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INTRODUCCION 

EI problema de los deudores de la banca en el pais tiene su origen en las 
politicas econdémicas y financieras adoptadas por los anteriores tres gobiernos 

marcandose las consecuencias de las mismas con los Ultimos dos sexenios. 

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se destacé la reforma de los 
articulos 28 y 123 de la Constitucién para restablecer el régimen mixto en la 
prestacion del servicio de banca y crédito., realizada en mayo de 1990. Siendo un 

proceso de los mas complejos y arduos cuya finalidad en ese entonces era impulsar 
la 1eforma econdémica y social del pals., con la venta de las 18 instituciones de 

crédito que se efectuio en 13 meses, privatizando un banco cada tres semanas en 

promedio, mas sin embargo aunque se trato con la privatizacién de la banca el 
impulsar la economia de cualquier modo ei gobierno salinista tuvo que aceptar 

que la cartera vencida estaba en aumento aunque se resaltaba que no ponia en 
peligro la estabilidad del sistema crediticio nacional. 

La meta de la administracion salinista consistié en bajar la inflacién al 7 %., 
tomando medidas como la quita de los 3 ceros y el nacimiento del nuevo peso., 
pero la deformacién informativa de especuladores, provocaron que los 

ahorradores de la banca realizaran retiros masivos de las Instituciones bancarias, 
esto que aunado con el crecimiento de la Institucién del FOV! reflejo la visible 
decadencia del salinismo al financiar junto con las Instituciones Bancarias, créditos 
para la adquisicién de vivienda 

La politica econdémica de Salinas es la continuacién e intensificacién de los 
amplios lineamientos establecidos por la administracién de De la Madrid. 

Por otro lado la administracion de Zedillo inicio con la devaluacién del peso 
ya que se establecio que el tipo de cambio lo determinaria el juego de Ia oferta y la 
demianda de divisas, por lo que la especulacién del peso y la salida masiva de 
capitales asi como el irresuelto conflicto de Chiapas causaron que las reservas 
nacionales se agotaran, por lo que la compra de dolares se hizo incontenible para 
1954, y es que después de Ia privatizacién de la banca y hasta 1993 el negocio de 
los nancos redituo altos beneficios a los banqueros, pero con la politica sequida por 
Zecillo, estableciendo la desaceleracién de la economia y liberar la inflacién 
ocasiono que los réditos de los banqueros cayeran.



Mas sin embargo la administraci6n de Zedillo se ha preocupado mas por la 

activacién de la economia dejando fluctuante la paridad peso-dolar y por ende la 
intlacion. 

Aunque para las administraciones anteriores la privatizacion y después la 
reprivatizaci6n de los bancos fue un verdadero fracaso para solucionar la crisis 
econdmica en el pais, no hay dinero suficiente que levante a la banca y lo peor, el 

deterioro en la calidad de sus activos, la falta de liquidez, la capitalizacién 
insuficiente y sus perspectivas de rentabilidad, la banca debe sumar no pocos 

hechos que la hacen vivir el peor de sus momentos, entre los que se encuentran ei 

descrédito que le costaron los escandalos financieros y los fraudes de algunos 

noebanqueros 

La banca misma y el gobierno han propiciado un fortalecimiento de las 

organizaciones de deudores, encabezadas por el Barzon, que acrecientan su poder 
de convocatoria cada dia, ofreciendo al deudor de la banca esperanzas de 
recuperar en algunos casos el patrimonio a través de las demandas de nulidad de 

los contratos de apertura de crédito, mas sin embargo la insolvencia se recrudece y 
las organizaciones de deudores aumentan su numero y fuerza.
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CAPITULO PRIMERO 

El. ESTADO MEXICANO 

1.1. CONCEPTO DE ESTADO. 

Diferentes tratadistas han emitido conceptos de Estado 
ubicdndolo entre varias teorias, ya sea a través de una generalizacién 
de hechos mediante una induccién, tomando la Historia Universal ya 
como un todo o por periodos histéricos, haciendo una comparacién 

entre los Estados que existen y los que existieron, algunos otros 
toman la idea aprioristica y elaboran un concepto de Estado ideal y 
abstracto, y otros tantos elaboran su concepto de Estado en base a 
la realidad, 

Entre estos tratadistas encontramos a Bluntschli, este 
autor afirma que la nocién o concepto de Estado se encuentra 
deerminada por la naturaleza y los caracteres de los Estados reales, 
es aquella que se obtiene utilizando un periodo de fa Historia 
Universal agregando a su vez el elemento filoséfico al establecer que 
tiene la idea del Estado como un estado ideal perfecto el cual no es 
realizable atin. (1) 

Aduce Jellinek que para elaborar el concepto de Estado no 
es \inicamente la observacién y comparacidn de los Estados empiricos 
0 concretos que se dan en el desarrollo histérico sino que se debe de 
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tratar de construir un Estado tipo cuyas notas esenciales 

correspondan igualmente a una construccidn ideal del mismo, a lo cual 

llama Jellinek, un Estado ” tipo empirico ", asi pues emite su concepto 

estableciendo que es la corporacién formada por un pueblo, dotada de 

uri poder de mando originario y asentada en un determinado 

territorio, (2) 

Porrda Pérez sefiala que el Estado es una sociedad humana, 

asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, 

sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden juridico 

que estructura la sociedad estatal para obtener el bien publico 

temporal de sus componentes. (3) 

Es pues que el Estado se encuentra constituido o formado 

por una serie de elementos que aunque no todos en la misma forma o 

proporcién contribuyen a formar su esencia. 

Con esta ultima definicién podemos constatar el concepto 

de. Estado mediante la existencia de elementos que integran el mismo, 
asi tenemos los elementos previos: 

a) Poblacion. 

b) Territorio. 

Siendo por lo tanto los elementos constitutivos los 
siguientes: 

c) Poder soberano.



d) Orden Juridico. 

e) Bien Pablico Temporal. 

De lo anterior podemos concluir que el Estado tiene notas 
o elementos esenciales como la Soberania, la personalidad moral y 

juridica ya que el Estado es un ser social con posibilidad de tener 

derechos y obligaciones y por ultimo su sumisién al derecho es decir 

la necesidad de que la estructura del mismo y su funcionamiento se 

encuentren regulados por un orden juridico imprescindible. 

1.1.1. ELEMENTOS PREVIOS O MATERIALES DEL 
ESTADO 

A) POBLACION.- También llamado elemento humano es Ia 

base del Estado, teniendo como base a un grupo de hombres, de seres 

racionales y libres dotados de vida que tienen fines especificos. No 
todas las corrientes doctrinales estdn de acuerdo con esta 

concepcidn del hombre como ser racional y libre con fines propios. 

Pero de la manera como se resuelva el problema de la naturaleza 

humana, asi serd la concepcién que se tenga del Estado. Si negamos 

la personalidad humana, colocamos al Estado al servicio de la masa 

hipostasiada, elevada a una categoria conceptual; haremos del 

Estado un instrumento ya a ai servicio de la humanidad, del pueblo de 
la clase social, etc. o bien erigimos al Estado mismo en fin supremo de 

su actividad y concomitantemente de la actividad de los hombres 
3



(Estado totalitario). (4) 

Concepciones politicas de esta especie las hubo en la 

antigiiedad cldsica e, infortunadamente han resurgido en nuestros 

tiempos, dando origen a las monstruosidades del nazismo alemdn, del 

fascismo italiano, y otros. (5) 

Los hombres no son iguales en cuanto a individuos, por 

tener distintas caracteristicas, pero en sentido amplio, afirmamos 

que su valor respecto del Estado es el mismo. El ser humano tiene el 

mismo valor dentro del Estado. La agrupacién estatal vale para todos 

los hombres, sin distincidn. 

La poblacidn como elemento del Estado se encuentra 
integrada por una agrupacién de hombres que se encuentran y viven 
dentro de un dmbito especial determinado. En la agrupacién estatal 
calsen todos los hombres, independientemente de sus caracterfsticas 

exteriores, es asi mismo indiferente el niimero de hombres que 
componen un estado, puede haber Estados de pocos o muchos 
halsitantes, se requiere sin embargo que el grupo de hombres sea 
suficientemente grande para que nazca la necesidad atender a la 
agr'upacién estatal, con todo lo que supone Ia divisién de trabajo y la 
especificacién de funciones, pues de otra manera no existird mds que 
una formacién politica inferior, como pudiera ser un municipio o la 
reqién. 

Pero si el hombre es en si mismo tan importante para el 
Estado, no lo es en cambio en sus determinaciones accidentales de 
raza, lengua, cultura, color y religién, por lo que en una agrupacién 
estatal caben todos los hombres con independencia de esas 
caracterfsticas exteriores. 

En la mayoria de los casos el principio o criterio de 
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agrupacion que ha prevalecido es el llamado "Nacional", seguin el cual 

los Estados tienden a reunir dentro de sus fronteras a todos los 

nacionales y en la medida de la posibilidad a excluir a los que no lo 

sean, existen otros principios o criterios de agrupacién como lo son el 

criterio territorial el cual sefiala que la poblacién se repartird de 

acuerdo al espacio geogrdfico que tenga el Estado. , Otro principio es 

el llamado de caracteristicas homogéneas o afinidades; como pueden 

ser la lengua, raza, cultura, color, religién, etc., y por ultimo 

encontramos el criterio de naturaleza compleja, mixta o también 

llamada Eceptesis siendo esta una mezcla de las dos anteriores, mds 

sir. embargo la mds acertada es la de agrupar a los nacionales y para 

ello se necesita saber que es la Nacionalidad, por lo que esta se 
define como el lazo o vinculo juridico que une a un individuo con el 
Estado. 

La Nacionalidad siempre es un querer y un hacer comunes 
incesantemente renovados, es asi que la poblacién como elemento 
puede ser concebida técnicamente desde varios puntos de vista: 

a) Como Sociedad: Sefialando que es la unién de los 
hombres basada en los distintos lazos de solidaridad, entendido como 
un sentido de prestarse ayuda mutua. 

5) Poblacidn: Conjunto de seres humanos que habitan en un 
territorio sin distincién de edad, sexo o condicidén sociopolitica, en un 
sentido aritmético, como numero de habitantes. 

c) Pueblo: Es aquella parte de la poblacidn que tiene 

derechos civiles o politicos plenos. , Es decir tiene un ingrediente 

juridico.



d) Nacidn: Es una sociedad natural de hombres con unidad 
de. territorio, de costumbres y de lengua con una vida y conciencia 

comunes. 

Por lo anterior podemos concluir que dentro dei concepto 
de nacién se encuentra el de Nacionalidad siendo por lo tanto un 

cardcter o conjunto de caracteres que afectan a un grupo de 

individuos y les dan afinidad, esto es les da homogeneidad. 

Este concepto socioldgico de nacionalidad no llega a dar 

origen a una personalidad moral que puede ser reconocida como tal 

por el derecho positivo, la nacién es un hecho social muy importante, 

pero no tiene por si misma la finalidad especifica ni la organizacién 

necesaria para formar una institucién que aspire al rango de persona. 

Lo importante es que la nacionalidad encuentre su expresién politica y 
juridica del Estado. El ideal de un Estado nacional es que todos los 
miembros de la poblacién sean co-nacionales y que el Estado 
represente auténticamente los intereses de la Nacidn. (6) 

B) TERRITORIO.- Es el espacio en que viven los hombres 
al cgruparse politicamente para formar el Estado. 

La Poblacién como elemento humano del Estado aparece 
estrechamente vinculado con el territorio del cual no puede 
desprenderse sin perder su calificacién politica. En efecto existen 
muchas agrupaciones humanas y sociales en las cuales el territorio no 
es un elemento indispensable asf tenemos a la familia, la escuela, las 

sociedades mercantiles, las iglesias las organizaciones internacionales 
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que pueden cambiar de domicilio o adscripcién a un lugar determinado 

sin. que se alteren sus relaciones fundamentales. Otras sociedades 

pueden tener incluso cardcter internacional como la iglesia catélica o 

los partidos comunistas establecidos en diversos paises, sin que para 

ellos sea indispensable un determinado dmbito especial, pero el 

Estado forzosamente necesita de un territorio para ejercer sus 

funciones de servicio, coordinacién y control; requiere de un 

asentamiento permanente en un territorio. De aqui que todos los 
autores y tratadistas consideran al territorio como un elemento 

inclispensable de la definicién del mismo, el mismo Jellinek lo define al 

Estado como una corporacién territorial dotada de un poder de 
mando originario, 

Poco importa la extensiédn del espacio geogrdfico, el 
territorio es un elemento que da fuerza al Estado y que comprende 
ademds de la superficie terrestre, el subsuelo, la atmésfera, las 
costas y litorales, los limites y fronteras son fijados en nuestro caso 
por’ la Constitucidn Politica Federal y en cada Estado por Ia local, asf 
como por tratados y convenios internacionales celebrados con los 
Estados vecinos. 

Asi pues la sustancia misma del Estado es la sociedad 
hurnana que le da existencia con sus relaciones, por lo que el 
territorio forma solo el asiento de esa sociedad pero no forma parte 
esencial o constitutiva del Estado. 

1.1.2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS O FORMALES 
DEL ESTADO



Ademds de los elementos previos o materiales del Estado 

como lo son la poblacién y el territorio, el Estado se encuentra 

formado por una serie de elementos formales, mismos que le van a 

dar el sello de formacién politica, de agrupacién estatal y que lo va a 

distinguir de cualquier otro grupo social. 

A) Poder _Soberano.- Este elemento lo que representa es la 

causa formal del Estado, aquella que organiza la materia del mismo 

que es la poblacién y que le sefiala sus causas y lineamientos de su 

actividad. 

La Autoridad y el Poder son sinénimos que representan la 

fuerza tanto moral como la fisica, ya que esto en el Estado se marca 
como una exteriorizacion particular del multiple y complejo problema 

de la autoridad en la vida social, ya que en si en todos los grupos 
sociales existe una autoridad desde una familia hasta el obispo de una 
Iglesia. , mds sin embargo en estos grupos la autoridad o poder es 
limitado mientras que en el Estado es un poder total y que goza del 
monopolio de la coaccién fisica. La misién de la autoridad es llevar a 
los individuos y grupos que forman al Estado a la realizacién del bien 
pubilico temporal y esto solo se logra a través del gobierno que ejerce 
sobre los hombres y la administracién de los bienes que forman el 
patrimonio del Estado. 

El Gobierno del Estado normalmente se realiza mediante 
normas juridicas que en cierto modo son las ordenes de la autoridad 
publica identificadas con las fuentes formales del Derecho Positivo 
Estatal, como lo son la legislacién, la costumbre y fa jurisprudencia., 
dichas ordenes de autoridad deben de ser repartidas 0 comisionadas 
a diferentes personas o grupos los cuales siempre deben de estar 
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subordinados al Estado para que pueda lograrse asf la convivencia 

sccial. 

Con la Administracién del Estado se satisfacen los 

intereses tanto materiales como de cualquier otra {indole las 

necesidades de la sociedad humana que conforma el Estado mediante 
los recursos que cuenta tanto en su propio territorio como en el 

exterior y todo esto a través de la coordinacidn y vigilancia lo que al 

final dard lugar a la realizacién del bien publico.(7) 

Clasificacién de los Servicios Publicos.- 

|- Servicios de gobierno propiamente dichos que consiste en 
dar ordenes y hacer cumplir ef derecho. 

2- Servicios de Ayuda y suplencia a la actividad o iniciativa 
privada a quien presta en forma supletoria cuando no existe el 
servicio en lo particular. 

3.- Servicios de aprovechamiento para la funcidn 
gubernamental tanto personal como de recursos materiales 

especialmente patrimoniales y financieros.(8) 

8B) Orden Juridico. 

El Orden Juridico de todo Estado se encuentra en su 

propia facultad de autodeterminarse y autoregularse para lo cual 
dicta a través de un érgano legislativo o Ilamese solamente un érgano 

creador de normas y reglas de conducta compuesto ya por uno o 

varios individuos que tienen la autoridad para regular conductas tanto 
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presentes y futuras asi como aquellas pasadas que puedan tener 

efectos en el presente o en el futuro dentro de su sociedad, a todas 

estas reglas, normas, que emiten y aquellas que han compilado a 

través de su historia tiende a llamarse dependiendo de la forma de 
gobierno y que adopten los Estados en Constitucién, Carta de 

Derechos Humanos, Bill of Rigths, Carta Magna, en fin diversas 
denominaciones para poder dar nombre al grupo de normas de cada 
pueblo. Es pues que el orden juridico de cualquier Estado serd el 
conjunto de normas juridicas que regulan la conducta de los 
inclividuos que conforman a un Estado para lograr la convivencia social 
entre si y alcanzar el bien pubblico temporal.(9) 

C) Bien Publico Temporal. 

En cuanto a la materia del bien ptiblico o sea el que debe 
atender el Estado para la realizacién del bien publico temporal 
podemos sefialar que tiene a su cargo la universalidad de bienes y 
servicios que requiere la poblacidn para alcanzar su bienestar y para 
lograr sus aspiraciones y objetivos, todas las necesidades humanas en 
los diversos ordenes de la vida, son materia de sus preocupaciones, 
con la sola excepcién de los asuntos especificamente privados y 
rel:giosos, entre las necesidades que el Estado debe satisfacer se 
encuentran las necesidades politicas y estatales y las de justicia 
social que se refieren a aspectos econémicos, de salud, educacién, 
cultura, entre otras. 

Por lo que el bien publico temporal es aquel que debe de 
realizar el Estado consiste en establecer un conjunto de condiciones 
econdmicas, sociales, culturales, morales, politicas necesarias para 
que el hombre pueda alcanzar su pleno desarrollo material y espiritual 
como persona humana, miembro de la familia, de la agrupacién 
profesional, del municipio, del Estado y de la comunidad internacional. 
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1.1.3. NOTAS O CARACTERES ESENCIALES DEL 

ESTADO 

Son tres las notas esenciales del Estado., la primera; Es 

que el Estado por su organizacién y medios es una persona moral 

sujeto de derechos y obligaciones; la segunda que por su superioridad 

de: sus fines y medios frente a cualquier otra entidad social, el 
Estado es soberano, y por ultimo; que como agrupacién al servicio de 

un bien publico temporal e$ Estado esta sometido al derecho. 

Por lo que respecta a la personalidad moral, esto quiere 
decir que el Estado por su organizacién, sus funciones y sus fines 

constituye una verdadera persona titular de derechos y obligaciones, 

la personalidad del Estado es un imperativo ineludible que solo ella 

puede dar satisfaccién a la unidad y continuidad en la actividad 
estatal. 

El Estado como encargado del bien ptiblico temporal no 

puede dejar de ser soberano en ningtin momento, ya que puede actuar 

como si fuera un particular pero sin perder sus caracteristicas de 

sociedad politica. 

Otra de las notas esenciales del Estado es la soberania la 

cual es una cualidad del Estado como tal y considerado como sociedad 

politica, una cualidad del Estado, precisamente por serlo, que existe 

en interés y para provecho de éste, no de los gobernantes ni del 
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puieblo como clase. 

El Estado para realizar su fin necesita tener dentro de si 
uri atributo esencial, un poder al cual no pueda enfrentdrsele ningtin 

otro, un poder decisivo que sea soberano, por lo que Ia soberanfa es 

intrinseca a la naturaleza del Estado y a su propia realidad. 

La limitacién a la soberania la encontramos en el Derecho y 
en el Bien Publico Temporal, por lo que la soberania es un poder 

relativo a las cosas del Estado, ya que fuera del bien publico 

temporal, fuera de sus funciones encaminadas a lograrlo, el Estado ya 

no es soberano, porque ya no es competente. 

La otra caracteristica es la sumisién del Estado al 
derecho, el Estado en sus relaciones con los otros Estados se 
encuentra sujeto a normas del Derecho Internacional, que acepte su 
soberania por medio de los tratados y en sus relaciones con los 
ciudadanos, que forman su poblacién, también se encuentra sometido 
a un orden, que es el establecido ple las normas juridicas, es decir 
que en su aspecto interno, la soberania también se encuentra 
sometida al Derecho. 

1.2. FORMAS DE ESTADO Y GOBIERNO 

Después del andlisis del concepto de Estado y de sus 
elementos y tomando en cuenta los aspectos  socioldgicos, 

gecgrdficos, y juridicos del Estado, en cuanto a las caracteristicas de 
sus elementos, se distinguen las formas de gobierno y las formas de 
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organizacién politica. 

Por Gatado re entiende fa organiqacién politica on au conjunto, en 
wu _unidad completa formada por tog diferentes elementos que ta conalituyen 

minnhan que pot Gobiemo se enliende que son fan actos jusidica-polilicos que 

derempefian dentro de aus alribuciones fos deganar def Salado por fo que foo 
formaa de Salada oe wefioven a fa eoluclura de fax organizacién politica on oye 
totafidad y unidad, 4 foo formas de gobierno se refiere a un aapecto més 

tealringida def Gelade, a uno de oun elementos que or of poder piiblice 4 que 
tiene a au carga fa direccién mioma def Gatado. 

Entre las formas de gobierno se encuentran la Monarquia, 

la Republica y la Democracia.- 

La Monarquia tiene como caracteristicas que e! poder 

supremo radica en una sola persona, que es el Rey o monarca, y existe 

una sucesién hereditaria en el poder, clasificdndolo en absoluta, en la 

cual el rey o monarca se encuentran por encima de la Constitucién del 

Estado y en la monarquia constitucional el monarca se encuentra 

sujeto a las disposiciones de la Constitucién la cual a su vez se 

suticlasifica en pura y parlamentaria, la primera cuando el rey ejerce 

directamente la soberania y la pariamentaria cuando la misma es 

ejercida por lo ministros que integran el Parlamento. 

La Reptblica tiene un poder supremo que puede ser 

ejercido por una sola persona o por un grupo de ellas y la designacién 

del Jefe de Estado es por eleccién y no por sucesién hereditaria y se 

clasifica en Directa: Cuando la poblacién participa en las tareas 

estatales, elaborando leyes, nombrando magistrados; indirecta 
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cucindo la soberania radica en el pueblo pero es ejercida en forma 

delegada por lo gobernantes; presidencial, cuando el jefe del Estado 

tiene independencia respecto del érgano legislativo, el presidente 

designa a sus ministros y son responsables ante el., y por ultimo la 

corstitucional o parlamentaria cuando los ministros son responsabies 

ante el parlamento y no ante el Jefe de Estado y los ministros son 

quienes tienen la direccion politica del Estado. 

La Democracia- Tradicionalmente se ha considerado a la 
dernocracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 

pueblo, lo cual significa gobierno del pueblo: la direccién autoritaria 

de las actividades de la comunidad politica por los érganos 

encargados de esa tarea; gobierno por el pueblo: Significa la 
posibilidad efectiva de que el grupo gobernante sea designado por la 

propia comunidad politica; gobierno para el pueblo: que las tareas del 

poder publico redunden en beneficio del mismo. 

Dentro de las formas de Estado estas se clasifican en : 

Estado _simple.- Es aquel en que la soberania se ejerce 
directamente sobre un mismo pueblo que se encuentra en un mismo 
territorio. 

Estado compuesto, complejo, federal_o confederado.- 

Cuando el ejercicio de la soberania esta repartido entre un Estado 
mayor y una serie de Estados menores que contribuyen a formarlo. 

Dentro del Estado Federal encontramos un territorio 
propio, formado por los territorios de todas las entidades 

federativas, una poblacién propia que es la del pafs entero, un 
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gobierno propio, el federal a quien esta encomendado el ejercicio 

supremo de la soberania, una legislacién federal la constitucién 

politica que es la ley suprema de todo el pafs, y la personalidad del 

Estado es unica. , dentro de una confederacién estas surgen mediante 

un tratado entre dos o mds Estados que convienen en tener un érgano 

colegiado comin que los represente internacionalmente pero sin 

suprimir la soberania interior de cada uno de los Estados 
miembros.(10) 

1.3. ORGANIZACION DEL ESTADO 

El Estado siendo una persona moral y juridica al servicio 
del bien publico, no tiene una conciencia y voluntad propias, como los 
individuos humanos, sino que llega al conocimiento de las cosas y 

tornag sus decisiones a través del conocimiento y de la voluntad de las 

personas fisicas que lo integran, esto es de los gobernantes, desde el 

momento en que una persona fisica es investida con un cargo publico, 

sus actos en la esfera de su competencia, dejan de ser los de un 

particular para convertirse en actos del Estado y a la vez cuando esa 

persona cesa en sus funciones, sus actos dejan de ser imputables al 

Estado y vuelve al dominio privado, asi pues la actividad del Estado se 

manifiesta por medio de la actuacién de sus gobernantes que actian 

formando parte de las estructuras del Estado denominados érganos. 

Los érganos del Estado pueden ser mediatos 0 inmediatos, 

los mediatos son aquellos que no derivan directamente del Estado 

sino de leyes secundarias y su nombramiento proviene de un érgano 

inmediato al cual se subordinan y ante el cual son juridica y 

politicamente responsables, verbigracia los secretarios de Estado., y 

los érganos inmediatos son aquellos que determinan la existencia 
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misma de la asociacién estatal, son esenciales a la organizacién del 

Estado y no estdn subordinados a ningtin otro, pueden estar 

formados por un solo individuo como lo seria el presidente en un 
republica o el rey en una monarqufa. 

