcclonc3. µor c:Jt.atuto, donde los fine!i de 

un t.ruu l. !Je han cumplido y el t.rutd, ne vuelve 6.rido o 

p.":J 1 vo. el t.1 t.ulo 1.1.t.!!l tru!J tee C!J t;..ran::Jml tldo por su propio 

c.lcrecho al ceBl..ui que trunt.". C43) 

"La lcginlaclón uobrc lo!J truat en [i;studo3 Unido3 !le origina 

Jundumcntulmentc en cJ. proyecto de Davld Dudlcy F'.lel pura un 

Góúlgo de Derecho su!Jtuntlvo p11rn el f(nt.fü.lo lle Nuew:\ York que, no 

ohut,unt.c que fue rcchm•.uUo por ln lcgl!.Jlnturn de ene entado nc:.,bó 

::Jiendo ndoptlldo con nlgunns modlflc11Glonc3 en los est.ndos de 

t:ullCorn.lu. Monl..nnn, Nol"t..h Dnkot.n. Ok1nho11H.\ y Sout.h Dukot:.u. 

"fln J.Jous.lnna se dio un breve e5tntuto en 1920' abrogado 

1)\J~t..crlormcntc en 1938, por el de l1ou!Jlnnu Trust Code de 1964. 

"J\n T~~xaa t..:imbléu hay uno. ley 3ol>rc tru::1t. promull-(ada en 

ltMJ'". C44l 

Kn lo!"J füJ t.udos Unldou el truut. !JC hn uplicndo pura los más 

C43J LU3 Instituciones Fiduciarias y el Fideicomiso en México, 
O!>. Cit., p. 24. 

C44} Cervant.es Ahuma.U.a. Raúl. op. c1t., p. 288. 
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dlver3os fines. incrementando su práctica en este siglo. 

principalmente en ln práctico bancnria. 

Una gran diferencia que exi3te entre la in5tituc16n del tru5t 

lngléa y el norteamericano. "es que en este pnia. la Posición del 

Clduclario tiende a ser profesional, en virtud de que recibe una 

compe115ación 

<>Xistiendo 

por sus servicios. 

en Estados Unidos 

Ciduciurio5 especializadosºº. (45) 

mientras que en Inglaterra no¡ 

trust companies y bancos 

D. KVOLUCIOR LEGISLATIVA DKL FIDKICOHISO KR lfKXICO.- Kn el 3iglo 

pasado encontramo3 quizá el antecedente más remoto del 

.Cideicomi30 en México, como una varidad del trU3t de imPortancia 

reconocida en el desarrollo económico de los Estados Unidos, y 

que sirvió como in5trumento de garantia en emisiones de bonos 

c1c3tina.dos a financiar la construcción de ferrocarriles. 

l\stn variedad del tru5t 5e conoce como trU3t deed que tiene las 

funciones de la hiPoteca. 

C45) Idem. 



- 60 -

~l Código Civil de 1899, permitió que el trust decd pudiera 

uu~t.lr efecLo~ Juridicon conforme a lnB leyes mexicnnnu, uú.n 

Clll.\l\<lo fuo otor,.i;ado en el extra.n.lero. 

I.i:n .imµortunto 1noncionur que e] C6dl~o Glvll de 1870 nai como el 

Jo 1884 prohlblcron exprc::m.mente la substltuc.Lonea fiducia.riatl de 

t.lpo romttno. 

Pruplmuente el fidclcom.b10 en nut.'\~'J-tro ré,.i;lmcn Juridico comienza a 

uu1:1-tlt' con el Pt·oycoto Liman tour, como lo v~rémog m[uJ adelante. 

UUl\ltUe J.i-,mbn .ll cgó n t.ener v.\.p;encin co1no ordenun'liento lega. l. Y 

eu má!J bien ha5tn la Ley Generul de Inot.it.uclone!l de Crédito y 

füJ t.ub.lccimiont.on Bnncu. r lou de 1924. cuando ge com.\.enaa a regular 

t~ll J:orma exµrcnn el fidc.lcom15o en un texto lcgl\l. 

No duOO dcJur de rooncionurse que alp;unon uutore~' ci tnn como 

v lt:tcnciu en lu co.lonln., pero que .a nuc3tro modo de ver no 

eormtlt.uycn un verd."ldcro antecedente dt~ fidclcomi!Jo, tal e~ el 

cm.Jo dt~l muyo.rui.~o y lu5 cnpcllnnias. (46) 

<46> Cfr L119 lnstltuclones Flducinria" y el Fidelcomi!JO en 
MUxlco. op. cit .. pp, 6-8. 
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A continuación 5e refieren los diver505 proyecto5 y ordenamiento5 

que con5tituyen el origen y la evolución legi5lativa del 

fideicomi5o en nueatro pais. partiendo desde el Proyecto 

Limantour hasta la Ley de Instituciones de Crédito vigente. 

1.- PROYl!CTO Ll11A1'TOUR.- "El 21 de noviembre de 1905, el entonces 

Secretario de Hacienda, Sr. Limantour, envió a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa que faculta al 

KJecutivo pnrn que expida la Ley par virtud de la cual puedan 

constituirse en la República Iruitltuciones Comerciales encargadas 

de desempe~ar lns funciones de agentes fideicomisarios. El 

proyecto de la ley venia precedido de una EXPo5ición de 

l1otivo9". (47l 

Contaba en ocho articulas. y aunque no haya adquirido categoria 

dt! ley como Be ha mencionado por varic15 autores. "tiene el mérito 

de C•>IUJtituir el primer intento legi!Jlativo en el mundo para 

adaptar el tr=t a un 5i5tema de tradición romani5ta". (48) 

C47l Batiaa Rodolfo, op. cit. pp, 93 y 103. 
<48l Idem. 
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2.· LKY GKllKRAL DK IllSTITUCIOllKS DK CRKDITO Y KSTABLKCilllll'llTOS 

BllllCARIOS DK 1924. - Se dicta es ta Ley el 24 de diciembre del 

1nlunlú "''º• y aparece Publicada en el Diario Oficial del 16 de 

uuero Je 1925. 

3. PROYl!CTO VKRA l!STllAOL. - F.l licenciado Jorge Ver" fü3 tailol 

1,nmenl.ó u lo Sccret.nria de Hacienda. un proyecto de Ley de 

Compoí\ias h"ideicomlsnrla2 y de Ahorro:J. !U capitulo 11 se 

rcfcriu a luu operuciones fideicomlgurins, que se encontrubun 

rctlul,.dns "n los artioulos 10 nl 28. 

cure ttei"iulnr que dicho proyecto hablnbu de operaciones 

fidc.lcomlanrlas y no f.iducinrias que e~ el término correcto. 

l\l cnµit.ulo IV !Je referin a loB "Oerechoo y Franquiclau 

Gunerulca" que con!Jiutin en un sl~t.ema detallado acerca del 

rútllmcn fiscal del r ide.lcomiso. 

4.- LKY DK BllllCOS DK FIDKICOMISOS Y Lll LKY GKNKRAL DK 

IllSTITUCIONRS DK CRKDITO Y KSTllBLKCIMIKNTOS Bll!ICllRIOS DK 1926.-La 

Ley de Bancos de Fideicomisos se dicta el 30 de Junio de 1926, y 
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aparece publicada en el Diario Oficial del 17 de Julio del mismo 

a~o. Comprendia 86 preceptos que se distribuian en cinco 

capitulos, a saber: ObJeto y constitución de los bancos de 

fideicomiao, departamento de ahorro, operaciones de fideicomiso, 

operaciones bancarias de depósito y descuento, y disposiciones 

generales. 

La Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos 

Bancarioa de 1926, publicada en el Diario Oficial del 29 de 

noviembre del mismo n~o. abrogó la Ley de Bancos de Fideicomiso y 

se limitó a incorporar en forma integra los preceptos de la 

referida ley. 

5, Ll!Y GKllKRAL DK Ift5TITOCIOllKS DK CBl!DITO DK 1932.- CDiario 

Oficial del 29 de Junio del mismo a~ol. Kn su exposición de 

motivos, resaltó la importancia de la introducción del 

fideicomiso en México, esta Ley se~ala el requisito de la 

""concesión'º del gobierno federal. que impuso a las fiduciarias un 

capital minimo de $200,000 ó $100,000, según que se 

establecieran en la capital de la República o en otras ciudades 

del pais¡ asi como la prohibición de que las sucursales de bancos 

o de instituciones de crédito del extranJero actuaran como 
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r ldudur las. 

Prcocr l ufo la Ley que el de5empe~o de:t cargo y el eJercicio de 

Juu facu.ltade5 de ln.:J instituclonc!J flJucia.r.laa se realiza.ria. µor 

uno o mt.n funcionur lo~ dmiisnudou al efecto cuyo nombramiento 

podlu en todo tiempo vetar la Comlolón Nacional Bancaria, nsi 

00100 so lle.\. tur uu remoción¡ e~tablccin que en la contabilidad de 

.l.aa ln!jtlt:.uclones, loo bienes, valor~s y derechos dados en 

f1Uc1comino, lo tnl!Jmo que 5U5 prod\.1cton, tlé hurian constar en 

cu~nt..n eBpeclnl sln que en ningún GMJO estuvieran afectos a otras 

rcutHJnBubLlitlucJes o nl eJerclclo de otra!J accione!\ que lao 

dcrlva<.Jnu del fldelcomlso mismo o de J.a5 que conforme a la ley 

corrc~pondiernn 

ln!Jtitu0.\.onea 

enumeraba luo 

a t..ercero5¡ flJubu la5 norm.'..m u seRuir Por lnB 

ún la eJecuc16n de contrnt.05 condicionales:, 

CUU50:J pura udmi tir la renuncia de las 

l11ul.lt;ucionc:J civiles y penales en caso de .lncumplimiento, 

concediendo el eJcrclcio de lnn acciones cor""~5Pondienten aJ 

Wncflclarlo o a sus representantes legales y, a falta de estos, 

al Mlnhlterio Público, mii como al fidelcomitente, si se hubiere 

rcoorvado cm.! derecho al constit:.ulr:Jc el fldt;}icom.lso. 

6. LKY GKKKRAL DK TITULOS Y OPKRACIOMKS DK CRKDITO Dll 1932. -
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(Diario Oficial de la Federación del dia 27 de agosto de 1932). 

Esta ley en su capitulo cinco del segundo titulo regula el 

aspecto obJetivo. es decir. el fideicomiso en si. y el aspecto 

subJetivo. las instituciones fiduciarias. se reglamenta en la 

legislación bancaria, Por ser los bancos los únicos que pueden 

realiznr e3taa operaciones. 

El maestro Roberto Almazán Alaniz, respecto de las Leyes de 

Titulos y Operaciones de Crédito del 32 y la de Instituciones de 

Crédito del mismo a~o. considera que fueron complementarias la 

uno de la otra. (49) 

7. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRKDITO Y ORGA!IIZACIONKS 

AUXILIARKS DE 1941.- Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de mayo del mismo a~o. vigente hasta el 14 de 

enero de 1985, para la banca privada y derogada Por la Ley 

Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1985. 

Esta Ley comprende cinco titulos, pero dentro del titulo segundo 

en el capitulo VI (de las operaciones fiduciariaa) se regula 

(49) Las Instituciones Fiduciarias y el Fideicomiso en México, 
Op. Cit. pp. 37 y 38. 
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expresamente la actividad fiduciaria. básicamente en cuatro 

preceptos y oon del articulo 44 n 46, en donde se establecen 

cxprcsnmonte las atribuciones: y funciones: de lna sociedude!J o 

ino ti \..ucionen O.e crédito autorizados pura llevar a cabo 

operuclonea fiduciarias, regullmdmJC su actividad y eDtablecicndo 

que el Banco de México es lu institución fucultudn purn fiJnr el 

máximo de la.9 operacloneB que reciban la3 instituciones 

flduciur il\s, Además uc sc~nlnn lns prohibiciones n las 

lnsUtucione" fiduciarias. 

8. LEY REGLAMENTARIA DKL SERVICIO PUBLICO DK BANCA Y CRKDITO de 

1985.- Publicadu en el Dinrio Oficial de ln Federación el din 14 

de enero de ese año. Se comPonc de 6 ti tul os con 112 ar ticulos 

más 11 urticulos transitorion. El articulo 30 se refirió a lns 

operttcione~ que podinn realizar las inntituciones de crédito y en 

ln fracción XV del m15mo precepto se alud~ expresamente al 

f.\.doicJomino, como una de e3a3 operaciones. 

lln el articulo 64 quedó comprendido el procedimiento de eJccuc ión 

en .log fidc.icomi.D05 de garant.ía conforme a dicha ley. Kl 

articulo octavo transitorio hizo referencia a loa procedimientos 

c:.11><~ciules referidos en el capitulo III. del Titulo Cuarto de lu 
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Ley General de Instituciones de Crédito y Organiaaoiones 

Auxiliares de 1941, que se hubieran iniciado antes de la entrada 

en visor de esta Ley, y que 5e ordenó se continuaran tramitando 

hasta su total terminación conforme al ordenamiento citado en 

primer término¡ esto es imPOrtante, ya que anteriormente la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público babia interpretado que 

en los casos de eJecución de fideicomisos con garantia de 

inmuebles, se aplicaria el articulo 141 de la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Organiaaciones Auxiliares, y dicho 

precepto quedó comprendido en ese capitulo. 

9. LEY DK DlSTITUCIONKS DK CRIIDITO.- Publicada en el D.O.lf. del 

18 de Julio de 1990, viene a abrogar la Ley Reglamentaria del 

Servicio Público de Banca y Crédito de 1985, y la cual se 

analizará Posteriormente, POr lo que POr el momento sólo haré un 

comentario breve y mencionaré que en e2ta Ley las operaciones 

fiduciarias están reguladas como un "servicio bancario" en los 

articulos 46, fracción 'Y.:'/ y 80 al 85. 

III. MATURALKZA JURIDICA.- Kn virtud de que la LEY GENERAL DE 

i'ITULOS Y OPllRACIONllS DI! CRKDITO que es la que regula al 

fideicomiso no establece en qué coJIBiste, a la !echa los autores 
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no se han puesto de acuerdo y existe la Polémica sobre si es un 

contrato, un negocio fiduciario, una manifestación unilateral de 

voluntad, o CODK> algunos lo han afirmado, una figura asimilable 

al mandato. 

A continuación se analizarán las diferentes doctrinas que han 

surgido haciendo la critica respectiva de cada una de éstas, y 

dando mi opinión. 

Para aquellos autores que han pretendido equiparar el fideicomiso 

al mandato, se les ba criticado que en este último no hay 

transmisión de dominio, pues 5e trata do vbrar a nombre y p0r 

cuenta de otro, lo que elimina toda Posibilidad de ver en el 

fideicomiso un mandato. 

Como so observa en las deflnicione5 mencionadas en el punto No.1 

de este capitulo, algunos autores como Rodriguea y Rodriguea, 

Villagordoa Lozano y Barrera Graf conaideran al t1de1co•ino como 

un neaooio fiduciario 

Al decir de Rodriguez y Rodrigue3 "es evidente que el fideicoml9o 

debe considerarse como un negocio fiduciario, en cuanto se trata 
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de un negocio Juridico en virtud del cual se atribuye al 

fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes con la 

limitación de carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos 

actos exigidos Por el cumplimiento del fin para la realización 

del cual se destina". C50l 

""El dueño fiduciario tiene un dominio limitado, que no Por eso 

deJa de ser dominio, es decir, el fiduciario es dueño del 

patrimonio, pero dueño fiduciario, lo que quiere decir que es 

dueño en función del fin que debe cumplir, y que es dueño 

normalmente temporal .... En resumen puede decirse que el 

fiduciario es dueño Jurídico pero no económico de los bienes que 

recibió en fideicomiso". (51} 

Por su parte, Villagordoa Lozano establece: "En primer término, 

debemos partir del principio de que el fideicomiso es una especie 

de negocio fiduciario toda vez que en esta institución 

descubrimos las dos relaciones que integran a este tipo de 

negocios. La relación real. con efectos ergaomnes, se establece 

(50) Rodriguez y Rodriguez. Joaquin, op. cit. p. 119. 
C5ll Idem. 
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mediante ln transmisión del fideicomitente al fiduciario de la 

titularldud de los derechos, que constituirán la materia del 

fideicomiso", C5Zl 

Kl Doctor Barrera Graf, en la conferencia que sustentó el 7 de 

septiembre de 1981, con el tema "Las casas de bolsa como 

fiduciarian", que orgunizó ln Acudemia Mexicana de Derecho 

Bursátil, A.C., se refiere en repetidas ocasiones al fideicomiso 

como un negocio fiduciario". C53l 

Postura similar a la de estos autores adopta Dominguez Mnrtinez 

concibiendo al fideicomiso como un negocio fiduciario diciendo 

que es "aquel acuerdo mediante el cual un :iuJeto transmite la 

pro1üednd de un bien o la titularidad d~ 1•1 ~ derecho a otro. y 

éste se obliga a destinar lo transmitido a una finalidad 

determinada que aquél le se~al6, y lo que corresponderá a la 

confianza que para ello le tuvo el primero". <54.) 

(52l Villasordoa Lozano, José Manuel, Op. Cit. p. 119. 
(53l Barrera Graf, Jorge. Temas de Derecho Mercantil, Editado 

Por la Universidad Nacional Autónoma de México, la. Kd., 
México, 1983, pp, 109 a 115. 

(54) Dominguez Martinez, Jorge, El Fideicomiso ante la Teoria 
General del Negocio Juridico, Editorial Porrúa, S. A., 2a. 
Kd., México, 1975, p.167. 



- 71 -

Ks imPortante seda.lar primero en qué consiste el llamado "negocio 

fiduciario", pudiendo decir que es, según el doctor Acosta 

Romero, "Aquel acto celebrado Por particulares no previsto 

expresamente por la Ley (con intención aparente de celebrar un 

acto diferent.e de la finalidad querida Por las partes), y que 

consiste en que una de ellas entrega bienes a otra, para que esta 

última cumpla con ellos una finalidad, y que ésta, sólo serA 

efectiva si nquél que recibe los bienes, obra de estricta buena 

fé y cumple moral y Juridicamente su obligación". C55) 

De la definición del autor se desprende que el negocio fiduciario 

es ilícito, atipico y simulado, lo que no tiene ninguna relación 

con nuestro fideicomiso, ya que es una figura tiplca, licita y 

determinada. además, para mayor abundancia cabe sefiala.r que p0r 

tipico se entiende un acto Juridico definido por las leyes, 

precisado Por las mismas y con las modalidades y requisitos que 

aquéllas exigen, lo que no sucede con el negocio 

fiduciario. <561 

(551 Las Instituciones Fiduciarias y el Fideicomiso en México, 
op. cit. , p. 138. 

(56) Igual criterio fue sustentado en la SCJN en el precedente 
de Ma. Guadalupe López Torres. 31 de agosto de 1962, SJF: 
Volúmen LXII. Cuarta ~arte, p. 93. 
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OLra corriente es la que conaidern al f1de1com15o coJIO una 

roanifestoc16n unilateral de yoluntad. nsi Be puede citnr nl 

doctor DomiMue?. Hnrtinez quien afirma: "Kl F1delcomi30 es un 

negoclo Juridico c1uc se con2tituye mediante declaración 

unllaterul de voluntad de un auJeto lllunndo fidcicomitcnte Por 

virtud de ln cunl éste destina ciertos bienes o derechos n un fin 

licito y determinado y la eJccución de loa actos que tiendan al 

logro de ese fin, deberá realizarse por la institución fiduciaria 

que :.ie hubiere obligado contractualmente con ello". C57l 

"lU fideicomiso en general está compue:.Jto de dos diversoa 

negoclo:J: 

1. Kl cons t,i tuti vo que es una sola declaración unilateral por 

la que el fideicomitente manifiesta su voluntad en el 

sentido de destlnnr ciertos bienes n la realización de un 

fln liclto y determinado ... " (58) 

Kn eotc sentido el doctor Cervn11tes Ahumada afirma "El acto 

con::i t.l tutl vo de fideicomiso ca siempre una declaración 

Cb7 > D<>1u1nsuez. Mnrtinez, Jorge. op. cit. pp, 180 a 241. 
(!>8) Idcm. 
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unilateral de voluntad. La Ley dice que puede constituirse Por 

acto inter vivos o Por testamento... Puede ser que el 

fideicomiso se contenga dentro de un contrato¡ pero no serA el 

acuerdo de voluntades lo que constituye el fideicol!liso, sino que 

éste se constituirá par la voluntad del fideicomitente··. (59) 

Al respeoto cabe indicar que la declaración unilateral de 

voluntad entre nosotros, es una fuente legal de las obligaciones 

civiles, encontrAndose dicha declaración reconocida expresamente 

en nuestro sistema Juridico sin que la declaración de voluntad 

tAoita exista. 

Ademlis en ninguno de los preceptos que regulan al fideicomiso se 

habla de la manifestación unilateral de voluntad del fideicomiso, 

y a la que se le reconozca el efecto Juridico de constituir el 

fideicomiso. 

Ahora bien es ilógico pensar que, par la sola manifestación 

unilateral de voluntad se transmitan los bienes o derechos, pues 

para ello se requiere la aceptación, primero de la fiduciaria 

para llevar a cabo el fin del fideicomiso, y segundo del 

(59) Cervantes Ahumada, Raúl, op. cit, p. 289. 



- 74 -

fldelcomiaario o fideicomisarios 5egún el cnso, para aceptar los 

beneflclo3 del fidolcoml<Jo. Pues: al bien es: cierto que el 

fldclcomi3arlo o fideicomiBarios van a recibir un beneficio. 

t.ninbién es cierto que no huy ninguna dlsoosición Juridica que los 

obli~uc a nceptar. en cnso de no querer recibir dicho provecho, 

Por lo que hace n la fiduciaria. 51 no oe cuento. con su 

acoptnclón no habrá perfeccionamiento del contrato. por lo 

t.unt..o no !le podrá realizar uno de los efectos fundamento.le5 del 

fldelcomi!lo que c5 la transmialón de bienes y derechos y .ln 

ruallzución del fin. 

Ademáu, ""huy que tomar en consideración la garantla 

conutltucional consagrada en el articulo 5o. del Código Politlco, 

que ea~ablecc que, fuera de loo canos que el mi!lmo contempla. a 

nadie se puede obligar a trabaJar en contra de 3U voluntad, por 

lo cual los f iducl<tr los no están obligados a aceptar cualquier 

fl<l~lcomluo y ni siquiera los Jueces de primera instancia pueden 

11.,gur a esta determinación'". (60) 

Cnbc preguntarne ¿cómo es pasible que la simple manifestación de 

(60) LttB lnBti~ucionen Flduclarian y el Fideicomi<JO en M6xico, 
op. ol t. , p, 151. 
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voluntad haga salir del patrimonio del fideicomitente esos 

bienes, si no existe la aceptación por parte del fiduciario?, 

pues es obvio que no ha habido tradición de los mismos. 

Los autores que se inclinan por esta corriente de la 

manifestación unilateral de voluntad, como naturaleza Jurid~ca 

del fideicomiso, la fundamentan en el hecho de que se pueda 

constituir el fideicomiso mediante testamento. Sin embargo. 

nuevomente el maestro Acosta Romero, analiznndo a fondo este 

aspecto, llega a la conclusión de que testamento y fideicomiso 

son conceptos que se excluyen uno del otro. pasando a 

continuación a exp0ner 5U9 argumentos; 

"Kn este orden de ideas, puede tomarse el testamento como un acto 

unilateral de voluntad, esencialmente revocable, de disposición 

de bienes y derechos para después de la muerte; el fideicomiso 

por el contrario. es un acto mediante el cual una persona destina 

ciertos bienes a un fin licito Y determinado, encomendando la 

realización de ese fin a.una institución fiduciaria <art. 346 de 

la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito), ademlis el 

fideicomiso debe constar por escrito y aJust.arse a los términos 

de la legislación común sobre transmisión de los derechos o 
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trunumlsión de propiedad de las coans que ae den en fideicomiso 

en vldn (nrt. 352 Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédi tol. 

"llormnlme:ntc, el testamento puede revestir todas la5 variantes a 

que se refieren 102 nrticuloB 1500 y 1501 del Código Civil por lo 

cual, tratóndose de bienes inmuebles, el fideicomiso no puede 

conBtltulrse mediante testamento ológrafo o privado y ea dudoso 

que tratándose también de esos bienes. se constituya en el 

testumento militar o maritimo. 

"Por otra parte. la di::rtlnción fundamental con!Ji5te a nuestro 

modo de ver, en que el fideicomiso es disposición de bienes entre 

vivos. en decir en el momento en que se corIBtituye, no puede ser 

condlcionndo a la muerte pues en ese caso ya no es fideicomiso, 

sino testamento y por otra parte, cate último ea un acto de 

dis¡>02ici6n de bienes pnra después del fallecimiento, por lo que, 

e2tlmnmos que no basta la voluntad del testador pnra que se 

traimfiera una propiedad inmueble al fiducinrio, ni pnrn que el 

fiUeicomiao 3urta 5Us efectos; en e3te caso, no lo lns:cribiria el 

Registro Público de la Propiedad, ya que ea necesaria la 

ncept.nción de ln institución fiduciar in para ello y ln 

determinación de los derechos y obligaciones de las partes. 
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"!.a disposición de bienes por testamento está suJeta a la 

aleatoriedad de que los bienes permanezcan dentro del patrimonio 

del testador, durante el laP3o que corre entre la fecha del 

testamento y la muerte de aquél; el patrimonio puede desaparecer 

por muy diversas causas: que el testador disponga de sus bienes, 

los enaJene, que los expropien, que los embarguen y rematen, que 

los bienes perezcan o desaparezcan. o que par cualquier otra 

circunstancia salgan de su patrimonio; en este supuesto, al 

fallecer no habria materia de sucesión, adem/is, el testamento y 

la sucesión también están suJetos a que los herederos acepten 

aquél o lo repudien, a que existan herederos y a que no se 

impugne la validez del testamento. 

"Puede suceder que el testador dispenga que a su muerte ciertos 

bienes de la masa hereditaria, sean dados en fideicomiso para un 

fin licito, en cuyo caso esa disposición no es constitutiva del 

fideicomiso, sino que corresPonderá al albacea, como 

representante de la sucesión, celebrar el contrato respectivo con 

una institución fiduciaria, en eJecución de las disP<>Siciones 

testamentarias del de cuJus !lo cual no es un acto de eJecución 

de fideicomiso, puesto que éste no existe). 

