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PRO LOCO 

Our1nre la elaboraciOn del pre._. trabajo ocurneron 

en M&l\X> do• hecho8 legi1larivo• que indu.Jgblemeare qa a marcar . 
cambios tra1cendenrale• en l .. relacione. comerclale8. 

El primero de ello• como •• de •uponene, e refiere 

a ll expedlcl6n de 101 decreto& de · "Naclonallzaci6n de la Banca Priv~ 

da", y el de "Control Generalizado de Cambloa", efecruado9 amboe • 

por pirre del gobierno mexicano y que se exptdleraa el ella primero 

de 1epllembre de 1982. 

El aegundo 1conteclmlenco H el ajuste que ocurre ~ 

parte de las autoridades del nuevo régimen del país, y que conviene 

a lH ln•tituclonea de la Banca Nacionalizada en Sociedal1e• Nacionales 

de Cr6füo, produciendo también modlficaclone• al decreto de Canrrol 

de Cambio• antes implantado. 

· Se traca desde luego de ajuacar el derecho Vigente cam

bl1rlo, a 111 circunstancias por las que atravleza economtcamente el 

para que ea de crisis indudable, sltuaclOn que explica, pero que no -

juatlflca talea medldaa. Por otra parte produce lncettidumbre jurfdi· 

ca en laa peraonaa que tenemos rel11ciOn con la legislación bancaria, 

debido t10bre todo a la apllcacl6n de una serte de criterios que i·egu

lan la actlvldad me1·cancll. 
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Quise hacer este breve comentario aatea de introducir 

.a lecror rellipectO de mi tema de tesis, ya que pulilera aer dicho -

..... ob9olea> • la fecha. debido • I09 cmnbt.os leP•laciVOI que Hi'l! 

1allllmoa urertormeme. Pero 1i bien e1 cierto q•. trata de ser wi 

e8Ndio de lo que compnade un imponaace r_ccor del derecho mer-

caanl. como lo ea el crldllo, viaro aquC en doa fllur•• e1peclficas. 

llUdiera en cierto modo no estar de acuerdo a lo que las nuevas po~ 

ticaa crediticias marquen. sin embargo creo que a pesar de eata ~ 

·drcm••cla aeguirá siendo derecho positivo que algQn dfa rigió en 

'... lugar determinado. Para el estudtoao servirl de antecedente y -

1l'*O de comparact&I a:>o. lo que la nueva legtslact&I bancaria le 

Jtla8llte. 

Como ea todo cambio costari trabajo adecuar nuestra 

CXMtUmbre a lo que ha de venir, por eao citando a Nletzche podemos 

d.rmar que "siempre que encontremos un por qué, noa serl posible 

. ·encont~ar el como". AsC pues desearnos que la preaente tesis sea -

'* urllld811 a quienes se relacionan con la mai:erta bancaria y en 

....,ral con el deredlo mercantil. 

Considero que la aplicacl&J prlcttca que puede presen

caiwe, la realizado quienes necesiten contratar cr6llma de baDtllta· 

d&a o i'efacct0narlos, ya que se lntenra con e.re tr•Jo, abarcar -

4e8lle Mteoedentes, haata naturaleza jurídica y formas de apertura. 



:) 

8llD • lo que canltlluye a 11iiidlii n 19 • el po: 1 re 

tzl»Jo , que .._mo• pueda contribult •_..,a la ewzwa idíelbi

que or¡ullou~e no• ... ámo• parte. 
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EL CBIDl'l'O 

•> Anwcede ... 

b) El cradlco en paerll 

e) El cradlco blac.r1o 
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a) ANTECEDENTES 

Dellde el odgen del hombre basta nuestros días se ha 

utilizado el intercambio de bienes o ¡ervictos para aacisfacer necesl-

et.de•, ya Ha en forma de trueque. uttlizanuo una medida de cambio, 

o mediante un pago futuro. 

El cap(tulo qu~ vamos a desarrollar tiende a explicar 

de modo sencillo cual ha sido el proceso seguido por el hombre para 

llegar al actual concepto de crédito. 

Eñrendemos por crédito; "El préstamo que se otor~,, a 

una pertlOlla en dinero para movilizar capital en el proceso económi· 

co aocial". ( 1) 

Constituye en la actualidad la medida de la riqueza de 

un individuo o de un ente social. El Lic. Jasé L6pez Portillo, pre~i 

. dente de M!xico en el período 1976·1982 dijo a rarz de las devalua-

ctoan de febrero y agosto de 1982, que el cr&lito exterior constitu· 

ye un patrimonio del Estado, y que por lo tanto es importand'aimo -

cutdar, al grado de .;;l)portar medidas económicas sever•• con tal de 

resguardar eae crédiro (Excelsior - 26 de agosto de 1982) el exterior 

(1) • MESSNER JOHANES . • Etica Social, Política y Econ6mica. • Ed. 
Rialp, S.A. Madrid 1967. Pág. 1177 
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•• lft 1rncHl1 la c:onftann que • 18 tiene a ~ •Jeto de poder cum 
. -

pllr llU8 obUpctane1. 

Se habla cembYG del c:ddUo como el media para el ln· 

cerc:mn~lo de blene1 y •rvldol en una "era fucur1" QXl1lder8da no 

muy lejana por al¡uno1. S&n embar¡o, para l ... ar al accual concepco 

de cddlto fue nece•arlo pa11r por dlver101 proceso• econ6mlco1 a -

1ab9r: El trueque y el dinero. 

a) EL TRUEQUE: Jurfdlcame1tte ee define como: "el 

contrato por el cual lt.1 parce1 .. obll¡an a dar• y reclblr recrpro

camence Wla co1a por otra". (2) 

El trueque fue la forma prlmielva del comercio, 1ub-

1l1ce en 101 pueblos salvajes y es u1ual en lat relacione• privada• 

de cadc:cer aml.ColO y relacivae a co1a1 muebles. 

E• la forma mi• 1lmple y antlgu de loa p10C8101 

econ6mico1, con1l1te en el lncercamblo de un bien por ocro, 1ln q~ 

exltEa en e1a operacl& un prlnclplo de proporclonallded, 1lno 1lmp1! 

menee l1 nece1ldad y el ccn11nt1miento de lo• camblanCH 111 od¡en 

e1 lnmemorlal e lnc:lulO er. la actualidad puede ul1tlr como 1l1tema 

vl\ldo a pe1ar de haber carclo en de81110 debido a la comp~Jldad de 

(2) CAIANELLAS CUILLEIM:>. - Olc:cl0n1rlo U1ual de Dtrecbo. • 
Blblloarlflc:a Omeba. - Mtxlco 1968. Pig. 312. 
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las relaciones que impone la vida contemporAnea y la impoaibllidad 

de tran.portar bienes para conseguir a cambio orro bien u otro 11er

vtcto. 

Esta necesidad de contar con un medio que sirviera de 

medida de cambio es lo que con el paso del tiempo lleg6 a constituir 

el dinero. 

a") EL DINERO: Para el maestro Luis Pazos (3) el 

descubrimiento del dinero se atribuye a los sumerios, pueblo que no-
rcció 3000 ai'los .\. de C. en la zona situada en las márgenes de loa 

ríos Tigris y Eufrates, primitivamente lo usaron como unidad de 

cambio, expresaron el valor de un objeto con la ayuda de un nilmero 

en vez de valorarlo ;:?n animales u objetos, descubrieron asr la rela· 

ctón entre los números abstractos y el valor de las mercancCas. 

El dinero es el fenómeno que más problemas ofrece a 

la moderna teorra económica. Sus fines y funciones podemos des-

membrarlos en cuatro puntos principales: 

l.· Existe como MEDIDA DE CAMBIO; esta función 

apareció de modo espontáneo, especialmente utilizando piezas de metal. 

(3) PAZOS LUIS: Ciencia y Teoría Económica. - Ed. Diana México 
1911> Pág. 224 
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2. - Es MEDIDA DE VALOR: es susceptible de trueque 

contra toda clHe de bienes y servicios. 

3. - Sirve como lNSTRUMENro DE AHORRO; con el 

dinero 9e puede acumular valor. 

4. - También constituye un lNSTRUMENro DE CALCULO: 

hoy en dfa es imprescindible en el proceeo socioecon6miw, ya que los 

factores de la producci6n se adquleren en su valor .dinero, y se recupe

ran a base ·del valor dinero. 

"La moderna economfa social debe basarse sobre el cM· 

culo monetario, a causa de la extensa división del trabajo y de la 

gran utllizaci6n del capital, siendo por ello. una economra de cAlculo 

monetario". ( 4) 

En un principio el dinero ejerci6 sus funciones gracias 

. a su valor material, hoy se trata de un bono u obligaci6n susceptible 

de ser cambiado dentro de un determinado valc>r, por lo que en su -

consideraci6n actual es senctllamente poder adquialtlw. 

WEBER MAX - Economfa v Sociedad. - Ed. Fondo de Cultura 
Econom. M~xico Pligs • .¡5· y sgts, 



a'") Fl!NCION .,C:IAL: Moden11111•• la f4Md6D .. 
. . 

-'81 •t dlMse •• •rvlr al procNO ...e.ftléo ...a.~ que •ls· 
aMlcar • valor lntrfn890D ...naa. ...,. .... __.... uu forma de . . . . . 

,. c9l1dld prt.vllla, .. cual .. cuidar .......... - na de la 
. . 

.. IMUdlCI .. GllOrp, por lo ..,. .. r..ae. cmllpl••• •• propia•· 

.- owleudora. 

Su valor • clecumlna por la Oferta y la dlrnanda, 

. peso • a.,.cco Htlttco •• fllmmnental para cumpUr •• func:Ícillle, 

ya que n cambia • ven afecradoe ao 161o • nivel indlvtdual 1lno 

tnclueo IOClal, betta recordar la• nef .. 11 can•c:uenclu de lH deva· 

luaelane1 de .eptlembre de 1976, febrero y •IO•to cié 12, y a nivel 

internectonal la reeceel6n de ID9 llft01 velntee en la Unten Americana, 

9lendo 1ae con1eC11endae lnmedlatH de dlcba falta de ntabiltdad la · 

lllflact.6n y 1a deflac:l&I IU ... C&llllDI. 

Noll dice 1111 clesacmo ecanomlata (5) 
• 

"laflacUm ea la baJ• • el poder ldqulaklYO del dinero, 

clellldD • una abmdanc:la de clrculani:e en re!M:l&I CIDft loe bi-• que 

al.., en el mercado". 

(S) PA2JDS WIS. - Ciencia y Teorfa Ecaa6mtca. ~ 81. Dleaa Maxtco · 
1990. Plg1. 245 y 246. . . .. 
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Bl lftltmo aueor ·no1 dice que • ~ J.• .., •• ........ _._: 
''Dlftacleft .. - ...... Drio ..,. . la maaeda - . ctrc:u• 

laden y '°9 blene• y Mrv&c&o• dllPOftlblea, pero por nclucc:Mln del -

clrc:ui.nr.". 

l1na de lo c:au1a1 de la &De .. tlllidld del valor en.ro, 

e1 la cnacl&I por parce Je loa bencoa de ... Cipo de valor melll

la ~c:e1l6n de cr~tc.H. 

Keya1 (6) ve la cau1a ele la ine•alllUdad, ea la c&~

tacl6n, pero en realidad, la cau&a principal ea el can1t1Me ..,..r•CG! 

sumo re.,ecto de la producclvldad ·ec:on6mlco•eociel, a CllllMCl.-Cia • 

del ln¡reeo que se ha vlato aumentado en exceao y la conalderaMe • 

elevacl6n de toa ga1to1 p4bllcoa, a1r. álmo el pito inntte:o1arto •. ª! 

mamento por parre de 111 1randea 1uperporencla• en el or•. 

E• urgente pue1, 1ae¡urar la e.tablllded del valor. del 

dinero, dada su funcl6n ordenadora que debe tener en el proce90 eco• 

(6) MAYNAl\D KEYNES JHON. • (tn1i.1. ·1883 • 1946) PllCI~ del -.r
venctonl1mo eatatal conremporl~ 
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n~mico - IOCial. e11to podrfa lograrse, dicho a manera de sugerencia. 

mediante el control de un organismo especial pllhlico, dnico e indepe!! 

diente. cuya funciOn sea supervisar la pol!tica de descuento, elevando 

o reduciendo el tipo de interés (encendido como precio pagado por la 

utilización del capital, y no como comunm;;;nc1.: se cree que es una 

compcnsaci6n por ahorro o espera) mediante el cual el organismo co!! 

ceda préstam1Js a corco plazo en base a g:u·antfas irrecusables. 

b) EL CREDtTO EN GENERAL 

Al inicio del presente trabajo, hablábamos del crédito, 

manejando la idea de Johanes Messner en el sentido de considerarlo 

·como "un préstamo de dinero para movilizar capital en el proceso 

eoon6mico social" ( 7). sin embargo, es conveniente exponer otras ·ideas 

al respecto. Y asr tenemos que algunos economistas lo definen como 

una extensi6n del cambio; tal es el sentir de Charles Gide (8). 

Por nuestra parte nos adherimos a la primera definición 

s.ii\alada en razón de ser la mis completa, y a pesar de ser sencilla 

se adentra en la esencia de lo que constituye para fines económicos y 

mercantiles el crédito. de tal suerte que si lo desglosamos en sus -

elementos para fines didActicos tenemos· que el crédito es un pr~stamo 

(7) Op. Cit. Pág. ll 7 

(8) CHARLES GIDE. • Curso de Econom(a PoHtica. - Editorial el 
Ateneo.- Buenos Aires 1972. Pá~. 2i2 
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qUe puede conaiatir en: 

l. - PQder adquislct vo ahorrado 

2. - Poder adquisitivo cread:> nuevamente suponiendo que 

ee aumenca la productividad. 

En una sociedad de ec:onomra mileta como la nuestra el 

mercado ejerce un control sobre la extenaloo y el empleo del cr~dlto 

(9). Para dar cr~dito, se piden seguridades, es decir, garand'as que 

pueden ser: la contabilidad, títulos, valores, muebles, inmuebles, seg~ 

roe de vida, alhajas, etc.' dicho de otro modo, las garanrras son o:!l 

control ec:on6mtco privado de los crédltoa; como con&ecuencia del otor 

gamtento de cr6ditos podemos ser.alar las siguiences: 

b') CX>NSECUENCIAS POSITIVAS 

l. - Crea poder adquisitivo y con ello demanda, pero 

al rebasa la oferta de bienes crea infiaci6n y como resultado puede 

provocar una devaluacioo. 

2. - El dinero proveniente del cr6dlto IOlo puede con

vertlT&e en capital bajo lae mismas condiciones que rigen para el 

(9) 10RRES GAYT.>\N RIC,\ROO. - Teorla del Q>merclo lntemacional 
Ed. Siglo XXI. - México 1980 Pigs. 380 Y Sgta. 
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dinero en general ea decir. cuando u convierte en medio para colocar 

las reservas de bienes existente• al servicio de WJa dnac::l&a de la 

produccl6n econ&nica. 

· b") CONSECUENCIAS NEGATIVAS· 

l. - Cuando la demanda producto de crédltoe Tebi•• la 

oferta de bieriea, tiene como consecuencia una elevacKin de precio& y 

como ya lo indicábamos una devaluaciOn del dinero. 

La polrttca crediticia debe ir aunada al aumento de la -

productividad, ya que si no, creada un pedodo de faleo esplendor 

derivado 1el aumento de los mismos, reflejándose dicha corriente 

monetaria en la ec.onomra nacional, dicho de orro modo. • aumenta

rá el poder de compra incrementando la demanda, no viendose corre! 

pondido por un aumento en la reserva total de blenea, CIOll9eCUeftcia de 

ello sed inflaciOn de precios con demanda de aumento• de salarlo. a 

corto plazo, seguido todo ésto de una ulterior lnflaci&l, 6sro lo pode

mos constatar en el México económico actual. 

Por otra parte me parece bueno destacar que no debe -

confundirse cr&itto con usura como lo hacen algunas doctrinas socia

llatas, ya que la usura es todo engafto llevado a efecto en el trlfico 

econ6mloo de cambio o sea; la aparición de un fenlJmeno consistente 
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~ de :merc.nda•~ aa la relaci6n de aalario9 o m la de cr6dl~s. 

· llilmldcmnente la •define Meuner (10) como una "apmplaci6n de la 

· ¡pbls--U. •el lnterc.mbio econ&nico 90Cia•"· Ea cambio el crldi

lft> •es m medio :apropiado t'U'& el desarrollo IOdal 9l me tiene ea 

Qlllllta lD :que '"4ebe .ser", es decir, si no ae .olvida su funci6n aocial, 

•eMttando .. .r lo que .muchas veces "es" o 11ea una u.ura. 

Por Jo anterior me pareci6 importame incluir concepcos 

•ltiiclH italu ~. funeit'm tiOCial y la poUttca de cr!ditos. debido a 

~ m u una ·QOU diversa al dinero, excepto en la forma pdctica -

rele iUlilizad&l, tenemos que concluir que la funci6n mcial en general 
_,,.-

• ·lla ·ecanomla es mantener la estabilidm del dinero. asr, de la 

lfamcil!ln· :9Dda1 ·del crldito en el proceso ecm6mico ae derivan consc-

,,,,._Ciu par41 su eatruc:cun. para la aJftftpraci6n de los instrumentos 

··4el Q!6diro y par• la ·organtzaci6n y poUkicas crediticias. Temas que 

tntarernoa • ·coatinu.ci6n. 

Et facror tle!!PD• tiene una signlficac161 npeclal, paTa 

. <(IJQ) MESSMER .J)HANES. Ellca pneral y aplicada.- &l. Rialp----
S.A. Maibid 1969 plg. 359 
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en una economra que trabaje 

t:m ¡ran dotad& de capital. es necesario el cr6dko a largo plazo 

(para tn•alact&l de flbricaa, mlquinas. extraccl&I de maiertaa prtmas, 

eré.) y • deberA re11tituir, hasta que dicha docaci&i de capital Pl'Odu.!, 

ca un nadlmtenro 1uperlor al de loa gaatO• flJ01. Bate concepto ee 

· Importante para entender mb adelante ldeaa tale• como la• prantra1 

en general, y en especial como la. hipoteca 1nduacrlal. 

Por otro lado tenemo1 al cradito a corto plazo que ae -

atora• para cubrir gastos corriente• de la1 empreu1 en salar¡oa, 

msertaa prlma1, combuatiblea,-etc., deben re1tJNlr• con cargo al_ 

Impone regular -de aa venta de mercancraa de la empresa. 

La estructura tiene que corresponder a laa condiciones 

y madalldmes de la nece1idad del cr6dtto. 

11) lNSnUMENlOS DEL. CREDl'JO 

Se consideran ante todo las bases de seguridad del cr6-

dlto, el aran cddllo estA desproporctonadamea:ite favorecido, la empr! 

aa pequefta 'y mediana a6lo obtienen créditos con dUiculrad y en coadl

ctanes gravosas. c:aracterizlndoae por la viaculaddn per ... al del em-

. preurto con su explocaci6n, y fundindo• en su individual reputacl&l 

y aolvencta comercial, debiendo much8a veces obtener el aval de ami-.. 
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gos u organizaciones. 

111) POLITICA DE CREDITOS 

Debe ser uno de loa _princtpale• 1Mcudo8. de direcd&l 

de la eax.omra social, 1u primer objedvo debe caulmdr en movilizar 

el capital en un volumen y forma tale• que aprovecbaado loa elemen· 

tos de la producct6n dlsponlblea, .e con11tga el ara mis airo de 

productividad econ6mico·social, basindo.e en la exlpncta de eatabllt· 

dad econ6mica y un nivel de precios movibles en cama aislados pero 

estable en ·su conjunto,. ya que de lo contrario tniclarfa una e1piral • 

ascendente de tipo lnflacionarto. 

Como segundo objetivo tenemC\S que debe tender al ere· 

cimiento ec.on6mico como premisa para satisfacer necesidades de 

carácter colectivo, las cuales vemos se producen con constantes incl'! 

meneos, pero como en todo, la funct6n social del cddito ser6 el fln 

social de la economía, que se resume en "satisfacer las necesidades 

consiguiendo el mayor namero con la menor lnverat&". (11) 

(11) ALBRECHT FORTSMANN. • Dinero y Cr&llto. • Llbrerfa el 
Ateneo. • Buenos Alres 1960. • Plgs. 76 Slge. 
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e) EL CREDllU BANCARIO 

"Los bancos son empresas dedicada. a la mediación 

profesional en el trlflco de pagos y de cr~itos (12)" 

Los bancos prefieren el cr~ito a cono plazo, ven en 

él mayores perspectivas de ganancia, porque aupera al aimple inter6s 

anual, y da mayor seguridad a la liquidez de los bancoa. 

El fin de las instituciones creditieiaa es aatisfacer nece 

sidades de crédito, tomando en consideraci6n la ·diversidad del factor 

tiempo, riesgo y rencabilldad en cada caso, ésto ha obligado a llevar 

a cabo una división del trabajo en relactOn con las condiciones esP_e- • 

ciales de las necesidades credicicias de los diversos seccores sean • 

industriales, de agricultura, comercio, exportacilin, etc. 

Los bancos tienen como objetivo el prevenir y proveer 

para que codo el proceso socio·econ6mico actual se mantenga en fun

cionamiento,· sus fines principales son: 

l. - Trlftco de pagos. 

2. - Negocios de dep6sito 

(12) MESSNER ~H ANES. - Ecica Social, Polrttca y Econ6mica. - F.d. 
Rlalp , S. A. Madrid 1969 pág. 1230. 
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3. - Cambio de moneda o negocio de valuta 

4. - Todo lo relativo a créditos 

Al otorgar los cr~iros es imponante ·que observen prin

cipahnente el principio de liquidez, que implica pare el banco la nece

sidad de que el pasivo quede cubierto por el actlw de forma ral que 

poalblllte que las obligaciones que se hagan, se puedan cransfom1ar -

en efectivas en todo momento y puedan ser satisfechas con el activo 

disponible en la misma fecha. 

El resultado de in{racaonea- al principio de liquidez es 

la insolvencia de- la "banca., que se produce principalmente por tos 

siguientes factores: 

l. - Una Concesi6n de créditos demasiado liberal. 

2. - Una aceptación de empréstitos basada en segunda

. des insuficientes. 

3. - Conceder préstamos sin co~rtura 

4. - La aceptaci6n de letras en acomCJdad6n o de fa,,or, 

no basadas en ningún negocio real con mercancías. 



19 

5. • Una participaci6n demaslado amplia o arriesgada 

en· el negocio bursátil. 

6. • La concesión de crédito:: sin seguridades, destina-

. dos a fines especulativos en "la bolsa", etc. (13) 

Se debe tener presente que el. pago de créditos debe 

dirigirse a rravés del dinero: los bancos ;;rean dinero a través de la 

apertura de cr!dicos en cuenca corriente a favor de los clientes, mis-

mo crédito del que pudiera disponerse por medio de una cuenta de 

cheques. 

Este es un esbozo a grandes rasgos de las ¡;eneralida

des del crédito, desde sus antecedentes que como vimos son el true-

que y el dinero, hasta la form¿1 en que opera por medio de los ban--

cos. Una vez visto el crédito en forma panodmica, pasaremos a -

enfocar nue·scro estudio en dos figuras especfficas como son: El eré-

dU:o de habilitación o avío y el refaccionario. 

(13) M,\YER M•\RTIN. - Los Banquems. - Ediciones Grijalbo, S. A, -
Barcelona 1978.- P~gs. L76 o 180. 
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a) ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

Anees de la Conquista, es decir en la !poca llamada 

precolomnina, las monedas utilizadas por los nativos de América 

llenaron perfectamente su función com:> medida de ·cambio. Estas 

monedas consist!an bisicamente en unidades en especie que se incer• • 

cambiaban segQn fueran las necesidades de los cambiantes, sin exis· 

tir mayor requisito que la aceptaci&l por parte de ellos, podfa darse 

grano por una vasija, o miel por grano etc.. Ea un principio no 

hab!a ·mis regulaci6n que la necesidad y el mutuo consentimtento. 

Más tarde y con la complejidad de las relactones come!. . 

cialea se establecen medidas de cambio especlftcaa entre la• mi• 

canoctdas tenemos a ciertos granos como el mafz y el caCllO, pero • 

eran de poca utilidad debido a ser bienes de oonswno perecedero. 

