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.TEMA: 

OBJETIVOS: 

HIPOTESIS: 

METODOLOGIA 

PRIORIDADES FISCALES 

DEL 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

Adecuación fiscal del contrato de a

rrendamiento financiero, dentro de un marco ac_ 

tualizado, originado por su incorporación y rec_2 

nocimiento de ley, incluyendo el procedimiento -

y funcionamiento de este contrato. 

Adecuación fiscal que requieren y nece 

aitan conocer las entidades económicas para co~ 

siderar al arrendamiento financiero como una al 

ternativa más de financiamiento, amén de las ya 

existentes. 

Es decir, dar a conocer las implicaci2_ 

nea de su procediníiento fiscal y financiero. Co

nociendo las características m&s sobresalientes 

·e importantes; así como las ventajas y desvent_!!: 

jas de esta fuente de financiamiento. 

En la actualidad hay un sin nthnero de 

empresas que necesitan de activos fijos, ya -



sean propios o arrendados, para seguir operando. 

La necesidad se debe ~ que su equipo producti-

.vo no satisface los volúmenes de venta· para cu-

brir la demanda de sus clientes. En otros ca-

sos, se deben de mejorar o sustituir los equipos 

existentes y, por lo tanto se ven en la necesidad 

de recurrir a diversas fuentes de financiamiento 

para solventar sus compromisos a corto y largo 

plazo. 

Es en estos casos cuando el Arrenda-

miento Financiero es una alternativa y debe ser 

considerado como una fuente de financiamiento, -

ya que su tratamiento fiscal y financiero Viene 

a ser una opción mcís a la que pueden recurrir 

las empresas con problemas en su activo fijo. 

TIPO DE 
INV ESTIG.A CION: Bibliografía y de Campo. 

FORMA: Con base en diarios oficiales, leyes y 

códigos relativos, investigaciones en institucio -

nes que otorguen este tipo de. financiamiento, 

as! también bibliografía que trate del Arrenda-

miento Financiero. 



LIMITACIONES: Este trabajo se des arrollar~ con base 

en las disposiciones oficiales que !lasta el mes. -

de abril de 1984 emita cualquier 6rgano guberll;! 

mental. 



INTRODUCCION. 

Dentro de la gama de empresas existentes en MExico. -

un gran n(Únero de ellas se enfrentan a carencias de car&cter ec'l., 

ncSmico originado ya sea por el bajo volwnen de ventas, el cual 

puede ser debido a la alta competencia de este producto, la no pu

blicidad, o la no aceptaci~n del mismo, ya que por su calidad o -

precio, tambi~n por una errcSnea planeacicSn pres upuestal de los i~ 

gresos, o bien por la inflacicSn que padece actualmente México. 

Es en estos casos cuando se tiene la necesidad de re

solver este estado temporal de la empresa, para lo cual y genera.!. 

mente se recurre a instituciones de crédito con el objeto de obte

ner financiamientos para subsanar parcial o temporalmente probl~ 

mas econ6micos de las entidades. 

Adem~s es pr~ctica usual que la gran mayoría de las -

personas morales o físicas recurran a instituciones bancarias don

de consiguen, en ocasiones, los financiamientos; los cuales son en 

funcicSn del buen cr~dito comercial que tienen, o por que sus re-

. querimientos lo soportan con confiables estados financieros. 

Sin embargo, existen organismos financieros no banca

rios, como es el caso de las arrendadoras financieras, las cuales 

constituyen un fuerte apoyo a las finanzas de las empre•as y que -

no es de conocimiento general, ya que por tradici&n todas la11 en

tidades acuden a las Instituciones Bancarias, Estas arrendadora• 



financieras son sociedades que disfrutan de concesi6.n oficial para. 

operar corno tales en la celebrácicSn de contratos de arrenda.míen-

to financiero, 

Es por esta razcSn que nos abocamos a desarrollar el -

tema donde se trata al arrendamiento financiero como fuente de fi 

nanciamiento para ser tomado en cuenta por las personas morales 

o físicas. El tema consta de 6 capf\:ulos y se enfoca primordial-

mente al arrendatario, ya que es quien necesita de esta valiosa h! 

rramienta de financiainiento. Dichos cap{tulos se desarrollan co-

mo sigue: 

En el capitulo primero, tratamos los antecedentes pa-

sando por su naturaleza, tipos de contratos y sus características. 

También tratamos los antecedentes de este contrato en Méxiéo, su 

dasificaci6n y elementos así como también los tipos de arrenda-

miento s existentes. 

En el segundo capi\ulo, abordamos a este contrato pero 
( 

ya como arrendamiento financiero; se menciona la época en que 

surgen en México pasando por su característica y modalidades: sus 

antecedentes fiscales tales corno criterios, revocaciones y los con_ 

troles .fiscales que en s! eran los que legislaban su tributacicSn ha-

cia el fisco. 

En el tercer cap{tulo se trata lo relacionado a estos 

contratos con las leyes tributarias.. Es decir, en este capf.\ulo es 

cuando a estos contratos los reconocen diversos ordenamientos 



oficiales y los incorporan a la Ley General de Instituciones de 

Crédito y Organizaciones Auxiliares, as! como también su recono-

cimiento en el C6digo Fiscal de la Federaci6n, y su adecuaci6n 

.en la Ley del hnpuesto sobre la Renta. Pasando de esta forma a 

ser controlados por autoridades hacendarias y sometiéndolos bajo 

la tutela de las leyes. 

En el cuarto capítulo de este tema se analiza en una 

forma ya definida las ventajas y desventajas de este contrato; su -

manejo fiscal y financiero así como el tratamiento de esta fuente, 

para lo cual nos auxiliamos de un ejemplo pr~ctico para mostrar 

y explicar en forma analítica su procedimianto y diversos· coment~ 

ríos, como complemento. 

Quinto capi'l:ulo. En esta parte comparamos tres alter -

nativas de financiamiento, y las consideraciones que deben tener -

las empresas mediante un caso práctico donde se plantean las ne-

cesidades y sus alternativas. Se manejan a través de análisis fi!. 

cales y financieros tres alternativas donde se resllll1en las banda-

des de los diversos financiamientos que tratan, y algunas sugeren-

cias. 

Sexto capi'\:ulo. Esta dltima parte es tratada desde un 

punto de vista de consecuencias resultantes. Es decir, nos awd.-

liamos de un Estado de Posici6n Financiera para ver las implica-

cienes a que darían lugar las tres fuentes tratadas; también abo.! 
, 

danios su aplicaci6n contable. su estructura financiera y efectua-



mos algunas razones financieras, pero todo, dentro de u.o. marco -

esenc.ialmente acreedor o sea, desde el punto de vista endeuda

miento para la empresa arrendataria. 



l. 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES. DEL CONTRATÓ DE ARRENDAMIENTO. 

Para hablar del contrato de arrendamiento, es nec·esa

rio remontarnos a la antigua Roma, ya que es en este lugar, don

de se dan las bases juri'dicas que con el correr del tiempo, sertn 

fuente de inspiración legisladora, para muchos países, en todos 

los 6rdenes de Derecho. 

Un aná'.lisis retroactivo del contrato de arrendamiento, -

conlleva, necesariamente, a los primeros tiempos de Roma. Tiel!!, 

pos en que el arrenda.miento de casas no habría tenido razón de -

ser; porque los ciudadanos dedicados preferentemente :i. las labCl

res agrícolas, eran ayudados por sus familiares, esclavos y clie~ 

tes, e1; los cultivos de sus propiedades rurales; lo que hacía inne

cesario recurrir al arrendamiento. 

Pero es indudable que al aumentar la actividad agrt'cola 

y al incremento demogrtfico de Roma, sus habitantes debieron re

currir al préstamo de elementos de trabajo y otras veces del alqaj_ 

ler mediante el pago de un precio monetario. De esta manera., el 

nacimiento del arrendamiento de cosas (locatio rei) estaría dado 

por el alquiler de los animales de carga y de tiro. 

Dentro de esta clase de arrendamiento, el arrendainie_!! 

to de inmuebles urbanos para vivienda había precedido al arre.nda

miento de predios rurales debido a la afluencia de elementos 

;.{· 
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(personas) extranjeros a la ciudad cuando Roma se extendi6 en sus 

fronteras, mientras el arrendamiento rural hab(a sido puesto en -

pr,ctica con posterioridad al per(odo de las guerras de conquista; 

que tuvieron corno consecuencia hacer que e~ Estado y los ciuda

danos patricios, quedaran como propietarios de grand es extensio - -

nes de tierra, mismas que fur; preciso darlas en arrendamiento y 

·as! obtener beneficios pecuniarios. 

En relaci6n al arrendamiento de servicios (locatio op~ 

rarum), los Romanistas modernos est~ de acuerdo en set'ialar 

que se di6 en la econom(a de los antiguos, una excepci6n frente a 

los más difundidos arrendamientos de trabajo de los esclavos, 

pues la tricotomía locatio (locatio conductio rei, operarum y ope

ris) no se halla en las fuentes Romanas. 

Respecto de la tíltima parte de la tricotomía locatio, 

llamada arrendamiento de obras (locatio operis), cabe señalar que 

~ata surgi6 como una derivaci6n del arrendamiento de servicios, -

por medio de aquellas relaciones en que la persona que se obligaba 

a realizar el trabajo, lo hacía bajo su cuenta y riesgo propio, a -

cambio de un pago, lo que significaba que el objeto del contrato 

era la obra convenida, no el trabajo. 

Es asi' como en Roma, como cuna jurista, donde se 

desarrolla el contrato de arrendamiento (locatio conductio) y es 

donde se regularon las· relaciones contractuales entre los seres 

humanos mediante la aplicaci6n de las mismas reglas jurídicas a 
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las diversas formas particulares en que los contratos de arrenda-

miento se presentaban; ya que el Derecho Romano no conoci6 sino 

un tipo contractual único, es decir, un sólo locatio conductio. 

Sin embargo, el contrato de arrendamiento, como a- -

cuerdo entre un arrendador y un arrendatario, para otorgar el uso 

y goce temporal de un bien mueble e inmueble, a cambio de un P!. 

go cierto, no estaba contemplado en forma especüica. Esto, por 

las diversas formas que había de contratos de arrendamiento en -

esa época, a los cuales se les aplicaba la misma regla en forma 

general de contrato de arrendamiento. 

l . l DEFINICION. 

Para enfatizar lo anteriormente mencionado, transcrib..!. 

mos la definici6n del contrato de arrendamiento que nos da el Líe. 

Angel Cristóbal Montes, que dice: "El arrendamiento nocatio 

conductio) es un contrato consensual, sinalagmático, perfecto y de 

buena fé, por el que una de las partes (arrendador-locator) se -

obliga a procurar a la otra (arrendatario-conductor) el uso y dis-

frute temporal de una cosa, o la prestaci6n de determinados ·Ser-

vicios, o fa ejecución de una obra, a cambio de una determiilada 

compensación o remuneradón." (1) 

(1) Montes, Angel CristcSbal. CURSO DE DERECHO ROMANO, 
Caracas, Imprenta Unive.rsitaria, 1964, pig. 485. 
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l. 2 NATURALEZA. 

Es conveni.ente set'ialar, antes de hacer un aniUsis 'de 

la definición, que el contrato de arrendamiento .no fue concebido -

en Roma de la rnan'era como se ha definido, ni tampoco present6 -

figuras perfectamente individualizadas. Es decir, careci6 de indL 

• vidualidad propia corno contrato de arrendamiento, ya que debía 

regirse por las reglas de la compraventa. 

Sin duda existieron diferencias terminológicas para de

terminar las normas concretas aplicables a un contrato de arrend! 

miento, pero las mismas obedecieron a conveniencias linguísticas 

y al uso, sin que tuvieran mayor trascendencia. 

1 . 3 ANA LISIS DE LA DEFINICION. 

De la definición obtenemos tres tipos de contrato de 

arrendamiento que sobresalen por si solos. Estos, son los si

guientes: 

1. - Contrato de Arrendamiento de Cosas (locatio-conductio rei). 

2. - Contrato de Arrendamiento de Servicios (locatio-conductio ope

rarum). 

3. - Contrato de Arrendamiento de Obras (locatio-conductio operis ), 

Esta división tripartita no se encuentra en las fuentes 

Romanas, ni fue admitida por juristas cUsicos, ya que es obra de 

la doctrina moderna. Pues, como mencionarnos en este capnulo, 

antes de la definición de contrato de arrendamiento, los juristas -
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Romanos aplicaban una regla general a los contratos de arrenda- -

mien~o ya sea que se presentara en una u otra forma. 

sigue: 

1 • 3. 1 DEFINICION DE LOS TRES TIPOS DE CONTRA 

TOS. 

Estos contratos de arrendamiento los definiremos corno 

1. - Contrato de Arrendamiento de Cosas. - Era W1 con

trato por medio del cual el arrendador se obligaba a procurar al -

arrendatario, el uso y goce temporal de una cosa mediante el pa

go de un precio cierto, 

2. - Contrato de Arrendamiento de Servicios. - Era un -

contrato por medio del cual el arrendador se obligaba a trabajar o 

a prestar determinados servicios al arrendatario, mediante el pa

go de un precio. 

3. - Contrato de Arrendamiento de Obras. - Era un con_ 

trato por medio del cual el arrendatario se comprometi'a a reali

zar una obra o un trabajo determinado, al arrendador, mediante -

el pago de un precio en dinero. 

1.3.2 ARRENDADOR Y ARRENDATARIO. 

De la misrna definici6n de contrato de arrendamiento -

se identifican, tanto al arrendador (locator) y al arrendatario (co'L 

ductor), asi' como las obligaciones y derechos de uno y otro. Es 
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decir, segeín la concepci6n Romana, por una parte, es locator el -

arrendador de la cosa o el que presta los servicios, y por otra, -

es tainbi~n locator el que manda (patrón, duefio) o realiza la obra, 

en raz6n de que es él el que facilita los materiales con los que la 

obra se va a verificar o el que ordena la tarea a realizar. El 

arrendatario es quien va a usar y disfrutar de las cosas; a usar -

los servicios, y a realizar o ejecutar la obra. 

l. 3. 3 CARACT ERISTICAS. 

Así también, en cualquier forma o tipo que el contrato 

de arrendamiento se presentara, obtenernos las siguientes caracte

rísticas: 

l. - Es un contrato consensual, ya que resultaba por la emis'ión -

del consentimiento de las partes contratantes. 

2. - Es un contrato sinalagmático perfecto, ya que engendra oblig_! 

ciones. recíprocas a cargo de las partes contratantes. 

3. - Es un contrato de buena fé, por lo que las acciones que del 

mismo nacían, eran en base a la lealtad y correcci6n que de

ben observarse en los contratos. 

Al hablar de las características del contrato de arren

daJniento, tal vez se piense que estamos hablando del contrato de 

compraventa, y, se pudiese caer en la comparación con este co!! 

trato, ya que los dos contratos presentan evidentes semejanzas, -

toda vez que las acciones derivadas del arrendamiento se inspira-
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rcn. en las acciones de la compravent_a. 

Sin embargo cabe sefialar que mientras en el contrato 

de compraventa, el vendedor está obligado a procurar al compr_! 

dor un uso y disfrute definitivo de la cosa vendida; y en el con-

trato de arrendamiento, el arrendador tan s6lo se obliga a ceder 

al arrendatario el uso y disfrute temporal de la cosa arrendada. 

Es decir, mientras el vendedor transfiere la posesi6n de la co-

sa, el arrendador traslada únicamente d uso y goce material de 

la cosa. 

1.4 ANTECEDENTES EN MEXICO. 

Al hablar del contrato de arrendamiento, según la 

c~ncepci6n Romana, mediante su tratamiento en forma generali,. 
zada, mencionamos lo relativo a las partes integrantes de la d~ 

finici6n del contrato de arrendamiento. También. se mencion6 -

lo referente a la naturaleza del mismo contrato; y por último. -

se hizo la separaci6n de los contratos de compraventa y arren-

damiento; en donde se hace la observaci6n de que no son iguales. 

Ahora bien, por lo que respecta al contra.to de arre!!_ 

damiento en México, es conveniente señalar que éste no lo con-- · 

templaba la legi slaci6n mexicana sino hasta el año de 1870, ba-

jo el Gobierno del entonces Presidente, Don Benito Juárez. m.e-

diante Decreto del d!a 8 de di ciembrc de 1870, donde se firma -

la primera norma jurídica que regir~ a los contratos de arren-
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damient o a partir del lo. de marzo de 18 71. Esta legi slaci6n es 

el 11C6digo Civil del Distrito FederalyTerritorio de la Baja. Cal). .. 

fornia''• 

De esta forma, es cuando el contrato de arrendamiea, 

to, queda sujeto a los ordenamientos jur! dicos que emanan de e!!. 

cho C6digo. A continuaci6n, transcribimos algunos artículos que 

consideramos importantes para efecto de nuestro Seminario de -

Investigaci6n, as! como también algunas observaciones sobre los 

mismos: 

11ART. 30 68. - Se llama arrendamiento al contrato por 

el que una persona cede a otra el uso o el goce de una cosa --

por tiempo determinado y mediante un precio cierto. Se llama -

arrendador el que da las cosas en arrendamiento y arrendatario 

el que la. recibe". 

N6tese que en esta definici6n de arrendamiento, no -

aparecen los términos consensual, sinalagmático y de buena fé, 

que mencionamos en la deíinici6n al inicio de este capítulo. Por 

lo que se consi9,era que el legislador . Mexicano los contempló -

impl Ícitos dentro d~ · 1a deíiniC:i6~ . en este artículo come.ntado. -

Tambic$n el legislador Mexicano, defiiii.6 tanto al arrendador C.2, 

me al arrendatario en forma categ6rica. 

11ART. 3069. - Pueden dar y recibir en arrendamiea. 

to los que pueden contratar". 

En esi:e artículo consideramos que se reíiel'e el le-



gislador a la capacidad jurídica que deben tener los individuos -

para ser sujetos de contrato. 

"ART. 3077. - El arrendamiento puede hacerse por el 

tiempo que convenga a los contratantes; salvo lo que para casos 

determinados establezca la ley". 

En este artículo se refiere el legislador, a que el -

tiempo puede ser determinado o indeterminado según lo pacten 

los contratantes. 

"ART. 3078. - La renta o precio del arrendamiento -

puede consistir en una suma de dinero o en cualquier otra co-

sa equivalente, con tal que sea cierta y determinada". 

El legislador, lo que pretende es que de algun~ for -

ma se cubra el precio pactado. 

"ART. 3082. - El arrendador está'. obligado, aunque -

no haya pacto expreso: 

l. - A entregar al arrendatario la finca arrendada con -

todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso con'."'· 

venido; y si no hubo convenio .expreso, para aquel a que por • 

su misma naturaleza estuviera destinada. 

2. - A conservar la cosa arrendada en el mismo estado 

durante el arrendamiento, haciendo para. ello toda.a las repar!_ 

ciones necesarias. 

3, - A no estorbar ni embarazar en manera alguna el -

uso de la cosa arrendada, a no.ser por causa de reparacio--
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nes urgentes e indispensables. 

4. - A garantizar el uso o goce pacífico ele la cosa por -

todo el tiempo del contrato. 

