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Kant Jl '.antea en uno de sus peque
ños 11 isayos el problema de ¿qué 
es el racionalismo?: 
Es ~contesta~ el libertar las 
propias conuicciones de las pala
bras ajenas. ISapere audel: 
iTen el valor de seruirte de tu 
propia inteligencia/. He ah! el 
lern.a del racionalismo (XXXV, 105) 

INTRODUCCION 

En la actualidad creo imposible que se pueda adoptar 
Za actitud kantiana, sobre todo por quien le ha llegado el 
momento de elaborar un trabajo de tal trascendencia que, 
·de su aprobaci6n, depende en gran parte su futuro profesit;l 
nal. 

Estar!a de más, pues, indicar que esta tesis descansa 
en las obras de respetables tratadistas; lo único original 
de la misma, es Za de no ser original (XXVI, 15), pero dS 
bo dar noticia del método de citas que observo para la rs 
producci6n de breves fragmentos de tratados Jur{dtcos, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el a. 18, inciso d), de -
Za Ley de Derechos de Autor, reformada y adicionada mediaa 

te Decreto publicado en el D. o., el 21 de diciembre de -
1963, modificada igualmente, mediante Decreto publicado -
en el D. o., el 11 de enero de 19s¿, que a la letra dice: 

Art. 18: El derecho de autor no ampara los st
guient es casos: 
d) La traducc.ión o reproducct6n, por cualquier 
medio, de breves fragmentos de obras cient!fi
cas, literarias o art!sticas, en publicaciones 
hechas con fines didácticos o cient{ficos ••• 
siemore que se indique la (µente dg donde se hg, 
hieren tomado, y que los textos reproducidos no 
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sean alterados ••• 

En el !ndice bibliográfico, apare
ce, entre paréntesis, .un número romano al inicio dtJ los -
datos de Za obra; p. e., (VIII) COGORNO, CDUARDO GIJILLER
HO, Teor(a u Técnicg dg los Uueuos Contrgtos Comerciales, 
Buenos Aires, Edit. Mera, 19?9. 

Dentro del contexto de la 
tesis profesional, al citarse dicha obra, se pondrá, tam
bién entre paréntesis, el número romano correspondiente a 
Za misma, seguido del número de la página respectiva. 

Igt.q 

mente informo sobre el método que observé para la elaborg 
ci6n de mi trabajo: 

El prop6sito fundamental estriba en ds 
mostrar el siguiente silogismo: 

Premisa mayor: 

Premisa menor: 

Conclusi6n: 

LOS CONTRATOS DE ADHESION, SON LEO
NINOS; 
EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINAN
CIERO, ES UN CONTRATO DE ADHESION; 
EL CONTRI.TO DE ARRENDANIENTO FINAN
CIERO, ES UN CONTRATO LEONINO. 

La premi
sa mayor, fdcil es advertirlo, es falsa, ¿porqu~?, porque 
lo que se predica del sujeto no es de su esencia: los -
contratos de adhesi6n no son leoninos necesariamente, es
toy consciente de ello; sin embargo, es válido en la medi 
da que se ajusta a Zas reglas de za deducci6n y del silo
gismo. v.e<JJ11.os; 

Como reglas de la deducci6n se tienen, la, 
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de la verdad no se sigue sino verdad. pe lg falsedad .2.fl. -

~qug verdad o falsedad. (Se explica esto último): 

De la -
falsedad se sigue verdqd: es cierto, pero DE UNA NANERA -
ACCIDENTAL, en virtud de que la falsedad nunca podrá dar-
nos verdad. Por ejemplo: el hombre es bestia, luego el 
hombre es animal. Como se ue, la conclusión es cierta,· y 
sin embargo el antecedente es falso. Luego tal verdad no 
se obtiene directamente del falso o aparente antecedente, 
SINO QUE SIJCEDE QUE ALGUNAS NOTAS SON CONUNES, TANTO ,AL A[! 

TECEDENTE COMO AL CONSEQUENTE. Otro ejemplo: el hombre 
es trracionaZ, luego Juan no entiende. Puede.ser que en -
la realidad Juan no entienda, pero esto no se deduce del -
falso antecedente. De Za exclusión de algunas notas, en 
casos concretos se puede llegar a la verdad. Esto debe t~ 

nerse muy er. cuenta, porque no pocas veces suele presentG.!:,. 
se como argumentaci6n correcta, afirmándose que la false-
dad puede engendrar verdad; ES CIERTO ••• PERO DE UNA Y.ANE
RA ACCIDENTAL, no porque le corresponda a la falsedad en-
gendrar la verdad (XXIV', 136 y 137). 

2a.- Todo lo que con
viene al antecedente conuiene tambi6n al consecuente, pero 
no viceversa. Todo lo que repugna al consecuente repugna 
igualmente al ante~edente, p~ro no viceversa. 

Dos son, pues 
las reglas de la d.educci6n. Explicada la que interesa al 
tema, doy noticia de los principios del stlogism.o: 

Aristóts_ 
les lo define como: un raciocinio en el cual, supuestas -
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algunas proposiciones o premisas, se sigue necesariamente 
una nueva proposici6n~ Esta proposici6n debe deducirse de 
Zas anteriores sin recurrir a un apoyo distinto de los ele
mentos contenidos en las premisas. De lo contrario et siZ2 
gismo serla imperfecto (XXIV', 138). 

El silogismo, se divide. 
en: si~ple, que es Za argumentaci6n en Za que de dos enun
ciaciones simples, en cterta forma dispuestas, necesariam.e~ 
t~ debe seguirse una tarcera, en uirtt.td de las dos enuncia
ciones anteriores; y, compuesto, mism.o que consta de varios 
silogismos simples, o de varias enunciaciones compuestas. 
(XXIV', 139). 

El trabajo en cuesti6n, se aboca a la demostrg 
e i6n de un silogismo simple, segtln se observa: -premisa 111a
yor, los contratos de aclhest6n, son leoninos; -premisa me-
nor, los contratos de qrrendam.iento financiero, son contra
tos de adhesión; -conclusi6n: los contratos de arrendamien
to financiero, son .contratos leoninos. 

Por lo que hace a -

sus principios: 
1) Principio de conveniencia: lo que convi~ 

ne esencialmente a un universal, conviene igualmente a sus 
distintos particulares¡ o bien: los que son iguales a un -
tercero, son i~uales entre s!. 

Su opuesto, o sea, el prin.ci
pio de discrepancia, se anuncia:· lo que esencialmente re .. -
pugna a un universal, repugna igualmente a sus distintos -
part tculares; o bien: de los que uno es tgüal a un tercero, 
y el otro, no, no son tguales entre s(. 



Tanto el aspecto de conveniencia, como el de discre-
panc ta, son modal_ idades o propiedades que se encu~ntran én 
las cosas, independientemente de que se conozcan o no; por 
lo que, el principio de conueniencia y su opuesto, reciben 
el nombre de principios ontol6gicos o metaf!sicos.del silg 
gismo (XXIV', 140). 

2) Principio de afirmación -dictum de -
omni-, se enuncia: todo lo que se afirma de una manera ~ 
esencial y completa de un univ'?rsal, debe igualmente afir
m.arse de sus distintos particulares. 

Su opuesto, o sea el -
prtncipfo de negación ·-dictum de nullo-, -se enuncia: todo 
lQ que se niega de U1112 manera esencial y completa de un -
uniuersal, debe igualmente negarse de sus distintqs parti
culares. 

Estas do~ formas, se refieren ya no a mod~lidades 

o propiedades que se encuentran en las cosas, sino más bien 
a la for11,a df? predicar lo que ·en las cosas existe. Por e~ 
ta raz6n se le l~aman principios lógicos, es deci~, refe-
rentes a Za manera de hacer Za predicaci6n (XXIV', 141). 

Rf. 
GLÁS GENERALES DEL SILOGISHO: Además de apoyarse-en los -
principios metaf(sicos y lógicos, el silogismo debe aten-
der a ciertas reglas, tanto en lo que se refiere a los t6~ 
minos, como a las mismas enunciaciones. Ocho son Zas re-
gÍas fundamentales· del silogismo. Hás tarde, para facili
tar su aprendizaje, se han reducido a ciertos uersos lati
nos. Dom.os (XXIV', 142) a continuaci6n dichos uersos, con 
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su correspondiante versión: 

la. Terminus esto trtplex: 
majar, mediusque> minorque. 

2a. Latius hos quam. praem.issas 
conclusionon vult. 

)'2. tlequaq1.1.QJ1L 11tediunL capiat 
conclusio oportet. 

la. El t6rmino debe 
ser tri.ple, ma
yor, med to y m.,g, 
nor. 

2a. Que éstos sean 
más extensos que 
las prem. isas, -
no lo permite -
la conclusi6n. 

Ja. De ninguna mane 
ra con:uiene que 
la conclusión -
contenga al me
dio. 

L;.a. Aut seme! aut iterum, medius 4a. 
generaliter esto. 

O una uez o dos 
el medio debe -
ser universal. 

5a. Utraque si praemtssa neget, 5a. 
nil inde sequetur. 

Si cada premisa 
niega nada se -
seguirá de allí, 

6a. Ambae afrirmantes nequeunt 
generare negantem. 

?a. Nil sequitur geminis ex 
particularibus unquuam. 

aa. Pejorem sequitur semper 
conclusio partem. 

6a. Ambas afirmati
uas no pueden -
dar una negat i
ua. 

?a. Nada se sigue -
jamás de dos -
[premisas) par
ticulares. 

Ba. La ~onclusi6n -
siempre sigue -
Za peor parte. 

Las cuatro primeras reglas se refieren a los t~rmi-

nos, las cuatro restantes a las enunciaciones o premisas. 

El silogismo que cumpla con las ocho reglas fundame~ 
tales del mismo~ as! como con los principios, tanto metafi 
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sicos como lógicos, tendr6 que se~. necesariamente co-
rrecto. En el silogismo se pueden considerar dos co-
sas fundamentales, que constituyen otras caracter!sti
cas del mismo: la cantidad y cualidad de las premi-
sas, es decir, si son particulares o universales, y si 
son afirmativas o negativas. Pero, además de esto, tam 
bi6n se puede considerar la colocaci6n de los términos. 
De 'estas consideraciones surgen las llamadas figuras -
del silogismo (XXIV' 150). 

REGLAS DE LAS FIGURAS: atie~ 

den a Za colocaci6n propia en cada una de ellas del -
término medio, sin descuidar Zas reglas del silogismo. 
(XXIV', 151). 

Primera figura: el tdrmino medio es suj~ 

to en la prem€sa mayor y predicado en Za menor; por -
tanto la conclusi6n lleva como sujeto el de la menor y 

por predicado el de la mayor. 

Las reglas de esta figura 
son: La mayor debe ser universal y la menor afirmati
va. La mayor debe ser universal porque siendo la me-
nor afirmativa su pr~dicado es particular, por tanto, 
no pueden ser todos Zos términos particulares, para -
salvar la regla cuarta del silogismo. La menor debe -
ser afirmativa porque si fuera negativa, la conclusi6n 
tambi6n lo ser!a, según la regla octava; siendo negati 
va, el predicado de la conclusi6n tarnbidn ser(a negatf 
vo, y en este. caso universal, entonces, la conclusión 
tendr{a más extensión que Zas premisas, lo que es con-
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tra la regla segunda. 

El silogismo propuesto, como pue
de obseruarse, pertenece a la primera figura, pues, el 
t6rmino medio CONTRATOS DE ADHESION, es sujeto en la -
premisa m.ayor y predicado en la menor; y, la conclu-~ 
sión lleoa como sujéto: contrato de arrendamiento fi-
nanciero, el de la menor y por predicado el de la ma--
yor: 

(térm.ino 711.1;1dfo) 
Premisa mayor: LOS CONTRATOS DE: ADHESION, 

mayor) (sujeto) 
NINOS. 
cado) 

(Término menor) 

(término 
SON LEo

( pred !:. 

Premisa menor: LOS CONTRATOS DE ARRENDAHIENTO FI--

Conclusi6n: 

( sujeto) (término medio) 
NANCIERO, SON CONTRATOS DE ADHESION; 

(predi.cado) 
(t6rmi.no menor) 

LOS CONTRATOS DE JIRRENDANI&NTO FI
( sujeto) 

NANCIERO, SON LEONINOS. 
(predicado) 

El término mayor es LEJJNINOS; el término menor CONTR:! 
TO DE ARRENDAi1IENTO FINANCIERO; y, el t6rmino medio es 
CONTRATOS DE ADHESION. Como se ue, los t6r11Linos mayor 
y menor se comparan con el medio, que se encuentra en -
las dos premisas. Por esta raz6n, la premisa que con-
tiene el t~rlfLino mayor, se llama tambi6n premisa mayor, 
y premisa menor Za que contiene el menor. La eonclu-
si~n debe tomar su sujeto de la menor, y el predicado -
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de Za mayor. El t6rmino medio no debe incluirse en la COG 

clus!ón. pues entonces no habr(a tal (XXIV, 139). 

Segunda 
figura: él término medio es predicado en ambas premisas, 
por tan.to, la conclusión lleva como sujeto el de la menor 
y como predicado el sujeto de la mayor. 

Tercera figura: el 
término medio es sujeto en ambas premisas, por tanto, la -
conclusi6n lleva como sujeto el predicado de la menor y -
por predicado el de za mayor. 

Cuarta figura: el t6rmino m~ 
dio es predicado en la mayor y sujeto en la menor, por lo 
que la conclusión lleva como sujeto el predicado de la me
nor, y como predicado el sujeto de la mayor. 

Las reglas de 
estas figuras ya no se explican, pues no son pertinentes -
para el objeto de estudio. 

En cuanto al desarrollo de la demostraci6n: 

Primero: 
se dá la definición del contrato de adhesión y se explican. 
sus elementos; segundo, se demuestra que los contratos de 
adhesi6n, son verdaderos contratos, en virtud de una con-
troversia doctrinal sobre tal naturaleza; tercero. se ex~ 

plica el concepto de LEONINO, desde un punto de vista his
tórico, doctrinal y legal; cuarto, se da un panoram.a gene
ral del contrato de arrendamiento financiero: definici6n, 
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expltcac!6n de sus 
legtslactqn, etc. 
los, se desarrolla 

elementos, origen, naturaleza Jur!dtca, 
Posteriormente, a trav6s de tres cap!t?&, 
el s!logtsmo; y, finalmente, el epílogo, 

i. e., el resUnten o compendio de todo lo escrito. 



lQul son entonces, /oh Periclesl, la 
uiolencta y la ilegalidad? ¿No son 
un acto por el cual los m6s fuertes 
obligan a los dlb iles a ejecutar los 
ac~os que conuienen a aqu6Llos, no 
por convencimiento, stno por la ut~ 
lencta? (XXV, ?1). 

CAPITULO PRELIHINAR 

I. LOS CONTRATOS DE ADHESION 

Ol. Contrato de adhesi6n. 

01.1. Deffntci6n: es a,.iel cuyas cl6us.ulas han sido 
aprobadas por alguna autoridad o redactadas unilateralmen
te por una parte, sin que la contraparte, para ac-aptarlo, 
pueda dtscuttr su contenido (a. 4R LFPC). 

Seg'IJ.n el a. l?.93 del ce, el contrato es el convento 
que produce o transfiere las obligaciones y derechos; y el 
convenio es el acuerdo de dos o más person.a.s ¡xz.ra crear, -
transferir, mcdificar o extinguir obligaciones (a. 1?92). 

El acuerdo tmplica el que varias personas, preuia -
discusión o deliberaci6n, decidan lo que se ua a hacer; o 
bien, que alguien decida por s! mismo una cosa. ·En ambos 
casos se advierte una facultad para obrar segG.n. Za vo~un-
tad de los individuos, no existe, pues, ningún constreñi-
miento, ntng~ coacci6n, pues sl los hubiera, ºse estar!a 
en presencia, entonces, de un sometimiento. 

De manera que, en todo contrato, debe existir libe~ 
tad de las partes, bien sea pará celebrarlo, bien sea para 
discutir su contenido o ambas cosas a Za uez. 

De lo anterior se desprende que, dos son los prtnc! 
pios fundamentales·que rigen Za lfbertad en·ol contrato, -
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libertad dQ contratar y la libertad contractual • 

. 01.2. Libertad de contratar. Ex!ste 6sta, cuando se 
tuvo la facu1.tdd. par~ celQbrar o no celebrar el contrato, 
as! como para escoger a la persona con quien se celebr6. 
S). 

01.3. Libertad contractual• se refiere a lafacuJJ.ad 
de las partes para c:onoentr en cuanto a la formo. y al col! 
tenido del contrato. 

As! pues, hay contrato si existen los dos principios 
anteriores o uno soto. 

02. El Contrato de adhestón les o no un contrato?. 

La doctrina dtscute st. es.tos contratos de adhesión -
son o no contratos, por lo que precisa reJertrse a esta -
cuestt6n: 

La m.ayor(a de los contratos mercan.t!les son de adhe
st6n, en virtud de que una de las partes establece las -
cl6usulas que han de regir la vtda de Za relact6n Jur!di
ca, mientras que Za otra parte simplemente acepta o no; -
es dectr, n.p hay ttbertad contractual, ello es tndt.scut'l.
ble. 

Esta práctica,. que va cobrando fuerza cada d(a, es -
muy Justiftcable, ya que las empresas comerciales celebran 
con frecuencta.mazttples contratos y no serta postble dt!!., 
cuttr el contentdo de Zas cl~usulas con cada un.o de los -
clientes. pténsese, p. e., en los grandes centros comer
ciales que celebran contratos de crédito revolvente para 
el efecto de "otorgar tarjetos de cr~dtto,. lser!a dable el 
que conotnteran con cada !nteresado las prestaciones y -
contraprestaciones a que se obltgar!an.? 1 d~sda luego que 



3 
no, pues '1Zlo r;i7J.toz:-pecer(a enormemente el desarrollo del -
c~mercio. 

Conviene aclarar, s'1gdn se advierte de la propia ds 
finici6n, que el sujeto que impone las cldusulas, no lo hg 
ce de una manera ilimitada, t. e., no tiene una.libertad -
absoluta para hacerlo, ya que, P• e., la LFPC, en su a. 63 
otorga facultades a la Procuradur!a Federal del Conswn.idor 
para vigilar que dichos contratas no contengan. cláusulas -
que establezcan. prestaciones desproporcionadas a cargo de 
los con.sum.idores o les Cm.pongan obligaciones inequitati~as. 

Para tal efecto, puede proponer la m.odificaci6n del 
clausulado, cuando el contrato de marras deba ser autarizs 
do por otra dependencia del ejecutivo; o bien, cuan.da no -
r'1qu!eran autorización o aprobación, la propia Procuradu~ 
r!a tomará las medtdás pertinentes, previa audiencia del -
prov'1edor, para efectuar la modificación mencionada. 

En caso de no obtenerse, en el t6rmtno d~ treinta -
d!as, un resultado satisfacto~io, la Procuradur!a podr~: 

a) Hacer del conoc im.tento del pública para su debi
da advertencia, por s( o a .través del Instituto Nacional -
del Consumidor, su opinión respecto al contrato de que se 
trate; 

b) Dem.arll:l.ar judicialmente la nulidad de las cláusu
las en cuestión; 

e) Elevar a Za consideración del Ejecutivo Federal, 
las medidas conducentes para regular el cont~nido de los -
contratos a que.se refiere el citado a. 63. 

Existen normas especiales que se refiervn a determ.:f 
nados contratos, en cuanto· a que requt.eren do la aproba---
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ci6n de una autoridad administrativa; p. e., el contrato -
de seguro, et de fianza y el de arrendamiento financiero, 
deben ser aprobados por la Comisi6n Nacional Bancaria y de 
Seguros. 

El a. 361 segundo pdrrafo, de ta Ley General de Ins~ 
tituctones de Seguros, -establece: 

La documentact6n que utilicen tas instituciones 
relacionada con la oferta, solicttUd Y. contrata 
ci6n de seguros o derivada de 6sta, solo podr~ 
ponerse en uso cuando los modelos correspondien 
tes hayan sido previamQnte aprobados por la co= 
mist6n Nacional Bancaria y de Seguros, tanto ~ 
respecto de su contenido cuanto de los requisi
tos tipográficos para considerar fácilmente le
gibles los caracteres empleados. Asimismo, debs 
berán ser previamente aprobados por dicho orga
nismo los modelos de contratos que se utilicen 
para ceder riesgos en reaseguro. Para cualquier 
modificaci6n de Za documentaci6n de que se tra
ta, tam.bién deber6 obtenerse la aprobaci6n que 
exige este p6rrafo. 

El a. 85 1 de la Ley Federal de Institucior.es de FiarJ. 
zas, pr'w i ene: 

La docwn.entación que utilicen las instituciones 
relacionada con la oferta, solicitud y contrata 
ci6n de fianzas o derivada de 6stas, s6lo podr! 
ponerse en uso cuando los modelos correspondien 
tes hay'an sido previamente aprobados por la co= 
misión Nacional Bancaria y de Seguros, tanto res 
pecto de su contenido, cuanto de tos requisitos
tipogr&ficos para considerar fácilmente legibles 
los caracteres empleados. Asimismo, deber&i ser 
previamente aprobados por dicho organismo los -
modelos de contratos que se utilicen para ceder 
responsabilidades en reafianzamiento ••• 

Y el a. 75 de la Ley General de Instituciones de Cr! 
dito y Organizaciones Auxiltares, dispone: 



La Comtsi6n Nacional Ban::arta y de Segu 
ros estará facultada para señalar las = 
cl6usulas básicas obligatorias de los -
contratos de arrendamiento financiero, 
pudiendo examinar y, si lo Juzga proce
dente, aprobar o modificar los modelos 
de contrato que tengan Zas arrendadoras 
financieras. 

5 

Otros ejemplos de contratos de adhesi6n, SQ encuen
tran en los de swn.inistro de agua potable; suministro de -
energ{a eZ6ctrtca; el de serotcto telefónico; el de trans
porte; los contratos bancarios, los contratos reooloentes, 
etc. 

En cuanto a si en los contratos de marras existe o 
no, libertad de contratar, para poder considerarlo es me-
nester analizar los elementos del principio, que son dos: 

a) Voluntad de celebrar o no el contrato; 
b) Facultad para escoger a la persona con quien de

see celebrarse. 

Si analizamos, p. e., el contrato de arrendamiento 
financiero, observaremos que ambos elementos del principio 
se cumplen, pues, según ~e indica, existen varias organi 
zaciones auxiliares de crédito con quienes celebrarlo; as{ 
como también, de pa,rte del futuro arrendatario, voluntad -
para celebrarlo o no, pues dicha operaci6n es una nueva -
fórmula de financiamiento, agregada a Zas tradicionales pg, 
ra aumentar su capital los empresarios, que son: aumento -
de capital social, emisión de obligaciones, o celebrar co~ 
tratos de apertura de cr~dito, en sus distintas m.odalida-
des. Los mismos principios observamos en los contratos de 
seguro; de fianza, de crédito reooloente, etc. 

E incluso si faltara algún elemento de.existencia -
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en dichos contratos o de eficacia, o alguna de las partes 
lo incumpliera, son perfectamente aplicables la teor!a de 
la nulidad, la resotuci6n de los contratos por tncumpli~ 
miento, etc., en virtud de que existe una relaci6n de co
ordinación, entendiendo por 6sta el v(nculo que se enta-
bla merced a una gama variada de causas·entre dos o más -
sujetos f(sicos o moralas dentro de su condici6n de gober:. 
nados. En el primer caso, cuando están previstas y regu
ladas por las normas jur!dicas, el conjunto de 6stqs co~ 
t itu.ye lo que suele denominarse "derecho privado;'; y en -
el segundo, si las citadas normas las imponen y rigen,,su 
agrupamiento integra lo que se llama "derecho social". En 
ambas hip6tesis, los sujetos de las relaciones reguladas 
jur!dicamente no son los 6rganos del Estado, ni entre s( 
ni frente a los gobernados, pudiendo 6stos ser simples -
particulares o entidades colectivas o los miembros indivi
duales de las mismas (VI, 164). 

Pero, si el objeto de nuestro análisis lo son los -
contratos de suministro mencionados, los de transporte, -
el de servicio telefónico, advertimos de inmediato lo st-
guiente: 

El principio de la libertad de contratar no existe -
en estos llamados contratos, puesto que no hay voluntad pg, 
ra contratar dichos seroicios, ni facultad para escoger a 

la persona con quien desee celebrarse. 

Y no hay facultad para escoger a ia persona con quien 
desee celebrarse, en virtud de que en esos llamados contrg . 
tos de. swnin!stro, de transporte, telef6ntco, existe u~ mg 
nopolio, según lo establece el a. 28 constitucional. Y es 
insostenible; adem6s, qua el sujeto que precisa de los m.i!!. 



mos pueda optar o no por la celebración de dichos.contra~ 
tos, puesto que le son vitales. En todo caso, hay que ha

cer una distinci6n entre "voluntad" y "necesidad" confron
tando QIT'.bos vocablos, con el objeto de establecer si son o 
no sin6nimos: 

VOLUNTAD 
(Del lat. voluntas, -atis) 
f. 'Potencia del alma, quemug_ 
ve a hacer o no hacer una c~ 
sa. 

Acto con que la potencia vo
litiva admite o rehuye una -
cosa, queriéndola, o a~orre
c iéndola y repugnandola. 

Decreto, determinaci6n o di~ 
posici6n de Dios. 

Libre albedr!o o libre detec 
minaci6n. 

NECESIDAD 

(Del lat. necesitas, -atis) 
f. Impulso irresistible que 
hace que las causas obren in 
faliblemente en cierto sentT 
do. -

Todo aquello a lo cual es im 
posible substraerse, faltar
º resistir. 

Falta de las cosas que son -
menester para Za conserua--
ci6n de la vida. 

Falta continuada de alimento 
que ho.ce desfallecer. 

Elecci6n de una cosa sin pre Especial riesgo o peligro~ 
cepto o impulso externo que que se pa.dece, y en que se -
a el lo obiigw1. necesita de pronto auxilio. 

Ninguna de las acepciones de los vocablos confrontg 
dos es s~mi lar. 

De lo anterior, se concluye: 

I. S! existen contrat.os de adhesi6n, cuando la pac 
te que se adhiere o acepta, no precisa vitalmente de di--
chos objetos; cuando puede optar entre varios empresarios 
la contrataci6n que desee llevar a cabo, i. e., cuando hay 
libertad de .contratar, aunque no haya libertad contractual, 
puesto que la ley no exige como supuesto de ual!dez de un 
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contrato, la ltbre dtscusi6n entre las partes de todas sus 

cl~usulas. Luego, su total redacci6n por una de ellas, en 
modo alguno impide su encuadramiento como contrato (XI, 14). 