"Ahora bien, si una persona constituye un fideicomiso en vida, 
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celebra un contrato con la fiduciaria y le entrega ciertos bienes 

para que la fiduciaria, a su muerte. realice con ellos un fin 

licito como puede ser el pagar colegiaturas de s\15 hiJos, o 

darles alimento, el fideicomiso se está coruJtituyendo per acto 

entre vivos. aunque contenga disposiciones que en opinión de 

ciertos autores, pudieran ser testamentarias, pero el fideicomiso 

en tal caso no es testamento, simplemente está suJeto a la 

condición suspensiva de la muerte del f ideicomitente parque en el 

momento en que éste entrega los bienes a la fiduciaria, han 

salido de su patrimonio y ya no pedrlan ser embargados ni 

expropiados y si el fideicomiso fuera irrevocable, ya no pedrin 

dispener de ellos, ni pedrinn esos bienes ser materia de 

sucesión". (61) 

81 f1dn1gom1no gamo un ncmgio 1uridico Como exp0nentes de esta 

corriente se pueden citar al doctor Cervantes Ahumada, Rafael de 

Pina Vara, Octavio Hernández y Mario Bnuche García Diego, entre 

otro~. Kn este sentido se coll!Jidera al negocio Jurídico como una 

manifestación de voluntad que tiene la intención de crear, 

transmi t1r, modificar. declarar o extinguir derechos y 

C61l Las Instituciones Fiduciarias Y el Fideicomiso en México, 
op. cit., pp.154-156. 
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ESTA 

SAUR 
WI mE 
llUUTECA 

obligaciones: en nuestro derecho en cierta forma está reconocido 

el negocio Jurídico, en los articulos 1972 y 1973 del Código 

Civil del Distrito Federal vigente, al establecer que convenio es 

el acuerdo de dos o Ms personas para crear. o extinguir 

obligaciones y derechos y que toman el nombre de contrato::s, 

cuando también trall9fieren o modifican dichos derechos u 

obligaciones. 

Es impart.ante destacar que los autores antes citados que 

consideran al fideicomiso como negocio Juridico, no explican Por 

qué lo consideran como tal, esta observación obedece a que dicho 

concepto de negocio Juridico es muy general y no resulta 

Práctico, además de no haber sido aceptada dicha terminologia par 

el uso mercantil y bancario de nuestro pais. 

Por lo anteriormente expuesto, considero al fideicomiso como un 

contrato y siguiendo las ideas en este sentido del maestro Acosta 

Romero. puedo decir que el fideicomiso puede encuadrarse como un 

contrato, según lo establecido en los artículos 1792 y 1793 del 

Código Civil para el Distrito Federal, en virtud de que es el 

acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o 

extinguir obligaciones. 
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Kl doctor Acosta Romero haciendo la distinción entre convenio y 

contrato dice "Cabe hacer el comentario de que la distinción 

formal establecida par nuestro Código entre convenio y contrato, 

resulta un tanto superflua en la vida diaria, pues al no tener 

sanción. se aprecia que ae utilizan en el tráfico Juridico 

indiatintamente lna ¡mlabrua contrato o convenio, para calificar 

aquelloa actos Juridicos en los que las personas, dos o mtis, 

expresan au voluntad de crear los efectos de derecho antes 

menoionados, sin que el U90 de una u otra expresión traiga 

apureJodas consecuencias para la3 partes. p0r lo que es una 

práctica constante que se U!3nn indistintamente y a veces como 

!Jinónill\Os". (62) 

Y agrega "Para calificar ol fideicomiso mexicano como contrato 

noa basamos en que es una relación Juridlca entre dos o má:s 

personas. puesto que siempre debe haber un fideicomitente y una 

ilIBtitución fiduciaria; e!Ja relación establece derechos y 

oblisaciones entre do!J partes y, por lo tanto. no puede 

concebirse como una manifestación unilateral de voluntad". <63) 

Si se acepta que el f ldeicomiso implica una relación Jur1dica 

(62) Las Instituciones Fiduciarias y el Fideicomiso en México, 
op. cit. , p. l!H. 

(63) Idcm. 
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entre dos o mtis personas. que crea, transfiere, modifica Y 
extingue derechos y obligaciones entre las partes, debe afir!Dllrse 

que tiene las caracteristicas del convenio. 

D6ndose el nombre de contrato en el uso bancario normal, pues el 

uso bancario es generador de principios de derecho complementario 

de la ley cuando existe alguna laguna, ya que la Ley General de 

Titulos Y Operaciones de Crédito, que es en donde se regula el 

fideicomiso, no seilala su naturaleza Juridica, p0r lo tanto es 

aplicable el Principio establecido en el articulo 2o. fracción 

III de la misma ley, p0r lo que hace a la supletoriedad y a las 

lagunas de la ley. 

Para mayor abundamiento el maestro Miguel Acosta Romero seilala 

que: "Otra práctica administrativo-legal que viene a abundar en 

favor del criterio de que el fideicomiso es un contrato, es el 

hecho de que todos los fideicomisos del gobierno son establecidos 

mediante contrato, no obstante que su creación se ordena, bien 

sea por acuerdos presidenciales, bien por leyes, en cuyos casos, 

en ambos supuestos son actos unilaterales de gobierno y por s1 

mismos no crean los fideicomisos ... 
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"La 11. Suprema Corte de Justicia de la Nación en diveraaa 

eJecutorias también ha reconocido la naturaleza del fideicomiso 

como contrato. pueden cita.rae loa: siguientes precedenteB. del 

Semnnorlo Judicial de la Federación; tomo CVIII, p6gina 1328, 

Soan Garcia Kfrain, tomo CXIC, p6glna 119 del 17 de febrero de 

1954, Ksparza de Sánchez Leonor, de la página 1163". C64l 

IV. KLKl!KNTOS PKRSONALKS.- Son tres los elementos peraonalea del 

fideicomiso: lll Fideicomitente, Kl Fiduciario y el 

Fldelcomlsario. 

Esto no quiere decir que sólo pueda haber un fideicomitente, un 

fltluclnrlo y un aolo fideicomisario. puea pueden en cada caso ser 

uno o más loa: elementos personales. Ks decir, variaa personas 

pueden constituir un fideicomiso. por lo tan t.~ ~u este caso serán 

var loa los f ldelcoml ten tes. Las peraonaa pueden ser fisicas o 

morales, no asi el fiduciario que sólo puede ser una o varias 

lnstltuclones de crédito. como veremos m6a adelante. 

A. l!'IDKICOllITXNTK. Villngordon Lozano ofrece el siguiente 

concepto: "Ka la persona que constituye el fideicomiso y 

C64l Las Instituciones Fiduciarias y el Fideicomiso en México. 
op. cit. , pp. 162 y 166. 
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destina los bienes o derechos necesarios para el 

cumplimientos de sus fines, transmitiendo su tutilaridad al 

fiduciario". !65> 

l!'ideicomitente, según Rodríguez y Rodrisuez; "Ks quien establece 

el fideicomiso y destina para el cumplimiento del mismo los 

bienes necesarios". (66) 

Rafael de Pina Vara lo define como la "Persona fisica o moral que 

constituye un fideicomiso, para destinar ciertos bienes o 

derechos a la realización de un fin licito y determinado y 

encarga dicha realización a una institución fiduciaria''. (67) 

Yo creo que fideicomitente es la persona fisica o Jurídica 

colectiva que. al manifestar su voluntad expresamente en un 

contrato y habida cuenta de la capacidad legal necesaria para 

ello, afecta la propiedad o titularidad de ciertos bienes o 

derechos en favor del fiduciario para constituir el fideicomiso, 

a fin de que este Cütimo realice con ellos los fines para los que 

(65) Villaforgoa'Lozano, José Manuel, op. cit., p. 162. 
(66) Rodrisuez y Rodríguez, Joaquín, op. cit. pp. 122 Y 123. 
(67) De Pina Vara, Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial 

Porrún, S.A., la. Kdici6n, México, 1984, p. 272. 
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ae cona ti t.uye. 

Kl articulo 349 de la Ley General de Tit.uloa y Operacionea de 

Crédito aei!ala: 

"Articulo 349.- Sólo pueden aer fideicomitent.ea laa peraonas 

fisicas o juridicas que tengan la capacidnd necesaria para 

hacer la afectación de bienes que el fideicomiso implica, y 

lna autoridndm• Judicialea o administrati.vaa compet.entes. 

cuando ae trate de bienes cuya suarda, conservación, 

administración, liquidación, reparto o enaJenaoión, 

corresponda a dichas autoridades o a las personas que éstas 

designen". 

Analizando dicho precepto ae entiende por persona, todo ente 

capaz de tener derechos y obligaciones. 

Ahora bien, e5te e~ el concepto Jur1dico general de persona, pero 

debe sedalarae que existen dos clase3 distintas de personas para 

el derecho, las personas fisicas y las que el Código Civil para 

el Dist.rito Federal en au articulo 25 define como morales. 

Entendiendo par persona fiaica al hombre individualmente 
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considerado, al ser humano POr el 5imple heoho de serlo, de 

exi5tir. 

Conceptualizar a la per5ona 00 moral .. no es tan sencillo, pues es 

una ficción del derecho. Asi, el derecho ha creado un ente 

Juridico que comunmente se denomina persona moral o persona 

Juridica colectiva. La5 personas fi5ica5 son las que constituyen 

una persona moral, con personalidad Juridica propia, 

independientemente a la de sus miembro5, 

Asi el articulo 25 del Código Civil para el Distrito Federal 

e5tablece: 

Son personas morales; 

l. La Nación, los Kstado5 y 103 Municipios; 

II. Las demú.s corPoraciones de carácter público reconocidas 

por la ley¡ 

III. Las sociedades civiles o mercantile5; 

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las 

demás a que se refiere la fracción XVI del articulo 123 

de la Constitución Federal; 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas, y 
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VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se 

propongan fines politicos, cientif.i~".)5, artisticos, de 

recreo o cualquier otro fin licito, siempre que no 

fueren desconocidos por la ley". 

Después de seilalar que "sólo pueden ser fideicomitentes las 

personas fisicas o juridicas ... ·· el articulo en estudio continúa 

diciendo"... que tenga la capacidad necesaria para hacer la 

afect-aci6n de bienes que el fideicomiso implica ... •• 

Kn relación con la capacidad necesaria. hay que distinguir a qué 

capacidad 5e refiere el precepto, si a la de goce o a la 

capacidad de ejercicio. 

La capacidad de goce consiste en la aptitud de ser sujeto de 

derechos y obligaciones Y la capacidad de ejercicio consiste, 

prccinamente, en la facultad de eJercltar, Por si mismos, los 

derechos y obligaciones de los que se es titular. 

Reapecto de la capacidad, el Código Civil para el Distrito 

Federal vigente seilala: 

"Articulo 22. - La capacidad juridica de las personas 
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fisicas se adquiere Por el nacimiento y se pierde Por la 

muerte; pero desde el momento en que un individuo es 

concebido, entra bnJo la protección de la ley y se le tiene 

Por nacido para los efectos declarados en el presente 

código"'. 

Lo seilnlado en el articulo anterior constituye la capacidad de 

goce de las persona.5 fisicas. 

Respecto a la capacidad de eJercicio de las personas :fisicas, los 

artículos 23 y 24 del mismo código establecen: 

-Articulo 

las dem6s 

23.- Lo menor edad, el estado de interdicción y 

incapacidades establecidas Por la ley son 

restricciones a la personalidad Jurídica; pero los incapaces 

pueden eJercitar sus derechos o contraer obligaciones pcr 

medio de sus representantes"'. 

-Articulo 24.- Kl mayor de edad tiene la :facultad de 

disPoner libremente de su persona y de sus bienes, salvo las 

limitaciones que establece la ley"'. 

Esto resulta importante en virtud de que el precepto 349 de la 
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Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito establece como 

requisito indispensable que el fideicomitente tenga "la capacidad 

necesaria para la afectación de bienes". Ka decir, es necesario 

que el fideicomitente tenga la capacidad de eJercicio suficiente 

para celebrar el contrato y en caso de que dicha capacidad se 

encuentre limltndu. que se llenen 109 requi3itoa se~alados en el 

derecho común purn poder eJcrcltnr tal derecho. 

Allemúu huy c.1ue tener en consideración lo que e!Jtablece el art. 

3o. de la mlmnu ley reapecto a la capacidad legal para contratar. 

que a la letra dice: "Art. 3o. Todos los que tengan capacidad 

legul para contratar, conforme a las leyes que menciona el 

articulo anterior. podrán efectuar las operaciones a que se 

refiere esta ley, salvo aquéllas que requiPran concesión o 

autor lzación eapcclal". Dichas leyes son todas las mercantiles 1 

usi como los usos.bancarios y mercantiles y en forma supletoria 

de éstll5 el derecho común. 

Por lo que oo-ce a las personaa: morales. toda vez que 5e integran 

mediante la unión Jurídica de varias personas físicas, 5iempre ae 

ven en la necesidad de nombrar a un representante que realice por 

ellas actos Jurídicos, el· cual puede ser una o variaa personas. 

para actuar individual o conJuntamente y cuyo nombramiento 
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generalmente incide en la persona del gerente o del administrador 

de la persona moral. 

Dicho precepto 349 establece también que para ser fideicomitente 

es necesario ser titular de los bienes o de los derechos sobre 

los cuales se va a realizar la ~ectación de los fideicomisos. 

Kste requisito es indispensable para peder realizar la 

transmisión de los bienes o derechos fideicomitidos al 

fiduciario, quien será el único titular del patrimonio del 

fideicomiso. 

Villagordoa Lozano considera como principal obligación del 

!ideicomitente, la de transmitir al fiduciario los bienes y 

derechos materia del :fideicomiso. Asi como está obligado al 

cWQP11miento de las obligaciones reciprocas de los derechos que 

50 reserve. 

B. FIDUCIARIO. Dice de Pina Vara que "Fiduciario es la persona 

encargada por el :fideicomitente de realizar el fin del 

fideicomiso". 168) 

168) Idem. 
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Cervantes AhUJDana, :por su parte, lo define como "'La persona a 

quien se encomienda la realización del fin establecido en el acto 

coruJtitutivo del fideicomiso y se atribuye la titularidad de los 

bienes fideicomitidos". (69) 

Acorde con lo establecido Por el articulo 350 de la Ley General 

de Ti~ulos y Operaciones de Crédito, sólo pueden ser fiduciarias 

las institucione3 expresamente autorizadas para ello, conforme a 

la Ley General de Instituciones de Crédito. 

Por último c3 imPortante se~alar que de acuerdo a lo que 

establece el articulo 348, úl till>O párrafo. no puede ser 

beneficiario del fideicomiso el fiduciario. 

Cl FIDKICOMISARIO. Para Cervantes Ahumada, fideicomisario "es la 

persona que tiene derecho a recibir los beneficios del 

fideicomiso". <70> 

Conforme a lo se~alado en el articulo 348 de la Ley General de 

(69) Cervantes Ahumada, Raúl, Op, cit. 292. 
<70> Cervantes Ahumada, Raúl, Op. cit. 294. 
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T1tulos y Operaciones de Crédito, ''pueden ser fideicolD91ar1os las 

personas f1sicas o Juridicas que tengan la capacidad necesaria 

para recibir el provecho que el fideicomiso implica", 

Hay que aclarar que no es un elemento personal esencial, pues la 

propia ley previene que puede coDBtituirse el fideicomiso, sin 

designar fideicomisario, en este caso, el fideicomiso se crearé 

en favor del propio fideicomitente, Cart. 347); as1 pues, el 

fideicomisario puede ser el propio fideicomltente, pero no el 

fiduciario, pues el fideicomiso seria nulo (art. 348). 

Ya en el an6lisis del fideicomltente se hizo la debida distinción 

entre las personas fisicas y laB Juridicas o morales, distinción 

que es v6lida por lo que respecta al fideicomisario. 

Kn relación a la capacidad del fideicomiso, también es v6lida la 

distinción hecha entre capacidad de goce y capacidad de 

eJercicio, asi como los conceptos que respecto a cada una de 

ellllB se se~alaron. No obstante. en el caso en estudio deben 

hacerse algunas ob5ervaciones: 

Kl fideicomiso. por naturaleza, presupone la existencia de una 

serie de beneficios que se establecen a favor del fideicoml:sario, 
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bencficioo que pueden 5er de muy variadu y diversa indole. entre 

los más frecuentes puede mencionarse la transmisión de bienes 

<mueblea o inmueblea) a favor del fideicomisario¡ en tal caso la 

persona debe tener la capacidad necesaria para adquirirlos. a 

diferencia del fideicomitente, quien deberá tener la capacidad 

necesaria para enaJcnarlos. 

Kn términos generales se puede ne~alar que para adquirir un bien, 

ya 3ea este mueble o inmueble. es necesario contar con capacidad 

contar además con capacidad de de goce, pero es posible 

cJercicio, requisito que no obstante no es indispensable por ser 

factible para el beneficiario adquirir la titularidad o propiedad 

de bienes Por medio de un representante legal. En este último 

sentido se encuentra lo prescrito par el segundo párrafo del 

articulo 355 de la ley de la materia, que se~ala que cuando el 

fideicomisario sea incapaz, los derechos a que se refiere el 

primer párrafo del mismo precep'to, corresPonderán al que eJerna 

la patria potestad, al tutor o al ministerio público, según el 

caso. 

La fracción 11 

proh.lbidos los 

del articulo 359 de la ley, se~ala que están 

fide1com1Bos "en los cuales el beneficio se 

concede a diversas personas sucesivamente que deban sustituirse 
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por muerte de la anterior. salvo el caso de que la substitución 

se realice en favor de personas que estén vivas o concebidas ya. 

a la muerte del fideicomitente". 

Cabe el comentario de que existen restricciones para los 

extranJeros cuando a través de un fideicomiso adquieren bienes 

inmuebles que se encuentran en la llamada "zona prohibida". faJa 

de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros en 

las playas de nuestro territorio, con fundamento en el articulo 

27, fracción I, de nuestra Carta Hagna. 

V. JOIUIALD>ADKS QUK DKBK RKVJ!STIR.- El articulo 352 de la Ley 

General de Titules y Operaciones de Crédito establece que el 

fideicomiso puede ser constituido Por acto entre vivos o per 

testamento, deberá constar siempre Por escrito y aJustarse a los 

términos de la legislación común sobre transmisión de los 

derechos o de la propiedad de las cosas que se den en 

fideicomiso. 

Atendiendo a lo anterior. se puede establecer para el derecho 

pcsitivo mexicano una forma básica para constituir un 

fideicomiso, que es Por escrito como un acto mercantil ordinario, 
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y aJusturse a la legislación común sobre transmisiones de los 

derechoa o de ln propiedad de la5 cosas que se entreguen en 

fideicomiso. 

Lu formo en que puede constituirse el fideicomiso Por neto entre 

vivos. cuando éste e3 convencional. debe establecer!Je por acuerdo 

expreso de voluntades, a Justándose a los términos de la 

legislación comOn sobre transmisión de derechos de propiedad de 

los bienes que se den en fideicomiso. 

La traruJmis16n de valores al Portador con fines de garantia. o de 

cualquier otra indole. pueden hacerse constar en contrato 

privado, esto es su!iciente, y otorgarse con la intervención del 

fideicomitente, fiduciario y fideicomisario y con la entrega 

material o Jurídica de esos valores. 

Si se trata de bienes inmuebles, se transmiten al fiduciario para 

el cumplimiento de los fines del fideicomiso y si el valor es 

superior n trescientas sesenta y cinco veces el salario m1nimo 

diario visente para el Distrito Federal. debe otorsarse en 

escritura pública; 

testimonio deberá 

Propiedad. 

para que tenga efecto3 contra terceros, 

inscribirse en el Registro Público de 

el 

la 
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Cuando son bienes muebles, el articulo 354 de la Ley General de 

Titulos y Operaciones de Crédito, establece las formalidades que 

deberán seguirse para que el fideicomiso surta efectos contra 

terceros y son: 

l. Si se trata de UD crédito no negociable o de UD derecho 

personal, desde que el fideicomiso fuere notificado al 

deudor. 

11. Si se tratare de UD titulo nominativo, desde que éste 

se endose a la institución fiduciaria, y se haga 

coll!Jt.ar en los regiatros del emisor en su caso. 

111. Si se tratare de cosa corpórea o de titules al 

Portador, desde que estén en Poder de la institución 

fiduciaria. 

Ks imPortante hacer alusión a la autorización administrativa, 

pues Por decreto del 29 de Junio de 1944, se estableoió como 

necesidad transitoria la de obtener permiso para que los 

extranjeros y las sociedades mexicanas que tuviesen socios 

extranJeros pudiesen adquirir bienes. Se dispuso que, durante el 

tiempo que estuviera en vigor la suspensión de garantias 

decretada el lo. de Junio de 1942, sólo Podrian con permiso de la 



- 96 -

Secretaria de Relaciones Exteriores: 

u> Adquirir negociaciones o empresas, o el control sobre 

ellas, de las ya existentc3 en el pais, dedicadas a 

cualquier actividad industrial, ngricola, gnnadern, 

forestal, de compraventa o de explotación de cualquier 

fin, de bienes inmuebles rfuJticos o urbanos, o de 

fraccionamiento de dichos inmuebles; 

b> Adquirir bienes inmuebles destinados a nlguna de las 

actividades anteriores¡ 

e> Adquirir bienes ralees urbanos o rústicos, cualquiera 

que fuere la actividad a que se dedicaren; 

d> Adquirir el dominio de tierra, aguas y sus accesorios a 

que se refiere la fracción del articulo 27 

coruitituclonal; 

e) Adquirir concesiones de minas, aguas o combU!Jtible 

minerales permitidas POr la legislación ordinaria. 

Los actos llevado3 a cabo en contravención a esas dispasiciones 

no producirinn efectos en favor de las personas que en ellas 

hubieren intervenido y por consecuencia los bienes obJeto de1 
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mismo pasarian a poder de la nación; esto sirvió para prevenir a 

Jueces. notarios y demtis funcionarios para que no autorizaran. 

registraran ni inscribieran las escrituras, documentos o actas 

que violasen dichas disposiciones. 

VI. DIVERSAS CLASKS.- Al respecto pueden elaborarse varias 

clasificaciones en función de las personas, de la materia del 

fideicomiso, de sus fines, etc., considerando por mi parte 

ociosas todas estas clasificaciones, en virtud de que sólo.debe 

de atenderse a aspectos prácticos. 

Ks decir, intentando dar una clasificación de todos aquellos 

fideicomisos que se han constituido en la práctica, podemos 

mencionar los siguientes: 

A. FIDKICOHISO DK INVKRSION.- Consiste en la entrega que hace 

el fideicomitente a una institución fiduciaria, de una 

determinada cantidad de dinero para que ésta la invierta, 

administre y reinvierta. en titulos o en valores que ofrezcan 

mayor rentabilidad y seguridad, en beneficio generalmente del 

mismo fideicomitente, o de otras personas designadas por éste, 
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Este tlPo de fldelcomioo ne puede celebrar con cláu3uln 

teutnmentnrln, de~ignnndo fideicomisurios sustitutos a quienes se 

len cntrep;u.rñ todo el capl tnl y productoa en caso de 

fulleclmiento del fideicomitente. 

Kntrc o~rno ven~uJnn, proporciona seguridad y productividad del 

cuplLnl lnvcrLido, y la certeza de que la aplicación de éste y 

sun producton, a~ llevará a cabo de acuerdo con lo5 deseos del 

flJclcomitenLe, el cunl, en un momento dado, puede revocar el 

f ldclcomino. 

Bl. FIDEICOMISO DE SEGURO.- A través de este fideicomiso, laD 

personuu que cuentan con póliznB de aeguro de vida, deslgnnn 

beneficiario de la misma n una institución fiduciaria paru que 

ésta. nl fallecimiento del usegurndo, proceda a efectuar el cobro 

Je lu !'Uma nscgurndn, n fin de darle el deatino estipulado en el 

fideicomi~o. convirtiéndose en eJeeutor de la voluntad del 

asegurado. 

Rl cubro de lu numu que imPorte ln póliza, queda a cargo de la 

inDL.l\.ución fiduclaria. 
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Kl fideicomiso de 9eguro proPorciona al fideicomitente una gran 

tranquilidad, ya que adquiere la certeza de que, a su 

fallecimiento, los beneficiarios recibirán la 9uma a9egurada, de 

acuerdo a sUB deseos. 

C), FIDEICOMISO DK PRKVISION SOCIAL.- Ks el que 9e constituye en 

base a planes de 

- Fondos de Ahorro. 

- Pensiones de Jubilación. 

- Primas de antigUedad. 

Kste fideicomiso corusiste en los dos últimos casos, en la 

afectación de determinados fondos que las empreaas destinan a la 

creación e incremento de reservar para el pago de pensiones de 

Jubilación o de primas de antigUedad a su per9onal, o a los 

beneficiarios de e9tos, con el obJeto de que la institución 

fiduciaria se encargue de custodiar. invertir y administrar 

dichos fondos de acuerdo a lo estipulado en el propio contrato. 

Rste servicio fiduciario propicia que el trabaJador reduzca la 

incertidumbre sobre el futuro, asegurando la estabilidad 
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económica a su retiro. Además, la pem•ión está exenta del pago 

del impuesto 9obre la renta, siempre que no exceda el monto que 

sedale ln ley. Por otra parte, la empresa evita la costosa 

rotnción del personal y ellminn el pasivo contingente por 

concepto 

cubrir 

riesgos 

de pago de indemnizaciones, al coll!1tuir un fondo 

este tipo de compromisos. Asiml~mo. se 

inherentes al manejo del fondo de reserva y 

eliminan 

además, 

para 

105 

la 

empresa obtiene un importante beneficio flocal, ya que los fondos 

de reserva son deducibles para efectos de impuesto, y los 

rendimientos: que producen al invertirlos están exentos del pago 

del impuesto sobre la renta. 

Por su parte, 105 fideicomisos de fondo de ahorro consisten en 

integrar, con aportaciones periódicas de las empresas y de los 

trabu.Jadores, o sólo de la empresa, un fondo de ahorro, con la 

finalidad de invertirlo, buscando siempre el mayor rendimiento en 

beneficio de los ahorradores. La institución fiduciaria se 

encarga de la inversión y administración de dicho fondo y 

únicamente podrá retirarse al término de la relación de trabaJo o 

una vez nl aao. 