5. - A responder de los perjuicios que sufra el arrenda

tario por los defectos o vicios ocultos de la cosa, anteriores al 

arrendamiento''• 

En este artículo, se establece a que está sujeto el -

arrendador aunque no se hayan establecido las cláusulas en el -

contrato. 

"ART. 3092, - El arrendatario está obligado: 

1. - A satisfacer la renta o precio en el tiempo y forma 

convenidos, 

z. - A responder de los per.juícios que la cosa arrenda

da sufra por su culpa o negligencia, o la de sus familiares y 

subarrendatarios, 

3. - A servirse de la cosa solamente para el uso conv~ 

nido o conforme a la naturaleza de ella", 

En este artículo se establece claramente las obli

gaciones. del arrendatario. 

"ART. 3194. - El arrendamiento puede terminar por: 

l • - Haber se cumplido el plazo fijado en el contrato sa 

tisfecho el objeto para el que la cosa !ué arrendada. 

z. - Por convenio expreso, 

3 • .;. Por nulidad, 
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4. - ·· Por rescisi6n
1! 

En este artículo se establecen las causales de termj_ 

naci6n del contrato, las cuales deben estar incluidas dentro del 

·mismo a.l suscribirlo los contratantes. 

1. 5 EL CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO EN 

MEX!CO. 

El C6digo Civil de 1871 estableci6 las normas legis -

lativas para los contratos de arrenda.miento. Dicho precepto r~ 

flej6 el avance de todos los mexicanos, ante los ojos extranje

ros, y mostr6 el deseo de dejar de ser un País atrasado legi!!_ 

la.t ivamente en relaci6n a otras naciones. 

Asimismo, por decreto del 29 de agosto de 1932 y -

cuya vigencia sería con fecha lo. de octubre de 1932, aparece 

un nuevo C6digo Civil que de alguna manera consolida la legi!!_ 

la.ci6n de los contratos de arrendamiento en su esencia. 

Sin embargo, el mencionado C6digo Civil de 1932-

es casi el mismo C6digo Civil que en 1984 todavía· rige a los 

contratos de arrendamiento. Para .el efecto, transcribimos aJ.. 

gunos artículos del actual C6digo Civil, que tienen evidentes 

semejanzas con los del Código Civil de 1871: 

"ART • .t.398. - Hay arrendamiento cuando las dos -

partes se obligan reciproca.mente, una, a conceder el uso o 

goce temporal de una cosa, y la otra., a pagar por 'ese uso o 
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goce un precio cierto. 

El arrendamiento no puede exceder de diez año¡¡ para 

las (incas destinada.a a habitaci6n, de quince para. las fincas de!, 

tinadas al comercio y de veinte para. las fincas destina.das al - -

ejercicio de una industria". 

"ART. Z401. - El que no fuere dueño de la cosa po-

dr~ arrendarla. si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya. 

en virtud de autoriza.ci6n del duefio, ya por disposici6n de la -

ley11
• 

11ART. 2399.- La. renta o precio del a.rrendamiento

puede consistir en una suma de dinero o en cualquiera otra C2_ 

sa equivalente, con tal que sea cierta y determina.da". 

11AR T. 2412. - El arrendador es~ obligado, aunque 

no haya pacto expreso: 

I. A entregar al arrendatario la finca arrendada., con -

todas sus pertenencias y en esta.do de servir para el uso co'n

venido; y si no hubo convenio expreso, para aquel a que por -

su misma naturaleza es.tuviere destinada; 

11. A conservar la cosa arrendada en el mismo estado, 

clurante el arrendamiento, haciendo pá:ra ello todas las repar!. 

ci ones necesarias~ 

Ill. A no estorbar ni embarazar de manera alguna el -

uso de ia cosa arrendada, a no ser por causa de reparacio- -

nes urgentes e indispensables; 
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rv, A garantizar el uso o goce pacífico de la. cosa por t2_ 

do el tiempo del contrato; 

V, A responder de los daños y perjuicios que sufra el • 

arrendatario por los defectos ocultos de la cosa anteriores al -

arrendamiento", 

11ART, 242 s. - El arrendatario esti! obligado: 

I. A satisfacer la renta en la forma y tiempo conveni• 

dos; 

11. A responder de los perjuicios que la cosa arrenda-

da sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sir -

vientes o subarrendatarios; 

lll. A servirse de la cosa sola.mente para el uso conv~ 

nido o conforme a la naturaleza y destino de ella". 

11ART. 2483. - El arrendamiento puede terminar: 

l. Por haberse cumplido el plazo fijado en el contra -

to o por la ley, o por estar satisfecho el objeto para que la 

cosa fue arrendada; 

u. Por convenio expreso; 

111. Por nulidad; 

IV• Por rescisi6n; 

v. Por confusión; 

VI. Por pérdida o destrucci6n total de la cosa arren~ 

dada, por caso fortuito o fuerza. mayor; 

vu. Por expropiaci6n de la cosa arrenda.da hecha por -
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causa de utilidad pública; 

VIII. Por evicci6n de la cosa dada en arrendamiento". 

Al hacer un análisis comparativo entre los c6digos -

de 1871 y el de 1932 notaremos que no ha habido cambios im- -

portantes que modüiquen en su esencia el contenido de los pre

ceptos civiles, del contrato de arrendamiento. 

Analizando el artículo 2398 del C6digo de 1932 con -

el artículo 3068 del C6digo de 1871, se nota claramente que el 

2398 se establecen los plazos máximos que se pueden otorgar -

a los arrendamientos de casa habitaci6n, comercio e industria. 

En cuanto a los artículos 2399, 2412 y 2425 del c64i 

go de 1932 con los artículos 3078, 3082 y 3092 de C6digo de - -

1871, no se observa cambio alguno. 

Por lo que respecta a las causas de terminación del 

arrendamiento, se agregan cuatro fracciones más, que son las 

siguientes: 

11 V. Por confusi6n; 

VI. Por pérdida o destrucción total de la cosa arrenda

da, por caso. fortuito o fuerza mayor; 

VII. Por expropiación de la cosa arrendada necha por -

causa de utilidad pública. 

VllI. Por evicci6n de la cosa dada en arrendamiento". 

Ciertamente, el C6digo Civil actual no ha sufrido -
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modificaciones importantes que afecten esencialmente a los con

tratos de arrendamiento; Sin embargo, ha habido algunas adici,2_ 

nes, como la del Artículo 2483, donde se agregan cuatro frac-

ciones como causales de terminación de arrendamiento. 

Es as!, como diversos juristas han definido el con

trato de arrendamiento en forma casi parecida, por lo tanto P.! 

ra efectos de nuestro Seminario de Investigaci6n tomaremos el 

concepto que nos da el Lic. Miguel Angel Zamora y Valencia,

que consideramos está apegado a la realidad en lo que a con

tratos de arrendamiento se refiere, y que a la letra dice: 

1. 5.1 CONCEPTO, 

11El contrato de arrendamiento es aquel por virtud 

del cual una persona llamada Arrendador se obliga. a. conceder 

temporalmente el uso o el uso y goce de un bien, a otra per

sona llamada Arrendatario quien se obliga a pagar como con·

tra prestaci6n, un precio cierto11 • (2) 

1. s. 2 CLASIFICACION. 

Actualmente el contrato de arrendamiento se clasi-

fica en: 

(2) Za.mora y Valencia, Miguel Angel, CONTRATOS CIVILES,

México, Editorial Porrda, S.A., lct. Edición, 1981, pag.-

147. 
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l. - .Bilateral: 

Es bilateral porque genera obligaciones para ambas -

partes contratantes, 

z. - Oneroso: 

Es oneroso porque origina derechos y obligaciones 

reciprocas y siempre debe ser a cambio de un precio. 

3. - Consensual: 

Es consensual porque resulta del consentimiento de 

las partes contra.tantea. 

4. - Nominado: 

Es nominado por la amplía regulación que de este -

contrato hace la ley ( C6digo Civil). 

1. 5, 3 ELEMENTOS 

En todos los conttatos deben existir necesariamente 

aquellas partes que efectivamente son indispensables para que -

exista y se manifieste un ac~o jurídico, es decir, deben de - -

existir previamente a la formación del contra.to. 

Dichas partes son. El consentimiento, el Objeto y -

la Forma ya que sin estos elementos el contrato no existiría. 

1. - Consentimiento: 

En los contra.tos de arrendamiento, el consentimie!l 

to es el acuerdo de voluntades de ambas partes para conceder 

el uso y goce de un bien a cambio de una contraprestaci6n co!l 
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z. - Objeto: 

17. 

Para este tipo de contrato el objeto serci, por una -

parte la cosa arrendada y por la otra el precio. 

A) La cosa. - El principio es que todos los bienes pue-

den ser objeto de un contrato de arrendamiento, salvo lo que 

dispone el Art. 2400 del C6digo Civil. 

B) El precio. - En este contrato necesariamente debe 

existir un precio cierto, y puede consistir en dinero o en otros 

con tal de que sean ciertos y determinados al momento de eí e~ 

tuarse el pago. 

3. - La Forma: 

La regla general en este contrato, establece que la 

forma debe constar por escrito. 

1. 6 TIPOS DE ARRENDAMIENTO EXISTENTES. 

Como resultado de las diversas formas de aplicaci6n 

del arrendamiento, cabe mencionar los diversos tipos de arren

damiento que existen, y los cual es. son: 

1. - Arrendamiento Puro. 

Por me di o de este contrato el arrendatario tiene d.2, 

recho al uso y goce del bien cont.ratado a cambio de un pago -

peri6dico al arrendador. En este arrendamiento no se permite -

que con los pagos periódicos se adquiera el cl,erecho del bien -
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oLjeto del contra.to. 

Como ejemplo de este tipo de contra.to es el a.rren

.damiento de inmuebles. 

2.. - Arrendamiento Puro Documenta.do. 

Este tipo de contra.to es semejante a.l arrendamien

to puro, pero con la característica de que se deben firmar tí

tulos de crédito a favor del arrendador pa.ra que con esto se -

ampare la totalidad de la.s rentas durante la vigencia. del con

trato, 

3. - Arrendamiento Financiero. 

Este tipo de arrendamiento lo trataremos o.mplia.-

mente en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO.· 

Al hablar de los antecedentes del contrato de arrenda_ 

miento en. México, tuvimos que remontarnos al afio de 1870 para -

conocer el origen de la legislaci6n de este tipo de contrato, sin -

embargo para hablar de los antecedentes del contrato de arrenda-

miento financiero en México, s6lamente nos remontaremos a la d§. 

cada de los años sesentas. 

En efecto, 1961 es el año en que se. crea en México -

la primera empresa dedicada al arrendamiento financiero. Sur -

giendo de esta forma, los contratos de arrendamiento financ~ero. -

Es la empresa Interamericana de Arrendamientos, S. A,, la prim!_ 

ra de las arrendadoras; surgen pooteriormente Arrendadora Bana-

mex, S.A .. Arrendadora Internacional, S.A., Arrendadora Come!:_ 

' mex, S.A., y Arrendadora Bancomer, S.A., y en la actualidad, -

los principales grupos bancarios del país cuentan con una arrenda_ 

dora !inane iera. 

Es as{ como en. Ml!xico se dan las arrendadoras fi-

nancieras y, como consecuencia, loa contratos de arrendamiento -

financiero. 

Los mencionado anteriormente podría ser para algu--

nos lectores un resumen de la actividad de las arrendadoras fina~ 

cieras, pero se debe tomar en consideraci6n que esta actividad, -
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en México, es en realidad muy joven, ya que como mencionarnos -

lín~as arriba, data de los años sesentas. 

Ahora bien, al final del primer c ap!tulo mencionamos 

que hay tres tipos de arrendamiento. Hablamos en forma breve -

de los dos primeros y dejamos para éste y los dem&s capítulos, -

el tercer tipo de arrendamiento, ya que ~ste, precisamente, es el 

tema central de nuestro Seminario de Investigaci6n. 

2.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

Es conveniente mencionar, que e.l contrato de arrenda 

miento financiero estaba considerado como suí-géneris; y se agru

pab~ dentro de los contratos innominados, por no haber legisla- -

ci6n específica, ya que sus características provenían de dos con

tratos de carácter civil, corno son: 

El de Compraventa, y 

El de Arrendamiento. 

En este tipo de contrato (de arrendamiento financiero) 

intervienen, al igual que en el contrato de arrendamiento, un arre!; 

·dador y un arrendatario como .partes imprescindibles del arrenda

miento financiero. 

ARRENDADOR. - Es la persona física o moral que e~ 

trega un bien para que se use y goce de &l, a cambio 

de un pago cierto. 

ARRENDATARIO. - Es la persona física o moral que -
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recibe el bien para su uso y goce. en los términos de 

un contrato. 

2.1. I CONCEPTO. 

"El Arrendamiento Financiero es un contrato por me-

dio del cual se obliga una de las partes, (Arrendador) a entregar 

una cosa, sea ésta mueble o inmueble, mediante un plazo previa-

mente pactado e irrevocable para ambas partes, al final del cual -

deber~ trasladar su dominio (propiedad) a la otra parte, a cambio 

de un precio que deberá ser menor al valor de mercado del bien, 

y que se establece en el propio contrato, o bien, a volvérselo a -

rentar a cambio de una renta mucho menor a la pactada per~Ódic~ 

mente. Otra opción a realizar al final del plazo, es enajenar el 

bien a una tercera persona y repartir el monto de la enajenación 

entre ambas partes, correspondiéndole al arrendatario una propor_ 

ción mayor de la enajenación. La otra parte (arrendatario), se -

obliga a pagar lu cantidades, que por concepto de rentas, se es-

tipulen en el contrato, o a pagar el precio simbólico de la opción · 

'de compra''• · (1) 

(1 ) Haime Levy, Luis, EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO,J!JJS !Uf. .. 
PERCUSIONES FISCALES Y. FINANCIERAS, MSxico, .li:dic;.::•es • 
Fiscales ISEF, S.A., P&gs. 29 y 30. 
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ARRE!::! 

DAMIENTO FINANCIERO. 

A) El plazo forzoso e irrevocable del contrato para -

ambas partes.· Este plazo debe ser menor que la, ;¡'ida estimada 

del bien contratado. 

B) El monto de las rentas pactadas durante el pla-

zo inicial forzoso. - · Estas rentas deben cubrir el valor de adqui

sición del bien, má'.s los intereses que estipule el arrendador, y -

también los gastos que incluyen impuestos y derechos de importa

ci6n, en caso de que el bien arrendado sea de importación. 

C) La opción a continuar arrendando el Oien.. Esta 

opción debe ser con rentas menores a las iniciales, pero debe es -

tablecerse dicha opción de renovación antes del uso o goce del 

bien o antes de que finalice la vigencia del contrato. 

D) La opción de compra. - Esta opción se estipula

rá'. en el contrato a su inicio, y en caso de que no se haya fijado, 

el precio debe ser inferior al valor del mercado. 

E) La enajenación del bien a un tercero.,.. En esta 

opción, la. arrendataria participart en mayor proporción, que la -

arrendadora, en el monto de la enajenación del bien a un tercero. 

F) Gastos de mantenimiento, impuestos y derechos. -

Durante la vigencia del contrato, el arrendatario pagart estos ga!. 

tos, pero deberá'.n estipularse en el contra~o. 
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z.z MODALIDADES DEL ARRENDAMIENTO FINAN

CIERO. 

En M~xico, es pr&ctica usual que se den tre• tipos -

de arrendamiento financiero, ya que algunos prefieren llll&. u otra 

modalidad, dependiendo de las yentajas y desventajas del contrato. 

Esta modalidad va en funcicSn ya sea de las polfücas, 

liquidez, solvencia y necesidades que al efecto mantenga tanto la -

persona física o moral. Es decir, depender& de los alcances y -

limitaciones, ya sean del arrendador o del arrendatario. Las m2_ 

dalides son las siguientes: 

1. - ARRENDAMIENTO NETO. 

En este tipo de arrendamiento, el arrendatario cubre 

los gastos generados por el uso y aprovechamiento del bien, obje

to del contrato. 

Entre estos gastos tenemos los de instalación, . irnpue!. 

tos y derechos de importanci6n, seguros y mantenimiento. 

Z. - ARRENDAMIENTO GLOBAL. 

Este es un tipo de contrato inveno al arrendamiento 

neto, es decir, los gastos generádo• por el uso y aprovechamien

to del bien¡ objeto dél contrato, los cubre el árrendador, los CU!_ .. 

les carga ~ste en el monto de los pagos pericSdicoa del arrendata-

rio. 

Las anteriores modalidades se establecer~ en fun

cicSn de lo que convengan el arrendador y el arrendatario. Es 
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decir, se debe estipular quien de las partes cubrir' los gastos re_ 

lacionados del bien, objeto del contrato. 

3. - ARRENDAMIENTO FICTICIO. 

Este tipo de arrendamiento tambi~n se conoce con el 

nombre de Venta y Arrendamiento Ficticio. 

Esta modalidad es una operaci6n inversa al arrenda-

miento clásico. 

Consiste en que. una empresa que se ve con necesid_! 

des de disponible para seguir operando, vende parte de su activo 

a una compañ(a arrendadora, la cual le arrienda el mismo activo. 

que la empresa con problemas de efectivo le vendi6. De tal for

ma que la empresa arrendataria y vendedora del activo fijo, no -

adquiere nuevos activos, ya que no se deshace del equipo, pero -

con esta operaci6n, s.e allegará de fondos o recursos econ6micos, 

los cuales le servirán para cubrir necesidades inmediatas, Ade- -

más puede obtener beneficios fiscales por la depreciaci6.n aceler~

da del equipo y, dependiendo de las condiciones del contrato de 

arrendamiento. 

'Z.3 ANTECEDENTEs FISCALES. 

Desd.e la aparicicS~ ·de los Contratos de Arrendamiento 

Financiero en M~xico, se provoc6 una laguna .tributaria entre la -

práctica y la legislacitSn. ya que tanto en las leyes como en los 

reglamentos impositivos, no había un mecanismo tributario al cual 
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sujetar a los contratos de arrentamiento financiero. Por consi- -

guiente, se operaba con mecanismos fiscales que distaban de aer -

los indicados para ser reahnente loa porcentajes impositivos ade

cuados para cada acti".idad, como ea la del arrendador, o la del -

arrendatario. 

Es as! como las autoridades hacendarías considera

.ron necesario un mecanismo de adecuaci6n fiscal para gravar a -

estos contratos, emitiendo para el efecto, como medio de tributa

ci6n los criterios. 

Z. 3.1 CRITERIOS FISCALES. 

Los "criterios" los emiti6 la Direcci6n General del 

Impuesto sobre la Renta, dependiente de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, desde octubre de 1965. Estos, afectaban tanto 

a personas morales como f!sicas, y su finalidad radica en la res~ 

luci6n de problemas generales con los que se encuentran los cau

sante.a en desarrollo de sus actividades, y en sus relaciones con 

el fisco. · 

bi.C:hos criterios perrriití~n a las aut~ridades ádminis - . 

trativas establecer. medios de co.ntrol fiscal a los cuales estabán -

sujetas las personas físicas y morales que realizaban estas activL 

dad ea. 

Es así, mediante criterios, como la1 autoridades ha

cendarías ~stablecían el gravamen para los contratos de arrenda-
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miento financiero. 

