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I. 

IllTRODOCCIOll 

La orientaci6n que rige los dltimos cambios en materia -

econ~mica en el mundo, se encaminan a proponer una liberali-

dad cada vez m4s acentuada, en cuanto a relaciones comercia-

les se refiere, desapareciendo pr4cticas, e1quemas y estruct~ 

ras proteccionistas, que imped!an la consecuci6n de este fin. 

Nuestro pa!s, atento a estas modernas tendencias ha ini

ciado una serie de reformas substanciales en su marco jurfdi

co, esperando con ello crear un panorama rn.fs acorde con las -

nuevas exigencias internacionales. 

Es ante estas actuales y complejas tendencias, cuyo des! 

rrollo requiere de esquemas jur!dicos confiables y &giles, que 

no sin sorpresa podemos percatarnos que existen antiqufsimas 

figuras legales cuyo contenido siempre vigente ha trascendido 

el tiempo y el espacio, y que reunen las caracterf•ticas para 

ser aut~nticos instrumentos de equilibrio y seguridad en las 

relaciones jur!dico econ6micas. Como en esencia, lo ea el 

caso de la fianza. 

centro de este género tenemos lo que a juicio nuestro, -

constituye "La Fianza mas avanzada" por sue caracterfat1cas -

de seguridad y solvencia para quien hace uso de ella, y que -
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es la llamada "Fianza de Empresa" o fianza corporativa, es d!:_ 

cir aquella que prestan compañ!as especializadas para ello vi

giladas en su funcionamiento por el Gobierno Federal y cuyo -

análisis será materia del presente trabajo. 

Se analizará el desarrollo hist6rico de la Fianza en las 

principales sociedades y 6rdenes jur!dicos de la antiguedad, 

como lo son Grecia y Roma hasta incid~r en la concepcidn que 

de tal figura hace nuestra Legislaci6n vigente. 

En el marco conceptual y pr4ctico se delimitar& la fian

za civil de la fianza de empresa, explicando porque @sta dlt~ 

ma proporciona un mayor m!rgen de conf 1abilidad en su pr4cti-

ca. 

Finalmente concluiremos dando pauta para una aplicaci6n 

m4s generalizada de esta figura, explicando laa caracter!sti

cas que rigen su naturaleza jur!dica. 
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l. 3 ANTECEDE!l'l'ES liISTORICOS EN MEXICO SOBRE 

LA FIANZA DE EMPRES\, 



2. 

CAPITULO X 

IliTRODUCCION 

l.l GEHESIS ETIMOLOGICA DEL VOCABLO FIANZA 

La palabra fianza provena de la expesil5n latina 6Me.4L44-lb 

que a su vez, es un t~rmino compuesto por dos vocablos lati-

nos que son: 6<'.d~i que si9nifica fé, confianza o lealtad y 

del verbo jub~o-~4-~~~-iu44i-iu44um que quiere decir mandar, 

ratificar o dar: de lo que podemos concluir que fianza o 

6id~iu44io es una instituci6n jurídica mediante la cual un f~ 

deiussor otor9a, da o deposita la confianza a al9uien, de al-

90, En s1 la palabra fianza es una evoluc16n morfol6qico-fon~ 

tica del derivado vul9ar óidd~.t.ld que evoluciona durante la -

edad media al término actual. Dicho derivado vulqar comenz6 

a usarse en España a principios de este milenio y tiene como 

fundamento oriqinal la misma palabra antes citada 6<'.d~-~i que 

siqnifica confianza o fé, 1 ) 

l} Olcelonario etlmo16gico Jesas Coromlnat. Edttorlal Gredos, 
Kadrld, 1361. 
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l.2 ANTECEDENTES BISTORICOS DEL CONCEPTO DE FIANZA 

1.2.l EN GRECIA 

Dentro de la grandiosidad de la cultura griega de la an

tiguedad, destacan, sin lugar a dudas, sus dos m.tximos fil~s~ 

fos que son Plat6n, nacido en Atenas el a~o 427, y que muri6 

en plenitud de su vida intelectual, en 347 y Arist6teles que 

naci6 en Estagira, en la pen!nsula calc!dica, el a~o 384 an-

tes de J.C. y muri6 en la Isla Eubea el afio 322, La obra pla

t6nica es, con la aristotélica lo capital de la filo•of!a y -

de toda la cultura griega, Adem4s, su valor literario es tal 

ves el m4s alto de todo el mundo helénico, puesto que, como -

escritores, encuentran las expresiones y las metlforas justas 

para verter un nuevo modo de pensamiento, 2) Plat6n esc09i6 c~ 

mo glnero literario, para expresar su pensamiento, el di41090 

que como mttodo, tiene una relaci6n profunda con su doctrina 

de la dial~ctica, adem4s de la sobrecogedora belleza po,tica. 

El personaje principal es siempre S6crates, que lleva el peso 

de la discusi6n y la luz de la verdad. Ahora bien, en esa r!!_ 

mota 'poca de la humanidad, encontramos que ya se hace refe-

rencia a la fianza en uno de los Di4logos de Plat6n, titulado 

Carmides o de la Templan~a, en el que aparece S6crates dialo-

_gando con Critias acerca de la sabidur!a en la palestra de --

2) Harfas Jul ian, Hi4tDJl..ld de ld Filo4o6~d, Hadrld, Aevlst• 
de Occidente, 1974, Pág. 42. 
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Taureas, frente al tempo del pórtico real, y que textual.mente 

dice: 

"S6crates. Luego, al parecer, puesto que obra algunas -

veces dtilmente, obra sabiamente, es sabio: y sin embargo, él 

no se conoce, no sabe que es sabio. 

Critias. Pero no, S6crates, eso no es posible. Si crees 

que mis palabras conducen necesariamente, a esta consecuencia, 

prefiero retirarlas, quiero m4s confesar sin rubor que me he 

expresado inexactamente, que ccnceder que se puede ser sabio -

sin conocerse a s! mismo. No estoy distante de definir la S! 

bidur!a el conocimiento de s! mismo, y de hacho aoy de la op~ 

ni6n del que coloc6 en el templo de Delfoa una 1nacr1pc16n de 

este g~nero. Esta inscripci6n es, a mi parecer, el saludo 

que el Dios diriqe a los que entran en luqar de la f6rmula o~ 

dinaria: ¡Sed dichoso!; creyendo al parecer que eate saludo -

no es conveniente, y que a los hombres deben desearse no la -

felicidad sino la sabidur!a. He aqu! en que t•rm1nos difere~ 

tes de los nuestros habla el Dios a los que entran •n su tem

plo, y yo comprendo bien el pensamiento del autor de la 1ns-

cripci6n. 

SED SABIO, dice a todo el que lleqa: lenquaje un poco -

eniqm&tico, como el de un adivino. CONOCETE A Tt MtSMO Y SE 

§!!!!Q es la misma cosa, por lo menos as! lo pensamos la ins-

cripcien y yo. Pero puede verse en eeto una diferencia, y es 

el caso de los que han gravado inscripciones mas recientes: -

NADA EN DEMASIA; "DATE EN FIANZA Y NO ESTAS LEJOS D~ TU RUINA". 
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Han tomado la sentencia: CONOCETE A TI MISMO, por un consejo, 

y no por el saludo del Dios a los que entran. Y queriendo h~ 

cer ver que también ellos eran capaces de dar dtiles consejas, 

han gravado estas maximas sobre los muros del editicio. He -

aqu!, S6crates a donde tiende este discurso. Todo lo que pr~ 

cede te lo abandono. Quiz& la raz6n est4 de tu parte, quiz4 

de la m!a. En todo caso, nada de s6lido hemos dicho. Pero -

ahora, estoy resuelto a sostenerme con razones, si no me con

cedes que la Sabidur!a consiste en conocerse a sf mísmo". 3 } 

Del anterior pasaje del coloquio que sostienen Critias y 

S6crates acerca de la sabidur!a, vemos claramente la alusi6n 

que se hace de la fianza, cuando, a manera de axioma, se ins-

cribe en el templo de Delfos, como consejo a la posteridad, y 

principio de observancia de la comunidad ateniense. Dicho -

principio: "DATE EN FIANZA Y NO ESTAS LEJOS DE TU RUINA", au~ 

que los griegos le dieron un sentido m4s dtico que jur!dico, 

nuestra ley lo observa doqm!ticamente y eso es lo que se pre

tende demostrar en este trabajo, es decir, las garant!as que 

sobre la obligaci6n fiadora exigen las compall!aa afianzadoras 

para estar a salvo de la ruina. 