Unn de las ventaJas de este fideicomiso, es que fomenta en el 

personal de las empreaas el hábito del ahorro, al prevenir la 
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coll!!titución de un fondo que le permita hacer frente a las 

contingencias económicas que se le presenten y otorga una 

compensación indirecta para el trabaJador, ya que incrementa el 

ingreso neto del mismo. Ademtis. motiva al personal, creando una 

meJor relación de traba.Jo con la empresa, y se eliminan los 

riesgos inherentes al maneJo del fondo, pues al estar éste afecto 

en fideicomiso, se delega dicha respansnbilidad a ln institución 

fiduciaria. 

Por último, representa un beneficio fiscal, puesto que las 

apartaciones al fondo son deducibles para efectos del impuesto, y 

los rendimientos que producen al invertirlos, también estlln 

exentos del pago del impuesto sobre la renta. 

D>. J!'IDKICOllISO COll CLAIJSULA TJ!STA!ll!ln'Al!IA Ks el que se 

constituye por contrato, permitiendo a una persona entregar 

determinados bienes a una institución fiduciaria, para que ésta 

los administre y al fallecimiento del fideicomitente los 

transmita n los beneficiarios designados. con:f orme a las 

dispcsiciones estipuladas. Asi, los beneficiarios quedan 

protegidos en sus intereses par una institución de reconocida 

solvencia. 
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A través del fideicomiso con cláusula te9tamontaria, se logra 

r~solver el Problemu respecto n quién será e eJecutor de lu 

última voluntad del fideicomitente. Además, se obtiene la 

Begurldud y confiunzn en que el fiduciario administre y/o 

dlst.ribuyn el patrimonio entre los beneficiar.los, en cumplimiento 

~xucLo de los deneos del fideicomitente. 

K. FIDKICOMISO DK GARAllTIA.- Rste tlpo de fideicomiso reviste 

c:tPt~clol importune la para el presente trabaJo, como 

µanteriormente ue upreciará y tiene como prop6!1lto fundamental. 

gnrnntlzar el cumplimiento de una obllga.clón. pudiendo otorgarse: 

nl 

bl 

Sobre inmuebles. Kn 

(garantia f iduciarial 

afectuc16n de estos 

este caso quedtin 

bienes inmuebles, 

en fldcicoml!Jo. 

en garant.1a 

mediante la 

De existir 

incumplimiento, se procederá a la venta de dichon bienes 

u fin de cubrir el adeudo corresPondiente con el 

producto de la venta 

Sobre los valores y derechos. Hn e3te caso, la 

gnrnntin ne otorga con valores y derecho3, mediante ln 

afecLación de éstos en fideicomiso. De existir 
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incumplimiento, se sigue el mismo procedimlento del 

inciso a). 

Este servicio fiduciario, representa una seguridad Juridica en la 

operación, tanto para el deudor come para el acreedor, en virtud 

de que a la institución fiduciaria se le transmite la 

titularidad de los bienes fideicomltidoa. 

Asimismo, se cuenta con un procedimiento ágil para exigir el pago 

del crédito vencido en caso de incumplimiento, aunque, como se 

Podrá observar posteriormente, en la actualidad la ley vigente ha 

limitado este procedimiento. 

F. FIDEICOMISO TRASLATIVO DK DOMINIO.- Este tiPo de fideicomiso 

se puede estnblecer a efecto de tranamitir, en forma temPoral, la 

propiedad de un determinado inmueble a una institución 

fiduciaria, para que ésta lo conserve y Posteriormente lo 

transmita a quien el fideicomitente indique. 

Con este fideicomiso se 

comercialización de 

habitacionalea. 

suele efectuar la 

fraccionamientos 

construcción y 

y conJuntos 
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Congtltuye el medlo idóneo pnra logrnr la fuaión de loa intereses 

y recuroou necesarios para llevar a cabo obras de tal magnitud, 

yu que permite ln participación de invcr3ionistas, constructoras 

e inntlt.uciones de crédito, motivados Por ln seguridad Juridica 

que la ope.ración .lmpl.tca y por la utilidad que cada participante 

pre~ende en ln medida de su aportación. 

Ademáo, y por ln misma razón, facilita la construcción de 

complcJos: turi!1t.icon en todo el t.erri torio nacional, lo cual 

eatlmulu esta importante actividad generadora de divisas. 

G. FIDKICOMISO PARA KL 050 Y APROVKCllAMIRNTO DK INMUKBLLKS- A 

trnvéB de c~t.n operación cualquier persona puede, como 

fldclcomianrio, u~nr o aprovechar un inmueble sin adquirir la 

propiedad del miomo. 

Pura ea te fin, no importa el lugar de ubicación de la propiedad 

dentro del territorio nacional, siempre y cuando ésta se apegue a 

las dlspooiclones lesaleo aplicables. Asi también, el 

fidelcomlsurio Podrá arrendar el inmueble a través de la 

institución fiducinriu. 
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B. l!'IIDKICOIHSO PARA IIUllGRAl!Tl!S llKRTISTAS. - Con la coru1ti tución 

de este tiPo de fideicomisos, los extranJeros que desean radicar 

legalmente en el pais destinan un fondo para garantizar ante las 

autoridades corresPondientes que cuentan con los recursos 

suficientes 

iru1titución 

para su subsistencia. Dicho fondo lo entregan a la 

fiduciaria, Para que ésta lo invierta y administre 

procediendo a la entrega de los rendimientos, de acuerdo a las 

estipulaciones del contrato. 

Bn esta forma, la persona extranJera asegura la percepción de una 

cantidad mensual, con cargo a loa Productos del fondo 

fideicomltido suficiente para cubrir sus neceaidades. AdemAa, le 

permite cumplir con la obligación que le impane la ley, 

obteniendo de eata forma su calidad migratoria que le autoriza a 

residir legalmente en territorio mexicano. 

Por no pretender extenderme demasiado en este punto, sólo 

referiré otros tantos fideicomisos que actualmente también se 

contratan, como son los de inversión simple, para inversión 

extranJera, para venta de empresas públicas, etc. 

VII. IllKXISTllllCIA Y NULIDAD DKL l!IDKICO!IISO. - De sumo interés 
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reault.a el estudio de la inexistencia y nulidad en el 

fidcicomlno. no ob3tante de encontrarse rcguludas dichas figuras: 

Juridicns en el C<.>diso Civil para el Distrito Federal y el 

fideicomiso en la Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédl to; lm.1 regla:.i entablecidas para la inexistencia y nulidad 

en el Código Civil le 5on aplicables. por remisión expresa del 

urt. 2o. fracción IV de ln Ley General de Titulas y Operaciones 

de Crédito. que marcu el régimen de suplctorledad de la ley. 

A. INKXISTKNCIA. Kl C{xligo Civil para el Distrito Federal. se 

ocupa de la inexifltencia y de la nulidad en el Titulo Sexto. 

Primera Parte. Libro Cuarto "De las Obligaciones". Kl art. 2224 

di<iPone que "Kl 

conscnti~iento o 

acto Juridico es inexistente por la 

de obJeto que pueda ser materia de 

falta de 

él y no 

producirá efecto legul alguno ... ·· 

Falta de consentimiento y de obJeto.- Kl con<Jentimiento e<i 

elemento esencial del contrato y consiste en el acuerdo de dos o 

m6.s voluntades sobre la producción o tran3miaión de obligaciones 

y dcrecho3, 

manifestación 

siendo necesario que estas voluntades tengan 

exterior. La ausencia de consentimiento hace 

acto Juridico inexifltente, en los términos del art. 2224 

C{xliso Civil. Por ser el fideicomiso un acto Juridico, 

unu 

al 

del 

que 
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reviste forma contractual, la falta de consentimiento de las 

partes determina su inexistencia, al igual que la falta de 

obJeto, entendiendo par éste la materia y/o fines. 

B. NULIDAD.- La nulidad se subdivide en nulidad absoluta y 

relativa. 

La nulidad absoluta reside en la violación de una regla de orden 

público que priva al acto de todo efecto, puede invocarse Por 

cualquier interesado. no ea suaceptible de desaparecer ni por 

confirmación ni pcr prescripción. Las nulidades absolutas y las 

nilidades relativas coinciden en que una vez pronunciadas, el 

acto que era atacado es integral y retroactivamente destruido. 

La nulidad absoluta puede ser invocada por todos los interesados. 

no desaparece ni por la confirmación ni pcr la prescripción. una 

vea Pronunciada por sentencia no deJa ningún efecto detrás de 

ella. Por lo tanto es nulidad relativa, la que no tenga dichas 

caracteristicas. 

al Falta de forma. La Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito, dispane que "La constitución del fideicomiso deberá 

siempre constar por escrito y aJustarse a los términos de la 
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legialnción común sobre trnn!lmlsión de lo5 derechos o la 

trn.nsmislón de propiedad de ln!J cosn!J que se den en fideicomiso .. 

turL. 352>. Kl Códlgo Civil pnru el Distrito Federul preacribe 

que "ln falta de forma establecida por ln ley. si no se trata de 

nct.o~ nolemncs. produce nulidud re.la ti vn del mlmno" Cnrt. 2228); 

''la exccpc ión de nulidad por ful tn de forma. competen a todo~ .tos 

intorem.1do9" (art. 2229). La formu e9critu del fideicomiso no 

tiene el rungo de solemnidad y su inobservancia, de conformidad 

con los principios del derecho común. produce lu nulidad relntivn 

del neto. por lo mlmno, !lUSccptible de confirmnción: "La nulidad 

do un acto Juridtco Por falta de formu entublccldu por la ley !le 

extingue por la conflrmnción de ese neto hecho en la formo. 

omltldu" (urt. 2231). "Cuando lu fnlt.u de formu produzcn nulidud 

del acto. al ln voluntad de la5 partes hn quedado conatante de 

una manera indubitable y no !te t.rntn de un uct.o revocable. 

cualquiera de los interesados puede exigir que el neto se otorgue 

en la forma pre:icrita por la ley" (nrt. 2232). 

Hcspccto al fidclcomioo con cláusula testamentaria, el Código 

Civil ·declara que "el testamento es nulo cuando se otorga en 

contravención n las formas preocritns Por lu ley" (nrt. 1491), 

pero en el testamento los bienes no salen del patrimonio del 

titular y en el fideicomiso si, par lo que no se pueden comparar 
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ni equiparar asi como tampaco atacar de nulidad o inexistencia. 

Por ello considero desafortunada la redacción del art. 352 de la 

Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito que establece que 

el fideicomiso se puede constituir Por testamento, pues como ya 

lo seiialé anteriormente lo que se coruJtituye en un "fideicomiso 

con cláusula testamentaria" pero no un testamento. pues de ser 

asi habria que suJetarse a las formalidades del Código Civil. 

bl Incapacidad. La capacidad es la regla y la incapacidad la 

excepción. Hay incapacidades generales y especiales. Dispcne el 

Código Civil que tienen incapacidad natural y legal: I. Los 

menores de edad; II. Los mayores de edad privados de inteligencia 

por locura, idiotismo o imbecilidad, aün cuando tengan intervalos 

lúcidos; III. Los sordomudos que no saben leer ni escribir; IV. 

Los ebrios coll5uetudinarios y los que habitualmente hacen uao 

inmoderado de drogas enervantes <art. 450). Hay casos de 

incapacidad especial como la del .marido y la muJer, en que para 

peder contratar, la muJer necesita autorización Judicial, salvo 

tratándose del mandato (art. 174l. 

Conforme al mismo ordenamiento, ""el contrato puede ser invalidado 

par incapacidad legal de las partes o de una de ellas" <art. 

1795, fracción Il. "La incapacidad de cualquiera de los autores 
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del acto produce ln nulidad relntivn del mismo" <nrt. 2228). "Ln 

uccl6n de nulidad fundndn en incapncidnd puede intentarse en los 

plnzon en~ablecidos para la prescripción de las accionea 

pcrnonnlen o realen. según la nnturnleza del acto cuya nulidad ne 

pre~cndc" <urt<L 2236 y 638>. 

Ln:J reglas relativas a la lncnpacidnd son apllcablen nl 

fldelcomino. puesto que sólo pueden ner fideicomitentes, conforme 

n la ley oustnntivn, las personaa fisican que tengan la capacidad 

nece~.u.1.ria para hucer la afectación de bienea que el fidelcomi5o 

implica (urt. 349). 

cl VicioB de consentimiento. DiBpone nuestro Códi!lo Civil que el. 

contrato puede ser invalidado Por vicios del con~entimiento (art. 

l"f9b. fracción II>, y al referlr5e a ellos 5e ocupa del error, 

del dolo y de lu violencia. "Kl consentimiento no e" válido si 

ha sido dado por error o arrancado Por violencia o 5orprendldo 

por dolo". <urt. 1812>. 

l. Rrror. Nuestra legislnc16n común contiene las 5iguientes 

regluo nobre el error: Kl consentimiento no es válido si ha sido 

dudo por error <urt. 1812). "Kl error de derecho o de hecho 

invnlidn el contrato cuando recae sobre el motivo determinante la 
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voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la 

celebración se declara ese motivo o 51 5e prueba por las 

circunstancias del mismo contrato que se celebró 6ste en el falso 

supuesto que lo motivó y no por otra causa·· Cart. 1813). "JU 

error de cálculo sólo da lugar a que se rectifique" Cart. 1814). 

"La nulidad de consentimiento" Cart. 2230>. La acción de nulidad 

fundada en error puede intentarse en los plazos en que prescriben 

las acciones personales o reales, segün la naturaleza del acto 

cuya nulidad se pretende; si el error se conoce antes de que 

transcurran eson plazos, la acción de nulidad prescribe a los 

sesenta. dias, contados desde que el error fue conocido Carta:. 

2236 y 638). 

Teniendo en cuenta la naturaleza contractual del fideicomiso, las 

normas anteriores le son aplicables. 

II. Lesión. Nuestro derecho no distingue especificamente a la 

leB16n entre los vicios del coll9entimiento, corresPonde a la 

tercera categoria. Kl art. 17 del Código Civil establece que 

"cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria 

inexperiencia o extrema miseria de otro. obtiene un lucro 

exce91Vo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él Por 

su parte se obliga, el. perJudicado tiene derecho a pedir la 



- 112 -

rescisión del contrato, y de ser ésta imPosible, la reducción 

cqull.ntiva de !Ju obligación. Rl derecho concedido en eate 

articulo dura un año", El articulo 2228 del mismo código disPone 

que lu lesión produce la nulidad relativa del acto y el 2230 

prescribe que la nulidad a causa de lesión sólo puede invocarse 

por el que se ha per J udicado por el lu. 

La lesión es aplicable nl fideicomiso vista su naturaleza 

contrnctunl; pero. por definición. en cuanto sólo se presenta en 

lon contratos conmutativos. no lo uerá en los fideicomlnon 

gratultou. 

III. Dolo. 

eu válido 

entiende 

artlficlo 

Nuestro Código Civil diaPone que el consentimiento no 

sl ha sido sorprendido por dolo (art. 1812). "se 

por dolo en los contratos cualquiera sugestión o 

que Be emplee para inducir a error o mantener en él a 

alguno de lo!J contratantes, una vez conocido". Cart. 1415}. "Kl 

dolo o mnla fe de unn de las partes y el dolo que proviene de un 

tercero, uabiénrlolo aquélla, anulan el contrato sl ha sido la 

cauuu determinante de este acto Jur1dico" Cart. 1416). "Si ambas 

partes proceden con dolo, nlngunn de ellas puede alegar la 

nulidad del acto o .reclamarse indemnizaciones" (art. 1817). "No 

es licito renunciar para lo futuro la nulidad que resulta del 
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dolo" Cart. 1822!. ..las coooideraciones generales que los 

contratantes expusieren sobre los provechos y perjuicios que 

naturalmente pueden resultar de la celebración o no celebración 

del contrato, y que no lm:porten enga~o o amenaza alguna de las 

partes. no serán tomadas en cuenta al calificar el dolo ..... Cart. 

1821). 

Atenta la naturaleza contractual del fideicomiso, 

disPosiciones anteriores le son aplicables. 

IV. El contrato 

consentimiento <art. 

puede 

1795, 

ser invalidado Por 

fracc. II, Código 

vicios 

Civil!. 

las 

del 

El 

coll!Jentimiento no es v611do si ha sido arrancado por violencia 

Cart. 1812). ''Jls nulo el contrato celebrado por violencia, ya que 

provenga ésta de alguno de los contratantes, ya de un tercero. 

interesado o no en el contrato" Cart. 1818). "Hay violencia 

cuando ae emplea fuerza f isica o amenazas que importen peligro de 

perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte 

conBiderable de los bienes del contratante. de su cóyuge, de sus 

ascendientes, de SUB descendientes o de SU5 parientes colaterales 

dentro del segundo grado" Cart.1819) ... Jll temor reverencial, esto 

es. el sólo temor de desagradar a las personas a quienes se debe 

suminión y respeto, no basta para viciar el coD9entimiento .. Cart. 

1820). 
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"Luo consideraciones generale:J que los contratantes expusieren 

!Jobre 105 provechos y perJuicio:J que naturalmente pueden 

re~ul t..ar de la celebración o no celebrac.lón del contra.t.o. y que 

no importen amonnzu alguna de las tlart.e5. no serún tomndao en 

cu.,ntn al cnlificnr la violencia" <art. 162 ll. No e" licito 

renunciar puru lo ful.uro la nulidad que reuulte de la violencia 

(art. 1622>. Lu violencia produce lu nulidad relativa del acto 

lart. 2228). La nulidad por cauua de violencia uólo puede 

1nvocar:3e por el que ha 5ufrldo CBO::J vlcloo del com1entimiento 

lart. 22301. 

Ltw reglno 

apliuables 

del 

nl 

derecho común relut..lvnu n 

f.ldelcomiso. habida cuenta 

la 

de 

vlolcnciu son 

su naturaleza 

contractual. 

Otruo CUU3UB de nulidad derivada" de la ley aplicables 

c!Jpeciflcument.c al fldelcomiao :::100: 

n.> Que no se entreguen lo:J bienes o bien que no 3C 

dc:Jtincn n un fin licito y determinado <art. 346 y 

347). 

b) Que el fldeicomiao ue conutituyu a favor del fiduciurio 

<nrt. 34.8). 
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el Que el fideicomitente no tenga la capacidad necesaria 

puru hacer lu afectación de los bienes (art. 349l. 

dl Que el fiduciario no sea una institución de crédito 

(art. 350l. 

el Que sean obJeto del fideicomiso bienes y derechos 

eatrictamente personales de su titular (art. 351l. 

fl Que el fideicomiao sea prohibido, conforme a los casos 

que senula el art. 359 de la ley y que son; 

l. Los fideicomisos secretos: 

11. Aquéllos en los euales el beneficio se conceda a 

diversas personas sucesivamente que deban susb5titu1rse 

por muerte de la anterior. salvo el caso de que la 

substitución se realice en favor de personas que estén 

vivas o concebidas ya, a la muerte del fideicomitente 

y; 

111. Aquéllos cuya duración sea mayor de treinta anos, 

cuando se designe como beneficiario a una persona 

Juridica que no sea de orden público o institución de 

benef lciencia. Sin embargo. pueden constituirse con 
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duración m<1yor de treinta a~os cuando el fin del 

fide1comlao nea el mantenimiento de mu::1eo!J. de corác·ter 

clcnt.iflco o art1ot.lco que no tengan flnc!J de lucro. 

VIII. KXTil!CIOll Din. FIDKICOl!ISO.- !U articulo 357 de lu Ley 

General de 1'1 tulo!l y Operacione:J de Crédito, se~ula en Biete 

fracciones la!l causas de extinción del fideicomiso, las cuales 

menciona~emo3 a conLlnuac16n: 

al Por ln rcnll~nción de aua fines; 

b) Por lmcerse impasible el fin; 

el Por hacerse imp<>siblc el cumplimiento de la condición 

sus1.ctwl vu en el plazo nc:i\aludo al momento de lu 

comrtit.ución o en !JU defecto a 103 veinte aiios 

aigulcnten a la conatltuclón; 

d) Por haberae cumplido l<t condición re2olutorin a que 

buyu quedado 3uJeto. 

e) Por convenio 

fideicomisar lo. 

expreso entre f ide ieomiten te y 

f) Por revocación hecha por el fideicomitente, cuando éste 

se haya reservado expresamente ese derecho al 

conutltulr el fideicomino; 

g) lll caso del párrafo f.lnnl del articulo 350 de la r.ey 
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General de Titules y Operaciones de Crédito, (dicho 

articulo dice: El fideicomitente podrá designar variaa 

inntituciones fiduciarias para que 

sucesivamente descmpe~en el fideicomiso, 

el orden en que hayan de suatitulrse. 

conJunta o 

estableciendo 

Salvo lo 

dispuesto en el acto constitutivo del fideicomiao, 

cuando la institución fiduciaria no acepte o POr 

renuncia o remoción cese en el desempe~o de au cargo, 

deberá nombrarse otra para que la su.stituya. Si no 

fuere p0sible esta sustitución, cesará el fideicomiso>. 

La voluntad de las partes es factor determinante para la 

terminación del fideicomiso, como se consigna en el articulo 357 

de la LeY General de Titules Y Operaciones de Crédito, en SUB 

fracciones V y VI. Es decir, que el fideicomiso puede 

extinguirae per convenio expreso entre fideicomitente y 

fideicomisario y en caso de revocación. 

se haya reservado ese derecho en el 

fideicomiso. 

cuando el fideicomitente 

acto constitutivo del 

Pero considero que también debiera ser causa de extinción la 

renuncia JU5tificada del fiduciario a su encargo, pues en 

realidad, si esto sucede y otro banco acepta tomar el cargo, es 
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otro fideicomi30, incluso p0r su referencia; pero creo que esto 

en la práctica no se ha dado nunca. 

Lu terminación del fideicomiso trae una serie de consecuencias y 

una de las principales, es la que se encuentra contenida en el 

articulo 358 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito, y que consiste en la reversión del patrimonio y bienes 

afectos al fideicomiso, pues salvo disposición expresa en 

contrario del fideicomltente, volverán a éste o a sus herederos. 

Como consecuencia de la terminación, el fideicomitente o sus 

berederos podrán practicar una detallada inspección de los bienes 

que reciben en devolución. y si encuentran un deterioro 

excepcional podrán eJercitnr acción en contra del fiduciario, si 

estiman que dicho deterioro obedece a negligencia de este último. 

La terminación del fideicomiso trae como consecuencia la 

canceluclón de su iru:scripción en los registros Públicos o 

internos del fiduciario en que haya sido inscrito. Por lo que 

hace al Registro Público de la Propiedad, para hacer esta 

cancelación, ordena el mencionado art. 358 que bastará, 

tratándose de bienes inmuebles o de derechos reales impuestos 

sobre ellos, que la institución fiduciaria asi lo asiente en el 
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documento constitutivo del fideicomiso, y que esta declaración se 

asiente en el Registro Público de la Propiedad en que haya sido 

inscrito. 

IX. llAl!CO JURIDICO.- Kn el presente punto se pretende sellalar las 

principales leyes y códigos vigentes en los que se hace mención 

expresa a la figura Juridica del fideicomiso. 

Cabe seilalar que existen ordenamientos legales, en que en algunos 

casos ciertas dispasiciones establecidas en ellos les son 

aplicables al fideicomiso, como alsunos Preceptos del Código de 

Comercio, de la Ley Federal del TrabaJo, la Ley de Hacienda del 

Departamento del Distrito Federal, etc. , pero en virtud de no 

referirse expresamente al fideicomiso. no se hará mención en e3te 

punto de dichos ordenamientos Jurídicos. 

Por último, debe mecionarse que dado lo extenso de las 

disposiciones legales que existen en nuestro pnis. no es posible 

transcribir el contenido de los preceptos legales, de isual 

manera no podemos referirnos a todas las disposiciones en que de 

alguna manera se regula expresamente el fideicomiso, Por tal 

motivo me concretaré a realizar un breve comentario y a seiialar 
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uólo aquellas dispo3lciones que, adem65 de las yn comentndus 

cont.enldas en la LGTOC, son imPOrtnnteu para nuestro nnáll!JÜJ. 

pura que si se desea efectuar un estudio más profundo se pueda 

remitir a las leyes y códigos que señalaré. 

A. LKY llll I1'STITUCIOllJ!5 DK CRKDITO 

CD.O. de 18 de Julio de 1990). 

'fitulo Segundo. De ln5 ln5titucione5 de Crédito. 

Cupitulo I. De lu5 ln9titucione5 de Banca Múltiple. 

Kl articulo 25 9e~ala que la Coml5ión Nacional Bancaria, con 

acuerdo de su Junta de Gobierno. podrá en todo tiempo determinar 

que se proceda a la remoción o suspensión de los micmbroa del 

conseJo de administración, directores generales, comisarios, 

directores y gerentes. dele1mdos t1duciarios, y funcionarios que 

puedan obligar con su firma a la institución¡ cuando considere 

que tales personau no cuentan con la suf iclente calidad técnica o 

moral. 

Titulo tercero. De laa operaciones. 

Capitulo I.- De las Reglas Generales. 

Art. 46. Hace mención a laa operaciones que pueden realizar lao 

ln5tltuclones de crédito, una de ellas es la de practicar la5 
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operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de 

Titulos y Operaciones de Crédito (fracción XV>. 

Capitulo IV. 

Arta. del 79 

De los Servicios. 

al 85. Kste capitulo se refiere a que en las 

operaciones de fideicomiso, mandato, comisión, administración o 

custodia, las instituciones abrirán contabilidade~ especiales que 

invariablemente deberán coincidir con los saldos de las cuentas 

controladas. En lns operaciones de fideicomiso las ill5tituc1ones 

desempe~nrán su cometido y eJercitarán BU5 facultades por medio 

de sus delegados fiduciarios, asimismo en el acto constitutivo 

del f ideicomlso o en sus reformas se podrá prever la formación de 

un comité técnico, las reglas para su funcionamiento y fijar 

:ius fucultades. Todas las operacione::J con valores que realicen 

las instituciones de crédito en cumplimiento de fideicomiso, 

comisiones, y contratos de administración, se realizarán en 

términos de esta Ley, de la Ley del Mercado de Valores, de 

conformidad con las reslas que emita el Banco de México y la 

opinión de la Comisión Nacional de Valores. Kl personal que las 

in5titucione5 de crédito utilicen directa o exclusivamente para 

la realización de fideicomi5os. no formará parte del per3onal de 

la institución, sino que se considerará al servicio del 

patrimonio dado en fideicomiso. 
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A fnltn de procedimiento convenido en forma expresa par las 

parten en el acto con3titutivo de los fideicomiso~ que tengan por 

obJeto garantizar el cumplimiento de obligacione9, se aplicará el 

procedimiento establecido en la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito Cart. 341) a petición del fiduciario; al 

ser requerida la institución de crédito y no rinda las cuentas de 

su gestión dentro de un plazo de quince dias hábiles, o cuando 

sea declarada Por sentencia cJecutoriada. culpable de las 

pérdidas o menoscabo que sufran los bienes dados en fideicomlBo o 

rc!Jponnablc POr negligencia grave, procederá su remoción como 

fiduciaria. 

