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CAPI'1'ULCT I 

LA FUI~CIOH BANCARIA 

1'. - ' LJ', EHPRESA 'BANCARIA (CONCEPTO) 

Antes de em.prender el estudio de la operaci6n de cr~dito, 

objeto de mi •tesis, me veo precisado a hablar de la funci~n · -

bancaria, con el objeto de que, si el tema central de mi trab~ 
jo, es una de las operaciones que la banca realiza, es indü. 4 

pensable hacer un somero estudio sobre la mísma, y ester asf. -

en mejores cond.iciones para estudiar la operaci6n ele cr~dito -
que nos ocupa. 

Para poder dar un concepto <le empresa bancaria, es necc ·a. 
rio deterr.linar las funciones que la banca realiza; funciones -

que se caracterizan por su gran com;:ilej idaci, l:is cuales vienun 
a dete:·:ünar la variedad de operaciones que realizan con frr, 

cuencfo, en las Hílltiples relaciones en que interviene, cir.ndo

lugar r. intrincadas complicaciones que a veces hacen t1ifici, 

identEica1· los caracteres y efectos jurídicos. 

Greco nos dice que la funci6n de la banca se difunde y · .. 

penetra, en diversa raeclida, en casi todos los aspectos de l" 

vida social, desde la economia clom~sticn hastu la del Estado;·· 

desde la formaci6n del ahorro familiar hasta el financiamiol!~u 

de la ~ran industria. La circulaci6n monetaria, el movinfont•" 



z 
de los cambios, 1u ejecuci6n de los pagos, el desenvolvimiento 

del cr~<litu en las formas ·mlfs variadas, la recolecci6n de capl. 
tales y su repartici~n para los más diversos usos; son todos -

fenómenos regidos o controlados por los institutos de crEdito, 

públicos o privados. (1) 

Siguiendo a Joaquín Ro<lr~guez Rodr!guez, las operaciones

dc cr~dito que los bancos practican las podemos condensar en - ' 

el siguiente esquema: "recogen dinero, realizando operaciones-• 

pasivas y proporcionan dinero, wediante diversas operaciones • 
activas; pero tanto al recoger dinero, como al entregarlo, los 
bancos realizan contratos en serie, actos en masa". (Z) 

Rodr!guez Rodriguez continda diciendo, que tanto las o¡re• 

raciones activas como las pasivas que los bancos realizan son
actos reductibles a esquemas elementales y que aquEllos al o·p~ 

rar en masa pe~miten la anlicaci6n a los mismos de la ley de • 
los grandes números, eliminando el ries!jo intiercntll :i un :..cto

intlivitlual: .. :nte consi<lerado, simplific::i..-.úo su estructura jurí

dica a es~:~las sencillos y esenciales. (3) 

Si analizamos las diversas operncloncs que los bancos (de 

dcp6sito, .~e ahorro, los financieros, los hipotecarios, de cn

pitalizaci6n y los fiduciarios) realizan, a la luz del derecho 

1;1cxicano, nos cncontrai:1os el r.lisr.io csque1~1a: la instituci~n de

cr~dito en el centro, una serie T!lasiva de operaciones de credl. 
to realizadas con los· que ofrecen capitales y otra serie nasi

ya de operaciones de cr~dito con los que necesitan tcncrlds.La 
característica de las operaciones bancarias consiste, pues, en 

(1) GRECO IJ¡~\JLO, Curso de Derecho Bancario, Trn<lucci6n de Rattl 

Cervantes Ahumada, Mlixico, 1945, Pag. 9 

(Z) RODRIGUi3Z RODJHGUEZ JOAQUIII, Derecho Uancario, !llixico, Edi 

torial Porrda, Pa3. ZO 

(3) RODRIGi;·::;z !WDRIGUEZ JOAQUIH, Op. Cit., Pag. zo 
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ser "operaciones de crédito masivamente real izadas", lo que a su 
vez nos tla la base para la concepcitin jur1'.dica de ln empresa ban_ 

caria, COlíO AQUELLA QUE REALIZA PROFESIONALJ.iENTE OPERACIO:·ms DE

CRED ITO EN : [.!\SA. · 

Esta r0alizaci6n en masa, en serie de las operaciones banca 
rias supone que se efecteian profesionalmente; y esta activitlad -
profesional nos lleva a la idea de empresa, como organizacilSn -
profesional adecuada para la realizaci6n de operaciones banca~-

rias, y a tal grado que para nosotros no cabe una realizaci6n -
profesional ele operaciones bancarias, si no hay una empresa ban

caria; siendo indiscutible que en nuestro actual derecho mexica
no, las activiclades llamadas bancarias requieren siempre conce-
si6n estatal, y solo pueden darse a empresas adecuadamente orga
nizadas. 

Pode1aos concluir, siguiendo a Ratíl Cervantes Ahumac~a, que -
para poder apreciar ciebidamente la funci6n de la e¡,1presa banca- -
ria, direr.1os que esta función consiste en la interncclin.cilSn pro
fesional ea. el comercio del dinero y clel crGdito, por nedio Lle -
la cual los '.lances recolectan el dinero de aquellos que no tie·-
nen Banera ,:e invertirlo directamente, y lo proporcionan en for
r11;l. de cr§clL:J a quienes necesitan el dinero, o bien, los que 11~ 
van su tline:·o al banco, conceden cr~dito a éste, y el banco, a -
su vez, lo concede a sus prestatarios. "Solamente son bnnqueros
aqu{;llos q;.:e prestan el dinero de terceros; los que mera1:1ente -
prestan su propio ca pi tal son ca pi tal is tas, pero no banciuero s" - -

. (1) 

(1) CERVAllTBS AI-fü!-!ADA RAUL, Títulos y Operaciones de Cr~di to, -

Editorial Herrero, ;1t}xico, 1972, Pag. 209. 
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2. - 'A::TECIIDEiffES l!ISTO!UCOS • 

Co:1sidcrar.1os que lns instituciones bancarias que conocemos 

actual:·.c:1te, ya son un producto mo<lerno y estableciclas conforme 

a las i"::cccsi<laclcs ele la época en que vivimos, y para valorar la 

impo1·t•:;1cüt de cstns instituciones, es necesario analizar el·-

orl3cn Je las rnísmas, para establecer sus verdaderas caracteri! 

tices y el por qu<S de su evolución. 

Es así como nl analizar las más remotas civilizaciones en

contranos que ~stas ya conocían las funciones de la banca y los 

gérmenes 6 desenvolvimientos de la actividad bancaria se encuen_ 

tr•m en la vida social de todos los pueblos de la historia si"em 

pre vista como una funci611 de intertis pdblico. (1). 

Bn los albores de la sociedad, el hombre, por su natural -

ca1·acted'.stica· ele sociabilidad, se a3rup6 fo"J;mando aldeas y pu~ 

blos y emµez!S el trueque, que constituye el primer indicio de • 

comercio entre los pueblos y de tal importancia, que ya algunos 

productos eran considerados preferentemente cono necesarios por 

lo que le dieron un valor de cumbia n esos objetos 1 nativos del 

trueque. 

De ..• :::. a la gran evolucidn que en todas las raoas de la cul

tura al~anzaron las civilizaciones antiguas, entre ellas China, 

Siria, india, Frr.ncia, Grecia, Roma, etc., podemos afirmar que

en ellr.s ya encontramos, una gran ac tivido.d comercial y por lo-
" 'tanto crediticia y bancaria, y para demostrai· la antiguedad d·e-

las operaciones bancarias, Dauphin !.íeunier citado por i.iario Ba!!_ 

che Garciadiego nos dice, que el Templo Rojo de Uruk, situado· -

en la 1!esopotamia, que data de los e..fios 3400 a 3200 a .de c.,-·-

constituye el mas antiguo edificio bancario que se conoce. (2) 

(1) GRECO PAULO, Op., Cit., Pag. 57 

(2) BAUCIIE GARCIADIEGO i·IAIUO, Operaciones Ilancaria.s, Edit. Po-

rrda, 1.!§:x: ico 1 96 7, Pag • 1 
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Los sacerdotes de Uruk fueron los primeros banqueros de

que se tiene noticia, ya que el templo recibía los dones habi

tuales y las ofrendas ocasionales de los jefes de tribu, así -

como de particulares deseosos de obtener el favor divino. Es -
tos te:aplos prestaban cereales a interés a los agricul torcs y

comerciantes de la regi6n, igualmente ofrec1an adelantos a los 

esclavos para redimirse y a los guerreros caídos prisioneros -

para ser libertados. Las operaciones financieras en D'1.bilonüt, 

eran alrccledor de los años de 1955 a 1913 a.dc·c., ta:1 nunero

sas e ir.1portantes que H'1.murabi consider6 necesario fijur Sl!S -

norr.rns que hizo grabar sob1·e un bloque de 2. 25 mts. de al tura, 

hallado en el curso de las excavaciones de la Acrópolis de Su

sa, y que se conoce como "El C<Sdigo de Hamurabi". Como la eco

nomía b~.bi16nica no conoci6 la moneda nemerarir.., fueron los ·c~ 

reales (la cebada) los que regularon la mayoría ele los cnr.1btn. 

Es en Grecia y· en Euipto donde encontramos ya, los clato·s

mlts p.redsos sobre la banca y el cr~dito. i3l mc'.ls importo.nte s~ 

gún a~r;unos, es que aparece en Grecia alrededor del aáo 6S7 a. 

de nuest1·a era, la moneda, atribuyt!ndose su invenci6n a Gy3cs, 

quien icle6 substi tuír los lingotes de plata de peso y forma Vil, 

riables, por fra::;mentos de metal uniformes acufi.ados por medi·o -

de una señal que garantizase oficialmente su valor. (2) 

En un principio, los templos griegos al igual que los babi. 

16nicos son los prir.teros en realizar verdaderas opert'.ciones cl'e

bt'.nco; (.3) pero con la introdttcci6n de la moaeda se altera ell' - -

Grecia, el rdgimen econ6~ico establecido desde siglos; y en el

afio 594, Sol6n consa~ra en Atenas la supreritacía del co::1erciante 

(1) ll.'.'jC!E GA?..CIAJI3GO :L\RíO, Op., Cit., ?O:g. 

(2) 1r.0c:·Ii3 G.\:'..CI.l.JIEGO :.:;.n.ro, Op., Cit., ?ai. 2 

(3) G:-~~:·:·J ?.\Li:i:..O, 0?•, Cit., :!.la3. 58 
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}' nutori:a d préstarao a inter~s, sin poner límites a la tasa, 

haciendo qae se convirtiera esta ciudad en la capital de un im 

pcrio ncditcrráneo. Lo que trae como resultado, que en Grecia

las personas privadas se dedicaran a las operaciones de banc-o

rccibiendo los nombres de "Kobilistas" y "Trapezitas". (l) Los

banqucros griegos en un principio comerciantes en dinero,acep

tnban, dep6sitos por los c.uales el cliente recibía, a veces, -

un interés; con estos fondos de empréstitos y con sus recursos 
propios, concedían a su vez, préstamos. El verdadero banquero, 

- nos dice Cervantes Ahumada- o Trapezita, recibía dinero del
pdblico y lo prestaba a sus clientes •. (2) 

Por lo que toca a Egipto, diremos que las operaciones d:e

la banca constituyen, en .. este tiempo, un monopolio de Estado, -
concediendo a las personas o sociedades el ejercicio de la b·a!!. 
ca, o Trape:e Público. 

Discípalos de los griegos, los banqueros privados romanos 

pr.acticaban todas las operaciones de los "Trapezitas" ,y su s\~. 

tema bancario funcionaba con muchos rasgos similares a los que 

vemos en la actualidad; Recibían dep6sitos, retiros, apertura

ra diaria .de cuentas, préstamos con garantía 6 sin ella, serv!_ 

cios de caja, aseguraban transferencias de dinero de un punto

·a otro, etc. (3) 

Estas actividades crediticias en Roma, fueron realizada·s

por los "Argentarií" o cambistas y los "Numalarii" o banqueros 
propiamente dichos. El oficio de los cambistas se reputaba vi

ril y estaba prohibido a las mujeres; y la función de los ban-

(1) GRECO PAULO, Op. Cit., Pag. 58 

(2) CERVA:·:TES AHU:.lADA RAUL, Op. Cit.,Pag. 211 
(3) BAUCHE GARCIADIEGO MARIO, Op. Cit.,Pag. 3 
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queras era considerada de 6rden público y estaba sometida al -

control 6 vigilancia del "Praefe'ctus urbi ",según un texto de

Ulpiano. Encontramos aquí, nos dice Cervantes Ahumada, el más

remoto ántecedente de la consideraci6n de la banca, cor.10 fun-

ción pública y de la obligaci6n e interés del estado en inte~ 
venir en·su manejo. (1) 

De acuerdo con el bosquejo histórico que de las distintas 

civilizaciones antiguas hemos hecho, podemos afirmar que en - -
ellas, no encontramos instituciones bancarias propiamente di-
chas de acüerdo con el concepto actual que de estas instituci~ 

nes tenemos, sino que eran instituciones que real izaban foncio 
nes parecit~as a las de la banca actual y que su fin principal.

era el cr~c~.ito de dinero y sus equivalentes; además, estas i112_ 
tituciones tenían sus razgos propios en cada país, de acuerdo

con su distinta y particular economía que en cada uno de ellos 

se desenvolvía. 

Con lq destrucción del Imperio Romano de Occidente, la -

unidad econ6mica, política y jurídica, del mundo romano se de2_ 

morona, iniciándose en Europa, en el siglo V de nuestra era, -

la Edad Hedía. 

Económicamente, los primeros seis siglos de esta época, se ca
racterizan por ser un& e~onomía cerrada; los caminos son poco

seguros, las ciudades trabajan encerradas en sus murallas y 

apenas se efectúan intercambios entre ellas; solamente, las 
distintas 6rdenes monásticas realizaban algunas operaciones 
bancarias, principalmente las transferencias de dinero de un -
lugar a ot•·o, haci§ndose estas transferencias sin necesidad do 

(1) CERVANT3S AHUiíAUA RAUL.- Op. Cit., Pag. 211 

. .' 
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recurrir al traslado ·ftsico del dinero, ya que las distintas -

6rdenes mondsticas pertenecientes a una misma órden religiosa, 

existían en varios lugares', actuando como sucursales de una ·s2_ 

la unidad, hacHindose la transferencia de fondos, mediante la

anotaci6n correspondiente en los libros. Esta actividad, fué -

adoptada despu~s del siglo XI por las 6rdenes militares rel-i·

giosas, principalmente por los "Templarios"; quienes contaron

en esta 6poca en el momento de su m!iximo esplendor con nueve -

mil sucursales entre castillos y mansiones siendo sus dos c~-

sas principales las de Londres y París¡ pero, C!nicamente eran

prestados por los "Templarios" los servicios de dep!Ssito regu

lares y transferencias de dinero. (1) 

El retraso del desarrollo de los sistemas bancarios en la 

primera mitad de la Edad Media, es debido principalmente a la

prohibioHin can5nica del préstamo con inter~s ;por consiguiente, 

el cobro de intereses en la moral antigua, c0nstituían un o.bu· 

so a la explotación de la necesidad, de la ignorancia r5 de l·a

ligereza ajena; este concepto moral de aquéllos tiempos del ·-

que no se puede desconocer su origen y justificación inspirado 

por Arist6teles, es comparable a nuestro criterio moderno, que 

repudia y condena la usuta. La Iglesia condenó a tal grado es

ta actividad, que en el segundo Concilio Lateranense (1139)· -

amenaza infamar al que preste dinero con interés y excomulgar

a las autoridades temporales que toleren este abuso. (~) 

La ineficacia que para el pueblo jud1o tcn1an las excomu

niones y dem~s restricciones religiosas, para los que se dedi

caran al pr~stamo con interés, permiti6 que el comercio banca

rio quedase en manos de éstos durante el medievo y parte del- -

Renacimiento • 

. (l). BAUCHE GARCIADIEGO MARIO', Op. Cit.,Pag. 5 

(2) GOLDSCI:iIED LEO, Historia de la Banca,Edit.,Uteha, j.féxico 

1961, ~·a~s. 10 y 1l 
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En la primera parte de la Edad Media, los judíos ar.iplia-

mente representados en las riberas del ilar nediterráneo,fue -

ron indispensables como mercaderes, ligados entre si por pare~ 
tesco o'relaciones comerciales, constituían la base de los tr! 
ficos con el mundo del !-!are Nostrum; pero como con los cru:·a-
dos se desarro11~ el comercio de los pueblos occidentales, y -

ahora ~stos ya conocieron nuevas regiones, los judíos perdie--
ron esa situaoi6n privilegiada que habían ocupado hasta enton
ces; por consiguiente, se dedicaron a las operaciones financi~ 
ras, especialment~ a prestar dinero con interés; siendo el - -
principal centro de operaciones de los judíos en un principi-o
la zona norte de Italia, extendiendo después sus actividades a 
otras zonas de Italia y Francia¡ en este ~ltímo país,los ju- -
dios hicieron fuertes empréstitos a Luis IX,quien decret6 ftre
ran después confiscados sus bienes y con algunas recuperacio-

nes logradas muchos. de ellos se trasladaron a Inglaterra, en -
donde permanecieron por espacio de dos siglos, sin ser moles·t!!;. 
dos en sus actividades hasta el año de 1290 en que son expuls! 
dos por Eduardo ·r. 

Ocupan el lugar vacante dejado por los judíos, los lomha!. 
dos, discípulos aventajados de los judíos que realizaron sus • 
funciones de banqueros comerciantes por lo menos durante siglo 

y medio. 

Suceden a los lombardos los "orífices" u "orfebres", ciu
dadanos responsables y solventes, artífices en oro a quienes -
los comerciantes y nobles confiaban sus metales preciosos y de 
m~s valores, mediante un comprobante por el resguardo, que pu~ 
de considerarse como un antecedente del billete, pues tales d2_ 
cur.1entos i:egaron por costumbre a adquirir el atributo C:e ne:;;2_ 
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c i:'.b il h'.<H:. Los "orí ::ices", dejaron después el negocio de los -

metales r se ~edicnron de lleno a la banca, floreciendo como t! 
les en los tlltiraos anos del siglo XVII, existiendo todavía en -

n~1cstro:; t:í.::s :.mchos b:.'.ncos en Inglaterra que tuvieron su ori-

~en en lns nctivi<lades de estos negociantes. 

Con el ~csnrrollo del comercio mediterraneo en la alta B-

,:n,~ :.ie<lin y la prosperidad de las grandes ciudades comerciales

sai.·gcn en ::.:' :..:uropa Continental importantes empresas bancarias; 

el . Ion te Vecchio en Venecia, en el aíto de 11 57; el Banco de BaE_ 

celona, que se estima fue establecido en 1401 y considerado co

rno el prir.1e¡· banco público; en Génova se funda el banco de San

Jorge, al ¡i;~recer en 1407, que en un principio solo operaba pa

ra conseguir empr&stitos para el gobierno; el Banco de Valen == 

cia, en 1407; el Banco de Rialto, en Venecia, en el afio de 

1537, el naneo de Amsterdam en 1609, etc. (1) 

Todos estos bancos medievales tuvieron su origen en las f! 
rfas que se celebraban en las más importantes ciudades comerci!!_ 

les e.le Eu,ropa; y al respecto Cervantes Ahumada nos dice; que Sa 

rabia de la Calle, auto1· español del siglo XVI, describe las ac 

tividades c1e los banqueros de la siguiente manera: "andan de f~ 

ria en feria y de lugar en lugar tras la corte, con sus mesas y 

cajas y libros •.. ; a las claras emprestan su dinero y llevan i~ 

tcreses <le feria en feria, o de tiempo en tiempo ... ; salen a la 
pl~:& y rd~ con su raes~ y caja y libro .•. ; dan fiadores y bus-

c~.n üinero, :"mq:.1e se2. con interés ..• ; los merca(leres que vie- -

nen a co1.1pr::·: a las ferias la prir.1era cos2. que hacen es poner -

sus tlineros en po¿er de estos. 2n tan sabres~ dcscripci6n vemos 

el perfil ,~e :..:.s operaciones bancarias". (2) 

(1) ·~:2:1.Y:.::·:::s .\I-fü:i;,0:. ::..~l'JL. Op. Cit., Pag. 212. 

e::) CL;í~\'.\.:·;-:;s .,IrJ:.!AiJ.\ '.:.'...tiL. Op. e i t.' P~g. 21 2. 
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De estos banqueros ambulantes, surgen las casas sedentari
as, que abundaron en Europa y se desarrollaron con el descubri
miento del Nuevo Mundo; se trataba de grandes casas comerci;, ·
les, qua ejercian la banca como un complemento de sus activida
des, y que adquirieron esplendorosa prosperidad con el comercio 
de América; poco a poco, las actividades bancarias se fueron -
convirtiendo en el principal rengl6n de tales casas, y surgie-
ron los bancos como empresas especializadas. 

Con le fundación del Banco de Inglaterra en el afio de 
1694, no solo se inaugura el primer organismo especializado, -
sino que con ~1, el sistema organizado de la banca moderna, uti 
!izando desde sus primeros tiempos las instituciones que la ba~ 
ca moderna actualmente emplea, como el cheque, las notas de ca
ja, las letras de cambio, los pagar6s, las obligaciones, etc.;
todos estos datos nos bastan para pensar que el Banco de Ingla
terra puede ser considerado, hist6ricamente, como el primer Ba~ 
co Central, y como el primer banco de ·emisión. La CJ:eaci6n de -
los billetes de banco, como sustitutivos del dinero metlilico, -
es quiz4s la.más importante aportaci6n del Banco de Inglaterra
ª la historia de la banca moderna. (1) 

El Banco moderno sigue siendo el intermediario profesional 
en el comercio del dinero y del crédito, acentuándose su carac
ter público debido a la complejidad de la vida actual y por ví
as que son distintas en los diversos pa!ses, se ha agudiza.do el 

intervencionismo del Estado en la función bancaria. Es por esto 
que, en tocos los países de economías más o menos desarrolla -
das, el sistema bancario nacional, por la inspiraci6n ·técnica e 
hist6rica ~el Banco de Inglaterra, est~ organizado bajo la base 
del Banco Central. 

(1) CERVANTES AHUMADA RAUL. Op. Cit., Pag •. 213. 
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" Dentro de las condiciones bancarias y comerciales moder-
nas es muy ventajoso que todo país, independientemente del gra
do de evolución econ6mica, tenga centralizadas sus reservas en
ef ectivo y tenga confiado el control de la moneda y del crédito 
a un banco que cuente con el apoyo del Estado y esté sujeto a -
alguna forma de vigilancia y participaci6n estatal directa o i~ 
directa. Otro factor es el convencimiento de que el Banco Cen-
tral ofrece el mejor medio de comunicaci6n y cooperaci6n con - -
los sistanas bancarios de otros países". (1} 

El Banco Central, como cdspide d~l sistema monetario y ban 
cario de un país, desempefia las siguientes funciones. 

1 . - Creaci6n y emisión de billetes de banco, y control del 
medio monetario circulante. 

2.-Realizar servicios de banca general y de agencia en fa
vor del Estado (servicio~ de tesorería, custodia de reservas na 

' cionales, etc.) 

3.- Custodia de las reservas en efectivo de los bancos co
merciales. 

4.- Conceder créditos, mediante redescuentas o anticipos -
sobre colateral, a los bancos comerciales. 

s.- Liquidaci6n de compensaci6n de saldo entre los bancos
comerciales. 

6.- Regular el crédito de comformidad con las necesidades
econ6micas y con vistas a llevar a cabo la política monetaria -

.general adoptada por el Estado. 

7 .- Intervenci!Sn en el comercio, con sus relaciones con la 
banca internacional, principalmente en el manejo de créditos do 
cumentados. (2) 

(1) M. H. DE KOCK. La Banca Central. Edit. Fondo de Cultura Ec2_ 
nómica. Trad. de Eduardo Villaseñor. México 1969. Pag.22 y
siguientes. 

(Z) M. H. DE KOCK. pag. 25. 
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Para concluir con nuestra exposici6n de la evoluci!Sn hi's· 
0t!Srica de los bancos, podemos afirmar siguiendo a Sayers, qu·e

con el ~aneo Central, que es un concepto adoptado universalr.ie!l 

te, con las características propias de cada país, se han veni· 

do evolucioaando los sistemas bancarios clá'.sicos y se ha lleg~ 

do al perfeccionamiento de la banca como funci6n pública, ya. -

que por medio de ~1, el Estado cumple sus funciones propias en 

beneficio de la comunidad. La distinción entre los bancos cen

trales y comerciales radica por esencia en sus objetivos. El -

banco comercial persigue antes que nada utilidades, en tant~ -

que el Banco Central le interesan en primer lugar los efecto·s

que sus operaciones produzcan en el sistema econ6mico. (1) 

(1) R.S. SAYERS, La Banca Moderna, Edit.,Fondo de Cultura Eco

n!Smica, Trád., de Daniel Cosio Villegas, ;.¡~;deo 1963, pa~. 

27 
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27 
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3.- L.'. ux:::'.":. :IEXICA::A. 

,\ntcs .:e la conquista de f.!5xico por los españoles, flore
ci6, entre los ~rupos indígenas que poblaron nuestro territo-
rio, una :;ran actividad comercial, pero limitada esta casi ex
clus ivamcntc al trueque, llegándose a utilizar en las culturas 
que alcan:r\ron mayor desarrollo, objetos a manera de moneda,· -
que constitufan medidas <le valor por medio de los cuales re~ -
gían sus cambios, dentro los objetos utilizados estaban las f! 
~uras en forma de T, el cacao, las telas de algod6n, los grr-- • 
nos de oro encerrados en plumas de ave, piedras de jade y obj~ 

tos de estano en diversas formas. 

Entre las culturas tjue alcanzaron mayor desarrollo comer
cial tenemos a los Aztecas, quienes contaron con grandes mere! 
dos. (tianguis), así como, con tribuna.les mercantiles que aph
caron 1.lna le3islaci6n comercial aventajada, y las corporacio·-
nes de mercaderes indígenas que tanta preponderancia ten!an en 
ld organiz:::.:í6n estatal, causaron el asombro y la admiraci6n -
<le los e·spa.-,oles. (1) 

No pre~endemos encontrar más en el cr~dito de los aztecas 
que en el crédito del renacimiento europeo, pero en ellos err-
contramos las primeras manifestaciones comerciales y los irrí-
cios de la banca en :.J~xieo. 

En los primeros tiempos de la época colonial, no hubo en
la ::ueva Espafía bancos especializados. Las funciones bancarias 
las ejercfan los mercaderes, principalmente los 
ban en plata. Estos recib1an dinero en guarda o 
plcaban los <lineros depositados"en la compra de 

que comercia·-
dep6sito ,y em
pla tas, y (de· .--merca 

(1) :.IEXICO Y L..\ CULTURA, Aspectos del Derecho ;.1ercantil, 1.1éxi
co 1946, P~g., 902 
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~:F~ª· o l.a emprendían en la labor de minas o surtiendo de tun
das para avío de ellas, y rescate de las platas o en otros des• 

ti,f!-9? tl~iles y. lucrosos •.• y de aquí facilmente se convertía el 
dep~sito en irregular, pasando el dominio Gtil de la pecunia al 

ciepositario, obligándose a éste a pagar intereses, usuras o r~-., 
di tos". Claramente se ve como se desarrollaba la funci6n banca-

ria por los comerciantes en los inicios de la Colonia, es en e~ 
ta forma como hace el comentario el Maestro Cervantes Ahumada. -
·p) 

Durante la ~poca colonial, nos sigue diciente Cervantes·

Ahumada, florecían varios bancos particulares que operaban dan
do avíos a los mineros. A pesar que cuando menos dos quebraron, 
los bien administrados tuvieron ~xito. (2) 

Pero la fundac i6n del primer banco público en México, se -

debió a Carlos III, ordenando en el año de 1782 se creara el· -
Banco de San Carlos. Así se manifestaba en la Real Cédula de su 

Majestad Carlos III, que a la letra dice: "Sabed que se ha con

siderado tlesae el reinado de Felipe II, por muchas personas ver 
sadas en el comercio y en el manejo de la Real Hacienda, la ne

cesidad de establecer Erarios ~ Bancos Pdblicos, para facilitar 

las operaciones del mismo comercio y contener las usuras y mo·n~ 

polios. (3) 

Este banco tenía una serie de ordenamientos de desarrollar, 

y como principales los siguientes: 
·1.- Establecerse como banco del reinado para poder facili

tar todo tipo de operaciones mercantiles. 
2·. - Tener cóntrol de la Real Hacienda • 

. (1) CERVANTES AHUMADA RAUL, Op. Cit.,Pag. 215 
(2) CERVAi"~TES AHUi·IADA RAUL, Op. Cit.,Pag. 215 
(3) DELGADO RICARDO, "Las primeras tentativas de Funciones Ban• 

carias. en !Hfaico" .Guadalaj ara, Jal, 1954 .Pag. 16 y Sigs. 
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3.- El de cre~r una caja general que sirviera como contro
ladora de las emisiones de billetes; y 

4.- Evitar que se creara algún monopolio por los particul~ 
res en detri;:iento del reinado, 

Es así como parad6jicamente, no se inici6 con una vida pr~ 
longada en el medio bancario mexicano el antes mencionado Banco 
de San Carlos, ya que apenas fundado, fracas6 anunciando su 
quiebra. 