Dentro de la epoca de oro de la filosof!a griega encon-

tramos a su m4x1mo exponente que es Ar1st6telea, genuino pen

~sador heldnico, disc!pulo de Plat6n; a Arist6teles le intere-

3) Pl4.tl1n V.l.U.ogo4, dfcima quinta edlcl6n, Edlt. ~orrG1, S.A. 
11hlco, O. F., 1975, P(g. 85. 
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sa tanto el dominio te6rico como el dominio practico de la as 
tividad humana. Y con su incomparable sentido anal!tico ade-

m4s, no puede mezclar, como tantos pensadores modernos, lo -

uno con lo otro, al llevar su reflexión a este o aquel campo 

del pensamiento. 

A.ristOteles hace referencia, aunque de manera superf 1-

cial, a la actividad fiadora, en su Etica Nicom.aquea, una de 

las m4s grandes obras que haya producido el esp!ritu humano, 

y que deja sentir su bienhechora influencia, Lo mismo en la -

juventud, que en la edad madura, como quiera que La formac16n 

moral no termina sino con la muerte. La referencia que hace 

Arist6teles la encontramos en el Libro V •ce La JUaticia", de 

su Etica Nicomaquea, en el que hace un estudio exhaustivo -

acerca de la justicia. "El estudio m&s profundo entre los -

que versan sobre las virtudes en particular, ast4 consagrado 

a la justicia. La cual concebida en sentido lato, aparece c~ 

mo la reunión de todas las virtudes con referencia a la con--

ducta del individuo con sus semejantes, en interea del biene! 

tar de 6stosr en sentido estricto, es la aplicación y realiz! 

ci6n del principio de la igualdad como fundll!llento y cohesión 

armónica de la comunidad•. 41 

Aristóteles, al referirse a la moneda CCl!lo medida de va

lor de las cosas nos dice: "Para los cambios futuros, si de -

4) Al\.i4t6tele4 po~ He~m~nn Siebec~, Trad. Luis ~ec•s•ns s., • 
Revista de Occidente, Hadrld 1930. P!g. 154. 
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momento no se tiene necesidad de nada, la moneda esta a nues

tra disposici6n como un ~ que nos asegura que tendremos 

la cosa cuando de ella necesi ternos, pues debe ser posible que -

quien aporta dinero pueda tomar algo en cambio. ta moneda, -

por su parte, está sujeta también a variaciones, no pudiendo 

valer lo mismo. Con todo, tiende a ser mas estable que las 

cosas que mide, por lo cual es menester que toda.s las cosas -

reciban su precio, pues ast habr4 siempre cambio, y habidnd~ 

lo, habr! asociaci6ne Es, pues, la moneda cemo una medida 

que iguala todas las cosas, hacidndolas co11111ensurables•. 5l 

l.2.2 EN ROMA 

La gran cultura romana de la antiguedad se significa por 

haber legado al mundo su sapiencia jurtdica. Sus institucio

nes, su sistema legal, ejercen una influencia decisiva en la 

evoluci6n de la humanidad que aan perdura en nuestros d!as. -

"Las concepciones poltticas de Grecia y Roma se corresponden 

y complementan mutuamente1 si en una parte se acusa la incon

sistencia y la debilidad, en la otra aparecen el vigor y la -

fortaleza. Enfrente de los ideales griegos sobre la libertad 

y la democracia, Roma aporta, sobre todo, los imperativos de 

la Ley, el orden y la unidad. Para establecer el reinado del 

orden y la unidad, para imponer la paz y el derecho universal, 

5) AJt.<Jt6teleJ Et.Lea Nicomaquta, verslan da A. Gamez ~•bledo, 
Coleccl6n "Nuestros C1&srcos 11 U.N.A.H. • 1961, pi¡g. 120. 
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Roma se ve obligada a llevar a cabo la destruccidn de la con-

cepci6n griega de la libertad y la democracia, construyendo, 

en cambio, un estado centralizado y poderoso en qrado sumo. -

El contenido del derecho romano se ampl!a, cuando los empera

dores conceden a los juristas la facultad de contestar a las 

consultas que se les formulaban sobre puntos controvertidos, 

desde todas las partes del imperio, respuestas que adquieren, 

por dltimo, plena fuerza legal. De entre la enorme compleji

dad de las ideas jur!dicas, los juristas extraen principios -

qenerales aplicables a todo el imperio. 

Esta tarea exiqe un estudio acabado de la naturaleza de 

los derechos y de la concepci6n de la justicia. Al cumplir - . 

este trabajo, los juristas constituyen, de una manera 16qica 

y sistem4tica, un sistema cient!f ico de jur1sprudencta, repr! 

sentado, en su forma m4s espl~ndida, por la recopilact6n de -

Justiniano all4 por el año 527•. 6) 

•oespu~s de la codificaci6n de las leyes, Juat1niano en 

530 encarg6 a Triboniano, cuestor del Palacio, redactar una -

colecci~n compuesta de extractos de loa escritos de lo• juri! 

consultos que hubiesen obtenido la concest6n del o1US.RESPON--

DENDI. 

Triboniano se hizo asistir para esto de una com1s16n de 

6) Raymond G. Gettell, H~4toJt.<a de ta4 tdea4 Pot~.t.<:ca4, parto 
1, editora Nacional, KExlco 1976. PSgs. 133 y 143. 
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dieciseis miembros. Era un trabajo inmenso: hab!a que exami

nar m4s de diez mil compendios, que comprend!an m~s de tres -

millones de l!neas. Pero fue tan grande el celo de la comi-

si6n que en tres años quedó terminada. Esta colección sólo -

contenía cincuenta mil l!neas, tomadas de treinta y nueve ju

risconsultos. Fue publicada y declarada obliqatorie en di-

ciembre de 533. Esto es el Diqesto o las Pendectas•. 7> 

De esta qrandiosa obra ordenada por Justiniano y dirigi

da por Triboniano, y con la cual muchos autores coinciden en 

que termina propiamente la historia del Derecho Romano, cita

ré algunas de las ideas m4s importantes que tuvieron los ju-

risconsul tos romanos acerca de la actividad ttadore: 

1.- Ulpiano; Comentarios a Sabino, Libro XXXIX. "Omni oblig~ 

tioni Fideiussor accedere potest". 

Por toda obligación se puede dar fiador. 

2.- Pomponior comentarios a Sabino, Libro XXII. Tambi~n se pu~ 

de dar fiador por la obligación que resulte del comodato 

o del depósito, y se obliga aunque se haya depoattedo o -

dado en comodato al siervo o al puptlo1 pero en e•te ter

ma: si por dolo malo o por culpa hicieron esto aquellos e 

quien se di6 la fianza. 

71 Eugene Petlt, T~4t4do Element4l de Ve~echo Remano, Trad. -
de Jos~ Fern•ndez G., Editora Nacional, Mfxlco 1966, P8g. 
60. 
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3.- El mismo; Comentarios a Sabino, Libro XLV. Se puede dar -

fiador por la acci6n que tengo de retener contra aquél -

por quien fié, o por la acci6n de mandato, o la que resu! 

ta de la gesti6n de negocios l. Se obliga al tiador, y -

queda obligado su heredero, porque hace veces de deudor. 

4.- El mismo: Comentarios a Sabino, Libro XLVII. Estipul4 -

del deudor, y no se me di6 fiador: despu~s quiero que se 

me d4: si se diese, se obliga. l) Importa poco que el fi! 

dar se obligue bajo de d!a o condici6n. 2) Se puede dar 

fiador tanto por la obligaci6n anterior como por la tutu

ra, con tal que haya alguna obligaci6n, aunque sea natu-

ral futura n. 
8) 

s.- "Ulpiano: Comentarios a Sabino, Libro XLVII. En griego 

se da fiador en esta forma: Mando, a te m!a, digo, quiero, 

deseo; pero si dijese afirmo, es lo miSl!IO que si dijese -

digo. l) A m!s de esto se ha de saber, que se puede dar 

fiador por toda obligaci6n, ya sea que resulte del mismo 

contrata, o consista en palabras o consentimiento. 2}Por 

la obligaci6n que resulte de derecho pretorio t&l\bidn se 

puede dar fiador. J) Oespu~s de la contestaci6n del ple! 

to tambi~n se puede dar fiador; porque subsiste la oblig! 

ci6n civil y natural, como as! mismo dice JUliano y se -

practica: se pregunta si al fiador le competera excepci6n 

8) EL VlGESTO del <mpe4ado4 JUSTlNIANO Tomo 111, Llb•o XLVI, 
Título 1, ltadrld 1874, Págs. 501, 502, 
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despuás que se pronuncia sentencia contra el deudor; por

que por derecho no se libra de la obligaci6n: ciertamente 

si no se libra respecto a la cosa litigiosa, sino para el 

seguimiento del pelito, se ha de decir con raz~n que pue

de usar de excepciOn; pero si se recibi~ respecto la cau

sa, no compete excepci6n. 4) Si diese fiador el que fue 

nombrado tutor en el testamento, se obliga. 5) Si la ac

ci6n resulta de delito, tenemos por m41 cierto que se 

obliga al fiador. 6) No se duda que generalJ!lente se pue

de dar fiador por todas las obligaciones. 7) Es regla g~ 

neral en todos los que se obligan por otroa, que si se 

obligasen m&s gravosamente, absolutamente no se obligan. 

