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XRTRODUCCXOR 

El origen del Arrendamiento como fuente de aprovisionamiento o de 

bienes y servicios de capital se remont.:i .:i los tiempos de1 anti-

guo Egipto. Ya que los faraones otorgaban en Arrendamiento las -

tierras a sus sGbditos. El primer uso que se conoce en épocas m~ 

dernas del Arrendamiento de un bien de capital productivo o de -

servicio, fue realizado en el siglo XIX por los ferrocarriles de 

los Estados Unidos,de Nortc5merica : se arrendó equipo de trans--

porte ferroviario. En el siglo XX en Estados Unidos el Arrenda--

miento se desarrolló en forma notable. 

En Europa esta forma de financiar la adquisición de bienes de ca

pital se inició en el año de 1961. Por lo que respecta a México, 

el Arrendamiento tuvo sus inicios en el mismo año con la creaci6n 

de la primera Arrendadora cspcci~li~.:id.:i. Sin embargo, su desarrQ 

llo no se dió sino hasta 1966 al generalizarse la constitución de 

nuevas empresas arrendadoras, tanto independientes como ligadas -

al sector bancario. 

En nuestro Pafs, como en todos los que han iniciado su desarrollo 

industrial y económico con gran crecimiento demográfico y fuertes 

contrastes educativos y culturales, con un alto porcentaje de la 

población no incorporada aún al proceso dinámico de producción -

del ingreso, y con grandes riquezas naturales aún no explotadas o 

en proceso de explotación, se hace indispensable uno de los recuE 

sos más necesarios pero tarnbi~n más escasos, que es el de1 capi-

tal. 

Esto nos obliga a utilizar todos los medios, sistemas y posibili

dades que nos permitan y ayuden a financiar las inversiones pro-

ductivas y de servicio. 
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Basta con ésto por el momento, para identificar al arrendamiento 

como un sistema para obtener la disponibilidad de bienes y serv~ 

cios productivos que nuestro Pais necesita para su crecimiento, 

ya que se requieren enormes volúmenes de capital para crear y d~ 
sarrollar industrias todavfa incipientes, pero b~sicas e indis-

pensables para nuestro desarrollo, como son la industria de bie

nes de capital, la de alimentos, etc. 

Vamos en forma resumida que el Arrendamiento Financiero es aquel 

que permite el uso o goce de un bien mediante un contrato no ca~ 

celable, de plazo y cumplimiento forzoso, y bajo el cual el - -

Arrendatario se obliga a realizar una serie de pagos al Arrenda

dor; los que globalmente deben exceder del precio de compra del 

equipo arrendado. 

As! pues, el Arrendamiento Financiero es en su esencia pura una 

fuente de financiamiento a largo plazo, relativamente nueva y -

más liberal que otros métodos de financiouniento tradicionales, -

es sin embargo jurídicamente considerado una forma especializada 

de arrendar, ~sto es, contiene elementos de un nivel operativo y 

que no obstante ~sos, contiene características que lo trasladan 

a una política financiera de adquisici6n de bienes aunque no to

talmente, pues sin desvirtuar su naturaleza el contrato de Arre~ 

damiento Financiero puede estipular una opción de compra, una -

clfiusula de renovaci6n o la facilidad de participar en su enaje

nación a un tercero. 

Por lo tanto, es necesario ofrecer el Arrendamiento Financiero a 

los grupos industriales y de servicio como una fuente de finan-

ciamiento, y adaptar el tipo de Arrendamiento Financiero que m~s 

le convenga a la empresa, así como, comparar el Arrendamiento F! 

nanciero con otras fuentes de financiamiento para identificar, -
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analizar y evaluar los pro y los contra de ambas para elegir la -

que más beneficio nos otorgue. 

OBJETIVOS 

CAPXTULO I 

Introducir al lector en la evoluci6n del Crédito, su importancia -

para la captaci6n de recursos externos del público p~ra invertir-

los productivamente, en su definici6n y los elementos que la for-

man; as! como exponer 1as fuentes de financiamiento bancarias exi~ 

tentes con la finalidad de presentar ante los directivos diversas 

alternativas de aprovisionamiento de recursos monetarios y materi~ 

les para su organización. 

CAPXTULO II 

Identificar la evoluci6n del Arrendamiento Financiero a través de 

la historia, hasta señalar como fue introducido en nuestro País, -

para beneficio de muchas industrias que hacen uso de esta técnica 

de financiamiento. 

CAPXTULO XXX 

Visualizar los factores más relevantes del Arrendamiento Financie

ro, en su clasificación, así como, definir los tipos de Arrenda- -

miento Financiero existentes, con e1 fin de que sean utilizados -

por diversas empresas de giro de producci6n diferente, lo que re-

dundará en diferenciar sus fuerzas y debilidades de unas contra -

otros. 

CAPXTULO XV 

Definir y desglosar las ventajas y desventajas que el Arrendamiento 
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Financiero ofrece al Arrendatario en su aplicación fiscal a la - -

empresa. 

CAPITULO V 

Ana1izar los beneficios financieros de comparar el Arrendamiento -

Financiero contra la obtención de un crédito refaccionario y una -

inversión con recursos propios, con el propósito de obtener el más 

eficaz y eficiente para la producción de bienes y servicios, así -

como los lineamientos en caso de una reestructuración. 
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E L C R E D I T O BANCARIO 

CREDITO 

La actividad principal propia de las instituciones de crédito como 

tales, es la mediación del crédito, ya que captan recursos exter-

nos del pliblico para invertirlos productivamente, poniéndolos al -

alcance de quienes los solicitan. 

La palabra crédito etimológicamente proviene del latin creditum

credere, lo que significa confianza, fé, responsabilidad o solven

c~. 

En un sentido juridico existen tres elementos de crédito que son: 

la confianza, el plazo y el aprovechamiento del satisfactor. Desde 

el punto de vistü jur~dicc, no ~xiBten operaciones bancarias y só

lo se califican de bancarias por el sujeto del crédito, es decir,

porque las realiza un banco; por lo tanto la actividad crediticia

es sin6nimo de actividad Bancaria o Financiera, desarrollada por 

personas morales, llamadas Bancos o Instituciones de crédito. 

Tan importante es el crédito, que sin él la vida comercial de un 

pais no podria ser concebida, ya que con el mismo se incrementan 

los capitales y se genera la producción, conjuntándose entonces -

siempre una parte pasiva (la que recibe el crédito) y otra parte -

activa (la que otorga el crédito) . 

El crédito es la confianza en la posibilidad, voluntad y solvencia 

de un individuo en lo que se refiere al cumplimiento de una oblig~ 

ci6n contraida, (Federico Van Kleinwachter). O bien, es el cambio

de un bien presente por una promesa de pago 

Clasificación: Normalmente el crédito lo podemos clasificar en -

cuatro grupos: 

1). Tomando en cuenta el destino que se le dá. 



2). En base al sujeto adquiriente del crédito 

3). Atendiendo al tiempo al que se pacta un crédito 

4). SegGn la garantía prest!nLada que asegura el cum9limiento 

Esto significa, que e1 crédito tiene distintas funciones, depen--

diendo de la persona física o moral que lo solicite, al respecto -

hacemos mención que: 

1). TOMANDO EN CUENTA EL DESTINO QUE SE LE DA, SE DIVIDE EN: 

a). De consumo o dom6stic0 

b). Productivo 

c). De explotación o circulante 

dl. De renta 

e). De oosesi6n o fijo 

a). De Consumo o doméstico 

A este crédito se le considera con fines productivos o de lucro, -

ya que se utiliza en el consumo doméstico para que el pGblico sa-

tisfaqa sus necesidades de vestido, alimentaci6n, etc. En 1a actu~ 

lidad este tipo de crédito se controla entre otros procedimientos, 

mediante las llruftadas 11 Tarjetas de crédito 11 

b). Productivo 

Es aquel que se usa dentro del desarrollo de las actividades dia-

rias de los negocios. Su propósito es incrementar la riqueza que -

ya tiene la empresa y se caracteriza porque el pago de dicho créd~ 

to se efectaa con el producto de las mismas operaciones realizadas. 

Se pacta a plazos no mayores de un año. 
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c). De explotaci6n o circulante 

Su destino directo es la explotaci6n financiera de un negocio y el 

objeto principal es el aumento de la calidad o cantidad de lo que 

el negocio está produciendo. 

d). De Renta 

Específicamente se utiliza para el pago de las cantidades que pe-

ri6dicamente se entregan, por concepto de renta del inmueble que -

ocupa el negocio al que le fué concedido tal crédito. 

el . De Posesi6n Fijo 

Este crédito tiene como fin la adquisici6n de muebles e inmuebles 

necesarios, para que la empresa que cuente con dicho crédito se -

instale o se amplíe. 

2. EN BASE AL SUJETO ADQUIRIENTE DEL CREDITO 

a). crédito Público 

Es el que se otorga a las dependencias oficiales (Estados, Munici 

pies, etc). 

b). Crédito Privado 

Es el que se otorga a personas físicas o morales privadas. 

3) ATENDIENDO AL TIEMPO AL QUE SE PACTA UN CREDITO 

a). Crédito a corto plazo. 

b). Crédito a largo plazo. 

Menor de un año. 
Mayor de un año. 



4. SEGUN LA GARANTIA PRESENTADA QUE ASEGURA EL CUMPLI

MIENTO DEL CREDITO. 

a). Crédito personal 

Unilateral 

- Bilateral 

b). Crédito real 

Pignora tivo 

- Hipotecario 

Fiduciario 

a). Créditos personales 

Son los que se basan en la confianza que tienen 1as instituciones 

otorgantes, en la persona a quien se le concede crédito, dividié~ 

dose en: 

Crédito unilateral Es aquél en donde la garantía del crédito la 

da una sola persona. 

Crédito bilateral - En éste la garantfa es dada por dos o mCís pe~ 

senas. 

b). Créditos reales 

Son aquellos que se crean en base a que, el cumplimiento de la 

obligación contra!da se asegura mediante un bien señalado para tal 

efecto, entre este tipo de crédito encontramos: 

Pignorativo Se concede, habiendo de por medio un contrato de --

prenda. 

Hipotecario Se otorga mediante la constituci6n de una hipoteca,

cuando la garant!a es un bien inmueble. 

Fiduciario - Es la creaci6n de un contrato de fideicomiso de ga-

rant!a, para asegurar el cimplirniento de la obliga-

ci6n contrafda .. 
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En nuestro tiempo, dada la gran importancia que tiene el crédito 

para la industria en general, han surgido diferentes clases de -

crédito que se clasifican como anteriormente lo señalé. Otro --
ejemplo lo tenemos con el llamaddo crédito bancario, que es el -

otorgado por instituciones con carácter legal como lo son los -

bancos, hipotecarias, .financieras y arrendadoras. 

EL CREDITO BANCARIO 

Esta es una de las formas más generalizadas del crédito mismo y 

que manejan como actividad fundamental los bancos. 

El crédito bancario se puede considerar como un elemento de la 

evolución de los pueblos. El desarrollo econ6mico de cualquier 

pa1s es paralelo al de su sistema de crédito institucional, ya 

sea que se maneje por el estdtlo o pe~ la iniciativa privada. 

En nuestro pa1s, el crédito bancario se encuentra reglamentado 

por la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxil.iares, por las Leyes orgánicas y reglamentos de las instit,!! 

cienes de Crédito del Estado y en forma complementaria por l.a -

Ley de T1tulos y Operaciones de Crédito. 

El crédito bancario cuenta con dos aspecto: uno, promover la 

captación de dinero, ya sea en forma de depósitos o mediante la 

col.ocaci6n de titulas-valores, y otro la distribución de l.os 

fondos obtenidos mediante el otorgamiento de préstamos y crédi

tos. 

Antecedentes de la Banca 

En Babilonia y Egipto existieron instituciones o mejor dicho 

templ.os que recib1an en depósitos mercanc1as, en especial gra-

mos que eran prestados en momentos de carest1a, sobre todo en -

los meses anteriores a la cosecha. 
La aparición de la moneda reprsentó un estimulo para este tipo 

de operaciones· y l.os· templos griegos (Delfos y Efeso) se convi!:· 
tieron 

-



B 

en depositarios de los ahorros de los comerciantes y también de 

los esclavos. En el siglo IV aparecen los Trapezita, que se ded~ 

caban exclusivamente al cambio de moneda; pero pronto recibieron 

dep6sitos con los que pudieron realizar préstamos. 

En Roma, los Argentarii, con las mismas funciones que los Trapez~ 

ta, perfeccionaron la contabilidad y las fecnicas bancarias y ac

tuaron de contratistas del Estado. Con las invasiones bárbaras y 

con la desaparici6n del gran comercio en la cuenca mediterránea, 

la banca dejó prácticamente de existir. Y fué hasta el siglo -

XII cuando se reanudaron los intercambios comerciales en el ámb! 

to mediterráneo, reaparecieron las actividades bancarias. 

Aparecen los cambistas, generalmente jud!os o italianos (lombar

dos) encargados del trueque de moneda. Los beneficios obtenidos 

permitieron la acumulación de capitales y el surgimiento de la -

banca. Al mismo tiempo los cambistas pronto recibieron depósitos 

de comerciantes, lo que les permitió dedicar una parte al prést~ 

mo, tanto a monarcas como a particulares. 

A partir del siglo XIII los cambistas se vieron desplazados por 

los orfebres en algunas localidades, y por comerciantes que ha

llaron la forma de burlar las prohibiciones canónicas. En el s~ 
glo XIV la banca privada está ya consolidada en las ciudades -
italianas y en las mediterráneas españolas, pero 1a crisis de -

final de siglo obligó a la creación de bancos municipales, como 

la Taula de Canvi en Barcelona (1401) y la Casa de San Giorgio 

en Génova (1407), para recuperar la confianza de los deposita -
rios. 

A fines de la edad media, se generalizaron los bancos de dep6s~ 

to, los préstamos y sobre todo, con la letra de cambio y de fe

ria fueron posibles las transferencias de débitos y haberes sin 

intervención de dinero. 

El descubrimiento de América, la llegada de metales preciosos y 

en el gran auge comercial, impulsaron el desarrollo de la banca 

en regiones donde existian empresas comerciales como en Génova 

y Amberes, Amsterdam y Londres fueron los centros bancarios más 

importantes de Europa hasta la Revolución Industrial. 
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En 1605 se cre6 el Banco de Amsterdarn,con el fin de ordenar los 

cambios monetarios y evitar abusos e intervenir en 1a acuñación de 

la moneda. Pronto se =nvirti6 en banco de dep6si to. 

La difusi6n del papel moneda se debi6 esencialmente a Inglaterra. 

Los orfebres ingleses expedían un 11 billete de orfebre" o "promesa 

de pago" al comerciante que hacia un dep6sito y se comprometía a -

hacerlo efectivo cuando el depositario lo exigiera. La práctica -

les demostr6 que eran suficientes reservas de un 20% o un 30% de -

los billetes que circulaban, con lo que éstos adquirieron gran di

fusi6n. 

La emisi6n de papel moneda se consolid6 con la creaci6n del Banco

de Inglaterra en 1694, después de la crisis experimentada por los

orfebres. El banco inglés, creado como una sociedad por acciones,

tuvo facultades para recibir dep6sitos, comprar y vender metales,

descontar letras, realizar préstamos, transferir fondos y emitir -

billetes de banco. 

La Banca Moderna 

La Revoluci6n industrial signific6 la ampliaci6n de las empresas y 

la constituci6n de grandes sociedades, lo cual oblig6 a crear ban

cos que manejaron grandes capitales a través de una amplia red de

sucursalcs que satisfacieran las nuevas necesidades de crédito. 

Por ello, a mediados del siglo XIX,se cre6 la actual gran banca -

mundial. 

En la segunda mitad del siglo XIX, la moneda metálica va siendo -

sustituida por el billete de banco, y más lentamente.por el uso del 

cheque. La intervenci6n del Banco central estatal se va acentuan

do, ya sea monopolizando la emisi6n de billetes o convirtiéndose -

en banco de bancos. 

En el siglo XX,la concentraci6n industrial experimentada ha sido -
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causa y también efecto de un importante proceso de concentraci6n 

financiera. En este período el sistema bancario se ha convertido 

en eje del capitalismo. 

ANTECEDENTES DE LA Bl\NCll. EN MEXI.CO 

A principios de la época colonial, en Méxipo no habia sino una ra

quitica actividad bancaria. Fue hasta el siglo XVII.I, cuando se e~ 

tablece el Banco de Avio de Minas, fundado por Carlos I.II, que re

faccionaba a la industria minera. 

A mediados del siglo XVIII se crea el Monte de Piedad de Animas, -

el cual es precursor del Nacional Monte de Piedad. Fue fundado por 

Don Pedro Romero de Terrero por cédula real el 2 de Junio de 1774. 

Este banco fue el primero en emitir billetes, aunque con redacción 

de recibos y además, es la más .:intigua institución mexicana. 

En el año de 1830 Lucas Alamdn, crea el Banco de Avio para capta-

ci6n de capitales particulares y canalizarlos al fomento indus--

trial, pero debido a la situaci6n econ6mica y politica hubo que li 

quidarlo en 1842 por decreto del presidente Santa Anna. 

Durante esta época florecieron varios bancos particulares de los -

cuales unos tuvieron ~xito y otros no. 

Fue asi que el lo. de Septiembre de 1925, y en base a la Ley pro-

mulgada el 28 de Agosto del mismo año, nace el Banco de México, S.

A. 

Algunas de las funciones eran las siguientes: 

l. Emisi6n de billetes 

2. Regular la circulación monetaria en la RepGblica, los cambios 

en el exterior y la tasa de interés. 

3. Redescontar documentos de carácter puramente mercantil. 

4. Encargarse del servicio de tesoreria del Gobierno Federal. 

s. En general, efectuar las operaciones bancarias propias de la 
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banca de dep6sito. 

Por lo que se refiere a sus funciones monetarias, este banco asumía 

el control de acuñaci6n de moneda y retiro de la circulaci6n de -

piezas que debían ser reacuñadas, compra de los metales necesarios 

para la acuñaci6n, la administraci6n del fondo de oro para soste-

ner el patrón de la moneda y estabilizar el tipo de cambio sobre -

el exterior, as! como para la satisfacción de las necesidades rnon~ 

tarias en el pa!s. 

En el año de 1931 se modific6 su estructura con motivo de una nue

va reforma monetaria y hasta nuestros días funciona como Banco -

Unico de Emisión y regulador de las operaciones bancarias de todas 

las instituciones de crédito establecidas en el pa!s. 

Tanto el Banco de México, as! como la Comisi6n Nacional Bancaria y 

de Seguros son reguladores de las actividades de la banca y el cr~ 

dito en nuestro pa!s. La Comisi6n es la encargada de la inspección 

y vigilv.ncia u~ las instituciones de crédito y organizaciones aux_! 

liares a través de la documentaci6n que recibe de dichas institu-

ciones y de un cuerpo especializado de inspectores que efectaan v~ 

sitas al domicilio de las mencionadas empresas. 

El Banco de México, como regulador de Crédito y del dinero, tiene

el monopolio de la emisión de billetes, la regulaci6n de la acuña

oi6n de moneda; de la reserva metálica, de la aplicación del con-

trol de cambios y determina los tipos de cambio. Asimismo, se en-

carga de administrar el encaje legal (Dep6sito que hacen los ban-

cos en el Banco de México). 

Estas instituciones estaban reguladas legalmente por la Ley Gene-

ral de Instituciones de Crédito, pero a partir de la naoionaliza-

ción de la banca el lo. de Septiembre de 1982, algunas leyes se r~ 

formaron y otras se crearon para control de dichas empresas, como

son: 

a). Ley Reglamentaria del Servicio PGblico de Banca y Crédito 

b) • Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares del 

crédito. 
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c). Ley Orgánica del Banco de México 

ch) Ley de Sociedades de Inversión 

d) Ley de Mercado de Valores 

e) Ley General de Instituciones de Seguros 
f) Ley Federal de Instituciones de Fianzas 

Su Definici6n 

Hablamos al inicio de este capítulo que etimo16gicamente la pala-

bra crédito proviene del latín, creditum-credere, que significa -

préstamos, deuda, confianza, derecho que una persona tiene de rec! 

bir de otra; alguna cosa, por lo comGn dinero. 

Crédito desde el punto de vista econ6mico, se entiende como la --

transferencia de bienes, s~rvicios o dinero. No se trata de una -

transferencia definitiva, como en el caso del cambio, ::;luo unu ce

si6n de las utilidades producidas por estos bienes, servicios o di 

nero durante un período de tiempo. 

Representa un progreso en relaci6n al cambio, desde el punto de -

vista de la eficiencia. 

Jur1dicarnente se analiza como un préstamo o como una venta a pla-

zos; desde este punto de vista, la esencia del crédito es la prom~ 

sa formal de realizar el pago de unos intereses en una fecha futu

ra, a cambio de la obtenci6n de bienes, servicios o dinero. 

Con el propósito de tener una visi6n más amplia de lo que debemos

entender por crédito, a continuaci6n se citarán algunas definicio

nes: 

El diccionario de Contabilidad de Eduardo M. Franco Díaz, define -

al crédito como "La capacidad de obtener bienes o servicios a cam

bio, únicamente, de una promesa de pago 11 

El economista J. Stuart Mill conceptúa al crédito de la siguiente-
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forma: "El. permiso de utilizar el capital de otras personas en pr2_ 
vecho propioº. 

Federico Van Kleinwachter manifiesta: "El crédito es la confianza

en la posibilidad, voluntad y solvencia de un individuo en lo que

se refiere al cumplimiento de una obligación contraida". 

Según el Lic. Octavio A. Hernández en su libro Derecho Bancario M~ 

xicano, define el crédito como: nLa institución económica jur1dica 

en cuya virtud una persona entrega a otra un bien presente a cam-

bio de una promesa de que se le entregará, al vencimiento de la -

obligación otro bien o su equivalente". 

El C.P. Aquile!l Sandoval Garcia señala que: "Crédito es la confia_!! 

za en la posibilidad, voluntad y solvencia de un deudor, referente 

al cumplimiento de una obligación contraida con el acreedor a un 

plazo determinado, proveniente de la entrega de un bien presente 

por la de un bien futuro". 

"Por otro lado se puede decir que el cr6dito como atriUuLo, es re

putación de solvencia. Se dice que una persona es digna de crédito 

si tiene atributos de solvencia, entonces el crédito de esta mane

ra es bilateral, es decir tiene que estar reconocido por otra per

sona". 

"El. concepto del crédito como atributo es estático, ya que como -

una cualidad de un sujeto no implica ningún hecho, aún cuando es -

representativo de uno de los elementos del crédito considerado co

mo acto". (Manual. del Funcionario Bancario). 

Anal.izando el. crédito como acto, se puede definir como una rel.a--

ción socio-econ6mica que se ejercita en medios civilizados, que -

consiste, en que unos permiten a otros el aprovechamiento temporal 

de sus bienes o riquezas. 

Sintetizando todo lo anterior diremos que el crédito en forma sim

ple nace cuando las cualidades de solvencia de un individuo o so-

ciedad, son suficientemente satisfactorias para que se le confien

riquezas o capitales presentes a cambio de otros tantos futuros. 
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Entre las funciones principales en la administración de los nego-

cios, se encuentra la funci6n Financiera, ia cual consiste primor

dialmente en: 

l. Planear 

2. Obtener 

ble. 

3. Vigilar 

los en 

timo. 

las necesidades del uso de fondos de la empresa. 

los fondos suficientes y necesarios al menor costo pos~ 

la correcta utilización de dichos fondos, invirtiéndo

una forma adecuada que permita lograr un rendimiento 6e_ 

El financiamiento se puede definir como: "El medio que emplean -

las empresas para proveerse de fondos que no pueden ser suministr~ 

dos por las operaciones normales del negocio"~ 

Una vez determinada la necesidad de obtener los fondos suficientes 

parn la realización de sus actividades, es necesario analizar la -

forma de obtener dichos fondos ~vül~~~dn las ventajas y desventa-

jas que presentan las divcrs~s fuentes de financiamiento, las con

diciones que se requieren para su obtenci6n, el tiempo necesario -

para su logro, el tiempo durante el cual ser~ utilizado el finan-

ciamiento, el costo que representará para la empresa, etc. 

Existen varias fuentes de financia~iento con carncterísticas cada

una tle ellas distintas, las cuales se pueden clasificar atendiendo 

al tiempo de utilización en: 

A corto plazo (hasta un año), mediano plazo (mayor de un año, has

ta cinco años) y largo plazo (mayores de cinco años); o bien aten

diendo a su origen; 6stas pueden ser, internas (capital propio) y

externas (capital ajeno). 

Asi vemos, que en nuestro tiempo; la banca es una organización ca~ 

puesta por elementos diversos que movilizan grandes recursos para

el financiamiento de entidades tanto privadas como públicas. Las -

instituciones bancarias como intermediarias en el comercio del di

nero y del crédito, realiza operaciones activas y pasivas. 

se entiende por operación activa, aquella que efectúa el banco al 

invertir el dinero que recibió de terceras personas y que pone a 
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producir. O bien, puede decirse que son aquellas operaciones que 

desde el punto de vista contable se registran dentro del activo. 

En realidad se trata de un acto de intermediaci6n en el que se -

cobra un determinado inter€s, con el cual solventa sus gastos de 

operaci6n. 

Las operaciones activas de la banca son: 

Remesas, Descuentos, Préstamos Directos o Quirográfarios, Prés-

tamos Prendarios, Préstamos de Habilitaci6n o Avio, Préstamos R~ 

faccionarios y Pr~stamos Hipotecarios, que a continuación descr! 

biremos brevemente: 

Remesas 

En forma particular los bancos de dep6sito reciben de sus clien

tes documentos a la vista, para ser cobrados tanto en plazos del 

interior del pais como del extranjero. Estos documentos son acr~ 

ditados a las cuentas de cheques de los depositantes con la ca

ractertstica de "salvo buen cobro", debido a que en ese momento 

el banco desconoce el monto de los fondos existnetes del cliente 

para ser cubiertos. 

Este tipo de operaci6n se otorga a clientes con los cuales se ha 

tenido buena experiencia, pero llegado el caso en el que se tome 

un documento ya sea sobre el pais o el extranjero y no cuente -

con fondos, el mismo se cargará a la cuenta de cheques del clie~ 

te para su cobro regresando el documento. 