Para Cervantes Ahumada, el primer banco público fu~ el Ban, 
co de Avío de Minas, fundado también por Carlos I II y que oper6 
hasta los primeros aiíos de la independencia, en auxilio de la -
minería y con aplicaci6n del mexicanísimo crédito de avío. (1) 

Después fué fundado el Nacional Monte de Piedad, por Real
Cédula fechada 'en Aranjuez el 2 de junio de 1774, que aunque -
originalmente tuvo actividades crediticias no fueron bancarias, 
sino obviamente de benbficencia,como se desprende de su no~bre
original ele "i.!onte de Piedad de Animas", y que poco después 11~ 
garfa a ser el Nacional i.Ionte de Piedad. Se fund6 con un capi-
tal de S ~00,000.00 donado por Don Pedro Romero de Terreros, a
fín de hacer préstamos pignoraticios sin interés a los pobres,
y cuando los reembolsaban a la instituci!Sn, podrían además ha-
cer un donctivo voluntario. (2) 

Desde 18'.79, en que el Nacional J1Ionte de ?iedad dej6 de ser 
la instituci6n de beneficencia determinada por su ilustre crea8 
dor, pretendiendo constituirse en una instituci6n de crédito,· -
no ha conseguido influir en la economía pdblica como tal insti
tuci6n bancaria y los humanitarios ideales de su fundador han -

(1 ) CERVANTES AHUMADA RAUL. Op. e i t . pag . 21 5 . 

(2) MANERO ANTONIO, La Revoluci6n Bancaria en Ml!xico, 1957. Pag 

6. 
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sido inútilmente sacrificados. (1) 

El est1dio <le esta institución cobra interés porque es la
mtís antiguc insti tuciein bancaria mexicana que emiti6 billetes -
banco, los que tenían la redacciein de recibos de depósito; pero 
que eran, ca realidad, verdaderos billetes de banco. Los bille
tes del :~acional l·lonte de Piedad, pulcramcnte grabados, decfan: 

"Queda en la tesoreria de este establecimiento (tantos) pesos -
fuertes reembolsables a la vista al portador y en esta ciudad". 

Las denominaciones eran de$ 1.00, $ 5.00, $10.00, $20,00, -·--

$ 50.00, s 100.00, $ 500.00 y$ 1000.00 •. (2) 

Una vez que termina la época colonial en el año de 1821, -

los primeros gobiernos independientes se preocupan de reconocer 
las obligaciones que el ejercicio del crédito público había en
gendrado en Nueva Espafia, y el saldo final constituy6 la Deuda
:\acional que más tarde seria fuente de inagotables apuros y con 
flictos para el México Independiente, 

En los primeros aiios de nuestra vida independiente el g'O-

bierno era el eje alrededor del cual giraba el movimiento credi 
ticio del país y los capitales disponibles iban en busca de una 
administrnci5n urgida de fondos. Las instituciones de crédito -
no dcsempe:cron ningún papel apreciable, ni tuvieron influencia 
sobre la economía del país, encontrándose solamente dos institg_ 
ciones que duraron muy poco tiempo en sus funciones; siendo és

tas, el Banco de Avío para Fomento de la Indu tria y el Banco N~ 
cional de Amortizaci6n de la ;.Joneda de Cobre. 

El Banco de Avío para Fomento de la Industria es creado en 
octubre de 1830 con la finalidad de impulsar el trabajo produc
tivo, utilizando para tal efecto una política de fomento a la -

(1) LOBATO ErtNESTO. El Crédito en ;.léxico. Edit, i-limeográfica, -

México 194 5. Pag. 27. 

(2) CERVANTES AHUllADA RAUL. Op. Cit. Pag. 216. 
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industria, que perseguía fundamentalmente encauzar hacia ésta -
los capitales particulares. Se estableció para fomento de la i~ 
dustria nacional, con capital de $1 .000,000.00 de los cuales la 
quinta parte debería ser formada por los derechos que causare -
la introducci6n de géneros de algodón, que entraban por puertos 
mexicanos. 

Este Banco durante su vida represent6 un esfuerzo artifi-
cial en pro de la industria mexicana, y se desarroll6 sierapre -
bajo la influencia de un proteccionismo arancelario incorapleto
y contradictorio. Sin embargo, un error de perspectiva históri
ca y económica, le depar6 un fracaso inevitable por los objeti
vos que perseguía, ya que pretendió fincar el crédito industri
al en quienes no podfan aportar capitales: El gobierno por su -
penuria y los particulates por su preferencia al agio. (1) 

Por decreto, de 23 de septiembre de 1842, dictado por el -
presidente Santa-Ana, se termina con la corta existencia de es
te Banco; estableciéndose en el mismo decreto las causas que -
originaron su.extinción, siendo éstas, que no llegó a recibir -
el capital de $1.000,000.00 asignado, y no recibi6 el capital -
por la necesidad que el gobierno tuvo de sus fondos para guar-
dar el orden, la libertad y la independencia, además, porque -
los fondos que se prestaron en avío, no fueron debidamente ga-
rantizado.s, emplelfndose en otras actividades, sin haberse recu
perado nunca los créditos prestados por el banco. 

En el erro de 1&37, se crea el Banco Nacional de Amortiza-
ci6n de la :Ioneda de Cobre. Este banco fué creado con el objeto 
de amortizar la moneda circulante ya que en el afio de 1837, la
moneda había alcanzado una circulaci6n excesiva, incrementada -

(1) LOBATO Efü-IESTO. Op. Cit., Pag. 141 . 
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por constantes falsificaciones lo que la deva~orizaba frente a
las otras monedas cirdulantes. Para los fondos de amortizaci6n
se adjudicaban al banco todos los bienes raíces de propiedad n~ 
cional, los productos de la venta del tabaco, las multas a los
monederos y algunos otros ingresos de menor importancia. (1) 

Cuatro años después, el 6 de Diciembre de 1941, por decre
to del presidente Santa-Ana, se le di6 fin al Banco Nacional de 
Amortizaoi6n de la Moneda de Cobre. 

Poco despu~s existieron varios intentos para crear instit!:!_ 
ciones bancarias, pero por la situaci6n politica imperante en -
esa época, núnca fueron llevados a cabo; entre ellas, tenemo.s, -
el de Garay en 1842, cuyo objeto era crear un banco de emisi6n, 
con facultad de emitir hasta $ ·6.000,000.00;el surgido de Yuca
tán en 1849, para crear un banco central con capital de - -· - -
$ 100, 000·.00 provenientes de la venta de indígenas en las gu·e-
rras de castas; el de 1853, para un banco nacional, con los ~i
niamientos de un banco de Estado; y el de 1857, que por un de·-
creto expedi4o por Ignacio Comonfort, se autorizaba una conc·e·- -
si6n para establecer un banco de emisi6n, bajo la denominaci6n
de "Banco de M~xico", durante un plazo de 10 afies. (2) 

A medida que avanzaba el desarrollo de nuestra vida inde-
pendiente, crecía la necesidad de las instituciones bancarias y 
surgían los intentos para crearlas, intentos que pudieron real!_ 
zarse a poco de haber terminado la lucha de Reforma, punto cul
minante de la lucha contra capitales del clero, hasta que err --
1859 se decreta la nacionalizaci6n de los bienes eclesiásticos. 

En 1864,: se crea en México, la primera instituci6n banca--

(1) ~lANERO :.:ffONIO, Op. 

(2) MANERO .'\.HTONIO, Op, 

Cit. Pag. 4 
Cit. Pag. 5 
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ria de caracter particular, con el nomb.re de Banco de Londres, -

/.léxico y Sudamérica, y como para ese entonces no existían en M-ª. 

xico ordenamientos legales en materia bancaria, fue suficiente

su registro de la sociedad y sus estatutos, en el Tribunal de -

Comercio de la Ciudad de México, de acuerdo con las disposicio

nes generales tlel C6digo de Comercio; siendo, casi desconocidos 

sus primeros veinte años de gestión, por no haber quedado suje

ta a supervisión por parte del Estado, además de que no public6 

balances y no diG a conocer sobre su estado financiero durante

·~odo ese tiempo. 

Poco úespués, el Gobierno del Estado de Chihuahua, en uso

lle su soberanfa extendi6 concesiones que ratific6 la Legislatu

ra Local, a falta de Leyes Federales en la materia; y así el 25 
de noviembre de 18.75 se autoriza la fundaci-Sn del Banco de San

ta Eulalia; d 8 de marzo de 1&78 el Banco Mexicano; y el .·21 '.de 

junio de· 113'.82 el Banco Minero Chihuahuense . .E¡stos fueron los· -

primeros bancos que nacieron en el interior de la República, t~ 

dos ellos con facultades de emitir billetes y hacerlos cir.cular. 
(1) 

Para· 1 S.81 ,: se otorga al representante del Banco Franco E- -

gipcio, de París, concesi6n para establecer el Banco Nacional -

;.1exicano, que posteriormente se fusionó con el Banco Mercantil

Mexicano, que se había establecido en· 18:82 sin concesi6n por h~ 

her comprado los derechos del Banco de Empleados establecido en 

1883, para convertirse en el actual Banco Nacional de México ~ 2 ) 

La crisis econ6mica presentada en el año de 1&84, trae co

mo consecuencia que el público se presentara ante las institu-

ciones de cr!!dito de esa época exigHindoles el reembolso de los 

(1 J LOBATO ERNESTO. Op. Cit. Pag. 160. 

(2) LOBATO ERNESTO. Op. Cit. Pag. 161. 
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billetes emitidos, crisis que se agravaba más por el mal estado 
de la Hacienda P!iblica, originando, que el gobierno necesitado
de fondos recurriera a instituciones de crédito de las más fuer 
tes en es·e en tone es, que era e 1 Banco Nacional Mexicano y el - -
Banco Mercantil Mexicano, presionándolosE._ara que se fusionaran, 
creándose el Z de junio de 1884, el Banco Nacional de l-léx ico. 

Aún cuando a esta instituci!Sn se le incluy6 dentro de su -
denominaci6n el término Nacional, no era Banco del Estado, ni -
el Estado intervendría en ~l como poseedor de acciones o inter
ventor en la administración o coopartícipe en las utilidades. -
Suponemos que tal denominación se debió a los fuertes vínculos
concertados entre el Banco y el Gobierno. 

El Banco Nacional de México, se obligó con el Gobierno, de 
acuerdo con la concesi6n que este le otorgó, a abrirle una cue~ 
ta a estilo de comercio, cuyo movimiento podría llegar de seis
ª ocho millones al año, con interés mutuo del 6i anual. En com
pensación de tal crédito, el Gobierno se obligó a no conceder -
nuevas autorizaciones para el establecimiento de bancos de emi
sión; este banco sería además, la institución en la cual se e~~ 
fectuarían los depósitos de numerario, títulos de crédito y de
metales que se mandaran hacer por Ley; también se le encargaba
ª esta institución liquidar los adeudos públicos, tanto del ex
terior como del interior, y realizar las cobranzas o situacio-
nes por cuenta del erario, otorgándosele franquicias y ec(encio
nes de impuestos, así como la eximir sus acciones, billetes y -
dividendos ¿e toda clase de impuestos o contribuciones por un -

plazo de cincuenta afios. {1} 

A partir de que se otorg!S la concesión al Banco :·:aciona.1 -

(1). SANCHEZ NAVARRO Y PEON CARLOS. ~lemorias de un viejo Palacio 
México. 1951 ;. Pag. 267. 
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de i.JGxic9, :1os comenta Ernesto Lobato, _sus estipulaciones se· .. 

transformaron en la primera Ley Bancaria, que fue promulgada -

el 20 de Junio de 1 GS4, quedando comprendida dentro del C6digo 

de Comercio. (1) 

Comprendía dentro de la parte relativa a las institucio·- .. 

nes de crGdito, el C~digo de 1834 1 las primeras reglas gener-a

les que se expidieron en nuestro pa1s en materia bancaria, de

termin~ndose que para· el establecimiento de bancos de cual'--·-· 

quier clase en el país, se requería de autorizacil'.in expresa· ... 

del Gobierno Federal; los bancos extranjeros o personas extrag, 

jeras, no podrían tener en el pa1s, sucursales o agencias qu·e· 

emitieran billetes; se prohibía las emisiones de vales, png-a-

rés u obligaciones, que si::;nificarnn promesas de pago en efec

tivo al portador y a la vista; las emisiones de billetes debe

r1an estar :::arantizadas con dep6sitos del 33i en efectivo a ·ti 

tulos el.e ln deuda •pt!blica, en la Tesorería Nacional y otro 33i 

en las arcas del propio banco; los bancos pagarían un impuesto 

de 5% sob.re sus emisiones y deberfan publ'icar mensualmente sus 

balances; y que para los bancos constituídos a esas fechas sin 

autorizaoi6n del Gobierno, se les fijaba un plazo de 6 meses • 

para regularizarse, y en contravencidn, para cubrir sus bill"e• 

tes en circulaci6n, se pondrfon en liquidaci6n. (2) y todavta -

más, contrariando los principios liberales, el citado C6digo -

de 11184 estableci6 que la funci6n bancaria s6lo podta ser efe!. 

cicla por sociedades an!Snimas o sociedades de responsabilidad -

limitada. 

A partir de entonces, se inicia una nueva etapa de nue-s•

tra historia bancaria crediticia, que se transforma en una lu .. 

cha de todos los bancos del país en contra del privilegio y m~ 

nopolio del llaneo Nacional de r.ll~xico, y no fue sino afias mas .. 

tarde cuando se restaura el ejercicio de la libertad bancaria. 

(1) LOBATO JR;rnSTO, Op. Cit.' Pag. 170 

(2) !.IANERO .\HTONIO, Op. Cit., Pags. 11 y 12 
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A pesar de los defectos del C6digo de Comercio y de su políti
ca de preferencia bancaria, es de reconocer que con.esa Ley se 
da el primer paso para integrar el sistema bancario mexicano. 

En 1887; el Gobierno rectifica su política bancaria expi
diéndose .un decreto en que se autoriza al Ejecutivo a reformar 
total o parcialmente el C6digo de Comercio de 1884, y en 1888, 
se autoriza al Ejecutivo para dar conseciones a instituciones
de crédito, con el objeto de fomentar el comercio, la agricul
tura y la minería, y así dar con ello el rompimiento del mono
polio bancario. 

Con el nuevo C6digo de Comercio expedido en 1889, se ale
jan todos los temores en favor de la libertad bancaria, y como 
apoyo en su a~ticulo 6~0 decía que: Las instituciones de crédi 
·to se regirán por una· Ley especial; y mientras ésta se expida, 
ninguna de dichas instituciones podrá establecerse en la Repú
blica sin previa autbrizaci6n de la Secretaría de Hacienda y -
sin el contrato respectivo, aprobado, en cada caso, por el Co~ 
greso de la Urridn. 

Con .esto:, en diversos estados de la Reptiblica se despert6 
el interés y el entusiasmo para crear instituciones de crédito, 
dándose conseciones para el establecimiento de bancos en el Es 
tado de Yucatfin, Puebla, Nuevo Le6n, Zacatecas, Sonora, San -
Luis Potosí y Veracruz, 

Desde el año de 1889, en que termina la lucha bancaria -
que había propiciado el Gobierno con la promulgaci6n del Códi
go de Comercio de 1884, hasta el año de 1897, los bancos te- -
nían sus propias condiciones de funcionamiento, distintos capi 
tales sociales, distintas las vigencias de sus coneesiones, y
en general con derechos y obligaciones distintos en cada caso. 
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La pri;:iera Ley de Instituciones de Crédito es promulgada.

el 19 de J.!nrzo. de 1 &97, y en su articulado ha:d'.a referencia -a- r 

los bancos (.Íc emísí6n, a los hipotecarios y a los refaccíona·-
rios. (1) 

Esta Ley, nos comenta Antonio Manero, estableci6 dos gl'a!!_ 

des bancos de emisión, el Banco Nacional de México y el Banco

de Londres,::exico y Sudam~ríca, con sede en la capital de la -
·República, y con facultades para que tuvieran sucursales y a· .. r 

gencias en todo el pais fundamentando también múltiples bancos· 

locales en los estados, pudiendo éstos también tener sucursa··-· 

les, pero siempre y cuando no efectuaran canjes de billetes en 
er Distrito Federal. (2) 

Además ordenaba a los bancos que obtuvieran concesidn pa
ra operar, a constitu1r un dep6sito en la Tesorería de la Fed~ 
raci6n, equivalente al 20% de su capital, e incluía dentro d·e
sus preceptos al mlh:imo de duracit5n de los bancos de acuerdo -

con su especialidad, 30 afias para los bancos de emisidn y 5~ -

para los :ref.:tccionarios e hipotecarios. 

El 16 de Febrero de 1900, se dicta la Ley sobre Almacenes 

Generales de Dep6sito, la cual establecía que dichos almacenes 

serbn instituciones crediticias, quedando sujetos a las pres
cripciones del ordenamiento bancario, con excepci15n de las p-e- r 

cularidades de la nueva Ley; autorizá'.ndose a emitir certifica

dos de dep6sito y bonos de prenda y a realizar pr~stamos pren- ' 

darios y verificar algunas otras operaciones crediticias. 

El Decreto publicado en el Diario Oficial el 28 de Marz'O• 1 

de 1903 reservaba, la utilizaci!5n de la palabra banco o su tra 

(1). LOBATO ERNESTO, Op. 

(2) MANERO ANTONIO, Op. 

Cit.Pag. 170 

Cit., Pag. 21 
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ducci6n a cua1quier idioma extranjero, en su denominaci6n o en 
I 

la de sus establecimientos, exclusivamente para las sociedades 

an6nimas legalmente constituídas para la explotaci6n de insti

tuciones de or~dito, por virtud de concesiones otorgadas por· -

el ·Gobierno. 

Los abusos y el estado de preferencias, con prerro~ativa

para los bancos establecidos en la capital de la Repdblica, en 

contra de los bancos establecidos en los estados, a que se ·-·

prest6 la Ley Bancaria de 1 G97, junto con la crisis bancaria -

que se present6 en el mío de 1907, que se prolong6 por la si:-· 

tuaci6n política del país y por la baja de los valores y de la 

propiedad, t1:aen como consecuencia, que la Secretaría de Ha···

ciencla expida P-1 1 O de Febrero de 1 908, una circular citando a 

una junta ~eneral de representantes de todos los bancos que ·-· 

tendrta por objeto un ·concurso para los trabajos preparatorios 

de una Lev ~cformatoria de la Ley de Instituciones de Cr~dito• 

de. 1897, circular que en substancia exponfa las deficiencias y 

la forma de atacarlas. ·c1) 

El afio.de 1903 fue para el Sistema Bancario de una crisis 

decisiva, ya que los bancos se mantenían a base de emitir bi'-· 

lletes ocasionando una inflaoi6n peligrosa, que agudiz6 la cri 

sis econ6mica por la que atravesaba la Naci~n. 

El 20 de Noviembre de 191 O, comienza la lucha revoluc io·n~ 

ria, anunci!tndonos el fin de la dictadura porfirista y junto -

con ella el sistema bancario de privilegios. 

El curso de las actividades y el sistema bancario no su·-· 

frieron cambios en sus lineamientos generales durante el rro- -

.(1). J.JANERO A?ITONIO, Op. Cit., Pag. 21 
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bierno del presidente Madero, pero la crisis iniciada en el: ·--r 

afio <le 19"08 ,cada vez se acentuaba más, reduciendo sus opera"' -

ciones los bancos, dando como consecuencia que el .público di's· 

minuyera sus dep6sito.s, poniéndolos en condiciones at'.ín más pr~ 
ciarías. 

Al tor.1ti.r el mando del país, el General·Victoriano Huerta, 

se origina el desastre bancario de· 1'913, ya que para proveerse 

de fondos que le ayudar~n a sostener su administraci6n y comb~ 

tir el movimiento constitucionalista, di!S a los bancos de emi

si!Sn un giro especial, haci!3ndolos sus ·proveedores especiale.s, 

facultándolos al mismo tiempo para emitir billetes en fuertes

cantidades, cuya circulaci6n fue declarada de curso forzoso en 

todo el país. 

Los .bancos apoyados por las facultades otorgadas por el· - r 
General. Victoriano Huerta, vulneraron su crédito y violaron la 

ley de sus concesiones, provocando como consecuencia una cri--r 

sis que consistí~ en la ocultaci6n de la moneda de oro y plata, 

inundttndo.se el mercado de papel obligatorio. Tal actitud asumí• 

da por los. bancos los convirti6 en coadyuvantes de los graves· 

trastornos ·econ!Smicos que se ocasionaron al país. 

En el ciiscurso pronunciado por Don Veimstiano Carranza el 

24 de Septiembre de 1.913, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora,· 

se'establece la· pol~tica reformadora que vendría a terminar con 

el sistema bancario de privilegios; además de este discurso s·e· ' 

constituyen las bases para ajustar a las instituciones de crri-
dito dentro de un marco jurídico apropiado. 

En el contenido del discurso, Don Venustiano Carranza, al 

referirse a la situaci~n bancaria imperante en el país, dijo: 

. : 
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Cambiaremos todo el actual sistema bancario evitando el monop9_ 

lío de las empresas particulares, que han absorbido por largos 

años las riquezas de México; y aboliremos el derecho de emi- -

si6n de billetes o papel moneda, por bancos particulares. La -

emisi6n de billetes debe ser privilegio exclusivo de la :·lnci6g_. 

Al triunfo de la revoluci6n se establecerá el Banco Unico de -

Emisi6n, el Banco del Estado, propugnándose de ser preciso, 

por la desaparici6n de toda instituci6n bancaria que no sea -

controlada por el gobierno. (1) 

Al triunfar el movimiento constitucionalista se dictan -

las primeras medidas encaminadas a sanear el medio circulante; 

y así tener.~os que el 29 de Diciembre de 1915, se expide un De

creto que o<denn a los bancos a cumplir con las leyes .y conce

siones que les daban su existencia legal, fijándoles un plazo

de 30 días para que ajustaran la emisi6n de sus billetes a sus 

reservas met~licas y en caso contrario serían puestos en liqui 

daci6n y declarados en caducidad. 

Para tal.efecto por un Decreto posterior, se crea una Co

misi6n Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito, C)!_ 

ya funci6n era hacer estudios y proposiciones al Ejecutivo pa= 

ra iniciar la reforma bancaria y realizar trabajos prelimina-

res para la creaci6n de un Banco Unico de Emisi6n en el país.

Al terminar sus trabajos la Comisión Reguladora, se encontró -

que de los 24 bancos de emisión que habían funcionado en el - -

_/_/ país en 1915, solo 9 de ellos, (el Banco Nacional de l·léxico, -

el Banco c:e Landres y l léxico, el Banco de Zaca tecas, el Banco -

del Estado (:e ¡.léxico, el Banco de Nuevo Le6n, el Banco de Ta-

basco, el ;:;aneo de Veracruz, el Banco de Sonora y el Banco Oc -

cidental) se ajustaban a la Ley Bancaria vigente de 1897 y a -

las cláusulas de sus con~e~iones, 

(1) 1•1ANERO ANTONIO. Op. Cit. Pag, 107 
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Cuando ln ComisHSn Reguladora hubo concluído sus dict~rrre···· 

nes, que fueron aprobados por el Ejecutivo sin excepci6n, se -

lleci<lil'.i la liquidacicin <le los bancos declarados en caducidad··--· 

por conducto <le la Co1aisi6n, cledicándose al mismo tiempo a rea

li:ar los estudios preliminares para la creaci6n del Banco Uni

co <le Thnisicin del país. 

Para la liquidacicin de los bancos declarados en cacluciclad, 

la Secretaria. tle llacienda proccdici a nombrar en cada banco em·i· 

sor un Co.nsejo de Incautaci6n, que tenfa finalidades específi·-· 

cas y realizar toda clase de operacione~ para preservar los in

tereses del banco, liquidando la institucicin, previa anuencia· -

de la Secrc·~n.1·fo; durando este perfodo de incautaci6n y liqll'i·-· 

<lac icin destb el afio de 1 91 f¡, hasta el 31 de Enero de 1 9·21 err .. -· 

que por Dec¡·cto <lel General Alvaro Obrog{fo, se devuelven los 

bancos a sus respectivos consejeros. (1) 

La Ley de Instituciones de Crédito de 1397, que facultaba

ª los bancos para que, sin compensacicin alguna a favor del Es·t~ 

do emitieran billetes en cantidades mayores a sus reservas, fue 

aiJrogada, por Decreto de 15 de Septiembre de 1916, por conside

rarla centrar ia a la Constituci6n de la República. 

Despues se lleva a cabo una gran actividad legislativa en

materia ele crédito en el país, y entre las más importantes te·n~ 

mos: La Ley ;ionotaria nara los deudores de Bancos Hipotecarios, 

la Ley General de Instituciones de Crédito y Establee imientos -

Bancarios, todas ellas publicadas el 21 de tlayo de 1924; la Ley 

de Suspensicin de PaGOS de Bancos o Establecimientos Bancarios, -

de 21 de A~osto de 1924; se crea la Cornisi6n Nacional Bancaria, 

por un Decreto de 29 de Diciembre de 1924; y la Ley Consti tu'ti-

(1) LOilATO ::;~;msTO, Op. Cit., Pagi. 273 y 274 
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va del Banco de México, de 21 de Agosto de 1925. 

La Ley General tle Instituciones de Crédito, de 21 de Mayo 

de 1924, estructuró el sistema bancario mexicano con las si- • 
guientes instituciones: El Banco Unico de Emisión y la Comí- -
si6n Monetaria; los Bancos Hipotecarios, los Refaccionarios, • 
los Agrícolas,, los Industriales, los de depósito y Descuento y 
los de Fideicomiso¡ además estableció las bases constitutivas· 
y los esta tu to:s de cualquier sociedad que se organizara como· -
instituci6n de crédito; determinando que toda instituci6n de -
crédito, para iniciar sus operaciones, necesitaba la aproba-· • 
ci6n de la Secretaría de Hacienda; regul6 tres clases de Insti 
tuciones de crédito; las instituciones de crédito propiamente

dichas, las que practicaban operaciones de banca y los que re· 
cibían depósitos o emittan títulos pagaderos en abonos para e~ 
locarlos entre el pablico¡ esta Ley fué substituída, sucesiva
mente por la· de 1926 y por la de 28 de Junio de 1932 y por la· 
vi~ente de 31 de Mayo de 1941. 

Con la Ley Constitutiva del Banco de Mtixico, de 21 de A-
gesto' de 1925, termina el periodo de inestabilidad y transi- -
ci6n bancaria provocada por el derrumbe del sistema de bancos

porf iris tas, 

·El ZS de Julio de 1931, se publica la Ley Monetaria, me-
diante la cual· se le da poder liberatorio a la moneda de plata 
nacional i. y el 12 de Abril de 1932 una Ley Reformatoria del -
Banco de i:é:cico, en la que se afirma definitivamente la carac
terística C.el Banco Central dejando de prestar servicios con -
el público en general y que los bancos privados le hicieran la 
competencia, dándosele derecho absoluto como creador y regula

dor de la coneda. 

. ·' 
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Poco a poco el sistema bancario mexicano va evolucionando 

hacia el sistema de banca central; tras ·sucesivas modificaci'o• 1 

nes de su Ley Org.ltnica, el Banco de ::éxico, no alcanza sumad!:!_ 
rez y con ello su verdadera calidad ele naneo Central, sino ha~ 
ta su Ley Orgttnicn de 28 de Agosto de 193 6, refonnada en 1 938, 
rigiendose actualmente por la de 31 de /.layo de 1941, que en .. .. 
co.ncordanc ia con la Ley General de Instituciones de Cr!idi to .. .. 

del misi;10 ::!;ío, establece la naturaleza de Banco Central del ·-· 
Bnaco de iJ.:!í::ico, con funciones de banco dnico de emisHin; de- .. • 

control sobre la circulaci6n de 'moneda y los cambios; de banco 

de reserva 1especto a las instituciones bancarias que con ~l -

deben de estnT asociadas; de revisidn sobre las resoluciones -
de la Coraisidn Hacional Bancaria; de agente del Gobierno Fe<l-e· 

ral en las operaciones de cr~dito interior y exterior, y de·-· • 

servicio de Tesorer!a del iliismo Gobierno Federal; declarando -

que los billetes emitidos por el Banco de M(ixico son moneda- ~-· 

circi,.llánte, de curso legal; y todas las instituciones de crr!'di 

to deb.en de estar asociadas al Banco Central, quien regula el- · 
voldmen del cr~dito a través de las operaciones de redescuento 

y de los dop{Ssi tos que los bancos asociados tienen obligacilSn

de realizar con ~l. 