Kn los fideicomiso9 que collBtituya el Gobierno Federal o que él 

mi9mo declare de interés público a través de la Secretaria de 

llaclenda y Crédito Público. no será aplicable el plazo que 

establece la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito 

Cart. J59 fracción Illl. a petición del fiduciario. 

Titulo Quinto. 

y delito:J. 

De las prohibiciones, sanciones, adminlstratlvan 

Capitulo I. De las prohibiciones. 
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Articulos 105 y 106, fracción XIX. No pueden ser usadas en el 

nombre de personas morales y establecimientos distintos de las 

instituciones de crédito las palabras (banco, crédito, ahorro, 

fiduciario. etc.) 1 par las que pueda inferirse el ejercicio de la 

banca y el crédito, excepto a los integrantes del sistema 

bancario mexicano¡ a los bancos y entidades financieras del 

exterior y otros personas que sean autorizadas por la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público. 

Dentro de las prohibiciones a las instituciones de crédito 

tenemos entre otras: en la realización de operaciones de 

fideicomisos, el celebrar operaciones con la propia institución 

en el cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comisiones, sin 

embargo el Banco de México podrá autorizarlas cuando no impliquen 

un conflicto de interés. También tienen prohibido responder a 

los ftdeicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento 

de los deudores. Por los créditos que se otorguen o de los 

emisores por los valores que se adquieran, salvo que sea por su 

culpa. 

Titulo Sexto. De la Protección de los Intereses del P1íhlico. 
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Articulos 116 y 119. Con la salvedad de toda clase de información 

que sea solicitada por la Comisión Nacional Bancaria, la 

violación al Becreto propio de lnn operncionea de fideicomiso. 

constituirá n ln institución de crédito en responsabilidad civil 

por los: daí'\os y perJulcios ocauionados:, sin perJuicio de la!J 

resPonsabilidades procedentes. 

Loa usuarios del servicio de banca podrán, a su elección 

presentar aUB reclamaciones ante la Comisión Nacional Bancaria, o 

hacer valer sus derechos ante lon tribunales competentes de la 

}tedernción o del orden común. Kn el cuso en que las 

rcclnmaclones se presenten ante la Comisión Nacional Bnncnriu, 

ésta conclliarA y, en su caso, resolverá las diferencias, 

tratándose de diferencias que surJun respecto al cumplimiento de 

fldclcomisos, sólo conocerá de las reclamaciones que presenten 

los fldelcomitentes o fideicomisarios en contra de 

.rlduciarios. 

B. LKY DI! DISTITUCIOMJ!S DK FIA!IZAS. 
(D.O. de 29 de diciembre de 1950). 

Titulo I. Instituciones de Finanzas. 

los 
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Capitulo II. Operaciones. 

Articulo 21, fracción I. La institución de fianzas que aslllllll una 

exceda de su margen de operación, 

garantizada la recuperación mediante• 

resp0nsab1lidad 

necesariamente 

que 

tendrá 

prenda. h1p0teca o t1de1com1so 

C) LKY DK QOIKBB!S Y SUSPll!ISIOK DK PAGOS. 

CD.O. de 20 de abril de 1943). 

Titulo Segundo. De los Órganos de quiebra. 

Capitulo II. Del sindico. 

Articulo 29. En este articulo del capitulo ll, nos indica que 

para desempeaar las sindicaturas que les corresp0nda a las 

Cámaras de Comercio y de Industria, deben de atenerse a los 

términos establecidos en la presente ley, y los que al efecto 

sellalen los respectivos estatutos que las rigen, y las 

Instituciones Nacionales de Crédito desempe~ar4n la sindicatura 

del modo previsto para las funciones t1dnc1nr1n:s 

D> CODIGO CIVIL PARA KL DISTRITO l!KDKRAL. 

CD.O. de 26 de marzo de 1926). 
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Libro Tercero. De la sucesión por testamento. 

Capitulo VIII. De las sub5titucioneo. 

articulos 1473. 14·1s y 1482. Aqui, quedan prohibidas las 

substituciones fideicomisarias, la nulidad de la substitución 

fideicomisaria no importa la de la institución, ni la del legado, 

teniéndose únicamente Por no eocrita la cláusula fideicomisaria, 

no se nutorizn la disposición f1de1com1snr1n en que el testador 

deJa la propiedad del todo o de parte de sus bienes a una persona 

y el usUf'ructo a otra. Las disposiciones que contengan 

prohiblclones de enaJenar se consideran f idelcomisarias y en 

conaecuenclu prohibidas. 

K. LKY ORGAJlllCA DK LA ADlfDIISTHACIOl'I l'UBLICA JnIDKRAL 

En su articulo lo. , establece las bases de organización de la 

Adminls~raclón Pública Federal Centralizada y Paraestatal, 

mencionando que los f ideicomisoa publico~ se encuentran dentro de 

ésta última. 

Asimismo en su articulo 3o. menciona que los fideicomisos. entre 

otras entidades de la administración pública paraestatal, 
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funcionan como auxiliares del Poder KJecutivo de la Unión. 

Kn su articulo 47, se~ala que la 5.H.P. serA el único 

fideicomitente de la admill!litración pública centralizada, en los 

fideicomisos realizados por el Gobierno Federal. 

F. LKY DKL l'RKSUI'UKSTO, COllTABILIDAD Y GASTO l'UBLICO !'KDKRAL. 

CD.O. de 31 de diciembre de 1976!. 

Capitulo I. DisPosiciones Generales. 

Articulos 2o., fracción VIII y IX. Kl gasto corriente, la 

inversión fisica y la inversión financiera comprenden el gasto 

público federal, asi como pagos del pasivo o deuda pública, que 

realizan: los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el 

gobierno federal o el Departamento del Distrito Federal; y sólo 

se podrán constituir o incrementar fideicomisos con autorización 

del Presidente de la República, emitida POr conducto de la 

Secretaria de Programación y Presupuesto (ahora S.H.C.P.l. 

G. LKY RDKRAL DK LA RIQ'ORl!A AGRARIA. 

CD.O. de 16 de abril de 1971). 
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Libro Tercero. Organización Económica del EJido. 

Capitulo IV. Fondo Común de loa núcleoa de población. 

Articulo 166. Se~ala que el fondo común de los eJidoa y 

comunidades deberán uer depositados en lau oficinas de Nacional 

Financiera para ser reunidos Posteriormente en el fideicomiso 

Fondo Nacional de Fomento KJldal, de tal manera que Nacional 

Financiera, informará diariamente al Fideicomiso Fondo Nacional 

de Fomento KJidal de loB depóaitoa recibidoa. 

Capitulo V. 

Articulas 

Fondo Nacional de Fomento EJidal. 

167 a 1"10. Este capitulo habla acerca 

de Fomento EJidal y nos se~ala que ea un 

del Fondo 

FIDEICOMISO Nacional 

PUBLICO; este fideicomiso Fondo Nacional de Fomento EJidal se 

integra con fondos comunales y eJidales, remanentes que quedan de 

las indemnizaciones en efectivo por expropiación de terrenos 

eJidales, aportaciones del Gobierno Federal, cuotas de 

3olidarldnd. y demás recursos que adquiera por cualquier otro 

concepto. Para el maneJo exclusivo Y permanente del fideicomiso 

Fondo Nacional de Fomento EJidal, se conatituye el Comité Técnico 

y de Inversión de Fondos y tendrá como inBtitución fiduciaria a 

la Financiera Nacional de Indu5tria Rural, S.A. 
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H. LKY PARA J.'ROllOVKR LA DIVKBSION llKilCAllA Y RKGULAR LA 

KITBAll'JKRA y su RllGLA!IKNTO. 

ID.O. de 9 de marzo de 1973 y de 16 de mayo de 1989. 

respectivamente). 

Ks aplicable a este tema y no se puede deJar de mencionar estos 

ordenamientos, en virtud de que permiten la inversión extranJera 

mediante fideicomisos, establecen loa derechos que adquieren los 

inversionistas extranJeros al constituir en fideicomisos. mismos 

que requieren la autorización de la Secretaria de Co.tnercio y 

Fomento Industrial; regula también a los inversionistas 

extranJeros en la adquisición de certificados de participación 

ordinarios cuando son emitidos por fideicomisos que su patrimonio 

lo hayan constituido acciones representativas del capital social 

de sociedades cuyas acciones son cotizadas en bolsas de valores 

mexicanas, siempre y cuando las acciones fideicomitidas sean 

series º'N'" o neutras. 

Se requiere la autorización o permiso de la Secretaria de 

Relaciones Kxteriores para la constitución de fideicomisos, 

sobre inmuebles, otorgando dicho permiso de conformidad con los 

criterios que se sei!alan en el articulo 17 de la ley en comento. 

se&ilando las actividades que se consideran industriales Y 



- 130 -

turiaticns para la conatrucción, ventn, alquiler, explotación. 

etc.¡ la expedición de permisos nuevos, por parte de 13 

Secretaria de Relaciones Exteriores, cuando los fideicomisos ae 

hnyan terminado y soliciten otros nuevos 5obrc loa mismos bienes 

lnmuebleo, que !Je encuentren en la zona restringida, cumpliendo 

los requisitos que marca el articulo 20 de la citada ley, 

entendiendo que 5erá el Instituto Nacional de Estadistica, 

Geograf ia e Informática quien determine dicha zona. 

Podrán tener la duración de 30 a~os los fideicomisos que se hayan 

constituido y que impliquen la transmisión de la propiedad 

fiduciaria de un mismo bien inmueble y que hayan obtenido la 

autorización de la S.R.K. 

Para la inversión extranJera temPornl, la Secretaria de Comercio 

y Fomento Industrial podrá previa resolución de la Comisión 

Nacional de Inversiones KxtranJeras. autorizar a inversionistas 

cxtrnnJeroB para que adquieran P<lrticipación accionarla 

mayoritaria en empreaas mexicanas mediante fideicom15o y cumpliendc 

loa requisitos estnblecidos; contemplando dicha inversión del 

articulo 23 al 26 de la Ley en comento. 
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Capitulo IV. Del Fideicomiso en Fronteras y Litorales. 

Articulos del 18 al 22. 6e hace referencia acerca, de que para 

conceder a las instituciones de crédito, permisos para adquirir. 

como fiduciarias, el dominio de bienes inmuebles con el obJeto de 

realizar actividades industriales y turisticas en la faJa de cien 

kilómetros 

kilómetros 

Secretaria 

a lo largo de las fronteras o en la zona de cincuenta 

a lo largo de las playas del pais, se faculta a la 

de Relaciones Exteriores, ésta resolverá de isual 

manera sobre la constitución de los fideicomisos; en ningún caso 

excederá de treinta affos la duración de los fideicomisos. Para 

la adquisición por los extranJeros de los derechos derivados del 

fideicomiso, no se requiere permiso de la Secretaria de 

Gobernación. 

I. LKY GKlUDl.M. DK DKUDA PUBLICA. 

CD. O. de 31 de diciembre de 1976>. 

Capitulo I. 

Articulo l, 

Dispcaiciones Generales. 

fracción VI. En este capitulo nos indica que la 

deuda está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o 
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contlngenLe3 derivadas de finnnclnmicntos a 

entidades, tenemos 11 los fideicomisos 

fidelcomlLente sea el gobierno federal. 

J. CODIGO FISCAL DK LA FKDKRACIOK. 

<D.O. de 31 de diciembre de 1981). 

Titulo Primero. Dispasiciones Generalea. 

Cap1 tulo Unico. 

cargo, entre otraa 

en los que el 

Articulo 14, frncclón V Y VI. Kl Código Fiscal de la Federación 

en su titulo primero. capitulo único. entiende por ennJennción de 

bienes, la que ne realiza n través del fideicomiso en el coso de 

que en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a 

de~Jignttr fldcicoml!Jnrlo éste !lea diverso de él. nsi, como en el 

uc~o en el que el fidelcomltente pierde el derecho de readquirir 

los bienes del fiduciario. De igual manera, la cesión de loo 

derechos sobre los bienes afectoa al fideicomiso siempre y cuando 

el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones 

al fiduciario para que traruJmita la propiedad de lo5 bienes a un 

tercero; y cuando el fidelcomitente ceda sus derechos si entre 

eato5 se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. 
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lt. LKY DBL Il!l'UBSTO SOBRK LA RRllTA. 

(D. O. de 30 de diciembre de 1980). 

Titulo l. Disposiciones Generales. 

Articulo 9o. Este titulo nos hace mención de que cuando a trav~s 

de un fideicomiso se realicen actividades empresariales la 

fiduciaria determinará la utilidad fiscal aJustada o la pérdida 

fiscal aJustada e incluso la de efectuar pagos provisionales. 

Para tales efectos, la fiduciaria presentará una declaración por 

sus propina actividades y otra por cada uno de los fideicomisos. 

Capitulo 11. De las Deducciones. 

Sección l. De las Deducciones en General. 

Articulos 27 y 28, fracciones I y 111. Aqui nos seiiala que todas 

las operaciones para fondos destinados a la investigación y 

desarrollo de tecnologia. pueden ser deducidas a los 

contribuyentes. cuando 

fideicomiso irrevocable. 

las aPortaciones sean entregadaB 

el fideicomiso deberá destinarse a 

en 

la 

investigación y desarrollo de tecnologia, estas aportaciones no 

podrán disponerse para fines diversos; y deberán cwnplir con 

todos los requisitos que se~ale el Reglamento de la Ley en 

cuestión. 



- 134 -

Loa fondos parn pen5iones o Jubilaciones de personal, asi como 

las <1ue establezca la ley del Seguro Social y de primas de 

antlgUedad, !Je 

bonos emitidos 

real1zar6 mediante lu inversión de la reserva en 

por la Federación, o en certificados de 

participación que las ill!Jtituciones de crédito emitan con el 

carácter de fiduciarias en fideicomisos que tenga Por obJeto la 

promoción bur!Játil. Los bienes que forman el fondo asi como loB 

requerimicnto3 que ae obtengan con motivo de la inversión deberán 

afectarse entre otros en fideicomiso irrevocable. 

Capitulo III. De lo9 ingreson par arrendamiento y en general Por 

el u!Jo y goce temporal del inmueble. 

Articulo 39. Kn todas las operaciones de fideicomiso Por las que 

se otorgue el uso o soce temporal de inmuebles, se considera que 

los rendimientos non ingreson del f ideicomitente aún cuando el 

fideicomisario sea una persona diatinta. Ln institución 

fiduciaria efectuará pagos provisionales por cuenta de aquél a 

quien corre9ponda el rendimiento. 

Los rendimientoa. asi como sus constancias de los rendimientos 

di3pcnible3 !Jerán proporcionadas por la institución fiduciaria en 

el mes de marzo de cada a~o a quieneo correspondan. 
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L. LKY DKL Il5Plll!STO SOBRK ADQUISICIOll Dll: IN!IUKBLl!S. 

CD.O. de 31 de diciembre de 1979>. 

Art1culos 3o. , fracción X y So. , fracción III. En esta ley se 

entiende Por adquisición la que se derive entre otras de la 

enaJenación a través de fideicomisos, de igual manera nos indica 

que el pago del impuesto debe realizarse dentro del mes siguiente 

a aquél en que se realice entre otros supuestos el de 

adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso. 

H. LEY SOBRE DERECHOS DE AUTOR. 

CD.O. de 31 de diciembre de 19561. 

Capitulo V. De las sociedades de autores. 

Articulo 990. Se hace alusión a ias facultades y obligaciones de 

la institución fiduciaria, las cuales son el de cerciorarse de la 

constitución y subsistencia de la ga~nntia que. de acuerdo con 

los estatutos de la sociedad, deben prestar los administradores. 

exigir a los administradores comprobación de las operaciones 

efectuadas meD.9ualmente. inspeccionar. por lo menos cada tres 

meses, los libros y papeles de la sociedad. intervenir en la 

formación y revisión del balance general y a la Dirección del 
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Derecho de Autor. respecto al balance anual. hacer que se inserte 

el orden del din de las sesiones del Consejo de Administración, 

convocar asambleas generales, ordinarias y extraordinarias, 

asistir con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Consejo 

de Administración, asi como a las Asambleas Generales. 

N. LRY l'RDRRAL DR LAS RNTIDADRS PARARSTATALRS. 

ID.O. de 14 de mayo de 1986). 

Capitulo I. De lns Disposieiones Generales. 

Articulo 4o. liste precepto nos indica que les será aplicable 

esta ley, en lo no previsto Por sus leyes especiales, al Banco de 

M6xlco, las sociedades nacionales de crédito. las organizaciones 

auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 

seguros y fianzas. los fondos y fideicomisos públicos de fomento 

así como las entidades paraestatale9 que formen parte del sistema 

financiero. 

Capitulo V. De loa fideicomisos públicos. 

Articulos 40 al 45. Seanla que los fideicomisos públicos que se 

kMttMUi- .. MMN" ..._,. iifl AH••H4~t.fiiMN4111111. *4Hti~ ...... ".túWtll6'<t ._ l:&~iii "11116t6'Mtt 
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como propósito auxiliar al EJecutivo mediante la realización de 

actividades . prioritarias, se con51derarán entidades 

paraestatales y quedarán suJetos a las disPosiciones de esta ley; 

tambi6n regula la integración, facultades y funcionamiento de los 

Comité:s T6cnicos y los directores generales de los fideicomisos 

públicos, asi come nos indica que quien cuidará que en los 

contratos queden debidamente precisados los derechos y acciones 

que corresPonda. eJercitar al fiduciario sobre bienes 

fideicomi tidos, será el EJecutivo Federal a trav6s de la 

Secretaria de Programación y Presupuesto (ahora S.H.C.P.l. 

Capitulo VI. Del control y evaluación. 

Articulo 630. Nos menciona este capitulo que los fideicomisos 

públicos, incorPorarán los órganos de control interno y contarán 

con los comisarios públicos que designe la Secretaria de la 

Contraloria General de la Federación. 

Articulo Sexto Transitorio. Este articulo nos indica que en lo 

relacionado a los fideicomisos, se dictarán las disPosiciones 

para que los comit6s t6cnioos se aJusten a la integración y 

funcionamiento respecto a los órganos de gobierno y designen a 
MUM MU~4~••~MM ~•N4~~QM, 
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O. LKY DKL SKGURO SOCIAL. 

<D. O. de 12 de 1111.1rzo de 1973). 

Titulo Segundo. Del régimen obligatorio del Seguro Social. 

Ca pi tu lo l. Generalidades. 

l\rt.iculo 13. fracción 11. Este capitulo nos hace mención de los 

3uJct.os de uocgurnmicnto del régimen obligatorio, que son los 

cJ idut.ar los. comuneroa. indUBtrinlen o comerciule5 o en razón de 

f ide icom.lsos. 

X. l!UllCIOK SOCIAL DKL l!'IDKICOf!ISO KJI lll!XICO 

Nuentru fisura en eatudio efectúa una función oocinl, procurundo 

una solución eficaz, rápida y profesional por menos costo de 

overación en lnn múltiples actividades en las cuales ne le 

puede emplear en beneficio de laa nece2idades de la población. 

cfcctunndo grandca 

personan de baJos 

económlcaa, entre 

obras con las cuales se 

recursos económicos, se 

otras, pero tliemprc con un 

favorece n las 

logran 

sólo 

ventaJas 

obJct.ivo: 

sutiafacer las necesidades en provecho de la comunidad. 

Divcr!!OS autores ubican al fideicomiso baJo el renglón de la 
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empresa pública, y destacan la impcrtnncia que ha alcanzado 

dentro del sector paraest.atal. Igualmente procede mencionar la 

tendencia creciente al instrumentar mediante el fideicomiso 

público, todo un completo sistema de apcyo financiero múltiple de 

recursos orientados a las actividades prioritarias de los planes 

de desarrollo económico. social, conJugando esfuerzos con 

asistencia técnica y supervisión directa. 

Sin embargo, dado 

una proyección amplia, 

que la figura del fideicomiso tiene 

no se agota en el terreno de la empresa 

pública, en la construcción y operación de fondos de fomento 

económico y social, sino que puede ser empleada Por el Bstado 

para la realización de múltiples actos Juridicos inherentes al 

mnneJo del interés social. 

A5imismo, es utilizado para el fomento de actividades culturales, 

artiaticas, educativas. etc., lo que garantiza el cumplimiento y 

aprovechamiento de los recursos económicos de beneficio social. 

Tiende entre otras funciones, al bienestar del país, 

satisfaciendo lo meJor Posible las necesidades colectivas, 

obteniendo el aprovechamiento de los recursos de la nación 

optimizando dicha actividad, teniendo como premisa principal que 
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ol cnl.c uocial !le veu fuvorccido. 

F.o cue!JLión 

int.crvención 

económica. lu seguridad que proporciona la 

de un banco en cat.e renglón se debe al alto nivel 

cullf icudo reconocido a los bnnqueroD para adminiatrar recursos 

del Kut.udo con finca sociales, además de que los bienes materia 

del fidoicomiao qucdun en garantía para el cumplimiento de las 

obllguclones en la entidad promotora del desarrollo comercial. 

Su importancia radica en que no existe en la Banca Múltiple, 

producto o servicio intnngiblc, meJor dotado para 9U 

comcrclulización, promoción y venta, que el fideicomiso. dadas 

las ventaJas y atractivos que éote ofrece como satisfnctor 

lntcgrnl de mulLipllcidnd de necesidades de los individuos. 

Por todo lo anterior, no hay la menor duda sobre la imPortancia 

que Llene el fldeicomiso. que independientemente de generar 

ingresou como cualquier otru empresa, genera fuentes de empleo. 

coadyuvn a la balnnzn de paf(03 y tal vez lo más importante, sirve 

de lnmoJorable inotrumento para propiciar confianza y seguridad 

ul pUblico lnveroioninta. 

Cabe sc5nlar que el fideicomiso se encuentra regulado de manera 
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expresa en gran número de disPosiciones Jurídicas, pero también 

existen varios ordenamientos que le son aplicables en forma 

supletoria. Es pues menester destacar la importancia práctica 

que tiene el fideicomiso en nuestro tiempo. ya que a través de 

esta institución se pueden realizar un sinnúmero de negocios 

licitos. 

Asi, el fideicomiso para la construcción y operación de la 

Central de Abasto del Distrito Federal: 

Fomenta y apoya el desarrollo comercial del pa.19. a 

través de la organización, modernización y competitividad 

de los productos que se comercializan. 

Presta asesoría directa a los comerciantes y productores 

necesaria que conlleva al incremento de la actividad 

productiva para la comercialización de sus productos. 

Realiza estudios de administración, métodos técnicos, 

etc. , para las diferentes fases del proceso productivo en 

beneficio tanto del productor como del conaumidor. 

Elabora programas de asistencia técnica y administrativa 
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en coordinación con laa dependencias y entidades de la 

administración pública que directa o indirectamente 

participan en las actividndeu del sector comercial. 
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CAPITULO TKBCKRO 

.llSPKCTOS GKllKRALE5 DK r.A RXPRllS!lln'ACIOll 

I. COWCl!l'TO DE lll!PRKS.lllfTACIO!I. 

Pérez Fernández del Caatillo, define la repreaentac16n como ''.la 

facultad que tiene una persona de actuar. obligar y decidir en 

nombre o por cuenta de otra" C71>. 

La representación para Joaquin Mnrtinez Alfara es "la acción de 

BUllti tuir a uno o 'hacer de aua vecea •" 172). 

BorJa Soriano no" dice que "hay repreaentaci6n cuando una persona 

celebra a nombre y por cuenta de otra un contrato (o en general 

un acto Juridico), de manera que 5U9 efectos se producen directa 

o indirectamente en la peraona y en el patrimonio 

repreaentndo. como Bi él mismo hubiera celebrado 

contrato" 173). 

del 

el 

(71) Pérez Fernández del Caatillo, Bernardo. Repreaentaci6n, 
Poder y Mandato. lldit. Porrúa, S. A., 5a. Kdic., México 1991, 
p.3. 

172> tlartinez Alfaro, Joaquin. Teoria de laa Obligacionea. Kdit. 
Porrúa. S.A., México, 1989. p, 65. 

(73) BorJa Soriano, Manuel. Teoria General de laa Obl1gac1ones. 
lldlt. Porrúa, S.A., 8a. lldic., México, 1982, p, 244. 
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Manuel BcJarano comenta que la repreaentac.lón "es una figura 

Jur1dlca que conaiste en permitir que los actos celebrados Por 

otra persona (representante> repercutan y stll"tan sus efectos 

Juridlcos en la esfera Juridlca-económlca de otro suJcto 

Crcprcocntado) como si éste último lo~ hubiera realizado y no 

nfect..un pura nada la del representante, el cual queda aJeno a la 

relación Je derecho engendrada por ::1u acción" (74.), 

De lao anteriorea definiciones, se concluye que repreaentación es 

una d~claraclón unilateral en la cual una persona dotada de Poder 

<representante> , actúa en nombre y por cuenta de otra 

{representado) en la realización de determinados actos Juridlcoa. 

Los efectos del ucto Jurídico no 5e producen en el patrimonio de 

la persona que mnterialmente lo otorgó. sino en el de otra 

indiferente. a contlnuación se exponen las siguientes teorios. 

pura lll meJor comprensión de la repren:entación. 

A. Tl!ORIA DK LA FICCION. 

Kntre lun teorins que aceptan la representación tenemos a varios 

C"14J BeJarano Slinchez, Manuel. Obligaciones Civiles. lldit. llarla, 
S.A., Ja. lldic., México, 1984, p. 134. 
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autores, quienes son citados por Manuel BorJa Soriano. y entre 

los que se encuentran: 

GKNI. - Quien refiréndose 11 la representación dice: "según la 

concepción. que nos sugiere una vista ingenua de las cosas, cada 

uno no está ligado, en la vida Juridica, sino por los actos que 

eJecut.a personalmente ... Ha parecido que convenia reconocer 

directamente, mediante ciertas condiciones voluntarias o lesales 

la facultad de hacer nacer. en la persona de un tercero los 

derechos creados por la voluntad de un contratante. que se 

convierte as1 en extrnfio a S\13 propios actos. Bastaria. se dirá 

para llesnr a ese resultado con invertir el principio inicial. 

