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1 N T R a D u e e 1 a N 

Con las grandes fluctuaciones que se dan en el 
mundo actual, en donde las distancias cada vez van 
siendo mas cortas y los vol~menes de ventas cada vez 
mas grandes, se requiere de una flexibilidad mayor 
para la industria ma>:icana· .. 

El contrato de arrendamiento financiero es sin 
duda uno de los medios de financiamiento que tiene la 
empresa para lograr allegarse de recursos. 

Por Jo anterior, en esta investigación se anali
za este contrato, observando los antecedentes del co
mercio y su influencia en la legisláciO~. 

Posteriormente se describe la personalidad Jurí
dica de las organizaciones au'xiliares de crédito, ya 
que para celebrar el contrato de arrendamiento finan
ciero, se requiere de una empresa u organismo auxi
liar de crédito, que se dedique al arrendamiento fi
nanciero y que esté autorizado por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público para tales efectos. 

Por otro lado, se realiza el estudio de lo que 
es el contrato en si, con respecto a su naturaleza 
Juridica y sus caracteristicas, en donde se sehalan 
sus elementos personales, reales Y ·formales, para 
identificarlos con la doctrina respecto de los ele
mentos de existencia y validez de los contratos en 
general. 

Los derechos y obligaciones de las partes en el 
contrato son también punto de estudio de esta tesis, 
el acuerdo mútuo de voluntades entre ambos contrayen
tes genera derechos y obligaciones reciprocas que de
ben respetarse, insertados en una situación especifi
ca, cuya trascendencia se proyecta resolviendo nece
sidades reales de nuestro pafs. 
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Una distinción muy importante que se observa en 
el estudio, siendo que la naturaleza juridica del 
contrato es el hecho de otorgar en arrendamiento bie
nes de equipo al industrial como arrendatario, es la 
opción que tiene este último de comprarlos al finali
zar el contrato; o bien prorrogarlo, y en el caso de 
venta participar en el producto de la misma. 

A su vez se citan algunas doctrinas referentes 
al Derecho Económico, con el fin de identificar el 
ambiente general que rodea a la rectoria económica 
del Estado frente al contrato de arrendamiento finan
ciero, para captar los elementos en donde convergen, 
resaltando la política crediticia mexicana y el con
trato aludido. 

Asi, se puede tener una panorámica general de lo 
que es en realidad esta figura Juridica, haciendo las 
criticas y propuestas que de la investigación se de
riven. 



CAPITULO 

Con el fin de tener elementos suficientes, oue 
fundamenten 1 os 11 nea.mi entes respecto a la ut1 l i %a
ción del contrato de arrendamiento financiero como un 
instrumento jurídico de desarrollo para Mé>:ico, se 
establece el Ca.pi tul o 1, haciende referenc:i a a sus 
antecedentes. 

En éste se observa como el desarrollo e historia 
del hombre continuamente ha reouerido del crédito fi
nanciero para poder desarrollar su empresa, en fun
ción de las necesidades imperantes de obtener recur-· 
sos económicos imprescindibles, encaminadOs al creci
miento y evolución de la misma. 

De lo anterior, se describen algunas situaciones 
del Derecho Mercantil desde sus orfgenes, se~alando 

que el antecedente directo del contrato de arrenda
miento ~inanciero es de reciente creaciOn, ya que los 
instrumentos o medios crediticios se han ido desglo
sando continuamente por los requerimientos dinamices 
de l il empresa. 

Por otro lado. se establece una clasificación de 
los contratos mercantiles, insertando en esta misma 
al contrato aludido. 

Después de haber estudiado sus antecedentes 
históricos y haberlo clasificado como tal, se define 
su concepto, utilizándolo subsecuentemente en el 
transcurso de esta investigación. 
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1.1. ANTECEDENTES. 

Básicamente el contrato de arrendamiento finan
ciero es de origen reciente, está aparejado con el 
desarrollo de capitales y el progresa científico que 
ha establecido la nueva tecnología para la empresa. 

En esta forma las bases de surgimiento han sido 
comercial es, si ende que .la dinámica comercial para 
mantener su secuencia cambiante, requiere de nuevas 
fuentes de ingreso, implementaci~n de tecnología re
ciente, así como compra de equipo moderno, etc. 

La esencia natural de la razón de ser del con
trato de arrendamiento financiero emana del comercia, 
una de las actividades m~s antiguas que se conocen, 
cuyo surgimiento se remonta a la historia misma del 
hombre desde sus orígenes. 

"En las cavernas de los trogloditas del centro 
de Francia, se han encontrado conchas del Atlántico y 
pedazos de cristal de roca de los Alpes, lo que indi
ca la existencia de tráfico comercial. Existen prue
bas de que los .V-abes llegaban hasta Etiopia en busca 
de incienso, oro y piedras preciosas. que vendian 
luego en Egipto, o en Babilonia y Asiria; la India 
poseia un activo comercio, el terrestre se efectuaba 
por caravanas que se dirigían a la China, Persia y a 
los paises del Mar Caspio y del Mar Negro; el mari
timo lo realizaban los babilonios, mas tarde los fe
nicios realizaron el comercio en todo el mundo anti
guo, usaban el sistema de pesas y medidas de Babilo
nia y acufYaban moneda. 11 <t> 

Roberto Mantilla Malina al explicar el origen 
del comercio, sertala: 11 Tan pronto como la economía 
cerrada o natural, en la cual cada grupo satisface 

<1> Jackson, W. N. ºl~~LQQ~ClQ sn~l~!QR~L~Q Q~l!!~~. 
II Tomo, Buenos Aires Argentina, Argentina Aris
tides, 1973, p. 614. 
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íntegramente sus necesidades por si mismo, resulta 
inadecuada a la compleja organización de una socie
dad, surge un fenómeno, el trueque, que tal vez en sí 
mismo no puede ser calificado de mercantil, pero que 
tiene como necesaria consecuencia el comercio. En 
efecto, si el trueque supone que cada unidad económi
ca produce en e>:ceso determinado satisfactor, y care
ce de otros que son producidas por distintas células 
económicas, es porque se ha manifestado ya, aun cuan
do sea de modo embrionario la división del trabajo; y 
en consecuencia necesaria de ésta es que la tarea de 
realizar cambios entre las distintas unidades econó
micas la asuma, de manera especializada una persona, 
o un grupo determinado de personas, cuya actividad 
económica consista justamente en efectuar trueques, 
no con el propósito de consumir los objetos adquiri
dos, sino el de destinarlos a nuevos trueques, que 
llevarán al satisfactor de quien lo produce a quien 
lo ha de necesitar para su consumo. Surge as! el 
comercio, el cambio para el ca'mbio, y Junto a la 
figura del labrador, el herrero, el carpintero, apa
rece 1 a del comerCi ante,. hombre que se dedi c:a a 
interponerse para fac:ilitarlo en el cambio de satis
factares. 11 <2> 

Evidentemente que el trueque fué la forma prin
cipal mediante la cual se desarrollaba el comercio 
rudimentario; luego con las grandes concentraciones 
se requirió de producciones en masa, ya que indepen
dientemente de que subsistiera el trueque, se iban 
estableciendo otros mecanismos de crédito para la 
recién surgida empresa. 

Uno de estos fué sin duda la letra de cambio, 
que remont.indose al origen romano de dicho titulo va
lor, esta operación de cambie trayecticio ºse hacia a 
través de campsores o cambistas, profesionales dedi
cados a esa actividad". (3) 

(21 Mantilla Melina, Roberto. º~~§~bg ~~~~~n!i!, Mé
xico, Porrua, 16a. Ed. 1977, p. 3. 

C3l G6mez Gordoa, José. I!!~!9§ gg ~~gg!!g, México, 
Porrua, ta. Ed. 1988, p.4. 
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El maestro José Gómez Gordoa se refiere al titu
lo de crédito aludido en los siguientes términos: 
"Los eJ ementos fundamentales de esa carta de cambio o 
letra camb1al eran: primero una provisión o suminis
tro de fondos; segundo el cambio trayecticio; y ter
cero el cumplimiento de la orden que daba el suminis
trador del dinero al intermediario para que entregara 
la suma al destinatario final o beneficiario. 

No había por tanto, un problema de crédito sino 
simplemente de cambio. La entrega de dinero por parte 
del suscriptor al campsor generalmente se hacia ante 
notario, el antiguo tabular1us, para que la testimo
niara y quedase constancia. Este es el remoto origen 
de la letra de cambio gramatical y jurídicamente con
siderada. 

Ese modo de transimisión de provisiones de fon
dos de una plaza a otra perduró par siglos hasta la 
Edad Media, así coma'el concepta trayecticio de dicho 
documento. 11 <4> 

A medida que se va desarrollando el comercio, la 
tecnología va tratando de desarrollarse simultánea
mente, hasta lograr una máquina capaz de realizar la 
producción en serie, eliminando asf el trabaja humano 
y surgiendo un sistema económico llamado capitalismo. 

El maestro Rafael de Pina Vara dice del 
capitalismo lo siguiente: 11 Es el régimen económico 
caracterizado por la preeminencia· del capital sobre 
el trabajo., que conduce a la concentración de la ri
queza en manos de una minarla y le confiere una fuer
za política extraordinaria, orientada frecuentemente 
hacia el totalitarismo." (5) 

<41 Gómez Gordoa, José. It~~~Q§ ~~ ~C~~!~g, 
op. cit. pp. 85 y 86. 

(5) De Pina Vara, Rafael. ºi~~lQUªCiQ ªg º@C@~be, 
MéKico, Porr~a, 2a. Ed. 1970, p. 82. 
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En consecuencia, se iban acaparando grandes for
tunas por un sector minoritario de la población, 
quien requería fomentar grandes investigaciones para 
desarrollar la tecnologla e impulsar al comercio. 

Se generó asf una gran competencia entre empre
sas, no solamente en cuanto a la tecnología, sino en 
los medios de producción~ la empresa que utilizaba 
mejores aparatos para producir sus mercancías ofrecía 
en consecuencia mejores precios y calidad. 

Asi mismo, se empieza a desarrollar el crédito 
para las empresas, para tener una manera de finan
ciarse y competir can las grandes concentraciones ~el 
capital. 

El maestro Sergio Daminguez Vargas, al hablar de 
1 a aparición del crédito como i ns ti tuci ón sel'fal a: "El 
crédito viene a constituir en la vida social un tipa 
de auxiliar de carácter reciente. Originalmente se 
acostumbraba efectuar un préstamo de ganado para de
volverlo en tiempo determinado, situación que no po
dfa considerarse un verdadera crédito. 

El crédito como instrumento económico del cambio 
de riquezas, inició su papel de auxiliador cuando se 
consideró que se podfa negociar can las futuras cose
chas, con las crías de un rebaNo o con la espectativa 
de una redada en la pesca; todos estos bienes futuros 
respondfan por operaciones presentes. 

Al desarrollarse el cambio se diO con frecuencia 
el caso de que un probable comprador se encontraba 
privado transitoriamente de liquidez, y a~n cuando 
requería de inmediato las satisfactores, no tenla can 
que pagar su precio no obstante de tener la seguridad 
de que contarla con moneda suficiente en breVe plazo. 
Ante esta situación el vendedor accedfa a entregar su 
mercancia a crédito, es decir basado en la confian
za." (6) 

(bl Dominguez Vargas, Sergio. !@Q~!ª sSQDé!!!Sª' 
Porr~a, 4a. Ed. 1972, p. 122. 
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Nótese como la empresa no solamente iba requi
riendo financiamientos e>:ternos, sino que la misma 
para introducir sus mercancías, también tenia que ac
ceder a que los consumidores pudieran tener un cierto 
pi azo de pago. 

"El crédito e>;iste cuando hay la entrega de una 
cosa presente por otra futura. Es decir conforme al 
elemento tiempo; para que haya crédito la entrega de 
una cosa habrá de ser correspondida hasta después de 
cierto tiempo o plazo con la devolución de la cosa 
entregada o de algtln otro bien que la sustituya". <7> 

Si bien es cierto que la naturaleza del trueque 
radica en el cambio, coma entrega de una cosa presen
te por otra también presente, el crédito surge como 
un resultado del uso del primero, simplificando las 
tramsacci enes comerciales. ·· 

Por consiguiente se empez6 a plasmar una politi
ca de administración de efflpresas totalmente planeada; 
no solamente se establecian los mecanismo de produc
ción sino de crédito, tanto para la nueva producción 
como para darle crédito al püblico consumidor, asi 
nació después de la segunda guerra mundial lo que se 
denomin6 con el nombre ·de planeaci6n de la econamia. 

El maestro Bauer, al explicar esta situación co
menta: "Desde la segunda guerra mundial ha sido una 
acción principal el desarrollo de la planeaci6n eco
nómica central, indispensable para· el progreso de los 
paises pobres; siendo que los contactos comerciales 
entre occidente y los paises menos desarrollados 
traen como consecuencia que no promuevan el desarro-
1 lo de estos últimos, obstruyéndolos e interfiriendo 
en el proceso de planeación referido". <B> 

(71 Gómez Gordca, José. !(~H!Q§ g@ ~cggi~g, Mé
xico, Porrúa, la Ed. 1988, p.4. 

18) Bauer, T.T. B@ª!igªg ~ B@~éci~ª' México, Prisma, 
la. Ed. 1988, p.33. 
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El desarrollo de las politicas comerciales im
pulsan a las empresas pertenecientes a cada uno de 
los estados, inclin~ndase no tan sólo a la utiliza
ción de las diversos créditos convencionales que es
tén disponibles para sus mejoramientos, sino que de
ben surgir otros medios por los cuales estos mismos 
se puedan financiar, implem~ntar planes de investiga
ción tecnológica e incluso cambiar de inmobiliaria o 
bienes de equipo. 

De esta forma el contrato de arrendamiento fi
nanciero nace en el país donde el capitalismo es el 
sistema de vida por excelencia, los Estados Unidos de 
Norteamérica .. 

Gracias al desarrollo, a Ja planeacién central 
después de la segunda guerra mundial, y al impulso 
que los gobiernos han dado a las empresas, Estados 
Unidos ha sembrado su mercado en todo su territorio, 
asentAndose también en la polltica comercial interna
cional .. 

El maestro Henry Reuss al explicar esta situa
ción expone: "Por donde quiera actualmente se oye 
hablar de cómo el poder del águila norteamericana, 
simbolo del dólar estadounidense, se ve amenazado por 
graves y continuos déficits en la balanza internacio
nal de pagos; también se dice que si aumenta notable
mente el comercio exterior de 'Estadas Unidos, se lo
gran\ en gran parte superar dicho déficit". 19) 

En la actualidad el mercado interno la ·acaparan 
empresas nacionales, pera cuando el capital traspasa 
las fronteras, la empresa transnacional será la que 
controle el mercado .. 

Toda empresa pequeNa, mediana o grande, siempre 
va a tener que desarrollarse necesariamente, es ahi 
en donde el contrato de arrendamiento financiero re
presenta un sistema mediante el cual la empresa pueda 
realizar sus ambiciones de expansión. 

19> Reuss, Henry. Yas EQ!i~!Ss sSQa~m!s~ Eses s! 
t!l!!l!!Q b!!!C@• Cali, Colombia, Norma, 1967,· 
p. 39. 
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El maestro Francisco Rico Pérez al hablar de es
te contrato y su antecedente comenta al respecto: 11 El 
término leasing <contrato de arrendamiento financie
ro> tiene su origen jurtdico en los Estados Unidos 
de Norteamérica hace treinta a~os aproximadamente; 
favorecieron su promoción: Un mercado de capitales a 
medio plazo, restringido e inaccesible; un régimen 
fiscal severo en materia de amortizaciones, una eco
nomía próspera. y empresas obligadas a renovar sus 
bienes de equipo, en virtud del desenfrenado progreso 
científico característico de esa época en el poderoso 
país norteamericano 11

• (10> 

Asi, la empresa norteamericana debido al rápido 
desarrollo preferfa mejor rentar el equipo de último 
modelo, para darle sólo mantenimiento. 

Los vehiculos que utiliza l"a comparua, lo hace a 
través de una arrendadora de vehtcul os, en base a un 
contrato de arrendamiento financiero; el equipo de 
cómputo que en la actualidad se desarrolla muy r~pi
damente también fue susceptible para el usa del 
arrendamiento financiero. 

En general , es una opción mediante 1 a cual se 
puede establecer el uso y disfrute de bienes ajenos 
pagando un alquiler previo, con la alternativ~ da 
comprar! cs. 

El maestra Omar Olvera de Luna, al hablar de 
este tipo de contratos en su historia comenta: "Para 
1960, en que el leasing habfa probado su eficiencia 
en el pais de su invención y promoción <Estados Uni
dos>, su fórmula fue ewportada a Europa donde Fran
cia, Bélgica e Inglaterra y otros paises del mercado 
comím europeo fueron adoptándolo, sobre todo en su 
campo bancari 0 11

• C 11) 

(10) Rico Pérez, Francisco. Y~Q ~ Qi§fCY~~ Q~' ªl@og~ 
0Jgag§ sgn Q~s!Qn ª ~2macª' Madrid, Espafta, 
Reuss, 1974, p.146. 

1111 Olvera de Luna, Omar. ~90!Cs!9§ ~gCEsO!!!~§, 
México, Pcrr~a, 2a. Ed. 1987, p.193. 
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Por lo expuesto anteriormente, se afirma que el 
leasing surge como todas los requerimientos comercia
les, por exigencia del mercado; como una consecuencia 
del rápido desarrollo económico y tecnológico de la 
empresa. 

Esta ~ltima, si es de reciente creación, para 
abatir costos de producción .y bienes de equipo puede 
arrendarlos, teniendo la opción a su compra y par en
de un margen de decisión basado en el libre albedrio, 
~en función de sus propios intereses. 

Esta idea norteamericana se ha establecido en la 
mayor parte del mundo, asf como en México; el marco 
jurfdico del contrato aludido se observa en los ca
pitulas segundo y tercero, abarcando el estudio del 
mismo y el anAlisis de la personalidad Jurídica de 
las instituciones capaces para celebrarlo. 