Debido· <:>. la estabilidad pol1tica que ha regido en nuestro 

p,ats y al encauzamiento del Estado, al dictar medidas de con-· 
trol por disposiciones legales y al llevar a cabo una mejor 'Vi 
gilnncia y control de las instituciones, desde la organización 

.. 
<le In bancn i:iexicana bajo el sistema ele Bnacu Central, con m-o• 
nopolio de e:üsi!Sn, se produjo un notable desarrollo de la ac

tividad bancaria en la Reptiblica, logr!tndose reconquistar la -
confianza l~el pablico para las instituciones de crl$dito y est!!_ 

bleciendo ~ran firmeza v seguridad en las actividades banca·_,...:. · 
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rías, produci'éndose un benéfico reflejo de estas actividades -
sobre la vida econdmicá. del país. 

Para'tenninar con el estudio de la Banca mexicana diremos, 
que la necesidad de desarrollar especialmente algunos aspectos 
de la economía nacional, como los aspectos agrícola, indus- -
trial y comercial, ha hecho que el Estado Mexicano intervcng<i· 
econ6micamente, y en forma más o menos directa, desarroll~ndo
se tal intervención principalmente a través de las institucio
nes nacionales de crédito, que son instituciones en las cuales 
el Gobierno Federal tiene asegurada la mayoría del capital, r~ 
servándose los derechos de integraci6n de los órganos directi
vos de la institución. 



4. • LA OPEPJ\CHJN DE CREDITa Y L"J\S OPERJ\'CTONES 1JAHCARIAS. 

Para dnr un concepto de operaci~n de crédito y de operr-· 

cicín bancaria con un criterio estrictamente jurídico-positivo, 
hcl;lOS de arrancar del estudio de la legislaci6n mercantil 'f __ , 

lmncariP. vigente en ilf!xiCo. 

Dl ardculo 7 5, fracción XIV del C6digo de Comercio, ca1.i 

fica de actJs de comercio a las operaciones de banco, pero sin 
definir és ·;:~•s. 

La Ley de ·Títulos y Operaciones de Crédito, en su exposi- 1 

ci!5n de motivos, habla de operaciones ele or~dito y de derecho· 

bancario como elementos de .. contenido conocido, pero sin espe-- - • 
cificarlo; y entre las operaciones de crédito, reglamenta es·p~ 

cíficamente, por ejemplo, los dep6sitos bancarios, con lo qtte• 1 

da entender que operaciones de crédito y operaciones de banco• 

no son la raisma cosa, por ser ~stas, una parte de aquellas. 

La Ley General de Instituciones de Crédito, en su artícu

lo primero' habla del ejercicio de operaciones de banco y créd:!:_ 

to; expresi!Sn que se emplea en el artículo segundo, en el que, 
adcm~s, se distinguen los seis grupos de operaciones de banco
y credi to, .:mnque sin especificar, si se trata de una expre .... -· 

si6n, cuyos dos ·t~rminos son aplicables a los seis grupos o -

bie~1 si de estos, unas son operaciones de banco y otras simp1~ 
mente operi:r;iones de cr~di to. 

De lo anterior se desprende, que aparentemente falta un -

criterio lc~al para hacer la distincidn de lns operaciones de
cr~dito, frente a las operaciones de banco y para definir unas 

y otras. 



33 

Dada la terminología legal, que habla de operaciones de crédi· 
to y de banco y que parece considerar las operaciones de banco 
como una especie de las de crédito, parece indispensable ini·· 
ciar la investigaci6n soble el concepto esencial de la opera-· 
ci6n de banco por la de terminaci6n del de operaci6n de crédi· 
to. 

OPERACION DE CREDITO. 

En un sentido genérico, crédito (del latín credere) sig·n! 
fica confü:.nzá. De una persona en quien· se cree, a la que se lé 

tiene confianza, se dice es persona digna de crédito • ."(~} 

Desde un segundo punto de vista, crédito, ó mejor dicho· • 
derecho de crédito, representa el aspecto activo de la relacidrt 
obligatoria; esto es, derecho de crédito es la facultad jurídi 
ca de un. sujeto de exigir de otro una determinada presentacióni 
El derecho de crédito como exigencia jurídica no hace referen
cia· alguna al motivo determinante del mismo; puede exigirse un 
derecho de. crédito, como consecuencia del cumplimiento de un • 
contra to, como resultado del incumplimiento del mismo, como ·r~ 

sultado jurídico de un ilícito civil o como consecuencia vine~ 
lada un ilícito penal. Por lo mismo, en este sentido, derecho
de crédito no. tiene nada que ver con crédito. (2) 

En un tercer y tlltimo significado, crédito, en un sentido 
econ6mico·jurídico, en la expresión operaci6n de crédito, im-
plica una operaci5n Do est Des, en la que Do es actual y Des · 
ha de efectuarse en un segundo tiempo, separado del primero -· 
por un termino mlis o menos largo. (3) 

.(1). CERVANTES AHUMADA RAUL. Op. Cit. Pags. 207 y 208 

(2) RODRIGUEZ RODRIGUEZ J. Op. Cit. Pag. 15 
(3) RODRIGUEZ RODRIGUEZ J. Op. Cit. Pag.15 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
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En este sentido, ARWED KOCH, entiende por cr~dito, como -

"la disposicH5n, desde el punto de vista del acreditan te, y la 

posibilitl~d, desde el punto de vista del acreditado, <le efec-

tuar un contrato de cr~dito, esto es, un contrato cuya finali

dad es la producci6n de una operaci6n de cr~dito; mientras que 

por o.peraci!Sn de crédito debe entenderse: por parte del acredi 

tante, la cesi6n en propiedad regularmente retribuída, de cap.!. 

tal (conseci!Sn de crédito), y por parte del deudor, la acepta

ci6n de aquel capital con la obligaci6n de abonar intereses y
devolverlo en la forma pactada. (1) 

JOAQUIN GARRIGUES al respecto nos dice:"tod.a operaci6rr -

de crédito implica el diferimiento de ia prestaci6n del deudor 

y, por tanto, un plazo. Pero no toda conseci6n de plazo supone· 

el otorgamiento de cr~¡:lito. Para que exista ~ste se requiere -

el transferimiento de' la prestaci6n equivalente a la propiedad 

de un valor econ!Smico y aplazamiento de ·la prestaci6n equiva-

lente a la propiedad que se adquiere (contrapartida)". (1) 

Esta <lefinioi!Sn anterior, es criticada por CERVANTES AHU

I.fADA, el decirnos que no cree conveniente hacer intervenir e-l

concepto de propiedad en la noci6n económica jurídica de cre·di 

to; ya que hay casos, como cuando se presta solo la firma, en· 

que no ¡:iuede hablarse de un traslado de propiedad, aunque, in
discutiblemente, hay traslaci6n de un valor econ!5mico. 

El mismo CERVANTES AHUMADA, nos da nuestro juicio, un CO!!_ 

cepto uuy completo de lo que por cr~dito, en el sentido econ!S

mico jurt<lico debe de entenderse, al decirnos, que habrá un n~ 

gocio ele crédito cuando el sujeto activo, que recibe la desig

naci6n de acreditante, traslade al sujeto pasivo, que se llama 

---~-~-

(1 ) ARl'fED KOCH, el Crédito en el Derecho, Trad., de Jos e ¡.fa ría 

Navas, Madrid, 1946, Pag. 21. 

(2) RODRIGUEZ RODRIGUEZ J., Op., Cit., Pag., 15 
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acreditado, un valor econ6mico actual, con la obligacilSn del -
acreditado de devolver tal valor o su equivalente en dinero; -
en el pillazo convenido. (l) Este concepto, comprende tanto la· - -
traslaci!5n tle propiedad de un bien tangible (contrato de mutu·ol 
que la transmisHin de un valor econ6mico intangible (casos en
que se presta: la firma o se contrae una obligacilSn por cuenta
del acredit.:ido). 

Queriendo prcGisar las características jurídicas de la ·-
operacilSn de crédito" podemos indicar dos notas definidoras,. -
pero no exclusivas y una tercera característica, que con las 
dos anteriores perfila de un modo completo el contenido y la 
esencia de la operaci6n de Crédito: 

Primero, el plazo lS término es un dato esencial en la op~ 
raci!5n de crédito. Como antes indicabamos la transmisi6n del !!-. 
creedor al deudor está separada, en el tiempor por un términu
de la retransmisidn del deudor al acreedor, .Sin embargo, esta
nota por •SÍ sola, no es suficiente para definir la operaci6n -
de crédito, porque, en definitiva, todo derecho de crédito im
plica la ;e~istencia de un t~rmino; no puede hablarse de dere-
cho de cri3clito, sino en cuanto existe una exigencia jurídica a 
favor del acreedor y esta exigencia jurídica en cuanto existe
implica, por definiciGn, un cierto tiempo desde el momento del 
nacimiento del derecho hasta el momento de su efectividad. To
do derecho de crédito, en cuanto existe o está sujeto a térmi
no, en el sentido jurídico de esta expresi6n, o está sometido
ª un t~rmino de hecho, como cuando el cumplimiento del derecho 
de crédito est~ impedido por un acontecimiento extrafio a la VQ.. 

Juntad de las partes, en cuyo caso puede hablarse de un térmi
no o plazo resultan te de fuerza mayor, o ya el deudor incur'ri15 

(1) CERVANTES AHUMADA Rl\UL. Op. Cit. Pag. 208 
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en mora, y entonces puede hablarse con toda propiedad de un 
término mora torio. Estos supuesto.s, y otros que pudieran agre
garse, demuestran que aun cuando toda operación de crt;dito e·s
una operad6n a término, no toda operación a tt;rmino es opera
ci6n de ar.édicto. 

En s~gundo t~rmino tenemos la fiducia, la confianza, como 
otr!) elemento caracter1'.stico de las operaciones de crédito, en 
cuanto que la prestación actual que hace el acreedor. en favor
del deudor, para adquirir solo la posibilidad de una contrapar 
tida en el futuro, requiere normalmente que el acreedor tenga
confianza en la capacidad y en la voluntad del cumplimiento· -
del deudor; pero este elemento de confianza tambien existe en
operaciones que no son de or~dito, como ocurre con el mandato, 
con la prenda, con la comisitSn, con el arrendamiento o con ·--
otra serie de operaciones jurídicas en las que la fiducia es -
un elemento calificador; incluso podría decirse que, no siem-
pre la operación de cr~dito implica fuducia, ya que aquella -
puede resultar impuesta por otra operaci6n previa o principal
sin que el deudor merezca confianza alguna al acreedor o inc1~ 
so, en una operaci6n directa de or~dito, puede faltar toda CO!!_ 

fianza y solo realizarse en atención a las garantías de cump1i 
miento, ajenas por completo a la confianza que el deudor pueda 
inspirar. 

En .tercer término tenemos, la nota típica de la operaci!5n 
de crédito, que se encuentra en todas y cada una de las que -
considera como tales la Ley General de ·T1'.tulos y Operaciones -
de Or~dito y en todas las que no estan comprendidas en esta -
Ley, pero quedeben considerarsé de la misma naturaleza, ya que 
la ExposioitSn de Motivos reconoce exp!l.icitamente que no regula 
todas las operaciones de crédito, sino las más •t1picas entre -



37' 

ellas, consiste en la transmisi6n actual de un valor econ6mico 
por el acreedor en favor del deudor para que la contrapartida~ 
del deudo: al acreedor, se efect~e posteriormente;podemos agr~ 
gar, que dentro de este criterio, no cabe una operaci6n de cr! 
dito gratu.i'.ta, porque de no existir contrapartida podría hablar_ 
se de donaci6n o de cualquiera otra figura juridica, pero no, -
de una operaci6n de cr~dito. 

Así .tenemos pues, que la operaci6n de cr~dito, en sentido 
estricto,~ es un negocio jurídico en el que el cr~dito existe -

(mutuo, depósito irregular, aval, etc.); pero conviene adver-
tir que, con cierta impropiedad, nuestra Ley General de Títu·-
los y Operaciones de Crédito, comprende bajo el rubro de tales 
operaciones, a negocios jurídicos en los que, en sentido estris:_ 
to y como fundamental elemento, no se da el fenómeno del crédi 

,to (depósito bancario. regular, depósito en almacenes generales, 
fideicomiso, etc; y e.sto es debido a que, por razones prácti·
cas, el término "operación de crédito" se ha extendido al cam• 
po de aquellos negocios que bien, si no son estrictamente cre
diticios, tienen relaci6n normal con los negocios de crédito·,· 
principalmente por alguno de los sujetos del negocio. '(1 J 

El mismo t~rmino "operaci6n de cr~dito" no es muy propio
debería decirse, con mayor precisi6n, "negocio de cr~dito", p~ 
ro como tales: negocios suele.n celebrarse en gran escala por·-
los banco.s, que son instituciones especializadas que tradicio
nalmente .se ha dicho "operan" en el campo del crédito, el anti 
guo término noperaoi!Sn" ha persistido en las leyes y en el l'e!!, 

guaje jurídico. 

(1J CERVANTES AHUMADA RAUL. Op. Cit., Pag. 208 
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LAS OPERACIONES BANCARIAS. 

En cuanto a las operaciones bancaria::, tampoco resulta S!!_ 

ficiente el criterio legal para hacer la definici~n de ellas,

porque del análisis de las operaciones que los bancos practi-

can con arre~lo a la Legislaci6n Mexicana, nos arroja un resul 
tado común: el tratarse de operaciones de crédito, lo que na-

turalmente, por si solo, no es distintivo. 

En la doctrina nos dice RODRIGUEZ RODRIGUEZ, nos encontra 

mos que lo mismo que ha ocurrido cuando ·se trat6 de de.finir ·-

unitariamente el acto de comercio, ha sucedido con la tlefini"

ci6n doctrinal de la operaci6n bancaria. Así como numerosos ·a!!. 
tores defendieron una posici6n negativa y pesimista, afirmando 

la imposibilidad de obtener un concepto unitario del acto de -

comercio,. asi tambi~n encontramos distinguidos autores que ni~ 

gan la posibilidad de obtener un concepto jur1-dico de la oper!_ 
ci6n bancaria. (1} 

Dentro de los autores que niegan la posibilidad de obte-· 
ner un concepto jurídico de la operaci6n bancaria tenemos a ~

GIERKE, el cual dice textualmente lo siguiente: "La pregunta·, -
¿qu~ negocios son peculiares de la empresa bancaria? solo, pu~ 

de contestarse, de acuerdo con el desarrollo hist6rico y la ~

concepci6n <lel tráfico. Una definici6n de valor general y ex·-· 
haustiva no existe, según la opini6n de la~doctrina más autori 

zada". (2) 

Para El-ill.EMBERG, la definici6n de STAUB, según la cual, ·- • 

son operaciones de banco, las que satisfacen necesidades del -

.'(1). RODRIGUEZ RODRIGUEZ ºJ. Op. Cit., Pa:g.· 18.. 

(2) RODRIGUEZ RODRIGUEZ ·3. Op. Cit., Pág.· 19 
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tr~fico para la obtenci6n y enajenaci6n de dinero y de títulos 

valores, es demasiado estrecha; la de LEl-IMANN, según la cual, -

es común a todas las operaciones de banco, la tendencia a lit -

mediaci!Sn en el tráfico de dinero y en el suministro del crédi. 

to, le parece adn ml!s incolora. "En verdad nos dice ElíREi·!BERG, 

la expresión operación ele banca solo es una frase global: c01:1-

prende aquellas operaciones de las que cada una en particular, 

por si sol.::-,, basta para calificar de empresa mercantil, al - -

ejercicio p;.·o:fosional y al empresario, de comerciante, üc ban

quero"¡ y uún agrega que "los intentos para obtener un concc-p

to jurídico firme han fallado en mi opini!Sn. (1) 

Sin embargo, nos sigue diciendo RODRIGUEZ RODRIGUEZ, no -

han faltado esfuerzos optimistas y as!, por ejemplo, ARCAi!GELI 

ha intentado un esbozo del concepto unitario ele la operaci!Sn -

de banco, que se caracteriza jurídicamente por ser la "adquis,i 

ci6n de capitales a cr~dito, esto es, con la obligación de re~ 

"!;ituir, con la intenci6n de enajenarlos nuevamente, y la cons~ 

cuci!Sn de crédito, esto es, con el derecho a la recuperaci!Sn -

de los capitales adquiridos"; y este concepto se completa con

la af irmac i6n ele que la operac i!Sn bancaria es tal en cuan to ·tl e 

be confi2urarse como operaci!5n de la empresa bancaria. 

Para :·~oDIUGUEZ RODRIGUEZ, las operaciones bancarias son -

actos de in·i::m.·mediaoi15n profesional en el or~dito, realizadas· 

en masa po;: e:-.1presas bancarias. Tal definici!Sn, que a nosotros 

nos parece la mis acertada, la deduce del siguiente andlisis:-

Nos clice, que "los bancos practican diversas operacione-s

de crédito; pero en definitiva, todas ellas se condensan en el 

(1) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN, Op. Cit., Pa3. 19 
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trrtfico para la obtención y enajenación de dinero y de titulas 

valores, es demasiado estrecha; la de LEHl'.IANi·l, según la cual, -

es común ~ todas las operaciones de banco, la tendencia a la· -

mediacHin en el tráfico de dinero y en el suministro del crédi_ 

to 1 le parece adn mlts incolora. "En verdad nos dice EIIREi,IIlERG, 

la expresión operación ele banca solo es una frase global: co1:t

prende aquellas operaciones de las que cada una en particular, 

por si sol.:::, basta para calificar de empresa mercantil, ul • -

ejercicio p¡-ofesional y al empresario, de comerciante, tLC ban

quero"; y aún agrega que "los intentos para obtener un conccrp

to jur!dico firme han fallado en mi opinilSn. (1) 

Sin embargo, nos sigue diciendo llODRIGUEZ RODRIGUEZ, no -

han faltado esfuerzos optimistas y as1, por ejemplo, ARCAlrGELI 

ha intentado un esbozo del concepto unitario de la operaci!Sn -

de banco, que se carac'teriza juridicamente por ser la "adquisi 

ción de capitales a cr~dito, esto es, con la obli3aci6n de re! 

'J:ituir, con la intenci!Sn de enajenarlos nuevamente, y la cons~ 
cuci!Sn de crédito, esto es, con el derecho a la recuperaci1Sn -

de los capitales adquiridos"; y este concepto se completn con· 

la afirmación de que la operaci!Sn bancaria es tal en cuanto 'de 

be configurarse como operaci1Sn de la empresa bancaria. 

Para :·:aDRIGUEZ RODRIGUEZ, las operaciones bancar i'1s son .. 

actos de intermediaoi!Sn profesional en el or~dito, realizadas

en masa po¡· e:"1presas bancarias. Tal definici!Sn, que a nosotros 

nos parece la mrts acertada, la deduce del siguiente anrtlisis:-

Nos clice, que "los bancos practican diversas operaciones .. 

de crédito; pero en definitiva, todas ellas se condensan en el 

(1) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN, Op. Cit., Pa3. 19 
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siguiente esquema: recoger dinero, realizando operaciones pas! 

vas y proporcionar dinero, mediante diversas operaciones acti

vas; pero tnnto para recoger dinero, como para entregarlo, rea 

liznn cont~·::tos en serie, actos en masa: estas operaciones ac· 

tlvns y pusivns, no son actos aislados, sino actos masivos, 1! 
d<lica y cc~.nl'bicamentc, no inclividunlizaclos; resultando que • 

sicupre se ·~r:-.ta de actos reductibles a esquemas elementales:

cl operar c~1 i:insa permite la aplicac·i6n a los mismos de la ley 

de los graar.lcs •nrímeros, eliminando el riesgo inherente a un as_ .. 

to intlividualncnte considerado y la simplificación de su es- -

tructura jurídica a esquemas sencillos o esenciales. 

La realizaci6n masiva de las operaciones bancarias no es~ 

una simple caracterización formal de ~stas, sino que se trata

do una nota que debidament~ analiznda nos revela la esencia·-

de lns misrans; esta realizacidn en masa, en serie, de esas op~ 

rnciones supone, que se efectúan profesionalmente, lo que a su 

vez, nós• hace invocar la idea de empresa, como organizaci6n ·-

adecuada, y a tal grado, nos sigue diciendo P.ODIUGUEZ r..onr.r-
GUEZ, que no cabe una realizaci6n profesional de operaciones - 1 

bancarias,. sino hay una empresa bancaria. (1) 

Por lo· tnnto las operaciones bancaria.s, son todas aque ·-

llns operaciones ele cr~dito practicadas por las empresas banca 

ríos en nasa con caracter profesional, 

As! teneraos que las operaciones bancarias, cualquiera que 

sea la que consideremos, se caracterizan por ser operaciones • 

de crlídi to realizadas profesionalmente; es decir, que las OIJe

raciones <le crédito individualmente consideradas no pasan de -

ser eso; pero cuando se realizan profesionalmente se convier-

tcn en operaciones bancarias. (2) 

(1) RODJUGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN, Op. Cit., Pags, 20 y 21 

(2) RODRIGUEZ RODIUGUEZ JOAQUW, Derecho 1Iercantil, Editoria.-1· 

Porrúa, Tomo II, :léxico, 1957, Pag. 54 
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Pero es indudable que no debemos confundir el término "o

peraci6n de crédito" en sentido estricto, con "operaci6n ban:c~ 
ria", ya que propiamente hablando, no puede decirse que ex is-

tan jurídicamente operaciones bancarias,ya que tales operacio
nes consis~en en un negocio de tipo jurídico general, que se -
califica de bancario solo por el sujeto; esto es, los bancos-,

al realizar su funci6n, celebran contratos de depdsito, r.le d"e_! 
cuento, de ¡,1utuo, etc., que en principio pueden ser realizados 

por cualquier persona y que solo se califican de bancarios, ·-

porque un banco interviene en su celebración; y aun aquellos -

negocios u operaciones que por mandato legal son hoy exclusiv! 
mente bancarios (dep6sito en cuenta de cheques, descuento de -

créditos en libros, fideicomiso) no lo han sido o no lo son en 

otros momentos hist5ricos o en otros ordenamientos jurídiccis.

(1 J 

Lo que si es típico es la furici6n de la empresa bancaria, 

y en la realizaci6n de su funci6n de intermediarios en el cu-
mercio del dinero y del crédito, los bancos celebran gran va:-
riedad de neg3cios u operaciones, que la doctrina tradiciona-1-
ha clasificado en: operaciones activas, operaciones pasivas y
servicios bancarios. 

Las o.pe!"·aciones activas, son aquellas por medio de las ·•• 

cuales los bancos conceden cr~dito a sus clientes (préstar.ios·,

descuentos, aperturas de crédito, etc. ); 

Las operaciones pasivas, son aquellas por medio de las· ·

cuales los bancos se allegan capitales (dep6sitos irregulares, 

creaci6n y colocaci6n de obligaciones a cargo de los bancos, -

etc. ) ; 

(1) CERVANTES J\HUf.IADA RAUL, Op. Cit., Pag. 209 

BU:ILJOTECA CENTJ!rAL 
U lt. A, M, 
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Los servicios bancarios que son operaciones de simple me
diaci6n o de custodia, en los que los bancos ni reciben ni - -
otorgan cr6dito, (dep6sitos regulares, dep~sitos en cajas de -
seguridad, fideicomisos, operaciones de mediaci~n en pagos,~• 
etc~). 

Podemos conclu1r diciendo que las connotaciones de opera
ci6n bancaria y operaci6n de crédito son distintas; ya que no
tada operaci~n de crédito es bancaria, ni toda operaci6n banc~ 
ria es de crédito en sentido estricto. 

En rest!men, pudiera decirse que toda operación bancaria -
es una operaci6n de crédito realizada profesionalmente; per~ -
no toda o.peraci15n de crédito es operaci6n bancaria, pues de -
aquella hay unas que pueden ser realizadas por bancos y por -
cualquiera otra clase de personas o entidades (operaciones de
cr~dito activas, generalmente), en tanto que ótras solo pueden 
ser practicadas por empresas bancarias, (operaciones de crédi
to bancarias, generalmente pasivas). 
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. e A p I T u L a "II 

'CL'ASIFICACION DE LOS BANCOS 

L - . D !VERSOS TIPOS DE BANCOS EN EL S fSTEMA HEX ICA"NO • 

Desde nuestra primera Ley Bancaria en nuestro Pa1s, el 'Es 
tado ha adoptado el sistema bancario.de especializaci6n, esta
bleciendo üistintas clases de instituciones de crédito y orga
nizaciones auxiliares, dot~ndolas de diversas formas de capta• 
ci6n de r.ecur·sos y atrÚuyfodoles formas de bperaci{)n adecua-
das a las características de los recursos de que disponen. 

Dentro de este régimen de especialización de nuestro s'i~ 

tema bancario vigente. las instituciones de crédito, son la·s
directamente ligadas con el comercio del dinero y del cr~dito 
o sean los bancos, y las organizaciones auxiliares, son aque
llas, que no siendo bancos, ayudan a estos a realizar sus fu~ 
ciones; todo lo anterior se desprende de la Ley general de ·-
Instituciones de Gr~dito y Organizaciones Auxiliares Vigente~ 
la cual prevee los dos diferentes tipos de organismos sefiala
dos • 

Tanto las instituciones de cr~dito, como las organizaci2. 
nes auxiliares, de acuerdo con la misma Ley, pueden ser naci2. 
nales o privadas; para que sean nacionales, el Gobierno deb~ 
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subscribir parte del capital, integrar el consejo de adminis-

traci6n o, <le lo contrario reservarse el derecho de voto a las 

resoluciones que er.w.nen del consejo de administrac i6n (artícu

lo 1. ~e la Ley General de Instituciones de Crédito y Organiz! 

cioncs .'.u:dliares). En la banca nacional, por lo general, cada 

institución u organizaci6n nacional de ·cr~dito se rige por su

propia Ley y la Ley General de Instituciones de Crédito y Or~! 

ni:aciones Auxiliares, la cual ademris, regula en forma ¡;;eneral, 

las actividades propias que la banca realiza en su funci~n co

mo interr.1edinrio profesional en el comercio del dinero y del -

crlidito. 

Este dualidad ele banca nacional y banca privada, constitl_! 

ye una complementaci6n necesaria para poder atender las necesi_ 

<lades financieras del país; resultando de esta dualidad, que -

cuaado el cam110 de inversión, no es muy redituable, es inseguro 

o <leraasiado el monto del mí~uo, pero necesario para resolver -

proble::.:'.s macrosconómicos del país, de no resolverlo la banca

privacl..-:, lo hace la banca nacional; siendo indiscutible que ·-

tanto :..'.'. banca nacional cor.10 la banca privada tienen una gran

irapoi-t:: .• 1cia en le vida econ6mica ele nuestro país, ya que en -

fon.1a :..;::.obal, el financiamiento bancario de México, lo hacen -

por rni·~ad la banca nacional y la privada. 

LA BAliCJ\ NAC !Oi·IAL 

Ya hemos establecido, que el Estado se ha visto obligado

ª entrar dentro de los sectores que forman la banca mexicana, -

como una medida imprescindible para regular las necesidades· -

econ6nicas y sociales de nuestro país, para convertirse en un

elemento de importancia en la canalizaci6n de recursos prove--
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ni entes del mismo Estado, de ahorros del pllbl icO y del ex te• -

rior, hacía diversas actividades produc.tivas, fundamentalmente 

de particulares, que no son debidamente· a·teiidídas· por l·as' ins · 

títucíones de cr~díto privadas. 