La situacion juridica de los érganos del Estado deriva de la 

distincién entre el érgano propiamente dicho y la persona titular del 

mismo, el érgano se identifica con el Estado, no tiene personalidad 

juridica frente a él, no puede haber una relacién de Derecho entre 

ellos por ser una misma persona, el Estado no existe sin sus érganos 

por medio de los cuales da sus ordenes y sus decisiones, por lo tanto 

los érganos siempre actuian en nombre y con la representacién del 

Estado, sus atribuciones y facultades no podrdn ser considerados 
como derechos subjetivos, se manejan en el terreno del derecho 
objetivo de la ley que le sefiala la esfera de su competencia, fuera de 

la cual no pueden actuar, si se extralimitan y entran en conflicto con 

otros érganos serdn los tribunales los encargados de dirimir la 

situacién por medio del procedimiento juridico adecuado.(11) 

En cuanto a la persona titular del érgano debe haber 
siernpre una persona que ejercite la competencia del érgano y cumpla 
con sus deberes, este individuo no se identifica con el érgano y por lo 
tanto con el Estado, puede ello con personalidad juridica entrar en 
relaciones con el Estado en diversas formas, asi pues este tiene el 
deber de responsabilidad en el recto desempefio de sus atribuciones 
y que puede traducirse en penas disciplinarias si se extralimita en sus 
funciones, agregando que también tiene derecho a una retribucién 
econdmica y a una serie de prestaciones que la ley le reconoce. 

Dentro de la relacién juridica de los titulares de los 
érgcnos con el Estado hay que tener presente la organizacién 
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jerdrquica que implica un orden escalonado de diversos grados segiin 
el cual unos son superiores y otros inferiores y entre aquellos y estos 

existe una relacién de subordinacién y dependencia. 

Clasiicacon de las tuncones del Estado: 

El Estado tiene determinadas funciones o una serie de 
actividades que realizar y que derivan de su fin esencial, las cuales no 

puede dejar de realizarlas ya que corre el riesgo de dejar incumplido 

ese fin e inclusive desaparecer el Estado mismo. 

Por lo que las funciones son: 

a) Suncién legialativa.- Que es la actividad encaminada a crear leyes 

generales para mantener un ordenamiento justo y eficaz y leyes que 
estructuran al Estado mismo. 

£) Funcién Gurisdiccional.- Resolver pacificamente y conforme a 
derecho los conflictos de intereses aplicando la norma general al caso 
coricreto. 

c) Guncién adminiatatina.- Actividad encaminada a promover la 

satisfaccién de las necesidades de los ciudadanos, por medio de 
decretos y servicios publicos. 
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Todas estas actividades o funciones que realiza el Estado 

revisten el arte de gobernar, 

1.4. LA DIVISION DE PODERES. 

1.4.1. LA TEORIA DE MONTESQUIEU. 

En su obra" El Espiritu de las Leyes ", establecié las 

veitajas y beneficios que para evitar los abusos de poder, se 

derivaban de la separacién de los poderes fundamentales del Estado., 

esa separacion de los poderes fundamentales del Estado, impedfa que 

un poder excediera los limites de su competencia en perjuicio de otro 
o ce los stibditos.(12) 

Por lo que al contar con esta garantia de legalidad el 

habitante del Estado puede vivir con seguridad y dependencia, contra 

posibles abusos de poder. 

La Teoria de la Separacién de Poderes de Montesquieu ha 

tenido una gran influencia en el régimen constitucional del los 

Estados contempordneos a partir de la Revolucién Francesa y ha 
llegado a ser la base de la estructura del Estado de Derecho# ya que 

sin la separacién de poderes no es posible la organizacién 

dernocratica del Estado. 

Entre los poderes no existe una verdadera jerarquia ya 
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que la igualdad entre todos se da por su propia importancia y la 

necesidad de coordinarse en un mismo plano, en la prdctica,la solucién 

se encuentra en los textos constitucionales conforme a los distintos 

regimenes de gobierno., sin embargo las circunstancias histéricas y 

politicas generalmente proporcionan un nivel jerdrquico superior al 

poder ejecutivo. 

1.4.2. FUNCIONES DEL ESTADO 

LA FUNCION LEGISLATIVA: 

Su misién consiste en crear el derecho positivo y cuidadc 
que responda a las necesidades de la poblacién, es el proceso de 

creacién de la norma juridica; integrado por la iniciativa, discusién, 

sanicién, aprobacién, promulgacién, publicacién e iniciacién de vigencia. 

Integrado en México por una Cémara de Diputados y otra 

de Senadores que juntos forman el Congreso de la Unién. 

La clasificacién de la funcién legislativa se divide en: 

1.- Constituyente: Es aquella que crea y define la competencia 
de los érganos inmediatos o constitucionales del Estado, 

especialmente en las circunstancias mds graves de un pats. 

2.- La Ordinaria.- Que es aquella que acttia normaimente dentro 

del orden juridico creado por la constitucién y su misién es dar leyes 
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y clecretos relativos a la organizacién y funcionamiento del Estado ya 

constituidos., verbigracia Cédigo civil, Cédigo penal., etc. 

Seguin lo anterior los Estados tienen un poder 

constituyente que es el creador de la Constitucién y un poder 
constituido que es aquel que se encuentra subordinado a la 

Constitucién como es el caso del poder legislativo, por lo que las 
Constituciones pueden ser rigidas y flexibles, la primera no puede ser 

modificada ni abrogada por parte de los poderes constituidos, sino 

tinicamente por el poder constituyente., y la segunda que si puede ser 

modificada por el érgano legislativo ordinario. 

El Ejecutivo puede en ciertas ocasiones ejercer und 

funcién legislativa, la cual se conoce como funcidn materialmente 
legislativa cuando expide leyes, decretos y reglamentos, y la funcidn 

formalmente legislativa cuando proviene de un érgano que de suyo 
dertro de la constitucidn no tiene a su cargo esa misma funcién., es la 
llamada Facultad Reglamentaria, mediante la cual dicta reglamentos a 
la exacta observancia de las leyes expedidas por el Congreso de la 
Unidn. 

LA FONCION ADMINISTRATIVA © EJECUTIVA- 

Consiste en promover los servicios ptblicos para 
satisfaccién de los ciudadanos., se integra por un Presidente de la 

Repiiblica, Secretarios del Estado, y otros organismos auxiliares a las 

funciones que les encomienda la Constitucién. 
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Entre las actividades fundamentales de esta funcién se 

encuentran las actividades del ejecutivo encaminada a la actuacién 

directa de las leyes, las actividades gubernamentales o 
administrativas que cuida los asuntos del Estado., la satisfaccién de 

los intereses y necesidades de la colectividad a través del servicio 

pulalico., la actividad politica de coordinacién de los poderes del 

goloierno y la alta direccién del Estado, por lo que en si realiza actos 

adininistrativos y actos de politica o gobierno. 

LA FONCION JORISDICCIONAL- 

Consistente en resolver con base al derecho los conflictos 
de intereses aplicando la norma general al caso en concreto. 

Se integra por una Suprema Corte de Justicia de Ia 

Nacién, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de 

Circuito y Juzgados de Distrito. 

A los jueces toca interpretar las leyes, aplicadas a los 
casos concretos y darles eficacia, mediante la actuacién coactiva de 
las sentencias, sin la funcidn jurisdiccional prdcticamente 

desapareceria el Estado y seria sustituida por la anarquia. 

Para Ignacio Burgoa; el Poder Judicial tiene dos 

funciones: la funcién judicial propiamente dicha y la funcién de 
control jurisdiccional. 
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Por lo tanto el poder judicial federal en el desempefio de 
ambas funciones se coloca en una situacién juridica distinta: primero 

cuando ejecuta la funcidén judicial se traduce en un mero juez que 

resuelve un conflicto de derecho exclusivamente y segundo en el caso 

del ejercicio de la funciédn de control constitucional se erige en 

mantener, proteger y conservar el orden creado por la Constitucién 

en los distintos casos que se presenten a su conocimiento.(13) 
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CAPITULO SEGUNDO 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

2.1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
INIDOS MEXICANOS 

@.1.1. ARTICULO 39 CONSTITUCIONAL 

"La soberania nacional reaide eacncial 4 ariginariamente inari en 

pucble tiene en Lado tiempo ef inalienable derecho de afterar o madificar fa founa 

de ou gobierno ".(14) 

El término esencial alude a que la soberania es 
corsubstancial y concomitante al pueblo; es decir que tiene el 

atributo de ser soberano, y el sentido en que es soberano el Estado 

es la amplitud de los fines que persigue y la eficacia de los medios 

que emplea le dan a el Estado el cardcter de una sociedad total, de 

una sociedad perfecta, de aqui se desprende que su autoridad es 

superflua a cualquier otro individuo o agrupacién que pueda existir en 

su interior, por estar por encima de cualquier poder social no tiene a 

ningtin otro poder por encima de el, mds su Unica limitante serd el 

derecho de cada Estado y el derecho internacional. 
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El término originariamente significa que el pueblo es en 

principio la fuente de la soberania, es decir es el unico que delega su 
ejercicio en 6rganos por el creados y quienes ejercen el poder en 

forma derivada. 

En cuanto al poder este alude al poder del Estado en 

relacion al articulo 49 de la constitucién referente a la divisién de 
poderes, la doctrina Constitucional sefiala que es el pueblo el que 

ejerce su soberania por medio de los poderes de la Unién para 

beneficio de este se desprende que los fines alcanzables por su 

poder politico deben realizarse en multiples y variadas esferas de la 

vida colectiva en beneficio popular, el cardcter de inalienabilidad 

tanto de la soberania como del poder constituyente considera a una y 

a otro como inseparables del pueblo prohibiendo su desplazamiento en 

favor de los érganos del estado en forma absoluta.(15) 

2.1.2. ARTICULO 40 CONSTITUCIONAL 

" Ga aofuntad de pucklo mesicano conatituirse en una Repiiblica 

en ‘odo fo concerniente a au végimen interior; pero unidas on una federacién 

establecida aegiin Loa principica de cata ley fundamental."(16) 

Este articulo determina las caracteristicas del Estado 

mexicano que son Republica, Representativa, Democrdtica y Federal. 
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Republica significa todo !o contrario a la monarquia 

por lo que se entiende la forma de gobierno en Ia cual fa jefatura del 

Estado no es vitalicia sino electa periddicamente a través del 

sufragio popular del cual se infiere que el constituyente del 1917 

seliala esta caracteristica y faculta a su pueblo para que cada seis 

afios renueve el poder ejecutivo en base a la eleccién popular. 

Representativa; para la doctrina de _ la 

representacién se encuentra sustentada en el articulo 50 al 55 

constitucionales, y pues significa que es el pueblo el que va a nombrar 

a través de los instrumentos politico electorales que previamente 
estdn establecidos a un grupo de personas que van a hacer sus 

representantes y que en su nombre tomaran las decisiones estatales, 

y crearan la norma juridica asf como lo representaran en la gestién 
publica. 

Demoeratica; la democracia occidental consiste en el 

régimen politico donde el pueblo es gobernante y gobernado donde las 

personas ciudadanos cuentan con derechos subjetivos publicos o 
garantias individuales otorgadas por el Estado y que obviamente se 
nos establece dentro de las mismas un minimo de seguridad juridica 
en lato sensu. 

Donde se consigna la divisién tripartita de poderes, el 
principio de eleccién popular de nuestros gobernantes donde el 
régimen de partidos politicos permite un pluralismo ideoldégico y la 
alternativa en el poder de las diferentes corrientes ideoldgicas, 
conforme a nuestra Constitucién el elemento central sobre el cual 
gira. la democracia es el pueblo lo que significa que un sistema de 
gobierno es democrdtico cuando el orden jurfdico fundamente que se 
implanta originaria y esencialmente en el pueblo.(17) 
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Por ultimo la Federacidén consiste en la coexistencia de 2 
ordenes juridicos, en el gobierno de la federacién o federal y en el 
gobierno de fos Estados o Entidades Federativas pero ambos 
subordinados a la Constitucién. 

2.1.3. ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL 

por fa presente Conatitucisn federal y fae particulares de foo Salada, fas que on 
ningiin caso poduin conlrarenir faa eatipulacianea def Pacto Sederal......." (18) 

Se reafirman los conceptos de los articulos ya citados 
sobre y en relacidn con la soberania popular y con el régimen federal 
la idea bdsica o fundamental consiste en el pueblo soberano que va a 
ejercer la suprema potestad mediante los érganos del poder por el 
creados., se asienta la supremacfa de la Constitucién sobre los 
ordenes juridicos Federal, Local y Municipal: y se confirma el sistema 
representativo al sefialar que el pueblo ejercerd su soberania por 
medio de los poderes de la Unién es decir que ante la imposibilidad 
practica de llevar el gobierno por si mismo el pueblo delega a tres 
érganos la facultad de actuar en su nombre. 

2.2. FORMA DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL 
ESTADO MEXICANO. 
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De acuerdo a lo anteriormente citado la forma de Estado 

adioptada en México es el Federal y la forma de gobierno es 

presidencialista delineada en su carta magna ya que en el Presidente 

de la Republica coinciden las facultades de jefe de Estado y Jefe de 

gobierno, reservadas en el régimen parlamentario a distintas 

personas debiéndose sefialar que la diferenciacién mds comin entre 

ellas es que el primero tiene a su cargo actos bdsicamente 

protocolarios y en el segundo ejerce efectivamente el poder que le ha 

sido conferido. 

El concepto de competencia desde el punto de vista 

juridico tiene su expresién mds técnica en el desarrollo de la 
actividad jurisdiccional la cual en México es privativa del poder 
judicial con algunas excepciones sin embargo su aplicacién se ha 

extendido a todos los actos de gobierno, lo cual indubitablemente 

deriva de nuestra Constitucidn en su articulo 14 Constitucional el cual 
consiste en que todo érgano que emita actos deberd estar autorizado 
para ello por la ley, es decir deberd ser competente. 

Es asf que la Constitucién ha delimitado los respectivos 
dmbitos de competencia, para lo que se ha establecido una pirdmide 
de tres niveles: La Federacién, los Estados miembros y los Municipios, 

y ha reservado a cada uno de ellos determinadas materias y un 
territorio para sus actividades. 

En el articulo 124 de la Constitucién se contiene un primer 
principio de distribucién de competencias entre la Federacién y los 
estcdos miembros, al determinar que las facultades no otorgadas de 

manzra expresa a los funcionarios federales, se consideren 
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reservadas a favor de los estados. 

Dichas atribuciones a su vez son ejercidas por medio de 

los érganos en los que residen el poder ejecutivo, el poder legislativo 

y el judicial lo que constituye una adjudicacién de competencias. 

Las materias cuya competencia es federal estdn 

bdsicamente contenidas en el articulo 73 constitucional en que fija 

las cuestiones acerca de las cuales puede legislar el Congreso de la 

Unidn. 

Los articulos 74, 76, 89 y 103 al 106 constitucionales 
establecen también disposiciones relativas a que asuntos competen a 

la Federacién.(19) 

2.3. DIVISION DE PODERES 

ARISCULO 49 CONSTSTUCSONGL ".. El 

Sjecutiva y Gudicial. 
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Do poduin reunise doo a mda de caton Poderes en una sofa 

peraona a comporacién, ni doporitane ef Legisfatiia on un individuo, aabvo ef 

caso de facublades eatracrdinariaa af ejecutiva de fa Unidn confoune a fo 
diapueata on ef articula 29. Gn ningiin olco caso, aabro fo dispueata en of 

aequnda pérafo def articula 181, ac olorgarin facublades extraordinariaa para 

fegiclar' (20) 

De los tres Poderes Federales, los dos primeros que 

enumera la constitucién estdn investidos de poder de mando; el 

legislativo manda a través de la ley, el ejecutivo por medio de la 

fuerza material. El tercer poder; que es el Judicial carece de 

atributos de aquellos otros dos poderes, no tiene voluntad auténoma, 

puesto que sus actos no hacen sino esclarecer la voluntad ajena, que 

es la del legislador contenida en la ley; esta desprovisto de también 

de toda fuerza material. 

Sin embargo, el Poder Judicial desempefia en el juicio de 

amparo funciones especiales, que fundan la conveniencia de darle ia 

categoria de Poder, otorgada por la Constitucién; mediante ellas, el 

Poder judicial se coloca al mismo nivel de la constitucién, es decir, por 

encima de los otros dos Poderes, a los cuales juzga y limita en nombre 

de la ley suprema. 

Las relaciones del Poder judicial con los demds poderes, se 
confunden con las funciones que la Constitucién asigna a dicho poder. 
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INTEGRACION DE LOS PODERES DENTRO DEL 
ESTADO MEXICANO 

CONGRESO DE LA UNION 

A) CAMARA DE DIPUTADOS 

300 ELECTOS POR MAYORIA RELATIVA 

200 ELECTOS POR PRINCIPIO DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL 

FEDERAL 

B) CAMARA DE SENADORES 

PODER 

LEGISLATIVO 64 SENADORES 

CONGRESO LOCAL 

LOCAL 

CAMARA DE DIPUTADOS 
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PODER 
EJECUTIVO | 

[ 

  

FEDERAL < 

  

  

  
\ 

31 

r 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SECRETARIOS BE ESTADO 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

a POLICIA JUDICIAL FEDERAL 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

SECRETARIOS DE DESPACHO 

POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO 

PROCURADOR 
MINISTERIO PUBLICO 
POLICIA JUDICIAL



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 

    
FEDERAL < 

TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO 

|UIGADOS DE DISTRITO 

PODER 
JUDICIAL \ 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

LOCAL < IUIGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

IVIGADOS MEKORES 

\ NN     
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2.4. LA FUNCION LEGISLATIVA 

Desde el punto de vista formal es la actividad que el 

Estado realiza por conducto de los érganos que de acuerdo con el 

régimen constitucional forman el Poder Legislativo, de esta manera la 

funcién legislativa formal es la que realiza el congreso de la Unidén 

compuesto por la Cdmara de Diputados y la de Senadores, entra 

también en el concepto de funcidn legislativa forma el conjunto de 
actos que cada una de las Cdmaras puede realizar en forma exclusiva. 

La Funcién Legislativa tiene un doble aspecto el formal y el 

material, el primero de ellos el acto legislativo se deriva el principio 

de la autoridad formal de la ley que significa que todas las 

resoluciones del poder legislative no puede ser derogadas, 

meodificadas o aclaradas mds que por otra resolucién del mismo poder 

y siguiendo los mismos procedimientos que determinaron la formacién 

de la resolucién primitiva. Por lo cual se afirma que el principio de la 

autoridad formal de la ley, solo se refiere a los actos que revistiendo 

esta forma, el Poder Legislativo los realiza dentro de la esfera de sus 

competencia. 

Por lo tanto la funcidn legislativa material es la que 
prescindiendo de su autor y de la forma como se realiza, solo se tiene 

presente la naturaleza intrinseca del acto en el cual se concreta y 

exterioriza la ley. La ley esta constituida por una manifestacién de 
voluntad encaminada a producir un efecto de derecho, es decir 

constituye un acto juridico.(21) 

33



Dentro de las facultades consagradas por la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos concedidas al Poder 

Legislativo sefialare aquellas que tienen injerencia en el tema que se 

esta tratando y como son los siguientes: 

@uticula 73 Conatitucional: " &! Congreso tiene facubtad para : soos 

4 epeoucién de accionea de orden econémico, eapecialmente fas referentes af abaato 

aevdicioa, aocial y nacionalmente necesarias. 

XXSGKH.- Para expedir. feyea que inatituyan tribunaler de for contenciora 

adminiatrativo, dotadoa de pfena autonomia paca dictar aus fallos, 4 que tengan 

a am cargo dinimix fas controrerriaa que oe ausciten entec fa Caminiabracisn 
Piblica Federal y foo particulares, eatablecienda fas owas para ou 
organigacién, au funcionamienta, ef procedimientora y fos recursoa conta ana 

rerctuciones; 4 

KEL. Para eapedir todas Loa foyer que sean necerariaa,a objeto de hacer 

Conatitucién a for Paderea de fa Unién. 

@iticulo 74 Conatitucional: Son facubtadea exclusivar de fa 
Cimara de Diputadoa: “... 
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D.- Declarar ai ha o ao lugar a proceder penalmente contra faa 

111 de cata Conatitucién. 

Conacer de fas imputaciones que ac hagan a fos serdidorea piibficas 

a que ae reficre ef articulo 110 de cata conatilucién y fungi come drgana de 

@eticula 76 Conatitucional. Son facubtades excfuaitar def 
SDenado: *...... 

fan faftas u omiaiones que cometan foa serdidores piblicas y que redunden en 

Kéuminoa def articule 110 de eata Conatitucién.(22) 

2.5. LA FUNCION JUDICIAL 

Siguiendo con el criterio para analizar la funcién judicial 
igual como la funcién legislativa tiene dos puntos de vista o aspectos: 

conio funcién normal y como funcién material. 

Desde el punto de vista formal, la funcién judicial esta 

constituida por la actividad desarrollada por el Poder que, 
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normalmente dentro del régimen constitucional esta encargado de los 

actos judiciales es decir por el Poder Judicial. 

Como funcién considerada materialmente se le desliga del 

é6rgano encargado de tal funcidn atribuyéndose a cualquiera de los 

otros dos poderes el poder desarrollarla. 

Asi pues la funcidn jurisdiccional llamada asi por algunos 

autores se caracteriza por el motivo o fin de la misma funcidn, es 

decir por el elemento que provoca dicha funcién y por el resultado 

que con ella se persigue. 

El Estado por medio de las funciones legislativa y 

administrativa crea situaciones juridicas que deben ser reguladas por 

la normatividad de la vida social, ser voluntariamente respetadas, 

cuando ese respeto voluntario no existe, cuando esas situaciones o los 

actos que las engendran son motivo de duda, de controversia o de 
viclacién, El Estado debe intervenir para evitar que los particulares 
lleguen a imponer por la fuerza su derecho a hacerse justicia por su 

propia mano., por lo que la funcidn que realiza al ejecutar esa 

intervencién es precisamente la funcidén jurisdiccional. 

Es pues asi encontramos lo que es el producto de la 

funcién jurisdiccional es decir el acto jurisdiccional el cual se 

denomina sentencia la cual deberd de llegar a ser cosa juzgada mds 

antes se debe primero declarar la existencia de un conflicto por lo 

que la sentencia serd el fin de la funcidn de mantener el orden 

juridico y para dar estabilidad a las situaciones de derecho.(23) 
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CAPITULO TERCERO 

ADMINISTRACION Y FUNCION PUBLICA. 

3.1 CONCEPTO Y  PROBLEMATICA DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA. 

Después de tratar en los dos capitulos anteriores aspectos 

sobre el Estado Mexicano y la divisién de poderes asf como el repaso 

cle algunas de sus facultades y funciones de acuerdo a la Constitucién 

Mexicana me encuentro en posibilidades de abordar el tema de la 

administracién ptiblica en México adentrdndome cada vez mds en la 

ratio de la presente tesis. 

La Administracién Publica es el objeto de estudio de la 
disciplina denominada administracién publica la cual puede estudiarse 

desde dos puntos de vista el orgdnico que se refiere al objeto de la 

misma que lo conforma todos los entes que dependen del poder 
ejzcutivo, y el dindmico o funcional constituida por las acciones del 

poder ptblico, del quehacer estatal. 

La Organizacién Administrativa esta integrada por lo 

enies del poder ejecutivo que habrdn de realizar las tareas que 

conforme a su Constitucién y a sus leyes respectivas les han sido 

asiqnadas. 

Dentro de el Derecho Mexicano vigente se establecen las 
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3.1.1. ORGANISMOS QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL FEDERAL. 

De acuerdo al pdrrafo segundo del articulo 1° de la Ley 

Orgdnica de la Administracién Publica Federal; la Administracién 

Publica Federal, la conforman la Presidencia de la Republica, las 

Secretarias de Estado, los Departamentos Administrativos y la 

Procuraduria General de la Republica. (26) 

3.2. TITULARES DE LOS ORGANOS’~ DE 

AIDMINISTRACION. 

3.2.1. EL ORGANO Y EL TITULAR 

Siendo la administracién ptiblica considerada como uno de 

los aspectos de la personalidad dei Estado, requiere de personas 

fisicas que formen y exterioricen la voluntad de éste. 

Por lo que la diferencia entre el titular y el drgano es 

fundamental. El titular representa una persona concreta que puede ir 

variando sin que se afecte la continuidad del érgano y que tiene, 

ademds de la voluntad que dentro de la esfera de competencia del 

ércano representa la del estado, una voluntad dirigida a la 

satisfaccién de sus intereses personales. 
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Mientras que el érgano representa una unidad abstracta, 

urna esfera de competencia. 

3.2.2. LA DISTINCION ENTRE FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS PUBLICOS. 

La Constitucién Federal, en el capitulo denominado " De las 

Responsabilidades de los Funcionarios Publicos", en el articulo 108; se 

refiere a los Senadores y Diputados del Congreso de la Unidn, a los 

Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, al 

Presidente de la Republica, a los Secretarios de despacho, al 

Procurador General de la Republica y a los Gobernadores y Diputados 

de los Estados, en el articulo 110; se refiere a los otros funcionarios 

de la Federacién y en el articulo 111; se previene que el Congreso de 

la Unién expida a la mayor brevedad una Ley de Responsabilidad de 

todos los funcionarios y empleados de la Federacién.(27) 

Asi pues no existe una dificultad para sefialar quienes son 

los altos funcionarios ya que en el articulo 108 Constitucional se 

determinan y también se les clasifica de acuerdo al articulo 2° de la 

Ley de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados de la 

Federacién. 

Entonces la distinciédn entre funcionario y empleado; es 

que el primero supone un encargo especial transmitido en principio 

por la ley que crea una relacién externa que da al titular una cardcter 

representativo, mientras que el segundo supone un una vinculacidn 

interna que hace que su titular solo concurra a la formacién de la 

funcién publica. 

