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O B J E T I V o. 

Efectuar una investigación analítica y jurídica 

desde el nacimiento de las primeras préstamos efectua -

das par el hambre hasta nuestras días, as! cama las de.!:!, 

das contraídas can sus respectivas regulaciones legisl!!, 

tivas a nivel nacional coma internacional y enfocados -

a la decadencia y recuperaci6n financiera, su historia

can sus legislaciones y reformas y la situación finan -

ciera actual en M~xico. 
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I N T R a o u e: e:; I a N. 

La presente labor de inveetigaci6n pretende llevar un cono

cimiento gei-. .?ral de la historia de nuestro pe!e referente a los C~

di tos del Estado, desde su nacimiento hasta desencadenar en lo que -

ahora conocemos como Deuda P~blica. 

Para tener une f~cil comprensi6n del tema esta labor se li

mitar~ a realizar un análisis jurídico desde los primeros préstamos

efectuados por el hllmbre, as! como loe intereses con los cuales fu~ 

ron contratados, para poder tener un mejor entendimiento se eatudia

r~n les primeras regulaciones Legislativas y su desarrollo a trav~s

de loe años, tanto a nivel nacional como internacional. As! como las 

leyes que reglamentan dicha Deuda, sus reformas y la dificil situ.!! 

ci6n econ6mica por la que atravez6 nuestro pa!s. 

En el estudio y conocimiento de los hechos hist6ricos Que-

aquí se presentan encontraremos, mGltiples motivos que nos haran se!! 

tirnos orgullosos y satisfechos de habs!r nacido en esta Patria, tan

atormentads muc~aa veces pero tan digna sie"'3re y tan tenaz en su -

lucha por alcanzar las justas metas de la libertad, el Progreso, la

Democracia y la Fraternidad Humana. 

Tambi~n encontraremos, en este mismo estudio que ahora se-

inicia, reclamoa muy poderosos par~ una honda meditaci6n sobre las -

causas que han producido ciertas desgracias nacionales, los factores 

que han determinado algunos desastres que han conmovido nuestro pa

sado, los lamentables errores que ciertos malos mexicanos cometie -

ron y sus consecuencias y en fin, la amenaza constante, que se Cier

ne siempre sobre los hombres y los pueblos d~biles y desunidos, que-



no saben colocar los Ideales de beneficio colectivc pur encime de -

lea ambiciones personales, lo que debemos de hacer es reflexionar -

seriamente sobre estos hechos y disponernos como ci~13danos y como-

mexicanos, impedir que se repitan, para depurar y ·-Jperar nuestro -

pasado hist6rico. 

La presente tesis consta de Cinco Capítulos los cuales --

se desarrollan de la siguiente manera: 

En el Capítulo Primero.- Titulado "Marco Hist6rico de loa 

Cr~ditoa del Estado y la Deuda PGbllca", en este capítulo se exponen 

de manera general los antecedentes hist6ricoa abarcando desde le - -

época de la Prehistoria hasta el f1n de la Edad Antigua, se presen

ta el inicio de actividades econ6micas y administrativas, todavía -

en forma muy primitiva referente a los préstamos que se inicia con-

el uso del trueque. A nivel internacional, se estudia el principio -

del dearrollo en las Al tas Civilizaciones de la anL . -:?dad como lo -

eran Egipto y Babilonia : a Nivel nacional se estudia a Los Pueblos -

Aztecas desde el México Prehispánico hasta la ~poca clásica. 

En la Epoca Cl~sica se estudia la econom1a de los Helenos -

(Griegos) los cuales tuvieron ~ofuo fuedio de e~aluaci6n las monedas

lo que hizo más Fácil el manejo de su econom1a y trajo b~neficios al 

comercio y poco después surgi6 y se desar.rollo el negocio bancario. 

En el Derecho Romano, comprende la vida econ6mica Romana y 

la influencia del Derecho Romano en nuP.stra Legislaci6n a traves del 

Derecho Espa~ol y Franc~a. 

En el Derecho Can6nico, desde los principios hasta finalizar 

la Edad Media, la Iglesia intervenía en l1s funciones Administrati -

vas, del cobro de los impuestos, pr~stamoa y el cobro de sus raspee-



tivas intereses, las funcion.~s economices correspondían e los circ.!:!. 

los eclesi§sticas. 

En la Edad Moderna, la Iglesia ya no interviene en la eco 

nom1a, los que intervienen aon el Estado y sus Ciudadanos, le Igle

sia, tuvo que poner todas aus recursos econ.5micos en el poder del -

Estado. 

En el Cspltulo'Segundo.- Titulado "El endeudamiento en~

xico desde Agustín de Iturbide hasta nuestros diss~ se relate bre~e 

mente algunas de las características principales de aquella ~poca--

y que contrib~yeron notablemente al desarrollo y crecimiento tanto

de las créditos como de le deuda, aei como le crfsis econ6mica imp~ 

rente por las prestamos contratados con paises extranjeros y las -

resoluciones que se asumieron frente e estos problemas. También se-

presentan en fol'ITla global los progresos econ6micos, jurídicos, edmi 

nistretivos e industriales que se lograron por cada gobierno Presi

denci3l y tambi~n las injusticias y los errores e que fueron somet.!, 

das las ciudadanos en su msyoria el pueblo ya que s6lo se benefici!. 

ron unos pocos principalmente en los que se detentaba el poder. 

El Capitula Tercero.- Titulado "Leyes que Reglamentan la -

Deuda PGblica y los Cr~ditos del Estado", se inicia un an§lisis con 

las disposiciones que reglamentan la Deuda Pública y las Cr~ditos -

del Estada, enseguida se estudien )as características de lo que se

denomina como los Cr~ditos, la Deuda a nivel externo; As! como el

régiman jurídica en el cual esta baaado y su clasificaci6n. Conclu

yendo el presente Capítulo con el resúmen de la Ley de Deuda Públi-
• 

ca de 1976 a 1986. 



En el siguiente Capítulo ya se esta en condiciones de poder 

entender en forma más precisa, dentro del marco legal lo que repre-

senta para un pa!s como el nuestro el obtener un crédito y contraer

una deuda y lea repercusiones que se tiene para poder recuperarse 

.economicamente. La Deuda Pública se esta solucionando poco a poco 

por medio de la negociación con los paises desarrollados. Este capí

tulo Cuarto se titula .- El Régimen Legal de los Prestamoa a Nivel -

Internacional", y en el que se contienen los razonamientos para po-

der salir de la cr!sis económica en la que nos encontramos. 

V para finalizar en el Capítulo Quinto que se titula 

"La situación actual en México", se refiere a los efectos que tiene

el endeudamiento con el exterior, el cual se puede financiar por me

dio de Créditos a nivel Internacional. 

Se analizan, las Inversiones Extranjeras, sus lineamientos 

estímulos para promover la inversión extranjera en México, los cua

les ayudan a fomentar el empleo por medio de inversiones en activi-

dades industriales y apoyan el desarrollo de la región donde se fo

menten. En seguida se señalan las zonas geográficas o regiones en -

las cuales se otorgarán estímulos para ayudar a la descentralización 

industrial y la posibilidad de poder pagar los créditos y atemperar

e! problema de~la deLldi. 



CAPITULO P R I HE R o. 

11 MARCO HISTORIGO DE LO:i CREDITCli DEL ESTADO V LA 

DEUDA PUBLICA "· 
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CAPITULO PRIMERO. 

11 MARCO HISTORICO DE LOl:i CREDIT!li DEL ESTADO Y LA DEUDA 

PUBLICA " • 

1.- ~ L~ PREHitiTIJttIA HHtiTA EL FIN DE LA EDAO ANTIGUA. 

Al principio hubo de ceMirse el hombre (1) a apoderarse di-

rectamente de lo que ofrec1a la naturaleza, reunidos loa seres huma-

nos en peque~oa grupos enlazados por el parentesco hallaban la pro

tecc16n de cavernas o arboles y se procuparabsn al sustento en c~no

nea que conoc!an detalladamente, pero 4ue de vez en cuando se vieron 

ubligados a sustituir por otros, dedicándose los hombres al acapio -

y captura de animales, y las mujeres a recoger frutas y raices de 

plantas • La mayor parte del tiel1lJO de que disponian, los explotado

res silvestres estaban ocupados con la b6squeda y preparación de sus 

alimentos, el descubrimiento del fuego se conmemora nada menos Que -

coko el bien Que establece la diferencia entre el hombre y el animal. 

El perfeccionamiento de los métodos de captura y caza de -

los animales, así como la pesca, permite que en terrenos abundantes

en caza o pesca vayan surgiendo agrupaciones mayores, as! los troglo 

ditas europeos pasaron en la era paleol1tica a la caza del oso. 

El amplio botín de la cacería les permitía acumular provisi,2 

nea y que les Quedara más tiempo disponible para actividades extra -

económicas. 

(1). ::ilEVEKING HEI1~HICH, C. BECKER. Historia Econ6mica Universal -
de la Prehistoria, Ediciones D1Milagro , 2s. Edici6n, M~xico, 
19~3, p§gina 330. 
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No s6lo existía el uso del tru~que, sino tambi~n presta;nos 

entre los primitivos por ejemplo: quien contraia matrimonio tomaba -

prestado en las Islas Carolinas las perlas necesarias para el regalo 

de boda_, y prometía reembolsar ese pr,stamas con rAditos. 

LAti ALT~ ClVILIZACIOl\ES DE LA ANTIGl.EDAD 

EGIPTO V BABILONIA• 

La base de la econom{a era el suelo, que los campesinos -

labraba~ pero que no siempre les pertenecían¡ quienes las poseían - -

era el rey, los magnates, los seMores, artesanos inde~endientes o fa

milias que hab1an ascendido al servicio del soberano o pertenecían -

a los templos del pa{s. 

Los soberanos y loa magnatea del pa{s eran quienes abso!. 

bf an los excedentes de la explotaci6n económica, los excedentes eran 

recaudadas por una clase social de funcionarios que conocían la eser! 

tura y la contabilidad. 

Egipto era el estado de funcionarios m6s rígidamente org.!!. 

nizada, en el Imperio Antiguo que po~ primera vez unia todo el país -

durant3 el milenio cabal ( 3400 - 2475 A.L.) Disponía el soberano de

la plena potestad sagrada, sobrevino la decadencia del irrperio. 

En el Imperio Nuevo se atribuy6 al farar6n la propiedadQ 

del suelo, ls administraci6n correspondía al soberano el cual abarc6 

todJ el país mediante sus funcionarios. 

De igual manera que el soberana reglamentaba la praduc -

ci6n de sus súbditas , cosechaba y abarbaca los sobrantes, que se a! 

macenaban, tenia también que atender el sustento de los mismos. 



El trueque de productos de horticultura y de la industria 

para la recsudaci6n de las _exacciones, se organiz6 por parte del 

Estado por medio de un servicio de navegaci6n en el río. 

a 

La potestad del Estado llev6 el tr~fico hasta m&s all& de -

las fronteras; de Nubia se obtenía el oro; de Siria, maderas, en - -

.1Srte mediante el saqueo o por medio del cambio. 

Los egipcios ofrecian sobre todo oro; el farar6n conservaba 

la ventaja en este comercio de regalos. 

En Mesopotamia se desarrolla el Derecho Mercantil. Los docg 

mentas muestran que hasta el tr§fico de cr~dito se desenvuelve con

sorprendente claridad y en forma precisa, la compra-venta, pr~atamos 

y los arrendamientos requerian la presencia de testigos. La admin1a

trac16n Egipcia alcanz6 su punto culminante en la contabilidad de -

las Tesorerías. 

En las leyes de Harrrnburabi, hacia 2000 años antes de Cristo·, 

se mencionan préstamos de dinero y trigo. Los préstamos de trigo te-

nian qu~ devolverse deapuea de la cosecha con intereses de un tercio. 

Los grandes terratenientes arrendaban la tierra y traficaban con ce-

reales, dátiles, tuna, cobre, aceite, aqui encontraron mejores nego

cios, por medio de créditos que vencían deapues de la cosecha y de -

la vendimia. 

Estaban reglamentadas las garantías de estos negocios de 

cr~dito, así como los intereses, tambiBn la legislaci6n de Hammurabi, 

fijaba precios y jornadas positivamente favorables a los maa pobres
~ 

y gravosos para los potentados. Ai principio se cotizaban en el ca -

mercio de Egipto más alt~ la plata que el oro. 
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LOS PUEBLOS AllECAS. 

La organizaci6n econ6mica descansaba principalmente en el -

conocimiento del calendario y en el desarrollo de un sistema de re -

gad!o. 

En el Imperio de las Aztecas,(2) en le Meseta Hexicane se --

foment6 el cultivo mediante desecacion de los terrenos correapondien-

tea. 

En M~xico hubo una claae social de mercaderas cuyas carava

nas, mediante el tr6fico pacifico y en parte a los saqueos, atendían
~ 

al truqque de productos del país hasta las comarcaa de Arnárica Cen --

tral. 

2.- LA EPOCA CLAtiICA. 

LA ECONOMIA DE LA ANTIGlEDAD CLASICA V SU TERHINACION. 

LA ECONOMIA DE LOS HELENOS (GRIEGOS). 

Los griegos no encontraron para su actividad econ6m1ca cir

cunstancias tan favorables como los Egipcios y Babilonios. 

La civilizaci6n de Creta (3) que florec16 en el ano 2000 --

1400 A.~. descansaba principalmente en el matriarcado y en el Impe-

ria de la Mujer. Del esmerado cultivo de la tierra ae ocupaba un -

artesanado. 

Sus principios fueron: Que au actividad econ6mica conaiat!a 

en que los pequenos pr!ncipes locales viv!an de cambiar las cosas,-

(2). ESqUillEL OBREGON TORIBIO, Orígenes, Derecho, M~xico, Histuria y 
Cr~dito, Escuela Libre de Derecho, Ja, Edici6n, M~xica., 1946,--
p6gina 65. . 

(3). ~CHULTZ FRITZ, Derecho Romano Cl~aico, Editorial Barcelona,la. 
Edici6n, Boach, 1960, p&gina 121. 
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pero sobre todo de la agricultura. Las exacciones que recaudaban de

los s~bditos llenaban el tesoro. Los principes cambiaban regalos en

tre sí, caballos, ruedas, armas. El comercio y la piratería maríti -

mas complementaban las ganancias, pero tambHin conc.Jenar a la pérdi

da de la libertad y a la esclavitud. 

En Lidia ae acunaron por vez primera monedas pero, la econo

mía helénica aupo servirse de las monedas como de un medio de evalua 

ci6n, mediante el cual pudo lograr un impulso la economía de tráfi

co, las primeras acunaciones que pusieron en circulación fueron pie

zas mixtas de oro y plata de mayor alcance, más tarde se utilizaron

las monedea que para que la circulación dispusiera de un medio más-

fácil de célculo en beneficio de la economía helenice .mayor multipli 

cidad y más compleja estructura, diferenciable de la ordenación de -

los grandes imperior. 

En el comercio era factible enriquecerse mediante el auxi-

lio del crédito, aún empezando modestamente. 

El Préstamo marítimo, pon1a a disposicion de los navegantes 

los recursos de los propietarios que permanecían en la patria y al -

mismo tiempo cumplía la misión después de realizad~ por el seguro y

e! cambio, por escrito se fijaba en un contrato, el pormenor de las

condiciones del viaje y el tipo de interés que ae iba a cobrar, del 

comercio surgi6 y se desarrollo el negocio bancario. 
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3.- EN EL DEREQiO ROMANO. 

LA VIDA ECDNOHICA R~ANA. 

Des~ués de derrocada la monarqu!a, tiene luz en el ano 509-

antes de cristo un tratado de comercio entre Roma y Cartago que ind.!, 

can la importancia de Roma como Plaza mercamtil, aunque loa romanos

mismos no tuvieron papei director en este trfifico. 

Unicamente el suelo en realidad tambi~n daba estimaci6n po

lÍ tica, se consideraba inversión segura de riqueza, as! incluso la -

riqueza adquirida en el comercio derivaba hacia inversiones de tie -

rra, se dec1a que también se pod1a ganar dinero mediante el cambio -

el comercio y el préatemo, pero que el cultivo de la tierra ea la -

actividad económica más segura y digna. 

Del mundo Helénico ae tomaron las formas de explotación del 

comercio, como el pr~atamo maritimo, tambien floreci6 la banca, pero 

permaneció unida a otros negocios. 

La expanai6n del tr~fico halló fuerte amparo en el perfec--

cionamiento del Derecho Romano, los romanos anadieron a su organiza

ción el Derecho. El comercio con los extranjeros obligó al pretor a-

establecer fórmulas determinadas para las demandas; las caracter!at.!, 

cas objetivas que tenla su fondo conduj~ron menos a abordar el caso-

concreto a deciai6n arbitraria de~ Juez por la peculiaridad del caso 

que a ordenarlo en grupos mayores a que podían encontrar aplicaci6n

en la fórmula, se estatuyeron aa! reglas determinadas para el tráfico 

privado del comercio y de la poseai6n de pro~iedad territori~l por-

las cuales podía gobernarse al extranjero. 



12 

Mientras en el Oeate de Roma la antiguedad deaemboc6 en una 

econom1a natural de las grandes propiedades de loa latitundioa, laa-

fuerzas del este quedaron concentradas en una economía del eatado de 

los funcionarios superiores. 

En loa créditos en el Derecho Romeno,(4) la obligaci6n 

crea un lazo entre el acreedor y el daudor que en la meyoria de los

caaoa se ha formado intulto peraonee; de donde ninguno pod!a substi

tuirse por otro, en un principio salvo por herencia o adragec16n.~--

Pero necesidades pr6cticas obligaron a loa romanea a encontrar una -

aoluci6n, a qLE el pater familias en vez de vender un bien, vendiera 

o cediera un crédito. Eate resultado lo lograron por medica lndirec-

toa. 

La novaci6n por cambio de acreedor y la procuraci6n in rem-

suam. La primera necesitaba el consentimiento del deudor, la segun

da no, pues ere una eapecie de mandato, el acreedor no ced!a la obl.!. 

gaci6n misma , sino que encargaba a aquél a quien le quería ceder, -

que persiguiera el deudor como mandatario suya, y obtenido el pago,

en vez de dar el dinero al amandante, lA guardaba para a!. 

La aubsititucion del deudor ae ~ermit1a en las tranamiaio-

nea a titulo universal, como en loa casos de adrogatio o herencia 

tra1amiai6n fiduciaria y matrimonio. 

Cuando el nuevo dedur era insolvente , el acreedor para no

perder au credito, podía pedir al ~retor le ae~iraci6n. 

(4). MARGADANT s. GUILLERMO F. El Derecho Privado Romano, Edit. Es
finge, ?a. Ed1ci6n, México, l977, Jégina 434. 
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La transmisión de deudas particulares podía hacerse utili

zando la novaci6n. En el derecho Antiguo (S)no había ~ugar para ta::éás16n 

de los cr~ditas, pero las necesidades prácticas dieron lugar e utili

zar la novaci6n y la procuratio in rem suam, pero esta Última no ofre 

eta gsrantias al cesionario, pues el deudor pod!a pagar al acreedor

cedente, éste podía tambien revocar el mandato, perdonar la deuda --

dar prórroga. 

Eatos incobvenientes se fueron remediando por el Del'l!Cho --

Imperial: 

a). Se prohibio al deudor pagar al primitivo acreedor cuan

do el cesionario le hiciese una notificaci6n de que el crédito le -

había sido cedido; si el acreedor demandaba al deudor despuea de de-. 

nunciarlo, era rechazada por la exceptio doli. 

b). Se permiti6 que el mandatario cesionario ejercitará --

contra el deudor la acción correspondiente como actio utill~~.cuando 

maria el mandante. 

c). Se estableció que en negocios jur{~icos que llevaban -

irnplicita una cesi6n de créditos como en la venta de le totalidad - -

de un patrimonio, la posibilidad de ser reclamados por el adquirente-

fuese independiente de que se le hubiese o no conferido un mandato --

efectivo para ello. 

En la ~poca clásica si se realizaba la cesi6n a través del

mandatio procurat1o, no había límite pera la representación procesal. 

(5). 8R~VU uONZAU::Z AuUSTINJBIALOSTOSKI SAR~,coz:endi6 de Derecho Ro
mano, Editorial Pax-M~xico, as. Edici6n, M xico, 1976 , p&gina -
65 
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Debemos atribuir a la legislaci6n del Bajo Imperio las me

didas tomadas para impedir loa abusos de laa cesion~G de créditos -

o especuladores o a personas m~s poderosas que el acreedor primiti

vo (Diocleaiano y Maximiano). Anastasia dictó una Canstituci6n en -

la que dispuso que el cesionario na podría en ningun caso pedir más al -
deudor de lo que él hubiere pagado por el crédito, dando al deudor-

demandada la exceptio legis Anaatasianae. 

Hay ocasiones en que las cesiones de créditos son necesa -

rias como cuando las impone una necesidad jurídica en virtud de la -

cual el cedente está obligada a pagar al cesionario el valor o el -

derecho que es el objeto del crédito, tal necesidad puede nacer bien 

de una obligacion libremente consentida, bien de un deber impuesta--

por la Ley. 

Por motivos personales la Cona ti tucion de Oj.na:Les!.anai y Max.!. 

miano, prohibe ceder las créditos s una persona que par su poder 6-

ai tuacion social sería una fuente adversaria para el deudor, una 

Conatituci6n de Homero y Teadosio del año 422 prohibe ceder los cré

ditos a los potentados. 

Las constituciones de los años posteriores pon1an abstácu -

los s la cesi6n de las créditos litigiosos. 

La Constitucion del Emperador Anastasia del año 506, ordena 

ba Que el cesionario no podf!a en ning6n caso pedir més al deudor --

de lo que el hubiera pagado para adquirir el crédito, utilizando los 

interésea. Justiniano (6) confirma y desarrolla esta prahibici6n. 

(6). IGLiSIAS JUAN, Derecho Romana, Editorial Ariel, 6a. Edici6n, -
Barcelona, 1972, p6gina 96. 



Es t .;; disposiciones se aplican a los cesionarios onerosos, no a los-

hechos, ni a una deuda que se pagaba cediendo créditos. 

En el procedimiento formulario, la carencia de cesi6n puede 

salvarse mediante la repreaentaci6n procesal, el acreedor que quiere 

ceder e otro el crédito del que es titular, le otorga mandato para -

obrar judicialmente contra el deudor. El procurado obra en nombre del 

mandante, pra en beneficio propio, la intenci6n de la familia viene -

concedida s nombre del mandante, a favor del representante procesal, 

semejante procedimiento no eatá libre, sin embargo tiene varios in-

convenientes, el mandante puede exigir el crédito v por otra parte -

si revoca el mandato o fallece, la autorizaci6n se extingue. 

En la época clásica, la cesi6n del crédito comienza a hacer 

se posible mediante otras Constituciones que otorgan "acciones úti-

les" al comprador de un crédito. 