2.3.2. CRITERIO No. 13. 

Como antecedente de control fiscal, para los contra- -

tos de arrendamiento financiero, tenemos lo manifestado en el cri 

terio No. 13, publicado por la Direcci6n General del Impuesto so

bre la Renta, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Cr~dito , 

Público, mediante el oficio No. 311-22526 de fecha 30 de abril de 

1966, cuyo texto es el siguiente: 

"Se han estado recibiendo en esta Secretaría reitera

das solicitudes formuladas por diversas empresas, en el sentido -

de que se autorice un porciento aiayor a efecto de realizar la de

preciaci6n de bienes tales como maquinaria, equipo y herramien

ta para la industria, camiones, autom6viles y cualquiera otros 

vehículos destinados al transporte, que son objeto de contratos de 

arrendamiento con opci6n de compra o por cuyo acuerdo expreso, 

al transe urrir el plazo forzoso pactado y las prcSrrogas acordadas, 

el arrendatario puede vender los bienes o adquirir la propiedad de 

los. mismos, ya sea por la terminacicSn del contráfo o mediante el 

pago de una e antidad simbcSiicá", 

11•reniendo en cuenta las razones que se aducen en 

las citadas solicitudes y las cU:usulas de los contratos aludidos, -

que por ser esencialmente iguales, plantean un problema de tipo -

general, esta Dir~ccicSn ha decidido adoptar tambi&n un criterio de 
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carácter general que regule esta materia, por lo que, con funda-

mento en lo dispuesto en los art{c ulos l O del C6digo Fiscal de la 

Federación, 371 del Código de Comercio y Í9 fracción VI inciso 

g) de la Ley del hnpuesto sobre la Renta, resuelve que deben a.., 

plicarse a las peticiones aludidas, las siguientes reglas: 

"I. - A las operaciones de referencia, deberá dárse-

les fiscalmente el trato de ventas en abonos, en virtud de la op-

ción que tienen los arrendatarios de comprar o enajenar los bienes 

objeto de los contratos, al terminar los plazos forzosos pactados -

y en razón a que cumplidas las prórrogas, los arrendatarios ad- -

quieren la propiedad de los bienes, ya sea porque se extinga el 

arrendamiento o los propios arrendatarios cubran cantidades siJn-

b61icas por los bienes arrendados, '' 

"II. - En consecuencia, las empresas que realicen e--

sas operaciones con el carácter de arrendadoras, podr(an optar 

entre considerar el total del precio que arroje la suma de las'- -

prestaciones pactadas, como ingresos del ejercicio, o bien, acu- -

mular <.ínicamente las prestaciones que efectivamente. les hubiesen 

s¡do ,pagadas. con deducCi6n del costo que les corre•pf?nda, según. 

.. el eje~cicio en que se hubiera celebrado. la operación. Eate costo 

s.eri'. la cantidad que resulte de aplicar a los abonos co11 operacio-

nes realizadas durante determinado ejercicio, el porciento que en 

el precio total pactado en las ventas en abonos celebradoa. durante 

el mismo, represente el costo de los bienea enajenados." 
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' 1III. - Si recuperasen por incumplimiento de los contr!_ 

tos, los bienes objeto de los mismos, los incluirán nuevaznente en 

el inventario al precio original de costo, deduciendo (Ín.icamente el 

demérito real que hayan sufrido, o aum.entado el valor de mejoras 

en su caso." 

"En esta hipótesis, esas empresas acwnulará'.n como -

ingreso, las cantidades recibidas de los arrendatarios, deducidas 

las que hl1bieren devuelto por cualquier causa, as{ como las que -

ya hubieren acumulado con anterioridad.'' 

''IV. - Si al finalizar los plazos pactados, los arren-

datarios enajenaren los bienes arrendados, ambas partes acumula-

rá'.n como ingreso gravable, los importes de las ventas en la pro-

porci6n que les corresponda según los contratos respectivos.'' 

11V. - Los arrendatarios, pueden a su vez optar por -

deducir anualmente, el importe de las ventas y demás prestacio-

nes que paguen dl1rante los plazos forzosos pactados y s6lo al fina 

lizar las pr6rrogas acordadas, como. valor de los bienes, los iln-' 

portes de las cantidades simb61icas que como saldo cubran a los -
' ' ' 

arrendadores, o considerar los importes totales de los contratos • 

como costo de adquisici6n y llevar a cabo la depreciaci6n confor-

·me al r6gimen normal, en, estos casos, si no hicieren uso de la 

opci6n, deber:í:n considerar como pérdida la düerencia que corres-' 

ponda' 1• 
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Z. 3. 3. REVOCACION DEL CRITERIO No. 13. 

EA el criterio No. 13 se observan ventajas, para los 

contribuyentes, de esencial importancia como éstas: 

A) Al co,'ltrato de arrendamiento financiero lo equipa

ra con la operación mercantil de ventas en abonos, 

B) La empresa arrendadora tendrá la opción de, ac_!:! 

mular el total del precio pactado o, acumular !Ínicamente las pre~ 

tac iones (pagos) que le hubiesen sido cubiertas, como ingresos del 

ejercicio, y 

C) Tanto la arrendadora como la arrendataria, ten- -

drán deducciones sl.llnamente considerables que de alguna forµ1a 

disminuirán los ingresos de la Federación por concepto de grava

men fiscal. 

Como consecuencia. de lo anterior, pero tres años de,!. 

pu~s de haber sido publicado el criterio No. 13, el gobierno reca

pacitó y emite la revocaci6n del mencionado criterio'mediante cir

cular, de autoridad fiscal superior. El oficio se hizo el Z3 de 

septiembre de 1969 dirigido a los CC, Directores Generales del -

Impuesto sobre la Renta y de Auditorí'a Fiscal Federal, por el 

Líe. Roberto Hoyo, Administrador General de Impuestos al Ingre

so, cuyo texto es el siguiente: 

"Por oficio No. 311-ZZ526 de Z9 de abril de 1966, 

· dicS usted a conocer el Criterio No. 13 de la Dirección General. 
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del Impuesto sobre la Renta, que se refiere al régimen fiscal 

aplicable a las partes, en el caso de un contrato de arrendamien

to de maquinaria y equipo con opci6n a compra. En dicho crite

rio, se da el tratamiento de ventas en abonos a los ingresos de -

los arrendadores de maquinaria y equipo con opci6n de compra, -

esto es, se les permite deducir el costo del bien durante el peri2_ 

do del contrato, mientras que por otra parte, el arrendatario de

duce el importe total de rentas derivadas del mismo contrato. 

Esto es que mediante dicho criterio se otorgan diversas conse

cuencias juri"dicas a las partes de un mismo contrato." 

"Después de cambios de impresiones con: el Colegio -

de Contadores y con las Confederaciones Nacionales de Crunaras, 

se ha llegado a la conclusión de que la aplicaci6n constante del ci

tado Criterio '13 contraría el sistema de la depreciación en mate

ria de Impuesto sobre la Renta y afecta el control de una de las -

deducciones más importantes en el mencionado tributo. '1 

''Por lo anterior y con fundamento en el art!culo 82 -

del CcSdigo Fiscal de la Federaci6n, se expide esta Circular para 

dar a conocer el criterio de la autoridad superior en cuanto a la -

aplicaci6n de las normas tributarias cor respondientes, para el 

efecto de que trat,ndose de contratos de arrendamiento de maquinaria 

y. equipo con opci6n de compra, procede otorgar al contrato las mi,! 

mas consecuencias jurt'dicas para ambas partes; es decir, que si 

hien es cierto que el arrendatario puede deducir el valor de las -
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rentas pactadas, también es cierto que el a~rendador deber~ dedu_ 

cir únicamente la depreciación de los bienes arrendados que son: -

de su propiedad, en los términos que establece el art{culo 21 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, no procediendo, por lo tanto, 

que se aplique la parte proporcional del costo de los bienes, tal 

como señalaba el criterio No. 13 que se deja sin efecto. 11 

''Ruego a ustedes tomar nota del contenido de este 

oficio y dictaL' sus disposiciones sobre el particular. 11 

2. 3.4. RATIFICACION DE LA REVOCACION Y REGULACION DE 

LA OPCION DE COMPRA. 

Con la revocaci6n del mencionado criterio No. 13 - -

las empresas resultaron''afectadas" ya que, con dicho criterio ha_ 

cían deduccion.es swnamente elevadas y por ende su participaci6n 

tributaria era menor, de tal manera que las empresas al verse 

ante esta situaci6n ·se abocaron a realizar gestiones ante la Secr!L 

tar{a de Hacienda y Crédito Público a efectos de conseguir un tra

tamiento fiscal que regulara el gravamen de los Contratos de Arre.E; 

damiento Financiero. Ya que con dicha revocación quedaba sin 

efectos el criterio No. 13 y como consecuencia la actividad tribu-

taria del arrendamiento financiero. 

Y es as{ como el 3 de junio de 1970 se emite la "ra-

tificación de la revocación del e riterio No. 13 y ademcís la regula_ 
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ci6n de ·la opción de compra" por el Lic. Roberto Hoyo, Adminis-

trador General del Impuesto sobre la Renta y lo dirige a la Con!~ 

deraci6n de C~maras Nacionales de Comercio (CONCANACO) que -

a la letra dice: 

"El 23 de septiembre de 1969, mediante oficio circu-

lar No. 5 37-6194 dirigido al Director General del Impuesto sobre 

la Renta, se sefialó a dicho funcionario que quedaba sin efecto el 

criterio No, 13 expedido por la Dirección del Impuesto sobre la -

· Renta el 29 de abril de 1966 y mediante el cual se daba el trata-

miento de ventas en abonos a los arrendadores de maquinaria y 

equipo con opción de compra; es decir, se les permitía deducir el 

costo del bien durante el periodo del contrato, mientras que. por -

otra parte el arrendatario deducía el importe total de las rentas -

derivadas del mismo contrato.'' 

"Por considerar incongruente el tratamiento fiscal 

( 

otorgado a las partes de un mismo conti-ato, y, considerando que 

el mencionado criterio No. 13 era contrario al sistema de depre-

ciación del hnpuesto sobre la Renta, en aquella ocasión y con fon_ 

damento en el artículo 82 del Código Fiscal de la FederaCión, se 

re~ocó el multicitado criterio 13 para el efecto de que, tratbdos.e 

de contratos de arrendamiento de maquinaria y equipo con opción 

de compra, se le otorgara al contrato las mismas conser.uencias -

jurídicas para ambas partes, es decir, que el arrendatario siguif.>-

ra deduciendo el valor de las rentas pactadas, pero que el -
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arrendador no podría deducir el costo de los bienes dados en -

arrendamiento, sino únicamente su depreciación en los términos 

que establece el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Ren-

ta." 

"Al dar a conocer esta resolución a las empresas in

teresadas, éstas acudieron nuevamente a realizar diversas gestio

nes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendientes a 

obtener un tratamiento diferente al señalado en el oficio circular 

537 -6194 de 23 de septiembre de 1969." 

"Después de diversas reuniones que se han venido te

niendo con los representantes de las empresas arrendadoras que -

operan en México el llamado contrato de arrendamiento financiero, 

esta Secretaría no encuentra justificación alguna para diferir de su 

criterio final expresado en el multicitado oficio circular 537-6194 

de septiembre pasado, y por lo tanto, lo confirma en todas y cada 

una de sus partes con las siguientes consecuencias: 

11 1. Que es obligaci6n del arrendador financiero, en 

tanto no transfiera la propiedad del bien, calcular el cargo por - . 

depreciación anual para hacer la deducción cor~espondiente a ~u - . 

. ingreso acumulable en cantidades que no excedan a los porcenta- -

jes seí'ialados en el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la -

Renta en vigor. los cuales no pueden ser modificados sin la pre

via autorización de esta Secretaría. '1 

11 2. - Que además. de acuerdo con el artículo 19 del 
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propio ordenamiento, entre los ingresos acumulables, se encuentra 

comprendida la diferencia entre los precios declarados por el cau

sante y los que fije la Secretaría de Hacienda, cuando aquellos no 

correspondan a los del mercado, con base en los de factura o en 

los corrientes del mercado". 

"3. Por lo que, al aplicar los arrendadores el costo 

de los bienes durante los plazos del contrato y supuestos dichos 

plazos menores a aquellos que la ley toma en cuenta para fijar los 

porcentajes de depreciaci6n, violan la disposición contenida en el -

precitado artículo 21 de la Ley mencionada, y al vender los bienes 

de su propiedad a precios inferiores a los ele mercado o de costo, 

se ubican en el supuesto contenido en la fracción VI, inciso .e) del 

artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 11 

u En tal virtud, y de acuerdo con los art{culos 19 y 21 

de la. Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el 82 del -

C6digo Fiscal de la Federación, procede la rectificación de las de -

claraciones de las empresas arrendadoras que en sus operaciones 

se ajustaron al criterio No 13. 11 

"Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito' Pú_ 

blico en su ánimo de actuar bajo el principio de equidad en este 

problema, ofrece a petición concr_eta de cada una de las empresas 

arr'endadoras que han actuado' conforme al criterio 13, revocado 

por la autoridad administrativa desde el Z3 de septiembre pasado, 

autorizará durante los próximos 30 d(as la presentación de declara_ 



. 35. 

ciones espontáneas que rectifiq\.ten las manifestaciones presentadas 

por ejercicios anteriores, para ajustarse a los términos de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, en sus artículos 19 fracción VI inciso 

c) ,y 21, corrigiendo la deducción correspondiente a costo por de pre -

ciación de ·los bienes, y acumulando a la fecha del ejercicio de la 

opción de compra, la diferencia entre el precio nominal a que se -

vendió el bien, y su costo original menos depreciaciones. La5 di

ferencias de impuestos que resulten por la aplicación de este proc~ 

dimiento, se cobrará mediante la liberación, en cada caso, de los -

recargos y de las sanciones." 

"Si pasado dicho plazo no se presentan en forma espo~ 

tánea las empresas arrendadoras a la Secretaría de Hacienda y Gr~ 

dito Público, para rectificar sus declaraciones de ai'Ios anteriores, 

pagando las diferencias de impuestos, sin recargos ni sanciones, -

esta Secretaría procederá a la revisión de las declaraciones origi

nales, liquidando las diferencias de impuestos que resulten y en -

este caso aplicando los recargos y multas que procedan por no ha

ber acudido al llamado conciliatorio de la autoridad fiscal. 11 

2. 3. 5 CONTROLES FisCALES 

Ahora bien. El Oficio circU.lar No, 537-6194 del 23 -

de septiembre de 1969, era el único medio de control fiscal para -

los contratos de arrendamiento financiero hasta finales del afio de -
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1974. 

Mediante este control fiscal, los arrendadores s6lo po_ 

dían considerar como costo la depreciaci6.n del activo arrendado co!l 

forme a los porcentajes máximos fijados en el artículo Zl de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, de ese entonces. 

Los arrendatarios, podían cargar a resultados, s_egún 

se estableció en el criterio No. 13, la totalidad de las rentas pac-

tadas en el contrato. 

Es necesario mencionar que en la Ley de1 Impuesto 

sobre la Renta, hasta el 18 de noviembre de 1974, no se hacía obser-

vación alguna sobre este hecho. Es decir, no había legislación o ba-

ses de tributación y control fiscal dentro de la propia Ley del ~pue!_ 

to sobre la Renta, ya que los causantes se regían por oficios cir-

culares emitidos por autoridad fiscal, y no por el articulado de la 

Ley. 

( 

Es a partir del 19 de noviembre de 1974, cuando la -

Ley del Impuesto sobre la Renta incluyó dentro de su cuerpo, en 

el artículo 19 Fracción VI inciso h, así también en su artículo Zl 

fracción xn, la legislación que, en término~ generales, rige 'a la: 

fecha, yá. que a pesar de las diversas modificaciones qu.e ésta ha

tenido, en 1980, el articulado relacionado con el. arrendamiento fi-

nanciero contiene los mismos elementos que en las reformas vi-

gentes desde la publicación de las adiciones del 19 de noviembre -

de 1974. 
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1974. 

Mediante este control fiscal, los arrendadores s6lo po_ 

dían considerar como costo la depreciación del activo arrendado co!!:_ 

forme a los porcentajes máximos fijados en el artículo 21 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, de ese entonces. 

Los arrendatarios, podían cargar a resultados, s.egún 

se esta ble ció en el criterio No. 13, la totalidad de las rentas pac -

tadas en el contrato. 

Es necesario mencionar que en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, hasta el 18 de noviembre de 1974, no se hacía obser-

vaci6n alguna sobre este hecho. Es decir, no había legislación o ba-

ses de tributación y control fiscal dentro de la propia Ley del lp1pue~ 

to sobre la Renta, ya que los causantes se regían por oficios cir-

culares emitidos por autoridad fiscal, y no por el 'articulado de la 

Ley. 
( 

Es a partir del 19 de noviembre de 1974, cuando la -

Ley del Impuesto sobre la Renta incluyó dentro de su cuerpo, en 

el artículo 19 Fracción VI inciso h, así también en su artículo 21 

fracción XII• la legislación que, en términos generales,. rige a la 

!echa, ya que a pesar. de las divenas modificaciones que ésta. ha

. tenido, en 1980, el articulado relacionado con el .ar.rendamiento fi-

nanciero contiene los mismos eleinentos que. en las reformas vi-. 
gentes desde la public.ación. de las adiciones del 19 de noviembre -

de 1974. 
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CAPITULO 3 

MARCO FISC.AL DEL ARRENDAMIENTO FINANCIE.RO. 

Es as( como las autoridades hacendarías después de -

tener un inicio fiscal desorientado, respecto de su papel impositi-

vo hacia las arrendadoras financieras, fueron depurando sus con--

troles fiscales tendientes hacia una mejor y más equitativa tributa 

ci6n de las arrendadoras hacia el fisco. 

Así, a partir de 1982, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Seguros, expide una serie de normas tendientes a regular y contro 

lar la actividad de las arrendadoras financieras profesionales. Es 

pues, 1982, cuando son consideradas las arrendadoras, como org~ 

nizaciones auxiliares de crédito. 

Sin embargo, para efectos de nuestro Seminario de !;!! 

vestigación nos abocaremos a enfocar el marco fiscal del arrend~ 

miento. financiero de acuerdo a lo vigente, así como también las -

adiciones y modificaciones fir¡cales en leyes y c6digos considera- .. 

dos.hasta el mes de abril de 1984. 

3.1 ENFOQUE FISCAL DE LA LEY GENERAL DE ;_ 

INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES~ - ' ' ' 
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Al rinal del segundo cap{tulo de este Seminario de In

vestigación mencionarnos, que las arrendadoras financieras no es

taban contempladas bajo articulado específico de ley, excepto lo 

contemplado en la Ley del hnpuesto sobre la Renta en lo referen

te a su aplicación a resultados tanto para el arrendador corno pa

ra el arrendatario. 

Ahora bien, en el Diario Oficial de la Federación del 

día 30 de diciembre de 1981 se incluyó por vez primera la regla

mentación de las actividades que las arrendadoras financieras pue_ 

den llevar a cabo y cuya vigencia seri'a de hecho a partir de 

1982; dicha legislación es la Ley General de Instituciones de Cré

dito y Organizaciones Auxiliares. 