Descuentos 

Esta operaci6n bancaria permite a un cliente allegarse fondos en 

forma anticipada, endosando a favor de un banco los documentos -

por cobrar que provengan de la venta de mercancías, pagando por

esto un interés y una comisión que son en base al plazo del ven

cimiento de los documentos, mismos que pueden ser locales o for! 

neos. 

La legislaci6n bancaria previene que s61o los documentos prove-

nientes de la compra-venta efectivamente realizada, podrán ser -

desconta.dos. por los bancos, debido a que- su· práo.tica·,se. puede --
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prestar a transacciones simuladas de crédito. 

Crédito Directo o Quiroqráfario 

Es el préstamo en virtud del cual,el banco acrcditante entrega 

una determinada cantidad de dinero al acreditado o prestatario 

quien se obliga a devolver en fecha determinada la cantidad rec~ 

bida, mds el pago del interés pactado, cuando éste no ha sido -

cobrado por anticipado. 

Es el financiamiento que se otorga a una persona física o moral

sin más garantfa que su solvenci~ econ6mica y moral, con su sola 

firma, y a veces, con la concurrencia de avales. 

Su objetivo primordial es proporcionar fondos para cubrir neces~ 

dades transitorias de caJa, como ejemplo, cuando el cliente no -

ha cobrado su cartera con oportunidad y tiene compromisos que -

solventar. 

En un crédito a corto plazo de 30, 60, 90 hasta 180 días y como 

máximo un año, firmándose por este tipo de préstamos un pagaré. 

Crédito Prendario 

El préstamo prendario es un crédito instrumentado generalmente 

en un Pagaré; y toma este nombre porque esta reforzado por una 

garantía prendaria. 

Pagaré es un título de crédito que contiene la promesa incondi-

cional de pagar una suma determinada de dinero, que el suscrip-

tor hace en favor del tenedor del documento. 

El concepto legal de prenda nos dice: la prenda es un derecho -

real constituido sobre un bien mueble enajenable, para garantí-

zar el cumplimiento de una obligación y preferencia en el pago -

(art. 2856 del Código Civil). 

Este tipo de crédito se fija al 70 por ciento del valor de la 

prenda, operándose a través de la negociaci6n de certificados de 

dep6sito y bonos de prenda, desligándose con ésto el banco de la 

custodia de la misma al quedar bajo la responsabilidad de un al

macén de dep6sito. 
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El Préstamo Prendario o también conocido como Préstamo Pignorat~ 

cio es una operaci6n de crédito mediante la cual el banco presta 

a un cliente una determinada cantidad de dinero, y éste garanti

za el pago generalmente firmando un pagar6 y entregando bienes -

no perecederos de amplio mercado y f~cil realización, o facturas, 

o títulos de crédito y otros documentos que representen mercan -

etas o valores; o crédito en libros, sobre los que se constitiye 
prenda. 

Es llamado Pignoraticio, ya que pignorar es dar en garantía un -

bien para ser restituído cuando se extinga la deuda. 

As! pues, lo podemos definir diciendo que es el financiamiento -

que su otorgamiento exige la constitución de una garantía real -

que pueda estar representada en mercancías, certificados de dep~ 

tito, maquinaria, ganado y bienes muebles en general, valores, -

etc., cuya prenda queda a favor del acreedor. 

El crédito prendario se suscribe normalmente, para dar liquidez 

al capital de trabaio del acreditado, a base de descongelar in

ventarios que temporalmente se hayan atados en inversiones impr~ 

ductivas a corto y mediano plazo, siendo también un recurso de -

financiamiento a aquellos usuarios de crédito que carecen de pa

pel suscriptible de descuento. 

Crédito de Habilitación o Av1o 

Es una modalidad de apertura de crédito con destino específico. 

La ley general de titulas y operaciones de crédito en su artíc~ 

lo 321 indica: En virtud del contrato de Crédito de Habilita -

ci6n o Av1o, el acreditado queda obligado a invertir el importe 

del crédito precisamente en la adquisici6n de materias orimas y 

n~teriales, y en el pago de los jornales, salarios y gastos di

rectos de explotación, indispensables para los fines de la em -

presa. 

El crédito se garantiza con los bienesque se adquieren con el 

importe del crédito, así como los frutos o productos aunaue és

tos sean futuros o pendientes, pudiéndose garantizar adicional 
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mente con prenda sobre maquinaria y equipo, hipotecas sobre te

rrenos y construcciones, y con la concurrencia de fiadores y 

avalistas. 

Este tipo de crédito se formaliza mediante un contrato de aper

tura de crédito, en &l cual debe señalarse el destino del prés
tamo y les fechas de su disposici6n, as! como las garantías na

turales, adicionales y personales en su caso, además de incluir 

la cláusula de ajuste al tipo de interés derivado del costo PºE 

centual promedio que fije mensualmente Banco de México. 

Se deberá obtener 'declaraci6n por escrito del solicitante en la 

que se especifiquen los productos que se obtendr~n con el impoE 

te del crédito. Los contratos deberán inscribirse en el Regis
tro Público de Comercio y el plazo máximo de crédito es igual a 

tres años. 

Crédito Refaccionario 

Se trata de una modali<latl de apertura de cr§dito con destino -

específico; préstamo que se concede para el fomento de activid~ 

des econ6micas que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito -
Público, por conducto del Banco de México. 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artíc~ 

lo 323 nos indica: en virtud del contrato de crédito refaccio

nario, el acreditado gueda obligado a invertir el importe del 
crédito precisamente en la adguisici6n de aperos, instrumentos, 

útiles de labranza, abonos, ganados o animales de cría; en la -
realizaci6n de plantaciones o cultivos c!clicos o permanentes;

en la apertura de tierras para cultivo, en la compra o instala

ci6n de maguinarias y en la construcci6n o realizaci6n de obras 

materiales necesarias para el fomento de la empresa del acredi-

~· 

También podrá pactarse en el contrato de crédito refaccionario, 
que parte del importe del crédito se destine a cubrir las res 

ponsabilidades fiscales que pesen sobre la empresa del acredita

do o sobre los bienes que éste use con motivo de la misma, al 



19 

tiempo de celebrarse el contrato, y que parte así mismo, de ese 

importe se aplique a pagar los adeudos en auc hubiere incurrido 

el acreditado por gastos de explotaci6n o por la compra de los 

bienes muebles o inmuebles, o de la ejecuci6n de las obras que 

antes se mencionan, siempre que los actos u op~raciones de que 

proceden tales adeudos hayan tenido lugar dentro del año ante-

rior a la fecha del contrato. 

Los créditos refaccionarios podrán destinarse, como máximo en -
~ 

un 50% a cubrir los pasivos a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 323 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

Las garantías naturales del crédito las constituyen los bienes 

que se adquieren con el importe del mismo, así como los frutos 

o productos futuros o ya obtenidos por la empresa a cuyo fomen

to se destine el crédito. 

También podr&n garantizarse los créditos refaccionarios cuu --

prenda adicional de maquinaria y equipo, hipotecas sobre terre

nos y construcciones, y con la concurrencia de fiadores y ava-

listas. 

Los contratos deberán inscribirse en el Registro Públido de Co

mercio del lugar en que se halle el domicilio social del acred~ 

tado, y en caso de que existan garantías hipotecarias en el Re

gistro Público de la Propiedad del lugar en que se encuentren -

los bienes inmuebles afectados en garantía. 

El plazo del crédito no excederá de 7 años y deberá determinar

se con base en el proyecto de vialidad de la operación que pre

sente el solicitante y en su capacidad de pago. 

Crédito Hipotecario 

Se puede considerar como fuente principal de la canalización de 

recursos de ias instituciones de crédito representando su oper~ 

ci6n activa básica; su aprobación deberá someterse a la consid~ 

ración de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros, quien su-
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pervisar§ el avalGo que servir§ de base para el monto del crédi

to y tipo de interés pactado. 

Este crédito puede ser industrial, agrícola o ganadero,y son cr~ 

ditas estipulados en contratos donde el acreditante recibe como 

garantía real la h i potec.J sobrp t.oci.:1 1 a unidad industrial, agríc.2_ 

la o ganadera. Este tipo de crédito es otorgado por las Finan-

cíe.ras y eventualmente por Hipotecarias, así como por Instituci.2, 

nes de Banca Múltiple. 

El préstamo puede destinarse a saLlsfucer cualquier necesidad -

econ6mica para el fomento de la empresa, e inclusive para la ca~ 

solidación de sus pasivos. 

Los montos de estos créditos no podrán exceder del 50 al 80 por 

ciento del valor de la garantía según lo establecido por el 

artículo 124 de la Ley Bancaria. 

Este tipo de crédito se otorg.:i " largo plazo variando el per:!:odo 

del ·vencimiento de l O a 15 ~ñ0 ... , • nhr i Pndose por lo general con 

amortizaciones parciales que pueden ser mensuales, trimestrales, 

semestrales, o anuales, formulándose e~ toda ocasión y bajo cua~ 

quier procedimiento de pa90 una tabla de amortizaci6n en donde -

se especifica el monto, la tasa pactada, el plazo y las rentas a 

pagar, desglosando en c~da una de ellas el principal y los inte

reses a pagar. 

Se documentan por medio de escritura pública la cual debe inscri 

birse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Los 

gastos notariales, de avalúo, inscripci6n y cancelaci6n en el R~ 

gistro Público de Comercio, así como el seguro ser&n por cuenta 

del acreditado. 

Las operaci.ones de crédito que se conocen con el nombre de pasi

vos, son aquellas que se realizan tanto con personas físicas co

rno morales, mismas que se definen con el nombre de acreedores de 

las instituciones bdncarias, constituyéndose éstas al mismo tie~ 

po como la principal fuente de recursos .. 

En la actualidad debido a la creación de la banca múltiple, que 
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es la que maneja en forma simultánea los dep6sitos, es como las 

instituciones de crédito se allegan de recursos para el logro de 

sus operaciones. 

De esta forma a continuaci6n se mencionarán algunas de las prin

cipales operaciones pasivas conque cuenta ld banca: 

a) Dep6sitos a la vista 

b) Dep6sitos a plazo fijo 

c) Dep6sitos de ahorro 

Dep6sitos a la Vista 

La cuenta de cheques constituye una de las formas más importan-

tes por medio de la cual los bancos obtienen sus recursos; de e~ 

ta forma existe una persona llamada librador y otra llamada li-

brada que siempre será una Instituci6n de Crédito, siendo ésta -

la que pague a nombre del librador todos los cheques expedidos -

por áste, ya sea a una pcr~cna definido o al portador del docu-

mento. 

La cuenta de cheques es un servicio que proporciona la banca pa

ra el fácil manejo del dinero, la guarda y custodia del mismo, -

así como el control de los pagos efectuados. Es evidente que a 

través de este procedimiento se facilita el control del dinero -

en efectivo depositado en un banco, puesto que es más pLáctico y 

c6modo expedir un cheque, que el hecho de liquidar en efectivo. 

Los requsitos para la apertura de una cuenta de cheques, según -

lo establece la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y las -

instituciones bancarias, son los siguientes: 

Nombre del cliente 

Persona facultada para firmar 

Domicilio 

Importe del monto de la apertura 

El Banco de México establece de acuerdo a las facultades que le 

confiere la ley, dictar diversas normas, siendo una de ellas la 

que establece que para proteger a los cuentahabientes, los ban--
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cos deberán mantener un porcentaje del pasivo exigible tomando 

por dep6sitos recibidos dentro del mismo, llamado éste "Encaje 

Legal". 

La cuenta de cheques no s61o proporciona ventajas al banco y --

cuentahabien tes por la seguridad y manejo del dinero y utilida-

des, sino a coadyuvar el fomento de las actividades econ6micas -

del país. 

Dep6sitos a Plazo Fijo 

Estos dep6sito& también llamados certificados de dep6sito a pla

zo fijo, es otra de las fuentes de recursos con las que cuentan

los bancos. 

Este tipo de dep6sitos se efectúan mediante la entrega de efecti 

vo o cheque, contra la entrega de un Título de Crédito llamado -

"Certificado de Dep6sito a Plazo Fijo", el cual deberá contener 

los siguientes datos: 

Menci6n de ser Certificado de Dep6sito 

Nombre de la lnstitución que lo expide 

Nombre o nombres de los titulares del mismo 

Fecha de apertura y de vencimiento 

Importe en número y letra 

Tasa de interés pactada 

Forma y lugar de pago de los intereses 

El plazo 

También dentro de los depósitos a Plazo Fijo existen normas est~ 

blecidas por las Instituciones de Crédito, en donde se especifica 

la opci6n de valores, en el cual el banco se responsabiliza de -

ello. 

Los plazos a los que se otorgan los D&p6sitos a Plazo Fijo,va--

rían de 30, 60, 90 hasta 765 días, siendo los más usuales los de 

JO, 60, 90, 120, 150 y 180 días; los plazos y tasas de interés -

pactados para este tipo de inversiones,son dictados por el Banco 

de México, a través de circulares giradas a las Instituciones de 

Crédito,y al público por medio de los diarios de mayor circula--
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ci6n en el país. 

El certificado de dep6sito, siendo un Título de Crédito es negoci~ 

ble, por lo tanto su endoso es del todo aceptable, siempre y cuan

do se dé aviso por escrito a la Instituci6n de Crédito que lo ---

emiti6. 

Los montos mínimos son establecidos por las Instituciones de Crédi 

to y su cancelaci6n se efectaa al retirarse el dep6sito a su 

vencimiento, si es que no es renovado. 

Los certificados de dep6sito pueden tener diferentes titulares ya 

que de acuerdo con la Ley Bancaria no pueden tener beneficiariOs, 

por lo que es recomendable la designaci6n de dos o más titulares. 

Dentro de los dep6sitos a plazo, existe una modalidad llamada --

contrato de dep6sitos retirables en días preestablecidos, este -

contrato consiste en dep6sitos que el inversionista puede retirar 

precisamente en un determinado día que es elegido para tal fin. -

Con los cuales se establece el Contrato de Administraci6n de los

mismos. 

La característica principal de estos dep6sitos es la que para 

poder retirar parcial o totalmente su importe, deben haber 

transcurrido los días que fueron establecidos dentro del contrato, 

mismos que pueden ser de: 

2 días a la semana 

1 día a la semana 

2 días al mes 

1 día al mes 

Transcurrido 

3 días 

7 días 

15 días 

30 días 

Los montos mínimos depositados, los establece cada instituci6n 

pudiéndose aumentar o disminuir su saldo, cancelándose el mismo al 

retirarlo. 

Con relación a los impuestos que cubrirá el depositario por este -

tipo de operaci6n, el Banco de México establece las opciones 

siguientes: 
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Tasa Baja.- Que establece "que el inversionista tendr§. que 

acumular los intereses ganados, a sus dem§s in

gresos y efectuar el pago del impuesto de acueE 

do a lo que marca la Ley para las personas fí-

s icas, reteniéndoles el 15% de impuesto sobre -

1os intereses ganados". 

Tasa Alta.- Establece que las person~s físicas que no de--

seen acumular los intereses ganados, derivados

del contrato dentro de sus dem.'.is ingresos, en r~ 

laci6n al pago del impuesto sobre la renta, el 

banco les retendrá el 21% como impuesto a pagar. 

Con relaci6n a las personas morales no se les retendr.'.i ningún ifil 

puesto, ya que todos ellos S8 encuentran en la obligaci6n de ac~ 

mular a sus ingresos,los intereses devengados por efecto de las 

inversiones realizadas de acuerdo a lo que establece la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

Dep6sitos de Ahorro 

Esta es la forma de dep6sito de dinero.que se estableció con el 

fin de fomentar el hábito del ahorro entre los Sectores Econ6mi

cos populares, siendo una actividad complementaria, y aún cuando 

en su mayoría son cuentas con saldos individuales de escasa fue~ 

te de recursos. 

Este tipo de dep6sito ha contado con diversos estímulos con el -

fin de hacerlo atractivo a los depositantes, uno de ellos es el 

de otorgar un seguro de vida hasta por el saldo de la cuenta y -

con un m.'.iximo en la actualidad de $50,000.00, y otro es el hecho 

de haber incrementado hasta en un 20% el rendimiento del dep6si

to. 

La Ley Bancaria establece que las Instituciones de Crédito,est.'.in 

obligadas a establecer un reglamento de condiciones generales p~ 

ra el manejo de sus depósitos y retiros, esto con la aprobaci6n 

de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros. 

El medio por el cual una instituci6n bancaria subsiste a los ga~ 
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tos inherentes a su actividad, son los intereses devengados por -

los distintos tipos de servicios con los que cuenta como es el d~ 

p6sito, ahorro, financiero, hipotecario y fiduciario. 

El medio más frecuente en la canalizaci6n de estos servicios lo -

constituye el "Ejecutivo de Cuenta", que se encuentra al servicio 

de una instituci6n bancaria y cuyo fin específico es orientar en 

forma adecuada a la clientela que acude al banco con fines de cr! 

di to. 

Las necesidades financieras de las personas tanto Físicas como Mo 

ra1es son variadas, entre ellas se encuentran empresas Transpor-

tistas, Constructoras, Industrias, Comercios, así como de Servi-

cios, los cuales por la actividad propia de su giro, los requeri

mientos de crédito de cada una de ellas son distintos. Es en este 

momento cuando el Ejecutivo de Cuenta debe desempeñar con efica-

cia su papel al orientar de la forma más adecuada cuál de los seE 

vicios ofrecidos por el banco se apega a sus necesidades. 

De todos es sabido que el crédito es una forma de desenvolvimien

to nece~ariv p~ra las empresas; de este modo tenemos,que uno de -

los créditos más utilizados tanto por la industria como por lus -

comerciantes y personas Físicas es el "Préstamo Directo o Quiro-

grafario", que por lo sencillo de su operaci6n (ya que para el -

otorgamiento de este tipo de crédito s6lo se hace necesario el -

contar con un estudio de la solvencia financiera del solicitante, 

y con la firma y aval de una persona Física que respalde la oper~ 

ci6n), esta podrá ser llevada a cabo sin más problemas que el de 

disponer en forma efectiva la línea del crédito, puesta a su dis

posici6n hasta el límite de la misma. 

Como ya se había mencionado, el plazo otorgado en este tipo de -

crédito no es mayor de un año, y su característica es la de que -

el solicitante no se obliga a informar a la instituci6n otorgante 

sobre el destino del crédi~o, raz6n por la cual su uso se ha gen~ 

ralizado en todos los ramos. 

Dentro del ramo industrial es usual el que estas empresas acudan 

a una instituci6n bancaria,con el fin de obtener algún crédito --
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que alivie sus necesidades de momento, ya sea en la compra de 

maqujnaria y equipo en la ampliaci6n de la planta productiva o 

simplemente para el incremento de su capital de trabajo. 

Para tal efecto los bancos cuentan con rcng16ncs específicos, de 

estas necesidades, tales como los "Pr~starnos Refaccionarios", 

que se pueden aplicar a la compra de maquinaria y equipo indis-

pensablcs en el desarrollo de las empresas de transformación, en 

donde la pr~ctica de este crédito se ha generalizado por las 

ventajas que ofrece, siendo una de ellas el plazo otorgado que -

va=fn de dos a tres, cuatro y hasta cinco afias, plazo en el cual 

la maquinaria adquirida sirve L'•:n:a el desarrollo de la ernpresa,

•;olvié:ndose en no pocas veces autofin.:inciable. 

Otra de las características por las cuales las sociedades acuden 

a este tipo de crédito, es el hecho <¡uc de entrada, éstas no 

tienen que aportar futa·t..:::s c.:i.r.tidades df" dinero que muevan su 

liquidez. 

Los préstamos de habilitación o avío, también son aplicables a -

las "'1Tlpresas de transformación, en la compra esencialmente de 

materi~s primas, en el p~go de sularios, jornales y gastos dire~ 

tos de explotación indispensables para los fines específicos de

l.as eI'lpresas; este tipo de créditos beneficia grandemente a 

quien lo solicita, ya que de hecho sirve para incrementar el 

capital de trabajo de las empresas, no distrayendo recursos 

propios, los que pueden ser aplicados a otras actividades. 

Cuando nos referimos a empresas transportistas, en forma directa 

las relacionamos con equipo de transportes y al momento surge la 

primera pregunta¿con cufintas unidades contará?, ya que la impor

tación de la empresa depende en gran parte si no en su totali-

dad, de las unidades que posea; bien por lo común este tipo de -

empresas cuando acude a una institución bancaria a solicitar 

algún crédito, por lo general va enfocado a la adquisición de 
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equipo de transporte, que alivie sus necesidades de contar con 

mayor capacidad de carga. 

Es dentro de todos los servicios con los que cuenta una institu-

ci6n bancaria, el crédito refaccionario, el que se ajusta a este

tipo de necesidades; por un lado a la empresa acreditante, le 

resuelve su problema de capacidad de transporte poniendo a su di~ 

posici6n después de haber efectuado un estudio previo sobre su 

capacidad de pago y solvencia, las unidades dadas en crédito. Por 

otro lado el banco que otorga se asegura de la recuperación del -

mismo al asentar en el contrato establecido, que las unidades del 

crédito quedarán en garant!a con goce de uso solicitando de ello, 

el contar con garantía adicional de equipo. 

Una fuente de financiamiento que es utilizada tanto por la indus

tria como por e1 comercio, es el 11 Pr6stamo Hipotecario 11
, el cual.

se otorga en función directa de la gardnt!a o sea del bien inmue

ble hipotecado. Este tipo de crédito se utiliza frecuentemente -

cuando una empresa desea ampliar su unidad industrial o de hecho

cuando apenas va a iniciar sus operaciones. 

Su utilización es escasamente llevada a la práctica, ya que por

un lado para su otorgamiento se hace necesario el contar con una

serie de datos específicos, que justifiquen plenamente el gasto -

en que se incurrirá, entre éstos un proyecto de construcci6n por
otro lado no siempre las empresas tienden a incrementar los esp~ 

cios de producción. 

Regularmente los bancos llevan a cabo una somera investigación de 

la capacidad de pago del solicitante, pues en los casos de prést~ 

mos hipotecarios garantizados con casa habitación, el préstamo 

generalmente es pagado con recursos provenientes de los ingresos

personales del propietario, y es necesario saber si son suficien

tes para que, después de cubrir sus gastos normales, le quede un

margen razonable para cubrir las amortizaciones. Cuando el -----
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µréstamo hipotecario es otorgado sobre la unidad industrial, los 

bar.co$ cvalua.n si la -::antida.d de los inmueb1es objeto de la gara!!. 

tia, es suficiente, asimismo para soportar el pago de la amortiza 

ci6n. 

E1 Arrendamiento Financiero 

El c~ecimicnto de un pafs trae aparejada la necesidad de produc -

ci6n ::ic bienes y servicios para consumo de la sociedad, lo que a 

su v~~ origina la creación de nuevas empresas y el desarrollo y -

la expansión de las ya establecid~s, las cuales para cubrir nece

sidades ~cquieren de bienes de capital corno son maquinaria, equi

po e instalaciones que permitan la producci6n de dichos bienes. 

La adqui.:;ic!6n de naquin~r:i;=t y f"C?ui;>o productivo as1 como de ins

talaciones, es una de las funciones más irnportantesen l~ adminis

tración de una empresa y la decisión que involucran ¿Qué?, ¿cuan

do? y ¿Cómo? adquirirlos, uno de los problemas principales en la 

torna de decisiones en los negocios. 

Frecuentemente las empresas una vez determinada la necesidad de 

adquisición de bienes de capital, se enfrentan al problema de c~ 

mo obtener financiamiento adecuado que permita la adquisición de 

dichos bienes. 

Son amplias y variadas las formas de financiamiento tanto inter

nas como externas, así como diversas las características de cada 

una de ellas, lo que hace indispensable el análisis y la evalu~ 

ción de dichas alternativas, lo que permitirá decidir cuál es la 

adecuada y la que más convenga a los intereses de la empresa. 

Una de las fuentesde financiamiento relativamente nueva en el me 

dio nacional, es el Arrendamiento Financiero, cuya caracter!sti

ca distintiva de las demás fuentes del financiamiento es la de -

que el Arrendatario usa el bien Arrendado, en tanto que el 
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Arrendador conserva el titulo legal de propiedad de dicho bien, 

y siendo que es el uso y no la propiedad lo que hace posible la 

producci6n de bienes y por lo tanto la obtenci6n de utilidades, 

el Arrendamiento Financiero se ha convertido por sus característ~ 

cas, en una de las fuentes de financiamiento más aceptadas por el 

empresario. 

El Arrendamiento Financiero se puede considerar como la moderna -

fuente de financiamiento a mediano y largo plazo, que permite a -

las empresas adquirir bienes de capital sin necesidad de recurrir 

a las tradicionales formas de financiamiento y que consiste en la 

celebración de un contrato en el cual, se establece que el Arren

datario podrá utilizar un bien durante un periodo determinado, a

cambio de un pago denominado renta y al final del cual, el Arren

datario tiene la opción de adquirir la propiedad del equipo me--

diante un pago simbólico que fluctGa entre el li y el 5% del va-

lar del equipo, o bien prorrogar el contrato a cambio del pago de 

rentas reducidas. De no aceptar ninguna de las dos opciones ant~ 

rieres, podrá participar del importe de la venta del bien a un 

tercero. 

Lo anterior permite a las empresas adquirir y no necesariamente -

comprando, el equipo necesario, o bien renovar el equipo actual -

evitando así equipo obsoleto y contando con equipo moderno, sin -

necesidad de efectuar grandes desembolsos en inversiones, lo que

significa que la empresa podrá contar con ese capital e invertir

lo en bienes más productivos como son: materias primas, mano de

obra, etc. 

El Arrendatario una vez que decide el tipo de equipo que requiere 

y las características que deberá tener, inicia pláticas con el 

proveedor del equipo, determinando el costo, descuento por pronto 

pago, garant~a de financiamiento, mantenimiento, fecha de entrega, 

etc. Una vez conocidos los pormenores, ~stos se proporcionan a

la Arrendadora, que en forma conjunta con el cliente establece 
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las condiciones del contrato, como son: duración del mismo, tasa

de interés, importe de las rentas, estructura de las mismas, etc. 

y una vez aceptadas las condiciones del contrato y éste es firma

do, la Arrendadora com~ra el bien directamente al proveedor para

arrendarlo en forma inmediata ul cli~nte. 