A) Funcionario Ptblico es aquel que dispone de un 
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poder jerdrquico con respecto de los empleados y los demds 

funcionarios inferiores, poder que deriva en capacidad de mando, de 

decisién y de disciplina, me refiero a todos los !lamados mandos 

medios y a parte de los denominados mandos superiores desde jefe 

de departamento hasta subsecretario.(28) 

B) Empleado Piiblico es quien presta sus servicios 

para algtin érgano del Estado, en virtud de un nombramiento y que se 

desempefia normalmente en actividades de apoyo al funcionario; su 

labor no implica un poder de decisién, disposicién de la fuerza publica 

o representacién estatal alguna.(29) 

3.2.3. SERVIDOR PUBLICO 

El articulo 108 de nuestra Carta Magna, reputa como 

servidor ptiblico a toda persona que desempefie un empleo, un cargo o 

una comisién de cualquier naturaleza dentro de la Administracién 

Publica Federal o del Distrito Federal incluso a los Representantes de 

Elzccién Popular, a los miembros del Poder Judicial y a los demds 

funcionarios y empleados.(30) 

De acuerdo con ello podemos derivar que le concepto de 

servidor ptiblico es mds extenso que los de funcionario y empleado 

pues no solo se refiere a estos sino que también a cualquier persona a 

la que el Estado le haya conferido un cargo o una Comisién de 

cualquier fndole, entre los que se ubicaria aquellos individuos que 

hayan sido designados como funcionarios electorales, o bien para 

contribuir al levantamiento de los censos, solo por mencionar algunos. 
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Todos estos conceptos vertidos tiene como finalidad 

establecer las diferencias entre cada unos de ellos ya que como es 

comin en México identificamos como sindnimos los términos: 

burécrata o trabajador al servicio del Estado, funcionario, empleado 

y servidor publico, y los utiliza indistintamente para designar a quien 

ha hecho de !a administracién publica su modus vivendi. 

3.2.4. ALTO FUNCIONARIO PUBLICO 

Tradicionalmente se ha identificado a aquel que 

desempefia en el dmbito federal, un cargo de eleccién popular; 
presidente, diputado o senador; el que se encuentra en el mdximo 

nivel dentro del Poder Judicial; ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacidén, o que es titular de cualquier dependencia del 

Poder Ejecutivo; Secretario de Estado. 

Conforme a la Constitucién Federal quedan incluidos todos 

los servidores publicos a quienes para serles exigida responsabilidad, 

requieren declaratoria de procedencia del érgano legislativo. 

En este nivel de la funcién ptiblica es en donde tiene 

verificativo en nuestra nacién la lucha por el poder politico, lucha que 

como esboza Peter H. Smith se desarrolla a puerta cerrada, sin 

trascender a la luz ptiblica, solo entre la elite politica. 

Es importante mencionar que de entre este compacto 

grupo privilegiado, es elegido cada seis afios el Presidente de la 

Republica y su participacién en la toma de decisiones sobre los 

destinos del pais es altamente significativa, tanto en virtud de las 

responsabilidades inherentes a su puesto con en razén de las 
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facultades que la ley le confiere para el desempejio de su encargo. 

La nota caracteristica de esta faccién de la estructura 

politica es que la inestabilidad de sus miembros en los cargos 

asiqnados es mucho mds marcada que en los niveles inferiores, e 

implica en la mayorfa de las veces, la culminacidn de la carrera dentro 

del servicio civil. 
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CAPITULO CUARTO 

LA_RECTORIA ECONOMICA Y EL SISTEMA 

BANCARIO EN MEXICO 

4.1. EL ESTADO Y LA ECONOMIA. 

La Economia en si misma; es cosa de los individuos o 
grupos pero la orientacién econdmica y la vigilancia del Orden Publico 

Econémico corresponde al Estado quien debe mantenerse en el punto 

meclio entre el abstencionismo liberal y el intervencionismo 
colectivista. 

A los particulares debe de otorgdrseles libertad en la 

esfera econédmica correspondiendo al Estado dictar leyes y 

reglamentos para normar las relaciones obrero-patronales el régimen 

de propiedad y aprovechamiento de las actividades econémicas, la 
actividad de las sociedades mercantiles, industriales y bancarias y 

tomar las medidas necesarias para promover el bienestar colectivo en 

materia financiera, crediticia monetaria y fiscal, esto lo logra el 

Estado a través de la Planeacién y ejecucidn de la Politica Econémica 
Nacional.(31) 

4.2. LA DIMENSION ECONOMICA DEL DERECHO. 
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Tal vez uno de los campos de mayor dificultad para su 

andlisis este constituido por la determinacién de la visidn econdmica 

del Derecho. Es Iédgica esta situacién la ciencia que se dedica al 

estudio del Derecho es casi milenaria, la ciencia que se dedica a la 

economia es mucho mds reciente, no se trata de ningtin peyorativo 

para ninguna de las dos formaciones cientificas usadas ya que de 

hacerlo asi seria precisamente anticientifico. 

Lo que sucede en algo mucho mds sencillo en nuestra 

época, impulsados por los adelantos técnicos y cientificos hemos 

entrado en una etapa de conocimiento interdisciplinario en el que no 

es fdcil obtener una indagaciédn completa sobre una materia sin la 

necesaria recurrencia de los datos proporcionados por otras 

disciplinas. Derecho y Economia no son cosas para vivir en mundos 

distintos, sino ineludiblemente obligadas por la realidad a convivir 

juntos, 

Cualquier poder muy especificamente el politico y el 

econdmico lleva consigo el riesgo de la tendencia a abusar de el. 

La consecuencia que es un ordenamiento juridico 

debidamente desarroilado debe ocuparse de impedir una 

concentracién excesiva o de controlar su ejercicio. Tratdndose de un 

Estedo democratico, la forma mas efectiva de este control consiste 
en la institucionalizaci6bn de medidas dirigidas a evitar esa 

inclinaciones, de la misma forma que en el caso del poder politico, se 

procuce la separacién de las diversas vertientes del poder 
politico.(32) 

En una situacién de Estado Democrdtico, el Derecho para 

regular las relaciones econédmica recurre a tres puntos 
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fundamentales: 

a) Reglamenta dichas relaciones, 

b) Define la organizacién de la sociedad y del Estado 

c) Crea los instrumentos resolutorios de _ los 

conflictos y las controversias de intereses en una forma de 

convivencia social determinada, todo ello en directa persecucién de 

conseguir un estado de paz social. 

4.3. LA  RECTORIA ECONOMICA DEL ESTADO 

MEXICANO. 

La Rectoria Econémica del Estado significa que este 

puede, soberanamente indicar la orientacién que ha de seguir la 

economia nacional. En la reforma de 1983 a la Constitucién Federal, 

se sefialo que corresponde al Estado la rectoria del desarrollo 
nacional. 

Entre algunas de las legislaciones de contenido econédmico 

que regulan la rectoria econémica del pais se encuentra el Articulo 25 

Constitucional el cual se encuentra incluido en el llamado "capitulo 

econdmico" de la Carta Magna, el cual se inserta dentro del capitulo 

de las garantias individuales. 

Mds que contenido normativo, el mencionado articulo tiene 

una declaracién de politica econémica del Estado Mexicano; se 
refiere a tres puntos concretos: 
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A) La rectoria econdmica 

B) Los Sectores Productivos, cuya existencia y 

actuar quedan garantizados 

C) Las Areas Econémicas en que pueden participar 

los sectores privado, social y publico.(33) 

En materia de rectoria econdmica se establece que el 

desarrollo nacional implica por parte del Estado los siguientes puntos: 

Definir actividades de interés publico, los 

lineamientos del sistema econdmico del pais; que dreas corresponden 

a cada sector; la responsabilidad social en actividades empresariales. 

Fundamentar unificadamente las acciones estatales 

en este renglén; las medidas de interés publico. 

Proteger los recursos productivos; al sector privado 

para que contribuya al desarrollo econdmico del pais; el medio 

ambiente; las libertades individuales en actividades econdmico. 

Fomentar al sector social; una mds justa distribucidn 

del ingreso; actividades de interés publico; la expansién econdmica; el 

empleo. 

Coordinarse para la planeacién, la marcha de la econémica 

y para el desarrollo con Estados y municipios. 

Dentro de los sectores productivos se garantiza la 

existencia y participacion de los sectores privado, social y publico. Se 
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prevén como sectores productivos a otras formas que surjan o 

coexistan con las anteriores. En cuanto al sector social, se sefiala que 

forman parte de las sociedades mercantiles, asi como las sociedades 

y asociaciones civiles. 

Areas Econdémicas: Se puede interpretar que 

existen tres: 

1- Estratégica: La cual esta reservada al Estado e 

incluye acufiacién de moneda, correos, telégrafos, radiotelegraffa, 

conwnicacién via satélite, emisién de billetes, petréleo y similares, 

petroquimica bdsica, minerales radioactivo, energia nuclear, 

electricidad, ferrocarriles y lo que sefiale mediante ley el Congreso 

Fecleral. 

2.- Prioritaria: Reservada al sector ptblico, solo o 

con la participacién de los sectores privado y social. Su delimitacién 

queda en manos del legislador; ejemplo el servicio ptiblico de banca y 
crédito, 

3.- Libre: Incluye toda actividad econédmica no 
considerada en las dreas estratégica y prioritaria; en ella pueden 
actuar libremente los particulares, quedando sujetos Gnicamente a un 
sistema de vigilancia por parte del Estado 

Otros articulos que revelan contenido econémico son el 73 
fraccién XXIX; articulo 118 fraccién I, 117 fracciones, VI y VIT y el 
articulo 131 constitucionales cuya relevancia radica e la facultad de la 
Federacién para regular lo relativo al Comercio Exterior. 
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Por lo tanto existe una ley que tiene una verdadera 

trascendencia dentro de esta tesis; la Ley sobre Atribuciones del 

Ejecutivo Federal en Materia Econémica. 

Esta Ley fue publicada el 30 de diciembre de 1950 y 

reformada el 6 de marzo de 1959 y el 8 de enero de 1980, su 

aplicacién corresponde a la Secretaria de Comercio y Fomento 

Inclustrial. El fundamento constitucional de la misma se encuentra en 

el articulo 73 fraccién X y segtin el Diario Oficial de la Federacién, 
del 3 de febrero de 1983, en el pdrrafo tercero del articulo 28. 

Esta Ley fue atacada de intervencionista, establece una 

serie de facultades mdximas para la autoridad administrativa, en 

materia de comercio interior bdsicamente. El Ordenamiento que se 

conienta se origino en la misma época que el pdrrafo segundo del 

articulo 131 constitucional y obedece a las mismas causas y a la 

necesidad de asegurar un mercado interno sano para la industria 

nacional. 

Las disposiciones de la ley estén referidas a los siguiente 

grupos de produccién o actividades. 

- Alimentos de Primera Necesidad 

- Arficulos de vestuario de uso generalizado 

- Materias primas industriales 

- Ramas importantes de la industria nacional 
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- Servicios. 

Dentro de esta Ley se concede accidn publica para 

denunciar violaciones a esta ley, es una ley de orden publico, por lo 

cual no procede la suspensién provisional de actos derivados de su 

aplicacién., existen sanciones como multas, clausura por 90 dias o 

definitiva si se trata de establecimiento comercial y arresto hasta 

por 36 horas, se prevé el recurso de reconsideracion y se contemplan 

como delitos algunas conductas relacionadas con la Ley de 
Atribuciones.(34) 

Siguiendo con el rubro de articulos constitucionales se 

encuentra el Articulo 28 referente a Monopolios considerando por 

principio que el monopolio es una contradiccién propia del sistema 

capitalista 0 economia de mercado, en cuya virtud mediante el 

ejercicio de la libre concurrencia, se obtiene el control de una drea 

de la industria o del comercio, lo cual viene a atentar contra fa 

libertad econdémica. 

El Articulo 28 constitucional establece como derecho 
individual la libre concurrencia y por tanto prohibe el monopolio y sus 

variantes, Ante el reciente auge de las corrientes neoliberales o 

neoconservadoras, el tema del monopolio readquiere interés y 
relevancia. 

Solo en lo conducente con el tema que se trata es 

que cito una parte del citado articulo: " ....2lo conatituixdn manapolioa 

ealratégicas, a faa que ae rofiere fa propia conatitucién, ai ef aewicio piiblica de 

fancr y crédito, ef cual no rerd concerionade, aina en for caace en que ef &atado 

5]



asi fo decida segin faa cecientea vefaumas de fa Carta Magna." (35) 

Esto de acuerdo con el texto anterior mds en el vigente se 

encuentra la regulacién y Autonomia del Banco de México o también 

llamado Banco Central, cuyo objetivo primordial es la procuracién de 

la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional 

fortaleciendo con ello la rectoria del desarrollo nacional que 

corresponde al Estado. 

4.4, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

Hasta ahora no ha podido establecerse por lo economistas 

que es el desarrollo econémica, ya que para algunos significa 

crecimiento econédmico, mientras que para otros es un término 

opuesto a subdesarrollo y que para definir el desarrollo, antes hay 

que definir al subdesarrollo. 

Mds sin embargo las diferencias estructurales entre un 

pafs desarroilado y otro subdesarrollado consisten en que en el 

primero existe un ingreso alto por persona, hay predomino de 

industria y comercio, con productividad alta, con optimo provecho de 

factores productivos, alta exportacién de productos industriales, 

técnica avanzada, capitalizacidn alta, con un nivel de vida alto y con 

poblacidén econémicamente activa, mientras que en el subdesarrollado 

ocurre todo lo contrario. 

Por lo que las finalidades de una planeacién consisten en 
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acciones de gobierno que se traducen en cumplir objetivos o metas. 

En los términos del Plan Nacional de desarrollo 1989-1994, 

se pretendia imprimir orientacién y dotar de instrumentos bdsicos al 

Estado y a la sociedad a efecto de que se alcancen objetivos 

nacionales, para lo cual se determinan prioridades, las que se definen 

a partir de los recursos disponibles.(36) 

La Planeacién es fa ordenacién racional y sistemdticas de 

acciones del Ejecutivo Federal para la regulacién y promocidn de ta 

actividad econémica, social, y cultural con el propdsito de 

transformar la realidad del pais, conforme a la Constitucién. 

Se ha discutido ampliamente la naturaleza juridica del Plan 

de besarrollo y frecuentemente se concluye que esta es de indole sui 

generis, lo que, ciertamente no aporta mucho para entender esa 

figura. Si tratamos de encuadrarlo dentro de los tipos usuales, se 

puede afirmar que es un acuerdo del jefe del Ejecutivo, que va 

dirigido a la orientacién global que han de darle a sus tareas. Se trata 
de un acuerdo con matices reglamentarias, en el cual hay cierta 

intervencién del érgano legislative o parlamentario.(37) 

4.5. INSTITUCIONES BANCARIAS EN MEXICO 

Como funcién primordial de una Institucién bancaria se 

encuentra la del crédito, y la funcién de este es el financiamiento en 

la produccién de bienes y servicios, con objeto de anticiparse a lo 
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mejor posible a la futura demanda; se otorga el crédito, se entrega el 

bien y se ahorra el uso del dinero ya que la entrega serd mds tarde, 

segiin el plazo acordado. Si bien es cierto que el crédito expande el 

gasto corriente, no es menos cierto que una exageracién en su 

aurnento conduce a la inflacién. Cuando se advierte este peligro, las 

autoridades monetarias toman medidas para reducir su volumen: bien, 

elevando sus costos o reduciendo su oferta a efecto de abatir la 

dernanda. 

Por otra parte se necesita diferenciar lo que es banca y lo 

que. es crédito: mientras que banca es un servicio; servicio de banco, 

el cual puede abarcar varias o muchas operaciones, el banco llamado 

también Institucién de crédito, es una empresa a través de la cual, 

habitualmente se ejerce la banca y el crédito. La banca es algo 

intangible puesto que su presencia solo se advierte por los resultados 

de su actividad, el banco en cambio es algo tangible, puesto que se 

trata de un crédito donde tiene lugar la actividad bancaria. 

A partir de septiembre de 1982, México tiene un nuevo 

sistema bancario, como consecuencia de la expropiacién de la banca 

comercial, la cual tuvo lugar el dia 1° del mismo mes. Con esta medida, 

la anterior clasificacién de banca publica y banca privada desaparece. 

Ahara dolo hay banca publica, la cual comprende dos grandes grupos: 

banca comercial y banca especializada o llamada también banca de 

desarrollo. Es banca especializada porque cada banco cubre el 

servicio de una drea en particular, como la banca de desarrollo porque 

en su conjunto esta contribuye al desarrollo econdmico y social de 

México. 

1.- Banca Especializada: Funciones bdsicas. Nacional 

Financiera: Financia, promueve y asesora a la industria nacional. 
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Banobras: Otorga recursos para la construccién de obras 

publicas, tales como caminos, mercados, sistemas de agua potable y 
drenaje edificios ptiblicos, etc., asi como para viviendas de interés 

social. 

Banrural.- Atiende a las necesidades de crédito de 

agricultura y ganadera, tanto ejidal y comunal como particular. 

Tarnbién proporciona servicios de asesoria y promocién. 

Banpeco.- Banco del pequefio comercio: Opera con el 
pequefio comercio en los servicios de crédito y asesor. 

Banpesca.- Financia, promueve y asesora al cooperativismo 

pesquero, principalmente. 

Comercio Exterior.- Promueve, financia y asesora al 

comercio exterior. 

Ejercito, Fuerza Aérea y Armada- Atiende a las 

necesidades de crédito de los integrantes de estos tres grupos, 

prircipalmente. 

Financiera Nacional Azucarera: Financia, promueve y 

asesora a la industria del Azticar. 

Del Ahorro Nacional.- Capta, estimula y promueve el 

ahorro popular. 

2.- Banca Comercial.- Operaciones Generales. Todos 

los lbancos que integran la banca comercial, trabajan bajo el sistema 

llamado Banca Multiple. Es decir, que en un mismo banco se pueden 

realizar todas las operaciones que tradicionalmente ha venido 

llevendo a cabo la banca comercial, tanto personas ffsicas como 
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personas morales. Entre estas operaciones se encuentran las 

siguientes: abrir cuentas de cheques, y de ahorros, conceder 

créditos, depositar dinero en bancos extranjeros, efectuar 

descuentos, expedir cartas de crédito, comprar o vender divisas, y 

metales, administracién de titulos y valores, dar servicio de cajas de 

securidad, emitir tarjetas de crédito, realizar operaciones 

hipotecarias, fiduciarias, de seguro, de fianza, contratar cobranzas, 

preparar listas de raya, aceptar el pago de servicios y de impuestos, 

entre otras que la ley autorice. 

De 60 bancos comerciales que existian al momento 

de la expropiacién, poco después se redujeron a 29, ahora se dice que 

solo se quedaran 20, los mds grandes, los que mejor cumplan con el 

principio de banca multiple, caso ejemplo el de Bancrecer con la 

fusién del Banco del Atldntico y el banco del norte, desde este punto 

de vista legal todos los bancos funcionaban bajo el rubro de 
Sociedades Nacionales de Crédito, encabezaban las listas, el Banco 

Nacional de México BANAMEX, y el Banco de Comercio BANCOMER, 

los cuales en 1982 ocupaban el 45% del personal al servicio de esta 
banca y absorbian el 39% de las sucursales totales de la misma, y le 

seguian de cerca Serfin y Comermex, al lado de BCH, BANPAIS, 

BANCRECER, BANCEN, CONFIA, CREMI, CREDITO MEXICANO, 
ATLANTICO, etc. 

3.- Bancos No Expropiados.- Internacional, Somex y 

Promex, no fueron expropiados porque su capital esta integrado por 

recursos publicos y privados. En este grupo figuran también el Banco 
Obrero, debido a que pertenece al sector social por lo que los cuatro 

operan como banca miiltiple. 

4.- Forman parte del sistema los organismos 

auxiliares de crédito, cuyas funciones bdsicas consisten en almacenar 
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productos agro-industriales y otorgar prestamos prendarios, son los 

Alrnacenes de depédsito, los cuales pueden ser nacionales o privados. 

5.- Banco Central.- Dentro de las caracteristicas del 

Banco Central se encuentran que es el centro del sistema financiero 

de un pafs., ya que controla los bancos comerciales a fin de apoyar la 

politica monetaria del Estado, la cual se cumple mediante la 

monopolizacién para emitir moneda., se ejerce el control por parte 

del Estado y es principal regulador del crédito., el control del crédito 
lo ejerce el banco central mediante los depdésitos que la banca 

cornercial tiene obligacién de mantener en el mismo considerados 

corno caja, y a los cuales puede acudir en solicitud de prestamos, 

cuando algtin banco comercial, tenga escasez de numerario. El banco 

ceritral es fuente ultima de donde la banca comercial puede obtener 

dinzro, situacién que prevalecié hasta antes del FOBAPROA. 

Ademds de estas funciones que fueron narradas como 

caracteristicas del Banco central, su ley orgdnica marca entre otras 

las siguientes: 

Operar como Cdmara de compensacién o sea pagar las 

deudas que los bancos contraen entre si, procedentes de los cheques 

que emiten, mediante el ajuste del valor de los mismos, de tal manera 

que no haya deudas entre unos y otros. 

Intervenir en operaciones de crédito interno y externo, 

asi como en la negociacién de empréstitos publicos, por lo cual se 

convierte en agente financiero del Gobierno Federal; operar con el 

Fondo Monetario Internacional y con el Banco Internacional de 

Reconstruccién y Fomento teniendo la representacién y garantia del 

Gobierno., ser depositario de los fondos que el gobierno no use de 
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inmediato., concentrar y situar fondos de todas las oficinas del 

Gobierno; atender al servicio de la Deuda Publica, interior y exterior; 

aciuar como agente de cobros o pagos por verificar en el extranjero. 

Como se puede observar las funciones asignadas al Banco 

de México desempefian un papel de primera linea en el desarrollo 

ecandmico y social de nuestro pais, a través de todas las operaciones 

descritas principalmente los ultimos decenios. 

Se entiende por politica monetaria a aquellas medidas que 

el gobierno toma a fin de controlar la banca y el sistema monetario, 

cor el propésito principal de estabilizar el valor del dinero; de aqui el 

objetivo inmediato sea el control de la oferta monetaria, como la del 
crédito. 

Entre las medidas de la politica monetaria se encuentran la 

de aplicar el tipo de interés requerido en un momento dado, de 

acuerdo a las condiciones generales que muestre el crédito. 

Controlar los movimientos internacionales de capital, las 

condiciones de operacién de los créditos para compras a plazo, las 

actividades de préstamo de los bancos y las emisiones de capital y el 

encaje legal, este ultimo instrumento de la politica se refiere a la 

facultad que tiene el Banco Central de fijar a la Banca Comercial la 
proporcién que debe depositar en las arcas del mismo, de acuerdo a 

los depdsitos que maneja. Si las necesidades crediticias del pais 

requieren de un mayor volumen de crédito para expander la actividad 

econémica, se reduce el encaje prevaleciente, en un momento dado, a 

fin de que la banca disponga de mayores recursos para dicho efecto, 

por el contrario si se detecta que el volumen crediticio es de tal 
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manera amplio y que en lugar de ser beneficioso, resulta ya 

perjudicial inclusive porque puede ser factor inflacionario, entonces 

la rnedida aplicable es la contraria; aumento del encaje para reducir la 

caritidad de recursos prestables por los bancos., lo cual puede 

accrrear consecuencias tales; primero si se reduce el encaje se puede 

aumentar la masa monetaria, hay baja de interés, aumento en la 

inversién, aumento en el Producto Nacional Bruto, en cambio si se 

eleva los anteriores conceptos serdn contrarios., actualmente el 

encaje legal mexicano es del 90 % lo cual significa que de cada peso 

depositado en la Banca Comercial, 90 centavos, deben ser 

depositados a su vez por esta, en el Banco de México.(38) 

4.6. NATURALEZA JURIDICA DE LA BANCA EN 

MEXICO. 

Para Acosta Romero, la actividad bancaria le corresponde 

al Estado en gran parte, como es la orientacién del crédito publico, la 

politica financiera, el equilibrio de la balanza comercial, la emisién de 

la moneda, entre muchas otras., ademds corresponde al Estado 

determinar cuando la actividad bancaria se convierte de privada en 

servicio puiblico y esta es una cuestién en la que casi es undnime la 

doctrina y en México la legislacién ha considerado este principio, ya 

que la importancia de un servicio publico es un Estado moderno, no 

depende de su relacién inmediata con las funciones esenciales de un 

Estado, sino con la naturaleza de las necesidades colectivas que 

satisface.(39) 

Se trata de actividades técnicas, la actividad bancaria 

requiere de conocimientos y preparaciédn que cada dia son mds 
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espiecializados y sofisticados y que como principio general la ley exige 

a los funcionarios calificacién técnica y administrativa, ademds de 

honorabilidad de donde ademds se necesita instalaciones especiales y 

equipo acorde a la naturaleza de las actividades que se desarrollen. 

Se determina que el régimen aplicable a la actividad 

bancaria es el Derecho Publico, que es un régimen exorbitante, del 

derecho comtn., que cuando en si hay cierta vaquedad en la expresién 

derecho comin se ha entendido por este al Cédigo civil del D.F. por 

ser materia federal la del comercio y de las Instituciones de Crédito, 

de acuerdo con el articulo 73 fraccion X de la Constitucion. 

Ademds el régimen juridico de derecho publico garantiza 

los principios de regularidad; en sus aspectos activo y pasivo esta 
asegurado por el Estado y su operacién regular continta y uniforme, 

esta garantizada por el régimen juridico especial, existiendo dudas 

sobre la obligatoriedad de este servicio; Adecuacién; este principio 

de adecuacién o adaptacién requiere de que el servicio tenga las 

modificaciones que exigen los cambios de situacién de las 
necesidades colectivas, la Iqualdad requiere que no exista 

discriminaciones en la prestacién del servicio por razones culturales 

sociales y de cualquier otra indole y por Ultimo la Continuidad esto es 

que las prestaciones del servicio ptiblico puedan utilizarse con la 

oportunidad y reiteracién que las necesidades normalmente lo 

demanden. 