Pero se pueden obligar con obligaci6n meno• gravosa¡ por 

lo que podr4 dar fiador por menor cantidad. También si -

el deudor lo es sin condici6n, puede dar fiador bajo de -

d!a o condici6n, el fiador no se puede obligar sin condi

ci6n alguna. 

6.- También dice Juliano: si el que estipul6 que se le hab!an 

de dar diez o un siervo, se le diese fiador en esta forma: 

un siervo o diez aegt1n yo quiera, no 1e obligar&¡ porque 

su obligaci6n se hace m4s gravosa. 10) Por el contrario 

si el que estipul6 que se le hab!an de dar diez o un sie~ 

vo segdn él quisiese, se podr4 dar fiador en esta forma: 

Por diez o por un siervo seg15n tu quieras porque de este 

modo dice que se hace mejor la condici6n del fiador.12)1!!! 

hay duda que se puede dar fiador por obligaci6n del fiador. 
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7.- Pomponio: Comentarios a Sabino, Libro XXVI. Se pueden 

dar fiadores por parte de la cantidad o de la cosa. 

8.- Paulo Comentarios al Edicto, Libro XVIII. Si estipul~ b~ 

jo de condici6n imposible, no se puede dar fiador. 

9.- Gayo: Comentarios al edicto provincial, Libro v. cual-

quiera pueda ser fiador de otro, aunque lo iqno~e el que 

prometi6. 

10.- Ulpianor Comentarios al Edicto, Libro XXIII. Si el fia-

dor o cualquiera otro paqase por el deudor al acreedor a~ 

tes del d!a en que se deb!a, deber! esperar a que lleque 

el d!a en que el deudor debi6 paqar. 

11.- Paulo Comentarios a Plaucio, Libro XVI?. Si alquno des-

puds de haber quedado libre por habarsa pasado el tiempo, 

diese fiador, este no se obliqar!r porque e• nula la tia~ 

za que se da por error. 

12,- Modestinor Reglas, Libro II. Para que el fiador pida co~ 

tra su compañero en la fianza, no se ha de dar acci~n1 -

por lo cual, si dos fiadores de una mi11111a cantidad la pa

qasen toda por haberle pedido el acreedor y no se le ce-

diesen las acciones, el otro no podr& ser reconvenido ni 

por el acreedor, ni por el compañero en la fianza. 

13.- El mismo: Reqlas, Libro III. Cuando son dos los deudores 

y los dos o uno solo di6 fiador, lo ea por todo lo que se 

debe. 
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14.- Scevola1 Digesto, Libro VI. El fiador del que vendtd -

dos fundos, fue reconvenido por el comprador por la evi~ 

cidn de uno, y se pronunci6 sentencia contra ~1, conde-

n4ndole en cierta cantidad: se prequnt~ si pod!a pedir -

contra el heredero del vendedor antes que se pronunciase 

sentencia contra ~l. Se respondi~, que pod!a pero por -

cierta causa correspond!a al oficio del Juez que al fia

dor se le defendiese, o se le diese por libre. 

15.- Javoleno; Doctrina de las obras p6stumas de Labeon, Li-

~· cuando la Ley prohibe las ventas, da tlll!lb1En por 

libres a los fiadores: porque por esta accidn se repite 

contra el deudor. 

16.- Scdvola1 cuestiones, Libro XVIII. El tiador no puede -

ser reconvenido antes que deba el deudor. 

17.- Sc~vola1 Respuestas, Libro v. Si el fiador denunciase -

el acreedor para que apremiase al deudor a que pagase lo 

que deb!a, o vendiese la prenda, y ~ste no lo hiciese, -

¿acaso el fiador le podrá oponer la excepcidn de dolo m!. 

lo? Respondí, que no•, 91 

De las anteriores ideas que crearon los romanos en rel~ 

cien con esta qarant!a personal llamada fianza, podemos decir 

que muchas de ellas se encuentran plasmadas en nuestro dere--

9) Justlnlano, Ob. Ci~ •• Tomo 111, Libro XLVI. Plgs. 503 a -
513. 
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cho positivo, ya que su sapiencia trasciende al tiempo y al -

espacio y nuestro régimen la concibe en su especial tradici6n 

hist6rica latina. 

Podr1amos resumir lo relativo a la fianza en Roma dicie~ 

do que bajo el género de adpromissores (adpromissor es el que 

se compromete accesoriamente con el promitente principal para 

garantizar al acreedor contra el riesgo de la insolvencia del 

deudor), se comprend1an tres especies: los sponsores, los ti

depromissores y los fideiussores. "El sponsor es siempre un 

ciudadano romano. Se obliga por la f6rmula: Idem dare spondes 

Spondeo. El fidepromissor puede ser ciudadano o extranjero.

Se compromete por la f6rmula: Idem Fidepromittis Fidepromitto, 

En todo caso, esta estipulacidn accesoria se realiza por una 

interrogaci6n y una respuesta, perfectamente distintas y sep! 

radas del contrato principal. Los sponsores y los fidepromi

ssores estaban regidos por los mismos principios. Unos y 

otros no pod!an servir de garant!a sino a las obligaciones n! 

cidas verbis. Son personalmente deudores, pero deudores acc~ 

serios, mandatarios del deudor principal. Frente a loa apon

sores y f idepromiaaores sometidos a principios rigurosos, ha

llamos, en el siglo VII, una tercera clase de adpromissores: 

los fideussores, que se obligan por la f6r111ula fidejubes? fi

dejubeo. Sea como quiera, despu8s de haber existido durante 

siglos con la sponsio y la fidepromissio, qued~ la dnica for

ma de fianza realizada por estipulaci6n. 

El fiador puede ser cuidadano o extranjero. Todos los -
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progresos admitidos para la estipulaciOn en general se aplic! 

ron adem4s al compromiso de los fiadores, y se fue adn m4s le 

jos: el fiador que ha escrito o dejado escribir en su presen

cia que ha prometido, acaba por ser considerado como reqular

mente obligado. 

La fideiussio es el contrato por el cual una persona se 

obliga accesoriamente a garantizar una obligacien ajena con -

la propia personalidad. De ahf dos consecuencias: 

l.- Se une siempre a una obligaciOn principal: el em-

pleo de la fianza no esta limitado a las obligaciones contra! 

das verbisr puede sobrevenir en una obligacien cualquiera, c! 

vil o pretoriana o una obligaciOn natural. El fiador no po-

d!a obligarse por otra cosa distinta de la obligacien del 

afianzado, ni en condiciones m4s onerosas, aunque sf era co-

rrecto que el fiador se obligara por menos de la obligacien -

garantizada. 

2.- Debe tener el mismo objeto que la obligacien princ! 

pal, pues en otras condiciones su comprom1eo no era valido. -

As! no puede prometer pura y simplemente, cuando la deuda pr1'!. 

cipal es a t~rmino, ni prometer diez, cuando el deudor pr1nc! 

pal debe cinco. Por dltimo, el fiador puede validamente pro

meter menos que el deudor principal; se conaidera entonces e~ 

mo si no hubiera prestado cauciOn mas que a una parte de la -

deuda. El acreedor puede exigir el pago de la deuqa !ntegra 

a aquel de los coobligados como fiadores que.le parezca ele-

gir. No esta obligado a dirigirse primeramente al deudor pr1'!. 
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cipal: porque los fiadores no han prometido para el caso en -

que este deudor no ejecutase su obligaci6n: se han compromet! 

do sin restricción. El acreedor tiene, pues, el derecho de -

reclamar el pago a uno de los fiadores. Si paga, como no hay 

m4s que una cosa debida por todos, los dem&s quedan libres. -

Estas irregularidades fueron posteriormente corregidas, prim: 

ro con el beneficio de la divisi6n y luego con el de orden o 

excusi6n. Justianiano en 531 estableci6 que la persecuci6n -

dirigida contra uno de los coobligados no liberaba a los de-

m!s, y en 539, por la Novela 4, el. l, decidi6 que el acree-

dor deb!a obrar primero contra el deudor principal, y no ata

car a los fiadores sino cuando no hubiera podido obtener sa-

tisfacci6n. El fiador, accionado primero por el acreedor, p~ 

d!a, pues, negarse a pagar en tanto que el deudor no hubiera 

sido perseguido, y que su insolvencia no hubiera aido compro

bada por la venta de sus bienes. 