Esta estructuraci6n de la banca nac1orial· estf íritegracla -

por muchas instituciones cuyas actividades fundamentales son • 

atender los aspectos btlsicos de1 desar-rol-lo ecón6míco de· nues

tro pais, como son el sector agricola, las'obtis pGblicas, las 

exportaciones, el desarrollo industrial-,· etc.; y aunque: t·oda·s

estas· instituciones de crédito nac;ionales:,caen dentro del á1!Ybi 

to de~ Banco de II~xico, ·se· c·reti ·un mec,:·l;lnisfüo' . .slé'_"c:o'oYdina·crn!t...:_ 

gue· r·czi.tlar·a las ac·tivi'da·cle's de· l'a ·ba)1cL1liü::ion·a1 ,con el fin -

de ateader más adecuadamente las urgencias financieras clel -· -

país; por lo tanto, en .el P.eglamento de Instituciones de Crédi 

fo y 01·;::anizaciones Auxiliares Nacionales, de 29 de Junio de -

1959, se crea el Comí té Coordinador de ésta:;· precedido por el -

Secretc.1·io de Hacienda y Crédito ·Pdblico y cuyo vicepresidente 

es el Jirector del Banco de l1léxico, teniendo dicho Comí té Coor. 

dinador, facultades para consultar el Poder Ejecutivo para d·e

limi tar competencias, para hacer planes e cñjuntos ele financia

miento,- promover la colaboración permanente entre los bancos -

privados y los bancos nacionales y de estos entre sí. 

Dada a la gran cantidad de instituciones de crédito naciQ_ 

nales que operan en nuestro país y lo exteiisri ·que seríá el dar 

una explicación de<.;allada de todas y cada una de ellas, nos 1i 

mi tamos íinicamente a mencionarlas. Así tenemos que dentro de -

la estructuraci6n del sistema nacional banéario, nos encontra

mos las siguientes instituciones de cr~dito nacionales: 



La :;ac ional F inane iera, S ,A. ; 

2 -.- Ill Banco :facional de Obras y Servicios ·Mblicos,'S~A.; 

:J ·.- El llaneo :1lacional de Cr~dito Agrícola, S.A.; 

4 .- El Bnnco Nacional de Cr~dito Ejidal, S.A.; 
5 ·. - El ílanco Nacional de fomento Coopera t iv.o ,' S .A .de 'C ~V.; 

6 ·• - Sl Danco Uac ional de Transportes, S.A.; 

7 - El Danco ;Jncional Cinematográfico, S.A.; 
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8 . 
9 . 

- El 

- :::n 
ilanco Nacional tlel Ejercito y la Armada,S.A.de C.V.; 

Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal,S.k.

10-. - La 

11. - a 
p -~, :1 
13.- a 

r:in::!nciera Nacional A.zucarera,S~A.; 

:.:ac ional ).¡on te ele Piedad, S.A. ; 

Patrona to clel Ahorro llacional, S.A.; y 

Janco Nacional Agropecuario, S.A •• 

(de c.v.; 

h>~;¡1ás son instituciones de cr~dito nacionales los deri\r~ 

dos de la descentralización del crédito agr!cola, entre los ·-

que se cncuntran los siguientes; 

- El Banco Regional de Crédito Agrícola del Grijalva,S.A.; 

2 - El llaneo ~egional de Crédito Agrícola del Bajío, S.A.; 

3 - El Banco Regional ele Crédito Agdcola de Occidente, S.A.; 

4 - i31 Banco P.egional de Crédito Agrícola de r.Iatamoros, S.A.; 

5 - El Banco Nacional de Crédito Agrícola del Papaloapan,S.A.; 

6 - El Banco Agrario de la Laguna;s.A,; y 

7 - In Banco J\grar io de Yuca dn. 

Esta estructuraci6n Bancaria Nacional, complementa y sa--

tisface todo un orden 16gico de necesidades nacionales lleva-

das a cabo por el Estado, a trav~s de las mencionadas institu

ciones lle cri:;dito nacionales, cuyas actividades fundan.entales-



~on atender los aspectos bási~os del desarrollo de nuestro p-a

ís, como en el caso del sector agrícola, las obras públicas; -

~t desarrollo industrial, etc.; y para facilitar e impulsar·

ese desarrollo, la Banca Central requiere de algunas organi::.a

ciones que complementen la total integraci6n del sistema, y p~ 
ra tal efecto el Estado a creado las organizaciones auxiliares 

nacionales que a continuacHSn enumero; 

A) - Alnacenes Nacionales de Depósito, ·s~A.; 

B) - Uni6n :racional de Productores de Plátano Tabasco ;s~.\. de 

C) - Uni6n :facional de Productores de Azúcar, S~A.tleC .'V •• (C .V· 

La Uni6n Nacional de Productores de A::.úcar, S •• \ .deC ~V. y • 

la Unii:in Nacional de Productores de PHitano Tabasco,S.A..de C·.

V., tienen como funci6n el financiamiento y distribuci6n y v·en 

.ta de los productos de. cada una de ellas en sus ramas de espe

cializaci6n, en ayuda de sus socios. 

Los Alraacenes :iacionales de Dep6sito,S.A., funcionan :or.:o 

una sociedad ail6nima, desde el 22 de Abril de 1936, y su ~ir:::i.

lidad es practicar las operaciones propias de los almacenes ¿~ 

nerales de dep6sito, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

.51 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organi:ad2_ 

nes Auxiliares. 

La banca privada en n~xico, se rige por la Ley General de 

Institucioaes de Crédito y Organizaciones Auxiliares, la cual

en su artículo Zo. nos dice, que las concesiones que otor;cte -

el Gobierno Federal, se referirán a los 6 grupos de operaci~--



nos de banca y crédito, conforme a las cuales podrán operar 
las instituciones de cr~dito. 

I El ejercicio de la banca de dep6sito; 
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II Las operaciones de dep6sito de ahorro, con 6 sin emisi6rr • 
estar.ipiEas y bonos de ahorro; 

III Las ope~aciones financieras que incluyan emisi6n de bonos
f inancieros y otras operaciones pasivas; 

IV Las ope:·aciones de crMito hipotecario con emisi6n de bonos 
y garantia de c~dulas hipotecarias; 

V Las operaciones de capitalizaci6n; 
VI Las operaciones fiduciarias; 

.-\rin cuando la Ley establece la clasificacidn anterior 1 ·

pcrr.ii tc, dentro de ciertos límites que la misma señala, una ·ig_ 
tcrrclació~ de funciones: Asi tenemos que de el mismo artículo 
2o. se desprcnclc:, que las operaciones de ahorr.o y las operaci2._ 
iies fiduciarias, puedl'n ser otorgadas a las instituciones que
practiquen las operaciones especificadas en las fracciones {I, 

III,IV,y V), sin que estas (las de dep1Ssito, las financieras,
las hipotecarias y las de capitalizaci6n) sean compatibles en
tre sí. 

A fin .'.e ser más precisos en nuestra exposici6n, tratare
mos de consi3nar las notas características de cada institución 
cspecializ~.cla, analizándolas a la luz de la funci6n de las em
presas bancarias, como la funci6n que consiste en la interm·e-
d iaci6n profesional en el comercio del dinero·y del cr~dito, -
es decir nos referiremos a la variedad de negocios y operacio
nes que la banca realiza, y que la doctrina ha clasificado co
mo operaciones activas, operaciones pasivas y servicios banca
rios. 



49 

Las Instituciones de Dep~sito. 

Las inst·ituciones que disfnutan de canees iein para el eje!_ 
cicio de la banca de dep6sito, están autorizadas a efectuar -
las operaciones que consigna el artículo 10 de la Ley General
de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 

Las actividades· que estos bancos realizan derivan princ-i
palmente de los dep6sitos de dinero que generan sus clientes·,· 
a la vista o a plazo, destacando por su importancia el primero, 
que tambien es llamado dep6sito en cuenta corriente ~ dep6sito 
en cu en ta de cheque.s, y su importancia se de be a que de e stcrs• 
dep~sitos emana la multiplicaoi~n del dinero que realizan lcrs• 
bancos, que en conjunto se llama banca comercial, al grado que 
su circulaoi5n por medio de los cheques, supera al billete y • 
la moneda. 

Las instituciones de dep6sito, tienen una gran importan--· 
cia en eh ámbito nacional y cada vez su importancia es más re• 
levante, '.de bid~ fundamentalmente a la gran cantidad de opera·- -
ciones activas que efeotaan, contándose entre las más cornunes
los créditos a corto plazo y los descuentos; ast como aquellas 
operaciones activas que la ley permite a los bancos realizar
con el fin de que determinados renglones productivos cuenten- -
con un financiamiento más expedito, como es el caso de que • ·
cierto porcentaje de su cartera se destine en créditos a medi~ 
no y a largo plazo, canaliz~ndolos en pr~stamos refaccionarios, 
en préstamos para la adquisioi!Sn de bienes de consumo duradero 
y en préstamos de habilitación 6 avío. 

Estas instituciones de dep!Ssito, además de las operacio-· 

' ' 
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nes activas y pasivas que realizan, ofrecen a sus clientes una 
gran varietlad de servicios bancarios, condndose entre ellos-, -
el hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de - -
clientes, compraventa de oro y plata por cuenta propia o en CQ.. 

misi6n, recibir dep~sitos de titules valores en custodia o en
administraci~n, compraventa de titules, valores y divisas por• 
cuenta propia o en comisi~n, etc., 

Las Instituciones de Dep6sito de Ahorro. 

Las instituciones de Crédito de Dep6sito de Ahort.o, por .. 
lo que hace a su organizaci6n y funcionamiento, se hallan re·~ 
ladas en los a~ticulos 18 al 25 de nuestra Ley General de Ins
tituciones de Or~dito y Organizaciones Auxiliares; y de acucrr• • 
do con el artículo 20 de la propia ley, las operaciones de de~ 
p6sito de ahorro pueden ser. efectuadas por todas las institu·
ciones de cr!idit.o, en departamento por separado, previa conce• 
si6n del estado, o bien, aunque no es el caso en la pr~ctica.-, .. • 
por .instituciones de ahorro espécíficás. 

Estas instituciones de dep~sito de ahorro, se allegan c~
pitales, po~ medio de los dep6sitos bancarios de dinero con ·i~ 
ter~s, hasta la cantidad de$ 100,000.00, por cada titular, ya 
s~a en una 6 varias cuentas o en cuentas mancomunadas, cuyos -
intereses son capitalizables cada seis meses, llev~ndose el r~ 
gistro de las cantidades depositadas y retiradas en libretas • ' 
especiales que o,bran en poder de los clientes , las cuales re
ciben el nombre, de libretas de cuentas de ehorro; y en el ma
nejo de estas cuentas de ahorro, por lo que se refiere a las • 
condiciones generales, la Secretaria de Hacienda y Cr~dito Pú

blico ha facultado a que elaboren sus propios reglamentos, a -
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las instituciones que se dediquen al ejercicio de esta rama de 
dep6sito. 

\.,. 

En la práctica bancaria, estas instituciones establecen -
planes es.peciales de dep6sito en cuentas de ahorro, en benefi
cio de ahorradores interesados en obtener pr~stamos con garan
·tfa hipo.tecaria para la construcci6n de habitaciones ele inte--
r~s social y tendrán preferencia estos mismos ahorradores :;o·-

bre los dem~s cuentahabientes o personas que no estt!n denn·o· -
del plan. 

Dentro de las operaciones activas que las instituciones -
de depósito de ahorro pueden efectuar, tenemos, los créditos a 
corto, mediano y largo plazo, en forma parecida a los de ins'ti 
tuciones de dep6sito, pero principalmente sus recursos son de~ 

·tinados a las operaciones de pr~stamos para la adquisici6n <l-e-
bienes de consumo duradero y a prestamos para la vivienda de -
interés social, art1':culo 19, de la Ley General de Institucio·-· 
nes de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 

Las Instituciones de Crédito Financiero. 

A estas instituciones de crédito las encontramos re;:ula:-· 
das en los articulas 26 al 33 de la Ley General de Institucio
nes de Crédito y Organizaciones Auxiliares., y su principal -· -
fuente de recursos deriva, ~e lo establecido en las fracciones 
XV y XVI del propio ar.t1culo 26, al aceptar estas institucia-
nes, préstamo y crédito o recibir dep~sitos a plazo no menor -
de un año, que podr~n estar representados por títulos que se -
denominan bonos financieros y certificados financieros, de va-

(lor 
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nominal no inferior al que fije la Secretarta de Hacienda y 

Cr!Sdito Público, nominativos o al portador a cargo de la emfs~ 

ra, y el inter~s que podr~n abonar las instituciones financie

ras por estos t!tulos,·con tasas diferentes segdn el plazo r -

que se expidan, teniendo preferencia sobre todo el activo de " 1 

!ns instituciones emisoras, lo fijar~ el Banco de -México. 

Dentro del rtmbito nacional, las instituciones financieras, 

cor,1piten en importancia, con la banca comercial, pero la furr-• • 

ci6n primordial de sus operaciones acti~as, es la de promove-r

la organización y transformaci6n de toda clase de empresas ~ -

sqc~edades mercantiles y la intermediaci6n en el financiamien

to a mediano y largo plazo de las m~smas; interviniendo en op~ 

raciones activas, que tienen por objeto, concesiones de pr~st~ 

mos de habilitación o avío y refaccionarios, préstamos para la 

adquisioi!Sn <le l)ienes de consumo duradero, con garantía hipo te . -
caria o fiduciaria, as! como todas aquellas que est:ín estrech~ 

mente liga~as al mercado de valores de renta variable. 

Dado qae el uso de la palabra Banco en el nombre o denomi_ 

naci6n social de las financieras, provocc> cierta confusión en• ' 

tre el público por considerar que tales sociedades al usar di

cha palabra, estaban autorizadas a realizar operaciones propias 

de la banca de dep!Ssito, la Secretaría de Hacienda y Crédito -

Público tuvo a bien expedir un Acuerdo, publicado en el Diario 

Oficial de 30 de Enero de 1947, por el cual se prohibi6 el uso 

de la palabra P,anco a las instituciones de cr~dito que operen- 1 

como financieras, en uso de las facultades que le concede el· -

artículo 1 O transitorio de la Ley General de Instituciones &e· • 

Crédito y Organizaciones Auxiliares. 
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Instituciones de Gr~dito Hipotecario. 

Dent~o de la especializaci6n de funciones que constituyen 
la base de la estructuraci6n del sistema bancario mexicano, a
las instituciones hipotecarias está reservada la misi6n de ac· 
tuar en el mercado de irunuebl es para impulsar, canal izando a·d~ 

cuadamente el crédito, la industria de la construcci6n; y mie!l 
tras las .otras instituciones tienden en forma general a auxi-
liar el incremento de la economia, estas instituciones hipote
carias se proponen impulsar la riqueza inmobiliaria. 

Las instituciones de crédito hipotecario, llamadas tam• -
bién bancos hipotecarios, tienen como funci6n básica, la capt~ 
ci6n de recursos a largo plazo en el mercado de valores, emi
tiendo bonos hipotecar.íos y ctSdulas representativas de hipote• 

·cas; y la Ley les impone que los crMitos que otorguen sean ·ca 
nalizados para su inversi6n en bienes inmuebles, obras o mej-o• 
ras a los mísmos, o en cualquier otra clase de inversi6n rent~ 
ble o productiva, y los pr~stamos deberán en todo caso garanti 
zarse con hipóteca en primer lugar sobre los bienes para los ,. 
que se otorgue el pr~stamo, o sobre otros bienes inmuebles o -
inmovilizados, o mediante la entrega de los mismos inmuebles -
de fideicomiso de garantía. 

Actualmente, las instituciones de crédito hipotecario d·e· 
sempeñan un papel muy importante en las tareas de la habita- -
ci6n popular, para que personas de ingresos limitados puedan -
adquirir casas habitaci6n a bajo precio, concediéndoseles has
ta el 80% o más de la garantía. 

Estas instituciones hipotecarias, adem!is, de sus funcio·-· 
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ncs espoci.'.'icas, prestan operaciones de.servicio a su cliente• 

la, co1:10 es el caso de la custodia y administracHSn de los va

lores que e:liten, y en general, las instituciones de or~dito- -

hipotecario, µor lo que hace a su funcionamiento y organiza-· -

ci6n, se hcllan ·reguladas en los articules 34 al 39 de la Ley

Gcneral de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxilia·--

res. 

Las Instituciones de Capitalizaci6n. 

Las instituciones que disfruten de· concesi6n para practi· 

car las operaciones de capitalizaci6n estarán autorizadas, en- 1 

los· términos establecidos por la Ley General de Instituciones

de Crédito, pRra contratar la formaci6n de capitales pagaderos 

a fecha fija o eventual, a cambio del pago de primas períodi-

cns o rtnicas, ofreciendo estos contratos al público mediante •' 

la emisi6n de d:tulos o p61izas de capitalizaci6n. 

Estas instituciones realizan operaciones activas con su· -

el ientela, consistentes en descuentos, pr!istamos y créditos de 

cualquier c:.:cse, reembolsables a plazo superior de sesenta· .. • 

días y no :.~ayor de ciento ochenta días, ademtts otorgan présta

mos de habilitacHin o av1o con plazos de vencimiento no mayor· 

de tres aiios y los refaccionarios no mayores de diez afios, y • 

créditos destinados al fomento de la habitaci6n popular, en ·-· 

la edificaci6n de habitaciones populares destinadas a ser ven

didas mediante procedimientos de amortizaci6n de poca cuantía· 

o' en préstamos· hipotecarios destinados a este mismo tipo de 'h.!!, 

hitaciones, con interés no mayor del 7% anual. 

En 1962 se reforma la Ley de Instituciones de Crédito, y-
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en lo relativo a las instituciones de capitalizaci6n, se les -

facul~a ha realizar planes de capitalización destinados a l~ -

adquisioi!5n o reposici6n de maquinaria o equipo industrial o

agrícola, o para el fomento de actividades básicas, así como -

para reanzar planes de capitalizacilSn con derecho a que los -

ahorradores se les concedan préstamos para la adquisición de -

bienes de consumo duradero; en el primer caso las sumas serán

au tor izadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pt:iblico y• 

en el segundo caso por la Comisi6n Nacional Bancaria, mísma -

que siempre fijarli. los plazos m!nimos y m<iximos de capitaliza

ci6n y de amortizaci6n de cualquier plan, artículos 41 Bis y -

41 Bis 1 de la Ley General de Instituciones de Cr~dito y Orga

nizaciones Auxiliares, 

Estas instituciones, ofrecen a su el ientela, planes de ·c!.:_ 

pitalizaci6n que tienen el atractivo de sorteos períodicos, ·-· 

con el objeto de anticipar la fecha en que el suscriptor tenga 
que recibir el crédito, a cuyo efecto la institución le abona• 

rtt las suni.as necesarias para completar el monto a capitalizar. 

Las Instituciones Fiduciarias, 

Del artículo 3SO de la Ley de Títulos y Operaciones de -

Crédito, se desprende que las operaciones fiduciarias ·s151o po

drán realizarse por sociedades que obtengan concesi6n del Go·-· 

bierno Federal, constituyendo dichas sociedades verdaderas op~ 

raciones bancarias; y de acuerdo la Ley General de Instituci'O• 

nes de Crl'ídito y Organizaciones Auxiliares, estas operacione·s· 

fiduciarias como las de ahorro, pueden ser efectuadas por to-

das las instituciones de crédito, en departamentos por separa

do, o bien, por instituciones fiduciarias especificas (párt"afo 
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cuarto del artículo 2). 

El artículo 44, de la multicitada Ley General de Institu

ciones de Cr~dito y Organizaciones Auxiliares nos señala, qu·e

las sociedades o instituciones de cr~dito que disfruten de co!!_ 

cesi6n para llevar a cabo operaciones fiduciarias estarán alit2_ 

rizadas en los t~rminos de la misma Ley: 

a) Para practicar las operaciones de fideicomiso a que se 

refiere la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; 

b) Para intervenir en la emisión de toda clase de títulos 

de crédito, que realicen instituciones públicas o privadas o -

sociedade.s, 3arantizando la autenticidad de aqui;llas, las fir

mas y la ü~entidad de los otorgantes, encargándose de que la·s

garantías, en su caso, queden debidamente constituíclas, cuidag_ 

do de qu·e la inversión de los fondos procedentes <le la emisi6n 

se haga en los ·tlhminos pactados, y recibiendo los pagos o las 

exhibiciones de los subscriptores; para actuar como represen-

tantes comunes de los tenedores de títulos; para hacer el ser

vicio de caja o de tesorería relativo a los títulos por cuenta 

de las insthuciones o sociedades emisoras; para tomar a su·-· 

cargo los libros de registro correspondientes y para represen· 

tar a los socios, accionistas, acreedores u obligacionistas en 

jun,tas o asambleas; 

c) Para desempeñar el cargo de comisarios o miembros de1-

consejo de vigilancia de sociedades, aunque no tengan partic·i· 

paci6n en ellas; 

d) Para encargarse de llevar contabilidad y libros de ac

tas y de re3istro de toda clase de sociedades y empresas; y~! 
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ra ceder .su domicilio para pagos, notificaciones, celebraci6n

de juntas o asambleas, domiciliación que tendrá efectos leg-a·-

les siempre que se trate de la misma plaza y sea debidamente -

dada a conocer en cada caso; 

e) Para desempeñar la sindicatura o encargarse de la li:-· · 

quidaci!Sn judicial o extrajudicial de negociaciones, estableci 

mientos, concursos o herencias; 

f) Para desempeñar los cargos de albacea, ejecutor espe-

cial, interventor, depositario judicial, representante de au·-
sentes o ignorados, tutor o curador .Y patrono de instituciones 
de beneficencia; 

. g) Para administrar toda clase de bienes inmuebles que no 

sean fincas rdsticas,- a menos que en este dl timo caso hayan ·r~ 
cibido la c.clministraci6n para distribuir el patrimonio entre -

heredero.s, legatarios, asociados o acreedores, o para pagar··-

una obligac.i6n o para garantizar su cumplimiento con el valOT• 

de la mism~ finca o de sus productos, y sin que en estos casos 

la adquisici6n exceda del plazo de dos años; 

h) Para encargarse de hacer avalrtos que tendr~n la mismn

fuer za probatoria que las leyes asignen a los hechos por corre 

dores titulados o peritos; 

i) Para emitir certificados, haciendo constar la partic·i

paci6n de los distintos copropietarios en bienes, t~tulos o V! 
lores que se encuentren en pod~r de la instituci6n o la par~i
cipaci6n de acreedores en las liquidaciones en. las que la irrs

tituci6n fiduciaria tenga el car~cter irrevocable de liquida·-· 
dor 6 s!ndico; 
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j) Para recibir en dep6sito, administraci!Sn o garant:i'.a ·-
por cuenta de terceros, toda clase de bienes, muebles, titulas 
o valores; 

k) y, en general, para 11.evar a cabo cualquier cl¡ise de -
negocios de fideicomiso y para desempeñar toda clase de manda
tos y comisiones; además de aquellas operaciones necesarias 'p§:_ 
ra la administraci6n e inversi6n de su patrimonio. 

A pesar del papel tan importante que desempeñan estas in~ 
tituciones, por las características tan especiales, que se de
rivan de la gran variedad de operaciones que realizan, en la -
práctica su desarrollo ha .. sido di:ibil, aún cuando en la mayoría 
de las instituciones de crl:idito tienen departamentos fiduci-a.·
rios. 

Las Organizaciones Auxiliares Privadas. 

El sistema de la banca privada en México, no encuentra su 
total intecraci6n con las solas instituciones que tienen a su
cargo las funciones de intermediaci6n en el crédito, en la ad
ministraci6n de capitales y en los pagos; sino que, el conjun
to se complementa con otro grupo de organizaciones, que sin~~ 
lebrar operaciones genuinamente bancarias, tienen a su cargo· .. 
la .misi6n de facilitar e impulsar el desarrollo de ~stas por -
diversos medios específicos, y para tal efecto la Ley General
de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, reg1§!;_ 
menta en el articulo 3 las siguientes Organizaciones Auxilia-· 
res: 

I Almacenes Generales de Dep6sito; 
II Cámaras de Compensac i!Sn; 



III : Bolsas de Valores¡ y 
IV Uniones de Crédito. 
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De acuerdo con el artículo 47, de la Ley comentada, se r~ 
querirá autorizaci6n de la Secretaría de Hacienda y Crédito ·~ 
blico para el establecimiento de almacenes generales de dep~si 
to y de Bolsas de valores, o de la Comisi6n Nacional Bancari~

cuando se trate de uniones de crédito. Estas autorizaciones p~ 
dr~n ser concedidas o denegadas por la Secretaría o la Comi-·
silSn, en su cas.o, segtin su apreciacHSn sobre la conveniencia· • 
del establecimiento. 

El articulo siguiente de la misma Ley, nos dice, que las
organizaciones auxiliares estar4n obligadas a obtener su irrs-
cripcilSn en la Comisi6n Nacional Bancaria para poder dar conri
enzo a sus operaciones. Al efecto, deberán solicitarla presen
tando su .escritura constitutiva. y el proyecto de sus reglamen
tos, en su caso. La Comisi6n Nacional Bancaria los aprobará· ·
cuando no. sean contrarios a las disposiciones de ésta y las d~ 
más leyes aplicables y tramitará su inscripci6n; y por tíltimo
establece la oblig·aci6n de inscribir la escritura constitutiva 
y sus modificaciones en el Registro Público de Comercio. 

Con el objeto de ser m~s explícitos, a continuacilSn dare
mos las caractertsticas especiales de cada organizaci~n, desde 
el punto de vis.ta de la actividad que realizan. 

Los Almacenes Generales de Dep~sito. 

La funci!Sn que desempeñan los Almacenes Generales de oe·p~ 

sito, de acuerdo con la Ley General de Instituciones de Crédi

to y Organi:aciones Auxiliares, consiste, en el almacenamiento, 
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guarda y conservaci!'.in de bienes o mercancías, entendiéndose-

por almacenamiento el hecho físico de colocar, estibar o poner 

los bienes o mercancias en la bodega; guardar, que consiste en 

el cuidado que se tendr~ a los bienes o mercanc1as almacenadas; 

y conservar, que implica todas aquellas medidas tendientes al

buen mantenimiento de lo depositado; as'Í como la de expedir,.· 

previa recepcil5n de la mercancía, certificados de dep6sito y .. 
bonos de prenda, medio para que el tenedor de estos títulos ok 

tenga crédito con garantía prendaria de particulares o, princi 

palmente de instituciones de cr~dito nacionales o extranjeras, 

y puedan contar as'Í con elementos econ5niicos para la marcha 'Y .. 1 

fomento de sus·actividades comerciales o industriales. 

Nuestra Ley General de "Instituciones de Crédito y Organiz! 

ciones Au..'<iliares, prevee tres clases de Almacenes Generales• 

de Dep6sito: I.- De productos agr'Ícolas, que son aquellos que

se destinan exclusivamente a graneros y dep6sitos especiales .. 

para semillas y demás frutos o productos agrícolas, industri~

lizaClos 9 no; II.- De mercancías nacionales o nacionalizadas,

que son aqtlellos que además de estar facultados para recibir • 

los productos mencionados anteriormente, lo están. también para 

admitir mercanc'Ías o efectos nacionales o extranjeros de cuarl• · 

qu.~er clase, por lo que ya se hayan pagado los derechos de im• 

portación correspondiente; III.- De mercancías sujetas al pago 

de derechos de importaci6n, que son tambH5n llamados Almacenes 
' Fiscales, que est~n autorizados a recibir productos, bienes y~ 

mercanc'Ías sujetos al pago de los derechos de importaci6n, las 

tuales son cubiertos posteriormente; conforme se efecttíen re'ti 

ros parciales o totales de mercanc1as. 

Las funciones que desempefían lo's~lmacenes Generales de D~ 

p6sito, no s6lo consisten en la guarda de mercancías y la con-
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cesi6n de crlSditos sobre las mismas, mediante los derechos de

incorporaci6n de la mercanc'.l'.a depositada al certificado y al -

bono de prenda, sino que pueden actuar como corresponsales <le

otras insútuciC1nes; tomar seguro por cuenta ajena, por las ·-

mercanc~as depositadas; gestionar la negociaci!Sn de bonos ele- -

prenda por cuenta de sus clientes; efectuar el embarque de las 

mercancías tramitando los documentos correspondientes, y pre·s

tar todos los servicios tlknicos necesarios para la conserva-

cidn y salubridad de las mercanc~as ¡ así como 11 evar a cabo el 

remate de las mercancías o bienes depositados, al mejor postor 

y el alr.1oneda 0pdblica, cuando no se cumplen con las obligacio

nes que establece la Ley al efectuar estas operaciones. 

Las Cá:.:n.ras de Compensaci6n. 

Estos ~rganismos.auxiliares son de gran ayuda al financia

miento de estabilidad de nuestro sistema bancario,por las can-

tidades de dinero que en ellas se manejan y que de otra manera

serfa imposible movilizar materialntente con todo el circulante

en moneda de que pudiera disponerse. 