Posteriormente se pens6 en metaJes, pero no todas las 

tribus la aceptaban por lo que la generalidad segura siendo el trueque. 

En la época Virreynal, y debido a las teorCas rr.ercan

tlUetas im~rantes, las que consideraban a ló9 metales precioso• 

Como Clnica fuente de riqueza, se lleg6 a consúienr legGn los ftsio·

c:racas que la tierra era la fuente original de la riqueza y a los met! 

lea como su mejor forma de representarla, con e90 ae provoc6 olwl! 

mente un proteccionismo del Estado Espailol haf;:ia las actividades 
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mineras, la carencia de numerario llevó a los hombres a recurrir al 

c~hdito como invención ampliamente lograd11 para auxiliarlos en sus -

negocios •. la naturaleza de dichos créditos fue privada, de persona a 

persona con ausencia del poder pCit?lico, bancos u organizaciones ere -

diticias, pero utilizando formas, instrumentos de cr&lito y sistem3s 

de ~arantfa imperante• en Europa. 

Una forma muy utilizada por hacendados y terratenien

tes fue el cr&lito q1.1e otorgaba el Clero a través de capitales de 

capellanrs y obras pfas que consticuran un fonao con un interés anual 

del .53, . la garancra ~xigiiJa era una finca, pero las dificultades para 

cubrir los pr~stamos eclesiásticos dieron lugar a embargos, resultan 

dn falta de movimiento en la propiedad raíz. 

Otro tipo de cr€!dito fue el de "habilicaci6n", que sin 

ser la figura crediticia actual constituye un antecedente de la misma. 

Dice Humbo!dt; "El comercio de la vainilla y el de la quina, estAn -

ambos entre manos de algunos sujetos que se llaman habilitadores, 

porque adelantan dinero a los cosecheros que con este motivo se 

ponen bajo la depondencia de los primeros, éstos son los llnicos que 

sacan casi todo el provecho de este ramo de la industria mexicana".(l) 

(l) Ob1·a de Humboldt.· Citado por -LOPEZ ROSADO DIEGO G. -
Historia y pensamiento económico de México, AgriculNra y 
Ganadería Ed. UN1\M. Textos Universitarios 
México 1968. Plg. 262. 
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Poco UIO del crtdlto • hizo en el comercio lnlerior, 

.olamenre en el trabajo asalariado agdcola aparece la "tleada de 

raya" con mercancfa1 a credito y precios d ttos. 

Alguno• lntento1 de in1tltucionea credltlclaa ae dieron 

en Nueva E1pafta, tale. fueron los casos del Banco de San carios fun

d.ao el 2 de .Junto de 1782 por Real cédula, quebrado el ano de 1829 

al .er u1ado como elemento de fin~ctamlento estatal, otros casos 

fueron la1 caja1 de las comunidades y los "P6sir::>a" tratdoe de E1palla. 

La primera ln11:ituclOn formal de cr6dlto creada para -

formar, conservar y aumentar el fondo total del banco, fue: El 

Banco de .Avio de Mlnas, pero hubo· desorden y favoritismos en la di! 

trtbuci6n de avfos, y los apuros de la corona contribuyeron a malo-

grar la accl6n del banco, se extinguiO en los primero• aloa del 

M6xico independiente. 

Dentro del México independiente se cre6 el 16 de octU

bre de 1830 el Banco de .Avfo, el c6iigo de comercio de 1889, no 

noa habla en forma concreta de este préstamo y es baata 1897 al est! 

. blecerse la ley bancaria que se regula la concesi6n, establecimiento y 

operaciones de las instituciones para los créditos. OJn esto finaliza-

ron el desorden y los errores que mostraban las propias instituciones 

crediticias, esta ley apareci6 el 19 de marzo de 1897 con el nombre 
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ele Ley Oeneral de ln.cuucione• de Crtdlio, sufriendo módlflcaciones 

el 19 de junio de 1908 y el 15 de eeptiembre de 1916. 

La C.OC.•ttucl6n de 1917 en su ard'culo 28 e1tablece 

como prerqadvaa estatales: ta acui\aci6n de moneda y la emisión -

de billete por medio de un solo banco que conuola el gobierno federal. 

El articulo 73 fracci6n X y XVUI de la misma Constttu

ci6n, dlapone como facultades del Congreso: 

l. - Legislar para toda la RepQbllca en materias de mtft! 

r(a, comercio, _!narl~~ciones de credito. 

2. - Establee.e un banco de emtsi6n Qnlco y casas de 

moneda. 

Por decreto del 31 de agosto de 1925 • crea el Banco 

de M6xlco que emite circulares en materia de. cr6ditos de avro. 

b) NAn.JRALEZA JURIDICA 

Al referirnos a la naturaleza judllca del cr61tto de ha· 

bllltaci&I o avf'o tenemos primeramente que definir • eM11Cia, ea 

decir, debemos identificar "que es". En conaecuenda hemoa de con-· 

siderar que estamos ante un acto jurídico, ya que crea ~ tra11111ite 

consecuencias jurídicas y, producto de ello son deberes y derechos . • 
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que M advierten en el mundo jurl'dico, pero no .olamente e. un acro 

Jurfdico 1imple y llano, aino que ademla entra en la catqorfa de lo9 

contrato. jurfdtco1 hablando en aentido amplio, dado que mediante un 

acu~rdo de volu11cades ciea, tra1mtce, modifica o extingue derechos y 

obligacione1 para 111 partes contratantes. 

Aalmismo, su naturaleza jurfdlca tarnblen ea de carlcter 

mercantil debido a que se regula en el campo jurfdlco por leyes que -

rigen 101 actos de comercio, y a8C en los artículos 321, 322 ~ 325, 327, 

328, 329, 330 y 331 de la Ley General de Tl'tulos y Operaciones de -

Cr!dlto (2) se mencionan de modo fundamental la estructura y forma, 

asr como el objeto al que se deben destinar los créditos de avCo. 

Ooci;rinariamente el cr!dito de avCo se incluye como una 

obllgac16n que se inserta en un contrato formal, condicionado y super

visado. 

Se le considera formal al contrato, por ser opuesto den

tro de esta claslficaci6n, al contrato consensual, pues al otorgarse el 

cr6dlto, no baata el consentimiento de las parces sino que debe· constar 

en un documento escrito, sea que se establezca por medio de escritura 

(2) Ley General de TCtulos y Operaciones de Crédito. - Ed. PorrOa. 
M6xico 1979. Plgs. 322 y Sgts. 
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pQllltca o en forma privada a elocci6a de loa e«mtratur.ea, pero siem

pre ai¡Uiendo ma fonnalidad preelltableclda pw la ley (3). 

El avfo ldmlre la modalidal ll8IMda condtcl6n no como 

aconreclmleftto futulU e lmclerro; a caadlclolUldo debido al obJet.0 para 

el cual H crea. en lo8 cancratoa de hüillaaci6n el objero ea siempre 

eapecUico~ as( como la forma en que debe q~ prantizado, invari_! 

blememe se establecen en el cuerpo del contrato lu condLciones, requi 

alf.08 y fines del credlro y adema. las cauau de extinción en cuo de 

no cumplir• con dichoe supuestos. 

La aota de S\4X'rYUli.án a la que antes hlcimos menci6n 

ea característica de esre crt:dlto y del refacciDaarto, se relaciona Cnti

mamente con el objeto de estos créditos. y ae eatablece no si>lo como 

requl1lto del crédito. sino como oblig.acnn por parte del acreditante o 

parte que da el prhtamo, ya que de no tmer cuidado en el cumplimles.;_ 

ro exacto del objeco, ae corre el rleago de perder las ventajas que le, 

ófrecen las garantras que se hayan establecido para el caso de incwnp~ 

mlmlD (temas que en "' capitulo poarertor trataremos a>n la am¡'1itud 

debida). 

Op. Cit. Art. 326 Plg. 324. 



OCra madllldld a que puod• 1ujerar .. lo• pr .. umC. de 

·. avlD a el UaawlD lllrmlDD o plam. (factor tiempo).· 

aa c .... a1 pluo, 1a 1ey o .. na • 1a1uu:1ana c1e 

. CrtdllD y 0r.,.1a1clane9 Amllaan. aoe dlee ea 1u anrculo 10 fncc&Oa 

IV, Jo 1l .. tm1r. (°') 

AITICULO 10: "Laa Socl9dada qm dl8fnar. ele canee• 

elen para 91 eJ•~lclo de la baDca de dlp6elro. 161o padrtn "911Zar lu 

•llW•• apenclonel: 
; 

Fnccl6u tv: OCDqu pr61ramoa y crtdllD• de hlblltta• 

cien o avro reemt1o1Able1 a pluo qm ao exceda de un allo". 

Sin ~ en la fra:cMka V, H ampUa ... pluD, y 

.... dice: 

Fraccilln V: "OIDrpr prtltamol y crldlCD• de hllblllra· 

cita o avfo a pluD 1uperlor de m do, pero que no ese.da de do9 ••• " 

Vemo• que 1ucede can rrecuencla en muchu de a ... tru 

le¡illa:klnel, qm hay carencta de 1lltematlU.cl6n de lo• anrcuao. a que 

no• ~·* remitiendo, y ur o:enemo1 que Ju do1 fraccione• anr.ertora • .. 

(4) Ley General de tn1tl1UClaMI ele Crtdlro y OrpalDCIGDea A•dta· 
NI. - l!dilDrlal FtilASA. • M6xlc:o 1980 P&p. 39 y 51'8. 
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sae ccmfulU y huta parecen matndlcru&u, puaa por UD lado no1 • 

d• que pueden oror¡ar1e crtill• de avro a p.._. nem!Dlaable1 • 

q• ao acedan d8 malo, 'I • tA 1t¡uieate fraccl6D men..: (01um que -

• pueden olDrpr pluDa · 1upertona al indicado -~· pero 1tn deci!._ . . . 

w que aean para caw de eacepcl&I o pua cuoa ..,ecaatee al tra· 

, IUle por ejemplo de avfóe llld•crlalla o apicolu. Por em en con· 

clualOn llCanl09 que nru doa frllCCIDnea IOft oMc\lna y q• Jo Cmtco 

q• paclelna. pensar que qu&m ..a.lar el le¡uslldor • qm pulden 

OIDrpl'M en priaciplo a plaN •• llD •xced• de clol *' a partir 

de que • abelelltll. 

Pero el problema llD rennlM • la frKCIOn urea ex· 

puara, ya que la m11ma ley al referir• a lo• depal'WnelllDa de 

ahorro, -~· aeftala ea IU artfculo 19 fraccl6a IO, 1Dcl8o "e" Jo que • 

••aur. (5) 

ARTICULO 19: "La actlvldm de lu 1Mtltuclone1 de -

ahorro 8e someter• .. las 1i¡ulomre1 re .... : 

Fnccl&I m: s .. perjUllCto ele la facultlld CCIDOldlda al 

aeaco de México en 1u anrculo M bla, el tmpor• del putw. pua lo1 

dep61Ucs de ahorro deber& •tar npre..udo PDr actlvae q• tell.-
(5) Op. Clt. P&1. 78 y ·5¡18. 

· .. 



las siguientes caracter[sticas". 

Inciso "e" : "El préstamo de habilitación a aviD ron 

plam méximo de tres ai\os". 

Mismo plazo es para las sociedades financieras, a1 

decirnos en su artí..:ule> 28 fracci6n VU lo siguiente: (6) 

ARTICULO 28: "Las· operaciones a que se refiere el -

artículo 26 quedar(ln sujetas a las siguientes reglas: 

Fracción Vll: Los préstamos de habilitación o avío ren

drá un pla:zo o vencimiento no mayor de tres afias ... " 

En conclusión a lo antes e>.'Puesto hemos de decir qúe 

el plazo al que han de sujetarse los crédiros en cuestión es de uno a 

dos af\os como máximo y tratándose de los departamentos de alnrro o 

sociedades financieras se puede otorgar el préstamo hasta tres aAos. 

Resumiendo podemos decir que el crédito de ballilira-

ci6n o avío por su naturaleza jurídica es una obligación que se adqui! 

re por lD1 contrato mercantil, formal, sujeto a pla7.0 y condicil>n el -

cual debe ser obligatoriamente supervisado. 

(6) Op. Cit. P(lg. 99 y Slg. 



e) REGU.tEN JURIDICO EN HAZON DEL SL1JEID QUE LO 0·1DHG1~ 

Como habíamos indicado, debido a que el objeto al que 

se destina el importe del crédito, es un objt;:CO específico, las medidas 

que se adoptan para otorgar y manejar el mismo han de ser de una -

estricta vigilancia por parte del acreditante. Es por esta razón que a 

esro& préstamo¡; se les conoce como créditos supervisados, asr lo est! 

blec;;;; el art!culo 32i de la Ley General de TCtulos y Operaciones de -

Crédito, el que a la letra nos dice: (i) 

ARTICULO 327: "Quienes otorguen cr&lltos de refacción 

o avfo deberln cuidar de que su importe se invierta precisamente en · 

los objetos determinados en el contrato. Si se probase que se le di6 

otra inversi6n a sabiendas del acreedor, por su negligencia éste perd~ 

rl el privilegio a que se refieren Los artrculos 322 y 324. El ac_reedor 

tendr6 en todo tiempo el derecho de designar interventor que cuide el 

exacto cumplimienro de las obligaciones del acreditado. El sueldoy los 

gastos serln a cargo del acreedor salvo pacto en conrrarto, el acredi

tailo estl obligado a dar al interventor las facilidades necesarias para 

que 6ste cumpla su funci6n. Si el acreditado emplea los fondos que se 

le suministren en fines distintos a los pactados, o no atiende su nego-

(7) Op. Cit. Ed. Porr<ia. - México 1979. - PAg. 324 
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ciaciOn con la diligencia debida, el acreooor pod r~ rescindir el contrato, 

dar por vencida anticipadamente la obligación y exigir el reembolso de 

la• aurna• que haya proporcionado con sus intereses. 

Cuando el acreditante 'haya endosado los pagarés a que 

ee refiere el artículo 325, conaervarl, salvo pacto en contrario la ob!_! 

gaci6n de vigilar la inversión que deba hacer el acreditado, asr como 

la de cuidar y· conservar las garantras concedidas, teniendo para estos 

fines, el carlc:ter de mandatario de loa tenedores de los pagares emiti

do.s, el acredltante puede con el mismo carActer, rescindir la obliga-

c!On en los t6rminos de la parte final del párrafo anterior y recibtr el 

ir.Lporte de los pagarés emitidos que se dar~n por vencidos anticipada-

mente." 

Al respecto jorge Saldafta Alvarez en su libro Manual -

del Funcionario Bancario dice: (8) 

"La referida Ley de TCtulos y Operaciones de Crédito 

establece en su artCculo 327 que quienes otorguen créditos refacclona-

rlos o de avro •. deben cuidar de que su importe se invierta precisame!!. 

te en loa objecoa determinados en el contrato, si se probase que se -

di6 otra lnversl6n a sabiendas del acreedor o por negligencia, éste -

(8) SALDAfilA ALVAREZ JORGE. - Manual del Funcionario Bancario. -
Editorial JSA. México 1980 Pdg. 100 
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·. penterA el privilegio a que se reñeren los artículos 322 y 32-!. o sea, 

la acción legal di:tecm sobre Ja.a garant{as específicas". 

Comentando lo antes expuearo, tenemos que en realidad 

en el •~tor p(lbllco la ia..,ecci6n de 108 datinos del·crédlro es eacasa 

y a vece. nula. por ejemplo. (SI la indwtria azucarera. hablando de -

loa ingenio• del sector públi&:O, en ocasiones los créditos otorgados se 

deattnm a cubrir pash•os s.._i&tenta en otros reallones, siendo que -

el pr6aumo ocorpdo se caaremplaba para cumplir _cm los objetivos de 

.. avro. por eeta rama anudmente en juntas del cauejo de las institu• 

clone• que 01Drgaroa el cr6Uto se requien condonar la dewa que apa-

rece a su ca.rgp como cartera vencida, y sucede como decíamos, por·

·. · c¡ue no • vigila el de:stim del cddilD y porque el manejo cte dichos -

m11111ms es mlt ¡iolltico que econ6mieo. 

OIMenlU'DOS que en la banca privada •f exU.te un control 

por parte de io. depanamemo8 encargado• de vigilar el destino del -

préatamo, caaraado caa los •..,el'Yi90res adecuados y capacitados, evl

rando caa e.te medio la fuga del capital hacia otra uwerstt:in no prevf! 

ra por el ecredltute y no aollcu.da por el acr•llrado, de esta forma . 
evtbln aunbilD perder 1- de1echoe_ que eatablec::ea los artrculoe mear.lo

. ll8doe • propklro de laa prmdu upecmcaa. 

Es oportmo hablar también en eate ampftulo, de loa -
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su}etos a quienes se otorgan lo~ créditos de habilitación, a quienes -

der.omina la ley como acreditados, y que en estos casos deben ser 

su}etos con cualidades especiales, porque se trata de un crédito "ex-

elusivo" en razón del sujeto a quien. se concede, y estos sujetos son 

personas flslcas, instituciones, agrupaciones o sociedades, unidades -

económicas en una palabra, que se encuentren comprendidas en los -

sectores de la prtXtucción ligados de manera inmediata con la agricul

tura, la ganaderCa o la indcstria. 

j) OBJETO DEL CREDlTO 

Al hablar de la naturaleza del avio mencionM>amos que 

el objeto al que se destina debe estar claramente especificado así como 

la forma en que deben quedar garantizados, por esos los artículos 321 

y 322 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en forma 

limitativa establecen : (9) 

ARTICULO 321: "En virtud del contrato de crl:dito de 

habilitación o avl'.o, el acreditado queda obligado a invertir el importe 

del crédito, precisamente en la adquisición de las materias primas y 

materiales, y en el pago de los jornales, salarios y gaseas directos -

de explotación indispensables par.a los fines de su empresa". 

ARTICULO 322: "Los créditos Je habUitaci6n o avro -

estarAn gat'antizados con las materias primas y materiales adquiridos, 

(9) Ley General de TCtulos y Opero cioncs de Crédito. - Ed. PorrClll. 
Mhlc.:o 1980 PAg. 322 
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y con los frutos. productos o artefactos que: se obtengan cun d c~·:'.:,li

ro, aunque ésto~ S<;!an futuros o pendientes". (10). 

En términos generales puede Jecirse que el fin que 

;-'..:rstgue el legislador, es que los préstamos de avío se destinen a 

. cubrir faltantes de liquidez de las empresas o unidades econ6micas -

sobre unidades industriales, agrl'colas o ganaderas ya instaladas y para 

fines especfiicos, permiciendo con esto continuar su actividad mAs que 

iniciarla, por eso señallbamos en el capfculo anterior quP. los sujc:tos 

a quienes se cxorga deben ser aquellos que se relacionen de un modo 

inmediato y directo con la industria, la ganadería o la agricultura, 

excluyendo prestamos de esta naturaleza a sectores tales como el 

comercial, particular o a los profesionistas, para quienes la ley ha -

preVisto prestamos tales como el crc!dito en cuenta corriente. 

Pasaremos a hacer una breve exposici6n del funciona-

miento del avfo en los sectores ya mencionados. 

d•) Pt~stamos de habilitacilln o avío a la industria: Se 

dirigen a resolver problemas de fabricación Q transformación, cuando 

por diversas circunstancias se carece de recursos suficientes para -

materias primas o materiales, y en ocasiones para cubrir gastos 

(10) Op. Cit. Plg. 323 
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directos de fabricacl6n. al re•pecto Jorge Saldafta Alvlrez comenta: 

"El préstamo de habilltaci6n o av[o ie destinará preci

samente para la adquisici6n de materias primu, de materiales, pago 

de mano de obra directa, y de rodot aquello• elemeauo_s que se rela-

cionen directamente con la produccl6n en proceao. 

. Puede afirmarse que el avfo industrial debe destinarse 

·a cubrir todos aquellos elemenros que se encuentren comprendidos den

tro del costo primo de toda fabrtcaci6n". (ll) 

El mismo auror hablando de ctrcunstaneias conexas con 

1;1l otorgamiento del crédito nos dice: 

"Debe concederse siempre bajo m minucioso estudio -

de la empresa para asegurarse que ya cuenta con la instalación adec~ 

da para llevar a cabo y sin tropiezo la producci6n o elaboraci6n de sus 

productos, que no existan problemas obrero patronales, que sus pasivos 

tanto a corto como a largo plam son proporcionales a su capacidad de 

pa~. y que los artCculos que fabrica tienen en el mercado la demmlda 

para su flcll realtzaci6n, as( como la calidad y precio que:·~esista la 

competencia.". ( 12) 

( 11) Manual del Funcionario Bancario. - Editorial JSA. - México 1980 
PAg. 107. 

( 12) tbtdem P4g. 107 
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Se trata con lo anterior de asegurar en lo posible el 

6xtro del negocio y la reintegraciOn a salvo y oporturia del crédito. 

d") Préstamo de habUlmci6n o avro a la ganaderla: El 

prop6sta> al que se destinan en este ramo los crédUoa de habtlltac16a o. 

avro es precisamente la eaprda de ganado, eaglobandose en este rubro, 

la compra de ganado, la adqut1ici6n de forraje. mecUctnas, vacunas, -

. asl como todo lo relacionado con la alimentaci6n del ganado. 

El mismo autor referido, en su obra citada nos dice: (13) 

"El plazo generalmeat.e se pacta a dos anos que ea el tiempo eat!mado 

encre la adquisici6n del ganado, su engorda y la preparacl6n para su -

venta". 

De igual manera que en el crédito de avro a la industria. 

ae requieren condiciones especiales circundantes al ororgamiento del -

crédito. por eso tenemos que se debe comprobar q\Je el solicitante C&Je!!, 

ta con los terrenos adecuados para la engorda del ganado, principalmen

te en cuma> a la extensi6n de las praderas en relaci6n con el nCimero 

de c:ebezas sujetas al agostadero que es variable de ""ª rei;iOn a otra. 

que _cuenta ooft suficiente agua, cercas, ballos, garrapatieidas y todas 

aquellaa instalaciones necesarias para su control y cutdldo. (14) 

(13) lbldem. PAg. 110 
(14) Fuente BANRURAL 



Desde lue@P e.te tipo de creicmos requteren una s...,er

vtsi6n eepeciallzada, dado lo t~Dico del objeto al que se destinan. 

d"') Pr6stamos de habilitaciOn o avio a la agricultura. 

Es ·una operaci~n tfptca del ramo de los créditm de avro. al grado 

que existe gente que confunde o piensa que todo cr6dito de avío es un 

crédito agr(cola. 

Su obje~lvo se destina principalmente a financiar cultivos 

cfclicos, o sean aquellos cuyo proceso deade la preparacil>n de tierras 

para la siembra hasta la recolecci6n de la cosecha, ~ralmente no • 

excede de 1.11 ano. 

El mismo autor nos dice al hablarms de este credlto • 

a~dcola: "El importe del crédito dentro de lo posible, debe aplicarse 

preferentemente a la compra de semillas, fertilizantes, insecticidas, • 

fungicidas y toda clase de producr.oa qufmicos necesarios para proteger 

la planta o para mejorar su desarrollo. 

También se otorga para el pago de mm¡uinarta necesa

ria para la preparacíOn de tierras o recoleccl6n de c:osecbas, as( 

como para el cultivo o trilla. 

Es factible concederlo tambíl:n, cuando se requiera 

pagar agua en los terrenos de riego rodado. 
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El crlllfü:o de avro se coacede también para el pago d~ 

jomales de siembra, limpia, deshije, deshierbe, fumlgac&onea terres-

tres o aéreas; pago del se¡;uro a~rcola y todos aquellos elementos y -

laa>res relativos a un cultivo determinado". (15) 

_ El cr6dito ae avío agrfcola ae otorp en regtonea donde 

ae trabajan determinado• cultivos, por sr"t'O• o soctedadea de agrtcul

tore•, o donde r.odos los campesir.os se dedican a cultivos mu o me·

nos homogéneos. 

En eeros eres rubros podemos elntetizar el llanwdO .. 

"objeto upecfflco" del avío. 

e) FORMA DE APERnJRA 

La Ley General de Trtuloa y Operaciaae• de Cr6dtto 

aeftala en au articulo 325 la manera en que han de ororprae loa pr6•f! 

moe. manUesrando literalmente ésto ( 16) : , 

ARTICULO 325: "Loa cr6dll08 refacctonartos y de habl· 

Uract6n e> avío poddn ser otorgados en loe té~tnoa de la secct611 prt

. mera de eeré capitulo. 