Como la obligaci6n del fiador es una obligaci6n acceso-

ria es susceptible de extinguirse por v1a de consecuencia o -

directamente. Por v!a de consecuencia se extingue al mima.o -

tiempo que la obligaci6n principal, pues no se ccmiprende ya -

la garant!a de una obligaci6n que ha dejado de existir. Pue

de tambi6n extinguirse por cualquiera de los modo• de extin-

ci6n de las obligaciones•.lO) 

10) Eugene Petlt, Ob. Ci~ .• Plg•. 356 a 365, 
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1.2.3 EN ESPAflA 

El genio impecable de la cultura jur!d1ca romana quede -

indeleble en la mayor parte de las legtslac1ones europeas, y 

España no pudo ser la excepcidn. •cuando despu8s de unificar 

Italia, Roma inicie la expansien mar!tima que la enfrente a -

los cartagineses, los macedonios y los griegos, en poco m4s -

de un siglo, logre la supremac!a en el mundo mediterraneo, C!!_ 

yas riberas domind, desde España hasta las mlrgene• del Egeo. 

Este nuevo per!odo de expansi~n romana se inici~ con una tre

menda lucha entre Roma y c&rtago, conocida con el nombre de -

guerras pdnicas. En 202 a. c. Publio Cornelio Esctpten derr~ 

ta en Africa al ej8rcito cartagin•s y cartago debie aceptar -

severas condiciones de paz, entre las cuales esta la renuncia 

a sus territorios en España a favor de Roma•. 11 l El derecho 

romano que llegd a ser de apl1cacien general en la pen!nsula 

Ib8rica, deje una marcada huella que habrfa de influir la PO! 

terior obra legislativa hispana, como el cedtgo de !:Ur1co, -

los cedigos de Leovigildo y de Alartco, el FUero Juzgo, etc •• 

Sin embargo, para la materia propia de este trabajo tenemos: 

"el FUero Viejo de castilla, en el que se habla de f 1adores 

de saneamiento que deb!an intervenir en las ventas de hereda

des hechas por los fijo• dalgos. En el fuero Real, Tftulo --

- XVIII del libro III, se regula ampliamente todo lo relativo a 

11) Compendio de HiJto~ia Unive~Ja.l td Antigueddd y td Eddd • 
Medid Osear Secco Ellaurl. Ed, Kapeluz P•g. 199. 
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fiadores. 

Tambidn las Partidas de Alfonso el Sabio reglamentan la 

fianza pues, en efecto, las principales disposiciones se en-

cuentran en las leyes del T!tulo XII de la partida v y en el 

libro X, T!tulo XI, leyes VIIy VIII de la Nov!sima Recopila-

ci6n. Se sigui6 considerando la fianza como contrato acceso

rio y susceptible de garantizar obligaciones naturales, pues 

adn en estos casos, el fiador estaba obligado a cumplir. Ta~ 

poco la fianza pudo exceder al monto de la obliqacidn princi

pal, ni obligarse por ella a pagar cosa distinta de la debida 

por el deudor. Las Partidas volvieron a admitir que los fia

dores pudieran afianzar la deuda sdlo en parte. 

En cuanto a las formalidades exigida• para el perfeccio

namiento del contrato, se establecid que bastaba la simple m! 

nifestacidn del consentimiento hecha en forma indubitable, P! 

ra que tuviera validez; abandon4ndose, en consecuencia, loa -

viejos formalismos del derecho romano. Adem&o, oe oiquieron 

trasmitiendo a trav&s de la fianza, los derecho• y obligacio

nes derivados de la misma a los heredero•. Los beneficios e~ 

tablecidos para loa fiadores fueron loa de divioidn, excuoidn 

y cesión de acciones. Y los modos señalados por la• partidas 

para la extinsidn de la fianza fueron el directo, que la ex-

tinqu!a como obliqacidn en s! misma, y el indirecto o por v!a 

de consecuencia. El Cddiqo Civil español de 1888, a peoar de 

que siquid los lineamientos tradicionaleo, introdujo, no obs

tante, algunas innovaciones, de ellas merecen citarse las que 
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establecen que la fianza puede ser: convencional, judicial y 

legal. Se exigi6 en este C6digo que la obligaci6n principal 

existiera válidamente, por lo mismo no podfan afianzarse las 

que sólo fueran naturales. Tampoco se requeria el cumplimie~ 

to de formalidades especiales, bastaba el simple consentimie~ 

to de las partes manifestado en forma expresa". 12 > 

l. 2. 4 EN MEXICO 

Es innegable que entre los pueblos que vivieron en el t~ 

rritorio nacional hasta antes de la conquista, haya habido un 

derecho consuetudinario: exist!a en ellos un conjunto de pr!~ 

ticas que regulaban las relaciones llamadas civiles y fijaban 

ciertas penas para hechos considerados delictuosos, adem4s de 

ciertas normas que observaban en la pr!ctica del comercio. P~ 

ro pensar que podemos encontrar un antecedente directo de la 

fianza que regulan nuestros vigentes ordenamientos es demasi~ 

do aventurado, ya que: •no existe continuidad ideolegica en-

tre los preceptos que normaban las relacion•• jur!dicas de 

los antiguos pobladores de Mdxico y el derecho contempor!neo 

de este pa!s•. 13 ) 

12) 

13) 

Cervantes Altamirano Efrén 1 F.ic:tnza. de !mp.ILe.~c.i, Mlx.lco 1950. 
Publ icacfones del Seminario de Derecho Hercantl1 y Banca-
rio U.N.A.11., P&gs. 9 a 12. 

Hend!eta y Núnez Lucio, El Ve.techo Pir.~colon.la.l, 1937, P&g. 
12. 
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Además, surge otra cuestidn embarazosa para el estudio -

de fianza en el México precortesiano, ya que el estado mexic~ 

no estuvo ocupado por numerosas tribus ind!genas, n&nadas y -

salvajes unas, sedentarias otras, pero con fronteras impreci

sas. De estas Qltimas las m!s fuertes y civilizadas, a la -

llegada de los españoles, son las que formaron los grupos de 

M~xico, Texcoco y Tacuba: ademas, en el sureste se encontraba 

el pueblo maya. Ello nos da una idea de que en esa dpoca no 

pod!a existir una legislacien uniforme, ya que ni siquiera -

exist!a una hegemon!a pol!tica. 

Las principales fuentes de informacien se refieren a los 

aztecas, pueblo nahoa que partie de Aztl4n, probablemente en 

el año SO e.e., y luego de haber sido sojuzgados por otras -

tribus a lo largo de su peregrinar, lograron su independencia 

fundando la ciudad de Tenochtitl.!n, hoy M4xico, donde progre

saron hasta la llegada de Hern4n cortds que los vence y los -

somete. "La total ocupacien de la ciudad y conquista del im

perio mexicano fue el d!a 13 de agosto de 1521, a los 196 años 

de fundada por los aztecas. El sitio de aquella capital, c°'! 

parable en los estragos y 14stimas con el de Jerusal4n, por -

las armas de los romanos, dure 75 d!aa, tiempo en el cual mu

rieron miles de mexicanos. La ciudad quede caai enteramente 

arruinada. El rey de Mdxico, Cuauht4motz1n, a pesar de las -

grandiosas promesas del general español, fue, pocos d!as des

puds, puesto ignominiosamente en tortura, la cual sufri6 con 

admirable constancia, y al cabo de tres lli\os fue ahorcado ju~ 
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to con los reyes de Acolhuacan y de Tlacopan. Los mexicanos 

con todas las demás naciones que ayudaron a su ruina, queda-

ron a pesar de las cristianas y prudentes leyes de los Monar

cas catOlicos, abandonados a la miseria, la opresi~n y al de~ 

precio, no solamente de los españoles sino adn de los m4s vi

les esclavos africanos, venqando Dios en la miserable poster! 

dad de aquellas naciones la crueldad, la injusticia y la su-

perstici6n de sus mayores. Funesto ejemplo de Justicia Divi

na y de la inestabilidad de los reinos de la tierra•. 14 > Po

demos concluir que hace falta una verdadera investigaci6n hi! 