Es así, como las arrendadoras financieras quedaron 

sujetas a una legislación específica de la cual carecían, tal como 

se menciona al inicio de nuestro cap{tulo 3. 

Para un mejor entendimiento de lo anteriormente 

mencionado, transcribimos los artículos relativos a las Arrenda

doras Financieras: 

11 Art. 3. - Se conside1·an organizaciones· auxiliarés de 

crédito las siguientes: 

I. - Almacenes generales de dep6sito: 

n. .<\rrendadoras financieras¡ 

III. (Derogada); 

N. Uniones de crédito; 
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V. Las demás que otras leyes consideren como t_! 

les. 

Estas o.rganizaciones para poder operar, deberán re

gistrarse ante la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros y que

darán sujetas a su vigilancia; sin perjuicio de lo dispuesto, res- -

pecto a los almacenes generales de depósito y a las arrendadoras 

financieras, en el artículo 4 7. 

11Art. 47. - Se requerirá concesi6n de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público para el establecimiento de ;\l..mace

nes generales de dep6sito y arrendadoras financieras, o de la Co

misi6n Nacional Bancaria y de Seguros cuando se trate de 1.1.niones 

de crédito. Estas concesiones podrán ser otorgadas o denegadas -

por la Secretaría o la Comisi6n, en su caso, según su apreciaci6n 

sobre la conveniencia de su establecimiento." 

11Art. 6Z. - Las sociedades que disfruten de concesi6n 

para operar como arrendadora financiera, s6lo podrán realizar las 

siguientes operaciones: 

l. Celebrar contratos de arrendamiento .financiero; 

II. Adquirir bienes, para darlos en arrendamiento 

linanc ie ro; 

Ill. Adquirir bienes del futuro arrendatario, co11 el 

compromiso de darlos a éste e11 iirrendamiento financiero; 

IV. Obtener préstamos y créditos de instituciones 

de crédito y de seguros del pai's o de entidades financieras del e:is. 
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terior, destinados a la realización de las operaciones que se auto 

rizan en este capítulo, así como de proveedores, fabricantes o -

constructores de los bienes que serán objeto de arrendamiento. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, medial!_ 

te reglas de carácter general. podrá autorizar otras fuentes de fi-

nanciamiento; 

V. Obtener préstamos y créditos de instituciones -

de crédito del país o de entidades financieras del exterior, para -

cubrir necesidades de liquidez, relacionadas con su objeto social; 

VI. Otorgar créditos refaccionarios o hipotecarios, 

con base en las reglas de carácter general que emita la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la ~omi-

sión Nacional Bancaria y de Seguros y del Banco de México; 

VII. Otorgar créditos a corto plazo, que se relacio_ 

nen con contratos de arrendamiento financiero, conforme a las re
( 

glas de carácter general que dicte la Secretaría de Hacienda y - -

Crédito Público: 

vm. Descontar, dar en prenda o negociar los títu-

los de crédito y afectar los derechos, provenientes de los contra-

tos. de arrendamiento financiero, o de las operacione1 autorizadas 

a las arrendadoras con las personas de las que reciban financia- -

miento; 

IX. Constituir dep6sitos, a la vista y a plazo, d.n 

instituciones de crédito y bancos del extranjero, así como adquirir 
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valeres aprobados para el efecto por la Comisión Nacional de Val,2 

res; 

X. Adquirir muebles e imnuebles destinados a sus 

oficinas, y 

XI. Las demás operaciones análogas y conexas que, 

' mediante reglas de carácter general, autorice la Secretaría de Ha

cienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacio

nal Bancaria y de Seguros y del Banco de México 11 • 

11 Art. 63. - Por virtud del contrato de arrendamiento -

financiero, la arrendadora financiera se obliga a adquirir determi

nados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo .forzo

so, a una persona física o moral , obligándose ésta a pagar como 

contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se 

convenga, una cantidad de dinero determinada o determinable, que 

cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financie -

ras y los demás accesorios, y a adoptar al vencimiento del con-

trato alguna de las opciones terminales a que se refiere esta Ley. 

Al establecer el plazo forzoso a que hace mención el 

párrafo anterior, deberán tenerse en cuenta las condiciones de li

quidez de la arrendadora financiera, en función de los plazos de -

los. financiamientos que, en su c::aso, haya contratado para adqui

rir los bienes. 

Los contratos de arrendamiento financiero deben otor

garse por escrito o ratificarse ante la fe de notario público, corr~ 
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dor público o cualquier otro fedatario público, y podrán asentarse 

en el Registro Público de Comercio, sin perjuicio de hacerlo en -

otros registros que las leyes determinen " 

"Art. 64 - La arrendataria podrá otorgar a la orden 

de la arrendadora financiera uno o varios pagarés. según se con

venga, cuyo importe total corresponda al precio pactado, por con -

cepto de renta global, siempre que los vencimientos no sean post~ 

riores al plazo del arrendamiento financiero y que se haga constar 

en tales documentos su procedencia de manera que queden suficien 

temente identificados La transmisión de estos títulos implica en -

todo caso el traspaso de la parte correspondiente de los derechos 

del contrato de arrendamiento financiero y demás derechhos acce -

sorios en la proporción que corresponda. 

La suscripción y entrega de estos títulos de crédito, 

no se considerará como pago de la contraprestación, ni de sus 

pardalidades. " 

11Art 65. - Al concluir el plazo de vencimiento del 

contrato una vez que s~ hayan cumplido todas las obligaciones, la 

arrendataria deberá adoptar alguna de· las. siguientes opciones ter -

minales: 

I • La compra de los bienes a un precio iDferior a 

su valor de adquisición, que quedará'. fijado en el contrato. En 

caso de que no se haya fijado. el precio debe ser inferior al va -

lor de mercado a la focha de compra, conforme a las bases que 
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se establezcan 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 se venía haciendo, conforme a las bases que se establezcan -

en el contrato, y 

I!l. A participar con la arrendadora financiera en el pr~ 

ci o de la venta de los bienes a un tercero, en las proporciones y 

términos que se convengan en el contrato, 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, median

te reglas de carácter general, está facultada para autorizar ot1·as 

opciones terminal es. 

En el contrato podrá convenirse la obligaci6n de la 

arrendataria de adoptar, de antemano, alguna de las opciones ª!!.. 

tes señaladas, siendo responsable de los daños y perjuicios en -

caso de incumplimiento, La arrendadora financiera no podrá opo

nerse al ejercicio de di cha opci6n. 

Si, en los términos del contrato, queda la arrendata

ria facultada para adoptar la opci6n terminal, al finalizar el • -

plazo obligatorio, ésta deberá notificar por escrito, a la arren

dado::ra financiera, por lo menos con un mes de ant icipaci6n al • 

vencimiento del contrato, cuál de ellas va adoptar, respondie~ 

do de los daños y pérjui cios en caso de omisi6n, con independe~ 

cía de lo que se convenga en el contratoP. 

11AR T. - 66, - En los contratos de arrendamiento fina!!. 
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ci ero, podrá establecerse que la entrega material de los bienes_ 

sea realizada directamente a al arrendataria por el proveedor, -

fabricante o constructora, en las fechas previamente convenidas, 

debiendo aquélla entregar constancia del recibo de los bienes a 

la arrendadora financiera. Salvo pacto en contrario, el pago del 

precio del arrendamiento financiero se inicia a partir de la fir

ma del contrato, aunque no se haya hecho la entrega material -

de los bienes materia de arrendamiento. 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la 

arrendadora financiera estará'. obligada a entregar a la arrenda

taria los documentos necesarios para que la misma quede legi

timada .a fin de recibir directamente". 

11ART. 67. - Salvo pacto en contrario, la arrendata-

ria queda obligada a conservar los bienes en el estado que per -

mita el uso normal· que les corresponda, a dar el matenimiento 

necesario para ese prop6sito y, consecuentemente, a hacer por 1 

su cuenta las reparaciones que se requieran y a adquirir las rJ: 

facciones e implementos .necesarios, según se convenga en el -

contrato. Dichas refacciones, implementos y bienes que se adi

cionen· a los que sean materia de arrendamiento financiero, se 

considerard'.n incorporados a estos y, consecuentemente, sujetos 

a los t~rminos del contrato. 

La arrendataria debe servirse de los bienes solame~ 

te para el uso convenido, o conforme a la .naturaleza y destino 
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de éstos, siendo responsable de 101.1 daños que los bienes sufran-

por darles otro uso, o por su culpa o negligencia, o la de sus -

empleados o terceros 11
, 

"ART, 68. - La arrendataria deberá seleccionar al 

proveedor, fabricante o constructor y autorizar los términos, 

condiciones y especificaciones que se contengan en el pedido u -

orden de compra. 

La firma. de la arrendataria en la orden de compra, 

significa entre otros efectos, su conformidad con los términos, -

condiciones, descripciones y especificaciones consignadas en la -

misma, En consecuencia., las 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 11 • 

11ART, 69, - Slavo pacto en contrario, son a riesgo -

de la arrendataria: 

I, Los vicios o defectos ocultos de los bienes que -

.·. impida11 su uso pardal o total. En ese caso, la arrendadora f!_ 
. . 

nanciera transmitirá a la arrendataria los derechos que como -

compradora. tenga, para que ésta los ejercite en contra del ve!!_ 

dedor, o la legitimará para que la arrendataria en su represen-

taci6n ejercite dichos derechos; 

Il. La pérdida parcial o total de la cosa, aunque és :-
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ta se realice por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y 

Ill. En general. todos los riesgos, pérdidas, robos, -

destrucci6n o daños que sufrieren los bienes dados en arrenda--

miento financiero. 

Frente a las eventualidades señaladas, la arrendata-

ria no queda liberada del pago de la contraprestaci6n, debiendo 

cubrirla en la forma que se haya convenido en el contrato", 

"AR T, 70. - En casos de despojo, pertubaci6n o cuaJ. 

quier acto de tercero, que afecten el uso o goce de los bienes, 

la posesi6n de los mismos o bien la propiedad, la arrendataria 

tiene la obligaci6n de realizar las acciones que correspondan -

para recuperar los bienes o defender el uso o goce de los mi~ 

mas. Igual mente, estará obligada a ejercer las defensas que -

procedan, cuando medie cualquier acto o resolución de autori• 

dad que afecten la posesi6n o la propiedad de los bienes. 

Cuando ocurra alguna de estas eventualidades, la -

arrenda.taria debe notificarlo a la arrendadora financiera,· a --

más tardar al d! a siguiente hc(bil, de que tenga conocimiento -

de esas eventualidades, siendo responsable de lo• daflos y pet, 
' ' ' 

juicios. si hubiese omisión. La arrendadora fin-.nciera, en C.! 

so de que no se efectúen o no s~ ejerciten adecuadamente las 

acciones o defensas, o por convenir as! a sus intereses, po--

drá ejercitar directamente dichas acciones o de!ensas, sin pe_! 

juicio de las que r ea.lice la arrendataria. 
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La arrendadora financiera estará'. obligada a legitimar -

a la arrendataria para que, en su. representaci6n, ejercite dichas 

acciones o defensas, cuando ello sea necesario". 

11ART, 71. - En los contratos. de arrendamiento finan

ciero deberá establecerse la obligaci6n de que se cuente con s~ 

guro o garantía que cubra, en los términos que se convengan, -

por lo menos, los riesgos de construcción, transportaci6n, rece.E 

ci6n e instalaci6n, según la naturaleza de los bienes, los daños 

o pérdidas de los propios bienes, con motivo de su posesi6n y 

uso, as! como las responsabilidades civiles y profesionales de -

cualquier naturaleza, susceptibles de causarse en virtud de la -

exploci6n o goce de los propios bienes, cuando se trate de bi e

nes que puedan causar daños a terceros, en sus personas o en 

sus propiedades. 

En las p61izas deberá señalarse como primer beneQ 

ci ario a la arrendadora financiera, a fin de que, en primer l]! 

gar, con el importe de las indemnizaciones se cubran a ésta los 

saldos pendientes del precio concertado, o las responsabilidades 

a que queda obligada como pr.ópietaria dé los bienés. Si el itn

porte de las indemnizaciones pagadas no cubren dichos saldos o 

responsabilidades, la arrendataria queda obligada al pago de -

los fa! tantes 11 • 

"AR T. 72. - Las arrendadoras financieras podrá'.n - -

proceder.ª contratar los seguros a que se refiere .el artículo -
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anterior, en ca so de que habiéndose pacta.do en el contrato de -

que el seguro deba ser contratado por la arrendataria, ésta no 

realizará la cont rataci6n respectiva dentro de los tres días si -

guientes a la celebraci6n del contrato, sin perjuicio de que - -

contractualmente esta omisi6n se considere como causa de res

císi6n. 

Las primas y los gastos serán por cuenta de la - - -

arrendataria". 

11ART. 73. - Las operaciones a que se refieren las 

fracciones IV y V del artículo 6Z que celebren las arrendado-

ras financieras, se someterán en cuanto a sus límites y condi

ciones, a las reglas de carácter general que, en su caso expi

da el Banco de México. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo 

a la Comisi 6n Nací onal Bancaria y de Seguros, sefialará cual es 

obligaciones contigentes, distintas a las señaladas en la frac-:. 

ci6n VIII del artículo 6Z, pueden asumir las arrendadoras fin--

nancieras 11 • 

"ART. 74. - La Secretaría y Crédito Público fijad, 

en cada caso las condiciones, límites, proporciones y requisi-

tos, para que las instituciones del país o del exterior, puedan 

invertir en acciones de estas sociedades, quedando sometidas,

en cuanto a dichas inversiones y a la tenencia accionaria, a -

un régimen especial, con respecto a las normas que er>. esta -
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materia se aplican a las demás organizaciones auxiliares de cré

dito. La inver si6n mexicana en todo caso tendrá. que ser mayori

taria, y deberá. mantener la facultad de determinar el manejo de 

la empresa. La Secretar fa de Hacienda y Crédito Público, para -

este fin, tomará en cuenta los programas de apoyo financiero, 

necesarios para que la arrendadora financiera respectiva, reali

ce las operaciones a que se refieren las fracciones ll a V, incIE 

sive, del artículo 62 11 • 

11ART, 75.- La Comisi6n Nacional Bancaria y de S.!!. 

guros estará facultada para señalar las clá.usulas bá.sicas obliga

torias de los contra.tos de arrendamiento financiero, pudiendo - -

examinar y, si lo juzga procedente, aprobar o modüicar los m,2 

delos de contrato que tengan las arrendadoras financieras 11 , 

"ART, 76. - La Secretaría· de Hacienda y Crédito 

Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo So, 

fracci6n I, de esta ley, fijará el capital mínimo con el que de· 

ban contar las arrendadoras financieras y seflalara el monto - -

máximo de los pasivos directos y contigentes que puedan con".";.; 

traer~ con relaci6n a sus recursos patrinioniales, con vistas a 

. una adecuada ca.pitalizaci6n tomando en cuenta. los usos y coa -- · 

tumbres bancarios y mercantiles, del país y del extranjero. 

El importe de ca.pi tal pagado y reservas de ca.pi tal, 
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deberá estar invertido en operaciones propias del objeto de estas 

sociedades, así como en los bienes muebles· e inmuebles que e!_ 

tán autorizadas a adquirir. 

No excederá del 40% del capital pagado y reservas -

de capital, el importe de las inversiones en mobiliario y equipo 

o en inmuebles destinados a sus oficinas, más el importe de la 

inver si6n en acciones de sociedades que se organicen exclusiva

mente para adquirir el dominio y administrar edüicios, siem-

pre que en algún edilicio propiedad de la sociedad, tenga esta

blecida o establezca su oficina principal o alguna sucursal o 

agencia la arrendadora financiera accionista. La inversi6n en -

acciones y los requisitos que deban satisfacer las sociedade~ a 

que se hace referencia se sujetar!n a las reglas generales que 

dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El importe de los gastos de instalaci6n, no podrá 

exceder del l Oo/o del capital pagado y reservas de capital. La -

Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros podrá aumentar, 

temporalmente y en casos especiales, ·ese porcentaje 11 • 

11ART. 77. - A .las arrendadoras financieras les 

estt prohibido: 

I. Operar sobre sus propias acciones; 

II. Emitir acciones preferentes o de· voto limitado; 

m. Gel ebrar operaciones en virtud de las cuales -

resulten o puedan resultar deudores de la arrendadora, los di res_ 
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tores general es o gerentes generales, salvo que correspondan a

prestarnos de carácter laboral; los comisarios propietarios o S'!:!_ 

pl entes, estén o no en funciones; los auditores externos de la -

arrendadora; o los ascendientes o descendientes en primer gra

do o cónyuges de las personas anteriores, La violaci6n de esta 

' fracci6n se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo -

153 de esta ley; 

IV. Recibir dep6sitos bancarios de dinero; 

V. Otorgar fianzas o cauciones; 

VI. Adquirir bienes, mobiliario o equipo destinados 

a sus oficinas o a celebrar operaciones propias de su objeto. 

Si por adj udi caci6n o cualquier otra causa adquiriesen bienes, 

que no deban mantener en sus activos, deberán proceder a su 

venta en el plazo de un año, si se trata de bienes muebles,

º de dos años, si son inmuebles, pudiendo la Comisi6n Nacio

nal .Bancaria y de Seguros prorrogar el plazo cuando se düicaj. 

te la venta. Si al término del plazo o de la. prórroga no se han 

vendido, la propia Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros -

procederá'. a sacarlos a remate, conforme a los términos del -

artículo 141 de esta ley. 

Cuando se trate de bienes que las arrenda.doras fi

nancieras hayan recuperado, por incumplimiento de las arren

datarias, podrá'.n ser dados en arrendamiento financiero a ter -

ceros, si las circunstancias lo permiten. En caso contrario, ~ 
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se procederá en los términos del párrafo anterior; 

VII. Realizar operaciones de compraventa de oro, pla -

ta y divisas. Se exceptúan las operaciones de divisas, relaciona

das con financiamientos o contratos que se hayan celebrado en -

moneda extranjera, y 

VIII. Realizar las demás operaciones que no les estén 

expresamente autorizadas, por la ley o por la Secretaría de H~ 

cienda y Crédito Público". 

'!ART. 78. - S6lo las arrendadoras financieras, que -

cuenten con concesi6n otorgada. por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, conforme al artículo 47 de esta ley, podrán -

dedicarse habitualmente a la celebraci6n de los contratos de 

arrendamiento a que se refiere al presente capítulo. 

Las personas físicas o morales que, sin tener conc~ 

si6n, se dediquen habitualmente a la celebración de los contr!!;. 

tos a que se hace alusión en el párrafo anterior, quedarán s~ · 

jetas a la intervención y a las sanciones que se señalan en el 

artículo 146 de esta ley". 

El lector de este Seminario observará que los - -

artículos anteriormente escritos ·siguen· un orden númerico, 

exceptuando el Jo y 47. Lo anterior se debe a que los mismos 

estaban derogados hasta antes del decreto del 30 de diciembre 

de 1981 salvo el artículo 3o y 47 que sólo fueron modificados 

parcialmente. 
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Con esta adecuación de ley, las arrendadoras financi~ 

ras quedan sujetas a los preceptos de que de la misma emanen, -

en cuanto a su legislación y reglamentación para este tipo de co!!_ 

tratos financiadores de activos fijos, y de hecho, se otorga un r~ 

conocimiento al incorporar a dichos contratos en el cuerpo de una 

ley. 