Asi pues, trataré de exponer en el presente trabajo las bases y -
caracteristicas de esta fuente de financiamiento que cada d!a se

torna mfis importante en nuestro país. 
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CAPITULO II 

JUITECBDENTES Y SIGNIFICADO DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

• Breve historia del Arrendamiento Financiero 

• El Arrendamiento Financiero en México 

• Definición de1 Arrendamiento Financiero 
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E1 Arrendamiento de 1a propiedad es una práctica muy antigua. Por 

sig1os era usada para 1a adquisición temporal de tierras agr1co-
las. 

En muchas situaciones se ha visto el arrendamiento como un medio

de obtener beneficios económicos, arrendando la tierra que no se
está dispuesto a vender. 

Otra caracter1stica en el inicio del arrendamiento era el deseo -
'> 

del propietario de mejorar su propiedad, y as1 incrementar su 

valor sin invertir capital adicional propio, ya que es el cliente 
quien hace la inversión. 

El arrendamiento de objetos se empezó a utilizar después de la II 

guer~a mundial. E1 elemento dominante ~n su crecimiento era su -

adaptabilidad a las necesidades de las compañ1as, las cuales est~ 
ban lirnitadas en el crt!ditn 1 lo cual impedia que 1levaran a cabo

sus planes de desarrollo en esta epoca de auge económico de la -

post guerra. 

Cuando e1 financiamiento a.mediano y largo plazo no era posible -

obtenerlo de las fuentes normales de crédito, el arrendamiento -

demostró en muchas ocasiones, que era la Gnica forma de obtener 

fondos para el uso de equipo. El alto costo relativo impl1cito 

en el arrendamiento era reducido por la ventaja de que era deduci 

b1e de impuestos en un 100%. 

Durante el periodo de la post guerra muchos nuevos tipos de maqui 

naria y equipo de oficina se produjeron y desarrollaron, logrando 

su distribución, mediante el arrendamiento a corto plazo, a comp~ 

n1as que no estaban en disposición de aceptar el riesgo de la pr~ 

piedad y el peligro de la obsolescencia mientras que el equipo no 

era probado. 

otras compañías simp1emente no quer1an tener 1a responsabilidad -
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del mantenimiento de los edificios y el servicio de los equipos,

y estaban dispuestos a pagar por ello y as! quedar sin los probl~ 
mas personales y administrativos que la propiedad lleva impl1ci-
tos. 

También algunas compañ!as de maquinaria compleja y especializada

usaron el arrendamiento como medio de protecci6n a alguna patente 

y retener el control sobre el uso y servicio del equipo. 

Finalmente, el arrendamiento ha demostrado una ayuda de venta a·

un gran n1lmero de compañ!as, particularmente cuando una o más de
las siguientes situaciones obtienen: 

El equipo tiene una vida mayor a la que se requiere. 

El precio del equipo es realmente alto en relación a la posi

ci6n financiera del cliente. 

El equipo tiene un alto !ndice de obsolescencia a corto pla-

zo. 

El equipo necesita constantemente servicio de mantenimiento -

especializado por parte del manufacturador. 

El cliente desea probar el equipo por un periodo de tiempo -

antes de hacer una promesa de compra. 

Todos estos elementos y la filosof1a del arrendamiento combinados 
han estimulado el crecimiento del arrendamiento y han desarrolla
do diversos tipos de compañías arrendadoras profesionales. 

Por ejemplo, existen arrendadoras operativas o de servicio las 
cuales proporcionan servicios especializados de mantenimiento, 
administrativos y operacionales, que muchas veces son m~s impor-

tantes que los servicios financieros. 
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Este tipo de arrendadoras se especializan en equipo automotriz y 
de oficina, y en algunos casos en equio industrial. 

su prop6sito fundamental es el de relevar al cliente de los pro

blemas y responsabilidades que lleva consigo la propiedad, 

proporcionando a sus clientes los siguientes servicios : 

Costo de financiamiento del equipo. 

Trlimites y requerimientos legales. 

Servicios y mantenimiento del equipo arrendado. 

Reposici6n de equipos para proteger a los clientes contra el 

riesgo de obsolescencia. 

Contratación de seguros y reclamaciones a las compañías 

aseguradoas. 

Reparaci6n en los equipos arrendados, etc. 

Este tipo de operaciones es cancelable y sus plazos más comunes

van de 2 a 4 años. 

'J.'ambi~n existen las arrendadoras financieras, las cuales actGan 

como un banco .. Su función principal es, como mencionamos -

anteriormente, la de proveer a las empresas de los recursos 

financieros necesarios para la adquisici6n de activos fijos. Las 
arrendadoras financieras compran el equipo que les indiquen sus 

clientes, arreglan su env!o sin que pase por sus manos y lo -

arriendan al cliente sin la responsabilidad que trae en s! la 

propiedad del bien. Entre los equipos que arriendan las -

compañ!as arrendadoras financieras, podemos incluir grandes flo

tillas de autom6viles, maquinaria y equipo industrial, aviones -
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sea sujeto de depreciaci6n. 

sideran que la utilidad del 
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en general cualquier bien mueble que

Algunas arrendadoras financieras co~ 

equipo arrendado depende en gran par-
te del valor residual que el equipo mantenga a la terminaci6n del 

arrendamiento, ya que lo pueden vender o rearrendar a otro clien

te o aan al cliente original renovando el contrato. En cambio 

otras compañ1as de arrendamiento financiero ponen mucho menos 

interés en el valor residual del equipo, como productor de utili

dades. Ellos generalmente están dispuestos a otorgar condiciones 

favorables en las opciones de compra de los equipos que arriendan. 

cabe mencionar la existencia de arrendadoras que se dedican a 

rentar veh1culos a corto plazo, (de un d1a d un año), las cual.es -

consideramos, no son objeto de estudio en esta tésis. 

El. Arrendamiento Financiero en México: 

El Arrendamiento Financiero naci6 en l.os Estados Unidos de Nort~ 

América, después de l.a Segunda Guerra Mundial., época en l.a cual -

l.a mayor1a de las industrias se encontraban en una situaci6n dem~ 

siada cr1tica; debido a que la mayorfa de éstas se habfan dedica

do a la fabricación de productos bél.icos. 

Aparte de l.a gran limitaci6n de recursos econ6micos que trajo 

como consecuencia este conflicto bélico, se aunaba la escaséz de

maquinaria y equipo industrial, y la que existfa, requerfa de 

constantes reparaciones o definitivamente la total rcnovaci6n de

dicho equipo. 

Debido a lo anterior, el industrial tuvo que rentar los bienes de 

capital necesarios para lograr su producci6n, por un perfodo de-

terminado, con el inconveniente de que al término del contrato -
tendrfa que devolver el equipo rentado: con el consiguiente peli

gro de paralizar su producción o bien, verse obligado a rentar 
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nuevamente este equipo. 

Fue en el año de 1952, cuando se modific6 el tradicional contrato 

de arrendamiento, adicionándole una cláusula en la cual se le 

otorgaba al cliente, la opci6n de comprar el bien arrendado, 

dando asi nacimiento al Arrendamiento Financiero; creándose en 

ese mismo año la UNITED s·rA'l'ES LEASING CORPORATION. siendo ésta -

la primera empresa dedicada propL1mente al Arrendamiento Financie

ro. 

El Arrendamiento Financiero "Leasing" en ingl~s, "Credit-Bail", -

en francés; denominado por algunos autores como un moderno método 

de financiamiento comenzó, hace aproximadamente veinticinco años, 

tiempo durante el cual se han logrado grandes adelantos, tanto en 

el volumen de operaci6n como en procedimientos, así como una rápi 

da ~Y.pansi6n por el mundo entero, compitiendo con los métodos tr~ 

óicional~s de fin~nci.:.unicnto. 

Este nuevo procedimiento de lograr financiación de equipo había -

sido precedido en Estados Unidos por vastas operaciones sencillas 

de alquiler, por empresas como: Bill Telephone, desde 1877, 

United Shoe Machinery, I.B.M., etc. 

Fue en el año de 1960, cuando gozó de un impulso adicional debido 

a que los Bancos Comerciales fueron autorizados para ocuparse del 

Arrendamiento. 

Diez años más tarde, se inició la internacionalizaci6n del Arren

damiento Financiero, haciendo su aparición en distintas fechas y
lugares siendo éstos: 

1961-1962.- Canadá, Reino Unido, Suecia, Alemania Occidental, 

Suiza, Francia, Máxico. 

1963.- Japón, Bélgica, Finlandia, España, Italia. En América 
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~tina (Brasil, Venezuela) En Asia (Indonesia, Corea, Filipinas) 
as! como en Australia y Africa. 

La expansi6n geogr~fica del Arrendamiento so acompañO tambi~n -
del establecimiento de relaciones internacionales entre los 
profesionistas de esta técnica, fundándose importantes -------
Asociaciones Internacionales como : 

• Lease Club Credit Union; Multi Lease; Ebic Lease". 

EN ·MBX:ECO 

Dentro de los problemas de mayor envergadura a que están sujetos 
la mayoría de los países en vías de desarrollo, de las cuales 

por a~puesto México no escapa, destaca la escasez de capital 
para financiar el desarrollo y romper el " círculo vicioso de 
ia probeza " : e~ca~c: da financiamiento-baja inversión-baja -

producci6n-bajo empleo-bajos ingresos y nuevamente escasez de -
financiamiento. 

Las empresas en estos países suelen utilizar financiamientos 
tradicionales, tales como : la contrataci6n de cr~ditos del 
sistema bancario, el financiamiento de proveedores, la 
reinversi6n de utilidades y la emisi6n de acciones. 

En principio los patrones familiares que caracterizaban al em-
presario, la escasez de técnicos financieros y la poca - - - ·
diversificación de fuentes de financiamiento, son factores que 
gravitan en el bajo desarrollo de sus mercados de dinero y 
capitales. 

A medida que dichos países evolucionan, el mercado incipiente -
de valores se desarrolla convirti~ndose en la columna vertebral 
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del mercado de ·ca~itales conjuntamente con la aoarici6n de nuevas 

fuentes de financia~iento, =o~o el papel comercial, la emisión de 

obligaciones, as! como otros instrumentos mSs complejos en la 

banca. 

Paralelamente a este desarrollo, el arrendamiento ha surgido en -

México como una de las nuevas fuentes de capital, a las que 

puede recurrir el administrador financiero. 

El tipo de bienes que han tenido gran aceptaci6n, para conseguirse 

a través del arrendamiento son: 

a) Equipos de computaci6n. 

b) Transporte de Servicio Público Federal. 

c) Transporte marítimo. 

d) Aviones y autom6viles. 

e) Equipos de construcci6n, instalaciones industriales y otros 

equipos. 

Así pues, en México, este tipo de operaciones hizo su aparici6n -

en 1961, con la constituci6n de la primera arrendadora 

I.D.A.S.A., Interamericana de Arrendamiento,S.A.) cuyo fundador 

fue el sei'ior David P. Brandon y un grupo de inversionistas 

mexicanos, esta compañía fue la primera de este ramo en América 

Latina. 

A partir de esa fecha y a medida en que los industriales y perso

nas dedicadas al ramo de las finanzas han conocido las caracterr~ 

ticas, ventajas y desventajas de este sistema de financiamiento, 

las em~rcsas arrendadoras en M~xico han venido en aumento, tanto_ 

en nGmero como en volumen y capacidad de operaci6n, agregando a 

ésto un aspecto muy significativo que es el hecho de que existe _ 

cierto grado de especializaci6n entre las arrendadoras, ya que se 

cuenta con las que se dedican al ramo del transporte, maquinaria 
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industrial, equipo de oficina, etc. 

Entre las ventajas que proporciona el arrendamiento, podemos 

analizarlas a nivel empresa y a nivel nacional. 

A nivel empresa.- El arrendamiento proporciona la adquisición de 

equipo, reposición de activos, lo que significa una multiplicación 

en los bienes producidos, un incremento en ventas y un incremento 

en utilidades. 

Las ventajas que el arrendamiento proporciona a la econom!a 

nacional se pueden resumir en un aumento en las ventas de bienes

de capital, nuevas fuentes de trabajo, incremento de sueldos y 

salarios, aumento en el consumo de materias primas, combustibles 

y lubricante~, p=oductos terminados, lo ~ue produce ingresos por 

VPntas, aumento en las utilidades y como consecuencia, aumento -

en el pago de impuestos. 

El arrendamiento financiero en México ha tenido un gran desarrollo 

corno fuente adicional de financiamiento a las empresas, evitando 

a éstas un desembolso fuerte de dinero, proporcion~ndoles mayor 

liquidez, y ayudando a la vez al desarrollo económico del pa1s. 

As1 en México se ha incrementado el nGmero de arrendadoras 

financieras, creando un alto grado de especializaci6n entre 

ellas y en todos los ramos de la industria. 

En fecha muy reciente, se organiz6 la primera Asociación de -

Arrendadoras llamada '' Organizaci6n Arrendamiento, A.C. 11 la 

cual permite obtener estad1sticas confiables. 

En la actualidad se encuentran funcionado en México veinte 

arrendadoras financieras: 
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1) Arrendadora nanamcx,S.A. de C.V. 

Const:.ituf. .. l:i: 11 de diciembr~ de 1968 

Socic~s Pri.ncipi12.es: 60% Banarncx,S.N.C. 

40'!. Citybank. 

2) Arrendadora Bancomer,S.A. de C.V. 

Constituida: 18 de febrero de 1974 

Sucios Principales: 49% Bancomcr,S.N.C. 

51'6 Mnnufacturers Hanover Leasing Corp .. 

3) Arrendadora Bancreser,S.A. 

Constituida: 6 de enero de 1967 

Socios Principales: 55% Banco de Crédito y Servicio,S.N.C. 

4~~ Accionistas particulares. 

4) Arrendadora Banobras,S.A. de c.v. 

Co:-istituf.da: 26 de febrero de 1991 

S~oios Principales: 99i Banobras, $.N.C. 

1% Otros ~ccionistas 

5) Arrendadora Banpais,S.A. 

ConsLituida: 16 de enero de 1978 

S3cios Principales: 88% Banpais.s,n.c. 

10% Almacenadora Banpais,S.A. 

2% Otros accionistas 

6) /'.rrendado:i:a Banpesca,S .lL de C.V. 

Constituida: 12 de enero de 1981 

Socios Principales: 34% Banco Nacio~na"l Pesquero y Portuario 

33% Bancomer,S.N.C. 

33% Manufacturers Hanover Leasing Corp. 
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7) Arrend~dora Comercial-Amex,S.A. de c.v. 

,. 8) 

Constitu:i::cta: 26 de febrero de 1980 

Socios Principales: 51% Grupo Seguros La Comercial 

49% American Express Leasing 

Arrendadora Comermex,S.A. de C.V. 

Constitu1da: 19 de marzo de 1970 

Socios Principales: 50'1. /.lultibanco Comermex, S.N.C. 

6% Seguros La Comercial,S.A. 

44% Bank Of America 

9) Arrendadora Conf!a,S.A. 

Cons ti tu1da: 7 de febrero de 1978 

Socios Principales: 56% Grupo Banca Conf!a, S.N~C. 

30% C.I.T. Corp. 

14% Grupo Banca de Vizcaya 

10) Arrendadora Credimex,S.A. de C.V. 

Constitu1da: 16 de febrero de 1981 

Socios Principales: 25% Cr~dito Mexicano, s.N.C. 

25% Uni6n de Seguros y Valores,S.N.C. 

50% Otros accionistas 

11) Arrendadora Cremi,S.A. 

Constitu1da: 12 de septiembre de 1975 

Socios Principales: 55% Grupo Crerni, S.N.C. 

45% The Chase Manhattan Overseas. 

12) Arrendadora de1 Atlántico,S.A. 

Constitu1da: 29 de octubre de 1969 

Socios Principales: 40% Banco del Atlántico,S.N.C. 

40% Chemco International Inc. 

20% Otros accionistas 



42 

13) ~rrcndadura Tn~ernncinnal,S.A. 

Cons :. i tui da: 2.b de :..;;.,:;ptic:abrc de: 1967 

Socios Principales: 6Ui NAFINSA y Banco Internacional, s.N.C. 

JA) Impulsora Mexicana de J\rrendnr.lientos,S.A. 

Constituida: 17 de mayo de 1982 

Socios Principales: 10% Grupo Continental, S.N.C. 

86% Hamilton Group 

4% Otros accionistas 

15) Arrendadora Multiba,S.J\. 

Constitu:l'..da: 4 de enero de 1982 

socios Principales: 60% '·lultibanco Mercantil de M6xico, S.N.C. 

40t Ot~os ~ccionistas 

16) hrrendadora Serf!n,S.A. 

co~stituída: 24 de septiembre de i96l 

socios Principales: 58% Grupo Visa Serf:l'..n, S.N.C. 

20% Wells Fargo B~nk 

22% Grupo Continental 

17) Arrendadora Sofimex,S.A. 

Constitu:l'..da: 30 de enero de 1?64 

Socios Principales: 25% Banco Sofimex, S.N.C. 

60~ Accionistas particulares 

15% Cordumex,S.A. 

18) Arrendadora Somex,S.A. 

Constituida: 28 de octuure de 1980 

Socios Principales: 49~ Banco Mexicano Sornex, S.N.C. 

44% Margan Guaranty Trust Company 

7% Otros accionistas 
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19) Arrendadora Uni6n,s.~. 

Constituida: 8 de julio de 1980 

Socios Principales: 250 United California Bank 

45% Banco B.C.H., S.N.C. 

20% u.s. Leasing Company 

5% Banco del Noroeste, S.N.C. 

5% Banco de Oriente, S.N.C. 

20) HECA Arrendadora, S.A. 

No presente datos 

Datos proporcionados por: 

" ORGANIZACION ARRENDAMIEN'l'O,A.C. 



44 

DEFINICION DEL ARRENDAMIENTO FINM~CIERO 

InJ e:. a.1 mente se expo::-idr~i. t!''!..J de!:. i ;;ici6r: de arrendamiento según -

~~ ~5d1go c:ivil, y post~rior~cn~c trat~1·6 de explicar lo que es 

t~~-.sferir d~rcchos y oblig~cione~. 

íiMJ' arr8ndu..rnien!:.o, c·u.andc L• s dos !;>2.rtes contrat:antes se obligan 

L~cíprocamentc, una, a conc0dcr P.! uso o goce temporal de una -

co.~a, y la otra, pagar ~or 0s~ uso o goce un precio cierto, en -

dinero. * 
El i:cincepto anterior os une idea general en lo que se refiere al 

:::irr~!'11..L:1micnto, ahora bi~n, intentarse interpr~tar una definici6n 

¿,~ 1 0 r!ue es el arrcndamiu~to financiero. 

El ~~rcnd.1Ill~ento financiero consta, pudiera~os decir así de tres 

pu~!.. •;ti que son las sigui.entes 

a) el contrato 

b) el arrendador 

e) el arrenda ~ario 

a) Los ~ontratos tienen distintas clasif~caciones. El contrato 

<"·o ,,rrendamiento se clasifica dentro de los contratos 

trr .. r.slativos de uso, y es 11 contrato por el que ambas partes 

se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce 

tern~oral de una cosa y la otras a pagar por ese uso o goce -

un precio cierto 1
'. 

b) Por otra parte, el arrendador, es el que tiene la obligaci6n 

de entregar al arrendatario la cosa arrendada con todas sus 

pertenencias y en estado de servir para el uso convenido. 

•Código civil, artículo 2398. 



El arrendador debe responder de los vicios o defectos del 

bien arrendado, que impida el uso del mismo, aunque él no 

hubiere conocido o hubiesen sobrevenido en el curso del 

a==-cnd.::imicntc, .;in i.,;ulpa ci~l arrendatario .. 

e) Y el arrendatario se obli·Ja a pagü.:r- la r:::1La e:r1 l~! fo:.::-n1u y 

tiempo convenidos; resr:,;onder .:i los perju.:.cios que 1,-~ l-0.s.:1 

arrendada sufr~ por su culpa a negligcnci~, a r•~virse de la 

cosa solamente para el uso convenido con:'.'°rJrme a l.:i naturaleza 

y destino de olla. 

En lo que se refiere a el arrendador o a las arrendadoras, es -

importante hacer incapié que son instituciones que financian - -

equipo a las empresas y no como algunos piensan, organizaciones 

que comercian con equipos industriales. Su3 utilidades est~n 

representadas por el sobreprecio, que por concepto de inter~s 

cobran a los arrendatarios, de acuerdo a los cálculos que se -

realizan vfa rentas mensuales. 

El costo del equipo arrendado es el mismo, tanto si lo compra el 

arrendatario como la arrendadora o arrendador. 

Por otra parte, cabe aclarar que para el arrendatario el arrend~ 

miento financiero es una fuente de financiamiento externo, ya -

que a trav~s de l§:l tiene bienes de capital, sin tener que efec-

tuar erogaciones considerablemente fuertes en el momento de ini

ciar la utilizaci6n d9l bien, y sí, hacer pagos peri6dicos - - -

cubriendo capital. e intereses, hasta el t~rmino del contrato, -

momento en que puede hacer efectiva una opci5:1 de compra o pro-

rrogar el contrato o participar de la cnajenaci6n del bien. Al 

igual que en la adquisici6n del activo a través de un crédito -

bancario, las rentas mensuales en el arrendamient.:> financiero, -

representan una carga financiera pcri6dica y ob11gatoria, 

que deber~ ser consid0=ada en la evaluación de la fuente de - -

financiamiento. 
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Al t~rmino del plazo del arrendamiento, el arrendatario puede -

tener una o varias altcrnaLivas a su alc~nce, las metns usuales 

C0v:, ...:._vc·t. .-:-J. l.Jicr~ .:u:·,·--!r : ..... e.o 

Renovar el arr(.:ndu.mient:J sobre una üase previamente establ!! 
cida. 

Negociar cor. el arrendador la compra del bien. 

Comprar el bien de acuerdo a la opción y el precio conve·ni

dos previamente. 

En casos especiales, participar del producto residual de la 

enajenaci6n d~l equipo de deshecho, como una bonificaci6n -

de las rentas, si es que así se convino en el contrato. 

Pedir al arrendador el reemplazo del bien anterior por uno 

nuevo y renovar el contrato. 

Co~o se comentó antcriorm8nte, para el arrendador el arrendamie~ 

to ~_:_nan·.:::iero, es una .:tctivid~d que lu.s leyes impositivas consi

dcra11 mercantil, a pesar de que son empresas financiadoras de -

capital y no comerciantes en bienes de capital, y que consiste -

en entregar los bienes que el arrendatario le solicite a cambio 

del pago de una renta peri6dica y durante la vigencia del - -

cor.trato. As1 al concluir el plazo del vencimiento del contrato 

una ~Jez que se hayan cumplido todas las obligaciones, la arrend~ 

tarid deberá adoptar alguna de las siguientes opciones termina-

les*: 

La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de -

adquisición, que quedará fijado en el contrato. En caso de 

qn.:J no se haya fijado, el precio debe ser inferior al valor 

de mercado a la fecha de compra, conforme a las bases que se 

nstablezcan en el contrato; 

A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce tempo

ral, pagando una renta inferior a los pagos periódicos que -

vc11ia haciendo, conforme a las bases que se establezcan en -

*Ley de organizaciones y Actividades Auxiliares· de"cr~aito 
Capitulo II, Articulo 27. 
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el contrato; y 

A participar con la arrendadora financiera en el precio de

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

t~rminos que se convengan en el contrato. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante disp9_ 

siciones de carácter general, est5 facultada para autorizar 

otras opciones terminales siempre que se cunl.plan los re<Jui

sitos señalados en el primer párrafo del articulo 25 de es

ta ley. 

En el contrato podrá convenirse la obli'}ación de la arrend~ 

taria de adoptar, de antemano, alguna de las opciones antes 

sefialadas, siendo responsable de los dafios y perjuicios er1 

caso de incumplimiento. La arrendadora financiera no podr~ 

oponerse al ejercicio de dicha opción. 

Si en los términos del contrato, queda la arrendataria fa-

cuitada para adoptar la opción terminal al finalizar el pl~ 

zo obligatorio, ésta deberá notificar por escrito a la -

arrena~aora financiera, por lo menos con un mes de anticip~ 

ci6n al vencimiento del contrato, cu§.1 de ellntt -,,;¿:¡ ~.dcptar, 

reEpondiendo de los daños y perjuicios en ca.so de omisión, 

con independencia de lo que se contenga en el contrato. 

As1 pues, existen muchas definiciones de arrendamiento financi~ 

ro que son al fin y al cabo, 1a misma idea y con las mismas - -

caracter~sticas que la identifican como ta1. A continuaci6n se 

dar~n a conocer algunas definiciones de lo que es al Arrenda- -

miento Financiero. 

Según el autor Mr. Gestenburg Charles *• el arrendamiento -

financiero es : 

una función financiera que consiste en proporcionar a las empr~ 

sas los fondos necesarios, para la adquisici6n de los activos -

fijos que requiera para lograr sus objetivos mediante el arren

damiento. 

* Financiamiento y administración de empresas Cia. Editorial, 
S.A., 3er. Edición. 
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As~ mismo, en su trabajo de tésis el Sr. Hazael Sánchez J,** 

menciona que el arrendamiento financiero es : 

Un contrato escrito por el cual se otorga el uso o goce temporai 

(de bienes tángibles). En cuanto a la temporalidad debe estable

cerse un plazo forzoso igual o superior al minimo para deducir -

la inversi6n en los t~rminos de las disposiciones fiscales, sin 

embargo puede estipularse un plazo menor. 

Por su parte en su trabajo de investigaci6n del C.P. José -

Luis Carrera Dominguez***, nos expone una definici6n del arrenda 

miento financiero como sigue : 

El medio por el cual una persona (arrendador) permite a otra -

(arrendatario) el uso o goce de un bien, mediante la celebraci6n 

de un contrato y a cambio de un pago denominado renta, el cual -

considerado en su totalidad deberá ser superior al costo de adqu! 

siciún de dicho bien, al final del cual el arrendatario tiene la 

opciór. de adquirir el bien mediante el pago de un precio simb6l! 

co. 

De acuerdo al criterio del manual de arrendamiento financi~ 

ro de Arrendadora Bancomer, S.A.*de c.v., el arrendamiento finag 

ciero es 

Un procedimiento de fina~ciamiento en el cual, el arrendatario -

mediante la celebración de un contrato, podrá usar equipo nuevo 

o usado, nacional o de importación, en el cual tendrá que pagar 

rentas periódicas durante un plazo inicial forzoso para ambas -

partes. Al término de dicho contrato el arrendatario podrá ejer

cer cualquiera de las tres opcion~s siguientes :** 

a) Adquirir la propiedad del bien arrendado mediante el pago de 

una caPtidad inferior al valor de mercado del bien. 

b) Prorrogar el contrato por un plazo determinado con rentas 

por un monto inferior al fijado durante el plazo del -

arrendamiento. 