El Ejecutivo Federal en dos iniciativas de reformas que ha 
presentado al Congreso de la Unién, respecto a la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, se ha 

pronunciado por definir la actividad bancaria como un servicio 

ptiblico.(40) 
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4.6.1. EL SERVICIO PUBLICO BANCARIO EN MEXICO. 

Al Estado no le corresponde toda la actividad crediticia, 

pero si desarrolla gran parte de ella, como la emisién de la moneda, la 

politica monetaria, las directrices del crédito publicos, la politica 

financiera, el equilibrio de la balanza de pagos, entre muchas otras, 

otra parte de esa actividad esta regulada y vigilada por la autoridad 
hacendarfa.(41) 

Asf pues para considerar a la actividad que presta la banca 

conio un servicio publico, debemos tener en cuenta las caracteristicas 

de todo servicio publico las cuales son satisfechas por el servicio 

puiblico bancario y como son las siguientes: 

1.- Fs una actividad vigilada y que interesa al Estado. 

2.- Se trata de actividades técnicas. 

3.- No son transmisibles las concesiones en virtud de las cuales se 

opera un servicio publico. 

4.- El régimen aplicable es de derecho publico 

5.- Por lo cual es de derecho comin.(42) 

4.6.2. EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO. 

Existe un concepto restringido del sistema bancario 
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mexicano como aquel que esta formado por las instituciones de 

crédito, y por las autoridades de inspeccién y vigilancia. 

Pero con motivo de la privatizacién de la banca y de que 

existe el sistema mixto a partir de julio de 1990 el articulo 3° de la 

Ley de Instituciones de Crédito define que el Sistema Bancario 

Mexicano estard integrado por el Banco de México, las instituciones 

de banca miltiple, las instituciones de banca de desarrollo, el 

Patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos publicos 

corstituidos por el gobierno Federal para el fomento econdmico asi 

como aquellos que para el desempefio de las funciones que la ley 

encomienda al Banco de México, con tal cardcter se constituyan.(43) 

4.6.3. EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

De acuerdo a la exposicién de motivos de la Ley 

Reglamentaria de! Servicio Publico de Banca y Crédito de 1985, 

determina que se integra de Las Instituciones de Crédito y los 

intermediarios financieros no bancarios, que comprenden a las 

compafifas aseguradoras y afianzadoras, casas de bolsa y sociedades 

de inversion, asf como las organizaciones auxiliares de crédito. 

Pero si partimos de un concepto mds amplio de lo que 

puede ser el sistema financiero mexicano se considera integrado por 

todas las actividades que de alguna manera se realizan en esta drea 

econémica. y las estructuras, primero del gobierno federal 

directamente y después de las privadas que intervienen ya por lo 

menos a partir de julio de 1990 en materia bancaria, asi como en las 

otras materias auxiliares.(44) 
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4.6.4. LA COMISION NACIONAL BANCARIA 

La Comisi6n Nacional Bancaria es un organismo 

desconcentrado de la Secretaria de hacienda y Crédito Publico 

reculado por la Ley de Instituciones de Crédito y por su reglamento 

interior, ademds de otras disposiciones juridicas le confieren 
intervencién en importantes cuestiones financieras. 

Dentro de las funciones de la Comisién Nacional Bancaria 

se encuentran la de realizar la inspeccién y vigilancia e imponer las 

sanciones que conforme a esta y a otras leyes le competen, fungir 

como érgano de consulta de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico asf como realizar los estudios que esta le encomiende 

respecto al régimen bancario y de crédito, reglamentarse, proveer lo 
necesario para que las Instituciones de crédito cumplan con las 

operaciones y servicios para con los usuarios del servicio de Banca y 

crédito, entre muchas otras.(45) 
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CAPITULO QUINTO



CAPITULO QUINTO 

DE: LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

5.1. CONCEPTO 

El concepto de la responsabilidad ha sido objeto de 

muchas controversias entre los juristas, ya que existen un sinnimero 

de teorfas que explican su fundamento y alcance. La gran mayoria de 

los tedricos del derecho coinciden en sefialar que el significado de la 

palabra responsabilidad constituye un concepto juridico fundamental 

sin embargo, tiene otros alcances por lo tanto no solo es exclusiva del 

dmbito juridico sino que se liga a todos los dominios de la vida social. 

la voz responsabilidad proviene del latin griego 

"respondere" que significa inter alia es decir prometer, merecer, 

pagar, asi pues responsabilidad significa que responde. En sentido 

amplio “responsum" o responsable significa que el! obligado de 

responder de algo o de alguien, respondere se encuentra 
estrechamente relacionado con "spondere", la expresién solemne en 

la forma de stipulatio, por la cual alguien asumird una obligacién asi 

conmio sponsio, palabra que designa la prueba mds antigua de 

obligacién.(46) 

Existen diferentes sentidos de la responsabilidad 
encaminados a una determinada conducta, la doctrina distingue los 

siguientes: 
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a) Como deberes de un cargo, en cuanto que el cargo a 
determinada actividad confiere un deber y {a sumisidn de la 

responsabilidad a ese deber. 

b) Como causa de un acontecimiento que genere 

responsabilidad. 

c) Como merecimiento, reaccién. respuesta. En este 

sentido la responsabilidad significa verse expuesto a , merecer, 

responder de, pagar por, el que causa un dafio es responsable de, es 

este sentido el que mds se acerca al significado originario de la 

responsabilidad.(47) 

5.2. FORMAS DE LA RESPONSABILIDAD. 

Existen dos formas de aplicar la responsabilidad: la 

derivada por la culpa y la responsabilidad objetiva o conocida también 
como de riesgo creado. 

En la responsabilidad proveniente de la culpa, las 

consecuencias de la sancidn se aplican solo cuando el autor del hecho 

ilicito tuvo la intencién de cometerlo obrando dolosamente, o bien 

habiéndolo previsto no lo impidié. 

La responsabilidad objetiva por el contrario es aquella en 

la que hasta que ei hecho ilicito se realice independientemente de la 

culpa como del autor, para que se apliquen las consecuencias de la 
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saricién al individuo considerado como responsable que por lo general 

ocurre en los accidentes de trabajo.(48) 

5.3. CONCEPTO y ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Como concepto de la responsabilidad civil encontramos que 

es la obligacién que corresponde a una persona determinada de 

reparar el dafio o perjuicio causado a otra, bien por ella misma, por el 

hecho de las cosas o por actos de las personas, por las que deba 

responder.(49) 

Del anterior concepto deslumbramos los elementos de la 

responsabilidad civil que son : 

1.- Un hecho ilicito, presuponiendo la existencia del dafio. 

2.- a culpa. 

3.- a relacién de causa a efecto entre el hecho y el dafio.(50) 

Agregando que dentro del derecho Francés se agrega un 

cuarto elemento que es la imputabilidad. 

Toda responsabilidad supone que se cause un dafio, que 
alguien haya causado ese dajio procediendo con dolo o con simple 

culpa y finalmente, que exista una relacién de causalidad entre el 
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hecho determinante del dafio y este ultimo. 

Atendiendo a la consideracién anterior tenemos: 

1.- Un hecho ilicito presuponiendo la existencia 

del dafio. 

Para el derecho civil nace una obligacidn como 

consecuencia de un hecho ilicito causante de responsabilidad, cuando 

ese hecho cause un dajiio, el objeto que se persigue es la reparacién 

de ese datio, de manera que si existiere un hecho ilicito sin causar un 

menoscabo o un dafio, nada habrd de reparar desde el punto de vista 

del derecho civil, no asi en el derecho penal donde se podria sancionar 

esa conducta, sin embargo, como se ha determinado que esa 

responsabilidad encuentra su fundamento en las obligaciones que 

nacen de los actos ilfcitos, si se obtiene una sentencia absolutoria den 

un proceso penal, serd este solo hecho un eximente de 

responsabilidad civil ya que se llega a la cosa juzgada y no es posible 

que se condene civilmente cuando se ha obtenido una sentencia 

absolutoria penalmente. 

El dafio se caracteriza por ser una condicién sine qua non, 
ya que para la obligacién de reparar es necesario que se cause un 

dafio, el cual debe ser de cardcter privado pues la responsabilidad 

civil implica un dafio causado solamente a la victima. 

El dafio puede ser patrimonial o moral, el primero se 

refiere al detrimento, perjuicio 0 menoscabo sufrido al patrimonio, 

en tanto que el dafio moral se refiere a toda la lesién sufrida por la 

victima en sus valores espirituales como son el honor, sentimientos y 

afecciones, es decir, toda aquella interferencia no autorizada por la 

norma legal en la conducta o en la esfera juridica de otro. 
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La doctrina civilista discute si es posible la reparacién del 

daio moral, considerando que los valores espirituales de la persona 

uno vez lesionados, jamds podrdn ser devueltos a su estado primitivo, 

como ocurre en la reparacién de daiio patrimonial que consiste en el 

restablecimiento de la situacién anterior a el por medio de conceptos 

pecuniarios.(51) 

Es pues que si la reparacién del dafio se entiende en 

seritidog restringido como lo establece el articulo 1915 del Cédigo 

Civil Federal, al sefialar que la reparacién del dafio consistird en el 

restablecimiento de la situacién anterior a el, es evidente que 

tratdndose de afios morales no se podrd obtener el mismo resultado y 

aur: establece el precepto citado que cuando sea imposible alcanzar el 

restablecimiento de la situacién anterior al dafio, la reparacién 

corsistird en el pago de dafios y perjuicios causados.(52) 

La culpa: 

Desde el punto de vista de la doctrina tradicional, la culpa 

es un elemento esencial para que nazca la obligacién de reparar el 

datio causado, constituye una condicidén indispensable de la 

responsabilidad del hecho personal y generalmente se define como 

toclo acto ejecutado con negligencia, descuido, falta de previsidn o 

bien, con la intencién de dafiar en cuyo caso existird dolo. 

La definicién de culpa por la doctrina civilista parte, de la 

obligacién que se sobreentiende en todo sistema juridico, seguin la 

cucil todo hombre al desarrollar cualquier actividad deberdé proceder 

con diligencia, previsién y cuidado, de tal forma que el acto ejecutado 

en la inobservancia del deber general es consecuencia del dafio, 
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implicando a la vez una interferencia indebida en la persona, en la 

conducta o enel patrimonio del sujeto perjudicado. 

Una idea fundamental acerca de la culpa es la que 

reclamenta el articulo 1910 del Cédigo Civil Federal al establecer que 

el que obrando ilfcitamente o contra las buenas costumbre cause dafio 

a otro, esta obligado a repararlo a menos que demuestre que dé dajio 

se 'produjo como consecuencia de culpa o negligencia de la victima. 

El Cédigo Civil define a la culpa a través de un hecho ilicito 
o del acto que se ejecuta contra las buenas costumbres, no obstante 

precisar la nocién de culpa es uno de los problemas mds delicados que 

presenta la responsabilidad civil, en cambio desde nuestro cddigo 

penal de 1871 el delito de culpa o imprudencia se ha definido como 

aquel acto que siendo ilicito en si mismo, no lo es por las 

consecuencias que produce, si el culpable no las evita por descuido, 

negligencia o falta de cuidad y previsién. 

La culpa presenta dos condiciones: La objetiva que dicta 

que por virtud de un atentado contra el derecho ajeno y la subjetiva 

que consiste en el hecho de haber tenido la previsién suficiente o no 

haber podido advertir el eminente peligro del dafio. Desde el punto de 

vista de Deogue, el concepto que refiere implica tanto la culpa como 

la imputabilidad, donde existe interferencia a una esfera jurfdica 

ajena, traducida en la violacién de los derechos patrimoniales o no 
patrimoniales de! sujeto.(53) 

3.- Relacién de causa-efecto entre el hecho y el daiio. 

Este elemento descansa en el principio denominado de la 

causalidad, el cual establece que para que existe la responsabilidad a 

cargo de un sujeto, es necesario que sea culpable del dafio y ademds 
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causante del mismo, por lo tanto la nocién de culpabilidad entrafia la 

de causalidad entre el hecho y el dafio, habida cuenta que solo puede 

ser reprochado aquello cuyo resultado sea consecuencia de la propia 

conducta, puesto que entre ambos factores pueda constituir un 

contexto indisoluble, esto es, una relacién causa-efecto. 

El concepto filoséfico de causa no es aplicado de modo 

absoluto por el derecho, por tal debe entenderse el conjunto de 

condiciones de un resultado, ya que un hecho por sf mismo y de 

manera aislada, no es capaz de producir un determinado efecto, sino 

que han de concurrir en el un conjunto de causas secundarias.(54) 

La causalidad no implica la culpabilidad, pero si esta supone 
a aqueila, el causante del datio no siempre es culpable de! mismo, pero 

el causante del perjuicio si serd causante del! dafio, ya que para 

calificarlo de culpable es necesario que haya causado ese dafio pues 

de lo contrario juridicamente no podria ser culpable del mismo,por lo 

tan‘to la causalidad constituye un elemento de la responsabilidad civil, 
distinto de la culpa, de tal forma que, puede haber vinculo de 
causalidad sin culpa, se puede causar un perjuicio sin que la actividad 
del individuo sea culpable. La falta de culpa serd la que impida 
comprometer la responsabilidad. 

La ausencia de causalidad existe cuando el perjuicio es 
resultado de una causa extrafia que importe un acontecimiento ajeno 

al demandado y que puede se obra de la victima o una acontecimiento 
que a nadie pueda imputarse, esto es, la fuerza mayor o el caso 

foriuito, ademds se puede dar la ausencia de causalidad por obra de 

un tercero, una persona que no es la victima ni el demandado. 
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El criterio moderno que adopto el Cédigo Civil respecto de 
los elementos de la responsabilidad es objetivo y no subjetivo como 

establece la doctrina cldsica, segiin esta doctrina, el causante es 

responsable del hecho cuanto pueda imputdrsele, esto es que la 

responsabilidad civil surge cuando el hecho ilicito cause un dafio por 

culpa o negligencia del causante siempre que tenga nocién del dafio 

causado, 

Los civilistas modernos y los Cédigos Civiles De Alemania, 
Suiza, México, sostienen el criterio objetivo de la responsabilidad 
civil afirmando que basta que se de el dafio aunque el causante sea 
irresponsable para que surja la obligacién de indemnizar. El hecho 
ilicito civil supone un accidén o bien una omisién contraria a derecho 
contenida en la norma juridico-civil por lo que se establece que la 
culpa o negligencia del causante del dafio, es suficiente aunque no se 
haya infringido una norma para aquel que quede obligado a reparar el 
daifio. 

La obligacién de cumplir con las consecuencias juridicas 
que trae consigo la responsabilidad civil, conlleva a un principio de 
estricta justicia tendiente a proteger la conveniencia publica y a 
contribuir a la represién de los delitos, pero hasta ahora se ha 
halslado de responsabilidad civil como si fuera un todo y es preciso 
determinar la direcciédn objetiva que debe tener el curso de la 
elaboracién del presente trabajo, enfocdndolo a la responsabilidad 
civil del los funcionarios publicos, La responsabilidad de la cual se 
ocupara le presente, serd aquella que nace como consecuencia de un 
actuar ilfcito del agente, violando le principio de estricta justicia y 
més aun la violacién de los valores y principios de la actividad 
representativa del altos funcionario publicos. 

Afirmando que la responsabilidad civil es aquella que se 
deriva de hechos ilicitos se planteo el problema de ubicarla, dentro 
de! marco civil o el penal, esta ultima por tratarse de hechos 
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delictuosos. Mds sin embargo el legislador opto por la primera 

postura, aunque muchas legislaciones no adoptan la misma idea. En 

Francia los autores del derecho civil son los que tratan con toda 

amplitud de los hechos ilicitos como generadores de responsabilidad 

civil, tomando como punto de referencia hacia nuestra legislacién 

civil, dentro del dmbito de las obligaciones que nacen de los hechos 

ilicitos. 

Segiin Manuel Bejarano Sdnchez agrupa como primera 

fuente de responsabilidad civil, el hecho ilfcito, que consiste en la 

conducta antijuridica culpable y dafiosa y como segunda fuente, el 
riesgo creado consistente en la conducta licita e inculpable de usar un 

obj2zto peligroso que crea un riesgo de dafios.(55) 

De las fuentes de la responsabilidad civil se desprenden 
tres excluyentes: la primera, consistente en una cldusula de no 

responsabilidad que comunmente se da en los contratos de 

marifestacién de la voluntad donde se pacta una cldusula excluyente 

de responsabilidad para alguna de las partes. 

La segunda excluyente se refiere al caso fortuito y a la 

fuerza mayor, el primer aspecto es todo acontecimiento imprevisto y 

que aun siendo previsible no pueden evitarse las consecuencias del 

mismo, la fuerza mayor consiste en todo acontecimiento ajeno a la 

voluntad liberando al obligado de la responsabilidad del 

incumplimiento de la obligacién. La tercera excluyente se da cuando 

existe la culpa grave de la victima, es decir, cuando la propia victima 

que sufrié el dafio no actué con la debida prudencia para evitarlo, aun 

siendo que el agente haya observado todas las medidas 

necesarias.(56) 

72



5.44. ESPECIES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Precisando, la responsabilidad civil es la obligaciédn que 

tiene una persona de reparar los dafios y resarcir los perjuicios a 

otra, consecuencia de un acto, por la culpa o negligencia ya propia y 

ajena o por el efecto de las cosas y objetos inanimados o de los 

anirnales. 

También definida como a obligaciédn de cardcter civil de 

reparar el dafio pecuniario causado directamente, ya sea por hechos 

propios del obligado a la reparacién o por hechos ajenos de personas 

que dependen de él, o por el funcionamiento de cosas cuya vigilancia 

este encomendada al deudor de la reparacién. 

Por lo tanto haciendo mérito al termino de responsabilidad 

civil, tendremos las siguientes especies: 

1.- a responsabilidad contractual 

2.- La responsabilidad extracontractual 

3.- a responsabilidad subjetiva 

4.- |.a responsabilidad objetiva 

5.- La responsabilidad directa y la indirecta. 

La responsabilidad contractual surge del 
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incumplimiento de una obligacién preexistente., dan lugar a esta 
responsabilidad ya sea deseando el! resultado o por la imprudencia o 

negligencia. La responsabilidad subjetiva la establece nuestro Cédigo 

Civil Federal en el articulo 1910 que dice: " &E que obcando ificitamente o 

conlza fas buenaa costumbres cause un dato a olro, cata obfigade a reparatle, a 

menos que demueatre que ef daiia se produja coma ia de fa culpa o 

  

La responsabilidad subjetiva era ya considerada como 
fuente de obligaciones por el derecho romano, ya que hacia surgir la 
responsabilidad a cargo del autor, que se reducfa en a obligacién de 

pagar una suma determinada de dinero como compensacién, por el 

dafio injustamente causado a las cosas o a las personas. 

Los elementos que integran la responsabilidad civil 
subjetiva son: 

1.- La comisién de un dafio, es un elemento exigido por la ley, si el que 

sufriéd el dafio no prueba su existencia, no habrd lugar a la reparacién. 

La comisién de un daiio ya sea por una accién o por una omisién. 

2.- |.a culpa del autor de hechos dafiosos para que exista la obligacién 

de reparar el dafio causado, no es necesario solamente la realizacién 

de un dafio, sino ademds que el dayio haya sido consecuencia de una 

accidn u omisién por culpa del causante del evento. 

Por lo anterior se desprende que la responsabilidad 

contractual proviene de la inobservancia de las normas juridicas 

particulares que regulan las cldusulas de los contratos o actos 

juridicos. 

La responsabilidad extracontractual es la obligacién 
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que. nace de la realizacién de una acto ilfcito. El enriquecimiento 

ileciitimo, incluyendo et pago de lo indebido, la gestién de negocios, los 

hechos ilfcitos y el riesgo creado, todos estos son casos de 

responsabilidad extracontractual. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha pronunciado 
la siguiente tesis jurisprudencial emitiendo que quien 

intencionalmente cause un dafio a otro es responsable de estos actos 

independientemente de que existe entre el y la victima un vinculo 

contractual. el que incurre en falta grave y causa con ellos dafios que 

van mds alld del incumplimiento de! contrato, como seria la muerte de 

los pasajeros en el transporte, incurre en responsabilidad 

contractual. 

Jurisprudencia 265. Poder Judicial de la Federaci6n. Apéndice 1917-1985.Cuarta Parte. 

Tercera Sala. Ediciones Mayo. 

La responsabilidad subjetiva recae sobre quien realiza u 

omite una conducta que cause un dafio a otro. Para determinarla se 

debe realizar la conducta del autor del acto, si incurrié en culpa serd 

condenado a la separacién. Para que se de esta clase de 

responsabilidad es necesario que se de el elemento culpa. 

3.- la relacién de la causalidad, aunado a los dos elementos anteriores 

se encuentra la relacién de causalidad para que se de la 

responsabilidad civil, esto es, la causa a efecto entre el hecho y el 

dafio causado. 

La responsabilidad objetiva, es una fuente de las 
obligaciones en virtud de la cual aquel que hace uso de las cosas 

peligrosas, debe de reparar los dafios que cause, aun cuando haya 

procedido licitamente. Por lo que se atiende mds a la produccién del 

dafio que a la culpa, La victima solo debe mostrar el dafio sufrido y la 
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relacién de causa-efecto entre el hecho y el dafio no es necesaria la 

intencién de dafiar ni la imprudencia.(58) 

A la responsabilidad objetiva también se le conoce 

con el nombre de “Teoria del Riesqo Creado", que sostiene la 

existencia de una responsabilidad sin que medie la culpa, dando origen 
a la responsabilidad objetiva, como la conducta que impone el derecho 

de reparar los dafios y perjuicios causados por objetos o mecanismos 

peligrosos en si mismas al poseedor legal de estos, aunque no haya 

obrado ilicitamente. 

Para terminar, la responsabilidad directa o por hecho 

propio recae sobre el autor del resultando mientras que la indirecta o 

' por hecho ajeno recae sobre quien no es el autor material del afio, del 
pacire de familia, del tutor, del maestro, del patrono, del Estado por 

el ejercicio indebido de sus servidores publicos.(59) 

5.5. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO. 

En la legislacién mexicana no es apoyado con fuerza el 

principio de la responsabilidad del Estado y solamente de casos de 

excepcioén en los que el Estado responderd en forma subsidiaria o 

solidaria segtin lo establece la legislacién civil, y que por lo tanto se 
hablaré de irresponsabilidad de! Estado, al efecto., por lo que 

Guimaraes Menegale afirma que la irresponsabilidad se debe a tres 
aspzctos importantes: 
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1- El Estado como persona moral o una ficcién legal, carece de 

voluntad efectiva. 

2.- Como el Estado es una persona juridica, obra por intermedio de 

sus funcionarios y empleados, no se concibe que quiera practicar 

actos ilfcitos., si sus representantes legales los realizan, es a ellos y 

no al Estado a quienes cabe la responsabilidad. 

3... No suponiéndose que los funcionarios y empleados estén 

autorizados a obrar fuera de la ley, cuando lo hacen se sobreentiende 

que obran fuera de su calidad y no cabe atribuirle responsabilidad al 

Estado. 

Comenta Rafael Bielsa al respecto aludiendo que la 

Administracién publica es una forma de actividad del estado, 

actividad emanada de una persona o sujeto de derecho y que en 
consecuencia solo puede realizar funciones mediante la actividad de 

personas fisicas, la accién de la administracién publica consistird en 

consecuencia, en actos de funcionarios y empleados. 

Por lo tanto que siendo las personas juridicas entidades 

distintas de sus representantes, no pueden ser ellas responsables de 

los hechos culpables de estos, aun obrando como tales. Pero 

considera la administracién como un organismo y cuyos drganos son 

los funcionarios y empleados, preciso es examinar la culpa de la 

adrninistracién. 

Si la actividad de la administracién no es sino la voluntad y 

actividad a la vez de sus dérganos, es evidente que todo acto o hecho 
de este deba reputarse como acto o hecho administrativo, es una 

doble responsabilidad; para la victima en la responsabilidad civil y 

para la administracién publica dentro de la responsabilidad 
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administrativa, disciplinara o civil segtin sea el caso. 

Para que la administracién publica pueda ser considerada 

coino responsable es necesario que sus agentes hayan causado a los 

golbernados un dafio ilfcito por culpa o negligencia en el desempefio de 
sus funciones y siempre que no sea por iniciativa y en interese del 

funcionario o empleado publico, pues en este caso la responsabilidad 

serd personal. 

La importancia de la responsabilidad frente al Estado es 

de tal aicance, puesto que estaremos en presencia de los derechos y 

garantia de que gozan los gobernados frente a la actuacién del poder 

publico., analizar hasta que grado es real y no solo aparente el 

sistema organizado para la proteccién contra las arbitrariedades de 

las autoridades, para conocer si el poder publico se encuentra 

efectivamente sometido a un estado de derecho. 

El problema de la situacidn de los gobernantes frente a la 

adriinistracién implica necesariamente la incursiédn del derecho 

subjetivo, el cual estard constituido esencialmente por el poder de 

exijir una prestacién, poder que estard acondicionado por tres 

elementos: 

1.- Que haya para el sujeto pasivo una obligacién juridica resultante 

de una regia de derecho. 

2.- Que esa obligacién haya sido establecida para la satisfaccién a 

cier'tos intereses individuales. 