II. No todas las relaciones jur(dtcas que tradicio
nalmente se consideran como contratos de adhesión, son ta
les, puesto que existe un monopolio resp!cto de esos serv! 
cíos u objetos y una necesidad, que no uoluntad, que impe
le a los sujetos a impetrarlos, sin que puedan o no recha
zarlos, pu.esto qua, tratándose del ser hum.ano, no es posi
ble sostener que pueda prescindir del agua; o, tratándose 
de empresas, tampoco es posible pensar que éstas pudieran 
prescindir de la energCa eléctrica, del agua, del teléfono, 
etc., pues son vitales para su existencia. 

Además, aunque Za teor!a de la Doble Personalidad del 
Estado, sostenga que éste puede entrar e~ relaciones de ~ 
coordinación con los particulares, i. e., que en ciertos 
actos jur!dicos que el mismo celebra con los gobernados, -
actúe no com.o ente estatal, sino como simple part·icu lar, -
es insostenible que se encuentre en igualdad de condicio-
nes con su contraparte, ya que sí bien el a. 412 del C6digo 
Federal de Procedimientos Civiles dispone: 

Las instituciones, seruicios y dependencias de 
la administraci6n pública de Za Federaci6n y -
de las entidades federatiuas tendr&i, dentro -
del procedimiento judicial, en cualquiera for
ma en queinteruengan, la misma situaci6n que -
otra }Xlrte cualquiera; ••• 
Inmediatamente agrega: 
•• • p<2ro NUNCA PODRA DICTi.RSE, EN SU CONTRA, -
mandamiento de ejecuci6n ni proutdencia de em
bargo, ·y estar6n exentos de prestar las garan.
t !as que este C6digo exija de las partes. 
Por lo que se puede afirmar que no existe tal tgual-
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dad Jv.r !d te a. 

Por otro lado, adn suponiendo que el contrato exts
te aunque el objeto material que se persiga a través de su 
celebract6n, se encuentre en manos de una sola persona f(
sica o moral, no podríamos decir lo mismo si en Za relaciát 
jur!di.ca que sQ cfenom.ina contrato faZta Za facuüad, o me
jor dicho, no se obserua que hubo una facultad de celebrac 
lo o no, cuando no queda otro rem11dio para hacerlo. 

Y precisamente este fue uno de los principales arg~ 
mentos para dejar de con~iderar legalmente al contrato de 
trabajo com.o tai: 

La libertad de contratación no eristi6 nunca, por~ 
que el trabajador apremiado por la miseria tenla que some
terse a Za voluntad del patrono, quien s! podla esperar -
que uintera otra persona a solicitar el empleo; y usS del 
poder de su uoluntad con sentido utilitario y con refinada 
cr:Hdad: se val i6 del trabaio de los niños, estableci6 -
jornadas de catorce o más lloras y fij6 como salario. la COJ:!:. 

tidad de dinero estrictamente indispensable para ·Za subsi~ 
tencia del obrero en una vida m6s animal que humana; y co
mo si no fuera sujiciente, m.antenla al trabajador en La Cl!l 
gustia del mañana con la espada del despido libre (X', 10).. 

Así pues, el contrato de trabajo dej6 de considerac 
se como tal, para estimarse como una relación jur!dica, e~ 

pres€6n de una realidad y aunque la Ley Federal del Traba
jo le denomina "con.trato" en. uarios art (culos (a. 20, p. -

e.), Za UQrdad es que en el fondo ya no hay propiamente un 
contrato en el que imperen. aquellos pr€ncipios, sino que -
por encima de la voluntad de las partes, están Zas normas 
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que favorecen al trabajador, de manera que es~la ley la que 
suple La voluntad de las partes para colocarlas en un plano 

de igualdad. Por ello sostenem.os que el contrato de trqba
jo es un genus novwn. regido por normas laborales de car6c~ 
ter social distintas del derecho de las obligaciones de la 
legislaci6n civil (XXXV', 33). 

Por lo aue hace a la naturaleza jur(dica de los actos 
celebrados por el Estado con los particulares, en cuanto a 
que si es o no un contrato en Zas condiciones apuntadas en 
este apartado, no interesa para el planteamiento del silo-
g ismo propuesto, por lo que, para no caer en díscHs iones bi 
zant inas, eludo su e!;tudio con el objeto de entrar al del aj,. 

jetiuo "LEONINO", sentado ya que los contratos de adhesión -
s! son verdaderos contratos, que es lo que interesaba demo:!_ 
trar. 



II. CONCEFTO DE 'LEONINO". 

El diccionario de la lengua española indica: Leoni-
no, na adj. Se aplic~ al contrato sin equidad, en el que 
todas las ventajas favorecen a una sola de las partes. Pe~ 
teneciente o parecido al león. 

03. Origen del adjetivo • 
.. 

OJ.1. El origan del adjetivo de es.tos contratos, se 

encuentra, sin duda, en la f~bula de la Fontaine que reza 
de esta guisa: 

La Ternera, la Cabra y la Oveja, en compañ!a 
1::0n e~ Le6n: 
La Ternera, la Cabra y la Oveja, hicieron 
compañ{a, en tiempos de antaño, con un fiero 
Le6n, poniendo en común p6rdidas y ganancias. 

Cay6 un ciervo en los lazos de la Cabra, y 

al punto envi6 la res a sus socios. Presen
táronse éstos, y el Le6n·sac6 Zas cuentas. 

-Somos cuatro para el reparto, dijo. Des
pedazando a cuartos el ciervo, y hechas par
tes, tomo la .orim.era, como rey y señor. -/lo 

hay duda, -dijo-, en que debe ser para mí 
porque me llama León. La segunda me corres-
ponde ta1r..bién en derecho, ya sabéis cuál de
recho, el del ~s fuerte. Por ser más vale
roso, exijo la tercera. Y si alguno de vosQ 
tros toca Za cuarta, en mis garras morirá. 

Cn la Enciclopedia Omeba, a propósito del t6rmino, se 

l.ee: "Leonino, v6ase USURA." 
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En Derecho mexicano la usura constituye, tanto un deli 

to (a. 387, fracci6n VIII, CP) *cuanto un causa de resci
ci6n de l.os contratos (a. l? ce)••. 

T.anto de la definici6n del diccionario de la lengua, -
cuanto del. origen del adjetivo, as! com.o de los artículos 
aludidos, se advierte la prevalencia de una de las partes, 
sobre la otra, preual.encia bas'ada en un derecho: el dere
cho del más fuerte. 

03.2. El derecho del más fuerte: No existe, se dice, 
ninguna exposición del desenuoluimiento hist6rico de la -
teoría del derecho del. más fuerte (XXV, 5); sin embargo, -
podr(amos intentar explicarlo a través de tres etapas his
tóricas: el derecho del más fuerte f(sicamente; el dere-
cho del má3 fuerte políticamente; y, el derecho del más -
fuerte económicamente, desde un punto de vista de obtener 

• Art. 387.~Las mismas penas señaladas en el art!culo an
terior, se impondrán: ... 
VIII.~Al. que uatiéndose de la ignorancia o de Zas malas 
condiciones econ6micas de una persona, obtenga de ésta 
ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en 
los cual.es se estipulen r6ditos o iucros superiores a -
los usuales en el mercado; ••• 

•• Art. 17.~Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, 
notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene 
un lucro excesivo que sea'evidentemente desproporcionado 
a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene 
derecho de pedir la rescisi6n dal contrato, y de ser és
ta imposible, ia reducci6n equitqtiua de su abligaci6n. 

El derecho concedido en este artículo, dura un año. 
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lo más por lo menos o por nada. 

03.2.1. El derecho del·más fuerte flsicamente: Se 
ha dicho, que hubo una época e~ que los hombres y las muj~ 
res uiv{an. como animales, regidos por la ley· de la fuerza. 
No exist!a ninguna recompensa para los justos, ni castigo 
para los malos (XXV, 123). 

Esta opini6n, muy controvertida, habla de un estado -
de naturaleza, de la prehistoria del género humano, como -
un estado semejante a la uida animal, en el que predomina 
el derecho de la fuerza (XXV, 124). Hismo derecho, se di
ce, qie fue transformándose mediante la introducci6n de Za 
ley penal. 

03.2.2. El derecho del más fuerte pol(ticar.i.ente: Po~ 
teriormente, en las sombras de las primeras agrupaciones -
hwn.anas, el derecho es expresi6n de los dioses, dictado 
por éstos, a través del l(der o del monarca. Pero esta -
concepci6n, atraviesa por tres largas etapas: 

la.~ En una primera etapa hist6rica, la que se dio 
en la noche de los siglos, en ella, el rey se confund(a -
con la deidad, con dios: se obedec!a, se acataba la volu~ 
tad del rey porque era un dios, o bien era un ser hwnano 
que iba a ser indudablemente dios~ En las polis griegas, 
en zas ciudades mexicas, en fin, el rey era visto como un 
dios. Recordemos que cada familia tenla sus· propios lares 
o sea, altares, para rendir tributo y pleites(a a la dei-
dad. Entonces, hab(a dioses fomiliar~s, ¿quiénes eran?: -
los antepasados muertos. 

El hombre, Za mujer, el ser hwn.ano, siempre ha tenido 
el deseo, Za inquietud de la eternidad: aquel que m.or(a -
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pasaba de ser mortal a ser inmortal, dejaba la humanidad -
para conuertirse en divinidad. El rey era ent~n9e~ un in
dividuo en estado de predivinidad; era hombre para conuer
t irse en dios. El rey, pues, dictaba leyes divinas y los 
hombres las acataban como tales, aunque 6stas manifiesta~ 
mente fuesen inhumanas. 

2a.- Esta primera concepción, se transformó con un mo
vimiento filos6fico-rel igioso que va a causar un trastorno 
en e_Z mundo, un acontecimiento religioso que se ha extendi 
do por todo el mundo y gue llega hasta nuestros d(as ¿cuál? 
el cristianismo, que en su nombre actual lo lleua el cato
licismo, que s~gnifica universalidad, uniuersali~. 

¿Qué es zo que acontece con el cristianiS111.'??: _la res
puesta es obvia, acontece que con la uenida del cristiani~ 
mono puede admitirse ya la tesis de que el rey es dios, -
porque para el_cristianismo eriste sólo un Dios, entonces, 
si sólo hay un Dios, no podemos admitir que el rey sea ~
dios, si110 qu.e est6 sometido y depende de un dios. 

En consecuencia, surge una nueva versión de la misma -
tesis, conforme a Za cual el rey es el titular de Za sobe
ran!a por ser el hombre designado por dios para ser su re
presentante en Za tierra. Es un núcleo humano y por lo -
mismo, obedecer al rey equiuale a obedecer a la diuinidad, 
al dios único. Como dice el refrán popular: "es Za misma 
gata, nada m6s que revolcada", par·¡,ce ser un nueuo concep
to, pero es el mismo, porque continúa siendo el rey el --
principio y el fin del poder, continúa creando leyes a su 
propia conueniencia, s6lo que ahora tiene un fundamento -
teol6gico, el rey no es dios per se, sino es un humano es
cogido dent..o de todos los hombres para que él y su desee~ 
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dencia rijan, gobiernen a la colectividad. Por lo tanto, 
el mundo que se convierte al cristianismo, opta y decide -
seguir obedeciendo al rey, .pero no visto ya como dios, si
no como representante de dios. 

Ja.~ Después del cristianismo surge otra etapa: el 
cristianismo de pensamiento filosófico-teol6gico, se insti 
tucionaliza, adquiere una organización jerárquica uniuer~ 
sal a través de lo que se llama iglesia y entonces la igl~ 
sia desplaza al rey como representante de dios. Quien re
presenta a dios es el papa y sus obispos. Los reyes pue-
den organizar pol(tica y jur(dicam.ente a sus pueblos, pero 
a condición de que la organizaci6n y estructuración, la 
realicen de conformidad con Za iglesia católica. Ahora ee 
tá dios, la iglesia y el clero. En consecuencia, si el -
rey está de acuerdo con la iglesia, puede dictar leyes y, 
por ende, gobernar.· Incluso,. hay que recordar que la iglf!.. 
sta propiciaba lo que? hoy llamamos "golpes de Estado", o -
sea derrumbes del gobernante, .porque otro individuo estaba 
más de acuerdo con la iglesia. También hay que recordar -
que los reyes, en esa época, se hac {an coronar por los cbi§. 

pos. El mismo Napoleón hizo que el papa se trasladara de 
Roma a Francia y ah.{ Napoleón demostró su supremac{a, ya -
que cuando lo iba a coronar el papa, Napoleón le arrancó -
la corona y él se autocoron6. 

Pero aún en za actualidad, en Inglaterra, el obispo -
anglicano es quien corona al rey o a la reina, aunque cla
ro, el contenido de las normas jur(dicas dista mu.cho de ~ 
sér Zo que fue en aquellos tiempos, de barbarie, de in.hu111.2, 
nidad, recuérdese el hombre-cosa, concepción del derecho -
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romano en la época del esclauismo; Zas ordal!as1 el dere-
cho de pernada1 con los señores feudales; los juicios de -
Za santa inquisici6n1 etc., etc. 

Pero el acuerdo es que1 si todo tiene un principio en 
el un.iuerso flsico, también tiene un ftn y esta tesis del 
derecho diuino y, por lo tanto, del derecho del m.ds fuerte 
pollticam.ente concluye lean que?: con el advenimiento de 
la ilustración francesa, con el pensamiento de lo~ encicl2 
pedistas, con el criterio de los hombres ideol6gicos que -
motiuaron la subleuaci6n y la transformaci6n jur!dico-poli 
tica a partir de la reuoluci6n de 1798. 

¿Por qué se.denomina nderecho del más fuerte polCtica
mente?: porque el rey gobierna con un fundamento Jur(dt~ 
co 1 en él reside la soberanfa y 1 lejos de gobernar·en bien 
de sus súbditos, según se desprende de la historia, gobie~ 
na para sus propios intereses.; Incluso·los señores feuda
les, ·los pr!ncipes que pose!an los grandes feudos de la C.2,_ 

rona, actuaban con tanta tndependencia como les era posi-
ble. Y estos pequeños tiranos que r:o podlan ser obligados 
a respetar nada, perpetraban con impunidad los más salua-
jes excesos de fantástica opresión y crueldad; para ellos, 
el .. ineQsto, el asesinato y la rapiña, const itu!an las ac
ciones m.ás corrientes y fcon.iliares (XXXI', 41). Sin duda, 
alguna mente demon!aca de algr.tno o de todos ellos, conci--
bi6 estos pensamientos: 

Yo quiero ser y poseer todo lo que puedo ser y po
seer. No deseo desperdiciar ninguna oportunidad -
de triunfar •. Eludo·zas leyes de m! pa!s, en espe
ra de adquirir la fuerza necesaria para destruir--



las. Estoy destinado a todo lo que alcanza mi 
fuerza. Si poseo la fuerza, Qstoy autorizado 
para usarla. El que puede apoderarse y conse~ 
uar un bien, ~s dueño de 6t, hasta que venga -
otro y lo despoje. Ten!]o que poseer lo que n~ 
cesito y quiero proporcionármelo. Ya uso .del 
mundo y de los hombres. Hi relaci6n con el -
mundo consiste, precisam.ente, en que hago uso 
de él y lo aprovecho. No es el hombre la medi 
da. de todas las cosas, sino yo (XXV, 102). 

1'1 

03.2.3. El derecho del más fuerte económicamente: la 
revoluci6n francesa, ese r!o de sangre impetuoso que trat6 
de vaciarse en el in.ar.de Za libertad, acab6 con Za monar~ 
qu(a simbólicamente, decapitando a Luis XVI, a Nar{a Anto
nieta y a· los hijos; y no los decapitan por enemi$tad per
sonal, sino para acabar, repito, simb6lic~ente, para --
siempre, con la monarqu[a, porque a partir de ent~nces, -
las leyes se desdiuinizan, ya no son divina~; se humanizan, 
Zas leyes deriuan ya del honbre, del pueblo. Surge en esa 

época, recordérnoslo, la concepción pol(tica y jur!dica del 
Il/DIVIDUALIS::o: los hombres son por naturaleza z ibres e 
iguales, no obstante Zo c~JZ, al nacer son envueltos por -
Zas cadenas de la sociedad, según expresara Juan Jacobo -
Rousseau. 

De esta concepci6n individualista, extrajeron los re
presentantes del pueblo ante la Asamblea Nacional de Fran
cia de 1?89, la idea de los derechos naturales del hombre 
(X', 6 y 8). Si los hombres son por naturaleza iguales~ 
los unos a los otros u ltbres, deben continuar siéndolo, a 
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fin de que cada uno busque Z ibremen.te, sin ninguna. interfg_ 
ren.cia, su bienestar y felicidad, sin más limitpciones que 
el respeto a la idéntica libertad de los dem6s. En una s2 
ciedad as!, la misi6n del Estado y del derecho puede únicg 
mente consistir en la garant{a de l~ coexistencia de Zas -
libertades. Guillermo de Humboldt acuñó una frase perfec
ta para aquel sistema: Za mayor cantidad posible de libec 
tad y la menor cantidad posible de Estado y de derecho (X', 
8). 

El nacimiento de la individualidad y libertad en los -
seres hum.anos, asf expresado, trajo consigo una nueua exi
gencia del pueblo hacia los gobernantes: la igualdad en -
el trqto jur(dico de los hombres, sin importar el linaje o 
prosapia, la fortuna o pobreza, nada. Los hombres deber!an 
recibir el mismo trato por la ley, puesto que todos eran -
iguales como seres humanos, luego, no deberla de haber nia 
guna distinci6n. Se trataba, entre otras cosas, pero so-
bre todo, de abolir los fueros, como sinónimo de tribuna-
les especiales. 

Don Jacinto Pallares en su obra ''El Poder Judicial" -
enum.era alqunos de los variad(simos tribunales especiales 
que hab(a cuando se llevó a cabo la Independencia en Héxi
co; es decir, cuando ya desaparecieron muchos tribunales -
especiales en virtud de la organización de la ~n.deoenrf'en-
cia, todav(a quedaron éstos: fuero común o justicia real 
ordinaria; juzgado de indios; fuero de hacienda, subdividl 

do en muchos juzgados especid~s; fuero ecZesiásttco y mona 
cal; fuero mercantil, fuero de miner(a, fuero de mostren-
cos, vacantes e intestados; fuero de Za Acordada; fuero de 
za· Santa Hermandad; fuero de Za Inquisici6n; fuero de resi 
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dencias o de pesquisas y uisitas, casos de Corte y otros 
recursos al Consejo de Indias; fuero de guerra, etc. (XI', 
543, 544). En consecuencia, se rinde culto al derecho de 
la igualdad y al de la libertad. 

Esas ideas se esparcieron por todo eZ orbe, motivando 
u~ sin fin de mouimientos armados en contra de zos sojuzgg 
dores y depredadores de las libertades hU11tanas, como acon
teció en ll6xico, con eZ mouimiento insurgente que tr.ajooo!l 
sigo la independencia, con respecto a Za dominación españ~ 
Za; y, en za Constitución Mexicana de 185? se plasman y se 

erigen como supremos derechos indiuiduales. 

Curiosamente, esta nueva concepci6n del derecho,cnge'L 
dr.6 un nueuo predominio del derecho del más fuerte, que no 
del más fuerte física o poZ(ticamente, sino del m6s fuerte 
desde un punto de uista económico, y ello fue más palpable 
en Za relación trabajador-patrón, a la que ya .me he referi 
do. 

Estas tres concepciones del ·derecho del ·más fuerte -
que he tra(do a colacl6n en forma tan breue, tienen su Ju~ 

tificaci6n, en uirtud de que se trata de dar un r.zarco his
tórico aZ sojU2gamiento de ia parte débil por Za partefue~ 
te, ya que el concepto de "leonino", se refiere pr,ec_isamea 
te a esa característica de Zas relaciones humanas que se -

ha traducido como exacci6n desproporcionada, extorsión, l~ 

ero excesivo o usura, mismos que se manifiestan, los 'lÍZti
mos, en Zas relaciones priuada.;, o de coordinaci6n; y, los 
primeros, en Zas relaciones de supra-a-subordi.naci6n, o de 
gobernantes con gobernados. 

El predominio de la fuerza física, st es que existi6 
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y de la fuerza pol!ttca, se resolvieron o ha trqtado de -
resolverse, a través de cruentos enfrentamientos; el pre
dominio de la fuerza económica, iguaZmente ha tratado de 
resolverse por esos mismos medios, recuérdense Zas huel-
gas de Cananea y de Rto Blanco, P• e., pero también, ha -
través de instrumentos legislativos el Estado, en forma -
gradual, ha tratado de paliarlo. 

04. Intervenci6n estatal. 

04 • .1. Derecho administrativo.- lo.3 primeros !ndicios 
se observan en la Constituci6n de 1917, que cobran vida -
con la primera expropiaci6n, en 1938, de todos los bienes 
de Zas compañ!as petroleras, convirtiéndose en el explotg 
dor exclusivo de los yacimientos petrol(feros (VI, 149). 

Lo mism.o ocurri6 con la electricidad, tos ferrocarri-
les y, últimamente, con el servicio p6blico de banca y -
crédito que, actualmente, es prestado exclusivamente por 
el Estado mexicano a través de las correspondientes insti 
tuciones (a. 28 Const.). 

Ei Estado mexicano ha ido monopol!zando Zas actiuida-
des fundamentales del pa!s, sustrayendo de su esfera de -
acci6n a los particulares. 

04.2. Derecho privado.- Pero no s6lo ah.( se ve la in-
tervenc ión estatal, sino también tratando de paliar la -
fuerza del más fuerte econ6micamente en las relaciones -
privadas, reguladas por Zas leyes civiles y mercantiles. 

Efectivamente, la frecuente desigualdad econ6mica de -
uno y otro contratante, da como resultado que el m6s pod~ 
roso de el.tos obtenga uenta;"as desproporcionadas y se a;:.rs¿ 
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veche del m6s pobre o más ignoran.te y, por tanto, del más 
d6bil, lo que significa que la libertad de las ck>s partes 
en numerosos contratos viene a ser en realidad una ilust6n 
o una verdadera ficci6n de la ley. Es más, paralelam.ente 
a esa desigualdad económica, concurre otro factor adverso 
que prácticamente entrega a Za parte déb~l en manos de la 
parte fuerte, porque hay servicios o bienes tan indispensg, 
bles que se ofrecen por la segunda a Za primera, tales co
mo art!cu~os de primera necesidad, viviendas, gas, etc., -
que no dejan ninguna alternativa a la misma parte d6bil si 
no que la lleuan a aceptar fatalmente todas Zas pretensio
nes_ y _condiciones que unilateralmente le impone la parte -
fuerte (XXXII, ?). 

Ante estas consecuencias ineludibles de Za desigual 
dad econ6mica de los contratantes, interviene la ley para 
restablecer la igualdad de las partes y la equivalencia de 
las prestaciones que rec(procam.ente se otorgan (Idem). 

Cuando aparecen los contratos de adhesi6n, como las 
cláusulas son redactadas por una de las partes en forma -
unila'teral, el legislador otorga. facultades a organismos -
adntintstrativo~, según he indicado, para que éatos .autori
cen y, en su caso, modifiquen dicho clausulado, as! como -
dicta normas imperativas que impidan desventajas para las 
partes, es dectr, contratos leoninos. 

As(, se acostumbra considerar, p, e., como leoninos 
todos los .pactos, convenios o contratos, en que se estipu
len beneficios anicamente para una de las partes, o bien -
aquellos en que Zas prestaciones sean notoriaménte despro
porcionadas. 

P. e., el pacto dt1 quota lit is, que no es.tá prohi.b! 
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do en nuestro ce, salvo que sean leoninas las condiciones 
como cuando el profesionista se queda con una parte supe
rfor Q za del cliente (XXXII, 283); las estipulaciones 
que excluyan a uno o más.socios de Za participaci6n de -
las ganancias, etc. 

Y estas relaciones Jur!dicas est6n prohibidas por el 
derecho en el sentido de que otorgan a Za parte perjudicg 
da acci6n judic tal con el objeto de que logre el equH i-
br !O e.n donde· hay desequilibrio: el ce. en su a~ 17 estg 
blece la "acción de rescisión" al sujeto que fue u!ctima' 
de abuso por su contraparte•; dluersos art !culos de la -
LFPC, igualmente establecen similares facultades (~, ó, -
fracc!6n III~ 63, 64)º; es decir, se reptte·, existe una 

• Art·. 17.-Cuando algun·o explotando la suma ignorCZJtcia, 
notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtie 
ne. un lucro e.xces ivo que sea eu ident em.ent e despropor-= 
clonado a lo que él por su parte se obliga, el perjudi 
cado tiene derecho de pedir Za rescisión del contrato; 
y de ser 6sta imposible, la reducci6n equitativa de su 
obligación. 

El derecho concedido en este art!culo dura un año. 

•• Art. 6g.--La Secretarla de Industria y .Comercio, estg 
rá facultada para: ... 
III. Ordenar se hagan Zas modificaci'ones procedentes 

a los siste11tas de venta de cualquier tipo de bienes o 
a los de arrendamiento de bienes muebles para evitar 
prácticas engañosas o trato inequitativo al consumt-
dor. Igual ·atribución tendrán las dependencias comp~ 
tentes en materia de prestaci6n de ser.vicios. 

Art. 6J.~La Procuradur!a Federal del Consumidor uigi 
lar6 que Zos contratos de adhesi6n no contengan cláu= 

. suz·as que establezcan prestaciones desproporcionadas 
a cargo de tos conswn.idores o les impongan·obligacio
nes inequitatiuas. 
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tendencta manifiesta en supedita1· el interés particular al 
colectivo. 

La misma atribuci6n se.ejercer~ respecto a las cláusy 
las un.f.Jormes, generales o estandarizadas de los contr~ 
tos hechos en formularios, m.aéhotes o reproducidos en -
serie mediante cualquier procedtmiento y, en general, -
cuando dtchas cláusulas hayan sido redactadas unilate-
ralm.ente por el proueedor del bien o servicio sin que -
Za contraparte tuuiere posibilidad de discutir su cont~ 
nido. · · · 

Cuando Zos contratos a que se refiere este art(culo -
hubieran sido autorizados o aprobados, conforme a las -
disposiciones legales aplicables por otra autoridad, és 
ta tomard las medidas.pertinentes, preuia audiencia del 
proueedor, para la modificación de su clausulado, amo
ci6n de la Procuradur(q Federal.del Consumidor. 