**El arrendamiento de bieruos de capital en Mfu<ico (tlisis Universidad Azteca 1979) 
***El financiamiento en las anpresas a través del arrendamiento financiero 

I.P.N. 1979 
*Marulal. de Arrendadora Banccmer, S.A. de C.V. 
**C6digo Fiscal, Articulo 15 
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el Participar con la arrendataria del importe de la venta a un 

tercero del bien arrendado, quedando p~ra la arrendadora la 

porción que corresponda a la fijada como opci6n de compra. 

Por otro lado el autor Luis Haime Levy ***, define al arre~ 
darniento como : 

El contrato por medio del cual se obliga una de las partes - -

(arrendador) a entregar una cosa, sea ésta mueble o inmueble,-

durante un plazo previamente pactado e irrevocable para ambas -

partes, al final del cual deber~ trasladar su dominio (propie-

dad) a la otra parte, a cambio de un precio que deberS ser menor 
al valor del mercado del bien y que se establece en el propio -

contrato, o bien, a volvérselo a rentar a cambio de una renta -

mucho menor a la pactada peri6dicamente. Otra opci6n a realizar 

al final del plazo, es enajenar el bien a una tercera persona y 

repartir al monto de la enajenaci6n entre ambas partes, corres
pondiéndole al arrendatario una proporci6n mayor de la enajena-
ci6n. La otra parte (arrendatario) se obli~a a pagar las canti
dades que por concepto de renta, se estipulan en el contrato o 

a pagar el precio simb61ico de la opci6n de compra. 

Son muchas las definiciones que existen sobre el tema de refe-

rencia, pero desde mi muy particular punto de vista arrendarnie~ 

to financiero es : 

Una funci6n financiera que tiene por objeto arrendar -

bienes muebles e inmuebles, vía disposici6n de fondos 

y a través de un contrato de plazo forzoso, con pago -
de rentas, al final del cual se otorgan tres alterna-

tivas. 

Opci6n de compra : un valor por debajo del mercado. 

Enajenar el bien con un tercero. 

Arrendamiento Puro. 

*** El Arrendamiento Finarciero, sus repercusiones fiscales y financieras, 
Filiciones Fiscales, 3er. Edicion, I.S.E.F. 
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SU CLASIFICACION 

Corno ya se hab1.a mencionado, el Arrendamiento rinanciero es un pr~ 

cedimiento de financiamiento en el cual el arrendatario es quieo1 

goza de los beneficios fiscales de la depreciaci6n del bien (aún 

cuando el arrendador es el propietario), ya que puede deducir de -

sus utilidades ciertos porcentajes del costo del equipo, mismos 

que se obtienen de acuerdo a la vigencia del contrato y a la tasa 

de interés pactada para determinar el monto de las rentas. 

Con esta práctica, el arrendatario verá beneficiado su flujo de 

efectivo. 

Ahor4 bien, con la finalidad de exponer un panorama r:::t::. ccnr:-r.eto -

en 1o que respecta exclusivamente a: e1 Arrendamiento Financiero, 

se explicar~ su clasificación, asf" como lo oue en mi juicio creo -

son algunos tipos de arrendamiento con sus fuerzas y debilidades: 

Arrendamiento Real o Puro 

a) arrendamiento reai u puro 

b) arrendamiento operativo o de servio completo 

e) arrendamiento real o puro sin servicios 

cl.

c2.-

arrendnm~ento de pago completo 

arrendamiento de pa.go incompletn 

Arrendamiento Financiero 

a) contrato anico d0 arrendemiento financiero 

b) contrato principal de arrendamiento financiero 
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donde: 

ARRENDAMIENTO * 

Se define como el acuerdo entre dos partes, Arrendador y Arrendat~ 

rio, mcdi~ntc ei cu~l ~1 Arrendador otorga el uso o goce temporal 

de un bien por un plazo determinado al Arrendatario, el cual se 

obliga a pagar periodicamente por ese uso o goce un precio cierto 

denominado "Renta". 

a) Arrendamiento Real o Puro 

Es aquella transacción mediante la cual el arrendador goza de 

los derechos absolutos del bien, al igual que ocurre en los 

riesgos de la propiedad del mismo, sin oue el arrendatario 

pueda crear una posesión de capital sobre el activn Rrrendado 

durante la vigencia del arrendamiento. 

En este tipo de arrendamientos, el arrendador goza de la depreci~ 

ci6n fj~cal del bien, de acuerdo a las tasas establecidas por las 

autoridades, y el arrendatario carga directamente a sus gastos las 

rentas pagadas. 

b) Arrendamiento Operativo o de Servicio Completo 

Es aquel en aue además de ofrecer al arrendatario el uso y goce 

del bien, el arrendador se compromete a proporcionar o sumini~ 

trar servicios específicos como son: mantenimiento, seguros, -

cefaccioncs, reposición temporal del bien por reparaciones, 

etc. 

En estos casos, generalmente se limita al uso de los bienes, ya 

. / 

* Ver Art. 2398 Código Civil 
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sea en distancia , tiempo o volGmen de trabajo, generándose, en 

caso de exceso, un pago adicional previamente pactado. 

Conviene hacer notar aue el arrendamiento operativo o de servicio 

completo es una forma actualizada de utilizar este tipo de opera-

cienes fundamentalmente en la industria mediana y pesada. Para 

realizarlo, resulta común aue la compañía arrendadora se asocie en 

consorcio casufstico o en combinaci6n permanente, con otra empresa 

especializada con capacidad para suministrar el servicio de con

servaci6n, mantenimiento y opcraci6n de los equipos. 

e) Arrendamiento Real o Puro sin servj~i0 

En este tipo de arrendamiento, los gastos por mantenimiento, -

conservaci6n, seguros, etc., corren invariablemente por cuenta 

del arrendatario, quien de alguna forma se obliga a mantener 

en buen estado el bien arrendado, salvo el desgaste por uso 

normal pudLcndo o no estar limitado en tiempo, distancia o vo

lGmen de trabajo en su uso, de igual forma aue en el anterior. 

En ambos casos, al t~rmino del arrendamiento; las opciones m&s 

comGnes para el arrendamiento son: 

Devolver el bien al arrendador 

Renovar el arrendamiento, ya sea bajo nuevas bases o las 

convenidas previamente 

Negociar la compra del bien con eI arrendador 

Arrendar un nuevo bien y que el arrendador se encargue de 

reemplazar el anterior. 

I 
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Asimismo vemos, oue el Arrendamiento Real o Puro, puede a su vez -

dividirse en dos tipos, dependiendo de la recuperaci6n de la invcE 

si6n por parte del arrendador: 

C-1 Arrendamiento de Pago Completo 

Este arrendo~iento, programa las rentas de tal forma oue el 

arrendador recupera el costo total del activo, el costo del 

financiamiento y de la administración del activo, así como 

una utilidad satisfactoria de la inversi6n. 

Es de suma importancia saber, que si el valor presente de las 

rentas iguala o PxcPd" ., 1 qo~ d~l '."alor del cos;tc del equipo, 

será similar al Arrendamiento Financiero por lo que este tipo 

de arrendamiento se considera dentro de esta clasificaci6n, -

no obntante no se transfiera la propiedad del bien al arrend~ 

t:irio. 

C-2 Arrendamiento de Pago Incompleto 

F.n estos casos el arrendador espera recuperar su inversi6n 

total mediante el mismo procedimiento anterior, pero adicio

nando el valor residual del activo al t~rmino del arrendamie~ 

to, sea porque espera venderlo o porcrue espera volver a arre~ 

darlo. En este tipo de arrendamiento, generalmente se estima 

el posible valor residual ouc no se considera para efectos de 

cobro de rentas. Y se observa, que por el solo hecho de que 

el término del arrendaml cnto séa iqual o mayor al 7 5% de la -

vida econ6mica del ~ien se eot1ipararS Arrendamiento Financiero . 

. / 
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Es una alternativa de financiamiento para la adquisici6n de bienes 

muebles a plazo determinado. Es aquella transacci6n mediante la -

cual el arrendador además de otorgar el uso o goce de un bien por 

un plazo determinado el arrendador se obliga a otorgar alguna de -

las siguientes alternativas al cumplimiento por parte del arrenda

tario del plazo y rentas determinadas: 

Opci6n de compra al arrendatario en un precio inferior a su 

valor en el mercado al momento de la opci6n. 

Participar al arrendatario en la utilidad que se obtenga de 

la enajenaci6n del bien objeto del arrendamiento a un terc~ 

ro. 

Prorrogar el plazo del arrendamiento en base a rentas deduc~ 

das inferiores a las del plazo inicial del arrendamiento. 

El arrendador en este caso no adquiere riesgos adicio11ales a los 

existentes en el acuerdo de las partes sobre la recuperaci6n del 

costo del equipo, es decir, no interviene el concepto de valor -

residual para el arrendador. 

un este tipo de arrendamiento, es el arrendatario qui6n goza de 

la depreciación fiscal del activo arrendado de acuerdo con los 

porcentajes y reglas que para este tipo de operaci6n establecen 

las autoridades fiscales. 

. I 
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De igual forma que el Arrendamiento Real o Puro, el Arrendamiento 

Financiero puede a su vez ser: 

Arrendamiento Financiero operativo; y 

Arrendamiento Financiero no operativo o sin servicio 

Asimismo, dependiendo de las necesidades de los arrendatarios 

puede celebrarse como contrato ünico de arrendamiento financiero o 

contrato principal de arrendamiento financiero. 

a. Contrato ünico de Arrendamiento Financiero 

En este contrato solamente se incluye el bi~11 o loG bienes 

objeto de arrendamiento y sí el arrendar desea adauirir otros 

activos en el futuro, será motivo de una nueva negociaci6n 

entre arrendador y arrendatario. 

b. Contrato principal de Arrendamiento Financiero 

En este contrato se lleva a cabo una sola negociación entre 

arrendador y arrendatario y en ello se especifica el n6mero 

de bienes, su descripción y el programa bajo el cual ser~n 

arrendados. Todo ello conforme a los convenios que el arren

dador tenga con los fabricantes y/o proveedores de los bienes 

en cuanto d entregas, condiciones, importes, etc~ 
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ACLARACION DE ALGUNOS TERNIK0S DE LAS DEFINICIONES 

ANTES MENCIONADAS 

Plazo del Arrendamiento 

Se define como un término no cancelable, el acuerdo mediante el 

cua1 se establece el arrendamiento, en el caso de Arrendamiento 

Financiero se considera éste t~rmino hasta el momento en que la ºE 

ción de compra sea ejercible por el arrendatario o se establezca -

el plazo adicional de arrendamiento como rentas reducidas a opción 

del arrcndüturio~ 

Precio o Renta 

Es el monto del pago periódico que el arrendatario debe hacer al 

arrendador por el uso o goce de un bien y el cu~l es obtenido me

diante alguna de las fórmulas mundialmente aceptadas para este fin 

(método del interés o saldos insolutos; métodosde suma de digitos) 

(amortizaciones). 

Costo del Equipo 

Es el valor del bien sujeto del Arrendamiento deducidos los des-

cuentos que en la compra pudiere obtener el arrendador. 

El costo del eauipo puede contener el precio de gastos de importa

ci6n, gastos de transportación, y gastos de instalación, mediante 

la aceptaci6n de las partes contratantes. 

. / 
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Valor Residual 

Es aquel valor que tiene el bien una vez depreciado y que está en 

posici6n de opción de compra 

DIVERSOS TIPOS OE.ARRENDAMIENTOF:i:~~NCIERO 
~,.'"'·'° .. 

tE momento en el mercado son: 

Arrendamiento Real o Puro 

Arrendamiento Puro 

Arrendamiento Operativo/Servicio Completo 

Arrendamiento Puro sin servicio 

* Arrendamiento de Pago completo 

* Arrendamiento de pago incompleto 

Arrendamiento Financiero 

l'.rrendamiento de pago completo 

nrrendamiento Financie~o 

Los cuales ya fueron claramente explicados en el tema inmediato -

anterior y por lo que sf me queda detallar es en referencia a las 

modalidades qu~ se pueden presentar en los contratos de arrenda--

miento financioro, debido a las diversas características que le -

han dado y a las necesidades tanto del arren<lador1 como del arre!! 

datario, siendo e.stas lc.s que a continuación trataré de definir: 

. / 
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Contrato de Arrendamiento Maestro 

Este tipo de contrato tiene la característica de una línea de cré

dito abierta, en la cual el arrendatario va disponiendo de bienes 

en la medida que los va requiriendo, sin necesidad de negociar las 

condiciones del mismo, debido a que dichas condiciones ya fueron -

determinadas originalmente. 

ejemplo lo siguiente. 

Al respecto podríamos señalar corno --

Aquellas empresas que inician operaci6n y que en la medida en que 

se va ampliando su mercado, van requiriendo de incrementar su pr~ 

ducci6n y por lo tanto aumentar la maquinaria y equipo destinado 

para estos fines, la que podrá ir solicitando a la arrendadora, -

quién se las va proporcionando en la medida que éstos sean neces~ 

rios. 

Contratos de Compra-Venta y Arrendamiento 

Este tipo de operaci6n se caracteriza porque el arrendatario es -

el propietario original del bien, el cual venderá a una arrendad~ 

ra, para que ésta a su vez, se lo arriende nuevamente, estable -

ciendo también una vez terminado el contrato, cualquiera de las -

opciones mencionadas anteriormente. 

La Compra-venta se realiza conforme aL valor de los bienes en los 

libros del vendedor, en el caso de gue estos tengan más de 6 meses 

de adquiridos, se requerirá avalúo de 1os mismos por perito desig

nado por la arrendadora y verificaci6n que se encuentran libres de 

. / 
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gruv:ímcn. 

Este tipo de opcraci6n se utiliza comunmente para financiar maqui-

naria y eouipo de importaci6n, el cuál es importado a nombre del 

arrendatario y posteriormente vendido a la arrendadora para poder 

ser arrendado, tambi6n sirve para proveer capital de trabajo a em

presas con problemas de liquidéz. 

PLAN DE ARRENDAMIENTO PARA DISTRIBUIDORES DE 

EQUIPO 

Este tipo de arrendamiento ayuda a incrementar las ventas de los 

fabricantes o distribuidores de maquinaria o equipo. Para este 

tipo de arrendamiento, existen 2 planes de financiamiento diferen-

tes: 

al P<ograma Formal 

Consiste en que el fabricante o dist'i:·ibul..dor· afiance y avale 

las operaciones (!\le propone y que la.arrendadora celebra con 

los arrendatarios de los bienes. 

Para establecer este programa, es necesari_o_· :r~¿;J::l~~·'ar un estudio 
- =- ,.-- e; ; ~-· -

previo del vendedor o distribuidor, para determinar.sí tiene capa-
-,,r' --- - , 

cidad financiera suficiente para afianzar y a~~·ia'r ·1as operaciones. 

Debe tratarse invariablemente de una empresa de incuestionable so! 

vencía moral y económica. 

La Arrendadora fija el monto mínimo de cada operaci6n, así corno el 

. / 
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monto de las rentas y plazo inicial forzoso de los contratos, pre

via negociación con el arrendatario. 

En caso de que el arrendatario incurriera en incumplimiento en el 

pago de las rentas, el vendedor, que también es fiador y avalista, 

deber5 liquidar el total de las rentas vencidas, los intereses mo-

ratorios, y el saldo insoluto que resulte a la fecha del incumplí-

miento. 

b) Programa Informal 

Este programa consiste en que el vendedor recomienda operaci~ 

nes a la Arrendadora, sin responsabilizarse en la liquidación 

de la operación. 

Estos casos son analizados individualmente por la Arrendadora y r~ 

sueltos por el departamento de Crédito. 

Cabe mencionar aue dentro de estos tipos de contratos de arrenda-

miento financiero, se puede establecer, que los ·gastos relativos 

al aprovechamiento y conservaci6n del bie.n ... p.ueden ser a cargo de 
, .' ·· .. 

la arrendadora (la cu51 tendr5 que considerar estos gastos dentro 

del costo total de arrendamiento); o ·bien del' arrendatario. 

Siempre es importante acl~rar algunos términos de lo expuesto, 

como ya lo hice anteriormente y vemos que: 

Los bienes más comunes de ser financiados por la arrendadora: 

Maquinaria y equipo industrial, equipo de transporte {aéreo, wa.rft! 
. I 
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mo o t:r:-rre~tre); flotilla de autorn6viles; e<:?,uipo de computaci6n; 

mobiliario para oficinas, hoteles, hospitales y tiendas de autoseE 

vicio; equipo agr1cola; plantas industriales. 

Sujetos de Financiamiento: 

Son ias personas físicas y morales radicadas en el territorio na

ci or:il 1, con capacidad legal para contratar, aedicadas a actividades 

industriales, comerciales, de servicio o agrícolas que tengan 

buena posición en su mercado as1 como ingresos y resultados satis

factur.ics. 

Rentas: 

El '!='·~-~90 de las rentas normalmente se pacta -en fOrma menst.ial aún 

cuan~io en casos especiales puedan pactarse en forma trimestral o 

semestral, segGn lo justifiquen las necesidades del cliente. 

Tru.t~1H.i.ose de operaciones en pesos mexicanos (cualquiera: que sea -

e1 mente) las rentas se ajustarán de acuerdo a las modificaciones 

que haga la arrendadora a las tasas de sus operaciones activas, en 

base al costo del dinero aue reporte el Bunco de M€xico. 

Honto y Plazo: 

Las operaciones se realizarán en pesos mexicanos, si la situación 

lo permite. 

En cuanto al plazo este puede oscilar entre 2 y B años, dependien

do de la justif icaci6n del proyecto, la capacidad de pago del sol~ 
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citante y del tipo de equipo a financiar. 

Estas son algunas de las características que se deberán tener en 

cuenta para entender un poco más el arrendamiento financiero. 



FUERZA Y DEBILIDADES 

Los factores inherentes en cual. qui.era de ios proyra1~1as de: Arrenda 

miento Financiero ofrecidos por la arrendadora, además de las con 

sid~raciones obvias como pl~zo y forma de pago, son tales que su 

inLervcnci6n para un análisis son de decisiva significaci6n. Las 

siguientes ventajas son prueba de que el arrendamiento es una a1-

ter1iati va de financiamiento. 

Dcs<l~ el punto de vista del ~rr011d~tario, el arrendamiento puede 

ofrecer las siguientes ventajas: 

Mantiene intacto el Capital de Trabajo, ya que las empresas 

no tienen necesidad de desviur su capital de trabajo .. Las -

rentas pueden cubrirse con l<ls utilidades a los ahorros ge

ncrddos por la adecuad~ utilizaci6n del nuevo equi90. 

Ntteva fuente de Financiamiento, ya ~ttc al arrendar no coro-

promete sus líneas actuales del crédito. Así puede mante-

ner sus lineas de cr€dito para usos normales, mientras ob-

ticne bienes de producci6n. 

costo Real al financiarse por medio de arrendamiento, no -

hay enganches ni saldos compensatorios, requer.idos por pr6~ 

tamos convencionales, condiciones que aumentan el costo de 

un financiamiento. En un arrendamiento las rentas son el -

costo real del financiamiento. 

Protege contra la inflaci6n. Todos sabemos que el valor del 

dinero que se paga en el futuro ser~ menor en comparación -

con el dinero de hoy. Las rentas por pagar en el futuro, 

ef~ctuadas en pesos devaluados conservan las actuales reser 

vas de efectivo, en las circunstancias. 

Flexibilidad. Los múltiples tr~mites y costos que intervi~ 

nen en un aumento de capital se eliminan con un arrendarnien 

to. 

/ 



65 

Las reestricciones y requerÍmientos que normalmente exigen las 

instituciones de crédito en un financiamiento tradicional, tam 

bi6n se clmin~n ce~ un ~rrcndamicnto. Adc~3s es posible esta-

blecer condiciones especiales y opciones que se adapten a las 

necesidades de cada empresa, así como acordar rentas fijas. 

Financiamiento total, además de financiar el 100% del costo 

del equipo, se podrán financiar los gastos de instalaci6n,

los gastos de embarque, los derechos de importaci6n y anti

cipos que puedan ser considerables. 

No existen garant1as adicionales, ya que generalmente el -

arrendamiento no requiere garantfas adicionales, as! como -

tampoco grava los activos de la empresa, normalmente se li

mita a los propios bienes arrendados. 

Elimina Gastos de escr.ituraci6n, dado que un contrato de -

arrendamiento es de carácter mercantil, cuyo objeto son los 

bienes arrendados, no requiere de gastos de escrituraci6n, 

como en otro tipo de pr~stamos, pero sí es necesaria su ra

tificaci6n ante Notario Público. 

Depreciaci6n acelarada utilizando cualquiera de los planes 

de arrendamiento, se puede obtener una depreciaci6n acelera 

da del costo del equipo, lo cual beneficia al flujo de efec 

tivo del arrendatario. 

Libera capital de trabajo para usos productivos o para la -

necesaria preservaci6n operativa de las empresas o el apro

vechamiento de oportunidades de inversión y operaciones de 

mucho rendimiento~ 

Puede permitir una más rápida depreciaci6n del bien que si 

éste se corrqor'lrli.. 

Puede incrementar la posibilidad de la empresa para adqui

rir fondos y iiquidar pasivos de vencimiento inminente o -

- ./ 
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conveniente de pagarlos anticipadamente para reestructurar 

o abar~tar el pas~vo_ 

Er1 ocasión evita l3S rcs~ricciones ad1ninistrativas yue (re 

cuentcmente se estipulan en los contratos de crédito. 

No aparece como un pasivo el balance general del arrendat~ 

rio. Esto puede mejorar su estructura financiera o resol-

ver problemas de inversión en bienes productivos cuando no 

haya capacidad de endeudamiento o cuando haya restricción 

de créditos. 

Permite el 100% de financiamiento (contra el 50%, 75% u -

80% a través de otros métodos). 

Minimiza el peligro de pagar un precio superior al de meE 

cado si se busca cr~ñit0 dP provPpdor. 

Promueve y facilita el inicio o crecimiento de negocios 

cuando las reservas de capital son escasas. 

Provee de un financiamiento a mediano plazo a los actua-

les accionistas que no desean diluir o perder el control 

de su empresa. 

El arrendamiento puede, en muchos casos, ser una fuente -

de recursos adecuada, más rápida y ágil para las necesida 

des especificas del arrendatario que un financiamiento -

tradicional para inversi6n. 

En la compra de un bien, la deducci6n de impuesto se gen~ 

ra a medida que éste se va depreciando mientras que las -

rentas y demás gastos del arrendamiento son deducibles t~ 

talmente de impuestos en el tiempo que sea más funcional 

y adaptado a las características y condiciones del arren

datario. 

. / 
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La empresa puede probar en plazos cortos de 1 a 3 años, el 

rendimiento y eficacia de ciertos equipo~, antes de deci-

dir inversiones mayores a largo plazo. 

Eventualmente se requiere el otorgamiento de garantías co~ 

plicadas, costosas y de instrumentaci6n lenta. 

En empresas subsidiarias de multinacionales o empresas del 

sector público, sujetas a reglas y procedimientos burocrá

ticos o de respuesta lenta y complicada para la autoriza-

ci6n de inversiones, crecirniento~de pasivo o con restric-

ciones de endeudamiento, el arrendamiento permite solucio

nes ágiles e inmediatas a los problemas de equipos urgen -

tes de operaci6n o producci6n. 

Posteriormente pueden regularizarse con su compra cuando -

as! sea el caso. La responsabilidad del gerente justifica 

plenamente la necesidad, urgencia y productividad de la me 

dida. 

Sin embargo como en todo, existen ventajas y desventajas y el -

arrendamiento no es una excepsi6n y a contJnuaci6n presenta al

gunas debilidades que afectan al arrendatario: 

Los cargos de intereses suelen ser muy altos, o más costo

sos que el cfedito financiero normal, pues el riesgo es g~ 

neralmente más alto y el servicio es completo y expedito. 

Las rentas pueden estar sujetas a menos deducciones fisca

les que la cumulaci6n del pago de intereses y la deprecia

ci6n. 

El valor residual del bien generalmente beneficia solamen

te al arrendador. 

Establece una obligaci6n fija e irrevocable en contra de -

la empresa con altos costos por liberaci6n anticipada. 

Reduce la flexibilidad para deshacerse de equipo obsoleto 

(antes de finalizar el contrato de arrendamiento). 

:- . ./ 
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No producen prestigio de crédito con los proveedores ni la 

estabilidad y soporte que proporcione la propiedad de los 

bienes de producción. 

Requisitos para solicitar un Arrendamiento Financiero 

De acuerdo a los diferentes tipos de Arrendamiento y a las di-

versas modalidades de los mismos, es conveniente conocer los -

principales requisitos o mejor dicho, elementos de juicio im--

prescindibles que se le proporcionarán a la Arrendadora ~ara so 

licit~rle un arrendamiento financiero. 

Solicitud, que en su caso también debe ir el fiador/avali~ 

ta propuesto. 

Estados Financieros de los tres altimos ejercicios, prefe

rentemente dictaminaduti tJOL cont.::.do::- público, ~compañados 

de relacior.es de las principales cuentas de activo y pasi

vo. 

•rcstimonio de la escritura de consti tuci6n, en el que ap~

rezcan los datos de inscripción en el Registro PGblico, s~ 

se trata de persona moral, as! como testimonio de las cs-

c.rituras de reformas a 13 constitutiva (cambio razón so-·-

cial, apoderados, capital, domicilio, objeto, etc). 

Estados Financieros del Gltimo ejercicio, del fiador/ava-

lista propuesto as1 como testimonio de la escritura de 

consti·tuci6n y de las escrituras de reformas a 6sta, con -

sus respectivos datos d~ inscripci6n en el Registro Públi

co, si se trata de persona moral o relaci6n y pasivas si -

se trata de persona ffsica. 

Datos de inscripción en el Registro PGblico, de las propi~ 

dades inmuebles declarados (tanto del solicitante como del 

fiador/analista). Si están ubicadas fuera del Distrito Fe

deral, preferentemente deberá acompañarse certificado de -

libertad o gravámenes expedidos por el Registro PGblico -

respectivo. 