1.2. CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS MERCANTILES. 

Es interesante hacer una clasificación de los 
contratos mercantiles aunque sea en una forma muy so
mera, insertando al contrato de arrendamiento finan
ciero en ese gran contexto que es el Derecho Mercan
til. 

En este aspecto el maestro Miguel Martinez y 
Flores, hace algunas anotaciones de donde se despren
den los criterios para establecer la ubicación de di
cha acuerdo de voluntades. 

"Los contratos mercantiles los podemos el asif i
car en: 

1.- Unilaterales: el contrato es unilateral 
cuando sólo una de las partes se obliga y la otra ne; 
tal es el éaso de la donación, porque es sólo el de
nante quien tiene la obligación de transmitir el do
minio de la cosa donada y de entregarla al donatario. 
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2.- Bilaterales: el contrato es bilateral cuando 
ambas partes se obligan rec!procamente. 

3.- Oneroso: el contrato es oneroso cuando se 
estipulan provechos y gravámenes recíprocos; por 
ejemplo el arrendamiento. 

4. - Gratuito: el contrato es gratuito cuando el 
provecho sólo es para una de las partes. 

s. - Conmutativa: cuando 1 as prestaci enes que se 
deban las partes son ciertas desde que se realiza el 
contrato, de tal manera que se puede apreciar de in
mediato el beneficio o perjuicio de éste. 

6.- Aleatorio: cuando las prestaciones que se 
deban las partes dependan de un ·ácontecimiento futuro 
de realización incierta, imposibilitando la evalua
ción de ganancia o pérdida para ambos contrayentes, 
hasta que ese acontecimiento se lleve a cabo. 

7.- Reales: son aquellos que además de el con
sentimiento de las partes, es necesario para su per
feccionamiento la entrega de la cosa. 

8.- Formales: son los que para su perfecciona
miento se requiere de cierta forma, sin la cual el 
consentimiento de las partes no tiene eficacia jurí
dica, por ejemplo: el contrato de sociedad mercan
ti 1." (12) 

En el arrendamiento financiero existe siempre 
una bilateralidad; una institución u organismo auxi
liar de crédito que va a otorgar al arrendatario bie
nes de equipo, necesarios para el desempeNo de su ac
tividad, concediendo a este último el uso o disfrute 
de dichos bienes pagando un cierto precio por el al
quiler, con la opción de compra u otros derechos al 

< 12) Martlnez y Flores, Miguel. Qgr::gi;t¡g !:!gr:!;;!!!!-.!!, 
México, Pax, 1980, pp; 36 y 37. 
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término del contrato~ descritos más adelante en el 
capitulo tercero. 

Este contrato es oneroso, debido a su esencia 
evidentemente mercantil. 

Conmuta ti va o Al ea torio,. pues el precio puede 
variar durante la vigencia del contrato; la contra
prestación es determinada o determinable. 

A su vez es formal,. ya que debe respetar la for
ma escrita para su celebración. 

El maestro Francisco Lozana Noriega, al éstable
cer las especies del contrato de arrendamiento se~a

la: "Podemos distinguir las siguientes especies de 
contrato de arrendamiento: 

1.- Arrendamiento mercantil 

2.- Arrendamiento civil 

3.- Arrendamiento administrativa 

El arrendamiento mercantil debe recaer sobre 
bienes muebles, con el propósito de la especulación 
mercantil; el arrendamiento de bienes inmuebles nunca 
Ps mercantil en nuestro derecho. 

Los arrendamientos de bienes nacionales, mun1c1-
pales o de establecimientos públicos, están sujetos a 
disposiciones del Derecho Administrativo y en lo que 
ne estuviesen regidos, por el Códigc Civil. 

El arrendamierito administrativo se realiza por 
medio del Estado a través de sus órganos; por ejemplo 
el Peder Ejecutivo en general; en los municipios o 
corporaciones de Derecho PL\blico; son los arrenda
mientos de cesas que pertenezcan al Estada o a esas 
corporaciones de Derecho Póblico, a los que se deno
minan arrendamientos administrativos. 
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El arrendamiento civil por exclusión, deberii ser 
todo lo que no esté establecido como el mercantil ni 
el administrativo.''(13> 

Es indispensable mencionar que en el artfcL1lo 
75, fracción I del Código de Comercio se describe to
do aquello que se considera como actos de comerc:io. 

Articulo 75.- ºLa ley reputa actos de comercio: 

I.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y 
alquileres, verificados con el propósito de especula
ción comercial, de mantenimientos, artículos, mue
bles, o mercaderías, sea el estado natural, sea des
pués de trabajados o labrados." 

Evidentemente, el contrato objeto de estudio de 
esta tesis recae en la categoría de las obligaciones 
especulativas o comer-ci al es, cuya fin.al id ad preponde
rante es obtener un 1 UCl'."'o; por ende, en funci On de 
lo descrito en el p~~rafo anterior, la actividad 
propia que se deriva del mismo es considerada como 
acto de comercia. 

El diccionario Castellano seNala que por especu
lación se debe entender: "Hacer operaciones comer
ciales o financieras de las cuales se espera sacar 
provecho gracias a las variaciones de los precios o 
de 1 as coti zaci enes; comerciar, negociar, uti 1 izar 
algo para obtener provecho o ganancias. 11 

( 14) 

El arrendamiento mercantil, especulativo, nece
sariamente va a traer aparejada una negociación; un 
provecho o ganancia para quien lo va a utilizar, en 
ello radica la esencia mercantil del contrato; me-

<13> Lozano Noriega, Francisco. º~t@~bQ ~!Yi!~ ~Qn= 
!cª!g2; México, Asociación Nacional del 
Notariado Mexicano A.C. 1980, pp. 335 y 336. 

<14) García Pelayo y Bross, Ramón. E§gy!il(!g b~CQY§§~ 
!!~§!tª~º' México, Ediciones Larousse, 1977, 
p. 430. 
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diante el arrendamiento de cosas que sirven para pro
ducir benefactores en favor del arrendatario. 

I.3 CONCEPTO. 

Para poder establecer un concepto valedero que 
satisfaga totalmente la definición del contrato de 
arrendamiento financiero, es preciso antes hablar de 
sus ventajas, las obligaciones y derechos de las par
tes, e inclusa de la necesidad del Derecho Mercantil. 

El maestro Pedro Astudilla Ur2úa, cuando comenta. 
algo de la intervención del Estado en la economía, 
dice al respecto: 11 La creciente intervención del Es
tado en materia económica ha generado una nueva le
gislación, en la que se ndvierte que los débiles tie
nen derecho a una protecci 6n del poder púb 1 i ca, ha
ciendo realidad el principio de igualdad ante Ja ley, 
pues es evidente que la teoría de igualdad de perso
nas desiguales, quebranta un principio elemental de 
justicia. Ante las fallas de la libre competencia y 
la realidad de que los monopolios, nos presentan al 
capitalismo mismo o cuando menas al gran capitalismo 
financiero, el legislador sustrae de la propiedad 
privada los yacimientos mineros, petroleros y fuerzas 
hidroeléctricas, para incorporarlas en el patrimonio 
nacional y faculta al Estado para gobernar de algún 
moda la producción y la distribución de la riqueza~ o 
al menas para vigilarlas y establecer un orden eco
n6mico que al igual que el orden público, na deba ser
deteriorado por los intereses particulares. 

La nueva política del intervencionismo económico 
por la economía dirigida se infiltra en. el campo del 
Derecho Privado, y na solamente coadyuva con las ins
tituciones de Derecho Mercantil, sino que les da vi
gor y existencia.º (15) . 

C15l Astudillo Urzúa, Pedro. bQ~ !!t~!Q~ ~~ ~(~~~tg, 
México, Porrua, 2a. Ed. 1988, pp. 1 y 2. 
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Lo anteriormente citado se desprende del arti
culo 28 Constitucional en sus párrafos primero, se
gundo y cuarto respectivamente, que dicen a la letra: 

11 En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibi
dos los monopolios, las prácticas monopólicas, las 
estancos y las exenciones de impuestos en los térmi
nos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tra
tamiento se dará a las prohibiciones a titulo de pro
tección a la industria. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y 
las autoridades perseguirán can eficacia, toda con
centración o acaparamiento en una a pacas manos de 
articulas de consumo necesario y que tenga por objeto 
obtener el alza de los precios, toda acuerdo, proce
dimiento a combinación de las productores, industria
les, comerciantes o empresarios de servicios, que de 
cualquier manera hagan para evitar la libre concu
rrencia a 1 a competencia entre si"' y obligar a 1 os 
consumidores a pagar precios exagerados y, en gene
ral, todo lo que constituya una ventaja. e>:<:lusiva in
debida a favor de una o vari.as personas determinadas 
y con perjuicio del público en general o de alguna 
clase social. 

No constituirán monopolios las funciones que el 
Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estra
tégicas a los que se refiere este precepto: AcuNación 
de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía y la 
comunicación vía satélite; emisión de billetes por 
medio de un sola banco, organismo descentralizado del 
Gobierno Federal; petróleo y los demás hidrocarburos; 
petroquimica básica; minerales radiactivos y la gene
ración de energía nuclear; electricidad; ferroca
rriles y las actividades que expresamente seNalen las 
leyes que expida el Congreso de la Unión." 

Debido a que la constitución de monopolios con
duciría al acaparamiento de ciertas materias primas o 
servicios en manos de unas cuantas personas, con la 
finalidad de satisfacer sus propias necesidades y, 
por ende explotar las de otras personas con la fi
nalidad de obtener un lucre desmesurada, el espíritu 
del articulo 28 Constitucional resulta del ordena-
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miento de ciertas funciones atribuidas al Estado en 
beneficio de la sociedad para una justa utilización 
de los recursos primarios del país, que conlleven a 
un sana desarrollo económico nacional. 

Respecto del contrato de arrendamiento ~inancie
ro, el maestro Ornar Dlvera Luna comenta al respecto: 
11 Las ventajas derivadas del contrato aludido son las 
siguientes: 

a) En el l~ªá!ng, no hay que comprar los bienes 
para utilizarlos y la propiedad de tales significarta 
un desembolso importante que no todas las empresas 
están en posibilidad de llevar a cabo, sobre todo al 
inicio de sus operaciones. 

b> El beneficio del usuario proviene del uso de 
los bienes; el ser propietario de ellos no le redi
tuar!a mayores o menores utilidades. 

e) El ~~~~!Qg permite a la empresa joven un 
rápido desarrollo, pues evita la inversión enorme que 
implicarla la compra de material objeto del contrato. 

dl El L~ª2t09 hace posible la renovación total o 
parcial del equipo, y libra a la empresa usuaria del 
demérito que toda adquisición sufre par el transcurso 
del tiempo."(16) 

Sin lugar a dudas la empresa es siempre benefi
ciada en esta relación contractual. 

En nuestro pais, para que una empresa pueda con
vertirse en ar rondadora financiera requi e.re consti- . 
tuirse como organización auxiliar de crédito y la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Pllblico. 

(161 Dlvera de Luna, Omar. ~eot~ªtee tl~~~ªottL~2. 
México, Porrlla, 2a. Ed. 1987, p. 196. 
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El referido acuerdo de voluntades es bi 1 ateral, 
entre una empresa arrendataria o usuaria del equipo 
arrendado; y por la otra una empresa arrendadora con 
capacidad jurídica suficiente y reconocida por las 
autoridades respectivas. 

Pudiéndose observar que di cha figura juridica 
está regida de tal forma que el Estado evite el mono
polio y las prácticas desleales que viciarian los ob
jetivos pretendidos. 

Actualmente, e>:isten planes y programas de fi
nanciamiento para la compra o adquisición de equipo 
industrial a las empresas que participen en el comer
cio e>:terior. 

El maestro Jorge Witker, ··al hablar de estos 
programas explica lo siguiente: "Tomando en cuenta 
que Uurante los últjmos aNos se di6 especial énfasis 
a la realización de nueyos proyectos que incrementan 
la capacidad productiva del pais, y ante la limita
ción actual en la disponibilidad de divisas y de cré
dito de moneda nacional, este programa está enfocado 
principalmente al financiamiento de unidades de equi
po que permitan: 

1.- Resolver cuellos de botella. 

2.- Mejorar la calidad. 

3.- Incrementar la eficiencia. 

4.- Aumentar la producción. 

5.- Reducir los costos de empresas industriales 
en operación. 

En el caso de nuevas plantas, su financiamiento 
sólo será considerado cuando se trate de proyectos 
apoyados por promotores industriales de gran enpe
riencia y capacidad económica, que en forma clara 
contribuyan a la sustitución eficiente de importacio
nes y a la generación de exportaciones de productos 
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manufacturados, con un balance de divisas neto favo
rable." <17) 

Por lo anteriormente vertido, cualquier concepto 
que pueda formularse del contrato de arrendamiento 
financiero, debe estar involucrado con la participa
ción del Estado en la economía. 

El contrato objeto de estudio es un contrata 
mercantil, por medio del cual una empresa arrendadora 
debidamente autorizada por el Estado otorga en arren
damiento bienes de equipo de producción a otra empre
sa leasing quien ostenta la calidad de usuaria o 
arrendataria, para usar y disfrutar dichos bienes; 
cuyas frutos y ganancias que los mismos produzcan se
r&l para este último, quien está obligado a pagar un 
alquiler por el uso de dicha maquinaria; pudie11do 
tener acceso a la compra de la misma cuando asf se 
haya pactado. 

En los términos establecidos, el anteriormente 
citado proporciona a nuestro pals la forma idónea pa
ra el establecimiento de una pujante empresa, donde 
no se arriesgue tanto el capital y que en función de 
un ordenamiento, pueda iniciar a operar su negocia
ción en el territorio nacional. 

En base a la participación estatal en materia 
·económica, dicha figura Jurídica tiene en México un 
matiz social, inclinándose a favorecer el desarrolle 
del pueblo; asf mismo son mejor aceptadas las corpo
raciones que produzcan bienes de consumo que gene
ralmente se importen, satisfaciendo necesidades bási
cas de consumo interno y generando una utilidad para 
el pais. 

Es por ende, la acepción real del contrato de 
arrendamiento financiero un concepto mercantil; pero 

<171 Witker, Jorge. ºgcgsbg ssgo~ro!sg, México, 
Harla, la. Ed. 1989, p. 234. 
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debido a la intervención del Estado, 
un contenida social circunscrito en un 
mico, siendo las materias y rubros que 
Juidicc en que ha de implementarse la 
ci ón contractual. 
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CAPITULO 11 

LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS ORGANIZACIONES 
AUXILIARES AUTORIZADAS PARA CELEBRAR EL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

En este capítulo se estudia a las organismos au
xiliares de crédito que ostentan la caPacidad para 
ser arrendadoras financieras, así coma las autorida
des que intervienen en su regulación. 

Posteriormente se analiza conforme al Derecho 
Administrativo, la teoria de la concesión financiera 
y el arrendamiento financiero como tal; adem~s del 
procedimiento de autorización a las empresas· para ta
les efectos. 

Por última, se observan las caractertsticas de 
la personalidad jurídica de la arrendadora financie
ra. 

El marce Juridicc pr·incipal que rige la conducta 
de dichos organismos es la Ley General de Organiza
ciones y Actividades Auxiliares de Crédito, indepen
dientemente de la Ley para Regular la Agrupaciones 
Financieras, y en general, las diversas disposiciones 
bancarias que rodean a esta prestación de servicio 
pllblico. 

E~isten cuatro organizaciones auxiliares de 
crédito que sen: 

l.- Los almacenes generales de depósito. 

2.- Las arrendadoras financieras. 

3.- Las uniones de crédito. 

4.- Las empresas de factoraje financiero. 

La intención de citar a las referidas organiza-
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cienes, no es el estudio específico de cada una de· 
ellas, sino tener una visión panorAmica de los diver
sos organismos auxiliares de crédito que la legisla
ción previene. 

II.1. TEORIA GENERAL DE LA CDNCESION V LA 
ARRENDADORA FINANCIERA. 

Es del ordenamiento constitucional donde se des
prende el parámetro legal para el otorgamiento de to
do tipo de concesión de servicio público que el Esta
do lleve a cabo; de esta manera, los pArrafos.noveno 
y décimo del artículo 28 constitucional marcan la 
idea principal de la mencionada teoria de la conce
sión; dichos párrafos se transcriben a continuación: 

"El Estado, sujetándose a la l~yes, podrá en ca
sos de interés general, concesionar la prestación de 
servicios p~blicos o la•explatación, usa y aprovecha
miento de bienes de dominio de la federación, salvo 
las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes 
fijaran las modalidades y condiciones que aseguren la 
eficacia de la prestación de las servicios y la uti
lización social de los bienes, y evitarán fenómenos 
de concentración que contrarien el interés póblico. 

La sujeción a regimenes de serv1c1a público se 
apegar~ a lo eKpuesto por la Constitución y sólo po
drA llevarse a cabo mediante la ley." 

Es evidente, que cuando no se puedan prestar to
dos los servicios p~blicos requeridas por la socie
dad, el Estado podrA concederlos en los casos que la 
legislación se lo permita. 

Se deben establecer dos conceptos muy claros, 
como es el servicio público y la definición de la 
concesión. 
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El maestro Gabino Fraga, cuando presenta sus 
distinciones del servicio pl°1blico, cita a varias 
maestros franceses de la siguiente forma: 11 Dugui t 
define el servicio público como toda actividad cuyo 
cumplimiento debe ser asegurado, regulado y contro
lado por gobernantes, porque el cumplimiento de esa 
actividad es indispensable para Ja realización y de
sarrollo de la interdependencia social y es de tal 
naturaleza, que no puede ser realizada completamente 
sino con la intervención de la fuerza gubernamental. 

Bonnard lo define de la sigL1iente manera: Los 
servicios públicas son organizaciones que forman la 
estructura misma del Estado; para emplear una compa
ración organicista, se puede decir que los servidores 
públicos san las celdillas componentes del cuerpo que 
es el Estado; considerado desde el punto de vista 
realista el Estada se presenta constituida por el 
conjunto de los servicios pl.Jblic

0

Ós. 11 (18) 

El Estado se constit~ye mediante el asentamiento 
de una población sobre un territorio determinado, de
legandole esta misma un mandato a un organismo llama
do gobierno, quien debe prestar los servicios públi
cos para que la sociedad se desenvuelva organizada
mente. 