Cuando los contratos en cuestión no requieran autori
zaci6n o aprobación por parte de alguna dependencta del 
Ejecutiuo Federal, la Procuradur(a en representaci6ndel 
interés colectivo de los conswnidores, gestionard en un 
plazo no mayor de cinco d!as a partir de que conozca el 
caso, ante ~l o los proveedores respectiuos, a la modi
ficación de su clausulado para ajustarlo a la equidad. 
En caso de no obtenerse en el término de treinta d(as, 
un resultado satisfactorio, la Procuradur!a podrá; 

a) Hacer del conocimiento del público para su debida 
advertencia 1 por s( o a trau6s del Instituto Nacional -
del Consumidor, su opini6n respecto al contrato de que 
se trate; . . . 

b) Demaru:lar judicialmente La nulidad de las cláusulas 
en cuest i6n; 

c) Eleuar a.la consideración del Ejecutivo Federal, -
Zas medida conducentes para regular el contenido de -
los contratos a ·1ue este precepto se refiere. 

Art. 64~~Todo contrato de adhesión, as( como aquellos -
que sean hechos en machotes o formularios o en serie me 
di.ante cualquier procedimi.ento 1 deberán ser escritos íñ 
tegramente en idioma español y con caracteres legibles
ª simple ~ista para una persona de uisión n-0rmal. El -
consumidor podrá demandar la nulidad del contrato o de 
las cldus~las que contravengan esta disposi~i6n. 
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Lo que explica ta prohibtci6n para cQtebrar en tos 
contratos, p. e., de comprauenta, el pacto de retrouenta 
(a. 23~2 ce)•, o el 'de anatocismo en el mutuo (a. 2397•• 
CC); el propio pacto leonino (aa. 2696 CC y 17 LGSN)••• o 
bien, et pacto comisorio (a. 2883 CC y 344 LGTOC)•••• en 
el contrato de prenda, etc. 

• Art. 2302.--Queda prohibida Za uenta con pacto de retro 
. p"'nta, a.s t como Za promesa da uenta de un bien ra tz que 

·.haya sido objP.to de una compra-ven.ta entra 'lo.a ·r.:is;;.os -
contratantes. 

•• Art. 239?.~Las partes no pueden, bajo pena de nulidad 
convenir de antemano que zos intereses se capitalicen y 
que produzcan intereses. 

••• Art. 2696.--- Si se ha conuenido un. interés más atto -
que el legal, el deudor, después de seis meses contados 
desde aue se celebr6 et contratoi puede reembotsor et -
capital, cualquiera que sea et pazo fijado .oa.ra ello, 
dando aviso al acreedor con dos meses de anticipación y 
pagando los intereses uencidos. 

Art. 1?.-No producirán ning6.n efecto legal tas estt.
pulaciones que excluyan a uno o ~ás socios de la parti
cipación en Zas ganancias. 

•••• Art. 2883.--El deudor, sin embargo, puede conuenir -
con el acreedor en que éste se quede con za prenda en -
el precio que se le fije al vencimiento de la deuda, pe 
ro no al tiempo de celebrarse el contrato. Este conve= 
nio no puede perjudicar los derechos de tercero. 

Art. 344.-- El acreedor prendario no podré hacerse 
dueño de Los bienes o t!tutos dados en prenda sin el e~ 
preso consentimiento del deudor, m.anifestcdo por escri
to y con posterioridad a La constituci6n de la prenda. 

Art. 89.--Los actos ejecutados, co~tra et tenor da -
zas leyes prohibitivas o cúl f.nteres pubLico serán nulos, 
excepto.en zos casos en que la tey ordene lo contrario. 
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Incluso, también en Zas leyes adjetiuas se observa 
Za tendencia manifiesta de supeditar el interés particular 
al colectiuo, tanto por raz6n de que la misión de los tri
bunales es impartir verdadera justicia, como pa.rQ acabar -
con los estados de fuerza que llevan a celebrar convenios 
leoninos mediante la renuncia de pruebas, impuesta sobre -
el necesitado al celebrar un conuenio, por lo que, tan.to -
el ·a. 85* del Código Federal de Procedimientos Civiles, CQ. 

mo el 2a3w• del Código de Procedimientos Civiles para el -
Distrito Federal, prohiben la renuncia, en general, de la 
prueba, y, en particular, de los medios probatorios esta-
blecidos en la ley. 

y es que, la noción ideal de una relación jurídica 
ajustada a una armonta plena con cuantos problemas jur(di
cos son imaginables, entraña una doble dirección del pensg 

miento: 
19 Es necesario que cada uno de los contenidos de 

uoluntad, vinculados entre sl, aparezca como fin para el -
de los demás. No pueden establecerse vínculos Jur(dicos -
en los que una de las voluntades se convierta en simple m~ 
dio para arbitrio de los demás. Este principio ha sido -

llamado "el principio del respeto", y afecta al probler.ia -
de las pres tac iones que han de efectuar entre s { los suje
tos jurídicamente vinculados (XXXV, ?3) 

• Art. 850--Ni la prueba, en general 1 ni los medios dg -
prueba establecidos por La ley, son renuncia
bles. 

**Arto~283: Ni la prueba en general ni los medios de prue 
ba establecidos por Za ley son renunciables.-
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29 En toda relaci6n jur(dica débe, igualmente, exi~ 

tir el principio de la cooperaci6n, entendiendo por tal el 
que si se cel~bra un ·acto Jur!dico, es con el.objeto de ok 
tener una utilidad, bien sea econ6mica o 1n0ral. 

Sin embargo, a pesar de toda la buena tntenci6n del 
legislador de moderar o atemperar esa desigualdad econ6mi
ca, seguimos contemprando esas prdcticas viciosas, sobre 
todó en los contratos de adhesi6n y quiz6 ello obedecé a -
una raz6n fundamental: 

Si una de las partes considera, en forma unilateral 
el contenido de la relación jur(dica, aspirará a obtener 
las más ventajas posibles y eliminar hasta el máximo los -
supuestos de su propia responsabilidad, lo que he podido -
comprobar en todos los contratos de machote que tuve opor
tunidad de revisar y como, segr!n el refr6.n. popular, "para 
muestra basta un botón", me permito transcribir las cl6.usy_ 
Zas de un contrato de arrendamiento mercantil: 

PRINERA.-El arrendador concede al arrendata
rio el uso o goce temporal del local mencionado. 
SEGUNDA.--Este contrato se celebra por el plazó 

señalado en el párrafo ••• , que es obligatorio pg, 
ra am.bas ¡xirtes ••• El arrendador queda a salvo -
de toda responsabilidad en caso de existir demo
ra en la entrega de la localidad, pero si dicha 
entrega se retrasa más de 3 meses, quedará a elec 
Ci6n del arrendatario continuar con este contra= 
to o darlo por terminado sin responsabilidad al
guna para zas partes. 
TERCERA.--El arrendatario pagar6. al arrendaddr 

0 a quien sus derechos represente, Za renta men
~!!"' ac:.+ i m1lada. por mensual ib.des aqelan.tadqs Y 
se obtiga a no retener dicha renta por ningun ~ 
tivo, renuncian.do, a lo dispuesto por el a. 24Jt~ 
det c:c,. deL que manifiesta conocer su t e.xto. 



CUARTA.-El Arrendatario E'·! obliga por cuenta suya 
a cuidar y conservar el local arrendado~ por lo que 
serán a cargo suyo todos los gastos que originen las 
obras de mera reparación y conservación de dicho lo
cal que realice directamente o en su defecto elarren 
dador, por lo que renuncia a lo dispuesto por los -= 
aa. 2412, fracci6n II y 2416 CC, preceptos que ~~ni
ftesta conocer. Todas las obras y mejoras que le hi 
ciera el arrendatario con o sin autorización delaln31. 
dador, quedarán a beneficio de dicho local y el mis= 
mo no podr6. retirarlas ni Z lev6rselas aún cuando p,¡e-

' dan separarse sin deteriorar el local. Ambas partes 
convienen en que las obras o mejoras que se hagan al 
·local arrendado sean por cuenta exclusiva del arren
datario, quien renuncia expresaIMnte a lo dispuesto 
en Zas aa. 2423, fracción II y 2424 del ce, que maní 
fiesta conocer. -

Q.UINTA.-Los cont.i~atantes convienen en que el arren 
dador queda .liberario de toda responsabilidad por Zos 
daños y perjuicios que pudiera resentir el arrendatg 
rio por la destrucción total o parcial del localCZZ'"1tn 
dado, sin importar la causa o motivo que haya dado .~ 
origen a la destrucción. As! como que el arrendata
rio asuma la obligación de indemnizar a terceros de 
los daños y perjuicios que por Za destrucci6n total 
o parcial del local pudieran resentir, y se comprome 
te en todo caso a cubrir al arrendador las sumas que 
éste cubra por tal con.cepto sea por juicio o ·reclama 
ci6n de terceros que entable en su contra por el mo= 
tiuo indicado, as{ como a reembolsarle todos los ga& 
tos que dicho juicio o reclamact6n le ocasionaren. 

Como consecuencia de lo estipulado en la presente 
cz6usuza, el arrendatario renuncia a los derechos -
que le conceden Zos aa. 2~38 y 2439 ce, de los cua-
les declara conocer su contenido. 

SEXTA.-.4mbas partes cono ienen que el arrendador -
en ningan caso, ni por causas imputables a la cor..s~ 
truccion, será responsable de p~rdidas o daños prov~ 
nientes de robos, goteras o derivadas de cualquier -
otro concepto que sufra el arrendatario dentro del -
local materia del arrendamiento o en Zas áreas .de uso 
común. · 

SEPTINA.--Ambas partes convienen en que el arrendg 
dor tendrá derecho de inspeccionar en cualquir tiem.-

27 
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po el local arrendado en d(as y horas h6bile$ 1 para -
cerciorarse de que el arrendatario estd haciendo buen 
uso del mismo~ de acuerdo con este contrato1 y que es 
tá cwnpl iendo con todas las obUgactoMs que el m.l.smo 
le impone. 

05 • . An~lisis del contrato. 

I.- Es un contrato mercantil 1 porque se celebra entm 
dos comerciantes (a. 75, fracción XXI) , aunque tradicio
nalmente se regule por el derecho civil, puesto qué las -
leyes mercantiles no lo reglamentan y, de acuerdo al a~ -
29 igualmente del CoCo en forma supletoria se aplica di
cha ley común• por lo que a la luz de t~hs preceptos lo 
analizamos, con el objeto de que se aduierta t~cnicam.ente 
el desequilibrio de Zas contraprestaciones. 

II.- Segan Za doctrina de la clasificaci6n de loSCXl!l 
tratos, el contrato de arrendam,iento es un contrato bila
teral, con obligaci6n de dar cosa espec!fica no traslati
va de dominio. 

III.- La razón j'Undamental que impele a Zas partes -
para celebrar un contrato, es precisamente porque pers( -
guen .una utilidad a través del acto jur(dtco, por lo que, 
si se cumplen Zas cláu~ulas esenciales del mismo, podrfa
mos decir que se. alcanza dicho p,ropósito-, p. e., en el -
contrato de arrendamiento, las cláusulas esenciales son: 
Za entrega de la cosa, en forTl!D. temporal, para que el --
arrendatario la use y disfrute en los términos conuen idos 
en dicho contrato, as{ como el Pago de ta renta por dicha 

entrega, en los plazos y t6rminos convenidos. 

Pero pudiera sucader que una de las pa.rt.es nf.? cumpla 
con sus obtigaciones1 bien sea porque no pueda cumplir~ 
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por causas de· fuerza mayor~ P• e., porque se destruya la -
cosa por caso fortuito; o bien, porque simplemente no, qui,!! 
ra curn.p Z tr. 

En atenci6n a estas posibilidades, se otorgan al -
acreedor ,una serie de acciones que consisten, esencialmen
te en: 

19~- Erigir el cumplimiento del contrato o la reso
Zuci6n de Za obligación, con el resarcimien~o de dofi.os y 

perjuicios (a. 1949 ce)• 
29 Eri~ir el saneamiento por uicios ocultos (a. --

2142 ce)•• 
39' Neg~rse a cumplir con su propia oblig~ción, en 

o~rtud de que su contraparte no cumplió, en atención a lo 
dispuesto por los ªª• 2431 y 2445 ce•••. 

• Art. 1949.~La facultad de resolver las obligaciones se 
entiende tm.pl(cita en las rec(procas, para el caso de que 
uno de los obligados no cwnpliere lo que le incum.be. 

El perjudicado podr~ escoger entre erigir el cumplimien
to o Za resolución de la obligación; con el resarcimiento 
de ~años y perjuicios en ambos casos ••• 
••Art. 2142.~En los contratos conmutatioos, el ena.jenante 
está obligado al saneamiento por los defectos ocultos de -
la cosa enajenada que la hagan impropia para los usos a que 
se la destina, o que disminuyan de .tal modo este us~, que 
de haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la ar.tzr4, 
s t.ci6n o habr!a dado menos precio por la cosa •. 
••• Art. 2431.--Si por caso fortuito o fuerza mayor se im,.. 
pid<l ºtótalm.ente al arrendatario el uso de la cosa arrenda
da, no se causard'renta mientras dure el impqd!mento~ y si 
éste dura más de dos meses podrd pedir Za reséisi6n "delco~ 
trato. 

Art. 2445.~El arrendatario que por causa·de reparaci& 
nes pierda el uso total o parcial de la cosa, tiene dera::to 
a no pagar Cll prt1cio del·arrendamien.to, a pedir la reduc-
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49 Exigir el pago de Zos daiios y perjuicios (aa. 
2104, 21oa y 2109 ce;• 

IV.- De Zas cláusulas transcritas se advierte que -
el arrendador no se obliga absolutantente a nada, ni siql.iB_ 

ra a la entrega temporal del local y, sin embargo, desde 
el momento en que se celebra el contrato, el arrendatario 
tiene la obligación de pagar el precio del mismo, aún sin 
haberlo rectbft:b. Si transcurren cuatro o cinco meses sin 
haber recibido el local, a su elec~i6n puede dar por ter
minado el contrato, SIN RESPOh~ABILIDAD ALGUNA para el -
arrendador, o sea que lo dispuesto por el a. 1949 ce es -
inapl icabZe. 

En s!ntesis, et arrendatario no poclr{a, según Zos 
términos del contrato: exigir el cumplimiento del mismo; 
exigir el saneamiento por vicios ocultos, porque tam.bi6n 
se le hace renunciar a esta facultad; negarse a pagar Zas 
rentqs en caso de que no le entreguen la cosa o Za deje -
de usar por reparaciones; ni exigir, tampoco, el pago de 
Zos dañ~ y perjuicios. 

Es decir, que el arrendador puede, tranquilamente, -

ci6n de ese precio o a la rescisión del contrato, s{ Za -
pérdida del uso dura más de dos meses, en sus respectivos 
casos. 

* Art. 210~.~El que estuviere obligado a prestar un heclw 
y dejare d~ ~restarlo o no lo prestare conforme a lo con
venido, será responsable de los daños y perjuicios· ••• 

Art. 2108.~Se entiende por daño la pérdida o menoscabo 
sufrido en el patrimonio por Za falta de cumplimiento de 
una obligaci6n. . 

Art. 2109.-se reputa perjuicio la privaci6n de cual--
quiera ganancia l!cita, que debiera haberse obtenido con 
el cumplimiento de.la obligación. 
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celebrar el contrato, recibir d1~ parte del arrendatario 
rentqs por adelantado, continuar cobrando rentas y jamás -
entregar el bien inmueble y, en caso de rescisión, tampoco 
entregar lo que recibi61 porque as! se estipul6 ·en el con
trato. 

No existe, pues, ninguna obligación a cargo del --
arrendador, ninguna responsabilidad, a pesar de que se tr~ 
ta' de un contrato sinalagmático. Por lo RUe se puede afi~ 
mar rotundC11TLente, sin za menor duda, que se est6 en prese~ 
eta de un contrato leonino, parecido a la fábula que me he 
permitido transcribir. 

Como, repito, todos los contratos de machote, que -
son los que la U'PC (.:i. 4fJ) define co~o de adhesiiSn, están 
redactados por el nismo estilo y no es aconsejable ni pos1 
ble su desaparición, desde mi punto de vista deben awnen-
tarse Zas normas taxativas o imperativas, con el objeto de 
evitar el deseliquibrio entre los sujetos contratantes en 
Zas relaciones jur(dicas sinalagmáticas, como lo.es el --
arrendamiento, pues de otra suerte, la teor{a de los con-
tratos sinalagmáticos no deja de ser mu.y interesante, pero 
sin· ningún fin pr6ctico. 

P. e., po: seguir con el arrendam.iento, d~ las no-
venta y ocho normas que lo regulan, 4 únicamente son !mpe
ratiues (aa. 2398, 2431, 2432 y 2451 ce)• 

Art: 2398.-Hay arrendam!ento cuando las clo.s partil~ coa 
tratantes se obligan. rec!procam.ente, una, a conceder el -
uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por.
ese uso o goce un precio ci~rto. 

Art. 2431.-- Si por caso fortu!to o fuerza mayor se im
pide totalmente al arrendatar!o el uso de Za cosa ar~endg 
da, no se oausar6·renta mientras dure el impedimento, y -
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La trrenunctabtl.idad general. de todas"l.as norm.as favorables 
al. inqui l. !n.o que se prof:MJO en. el. a. 2426 del Proyecto del. 
ce de 1928, .no se aceptó en el texto definitivo de tal. or
denamiento, ante las observaciones de Borja Soriano; y, ~ 
adflm.ás, cuando el legislador quiso hacer irri:?nunciabL"es al 
gunas normas concretas de protecci6n al inquilino, expresg 
mente lo hizo constar (XXXII, 222), seg~n se observa de la 
lectura de tos .aa. antes mencionados. 

Podrtan, creo, agregarse otras normas taxativas y yo 
me atrevo a proponer los agregados en letra mayúscula: 

Art. 2412.--El arrendador est& obligado, aunque 
no haya pacto expreso: 
I. A entregar REAL O VIl?l'UALJ!ENTE al. arrendatg 
rto EN EL MOJIENTO DE LA FIRNA DEL CONTRATO, Z.a 
finca arrendada, con todas sus pertenencias y -
en estado de servir para el uso convenido; y st 
no hubO convenio expreso, para aquel a que por 
su misma naturaleza estuviere destinada; 
II. A conservar la cosa arrendada en el mismo 
estado, durante el arrendamientoj haciendo para 
ello todas las reparaciones necesarias; 
III. A no estorbar ni embarazar de manera algu
na el uso de Za cosa arrendada, a no ser por -
causa de reparaciones urgentes e indispensables. 
IV. A garantir el uso o goce pac!fico de Za c~ 
sa por todo el ttempo del contrato. 

si €ste dura m.ás de dos meses podrd pedir la rescisi6n del 
contrato. 

Art. 2432.-Si s6lo se impide en parte el uso de la" cosa, 
podrá el. arrendatario pedir ta reducci6n ¡xircial de Za ren 
ta~ a juicio de ·peritos, a no ser que las ¡xzrtes opten por 
la rescisi6n. del contrato, ·si. el impedimento dura el tie112.
po fijado en et art!cuto anterior • 

. Art. 2~51.-No puede renunciarse anticipadam.énte ei dere 
cho de .cobrar ta !ndemnizaci&n que concede el a. 2449. -



v. A responder de los daños y perjuicios que ~u
fra el arrendatario por los defectos o uicios ocul 
tos de la cosa, anteriores al arrendamiento. 

Art. 2413. LO DISPUESTO EN EL ARTICULO Al/T~::,.q 
ES IRRENUNCIABLE, SALVO EL CONTEJIIOO DE LAS FPJIC
CIONES II y III • 
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Estas modificaciones, creo, son fact:bles, en uir
tud de existir en el propio CC, la instituci6n del Contra
to ·de Promesa, (aa. 2243 a 224?), mediante el cual se pue
de mu~ bte~ celebrar un contrato de promesa de arrendam.ie~ 
to, en el cual se pactar{an cláusulas de arras penitencia
les o de arrepentimiento, para el caso de no firmar el co~ 
trato definitiuo; e, incluso, se puede convenir, también, 
que el promisario, futuro arrendatario, entregue una canti 
dad de dinero como retribuci6n a cambio_ de la promesa, por 
lo que, no .habr{a ningún inconveniente en realizar dichas 
reformas. 

Art. 2421.-El arrendador, AUNQUE HAYA PACTO EN -
CONTRARIO, responde de zos uicios o defectos de -
la cosa arrendada que impidan el uso de ella, aun 
que 6z no Zos hubiese conocido o hubiesen sobreue 
nido en el curso del arrendamiento, sin culpa deT 
arrendatario. Este puede pedir Za disminuci6n de 
la renta o la rescisi6n del contrato, salvo que -
se pruebe que tuvo conocimiento antes de celebrar 
el contrato, de los victos o defectos de la cosa 
arrendada. 

Art. 2426.--El arrendatario no está obligado a pa 
gar fo renta, sino desde el d(a en que reciba, -= 
REAL O VIRTUALMENTE Za cosa arrendada, AUNQUE H.A.
YA PACTO EN CONTRARIO. 

Art. 2435.--El arrendatario es responsable del in 
.cendio, a no ser que provenga de caso fortuit~L = 
fuerza mayor o vicio de construcct6n. ESTEAKi'I
CULO ES IRRENUNCIABLE. 
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Art. 2445.~El arrendatario que por causa de re.pa 
raciones pierda el uso total o parcfal de la cosa, 
tiene derecho a no pagar el precio del arrendamien 
to, a ped!r la reducción de ese precio o a Za res
cisi6n del contrato, s! la p6rdida del uso dura = 
más de dos meses~ en sus respectiuos casos. ESTE 
ARTICULO ES IRR.ENUNCI~BLE. 

As{, se aumentar(an en di.ez Zas normas f.mperat ivas, 
que, frente a ochenta y ocho dispositivas, no afectar!an -
la teor(a de la libertad contractual. 

Ahora bien, aunque Za redacci6n de los aa. 6~·, 89•• 
y 21••• del ce, bastar!an para preseruar los efectos de· -
Zas normas taxativas, no estaría de m&s, opino, que se a;r_g 
gara·en Za LFPC, un a. 49 bis que rezar!a de la siguiente 
manera: 

Art. 4SJ bis.~En los contratos de ad.hesi6n deberá 
aparecer, con letras mayúsculas compactas, el con 
tenido de Zas normas tmperativas que correspondañ. 
a Za naturaleza del acto jur(dtco de que se -trate. 
En caso contrario, la Procuradur!a impondrá las -
sanciones que se establecen en esta Ley, a los -
responsables de Za omisi6n. 

" Art. 69.~La voluntad de los particulares no puede eximir 
de la observancia de la ley, ni alterarla .o modificarla. 
S6Zo pueden renunciarse los derechos privados que no afec
ten directamente el inter~s público, cuando la renuncia no 
perjudique derechos de tercero. 
•• Art. 89.-Los actos ejecutados contra el t-enor de Zas -
leyes prohibitivas o de inter6s pÚbitco serán nulos, exce12. 
to en zos casos en que Za ley ordene lo contrario. 
••• Art. 21.~La ignorancia de las leyes no excusa su cum
pi imUmto; pero tos jueces bmien,do en cuenta el notorio -
atraso intelectual de algunos indiuiduos, su apartamiento 
de Zas u(as de com.unicacidn o su miserable situación econ6 
~ica, podrán, si estd de acuerdo el Ministerio Público, -= 
eximirlos do Zas san:iones en c¡;.e lvbieron inurrl.c:b¡:t>r la.faltadecu!!! 
plim. iento de la ley QJ.e ignoraban., o de szr pos tblq con::ederles un.plazo 
pom q.;.e am¡i.ar; siempre q.;e nose trctec/JJ leyes q¡e ~cten directamea 
te al inter6s p~bztco. · 



El derecho es forma total de convivencia humana, 
y por eso en cuanto los hombres desenvuelven una 
actividad econ6mica entran inm.ediatam.ente en re
laci6n con las normas jur!dicas. Todas las mani 
/estaciones de la uida econ6mica, son, al propfo 
tiempo, manifestaciones del ordenamiento jur{di
co. Es err6neo suponer que preexiste u~ determi 
nado ordenam.iento econ6mico que viene luego a ser 
jur(dicam.ente ordenado desde arriba y desde fue
ra, en un cierto grado de su desarrollo. No exi~ 
te una vida econ6mica originaria frente a la cual 
represente un _gr~do m6s elevado la vida jur!dic~ 
mente ordenada (XV, 35). 

III. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

01. Definición: C'.Jntrato sinalagmático, bilat2r::zl o 
plurilateral, en virtud del cual, la arrendadora financie
ra se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder -
su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona f(
s ica o moral, oblig~ndose ésta a pagar como cor.tra 
prestaci6n, que se liquidará en pagos parciales, segan se 

convenga, una cantidad en dinero determinada o determina~ 
ble, que cubra el valor de adquisici6n de los bienes, las 
cargas financieras y los demás accesorios, y a adoptar al 
vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales 
consistentes en: a) compra~ los bienes a un precio infe-
rior a su valor de adquisición o al valor de mercado a la 
fecha de compra; b) prorrogar el plazo de arr~ndaPJ.iento, -
pagando una renta inferior a los pagos peri6dicos que ve-
n(a haciendo; o, e) participar 'con Za arrendadora financiJ:. 
ra en el precio de la uenta de los bienes a un teréero, ~ 
conforme a Zas bases establecidas en el contrato (aa~ 62, 
fracción III, 63, primera parte y 65 de la LGICOA). 

02. Explicación de los t6rminos "sinalagmático, hila-
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teral o plurilateral": 

02.1. Sinalagmático. Este término se emplea para deno
tar que las partes que intervienen en un contrato de esta -
naturaleza, adquieren obligaciones y derechos recíprocos; t. 
e., que el. cumplimiento de una obligación, depende del cum
pl. imiento de la otra, de tal manera que si una se incumple, 
la otra no tiene porqué cumplirse; p. e., l.a obligación¡ri!!, 
c ipal del vendedor, es entregar la cosa vend'ida; pero si el 
comprador no ha pagado su precio, que es también su obliga
ci6n principal., ento1~es el uendedor no está obligado a.reg 
lizar dicha entrega (a. 2286 ce). 