. I 
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Especificaci6n analítica y cotización de los bienes motivo de 

la opcraci6n. 

Las proyecciones se reouieren cuando la capacidad de pago de

pende del eauipo a financiar y/o al equipo a adquirir, modif~ 

cará los resultados esperados de la empresa. 

Relaciones analiticas y actuales de pasivos y clientes. 

Administración: Principales Directivos, experiencia profesio

nal y antigüedad de ese puesto. 

Caracteristicas de su mercado, principales productos y clien

tes, canales de comercializaci6n (rnayoreo, menudeo, sector go

bierno, sector privado) , participación en su mercado y princi

pales competidores. 

Principales proveedores y problemas de suministro. 

Principales problemas de fabricaci6n y nümero de empleados. 

Perspectivas de la empresa. 

Poderes 

Estas son las principales condiciones solicitadas por la Arrendad~ 

ra para autorizarles un arrendamiento financiero, y mucho depende

rá del giro de la empresa, los requisitos solicitados y de que esté 

demandando la arrendataria. 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS FISCALES 

Lineamientos riscales 

del Al:rendatario 
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Desde la aparici6n en México de la primera arrendadora profesional 

de equipo en 1961 ha evolucionado el tratamiento fiscal que el 

arrendatario debe dar a los pagos realizados en los contratos de -

arrendamiento financiero. 

El 20 de abril de 1966 la Direcci6n General del Impuesto sobre la 

Renta, dependiente de la secretaría de Hacienda y Crédito Público 

gir6 el oficio 311-22526 en el que se establecía el llamado -----
criterio 13. 

Dicho criterio establecía que los arrendatarios podían optar por 

deducir anÓalmente el importe de las rentas y demás prestaciones

que pagaran, o considerar el importe total de los contratos como 

costo de adquisici6n y llevar a cabo su depreciaci6n conforme a -

las disposiciones fiscales vigentes. 

Esta disposici6n permitía que el arrendatario efectuara una 

deducción acelerada, optando por la primera alternativa cuando la 

vida fiscal del bien fuera superior a la duraci6n del contrato de 

arrendamiento financiero y ejerciendo la segunda opci6n cuando la 

duraci6n del contrato fuera mayor a la vida fiscal de los bienes. 

A partir del 19 de noviembre de 1974 la Ley del Impuesto sobre la 

Renta incorporó las disposiciones relativas al contrato en 

estudio. 

El perfeccionamiento del tratamiento fiscal del contrato de arre~ 

damiento financiero ha generado dos deducciones: 

La depreciaci6n del monto original de la inversi6n conforme a 

las disposiciones fiscales en materia de inversiones ( art. 48 

y 49 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 1 y_ -------------

. / . 
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La amortizaci6n de los intereses presentes en el -

contrato .. 

La suma del monto original de la inversi5n y de los intereses 

presuntos es igual a la totalidad de los pagos efectuados por el 

arrendatario .. 

E j e m p 1 o 

D a t o s 

MONTO 

PLl\.ZO 

TASA 

FORMULA 

RENTA 

SUSTITUYENDO 

RENTA m 

Valor de contrato= m X n 

Valor de contrato 

Tabla ART. 48 I.S.R. 

10 millones 

3 años = n = 36 meses 

80 % 

ANUALIDAD SOBRE SALDOS INSOLUTOS 

l 

c X i 
1 n 

Cr+-rl 

10'000,000 X 0.80 
l 36 

l- ( 1 + o. 80 ) 

739,050.22 rn =anualidades en meses 

739,050.22 X 36 

26'605,807.93 

En tres años a la tasa del S 0%, _el costo original de la inver-

si6n ( en equipo 

Costo del equipo 

C. E. 

C. E. 

es de 35 % 

El: ºJS- %- del_valor contrato 

26' 6b5 ,807~)3 X 3s% 
9•3l2_,0J2::1á 

. / 
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Costo financiero: resulta de la diferencia de tomar de un 100% 
el 35% del costo del equipo. 

Costo financiero = el 65% del valor de contrato. 

C. F. 26'605,807.93 X 65% 

C. F. 17'293,775.15 

En este momento se aplicarán las dos deducciones referentes a: 

Depreciación / Se deprecia de acuerdo al bien de que se 

trate- I.S.R, tomando en cuenta para su 

cálculo el costo del equipo= 9'312,032.78 

Amortización / Se amortiza en el. plazo de contrato en anu~ 

lidades, tomando en cuenta para su cálculo-

el costo financiero 17'293,775.15 

Supongamos: Un equipo de cómputo cuya vida fiscal es de cuatro -

años ( 25 % ) 