t6rica sobre la organizaci6n judicial de lo• pueblos hisp&ni-

ces que habitaron nuestro territorio, que conduzca al conoci-

miento autdntico de sus instituciones jur!dicas, rectificando 

posibles errores, en que hubieran podido incurrir los histo-

riadores y deben basarse en interpretaciones de c6dices y de 

usos sociales ya desaparecidos, no exentas muchas veces del -

influjo de factores sentimentales es decir, de simpat!a o an

tipatía hacia alguno de los elementos !tnicos1 el espaftol o -

el ind!gena que integran nuestra nacionalidad, ya que: "Alre

dedor de este punto se han suscitado encarnizadas discusiones 

originadas principalmente por la obscuridad y confusi6n que -

sobre esta materia se observa en laa crdnicas y dem&s fuentes 

-.primordiales de nuestra historia antigua; este embrollo y es-

14) Clavijero, Francisco Javier, Hi4tO~i~ Antigu~ d~ Ml~ico, 
Tomo 111, Edlt. Porraa, ~axlco 1958. P•g. 292. 
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ta deficiencia que se notan en las obras de los primeros his

toriadores son debidos, seg~n asienta Alfredo Chavero en su -

Historia Antigua y de la Conquista, a dos causas: es la prim~ 

ra, dice, que los cronistas inmediatos a la conquista no com

prendieron ni pod!an comprender una organizacidn tan especial 

y distinta de la por ellos conocida en su patria y natural -

fue que explicaran confusa.mente lo que mal entend!an; la se-

gunda, que como hab!a diferencias radicales entre las costum

bres que en estos asuntos seguían los diferentes sefto~!os, --

por generalizar los confundieron, de donde tomaron origen las 

obscuridades y contradicciones•. 15 ) Coincidimos con Mendieta 

y Nuñez al afirmar que; "Como cuerpo de leyes, la historia -

del derecho patrio empieza con la primera cAdula real dictada 

para el gobierno de las Indias•. 16 ) 

Podemos decir que en la Nueva Espafta estuvo vigente en -

primer t8rmino, la legislaci6n hecha exclusivlllllente para las 

colonias de AmArica, dentro de la que ocupan un lugar princi

pal las Leyes de Indias, s!ntesis del derecho hisp&nico y las 

costumbres jur!dicas abor!genes, as! como las Leyes de Casti

lla¡ hasta que en 1681 el rey Carlos II, unitic6 todas las -

disposiciones que bajo distintas formas se dictaron para los 

dominios en Am8rica con el nombre de Recopilac16n de Leyes de 

15) Konuol K. Moreno, La O~ganizaci~n Polltica y Social d~ -
tob Az~ec~~. Blbl loteca Pedagógica de Perfeccionamiento -
Profesional, S.E.P., Plg. 11. 

16) Kendleta y NGftez, Lucio, Ob. Cit., Pag. 25. 
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Indias, en donde ya se hace referencia a la fianza. 

Sin embargo, con los movimientos de Independencia prime

ro y de Reforma despu6s, se intent6 abandonar todo lo español 

porque se consider~ rezagado respecto de las nuevas corrien-

tes de la cultura europea, tan r4pida y audazmente superadas 

en la otra Am~rica, la del norte. ftodaron los tiempos e in-

sensiblemente la grandeza aparente de los virreinatos españo

les en l\m6rica qued6 reducida a 1.m.potencia frente al nuevo g! 

gante hist6rico que sin pompa de t!tulos y mayorazgo• ae ha-

b!a gestionado en el norte. ~ fue en e•a hora de la verdad -

cuando luci6 en toda su crudeza, no digamoe el error, pero s! 

la desviaci6n que trajo consigo la v!a imitativa adopatada 

por España frente a la posibilidad que le hab1a brindado la -

invenci6n de Am6rica. Eeto, dicho a•! en nuestro• propios -

t6rminos, fue lo que oacuramente •1ntieron como una.profunda 

decepci6n hist6rica loe hOlllbrea que ae echaron encima la ta-

rea de fundar las naciona• que han aparecido en medio de las 

ruinas y cenizas colonial••· Ellpezaron por llamaree a 1! mi! 

mos "americanos•, designaci6n que acu•a el anhelo de definir

se frente a los e•pañolaa penin•ular••, pero •obre todo de -

realizar el ser hist6rico que sa lea hab!a escamoteado y muy 

naturalmente erigieron en modelo a los del norte. Impulaados 

por esa emulaci6n intentaron borrar como una mala pesadilla -

el pasado colonial y de un salto audaz, illlitaron las formaa -

pol!ticas angloamericana• como panacea que pondr!a inlllediato 

remedio a todos los males heredados. Pero al m1Sllo tiempo, -
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el amor a l s costumbres y la veneracidn a las creencias en -

que hab!an acido y asimismo, el comprensible temor ante un -

mundo extra o, poderoso y tradicionalmente hostil, los intro

dujo a adop ar soluciones inadecuadas y confusas que echaron 

a andar a l s nacientes naciones en medio del desorden pol!t! 

co, de la r ina econ6mica y frente a la tremenda tarea de li

quidar pode osos intereses tradicionales•. 171 

Por lo ue, despu@s de la guerra de ?ndependencia, se i~ 

tent6 elabor r una leqislaci6n propia y adecuada a nuestro m~ 

dio ya que e derecho colonial en materia civil, no resolv!a 

las exiqenci s de la @poca. Con tal fin se nombraron diver-

sas comision s para alcanzar dicho objetivo, siendo hasta el 

año de1 "185· en el qobierno del presidente Benito Julrez, g~ 

bierno emana o de la constituci6n de eae mi!llllo año, que se c~ 

mision6 al d ctor Justo Sierra para que elaborara un proyecto 

de Cddiqo Ci il que en 1860 ser!a concluido. El jurisconsul

to Luis !Mlnde¡ afirma que dicho proyecto se realiz6 tomando -

como base prircipal el proyecto de Garcfa Goyena. Sometido -

el proyecto s arra aucasivamante a dos com.1aionea, fue aprob~ 

do por ••tas, per lo qua, habilndo1e promulgado el 8 de di-

ciembre de 18 o, entr6 en viqor el primero de mayo del año s! 

quiente, 

17) O'Gorman, Edmundo, Aml/L.lca en E4tud¿o4 de ff¿4to~¿~ de la 
F¿Lo4o6la en Mlx¿co, U,N,A.H., Plgs. 106-107, 
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Es comurunente aceptado por varios autores contemporaneos 

mexicanos, entre otros, Antonio Aguilar Guti~rrez, Manuel Bo~ 

ja Soriano, Pablo Macedo, etc •• , el hecho de que la• influen

cias recibidas y contenidas en el Código Civl de 1870, proce

dieron principalmente: del derecho romano de la legislación -

española de la ~poca colonial del Código Civil austriaco, del 

de Portugal, Holanda y Cerdeña y, principalmente, del Código 

Civil Frances o Código Napoleónico y del proyecto del Código 

Civil de Florencia Garc!a Gcyena de 1851, publicado en su 

obra: •concordancias, ~otivos y Comentarios del C6diqo Civil 

Español•, publicado en cuatro tomos, en 1852, en Madrid, Es-

paña. 

Es 1870, la fecha de publicación del primer Código Civil 

para el Distrito Federal y Territorios lo que, seq\1n el juri~ 

ta Agust!n Verdugo, se debió principalmente a dos hechos. Por 

un lado, la aceptación casi un&nime del Código Civil Francds 

por las naciones europeas y, por el otro, unificar las numer~ 

sas leyes española• que continuaron rigiendo por mucho tiempo 

entre nosotros•. 181 Todo lo relativo a fianza• es reglamenta

do por los art!euloa del 1813 al 1888 tema que ha aido objeto 

de los siguientes ccmentarios y observaciones hechos por el -

profesor Efr8n Cervantes Altamirano quien, al definirla, em--

18) Perezn!eto C•stro, Leonel, Oe~echo Tnte~n~cion~l F~iv~do. 
Instituto de Investigaciones Jurrdlcas, U.N.A.M., 1977, -
P•gs, 21, 22 y 25. 
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pieza con la solemne declaracidn de que: "e! la obligacten -

que una persona contrae de pagar o cwnplir por otra, si ésta 

no lo hace1 ello podr!a poner en tela de juicio el origen co~ 

tractual de algunas fianzas. Sin embargo, este razonamiento 

es falso, pues al reglamentarla, lo hace en el Libro Tercero 

del mencionado cedigo, que es el de los contratos. 

Por otra parte, si la fianza pod!a ser legal, judicial y 

convencional, ademas de gratuita y onerosa, encontramos mejor 

apoyada la afirmacien hecha en l!neas precedentea. 

La capacidad exigida para ser fiador e• la miama que se 

exige para contratar1 y selo la mujer, por principio, no pue

de obligarse como tal. Sin embargo, la ley aeftala una serie 

de excepcionea. En efecto, para que la obligacien del fiador 

pueda ser exigible, la del obligado principal debe ser civil

mente v4lida, pues si es simplemente natural, no •e tiene ac

cien para reclamar contra el fiador. 