3.- Que el sujeto activo de derecho sea precisamente titular de uno 

de los intereses en atencién a los cuales se ha establecido la 
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ESTA TESIS NO BEBE 
obligacién. SAUR BE LA BIBLIOTECA 

Enel primer inciso se establece la obligacién por parte del 

Estado para favorecer servicios publicos de una forma adecuado, en 

el segundo se requiere que la obligacién tenga como finalidad la 

satisfaccién a un interés individual y finalmente en el ndmero tercero 

que el gobernado sea titular o destinatario del servidor publico. 

La doctrina ha clasificado en tres grupos los derechos de 

los administrados: 

a) Derechos de los administrados al funcionamiento de la 

administracién y a las prestaciones de los servicios administrativos. 

b) Derechos de los administrativos al funcionamiento de la legalidad 

de los actos de la administracién. 

c) Derechos de la administracién al funcionamiento de la 

adininistracién.(60) 

No obstante lo anterior, en nuestro régimen legal no esta 

aceptado totalmente el principio de la responsabilidad del Estado, en 
virtud de que por una parte el concepto de la soberania considerada 

corno un derecho de una voluntad superior juridica, debe de actuar 

sin mas limitaciones que las que el propio Estado se impone, impide 

corsiderar a este como responsable cuando se mantiene dentro de 

los limites legales, es otro motivo por el cual se excluye la 

responsabilidad a cargo del Estado, puesto que si acta fuera de los 

limites legales, no es ya el Estado quien actia, sino el servidor 

personalmente y por lo tanto sobre el recaerd la responsabilidad. 

79



Por lo tanto se concluye que en el derecho positivo 

mexicano el principio que rige es el de la responsabilidad del Estado 

calsada por sus servidores ptiblicos y que en determinados casos a 

monera de excepcién el particular podrd obtener una indemnizacién 

de] Estado, a través de una disposicién expresa de la ley como por 

ejemplo la responsabilidad subsidiaria o solidaria segin corresponda 

al caso que previene el articulo 1927 del Cédigo Civil Federal que a 

literalmente dicta: “ Gf Sotade tiene fa obfiqacién def paga de fos datice y 

poded Racerse efectita en conta def Gatado cuando of aeriidor piiblico 
direclamente veaponsable no tenga bienea o fon que tenga no sean suficientes 

para reapander de for daiion y peyuicion causados por aus sewidares piiblicos. 

5.0. LA LEY DE  RESPONSABILIDAD ODE 

FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Por lo que toca al presente trabajo, el Presidente de la 

Reriiblica es el que nos ocupa, si bien es cierto que de acuerdo a la 

Corstitucién de la Republica, este durante el tiempo de su encargo 

solo podria sea acusado por traicién a la patria y delitos graves del 

orden comin, esto de acuerdo al articulo 108 pdrrafo final, se debe a 

que la singular posicién del Jefe del Ejecutivo con respecto a los 
demds altos funcionarios de la federacidn, en punto a 

responsabilidad. Mientras la responsabilidad es absoluta para los 

otros funcionarios, por cuanto que responden de toda clase de 

delitos, para el Presidente de la Reptiblica queda limitada a los delitos 

que se acaban de mencionar. La Constitucién quiso insistir esta 

situacién excepcional y tinica para el Jefe del Ejecutivo, con objeto 
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de protegerlo contra una decisién hostil de las Cdmaras, las cuales de 

otro modo estarian en posibilidad de suspenderlo o sustituirlo de su 

cargo, atribuyéndole la comisién de un delito por leve que fuera. 

La expresion de delitos graves del orden comtin es ambigua 

y  peligrosa, rompiendo con todos nuestros precedentes 

constitucionales, que habian sido en el sentido de especificar 
limitativamente los delitos de que era responsable el Jefe del 

Ejecutivo, la Constitucién del 57 introdujo la formula que se conserva 
en la vigente, con ella se abre la puerta para un posible atentado 

constitucional del Congreso en contra del Presidente. Ya que en 

efecto si en la ley reglamentaria no se enumeran los delitos graves 

del orden comtn por lo que puede ser acusado dicho funcionario e 
incluso la omisién subsiste., por lo que queda a discrecién de las 
Cdémaras calificar en cada caso la gravedad de los delitos y con ello 
esta a merced de las mismas la suerte del Jefe del Estado. El peligro 
se atenua si por mandamiento constitucional es en la ley donde debe 
constar la clasificacién respectiva, tal como lo propuso la reforma del 
47 con la formula “delitos graves ordinarios del orden federal o 
local _que determine la ley" Pero atin con esa modificacién que 
tendria la ventaja de juzgar el caso conforme a una norma conocida y 
anterior hay la responsabilidad de que el Congreso trate de sojuzgar 
al Presidente mediante la expedicién de una ley de tendenciosa 
severidad, parece aconsejable por todo ello reanudar la tradicién 
interrumpida en el 57, especificando concretamente en la 
Constitucién de los delitos por los que pueda ser acusado el 
Presidente de la Republica durante el tiempo de su encargo.(61) 

La norma privativa que restringe la responsabilidad del 
Presidente incluye asimismo el procedimiento especial para hacer 
exigible dicha responsabilidad., en su parte final, el articulo 109 
determina que cuando se trate del Presidente de la Reptiblica, solo 
halrd lugar a acusarlo ante la Cdmara de Senadores, como si se 

81



tratare de un delito oficial. 

El Presidente de la Reptiblica solo puede responder por un 

delito oficial, el de traicién a la patria y por lo delitos graves del 

orden comtn, pero el uno y los otros se identifican para el efecto de 

ser tratados como oficiales, mediante el juicio politico. Se quiso asi 

enmendar el error en que incurriéd la Constitucién del 57 y que 

denuncié Rabasa, al dejar la suerte del Jefe del Ejecutivo en manos 

de la sola Cémara de Diputados, que podia desaforarlo por los delitos 

graves del orden comun.(62) 

Ahora bien la responsabilidad del Presidente una vez 

concluido su encargo, bajo la vigencia de la Constitucién anterior no 

habia problema, ya que se consagraba de modo expreso la 

responsabilidad general y ordinaria del Presidente, al igual que la de 

los demds altos funcionarios, por mds que la restringiera durante el 

tiempo de su encargo a los delitos especiales sefialados, pero de la 

Constitucién vigente desaparecié la referencia a la responsabilidad 

limitada a los delitos que se especifican, apartdndose asf el precepto 

de la férmula que emplea para el resto de los altos funcionarios, por 

lo que se pregunta si lo que se quiso hacer no fue otra cosa que erigir 

la impunidad del Presidente para los delitos diversos de los 
expresamente sefialados, mds puede que esa impunidad solo sea 

temporal., ya que careceria de sentido la frase de "durante el tiempo 

de su encargo", por el lugar que ocupa en el texto actual de la 

misma.(63) 

@uticufa 108 Conatitucional- " Para boa efectoa de fas 
reaponaahifidades a que alude cate titule ae vepularan como sewidares piibficas a 

foo reprenentanten de efeccidn popular, a foo miembror de fon poderes Fudicial 
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general, a toda persona que desemperie un empleo, cargo 0 comiaién de cualquier 

na'uralesa on fa Caminiatuacién Publica Federal o on ef Distito Federal, 

SE Preaidente de fa Repiblica, durante ef tiempo de ou 

encargo, solo podrd acer acusado por tiaicién a fa patria y defitos qrarea def 

aden comin. 

Lox qobemadores de for Gatador, for diputador a fas 

Gusticia Locales, serin veaponsables por siclaciones a eata Conatitucién 4 a faa 

fours federales, ari coma por ef manejo indehide de fondos y recursaa federalen. 

La Constituciones de for Getados de ta Repiblica 

efectos de aus ceaponsabifidades, ef cardcler de acrdidares piiblicas de quienes 

deaumpefien empleo, cargo o comiaién en foo Gatadoa y on faa Mlunicipior. "(64) 

@rticulo 109 Conatitucianal GF Conguero de fa Unisn 4 

fan Legiofaturas de for Satadas, dentea de foo dmbitoa de ous eeapectiias 
campelencia, expedirdn fas foyer de responsabilidad de fos aerdidorea piblicar y 

fax deméa normas conducentea a aancionar a quienes, tenienda cate cardcter, 

S.- Se impondrén, mediante juicio politico, faa sanciones indicadaa 

en ef articula 110 a foo aewidores piiBblicas sefalados en ef mismo preceple, 

wedunden en perjuicio de Loa intererea piiblicor fundamentafera o de aus buen 
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SS3S.- Se aplicarén sancionea adminiatrativas a fon sewidorea pibficas 

por Goo actos u omiaiones que afecten fa legafidad, honrades, feabtad, 

cauyos oO comisiones. 

aewidorea piblicoa que ducante ef tiempo de au encargo, o por mativos def 

mismo, por of o por interpdsila persona, aumenten aubstancialmente ou 

palrimanioc, adquievan Bienes o ae condugcan coma duets sobre effos, cuya 

decamina y con fa prisacién de fa propiedad de dichor Bienco, ademéa de foo 
char penas que coneapondan. 

Cualquier ciudadana, Bajo au mda eatricta responsabilidad 4 

fa Camara de Diputadon def Cangreaa de fa Unisn respecte de faa conductas a 

faa que ae reficre eff presente atticula’.(65) 
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De los anteriores articulos constitucionales se desprende 

que cualquier servidor publico, independientemente de cual sea su 

rango y sin que se requiera juicio de procedencia; podrd ser 

demandado en juicios del orden civil. Es decir, el fuero constitucional 

funciona como salvaguarda y otorga inmunidad a quien goza solo ante 

la posibilidad de un juicio penal, pero no ante cualquier otro tipo de 

controversia. 

5.7. FUNDAMENTO Y NATURALEZA DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA. 

El problema relativo al fundamento y naturaleza de la 

responsabilidad civil de la Administracién Publica a la luz de la norma 

constitucional, es sin duda relevante para el estudio de la 

responsabilidad civil en general, y consecuentemente también para la 

responsabilidad civil de los entes publicos, por lo que resulta 

indispensable el determinara si se presupone la responsabilidad del 

ente publico la existencia de un comportamiento culpable causante 

del hecho dafioso y referible al ente o, por el contrario el supuesto 

que: condiciona la obligacién de resarcimiento de la Administracién no 

implica necesariamente el elemento subjetivo de! dolo o de la culpa, 

por lo que en el primer caso, el fundamento de la responsabilidad 

seria la realizacién de un ilicito subjetivamente culposo y por 

consiguiente, la naturaleza de dicha responsabilidad seria siempre 

culposa, mientras que, en el segundo caso, el fundamento de la 

responsabilidad del ente publico seria la comisiédn de un ilicito 

objetivo y en consecuencia su naturaleza seria también objetiva. He 

aqui, pues, los términos de la controversia que, tanto en el Derecho 
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Publico como en el privado divide a la doctrina y a la Jurisprudencia 

de: todos los paises de nuestro hemisferio cultural.(66) 

Asi pues, el dolo o la culpa, dice Alessi, son necesarios para 

hacer surgir la responsabilidad del ente publico corresponden 

okviamente al funcionario del que emana el acto dafioso, si bien aquel 

dolo o culpa sean juridicamente imputables al ente publico en virtud 

de. la relacién orgdnica existente entre este y el funcionario., por 

esta razén dice Alessi, no bastaria para originar la responsabilidad 

del ente ptiblico la simple ilegitimidad del acto lesivo, ya que si en la 

base de la responsabilidad directa del ente se exige el elemento de 

culpa o del dolo, seria preciso que se dé en concreto un elemento que 

pueda llevar a configurar una imputabilidad moral del dafio a la 

Aclministracién publica, es decir un elemento de negligencia culposa o 

bien incluso la intencionalidad de dictar un acto conociendo su 

ilegalidad., y no solamente la objetiva ilegalidad de dicho acto.(67) 

Por otro lado la responsabilidad civil es un instituto que 

aunque histéricamente tuvo su origen y desarrollo en _ los 
ordenamientos privados, pertenece hoy a la Teoria general del 
Derecho por la simple razén de que su fundamento y finalidad y los 
principios en que se inspira son igualmente aplicables a todos los 
sujetos juridicos. 

La sociedad en nuestros dias, en la que opera la 
Adininistracién, se caracteriza por un desarrollo acelerado de la 
técnica y de las actividades organizadas que van creando cada vez con 

mayor intensidad situaciones de peligro de dafios. Dicho cambio 
tecnoldgico y organizativo no solo comporta una mayor cantidad de 
dafios posibles, sino también una modificacién cualitativa de la manera 

en que se producen tales dafios, en el sentido de que gran parte de los 

mismos son dafios andénimos que deben producirse necesariamente por 
el simple hecho del funcionamiento de una actividad organizada, sin 

que sea posible la identificacién de la voluntad del sujeto fisico 
86



concreto que los ha provocado. La presencia de este solo hecho en el 

mundo moderno ha puesto de relieve la insuficiencia de los esquemas 

tradicionales de la responsabilidad civil elaborados por la doctrina y 

la jurisprudencia en torno a la figura del agente cuyo comportamiento 

voluntario o culposo ha producido un dafio al que debe seguir la 

sancién de su resarcimiento. Dicho esquema tradicional, de impronta 

individualista y subjetivista, debia por fuerza dejar fuera de su 

ambito todos aquellos datios, de importancia cuantitativa y cualitativa 

creciente, que de una u otra manera no pudiesen ser imputados a la 

voluntad de un sujeto fisico. Esto obliga a una critica radical de los 

fundamentos mismos sobre los cuales venia construido hasta 

entonces el instituto de la responsabilidad civil, poniendo en cuestion 

la validez de la antigua teorfa de la culpa, que se muestra incapaz de 

justificar el resarcimiento de los nuevos tipos de dafios engendrados 

en el seno de los nuevos grupos sociales organizados, y entre estos 

sirgularmente los entes publicos, resarcimiento que no obstante iba 

siendo reconocido con frecuencia cada vez mayor por las normas 

positivas. Los teéricos de la doctrina de la culpa, o bien negaban toda 

justificacién resarcitoria a los nuevos dafios inculpables, o bien 

trataban de forzar su propio esquema dogmdtico tradicional para 

comprender dichos casos en el dmbito de las presunciones de culpa, o 

bien finalmente calificaban tales supuestos de resarcimiento como 

simples excepciones a la regla general. 

El sujeto central de la teoria de la responsabilidad civil 
era pues el sujeto o persona fisica causante del dafio, cuya 

identificaciédn resultaba imprescindible para hacer recaer sobre la 

misma las consecuencias desfavorables de su actividad dajfiosa, de tal 
manera que si el dafio no podia ser imputado a un comportamiento 

culpable, Ia victima del mismo venia obligada a _ soportarlo 

enteramente, sin ninguna posibilidad de ser resarcida. 

Evidentemente, tal esquema no podia continuar siendo 

valido frente a la realidad en la que vivimos, en la cual los dafios que 
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5.8. LA RELACION ENTRE LA RESPONSABILIDAD DE 

LA ADMINISTRACION PUBLICA y LA 

RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO. 

Para determinar los limites dentro del los cuales un hecho 
dafioso materialmente causado por un funcionario es imputable al 

ente publico del que aquél forma parte. Es bastante obvio que tales 

limites deben necesariamente existir, a pesar de que el legislador 

constitucional no aluda para nada a los mismos, en efecto el admitir lo 

contrario equivaldria a extender la responsabilidad de la 

Aclministracién, a cualquier actividad dafiosa realizada por sus 

agentes, incluida la actividad estrictamente privada de los mismos, 

més sin embargo existe unanimidad de opiniones derivada de los 
entes publicos no responden de los datios causados por los actos 

purramente privados de sus agentes o, viceversa el ente responde de 

los dafios causados por éstos en el ejercicio de sus atribuciones.(69) 

La responsabilidad de! ente publico, no debe ser 

corsiderada como un instituto derivado de la teorfa de la organizacién 

de la Administracién., sino como un instituto auténomo regulado por el 

orclenamiento segun principios que no tienen nada que ver con los que 

presiden las relaciones y las situaciones jurfdicas creadas en el seno 

de la organizacién de los entes ptiblicos. La imputacién a la 

Adininistracién de un hecho dafioso emanado de un agente suyo viene 

dispuesta por el ordenamiento en funcidn de la garantia debida a los 

particulares, siempre que la lesidn causada se manifieste 

externamente y objetivamente como el resultado o la consecuencia 

de la actividad publica, mds que como el resultado de la conducta del 

sujeto publico, o si se quiere, como el resultado del comportamiento 

de un funcionario que desde el punto de vista del sujeto dafiado ha 
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actuado en su calidad ptiblico. Por tanto una vez comprobado que el 

evento dajioso realizado por un funcionario es de alguna manera 

vinculable a la actividad ptiblica o privada de un ente publico, se 

produce la imputacién del evento del ente, sin que haya necesidad de 

indagar ulteriormente en el comportamiento del funcionario ha habido 

dalo o culpa y, por consiguiente sin que la eventual existencia de dolo 

privado o no, impida la mencionada imputacién del hecho dafioso al 

erite., por lo que la responsabilidad civil de los entes publicos como 

una responsabilidad auténoma e independiente, no prevee ninguna 

distincién relacionada con el modo de manifestarse la conducta del 

funcionario que provoque el! acto lesivo del derecho patrimonial ajeno, 

y por lo tanto se desprende que un funcionario en su condicién de tal, 

puede cometer un ilicito doloso penal que simultdneamente sea 

también ilicito civil, siempre que a la transgresién de la norma penal 

se acompaiie la lesién injusta de un patrimonio ajeno, disponiendo que 

en tal caso, la responsabilidad civil que brota del ilicito civil doloso se 

extienden al ente publico, concluyendo que no existe ningtin obstdculo 

para que el funcionario prevaliéndose de su condicién publica, cause 

dolosamente un dafio a un particular para la obtencién de un fin 

privado; dafio del que deberd responder no solo el funcionario 
culpable, sino también el ente ptiblico.(70) 

Asi pues frente al tercero dafiado, las responsabilidades 

civiles del funcionario y del ente ptiblico, se generan auténomamente 

en cada uno de los mencionados sujetos juridicos, mediante la 

aplicacién de distintos criterios de imputacién del hecho dafioso, 

aunque sin olvidar que el hecho dafioso puede ser imputado 

siniulténeamente a ambos sujetos, porque coexisten precisamente los 

criterios idédneos de culpa y riesgo, que hacen posible la doble 

imputacién, por lo que cabe preguntarse si en razén de esta doble 

imputacién se vaya a crear entre el ente y el funcionario frente a la 

victima del dafio, es decir de que modo puede ejercitar este su accién 
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de. resarcimiento cuando tanto el funcionario como la Administracién 

deben responder de! dafio antijuridico, por lo que la respuesta mds 

idénea serfa la de la relacién de solidaridad entre ei ente y el 

funcionario, ya que al preveer la responsabilidad del funcionario y del 

ente publico, quiere decir que haya dos sujetos responsables y que 

por tanto, dos titulares de dos obligaciones de resarcimiento, de 

acuerdo a el Cédigo Civil en materia federal, en sus articulos 1910, 

1912, 1915, 1916, 1917, 1918, y principalmente el 1928 que a la letra 

cito: " El Estado tiene obligacidén de responder de los dafios causados 

por sus funcionarios en el ejercicio de la funciones que les estén 

encomendadas. Esta responsabilidad es subsidiaria, y solo podrd 

hacerse efectiva contra el Estado cuando el Funcionario 
directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean 

suficientes para responder del dafio causado ".(71) 

Por lo que esta responsabilidad subsidiaria puede traer 

consecuencias por lo que respecta a la responsabilidad personal del 

funcionario frente al tercero, ya que es evidente que al disponer en 
su momento de la posibilidad alternativa de ejercitar su accién de 

resarcimiento contra el funcionario o contra la Administracién, en 

razén de la solidaridad que une a ambos sujetos juridicos 
responsables, la eleccién de la victima recaerd ordinariamente sobre 

este Ultimo, puesto que por un lado, la prueba de la imputacién del 

hecho dafiosos al funcionario y sobre todo de su culpabilidad puede 

resultar en la practica casi imposible o en todo caso puede dar lugar a 

uno. paralizacién excesiva del curso del proceso y por otro lado puede 

darse siempre la peligrosa incertidumbre acerca de la solvencia 

econdémica del funcionario o incluso la plena certeza de su insolvencia. 

Entonces si la responsabilidad civil se contempla desde el 

punto de vista del sujeto dafiado, en cuanto técnica de garantia 

patrimonial de su esfera juridica, aquello que verdaderamente 

interesa a quien ha sido lesionado injustamente por la actividad 

adninistrativa consiste, ante todo, en disponer de la posibilidad legal 
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de plantear su accién resarcitoria directamente contra el ente 

ptiblico que detente la titularidad de dicha actividad, a fin de que ei 

juez pueda declarar la responsabilidad del mismo con independencia 

de: la eventual y simultanea responsabilidad de un funcionario. 

5.9. EL ESTADO, EL DERECHO Y LA ECONOMIA 

INTERNACIONAL 

El papel econdmico del Estado ha aumentado 

extraordinariamente en el Ultimo siglo, cada vez mayor el nimero de 

actividades de nuestra sociedad compleja e interdependiente que 

estdn reguladas y controladas directamente. 

El estado de bienestar moderno desempefia cuatro 
funciones econdémicas: 

a).- Establece el marco juridico por el cual debe regirse la actividad 
econémica: la constitucién, leyes, y reglas del juego econdmico. 

b).- Asigna los recursos a los bienes colectivos mediante los 

impuestos, el gasto y la regulacién cuando falla el mecanismo del 

mercado. 

c).- Redistribuye los recursos por medio de trasferencias sociales. 

d).-. Establece una politica de estabilizacién macroeconémica para 

allanar la cimas y los fondos del desempleo y contener la inflacién. 
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Por otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial, los 

paises crearon un grupo de instituciones econédmicas internacionales 

pora organizar el comercio u las finanzas publicas internacionales. 

Eritre estas se encuentran el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

encargado de supervisar los sistemas de tipos de cambio y ayudar a 

los paises a resolver los problemas de balanza de pagos; el Banco 

Mundial, que presta dinero a los paises de renta baja y el sistema de 

tipos de cambio de Bretton Woods, el cual permitia a los paises fijar 

su moneda respecto al délar y al oro por lo que los tipos eran fijos 
pero ajustables. Cuando las paridades oficiales se desviaban mucho, 

los paises podfan ajustarlas y alcanzar un nuevo equilibrio sin incurrir 

en las dificultades de la inflacidn o la recesion. 

Para cuando el sistema Bretton Woods se derrumbé en 

1971, fue sustituido por el actual de tipos de cambio generalmente 

flexibles. Algunos grandes paises o regiones econédmicas dejan que su 

moneda fluctué independientemente, la mayoria de los paises 

europeos se adhieren al Sistema Monetario Europeo, que se parece 
en mucho al Bretton Woods. Y los gobiernos suelen intervenir cuando 
su moneda se aleja mucho o cuando los mercados de divisas se 
trastornan.(72) 

Mds sin duda el hecho mds espectacular que afecto a 

México en las dos ultimas décadas ha sido la subida y la bajada del 
délar. Este se disparé en 1980. La apreciacién provoco una acusada 
disminucién de la exportaciones reales netas, exacerbando la 
recesion de 1980-1982. 

Como consecuencia de la creciente interdependencia de las 

econémicas nacionales, los paises a menudo intentan coordinar su 
politica econdémica, ya que Ia politica nacional afecta la produccién y al 
empleo de otros paises. La politica de proteger las industrias propias 
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por medio de barreras arancelarias es empobrecer al vecino, en 

esencia exportar desempleo y déficit comerciales.(73) 

Pero en México en la administracién de Carlos Salinas_de 

Gortari, (1988-1994), tomo mediadas para profundizar el proceso 

de: apertura de la economia nacional al exterior. Con ellas se 

pretendié que la politica econédmica siguiera avanzando para alcanzar 

niveles de competitividad internacional que permitirian a México 

ofrecer a su poblacién un nivel de vida comparable al de las naciones 
mds desarrolladas., situacién que aparentemente durante casi todo su 

sexenio lo hizo parecer, mds que la realidad en la que vivimos 

demuestra lo contrario. 

Para adentrarse en la economia internacional busco 

estrechar lazos comerciales en los cinco dmbitos que en ese momento 

eran mds importantes para México: el GATT, en el dmbito 

multilateral; América latina, con la que nos unfa un origen comin; 

Europa, que constitufa el segundo socio comercial de México; la 

Cuenca del Pacifico, por su relevancia econémica, y Estados Unidos y 

Canada, con quienes firmo el Tratado de Libre Comercio; que entro en 

vigor el 1° de enero de 1994, que formaban el drea mds importante 

pata nuestros intercambios comerciales con el exterior, dicho 

tratado permitiria elevar la capacidad exportadora de nuestro pais y 

el allegamiento de inversiones y tecnologia para la creacién de mds 
empleos productivos en nuestra economia.(74) 
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CAPITULO SEXTO 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE CARLOS 

SALINAS DE GORTART Y ERNESTO ZEDILLO 

PONCE DE LEON Y LA  CONSECUENTE 

REESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL 

6.1 LA PLANEACION ECONOMICA EN MEXICO 

6.1.1. ANTECEDENTES EN MEXICO 

El Estado Mexicano interviene en la economia del pais por 

una necesidad histérica que se da en todos los paises capitalistas. Es 

ta intervencién; se realiza por medio de la aplicacién de mecanismos 

e instrumentos de politica econémica. 