1986 

1987 

1988 

1989 

DEPRECIACION 

2'328,008.20 

2'328,008.20 

2'328,008.20 

2'328,008.20 

9'312,032.78 ============ 

+ 

+ 

AMORTIZACION 

5'764,591.72 

5'764,591.72 

5'764,591.72 

VALOR CONTRATO 

8'092,599.92 

8'092,599.92 

8'092,599.92 

2'328,008.20 

~~~~~~~~~;,;,;~ 

Estas deducciones el arrendatario las llevará a resultados en su -

ejercicio fiscal. 

. I 
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As! pues, vemos que hasta 1979 las ñeduccioncs se establecían ---

exclusivamente en función de la duración del contrato. En los 

contratos con duraci6n hasta de tres a~os se consideraba como 

costo de adquisición el 70% del importe total de los pagos que el 

arrendatario debía efectuar al arrendador. De más de tres y hasta 

cinco años, se consideraría el 60% y, en los contratos con una -

duración superior a los cinco años la ley establecía el 50%. La

diferencia se amortizaría en partes iguales durante la vigencia -

del contrato. 

A partir de 1980 se modifica el tratamiento fiscal anteriormente 

comentado, al incluir la Ley del Impuesto sobre la Renta, la 

tasa de inter~s y el plazo de duración del contrato la Ley esta

blece una tabla de porcentajes que, del total de las rentas 

pactadas, corresponde al monto original de la inversi6n. La ---

diferencia entre el importe total de las rentas pactadas y el -

monto original de la inversi6n se depreciaría en partes iguales

durante la vigencia del contrato. 

De 1981 a 1984 Gnicamente se han ampliado las tablas para el 

cálculo del monto original de la inversi6n, de acuerdo a la 

siguiente f6rmula: 

ANUALIDAD SOBRE SALDOS INSOLUTOS 

Renta C X i 

1 (-.~~l~~~l n 
1 + i 

donde: 

e= capital 

i= tasa interés anual 

n= nGmero de años del contrato de arrendamiento 

financiero. 

. / 
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CODIGO FISCAL. 

Hasta el 31 de diciembre de 1980, el Arrendamiento Financie

ro se encontraba definido y estipulado en la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, pero por publicaci6n hecha en el Diario Oficial de la -

Federaci6n de fecha 31 de diciembre de 1981, se reform6 íntegrarne~ 

te el C6digo Fiscal de la Federación, reformas en las que en su -

artículo 15° actualmente vigente, se codifica el Arrendamiento --

Financiero. 

A la letra, el artículo 15° del C6digo Fiscal de la Federaci6n,-

expresa: 

" Arrendamiento Financiero es el contrato por el cual 

se otorga el uso o goce temporal de bienes tangibles, 

siempre que ~e c~~pl~ con le~ siguientes requisitos: 

I. Que se establezca un plazo forzoso que sea igual 

o superior al mínimo para deducir la inversi6n en los 

términos de las disposiciones fiscales o cuando el -

plazo sea menor, se permita a quien recibe el bien, 

que al término del plazo ejerza cualquiera de las --

siguientes opciones: 

a) Transferir la propiedad del bien objeto del 

contrato mediante el pago de una cantidad determinada 

que deberá ser inferior al valor de mercado del bien

al momento de ejercer la opci6n. 

b) Prorrogar el contrato por un plazo cierto duran

te el cual los pagos serán por un monto inferior al 

que se fij6 durante el plazo inicial del contrato. 

c) Obtener parte del precio por la enajenación a un 

tercero del bien objeto del contrato. 

II. Que la contraprestaci6n sea equivalente o supe-

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

goce. 

. / 



76 

III. Que se establezca una tasa de inter~s aplicable 

para determinar los paaos y el contrato se celebre -

por escrito .. " 

Cabe comentar, que el artfculo antes transcrito, abarca la defini 

ci6n y las tres características esenciales del contrato de 

AI?·r¡endarn.iento Financiero, las que antes fueron analizadas. 

El C6digo Fiscal de la Fedcraci6n, a raíz de las reformas que 

sufri6 y mismas que fueron publicadas el 31 de diciembre de 1982-

en el Diario Oficial de lQ Federaci6n, en su artículo 14º , 

fracciones IV y VII, establece que: 

'' Se entiende por c11ajPnaci6n ~~bienes: 

. IV.- La que se realiza mediante el Arrendamiento 

Financiero .. 

VII.- La transmisión de dominio de un bien tangi

ble o del derecho para adquirirlo que se efectúe a 

través de ennjenaci6n Ue títulos de cr~dito, o de la -

cesi6n de derechos que los representen. Lo dispuesto -

en esta fracci6n no es aplicable a las acciones o partes 

sociales. 

Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con -

pago diferido o en parcialidades, cuando el plazo 

exceda de 12 meses y se difiera más de la mitad del --

precio para despufis del sexto mes. 

1'ratándose de enajenaciones que se efectGen con clientes 

que sean público en general, bastará gue se difiera más

del 35% del precio par~ despu6s del sexto mes Poder 

considerarlas con10 enajenación a plazo con pago diferido 

o en parcialidades, siempre que el plazo exceda de 12 --

meses. No se considerarán enajenaciones al pGblico en -

general cuando en la documentación comprobatoria se ---
traslade en forma expresa o por separado 01 impuesto al-
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valor agregado. 

Se considera que la enajenación se efectúa en territ~ 

rio nacional, entre otros casos, si el bien se encuen 

tra en dicho territorio al efectuarse el envío al 

adquirente y cuando no habiendo envío, en el país se 

realiza la entrega material del bien por el ------

enajenante. 

Cuando de conformidad con este artículo se entienda-

que hay enajenaci6n, el adquirente se considerará --

propietario de los bienes p~ra efectos fiscales. 

Como se desprende de los dos artículos transcritos, las nuevas --

reformas al C6digo Fiscal de la Federaci6n ya comprenden en forma

espec!fica al contrato de Arrendamiento Financiero y su tratamien

to fiscal, mismo que en c6digos anteriores no se contempla, más -

que de una forma vaga y somera en t~rminos generales. 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Los antecedentes del contrato en estudio dentro de la Ley del -

Impuesto Sobre la Renta, se remontan a dos épocas importantes: 

La legislaci6n anterior al 19 de noviembre de 1974 y 

La marcada en el Criterio Número 13. 

( E1 mencionado Criterio 13, se encuentra manifestado ante la 

Dirección General del Impuesto Sobre la Renta, dependiente de la 

Secretaría de Hacienda y Cr6dito Público, bajo el oficio número -

311-22526 del 30 de abril de 1966; y en la que a grandes rasgos -

la autoridad fiscal equiparaba al arrendamiento financiero con 1a 

operaci6n mercantil ~enominada venta en abonos con lo que el ---

fisco federai result6 perjudicado al poner ambas partes el 

contrato. Posterior a este oficio el gobierno recapacit6 sobre -

lo que había aprobado en el criterio 13 y emiti6 su revocación 

. / 
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con fecha 23 de septiembre de 1969, mismo que fue dirigido a todos 

los C.C. Directores Generales de Impuesto Sobre la Renta y de 

Auditoría Fiscal Federal, por el Lic. Roberto Hoyo ) quedando con 

ello modificado dicho criterio. 

En este momento abriremos un par~ntesis para indicar que: 

Las ventas en abonos son un incentivo para el comprador, que con 

un pequeño pago inicial puede disfrutar del uso de los bienes. -

Estas operaciones requieren protecci6n para el vendedor, por lo 

cual el Código Civil establece: 

-- Artículo 2312.- Puede pactarse válidamente que el vendedor se 

reserve la propiedad de la cosa vendida hasta que su precio haya

s ido pagado. 

Este artículo se relaciona con el; 

-- Artículo 2310.- La venta que se haya facultado al comprador -

para que se pague el precio en abonos, se sujetará a: 

Si la venta es de bienes inmuebles, puede pactarse que-la falta 

de pago de uno o varios abonos ocasionará la rescisi6n del 

contrato. La rescisi6n producirá efectos contra terceros que -

hubiere adquirido los bienes de que se trata, siempre que la 

cláusula rescisoria se haya inscrito en el Registro Público. 

Este artículo se relaciona con el; 

-- Artículo 2315.- En la venta de que habla el artículo 2312, 

mientras no pasa la propiedad de la cosa vendida al comprador si

éste recibe la cosa será considerado como arrendatario de la ----

misma. 

Como se observa existe un leve parecido por lo cual la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público lo equiparó como lo mencionamos --

antes con el arrendamiento financiero y lo señalado en el criterio 

13; pero claramente lo dice que ventas en abonos es una operaci6n 

mercantil en la que el comprador al liquidar la totalidad de su -

adeudo, obtiene la propiedad del bien en forma definitiva y el 

arrendamiento financiero contempla tres opciones para el arrendat~ 

ria que son: 

. / 
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La de transferirle la propiedad del bien objeto del contrato 

mediante el pago de un precio. 

La de prorrogarle el contrato por un plazo de doce meses --

durante el cual los pagos serán menores a las rentas pacta-

das originalmente. 

La de participarle de la venta del bien objeto del contrato 

a un tercero. 

Por lo que respecta a la Legislación anterior al 19 de noviembre de 

1974, se encontraba basada en el oficio circular número 537-6194 de 

23 de septiembre de 1969, en la que los arrendadores de equipo sólo 

podían considerar como costo de la depreciación del equipo arrenda

do, los porcentajes máximos fijados en el artículo 21° de la 

propia Ley del Impuesto Sobre la Renta. En lo que respecta al ---

arrendatario, éste podía cargar a resultados, según se estableció -

en el criterio na.mera 13 mencionado, l~ tot~lid~d de l~s·rcntas ---

pactadas en el contrato. 

Todo ello,reflejalafalta de regulación legislativa, esto es, fijar 

bases de tributación y control dentro del cuerpo de la propia Ley

existente hasta antes del 19 de noviembre de 1974, ya que los---

causantes se reg1an por oficios circulares emitidos por la autori

dad fiscal, y no por el articulado mismo de las leyes. 

A partir del 19 de noviembre de 1974, la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, incluyó en su cuerpo la legislación que, en términos gener~ 

les, rige a la fecha, ya que a pesar de lareestructuración de la -

mencionada ley en 1980, el articulado referente al Arrendamiento -

Financiero contiene los mismos elementos que en las reformas 

vigentes desde la publicación de las modificaciones de 19 de 

noviembre de 1974. 

La legislación que rige en la actualidad, respecto al contrato en 

estudio, es más clara, y está incluida en el cuerpo de la Ley. 

La parte correspondiente al arrendador, está reglamentada en el 

artículo 16°, que a la letra dice: 

./ 



80 

'' El contribuyente que realice enajenaciones a plazo 

diferido.o en parcialidades, cuando éste exceda de 

doce meses y se difiera más de la mitad del precio 

para después del sexto mes, o que obtenga ingresos 

provenientes de contratos de arrendamiento 

financiero, podrá optar por acumular el total del 

precio pactado como ingreso obtenido en el 

ejercicio, o bien, considerar como ingreso ncwnul~ 

ble el que efectivamente le hubiera sido pagado --

durante el mismo. • 
Cuando el contribuyente enajene documentos pendie~ 

tes de cobro provenientes de contratos de arrenda

miento financiero o de enajenaciones a plazo o 

cuando los dé en pagos a los socios con motivo de

liquidaci6n o reducción de capital, deberá consid~ 

rar como ingreso acumulable en el ejercicio en que 

esto ~uceda, la cantidad pendiente de cobrar. 

El contribuyente que desee cambiar su opción debe

rá presentar aviso ante las autoridades fiscales.

Tratándose del segundo y posteriores cambios debe

rán transcurrir cuando menos cinco años desde el -

ültimo cambio, para que éste se pueda efectuar con 

la simple presentación del aviso; cuando el cambio 

se requiera realizar antes de que transcurran los

cinco años se deberá cumplir con los requisitos y

condiciones que establezca el Reglamento de ésta -

Ley. 

En el caso de incumplimiento de contratos de arren

damiento financiero o de contratos .de enajenaci6n

de bienes a plazos, cuando el arrendador o enaje-

nante, según el caso, recuperen el bien, deberán 

acumular como ingresos, las cantidades recibidas -

del arrendatario o comprador, deduciendo las que -

le hubiera devuelto conforme al contrato respecti

vo, así como las que ya hubiera acumulado con 

.. / 
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anterioridad, excluído el costo que les correspondi6. 

En el caso de contratos de arrendamiento financiero,

también serán ingresos acu~ulables los que deriven -

de las opciones a que se refiere el C6digo Fiscal de

l.a Federaci6n. 

Dichos ingresos serán acumulables en el ejericicio en 

que sean exigibles." 

Desde el punto de vista del arrendatario, los artículos 48°, 49° y 

SOº son los que regl.amentan su intervenci6n en éstos contratos, -

al establecer: 

" ARTICULO 48.- Tratándose de contratos de 

arrendamiento financiero, se considerará como monto

original de inversi6n, la cantidad que resulte de -

aplicarle al total de los pagos convenidos para el -

término del. plazo inicial. forzosodel contrato, el 

porciento que conforme al cuadro contenido en este 

artículo corresponda, segan el número de años de --

plazo inicial forzoso del contrato y la tasa de int~ 

rés aplicables al primer a~o del plazo pactado; cua~ 

do varíe la tasa aplicable al primer año, se consid~ 

rará el promedio de dicho año. 

Cuando el arrendador sea un residente en el extranj~ 

ro, para efectos de la aplicaci6n del cuadro conteni 

do en este artículo, se considerará que el interés -

fijado para determinar los pagos correspondientes al 

primer de plazo, es el i·nterés por operaciones ----

interbancarias que rija en el mercado de Londres 

( Libor ) al momento de celebrar el contrato. 

Cuando la tasa de interés pactada no coincida 

exactamente con alguno de los porcientos de tasas de 

interés establecidas en el cuadro contenido en este 

articulo, para determinar el porciento aplicable se 

considerará la tasa de interés más pr6xima al 

interés pactado. 

. ... / 
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Si éste último tiene la misma proximidad a dos tasas 

de interés, se considerará la más alta. 

cuando el plazo pactado corrP.sponda a un número deter 

minado de a~os completos y a una fracci6n de año, --

dicha fracci6n se considerará como un año completo -

cuando la misma ex:ceda de seis meses~ 11 

Para efectos de depreciaci6n del equipo adquirido y financiado 

mediante un arrcnd~micnto financiero la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, nos se~ala en el Artículo 48 que del total de pagos conven~ 

dos se deberá considerar como 11 Monto Original de la Inversi6n '', 

la cantidad que resulte de aplicar el factor de porcentaje, que -

corresponda a la tabla del propio Artículo 48 de la misma Ley de -

Impuesto Sobre la Renta, según el número de años de plazo inicial

y la tasa de interés aplicable al primer año del contrato. 

En dicha tasa se señalan porcenta)eS que harán posible que se ---

lleve a cabo una depreciaci6n del equipo o maquinaria, en forma -

aceler<ida, lo cual hará que el " costo financiero " pueda disminu

ir efectivamente, ya que la cantidad que resulte como 11 Monto ---

Original de la Inversión" será depreciada en la vida fiscal del -

bien, y esta cantidad, normalmente será menor al valor de adquisi

ci6n real del equipo. El '' costo financiero '' ( que corresponde 

a la diferencia del total de pagos convenidos, menos la cantidad -

que resulte como " Monto Original de la Inversión • ) se deducirá

en anualidades iguales, durante el plazo inicial forzoso del -----

contrato. Con esta práctica, el arrendamiento verá beneficiado su 

flujo de efectivo. 

El porciento que se aplicará al total de pagos convenidos para el 

término forzoso inicial de los contratos a que se refiere el inci

so D de la Fracci6n IV del Artículo 15 de~C6digo Fiscal de la --

Federaci6n, para determinar el costo de adquisici6n de los bienes

cuyo uso o goce se conceda, será el que corresponda conforme al 

número de años pactados como plazo inicial forzoso del contrato en 

la columna relativa a la tasa de interés aplicable en el primer 

año del plazo conforme al cuadro siguiente. 

. I 
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TASA DE INTERES 

NUMERO DE A"OS DEL- HASTA 10 .. 15 % 20 % 25 % 
PLAZO INICil'.L MONTO ORIGIN~&.\L-

FORZOSO DEL CONTRATO DE LA INVERSIOil 

1 91 87 83 80 
2 87 81 76 72 
3 83 76 70 65 
4 79 71 65 59 
5 76 67 60 54 
6 73 63 55 49 
7 70 59 52 45 
8 G7 56 48 42 
9 64 53 45 38 

10 62 50 42 3G 
11 59 48 39 33 
12 57 45 37 31 
13 55 43 35 29 
14 53 41 33 27 
15 51 39 32 26 
16 49 37 30 24 
17 47 36 28 23 
18 46 34 27 22 
19 44 33 25 21 
20 43 31 24 20 

21 a 25 39 28 22 17 
26 a 30 33 23 18 14 

M~s de 30 28 19 14 11 



84 

TASA DE INTERES 

NUMERO DE AflOS DEL Hl\STA 30% 35 't 40% 45 % 
PLAZO INICIAL MONTO ORIGINAL -
FORZOSO DEL CONTRATO DE LA INVERSION-

l 76 74 71 69 
2 67 64 61 58 
3 60 63 53 48 
4 54 50 46 43 
5 49 44 41 38 
6 44 40 36 33 
7 39 36 32 29 
8 36 32 29 26 
9 33 30 26 24 

10 31 27 24 22 
J 1 28 25 22 20 
12 26 23 21 18 
13 25 22 19 17 
14 23 20 18 16 
15 22 19 17 15 
16 20 18 16 14 
17 19 17 15 13 
18 18 16 14 12 
19 17 15 13 12 
20 16 14 13 11 

21 a 25 14 12 11 10 
26 a 30 12 10 9 B 

Más de 30 10 8 7 6 



NUMERO DE ANOS DEL 
PLAZO INICIAL 
FORZOSO DEL CONTRATO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 a 25 
26 a 30 

Mlis de 30 

BS 

HASTA 50 % 

67 
56 
47 
40 
35 
30 
27 
24 
22 
20 
18 
17 
15 
14 
13 
12 
12 
11 
11 

9 
9 
7 
6 

55 % 
MONTO ORIGINAL -
DE LA INVERSION-

65 
53 
44 
38 
32 
28 
25 
22 
20 
18 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
11 
10 
10 

8 
8 
6 
5 

60 % 65 % 

62 61 
51 49 
42 40 
35 33 
30 28 
26 24 
23 21 
20 19 
18 17 
17 15 
15 14 
14 13 
13 12 
12 11 
11 10 
10 10 
10 9 

9 9 
9 8 
7 7 
7 7 
6 5 
5 4 
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TASA DE INTERES 

NUMERO DE Al'IOS DEL HASTA 70% 75 % 80 % 85 % 
PLAZO INICIAL MONTO ORIGINAL-
FORZOSO DEL CONTRATO DE LA INVERSION 

l 59 57 56 54 
2 47 45 43 42 
3 38 36 35 33 
4 31 30 28 27 
5 27 25 24 22 
6 23 21 20 19 
7 20 19 18 17 
8 18 16 15 15 
9 16 15 14 13 

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

21 a 25 6 6 5 5 
26 a 30 5 5 4 4 

Más de 30 4 4 4 3 
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NUMERO DE A~OS DEL 
PLAZO INICIAL 
FORZOSO DEL CONTRATO 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ll. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 a 25 
26 a 30 

Más de 30 
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TASA DE INTERES 

HASTA 90% 

53 
40 
32 
26 
21 
18 
16 
14 
12 
11 
l.O 

9 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
4 
3 

95% 
MONTO ORIGINAL 
DE LA INVERSION 

51 
39 
30 
24 
20 
17 
15 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
3 

100 % 

50 
38 
29 
23 
19 
J.6 
J.4 
J.2 
l.l 
J.O 

9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
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Para las adquisiciones en activos nuevos durante 1984, existe un 

incentivo fiscal que consiste en poder depreciar el 75% del -- -

costo de la inversión en el primer año. Dicho incentivo tarnbi~n 

es aplicable a trav6sdcl financiamiento mediante arrendamiento -

financiero. 

Monto 

Plazo 

Costo adquisici6n 

Tasa d.e inter6s 

Vida fiscal del equipo 

Renta 

su~tituycndo 

Renta m 

Valor contrato m X n 

v. c. 

Tabla Art. 48 I.S.R. 

$ 15'000,000.00 Ps. 

3 años = 36 meses 

65 'l. 

5 años : Depreciaci6n 
20 % anual 

1 -

e X i 
1 )n m 

15'000,000 X 0.65 
1 36 

1 
- ( 1 + o. 6 5 ) -------

$ 955,562.20 Ps 

955,562.20 X 36 

34'400,239.23 

En 3 años a la tasa del 65%, el costo o monto original de la - -

inversi6n es de 40%. 

Monto original 

M.O.= 34'400,239.23 X 40% 

Costo financiero 

C.F. = 34'400,239.23 X 60% 

TOTAL PAGOS CONVENIDOS 

40% del valor contrato 

13'760,095.69 

60% del valor contrato 

20'640,143.54 

34'400,239.23 

/ 
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INCENTIVO FISCAL adicional para 1984 del 75% sobre monto original 

de la inversi6n: 

Monto original: 13'760,095.69 X 75% 10'320,071.77 

Depreciaci6n: 

J\00 MJN'TO ORIGINIUr-
.;i• 

(X)S'IO FINAN::IERO 'roTAL DE RESULTADCS 
DE lA INVE:RSlDN POR A&;)S 

DEl'REX:Il\Cial AfDRI'IZACION VALOR CONTRATO 
~· 

1986 10'320,071.77 6'880,047.85 17'200,119.52 
1987 860,005.98 6'880,047.85 7 '740,053.83 
1988 860,005.98 6'880,047.85 7'740,053.83 
1989 860,005.98 860,005.98 
1990 860,005.98 860,005.98 
SUMA l.3 1760,095.69 20 1 640 ,143. 55 ~!~~~~~~~2,;~~ ============= ============= 
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" ARTICULO 49.- El saldo que se obtenga después de 

restar al total de pagos convenidos para elplazo -

inicial forzoso del contrato# la cantidad que resu~ 

te de aplicar a dichos pagos el porciento del monto 

original de l~ invcrsi6n que correspon~R conforme -

al cuadro establecido en el articulo 48 de esta ley 

se deducirá en anualidades iguales durante el plazo 

inicial forzosa del contrato. Esta deducci6n se -

ajustará cuando varfe la tasa de interés aplicable

al primer año del plazo. 

Si el contrato concluyere antes del plazo pactado,

se deberá considerar como partida deducible en el -

ejercicio de la diferencia entre los pagos efectua

dos y las cantidades deducidas en los términos del 

párrafo a11terior. 1
' 

11 ARTICULO 50. - Curtndo Pn l ne; f""n!""'. t!."'a toE d..e· arrend.a 

miento financiero se haga uso de alguna de sus --

opciones, para la deducci6n de las inversiones rel~ 

cionadas con dichos contratos, se observará lo 

siguiente: 

I.- Si se opta por transferir la propiedad del 

bien objeto del contrato mediante el pago de una 

cantidad determinada, o bien, por prorrogar el contr§!_ 

to por un plazo cierto, el importe de la opción se -

considerará complemento del monto original de la --

inversi6n, por lo que se deducirá en el porciento -

que resulte de dividir el importe de la opci6n entre

el namero de afias que falte para terminar de deducir 

el monto original de la inversi6n. 

./. 
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II.- Si se obtiene participaci6n por la enajenaci6n 

de los bienes a terceros, deberá ccnBidcror5e com0 

deducible la diferencia entre los pagos efectuados y

las cantidades ya deducidas, menos el ingreso obteni

do por la participaci6n en la enajenaci6n a terceros.'' 

Con las modificaciones y reformas vigentes del 1° de enero de 

1982, se incluyen unas t3bl~s que fija11 desde un 101 hasta el 40% 

de inter~s p más, y desde l hasta 30 afies o mis, de vigencia del 

contrato, para que, de esta forma, se determine el porcentaje que 

deberl considerarse como costo de adquisición. 

En general el actual marco jurídico de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta para los contratos de Arren<l~mi~nt0 Fi~Q~cicro ~on 

opci6n a compra, tienen los siguientes aspectos importantes . 

• La Ley reglamenta dentro de su articulado las operaciones de 

Arrendamiento Financiero. 

El Arrendador considera como costo de sus contratos las cantidades 

resultantes de aplicar lo sefialado en el artículo 16°, es decir, -

debe considerarlas operaciones, realizadas como venta en abonos. 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

El lº de enero de 1980, entr6 en vigor la ley del Impuesto al 

Valor Agregado, afectando todas las operaciones econ6rnicas en 

forma general, y particularmente al Arrendamiento Financiero. 

En el capítulo I de la mencionada Ley, se reglamenta el uso y 

goce temporal de bienes, y en el Capítulo II de la misma, las 

enajenaciones de bienes. 

El Arrendamiento Financiero, es un contrato que tiene caracteri~ 

ticas de ambqs capítulos, o sea, que permite el uso de un bien -
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durante un tiern~o deter~inado y al final del contrato se traslada 

la propiedad del bien arrendado al arrendatar1o; pero dellido 3 -

las car~cterrstic~s fu11damentales del contrato, la 9ropiedad de -

los bienes se traslada al :inalizar el co~trato, a cambio de una 

obligaci6n de com~ra ~ar parte del arrendatario. 

El artículo 8º de la Ley del Im?uesto al Valor Agregado, hace --

referencia al articulo 14° del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en 

el que se define lo que debe entenderse por enajenacL6n, y que en 

el momento oportuno se trat6. 

Dicho artículo 8° establece que: 

'' Para los efectos de esta Ley, se entiende por 

cn~jcnüciún, además de lo se5al~do por el C6digo -

Fiscal de la Federaci6n, el faltante de bienes en-

los inventarios de las empresas. En este último-

caso la presunci6n admite prueba en contrario. 

No se considera enajenaci6n, la transrnisi6n de 

~ropied~d que se realice por causa de muerte, o -

por fusi6n de sociedades, as! corno la donacidn, 

salvo que ésta la realicen empresas para las cuales 

el donativo no sea deducible ~ara los fines del -

impuesto sobre la renta. 

Cuando la transferencia de la propiedad no llegue 

a efectuarse, se tendrá derecho a la devoluci6n -

del impuesto al valor agregado correspondiente, 

siempre que sn reúnan los requisitos establecidos 

en el artículo 7° de esta Ley. 

Del mismo artículo, se desprende que el contrato de Arrendamiento -

Financiero cae dentro de la enajenación de bienes, ya que según las 

características del propio contrato, el arrendador transfiere la -

propiedad de los bienes con posterioridad a la fecha de celebraci6n 

del contrato. 
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El Capítulo IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, relativo 

al Uso y Goce Temporal de Bienes, en su artículo 19° establece -

que: 

'' Para los efectos de esta Ley se entiende por uso 

o goce temporal de bienes, el arrendamiento, el

usufructo o cualquier otro acto, independiente -

de la forma jurídica que al efecto se utilice, -

por el que una persona permita a otra usar o --

gozar temporalmente bienes tangibles, a cambio -

de una contraprestaci6n. 

Desde este punto de vista, el Arrendamiento Financiero (acto 

jurídico mediante el cual una arrendadora financiera concede el -

uso y goce de un bien a un plazo inicial forzoso, mediante el pago 

de una contraprestaci6n llamada renta, la cual puede ser deterrnin~ 

da o determinable, en el ~UP. Pl ~rrendñt~rio tiene tres opciones,

entre ellas la de compra) no cae en el supuesto que nos marca este 

capítulo, ya que el uso o goce en este contrato, a pesar de ser -

temporal está sujeto a una transferencia de propiedad, situaci6n -

que no está contemplada en el Arrendamiento Puro ( este tipo de -

arrendamiento, se diferencia del anterior, en que éste no lleva -

implícito la opci6n de compra, es por consiguiente puro), pero sí

por la enajenaci6n de bienes considerada en el artículo Bº de la -

misma Ley, y que ya ha sido estudiado. 

En cuanto a la forma de c6mo se grava nuestro contrato en estudio, 

los artículos 22º y 23º de la citada Ley del Impuesto al Valor --

Agregado, son los que señalan el procedimiento al establecer que: 

" ARTICULO 22.- Cuando se otorgue el uso o goce 

temporal de un bien tangible, se tendrá obliga

ci6n de pagar el impuesto en el momento en que

sean exigibles las contraprestaciones a favor -

de quien efectüa dicho otorgamiento y sobre el-

monto de cada una de ellas. Entre dichas 

contraprestaciones quedan incluídos los antici-

pos que reciba el contribuyente. 1 l;.ln t ! :•;. 
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" ARTICULO 23. - Para calcular el impuesto en el 

caso de uso o goce temporal de bienes, se consi

derará el valor de la contraprestaci6n pactado a 

favor de quien los otorga, así como las cantida

des que además se carguen o cobren a quien se -

otorgue el uso o goce por otros impuestos, dere

chos, gastos de mantenimiento, construcci6nes, -

reembolsos, intereses normales o moratorias, --

penas convencionales o cualquier otro concepto~ 

Para calcular la base del impuesto en este tipo de contratos, habrá 

que considerar el monto de la renta, adicionado por los intereses -

normales generados por el contrato, intereses moratorias y ------

cualquier otra cantidad que se adicione al monto original; sobre -

la cantidad así determinada, se aplicará la tasa del 15%. El ---

total mencionado en el párrafo anterior corresponderá a las canti

dades relativas a cada parcialidad, en el momento en que cada una

de las contraprestaciones sea exigible. En ningún momento, el --

arrendatario deberá considerar el Impuesto al Valor Agregado ----

trasladado por el arrendador, según se establece en el articulo lº 

de la multicitada Ley que estipula: 

El impuesto se calculará aplicando a 

los valores que señala esta Ley, la tasa del --

15%. El Impuesto al Valor Agregado en ningún -

caso se considerará que forma parte de dichos -

valores. 

El contribuyente trasladará dicho impuesto, en 

forma expresa y por separado, a las personas -

que adquieran los bienes, los usen o gocen --

temporalmente, o reciban los servicios. Se -

entenderá por traslado del impuesto el cobro o 

cargo que el contribuyente debe hacer a dichas 

personas de un monto equivalente al impuesto -
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establecido en esta Ley. 

El traslado delimpuesto a que se refiere este 

artículo no se considerará violatorio de precios o 

tarifas, incluyendo las oficiales." 

La técnica establecida para el pago de este impuesto, hace que el 

mismo sea benéfico desde el punto de vista de los costos para las 

empresas, ya que al suprimirse el Impuesto Sobre Ingresos Mercan

tiles, que anteriormente gravaba al Arrendamiento Financiero y -

que se considera como un costo para la empresa, ahora con la Ley

del Impuesto al Valor Agregado, el impuesto que es trasladado al

arrendatario, ~ste lo considera como un impuesto acreditable, no

como un costo, lo que repercute en una reducci6n del costo total

del contrato. 
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CASO PRACTICO 

. Exposici6n del Caso 

Beneficios Financieros 
(cDmparaci~n cnntra t1r1n 

inversi6n con recursos 
propios y obtenci6n de 
un crédito refaccionario) 

• Impacto Fiscal 

Principales requisitos 
para su reestructuración 
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La decisi6n de adquirir un activo fijo conduce a la evaluaci6n -

de las diversas fuentes de fondos con que la empresa puede fina~ 
ciarlo. La primer alternativa consiste en rentar o comprar, si 

la decisi6n recae en la segunda opción, debe decidirse si la co~ 

pra se efectuará con recursos propios o con financiamiento exteE 
no. 

Corno se hab!a mencionado anteriormente, existen dos tipos de - -

arrendamientos comdnmente empleados por la empresa: el arrenda-

miento puro y el arrendamiento con opción a compra, llamado - -

arrendamiento financiero. 

El arrendamiento puro implica el uso de activos fijos sin deten-

tar su propiedad. El contrato generalmente contiene cláusulas -

que permiten al arrendatario cancelarlo anticipadamente cubrien

do una penalidad determinada previamente. La vig~n~ia del con-

trato usualmente es menor a la vida dtil del bien y el arrenda-

dar ajusta las rentas de acuerdo al mercado y sus expectativas -

de valor de realizaci6n del bien y del curso que tomará la infl~ 

ción. La decisión de rentar implica bienes de activo fijo de --

uso transitorio, de elevada obsolescencia tecnol6gica o que re-

quieren de una inversión fuera de la capacidad financiera de la 

empresa, como son autom6viles, computadoras, inmuebles, etc. 

Dei arrendamiento financiero me ocupé ampliamente, señalando sus 

principales ventajas y limitaciones, baste señalar por ahora que 

es una fuente de recursos intermedia entre la compra y la renta, 

que permite a la empresa el uso de activos fijos mediante el pa

go de rentas, con la opción de adquirir el bien o trasladar su -

propiedad a un tercero, al término del contrato. 

. / 
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Existen otras fuentes de financiamiento disponibles para las em

presas. Su selección y uso dependen de dos factores b~sicos de~ 

de el punto de vista de los usuarios; el destino del crédito y -
las ventajas financieras que reporten. 

Actualmente el Sistema Financiero Mexicano ofrece el tipo de cr! 

dito adecuado a cada necesidad de los solicitantes. Si requie--

rende financiamiento para expander sus ventas, pueden recurrir 

a las l!neas de descuento de documentos o al descuento de carte

ra. Si sus necesidades se relacionan con la adquisición de in-

ventarios, pueden solicitar créditos de habilitación o av!o. Si 

requieren recursos para cubrir faltantes temporales de efectivo 

en tesorer!a pueden recurrir a los préstamos directos a corto -

plazo. 

Un sano principio financiero indica que las adquisiciones de ac

tivos fijos deben realizarse con financiamiento a 1argo plazo p~ 

ra evitar problemas de liquidez en las empresas. El Sistema Ba~ 

cario ofrece créditos hipotecarios para la adquisici6n de inmue

bles, créditos refaccionarios para la compra de maquinaria y - -
equipo y créditos simples con garantia hipotecaria para la rees

tructuración de pasivos y en general para el fomento del ncgo- -

cio. 

El arrendamiento financiero es una alternativa frente al crédito 

refaccionario, por destinarse a la adquisición de bienes muebles 

productivos. A continuación expondré los elementos y modalida-

des de los contratos de arrendamiento financiero. 

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

El Código Fiscal de la Federaci6n define al Arrendamiento Finan-

. / 
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ciero como el contrato escrito por el cual se otorga el uso o g2 

ce temporaL ... bienes tangibles. En cuanto a la temporalidad el 

cSdigo cit .... establece que debe establecerse un plazo forzoso -

igual o superior al m~nimo para deducir la inversión en los t~r-

minos de las disposiciones fiscales. Sin embargo, puede estipu-

larse un plazo menor siempre y cuando se ejerza cualquiera de -

las siguientes opciones : 

a. Transferir la propiedad del bien objeto del contrato me

diante el pago de una cantidad determinada que deberá -

ser inferior al valor de mercado del bien al momento de 

ejercer la opción. 

b. Prorrogar el contrato por un plazo cierto durante el 

cual los pagos serán por un monto inferior al que se fi

jó durante el plazo inicial del contrato. 

c. Obtener parte del precio por la enajenación a un tercero 

del bien objeto del contrato. 

Asimismo el Código Fiscal determina que la contraprestación debe 

ser equivalente o superior al valor del bien al momento de otor

gar su uso o goce y que la determinación de los pagos se hará 

aplicando una tasa de inter~s, la cual deberá establecerse en el 

contrato. 

En la práctica la opción más usual del contrato es la transfere~ 

cia de la propiedad del bien objeto del contrato al arrendatario. 

Tratándose de prestaciones a ejecutivos la opción más empleada -

consiste en la enajenación del bien a un tercero. 

De acuerdo al art~culo 24 de la Ley General de Organizaciones y 

. / 
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Actividades Auxiliares de Crédito, recientemente promulgada, rtni 

camente las arrendadoras financieras que cuenten con concesi6n -

otorgada por la Secretar~a de Hacienda y Crédito Prtblico podrán 

celebrar contrato de arrendamiento financiero. 

Existen diversas modalidades en las que se emplea el arrendamie~ 

to financiero, entre las que podemos señalar a manera de record~ 

torio, las siguientes : 

Arrendamiento Financiero ; En la forma generalmente empleada el 

arrendatario selecciona los bienes objeto del arrendamiento - -

efectuando la adquisici6n a nombre de la arrendadora financiera. 

La arrendadora cubre el importe de los bienes al proveedor, - -

quien los entrega al arrendatario emitiendo la factura a nombre 

de la arrendadora. El arrendatario cubre rentas peri6dicas a la 

arrendadora durante la vigencia del contrato. 

Arrendamiento Maestro ; Modalidad del arrendamiento financiero -

en el que los fondos son provistos en varias disposiciones. Ge

neralmente se emplea en adquisici6n programada de activos fijos 

y en el financiamiento de flotillas de autom6viles. 

Programa de Vendedores : Opera como apoyo de ventas de proveedo

res de bienes de consumo duradero, como son equipo de c6mputo, -

máquinas registradoras o equipo médico mayor. La arrendadora f~ 

nanciera determina la capacidad de financiamiento del proveedor 

de equipo y autoriza crédito a sus clientes, con el aval del pr~ 

veedor. 

Vente y ar¡:-cndamle.\Lo: El futuro arrendatario vende activos de su 

propiedad a la arrendadora, la cual se los refinancia mediante -

. / 
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contrato de arrendamiento financiero. Esta modalidad se emplea 
para el financiamiento de activos importados o para proveer ca

pital de trabajo a empresas con problemas de liquidez. 

En cada una de estas opciones, el arrendatario se encarga de a~ 

quirir los bienes de acuerdo a sus necesidades y especif icacio

nes, encargándose la arrendadora de cubrir el precio al provee

dor de bienes y servicios a cambio de un pago peri6dico, gene-

ralmente mensual, que efect~a el arrendatario. El pago mensual 
incluye la amortizaci6n del capital invertido en los bienes ad
quiridos y un costo financiero. 

Dentro de las obligaciones que contrae el arrendatario se en
cuentra la de proveer el mantenimiento necesario para que los 

bienes est~n siempre en condicione~ de uso, lo cu~l incluye re
paraciones, adquisiciones de refacciones, etc. 

La arrendataria debe servirse de los bienes solamente para el 
uso convenido, o conforme la naturaleza y destino de éstos, -

siendo responsable de los daños que los bienes sufran. La con-

trataci6n de seguros sobre el equipo y garant!as adicionales, -

si las hubieran, por montos que cubran el adeudo. Generalmente 

estos seguros se contratan con el corredor de la arrendadora y 
señalan como primer beneficiario a la arrendadora financiera, a 
fin de que en primer lugar, con el importe de las indenmizacio

nes se cubran a ~sta los saldos pendientes del precio concerta
do a las responsabilidades a que queda obligada como propieta-

ria de los bienes. 

Existen dos clases de deducciones derivadas de la adquisición 
de activos fijos con financiamiento externo; la depreciaci6n de 

. / 
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1os bienes y 1os intereses y gastos financieros. 

Si los activos fijos se adquieren con recursos propios e1 benafi 
cio se concreta a 1a deducci6n por depreciaci6n. 

En el crédito refaccionario e1 acreditado puede deducir e1 va1or 
de la inversi6n de acuerdo a 1os requis\tos establecidos en 1os 

art1cu1os 41 a 47 de la Ley del Impuesto sobre 1a Renta, mien- -

tras que en e1 Arrendamiento Financiero e1 monto origina1 de 1a 
inversi6n debe ca1cu1arse ap1icando a1 total de pagos pactados, 
en e1 contrato, e1 porcentaje que para e1 efecto estab1ece 1a t~ 
b1a inserta en e1 art!culo 48 de la Ley citada. 

En el crédito refaccionario 1os intereses que se deducen son 1os 

intereses rea1mente pagados, mientras que en e1 Arrendamiento F~ 
nanciero los intereses se presumen y se amortizan en partes igu~ 
1es durante e1 per!odo de vigencia de1 contrato. Los intereses 
presuntos en e1 Arrendamiento Financiero se ca1cu1an disminuyen
do de1 total de pagos pactados el monto origia1 de la inversi6n, 
seqdn e1 artlculo 49 de 1a Ley de1 I.S.R. 

VZNTAJAS FINANCIERAS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

La practica bancaria ha estab1ecido 1imitaciones a1 monto que -
puede financiarse en cierto tipo de créditos. En e1 caso de1 -
préstamo refaccionario generalmente el importe de1 crédito puede 

ser hasta por e1 70% del va1or de1 bien a financiar. 

En e1 arrendamiento financiero se financia e1 100% de1 valor del 
bien objeto del contrato y puede financiarse hasta un 20% adicio 
nal, en impuestos (excepto I.V.A.), gastos de traslado e insta1~ 

ci6n, etc., 1o cual reduce 1as erogaciones de1 arrendatario y --

. / 



103 

eleva el rendimiento sobre su inversi6n. 

Las arrendadoras financieras ofrecen tasas de interés más eleva
das a las disponibles en el sistema bancario debido a la funci6n 
de intermediacidn financiera que realizan y a que obtienen los -
recursos de ese sistema. Sin embargo, la proporci6n de recursos 
financiables lo hacen atractivo como fuente de financiamiento, 
como se analiza en el siguiente caso práctico : 

Bspoa:lci.6n del caso. 

Las ventajas de car4cter fiscal financiero que ofrece el arren
damiento financiero pueden ilustrarse con la evaluaci6n que efe~ 
tu6 una compañ!a para seleccionar la fuente de financiamiento de 
equipo de transporte con un costo de 50'000,000. Las alternati
vas evaluadas fueron el empleo de recursos propios. La obten- -
ci6n de un pr6stamo refaccionario y el arrendamiento financiero. 

La compañia adquiere los bienes en junio de 1986 y su cierre fi~ 
cal en julio de cada año. 

Los datos generales de la evaluacidn se presentan a continuacidn: 

.Financiamiento Externo 

.Autofinanciamiento 

.Tasa de interés ** 

.Plazo 

.Comisi6n 

.Opci6n de Compra 

.Rentas de dep6sito 

.oepreciaci6n 

.Gastos Financieros 

RECURSOS 
PROPIOS 

C R E D I T O ARRENDAMIENTO 
REFACCIONARIO FINANCIERO 

-o- 35'000,000 
50'000,000 15'000,000* 

85.02 

Tablas 
Tablas 

36 meses 

Tablas 
Tablas 

1% 
o 
o 

50'000,000 
-o-

87. 02 

36 meses 
1.5% 

500,000(1%) 
l 

Tablas 
Tablas 

./ 
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Por Práctica Bancaria se toma un 30% en préstamos, pero de-·

pender& del tipo de cliente de que se trate • 

Se toma el Costo Porcentual Promedio (C.P.P.) vigente en el -

mes de junio que es de 75.02. 

Arrendadora 

Banco 

C.P.P. + 12 

C.P.P. + 10 

87.02 

BS.02 

Es más caro el interés de Arrendadora, ya que en muchos ca

sos es el Banco quién le provee de recursos monetarios. ) 

El Ingreso adicional generado por el equipo de reparto ser& de 

$ 23'000,000 anuales los que se consideran como base a evalua

ci6n. El desarrollo de las opciones lo presentaré a continua

ci6n : 

CALCULO DE LAS DEDUCCIONES EN EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

DEPRECIACION 

Ea la ~rdida del valor de un bien mueble o inmueble a través -

del tiempo transcurrido, aegdn la Ley del I.S.R. 

En el arrendamiento financiero comenzaremos utilizando loa art1-

culoa 48 y 50 de la Ley del I.S.R. 

Articulo 48. 

Tratándose de contratos de arrendamiento financiero se consider~ 
rá como monto erigir.al de la inversión, la cantidad que resulte de 

aplicarle al total de pagos convenidos para el término forzoso 

inicial del contrato el porciento que conforme al cuadro canten~ 
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do en este art!culo corresponda según el ndmero de años del pla

zo inicial forzoso del contrato y la tasa de inter~s aplicable -
al primer año de plazo pactado; cuando varie la tasa aplicable al 
primer año se considerar.! el promedio de dicho año. 

TASA DE INTERES 

NUMERO DE A110S DEL HASTA 70% 75% 80% 85% 
PLAZO INICIAL FOR- Monto original de la inversión. ZOSO DEL CONTRATO 

__ %_ _ % _ _ 'i _ _, _ 
1 59 57 56 54 
2 47 45 43 42 
3 38 36 35 33 
4 31 30 28 27 
5 27 25 24 22 
6 23 21 20 19 
7 20 19 18 17 
8 18 16 15 15 
9 16 15 14 13 

10 14 13 12 12 
11 13 12 11 11 
12 12 11 10 10 
13 11 10 10 9 
14 10 10 9 8 

15 10 9 8 8 

16 9 8 8 7 
17 e e 7 7 
18 8 7 7 7 
19 e 7 7 6 
20 7 7 6 6 

21 a 25 6 6 5 5 
26 a 30 5 5 4 4 

M4s de 30 4 4 4 3 

. . / 
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Nota Para fines prácticos se reproduce parte de la tabla inseE 

ta en el citado articulo 48. 

Cuando la tasa de inter~s pactada no coincida exactamente con a! 
guno de los porcientos de tasa de inter~s establecidos en el cu~ 

dro contenido en este articulo para determinar el porciento apli 
cable, se considerará la tasa de interes más próxima al interés 

pactado. Si este ~ltimo tiene la misma proximidad a dos tasas -

de interés se considerará a la más alta. 

DATOS GENERALES PARA EL CALCULO DE LA RENTA Y DEL VALOR CONTRATO 

Monto 
Plazo 

Costo de adquisici6n 

Tasa de interés 

Vida fiscal de equipo 

Renta 

Sustituyendo 

Renta m 

Valor contrato mxn 

v. c. 

50'000,000 

36 meses 
87. 02 

5 años 

l 

C X i 
1 n 11 + i 1 

i se expresa en de
cimales y en forma 

mensual. 

SOOEOOO X 
1..:..!!2..º1.1 12 

[ 1 
l - 1 + 1..:..!!2..º1.1 12 

3,942,994.80 

3,942,994.80 X 36 

141,947,812.70 

] 36 

/ 
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De acuerdo con la tabla del artículo 48de la Ley del r.s.R., en 
tres años a la tasa del 85%, el costo o monto original de la in
versi6n es del 33\. 

Monto original 
Monto original 

Costo Financiero 

Costo Financiero 

El 33% del valor contrato 
141,947,812.70 X 33% 

El 67% del valor contrato 

141,947,812.70 X 67% 
Total pagos convenidos 

RESUMIENDO : 

Artículo 48 Total de rentas 
l Indicado (tasa 85' plazo 3 años) 
(A) Monto original de l~ inversi6n 

Artículo 49 Total de rentas 

(-) Monto original de la inversi6n 
(B) Monto amortizable en la vida del contrato 

DEPRECIACION 

(A) Monto original de la inversi6n 
Tasa de depreciaci6n 1986 

Depreciaci6n 1986 

De 1987 a 1990 
Son 4 años faltantes 

46,842,778.19 

95,105,034.51 
141,947,812.70 
:z=s============-

$ 141'947,812.80 
33\ 

46'842,778.22 
======-===:::n==m:• 

$ 141'947,812.80 

46'842,778.22 
95'105,034.58 

======:==~===== 

46'842,778.22 
25% 

u,:,;n,g,!,~~~,;,~~ 

46'842,778.22 
(-) 11'710,694.56 

35'132,083.66 
(~) 4 

8'783,020.92 
============= 

... / 
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* Amortizaci6n (La ley habla de anualidades iguales, no de parte 

proporcional). 

Art1culo 49. 

El saldo que se obtenga después de restar al total de pagos con

venidos para el plazo inicial forzoso del contrato, la cantidad -

que resulte de aplicar a dichos pagos el porciento de monto ori

ginal de la inversi6n que corresponda conforme al cuadro establ~ 

cido en el art1culo 48 de esta Ley se deducirá en anualidades --

iguales durante el plazo inicial del contrato. Esta deducci6n -

se ajustará cuando varíe la tasa de interés aplicable al primer 

año de plazo. 

Amortizaci6n. Pagar el Capital de un pr~~t:i..~o; 

Si el contrato concluye antes del plazo pactado, se deberá -

considerar como partida deducible en el ejercicio de la diferen

cia entre los pagos efectuados y las cantidades deducidas en los 

términos del párrafo anterior. 

(B) Monto amortizable 

7 Vida del contrato en años 

Amortizaci6n anual 1986 - 88 

OPCION DE COMPRA. 

Articulo 50. 

$ 95'105,034.58 

J 

$ 31'701,678.19 
============= 

Cuando en los contratos de Arrendamiento financiero, se haga uso 

de alguna de sus opciones, para la deducci6n de las inversiones 

relacionadas con dichas contratos, se observará lo siguiente 

/ 



109 

I. Si se opta por transferir la propiedad del bien objeto del co~ 

trato mediante el pago de una cantidad determinada o bien, por -
prorrogar el contrato por un plazo cierto, el importe de la op-

ci6n se considerará complemento del monto original de la inver-
sión, por lo que se deducirá en el porciento que resulte de div_! 

dir el importe de la opción entre el número de años que falten 

para terminar de deducir el monto original de la inversión. 

II. 

Opción de compra 

+ Vida útil remanente 
Depreciación anual 1989/1990 

PAGO DEL CREDITO. ( ANEXO 1 ) 

Total d., Rent<l::; 

+ No. de mensualidades 
Pago del crédito mensual 

$ 500,000.00 

2 años 
$ 250,000.00 ========== 

$ 141'947,812.80 

36 

3'942,994.80 
============== 

Por lo que quedar!a de la siguiente manera considerando que ju-

lio de cada año es el cierre fiscal 

PERIODO NO. MESES M O N T o No. DE RENTAS 
Julio 1986 1 $ 3'942,994.80 1 

Julio 1987 12 47'315,937.60 12 

Julio 1988 12 47'315,937.60 12 

Julio 1989 _u_ 43'372,942.80 _u_ 
36 ~;!;~~!:;;~;~;.~~ 36 

Para determinar en el anexo 1 el monto, se sumarán la columna 

de interés más capital. 

. I 
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Opción Arrendamiento 

Saldo Inicial 

Inter.:is anual 

Plazo 

Periodicidad 

~ TOTAL 

1 3'942,994.80 
2 3'942,994.80 
3 3'942;994.80 
4 3'942,994.80 
5 3'942,994.80 
6 3'942,994.80 
7 3'942,994.80 
a 3'942,994.80 
9 3'942,994.80 

10 3'942,994.80 
11 3'942,994.80 
12 3'942,994.80 
lj 3'942,994.80 
14 3'942,994.80 
15 3'942,994.80 
16 3'942,994.80 
17 3'942,994.80 
18 3'942,994.80 
19 3'942,994.80 
20 3'942,994.80 
21 3'942,994.80 
22 3'942,994.80 
23 3'942,994.80 
24 3'942,994.80 
25 3'942,994.80 
26 3'942,994.80 
27 3'942,994.80 
28 3'942,994.80 
29 3'942,994.80 
30 3'942,994.80 
31 3'942,994.80 
32 3'942,994.80 
33 3'942,994.80 
34 3'942,994.80 
35 3°942,994.80 
36 3'942,994.80 