El gobierno principalmente ejercerá en forma de 
imperio el poder Legislativa, Ejecutiva y el Judi
cial. 

Al Ejecutivo le corresponde brindar los servi
cios p~blicos elementales que la comunidad requiera; 
dicho en otra forma, que el gobierno del Estado tiene 
en si la obligación de otorgar las referidos servi
cios a Ja sociedad solventando sus necesidades. 

La Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, en su articulo 33 da una buena definición de 

(18> Gabino, Fraga. º§~~~Ug 0QmiotátC~ti~Q, México, 
Pcrr~a, 2Ba. Ed. 1989, pp. 21 y 22. 
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lo que es el servicio pt\bltco al decir: "Es la acti
vidad organizada que se realiza conforme a las leyes 
o reglamentos vigentes, con el fin de satisfacer en 
forma continua, uniforme, regular y permanente, nece
sidades de carécter colectivo y de interés pú.bl ice. 11 

El servicio público por su propia naturaleza, 
debe brindarse en forma continua, regular y permanen
te, representando un factor de equilibrio social y 
económico para los ciudadanos. 

Por otro lado, en cuanto al término de concesión 
se refiere, el maestro Miguel Acosta Romero explica: 
"El término de concesión puede significar varios con
tenidos: 

A> Es el acto administrativo discrecional por 
medio del cual la autoridad administrativa faculta a 
un particular: 

1.- Para utilizar bienes del Estado, dentro de 
los limites y condiciones que seNala la ley, y 

2.- Para establecer y explotar un servicio p~

blico, también dentro de los límites y condiciones 
que se~ala la ley. 

BI El procedimiento a través del cual se otorga 
la concesión, regulando la utilización de la misma 
a~n frente a los usuarios. 

CI Puede entenderse también por concesión, el 
documenta formal que contiene el acto administrativo 
en el que se otorga la concesión. 11 (19> 

Recordando los conceptos vertidos en el capitulo 
anterior, se observa como la evolución de la comuni
dad comerciante en todo el mundo, va requiriendo de 

<191 Acosta Romero, Miguel. Igec!ª §gngcª! gg! 
Q~~g~bQ 0~m~O!§~Cª~iyg, México, Parr~a, 9a. Ed. 
1990, pp. 697 y 696. 
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más mercado para su producto, además de diversos fi
nanciamientos para lograr su expansión. 

Siendo que el medio de desarrollo económico 
repercute en el grado de progreso de una civiliza
ción; para nuestro pals es prioritario promover la 
inversión mexicana ofreciendo al empresario las faci
lidades necesarias para 1n1c1ar su negocio y como 
consecuencia, generar empleas y utilidades que busca 
el comerciante. 

La prestación de crédito como un servicio finan
ciero, debe ser proporcionada por la banca, que ac
tualmente está concesionada a elementos privados; 
esta concesión bancaria va a estar vigilada y super
visada par la autoridad, en los términos que el maes
tro Miguel Acosta Romero expone con las siguientes 
palabras: 11 La concesión de alguna manera significa 
estabilidad en el servicio público de banca y crédito 
y teóricamente, el Estado otorga concesiones a perso
nas Juridicas diferentes, a través de las cuales 
presta el servicio público, asi tenemos por ejemplo 
que Petróleos Mexicanos'es un organismo p~blico des
centralizado y el gobierno le otorga asignaciones mi
neras para explotación y exploración de hidrocarbu-. 
ros. 

Todo el sistema bancario ha funcionado bajo el 
principio de la concesión que garantiza su operación 
sana, equilibrada, ajustada a Derecho y eficiente, y 
una de las sanciones importantes es la revocación de 
la concesión; si se elimina ésta, muchos principios 
de operación bancaria quedarían al Juicio discrecio
nal de las autoridades, o de los administradores, en 
lo que puede parecer un poder discrecional absolu
to." (20> 

El hecho de que el gobierno del Estado otorgue 
las facilidades a los particulares, para prestar el 

(201 Acosta Romero, Miguel. b!l9!!a!i!t;!é!l !!!!!:!!;!!!:!!!, 
México, PorrLla, 2a. Ed. 1989, p. 42. 
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servicio p~blico financiero, no representa una acti
vidad empresarial emanada del citado inicialmente, 
sino una función que realiza dicho organismo para 
coordinar a la comunidad en general, estableciendo 
sistemas de crédito suficientes para la industria me
xicana. 

El fundamento legal de lo anteriormente citado, 
está contemplado en el artículo 25 constitucional, 
que seNala lo siguiente: 

11 Correspc;mde al Estado la rectoria del desarro-
1 lo nacional para garantizar que éste sea integral, 
que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen 
democratice y que mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, gru
pos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. 

El Estado planear:., conducirA y orientar:., "la 
actividad económica nacional, y llevará a cabo la re
gulación y fomento de las actividades que demande el 
interés general en el marco de libertades que otorga 
esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional 
con responsabilidad social, el sector 
sector social, y el sector privado, sin 
otras formas de activjdad económica que 
al desarrollo de la nación • 

concurrirán, 
público, el 
menoscabo de 
contribuyan 

El sector póblico tendrA a su cargo, ·de manera 
exclusiva, las áre~s estratégicas que se seNalan en 
el articulo 28, pArrafo cuarto de la Constitución, 
manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad 
y el control sobre los organismos que en su caso se 
establezcan. 

Asl mismo, podrá participar por si o con los 
sectores social y privado de acuerdo con la ley, para 
impulsar las áreas prioritarias del desarrollo." 
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Esta iniciativa derivada del Estado, responde 
bAsicamente a una inminente necesidad de integraci 6n 
económico-social, proyectando nuevas espectativas de 
progreso a nivel nacional. 

La concesión, respecto a las arrendadoras finan
cieras, parte de lo que establece el articulo 5o. de 
la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxi
liares de Crédito; mismo que se transcribe a conti
nuación: 

"Se requerirá autorización de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, para la constitución y 
operación de almacenes generales de depósito, arren
dadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo 
y empresas de factoraje financiero o de la ·Comisión 
Nacional Bancaria cuando se trate de uniones de cré
dito. 

Estas autorizaciones podrán ser otorgadas a 
denegadas discrecionalmente por dicha Secretarfay o 
la Comisión en su caso, seg~n la apreciación sobre la 
conveniencia de su establecimiento y será por su na
turaleza, intransmisibles. 

SOio las sociedades que gocen de autorización en 
los términos de esta ley, podrAn operar como almace
nes generales de depósito, arrendadoras financieras, 
sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito y 
empresas de factoraje financiero." 

De acuerdo a lo anterior, se requiere para tales 
efectos la autorización del Estado de quien emana la 
concesi6n referida; la constitución de sociedades 
legalmente facultadas par-a dichos fines y por supues
to, el ordenamiento legal que regula est~ situación. 
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II.2 AUTORIDADES ADmNISTRATIVAS OUE OTORGAN LA 
CONCESION. 

Es la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
la encargada de otorgar la concesión a los particu
lares que quieren establecer el arrendamiento finan
ciero, asJ como también supervisar su actividad. 

El principio de legalidad contenido en el arti
culo 16 Constitucional, referente a la intervención 
de una autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento; es Ja base para enten
der lo comprendido en los articulas to. y 2o. de la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxilia
res de Crédito. 

Dichos articulas rezan de la siguiente ~arma: 

"Articulo to.- La presente ley regularé la orga
nización y funcionamiento de las orOanizaciones auxi-
1 iares de crédito y se aplicará al ejercicio de las 
actividades que se reputen en la misma cama auxilia
res de crédito. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Pllblico será el órgano compet'ente para interpretar a 
efectos administrativos los preceptos de esta ley y, 
en general, para toda cuanto se refiere a las organi
zaciones y actividades auxiliares de crédito. 

Articulo 2a.- Las organizaciones auxiliares na
cionales de crédito se regirán por sus leyes orgáni
cas y, a falta de éstas o cuando en ellas no esté 
previsto, por lo que est~blece la presente ley. 

Competer~ exclusivamente a la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Pllblico, la instrumentación de las 
medidas relativas tanto a la organización coma al 
funcionamiento de las organizaciones au>eiliares na
ci anal es de crédito. 11 

NOtese como en la misma legislación se·considera 
a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como la 
autoridad exclusivamente responsable para atorgar las 
concesiones, así como vigilar e interpretar lo que la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxi
liares de Crédito previene. 
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En estos términos es preciso seNalar las funcio
nes principales de la respectiva Secretaria; la Ley 
Orgánica de la Admnistración Pública Federal las en
marca de la manera siguiente: 

Articulo 31.- "A la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público corresponde el despacho de los si
guientes asuntos: 

J.- Estudiar y formular los proyectos de leyes 
y disposiciones impositivas, y las leyes de ingreso 
federal y del Departamento Federal. 

VII.- Planear, coordinar, evaluar y vigilar el 
sistema bancario del pais que comprende al banco cen
tral, a la banca nacional de desarrollo, y a las de
más instituciones encargadas de prestar el ·servicio 
público de bilnca y crédito. 

IX.- Realizar o autorizar todas las operaciones 
en que se haga uso del c:rédi to pübl ico. 

XI.- Dirigir la política monetaria y crediticia. 

XIII.- Ejercer las atribuciones que 
las leyes en materia de seguros, fianzas, 
de organizaciones auxiliares de crédito. 11 

le sel'lalen 
valores y 

Analizando cuales son las autoridades que dentro 
de la referida Secretaria intervienen par·a la conce
sión y regulación de los organismos que ostentan la 
capacidad de ser arrendadoras financieras; de arriba 
hacia abajo se pueden citar: 

1.- Secretaria de Hacienda y Crédito Públ leo. 

2.- Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. 

3.- Dire~ción General de Seguros y Valores. 

4.- Dirección de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares de Crédito. 
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5.- Subdirección de Organizaciones Auxiliares de 
Crédito. 

6.- Departamento de Regulación de Organizaciones 
Auxiliares de Crédito. 

Como quedó establecido anteriormente en el arti
culo segundo de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito, será ~nica y ex
clusivamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico la que intervendrá para darle a la arrendadora 
financiera la existencia y supervisión necesarias pa
ra brindar el servicio ptlblico crediticio. 

Por consiguiente, es la aludida dependencia 
c¡•Jien tiene la facultad de revucación respectiva en 
caso necesario. 

Se puede apreciar como la concepción de la 
arrendadora financiera está enlazada íntimamente a la 
política crediticia nacloñal; estableciéndose así la 
seguridad jurídica que requiere el empresario para 
subsistir, en un mercado de libre competencia. 

II.3 PROCEDIMIENTO PARA LOGRAR LA CONCESION. 

En principio, la legislación requiere para el 
otorgamiento de la concesión a una empresa arrendado
ra financiera, que ésta se con'stituya como sociedad 
anónima, ya sea de capital fijo.o variable. 

El primer paso es la inscripción de la clAusula 
de inclusión de extranjeros de acuerda con la Secre
tarla de Relaciones Exteriores, asl como su objeta 
social. 

En las respectivas empresas, pueden estar in
cluidos extranjeros aunque en los articulas 4, 5, y ó 
de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regu~ 
lar la Inversión EKtranjera, limitan de alguna manera 
la participación de extranjeros en las mismas. 
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Después de legrar el registra en la Secretaria 
de Relaciones Exteriores, se debe protocolizar el ac
ta de asamblea ante notario público; así como también 
es necesaria una orden Judicial de inscripción, e 
inscribirla inmediatamente al registro póblico de co
mercia, donde una saciedad estará totalmente consti
tuida; pudiendo entonces iniciar sus trámites para 
obtener la concesión de arrendadora f inanc:iera. 

El articula be. de la Ley General de Organiza
ciones Auxiliares de Crédito marca el primer punto 
que se requiere para iniciar dicha tramitación; dicho 
articula establece: 

ºLa solicitud de autorización para constituir y 
operar una organización auxiliar de crédito, deberá 
ac:ompaNarse de un depósito en moneda nacional a en 
valeres emitidos por el gobierno federal, en la ins
titución de crédito que la Secretarla de Hacienda y 
Crédito Póblicc determine, igual al diez par ciente 
del capital minimo exigido para su constitución, se
gün esta ley, misma que se devolverá al comenzar las 
operaciones o si deniega la autorización, pero se 
aplicará al fisco federal si otorgada la misma no se 
cumpliera la condición referida. 

Se Emceptú.an de 1 o dispuesto en el párrafo an
terior las sociedades de ahorro y préstamo." 

Este depósito del 107. descrita en el articula 
anterior, va a devolverse totalmente; garantiza que 
se proseguirA el trámite hasta que se logre o no la 
autorizaciOn, y va en relación directa al capital so
cial que se establezca para la constitución de la em
presa. 

Para esta, el articula 69 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, expone lo siguiente: 

11 Para proceder a la constitución de una socieda~ 
anónima se requiere: 

29 



11.- Oue el capital social no sea menor de cin
cuenta millones de pesos <*> y que esté íntegramente 
suscrito. 

111.- Que se e>:hiba en dinero efectivo, cuando 
menas, el veinte por ciento del valor de cada acción 
pagadera en numerarias y ; 

IV.- Que se exhiba fntegramente el valor de 
cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, 
con bienes distintos del numerario." 

Ahora bien, independientemente de haberse esta
blecido el nombre de la sociedad anónima, a ésta se 
le debe aplicar la nomenclatura propia de que es 
11 arrendadora .f i nanciera 11

, como auxi 1 i ar de crédito; 
por ejemplo: "La arrendadora financiera X, S.A. de 
c.v. 11 

Teniéndose la documentac10n pertinente para su 
solicitud, ha de someterse a un largo procedimiento, 
que se ventilará conforme.al artículo Be. de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 
Crédito, mismo que establece los siguientes paráme
tros: 

"Las sociedades que se autoricen para operar co
mo organizaciones awdliares de crédito, a excepción 
de las saciedades de ahorro y préstamo, deberán cons
tituirse en forma de sociedad anónima de capital fi
ja o variable, organizadas can arreglo a la Ley Gene
ral de So.ciedt1des Mercantiles y a las siguientes dis
posiciones que san de aplicación especial: 

I.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico 
determinará, durante el primer trimestre de cada aNa, 
los capitales mínimos necesarios para constituir nue
vos almacenes generales de depósito, arrendadoras fi
nanc\eras, uniones de crédito y empresas de factoraje 
financiero... · 

Oyendo la opinión de la Comisión Nacional Banca
ria y del Banco de México. 

<•l Actualmente N $ 50,000.00 
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Los capitales mfnimos a que se refiere esta 
fracción, deberán estar totalmente suscritos y paga
dos. Cuando el capital social e)(ceda del minimo, de
berá estar pagado cuando menos un cincuenta por 
ciente ••• 

Las sociedades an6nimas podrán emitir acciones 
no suscritas y que serán entregadas a los suscripto
res, contra el pago total de su valor nominal y de 
las primas que en el caso, fije la sociedad. 

II.- La duración de la sociedad será indefinida; 

III.- En ningún momento podrán participar en el 
capital social de las organizaciones auxiliares de 
crédito, directamente o através de interpósita perso
na: 

1.- Gobierno o dependencias oficiales extranje
ros, entidades financieras del exterior, ni personas 
ffsicas a morales e>:tranjeras, sea cual fuere la for
ma que revistan eKcepto en los casos previstos en los 
siguientes párrafos. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público po
drá, discrecionalmente autorizar, la participaciOn en 
el capital pagado de almacenes generales de depósito, 
arrendadoras f ínancieras y empresas de factoraje f i
nanciero, a entidades financieras del eMteriar, asi 
ccmo a personas físicas y morales eMtranjeras. La 
autorización que se otorgue a un inversionista ex
tranjero será intransmisible. 

La inversi6n mexicana en todo caso tendr~ que 
ser mayoritaria y deber~ mantener la facultad de de
terminar el manejo y control efectivo de la empresa. 

Todo eKtranJero que, en el acto de la constitu
ción o en cualquier tiempo ulterior, adquiera interés 
o parti_cipaciOn social en la organizaci6n auMiliiar da 
crédito se considerarA, por ese solo hecha, como me-
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xicano respecto de uno u otra, y se entender~ que 
conviene en no invocar la protección de su gobierno 
bajo la pena en casa de faltar a su convenio, de per
der dicho interés o participación en beneficio de la 
nación. 

2.'- Otras organi zaci enes auxiliares de crédito 
del mismo tipo de la sociedad emisora, salvo en el 
supuesto de que pretendan funcionar de acuerdo con 
los programas aprobados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Ptlblico y previa autorización ••• 

3.- Organizaciones auxiliares de crédito de di
versa tipo al de la emisora. 

4.- Instituciones o sociedades mutualistas de 
seguros, instituciones de fianzas y_casas de bolsa. 

IV.- Ninguna 
más del diez pcr 
uni 6n de crédi te, 
que correspondan a 

persdna podrA ser propietaria de 
ciente del capital pagado en una 
ni perten'ecer a dos o mAs uni enes 

un mismo tipo. 

Excepcionalmente la Comisión Nacional Bancaria 
podr4 autorizar que, de ma.nera temporal, por un plazo 
no mayor de doce meses, una persona pueda ser propie
taria de más del diez pcr ciento en capital ••• 

V.- Cada accionista, o grupo de accionista& que 
represente por lo menos un quince por ciente del 
capital pagado en una sociedad, .tendrá derecho a 
designar un consejero ••• 

VI.- El número de administradores no podrá ser 
inferior a cinco ••• 

VII.- Las asambleas y juntas directivas se ce
lebrarán en un domicilio social, el cual deberá estar 
siempre en el territorio nacional ••• 
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VIII.- De sus utilidades se separarán, por lo 
menos un diez por ciento para constituir un fondo de 
reserva de capital hasta alcanzar una suma igual al 
importe del capital pagado. Tratándose de uniones de 
crédito, este porcentaje se elevará a un veinte por 
ciento. 

IX.- Las cantidades por concepto de prima u otro 
similar, pagadas por los suscriptores de acciones 
sobre su valor nominal, se llevarán a un fondo espe
cial de reserva ••• 

X.- No podrán ser comisarios propietarios o su
plentes de las organizaciones auxiliares de crédito: 

1.- Sus directores generales o gerentes. 