La politica econémica aplicada por el Estado mexicano en 
las ultimas décadas ha tenido como objetivos principales promover el 

desarrollo capitalista en los diversos sectores y ramas de la 
economia y buscar la independencia econdmica en relacién con el 

exterior. La aplicacién de dicha politica se ha visto como un intento 

de planear la economia nacional. Los resultados de estos intentos de 

planeacién se pueden analizar en funcién de los objetivos planteados 

en cada sexenio y en la existencia o inexistencia de desarrollo 

socioeconémico es decir revisar si se ha mejorado la calidad de vida 

de los mexicanos. 
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Hasta antes de 1910 en México existia un Estado Liberal Oligdrquico 

que representaba sobre todo los intereses de la clase dominante que 

en ese tiempo era la oligarquia terrateniente. Precisamente una de 

las consecuencias del movimientos armado de 1910 fue la 
destruccién de dicho Estado. Al perder el Poder Politico la Oligarquia 

terrateniente, otras clases como la burguesia los campesinos y los 

obreros no tienen la capacidad para dirigir los destinos de la nacién 

debido a ello viene un vacio de poder desde 1910 hasta 1916 afio en 

que se da el triunfo de los ejércitos populares de Venustiano 

Carranza y Obregon. 

Esta coalicién permite que la organizacién del nuevo Estado sea 
capitalista y en el que se expresan las relaciones sociales de 

produccién de la sociedad mexicana después del conflicto armado de 

1911) mismas que se reflejaron en la Constitucién de 1917. 

Por lo que ademds de capitalista el Estado mexicano se caracterizaba 

por ser dependiente de los intereses de la clase poseedora del capital, 

al mismo que considera la correlacién de fuerzas impuestas por el impe 

rialismo en el sistema capitalista mundial. Uno de fos elementos principa 

les para lograr el crecimiento o desarrollo econdmico es la estabilidad 

interna tanto politica como social por lo que los gobiernos de Carranza, 

Obregén y Calles buscan la estabilidad por medio de la creacién de In 

fra-estructura tanto material como institucional. Los principales orga 

nismos creados para obtener dichos objetivos son el Banco de México 

en 1925 y el Banco Nacional de Crédito Agricola y Ganadero S.A. en 
1926 entre otros. 

Durante los afios de 1920 a 1930 no se puede hablar 

todavia de intentos de planeacién pero si de la aplicacién de 

mediadas de politica econédmica que tienen como objetivo principal 
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fomentar las actividades productivas en detrimento de las 

actividades especulativas y comerciales con tal fin se utilizaron los 

mecanismos de inversién publica en seleccién cualitativa del crédito 

baricario en especial el que se dirige a las actividades agropecuarias, 

y en la expedicién de leyes y decretos que reglamentan el mercado 

de dinero y de capitales, estas medidas asf como los organismos e 

ins‘tituciones creados generan un efecto multiplicador en la economia 

que. permite el crecimiento de las principales variables 

mavroeconémicas, como la produccién, el empleo y la inversién. 

La crisis econdmica de 1929 repercute seriamente en la 

economia nacional, por lo que ocasiona que desde 1930 el Estado 

haya decidido planear la economia. Los afios de 1931 y 1932 son 

criticos y el Estado se vio en la necesidad de modificar y adaptar la 

politica econdémica a las nuevas condiciones creadas por la crisis. 

Durante la década de 1930, el Estado ejerce el control 

directo sobre los sectores mds importantes de la economia: 

petrdleo, ferrocarriles, electricidad, banca y agricultura, pero 
ademds influye indirectamente sobre la economia mediante Ia 
aplicacién de leyes, controles, subsidios y aranceles, algunos 
organismos creados en el periodo son : 

Nacional Financiera S.A. en 1933 

El_banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A. de 1935 
Petréleos Mexicanos, S.A. en 1935 

La Comisién Nacional de Electricidad S.A. en 1937 
El Banco Nacional de Comercio Exterior S.A. de 1937 

  

LAZARO CARDENAS planea la economia de la nacién de 
manera incompleta y parcial ya que solamente se referia a las 
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actividades del sector publico abarcando algunos aspectos de la 

administracién publica. 

Los principales problemas a resolver eran los problemas 

agrarios, educativos, la creciente penetracién extranjera y la devolu 

cid de los recursos naturales que estaban en manos extranjeras. 

La politica econdémica de 1940 a 1976 se resume en lo siguiente: 

MANUEL AVILA CAMACHO.- = Se___refiere 
exclusivamente a la accién gubernamental dejando a un lado al 
sector privado, es decir es un plan indicativo. Los aspectos de este 

plan son la agricultura, el comercio y los transportes. 

Esta politica econdmica pretendia consolidar la paz social 
a través de la unidad nacional, tratando de eliminar los conflictos 

sociales al mismo tiempo que se promovia la industrializacién del 
pais; entre lo mas relevante encontramos que se reorganiza la 
Nacional Financiera para apoyar el proceso de industrializacién y se 
revitaliza el aparato productivo del Estado con el fin de beneficiar a 
la iniciativa privada del pafs. 

Con MIGUEL ALEMAN VALDEZ no se elaboro ningiin 
plan formal pero si un programa de politica econémica por lo que en 
este gobierno el Estado trata de impulsar a las empresas privadas 
tanto nacionales como extranjeras lo cual se va a lograr mediante un 
gasto inflacionario basado en el aumento de la emisién monetaria y la 
aplicacién de medidas impositivas y regresivas asi como por varias 
devaluaciones. Esto provoca inestabilidad cambiaria. 
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ADOLFO RUIZ CORTINEZ.- Debido a los problemas 

que enfrenté una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue 

restringir al mdximo el gasto ptiblico aunque se busco coordinar y 

controlar la inversién publica por medio del Comité de inversiones 

creado en 1951 y luego substituido por la Comisién de Inversiones de 

1954. 

Por medio de la politica econdmica del sexenio, el Estado 

maritiene ampliamente sus esfuerzos por aumentar la acumulacidn de 
capital, para ello se toman varias medidas entre las que destacan: 

¢ La devaluacién del peso frente al dédlar en 1954 con una nueva 
paridad de 12.50 pesos por délar. 

“ Incremento de la deuda ptiblica externa para financier el 
creciente gasto publico debido a las presiones demogrdficas y al 
proceso de urbanizacién, 

“ Aumento de créditos al sector privado entre otras. 

Esta Politica es un intento por racionalizar las inversiones 
del sector publico por medio de la comisién de Inversiones, los 
lineomientos generales seguidos por el sexenio son tradicionales dar 
facilidades a la iniciativa privada sin tener objetivos claros y 
especificos respecto al desarrollo socioeconémico del pais. 

ADOLFO LOPEZ MATEOS.- Se sustituye a la Comisién 
de Inversiones por la Secretaria de la presidencia y su objetivo 
principal era coordinar todas las acciones de politica econémica del 
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Estado, pretendia ser el érgano central de planeacién, aunque nunca 

llego a serlo. En este periodo se intento llevar a cabo un programa 

de Accién Inmediata, pero el cual nunca se Ilevo a cabo, mds sin 

embargo el desarrollo de la politica econédmica del sexenio permitié 

el crecimiento econdmico sostenido con una inflacién inferior al 5 % 

y una estabilidad cambiaria. 

Este sexenio al igual que el de Gustavo Diaz Ordaz el cual 

es una continuidad del anterior propiciarén el crecimiento sostenido 

sin inflacion y con estabilidad cambiaria, por lo cual en su periodo se 

habla de una desarrollo estabilizador. 

Con LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ.- se resiente en forma 
mds: aguda la crisis econémica del sistema capitalista mundial debido a 
ello la politica econdémica se tiene que adaptar a la nueva situacién crea 

da por la inestabilidad; el Estado se ve en la necesidad de ampliar su 

participacion en la economia nacional sin embargo durante este sexenio 

no se realiza ningtin intento claro de llevar a cabo la planeacién, aunque 

se procuré racionalizar la actividad del sector publico en materia econd 
mica. 

Por lo que los cambios no son estructurales y 

curiosamente en este periodo se crean una gran cantidad de 

organismos y fideicomisos que no permitieron cumplir con el objetivo 

de racionalizar las actividades del sector publico. 

Por otro lado los resultados de las medidas de politica 

econdémica aplicadas son muy desfavorables debido a que el 

crecimientos econdmico fue inferior a la tasa histérica la inflacién 
crece notablemente, se devaltio el paso aumenta la importacién de 

alimentos, crece la deuda externa y aumenta la salida de divisas. 
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De 1976 a la fecha la actividad planeadora del Estado la 

politica econémica asumen un cardcter mds integral y trata de ser 

incorporada a la planeacién capitalista. 

JOSE LOPEZ PORTILLO. - La Alianza para la produccién 

es su politica econdémica la cual se basa en tres puntos relacionados 

entre si que pretenden resolver los problemas del pafs, por lo que 

estos puntos son una reforma econdémica, otra administrativa y una 

politica, se crea la Secretaria de Planeacién y Presupuesto en 

sustitucién de la Secretaria de la Presidencia. 

En este sexenio se crearon muchos planes y programas 
entre los que destaca en Plan Global de Desarrollo que no hizo mds 

que acentuar la dependencia del pafs con el Fondo Monetario 

Internacional, aumentaron las inversiones extranjeras y el aumento 

de la deuda externa, y por consiguiente la dependencia creciente a 
la tecnologia de otros paises, y la dependencia del comercio exterior 

aun solo producto el petrédleo. 

El crecimiento del PIB no fue sostenido en virtud de que 

se enfocaba a las ramas mds dindmicas de la economia causando un 
fuerte desequilibrio sectorial y sobre todo un incremento de 
importaciones de ciertos articulos. 

Los intentos de planeacién de este sexenio demuestran 
con claridad los defectos de la planeacién capitalista indicativa, los 

cuales se ven agravados por el cardcter sexenal de la planeacién y 
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por lo defectos derivados de la falta de infraestructura humana, 

técnica y financiera. 

MIGUEL DE LA MADRID HURTABO.- La politica 
econémica se llamo el Sistema Nacional de! Planeacién Democrdtica, 

En este sexenio a pesar de planear la activada econdémica nacional 

debido a la profunda crisis y a la incapacidad del Estado para dirigir 

el desarrollo econdmico del pais los funcionarios gubernamentales 

han modificado la aplicacién de medidas concretas de politica 

econdémica que tiene un cardcter inmediatista y que contradicen en 

lo sefialado en sus planes y programas. 

La errdtica politica econédmica se demuestra en los 
diferentes planteamientos incluidos en el Programa Inmediato de 
Reordenacién Econémica (PIRE), en el Plan Nacional de Desarrollo, 
en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 
(PRONAFIDE), en las cartas de intencién firmadas con el FMI. En lo 
sefialado en el Programa entendido de reordenacién econédmica (PER) 
que sustituye e! APIRE y el programa de Aliento y Crecimiento 
(PA(?), que sustituye a los otros y el Pacto de Solidaridad Econémica. 

Lo anterior permite afirmar que los intentos de 
planzacidn del sexenio no dieron respuesta a lo esperado ya que en 
realidad no se cumplieron los objetivos y metas mencionados en los 
diverso planes y programas. 

El crecimiento econdmico fue casi nulo un 0.1. % anual 

con inflacién promedio anual de 86.7%, el circulante monetario 
aumento en un 70%, muy por arriba de las necesidades del sistema 
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productivo, el desempleo y subempleo crecen entre un 15 y 20%, la 

deuda externa paso de $ 84,800 millones de délares en 1982 a 

$100, 384 millones de délares en 1988, la paridad del peso frente al 
délar paso de 150 pesos por délar a 2285.25 en 1988, por lo que el 

pais se volvid mds dependiente del exterior, se agudizo la crisis 

econémica y los niveles de vida de muchos mexicanos disminuyeron 

en forma dramdtica. 

6.2. POLITICA ECONOMICA DE CARLOS SALINAS DE 

GORTARI. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI.- Durante este 
sexenio se continud con la politica econdmica basada en la planeacién 

indicativa, a cargo de la Secretaria de Programacién y presupuesto. 

Entre las principales acciones del gobierno en materia de planeacién 
se tienen: 

“ El pacto de estabilidad y crecimiento econédmico (PECE) 

* Mantener el balance de las finanzas ptiblicas que se combatiria 
con la consolidacién del abastecimiento de la inflacién 

“ Mantener la estabilidad de precios, se elaboro el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994. 

Para después de cinco aiios de! sexenio se noto un afdn 

de continuar con las polfticas de planeacién basadas en un proyecto 

de modernizacién que permita al pafs su insercién en el mercado 

mundial en las mejores condiciones. No obstante; a pesar de haber 
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logrado avances con la planeacién, falto controlar y evaluar lo 

logrado, ademds de la evidente falta de previsién sobre todo en el 

larco plazo. 

Por lo que se desprende que las medidas de politica 

econdémica adoptadas por el Estado mexicano, han sido de corte 

inmediatista y monetarista, cuyo eje central es la austeridad en 

busca de la estabilidad econdémica, lo que ha provocado que los 

problemas se agudicen y la crisis siga presente. 

Entre las soluciones que se tomaron en el Segundo 

Congreso Nacional de Economistas de 1997; se dislumbraba que el 

desarrollo nacional y popular reclama, como nica opcidn; el 
desarrollo socialmente compartido que se base en la participacién 

democrdtica y que tienda hacia el logro de una sociedad en que sea 

comin un nivel de vida justo, solidario en la distribucién de los 

beneficios entre las clases sociales e intransigente en la defensa de 

la independencia y la soberania nacional. El Estado como 
representante del interés nacional debe recoger el reto de la crisis 

para garantizar el avance hacia formas de desarrollo democrdtico 

Horacio Flores de la Pefia apunta que su libro Un nuevo 

moclelo de desarrollo en comercio exterior en mayo de 1977 que el 

moclelo concentrado del ingreso ya se agoté, que se debe buscar una 
salida al subdesarrollo basdndonos en una politica econdmica en cuyo 
eje estén las politicas de ocupacién y de produccién. 

Para J. Silvestre Méndez M. la solucién a los problemas 

econdémicos nacionales reside en: 

104



0, “ye 

0, “
 

o 

° 

1% Od 

oe 

~ a 
2 Ww 

Realizar una reforma fiscal a fondo que sea equitativa y 

progresiva, que grave mds al que mds tienen y que no recaiga con 

mayor peso en los asalariados, como hasta ahora. 

Zmpulsar un profundo proceso de redistribucién del ingreso a 

través de diversos mecanismos, de manera que desaparezcan el 

atraso y la marginacién. 

‘Trabajar por una auténtica politica de empleo que permita 

cbsorber la creciente mano de obra que solicita empleo y 

contribuya a la eliminacién gradual pero permanente del 

clesempleo y subempleo. 

Orientar el sistema econdémico para incrementar la produccién y 

la productividad de bienes y servicios, especialmente los bdsicos. 

Fortalecer la autentica independencia nacional para lo cual es 

necesario el no permitir el intervencionismo extranjero 

No participar en el GATT y si en la OPEP, que a la vez que nos 

fortaleceria, se impulsaria a la ciencia y tecnologia. 

Citras medidas complementarias son establecer la escala mévil de 

salarios, controlar los precios, no incrementar el circulante en 

excesos, eliminar el anonimato de acciones, fomentar la 

productividad y su adecuada retribucién. 

La solucién a los grandes problemas radica en la 

aplicacién de medidas de politica econémica por parte del Estado 

que busquen fortalecer el desarrollo socioecondmico y la 

indejendencia nacional, Se debe vigilar que el Estado cumpla su 
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autentica funcién de promotor del desarrollo nacional y no busque 
Uinicamente el crecimiento econémico para privilegio de unos cuartos. 

Por lo que se requiere aplicar un Plan de Desarrollo 
Integral que permita elevar los niveles de bienestar de todos los 
mexicanos, al mismo tiempo que se incremente la productividad y la 
cornpetitividad de la economia nacional; es decir, sin descuidar las 
condiciones de vida de al poblacién, participar en el proceso de 
globalizacién econédmica mundial.(75) 

6.12.1. REFORMA CONSTITUCIONAL DEL ARTICULO 28 
CONSTITUCIONAL 

En tratdndose del servicio ptiblico de banca y crédito, 
antes del primero de septiembre de 1982, cumpliendo con el sistema 
mix:to, en el cual el Estado interviene tanto en el sector ptiblico como 
en el privado, aparte de las instituciones nacionales de crédito, el 
ejercicio de la banca estaba concesionado por el Estado a sociedades 
anénimas privadas. En la fecha sefialada, y mediante decreto del 
Ejecutivo, se expropiaron los bancos privados a favor del Estado. 

En aquel momento el ejecutivo federal fundamento esa 
trascendente medida en que los grandes problemas financieros y 
monetarios prevalecientes entonces, requerian de medidas drdsticas. 
La estatizacién de la banca continuo hasta el 27 de junio de 1992, 
fecha esta ultima en que aparecié en el diario Oficial un decreto cuyo 
articulo primero derogo al pdrrafo quinto del articulo 28 
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constitucional, es que el que habfa prescrito la estatizacidn. 

Con anterioridad a la aprobacién final de la citada reforma 
constitucional el Ejecutivo Federal que la habia promovido, 

sustancialmente fundamento su propuesta en tres consideraciones: 

- Primero, la impostergable necesidad de concentrar la atencién del 

Estado en el cumplimiento de sus objetivos bdsicos; dar respuesta a 

las necesidades sociales de la poblacién y elevar su bienestar sobre 

bases productivas y duraderas. 

- Segundo, el cambio profundo en el pafs de las realidades sociales de 

las estructuras econdémicas del papel del Estado y del sistema 

financiero mismo, modifica de raiz las circunstancias que explicaron 

la estatizacién de la banca y, 

- Tercero, el propdsito de ampliar el acceso y mejorar la calidad de 
los servicios de banca y crédito en beneficio colectivo, evitando 
subsidios, privilegios y abusos. 

Esencialmente la reforma del 27 de junio de 1990, 
restablecié el régimen mixto de la banca como lo fijo el constituyente 
de! 17, que habia prevalecido por mds de 65 aiios, y tendié a liberar 
considerables recursos invertidos en la banca por su estatizacién, 
para dedicarlos a las grandes y urgentes demandas sociales de una 
creciente poblacién con tantas carencias. Un Estado excesivamente 
propietario es inadmisible en un pais con tanta pobreza, enfatizo la 
entonces iniciativa presidencial. 

Continuando con la banca y las finanzas publicas debe 
resaltarse las ultimas reformas a los articulos 28, 73 fraccién X y 
123 B Fraccién XIII bis relativas a las nuevas caracteristicas, 

esencia y funciones del Banco Central Banco de México que deja de 
ser un organismo descentralizado del Gobierno Federal para 
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cortinuar siendo el Banco Central del Estado que serd autdénomo en el 

ejercicio de sus funciones y en sus administracién., ya que en 1982 

cuando se expropia la banca se modifica la naturaleza juridica del 

Banco Central, de sociedad andénima a un organismo publico 

descentralizado. 

Estas reformas, durante la administracién de Carlos 

Salinas de Gortari, establece un régimen constitucional nuevo, con las 

siguientes caracteristicas: 

1- Modifica la naturaleza jurfdica del Banco Central., quien de 

organismo publico descentralizado, pasa a ser una nueva persona de 
derecho publico que ejerce funciones inherentes al Estado, sin estar 
coniprendido en la administracién publica federal. 

2.- La propia constitucién confiere al banco autonomia en el ejercicio 
de sus funciones y en su administracién. El objetivo primordial es 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, 
asi como que ninguna autoridad podrd ordenarle conceder 
financiamiento, los cual le da al gobierno pleno manejo del crédito 
primario. La autonomia confiere independencia para fijar e 
instrumentar la politica monetaria que estime conveniente a la 
consecucién de su objetivo primordial. 

En resumen, el nuevo organismo que broto de la reforma 
lograra una mayor coordinacién entre la politica monetaria y las 
politica cambiarias, la conduccién del banco estardé a cargo de 
personas cuya designacién serd hecha por el presidente de la 
Reptiblica, con la aprobacién de la Cdmara de Senadores, quienes 
podrdn ser sujetos a juicio politico conforme el articulo 110 
constitucional. Se trata de crear una institucién auténoma no 
comprendida dentro de la administracién publica federal y que 
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intervenga en la regulacién de la moneda, el crédito y los cambios.(76) 

6.2.2. LA POLITICA FINANCIERA DENTRO DE LA 

ADMINISTRACION DE CARLOS SALINAS DE 

GORTARI. 

Sin duda la modernizacién del sector financiero ocupo un 

lugar preponderante en este sexenio, tanto por su relevancia para fa 

estabilidad de la macroeconomia como por su papel en la orientacién 

de recursos a las actividades productiva, a lo largo de la 

adniinistracién se busco elevar la eficiencia y trascendencia en la 

operacién del sector. 

En materia de adecuacién del marco juridico se destacé la 

reforma de los articulos 28 y 123 de la Constitucién para restablecer 
el régimen mixto en la prestacién del servicio de banca y crédito., 
realizada en mayo de 1990. Asf mismo fueron aprobadas y 

moclificadas las leyes que regulaban el sistema financiero, entre las 
cuales destacaron la promulgacién de la Ley de Instituciones de 
Créilito y la Ley para regular las Agrupaciones Financieras en junio de 
1991), asf como las disposiciones tendientes a internacionalizar el 
mercado de valores, en julio de 1993. Una vez realizada la reforma 
constitucional entre 1991 y 1992 el gobierno federal llevo a cabo la 
desincorporacién de las instituciones de banca multiple estatizadas 
apenas en 1982., el proceso fue uno de los mds complejos y arduos 
realizados durante la gestién salinista y uno de los mds importante 
parc. impulsar la reforma econédmica y social del pafs., con la venta de 
las 18 instituciones de crédito que se efecto en 13 meses, 
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privatizando un banco cada tres semanas en promedio., el gobierno 

federal obtuvo ingresos por este concepto que ascendieron a $ 

37,856 millones de nuevos pesos. 

Por otro lado el continuo abatimiento de la inflacién y el 
saneamiento de las finanzas publicas permitieron en abril de 1989, 
eliminar las restricciones para la libre determinacién de las tasas de 

interés, tanto activas como pasivas, elemento clave de la 

liberalizacién en este dmbito. Esta decisién se complemento con la 
cancelacién del régimen aplicable a las instituciones bancarias de 
asignacién selectiva del crédito, junto con la sustitucién del encaje 
legal por el coeficiente de liquidez, mismo que virtualmente 

desaparecié en septiembre de 1991. 

La liberalizacién financiera en este dmbito fue reforzada 
mediante la autorizacién de nuevos tipos de intermediarios e 
instrumentos en el sistema financiero, Durante el gobierno salinista, 
se autorizo la creacién de 29 grupos los cuales aprovechaban 
eccnomias de escala y de informacién al agrupar a 181 intermediarios 
especializados, Entre el 93 y el 94 se autorizo también la creacién y 
operacién de 18 nuevas instituciones de banca miltiple, de esta 
manera el numero de ellas que estaba en propiedad de mexicanos 
auniento a 36. Igualmente se autorizaron mds de 300 instituciones de 
diversa indole como casas de bolsa, aseguradoras, arrendadoras y 
Casas de cambio. Por ultimo, como parte de la apertura del sector a la 
competencia internacional, se establecieron las bases para la 
operacién de filiales financieras del exterior, por lo que en un plazo 
breve estarian operando en nuestro pails un numero mayor de 
intermediarios. 

Otro factor importante de la reforma del sector 
financiero fue la modernizacién de la banca de desarrollo, desde 1989 
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se avanz6 en el saneamiento, reacondicionamiento y reorientacién de 

la banca de desarrollo, asi como de los fondos y fideicomiso de 

fomento, siendo e! caso mds ilustrativo, el de NAFIN, o Nacional 

Firanciera. Desde 1990, Nafin, destino la mayor parte de sus 

recursos por medio de operaciones de segundo piso, este cambio de 

estrategia fue crucial para transformar la institucién, que al articular 

sus programas de fomento con la banca miltiple y otros 
intermediarios financieros, promovid proyectos productivos- 

fundamentalmente de las micro, pequefia y medianas empresas-, 

mediante cofinanciamiento, descuento crediticio, garantias de 

crédito, aportacién temporal per-capita, capacitacién y asistencia 

técnica; todo ello bajo la concepcidn fundamental de 

complementariedad entre la banca de fomento y la banca comercial. 

Igualmente, la operacién de Nafin, como banco de segundo piso 

promovid la creacién y consolidacién de intermediarios financieros no 

bancarios, como arrendadoras, empresas de factoraje y uniones de 

crédito, entre otras. 

Otro de los cambios relevantes de Nacional Financiera fue 

la reorientacién de créditos a los sectores privado y social en los 

carnpos de la industria, el comercio y los servicios. Uno de los 

criterios fundamentales que siguio la institucién para la asignacién de 

los recursos fue la calidad de los proyectos y su contribucién al 

desarrollo de la economia nacional. Este cambio de politica resulta de 

particular importancia si se consideraba que, en virtud de la escasez 

de recursos financieros y la magnitud del desequilibrio en las 

finanzas publicas, afines de los afios ochenta mds de 90% de los 

recursos de Nafin, eran utilizados para financiar a un reducido 

numero de empresas paraestatales. La modernizacién de la entidad 

de fomento permitié que al cierre de la gestién salinista, 98% de los 

recursos fuera utilizado para financiar el crecimiento de micro, 

pequefias y medianas empresas. 

Durante los seis afios de la administracién se apoyéd a 
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501,000 empresas de menor tamafio en todo el territorio nacional. En 

esta época se crea la Coordinacién de supervisores del sistema 

Financiero (Cossif) érgano integrado por la CNV, CNB, y la CNSF, 

cuyo propdsito era supervisar de manera integral las operaciones de 

los grupos financieros. 