. (15) 

(16) 

Manual del F.mclaDarlo BancarlO ... Editorial J.S.A • 
Méxtco 1980 Hg. 108 · 
Ley General de T[tuloa y Operacianee de Crecitto. - Edición PorrClll 
M6xico 1979 PAp. 323 y 324. 
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El acreditado podr4 otorgar a la orden del acredit.ante. 

pa¡arés que representen las disposiciones que haga del crédito conce· 

dldo, siempre que lo1 vencimientos no sean posreriores al del crédito. 

que se ha¡a consrar en tale. documentos su procodencla de una manera . 
que queden suttcienremente ldeaUftcldo• y que revelen lu anotactone1 -

del registro del cr~lto original. La tranamisifln de esros Utulos irn·

plica en rodo .caao la re1ponaabUldad solidaria de quten la etectCle y el 

trupuo de la parte corre1poncliente del principal del crédiro, represen . -
tada por el pagare, con laa garant(aa y demls derechos accesorios en 

la proporclOn que corresponda" . 

Los t6rminoa en que nos habla la secci6n primera del 

capCtulo lV a que se refiere el artfculo antes transcrito son en forma 

succinta las siguientes: 

l. - El acredltante se obliga a poner a dispostci6n del 

acreditado una suma de dinero • 

. 2. - Puede el acreditante contraer por aJenta del acre-

ditado una obltgacl6n para que pueda éste hacer uso del crédito. 

3. • El acreditado queda obligado a restituir al acredita! 

te las swnaa de que disponga y en todo caso a pagarle interéses, pres-

taelones, gasto& y comisiones pactadas. 



Otras dispCNlciones relativas al Umite del importe dei 

crCldtro, plazo, etc., son aplicables a la apertura de crédiro de habü.!_ 

raciOn o avío, y se indican de forma genérica en la secci6n primera 

<!el capftulo IV. 

Ya en el plano prActtco, loa 11aremu que • ln•trume9!! 

tan en cada tnamuc16n crediticia para el otorgamiento de pre1tamos de 

habiltcaclOn o avro aon diferentes, debido a la gran ¡ama de actill'ida-

de1 a que se de•tinan los mt1moa, ocurre que en caso de un miamo -

crfldilo son variables de lupr a lugar y de regl6n a re¡k1a, pero 

1iempre al ororprse earo. prestamoa debe formarae un eJrpedl.ellte o 

llevar un regi•tro que debe contener como requtairosmrntmoa: 

l. - SOLICITUD: Se debe Incluir el impone, objeto de 

la inver•iOn, plam de amorttzacf61l, forma de pago, forma de garan

tra. etc •• 

2. • REPORTE DE INVESTiiACION: la irunituci6n rea

liza un reporte de iDvesttgaci6n, el cual debe contener: gravAmenes -

del inmueble •. anteeedentea de crédito de otras instituciones, dar.os de 

•ltmci61a o aalance de la empresa. etc •. 

3. - DICTAMEN DE CREDITO: es un atudio en el que 

ae aopeean la• probabilidades del credlro mismas que se someten a la 

aU1Drlae1611 de un departamento o comité de crédito. 

', .. - - ·~'.;_-. 



4. • DOCUMBNTACla-¡: se pldm eacrtturu, tlculM

de propiedad, certlflcldoa '1e derechos 11grariall o cualqwer otro doeu· 

m•to aemejante que acredlte la propledad o la legfllma tenencia de la 

tierra. o de loa ·bioné• Inmueble• ofrecldcM ea prutfa. en CU09 

decérmlnato1 se pide certlftc.do de ·fierro, para I09 crtdlrm de avro 

a la pnaqeda, ceniftclldo de llberUld de ¡ravtmeaea • 

. 5. - DICTAMEN LE.GAL: ..-ralrñenre ea -aur donde 

1e aprueba la documentaci6n y dictamen que emlte el deputamealD de 

cr6dUo, y "'ª vez que ha 11do aprobado se praétlde a tbnnu&u el -

contrato reapectlvo. 

. . 
Relativo a la contratact6n del cr6dlto. el utfculo 125 

de la t.ey Oeneral de lnetltuclones de Cr6dlto y OrganlZllctanea Auxil!! 

res dice (17): 

ARTICULO 125: "Los contraro. de refacci6D o avro que 

celebren las luatitucionea y or¡antZacione1 amillare• de credlto, ae -

aj WltarAn a lQ d lapueato por la Ley General de TCNIM y Operactoaea • 

de Crtdlto a las aigutente• re¡las eapectalft: 

t. • Se consignarAn, seg(ln convenga a tu parte• y 

cualquiera que sea su monto, en escritura p(j)ltca o en contraro priv.! 

do, que en este Caltimo caso se firmad por triplicado ante doa te1tl-

go1, y se ratificad& ante notario p'1blico, corredor pObllco tit&Udo, -

(17) Ley General de tnstltuciones de Credit.0 y Organlzaclolle8 Awcl-· 
liares. - Ed. f1NASA. • México 1980 PAgs. 331 y Sgta. 



Juez de primera tn1rancta en f\llctonea de notario o ante el eacargado 

del Rep1cro PClbllco corrC8pDDdteme. 

tt. - Sin sati8facer mu fonnalldade1 que lu leftaladu 

• la fnccl6n anterior. • padrln earablecer praatrU ralea 1obre • 

blmn mueble• o illmU8blea, ademAa de lo9 que caudtuyaa la prantfa 

. prapta ele •rae cr6dlr.oa, o IObre la mld• indUIU'ial, a¡rfmla o ¡ana• 

clera c::aD laa caracterlatlCU que ae mencionan en el artrculo 124 (18) 

111.· Loa bilneta IObre lo• cualea 1e c::onstlNya la P"! 

da. • au cuo padrln qmdar en poder del deudor • io. térmlno• ea· 

rMlecldo9 m el artículo 329 de la Ley de Tftuloe y Operaciones de -

CrtdUD. (19) 

IV. - El demlor podrl usar y dt.poner de la prenda -

que qmde ea 1U poder, conforme a lo que le pacte en el coacraro. 

V.· No exceded del 503 la parte de los crfdltoe 

Ntacclaiuarlos que se destine a cubrir lo1 pasivos a que se refiere el 

p&rralD 1e¡undo del artCculo 323 de la Ley General de TCtulos y Oper! 

~--de Cr~lto. La Comial6D Nacional Bmcárta y de Segul'09 padrA 

( 18) El articulo 124 a que aoe remite el artCculo 125 de la Ley 
General de lnstituc,.... de Crtdlto y Orpatzaclaaes ALDClltares 
hece referencia a la htpoteca 1111 uatrtal que • pUElde constituir 
e favor de 80C'ied.._ llDwter• o de bllftcoe · mClltiples, este 
tema se erara con .,..altud m el capitulo V Inciso "d" de esta 
ce.la. -

(19) BI articulo 329 de la lev citada cr>nsia~ra al deudor que mantie 
ne la prenda en su poder, como depositario jtdicial. 
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aurortzar en caaos excepcionales que se exceda de ese Umtte". (inciso 

aplicable a lo• crédir.os refacclonarioa solamente). 

De la lectura anterior podemos desprender loe s iguien -

tel p&mto8: 

l. - El contrato puede constar en escritura pCablica o en 

contraf.O privado, segCm convenga a ~s partea, cualquiera que aea su -

monto. 

2. • Independientemente de las cllusulu en que ae fijen 

laa diversas condtciones, deberln contener como mfntmo, por 16gica, -

loa siguientes datos: 

2. 1. - Nombre del Banco 

2. 2. - Nombre y personalidad de los flllctonarlos del 

Banco que lo firman y autorlzan • 

. 2. 3. - Nombre, personalidad y nacionalidad de los acre· 

ditado1. 

2.4. - Relacitin de garantfas especmcaa y adicionales, -

ublcacl6a y linderos de los predios o inmuebles que se encuentren den• 

tro de laa garant[u, con mencl6n de los certlflcados de libertad de 

gravAmenea y 1u fecha. 



2. 5. - Importe del pr6stamo 

2. 6, ·• Taaa de interés y com iStón 

2. 7. • Forma o calendarto de mini•tratet6n 

2.8. - OeÍlcrlpcil>n de la inversi6n específica del lmpor· 

. te del crédito. 

2. 9. • Calendario de amortiZaciltn o forma de P8F 

2.10. -Plam o vencimiento 

2.11. ·Lugar y fecha de firma del contralD 

2. 12. -Menci6n de loa seguro• agdcolu o ganaderos 

Debe ser firmado ante dos testigo&, ratlflcado ante nota 
. -

rio e inac:rtto en el Regtetro PCJblico de la Propiedm. (3>) 

Es usual como antes vimos. que los acredlcadoa suacri· 

bu pa¡arés por cada &118 de las mtnistractonea recibidas o de acuerdo 

con un calendario peer.lo en una tabla de amortiZllci6ft. pero es impor-
. . 
tante dearacar que el venctmtento de los pagarés en ninl(ln caso deberA 

(20) Fuente: Financiera Nacional Azucuera, s •. ~. (FIN.~S.'\). - Eatu· 
dto del contrato de avro para llbrica zafra 1982/1983, otorgado 
por FINASA al tngen!o Central Motmrongo. S .A. de C.V. por -
un monto de ,¡ 178'913, 000.00 expediente .5i5886 
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•er 1..,erior al que se consigne en el contrato. 

Una vez vuno en forma general lo que corresponde al 

cr6'1lto de llabUttaeión o avro. pasaremoa a hacer un ean.dlo similar -

del contrato que se otorga ea lo• crédlto9 refaccic:lnarioa~ 



CAPITULO TERCERO 

EL Cl\EOITO REFACClONARlO 

a) Antecedentes leglslatlvos 

b) Naturaleza jurtdlca 

e) Rtslmen Jurtdlco en razbn del 
sujero que lo otorga 

d) Objeto del cr~lto 

e) Formas de apertura 
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a) ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

Tanto la figura del crédlt:o de avCo, como la del refac-

cionario, corresponden a una moderna sistematización e implementación 

de ~os créditos. por ser ésros. producto de economfas m4s complejas 

y twanzadas. no obstante que en la historia colonial de México tenemm 

casos como el del Banco de AvCo de Minas, hemos de decir que esros -

avíos o habilitaciones no correspond.en a las figuras actmles del avío. 

como tampoco a las del crédito refaccionario, mAs bien se trataba de 

cn~~ditos que por financiar a sectores prcxiuctivos, iban a "habilitar" la 

liquidez de las unidades econ6micas, sin ser propiamente 1.11 avCo o -

.!·efaccionario con todas las caracterlsticas actuales. 

No es sino hasta 1879, con la aparición de las disposi-

e iones bancarias, en que se instrwnencan estos dos créditos con las • 

características que hoy conocemos. 

El maestro Roberto Mantilla Molina en su libro Derecho 

i\tcrcantil primer curso (1), nos hace una síntesis hist.6rica de los or

denamientos jurídicos que han aparecido en materia mercantil, sin ex

presar en forma clara lo relativo a los créditos refacc.:ionarios. sin 

embargo, de la lectura del capitulo relativo pudimos desprender lo que 

( l) MANTILLA MOLINA ROBERTO L.· Derecho Mercantil, primer • 
curso.· Editorial Porrúa. • Ml!xico 1980, Pdgs. 13 y Sgts. 

, : ;.. ~ .. 



a continuación transcribimos: 

La consumación de la independencia no tr:ajo consigo -

la abrogaci6n del derecho privado espafto 1 pero el 7 de mayo de 

1832, se dl6 una ley sobre derechos de propied_. de loa inventores o 

perfeccionadorea de algCln ramo de 11 Industria, incluyéndose formas 

de finmclamtento o cÑdltoa para dichos invenlOres, rompiéndose con 

·aa tradición de conseguir prfstamos con particulares o con el clero, 

de cualquier modo no se hace referencia a loa crfditos que noa inte· 

resan. 

En 1842 se dict6 un reglamento de corredores que vie· 

ne a ser abrogado por el del 13 de julio de 1854, v~mos que se traca 

con fsto de romper la Influencia del derecho privado espaftc l pero no 

se refiere en lo absoluto a cr6ditos. 

Una ley importante fue la de bancarroc:as del 13 de 

mayo de 1853, se trataba de una ley de carActer mercantil en que se 

defeda el pago de créditos, a la vez que llamaba a la quiebra a los 

dlatlntos acreedores, por lo dem6s no era una ley que tuviera relevan 

eta en el campo del cr6dlro refaccionarto. 

Es hasta el 14 de diciembre de 1883 en que se r.once

de al Congreso, la faculrad de legislar en materia de comercio median 
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te reforma que se hizo a la fracción X del artCculo 72 de la constituci6n · 

de 1857. 

En esa virtud se elaboró un nuevo código de comercio -

que comenzó a regir el a> de julio de 1884 pero al poco tiempo se - -

abrogó, regulaba en forma gen!rica los créditos refacctonarios y sus -

garantCas, permitfa los gravimenes reales, debiéndose Inscribir en el 

Registro de Comereio. 

En el afto de 1889 se promulgó en la r~ública mexicana, 

un nuevo código de comercio que entró en vigor el lo.· de enero de 

1890, de et han aparecido diversas leyes debido a la derogaci6n de -

muchos preceptos, las mAs importantes son: 

l. • L(;y. General de Títulos y Operaciones de Crédito, -

aparece el 26 de agosco de 1932 y es el instrumenro que regula l'Odo lo 

r.elatlvo a los créditos que estamos estlliiando. 

2. - Ley General de Sociedades Mercantiles, promulgada 

el 28 de julio de 1934. 

3. - Ley sobre el Contrato de Seguro del 26 de agpsto • 

de 1935. 

4. - Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de fecha 31 

de diciembre de 1942. 
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5, - Ley General de Instituciones de Crédico y Organiza -

ctones Auxiliares de 3 de mayo de 1941. 

Las anteriores leyes regulan en forma .. oecfftca lo rela 

c¡vo al cr~dito refacctonarto, asC como cuestiones gen•~icas en relacl6n 

al mismo. 

b) N.A nJRALEZA jlJRIDICA 

La naturaleza jurídica del contrato en que se phsma un 

crédito refaccionario es parecida a la del avro, en esencia son lo mis

mo. y aua diferencias vamos a encontrarlas en el objeto y plazo de -

amortizacilln de los prestamos. 

Se otorgan créditos de avro, para continuar la actividad 

de la unidad económica o industrial ya instalada, y en el caso de los 

refaccionarios sirven para iniciarla. 

De cualquier fonna es conveniente repetir que son obll

pclones que se adquieren por medio de contratos jurCdlcos regulados 

La Ley Gener,al de Tltuloa y Oper! 

cloile• de Cr6dito en sus artículos 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 

331, 332 y 333 nos hace una relacilln del objeto del cr6dtto y la forma 

. en . que queda garantiz8do, .por otra parte es necesario decir que no s6lo 

la Ley General de Titulos y Operaciones de Cr&llco regula estos contra 
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tos, encontramos di9posiclone1 concretas a estos préstamo& en otras -

leyt:s tales como la Ley General de Instituciones de Crédito y Organiz! 

clones .-\uxiliares. 

Tocante al objeto tenemos que tambi!n ea eapecCflco • 

como en la habilitacl6n, as[ lo veremos en el inciso "d" de este capr-

tulo. 

La claaificaci6n doctrinal que hacen los autores, es que 

estamos ante un contrato formal, supervisado, su,eto a plam y condi

cionado a un fin determinado para su otorgamiento. 

Remitimos al lector, al capCtulo relativo de avCo, para 

explicar la clasificación doctrinal del préstamo, ya que se trata de ·10 

mismo, salvo el plazo el cual varía. Pues si en el avCo la ley nos -

indica un plazo superior a un afto pero que no .exceda de dos, permi-

tiendo en los departamentos de ahorro y sociedades financieras plazos 

m€lximos de tres ai\os, en el crédito refaccionarto el p187.0 no puede -

ser mayor de 15 ai\o~. asi lo establece el artCculo 28 fracción VU de 

la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares 

que nos dice (2) : 

(2) Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxilia
res.- Ed. r:INASA.- México 1980, Págs. 99 y 100. 
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ARTICULO 28: "Las operaciones a que se refiere el 

artículo 26 quedar4n sujetas a las siguientes reglas": 

Fracción VU. - Los préaramos de habiltt1Ci6n o avCo • 

tendr4n un plazo de vencirnienco no mayor de t"'s .,,.,_, y los refac·· 

ctonartos no mayor de quince: ser4n ororpdoa para fomealD de la ln· 

duatria o para fomenro de las actlvidadee agrapecuartu, ea lo• teft!!.i 

nos del artl'culo 125 de esta ley y de la acctl>n Sa. , capCtulo tV del 

t[tulo 11 de la Ley General de TCtulos y Operaciones de Cndlto. Lea -

sed aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en las fracciona Xvt. • 

punto 7 y "-Vl bis del art[culo 11 de esta ley". 

Lo anterior se desprende del objeto mismo del cr~itO. 

el cual requiere de mayores plazo• para su amortiZaCl6a. 

En base a eao nos comenta. Jorge Saldala Alv4rez: 

"En esta clase de tnveralones, camo · IDdu las que 

.representan activos fijos o semifijo•, 80ft amortizablea a largo plazo • 

. por lo que los créditos refaccionarios destinados a los objeros seftala· 

dos. deben concederse asimiamo a lar¡p plazo ...• 

La Ley Bancaria, hasta el 30 de diciembre de 1970 en 

que entran en vigor las Calttmas refonnaa, establecfa m pla7.0 m4xtmo 

de diez aftos para los referidos prestamo• refaccionartos, pero segura-
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mente coa el prop6sil:o de hacerlos mis flexibles o adaptables a las 

actuale•. neceaiQades de cr6dito hacia los sectores productivoa. se am

pli6 el plazo de e1te tipo de operaciones a quince aftos" (3) 

En conclusi6n, tenemo1 gue la naturaleza jurfdica del 

cr6dito refaccionario es la de una obllgact6n adquirida medianre &.11 con· 

trato juddico mercantil, formal, supervisado, sujeto a plam para rein

tesrarlo y condicionado a otorgarse par~ un objeto especUico. 

Vista la naturaleza jurfdica del cr6dito refacclanario, 

paaaremo111 a analiZar el régimen jurCdico en raz6n del sujeto q• lo 

otorga. 

e) REGlMEi.'1 JURlDlCO EN RAZON DEL SUJETO QUE LO OTORGA 

Deben manejarse bajo una estricta vigilancia por parte 

de la institución acreedora, o sea can el carlcter de crédito 1upervi

sado, implica un costo administrativo o de cootrol muy superior a 

cualquier otro tipo de préstamo, pero en todas la• instituciones de -

cr6ditD es obligatorio invertir ma importante proporci6n de aua pui

\'OB en esta clase de opera.e tones, s6lo se exceptCJan de ésto loa bancoa 

hipotecarios. 

(3) SALDAÑA ALVAREZ JORGE. - Manual del Funcionario Bancario.
Ed. JSA. México 1980. PAg. 118. 
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Es debido a ésto, que el acreditante se convierte en uri 

auténtico vigfa de los. destinos del crOdiro, y si como iniormibamos, -

en el avro se requiere una especial vigilancia para los preatamo•, en 

el crédit:a refaccionarw es vital •i se quiere que se relntep-en los 

prestamos en los plazos seftalados, ya que las amortizactones aon a -

largo plam por lo general. Por lo tanro son otorgados a personas 

fhicas. agrupaciones o sociedades cuya actividad se encuentre compr~ 

dida dentro de los seca>res econ6micos relacionados directamente con 

la produccl6n, excluyendo a cualquier otro, dichos seer.ores econ6mi-

co• productivos para cuyo fomenr.o deben destinarse lo• préstamo• de 

que se habla son: la Industria, la agricultura, la ganaderla, con exc~ 

si6n de cualquier otro. 

Insistiendo en lo dicho en el préstamo de habilitaciOn, 

tenemos que puede ocurrir la pérdida de loa privilegios a que se re-

fleren los artículos 322 y 324 de la Ley General de Tftuloa y Opera- -

clones de Crédito, que inciican lo siguiente (4): 

ARTICULO 322: "Los créditos de habilitación o avfo -

estarln garantizados C:Jn las materias primas y materlalea iklqulrtdoa 

y con loa fruroa, productos o artefactos que se obtengan con el credl

to, aunque éstos sean futuros o pendientes". 

(4) Op. Clt. - Ed. Porr<.aa. - MOxlco 1979. - Pt'lg. 323 



ARTICULO 324: "Los créditos refacciooari03 qwda.r:An 

~aranti?.ados, simultl'lnea o separadamente. con las fine~. ·c.ons!!'1L'l<."JCÜ.01-

ncs, edificios, maquinarias, aperos, inst1·umcnr.os. mucbies y ir::Ue;:. 

con los frutos o productos futuros, pendientes o ya obr.;~nido..:;~ d::.; la 

empresa a cuyo fomento haya sido destinacfo el préstamo:· 

Es decir se carece de acción legal directa .sobre las 

¿;arant[as específicas. Este tema lo trataré con mayor ampli!W en el 

cupftu1o de la garantía en el crédito de avío y la garantía en el crédito 

rcfaccionario de este trabajo. 

En la actualidad es cada día más dificil {:aru;eguir cré

J iros refaccinnarios por e1 plazo a que se cubren, ademá.s se unponen 

intercs~s elevados por parre de las instituciones de créJ ito otorgantes. 

,;olidtando aparte de las ;arantfac; que establecen los artícufus 322 y 

.12 .. ¡ otro tipo de g;arantías como son fideicomisos e incluso seguros -

:.lgrkolas y ganaderos. 

jorge Sa1dañu Alvárez en su obra mencionada nos dice (5) 

"Como todas las operaciones de crédito para fomento -

de la agricultura o de la ~anaderia, están sujetas a mucho ma~·ores 

riesgos que los créditos hacia otro tipo de activid<ldes, cnn el fin de 

{;)) S:\LD1\ÑA ALV:\ REZ JORGE Op. Cit. Pág. 119 



proteger tanr.o al sector campesino como a lus i.n3tituciones que in-· 

\•ien.en sus recursoi en este tipo de financiamiento, .:l gobierno ¡·ed~,

:.-al creó d amparo de lu Ley de Scsuro Agrícola Integral y Ganadero, 

illli1 msriruci.50 no.cionn.l de seguros denominada Asegur~ora ~acional 

Agrícola y Ganadera, S.A. (AN:\GSA) ... 

Las actividades fundamentales de la AN.'\GS . .\, son las 

de practicar las operaciones de seguro agrícola integral y seguro 

ganadero, y rea.segurar los riesgos que cubran en seguro directo, 

las ·•;;ocie.dades mutualistas·· que hayan celebrado con ella el contrato· 

~r.cesión respectivo''. 

En esta forma del acreditante debe cubrirse contra 

posibles eventualidades de carficter natural o incluso de car<lcter 

financiero que puedan ocurrirte al acreditado. 

d) OBJETO DEL CREDlTO 

Para conocer el objet:D al cual puede destinarse el 

crE:diU> refaccionario tenemos que recurrir necesarium~nre a la ;:ar. • 

ciwa Ley G~n~ral dt: Títulos y Operaciones de Crédito, que nos men 

ciofta en su artículo .'32.3 lo si!JI iente: (6) 

• (6) Op.Cit. ?6g. 32.'J 



Si 

AR"nCULO 323: "En virtud del contrato de crédito refac 

cionario, el acreditado queda obligado a invertir el impon0 del cr&lito, 

. precisamente en la adquisición de aperos, instrumentos, útiles de lnbr::i::: 

;'za, abonos, ganado o animales de erra, c,n la realización de planrnciones 

· o cultivos cíclicos o permanentes; en la apertura de tierras para el cul· 

tivo, en la compra o instalación de maquinarias y en la construcción o 

·.realización de obras materiales necesart~s para el fomento de la empre

. sa del acreditado. 