02.2. Bilateral. Que el contrato sea bil.atera~, impli
ca que el misr..o lo celebran dos partes, entendiendo por ta
l.es: los sujetos en cuyos respectivos patrimonios nacen o 
se modifican Zas obligaciones o derechos valorizables en di 
nero (XXXII, 514) o, aquellos cuyas voluntades queda;~~ :;a 
culadas por el. contrato (XVI, 226), es decir, que una de ~ 
Zas partes de la relación contractual, puede estar formada 
por una persona o más, según que tengan el mism.o interés en 
la misma. 

La bilateralidad del contrato de arrendamiento financig_ 
ro, estimo, se desprende del a. 62, fracci6n III, cpe previf!. 
ne: 

Art. 62.--Las sociedades que disfruten de conce-
s ión para operar como arrendadoras financieras, -
sólo podrán realizar las siguientes operaciones: ... 

III. Adquirir bienes del futuro arrendatario, 
con el. compromiso de darlos a éste en arrendarniea 
to financiero; 
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Es decir, un empresario, c1Jnterciante, fabrican.te, in
dustrial o como quiera denominársele, se encuentra con que 
no tiene el capital suficiente para lleuar a cabo un nego
cio trascendental para el progreso de su empresa; lo único 
con lo que cuenta es con los bienes que integran.su actiuo 
fijo, q~e ~omprende: el establecimiento de su negocio, su
po~iendo que.sea el propietario, la maquinaria, las insta
laciones, el mobiliario, etc.; en virtud de Za disposicl6n 
de Za fracción III, del a. 62 de la LGICOA, puede acudir a 
una arrendadora financiera para convenir con 6sta, .za com
pra de toda la hacienda. La arrendadora financiera se la -
compra pero, con el compromiso de árrendársela en forma sJ:. 
multánea, en un plazo ·determinado, mediante paqos peri6di
cos y con el compromiso también, de vorver a comprar la n~ 
gociáci6n; una vez concluido el t6rmino ·del arrendamiento, 
si esa opci6n se eligi6. 

Para poderse llevar a cabo un ~rrendam.iento financie
ro, se requieren dos actos jur!dicos fundamentales: una -
compraventa de bienes y, un arrendarr.iento de esos ~ismos -
bienes; ambos actos integrando uno solo, que es precisam.en. 
te: el arrendamiento financiero. Y en el que se contem-
pla se observa Za interv~nci6n de dos partes, por eso, en 
Za definici6n, empleo el t~rmino bilateral; y, es sinalag
mático porque: 

a) El vendQdor; futuro arrendatario, tiene como obl.i
gación principal, entregar, si no real, s! jur!dica o vir
tualmente !a cosa; 

b) El comprador, o sQa, a arrendadora financiera, ti,g_ 
ne, igualmente como obligaci6n principal, entregar. el pre~ 
cto convenido; 



c) El comprador, debe enajenar temporalmente, dichos 
bienes; 

d) El uendedor, debe arrendar dichos bienes, con la ~ 
obligación de optar por alguna de Zas terminales que la ley 
establece. 

Si una de las obligaciones no se cumple, P• e., que no 
haya entrega virtual o jur{dica de los bienes, entonces, la 
obligación correlativa, que sQr{a la entrega del precio con
venido sobre dicha traslación de ·dominio, tampoco se podr{a 
cump~ir. 

. . 
02.3. Plurilateral. Es plurilateral el contrato,cu:rn_ 

do interr>iene un. tercer suJeto; i. e., cuand.o hay tres sujJ1. 
tos o partes, o más. En. este caso son tres, con intereses 
distintos cada una. El tercer sujeto es un proveedor, fa,,-

bricante o constructor de los bienes que interesan al futu
ro arrendatario y 6sta no los proporciona, es un terc.; .. ,·v el 
que tiene su propiedad. El_proveedor, fabricante o constru~ 
tor (en lo sucesiuo: el proveedor), que es como lo denomina 
la LGICOA, tiene como interés primordial, la venta de sus -
bienes; la arrendadora financiera, la utilidad que le repo~ 
tará el financiamiento y, ·el futuro arrendatario, persigue 
el uso o goce sobre dichos bienes. 

Si cualquiera de las obligaciones fundamentales de es
tos tres suJetos no se cumpliera; p. e., que el proveedor -
no entregara material o realmente los bienes¡ que la arren
dadora financiera no pagara el precio de za adquisici6n o -
que el arrendatario financiero no arrendara o no pagara las 
mensualidades sobre dicho arriendo, impedir!a que la vida -
del contrato continuara, motivar!a su extinci6n. r~ porde~ 



3.9 

gracia, segdn como está regulada la relación, todos los 
riesgos los sufre un solo sujeto: el arrendatario financi~ 
ro, a pesar de que· de 6l no depende su total cumplinti.en.to. 
Sobre el particular uoluer6 a referirme, en su op::rtuni1ad. 

03. Origen. El contrato a estudio, es de reciente 
aparición¡ veamos: 

A principios de 1900 1 las empresas norteamericanas de 
telecomunicaciones, deciden, ante za imposibilidad de uen
der sus aparatos, darlos en arrendamiento, en un arrenda-
miento puro y simple, igual al que en nuestro derecho se 

regula como arrendamiento de bienes muebles (aa. 75 1 frac
ción I del coco; y, 2459 a 247? d~l ce). 

·La.primera compañía que utilizó este sistema, fue Za 
Bell Telephone System, que obtuvo gran éxito con este tipo 
de operación (I, 481 a 483) 

Al observar este procedimiento, compañ{as productoras 
de equipo fabril o máquinas herramientas, empezaron a uti
lizar el arrendamiento como una forma de operar, en lugar 
de uender sus equipos; as(, la emprgsa fabr-icante de maqui 
naria para elaborar zapatos denominada United States Shoes 
Nachinery, en 1945, empezó a utilizar el arrendam.ie~to, Q 
igualmente la International Cigar Hachinery y la Interna-
tio~al Business Hachines 1 en relaci6n a Zas mdquinas com.p;y 
tadoras y rnfiquinas el6ctricas que produc(a, no Zas uend!an 
sino simplemente ias arrendaban (Idem). 

En la d6~ada 1950-19601 el .alquiler de maquinaria y 

equipo, habla dQ tomar un nueuo derrotero que conducirla a 
lo que ahora se llama arren.dam.,ento financiero (Idem). 

El arrendam.iento sobre bienes inmuebles también i;e -



40 

utilizó por primera 1.>ez en los Estados Unidos, por laAllied 
Stores Corporation que, en 1945, uendi6 todos sus terrenos 
y edifiCios a una fundación uniuersitaria e inmediatamente 
celebr6 contratos para alquilarlos a un plazo de treinta -
años, con una opci6n de renovación por otros treinta más y 
con un precio de alquiler menor que el del per!odo"inicial 
(Idem), operación que, repito, se encuentra regulada en dS 
recho mexicano, en la fracción III, del a. 62 de la LGICOA. 

Do esta manera se pod{a obtener liquidez de _capitales 
inmobilizados que llegaban a ser muy importan.tes y de este 
modo se mejoraba Za posición de disponibilidad de efectivo 
para Zas empresas (Idem). 

Hacia 1.950, se afirma que en San Francisco, N. D. P. 
Boothe Jr., inventó la t6cnica del arrendamiento financie
ro, para afrontar necesidades urgentes de m·aquinaria de -
una empresa de Za que era propietario, mediante el sistema 
de adquisición de bienes de .equipo, susceptible de ser ut,i 
Zizado por diversas empresas que se dedican a Za misma ra
ma, sin que se tuvieran que invertir nuevos capitales01. d,i 
cha adquisición (Idem.). 

En 1952, organiz6 una sociedad con capital inicial de 
20,000.00 dólares, que, gracias a su visi.ón y act iuidad1 -

obtuvo numerosos contratos y que tambi6n con el tiempo fue 
apoyada financ ieramen.te por el Bank of America. Y, as! ng 
ció la United States Leasing Corporation. Posteriormente, 
en 1954 1 Boothe se separó de esta sociedad y organizó la -
Boothe Leasing Corporation, en San Francisco (Idem) 

Siguiendo estos ejemplos, se organizaron otras compa
ñías; principalmente como·ftliales de las empresas fabri--
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cantes de equipo, que mediante ,._ arrendamiento .del mismo, 
encontraban un mercado más o menos estable para la produc
ción del fabricante (Idem). 

Posteriormente, los bancos y otras entidades financi~ 
ras~ or.ganizaron sociedades exclusiuamente para comprar 
equipos y alquilarlos después a los usuarios (idem). 

La idea se extendió rdpidam.ente por toda europa; el -
primer pa!s europeo que lo utilizó fue Inglaterra, hacia -
1960, en que se organizó la Jlercan.t ile Leasi •• g Campan.y Ltd 
y Za Equipm.ent Leasing Company (Idem). 

En Italia, en 1963, se organiz6 la sociedad Locatrice 
Italiana, S.p.A., ·que tiene ·nexos con empresas financieras 
y con una sociedad controladora, a su uez, de sociedades 
con sede en Luxemburgo, que se llama Interlease (Idem). 

En Alemania ·t~ién se han organizado sociedades de 
esta naturaleza, como la Deuische Leasing G.m.b.H., de -~ 
Düsseldorf; Za Kundenkreditbari.k de Francfort y Za Nun.emann 
Industrie Anlage A. a;, de JÍunich (Idem). 

En Francia, se organizó .la primera sociedad, en abril 
de 1962, con eZ nombre de Locafrance, en la que participa
ron varios banco.s y compañ(as aseguradóras francesas yex:ig 
ten en dicho pa!s nwrterosas compañlas que realizan esta a.=, 
t iu idad (Idem). 

En España, igualmente¡ Zas arrendadoras financieras, 
empezaron a operar hacia 1963 1• con un importante desarrollo 
y en muchas de ellas participan bancos y grupos financie-
ros espaioles, entre las que se citan: Central de Leasin~ 
s. A.,; Cif, s. A.; Uninter, s. A.; y Rentequipo, s. A., -
casi todas el las v·inculadas con importantes bancos españ2 
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Z·es ( Idem). 

03.1. Antecedentes en H6xico. El arrendamiento fin.O!!: 
ciero en nuestro pa!s, .. segWi se-di.ce (~V',· 396), data de la 
d6cqda de los 60. Y la primera empresa que lo utiliz6, lo 
fue Za Compañ!a Interam.ertcana de Arrendamientos, s. A. 

Posteriorm.ente, otras empresas se abrieron mercado rs 
Zativamente en un corto tiempo. Durante los años de 1964 
a 1969, su incremento fue a una tasa promedio anual del. 
110%. 

Hasta el afio de ~980 s~ tiene conocimiento, cuando m~ 
nos, de diecis6is de ellas (XXXVII, 260): 

Arrendadora Banamex, S. A., de c. v. 
Arrendadora Banpais, s. A. 
Arrendadora Ban.comer, S. A., de c. v. 
Arrendadora Cornermex, s. A., de c. v. 
Arrendadora Conf ia, s. A. 
Arréndadora Cremi, s. A. 
Arrendadora del Atlántico, s. A. 
Arrendadora Internacional, s. A; 
Arrendadora Serfin, s. A. 
Arrendadora Sof imex, s. A. 
Impulsora de quipos de Oficina, s. A. 
Arrendadora Bancreser, s. A. 
Arrendadora_Comercial, S. A. 
Arrendadora B. c. H., s. A •. 
Arrendadora Som.ex, s. A •. 
Arrendadora Pro-Rents, S. A. 

Desde Za ép·oca en. que se inició, hasta antes d<l la ds 
vaZ.uac-&6n .monetaria del ·anterior sexenio,. el arrendam:i.ento 
financiero se utiliz6 por algunas grandes industrias, para 
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prop6sttos de desarrollo (la industria qu{mica ocupaba en 
1978, el 20% del volum.en ·t-otal del arrendamiento, y la de 
Za construcct6n lo Iza uttlizado tambi6n, con mucha frecue~ 
cia). 

De acuerdo con estuctios elaborados por Nacional Fina~ 
ciera, s. A., se estimó que entre 19?6 y 1980, Za demanda 
interna de bienes de capital, fue del orden de 9174,0GO mi 
llónes; un promedio de casi 935,000 millones, por año. 

La mayor{a de las empresas arrendadoras m.exicanas,SJn 
sociedades controladas por instituciones· nacionales de 
crédito. E incluso~ algunas de ellas~ unicam.ente celebran 
contratos oon sus empresas controladoras. 

En. virtud de que Zas arrendadoras financieras han op~ 
rado, principalmente, con ftnanciam.ientos extranjeros; re
pito, a partir de za devaluaci6n del peso mexicano,,dichas 
operaciones se· han uisto mu.y afectad.as pues se cel<ibrar..on, 
por supuesto en moneda extranjera, en d6lares concretam.en
t e, y se ha visto frenado su ~esarrollo a través de una s~ 
rie de decretos publicados,'sobre importaci6n, exportgción 
y control de cambios, de los que daré notifica en el apar
tado correspondiente a legislación. 

04. Legislactón: 
04.1. Consideraciones preliminares.- Uno de los fact2 

res determinantes para el fomento de esta actividad fue el 
est(mulo fiscal con que se vio favoréctda desde sú apari-
ci6n en Jl6::rico, en virtud de que, de acuerdo con el crite
rio No. ·13, dictado pór la Direcci6n General.del Impuesto 
Sobre Za Renta, el 30 de abril de 19661 az· arrendacio,. se -. 
le perm.it(a depreciar el objeto arrendaclJJ durante el per(o . -
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do forzoso del arrendam.tento y, al arrendatario deducir la 
renta en et ejercicio y en la medida en que hac!a el pago<j¡ 

los abonos y con.siderar co1ll0 costo tan s6Zo el precio sim
b6Z tco, o bien, a su elecci6n, considerar el importe total 
come costo y depreciar conforme al régimen normaz, según 
el oficio aclaratorio del 23 de octubre de 1967 (XXXVII, -
269). 

Posteriormente se deja sin efectos dicho criterio y al 
arrendador se le obliga a regular:sus depreciaciones de 
acuerdo az régimen normal y, además, considerar ingreso 
acunuzlable ta difere~cia entre el precio de· venta y el de 

mercado (XXXVII, 270), segt!n. los oficios de Za propia aut2 
ridad, de fechas 23 de septiembre de 1969 y 3 de junio de 
1970. 

As!, .a trqvés de criterios hacendarios, se reguló por 
vez primera esta actividad, hasta que por fin, se hicieron 
las reformas pertinentes a las leyes impositivas, según se 
ver~ a continuaci6n; as! como se regul6 en forma especial 
como actividad auxiliar del cré~ito, es decir, como una -
operación de financiam.iento y se reformó, para tal efecto, 
la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizacio~ 
nes Auxiliares, misma ley según veremos en su oportunidad, 
que considera a Zas e~presas que realizan, en formá habi~ 
tual esta actividad, como organizaciones ~iliares de crf 
dito que, para operar, requieren de concesi6n otorgada por 
las autoridades hacendarías y otros requisitos que marca -
Za propia ley, según se verd, repito, más adelante. 

04.2. Leyes impositivas. 

C6digo Fiscal de la Federaci6n. 



Art. 15.~ Arrendamiento financiero, es el co~ 
trato por el cual.se otorga el uso o goce tem
poral de bienes tangibles, siempre que se cum
pla con los· siguientes requisitos: 

I. Que se establezca un plazo forzoso que -
sea igual o superior al mlnimo para ~educir la 
inversi6n en los t6rminos de las disposiciones 
fiscales o cuando el plazo sea menor, se permi 
ta, a quien recibe el bien, que al término del 
plazo, ejerza cualquiera de Zas siguientes op
ciones: 

a) Transferir la propiedad del bien objeto 
del contrato mediante el pago de una cantidad 
determinada, que deberá ser inferior al valor 
del mercado del bien, al momento de ejercer la 
opci6n. 

b) Prorrogar el contrato por un plazo cier
to durante el cual los pagos serán por un mon
to ~nferior al que se fijó durante el plazo -
inicial del contrato. 

c) Obtener parte del precio por la. enajena
ci6n a un'tercero del bien objeto det contrato, 

II. Que la contraprestación sea equivalente 
o superior al ualor del bien, al momento de -
otorgar su uso o gocll •. 

III. Que se establ.ezca una tasa de interés 
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aplicable para determinar los pagos y el con-
trato se celebre por escrito. 

El art!culo 14, fracciones IV y VII, igualmente 
se refieren al contrato de marras: 

Art. 14.-- Se entiende enajenaci6n de ~ 
bienes: 

••• 
••• 
••• 

IV. La que se realiza 11U1diante el -
arrendamiento ftnanciero; 

••• 
••• 

VII.· La tran.$misi6n de dominio de un 
bien tangible o del derecho para Qdqui--

. rirlo que se efectde a trau6s de enajeng_ 

ci6n de t!tulos de cr6dtto, o de la ce-

sión de derechos que los representen. Lo 

dispuesto en esta fracci6n, no es apltcg 

ble a Zas acciones o partes soctales. 

Se entiende que se efectúan ena-

Jenaciones a plazo con pago difert-

do o en parcialidades, cuan~~~ 



do el plazo exceda de 1 :! meses y se di 
fiera m.ás de za mitad del precio para -= 
despu6s del sexto mes. 

Tratándose de·enajenaciones que se'(fec 
túen con clientes que sean público en ge 
neral 1 bastará que se difiera nuís del -= 
35% del precio para despu5s del sextoroos 
para poder considerarlas como enajena-~ 
ci6n.a plazo con pago diferido o en par
cialidades, siempre .que el plazo exceda 
de 12 meses • . No se considerarán enajena 
ciones al pÚblico en general cuando en = 
Za documentación comprobatorta se tras
lade en forma expresa o por sepqrado el 
impuesto al ualor agregado·. 

Se considera que la enajenación se'i'ec 
túa en territorio nacional, entre otros
casos, si el bien se encuentra en dicho 
territorio al efectuarse el env!o al ad
quirente y cuando no habiendo eno!o, en 
el pa!s se realiza la entrega material -
deZ bien por el enajenante. 

Cuando de conformidad con este art !cu
lo, se entienda que hay enajenación, el 
adquirente se considerará propietario de 
los bienes para efectos fiscales. 

45 bis l. 

La Ley del Impuesto Sobre Za Renta, actualmente en u.:f 
gor, igualmente se ocupa del contrato de arrendamiento fi
nanciero en los art(culos: 

16.~ El contribuyente que realice enaje
naciones a plazo diferido o en parcialida 
des, cuando. 6ste erceda de doce meses y = 
se difiera más de la mitad del precio pa
ra después del sexto mes, o que obtenga -
ingresos prouenientes de contratos de --
arrendamiento fi.nancierol podrqn··optar -
por acumular el total det prec!o pactado 
como ingreso obtenido en el ejercicio, o 
bien, considerar como ingreso acumulable 
el que efectiuam.12nte le hubiera sido ¡xigg 
-do durante el m.tsm.o. · 

Cuando el contribuyente enajene docwnen 
tos pendientes de cobro prouenCentes de -
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contratos de arrendamiento financiero o 
de enajenaciones a plazo o cuando los dé 
en pago a los socios con motiuo de li-
quidaci6n o reducci6n de capital, deberá 
considerar como ingreso acumulable en el 
ejercicio en que esto suceda, la canti-
dad pendiente de cobrar. 

El contribuyente que desee cambiar su 
opci6n deberá presentar auiso ante las -
autoridades fiscales. Tratdndose del se 
gundo y posteriores cambios, deberán -
transcurrir cuando menos cinco años des~ 
de el último cambio, para que éste se -
pueda efectuar con la simple prcsen.ta-
c ión de un auLso; cuando el cambio se -
quiera realizar antes de que transcurran 
los cinco años se deberá cum.plir con los 
requisitos y condiciones que establezca 
el reglwn.ento de esta ley. 

En el caso de incwnplimiento de contra 
tos de arrendamiento financiero o de coñ 
tratos de enajenaci6n de bienes a plazo; 
cuando el arrendador o el enajenante, se 
gún el caso, recuperen el bien deberán = 
ac~~ular como ingresos las cantidades re 
cibidas del arrendatario o comprador de= 
duciendo las que le hubiera devuelto con 
forme al contrato respect iuo, as( como = 
Zas que ya hubiera acumulado con anteri2 
ridad, excluido el costo que les corres
pondié5. 

En el caso de contratos de arrendam.ien 
to financiero, tambi~n serán ingresos -= 
acumulables los que deriuen de cualquie
ra de Zas opciones a que se refiere el -
C6digo Fiscal de la Federación. Dichos 
ingresos serán acumulables en el ejerci
cio en que sean exigibles. 
Art. 48.--Tratándose de contratos de --
arrendar.tiento financiero, se considera-
rá como monto original de la inversión, 
la cantidad que resulte de aplicarle al 
total de pagos conuenidos para el térmi
no forzoso inicial del contrato el por -
ciento que conforme al" cuadro contenido 
en este art(culo corresponda, seg~n el -
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nWn.ero de años de plazo inicial~orzoso 
del contrato y la tasa de inter s apli-
cable al primer año del plazo pactado; 
cuando var(e la tasa d'°licable al pri--
mer año se considerar el promedio de -
di.cho año. 

TASA DE Ilf'l'ERES 

Nwnero de 
años del 12% plazo in.! Honto c!al for- or ig in.al de zoso del Hasta 
contrato: 10% Zq

6
inuer-

141, 16% St n. 
/O /O /O ~ 

l 91 89 88 86 
2 87 85 83 81 
3 83 80 7? 75 
4 79 ?6 73 7() 

5 ?6 72 69 65 
6 73 69 65 61 
7 70 65 61 58 
8 67 62 58 54 
9 64 59 55 51 

10 62 ·56 52 48 
11 59 54 50 46 
12 57 52. 47 43 
13 55 49 45 41 
14 53 47 3 39 
15 51 45 41 37 
16 49 44 39 35 
17 47 42 37 34 
18 46 40 36 32 
19 44 39 34 31 
20 43 37 33 30 
21 a 25 39 34 30 27 
HQ.s de 30 28 23 20 18 

18% 20% 22% 24%. 
l/onto 

original de 
la tnuarsi.6n. 



t,8 
% % % % 

1 85 83 82 81 
2 79 76 74 ?.3 
3 72 70 ~ 68 66 
4 6? 65 ·62 60 
5 63 60. 57. 55 
6 58 55 53 50 
7 54 52 49 46 
8 51 48 45 43 
9 48 45 42 40 

10 45 42 39 37 
11 42 39 37 34 
12 40 37 34 32 
1.3 38 35 32 JO 
14 36 33 30 •28 
15 34 32 29 27 
16 32 30· 27 25 
17 31 28 26 24 
18 29 27 24 23 
19 28 25 23 22 
20 27 24 22 20 
21 a 25 24 22 20 8 
26 a 30 20 18 16 15 

116.s de 30 16 14 13 1-

n 26% 28% 30% 32% 
n 

% % % % 
1 ?9 78 76 76 
2 71 69 67 67 
3 64 62 60 59 
4 58 56 54 52 
5 53 51 .49 4? 
6 48 46 44 42 
7 44 42 39 38 
8 40 . 38 36 35 
9 37 35 33 32 

10 35 33 31 29 
11 32 30 28 27 
12 30 28 26 25 
13 28 26 25 23 
14 26 25 23 22 
J5 25 23 22 21 
16 23 . 22 20 , 19 
17 22 21 19 18 
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18 21 19 .18 1? 
19 20 19 17 16 
20 19 18 ·15 ló 
21 a 25 17 16 11.r 14 
26 a 30 14 13 12 11 
Nás de 30 11 10 10 10 

" 34% 36% 38';~ 
Superior a 

40~~ ,, 

% % o/ o/ 

'º /Q 

1 75 74 ?2 ?l 
2 65 64 63 61 
3 57 56 54 53 
4 51 49 48 46 
5 45 44 42 41 
6 41 39 38 36 
7 37 35 34 32 
8 33 32 30 29 
9 30 29 28 26 

10 28 27 25 24 
11 26 24. 23 22 
12 24 23 22 21 
13 22 21 20 19 
14 21 20 19 18 
15 19 18 17 1? 
16 18 17 16 16 
17 17 16 15 15 
18 16 15 15 14 
19 15 15 14 13 
20 15 14 13 13 
21 a 25 13 12 12 11 
26 a 30 11 10 . 10 9 
N6.s de 30 9 9 8 8 

Cuando el arrendador seq un residente -
en el extranjero para efectos de Za ---
aplicación del cuadro contenido en este 
art!culo 1 se considerará que el interés 
fijado para determinar los pagos corres 
pondientes al primer año de plazo 1 es = 
el interés por operaciones interbanca--



rias que rija en el mercado de Londres -
(LIBOR) al momento de celebrar el contra 
to. -

Cuando la tasa de interés pactada no -
coincida exactamente con alguno de los -
por cientos de tasa de interés estableci 
dos en el cuadro contenido en este artC: 
culo, para determinar el por ciento aRli 
cable se considerará Za tasa de inter~s
m6s pr6rima al inter6s pactado. Si este 
dltimo tiene la misma proximidad a dos -
tasas de interés, se considerar6 Za m6.s 
alta. 

Cuando el plazo pactado corresponda a 
un ntí.m.ero determinado de años completos 
y a una fracci6n da año, dicha fracci6n 
se considerará como un año completo cuan 
do Za misma exceda de seis meses. -

Art. 49.-- EZ saldo que se obtenga des-
pués de restar al total de pagos conuent 
dos para el plazo inicial forzoso del -= 
contrato, Za cantidad que resurte de ~ 
aplicar a dichos pagos el por ciento de 
monto original de la inuersi6n que co--
rresponda conforme al cuadro establecido 
en el art!culo 48 de esta ley, se deduct 
rá en anualidades iguales durante el pla 
zo inicial del contrato. Esta deducci&ñ 
se·ajustar6 cuando var(e la tasa de intg_ 
rés aplicable al primer año de plazo. 

Art. 50.~ Cuando en los contratos de -
arrendamiento financiero, se haga uso de 
algunas de sus opciones, para la deduc~ 
cion de Zas irwersiOnes relacionadas con 
dichos contratos, se obseruará lo siguien 
te: 

I. Si se opta por transferir la pro-
piedad del bien objeto del contrato me-
diante el pago de una cantidad determine, 
da, o bien, por,prorrogar el contrato -
por un plazo cierto, el importe de Za 012. 
ci6n se considerar~ lo que se deducir4 -
en el por ciento que resulte de dividir 
el importe de Za opci6n entre el nr1r.tero 



de años que falten para terminar de de
ducir el monto original de. la inversión. 