A partir del 1 de enero de 1993 entro en vigor una nueva 

unidad del sistema monetario mexicano, denominada transitoriamente 
Nuevo Peso, y que equivalia a 1 000 pesos anteriores, pero una de las 

modificaciones mds trascendentales fue la autonomia del Banco de 

México con el objetivo primordial de procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de nuestra moneda.(77) 

6.2.3. LA DOCTRINA DEL LIBERALISMO SOCIAL 
DENTRO DEL SEXENIO DE CARLOS SALINAS DE 
GORTARI. 

Durante el 63 Aniversario del Partido Revolucionario 
Institucional, Carlos Salinas de Gortari, entonces Presidente de la 
Republica propuso la doctrina del liberalismo social como forma de 
gobierno para el pais., esto como respuesta a la campaiia que lo 
tachaba como neoliberal y que termino siéndolo., mds sin embargo en 
ese: entonces ya habia indicios de que la economia mexicana no andaba 
bien, al aceptar que la cartera vencida habia crecido 
corsiderablemente pero se decia que no ponia en peligro la 
estabilidad del sistema crediticio nacional, situacién que mantuvo 
incluso hasta el final de su administracién. 
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Para 1993 la meta del gobierno salinista era bajar la 

inflacién al 7 %., tomando medidas como la quita de los 3 ceros y el 

nacimiento del nuevo peso., pero la deformacién informativa de 

especuladores, provocaron que los ahorradores de la banca realizaran 

retiros masivos de las Instituciones bancarias. 

Por lo que se provoco que los principales bancos dejaran 

de funcionar durante las horas hdbiles., las casas de cambio 

reportaron una sobredemanda de dédlares y el mercado negro de esta 

divisa florecié inmediatamente, y desde 1992 con un mayor auge la 

Institucién del FOVI crece y refleja la visible decadencia del 

salinismo al financiar junto con las Instituciones Bancarias, créditos 

para la adquisicién de vivienda, tanto asf que los recursos de los 

baricos para diciembre de 1992 ocupaban la casi quinta parte de la 

cartera de crédito total.(ABRIL DE 1993) 

Para 1994, las altas tasas de interés, la fuga de capitales, 

las perdidas millonarias en la Bolsa Mexicana de Valores y la total 

incertidumbre sobre la viabilidad de las metas econémicas, las cuales 

se vieron afectadas por los altos réditos internos y externos, dieron 

la pauta para que la inflacién repuntard, asi como el conflicto en 

Chiapas hicieron que la economia mexicana fuera cayendo. 

Asi pues con la reprivatizacién de los bancos de 1990 y la 

compra del ultimo banco en 1992, por particulares, estos se 

dedicaron a recuperar su inversién subiendo las tasas de intereses, y 

obteniendo una alta rentabilidad hicieron que se desacelerara ia 

economia nacional, por lo que el entonces gobierno opto por dar 

entrada a la competencia extranjera, y es que la cartera vencida 

seguia creciendo explicdndose con los desmedidos créditos 
personales al consumo que se otorgaron en los ultimos afios, el 

aumento de las tasas de interés, el cual provoco un impacto directo 

en el costo del dinero y mermo la capacidad de pago de los agentes 
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econémicos y la profundizacién de la desaceleracién de la economia,, 

por lo que podria resumirse la politica financiera de Salinas en los 

siguiente: Obsesién de no tocar la paridad peso-dolar y sacrificar el 

crecimiento econdémico para mantener la inflacién baja. 

La politica econémica de Salinas es la continuacién e 

intensificacién de los amplios lineamientos establecidos por la 

administracién de De la Madrid, cuando Salinas fue el arquitecto de 

la politica econémica nacional estando a cargo de la Secretaria de 

Programacién y Presupuesto. sin las reformas iniciadas en la 

adninistracién anterior la economia mexicana no habria alcanzado los 

resultados favorables del periodo 1989-1993. 

La crisis econédmica y politica que atraviesa el pais, 

reclefinen la perspectiva y el enfoque aplicado por los tecnécratas de 

orientacién modernizadora y del propio Salinas de Gortari quien 

asume su liderazgo antes de ser Presidente del pais. Su propuesta de 

modernizacién conlleva dos formulaciones que expresan una 

modificacién radical del enfoque anterior. A través de la primera 

reconocia la inviabilidad de la vieja relacién autoritaria entre el 

Estado y los grupos financieros dado el cambio de correlacién de 

_ fuerzas y las transformaciones en el proceso de acumulacién de 

capital. Con el segundo, el agotamiento de patrones histéricos que 

posibilitaron la reproduccién del sistema politico estatal mexicano. 

Dicho agotamiento redefinia los espacios de confrontacién social y 

politica, obligando al Estado mexicano a establecer un nuevo 
equilibrio entre las diversas clases y fuerzas sociales a partir de la 

definicidn de las condiciones de su hegemonia. 

Dentro de todas las estrategias econémicas es la 

reduccién de la inflacién; el centro de atencién principal, porque 

existe la conviccidn que ello es precondicién para iniciar y sostener el 

crecimiento, en parte por la necesidad de estabilizacién para 
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estimular las expectativas en el proceso de inversién. Para lograrlo se 

elabora el Pacto de Solidaridad Econdmica (PSE) que se instrumenta 

en diciembre de 1987, éste es la aplicacién de un enfoque heterodoxo 

para combatir la inflacién combinando controles de precios y salarios 

con ajustes fiscales y monetarios. Para establecer ambos controles 

se cred un mecanismo permanente de consulta y negociacién con los 

sindicatos y con el sector privado. el control salarial se convierte asi 

en una de las herramientas claves en la batalla contra la inflacién y 

ese fue su papel durante todo el sexenio. 

El éxito del plan antinflacionario se explica por varios 

factores. El apoyo de los grupos financieros cuyas empresas ejercen 

la funcién fijadora de precios de las actividades mds importantes de 
la economia, demostré ser un mecanismo adecuado para detener la 

espiral inflacionaria. La reconversién industrial se vio favorecida por 

la estabilidad e incrementé su ritmo de crecimiento en la 

preductividad. La parte monetaria de la inflacién configurada por la 

expansién extraordinaria del circulante, al rehabilitar la orientacién 

hacendaria se tuvo un efecto positivo. La apertura comercial 

favorece la lucha contra la inflacién a través de dos medios: con el 

establecimiento de un mecanismo de arbitraje de precios derivado de 

la competencia. Por otro, al producir la liquidacién de las empresas 
ineficientes que operaban en varios renglones del aparato productivo. 

Al avanzar el desmantelamiento del obsoleto complejo 
empresarial con el cual el Estado subsidiaba a los grandes 

empresarios, se desplegé un ofensiva para recuperar credibilidad 

politica actuando en varios terrenos: medidas efectivistas para 

desterrar a agentes sociales indeseables que se habfan gestado 

gracias al sistema de inequidad y corrupcién propio del régimen 

autoritario vigente, entendimiento con la oposicién de derecha para 

apoyar el programa liberal y el intento de esgrimir la bandera de la 

izquierda con el programa de solidaridad y la renegociacién de la 
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deuda externa. 

El PSE constituye el primer eje bajo el cual se despliega la 

politica salinista de moderacién. En torno al PSE se integran los 

aspectos nodales de la reestructuracién; por un lado la apertura 

comercial, la racionalizacién del aparato de gestidn estatal y los 

alcances de la propiedad publica y privada. El pacto entre las ctipulas 

empresariales expresa una nueva concepcién sobre los alcances del 

pocler ptblico versus el poder privado. La reforma dei estado 

sustento econdémicamente en la privatizacién. Politicamente en cambio 

no ilego a darse un despliegue equivalente. La limitacién de proyectar 

a mayor distancia la reforma estatal nacia de su propia insercidn en el 

aparato estatal y en el sistema politico. Eso le exigfa al mismo tiempo 

apoyarse en las propias instancias de control que consideraba 

superadas, como el presidencialismo o el corporativismo, pero 

también actuar en el marco impuesto por la tradicién del partido, 

para evitar la ruptura de éste. 

La administracién salinista continuo el proceso de reforma 

estructural, con la negociacién exitosa de la reduccién y 
reestructuracién de la deuda externa contribuyo a mejorar las 

expectativas acerca de la estabilizacidn de la econdmiem mexicana y 

perinitid reducir las tasas de interés disminuyendo la presién en el 

balance fiscal y estimulando la recuperacién econédmica. Las polfticas 

econdémicas y el incremento de los precios del petrdleo de 1990 

permitieron regresar a la senda del crecimiento sostenido durante 

los primeros tres afios del sexenio, 

La marcha de la recuperacién econdmica ocasiono que la 

reduccién de las tasas de interés pasivas a partir de abril-mayo de 

1991) como resultado de la reprivatizacién bancaria dio un gran 

impulso a la economia, mas sin embargo este al relacionarse con otros 

factores externos cambiantes con fas _ transformaciones 

desencadenadas por la reprivatizacién bancaria, atin en 1990 existia 
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en los altos cfirculos gubernamentales y empresariales cierta 

aprehensién sobre si las entradas de capital alcanzarian la magnitud 

requerida para cubrir el déficit de la balanza comercial, pero al afio 

siguiente la situacién cambié radicalmente cuando los flujos de 

capital hacia varios paises de América Latina, se incremento de 

manera sorprendente, generando una serie de problemas nuevos 

sobre la gestidn ptiblica de la economia. 

La extraordinaria afluencia de capital externo 
principalmente de inversién en cartera, atraido por las perspectivas 

de rentabilidad creadas por la reestructuracién, tendié a potenciar el 

auge cuya vitalidad ya habia quedado demostrada cuando este ultimo 

literalmente irrumpié en el marco de una economia maniatada por 

cortroles al crédito. 

La reprivatizacién implico el desencadenamiento de 

efectos de signo contrapuesto. De un lado genero una 

reestructuracién completa del sistema empresarial privado 

monopolico que fortalecidé a los grupos financieros., ya que una vez 

que los grupos de capital privado se hicieron del control de los bancos 

y trasformaron su estructura organizativa, el Estado mexicano quedo 

condicionado a reconocer en ellos el principal agente motor de la 

economia en momentos en que su poder de regulacién de la misma 

esta redefiniendose de manera precaria por efecto de la 

profundizacién de la privatizacién y la reduccién del gasto publico, 

retrasdndose por ello la creacién de un nuevo intervencionismo no 

burocrdtico ni basado en el subsidio indiscriminado, por otro lado al 

contrarrestar el agotamiento de la modalidad precedente del 

desarrollo el Estado ha tenido que garantizar las mejores condiciones 

de rentabilidad para asegurar la aquiescencia del sector privado 

mondpolico obstaculizando las posibilidades para el desarrollo de 
agentes no monopolicos. 
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Pero el efecto mds inmediato de cambio en el status de la 

banca se dio evidentemente en el manejo del crédito. El exorbitante 

encarecimiento de las tasas activas de interés fue el resultado del 

ejercicio de poderes monopolicos en el momento que el Estado 

abandonaba una forma de regulaciédn basada en el control de un 

enorme complejo productivo y atin no podrd generar otro basado 

tanto en la aplicacién de estrictas medidas de supervisién y control 

accrdes a las condiciones concurrenciales existentes, como en la 

detinicién y uso de polfticas industriales activas. La falta de accién 

estatal pusieron inesperadamente en sus manos los recursos para 

intervenir en el mercado de dinero y capitales con el fin de romper el 

monopolio ejercido por la banca privada. en consecuencia en tanto que 
la tasa de interés activa rebasaba la tasa de ganancia todas aquellas 

empresas que carecen de acceso al crédito internacional se vieron 

confrontadas ante severas restricciones que obviamente limitan el 

alcance de la recuperacién en curso.(78) 

6.3. LA POLITICA ECONOMICA EN EL SEXENIO DE 
ERNESTO ZEDILLO 

Para tener una idea mds completa de la crisis de la economia 

mexicana en 1995,, primer afio del sexenio de -Ernesto Zedillo, es nece 

sario revisar las principales medidas de politica econdmica que se han 
tomado con el objeto de resolver los grandes problemas de la economia 
nacional. 

e [esaparece la banda de flotacién y el banco de México se retira 

clel mercado cambiario para que la fluctuacién peso délar sea 
libre, lo que significo una devaluacién del peso al pasar de 3.50 en 
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noviembre de 1994 a $ 8.00 en noviembre de 1995, es decir una 

devaluacién del 128.6%. 

Para fines de 1995 se decide mantener en flotacién al peso y no 

fijar una paridad al délar lo que significa que el peso fue 
perdiendo valor en comparacidén con el ddlar y no se consigue la 

estabilidad cambiaria. 

Se sustituye el PECE por el Pacto para el bienestar, la estabilidad 

y el crecimiento econémico (PABEC) 

Promocién de un programa emergente denominado Acuerdo de 

unidad para superar la emergencia econémica (ACUSEE), que 

incluye medidas fiscales, monetarias y financieras, cuyo costo 

recae principalmente sobre la clase trabajadora que es quien 

realiza mds sacrificios. Se incluyen medidas de corto plazo para 

estabilizar el sistema financiero y las finanzas ptiblicas, asf como 

revertir la tendencia deficitaria de la balanza en cuenta 
corriente, haciendo énfasis en corregir la balanza comercial. 

‘Se firma un acuerdo financiero con Estados Unidos de 

Norteamérica que incluye un paquete de rescate créditicio (Ifnea 

dle crédito) hasta por 51 mil millones de délares hacia nuestro 

pais, 

En marzo se da a conocer una nueva estrategia contra la crisis 

llamada Programa de Accién para reforzar el acuerdo de unidad 

para superar la emergencia econémica. PARAUSEE., que incluye 

politicas fiscales, monetarias y cambiarias, bancarias, salariales y 

sociales en un marco macroeconémico. 

$e implanta el Plan Nacional de desarrollo 1995-2000. 
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e Ampliacién de la base gravable de las entidades federativas con 

el objeto de fortalecer sus ingresos. 

e Se crea un fondo para promover la infraestructura del pais. 

e Se implanta el Acuerdo de apoyo inmediato a los deudores de la 

banca (ADE), que pretende solucionar el problema de las carteras 

vencidas de los bancos. 

* Se continua con la apertura comercial, acelerada e indiscriminada 

basada en la participacién de México en el GATT y el Tratado de 

Libre Comercio. 

e Se pone en Marcha la Alianza para la recuperacién econdédmica 

KAPRE). 

6.3.1. LA POLITICA FINANCIERA DENTRO DE LA 

ADMINISTRACION DE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE 

LEON. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 

la experiencia de México y de otros paises muestra que el 

crecimiento econdémico sostenido solo es posible cuando se procuran, 

alccinzan y preservan los equilibrios macroeconémicos fundamentales. 
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Ademds, es esencial que las polfticas que procuran esos equilibrios 

sean transparentes y estables para que tengan credibilidad y 

ofrezcan certidumbre a la poblacién. 

Para que la situacién macroeconédmica permita una 

expansién sostenida de la actividad econédmica y del empleo, se 

requiere contar con finanzas publicas sanas, con una politica 

carnbiaria que coadyuve a la competitividad de la economia y al 

equilibrio de la balanza de pagos, y con una politica monetaria 

conducente a la estabilidad de precios. 

Las finanzas publicas deberdn de ser al termino del 

sexenio de Zedillo Ponce de Ledn, que el nivel del gasto publico 

deberd guardar correspondencia con el total de ingresos tributarios 

y no tributarios que recibe el sector publico. 

La politica cambiaria, por su propia naturaleza, es 

complementaria de la politica monetaria. Por ello, para lograr una 

mayor eficacia de ambas, serd necesario mantener una estrecha 

coordinacién entre las autoridades responsables de ellas: La 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y el Banco de México. 

La adecuada conduccién de la politica monetaria constituye 

un factor fundamental para el logro de los objetivos que propone este 

Plan en materia de estabilidad en el nivel de precios y de un 

crecimiento de la economia sano y sostenible. esta politica influye de 

manera preponderante en el comportamiento de los precios que, a su 
vez, constituye un punto de referencia para toda la actividad 

econémica. Por ello, en la medida en que dicha politica consiga crear 

un «lima de estabilidad y confianza, contribuird a la generacién de 
ahorro interno y a ia inversién de proyectos productivos. La 

responsabilidad de conducir la politica monetaria corresponde al 

Banco de México, en su cardcter de érgano auténomo.(79) 
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6.3.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000 

Mas sin embargo lo que sucedi6 con la politica financiera a 

seguir fue que inmediatamente en el inicio de la administracién 

Zedillo se devalio el peso consecuencia directa de que el grupo de 

Zedillo, estableciéd que el tipo de cambio lo determinaria el juego de 

la oferta y la demanda de divisas, por lo que la especulacién del peso 
y la salida masiva de capitales asf como el irresuelto conflicto de 

Chiapas dio pauta para que las reservas nacionales se agotaran, por lo 

que la compra de délares se hizo incontenible para 1994, y es que 

después de la privatizacién de la banca y hasta 1993 el negocio de los 
bancos redittio grandes cantidades a los banqueros, pero con la 

politica sequida por Zedillo, la de acelerar la economia y liberar la 

inflacién ocasiono que los réditos de los banqueros fueran al traste, 

que:dando endeudados con Banco de México y sin ahorradores ya que 

los pocos que conservan tienen utilidades minimas. 

Tanto asi que hasta la fecha la Administracién Zedillo se 

ha preocupado mds por la activacién de la economia dejando 

fluctuante la paridad peso-dolar y por ende la inflacién., situacién que 

hiza que México dejara de ser el hasta entonces pais de " primer “ 

mundo en el Salinismo hasta convertirse en lo que es hoy un pais con 
grandes metas econémicas por alcanzar.(80) 

6.44. CAUSAS DE LA CRISIS ECONOMICA DE 1995. 

1. Aplicacién de medidas de politica econdédmica neoliberal, de 

acuerdo con los dictados del Fondo Moretario Internacional y 

del Banco Mundial, por lo menos desde 1982, estas medidas 
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favorecen el libre comercio, el desarrollo del mercado y la venta 

de empresas paraestatales. 

2. Demagogia econdémica de los funcionarios de la administracién 

anterior, no se informo a la sociedad de muchas decisiones de 

politica econédmica, o bien se sobrevaloraron muchas medidas y 

se minimizaron otras (falto veracidad en lo referente al 

comportamiento de las variables macroecondmicas. 

3. Excesiva apertura comercial, desde que México participa en el 

GATT y reforzada por el TLC, ya que en 1994 el déficit en 

cuenta corriente fue de 28,863 millones de délares. 

4.5obre-endeudamiento ptblico externo mds alld de las 

posibilidades de pago, incrementado por la deuda via Tesobonos 

y documentado en ddlares a corto plazo y que hemos tenido que 

pagar desde 1995. 

5. Elevado incremento del endeudamiento externo de empresas 
privadas y de bancos que repercute en aumento del servicio de la 

misma deuda e inclusive en la imposibilidad de pagar de muchas 
empresas. Sobrevaluacién del peso en forma irresponsable, la 
devaluacién de diciembre de 1994 se debiéd haber realizado 

mucho tiempo atrds. 

6. Politica econédmica que fomenta y estimula las actividades e 

inversiones especulativas en perjuicio de las productivas. El 

2jemplo lo representan las inversiones extranjeras en la Bolsa 

Mexicana de Valores y de casa de bolsa. 
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7. El costo de la especulacién se ha referido a la sociedad a través 

de diversos mecanismos que el sistema financiero y el propio 

gobierno han desarroliado en los ultimos tres sexenios, 

incluyendo el actual. 

8. Dada una situacién de emergencia y grave caida de las variables 

macroeconomicas el actual gobierno implanta un programa de 

emergencia que es recesivo y esta afectando a la planta 

productiva, la industria, el campo, los servicios, el nivel de 

empleo, los salarios, las ventas, el consumo, la demanda interna y 

desde luego tiene como corolario la reduccidn de los niveles de 

vida de millones de mexicanos. 

Ante lo expuesto con anterioridad se dislumbran las 
siguientes opciones: 

6.5. NUEVO MODELO DE POLITICA ECONOMICA 

Toclo lo anterior significa que el costo de la aplicacién de medidas de 

politica econdémicas de corte neoliberal durante cerca de quince afios 
ha sido la crisis, por lo que se requiere de una profunda transformacién 

del modelo econdémico que guio la politica econédmica del actual sexenio. 
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Dicho de otra forma se debe plantear un nuevo modelo de 

politica econémica en el que tenga cabida el total de fa poblacién del 

pais, una politica econémica que tenga como objetivo prioritario el 

desarrollo socioeconédmico del pais, que busque mejorar las 

condiciones de alimentacién, salud, educacién y vivienda de mayor 

numero de mexicanos. 

Las bases de esta nueva politica econémica son: 

1. Medidas de impulso, proteccién y desarrollo de la planta 

productiva, tanto la que se destina al mercado interno como al 

externo. 

2. Medidas para proteger e impulsar el empleo, en especial en el 

sector agropecuario e industrial, con énfasis en la micro, pequefia 

'y mediana empresa. 

3. Medidas para expandir el mercado interno; es decir aunque se 

‘fomenten las exportaciones, es necesario fortalecer un mercado 

interno de mexicanos con capacidad de adquisicién. 

4. Medidas para evitar la concentracién y acumulacién del ingreso en 

pocas manos y propiciar la redistribucién del ingreso a favor de 

las capas mds desfavorecidas de la sociedad. 

5. Canalizacién de mayores recursos a la educacién, la salud, la 

vivienda, es decir, incremento del gasto social sin recurrir al 

déficit. 
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6. Medidas para incrementar la eficiencia productiva que eleve la 

competitividad y mejore el nivel de vida de los trabajadores, en 

sintesis, se debe aplicar una politica con una visidn de largo plazo 

que permita sentar las bases de un autentico crecimiento y sobre 

todo de desarrollo; el gobierno actual debe cambiar su estrategia 

econémica por otra que busque el mejoramiento del nivel de vida 

de todos los mexicanos, y no de unos cuantos. Del gobierno y de 

todos los mexicanos depende que tipo de pals tendremos para el 
siglo XXT. (81) 

6.6. LA INTERVENCION DEL ESTADO MEXICANO EN 

POLITICA ECONOMICA 

Las funciones_ del Estado.- El conocimiento de ese 

orden y de esas leyes no requiere en modo alguno que el Estado 

moderno haya de adoptar la actitud de inhibicién del imaginario mito 
liberal, 

Tiene en primer lugar que imponer el conjunto de normas 

e instituciones que constituyen el cuadro en que se enmarcan las 

operaciones de mercado. 

En segundo lugar tiene que dirigir y organizar los 

recursos productivos destinados a la satisfaccién de las necesidades 

colectivas de la comunidad, esto es, aquellas que no son normalmente 

objeto de demanda individual y que no pueden por lo tanto, 

satisfacerse por la accidn de fas fuerzas de mercado, ello implica la 

planificacién y ejecucién de la politica fiscal implica la realizacién 

del conjunto de inversiones tales como vialidad, educacién y sanidad 

que integran la infraestructura de la economia de la comunidad. 
126



Tiene en tercer lugar que adoptar a la luz de los datos 

efectivos del mercado y de acuerdo con las realidades especificas 

un conjunto sistemdtico de medidas encaminadas a asegurar el 

desarrollo dindmico y estable de la economia, a estimular y facilitar 
sus mecanismos funcionales y a evitar la presién de grupos de 

intereses patronales y obreros, que conspiran en su propio beneficio 

contra las fuerzas creadoras de la libertad y de la competencia. 

Y por ultimo en el orden interno e internacional debe. 

intervenir para eliminar paulatinamente aquellas regulaciones que no 

estdn socialmente justificadas y para restablecer asf sobre bases 
convenientes para todos, los mecanismos institucionales de una 

econdmia progresiva. 

En estas cuatro funciones deben de confluir la politica fiscal, la 

monetaria, la comercial, la industrial, y social y en general el sistema 

integral de la politica econdmica del Estado. (82) 

6.7. LA REALIDAD JURIDICA DE LOS DEUDORES DE 

LA BANCA EN MEXICO 

La reprivatizacién de los bancos fue un verdadero fracaso 

para solucionar la crisis econémica en el pais, no hay dinero suficiente 

que: levante a la banca y lo peor, al deterioro en la calidad de sus 

activos, la falta de liquidez, la capitalizacidn insuficiente y sus 

perspectivas de rentabilidad, la banca debe sumar no pocos hechos 
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que la hacen vivir el peor de sus momentos, entre los que se 

encuentran el descrédito que le costaron los escdndalos financieros y 

los fraudes de algunos noebanqueros, como Carlos Cabal Peniche de 

Cremi y Unién y Angel Rodriguez de Banpais., la incapacidad para 

preservar el control de las instituciones por parte de mexicanos, la 

imposibilidad para cumplir su tarea fundamental; el prestar dinero, 

sin manera de frenar el crecimiento espectacular de la cartera 

vencida, asf como las severas acusaciones en su contra de la agencia 

antinarcoticos de Estados Unidos, la DEA, de que los bancos 

mexicanos se lava dinero del narcotrafico. 

Por si fuera poco, la banca misma y el gobierno han 

propiciado un fortalecimiento de las organizaciones de deudores, 

encabezadas por el Barzén, que continuamente dan muestra de su 

capacidad de movilizacién y dia con dia ganan mds adeptos en el pais. 

A pesar de que el Estado mexicano ha querido salvar a la 

banca ha tenido que permitir la entrada de bancos extranjeros en el 

pais., Banco Bilbao Vizcaya ahora controla Probursa o como el Banco 

de Nueva Escocia de Canadd que ahora controla al Grupo Inverlat, o 

corno el Hong Kong City Bank que controla a Banca Serfin, como 

ejemplos. 

Para enfrentar sus propia crisis cada banco ha debido 

someterse a severos ajustes internos, que se han traducido en cierre 

de sucursales y en un masivo despido de empleados. 