También podrd pactarse en el contrato de ~rédito refac

cionario que parte del importe del crédito se destine a cubrir las res-

p~msabilidades fiscales que pesen sobre la empresa del acree! itado o 

sobre los bienes que éste use con motivo de la misma, al tiempo de -

cd<;brarsc el contrato, y que parte asimismo de ese importe se apli--

qllc u pagar los adeudos en q~ hubiere incurrido el acreditado por -

:~ascos de explotación o por la compra de los bienes inmuebles, o de 

la ejecución de las obrus que antes se mencionan. siempre que los -

actos u operaciones de que procedan t:::iles adeudos hayan tenido lugar 

dt.'ntro del ai\o anterior a la fecha del contrato ... 

Nos dice el multicitado autor lo siguiente: (7) "Por lo 

que toca a los prestamos refaccionaríos el articulo 323 expone qu.: el 

(7) SALDAÑA ALVAREZ JORGE • - Manual del Funcionario Bancario. -
Ed. JSA. México 1980 Pc1gs. 99 y 100. 



~redilado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamcn-

e en la adquisición de aperos, útiles de labranza, etc.' para el rt:n-

'ón ag;rícola; ganado o .:mimalcs de erra, etc., para el caso del·cr~i 

ganadero: compra o in;;rnlacüSn de maquinarias, etc., para el sec--

r industrial. con lo que vemos que es un artículo enunciativo de los 

icos tres se~rores a ~os únicos eres sectores a los que debe otorga!:. 

.e. dicho crédito. También podr1 pactarse en el contrato de crédito 

efaccionario que parte del importe del crédito se destine a cubrir las 

_esponsabilWades fiscales que pesen sobre la empresa del acreditado o 

,obre los bienes que 6sce use con motivo de la misma. al tiempo de -

elebrarse el contrato, y que parte asimismo de ese importe se apli-

ue a pagar los adeudos en que hubiere incurrido el acredita...io por -

astos de explotación o por la compra de los bienes muebles o de la 

·;ecuci6n de las obras que antes se mencionan, siempre que los actos 

operaciones de que procedan tales adeudos hayan tenido lugar dentro 

anterior a la fecha del contrato". 

Al igual que en el avío se excluyen de estos prestamos 

·· empresu· comerciales o particulares, asr como a los profcsionistas, 

~orno exclusiva de los sectores agrícola. ganadero e -

A continuación vamos a exponer en forma breve lo re-

sectores. 
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d ') Presumas Refaccionarios a las Industrias 

El préstamo refacctonario industrial es una operación 

que alln cuando· la llevan a cabo los bancos de depósito, es más propia 

dé las sociedades financieras, pues estando oonstituCdo el pasivo de -

éstas por depósitos a plazo o por emisiones de bonos financieros, pu~ 

de soportar con más comodidad inversiones en operaciones a mediano 

y a largo plazo. 

Esca clase de préstamos en condiciones ideales, debe 

otorgarse especrficamente para la adquisición de maquinaria, o equipo 

adicional al ya existente, o para renovación o reposición del mismo, o 

para ampliar o mejorar las instalaciones industriales de la empresa. 

La Ley General de Tfculos y Operaciontls de Crédito (8) 

com~ ya qued6 expuesto en párrafos anteriores prevé la posibilidad -

que parte del crédito se destine a cubrir responsabilidades fiscales que 

pesen sobre la empresa al momento de ceiebrar el contrato, o para -

pagos de pasivos derivados de compras de inmuebles o equipo pero 

siempre que estas operaciones hubieren tenido lugar dentro del año 

anterior a la fecha del contrato. 

Sin embargo, se ha demostrado de diversas maneras, -

(8) Op. Cit. Pág. 323. 
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que no es conveniente ocupar mfls de un al% ó 303 del total del crédi

to en los objetivos arriba indicados debido a que las operaciones de 

cr~ito sei"lala.das recaen dentro de las actividades econ6mico-producti-

vas, debiendo d..:scinarse a su promoción y fomento Y. no ser un simple 

cambio de acreeuor. 

"?or lo tanto es recomendable,· nos dice el autor citado-, 

efectuar un minucioso estldio de la empresa que solicita Wl crédito refaE 

clonarlo industrial en vista de que su amortizaci6n no est4 en función -

directa de su producción y venta de productos elaborados en un deter.-

mlnado ciclo o ejercicio, como en el caso de los av(os industriales, -

sino del margen de superAvlt después de considerado el costo primo de 

producción·: (9) 

As( pues, para el otorgamiento de un préstamo refaccio

nario industrial se hace necesario conocer mAs a ~ondo el negocio a 

financiar, en virtoo de que se invierte en activos inmobilizados o en -

maquinaria especializada, y s6lo teniendo una visión mAs completa de 

la unidad industrial, así como de lo significativo que puala resu!tar la 

capacidad potencial de la empresa al obtener el· financlamienco, se 

podrA juzgar si se cstA nada menos que en condiciones de cubrir con 

oportunidad las amortizaciones del credlto. 

(9) SALDA~A ALVAREZ JORGE. - Op. Cit. PAg. 112 



61 

Es obvio que como en el caso del avío industrial, al 

efer:ruar el an{llisis de la empresa solicitante, se tome en cuenta la 

aceptación y demanda que tenga en el mercado el producm elaborado, 

la fácil obrención de la materia prima, que no existan problemas de 

otra índole como son los laborales o sindicales, etc •• 

d") Prestamos Refaccionarios a la Ganaderra. 

Los pr~stamos rcfaccionarios a la ganadería son opera

ciones cuyo objetivo esencial se resume en ayudar al acrecentamiento 

de l::ls actividades de erra de ganado bovino o a estableros. También 

puede otorgarse por analogía a quienes se dooiquen a criar ganado 

porcino, caprino u ovino. 

El mismo aur.or nos dice (10) "Para normar nuestro 

criterio sobre la esencia del cr2dito refaccionario ganadero, sólo con 

referirnos al rd:.itivo a la cría del bovino y del establero es suficien

te para comprender los demás, ya que son los que han alcanzado im

portancia capital dentro de las actividades económicas del pafs, y que 

put.:dcn asimilarse con las modificaciones que el ·caso requiera a los 

otros tipos de ganado antes rnc.ncionados". Por eso siguiendo el pcn-

(10) S.A.LDr'\ÑA 1\LVAHEZ JORGE. - Op. Cit. i'ág. 112 
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sar del autor nos vamos a referir solamente, a los refaccionarios qm.: 

se destinan a la cría de bovinos y a los establcros. 

El crédito refacciona.rio de.dicado a la cría, debe desti

narse específicamente a la adquisición de ganado pal'a reproducción, o 

sean sementales y hembras, as( como al mejoramienro de praderas, -

instalaciones de cercas y corrales, construcción de establos, bodegas, 

silos forrajeros y baños garrapaticidas, desmontes para praderas; pe! 

foraci6n de pozos y la adquisición de su maquinaria y todas aquellas -

inversiones de carácter fijo o semifijo que requiera una ti.nea ganade

ra. ( 11) 

Durante la investigación se consultó a un runcionario 

de BANRURAL quien nos comentó que su institución antes de ornrgar 

W1 crédito de esa naturaleza efectúa un estudio que toma en conside

raci6n cuando menos los siguientes aspectos: 

l. - lNDlCE DE PASTOREO: El nCUnero de hecttireas 

de pastoreo es de suma importancia, así como la calidad y clase en 

que se encuentren los pastos, pues de acuerdo al n(lmero Je cabezas 

que puede sóportar el pastoreo en la finca, se puede determinar 

cuAntas cabezas debe adquirir con el importe del crédito, para que -

(11) fuente BANRUR,\L <Créditos) 



sumadas a las que ya posea no vayan a originar lU1a sobre¡x.hlaci!:i:rn 

qµe redundaría tanto en perjuicio del acreditado como del banc.n>, p!\.les:wi 

que se producida el agotamiento ac~lcrado de los pastizales, c~:rn ~a 

consecuente deficiencia alimentaria del ganada. 

Un ganado mal alimentado por lógica no \Ta a rer~-rtar 

al ganadero el rendimiento necesario para cubrir las nccesidX!es j,;· .su 

negocio y para responder oportunamente a la liquidación del crédün que 

se le hubiere concedido. 

2. - CLASE DE GAN r\DO: ~\l escoger la clase de ;.:o.na

do se debe tener en cuenta circunstancias tales como adapL.abilidad! de:: 

rn ismo a la región y al clima, q uc sea resistente a las enfer:nedaje.s. 

:::te. 

3. - CAP1\ClD,\D DE PAGO: La capacidad de pago .de -

un sujeto de crédito, puede juzgarse, tornando en cuenta primcramcn-

te las utilidades probables de la empresa, pero en la inteligencia de 

que tales utilidades no provienen de la rotación continua de los activos 

circulantes, sino que se obtienen en razón directa de la producti,Tidad 

que se genera en la. din:1mica potencial de sus inversiones fijas o 5em'i 

fijas. 

En una finca ganadera, nos d ii.:.:.: d autor ci:ado, c.sta;:; 

inversiones est1'ln representadas por el ganado que por sr mismo puede 



decirse ·que transforma en carne pastizales. lo cual en última in::;t:an -

i:fta :es !o ·q-:..:;;- viene a consütuir la principal fuente de insi·csos, a los 

cc:'...Wles h;!y que Jeducir el impone de los ~tos normales. 

Para efectuar una in\'C:Stigacióo cnnci.enzu:la d•~ la capa

.cidad de pap de una finca ganadera, es necesario analizar el movi-

mialm y desarrollo que •;a a tener mientras permanezca insoluto el 

~~bdim, también debe calcular gastos y costos directos e iodirectns, 

para ésto debe t.omar e.orno base el pié de cría con que cuznta, a.dici~ 

nando el que ._.3 a adquirir con el importe del cráli.to, para saber 

romo se incrementar! año con ano hasm que se termine el con;:rat0. 

Es not.::1rio el incremen(o que puede recibi.r t:r. l finca 

ganadera cuando obtiene el l:>enefo::io de un crédi.U> rcfaccionurio p<l~-c. 

Si;! fomento. L'n desccido en la supervisión puede provocar sr:1·.;B.'5 

daviaciooes. por eso es importante seleccionar el ganado adecuado, 

en 'cua!lto a. raza. edad, peso, estado de salu.:1 y todas las demás 

características que aseguren el desarrollo normal del negocio. 

El pr!:stamo a estableros es muy similar al que se 

,otorga a los ganadc;lros criadores, con la diferencia que en lugar de -

alimamll'lo ma.liante pastoreo, se le mantiene estabulildQ.,, 11 base. de 

forrajes ~, .-:nnccntrados para que el ganado tenga. mayo,r rcnd imienr.o 

como lechero. que como pinado de carne. 
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"Por eso el crédlto establero debe destinarse a la ad

quisición de ganado de raza lechera, ya sea en plena produccil>n o 

para reproducción: adquisici6n de sementales, construcción o mejoras 

de SWI establos, maquinaria para 01'4efta; poma, abrevaderos y come

deros; corrales, bode¡;u para forrajea, molinos, plantas de luz, equ_! 

po de transporte, refacctonea o reparaciones de au equlp>, maquina

ria y •lmilarea'' (12) 

d"') Préstamos Refacctonartos a la Agricultura 

Este préstamo tiene como finalidad fundamental ayudar 

a resolver problemas de inver116n de car4cter fijo o . semifijo, que es 

necesario efectuar para que cualquier empresa que se desenvuelva den

tro del campo de la producción, pueda incrementar o mejorar sus acti

vidades, tanto para su propio beneficio como del medio econ6mico en -

que opere. 

Nos dice el mismo autor: "Para la agricultura en parti

cular, el crécíito refaccioaario ha de destinarse especutcamenie a la -

compra de maquinaria agrCcola, aperos, instrumentos y Otiles de labr'1!_ 

za: en la realtzaci6n de cultivos crcllcos no perennes o permanente•: en 

la apertura de tierras al cultivo: en la perforaci6n de pozos y adquisi--

(12) SALDA~A ALVAREZ JORGE. - Op. Cit. PAg. 
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ci6n de su maquinaria y en la realización de obras materiales nccesa-

rias para el fomento de la finca agrfcola. 

Para la concesiOn de un pr~1tamo. refaccionarlo agdcola, 

independientemente de con1tderar las garand'as, es dererminanc~ preci· 

Hr si loe rendimientos de lo1 cultivos a reaUzarae o de 101 que se • 

encuentran en pedodo de con10lidaci6n, poddn fructificar lo suficiente 

para que ademb de pagar au propio costo, y los g1&to1 de admlnlstra· 

cl6n de la finca, permitan obtener un remanente para cubrir las amor· 

tizaciones del crédito, sus intereses y demAs acce10rloa" (13). 

La falta de vigilancia puede provocar que en lugar de 

destinarse a los fines pactados, se le dé otra orientación al préstamo, 

lo cual va a provocar problemas a la hora de cubrirse el crédito al -

acreditance debido a la falca de liquidez económica. 

e) FORMA DE .APER n.JRA 

Las condiciones a que deben sujetarse los cr6:1itos re• 

faccio;narto1 se enumeran en la Ley General de Instituciones de C.r&U· 

co y Or¡ani~actooes Auxiliare• en su anrculo li fracci6n XVI que dice: (U) 

ARTICULO 11: "La actlvid_. de los bancos de dep6slto 

(13) lbldem. - Plg. 117 y Sgts. 
(14) Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxilia

res Ed. - FlNASA. - México 1980 Pág. 47 y Sgts. 
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estar! sujeta a las siguientes reglas": 

Fracción XVI: "Los cr&i itos rcfacci.onarios a que se 

refiere el inciso b) de la fracción Vl quedan sujetos a las siguientes 

condiciones: 

l.· S6lo se conceder1'1.n para el fomento de las activida

des económicas que mediante acuerdos generales señale periódicamente 

la Secretar fa de Hacienda y Crédito Público, después de o[r al Banco de 

México; 

2. - No exceder:m por cada deudor de la mitad del 

capital y reservas de la institucibn de que se trat~; 

3. - La empresa deu:lora sólo podr<\ repartir dividendos 

cuando se cumplan los siguientes reqllisi.t0s: 

a) Que estén al corriente los servicios de pago de inte

reses y amortizaciones del cr~ito otorgado. 

b) Que el dividendo repartido no exceda del 12% anual. 

Si hubiere sobrantes después de repartir este Jividendo, se dcdicarrui a 

constituir una reserva para cubrir intereses y amortizaciones del crédi· 

to concedido; 

-i. - No se otorgarün a plazo mayor de quince aftos, 



debiendo pactarse el reembolso por amortización proporcional i::n ¡Jbz·:i.~ 

ne> mayores de un año cada uno. Sin embargo, cuando la naLLtr:lk:z'-' ,ic 

111 inversión lo justifique podrA paccarsc el aplazamiento de las amor;J

zacio11es, de acuerdo con reglas generales que fije el organismo dcno-

mlnado Secretaria dt; Hacienda y Créditn Público, oyendo la opinión del 

Banco de México; 

5. - QucdarM garantizados con las fincas, construccio

nes, edificios, maquinaria, aperos, instrumentos, muebles y útiles y 

con los frutos o productos futuros, pendientes o ya obtenidos, de la 

empresa a cuyo fomento se destine el préstamo, o con parte de dichos 

bienes; 

6. - Los bienes dados en garanrra estarAn libres de to.lo 

¡rav~men, salvo el caso en que, estando gravados, el acreedor o :.icree 

dores distintos del banco subordinen sus derechos a los de éste: 

í. - Su importe no excederd del 7S;~ del valor compro

l>ado mediante avalQo de los bienes dados en ;arancra. En d cómpuco 

de la garantfa relativa se tomar{! en cuenta el valor q uc' ::,1:: ciJ ic ion e a 

la. misma pctt el ejercicio de los créditos: 

S.- La garantía podd consistir en hipoteca sobre los 

bienes dados en garantía a que se refiere el inciso 5 y podrá agrega!_ 

se igual garantfa rea!. 5obrc otros bienes··. 
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El anAlisis anterior que hace la ley nos parece más -

qu~ suficiente para comprender las condiciones a que debe sujetarse -

el otorgamienro de los créditos refaccionarios. 

Al igual que en Jos crMitos de avío el artículo 325 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (15), al que remi

timos al lector en el aparcado correspond i.ente, nos habla de la forma 

en que han de otorgarse los cr~ditos rcfaccionarios. 

Decíamos tambi1'.:n al tratar el m}smo tema en el capi

t11lo anterior, que cada bunco establee~ los sistemas de otorgamiento 

del crédito y que variaban de lugar a lugar, debiendo señalar como -

puntos importantes los siguientes que deben contenerse en un archivo 

o expcx.l icn te y q uc son: 

l. - Solicitud 

2. - Reporte de Investigación 

3. - Dictl\men de Crtditos 

4. - Documentación 

(15) Edición PorrOa. - México 1979 - Págs. 323 y 324. 
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5. - Oictámcn Legal 

6. - Contrato 

.-\si vi.sto c:;:l cr~di.ro rcfaccionario, remitimos al lector 

al capitulo correspondiente al avío para tener una visión m:is amplia 

de lo antes enumerado, debido a que ya ha sido tratado ampliamente -

en el caprtulo que se rrc nciona. 

Una vez vislOs los antecedentes del crédito y lo que en 

esencia son los créditos de habilitación o avío y los refaccionarios, 

pasaremos a tratar lo que constituye el objeto del presente trabajo y -

que es el contrato de garantía en tos créditos sei'lalados. 
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LOS CONTRATOS ACCESORIOS DE GARt\NTIA EN LOS CREOITOS DE 

HABlLITACION O :\VIO Y REFACCIONARtOS 

a) Distintas clases de garantías 

b) Garantía en el crédito de avío 

e) Garantía en el crédito refaccionario 

d) Naturaleza jurídica de las garantías 



a) OlSTINTi\S CLASES DE GAR.'\NTIAS 

En semejanza a los contratos anteriore5, los roncos 

exigen que se otorguen garantfas o que se celebren contratos .:icceso

rios de garantía que pueden ser de 'distintas clases, según el tipo de 

préstamo de que se trate y el destino que tengan los mismo:;, el fin 

de dichas garantías es asegurar el cumplimiento de los contratos tip_!: 

camente bancarios, debemos hacer· la sal vedad que algunas de las 

garantras que vamos a mencionar, se otorgan también en operaciones 

no comerciales o bancarias, entre las más usuales y representati\'il5 

tenemos las siguientes: 

a') FlANZA: La fianza es una garantía o contrato un_i 

lateral por el cual, un tercero o fiador, se constituye e2'l garante con 

todo su patrimonio actual o a contraer, en favor del dewor. 

Caracceris: icas: 

l. - Consensual 

2. - Oneroso en caso de ser comºercia.l 

3. - Accesorio de la obligación principal 

4. - No formal, puede perfcl.:cionarsc verbalmente. 
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Efectos: 

l. - El acreedor pue<le e:ü~ir al deudor que le d~ otro 

fiador, ai el primero llegase a ser insolvente. 

2. - El fiador no puede invocar el beneficio de excusión 

de los bienes del deudor, ni la división de la deuda, cuando haya plu1:a· 

lidad de fiadores. 

3. - Efectuado el pago por el fiador, se subroga en los 

derechos del deudor, sin necesidad de cesión alguna. 

-! • • Si fueren varios los deudores afianzados, el fiador 

plk.x.k:: repetir la totalidad de lo pagado con cnda uno de ellos. 

:'i,- Puede pedir la liberación de la fian7~: cuando el dcu 

dot· comience :i disipar sus bicm:s, forme concurso o cuando la deuda 

se hace· exigible por vcn~imi\o!nto del plazo. 

6. - El cofiador que paga la deuda, queda subrogado en 

!:[)dos los derechos, acciones y privilegios del acreedor, contra los 

otros cofiadoL·es pur~1 cobrar a cada uno la parte que le corresponda, 

í. - Se cxtin6UO la. finnza al cesar la obligación princi--

p•tl o renuncia del acreedor principal, pago o novación, o si el acree-

dor acuerda prórro~a. 



Como comentario a los eiectos de la fianza diremos que 

los bancos exi~en fianzas muy amplias Je tal modo que d 

deudor y .::1 füidor no puc.'Clan derenc.krs·~. 

:-;os dice un reconocido :i.utor español lo si~ ientc al 

hablar de la fianza. (1) 

"Por regla general, todo crédito que el banco concede a 

~una persona, la cual no concede l.llla garantra real, debe ser garantiza

'do con la responsabilidad de dos fiadores. La cltlusula de fümza va -

'inserta en toe.los los impresos de póliza de apertura de crédito y de 

,préstamo. El llamado en la técnica bancaria crédito personal es siem . 
~pre un crédito garantizado mediante tianza" . 

. . . "Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por 

'un tercero en el caso de no hacerlo éste". 

Lo anterior que nos comenta el autnr español se regula 

en el código civil de su país en el artículo 1822. Por nuestra parte -

• en M~xi«;:o la ley no habla de dos fiadores conv en el a nículo antes 

citado. pero ~ trata en los mismos términos a los créditos que no 

llevan consigo una garantía real, es decir, siempre se pide cuando se 

· ( l) GAR RlGUES jOAQUlN. - Contratos Bnncarlos. - Ed. J ,G. Madrid -
1975. - Pdg. 297. 
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trua de prawnoe perlOllaln. 81 una 1imillNI que recoF nueatro 

lep1lmr del derecho CiYU e1paftol. 

B• Indudable qm al hablar de flUIU. o.tamo• ante 

LDA oDllpcl6n accetorta con re.,.cto de la prlnelpal y e1 por · elO que 

pademoa afirmar que '" cadc•r •• 1ubakllarlo. de .. ur de8¡treademo9 

qúm para que la obllpci6n del flldor exllca, e• neceurlo que previa·· 

menee exllta la oblt¡acl6n del deudor pri.nclpal y que e1aa eea vllkla. 

Al re1poc!.0 dice el autor ante• clUdo que: "E•ta. aoaa 

parece sln embargo, concradLcha en el caso del afianzamiento de deuda 

futura. hip6tesl• que ~e da precisamente en el C()ntrato de apertura de 

cr6dlr.o, ya que en el momento de pactarle, no se •abe si el acredita· 

do harl U10 del credlto concedido, y en que medida lo uaar4 en cuo 

de ser afirmativo". (2) 

Nos permitimo• disentir del. autor, ya que al bten es 

cierto que para que haya fianza debe exlatlr previamente una oblt¡acil>n 

priJ\cipal, la obllgacl6n que 1e plantea en el contrato de apertura de -

crlldlto puede aer afianzada ya que ning(Jn banco puede reclamar el -

pago al fiador, hasta que la deuda 1ea. Uqulda, por eso pen1amo1 que 

la figura del contrato de af~rtura de credlto aun 1iendo \11 COfttrato 

(2) GA RRlGUES JOAQlJlN. - Op. Clt. PAg. 298 y Sgt1. 



que regule una deuda futura, acepta por las razones antes dichas la 

¡araau(a acce10ria de fianza. 

El planreamtcmto de Aber •l se trata en su naturaleza 

jurll16a de un acto ctvil o meicantU H dwipa al Nbilr que todo afian· 

za~leDID .e reputad mercantil. c11•ndo ceap por obJ.co a1e1urar el • 

cumpllmtenm de un cantraro mercuctl, aCll cUlllldo el fiador no .ea 

comorctute. traemo• a la memorta la mAxima ·del derecho que no• 

lnd&ca que lo ac~1Drlo 1t¡ue la 1uene de lo principal, mlxima que 

con1lderamo1 -iuf pertecwnenat aplicable. 

a'º) AVAL: No1 dicen 109 aumrea arpntin01 Bollinl 

Shaw y Boneo Villegaa, en 1u libro Manual para operaclone1 Bancarias 

'I Ftnancieru (3) que el aval ea m acro jurídico unilateral, abetracto y 

complejo, de natur.ieza cambtarta ea decir mercantil, ttene como carlE 

rerf1tlca1 el obltpr en forma aur&loma, diatlnta y peraonal a quien lo 

d& por el pap de \ll& obllgaci&i canular, H trata de ma obll1acl6n • 

auldaolna y prlnetpal. 

En canaecuencta. ID forma parre orl¡taartamenre del -

nem c:ambiarto 11no que se lnurta de forma tndlrecta en la obllgact6n. 

"El avali1ta pnattza el pago del dwlo y no a61o una -

(3) BOLLINl SHAW Y BCJiilEO VlLLEGAS. • Manu.1 pua Operaciones • 
Bancaria• y Financleru. ·Ed. Abeleto Perrot. • Buenos Airea 1976. 
P4g. 391. 
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dctermlnada obligacibn". (4) 

Las diferencias que presenta con la fianza son: 

l. - En la fianza existe una obligación con dos deudo· 

res, y en el aval hay dos obligaciones autónomas con dos deudores. 