3.2. ENFOQUE FISCAL DEL CODIGO FISCAL DE 

LA FEDERACION 

Por otro lado, hasta antes del decreto donde se in

cluye la reglamentación de las actividades de las arrendadoras -

financieras, el Código Fiscal de la Federación no contemplaba -

a estas como parte integrante de dicho código, siendo en el - -

Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1981 cua!!. 

do se reformó integramente, y entre cuyas reformas está el - -

artículo 15 en el cual se reglamenta al arrendamiento financie

ro en lugar de hacerlo en la Ley del Impuesto sobre la Renta -

como se había hecho hasta el 31 de diciembre de 1980. 

En el artículo 15 se define al arrendamiento fina!!_ 

ciero enllsiguiente forma: 

"AR T. 15, - Arrendamiento financiero es el contr!_ 

to por el cual se otorga el uso o goce temporal de bienes tan-
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gibles, siempre que se cumpla con .los siguientes requisitos: 

l. - Que se establezca un. plazo Corzo so que sea igual 

o superior al m!nimo para deducir la inversi6n en los términos -

de las disposiciones fiscales o cuando el plazo sea menor 1 se pe!:_ 

mita a quien recibe el bien, que al término del plazo ejerza cua.!_ 

qui era de las siguientes opciones: 

a). - Transferir la propiedad del bien objeto del con

tra.to mediante el pago de una cantidad determinada, -

que deberá. ser ini erior al valor de mercado del - -

bien al momento de ejercer la opci6n. 

b). - Prorrogar el contrato por un plazo cierto duraa_ 

te el cual los pagos serán por un monto in! erior al 

que se fij6 durante el plazo inicial del contrato. 

c). - Obtener parte del precio por la enajena.ci6n a -

un tercero del bien objeto del contrato. 

ll. - Oue la. contraprestaci6n sea equivalente o supe

rior al valor del bien al momento de otorgar su uso o goce. 

lll. - Que se establezca. una tasa de interés a.plica-

ble para determinar los pagos y el contrato se celebre por es":' 

crito~ 1 • 

Del artículo anterior, el lector observar' .una d.e

finici6n en la cual se establecen los requisitos, carácteristicas 

y opciones del contra.to de arrendamiento financiero mismas • 

que no esta.han contempladas en anteriores Códigos Fiscales. 
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3,3, ENFOQUE FISCAL DE LA. LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA 

Bajo la ley que rige en la actualidad, respecto del -

contrato de arrendamiento financiero, es más claro en su conteJ!! 

do en relaci6n a anteriores leyes de Impuesto sobre la Renta, y 

es en el artículo 16 de dicha ley donde se reglamenta la parte -

correspondiente al arrendador y que a. la letra dice: 

11ART. 16-. - Los contribuyentes que realizen enajen_! 

ciones a plazo en los términos del C6digo Fiscal de la Federa

ci6n, o que obtengan ingresos provenientes de contratos de arre!!_ 

damiento financiero, podr'11 optar por acumular el total del pre

cio pactado como ingreso obtenido en el ejercicio,. o bien, con

siderar como ingreso acumulable el que efectivamente les hubie

ra sido pagado durante el mismo. 

Cuando el contribuyente enajene documentos pendiee_ 

tes de cobxo provenientes de contratos de arrendamiento finan-

ciero o de enajenaciones a plazo o cuando loa d' en pagos a -

los socios con motivo de liquidaci6n o reducci6n de capital, d!, 

berá consider.ar como ingre•q , acumulable en. el ejercicio en • • 

que esto suceda,. la cantidad pendiente de cobrar. 

El contribuyente que desee cambiar su opci6n d!!., 

berá presentar aviso ante las autoridades fi•calea. TraUndose 
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del segundo y posteriores cambios deberán transcurrir cuando m~ 

nos cinco al'ios desde el último cambio para que éste se pueda -

efectuar con la simple presentación de un aviso; cuando el cam-

bio se qiJiera realizar antes de que transcurran los cinco años 

se deberá cumplir con los requisitos y condiciones que estab~ez -

ca el reglamento de esta ley, 

En el caso de incumplimiento de contrato de arren-

damiento financiero o . de contratos de enajenaci6n de bienes a -

plazo, cuando el arrendador o el enajenante, según el caso rec!! 

peren el bien deberán acumular como ingreso, las cantidades r ~ 

cibidas del arrendatario o comprador, deduciendo las que le hu

biera devuelto conforme al contrato respectivo, as! c-Ómo las 

que ya hubiera acumulado con anterioridad, excluido el costo 

que les correspondió, 

En el caso de contratos de arrendamiento financie

ro, también serán ingresos acumulables los que deriven de cua.! 

quiera de las opciones a que se refiere el C6digo Fiscal de la 

Federaci6n. Dichos ingresos sertn acumulables en el ejercicio 

en que sean exigibles". 

Por lo que respecta al arrendatario, son los art!cy_ 

los 48, 49 y 50 .los· que reglamentan su intervenci6n en estos -

coritratos de arrerid.imiento financiero ya que en ellos se esti

pula la meciÍnica contable en lo referente a la aplicaci6n de 4i 
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chas contratos. 

''ART. 48.- Tratándose de contratos de arrendamiento !i 

nanciero, se considerará como monto original. de la inversi6n, la can-

tidad que resulte de aplicarle al total de pagos convenidos para el tér· 

mino forzoso inicial del contrato el porciento que conforme al cuadro -

contenido en este artículo corresponda, según el número de aflos del --

plazo inicial forzoso del contrato y la tasa de interés aplicable al pri--

mer afio del plazo pactado; cuando varíe la tasa aplicable al primer afio 

se considerará al pr~medio de dicho afio. 

T A S A D E INTERES 

Ntlmero de años Hasta 15% 26% 25% Hasta 35% 4()% 45% 
del plazo ini- 10% Monto orig.!_ 30% Monto origi 
cial forzoso - nal de la - nal de la :: 
del contrato. inversión. inversión. 

% % % % % % % % 

l 91 87 83 80 76 74 71 69 
2 87 81 76 72 67 64 61 58 
3 83 76 70 6S 60 63 53 48 
4 79 71 6S S9 54 so 46 43 
5 76 67 60 - S4 49 44 41 38 
6 73 63 SS 49 44 40 36 33 
7 70 S9 52 4S 39 36 32 29 
8 67 S6 48 42 36 32 29 26 
9 64 S3 45 38 33 30 26 24 
10 62 so 42 36 31 27 24 22 
11 59 48 39 33 28 25 22 20 
12 57 4S 37 31 26 23 21 18 
13 55 43 35 29 25 22 19 17 
14 53 41 33 27 23 20 18 16 

.15 51 39 32 26 22 19 17 15 
16 49 37 30 24 20 18 16 l4 
17. 47 36 28 23 19 17 15 13 
18 46 34 27 22 18 16 14 12 
19 44 33 .25 21 17 15 13 12 
20 43 31 24 20 16 14 13 11 
21 a 25 39 28 22 17 14 12 ll 10 
26 a 30 33 23 18 14 12 10 9 8 
Más de 30 28 19 14 ll 10 8 7 6 
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Nú1iero de años Hasta 59% 60% 65% Hasta 75% ª°" 85% 
del plazo ini- 50% Monto orig:i- 70% Monto orig! 
cial forzoso - nal de la - nal de la -: 
del. contrato. inversión. inversión. 

% % % % % % % % 

1 67 65 62 61 59 57 56 54 
2 56 53 51 49 47 45 43 42 
3 47 44 42 40 38 36 35 33 
4 40 38 35 33 31 30 28 27 
5 35 32 30 28 27 25 24 22 
6 30 28 26 24 23 21 20 19 
7 27 25 23 21 20 19 18 17 
8 24 22 20 19 18 16 15 15 
9 22 20 18 17 16 15 14 13 

10 20 18 17 15 14 13 12 12 
11 18 16 15 14 13 12 11 11 
12 17 15 14 13 12 11 10 10 
13 15 14 13 12 11 10 10 9 
14 14 13 12 11 10 10 9 8 
15 13 12 11 10 10 9 8 a 
16 12 11 10 10 9 8 8 7 
17 12 11 10 9 8 8 7 7 
18 11 10 9 9 8 7 7 7 
19 11 10 9 8 8 7 7 6 
20 10 9 8 9 7 7 6 6 

21 a 25 9 8 7 7 6 6 5 5 
26 a 30 7 6 6 5 5 5 4 4 
Kás de 30 6 5 5 4 4 4 4 3 
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NÚmero de años Hasta 90% 100%. 
del Plazo inicial Monto Original. 
forzoso del. de la inversión. 
contrato. 

% ~ % 

1 53 51 so 
2 40 39 38 
3 32 30 29 
4 26 24 23 
5 21 20 19 
6 18 17 16 
7 16 15 14 
8 14 13 12 
9 12 12 11 

10 11 11 10 
11 10 10 9 
12 9 .. 9 8 
13 9 8 8 
14 8 8 7 
15 7 7 7 
16 7 7 6. 
17 7 6 6 
19 6 6 6 
19 6 6 5 
20 6 5 5 

21 a 25 5 5 4 
26 a 30 .4 4 4 
Más de 30 3 3 3 
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Cuando el arrendador sea un residente e.n el extranjero 

para efectos de la aplicaci6n del cuadro contenido en este artículo, 

se considerará q11e el interés fijado para determinar los pagos co

rrespondientes al primer afio de plazo, es el interés por operacio

nes interbancarias que rija en el mercado de Londres ( LIBOR ) -

al momento de celebrar el contrato. 

Cuando la tasa de interés pactada no coincida exacta-

mente con a.l guno de los porcientos de tasa de interés establecidos 

en el cuadro contenido en este artículo, para determinar el por - -

ciento aplicable se considerará la tasa de interés má:s pr6xima al 

interés pactado. Si éste último tiene la misma proximidad a dos -

tasas de interés, se considerará a la. más al ta. 

Cuando el plazo pactado corresponda a un número de

terminado de afios completos y a. una fracci6n de afio, dicha frac -

ci6n se considerará como \10 afio completo cuando la misma exce

da. de seis meses "• 

11Art 49 - El sal do que se obtenga después de restar 

al total de pago.e convenidos para el plazo inicial forzoso del co!!. 

trato, la cantidad que resulte de. aplicar a dicho• pagos el por-

ciento de monto original de la inversi6n que corresponda confor..; 

me al cuadro establecido en el art!cul o 48 de esta Ley1 se deducir4 en 
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anualidades iguales durante el plazo inicial del contrato~ •Esta de_ 

ducc~ón se ajustará cuando var{e la tasa de interés aplicable al -

primer a!Io de plazo. 

Si el contrato concluyere antes del plazo pactado, se -

deberá considerar como partida deducible en el ejercicio de la di

ferencia entre los pagos efectuados y las cantidade·s deducidas en 

los términos del párrafÓ anterior." 

"Art 50 - Cuando en los contratos de arrendazniento -

financiero, se haga uso de alguna de sus opciones, para la deduc

ción de las inversiones relacionadas con dichos contratos, se ob

servará lo siguiente: 

I. Si se opta por transferir la propiedad del bien ob

jeto del contrato mediante el pago de una cantidad determinada, o 

bien, por prorrogar el contrato por un plazo cierto, el importe 

de la opción se considerará complemento del monto original de la 

inversión, por lo que se deducirá en el porciento que resulte de 

dividir el importe de la opc"i6n entre el número de alias que fal

ten para terminar. de deducir el monto original .de la islversión. 

ll. Si se obtiene participaci6n por la enajenación de 

los bienes a terceros, deberá considerarse e.amo deducible la di

ferencia entre los pagos efectuados y las cantidades ya deducidas, 

menos el ingreso obtenido por la participación en la enajenación -
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a. terceros .. " 

Cabe mencionar que en la ley del Impuesto sobre la Re!!. 

ta de 1983, se modüicaron· las tablu en 811 artículo 48 aumentando 

las tasas de interés que van desde el 10% hasta el 100%, para que 

de esta forma se determine el porcentaje qu.e debe considerarse C.2, 

mo costo de adquisici6n. Esto en relación a que en las tablas de 

la ley de 1982 en el mismo artículo, no se consideraba el porcen

taje máximo espec'Ífico para considerarse como costo de adqu.isi- -

ci6n. 
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CAPITULO 4 

EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO COMO FUENTE DE FIN.A.NC~ 

MIENTO 

'!anto ~n México como en otros países existen empre -

sas, ya sean de transformaci6n, comerciales o de servicios que de 

alguna forma requieren para su operaci6n, de una variedad de ele -

mentos qu.e normalmente son expresables en dinero; tales elemen· -

tos son, entre otros, las cuentas por cobrar, los inventarios y así 

también los diversos rubros que formen el activo fijo de sus Esta

dos de Posici6n Financiera. Asimismo, la existencia de dichos ac 

tivos origina la utilizaci6n de recursos que los respalden, para lo 

cual es necesario, que la empresa recurra a financiamientos, tanto 

a corto plazo como a largo plazo, 

Para lograr el respaldo de los activos de una entidad 

liempre ha sido necesario el financiamiento, En el inicio, los ac _ 

cioniltas son los financiadores y en el transcurso de las activida

dea de l• entidad se van contrayendo pasivos que de alguna manera 

·reploe.entan financiamientos. Ahora bien,. dentro de loe financia

mientos ae debe hacer una clasificaci6n de estas fuentes; ya que 

existen a corto y largo l'lazo, como se mencionó en el párrafo an

terior. 

Las fuentes de financiamiento a corto plazo, en forma 
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general y de manera convencional, serán :aquéllas cuya fecha de ven, 

cimiento esté prevista hasta un al'l.o. De tal forma que las fuentes 

de financiamiento a largo plazo, serán aquéUas con mayor duraci6n 

de un allo de vencimiento . 

Algunas empresas necesitan el financiamiento, ya sea 

para soportar el ritmo de operaci6n que llevan y el cual es neces!. 

río mantener para el bienestar de la entidad en general. Otras 

empresas acuden al financiamiento con el objeto de extender su 

red de actividades para así ampliar su mercado. es decir. preten_ 

den la expansi6n en forma general. 

Fuentes de financiamiento existen en gran variedad , -

así como también existen empresas grandes, medianas y pequelias; 

' . 
por lo que es conveniente que cada empresa, ya sea grande, me-

diana o pequefta, detecte cuil es la fuente de financiamiento a la 

que debe acudir y cu;{l es la que realmente se necesita, ya sea pa_ 

ra mantener un ritmo de actividad operacional estable o para r9s -

paldar ese proyecto de expansión que se pretende. 

Para una mejor ubicación, respecto de las fuente• fi -

nancieras , tanto a corto como a largo plazo, preaent&mo1 las que 

tienen mejor aceptaci6.n y que adem'8 son dé mayor uso en ~b:ico 

ya que de alguna forma se adaptan a la problem,tica financiera na..:.: 

cional: 



1) 
2) 
3) 

Fuentes 4) 
Financieras 5) 

a Corto Plazo 6) 
7) 

•8) 

1) 
2) 
3) 

Fuentes 4) 
Financieras 5) 

a Largo Plazo 6) 
7) 
8) 
9) 

Proveedores 
Descuento de Documentos 
Crédito Comercial 
Préstamos Directos o Quirografarios 
Préstamos Prendarios. 
Préstamos con Garantía Colateral 
Préstamos con Grant!a Industrial 
Préstamos de Particulares. 

Ar rend.uniento Financiero 
Emisión de .Acciones 
Emisión de Obligaciones 
Aumento de Capital 
Préstamos de Habilitaci6n o Avío 
Préstamos Refaccionarios· 
Préstamos Hipotecarios 
Préstamos Hipotecarios Industriales 
Préstamos de Organismos Oficiales. 

4. 1 CONSIDERACIONES PRIORITARIAS. 

65. 

Es conveniente seí'lalar que la fuente finan~iera a ele-

gir, dependerá del tipo de empresa, as( como también de su acti-

vidad y del activo que se necesite reforzar. Pues la .fuente finan_ 

Ciera elegida ·deberá cubrir esa carencia de la entidad, ya que es 

demasiado importante no caer en el error de optar por una deci-

si6.n que vaya en contra del desarrollo mismo de la empresa. Es 

decii:, se c9mprometería la independencia y el control de la enti-

dad, adem's de disminuir la rentabilidad esperada. Porque si el 

financiamlento obtenido resulta insuficiente, las operaciones y. ac-

tividades .se verán limitadas, con el consiguiente efecto en el des.! 

rr.ollo de la empresa. 
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Lo anterior nos lleva a la conclusión de que la deci

sión, respecto de la fuente de financiamiento, debe estar respald,! 

da por un minucioso a.nálisis tanto financiero como liscal así co

mo también de las repercusiones que a futuro tendría que e.1"1ren

tar la empresa; y también que la Gerencia Financiera es la en-

cargada de efectuar el análisis financiero correspondiente, para 

lo cual deberá ten.er todos los datos relativos tanto internos como 

externos inherentes a la fuente de financiamiento que se pretende. 

Como en los tres primeros capítulos de este Semina

rio de Investigación hemos enfocado todo lo que rodea a un Contr_! 

to de Arrendamiento, y al de Arrendamiento Financiero. Desde -

sus orígenes, modalidades y características, hasta su adecuación 

de ley considerado dentro del marco fiscal. 

Asimismo, hemos analizado su reconocimiento y ace~ .. 

taci6n dentro de un marco legal. Toda vez que e.n sus orígenes, -

en México, no existían medios de control fiscal al cual deberían -

sujetarse los contratos de arrendamiento financiero. Ya que, es 

hasta el afio de l 98Z cuando la ley reconoce a estos tipos de con

trató y los incorpora ·dentro del cuerpo legal para que así, de es

ta forma, quedaran sujetos a wia tributac.i6,n fiscal eapec«ica. 

En este cuarto capítulo anallzaremoe al contrato de -

arrendamiento financiero considerado como única fuente de finan

ciamiento, haciendo caso omiso ,de laa demás fuentes financieras, 

por lo que de hecho enfocaremos este capítulo al arrendatario; ya 
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que es éste el usuario de esta fuente de financiamiento y es él el 

que ~ecesita ~sesor(a y orientación respecto de este tipo de recu!. 

sos negociados a trav's de terceros. 

Las ra.zones por las cuales enfocaremos únicamente -

el arrendamiento financiero como fuente de financiamiento son, e!! 

tre otras, las siguientes: 

1. - Que tome en cuenta el arrendatario que estos co.!! 

tratos ya están incorporados y reconocidos en Ley. 

2. - Que interprete, el arrendatario, Ucill'nente los 

art{culos r.elativos a este contrato en el aspecto fiscal, sobre to

do en la Ley del hnpuesto sobre la Renta. 

3. - Que el posible o futuro arrendatario conozca el -

procedimiento de este tipo de contrato. 

4. - Que mediante esta fuente conozca la aplicaci6n a 

resultados, por los conceptos que este contrato concede. 

Antes de entrar en la mecá'.nica fiscal y financiera 

del arrendamiento. financiero, mencionaremos las ventajas y des- -

. ventajas . 