Entre nosotros, el servicio de Cltmara de Compensaci6n se -

da a través del Banco de M~ico,S~A., a sus Bancos asociados; y 

en donde el Banco de México no tenga tal servicio, los bancos· -

privados podrían asociarse en CMiaras de Compensacicín, si lo· -

creyesen conveniente. Los estatutos de la Asociaoi~n respectiva 

deber!1n. ser aprobados por la Comisi6n Nacional Bancaria. (1} 

(1) CE::-'."!Ai~TES AEUilADA Ri\UL, Op., Cit., Pag. 221 
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Actual::iente el servicio de C!lmaras ·de Compensación se ri

ge por el bstructivo que entrd en vigor el primero de Junio- - 1 

de 1962. 

Dentro de los efectos compensables tenemos, los cheques y 

giros bancarios a la vista y a cargo de instituciones de crédi 

tei que tengan oficinas en la plaza en que se proporcione el· ·-

servicio. 

Las Bolsas de Valores son un productp de la evolucí6n e·c~ 
n6míca general y manifestacidn singular.del sistema capital~s- 1 

ta de produccidn. ya que paralelas al origen y a la evoluoi~n
d~l 'capitalismo, nacen y se desarrollan, y en nuestro Pais, no·· 

·fue sino hasta el afio de 1&94 cuando se constituy!S la Bolsa de 
Valores de ?l!:ixico, la cual no formaba parte del sistema de cr! 

dito, ni del si~tema de inversi6n, siendo hasta el afio de 1933, 
cuando se consti tuy!S como una organización auxiliar de crtídi to. 

En cuanto a su organizaoí~n jurtdica, la Bolsa de Valores 

es una sociedad an~nima, constituída de acuerdo con la Ley Ge- 1 

neral de Sociedades Mercantiles, cuyos accionistas s6lo podrán 

ser los corredores de cambio titulados o agentes de bolsa, que 

se encargarán de mediar en la contratación de operaciones so--· 1 

bre valores y efectos p<iblicos. ·dtulos de crédito y valores o 

efectos mercantiles emitidos por particulares o por instituci~ 
nes de crédito, sociedades o empresas legalmente constituídas, 

o metales preciosos, amonedados o en pasta (artículo 69 y 70- .. ' 
de la Ley General de Instituciones de Cr~dito). 

Las Bolsas de Valores son mercados donde se compran y ve~ 
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den los valores mobiliarios. Los mercados generales, o bolsa·s

de mercancías, son una institucitin comercial muy generalizada¡ 
en nuestro uedio el mercado bursátil es raquítico, y el juego
de bolsa .se practica poco, pero a su vez se ha pretendido su·p~ 

rar ese raquitismo obligando a las instituciones de crédito -a• • 

adquirir valores en la Bolsa, de acuerdo con las disposiciones 
que al efecto señala la Conlisi!5n Nacional de Valores. (1} Las -
Bolsas de Valores, por si mismas, no compran ni venden valores, 
simplemente constituyen los lugares donde se reunen los agen-- ' 
tes, que representan a miles de inversionistas, para comprar y 
venden valores, según las leyes de la oferta y la demanda, que 
varfo día fl día, y que se llama cotizac i6n. 

La Ley General de _Instituciones de Crédito y Organizacio
nes Auxiliares en su ~rt1culo 83, prevee la creacitin de un re-

·glamento qu~ determinar~ el modo de que se realicen las opera
ciones de bolsa; las condiciones de la intervenci6n de los a-
gentes o corredores¡ sus responsabilidades; las obligaciones - • 
de contabilidad a que quedar:tn sujetas, y los agentes o corre
dores que. e:1 sus operaciones intervengan. Encontrándose conte
nido dentro de la Legislaci6n Bancaria Vigente, el Reglamento 
de las Bolsas de Valores entrti en vigor el fo.de Marzo de 1922. 

Actualmente en nuestro País existen, La Bolsa de Valor~s
de México·, S.A. de c.v., con sede en la ciudad de l·Iéxico, Dis
trito Federal, constituída por Escritura Pdblica del 5 de Sep- · 

tiembre de 1933 y la Bolsa de Valores de Monterrey, ·s~A. de·-- ' 
'C.'V. constituída por Escritura Pdblica del 27 de Agosto de- --1 

194 9, con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo Le6n. 

(1). CERVANTES AHlJi.lADA RAUL, Op., Cit., Pags. 219 y 220 

nrnJ.J<Jn:cp, cEr.rnmr. 
~-' ~" A~ .M,, 
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Las Uniones de Cr~dito. 

Estas organizaciones auxiliares son creadas bajo el prin· 
cipio cooperativista, para facilitar el uso del cr~dito a su·s· 
asociados que tienen afinidad de intereses econ~mico s y la fu!!_ 
ci6n que realizan la establece el artículo 86 de la Ley Gene-• 
ral de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, y 
dentro de las mlis importantes tenemos: 

L· Facilitar el uso del crMito a sus socios¡ 

!!.• Prestar a los socios su garantia o aval en los·.,, ... 
cr6ditos que éstos contraten con otras personas o instituci~-
nes; 

III.- Practicar con sus socios las operaciones de descu• 
ento, pr~stamos'y créditos de toda clase, reembolsables a pla· 
zo no superior a cinco años; 

IV·.. Recibir de sus socios, pal'a el exclusivo servicio
de caja y tesorer1a, dep6sitos de dinero, cuya propiedad no se 
transmite al depositario y cuyo saldos se conservarán íntegra
mente en efectivo y no podrán usarse para otros fines; 

V. - Adquirir acciones, obligaciones y otros títulos ·se 
mejantes y aun mantenerlos en cartera; 

VI.- Tomar a su cargo o contratar la cÓnstrucci6n o ad
ministraoi6n de obras propiedad de sus asociados para uso de· .. 
los mismo.s, ·cuando esas obras sean necesarias para el objeto· • 
.dire.cto .de sus. empresas, negociaciones o industrias; 
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VII.- Promover la organizaoi!5n y administrar empresas de
industrializaci6n o de transformaci6n y venta de los productos 
obtenidos por sus socios; 

VIII .. - Promover la organizaoi!Sn y administraoi!Sn de emp·r~ 

sas que sur.iinistren servicios de habitación, urbanizaci6n, ·a·--· 
lumbrada, fuerza motriz u otros servicios públicos; 

IX·. - Encargarse de la venta de los frutos o productos ob
tenidos o elaborados por sus socios; 

X·.· ·Encargarse, por cuenta y ~raen ele sus socios, de la
compraventa o alquiler de abonos, ganatlos, estacas, aperos út!_ 
les, maquinaria, materiales y demás imp.lementos y mercancías -
necesarios para la explotaci6n agrícola, ganadero, industria:l
o comercial de los mismos socios; 

XI-.• Adquirir por cuenta propia los bienes a que se regí~ 
re la fracci6n anterior, para enajenarlos exclusivamente a sus 
socios; y 

XII-.- ::ncargarse, por cuenta propia, de la transformaci!5n 
industrial o del beneficio de los productos obtenidos o elabo
rados por sus socios. 

Así tenemos que estas actividades reseftadas anteriormente 
pueden ser efectuadas por las distintas uniones de crédito a: - 1 

que se refiere el artículo 85 de la misma Ley, el cual las re
glamenta en organizaciones auxiliares especializadas en cual·-
quiera de los siguientes ramos: I)·.- Las agrkolas, cuando sus 

socios son agricultores; U) .. ~ Las ganaderas, cuando los so- -
cios son ganaderos; III)·.- Las industriales, cuando los socios 
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son industriales de una misma rama o actividad, o tener fábri

ca, taller o unidad de servicio; IV).- Las comerciales, en las 
que lo5 socio~ deberán dedicarse a actividades comerciales d~· 
una misma clase y que tengan su propio establecimiento; y V)·.• 
Las mixta.s, cuando se organicen para operar conjuntamente, por 
lo menos en dos de los ramos previstos en los incisos I, II ,· .. 

y III. 

Estas or3anizaciones auxiliares han tenido un gran desen-· 

volvimiento y una meritoria actuaci6n, principalmente en la ~i 
ficil actividad del cr~dito agrícola y en general en la econu• 

·mfo nacional, atendiendo las diversas ramas en que interviene, 
al· g'rado de que cuando una union ele cr~dito se fortalece y 11!!., 

ga al tope de pasivos que señala la Ley, tiende a convertirs-e• ' 

por lo general, en instituciones de cr~dito propiamente dichas, 

generalmente en una sociedad o institucHin financiera. ·c1 J. 

·c1) BETE;rA MARIO RANON, Tres aspectos del Desarrollo Econ6mico, ·-· 

Edit., Sela, ~l~xico,· 1963 pag, 126. 
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z .. -· gy rEN'ES PUEDEN OTORGAR 'CARTAS aRD1füES !JE ·crrErrITO. 

El articulo 3II de la Ley General de Títulos y Operacia-

nes de Or~(,ito establece, que las cartas ordenes de crédito d~ 

berán ex:petlirse en favor de persona determinada y no sef!l'.n ne

gociables; ex:presar:in una cantidad fija o varias cantidades in 

determinadas, pero comprendidas en un mlb:imo cuyo límite se se 

ñalará precisamente. 

Este artículo 3II, se limita a señalar los requisitos que 

deben contener las cartas 6rdenes de cr~dito, e·n~ambio los C'()

digos de 84 y 89 establecian que las cartas 6rdenes de crédito 

debian ser documentos dados por un comerciante en favor de ·o-

tra persona y contra otro comerciante para que le entregara el 

dinero que le pidiera .hasta cierta cantidad determinada y den

tro un plazo señalado expresamente, (artículos 930 y 564 de --

los C6digo s de 1884 y 1889 re spec t ivamen te) • 

De la lectura de lo establecido por los art1culos de los • 

c6digos citados, nos darnos cuenta que s6lo aquellos que tenían 

la calidad de comerciantes podían otorgar cartas 6rdenesde c·r! 

dito; nuestra actual Ley General de Titulos y Operaciones de -

Gr~dito no exige, como se hacía tradicionalmente en los orden~ 

mientos anteriores, que la carta orden de crédito sea un nego

cio entre comerciantes, sino que se 11mita a dar sus notas ca

racterísticas, las cuales,al ser contenidas dentro de un docu· 

mento, podemos decir que estamos frente a una carta orden de · 

cr~dito. 

Pero at1n cuando hemos dicho que nuestra actual Ley en su -

artículo 311 s6lo se limita a establecer los requisitos de la·-



69 

carta. orden •.le cr!:!dito, no hemos contestado a la pregunta qu·e· 

nos ocupa :"quienes pueden otorgar cartas !5rdenes de cr~dito", -

esto es, ye. sabemos que la persona que otorgue la carta orden• 

puede o no ser comerciante sin que ello afecte a la carta mrs• 

ma, pero es necesario que para contestar a la pregunta que nos 

ocupa, determinemos que clase de negocio es la carta orden de

cr!Sdito y teniéndolo debidamente clasificado creemos que esta

remos en posibilidad de dar contestacH5n a la interrogante que 

nos planteamos en este inci~o. 

La carta orden de crédito es un negócio que se encuentra· .. 

reglamentado en la sección tercera (artículos 311 al 3ló) de1· 

capttulo IV, correspondiente al título segundo denominado "De
las operaciones de cr~dito~, de la Ley General de Títulos y Q .. 

peracioncs de Cr&dito. De acuerdo con lo anteridr, las cartrs· 

6rden_es de crédito son consideradas por la Ley como una opera

ci6n dé oré.:Ho, además el artículo lo. de la misma Ley est-a.•-· 

blece en :su segundo ·piírrafo, que las operaciones de or~ditcr -
que 'esta ley reglamenta son actos de comercio. Por su parte el 

artículo Zo, dispone: Los actos y las operaciones a que se ro- · 
fiere el artículo anterior, se rigen: f.· Por lo dispuesto en

estn ley, el! las dem~s leyes relativas, en su defecto; rr."' •• 
Por la lcGislaciCin mercantil general; en su defecto IIL • PoT• 

los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos; IV·.·

Por, el derecho comdn, declarándose aplicable en toda la Rep~-

hli~a, para los fines de esta ley, el C!Scligo Civil del Distri

to Federál. 

El artículo 3o. de la Ley que venimos comentando estable

ce: Todos los que tengan capacidad legal para contratar confor. 

me a las leyes que menciona el artículo anterior, podr!l'.n efec
' tuar las operaciones a que se refiere esta ley, salvo aquellas 
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que requieren concesi~n o autorizaci6n especial. 

Nos encontramos que la Ley General de •T'itulos y Operaci'o•·' 
de Gr~dito no establece reglas generales sobre la capacidad, -
sino que para ello nos remite a las leyes de derecho común y -
de derecho mercantil en general; por lo que para saber quienes 
pueden otoTgar cartas órdenes de cr~dito, es necesario ver en• 
las leyes a que hemos hecho refeTenc ia, quienes tienen capaci
dad efectuar negocios jur!dicos. 

Por su parte las leyes mercantiles tampoco establecen re• 
glas generales en materia de capacidad; y puesto que no encon• 
tramos reglas generales sobre capacidad en ninguna Ley !•lercan• 
til, apoyados en el articulo 3o. y 2o. fracoi6n IV de la Ley
General de T1tulos y Operaciones de Cr~dito, tenemos que ir al 

~ . 
. derecho con:·.1111 para saber quienes son capaces para contratar y· 
quienes sean capaces para efectuar negocios juridicos , de ~-
cuerdo con las reglas generales establecidas por el derecho -
comttn, son capaces para efectuar las operaciones que regula la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Cr~dito, y como las -
cartas ~rdenes de or~dito están reguladas por esa Ley, todas • 
las personas que tengan capacidad para contratar de acuerdo- •-' 
con las reglas generales de derecho común, son capaces para ·e
fectuar u otorgar cartas 6rdenes de crédito. 

As1 tenemos que la capacidad ha sido definida como la ap .. t;i, 
tud jur1'.dica para ser sujetos de derechos y de deberes, y ha:-• 
cerlos valer; del concepto anterior, se aprecia que la capaci· 
dad es de dos tipos: !·,· De goce, que es la aptitud jurídica -
para ser sujeto de derechos y deberes; II.- De ejercicio, que
es la aptitud jur1dica de ejercitar o para hacer valer los de
rechos que se tengan, y para asumir deberes jurídicos. 
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La r~gla general en materia de capacidad la contiene el· • • 

C6digo Civil, en sus al't'iculos 1798 y 1799, comprendidos en el 

libro cuarto "De las obligaciones',' Primera Parte "De las ob1i 

gaciones en general", Título Primero "Fuentes de las obligac'i~ 

nes", Capítulo I "Contratos". El primero de los artículos dis

pone: "Son hábiles para contratar todas las personas no excep• ' 

tuadas por la ley; el segundo determina :"La capacidad de una -

de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho- •• , 

propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o d~ .. 

la obligaci6n comdn. 

Vemos pues que el artículo 1798, del C6digo Civil establ~ 

ce· ra regla general sobre capacidad, al establecer que tod.as -

las personas son hábiles para contratar excepto aquellas que -

la ley determine como incapaces, y de acuerdo con este Ordena

miento para saber qui~n es incapaz, es preciso remitirse a: ...... 

otros libros y capítulos diversos del mismo; a-s.'i, de la incapa 

cidad habla el articulo 45.0, colocado entre las normas relac'i!:!_ 

nadas a la tut,ela, que se encuentran en el libro Primero del· "' · 

mencionado C6digo. 

Si se reconoce que hay capacidad de goce y de ejercicio-,• 1 

también en ocasiones la ley establece que determinadas perso•

nas no pueden tener ciertos derechos, creando así una incapaci 

dad de goce; o bien la ley determina qu.e, teniendo esos dere-- .. 

cho.s, les está vedado ejercitarlos por sí, de donde resulta la 

incapacidad de ejercicio. Esta tlltima clase de incapacidad es-
' . 

la que nos interesa, o sea la falta de aptitud jur'i'.dica de e--• 

jercitar o para hacer valer los derechos que se tengan, y para 

asumir deberes jurídicos; esto es, sabiendo quienes no son ca

paces para contratar en derecho civil, sabremos quienes no pu~ 

den otorgar cartas ~rdenes de cr~dito, y todos aquellos que no 
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estén comprendidos dentro de los incapaces que seííala el Cócli

go Civil, podrán otorgar •V:!lidamente las cartas órdenes de or~ 

di to. 

Así .te:1emos que una vez que se tiene la capacidad de goce, 

puede suceder que la Ley determine la prohibición de que se ·e

jercite esa capacidad, aparece entonces la llamada incapacidad 

de ejercicio que implica el ser titular de derechos pero no p~ 

der ejercitarlos; y de acuerdo con el artículo 450, tiene inc~ 

pacidad natural y legal: I·.- Los menores; Il.- Los mayores de

edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecibi:_ 

lidad, aun cuando tengan intervalos lúcidos; III·.- Los sord'O·-

mudos que no saben leer ni escribir; IV·.- Los ebrios consuetu

dinarios, y los que habitualmente hacen uso inmoderado de dro

gas enervantes. Esta disposici~n sufre a su vez excepciones, y 
entre ellas se tiene la establecida en materia de derecho suc~ 

sor io, en el artículo· 13.06 que dispone : Están incapacitados ·p~ 

ra testar; I·. - Los menores que no han cumplido diec iseis aíío·s

de edad, ya sean hombres o mujeres; II·.- Los que habitual o a~ 

cidentalmente ·no disfrutan de su cabal juicio; y el 13.07 cuan

do acepta: Ds vlilido el testamento hecho por un demente en un

intervalo <le lucidez, con tal de que el efecto se observen las 

prescripciones siguientes; otra excepci6n a la regla enunciada, 

se tiene en el caso de los menores de 1 S. años emancipados, -· -

bien por r.rntrimonio, bien por seguir los procedimientos que la 

ley establece de acuerdo con el artículo 641; " El matrimonio

del menor de dieciocho aíios produce de derecho la emancipaci6n. 

Aunque el matrimonio se disuelva, el c6nyuge emancipado, qu·e

sea menor, no recaer!!'. en la patria potestad". 

Por lo tanto, los menores de edad no emancipados, los lü

cos, idiotas e imb~ciles, los sordu-mudos que no saben leer ·ni 
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enervantes, no pueden realizar válidamente actos juridicos, y
en consecuencia, no pueden realizar actos de comercio por si· • 
mismos. Por lo que, la incapacidad de las partes o de una sola 
de ellas, produce la nulidad del acto; a tal conclusidn se 11~ 
ga de la lectura del artículo 1795 fracci6n I, ya que conforme 
a éste el acto puede ser invalidado por falta de capacidad; se 
reafirma este criterio con el articulo 2230 que permite la m.i

lidad, y con el a~ticulo 2233 que establece la posibilidad de
confirmar. el acto; finalmente se ratifica el mismo, con el tef_ 
to expreso del artículo 2228 que determina: La falta de fornra- ' 
establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, asi• , 
como el error, dolo, violencia, lesi6n, y la INCAPACIDAD Dfr ·
CUALQUIERA DE LOS AUTORES D'E ACTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA 
DEL MISMO. 

El ·al'tículo 2230 establece quienes pueden invocar la nuh• ' 
dad por falta de capacidad, al disponer que la nulidad por cai¿_ 
sa d'e error, dolo, violencia, lesión o INCAPACIDAD, SOLO PUEDE 
INVOCARSE por el que ha sufrido esos vicios del consentimiento, 
se ha perjudicado por la lesi6n o es EL INCAPAZ. Esta norma-· 
sin embargo,. tiene una excepción que es la establecida en el· • 
artículo 1799 ya transcrito, Por tlltimo podemos afirmar que si 
el acto nulo se confirma en su oportunidad, o bien por el con
trario se ejercita la acción de nulidad y ésta se decreta, por 
una ficción de la ley, el acto se confirma o se destruye corr • 
caracter .retroactivo. 

Podemos concluir diciendo que toda persona que tiene capa· 
cidad de ejercicio de derecho civil la tiene también para rea
lizar por sí misma actos de comercio. Sin embargo, algunos d~· 
estos actos no pueden celebrarse v~lidamente sino por personas 
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que reunan determinados requisitos; por ejemplo: s6lo las so·-
ciedades an6nimas pueden emitir los títulos valor llamados a -
bligacion~s; el caracter de asegurador •s6lo puede ser asumido
por sociedad.es autorizadas por el Estado, etc· •• Pero en toda -
caso en que no exista una disposici6n legal expresa en contra
rio, los .actos de comercio pueden ser celebrados por cualquier 
persona física no incapacitada civilmente. Y por lo tanto de -
acuerdo con el artículo 16. de la Ley General de Títulos y ÜP! 

raciones de Crédito, las cartas-"!Srdenes de cr!:!dito son actos· -
de comercio, y aplicando los artículos Zo. y 3o. de la misma -
Ley, podemos afirmar, que toda persona que tenga capacidad de
ejercicio <le derecho civil la tiene tambit;n para otorgar por - • 
ai misma, cart~s-6~denes de crédito. 

Las personas mora.les también pueden otorgar cartas-!Srdenes' 
'de crédito, ya que de acuerdo con nuestra legislaci!5n también
tienen capacidad de goce y de ejercicio. 

Se ha establecido que las personas morales están limitadas 
en cuanto a su capacidad de goce y de ejercicio, en raz6n de su 
objeto, naturaleza y fines pero como regla general podemos d:e·--1 
c:tr que dicha·s entidades no pueden adquirir bienes o derechos o 
reportar .obligaciones que no tengan relac·i6n con su objeto y fi 
nes propios. 

De acuerdo a lo anterior, cualquier persona moral puede o
torgar carta·s-(Srdenes de crédito, siempre y cuando el hecho de
otorgarlas, no le reporte obligaciones que no tengan relacidrr -
con su objeto y fines propios. 
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Ya establecimos que para poder dedicarse al ejercicio <l-e
la banca y Jel crMito es necesario que el Gobierno Federal,· - 1 

por medio ele la Secretaría de Hacienda y Crédito ·Ptlblico oyen
do la opini6n de la Comisi!Sn Nacional Bancaria y del Banco de
México, otorgue la concesi!Sn correspondiente; esta concesi<Sn -
se otorgará de acuerdo a los seis grupos de operaciones de ~ª.!!:. 

ca y crMi to conforme a las cuales podr!ln operar las institu-
ciones de crM'ito, las sociedades que obtengan concesi6n de -
acuerdo con alguno de los grupos de operaciones de banca y ér! 
di to (de dep6sito, de ahorro, financiera.s, hipotecarias, de 'c! 
pitálizaci6n y fiduciarias), que establece el párrafo segundo
del art1culo 2 de la Ley General de Instituciones de OrMito y 
Organizaciones Auxiliares, estarán sujetas en cuanto a su for
ma de operar a los seis capítulos del título segundo de la Ley 
comentada. 

Una vez recordado lo anterior, estamos en posibilidad d·e· 
contestar a la interrogante que nos formulamos en el presente
inciso, (los bancos que pueden operar con las cartas !Srdene~ -
de crédito) ya que analizando, cada uno de los capítulos del -
título segundo de nuestra Ley General de Instituciones de Cr~
dito y Organizaciones Auxiliares, obtendremos la respuesta. 

Así tenemos que, el título segundo se refiere a las insti 
tuciones de cr~dito en general, y dentro de este título el c~
pítulo primero en sus artículos 10 al 17, regulan la actividad 
d'e los bancos de dep6sito; encontrando que el· artículo 10 est! 
blece que las sociedades que disfrutan de concesi6n para el e
jercicio de la banca de dep!Ssito, esdn autorizadas a efectuar 
las siguientes operaciones: entre otras, en su fracci!Sn III. a 



76 

efectuar descuentos, otorgar préstamos y cr~ditos de cualquier 

clase, reembolsables a plazo que no exceda de 180 d'.ias, renov!!_ 

bles una o más veces, hasta un m!iximo de 360 días a contar de

la fecha de su otorgamiento; y en la fracci6n VII del mismo a~ 

tículo, a efectuar aceptaciones, expedir cartas de crédito y a 

través de ellas asumir obligaciones por cuenta de terceros; e~ 

ta fracoHSn anterior se complementa con lo establecido en el· -

a~t'.Ículo ~7 del mismo capítulo el cual establece, que a los -
bancos de dep6sito les estará prohibido: fracción VIII bis;·

contraer :responsabilidades y obligaciones por cuenta de terc·e

ros, distintas de las aceptaciones y cartas de cr~dito a que- -

se refiere la fracci!Sn VII del art'.iculo 10 ya comentado. 

En estos dos artículos anteriores (1 O Y 17), en sus re-s- -

pectivas fracciones encontramos el fundamenteo para afirmar ·-

que los bancos de deptS.sito están autorizados a operar las car
tas 6rdenes de cr~dit'o. 

Los artículos· 18. al 24, del capítulo segundo de este mis

mo título. seg~ndo, regulan la actividad de las sociedades que

obtengan concesi6n para operar como bancos de dep6sito de aho

rro, y en el artículo· 19 establece que la actividad de las fn~ 

tituciones de ahorro se someterá a las siguientes reglas: y ·e!!. 
tre otras, en la fraccitSn III determina que, sin perjuicio de

la facultad concedida al Banco de México en el articulo 35 d·e

su Ley Orgánica, el importe del pasivo por los dep6sitos de- -

ahorro de.berá estar representado por activos que tengan las 'si 

guientes características: inciso b) en documentos, pr§stamos y 

cr~ditos G.e cualquier clase para ser reembolsados a plazo no -

menor de un año, ~-ero superior a noventa días, hasta por el· -

20\ de los dep'5sitos. En esta fracción III inciso b) encont'r!!:_ 

mos el fundamento para afirmar que tambi§n los bancos de dep~ 
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sito de ahorro, pueden operar con las cartas órdenes de crédi

to. 

El cap1tulo IV del citado título segundo regula la activt

dad de las sociedades de crédito hipotecario (a:r:ticulo 34 al· .. 

39). En el análisis de los artículos que regulan a las socie'da 

des de crédito hipotecario, no encontramos fundamento algunO' -

para que dichas instituciones puedan operar las cartas órdenes 

de cr6dito, y esto, es comprensible ya que las sociedades de -

cr~dito hipotecario, llamadas también bancos hipotecarios, es
tán dentro del. tipo de banca denominada de inversión y tienen

como función básica, la captación de recursos y largo ~lazo en 
el mercado de valores, emitiendo bonos hipotecarios y •cedulas

representatívas de hipotecas. En el capitulo anterior estable
cimos que la Ley, le impone a estas instituciones de crédito-,
que los créditos que otorguen sean canalizados para su inver-

sión .en bienes inmuebles, obras o mejoras a los mismos,o err ·-· 
cualquíer clase de inversión rentable y productiva, y los pr~~ 

tamos deberán en todo caso garantizar se con hipoteca en primer 
lugar sobre los bienes que se otorguen el pr~stamo 1 o sobre· - -

otros bien·es 'inmuebles, o mediante la entr•3ga de los mismos 'i~ 
muebles en fideicomiso de garant1ct; A las sociedades de crédi

to hipotecatio les estará prohibido: ·1,- Realizar operaciones· 

d~ descuento o de pr~stamo o cr~dito cuando no se trate de cr~ 

ditos con la garantía a que se refiere este capitulo, 

La garantia a que se refiere la fracci6n I, del at1ttculo· • 

39, la encontramos determinada en el articulo 36 el cual a la• 
letra dice: La actividad de las instituciones de cr~dito hipu• 

tecario se someterá a las siguientes reglas: entre otras la: -
fracci6n IV establece, s61o podrán ser otorgados los créditos= 

a que se refiere este articulo para su inversi6n en bienes in• 
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muebles, obras o mejoras de los mismos, o en cualquier otra 

clase de inversi6n rentable o productora. La institución acre~ 

dora podrá. intervenir en el destino de los fondos en qu.e con-

sista el prestan.o; y se complementa lo anterior con lo estable 

cido en la fracción V, la cual a la letra dice: Los créditos -

sólo podrán concederse en los t~rminos siguientP.s: Inciso a) • 

apartado S, en todo caso, los préstamos deberán garantizarse -

con hipoteca en primer lugar sobre los bienes para los que se

otorgue el préstamo o sobre bienes inmuebles o irunovil izad.os, -

o mediante la entrega de los mismos bienes, 1 ibres de hipoteca 

o de otra carga semejante, en fideicomiso de garantía. Del an~ 

lisis anter:i.or se desprende, que la Ley no permite a los barr- .. 

cos hipotecarios operar con las cartas 6rdenes de crédito. 