El régimen de le actio utillis presenta el inconveniente -

de que el crédito cedido no se desliga del ·acreedor .-anterior; la - -

acci6n del cesionario se suma a la acci6n directa del cadente. En --

el Derecho Justiniana la actio utillis es admitida a111Jlismente • 

La cesi6n puede fundarse en las mas variadas causas; co~ra 

venta, donaci6n, constituci6n de dote, etc. 

En el derecho Post-clásico v Justianiano eatan prohibidas -

algunas ceaiJnes, la cesi6n de cr~ditos litigiosos la ceesio in po -

tentorum, esto ea a persona de poaici6n social .superior para excluir , ' 

un tráfico perjudicial al deudor la cesi6n al tutor del'credito .tenido 

ante el .pupilo. 

La Constitucion de Anastasia v complementada por Justisniano 
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y tandiente a librar al deudor de il1citaa eepeculí~iones, establece 

que pueden librarse pagando al cesionarlo la misma suma que ~ate 

satisfizo a1 cedente coma precio a la adquisic16n del cr~dita. 

De ordinaria la cesi6n es voluntaria, cessio necesarium, 

tal ocurre en el caso del vendedor a quien ha sido robada la casa antes 

de la entrega.y el propietario se libera de reapanaabllidad cediendo 

al comprador las acciones que le correspandian al mismo precio que -

las compararon originalmente. 

La transm1si6n de las deudas (7) s6lo era aducible, al prin

cipio, mediante la novaci6n en la ~b figura de la expressorium, • 

Este resultado práctica tambi~n podía conseguirse constitu--

yendo al nueva deudor en mandatariJ in rem suam es decir, en perjui--

cio propio, pero .legitimando pasivamente, la era sOlo el deudor anti

guo. El acreedor na estaba obligado a aceptar el juicio contra el -

cesionario de la deuda sin poder obligarla a tomar parte activa en el 

proceso. 

INFLUENCIA DEL DERECHO ROMANO EN NUtSTRA LEGISLACION A 

TRAVES DEL DERECHO ESPANOL V FRANCES~ 

Los condicilios de Toledo, fueran fuente de legislaci6n mi~ 

ta, civil y religiosa, contribuyeron enormemente a la persistencia -

del Derecho Romano en la legislaci6n visig6tica. En las ciudades - -

de Espafia se apl~caban las fueros locales y la jurisprudencia o sen-

tanelas de los tribunales, que sentaban precedente para caaoa poste-

(7). DtGLAnECIL J., Derecho Bomano - Historia. Editorial Barcelona, 
2a. Edlci6n, Espafia, 1928, p§gina 42. 
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Los siete partidos de Don Alfonso X, El sabio, ea un cuerpo legal -

eminentemente romanista que influy6 en le canfecci6n de Nuevas Leyes 

que se aplicaron en la Nueva España, Italia como la Nueva Novisima-

Recapilaci6n: algunos preceptos de las Leyes de Indias acusan su ori 

gen romano. 

Despu~s de la Independencia se siguieron aplicando en M~xi

co las Leyes Españolas y las Siete Partidas fueron el texto princi~ 

pal de las leyes en vigor, hasta la promulgaci6n del C6digo Civil -

de 1670. 

De Francia viene la influencia del Derecho Romano a travAs

del C6diga Napole6n, que en su formaci6n consta de elementos romanos 

y costumbres francesas. 

Nuestros Códigos Civiles de 1870, 1664, y 1928, astan ins -

pirados en fuentes romanas que llegaron por las vias indicadas y por 

los tratadistas franceses, quienes comentaron y explicaron el C6digo 

de Napole6n que como hemos dicho, se inspira en su mayor parte en la 

legislaci6n romana. 

4 .- C:N c.L Dt::RC:CHO CANONIC0 0 (EDAD MEDIA)• 

Frente al peligro de la aucesoriedad (6) del fundo se ampa

ran los emperadores alemanes en la Iglesia porque tienen el derecho -

de investidura en loa nombramientos.de Obispos y abades; pero enton-

ces se interpuso la raforma ecleaiastica de Gregario VII, que reclam6 

el libre cabildo y atribuyó al Papa la decisi6n en caso de elecci6n -

discorde. 

(8). l:>IEVEKING HEINRICH, i.;. EECKER, ob. cit., p6gina 129. 
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Deade las luchas de las investiduras fué característico el 

antagonismo entre emperador y papa. 

La posibilidad de utilizar mediante impuestas le economía

monetaria que iba avanzando cúndujo en Inglaterra y Francia e que -

robustecieran positivamente la potestad real. En alemenia no fué al 

imperio a quien le lleg6 dicha ventaja, sino a los señores territo

riales, en tiempos de Federico II se form6 la Confederatio Cum Prin

cipiliua Eccleaiastis de 1220 y El Stetum In Favorem Principium de-

1232, entreg6 a los señorea espirituales y temporales loe derechos -

m§s importantes del Estado. 

Inglaterra otorg6 la Monarquia en la Magna Carta de 1215, -

el Derecho de aprobar los subsidios extraordinarios y que los seña-

rea territoriales alemanes hubieren de conceder derechos an~logos a

sus clases sociales o sea a las eclesiastices, cehalleros y ciudada 

nos. 

La iglesia Prohibi6 el inter~s, pero esta prohib1ci6n no 

pued3 concebirse como expresi6n de una ara econ6'mico-natursl sino 

quP. significaban une reacci6n contra abusas arraigados • El princi -

pie de que el dinero no pod{a engendrar dinero, se dirigi6 contra la 

forma del prés~amo con interes, en cuanta le entrega de dinero esta

ba unida a un riesgo, el cual parecía justificador la correlativa -

compensaci6n. 

Adem§s podia exigirse inter~s si no se devolvía el préstamo 

a su debido tiempo, pero no obstante la prohibic16n del inter~s, se

desarrollo el tráfico de capitales en cuanta a las empr~stitas con -

inter~s, esta fué neceaerio para fundamentar, no solo el crédito te

rritorial , sino tambi~n el del Estado. 



La propia iglesia mediante su labor administrativa de Oficina, 

pudo perfeccionar mejor los impuestos directos, como las diezmos de

cruzada. En la exacci6n de estos impu3stas, se vi6 precisada a reca

bar los servicios de los comerciantes. Cuando más tarde reclam6 para 

a! los diezmos del Rey de Francia, despleg6 la ciencia otras fuentes 

de ingreso. Los recien nombrados principes ecl~ai6sticos hsb!an ten!, 

do que ceder a la iglesia los ingresos del primer año para alcanzar

la oonfirmaci6n de sus derechos. 

En las elecciones discordes hab!a que seguir ante la curia -

los procesos costosos; unicamente pedían sufragar estos gastos los -

principes eclesiastices, si los mercaderes italianos les concedían -

anticipos; p3ro incid!a asi en peligrosa dependencia de sus acreedo

res. La Iglesia no vacil6 en otorgar a estos su apoyo de penes ecle

si6sticss que les ayudasen s hacer efectivas sus prestaciones. 

Todo ello. convirti6 s la Iglesia en palanca principal del de

sarrollo capitalista medieval y el fomento de las potencias_financi!, 

ras italianas que recaudaban los impuestos. 

En el siglo XIII coinciden por primera vez en estas activida

des los Placentinos y Sinueses, todos ellos aventajados m6s tarde -

por florentinos. Estos tomaron de Inglaterra por vez primera el ejem

plo de ser recaudadores de impuestos. Pera sufragar los intereses -

impuestos de los empr~stitos por ellos celebrados, os principes ecl_!! 

siasticos y otros señores territoriales implantaban contribuciones -

q~e obligaron a sus s6bditos a orientar su econom!a hacia el logro de 

los recursos necesarios. 
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Se convirti6 Francia en el Centro de sus actividadef!,no menos 

que InglBterra, En Alemania alcanzaron una poaici6n parecida; les fu_! 

ron confiadas la acuftaci6n de monedas y las aduanas. 

Los ingresos in natura que entraban a la Iglesia procedentes 

.e le lana ~e los monasterios Ingleses eran aprovechados por los Flo-

rentinos, Es evidente que no se efectuaba sin grandes lucros esta con 

versi6n de los ingresos in natura o en moneda extranjera en aquello -

que la curia necesitaba. 

El préstamo prendario sigui6 siendo su negocio más importan

te, en que el Estado solicitaba le contribuci6n de los ciudadanos - -

mediante una tributsc16n regular o por procedimientos extraordinarios. 

Al finalizar la edad media hasta los circulas eclesi~sticos actuaban-

para combatir los abusos del préstamo sobre prendas fundando los Mon
J. tea Piedatia, en los cuales se cobrara un interés más reducido a t!-

tulo de mero reembolso para los gastos de administrac16n. 

S.- EN LA EDAD MODERl~A. 

El razgo distintivo en la Edad Moderna consiste en Que es -

actualmente el Estado, quien por si mismo y en lugar de los ciudad_!! 

danos interviene en la economía ya que anteriormente esteba regulada 

primordialmente por cada ciudad. 

En las ordenanzas de los siglos XVI y XVII mostraban loa BE, 

beranos sus administraciones civiles. A este respecto Fue muy preve--

chosa para los principes protaste3tantea 1 la eecularizaci~n del patri~o 

nio eclesidstico¡ los párrocos ae encargaban de c::ometldoa del Estada, 

propios de institucianea inferiores, como la beneficiencia y la aaia-
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tencia social. Para llevar a cabo sus planes el estado tenla que pro 

curar la eliminación de aquellas patestadea particulares que se - -

hablan firmada en su territorio, perdian las ciudades de Espafta au

independencia, pera tampoco atarg6 el soberana Carlas V influencia-

alguna en loa negocias pÚblicaa, la propia Iglesia tuvo que poner -

aus medias al servicia del Estado. 

Este se apropio de todas sus bienes can la ayuda de las - -

grandes órdenes militares para disponer de ellas y hasta la inquisi

ción fu~ en sus manos un media para quebrantar toda resistencia con

tra la potestad del príncipe. 

La renovación religiosa se situó desde luego en actitud to-

talmente critica no sólo frente a la organización de la iglesia sino

tambi~n ante la económica conforme se había desarrollado al finalizar 

la Edad Media. 

Los reformadores renovaran can la mayar intensidad la resta.!:!. 

ración de los precepto~ canónicas en la lucha contra la usura. 

En este Capitula nas damos cuenta que el desarrollo de la -

sociedad humana comenzó en la epoca en que el hombre vive de la natu 

raleza sin modificarla, alimentandase de frutas y de ralees silvas 

tres, as! coma de ciertas productos de la caza y de la peaca. 

Paca tiempo despu~s el hambre ea recolectar semisedentario.

En la civilización el hambre ya dispone de un sistema de escritura y

de numeraci6n, vive en ciudades y su ecanom{a depende del comercio 

que efect6a con los pueblos vecinos a quienes vende la productos exce 

dentes de la agricultura. 
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C::omenz6 el uso del trueque con productos que tenian para in-

tercambiar, dan principio los primeros préstamos con réditos. Princ,! 

pia la organizaci6n de la Industria por parte de los países Eur7eos 

can el Continente Americano que se hiza más fácil can la ayL~a de la 

navegaci5n, del desarrollo de la Administraci6n y la Contabilidad, -

así como por le circulaci5n de monedas que contribuyeron grandemente 

al daarrollo de las finanzas, ya que mediante escri toa ·.¡ ae'"conce -

dian loa créditos y de esta manera ae podía comprobar la deud~ que -

contraía la persona que solicitaba el usa del crédito para poder - -

hacer efecrivo au pago, aai como pedirle el pago de loa interésea 

acumulados. 

También podemos darnos cuenta que hasta en lea primeras ci

vilizacion~a se penao en ·reglamentar de distintas formas el uso de -

los préstamos y de las deudas que se contraían para r· : tar posterior

mente problemas tanto de Índole privado como p6blico, de esta manera 

también se evitaron conflictos de Orden Internacional que hubieran -

traido re~ercusiones entre los países acreedores así como en los deu 

dores y posibles guerras que se evitaran por el uso de reglamentos -

o legislaciones los cuales ambas partes estaban obligadas a respetar 

y cumplir. 
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c;APITULO S E 6 U N D o. 

EL El'JDEIJDAMIENTO EN M~Ic;Q Dt]iOE ITUliBIDE Hl-ltiTA M.JE:Smlli 

~-

la. El Crédito Nacional y la Deucia externa desde 1823. 

2a. México y el Tratado de 1854 celebrado par Antonia L6pez

de Santa Anna. 

3C.-La Crisis Financiera, Nuevos Prestamaa y Las Gobiernos -

que contrajeron deudas con paises extranjeros. 

4a.-E1 Principio de la Capacidad de Pago del País. 

SC.-El Endeudamiento real del Peía de 1947 a 1972. 

60.-Condiciones a que quedo sometido todo el procesa de En-

deudamiento exterior. 



CAPITULO SEGUl'f>O. 

"EL ENDEUDAMIENTO EN foEX!CU DESDE ITUHBIDE HA~TA NUtSTROti 

DI~ "• 

1.- EL ~EDITO NACIUNAL V LA DEUDA EXIERNA DESDE 1823. 
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M~xico naci6 como Repóblica endeudado y hoy es uno de los

pa!ses mas endeudados del mundo. Son 159 años de historia, durante -

todo este lapso, la deuda exterior ha significado para el país no s~ 

lo dependencia econ6mica, sino un constante acoso a la soberanía. 

El endeudamiento llevó al pa!s a perder la mitad de su te 

rritorio y provoc6 la intervención Francesa de 1861; condiciono a los 

gobiernos postrevoluc~onarios y oblig6 a la entrega de nuestros rec!!.r 

sos naturales a manos extranjeras, ahora llega a extremos qLJe impli

can la virtual hipoteca de la nación. 

Desde el Imperio de Iturbide hasta nuestros días cada go -

bierno ha culpado invarlablil.nente a su antecesor de un deterioro -

econ6mico que sólo puede encararse con nuevos empr~stitos. Es un CÍ,! 

culo vicioso imposible de romper, se busca pagar las deudas para po

der tener cr~dito y despues endeudarse m6s. 

Invariablemente entre las condiciones proclamadas por el -

gobiarno para endeudar al país ha destacado, el poder salvaguardar

la inde~endencia y la autonomía nacional. 

Disuelto el Primer Congreso Constituyente, el 30 de Dctu -

bre de 1823, por orden del emperador Iturbide, el siguiente Congreso 

se inagur6 el 7 de Noviembre del mismo año, ah! se expresó la necesi

dad de pedir préstamos exteriores. 
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La bancarota existente en México, debido a la lucha de inde

pendencia, y la fuga del papel moneda que existía ocasiono muchas abciaas 

al p6blico, porque entonces la hacienda estaba en un punible abandono, 

fiada casi a la arbitrariedad de sus agentes, la mayor parte infieles, 

ineptos unos y poco exactos otros, fue necesario solicitar el remedio, 

segón propuso la comisi6n de Hacienda al Congreso, por medio de un -

sistema r€!pido, fácil v·aancillo en su administrac16n, sin grav§menea 

de los contribuyentes y mediante la primera deuda republicana, veinte 

millones contraído con poderosas casas inglesas, como habia aprobado-

el Congreso , el 27 de agosto de 1623. · 

El emp.résti to fu€! hecho, por dieciseis millones de pesos con 

la casa Inglesa Stapler y otro igual con la de Barclay, Herring, Ri -

chardaon y Cia. Deagradiadamente estos empréstitos resultaron negati

vos para el progreso de la naci6n, no solamente por el pago de fuer -

tea intereses, sino porque se distrajeron en inversiones mal contro

ladas, destinándose a la compra de armas y de ~uques, deacuidéndose -

en cambio el saneamiento de la hacienda p6blica. 

Al consumarse nuestra independencia, deepues de diez anoa -

y once días de luchas, la situacion general de México presentaba les 

siguientes caracter!sticae: 

Laa condiciones econ6micas eran poco favorables; la propia -

dad continuaba fundamentalmente en.manos de los peninsulares y del -

clero, el comercia can Eepena había deaaperecido; los campee no hablen 

sido cultivados normalmente y la insuficiente producci6n agrícola -

habia provocada miseria en el pueblo, la industria sin el mercado ún..!. 

co que representaba Espana, estaba paralizada y la minería que era la 

Principal fuente de riqueza de la Nueva Espana, había recibido tremendo 
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golpe al disminuir los metales en circulaci6n con motivo de la em1-

e16n de billetes Q.E numerosos pa!sea lanzaron al mercado para susti

tuir aus monedas. 

En el Congreso de 1823 operaba el deseo de no hacer recaer

aobra loe canatribuyentee loa gastos generales del estado, desde en

tonces ae formul6 también · el prop6aito de evitar el contrabando y -

la mala admin~atraci6n de las rentas. 

Oe esta forma se dieron cuenta que la confianza era mejor

en apoyo a las instituciones, para conseguirla, se propuso el 19 de

diciembre de 1625 la claaificacion y la liquidaci6n de la deuda, en

favor del establecimiento del crédito v el engrandecimiento econ~mi

co. Guadalupe Victoria dijo (9) en su primer informe de gobierno, el 

lo. de Enero de 1826, los pagos a las casas prestamistas se habían-

hecho con re~igiosidad, el pr~atamo negociado, dichosamente se había 

usado muy poco para gastos comunes y nunca se empleó tal empréatito

para el completo y pronto pago de dividendos y amortizaci6n neceas -

ria. 

Nunca se pidi6 para pagar loa intereses de la deuda exte- -

rior. Loa primeros gobernantes reconocieron cama vigentes y obliga-

torias las deudas dejadas por el gobierno virreinal hasta el 17 de -

Septiembre de 1810, y aún loa empréstitos hasta el 17 de Septiembre

de 1810, v aún los empréstitos acordados por loa gobiernos que se s~ 

cedieron desde esa fecha hasta el 28 de junio de 1824, cuando el so

berano Congreso General Constituyente quiz6, de una vez por todas -

(9). E5~UIVEL OBREüON TORIBIO, ob. cit., página 178, 
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arreglar y afianzar sobre bases s6lidae el c~dito nacional. las

cr!sis políticas internas, las amenazas de reconquistar a M~xico -

por EspaRs y los manejos de comercio Ingl~a, impidieron que el opti 

mismo de Guadalupe Victoria prosperara. Se di6 la apertura por el -

Presidente Guadalupe Victoria, del Congreso General, el lo. de Ene

ro de 1829. 

Al Presidente Vicente Guerrero le correapondi6 clausurar -

las lesiones del Congreso éi 23 de Mayo de 18&9. Toc6 a Anastae1o

Buatamante en Jalapa, Veracruz en Diciembre de 1829, tramitar nue-

vas deudas, con un principio nuevo y ere el de diversificar a loa

acreedores. 

No era conveniente concentrar todo en la deuda Inglesa,- -

había que acudir para nuevas dotaciones a El Havre, Burdeos y Nueva 

Orleana. 

Se mantuvo en reciprocidad la amistad entablada en loe Es

tados Unidos del Norte y para sentarla sobre base~_a6lidas, 71 Eje

cutivo se ocup6 de la concluaion de loa tratados pendientes entre -

ambas potencias, con conceaionea aduaneraa se aaegur6 la confianza 

entre ambos Estados. 

la autorizacion para emitir !etras hastas por dos millo 

nea sobre loa "· productos de lea aduanas marítimas hizo que fue

ran posibles los empr~stitoa. 

la sabidur1a con que se realizaron loa acuerdos por les -

cámaras y la observancia religiosa de las condiciones de pago y por

aupuesto la reorganizacion de la Tesorería General, f~menteron en --

1831 la aegvridad de que el pueblo mexicano sería en breve el más -
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feliz del universo, sin insinuar tan solo lea causas vsrdedaras y -

que un año después se descubrieron, las cuales eran 4ue el Estado -

estaaa a punto de fracasar, durante el Gobierno de Anastasia Buata -

mente, nunca se hizo saber a la ciudadanía que en aus tres años de -

gobierno habia hecho operar otro principio de deuda exterior, ir más 

all& de lo aprobado por las c&maras y la autorizaci6n para emitir -

bonos por dos millones de pesos, y que dej6 al erario con una deuda

de B,?19,?9?.00 de pesos con cargo a la Aduana de México, a la Teso

rería General y a la casa de Moneda. 

La Junta Nacional Gubernativa había autorizado que un Ciu-

dadano de Estados Unidos, Esteban Austín, se estableciera con 300 -

familias en Texas Para el cultivo de algod6n y cana de az6car; ~os-

primeros braceros llegados a Texas. 

Dos anos.despu~a volvi6: Anastasia Bustamenta el poder, pa

ra contentar a los franceses residentes de México y hacer frente a

ciertos levantamientos de las familias de Esteban Auatin estableci-

dos en Texas, Anastasia Bustamante logr6 que por :.j Ley del 2? de -

Marzo de 1838 se 12 autorizara un préstamo extranjera por seis milla 

nas de pesos, su finalidad era endeudarnos para solucionar los canflic 

tos internacional2s que se crearon con nuestra buena vecindad y hmspi 

talaria agogids a nuestro país. 

Anastasia Bustamante consigui~o el 8 de agosto de 1839, que 

su Secretaria de Hacienda pudiera renegociar las deudas externas con 

un inter~s del 15 y l?~ • La sexta parte de los derechos aduanales -

de Veracruz y Tampico quedaba d3stinada, por la fuerza de esas ren3-

gociaciones a pagar a los acreedores londinenses, endeudarse e hipo

tecar la producui6n, que todavía no era petrolera en esa zona del --
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golfo, con un nuevo y todavía vigente principio¡ renegociar en aitu.!! 

cianea de crísis, dar más intereses y volver a establecer el modo de 

pago más conveniente al acreedor, para no perder el crédito. 

Para salir de los apuros, agrandados por los levantamientos -

en Texas, se decret6 que todo var6n mayor de 18 años disra una contri

buci6n de entre dos pesos y un real por mea. 

Antonio L6pez de Santa Anna llego a la presidencia por prime 

ra vez, el 16 de mayo de 1833. Oespues de multiples dessparicionea y 

reapariciones en el poder, el G.m:il.Santa Anna, se hacía llamar su al 

teza serenísima. 

Dur6 diez peri6dos y en el Oltimo la s1tuac16n econ6mica de

la República era lamentable. Esos periodos abarcaron desde el año de 

1833 hasta 1853, en esa ~poca ya no se podía acudir al pr~stamo -

extranjero porque se debía mucho y no hab1a confianza dada la fragili 

dad de los regímenes mexicanos; algunos de loe cuales duraban s6lo -

unos cuantos d1as y otros cuando mucho dos eñes. 

El Presidente Gómez Pedraza prepar6 el ascenso de Santa Anna

al poder y el 3 de Enero de 1833 hicieron su entrada triunfal en la

Ciudad de M~xico, Santa Anna y G6mez Pedraza, realizadas las nuevas

elecciones, la candidatura del Gral. Santa Anna se vi6 favorecida -

por los elementos oficiales y milttares, con lo cual reault6 electo

Preeidente de la República. 