2. - El fiador queda liberado si la obligacl6n principal 

se extingue por razones personales del deooor, lo que no sucede con 

el aval, 

3, • En la fianza se pueden oponer las excepciones per

sonales con tal que sean del deudor, cosa que no se acepta en el aval. 

~. - El fiador sigue obligado mientras subsiste la obliga

ci(,n principal y en el aval, el avalista queda liberado si la letra no es 

válida por falta de algún requi.si.co esencial. 

5. - La fianza puede ser civil o mercamU (según veía-

mos) en cambio el aval siempre es mercanti.l o comer-cial por su mis

ma naturaleza de garantra cambiarla. 

Sujer.os del A val: 

J. - Puede haber pluralidad de avalistas parn tm mismo 

(4) BOLLINI SHAW Y BONEO VlLLEG.r\S. - Op. Cit. Pág. 392 



de&dor cambiario y esrnrán cool.iligados por la t.otalidud dd docunic·1;;:,) 

frente a la ohlig:ación L.ic' los avalado>>. 

2. - Se de:.bc !ndico.r quien e:; el avalado, sin esa indica

ción se presume que :el aval e.s en favor del L~n·ador~ 

El aval -5e dehe otorgar por escri.ra. si se da por sepa

rado del doc•.Jmento principal permite avalar una letra f urura, es prác~ 

ca en los banros4 el aval par separado del documentn principal, tcne-

mos por ejanplo el '2so del cr~ito "revolving o rcvolventt::" en que -

se olDr~ acordando avalado hust.a por Lma suma determinada utiliza-

bl~ dentro del tiempo fijado, g~neralmente mediante el descuento de 

Jerras. 

El plazo p:>r el que se otorga el aval no puede ser ¡:or 

Ciempo menor al del veracimicnto de la letra, pero si se puede otorgar 

por tiempo que medie entre el vencimienr.o de la letra y su prcscrip-

ción. 

La acción del avalista que paga ma letra, es una acción 

directa contra cl aceptante y de regreso contra -el librador y contra los 

endosantes q1Je precedan al a'\•alado y aún contra sus propios avalisrn.s. 

Tenemos finalmente que eJ aval generalmente se util!z:i 

para p.ranti:r.a1· un mutoo o préstamo de dinero, u otras obligaciones -

de los clientes bancarios. 



Esto es en s[ntesis fo que nos presenta la garantra 

accesoria de aval. Existen otros tipos de g.:iranrias accesoria.:; no 

muy frecuentes en las operaciones bancarias. pero no por el.lo menos 

importruites y son las que a continu~ión vamos a referirnos. 

f-"IDElCOMISO EN LAS OPERACIONES BA!'\C\Rl:\S 

Los mismos autores .argentinos antes citados. (5) nos 

describen en forma por demAs exacta. y breve lo referente al fideico-

miso como g;arant[a accesoria, por eso transcribimos la definición 

que nos ofrecen en esta figura, la cual a la letra dice: 

"El Fideicomiso es una opernción bancaria neutra, 

accesoria o complementaria en la intermediación lucrativa del cr~ito 

que :3e realice en conexión con su comercio, y donde inéerviene, ade-

mi'.ts dd banco como fiduciario empresas como personas fideicamiten-

tes y beneficiarios". 

Muchos negocios se pueden llevar a cabo como manda-

tarios sin la transferencia de la propiedad. Las. secciones fiduciarias 

de los bancos est!in posibilitadas a realizar, por cuenta de sus clien--

tes, prl'lcticamente toda clase ~e negocios sabidamente lícitos. 

(.5) BOLLINl Sl-11\W Y BONEO VlLLEG:\S Op. Cit. P:ig. 383. 
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::=i.deicomiso de Gar.:imí~1 

Se tr::u.n cte poner bi~ncs a disposición de la enridad 

fiduci.:i.ria. con el propósito de garantizar una responsabilidad pri.nci-

pal con lo que pasa a ser dicho fideicomiso un negocio accesorio a b 

primera obligación. 

La consiguiente consecuencia de no cumplir la primaria 

obligación serA poner en venta los bienes dados en general parn el fidc_!:. 

comiso, y con su producto efectuar el pago de la deu.:ia inicialmente 

contraída. 

Las ventajas que ofrece esta figura de garantía nos 

dicen los autores citados son las de permitir al acreedor, no tener que 

someterse a procedimientos judiciales encargados de rematar Los bienes, 

sino que se pasa a cumplir simplemente con la obligación contraída en 

el fideicomiso, por otra parte siempre ocurre que en la venta que se -

efectúa en remate el valor de los bienes se deprecia para ponerlos al 

alcance de los compradores, que generalmente resultan mAs bajos que 

los comerciales, y la mayor de las veces son U1justos, en cambio en 

este fideicomiso la intervenci6n de la financiera da rapidez al negocio. 

Puede incluso en caso de concurso de acreedores, convenir con ellos -

. que se den los bienes para que los administre una fiduciaria en el 

entendido de que va a restablecer el equilibrio de la empresa y con -



el producto de las gananclas se idn efectuando gradualmente los pagos. 

Estas son a grandes rasgos las características que nos 

presenta el fideicomiso que se da en garamra. para ubicamos mejor, 

es conveniente decir que en México ~s una figura que se utiliza muy -

poco ya que la prktica mercantil recurre al embargo de los bienes o 

a los procedimientos judiciales debido a lo que seftaHbamos anterior-

mente, o sea, a trabar los bienes en remate con el objeto de conse

guirlos por debajo del valor comercial, ya que es prActica frecuente -

que muchos de los acreedores en juicio, pasan a ser los propietarios 

de los bienes rematados en almoneda pública, utilizando para ello una 

imcrpósita persona. 

a"") MANDATO DE CREDlTO 

Nos dice Joaqurn Garrlgues, "Una hlp6tesls aemejante • 

a la de la fianza es conocida en el derecho alemAn con el nombre de 

"Mandato de Cr&lito'', su principal c:araccerrstlca consiste en que la -

persona que confiere a otra el mandaro de conceder credlto a un terc! 

ro, responde como fiador del cumplimiento de la · obligaci6n contraída -

por el acreditado". (6) 

(6) GARRtGUES JOAQUIN.· Op. Cit.Púg. 302. 
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De la lectura de los artfculos del código de comerc,io 

deaprendemos que nuesua legislación no ha recogido en forma expresa 

esta ;'igura del derecho alcmln, sin embargo serl conveniente estudiar 

si con bu.se en otros precepros puede considerarse ~omo válida en un 

momento dado ya que si bien m es lila figura de innovación en el 

derecho, puede servir para casos muy diversos como los que nos co

menta el citado aucor espaftol, el cual nos indica que tampoco la legi.! 

laci6n espallola ha incorporado a su código, pero que es indudable que 

en la pdctica corm q uiz4 también aqu( ocurre, se presenta en frecuen 

tes operaciones de los bancos. 

b) GARANTIA EN EL CREDlTO DE AVlO 

La ley nos menciona en su art[culo 322 (7) que "Los 

crédUDs de habilitación o avro estadn garantizados can las materias -

primu y loe materiales adqutrldos, y con los fr~roe, producros o art.:_ 

facto• que ae obtengan con e1 crédito aamque ésroe eean futuros o pen-

"diente•". 

tnd iscutiblemente que la garantía a que se refiere el 

articulo meat:lonado es la Prenda, pues se traca de bienes que por su 

naturaleza ae cona ideran desde tiempo inmemorial a>mo garantfas rea-

(i) Ley General de Tftuloa y Operacionell de Crédito. - Ed. PorrOa. 
México 1979. P~g. 323. 
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les que no son fijas o inmuebles, pero veamos lo que la doctrina nos 

d¡ce que se debe entender por la palabra prenda. 

Son variadas las definiciones de esta garantía, pero en 

esencia constituye: "Un contrato p0r el cual el deudor o un tercero a 

su nombre, entrega al acreedor una cosa mueble, en seguridad y gara!! 

tf'a de una operaci6n comercial". (8). 

Hist6ricamente, nos dice Joaqurn Garrigu• (9), que la 

prenda es un producto del comercio medieval, originalmente la encon• 

eramos en operaciones de los cambistas judCos e italianos que entrega• 

ban dinero a préstamo, eludiendo las indicaciones can6nicas del inter~s, 

estos cambistas pedCan una cobertura real al préstamo concedido, -la -

cual ahora nosotros conocemos como prend'I. 

Mis tarde encontramos evolucionada la misma figura en 

los llamados Montes de Piedad, que han paa8do a ser ineruuctones 

pQblic3s. 

Invariablemente constituye el objeto de la prenda, cosas 

muebles que tienen en el mercado una constante valoraci6n en dinero y 

que no están sometidos a cambios bruscos en su calidad o estimación 

(8) OOLLINl SHAW y IDNEO VILLEG.AS. - Op. Cit. Pág. 393 
(9) GARRIGUES JOAQUIN. - Opc. Cit., Pág. 30.5 y Sgts. 



pecuniaria. debiendo además soportar por temporadas largas lo::> ~i"..;c-

tos del almacenaje o cuidado ~n ln:1egas, por eso suelen exduirs~ d~ 

la prenda, cosas que no sean de fdcil venta o enajenación, la razón -

principal es qlie loo; bancos buscan con estas sarantCas el tener ""ª -
inmediata liquidez de sus dewas, o mejor dicho de las deudas que 

tienen para con ellos sus dewores. 

Para JoaquCn Garrigues la prenda es la concesión de -

un préstamo o de una apertura de crédito por parte de un banco, e~ 

tra plgmoraci6n de tCtulos cotizables en la bolsa, mercancCas o meta

le. preciosos, sobre los cuales obtiene el Banco facultades de f4c:U y 

rlpida realizacl6n para el reembolso del crédito corlcedtdo. 

En nuestra opini6n al hacer referencia Oarrigues a los 

bancos en la definición anterior, se limita a la preada que se otorga 

en las operactones blncariu, ya que con similar~• caractedaticu se 

ao• preleftta le prenda en negocios prlvadm, siendo 68ta perfecramen

·ce vAllda y perfecta en cuanto a las características esenciales que 

debe cubrir esta garantra. 

De wi estwio hecho entre autores nacionales y extran

jeros hemos dc:_sprendido como caractedaUcas generales de la prenda 

las siguientes: 



s.:; 

l, - Transmisión de la posesión de las cosas pignoradas 

al ~crcedor o a un tercero de común acuerdo. 

2. - Pertenencia en propiedad de aqu6l que la ~mpcñn, 

continuando dicha propiedad hasta no' ser adjwicada al acreedor o a 

otro en el remate;") o procedimiento judicial. 

3, - Adquisición por parte del acreedor de los derechos 

tfpicos del titular de un derecho real .de prenda, a saber, la retención 

de la cosa en su poder, hasta que se le p:igue el· cr~ito. 

4, - Se adquiere a la par de la posediOn, la custodia, 

.S. - Se trata invariablemente de cosa mueble. o créd i~. 

6. - La Prenda es indivisible, es decir si el deudor no 

paga (ntegramcnte no se libera la prenda, ni se pueden retirar sin con 

sentimiento del acreedor, parcialmente cosas dadas en gararitra. 

Obligaciones del acreedor: 

1. - se subrroga en el lugar del detdor, para practicar 

todos los actos que sean necesarios ejecutar, con ra1 de petpetuar la 

~ficacia del crWito y los derechos del deudor. 

2. - Responde ante el deudor de las omisiones hechas y 

de los perjuicios ocasionados con motivo de su negllgencla. 
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3. - Se le faculm por la ley para cobrnr los rédito;: '" 

la suerte principal del crédito otorgado en prenda. 

Distintas clu;;cs de Prenda 

Tenemos b{tsicamen'te dos clases de constitución de 

prenda: 

l. - La prenda deHr.ida: Es aquella que se constituye -

con desplazamiento, se trata de una prenda real es decir se requier::i 

la entrega de bienes muebles, se otorga invariablemente en garantCa de 

otra obllgaci6n comercial. Se utUiza por la práctica comercial para • 

garantizar el pagp. de los créditos documentados, wniendo como nota -

esencial el que se trasmite la posesión de la cosa al acreedor con 

· todas las caractedsticas y obligaciones que se han mencionado con ante 

rlortdad. 

2. - La prenda con registro: Una vez entregada la cosa 

al acreedor se procede a inscribir 1.11 registro sobre las mercaderras, 

sue efectos principales son los de dar publicidad frente u terceros, los 

cuales desde ~se momcnt.o pasan a conocer de la indisponibilWad de las 

mercancías del dewor, y aun del mismo deu::tor a quien se le conskie

ra sujea> a una obligación ya Inscrita, en la prdctica es sumamente 

Cltll en caso de quiebra, ya que en e~te caso la desposesi6n tiene vital 

lmportancia. 



87 

Al re•pecto no• dicen los a\.l.Orea arptino• ct&ado• (lO) 

"La prf!ftda con reglauo puede constitulrse para uegurar el pa~ de -

una 1uma de dinero o el ~umplimiento de cualq~r .clase de oblipcto

r,,11, a la que los· contrayente• le atribuyan, a IDtl efectcNI de la pran

tra prendaria, un valor ccnai1tente en una &Lnla de dinero·•. 

La lrnportaacia que se le atribuye a este tip::> de pren- · 

da es que le ótorp al ;¡creedor una. garantCa de fkil ejecucUX! j~ieial. 

que se traduce en la no exigencia de protesto previ::> o en m .reconocl· 

miento de la firma. 

Nuestra legislacl.6n recoge en la secci6n sexta del capC

tttlo IV de la Ley Oeneral de Tftulos y Operactaaes de CráHro todo lo 

relativo a la prenda. entre io mAs importante debernos destacar la -

forma en que se constitu::~. y asr el artrculo 33'1 en ocho fracciones 

i~s i1 :.:~ !o siguiente: (11) 

Fracci6n l. - "Por la eacrep de loa biene8 al acreedor, 

o de los t[tuloe de crfldlto, sl eat:o1 san al P>rtalor ... 

Podemos comentar que la prenda de la entrega de mer

canc(as te convierte en un problema grave para el dew:for, ya que de 

(10) BOLLINI SHAW Y BCJli!EO VlLLEGAS. - Op. Cit. PAg. 395 
(11) Ley General de Tttulos y Opcraclones de Crédiro. - Ed. Porrea. 

México 1979. PAg. 327. 
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hecho puede terminar con su mobiliario que pwtlera llevarlo a la quie• 

bra al earorpecea: la marcha del neP>Cio, por otra parte la entrega de 

merc.acru • tndUce ea .... Yalt.11e16n muchas vece1 1ubjetlva del -

valor de lu mercancru retultmdo la valución · IH mh de IH vecee. 

desvenrajoaa para el del.dar. · 

Fracci6n u.· ''Por el endoso de los tCtulos de cr6:tiro 

en favor del acreedor, si se trata de t(tulos nominativos, y por este 

mismo endoso y la correspondiente anotaei6n del z:egtauo, si los títu

lo• son de los menclonado.1 en el art(culo 24 · ·. 

Jil_ artlculo 24 nos habla de los título~ que d~i.<en ser -

re¡l8trlldos y de las consecmncias de no hacerlo, que son el producir 

efectoe con1ra el emisor o contra los terceros, y como ya sefta11bamos 

el acreedor que se encuentra en depósito de los t!tulo1 dado~ en pren

da. napoade de trabajarlo• correctamente, o de ~mpancter por ellos -

• cuo de que por •u nqli¡encta se le ocasione m perjuicio al deu-

dor. 

Fr8CC'6n 111.·"Por la entrega al acreedor del TCrulo o 

doc::wneato en el que el crMlto conste, cmndo el d'tulo o crecuro ma~ 

rta de la prenda no sean negociables, con llllcrtpci6n del gravlmen en 

el registro de la emisi6n del tftulo o con notiflcaci6n hecha al deu;lor, 

seg(in se trate de títulos o crMitos respecto de los cuales se exíja o 
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no tal registro". 

se debe expresar además de las circunstancias necesa

rias para justificar la identidad de la garantía, que la transferencia no 

lleva consigo la t.ransmisióa. de la propiedad. 

Frac1:ión IV. - "Por el depósito de los bienes o títulos, 

si éstos son al portador, en poder de un terce1·0 que las partes hayan 

designado y a disposición del acreedol;"". 

Se dice que es requisito esencial que distingue a la 

pt·cnda de la hipoteca el paso de la pos::: eón de las cosas pignoradas al 

acreedor o a un tercero de coman acuerdo ( 12). También nos seftala -

el mismo autor que el poseedor de lu prenda tiene la obligación de -

custodiarla de acuerdo con su narw.·.J.le7.a. si son títulos habr4 de reali

Z<"!" •;; ·.tntos actos sc~an necesarios para que los efectos pignorados con

serven el valor y los derechos que le correspondan de acuerdo con las 

d.:>mi11antes disposiciones legales. Si son mercancías, habr4 de tomar 

tls me:lidas que de acuerdo con la fndole de las mismas aconseje la -

técnica. 

Fracci{Jn V. - "Por el depósito de los bienes, a disposi

ción del acreedor, en locales cuyas llaves queden a disposición de Osre, 

(12) GARRIGUES JOAQUtN. - Op. Cit. Pág. 307 



aun cuando rales locales sean de la prq>iedad o se encuentren dentro -

del establecimiento del dewor''. 

Pienso que esta fracción es clara y no requiere de ma

yor explicación o comentario, ya que la misnE lógi¿a de l.a :;a!·anría -

esr.ablece darle posesión, es decir l•:! permi':e el acceso en forma ilimi 

tada a L~s mercancías, mientras dure j[.:ha garantía. 

Fracción VI. - "Por la entrega o el ~ndoso de los ricu- -

los representarivos de los bienes objeto del contrato, o por la emisión 

o el endoso del bono de prenda relativo." 

Comenta de esta fracción el mismo autor español "!_u;; 

títulos representativos de las mercancías pueden constituir la :~•:.rantfa 

real de las operaciones de crédito activas. El banco tomará Pº"'-'dlc•n 

del documento representativo, mediante un endoso a su favor". 

Fracción VII.- "Por la inscripción del contrato Je .:r~

dito refaccionarto o de habilitaci6n o avío, en los t6rminos del articu· 

lo 326". 

Suelen i.nscribirsc en el registro de comercio los con

tratos anres anot~os, cuando en la garantfa no se incluya la de hienes 

inmuebles. y es necesaria esa inscripci6n, ya que el mismo artrculo -

326 dice que dichos contratos no surtirán efectos contra tercer oo, sino 
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'Uesde la fecha y hora de su inscripción en el registro. 

Fracci6n Vlll. • "Por el cumplimiento de los n:quiaib>s 

que sei\ala la L.ey General de Instituciones de Crédito, si se trata de 

crálitos en libros". 

Nos dice el art[culo 112 de La Ley General de ltlstitu· -

ciones '-'e Cddito y Organizaciones Auxiliares que; "Cuando las instit~ 

ciones de crédito, reciban en prenda créditos en libros, 1-atarl que se 

haga constar así, en los t!rminos del artículo 111 (prestamos para • 

bienés de consumo duradero), en el contrato correspofKliente que los 

créditos dados en prenda se hayan especificaco en las notas o relacio• 

nes respectivas, y que esas r:::laciones hayan sido transcriras por la -

institución acreedora en un libr0 ;special en asientos sucesivos, en º! 

den .~ronológico, en el que se expr..!sará el dfa de la inscripciOn. a 

pl.l~tír de la cual la prenda se considerará C"..onstitutda. El deudor, ae 

considerari como mandatario del acreedor, para el cobro de los cr"'! 

tos y tendrá. las obligaciones y responsabilidades civiles y penales que 

al mitndatario correspondan. La institución ac~eedora tendrA derecho 

lllmitado de lnvestigaci6n sobre los libros y correspondencia del deu-

dor, en cuanto se refiere a las operaciones relacionadas con los cr~

ditos dados en prenda. " (13) 

(U) Lt!y General de Instituciones d<:: Crédito y Organizaciones Auxilia 
res.· Ed. FINASA. - México t980 Pág. :326. 



Lo amerior es el desglose detallado de lo que constituye 

f.1Í1l prenda en libro.a, y la forma en que queda constituida de acu.;rdo 1.1 

J¡aa Ley General de Tltulos ~· Operaciones de Crédito. 

De esta for111l hemos hecho un estwio~ considerarnos -

•· que amplio, de lo que constituye la garant[a en el crédito de avío y de 

las distintas formas en que puede quedar constirufda. Pasaremos ense-

guida a eat\diar una figura que ha sido tratada por iMurr.crables auto· -

res en todas las latitudes y que forma parte de la idea principal que -

motivó el desarrollo de la presente tesis. 

e) · G • .\RA."JTIA ~ E.L CREDlTO REFACClON.ARlO 

La evolución histórica de la hipoteca tiene ;;u nrtsen en 

la antiguedad no se ponen de acu~rJo los autores si su génc:0is es 

Judfa o Criega. la verdad es que su nombre lo toma de voces .,;ri.:::Jas 

por lo que muchos consideran que ahí nace. La cC>nfusión, se J...:::i(.: :1 

que se le mezcla indebidamente con la llamada "anticresis" que era 

una figura por la que el deooor daba en custodia un bien al a...:r<:!cdor, 

facultandola para que los usara a cuenta de capital o de intereses. 

Mas tarJe el Derecho Romano desarrolla la figura grie

ga y les da una sistematización, encuadrflndola dentro de los derechos 

"res" o referentes a las cosas en oposición a los derechos personales, 

también los romanos dcs~losaron la clasificación de los bienes muebles .. 
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e u\muebles, que sirve de base para que siglos mAll tarde los autores 

fl·anceses logren la diferenciación de las garantras en baile al bien que 

se otorga denominAndoloa como prenda para garantizar los bienes mue

bles afectos a una garantla, e htpoceca para denominar a los inmueble!l 

dados en garantla. 

Oecfamos que los romanos toman de Grecia la figura • 

de la hipoteca y crean un principio .que conocemos como "La garantCa 

real es superior a la personal" y decCan que su diferertcia estribaba • 

en que en la prenda se transmit[a la posesión. 

Rojina VUlegas cita en su libro, que la hipoceca pas6 

de R.oma al resto de Europa y r4pidamente en Francia se adaptO sin -

sufrir casi ninguna alteración, pues no se destingu[a entre la prenda 

de muebles e inmuebles. Durante la edad media, se establec(a sola

anertc sobre mmueblea y se le llaman empeftoa, ea de ese modu que 

lle:;a a nuestra época, a diferencia de Franela en donde ae permite • 

en ocasiones, establecerla sobre muebles. Es lnc:llvlslble, encontran-

do q~ en todos los casos el deudor no era desposefdo de la cosa, 

conservando el uso, goce y disposici6n, respetando en todo caso la -

hlpoteca. (14) 

(14) ROJ1NA VtLLEGAS RAFAEL. - Derecho Civil, Contratos. Tomo ll 
Ed. )us. - México 1966. Pflg. 2 



Pero volviendo a los inicios que tuvo ai Roma, tenemos 

que se pactaba a. favor del acreedor una cl4usula en la que se prevera 

la poalbUidad de vender la cosa, y consiguientemente hacerse el pago, 

debiendo devolverse el excedente. As i lo manifiesta el autor E ugenc -

Petit que relata (15) en su obra: "Desde entc".lces se puede considerar 

el derecho a vender. como una consecuencia natural de la hipoteca pare

ce que bajo justiniano, se ha dado un último paso, y que el vender s, J 

la esencia de la hipoteca. El acreedor puede usarle a pesar de la cl.1~ 

sula en contrarto, la cual no garantiza m4s que el de obligar a dirigir 

previamente tres notificaciones al deudor". 

Los Romanos consideraban como características hús:..:as 

de las hipotecas: l. - AccesoL"ia: siempre va acompaftada de una oblij2:_ 

ci6rl prinCtpal a la que garantiza, pl.liiendo ser de carlctcr civil o 

comercial. 2. - Indivisible, ya que no se podla garamízar Lmn ~ 

parte "allcuota", sino que perduraba en su totalidad, hasta satis,_1c0['-

1e la deuda. 3. - Convencional: se requería la voluntad de las par-

re• para constituirla. 