El capítulo V del título que venimos comentando, regula· • 

las activiu~des de las sociedades de capitalizaci6n (artículos 

40 y 4:5), y dentro de las operaciones de crédito que estas ins 

tituciones de crédito realizan, tenernos a las cartas órdenes -

de crédito; esto lo afirmamos fundamentandonos en el artículo-

41,. que a la letra dice: La actividad de las instituciones d·e

capitalizaci6n se someterá a las siguientes reglas: entre o~-

tras, la fracción VI establece, que el importe de los descuen· 

tos, préstamos y créditos de cualquier clase, reembolsables a

plazo superior a sesenta días y no mayor de ciento ochenta d·í

as no deberá exceder. del 5% de su pasivo exigible; encontramos 

aquí el fundamento para afirmar que los bancos capitalizadores 

pueden operar las cartas 6rdenes de cr~dito, siempre y cuando· 

lo hagan dentro de los límites establecidos en la fracción VI

del artículo 41. 

El capítulo VI, del multicitado título segundo, en sus ar_ 
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tículos 44 y 46 regulan las actividades de las instituciones -

fiduciarias o bancos fiduciarios, y dentro del contenido de su 

articulado no encontramos fundamento alguno para que dichas ·- .. 

instituciones puedan operar las cartas 6rdenes de crédito. 

Atin cuando técnicamente, debido al acuerdo que e::::pidi6 la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Día· 

rio Oficial el 30 de Enero de 1947, por medio del cual se pro

hibe el uso de la palabra banco a las instituciones de crédito 

que operen como financieras, no podemos considerar a dichas ·-· 

instituciones de crédito como bancos, creemos que es necesario 

determinar si estas instituciones de crédito pueden operar o -

no las cartas 6rdenes de crédito, ya que' aún cuando técnica .. -

mente no las consideremos como bancos, éstas, se encuentran ·r~ · 

guladas dentro del título segundo al igual que las demás insti 

tuciones comentadas. Una vez hecha la advertencia anterior, ·p~ 

demos afirr:rnr básados en el capítulo III (ardculos 26 al 3:5) • 

que regula la actividad de las sociedades financieras, que es

tas instituciones de crédito si pueden operar con las cartas .. 

6rdenes tle cr~dito. Lo anterior lo derivamos de lo establecido 

en el artículo 26, el cual a la letra dice: Las sociedades fi

nanciras podr~n realizar las siguientes operaciones; fracci6n
XIII: Conceder préstamos y otorgar créditos simples o en cuen

ta corriente, con o sin garantía real; esta fracci6n anterior

se complementa con lo establecido en el artículo 23, el cual -

dispone que: Las operaciones a que se refiere el artículo 26 -

q:iedar:in sujetas a las siguientes reglas: Fracci6n XI: El oto!_ 

gamiento de préstamos y créditos a que se refiere la fracci&n· 

XIII del artículo 26, quedarrt sujeto a las siguientes reglas·:

Inciso a) se otorgarlin siempre a favor de empresas o personas· 

establecidas permanentemente en el país; inciso b) deber:1'.n d"e~ 
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tinarse a la producci6n o a la distribuci1Sn i inciso e) cuandu
se otorguen préstamos sin garantía real, su plazo no exceder~

de un año, y s6lo podrán ser renovados por otro período igua·l .. 
siempre que sea cubierta por lo menos la mitad de su importe;
y por dltimo el inciso d) si se trata de aperturas de crédito
simple, la sociedad financiera se reservará el derecho de cl'au 
surar la cuenta o de cancelar el crédito en cualquier tiempo. 

Por lo tanto, con base en las disposiciones anteriorment-e
citadas, las instituciones que tienen concesi6n para operar e~ 
mo sociedades financieras, si pueden operar con las cartas 6r
dcnes de orédito. 

Del análisis que anteriormente hemos hecho, se desprende- • 
que dentro de las instituciones de cr~dito que nuestra Ley re
conoce, ·s6lamente las· de dep6si to, de ahorro, de capital iza·-- -
oidn y las financieras pueden legalmente operar con las cartas 
6rdenes de crédito; pero en la prltctica bancaria mexicana, !in.!_ 
camente, los bancos que han obtenido concesión para operar cu• 
mo bancos de dep!Ssito,exclusivamente son los que se dedicarr --· 
profesionalmente a operar con las cartas 6rdenes de crédito, -
por lo que cuando alguna persona trate de realizar este tip~ .. 
de operaci6n de cr~dito con un banco, tendrá que ocurrir nece~ 
sariamente a este tipo de instituciones de cr~dito. 
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4, - 'FUNCWN "ECONO!.f!CA 'QUE 'SA"ITSF'ACEN L'AS CARTA'S 'OR'DENE:S 'DE CRE 

. !:!.ITQ.. 

El fundamento econ6mico de las cartas ~rdenes de crédito• 1 

es muy sencillo, para evitar a la persona que viaja la neces·i· 
dad de llevar consigo fuertes sumas de dinero y para dotarla -
de las diversas especies de moneda en curso en distintos luga
res del extranj er.o, suele el dador entregar al tomador carta·s· 
órdenes de crédito dirigidas a terceros, las cuales permiten -
al tomador obtener de éstas, una suma determinada o varias SU• 

mas hasta el límite fijado en el documento. Ofrecen la ventaja 
de que la cantidad que el tercero a quien va dirigida la carta 
orden de orGdito ha de pagar por cuenta del dador, no necesita 
ser fijada de antemano, sino que su determinación se deja den
tro de un ·límite máximo al propio tomador del documento. 

Otras ventajas son de que la carta orden de crédito fren
te a la letra, al pagaré y al cheque, permite obtener la canti 
dad' que al tomador convenga retirándola en una o varias veces; 
y en que permite obtener también esta cantidad en diferentes -
lugares geográficds. Justamente esta posibilidad es la que me
jor explica la función económica de la carta orden de crédito. 

En nuestra Ley actual, abandonando los criterios que imp~ 

raban en las legislaciones pasadas, permite el uso de las car
tas órdenes de crgdito a cualquier persona y para los fines ·
·mlis variados, es decir, no interesa que las partes que inter-
vengan en ella sean comerciantes o no, ni tampoco que el obje
to que persi3a el tomador sea el atender a una operaoil5n de c~ 
mercio, sino que pueden ser usadas también, por ejemplo, para
obtener fondos en un viaje de placer. 
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Actualmente el uso de las cartrs-6rdenes de crédito casi

estll'. T:1onopolizado por los bancos y se entiende que esto suceda 

porque en_las carta·s-6rdenes de crédito, hay una substitucHin

de un crédito también personal, pero que est~ reconocido poi -

personas de los lugares en donde el viajero tiene necesidad de 

obtener fondos, claramente se nota que las 6rdenes de crédito

se atenderán con mtfs seguridad si el cr!ldíto que va a sttbsti·-

tuír al del tomador es un crédito bancario, pues como institu

ciones de esa S:ntlole gozan de cr!idi to ilimitado y además cuen

tan con corresponsales, agentes y sucursales diseminados por -

todas partes que les permiten con facilidad otorgar cartas cH
rigidas a estos. 

:Cuando van a usarse dentro del territorio nacional, las • 

cartas-6rdenes de créd~to se expiden generalmente en moneda n!!_ 

cional y cuando tienen el caracter de internacionales impera· -

notoriauente la expedici!'.in en d6lare.s, sin importar r.mcho qu·e

en los lugares a donde se dirijan existan monedas diferentes. 

Así tenemos que cuando una persona pretende efectuar un -

viaje, trnta de proveerse de dinero en lugares de su destino -

evit~ndose las molestias y peligros de traslado material de la 

'moneda,y recurre generalmente a una instituci6n de cr!Sdito pn

ra obtener de ~ella cheques de viajero o carta:s-6rdenes de cré

dito. Desde luego los pe.rticulares prefieren el uso de cheques 

de vfajero, clebido a que son de más flicil cobro y aceptaci!'.in -

en todos los lu¡:;ares, por ejemplo, pueden ser car.1bü:.clos en al

guna casa comercial ej ena por completo a la insti tuci6n que -
los expide, b::i.stando que el tenedor los ;;irme en presencie. del 

que los recibe. Las cartas-6rdenes de crédito, en canbio, son

prefe:ddas cuanclo se quieren obtener fuertes cantidades de -· -
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dinero ya que presentan más seguridad que los cheques de viaj~ 
ro. Es frecuente ver a viajeros que solicitan cheques de via'j~ 
ro para las cantidades indispensables y cartas 6rdenes de cré
dito para cantidades fuertes, con las que persiguen efectuar -
algiín negocio. 

La carta orden de c1·édito que expiden los banco.s, normal
mente es circular y va dirigida a los señores banqueros, es d~ 
cir, no menciona en ella a determinados corresponsales. Con la 
carta orden de crédito, el banco le otorga al cliente una caT• 
ta ele identificación en donde aparece la firma del tomador, ·r~ 
comendándole, como medida de seguridad, que la porte por sepa
rado de la de crédito; adem~s, se le dá al cliente una libreta 
o carnet en la que se le indican los diversos corresponsale~ ~ 
en donde ·la carta puede presentarse para su cobro; ya dijim~s· ' 
que esta posibilidad de obtener la cantidad fijada en la carta 
orden de. or~dito en diferentes puntos geográficos es la que me 
jor explica su funci6n econ6mica. 

Al hacer uso de la carta orden de crédito, el tomador ri~ 

ne que identificarse con el pagador mediante su firma, exigién_ 
dose adem~s.que suscriba documentos por las cantidades que ob
tenga, anotando estas mismas sumas en la carta. Una vez que la 
carta es completamente pagada, el corresponsal que hace el 11-1-
timo pago debe recogerla y remitirla junto con los otros docu
mentos al banco emisor. La raz~n que dan los bancos para pedir 
que se anoten en la carta las cantidades que se vayan pagando, 
consiste en que cada corresponsal sepa lo que le ha pagado }' - ' 
no se vayan a efectuar pagos por cantidades mayores del impOT• 
te m~imo ce la carta • 
. . . . , ..... 
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Podemos terminar este inciso diciendo, que las cartas ~rde
nes de crédito se emiten con el caracter de revocables. pero c~ 
si nunca se revocan y se pagan a riesgo del banco que las emite. 
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CAPITULO III 

LAS CARTAS ORDENES DE CREDITO 

I·. - . CONCEPTO. 

Creemos necesario dar una noci~n de lo que se entiend~ -
por carta orden de or~dito, antes de entrar en el estudio deta 
!lado de la misma. 

Nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito -

en su artículo 31 l .dispone: Las cartas de crédito deberlfn exp~ 

dirse en favor. de persona determinada y no ser~n negociables¡
expresarltn una cantidad fija o varias cantidades indetermirra·-

das, pero comprendidas en un máximo cuyo ·limite se señalará ·-

precisame~te. Podemos ver que nuestra Ley no la define sino ·-· 

que, establece los requisitos que la carta al expedirse debe • 
contener. 

Por· lo consiguiente, Cervantes Ahumada nos dice que la· -
carta 6rden de cr~dito contiene una invitaoi~n que hace el d~
dor de la carta al destinatario, para que se entregue cierta -
cantidad de dinero al beneficiario, dentro de los límites es·ta 
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blecidos en la misma carta. (1) 

Rodr~guez Rodrigue: define a la carta orden de crédito,· • 

como la operaci6n de crf:dito que consiste en la orden de pago· 
expresada en un documento girado por una persona, llamada da·

dor, al destinatario, para que este ponga a disposici6n de peE_ 
sona determinada, el beneficiario, una cantidad fija o varias
cantidades indeterminadas, pero comprendidas en un mdximo cuyo 
lí1l\ite se señala en el mismo documento. (2) 

Para Zavala Rodríguez, la carta de crédito es la orden que 

da una persona a otra, para efectuar al portador -·--que debe -
ser expresa;:1ente designado---- el pago <le sumas de dinero hasta 

un máximo :.':ij o.do en ella. (3) 

Para nosotros, basados tanto en nuestra Ley General de Tí 
tulos y Operaciones de Cr~dito vigente, como en los usos banc~ 

rÍ.os y la doctrina, deducimos que la carta de crédito es una: -
operaci6n de crédito que consta en un documento, la cual no es 

negociable, qu·e se expide por una persona (llamada dador) ,err ".' 
favor de otra persona (llamado tomador o beneficiario), tlirigi 

da a uno o mds destinatarios, pidiéndoles entreguen al tomador 
o beneficiario una cantidad determinada o varias cantidades cu 

yo límite m~ximo deberá expresarse en la misma carta . 

(1} CERVANTES A!IDl.Lt\DA RAUL, Op. Cit., Pag. 259 

(2) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN, cul"So Derecho r.Iercantil, Tomo 
II, Edito·rial Porreta, ;1~xico 1957, Pags. ," 11.2 Y 113. 

(3) ZAVALP. ::JDRIGUEZ CARLOS JUAN, C6digo de Comercio y Leyes -
complei::eatarias, comentados y concordados, Tomo II, Edito
rial De Palma, Buenos Aires, 1965, Pag. 331 
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·2.- :ANTECEDENTES HISTORTCOS. 

Creo que el desconocimiento del cr~dito personal de los • 
individios en lugares distintos de su residencia, y a la nece
sidad de obtener fondos, evitando las molestias y peligro¡, que 

se ocasionaban con el traslado material de la moneca, origin6-
la aparici6n de las cartas 6rdenes de crédito; ya que las gen

tes que iban frecuentemente a lugares lejanos en donde su cr6- ' 
di t.o personal no era conocido, y con objeto de dar se a conocer 
y de obtener las cantidades que hubiesen de necesitar, se pro
veían de curtas de personas de su residencia cuyo crGdito era

conocido en los sitios de su destino y que iban dirigidas a:··
personas tie estos dltimos lugares. Funcionaban las cartas 6~de 
nes de orét..ito como cartas ·de introduccil5n y como mandatos o· -

sdplicas de entrega~ de dinero. 

~os. autores poco han escrito respecto a la época de naci

miento de las cartas 6rdenes de crédito, pero al parecer, es· -
tas·se originan al parejo de las letras de cambio en el sigla· 

XIII, y se atribuye su creacHín al uso que de ellas hicierorr -
los judíos y los lombardos al ser desterrados de Francia e In
glaterra en. los afios de' 1287 y 1290. 

Las cartas 6rdenes de crédito hicieron su aparici6n en -
las Ordenanzas de Bilbao, reglamentadas dentro del capitulo· • -
XIV', el cual trata; "De los Vales y Libranzas de Comercio, sus 
aceptaciones, endosos y tlirminos, y de las Carta·s-Ordenes tam· 
bi~n de Conercio", disposiciones X, XI, y XII.(1} Las cartas· -

6rdenes de cr6dito aqui consigna.das deb'ian establecer cantidad 
•. r .• 

. (1 ). BENITO LORENZO, Manual de Derecho i lercant i1, Tomo U, Ma -

drid,.' 1924, Pag. 490 
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cierta y atlemtts, los terceros o destinatarios a quienes ibarr • 
dirigida.s, se les imponia la obligaci!Sn de identificar al toina 

dor o ben~ficiario, mediante las firmas de ~ste y de otra per

sona conocida del lugar, esto se hacía con el fin de evitar•

fraudes y perjuicios a los comerciantes, los cuales ocurrían -

con frecuencia. Esto dltimo iba en contra del funcionamiento -
de las cartas-6rdenes de cr!Sdito, debido a que, los beneficia

rios o tomadores de la carta, por lo general, eran completame~ 
te desconocidos en los lugares que las iban a usar siendo en • 
muchas ocasiones materialmente imposible, encontrar a alguna -

persona que los identificara plenamente. 

Nuestro ·C!Sdigo de Comercio de· 1854, en su ·dtulo X, regl~ 

ment!S también las cartas6rdenes de crédito. (1). 

Este ·Cl.ídigo usaba el t!Srmino cartas-6rdenes de cr~dito 'p!_ 
ra denominarlas, t6rmino que a nuestro parecer precisa el obj~ 

to de las cartas. Para que pudieran ser consideradas contratos 

mercantile.s, deben de ser dadas para atender a una operaci6n -
de comercio (árt!culo 453): De esta disposici!Sn se deduce qu·e· 

las cart~s-6rdenes de cr~dito, podían reglamentarse tanto poT• 

el derecho civil como por el mercantil, de tal manera que la: -

operaoi!Sn final determinaba la Ley aplicable. Era un sistema· -
objetivo que presentaba la difictil tad· de determinar previamen

te la naturaleza de la operaci15n final, para despu~s hacerlo· -
sobre la carta-orden; de acuerdo con e:ste artículo 453 las c·ar 

ta:s-6rdenes de cr~dito solo pod!an ser utilizadas para rea~i
zar una operaci6n de comercio. 

(1 ). CERVANTES AHUl!ADA RAUL, Op. Cit., Pag. 258 
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El artículo 455 establec!a, que en ·las carta·s-6rdenes de

cr~dito se debía de fijar el m~ximo de la cantidad por entre·

garse y la omisi6n de ello traía como consecuencia la inexi:s--1 

tencia de la carta; por lo que, de acuerdo con esta disposi• ·

ci!Sn era un elemento esencial, el hecho de fijar el miú:imo d·e· ' 

la cantidad por entregarse, reput~ndose como simple carta de -

recomen<laciein cuando no fijaba el requisito anterior. 

El artículo 458 ordenaba, que solamente cuando ocurriera

causa fundada se podían revocar las carta·s-!Srdones de cr¡;dito

y que cuando hiciera intempestivamente y con dolo la revoca- -

ci6n de la carta, el dador de la carta estaba obligado a indeJ!. 

nizar al to1:.ador. Del artículo anterior deducimos que la regla 

general era la irrevocabilidad de la carta y que s6lo que m·e-

diara cause fundada se podía revocar la carta. 

El artículo 460 otorgaba al dador de la carta, acción ej~ 

cu ti va para obtener del importe el reembolso, pero en cambio·, -

nada decía de la acci6n del tomador para en caso de exigir la· 

devolución de la provisiein cuando no se hacía uso de la carta. 

El artículo 461 .establecía, que el t~rmino de la carta de 

bía ser fijado por las partes, pero en caso de que no se hub'i~ 

se fijado pe~ ~stas, el que fijara el Tribunal de Comercio. 

Podemos apreciar que la reglamentaci6n del CCidigo de Co-

mercio de 1 U54, establecía una gran protecci6n para el dador • 

de la carta, olvid!!ndose del tomador, lo que motiv6 que la g·e!!. 

te prescindiera del uso de las cartas, prefiriendo en mucha·s·-
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ocasiones correr el riesgo de efectuar el traslado material de 
la moneda, a soportar un probable abuso de quienes les otorga

ban las carta:s-6rdenes de crédito. 

Después, en los Cddigos de Comercio de 1884 y 1889, las -
carta:s-6rdenes de crédito son reglamentadas de idéntiC<\ manera 
a excepci6n de la variante que existía del interés que debía -
pagar el tomador al dador al hacer el reembolso; art:lculos 938 
y 572 de los C6digos de 84 y 89, respectivamente. 

En el artículo 930 y 564 de los C6digos de 1&84 y 1889,- -
reglamental:::t a la carta.-..irden de crMito, como el documento- ·
que da un comerciante en favor de otra persona y contra otro -
comerciante, para que le entregue el dinero que le pida, hasta 
cierta cantidad determ.inada y dentro de un plazo sefíalado ex·-
·presamente. 

Inmediatamente notamos que los C6digos de 1884 y 1889, al 
contrario que el de.· 1&54, siguen un criterio subjetivo para·¿~ 
terminar si sé est4 en presencia de una carta-urden de cr~dito, 
ya que en estos mencionados C6digos, no se.ixigía que la cantl 
dad de dinero que se ordenaba entregar fuera utilizada para ·-· 
atender una operaci(in mercantil, pero s1 se extg!a que esa or
den de entrega de dinero fuera dada de un comerciante a otro· • 
comerciante, es decir, para .que dicho documento pudiera consi
derarse cartaorden de crtidito, era necesario que tanto el da·-~ 
dor de la carta como el tercero a quien iba dirigida fueran c~ 
merciantes; por lo tanto, para saber si estltbamos frente una -
carta-urden de crtidi to, se debía determinar si el dador y el" -
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Ley señalaba para ser comerciantes. 

Este sistema subjetivo establecido por los C6digos d~ - -
1884 y 1889, limitaba la expedici6n y el pago de las cartas·'<~!. 

<lenes de créuito exclusivamente a los.comerciantes, e impedía

que los particulares intervinieran como dadores o destinata-· -

ríos de las cartas. 

Los artículos 932 y 566 de los C6digos que venimos comen

tando, establecían que la carta, terminado el plazo pagado su

importe perdb su validez. Creemos que el ·t~rmino validez. enr· -

pleado por estos artículos no es correcto, ya que un contrato
es vlilido cuando ha nacido con todos los elementos que la Ley

establece, y s6lo puede ser invalidado cuando ha nacido impC'l'- · 
fecto, esto es, ~uando carece de algunos de los elementos est!._ 
blecidos por la Ley, Por otra parte el tercero o destinatari~
al atender la súplica u urden contenida en la carta de entregar 
el importe al tenedor o beneficiario, no produce la inval ide·z -
de la mísr.w., lo que ocurre es que en la carta se extingue por
el cumplimiento de la urden que se dirige al tercero. En cuan

to a la terr.linaci6n del plazo, considero que tampoco es una:·-
causa de invalidez, sino que se trata tambi~n de otra forma de 

extinci6n t~e la carta. 

En los artículos 934 y 568 de los citados C6digos, se e~

tablec1a, que el tomador s6lo tenía acoiein en contra del dador 

cuando había habido provisiein, fianza o fuera su acreedor y e~ 

ta acci6n comprend:l'.a tanto el reembolso, como los daños y peT-



92 

juicios cuando el pagador no efectuaba la entrega por estar en 

quiebra y el dador lo ignoraba al momento de otorgar la carta. 

Creemos que la acci6n de reembolso y el pago de los daños 

y perjuicios que se establecía en favor del tomador, cuando ·e~ 

te habta hecho provisi6n u otorgado fianza o cuando era acree• 

dor del dador, era muy justa ya que con ello se trataba de eVi 

tar las injusticias que se cometían al no pagarse la carta. 

i.os ál'tículos 930 y 570 de los multicitados C6digds de Co 

mercio, determinaban: que el dador estaba obligado a reen1b&l-

sar al pagador (o sea la persona a quien iba dirigida la 6rden 
o stlpiica de pagar) lo que haya pagado dnicamente dentro del -

límite mltximo y del plazo fijado en la carta. 

Creemos que lo dispuesto en estos artículos, tenía como- • 

finalidad la de proteger al dador de la carta, y esto se en·· -
tiende facilmente, ya que hubiese sido injusto obligar al da:-· 

dor, a más de.los •l'.Ún.ites fijados en la carta; y por lo tanto

los pagos· que en demacía el tercero o destinatario hiciera, o

si estos atendían una carta fuera del tiempo fijado en la mís

ma, sería sin responsabilidad del dador ya que !Sste no había· -

prestado su consentimiento para ello. 

Estos mismos C6digos de 1884 y 1889, en sus artículos931· 

y 571 establecían la revocabilidad de la carta, excepto los ·e!!:. 
sos en que el tomador hecho provisi6n, otorgando fianza o era

acreedor del dador; al respecto el c_omentario que podemos ha--

cer al contenido de estos artículos, es el mismo que hicimos--· 
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al comentar los ardculos 934 y 568, y sólo agregaremos, que- • , 
en los casos en que no se había hecho provisit5n otorgando fia!!_ 
:a o que el tomador fuera acreedor del dador, este dl timo po·-
dia revocar la carta siempre y cuando así lo notificase tanto
al tomador como al destinatario de la carta. 

Los artículos 940 y 574 de los Códigos invocados, estable 
·cía la obligación del tomador de devolver la carta al dador o
entregarle una constancia del pagador, para los casos en que -
habiendo transcurrido el plazo no se hubiese hecho uso de ella, 
y mientras no se hacía una cosa u otra el tomador de la carta
estaba obligado a afianzar o depositar el importe de la misma
al dador. Vemos en el contepido de estos artículos, el deseo -
¿el legisl~tlor de proteger al dador de la carta. 

Po.r íll timo podemos ver que de acuerdo con los artículos • 
941 y 575 de los citados C6digos de 1884 y 1389, las 6rdenes ó 
·sdpl.icas, no eran necesariamente para entregar exclusivamente
una o varias sumas de dinero, sino que tambi~n admitía la posi . -
bilidad de que se entregaran al beneficiario de la carta-6rden 
de crl$dito, :1wrcancías u otros valores; y en estos casos, la·s· ' 
obligaciones que derivaban de las cartas órdenes de crl$dito se 
d'eterminaban por el precio que de esos valores o mercancías he_ 
bía en el mercado. 

El día 27 de Agosto de 1932 es publicada en el Diario Dfi 
cial, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crl$dito,la ·-
cual en su artículo tercero transitorio establece: QUedan abro 
gados los artículos 337, 339, 340 al 357, 365 al 370, 449 al· 
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575, 605 al 634 y 1044, fracci6n 1~ del C!Sdigo de Comercio del 
15 de Septiembre de.1&89, y las leyes de 29 de Noviembre de-·--

1897 y de·4 de Junio de 1902; así como todas las dem:ís leyes y 

disposiciones que se opongan a la presente. Es dentro de estas 
disposiciones abrogadas encontramos a los artículos 449 al 575, 
relativos al •titulo noveno referente a las 1 ibranzas, vales, -
pagarés, cheques y cartas de crédito. 

Por lo tanto las carta-s-!Srdenes de crédito quedaron reg1~ 

mentadas dentro del título segundo, capítulo cuarto, denominado 

"de los oréclitos", secci6n tercera, artículos 311. al 316 de la 

Ley Genera: de Títulos y Operaciones de Cr~dito, y como alder~ 

dor de estos artículos gira nuestro presente trabajo a conti·

nuaci6n los transcribimos: 

Articulo 311-..- Las cartas de crlSdito deberán expedirse en 

favor de persona determinada y no ser:ín negociables; expresa··
r~n una cantidad fija o varias cantidades indeterminadas, pero 

comprendidas ~n un mlíximo cuyo límite se señalará precisamente. 

Advertimos inmediatamente que de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo anterior, nuestra legislaci6n actual no sigue -
criterio subjetivos ni objetivos, como lo hacían las legisla·-
ciones anteriores, para determinar la naturaleza de la carta:,
sino que tinicamente se limita a establecer los requisitos y ·c~ 

racter1sticas de la mísma; es decir, no importa que la canti-
dad que se entregue sea o no utilizada en una operación merca!!_ 

til (criterio objetivo), ni que, tanto el dador como el desti
natario de la carta sean o no comerciantes (criterio subjeti·· 
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vo), sino que para que una operaci6n sea considerada como car

tn-orden de crédito, s6lo debe de reunir los requisitos que se 

establecen en el artículo 31 l de la Ley General de Títulos y • 
Operaciones de Crédito. 

Artícu:o 31?.- Las cartas de cr~dito no se aceptan ni son 

protestahles, ni confieren a sus tenedores derecho alguno con

tra las personas a quienes van dirigidas. 

Lo prL1ero se establece con el objeto de determinar la ·n~ 

turaleza c~e la carta de cr~dito y en cuanto lo segundo, es •l{)

gíco ya que si la persona a quien va dirigida la carta no mani 

fiesta su consentimiento no está obligado a nada con el tene--

dor de la mísma, y la atenci!Sn que de ella haga se deberá a:·-

las relaciones que tenga con el dador, 

Artículo 313.. - El tomador no tendrli derecho alguno contra 

el dador, sino cuando haya dejado en su poder el importe de- la 

carta de crédito, o sea su acreedor por ese importe, en cuyo·s

casos el dador est~rá obligado a restituir el importe de la: ~

carta si ésta no fuere pagada, y pagar los daños y perjuicios. 

Si el tomador hubiere dado fianza o asegurado el importe de la 

carta, y esta no fuere pagada, el dador estará obligado al pa

go de los ~a}os y perjuicids. 

Los da::'tos y perjuicios que este artículo se refiere no e~ 

cederán de la décima parte del importe de lagúna que no hubi:e

re sido pa~ada, además de los gastos causados por el asegura-

miento o la fianza. 
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Este artículo, reconoce dos hip6tesis: La primera basada-

' dnicamente en la confianza, y la segunda en una garantía. En -
el primer ·caso el tomador no tiene ninguna accil'.5n contra el d!!;_ 

dor; en el segundo, tiene accidn que comprende el reembolso y- ' 

los dafios y perjuicios y los gastos que para afianzar o asegu

rar se hayan gastado. Vemos que nuestra Ley, en este artículo

que comentamos, establece una inovaci6n, la cual consiste en -

el establecimiento de un importe mliximo de pago de los dafios y 
perjuicios que se causan cuando la carta no se paga; pero a·-

nuestro modo de ver, la sancHin que se establece es muy redu·ci 

da y pensamos que nuestra Ley clebi6 establecer un sistema seln!:_ 
jante al consagrado por el cheque en el artículo 193 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Cri5di to, el cual establece 
que en ningan caso la indemnizaci6n ser~ menor del veinte por
ciento del valor del cheque, sufriendo adem~s, el li?rador, la 
pena del fraude cuando el cheque no se pague por causas irnpu·t.§!. 

bles a él. 