Por enfermedad del Gral. Santa Anna, ocup6 la presidencia -

Valentin Gómez Ferias, el lo. de Abril de 1833. el Primer problema

que confrontó Valentin G~mez Ferias fue el relativo a lea relaciones 

entre la Iglesia y el Estado. Los representantes ecleaiaaticos se --
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abaten!an de reconocer autoridad en los gobiernos independientes, -

alegando acatar las disposiciones papales, G6mez Far!os los inat6-

para obedecer al gobierno mexicano y como no obtuviera la sumisi6n

deaeada, emprendi6 una serie de reformas que tenian por finalidad -

supeditar esa instituci6n al dominio del Estado, lográndolo en Di -

cieinbre de 1833, mediante un decreto por medio del cual el gobierno 

aometi6 bajo au autoridad s la Iglesia. 

Triunfantes los conservadores planearon la destituci6n de -

G6mez Far!as y arbitrariamente fue destituido por Santa Anna y des

terrado del pa!s en Septiembre de 1835. 

El 28 de Dicie.1bre de 1836, Espafla reconoci6 la Inde¡Jenden

cia de México, firmandose un tratado de paz y amistad entre ambos -

paises. 

De acuerdo con la Constitución centralista de 1836, se rea

lizaron nuevas elecciones presidenciales, resultando electo nueva -

mente Don Anastacio Bustamante, quien tomó poaeai6n de su cargo en

Abril de 1837. En esa época surgió una nueva y grave complicacion -

Internacional~ el gobierno de México recibi6 una reclamaci6n por -

parte de Francia, la cual era exagerada y que un pastelero franc~s

de la Ciudad de M~xico reclamaba por el saqueo que sufri6 su esta -

blecimiento a manos de unos sold:3dOs mexicanos, por ello esta guerra 

recibi6 el nombre Je la Guerra de los Pastelea. 

El gobierno de Anastasia Bustamante, lejos de entrar en -

arreglos con los Franceses, opt6 por la guerra cuando las condicio

nes de M~xico, hscian imposible cu~lquier intento de defensa. 

El 9 de Marzo de 1839, el gobi~rno mexicano, que hab!a 

obrado tan torpe como presuntuoaamen.tru·se. v'io rJbligado a firmar. un-
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tratado de paz concediendo a los invasores todo lo que su.naci6n -

había reclamado. 

Despu~s de largas discusiones el 2 de febrero de 1848, se -

firmaron en la Villa de Guadalupe Hidalgo los tratados de Paz entre

México y Estados Unidos, SegÚB éste, nuestro país perdería una supe!_ 

ficie de 2,205,639 kilometros cusdradoa; eato es, más de la mitad de 

nuestro territorio. Comprendía la parte arrebatada por los norteame

ricanos laa provincias de Texas (hasta el R!o Bravo), Nuevo México -

y Alta California. A cambio de esa pérdida, nuestro país recibir!a -

la cantidad de quince millon2s de pesos. 

El 3 de Junio de 1848, el Congres6 designo Presidente s Don 

José Joaquín de Herrera, cuya actuacifin puede sintetizarse de la si

guiente manera: recibi6 parte de la indemnizaci6n que Estados Unidos 

di6 a México, mejur6 la Hacienda Pública, a pesar de la falta de coo 

peraci6n de los Estados, fund6 el Banco Nacional con fondos recibi -

dos por concepto de la misma indemnizaci6n, consolid6 la deuda pública, 

inici6 la construcci6n de ferrocarriles, la introducci6n del servi

cio eléctrico y del telégrafo, y limit6 los fueros del ejército. 

El 15 de Enero de 1851 el Gral. Mariano Arista sucedió en el 

poder al Señor Herrera. Este nuevo mandatario continuo con la políti

ca observada por su antecesor en lo que toca a la reorganizaci6n ad

ministrativa y del ejército, tuvo ~ue reprimir, sin embargo, numero

sos pronunciamientos, fomentados por los militares desplazados, que -

extrañaban el desorden de los tiempos de Santa Anna, cuyo retorno -

pedían. 
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El 20 de Octubre de 1852, se elaboró un documento en el que

ae desconocía al Gral. Arieta como Presidente; se llamaba Santa Anna 

a desempeMar el poder ejecutivo y se exigía la inte~~aci6n de un Con 

greso que reformar~ la Constitución. 

El 20 de abril de 1853, Santa Anna fue declarado predidente, 

fu~ esta au Gltima Presidencia de Don Antonio Lápez de Santa Anna; -

lo apoyaron el clero, el ejército y la aristocracia. 

Loa despilfarroa Que eran caracteriaticos en este gobierno -

muy pronto agotaron el erario. Entonces se inventaron nuevas contri 

buciones para regularlo, algunas de ellas UE!jE'tcrrias ; y otras verde 

deramente ri11culas, como las de canales de desague, la de puertas 

la de ventanas, y balcones, lejos de resolver el problema, este au -

mento de contribucionea eatorb6 todo trabajo honrad~ y diá mrirgen a-

que loa ciudadanos trataran de evitar el pago clau~u. ,ndo puertas, -

ventanas, etc. 

2.- MEXICO V EL TRATADO DE 1854 CELEBRADU POR ANTUNIO LDPEZ DE SANTA 

~-

En 1853, se suscito, una nueva controversia en nuestro pa!s 

y los Estados Unidos: este pretendía adueMarse de la Mesilla, terri-

torio mexicano que por haber cambiado de curso el Ria Bravo habla que 

' dado al norte del mismo, y nuestros vecinos hablaron claro: (10) o -

nos venden la Mesilla, o la tomamos por la fuerza. 

Santa Anna, que deseaba dinero para continuar con su farsa, 

(10). tiüL!ti LEDPOLDO, La Healidad Económica Mexicana, Editorial Siglo 
XXI, 8a. Edición, M~xico, 1970, p§gina 237. 



33 

vi6 en ello la ocasi6n para resolver sus problemas econ6micos, v de

jando a un lado los tratados de Guadalupe, que seffalaban la obliga -

ci6n de someterse a un arbitraje en caso de conflicto, opf6 por !a

venta, hubo regateos, hasta que por fin se fijo el precio de diez -

millones de pesos para el territorio disputado, de los cuale~,Ppor -

distintas causas México sólo recibi6 seis. 

Esta venta escandalosa airvi6 para enriquecer a Santa Anna-

Y a sus favoritos, el desplfarro aumento al grado de que el r~gimen

dictatorial se hizo odiosa inclusive para algunos canservad~res. 

Se redactó un plan contra la ~"tadul'a::;; de Santa Anna y fu~ 

el plan de Ayutla y el cual era de carácter pol{tica, figurando en-

el loa siguientes puntos esenciales; 1.- D1aconoe•r e Santa Anna y a 

au régimen dictatorial. 2.- Establecer un gobierno provisional, que

eer!a sostenido con la fuerza je las armas. 3.- Convocar a un Congre 

so Constituyente tan pronto como triunfara el movimiento que inicia

ban. 4.- Restablecer como forma de gobierno el sistema repÚblicano, ~ 

representativa popular. 

Cuando el documento fue terminado, faltando únicamente las -

firmas, que fue enviado al coronel Florencia Villarreal quien deb1a

pro~lamarlo y levantarse en armas, como lo hizo en . Ayutla, Guerrero, 

el lo. de Marzo de 1854. En el se eatablec16 que quienes se opusie-

ran a ese Plan sérÍErttratados coma· enemigos de la Independencia Na -

cional. 

V la Revoluci6n se hizo incontenible! va que en ese tiempo -

Santa Anna v~ndi6 a Estados Unidos al territorio de la Mesilla con -

el fin de allegarse fondos. 
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Santa Anna camprendi6 Que le era imposible r.=sistirse a la -

Revoluci6n y el General Santa Anna decidi6 abandonar el poder y pre

textando que hasta sus propios consejeros le eran desleales, sali6-~ 

rumbo a Veracruz, donde embarc6 el d1s 9 de agosta de 1855. 

La Constituci6n de 1857, filos6ficsmente se inspiró en los -

principias ideol6gicos de la Revoluci6n francesa y desde el punto de 

vista de ls Orgsnizacion Politice que se dsbs a nuestro ps1s, la - -

Constituci6n tom6 como modelo s ls de Estados Unidos de Nortesmerics. 

Se estableci6 en México el sistema de. gobierno republicano -

representativo federal, dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legis -

lativo y Judicial, Además, figur6 ls prahibici6n de reelegir de modo 

sueesivo a los encargados del Poder Ejecutivo de la Uni6n y las Esta 

dos. Sin embargo esta Constituci6n estableci6 le Libertad de Enseña!!. 

za. 

De acuerdo con la recien sprobsds Constituci6n, se llevaran

ª cabo las elecciones presideocisles, en las que result6 electo el -

General Comonfort, quién despu~s de jurar la Constituci6n, entra a -

desempeñar su puesta el lo. de Diciembre de 1857. 

La Guarra Civil estalla el 17 de Diciembre de 1857, un anti

guo general santannista, amiga de Comonfort, don Félix Zuloaga, se -

pranunci6 en Tscubays en el que desconocía a Camonfort y su gobierno 

y el cual se defendi6 y reuniendo algunas fuerzas luch6 contra los -

aublev3das de Tacubaya. 

Pero fracaso el 21 de Enero de 1858, abandono el Palacio Na

cional dirigiendose a Verscruz, donde embarc6 para el extranjero. El. 

Licenciado Benito Juárez consider6 que era su deber constitucional -
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Como presidSite de la tiuprema Corta de Justicia, asumir el Poder - -

Ejecutivo, se traslad6 a Guanajueta desde donde hizo saber a todos -

los gobernantes de los Estados que asumía legalmente la Presidencia

de la RepGblica que defenderla a toda costa la Gonstituci6n de 1857. 

Benito Juárez, ante la insistencia de sus ministros v amigos 

decidifi dar un golpe ra9ical contra el clero, publicando varias le~ 

vea que despojaban a este de los bienes econ6micos que poae!sn v -
lea quitaban la ingerencia en asuntos de carácter civil. Esas levea

fueron llamadas Leyes de Reforma. Las cuales fueron expedidas en Ve

racruz en 1859 y 1860, fueron adicionadas con otras dadas en México

en 1861. M~s tarde en 1872, todas las leves de Reforma fueron formal 

mente incorporadas a la Constituci6n Nacional. 

3.- LA CRISIS FINANCIERA NUEVOS PRESTAMOS V LOS GOBIERNO~ ~UE CON.. 

TRAJERON OEUOAti CUN PA!SES EXTRANJEROS. 

El lo. de Enero de 1861 restableci6 Juárez, en la Ciudad de-

México, el centro di!U.Poder Ejecutivo Constitucional, las más impar 

tantea medidas dictadas por Juárez en ese tief11Jo fueron: que en vir 

tud de las angustiosas condiciones econ6m~caa del pa!s, el gob1erno

federal entraba en dominio v disfrute de todas sus rentas y suapen -

día por dos aftas todos los servic~os de la deuda extranjera. .En re!!_ 

lidad ese paso era necesario para dar un descanso al pa{s; pero en -

el extranjero no se comprendi6 o no se quiso comprender asi, origi -

nando lo anterior un gran problema Internacional. 

Como va se mencion6 anteriormente el Presidente Benito Ju6rez 

se hab!a visto obligado a expedir un decreto por el que se declaraba 
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suspendido por dos aMos el pago de la deuda pública, tanto interior

como exterior, a fin de poder nivelar los presupuastQs y atendar -

las necesidades m6s apremiantes. 

Eate decreto fué el motivo para que Francia, Inglattrra y E!!, 

paMa, potencias acreedoras de México, reclamaran el pago de sua cré

ditos disimulando ss1 sus funestas intencionales de interev~ir dir~c 

tamente en la politice del Nuevo Mundo, contrarrestando el predominio 

que hab1an logrado loa Estados Unidos de Norteamerica • Desde Julio -

de 1861 tanto el Embajador de Gran Bretaña como el Ministro Frances,

informaron a sus respectivos gobiernos de la situacion que guardaba -

México, concluyendo que el Único remedio capaz de salvar a nuestra -

Patria del caos en que se debst1a ea la intervenci6n extranjera y es

ta no se hizo esperar. 

La intervenci6n Fre~r.esa, con motivo de las luchas civiles

internas de Méxicü, de la suspensi6n provisional del pago de la deuda 

extranjera, Je la Guerra de Secesi6n de Estados Unidos y de las ambi

ciones expansionistas de Napoleón III, los conservadores mexicanos -

aprovecharon la situación para promover una intervenci6n armada con -

tra el gobierno da Juárez. Inglaterra, Francia y España firmaron el -

convenio sobre bases puramente econ6micas; pero al advertir lea inten 

cianea imperialistas de Francia, se retiraron Inglaterra y EspaMa, -

no sin antes aceptar en el convenio de la Soledad reconocer e Benito

Ju6rez. 

Se destac6 por su rectitud el General Prim, representante de 

Es~aíla. Ssligny y Lorencez, representantes de Napole6n III de Fran-

cia, faltando a su palabra rompieron las hostilidades contra México,-
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ayudados por el traidor Juan N. Almonte. 

Juárez, con fii:meza v decisi6n, lanz6 un manifiesto aceptan

do el reto en nombre de la justicia V el buen Derecho. En puebla, en 

los Cerros de Loreto y Guadalupe, donde el General Zaragoza esper6-

a los franceses, se desarrollo la batalla el 5 de Havo de 1862, en

la que las armas mexicanas se cubrieron de gloria, obteniendo lKI. -

triunfo de resonancia Internacional. 

En 18631 los franceses se rehicieron y con grandes refuer-• 

zas recomenzaron la lucha ·ar:ttiando ,· a ~ P..uebla :, qtJB! -'ó ~espuéQJ ~ . ..,='...,; 

de dos meses de resistencia se rindi6. De all{ siguieron a la Ciudad 

de México, en dJnde entraron en Junio de 1863. All! los Franceses se 

aliaron con el clero y acordaron traer a gobernar al Imperio Mexic&

no al archiduque Maximiliano de A Haaáburgo (Austria). Esta enganan

dJ, aceptó lle~ando con su esposa Carlota a H&xico el 12 de Junio de 

1864. 

El General Porfir!o Díaz derrot6 a los franceses en Oaxeca,

Meximiliano de Austria se indispuso pronto contra el Clero y los 

reaccionarios, pues él era realmente liberal. Estas dificultades ae

fueron acentuando, mient1'13s tanto Napole6n III en Francia se ve1a -

en graves problemas que le obligaron a retirar sus tropas de México. 

Maximiliano qued6 casi s6lo; v en 4uerétaro fue preso el emperado~-

V los Generales Miram6n v Mejía, que fueron fusilados en el Cerro -

de l~a Campanas, el 19 de Julio de 1867. 

El Presidente Benito Ju6rez regres6 triunfante a la capital y 

restablecio nuevamente su gobierno en la Ciudad de México, poco - -

después de su triunfo militar se enfrent6 con otro problema por rea-
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solver y era el econ6mico. 

La postraci6n del pa!s era muy grave; la Administraci6n pó

blica estaba desorganizada, el nombre del pa!s había sido comprometi 

do en trata.dos ruinosos que urgia revisar y sanear, el presupuesto -

del gobierno no era. sols suficiente sino que estaba en bancarrota, -

pues los egresas superaban en comparaci6n con los pocos ingresos;, la 

agricultura , la industria, la minería y el comercio necesitaban una

rapida rehabilitaci6n. 

En esa ~poca se dieron las primeras m~didas para reorganizar 

la administraci6n y la vida nacional, entre las que se encuentran las 

siguientes ~iy~ eraN; ,•:, la revalidaci6n del privilegio concedida -

para construir un ferrocarril en Tehuantepec, la liquidaci6n de la -

deuda interior, la renovaci6n de la concesian para construir el ferro 

carril de México a Veracruz (Mexicano), el cambio,, · '.ipo de moneda, 

la reglanent3ci6n de la instrucci6n p6blica (primaria, secundaria y

profeaional). 

El Licenciado Don Sebastian Lerdo de Tejada canvac6 a elec -

cianea presidenciales, en el cual figuraba como candidato para Presi 

dente Constitucional el 16 de Noviembre de 1872, y tom6 posesi6n de

su cargo el lo. de Diciembre de 1872. 

Las leyes da Reforma axpedidas por Benito Ju~rez en Veracruz 

desde 1859-186tJ, fUó!ran incorporadas a la Coruiti tuci6n, por acuerdo

del S~ptima Congreso de la Uni6n, el 25 de Septiembre de 18?3. 

En el periodo presidencial Jel señor Presidente Lerda de Te

jada se 1nagur6 el fer~ocarril de M~xica a Veracruz, construido can-

capital ingl~s, y se ajustaron contratos para la c~nstrucci6n de atrae 
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(de PuertJ México, hoy Coatzacoalcos, Ver., a Salina Cruz y de Noga

les a Guaymas, aunque no llegaron entonces a realizarse~ Adem6s, -

fueron hechas proposiciones al senor Lerdo de Tejada para que autor.!, 

zara la conexi6n ferroviaria entre la Ciudad de México y la frontera 

norte; pero considerando don Lerdo de Tejada 9ue la penetraci6n del

capital norteamericano en México traerte como r¿sultado la influen -

cia del poder econ6mico de Estados Unidos en nuestro país, debido a

eato el pens6 que entre la fuerza y la debilidad era mejor el deaie.!: 

to. 

El 24 de Noviembre de 1876t en·tro en le capitel de la Repó

blica el General Porfirio Díaz, ocupando el poder y a au vez asu -

miando la Presidencia de la Rep6blica. 

Laa condiciones en las que se encontraba México al iniciar-

se la Etapa Porfirieta se encontraban respecto a le agricultura atra 

vesaba por una situaci6n muy dificil debido a la psaima distribu -

o16n de la tierra, a las lamentables condiciones de vida de los cam

pe sinos, el atraso de la técnica agricola, a la inseguridad y falta-

de garantías para los hombres del campo, a la falta de obras de bene 

ficio colectivo para mej0'1'ar la productividad de la tierra, e la - -

falta de estímulo para abrir nuevas tierras al cultivo y a la falta

da educ3ci6n y preparaci6n de los campeainos. 

En lo que a la industria se refiere las leyes de Reforma y

la Const1tuci6n de 1857 favorecieron el desenvolvimianto de le Indua-

tria , pero los capitalistas no se animaron a realizar inversiones -

importantes por la inseguridad política, debido a las luchas civiles, 

V por la desorganizaci6n del poder pGblico. 
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Los bi1mes de la iglesia al ser desamortizadoR, por .-los parti-

culsres, aumentaron la riqueza circulante y promovieron el desarro·-

llo de algunas industrias. 

El comercio se encontraba casi paralizado c~·-.a consecuencia -

natural de las agitaciones militares, por la falta de vías de tran~ 

porte, por la inseguridad de los caminos y la baja capacidad econ6-

mica de la poblaci6n. 

Los periodos políticos que abarca la etapa porfirista son; - -

Presidencia Provisional de Porfirio D!az del 26 de Noviembre de 1876. 

al 5 de Mayo de 1877. 

El primer período Constitucional de Porfirio Diez fue del 5 de 

Mayo de 1877 al 30 de Noviembre de 1880. 

Periodo Presidencial del General Manuel Gonz§lez del lo. de -

Diciembre de 1880 al 30 de Noviembre de 1884. 

Segundo Período Constitucional de Porfirio Día¿ del lo. de -

Diciembre de 1884 al 30 de Noviembre de 1888. 

Tercer período Constitucional del lo. de Diciembre de 1888 --

al 30 de Noviembre de 1892. 

Cuarto Perído Constitucional del lo. de Diciembre de 1892 al 

30 de Noviembre de 1896. 

Quinto Período Constitucional del lo~:~e~Diciembre de 1900 al 
,•,.):.:..:·!,; 

30 de Noviembre de 1900. 

Sexto Perido Constitucional del lo. de Diciembre de 1900 al -

30 de Noviembre de 1904. 

S~ptimo Período Constitucional(reformado a seis aMoa de dura

ci6n) y fue del lo. de Dic. de 1904 al 30 de Nov. de 1910. 

El Octavo y 61timo período del lo. de Dic. de 1910 al 25 de -

Mayo de 1911, el cual renunci6 a la Presidencia. La Etapa -
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Por:irlsts; incluyendo el período del General Manuel González, en el 

qu~ se sigui6 la misma política del General Porfirio D{az y por lo -

tanto sus Períodos Presidencial~s comprenden treinta y cuatro aHos -

menos veinte días. 

El Gral. Diaz se vi6 obligado a imponer otra clase de régi

men para asegurar au poder, mediante la fuerza militar y la policía

control6 las eleccionea,la prensa y la libertad de palabra, e hizo -

del gobierno popular una farsa mediante la distribuci6n de los pues -

tos públicos entre sus generales, dándoles rienda suelta para el -

pillaje más desenfrenado, ssegur.6 el domini.J del ej~rcito, mediante

combinaciones pol{ticas con dignatarios de alta estimaci6n de la - -

iglesia cat6lica y permitiendo que se dijera en voz baja que esta -

recuperaría su antigua fuerza. Porfirio Diaz gan6 el apoyo del clero 

y del pa~a, mediante promesas de pagar en su totalidad laa deudas -

extranjeras, e iniciando a la vez una canpaHa para otorgar concesio

nes Y favores .a los ciudadanos de otros paises, especialmente nort!!_a 

mericanos e hizo la paz con el reato del mundo. 

En contraste con la gloria luminosa del dictador vino la -

degradaci6n del pueblo, la esclavitud,el peonaje y todas las misePias 

que acom~añan a la pobreza, la abolici6n de la democracia y de la -

seguridad personal creadora de la previsi6n, desmoralizaci6n general 

y d:pravaci6n. 

Despu~s de 1884, O!az fué reelegido por unanimidad cada 4 -

años durante 20 hasta 1904, aunque el periodo presidencial se alerg6 

a 6 años y por éeptima vez fu~ elegido p~r unanimidad. Finalmente 

el lJ de Julio de 1910, DÍaz resulto elegido presidente de México 

por octava vez. 
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Los principios que pudo seguir Porfirj.o Diez durante su -

larga dictadura no interesan, que trae su ca!da se orient3 hacia la 

apertura de par en par, de las pUartas a la inversi6n extranjera. 

A mitad de sus mandatos pudo in~ormar que el 30 de Junio -

de 1690 la República, deb!a, por la antigua deuda inglesa s6lo 134,-

153,12 pesos y que la deuda exterior global era ya de 109,087,500 -

pesos, con la Ley General de Instituciones de Crédito fue descubrien 

do Don Porfirio O!az que era tambi~n poaible acrecentar el d endeu -

damiento interno, en sus informe de 1899 dijo (11) el Presidente que 

confiaba al Banco Nacional de México los superávits de su gobierno. 