Quién no ve. sin embargo que eso es precisamente deformar la 

realidad y que si pretendiera hacerlo brut.alment.e y por la via de 

autoridad se arriessaria a destruir la noción de individualidad 

que sigue siendo el fundamento necesario de toda nuestra 

concepción del derecho. No se puede escapar a la dificultad, 

sino aceptando aqui la ficción de la representación por otro. de 

la cual se apartarán los excesos. sol:OOtiéndola a las 

circuntancias y condiciones necesarias". <75) 

{75J BorJa Soriano, Manuel, op. cit. p. 245. 
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POHTUIKR. - Menciona; "es el mandante, el que se coruJidera que 

contrata vor ministerio Cdel rnandaturio> y q'üen ae obliga hncia 

lmJ personas con las cuales el mandatnrlo ha contratado en C!Jta 

calidad. El mandatario. en este ca!Jo, no contrae ninguna 

obllgnclón pnrn con las peraonas con las que contrata en esta 

calidad, porque no cu él quien !Je reputa que contrata¡ no huce 

Bino interponer BU ministerio, por el cual se considera que el 

mundunte contrata" ("16). 

LAURKNT. - Dice que cuando el mandatario "contrata en nombre del 

mundunLc. 6~t.c CB oon!.!lderudo cont.rutuntc renlmento por el órgano 

cJcl mnndul:.ar lo, C!J él quien c~tlpu.la o llUlcn promete. De donde 

rc~1ult.u que c:.itt.i directamente obligado por lo que hace al 

1DJ1ndu t.nr lo; el hecho del manduturio C5 el hecho del 

m11nduntc" <Tll. 

PLAllIOL. - Trotundo el pupcl del tutor, dice: ··paria la 

udminiDLrnción de lotl bienes, el tutor representa el pulilo. Su 

función consi:Jte. puc!J. en ejecutar, en nombre y en interés de su 

pupilo, todo!J los ucto!J Jurldicos que fueren necesarios. Ya 5e 

sabe lo que es la representación en los actos Jurídicos. ficción 

que reputa hechos por el repre!Jentado, en la es:pccie el pupilo 

(76) ldt:m. 
(r/J DorJn Soriuno, Manuel. op. cit. p. 246. 
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los actos ejecutado Por el representante. en la especie. el 

tutor" <78l. 

L.ABBR.- Menciona que "en nuestros dias, el mandatario representa 

al mandante en los actos que ha recibido el poder de ejecutar; el 

tutor representa al pupilo en todos loa actea de la vida civil. 

El mandante. el menor. son vistos como habiendo estado presente. 

parte en los actos hechos por nu nombre y en su interés. El 

mandatario, el tutor, ha sometido la personalidad de otro; su 

personalidad propia es extralia a loa actos que ha ejecutado"". !79) 

GONCALVKZ.- Aunque critica a la teoria de la ficción, en 

realidad, se coloca dentro de ella, cuando expone la teoria que 

adopta, y dice: ""A mi modo de ver, en la representación, no hay 

que utender a las voluntades fisicas sino únicamente a las 

voluntades Juridicas .•• ahora hien, tanto en la representación 

legal, cuando en la convencional, hay en el lado respectivo del 

convenio una sola voluntad Juridica, y es la del representa.do. 

Bajo este aspecto tenia razón el sahio Ponthier. El representante, 

es apenas, el instrumento legal de la voluntad; y, por eso. no 

hay que atribuir a ficción el hecho de que ese acto aproveche 

(78l Idem. 
(79) ldem. 
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representado. Kl repre5entante 

oea legal, deliberando por si o 

inHtruccioncs, expresa. siempre pcr su boca, una 

juridicn aJenn; y el otro contratante. vinculado a 

ya sea 

ejecutando 

voluntad 

ésta su 

voluntad, manifleuta1nOnte no contrata con el representante, sino 

con el representado. Pero e5u voluntad Juridlca del representado 

olendo, en gran parte. 

queda explicado que 

un fenómeno P5iquico del representante, 

lo~ vicios del consentimiento del 

representante produzcan efectos como si fuesen idénticos vicios 

de lu volunt.ud del representado". Y agrega "El efecto esencial 

de la representación e3 que el contrato celebrado Por el 

rcpre~tcnt.un t.c 9C reputn estipulando directamente por el 

repre~cntndo ... ". (80) 

Yn mencioné 

repreaentttci6n, 

laa teoriaB que aceptan ln 

pero también hay algunas que la 

continuación menciono a uno de 9U3 exponentes: 

ficción en la 

niegan. y que a 

LKOH DUGUIT.- No la acepta por con5iderur que no corresPOnde a la 

realidad, según él. la representación debe rechazarae "Porque no 

ca Bino un producto del eapiritu que no contiene nada de real; es 

(80) BorJu Soriano, Manuel. op. cit., p, 247. 
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la consecuencia, según él, de un análisis inexacto del papel de 

la voluntad en la :formación del acto Juridico" (81!. 

Resumiendo las anteriores teorias, lleE!Ué a la conclusión de que 

ae consideran hechos realizados por el representado los actos que 

lleva a cabo el representante, surtiendo efectos en el ámbito de 

sus derechos o intereses atendiendo sólo a la voluntad del 

representado. 

B. TKOBIA DKL llUllCIO. 

Su promotor es So.vigny. quien co113idera que .. el representante no 

es sino un simple men.saJero. el nuncio, quien lleva la palabra 

del representado. Ks éste quien contrata en realidad y no el 

representante, el que no declara su voluntad sino la voluntad de 

otro ... Decir de un representante que es otra cosa que un 

meruJaJero. es decir, simplemente que un representante no lo es. 

Y no es por una verdadera :ficción por lo que se ha podido decir 

que el representante no hace sino transmitir la voluntad del 

representado. cuando éste último es incapaz. un loco. una persona 

incierta o futura Ksta teoría ... es importante para CXPlicar 

(81) BorJa Soriano, Hanuel. op. cit., p. 245. 
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todos loH ca3os de representación. ella conduce. por otra parte. 

a consecuencias inJuatas: conduce a no tener 

condicionea de capacidad y pnra los vicios del 

:'lino la persona del representado .. (82), 

en cuenta las 

consentimiento. 

Resumiendo lo anterior, no5 encontramon con que el representante 

ea simplemente un enviado, un mensaJero del repre!Jentado¡ siendo 

el :portavoz de la voluntad; repercutiendo su3 acton en el ámbito 

cconómlco-Juridico del representado. 

C. TKORIA DK LA COOPKRACIOll. 

Según 111 teorio de Mitteis, "hay que admitir que el representante 

no contrata solo, y que el representado no contrat;a de manera 

cxclualva. nlno que ambos contratan Juridicamente Y los dos 

producen el acto Juridlco. No hay que hacer caso de la voluntad 

del repreuentante. sino en la medida en que la ha manifestado 

pslcológicnroonte, hay que tomar en consideración, Por 

connlgulente, las lnntruccione9, es este último el que quiere; en 

cuunto n lo demás es el representante. Y agrega, tanto el 

reprcuentado como el representante cooperan a la formación del 

(82) BorJa Soriano, Manuel. op. cit., p. 247. 
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negocio, y se debe determinar su validez y su contenido segiln las 

dos voluntades, del representante y del representado, en la parte 

en la que cada una efectivamente influye en la formación del 

negocio. Según esta doctrina, en el mandato general se deberá 

atender esencialmente a la voluntad del representante. y en el 

mandato especiflco se deberá esencialmente tener en cuenta la 

voluntad del representado, 

determinados sólo algunos 

y en el mandato en que se encuentren 

elementos, se deberá atender 

simultáneamente a las dos voluntades, a cada una en la parte 

concreta de las determinaciones contractuales respectivas'' (83). 

Kstn teoria, soa:tiene qne representante y representado forman una 

sola voluntad, o sea, que ambos participan en la formación de la 

expresión de la voluntad; colaborando las dos voluntades en el 

acto Jur1dico. 

D. TKORIA DK LA SUSTITUCION DE LA PERSONALIDAD DKL Rl!PRKSKNTADO 

POR LA DKL REPRKSKNTANTE. 

Los principales exponentes de este teoria son Pilon, Col1n y 

Capitant, Ripert y Esmein, Levy-Ullman, Bonnecase y Nipperdey. 

C83l BorJa Soriano, Manuel. op. cit., p, 248. 



- 152 -

El licenciado BorJa Soriano, cita las opiniones de estos y dice: 

PILOH.- Al expresar sus punto5 de vistn respecto de esta teoria. 

manifiesta; "la repreBentación se nnalizn en la sustitución real 

Y completa de la personalidad Jurldica del representante a la del 

representudo; en otros términos, la voluntad del 

representante. sustituyéndose a la del representado, la que 

participa directa y realmente en la formación del contrato que 

producirán sm1 efectos en el patrimonio del reprm:JCntado" <84). 

COL IN Y CAI'ITMIT.- Después de criticar la teoria de la ficción, 

dicen: "mfrn vale reconocer simplemente que en el actual del 

Derecho, un acto Jurldico puede producir sus efectos en una 

pcr!JODlt distinta de aquella que lo ha eJeoutado. Alli, el neto 

hecho por el representante presenta un doble aspecto. Por una 

parte, el representante es el que hace el acto; por la otra, los 

efcct..03 de este acto ne producen en el representado" (85). 

RIPKRT Y KSl!XIN. - Al efecto manifiea tan que "el representante en 

lugar de ponerse la personalidad del representado. le sU5tituye 

la suya y mnnif iesta una voluntad propia para la celebración del 

C84l Idem. 
C65l Idem. 
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contrato". (86) 

r.KVY-Uf.Ll!AN.- Para este autor, "la representación es la modalidad 

en virtud de la cual los efectos de ua acto eJecutado por una 

persona (llamada representante> por cuenta de otra <llamada 

representado), se producen directa e indirectamente en la persona 

del representado ... El efecto normal de todo acto Jur1dico es no 

lisar sino a las partes contratantes. La modalidad 

representación tiene precisamente por fin modificar ese efecto; 

las consecuencias del acto se producirán en la persona de un 

tercero, el representado". C67l 

KIHIKCCKIWS Y l'l!PPKRDKY.- Refiriéndose, exponen: "en la voluntad 

(declarada expresa o t&citamente) de la persona qe actúa y en la 

ley que reconoce esta voluntad. se basa en que los e!ectos del 

negocio afecten al representado. A!li pues, para explicar este 

efecto ... el negocio es concluido únicamente por el 

representante. pero el efecto se produce en el represento.do'". (88) 

llAMDRAY.- Bas&ndose en la definición del acto Juridico por 

Bonnecase. explica la representación en cuanto a sus defectos: 

C86J BorJa Soriano, Manuel. op. cit., p. 249. 
(87) Idem. 
C88l Idem. 
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"el reprc9entunt.c manlfiestu lu voluntad de celebrar un acto 

cuyau connccucnciao uc producirán únlcnmente en otra persona; el 

tercero acept.a. Unn regla de derecho entra en movimiento porque 

!JUO condiciones de aplicación se han cumplido por lus partes; 

tiene Por rcgulLndo engendrar efectos de derecho en contra o en 

provecho de vurluo personas. que non, en la especie el 

representado y el tercero" C89>. 

BONNKCASK. - Aceµtn el punto de vista de Handray, Hace o b5ervar, 

ademátJ, que la ley no ha organiaado la representación de una 

muneru abstracta y rigida, sino que ha previsto t1Po5 de 

representantes y en oca3i6n, de cada uno de ellos, ha edificado 

reglas uuuceptibles de alcanzar el fin persesuido par ella" (90>. 

Resumiendo lo anterior, y desde un punto de vista personal, se 

desprende que e5 ln voluntad del representante, la cual 

uustituyéndose a la del representado, al que participa directa y 

realmente en la formo.ción del contrato. que producirá 5U5 efectos 

en la esfera patrimonial del representado. Ks decir que el 

repre5cntante sustituye real y completamente la personalidad 

Jurldlca del representado participundo en la formación del 

C89l ldem. 
C90l ldem. 



- 155 -

contrato que afectará Jurídicamente su ámbito patrimonial. 

Por otra parte. es necesario ver las consecuencias de la 

representación desde el punto de vista del representante. 

Como la manifestación de la voluntad emana del representante, es 

preciso que sea capaz de querer¡ esta capacidad le basta., y no es 

necesario que sea capaz de obligarse, POrque el acto no produce 

ninguna consecuencia Juridica en cuanto a su patrimonio. Porque 

si la manifestación de la voluntad del representante es nula, el 

representado podrá pedir la anulación del contrato. 

II. LA l!KP!!KSDTACION Kll KL CODIGO CIVIL. 

Kl Códiso Civil 

artículos 18 00, 

vigente, para el D.F.. nos se~ala en sus 

1801 y 1802, lo referente a la representación, 

los que a continuación se transcriben: 

Articulo 1800.- Kl que es bábil para contratar, puede hacerlo Por 

si o por medio de otro lesalmente autorizado. 

Articulo 1802.- Los contratos celebrados a nombre de otro por 

quien no sea su legitimo representante serán nulos. a no ser que 
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lo ¡~raonu u cuyo nombre f ucron celebradoa loo rotif ique nnt.ea de 

que 3e retracten Por la otra parte. La ratificación debe ser 

hecbtt par la5 mimnas formalidades: que para el contrato exige la 

ley, 

Si no ae obtiene la rntificnción, el otro contratante tendrá 

derecho a cxislr dn~os y perJulcloa a quien indebidamente 

contrató. 

De lo anterior se desprende que en el articulo 1800. el 

legislador emplea ln palabra "h/ibll" como sinónimo de "capM", 

para que el contenido de este precepto quede de lo siguiente 

mnnern; "Kl que es cupn'z de contrat.ar, puede hacerlo por ai o por 

medio de otro, legalmente autorizado". 

Por lo que tenemos que el contenido de este precepto s:e aJusta a 

la teoria de la ficción. minmn que comprende nueatro actual 

Có<liso Civil. 

Del articulo 1802, se establece el requisito de Poder en el 

representante y se reconoce la diatinción entre la repre5entaci6n 

legal y la voluntaria. clases de representación que má~ adelante 

se estudiarán. 
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lil. UTILIDAD JURIDICA DE LA REPRKSENTACION. 

La representación Juega un papel imPortante en las relaciones 

Juridicas, pues ha permitido a los incapaces de eJercicio 

realizar actos que las leyes les prohiben, Por medio de un 

representante, obteniendo numerosos beneficios como si ellos 

mismos hubieran actuado. 

Igualmente, 

Juridicos 

a los capaces les permite realizar diversos 

simultáneamente en diferentes lugares, como si 

los realizaran personalmente. 

actos 

ellos 

En consecuencia, la utilidad Ju.~idica es doble, ya que permite 

que los incapaces de eJercicio realicen netos Juridicos y 

permiten también que los capaces contraten y realicen 

simultáneamente diversos actos sin estar presentes en forma 

material, pero si Juridicamente. 

Juridicnmente 

representación 

voluntaria. 

tenemos que la primera es necesaria en la 

legal y la segunda en la representación 

Kn la representación legal es necesaria, ya que los incapaces no 
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podr1nn eJercer sus derechos sin ella, y esto 

conoccuencia la privación de su capacidad de goce. 

traeria como 

Kn la representación voluntaria exist.e simplemente una utilidad 

práctica en el mundato Cmisma que se verá más adelante). en las 

pernonna morales exiute a la vez que una utilidad. una necesidad 

Juridica, toda vez que las personas morales no pueden tener 

voluntud como entes fisicos y su voluntad es simplemente 

Juridlca. tiene que exteriorizarse a través de un órgano Y será 

quien la represente. 

Como ya lo 

considerable 

mencioné la repres:entnc16n 

en las relaciones Juridicns, 

desempei'Sa 

toda vez 

un papel 

que hay 

incapaces que no pueden eJercitar por si mismos sus derechos, 

porque les falta el discernimiento necesario. La ley les nombra 

entonces un representante que obra por su cuenta. 81 incapaz 

llegn a ~er propietario. acreedor, deudor, como si él ml3mo 

hublcue contratado. Por otra parte, lu representuclón. facilita 

la formación de la3 relaciones Juridlcns entre personas capaces, 

permitiéndoles eJecutar actos sin e3tnr preaentea. 

IV. UTILIDAD SOCIAL DK LA RKPRKSKNTACION. 

Con lu rcpre!len tación. una persona puede celebrar, 
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simultáneamente contratos no siendo necesaria su 

puede con ello obtener a través de la ley, el 

presente Juridicamente en diversos lugares. 

presencia, y 

don de estar 

Por lo que con la figura de la representación, se permite romper 

con el principio fisico de que un cuerPo no puede ocupar 

simultáneamente dos lugares al mismo tiemPO. Con la 

representación, Juridica se considera que una persona está al 

mismo tiempo en un lugar y en otro. 

Por lo anterior, es innegable la utilidad social de la 

representación, pues permite y otorga a la persona el don de la 

ubicación Juridica que su existir fisico le impide, y permite 

además que se eJerciten los derechos de las personas incapaces, 

Kn la Central de Abasto la agrupación por sectores y por siro, 

permite integrar en un solo ámbito las caracteristicas 

operativas, condicionantes, diferencias y similitudes en torno a 

una actividad concreta, por lo cual resulta idóneo comunicarse a 

través de sus representantes, en materia de a~ministrac16n de la 

misma central. 

Kn el Mercado de Flores y Hortalizas, la conJugación de dos 
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orisenes en las organizaciones, nai como las divisiones de lna 

miBmas dieron por resultudo la prollfcrución de agrupaciones, las 

que ue han identificado en 27 asociaciones, de las cuales 16 

proceden del Mercado de Jamnica y 7 del Mercado de ln Merced. 

A pesar de lo conveniente de estn formu de representación, llUJ 

dlficultadcs han sido considerublen, yu que hay giros comerciales 

donde 2e concentran varias agrupaclone3, como es el caso de 

MunoJeo, donde existen hasta ~, orgunlzaciones diferentes. de las 

cuales 5 proceden del Mercado de la Merced y las 2 restantes de 

Jumlilcn; el Nopal con 5 asociaciones, incluso 4 de ellas son de 

unu misma Jurisdicción politlcn. Milpa Alta; de fflores y Folla.Je. 

que contiene organizaciones de comerciantes, de productores, 

incluyendo distinta" variedades y de diferente entidad 

federativa. etc. 

V. CLASIFICACION DK I.A RKPRKSKNTACION. 

A. REPRESENTACION LEGAL. 

La repre5cntaci6n lesa! en ln que entá establecida en una norma 

Juridlca y que es impue9tn por la ley, a diferencia de la 
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voluntaria, que se manifiesta Por la autonomia de la voluntad. 

Kl origen de la representación legal, es variado. En ocasiones, 

se refiere a la necesidad de manifestar la voluntad de quien 

tiene limitada su capacidad de actuar (minoria de edad, 

interdicción, etc.> en algunas otras, la administración de un 

patrimonio, entes sin personalidad. etc. 

Atendiendo a su variedad y a la especifica finalidad de cada una 

de ellas, procederé en seguida a hacer un análisis de las 

diversas formas de la representación legal: 

l. LA RKPRl!Sxtn'ACIOH DK l!KRORl!S. - Dentro de esta materia se 

analizan las fisuras Juridicns de la Patria Potestad y la 

Tutela. con el obJeto de analizar la forma de la 

representación legal. en cada una de ellas. 

a. LA PATRIA POTl!ST.llD: "es el conJunto de las facultades, 

que supanen también deberes, conferidas a quienes la ejercen 

en relación a las personas y bienes de los suJeto5 a ella. 

con el obJeto de salvaguardarlas en la medida 

necesaria". (91> 

(91l De Pina, Rafael, Derecho Civil Mexicano. Vol. I, Kdit. 
Porrúa, S. A., 14a. Kdic., M6xico, 1985, p. 273. 
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Rnfael de Pina. nos menciona que diversos autores dlotinguen, en 

relación con la pntrln potestad, dos m1pectos uno en relación a 

la defensa. de los intereses materiales y o~ro a la de loo 

lntercsco cnpirit.unlcs. 

Gnlindo Garfiao:, nog define n ln patria potestad como "una 

.lm11.ltucl6n establecida por el derecho, con las flnalld11des de 

asistencia y protección de los menores no cmuncipado!J cuya 

fllinc16n hu sido cstablecldu lesnlmente; ya se trate de hlJos 

nacidos de matrimonio, de hlJ03 hubido" fuero de él o de hiJos 

ndopt.ivo:J. Su eJerciclo correopondc ul progenitor o 

progenitores, reapccto de los cualeo ha quedudo establecida 

legalmente la filiación" (921. 

Y ngresu "paru lograr esa finalidad tuitiva que debe oer cumplida 

a In vez, por el padre y por la madre, ln patria potestad 

comprende un conJunto de Poderco-debcreo impuestos n los 

ascendientes. que éstos cJcrcen sobre la pcroonu y sobre los 

biene3 de lou hiJ05 menores. parn cuidar de éstos. dirigir su 

educación y procurar su asistencia, en la medlda en que su estado 

de minoridad lo requiere". (93) 

(92) Galindo Garfius, Ignacio. Derecho Civil, Kdlt. Porrúa, S.A., 
Ua. lldlc. , México, 1985, p. 2º13. 

<93> Idem. 
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Kl articulo 425, del Código Civil vigente. nos se~ala que quienes 

eJercen la patria Potestad son legitimos representantes de los 

que est6n baJo de ella y tienen la administración legal de los 

bienes que les pertenecen. 

La patria pctestad de los hiJos nacidos del matrimonio, la 

eJercen el padre y la madre <art. 414). Kn caso de faltar esto5, 

los abuelos en el orden que el Juez de lo familiar determine 

Cart. 418). 

Si el hijo nacido fuera del matrimonio, es reconocido y vive con 

los padres. ambos la eJercen (art. 415). Se es reconocido pero 

viven 9eparados. entre ellos se pondrán de acuerdo en quién de 

los dos eJercerá la custodia. en caso que no lo hagan, el Juea de 

lo familiar del lugar será, quien previa audiencia a los padres y 

al Ministerio Públlico, resuelva a quien correspcnde eJercerla 

Cart. 380). Si la causa es el divorcio. depender6 del convenio en 

el voluntario y de la sentencia en el necesario. 

La patria potestad del hijo adoptivo la ejercen únicamente los 

adoptantes <art. 419). 

Por último, la representación legal, en virtud del eJercicio de 
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lu pa tr in Poteotad, la ncredi tun loo padreo, con la copia 

certlf lea da del neta de nnclmlento; los nbuelo::i con la 

Ueslgnnc.lón que de e.lloa baga el Juez, el adopt...<\nte con la copin 

certificada del acta de adopción. 

bl r.a Tutela. - Regremmdo con Rafael de Pina, la tutell\ la 

define como una in!3til.uci6n !JUpletor.lu de ln patria 

potcotud, mediante ln cual 5e provee a la repre5entación, a 

la 11rot.ccción, n ln nsl!Jtencin, al cumplimiento do lo5 que 

no son 9uflcicntes para gobernar su persona y derecho por si 

mlomo!I, para regir. en fin, :JU actividad Juridicn'". (94) 

Galindo Gnrflas no::i define la tutt!l'1 como "un cargo que la ley 

lroµone a laa pc.r!lonao Juridlcmnente capaces, para la protección y 

defensa de los menores de edad o incnpa.citndos. Ks un cargo civil 

de lnt.eré!J público y de eJercicio obligatorio'" (95). 

Y nos sei"iala que el "fin de la tutela, es la protección del 

iOClllJUZ. Kn una iruJtitución sub!Jidinrla de la patria Potestad, 

dlfercncló.ndo!Jc de é9ta fundamentalmente en que ln patria 

(9~) De Pina Vara, Rafael. op. cit., p. 383. 
(9~) Gallndo Garfios, Ignacio. op. cit., p. 692. 
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potestad deriva del vinculo natural del afecto de los padres 

hacia sus hiJos, en tanto que la tutela ha sido creada y se 

organiza exclusivamente sobre la base del derecho positivo". (96> 

El articulo 449 del C6<liso Civil, dice: "El obJeto de la tutela 

es la E(Uarda de la peraona y bienes de los que no estando suJetos 

a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente 

la segunda, para gobernarse por si mismos. La tutela puede 

también tener por obJeto la representación interina del incapaz 

en los casos especiales que sei'S.ale la ley", 

Las personas que tienen incapacidad natural y legal para eJercer 

por si mismos su.s derechos y obligaciones y sobre los que recae 

la figura de la tutela, son: los menores de edad, mayores de edad 

privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, aún 

cuando tengan intervalos lúcidos; los sordomudos que no sepan 

leer ni escribir; ebrios consuetudinarios y los que 

habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes Cart. 

450). 

Kn la tutela se cuidará preferentemente de ln persona de los 

(96) Idem. 



- 166 -

lncnp.llci t.ndoo. Su eJercicio queda suJeto en cuanto a la guarda y 

educuclón de lo~ menores a las modalldnde9 de que habln la parte 

final del articulo 413. 

Pnra que la t.utcln se confiera, es ncceBario que Be declare el 

ostudo de incupacidnd de la peraona que va a quedar suJetll a un 

procedlm1en1'o Judicial, en lo!J términos del Código de 

Proccdlmlento5 Civile5 y que además, que el lncapacltado no cgté 

uuJet.o a patria potc::1tnd. 

Pue1lc !lcr 1.e!Jtamenturia, legitima o dntlvu <nrt. 461). Xo 

tcatntDCntnrla cuando 5Urge del test.amento del a5cendlente 

tlobrovivientc. Ue los dos que en cada grado conforme a la ley 

eJercen lu patria pote!Jtnd (art. 470). 

La legitima ae presenta cuando no hay quien eJerza la patria 

1>0t:.estnd, tutor testamentario o tutor par causa de divorcio <art. 

482). CorresIJOnde a los hermanos y de preferencia n quienes lo 

~can por ambns lineas¡ a falta o por lncnpu.cidad de éstos, a los 

deroós colnternles, dentro del cuurto grndo inclusive <art. 483). 

La dativa se cJerce cuando no hay tutor t.estamentario o fü1te se 

encuentre impedido tempornlment.e o no exista pariente que 

desempeñe la legitima <art. 495). 
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Kl tutor una vez nombrado en cualquiera de estos casos, debe 

aceptar y protestar el leal desempe~o de su cargo. 

Pronunciado y publicado el auto de discernimiento de la tutela, 

en loa términos que previene el Código de Procedimientos Civiles, 

el Juez de lo familiar, remite copia certificada al Juez del 

registro civil, quien levanta el acta correspondiente. El 

curador debe cuidar del cumplimiento de este articulo Cart. 69). 