Arrastrada por la crisis, la banca no haya sosiego y el 

gobierno de Ernesto Zedillo no acierta en encontrar la formula para 

combatirla, desde su perspectiva lo ha intentado todo, tras los 

primeros impactos de la crisis devaluatoria que significaron para los 

baricos, deterioro en su liquidez y problemas de solvencia, Para que 

las instituciones pudieran enfrentar eventuales perdidas modifico el 

marco regulatorio y establecid un sistema mds estricto de 
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constitucién de reservas para créditos en problemas. 

Puso en marcha el Programa de Capitalizacién temporal 

(PROCAPTE), para ayudar a aquellos bancos que por efecto de la 

devaluacién y del nuevo marco regulatorio, vieron descender su 

cozficiente capital/activos por debajo del minimo exigido. La 

devaluacién propicié un considerable aumento en el valor en pesos de 

los créditos bancarios denominados en moneda extranjera, abrié una 

ventanilla en el banco de México para que los bancos pudieran 

obtener créditos en délares y se les facilitara el pago de sus 

obligaciones con el exterior. 

Intervino instituciones bancarias para sanearlas, via 

Folbaproa, lo mismo si su deterioro se debia a irregularidades 

fraudulentas o a una conduccién poco eficiente, de hecho el Fondo 

Bancario de Proteccién al Ahorro, es propietario de buena parte de 

las acciones de los bancos Unién, Cremi, Obrero, de Oriente, del 

Centro, Interestatal e Inverlat., inyecto dinero a los bancos 

comprdndoles parte de su cartera crediticia. 

Otra de las medidas que adopto el Estado Mexicano fue el 
establecimiento de las Unidades de Inversién (UDIS)., o unidades de 

cuenta con valor constante, indexadas a la inflacién, para denominar 

los créditos y evitar la amortizacién acelerada que provoca la 

inflacién. En principio fue acogida con benepldcito la introduccién de 
la UDI., el valor de los créditos denominados en esas unidades 
permanecen prdcticamente constante en términos reales, tanto 

respecto del adeudo principal como de los intereses. 

Por otro lado se puso en marcha el Acuerdo de Apoyo 

Inrmnediato a Deudores de la Banca (ADE)., con el propdsito de 

disminuir el impacto de las alzas en las tazas de interés en familias y 

empresas medianas y pequefas, de tal suerte que pudiera 
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aligerdrseles el pago de sus deudas. El acuerdo incluia reducciones a 

las tazas de interés y plazos mayores, en créditos de tarjeta, crédito 

al consumo, empresariales, agropecuarios y de vivienda. 

Pero a pesar de el ADE y las UDIS., las deudas siguen 

siendo una pesada carga para personas y familias, la insolvencia se 

recrudece y las organizaciones de deudores aumentan su numero y 

fuerza. 

6.8. EL FONDO BANCARIO DE PROTECCION AL 
AFORRO (FOBAPROA) Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

DEL GOBIERNO FEDERAL. 

La creacién del FOBAPROA obedece a obtener una banca 
financieramente sana que estimule el crecimiento del ahorro interno, 

"Alentar" una forma segura y conveniente de inversién para los 

pequefios ahorradores, facilitar la generacién de liquidez. y el 

promover la eficiencia del sistema de pagos., por principio sefialare 

que es la obligacidén del Banco de México como fiduciario del Fondo de 

guardar el secreto fiduciario respecto al patrimonio fiduciario, 

motivdndose la no difusién del monto de sus recursos ni de sus 

estados financieros, esta completamente fuera de la ley, tan es asi 

que parte de los fondos del FOBAPROA devienen del gasto publico 

del Estado, y estos de donde devienen a su vez; sencillamente del 

puedlo; asf pues si se utiliza el dinero del pueblo para crear el 

FONDO y a el mismo pueblo por la supuesta obligacién legal impuesta 

por el Gobierno se le niega la informacién sobre el patrimonio del 

FONDO, entonces es completamente ilegal y la respuesta a esto que 

dan nuestros gobernantes es la siguiente: No se puede dar 

informacién de las aportaciones que integran el FOBAPROA, ni de 
quienes son las que las aportan por que se atentaria a la seguridad 
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personal de los mismos debido a la ola delictiva en la que vivimos, por 

los secuestros y demds delitos relacionados con la seguridad; no es 

otra cosa que la ACEPTACION TACITA del Gobierno Federal de lo 

corrompido que se encuentran nuestras autoridades y el sistema, por 

lo tanto demuestran su ya conocida ineptitud 

Ahora con la iniciativa para que el Congreso de la Unidn 

apruebe que la deuda del FOBAPROA, forme parte de la deuda 

publica interna del pais con esto vamos a adquirir la misma deuda 

interna que teniamos en 1982 cuando de vino la catdstrofe petrolera 

por lo que esto equivaldria a que los mexicanos tendriamos una deuda 

por aproximadamente de sesenta y cuatro millones de délares, ya que 

si nuestra deuda actual es de 260 mil millones de pesos pero 

sumando; si es que asi lo aprueba el Congreso Federal; los 550 mil 

millones de pesos del FOBAPROA, por lo que si asf fuera para pagar 

tan solo los intereses de esta nueva deuda se requerird de 

aproximadamente el 28% del gasto publico destinado para el préximo 

afio (83), lo anterior aunado a que atin no se ha determinado la 

recuperabilidad de la cartera bancaria: es aqui que seria posible la 

determinacién de la responsabilidad civil del Presidente Zedillo 

porque por principio rompid con el articulo 39 constitucional al 

sobreponer el interés particular al colectivo, segundo por que al dar 

preferencia a la elite bancaria por encima del deudor, su 

responsabilidad civil recaeria en que el FOBAPROA tuvo que haber 

side creado en favor del DEUDOR BANCARIO, quien resiente mds en 

su patrimonio familiar el aumento de las tasas de interés de su 

préstamo hipotecario al deberle al banco una cantidad totalmente 

irrisoria e imposible de pagar por muchos de los mexicanos deudores 

de 'a banca, que los banqueros que solamente estdn manejando el 

ahorro interno del pais y que por lo tanto le provoco un dafio 

patrimonial a cada uno de los deudores de la banca al querer 

mantener una imagen del pais con una banca sana para evitar la fuga 

de capitales; cuando la realidad es completamente distinta; con la 

creacién del FOBAPROA al igual debid haber creado un FONDO para 
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el DEUDOR BANCARIO, por fo anterior es susceptible luego 

entonces de darse la responsabilidad civil del Gobierno Federal 

frente a los deudores de la Banca. 

6.9. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE CARLOS 

SALINAS DE GORTARI Y ERNESTO ZEDILLO PONCE 

Dir LEON Y LA CONSECUENTE RESPONSABILIDAD DEL 
GOBIERNO FEDERAL. 

Dentro de este punto determinaré como punto medular de 
la presente tesis, la responsabilidad y sus elementos de la manera 
siguiente: 

a).- Se ha determinado que la politica econdédmica a la luz de los 

principios del derecho econdmico que incluye la determinacién 

constitucional del plan nacional de desarrollo y el propio derecho 

empresarial, es fundamental para juzgar el actuar del mandatario de 

la nacién quien es él que dicta las guias econdédmicas a través del 
gabinete econdémico. 

b).- Dentro los principios bdsicos del plan nacional de desarrollo, 

se encuentran a su vez dos circunstancias que evidencian el futuro 

del mismo: I.- El déficit interno y II.- El déficit externo, esto es de 

acuerdo al presupuesto del ingresos de la naciédn este no debe ser 

supzrado por el gasto del gobierno federal; y en cuanto al segundo 

punto las compras no deben superar a las ventas que el pais realice 

con el extranjero. 

c).- Otro elemento a considerar dentro de la responsabilidad de 
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cmbos personajes de la nacién se encuentra el hecho de que el 

primero de ellos, realizé ventas de las empresas estatales y para 

estatales ascendiendo a un monto aproximado de $ 157,000,000.00 

que en la época del délar a $3.00 por unidad debja considerarse en 

DOLARES U.S.A. en $ 50,000,000.00, esto es la mitad de la deuda 

externa; que en lugar de aplicarlo al presupuesto de egresos, se 

aplicé a un reciente (en ese entonces) FONDO NACIONAL DE 

CONTINGENCIA, del cual a la fecha se encuentra vacio, esto es 

aplicado fuera de la ley de ingresos en cuanto a su control. 

d).- Un elemento mas en su consideracién fue la falta de 

atencién al disefio que de los créditos hipotecarios se hizo, puesto 

que dicho sistema estaba disefiado para funcionar en beneficio de los 
usuarios bajo condiciones inalterables de los mercados financieros y 

en una politica econdémica congruente con los dos primeros elementos. 

e).- No puede hablarse de impericia en el manejo del pais, pues 

ambos mandatarios tienen la obligacién moral y constitucional de 

contratar a la gente mas apta en economia nacional e internacional de 

tal modo que no se den los errores antes sefialados, atin en el caso 

ambos mandatarios son doctores en economia y saben de la violacién a 

los principios bdsicos en que se debe fundar el plan nacional de 

desarrollo. 

Por tanto tal responsabilidad civil queda manifiesta en la 

persona de ambos Mandatario y ex-Mandatario nacional 

respectivamente, y dado que debe estimarse que sus haberes 

personales no son lo suficientemente necesarios para enfrentarla, la 

nacijn finalmente deberd cubrir su responsabilidad en todos y cada 

uno de los casos que asi se reclamaren por separado. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: EI Estado siendo una persona moral y juridica al servicio del bien 
puiblico, no tiene una conciencia y voluntad propias, como los individuos humanos, 

sino que llega al conocimiento de las cosas y tomas sus decisiones a través del 
conocimiento y de la voluntad de las personas fisicas que lo integran, esto es de los 

gotiernantes, desde el momento en que una persona fisica es investida con un 
cargo ptiblico, sus actos en la esfera de su competencia, dejan de ser los de un 
paniicular para convertirse en actos del Estado y a la vez cuando esa persona cesa 

en sus funciones, sus actos dejan de ser imputables al Estado y vuelve al dominio 
privado, asi pues la actividad del Estado se manifiesta por medio de la actuacién de 

sus gobernantes que actuan formando parte de las estructuras del Estado 

denominados organos. 

SEGUNDA: Entre los poderes de un Estado no existe una verdadera 

Jerarquia ya que !a igualdad entre todos se da por su propia importancia y la 

necesidad de coordinarse en un mismo plano, en Ja practica la solucién se 
encuentra en los textos constitucionales conforme a los distintos régimenes de 
gobierno, sin embargo las circunstancias historicas y politicas generalmente 
proporcionan un nivel jerarquico superior al poder ejecutivo. 

TERCERA: La forma de Estado adoptada en Mexico es la Federal y la forma 
de jobierno es presidencialista delineada en su carta magna ya que en el 
Presidente de la Republica coinciden las facultades de jefe de Estado y Jefe de 
gob.erno, reservadas en el régimen parlamentario a distintas personas debiéndose 
senalar que la diferenciaci6n mas comun entre ellas es que el! primero tiene a su 

cargo actos basicamente protocolarios y en el segundo ejerce efectivamente el 
poder que Je ha sido conferido. 

CUARTA: De tos tres Poderes Federales, dos estan investidos de poder de 
mando; el legislativo manda a través de la ley, el ejecutivo por medio de la fuerza 

material. El tercer poder; que es el Judicial carece de atributos de aquellos otros dos 
poderes, no tiene voluntad auténoma, puesto que sus actos no hacen sino 

esclzrecer la voluntad ajena, que es la del legislador contenida en la ley; esta 
desprovisto de también de toda fuerza material. 

QUINTA: El estado como tal debe tener un régimen de control en su manejo 

interno de aqui que se determina la existencia de la Administracién Publica cuyo



  

objeto de estudio de Ia disciplina denominada administracién publica la cual puede 
estudiarse desde dos puntos de vista: el organico que se refiere al objeto de la 
misma que lo conforma todos los entes que dependen del poder ejecutivo, y el 
dinamico o funcional constituida por las acciones del poder publico, del quehacer 

estzital. 

SEXTA: Siendo la administracién publica considerada como uno de los 
aspectos de la personalidad del Estado, requiere de personas fisicas que formen y 

exterioricen la voluntad de éste. Por lo que la diferencia entre el titular y el Organo 
es fiundamental. El titular representa una persona concreta que puede ir variando 

sin que se afecte la continuidad del érgano y que tiene, ademas de la voluntad que 

dentro de la esfera de competencia del organo representa la del estado, una 
voluntad dirigida a la satisfaccion de sus intereses personales, mientras que el 

organo representa una unidad abstracta, una esfera de competencia. 

SEPTIMA: La distincién entre funcionario y empleado publico; es que el 

primero supone un encargo especial transmitido en principio por la ley que crea 

una relacién externa que da al titular una caracter representativo, mientras que el 
segundo supone un una vinculacién interna que hace que su titular solo concurra 

a la formacion de la funci6n publica. 

OCTAVA: El Alto Funcionario Publico es dentro del ambito federal, el que 

tiene un cargo de eleccién popular, presidente, diputado o senador, el que se 

encuentra en el maximo nivel! dentro del Poder Judicial; ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacién, o que es titular de cualquier dependencia del Poder 

Ejecutivo; Secretario de Estado. 

NOVENA: La Economia en si misma; es cosa de los individuos 0 grupos 

perce la orientacién economica y la vigilancia del Orden Publico Econémico 
corresponde al Estado quien debe mantenerse en el punto medio entre el 

abstencionismo liberal y el intervencionismo colectivista. 

DECIMA: A los particulares debe de otorgarseles libertad en la esfera 
econdomica correspondiendo al Estado dictar leyes y reglamentos para normar las 
relaciones obrero-patronales el regimen de propiedad y aprovechamiento de las 
actividades econémicas, la actividad de las sociedades mercantiles, industriales y 

bancarias y tomar las medidas necesarias para promover el bienestar colectivo en 

materia financiera, crediticia monetaria y fiscal, esto lo logra el Estado a través de la 
Planzacion y ejecucién de fa Politica Econémica Nacional.



  

DECIMA PRIMERA: Es la propia constitucion General de la Republico en sus 

articulos 25 a 27 que determina la Rectoria Econémica del Estado esto significa que 

éste puede, soberanamente indicar la orientaci6n que ha de seguir la economia 

nacional de un pais 

DECIMA SEGUNDA: La Planeacién Econémica es la ordenacién racional y 

sistematica de acciones del Ejecutivo Federal para la regulacién y promocion de la 

actividad econémica, social, y cultural con el propdsito de transformar la realidad 

del pais, conforme a nuestra ley fundamental. 

DECIMA TERCERA: EI Estado Mexicano debe de tomar las medidas 

necesarias para promover el bienestar colectivo en materia financiera, crediticia 

monetaria y fiscal, lo que se logra a través de la planeacion y ejecucién de la 

Politica Economica Nacional, por conducto de un Plan Nacional de Desarrollo 

ajustado a nuestra realidad tanto social como econdmica. 

DECIMA CUARTA: Se entiende por politica monetaria a aquellas medidas 

que el gobierno toma a fin de controlar la banca y el sistema monetatio, con el 

propdsito principal de estabilizar el vaior del dinero; de aqui el objetivo inmediato 

sea el contro! de la oferta monetaria, como la del crédito. 

DECIMA QUINTA: E! Sistema Bancario Mexicano se encuentra integrado por 

el Banco de México, las instituciones de banca multiple, las instituciones de banca 

de desarrollo, el Patronato dei Ahorro Nacional y los fideicomisos publicos 

constituidos por e! Gobierno Federal para el fomento econdmico asi como aquellos 

que para el desempefio de las funciones que la ley encomienda al Banco de 

México, con tal caracter se constituyan. El Sistema Bancario mexicano es pues el 

que esta formado por las instituciones de crédito, y por las autoridades de 

inspeccidn y vigilancia de las mismas. 

DECIMA SEXTA: La Comision Nacional Bancaria es un organismo 

desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico reguiado por la Ley 
de Instituciones de Crédito y por su reglamento interior, ademas de otras 

disposiciones juridicas que le confieren intervencién en importantes cuestiones 

financieras. 

DECIMA SEPTIMA: Independientemente de la responsabilidad que fincan las 

leyes especializadas federales, los funcionarios tienen diversa responsabilidad de 

caracter civil que se aplica en dos formas : a través de la culpa y por otro lado Ia 

responsabilidad objetiva o conocida también como de riesgo creado.



  

DECIMA OCTAVA: En Ia responsabilidad proveniente de la culpa, las 

consecuencias de la sancion se aplican solo cuando el autor del hecho ilicito tuvo 

la intencién de cometerlo obrando dolosamente, o bien habiendolo previsto no Ilo 

impidio. 

DECIMA NOVENA: La responsabilidad objetiva es aquella en la que hasta 

que el hecho ilicito se realice, independientemente de la culpa como del autor, 

para que se apliquen las consecuencias de la sancién al individuo considerado 

como responsable. 

VIGESIMA: La responsabilidad civil es la obligaci6n que corresponde a una 

persona determinada de reparar el dafho o perjuicio causado a otra, bien por ella 

misma, por el hecho de las cosas 0 por actos de las personas, por las que deba 

responder. 

VIGESIMA PRIMERA: La obligacion de cumplir con las consecuencias 

juricticas que trae consigo la responsabilidad civil, conileva a un principio de estricta 

justicia tendiente a proteger la conveniencia publica y a contribuir a la represion de 

los delitos,. 

VIGESIMA SEGUNDA: En Ia legislacién mexicana no es apoyado con fuerza 

el principio de la responsabilidad dei Estado y solamente en casos de excepcion; en 

los que el Estado respondera en forma subsidiaria 0 solidaria segun lo establece la 

legislacién civil, y que por fo tanto se hablara de irresponsabilidad del Estado al 

efecto, seguin se dejan ver en los casos practicos de nuestra realidad social. 

VIGESIMA TERCERA: La Administracion publica es una forma de actividad 

del estado, actividad emanada de una persona o sujeto de derecho y que en 

consecuencia solo puede realizar funciones mediante la actividad de personas 

fisicas, la accién de la administracién publica consistira en consecuencia, en actos 

de funcionarios y empleados. Por lo que siendo las personas juridicas entidades 

distintas de sus representantes, no pueden ser ellas responsabies de los hechos 

cuipables de estos, aun obrando como tales. 

VIGESIMA CUARTA: Si la actividad de la administraci6n no es sino la 

voluntad y actividad a la vez de sus organos, es evidente que todo acto o hecho de 

este deba reputarse como acto o hecho administrativo, con una dobie



  

responsabilidad; para la victima en la responsabilidad civil y para la administracion 

publica dentro de la responsabilidad administrativa, disciplinara o civil segun sea el 
casi. 

VIGESIMA QUINTA: Para que la administracién publica pueda ser 

considerada como responsable es necesario que sus agentes hayan causado a los 
gobernados un daho illcito por culpa o negligencia en el desempeho de sus 
funciones y siempre que no sea por iniciativa y en interés del funcionario o 

empleado publico, pues en este caso fa responsabilidad sera personal. 

VIGESIMA SEXTA: Cualquier servidor publico, independientemente de cual 

sea su rango y sin que se requiera juicio de procedencia; podra ser demandado en 

juicios del orden civil ya que el fuero constitucional funciona como salvaquarda y 

otorga inmunidad a quien goza solo ante la posibilidad de un juicio penal, pero no 
ante cualquier otro tipo de controversia. 

VIGESIMA — SEPTIMA: La responsabilidad civil en general y 
consecuentemente también la responsabilidad civil de fos entes publicos, 
determina que si se presupone la responsabilidad del ente publico en la existencia 
de un comportamiento culpable causante del hecho dahoso y referibie al ente ya 

que el fundamento de la responsabilidad seria !a realizaci6n de un ilicito 
subjetivamente culposo y por consiguiente, la naturaleza de dicha responsabilidad 
seria siempre culposa, o por el contrario el supuesto que condiciona la obligacién 
de ,esarcimiento de la Administracién no implica necesariamente el elemento 

subjetivo del dolo o de la culpa en vista de que el fundamento de la 
responsabilidad del ente publico seria la comision de un ilicito objetivo y en 
consecuencia su naturaleza seria también objetiva. 

VIGESIMA OCTAVA: Por otro lado la responsabilidad civil es un institucion 

que aunque historicamente tuvo su origen y desarrollo en los ordenamientos 
privados, pertenece hoy a la Teoria general dei Derecho por la simple raz6n de que 
su fundamento y finalidad y los principios en que se inspira son iqualmente 

aplicables a todos los sujetos juridicos. 

VIGESIMA NOVENA: La responsabilidad civil debe garantizar el patrimonio 

de los particulares que hayan sido victimas de dahos antijuridicos por causa de la 
acci6n administrativa o bien del agente fisico del que haya emanado 
materialmente el hecho dahoso, por lo que la culpa en sentido amplio no es ya la 
pied'a angular de el sistema normativo, sino solamente uno de los varios criterios 
de iraputacién mediante los cuales resulta atribuido a un sujeto el deber de resarcir 
un dan injusto.



  

TRIGESIMA: Al lesionado injustamente por la actividad administrativa debe 

de tener la facultada legal de plantear su acci6n resarcitoria directamente contra el 

ente publico que detente la titularidad de dicha actividad, a fin de que el juez en su 

momento pueda declarar la responsabilidad del mismo con Independencia de la 

eventual y simultanea responsabilidad de un funcionario. 

TRIGESIMA PRIMERA: En la administracién de Carlos Salinas de Gortari la 
moclernizacion del sector financiero ocupo un lugar preponderante, tanto por su 

relevancia para la estabilidad de la macroeconomia como por su papel en la 
orientacién de recursos a las actividades productiva, a lo largo de la administracion 
se busco elevar la eficiencia y trascendencia en la operacion del sector economico 
social en apariencia. 

TRIGESIMA SEGUNDA: La politica financiera de Carlos Salinas de Gortari en 
lo siguiente: Obsesion de no tocar la paridad peso-dolar y sacrificar el crecimiento 

economico para mantener la inflacién baja, esto sin contar la permision clara de la 
corrupcion y el narcotrafico que aunque no es tema del presente, clarifica el 

entorno de una administracié6n equivocada. 

TRIGESIMA TERCERA: La crisis econémica y politica que atraviesa el pais, 

redefinen la perspectiva y el enfoque aplicado por los tecnécratas de orientacion 
modernizadora y del propio Salinas de Gortari quien asume su liderazgo antes de 
ser Presidente del pais. Su propuesta de modernizacién conlleva dos formulaciones 
que 2xpresan una modificacion radical del sexenio anterior. 

TRIGESIMA CUARTA: La_ reprivatizacion de ta Banca implico el 

dese.1cadenamiento de efectos de signo contrapuesto de un lado genero una 
reestructuracion completa del sistema empresarial privado monopolico que 

fortaiecié a los grupos financieros. 

TRIGESIMA QUINTA: La politica financiera de Ernesto Zedillo Ponce de Leén 
fue que inmediatamente en el inicio de su administracién devaluo el peso, 
estat lecié que el tipo de cambio lo determinaria el juego de la oferta y la demanda 
de divisas, por lo que la especulacién del peso y la salida masiva de capitales asi 
como el irresuelto conflicto de Chiapas dio pauta para que las reservas nacionales 
se dsminiyeran dramaticamente, por lo que la compra de dolares se hizo 
incor.tenible para 1994, y es que después de la privatizacién de la banca y hasta



  

1993 el negocio de los bancos redituo grandes cantidades a los banqueros, pero 
con la politica seguida por Zedillo, la de acelerar la economia y liberar la inflacion 
ccasiono que los réditos de los banqueros fueran al traste, quedando endeudados 
con el Banco de Mexico y sin ahorradores ya que los pocos que conservan tienen 
utilidades minimas. 

TRIGESIMA SEXTA: La reprivatizaci6n de los bancos fue un verdadero 

fracaso para solucionar ja crisis econémica en el pais, no hay dinero suficiente que 

levante a la banca y lo peor, al deterioro en la calidad de sus activos, la falta de 
licuidez, la capitalizacion insuficiente y sus perspectivas de rentabilidad, ia banca 

debe sumar no pocos hechos que la hacen vivir el peor de sus momentos, entre los 
que se encuentran el descrédito. 

TRIGESIMA SEPTIMA: Arrastrada por la crisis, la banca no haya sosiego en el 

gobierno de Ernesto Zedillo ya que tras los primeros impactos de la crisis 

devaluatoria que significaron para los bancos, deterioro en su liquidez y problemas 
de solvencia, por lo que para que fas instituciones pudieran enfrentar eventuales 

perdidas modificé el marco regulatorio y estableciéd un sistema mas estricto de 
constitucién de reservas para créditos en problemas. 

TRIGESIMA OCTAVA: Los principios del derecho econémico que incluyen la 
determinacion constitucional del plan nacional de desarrollo y el propio derecho 
empresarial, es fundamental para juzgar el actuar del mandatario de la nacién 
quien es él que dicta las quias economicas a través del gabinete econdmico. 

TRIGESIMA NOVENA: Finaimente, en términos de responsabilidad clara 

cuarido un gobernante en términos de derecho econdémico no fe es posible 
mantener la balanza de la economia obrando ademas con imprudencia en la 

admunistracion, (presupuesto con deficit, venta irresponsable de activos de la 

nacion, desaparicién del fonfo nacional de contingencia, sobrecalentamiento de la 
economia) que da expuesta tal responsabilidad civil del gobierno federal frente a 
los deudores de la banca y la consecuente responsabilidad de Carlos Salinas de 

Gortairi y Ernesto Zedillo Ponce de Leén queda manifiesta en la persona de ambos, 
Manciatario y ex-Mandatario nacional respectivamente, y dado que debe estimarse 
que sus haberes personales no son lo suficientemente necesarios para enfrentarla, 
la nacién finalmente debera cubrir su responsabilidad en todos y cada uno de Ios 
casos que asi se reclamaren por separado.
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