Sin que esto nos privara de la sabía asesor!a que entendi -

dos extranjeros pudiera11 prestar a México para definir la pol!tica -

econ6mica, independientemente de la ;suerte que corrieran las gestiones 

internacionales.~, Don Jos~ Vves Limantour, permanente Secretario de 

Hacienda del Porfiriato, qu1z6 as! afrontar el creciente sistema mo-

netarista de las grandes naciones y encontrar en la plata un patr6n

que nos diera estabilidad • Todo con el consejo y la asesoría de los 

miembros de la Comisi6n monetaria, establecida el 4 de Febrero de --

1903, entre ellos Braniff Brittingham, Gastellot, Dieffenbach, Von--

During , Hegewisch, Waters, sin que faltaran Emeterio de la Garza,--

Jaime Gurzs y Ernesto Madero. 

Sabemos que la prosperidad tan oraalamada por Don Porfirfo

D!az fue falsa. El hambre en el campa, la opresi6n con los supuestos 

servicios sociales de las tiendas de raya, la represi6n de todo 

(11). PAZOti L. Ciencia y Teoría Econ6mica. Editorial Diana, la. Ed1ci6n 
México, 1976, p~gina. 196. 
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movimiento de refal'11la política aut~ntica, juatificaron la revoluci6n. 

Los gobiernoa que vivieron la lucha armada, de Madero, ubr~ 

g6n y Calles, cubran un capitulo importante en la historia de la - -

Hacienda Pública, la críais financiera, la imposibilidad de pagar v
contraer deudas con países extranjeros, el empobrecimi8nto nacional,

la necesidad de pacificar y reconstruir la naci6n hicieron comprender 

que México, a pesar de aua recursos, no se pod!a desligar de las con

diciones que otras nacionea le imponian, entre otras el de pagar con

au moneda y no con la propia. 

La primera Guerra Mundial, la inestabilidad v las mutuas -

traiciones internas, la fuga del aro a bancos extranjeros, obligaron 

.a la suspensi6n total del servicio de la deuda exterior en 1914 y -

del 16 de junio de 1922 al 23 de Octubre de 1925. 

4.- EL PRINCIPIO DE LA C~~ACIDAU DE PHGO DEL PA!ci. 

Un gobierno tras otro 1ntent6 salir de la cr!sis con impues

tos, con reformas morales de la administración pública, con la emi -

si6n de moneda en "papel infalsificable", que luego habla que incine

rar y sustituir por otro semejante. Se ·buscaron ciertos prJstamos en 

Londres y Estados Unidos, para pacificar el país y para cubrir el dé

ficit del gasta administrativo en· tiempos de Carranza, para salvar -

el honor nacional en el gobierna de Obreg6n e introducir por eaa - -

raz6n, otro principio que justifica aún en nuestros dius, el endeuda

miento externo, end3udarnas para tener can que pagar las deudas ante

riores y seguir teniendo crédito para endeudarnos más. 
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Al reanudarse con Plutarco El!as Calles, el servicio de la-

Deuda exterior, reconocidos los compromisos previos, menos los con-

traídos por Victoriano Huerta, hab!a un adeudo de vencimientos inso

lutos por 75 millones de pesos. No fue posible atender e las obliga

ciones de esa deuda en la fecha prevista. 

El lo. de Enero de 1928, se acudi6 a exponer cual era y se -

r!e, en los pr6ximoa anos, la situaci6n financiera y econ6mica de 

México. Se lleg6 as{ ante el Comit~ Internacional de Banqueros en 

Nueva York, ál acuerdo implícitamente primero y con actos externos -

despu~a, de lo que la estipulaci6n de toda deuda exterior debe ba-

aarse en un solo principio, el principio de le capacidad de Pego del 

peía. 

Abelardo L. Hodr!guez, el lo. de Septiembre de 1933 en lo -

que respecta a la deuda p6blica, habia seguido un cr· ~. cio opuesto -

al persistententemente sustentado en la ~poca inmediata anterior a -

la implantacion de la actual política hacendaria, referido precisa -

mente a la ~referencia concedida a los acreedores extranjeros. 

El resultado de todas las ~estiones de hacienda lo sufrimos, 

lo compartimos todos, no como resultB'do atribuible sólo a la pal! ti

c a que ha orientado la deuda exterior, pero tambien a ella junto con 

las promesas y compromisos no cumplidos; moralizaci6n de loa servi -

cios ~úblicos; reorganizaci6n de la Administraci6n interna, reforma

fiscal, mercado exterior, saneamiento de la moneda, superaci6n de las 

d8presiones¡ inflaciones y recesiones mundiales, autonomía ante la -

situaci6n de gu~rra fría o armadn, adecuaci6n legislativa bancaria, 

control de fuga del orJ y las divisas, control del exceso del circu

lante, revisión de concesiones aduaneras, impulso a la exportaci6n,-
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nacionalizaciones, disminuci6n de los gastos pGblicos, presupuestos, 

federales ajustados a los ingresos reales, despido de parientes y -

compadres que han vivido del pr.!supuesto nacional, rechazo de todo -

intervencionismo extranjera en las políticas econ6micas, sociales y

cul turales, diversificaci6n de mercados, defensa de los precios de-

materia prima, control de precios, oalarios con capacidad adquisiti

va real, desarrollo econ6mico basado en el desarrollo social y la -

justicia. 

La capacidad de pago de un pa!s la fija, en definitiva el -

prestamista, antes de la segunda guerra mundial. 

Por lo general los bancos y las empresas privadas del ex- -

tranjero, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial deade

la guarra de 1939 a 1945. 

El Gobierno del General L~zaro C~rdenas fue de 1934 .a 1940, 

su Gobierno se distinguio por ser progresista y renovador y a ~l ae

le debe la Expropiaci6n Petrolera. 

El Gobierno del General Manuel Avila Camacho fue el sexenio 

de 1940 a 1946, durante el cual se llevo a cabo una política conci-

liadora en los aspectos sociales y religiosos. 

El Ga~ierno del Licenciada Miguel Alem'n Veldez fue durante 

el período de 1946 a 1952, durante. el cual impulso al desarrollo - -

industrial, llev6 adelante la construcci6n de la Ciudad Universita -

ria y logr6 un clima de paz espiritual y de un1ficaci6n nacional. 

El Presidente de la RepOblica Adolfo Ru1z Cort{nez su pe-

rf odo fue de 1952 a 1958, intensifica la irrigacion y el desarrollo 

industrial. 
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El Gobierno del Licenciado Adolfo L6pez Mateas cubrio el -

período a 1958 a 1964 impulso la Industria y aplic6 ampliamente las

L~yes ~grarias y visit6 varios paises llevando un mensaje de pacifi_!! 

mo y concordia entre las naciones. 

El licenciado Gustavo O!az Ordaz fue Presidente de México -

de 1964 a 1970. 

El Licenciado Luia Echeverria Alvarez fue electo Presidente

de la Hepública de 1970 e 1976. 

El Licenciado José L6pez Portillo y Pachaco fué electo Pre-

Bidente de le República de 1976 e 1982. 

El Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado es el 

actual gobierno el cual abarca de 1982 al año de 1988, Abogado y Pal.!, 

tico mexicano, el cual rige actualmente en la Ciudad de México y es

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

5.- EL ENDEUDAMitNTO RtAL DtL PAiti DE 1947 a 1972. 

El endeudamiento real del país con Dada presidente no se pu

do conocer en cifras exactas, sino hasta que el siguiente en su primer 

informe, hizo las sumas de las deudas anteriores, Alem~n· inform6 en -

1947, que le deuda exterior dejada por Avila camacho era de 230 millo 

nes de pesos, m~s de 233 de la deuda ferrocarrilera y 21 millones --

500,000 d6lares causados por la revoluci6n en daños. Toc6 a Ru!z - -

Cortinez hacer la suma de las deudas que dej6 el sexenio alemanista:-

1,515, millones de deuda exterior, m~s de l,360 millones de emprésti

tos (exteriores) obtenidos por la Nacional Financiera¡ con otros 

2,244 millones de deuda pública interior. L6pez Mataos di6 cuenta del 

adeudo contraído por Ruiz Cort!nez a bese de divisiones que parecían-



47 

esconder la suma total: deuda exterior 1,303 millones, m~a 5,882 mi

llones de créditos internacionales, repartidas entre Gobierno Fede -

ral y em~resas de participaci6n estatal, por supuesto a cargo de la 

Federaci6n. 

A diferencia de Echeverr!a, que nunca cans6 a la naci6n con 

la lectura anual de n6meros de _miles :de millones de deudas exterio -

res¡,· D!az Ordaz inform6 cada al'lo de su gesti6n sobre el monto de le

deuds contraida por nuestra capacidad de pago, D!az Ordaz crey6 nec!!. 

serio afirmar; en el futuro ciudando : escrupulosamente no rebasar- -

jamás nuestra capacidad de pago, seguiremos hacienda usa razonable -

del crédito, como un recurso complementaria de los esfuerzas inter -

nas, y en su 6ltimo informe de 1970 que dijo que debíamos s6la 7,734 

millones de pesca, aparte lo de l'a . .deuda 1nteJ:na. 

Para la negociacion (12) y contrataci6n de c~ditos extran

jeros, el 27 de Noviembre de 1960, L6pez Meteos acord6 que s6lo pu-

diera hacerlos la Nacional Financiera, can dos excep~iones; tambi~n

el Banco de M~xico para fines monetarios y el Banca Nacional Hipote_E,a 

rio Urbano y de Obras P6blicas, previo acuerda con la Secretaría de

Hacienda, para financiar .ias obras P6blicas. El remedia para evitar-

1 a dispersi6n del manejo y el control no l:lasto. o!az Ordaz decret6 -

que sólo la Secretaría de Hacienda y Cr~dito P6blico quedaba facul -

teda por el Ejecutiva para la Contrataci6n de loa nuevas Créditos. 

(12). PAtitiERI1~ D't:.::iTt:VEl. ALEJANDRO (1902) , Derechos Naturales, -
Traducci6n .M. Hurtado Bautista, Editorial Madrid, Aguilar.2a. 
Edici6n Espal'la, 1972 (Biblioteca de Iniciación Jurídica) p6-
gina. as. 
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6.- GuNDICIOl\Eti A ~UE ~LEDO SO~TIDO TODO EL PROCESO DE ENDEUDA -

MIENTO EXTERIOR. 

Las condiciones a qu2 qued6 sometido todo el proceso de en

deudamiento exterior fueron siempre el salvaguardar la independencia

y la autonomía nacional, en ningún momento rebasar la capacidad de -

pago externo de la Naci6n, salvar el honor nacional que se venia - -

arrastrando hasta L6pez Meteos con las antiguas deudas dejadas por -

la Revoluc16n y poder tener as! mayor crédito para ulteriores deudas. 

Como cosa inusitada, Ruíz Gortinez pens6 en orientar toda -

la capacidad econ6mica, aún los empr~stitos exteriores, poner al al -

canee de loa sectores más d~biles econ6micamente los srt!culos ali

menticios básicos. 

Aparte de ese prop6sito, el destino de la deuda exterior -

fu~ solemnemente el progreso, no frenar el desarrollo, las inversio

nes productivas hechas juiciosamente y con eficacia, sin que - ~ -

"!Jropieciemos una política de endeudamiento, ae atrevi6 to

davía a decir D!az Drdaz en au Último informe. 

Todo con un car6cter complementario de la inversi6n interna. 

Muchas veces repetido por el mismo D!as Ordaz y por L6pez Mateas, se

gún el informe de 1966, Que a la deuda exterior s6lo se le confiaba -

el 49.? % del programa de inversiones. El otro 50.3% lo cubrian loa -

fondos del Gobierno federal o los empre~titos internos. 

No rebasamos, así la capacidad de pago, ni ae puso en peli -

gro el desarrollo independiente. S6lo nos falt6 un o.?% para quedar -

en el filo del abismo y un 0.8% para hacer depender del extranj2ro 

nuestro desarrollo independiente, democrático y nacionalista. 
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Las inversiones productivas fueron (13) en estos sexenios -

ente todo los ferrocarriles, luego las carreteras de cuota que se 

inventaron con Alem~n y su turismo en Acapulco, la electricidad y la 

infraestructura destihada prioritariamente a la gran industria, aun

que para todos el agro y la pequeña industria r.an sido la fuente de

mayor preocupac16n. Gon Alem&n.1y luego Con DÍaz Ordaz comenz6 el en-

deudamiento en favor de Pemex; no para explotar las riquezas, sino -

para sacar a esa industria del estancamiento. Se inicio aa1 el des!i 

no final de los grandes empréstitos extranjeros, cubrir deficiencias 

y m~a gravemente aún la amortización y el pago de inter~aes. 

Mientras la deuda exterior crec16 hasta darnos el honor de-

ser uno de los primeros endeudados del mundo, se olvid6 aquel doble 

principio que manej6 el pata a la hora de la Primera deuda republi -

cana, no hacer recaer sobre los contribuyentes loa pequeffos 6 loa 

grandes los gastos generales del Estado y evitar el contrabando y la 

mala administraci6n de las rentas. 

En el presente capítulo se expone brevemente la Historia -

Econ6mica de México principalmente desde 1823, en el cual los puntos 

más impartant1s que se mencionaron en este estudio son, +a lucha de -

Independencia sus or!genea y sus finalidades, las condiciones econ6-

micas y administrativas en las que se encontraba nuestro pa!a par -

aquella situación. 

Las p~incipalea deudas contra1daa con el extranjero y loa -

cr~ditos que se pidieron durante ~sta ~poca y can algunos de loa cu,! 

lea se originaran aquellos levantamientos.de armas v guerras Que como 

(13). ~. Gu1~ZAU::l 6LAGK~Llt:R CIRu V Gl.EVAR~ RAMIR~l LUI~, Sínteais-
de Historia de M6xica, Editorial Herrera, lOa. Edici6n, M~xico 
1971 1 página 305. 
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ya vimos en el csp!tulo pesado se trataron de evitar, pero an el pre 

sente ca~ítulo podemos darnos cuenta que no se pudieron evitar. 

Y a consecuencia de las deudas contraidas por nuestro pa!s, 

se perdi6 la mitad del territorio nacional, nuestras antecesores - -

tuvieron que prevenirse de futuras intervenciones que hubieran podi

do hacer que se pdrdiera o pesara a formar parte de otro pa!s, por-

las deudas pendientes con Países del extranjero. Las previsiones que 

se tomaron fueron de car~cter reglamentario s base de expedici6n de

scuerdas y leyes que limi tar.,n su intervenci.6n. 

Tambi~n se mencionaran los principales perfectos Presiden- -

cialea que contribuyeron grandemente tanto al atraso como el deaa- -

rrollo nacional, sus aciertos, errores, o sus contribuciones para -

que el pa1s saliera de la cr!sis moral y econ6mica en la cual ae en

contraba en esos momentos. 
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El C6digo Federal de Procedimientos Civiles del 31 de Di -

ciembre de 1942, en su articulo 4o. Dice : (14) "Las institucionea,

aervicioa y dependencias de la Administraci6n Pública de la Federa

ci6n y de las Entidades Federativas tendr~n dentro del procedimiento 

judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situaci6n

que otra parte cualquiera, perJ nunca podr~ dictarse en su contra -

mandamiento de ejecuci6n ni providencia de Embargo y eatar&n exentos 

de prestar las garant!as que este C6digo exija a las partea. Las re-

soluciones dictadas en su contra ser~n cumplimentadas por las autor.!, 

dades correspondientes, dentro de los limites de sus stribucionesn. 

Esta excepci6n (a la regla de la igualdad) se justifica - -

porque no es posible que los 6rganos del poder se coaccionen ellos -

mismos y es imposible dentro del Estado, que exista un poder superior 

al mismo poder estatal; y respecto a las garant!aa, se juzga que el

Estado es siempre solvente, pu~s es un p~incipio general del Derecho . . . 

Público, y an especial del derecho fiaca+ que el Estado debe obtener 

de los habitantes del pa!s, ingresos indispensables para cumplir sus 

fines, de manera que este siempre en posibilidad de contar con un --

(14). LEVEti V CODIG05 DE MEXICO. C6digo de Procedimientos Civiles -
para el Distrito Federal, Editorial PorrGa, 10.a.Edici6n,M~x1co, 
1942, p~gina 10. 
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patrimonio que le permita responder, en general de sus abligaciones

sin necesidad de una garantía especial. 

2.- PRERROGiHIVAi:i E5PEGIAU:S DEL ESTADO. 

La situaci6n del Estada cama acreedor y cama deudor, aún en

las casos en que no inte:rviene -cama poder público presenta con dife

rencias la situaci6n de un acreedor o da un deudor de derecho civil,-

dif\erencias que consisten en las prerrogativas del Estado especiales

que al poder público reconocen las Leyes. 

Adem6s de algunas prerrogativas especiales (15) que la Legia

laci6n Civil establece, como la hipoteca legal que tiene la Hacienda 

Pública sabre los bienes de los administradores de ella, en materia -

judicial existen diversos privilegias en favor del Estado. 

El articulo 73 fracci6n VIII de la Ganstituc16n, indica co

mo facultades del Congreso de la Uni6n¡ para dar bases sobre las cua

les el ejecutivo pueda celebrar empr~stitas sabre el cr~dito de la -

naci6n, para aprobar esos mismos empr~stitas y para reconocer y man-

dar pagar la deuda nacional, ningGn empr~stita podre celebrarse sino 

para la 2jecucion de obra~ que directamente produzcan un incremento -

en los ingresas pú!U.icos salvo los que realicen con prop6aitos de r~ 

gulaci6n monetaria, las aperacianep de conversi6n y loa que se con--

traten durante alguns emergencia declarada por el Presidente de la -

República. 

(15). FR~GA GABINO, Derecho Administrativa, Editorial Parrúa, 20a.-
Edici6n, M~xica, 1980, p§gina 327. 
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Cuando el Estado es condenado judicialmente a pagar una su

ma de dinero, no puede cumplir con la obligaci6n respectiva sin que

se satisfaga el requisito Constitucional establecido por el art!cu-

lo 126 Constitucional, (16) según el cual ningún pago puede hacerse

cuando no esta comprendido en el Presupuesto 6 en una Ley posterior. 

De tal manera, que si fuera posible que la autoridad judi

cial practicara embargo o decretarse aplicaci6n de fondos~ tal auto

ridad intervenor1a en el dominio financiero del estado invadiendo -

la competencia en esta materia que sólo el poder Legislativo y el -

Ejecutivo reconoce la Constituci6n. 

4.- LA HACIENDA PUBLICA. 

Como regla general la Hacienda Pública (17) no entra en -

los juicios universales, el articulo 504 del C6digo Fedqral de Pro -

cedimientos Civiles, determina el procedimiento especial para los --

casos de concurso, estableciendo que: "La hacienda Pública Federal -

no entra en los juicios universales, asegurados ad~inistrativsmente 

los inter~ses que persigue, responder~n ante los Tribunales Federales 

de las reclamacion~s que se les hagan en contra de la legitimidad -

de su procedimiento o la preferencia en los pagos de sus cr~ditos". 

Algo semejante sucede en loa juicios de sucesi5n y el arti

culo 510 del C6ctigo Federal de Procedimientos civiles establece : -

(16). CLlNeTITUGION POLITICA M~XICANA, Editorial Porrúa, 20a. Edici6n 
M'xica, 1978, p~gina 10~. 

(17). !bid, Gabino Fraga. Derecho Administrativa 1 p~gins 347. 
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"En las juicios de euceei6n, si le Federaci6n ea heredada 6 legata

ria en concurrencia can las particulares, el juez de las autos re -

mitirá el de Distrito copie de le Cl6usule reapec~iva y dem&a cons

tancias conducentes a efecto de que haga las declaraciones que - -

correspondan" 

s.- EL CREDITD EXTERNu Y LA DEUDA EXTERNA. 

La Ley cree le Comiai6n Aeeeare de Financiamientos exter

nas del.sector Pública cama Orgeno Técnica Auxiliar de Consulta de

la Secretaría de Hacienda en materia de cr~dita externo (Art. 30 de 

le Ley General de Deuda Pública). 

Le misma Ley determina que el Ejecutiva Federal al aD111E!ter

al Congreso de le Uni6n las iniciativas carreepondientea a le Ley de 

Ingresas y al Presupuesta de Bgresos de la Federaci6n deber~ propo-

ner loa montas del Endeudamiento neta necesario tanto interno como -

externa para el financiamiento del preaupueato federal del ejercicio 

fiscal correspondiente y que el Congreso de la Uni6n al aprobar la-

Ley de Ingresos podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer mon -

tos adicionales de financ.iamientas, cuando a juicio del propio eje -

cutivo se presentan circunstancias ecJn6micaa extraordinarias que 

así la elijan, quedando al ejecuti~o en la obligacion de informar al 

Congreso del usa que haga de esa autorizaci6n, as! como informarle -

trimestralmente del Estada de la Jeuda Pública (artículo 9o. y loo.

de le Ley General de Deuda Pública). 

Aunque en el referido ordenami~nto na se hace'.:alusi6n a lo

dispuesta en el art. 73. Fracc. VIII de la Canatituci6n Federal, es-
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indudable que las Autorizaciones que otorgue el Congreso deben suj~ 

terse a dicha disposici6n 6 sea que ningún empr6stito puede cele- -

brarse sino para la ejecuci6n de obras que directamente produzcan -

un incremento en los ingresos públicos salvo los que se realizan -

con prop6sitos de regulaci6n monetaria de conversi6n a las que con-

tratan durante alguna emergencia declarada (18) por el Presidente -

de la República en loa t~rminos del articulo 29 de la propia Cons

ti tuci6n, debiendo el propio Congreso aprobar esos ndsmas.:&1'11Présti

tas. 

6.- EL R~GIMEN DE LA DEUDA PUBLICA. 

El caso m~s importante en que aparece el Estado contrayen-

do obligaciones de pasivo directas o contingentes es sin duda cuan-

do se ha visto obligado a complementar con el crédi-~ de la Naci6n

sus r2cursoa propios, con el fín de no diferir en perjuicio del de

sarrollo econ6mico y social de la propucci6n de bienes y servicios-

indispensables para el bienestar de la población y el fortalecimie!!_ 

to de las bases del progreso nacional (Artículo lo. de la Ley Gene

ral de Deuda Pública publicada en el Diario Oficial del 31 de Dic.-

de 1976). 

De acuerdo con esta Ley la Deuda Pública se integra con -

los Financiamientos consistentes en la contrataci6n dentro o fuera-

del pa!s, de créditos, empréstitos o pr6stamos derivados; de la 

suscripci6n o emisi6n de titulas de créditos o cualquier otro tí--

(18), MARTL1~ MATEü, Derecho Ad11inistrativo, Editorial Madrid, 2a. 
Edici6n, México, 1977, p~glna 93. 
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tulo o documento pagadero a plazo, de la adquisici6n de bienes, con-

trataci6n de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos, de los-

pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados V de la 

celebraci6n de actos jurídicos análogos a los anteriores (articulo -

2o. de la Ley General de Deuda Póblica), v se establece que la Seer~ 

tar!a de Hacienda v Crédito Público es la dependencia del Ejecutivo-. 