Por otro lado es necesario efectuar la debida anotación en el 

acta de nacimiento del incapacitado Cart. 92). 

2. LA RKPRKSKNTACION Kll LA SUCKSIOK. - lln esta representación 

nos encontramos que el albacea mientras adJudica los bienes. 

los debe administrar y representar a la sucesión en todos 

los Juicios que se Promuevan en favor o en contra de ella y 

finalmente, rendir cuentas. El Código Civil senala que debe 

tener libre disPosici6n de sus bienes Cart. 1679). 

lln caso de sucesiones testamentarias, puede ser designado Por el 

testador, si renuncia al cargo o es inhábil, lo nombrarán los 

herederos, o en su defecto el Juez. 

3. RKPRl!SKKTACIOK DK COllJJOllDHOS.- En la Ley Sobre el Régimen 
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de Propiedad en Condominio de lnmuebleu pura el Distrito 

Federal. el conJunto de condómlnon actúa por medio de 

órganoa condomlnnlcs. De acuerdo con el articulo 33 de la 

mencionad.u Ley, el representante de 103 condóminos es el 

admlnlatrndor, quien tiene facultades de apoderado general 

para pleitos y cobranzno y ncLon de admlnlaLración, en 

relación n loa biene5 comunes. 

4. RKPRllSKRTACIOK K!I KL KJIOO. - De acuerdo con lo que menciono 

el articulo 23 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, el 

cJido tiene personalidad Ju.rídica y 5U!J autoridades oon la 

Anamblea General, los Comlsariadou EJidaleu y lon ConncJos 

de Vlgllancln. 

La rcpresentoclón del cJido, corresponde nl Comlonrlado RJldal, 

que es un órgano encargado de llevar a cabo loo acuerdos de la 

Asamblea General. füJtn con:J·tituldo por un Presidente, un 

Secretarlo y un Tesorero con sus respectivos suplentes Cart. 37), 

quienes actúan y eJcrcen sus fncul taden conJuntamente. 

La ley le otorga personalidad Jurídica y capacidad amplia de 

obrar, puede llevar a cabo todos loB actos que eatén de acuerdo 

con la naturaleza de la inatituclón y con su obJeto. 
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5. LA RKPRKSK!ITACION DK PKRSONAS l!ORALBS.- Las personas 

morales, tienen personalidad, y su voluntad se expresa por 

medio de sus representantes. 

La representación en las personas morales es una necesidad 

Juridica y cuyo nombramiento lo preveen el Código Civil y la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

Kl articulo 27 del Código Civil, establece que las personas 

morales obran y se obligan Por medio de los órganos que los 

representan, sean por disPosicionea de la ley o FOr las relativas 

a sus escrituras constitutivao y estatutos. 

Kn la Central de Abaato, todos y cada uno de los participantes y 

permisionarios 

civiles, las 

est.ñn agrupados en diferentes asociaciones 

que se enlistarán en el capitulo siguiente, y que 

según consta en documentos. dichas organiaaciones se encuentran 

Juridicamente reconocidas ante la Ley, cumpliendo los requisitos 

que marca la misma. saliendo de cada una de ellas y de acuerdo a 

la voluntad de su.s componentes, un representante; existiendo 

dentro de esta Central las siguientes representaciones 

4 Representantes en la zona de bodegas C2 por el sector de 
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frutas y lcgumbren y 2 por el Sector de Abarrote3), 

27 Rcprcncntanten del Mercudo de Floren y Hortnllzan (que 

vun de o hus:ta ·1 representantes por cndn uno de los 9 

1:tiroa e3tnblecldos). 

3 Repreuentanten del Mercado de Envasen Vaciou. 

5 Representanten de los vendedores ambulantes. 

De lo nnt.erlor !Je dc:.1prende que dichon representnnten actúan como 

pcrBonas mornle3. en rep:ren:entuc16n de los .tntereBes de sus 

agremiados y de !JU a9ociaci6n. 

6. LA RKPRKSKIITACION DK LOS ORGANOS DKL l!STADO. - Con fundamento 

en el articulo 80 de la Constitución Política de los Kstado9 

Unidos Mexlcano2, el Presidente de la República es el 

Titular del Poder KJecutivo y por lo tanto es el 

reprenentnn te 

personalidad 

del Kstado Mexicano. Acreditando su 

con la connt.ancla expedida Por la Comisión 

Federal Klectoral, por haber obtenido la mayoria de votos en 

ln e.lección pres.ldencial. 
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La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispone que 

la administración centralizada ea'tá. compuesta Por las Secretarias 

de Estado y Departamentos Adminsitrativos y se auxilia con los 

organiamo!J paraestntale2. 

El articulo 3o. de la Ley antes mencionada dice: 

El Poder EJecutivo de la Unión se auxiliará en los términos 

de las disposiciones 

siguientes entidades 

paraestatal. 

legales 

de la 

I. Organismos descentralizados; 

corresPondientes. 

administración 

de las 

pública 

II. Empresas de participación estatal, instituciones 

nacionales de crédito. organizaciones auxiliares 

nacionales de crédito e instituciones nacionales de 

seguros y fianzas. y 

III. Fideicomisos. 

bl REPRESENTACION VOLUNTARIA. 

En esta representación una persona faculta a otra para actuar en 
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nombre y Por su cuentn. 

Lofl Cll505 de 

fundamentalmente 

ln repreaentnci6n 

en el mandato 

voluntaria 

(miflmo 

Be 

que 

presentnn 

se verá 

posteriormente>. on !JU formu general y especial¡ existiendo 

cierta utilidad práctica en el mandato. puea suple ciertas 

diferencias de conocimientos, por eJemplo en el mandato Judlclnl; 

para suplir dificultades de tiempo, !usar o multiplicidad de 

ocupaciones en lnn demás forma~ del mundnto. Kn las persona3 

morales cxlutc n la vez que una utilidad una necesidad Juritlica, 

porque como la persona moral no puede tener voluntad como ente 

fisico y su voluntad efJ Himplemente Juridica, tiene que 

exterlorlzaroe a través de un órgano quien serú el que la 

repreaente. 

Kn la Central de Abanto, mlls bien en el Mercado de Flores y 

Hortalizas, 3e da cate tipo de repre3entnci6n, aunque no ea a 

través del mandato. ~ino de unu represen~nción de hecho. 

1. llANDATO 

Pérez ~·ernlind"z del Cn,,tillo no5 define al mandato como "un 

contrato, que tiene como obJeto obligaciones de hacer. 



- 173 -

consistentes en la celebración de actos Juridicos". 197> 

El articulo 2546, del Códiso Civil. nos dá el concepto de 

mandato: El mandato es un contrato por el que el mandatario se 

obliga n eJecutar por cuenta del mandante los actos Juridicos que 

éste le encarga. 

a. CARACTKRISTICAS DKL llMIDATO 

al Es un contrato de prestación de servicios. 

bl Los actos que debe ejecutar el mandatario, son 

precisnmente actos Ju.ridicos y no hechos materiales. 

e> Como consecuencia del contrato. los actos Juridicos que 

realiza el mandatario serán siempre Por cuenta del 

mandante, lo que se traduce en cambios que repercutirán 

en el patrimonio o ámbito Juridico de éste. 

Ademlis de las anteriores caracteristicas, el mandato se clasifica 

en principal, bilateral y oneroso y con forma restringida. 

(97> Pérez ~ernández del Castillo, Bernardo. Op. cit. p. 16. 
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Ho principal porque au existencia y validez no depende de la 

existencia y validez de otro contrato previamente existente o 

válido¡ teniendo como obJeto propio, la realización de actos 

Juridicos que le encomienda el mandante al mandatario¡ pero por 

excepelón puede Ber uccett0rio. como acontece en el mandato 

lrrevocuble que se otorga como condioión en un contrato bilateral 

o como medJ.o para cumplir una anterior obligación ya contraida. 

Eo bilateral porque oxisten obllgucioneo reciprocas entre las 

part.es, en el que el mandante entrega los honorarios, expensas y 

gastos reullzados por el mandatario y éote eJccuta loB actos 

encomendados por aquél. 

Rs oneroso porque cxl3te un provecho y un gravamen reciproco y 

sólo por excepción puede 5er gra tul to. 

Kl articulo 2549, determina: 3olamcnte Berá gratuito el mandato 

cuando asi se haya convenido expresamente. 

lis de forma restringida ya que la ley establece, por lo que se 

refiere nl mandato general, en que puede 3er revestido de 

dlverun3 formulidndeB. Ks consensual cuando el negocio no excede 

de doscientos pesos¡ sin embargo. para su perfeccionamiento, 
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deberá rntificar5e por escrito antes de que concluya el negocio 

(art. 2552). 

Cuando el negocio exceda de doscientos pesos, pero no llegue a 

cinco mil, Podrá otorgarse en escrl·to privado ante dos testigos 

Bin neceBidad de ratificación de firmaB (artB. 2556). A eBte 

documento se le denomina comúnmente cart.a poder. 

Kl mandato deberá otorgarBe en escritura pública. o en carta 

Poder firmada ante dos testigos y ratificadas sus firmas ante 

notario, Juez o autoridad administrativa: 

- Cuando se trate de un mandato general. 

- Cuundo la cuantio del negocio sea de cinco mil pesos o 

mayor, y 

- Cuundo en el eJercicio del mandato, el mandatario haya de 

celebrar un acto que deba constar en escritura pQblica 

(art. 2555, frac. IIIl. 

El mandato Judicial tiene un formulismo eBpecial ya 

requiere una escritura Pública o un escrito dirigido 

ratificado ante su presencia. 

que se 

al Juez 
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6. HLKllKNTOS DK KXISTKNCIA DKL llANDATO. 

Kl articulo 1794 eatublece que para .la existencla del contrato se 

rcqulere; 

I. Conoentimlento; 

11. ObJeto que pueda ser mnterla del contrato. 

ObJeto. 

Kl mandato debe recaer exclu~lvamente 9obre ncto3 Jurídicos; 

~atou a su ve~ deben ser posibles, licitas y de tal naturaleza 

que puedan Llevarse u cabo Por el lDl.\ndatario; par con5lgu1ente el 

mandato no puede recaer sobre notos Juridicos que sean 

per3onalis lmo!.J. cuto es. no puede haber mandato para otorgar un 

teatumcnto o para declarar como testigo. 

Juridlco~ en que cabe la repre3entaol6n. 

otor~nrse. 

En todoa aquellos ncton 

el mandnto si puede 

Los actos Juridicoa. adel!lás de ser licltos, deben ser Posibles, 

tnnto f isicn como Juridicnmente. 

LU hecho. como contenido de1 hacer que es la manlfestac16n de la 

conducL3 que conatituye el obJeto del contrato, debe consistir en 
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actos Jur1dicos. 

Bn otras palabras el obJeto indirecto de este contrato lo 

constituyen actos Juridicos, los que deben ser posibles para la 

existencia misma del contrato, y licitas para su validez; ya que 

si no son posibles Juridica o naturalmente, no existirin obJeto y 

por lo tanto. el contrato como mandato. serin inexistente. 

Kl articulo 2548, dice: Pueden ser obJeto del mandato todos los 

netos licitas para los que la ley no exige la intervención 

personal del interesado. Por lo que los requisitos que debe 

satisracer el neto para que pueda ser obJeto del contrato de 

mandato son: 

Debe ser Juridico, licito y que no sea personnlislmo del 

mandante. 

CoD9Cntiaiento. 

Bste consiste en el acuerdo de voluntades entre el mandante y el 

mandatario, las cuales pueden realizarse en forma expresa o 

tácita p0r parte del mandatario y también, en alsunos poderes, el 

silencio de mandatario equivale a nceptaci6n~ 
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Kl articulo 25~7, nos menciona que el mandato que implica el 

ejercicio de unn profesión se prenume aceptado cuando es 

conferido a personn5 que ofrecen al público el eJcrcicio de ou 

profmJión, por el sólo hecho de que no lo rchuoen dentro de loo 

tres dins uisuicntes. La aceptación puede ser expresa o tácita. 

Aceptación tácita es todo acto un ejecución del ma.ndnto. 

C. KLKlmNTOS DK VALIDEZ. 

l. Capacidud del mandante: el mandante requiere la capacidad 

normul de eJercicio para celebrar este contrato, pero 

también pueden celebrarlo loo menores de ednd y los 

incapaceu, por conducto de nus reprcuentanteu lesnleo. Los 

a3cendientes en eJercicio de la patria Potestad pueden 

celebrar un contrato de monduto con una persona para la 

reall2'.1lci6n de actos de udmlnistrución. pleiton y cobranzao 

y uún puru ejercer nctou de dom.lnto con la !Jalvedud de que 

el apoderado debcrñ sati~fncer loo requisito2 legales para 

hacer cJerclclo de sus fucultude3, como lag de obtener la 

autorización Judicial si se enaJenan inmuebles (art. 436). 

Kn el ll>llnduto, no basta la cnpncldad general para contratar del 

mandante, este debe tener una doble capacidad: para contratar Y 
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para eJecutar loa acto5 juridlcos que encomiende el mandatario. 

II. Cnpncidad del mnndatario: parn determinar e3t.a capacidad, 

primeramente debe distinguirse si el mandato e5 con 

representación o sin representación. 

Si es con representación, el mandatario sólo requerirá de una 

capacidad general de eJercicio, ya que todas las consecuencias de 

los actos que realice se imputarán directamente al mandante. 

Si el mnndato e5 sin representación, el mandatario requerirá, 

además de ln capacidnd de goce necesnria, ser titular en lo 

personal de los derechos y obligaciones que se originen de los 

actos que realice en su propio nombre. 

III. Ausencia de vicios del coll3entimiento: como en todo contrato 

no debe exi5tir: dolo, mnln fe, violencia, ni lesión. 

IV. Formnlidade5: el Cócligo Civil vigente ha reglamentado 

minuciosamente este otro elemento de validez. preceptos que 

a ln letra dicen: 

Articulo 2550.- Kl mnndato pueder ser e5crito o verbal. 
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Articulo 2551.- El mandato escrito puede otorgarse 

I. En cscriLura pública; 

II. En eocrito privado, firmado 1~r el otorgante y doo 

testigos y ratiflcndna las firmas ante notarlo público. 

Juez de primera instancia, Jueces mixto~ de paz.·o ante 

el correspondiente funcionnrio o empleado udmlni3trativo 

cuando el mandato se otorgue pura asuntos 

ndmlnistratlvo!l. 

III. Kn carta poder Bin rnt1f1cac16n de firmas. 

Articulo 2552.- Kl mandato verbal es el otorgado de pulnbru entre 

presentes. hayan o no intervenido testigos. 

Cuando el mandato haya sido verbal debe ratificarse par escrito 

antes de que concluya el negocio para el que ac dio. 

Articulo 2555.- Kl mandato debe otorsnr3c en escritura pública o 

en curta poder firmada nnte dos testigos y ratificadas las firmna 

del otorgante y testigos ante notario, ante los Jueces o 

autoridade5 administrativas correspondientes: 

I. Cuando sea senernl; 
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11. Cuando el interés del negocio para el que se confiere 

llegue a cinco mil pesoa o exceda de esa cantidad. 

III.Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a 

nombre del mandante. algún acto que conforme a la ley 

debe constnr en instrumento público. 

IV. Licitud en el obJeto, motivo o fin del acto Juridico: la 

falta de licitud en el obJeto, motivo o fin, provoca la 

nulidnd absoluta, Por lo que loa actos, Juridicos que se 

realicen en eJercicio del mandato, deben ser licitos. 

Respecto de los actos licitos, el articulo 80. del Código Civil 

previene: los actos eJecutaddos contra el tenor de laa leyes 

prohibitivas o de inter6s público, aerbn nulos, excepto en los 

casos en que la ley ordene lo contrario. 

A su vez, el articulo 1830, diBPone: 

Ka ilicito el hecho que es contrario a las leyes de orden público 

y las buena3 costumbres. 

d. KSPKCIKS DKL l!AllDATO. 
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Representat~vo y no representat~vo.- Hl primero es aquel cuando 

el mantario realiza actos Jurídicos a nombre del mandante. 

ostentándose aquel como un representante, actuando no en nombre 

propio, sino del mandante. En donde el mandante aprovecha 

directamente loe benericioe y sop0rta también los perjuicios del 

acto Juridico realizado. 

Hn cambio, cuando el mandato es no representantivo, entonces, 

como el mandatario no se ostenta obrando en nombre o Por cuenta 

del mandante, sino que aparece tratando al acto Jurídico en 

nombre propio, los efectos Juridicos de los actos que realiza son 

precisamente para el mandatario. el mandante no tiene relación 

con los terceros ni estos con el mandante. 

A ambos tipas de mandato se rerieren los articulos 2560 y 2561, 

del Código Civil, que a la letra dicen: 

Articulo 2560.- El mandatario, salvo convenio celebrado entre él 

y el mandante, l'QdrA desempeaar el mandato tratando en su propio 

nombre (mandato no representativo) o en el del mandante (mandato 

representantivo). 

Articulo 2561.- Cuando el mandatario obre en eu propio nombre, el 
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mandunte no tiene acción contra las personas con quienes el 

munduturio ha cont.rat.ndo, ni és:tao tnmPoCO contra el mandante. 

Rn e9tu cas:o, el mandatario es el obli~ado directamente en favor 

de la persona con qulen ha contratado, como si el asunto fuere 

personal suyo. Kxceptuándose el caso en que se trate de cosna 

propias del mnndant.e. 

Lo di!Jpueoto en egte articulo se entiende sin perJuicio de lun 

acciones en~re mandante y mandat.urio. 

General y Kspecial. - Ka. general cuando no tiene limitación 

ul~una; egpeclul cuando se refiere n casos concretos. 

Kl articulo 2454, establece: el mandato puede 9er general o 

especlul. Son generales los contenidos en los tres primeros 

párrafos de articulo 2554. Cualquier otro mandato tendrá el 

cnrúct.er eopcclnl. 

A!Jiml5mo, reglamenta como mandatos generales los que se dun 

re~pecto de varlo3 asuntos. para pleitos y cobranzas. para actos 

de udmini~traclón y aquellos que se otorgan para eJecutar actos 

de dominio, y considera que todos los demás mandatos son 
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especiales. También indica que por mandato especial debe 

entenderse aquél que. aún cuando recaiga sobre alguna de las 

materias del mandato general. se limita por el mandante a la 

cJecuclón de alertos actos. 

Para evitar que en cada caso de otorgamiento de poder, se 

enuncien toda3 y cada una de lan facultades conferidas al 

apoderado, se adopta la fórmula de los mandatos ~cneralcs, 

e:Jtablecida en el articulo 2554; basta que se disa que en senernl 

pn.ra que se entiendan implicltas todas lns fncultnden, según ne 

trate de la catcgorin de mandato para pleitos y cobranzas, actos 

de admlnlst.rnción o netos de dominio. 

Revocable e irrevocable.- El mandato por naturnlcaa es revocable; 

nin embargo cuando es en benef iclo o interés del mandatario y no 

del mandante se puede pactar y otorgar en forma irrevocable. A 

e3tc re:Jpect.o el articulo 2596, expresa: 

Rl mandante puede revocar el mandato cuando y como le pareaca, 

menos en aquellos cnsos en que uu otorgamiento se huble5e 

estipulado como una condición en un contrato bilateral¡ o como un 

medlo para cumplir unn oblisación contraidn. 
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Kn estos casos tampoco puede el mandatario renunciar al peder. 

La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempa inoportuno, 

debe indemnizar a la otra de los daaos y perJuicios que le cause. 

De esta forma, el mandato puede ser irrevocable, cuando se 

confiere como una condición puesta en un contrato bilateral¡ y 

cuando es un medio para cumplir una obligación contraída. 

Al efecto el licenciado Pérez Fernández del Castillo. establece: 

"en mi opinión. el mandato que ha sido otcrgado con carácter 

irrevocable lo sigue siendo sin que pueda revocarse. 

sigo las ideas del licenciado Eduardo Baz, que en 

sobre el mandat.o irrevocable concluye: 

Al respecto 

un trabajo 

a> Kl mandato. dada su naturaleza, puede ser revocado 

libremente por el mandante. 

bl Sólo en 

articulo 

los dos casos de excepeión 

2597 del Código Civil, 

irrevocable. 

mencionados en 

el mandato 

el 

e9 

e) Lu irrevocabilidad, en los dos casos en cuestión. resulta 
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con o "in pacto expre90 que la e3tnblezc11, ba:Jtn con que 

5e estipule el otorgamiento del mandato como condición en 

un contrato bilateral, o como medio para cumplir una 

obligación contr11ida; 

dl No puede e9tipular3e válidamente la irrevocabilidad del 

mandato en casos dlvcrnos de los previstos por el 

articulo 2596, porque este precepto sc~ala tnleo ca303 

como los únicos en que el mandante no puede revocar el 

mandnto libremente, y siendo la revocabilidad 

carncteristicn del mandato, las excepciones a la regla 

general tienen aplicación limitada a los casos previstos 

por dicho precepto. 

Kl mandato irrevocable debe ser siempre limitado y nunca general 

o amplisimo, 

obligación 

pues se debe circunocribir al cumplimiento de 

contraida. o contrato bilateral, cuando 

una 

3U 

otorgamiento sen una condición" (98). 

Judicial.- Con9i9te en la celebración de 

prestación de ~ervicioa profesionales. otorgado 

C9Bl Idem. 

un contrato de 

a un licenciado 
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en derecho con cédula profesional. Está siempre unido al pader. 

POr lo que es considerado representantivo. 

A este contrato se le aplican las mismas reglas que al mandato 

común con las siguientes excepciones: 

l. Rl mandato Judicial. llamado procurador requiere facultades 

expresas para que pueda; denistlrse, trall!Jigir, comprometer 

en árbitros, articular y absolver posiciones. Hacer cesión 

de bienes, recUBar, recibir pagos y para los demtis actos que 

determine la ley. 

2. Respecto a la forma, debe celebrarse en esriturn pública en 

documento presentado y ratificado ante el Juez que conoce 

del asunto sin necesidad de testigos, que sólo se exigir6.n 

como de identidad, si el Juez no conoce al mandante (art. 

1586). 

3. No pueden ser procuradores los funcionarios y empleados de 

la administración de Justicia en eJercicio, dentro de los 

limites de su Jurisdicción, ni los empleados de la hacienda 

pública, en cualquier causa en que puedan intervenir de 

oficio, dentro de los limites de sus respectivos distritos. 

Cart. 2585 l . 
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4. El procurador no puede admitir el mandato del contrario, 

aunque renuncie el que le hubiere conferido el mandante 

<art. 1589 l. 

5. Kl procurodor e3 re5ponsnble de lo3 daño3 y perjuicio5 que 

puedan originarse nl mandnnte. además: de la3 snncione5 que 

determine el Código Pcnul tli revela ul contrario los 

secretos de su mandante o cliente o al le proporciona 

documentos o datos que lo perJudiquen (art. 2590). 

6. El procurador que ha 9uotituido 9W3 facultades, puede 

revocar la sustitución sl tiene fucultade3 para ello. (ar~. 

2593). 

7. Aunque el procurador tenga Justos impedimentos para 

desempe~ar el cargo, no Podrá abandonarlo sin substituir sus 

fucultndc~ si está autorizado para ello, o en su defecto sin 

dar aviso a su mandante, para que designe a otra pcrnona 

<nrt. 2591>. 

8. AdelDlia de las anteriores causas normales, el Judicial 

concluye: por separarse el mandante de la acción y oposición 

que haya formula.do. Por terminar su personalidad; Por 
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transmitir nus derechos a otra persona, par hacer el due~o 

del nesocio, cualquier gestión en el Juicio, revocando las 

facultades del procurador y Por nombrar a otro procurador 

para el mismo nesocio. 

2. BL PODBR Y SU CLASil!'ICACION. 

Pérez FernAndez del Castillo, define al Poder como "el 

otorgamiento de facultades que da una persona llamada poderdante 

a otra denominada aPoderado para que actúe en su nombre, es 

decir, en su representación, puede tener como fuente la ley o 

voluntad del suJeto mediante un acto unilateral". (99) 

Para su realización, el Poder tiene que estar unido a otra figura 

Jurídica, como el mandato, el contrato de servicios, etc .. aunque 

su unión es mé.s frecuente y normal. 

Al Poder se la han dado diferentes significados y al respecto el 

licenciado Bernardo Pérez dice: "Kn una Primera aceptación, se le 

considera como el documento Por medio del cual se acredita la 

representación que ostenta a una persona en relación con otra, o 

(99l Pérez FernAndez del Castillo, Bernardo. op. cit •• p. 14. 
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sea, se refiere al documento desde el punto de vinta formal. no a 

ou contenido. y a~l se habla de curta o del Poder notarial. 

Una segunda acepción se refiere al acto Por el cual una persona 

queda fucult:.nda Por 

representación, 

fhcultumicn1.io. 

o sea, 

otra pura uctuur en ou nombre 

al uconteclmlento espacio-temporal 

y 

de 

Finalmente lu pnlnbrn Poder, 9e refiere u ln 1n~tituc16n por 

medio de la cual una persona puede representar a otra en virtud 

de un acto derivado de la nutonomia de la voluntad o de la 

ley". (100) 

Clrusllicnci6n del Poder. 

al En cuanto u ous alcances. - Rn cuanto a auo o.lcunceo el 

poder puede ocr general, especial y general amplioimo. 

a·.- General; Los mandatos generales son aquellos que 

confieren al mandatario amplias facultudeo pura pleitos 

y cobranzas, para nctoa de ndminlatrnc16n y para actos 

ClOOl Idem. 
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de riguroso dominio, respecto de la totalidad de los 

bienes y derechos del mandante o para cualquiera de las 

catesorias enunciadas. 

Por lo tanto existen tres tipos de mandatos generales y son los 

siguientes: 

l. Mandato general para pleitos y cobranzan¡ bastará que se 

diga que se otorgan con todas las facultades generales y las 

especiales que requieran cláusula especial con:f'orme a la 

ley. para que se entiendan conferidos sin limitación alguna 

(art. 2554 párrafo primero). 

2. Poder general para actos de administración; bastará expreslt.t' 

que se otorgan con ese carácter, para que el apoderado tenga 

toda clase de facultades administrativas (art. 2554 párrafo 

segundo). 