II. S! se obtiene participación por la 
enajenaci6n de los bienes a terceros, d~ 
berá considerarse como deducible la dife 
rencia entre Zos pagos efectuados y las 
cant idade::: ya deducidas, r.Lenos. el ir.Jre 
so obtenido por Za participaci6n en la= 
enajenación a terceros. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado: 

Art. 8Q.~ Para Zos efectos.de esta ley, 
se entiende por enajenaci6n, además de -
lo seiialac:b en el C6digo Piscal de la F!J.. 
deraci6n, el faltante de bienes en los -
inventarios de l~s empresas. 'En este ul 
timo caso la pr~sunci6n admite prueba eñ 
contrario. 

No se consi~erc.rá enajenaci6n, Za tras 
misión de propiedad que se realice por= 
causa de muerte, o por fusión de socieda 
des, as! como la donaci6n, salvo que és= 
ta la realicen empresas para Zas cuales 
el donativo no sea deducible para los fi 
nes del impuesto sobre Za renta. -

Cuando Za transferencia de propiedad 
no llegue a efectuarseJ se tendrá dere-
cho a La devolución del impuesto al va--. 
·lor agregado correspondiente, si empre q.¡.e 
se reúnan los requisitos establecidos en 
el art foulo ?.2 de esta ley. 

Art. 19.~Para los efectos de esta ley -
se ent!ende por u30 o goce temporal de -
bienes, el arrendamiento, el usufructo y 
cualquier otro acto, independientementQ 
de Za fonna jur{dica que al efecto se -
utilice, por el que una persona permita 
a otra usar o gozar temporalmente bienes 
tangibles, a cambio de una cor.trapresta~ 
ci6n. 

Art. 21.~ Para los efectos de esta ley, 
se entiende que se concede el uso o goce 
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temporal de un bien tangible en territo 

.rio nacional, cuando en 6ste se encuen= 
tre el bien en el momento de su entrega 
material a quien va a realizar su uso o 
goce. 

Art. 22.~Cuando se otorgue el uso o go 
ce temporal de un bien tangible, se teñ 
drá obligación de pagar el impuesto en 
el momento en que sean exigibles las ~ 
contraprestaciones a favor de quien efec 
túa dicho otorgam.iento y sobre el monto 
de cada una de ellas. Entre dichas con 

· traprestaciones quedan incluidos los.aE 
ticipos que recibe el contribuyente. 

Art. 23.~Para calcular el impuesto en 
el caso de uso o goce temporal de bie-
nes, se consid~rará el valor ue la con
traprestación pactada a favor'de quien 
los otorga, as{ como las cantidades que 
además se carguen o cobren a quien se -
otorgue el uso o goce por otros impues
tos, derechos, gastos de mantenimiento, 
construcciones, reembolsos, intereses -
normales o moratorias, penas convencio
nales o·cualquiér otro concepto. 

oq..2. Leyes bancarias y opiniones .:u:L<iinistr.:;t !vas: 

La Ley General de Instituciones de Cr~dito y Organi
zaciones Auxiliares, regula esta institución, en·los art!
culo.S 3!1, fracc iónes II y V in fine·; 47 a 49 y 62 a 78, -
mism.os que no se transcriben porque son objeto de anál!s~s 
por separado. 

Fue hasta el año de 19al, en virtud de las reforma.s 
a la LGICOA, que el contrato de arrendantiento financiero 
se regul6 en forma especial, en el Cap(tulo III, del T!tu
Zo III,. reglamentación insuficiente e in.adecuada, lo que -
ha motivado 'que, :lli~ta. la fa~~a, les arrendado~as financi~ 
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ras, que según la Ley mencionad1 son zas únicas que pueden 
celebrar dichos contratos en forma habitual (a. ?B), se e~ 

cuentren operando sin haber obtenido Za concesión relatiua 
según puede apreciarse en el acuerdo que tom.6 Za CNBS, ·de 
fecha 23 de marzo de 1983, que en lo conducente dice: 

ACUERDO: 
l~) Se sugerirá a la Secretar!a de Hacienda y 
Crédito Público, Za conveniencia de que, a la 
brevedad posible, se restablezca el grupo de 
trabajo integrado ~or esa H. Secretar(a, Comi 
si6n llacional Bancaria y de Seguros y Banco = 
de }léxico, que estaba estudiando Za problem.á
t ica del arrend~~iento financiero, dado que -
deberá expedirs2 Za reglam.entaci6n que prevé 
Za ley y sin Za cual no podrán operar tales -
organizaciones auxiliares de cr6dito. 
2~) En tanto no se conozcan los resultados de 
los trabajos que al efecto realice el grupo -
de trabajo a que se ha hecho referencia, este 
organismo difiere la opinión requerida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, res 
pecto a Zas instancias que le fueron presenta 
das ••• para que se Zes concesione como arren= 
dadoras financieras, con base en el a. 4? y -
en los t~rminos del art{culo 62 de la Ley Ge
neral de Instituciones de Crédito y Organiza
ciones Auxiliares. 

E:mpero, están sometidas a la vigilancia, tanto de -
la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Público, como de la C2 
misión Nacional Bancaria y de Seguros. Este Último orga-
nismo, anualmente, solicita a las arrendadoras financieras 
información respecto a las ope~aciones de financiamiento -
que realizan, misma que deberán proporcionarle dentro del 
m<?s siguiente a la fecha de cierre de sus .ejercicios socig_ 
Z<?s. 

04.3. Come!cio exterior: 
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Lay Aduanera.-- Sag~n lo he m.antfestado, las arrQndg 
doras ftnancfQras han opQrado, prtnctpal.r.~r.tQ, a trau8s de 
ftnan.cfam.t'entos '1XtranJaros y con btanes importados, an -

utrtud de que uno d~ tos 1110ttvos de la prol~feract~n del -
contrato de arrendamfanto ftna~ctero, as practsCl!LQnte el -
qua abate la obsolecancfa de las l:l!lqutnarta.s. pues dobtdo 
al desarrollo da la t6cntca que an forma tan acalorada sa 
l?a venido contemplando 1Ht trnam~nte, los tndustrtalas pre

fieren obtaner za enajen.actón tamporal sobre tas a!s~..cD y 
r..o' su :;ropi.adad, ¡;u.G:; da c;sa ;;;alUlrc. ¡;u'1den contar· con Íos 
cq~ipos m6s m.octerno~, conforr...e uayan aparectando. 

Incluso, ha stdo sugarf.do por la d~ctrtr.a axtranjerq 
:;ucao, an. los contratos r.wncicm.ados. ::;a in.c'l.uya una cláust:l.a 
da "corra1.aci6n. con d progreso t4cnf.co", lo c¡ua ¡;crm.tt'i
rCa a.l arrendatarto de un ttatertal tecnol6g-icamenta superg_ 
~o,· tan.·:ir asegurada la dtsposfoi.<1n• an cualquier mor.t<?~tc,, 
del material mds cvar.zadc (XXX6 8J). 

I..a:; im.portflc!onas y exportaciones, cor..0 ·c·s sabido• -
non reau ladat:: c:ct •.tO:lr...ent e por la Ley Aduanera ·y por to qua 

hace el arrcmdam.tento fi.n.an.ctero,_ creo apl.icablQs los artl. 
culo.s 25, 2a, 36, 75 IZ 77, '79 1 8? y ele ~u Rflg!air.en.to,, los 
artículos 49, 59,, 8G• 941 9.5 1 r.ti.STl'...OS que no se tra."l.scri.ben 
an utrtud da que, cebido' e Za crisis eccn&~i.ca por la qua 
cwtc:moD atrave.scnc!o Zos mextccnos, se han dictado m6.Lt ,_ 
ples dacretos que r~,ulan la importacl6n d~ bianas de pro
cadenc"l.a cxtran.Jan.: ~ue, ar • .su orc!on de apc.r fo i6n trar.scr,1 
~o en lo CQnducente: 

14/IX/1.982.- 1~ueda auieta al parm.iso 
pr<JU io de l.ü.port ac t6n., por aa4cz:. 
do da La Secretar Ca de Com.erc Lo 1 

. la tclalld~d da las fracctonas· 



arancelarias de la tarifa del Impuesto. 
General d~ Importaciones. -
~:.Los perrn.isos o autoriz~iones de ín.
¡jortaciones concedidos,.que otorgue la 
Secretarla de Comercio, incluyendo los 
anteriores a la ünplan.tqci6n del con~ 
trol de cambios, tendrán plena vafidez 
para importar el bien que emparan. y ·-se 
podrá efectuar Za operaci6n correspon

--diente por condueto de Zas Institucio
nes. -de.Crédito de Z Pa!s, que actuar6n -
por cuenta y orden del Banco de Néx~co. 
En ~stc caso, los i~"'Ortcdores podrán -
utilizar Zas divisas que tcn.r.Ja:n disp~ni 
bles en el pa!s o en el extranjero • 
••• Los perr:r.isos o autorizaciones de iJ!1-
portaciones. se expedirán si se-cumplen. 
los siguientes requisitos: 
••• t. Que proceda-la expe~ición del pe!:_ 
aíso de i~.portación respectivo, ~ue __;,_ 
equiuaza·a Za autorización que r.enciona 
el Decreto que establece el control ge
neral izado de can.bias; 
••• II. Que se trate de la inportaci6n -
d.e los bienes citados en la Regla SegU!J. 
da; 
••• IIIo ~~e dichos bienes los considere 
~za Secretarla de Coz::.ercio, preuia.opi-
ni6n de Za Comisión de Aranceles y Con
troles al Comercio Exterior. deñtro · de 
Zas fracciones permitidas por Za Tarifa 
del ImpuP.sto General qe I-r:rportaci6n, lo 
cual se darti a conocer mediante acuer
dos -especlficos, que publicará el ªüia-

"rio Oficialª de Za Federaci6n, los que 
podrán ser modificados en_atenci6n a Za 
disponibilidad de divisas • 
••• IV. Que el valor de estas ir;rjJorta.:;_ 
ciones no exceda de los aontos de recur 
sos financieros aplicables a Zas misnns 
que deteruinen per!odicamente Za Sacre
tarCa de.Hacienda y CrédUo Público y -
d Banco de ll6xico; y, 
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· ••• v. Que se trate de las importacio
nes definitivas y que los bienes sean 
usados o consumidos en el pa!s. Los -
bienes as{ importados deber6n destinar 
se precisamente al uso que previamente 
se hubiere señalado a la Secretarla de 
Comercio • 
••• El procedimiento a seguir para obte 
ner las autorizaciones a que se refte= 
ren estas Reglas, serán los siguientes: 
.•.I. Los interesados en obtener di~ 
chas autorizaciones deber6n presentar 
las solicitudes de permisos de importa 
ción en los términos del Reglamento So 
bre ·permisos de Importaci6n o Exporta= 
ci6n de Hercanc(as sujetas a restric~ 
e iones; 
••• II. Obtenido el permiso de importa
ci6n correspondiente, lo presentarán q 
la instituci6n bancaria que actúe por 
cuentq y orden del Banco de N6xico, -
f.nst ituci6n que no iniciará el .orocedi 
miento para otorgar las divisas al ti= 
po de cambio preferencial, sin la pre
via presentación del original del per
miso vigente de importaci6n y la com-
probaci6n respectiva de que se cuenta 
con los medios de pago suficien~es pa~ 
ra liquidar el valor de Za importaci6n1 
••• III. Presentado el permiso, la ins
tituci6n bancaria lo registrará y se-
llará, conservando la copia a ella des 
tinada a efecto de que s6Zo por su coñ 
dueto se haga el pago y se inicie Ql = 
tr6m.ite de otorgamiento de Zas divisas, 
conforme a Zas ragZas que expida el Ban 
co de Néxico; -
••• IV. Una véz que la institución ban.
carta, de acuerdo con Zas aludidas re
glas, reciba la certificaci6n de que -
la mercanc!a de que se trata ha sido -
enviada a territorio nacional, procede 
rá a transferir al banco extranjero -= 



las divisas correspondientes; 
••. v. El importador entregará a la Secretaría 
de Comerclo una copia certificada del pedimen 
to de importación respectivo dentro de uh plª 
zo mdrimo de 30 d!as hábiles contados a par-
tir de la internación de la mercanc!a • 
••• Por disposici6n de· la Secretar{a de Comer
cio, no se autorizará la importación de maqui 
~art~ y equipo o su arrendamiento en el"er--= 
tranjero, destinado a la construcción derbras 
por parte del Gobierno Federal y de los Go--
biernos Estatales o Hunicipales, organismos -
descentralizados y empresas de participación 
mayoritaria de el los, o fideicomisos pi1bl icos 
as! como por parta de empresas priuadas o so
cial.es, si preuiamente no se justifica la no 
existencia actu~z en la República Hexicana de 
maqutnarta y equipo similares o que la adqui
rida pr1w iamente en propiedad por perspnas ms_ 
xican.as, no cu.bren en forma igual o razonable 
mente equiualente, las necesidades de produc= 
ción o de servicios que se pretende satisfa--
cer • 
••• No se autorizará la venta de divisas por -
parte de las in.st ituciones de cr6dito, cuando 
el interesado n.o haya obtenido autorizaci6n -
de ?a Secretar(a de Comercio, en donde se ano 
tar6 que se ha efectuado Za inscripción en e1 
registro de arrendar.tiento que llevará el efes. 
t_o, por haber cu.m.pl ido· los requisitos que se
r.a la el párrafo anterior • 
••• La Secretar(a de Comercio, enviará diaria
mente al Banco de Rdxico, un informe de los -
perm.isos concedidos para importar mercanc !as 
susceptibles de pagarse con divisas al tipo -
de cambio preferencial y de acuerdo al presu
puesto de divisas previamente elaborado. · · 
•• • La Secr"etar{a de Comercio solicitará ºfofor 
mes a dicho Banco y a la Direcci6n General de 
~duanas de la Secretar!a de Hacienda y Cr6di
to Público, sobre el ejercicio de las autori
zaciones o permtsos de importaci6n de que tra 
ta este cap,Ctulo. · -
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••• La Secretaría de Comercio, publicar6 men
sualmente la informaci6n relativa a Zas auto 
rizaciones que conceda conforme a este capC:· 
tu lo. 

28/IX/1982.- Reglas Generales de Control de Cambios 
para Arrendadoras Financieras: 

la. El tipo de cambio preferencial de ---
50.00 pesos mexicanos por dólar de los E.U.A. 
se aplicar6 para saldar compromisos derioa-
dos de zas operaciones financieras celebra-
das con instituciones de cr~dito del pa!s .y 
con entidades financieras del exterior por -
parte de las empresas que operen legalmente 
en Territorio Nacional como arrendadoras fi
nancieras, as! como para saldar los compronti 
sos que tienPn las empresas privadas o socia 
les del país, con dichas arrendadoras finan= 
cieras. 

2a. Se sujetan a lo establecido en esta -
regla, s6lo los compromisos contraídos en mo 
neda extranjera con anterioridad al 19 de.-= 
septiembre de 1982. 

15/X/1982.~ Disposiciones Generales. (Telex-Circu
lares 51/82).- Tipos de cambio: 

Primero. De acuerdo con el decreto que -
establece el control generalizado de cambios, 
publicado en el Diar.io Oficial de la Federa
ción el 19 de septiembre de 19821 este Banco 
de Néxico ha determinado que regir6n en toda 
la República dos tipos de cambio: uno prefe 
rencial de cincuenta pesos por d6lar ·.u.A.
Y otro ordinario de setenta pesos por d6lar 
E.U.A • 

• .".!lo habr6. cr6ditos en d6lares. 
Las instituciones de cr6dito no recibi 

rán dep6sitos parq abono en cuentas de aho-= 
rro, de cheques retirables en días preesta-
blecidos o a plazo, ni otorgarán créditos de 
cualquier tipo, denominados en moneda extran. 
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jera. 

Telex-Circular 81/82.- Se precisan operaciones con 
tipo dg ~ambio ordinario: 

Con fundamento en lo establecido en los art!
culos Tercero, Séptimo y Octavo del decreto 
que establece el Control Generalizado de Cam
bios, publicado en el Diario Oficial de la Fe 
deracion con fecha l!l de septiembr~ de.1982 y 
en Zos términos de las Reglas Generales para 
el Control de Cambios, publicadas en el Dia-
rio Oficial de la Federaci6n con fecha 14 de 
septiembre de 19821 se les aclara que deben -
manejarse al tipo de cambio ordinario y no al 
tipo de cambio prGferencial, las siguientes 
operaciones: 
••• Los pagos de compromisos constituidos en 
moneda extranjera a favor de instituciones de 
crédito del pa(s, derivados de los :tnancia-
mientos otorgados a su clientela para mantener 
existencias de ;::rodu.ctos sujetos a exportaci6n 
o para la venta de bienes y servicios al exte 
rior. -

13/XII/19é:2. lfercado controlado: 
Art. 69.~Las personas que reciban fir.an-

ciam.ientos de los mencionados en el inciso c) 
del art(culo 29, deberán vender a institucio
nes de crédito del paCs, al tipo de cambio·-
controlado, Zas divisas objeto de dichos fi-
nanc iamientos, excepto en aquéllos casos en -
los r:¡ue apliquen tales divises a efectuar pa
gos por los conceptos a que se refieren los -
incisos e) y d) del art Ccu lo 2!l. 

Art. 29.--~uedan comprendidos en el merca
do controlado de divisas, los conceptos si--
guientes: 

... 
c) El principal e intereses, as! como Zos 

demós accesorios que determine el Banco de ¡;~ 
xico, correspondientes a financiamientos en = 
diuisas a c-0rgo del Gobierno Federal, de Zas 
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entidades de la Administración Pública Faderal 
y de las empresas establecidas en el pa!s~ y 
a favor de entidades financieras del extranje
ro y de instituciones de cr6dito mexicanas, pg 
gaderos fuera del pa!s, que se contraten o de 
los cuales se disponga a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

Disposiciones complementarias: 
Art. 12.~ Las obligaciones de pago en mon~ 

da extranjera que se contraigan a partir de Za 
vigencia del presente decreto, dentro o fuera 
de la República f.!exicana para ser cumplidas c:m 
6sta, se solventarán entregando el equivalente 
en moneda nacional al tipo de cambio controla
do de venta, vigente en Za fecha en que se ha
ga el pago. 

Art!culo Tercero Transitorio: 
Las obligaciones de pago en moneda extranje 

ra contra!das con anterioridad a la vigencia= 
.de este Decreto, dentro o fuera de Za Repúbli
ca Nexicana para ser cumplidas en 6sta~ se sol 
ventarWi entregando el equivalente en moneda = 
nacional al tipo de cambio especial que para -
tal efecto determine el Banco de N6xico, uigell 
te en la fecha en que se haga el pago. 

El Banco de Héxico determinará dicho tipo -
de cambio especial, tomando en cuenta Zas ca-
racter(sticas de Zas operaciones de que se trg 
ta. 

17/I/1983: Determinaci6n de tipos de cambio: 

Con fundamento en los art!culos ~, fracción 
I y 23 bis de la Ley Orgánica del Banco de H6-
xico y atendiendo a lo previsto en los ·art(cu
los tercero y cuarto trqnsitorios del decreto 
de Control de Cambios publicado en el Diario -
Oficial de Za Federaci6n el 13 de diciembre de 
19821 el Banco de Hérico ha determinado que ·a 
partir del 17 de enero de 1983, los tipos de -
cambio que deberán utilizarse para calcular la 
equivalencia de Za moneda nacional para soluen 
tar. las obligaciones de pago en moneda extran= 



jera contra(das dentro o fuera de la Repúbli
ca Nexicana para ser cwn.plidas en 6sta, a car 
.go de empresas mexicanas y a fauor de ent ida= 
des ·financieras y proueedores del extranjero, 
sean: 

a) Tratándose de obligaciones contraCdas -
con anterioridad al 20 de diciembre de 1982, 
al t!po de cambio controlado de venta; y, 

b) Tratándose de obligaciones contra(das a 
partir del 20 de diciembre de 1982, al tipo 
de cambio controlado de venta o al tipo de 
cambio de venta del mercado libre, según los 
respectivos pagos correspondan. a operaciones 
comprendidas en el mercado controlado o en el 
nercado libre, respecttuamente. 
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04.4. Ley Federal de Protección al Consum.~d~r: al 
leer.se dicha Le_y,, inmediatamente se puede pensar que tam
bi6n es aplicable a la actividad de las organizaciones au
xiliares de cr6dito, pueato que éstas son comerciantes, S.!?, 

g4~ lo dispone el .a. 3g, fracción II del Coco: 

Art. 3~: Se reputan en derecho comerciantes:· 

••• 
II. Las sociedades constituidas con arre

glo a las leyes mercantiles; ••• 

En relaci6n con el a. 2R-de la·LGICOA, que en su pri-
mera parte, dispone: 

Art. 2~.--Para dedicarse al ejercicio de la 
banca y del crddito se requiere concesi6n del 
Gobierno Federal, que compete otorgar discre~ 
cionalmente a la Secretarla de Hacienda y Cré 
dito Público, oyendo la opini6n de Za Comi--= 
sión Nacional Bancaria y de Seguros y la del 
Eanco de Héxico ••• 

Y del a. 8.!1 de Za propia Ley Bancaria: 
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Art. 8~.--Solamente podrán disfrutar de con
cesión .las sociedades constituidas en forma 
de socied~d an6nima de capital fijo o varia
Qle, organizadas con arreglo a la Ley Gene~ 
ral de Sociedades Mercantiles ••• 

El a. ·1g, fracción IV, de Za LGSH, reconoce como 
sociedades mercantiles a las sociedades anónimas. 

De manera que, formalmente, las organizaciones au
xiliares de cr6dito, entre las que se encuentran las arre~ 
dadoras financieras, segan lo establece el a. 3~, fracción 
II de la LGICOA, son comerciantes: 

Art. J~.-- Se éonsideran organizaciones aux! 
liares de crédito, Zas siguientes: ... 

II. Arrendadoras financieras; ••• 

Pero tqmbién lo son por la naturaleza de las acti
vidades que realizan, toda vez, que el ·a. ?5, fracci6n I, 
del Coco, reputa como actos de comercio, los alqu~leres s2 
bre bienes muebles realizados con fines de lucro; Y.i .esas 
operaciones son efectuadas por dichas empresas en forma hg 
bitual. 

Por otra parte, el a. 2~ .de Za LFPC, dispone que -
quedan obligados al cWTtplimiento de esa ley los comercian
tes, prestadores de servicios; y, también, es indudable 
que Zas mencionadas arrendadoras financieras prestan un 
servicio. 

A raíz de la entr~da en vigor de Za ley de marras, 
se plantearon ante ~a Procuraduría qeneral de Protección -
al Consumidor, diversas quejas o denuncias en contra de --
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las instituciones bancarias, de instituciones de seguros, 
sobre todo, en torno a lo dispuesto por el a. 23 de la LF 
PC, que a la letra dice: 

Art. 23.-- El inter€s moratorio no podrá exce-
der al fijado conforme al art!culo anterior y, 
de haberse omitido la fiJaci6n relatiVa, del 
25% de los inter~ses ordinarios estipulados ••• 

Argumentándose por los conswnidores que las institu-
ciones de cr4dito violaban dicha disposición. 

Se plante6 el problP.ma de si la ley mencionada era -
aplicable a la banca y, en caso afirmatiuo, si la Procura
dur(a Federal del Cons1..unidor, .ten!a o no facultades para -
tnteruenir en las operaciones bancarias. 

El 20 de septiembre de 1976, la Comisión Nacional Ba~ 
caria y de Seguros, emitió urainteresant!siTTtO. opini6n so-
bre el particular concluyendo: 

La Ley Federal de Protecci6n al Consumidor 
no es aplicable a las operaciones de crédito 
que celebran las instituciones bancarias: 

1) Porque está destinada a proteger a la 
población consumidora en operaciones en que 
carezca de una protecci6n específica y, a -
contrario sensu, excluye operaciones respec
to a Zas cuales el pÚblico cuenta con Za pro 
tecci6n que le otorga una legislact6n espec1 
fica, como es el caso de los créditos banca= 
rios; 

2) Porque Zas instituciones de crédito no 
se dedican a la producci6n o comercializa--
ción de bienes, ni a la prestación de serui
cios manuales, a que se refiere la Ley de -
Protección al Conswn.idor; 

3) Porque las operactones de cr~dtto ban
· cario no constituyen una prestac(6n de serui 
·cios, puesto.que ~sta con~!ste jur!dicamente 



en una obligaci6n de·hacer, entanto que aque 
Zlas t(enen como objeto in.directo una.obligg 
·ci6n de dar¡ 

~)Porque al excluir la propia le_y, espe
c!ficamente de su aplicación los créditos ~ 
bancarios, para compras a plazo o prestaci6n 
de servicios con pa~ diferido, con ma._yor!a 
de razón estd excluyendo los demás cr6ditos 
que otorga Za banca con fines distintos; 

5) Porque la "prestaci6n de servicios" a 
que.se refiere la ley y los antecedentes de 
la misma, son ~..u.y ajenos a la actividad ban
caria, puesto que menciona Za "reparaci6n de 
toda clase.de productos", as! como el "acon.
dicionantiento, reparaci6n1 limpieza o cual-
quier otro similar." 