4. 2 . VENTAJAS BASICAS DEL ARRENDAMIENTO -

FINANCIERO. 

l. - La aplicaci6n que se hace a resultados, por con

cepto de la depreciacicSn acelerada, es considerable. 

2. - El cargo que se hace a resultados, por concepto 
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de la amortizaci6n acelerada., ea elevado. 

3. - Se protege el Capital de Trabajo de la empresa. -

al evitar fuertes erogacione1 en el caso de que adquiriera ese ac

tivo. 

4. - Se protegen las líneas de crédito al no hacer gran 

uso de ellas, como en el caso de que pidiésemos un crédito para 

la adquisici6n del activo en cuestión. 

deducciones. 

5. - El pago de impuesto es menor al hacer mayores 

4. 3 DESVENTAJAS BASICAS DEL ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO.· 

1. - Los pagos peri6dicos son mayores que, los que -

se tendrían que efectuar para liquidar otro tipo de pasivos adquir!: 

dos. 

2, - Los egresos por concepto de pagos peri6dicos( se

rán fijos durante el plazo forzoso del contrato. 

3. - Las tasa. de interés son mayore1 que cualquier -

otra. fuente de financiamiento. 

4. - Al presentar loa eatado• finam:ieros a una instit!!,. 

ci6n de crédito, btoa reflejar'n un eqaipo arrendado, lo. cual nos. 

lleva a que disminuya la confianza de la in•tituci.6i:I. de crédito ha

cia la empresa solicitante. 

5. - El rendimiento de los accionista• •er' menor al 



hacer mayores deducciones por concepto de la depreciaci6n y ren-

tas d~l con.trato de arrendamiento financiero. 

4.~4 P,RIORIDADES MONETARIAS. 

Para conocer la mec&nica fiscal y financiera donde se 

aplican las ventajas y desventajas del contrato de arrendamiento -

financiero desde el punto de vista del arrendatario, ser{ necesa-

río conocer, y confirmar si la empreili.t. cuenta con los fondos su-

ficientes q1,1e necesariamente deber' erogar para cubrir los pagos 

peri6dicoa durante el plazo forzoso del contrato. Estos pagos te~ 

drin el car<foter de gastos fijos que serán, según lo convenido en 

dicho contrato, en forma mensual, bimestral, semestral o anual. 

Se menciona lo anterior, porque algunas empresas ti!_ 

nen la necesidad imperiosa de hacerse de bienes de capital para -

producir otros activos, lo cual redundará en beneficio de la empr!, 

aa. Una vez conocida la solvencia de la entidad y determinado el 

bien ·del cual carece la •ociedad mercantil, se soluc:iona parcial--

.. mente el problema en virtud de que se ha atendido esa necesidad, .. - . . '. ' 

.Para clarificar todo lo, e,q,uesto anteriormente,' vere-

moa un ejemplo, donde •upondremos algunos datos, pues lo que -

deaeamoa ea mostrar el procedimiento fiscal y financiero de esta 

fuente de financiamiento. 
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4. 5 EJEMPLO PRACTICO DEL ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO. 

Los Laboratorio• Salud ~ Vida, S. A. , cuya actividad 

ea la elaboración de •ueros medicinales, as( c:omo también •u en

vasado, venta y servicios de computación como actividades compl~ 

m.entarias, para aprovechar al máximo su equipo de cÓmplto; 

requieren de una perforadora de tarjetas que venga a complemen

tar au equipo periférico, ya que actualmente dicha empresa satis_ 

face loa requerimientos de perforación y adenáa efectúa este set_ 

vicio a otras empresas. Solamente cuenta con una perforadora -

por lo que ha decidido hacerse de otra y aaí obtener más ingre-

808 

Para este efecto la Dirección de la empresa ha deci_ · 

dido que se efectúe un contrato de arrendamiento, para así tener 

derecho al uso y goce de la perforadora. La Dirección tomó es

ta decisi6n, toda vez que se hizo un proyecto de inversión para -

aclquirir dicha perforadora, pero se encontr6 con el problema de. 

que la empresa no est' en posibilidad de .dHembollar una. fu~rte 

cantidad para el anticipo del bien, menos alin para cubrir el co•

tó del activ0 al contado. 

Ea as( como la Gerencia ·Financiera después de ba-

cer una investi¡ación con diversos fabricantes y proveedores, a

cudió a una compaft(a arrendadora a la cual informó las caracte -
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· ri'sticas del activo en cuestión y obtuvo de. éstos los siguientes d!. 

tos:. 

1. • Plazo del contrato 3 afl.os 

Z. - Tasa de interé~ anual del contrato 30% 

3. • Monto Total del Contrato $ 32'955,000 00 

4 • También le fijó un importe por la op-

ción de compra, al final del tercer 

ai'io de $ 845,000. 00 

Por .su parte la Gerencia Financiera, cuenta con los siguie~ 

tea datos: 

a) Costo de adquisición de la perfora-

dora. $ 151000,000 00 

b) Ingresos anuales netos que la empresa 

espera le genere dicho activo $ 8 ººº· 000 00 

e) Tasa impositiva (4Zo/o) y P. T. U. (8%) 50% 

d) Depreciaci6n del Activo. De acuerdo a la. 

Ley del L S. R. 

. . . . . 

4 S.1 PROCEDIMIENTO FxSCAL y FI~ANCIERO 

Para hacer el wlisis financiero en donde se incluye el pr2. 

cedlmiento fiscal y financiero, ccin los datos obtenidos pr,ocede -

lo 1igulentes 
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PROCEDIMIENTO FISCAL. - Antes que nada se debe 

hacer el cálculo de la depreciación y la amortización, elementos -

característicos del arrendamiento financiero, con los datos conoc! 

dos. Para el efecto acudiremos a la Ley del. Impuesto sobre la 

Renta en su artículo 48 primer párrafo y aplicaremos lo que no1 

enuncia para determinar el monto original de la inversión. 

Nuestros natos indican de que se trata de un plazo 

de 3 al'l.01 y una tasa de interés del 30"/o, por lo que el porciento ·. 

que le corresponde (según el cuadro contenido en el artículo 48) -

es de 6010 

Este porcentaje se lo aplicaremos al monto total del 

contrato ($3Z'955,000.00 X 60"/o) y el resultado ($19'773,000 00) 

s~rá la depreciación total de este activo. A la diferencia que se 

obtenga después de restar al monto total del contrato la depreci~ • .' 

ción total antes obtenida se llamará amortización 

( $3Z 955,000. 00 - 19 1773,000. 00 = $ 13'182,000. 00 ). Esta amo,t 

tización se deducirá en anualidades iguales durante el tiempo que 

. dure el contrato ($13 l 8Z., 000. 00 ~ 3 allos = $ ~ 394, 000 00 por ~ 

fto promedio ) confe>rme al artículo 49 de la Ley del Impues~o so

bre la Renta.·· 

Al& depreciación total ya obtenida. ($19'7'73, 000. 0()) y 

cita.da líneas antes, . le aplicaremos el porciento que nos m&rci. la 

fracción VII, inciso B del· artículo 44 de la Ley del Impuesto so -

bre la Renta, y aa! obtendremos la depreciaci6n anual - - - - -
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( $ 19'773, 000. 00 X 12% = $2 '37Z, 760. 00 ), 

Sin embargo, para conocer en cuántos aftos se depr~ 

ciará ese activo, .bastará con dividir la depreciaci6n total entre -

la depreciación anual y así conoceremos en cuántos aflos se de - -

preciará el bien ($19 773, 000. 00 ; 2 '372, 760 00 -= 8 alios y la 

fracci6n restante corresponderá, en dinero, a un importe de -

$ 790,920. 00, por lo que nuestro bien se depreciará en 9 aaos 

( $Z'37Z,760.00 X 8 aiios ""$ 18'982,080.00 más$ 790,920.00 = 

$ 19 '773, 000 00 Depreciación Total ) 

El tratamiento fiscal quedar(a as{: 

Monto depreciable en 9 afios: 60"/o 
sobre $ 3Z '9 55, 000. 00 = 

Monto amortizable en 3 aiios: 40% 
sobre$ 32 1955,000.00 = 

Monto Total del Contrato 100% 

$ 19' 773. 000. 00; 

$ 13 182,000. 00 

$ 3Z 955, 000 00 

Conocida la depreciaci6n y la amortización anual procedere-

mos a efectuar el cálculo anual de la opción de compra que en -

: nuestros datos del problema son $ 845, 000 00, por lo que queda-

ría as(: 

Opción de compra al final del 3..c afio $. 845, 000. 00 :. 6 

· afto1 = $ 140, 833. 00 en promedio (arti'culo 50, fracción I, de la 

Ley del Imp\.i.eeto sobre la Renta) y est~ cantidad ($140, 833. 00} 

se deducid anualmente a partir del 4o. afto hasta deducir loa 

$ 845, 000. 00 ea decir, en loa restantes 6 aftos. 
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Hecho lo. anterior, nuestro análisis financiero queda-

r{a de la siguiente manera: 

A N· ALI S ! S FINANCIERO 

AÑOS 
CONCEPTO. 

l 2 3 4 

~esos Netos 8 1000,000 ª'ººº·ººº a•ooo,ooo a•ooo,ooo 
(-) Depreciación. 21 372, 760 21 372. 760 21 372, 760 2'372, 760 

Amortización. 41 394,000 41 394,000 41 394,000 --.--
Dep. de la opción. --.-~ --.-- --.- 1401835 

Utd. antes de Imptos. 11 233,240 1•233,240 1 1 233,240 S1 486,4o5 ... 
( .. ) I.S.R. y P.T.U. 616E620 6161620 6161620 2 1 7431202 ... 
Ut. desp. de Imptos. 616,620 616,620 616,620 2·743,202 ... 
(+) Depreciación. 2 1 372, 760 21 372, 760 21 372,760 21 372, 760 ••• 
(-) Pago de la opción. --.- --.-- . 8451000 --.--
Flujos de Efect. Neto. 2•989,3815 21 989 ,380. 21 144,380 s·ns,962 ... 

5 6 7 8 9 'rol'AL 

ª'ººº·ººº ª'ººº·ººº ª'ººº·ººº a•ooo,ooo e•ooo,ooo 72 1 000,000 
21 372,760 2 1 372,760 2' 372, 760 2' 372, 760 790,920 19 1 773,000 

--.- --.-- --.-- --.- -.-- 13'182,000 
140!833 1401833 140,833 

51 486,407 51 486,407 51 486,407 
140,833 

51 486,407 
140!833 

71068,247 
845,000 

38 1 200,000 
2°743,204 
21 743,204 

2'7431204 
2'743,204 

2°743!204 
2•743,204 

2·143,Ig~ 
Fm. ~'5/3~ 123 ,lff 

19'1001000 
19 1 100,000 

2'372,760 21 372,760 21 372, 760 2°372, 760 790,920 19'773,000 
,--.-. -.-- -.--- --.- -.-- 845,000 

~·!1~.~64 s•uS,964 s•11S,9E;4 5.111S ,96l 4 1 3~~1~4~ jl:i• o~§,~l5o 

EXPLICACION FINANCIERA. 

·.Con 101,datos del problema y lol c'1culoa. ant~•· obtehi_ 

. do1, •e determin6 el anterior cu~ciro que Va .de uno a nueve aftoa; . 

;;.. que dicho cuadro re$ulta en funci6n de los •floa en que el. bien· 

estar' sujeto a au depreciaci6n.< 

· Es decir, ae anotaron loa ingre101 netoa que ¡enerad · 
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el. bien durante la -ñ1encia de la depreciacitSn a lo• cuale1 •e lea 

rest6 la depreciaci6n. amortizaci6n y la depreciaci6n por coÍlcepto 

de la opcitSn de compra, correspondiente. y se obtuvo la utilidad 

ante• de impuesto• 

A la utilidad •• le. reat6 la tasa inlpoaitiva de Ley 

( -42% Impiesto sobre la Renta y BY. Participaci6n de loa Trabajad2_ 

dores en las Utilidades) y nos di6 la utilidad después de impiea-

to1. 

A este utilidad le sumamos la depreciaci6n (ya que na 

se considera efectivamente una salida de efectivo), y le restamo• 

al final del tercer ano el importe que corresponde al pago de la -
' 

opci6n de compra del activo, ya que esta cantidad ser' u:na salida 

real de efectivo, y el resultado obtenido ser' nuestros flujÓa de 

Efectivo Neto. 

Dentro del cuadro de ~isis Financiero se observar' 

c¡ue en el Último alto se deduce la menor cantidad por concepto de 

depreciaci6n, este aspecto es sumamente importante por lo que 

es~ decisi6n depender' de la gerencia financiera de la empresa; -

ya que tiene la opci6n de deducir esa cSntidad ($790, 920 00) al 

· pri~er allo o .en el lSltimo &llo. Puea eato ea una toma de deci

lli6n financiera ai ae decide pagar ~s o menos impuestos y o~ 

ner mayores o menores flujos de efectivo neto, al inicio o al fi-

nal de la vigencia de la depreciaci6n~ Para .efecto de mie1tro an! 

lllis financiero ae conaider6 en el in.timo afto, ya que como se 
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menciona líneas arriba. esta deciei6n corresponde a los financie

ros ~e la empresa; en virtud de qúe depended de la política de -

la· empresa relÍpecto .del pago de los impuestos, pies como se 'o1i_ 

serva. en dicho cu~ro en 101 primeros &Hos ·se paga menos im- -

pue•to que en los últimos allos. 

Con relaci6n a la utilidad después de impuesto, en 

nue•tro análisis se obtienen menores utilidades en loa primeros -

allos, y en los Últimos las utilidades se elevan ·en forma conside

rable. 

Resumiendo el análisis financiero y como consecuencia 

de lo anteriormente explicado~ se debe con:Jiderar el arrendamieJ!. 

to financiero como una buena fuente de financiamiento, pues los 

nujos de efectivo neto que arroja después de terminar el plazo 

del contrato (en este caso 3 aflos), son sumamente alentadores 

por lo que serán de valiosa ayuda para los objetivos mediatos de 

la empresa. 

Por lo que se refiere a su aplicaci6n a resultados por 

lo a conceptos deducibles, éstos tendrán un tratamiento especial. -

E• decir, se deberá .deducir anualmente como lo refleja nuestro·· -

cuadro de aúlisia financiero en lo referente a la depreciación, 

amortización y depreciaci6n de la opción de compra. Se mencio

na ésto porque el· plazo del contrato es de 3 aflos y se pidiese 

caer en el error contable de deducir el monto total del contrato ..; 

en este plazo (3 aftos), siendo que en el plazo forzoso del contra_ 

to (3 allos) únicamente 1e aaldará. la obligación contra!da con 
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la arrendadora, por concepto de e~te contrato. 

Al inicio de este cuarto capítulo. mencionamos las ra -

zones por las cuales enfocar(amos úriicamente el arrendamiento 

financiero como fuente dé financiamiento, sin considerar otras al-

ter nativas financieras, con el objeto ele dar a conocer los aspee-

tos sobresalientes de este tipo de financiamiento, ya que como he-

moa venido mencionando, este contrato tiene un procedimiento fitL 

cal y financiero muy especial en relación a otras fuentes financi~ 

ras debido a que existen artículos de la. Ley del Impuesto sobre 

la Renta, . específicos hacia estos financiamientos. 

·,-.,;'' 
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CAPITULO 5 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO. 

Para efectos de hacer un análisis de las diferentes al· 

ternativas de financiamiento, que en sí es el objetivo de este So. 

capítulo, consideraremos a tres fuentes financieras a largo plazo, 

de las ya mencionadas en el capítulo anterior, y que serán: 

A) Arrendamiento Financiero. 

B) Préstamo Reíaccionario (al cual llamaremos Crédito • 

Bancario) 

C) Aumento de Capital. 

Sin ernbarg~. es conveniente exponer las razones que 

nos llevaron a considerar las fuentes anteriores como alternativas 

de financiamiento, ya que solamente son tres, dentro de la gama 

de fuentes financieras. Dichas razones se deben, entre otras co • 
l 

sas, a lo siguiente: 

El Arrendamiento Financiero: 

1) Es el tema central de este Seminario de Investigación. 

Z) Es un contrato especial en lo relacionado al fisco •. 

3) Es una opción cuando s.e carece de. recursos dispc:>nibles. 

El Crédito Bancario: 

1) Ea la fuente financiera m'• usual en Méxic.o. 
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Z) Es un financiamiento de fácil aplicaci6n contable. 

3) No ir:nplica grandes requif1itos para conseguirlo •. 

El Au.znento de Capital: 

1) En México es práctica usual y común. 

Z) Después del crédito bancario es la opción más común. 

3) Se J?Uede efectuar cuantas veces se quiera y pueda. 

Asimismo, enumeramos algunaa de las características, ya -

mencionadas en el 4o. Capítulo de este Seminario, tanto fiscales 

como financieras, de las tres alternativas de financiamiento: 

Arrendamiento Financiero: 

1) El costo de financiamiento (intereses) es más alto que 

en los créditos bancarios. 

2) El cargo a resultados por depreciaci6n y amortización 

es más cuantioso que otras alternativas. 

3) Su legislaci6n fiscal es espec!fica, 
., 

·· 4) Se. protege el capital de trabajo al hacer pago11 peri6di_. 

coa .en vez de efectuar el pago de' contado, 
' ' 

5) .Al 11tilizar pasivo. en lugar de recursos propios, se 

mantiene un buen rendimiento de la inversi6n de los accionistas. 

·Crédito Bancario: 
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1) El costo de t:inanciamiento es menor que el de arrend!, 

miento financiero. 

2) El cargo a resultados por concepto de intereaes se d!, 

be hacer durante la vigencia del contrato, 

3) Su legislación es general en lo referente a deducciones 

por los intereses del crédito. 

4) Se debe tener una situación financiera sana de la em - • 

presa y mantener buenas relaciones, para lograr el crédito, con 

la institución bancaria. 

5) Se mantiene buen rendimiento de la inversi6n de 101 

accionistas ar usar pasivo en vez de capital propio. 

Aumento de Capital: 

1) No hay costo de financiamiento que .deducir (intereses) 

2) No se contraen pasivos . 

3) No se bloquean fuentes de financiamiento. 

4) Hay aumento en el capital de trabajo. 

5) Habrá salida de efectivo por concepto de dividendos. 

' · .. "· . ;, ,' . . 

Una vez h.~c:has las obser#ciones anterlorell relacionadas con 

· · iaa: tres f\lente.s finap.cieras. y considerando la problem,tica ecón2. 

·. mica nacional. y, tratando de que este Seminario de Inveatigaci6n 

. Ha de va,llosa ayuda. y orientación para los intereHdoa en el te - · 

ma, desarrollaremo1 un caso pdctlco donde uWlzaremoa las ta-
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sas dé interés y plazos que las instituciones de crédito y las or -

ganizaciones auxiliares tenían vigentes al 30 de abril de 1984. 

Se menciona lo de las tasas y plazos debido a la situ!:_ 

ción por la que atr.aviesa nuestro pats, en donde las mismas, ta

sas y plazos, han sufrido variaciones importantes en los últimos 

dos años, lo que ha repercutido en todo tipo de empresas, tanto 

en forma financiera como fiscal. 