3. Poder general para actos de dominio; bastará que se den con 

ese carácter para que el apoderado tenga todas las 

facultades de dueao, tanto en lo relativo a los bienes como 

para hacer toda clase de gestiones. a fin de defenderlos 

(art. 2554 párrafo tercero). 
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b".- Especial.- Loa mandatos espcciale5, son aquellos que 

se celebran para la renli~aclón de determinados acton 

Juridicoa o lo5 que hnbiéndosc celebrado con fncultadco 

para plelt.on y cobrnnznn, pura ncton de adminintrnclón 

o para actos de dominio, oc len imponen limlt.uclonca al 

mundaturlo. Rs dcclr. que aún cuando rccalgu aobrc 

ulgunno de- luu mat.criuu del m~.mdato Acncral, oc limita 

por el mandante a ln eJccuclón de cicrto:J uctou. 

e". - General ampliaimo: El mundato general amplifJimo. eu 

aquél en el que oc otorgttn todas la~ facultades 

contenidas en el articulo 2554 del Código Civil. 

b) En cuanto n la materia.- En cuunto a la materia loo 

Poderes también se clnalflcnn en : 

a". - Para pleitos y cobrunzaD: Si el mandato únicamente !le 

otorgó paru pleltoa y cobrnnzua, el mandatario 

renllznrá 102 acton neceunrio3 parn dcf ender los 

intcrcssca del mnndnntc. Ya sea en forma Judicial o 

extraJudicial, por lo tanto harñ todas las gestiones 

que sean necesaria~ u fin de defenderlos. 
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b·.- Para actos de administración: 

administración 

naturaleza. 

se refiere 

El mandato para actos de 

a los actos de esa 

c·.- Para actos de dominio: El articulo 2554, párrafo 

tercero del Código Civil, establece: En los POderes 

generales, para eJercer actos de dominio, bastará que 

se den con ese carácter para que el aPOderado tenga 

todas las facultades de due~o. tanto en lo relativo a 

los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a 

fin de defenderlos. 
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CAPlTUW CUARTO 

LAS RKPRKSKRTACIOKKS Kll LA COTRAL DI! 

ABASTO DKL DISTRITO YKDllHAL 

l. UBICACIOM DKI. TKllA K1' KL l!ABCO 50CIOLOGICO. 

La vida en soclcdnd genera frecuentemente conflictos al chocar 

entre si los intcroaes particulare3 de aun agremiado::J, conflictos 

que nl agruparse lon llcvarin a la nutodcutrucción del grupo. 

La vida humnnn no es sólo el suJcto, sino la unión y la 

corrc.laclón entre el auJeto y loa obJctoa que le rodean. Al 

hablar de la esencia social no ::se piensu en la pertenencia 

y participución de un determinado grupo :10cinl: familia, tri.bu, 

nación, cte. , ya que eatoa grupos presuponen la existencia de 

ella. Por lo que llegamos a la concluaión que el hecho aocinl 

bii81Co o sociedad, no es el grupo previo cronológicamente a 

otroa, sino que lo determinante, lo constituyente de lo Boclal 

en ln vida humann es la interacción de lou hombres. 

Kl concepto sociedad tiene difercnte5 3ignif1cado3, pero a mi 

parecer la definición que 30stiene López Hoaado. en !JU libro 

"Introducción a la Sociolosia", creo es la m6.s acertada por BU 

concrct.iznci6n y precisión: "Sociedad es la coexiatencla humana 
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organizada •.• ·· (101). Analizando la anterior definición, sociedad 

sugiere un conJunto de individuos (más de dos), unidos por un 

lazo común. la palabra sociedad aignifica unión, enlace, conJunto 

y requiere de conJunción del medio ambiente, raza, educación, 

lengua, concepciones (morales. religiosas. etc.}. aunque no 9ean 

todas, para alcanzar un alto grado de evolución. 

Ahora bien, a mi Juicio, como parn otros autorea. el elemento 

social lo constituye la familia, ya que ésta no se explica sin la 

existencia del hombre, ya que éste es el centro, el agent..e y el 

obJeto de todas las actividades sociales, es el elemento material 

y sustancial de la sociedad. 

Aai pues. ''Sociedad comprende al gruPQ humano en su totalidad: en 

su estructura y en au función, en au multiplicidad y en su 

unidad.. <102>. 

Los miembros del grupo deben tener la capacidad de diferenciarse 

a si mismos frente a los demás miembros de otros grupos sociales. 

(101) López Rosado, Felipe, Introducción a la Sooiologia, Edit. 
Porrúa. S.A., 24n. Edic., México, 1974, p. 55. 

(102) CorneJo, Mariano H., Sociologia General, Tomo I, Edit. 
Manuel de Jesús Nucamendi, México, 1934, p. 142. 



- 196 -

Kxlsten dos ti1>09 de grupas sociales: los primarios y los 

9ecundarloo. IJ09 primarios son aquéllos que presentan relaciones 

de intimldnd entre sus componentes que no oc dan entre los 

segundos, el proto~ipo de es1.e grupo suele ser la familia. los 

amigoa, cte. 

Cuando ln unión del grupo mantiene gracias a los roles o papeles 

sociales que desempeñan DU!J integrantes, estamos en presencia de 

un gru(lO occundurio; el factor dominante de ente grupo es la 

orgunización, la cual le da estabilidad, un ejemplo de éste aon 

loo oindicatos, nsocincioneo, etc. 

De outa manera, la sociedad adquiere un aspecto estratificado en 

el que las dimensiones de ésta son: la clase, el estatus y el 

Poder, conccpcionco relacionadas entre si. 

Toda sociedad rctlulta aai diferente y contradictoria. Por lo 

que para poder entender lo anterior y dada la naturaleza de mi 

tema, definiré cstoa tres conccptou haciendo mención de loa 

íact.orcu que loa determinan. 

CLASK: Chlnoy, dcf inc a la clase como "un número de personas que 
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comparte una misma posición dentro del orden económico" C103l. 

Weber menciona que la clase está formada por un conJunto de 

individuos que 9e encuentran ubicados dentro de lo que el llama 

situación de clase. 

Kn mi opinión, clase es una unidad colectiva integrada dentro de 

una sociedad que se caracteriaa Por tener especiales funciones y 

costumbres y poseer determinada situación Jerárquica. económica y 

de poder. 

STATUS : Citando al mismo Chinoy, él llama al status "la posición 

relativa. prestigio o papel social de una persona. Kl lugar que 

tiene una Posición social dentro de la Jerarquia de 

prestigio". (104) 

Kn mi concepto el statUB debe entenderse como la posición, 

prestigio, rango o reputación que tiene una persona en un grupo, 

lo que permitirA se~alar el lugar que un individuo o grupo ocupa 

en la escala social. 

C103l Chinoy, Kly, La Sociedad. Una Introducción a la Sociologia, 
Kdit. F.C.K., 15a. Kdic., México, 1987, p. 164. 

Cl04l Chinoy, Kly, op. cit., p. 165. 
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Del statuo tlC derivan mucha3 fuentes: el poder o la autoridad, 

que se atribuye a ciertos papeles¡ la relativa importancia que la 

:iocledad aalgna a personas capacea de llevar a cabo lan tarcua 

exigidas, loa beneficios que ella aporta. etc. 

Por connisuicntc, la sociedad presenta con~llcton que dan como 

reaultado una desorganización social, y es así coroo la aociedad 

se presenta con permanentes fut~rzus y tcndcncia3 de conflictos y 

dcsintegrnción, n partir de ln luchu POr el reparto de la 

riqueza, del status. el prestigio, el poder, las condiciones y 

calidades de existencia, dando como resultado fuerzas aociale:i y 

antlnocialcs; procenou disyuntivoa y disoclativoa. Teniendo como 

conaecuencia la luchu de cla5ca, la competencia, la rivalidad y 

el conflicto. 

Fnc~orcs relncionadou entre si y que conJuntamente 

conservar loa beneficios que han obtenido y por la 

luchan para generar un cambio que meJore sua 

cconómlcna y sociales. dando nal una competencia. 

la caracterlsticn principal de ser impersonal. 

luchan para 

otra parte 

condiciones 

la cunl tiene 

donde los 

esfuerzos se dirigen hacia la consecución del obJetivo y para 

ello trn~nn de mostrarse meJor, más aptos, mlia eficaces, etc. 
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Hallner, nos define la competencia como "la rivalidad de personas 

o configuraciones sociales ... que a menudo puede también 

degenerar en Juego sucio y tener como meta la inhabilitación del 

contrario para que no pueda competir'" <105). 

Resultando que la rivalidad origina una serie de procesos que 

rebasan los limitea de la competencia. llegando hasta el 

conflicto que conduce a la lucha entre los individuos. 

Consecuentemente. en el conflicto existe un choque directo ya sea 

entre individuos o entre grupas. en el que cualquiera de las 

partes trata de ser superior sobre la otra. Ks una lucha en el 

que las dos partes ne miran como adversarios. en el que tratan de 

excluirse mutuamente. 

Por todo lo anteriormente explicado y como consecuencia, se da la 

lucha por el poder. Weber distingue entre el poder que consiste 

en la habilidad para inducir a los demli.s a la aceptación de las 

órdenes¡ la legitimidad que co11.3iste en la aceptación del 

eJercicio del poder porque está de acuerdo con los valores 

sostenidoa p0r los indiv~duoa; y la autoridad que se forma de la 

(105) Wallner, Ernts M. Sociologia, Edit. Herder, Barcelona, 
Kspa~a 1975, 3a. &dic., p, 165. 
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combinación del pader y de la legitimidad, esto es el poder visto 

como lcgí timo .. 

Todo!l loo individuos que cJcrccn la autoridad, se ven en la 

nccoaltlad do preparar algo para qucdar!lc en el poder, esto puede 

ocr mlmitldo por la mayoria en circuruJtancias normnlca, pero 

puede producirse una situación de crisis sobre el fundamento de 

la legítima autoridad, teniendo como resultado los conceptos 

anteriormente mencionados. 

Sin embargo, la estructura del pader no siempre está claramente 

definida o reconocida; su existencia frecuentemente está suJeta a 

conflictos, ésta eo utilizada, en algunas ocnoiones no sólo para 

Linos pequeño!! o beneficios personales, sino para el meJoramiento 

!Joclul, creándose para ello, las asociaciones, sociedades. 

!lind.lcat.on. comunidades. etc., en las que varían sus obJetivoa de 

acuerdo a su forma de organización, asi como su naturaleza y 

radio de acción de sus activldndeB, se constituyen para la 

porsccución do cicrton intereses, sus relaciones tienden a ser 

formales e impersonales. 

Los tipos de dominación en lo que hace al fundamento de la 

lc~itimaclón de quien ejerce la autoridad para Justificar el 
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poder, son los siguientes, los cuales pueden apoyarse en 

documentos Jurídicos, para probar su legitimidad: 

DOllDIACIOll DK CAllAC'l'KH LEGAL O llACJORAL: Kn que los que eJercen 

el poder son designados o elegidos de acuerdo a procedimientos 

legales. "Su idea básica es que cualquier derecho puede crearse y 

modificarse por medio de un estatuto sancionado correctamente, en 

cuanto a la forma se obedece, a la regla establecida, la cual 

menciona al mismo t;iempo a quién y en qué medida se debe 

obedecer" {106). 

Kl tipo puro de eata dominoci6n es la bllrocracia, cuyas 

condiciones de servicio se basan en un contrato, aclarando que 

esta dominación no es ejercida únicamente por funcionarios 

contratados, sino en algunos casos son personas carismáticas

hereditarias, o elegidos por el pueblo, o por turno; obtienen un 

sueldo fiJo, el cual según el rango del cargo y no según la 

cantidad de trabaJ0 1 es el sueldo, deben ser profesionales. su 

competencia debe estar fundada en reglas o normas ejerciendo un 

t>iPo de ndminist>ración legal. 

(106) Weber, Hnx. Economia y Sociedad, Kdit;. F.C.E., 7a. Kdic., 
México, 1974, p. 707. 
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DOllDIACIOll DK Cl\l!AC'l'KR TllADICIOllAL: Su tipo puro es el dominio 

pa t.r larcal. "Se obedece a la persono en virtud de su dignidad 

propia, Justificada por la tradición, las órdenes están ligadas 

por la tradición cuya violación por parte del representante 

pon~rá en duda la legitimidad; aquí tiene lugar el reconocimiento 

de lan normau y estat.ut.oa como "vlil.i.do desde siempre" (107). 

DOllDIACIOll DK CARACTKll CARIS!f.ATICO: Ksta se da en las porsonas 

que tienen dotes sobrenaturalc5 <carlrima) facultades mágicas. 

heroiumo, poder intelectual o facilidad de palabra; lo extraño. 

lo nuevo. lo nunca visto, constituyen el factor carismático. Su 

tipo puro es el hóroe, el caudillo. el profeta, etc. 

La autoridad carismática se basa en la creencia, fe o 

reconocimiento, cuyo cumplimiento se apoya en la legitimidad. 

"Tanto el poder carismático como el patriarcal, se basan en la 

consagración personal y en la autoridad personal. eJercida por 

los Jefes naturales en OPoaición a los Jefes establecidos de 

la organización burocrática.. e 108). 

(107) Weber, !!ax. op. cit. p. 711. 
(108) Weber, !!ax. op. cit. p. 853. 
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De todo lo anterior, llegamos a las representaciones: 

Weber nos define a la representación como "la situación obJetiva 

ya considerada en que la acción de determinados miembros de la 

asociación (representantes) se imputa a los demás o que éstos 

consideran que deben admitirla como "legitima" y vinculatoria 

para ellos" (109) dándo5e a51 una repre5entaci6n de hecho. 

Y nos menciona que de acuerdo a laa estructuras de dominación las 

representaciones se presentan de diferentes formas. las cuales a 

mi Juicio son las más importantes: 

l. llKPRJISKKTACIORXS TRADICIORALllS. - Kn que la5 repre5entacione5 

tienen un ámbito cari5mático-bereditario-tradicional. 

2. llKl'RJISIJl!'ACIORXS YIJICULADAS.- SU5 representantes son 

elegidos por sorteo. turno y otro medio igual. Rn que el 

peder representativo está ligado al carácter de los 

representados, dándose de esta forma una democracia directa. 

cuyos representantes son elegidos a voluntad de los 

participantes. 

(105) Weber, Max. op.° cit., p. 35. 
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3. RKPliKSKMTACIOKl!S POR IllTKRl!Sl!S.- La designación de los 

repreoentantes no es libre, e3tá ligada a la pertenencia 

profesional o de clase. 

II. NATORaLKZA JURIDICA DH LA CHHTRAL DH ABASTO. 

Como ya se mencionó en el Capitulo Primero, dentro de los 

ant.ecedenten gencr.nlen:, la. Central de Abaato 5e 

través de un fideicomiso siendo el Departamento 

const1 tuy6 n 

del Distrito 

Federal y/o ln Comisión de Desarrollo Urbano los fideicomitentes 

y fideicomlsar.1 os, y en su carácter de fiduciario el Banco 

Mexicano Sol!l<lx, S. /l. 

Con fechn 12 de Julio de 1980 y con el obJeto de dar cumplimiento 

n los Decreto" de fecha 21 de abril y 17 de septiembre de 1970, 

se publicó en la Gncetn Oficial del D.D.F., acuerdo en el que 

compete a 

Orbano del 

operación y 

la Dirección General de la Comi:Jión de Desarrollo 

Departamento del Distrito Federal, la eJecución, 

construcción de la Central de Abasto, con las 

slguiente3, entre otran, bases; 

a} LLevnr a cubo las negociacionca necesarias y en au 
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caso. celebrar los contratos o convenios que 

corresPondan con los participantes del Programa 

relativo a la Central de Abasto, a través de un 

fideicomiso que al efecto deberá constituirse con 

fundamento en los disposiciones aplicables. 

b> Participar en el funcionamiento y administración de la 

propia Central, en la forma que se estime conveniente, 

y¡ 

c> Aportar al fideicomiso los terrrenos, o los derechos 

que de ellos se deriven y otorguen con las concesiones 

que estime necesarias. 

Kn base lo anterior, se optó por la figura Jurídica del 

fideicomiso. 

Puedo afirmar que la naturaleza Jurídica de la Central de Abasto 

es la de un fideicomiso con las siguientes caracteristicas: 

l. Kl elemento personal denominado fideicomitente, en el 

fideicomiso de la Central de Abasto es tanto el Departamento 

del Distrito Federal-CODKOR, como los participantes; en 
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este sentido, Por lo que toca a eo:tc elemento no cumple con 

lo:s rcqulsltoa que se establecen para lo::i fideicomisos 

públicos, pueu en éste no actúa como fideicomitente único la 

administraci.ón pública. 

2. r<n cuanto al fiduciario. tal como dio:pone la Ley os una 

Institución de Crédito. 

3. Kl fidelcomiuario en el fideicomiso en comento, también lo 

es el D.D.F.-CODKUR y los participantes. por lo que también 

defiere en esta figura con el fideicomiso püblico, ya que en 

éstos es un interés general personalmente indeterminado; 

p<>rquo int.crvlcnen los participantes que son indeterminados. 

4. Kl patrimonio del fideicomiso de la Central de Abasto, se 

integra con bienes o fondos públicos. Kn este sentido, 

oxlutc un punto de coincidencia, Ya que los bienes aportados 

al fideicomiso en estudio ae constituyeron con aportaciones 

del Gobierno Federal a través del Departamento del 

DinLrito Federal y con los biene9 de los participantes. 

5. Kxi~te coincidencia en el fin del fideicomiso de CEDA con el 
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público, ya que el fideicomi90 público satisface y fomenta 

el desarrollo de determinados sectores de la economia 

nacional o bien para garantizar y proteger el nivel de vida 

de determinado sector social. atendiendo prepanderantemente 

al interés general, como seria el caso de los fines para los 

que fue creada la Central de Abasto. 

En e5te contexto pademo9 co115iderar que el fideicomiso de la 

Central de Abasto es un fideicomiso "sui-generis", ya que como 

pudimo9 

participa 

públiC09 

constatar 

de 1119 

como de 

del análi919 

caracteristica5 

109 privado9, 

fideicomiso privado". 

de sus 

tanto 

pero 

elementos, el mismo 

de 109 fideicollÚsos 

formalmente es "un 

III. LAS RKPlll!Sl!llTACIOKIS Kll LA CKllTBAL DK AB6STO. 

Hablar de la organización interna de la Central de Abasto del 

Distrito Federal, en cuanto a su estructura, tendriamos que 

hablar primero de su órgano de gobierno, que es a trav6s de un 

Comité Técnico, que está compuesto de la 9iSUiente forma: 

ll RKPRK51!11TAllTJIS DKL SKC'rOR l'IJBLICO: Cinco representantes del 
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Departamento del Distrito Federal y/o de la Comi5i6n de 

DeBnrrollo Urbano del Distrito Federnl, un repre5entnnte de 

la Secretaria de Comercio. seis representantes del comercio 

oficial. fü1tos miembros cuentan con sus res1>ectivos 

suplentes y son designados por los titularcu de las 

reupcctivas 

mlembroB, 

dcpendenciass, ea decir en total son 24 

Zl RKl'RKSKllTAllTl!S DK LOS PARTICIPAllTJ!S; Cinco repre5entuntes 

correspondientes al giro de frutaB y hortalizas; tres 

representnntca de bodegas y abarrotes. víveres y otros; un 

representante de cruJina de nervicioo; dos del sector de 

subasta de productores¡ un representante de la zona de 

abasto de pescados y mariscos (actualmente en conntrucclón)ª 

Cuentan con sus respectivos suplentes y son electos mediante 

votaciones en lnu agrupaciones de cada siro cada tres a~os. 

en total Bon 22 reprcaentantes. 

Asimismo. parn que el Comité 'fécnlco :Je considere legalmente 

integrado. se requiere la concurrencia del presidente o su 

repreuentnnte. del secretario y un minimo igual de representantea 

del sector of lclnl y de loa participantes que en ningún caso 

podrá ser inferior al 50% del número total de integrantes del 



- 209 -

comité. 

Sus facultades, entre otras, son la de administrar y operar la 

Central de Abasto; determinar las facultades y funciones 

generales y especificas del Administrador General, de los 

integrantes do las comisiones, subcomisiones, etc.¡ aprobar 

presupuestos, manuales de organización y procedimientos, los 

estados financieros, programas de financiamiento y el informe de 

actividades formuladas por el administrador general, dictax· 

normas generales o específicas respecto a la operación y 

funcionamiento de la Central de Abasto, etc. 

Por otra parte, 

administración que 

se tendrá que hablar de su órgano de 

lo integran una Dirección General con su 

secretaria particular y la contraloria interna, además de: 

La Direcci6n de Administración y Finanzas: 

integrada por la Subdirección de Cobranzas, 

La que está 

Subdirección 

de Tesorería. Subdirección de Recursos Materiales, 

Subdirección de Finanzas y la Subdirección de Recursos 

Humanos. 

La Dirección de Operación: Compuesta por la Subdirección 
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de Mantenimiento, la Subdirección de Seguridad y 

Servicios y la Subdirección de Limpia. 

La Dirección de Comercialización: A ésta la integran las 

Subdirección de Control y Gentión I>arn el Abasto 

Comercial y la Subdirección de Comercinliznción. 

La Dirección de Apoyo n Productores: Integrada Por ln 

Subdirección de Apoyo a Productoren y la Subdirección de 

Subasta; y. 

La Dirección Juridicn: Con ln Subdirección Consultiva. 

Asimismo, de suma importancia resulta ln orsnnlznción interna de 

loa participantes y pcrmisionarios de la Central de Abasto, yn 

que ae encuentran agrupado5 a travéB de diferentes organizacione5 

y que en su mayorin resulta una representación de hecho. m13ma5 

pudieran ser que se hayan constituido cubriendo lo5 requisitos 

que marca la Ley. pero que sin embargo 5U representatividad es 

cuestionable en el 9entldo que ee les considera de hecho más que 

de derecho. toda vez que con el l'l830 del tlemPo ya no cumpien con 

lo que establecen SU!J estatutos. y el representante lo es 3in 

ninguna formalidad legal. llegando n permanecer en el cargo por 
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tiempo indefinido. 

A continuuc16n se enlistan la5 organizaciones existentes en esta 

Central de Abasto y que agrupan a todos los participantes o 

permisionarios de la misma dependiendo del giro establecido. 

A. RKPRl!SKMTACIOllJ!S KH KL SKCTOR DI! FRUTAS Y LKGU!IBRllS. 

al UNION DE COMERCIANTES EN FRUTAS Y LEGUl!BRl!S DE LA CIUDAD 

DE MKXICO. 

RESPONSABLE: IGNACIO CRUZ LOPEZ. 

bl CENTRAL DE ABASTO, A.C. CCEDAACl. 

RESPONSABLE: MANUEL PAVON APARICIO. 

B. llKPRl!SK!ITACIOllJ!S KH KL SKCTOR DI! ABARROTKS. 

al DISTRIBUIDORES DE MAYORISTAS l!N ABARROTES, A.C. 

<DIMA!. 
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RESPONSABLE: SALVADOR CASTILLO TORRES. 

bl ASOCIACION DE MAYORISTAS DE ABARROTES. 

!ADMAJ 

RESPONSABLE: FAUSTO RICAÑO BANDALA. 

C. RKPRKSK!ITACIOKl!S KN KL llKRCADO DK FLORES Y llORTALIZAS. 

al GIRO : COLIFLOR 

RKPRl!SIDITAllTK : MARIO MORALES CAMPILLO. 

"UNION DE PRODUCTORES. INTRODUCTORES Y COMKRCIANTES KN 

COLIFLOR DEL MERCADO DE MAYOREO DE JAMAICA, A.C." 

bl GIRO : FLORES 

RKPRKSKNTANTK : EFRAIN ANTONIO MONDRAGON. 

"UNION DI! COMllRCIANTKS DE FLORES EN GENERAL CONCKRTACION 

DE NATURALK7.A Y AMISTAD, A.C." 

el GIRO : FLORES 

llKPRl!SKNTANTK : GABRIEL ACEVEDO MAYA 

"UNION DE COMERCIANTES EXPENDEDORES DE BASES PARA FLORES 

Y SIMILARES DEL MERCADO DE FLORES Y HORTALIZAS DE LA 

CENTRAL DE ABASTO, A.C." 
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d) GIRO ; FLORES CROSAS> 

l!KPRl!SKllT Al'ITK : JOS!! AY ALA 

"ASOCIACIOH DE PRODUCTORES E INTRODUCTORES DE FLORES, 

A. C.••. "EMILIANO ZAPATA". 

el GIRO ; Ll!CHUGA OREJONA 

Rl!PllllSKllTAl'ITK : NEMESIO ARIAS CARAPIA. 

"UNION COORDINADORA DE PRODUCTORl!S, INTRODUCTORES Y 

COtlKRCIANTES EN LECHUGA JAPONESA DEL MERCADO DE MAYOREO 

DE JAMAICA, A. C. ·· 

fl GIRO ; LECHUGA ROMANA. 

lllll'IUISKllTAMTK ; DANIEL GONZALEZ CARAPIA 

"UNION DE COORDINADORA DE PRODUCTORES, INTRODUCTORES Y 

COMERCIANTES DE LECHUGA ROMANA DEL MERCADO DE MAYORKO DE 

JAMAICA, A. C ••• 

gl GIRO ; LECHUGA Y PRODUCTOS VARIOS 

Rl!PllllSKllTAl'ITK : MOISES ROQUE. 

•• AGRUPACION DE COMERCIANTES INTRODUCTORES DE LEGUl!BRKS Y 

SIMILARES DEL DISTRITO FEDERAL, A.C.·· 
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hl GIRO : MANOJEO. 

RKPRl!SKMTANTK ; ROLANDO JIMKNllZ PKREZ. 

"l\GRUPACION DK COMKRCil\NTES INTRODUC'!'ORES DK LEGUMBRES Y 

SIHILARKS DEL DISTRITO FllDllRAL, A.C •.. 

ll GIRO : MANOJEO 

RKPRllSKNTAllTK : DIEGO ROSAS Sl\LllZllR. 

"UNION 

MllNOJllO 

DK PHODUCTORKS, INTRODUC'fORKS Y DETALLISTAS EN 

DE VERDURAS CON l\Nl\XO DE LKGOMBRKS DKL HKRCADO 

Dll MAYORKO OK JAMAICA, A. C." 

Jl GIRO : HANOJKO. 

RKPRKSKllTAllTK ; GUADALUPE PEiiA DOMINGUEZ. 