P<Kllan ser objeto del crédito y prantlzarse por hipote

ca aquellos bienes que tuvieran como garant[a 1.11a garant[a, real, se 

(15) PETIT EUGENE.- Derecho Romano.· Ed. Nacional, S.A.
M~xico 1951. Pág. 296 . 

..-,.·· -
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pod(an hipotecar los derechos de crlldito, loa 'usufructos y los patrlmo

niC's. 

En la antiguedad los derechos hipotecarios se establecran 

por. el pacto, es decir el concenso establecido entre la.s partes basta 

para crear el derecho real de hipc>teca. "Ea una grave derogaci6n de 

los principios, puesto que el derecho real se establece por simple con

venci6n, sin que haya habido ninguna tradtcl6n nacida con mayor razbn 

del contrato de prenda, es decir, de· la pose•i6n de la cosa dada en -

prenda al acreedor: lo que se practicaba sobre rodo para los muebles.(16) 

Según ésio, podda establecerae en fo~a de testamento 

o a<m tAcitamente, teniendo tres derechos fundamentales: l. - El ~jer

cicio de la acción hipotecaria el derecho de vender la cosa; 2. - Pagarse 

preferentemente con el precio de la venta;· 3. - Derecho de vender la • 

cosa. 

Actualmente conocemoa esros tres derechos como: dere-

cho de persecucl6n, derecho de venta y derecho de preferencia. 

Un problema grave al que se enfrentaron en la antlgue

dad fue el constituir hipotecas de tipo general, el problema fue mas -

~rande cuando Justiniano autori7i> el que se incluyeran en el concepto -

de hipoteca los bienes y créditos futuros. 

( 16) PETIT EUGENE. • Op, Cit. Pflg. ~l 

''.·.·.1 ' 



Eugene Petit dLce que lu causas por las que se extin

gula la htpoteca seg(ln el derecho romano eran entre otras: (17) 

l. - La pérdida de la cosa hipotecada. . • 2. - La confu-

116ft ••• 3. - La renuncia del acreedor... 4. - La prescripción extintiva 

de .ao aftot. • • 5. - Cuando la cosa hipotecada ha pasado a manos de un 

tercero adquirente hemos viato que la uaucapi6n llevada a cabo por este 

rercero no extingue la hipoteca. Pero si ha poseído la cosa con justo 

titulo y buena fe con relact6n al acreedor hipotecario, y su paseat6n ha 

dur.ao 10 aftas entre presentes o 20 anos entre auaentes, puede oponer 

a Ja acct6n hipotecaria la "pre:icriptio longitemporis". 

As[ se manejaba en la antiguedad la hipoteca, teniendo 

1u odgen en Grecia o Judea, pasando como idea a Roma donde se sis

rematiza, po1reriormente se perfecciona en Francia y Alemania y ac-

cualmen• nue.cra leglalaci6n la regula en el cOdtgo civil, ahora dare

moa ... deflntct.anea o conceptos de dlverlOI autores, y desglosaremos 

_ lu cancterrsttcu fundamentales de cada concepto. 

e') CONCEPTOS DE HIPOTECA . 

DistlntOs son los c:oaceptos y definicl.ane• que nos pre

aenJan lo9 dtversoa autores, tratamos de destacar los mis imporrantes 

·tomando en cueata 1u opinión diversa a los tradlctanale• conceptos 

( 17). PETIT EUGENE. - Op. Cit. PAg. 305 
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romano y francés, por eso escogimos a tres cxtranjt::ros y un nacional, 

pa:ra finalmente Jar el concepto de nuestra legislación y un breve aná-

lisis de lo que constituye la csenci.a de la hipoteca. 

l. - Para los autore'S argentinos Boneo Villegas y Bollini 

S\mw i lS) la hipoteca es: "El derecho real constituCdo en seguridad de 

un crédito en dinero, sobre los bienes inmuebles, que continúan en 

poder del detidor ;• 

Este autor considera prim·.::ramente a la hipoteca como 

una },arantía real, capaz de constituirse solamente sobre inmuebles, a 

los que no se cambia de poseedor. 

Nos dicen también los mismos autores que los caracte· 

n .. .; esenciales del derecho real de hipoteca son: convencionalidad, pub'! 

cidad, acccsoricdad, especialidad. 

2. - Para el autor francés Jean Mazeaud (19), "La l-lipo· 

t'-!ca es una garantía real, que sin llevar consigo desposesión actual del 

propicrario de un inmueble, le permue al acreedor, si no hace el pagp 

al voncimicnto, ernbargar ese inmueble en poder de quien se eocue~re, 

r~mutarlo y cobrar él primero sobre el precio. As[ pues. la hipoteca 

cont'ierc el derecho de embargar y vender, el derecho de persecución 

(18) BOLLlNl SH.AW Y BONEO VlLLEGAS. - Op. Cit. PAg. 39i 
< llJ) Mt\ZEAUD JEAN. • Lecciones de Derecho Ci\'U. • Vol. l. Ed. Jurl· 

dicas Europa-América. - Buenos Aires 1959. P4g. 304. 

_,; :-~,-



y el derecho de preferencia". 

Las caructerCsticas que podemos desprender dt! la Jdin l 

ci~n anterior es que pm-a Mazeaud, la hipoteca es un derecho real, sin 

que ocurra un desmembramiento de la propiedad, por otra parte afirma 

que el propietario conserva la posesión, pem que de la disposición no 

puooe hacer uso si ello implica perjuicios para el acreedor, ya que és· 

te tiene en todo momento la facultad de persecución, tiene un caracter 

accesorio, ya que si no hay un derecho que garanuar m puede existir 

por s[ misma la mencionada hipoteca. 

3. - Jorge Planiol piensa de la hipoteca lo siguiente: (20) 

"La Hipoteca es una garantra real que sin desposeer al propietario del 

bien gravado, permite al acreedor embargarlo al vencimiento, hacerlo 

vender a pesar de que se halle en poder de tercero y cobrar con car~o 

al precio con preferencia los demis acreedores". 

Para este autor la primera caracterrsttca es la de ser 

un derecho real inmobiliariO, la segmda ea la accesortedad que reside 

en seguir siempre la suene de la obligaci6n principal, otra de las notas 

que no• lndtea es la de la lndtvtatbilidad, ya que el Inmueble se enc~n

tra afectado en su totalidad y no proporcionalmente a el monto de lo -

adeudado, se dice que la acci6n real hipotecaria no se divide. 

(20) PL.ANIOL JORGE. - Tratado Prlc:tico de Derecho CMl. Francés. -
Ed. Cultural La Habana 1942. Plg. 30:1. 
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4. • Para Rafael Rojina VUlegas la definición de hipoteca 

es la siguiente (21) "Es un derecho real que se constituye sobre bienes 

determinados, generalmente inmuebles, enajenables, para garantizar el 

cumpllmlent0 de una obligación principal, sin desposeer al dueño del -

bien gravado, y que otorga al titular los derechos de persecución, de 

venta y preferencl.n para el pago en caso de incumplimiento de la obli-

gación", 

En su libro, el mencionado aut0r dice que es preferible 

hablar de derecho real que de garand'a real, por ótra parte se asemeja 

bastante su definición a la de Planiol, destacando que se puede exigir la 

venta en caso de incumplimiento, Por lo que el bien ·necesariamente 

debe ser enajenable, no bastando que se encuentre en el comercio. 

5, - ·Finalmente el código civil en su artfculo 2893 contetE 

pla los. pwuos principales que el legislador quim incluir en relación con 

la hipoteca "1 cual a la letra dice: "La Hipoteca es una garant[a real -

concedida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho 

a éste en caso de incumplimiento de la obligación garantizada a ser pag! 

do con el valor de los bienes, en grado de preferencia establecido por -

la Ley .. , (22) 

(21) ROJINA VILLEGAS RAFAEL. - Derecho Clvil. Contratos. - Ed. Jus, 
Méxic.o, D.F. 1944. - P4g. 10 

(22) Código Civil para el D.F. - Ed. Porrúa. México 1979. PAg. 378 
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Las caraaerlsticas que señala la ley son incompletas. 

ya que menciona. solamente que es una garanda real, con derecho de 

venta en caso de iitcumplimiento y que da derecho de preferencia.. 

Carece desde luego de la menclOn de recaer sobre bienes muebles o 

liamuebles, situaclon hta que va a permlrlr como veremos mls adel~ 

te coHtltulr hlporecaa .abi'e unkiades latusrlalea qus contempla11 ble· 

•• muebles e lamueblea, pero e.te sera tema del siguiente apartado, 

d) NATURALEZA JURlOICA DE LAS GAR.,NTIAS 

FIANZA: Fa la flana ecoftttal1'09 que hay una doble 

ururaleu Jurldlca, puede ser clvU o mercantil: aer• mercaarU dice -

la Ley, cuando garutlce ua aegoclo o ... obllgaciflft de 1taturaleza -

comercial. 

AVAL: FJ aval n uaa garantla de tlrx> netamente cam

biarlo, se trara de un acro jurtdlco Wlllmeral, abstracto, complejo, es 

aaa6nomo y obllp ea forma perlOBal, por lo que su naturaleza es den 

· por ciento mercaatll, no se conclbell avalea es materia civil. 

FIDEICOMISO: El fideicomiso ea general se regula por 

. dt.tlntoa ordeaamlearoa; ClMtlgo ClvU, ClJdlgo de Comercio, Ley Orgl

alca de la Admlat.rraclf>a Pflbllca Federal (Art. 3o. fraccl6n tll), con 

lo que su 1aturaleu es variada, ya que es una figura que se :?dapta a 

dt.tlatas necesidades jurtdlcas, siendo en la actualidad de gran relevan

cia porque permite es•ec:er por medio de ua encargo, diversos nego-

cios jurldicos. En el caso especifico del fideicomiso en garant1a de 
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un coatrato de avto o refaccionarlo, su 11aturaleza pasa a ser mercan-

ru. 

l\IANDATO DE CREOITO: Si bien es cierto que no se 

re¡ula e11 forma expresa por la legl81acl0n nw Xl~a, podemos aftrmar 

que la prlcrica st opera y que su naturalna ea cambla'la, ~eato que 

aolameare se presenta e11 los cuos de pre.ramoe bucarioal. 

PRENDA: Su naturaleza Jurfdlc:a obedece a la obll¡acillll 

que sarurtza, es decir, al ea una obll¡acltln civil tiene au fundamento 

en la lea¡lslaclOn sustantiva clvU, pero para el cuo del conrraro de avfo 

es ladudable que su naNrale?.a ea mercantU, ya que ea Wl contraro • 

acce.orio de garanda pua los casos que seftala ei Articulo 322 de la · 

Ley General de TI culos y Operaciones de Cddlto. 

HIPOTS:::A: Exlsren dos posruras respecro de au 11aru· 

raleza. la primera aduce que por encomrar su .fwldamenro lepl en el 

C6dlao Civil, •u naturaleza es civil. Sin embaqo, la •esuala c:orrlen· 

te de oplnlOft afirma que n iftdudable que al 1aranttzar una obll1acl0ft 

como es WI crldlro refacclanario eu 11aruraleza ea cambiarla y por lo 

.ramo merc:aaru. 

No110tt01 ft09 atiertmos al •esunck> c:rlrerio, ya que C011-

1fderamos, ladependle11temente de la ley o cOdfao ee que ae regule la -

1ar .. 1a o mmrato acce9orlo de aarurra. debemoa elltll' arenros bbl- · 

cam.re al •esocto Pl"lncl .. 1 que e.rlft 1arurlmdo. ya que no creemoa 

adecuado el criterio de que lo accesorio sea de uturalezi dlsttnra a 

lo prillclpal. 



CAPITULO QUINTO 

Ll GARANTI¿\ NA1URAL Y LAS CiARANTIAS ADICIONALES 

a) Garancras especUlcas 

b) GarancCas adicionales 

e) · Formas de constituciOn de las garantCas 

d) La hipoteca industrial: 

• Semejanzas y düerencias con la civil 
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a) GARANTIAS ESPECIFICAS 

Las indican los artículos 322 y 324 de la ley y son a 

los que nos hemos referido anteriorrn~nrc. (1) 

El artkulo 322 habla de la garantCa especlfica del eré-

Jito de habilitación y se trata de la garantía prendaria, cal como se • 

concluye del anfllisis del mismo, ya que dice: "Los créditos de habilita-

ción o avío estarán garantizados con las materias primas y materiales 

adquinJos y con los frutos, productos o arrefact:as que se obtengan con 

el crédito, aunque éstos sean futuros o pendienies. 

En el inciso b) del capítulo lV del p:i.·esente trabajo 

señalarnos las caracter(stícas que debe revestir una garantía para qiJe 

pueda .ser considerado como prenda. 

,... 
En virtud de lo anterior, nos limitaremos en este apar-

cado a tratar lo relativo a. la forma de conscituci6n de la misma en 

materia de comercio. 

Nos dice el artfculo 334 (2) las diversas formas en que 

se constituye y, así dicho en síntesis tenemos que se requiere: 

l. - La entrega de bienes o títulos de crédito (si son al 

portador). 

( 1) Ley General de T(tulos y Operaciones de Crtdito. - Ed. Porr(la. -
México 1979. • Pág. :32~ 

(2) Op. Cit. P6g. 327. 
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Recordamos en este punto que una de las caraccedsticas 

que nos mencionan los diversos autores es precisamente la entrega de 

la coaa. Es necesario subrayar que el legislador para el caso de los 

tl'tulos de cr~ito. sei\ala que para que se consider~ como prenda de· 

ben ser necesariamente al portador, la razl'. 1 de fondo es que para 

transmitir la posesi6n de un tftulo de cr&iito que no sea al portado¡-, 

se i·equiere el endoso sin el cual no se pueden ejercer las acciones · 

conducentes a hacerlo efectivo, por !lsto el legislador sei\ala que si se 

ha de dejar en prenda un cftulu de crédito, se trate de uno al portador. 

2. - En el segunJo inclso sei\ala los casos de los títu

los nominativos simples y de los nominativos que requieren inscrip

ciOn en los Ubros correspondientes. 

\'a mencionAbamos en el primer punto que para qu.; se 

transmita un titulo nominativo ae requiere del en~. asimismo hay 

caao1 especiales de t!culos nominativos que requieren para su transmi 

1i6n aparte del endoso su inacripci.6n en un libro especial, en este -

Hntldo, nos dice el artfculo 24 de la mtama ley (3); "Cuando por -

expresarlo el título mismo, o prevenirlo la ley que lo rige, el título 

déb a ser inscrito en un registro del emisor, éste no estad obligado 

a reconocer como tenedor legitimo etno a quien figure como tal a la 

vez en el documento '! en el registro, 

(3) Ibídem. - Pág:. 235 
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Cuando sea necesario el re¡;iscro, ning(m acto u opera

ción referente al crédito surtir4 sus efectos contra el emisor o contra 

los terceros, si no se inscribe en el registro y en el t[tulo". 

3. - Otra forma es por la entrega al acreedor del título 

o documento en que! conste el crédito. 

· Recordamos en este ~omento W1 documento en el que se 

consigne una cierta mercancra y que contra entrega de ese documento -

se puooa recuperar, tal sería el caso de un certificado de depósito u -

otro an~logo. 

4. - Depositando bienes o títulos al portador a un terce

ro que las partes hayan designado, estando siempre las mercancias o 

títulos a disposici6ri dd acreedor. 

Tenemos que se trata je tm cl4sico caso de dep6sito, -

en que se nombra una persona como depositario con la obligaci6n de 

retener y custodiar la cosa o documento, pero siempre con la orden u 

obligación de ponerlo a disposición del acreedor c.uando éste se lo re-

quiera. 

5. - Por el depOsirn de bienes en locales cuyas llaves -

queden en poder del acreedor, a pesar de que los locales se encuentren 

dentro del establecimiento del dewor. 
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La raz6n es que mucha• veces el cambio de lugar pue

de oca•tonar grave• daftos a las mercancra1 dada• en dep6sito, o la 

conveniencia del acreedor aea en el sentido de que queden en el mumo 

lugar en el que las tenla el deudor, pero con la salvedad de que ahora 

la ~lspo nibllidad de ellas serl en el momento en que lo requiera el -

acreedor, por eso la ley habla de que se encuentren a su disposici6n 

mediante la tenencia de 11& llaves que le den acceso a dichos objetos. 

Cabe preguntar aqur, si podrla darse el caso de Ettulos al portador -

guardados en una caja de seguridad sea bancario o no, y que mediante 

la combinacioo o la entrega de la llave correspondiente se le otorgue 

el acceso direaó a la misma, pensamos noS>tros que en este cas0 si 

se puede hablar de una ganntfa prendaria que pudiera ser objeto de 

un contrato de avto. 

6. - Por la lnscrtpciOn del contrato de crédito rdacci<)

narlo o de habilitación en los t6nninos del artículo 326. 

Nos parece que en este caso no se trata de una prenda 

coman, sino de una garuura prendaria por dlaposicl61 de la ley que 

podrla asemejarse a la garanda que consigna el ardculo 124 de la Ley 

General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxillares (4) y 

que se conoce como hipoteca lndustrial, la cual veremos mis adelante, 

( 4) Op. Cit. Plig. 330. 
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pero que en s(ntesis es una hipoteca que no se ajusta a las caracteds· 

th.:as que seftala para la hipoteca en general el código civil, pensamos 

lo anterior ya que basta la inscripción en el Reg!scro POblico del con

tr~to respecch·o con descripción de. los bienes que se afectan en garan

rfa, para que se consideren garantizados prendari3mence, sin que por -

ello se transmita la posesión del bien mueble o del tftulo de cr~ito -

respectivo, creemos que se trata ~e una prenda sin desposesi6n de -

hecho, lo que consticuye una modalidad a las caracteristicas que sei\ala 

ta ley y la doctrina para la prenda. 

7. • Por último nos dice la ley que se puede coostituir • 

garancra prendaria por el cwnplimiento de los requisitos que set'iala la 

Ley General de Instituciones de Crt:di to, si se trata de cr~ditos en • 

libros, y que se con,,;ignan en los artículos 111 y 112 (5) que tratamos 

ampll~mente en el inciso b) del cap(tulo IV. 

Esta es pues la garantfa especUlca que contempla la 

Ley General de Tfculos y Operacionea de Crédito y la Ley General de 

lnstltl•ciones de Crédito y Organizaciones Auxilia.res respecto del contra 

to de avro. 

Asimismo del estudio del artículo 2893 del Código Civil, 

y de lo que nos sei'ialan los autores que hemos mencionado, podemos -

sacar lma personal definición qu.;: sin pretendc:::r amalgamar todos los -

(5) lbidem Págs. 324 y 326. 
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conceptos vertidos por los distintos autores, trata de abarcar los prin

cipales conceptos· de lo que constituye la hipoteca que es la garantía -

eapecUica que seftala la ley para los créditos de tipo refaccionaro. De 

este modo tenemos que la hipoteca es una garantía a~cesoria de una 

Dbligaci6n primaria, constituye un derecho r~..:l indivisible que no des~ 
r 

see al deudor, pero que or.orga al acreooor en caso de incumplir el deu 

dor su obligación, perseguir el bien, venderlo y hacerse el pago. 

Nuestra legislación vigente en el artCculo 2893 dice a la 

letra (6): "La hipoteca es una garantía real constituCda sobre bienes que 

no se entregan al acreedor y que da derecho a éste en caso de incum

plimiento de la obligación garamizada, a ser pagado con el valo'. Je 

los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley'" 

Comentando el artículo anterior vemos, que la de fin i- -

ci6n no es completa ya que sólo abarca lo refereote a la garantía real, 

que en caso de incumplimienro puede venderse el objero dado en g:aran

t(a y , que al hablar de preferencia establecida por la ley, deja la i.n

c6gnit.a de cuAl es dicha preferencia. Deja fuera al objeto especi'.fico -

de la garant~a (art. 2895) por lo que podemos decir que nuestro legis

lador no la circmacribe a loti bienes inmuebles, solamente exige que 

sean determinados (7), ésto lo confirmamos al leer el articulo 2903 

(6) COOlGO CtVlL.- Ed. PorrCaa. - México 1975, - P4g. 494 

(i) Op. C lt. P{lg. 4~M 
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mismo ordenamiento que \'enímos citando y del cual podemos dedu

cir qu'"' pueden ser objeto de la hipoteca también los bienes muebles, -

en lo que si la ley es clara es en la prohibición de establecer hipote-

' as de tipo genenl y tácitas, así lo ~mpone el artfculo 2919 del C6digp 

Civil. (8) 

Con C!sto, establecemos el es:udio preliminar de lo que 

son las garantías cspecmcas de los créditos de habilitación o avío, y 

pasaremos a tratar lo relativo a las garantías adicionales. 

b) GARANTIAS ADICIONALES 

Al hablar en el capítulo cuartD de las disti11tas clases -

de garantía nos referimos a la mayoría de las garantías adicionales, -

tratamos de establecer las que en la práctica b:.l?lcaria tienen mayor 

importancia como son: La fianza o contrato unilateral por el cual, un 

tercero o fiador, se constituye e11 garante con todo su patrimonio actual 

o a contraer, en favor del deudor. También nos referimos al aval co

mo acto jurldico, unilateral, abstracto y complejo, de naturaleza mer

cantil. que obliga en forma autónoma, distinta y personal a quten lo 

d4 por el pago de una obligación cartular, se trata de una obligación- -

aut6noma y principal. 

(8) Ibídem. P~g. 499 
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Asimismo al referi.rnos al fideicomiso en las operacio-

nea bancarias decíamos que es una operación bancaria neutra, acceso

ria o complementaria en la intermediación lucrativa del crlrlito que se 

realiza en conexión con su comerciv, en donde intervenía además del -

f banca como fiduciario, empresas com3 fideic.:-mitentes y bCDcficü1r ios. 

Por Ctltimo decíamos del mandato de crá:iito que no se re~ula en nues -

. tra legislación m.:rcantil pero que en la practica bancaria operaba de 

r •. un modo real y cuya principal caracterfstica consiste en que la perso

na que confiere a otra el mandato de conceder cr!dito a un tercero, -

· responde como fiador del cumplimiento de la obligacion contraída por 

··el. acreditado, esta forma .se subsume en realidad por la firma de do

.· cumentos que convierten al mandante en fiador o avalist::t. 

Todo lo anterior to tratamos en un capi'rulo aparte v 

hablamos también en su forma de constitución. 

Solamente nos faltaba por mencionar una form;'1 d0 g.a::-:ti::_ 

tra acUcional llamada "Seguro Agrícola y Ganadero" que el gobierno fede

ral cre6 al amparo de la ley del Seguro ,AgrCcola Integral y Ganadero, -

ur como que a consecuencia de dicha ley, se creó una institución nacía 
. . -
nal de seguros denominada "Aseguradora Nacional Agrrcola y Ganadera" 

(ANAGSA) cuyas actividades fundamentales son las de practicar las ope

. · raciones de seguro agrícola integral y seguro ganadero, y reasegurar 

los riesgos que cubran en seguro directo, las sociedades mutualistas 



111 

que hayan celebrado con ellas previamente un contrato que se denomina 

como contrato cesión. 

La razt>rl de la existencia de dicha garantra es que 

como todas las operacione<; de crédito para fomentar la agricultura y 

la ganadería cstdr. sujetas a mucho mayores riesgos que los cr~itos 

hc¡cia otro tipo de actividades, con el fin de proteger tanto al sector -

campesino, como a las instituciones. crediticias que otorgan crt:ditos 

agrícolas y ganaderos y que invierten sus recursos en este tipo de 

financiamientos. 

En realidad con !sto cubrimos lo relativo a las garan-

tias ad ici.lnafos que se pueden establecer en los créditos qtie van a 

cubrir prestamos a la industra ganadera o a la agricultura. 

A continuación vamos a mencionar la forma en que se 

establecen las garantías especCficas y que constituyen parte importante 

de la presente tesis. 

e) FORMA DE CONSTITIJCION DE Lt\S GARANTIAS 

Vamos a referirnos a las garantfas especificas de los 

crlrlitos de habilitación o avío y rcfaccionarios. La ley establece en 

qu~ forma deben constituirse dichas ~ar:.mtfas, para la prenda vamos 

a remitirnos al inciso a) de 1".:ste capítulo ya que hemos tratado ahí en 
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.forma amplia lo relativo a la constitución y establecimienro de la garaE 

t(a prendaria, por ~ que consideramos que con ese estudio tenemos 

para conocer lo relativo a la gilrantra especffica del cr6:1 ito de avro. 