2.- Los miembros de sus consejos de administra
ción, propietarios o suplentes. 

3.- Funcionarios o empleados de instituciones de 
crédito ••• 

4.- Las miembros del consejo de administración 
propietarios o suplentes ••• 

XI.- L~ escritura constitutiva y cualquier modi
ficación de la misma, deberán ser sometidas a la pre
via aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ••• 

XII.- La fusión de dos o mAs organizaciones de 
crédito, tendra efecto en el momento de inscribirse 
en el Registro Póblico de Comercio, dentro de los no
venta dlas naturales de la publicación en el periódi
co oficial del domicilio de las sociedades que hayan 
de fusionarse, los acreedores podrán oponerse judi
cialmente ..... 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Póblico 
acreditar~ el inicio de funciones de la arrendadora 
financiera, habiéndose cumplido previamente con los 
requisitos leQales contenidos en el articulo citado. 

33 



Con respecto al registro de una arrendadora fi
nanciera, deberá sujetarse a los lineamientos de la 
Lev General de Sociedades Mercantiles, en Jo refente 
a la sociedad anónima y a lo establecido por el arti
culo octavo de la Ley General de Organizaciones y Ac
tividades Auxiliares de Crédito. 

II.4 CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE 
LA ARRENDADORA FINANCIERA. 

Una vez que la concesión otorgada por la Secre
taria de Hacienda y Crédito Público se ha publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, se puede pro
ceder a la inscripción de la arrendadora financiera 
en el Registro Publico de la Propiedad y del Comer
cio~ en ese momento ya cuenta con personalidad juri
dica, considerada como persona mara.~. 

lndependientemente'de identificarse con las ca
racterísticas propias que.ostenta una persona moral, 
esta empresa brinda un se~viCio póblico concesionado, 
que en determinado momento puede ser revocado. 

Para entender adecuadamente dichas caracteristi
cas, se debe observar la naturaleza misma de la per
sonalidad moral en general, de la cual el maestro Ma
nuel Cervantes., explica: "La noción de la persona
lidad moral en el sentido de una persona ideal es tan 
sólo una ficción, imaginada por el talento admirable 
de los jurisconsultos romanos para solucionar el di
fícil problema de la incertidumbre en el sujeto de 
derecha. La incertidumbre en el orden juridico no es 
un fenómeno propio del sujete; también se presenta 
con relación al objeto de derecho y hasta con rela
ción al derecho mismo. Hay casos, en que el objeto de 
derecho está incierto, como sucede en las obligacio
nes alternativas, en las cuales mientras la obliga
ción na se cumpla, no se sabe cu~l es el verdadero 
objeto del derecho. 

En otros casos en que el derecho mismo estA in
cierta, ocurre en las obligaciones condicionales, 
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pues entre tanto la condición no se verifique, no se 
sabe en realidad si el derecha existe a no. Ahora 
bien, cuando la incertidumbre recae en el sujeto del 
derecho, es de imperiosa necesidad eliminarla para 
hacer posible las relaciones jurJdicas; y la soluci6n 
de este problema, desconcertante y complejo, la en
contraron los jurisconsultos en el sistema de la per
sonalidad moralº <21>. 

El derecho en general, trata de brindar a la 
población una seguridad jurídica, de ahí que la Ley 
de Organizaciones Auxiliares de Crédito, se relacione 
con diversas legislaciones, en especial con la de so
ciedades mercantiles, para crear una persona moral 
can la suficiente capacidad juridica para responder a 
las obligaciones que en determinado momento ésta pue-
da contraer. · 

El usuario de los serv1c1os públicos que presta 
la arrendadora financiera, como se verA en el capítu
lo tercero al analizar el contrato en si, debe de 
contar con la seguridad de que la persona con quien 
está tratando va a responder de los términos y condi
ciones que se pactaron. 

Asi mismo, para entender bien esta situación y 
las caracterfsticas de la personalidad Juridica de la 
arrendadora es indispensable establecer cuando menos 
un concepta de la que es la seguridad Jurídica. 

En estos términos, dice el maestro Rafael Pre
ciada Hernández que: 11 La seguridad es la garantta dada 
al individuo de que su persona, sus bienes y sus de
rechos no serán objeto de ataques violentes o que, si 
éstos llegan a producirse le serán asegurados por la 
sociedad, proporcionando su reparaci6n. En otros tér
minos, est~ en seguridad aquél que tiene la garantía 

1211 Cervantes, Manuel. ~!§~9C!~ ~ ~~~YC~!~~~ ~@ !~ 
E@C§QO~!!~~~ ~Ye!~!~~. Héxico, 'Cultura, 
1936, p. 419 
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de que su situación no será modificada sino por pro
cedimientos societarios y, por consecuencia regula
res, legitimas y conforme a la ley. 11 (22> 

Lo anterior quiere decir, que la Ley de Organi
zaciones Au>:iliares de Crédito, la Ley de Institucio
nes de Crédito, la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras, la Ley de Sociedades Mercantiles, y toda 
la legislación bancaria e incluso la constitucional 
en primer orden, van a darle a todos y cada uno de 
los individuos que conforman la sociedad, un derecho 
subjetivo que van a poder ejercer en un momento en 
que dicho derecha sea atacado o violado. 

El empresario que entra en relación comercial 
con la arrendadora, tiene la seguridad Jurídica de 
que para que se haya creado esa arrendadora, necesitó 
estar avalada no solamente por ·su capital y su capa
cidad empresarial, sino más que nada por el derecho. 

Asi, en el momento de cualquier incumplimiento, 
tanto la arrendadora como quien contrata con Ja mis
ma, tiene la seguridad Jurídica de recurrir a una 
institución Judicial o administrativa en primera ins
tancia, para tratar de conciliar la divergencia que 
pueda surgir entre las partes. 

De tal forma, que la personalidad juridica se 
concretiza en un litigio, y responde de todos y cada 
uno de sus derechos y obligaciones. 

La seguridad juridica indica que no se 
cambiar la situación legal del individuo o 
arrendadora, sino hasta después de que fué 
vencido en Juicio. 

puede 
de la 

oido y 

C22l Preciado Hern~ndez, Rafael. b€5Si9Q€§ 9€ Eile= 
§e!~s 9€1 º€C€Sbe, México, Jus, lOa. Ed. 1979, 
P• 233. 
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Asi mismo la imagen de lo que es 1 a arrendadora 
financ:iera va a estar asentada en el derec:ho, dándole 
-forma, autorización y garantí a. 

Para observar claramente las caracterícas de 
esta personalidad Jurídica, es necesario dar una de
finición del contrato de arrendamiento financiero; el 
articulo 25 de la Ley General de Organizaciones y Ac
tividades Auxiliares de Crédito marca claramente los 
lineamientos de este contrato, conceptuándolo en los 
siguientes términos: 

11 Por virtud del contrato de arrendamiento finan
ciero, la arrendadora financiera se obliga a adquirir 
determinados bienes y a conceder su uso o goce tempo
ral, a plazo forzoso, a una persona física· o moral, 
obligJndose ésta a pagar como contraprestación, que 
se liquidará en pagos parciales, según convenga, en 
cantidad de dinero determinada o determinable, que 
cubra el valor de adquisici6n de los bienes, las car
gas financieras y los demAs accesorios, y optar al 
vencimiento del contrato por algunas de las opciones 
terminales a que se refiere el artículo 27 de esta 
ley. 

Al establecer el plazo forzoso a que hace men
ción el párrafo anterior, deberán tenerse en cuenta 
las condiciones de liquidez de la arrendadora finan
ciera, en función de los plazos de los financiamien
tos que, en su caso, haya contratado para adquirir 
los bienes. 

Los contratos de arrendamiento financiero debe
rán otorgarse por escrito y ratificarse ante la fe de 
notario pú.blic:o, corredor público titulado, o cual
quier otro fedatario público y podrán inscribirse en 
el Registro Público de Comercio, a solicitud de los 
contratantes, sin perjuicio de hacer otro registro 
que la ley determine." 

Se puede observar como la referida organización 
auxiliar de crédito, va a fijar su personalidad jurí
dica en base a un procedimiento de constitución sel'l'a
lado anteriormente. 
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En el momento en que se publica en el Diario 
Oficial su registro por autorización de concesión, es 
cuando surge realmente su personalidad jurídica. 

La arrendadora financiera presenta la caracte
ristica de conceder el uso y qoce temporal en un pla
zo forzoso, de determinados bienes o equipo de pro
ducción en favor de otra persona llamada arrendata
rio, quien va a utilizarlos y explotarlos; recibiendo 
la arrendadora una contraprestación económica por el 
alquiler de las mismos, con la obligación de respetar 
alguna de las obligaciones al término del contrato, y 
que son: 

1.- La compra de dichos bienes a cargo del 
arrendatario. 

2.- La participación del arrendatario en la ven-
ta de 1 os mismas. ·• 

3.- La prórroga del' contrato. 

De lo anterior, se deriva que la caracteristica 
principal de dicha arrendadera es la de ser un crga
ni smc auxiliar de crédito; brindando un servicio pú
blico determinado, al proporcionar maquinaria a las 
personas en arrendamiento para que éstas puedan ini
ciar su producción. 
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CAPITULO I II 

ANALISIS JURIDICO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

En este capitulo se hace referencia a la natura
leza Jurídica y características del contrato de 
arrendamiento financiero. 

A su vez, se establecen Jos diversos elementos 
que rodean al mismo, como son los personales, reales 
y -formales., elementos de enistencia y valide.:: y pos
teriormente, se enfrentan dichas consideraciones a la 
teoría general dP. las obligaciones; para terminar el 
capitulo hablando acerca de las opciones que se tie
nen al término del contrato. 

Cabe hacer la aclaración de que se somete lige
ramente al aludido contrato mercantil a la relación 
del contrata civil, cons1deranda la importancia de 
tener acceso cualquier persona al mencionado inicial
mente, aunque no tenga la concesión para ello por 
parte de las autoridades asignatarias. 

Lo anterior se sertala porque el contrato de 
arrendamiento financiero puede ser fácilmente utili
zada por cualquier casa comercial, y pueda darse no 
solamente a nivel industrial, sino también doméstico, 
debiéndose considerar desde un punta de vista mercan
til financiero, relacionándola directamente al dere
cha civil de las personas. 

III.1 NATURALEZA V CARACTERISTICAS. 

La naturaleza jurídica y el distintivo caracte
rística del contrata objeta de estudio, es sin duda 
el alquiler de bienes de equipo industrial y la op
ción a compra en favor del arrendatario. 

Lo anterior refleja claramente su naturaleza 
Jurídica, en base al Derecho Económico y al favareci-
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miente de la industria, existen capitales utilizables 
por personas que disponiendo de capital ajeno, tienen 
la oportunidad de hacerse propietarias en su debido 
momento del bien de equipo que se ha comprado can ese 
capital; propiciando Ja preferencia del contrato re
ferido por parte de Ja5 nuevas empresas en creación, 
o aquellas que quisieran la conversión empleando ma
quinaria nueva de alta tecnalogta. 

Con respecto a la naturaleza jurídica, el maes
tro espartal Manuel Broseta comenta al respecto: "la 
naturaleza juridica del contrato es compleJa; pensa
mos qua quizá participe de algunas notas del arrenda
miento, al que se arlade una opción de compra en favor 
del arrendatario." <23> 

En realidad la operación que se realiza es com
pleja, como se observará debiºdamente en el inciso 
III.4, cuando se haga referencia a las obligaciones y 
derechos de ambas partes, y en el III.2.3 con respec
to a 1 os elementos formal es que debe observar el con
trato, así como rP.quisitos específicos para que pueda 
darse como tal. 

Una de las caracter1sticas que refleja la natu
raleza jurídica del contrato da arrendamiento finan
ciero, es sin duda el uso y disfrute de bienes ajenos 
con opción a compra, que el maestra espat\'ol Broseta 
define; por otro lado nada puede reflejar mejor la 
naturaleza jurfdica del aludido que la misma legisla
ción; habiéndose citado anteriormente el articulo 25 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Au
xiliares de Crédito, debido a su importancia para 
esta parte de la investigación, nuevamente se cita a 
continuación, pero ahora es transcrito en su totali
dad: 

Articulo 25.- ºPor virtud del contrato de arren
damiento financiero, la arrendadora financiera se 

123) Broseta Pont, Manuel. ~90Y9! ~g! ºg[~SQQ ~~[= 
690~!!, Madrid, Espa~a¡ Bosch, 3a. Ed. 1977, 
p. 397. 
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obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su 
uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona 
física o moral, obligándose ésta a pagar como contra
prestación que se liquidará en pagos parciales, según 
convenga, una cantidad de dinero determinada o deter
minable que cubra el valor de la adquisición de los 
bienes, las cargas financieras y los demás accesorias 
y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las 
opciones terminales a que se refiere el articulo 27 
de esta ley. 

Al establecer el plazo forzoso que hace mención 
el párrafo anterior, deberán tenerse en cuenta las 
condiciones de liquidez de la arrendadora financiera, 
en función de los plazas de los financiamientos que 
en su caso, hayan contratado para adquirir los bie
nes. 

Los contratos de arredamiento financiero deberán 
otorgarse por escrito y ratificarse ante la fe de 
notario público, corredor público titulado o cual
quier otro fedatario público y podrán inscribirse en 
el Registro Público de Comercio, a solicitud de los 
contratantes, sin perjuicio de hacerlo en otra regis
tro que 1 as 1 eyes determinen. 11 

Nótese bien, los caracteres de este tipo de 
contrato, de los cuales ya se menciono en el inciso 
I.4, conforme a la clasificación de los contratos 
mercantiles según sus caracter1stic:as,' mismas que 
norman su naturaleza jurídica y que san seNaladas a 
continuación: 

Al Es un contrato bilateral. 

B> Oneroso. 

C> Nominado. 

Dl T:lpica. 

El Formal. 
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F) Conmutati ve. 

G) De tracto sucesivo. 

Evidentemente, los elementos personales que se 
verán en el inciso 111.2.1, son propios de una arren
dadora financiera legalmente constituida y por otro 
lado, una empresa de producción que requ1er-e bienes 
de capital. 

El contrata es oneroso, toda vez que representa 
lucro para ambos contratantes. 

Es nominado, debido a que las par.tes que inter
vienen están debidamente·determinadas conforme a li
neamientos legales. 

Es tlpico, toda vez que como se verá en el in
ciso III .. 4, al hablar de las obligaciones y derechos 
Je las partes, reviste div~rsas formalidades esencia
les, dándole la validez nece.saria para tener su pro
pia existencia .. 

Es conmutativo, toda vez que los provechos y 
gravámenes son ciertos y conocidos desde el momento 
de la celebración del mismo. 

Por ~ltimo, es de tracto sucesivo d~bido a la 
periodicidad subsecuente de las contraprestaciones. 

En consecuencia, se hace notar como del articulo 
25 de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares de Crédito (en lo sucesivo ley de la mate
ria) se desprende todo ese contenido de la naturaleza 
jurídica que reviste o rodea al contrato objeto de 
estudio. 

Ahora bien, para dejar bien asentada su natura
leza, se cita al maestro Arturo Diaz Bravo, que en 
una extensa eMposición, describe claramente en donde 
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se asienta la naturaleza jurídica del contrato de 
arrendamiento financiero. 

Dicho maestro establece los siguientes puntos: 

ºPara determinar la naturaleza de todo c:ontrato, 
debe atenderse primeramente a la voluntad expresa de 
las partes, y sólo cuando ésta no se manifiesta de 
una manera clara, habrá que recurrir a las reglas de 
interpretación. 

El arrendamiento financiero es un contrato mix
to, formado por un arrendamiento y una promesa unila
teral de venta por parte del arrendador ••• 

Las figuras principales del bastidor contractual 
del llamado leasing coinciden, una por otra, con las 
del arrendamiento y la promesa unilateral de venta, 
puesto que las dos partes contratantes se obligan re
cfpracamente, una, a conceder el uso o goce temporal 
de una c:osa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un 
cierto precio; y además el arrendador, en forma uni-
1 ateral, asume contractualmente la obligación de ce
lebrar un contrato futura de compraventa. 

La característica en el contrato de que el 
arrendador adquiri6 el bien, configura una mera de
claración9 de poca o ninguna trascendencia 9 pues en 
las claúsulas respectivas se precisa que un tercero 
<el proveedor> es el obligado a responder de calida
des y cualidades, asi como prestar servicios de repa
ración, aseo 9 y aunque parece configurar éste uno de 
los puntos vulnerables del carácter arrendaticio del 
contrato, en realidad no lo es, pues juzgo plenamente 
válidas en cualquier contrato de arrendamiento, las 
cláusulas en las que se convenga que tales responsa
bilidades u obligaciones, que ciertamente el Código 
Civil finca al arrendador, corren a cargo de un ter
cero; en el arrendaffiiento financiero, es el arrenda
tario el que acepta con toda libertad el objeto que 
tomará en arrendamiento, lo cual es acreditado por el 
arrendador, y suele mencionarse en los contratos; 
siendo adquirido el mismo por éste ~ltimo. Dichas 
circunstancias no son propias del arrendamiento ca-
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mún, en el que al futuro usuario no se concede ningu
na posibilidad de elegir ••• "(24l 

Independientemente de que las caracteristicas 
del contrato se seguirán observando a lo largo de es
te capitulo se hace notar cómo el asentamiento prin
cipal del respectivo acuerdo de voluntades es la uti
lización de bienes de equipo, por parte de la arren
dataria, siendo el arrendador quien se obliga a tran~ 
ferir la propiedad de ellos en un momento determina
do, otra opción seria la participación del primero en 
la venta de las mismos, o bien la prórroga del con
trato. 

111.2. SUS ELEMENTOS 

Con el fin de entender bien la naturaleza jurí
dica y sus caractertsticas que brevemente se han se
halado, se observarán.a continuación los elementos 
del contrato, como son lOs personales, los reales y 
formales, para luego analizar los de e>tistencia y va
lidez; lo anterior permitir~ comprender mejor esta 
operación compleja que es el arrendamiento financie
ro. 