Federal encargada de la aplicaci6n de la Ley, de interpretarla admi

nistrativamente y de expedir las disposiciones necesarias pera su --

debido cumplimiento correspondiendole, la programaci6n, contretaci6n 

y manejo de le deuda pública y su progremaci6n po~ parte del ·Gobier

no Federal (19) le eutorizeci6n para la contreteci6n de financiemie,!l 

tos por entidades no comprendidas dentro del presupuesto de egresoa

de la Federaci6n; el cuidado de la inverai6n que se d~ a los propios 

financiamientos y el registro de las obligaciones financieras cans-

ti tutivae de la Deuda pública (art!culoa 3o. 4o.9o. 190. 230. v 270). 

de la Ley General de Deuda Pública. 

7.- EL CREDITO V ~US FORMAS. 

En la antiguedad era considerado poderoso quién poae!a gran, 

das cantidades de tierra, posteriormente el quP. tuvo dinero y actua!, 

mente es el crédito el qua determina le solidez econ6mica de una -

persona o instituci6n, la riqueza no sola se mide por lo que se tie

ne,sino por la p~sibilidad de adquirir bienes y servicios aún sin 

dar nada e cambio, como consecuencia de la confianza obtenida. 

(19). CANASI JOSE, Derecho Administrativo, Editorial de Palma, Bue
nos Aires, 1972, página 69. 
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El Crédito ea parte esencial de la vida ecan6mics, aunque -

sus inconveni~ntes y peligros se tienen cuando se abusa de €!1, el -

crédito. ae consideraba co~o el cambio de una riqueza presente por -

una riqueza futura y actualmente no se puede pensar en una sociedad

en donde no exista el crédito. 

Cuando el intercambio de une cantidad de dinero, de un bien 

o de un servicio por otro servicio, o bien o cantidad de dinero, 

transcurre un pl~zo, estemos frente e un fen6meno de crédito. 

Lo que sintéticamente expresado sería: Crédito es el cambio

de algo presente por algo futuro. 

El tiempo es, entonces, el el¿mento constitutivo del crédito; 

y la confianza su condici6n ya que por su misma etlmaloQ1a· creciere -

significa¡ taner confianza; es decir confianza del acreedor en el de.!:!. 

dar. 

La compre-venta mejor6 la situac16n raspecta el trueque, y -

acercó a los cambistas en el espacio, el crédito la mejora ai'.in mtia,

pues loa acerca en el tiempo. 

Desde el punto de vista econ6mico, el crédito constituye un -

eficaz instrumento para transferir los bienes disponibli?a, del que -

los tiene ociosos, a quien los utiliza, contribuyendo as! notablemen

te al fomento de la producción. 

De este manera el capital se pons en manos de quien puede 

hacerl~ producir. Ademlls, los empresarios pueden, gracias al eré 

dita, mantener su capital circulante, en un mínimo suficiente para -

seguir los vaivenes de la demanda. 
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También constribuye el crédito a que el capital fijo se acr.! 

ciente en forma m~s adecuada, permitiendo que gravite sobre las gana.!l 

cias de la producci6n futura. 

Adem§s, cuando existe el r&gimen de circulaci6n monetaria -

met§lica, el crédito desde el punto de vista del pa1s de que se tra-

te, al substituir en parte el qinero, permite ahorrar aquella parte -

del capital que ae hubiera tenido que emplear en la constituci6n de-

la parte de la masa monetaria que resulta auperflua precisamente; gra-

cias al crédito. 

Respecto al asunto de la deuda, se ha convertido en el pro -

blema de may.or atenci6n en las finanzae mexicanas. 

Tenemos deuda exterior en el sector pGblico y en el sector-

privado, adem~s deuda pública interior. 

Las tres son importantes y afectan al país, pero de ellas -

la que debemos ver con mayor preocupaci6n ea la deuda pGblica externa. 

Puede afirmarse que el sistema tributario en ascenso y los

ingresoa del sector paraestetal, no pudieron compensar la despropOr-

ci6n creciente de los gastos y por tanto, tuvo que acudirse ceda vez-

en mayor medida, al uso del crédito interno y externo, as1 como a la-

emision de billetes. 

Ahora se h3 dad~ paso a la noci6n moderna del crédito públi

co, Que estimula su ejercicio para craar la prosperidad del Estado 

y combatir los graves problemas de un pa!s. 

Son los llamados empréstitos para despilfarros gubernamenta-

les que han sido sie~pre fuente creadora del atraso nacional, en - -

' cambio, empreatitos para fomentar la economía nacional y debidamente-

invertidas o aplicados, son factores de progreso social. 
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La palabra empréstito viene del lat!n in y praestitus, de -

praestare, prestar, significa el préstamo de dinero que se toma 6 se 

recibe, y se refiere al préstamo que toma el Estado y las dem~s ins -

tituciones públicas 6 privadas. El empréstito designa los préstamos -

públicos que contratan los gobiernos a fin de atender las necesidades 

del Estado. 

Los empréstitos siguen siendo cubiertos por los artificios-

de la vida internacional, los créditos comunmente no se otorgan de --

gobierno e gobierno. En la mayor parte de los casos son instituciones 

públicas o privadas de un país, las que conceden créditos e institu -

cianea públicas o privadas de otro, estos créditos rigurosamente y desde 

el punto de vista jurídico, no pueden catalogarse como empréstitos, -

a6lo se trata de créijitos rigurosamente y desde el punto de vista J.!:!. 

rídico, no pued~n catalogarse como em~r~stitoa, s6lo se trata de cr! 

ditas entre particulares, aunque la mayor parte de las veces, el go -

bierno federal accede a otorgar su aval. 

El otorgamiento de eatos créditos, se apoya, en el crédito -

general de la naci6n, el cual esta interesado en estimular su economía, 

haciendo que las empresas mexicanas p6blicas y privadas, extiendan el 

campo de sus actividades. 

As! como también la deuda p6blica esta constituida por el con 

junto de obligaciones que tienen su origen, principalmente en loa em-

préstitos. 

a.- t;Ll\tiIFIGACIUI~ DE Ll]:i CRt:DITOti. 

Las dos formas m~s frecuentes (20) en que el crédito se mani

(20). AH~G~L CULITO HUGO, La teoría Econ6mica y el Derecho, Edit.Porrúa, 
lra. Edici6n, México, 19??, página 176. 
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fiesta son: El Préstamo y la Compre-Venta a plazos. 

1.- El préstamo en el articulo 2384 del C6digo Civil del ~ 

O .F. dice: 

11 El Mutuo es un contra'to por el cual el mutuante se obliga

ª transferir le propiedad de une suma de dinero o de otras cosas fu.!l 

gibl~s el mutuario, qui~n se obliga e devolver otro tanto de le mis

ma especie y celidedn. 

2.- Le Comprar"Ui!nte e Plazos, el articulo 2255 del C6digo -

Civil del D.F., dice: 

"El comprador debe pegar el precio en los t~rminos y plazos 

convenidos. A falte de convenio lo deber& pegar el contado. Le demo

ra en el pego del precio lo constituir& le obligaci6n de pegar rédi

tos al tipo legal sobre le cantidad qde~adeuden. 

De acuerdo con la persone del deudor, si es u~ particular,

º si es el Estado. El crédito puede clusificerse en: Crédito privado 

o en Crédito p~blico. 

Por lo que toca a les garantías, ai el acreedor le baste la 

calidad del deudor, podría considerarse como un crédito personal - -

aquel en el que concurren le solvancia 111oral y también le aconomia -

del deudor, ye que con s6lo une de las dos no es suficiente. 

Si esa garantía no le perece bastante al acreedor, podría -

tgner un derecho raal sobre un bien mueble y entonces ee trataría -

de un crédito prendario que ea el que normalmente conceden el 11 Monte 

de Piedad" , si el Derecho real constituyera sobre un inmueble, - --
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entonces ae tratarla de un crédito hipotecario; al respecto el C6di-

go Civil (21) Dice: 

Artículo 2856: La prenda es un derecho real conatitu{do so

bre un bien muable enajenabl2 para garantizar el cumplimiento de una 

obligaci6n y su preferencia en el pago". 

Articulo 2893.- La Hipoteca es ·una garantía real conati tui

da sobre bienes que no se entregan al acreedor y que d6 derecho a és

te en caso de incumplimiento de la obligaci6n garantizada a aer pag~ 

do con el valor de los bienes, en el grado de preferencia estableci--

dCl por la Ley". 

Refiriendonos a otro aspecto, según el destino que se le dá

al crédito obtenido, puede ser conjuntivo, si se dedica al cansumo,

o productivo si se consagra a la praducci6n. 

Respecto a las créditos del Estado pueden originarse, bien 

como consecuencia Je un acto de soberania o bien como resultado de -

un acto en el que, el Estado interviene con un car6cter semejante al

que tiene un particular en los actos jurídicos de la vida civil. 

De los créditos del Estado que tienen su origen en la mani--

festaci6n unilateral de la voluntad que se impone soberanamente a 

loa particulares, se encuentra, en primer término, el crédito por 

concepto de Impuestos. 

" La obligaci6n de pagar el impuesta no constituye una obliga -

ci6n da carácter civil, sino una carga impuesta y regida exclusiva--

(21). LEVEti Y GUDiüOti DE MEXIGO, C6digo Civil para el Distrito Fede 
ral, Editorial Porrúa, 45a. Edici6n, M~xico, 1978, p~ginas ~88 
y 494. 
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mente por leyes de Derecho Público. En consecuencia, el c~dito del

Eatado por este concepto, se rige en todas sus manifestaciones por-

medidas especiales exorbitantes del derecho común; pero al lado de -

este crédito de naturaleza especial, existen ciertos derechos que -

nacen en favor del Estado con motivos de actea materiales o jurídi -

ces, semejantes a los que dán lugar a la producci6n de un derecho -

de carácter civil. 

Por ejemplo: 

En todos los casos en que los administradores de Fondos di1!!, 

traen esos fondos en objetos distintos a su destino resultan obliga

dos con r~laci6n al Estado, quien correlativamente adquiere un c~ -

di to en su contra. En otros casos, el Estado recibe o causa un dafiu-

o un perjuicio con motivo de los bienes que forman parte de su domi

nio privado y en ellos nace tambi~n un cr~dito o una obligaci6n en -

favor o a cargo del Estado. 

9.- ~EtiUMEN UE LA LEY DE DEUDA PUBLICA DE~ 30 DE DIC!tMBRE DE 

1976-19B6. 

LA DEUDA PUBLICA NAC!ON~L (22). 

Artículo lo.- La deuda pública está constituida por las abligacio -

nea de p~sivo, directas 6 contingentes derivadas de financiamientos-

y a cargo de las siguientes 2ntidadea: 

I.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 

II.- El Departamento del Distrito Federal • 

. (22). LEY ORGANILA DE L~ ADMlNitiTRACION PUBLI~A FEUERAL, Ley General 
de Deuda Pública , Edito~ial Porrúa, 14, Edición, México, 1985. 
pagina 232. 



64 

III. Los Organismoa Descentralizados. 

IV.- La empresas de participaci6n estatal mayoritaria. 

v.- Las instituciones y Organizaciones Auxiliares Naciona

les de Crédito, las nacionales de seguros y de fianzas y 

VI.- Los fidaicomisos en loa que el fideicomitante ses el -

Gobierno Federal 6 alguna de las entidades mencionadas 

en las fracciones II al V. 

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley se entienda por finan 

ciamiento la contrataci6n dentro o fuera del paia, de créditos, ern 

préstitos o prestamos derivados de 

I.- La suscripci6n o emisi6n de titules de crédito o cual -

quier otro documento pagadero a plazo. 

II.- La adquisici6n de bienes, as! como la contrataci6n de -

obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos. 

III.- Los pasivos contingentes relacionados con los actos me.!:!, 

clonados, y 

IV.- La celebraci6n de actos jurídicos análogos a los ante -

rieres. 

Artículo Jo.- De acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Ad

ministraci6n Pública Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú

blico es la ancargads de la aplicaci6n, interpretacion u expedici6n -

de las disposiciones necesarias para su cumplimi:nto. 

DE LAti FAGULTADES DE LA tiECRETARIA DE HACIENDA Y CAEDITO 

PUBLICO. 

Artículo 4o.- Correaponde al Ejecutivo Federal, p~r conducto de la --
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Secretaria de Hacienda y Crédito Público: 

I.- Emitir valores y contratar empr~stitos para fines de i.!), 

varsi6n pública productiva, para canje o financiamiento de obligaciE. 

nea del Erario Federal o con prop6sitos de regulaci6n monetaria. 

II.- Elaborar el Programa Financiero del Sector P~blico. 

III.- Autorizar a las Entidades para contratar Financiamientoe. 

IV.- Cuidar que esos financiamiantos se destinen a la realiza 

ci6n de Proyectos que apoyen el Desarrollo Nacional. 

V.- Manejar la Deuda Pública del Gobierno y otorgar la garan 

tía para ls realización del mismo. 

VI.- Vigilar la capacidad de pago de las diferentes Entidades. 

VII.- Vigilar que se cumpla con los pagos pactados de capital

e intaréaes por las Entidades. 

Articulo So.- Facultades de la Secretaria de Haci~nda y Crédito Pú~ 

blico: 

I.- Contratar los financiamientos. 

II.- Someter a la autorización del Ejecutivo Federal las emi

siones de Bonos del Gobierno Federal, 

III.- Tomar las medidas de car&cter Administrativo al Pago de

la Deuda. 

IV.- Autorizar a las entidades mencionadas en las fracciones 

II a VI del articulo lo. para la contrateci6n de financiamiantos. 

V.- Llevar el registro de la deuda del sector público fede-

ral. 

Articulo 60.- Autorización a las Entidades del Secta: Público para -

efectuar Negociaciones Oficiales. 
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Articulo ?o.- La Secretarla de Hacienda y Crédito Público supervi

sará el manejo de recursos al Departamento Administrativo al que co

rresponda el Sector respectivo. 

Artículo 80.- Loa financiamientos que contrate o autorice deber6n -

estar comprendidos en el Programa financiero y en el Programa General 

de la Deuda. 

DE LA PHIJGRAMAC!ON Dt:. LA DEUDA PUBLICA. 

Artículo 9o.- El Congreso de la Uni6n autorizará los montos del en -

deudamiento que están inclúidos en la Ley de Ingresos y el Presupues

to de Egresos de la federaci6n, aai como el Ejecutivo Federal inform.!!. 

rá al Congreso de la Uni6n del Estado de la Deuda. 

Artículo lOo.- El Ejecutivo federal har6 las proposiciones que ca -

rrespondan en las iniciativas en la Ley de Ingresos v del presupuesto 

de egresos del Departamento del Distrito federal y ejercerá o autori

zará montos adicionales de f inanciemientos cuando e su juicio se pre

senten circunstancias econ6m1cas extraordinarias que as1 lo exijan. 

Artículo lle.- La Secretaría de Hacienda conocerá los proygctos y -

programas de actividades ·aprobados por la Secretaría de Programec16n

V Presupuesto. 

Articulo 120.- loa endeudamiento~ aprobados por el Congreso de la -

U~i6n serán base para la contrataci6n de créditos para el Presupueeto 

federal. 

Articulo 130.- La Secretaría de Haciende y Crédito Público autorizará 

los financiamientos cuando estos sean del exterior 6 se concerten 

en monedas extranjera, tomará en cuanta la op1ni6n de la Comia16n 
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Asesora de Financiamientos externos. 

Artículo 14.- Las Entidades indicarán loe recursos para el pago de -

los financiamientos. 

Artículo 150.- En ningún caso se autorizarán financiamienboe que -

excedan a la capacidad de p3go a juicio de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito P~blico. 

Artículo 160.- Revisará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

el monto de las partidas que deben destinar las entidades para sati_!! 

facer compromisos. 

DE LA CUNTRATACION DE LOti FlN~NCIAMIENTOti DEL GOBIERNO 

FEDERAL. 

Artículo 170.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias s6lo podrán

contratar Financiamientos a trav~s de la Secretaría de Hacienda y -

Crédi ta Público, lo mismo que el Departamento del Distrito Federal,

Los Organismos Descentralizados, las Empresas de Particlpaci6n Est_!! 

tal Mayoritarias, Las Instituciones y Organizaciones Auxiliares Na-

cionales de Crédito, Las Nacionales de Seguros y Fianzas y el Gabier 

na Federal. 

Artículo leo.- Las Proyectas a cargo de las dependencias del Gobier

no Federal que requieran financiamientos para su realización, deberán 

producir los recursos suficientes para su amortización y las obliga

ciones que se asuman, en raz6n de que dichas financiamientos, na debe 

rán ser superiores a la capacidad de paga de las entidades del sec -

ter pública que las promuevan. 

La capacidad de paga de las dependencias del Gobierna Fede-
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ral se establecerá en funci6n de su disponibilidad presupugstal para 

los ejercicios subsecuentes. 

DE LA CONTRATACION O~ FlNANClAM!ENIDS PAKA ENTIDAIJfS 

DISTINTAS. DEL GOBIERNO FEDERAL. 

Art~culo 190.- Las entidades m~ncionadas en las fracciones II a VI -

del artículo lo. de la Ley, que no estan comprendidas dentro del Pre

supuesto de Egresos de la Federaci6n, requieren autorizacion previa -

y expresa de la Secretaria de Hacienda y Cr~dito Público para la con

trataci6n de toda clase de financiamientos. 

La autorizacion s6lo podr6 comprender aquellos financiamien

tos incluidos dentro del programa de deuda, salvo del caso de los - . 

que se obtengan para fines de regulaci6n monetaria. 

Las instituciones que presten el servicio público de ~anca y 

Crádito, s6lo requieren la autorizaci6n a que se refiere el artículo 

este y el 17, cuando tales financiamientos deriven de las siguientes 

operaciones: 

I.- Cr~ditos directos a plazo mayor de un aMo. 

II.- Cr~ditos sindicados; 

III.- Emisiongs de t!tulos en serie o en mesa, colocados y -

pagaderos entre el público inversionista; y 

IV.- Operaciones que originen pasivos y contingentes y acepta

ciones bancarias, con las disposiciones que expida la Secretarla de

Haci~nda y Cr~dito Público. 

Articulo 200.- Las dem6s Entidades mencionadas en el artículo lo. de

ber6n presentar ante dicha Secretaría sus datos financiaros y demás -
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informacion que le sea solicitada para determinar su capacidad de-

pago y la nE?cesidad debidamente razonada del tipo de gasto que se -

pretenda financiar. 
', -. __ :'.~:\~\: -~--~:,_ 

. . - . : 

Articulo 210.- La Secretaría de Hacienda y crédito pGblicci~.110 po -

drá autorizar financiamientos que na esten comprendidas en las pla-

nes y presupues~os aprobados. 

Articula 22a.- La Secretaría de Hacienda y Cr~dito P6blico camuni -

cará por escrita su reso .uci6n a las entidades salicitant~s, preci-

sancto las características y condiciones en que los créditos puedan

ser concertadas. Las documt?ntas de referencia no tendrán validez si 

en ellas na están consignados los datos de la autorizaci6n otorgada. 

DE LA VIGILANCIA DE LAB OPERAClONE~ DE ENDEUDAMIENTO. 

Artículo 230.- Las entidades acreditadas llevarán r2gistro de los-

financiamientos conforme a r?.glas que señale la Secreta ria de Hacia.!:). 

da y Crddi to Pública y deberán ,naparcionar la informaci6n necesaria 

pard llevar a cabo la vigilancia de las operaciones. 

Articula 24a.- La decretaría de Hacienda y Crédito P6blica vigila-

rá que se incluyan en las presupuestos de las entidades, las montas-

necesarios para satisfacer puntualmante los compromisos derivados -

de la cantrataci6n da financiamie~tos. 

Articulo 250.- Las entidades del Sector P6blico darán facilidades --

al personal de la Secretaria de Hacienda y Crddito P~olica para com

probar la Contratüci6n, Aplicacian y Manejo de la Deuda. 

Articulo 260.- Las Secretarías de Estad~ y los Departam2ntoa Admi

nistrativos vigilarán la utilizacion de las recursos provenientes de 
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de financiamiento autorizados a las entidades de su sector. 

DEL REGISTRO DE OBLlüAGIONES flNANCIERAb. 

~rtículo 270.- Le Secretaría de Haciende y Crédito Público manten -

drá el Registro de las Obligaciones Financieras Constitutivas de --

Deuda Pública, que asuman las entidades, anotando el monto, caracte-

r!sticas y destino de los recursos, as! como tembien publicará los -

datos de la Deuda Pública que resulten significantes para mejor ca!!! 

prensi6n. 

Articulo 280.- Los titulares de las Entidades están obligados a 

comunicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públlc~, de 103 fi -

nanciamientos, as! como de los movimientos de los mismos. 

Artículo 290.- Las operacion~s de Cr~dito autorizadas se modificarán 

de acuerdo a las formalidades relativas a su sutorizaci6n y con los-

mismos requisitos. 

DE LA ClJ.!IbION ASESURA DE FINANG!AMitNTOS EXTERNOS. 

Artículo 30.- Se crea la Comisi6n Asesora de ,-inanciamientos Exter-

nos dei Sector Público, como 6rgano t~cnicJ auxiliar de consulta de

la Secr~taría de Hacii!lda en materia de crédito externo, que se in -

tegrará con un representante propietario y suplente de : 

a),- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público que ta pre~i 
dirá. 

b),- El Banco de M~xico, ci.~.i Nacional Fin3nciera, ti.~.; -

Banco Nacional de ubres y Servicios Públicos, ti 0 M0 ¡ Banco Napional -

de Crédito Rural, ~-M·; Banco Nacional de Comercio Exterior, ~-H·; -
Sociedad Maxicaia je Cr~dito Industrial, ~.H.; Financiera Nacional~ 

Azu~arera, S.A. ; y de las entidades del Sector POblico quQ la 5ecretL 
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tarta de Haciende v Crédito Público oqnsidere conveniente. 

Articulo· 310.- Las labores de la Comisi6n ser6n coordinadas por un

Secretario T~cnico, que estar6 a cargo del Director General de Cré

dito de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Articulo 32.- La Com1si6n tendrá las siguientes func1qnes: 

I.- Evaluar el·Financiamiento de Sector Pública Federal. 

II.- AsesJrsr la Politice que debe de adaptarse en materia -

de Endeudamiento Externo. 

III.- Proponer medidas de Coordinacion en lo que se refiere -

a captaci6n de recursos considerando lineamientos de negociaci6n que 

se pretendan contratar. 

IV.- Estudiar Programas de Financiamientos Externos para las 

entidades del Sector Pública. 