Nos parece mAs oportuno t1·atnr con amplitud lo refcr..:·.::_ 

te a la hipoteca que viene a ser la garantía especCfica del crédito re-

faccionario. 

No tenemos una sistematización mercantil de su consti

tución, ya que como veíamos, en principio se regula por el código 

civil, pero también se le mcnci.ona en la legislación mercantil en dis

tintas leyes especiales de manera aislada y desorganizada por lo qu•' 

podemos afirmar que su regulación es inadecuada e insuficienle, acp•í 

podemos abrir WI breve paréntesis apurando a los legisladores a for

mular una reglamentación tanto civil como mercantil respccro de la -

hipoteca, con el objeto de evitar tanta.s jurisprwencias que se p1·oJu- -

cen en llls tribunales debido a la serie de problemas que causa la 

escasa y desorganizada regulación de la hipoteca en general y sobre -

todo de casos especiales como son la hipoteca industrial. 

Dado lo anterior y debido a carecer de una regulación 

especializada del concepto de hipoteca, tenemos que remitirnos a la -

aplicación de la legislación civU que en este caso es supletoria de la 

mercantil en lo que.: no Ja contravenga. 
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La forma de constitución, segQn los artículos ; 2894, -

2895 y 2896 del código civil se reall..za (9): 

L - Sobre gravámenes impuestos a bienes hipotecarlos. 

2. - Dichos bienes deben ser especialmente determinados. 

3. - Es extensiva por accesión legal a los bienes que 

naturalmente se hayan incorporado al inmueble, así como se extiende -

a las mejoras hechas a los objetos muebles incorporados permanente-

mente, y a los nuevos edificios que el propietario construya sobf'.'e el 

terreno hipotecado, asr como a los nuevos pisos que se levanten sobre 

los edificios hipotecados, 

Poi: otro 1000 la misma ley nos dice cCJales son los -

t>bjetos que no pueden ser hipotecadús, el art(culo 2898 contiene las -

prohibiciones, que en resumen son las siguientes: (10) 

l. - No se pueden hipotecar los frutos y rentas pendie!!_ 

tea con separación del predio que las produzca. 

2. - Los objetos muebles colocados pennanentemente -

en loa edificios sean para su adomo o comodidad, o bien para el se_!: 

vlclo de algima industria, a no ser que se hipotequen con dichos ali-

(9) Op. Cit. PAg. 494 

( 10) lbidem rr.g. 495 
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ficios. 

3. - Las servidwnbres, a no ser que se hipotequen 

jgHo con el predio dominante • 

.a. - El derecho de percibir lo. frutos del unufructo con

cedido por este código a los ascendientes sobre los bienes de sus des

cendientes. 

5. - Los derechos de uso y habitaci6n 

6. • Los bienes litigiosos, a no ser que la demanda 

origen del pleitO se haya registrado previamente, o se nace constar -

en el t[tulo constituído de la hipoteca que el acreedor tiene conocimie'.2. 

to del litigio, pero en cualquiera de los casos, la hiporec.:.i qu~darú 

pendiente de resoluci6n del pleito. 

Pensamos que el Clltirno p4rrafo es· de elemental i:.i;ica 

jurfdica, ya que aunque el legislador .no lo especificara com;:. lo dice 

en el Clltimo pArrafo de la fracción sexta del ordenamlento que hemos 

venido eatudlando, debemos suponer que no es .posible hipotecar !>tenes 

litigiosos ya' que no se sabe finalmente quién tendr4 derechos sobre • 

dichos bienes es por eso y en ramn de la seguridad jurfdica que debe 

prevalecer en estos asuncns, que el legislador previene que en, esos -

casos la hipoteea debe quedar pendiente de ta resoluci6n del plei.to. 
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d) LA HIPOTECA INDUSTRIAL: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CQ.I 
LA CIVIL. 

d') La Hipoteca Industrial 

El e1tul to de la hipoteca ladU1trial vlene a ser uno de 

loa motivos principales de la realizacilln del pre.ente trabajo de tesis, 

por esa causa realizamos un anAlisis previo referente a lo que conati· 

tuyen laa garantras de rm.nera general, para poder comprender lo que 

consideramos un fen6meno jurl'dico moderno, en el que se conjugan -

problemas de conomra, contabilidad y 10bre todo problemas jurídicos, 

Respecto de este tema no se ha escrito mucho, por tal 

raz6n fue particularmente dificil conseguir material abundante para -

eJCplicar la naturaleza jurl'dlca y la forma en que se puede establecer 

••ta garantía. en el presente apartado tratamos de deslindar varios -

coaceproa, primeramente vamos a llegar a un con~to de empresa lo 

cual en ar mismo ea ui problema, pues loa autores no ae han puesto 

Cle acuerdo en una deftntci6n ya que se enfoca desde diattntos aspectos 

y por lo mismo no es sencillo encontrar un concepto que abarque la& 

disrintaa aec~aidadea de las diversas materias que tienen relacl.6n con 

el "ente" llamado empresa. 

Por otra parte es de suma importancia concretar, ¿qué 

ae debe entender por Unidad [nduatrtal?, ya que ser4 la base para -
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poder establecer lo que ea ma Hipoteca, que se grave sobre la Unidad 

lnduatrtal. Ya vimos anteriormente qué es una garant[a hip>tecaria y 

vamos a tratar de establecer ahora qu6 ea .una garant(a hipotecarla 

sobre la unidad Industrial, de modo tal que fusionando 101 dos concep

tos podamos entender lo que describe el articulo 124 "e la Ley Gene· ·

ral de tnsUtuciones de Credlto y Or¡aniZaciones Auxiliares, pues en -

mi oplniOn contiene el problema de la llamada hipoteca i.llduatrial. 

Textualmente nos dice el citado précept.o: (11). 

ARTICULO 124. • "Las hipotecas ·constttu(daa en favor 

de sociedades financieras y de bancos mClltlples, ·sobre la amidaJ com

pleta de una empresa induatrial, agrlcola o ganader~, o para garant(a 

de emprC::stitos públicos o de r.réditos otorgados para la consuucciQn de 

obras o mejoras de serv iclo público, deberAn comprender la concealbn 

o concesiones respectivas, en su caso; todos los elementos materiales, 

muebles o inmuebles afectos a la explotacl6n, - considerados en su unl-

dad; y adernAs padrAn comprender el dinero en caja de la explotacl6D 

corriente y los créditos a favor de la empresa, nacidos directamente 

de sus operaciones, sin perjuicio de la poaibllid.ad de disponer de ello& 

y de sustltulrlos en el movimiento normal de las operaciones, sin nece

sidad del consentimiento del acreedor, salvo pacto en contrario. 

( 11) Ley Cleneral de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxilia· 
res.· Ed. FtN ... SA. - M~xico 1980. • Pflg. 330. 
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La referida hipoteca podra constituirse, en segundo 

lugar, si el importe de los rendimientos netos de la explotación, libres 

de toda otra carga, alcanza para cubrir los intereses y la amortización 

iJel préstamo. 

Las hipotecas a que se refiere ~ste artrculo deberán ser 

inscritas claramente en el Registro de la Propiedad del lugar o lugares 

en que estén ubicados los bienes. 

Ser4 aplicable en lo pertinente a las hipotecas a que se 

refiere este artfculo, lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley General 

de TCtulos y Operaciones de Crédito". 

SintOticamente el artículo 214. de la Ley General de Ti~ 

los y Operaciones de (;rédito dice ( l2): • • • se entiende que cuando se 

constituya hipoteca, ésta cubrir:l sin necesidad de anotaciones posterio-

res en el Registro PClbllco todos los saldos que queden insolutos, y sOlo 

podrAn ser cancelados tolal o parcialmente, scg(m se haya estipulado en 

el acta de emisión cuando se efect(te la cancelación total o parcial de -

las obligaciones garantizadas, todo lo anterior es con referencia a las 

emisiones que hagan las sociedad~s de sus respectivas obligaciones. y 

que con motivo de dichas emisiones se otorguen en garantra títulos o -

bienes • 

(12) Ley General de Títulos y Operaciones d.:.• Cr~Hto. - Ed. Porrúa, -
México 1979. - P~g. 283. 
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Como vimos ea los primeros pArratos del art(culo l24 

antes citado, los 'c.nnceptos de empresa y midad industrial no son lo -

mi8mo, es decir. no son sin6nimos; podemos creer que entre ellos -

existe una relación directa, ya que no se puede concebir la unidad 

industrial sin pensar en la empresa, como ta111poco podemos tener 

una empresa que no tenga aunque sea en forma pequefta una unidad in 

dustrlal, por eso decimos que son términos relacionados pero de nin-

guna manera son sinónimos. 

Asf pues cabe preguntarse ¿qué es una empresa?. 

Cuando estlliiaba derecho mercantil se nos hada la pregunta de lo que 

era una empresa, e invariablemente caíamos en el campo de los econ~ 

mistas, porque los aumres jurídicos no se han puesto de acuerdo en el 

concepto Je empresa y recurren a un concepto económico contable con 

IDaerciones jurídicas, para que de una sintesis de ello puedan definir 

la idea de empresa, es mfls, ni siquiera hay consenso en los elemento." 

que constituyen dicho "ente". por eso consideramos necesario transcri-

· blr las opiniones que nos dan algunos tratadistas al respecto. 

Un concepto mercantil es el que nos da Rodrigo Uria -

(13): "Un derecho cooatitucional de la economia serll el que 

(13) URlA RODRlGO. - Derecho Mercantil. - Ed. Lucerna Madrid l958. -
Pfig. i. 
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regule la intervenct6n polCtlca del Estado en el terreno ecoo6mico. or

de~ t:Oda la actividad de ese car4cter dentro de un sistema jurfdico 

superior: el derecho mercantil ser! el derecho privado de la actividat 

econ6mlca desarrollada por los empresarios. 

La anterior dcfinlcl6n toca solamente la materia que va 

a regular a la empresa, sin satisfacer la pregunta que formulamos. ya 

que no indica· cuAles son los elementos formativos de la em¡resa. Por 

el estilo andan varios autores en materia ·mercantil por lo que conclur

mos que en materia comercial no se ha formulado un concepto adecuado 

de empresa. 

Econ6micamente se define a la empresa como : (14) "La 

organiZaci6n t~nica o económica que se propone producir mediante la 

combinación de diversos element.os: naturaleza. trabajo, capital, bienes 

o servic íos destinados al cambio, con esperanza de obtener beneficios, 

corriendo los riesgos por cuenta del empresario, ésto es, de aquel que 

reClne, coordina y dirige los elementos bajo su responsabilidad; y tam

bi6n como el organismo que tiene por objeto reunir los diversos facto

res de la producción, para combinarlos en cal i:lrma que proporcione 

los bienes indispensables para satisfacer nuestras necesidades. El em 

presario es la persona que tiene a su cargo la empresa". 

(14) Enciclopedia Jt.!rrdica Omeba. - Ed. BibliogrMica Argentina. -
Buenos Aires 1960.- P~g. 55 
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Nos parece que no queda otra forma de hacer un con -

c.., de empre~a sinO utilizando todos los elementos que tienen rela

ctea caa ella como son los que tradicionalmente se usan para denomi

nar a loa f11er.orea de la p roducci6ri, al empresario mismo, así como 

al objeto a que se destina la empresa, por eso la anterior definición 

a.a¡ue larp es correcta ya que contempla varios de los factores que 

la forman pero de cualquier forma suponemos que solamente cabe en 

el campo ecoa6mlco, ya que carece de un contenido aormatlvo que 

¡>\diera llevamos a pensar en el ente capaz de derechos y deberes y 

no solamente la coordinaci6n de los factores de la producción. 

Otros aut.ores destacados en el campo mercantil, ha11 

preferido DO comprometers;;: en el tema. y as{ tenemos por ejemplo 

a Joaqufa Garrigues quien nos ofrece una definición muy ambigua de 

lo que es empresa y nos dice: "La empresa es un conjimto de eleme!!_ 

tDa humanas y de nedios naturales, ordenados a -su fin". ( 15) 

Con esa deflnici6n no iríamos a ningQn lado ya que con 

ese mismo concepto y sin mencionar empresa podrramos pensar en -

vartaa c:oau como por ejemplo, la sociedad, la familia, etc. ; por tal . 
rUllla mencionabAmos que el concepto de Garrigues era amblgm y 

sobre mdo inaplicable. 

(15) Enciclopedia Jurídica Omeba. - Ed. Bibliografía Argentina. -
Buenos Aires 1960. - f'Ag. 55. 
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Exiaten aut0n1 que QHlliMran que ao te puede definir 

a la empreaa de.Se wa punto de vl1ta watcariO. y me ofrecen su ver-· 

lila ..... u• maulo• dtlcla•, &m0 de .U. • frlmCNco Me11tneo (16) 

quMa couldera a la • ...,._. mmo: 

l.• UD• acctv!Ud: "Empre•• el -....volvimtento 

per-1 ele uaa actlVldld ocClllGmaca orpal&lda. ,_. un .~ermilaado • 

fin, o .... \8\a forma panieular o daenvolvlmlmto de actividad, por • 

pare. de un 1Ujom; e1 una una que apera •lrVI..._. de deternt na-

cloa IMlllDI, raa6a por la cUll •te .eneldo ID ,._.. 1er definido oSHA! 

do •IN la c .... rca de lo1 •Uleroe y la car.ee:trra de loa objero., para 

.. ._,. .. a·la ... o·• la otn. eacapa a lol lltrm._ de tal altemativa". 

2. • Como un CIDltelllfO ma. ....,11o que el de blclenda: • 

"La .mpreaa lftfa una eapecle del ¡tae~ de una hlc1811da, y maa ex~ 

ram•• als» que 1erra objeto de derechD1". 

3. • Como orpn&aciOa de ..__: "'De la empreaa -

pu9de ponerae tambi~ en claro, el upec:ID orpaiacl6n de peraonaa o 

ele tr•~o. En •te Hntido ul•mr, y NIOn otro pmm ele vt1ca ya • 

Hlllllllo bllce tiempo pero que ha encontrato rec......._. un deaarro· 

llO adee:Uldo, la empre• reallD la flpara ele la 1Mtl1Ucl6a o .. ·una 

cou compleja en la cual fl¡ur• como elemenra., reblclanea judlica• 

(16) MESSINEO fRANCESCO. - Manual de Derecho Civil y Comercial. -
Ed. - Jurídica Europa América, S."'. - Buenos A lrcs 1953. - Pi~. 2l5 
y Sgts. 
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do or~l~i6n. de ordenamtenro Jerlrquico e tn1:ere1es y fines lndi.vi· 

duales. (17) "En 1ua contrato• la• pane1 1e refteren a menudo a la 

haclellda en au conjunto, quertenito tnilcar coa ello todo• loa blene1 

que lt con1tltuye". 

"Suele hablarse de empreaa ladlvldual y de empreu 

aoc:tal con relaci~ a las nepctactoaa de loa c:omerc1asue1 o a t.aa 

aocledadea mercantUea, rear.ecuvamenm". 

Ea decir, para .A1earelli la empreaa n una tolal1!'9tld -

de hecho, en ocuione• ·ae combina la empresa coa el conjunro de ble·· 

nes y en ot.raa 1e le aaocta con la idea de comerciante. 

RodrCguez y RodrC¡uez (18) critica la opilli6n de Aacare

Hi al diii:cir: "Seria sumamente diacutlble a nuestro juicio, ift8dmtalble, 

la const:ltuc&6n de la empresa, como untver1alldad de hecho, como 

propone Ascarelli, o como una untveraalldad de derecho, unidad perte· 

ncncial, cosa compleja o persona jurfdlca como han querido ottoa". 

Sigue diciendo Rodrfguez y RodrCguez: "De momento la

Clnlca realldad que la empresa nos proporciona es la de un coajunro 

de bienes y actividades económicas coordinadas a un mtsmo de•tino 

(li) ASCARELLl IDLLlO: Derecho MercanUl. - Ed. PorrClll México -
19..0. • P4g. 49 

(18) ROORIGUEZ Y RODRlGlJEZ. • Tratado de Socledadea Mercantiles 
Ed •. Porrúa. - México 19i l.· PAg. 109. 
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q1.1e recibe .m cr ... r.amlento L:gal adecuado en \'irtud del prin,~ .. •w dt:! 

vaior t:•bjetivo y de la CQl\servación de Jlcho .:iestlno". 

empreaa (l.~). pue• e111Cribe: "Consider1mo• que pued<; <:·bteneue el 

concepto de empresa en el sentido tradicional de la ecanomCa, es 

decir, como organi7.a·~h"ln de loa faetona de la produc.:cm" 1igue 

diciendo... "En término• ¡enerale1 puede .:Jecirae qL1t:; la negociaci&t 

ea una forma de mar.i!esracl6n externa de 11 empre.~:&, l• realidaj 

tan¡ible que a de menester para 1ctuar1e, cuando es permanente la 

organización de los factores de la producc:i6n en que con sise.e la em -

presa. Lru negociaci&t queda.rfi CC·n ~sto conceprualmente difere·n.:.:ia-

da de la empre.a, ~·.~ro al mismo tiempo, indisollü,lemente Ligada a 

ella, corno todo cuerpo proyecta una sombra, toda em?resa se maní· 

festarl por una negociación". 

Como podemos ver, los autores canto economistas co

mo juristas, no se han puesto de acuerdo en un 1.~oncepco de empresa, 

y menos aún en determinar con precisiOn sus elem•:mms, sin ~mbargo 

es indiscurJble que la empresa se fo.r.ma s·~a 'c:ual fuere la com.:epción 

que se tenga de ella, can dos ripos distintos de elementos que son: 

1. - Sl.:r~JETIVOS: Se forman con e:l e111.,n:sario y sus 

(19) MANTILLA MOi..JN¡., ROBERTO.- Der·~cho Mt!rcantil. - Ed. 
Ml:xi.co 1978. ~ i ;.tg. 9i 
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agentes colabclradore&. 

2. • OBJETIVOS: Los que puecien determinarse de mane-

ra precisa. 

Entre !os objetivos encontramos: los inmuebles, los 

myeble1, .la mar.o;;ria prima, laa uu1calacionea, etc.. Existen otros 

elementos o~jetivo1 uo corp.>ralea c:omo aon \a propiedad industrial, • 

~once•lones, aviamiento y cliontela, etc. • Al e specto Mancilla Molina 

dice q11e el aviamiento y la clientela no iion parte o elementos de l<a • 

ne¡oclac:l6n, pero laa conaidera cualláadea de la misma. sln precisar 

que e1 una cualidad de la ne¡octacl6n. 

Resumiendo \o dicho hasta ahora, cenemos qu~ en Méxi

Cf"' no, se ha definido por :;;l legislador .;l concepto de empresa, pero 

sin embargo sr se protege por la ley aunque sea en forma aislada, a 

codos 1u11 elemento& constitutl vos. 

Como propostclón de te111is y creo que no soy el único 

que lo ha hecho. seda conveniente un estudio a ~onda y una reglamen· 

tacl6n adecuada y si scemitica del derecho econ6m íco visco en su tota· 

lldad y no desde los diversos aspectos que en la actualidad se mane

jan como son: el concepto contable, el e·:on6mico, el jurídico, etc., 

dentro del cual deben r::studiarse los ~ntes taks como empresa. 

·.·.·.·.1 

.. 

. ' 
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Debemos r.ratar lhOra lo ntlativo a la unidad industrial 

que como ya sei\aUibamoa no es lo mismo que la empreH, podemos -

afirmar que lo que primordialmente e1 objeto de cddito y de derecho 

e1 la unidad lndu1trtal de la empr~H. en cuanco ae constituye de he· 

cho en una unidad arentoa 1u1 fine• de prod11cci6n de bienes y servi· 

cioa para el mercado y en tanto que teniendo un valor patrimonial y 

un comerciante, e11 objeto de reco~cimiento por parte de la ley. 

Concepto e»pectalmente difCctl de tratar es ei!l de unidad 

indu1crtal, puesto que en economfa debe considerarse como cal el co!! 

junto de elementos de1ctnado1 por 1u función arm6nica a la producción, 

debiendo ser todos elloa elementos tangibles. 

Los elemenr.011 subjetivos de 1.a empresa no forman par

te de la unidad industrial debido a que el empresario y sus agentes -

auxiliares, son objeto de regulaci6n por parte del derecho laboral. 

Dentro cie loa elementos objetivos incluimos a los ele· 

mento& corpóreos e incorp6reos, debiéndose entender dentro de ellos 

los muebles, mercaderras, materias primas, Inmuebles, instalaciones, 

arrendamientos, herramienta, derechoa de autor, nombre comercial, 

emblema, avisos comerciales, marcas, patentes y todo aquello que -

pueda aer susceptible directamente de aprt!ciación económica, y en -

consecuenqia objeto Je negociaciones mercantiles. 
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Lo ante:::iO• ae desprende de la lecwra misma del 

articulo 12-t oe la Ley de llliilituciones de CRdito y Organizeciones 

AuaUtarea. í20). 

Par eao afinnamos que la unljad lndt:tstrial se constitu

ye ao s6lo ~ elemenro1 material.e¡, sino que rambif:n se incluyen las 

c:oaceaioaea, los elem~nto5 muebles e tnmueblet afectos a explotaei6n, 

el cllaero eo caja de l¿ eJIPlotaci6n, el dinero ea caja de la explota·-· 

ci6n corriente y los crédilDI a favor de la empresa. sin que se diga • 

que DO se pueden utilizar ai se reponen oportunameat.;;. 

En cuanto a su naruralez.a jurfdica. en la unidad indus· 

erial •ramos ante ura waiver1111atidad de hecho. deade. este punto de 

'tlata ee conaldera como l.8l hecoo o unidad que se .mcuentra protegl·- -

cla por el derecho. en cuanto forma parte de la empresa, como una 

unlveraalldm de hecho tiene un titular comerciante. social o individual, 

y que como tal • sujeto de derec~ y obligaciones. 

Para otros. la naturaleza juddica e5 la de la persona

lidad jurldica de la empresa. distinta a la personalidad juriJica del 

_comerciante,. entre loa aur.ores que piensan de "esta forma tenemos a • 

Mo&sa, hay otros coma 8rtnz que habla de la ceorla del patrimonio 

atecracl6D diciendo: ·~10 hay junto a las personas naturales, wta eape-· 

(20) Op. Cit. ?!g. 330. 
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ele diferente de persona, sino por el Contrario una segunda especie 

de patrimonio". (21) 

Para Iherlng: "El derecho subjetivo es un interés jurC· 

dieamente protegido, el verdadero. derecho-habiente es el que puede -

pretender~ no querer 1ino gozar. Sujeto de derecho es aquel al cual 

la ley de1tina la utilidld del derecho, la mi1i6n del derecho no ea 

otra que la de garantizar el gozar· de ese derecho". (22) 

"La persona jurCdica colectiva no f:s destinataria de los 

derechos que posee, sino que lo son las personas físicas que se en-

cuentran. por decirlo asC detrAs de llos; ella no hrce más que repre

sentarlos, no es m§s que un instrumento tllcnico necesario para coi-re 

gir la falta de determinaciOn de los sujetos". 

Este ente jurídico-dice no es realidad más que una 

máscara, es el mecanismo que sirve de vrnculo a las relaciones de -

la comunidad hacia el exterior, un intermediario. 

En México, Mantilla Molina planteo la teoría de la uni

versidad de hecho y escribe: "No solamente se coordinan los distintos 

elementos de la· negociación en una unidad económica y funcional, no 

snlameme 1e 1e ronsjdera como objeto unjtario de ne¡;ocjos jurídicos, 

(21) Citado por GARlHGUEZ JOAQUIN. - Op. Cit. Pág. l 76 

(22) tbidem PAg. 176 
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sino que la misma ley reconoce su existencia propia, y la proc:eje • 

contra la disgrega~6n de sus componentes". (23) 

De codas la• teorCas analiudas concluCmos que la que 

expone Manttlla Molina e• la que 11e adapta • la regulaci6n jurfdica -

que hace la legislación mexicana de la unldld lndu1trlal, por lo que 

pademoa concluir diciendo que la univenalidad de hecho", e• la natu· 

raleza jurtdica de la unidad industrial. 