5.1 CASO PRACTICO DE ALTERNATIVAS DE -

FINANCIAMIENTO. 

La empresa denominada "Fragancias Naturales, S. A. ", 

cuya actividad es la fabricaci6n y elaboración de jabones de toca

dor, lápices labiales, barnices, talcos, desodorantes, lociones, -

colonias, perfumes, cremas y sombra de ojos; para lo cual nece

sita adquirir, tanto del país como del extranjero, diversas mate -

rias primas, necesarias para la fabricación y elaboración de sus 

productos. Conjuntamente con lo anterior, también adquiere una 

gran variedad de productos químicos, entre otras cosas. 

Debido a la amplia variedad de productos que elabora, 

· loa cuales han tenido una buena aceptaci6n entre el público qUe -

. gusta de éstos artículos, ya que son de uso masculino y .femenino, 

pero .de m6dico precio, "Fragancias Naturales, S. A. 11 ha obtenido 

bu'enos resultados en sus Estados Financieros durante los Últimos 

anos. 
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Como consecuencia del éxito que ha tenido esta empr~ 

sa, la. Dirección de la misma ha decidido introducir una. nueva l!-

nea de perfumes que va a ~er dirigida a un selecto público con aj_ 

tos ingresos y que guste de adquirir productos exclusivos de buena 

firrna y calidad. 

Esta decisi6n, por parte de la Dirección de lanzar un 

nuevo artículo, se debe a. que en el último viaje del gerente de 

compras al extranjero en busca de algo nuevo, encontr6 que una -

empresa francesa le propuso la concesi6n de explotar los deriva-

dos de Wla nueva. esencia en México. Lo cual se aceptó median-

te la firma de un contrato en el cual se estipuló una concesión 

por un plazo no mayor de 10 años y prorroga.ble al término de é!. 

te, mediante nuevas condiciones. 

Sin embargo, la empresa 11Fra.gancias Naturales, S.A.". 

al hacer un estudio de lo que necesita para. elaborar este nuevo -

producto y sobre todo ·de su capacidad productiva, se encontr6 con 

el p~oblema de que la mayor!a de sus má'.quinas ya están satura-

das de traba.jo con. las l!neás que. actualmente produce y las cuales. 

;nÓ debía ·dedi~ar a otra línea. porque. descuidarfa. su producci6.n y .;, 

por conaigui~p.te, su. mercado~ 
: . . ·. 

Es _por esta lituaci6n, que 11Fragancias Naturales,S~A. ~í 

ha decidido COJ.ltar ent~e sus activos fijo• con . un nuevo equipo qúe 

venga a reforzar la capacidad productiva de la empresa para no -

descuidar su cartera de clientes, 
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Para tal efecto, se le encomendó a la gerencia finan-

cier• de la ernPJ:'eS&, que hiciera la compra de ese nuevo equipo . 

. Pol:'o dicha gerencia contestó a la Dirección que el cesto del equ!_ 

po ~n cuesti6n era . elevado adqliiriéndolo de contado y que la enti.; 

dad no debía de hacer fuertes erogaciones a pesar de la buena 

marcha de la. empresa, en virtud de que el desembolso para ad-

. quirir ese equipo era cuantioso y que también deberían considerar 

otros gastos que se tendrán que hacer al poner en ro.archa esa 

rxueva línea exclusiva. de productos. 

Por las razones anteriores, la gerencia financiera so -

metió a consideración de la Dirección de "Fragancias Naturales, -

S. A. 11
, tres a.lternativas de carácter financiero para su toma de 

decisiones y cuyo fin era tener el equipo en cuestión o tener los 

medios económicos para el mismo. Las alternativas de financia-

miento, da.tos generales,· datos específicos y el am.plio análisis f!_ 

. nanciero' y fiscal, es como sigue: 

. . 

ALTERNATIVAS FINANCIERAS. 

A; ".' AR.RENDAMIENTO FINANCIERO, 

·B. - CREDITO BANCARIO. 

C. - ·AUMENTO DE CAPITAL. 

5.1.1. DA.TOS GENERALES. 

· 1. - .Costo de adquisición del 'Equipo $ 20 1000,000. 00 
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7.. - Ingresos anuales netos, que la empre -

sa eapen le genere ·el equipo. $ 12'000,000.00 

3. - Tasa impositiva (42%) y P. T. U, (8%) 50% 

4. - Depreciaci6n del Activo. De Ley 

5. - Vida probable del Equipo. 1 O Afio•. 

DATOS ESPECIFICOS 

A.. ARRENDMUENTO FINANCIERO. 

l. - Plazo del contrato 3 Anos 

2. - Tasa de interés anual 61.10%* 

3. - Monto total del contrato. $ 83 1621, 240. 00 

4. - Se fija un importe de la opción de 

compra al final del tercero a5o por $ 1 '000,000. 00 

NOTA: En caso de que en el contra.to se incluyan cargos - · 

por instalación y mantenimiento del equipo durante la dura -

ci6n del contrato, éstos se considerarán complemento al 

monto total del contrato y estarán sujetos al mismo tJ"ata -

miento fiscal que nos e1r11ncia el artículo 48 y 49 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. 

B. ;.,: C.REDITO BANCARIO. 

1. - lmpol,'te del crédito. 

Z. - Pl.azo del crédito. 

3. - Tasa de interés anual con amortiza-

ción semestral. 

$ zo 1000,ooo. oo 

57. 1 Oo/o *sobre •&!. 
dos insolutos. 



C. - AUMENTO DE CAPITAL. 

l. - Importe del capital a aportar. 

2. - E.1 capital aportado será suscrito -

en acciones de tipo 

3. - Pago de dividendos mínimos anualés 

por el capital aportado 

Fuente: *Banca Seríín, S. A. 

85. 

$ 20'000, 000. 00 

· Preferente 

10% 

5.1. 2 MARCO FISCAL Y FINANCIERO DE LA -

ALTERNATIVA A 

Con los datos generales y específicos debe hacerse pri-

meramente el tratamiento fiscal, el cual quedará de la siguiente 

manera: 

ANALISIS FISCAL. 

Cálculo total de la Depreciaci6n y Amortización: 

(a). Depreciación total capitalizable: 

42% sobr~·$ 83 1621,240.00 = $ 35'120,921. 00 

.•. (b) Amortizáción Total: ·. 

s.8% sobre $ '83 1 621¡240~00' = } ~si·~~o, 319. oo ' '·· 
.. { a.+ b) Monto Total del Corit~ato - $ 83 162J.' 240. 00 ' 
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Cálculo de la Depreciación Anual. · 

Depreciación total $ 35'12.0, 9Zl. 00 X l.Oo/o 

(Artículo 4.~ Ley Impuesto S/la Renta) $ 3'512., 092. 00 

Cálculo do la Amortización Anual. 

Amortización total $ 48'500,319. 00 entre 3 

(Artículo 49 Ley Impuesto S/la Renta) $ 16·166, 773. 00 

Cálculo de la Di;precia.ción por la opción de compra. 

Depreciación de la opción $ l '000, 000. 00 

entre 1 (Artículo 50 fracc. I. Ley Im

puesto S/la Re11ta) $ 142.,857~00 

'( su análisis financiero quedará de la siguiente forma: · 



ANALISIS F I N A N C I E R O 

CON.CE P TO 1 2 3 4 5 

Irgresos. 121000,000 12 1 000,000 12 1 000,000 12•000,000 12 1000,000 
(-) Depreciación. 31512,093 3'512,092 31 512,092 31 512,092 31 512,092 . 

Amortización. 16 1166, 773 161166,773 161166,773 -···""'- --.--
Dep. de la opcidn. --.-- -~.-- --.-- 142,858 1421857 

Utd. antes de Imposiciones ( 71678 ,866) {7•678,865) {71678,865) a•345,oso a· :us,os1 
(-) r.s.R, y P.T.U. --.-- --.-- -·--.-- 4•112 1 525 4'172¡525 
Utd, desp. de Imposiciones. (7•678,866) (7•678,865) {7•678,865) 4•172,525 4•172,526 
( +) Depreciación. 31 512 ,093 31 5121092 31 512,092 31 512,092 31 512,092 
(-) Pacp de la O(X!ión. --.-- --.-- 11000.000 --.-- --.--
Flujos Metos. (4'166, '73) (4•166,773) (5 1166.'73) 7•6i14,617 71 61.!4 1 <HlJ 

6 7 8 9 10 'IUrAL. 

121000,000 12•000,000 12 1000,000 121000,000 12 1 000,000 1201000,000 
31512,092 31 512,092 3 1 512,092 31 512,092 31512,092 35 1120,921 

--.-- --.-- --.-- --.-- --.-- 48 1500,319 
142,857 

e 134s,os1 
142,857 

01345,051 
142,857 

8 1 345,051 
142,857 

a•345,os1 
142,857 

81345,051 
1•000,000 

35 1 378, 760 
41172,525 
41172,526 

4'172,525 
4 1172,526 

4 1172,525 
41172,526 

4'172,525 
41172,526 

41172,525 
41172,526 

291 207,675 
6•171,oss 

31512,092 31 512,092 31512,092 31 512,092 31 512,092 35 1 120,921 
--.-- --.-- --.-- --.-- --.-- 11000 1000 

716t14.618 7•684.618 7•6n4 161D 71 684 1iH8 7•61J416HI 4o•29~ 1 oof> 

.· :~t .. 
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5.1. 3. MARCO FISCAL Y FINANCIERO DE LA -

ALTERNATIVA B 

Para esta alternativa, se toman 101 datoa eapecíficoa 

correspondientes y. después de efectuar loa c'1.culoa necesarios -

para el pago a emes tral de capital más intereses, quedará la si- -

guiente tabla: 

Capital p Ea! o de P a 2 o 
Semestres Insoluto caei- Intereses Semestral 

o $ 20•000,000 
l 18' 374 ,452 1 1 625,548 5' 110,000 71 335,548 
2· 16 1 284,810 21 089,642 5'245,906 71 335,548 
3 13 1 598 ,575 2' 686,235 4'649,313 71 335,548 
4 10'145,420 31 453,155 3 1882,393 71 335,548 
5 5°706,389 41 439,03.l 21 896,517 71 335,548 
6 -.-- 51 7061389 1'6291174 71 335,563 

SUMAS.- zo•ooo!ool! ~4·l!1~,3l!~ 44 1 013,303 

Hecho lo anterior y considerando los datos generales, 

su análisis financiero quedará de la siguiente forma: . 



~' ANA LISIS 

CONCEPTO 1 2 

Ingresos. 12 1000,000 12 1 000,000 
(:..) Intereses. 10 1 955,906 8 1 531, 706 

Depreciación • 
Utd. antes de Imposiciones. 

2•000.000 
(955,906) 

21000,000 
11 468,294 

I.S.R. y P.T.U. --.-- 7341147 
Utd. desp. de Imposiciones (955,906) 734,147 
(+) Depreciación. 
Flujos Netos. 

2•000,000 
1 1044 ,094 

2•000,000 
21 734,147 

6 7 8 

12 1 000,000 12'000,000 12 1 000,000 
--.-- --.-- --.--

2•000,000 
10 1 000,000 

2 10001000 
10 1000 ,000 

2•000,000 
10 1 000,000 

5 1 000
1
000 

5 1 000,000 
s•ooo 1000 
5 1000,000 

s•oooiooo 
5•000,000 

2•000,000 
7•0il0 000 

2°0001000 
7 • ooCJ 

1 
o<lo 

2•000,000 
Nmo,ooo 

FIN A N.C,¡ ERO 

3 4 

12 1 000,000 12 1 000,000 
41 525 ,691 --.--
2 1 000·000 21 000,000 
5•47(309 10 1 000,000 
2 1 737 154 5 1 0001000 
2•737'.155 51 000,000 
2•000,000 
41 737,155 

210001000 
7•0oo

1
000 

9 10 

12 1 000,000 12 1 000,000 
--.-- -.--

2 1 000,000 
10•000,000 

2•0001000 
10 1 000,000 

5°000 1000 
5 1 000,000 

5 1 0001000 
5•000,000 

2°0001000 
7 1000 000 

21 000,000 
7 10001000 

5 

12 1 000,000 
--.--

2•000,000 
10 1 000,000 
5 10001000 
s•ooo,ooo 
2•000 000 
71 000,000 

'lUI'AL. 

120 1 000,000 
24 1 013,303 
20 1 0001000 
75 1 986,697 
38 1 471,301 
37• 515, 396 
20 1 0001000 
57 1 515 396 

Oo ' 

''° •. 
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5. l. 4 MARCO FISCAL Y FINANCIERO DE LA 

ALTERN.ATIV A C. 

Para esta alternativa considerarnos los datos genera-.. 

les y especiiicos correspondientes' para quedar su wlisisde la 

siguiente forma: 

ANALISIS 

CONCEPTO l 

Ingresos. 12°000, 000 
(-) Depreciación. 
Utd.antes de Imposición. 

2' ooo, 000 
10°000, 000 

(-) I.S.R. y P.T.U. s•ooo, ooo 
Utd.desp.de Im¡:osición. s•ooo, ooo 
(-) Dividendos Preferen. 2°0001000 
Utd. Neta. 
( +) Depreciación. 
Flujos Netos. 

.... 

. ~ .. 

3°000,000 
2 0000, 000 
s•ooo, ooo 

TOTAL. 

120 1 000, 000 
20°000,000 

too· ooo, ooo 
50 i 000 ,.000 
so .1 000' 000 
20 1000,000 

. 30•<>C)o,oo,o 
.. 201000, 000 
··. so•ooor-ooo .. 

FINANCIERO 

2 3 4-10 

12 1 000,000 12°000,000 12 1 000,000 
21 0001000 

10°000,000 
2°000,000 

10°000,000 
21 0001000 

10°000,000 
51 0001000 
5°000,000 

s•ooo
1
000 

s·ooo,ooo 5°0001000 s·ooo,ooo 
21 0001000 
3°000,000 

2°000,000 
3• 000,000 

21 000 1000 
3°000,000 

2°0001000 
s•ooo,ooo 

2°000.000 s•oaO;OOO 
2'0001000 
s•ooo,Cloo 

',; 
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5.1.5 RESUMEN DE LOS AN.AJ,.,ISIS FINANCIEROS. 

TIPO DE FINANCIAMIENTO. 

Ar r.endamiento Crédito Aumento 
CONCEPTO. Financiero Bancario de Capital. 

Intereses o Costo de 
Financiamiento 48'500,319 1 24 1 013,303 11 201000, 000 111 

Imposiciones 
(I.S.R. y P,T.U.) 29 1207' 675 38'4 71, 30 1 501000, 000 

Flujos 
Netos 401292,006 . 571515,390 501000, 000 

Es la parte .no capitalizable del monto total del contr_! 

to, que resulta de aplicar el 583 sobre 83 1621,240 -

y se considera como costo de financiamiento. 

11 Son los intereses totales que resultan de aplicar la 

tasa del 57.10%, al importe del cr~dito bancario de -

201000, 000, sobre saldos insolutos. 

111 Es el pago total de dividendos mí'nimos a los accioni.! 

tas sobre la aportación de $ 20 1000, 000 .a razón del. -

10% anual. 

5.1~ 6 CUESTIONA.MIENTO FISCAL Y FINANCIERO. 

¿ Cu&l de ias alternativas es mejor? 

Veamos. Del anterior resumen de los an'li•i• financiero• 

se pueden obtener importantes y valiosas conclllSiones: 



92. 

En primer lugar el crédito bancario arroja el mayor 

importe de fiuj-:is netos de. electivo; en seguida tenemos el au

mento de capital y por Ciltimo el arrendamiento financiero. Esto 

es el resultado del ri;gimen fiscal y financiero de cada alternati-

va, ya que en el aspecto intereses o costo de financiamiento se 

tiene la oportunidad de· depreciar aceleradamente el equipo en 

cnestión mediante el arrendamiento financiero: ocupando el segu_!! 

do lugar en este aspecto de costo de financiamiento el cr6dito -

bancario y por último el aumento de capital. En lo referente a 

imposiciones (!.S .• R. y P. T. U.), bajo la aternativa de aumento 

de capital se har<Í el mayor pago; ocupando el cr6dito bancario -

el segundo lugar y el arrendamiento financiero el tercero. 

Pero si profundizamos en forma má:s analil:ica estos -

resultados, notaremos aspectos verdaderamente cualitativos y 

cuantitativos como los siguientes: 

En el cuadro analítico de la alternativa A, se obtienen 

p~rdidas import¡i.ntes en los tres primeros atlos. Esto se debe, 

en gran parte, á la le¡itlaci6n espedlica de los contratos de 

arrendamiento !iilanciero; ya que. tttediante . estOa cont.ratos se de'.' 

be amortizar en esa forma. Sin embargo, en· tos siguientes -. -

aflos de esta opci6n, ae obtienen loa mayores flujos netos de - -

efectivo que en. las otras alternativas y adem&a el pago por con

cepto de Imposiciones en menor y considerable que las otrat opcig_ 

; 



93. 

En este contrato se recomienda considerar y prevenir 

los pagos mensuales por el uso y goce del equipo, ya que su 

monto parcial y total es sumamente considerable, por lo que se 

debe tratar de establecer en el contrato que el primer pago se 

efect<íe al siguiente mes de firmado el contrato. 

Pasados los tres prúneros afios se verán los be11efi-

cios que otorga el arr~ndamiento financiero. 

En el cuadro de la alternativa B, se obtienen modes

tos flujos netos de efectivo en los tres primeros al'ios. Esto es 

debido a que se tienen que efectuar considerables pagos por coll.. 

e epto de intereses bancarios. Empero, en los siguientes se o.2_ 

tendrán estupendos flujos, pero también se efectuarán cuantio

sos pagos por concepto de Imposiciones. 

En estos tipos de contrato, con Instituciones -de Créc!! 

to, se deben también considerar los pagos mensuales y adem's 

tomar en cuenta que estas fuentes crediticias son duraderas , 

cuando se cwnple con ellas, y por ende se mantiene la fuente de 

· finaneianiiento. 

En el éuadro de la alternativa C, se obtienen buenos 

.nujoii de. efectivo neto en forma constante desde el inicio. Sin ~ 

embargo, las deducciones serln inenorea que las otras opciones 

y en forma constante. As{ tambi4b, el pago por concepto de 

imposiciones ser' el mayor que en las dern.ta alternativas y en 

forma constante. 

;;. 
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Atn&n de que •e tenddn que. erogar dividendos anua

les en forma conatante; Esta alternativa arroja esos resultados 

en virtud de ·que la ta1a porcentual para el pago de dividendos, -

es demasiado baja en relaci6n a las tasas de interés de las otras 

alternativas. Se debe tener presente que los dividendos se otor

gar'º cua.ndo los decrete la asamblea de accionistas, que por lo 

regular es anualm.ente, 
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CAPITULO 6 

IMPLICACIONES. FINANCIERAS 

En este capi\ulo, deseamo1 ofrecer algunos comenta--

rios de cará'.cter estructural, derivados del comportamiento de 

las tres alternativas de fina.aciamiento ya analizadas en el capn!!.. 

lo anterior. Es decir, trataremos de revelar las implicaciones 

financieras a que llevarían dichas alternativas; ya sea que se OJL 

te por una o por otra. Pues lo que fundamentalmente se preten_ 

de, es dar un cierto fortalecimiento financiero, después de afee-

tar el Estado de Posici6n Financiera con los registros contables 

que resultan de los financiamientos en cuesti6n. 