El fiador no pueda obligarse m4s all& de los l!mites de 

la deuda principal. Puede, no obatante, ai lo desea, afian-

zar el d4bito, aelo en parte. Por primer vez el Cedigo de 

1870, admite en forma expreaa que adem4a de ser a t!tulo gra

tuito, la fianza pueda pactarse con retribUcien. No se exi-

gieron formalidades para el perfeccionamiento del contrato1 -

bastaba el simple consentimiento de las partes, manifeatado -

en forma expresa, para que dicho contrato tuviera validez. Se 

siguieron tran11111itiendo los derechos·y obligacionea derivados 

de la celebracien de este contrato a los herederos, y el fia-
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dor, al ser demandado por el pago de la obligaci6n garantiza

da, podr!a oponerle al acreedor todas las excepciones inhere~ 

tes a la deuda, pero, de ninguna manera, las personales del -

deudor. Este C6digo volvi6 a consagrar los beneficios del o~ 

den, excusi6n y divisi6n, que s6lamente pod!an prosperar, si 

el fiador no hab!a renunciado a ellos, y si se preval!a de 

los mismos, al exig!rsele el cumplimiento de la obligaci6n g! 

rantizada. Se estableci6 la posibilidad de que loa fiadores 

fueran solidarios, pudiendo, el que pagara, reclamar de los -

otroa, la parte que en proporci6n a la deuda, le• correspon-

d!a1 cuando no hab!a •olidaridad, el fiador aol11111ente tenfa -

acci6n para reclamar al deudor principal por la parte que ha

b!a pagado. Sra necesario que cuando al fiador hiciera el P! 

go lo notificara al deudor, con el objeto de que ••te dtlimo 

no le opusiera la• excepciones que tuviera contra el acreedor. 

Los modo• adaitido• para extinguir la obligaci6n de los fiad~ 

res fueron: el que extingu!a directamente la fianza cOl!lo obl~ 

gaci6n y el indirecto o por v!a de consecuencia. 

Por dltilllo, loa artfculos del 1885 al 1888 •e ocupan de 

reglamentar la• fianzas leqale• y judiciales, siendo lo m4s -

notable, que esto• fiadores no puedieran pedir la excu•i6n -

del deudor principal, y que, en los casos en que estuvieran -

obligado• a dar fianza y no •• les hallara, en vez de dsta, -

otorgaran prenda o hipoteca bastante para responder de su 

obligaci6n. 

Loa vendayales pol!tícos y las inquietudes sociales que 
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con tanta frecuencia ha tenido que sufrir nuestra patria, fu! 

ron la causa de que el C6digo de 1870 tuviera corta vigencia, 

pues en 1884 se promulg6 uno nuevo que fue de escasos mdritos, 

ya que sin alteraciones substanciales se insp1r6 fundamental-

mente en su antecesor, no obstante en materia hereditaria se 

introdujo el sistema de libre testamentificaci6n, en vez del 

forzoso, exigido por el anterior. En la parte relativa a 

fianzas, en forma casi iddntica, sigui6 reglamentando la ins

tituci6n, aunque debe estimarse que por virtud de la Ley de -

Relaciones Familiares, expedida el 9 de abril de 1917, la mu

jer tuvo plena capacidad para celebrar toda clase de contra-

toa y, entre elloa, el de fianza•. 19 l 

M.ts adelante, con el movi.lliento social que vivid nuestra 

Patria y que fue el primero que vi6 el mundo en el siglo XX, 

se tratd de establecer un ord•n jur!dico maa humano y digno, 

menos egoista y mas social en el que el 1nteras c0111dn predomi 

n• sobre el interas individual. "La fuente de nu•stra actual 

carta Magna ea el movimiento aocial mexicano de las primeras 

ddcadaa d• eete siglo, donde las armas victoriosas trataron -

de illpon•r un nuavo aiatama de vida de acuerdo con la digni-

dad del hombre. Y de eate movimiento aocial brotd nuestra -

Norma Fundamental, pri.llera conatitucidn que al ep!teto de po

l!tica agregd el de social, y se proyectd a la humanidad•. 20
> 

19) Cerv'•ntes AltaMlrono, Efrfn, O~. C.l.t., Plgs. 14, 15 y 16. 
ZO) Carplzo, Jorge, L~ Con4.t.l.tuc.ldn Mtx.lc~n~ dt 1911. Coordl

nac!an de Humanld•des, U.N.A.K. p¡g. 17. 
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Es congruente que a la luz de estas nuevas 1deas, se nombrara 

una comisidn encargada de redactar un proyecto de Cddigo Ci-

vil para el Distrito y Territorios Federales, y que, en su e!_ 

posici6n de motivos nos indica que: Las revoluciones sociales 

del presente siglo han provocado una revisidn completa de los 

principios b4sicos de la organizacidn social y han echado por 

tierra ddqmas tradicionales consagrados por el respeto secu-

lar. Para transformar un Cddigo Civil, en que predomina el -

criterio individualista, en un Cddigo Privado Social, es pre

ciso reformarlo substancialmente ••• etc. Este propdsito ani

mo a la indicada Comisidn Redactora que vid culminado su es-

fuerzo al promulgarse, el JO de agosto de 1928, el Cddigo Ci

vil para el Di•trito y Territorios Federales, eque entre en -

vigor el lo, de octubre de 1932. LO• comentarios que de este 

C6digo haremos en lo relativo a la fianza, los posterglll!los al 

Capttulo II de este trabajo. 

Tambifn es conveniente hacer notar, aunque de manera so

mera que hacen referencia a la fianza, sin quitarle su prove~ 

bial latinidad y su car4cter civilista, nuestro• C~iqos de -

Comercio de 1854 y 1884, mismos que le dan el caricter de 

fianza mercantil, ya porque garantiza una obliqaeidn mercan-

til, ya porque los que la celebran: fiador y acreedor, son c~ 

merciantes. Posteriormente, el Cddigo de Comercio de 1889, -

que entre en vigor el primero de enero de 1890, no regula en 

ninguno de sus preceptos, lo relativo a la fianza. 
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•En México aparecen los primeros antecedentes de la fia~ 

za corporativa o de empresa, con el Decreto del 3 de junio de 

1895 que autoriza al Ejecutivo de la Un16n para otorgar conc~ 

sienes a compañías que se dediquen a practicar operaciones de 

cauci6n para el manejo de funcionarios y empleados pdbl1cos. 

Este Decreto, fij6 las bases sobre las cuales se celebrar!an 

dichos contr~tos, pero por el mismo no se autorizd en esa fe

cha el funcionamiento de compañia alguna. 

Pocos d!as despues, y sobre las bases ya apuntadas, se -

celebro, el 19 de junio de 1895, un contrato-conce•16n entre 

el Gobierno Federal y los señores Guillermo Obreq6n y Zan L. 

Tidball, para establecer en M6xico la primera compaftfa de 

fianzas coso sucursal de la 11merica surety company of New 

York. 

M.ls tarde, se expide la primera Ley sobre compaftfas de -

fianzas da 1910, prcmulqada el 24 de mayo del mi9110 &ao, y 

luego la• treinta y do• ba•es orq&nicas de la mi11111a en que se 

establecieron una serie de exigencia•, como el hecho de que -

la obliqaciOn de la fiadora se contrajera en documentos expe

didoa en forma de p6liza. 

De•puts se promulqa la ley sobre compaftfas de fianzas, -

de 1925, en que se da una intervenci6n mas decisiva a la aut~ 

ridad sobre la vigilancia y manejo de estas compaftfas, pero -
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con la aparici6n de la Ley General de Instituciones de Crédi

to y Establecimientos Bancarios de 1926, publicada el 29 de -

noviembre del mismo año en virtud de que ésta dedicaba su ca

p! tulo noveno a las afianzadoras, la ley sobre compañ!as de -

fianzas de 1925 qued6 derogada. 

En la Ley General de Instituciones de Cr~dito de 1932, -

se mantuvieron vigentes las disposiciones relativas a f ianzaa 

y no fue sino hasta el año de 1940, en que las compaft!as ya -

hllb!an tenido un excepcional desarrollo, cuando se intent6 p~ 

ner en vigor una nueva Ley con baae en un proyecto que se ha

b!a elaborado en ese año. Por objeciones preaentadas por ge~ 

te interesada en las cuestiones de las fianzaa, la Secretar!a 

de Hacienda detuvo su pUblicaci6n. 