111.2.1 PERSONALES 

Una de las características de este contrato es 
la bilateralidad, siendo que existen derechos y obli
gaciones reciprocas. 

De tal forma, los elementos personales compren
den a una empresa que se dedica al arrendamiento fi
nanciero y por la otra el usuario que normalmente re
presenta también una empresa. 

<24l Dlaz Bravo, Arturo. ~QQ~Cª~Q§ tl~c~ªn~!~~§, Mé
Mlco, Harla, 3a. Ed. 1983, p. 108 
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A cada uno se le llama respectivamente arrenda
dor y arrendatario; ambas partes tienen una cierta 
cualidad, ya que no son sujetos comunes • 

. Coma ya se vió en el capítula II, la empresa de 
arrendamiento financiero no puede existir si no es 
concesionada par la Secretarla de Hacienda y Crédito 
Público, para ostentar la categoria de arrendadora va 
a requerir sin lugar a dudas .que ésta sea una empresa 
legalmente constituida. 

AdemAs, puede existir el proveedor, que será 
quien suministre Jos bienes de equipa al arrendata
rio, come una persona tercera al contrato. 

Asi, van a existir obligaciones e>:presas de la 
ley, que se analizarán en el inciso III.4 para la 
•rrendadora. 

Para notar claramente a estos sujetos o elemen
tos personales que intervienen en el contrato, el ar
ticula 2b de la ley de la materia, e>:plica cómo es el 
funcionamiento del acuerdo de voluntades en cuanto a 
sus elementos personales. Dicho articulo dice: 

11 La arrendataria podrá otorgar a la orden de la 
arrendadora financiera, uno o varios pagarés, segón 
se convenga, cuya importe total corresponda al precio 
pactado, por concepto de renta global, siempre que 
los vencimientos no sean posteriores al plazo ·!el 
arrendamiento iinancierc y que se haga constar en ta
les documentos su procedencia de manera que queden 
suficientemente identificados. La transmisión de esos 
titules, implica en todo casa el traspasa de la parte 
correspondí ente de 1 os derechos derivados del contra-. 
to de arrendamiento financiero y demás derechos acce
sorias en la proporción que correspondan. 

La suscripción y entrega de estas titulas de 
crédito, no se considerarán como pago de la contra
prestación y de sus parcialidades." 
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Es importante hacer notar cierto elemento que 
describe la legislación, como es la idea de tracto 
sucesivo en el pago periodico de las aportaciones del 
alquiler del bien o equipo. 

La arrendataria puede ser desde una persona 
física, hasta una persona moral, pero requiere que se 
dedique a la producción o comercialización de bienes 
manufacturados; as!, si un industrial necesita nueva 
maquinaria puede arrendarla; si un comerciante nece
sita estantes nuevos o sistemas de cómputo, también 
puede recurrir a la arrendadora financiera para tales 
fines. 

La finalidad de la arrendataria, es sin duda que 
se dedique a realizar los llamados actos mercantiles, 
o a especular con 1 os bienes de eqL.i po que en un mo
mento llegara a arrendar. 

De lo anterior surge la gran naturaleza mercan
til del presente contrato,. tanto, que se identifica 
en gran medida con el articul

0

0 75 fracción I y II del 
Código de Comercio, pero al intervenir la Secretaria 
de Hacienda para darle la personalidad jurídica a la 
arrendadora financiera, esto hace que el interés pó
blico esté por encima del .interés mercantil. 

La arrendadora financiera, debe cumplir con 
ciertas obligaciones, que aseguren el uso y disfrute 
que otorga en arrendamiento; y par otro lado, el 
arrendatario, independientemente de que goza del uso 
y disfrute de la maquinaria por el simple hecho de 
pagar su alquiler, además tiene la posibilidad a fu
turo de la compra de la misma. 

Conforme a las necesidades propias del pals, es 
evidente que el Derecho y el interés pllblico van a 
proteger y estimular la producción e instalación de 
empresas en el territorio nacional. 
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lII.2.2. REALES 

Las elementos reales representan el objete di
recto por el cual se celebra este contrata. 

El maestro Ornar Olvera Luna, al explicar esta 
situación dice: 11 Los objetos de este contrato, o ele
mentos reales. pueden ser toda clase de bienes mue
bles o inmuebles, aunque es necesario aclarar que por 
lo menos en nuestro pais, el arrendamiento financiero 
de inmuebles no es usual todavfa. Y que a nivel mun
dial el objeta de este·contrato suele constituirlo un 
bien que significa su adquisición en compraventa, una 
erogación no factible para cualquier empresa, por 
ejemplo: Maquinaria costosa, navfos, equipo de ofici
na u organizativo de gran valor, etc. 11 (25') 

Aunque el arrendamiento mercantil no es propio 
para bienes inmuebles, ya que éstos están sujetos al 
arrendamie.nto pura, contemplado en el Código Civil, 
en la práctica usual se está dando indudablemente 
que el bien inmueble, sea objeto de especulación. 

Por lo tanto se puede aplicar el Código de Co
mercio a los elementos reales del contrato. 

Lo anterior se basa en el articulo 10 de la ley 
sobre la materia, el cual expresa: 

"Las leyes mercantiles, los usos mercantiles im
perantes en las organizaciones auxiliares de crédito 
y el derecho com~n, serán supletorios de la presente 
ley, en el arden citado. 11 

Asi mismo, el Código de Comercio es considerado 
como una ley supletoria para la normatizaci6n de los 
elementos reales del contrato de arrendamiento finan
ciero. 

(25> Olvera de.Luna, Dmar. ~gntcªtga ~€C~!ntlt€a• 
op. cit. pp. 194 y 195. 
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En este sentido, el maestro Francisco Lozano No
riega, explica: 11 El Código de Comercio considera mer
cant~l el arrendamiento, en la fracción I, del arti
cule 75, cuando recayendo sabre bienes muebles se 
hace con el propósito de especulación mercantil. El 
arrendamiento de bienes inmuebles nunca es mercantil 
en nuestro derecho; en otras legislaciones si es po
sible, e incluso desde el punto de vista teórico al 
determinar los actos de comercia se podría considerar 
el arrendamiento que recae sobre inmuebles como un 
acto de comercio cuando se hace con el propósito de 
especulación mercantil. 

En el Código de Comercio hay dos fracciones que 
son definitivas para explicar como mercantiles los 
arrendamientos que recaen sobre inmuebles; ya se vió 
Al citar la fracción 1 del artículo 75. La fracción 
II del mismo ordenamiento dispone las compras y ven
tas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho 
prepósito de especulación mercantil; suprimiendo el 
término de alquiler o arrendamiento. De manera que en 
nuestro derecho puedé ser un contrato mercantil sólo 
el arrendamiento de inmuebles que se haga con el pro
pósito de especulación .c:onierci al." (26) 

Es importante hacer notar el contenido del arti
cule 1050.del Código de Comercie en cuanto a les jui
cios mercantiles, que a la letra dice: 

11 Cuando conforme a las disposiciones mercanti
les, para una de las partes que intervienen en un 
acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra 
tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo 
se derive se regirá conforme a las leyes mercan
tiles. 11 

Va que en el contrato de arrendamiento financie
ro ambas partes contratantes ostentan naturalezas co
merciales, porque buscan un lucro determinado, están 
sujetas a las disposiciones del Códiga·de Comercio 

(26) Lozano Ncriega, Francisco. ~QOSC2SQ~, cp. cit. 
PP• 335 y 336. 
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para efectos de ventilar y decidir controversias que 
se puedan suscitar. 

R8tomando la transcripción hecha del articula 25 
de la ley de ·Ja materia, el objeto real del contrato 
solamente dice sobre la adquisición de bienes, el 
conceder su uso y goce temporal, lo cual no especifi
ca si estos bienes puedan ser inmuebles o muebles. 

Deduciendo, las disposiciones del artículo 75 
del Código de Comercio, na llegan a prohibir que la 
arrendadora financiera pueda adquirir un inmueble pa
ra darlo en arrendamiento financiera a una empresa. 

El arrendamiento puro, ya esta totalmente pre
visto por el Código Civil en el contrato de arrenda
miento de inmuebles. 

En virtud de la anterior, se puede pE!nsar que aú.n 
existiendo una ley especial que domine sobre la gene
ral, deberla de prevalecer el Código Civil sobre el 
C6digo de Comercio y la ley de la materia¡ también es 
cierto que en ningún momento se prohibe a la arrenda
dora adquirir un bien inmueble para darlo en arrenda
miento financiero. 

El articulo 38 de la ley de la materia, que ha
bla de las verdaderas prohibiciones para las arrenda
doras, es transcrito a continuación, para observar si 
en dado caso, el dar en arrendamiento financiero un 
bien inmueble podrfa estar prohibido para esta con
trato. Dicho artículo establece: 

bida: 
"A la.s arrendadoras -financieras les está prohi-

I. - Operar sobre sus propias acciones. 

II.- Emitir acciones preferentes o de voto limi
tado. 
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III.- Celebrar operaciones en virtud de las cua
les resulten a puedan resultar deudores de 
Ja arrendadora, Jos directores generales o 
gerentes genera~es, salvo que correspondan 
a préstamos de carácter laboral; los comi
sarios propietarios o suplentes, estén o 
no en funciones; los auditores externos de 
la arrendadora; o los ascendientes o des
cendientes en. primer grado o con cónyuges 
de las personas anteriores. La violación a 
lo previsto en esta fracción se sancionará 
conforme a lo dispuesta en el articulo 96 
de esta ley. 

IV.- Recibir depósitos bancarios de dinero. 

V.- Otorgar fianzas o cauciones. 

VI.- Adquirir bienes, titulas a valores, mobi
liario o equipo no destinados a sus ofici
nas o a celebrar.operaciones propias de su 
objeto, que na de~an conservar en su acti
vo. Si por adjudicación o por cualquier 
otra causa adquiriesen tales bienes, debe
r.in proceder a su venta en un plazo de un 
a~a si se trata de bienes muebles, o de 
dos, si son inmu'ebles. pudiendo la Comisión 
Nacional Bancaria prorrogar el plazo cuando 
se dificulte la venta. Si al término, del 
plazo o de la prórroga no se ha vendido, la 
propia Comisión precederá a sacarlos admi
nistrativamente a remate. 

Cuando se trate de bienes que las arrenda
deras financieras hayan recuperado, por in
cumplimiento de las arrendatarias, podrán 
ser dados en arrendamiento financiero a 
terceros si las circunstancias lo permiten. 
En caso contrarie, se procederá en los tér
minos del párrafo anterior. 

VJI.-Realizar operaciones de compraventa de 
oro, plata y divieas. Se exceptúan de ope-
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raciones con divisas relacionadas con fi
nanciamientos a can contrates que hayan ce
lebrado en moneda e~tranjera, las cuales se 
ajustarán en toda memento a las disposi
ciones de carácter general, que, en su ca
so, expida el Banca de México; y 

VIII.- Realizar las demás operaciones que no le 
estén expresamente autcrizadas. 11 

NOtese cómo en ningún momento se está haciendo 
la prohibición de que la arrendadora financiera pueda 
adquirir un bien inmueble para darlo en Arrendamien
to. 

Lo que se debe remarcar es la fracción VlII, la 
cual establece que la arrendadora financiera solamen
te puede realizar operaciones que expresamente estén 
autorizadas par la ley de la materia. 

La composición del articula 25 del mismo ordena
miento, hace referencia a la adquisición de determi
nados bienes, el cual no especifica si sen bienes 
muebles o inmuebles. 

Por la que necesariamente se tendria qua aplicar 
supletoriamente el Código de Comercio, y en éste, ya 
se ha esclarecido en voz del maestro Francisco Loza
no; solamente estA permitido el arrendamiento mercan
til para objeto de especulación comerci•l sobre los 
bienes muebles. 

III.2.3. FORMALES. 

Es tanta la formalidad y tipicidad que reviste 
este contrato, que es necesario el otorgamiento del 
mismo no solamente por escrita, sino ratificarse ante 
algún fedatario pl'.lblico, constando la voluntad de las 
partes en el mismo. 
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El articulo 28 de la ley de la materia, seNala 
la siguiente: 

"En los contratos de arrendamiento financiero, 
podrá establecerse que la entrega material de los 
bienes sea realizada directamente a la arrendataria 
por el proveedor, fabricante o constructor, en las 
fechas previamente convenidas, debiendo aquella en
tregar constancia del recibo de los bienes a la 
arrendadora financiera. Salvo pacto en contraria, la 
obligación de paga del precia del arrendamiento fi
nanciero se inicia a partir de la firma del contrata, 
aunque na se haya hecha la entrega material de los 
bienes objeto del arrendamiento. 

En los casos a que se refiere' el párrafo ante
rior, la arrendadora financiera está obligada a en
tregar a la arrendataria los documentos necesarios 
para que la misma quede legitimada a fin de recibir
les directamente. 11 

Por consiguiente la ieg'islaci6n establece cier
tos parámetros que deben ·ser cumplidos para que el 
contrata pueda integrarse. Se requiere de diversas 
formalidades que no están supeditadas a las partes e 
incluso el artículo 36 de la ley de la materia, suje
ta la celebración misma de las contratos a las limi
tes, condiciones y reglas que expida el Banco de Mé
xico. 

Existe gran limitación en cuanta a la voluntad 
de las partes, en función de las disposiciones que 
debe cumplir dicha relación contractual. 

El articule 36, por su importancia, se transcri
be a continuación: 

11 Las operaciones a que se refieren las fraccio
nes IV y V del artículo 24 de esta ley que celebren 
las arrendaderas financieras se someterán en cuanta a 
sus limitantes y condiciones, a las reglas de carác
ter general que en su casa expida el Banca de México. 
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La Secretaria de Hacienda y Crédito Público es
tablecerá, oyendo a la Comisión Nacional Bancaria, 
mediante disposiciones de carácter general, las obli
gaciones contingentes que puedan asumir las arrenda
doras financieras en los contratos de arrendamiento 
financiero, cuando dichas obligaciones contingentes 
sean distintas a las seNaladas en la fracción VIII 
del art! culo 24, sel'ral ando adem.is el monto m.ix i mo de 
estas pasivos que se les autorice contraer." 

El contrato en si ti ene que cubrí r ciertos re
querimientos que la misma legislación exige para que 
exista como tal, si sobrepasa las límites y candic:io
nes que el Banco de México haya establecido, podrá 
carecer de validez. 

En cuanto a la nulidad, el articulo 2225 del Có
digo Civil vigente sel'rala: 

"La ilicitud en el objeto, en el fin o en la 
condición del acto produce su nulidad, ya sea absolu
ta, ya sea relativa segl'..ln lo disponga la ley. 11 

Asf mismo, el articulo 2228 del mismo ordena
miento, estatuye lo siguiente: 

"La falta de forma establecida por la ley, si no 
se trata de actos solemnes, asi como el error, el do
lo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cua
lesquiera de los autores del acto, produce nulidad 
relativa del mismo. 11 

El maestro Rafael RoJina Villegas comenta al 
respecto: 11 Son elementos de validez del acta jurfdico 
la capacidad, la forma y la ausencia de vicios en la 
voluntad y, por tanto, que son elementos de invalidez 
que nulifican el acto Jurídico: La incapacidad, la 
inobservancia de la forma, cuando la ley requiere que 
la voluritad se manifieste de manera determinada, y la 
eKistencia de vic,ios en la voluntad: Error, dolo, 
violencia. En estos tres casos: Incapacidad, inob
servancia de la forma y existencia de vicios de la 
voluntad, se origina la nulidad relativa. Asf como en 
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1 a nulidad absol ut'a tenemos como causa, por regla 
general, la ilicitud del acto juridico, en su objete, 
motivo a condición .. 11 <27> 

Es necesaria recalcar la importancia del acopla
miento del contrato objeto de estudia a los linea
mientos legales, y disposiciones especificas emanadas 
de la autoridad para efectos de su debida legitima
ción, evitándose asi problemas posteriores. 

Independientemente de la formalidad que presen
ta, muchas de las obligaciones o manifestaciones de 
la voluntad sen determinadas por la legislación, de
bido al gran interés p~blico que el arrendamiento fi-
nanciero reviste. · 

lII.3. ELEMENTOS DE EXISTENCIA Y DE VALIDEZ. 

Para profundizar en el análisis de esta tesis, 
se analizan a su vez los elementos de existencia y 
validez, a fin de someterlos al contrato aludido. 

Los elementos de existencia, 
son: El objeto, la capacidad y la 
consentimiento de las partes en el 
nanciero, está en general supeditado 
tas ~ue la misma Jegislaci6n mar.que. 

en primer lugar 
causa licita. El 
arrendamiento fi

a los lineamien-

El objete indudablemente se percibe en el arti
culo 25 de la ley de la materia, aunque habrían de 
considerarse también los lineamientos planteados en 
el articulo 24 del mismo ordenamiento que es trans
crita a continuacián1 

<27> Rojina Villegas, Rafael. ~gmegng!g gg ºgcg~~g 
~!Y!l, México, Pcrrúa, Temo III, 13a. Ed. 1982, 
PP• 74, 75 y 89. 
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"Las sociedades que disfruten de autorización 
para operar como arrendadoras financieras, sólo po
dr~n realizar las siguientes operaciones: 

l.- Celebrar contratos de arrendamiento finan
ciero al que se refiere el articulo 25 de esta ley • 

.. II.- Adquirir bienes, para darlos en arrenda
miento financiero. 

III.- Adquirir bienes del futuro arrendatario, 
con el compromiso de darlos a éste en arrendamiento 
.financiero. 

IV.- Obtener préstamos o créditos de institucio
nes de crédito y de seguros del pais o de entidades 
financieras del exterior, destinados a la realización 
de las operaciones que se autorizan en este capitulo, 
así, como de proveedores, fabricantes a constructores 
de los bienes que serén objeto de arrendamiento fi
nanciero. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Póblico, me
diante reglas de carActer general, podr~ autorizar 
otras fuentes de financiamiento. 

V.- Obtener préstamos y créditos de institucio
nes de crédito del pais o de entidades financieras 
del exterior, para cubrir necesidades de liquidez, 
relacionadas can su objeto social. 