V.- Conocer y opinar de estudios que se refieren a la Deuda 

E.xterna del Sector Público, así como recomendar pol!ticas para man -

tenerla dentro de la capacidad de pago de dicho sector del pais. 

VI.- La Comisi6n asesorar~ a la Secretarla de Hacienda y 

CréditJ Público sabre el manto de financiamiento externo que las en

tidades del Sector Pública contraten anualmente. 

VII.- En general todas aquéllas que permitan asesorar debida

mente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Pública en el manejo -

de la deuda externa de las entidades del sector público y las que -

le seMalen esta ley y otros rodenamientos. 

Para la programación de los rinanciamientas la Secretarla de 

Hacienda V Crédito Público podrá tomar en cuenta la opin16n de la -
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Comisi6n. 

El presente capítulo nos da una breve semblanza de las pri!l 

cipales legislaciones y art!culos aplicables a los cr~ditos y a !a

deuda pGblica. 

En el primer punto tenemos la referencia al artículo cuarto

del C6jigo de Proced~mientos Civiles de fecha 31 de Diciembre de --

1942, el cual se refiere a que los 6r~anos de la Administraci6n PG

blics, dentro del procedimiento judicial tendrán la misma aituaci6n 

jurídica en todas partes y como cualquier persona, pero no se po--

drán poner en 'ajecucifm o embargaran y estan exeotos de dar -

garantias que si se exijen a las demás ~ersonas. Las resoluciones -

que se den en su contra s6lo las dictará una autoridad competente -

conforme a sus atribuciones y dentro de ellas. 

El segunjo punto se refiere a las prerrog~"ivas especiales 

que tiene el Estado en la Legislaci6n Civil, como la Hipoteca Legal, 

en Materia Judicial existen privilegios en favor del Estado. En la

Constituci6n en el artículo 73 fracci6n VIII, contiene las Faculta

des del Congreso de la Uni6n, para que apoyado en el cr~di to de ·la-

naci6n el Ejecutivo pueda celebrar empr~stitos, ~ara reconocer y -

pagar la deuda y los que se realicen con prop6sitos de regulaci6n -

monetaria, as! como las de emergencia declarada por el Presidente. 

El punto tercero se refiere al Presupuesto del Estado con

tenido en el artículo 126 Constitucional, en el cual ningún pago se 

efectuará cuando no este comprendido en el presupuesto o en una ley 

posterior, porque si judicialmente se decretará embarga, tal autorl 

dad invadÚ1aotra competencia que corresponde al poder Legislativo

Y Ejecutivo. 
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El cuerto punto, como regla general la hacienda pGblica no -

entra en los juicios universales, en los casos de concurso responde

rán los tribunales Federales de las reclamaciones que se les hagan -

referente al procedimiento o pago de créditos. En los Juicios de Su

cesi6n sucede algo semejante, y el Juez de los autos remitir& al de 

Distrito copia de la cl6usula en la cual la Federeci6n es heredera -

6 legataria asi como de las constancias para las declaraciones que

correspondan. 

En el inciso quinto referente a los Créditos y la Deuda exter 

na, se mencionan de la Ley General de Deuda PGblica los artículos 9, 

10 y 30 en los cuales vemos como surge la Comisi6n Asesora de finan

ciamientos Externos como Organo Técnico Auxiliar de Consulta de la -

Secretaría de Hacienda en materia de Crédito. 

El Sexto inciso contempla el régimen de la deuda pGblica, se

señalan el artículo lo. 2o. 3, 4.19,23 y 27 de la Ley General de Deu 

da PGblica. 

El Séptimo punto ae refiere al crédito y sus formaa, desde -

que comenz6 a hacerse uso del crédito, su definlci6n, su significado

etimol6gica, su desarrollo a traves del tiempo, los em~réstitos y su 

significado del latín y el origen de la deuda con los créditos del -

Estado. 

En el Octavo punto se hace referencia a le clasificaci6n de -

los Créditos conforme al _,C,~digo Civil en sus artículos 2384 ~ 2255-

los créditos se clasifican en públicos y privados como también se -

mencionan en sus artículos 2856 y 2893, el destino que se lea da a -

los créditos. 
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El noveno inciso se refiere al resumen de la Ley de Deuda -

Pública de 1976 a 1986, la cual contiene, las regulaciones que a CD!!, 

tinuaci6n se describen; respecto a la Deuda Pública Nacional esta -

Ley nos describe por que entidades esta constituiaa; le contrataci6n 

de los financiamientos dentro o fuera del país, créditos, empréstitos 

o préstamos. 

De las facultades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Públi 

co y que corresponden al Ejecutivo Federal y las facultades que le -

corresponden a dicha Secretaría, de les autorizaciones para efectuar

Negociaciones Oficiales, de la supervisi6n y manejo de los recursos,

de los financiamientos que se cJntraten o autoricen. 

De la Programaci6n de la Deuda Pablica, los cuales autoriza

rá el Congreso de la Uni6n, las proposiciones las hars el ejecutivo -

Federal, de los proyectos y programas, de la cantratdci6n de Créditos, 

de las financiamientos que provengan del extP.rior o se concerten en -

moneda extranjera, de los recursos para su pago, de la capacidad de

pago, de la revisi6n del monto de las partidas para satisfacer compro 

miso s. 

De la Contrataci6n de los Financiamientos del Go~ierno Fede

ral, del Ejecutivo Federal y sus dependencias, de los proyectos a csr 

go de las dependencias del Gobierno Federal quP. requieran financia- -

mientas para su realizsci6n. 

De la Contratsci6n de Financiamientos para entidades distin

ta3 del Gobierno Federal, de las entidad2s que no esten cam~rendidas

dentro del Presupuesto de E~resos de la Federaci6n, prese~tando sus -

datos financieros e informacion qua les sea soli:itada para determi -

nar su necesidad y capacidad d2 pago, se pr~ciaarán las caracteris--



75 

ticas y condiciones en que loa cr~ditoa sean concertados as{ como la 

autorizaci6n otorgada. 

De lu vigilancia de las Operaciones de Endeudamiento se JJ· 

varé un registro de los financiamientos, los presupuestos deberár

satisfacer puntualmente los compromisos, de las facilidades que se -

lea deben de dar al personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito

PÚblico para comprobar la Contrataci6n Aplicacion y Manejo de la Deu 

da, de la autorizaci6n de recursos provenientes y autorizados a las

entidadea de su sector. 

Del Registro de las Obligaciones Financieras de deuda públi

ca que asumun las entidadea,.anotaran el monto, características y -

destino de loa recuraoa, y publicarán loa datos de la Deuda Pública

aigni ficantea, loa titulares comunicarán de los financiamientos y los 

movimientos y de loa miamos, de las operaciones de cr~dito que se 

modificaran de acuerdo a su autorizacion y con loa mismos requisitos. 

De la Comiai6n Asesora de Financiamientos Externos se cre6 -

co~o 6rgano técnico auxiliar de consulta de la Secretaría de Hacienda 

en materia de Crédito extermo con representantes de la Secretaría -

de Hacienda presidida po~ el Banco de México, Nacional Financiera, -

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.A., y otras Institu -

cienes de Crédito, laa labores de la Comisi6n estarán coordinadas por 

un Secretario Técnico, de las funciones de la Comis16n que se tomarán 

en cuenta sus opiniones para la programac16n de los financiamientos. 
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CAPITULO CUARTO. 

"EL REGIMEN LEGAL DE Lu~ PRESTAMOS A NIVEL INTERNACIONAL• 

lo.- La ~euda Pública. 

20.- Recuperaci6n econ6mica por medio de Prestamos Interna

cionales. 

3g.- Altos interéaea por Renegociacion de Prestamos con los 

Nuevos Créditos. 

4g.- Comercielizaci6n Internacional. 

5g __ Crisis Financiera. 
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CAPITUl.O CuARTO. 

"EL REGlMEN LEGAL DI:. LOS PREl:iTAMOS A NIVEL INTERNACIONA1..• 

1.- LA DEUDA PUBLICA._ El gobierno, crey6 conveniente tomar 

algunas medidas serias con releci6n a nuestra deuda pública y el 31-

de Diciembre de 1976, se public6 en el Diario Oficial, la Ley Gene -

rel de Deuda P6blice , (23) que señala como Facultad de la secreta -

ría de Haciende: Artículo 4o.- fraccion II "Elaborar el programa fi

nanciero del Sector Público con bese en el cual se manejara la Deuda 

PÚblica 11 • VI.- Vigilar que la capacidad de pago de las entidades -

que contraten financiamientos sea suficiente, para cubrir puntualme!!. 

te los compromisos que contraigan. 

VII.- Vigilar que se hagan oportunamente loa pagos de capi-

tal e inter~ses de los créditos contratados por les entidades". 

Adem~s en el artículo 9o. de esta Ley se dice: que el Congre 

so de la Uni6n autorizará los montos del endeudamiento directa neto, 

interno, y externo que sea necesario pare el Financiamiento del Go -

bierna federal y de las entidades del Sector Público. 

se señala tambi~n que el Ejecutiuo Federal informar6 al 

Congreso de la Union del Estado de la deuda, al rendir le cuenta 

Pública Anual. 

En el Artículo 12.- Esta Ley establece: que los Montos del-

endeudamiento aprobados por el Congreso de la Uni6n, ser6n la base-

para la contratación de loa Cr6ditos necesarios pera el financiamie.!l 

(23). IDEM, p6gine 233. 
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to del Presupuesto Federal. 

La Deuda Externa de México ea tan antiguo o más que su emer

gencia como país rormalmente independiente y la Constituci6n y Con

aolid3ci6n del propio Estado Mexicano, su crecimiento sin embargo -

se mantuvo dentro de límites razonables hasta 1970, en que di6 pri.!2, 

cipio la tendencia a utilizar la Deuda Externa, particularmente la

del Sector Público. 

En 1970, la decisi6n gubernamental de recurrir al Endeuda- -

miento Externo para mantener el crecimienta.de la economia Mexicana, 

fue Facilitada por la existencia de un excedente monetario en los --

mercados Internacionales de Dinero. 

Entre fines de 1970 y 1980 la Deuda Externa del Sector Públi

co Mexicano se multiplic6 por más de doce veces, o sea que se dupli

c5 o más cada año. 

La Deuda del Sector Público se di6 al finalizar el sexenio del 

Presidente Díaz Ordaz, la Deuda Externa del Sector Público Mexicano 

ascendía aproximadamente a 4 Mil Millones de D6lares, siendo bsstan-

te menor la del Sector Privado de pocos años despues era de aproxi -

madamente 60 mil Millones de Dólares. 

Existen 3 inconvenientes (24) en relaci6n a la Deuda: 

1.- PRlV~TlZADü.- El que sean fuentes de carácter privado 

las que proporcion~n la mayor parte del financiamiento del Exterior. 

2.- 8ANCARILADO.- ~ue el grueso del financiamientu Externo de 

origen privado proviene de la Banca Extranjera. 

3.- t~OHTEAMERICANll.ADU.- t¡ue buena parte del Financiamiento -
Externo proviene d~ la Banca Norteamericana. 
-· ·-"""' ---------
(24),; LiREE:N Rilt:i~rUlJ, La Deuda Exterior ·de M~xico, Editorial El Colegio 

de M~xico, 3a. Edicion, Méxicu, 1970, página 111. 



79 

El prop6aita del Endeudamiento ha sido apoyar el sector pri-

vado •. En realidad la que se requiere ea hablar de un proceso de re -

cionalizacl6n en el uso de las Divisas Privadas, ya que es el dispen

di6 de ~atas, el que ha obligado a un creciente Endeudamiento P~bli-

co. 

2.- RECUPERACIUN ECONDMICA POR MEDIO DE PRESTAMUti INTERNA_ 

CIONALEo. 

La posible soluci6n para la Recuperaci6n Econ6mica ea una 

Reforma dr§atica del Sistama Monetario Internacional, en el que a la

vez quP. se desarrolle o implemente una Nueva Instituci6n Cr~diticia-

part1 del FMI (Fondo Monatario Internacional), del Banco de Pagos In

ternacionales, y del Banco Mundial, el papel de esta Nueva Inatitu- -

ci6n Fin3nciera, sería el de emitir cr~ditos frescos en gran escala

bajo condicionas de largos plazos y tasas de inter~ses sumamente be -

jos, adernSs dirigidoa o canalizados a la constituci6n de grandes pro-

yectos de infraestructura econ6mica paro el d:sacrollo. 

México ha vuelto a caer en la dependencia externa, al susti

tuir una pol!tica comercial y de industrializacion eficiente por -

una politice subordinada al Petr6leo, el uso del Petr6leo como instru 

mento de ajuste ha planeado otros problemas desde el punto de vista

soci al. El aumento de la demanda agregada ha acelerado el procea~ -

inflacion Jrio y el incre~ento de los prn.cios ha significado el dete

rioro en el salario Heal de loa Trabajadores. 

M¡xico no cay6 3n la Petrolizaci~n, como ha sucedido con 

otros paises, paro si cay6 en la dependencia de las divisas del Pe -

tr6leo v en el Petr6leo mismo. 
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El Petr6leo rJpreeenta dos terceres partes de lee exportacio

nes de mercancias, aproximada~ente el 75% de los Ingres.Ja de las Di

vises , la contribuci6n relativa de Pemex e los Ingresos fiscales -

del Gobierno se han incrementado, adem~s la inversión Póblica ha - -

tenido que concentrarse en el Sector Energético. 

Interiurmenta, el país ha tenido que sufrir una aerie de eape 

culaciones en su aparato econ6mico, que complican más la situaci6n,

M~xico se encuentra ubicado en el Sistema Monetario Internacional,·

existe un gran procesJ de dolarizaci6n en la economía mexicana, - -

cuando el Gobierno contrae el Crédito, autom~ticam:nte el propio Sec 

tor Privadu acude al Mercado Internacional para demandar d6lares, -

as1 se introducen esos dólares en la economía y en el Banco Lentral

el cual se ve forzado a la monetizacion crediticia externa, lo que -

finalm!:!•1te lleve a anular su poli tica inicial de Reducir el crédito. 

Durante los Últimos 159 añoa, la Deuda Exterma ha sido un e~ 

pediente al que distintos gobiernos mexicanos han recurrido para cu

brir sus gastos excedentes y al mismo tiempo una vía que asegura a -

la inversi6n Extranjera mejores condiciones pera su estableci.dentos 

en el país. 

Las causas q~e originarJn el exceso de gastos del Gobierno 

sobre los ingresos con los quP. cuenta para cubrirloa son diversos 

pero todos van relaclonados con una deficiente planeaci6n financiera 

caracterizada por que: 

Se pide pres•~da para cubrir deficit y luego para pagar lo -

quR ae debe. 
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3.- ALTOS INTERESES POR RENlGOCIAC!DN DE PRtSTAMOS CON LOS_ 

NU~VO~ CR~DITOS. 

La d8uda encarna, en esta epoca uno de loa problemas econ6-

micos de M~xico, sumida en un peligroso ~ílbito de la dependencia del 

exterior, el pa!s parece haber atravesado el umbral de la hipoteca-

nacional~ La comparaci6n de la Deuda con el 2% de lea reservas petr~ 

leras resulta al final incongruente, ya que no existen clientes 

para ese petr6leo y la capacidad de producci6n est~ limitada. . 

Lo peor qua le puede pasar a un país endeudado ea haber 

concluido la eta~e de inversi6n productiva de los cr~ditos foráneos~ 

y haber entrado en el círculo vicioso de pedir prestada pera pegar -

lo que se debe en intereses y amortizaciones. 

El problema de la deuda provoca y acentúa las deeequili- -

brios financieros y econ6micos y se organizan medidas de ajuste que

aspiran a disminuir las presiones sobre el aparata econ6mico, la Deu 

da acelera esas presiones porque provoca infleci6n, reduce la indepen 

dencia nacional, propicia le fuga de capiteles can el pego de in -

teresas, desequilibra la balanza de pegos, aumente las presiones de

valuatarias , ademas de ~ipotecar el futura de las mayarias naciona

les que son sacrificadas en les crisis. 

El Congreso de la Uni6n que debiera vigilar el endeudamiento 

externa del pa!s, ea marginada de las decisiones de política ecanómi 

ca. 

El Banco Mundial cerno el banca Internacional de Desarrolla -

le han otorgado a nuaatro pe!a considerablea pr~stemae sin embargo -

ae los hacen can excesivas cargos que acostumbre cobrar la Bance - -
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Internacional y que loa bancoa extranjeros exijen a México como - -

precio por la renegociacion de préstamos. 

Los nuavos préstamos con altos interéeee oe aceptan porque 

re~r~sentan nuevas expectativas principalmente las relacionadas con 

la planta industrial, la productividad en el campo, la defensa del -

empleo y el contar con los necesarios d6laree para poder adquirir -

los indiepenssblee insumos. 

Las empresas que contratan préstamos en peeoa, tienden a --

trasladar a sus precioa el mayor costa financiero de sus préstamos -

que acudan para tratar de proteger asi sus ganancias netas. Las em -

presas que contratan préstamos en d6lares no s6la trasladan a sus -

pr~ci os el mayor costo financiero de tasas de interés sino tsmbién-

eÍ del ritmo devalua~ori~) y en caso de une devaluaci6n brusca, to

do el impacto financiero recaerá tambien sobre los precios de sus -

productos, es decir aobre el consumidor. 

La Politice de altas tasas de interés y de devaluaciones 

progresivas afecta la tasa de inf lacián interna que esta siempre 

por encima de la internacional lo que obliga a aumentar la tasa de

interés local pera competir con la externa y a devaluar otro poco -

la moneda local, estas medidas aceleran la Inflaci6n interna por so 

bre la Internacional. 

El Estado en lo que a politice monetaria y cambiarla se -

refiere , debe de lograrse un mayor grado de autonomía financiera -

del exterior de forma tal que la politice monetaria no se convierta 

en un obst~culo al crecimiento econ6mico y puede romper la espiral

de altas tesas de 1n~rée, infl~ci6~1 y devaluac16n que tiende a -

transformar la economía ~~ producc16n en urni economia de especula -. 
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ci6n. 

4.- COMERCIALIZACION INTERNAC!ONAL. 

El aec~or industrial mexicano presenta varias deficiencias -

en lo que hace e su capacidad de competencia con el exterior¡ de ehi 

se deriva, en parte, su importante d~ficit externo. En el periodo --

1963-1970 se sustituyeron importaciones aceleradamente y el d~ficit -

externa de sector industrial fue financiado, en gran parte, por las 

excedentes externos del sector agropecuario¡ cuando estos excedentee

desaparecieran, la situaci6n externa de la economía se torn6 critica 

hasta que apareci6 le perspectiva del petr6lea, ee pene6 que con los 

excedentes de divises que generaría el petróleo podrían cubrirse -

los tradicionales d~ficit que acarreaba el proceso de industrializa

ci6n • Pero el proceso de creciminta industrial del periodo 1977--

1980 no cmcambio en lo fundamental respecto al de 1971- 1974; no se

basa en un proceso de sustitución de importaci6nee y, por lo tanto

le propension e importar del Sector Industrial creci6·aceleradamente 

el crecimiento entonces se apoyo en el aumento de le producci6n, de -

industrias ya existentes y no en el desarrollo de nuevas industrias

que permitiera, mediante una mayor integraci6n de la Planta industrial 

nacional, disminuir el ritmo de crecimiento de las importaciones. 

Por otra parte, le precipit~de puesta en opereci6n de le plata 

forma petrolera oblig6 a importar m~e bienes de cepij;al de los que-

huJieran sido necesarios, en el caso de un crecimiento ordenado del

sector • El Sector Petrolero no liber6 entonces le suficiente canti

dad de divisas para compensar lae necesidades de un proceso de creci

miento industrial caracterizad::i por la 11 panetraci6n 11 en vez de la -
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"sustitucion" de importaciones. 

Desde el punto de vista de las empresas, turnar prestamos en -

d6larea ea aún máa riesgoso porque el riesgo natural de la lnverai6n 

se agrega el de la devaluaci6r, todo lo cual desalienta gravemente

la inverai6n, y con ello, al crecimiento del sector manufacturero. 

El desarrollo del sector industrial reqiere de una política 

congruente que aliente la lnversi6n y favorezca una eustituci6n de -

importaciones para hacer mas integrada el aparato industrial. Este-

sería quizá el mejor remedio de largo plazo para solucionar en le -

industria automotriz y ea necesario extender e otros sectores. 

s.- CRI~IS FINANCIERA. 

Los posibles origenes de la enorme deuda ~xterna de México

se han pretendido ocultar con dos primordiales medidas adoptadas y -

son: la estatizaciÓn bancaria y el control de cambios. 

Tales medidas han tendido a desviar la atenci6n de las gra

ves responsabilidades· que se deriven de la causacián del gigantesco -

endeudamiento que ha postrado al pa1s en la crisis econ6mica más 

atrae que hayamos padecido durante toda nuestra vida hist6rica. 

No se excluye la rasponsabilidad jur!dica de loa funciona -

rias que la han provocada por Acci6n u Omisi6n, pues la deuda exter

na de que ae ha hecho víctima a le Naci6n frente a múltiples acreedo 

res extranjeros puede provenir de un cuantioso peculado. 

Es el Banco de México al que compete actuar como agent~ 

financiero del Gobierno Federal en laa aperncion~s de cr~dito exter

no o interno y en la emisi6n y atenci6n de empréstitos públicos y en-
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cargados del servicio de tesorer!a del propio gobierno, es evidente 

que ning6n funcionario del EstadJ ni de ning6n organismo p6blico -

descentralizado puede ~egún su criterio contraer compromiso econ6mi 

ca alguno o en nombre de la Nsc16n, o sea, convertirla en deudora, 

sin Que se acaten puntualmente las disposiciones constitucionales ~ 

y legales seMaladas, pues su observancia el factor que tiende a - -

evitar todo endeudamiento perjudicial y ominoso pera el peía, LB -

deuda externa en M~xico y el delito de Peculado.- Este delito se -

cometa por "todo funcionario, empleado o encargado de un servicio -

público, del Estado o descentralizado, aunque sea en comisi6n por -

tiempo limitado y que para usos propios o ajenos distraiga de su -

objeto el dinero, valores fincas o cualquier otra cosa ~ertenccien

te al estado, al organismo descentralizado o a un particular, si 

por raz6n de su cargo los hubiere recibido en Administraci6n, en 

dep6sito o por otra causa " (art!culo 220 del G6digo Penal Federal). 

En materia de empres,itos p6blicoa • au aprobaci6n control,

vigilancia, gesti6n y aplicaci6n entraMan sin duda alguna un servi

cio publicu del estado o descentralizado atendiendo a sus propias e 

inherentes finalidades constitucionales y legales. Estos actos son

realizables por funcionarios, de la Secretaria de HBcienda y el Ben 

ca de México, principalmente entidades que legalmente tienen la com

petencia respectiva. 