El año de 1942 podemos considerarlo, por la Ley de tnst! 

tuciones de Fianza• que entr6 en vigor ese afto, como el excee 

cional punto de partida de la fianza de compaft!a en M~ico o 

fianza de empresa, y esta Ley y sus sucesivas reformas de los 

años de 1946 y 1949 y la Ley Federal de Instituciones de Fi~ 

zaa expedida el 26 de diciembre de 1950 y publicada el 29 de 

diciembre del aiaao año, y aua reformas posteriores, constit~ 

yen el marco jur!dico dentro del cual sa comprende a esta no-

~vedoaa e intersante figura del derecho contemporfneo•. 21 l 

21) Cervontes Altomlr•no, Efrfn, A4p~cto4 JuJtLdico4 'und4men
ta..t~4 d~ l4 Fi4nz4 Emp~e4a-ti4l, Conteronclo celebrad• en 
el XXV .1nlversarfo de la Fund•ci15n del Doctor1do en la F• 
cultld de Derecho de la U.N.A."·• Plgs. 13 y 14, -
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Nuestro C6digo Civil de 1928, en vigor a partir del lo. 

de octubre de 1932, que con sus poateriorea reforma• nos rige, 

se refiere a la fianza en su T!tulo °'cimo Tercero, de los a~ 

t!culos 2794 al 2855. A continuaci6n analizarBlllO• su• aopec

toa mas importantes y haremos las ob•ervaciones pertinentes: 

El art!culo 2794 nos dice: "La fianza e• un contrato por 

el cual una persona se compromete con el acreedor a paqar por 

el deudor, si 8•te no lo hace•. 

Del anterior art!culo es oportuno hacer la• siguientes -

observaciones• la categ6r1ca af1rmaci6n de que la fianza es -

un contrato, s6lo e• aplicable a la• fianza• convancionale~ -

pue• la• legales y judicial•• nacen a la vida jur!dica por 

fuentes bien distintas. La fianza legal nace pcr disposici6n 

de la Lay, eomo una carga para dar eficacia a ciertos dere-

choa. La fianza judicial surge de providencia judicial, es -

decir, a6lo cuando un Juez la ordena, "pue• es el Tribunal el 

que determina su cuantfa y el que acepta al fiador que redna 
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los requisitos legales de solvencia, otorg4ndoae el acta judi

cial de fianza, adn contra la voluntad del acreedor, lo que d~ 

muestra indiscutiblemente que dicha fianza se caracteriza como 

un acto jur!dico unilateral, pues basta la manifeotacien del -

fiador otorgada ante el tribunal para que se generen la• obli

gaciones inherentes a la garant!a judicial".ll 

La fianza que surge de contrato es la convencional, pues 

debe su origen a la voluntad de las partes, en este caso fia-

dor y acreedor. 

Por otra parte, de este mismo art!culo podemos desprender 

el car4cter subsidiario de la fianza, pues el garante selo ti!_ 

ne la obligaci6n de pagar, si el acreedor no resulta satis fe-- · 

cho por el deudor principal. 

El art!culo 2795 nos dice: •r.a fianza puede ser legal, j~ 

dicial, convencional, gratuita o a t!tulo oneroso•. 

En este articulo se nos indica una divieien tripartita de 

las fianzas atendiendo al origen de la obligacien de consti-

tuirlas. Dicho origen puede ser la conyencidn de las partes, 

la voluntad del legislador o un decreto judicial. Tambi8n se 

indica que la garant!a puede ser gratuita u onerosa y en esto 

difiere de la fianza prestada por compa!l!a, que por sus espe--

-e.iales caracter!sticas siempre es onerosa. 

1) Rojln1 Vlllegas Rafael, Comp~ndio d~ O~~&cha Civil, Tomo • 
IV, Ed. Porr4•, H~xlco, 1985. Plg, 331. 
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El art!culo 2796 nos dice: "La ftanza puede constituirse 

no s6lo en favor del deudor principal, sino en el del fiador, 

ya sea que uno u otro, en su respectivo caso, consienta en la 

garantía, ya sea que la ignore, ya se.t que la contradiga". 

Del indicado art!culo anterior podemos observar que es -

completamente irrelevante el consentimiento del deudor para -

dar nacimiento a la obliqacidn del fiador, porque fsta, adn -

contra la voluntad de aqu•l puede surq1r al constituirse la -

fianza. "Tambifn puede ser objeto de fianza la obliqacidn n~ 

cida de la fianza misaa, •• decir, conforma el art!c:ulo 2796 

fsta puede constituir•• no •dlo en faYor del deudor principal, 

sino en favor del mismo fiador, y~ sea que uno u otro, en sus 

respectivos ca•oa, con•ientan en la qarant!a, ya sea que la -

iqnoren, o que la contradiqan•. 2
> 

El art!culo 2797 no• dicer "La fianza no puede existir -

sin una obliqacidn v411da. Puede, no obstante, recaer sobre 

una obliqacidn c:uya nulidad pullde ser reclamada a virtud de -

una excepci~n puraaente per•onel del obliqado•. 

Este precepto acepta la validez de la fianza que recaída 

sobre una obliqacidn anulable, en virtud de que la nulidad r! 

lativa sdlo puade ser invocada por el deudor principal, que -

al oponerla y declararla el Juez, extinque por vfa de conse--

--cuencia a la fianza. 

Z) Rojllla Vlllegos, Rafael. 0.b. C.c:.t., ~lg. 336. 
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El Artículo 2798 nos dice: "Puede tambi~n prestarse fia~ 

za en garant!a de deudas futuras, cuyo importe no sea adn co

nocido, pero no se podr4 reclamar contra el fiador hasta que 

la deuda sea liquidada". 

Aqu! nos encontrarnos con que la exigibilided de la obli

gaci6n del fiador se encuentra condicionada al nacimiento de 

la obligaci6n futura y al inclllllplimiento del deudor principal. 

Aqu1 tambifn nos encontramos plasmadas las viejas idees roma

nes de que se puede dar fiador por la obligacien tuture. 3> 

El Artículo 2799 nos dice: "El fiador puede obligarse a 

menos y no a mas que el deudor principal. !i se hubiere obl! 

gado a mas, se reducir! su obligec1en e los l!mites de le del 

deudor. In caso de duda sobre si se oblig6 por menos o por -

otro tanto de la obligeci!!n principal, se presume que se obl! 

g6 por otro tanto•. 

Aqu1 aparece taml>i'11 otro viejo principie romano de que 

los fiadores no se pueden obligar m!s gravosamente que la obl! 

gacien principal. 4 l 

El artículo 2800 nos dice: "Puede tambifn obligarse el -

fiador e pagar una cantidad de dinero si el deudor principal 
·~ 

no preata una cosa o un hecho determinado". 

3) Justlnlano, ób. C.lt., Tomo 111, Llb•o XLII, Plgs. 501-502 
Po~penfo en sus coment•rfos a Sabino. 

4) Justlnl1no, Ob. Cit., Ulpfano; Comentarlos• Sabino, LI ... 
b•o XLV 11, Plgs. 503·513. 
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De aquí se desprende la posibilidad de que se garanticen 

con fianza, obligaciones de no hacer y obliqaciones de hacer. 

El Artículo 2802 se refiere a la capacidad que se requi~ 

re para ser fiador, que se rige par las normas qenerales: 

quienes pueden disponer de sus bienes pueden 1er fiadores. El 

obligado a dar fiador debe presentar persona que tenga capee! 

dad para obligarse y bienes suficientes para responder de la 

obligacien garantizada y sujeto a la juriediccidn del Juez -

del lugar donde la obligacien deba CW1plirae.. Exi1ten incap~ 

cidades o prohibiciones expresas, por ejeaplo1 loe que ejer-

cen la patria potestad no pueden dar fianza en representacidn 

de loe hijos (Art. 436), ni loe tutorea, en nombre de su• pu

pilos (Art. 5i3). La mujer no puede ser fiadora de au marido 

ni obligarse solidariamente con fl, en asttntos de exclusivo -

interfs de dicho cenyuge, sin autorizacidn judicial (Art. 175) 

etc. 

La responsabilidad de loa heredero• del fiador ae rige -

por el Articulo 1998 del Cddiqo Civil que anal1zareaoa, l' que 

dice que, si muere uno de lo• deudores sol1darioa, dejando V!. 

rios herederos, cada uno de •ato• e•t• obligado a pagar la -

cuota que le corresponda, en proporcidn a au haber heredita-

rio, salvo que la obligacien sea indiviaible1 pero todos los 

coherederos aer&n considerados como un solo deudor aolidar1o, 

con rolacidn a los otros deudores. 

En laa obligaciones a plazo o de prestacidn periddica, -

el acreedor podr! exiqir fianza, ada cuando en el contrato no 
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se haya constitu!do, si despu~s de celebrado, el deudor sufre 

menoscabo e:i. sus bienes, o pretende ausentar!!e del luqar en -

que debe hacers» el paqo (Art. 2803 del Cl!diqo CivH), 

Si el fiador viniere a ~stado de insolvencia, el acree-

dor puede pedir otro que reuna los requisitos legales para -

serlo. (Art. 2804). 