VIII.- Descontar, dar en prenda o negociar titu
les de crédito y afectar los derechos provenientes de 
las contratos de arrendamiento financiero, o de las 
operaciones autorizadas • las arrendadoras con las 
personas de las que reciban iinanciamiento. 

IX.- Constituir depósitos a la vista y a plazo; 
en instituciones de crédito y bancos del extranjero, 
asf como adquirir valores aprobados para el efecto 
por la Comisión Nacional de Valores. 
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X.- Adquirir muebles o inmuebles destinados a 
sus oficinas. 

XI.- Las demás que en éstas u otras leyes se les 
autorice; y 

XII.- Las demás operaciones análogas y cone>:as 
que mediante reglas de carácter general autorice la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, oyendo la 
opinión de la Comisión Nacional Bancaria y del Banco 
de México." 

En cuanto a la naturaleza juridic:a del contra
to, al entregarse bienes de equipa en arrendamiento, 
con la obligaci6n de transferir la propiedad de los 
mismos al arrendatario en determinado caso, se puede 
afirmar que en virtud de la intervención del gobierno 
estatal en este acuerdo de voluntades, representa más 
que nada un servicio público financiero que intenta 
fomentar el desarrollo nacional. 

La relaci6n que guarda la Secretaria de Hacien
da y Crédito Público, asl cama la Comisión Nacional 
Bancaria e inclusa el Banco de México con la arrenda
dora financiera, muestra que el interés p~blico mer
cantil está directamente impresa en todas y cada una 
de fas acciones que ésta ejecute, repercutiendo as! 
en el contrato en cuanta a su objeto licito. 

De lo anterior si en alg~n momento se sale de 
las parámetros que la legislación marca, el objeta no 
serfa lícito, causando la inexistencia del acto jurí
dico. 

En cuanto a la capacidad juridica, deben osten
tarla los sujetos que intervienen en el contrato, te
niendo asi cada uno de ellos la posibilidad de con
tratar. 

Para explicar esto, el maestro Rafael de Pina 
Vara, sefrala que por capacidad debe uno de entender 
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lo siguiente: 
para ejercer! o 
es la actitud 
cienes de esta 

"Actitud para adquirir un derecho., a 
o disfrutarlo, la capacidad Juridica, 
de idoneidad para ser sujeto de rela
naturaleza." (28> 

Evi'dentemente se requiere para tales efectos una 
capacidad muy especial, no solamente la de goce y 
ejercicio sino también la constitución de una socie
dad anónima para brindar el servicio propio de la 
arrendadora financiera; mientras que el arrendatario 
puede ser una persona física o moral; de ahf se de
riva la importancia preponderante en cuanto a la ca
pacidad jurídica que marca la ley para ser parte en 
el contrato, asi como la causa licita del mismo. 

Al respecto, el maestro Rafael Rojina Villegas 
explica: "La causa c:onsti tu ye un caso especial entre 
los elementos esenciales y de validez de los contra
tos. La causa ha sida y es un elemento muy discutida 
en la formación de éstos, de tal manera que se trata 
de investigar si es un requisito esencial o de vali
dez, o si na tiene esa función ni para la existencia, 
ni para la validez de los contratos ••• 

En términos generales, la causa en los contra
tos, es el motivo legitimo que segó.n la naturaleza 
del acto puede presumirse que ha determinado a las 
partes a celebrarlo ••• 11 (29) 

El motivo legal de este acuerdo de voluntades lo 
enmarca la ley, difiriendo de los demás contratos 
mercantiles, en los que el uso mercantil o las cos
tumbres son considerablemente importantes; ya que los 
usos comerciales tienen la finalidad de complementar 
el contenido de algunos articulas de la legislaciOn 
mercantil\~ en caso de ser necesaria. 

(28l Pina Vara, Rafael de. º!~~!Qil!C!Q g@ º@C@~UQ• 
op. cit. p. 81. 

<29l Rojina Villegas, Rafael. ~Qme@ne!Q g@ º@C@~UQ 
g!.l!!l !!!, op. cit. pp. 72 y 73. 
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Al reunir todos y cada uno de los elementos que 
la legislación presupone. va a establecerse la causa 
legitima 9 y la existencia de dicho acuerdo de volun
tades. 

Para la validez del mismo, se requiere sin lugar 
a dudas qúe ese consentimiento dado esté libre de vi
cios; que se haya cumplido la forma establecida por 
la legislación. y por último, que el objeto en cuanto 
a su naturaleza sea determinado o determinable y tam
bién sea objeto de apropiación. 

Con respecto a los vicios del consentimiento co
mo la lesión, el error, incluso el enga~o, la violen
cia a amenaza; es tan especial el referido contrato 
que en virtud del estricta apego a los lineamientos 
establecidos por la legislación, es muy dificil que 
una de las partes pueda incurrir en el vicio de con
sentimiento, cuando menos por parte de la arrendadora 
financiera, ya que por otra parte el arrendatario en 
un momento determinado puede incurrir en error e al
g~n dano para poder conseguir el bien de equipo nece
sario, situación que nulific'aria la validez del con
trata, aunque éste hubiese producido sus efectos de 
derecho. 

Si no se cumple con la formalidad de establecer
lo por escrita dándole fe al acto, se afecta total
mente al contrata,. e incluso debido a la supervisión 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, po
dría ser sancionada la arrendadora financiera, con la 
revocación o la liquidación de la misma. 

La anterior de conformidad con la fracción V del 
articulo 78 de la ley de la materia, el cual esta
blece: 

Articulo 78.- "La Secretarla de Hacienda y Cré
dito Público, después de haber escuchado la opinión 
de la Comisión Nacional Bancaria y previa audiencia 
de la sociedad Interesada, podrA declarar la revoca
ción de la autorización otorgada a los almacenes ge
nerales de depósito, arrendadoras financieras, empre
sas de factoraje financiero, en los siguientes casos: 
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V.- Efectuar operaciones en contravención a lo 
dispuesto por esta ley. 11 

Por consiguiente, los elementos de existencia y 
validez son requisitos indispensables para la compa
Nia o sujeto arrendador. 

Independientemente de que el arrendatario pueda 
enganarla o hacerlo incurrir en el error, el arrenda
dor podrá válidamente rescindir el contrato; pero si 
es el sujeta arrendador quien en un momento determi
nado presenta esas errores o lesiones, su personali
dad jurídica como arrendadora financiera, estará en 
posibilidad de revocarla la Secretaria de Hacienda y 
Crédito P~blico. 

La naturaleza juridica de este acuerdo de volun
tades a través de 1 Os elementos ya vistos, i ndudabl a
mente refleja el gran interés público del crédito en 
México. 

En el arrendamiento financiero, a pesar de que 
existen disposiciones de consentimiento de las par
tes, también está supeditado a lo que la legislación 
establece, e incluso pueden aplicarse supletoriamente 
tanto el Código de Comercio como los usos mercantiles 
en general. 

III.4. OBLIGACIONES V DERECHOS DE LAS PARTES. 

Con el fin de establecer los derechos y obliga
ciones de las partes, es necesario transcribir una 
serie de articulas, en las cuales se van establecien
do las obligaciones que la legislación impone en ma
yor medida a la arrendadora financiera, en contraste 
con el arrendatario, quien presenta comparativamente 
una menar carga de obligaciones y derechos. 

En principio, el arrendador tiene la obligación 
de adquirir bienes determinados, y conceder su uso o 
goce temporal a plazo forzoso¡ oblig.indose al vencí-
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miento del contrato a vender dichos bienes al arren
datario, en un precio inferior al de la adquisición, 
o incluso inferior al del mercado cuando se raliza la 
venta. 

El arrendatario ostenta el derecho de usar y 
disfrutar los bienes en arrend3miento y pagar por 
estos, en exhibiciones subsecuentes la cantidad con
venida en dinero, como contraprestaciones de tracto 
sucesivo correspondientes; independientemente de las 
opciones alternativas que tiene al momento de con
cluido el contrato, de las que se hablará en el inci
sa siguiente. 

El articulo 35 del mismo ordenamie~to, entre 
otras cosas establece lo siguiente: 

"Las arrendadoras financieras podrán proceder a 
contratar los seguros a que se refiere el artículo 
anterior, en caso de que habiéndose pactado en el 
contrato que el seguro debe ser contratado por la 
arrendataria, ésta no realiz'ará la contratación res
pectiva dentro de los tres dlas siguientes a la ce
lebración del contrato, sin prejuicio que contrac
tualmente esta omisión se considere como una causa de 
rescición. 

Las primas y les gastos serán por parte de la 
arrendataria." 

A pesar de que las compaNias de· seguros en la 
práctica han sido muy renuentes en cumplir con sus 
obligaciones, la legislación previene el hecho de que 
un seguro cubra los riesgos de construcción, según 
sea la naturaleza del los bienes, asi cerno los da~os 
o pérdidas que sufran los mismos, con motivo de su 
posesión o uso. 

Debido al interés público que reviste este con
trato, es necesario se realice tomando todas las me
didas de seguridad pertinentes, de lo contrario puede 
ser causa de rescición del mismo. 
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Otra de Jas obligaciones propias de la arrenda
dora financiera, es la que el artículo 37 del mismo 
ordenamiento en su inciso A establece: 

11 Las arrendadoras financieras invertirán los re
cursos convenientes de las operaciones referidas en 
J as fracciones IV, V., y VII del articula 24, en 
términos que les permitan mantener condiciones ade
cuadas de seguridad y liquidez. La Secretaria de Ha
cienda y Crédito P~bllco, oyendo la opinión del Banco 
de México y de la Comisión Nacional Bancaria, deter
minar~ las clasif icacianes de los ac:tivosy y, en su 
caso, las operaciones causantes de pasivos contingen
tes en función de seguridad y liquidez, estableciendo 
asi mismo, los porcentajes máximos de pasivo exigible 
y de pasivo contingente que podrán estar representa
dos por los distintos grupos de activos y de opera
ciones resultantes de las referidas clasificaciones. 

Las clasificaciones y porcentajes mencionadas, 
podrán ser determinados para diferentes tipos de pa
sivos o para distintas arrendadoras financieras cla
sificadas seg~n su ubicación, magnitud, composición 
de sus pasivos u otros criterios." 

En consecuencia, la arrendadora en el momento 
que celebra los contratos de arrendamiento financie
ro, sus recursos van a ser invertidos para bienes de 
capital que en un momento determinado requieran las 
empresas. 

Por 1 o que se refiere al arrendatario, el arti
culo 29 del mismo ordenamiento, establece una obliga
ción muy especial descrita en seguida2 

"Salvo pacto en contrario 1 a arrendataria queda 
obligada a conservar los bienes en el estado que per
mita el uso normal que 1 es corresponda, a dar el man
tenimiento necesario para este propósito, y conse
cuentemente, a hacer por su cuenta las reparaciones 
que se requieran asf como adquirir las refacciones e 
implementos necesario~, según se convenga en el con
trato. 
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Dichas refacciones, implementos y bienes que se 
adicionen a los que sean objeta de arrendamiento fi
nanciero, se considerarán incorporados a éstos, y 
consecuentemente, sujetos a los términos del contra
to. 

La arrendataria debe servirse del bien solamente 
para el usa convenido, o conforme a la naturaleza y 
destino de éstos, siendo responsable de los daNos que 
los bienes sufran por darles otro uso, o por su culpa 
o negligencia, o la de sus empleados a terc:eras. 11 

En este articula se observa gran si mi 1 i tud con 
la narmatizac:ión del contrato de arrendamiento civil, 
que está di rectamente rel ac:i onado en cuanto a 1 a uti -
lizac:iOn del bien arrendado para el objeto pactado 
dentro del mismo acuerdo de voluntades, debiendo ·cu
brir el arrendatario la renta en forma y tiempo con
venidos, responder de los daNos y perjuicios que su
fra la cosa arrendada por su culpa o negligencia, y a 
servirse de ésta para el uso convenido de conformidad 
con el articulo 2425 del C6di.tJD Civil. 

· En consecuencia, se deduce que en el arrenda
miento financiero, el arrendatario responde de las 
refacciones, implementos y mantenimiento que necesi
ten les bienes de equipo, debido a que es él quien se 
beneficia por el uso y disfrute de ellos. 

El articulo 30 de la ley de la materia expresa 
una obligación directa al arrendataria, siendo trans
crito a continuación: 

11 La arrendataria deberá seleccionar al provee
dor, fabricante o constructor y autorizar los térmi
nos, condiciones y especificaciones que se contengan 
en el pedido u orden de compra, identificando y des
cribiendo los bienes que se adquirirán. 

Las arrendadoras financieras no serán responsa
bles de error u omisión en la descripción de los bie
nes objeto de arrendamiento contenida en el pedido u 
orden de compra. La.firma de la arrendataria en cual-
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quiera de estos ~ltimos documentos implican, entre 
otras efectos 5U conformidad can los términos, condi
ciones, descripciones y especificaciones ah! consig
nadas.11 

La arrendadora financiera cumple cabalmente su 
funCión en el momento en que pactando el contrata, el 
arrendatario solicite al fabricante o proveedor de su 
gus~o la suministración de implementos necesarios pa
ra lograr la producción que pretende. 

El arrendatario ostenta la facultad para deter
minar las necesidades propias del equipa que requie
re, para efectos de llevar a cabo su producción. 

En cuanto a los riesgos de la arrendataria, el 
articulo 31 de la ley de la materia seNala a conti
nuación: 

Articulo 31.- "Salvo en pacto en contrarip, son 
riesgos de la arrendataria: 

I.- Los vicios o defectos ocultos de los bienes 
que impidan su uso parcial o total. En este caso la 
arrendadora financiera transmitirá a la arrendataria 
los derechos que como compradora tenga para que ésta 
los ejercite en contra del vendedor, o la legitimará 
para que la arrendataria en su representación ejerci
te dichos derechos. 

II.- La pérdida parcial o total de los bienes, 
aunque ésta se realice por causas de fuerza maycr o 
caso fartui to. 

III.- Todos los riesgos, pérdidas, robos, des
trucciones o da~os que sufrieren los bienes dados en 
arrendamiento financiero. 

Por las eventualidades seNaladas la arrendataria 
no queda liberada del pago de la contraprestación, 
debiendo cubrirla en la forma en que se haya conveni
do en el contrato. 11 
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Siendo la arrendataria la beneficiaria de la 
producción, debe responder a cualquier dafro a perjui
cio causado a los implementos o bienes arrendados. 

Asl mismo, es imprescindible la existencia del 
seguro, que establecen los articulos 34 y 35 de la 
legislación de la materia, para el efecto de que la 
compaNla aseguradora, responda por los daNos a per
juicios, ajustando al seguro en los términos idóneos 
para cubrir los riesgos correspondientes, dependiendo 
de la especialidad de la producción. 

El articulo 32 del mismo 
una obligación concreta para 
consiste en lo siguiente: 

ordenamiento, seNala 
la arrendataria, que 

11 En caso de despojo, perturbación, o cualquier 
acto de tercero, que afecte en el uso o goce de bie
nes, la posesión de los mismos o bien la propiedad, 
la arrendataria tiene la obligación de revisar las 
acciones que correspondan para recuperar los bienes o 
defender el uso o goce de)aS mismos, igualmente, es
tará obligada a ejercer las defensas que procedan 
cuando medie cualquier acto a resolución de autoridad 
que afecte la posesión o la propiedad de los bienes. 

Cuando ocurra alguna de estas eventualidades, la 
arrendataria debe notificarlo a la arrendadora finan
ciera, a más tardar el tercer dta hábil siguiente al 
que tenga conocimiento de esas eventualidades, siendo 
responsable de los daNos o perjuicios si hubiere emi
sión. La' arrendadora financiera, en· caso de que no se 
efectOen o no se ejerciten adecuadamente las acciones 
o defensas, o por convenir a~l a sus intereses, podrá 
ejercitar directamente dichas acciones o defensas, 
sin perjuicio que la realice la arrendataria. 

La arrendadora financiera estaré obligada a le
gitimar a la arrendataria para que en su representa
ción, ejercite dichas acciones o defensas, cuando 
ello sea necesario." 
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Un elemento caracteristico del contrato aludido 
que enmarca la legislación es la reserva de dominio, 
ya que en un principio el ~rrendatario goza del uso y 
disfrute de los bienes mediante pagos sucesivos, te
niendo la calidad de usuario, y al término del con
trato podr~ tener la calidad de propietario de los 
mismos, pagando un precio determinado para adquirir
los. 

De tal forma, se puede afirmar que el arrenda
miento financiero es una combinación del contrato de 
arrendameinto y el contrato de compraventa, constitu
yéndose de elementos caracteristicos que lo hacen ser 
un contrato nominado. El articulo 33 de la ley de la 
materia, establece una obligación reciproca de las 
partes al decir: 

lfEn los contratos de arrendamiento financiero al 
ser eKigible la obligación y, ante el incumplimiento 
del arrendatario de las obligaciones consignadas en 
el mismo, la arrendadora financiera podrá pedir judi
cialmente la posesión de los bienes objeto del arren
damiento. El Juez decretará de plano la posesión 
cuando le sea pedida en la demanda o durante el jui
cio, siempre que se acampaNen el contrato correspon
diente, debidamente registrado y el estado de cuenta 
certificada por el contador de la organización auxi
liar de crédito de que se trate, en los términos del 
art:lculo 47 de esta ley. 11 

Cuando la arrendataria incumple su obligación de 
liquidar el alquiler del bien de equipa, la arrenda
dora puede pedir judicialmente la posesión de los 
mismos. 

Para que ésto se realice el contrato debe haber
se registrada y certificada por el contador de la or
ganización auxiliar, es decir de la arrendadora fi
nanciera; por consiguiente la legislación protege con 
demasiada eficacia a este acuerdo de voluntades, es
tableciendo para ambas partes diversos derechos y 
obligaciones reciprocas que producen importantes con
secuencias jurídicas. 
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111.5. OPCIONES AL TERMINO DEL CONTRATO. 

La distinción y característica esencial del con
trato radica en las consecuencias u opciones alterna
tivas que se presentan al término del mismo. 