"UN ION OE PRODUCTORES, 1N1'RODUCTORKS, COMERCIANTES 

VllRDURAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, FLORES, FRUTAS 

SIMILARES XOCHIQUIAllUITL, A. C." 

kl GIRO : MANOJEO 

RKl'llKSKNTAllTK : BASILISA LOPEZ SANTIAGO 

EN 

y 

"UNION DE PRODUCTORES, INTRODUCTORES, COMERCIANTES Kll 

VllHDUHAS LllGUMBRllS, HORTALIZAS, ~·LORKS, FRUTAS Y 

S HIILARKS TLAXCALA, PUKBLI\, A. C. " 
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1) GIRO ; MANOJEO. 

RKPlll!SKllTANTK ; MARCELO JOAREZ LOPEZ. 

"ONION DE PRODUCTORES, INTRODUCTORES, COMERCIANTES EN 

VERDURAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, FLORES, FROTAS Y 

SIMILARES ACAPAPACQOITL, A. C." 

m> GIRO ; MANOJEO 

RKP1U!5KllTANTK : CIRILO DOMINGOEZ QOIJANO 

"ONION DK HORTICULTORES DK TEZONTEPKC DE ALllADA, 

HIDALGO, A. C." 

n) GIBO ; MANOJEO. 

!ll!l'lll!SKftTAN'?K : ELPIDIO GARCIA CANO. 

"ONION INDEPENDIENTE DE CO!!RRCIANTES 'PATRIA Y LIBERTAD, 

A.C." 

o) GIBO ; NOPAL. 

BKI'RKSKftTAN'?K ; AVRLINO SANCHKZ !!ORALES. 

"ASOCIACION AGRICOLA LOCAL DE SAN LORENZO TLACOYOCAN, 

DELEGACION DE MILPA ALTA, DISTRITO FEDERAL". 

p) GIBO ; NOPAL. 

Rlll'BJ!SK!ITAllTK BENITO !!UOOZ Jllll!NEZ. 
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"UN ION AGRICOLA REGIONAL DK PRODUCTORES DE NOPAL, 

DELKGllCION DI< MILPA ALTA, DISTRITO FKDKRAL". 

q) GIRO ; NOPAL Y PRODUCTOS VARIOS. 

RKPRl!SKNTANTK ; FERNANDO llVILA DIAZ. 

"UNION DE PRODUCTO.RES DJl NOPAL Y LKGUMBRKS DK SAN 

LORENZO TLACOYUCAN, A.C. " 

r) GIRO ; NOPAL. 

RKPRKSKNTANTK ; RAUL GHANADOS RIOS. 

""OHGANIZACION CARDENISTA D.E PRODUCTORES DE NOPAL D.E 

MILPA ALTA, DISTRITO B"EDKRllL, A. C. " 

,,¡ GIRO ; NOPAlo. 

RKPRKSKNTANTK ; MARTIN LKYVA KSQUIVKL. 

"UNION DK COMERCIANTES Dl< NOPAL Y LKGUMBRKS DK SAN 

LORENZO TLACOYUCAN, A. C •.• 

t) GIRO ; PRODUCTOS VARIOS. 

RKPRl!SKNTANTK ; OMAR CABRERA GARCIA. 

"UNION DE COMEHCIANTES GRUPO QOETZALCOATL, A.C ••• 

u) GIRO; PRODUCTOS VARIOS. 
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BÉl'llKSl!llTAllTK : FIDENCIO HERRERA FUNES. 

"UNION NACIONAL DE PRODUCTORES E INTRODUCTORES DK PAPA Y 

DISTRIBUIDORES DE FRUTAS Y LEGUMBRES, A. C." 

vl GIRO : PRODUCTOS VARIOS. 

RKPRKSKRTANTK : HIDELBERTO DAMAZO MACUILT 

"UNION DE AGRICULTORES E INTllODUCTORES KN PEQUKOO DE LA 

REPUBLICA MEXICANA, A. C.·· 

wl GIRO: PRODUCTOS VARIOS. 

BEPRKSK!ITANTK ; GUILLERMO SOLANO VERA. 

"ORGANIZAC!ON NACIONAL DE PRODUCTORES, INTRODUCTORES Y 

COMERCIANTES MAYORISTAS DE ZANAHORIAS DE LOS CENTROS DE 

ABASTO DEL PAIS, A. C." 

xl GIRO : NOPAL. 

BKPRl!Sl!HTAHTK : RAYMUNDO ESPINDOLA BARRERA 

"GRUPO TKNOCHTITLAN'º. 

yl GIRO: llOPAL. 

RKPlll!SKllTAllTI! JUAN ESPIN CHAVEZ • 

.. GRUPO KMILIANO ZAPATA". 
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D. RKPRESKNTACIONKS KN KL llKRCAJJO DK KNVASKS VACIOS. 

al REPRESKNTANTK : JOSE CAHACHO RAMIRRZ 

"UNION Df¡ COMERCIANTES EN PEQUEÑO DE CAJAS DE MADERA, 

A.C.", 

b) RKl'RKSKJn'AllT1!5 : GUILLERMO CASTILLO MELCHOR. 

"UN ION REVOLUCIONARIA DK COMPRADORES, 

REPARADORES DK CAJAS DE MADERA, A.C." 

el RKPRKSKNTAllTE : TEODORO PINEDA GOMEZ. 

NO ESTA CONSTITUIDA LEGALMENTE. 

K. RKPRKSKMTACIOlfKS DK VKHDKDORKS AllBULAl!TKS. 

al RKPRKSKHTAllTK : ANGEL INIKSTRA SILVA. 

VENDEDORES Y 

"UNION DE COMERCIANTES EN ACCESORIOS Y GIROS VARIOS". 

b) RKPRKSKHTAllTK : LUIS MKNDOZA PKRKZ 

"MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE COMKRCIANTKS KN PKQUKÑO DE 

LA RKPUBLICA MEXICANA". 

el RKPRKSKHTAllTK: RKNE AMADOR OCHOA. 
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"SOCil!DAD COOPERATIVA Dll PARTES Y ROTULOS AUTOMOTRICES, 

A.C.". 

dl llKPRKSKIITAllTR : DIEGO PALMA ALARCON. 

"ASOCIACION DE TRABAJADORES AMBULANTES DIURNOS Y 

NOCTURNOS DE ACTIVIDADES VARIAS DKL DISTRITO FEDERAL". 

el RKPl!ISKIITAllTK : HUGO CORTES CALDKRON • 

.. ASOCIACION e IVIL • KK-POCHTECA. • A. c ... 

III. TRASCIOOlEHCIA SOCIAL DK LA CKNTRAL DK ABASTO Dlllt DISTRITO 

RDKRAL Y LAS RKPRKSKllTACIOllKS DK LA MISl!A. 

La Central de Abasto del Distrito Federal, se inauguró en 

noviembre de 1982, su operación seneró de inmediato una compleja 

problem6.tica: complementación y terminación de obras, deficiente 

prentación de servicios, e.xpedición y aplicación de un reslamento 

interno, asimismo la problemática financiera derivó pérdidas en 

el financiamiento obtenido para la construcción de la Central. 

Dentro del anterior contexto, se logró incorporar, organizar y 

propiciar la buena operación de la Central de Abasto con la 
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coopcrnción de loo participantes, comerciantes, productores y 

autorldadeu que integran esta Central. 

La influencia de esta Central sobre los demás centros de 

comercialización, es única en el pais; ha hecho imprescindible su 

presencia. sirve de mnrco flsico adecuado a las actividades 

propias del comercio¡ ubicada en un punto estratégico de ln 

Ciudad, nleJndn de lns zonas de alta concentración urbana. esta 

Central además de satisfacer las necesidades de ln Ciudad de 

México, permite ln libre concurrencia 

productores de diferentes eutados de la 

de comerciantes y 

República acercando 

producLou a consumidores para evitar 

intermediarios. 

Su noción en el renglón alimentarlo está encaminada a evitar el 

acaparamiento de viveres con fines especulativos. Kn la Central 

de Abasto se comercializa el 80% de loa alimentos que se 

consumen en el Distrito Federal y área metropolitana y el 40% de 

los que se consumen en el pais, por lo 

atienden lns necesidades de consumo 

que ne puede decir que 3e 

de aproximadamente 36 

millones de mexicanos; a5imismo. sat15faccr ln demanda de 

alimentos de éntos 38 millones de mexicanos, da lugar a 

interrelacionarse con la totalidad de entidades federativa3 del 

pnis y agentes que intervienen en la cadena alimentario. 
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Hacer viable su operación en lo funcional y económico, apoyar e 

impulsar la actividad de productores y comerciantes mayoristas ha 

sido el obJeto primordial de la Central de Abasto. 

"La Central de Abasto es una Central hortifruticola, casi todas 

las frutas y legumbres consumidas en la ciudad pasan pcr esta 

Central, estos productos constituyen el 80% del comercio 

mayorista efectuado en ella, el resto es de abarrotes. Se 

calcula que ingresan diariamente 10,000 toneladas de aquellos en 

unos 1500 camiones. Por su exteIIBión y número de comerciantes, 

la Central de Abasto es el mercado de frutas y verduras m6s 

grande del mundo, en él realizan funciones de mayoreo, medio 

mayoreo y menudeo 1626 comerciantes". CllOl 

Esta Central integra en su interior los mercados mayoristas de 

frutas y legumbres, abarrotes, granos y semillas, huevo y 

lácteos. pendiente queda Por incorporar las carnes, pescados y 

marisco3. 

La nueva administración de la Central de Abasto hn logrado el uso 

cabal de su infraestructura; optimizando la participación y 

(110> Comercio Exterior, Vol. 39, No. 9, México, 1989, p. 791. 
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funclones Uc los sectore5 prlvndo, público y social establecidoa 

en é5ta. 

Kl sector prlvudo es el de mnyor preaencin y el que más 

beneficios ha obtenido de esta Central. Su elevada eficiencia 

paru comercializar la mayor ProPorción de volumen total de 

productos hortifruticolas que requiere el Distrito Federal 

llevó u estu udministración. por una parte, a eatimularlo 

mediante la instrumentación de servicios de apoyo para la 

comercialización, en especial. de ferias, congresos, nl~poaios y, 

por otra, a exl.remar la 5Upervl:Ji6n en el interior de la Central. 

a fln de evitur prácticas de comercio indirecto en andenes de 

cnrga y descarga e invasión de pasillos de compradores para la 

ven La de producto5. 

La regularización de siros comerciales y normatividad de la 

cesión temporal de derechos sobre bodegas de almacenamiento, 

permitieron meJornr ln operación de los mayorlstaa privados. 

Sector Soclal. Formado por sociedade3 de producción rural y 

Hoclednde~ cooperativas, el sector social enrecia de vinculos 

e!Jtablcs con mercados de origen, tendiendo a abastecerse en la 

propia Central. De tal manera se fomen~6 su integración vertical 
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con mercadoB de origen y canale5 de menudeo del propio Bector 

50Cial, 

Sector Público. Sin di5Poner de un programa articulado global 

que propiciara su participación reguladora y de impul5o a la 

modernización comercial, los componentes del sector público en la 

Central de Abasto requerian desplegar una intensa coordinación de 

acciones. 

KBta última promovió acciones de manera que CONASOPO procuró su 

abaBto directamente de productore5 a través de Impul5ora del 

Pequeno Comercio <IMPKCSAl, en el que eBtablece modalidade5 de 

comercio mayorista3; BANRURAL articuló Bu función financiera y 

capacidad de almacenamiento en la Central para fortalecer la 

comerclalizac16n directa. a través de créditos otorgados a los 

comerciantes y productores. 

Paralelo al obJetivo de autosuficiencia en la operación, Be fiJó 

el propósito de transformar laa estructuras de gastos e ingresos, 

de tal manera que el funcionamiento de la Central descanza cada 

vez IGls.s en aus propias fuentes internas de sua recursos. 

Por todo lo anterior, la Central de Abasto se consolida operativa 
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y financieramente. La variedad y calidad de los servicios, el 

uso intensivo de su infraestructura y el saneamiento de su 

economia interna, refleJan una operación más eficiente y 

funcional en beneficio del proceso de comercialización de los 

productos alimenticios que requiere la Ciudad de México. 

Se aspira a influir en el patrón de cultivos y su programación, 

promover en particular una oferta sUf'iclente y oPOrtuna de frutas 

y verduras de amplio coll5umo papular y rentable para el 

productor. La Central de Abasto contribuye a cuantificar y 

calificar la demanda alimenticia del D.F. y municipios conurbados 

dando sustento sólido a sus habitantes. 

La Central impulsa la modernización comercial en el mercado 

hortifruticola y propaga su impacto al resto del pais, estimula 

la competencia comercial. 

Finalmente la Central tiene efectos impartantes en el coll5umo, 

reduce la intermediación a niveles óptimos y garantiza de manera 

estable una disPonibilidad de productos hortifruticolas en 

calidad y precio, que coadyuvan a incrementar la capacidad de 

adquisición del salario y coll5ecuentemente, el nivel nutricional 

de la Población. 
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Por lo que toca a nivel nacional. México tiene grandes ventaJna 

para participar en el Mercado de Estados Unidos y Canadá con 

productos hortlfruticolas de calidad y buen precio. a pesar de 

que su sistema de producción, comercinllzación y distribución 

presenta serias deficiencias y la infraestructura de los centros 

de acopio es inadecuado, por lo que urge modernizarlo para poder 

competir en igualdad de condiciones en el Tratado de Libre 

Comercio. 

Por lo que toca a las representaciones en la Central de Abasto, 

los participantes de bodegas están organizados por cada sector, 

en agrupaciones cuyos intereses se advierten 

encontrados y que dificllmente pueden unificarse. 

francamente 

Kn el sector de abarrotes y vivercs, operan las asociaciones ADMA 

(A5ociaci6n de Distribuidores Mayoristas de Abarrotes> y DIMA 

(Distribuidorea Mayoristas de Abarrotes>. que en las pasadas 

elecciones de noviembre. acentuaron B\15 diferencias en cuanto a 

los obJetivos de representación ante el Comité Técnico de la 

Central de Abasto y por la naturaleza de sWJ representados: la 

primera, integrada por los participantes de Central de Abasto en 

agosto de 1983. Ultimamente se puede notar que ADll.A integra a un 

número mayor de participantes que sin embargo se ha reducido por 
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los actlvidndes de DIMA orientadas a ganar adeptos. 

Kn el sector de frutas y legumbres, funcionan las 

Productores y Comerciantes de la Central de Abasto 

Onione!l de 

del D. F. 

<CKDAAC) y la de Comerciante!l de Frutas y Lesumbrea de la Ciudad 

de H6xico, (ONCOFYLl, actualmente la primera es la de más peso al 

agrupar a cerca de 1500 pnrticipantea y la segunda ha perdido 

control sobre los comerciantes. Cnbe ueiialar que la 

representación ante el Comit6 T6cnico de Operación lo tiene la 

primera de estnB uniones y n:us representantes aon los que 

muestran una mayor preocupación de lo que en la Central de Abasto 

acontece e inclusive lnn:isten en penetrar cada vez mñs en la 

Administración. 

Respecto a 

entre los 

los locales comerciales. se advierte una 

participantes, a excepción de aquellos que 

desunión 

expenden 

alimentos preparados, que se coll!Jtituyen en dos grandes gruPos. 

actualmente el representante de los locales comerciales. según 

las elcccloneg realizadas en noviembre pasado. es el Sr. JKSOS 

HUHHKRTO GARCIA. 

Conveniente es ue~alar, que en algunos casos. las consecuencias 

que acarrean estas representaciones en las que grupos de 
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participantes o permisionarios reniegan de la misma, en ocasiones 

dificultan lns labores de sus organizaciones y que repercute en 

ln operación de la Central de Abasto. 

No puedo deJar de mencionar que la importancia que estas 

organizaciones ocupan dentro de la Central de Abasto se debe 

precisamente a la importancia y magnitud de la misma, toda vez 

que la imPortancia social que tiene, es n nivel nacional Ya que 

da cabida a gruPos de comerciantes. de productores, de toda la 

república, transpartistas, etc .• que prestan SUB servicios en 

esta Central, lo mismo ocurre con los carretilleros o diableros, 

grupas de vendedores ambulantes de diversos giros autorizados, ya 

que repercute en beneficios económicos tanto para la Central como 

para los co11.5umidores, comerciantes, productores, participantes, 

etc. 

Contrario a estos es la relación con los permisionarios del 

Mercado de Flores y Hortalizas, tanto los provenientes de Jamaica 

como los de la Merced, en el cual reviste gran compleJidad ya que 

subyacen organizaciones que pretenden incidir en la 

administración y f uncionam.iento del mercado en el cual se dan no 

sólo los tres niveles de comercialización: mayoreo. medio ma.yoreo 

y menudeo, sino intereses personales y de grupo; es decir. al 
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darse una representación de hecho los repreaentnntes ya no 

rnaneJan los intereses de sus asremlado5 sino los suyos propios. 

esto es que bu~can que se les den concesiones a elloa y a su3 

familiares o en nlgunos casos a su:J agremiados con locr que desean 

C!Jtar bien. 

En los mercados de envases y de flores y hortaliza3, al momento 

de coru.itituirse lns diferentes organizaciones. lo hicieron 

conforme derecho pero han llegndo " convertirse en 

representaciones de hecho, esto se debe, creo yo, a que a los 

comerciantes no le2 interesa involucrarBe en cuestiones de su 

asociación, ni tnmPoco participar en ningún tipo de actividad 

dentro de dicha organización y sólo buncnn la Protección de 5lW 

intereses a través de ésta cuando llegan a tener problcma2-

En relación al Mercado de Envases Vncios, la representación está 

distribuida en tres grupos; una maneJada por el Sr. José Cnmacho 

Ramirez, otra POr Guillermo Castillo y la otra por Teodoro Gómez. 

Se ha advertido que en 109 dos primeros intervienen 

organizacloneu de comerciante2 "aJenos" a la Central de Abasto. 

como son: la Federación de Comerciantes e Industriales en Peque~o 

de los Mercados y Similares del Distrito Federal y la Central 
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Revolucionaria de Comerciantes en Peque~o. pero el problema 

subyace desde la creación del mercado. toda vez que la 

representación la ha tenido una sola persona; y los que adquieren 

o compran un espacio comercial dentro de este mercado, tienen que 

admitir esn representación ya que lo más imPortante para el nuevo 

participante es la obtención del espacio comercial. 

Ka imPortante mencionar que todas las organizaciones citadas 

anteriormente, están adheridas a la Confederación Nacional de 

Orsanizaciones Populares !C.N.O.P.l actualmente Ciudadanos en 

Movimiento !U.N.K.J, perteneciente al Partido Revolucionario 

Institucional, aclarando que dentro del Mercado de Flores y 

Hortalizas. todas éstas se agrupan constituyendo una sola. que 

más que una asociación. es la agrupación de representantes de 

diversos siros, formando la ·agrupación de Representantes del 

Mercado de Flores y Hortalizns, de la Central de Abasto. 

Por lo que respecta a las representaciones del sector privado 

ante el Comité Técnico de esta Central de Abasto; con fundamento 

en la Cláusula Sexta del Contrato de Fideicomiso para la 

CoDBtrucc16n y Operación de la Central de Abasto, el Presidente 

Suplente del Organo de Gobierno, en la etapa de operación, 

convoca a todas aquellas personas físicas y morales. que se 
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encuentren acrcditudaa como pnrticipantca en el Fideicomiso 

anteriormente mencionado, para que lleven a cabo el registro de 

lau dlfercnteu planlllua que tengan u bien formular. u efecto de 

elegir a los representantes de loa pnrticlpantes del sector 

privado. que funglrán Por un periodo de tres año!J. 

Por lo anterior. el Comité Técnico integra en lo corrcapondientc 

n la parte privadu, lus aiguicntes reprcscntucioneu. 

5 Representantes correnpondien tes nl Bector de frutas y 

legumbre!J. 

3 Rcpresentante!J de abarrotes y viveres. 

Reprenentante de locales comercialea (cruJins). y 

Reprcnen tnnte de cooperativus. 

Al momento de estar realizando este trabaJo, se llevaron a cabo 

1113 elecciones de loa representantes del Bector privudo, 

compitiendo de ln 3lgulente manera: 

RKfRKSENTANTK 

ENRIQUE NORIEGA PARRA 

SALVADOR CASTILLO TORRES 

ROJO 

VERDE 

5.KC.I.O.ll. 

COOPERATIVAS 

ABARROTES Y VIVERES 
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AZUL ABARROTES Y VIVERES FAUSTO RICA~O BANDALA 

HANUEL PAVON APARICIO ROSA MEXICANO FRUTAS Y LEGUMBRES 

JUAN SANCHEZ Y SANCHKZ 

JESUS HUMBERTO GARCIA RUIZ 

BALTAZAR GONZALEZ SILVA 

VERDE Y ORO 

VERDE 

AZUL 

RICARDO SALVADOR CASTRO MEDINA ROJA 

ERASMO MIRKLES KSTENS NARANJA 

FRUTAS Y LEGUMBRES 

LOCALES COMERCIALES 

LOCALES COMERCIALES 

LOCALES COEMRCIALKS 

LOCALES COMERCIALES 

Obteniéndose la representatividad ante el Comité Técnico de la 

Central de Abaato de la aiguiente rorma: 

Ln planilla rosa mexicano de CEDAAC, consiguió más de 77~ de los 

votos, venciendo a la planilla verde y oro de UNCOFYL y 891 

conquistar el derecho de representar al Sector de Frutas y 

Legumbrea. 

En abarrotes la planilla azul de ADMA logró apretada mayoria 

aobre la planilla verde DIMA, ganando asi su pase al Comité 

Técnico. 

Por el sector de cooperativas, sin contrincante al frente, la 

11nica planilla participó en una votación de trámite. 
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Por lo que ro3pecta ul sector de loonles comerciale5, la planilla 

verde 2c impuso a tres Planillas contrincantes. para configurar 

finalmente lo que será el sector privado del Comité Técnico, 

quedando de la siguiente manera: 

SliCl'.Q.R PROPIKTARIQS SUPLRNTRS 

FRUTAS Y 

ld!GUHBRKS JKSUS GARCIA MEDINA PKDRO ROSETE FLORES 

JORGE LAUDINO GALLEGOS JOSE SANCHKZ CORDOVA 

FELIPE LRON PATI~O RODOLFO PALACIOS ROJAS 

ROBERTO ORTEGA MUNGUIA JUAN DELGADO TKLLEZ 

MANUKL PAVON APARICIO AMADO AVIAA CARDENAS 

ABARROTl!S FAUSTO RICA~ BANDALA RICARDO GONZALEZ CAMPOS 

l!NRIQU!! ZEPEDA YEO ALFONSO YAAEZ ARKLLANO 

IGNACIO RUIZ TORRES JUAN JOSll GOMEZ 

COOPKRATIVAS ENRIQUE NORIEGA ALEJANDRO VARGAS CUAUTLK 

LOCALRS 

CO!IKRC IALl!S JKSUS HUMBERTO GARCIA CARMEN SUAREZ MONROY 
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CORCLUSIORKS 

La evolución de la Ciudad de México, ha aportado 

experiencia en materia de abasto y comercialización. 

rica 

Bn 

ella los 

función, 

Merced. 

diversos mercados han desempe~ado relevante 

como ha sido el caso del Parián, el Volador y la 

2. La necesidad de redondear los mercados mayoristas, obligó al 

gobierno de la ciudad a emprender los estudios para edificar 

la Central de Abasto del Distrito Federal, que empieza a 

funcionar a través de un fideicomiso en 1982. 

3. La Central de Abasto, es actualmente el centro de abasto más 

importante del pais pues a la vez que atiende las demandas 

del pQblico coll5umidor, también funciona como abastecedor y 

distribuidor para otros centros de abasto (mercados) del 

Distrito Federal y Area Metropolitana. 

4. Kl Fideicomiso es regulado de manera expresa en la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito en su aspecto 

obJetivo y en la Ley de Instituciones de Crédito, en su 
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aspecto subJetivo¡ pero además en gran número de 

diapo5lclones Juridicas. e incluoo en varioa ordenamientos 

que le son aplicables en forma supletoria. 

b. Loa diversos tratadistas han discutido mucho sobre la 

naturaleza Jurídica del fideicomiso, la que considero es de 

un contrato. ya que es necesario que el fiduciario consienta 

el encargo de llevar a cabo el fin licito y determinado de 

lo:J bienes. valores o derechos entregados por el 

fldcicomitente; de donde puede afirmarse que el fideicomiso 

e:J una figura licita, tipica y legal; y que las formalidades 

que debe revestir son. entre otrns. que debe ser por 

e~crito y a.Justarse a ln legislación común sobre 

trasmisiones de los derechos. bienes o propiedad de las 

cosas que se entreguen al fideicomiso y que únicamente las 

institucione:J de crédito pueden :Jer fiduciarios en lo:J 

contratos de fideicomiso. 

6. El fideicomiso de la Central de Abasto es un fideicomiso 

"sui-seneris", ya que como !JU pudo constatar del a.náli:Jls de 

sus elementos. tiene ln caracteriatica. tnnto de los 

fideicomi:Jos públicos como de los privados. 
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7. La Representación Lesal, coil!ltituye una institución Juridica 

necesaria, porque no podrían los incapacitados eJercer SUB 

derechos sin ella, trayendo como con5ecuenc1a que de hecho 

se les privara de la capacidad de goce. 

8. La representación deriva solamente de la voluntad o de la 

ley, por lo que en relación con ésta se hace la distinción 

entre la representación voluntaria y representación lesal; 

considerando que la utilidad de la representación 

voluntaria, permite a las personas capaces que contraten y 

realicen simultáneamente diversos actos. sin estar presentes 

en :rorma material. 

9. Las representaciones en la Central de Abasto, se han 

coilfJtituido conforme a derecho, como asociaciones civiles. 

unas desde la Merced o Jamaica y otras posteriormente en la 

Central de Abasto. la.5 cuales han llegado a ser de hecho, 

permaneciendo el representante en el cargo por tiempo 

indefinido. 

10. Kl sector privado es el de mayor presencia en la Central de 

Abasto. au elevada influencia en 105 mercados de origen y el 

maneJo de la información, lo const;ituyen en un factor 
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en el nba5to y comercialización de 5U5 

11. Kl excesivo nCu:ooro de participantes tanto en la zona de 

bodegas como en el mercado de florc5 y hortnlizna y en el 

de envases vacioa, impide que la comunicación tenga un 

carácter lndlvlduallzado, por lo cual, lo ndminlstraclón de 

la Central de Abasto. ha definido como canal de comunicación 

las representaciones Por sectores, en el caso de las bodegas 

y Por giro en el mercado de flores y hortalizas. 
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