6) Por.que la legislaci6n bancaria, por re 
caer sobre una actividad mercantil especiali 
zada, tiene el carácter de ley especial, treñ 
te a la Ley de Protecct6n al Consumidor que
t iene el carácter de ley general, subsistien 
do aquella en toda su vigencia, por no haber 
sufrido una derogación expresa, como corres
ponde hacerse, según f6rm.ula derogatoria de 
nuestro sistema Jur!dico, cuando se trata de 
una ley especial ••• 

Como .se puede observar, el criterio sostenido por la -
CNBS, se expresó en torno a operaciones de cr6dtto y, en -
el caso de Zas arrendadoras financieras, su actividad pri!!:. 
cipaZ radica en adquirir el dominio de bienes para darlos 
en arrendamiento, con toda la comptejidad del mismo, lo ~ 
que implicar!a la expresi6n de otros dpintones administra
t ivas~-- ·por i"c;-q-ue estimo es m.eJor incz'utr, den.tro del artJ. 
cu lado del Cap{tu.lo III, del T!tulo III, de ta LGICOA, un 
art!culo que expresamente dispusiera que no es aplicable a 

zas act to idades reat'izadas· ·.cor- tas arrcndador·as jtnancie-
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ras, las disposiciones de la Ley Federal de Protecci6n al 
Conswnidor.y creo que. eso solucionarla el problema, sobre 
todo porque el a. 53 de dicha Ley del Consumidor, estable-
ce: 

••• Cuando los contratos a que se refiere es
te art(culo (contratos de adhesi6n) hubieran 
sido autorizados o aprobados, óonforme aalas 
disposiciones legales aplicables.por otra au
toridad, 6sta tomar6 las medidas pertinentes 
preuia audiencia del prooeedor, para la m.odi
ficac i6n de su clausulado, a moci6n de la Pro 
curadur!a Federal del Conswnidor... -

Y ello dar(a pie para otras interpretaciones tendien
tes a la pretendida a~licaci6n de la LFPC, en las ope~~ci2 
nes de arrendamiento financiero. 

04.5. Derecho Prtoado.~ El Coco, en su carácter de 
ley general, se apltcará a Zas relaciones que se deriuan -
de un contrato de arrendamiento financiero, en lo que no -
prouea su ley especial, que lo es la LGICOA; igualmente se 
aplicarán los usos bancarios y los usos mercantiles en lo 
que no prooean ambas; y, finalmente, el ce, en forma supl~ 
torta, en cuanto a las disposiciones relatioas a Za capaci 
dad de las pa~tes, a Za teor{a general de las obligaciones 
a la teor{a de Za nulidad de los contratos, su resoluci6n, 
11tc.' en u trtud de lo dispuesto por el ª• 2Sl y el á. 81 -
del Coco. 

05. Etim.olog(a.-- El contrato de arrendam.iento fina~ 
ciero, es m.undCalm.ente conocido con el nombre con que se -
le bautCz6 en su lugar de origen: Leasing, mism.o que ado2 
t6 su denom.Cnact6n del oerbo Cngl6s "to leasa", que stgnt• 
fica "arrendar" o "dar en arrtr1ndo" ~ 'y .d"l sustant tvo 
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"Zease" que expr'1sa en fdfoma inglés "arriendoª, "escritu
ra de arriendoª, "censo", •locact6n" (VIII, 29). 

En N4rico, según se ha obseruado, se le deno~fna Con~ 
trato de Arrendamiento Financiero. En Francia es conocido 
como Credit-Bail (crédito-arrfendo) o Location-Financement 
(Locaci6n Financiada). Alemania lo 'f.dentifica con el mis
mo nombre originario • 

. En Gran Bretaña, tgualmente se le identifica como ---
Leasing, incluso, ~a~ta 1970, las dos mayores sociedades -
brit~nicas fueron: la Hercantile Leastng Company Ltd.,q,tQ 
financieramente depend!a de la Hercantile Credit Com.po.ny -
Ltd. 1 y la Equtpm.ent Leasing Company, que procede del Lea.
se Plan International-Hambtos Bank (XXX, 50) • 

• 



CAPITULO PRIH ::RO 

LOS CONTRATOS DE ADHESION 
SON LEONINOS 

01 •. Introducct6n.- Según se dtjo, los contratos de -
adhesión no son leoninos por su propia naturaleza;.e. t., 
el predicado del sujeto n~ corresponde a éste en forma 
esencial, Zue~o entonces, la premisa mayor es falsa. 

Para que los contratos de adhesión fuesen leoninos, 
de esencia o por su propia naturaleza, serla menester que 
de la misma.ley as! se deriuara y en cuanto a ello, no exi2, 

te una ley espec(fica que los regule; o bten que, habi~nd~ 
se analizado todos, absolutamente todos los contratos de -
adhesión que existen, se llegara a esa conclusión a traués 
de dicho análisis,pero ello es imposible y no necesita ma
yor expl icac i6n. 

Por otro lado, la premisa es falsa en cuanto que pre
dica algo del sujeto, como si fuese esencia de éste. Pero, 
aunque no es dé su esencia, sl es uerdad que la probabili
dad de que los contratos sean· leoninos, es mayor en los de 
adhesión y la razón estriba, fundamentalmente en dos moti-
uos: 

1.SJ.- Que una de las partes, en forma unilateral, re-
dacta por s{ misma, el contenido-de las cláusulasdel con-
trato, y persigue e~ mayor beneficio y la m{ntm.a responsa
b!l idad. 

La ausencia de normas imperattuas en cuanto a este ti 
pode contratos, el carácter meramente disposttioo de Zas 
normas legales existentes y, el interés de una de las par-
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tes de eltminar hasta el máximo posibZe1 los supuestos de 
su propia responsabilidad, han sido los hechos determinan
tes de la elaboract6n de los contratos leon!nos. 

Garrigues 1 refiri6ndose a Za materia bancaria, .ha mani 
festado: 

La concentración capitalista, al poner en manos de las 
grand.es empresas un enorme poder!o económico, ha barrenado 
los princtpios liberales de la contrataci6n. Al proyecto 
de contrato cuyo contenido, predeterminado un.tlateralmente 
por la empresa, que goza de postción dominante, no puede -
ser materta de discusión. La contratación bancaria se cq
raeteriza principalmente por la tQTldencia a ser una contrg 
taci6n dictada o de formular to. Esta not"a peculiar deriva 
del hecho de ser el banco una fuerte empresa capitalista -
que impone sus condiciones aZ otro contratante, el cual -
puede aceptar o rechazar en bloque las condiciones ofreci

_das, pero no modificarlas. El contnzto sigue gozando de -
Zas uirtudes de un consentimten~o 1 es decir, del concurso 
de la oferta y la aceptación ••• , pero Za coincidencia de -
voluntades stgue aqu! un proceso distinto: una voluntad -
se impone y la otra se somete. Se consiente, o mejor di~ 
cho, se asiente a una resolución tomada por otro. As! co
mo a la oferta oral o manuscrita sustituy6 en su d!a la -
oferta mecanografiada, as( a 6sta ha sustituido hoy el m.6-
dulo y Jor11U.1.lario i:Apreso en Za póliza. A Zas condiciones 
especiales (subjetiuas) reemplazan hoy las cond!ciones ge
nerales (impersonales). La contratación bancarta se des-
personal iza o se deshumaniza al ser canalizada por Za u!a 
de una adhesi6n a las cláu~ulas preestablecidas por el ba!l 
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coy contenidas Gn formularios normalizados que el cliente 
debe firmar man.tfestanc1o asú su uoluntad de contratar con 
arreglo a aquellas condiciones (XY, 4l, 42). 

Serla mJJ.y discutible, actualmente, se tratáramos de 
aplicar lo ~anifestado por Garrtgues, a Za materia de la 
banca lllQ.Xicana. Pero, desde mi punto de uista, creo que 
s!.es aplicabl~ a las arrendadoras financieras y conside-
rdndolo de esta manera, se puede decir que otro de los mo
tioos de que zoa contratos de adhesión sean leoninos, es-
,triba en: 

2~.- Que la parte que, por s! mism.a redacta las cláu
sulas del contrato, es, generalmente, ia más fuerte econó
micamente y peratgue aum.entar su dominio a trau6s de estas 
relaciones cont-ractuales. 

02. Tipos de contratos de adhesión que pueden califi 
carse como leon(nos:- se ha dicho que el concepto de "Le2 
nino", se identifica con el de "usura" o "lucro ercesiuo"; 
de tal manera que; tomando en cuenta ambos conceptos, se -
puede definir at contrQto de adhesión leonino, como aquel, 
cuyas cláusulas han sido redactadas unilateralmente por -
una de las partes, mismas de las que se deriva una usura o 
un lucro excesivo, sin que la contraparte para aceptarlo, 
pueda discutir su contenido. 

El contrato en cuesti6n, puede ser elaborado en masa 
o en ser!e; o bien, en forma singular. Y serd de adhesión 
con tal de que contenga los elementos de: a) redacción -
unilateral por una de i·as partes, de las cl6usulas del mi§. 
mo; y, b) la no dtscua.i6n sobre Zas mismas, de Za contra-
parte. 
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Conut ene ahora def!.ntr los conceptos dfl "usura" y nzu
cro excesivon, conforme a Za Enciclopedia Ozneba: 

I. USURA.~ En su primera acepci6n, la usura consiste 
en el !nterés que se cobra por el dinero en el contrato de 
p~6stam.o; es el precio por el usus del capital. 

De acuerdo a su segunda s!gnificáct6n, que es actual-
mente Za más difund.tda, Za usura constituye el interls er
cPsivo sobre un préstamo. 

Finalmente, puede defin!rsela, con mayor am.pl!tud, co
mo todo negocio jur!dtco en el cual alguien, explotando el 
estado de necesidad, ligereza, inexperiencia o debtlidad -
ajena, se hace prometer una prestaci6n excesiva en rela--
ci6n a Za que entrega o promete. 

II. LlJCRO EXCESIVO. Por lucro se entiende la ganancia 
o utilidad obtenida en la celebraci6n de ciertos actos ju
r(dtcos, que el orden.am.iento legal califica de l!cita o -
~ t {cita, según se exceso o proporci6n, para atribuirle de
terminadas consecuencias da derecho (IX). 

Esta definición, según se obserua, contiene Za de Zu-
cro excesivo que será: ganancia o utilidad exorbitante, -
obten!da en la celebraci6n de ct:ertos actos jur.{dtcas, que 
el ordenam.iento legal califica de il(c!tos,para atribuirle 
determinadas consecuencias de qerecho. 

Ahora bien, ambos conceptos podr!an manejarse como si
nónimos, aunque ello ~o fuera exactamen~e correcto, pero -
r1n.icamente en cuanto a que tos t4rminos, en derecho mexicg 
11.0, pertenecen a di:!tintas ramas del. Derecho. La ~sura, -
es un. del.ita, según. ya se ha manifestado; y, el lucro. excs 
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sivo, una causa de res::i.ción de los contratos. Por otr.a -
parte, tambidn se podrlan distinguir, en cuanto al objeto 
material, pero nada impide atribuir a CJJ'Jtbos, como tal, el 
dinero. 

Han.ej6moslos,pues. como sinónim.os para los efectos de 
este trabajo, y siguiendo a la Enciclopedia Om.eba, en Za -
uoz "usura", tomo XXVI, pp. 566 a 5?7, uearnos los ti.pos de 
contratos de adhesión, desde un punto ae vista de derecho 
mexicano, a traués de las: 

03. FORNAS DE LA (JSURA. 

03.1. Usura credittcia. Aparece en el otorgamiento 
de préstamos con un lucro desmedido; este préstam.o puede 
ser en dinero, en t{tulos de cr6dito o en especie. 

El C6digo Penal, para el Distrito Federal, en su a. -
387, dispone: 

"Art. 387.- Las mismas penas señaladas en el art !cu
lo an~ <?~ior"', se impondrán.: 

•Art. 386.-- Comete el delito de fraude éi ·que.engañando a 
uno o aprovech6ndose del error en que éste se halla se ha
ce il(citam.ente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. 

El delft.o de fraude se castigará con Zas penas siguientes: 
I. Con prisión de 3 dlas a 6 meses y m.ulta de .3 a 10 ve

ces el salario, cuando el valor de lo defraudado no exceda 
de esta última cantidad. · 

II. Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 
veces el salario, cu~ru:f.o el ualor de lo defraudado excedt!l, 
ra de 10 pero no de 500 · veces el salario. 

III. Con prisión.de 3 a 12 años y multas hasta de 120 vs 
ces el.salario, si Ql valor de lo defraudado fuere mayor -
de 500 veces ei salario. · . 

Cuando el sujeto pasivo del. delito entregue ta cosa de -
que se trata a virtud no.s6lo de engaño, seno.de maquCna~ 
ctones o artificios que para obtener esa entrega se hayan 
emp_leadQ 1 la pena señalada en los t:nctso.s anter~ores se ªK 
1Jtentor6 con prist6n de tres d(as a dos años. 
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••• 
••• 

"VIII.- Al que vatt6ndose de Za tgnorancta ·o de 
las malas condtctones écon6m.tcas de una persona, 
obtenga de 6sta uentajas usu~artas por medto de 
contratos o conventos en los cuales se esttpu--

. ' . 
len rldttos o lucros sup~rtores a los usuales -
el el mercado. ,, 

••• 

Por su.parte, el CC parn el ~istrtto Federal, ~stable-

ce: 

"Art· • .t?.-Cuando alguno, explotan.do la suma igno
ranc ta, notoria inexpertencta o extrema miseria -
de otro, obtiene un. lucro QXcestvo que sea euidea 
temente desproporcionado a Zo que éZ por su parte 
se obliga, el perjudicado tiene derecho de pedir 
la rescisi6n del contrato, y de ser 6~ta impost-
ble, la reducci6n equitativa de su obligact6n ••• " 

"Art.2395; ••• cuando el trLterés"'sea tan despropor;. 
ctonado que haga fundadamente creer que se ha ab~ 
sado del apuro pecuntarto, de la inexpertencta o 
de Za ignorancia del deudor, a petición de éste-. 
el juez, teniendo en cuenta las especiales ctrcufl:! 
tandas del caso, podr6. rgductr equitativamente ":' 
el inter6s hasta el tipo legal ••• " 

• La palabra ''tnter6s", jur!dtcamente dos acepciones: 
Lucrativo: ganancia o utilidad qlie se obttene osa perst 
gua en la cetebractón de contratos de mutuo o présttJmD -
oneroso (a. 2393,cc y 358 coco), en senttdo estricto y 
en senttdo amplio: toda prestac!6n pactada a favor del 
acreedor, que conste preci~am.ente por escrito (a. 361 --
CoCo) ' 
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DQ zn.anQra qUe 1 un contrato de mutuo con inter6s, será 
de adhesión, si una de las partes redacta.sus cláusulas, -
stn que su contraparte intervenga en dicha redacci6n y, s~ 

rá leonino, si se establece Wl lucro desmedido. 

Lá esttmación de "lucro excesivo" queda al arbitrto -
de la autoridad Judtcial o adm.inistrativa y puede dar lu~ 
gar·a tres supuestos: 

Delito de usura, según el a. 387, fracción VIII, del 
ce citado; 

Acción de "rescisión", de acuerdo a lo establecido 
por el ce, en su a. 1?; y, 

Acción de "reducci6n de intereses", con base en el 
propio ce, a. 2395. 

So~re la represión de la usura en los pr6stamos, mu~ 
cho se ha dicho, en pro y en contra. En este último senti 

Horatorto.: Es el ¡:ago de una suma impuesta como pena al -
deudor, por la morosidad o tardanza en la satisfacción de 
la deuda. En este supuesto, "el pa.go de intereses respon
de únicamente a la idea de que el deudor de una stuna de di 
nero, por el hecho de no entregarla a su acreedor en el m2 
mento previsto, se beneficia de los productos de un capt-
tal que no le corresponde a 6l, sino al acreedor y por~lo 
debe compensar a éste abonándole el fruto del dinero. El 
interés representa por tanto, una pura compensación por -
fálta de disponibd idad del capital, con independencia de 
.Za causa~ por la cual se ha producido esa falta de disponi 
bilidad -;culpa, dolo, imposibilidad material, etc.~. -

La cuant!a deZ inter6s lucrativo y moratoria, puede ser 
convencional, legal o Judicial; es conuencional, cuando lo 
pactan las partes y no tiene más l!mttes que el que no sea 
usurarto (aa. 239~ y 2395 CC); es legal, cuando lasppartes 
no lo convinieron previamente (aa. 2394, 2395 ce y 352 Co 
Co) y es JudicialA cuando lo fija el Juez (aa. 2395 ce y -
22 a 25 LFFC). (IXJ. · · 



?4 

do se han pronunciado penaltstq.s tan autorizados como Pa-
checo y Groizard. Florian sostuuo que no siempre la oper~ 
ciónusuraria significa un daño para el sujeto pasivo; la -
ayuda 1 aun conseguida a elevado precio, puede, tal vez, Sq!. 

var a un comerciante, y también a uno que no lo sea, empe
ñado o en dificultades. De un mal, com.o a menudo ocurre -
por Za arm.on(a de los contrastes, puede surgir un bien. El 
usurero afronta el álea de perder su dinero por la insol-
venc ia del deudor, corre la etientual tdad de ser dQr...anda".10 

en juicio civil y, lo que es peor todav(a, de pagar con su 
persona en juicio penal, pues no es rara Za extorsión de -
quien, luego de haber improrado el pr6stamo y de haber em
bolsado el dinero, corre a denunciar a su benefactor, ha-
ci~ndose Za v(ctim.a. 

En pro de za represi6n de la usura, se ha dicho: 

Contra la erección de Za usura en delito se levantan Za 
libertad de contratar, Za invasión al dominio de Za moral, 
Za tutela impertinente del Estado, el incentivo ~Za simu
lación de los contratos, el fo1M!nto del alza del inter6s -
pecuniario, el riesgo de desamparar a los necesitados, Zas 
diferencias doctrino.les entre los propugnadores de que sea 
sancionable. La libertad de contratar no es un salvocon~ 
dueto para Za comisi6n de actividades antisociales; Za mo
ral termina sus fronteras en la zona de la peligrosidad; -
el Estado no debe complicarse con Za auidez desapoderada -
pronta a· cebqrse en las penurias hr.an.anas; Za simu-iac!6n de 
los contratos no es inaccesible al desenmascaramiento; el 
temor a los riesgos es aleatorio y fuerzd a Zp energ{a más 
que a Za blandura; la sanct6n no se propona extirpar sino 
morigerar la usura, fuera de que casi tpdos ~os delitos --



'15 

perdúran.; las discrapanctas en·tre Zos int6rpretes deJarfrn 
en blanco muchas páginas del C6digo penal. Las objeciones 
quedan allanadas aun considerando que al erigir en delito 
_la usura no tiene poder(o el ascetismo ni la moral, ni la 
econom(a, ya que no es un delito contra Za religi6n ni con 
tra la econom(a nacional sino contra el patrimonio. El ~ 
ab~so de la apremiante necesidad ajena mediante un prdsta
mo .usurario tiene un contenido jur(dico relativamente pre
ciso y revela una avaria tan desalada como para justificar 
Zas providencias enérgicas de la sanci6n penal. 

03.2. Usura real.- Consiste en aprovecharse de la n~ 
cesidad de otro media~te la concertaci6n de contratos no -
crediticios -compraventa, prestaci6n de servicios, arrendg 
miento, ele-. Son ilustrativos al respecto, los ejemplos -
que trae Antolisei: vender algo a precio exorbitante, exi 
gir un precio exagerado por el alquiler de una casa, co~ 
brar un honorario profesional desmesurado aprovechando Za 
gravedad del enfermo. 

Contra Za usura real, es aplicable, en materia penal, 
el propio a. 38'?, fracción VIII; y, por lo que hace a la -
materia mercantil y civil, igualmente es aplicable el 
propio crt !culo 111e11ciona:b (17). y el 2228 ce. 

La hipótesis que se contempla, tanto en el a. 17, co
mo en el 2395 del ce, se refiere a la lesión y, según el a. 
2228 del ce, la'lesi6n produce la nulidad del contrato; es 

decir, que en realidad Za acción de rescisi6n a que se re
fiere el a. 1'? mencionado, no es tal, sino la de nulidad. 

Por otro lado, el a. 385 del Coco, determina que las 
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uentas m.ercant iles no se resci.nc:Hr6n por causa de l:asi.ón; 
tambi.6n debe entenderse que se habla de··nulfdad. 

La Ley Federal de Protecci.6n a~ Consum.idor 1 se establ,!. 
ció con·ez objeto de salvaguardar los tntereses de las clg 
ses d6biles, que se prest.un.e son los conswnidores y establ.sz. 
ce una ~erte de acciones a favor de los miS11t0s, para resol, 
uer, resci.ndtr o solicitar la nulidad de los actos,: conve
nios o contra.tos que estimen lesivos para sus i.ntel"eses. 

Tratánd~se de sociedades, el a. 2696 del ce, establece 
la nulidad de una sociedad en que se estipule que los pro
vechas pertenezcan exclusivamente a alguno o algrzn,Qs de ~ 
los· socios y todas las p6rdi.das a otro u otros, es decir, 
Zas sochdades que estqblecen cl6usulas t'eoninas. Sin e14-
bargo, esta nulidad no es propiC111tente tal, porque supone -
la subsistencia del ente. Es una ineficacia por completo 
distinta a la inexistencia y a las nulidad reguladas en el 
ordenam.iento c_tvH, puesto que si bien se llega a la e.xtin 
ci6n del contrato, esto se realiza por un procedim.iento e~ 
pecial de disoluci6n y de liquidaci6n de la sociedad, com.o 
~xpresamente indican aquellos pr~ceptos (III, 78). 

· El a. 17 de la LGSfl¡ establece: No producir6n ningM. 
efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más -
soci?s de la pcÍrticipact~n ~n las ganancias. En el caso -
anterior se trata de Za prohibici6n de sociedades civiles; 
y, en este caso, de sociedades mercantiles, de establecer 
cl6usulas leoninas. 

Tamjli6n debe considerars~ que,_por encerrar.un pacto -
Leonino en contra del socio (fidu7iario), no ser!a.v6lida 
una transmistón de ac~iones en fideicomiso, cuando Za tns-
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Htuci.6n fi.duciari.a adquirente fuera privada del derecho -
a rtacibtr uttltdades, las cuales retenga el fidetcorniten
tQ1 o bien, se concedan al fidtaicomi.sarto. En este caso, 
la fiduciaria realmente no serta socia, sino que el fidei
comitente conseruar!a tal carácter. En virtud de un convs 
ni.o, el fidetcomitente ~( puede ce~er el derecho de voto a 
la. fiduciaria y el derecho a Zas utilida<;tes al fideicomisg 
rto (III, 98). 

Greco, ta.mbi6n considera como leonina esa forma inte
resante a que se recurre en la práctica para enm~scarar la 
exclusi6n de un. socio en·zas utilidades ••• , consistente en 
atribuir a los otros socios un interés fiJ~ por sus aport!! 
ci.ones, que absorba toda ganancia previsible, lo que e~tre. 
nosotros podr(a aplicarse a los llC1J11.CZdos intereses cons-~ 
tructiuos que pueden pactarse a favor ~e los socios de la 
s. A. (a. 123 LGSN), y de za s. R.-L. (a. 85 ib.), si no -
fuera porque su cuant(a no puede exceder del 9% anual (del 
ualor nominal de la acción o !ie la parte social) y el pla
zo máximo de su vigi Zancia no puede exceder de _tres años. 
En cam.bio 1 pactos .estatutarios y acuerdos de Juntas o asCI!!: 
bl.eas que concedan a funcionarios de las sociedades, que a 
su uez, sean socios mayor itar.ios, sueldos u honorarios que 
absorban o mtnirnicen las utilidades anuales, los que, con
secuentemente, afectan al socto minoritario, s( pueden con 
siderarse como pactos o acue.rdos leoninos, am6n de que su
pongan abuso de poder de Za mayor!a que controle Za socie
dad (III 1 98). 

03.3. Usura social.- La usura crediticia y la real; 
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son form.as·de usura indiutdual, en las que una parte -el 
prestamista, poseedor de la cosa o s~jeto capaz de propoc 
cionar el seruicto- aprouecha el especial estad9 de nec~si
dad del sujeto pasiuo para exigirle una contraprestaci6n -
desproporcionada con la.que ·brinda • 

. En Za usura social, en cambio, se explota un estado de 
necesidad popular. Es la expoliact6n indiscriminada de pee 
sonas indeterminadas, cuyos ejemplos más elecuentos son el 
agto y el monopolio. 

AGIO.- Según el diccionario de la lengua, es za dife~ 
rene ta favorable· en el comercio de monedas, divisas y ualo
res mobiliarios, o en el descuento de documentos c0111'!rcta-
Zes. 

la mayor{a de estas operaciones las realizan Zas tnst! 
tuciones de cr6dito, mism.as a Zas que el r6dtto o tnter~s -
sobre Zas tnismas, · es fijado por las autoridades hacendar·ias, 
eso por una parte; por otra parte, es un servicio público 
que únicamente puede proporcionar el gobierno federal, de -
manera que, aunque la diferencia favorable de que nos habla 
Za deftntci6n de agio fuese exorbitante, en este caso de h~ 
cho estarlam.os frente a contrato u operaciones de cr6dito -
leoninos, pero no de derecho. 

En cuanto a que estas operactones puedan ser practica
das por otro ttpo de empresas, conviene aclarar que, tratá~ 
dose de ualores mobiliarios, que son aquellos que se expi-
den en serie o en masa (a. 3g LHV), Za venta es regulada a 
trau6s de las bolsas de ualores, por zo que tampoco sé da~ 
r{a ese supuesto, en virtud de qu.e son vigiladas. P.or Zas -



sociedades hacendarias, igualmente, quienes interuienen en 
Za estipulact6n de zos intereses. 

Por lo que se refiere a otro tipo de operaciones simi 
Zares, por ejemplo el descuento, la cuenta corriente, etc., 
ya hemos vtsto que el a. 385 establece que Zas ventas mer
cant tles no se rescindirán por causa de lesi6n; pero al -
per.judicado, además de la acción criminal que le competa, 
le asistirá Za de daños y perjuicios contra el contrqtante 
que hubiese procedido con dolo o. malicia en el contrato o 

en su cumplimiento. 

Art(culo que es ap,icable, por lo regular, a toda la 
materia mercantil. 

En cuanto al: 

NONOPOLIO.- Según el diccionario de la lengua españQ 
Za, es la circunstancia de constituirse una persona o una 
empresa en el único ofertante de un producto o servicio, -
en un mercado dado. 

Como es bien sabido, se encuentra prohibido por el a. 
28 Constitucional. 

Tambi6n podr(amos considerar dentro del contexto de -
Za usura social, Zas figuras tipificadas como delitos con
tra la econom{a pública, tales como el acaparamiento, ocu¡ 
taci6n o injustificada negativa para su venta, de art(cu-
los de primera necesidad o de consumo necesario» con el o~ 
jeto de obtener un alza en los precios o su ocultaci6n (a. 

253 CP.) 

As!, pues, según nuestro Derecho, los contratos de -
adhesión serdn leoninos en Zas hipótesis Cndicadas. 



·~:rf.ste algo tneuitabl e en 
~Z crecimiento de un. pati
to feo: tiene que utvir 
Rara convertirse en cisne. 
(XXI, 205). 