Es necesario para este fin, transcribir el arti
culo 27 de la ley de la materia que a la letra dice: 

ºAl concluir el plazo del vencimiento del con
trata una vez que se hayan cumplido todas las obliga
ciones, la arrendataria deberá adoptar alguna de las 
siguientes opciones terminales: 

I.- La compra de los bienes a un precio inferior 
a su valor de adquisición, que quedará fijado en el 
contrato. En caso de que no se haya fijado, el precio 
debe ser inferior al valor del mercado a la fecha de 
compra, conforme a las bases que se establezcan en el 
contrato. 

II.- El prorrogar el plazo para el uso o goce 
temporal, pagando una renta inferior a los pagos pe
riódicos que venia haciendo, conforme a las bases que 
se establezcan en el contrato; y 

llI.- A participar con la arrendadora financiera 
en el precio de la venta,de los bienes a un tercero, 
en las proporciones y términos que se convengan en el 
contrato. 

La 
mediante 
cuitada 
siempre 
párrafo 

Secretaria de Haciendo y Crédito Póblico, 
disposiciones de carácter general, está fa
para autorizar otras opciones terminales 

que se cumplan los requisitos seftalados en el 
primero del artículo 25 de la l?Y• 

En el contrato podrá convenirse la obligaci6n 
del arrendatario de adoptar., de antemano., alguna de 
las opciones antes seffaladas, siendo reapOnsable de 
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los daNos y perjuicios en caso de incumplimiento. La 
arrendadora financiera no podrá oponerse al ejercicio 
de dicha opción. 

Si en los términos del contrato, queda la arren
dataria facultada para adoptar la opción terminal al 
finalizar el plazo obligatorio, ésta deberá notificar 
par escrito a la arrendadora financiera, por lo menos 
con un mes de anticipación al vencimiento del contra
to, cuál de ellas va a adoptar, respondiendo de los 
daf'fos y perjuicios en caso de omisión, con indepen
dencia de lo que se convenga en contrario." 

La arrendataria en virtud del ejercicio de su 
libre albedrío, escogerá atendiendo a sus propios in
tereses entre tres alternativas especificas: 

Al La compra. 

B> La prórroga. 

Cl La venta. 

Cuando la arrendataria decide comprar los bie
nes, éstas no pueden ser adquiridos al mismo precio 
estipulado en la factura de compraventa, ya que han 
sufrido menoscabo par su utilización; inclusive si se 
tamara como referencia al mercado, el precio fijado 
seria inferior al promedio que rija en ese momento, 
siendo que se trata de bienes de equipa ya usados. 

Una situación muy interesante, es cuando el in
dustrial o el arrendatario se decide por la prórroga 
del contrata; en este caso en vez de que el arrenda
miento tenga una cierta plusvalla, se tema en cuenta 
que las bienes ya son usados, y el aumento en rela
ción a la prórroga del ~ontrato de arrendamiento de
berá ser inferior a lo ya pagado anteriormente. 

Es sin duda, una ventaja sobresaliente el hecha 
de seguir utilizando el equipo a un menar cesta de 
arrendami ente. 
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Por último, si la industria no requiere dicho 
material por considerarlo obsoleto, en razón de que 
la arrendadora financiera no puede tener más bienes 
de las que están destinados a su objetivo, saliendo a 
la venta, el arrendataria tiene derecho a participar 
del producto de la misma. 

Independientemente de la cantidad que se marque 
en un alquiler, el arrendamiento financiero permite 
diversas situaciones tales como las de probar el mer
cado, invertir muy peco para producir, arriesgar el 
capital de otros y en determinado momento, comprar 
las bienes de equipo, si la producción se eleva. 

Esta opción puede pactarse desde el momento en 
que se firma el contrato, o bien si no está estipula
da desde un principio, debe respetar cierta formali
dad; es decir que la arrendataria al finalizar el 
contrato, debe de notificar por escrito a la arrenda
dora financiera, cuando menos por un mes de antici
pación al vencimiento del contrato, cuál de las elec-
ciones adoptara. · 

Cualquier opción elegida no la libera de los 
danos y perjuicios que en su caso, ocasione a los 
bienes respectivos. 

En general, se puede observar como este contrato 
de arrendamiento ~inanciero presenta características 
que repercuten en la ecancmia nacional; a pesar de 
que la relación contractual parece· un poco compleja, 
en la práctica no lo es, ya que.simple y sencillamen
te se deben de seguir las reglas establecidas por la 
legislación, y si se va a pactar alguna cla~sula 

accesoria, ésta no puede rebasar los lineamientos de 
la ley de la materia y del Código de Comercio. 

Ahora bien, si se pretende un desarrolla econó
mico idóneo a nivel nacional, se requiere la existen
cia de suficientes arrendadoras financieras que per
mitan a los particulares competir con los extranje
ros. 
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Como se describió en el capitulo anterior, es en 
el Departamento de Regulación de Organizaciones Auxi-
1 iares de Crédito, dependiente de la Subdirección de 
Organizaciones Auxiliares de Crédito y de la Direc
ción de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 
Crédito, que forman parte de la Dirección General de 
Seguros y Valares, y a su vez de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito P~bicc, en donde se encuentra la 
lista de las arrendadoras financieras que ostentan 
las facultades para celebrar el contrato aludido. 
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CAPITULO IV 

APLICACIONES DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN EL 
DERECHO ECONOMICO MEXICANO ACTUAL. 

Con el Tratado de Libre Comercio entre México, 
la Unión Americana y Canadá, se abre un mercada in
mensamente grande, el cual se intentará acaparar por 
los diversos organismos comerciales. 

México debe de iortalecer sin lugar a dudas al 
empresario mexicano, estimulándolo con apoyo, toda 
vez que hasta la fecha no se ha podido desarrollar 
tan grande como ambiciona; y son posiblemente los 
financiamientos oportunos los que faltan para encau
sar esa evolución económica. 

El arrendamiento financiero doméstico, esto es, 
de televisores, computadoras, automóviles, debe im
plementarse para que la dinámica económica tenga la 
consistencia que necesita. 

En consecuencia, una propuesta concreta de este 
estudio es que el contrato aludido se fomente a nivel 
doméstico, habiendo en las empresas no precisamente 
equipos de producción o especulación, sino de consumo 
a los particulares para que éstos los arrienden con 
las opciones a compra, a prórroga con arrendamiento 
más barato, o a participar de la utilidad que reporte 
la venta de tal equipo. 

Con el objeto de tener fundamentos criticas par 
las cuales se pueda avalar la opinión en el sentida 
de que el contrata de arrendamiento financiero debe 
extenderse a la categoria del acto de comercie, se 
observarán los fundamentos especiales de Derecho 
EccnOmico, para luego analizarlos conforme al Estado 
y hablar de sus usos convencionales, asi como de los 
sistemas de financiamiento empresarial que funcionan 
en México, para la adecuación del contrato aludido a 
la realidad de nuestro pals, y por óltimo, hacer 
análisis y propuestas respectivas. 
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·IV~l. CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO 
ECONOMICO. 

Un nuevo Derecha es sin lugar a dudas el Econó
mico, en un mundo donde el progreso de la empresa 
rebasa muchas veces los limites del poder politico, 
imponiendo esta última en algunas ocasiones, la nor
matiza~i6n que le conviene en función de sus propias 
necesidades. 

En México, grupos capitalistas del norte, de la 
Ciudad de México y de Guadalajara, constituyen agru
paciones que no solamente les interesa la productivi
dad, sino también están involucradas en el poder p~
blico, toda vez que sus productos y sus relaciones 
comerciales pueden tener mayor extensión de mercada, 
cuando intervienen en la política nacional. 

Na se diga de las trasnacionales que operan en 
el territorio nacional, que por la situación económi
ca han presionado al gobierno; hay que hacer notar la 
necesidad de la intervención estatal para la regula
ción en el campo económico. 

El maestre Jorge Witker, e•plica esta situación 
con las siguientes palabras: "Ubicado en la descrip
ción histórica precedente, el Derecho Económico con
forma una realidad cientlfica indiscutible, siempre 
que se le e>:amine con una metodología interdiscipli
naria amplia no formalista. Esto es, considerando las 
hormas polfticas especificas como instrumentos que 
cumplan contenidos y finalidades económicas y socia
les. 

Se trata de una rama del Derecho integrada por 
categorías jurídicas y ~conómicas de manera que su 
objeto de estudie es bicéfalo. Ambos elementos tienen 
como eje central el fenómeno del intervencionismo es
tatal en la economía, a fin de alcanzar metas defini
das en el sistema politice global, recogidas en las 
constituciones nacionales. Este eje central serA dis
tinto en uno u otro sistema económico. 
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Este intervencionismo y dirección estatal, ha 
dado lugar en la ciencia económica, a una rama autó
noma. La política económica que estudia, sistematiza 
y eval~a lo~ instrumentos técnicos de intervención 
estatal con el fin de regular la producción, distri
bución, circulación y consumo con una continuidad que 
aún mantiene mecanismos de mercado para la asignación 
de recursos; es más, cuando la política económica se 
racionaliza, se hace sistemática y permanente, avanza 
hacia la planificación democrática o concentra
da.11 (30> 

De tal forma, puede entenderse el porqué la Se
cretaría de Hacienda y Cr~dito Püblico interviene con 
tanta supervisión en el contrato de arrendamiento fi
nanciera. 

La constitución de la arrendadora financiera y 
sus caracterlsticas, ast como la concesión del crédi
to es una de las políticas que más celosamente debe 
de proteger el gobierno. 

El Derecho Económico trata de establecer los 
principios y normas jurldicas que regulan la coopera
ción humana en las acitividades de la producción, 
distribución, cambio y consume de la riqueza generada 
por un sistem~ económico. 

Este conjunto de normas estén debidamente jerar
quizadas, iniciando por la Carta Fundamental, hasta 
las reglamentos operativos. 

Es indispensable satisfacer el crédito necesario 
para la industria; el sistema bancario en muchas 
ocasiones no se da abasto para satisfacer el crédito 
que requiere la industria moderna; por ende surgen 
auxiliares de crédito como la arrendadora financiera, 

1301 Witker, Jorge. º€C€~QQ ~~Q~émi~Q, México, .Harla, 
7a. Ed. 1989, pp. 6 y 7. 
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las compa~fas de factoraje, las uniones de crédito, 
los almacenes de depósito, e inclusa los organismos 
de ahorro. 

No todas los autores piensan que el sistema eco
nómico debe estar intervenida por el Estada, el maes
tro Anibal de Iturbide opina Jo siguiente: "Un siste
ma de crédito bancario en que se desarrolla la oferta 
y la demanda, dentro de un campa _de libre cambio, 
sólo puede realizarse en el capitalismo privado en 
perfecta oposición a las tesis propias del interven
cionismo estatal, que son camino que lógicamente lle
va al capitalismo de Estado, es decir a la desapari
ción de la empresa privada y a la sustitución de la 
libre elección por parte de cada uno de nosotros, de 
los fines ecan6micos y sociales que realizar, por la 
voluntad del Estada, pues éste, transformada en rec
tor es quien sel'lala a cada individuo su modo de vi
vir, la actividad que debe desarrollar, los satisfac
tores que usará para llenar sus necesidades, etc, aún 
cuando el Individuo en uso de su libre voluntad, 
quiera cosas diversas a las que el sistema del capi
talismo de Estado Je imponga." (31) 

Se percibe claramente que uno. de los sentidos 
prácticos del Derecho es su protección social; esto 
es, que el misma en general pretende igualar a les 
desiguales. 

En México, existe una desproporción entre pobres 
y ricos; ya que los hay muy pobres y exageradamente 
ricos; requiriéndose un colchón entre estas cl"ases 
para que puedan subsistir coordinadamente. Este lo 
representa el Derecho, evidentemente el Derecho So
cial, que está impregnado totalmente en cada una de 
las normatizaciones que pretende igualar a los desi
guales. 

Para entender lo anterior, es necesario sehalar 
una definición de lo que el Derecho Social es; por lo 

1311 Iturblde, Anibal de. 5! ~c~i~e ~o ~~~!~e. Mé
xico, Sela, 1983, p. 13. 
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que el maestro Lucio Mendieta y NllNez explica: 11 El 
Derecho Social es el conjunte de leyes y disposicio
nes autónomas que establecen y desarrollan diferentes 
principios y procedimientos protectores en favor de 
las personas, grupos y sectores de la sociedad, inte
grados por individuas económicamente débiles, para 
lograr su convivencia con las otras clases dentro de 
un orden Justo. 

El Derecho Social se clasifica en: 

Al Derecho de Trabajo. 

Bl Derecho de la Seguridad Social. 

Cl Derecho de Asistencia Sedal. 

Dl Derecho Cultural. 

El Derecho Social Internacional. 

Fl Derecha Agrario. 

Gl Derecho Social Económico. 

En conclusión, cientlf icamente no es posible di
vidir el orden Jurldicc con sus complicaciones socia
les y pollticas; sin embargo académicamente a la se
guridad social la ubicamos El" el Derecho Social, con
cebido como un derecho nivelador de las desigualdade& 
existentes en la sociedad, pendientes a alcanzar la 
Justicia social, para que el E&tado le proporcione la 
satisfacción de las necesidades.a los grupos con una 
moral colectivizada."(32> 

El Derecho Económico pretende ne solamente darle 
la normatividad al desarrollo econ6mico, sino que ese 
desarrollo esté encau&ado en benaficio de la colecti
vidad. 

132> Mendieta y Núftez, Lucio. s! º@C@~ng §g~!~!, Mé
xico, Porr~a, 1987, pp. 66 y 67. 
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En Estados Unidos e>:iste un sistema libre Y ca
pitalista, en donde el precio del producto está mar
cado y etiquetado sin ser sujeto de especulación, la 
dinámica económica tiene un desarrolla eficaz; inde
pendientemente de que este pais tenga un sinnúmero de 
mercados para sus productos, adem~s de alta tecnolo
gfa y fuerza bélica. 

MéXico no se caracteriza por ser una nación ar
mamentista, la infraestructura industrial es paupé
rrima en comparación con el vecina del norte, y lógi
camente san des niveles muy diferentes. 

En nuestro pals todavla se requiere un Derecho 
Social Económico, que propicie la ubicación de los 
sistemas de crédito en el lugar donde la colectividad 
lo requiera, y no ónicamente para individuos que de
tentan el capital. 

La fundamentación social del Dereclio Económico 
parte de una necesidad de la población al lograr su 
desarrollo. 

IV.2. EL ESTADO V SU INTERVENCION EN LA 
ECONOMIA. 

El sistema de crédito en nuestro pais, está re
gulado por el gobierno; éste a su vez debe contener 
la legislación necesaria que le permita su interven.
ci6n dentro de los sistemas bancario y crediticio na
cionales. 

El maestro Manuel Palacios Luna, al hablar de 
esta intervención se basa en tres principies funda
mentales; dicho mestro dice: 

1.-"La cobertura obligatoria de los depósitos 
bancarios al banco central nulifica la relación legal 
entre la caja o reserva inmediatamente disponible, y 
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los depósitos cuando se constituyen reservas obliga
torias para la cobertura de los dépositos bancarios. 

2.- Polf tica de restricción del crédito: El 
Banco Central fija el máximo de los créditos y dis
tribuye su cuantía entre los prestatarios. Política
mente criticada por éstos y los bancos. 

3.- Polltica selectiva del crédito: Por ella se 
orienta el crédito al objetivo de beneficio colecti
vo, alejAndolo de empleos perjudiciales. Es una fun
ción polltica que fija prioridades de aplicación, de 
acuerdo con el plan de desarrollo del pais. 

Estas formas de intervención del Banco Central, 
entre otras, est~n determinadas legalmente en las 
funciones del Banco de México, en su ley constitutiva 
y en la Ley General de Instituciones de Crédito y Or
ganizaciones Auxiliares ••• " (33) 

Las cuestiones réferentes al dinero y al crédi
to, deben identificarse totalmente con el ·Plan de 
Desarrollo Nacional¡ siendo evidente que la lucha 
entre la iniciativa privada y la iniciativa pública 
subsiste en función de principios reguladores de la 
moneda y cr4dito. 

El articulo 25 constitucional, le da al gobierno 
del Estado la posibilidad de rectorla en cuanto a las 
pollticas económicas. 

lle 

Dicho artículo establece: 

"Corresponde al Estado la rectorla del 
nacional para garantizar que ésta sea 

desarro
i ntegral, 

<33) Palacios Luna, Manuel. §! ºgcgsoe §seo~m!sg go 
tl~~!se. México, Porrúa, 2a. Ed. 19Bb, p. 1b3. 
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que fortalezca Ja soberania nacional y su régimen de
mocrático y que, mediante el fomento de crecimiento 
económico, del empleo y una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuas, gru
pos y clases sociales, cuya seguridad protege nuestra 
constitución. 

El Estado planeará y conducirá, coordinará y 
orientar~ la actividad económica nacional, y llevará 
a cabo la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de libertades 
que otorgue esta constitución. 

En el d~sarrollo econ6mico nacional concurrirá 
con responsabilidad social, el sector público, el 
sector social y el sector privado, sin menoscabo de 
otras formas de actividad económica que contribuya al 
desarrollo de la nación. 

El sector público tendrá a su cargo, de manera 
exclusiva, las áreas est,rat.égicas que se seNalan en 
el articulo 28, párrafo IV de la Constitución, mante
niendo siempre el gobierno federal la propiedad y el 
control sobre los organismos que en su caso se esta
blezcan. 

Asl mismo, podrán participar los sectores social 
y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y or
ganizar las áreas prioritarias de desarrollo. 

Bajo el criterio de equidad social y productivi
dad se apoyará e impulsará a las empresas de los sec
tores social y privada de la economía, sujetandolas a 
las modalidades que dicte el interés p~blico y al 
uso, en beneficia general, de los recursos producti
vos, cuidando su conservaciOn y el medie ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten 
la organización y la expansión de la actividad eco
nómica del sector social: De los ejidos, organizacio
nes de trabajo, cooperativas, comunidades. empresas 
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que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a 
los trabajadores, y en general, de todas las formas 
de organización social para la producción, distribu
ción y consumo de bienes y servicios socialmente ne
cesarios. 