Articulo.31'4..- El que expida una carta de crédito salvO' -
en el caso de que el tomador haya dejado el importe de la car

ta en su poder, lo haya afianzado o asegurado o sea su acre-e--

dor por ese importe, podrá'. anularla en cualquier tiempo, po-· -

ni6ndolo en conocimiento del tomador y de aquel a quien fuere

dirigida. 

Este art!culo prevee las dos hipótesis de que hablamos en 
el artículo anterior, para los efectos de la posibilidad que- - , 
tiene el dador de anular la carta; cuando hablemos posterior··

mente de la e.x:tinci!Sn de las cartas órdenes de credito anali"za 
remos en deta1le el artículo que nos ocupa. 
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Artículo 31~.- El que expida una carta de crédito quedar~ 
obligado hacia la persona a cuyo cargo la dil5, por la cantidad 
que ésta pague en virtud de la carta, dentro de los límites 'fi 
jados en la mísma. 

Al respecto, tanto las legislaciones anteriores como nu·e2.. 
tra actual Ley, reconocen que el dador no se puede obligar fu!L 
ra de los ·límites de la carta; y es 16gico, ya que no se puede 
obligar a una persona a m~s de lo que ha consentido. 

Articulo 31&.- Salvo convenio en contrario, el término de 
las cartas Je crédito será de seis meses, contados desde la fe 
cha de su. e:~pedicil5n. Pasa40 el t!;?rmino que en la carta se se
iiale o transcurrido, en caso contrario, el que indica este ar
tículo, la carta quedará cancelada. 

Nuestra Ley actual sigue el mismo sistema que en las 1-e·- -
. gislaciones anteriores, el t~rmino preferente es el convenio·,• 
pero a fa~ta de ~ste, y a diferencia de las Leyes anteriores -
se establece un término legal, para que la carta quede cancel! 
da. 
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3 • - . D ENot.fINA'CION. 

Es necesario asentar que el t!Srmino "carta de crédito" no 

se encuentra debidamente delimitado, y en la "Ley debería de -
volverse al tecnicismo primitivo: "carta-orden de crédito", ·-

porque el nombre actual se presta a confusi6n, ya que en la: --
. práctica bancaria existe otro documento, de uso diario e inten 

so, que recibe la misma designaci6n: la carta de crédito que -

expiden los bancos en ocasi6n de los créditos documentarios; -
.'(1 ). Este o.rédito documentario, es un crédito comercial, prece

dido de una apertura de cr!Sdito, el cual se aplica normalmente 

como una operaci6n adicional en las compraventas de plaza a· ·-
plaza, y opera de la siguiente manera: Un comerciante de méxi

co desea co;,1prar mercai_icia a un comerciante de Guadal aj ara, y

pagarla a UH plazo de· 30 °di'.as después de recibida la mercancfa j 

al ajustarse la operaci6n el comprador pide a su banco, que a

bra una carta comercial de cr!Sdito a favor del vendedor, el·-

banco enviar~ a éste una comunicaci6n,. en la que le participe
haber abierto a su favor un cr!!idito comercial, que generalmen

te es irrevocable, en ejecuci6n del cual el banco estará obli
gado a aceptar, a un plazo de treinta días, una letra por el· -

valor de las mercancías que el vendedor enviar~ acompañadas ·-
con los documentos que se hayan indicado (generalmente facttr-
ras, conocimiento de embarque y p6liza de seguro). En esta fo!_ 
ma, la operaci6n se habrá facilitado por la mediaci6n del ban

co, y el vendedor tendrá seguridad de que el precio de las m·er. 
cancías le será cubierto en el plazo convenido. Para este tipo 
de operaciones de crédito, los bancos expiden documentos a los 

cuales denoninan cartas de crédito. (2) 

. (1) CERVANT:JS AHlJl.lADA RAUL, Op. Cit., Pag. 258 

(2) CERVJ\!-:TES AHUJ.!ADA RAUL, Op. Cit. Pags. 261 y 262 
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En conclusi6n, el termino carta de ·crMito significa err -

el lenguaje bancario, comercial y doctrinal ·mlts de lo que nu·es 

tra Ley comprende y esto se debe principalmente a la forma de
expresarse de los bancos americanos e ingleses, que como todos 

sabemos, ejercen una influencia notable en la banca mundial,· -
por lo que para distinguir la operaci6n de crédito que nos o·c'!. 
pa, nuestrc, Ley de berta denominarla "carta-orden de cr~di to•~ • 1 

evitando así confundirla con la carta de crédito que expiderr • ' 
los bancos en ocasi6n de los creditos documentarios .. 
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'4... NA1'URALEZA: .nntIDTCA. 

La m.áyoría de los autores españoles consideran que las ·-

c3rtas 6rrlenes de crédito, contienen un doble contrato: 

Así tenemos que para PEDRO ESTASEN, "entre el dador y el- ' 

tomador se celebra una especie de contrato de cambio, pendien

te de condici6n meramente potestativa de parte del segundo, de 

la condición, se har!i uso de la carta de crMito; y entre el -

dador de la carta de oredito y la persona a quien va dirigida' 

se celebra el contrato de mandato; en fuerza del mismo, el da

dor se obliga a la indemnización, esto es, a reembolsar al se

gundo las cantidades que pagar~ en virtud de la misma carta". 

·en 

ECHAVARRI Y VIVANCO afirma: "Que las cartas 6rdenes de· -

cr~di to son un instrumento del contrato de. cambio, esta es la• 

relación jurídica entre el dador y el tomador, si bien es ti ·s'!:!_ 

perditada al uso o no que de ella se realice, parcial o total, 

en una o varias plazas; el que libra la carta se liga con a-· -

quel a quie;1 ordena el pago por el contrato de mandato con los 

derechos y obligaciones inherentes a esta relaci6n jurídica". -

(2) 

Por su parte GAY DE MONTELLA, al analizar las relacione-s

jurídicas que emanan de la carta orden de credi to, nos dice:· -

"Entre el dador y tomador se celebra una especie de contrato· -

de cambio pendiente de la condici6n meramente potestativa de -

parte del segundo de si hará uso de la carta de credito; entre 

.(1). ESTASEN PEDRO, Instituciones de Derecho Mercantil, Tomo IV, 

Editorial REUS, ~adrid 1922, P~g. 189. 
(2) ECHAVARRI Y VIVANCO JOSE MARIA GE, Comentarios al C6digo de 

Comercio Español, Valladolid, 1936, Tomo IV, Pag. 410. 
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el dador de la carta de crédito y la persona a quien va dir~gi 

da, se celebra el contrato de mandato". '(1} 

No creemos nosotros que la carta-orden de crédito conten

ga esa dualidad contractual, puesto que, en primer lugar, no -

podemos considerar que en las relaciones entre el dador y el· - , 

tomador se celebre una especie de contrato de cambio, puestcr • 1 

que de acuerdo con el artículo 313. de la Ley General de Títu-· ' 

los y Operaciones de CrMito, el tomador no tiene derecho al"g'!:!_ 

no contra el clado.r, y el artículo .~14 de la misma Ley estable

ce, el que. e:cpida una carta de crécli to, podrá anularla en cu'a;!;_ 

quier tiempo, poniéndolo en conocimiento del tomador y de a-· • r 

quel a quien va dirigida, 

Se trata de un documento que no produce ningdn ~1nculo j'l!. 

rídico entre el librador y tomador, (luego no hay contra to cre• 1 

cambio, contra lo que afirma la doctrina. (2) 

Esto es debido a que antiguamente la carta-orden de cr€di 

to era una carta de favor que entregaba un comerciante a atro

para que facilitare los negocios en otras plazas, recomend~nd~ 

lo a comerciantes amigos para que le suministraran fondos. El

servicio era completamente gratuito (oficio de amistad), no 'e§._ 

tanda obligado el tomador a anticipar dinero alguno. Si hubie

ra contrato de cambio el librador quedaría responsable de la' • ' 

promesa de pago hecha. (3) 

En se¡;undo lugar, tampoco podemos considerar que entre el 

. (1). GAY DE : !ONTELLA R., C6digo de Comercio Español comentado, -

Barcelona, 1936, Tomo III, Vdl. II, Pags. 751 .y 752 

(2) GARRIGUES JOAQU IN, Curso de Derecho Mercantil, Madrid 1 93.6, 

Tomo 1, P~g. S11 . 

(3) GARRIGUES JOAQUIN, Op. Cit., Pag. 512 

. ,' 
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dador de la carta~orden de crMito y la persona a quien va d·i

rigida (destinatario) se celebre el contrato de mandato, pues

to que de· acuerdo, tanto con la definici6n que de la carta-or

den de cr!idito hemos dado, como de la reglrunentaci6n que de·-

ella hace nuestra Ley, se deriva que el destinatario de la caE_ 

ta, no está obligado hacia el tomador, ni tampoco hacia el da

dor, ni está obligado, por el s6lo hecho de la emisi6n de la· -

carta-orden de crédito a pagar al tomador; y esto es válido no 

,s!Slo en la hip6tesis de que el destinatario no sea deudor del

dador, sino aún cuando, siéndolo, el destinatario no haya con

sentido en la emisi6n de la carta-orden de crédito; en este úl 
timo caso, o sea, que el destinatario no haya consentido en la 

emisi6n de la carta-orden, ninguna disposici6n lo obliga a te

ner a disposici6n del tomador la suma debida al dador, ya qtre
nada le impide liberar.se pagando directrunento a su originario

y dnico acreedor, o mediante la oferta real (consignaci6n). T~ 

davía más, aún• cuando el destinatario consienta a que se le t~ 

me como tal en la carta-orden de crédito, su obligaci6n de pa
gar no deriva~á de la carta, sino del negocio jurídico que ori 

gin6 a dicha carta. 

Por otro lado, podría pensarse, que entre el dador y el' -

tomador se celebra un contrato de mandato de cobro, pero la··-

principal crítica que podemos hacer a este respecto es que, el 

tomador al cobrar, actda en su exclusivo interés, y además, de 

ninguna manera está obligado a exigir; así pues tendríamos un

mandato de cobro, conferido en interés exclusivo, o de cual---. 

quier modo absorbente del mandatario, y además, un mandato rro

obligatorio para él; lo que es jurídicamente inconcebible. 
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De lo ::nterior se deriva, que tampoco se da un mandato de 

cobro entre el dador y el tomador, puesto que este al cobrar o 

no la cart·n-6rden de credi to actúa en interés propio y no por

cuenta o i1;·:.:erés del dador. 

Tampoco podemos aceptar la tesis de que la carta-orden de 

crédito sea una forma de delegación, porque considero que en-

tre las dos nociones existen diferencias esenciales, difererr-

cias que a continuaci6n precisamos: 

Por un lado tenemos que, la delegaci6n se verifica cuando 

el deudor pide extinguir su deuda, y ofrece a su acreedor qu-e- ' 

creartí otra obligaci6n con un deudor diferente qu.e está confo!_ 

me en asumir iguales responsabilidades que las que se extingu!_ 

rdn. (1) 

Tenemos que en esta convenci6n intervienen tres personas, 

a saber: El deudor primitivo, al cual se denomina del errante y

que es el q;.:e normalmente toma la iniciativa en la delegaci6n; 

el nuevo c!'eador, que se designa como delegado y que es el qu·e

se obliga, y; el delega tario, que es el acreedor y que acepta· 

como oblin~üo al delegado. 

De lo anterior se desprende que no podemos considerar que 

la c. arta-orden de crédito sea una forma de delegación, porqu·e

en la delegaci6n el delegado (que vendría ser el destinatario

en la carta) está obligado hacia el delegatario (que vendría -

ser el tomador en la carta) y este tiene acción para exigir a· 

aquél lo que le debe. Por el contrario segt:ín el artículo 312 -

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO, Derecho de las Obligaciones, 

Editorial Cajica, Puebla México, 1971,. Pag. 834. 
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de nuestra Ley, la carta-orden de cr!idi to no confiere ning!Ín • 

derecho al tomador (delegatario) contra las personas a quiene-s

van dirigidas (delegados). 

Podría también pretenderse asimilar a la carta-orden de -

crédito con la estipulaci6n a favor de tercero, pensando que -
la carta-6rden es la ejecuci6n de un contrato de estipulaci6n· 

• a favor de tercero, celebrado entre el dador y destinatario, y 

por medio del cual el segundo se obliga a pagar a los benefi·· 

ciarios (tomadores) que indique el dador en las carta:s-6rdenes 
de cr~dito. 

Vemos que en la estipulaci6n, el tercero (tomador en la· -
carta) tiene acci6n.contra el promitente (tercero o destinata

rio en la carta) que e.s su obligado, ardculos 1869 y 1870 del 
ClSdigo Civil en vigor. 

Ardculo 18.69. - "La estipulacil'Sn hecha a favor de tercero 
hace adquirir a éste, salvo pacto en contrario, el derecho d·e· 
exigir del prÓmitente la prestaoi!Sn a que se ha obligado". 

Art1'.culo. 1&70.- "El derecho del tercero nace en el momen
to de perfeccionarse el contrato, salvo la facultad que los·-
contratantes conservan de imponerle las modalidades que ju·z- ~ 

guen conveniente, siempre que estas consten expresamente en el 

referido contrato". 

En atenci~n a lo dispuesto en los anteriores articulas,· -
deducimos, que tampoco podemos asimilar a la carta-orden de- •• 
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crédito co1:10 una estipulacidn a favor de tercero, puesto que • 

como ya anotamos, de acuerdo con la reglamentacit5n que nuestra 

Ley hace de la carta-orden de crédito, el destinatario no tie

ne ninguna obligaci6n frente al tomador de la m:i'.sma. 

As! sucesivamente, podr:i'.amos proseguir en el empeño por - . 

encontrar similitudes y diferencias con otras instituciones·--· 

juridicas; pero es lo cierto que si la carta-orden de crédito
tiene su régimen legal propio, es esto lo que debe prevalecer

sobre todo principio, y es esto también lo que determina el··-
car~cter jur:i'.dico y los efectos legales·que de ella emergen. 

Por lo que, de acuerdo a la rápidá resefia anterior, se-·-
puede conclufr que las expl'icaciones intentadas para reducir a 

la carta-orden de cr!Sdito a los esquemas de otras figuras de- -

negocios, si bien llegan a alterar o deformar los caracteres - · 

de éstos, no llegan nilnca a poder aplicarse a todas las marri'-

festaciones <le la carta-orden de crédito, lo que demuestra la
necesidad de no apartarse de aquella regla Higica por la cua:l

los concep·tos no se forman por vía de circunstancias accident!!_ 

les, por •rn!ts frecuentes que !5stos sean; sino que deben repre-
sentar la unidad de las notas esenciales y por tanto constan·--· 

tes de un objeto; y como las definiciones deben atenerse s6lo

a aquellos caracteres de la cosa definida que persistan err -· ·
ella en cualesqüiera contingencia. 

Por lo que aplicando estos cánones a la determinaci6n de

las varias figuras de negocios jur~dicos, de ello resulta la· 
necesidad de concebirlos y definirlos segt:tn el mfoimo indecli
nable de fines y consecuencias a cada uno de ellos inherentes, 
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Este mínimo indeclinable y constante de fines y conse..- ·-· · 
euencias,. en la figura de la carta•orden de crédito-... ·.-, una vez 
iiislada de sus variadas combinaciones con las relaciones que· -
iá originan··-~ puede ser ficilmente identificada, consideran
dó que es todos los casos la carta-orden de crédito produce ~~ 
ta consecuencia: Que con base en la voluntad declarada por e-1- ' 
dador, el destinatario puede hacer un pago al tomador o bene'f!_ 

' ciario, y ~st'e puede recibirlo, con efectos operativos en la ·e! 
fera jurídica del dador. 

Por lo tantO'··--· nos dice Cervantes Ahumadw ... --, "la carta· -
orden. de crl!dito contiene una invitaci!Sn que hace el dador d-e
la carta.al destinatario, para que entregue cierta cantidad de 
dinero al. beneficiario, dentro de los ltmites establecidos en
la misma carta" •. (1 ). . 

Bn razdn.a lo anterior, la carta-orden de crl!dito, cae en 
consecuencia, dentro de la figura jurtdica de la asignaci6n,o
sea del acto por el cual una persona (asignante) da orden a ~· 
tra (asignado) de hacer un pago a un tercero (asignatario).(2) 

En este sentido, la asignaci~n se configura como un si.m••1 • 

ple negocio de autorizaci!Sn a un pago: y la asignaci!Sn, en e'l- • 
caso de la carta-orden de cr!dito, se desdobla en dos autori'z!_ 
ciones: Autorizaci~n al tomador (asignatarió) para cobrar y~'!:!. 

torizacidn al destinatario (asignado) para pagar. 

Se explica asi, sencillamente, la naturaleza de la orden
de- pago (asignaciCSn) contenida en la carta-orden de crédito' - • 
ya que, en la carta, la simple autorizacidn es necesaria, pero 

.(1 ). CERVANTES AHIDIADA RAUL, Op. Cit. Pag. ZS9 

(Z) CERVANTES AHUMADA RAUL, Op .• Cit., Pag. ZS9 
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tnmbi~n suficiente para explicarla; no s'iendo nocesario, por .. • 
tanto, suponer que el destinatario y el tomador sean manda ta--- • 
ríos o bien representantes del dador, o que el uno sea pronri·-• 
tente hacia tercero, etc., para darse cuenta del indicado mtni 
mo de efectos producidos por la carta•orden de cr~dito. 

La carta-orden de cr~di to, es por eso una orden o autori• • 
zacilSn dirigida al asignado o a una cadena de asignado,s, que- • 1 

tambi~n pueden ser bancos, para que paguen al que la presenta, 
cuyo nombre figura en la carta, las sumas de que puede disp~-· 1 

ner segíin los ·t~rminos de ~sta. (1) 

(1) MOSSA LORENZO, Derecho Mercantil, Trad. por Felipe de J" -
Tena, Editorial UTEllA, Buenos Aires, 1940, Pags. 290 y 291 . 
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s- .... CARA'CTERlSfIC.A:S DE L:AS CARTAS UE CREDITO. 

Estab.lece que la carta-orden de orMito es una operacicSn
de cr~dito que consta en un documento, que no es negociable y
se expide por una persona (llamado dador), en favor de otra··-· 
persona {llamado tomador o beneficiario), dirigida a uno o m~s 
destinatario.s, pidiéndoles entreguen al tomador o beneficiario 
una cantidad determinada o varias cantidades cuyo ·l!mite máxi
mo deberá expresarse en la misma carta. 

De la definioi~n anterior y de la reglamentaoi~n que de • 
ella hace nuestra Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, po· 
demos derivar las siguientes caract6risticas: 

a)· • .: 'SON TRES 1.0:s' 'EL'EMENTOS 'PERSONAL'ES ·m.m INTERVIENEN EN 

. J.:A 'CARTA 'ORDEN DE CREDITO: 

1.- La persona que la expide; a la cual nuestra Ley la "d~ 
nomina dador , .. pudiendo ser cualquier persona a diferencia de· -
lo que se. establecía en las legislaciones anteriores, en las -
que era necesario que se tuviera la calidad de comerciante. 

·z·.- La persona a cuyo favor se expide, y a la cual la Ley 
la denomina tomador, y puede serlo cualquier persona; en igual 
sentido se inclinaban las otras legislaciones. 

3·.- La persona a quien va dirigida, la Ley no le da una -
denominaci6n especial, sino que se le llama normalmente: paga
dor, destinatario, corresponsal, tercero, etc.; en nuestra ac
tual Ley no se exige, a diferencia de las legislaciones anteri2_ 
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res, que el tercero sea comerciante, por lo que el tercero o· • 

destinatario puede ser cualquier, persona. 

Establecimos que pueden ser sujetos de la carta-orden de

cr~dito, cualquier persona, sobreentendi~ndose que ~sta debe -

ser capaz conforme a las reglas generales de capacidad establ~ 

ciclas en nuestras leyes. 

b )'. -· D'EB'E 'CONSTAR 'EN U'N DGCUMENTO. 

CARTA (del ladn charta): Papel escrito que una persona- -

dirige a otra con objeto de comunicarse y tratar con ella, y -

que ordinariamente se remite cerrado. 

DOCUHENTO: escritura, instrumento u otro papel autorizado, 

segfü1 lo,s casos, con que se prueba, acreditada o se hace cons- 1 

tar una cosa. 

De lo anterior podemos afirmar la expresi6n "carta", sig

nifica conrunicaci6n escrita. Por lo que respecta a las cartas-

6rdenes de i;:rMito, tanto los C6digos de 1&84 y 18.89 en susª!. 

tículos 930 y 564, respectivamente la definían "como.~ •• un do

cumento que da un comerciante en favor de otra personá::.~ •• •1.. 

Nuestra actual Ley de ·T1tulos y Operaciones de Cr6dito no esta 

blece expresamente que la carta deba constar en forma excrita, 

pero lo reconoce explicitamente al usar la denominaci6n "CAP.:-

T/\". Ahora bHn, por los antecedentes legislativos, por la d·e

nominaci6n usada y por el significado de esta, debemos con-·-

cluír que la carta-orden de crédito debe constar en un documen 

to. 
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Esta conclusi6n nos obliga a determinar la clase de docu

mento que es la carta•orden de cr~difo. En. t~rminos generales, . . 
nos señala Cervantes Ahumada, "se pueden clasificar los docu·--· 

mentas, desde el punto de vista jurídico, en probatarios, ca·n§_ 

titutivos y constitutivO"s•dispositivos; son documentos proba·t~ 

rios, aquellos que sl5lo sirven como elementos demostrativos de 

un acto o de una relacHSn jurídica, como ejemplos de estos te

nemos, los testimonios de escrituras pdblicas, las copias de -

actas del estado civil, etc.; en cambio los documentos consti

tutivos, son aquellos estrictamente necesarios para el naci- -

miento o constituci15n de un estado jurídico o de una relaci6n

jur1dica., ejemplos de ellos tenemos: la matriz del acta de ma

trimonio, la matriz del acta de creaoil5n de cl!dulas hipotec·a:-

rias, las carta:s-6rdenes de cr~dito, etc.; por otro lado los· -

·documentos constitutivos suelen recibir la denominaci6n de di§_ 

positivos cuando, como en el caso de los titulas de crédito,- -

son necesarios para ejercitar el derecho que por medio de ellos 

fue creado, siendo imposible demostrar la relaci!Sn cambiaria -

incorpora.da en el ·título, sino es por medio de la exhibici6rr -

del título mtsmo. 

En consecuencia, no debemos confundir el título de cr~d:i

to que es siempre un documento constitutivo·disposi tivo, corr • 

los documentos exclusivamente probatorios o meramente constit~ 

ti vos, que no son incorpora ti vos de valores o derechos. 

Precisados los tipos de documentos que desde el punto d:e

vista jurídico existen, opinamos que las cartas-6rdenes de c·r~ 

dito son documentos constitutivos ya que no podemos conce.Ji.r· • 
una carta,·6rden de crédito sin documento, podr~ existir una· --

. " 



convenci(Sn semejante pero no se regir~ por las nol'Jllas establ·e- 1 

cidas para las carta·s-l:irdenes de cr~dito, es decir, para que- - r 

se perfeccione la operaci6n carta-orden de cr~dito, es necesa

rio que se otorgue un documento con los requisitos que la ley

señala, y por consiguiente, no las consideramos documentos pr2_ 

batorios, sino que son documentos constitutivos cuya creaci<Sn
es del todo necesaria para el nacimiento de derechos y obliga
ciones, y por lo tanto no sirven dnicamente para probar el de

recho que mencionan; así como también se distinguen de los tí
tulos de crédito, en que estos son doclllilentos constitutivo-s-· -

dispositivos, los cuales son necesarios para ejercitar el der~ 
cl~o 'que por medio de ellos fue creado, en cambio el documento -
en que consta. la carta-orden de cr!Sdi to, queda dentro de los· -
documentos constitutivos, ya que es necesario que la carta-oT
den de o.ré¿i to conste en un documento por que de ello depende

la existencia d~ la operaci6n que nos ocupa. · 

e). -'.L~'. C~\RTA ORD'EN DE ·cREDITO SE EXPID'E EN FAVOR' 1JE 'PE~-

SfüA DETEICI:iADA Y :.¡a ES )IEGOCIABL:C. 

El artículo 311 .de la Ley de Títulos y Operaciones de Cr!S 

dito establece: Las cartas de cr~dito deber~n expedirse en fa
vor de persona determinada y no ser~n negociables. 

Nuestra Ley excluye la posibilidad de que las cartas-6rd~ 

nes de cr~dito sean expedidas a la orden o al portador y por -
consiguiente que se puedan transmitir por medio de endoso, es
decir, deben ser expedidas a favor de persona d~terminada; c·o!!. 
secuentemente se establece que las cartas no son negociables. 
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Para obtener un dato exacto de lo que se quiere signiH·-

car con l~ expresicin "no negociable" es necesario ir a los an

tecedentes legislativos y doctrinarios, para asi entender nre·-

jor la instituoicin que nos ocupa. 

Creemos que la expresi6n "y no serán negociables" se refi!'._ 

re a que las carta·s-t>rdenes de crMi to no pueden ser transmi 'ti
das por ningan medio y por lo tanto las dnicas personas que po

drltn hacer uso de las mísmas, serán las que expresamente se d·e· 
signen en ellas. 

Lo anterior ha sido establecido tanto por las legislacio

nes anteriores, como por la doctrina en general: 

Ya contenían esta exigencia las Ordenanzas de Bilbao' ... ·
aprobadas pro Felipe V en· 17.37 ;· en la carta-orden de crédito-, -

decían las Ordenanzas de Bilbao se pon~rltn sefiales de la per~Q_ 

na que hubiere de cobrarla, y agregaban que "las personas a··-- · 

quienes se re11litan", debían atender que los que se presentaren 

a cobrarlas "sean los mismos a cuyo favor sean dadas. ·c1 J. 

Sin lugar a duda, nos damos cuenta que esta legislacicin -
se inclinaba por que las carta:s-6rdenes de crédito no fueran -

transmisibles. 

Igual exigencia se estableci6 en los C6digos Je Comercio· 
de 1 S.54 ,_- 1 &84 y 1 S.89, puesto que en todos ellos se prohibía··-
que las carta:s-drdenes de crédito fueran expedidas a la orden

o al portaC:or, sino que debían de expedirse en favor de per·sQ_ 
na determinada, teniendo el tomador la obligaci6n de identifi-

(1). MALAGARRIGA CARLOS C,, Tratado de Derecho Comercial Tomo-· 

II, Edit. TEA Buenos Aires, 1951, Pag. 832 
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carse al presentar la carta para su pago. 

De lo anterior se desprende, que en tales legislaciones· -

la carta-orden de crédito no era transmisible, ya que, si el· • 

tomador, persona determinada a cuyo favor se expide la carta·,- ' 

tiene la obligad!Sn de identificarse, debe ser precisamente el 

dnico que pueda usaria. 

De igual manera se reglamentan en la legislaoi6n española, 

pues el artículo 568 establece: Las condiciones esenciales de- · 

las carta-s-6rdenes de crMito serán: Ia. expedirse en favor de 

persona determinada, y no a la orden. Y se afirma mas lo ante- ' 

rior, al establecerse, en el tercer párrafo del artículo 569·: -

El pagador tendrá derecho a exigir la comprobaci6n de la iden

tidad de la persona a cuyo favor se expidi!S la carta de crédi· 

to". ('1 ¡. 

Por su parte el C6digo de Comercio Argentino adopta el· ·-- 1 

mismo sistema ya que ordena en su artículo 485, que las cartas 

de crédito no pueden darse a la orden, sino que deben referiT• ' 

se a persona determinada. Al hacer USO'··-· sigue diciendo el ª!.. 
tlculo mencionada --- de ellas, el portador estrt obligado a~

probar la it.lentidad de su persona, si el pagador no lo conocie 

te. 