El dinero a los valores que se obtengan de los empr~stitos

p1?rtenecen al dominio o propiedad de la Nsci6n o del Estado federal

en que esta 5e encu2ntra organizada jur!dics y politicsmente. 

Los funcionarios estatales o paraestatales que reciban dicho 

dinero y valores no aun sino administradores, depositarios o maneja-
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dores de estos bienes, cuyo importe debe destinarse a la ejecuci6n 

de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos 

públicos o para realizar prop6sitos de reguleci6n mometarie y opera

ciones de conversi6n según lo indica le Constitución de le República. 

Por consiguiente, se comete el delito de peculado por los ci

tados funcionarios, si estos no invierten el dinero de le Neci6n pro 

veniente de teles empr~stitos en loa fines antes indicados, dándole-

cualquier otra finalidad distinta. 

Esta responsabilidad penal por el delito de peculado pudieron 

incurrir todos aquellos funcionarios del Estado o de entidades para

eatetelea que solicitaron u ordenaron la concentración de los empré.!! 

titos qua causaron le enorme deuda externa nacional, (25) que prepa

raron y gestionaron su celebraci6n, que suscribieron la documenteci6n 

respective que cooperaron en cualquier forme pare que se contrajeren 

y aprobaren y que distrajeran de su correcta destino. 

Este capítulo nos presenta los préstamos e nivel internacio

nal, demos une semblanza de los o¡{¡)~nim de le deuda externa en M~xico 

su crecimiento a nivel Internacional, hacemos menci6n de le recupera 

ci6n econ6mice por medio de préstamos Internacionales que no mermenQ 

nuestra economía. Tembi~n se trate del Destino petrolero y lo que he 

significado pera nuestro país su uso y manejo del Comercio con el 

exterior y las inversiones en el sector energ~tico. 

De los Altos intereses por la regagociaci6n de prestamos con

los nuevos créditos, el país y su de~endencia con el exterior. 

(25). 80RGOA OR!HUELA !GNA~!D .- Acusamos , Editares Asociados Mexi
canos, Edamex, Cuarta Edici5n, M&xlco, D.F., 1983, p§gina 12. 



De le Comercializaci6n Internacional, aqui se presente el 

sector industrial, las importaciones, su desarrollo a traves del 

tiempo moderno. 
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De la Crisis Financiera, se mencionan las causas y consecuen 

cies que se dan, cuando un funcionario pOblico incurre en el delito -

por no saber respetar le confianza que le fue depositada, confianza -

que le fue otorgada por el cargo que desempeMabe en el Gob1erno Fede

ral y que cJoperaron para que de alguna manera se acrecentará la Grí

sis Economice por la que atravezeba el pa1s cuando el desempeftaba -

au cargo y que viene deteriorando la imágen de muchos funcionarios -

públicos , pera afortunadamente hay muchos funcionarios que nos hacen 

pensar a toda la ciudadania que siempre han existido sobre algunos -

elementos otros que actuan con honrades y otros salvaguardando los -

intereses nacionales y la confianza que se ha depositado en ellos 

por la Comisi6n de su cargo. 

Lo anterior ayuda a la renovaci6n moral del gobierno para no

seguir acrecentando la cr!sis acon6mica y moral de nuestro pa!s. 
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CAPITULO l,lUINTO. 

11 LA ti! 1 UACION ACTUAL El~ ME:XICO•. 

lQ.- Financiamiento de Créditos par parte del Estada y Mayar 

Nivel de Endeudamiento. 

2Q.- Las inversiones Extranjeras. 

~Q.- Lineamientos sabre Inversiones Extranjeras y Prop6sitaa

de su Pramaci6n. 

4Q.- Estimulas Fiscales para Fomentar el Emplea, la Inver- -

si6n en actividades Industriales y el desar~alla regio

nal. 

SQ.- El Establecimiento de las zonas Geagr~ficas para la Dea

centralizaci6n Industrial ¡ el Otorgamiento de Estimulas. 
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CAPITULO t.¡,UINTO. 

11 LA ::iI TUACION ACTUAL EN MEXIco•. 

!.- FINANLllAMlENTO UE LlREDITO~ POR PARlt DEL E~TIWO V MAYOR 

NIVt:L Dt: E1\IOf:UDAMit:1HO. 

Las fin~nzas públicas pueden considerarse como un elemento

podaroso que repercute fuertemente en la econom1a extendiendo sus -

efectos a todas las esferas de producci6n y el consumo. El presente

cap! tulo presenta el alcance del efecto que el gobierno ejerce en -

la econom1a a trav~s de sus pol1ticas financieras. 

Referente a los gestos p6blicos, cuando el gobierno gasta -

dinero, puede estar haciendo solamente una doneci6n de fondos o bien 

puede comprar bienes o servicios. 

La simple donaci6n de fondos ocurre en el caso de una ayuda

directa y sus repercusiones son amplias, al que recibe el auxilio -

directo cuenta con poder adquisitivo para pagar su alquiler y comprar 

los bienes y servicios para a! y para uso de su familia. 

Las importaciones de materias primas y a6n de productos ter

minados pueden considerarse, dentro del terreno de la posibilidad, -

como consecuencia de los pagos gubernamentales , Las persones que re 

ciben 21 ingreso as1 cr~ado, gastan una parte o le totalidad en bie

nes y servicios, estimulando por tanto la ocupaci6n y el ingreso en ~ 

sectores sucesivos de le econom1a. 

Las adquisiciones gubernamentales de bienea ejercen asimismo 

efectos pronunciados sobre la econom!a. Si el gobie~no lleva a cabo

un gran programa de construcc16n de viviendaa, construye un puente,

º adquiere armas, se siente aimultaneamente el doble efecto de poner 
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poder adquisitiva a dispasici6n de las contratistas y patrones y de

competir en el mercado para la adquisición de mater~ales y servicios 

personales , las materiales empleadas en las obras del gobierno no -

pudieran haberse usado en obras particulares¡ dependería dP la sitY!I 

cián de la demanda en la industria privada el que esta se produjese

º na, lo misma puede decirse de la mana de abra ocupada en abras de

construcci6n a en la producci6n de armas. En forma similar, atrae -

regiones del mundo pueden sentir las repercusianea de las obras de

canstrucci6n de casas por parte de un gobierno, a través de la demsn 

da de materias primas y productos términadas. 

Al misma tiempo que el gobierna adquiere bienes y servicios -

en competencia con la empresa privada, provee de fondas que constitu

yen a su vez demanda de los bienes y servicios de la empresa privada. 

Las efectos de esto pueden ser bastante favnraolea, no s6lo para la 

empresa privada, sino tambien para el .. _.._ bienestar general. 

Los impuestas y otras ingresos que obtiene el gobierna pueden 

ejercer igualm2nte efectos profundos en la econom!a. Los fondos que -

los particulares entregan al g"obierno pudieran haberse gastado en -

consumo o bien emplearse para adquirir valores. 

Cuando el Gobierno pide prestada hace que sea más difícil pa

ra los particulares y las empresas conseguir crédito. Es bien sabido 

que la capacidad crediticia de loa bancos está limitada por la Ley y 

por formas a principias administrativas prudentes. Cuando las bancos

distan mucha, en sus operaciones activas, de alcanzar el limite de -

sus reservas , operaciones activas, de alcanzar e limite de sus re

servas el dinero que presten al gobierna puede no influir en farrna -

alguna en sus actividades crediticias con las particulares pera si -
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estnn muy cerca de su límite de reserva, puede suceder que el dinero 

que empleen para adquirir valores del gobierno lo habrían empleado -

para realizar préstamos a particulares y a empresaa. 

2.- LAti INVERSIONES EXTRANJERAti. 

La Ley para promover la Inversi6n Mexicana y regular la Ex-

tranjera nos da la razón para crear el registro nacional de invera!.o 

nea extranjeras, los datos qu~ arroje este registro aer6n sin duda,

el alemento regulador de la política que ae aeguir6 el gobierno mex!, 

cano para aplicar su facultad discrecional, para determinar los casos 

de excepci6n y para otorgar o negar los permisos que dicha ley esta

blece. 

La política sobre inverai6n extranjera puede distinguirse -

por 17 puntos en México: 

La Inversi6n Extranjera debe: 

I.- Ser complementaria de la nacional; 

II.- No ddesplazar a empresas nacionales Que eat6n operando -

satisfactoriamente ni dirigirse a campos adecuadamente cubiertos por 

ellas; 

III.- Sus efectos positivos sobre la balanza de pagos y en -

particular, sobre el incremento de las exportaciones: 

IV.- Sus efectos sobre el empleo, atendiendo el nivel de ocu

paci6n que genera y la remuneraci6n de la mano de obra; 

V.- La ocupaci6n y capacitaci6n de t~cnicos y personal admi

nistrativo de nacionalidad mexicana¡ 

VI.- La incorporac6n de insumos y componentes nacionales en

lael.aboraci6n de sus productos; 
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VII.- La medida en que financien sus operar.iones con recur-

sos del exterior; 

VIII.- La diversificaci6n de las fuentes de inversi6n y la -

necesidad de impulsar la integraci6n regional y sobregional en el 

~rea latinoamericana. 

IX.- Su contribuci6n al desenvolvimiento de las zonas o --

regiones de menor desarrollo econ6mico relativo; 

X.- No ocupar posiciones monopolísticas en el merdado na-

cional. 

XI.- La estructura de capital de la rama de actividades - -

econ6mica de que se trate; 

XII.- El aporte tecnol6gico y su contribuci6n a la investi

gaci6n y desarrollo de la tecnolog1s en el país. 

XIII.- Sus efectos sobre el nivel de precios y la calidad de 

producci6n; 

XIV.- Preservar los valores sociales y culturales del país; 

XV.- La importancia de la actividad de que se trate, dentro-

de la economía nacional; 

XVI.- La identificaci6n del inversionista extranjero con los 

inter~ses del pais y su vinculaci6n con centros de decisi6n econ6mi-

ca del exterior y. 

XVI.- En general ls medida en que coadyuve al logro de los -

obj~tivos y se apegue a la politice de desarrollo (26) nacional. 

(26). LEVES V GODIG05 DE MEXIGD.- Lggislac16n sobre propi:dad indus
trial transfereocia de Tecnolo 1a e Inversiones Extran eras,
Editorial Porrua, lOo. Edici n, Mexico, 1985, p ginas 373 y 374. 
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Si la inversi6n extranjera se ajusta a loa l? puntea anterio

res, México seguir6 dando su bienvenida y protecc16n a la inverai6n

extranjera ya existente. 

México la respeta pues verlas veces se ha reafirmado el pri!!, 

cipio de no retroactividad en perjuicio de persona alguna que procla 

ma nuestra Constitución ·Politlca. 

Loa principales fines de la inversi6n extranjera son: 

El establecimiento de sucursales de empresas extranjeras en

México, la constitución de sociedades meKicanas v la adquisici6n de

accionea o partes sociales representativas de capitales de sociedades 

mexicanas ya establecidas, ya aea directamente por personas extran-

jeras fÍs1cas o morales, o a través de otras saciedades mexicanas con 

troladas tanto total o parcialmente por personas extranjeras cuyos -

objetivos sociales serSn: 

La compra-venta y comerc10 en general de toda Clase de accio

nes, partes sociales y dem6s valorea bureatilee de todo tipo de so

ciedades mexicanas o extranjeras. 

Mientras que otros paises subdeaarrall3das a en vías de de

sarrollo, con objeto de atraer capiteles extranjeros, promulgar leyes, 

o celebrar tratados internacionales pera!j!rantizar un trato prefere.!! 

te a promulgado, a los extranjeros, a sus personas~ e sus rnversionea 

a a sus propiedades diferente del que gozarán sus propias nacionales, 

México ha venido proclamando, proclama v garantiza e trevee de aua -

l¿yes , la igualdad de derechos y obligaciones de nacionales y ex-

tranjeras. 
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La Doctrina Calvo.- El. Dr. Carla Calvo condiciono la in -

tervencion diplomatica o cerrada como medio legitimo no solamente 

para cobrar las deudas públicas sino también para hacer valer toda -

clase de reclamaciones privadas, de orden pecuniario fundadas en al

gún contrato o como resultado de la inversión o del furor popular -

y establecer para los extranjeros la obligación de considerarse como 

mexicanos y de no recurrir a la protecci&n de sus gobiernos en las -

operaciones que realizan en la adquisición de bienes ralees. 

México incluyo esta cláusula y se requiere para los permisos

previoa a la celebración de cada una de las operaciones celebradas

por el extrin!)gra,, con autorizaci6n previa de la Secretar!a de Rela

ciones Exteriorea para: 

Adquirir negociaciones o empresas o el control sobre ellas, -

o que se dedique a cualquier actividad industrial, agrícola, ganade

ram forestal, de compra venta, de bienes inmuebles rústicos, o urba

nos o de fraccionami2nto y urbanizaci6n de dichoa inmuebles, para ad

quirir el dominio de tierras, aguas y accesiones, para adquirir con

cesiones de minas aguas o combustibles miner-eles, el arrendamiento -

por más de 10 años y combustibles minerales, el arrendamiento por -

más de y los contratos de fideicomiso en loa que el fideicomisario

sea extranjero o sociedad mexicana que tenga o puede tener socios 

extranjeros , también ae necesita el pel'lllilla,¡ de la Secretada de 

Relaciones Exteriores para: 

1.- La constituci6n de sociedades mexicanas que tengan o pue

dan tener socios extranjeros. 

2.- Para la modificaci6n o tran3forroaci6n de las sociedades -

mexicanas ya existentes o que en el futuro constituyerán, especial -
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ment~ cuenda por ellas se sustituyeron socios mexicanos por socios 

extranj~ros o ee viere! objeto social. 

3.- Para concertar operaci6n s de compre-venta de acciones o

de partes de inter~ses por virtud de las cuales pase a socios ex -

tranjeros el control de alguja empresa y la Secretar!a de Relaciones 

Exteriores tiene la facultad de negari, conceder o condicionar los -

permisos. 

3.- LINEAMIENTUl:i tiüaRE INVERSIONES EXTRAN.::ERAi:; V PrltJPCISITOS 

DE PROMOCION. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 contiene un conjunto

de linaamientos para elevar la oportaci6n de los fdCursoa tecnol6gi

cos, administrativos y financieros del exterior que se requieren en

el proceso de desarrollo del pele. 

Es conveniente resaltar que en la Ley pera promover la Inversi6n 

Mexicana y regular la inversi6n extranjera se establece que para -

constituir sociedades mexicanas con participaci6n de capital for§neo, 

bajo la regla general de integraci6n del capital del 51% mexicano y 49% 

extranjero, no se requiere permiso alguno por parte de las autoridades 

competentes. En aquellos casos espec1ficos, en que la participaci6n-

de la inversi6n extranjera solicite una estructura mayoritaria de 

capital, sera la Comisi6n Nacional 'de Inversiones Extranjeras, el 6r

gano competente para rasolver la de conducente, con base en los cri -

terios señal8dos en la Ley y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

La inversi6n extranjera directa ea bienvenida, el propio -

Plan Nacional de Desarrollo expresa que la Legielsci6n en materia de

inversiones ~xtranjeras y transferencia de tecnología proporciona, 
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sobre la base de principios n3cionalistas un marco normativo adecua 

do para orientar de manera flexible la aportación de la misma, de -

acuerdo con las prioridades del desarrollo. 

Dentro de este marco, se propone ejecutar una po1!tica acti

va sistemática y selectiva. 

Activa, para promover 103 proyectos, ~ua adem~s de ajustarse 

a las leyes que rigen la materia, se refieren a los campos de acci6n 

que senala la estrategia general del desarrollo. 

Sistemática y selectiva, en cuanto a que la promoci6n corres

pondiente se concentrará en aquellas áreas en laa que el factor tec

nológico sea decisivo para lograr niveles de competi1t-idad: 1 interna

cional, de pramocibn a las exportaciones en las que loa canales de -

comercialización lo hagan conveniente, y en actividades que requie-

ran montos elevados de inversión y la sustitucion de importaciones -

en la integración de cadenas productivas prioritarias. Se aplicarán 

con especial cuidado, como factores positivos, los criterios de gene 

ración de empleos y descentralización territorial del crecimiento 

econ6mico. 

Ante la necesidad de dar un soporte operativo a la política 

anterior y de hacer posibles la cristalizacidn de los postulados del 

Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo Federal dispuso la creación 

de la Subsecretaria de Regulación de Inversiones Extranjeras J Trans

ferencia de Tecnología, dependiendo de la Secretaría de Gomercio y -

Fomento Industrial. 

La política de promoci6n selectiva deberá promover la in- -

versión extranjera en actividades ~raseleccionadss, susceptibles de-
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ser generadoras netas de divisas, capacae de incorporar y adaptar -

tecnologías adecuadas, que~cantribuyan al desarrollo científico y -

tecnal6gica nacional y a las particularmente complejas y de alta 

inversi6n. En esas actividades, la inversión extranjera directa -

puede contribuir positivamente a los objetivos del desarrolla sin -

desplazar a la inversión nacional. 

Coma complementa a la labor de promoci6n de la inversi6n ex

tranjera, se ha formulado una lista de actividades industriales 

prioritarias que toma en cons~deraci6n la capacidad instalada y la-

sabreoferta de praducci6n, cuando estas fen6menos resultaren de una

.d~ '" ~aja calidad de producto o de absolescencia tecnal6gica, as! 

cama de actividades industriales en las que la inversi6n extranjera

pueds contribuir en forma importante al desarrolla tecnol6gico necio 

nal y a la sustituci6n de importaciones. La Camisi6n Nacional de - -

Inversiones Extranjeras autarizar6 participaciones mayoritarias de -

ca~ital, de prefere~cia en los campos incluidas en la siguiente lis-

ta. 

La Secretaría de Comercio y Fomenta Industrial padr6 am 

pliar las rubras señaladas, en atenci6n a propuestas espec1ficaa de

las interesadas por s1 a a trav~a de las organizaciones de los seCt,2 

res productivas nacionales. 

Actividades Industriales Prioritarias susceptibles de (27) 

recibir inversi6n extranjera directa: 

(27). LEY PAR~ PRIJ10VER LA INV~R5ION MEXICANA V REGULAR LA EXTRAN_ 
JERA, Ob, cit., p6gina. 552. 



Maquinaria v equipa no electrico. 

Maquinaria y aparatos electricoa. 

Metal Mecanica. 

Equipo v accesorios electrónicas. 

Equipa y material de Transporte. 

Industria Quimica. 

Otras Industrias Manufactureras. 

Servicios de Tecnalog!a Avanzada • 

Hoteler!a. 
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Can el propósito de aplicar la pal!tica de promoci6n selec

tiva a la inversion extranjera, se constituirán mecanismos de promo

ci6n cuyos programas estarán a car§o de los bancos de Fomento Indus

trial, de las Sociedades Nacionales de Crédito, del Instituto Mexica 

no de Comercio Exterior y de las Organizaciones Emp¡·usarieles. 

También están incluidas las actividades en las que hay po-

sibilidad.?s de exportaci6n en el corto y mediano plazos y en las que 

la inversi6n extranjera, podris coadyuvar el desarrollo del mercado

de nuestros productos. 

El programa Inmediato de Reardenacion Econ6mica ha diseftado 

mecanismos alternos que permiten, en los casCEen que los socios mex1 

canoa na cuenten con recursos para aportaciones adcianales de capi

tal ampliar el número de posibles fuentes internas de recursos ya sea 

promoviendo la participación de otros inversionistas nacionales o 

bien, s traves de financiamiento a aportaci6n temporal de capital de

rieago de loa fondos de fomenta, loa fondos bilaterales de coinver--
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aión o de organismos financieros internacionales. 

Cuando loa mecanismos mencionados, no fueran solucionados -

viabl:s a los ~roblemaa financieros de laaempreaaa que por aua ca -

racter!aticas ae ubiquen dentro de las pl'iortdadas nacionales, ae -

permitirá , siempre con apego a la regl11111entaci~n de la materia, el

aumento de la perticipaci6n extranjera en su capitel, es indispensa~ 

ble para la aJbrevivencia de le empresa. En tales casoa, ae estable

cer~n compromisos que aporten beneficios adicionales a la econom!a -

nacional. 

Los programas de mediano y largo plazos que se deriven del -

Plan Nacional de Desarrollo, persiguen transformar la estructura del 

sector manufacturero, consolidando un sector exportador competitivo. 

La inversión Extranjera puede y debe ser un factor coadyuvante para

propiciar el cambio estructural del aparato productivo, hacia nive-

lea de mayor eficiencia e integración y una mejor articulación con-

el entorno nacional. 

4. C:tiUMULClli FltiCAL.fS PAAA FIMNTAR EL EMPLEO LA INVERSION 

EN ACTIVIDAD~S INDUtiTRIALES V EL UEtiARHOLLO REGIONAL. 

Los est!mulos fiscales que se otorgarán para el fomento del 

empleo y la inversión de las actividades industriales prioritariaa -

y el desarrollo regional, van dirigidos en apoyo a la realización -

de los siguientes objetivos: 

1.- Fomentar la generación de empleos productivos y permanen

tes en las actividades industrialeo prioritarias y en la pequeRs - -

industria. 
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II.- Estimular la inversi6n productiva en actividades consi

deradas prioritarias para el desarrollo económico del país; 

III.- Apoyar el desarrollo Je la microindugtria y pequeña 

industria. 

IV.- Promover la descentralización territorial de las activi

dades industriales y el desarrollo regional; 

v.- Impulsar de manera selectiva la producci6n nacional de-

bienes de capital y de uso intermedio y propiciar la formaci6n y ope

raci6n de cadenas productivas, aei como la auatituci6n eficiente de -

importaciones¡ 

VI.- En general, contribuir al cambio estructural y a la mo-·

dernizaci6n del aparato productivo industrial. 

Laa personas f Ísicas o morales de nacionalidad mexicana 

podrán gozar Je los estimulas fiscales cuando realicen alguna de las

actividades previstas de acuerdo con ls localización y clasificacián

de las industrias: 

1.- Microinduatria.-- Tods empresa que ocupe hasta 15 - -

personas y cuyo valor de ventas netas anuales sea hasta de 30 millo -

nea de pesos. 

II.- Pequena Industria.- Toda empresa que ocupe de 16 a 100 -

personas, y cuyo valor de ventas netas anuales sea superior a los 30-

millones y no may.or de 400 millones de peaos. 

III.- Industria Mediana y Grande.- Toda empresa que ocupe más 

de 100 personas y cuya valor de ventas netas anuales rebase los 400 -

millones de pesos. 
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IV.- Inversian Beneficiable.-- Pera la canstrucci6n o adqu,! 

sici6n de Edificios e instalaciones y maquinaria y equipo nuevas, 

relacionados directamente can el proceso productivo, industrial. 

Las empresas interesadas en obtener las est1mulos (28) fis

cales para el fomento de las inversiones en actividades industria --

lea prioritarias que no se encuentren en los supuestos I y II, debe~ 

rán contar previamente con un programa je Fomento. 