CAPITULO SEGlJNdJ 

LOS CONTRATOS DE ARRENDA}! IENI'O FINANCIERO 
SON CONTRATOS DE ADHESION 

(Premisa 11lQnor) · 

01. Seg6n apunt6 en el cap!tulo preliminar, el co~ 
trato de adhesi6n es aquel cuyas cláusulas han sido aprobg 
das por alguna autoridc.d o redactadas unilateralmente por 
una parte, sin que la otra parte, para aceptarlo, pueda 
discutir su contenido. 

02. Elementos del contrato: de Za definici6n des
prendemos tres elementos: 

a) Que Zas cláusulas hayan sido aprobadas por algu
na autoridad; 

b) Que sean redactadas unilateralmente por una par-
te; 

c) Que la otra parte no pueda discutir su contenido. 

De la teor!a de la libertad en los contratos, des
prendemos dos más: 

d) Que exista libertad de contratar; y, 

e) Que el objeto que persiga una de las partes,. no 
se encuentre en poder de un solo individuo. 

A la luz de astos elementos, se anaZ iza el contrato· 
de arrendamiento financiero: 
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Por lo que hace al tnct.so a), el a. 75 de la LGICOA. 11 

dispone: 

Art. ?5.--La Comisi.6n Nacional Bancarta y de Se 
guros estard facultada para señalar Zas cláusu= 
las básicas obligatorias de los contratos de -
arrendamiento financiero, pudiendo examinar y, 
si. lo juzga procedente, aprobar o m.odi.fi.car los 
modelos de contrato que tengan las arrendadoras 
fi.TllJ.nc i.eras. 

El elemento expresado en el inciso referido, se cwn.
ple indiscutiblemente. 

En cuanto al inciso b), es costumbre de las arrenda
dorqs, antes de celebrar el contrato, el presentarlo para 
su 'aprobaci6n ante Za CNBS, lo que i.mpltca, que lo redac -
tan en forma unilateral. 

Luego entonces, támbi.6n el elemento del inéiso c) es 
manifiesto, por cuanto que, si las cláusulas son redacta-
das unilateralmente por las arrendadoras financieras, ello 
si.gni.fica que la otra parte no interviene en la elaboración 
de di.chas cláusulas. 

El elemento del inciso d) que se refiere a la liber
tad de contratar y para que ésta exista se requtere que -
una de las partes tenga Za fa<:ultad de celebrar o no el -
contrato, as( como de escoger a za persona con qui.en cele
brarlo, también se cumple en los contratos de arrendamien
to ftnanciero, pues según indiqu6 en el cap{tulo preztmi-
nar, .este ti.pode contratos es una nueva fórmula de finan
ciaci6n, frente.a Zas clásicas o tradicionales con que CU"!:!, 

ta un ~mpresario para allegarse fondos econ6micos que le -
permttan el desarrollo de au enf:Presa. As!, si de socieda-
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des an6nimas se trata, pueden ciptar, o bien por aumentar 
su capital soctaz, bien sea por aportaciones posteriores 
de los socios, o por czdm.isi6n de nueuos socios {aa. 99, y 

111 LGS!!}- o. a traués de la emisi6n de obligaciones (a. --
208 LGTOC)••; e, incluso, también pueden celebrar contra-
tos de apertura de crédito (a. 291 LGTOC)•••. 

Si de otras sociedades mercantiles, distintas a Zas 
de 'capital, se trata, también disponen del primero y úZti
m.o recurso para obtener las sumas necesarias para increme~ 
tar su capital. Y, si de comerciantes indtuiduales se trg 
ta, puede éste disponer de la.facultad de celebrar contra
tos de apertura de cr6dlto. 

Es decir, que el contrato de arrendam.tento financi~ 

• Art. 9R.--Toda sociedad podr& aumentar o disminuir su cg 
pi tal ••• 

Art. 111.~Las acciones en que se divide el capital so-
cial de una sociedad an6nima estarán representadas por t{
culos nominativos que servirá~ para acreditar y transmitir 
Za calidad y los derechos de socio, y se regirán por Zas -
disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea 
compatible con su naturaleza y no sea modificado por la -
presente ley. 
•• Art. 208.~Las sociedades an6nimas pueden emitir obligg 
ctones que representen la participación in.diuidual de sus 
tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de -
la sociedad emisora ••• 
•••Art. 291. En virtud de la apertura de crédito el acmiibzl 
te s:z cbliga a ]X)IT1ra dis¡xsiciái. c:i?l ccrnditado, o a cmtraer p:.¡rcun:b:l de 
éste una obligaci6n, para .que el mismo haga uso del crédi
to concedido en la forma y en los t6rminos y condiciones -
convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al 
acreditanté las sumas de que disponga, o a cubrirlo oports 
nam.entQ por el importe de Za obligaci~n que contrajo, Y en 
todo caso a pe.garle los intereses, prestacionQs, gastos Y 
com.tstones que se ~stipulen. 



ro no es el único· recurso con que cuentan los empre$arios, 
que pudtera hacer pensar que de alguna manera se encontra
ran. conatreñtdos para utilizar esa forma de financiamiento 
para un desenvolvimiento sano de sus empresas. 

La otra caracter(stica de la libertad· de contratar, -
que se refiere a que una de las partes pueda escoger a la 
persona con quten Ita de celebrar el contrato, también se -
cumple, pues como anotl en el cap(tulo introductorto eris ' -ten varias arrendadoras financieras que son precisamente -
Las únicas facultades para celebrar c~te tipo de·contr~tos, 
en forma habitual (a. 78 LGICOA)• por lo que, el Último.-
elemento de los contratos de adhesi6n, señalado en el tncj, 
so d), tambi6n se cumple, pues el objeto material que per
sigue una de Zas partes a trau6s de la celebración del con 
trato, puede obtenerlo por intermediación de varias arren
dadoras financieras. 

• Art. ?B.~ Sólo las arrendadoras financieras, que cuen
ten con concesi6n otorgada por za Secretarla de Hacienda. 
y Cr6dito Público, conform.e al a. 47 de esta ley, podrán 
dedicarse habitualmente a la celebración de los contratos 
de arrendamiento financiero a que se refiere el presente 
cap(tulo. · 

Las personas f!sicas o morales que, sin tener concesi6n, 
se dediquen habitualmente a la celebración de les contra
¿os a que se hace alusión en el párrafo anterior, quedarón 
sujetas a.la intervenci6n y a zas sanciones que se seña-
lan en el art!culo 146 de est~ ley. 



Los esfuer;:os todos de Carlos Federi 
co GOschel, giraban en tomo a un µi!?, 
to centra¡: la incorporaci6n de la 
idea del AMOR a los problemas del D~ 
recho y la Justicia. Para 6l, no~ 
existe Derecho sin AKOR. Con un ra
zonamiento un tanto teol6gico, invo
ca, en apoyo de su tesis, la analo-
g{a con la Trinidad. Así como en és 
ta, Dios est6 sobre nosotros, con -= 
nosotros y dentro de nosotros, la -
senda del Derecho es: obediencia, -
libertad y ANOR. La humanidad, com
puesta .por una multitud de personas, 
aparece unida en un único sér: aqu! 
es donde radica el concepto de la per_ 
sonalidad, que se da por igual en tQ 
dos los individuos y los une en der~ 
chos y deberesº Por este camino de 
razonamiento llega nuestro escritor 
a la tesis de que el D::RECHO se ide~ 
t ifica con el ANOR (XXXV, 125). 

CAPITULO TERCERO 

EL· CONTRATO DE ARRENDANIENTO F'IllA/ICIERO · 
ES UN CONTRATO LE..'ONINO 

(Conclusi6n) 

01. Consideraciones preliminares: históric~~ente -
creo, ya se ha demostrado la prepotencia f{sica, pol(tica 
y económica del m6s fuerte, t. e., el poder del m.ás fuerte. 

Paralelamente a estas tres concepciortll del poder, -
como enfrentdndoseles a través de los tiempos, tenemos --
otras dos concepciones: la inconformidad y la esperanza. 

La inconformidad, en cuanto que el ser hum.ano nunca 
est~ satisfecho, siempre es un ser de superación, tan es -
as!, que si no ~ivim.os en lo mejor de Za vida, es induda-
ble que vivimos mejor a co~o vio(an los seres humanos de -· 
antaño. Y aún as!, no estamos satisfechos, siempre encon-
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trarem.os una raz6n para estar inconformes, porque se quiere 
df.sfrutar de mejores cosas,, mejores escuelas, mejores estu
dios,, mejor todo (XXXIX) 

Pero además,, hay la esperani!a,, en M6xico,, por lo me~ 
nos cada seis años, de mayor justicia, de mejores goberno.n
tes, una esperanza de vi.uf.r 11Lejor. En consecuencia, el po
der d~l más fuerte,, ~ebemos erradicarlo para que prevalezca 
el poder del derecho. Pero ••• ¿qué es el poder?. 

01.1. En primGr lugar, et poder no es la fuerza bru
ta o irracional, porque esto ea contrario al Derecho, según 
ya se expuso en la teorta de! m6s fuerte en su prtmera con
cepc(6n,, que es comple.tam.ente ajena a toda idea de Estado y 
de Derecho. 

Pero para precisar ctaramente el concepto de poder, -
hay que distinguir dos palabras importantes 
culan !ntegramente con el concepto de poder: 
y el dominio. 

porque se vin
la influencia 

Veamos la influencia: es aquella capacida~ que tie-
nen algunos individuos para inducir a sus congéneres a adoa 
tar un comportamiento determinado. Quien influye en alguien . . 
no lo estd obligando en el sentido jur(dico de la palabra,, 
no le est& diciendo: hazlo o te sanciono, sino únicamente 
le est6 sugiriendo una conducta, pero debido a que ese indi 
uiduo goza de prestigio,, de carisma. 

En cuanto al dominio, éste es la cualidad que tienen 
algunos indiuiduos para de hecho, imponer sus puntos d'e ui~ 

ta en el grupo colectivo al que pertenecen. Ya es más fuer 
te el dominio que la influencia. El dominio es más autori.
tario, es impos!tiuo, solamente que este dominio es; por lo 
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gtmeraZ ant iJur(dt.co, o bien, raede ser incluso jur(dico, 
recu€rdese la época de la monarqu!a, pero es injusto, en -
consecuencia, este dominio lleva a situaciones de o¡:resi6n, 
lleva a hacerse obedecer por la fuerza, por el temor, por 
el miedo; produce a los dictadores, no es cobrar impuestos 
proporcionales, es arrancar a los individuos lo que quiere 
el monarca, el señor feudal, el dictador. En consecuencia, 
se·domt.na a los demás, pero no hay justicia, es arbitrario, 
de ah! que entonces, sea una tmposición de hecho, que cho
ca con la razón, que choca con la raz6n que busca la justi 
cia, que choca con la razón que busca la igualdad (Idem). 

En cambio, el peder del derecho, es la facultad de 
hacerse obedecer s!, pero para conducir a la colectiuidad; 
el poder es Za facultad de resolver los problemas sociales 
im.perativamente, o sea que es la facultad de hacerse obed~ 
cer, pero que no deriva de Za razón de la fuerza bruta, o 
del dom.tnio, sino de la fuerza de la razón. De manera que 
es una facultad que tiene alguien, otorgada por alguien; -
es una facultad que tiene el gobernante, que se la otorga 
el cuerpo de leyes, surge del pueblo. Y esta facultad se 
tiene con una finalidad, con una teleología noble, con la 
finalidad de garantizarles a los individuos, sobre todo, -
su existencia f(sica, su integridad, de asegurarles sus -
propiedades, posesiones ydQrechos. Es un poder pa.ra enri
quecer su acervo cultural, es un poder de compulsar a la -
sociedad para hacerla cada vez mejor (Idem). 

De manera que, el poder no es s6lo jur(dico por su 
origen, por haber sido creado conforme a Zas normas, sino 
el poder tambt6n es Jur!dico por su desenvolvimiento, que 
es el poder buscando proteger libertados, porque solamente 
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cuando se busca beneficiar al hombre y a la mujer, a la fg 
milia,- se habla de poder (Idem). 

En consecuencia, se habla del poder, cuando éste exi~ 
te por una concesión jur!dica, pero este poder existe parq 
que se pueda cumplir el derecho auténtico y justo del Estg 
do mismo; y, el fin deZ. derecho, es la superaci6n del hom
bre, 1.a realizaci6n del hombre y por eso es que el poder -
debe ser jur (dico en su origen y en su finalidad. El dere
cho ~z, entonces, elemento de uinculaci6n social y no debe 
ser medio de opresi6n social, debe ser, por lo tanto, ele
mento de dignidad y no de servidumbre (Idem). 

Por ello, debemos erradicar, debemos oponernos a la -
prepoteru:ia del más fuerte tanto f(sica, como política y -

econ6micQ~ente; porque la fuerza f{sica brutal, es trraci~ 
nal, porque la fuerza política y econ6mica es dominaci6n, 
opresi6n, quizá menos irracional que Za primera, pero tam
poco persigue el bienestar general. 

Por lo tanto, debe preualecer el poder del derecho y 

sí el fin del derecho es Za superación del hombre, se debe 
buscar que el contenido de las norw.as persigan esa noble -
teleolog(a y si se observa lo contrario, hay que tratar de 
conseguir que se les sustituya por otras más adecuadas a -
dicha finalidad. no violarlas o no observarlas pues ello 
implicar(a un caos. Esjorzarse s!, en conseguir que el o~ 
den jur(dico vigente se mejore y se llegue al derecho jus
to. Pero si, en un caso concreto, no se logra esto, no -
queda T:'..ás camino, indudabler,.,:.ente, que someterse al derecho 
Dositiuo, pues, de lo contrqrio, se destuir{a Za confiaJtZa 
en el derecho en general y en su rrirácter inviolable, mien
tras rija cow..o tal derecho (XXXV, 120). 
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Y para referirme ya al t<:Ha planteado: 

02. Los contratos de arrendamiento financiero son -
leoninos: debo decir que llegue a ese ·convencimiento des
pués de ·analizar algunos formularios de contratos ·de arrea 
dam.iento financiero y, sobre toda, después de estudiar las 
normas que lo regulan, pues de su lectura se _des~rende clg 
ramente, que fueron elaboradas por las propia~ arrendado~ 
ras financieras, pues ninguna de las normas les imponen la 
m{nima responsabilidad. 

EstOJnDs en presencia de un grupo económicamente más 
fuerte y, por ese simple motivo, no deber!a predominar su 
opinión en la mente del legislador para dictar las normas 
atingenies a su regulación, pues buscan los mayores benefi 
cios sin sufrir ningún ri~sgo; el menor riesgo lo evitan, 
a pesar de que el tdrmino nempresa", implica arri<!sgar ca
pital; i. e., el empresario es un ser que arrie~ga pera, a 
través de la organización del trabajo y del capital, obte
ner benefi e ios. 

Quiz~ se piense que las empresas que hagan uso de -
esta forma de financiamiento, que por cierto, es Za más CD~ 
tosa que las tradicionales, no son grupos débiles, pero -
ello implica ya una duda. Por otro lado, suponiendo que -
no sea as!, el arrendatario financiero persigue, a trav5s 
del uso y disfrute de los objetos o bienes que le intere-
san, colocar en el mercado lo que produce con ell~s, de -
ah.! que, si no se quiere pensar en ellos, se haga por la -
masa consumidora, quien siempre es quien resiente la cali
dad buena o mala y el precio de los productos que ha de ag 
quirir. 

Pero analicemos mejor, los diecisiete art!culos que 
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regulan el contrato de arrendamtento financiero. Algunos 
anicamente se transcribirán para tener una visió~ completa 
de la reguZaci6n; y, los que ameriten explicación, se e:r:
pl icarán. tomando en cuenta el. ftn que se persigue. 

02.1. Articulado: 

Art. 62.~Las sociedades que disfruten de con
cesión j:xi.ra operar como arrendadoras fina.ncie
ras, s6Zo podrán realizar las siguientes operg 
e iones: 
I. Celebrar contratos de arrendamiento fina.n
e tero; 
II. Adquirir bienes, para darlos en arrendam~ 
to financiero; · 
III. Adquirir bienes del futuro arrendatario, 
con el compromiso de darlos a éste en arrenda
miento financiero; 
IV. Obtener préstamos y cr6dttos de institucio 
nes de cr6dito y de segr.iros del pa!s o de entI 
dades financieras del exterior, destinados a -
la reaZizaci6n de Zas operaciones que se auto
rizan en este cap!tulo1 as{ como de proveedo-
res1 fabricantes o constructores de los bienes 
que serán objeto de arrendaJniento fina.nciero. 
La Secretar!a de Hacienda y Cr6dito Público, -
mediante reglas de carácter general, podrá au
·torizar otras fuentes de financiam.iento; 
v. Obtener pr6stamos y cr6ditos de institu-
ciones de cr6dito del pa!s c:i de ent·idades fi-
nanc ieras del exterior, para cubrir necesida-
des de liquidez, relacionadas con su objeto so 
cial; -
VI. Otorgar cr6ditos refaccionQrtos e hipote
carios, con.base en Zas reglas de carácter ge
neral que emita la Secretarla de Hacienda y -
Crédito Público, oyendo la opini6n de Za Comi
si6n Nacional Bancaria y de Seguros y del Ban
co de H6xico; ... 
VII. Otorgar créditos a corto plazo, que se r~ 
lactonen con contratos de arrendam.tento ftnD.n
c tero1 con,fornw a las reglas de car6cter gene-
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Públfoo; -. 

VIII. Descontar, dar en prenda o negociar los -
t(tulos de cr6dito y afectar los derechos, proue-
nientes de los contratos de arrendamiento financi~ 
ro, o de las operaciones autorizadas a las arrendg 
doras con las personas de las que reciban financig 
11Z.iento; 

IX. Const itutr dep6sitos, a la u is ta y a pla
zo, en instituciones de cr6dito y bancos del ex--
tra.njero, as! como adquirir uaZores aprobados para 
el efecto por la Comisi6n Nacional de Valores; 

X. Adquirir muebles e inmuebles destinados a 
sus oficinas, y · · 

XI. Las demás operaciones análogas y conexas 
que, mediante regles de carácter general, autorice 
Za Secretar!a de Hacienda y Cr6dito Público, oyen
do Za opinión de ¡a Comisi6n Nacional Bancaria y -
de Seguros y del Banco de lléx ico. · · 

Art. 63.--Por oirtud·del contrato de· arrendamiento 
financiero, Za a..-rendádora financiera se obliga a 
adquirir deter~inados bienes y a conceder su uso o 
goce temporal, a plazo forzoso, a una persona f!si 
ca o moral, oaltg6ndose ésta a pagar como contra-
prestaci6n, que se liquidará en pagos parciales, -
seg~n conoenga, una cantidad de dinero determinada 
o determinable que cubra el ualor de adquisici6n 
de los aenes, Ías cargas financieras y los demás -
accesorios, y a adoptar al vencimiento del contra
to alguna de la.s opciones terminales a que se re-
fiere esta ley. 
Al establecer el plazo forzoso a que hace menci6n · 
el párrafo anterior, deberán tenerse en cuenta Zas 
condiciones de liquidez de Za arrendadora financie 
ra, en función de los plazos de los financiam.ien-= 
tos que, en su caso, haya contratado para adquirir 
lo.s b-i enes. 
Los contratos de arrendamiento financiero deben -
otorgarse )?or escrito o rat~ficarse ante la fe de 
notario publico, corredor _publico o cualquier otro 
fedatario· p~blico, y podrán asentarse en el Regis
tro Público de' Com.ercio, sin perjuicio de hacerlo 
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en· otros registros que Zas leyes determtnen. 

Art. 64.--La arrendataria podr~ otorgar a Za or~ 
den de za arrendadora financiera, uno o varios pg, 
garés, según se convenga, cuyo importe total co~ 
rresponda al precio pactad.o, por concepto de ren
ta global, biempre que los venctm.ientos no sean -
posteriores al plazo del arrendamiento financiero 
y que se haga constar en tales documentos su pro
cedencia de manera que queden suficientementeü:len 
tificados. La transmi~ión de estos t!tulos implI 
ca en todo caso el traspaso de la parte correspoG 
pondi.ente de los derechos del contrato de arrenda 
miento financiero y demás derechos accesorios eñ 
Za proporci.6n que corresponda. 
La suscripción y entrega de estos t!tulos de cr6-
dito, no se considerará como pago de la contrq:re.:! 
taci6n, ni de sus parcialidades. 

Art. 65.--Al concluir el plazo de vencimiento del 
contrato una vez· que se hayan CW7tplido todas las 
obligaciones, Za arrendataria deber~ adoptar alg~ 
na de las siguientes opciones terminales:· 
I. La compra de los bienes a un precio inferior a 
s·u valor de adquisición, que quedará fijado en el 
contrato. En caso de que no se haya fijado, el -
precio debe ser inferior al ualor de mercado a la 
fecr.a de compra, conforme a las bases que se ·estg 
blezcan en el contrato; 
II. A prorrogar el plazo para continuar con el -
uso o goce temporal, pagando una renta inferior a 
los pagos peri6dicos que uen{a haciendo, con.forme 
a las bases que se establezcan en et contrato, y 
III. A participar con la arrendadora financiera 
en. el precio de la venta de Z~s bienes a un ter
cero, en Zas proporciones y t6rminos que se con-
vengan en el contrato. 
La Secretarla de Hacienda y Crédito Público, me-
diante reglas de carácter general, está facultada 
para autorizar otras opciones terminales. 
En. el contrato podrá convenirse l.a obl i.gaci6n de 
la arrendataria de adoptar, de ~ntemano, alguna -
de las opciones antes señaladas, siendo responsa-
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miento. La arrendadora ff.nanciera no podrá opone~ 
se al ejercicio de dicha opci6n. 

02.2. Explicación al párrafo tercero, de la fracci6n -
III, del a. 65: Según se desprend~ de su lectura, encie-
rra dos obligaciones ~ec!procas, como contrato sinalagmáti 
co que e.'9: 

. a) La obligación de la arrendataria de ·adoptar alguna 
de las opciones señaladas; y, 

b) La obligación de la arrendadora financiera. de no·
oponerse a dicha obligac!ón. 

Es decir, tenemos una obligación. de hacer y ·una obli
gaci.6n de no hacer. Si la arrendataria incumple, se hace 
merecedora a pagar daños y perjuicios como resultado de -
su incumplimiento; si la arrendadora incumple, no es res
ponsable de nada, según se desprende del propio art!culo. 

Como no existe en las leyes mercantiles un. articulado 
respecto aZ objeto indirecto de las convenciones, se apli 
ca supletoriamente, seg~n ya lo he indicado, el CÓdigo Ci 
vil, por lo que ueamos que dicen. las normas respectivas a 
Zas obligaciones de hacer y de no hacer; 

Art. 2027.-St el obligado a prestar un hecho; no 
lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir que 
a costa de aquél se ejecute por otro, cuando Za -
substitución sea posible ••• 
E:n. este caso se trata de escoger, entre las tres opci2 

nes que se enumeran en el a. 55, por lo que si el arrenda
tario no lo hiciera, deber!a, ~ds que imputarle daños Y -
perjuicios, establecerse que se estarla a lo dispuesto por 
la tercera opci6n. Es inexplicable que se manejen Zas op
ciones como obligact6n y no como facultad,·puesto que, si 
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no le conutniera a la arrendatarta adoptar la prim.ero y -

Za s~gunda de las opciones, Za ~rcera indudap~e~~nt~ _ _gue 
s! Ze conuiene. 

Por otro lado~ la redacct6ii.-de-éste p&rrafo y del s! 
guien.t'2, hace pensar !?~'!- se está en pr'!s<mcia de una nor
ma disposittua y, por eride, renunciable, pues se emplea -
el verbo "podrá" y no "deberá"·-y una proposición condictg_ 
nal: "Si." en el siguiente párrafo que dice: "Si, en los 
términos del contrato, queda Za arrendataria facultadapg 
'ª adoptar ••• ", cosa que es tnadm.isiblti, pues uno de lo:: 
elementos del contrato de arrendam.i'1nt~-1irwnciero,· es ·er 
de que, al finalizar el t6~i1_U?~del arrendam.i~nto, deba -
optar por prorrogarlo, comprar el objet9, o P::rrtictJXlr de 
Za .. venta que haga la arrendadora, de otra manera, si no 
fuera asl, s.e tratarla dQ un arrendam.iento de bienes, si!!l 
p}.emente. 

Ese párrafo, por tanto, y el siguiente, deben m.odif! 
carsQ, p~es se trata de una facultad y de u.na obligaci6n -
de no hacer; ~ facultad de Za arrend~taria y de una obti 
gaci6n de no hacer de Za arrendadora y debe redactarse en 
forma imperativa, _sin lugar a dudas y yo propondr!a za s! 
guiente: 

Si la arrendataria financiera no notificara, por 
lo menos, con un mes de anticipczci6n al vencim.ien 
to del plgzo obligatorio del contrato, cuál de .:' 
las opciones. va a adoptar, se entender6 que se -
inclina por la contenida en la )racción III del 
art!culo 65. La arrendadora financiera no podr6 
oponerse al ejercicio de ninguna de Zas opciones, 
s!endo responsable de los daños y perjuicios en 
caso de incumpZ f.mien.t o. 

. 
Art. 66.---En los contratos de arrendamiento financt~ 



ro, podrá establecerse qu,1 la entrega material .de 
los bienes sea realizada directamente a Za arren
dataria por el proveedor, fabricante o con.struc~ 
tor, en Zas fechas previamente convenidas, debie~ 
do aquélla entregar constancia del recibo de Zos 
bienes a Za arrendadora financiera. Salvo pacto 
en contrario, el pago del precio del arrendamien
to financiero se inicia a ¡:x:z.rtir de Za firma del 
contrato, aunque no se haya hecho Za entrega m.a.t~ 
rial de los bienes materia de arrenda.miento. 
En los casos a que se refiere el p~rrafo anterior, 
la arrendadora financiera estará obligada a entre 
gar a Za arrendataria los documentos necesarios = 
para que la misma quede legitimada a fin de reci
birlos directamente. 

02.3. Explicacién del a. 66: 
El primer párrafo contiene dos normas dispositivas: 
la.- La estipulación de qu.e la entregá de los bie--

nes materiales podrán hacerse o a la arrendataria o al --
arrendador. En los contratos que tuve oportunidad de leer, 
siempre se establece Za obligación de· Za arrendataria de -
recibirlos, lo que es muy natural, en virtud de.que la cos 
pra, de hecho, Za realiza Za arrendataria, pues el arrends 
dor lo que da es un financiamiento, un cr6dito, que es evi 
dentemente la materia t(pica y genuina de su actividad. 