~~~:;;~24,~~;;~~~ 

I N T E R E S 

3 '625,833.33 
3'602,833.84 
3 '578,166.50 
3'551,710.37 
3'523,335.73 
3'492,903.45 
3'460,264.33 
3'425,258,32 
3'387,713.80 
3'347,446.67 
3'304,259.50 
3'257JQ4(),55 
3'208,262.70 
3'154,982.38 
3'097,838.34 
3'036,550.41 
2'970,818.09 
2'900,319.07 
2'824,707.71 
::!'74J,Gl3.2S 
2'656,638.10 
2'563,355.80 
2'463,308.98 
2'356,007.10 
2'310,924.04 
2'117,495.54 
1'985,116.42 
1'843,137.60 
1'690,862.96 
1'527,645.87 
1'352,385.56 
1'164,523.31 

963,087.72 
746,941.16 
515,174.01 
266,600.38 

(Anexo 1) 

50'000,000.00 

87.0200 

C A P I T A L 

317,161.47 
540,160.96 
364,828.30 
391,284.43 
419,659.07 
450,091.35 
482,730.47 
517,736.48 
555,281. 00 
595,548.13 
638,735.30 

73-1,732.10 
788,012.42 
845,156.46 
906,444.39 
972,176.71 

1'042,675.73 
l '118,287.09 
1'199,381.55 
1'286,356.70 
1'379,639.00 
1'479,685.82 
1'586,987.30 
l '702,070.76 
1'825,499.26 
1'957,878.38 
2'099,857.20 
2'252,131.84 
2'415,448.93 
2'590,609.24 
2' 778 ,471.59 
2'979,957.08 
3' 196,053.64 
3'427,820.79 
3'676,394.42 

~2~2~~f22~~~2 

36 meses 

12 

I N S O L U T O 

49'682,838.53 
49'342,677.52 
48'977,849.28 
48'586,564.85 
48'166,905.77 
47'716,814.42 
47'234,083.95 
46'716,347.47 
46'161,066.47 
45'565,518.34 
44'926,783.04 
44'241,728.79 
43'506,996.69 
42'718,984.27 
41'873,827.81 
40'967,383.43 
39'995,206.72 
38'952,530.99 
37'834,243.89 
36'634,862.35 
35'348,505.65 
33'968,866.65 
32'489,180.83 
30'902,193'13 
29'200,122.36 
27'374,623.11 
25'416,744.72 
23'316,887.53 
21'064,755.69 
18'649,306.76 
16'058,697.52 
13'280,225.93 
10'300,268.85 

7'104,215.21 
3'676,394.42 

o.oo 

. I 
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CALCULO DE LAS DEDUCCIONES EN EL CREDITO REFACCIONARIO. 

A base de comentario, diré que la deducci6n por depreciaci6n e~ 

pleando recursos propios y cr~dito rcfaccionario es el mismo 

cáluclo . 

. Deprecia¡¡;i6n. 

SegGn el articulo 9 transitorio Ley I.S.R. 1986 fracci6n VI que· 

dice : 

Articulo 9 Disposiciones de vigencia para 1986. 

Durante el año de 1986 se aplicarán en materia del impuesto so

bre la renta las siguientes disposiciones 

Est1rnulo en dcduc'='i("'in dP. inversiones. 

VI. Los contribuyentes a que se refiere el articulo 163 de la -

Ley de la materia, por los bienes a que se refiere dicho artfc~ 

lo que adquieren durante el año de 1986, incluyendo el mobilia

rio y el equipo de oficina nuevo de fabricaci6n nacional, as! -

como bienes para el transporte, para efectuar su deducci6n en -

vez de aplicar los porcientos a que se rcf ieren las fracciones 

I y II de dicho articulo en el primer ejercicio en que se dedu~ 

ca la inversi6n, solamente podrán deducir el 25% de su monto -

original cualquiera que sea la zona del territorio nacional o 

la rama de actividades donde se realice la actividad empresa- -

rial de que se trate. 

Monto de la Inversi6n 

Tasa de depreciaci6n 1986 

Depreciaci6n 1986 

$ 50'000,000.00 

25 % 

$ 12'500,000.00 =============== 

. / 
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La depreciaci6n de 1987 en adelante se determinará de la siguien

te manera : 

Monto de la Inversión 

(-) Depreciaci6n 1986 

Monto de la Inversi6n a depreciar 

T 4 años restantes 

Monto de los ~ltimos 4 años 

• Amortizaci6n del Crédito ( Anexo 2 

$ 50•000,000.00 

12'500,000.00 

37•500,000.00 

4 

9•375,"000.00 ============= 

Vuel.vo hacer menci6n que la compañía tiene sus cierres de ejerci

cio en julio de cada año. 

PERIODO NO MESES MONTO MONTO No. DE PAGOS 
CAPITAL INTERESES 

Julio 1986 1 230,562.28 2'.\79,750.00 1 

Julio 1987 12 4 1 .;30,773.57 28'0R4,973.79 12 

Julio 1988 12 10'092,684.25 22'431,063.21 12 

Julio 1989 _!l_ 26'237,980.00 9'575,455.08 _!l_ 

=~g= ~~~22;;~22;;;2;; 62'571,242.08 36 meses 
=;:;===::::::======= 

A el monto de capital t.ambi6n se 1-: conoce como amortización del 

capital y al interés como gasto financiero. 

Y dentro de la tabla de amortización ( anexo 2 ) se identifica la 

amortizaci6n del capital en la columna de capital y el gasto fi

nanciero en la columna de interés. 

. / 
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Crédito refaccionario 

Saldo Inicial 

Interés 

Plazo 

Periodicidad 

T O T A L 

2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.28 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.28 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.28 
2'710,312.26 
2'710,312.28 
2'710,312.26 
2'710,312.28 
2'710,312.26 
2'710,312.28 
2'710,312.28 
2'710,312.26 
2'710,312.28 
2'710,312.26 
2'710,312.28 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.26 
2'710,312.28 

2J:.~JJ;4~~~;,2~ 

I N T E R E S 

2'479,750.00 
2'463,414.66 
2'445,921.97 
2'427,189.91 
2'407,130.69 
2'385,650.26 
2'362,647.97 
2'338,015.96 
2'311,638.76 
2'283,392.75 
2'253,145.50 
2'220,755.23 
2'186,070.11 
2'148,927.56 
2'109,153.45 
2'066,561.34 
2'020,951.59 
1'972,110.39 
1'919,608.78 
1'863,601.61 
1'803,626.33 
1'739,601.60 
1'670,626.96 
1'597,179.42 
1'516,313.96 
1'433,860.66 
1'343,424.30 
l' 246 ,580. 29 
1'142,674.67 
1'031,621.93 

912,900.69 
785,554.30 
649,185.19 
503,154.34 
346,777.20 
179,320.90 

Anexo 2 

35'000,000.00 

85.0200 

C A P I T A L 

230,562.26 
246,697.62 
264,390.31 
283,122.37 
303,161.59 
324,662.00 
347,664.31 
372,296.32 
396,673.52 
426,919.53 
457,166.76 
489,557.05 
524,242.17 
561,384.72 
601,156.83 
643,750.94 
669,360.69 
738 ,201. 89 
790,503.50 
846,510.67 
906,485.95 
970,710.46 

1'039,185.32 
1'113,132.86 
1'191,998.32 
1'276,451.40 
1'366,887.98 
1'463,731.99 
1'567,437.<ll 
1'678,490.35 
l' 797,411.39 
1'924,757.96 
2'061,127.09 
2'207,157.94 
2'363,535.08 
2'530,991.38 

3 ~:.2224222;,22 

36 meses 

12 

I N S O L U T O 

34'769,437.72 
34'522,540.10 
34'258,149.79 
33'975,027.42 
33'671,845.83 
33'347,183.83 
32'999,519.53 
32'627,223.20 
32'228,549.69 
31 'f!Ol ,630.15 
31'344,463.37 
30'854,906.32 
30'330,664.15 
29'769,279.43 
29'166,120.60 
28'524,369.66 
27'835,008:97 
27'096,807.08 
26'306.303.58 
25'459,792.91 
24'553,306.95 
23'582,596.47 
22'543,111.15 
21'429,978.29 
20'237,979.98 
18'961,528.58 
17'594,640.60 
16'130,908.60 
14'563,471.20 
12'884,980.85 
11'087,569.47 

9'162,811.48 
7'101,684.40 
4'894,526.46 
2'530,991.38 

Ya con los c~lculos principales volver~ a realizar un concentrado 

.. / 
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de todos los datos del caso práctico. 

SECCION 1 : Datos Generales 

Datos Generales 

Ingresos netos del proyecto 

Cier:::-e fiscal 

Obtención del crédito 

Tasa de ISR y PTU 

I.S.R. 

P.T.U. 

42 % 

10 % 

DATOS DE LA FUENTE DE RECURSOS 

Monto del Crédito : 

Recursos propios : 

Tasa de interés : 

Plazo del- crédito (meses) : 

Comisión : 

Opción de compra : 

Monto de la opción de compra 

Rentas en depósito 

DEDUCCIONES FISCALES 

Depreciación año 1 : 

Depreciación año 2 - 5 

Gasto financiero año 1 

Gasto financiero año 2 

Gasto financiero año 3 

Gasto financiero año 4 

23,000 

Julio 

Junio 86 

52.00% 

RECURSOS PREST AMO ARRENDAMIENTO 
PROPIOS REFACCIONARIO FINANCIERO 

(MILES DE PESOS) 

o 35,000 50,000 

50,000 15,000 o 
0.00% 85.02% 87.02% 

o 36 36 

0.00% 1.00% 1.50% 

0.00% 0.00% 1. 00% 

o o 500 

o o 1 

12,500 12,500 11,711 

9,375 9,375 8,783 

o 2,480 31,702 

o 28,085 31,702 

o 22. 4 31 31,702 

o 9,575 o 

. . . . / 
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RECURSOS PREST AMO ARRENDAMIENTO 
PROPIOS REFACCIONARIO FINANCIERO 

AMORTIZACION DEL CREDITO: 

Capital año 1 o 231 o 
Capital año 2 o 4,439 o 
Capital año 3 o 10,093 o 
Capital año 4 o 20,238 o 
Rentas año 1 o o 3,943 
Rentas año 2 o o 47,316 
Rentas año 3 o o 47,316 
Rentas año 4 o o 43,373 

Se pide determinar la mejor alternativa del proyecto de inversi6n 

partiendo de dos supuestos para el desarrollo del mismo que son : 

(A) Es una empresa en marcha con otras operaciones; y 

(B) Que las otras operaciones generan utilidades suficientes para 

absorber la pérdida ocasionada por este proyecto : 

IMPACTO FISCAL 

I.S.R. Y P.T.U. 

Se estableci6 una tasa de ISR del 42% y de PTU del 10%. 

Para fines del ejercicio se asume que la compañía genera otros in

gresos por la misma actividad (el presente es un proyecto de aro- -

pliaci6n) y que dichos ingresos son suficientes para absorber las 

pérdidas generadas por el proyecto en estudio, generando un impac

to fiscal en el mismo año de la pérdida. 

. I 
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Por ejemplo (opci6n 2 Préstamo Refaccionario Año 2). 

Suponiendo que la empresa genera otros ingresos por una cantidad 

igual a la pérdida, se tendrían los siguientes resultados : 

Sin el Con el Impacto del 
Proyecto Proyecto Proyecto 

$ 2,460 $ 2,460 

o (~) (2 ,460) 

$ 2 ,4 60 $ o 

Utilidad antes ISR y PTU 

Resultado del proyecto 

Utilidad antes ISR y PTU 

:!SR y PTU (52~) C.!...d2.2.l ---º 1,279 

Utilidad Neta $ l¿!~! $ o C!42;~~l ===== 

La pérdida del proyecto genera un ahorro de impuestos en la oper~ 

ci6n global por $ 1,279, de tal forma que la pérdida real después 

de este ahorro es de $ 1,181. 

Si no se hubiera considerado c~tc ~up~esto, ~ti decir si se consi

deran los resultados del proyecto en forma aislada, las pérdidas 

serian deducibles en los 4 años siguientes o compensables conta 

el anterior conforme al artículo 55 de la ley I.S.R. 

Por ejemplo ( Opci6n 2 Préstamo Refaccionario Años 2 y 3 ) 

Utilidad (Pérdida) antes ISR y PTU 

ISR y PTU 

Utilidad Pérdida neta 

( 3,194 - 2,460 ) * . 52 382 

~ 

(2 ,460) 

---º-
J.~4~~!;> 

~ 

3,194 

~)* 

~.:~;;~ 

. I 
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SECCION II FLUJOS DE EFECTIVO 

~ Af'IO 2 Af'IO 3 ~o 4 Af'IO 5 

I. RECURSOS PROPIOS: 

Ingreso neto 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

Depreciación (12 ,500) (9. 375) (9. 375) (9,375) (9 ,375) 

Utilidad antes de 
ISR y PTU 10. 500 13,625 13 '625 13. 625 13,625 

ISR y PTU (5,460) (7. 085) (7 ,085) (7. 085) (7 ,085) 

Utilidad neta 5,040 6', 540 6 ,540 6,540 6,540 

Depreciación 12,500 9,375 9' 37 5 9,375 9,375 

Flujo neto de efectivo 17. 54 o .!:;~2.!:; 15,915 15,915 15,195 
====== ====== 

FLUJO DE TASA DE V AL O R 
EFECTIVO DESCUENTO PRESENTE NETO 

Desembolso .inicial (50,000) o.oo~ 31,200 

Año l 17,540 20.00% (l,050) 

Año 2 15,915 40.00% (16,450) 

Año 3 15,915 60.00% (24 ,989) 

Año 4 15,915 80.00% (30,256) 

Año 5 15,915 100.00% (33,770) 

120.00% (36,256) 

140.00% (38,098) 

TIR 19.03% 160.00% (39,512) 

. . . . / 



2. PRESTAMO REFACCIO 
NARIO : -

Ingreso neto 

Oepreciaci6n 

Gasto Financiero 

Cornisi6n 

Utilidad antes de 
ISR y PTU 

ISR y PTU 

Utilidad neta 

Oepreciaci6n 

Amortizaci6n de 
capital 

118 -

23,000 

(12,500) 

(2 ,480) 

(350) 

7,670 

(3 ,988) 

3,682 

12,500 

(231) 

23,000 

(9 '375) 

(28,085) 

o 

(14,460) 

7,519 

(6,941) 

9,375 

Flujo neto de efectivo 15,951 

(4, 439) 

(2,005) 

Desembolso inicial 

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Año 4 

Año 5 

TIR 

====== 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

(15,000) 

15,951 

(2,005) 

(4,945) 

(8,919) 

15,915 

2.64% 

23,000 

(9, 375) 

(22,431) 

o 

(8 ,806) 

4,579 

(4,227) 

9,375 

(10 ,093) 

(4 '945) 

TASA DE 
DESCUENTO 

0.00% 

20.00% 

40.00% 

60.00% 

80.00% 

100.00% 

120.00% 

140.00% 

160.00% 

23,000 

(9,375) 

(9,575) 

o 

23,000 

(9 ,375) 

(O) 

o 

4,050 

(2,106) 

13,625 

(7 ,085) 

1,944 

9,375 

6,540 

9,375 

(20,238) (O) 

(8,919) 15,915 

V AL O R 
PRESENTE NETO 

997 

(3,867) 

(5, 794) 

(6 ,864) 

(7 ,613) 

(8,204) 

(8, 700) 

(9,129) 

(9 ,504) 

. . . . / 



3. ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

Ingreso neto 

Depreciaci6n 

Amortizaci6n 

Depreciaci6n opci6n 
de compra 

Comisi6n 

Utilidad antes de 
ISR y PTU 

ISR y PTU 

Utilidad neta 

Depreciaci6n 

Jl.mortizaci6n 

Pago de rentas 

Opci6n de compra 

Desembolso inicial 

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Año 4 

Año 5 

TIR 

119 

23,000 23,000 

(11,711) (8,783) 

(31,702) (31,702) 

o o 
(750) o 

(21,163) (17,485) 

11,005 9,092 

(10,158) (8,393) 

11,711 8,783 

31,702 31,702 

(3,943) (47,316) 

o o 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

o 
29,312 

(15,224) 

(15,224) 

(28,136) 

15,737 

26.47% 

23,000 

(8,783) 

(31,702) 

o 
o 

(17 ,485) 

9 ,092 

(8,393) 

8. 783 . 

31,702 

(47 ,316) 

o 

23,000 

(8' 785) 

~O) 

(250) 

o 

13,967 

(7 ,263) 

6,704 

9, 033 

o 
(43,373) 

(500) 

AFIO 5 

23,000 

(8,783) 

(O) 

(250) 

o 

13,967 

(7,263) 

6,704 

9,033 

o 
(O) 

o 

TASA DE V A L O R 
DESCUENTO PRESENTE NETO 

0.00% (13,535) 

20.00% (2,200) 

40.00% 3,224 

60.00% 5,864 

80.00% 7,128 

100.00% 7,680 

120.00% 7,853 

"140.00% 

160.00% 

7,819 

7,672 

.... I 



INVERSION INICIAL 

Autofinanciamiento 

Comisión 

Renta depósito 

T o t a 1 

120 

( 
RECURSOS 

PROPIOS 

50,000 

o.o 
o.o 

gfl&!l2~ 

Compración de flujos netos de efectivo. 

Af'lO RECURSOS 
PROPIOS 

Desembolso inicial (50,000) 

1 17,540 

2 15,915 

3 15,915 

4 15,915 

5 15,915 

SUMA ~~~~2~ 
T. I. R. 19.03% 

miles º'ººº ) 
CREDITO 

REFACCIONARIO 

15'000 

350 

o.o 

~~l.~~~ 

CREDITO 
REFACCIONARIO 

miles 0'000 

(15 ,000) 

15,951 

(2,005) 

( 4 '945) 

( 8 '919) 

15,915 

997 
====== 

2.64% 

Comparación de flujos netos de efectivos 

TASA DE 
DESCUENTO (%) 

o 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 

RECURSOS 
PROPIOS 

31,200 
(1,050) 

(16,450) 
(24 ,989) 
(30,256) 
(33,770) 
(36,256) 
(38,098) 
(39,512) 

CREDITO 
REFACCIONARIO 

997 
(3' 867) 
(5,794) 
(6,864) 
(7,613) 
(8,204) 
(8 '700) 
(9'129) 
(9 '504) 

ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

-o-

750 

3,943 

~b~~~ 

ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

o 
29,312 

(15,224) 

(15,224) 

(28 ,136) 

15,737 

(~~b~~~) 
26.47% 

ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

(13,535) 
(2,200) 
3,224 
5,864 
7,128 
7,680 
7,853 
7,819 
7,672 
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De la hoja anterior determinaré su análisis financiero, pero an-

tes de ello es muy importante mencionar algunos comentarios so- -

bre lo que es la evaluaci6n de un proyecto de inversi6n. 

Primeramente indicaré que un criterio aplicable en la evaluaci6n 

de proyectos, es una regla o norma que ayuda a juzgar la ideoni-

dad y conveniencia de un proyecto. Si ~stc no está a la altura -

de la norma se rechaza. Los criterios de decisi6n son pautas que 

se expresan en funci6n de la rentabilidad de la empresa. 

Para expresar la rentabilidad del proyecto individual y hacer la 

comparaci6n con la norma de la empresa, se requiere saber el flu

jo de efectivo neto del proyecto. El flujo de efectivo neto de-

pende del costo del proyecto, de las entradas y salidas de efect~ 

ve subsecuentes, de las fechas en que ocurren, de los años en que 

abarca el proyecto y de su valor de desecho. 

Concretizando diré, que el flujo de efectivo comprende 

La salida de efectivo inicial 

Las entradas o salidas netas ganancia o pérdida más intereses 

as1 como los gastos que no se hacen en efectivo, como es la de

preciaci6n ) . 

El momento en que ocurren los flujos netos subsecuentes. 

El valor de desecho del proyecto después del pago de Impuestos. 

La fecha de terminaci6n. 

As1 pues, el desembolso original es la salida t1pica más importa~ 

te. Ya que refleja el dinero que se gasta para adquirir el efec

tivo o iniciar el proceso de inversi6n. 

/ 
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El valor de desecho, representa la entrada de efectivo, despues 

de pago de impuestos, que refleja el dinero que genera la venta 

del activo después de aplicarse el efecto impositivo que corres

ponda. Si la venta genera efectivo en varios peri6dos, el ingr~ 

so se debe de reflejar en aquellos en que recibe realmente. Al 

evaluar alternativas en las que el equipo tiene el mismo valor -

de desecho (como en la presente), e§te puede omitirse pues tiene 

el mismo valor en cada una de las opciones, es decir en un pará

metro no representativo. 

El flujo neto subsecuente de un proyecto de inversi6n de capital 

es el ingreso que genera (entrada bruta) menos todos los gastos 

en efectivo, excluyendo el inter~s que se paga por el capital -

que se obtiene para financiar el proyecto y las deducciones apl~ 

cables, porque el interés es un gasto deducible de impuestos. 

Ahora bien, algunos criterios de decisi6n de proyectos de inver

si6n pueden ser : 

- Flujo de efectivo descontado. 
Llamado también valor actual, incorpora los elementos que compo

nen los criterios del presupuesto de capital en una sola guía -

consistente que indica si el proyecto propuesto se debe aceptar 

o rechazar. 

El procedimiento consiste en determinar el valor actual (VA) de 

los flujos futuros esperados, justifica el desembolso original 

(DO). Si el VA es mayor o igual que DO, el proyecto propuesto 

se acepta. Si el VA es menor que el desembolso original (DO), 

el proyecto se rechaza. 

/ 
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- Valor actual neto (VAN) 

Este es una variante del flujo de efectivo descontado. La dif~ 
rencia radica en que en el VAN se resta el desembolso original 

del valor actual de las entradas de efectivo futuras, cosa que 

no ocurre con el flujo de efectivo descontado. Asf, VAN =VA -

desembolso original (DO). El cálculo de VAN de un proyecto se 

calc~la el valor actual de las entradas futuras al costo apro-

piado de capital y del re~ultado se resta el desembolso origi-

nal. 

- Tasa interna de retorno (TIR) 

Tarnbi~n llamado tasa de retorno, es la tasa de descuento capaz 

de igualar la serie de ingresos futuros con el desembolso origi 

nal. Dicho de otro modo es aquella tasa de descuento que da al 

proyecto un VJ\N de cero. 

Acéptece el proyecto propuesto ~i su TIR es mayor o igual que -

el costo externo del capital determinado en los mercados finan

cieros. Rechácese si su TIR es menor que el costo externo del 

capital. 

CONCLUSION 

En base a los conceptos antes expuestos me inclino por el arre~ 

darniento financiero en el desarrollo de este proyecto, ya que -

comparando la TIR con las determinadas en el préstamo refaccio

nario, la inversi6n de recursos propios; la TIR del arrendamie~ 

to financiero es más elevada, debido a que la inversi6n de la -

empresa es menor y los flujos de efectivo son comparativamente 

mayores a los de las otras dos alternativas. 

. . / 
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DETERMINACION DE UTILIDAD NETA. 