El programa de Fomento ea el documento expedido por la Se -

cretar!a de Comercio y Fomento Industrial, en el que se fijan las 

compromisos y obligaciones que asume la empresa y los estímulos -

y apoyos que las corresponden con base en su clasificac16n industrial 

y su obicacion geográfica para promover su desarrollo conforme a los 

objetivos de la política industrial nacional. 

Los est!mulos fiscales se otorgarán atendiendo tambi~n el -

lugar donde se desarrolle la actividad industrial establecidas geo-

gráficamente, para la descentralización industrial y son las alguien-

tea zonas: 

Zona I. de máxima prioridad nacional. 

Zona II de máxima prioridad estatal. 

Zona. III. de ordenamiento y regulaci6n. 

III -A Are a de crecimiento - controlado. 

III-B Ares de consol1dac16n, 

(28). OIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. Decreto gue establece los es
tímulos Fiacal:a para el Fomento del Empleo I de lsa Inversio
nes en las Actividades Industriales, Fecha 2 de Enero. de 1986. 
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Aquellos municipios que no esten incluidos en la clasifica

ci6n anterior, ae denominar6n zona Reato del País. 

Los estímulos fiscales se otorgar~n mediante Certificados-

de Promcci6n Fiscal, que san las documentos en que se hace constar-

el derecho de au titular para acreditar su importe contra cualquier 

impuesto federal a au cargo, exceptuándose loa impuestos destinados-

ª un fin específica. 

El derecho consignado en los certificados, tendr6 una vige!!. 

cia de cinco a~os contados a partir de la fecha de su expedici6n. 

Las personas físicas o morales que adquieran maquinaria y -

equipo nuevos de fabricaci6n nacional que formen parte de su activa 

fijo, destinados aldeaarrollo de cualquier actividad econ6mica en -

~l territorio nacional, tendran derecho a un cr~dito contra impues

tos federales no destinados a un fin específica equivalent: al 10%

del valor de la factura comercial de los bienes, siempre y cuando -

los fabricantes de dichos bienes cuenten con un programa de Fomento

expedido por la Secretaría de Comercia y Fomento Industrial. 

Las empresas que realicen inversiones destinadas a iniciar

a ampliar una actividad industrial que se localicen en las Franjas

Fronterizas y Zonas Librea del País, podr6n obtener los estimulas -

fiscales, siempre y cuando cumplan con loa requisitos y condiciones 

para ella. 

En relaci6n can los edificios e instalaciones, así cama can

la maquinaria y equipo, los beneficiarios de los estímulos fiscsles

abservaran lo siguiente: 
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I.- Se destinarán de man2ra exclusiva a desarrollar la acti

vidad industrial de que did lugar al otorgamiento del estimulo. 

II.- No podrá auto~izarae a terceros su uao o goce temporal -

por cualquier acto, independientemente de la forma jurídica que al -

efecto se utilice: 

III.- No serán objet.n ~e tranamisi6n alguna de propiedad, sal

vo por fusi6n de sociedades o por v!a hereditaria, siempre y cuando

se continúe la actividad industrial que di6 lugar al otorgamiento --

del beneficio. 

IV.- La maquinaria y equipo deberán ser utilizadas en la ubiC!, 

ci6n autorizada. 

Los beneficios cumplirán con los requisitos anteriores, duran

te los cinco aílos siguientes a partir de la fecha de expedici6n del -

Certificado de Promoci6n Fiscal. Si en el transcurso del plazo mencio 

nado, los beneficiarios demuestran la necesidad de efectuar una modi

ficación en alguno de dichos requisitos, las Secretarias de Hacienda

y Cr~dito Público y Comercio y Fomento Industrial podrán otorgar con

juntamente la autorización respectiva • Pera ello presentarán la soli 

citud corres~ondiente, ante la Secretaría de Comercio y Fomento Indus 

tria l. 

Son el objeto de que los beneficiarios puedan contar a la -

brevedad posible con los eat1mulos fiscales, la Secretaría de Comer

cio y Fomento Industrial atenderá las solicitudes presentadas, de- -

blenda emitir la resoluci6n correspondiente en un plazo no mayor - -

de 30 dias hábiles contados a partir de la fecha de ace.itaci6n de la 

solicitud debidamente requiaitada. 
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Dicha resaluci6n será comunicada tanta al interesada cama a 

la Secretaria de Hacienda y Crédito PGblico, para que está en au - -

caso proceda en un plazo no mayor de 15 días hábiles a la expedición 

del respectiva Certificada de Promoci6n Fiscal. 

Las resoluciones positivas que reciba dicha Secretaria de -

berán ser acompafiadaa, por una co~ia del dictámen técnico y de la - -

solicitud corres~ondiente. 

Si el beneficiario no cumple con las obligaciones o deja de

aatisfacer los requisitos y condiciones que constituyen los aupueatoa 

de su otorgamiento y disfrute, perdera el derecho al estimulo de que

ae trate y se procederá a la cancelacian del Certificado de Promoci6n 

fiscal. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito PGblico determinará el -

crédito fiscal correspondiente y tomará las medidas conducentes para

cobrar al beneficiario los impuestos indebidamente acreditados y re

cargos correspondientes en los términos que establece el C6digo fis -

cal de la Federación, sin perjuicio de imponerle las multas que legal 

ment~ procedan. 

Las personas que hubieran solicitado los est1mulos, podrán -

garantizar mediante fianza los impuP-stos causadas par la impartación

de maquinaria y e~uipo que forma parte de la inversión beneficisble,

en tanto se expide el Certificad~ de Promoción Fiscal que proceda. -

Oes~ues se procederá a cancelar la fianza respectiva. 
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El crecimiento econ6mico del pa!s en las 6ltimas décadas--

ha generado desequilibrios estructurales reflejados en la inadecua-

da diatribuci6n de la población en el Territorio Nacional y en el -

incremento del fen6meno de migraci6n de la poblaci6n hacia ciertas-

regiones del territorio nacional, en particular hacia la zona metro-

politene de la Ciudad de México, por falta de expectativas de educa

ci6n y empleo en sus lugares de origen. asi como una desigual distr.!, 

buciÓn de los beneficios deriva~os del desarrollo nacional. 

Frente a los retos internos y externos a que estA sujeto--

el pa!s en materia econ6mica la nueva estrategia industrial prevea -

la necesidad de descentralizar el futuro crecimiento de las activida

des injustriales, procurando su concentraci6n en polos industrialee

para ,aprovechar las economías externas y de aglomeraci6n y optimizar 

la aplicaci6n de los rec~rsos escasos con que se cuenta previviendo -

asi el surgimiento de nuevos desequilibrios en la estructura terri --

torial de la planta industrial. 

Para alcanzar los prop6sitos del cambio estructural de nues-

tra econam1a, se establecen zonas geograficas conforme a las cuales se 

aplica la política de eat!muloH fiscales, ayudan eficientemente para-

una bu:na iacalizacion industrial. 

El establ:cimiento de las zonas geograflcas (29) para la -

aplicaci6n de las medidas de apoyo y estímulos a 13 localizaci6n de-

(29), DIAHiu OFICIAL O~ LA FEUERAGION, Decreto po~ el Que se estable
cen las Zonas Geo rAficas ara la Descentralizaci6n Industrial. 
y e argam en o de et mu os, echa de nero de 9 
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la planta industrial tiene cama fin lograr loa siguientes prop6sitos. 

¡,. Descentralizar las actividades industriales, procurando 

su cancentrdci6n en un nGmero limitado de polos industriales para -

aprovechar las economías de aglomeraci6n y optimizaci6n de la apli -

caci6n de los recursos disponibles, 

II.- Coordinar los esfuerzos de inversión en infraestructura 

de la administraci6n PGblica Federal con la de loa Estados y Munic.!_ 

pies para el Aprovechamiento 6ptimo de loa recursos. 

III.- Inducir, vía estímulos del Gobierno Federal, las nuevas 

inversiones conforme los requerimientos de mercado, respetando las-

disposiciones que sobre el uso del suelo establezcan las autoridades 

competentes. 

r~.- Orientar el crecimiento industrial hacia centros motri

ces donde se logre mayor beneficio social y econ6mico. 

Se establecen tres zonas geográficas. 

Zona I .- De máxima prioridad nacional. 

Zona II.- De m6xima prioridad estatal. 

Zona III.- De ordenamiento y regulaci6n, que se clasifica -

en zona III-A y III-8; la primera de crecimiento

controlada y la otra de conaolidaci6n. 

Zona I.- De máxima prioridad nacional, integrada por loa - -

siguientes Municipios considerados como centras matrices para el - -

desarrollo industrial; Estado de Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila, Calima, Chiapas, Chihuahua, Du -

ranga, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo Le6n, 

Oaxaca, Puebla, ~uerétaro de Artega, ~uintana Roo, dan Luis Potosí,--



107 

Sinoloa, Sonora , Tabasco, Tamaulipas, Ueracruz, Vucatán, Zacatecas. 

Zona II.- De méxima prioridad estatal, integrada a aquellas 

municipiOG que se comprenden en los convenios que se celebran por el 

Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarias de Comercio y Fo

menta Industrial y de Desarrollo Urbano y Ecología, con los Ejecuti

vos Estatales, en el marco de los Convenios Unicas de Desarrollo, a

trav~z de los cuales dichas Secretarias y lad:! Comunicaciones y -

Transportes, formalizarán las acciones de caordinaci6n que procedan. 

Zona III.- De ordenamiento y regulaci6n, que se clasifica -

en Zona III-A y III-8 ; III-A, Area de Craclmiento Controlado, inte

grada por el Distrito Federal y loa siguientes Estadas; Estada de -

Hidalgo, Estado de M~xica. 

Zona III-8.- Area de Cansolidaci6n integrada por los sigui!!,n 

tes Estados, Estado de Hidalgo, Jalisco, Estado de M~xico, Nuevo - -

Le6n, Morelos, Puebla, Tlaxcala. 

Los estímulos Fiscales, apoyas crediticios, obras de infra

estructura y de equipamiento urbano y dem&a incentivos que provea -

el Ejecutivo Federal para promover y consolidar lea ciudades de tam~ 

Mo medio deFinid3s como centros motrices de desarrollo industrial en 

los municipios de la Zona I y por lo que hace a la Zona II, se apli

car6n en una proparci6n menor respecto de los otorgados en la Zona I. 

No se otorgarán est!mulos fiscales, apoyos crediticios pre

ferenciales o cualquier otro estimulo a la invers16n en las activida

des industriales en la Zona III-A, en congruencia can el Programa de

Desarrolla je la Zona Metropolitana de la Ciudad de M~xica y de la -

ílegi6n Centro. 
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El establecimiento de nuevas empresas industriales a las - -

ampli•cianes de las existentes en el Distrito Federal y su ·~rea me

tropolitana requerirá prevla autarizaci6n de la Autoridad competente, 

la que 11nicamente se otorgará en los casas seMaladas en les dispasi-

cienes para regular el crecimiento industrial en esta zona. 

El Gobierna Federal promover~ ante los Gobiernos Estatales y

Municipales de la Zona III-A la expedician de disposiciones orienta-

das a restringir el otorgamiento de licencias, permisos a autoriza -

cienes, can el prap6sita de regular la instalaci6n de nuevas empre--

sas industriales a la ampliacian inadecuada de lea existentes en su

respectiva circunscripci6n territorial. 

El programa de Fomenta (30) es el documenta expedida por la-

Secretaría e Comercia y Fomenta Industrial, en el que se fijan los -

compromisos y obligaciones que asume la empresa y las estimulas y - -

apoyas que le corresponden con base en su clasificacian industrial -

y su ubicaci6n geugráfica para promover su desarrollo conforme a los

obj eti vos de la política industrial nacional. 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial padr~ cancelar 

los r2gistros en programa de fomento, cuando los beneficiarios no cum 

plan las condiciones que dieran lugar a su expedici6n, a los compromi 

soa establecidas en su rP.gistro mencionado. Dicha cenceleci6n será -

comunicada a~les dependencias de la Adminiatraci6n Póblica Federal -

que otorguen estimulas o apoyos el fomento industrial, para los - --

efectos legales que correspondan. 

(JO). U!HHIU OFICIAL DE LH FfDERACIUN, Acuerdo gue establece las Acti-
vidadP.s Industriales Prioritarias, fecha 21 de Enero de 1986. 



108 

El establecimiento de nuevas empresas industriales o las - -

emplL·ciones de las existentes en el O is tri to Federal y su 
, 
area me-

tropolitana requerirá previa autorizaci6n de la Autoridad competente, 

la que 1micamente se atorgar~ en los casos seMelados en las disposi-

ciones para regular el crecimiento industrial en esta zona. 

El Gobierno Federal promover~ ante los Gobiernos Estatales y-

Municipales de la Zona III-A la expedlcion de disposiciones orienta-

das a restringir el otorgamiento de licencias, permisos o autoriza -

cianea, con el prop6sito de regular la instalac16n de nuevas empre--

aes industriales o la ampliacion inadecuada de las existentes en su

reapectiva circunscripci6n territorial. 

El programa de Fomento (30) es el documento expedido por la

Secretar!a e Comercio y fomento Industrial, en el que ae fijan los -

compromisos y obligaciones que asume la empresa y los estimulas y - -

apoyos que le corresponden con base en su clasificacion industrial -

y su ubicaci6n geugráfica para promover su desarrollo conforme a los-

objetivos de la política industrial nacional. 

La Secretarla de Comercio y Fomento Industrial podrá cancelar 

los registros en programa de fomento, cuando los beneficiarlos no cum 

plan las condiciones Que dieran lugar a su expedici6n, a los compromi 

soa establecidos en su registro mencionado. Dicha cancelac16n será -

comtmicada a·. las dependencias de la Administrac16n PCsblica federal -

Que otorguen estimulas o apoyos al fomento industrial, para los - -

efectos legales que correspondan. 

(30). UIMHIU OFICIAL DE LA FEDERACiüN, Acuerdo gue establece las Acti-
vidades Industriales Priorit~rias, fecha 21 de Enero de 1986. 
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Las exigencias de crédito en 4ue se han apoyada los proce

sos de inversi6n y crecimiento, demandaron de una expansi6n illiJortan

te de medios de pago. 

La politice selectiva de crédito viene perfeccionandose y

continuarG canalizando recursos crecientes a las actividades de la -

más alta prioridad nacional. Su manejo asegura que los esfuerzos de

control de la liquidez global de le economía ae llevan a cabo sin po

ner en entredicho la asignaci6n de fondos preeatables a los sectores 

que estamos empeAados en desarrollar y que mas aportan a combatir le-

inflaci6n. 

El cuidadodo manejo del cr~dito internacional, conjuntamente 

con el fortalecimiento de varios componentes de la balanza de pagos,

han permitido disminuir de manera apreciable, la tasa de crecimianto

de la deuda extranjera. 

La capacidad de pago del pa!s, medida en nuestra capacidad -

de exportaciones, es m~s suficiente para tolerar esa deuda, que va de 

acuerdo con nuestros planes. 

Ocurre simplemente que un pa!s que tiene crédito y na todos

los países tienen crédito, debe de hacer uso inteligente de él. Exis 

te la creencia muy 2xtendida de que tomar dinero prestado ea intrínse

camente malo, y no es cierto, pues.el hacer uso inteligente del crédito 

ea algo que cualquiera empresa y cualquier pe!s debe de hacer si dispo

ne del mismo. 

El Crédito lo usamos desde la antigueded y ahora en la epoca

moderna, lo solicitamos y lo obtenemos, en esta etapa que necesitamos 

importar muchos bienes de capital para lograr nuestros fines de de2arro

llo. 
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En la actual situ8ci6n de México ae han Financiado cr~ditos 

por parte del Estado y se tiene mayor nivel de endeudamiento, la im

portaci6n de materia prima y de productos termin3dos ayudan a que -

un pa!s retrase sus planes de desarrollarse porque tiene dependencia 

directa del mercado internacional. 

Las Inversiones Extranjeras en este capítulo se hace un --

breve resumen de la Ley para promover la Inversi6n mexicana y regu-

lar la extraajera, mediante la cual se garantiza la igualdad de dere 

chas y obligaciones de nacionales y extranjeros y nos damos cuenta -

de que deben cumplir y respetar cada uno de sus untos en ella cante 

nidos para poder invertir en México. 

Respecto a loa lineamientos sobre inversiones extranjeras-

y los prop6sitoa de su promoci6n, en este punto se citan las activi

dades industriales prioritarias y las cuales son susceptibles de re

cibir la inversi6n extrabjera directa. 

La inversi6n extranjera debe traer beneficios que ayudan al 

pa!s economicamente y ser eficiente para lograr un pronto y fructi-

fero desarrollo Industrial. 

Los estimulas fiscales deben fomentar el empleo, propiciar

la inversi6n en las actividades industriales y el desarrollo de la -

regi6n donde se otorguen, para poder tener una mejor tecnología,- -

maquinaria y equipo8 de fabricacion nacional pard poder desarrollar 

cualquier actibidad en el territo;io nacional y de esta manera ya no 

tener dependencia industrial de otros países. 

Tambi~n se otorgar~n est1muloe a las Industrias quo se es -

blezcsn en puntos estrategicos para poder descentr~lizar el crecimiento 
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de las actividaaes industriales para evitar la aglomeraci6n de zonas 

geográficas y se ocasionen desequilibrios en la planta industrial,

cuando no se cumplan con las condiciones establecidas no se otorga -

ran eatos estímulos. 
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C O N G L U 5 I O N E S 

l.- La necesidad de solicitar préstamos con el extranjero,

han traido como consecuencia que el país tenga depPndencia económica 

de otros paises, lo cual ha venido deteriorando la economía necio- -

nal. 

2.- El servicio de la deuda es UllJi!XCedente a ahorro que sa

le del país y merma nuestras posibilidades internas de capitalización 

y tiene la característica adicional de que ese pago debe hacerse en

divieea (dólares), por lo que existen dos razones para sostener que 

la deuda ea impagable; La amortización y los altos interésea que ri

gen actualmente. 

3.- Ante esta situación se ha asumida una posición negocia

dora con los acreedores, proponiendo cr~ditos blandos, plazos más-

largos y tasas de inter~s más bajos con la finalidad de que no se -

detenga el crHcimiento económico del pa!s y satisfacer loa compromi

sos contraídos • El negociar la deuda es la mejor medida que pueden

adoptar los paises deudores, pues negociando el paga de sus créditos 

no se ven en la necesidad de recurrir a la moratoria, la cual traería 

como consecuencia una gran recesión económica porque se considera -

como una salida poco eficaz y de beneficios temporales ya que no re

media el problema fundamental. 

4.- Ante la reciente calda da loe pr9cios del p2tr6leo,- -

no debemou esperar la cotización del petr6leo, tenemos que trabajar-

1ntensamant~ para el cam~iJ e1~~uctural de 13 planta productiva den

tro del país, para generar lo~ m~ximos recursos dispo~ibles con el -

prop6sito de evitar que se acelere la inflact6n. 
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5.- Existe una serie de prop6sitas que como ciudadanos me

xicanos debemos tomar en cuenta y son: Defender el incre~ento a le -

producción, fomentar el empleo, sentando las beses para sostener la

recupereci6n, controlar la inflaci6n generada por la cr!sis petrole

ra realizar inversiones prioritarias que permitan el abasta auficieu 

te de insumas básicos y el fortalecimiento de la infraestructura - -

ecan6mice que requiera un crecimiento moderado¡ atender el crecimi,!!n 

to de las servicia~ educativos, de Salud, de Seguridad e Impartici6n 

de la Justicie; Fortalecer los recursos del campo y la Producci6n -

de Alimentos; es! como cumplir con la reapon3abilidad que tenemos -

de difundir la cultura en todos los niveles de vida. 

6.- El país requiere constantemente nuevas bienes y aervi -

cios que ea necesario importarlos como: Le Tecnología, maquinaria,-

refacr.ionee y todos la necesario pera su buen mantenimiento y la --

mayor{a de las vacea san vendidas a plazca, las Bancas de Exporta -

c l6n de los paises industrializadas, generalmente dan crédito pera-

financiar importaciones y exportaciones, porque mientras se sigan -

importando bianee generados del exterior, seguiremos comprendo y - -

usando ma~ufactura del exterior. 

Ante la situeci6n en que se encuentren están interesados -

en salir del circulo viciosa del endeudamiento progresivo, por la -

que han buscado obtener las divie~~ necesarias para su procesa de -

cracimiento especialmente e traves de le expartaci6n de manufacturas 

y el buen maneja de sus impuestos. En este aspecto el pa{a debe bus

car ser autasuficient~ pera na depender del exterio= y pro1ucir ert{ 

culos totalmente hechas en M~xico, para ester en condiciones de com-

petir con el mercad•J exterior en calidad de precio, ya que se requi~ 
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re ~btener suficlentea divisas para el pago y estabil1zaci6n de la -

deuda. 

7.- Uno de loa graves pra~lemas de nuestro µa!s es 13 Deuda 

Externa, misma que est6 sujeta a las condiciones de la Banca Inter -

nacional, una de las posibles soluciones para combatir este grave -

problema ser!a reducci6n del gasto pública, incr~mentar la producci6n 

nacional, mejorar los salarios de los trabajadores que tenga un cre

cimiento mayor que el de loa precios, propiciar el ahorro para que -

no exista la fuga de capitales al extranjero. 

B.- Las inversiones Extranjeras pueden traer beneficios a -

nuestro pa!s contribuyendo al prograso Industrial. 

Ea conveniente el diversificar la econam!a, una de las for

mas es atraer loa capitales extranjeros a efecto de sanear las finan 

zas públicas • El pa!s se encuentre ante las oscilaciones de las fi -

nanzas internacion~les, y que solo se superará en la medida en que -

sus servidores públicos actuen salvaguardando los interéses naciona

les que prevalezca la honestidad y el inter~a colectivo sobre el pe,r 

sonal, para que se cumpla con los objetivos nacionales. 

9.- Si la Ley General de Deuda Pública y las dem~s Leyes -

que conjuntamente regulan los cráditos y la deuda del estado, se - -

aplican perfectamcrnte y de acuerdo con la realidad en que vivimos -

tanto ecan5mica como legalmente, funcionara~, facilitando la admini.§!. 

traci6n y distribuci6n de los recursos con quo cuenta el pa{s pueden 

ser mejores y mis eficientes, para poJar preservar y fortalecer la -

Soberania Nacional, aunado a la esperanza de que mejoren las circuns

tancias por las que atraviesa la ecanom1a mundial. 
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10.- La realidad es contundente; estamos en la crisis eco -

n6mica más grave de la historia, par lo que existe la necesidad de-~ 

un cam~ia 2structural en nuestra ecanom!a· nacional. Confiamos en -~ 

qua moralmente can trabajo y uni6n de todos las mexicanos aer6 pasi

ble en un futuro superarla. 
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