2a.- La estipulaci6n de pagar Za renta, aún cuando 
no se reciban los bienes. Esta disposición siempre se es

tablece, no se encantr6 ninguna excepción en los contratos 
de arrendamiento financiero que se analizaron. 

Estas dos cláusulas, también son leoninas y Zas ra
zones son éstas: 

a) No se finca responsabilidad para el proveedor, -
si, en el plazo señalado en el contráto, no entrega los --
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bienes. 

b) No se finca responsabilidad para la arrendadora fi 
nanctera, en el caso de que no cubra el precio de la adqui
s ici6n en el plazo .también señalado. Pudiera ser este un -
motivo para que el proveedor no entregare los bienes (a. --
2285 ce) • 

e) Tampoco se p~eviene el caso de que el proueedor no 
entregue los bienes porque se le declare Juiiicialmente que
brado. 

d) Ni se establece qui6n soportará los gastos de un -
posible juicio, en caso de que el proveedor no entregara --. . . 
los bienes, suponiendo que no se le pudieran fijar costas -
judic ialm.ente. 

Se debe tomar l?n cuenta que, dentro d.e la ob Z igaci6n 
.del arrendatario financiero de pagar como contraprqstaci6n, 
una cantidad de dinero que cubra el valor de adquisici6n de 
los bienes, las cargas financieras y los dem6s accesorios, 
se encuentra Za de gastos de investtgaci6n de solvencia, -
tanto de él, como del proveedor¡ porque Za arrendadora fi-
nanciera no acepta inmediatamente la operqción, sino que -
primero. inue~tiga, o cuando hemos a eso se oblig~ y los ga~ 
tos de esa investigaci6n los sufr~ el arrendatario. Por lo 
que, si resulta insolvente o moroso el proveedor, no es re~ 
ponsabilidad únicamente del arrendatario, sino también del . . 

arrendador, por lo que los ~stos que se origen por esa si-
tuación, deb~n cubrirlo ambos. 

Porqué ese privilegio para las arrendadoras financie
ras, qué lo justifica, en qu6 se beneficia la comunidaq 
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Desde mi punto de uista, z~ redacci6n de este artl-

culo, en su primer párrafo, deber(a. quedar as!,, después de: 

••• debiendo aquélla entregar constancia del re-
cibo de Zos bienes a la arrendadora financiera. 
EL PAGó DEL PRECIO DEL A.RRE!IDAHIENTO FINANCIERO 
SE INICIA A PAR:I'IR DE LA FIRJ.;A. DEL CONTRATO, -
AUNQUE NO SE HAYA HECHO LA ENTREGA NATERIAL DE 
LOS BIENES MATERIA DE AR.RENIJAJiIENTO, QUEDANDO -
LEGIT IHADO EL ARRENDATARIO PARA EJERCITAR LAS -
ACCIONES CONDUCENTES EN CONTRA. DEL PROVEEDOR, -
FABRICANTE O CONSTRUCTOR, SI LA ENTREGA HATE--
RIAL DE LUS BIENES NO SE REALIZA POR CAUSA INPU 
TABLE A ESTE TONANDO EN CUENTA EN SU CASO -= 
LAS DISFOSicfONES :ONTENIDAS EN'EL CAPITULo'v, 
DEL TITULO SEGIJNDO, DEL LIBOO 4!2Ó PRINERA PARTE, 
DEL CODIGO CIVIL ·PARA EL DISTRIT FEDERAL. PE-
RO, SI LA EllI'R!XA NO SE HICIERE POR CAUSA INPU
TABLE A LA ARREiVDADORA FINANCIERA, EL ARRENEJA.Ttl_ 
RIO NO ESTA OBLIG~DO A CUBRIR DIClf A R::."NTA Y ES-
TA FACULTÁDO FAR.A RECL.AN~q DA/los y PERJUICIOS -

·FOR DICHA OJ1ISION. EN CASO DE QUE l..A ENTREGA SE 
HICIERE DIPOSIBLE, SIN !1EDIAR CULPA NI DEL ARJ?.E'fi 
DADOR NI DEL ARRENDATARI0:1 AHEvS:1 Ef'I 1-'AR.TES ---
IGUALES, SUFRIR.AN LAS CONSF;CUENCIAS, PUDIENDO -
f;JERCI'l'AR, DESDE LUt:GO, LAS ACCIONES PERTINEN-
TES EN CONTFU DEL PROVEEDOR, FABRICANTE O CONS
TRUCTOR. 

En cuanto al segundo párrafo:1 quedaría: 

EN LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANI'E
RIOR, lA ARn.ENDADOR.A FINANCIERA ESTA OBLIGADA A 
ENTRf:.'GAR A LA ARR.EífDATJJRIA, ANTES DE LA .FECH.A -
EN QUI.' SE DEBAN RECIBIR HATERIAUiEl'fl'E LOS BIE-
NES:1 LOS DOCUHENI'OS NECESARIOS PARA QUE LA NIS
NA ;_,;Ui:..'DE LEGITigADA A FIN DE RECIBIRLOS DIRECTA 
f{S/II'E. LAS DISPOSICIONES DE ESTE AR:I'ICULO sotr 
IR.&"7/UllCIABLES, SALVO LO QUE SE ESTABLECE EN LA 
PRINERA PARTE DEL PAR.RAFO ANT EFUOR. 

Art. 6?.--SaZvo pacto en contrario, la 'arrenda
taria queda obligada a conseruar los bienes en 
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el estado que permita el uso normal que les co
rresponda, a dar el mantenimtento necesario pa
ra ese prop6stto y, consecuentemente, a hacer -
por su cuenta, zas reparaciones que se requie-
y a adquirí~ las re~acctones e implementos nec~ 
sartas, segun se convenga en el contrato. Dt~ 
chas refacciones, implementos y bienes que se -
adicionen a los que sean materia del arrendanien 
to financiero, se considerar4n incorporados a -
éstos y, consecuentemente, sujetos a los térmi
nos del contrato. 
La arrendataria debe seruirse de los bienes so
lamente para el uso convenido, o con.forme a la 
naturaleza y destino de éstos, siendo respor~a
ble de los daños que los bienes sufran por dar
les otro uso, o por su culpa o negligencia, o -
la de.sus empleados o terceros. 

Art. 58.~La arrendataria deber~ seleccionar al 
proveedor, fabricante o constructor y autorizar 
los t6rminos, condiciones y especificaciones -
que se contengan en el pedido.u orden de compra. 
La firma de la arrendataria en la orden de com
pra, significa entre otros efectos, su con,formi 
dad con los términos, condiciones, descrtpcio-= 
nes y especificaciones consignadas en la misma. 
En consecuencia, Zas arrendadoras financieras -
no serán responsables de error u omisi6n en la 
descripci6n de los bienes que se adquirirán y -
que serán materia del arrendamiento, ni en las 
especificaciones, términos o condiciones que se 
contengan en el pedido u orden de compra. 

Art. 69.-- Salvo pacto en contrario, son a rie~ 
go de Za arrendataria: 
I. Los uicios o defectos ocultos de los bienes 
que impidan su uso parcial o total. En e~e ca
so, la arrendadora financiera trans~itirá a Za 
arrendataria los derechos que corno compradora -
tenga, para que 6sta los ejercite en contra del 
uendedor, o Za Zegitimard para que la arrendatg 
ria en su repres~ntaci6n ejerctte dichos dere-
chos; 



Il. La p6rdida parcial o total de la cosa, aun-
que ésta se realice por causq de fuerza mayo~ o -
caso fortuito, y 

III. gn general,~todos los riesgos, p5rdidas, ro
bos, destrucción o daños que sufrieren los bienes 
dados en arrendamiento financiero. 
Frente a las eventualidades señaladas, Za.arrends 
taria no queda liberada del pago de la contrapres 
taci6n, debiendo cubrirla en Za forma que se haya 
convenido en el contrato. 

02.4~- Expl !cae ión del a. 69:' 
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Si el contrato de arrendam.iento financiero es plurl 
lateral, es inexplicable que dentro de Za regulación del -
mismo se excluya a una de las partes, desde mi punto de -
vista, deben incluirse normas expresas que imputen respon
sabilidad al proveedor, fabricante o constructor, por lo -
que yo propondr!a la modificación de los aa. 69 y ?O, en -
los siguientes términos: 

Art. 69 .~ En los contratos de arrendamiento 
financiero, el proueedor, fabricante o constructor, 
queda obligado: 
a) A entregar en forma material al arrendatario -
la cosa vendida, en los t~rminos conuenidos en el 
mismo; 
b) A garantir la calidad de la cosa; 
c) A prestar la euicción; y, 
d) Al sanaamiento por los defectos o uicios ocul
tos de la cosa enajenada que la haga impropia pa
ra los usos a que se la destina, o que disminuyan 
á~ tal manera ese uso, que al haberlo conocido el 
adquirente material no hubiera hecho la adquisi-
c i6n o·habr(a aceptado menor precio por la cosa. 

·st por cualquiera de Zas causas enumeradas en es
te art(culo, o por alguna otra imputable al pro-
ueedor, fabricante o constructor, la arrendataria 
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se ve privada del uso y goce de la cosa objetodal 
contrato, el proveedor, fabricante o constructor, 
queda obligada a hacer el pago de Za contrapresta 
ción de aquélla, debiendo cubrirla en la forma que 
se haya convenido en el contrato. 

Art. 70.~En los casos apuntados en el artlculo -
anterior~ za arrencttaria tiene la obligaci6n de -
real izar las acciones que correspondan, as ( como 
a ejercer Zas defensas que procedan, cuando medie 
cualquier acto o resolución de autoridad que afe~ 
ten Za posesión o Za propiedad de los bienes. 
La arrendadora financiera estar6 obligada a tegi
t im.ar, a más tardar a !os dos d(as h6biles sig.tiea:. 
tes en que se le requiera, siendo responsable de 
Zos daños y perjuicios en caso de omisi6n, a Za -
arrendataria para que, ésta ejercite dichas accio 
nes o defensas, teniendo ésta Za obligación de n2 
tificarle en el mismo plazo la necesidad de dic.io 
ejercicio, siendo responsable de los daños y per
juic ias, si hubiese omisión. 
La arrendadora financiera, en caso de que no se -
efectúen o no se ejerciten adecuadamente Zas ac~ 
ciones o defensas, o por convenir ase a sus inte
reses, podrá ejercitar d.irectamente dichas acCio
nes o defensas, sin perjuicio de las que realice 
Za arrendataria. 
Los gastas. y costas del juicio, en caso de no ob
tenerlos del proveedor, fabricante o constructor, 
por sentencia judicial que as( lo declare o por -
alguna otra causa, se repartir6n, .por partes igug 
zes entre arrendador y arrendataria. 

De esta manera cada parte se responsabiliza por lo qua 
debe responsabilizarse: la arrendadora de legitimar en un 
término preciso ¡xJ.ra eZ ejercicio de Zas acciones, as( co
mo de.soportar Zos gastos de un posible juicio, pues, repl 
to, dentro de los gastos de Za adquisici6n del objeto, se 
incluye la irwesttgaci6n, tanto de Za solvencia del proues.. 
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dor1 como de la utilidad de les bienes y si participa de -
los riesgos en los casos apuntados, indudablemente que Pºll 

dr!a más cuidado en la elec~i6n de los mismos¡ el prouee-
dor se responsabiliza de. los vicios ocultos, del saneamielJ. 
to y de los efectos del no-uso de Za cosa; y, el arrendatg 
rio de lo que le compete, en los términos apuntados. 

Art. ?1.~En los contratos de arrendCllltiento finan 
ciero deberá establecerse la obligaci6n de que se 
cuente con seguro o garant!a que cubra,-en los -
términos que se convengan, por lo menos, los rie~ 
gos de construcci6n, transportación, recepci6n e 
instalación,·según Za naturaleza de los bienes, -
los daños o pérdidas de los propios bienes, con -
motivo de su posesión y uso,·as( como las respon
sabilidades civilos y profesionales de cualquier 
naturaleza, susceptibles de causarse en virtud de 
la explotación o goce de los propios bienes, cuan 
do se trate de bienes que puedan causar daños a = 
terceros, en sus personas o en sus propiedades. 

En las p6lizas deberá señalarse como primer bene
ficiario a la arrendadora financiera, a fin_ de -
que, en primer lugar con el importe de las indem
nizaciones se cubran a ésta los saldos pendientes 
del precio concertado, o ·Zas responsabilidades a 
que queda obligada como propietaria de los bienes. 
Si el importe de Zas indemnizaciones pagadas, no 
cub en dichos saldos o responsabi.lidadesÍ la arre!l 
dataria queda obligada al pago de los fa tantes. 

Art. ?2.~ Las arrendadoras financieras podrán pro 
ceder a contratar los seguros a que se refiere el
art (culo anterior, en caso de que habiéndose pactg 
do en el contrato que el seguro deba ser contrata
do _por la arrendataria, ésta no real'izare contratg 
ci6n respectiua dentro de los tres d!as siguientes 
a la celebración del contrato, sin perjuicio de -
que contractualmente esta omisi6n se considere co
mo caµsa de re:cición. 
Las primas y los gastos del seguro ser6n por cuen
ta de la arrendataria. 
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02.5. Comentario al a. 72. 

La inserci6n del seguro obligatorio en el contratode 
marras, se h~ opinado (I, 494), es otra forma en que los -
grupos financieros generan negocios a favor de las empre-
sas del grupo, puesto que es evidente que los seguros los 
canalizarán con laaseguradora que pertenezca al grupo que 
controle a la arrendadora financiera. 

Art. 73.~Las operaciones a que se refieren las 
fracciones IV y V del art{culo 62 que celebren 
las arrendadoras financiera., se somet<?r6n,. en 
cuanto a sus l(mites y condici.ones, a las re--
glas de carácter general que, en su caso expida 
el Banco de México. 
La Secretarla de Hacienda y Crédito Público, -
oyendo a ta Comisión Nacional Bancaria y de Se
guros, señalará cuales obligaciones contingen-
tes, distintas a las señaladas en la fracci6n -
VIII del art!culo 62, pueden asumir las arrenda 
doras financieras. -

Art. 74.~La Secretarla de Hacienda y Cr6dito -
Público fijará en cada caso Zas condiciones, ZJ 
mites, propor~iones y requisitos, para que las 
instituciones del pa(s o del exterior, puedan -
inuertir en acciones de estas sociedades, que~ 
dando sometidas, en cuanto a dichas inversiones 
y a la tenencia accionaria, a un régimen espe~ 

·ctal, con respecto a Zas normas que en esta ma
teria se aplican a 7.as dem.ás organizaciones au
xiliares de crédito. La tnuersi6n mexicana· en 
todo caso tendrá que ser mayoritaria y deber6 
mantener la facultad de determinar ef manejo de 
ta empresa. La Secretarla de Hacienda y Cr6di
to Público, para este fin, tomará en cuenta Zos 
programas de apoyo financiero, necesarios para 
que ia arrendadora financiera respectiva, reali 
ce tas operaciones a Que se refieren las frac-= 
ciones II a v, tnclustue~ del arttculo 62. 

Art. 75 • .-.La Com.isi6n Nac~onai Bancaria y de Ss_ 



guros estará facultada par~ señalar las cláusulas 
básicas obligatorias de los contratos de arrenda
miento financiero, pudiendo examinar y, si lo ju~ 
ga procedente, aprobar o modificar los modelos de 
contrato que tengan las arrendadoras financieras. 

Art. 76.--La Secretar!a de Hacienda y Crédito Pú
blico, de conformidad con Zo dispuesto en el art! 
culo 89 fracción I, de esta ley, fijará el capi-= 
tal m.!nimo con el que deban contar las arrendado
ras financieras y señalará el monto máximo de los 
pasiuos directos y contingentes que puedan con--
traer, con relación a sus recursos patrimoniales, 
con uistas a una adecuada capitalización tomando 
en cuenta los usos y costumbres bancarios y mer.~ 
cantiles, del pals y del extranjero. 
El importe de capital pagado y reservas de capi-
taz, deberó estar invertido en operaciones propios 
del objeto de estas sociedades, as{ como en Zos -
bienes m.uebles e inmuebles que están autorizados 
a adquirir. 
No excederá del 40% del capital pagado y reservas 
de capital, el importe de Zas inucrsione3 en mobi 
.liario y equipo o en inmuebles destinados a sus= 
oficinas, más el importa de la inversi6n en acciS?_ 
nes de sociedades que se organicen exclusivamente 
para adquirir el dominio y administrar edificios, 
siempre que en alg~n edificio propiedad de la so
ciedad, tenga establecida o establezca su oficina 
principal o alguna sucursal o agencia Za arrenda
dora financiera accionista. La inversi6n en ac-
ciones y los requisitos que deban satisfacer Zas 
sociedades a que se hace referencia se sujetardn 
a Zas reglas generales que dicte la Secretarla de 
Hacienda y Cr~dito P1íbl ico. · . 
El importe de los gastos de instalaci6n, no podrd 
exceder del 10% del capital pagado y reservas · de 
capital. La Comisi6n Nacional Bancaria y de Segu 
ros podrá awnenbr, temporalmente y en casos espe= 
ctales~ ese porcentaje. 

Art. ??.--A las arrendadoras financieras les est6 
prohibido.: 
I. Operar sobre sus propias accCones; 
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II. Emitir acciones preferentes o de voto limitg 
do; 
III. Celebrar operaciones en oirtud de las cuales 
resulten o puedan resultar deudores de Za arrenda
dora, los directores generales o gerentes genera~ 
les, salvo que correspondan a préstamos d~ ca~ác-
ter laboral; los comisarios propietarios o suplen
tes, est6n o no en funciones; los auditores exter
nos de la arrendadora; o los ascendientes o deseen 
dientes en primer grado o c6nyuges de las personas 
anteriores. La violación de esta fracción se san
cionará conforme a lo dispuesto en el arttculo 153 

f.s de esta ley; 
IV. Recibir dep6sitos bancarios de dinero; 
v. Otorgar fianzas o cauciones; 
VI. Adquirir bienes, mobiliario o equipo no des
tinado a sus oficinas o a celebrar operaciones pr2 
pias de su objeto. Si por adjudicación o cualquie 
ra otra causa adquiriesen bienes, que ~o deban rna~ 
tener en sus activos, deberdn proceder a su venta 
en el plazo de un año, si se trata de búmes .7Ule
bles, o de dos, si son inmuebles, pudiendo la Com.i 
si6n Nacional Bancaria y de Seguros prorrogar el -
plazo cuando se dificulte za venta. Si al t~rmino 
del plazo o de Za pr6rroga no se han vendido, la -
propia Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros pra 
cederd a sacarlos a remate, conforme a zos t6rm.i-
nos del art(culo 141 de esta ley. 
Cuando se trate de bienes que las arrendadoras fi
nancieras hayan recuperQdo, por incumplimiento de 
las arrendatarias, podr~n ser dados en arrendantieG 
to financiero a terceros, si las circunstancias lo 
permiten. En caso contrario, se procederá en los -
términos del párrafo anterior, 
VII. Realizar operaciones de compraventa de oro, 
plata y diuisas. Se exceptúan Zas operacipnes de 
divisas, relacionadas con financiaJTtientos o contrg 
tos que se hayan celebrado ~n moneda extranjera, y 

VIII. Realizar las demds operaciones que no les es 
tén expresamente autorizadas, por Za ley o- por- la 
Secretar!a de Hacienda y Cr6dito Público. 

Art. ?B.~S6lo Zas arrendadoras financieras, que -



cuenten con conces i6n otorgtJJ.a por Za Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, conforme al art(
cuzo 47 de esta ley, podrán dedicarse habitual-
mente a la celebraci6n de los contratos de arren 
dam.iento financiero a que se refiere el presente 
cap!tuzo. 
Las personas flstcas o morales que, sin tener -
concesión, se dediquen habitualmente a la cele-
braci6n de Zos contratos a que se hace alusi6n -
en el párrafo anterior, quedarán sujetas.a la in 
tervenci6n y a las sanciones que se señalan en= 
el arttculo 146 de esta ley. 
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As{, deo gratias, se concluye este humilde y quizá o~ 
curo trabajo, con un excelente poema en prosa de Turguéni.eu 
para enfatizar, en lo posible el anhelo del jurista alemán 
Carlos Federico GOschel, cuyo pensamiento a m.anerq de epí
grafe, expuse al inicio de este cap!tulo y que s.e refiere 
a la incor.oorac i6n de la .idea del amor, a los probleli".as -
del Derecho y Za Justicia: 

Yo regresaba de caza e iba por el paseo del jar
d(n. El perro corr{a del·ante de mí. 

De pronto acort6 el paso y empezó a caminar con 
cautela, como olfateando la caza. 

Niré a lo largo del paseo, y u( una cría de gorri.ái. 
con una amarillez cerca.del pico y un plum6n en -
la cabeza. Se había caldo del nido (el viento m~ 
c(a con fuerza los abedules del paseo) y permane
cía iron6uiZ, extendiendo, impotente, Zas alitas 
apenas cree idas. 

Ni perro se acercaba despacio hacia Za cr{a, cua~ 
do de súbito, ¡xzrttendo desde un ~rbol pr6ximo, -
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un viejo gorri6n de pecho negro cay6 como una 
piedra ante su misma cara: todo erizado, des
compuesto, piando, desesperado y lastimero,sal 
tó un.as dos veces en direcci6n de la dentada -
bocaza abierta del can. 

Se arroJ6 a salvar a su cr!a, la cubri6 con el 
cuerpo ••• pero todo su diminuto cuerpo tembla
ba de miedo, su voz se hac!a salvaje y qu~d6 -
af6nico, arnortec!a, se sacrificaba. 

/Qu6 monstruo tan enorme debi6 de parecerle el 
perro/ Y sin embargo, el gorri6n no pudo per
manecer posado en su alta rama, fuera de peli
gro ••• lo arranc6 de ella un.a fuerza más poteu 
te que su voluntad. 

Mi Tresor se detuvo, retrocedi6 ••• Por lo vis
to, él tambi~n reconoció esa fuerza. 

Ne apresur6 a llamar al turbado perro, y me -
alej6 con ue~eraci6n. S!, no se rlan. Hice -. 
una reverencia ante aquella avecita heroica, -
ante su arrebato amoroso ••• 

El AJIOR, pens6, es m~s fuerte que la muerte y 

que el miedo a la muerte. S6lo con éz, s6lo 
con el amor se mantiene y avanza la vida. 
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EPILOOC 

El arrendamiento financiero es un.a nueva fórmula de 
financCam.iento, frente a Zas tradicionales: aumen
to de capital social por aportaci6n nueoa de los so 
cios o por inclusión de nueuos socios, emisión de = 
obligaciones, tratándose de sociedades de capital; 
o apertura de crédito en sus diuersas modalidades -
para comerciantes indiuiduales o colectivos y se ex 
presa a trav~s de un contrato sinalagmático, bilate 
ral o plurilateral, y como tal, debe de regularse.-

Es sinalagmático, en virtud de que Zas partes que -
intervienen, adquieren obligaciones y derechos rec( 
procos, de tal manera que el cumplimiento de una -= 
obligación, depende del cumplimiento de la otra. 

Es bilateral, en virtud de que Zas partes pueden -
ser dos, según lo expresa el a. 62, fracción III de 
la LGICOA 1 toda vez que Zas arrendadoras financie-
ras, que son Zas únicas que pueden celebrar, en fo~ 
ma .habitual este tipo de contratos, pueden adqu ir· ir 
bienes del futuro arrendatario, con el compromiso -
de darlos a ~ste en arrendamiento financiero. 

Es plurilateral porque pueden intervenir tres par-
tes: Za arrendadora financiera, el proveedor, fa-
bricante o constructor y el arrendatario financ: ero, 
con intereses distintos, cada uno. 

Es un contrato nominativo, pues encuentra eGpecial 
regulac i.6n en la LGICOA., aa. 62 a ?8. Igualr:umte -
se encuentra regulado por el CFF, aa. 14 y 15 prin
cipalmente; por la LISR, en los aa. 16L 48, 49, 50; 
LIVA, en sus aa. SSJ, 19, 21, 22 y 23; ey Aduanera 
y diversos decretos que regulan la importaci6n c<J -
bienes de procedencia extranjera. Según opinión de 
Za CNBS: la Ley Federal de Protección al Consumi-
dor no es aplicable a las operaciones que celebren 
Zas instituciones bancarias y aunque las arrendado
ras financieras no son tales, dicho criterio se Z2s 
hace extensivo, en virtud de las razones que se ~n
n ifiestan en las PP• 38 y 39 de este trabajo; iguaL 
mente Zes es aplicable el CC del Distrito Federal, 
en forma. supletoria. 

Es conocid~ como Leasing, denominaci6n originaria, 
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IX~ 

x. 
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XII. 

XIII. 

t6rmino utiltzado en las legislaciones inglesas y 
alemana. Francia lo denomina Credit-Ball o Loca~ 
tion-Financement; y, en México, so le conoce como 
Arrendamiento Financ ie1·0. 

En un contrato, para ser considerado como tal, de
be contener: libertad de contratar o libertad con
tractual, o ambos. 

En Zos contratos de adhesión, existe libertad de 
contratar; por lo tanto s{ son verdaderos contra-
tos. 

No todas Zas figuras tradicionales que se conside
ran como contratos de adhesión, son tales, p. e., 
el contrato de suministro de energ!a eléctrica, -
pues en éste no existe ninguno de los principios -
señalados; i. e., libertad de contratar, ni liber
tad contractual .. 

Los contratos ~e adhesi6n son leoninos, en virtud 
de existir un predominio del m.ás fuerte econ~nica
ment e. 

A través de normas taxativas o imperativas, el le
gislador ha tratado de paliar dicho predominio. 

Los contratos de arrendamiento financiero, son con 
tratos de adhesión, en virtud de que son redacta-= 
dos unilateralm.ente por las arrendadoras financie
ras; su clausulado es aprobado por la Cl/BS; existe 
libertad de contratar. 

Los contratos de arrendamiento financiero son Zeo
n inos, porque as( se desprende de Zas propias nor
mas que lo regulan, en uirtud de que las arrendad~ 
ras financieras no tienen ninguna responsabilidad 
derivada de Za relación ju.r{dica y todos los ries
gos los sufre la otra parte, o sea, Zas arrendata
rias finr:1ncieras. 
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