Ahora bien, si no aon lo mismo empresa y unidAd in.;· 

dustrial, ¿qui6n va a detenn lnar si una aocledad o un empresario 

tienen laa característica•, para poder constituir una hipoteca sobre -

•u wtidad industrial? ••• La ley no lo dlce, pero de hecho son laa 

mismas empresas quienes al hacer su aolicltud de crédito, esperan 

el dict6rnen por parte de las instituciones crediti~iaa que en un mo·· 

mento dado otorgan o niegan el cr!dito considerando reCanan las cara~ 

· teristicas de empresa, y por consiguiente puedan garantizar el pr6sta· 

mo con la unidad industrial que poseen. 

En la realidad estas operaciones se utilizan por las 

tnatltuciones que realizan operaciones financieras e hipotecarias, pero 

(23) MANTILLA MOLINA ROBERTO.- Derecho Mercantil. - Ed. Porrfla. 
México 1978. - PAg. 121. 



129 

debido a la conversión que han sufrido muchas de estas instituciones 

a banca múltiple, se puede pensar que se otorguen por instituciones 

que dentro de su manejo tengan operaciones financieras e hipoteca--

rias. 

De acuerdo con el artículo 124 de la Ley General de 

lnstituciones de Crédito, también se puede constituir hipoteca sobre -

la unidad industrial para garantizar empréstitos públicos, siendo acree 

dor en estos casos el gobierno federal. 

No obstante lo anterior, el mismo artículo autoriza 

dicha garantía para quienes otorgan créditos con motivo de la construc 

ción de obras materiales o mejoras de servicio público. Salta a la -

vista que en este caso cualquier institución que otorgue un crédito a 

una empresa a la que hubier~ sido adjudicado un contrato para una 

obra, podría hacer garantizar su obligación con la unidad industrial. 

Los sujecos que pueden garantizar un crédito con hipo

ti;:ca sobre la unidad industrial, son los que se mencionan en el arde~ 

lo 28 fracción VIH de la Ley General de Instituciones de Cr&tito que • 

Jicc: (24) 

'Lcv General de lnstitucion.;.;; de Ci·C:dito y Organizaciones 1\uxi
lia;~cs. - Ed. FINAS1\.- MG~ico lll,SI). - Pág. LOO. 
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• .l,R 11CCLO 28 fracción VIU: "Los créditos a lJ. in.Ju.;;- -

tria, a la a~l"icultura o a la ganadeda, con garantía hipotecario o 

fiduciaria, no excederán del 50% del valor df.:' la garantía ••• 

Hemos visto que el artfculo 124 de la propia ley reitera 

que pueden ser las empresas industriales, agdcolas o ganaderas las -
• 

que pueden constituir la referida garantía. La práctica ha sido definí 

tiva en ese sentido. 

La razón !JOT la que el artículo 28 del ordenamiento 

citado circunscribe el otorgamiento de dichos créditos a empresas 

establecidas permanentemente en la República es porque se pn~tem.li6 

el arraigo de las empresas en nuestro territorio para buscar que sean 

mAs nacionales que transnaclonales, y evitar con ésto, que las trans-

nacionales con mayor poc:encial efectuadn una competencia despropor-

cionada. 

Pensamos que además de la permanencia, debe ser 

constituCda la empresa conforme a los lineamientos que cstrtblece la 

Ley General de Sociedades Mercantiles en el sentido que deben cubrir 

c.iertas formalidades, es decir, deben ser legales, pues sería ilógico 

pensar que una institución de crédito que es tan rigurosa en materia 

de prllstamos, se atreva a otorgar un crédito garantizado con hlpote-

ca sobre la unidad lndm;trial, si se trata de una sociedad "irregular", 



por lo que no cabe suponer tal cosn. 

Respecto a las prohibiciones son nplicables las que 

sel\ala la ley en el arth:ulo 2898 del Código Civil, (25) y que ya e:;tu 

diamos en d inciso "C" Je este capítulo. 

Los requisitos se mencionan en el artículo 28 de la Ley 

General di= Instituciones de Crédito. y Organizaciones Auxiliares (26) 

se: refieren a la forma en ..:¡ue pui;:den ser establecidas y que resumi

das son las siguientes: 

l, • Por regla general las garantías se deben otorgar -

un primer lugar. 

2. - Que el c:r~diro sea pa~adt~ro como máximo en 5 

ui\os en los casos d.:! la ~rn¡:ir..::sa de tipo ngli'cola o ganadero. 

3. - En caso de ser una empresa de tipo industrial el 

plazo 3e amplía a l5 años como má.'<imo. 

-t. - No excederán del 503 del valor de la garantfa. 

5. - Se deben hacer constar en escritura pública. 

6. - Deben acompr.ni.;irse balance·;;, estados de pl:rdidas v 

(2:1) Op. Cit. Pág. 495 

(26) Op. Cit. Págs. 99 v St-\ts, 



ganancias y los inventarios d.:.: los bienes, con el objeto Cil Dri1;;c:· 

lugar, de aseg:urar tos intereses de la insticucim y de los in\•en;iont~ 

·cas, auxiliar cte manera incquf\·o.:a a saber cuáles son los bienes gra

vados, y así saber en un momento dado si la empresn ha sufrido 

demérito, o por el contrario si ha experimmtado plusvalía. La ley -

es terminante al considerar la unidad completa de un,1 empresa indus

ttial. 

í. - Se debe inscribir en el Registro Püblko de la loca 

lidad en donde se encuentren ubicados los bienes, para que surtan 

.efectos frente a terceros. Se insertará una anotaciün en que conste 

que institución de crédito es la acreedora, a qué inteds se hizo ~l 

pr6scamo y qué plazos de amortización se han ocorgado. 

S. - Se acompañará un inventario. De los bienes futu

ros que adquiera la empresa y que por consiguiente no consten en 

el inventario, debe considerarse como única responsable a la empre

sa. 

Con todos los elementos indicados podríamos intentar 

una definición de la hipoteca industrial que sería d.e la siguiente 

manera: 

''l lipotec[I 11',fos[rial es una figura jurídica cspucial que 

¡_~arantiza un derecho :--c~1l, ::;.,~;.-,: :a unidad indt.lstrial de una empresa 
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agrfcola, ganadera o industrial, establecida en el teni torio nadon~l 

y considerada como universalidad de hecho, comprendiendo dicha 

garantía elementos objetivos corpóreos e incorpóreos; aumentándose-

incluso los bienes de nuevo adquisición mientras subsista dicho grav! 

men". 

Existe una disposición expresa, contenida en el art(culo 

124 de la Ley de Instituciones tantas veces citada, respecto a lo que 

abarc.:o. la hipoteca y por si hubiera duda respecco a los ek:mentos ob

jetivos sei\ala que la hipoteca comprende1·á La concesión o concesiones 

respectivas, en su caso, todos los elementos materiales, muebles o 

inmuebles afectos a la explotación, considerados en su unidad .•• Tam

bién habla del dinero que en caja pueda tener la empresa y los crédi

tos que a su favor se encuentran otorgados 

Hasta aquí lo referente a la unidad industrial, tratare

mos a continuación las semejanzas y diferencias que tiene la hipoteca 

industrial con la hipoteca civil. 

d") Semejanzas y diferencias con la hipoteca civil. 

Son tres las semejanzas que encontramos encre hipoteca 

industrial e hipoteca civil y son: 

l. - Ambas hipotecas se regulan en principio por el 
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derecho civil. \'a hemos hablado en distintos capítulos que mercan-

tilmcnte no se contiene regulada la hipoteca, razún por la qu.::: se 

acude a falta de disposición expr.:sa a la lcgislaci.ón civil, la lcgis-

laci~m mercantil en diversas leyes. especiales traca aisladam(;;nte y 

sin una debida sistematizaci6n lo relativo a la hipoteca. 

" -... Ambas partes del concepto clásico de hipoteca; 

es decir ambas consideran que la· hipoteca es un derecho real en el 

que no se desposcsiona al constituyente, acces~ría e indivisible, 

además dá derecho de venta en caso de incumplimiento y contiene un 

derecho de preferencia. 

3. - .Ambas hipotecas pueden conscituirse sobre inrnue-

bles, se tiene la creencia que la garantía hipotecaría tiene una corre~ 

pendencia directa con los inrnueblcs y así se menciona en la legisla-

ción civil y en la mercantil, no obstante lo anterior no existe prohi-

bici6n expres.J en ninguna de las dos ramas o materias jurídicas para 

constituirse también sobre bienes muebles, por lo que pensamos que 

esto viene a ser una semejanza más. 

Las diferencias que existen entre la hipoteca civil y -

la hipoteca industrial, las hemos resumido a cinco puntos que son: 

l. - La Hipoteca Ci·.il tiene un orden coherente y 



una sisrematizacioo que se contiene en el Código Civil. 

l '), - La Hipoteca lndusnial no se regula por el Derc-

cho Civil, sino que toma su estructura de diversos ordenamientos -

mercantiles, aunque tiene 1u fundamento como hipoteca en el dere·-

cho coman al cual remite el artfculo 2o. inctao IV de la Le~· Gene

ral de lTtulos y Operactone1 de .crédito. (27). 

2. • E."l roda la legislación mercantil sólo en tres oca-

slonea se habla de hipoteca a saber: 

2'). • En la Ley de Navegaci6n y comercio marítimos, 

101 artfculos 116, 119, 121 y 122 hablan de la constitución de la 

hipoteca sobre una nave aclarando que se anotarA en su m3cr(cula • 

el e;r4vamen. (28) 

2"). • La Ley General de lttuloa .y Operaciones de Cr6 
' ' -

dko dice en su artrculo 326 fraccl&l IV que los contratos de cr6dito 

de habilitación o avl'o sertn inscritos en el Registro de Hipotecas o 

en el de Comercio. (29). 

2'"). - En los artículos 12.f de la Ley General l.le 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares y en el 214 de 

(27) Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.· Ecl. Porrúa. 
México 1979. - Pág. 230 

(28) Ley de Navegaci&J y Comercio Madcimos. - Ed. Porrúa. -M~xico 
19i9. - Pág. 514 

(29) Ley Gencr<Jl Je Tftulos y Operaciones de Crédito.· Ed. Porrúa. 
México 1979. - P5g. 324 



136 

la Ley G~ni.;rnl de Trtulos y Open:1ciones de Crédiro. 

3. - La siguiente diferencia es muy importante, incluso 

ha dado lugar a que algw1os autores consideren que la hipoteca que -

se establece sobre la unidad tndusr.rial. no es una hipoteca en reali -

d:Jd sino una figura parecida, ya que según ellos, la hipoteca indos-· 

trfal s1: aparta de los elementos esenciales que debe tener toda hipo· 

rec4' y que en el caso de la hipoteca civil se se"alan tajantemente en 

el artículo 2919 (30) que dispone la prohibici6n de establecer hipote

cas de tipo general y tAcitas. 

En cambio en materia mercantil, al ~rmitlr el legisla

dor que se hag:i uso de la hipoteca como garantía dice que las institu

ciones financieras pueden constituir hipotccé:.s sobre toda la empresa, 

siendo tan amplia la autorización que puede abarcarse dentro de dicha 

hipotwca d dinero que se ten~a en caja,. como ya lo vimos en el ap~!: 

tndo correspo11diente a la constitución de la hipoteca industrial. El • 

urrrculo c1ue autoriza lo anees mencionado es el 124 de la Ley General 

<le Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares a que nos 

hemos referido anteriormente. 

Así vemos que la diferencia notoria que existe entre 

(:30) Código Civil parn el D.F.- Ed. PorrC1a.- MC::<ico 1979 Pág. 499 



estas dos hipotecas es que en la civil se prohiben conscituir 1·1p.-,~.:.:c::i,,; 

de tipo tácitas y. generales y en una ley especial mercantil, como ob

jeto de exccpdón se permite constirnirlas tan tácitas y generales que 

puede abarcar incluso el dinero que tenga en caja· 1a empresa al 

momento Je su conscicución. 

4. - Otra diferencia que podrá incluirse dentro del inci· 

so anterior: pero que a mí me pareció mejor tratarlo aparte es la 

que se refiere a los bienes. 

En la hipoteca civil se dice qw debe recaer sobre bie -

nes determinados, en canto que la industrial como antes veíamos, -

puede ser general e incluso quedan tácitamente gravados bienes que 

no se detallan en el contrato debido a que se grava en su totalidad -

la unidad industrial y por lo tanro quedan fuera de ella muchas veces 

biene• que no se detallaron en el contrato. 

5. - La Oltima diferencia que nosotros encontramos se 

basa en la creencia (infundada) de que sobre la hipoteca dvil sol:i-

mente pu~en gravarse bienes inmuebles lo éual es incorrecco, ya -

que si bien el c6digo civil habla de hipotecar inmuebles, no prohibe 

que se hipotequen ocro tipo de bienes por lo que salvo mejor opini<ll, 

nosotros creemos que en la hipoteca civil no se excluyen bienes mue

bles, a pesar de ser ~sta la creencia gent:.:rallzmJa. 



Por porte dC; la hipoteca induscl'ial, si lo anterior fuera 

acertado no se prohibe que se establezca sobre bienes muebles, sino 

que incluso es -.·cquisito su inclusión al st:iialarse que abarca la totali

dad ctc la unidad industrial, con lo que debe suponerse. que deben con

siderarse incluCdos también bienes muebles, además de que en muchas 

ocasiones esos bienes no están perfectamente determinados. 

Tales son las semejanzas y diferencias que observarnos 

entre ambas formas de hipoteca. 



CONCLUSIONES 

l.• Bl Crtdlco H el pl't•tamo en dinero que • ocorp a una portona 

·para movlllzar cepltal eft el proCIHO ecanemtco ICX:lll. 

• SU 8CCU8l elft'UCCUra NYO como ancec:ec1 ... 1 el dinero y el true• 

, .... 
• L08 flM1 y fUncionM del dinero pueden n1umlr• en cuatro • 

punl08 prtnclpalH: 

a) E• medidr. ele cambio: b) Medida de ~alor: e) lnlmllllflftlD • 

de ahorro: d) ln1Crumenm de cllaalo. 

2. • El cr6füo c:on1l1te en poder ldqul1ltlvo ahorrado y poder 8dqul•! 

tlvo creacb nuevamente 1uponlendo que 1e aumenta la prod~ctlvi

dad. 

•· En la1 10Cledlde1 de economra mixta, el mercado ejerce un • 

control eobre la exten1l& y el empleo del cr6dlto. 

- En todo1 101 caeo1 para dar cr6dlto M piden 1e1urldad.. •• • 

decir 1arantra1. 

- El fln IOClal del cddlto y en 1eneral de la economra ae re1u

me en satl1facer neceeldade., con1lgutendo el mayor aQmero -

con la menor lnversl6n. 
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• En la actualidad lo• ¡111ndea movlmlenm1 crodtcicio• son efec· 

tuado1 por lo1 bMlcoe Cl'IC IGft empn1u dedicada• 1 la media· 

c16n profHiollal en el tt6flco ele P91D• y de crtdlm•. 

• Ea ml1 lmpon..a alllenar el pl1Dclplo de Uquldea por parte 

de loe bmCO•, que cualquier ocro prt11clplo. ea decir, debe • 

ext1tir la po1lblUdad de que lH oltlileclone• que H contratgan 

pu.tan eer tranlfonnllda• en efectivo en todo momenco, y pue• 

dan dltponerse de ella en la ml91n• fecba. 

El cddlto de habiUtad6n o avfo ea un acto jurfdtco, un contrito 

de n•tur1leza mercantil en vtnud ele naular.e por leye1 que rl· 

sen lo• acto• de comercio, doctrtnarimience e. una obllgaci6n • 

concralda en un canrraco formal. en opo8lci&I • conHn1ual, 

condicionado a cieno objeto, y wpervlMClo durmce su etapa de 

amortiza~l&I, en cuanto al pluo en que ha de cubrirse, la ley 

habla de do• afto1, pero en lo• departamento• de ahorro o soci~ 

dade• financierH puede acor¡ar1e ba.ra nea ano.. 

• . El objeto al que ee de1rlna •• WI objeCo empeclllco, debiendo • 

observarte una ettrtca vt¡llancla por parte de la lnlldcuci& • 

ai.::redttanre, en caso de no de•tinarae a lo• fine• pactadoa ee 

podrA dar por vencido el contrato y cancelarae antlclpadamence 

la obllr;acl6n. La ley es llmltatlva al decir que el Importe del 

crédito deberA invertirse precisamente en la adquislci6n de -
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materias primas y materiales y el pago de los jornales, salarios 

~· gastos d irec~s de explotación indispensables para los fines de la 

cmp!·esa. 

Lo que pretende el legislador es que el crédi"> de avro permi

ta continuar la acrlvidad de los acreditados y no iniciarla, 

debiendo relacionarse los destinatarios del crédito de un modo 

inmediato y directo con la industria, la ganadería o la agricul

tura, excluyendo prestamos de esa naturaleza a sectores como 

el comercial o particular. 

4. - El avío a la industria debe destinarse a cubrir todas las ernp;.·,,:; 

comprendidas dentro del costo primo de fabricación. 

El avío para la ganadería es precisamente para La ,;m~ord~i Je 

ganado desde compra, alimentación, medicinas, .;re •• 

El avío agrícola se dirige a financiar cultivos cfclicos o .:;e:.m 

aquellos cuyo proceso desde la preparación de tierras para la 

siembra hasta la cosecha, no rebasa el término de un afio. 

5. - La manera en que se otorgan la establece la ley y consta de 

tres etapas fundame11tales; a) Poner el acred itante en favor del 

acralitado !Jllª suma de dinero. b) Usar el crédico, pudiencto el 

acrcditante contraer una obligación por cuenta del acroditado: e) 

Restltución de las sumas dispuestas, m~s el pago de los in te re-



ses y comisiones. 

6. - Esencialmente la naturaleza del crGdito refaccionario es la mis

ma que la del avío, sus diferencias las encontramos en el obje

to del créllito y en el plazo de amortización, ya que en los refac 

cionarios el máximo es de 15 años. 

- Otra diferencia que cabe destacar es que se otorgan los crédi

tos de avr~ para continuar la actividad de la unidad económica 

ya instalada y los refaccionarios en gran parte de las veces -

para iniciarla o para periodos más largos. 

- Poi· lo dcmAs son también créditos supervisados lo que impl.ca 

un costo administrativo o de control muy superiores a cualquier 

otro tipo de préstamo. 

• Respecto del objeto, esencialmente consta de lo que la ley sei\! 

la y debe destinarse precisamente en la adquisición de aperos, 

instru1'!1entos útiles de labranza, abonos, ganados o animales de 

erra, realizar plantaciones o cultivos cíclicos o permanentes, -

abrir tierras al cultivo, compra o instalación de maquinaria y 

en la construcción o realización de obras materiales, necesarias 

para el fomento de la empresa del acn:,ditado. 

- Se provee también que p..irte S.:.! Llt:Stinc a Cllbrir necesidades 
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fiscales pero no se debe ocupar más de un 20 6 30% ;ia que 

el pr!stamo debe de r~caer en actividades económico produc

tivas y no ser un simple cambio de acreedor, puede usarse 

parte también para gastos de explotacioo o compra de muebles 

o inmuebles cuando estas compras ocurran con un año de an

terioridad a la firma del contrato. 

'. • Los créditos refaccionarios a la industria se otorgan espec!fic! 

mente para la adquisici6n de ·maquinaria o equipo adicional, re· 

novación o reparación del mismo, ampliar o mejorar la instala 

ciOn industrial. 

Los relativos a la ganadería son operaciones cuyo objetivo 

esencial se resume en ayudar al acrecentamiento de las acti

vidádes de erra de ganado bovino, y a estableros. 

- Tracándose de refaccionarios a la agricultura, se ayuda a re

solver problemas de tnverai6n de carácter fijo o semifijo 

para que la empresa produccora de este ramo pueda incremen · 

tar o mejorar sus actividades. 

8. - Las distintas clases de garantías, son contratos accesorios que 

varían de acuerdo al tipo de préstamo de que se trace y. el des

tino que tengan los mismos, entre los más comunes cenemos a 

la fianza, el aval el fir;.id.:0111iso en las cpernciones bancarias, 

etc •• 



- En el crédito de avío indiscutiblemente que la garantra que se 

menciona en la ley es una garantfa prendaria que consiste en -

un contrato por el cual el deudor o un tercero a su n'lmbre 

cncrega al acreedor una cosa mueble en seguridad y garancfa -

de una operaci6n comercial. 

- En el avfo ocurre generalmente una prenda con registro, pero 

puede darse el caso también de· prenda definida. 

- Para los créditos refaccionarios se establecen garantías hipote

carias. 

- La ley dice que la hipoteca es una garancfa real concedida so

bre bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a 

e•te en caso de incumplimiento de la ohligaci6n garantizada, a 

aer pagado con el valor de los bienes, en grado de preferencia 

e•tablecido por la ley. 

- En esa clefinici6n la ley omite mencionar que la hipoteca pueda 

recaer sobre bienes muebles, sttuaciOn que va a permitir hipc

te~ sobre unidades industriales que abarcan tanto muebles 

aJITIO inmuebles. 

La hipoteca se menciona en materia mercantil en distintas le

yes y en forma asilada, regulAndose en principio por la legis-
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laci6n civil, es urtr~nte W\a statemarizaci6n merc:ancil, cohere!! 

te de la hipoteca, d9da la imporrancla que done en la activtdau 

comercial contemporanea. 

9.• La hiporeca indumrrtal •• un fenOmeno jurldlcD moderno en el qu'-l 

H conju¡an problema• ele eQOftamfa, CDtcablHdecl y --. rodo • 

juddlco• pera 1u e1tud&o • debe pal'Ur del cancepco de empresa• 

y de 1u diferencia QDft •l de unldld induetrlal, no oNclnce extatir 

entre ambo• una re~ di.recta. 

• Definir la empre1a •• 1umamenro dlffc:ll, ya que nl lo• econo· 

mtata• ni 1ol J"rl•t•• se han puelCO de acueldo • un c;oncepto 

unitario, no ob9cante, de8de cualquier ln1ulo que ae le 1nali.Z& 

se debe conclutr, que poeee dos dpG9 de ea.men&a9; a) Subjeti· 

vos; formado• por el empre1arlo y •• _apncea colaboradores. 

b) Objetivos: aquello9 que pueden derennlnar• de modo prect 
. -

so. 

• La unldat bdu1trtal ae define en economra como el conjunto • 

de elementos tanpblee, corporeo1 o lncorporeoe, deatlnadoa por 

su tunci&I arm6nica a la produccl6n. Jurfdlemnente la unidad 

1nduerrlal tiene como naturaleza, la "unlveruUdad de hecho" -

proteatda por el derecho. 

• No son lo mismo empresa y unidad industrial, quien determina 



•l una IOCledad denc tal carlcter, ton laa misma& inaticuciones 

credtttclaa •itine• obll1acoriamonce deben requert.r que lH om· 

pr••aa ..... lndu1Crlale1, aarrcola1 o pn•raa, ••tableclda1 -

pelft\811eftCem.nre en la lepQbUca. 

• Con loa elemento• encontrado• deflnlmOI a la h&pocec;a lnduatrtal 

como; "La flpra JurCdica Hpeclal que ¡aranttza un derecho real 

IObre la unidad lnduttl'ial de una empreaa a1rtcola, ¡aadera o 

lnduscrlal, elCablecida en el territorio nactonal y con1iderada • 

para efecto• jur!di.co• como unlvenalldad de hecho, comprendle!! 

do dicha garantfa elemento• objectvo• corporeo• e incorporeo., • 

aumencAndoM inclueo loe blenea de nueva aaqulaici6n, mientras • 

aubalaca dicho gravainen. 

10. • Lo• elemenco1 comQnea de la hiporeca industrial con la civil aon: 

a) Amba• se regulan en prtnctplo por el derecho clvll. 

b) Las dos parten del concepto cl11lco de hlpoceca 

e) Se pueden consttturr sobre inmuebles, no exl1tiendo prohlblcli6n 

expresa para que puedan consdtufne sobre muebles. 

• Las dlferenci11 encontrad11 son; 

aº) La civil se slatematlza en el c&dlgo clvfü La industrial toma 

su estructura de diversos ordenamientos mercantiles. 

b') En derecho civil se prohiben hipotecas de tipo general y tlcl· 



147 

tas: t:n la hipoteca Industrial ae eatablecea taa rlclras y genera

les que pueden abarcu Incluso el dinero que se tenga en caja. 
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