La ley protegerá la actividad económica que rea
licen los particulares y proveerA las condiciones que 
el desenvolvimiento del sector privado contribuya al 
desarrollo económico nacional, en los términos que 
establece esta Constitución. 11 

El gobierno es el órgano encargada de establecer 
la rectoría del desarrollo nacional, pretendiendo de 
tal manera que la soberania nacional se integre con 
mayor precisión, que el régimen democrAtico no se 
pier'da, se fomente el crecimiento, el empleo, la jus
ta distribución del ingreso y la riqueza. 

Es aqui donde surge el egoismo humano, en cuanto 
a la Justa distribución del ingreso y la riqueza, ya 
que el hombre respondiendo a una actitud no equi tati
va, entre más tiene, más Quiere acaparar. 

En razón de los raquiticos salarios establecidos 
por la rectorla del estado, se ha estancado la econo
mia nacional debido al escaso poder adquisitivo de la 
población; deriv~dcse asi la necesidad de la utili
zación del crédito, debido a la falta de recursos. 

Para los empresarios que son nuevos, o que en 
determinado momento no cuentan con el capital sufi
ciente para establecer su propia industria que pro
porcione ingresas y empleo, recurren por consecuencia 
al usa del crédito; en este caso la arrendadora fi
nanciera es uno de les instrumentos de desarrollo na
cional que tiene que acoplarse a la rectorfa económi
ca por parte del Estado. 

El articulo 25 constitucional, sel'lal a tres sec
tores de la poblacion que intervienen en tal rectc
rfa, como sen el sector público, social y el privado, 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
BE LA 

NO DEBE 
Bl6LIOTECA 

de forma que se deben considerar todos esos factores 
para establecer las políticas normativas con respecto 
a la dotación de créditos de quienes lo requieran .. 

Asl mismo, se revela la naturaleza juridica del 
régimen económico de México, conforme a un sistema 
totalmente mixto, en donde intervienen los sectores 
tanto p~blico como privado y las consideraciones del 
social, repres'entado por la comunidad en general, de
rivándose como consecuencia la implementación de las 
normas del Derecho Económico necesarias para la re
glamentación de la industria, banca y crédito a nivel 
nacional .. 

El maestro Eduardo Andrade SAnchez, al explicar 
est'e sistema mixta de econom:i a, lo relaciona con el 
artículo 25 constitucional, comentando lo siguiente: 
"Se establecen asf , constitucional mente, las bases 
con las que se denomina a la eccnomia mixta en la que 
participan diversas formas de propiedad sin que unas 
excluyan a las otras. Se garantiza la existencia de 
la propiedad pablica, social y privada, sujetas al 
interés de la nación, siempre bajo el principio de 
legalidad. Se rechaza simult~neamente la idea de la 
exclusividad de algo:m tipo especifico de propiedad, y 
se puntualiza en los pArrafos siguientes el régimen 
correspondiente a cada una de ellas. 

Al sector público se le encomienda de manera ex
clusiva el manejo que Ja constituciOn denomina áreas 
estratégicas, que se especifican en el articulo 28 
constitucional en su párrafo IV; por áreas estratégi
cas se entienden las actividades económicas que re
presentan particular importancia para el desarrollo 
nacional, por tratarse de producción de bienes o ser
vicios que constituyen el fundamento de otras activi
dades derivadas de ellos, o son recursos no renova
bles básicos y de alto valor por su escacez o uso es
pecializado para ciertos fines, como el petróleo y el 
uranio, cuyo control por potencias extraNas pone en 
riesgo la independencia. 11 (34) 

134) Andrade SAnchez, Eduardo. ggmgotªC!9§ ª! 0Ct!~Y= 
!g ~§ ggo§t!tY~!goª! ºgotee ~g !ª ggo§tity~!éo 
~2!!t!~ª ~g !2§ ~§tª~º§ ~o!~Q§ ~g~!~ªºº§ ggmgo= 
tª~ª' México, UNAM, 1985, pp. 63 y 64. 
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Se nota claramente la razón de ser de la Le~ Ge
neral de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 
Crédito, siendo la banca de crédito u~ Area totalmen
te prioritaria para el interés general; que actual
mente se ha liberado y privatizado, pero esto no 
quiere decir que la rectaría del Estada deje de con
trolarlas. 

El desarrollo nacional, constituye uno de los 
fundamentos específicas por los que se deben estable
cer 1 as normas que regulen la actividad de 1 os di ver
sos organismos auxiliares de crédito, para que na so
lamente atiendan a sus propios intereses, sino a los 
de la comunidad. 

El Estado y su intervención en la economia, dan 
a la arrendadora financiera los lineamientos especi
f icos que ésta debe seguir según las términos en que 
la economía mundial y nacional se desarrollen. 

IV.3. SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL. 

Es importante hablar de las recursos financieros 
que se tienen en la actualidad, debido a que son los 
motores de la economía nacional; mismos que están 
contenidas en diversas legislaciones y que significan 
para la empresa la posibilidad de recuperación. 

Se divide en dos grandes rubros la manera en co
ma puede financiarse ésta, y san: 1.- Internas, y 2.
Externos. 

"Recursos Internos: 

1.- Aportaciones de las sacias. 

2.- Reinversión de utilidades. 

3.- Reservas de capital. 
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4.- De apreciación y de amortizaciOn de activos. 

5.- Venta de activos fijos de la empresa. 

Recursos Externos: 

1.- En instituciones bancarias:. 

Al Descuento de documentos. 

BI Aperturas de crédito. 

CI Préstamos directos. 

DI Préstamos prendarios. 

El Préstamos de habili taciOn a avlo. 

FI Préstamos refaccionarios. 

Gl Préstamos hipotecarios. 

2.- Crédito comercial• 

Al De proveedores. 

3.- Arrendamientos: 

Al Natural. 

BI Natural documentado. 

Cl Financiero, neto, global o total. 

4.- Obligaciones: 

Al Obligaciones hipotecarias. 

BI Obligaciones prendarias. 

CI Obligaciones quirografarias." 1351 

1351 Secretaria de Industria y Comercia. k~ gmgcss~~ 

B!GY~§Q§ E!D~DG!ftCQ§, l'll!xica, 1983, p. 9. 
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El factoraje, que actualmente estA generando 
buenos dividendos para las compaNfas que.lo realizan, 
es sin duda uno de los medios de transmisión de obli
gaciones y de recuperación de capitales en forma ºin
mediata. 

El arrendamiento financiero y las uniones de 
crédito, conforman diversas necesidades y requeri
mientos que la empresa ha tenido con el fin de lograr 
su dinámica y productividad. 

El lgª2ing es uno de los sistemas de financia
miento empresarial que también pueden lograr una gran 
trascendencia 9 ya que permite tener al alcance la 
utilización de máquinas modernas, logrando can ella 
una mayor eficiencia en las operaciones correspon
dientes, asf como un incremento en el movimiento de 
efectiva en virtud del paga de las rentas respectivas 
evitando inversiones fijas, dando como consecuencia 
una utilidad en el capital liberada; se debe tomar en 
consideración que la propiedad de un bien na consti
tuye una ventaja, sino que su utilidad proviene di
rectamente del usa que se le de. 

Par otra parte el arrendamiento evita la adqui
sición de bienes de los cuales se pretendía hacer un 
usa temporal, y que por el transcurso del tiempo se 
valverfan obsoletas, permitiéndose en los negocios 
cuya ñecesidad asi lo requiera, invertir dinero en 
sus inventarios, en vez de hacerlo en bienes o acti
vos fijos. 

·Asi, la plusvalia adquirida en la maquinaria, 
asf como la producción, dan como resultado que la ri
queza genere nueva riqueza. 

Cuando el alto costo del arrendamiento financie
ro rebasa los limites de las polfticas económicas, 
evidentemente que el mismo destruye su eficacia, esto 
es, que el arrendamiento financiero cuenta con una 
desventaja que puede imposibilitar la adquisición de 
maquinaria nueva, coma consecuencia de los altos cos
tos que tuviera tal arrendamiento. 
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El control y la polltica nacional respecto del 
crédito, debe estar presente con el fin de proteger a 
la industria y al consumidor. 

De lo anterior se deriva la importancia que en
cierra el articulo 25 constitucional, estableciendo 
la rec~orta del Estado para intervenir en la ecanomia 
nacional. 

En la pr~ctica suele suceder que las pollticas 
guberna111entales tienden mAs a liberar precies y a 
congelar lo que ha estancado la economfa nacional; 
una política agresiva tributaria hace que no solamen
te el inversionista mexicano celeque su dinero fuera 
del país, sino que la inversión extranjera no tenga 
buen acceso a nuestra territorio, y por estas razones 
no se coloque el capital en México. 

Na debe de entenderse necesario que el gobierno 
tenga caudales de dinero, a que la rectoría del Esta
do signifique un enriquecimiento para el primera, si
no simple y sencillamente que actúe en favor de la 
saciedad, tratando de satisfacer sus necesidades pri
mordiales. 

IV.4. CRITICAS Y PROPUESTAS DEL USO DEL CONTRATO 
DENTRO DEL DERECHO ECONOMICO NACIONAL. 

En México existe un atraso cultural, que difi
culta tener tecnalagfa muy avanzada, este problema se 
refleja a nivel económico; el hecho de que el vecina 
del norte quiera imponer su patrón de vida y produc
ción, solicitando la conversión de la industria para 
que la maquinaria estadounidense que ya no se usa 
tenga colocación en nuestro pafs, quiere decir que 
ese tipo de ayuda únicamente responde al interés de 
los norteamericanos. 

México necesita una identidad nacional propia 
que le permita crecer bajo sus propias estructuras; 
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el arrendamiento financiero que se está dando recien
temente, debe en un principio tener mayor difusión y 
luego contar can un apoyo económico para desarrollar
se. 

Se debe mostrar al empresario, al productor, a 
los comerciantes y al público en general, que existen 
compa~fas financiadoras de empresas, que pueden fo
mentar el arrendamiento, para que un usufructuario 
pueda disfrutar de los productos que su trabajo le 
reporte; necesitAndose a su vez de un manual senci
llo, organizativo y aplicativo del arrendamiento fi
nanciero. 

Por otro lado, el hecho de que la arrendadora 
financiera deba ser un ente legalmente constituido y 
qua tenga la concesión de la Secretarla de Hacienda y 
Crédito Pl'.lblico, es una situación que responde direc
tamente al Derecho Social protector de la población; 
pero que a su vez dificulta el desarrolle del !~ª§iD9 
a nivel nacional. 

El arrendamiento de automóviles, computadoras, y 
da un sinnúmero de bienes tanto de equipo como de 
consumo, deben ser introducidos para su aprovecha
miento. 

Las necesidades del público en general, debido a 
su escaso poder adquisitivo por los bajos salarios, 
&implemente no le permite tener acceso a los diversos 
bienes de consumo indispensablBs para solventar sus 
requerimientos. 

En este aspecto, el arrendamiento financiero de 
las compal'flas que producen y que a su vez est~n 
arrendando maquinarias, pueden lograr un provecho 
mayor por la utilización del cr6dito financiero. 
Independientemente de que el !@~§LD9 es positivo para 
la economla nacional, también podrla transmitirse al 
Código da Comercie, inclinAndosa m6s a una accesabi
lidad general de la sociedad, para qua puada tener 
una autorización tanto comercial como doméstica y aún 
civil, a&I toda la población tandrfa la posibilidad 
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de arrendar diversos productos, y en un futuro com
prarlos, ingresándolos al caudal de bienes.que con
forman el patrimonio de cada persona. 

La función productiva de México esta supeditada 
a las políticas extranjeras, toda vez que día con día 
llegan productos con una tecnologla mayor, y no es lo 
mismo el producir aparatos de uso doméstico de alta 
tecnología, que aparatos rudimentarios para et mismo 
fin. 

L~ producciOn en serie, así como el ahorro en 
diversos gastos por la Utilización de robots, causan 
un impacte en el coste último del producto y necesa
riamente esto influirá en las utilidades que puedan 
reportársele a la empresa. 

La adecuac:iOn del contrato a la necesidad real 
de nuestro pals, puede ir mas allá de la industria, y 
puede transformarse en µn,arrendamiento mercantil. 

Criticar en forma negativa al contrato de arren
damiento financiero serla tanto como desdeNar el de
sarrollo económico del pals, la aplicación de dicha 
figura Jurldica es realmente benéfica, generando ri
queza y fuentes de trabajo considerables. 

Pero no basta que solamente se beneficien los 
industriales, sino que esta mejoria debe ser de ca
rácter colectivo y equitativo. El i~~§!DY puede tran§ 
formarse en un arrendamiento mercantil, siempre y 
cuando proporcione bienes de equipo para los consumi
dores en general, con fines especulativos. 

Asl mismo, no se tendrla ninguna de las opciones 
al término del contrato mencionadas en el inciso 
III.S.; no se podrla comprar el bien, o el arrendador 
no estarla obligado a vender el bien al arrendatario, 
ni tampoco a prorrogar el uso y disfrute de dicho 
bien con un alquiler inferior, y mucho menos a darle 
participación al arrendatario con la venta de dicho 
bien. 
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En consecuencia, el arrendamiento mercantil a 
pesar de que está legalmente constituido, no presenta 
la eficacia Juridica del arrendamiento financiero, 
conformada en gran medida por las opciones que al 
término de la relación contractual se presentan • 

. Lo anterior hace que el l~~§ing sea casi exclu
sivo de la élite social, ya que de por si ostenta de
masiados recursos económicos y por ende, no se cum
plen los fines constitucionales plasmados en el arti
culo 25 constitucional transcrito anteriormente, en 
lo que respecta a buscar una justa distribuci6n del 
ingreso y de la riqueza, lo que permitirla un desa
rrolla nacional proporcionado y equitativo. 

El acuerdo de voluntades referido, bien podria 
convertirse· en contrato de arrendamiento mercantil 
susceptible de celebrarse por cualquier persona, y 
sobre cualquier bien que armonice con la naturaleza 
misma del contrato. 

Aunque claro estA que por ser un contrato comple
jo, es evidente que todas las compaNlas para poder 
lograr la introducción de sus productos en el merca
do, tengan que constituirse en arrendadoras financie
ras para poder celebrarlo como tal. 

Si bien es cierto que en el arrendamiento finan
ciera se tienen las opciones terminales idóneas, pro
yectándose una eficacia económico empresarial; es ob
jeto de ciertas restricciones ppr las partes que lo 
celebran, determinadas por la cantidad de recursos 
que puedan tener, siendo la élite empresarial la cla
se más privilegiada. 
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CONCLUSIONES. 

1.- Es evidente que el desarrolla del comercio, 
sin lugar a dudas est~ aparejado a las usos y costum
bres de los comerciantes y a las empresas que se de
dican a la comerc:ialización de productos. 

2. - El arrendamiento ·f i nanc:i ero es en s 1 , el 
convenio por el cual una compa~ía que está legalmente 
constituida, previamente aceptada y concesionada por 
Ja Secretaria de Hacienda y Crédito Público, as! c:omu 
rtotada de personalidad juridic:a suficiente para pro
porcionar el capital necesario para la adquisición de 
bienes de equipa destinadas a la producción, y darlos 
en arrendamiento a un empresario o arrendatario que 
ha de usufructuarlos, y que en un momento determinada 
tendré acceso a la propiedad.de los mismos. 

3.- La eficacia del lgª~ing no se reduce a optar 
al término de éste, por transmitir Ja propiedad del 
bien de equipo, sino también existe la obligación del 
arrendador de respetar el derecho que ostenta el 
arrendataria en cuanto a la prórroga del contrato con 
un alquiler más bajo, debido a la depreciación sufri
da par los bienes de equipo, así como también parti
cipar en la venta de los mismos. 

4.- El hecho de que la arrendadora financi~ra 

deba estar concesionada por la Secretaria de Hacienda 
y Crédito P~blico, como el organismo encargado de la 
acreditación de la misma para desempeNar sus funcio
nes respectivas y sujetarla a las politicas económi
cas imperantes, torna al desarrollo económico nacio
nal muy burocrático. 

s.- A pesar de que la rectorta del Estado es 
evidente y ha establecido como sector prioritario a 
la banca y al crédito, ademas del' interés por el de
sarrollo armónico de la sociedad en general; se debe-
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ría de ampliar la posibilidad de la utilización del 
contrato de arrendamiento financiera, y no solamente 
prevenirlo cuando existe una arrendadora -financiera 
legalmente canstitu!da. 

6.- Si la política nacional económica busca la 
justa distribución del ingreso y la rique~a, se de
be brindar al instrumento de arrendamiento financiero 
mayares libertades de acción, y no estar tan sometido 
a la Jurisdicción nacional. 

7.- Es importante considerar la posibilidad de 
utilizar el arrendamiento financiera como un arrenda
miento mercantil, para que las personas en general 
gocen también del beneficio generado por la referida 
relación contractual. 

8.- El tgª~ing b~neficia principalmente a los 
industriales en nuestro pals, toda vez que logrando 
buenos alquileres tienen acceso a la conversión de 
equipo y en determinado momento~ a la opción de com
pra, prórroga o inclusa al reparto de la utilidad por 
la venta. 

9.- El aludido acuerdo de voluntades, refleja en 
su naturaleza jurídica la necesidad de fortalecer el 
desarrollo econ6mica nacional, pero una de las partes 
que intervienen en el mismo, al ser concesicnada re
quiere de mecanismos de trámite anterior, como apoyo 
para legrar que el capital pueda entrar en el mercado 
del arrendamiento financiero. 

10.- La Secretaría de Hacienda y Crédito P~blico, 
debe ser más flexible para permitir la autorización 
de diversas arrendadoras financieras, con el-fin de 
lograr un impulso suficiente en beneficio del Tratado 
de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y el 
Canadá. 
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11.- La misma dependencia debe brindarle mayor 
premoción y difusión, además de establecer manuales 
de fácil utilización del contrato de arrendamiento 
financiero, y permitirlo, para casos especiales a em
presas que así lo soliciten, can la finalidad que el 
gobierno pregona. 

12.- El l~~§~QQ se identifica can el 
Económico, representando un instrumento 
utilizada en la industria que favorece al 
ciento el desarrolla nacional. 
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