Arrcnd'1lllien to 

Costo original 

total cobrado 

Rentas 

Opci6n 

Utilidad 

Crédito Refaccionario 

costo original 

Autofinanciamiento 

Intereses 

Utilidad 

Recursos Propios 

Costo original 

Opci6n de compra 

Utilidad 

141,947,812.80 

500,000.00 

15,000,000.00 

62,571,242.08 

50,000,000.00 

50,000,000.00 

142,447,812.80 

92,447,812.80 

50,000,000.00 

77,571,242.08 

27,571,242.08 

50,000,000.00 

50,000,000.00 

=====;,gg;_===== 
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Príncipal.es Requisitos para su Reestructuraci6n. 

Al hacer menci6n de la palabra reestructuraci6n dentro del arre~ 

damiento financiero, me refiero estrictamente a una modificaci6n 

al contrato que se sucede por medio de un convenio entre ambas -

partes de dicho acuerdo de voluntades. 

Para este efecto, puedo definir la reestructuraci6n como el pro

ducto de una negociaci6n ( cliente - arrendadora ) tendente a -

afirmar las perspectivas del cliente para hacer frente a sus - -

obligaciones acordes a su capacidad financiera. 

Específicamente, hablo de reestructuraci6n 

de dar una nueva estructura u organizaci6n 

significa : acci6n 

de un financiamien-

to cuando se pretende modificar uno o varios de los puntos bási

cos de la estructura de dicho financiamiento que son : plazo, 

tasa de interés, garantías o avales, monto y la moneda en que -

fue contratado. 

La reestructuraci6n en el arrendamiento financiero no aparece, -

ya que por concepto se debe cumplir con los requisitos que espe

cifica el artículo 25 del capítulo II de la Ley General de Orga

nizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito que dice así : 

Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, la arrenda

dora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a -

conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona 

física o moral, obligándose ésta a pagar como contraprestación, 

que se liquidará en pagos parciales, segdn se convenga, una can

tidad en dinero detemrinada o determinable, que cubra el valor -

de adquisici6n de los bienes, las cargas financieras y los dem~s 

accesorios, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las 

opciones terminales a que se refiere el artículo 27 de esta ley • 

. . / 
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A1 establecer el plazo forzoso a que hace menci6n el párrafo ant~ 

rior, deberán tenerse en cuenta las condiciones de liquidez de la 
arrendadora financiera, en función de los plazos de los financia

mientos que, en su caso, haya contratado para adquirir los bienes. 

Los contratos de arren~amiento financiero deberán otorgarse por -
escrito y ratificarse ante la fe de noratio público, corredor pú

blico titulado o cualquier otro fedatario público y podrán inscr.!_ 

birse en el Registro Público de Comercio, a solicitud de los con
tratantes, sin perjuicios de hacerlo en otros registros que las -
leyes determinen. 

Y lo cual se debe cwnplir por ambas partes al celebrarse un con-

trato de arrendamiento financiero. 

Es menester tener en cuenta 1os aspectos f'Jndarnentales o caractc

r ísticas que permiten alcanzar una adecuada reestructuraci6n, pa
ra lo cual conviene observar que 

0 No es un privilegio automático 

No por el solo hecho de vivir en un país en crisis o desenvolver
se en alguna actividad de alta recesi6n, viene a ser justificable 

el planteamiento de renegociaci6n de financiamientos. Deben enf~ 

carse los hechos concretos y problemática específica de cada em-
presa, así corno su plan de acci6n para mantenerse productiva, y -
dentro del cual, puede.existir la necesidad de una reestructura-

ci6n de sus adeudos. 

0 Tiene un sentido de urgencia 

Desde que surge la formal petici6n del arrendatario hasta que se 
lleva a cabo la contratación de una reestructuración debe trans-
currir un peri6do de tiempo muy breve ( digamos 1.5 meses máxi
mo ) para evitar tomar decisiones con elementos caducos, ser 

/ 
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inoportunos en la soluci6n del problema del arrendatario o per-

der agilidad en una acci6n extrajudicial o judicial de recupera

ción, como posible resultado de un rechazo de la propuesta. 

0 Es flexible 

No puede ajustarse a estrictos par~metros generales, puesto que 

tiende a ser la solución particular de cada arrendatario. Es -

por tanto necesario conocer primeramente el problema de la ernpr~ 

sa y su perspectiva de solución para, posteriormente la arrenda

dora le ofresca algunas posibilidades. 

0 Es resultado de una negociación 

Con esto quiero decir, que cualquier petición u ofrecimiento ti~ 

ne que ser analizado por el ejecutivo de contacto de la arrenda

dora y discutido plenamente con el arrendatario, buscando satis

facer mutuamente los intereses de las partes. En otras palabras, 

el ejecutivo de contacto no debe funcionar sólo como colector de 

petición y documentos que envía al departamento de cr€dito, sima 

mucho más que eso, su labor es convencerse para convencer de que 

la solicitud final del arrendatario responde a sus necesidades -

y cubre los intereses de la arrendadora. 

0 Procura la obtención de garantías o avales adicionales 

Es b~sico buscar en todos los casos la posibilidad de mejorar el 

respaldo al financiamiento otorgado y, de no lograrse, aclarar -

las razones de ello. Este es un punto fundamental en las nego-

ciaciones de reestructura con cualquier arrendatario, ya que, en 

la gran mayoría de los financiamientos el valor de los equipos -

es sustancialmente menor al riesgo existente. Más aún cuando se 

habla de redocumentar cartera vencida. 
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1 Qué problemática motiva una reestructuraci6n ! 

No obstante que en nuestra realidad parezca que el problema de -

la clientela es general y deriva principalmente de las devalua-

ciones fundamentalmente, es preciso tener en claro que, los com~ 

nes problemas de liquidez de una empresa pueden estar siendo ge

neradas por m<l'.s que eso. 

As!, vale la pena señalar que a groso modo, una empresa o nego-

cio puede tener uno o varios de los problemas siguientes : 

° Financiero .. Motivado, por ejemplo: por mal uso de crédito, --

descapitalizaci6n, problemas fiscales, altas pérdidas cambia-

rías, altas tasas de interés de sus financiamientos. 

0 Econ6mi.co .. Por cjc~plo : prcblc~~ de ~uministro de materias -

primas, pérdida de mercado. 

• Administrativo. Por ejemplo : falta de coordinaci6n interde--

partamental, desinformaci6n, problemas laborales, influencia -

familiar, falta de control de gastos, etc. 

• Técnico. Por ejcrn~lo : mala calidad de materia prima, mala c~ 

lidad y no aceptación de producto terminado, obsolescencia del 

equipo, falta de refacciones, sobrecapacidad instalada. 

La identif icaci6n del o los problemas es responsabilidad del ej~ 

cutivo de contacto que lleve a cabo la negociaci6n de una rees-

tructuraci6n. 

La reestructuraci6n al contrato de arrendamiento financiero ocu

rre principalmente por casos especif icos o imprevisibles ya men-

. / 
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cionadas anteriormente, y que pueden ser 

0 Siniestro de una parte del equipo motivo del contrato celebra
do; 

0 Por cambio de tipo de moneda, plazo de contrato, modificaci6n 

en tasa de interés, garantias o avales, por el pago de rentas. 

0 Por último, podria mencionar, la sustituci6n del equipo arren
dado'. 

De los puntos antes descritos, existen algunos imprevisibles pe

ro alguno de ellos puede sucederse, ya sea motivado por alguna -

de las partes y a la cual tendrán que llegar a un acuerdo total

mente legalizado, o bien, donde ninguno de los dos podrán inter

ferir siniestro,devaluaci6n ) 

En el caso especifico de un siniestro y tomando como base el ar

ticulo 34 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxi 
liares del Crédito, dice 

En los contratos de Arrendamiento financiero deberá establecerse 

la obligaci6n de que se cuenta con seguro o garantia que cubra, 

en los t~rminos que se convengan, por lo menos, los riesgos de -

construcci6n, transportaci6n, recepci6n e instalación, según la 

naturaleza de los bienes, los daños o pérdidas de los propios -

bienes, con motivo de su posesi6n y uso, así como las responsab~ 

lidades civiles y profesionales de cualquier naturaleza, suscep

tibles de causarse en virtud de la explotación o goce de los pr~ 

pi.os bienes, cuando se trate de bienes que pueda causar daños a -

terceros, en sus personas o en sus propiedades. 

En los contratos o documentos en que conste la garantia deberá -

. / 
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señalarse como primer beneficiario a la arrendadora financiera a 

fin de que, en primer lugar con el importe de las indemnizacio-

nes se cubran a ésta los saldos pendientes de la obligaci6n con

certada, o las responsabilidades a que queda obligada como pro--

pietaria de los bienes. Si el importe de las indemnizaciones p~ 

gada no cubre dichos saldos o responsabilidades, la arrendaratia 

queda obligada al pago de los faltantes. 

La obligaci6n de asegurar los bienes es con cargo a la arrendat~ 

ria y de que con el producto de la indemnizaci6n se cubra en prl:_ 
mer lugar a la Arrendadora. 

Existen dos tipos de siniestros : 

0 Siniestro parcial de una parte de los bienes. 

Arrendadora recibe la indemnizaci6n, si es mayor que el sal

do insoluto, le devuelven al cliente la diferencia; por lo -

contrario, si es menor, el cliente paga la diferencia de la 

compañia aseguradora y reestructura el contrato, eliminando 

los bienes que sufrieron siniestro y ajustando las rentas. 

Sustituir los bienes en el contrato por otros de iguales ca

racter1sticas, modifica los bienes ( sustituye el siniestra

do por uno nuevo ) y continúa pagando la renta, por lo tanto 

la arrendataria recibe la indemnizaci6n del seguro. 

0 Siniestro total. 

Se termina el contrato, arrendadora recibe la indemnizaci6n 

de la compañia aseguradora si es mayor que el saldo insoluto, 

le devuelven al cliente la diferencia; si es menor, el clien 

te paga la diferencia. 
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En ambos casos de siniestro, la arrendadora está perfectamente -

cubierta. 

En un determinado caso, donde la arrendataria quiera anticipar la 

adquisición o compra del equipo, la arrendadora puede axigir el -

pago total de rentas por el contrato celebrado. 

Realmente la reestructuración persigue una modificacion a la ya 

estipulada en el contrato inicial, donde por consecuencia ambas 

partes quedarán conformes y donde se podría tomar en considera

ci6n los siguientes puntos a negociar : 

a) La Renegociación de Cartera Vencida. 

b) La Re negociación de Tasa de Interés. 

c) L:i Rcncgociaci6n º"' Plazo 

d) La Renegociación de Opción de Compra 

e) La Renegociación de Conversión de moneda (dlls - pesos) 

Normalmente cualquier reestructuraci6n, se solicita por escrito 

y cuya comunicación se dirige al ejecutivo de contacto de la A

rrendadora, quién es el punto de referencia o contacto; éste le 

solicita a el arrendatario los elementos necesarios para la inte

gración de un estudio de reestructuración que contiene los si- -

guientes puntos : 

0 Síntesis de los principales puntos del análisis enfatizando los 

aspectos favorables y desfavorables de la reestructuración, co~ 

diciones en que se llevará a cabo y, en caso de proponer garan

tías nuevas y/o adicionales, indicar detalle y valores estima-

dos. 
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0 Desplegado del Balance y Estado de Resultados, señalando el -

nombre del profesional que dictamina sus estados financieros; 

incluyendo informaci6n relevante para el análisis del despleg~ 

do. 

0 Estado de Generaci6n de Fondos. 

° Flujo de Efectivo enviado por el cliente, en caso de compañías 

constructoras se deberá incluir relaci6n de obras y expectati

vas de continuidad. 

º Estados Financieros de los avales y/o grupo. 

º Análisis, este punto se subdivide a la vez en varios puntos -

que son : 

a) Antecedentes. 

Comprende datos de la Constituci6n, estructura accionaria, 

razones por las que se otorgó el crédito y por las que se -

establecieron las condiciones del dictámen. 

b) Revisi6n del crédito. 

Cumplimiento de las condiciones impuestas contractualmente. 

Existencia de seguros vigentes a favor de la arrendadora. 

Experiencia crediticia y, en caso de tener adeudos venci- -

dos, señalar la forma en que los liquidará. 

Verificaci6n de que las garantías del crédito estén inclui

das en el activo fijo que reporta el cliente. 
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Cobertura que ofrecen las garantías. Comparaci6n de sus v~ 

lores estimados en relaci6n al riesgo que mantiene con a- -

rrendadora. 

c) Revisi6n del contrato. 

Síntesis de la verificaci6n de los siguientes puntos 

Se cuenta c0n toda la documentaci6n necesaria. 

Las garantías naturales y adicionales están detalladas y d~ 

bidamente perfeccionadas. 

Constan la firma de los avales y fiadores. 

El contrato esta inscrito en el Registro Público de la Pro

piedad y el Comercio. 

d) Justificaci6n de la reestructuración. 

Principales variaciones con respecto de la operaci6n origi-

nal. Beneficios que obtendría el cliente y la Arrendadora. 

e) Análisis del mercado. 

Principales características de la situaci6n actual y la po

sición que guarda en comparaci6n con el momento en que se -

otorgó el crGdito. 

f) Situación financiera. 

Señalar y detallar sus principales acreedores, así como el 

riesgo que existe con otros acreedores del cliente en refe

rencia, para realizar negociaciones. 
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Determinar su capacidad de pago del cliente tal como está -

planteada la reestructuraci6n. 

g) Situaci6n financiera del aval y/o grupo. 

Ahora bien, después de enumerar los principales puntos de la - -

reestructuración, a continuación expondré un ejemplo sencillo en 

forma numérica a fin de explicar mejor e! desarrollo de una 
reestructuración, analizándolo desde el punto de vista del arre!!_ 

dador : 

CASO PRACTICO 

Se solicita un Arrendamiento financiero en octubre de 1986 cuyo 

costo original es de 20 millones de pesos, los cuales se utili-
zarán para la adquisición de una flotilla de tres autom6viles, -

que serán entregados a funcionarios de cía. xy, y los cuales son: 

a) 

b) 

Ford Topaz austero 

Ford Topaz equipado 

c) V.W. atlantic 
costo total 

Datos : 

$ 7'500,000.00 

8'150,000.00 

4'350,000.00 

$ 20•000,000.00 

° Costo original 20'000,000.00 

0 Tasa interés 101.48% 

CPP (octubre 86) 91.48% 

Diferencial 10.00% 

0 Plazo 12 meses 
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calculo de la renta 

Renta C X i 

1 - 1 n [<m>J 20'000,000 X 101.48 % 

1 - 1 12 
[( 1 + 101.48 )] 

R 2'717,031.74 

Se procede a realizar la tabla de amortizaci6n del contrato con -

los datos ya proporcionados de la siguiente manera 

TABLA DE AMORTIZACION Saldo 
No. Pagos Rentas Interés Amortizaci6n Insoluto 

de Caoital 20•000,000.00 

Oct. lo. $ 2'717,031.74 1'691,333.33 1'025,698.41 18'974,301.·59 
Nov. 20. 2'717,031.74 1'604,593.44 1'112,438.30 17'861,863.29 
Dic. 3o. 2'717,031.74 1'510,518.24 1'206,513.50 16'655,349.79 
Enero 4o. 2'717,031.74 1'408,487.41 1'308,544.33 15'346,805.46 
Feb. So. 2'717,031.74 1'297,828.18 1'419,203.56 13 '927,601.90 
Mzo. 60. 2' 717 ,031. 74 1'177,810.87 1'539,220.87 12'388,381.03 
Abril 7o. 2'717,031.74 1'047,644.09 1'669,387.65 10'718,993.38 
Mayo So. 2'717,031.74 906,469.54 1'810,562.20 8'908,431.18 
Junio 9o. 2'717,031.74 753,356.33 1'963,675.41 6'944,755.77 
Julio 100. 2'717,031.74 587,294.85 2'129,736.89 4'815,018.88 
J\gst. !lo. 2'717,031.74 407,190.10 2'309,841.64 2'505,177.24 
Sept. 120. 2'717,031.74 211,854.49 2'505,177.25 o.oo 

$ ~~_;,,gg~~~~lLdrn u.;.,gg~~~.\!.\l;,.\!.\! ~g_;,ggg,f,\¡,\1,\1;,,\1,\1 

Supongamos que : 

Transcurridos siete meses, ocurre un siniestro en la unidad Ford 

Topaz equipado cuyo costo es de $ 8'150,000.00, ubicándolo en la 

tabla de amortizaci6n anterior es el séptimo pago. 

En oste momento el cliente desea se le reestructure el costo de -
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dicha unidad y se realiza de la siguiente manera:: 

° Costo del equipo a reestructurar $ 8'150,000.00 

0 Tasa de Interés 101. 48% 
CPP 91.48% 

Diferencial ~ • 

0 Plazo 12 meses 

Cálculo de la Renta 

R 

1 

C X i 

[ ( 1 ) ¡n m 

R 1'107,190.43 

8'150,000.00 X 101.48 

1 - [ 1 
(l+i ¡12 

A cobrar en 12 meses = 1'107,109.43 X 12 = 13'285,313.16. 

Por lo que se requiere una vez más su tabla de amortización del 

equipo a reestructurar de la manera siguiente 

No. Pagos 

Oct. lo. $ 
Nov. 2o. 
Dic. 3o. 
Enero 4o. 
Feb. So. 
Mzo. 60. 
Abril 7o. 

TABLA DE AMORTIZACION 
DE EQUIPO A REESTRUCTURAR 

. Renta Interés 

1'107,190.43 689,218.33 
1'107,190.43 653,871.83 
1'107,190.43 615,536.18 
1'107,190.43 573,958.62 
1'107,190.43 528,864.99 
1'107,190.43 479,957.93 
1'107,190.43 426,914,97 

Amcrtizaci6n 
de capital 

Saldo 
Insoluto 

8'150,000.00 

417,972.10 1+ 7'732,027.90 
453,318.60 l+ 7'278,709.30 
491,654.25 1+ 6'787,055.05 
533,231.81 1+ 6'253,823.24 
578,325.44 1+5'675,497.80 
627,232.50 1+5'048,265.30 
680.275.46 1+4'367,989.84 

1 + = 8'150,000.00 
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Esta tabla significa, que del importe de $ 8'150,000.00 se ha -

pagado en 

0 7 meses de interés 
0 7 meses de amortizaci6n 

0 Total en rentas 

3'968,322.85 

3'782,010.16 

7'750,333.01 

El cliente debe a la fecha de hacer ocurrido el siniestro de la

unidad Ford Topaz equipado, el saldo insoluto de$ 4'367,989.84, 

que es la cantidad a recuperar por parte de la arrendadora en el 

momento de la reestructuraci6n. 

se realizarán nuevos cálculos para seguir cobrando a la arrenda

t~ri~ dcspu~s de efectuar la r~estructuraci6n y son : 

0 Saldo insoluto Saldo insoluto del 
del costo original menos equipo a reestructurar 

10'718,993.38 

0 Renta Inicial de 
costo original 

2'717,031.74 

menos 

4'367,989.84 

Renta del equipo 
reestructurado 

1'107,190.43 

Nuevo saldo del 
equipo a rees
tructurar 

6'351,003.54 

Nueva renta a 
cobrar a la 
arrendataria 

1'609,841.31 

Una vez los cálculos hechos, nos damos cuenta que el nuevo sal

do del equipo a reestructurar es $ 6'351,003.54, por lo que tene

rnos que realizar una nueva tabla de arnortizaci6n 
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Mayo 80. 

Junio 9o. 

Julio lOo. 

Ags;. lle. 

Sept. 120. 
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TABLA DE AMORTIZACION 
DESPUES DE LA RESSTRUCTURACION 

Renta 

1'609,841.31 

1'609,841.31 

1'609,841.31 

1' 609 ,841. 31 

1'609,841.31 

8'049,206.55 ============ 

Interés 

537,083.20 

446.363,62 

347,972.19 

241,260.13 

125,523.78 

Amortización Saldo 
Insoluto 

6'351,003.54 

1'072,758.10 5'278,245.44 

1'163,477.68 4'114,767.76 

1'261,869.11 2'852,898.65 

1'368,581.17 1'484,317.48 

1'484,317.52 o.oo 

1'698,203.01 6'351,003.54 
============ ============ 

El cálculo del interés es Capital X Tasa de interés 
12 meses 

6'351,003.54 X 101.48 % 
12 

6'444,998.39 
12 

537,083.20 

Por lo que respecta a la amortización, una vez calculado el inte

rés, esto le es descontado a la renta, ejemplo 

Renta menos interés 1'609,841.31 - 537,083.20 

1'072,758.11 

y por llltimo, el saldo insoluto, __ s_e _ de_t:erminar:i disminuyendo la -

amortización, ejemplo : 

Saldo insoluto Amortización 

6'531,003.54 - 1'072,758.10 

5'278,245.44 
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Ya una vez, explicado cada uno de los renglones pasamos a una -

comprobación, con el propósito de que los cálculos estén correc

tamente y los cuales 

0 Determinación del Costo Nuevo. 

Costo original 

20•000,000.00 

costo Nuevo 

Equipo a reestructurar 

8'150,000.00 

11'850,000.00 

º Determinación de tasa de interés. 

C.P.P. 

91. 48 % 

!nter~s 

+ 
+ 

Diferencial 

10 % 

101. 48 % 

0 Det.erminación del plazo : 12 meses 

0 Determinación de la renta vencida 

Costo Nuevo 

11'850·,ooo.oo 

R = C X i 11'850,000.00 X 101.48 

1 [ ( 1 l l n 
1-+I 

R 1'609,841.31 

1 12 
1 [( 1 + 101.48 ]) 
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TABLA DE AMORTIZACIO!>I 
DEL COSTO NUEVO 

No, Pagos RENTA INTERES Al'lORTIZACION SALDO 
INSOLUTO 

11'850,000.00 
Mayo lo. 1'609,841.31 1'002,115.00 607,726.31 11'242,273.69 
Junio 2o. 1'609,841.31 950,721.61 659,119.70 10'583,153.99 
Julio Jo. 1'609,841.31 894,982.05 714,859.26 9'868,294.73 
Agst. 4o. 1'609,841.31 834,528.79 775,312.51 9'092,982.21 
Sept. So. 1'609,841.31 768,963.19 840,878.11 8'252,104.10 
Oct. 60. l' 609 ,841. 31 697,852.93 911,988.37 7'340,115.72 
Nov. 7o. 1'609,841.31 620,729.11 989,112.19 6'351,003.52 
Dic. 80. 1'609,841.31 537,083.19 1'072,758.11 5'278,245.40 
Enero 9o. 1'609,841.31 446,363.62 1'163,477.68 4'114,767.71 
Feb. lOo. 1'609,841.31 347,972.18 1'26a,869.12 2'852,898.58 
Mzo. llo. 1'609,841.31 241,260.12 1'368,581.18 1'484,317.39 
Abril 120. 1'609,841.31 125,524.00 1'484,317.39 O.DO 

19'313,07~ .. 72 7'4ó8,095.79 ... ~1~~~2~222;,2~ ============= ============ 

Como observamos en esta Ultima tabla de amortizaci6n del costo -

nuevo, el arrendatario tendrá que firmar si as! lo desea, un nue

vo contrato por esta reestructuraci6n, que comenzaría en julio; -

que fue cuando ocurri6 el siniestro de la unidad Ford Topaz equi

pado. 

As! pues, les indico que cualquier forma de reestructuraci6n se 

tiene que efectuar con cálculos exactos de acuerdo a los datos -

proporcionados por la arrendadora. 

una vez determinado el proyecto de reestructuraci6n, volverá a -

intervenir el promotor, el cual le presentará el estudio al arre!! 

datario para su negociaci6~ .. Y a1:Jto,rizaci6~; una vez autorizado 

por la arrendataria se procederá .ª·su cobro mensual. 
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Conclusiones. 

Las conclusiones que se obtengan de esta pequeña investigaci6n -
de t~sis pueden ser favorables al aplicar el arrendamiento fina~ 
ciero y otras no, como herramienta de financiamiento. Dependerá 
del tipo de empresa de que se trate del criterio de su ejecutivo 
financiero y de las posibilidades econ6micas, crediticias y de -
aolidez de la propia empresa. 

La conclusi6n más importante a consecuencia de lo expuesto en los 
cap!tulos anteriores, e: que siempre habrá que analizar todas -
las posibilidades,- caminos, alternativas y objetivos, tanto cua~ 
titativa como cualitativamente. 

As! pues, dada la investigaci6n realizada sobre el tema, me per
mite llegar a las conclusiones siguientes 

Generalmente las arrendadoras financieras pertenecen y son a~ 
yadas por grupos bancarios fuertes, dado el respaldo que re- -
quieren para financiar equipos o bienes de capital a las empr,!!! 

sas. 

El arrendamiento financiero es una fuente de financiamiento -

con caracter!sticas propias, que lo hacen ser diferente a las 
fuentes tradicionales a que se puede recurrir para obtener fi
nanciamiento, para una empresa. Se formaliza mediante la cel,!!! 
braci6n de un contrato al final del cual, el arrendatario pue
de o no, adquirir la propiedad del bien. 

El arrendamiento financiero goza de aceptaci6n entre las empr~ 
sas que conocen su forma de operaci6n, dadas sus caracter!sti--

. / 
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cas intr!nsecas. 

Los trámites del arrendamient• financiero son generalmente más 
r&pidos, si se les compara con los de las fuentes tradiciona-
les de cr~dito. 

El arrendamiento financiero permite al arrendatario, el uso de 
bienes de capita1 sin neceaic!ad de efectuar grande• desembol-
sos para loqrar au adquisicidn, mejorando de esta forma su fl~ 
jo de efectivo, lo que le permitir& invertir dichos recursos -
en bienes más productivos, o bien cubrir sus necesidades de c~ 
pital de trabajo. 

Para evaluar el arrendamiento financiero y poder compararlo -
con otras fuente~ de financiamiento, se consideraran aspectos 
que permitan determinar su rentabilidad, y poder compararlo -
con las de otros financiamientos. Desde el punto de vista eco
nómico, el arrendamiento financiero se debe evaluar aplicando 
el m6todo de valor presente, lo que permitirá determinar el -
valor real de la operación. 

Desde el punto de vista fiscal, el arrendamiento financiero ha 
quedado definido a partir de las reformas fiscales de novie1t1-
bre de 1974, en que fue regulado, desde el punto de vista del 
arrendatario, permitiendo a áste Gltimo la aplicación de una 
depreciación acelerada, ocasionando con ásto un diferimiento -
en el pago de sus impuestos. 
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