Vemos pues, que tanto en las legislaciones anteriores co

mo en la v_igente, tanto nacional como extranjera, se ha acep"t!!:_ 

do que las cartas-6rdenes de cr~dito deben exnedirse en favor

de persona determinada, por lo tanto no son negociables, ent·e!!. 

di~ndose por esto que las carta·s-6rdenes de crédito no podrán-

(1). GAY DE l.tONTELLA Op. Cit., Pag. 744 

(2) SEGOVIA LISANDRO, Explicación y Critica del Nuevo Ccid. Com. 

de la Repü~lica Argentina Tomo II. Edit. La Facultad. Pag.28 
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ser transmitidas por ningún medio y que solamente la· persona 

expresamente señalada en ellas, podrá hacer uso de ellas. 

Por lo que respecta a la doctrina, los distintos autores

que hemos estudiado, en su generalidad, aceptan que las carta·s

-6rdenes de orr:!dito no son transmisiblés. 

LISA!IDRO SEGOVIA, nos dice, la carta de cri:;dito es un man

dato .escrito que dirige una persona a otra de una plaza distin

ta para que entregue a la persona designada en ella y no a otra, 

una car:.tidad determinada o hasta el ·11'.mite de esa cantidad. (1} 

r.I1\LAGARRIGA opina que tradicionalmente la carta de cr¡;d·i·

tº n0 puede expedirse a la orden o al portados, tiene que expe• 

dirse, forzozamente, a nombre de una persona determinada. (2) 

J.IARTI EIXALA, considera, que cuando la carta de cr~dito', -

sea dada " a la orden", esta expresi6n se deberá'. tener como no
escrita. (3) 

l·L~JlIO 'A• RIVAROLA, al comentar el artículo 4.85 del .ct!tligt> ... 
de Comercio Argentino nos dice: Queda dicho que la carta ele c·r!_ 

di to es estrictamente personal¡ y al expedirse debe referi_rse .. _ 

siempre a persona determinada, ast como al hacer uso de ella, -

e.l portador est~ obligado a probar la identidad de su persona-, -
si el pa~ador no lo conociere. La raz6n de lo primero (que sea• 

da.da a ~avor. d.~ per~.on,~ determinada) es que se trata de uns in~ 
\..~' ". ... - .. ~ . , 

titució:1 jurídica con caracteres propios, entre los cuales· - ·--

es esencial el caracter, intransferible, única forma de- - -· ... -

cTf. SÉGJVIA LISANDRO, Op., Cit. Pag. 28 

(2) MAL.\GARRIGA CARLOS ·c., Op., Cit., Pag. 832 

(3) EIXALA !.1ARTI, Citado por Carlos C.Ilalagarriga, Op .. , Cit., 

Pag. 832 



·.HS 

mantener los actos de ejecuci6n ligados a la causa o motivo de 
su expedioi6n; en cuanto a lo segundo o sea, el derecho de exi 
gir del portador la comprobaoi6n de su propia identidad, ellu
no es sino consecuencia de ser la carta de crtídito personal e
intransferibie. (1). 

La carta de crédito, no solamente no puede ser expedida a 
la orden, sino que tampoco es susceptible de cesi6n por cuanto 
no se trata de sumas exigibles, ni contra el destinatario, ni
aun contra el dador, sino hubiera mediado entrega de fondos ag, 
tes de la expedición de la misma. (2) 

En consecuencia, estudiada la posición de la legislaci6n
anterior y vigente, as! como las distintas opiniones de los ·a~ 
tores citados, creemos que el ttirmino "y no serltn negocialesn, 
utilizado en la~ cartas-!Srdenes de cr~dito, pór nuestra Ley, -
significa no transmisibilidad en sentido general, y que por tal 
motivo, solamente la persona expresamente designada como bene
ficiaria en la carta-orden de cr~dito, podrá hacer uso de ella. 

d) • .! LAS CARTAS-ORDENES DE GREDITO SE DIRIGEN A UNO' 'O MAS 

. D'ESTrnA1'A1UOS DE OTROS LlTGARES 'GEOGRA'FrCOS. 

Teniendo en cuenta la designación del destinatario, puede 
haber cartas con un destinatario o con varios, expresamente e~ 
~ecificados en el documento. 

Creemos que para que la carta tenga un funcionamiento n'o!_ 
mal, es necesario que esos terceros se encuentren en lugares - • 
distintos de donde se emite. 

(1). RIVAROLA MARIO A., Tratado de Derecho Comercial Argentinu• 1 

Tomo IV, Compañía Argentina de Editores, 1940, Pag. 524 
(2) RIVAROLA MARIO A.' Op., e it.., Pag. 5 20 
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MALAGARRIGA nos dice, la carta de crédito puede ser diri
gida a diversos destinatarios residentes en distintos lugar~s
para que la cumplimenten sucesivamente hasta la cantidad fij~
da como •mliximun •. (1 J. 

La cart·a·.-oll.'den de crMi to, también ha sido definida, como 
' el documento que un banquero dirige, a un corresponsal reside!!, 

te en otro lugar y por el cual el banquero ruega a su corres--
ponsal entregar al portador de dicho documento, sea una suma: -
determinada, sea todas las sumas de las cuales este dltimo pu~ 
da necesitar; cuando la carta-orden de crédito se dirige a d·i· 
versos corresponsales radicados en lugares diferentes, se le -
designa entoncen bajo el nombre de carta de or~dito circular.(2) 

Ast tenemos que tomando en cuenta el niúnero de destinata
rios, terceros o curresponsales a quienes va dirigida la car·t~ 
orden de crédito, éstas pueden ser: simples o circulares: 

sn.fPLES, cuando son dadas en favor de un tenedor y con 
destino a un acreditado. 

CIRCUL.\RES, cuando son dadas en favor de un tomador o te
nedor y para muchos destinatarios de un mismo lugar o de dis-
tintas pla:as. 

Estas últimas son muy frecuentes en la pra'.ctica comercial 
mexicana, y van dirigidas a los corresponsales del dador, urr -
banco ("a nuestros corresponsales", "to our correspondents''' • 1 

los cuales no van nominalmente indicados en la carta sino en -
una relaci~n adjunta. (lista de corresponsales). (3) 

(1} l.fALAGARRIGA CARLOS C., Op. Cit., Pag. 836 

(2) LYON-CAEN Y RE:-lAULT, Citados por Mario A.Rivarola, Op. Cit. 
Pag. 517. 

(3) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN. Op., Cit. Pag. 11'4 
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e). - 'LAS CARTAS-ORDENES UE GRED'ITO DEBEN 'EXPRESAR' UNA CAN 

TIDAD FIJA o VARIAS 'CANTIDAnES fNUETERNINAlJAS; rno COMP!tENIH-

. DAS DENTRO DE UN LDHTE' HA,'\IMO. 

Ya establecimos que la carta-orden de cr~dito debe exp-e·--r 

dirse en favor de persona determinada, requisito establecido· -

en el artkulo 311'. '.de la Ley General de Titulos y Operaciones- r 

de Crédito, adem:ís, nos sigue diciendo dicho a11ticulo, deber~n 

expresar una cantidad fija o varias cantidades indeterminadas, 

pero comprendidas en un má.ximo cuyo -limite se señalará preci"s~ 

mente. 

Este requisito, de establecer el m:íximo de la cantidad:··

.que debe entregarse, no solamente se exige en nuestra actual· -

Ley Gene,ral de T!tulos y Operaciones de Cr~di to, sino que d:i--· 

cho requisito ya era ordenado desde las Ordenanzas de Bilbao. 

ECHA'{ARRI Y VIVANCO nos dice, "las Ordenanzas de Bilbao· -

regularon en los párrafos X, XI, y XII del capítulo XIV, las· -

cartas de or~dito para comerciantes, exigiendo que se expresa- , 

re cantidad cierta y señales de la persona que habia de cobrar 

la". (1) 

· De igual manera, nuestro C6digo :-Iercantil de 1854, en su

artkulo 455, establecía que si no se fijaba el máximo de la: -

cantidad que debe entregarse se considerarán cartas de recomen 

daci6n. 

Los C6digos de 1884 y 1BS9, en sus art!culos 930 y 57t ~

respectivanente, establecieron también el requisito anterior • 

. (1). ECHAVAR~I. Y VIVANCO JOSE r.IARIA G., Op., Cit. Pag. 41 O 



Tanto la legislaoi<Sn española, como /la 

como requ-isito esencial que se determine 
1

ene 
crédito un'1Ímite máximo de la cantidad u 

Argentina señalan

la car ta•orden d:-e· 1 

debe ent1'egarse. 

Así tenemos que el Cddigo de Comerc ·o Español en su artf· ' 

culo 568 establece: Las condiciones esen iales de las cartas-- 1 

' 6rdenes de crédito serl.tn: párrafo Zo, coi traerse a una cant"i··-· 
dad fija y específica, o a una o mas can idades indeterminadas, 

pero todas comprendidas en un ·má'.ximun, c 1yo ltinite s'e ha· de ·s!?_ 
ñalar exp.resamente; las que no tengan al iuna de estas carac 1:e• • 

•rísticas .serán consideradas ·como simples cartas de recomenda·· -
ci6n •. (1). 

Por .lo que toca al C6digo de Comer io Argentino el artíc~ 

lo 484 a la letra dice: "Las cartas de r~dito deben contraer

se a cantidad fija, como má:icimun de la ue puede entregarse al 
portador. Las que no contengan cantidad determinada, se consi

derarán como ;;imples cartas de recomend1 ci6n. (2) 

Vemos pues, que tanto en las citad s legislaciones extr·an 

jeras como en nuestra anterior legislac"dn, si faltaba el r-e--
quisitb que nos ocupa, motivaba que las cart~s-órdenes de eré-
dito se tuvieran como simples cartas d 
Ley actual, al respecto, no establece 

recomendacilSn. ?-fue stra 
al determinación expre-

samente, pero si la señala como requis ·.to esencial, por lo que 
si falta, estaremos frente otra figura jurídica, peró'no ante-

una car ta-orden de cr~di to. f 

1 

En general, los autores señalan crmo caracterís~ica de la 
carta-orden de crédito, que se debe establecer un 1 !mi te máxi-

.(1 ). GAY DE :lONTELLA 'R.,. Op. Cit. Pag. ~49 
(2) SEGOVL\ LISANDRO ,Op. Cit. Pág. 28 
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mo de la cantidad o cantidades que han de entregarse al toma--- • 

dor de la mísma: 

JOAQUIN GARRIGUES nos dice, "la especialidad de la carta

orden de crédito consiste en que la cantidad que el librado ha 

de pagar por cuenta del librador no necesita ser fijada de an- 1 

temano: Su determinaci6n puede dejarse, dentro de un límite m! 
ximo, al propio tomador. De aquí la doble ventaja de la carta

orden frente a los otros documentos de cr~dito (letra, libran

za, cheque): lo. Permite obtener la cantidad que al tomador·--• 

convenga, retirándola en una o varias veces. Zo. Permite obte- , 

ner esta cantidad en diferentes lugares geogr~ficos (esta p6si 

bUidad es la que explica la funci6n econ~mica de la carta-crr- ' 

den de orMifa. ·c1): 

La carta-orden de crédito, es una orden de pag·o de una··-- 1 

can.tidad fija pero hasta un máximo, Esto es tradicional en e·s

ta materi~, y obedece a la circunstancia de que el pagador d-e- ' 

una carta-orden de crédito, generalmente en viaje o en negocios 

fuera de su. domicilio, la utilice en esas circunstancias, y la 

fijaci6n de ese tope le permite ir disponiendo del dinero a in!:_ 

dida que lo precise. Si fuera por una suma fija, al llegar al

lugar del destino y exigir al pagador la entrega de todo el ai 

nero, el tenedor tendría que cargarse de numerario, que es, ·-- 1 

precisamente, una de las cosas que esta instituci6n busca e~i

tar. 

Si fuera una orden sin especificar esa suma determinada., -

por ejemplo: "Páguese, o entr~guese al señor ;.J,N, lo que nece

site", serti una simple carta de recomendacHin. (2) 

,(1), GARRIGwTIS JOAQUIN, Op. Cit., Pag. 511. 

(2) ZAVALA ::..ODRIGUEZ CARLOS JUA;'1, Op. Cit. Pag, 3jz 
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La carta de cr!Sdito, dice RIVAROLA, no puede ser por"tcr-- ' 
das las sumas" sino por una cantidad determinada. (1J 

MALAGARRIGA, por su part.e, entiende que en esta materia:,
como en muchas otras, no deben las leyes exagerar su tutela: __ , 

con respecto a personas aapaces, y que por consiguiente, si ·a!. 
guien quiere ·encargar a otro "lo que necesitareº, no hay raz6n 

para impedfr~elo, sobre todo si se tiene en cuenta que si no· -

en forma rle carta de crédito, en una misiva comctn, y aun tcl"e
gr~ficamente o teleftSnicamente, puede darse ese mismo encargo, 

sin que medie entonces disposici6n que lo prohiba.(2) 

Pensaraos, que tomando en cuenta que la carta-orden de c·ré 

dito es un documento c·omercial, y por la seriedad de las oper~ 

ciones de orMito y bancarias a que estit vinculada, se hace n2_ 

cesaría esa precisi!Sn de la Ley. Claro est.1'. que los interesa·-

dos pueden dar mayor amplitud a sus 6rdenes o disposiciones de 
voluntad, perQ con ello la orden sale del marco de esta insti

tuci!Sn. 

f)·. -· LA'S "CARTAS ORUENES De CRED"ITO 'NCT PlTEDEN "PROTESTARS·E:-· 
. NI 'ACEPTARSE. 

El artículo 312 de nuestra Ley General de Titulos y Oper~ 

ciones de Cr~dito dispone: Las cartas de cr~dito no se acep_tan 
ni son protestables, ni confieren a sus tenedores derecho; alfl~ 

no contra las personas a quienes van dirigidas • 

Creeraos que nuestro legislador ha establecido esta car.ac:

teristica para diferenciar a las carta·s-tSrdenes de or~dito: d'e.- 1 

(1). RIVAROLA l·IARIO 'A., Op. Cit. Pág. 518 
(2) MALAGARRIGA CARLOS e., Op. Cit. Pag. 833 
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los titulos de cr~dito y en particular de la letra de cambio;· 

ya que con respecto a los títulos de orMito, las carta·s-6:rd:e· 1 

nes de oree.lito presentan semejanzas. Bastair!f conocer por ejem- ' 
plo, lo qu.e la letra de cambio es· . .., __ orden dirigida a otro ·p~ 

ra que pague al acreedor··-·,' para encontrar cierta similitud- 1 

en cuanto a su funcionamiento con respecto a las carta·s-<Srde-- , 

nes de cr~dito; pero prescindiendo de esto, las cartas estltrr - 1 

muy lejos de constituír un título de crédito. 

En cuanto a los titulos de credi to, son varias las cara-e- 1 

tér!sticas de que est!fn dotados: Tienen el car~cter de cosas -

mercantiles; ~l derecho está incorporado en el documento; el· -
tenedor de buena fe se le protege dándole una situaci<Sn de au- , 
tonomía respecto a las anteriores tenedores; se transmiten por 
simple entrega ó por ésta y mediante endoso, n por ambos y por 
una inscripci6n especial, etc •• 

Las carta·s·6rdenes de crMito en cambio, no tienen el ca

rácter de cosas mercantiles, no son documentos con los que se· 

puede actualizar una obligaoi!Sn futura ni esdn dotados de au- • 

tonomía ni de incorporacilSn. 

No hace falta darles esos caracteres ni econ6mica ni jur!, 

dicamente porque no están destinadas a circular de esa manera, 
ya que las carta:s-!Srdenes de crédito son documentos tendientes 

a' subrogar el funcionamiento de la moneda, aunque sea de una· -
manera restringidísima supuesto que no la subroga de persona a 

persona, sino de lugar a lugar y no se consideran t'.Ítulos de - • 
crédito las carta:s-6rdenes de crédito, porque los corresponsa

les no tienen ninguna obligaci!Sn y siempre les van dirigidas - • 
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"Ilos dice RIVAROLA, las cartas de cr~dito presentan analo 
·g!as .con las letras de cambio, pero siempre que se empiece por 
el irilinar todo valor cambiario y de documento endosable" .·(1 J. 

. g).-· !if. 'CARTA 'ORDEN 'PU'ED'E 'SER REVOCADA: POR" EL'"DADOR EN ... 

. 'CUAL'QtrIER 'TIF.MPO. 

Esta facultad no revocar, ·s!Slo tiene lugar en los casos- -
de que el tomador no haya dejado el jmporte de la carta en po• 
der del dador, lo ha.ya afianzado o sea su acreedor por ese im
porte. (Ardculo .314 de nuestra Ley General de ·Tttulos y Oper!_ 
ciones de Cr~dito). 

Pero es necesario que el dador lo notifique al. tomador y

a la persona a quien va dirigida para que tal revocaci!Sn surta 
efectos. 

La revocaci!Sn trae como consecuencia la ·p~rdida de los -
efectos de la carta-orden de cr~dito, en otras palabras al be
neficicrio no puede presentarla para su pago y el destinatario 
est~ e¡: la imposibilidad de efectuar la en'trega y por lo tanto, 
cualquie¡· pago que se haga en contravenci6n a la notificaci6n
de revocaci6n, no producir~ ningdn efecto con respecto al da -
dor .. Se entiende que no produzca efectos, porque el dador se ha 

desl.igado de la carta al manifestar que es su voluntad que es

ta quede sin efectos. 

La revocacidn de la cart-a.-orden de c-r~dito ocasiona la ·ex 

(1 J RIVAROLA MARIO A., Op .• , Cit. , Pag. 516 
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tinci6n de sus efectos para el fu tut.o, de tal manera que el 'da 
dor siempre será responsable de los efectos producidos con an
terioridad a la revocaci6n. 

h)". -· ,r.;A 'CARTA 'ORDEN DE CRED ITO TIENE" UN -PERIODO' 1JH V.AI:I-;;. 1 

. QM. 

El perfodo de validez o sea el t~rmino dentro del cual··-- 1 

puede el tomador presentar la carta para su cobro y a su vez· -
el pagador puede efectuar la entrega de su importe, es el que- 1 

se fija co.nvencionalmente en la carta •. A falta del ,t~nnino Ci:I!!, 

vencional, nu~stra Ley General de ,T!tulos y Operaciones de Ct! 

dito en su artículo .316 fija el de seis meses contados desde- • 1 

la fecha .de su expedioi!Sn. 

Pasado el t~rmino que en la carta se sefiala o transcurr-í
do, en caso contrario, el que indica el artículo anterior, la· 1 

carta quedar~ cancelada. 

Nuestra Le.y, emplea el t'érmino cancelaci!Sn, como sin6nimo 
de caducidad, que es la sanci6n que impone la Ley, a las per's!!_ 
nas que dentro del plazo que la propia ley establece, no rea~i 
zan voluntaria y conscientemente las conductas positivas para
que nazca, o para mantener vivo, un derecho sustantivo o pro·c! 

sa:l • 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ nos dice, la carta orden de crlidito· -
se extingue por su utilizaci6n, por la revocaci6n y por su ca- ' 
ducidad • 

. (1). RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN, Op.. Cit., Pag.· .HS 
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6 .; 'Q.ERECHOS Y OBLTGAGIONES "Q!JE "SE DERIVAN UE 1.A"S "CARTA-S-ORDE

. NES "DE CREDITO. 

Ya hemos hecho referencia a los elementos personales de • 
la carta-orden de crlidito, que son: el DADOR, el TOMADOR o BE· 
NEFICIARIO, y el DESTINATARIO, y tanto de su reglamentaciCin c~ 
mo de su naturaleza jurídica, desprendemos que de la carta-oT
den de crédito se derivan los siguientes derechos y obligacio
nes entre las personas que en ella intervienen: 

El al'tículo J13 prevee dos hipdtesis, de las cuales se de 
rivan los siguientes derechos en favor del TOMADOR: 

De la lectura del primer párrafo del art:Lculo que comen't!!_ 
mas, se deriva que el TOMADOR de la carta-orden de crédito, ·-· 

. tendr~ en contra del DADOR, acci6n para exigir de este ~ltimo, 
la restituci6n del importe de la carta, si el DADOR hubiere ·r~ 
cibido su importe o fuere deudor del BENEFICIARIO por valor ·-
del mismo, y el pago de los' daños y perjuicios que el tomador
hubiere expe~imentado. 

Por su parte el segundo pttrrafo del mismo al'dculo 313·;-· 
. prevee otra opciCin favorable al TOMADOR o BENEFICIARIO de la-
carta, al establecer que: Si el TOMADOR hubiere dado fianza o
asegurado el importe de la carta, y ~sta .no fuere pagada, el -
DADOR estar~ obligado al pago de los daños y perjuiciOs. 

La Ley tasa el importe de los daños y perjuicios al pres-
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cribir que no excederán del importe de la d!Scima parte de la- • • 
suma que no hubiere sido pagada, adem~s d·e los gastos ocasiona 
dos por el aseguramiento o la fianza. 

Creemos que este pago de dafios y perjuicios, de que habla 
el artículo 313, se deben de aplicar en contra del DADOR, err -
caso de que ~ste revoque la carta sin haber notificado oportu
namente al ro:.IADOR, como lo establece el artkulo 314, esto ·-
es, cuando la carta-orden de crédito ha sido dada de favor. 

El TO: :J\DOR de la carta-orden de crédito tiene derecho de
u tilizarla ~entro del término establecido expresamente err ··--
ella,; en caso de no haberse establecido plazo para su uti:!.iza
ci6n, deberá hacerlo forzozamentc en el improrrogable plazo de 
seis meses, pues, de no hacerlo as1'., queda cancelada de hech'o- · 
y de derecho por el mero transcurso del tiempo • 

. 
Si el TOMADOR se decide hacer uso de la carta-orden de ·--

crédito dentro del citado plazo, no puede pedir mayor cantidad 
que la fijada como límite en la misma, y si el DESTINATARIO se 
resiste al pago, no tiene acci6n alguna contra el, por cuya r!. 
zon dice la Ley que no podrán protestarse las cart~s-6rdenes -
de cr~dito en contra de las personas a quienes van dirigidas. 

Lo anterior se desprende de lo dispuesto en el articulo -
.312, que textualmente ordena: Las cartas de crMito no se aceE. 
tan ni son protestables, ni confiere a sus tenedores derecho· -
alguno contra. las personas a quienes van dirig.idas, 
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Por lo que ve al DADOR, cuando la carta-orden de cr~dito
ha sido dada de favo.r, otorgando el DADOR crédito al TOi.!A.DOR o 
BENEFICIARIO de la carta, aquel (o sea el DADOR) tiene derecho 
de poder . .,. __ 1sin incurrir en responsabilidad··-·-- revocarla con 
s6lo ponerlo en conocimiento del portador de la misma y de a-
quel a quien fuere dirigida, (art!culo 514). 

Asi tenemos que el DADOR tiene el derecho de poder rev~-
car la carta en cualquier tiempo; pero si el TQl.IADOR dejn im·-· 
porte de ella en poder del DADOR, es su acreedor por ese imp'oE. 
te o lo aseiur~, tendr~ contra el DADOR las acciones que ante
riormente hemos citado. Pero el DESTINATARIO, en todo caso, d~ 
berá atender la orden de revocación. Esto se deriva de la nat~ 
raleza de asignaci!Sn, que hemos dicho tiene la carta-orden d·e
cr~di to. :c1 )~ 

Si como hemos dicho, la carta-orden de cr~dito fue dada· 
de favor, como lo eran antiguamente, el DADOR que pague al DES 
TINATARIO que atendi6 la carta, tendrá acci6n en contra del TO 
MADOR, para e:l)igir el principal y los correspondientes intere
ses y gastos. (Z) 

El DADOR de la carta-orden de cr~dito, no tiene respecto- ' 
del DESTINATARIO ningdn derecho por raz6n de la misma, y s6lo
pesa sobre ~l la obligaci!Sn de satisfacer al pagador (o DESTI
NATARIO) de la carta la cantidad pagada por virtud de ella den 
tro del má:~imo fijado en el documento; asi como la obligaci6n, 
en caso de que decida revocar la carta, de ponerlo en conoc·i--

.(1). CERVA::T::S AHUJ.IADA RAUL, Op. Cit., Pag. 259. 

(2) CERVA.:~Tt;S AHUJ.IADA RAUL, Op, Cit., Pag. 259. 
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miento tanto del TDt·IADOR como del DESTINATARIO o DESTINATARIOS 

a quienes van dirigidas. 

En cuanto al DESTINATARIO, por raz~n de la carta-orden de 

crtídito, no tiene obligaci~n alguna ni con el DADOR ni con e'l• 1 

TO:!ADOR o portador de ella, pudi~ndose negar al pago, sin que· 

haya medio legal de obligarle por la carta, aun en el supuesto 

de que hubiere contraido el compromiso de pagarla con el DADOR. 

Si el JESTINATARIO se decide a pagarla, en todo o en paT• 1 

te, tiene derecho de exigir del portador o TOMADOR la identifi-_ 

caci6n de Si.! persona j y satisfecho SU importe total O parcia·l· r 

·dentro de la cantidad ·mhima fijada en la carta, tiene el der!:_ 

cho de poder exigir del DADOR el reintegro de dicho importe. 

Este derecho a que hemos hecho referencia anteriorment~,~ 

le está reconocido al DESTINATARIO en el articulo 315 de nu~s- 1 

tra Ley General de Titulas y Operaciones de Cr~dito, el cual a 

la letra dice: El que expida una carta de cr~dito quedar~ ob1i, 

gado hacia la persona a cuyo car~o la di6, por la cantidad que 

~sta pague en virtud de la carta, dentro de los limites fija·-- 1 

dos en la misnia. 

Por lo que nos dice CERVANTES AHUHADA si el DESTINATARIO· , 

atiende la invitación contenida en la carta, y entrega al Tor-~ 

DOrr el dinero solicitado, tendr~ acci6n para cobrar el importe 

del cr6dito del DADOR, que se considerará obligado para con el 

DESTINATArtI.J. Entendemos que la obligaci6n del DADOR es dir&

ta, y que el DESTINATARIO podr~ cobrar el importe inraedia tam·e!!. 
te, si no se estableci6 un plazo para el reembolso. (1} 

(1) CERVANTES AI-IU:IADA RAUL, Op. Cit., Pag. 259 



CAPITULO IV 

e o N e L u s I o N E s 

'l.- La carta de cr~dito debiendo ser carta-orden de crl:Sa!, 

tQ, es una operacHSn de cr~d i to que consta en un document.o, la 

cual no es negociable, expedida por una persona, a favor de- ·--1 

otra que expresamente se designa, dirigida a uno o m!is destin!_ 
tario.s, piditindoseles entreguen a la persona designada, una··-· 1 

cantidad determ~nada o varias cantidades cuyo :Imite m!iximo d~ 
berá expresarse en la misma carta. 

2·. - La Ley debería volver al tecnicismo primitivo: carta
orden de cr~di to para denominar a las cartas de cr~di to, pue·s
to que con el t~rmino carta de cr~di to se comprenden trunbiérr • 1 

otros documentos que expiden los bancos en ocasidn de los cr~
di tos docm;ientarios, prest!indose el actual nombre a confusidn. 

J.- La posibilidad de obtener la cantidad fijada en la -
carta-orden de crédito en diferentes puntos geográficas, es la 

que mejor e:;:p<lica su funci6n econ6'mica, por lo que la Ley d·e--·• 

bi6 establecer una disposicidn haciéndola irrevocable. 
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'4.-' La carta-orden de cr~dito, es un negocio que cae den· 

tro de la figura jur1dica de la asignaci(Sn, 

·s-.- rroda persona que tenga capacidad de ejercicio de de·r~ 

cho civil, la tiene en derecho mercantil para otorgar por •sí- -
misma, cartas-6rdenes de crédito. 

'6.- El t~rmino "y no ser~n negociables", utilizado para·"'. 
las carta·s-6rdenes de créditJ p·1r nuestra Ley, que se estable
ce en el artículo 31l,'. sign:Lfic .. a no transmisibilidad en senti
do general. 

7·.- Para los casos que la Ley prevee la irrevocabilidad- -
de la carta-orden d.e crédito, se debi6 establecer una indemni
zaci(Sn mrts elevada, a~í como en los casos que no prevee tal i!!_ 
ó,emnizaci6n, debHí de. establecerla. 

8·.- Actualmente el uso de las carta·s-6rdenes de crédito·,
casi .es~rt: monopolizado por los bancos y se entiende que esto· -
suceda, pues como instituciones de esa indole gozan de crMito 
ilimitr.·..i.o y ademtts cuentan con corresponsales, agentes y sucuE_ 
sales (iseminados por todas partes que les permiten con fa.cili 
dad oto:..·3ar cartas-6rdenes de crédito dirigidas a, éstos. 

I 
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