Tambi~n aplicaremos algunos !ndices y razones finan-

cieras, la forma como se determinan y lo que signüican: pero -

enfocadas solamente al endeudamiento de la empresa. Ya que -

mediante los {ndices y razones se p.uede tener una mejor visicSn 

de las consecuencias financieras que tendría el Estado de Posi-

cicSn Fúlanciera, en general y, de 101 derecho• y obligaciones · -
. -

en particular.· Lo cual ser' valio1& informacida adlc,ional para • 

conocer el estado qiu guardaría la sltuaci6n .financiera de la em-

prHa. 

6.1 APLICACION CONTABLE DE LAS .ALTERNATI

VAS Y EL ESTADO DE POSICION FINANCIERA. 
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·Para llevar a cabo lo antes comentado, es necesario 

tener un Balance Ganeral a una !echa especi!ica, ya que en el 

mismo se verán las implicaciones a que dan lugar las diferentes 

alternativas financieras. Para este efecto y aprovechando que -

en el anterior capítulo mencionamos y tratamos financieramente 

una empresa, utilizaremos su Balance General al cual afectare-

moa con los registros contables que resultan de los tres finan--

ciamientos; considerando que las alternativas se efectuarán un -

día después del cierre del mes y se conoce o se tiene una uti-

lidad o pérdida del ejercicio hasta esa fecha. 

Es decir, el Balance de la empresa Fragancias Natu-

rales, S.A., presenta al 30 de abril de 1984 unas cifras deter-

minadas. Estas cifras sufrir.tn cambios en .forma parcial (algu-

nas cuentas o rubros) y en forma total (el total de Activo, Pasi-

vo) el d!a lo. de mayo del mismo afio, cuando se tienen que CO,!! 

tabilizar las alternativas financieras. Dichas alternativas queda-

rían registradas en la siguiente forma: 

- l - PARCIAL DEBE HABER 

Maquinaria y F.qu.ipo Arrendado. 35' 120, 921 
· Ar'randainiento Financiero por Amor-
- tizar. · 48' soo, 319 

Arren:iamiento Financiero por Pagar. 83 1 621,240 
A Corto Plazo 27 1 873, 746 
A t.arqo Plazo 55 1 747,494 · 



CONCEPTO: 

- 2 -

Bancos. 

97. 

Registro .del contrato de arrendamiento financiero 
con la Arrendadora X, a pagarse a 3 a~os en pa
gos anuales iguales, durante la vigencia del con
trato. Sin pago alguno al celebrarse el contrato. 

Intereses por Amortizar. 
20 1 000,000 
24 1 013,303 

Crédito Bancario. 44 1 013,303 
A corto Plazo. 
A Largo Plazo 

14 1 671,096 
29 1 342,207 

CONCEPTO: Registro del cr~dito bancario con la Instituci6n X, 
a pagarse en 3 a.ilos en pagos semestrales igua-
les, durante la vige~cia del cr~dito. Sin pago ~ 
guno al inicio del financiamiento. 

- 3 -

Bancos. 
Utilida:i del Ejercicio. 

Dividendos por Pagar. 
A Corto Plazo. 
A Largo Plazo. 

Capital Social. 

2•000,000 
18 1 000,000 

20•000,000 
20•000,000 

20•000,000 

20•000,000 

CONCEPI'O: Regi,stro del capital aportado por los accionistas -
a quienes se otor gar'n dividendo.e anuales iguales 
durante 10 aftos, a raz&n del 10% sobre su apor
tacicSn. 

Hecho lo anterior~ &lectaretrios el Balance' de Fragan-

cia• Naturales, S.A., {mediante el aumentode tres eolumii&s m,s, 

· pues ya tenemo• una con las cifras de la empresa) con los ant.e-

· . rlorea registros en 101 dllerente1 rubro• que correspondaa; para 

. quedar como 1igue: 



E .AAGANCIAS NATURAL&$, S.A. 
ESTADO DE POSICIOO FINANCIERA 
AL 30 DE ABRIL '{ lo. DE MAYO DE 1984. 
(HILES DE PFSOS) 

A e I V 

1 
Atll'E.S. 

e I R e u L A N '1' E 
. caja y Bancos 21 904 

Inversiones er1 Valores 21 588 
CUentas por Cobrar 117 940 
Deudores Diversos 15 272 
Inventarios 129 528 

SUMA ~oli ~~2 

FIJO 
F.quipo de Transporte (neto) 17 200 
Mob. y F.quipo de.Of. (neto) 12 952 
Maquinaria y F.quipo (neto) 25 800 
D:lificios (neto) 30 224 
Terrenos 21 588 
Maq. y F.q. Arrendado -.-

S !J M A In' '764 

DIFERIDO 
Gastos de Instalación (neto) 10 794 
Gastos de Organización (neto) 4 318 
Seguros Pagados por Ant. 2 652 
Arren. Fin. por Amortizar -.-
Intereses.por Amortizar -.-

SUMA I1 'm4 

ACTIVO TO TA ·L ·431. 760 

98. 

o 

9 8 4 
ARRnlD. E'IN. CREO. BAN. AUM.CAP. 

21 904 41 904 41 904 
21 588 21 588 21 588 

117 940 117 940 117 940 
15 272 15 272 15 272 

129.528 129 528 129 528 
loE) 23~ ~~li ~~~ ~26 2~~ 

17 200 -17 200 17 200 
12 952 12 952 12 952 
25 800 25 ªºº 25 800 
30 224 30 224 30 224 
21 588 21 588 21 588 
35 121 -.- -.-

1:i~ ~ns !1'' .,64 n" 7li4 

10 794 10 794 10 794 
4 318 4 318 4 318 
2 652 2 652 2 652 

48 500 -.- -.--.- 24. 013 -.-
E)i) ~g4 . u'" l '7 7f>4 

·515 381 475 773 451 760 



99, 

p A s I V o 

l 9 8 4 
ANI'ES. ARRnID .FIN .CREO. BAN. AUM.CAP. 

CIRCULANTE 
Proveedores. 60 352 60 352 60 352 60 352 
Documentos por Pagar. 47 398 47.398 47 398 47 398 
Acreedores Di versos. 31 494 31 494 31 494 31 494 
Arrerrl. Fin. por Pagar. -.- 27 874 -.- -.-
Crédito Bancario. -.- -.- 14 671 -.-
Dividendos por Pagar. -.- -.- -.- 2 000 

SUMA D§ 244 1]1 lU! B~ §I~ I4I 244 

LARGO PLAZO 
Documentos por Pagar. 145 718 145 718 145 718 145 718 
Arrerd. Fin. por Pagar. -.- 55 141 -.- .-.-
Crédito Bancario. -.- -.- 29 342 -.-
Dividendos por Pagar. -.- -.- -.- 18 000 

SUM.l\ 14~ ?re 2tiI 4~~ !7~ ~g~ l~~ '!B 

PASIVO TOTAL 284 962 368 583 328 975 304 962 

CAPITAL CONTABLE 
Capital Social. 72 000 72 000 72 000 92 000 
Reserva Legal. 21 580 21 580 21 580 21 580 
Utilidades Acullruladas. 34 620 34 620 34 620 34 620 
utilidad del Ej. en curso. 18 598 18 598 18 598 (1 402) 

SUMA I46 '§B 146 'gg. I4f> '1§R ¡3g 'm 

PASIW Y CAllITAL CXNl'ABLE. 431 760 515.381 475 773 451 760 
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Ya a.lectado el Balance General nos muestra (en activo, pasj 

vo y capital( 4 cotumnáa misma. que representan lo siguiente: 

la.. Columna. - Ea el Estado de Posición Financiera "ANTES" 
de financiamiento alguno. 

Za. Colwnna. - Es el mismo Estado pero con las aiectacio
nea que corresponden por el contrato de 
Arrendamiento Financiero. 

Ja. Columna. - Mismo Estado pero con la afectaci6n del 
Crédito Bancario. 

4a Columna. - El mismo Estado pero afectada con el Au-
mento de Capital . 

NOTA ACLARATORIA: 

Es sumamente importante tener en cuenta que al ant_! 

rior Estado Financiero en las columnas de los .financiunientos 

no se le ha dado efecto a los Ingresos; al Costo de Financiarnie_!l 

to, ni a las lnlpoaiciones Fiscales y Laborales de las alternati-

vas financieras. Es decir, no se ha efectuado un Estado de Re-

sultado1 en virtud de deaconocene los diversos gastos de opera-

. ción que originarían las alternativas en cuestión. Por lo que, -

la utilidad que refleja el Balance en la columna "antes" es "co

... m4n11 para 101 tres tipo• ele. fln&nc:iami~nto. Adem'•· H. toma 

·dicha utilidad pues supondremos. (para efectos explicativos y .Pflr.!. 

pectiva1 flnaneieras) que en la columna "antes" li hubo un .Esta-

' do de Resultados y cuya .utilidad netlL acumulada hasta el 30 de -

abrll de 1984, es la que aparece como Utilidad del Ejercicio en 
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Curso. 

6. 2 ESTRUCTURA FINANCIERA. 

Hechas la.s aclaraciones anteriores y considerando que 

las empresas (normalmente medianas y grandea) desean tener 

proporciones o porcentajes en sus pasivos circulantes, pasivos -

a largo plazo y capital contable, que de alguna manera reflejan 

confianza; ya a los directivos de las entidades, ya a terceras 

personas, veamos como quedari'a la e"Structura financiera de la 

empresa Fragancias Naturales, S ,A. (con las alternativas en 

cuestión) y entendiendo como estructura financiera la composi- -

ci6n y tipo de financiamiento (sea por endeudamiento o por apor-

taci6n) que aparece en el Estado de Posici6n Financiera: 

ESTRUCTURA F I N A N C I E R A . 
Arrendamiento Crédito Aumento de 

FinanCiero. Bancario. ca12ital. 
e ONCEPTO. Importe. % Importe • ..L ImJ?9rte -v 

~ 

Pasivo Circulante 1671 118 32 153 1 915 32 141'244 31 

Pasivo a Largo Pl,! 
- zo. 201 1 465 39 175 1 060 37 163 1 718 ;j/i 

capital Coritable. 146 1 798 29 . 146 1 798 31 146 1 798 3J~ . - - _,... 
SUMAS. 515 1381 100 475• 773 100 451 1 760 100 - - -

' . - ' 

El cuadro anterior mue1tra que en el renglón del p&• 

livo circulante, 101 porcentaje• de la Htructura ion cui 101 

mi1mo1 •. Sin embargo, debe considerarse que 101. totale1 de ca-
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da columna no son los mismos. Es decir, en la columna del 

arrendamiento financiero el 32% es mayor cuantitativamente que 

las otras dos opciones financieras. 

En el l"engl6n del pasivo a largo plazo se observa en 

forma significativa que el porcentaje {39%) del arrendamiento fi

nanciero es mayor que las otras dos alternativas. Este 39% se -

debe al monto de la deuda a largo plazo que en sí muestra que 

la empresa haría buen uso de esta fuente de financiamiento. 

Por lo que se refiere al rengl6n del capital contable 

los porcientos varían en forma mínima, pero los importes son los 

mismos. Esto se debe a los registros contables que originan las 

tres alternativas y que no modifican en forma total el capital co!!_ 

table, pero sí parcialmente algunos rubros de este grupo, como -

la utilidad y el capital social. 

6, 3, RAZONES FINANCIE.RAS. 

Otra visi6n de las implicaciones financieras que ten

dría la empresa se puede lograr mediante la aplicaci6n de razo

nes .financieras,. ya que a. través de ~stas se pueden obtener re

aultados de caricter firu&nciero que de algWla forma facilitan la -

interpretaci6n. de los Estados Financieros. En este caso, come!'! 

.. taremos los resultados globales derivados ele los t,res financia- -
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mientos. 

En primer término, aplicaremos la raz6n de endeuda-

miento: ya que ésta mide la proporción del total de activos apor-

tados por los acreedores o proveedores de la empresa. Es de-

cir, mientras mayor sea este Úldice mayor será la cantidad de -

recursos de terceras personas, que s.e esté utilizando en generar 

utilidades para los accionistas. Esta razón se calcula como si--

gue: 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO Tal'AL 
ACTIVO Tal'AL 

Arrerdamiento Financie 
- ro. = 368•583 

515•381 = 71 •5% 

Crédito Bancario. 328 1 975 
= 475•773 ::. 69 % 

Aumento de Capital. 304 1 962 =------ 67.5% 
4511760 

Los porcentajes determinados significan que la empr!t_ 

sa ha financiado con los mismos (porcentajes) sus activos a tra-

vés de deuda. Mientras m's alta sea esta razón m'• alto apa

lancamiento financiero tendd la empresa y debe entenderse a. 'ª
te como .el grado de. utilización que la empresa hace de los düe-

rentes financiamientos para incrementar al m~o el rendimieJL 

to para los· accionistas. 
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Cabe mencionar que se debe cuidar el grado de ende_!! 

damiento ya ·que estas deudas comprometen la. independencia de -

la empresa en el transcurso de la deuda. Pues mientras mayor 

sea el endeudamiento, mayor ser~ la probabilidad de que la em-

/ 

presa no esté en condiciones de pagar a sus acreedores; este ª!!.. 

pecto debe tener la atenci6n de la gerencia financiera para no 

ver o llevar a la empresa a un estado de insolvencia. 

En segundo término, tenernos la raz6n pasivo a largo 

plazo a capital contable. Esta raz6n nos indica la relación en- -

tre los fondos a largo plazo que suministran los acreedores o 

proveedores y los que aportan los dueños de la empresa. Se 

calcula como sigue: 

RAZON PASIVO - CAPITAL = 
PASIVO A LARGO PLAZO. 

CAPITAL CONTABLE. 

Arrendamiento Financiero 201 1 465 1.37 = 146 1 798 = 

Crédito Bancario. 175 1 060 1.19 e:: 
146•798 = 

Aumento de Capital 163 1 718 1.12 = 146 1 798 = 

Los cocientes anteriores indican, en primer tlirmino, 

que en el caso del arrendamiento .financiero los acreed·ores o 

proveedores han suministrado $ 1. 37 por cada peso de los acci.2_ 

nistas, de la deuda a largo plazo. Por lo que, en el crédito -

bancario los acreedores o proveedores s urninistrarin $ 1. 19 y -
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$ l, 12 en el aumento de capital, por cada $ 1. 00 aportado por -

los dueños de la empresa, en las deudas a largo plazo del nego_ 

cio. 

En seguida tenemos la raz6n de deuda total a capital 

contable. Esta relación nos indica cuánto han invertido en la 

empresa los acreedores o proveedores y cuánto los accionistas. 

Se calcula corno sigue: 

DEUDA TOI'AL A CAPITAL CONTABLE PASIVO 'lUI'AL 
CAPITAL CClJTABLE. 

Arrendamiento Financiero 368 1 583 2.51 = 146 1 798 = 

Crédito Bancario 328 1 975 2.24 = 146•798 = 

Aumento de Capital 304 1 962 2,08 = 146 1 798 = 

Los coeficientes significan que, por cada peso que 

los accionistas han invertido en la empresa, los acreedores o 

proveedores han invertido $ 2.51; $ 2.24 y$ 2.08, respectiva-

mente. También se observa que la inversión de los financiado--· 

r.es es cuantiosa. Por lo que se debe cuidar. este aspecto para 

no perder la independencia de la empresa, debido a los pagos fi-

jos que ocasionar&n los düerentes financiamientos, los cuales d!L 

penderán de su importe y plazo. 
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6.4 COMENTARIO. 

Al efectuar un resumen de este capil:ulo, necesaria- -

mente debemos ac.larar y comentar algunos puntos que pudiesen -

quedar en cuestionamientos. Tal vez son justüicaciones nues - -

'tras. pero lo importante es tratar de no dejar dudas respecto al 

tema. 

Consideramos aportuno acl:i.rar y comentar que en es_ 

te capítulo no hemos aplicado más Índices y razones relativas 

ya a la capacidad financiera, a la eficiencia operativa y a la re_!! 

tabilidad de la empresa. Esencialmente, se debe a que nuestra 

intenci6n era tratar de revelar las implicaciones financieras a -

que llevar(an las alternativas de financiamiento, pero únicamente 

desde el .punto de vista endeudamiento para la empresa. Sola- -

:z:nente se trató la posible deuda, y sus consecuencias financieras. 

Sin embargo, todo lo relacionado con los ingresos, d_! 

duccionea, impuestos, etc., se trata anipliamiente en el anterior 

.,. capítulo, donde se encuentra lo no analizado en este cap!tulo • 

. También no se debe olvidar que este capiblo es sólo un reforz,! 

miento financiero que puede ayudar ·en el anilisis y selección de 

la mejor alternativa financiera. 
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CONCLUSIONES 

En las empresas altamente organizadas ea pr,ctica común 

hacer evaluaciones periódicas con el objeto de saber ai se es --

Un cumpliendo las meta a trazada a. Si la evaluaci6o ea positiva 

no se cambian los par;{rnetros prestablecidos. Pero cuando el -

resultado es desalentador, de inmediato se analizan las fallas-

y detectadas éstas, se hacen las debidas correcciones, procu -

rando, en lo sucesivo, no volver a caer en imprecisiones que 

vayan en detrimento de la entidad. 

As! también, al llegar al término de un ejercicio fiscal 

se efectuan cotejos globales para saber que tan distante se --

queda.ron los resultados pres11puestados de los resultados 're!_ 

les, Los mismos resultados ( positivos o negativos ) se ana-

lizan cualitativa y cuantitativa.mente pues lo que interesa es -

llegar a los objetivos presupuestados. 

De nuestro Semina.rio de lnvestigaci6n podemos .concluir 

que el resultado es aleo.tador. El resultado H bueno ya que 

para efecto• de ejemplificu 1iempre · ae trat6 de analiur .t~ 

das la• po~ibilidad~• y alternativa• •. Se babl6 de hacer una -

adecuaci6n fiscal de 101 contratos de arrendamie.Ílto fi.aanci~: 

ro. Es decir se explic6 cuale• empresas ae podrlan adecuar 

.a estos contratos. 
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Se comentaron los diversos marcos fiscales los cuales -

reconocen y regulan al arrendamiento financiero. Entre los más 

sobresaliente pudiera ser la mecánica y funcionamiento, sus " -

ventajas y desventajas pero ºtodo dentro de un marco legal actu!. 

lizado. También se concluye que, los créditos bancarios son de 

menor costo de financiamiento que el arrendamiento financiero; 

el aumento de capital es la alter.nativa m.ás cara. No se debe -

olvidar que el contrato de arrendam.iento financiero es una fue!!_ 

te que genera importantes beneficios fiscales per.o que también 

se requiere de una estupenda capacidad de pago por parte de -

los posibles arrendatarios. 

Es necesario comentar que al elegir el área de finan

zas para desarrollar este Seminario, nos propusimos el tratar 

de aportar algo para que sirva a· los estudiosos de la materia -

o interesados en el amplio campo de las finanzas. Esperamos 

haber cumplido, 
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