El que debi~ndo dar, o reemplazar al fiador, ne lo pre-

senta dentro del tlrmino que el Juez le seftale, a peticien de 

parte leq1tim&, queda obligado al pago inmediato de la deuda, 

aunque no se haya vencido el plazo de esta (Art. 2805). 

Si la fianza fuere para garantizar la ad!llinistracien de 

bienes, cesara esta si aquella se da en el tfrmino convenido 

o señalado por la Ley o por el Juez, salvo los casos en que -

la Ley diaponga otra coaa (Art. 2806) • 

En caso de que la fianza importe garant!a de cantidad 

que el deudor debe recibir, la suma se depositara mientras se 

di la fianza (Art. 2807). 

Las cartas de recomendacien en que se aaequre la probi-

dad o solvencia de alguien, no constituyen fianza1 pero si 

fueaen dadaa de mala fl, afirmando falsamente la solvencia 

del recomendado, el que la suscriba sera responsable del dsi'lo 

que sobreviniese a las personas a quienes se dirigen por la -

insolvencia del recomendado (Arts. 2808 y 2809), 

El Art1culo 2811 del cedtqo Civil que estamoB analizando, 

se refiere a que quedan sujetas a sus disposiciones las fian-



39. 

zas otorgadas por individuos o compañ!as accidentalmente en -

favor de determinadas personas, siempre que no se extiendan -

en forma de póliza, que no las anuncien pdblicamente por la -

prensa o por cualquier otro medio y que no empleen agentes -

que las ofrezcan, 

Resumiendo, podemos afirmar lo siguiente respecto de la 

fianza civil: que las partes son el acreedor, el deudor prin

cipal, el fiador y en algunos casos el fiador del fiador, "El 

objeto de la fianza es la obl1gaci6n principal, y la doble o 

subfianza garantiza una fianza anterior•. S) 

El fiador puede obligarse a menos, pero nunca a m4s de -

la obligac16n principal. 

En cuanto a la forma, el C6di90 Civil no exige formalt-

dad especial para el otorgamiento de la fianza, no obstante, 

el consentimiento del fiador deber! ser, en todo caao, expre

so. La manifestac16n del consent:l.llliento por parte del acree

dor, puede ser indiferente, t4cita o expresa. 

La fianza es una garant!a accesoria de una obligac16n -

principal de gran utilidad, ya que por medio de ella se pre-

vienen en favor del acreedor el riesgo que pueda correr, como 

consecuencia de la insolvencia total o parcial del deudor. 

S) 

La fianza civil contiene, siempre que no se hUbiere re--

Muftoz, Luis, Oe,11.echa M~~c~n.t.lt, Primera Edlc16n. 1974. -
C&rdenas, Edftor, Hixfco, D. f., Tomo tY, l'.g. 208. 
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nunciado a ellos, los viejos beneficios consagrados por el o~ 

recho Romano de divisidn, orden y excusidn, (ver p4g,l6 de -

este trabajo). "Por ministerio de ley funcionan los benefi--

cios de orden y excusi~n, de tal manera que deben renunciarse 

para que el fiador pierda las ventajas inherentes a los mis-

mes. En cambio, el beneficio de divisidn debe estipularse, -

pues de lo contrario, no funciona por ministerio de la ley, -

es decir, si son varios los fiadores respecto de una misma --

deuda, no pueden oponerle al acreedor todos ellos, o el que -

fuere demandado, la excepcidn relativa a la diviaidn de la 

responsabilidad, ya que para tal efecto, ea menester pacto e~ 

preso entre el acreedor y loa fiadores (Art, 2827 del Cdd:lqo) ". G). 

El beneficio <le orden consiste en que el acreedor no pue

de demandar al fiador, sin haber demandado antea al deudor --

(Art. 2814) • 

El beneficio de excusidn lo tenemos incrustado en el Art. 

2815 del Cddigo, que dice que la excusidn consiste en aplicar 

todo el valor libre de loa bienes del deudor al pago de la -

obligacidn, que quedar4 extinguida o reducida a la parte que 

no se ha cubierto. 

otro insigne principio romano lo encontramoa en el Art. 

2830 del Cddigo, el de la subroqacidn, que no• indica que el 

~fiador que paga, se subroga en todos los derecho• que el acre! 

dor tanta contra el deudor. 

6) RoJ1na Villegu, ~ .. Oó, .e.u., Plg. 341, 
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En cuanto a la extinción de la fianza que analizamos, la 

abligaci6n del fiador se extingue al mismo tiempo que la del 

deudor y por las mismas causas aue las dem4s obligaciones del 

art1culo 2842. Es decir, la fianza se extingue por v1a de -

consecuencia o por v!a directa. 

Adem4s, la Ley señala expresamente algunas formas de ex

tinci~n como las siguientes: los fiadores, aan cuando sean s~ 

lidarios quedan libres de su obligaci6n, si por culpa o neql! 

qencia del acreedor no pueden subrogarse en los derechos, pr! 

vilegios o hipotecas del mismo acreedor. La pr6rroga o espe

ra concedida al deudor por el acreedor, sin consentimiento 

del fiador, extingue la fianza. La quita,reduce la fianza en 

la misma proporci6n que la deuda principal y la extingue en -

el caso de que, en virtud de ella, quede sujeta la obligaci6n 

principal a nuevos grav&menes o condiciones. El fiador que -

se ha obligado por tiempo determinado, queda libre de su obl! 

gaci6n, si el acreedor no requiere judicialmente al deudor por 

el cumplimiento de la obligaci6n principal, dentro del mes 

siguiente a la expiraci6n del plazo. Tambidn quedar& libre -

de su obligaci6n al fiador, cuando el acreedor, sin causa ju! 

tificada, deje de promover por m4s de tres meses, en el jui-

cio entablado contra el deudor. Si la fianza se ha otorgado 

por tiempo indeterminado, tiene derecho el fiador, cuando la 

deuda principal se vuelva exigible, de pedir al acreedor que 

promueva judicialmente, dentro del plazo de un mes, el cumpl! 

miento de la obligaci6n. Si el acreedor no ejercita sus der! 

chos dentro del plazo mencionado, o si en el juicio entablado 
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deja de promover, sin causa justificada, por m4s de tes meses, 

el fiador quedara libre de su obligaci6n. (Arts. 2845 al 2849 

del C6digo) • 

2 • 2 LA P:IAlllA og· BMPRBSA Bll LA LBY FEDERAL DB 

IllSTJ:'l'UCJ:OllJIS DB F:IAllZAS 

La fianza de empresa la encontramos regulada por la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, publicada en el Diario -

Oficial de la Federaci6n el d!a 29 de diciembre de 1950, y en 

lo no previsto por ella, se regira por la legi•lac16n mercan

til y el t!tulo decimotercero de la segunda parte del libro -

cuarto del C6digo Civl para el Distrito Federal. (Art. 113 L. 

F.I.F.). 

En el complejo mundo moderno y las relaciones jur!dico

econ6micas qu• nos ofrece, la fianza prestada por compañ!a r!!_ 

presenta un important!simo papel, pues, como atinadamente in

dica el ilu•tre maestro Cervantes Altamirano, con esa especial 

capacidad que tienen las canpañ!as para garantizar el cumpli-

miento de obligacione• de terceros, proporcionan seguridad y -

confianza a loa acreedores, en el cumplimiento de las obliga-

cienes que tienen sus deudores, Con el fiador-cotnpaft!a, se le 

ahorra al deudor principal la necesidad de pedir al amigo un -

favor, que el amigo puede ser reacio a otorgar, o que otorg4n

dolo, pueda pedir que se le devuelva en condiciones desventaj~ 
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sas para el deudor principal. El fiador personal a su vez, -

envuelve su propio cr~dito con una responsabilidad contingen

te, pudiendo encontrar su propiedad comprometida o enredarse 

~l mismo en litigios costosos y prolongados. En cambio, la -

compañ1a afianzadora se organiza por lucro, impone una carga 

por sus servicios, y el elemento de favor o agradecimiento -

queda completamente eliminado•. 7 > 

Ademas, las compañias profesionales en fianzas, por es-

tar muy de cerca vigiladas por el Estado, proporcionan segur! 

dad de su excelente liquidez y solvencia. 

La Ley no nos da un concepto de lo que sea fianza de em

presa, pero podiamos deducir el siguiente diciendo que: "la 

fianza de empresa es un contrato de garantta en virtud del -

cual una compañia afianzadora, de nacionalidad mexicana y au

torizada previamente por el Gobierno Federal para otorgar 

fianzas a titulo oneroso, mediante el pago de una prima se 

compromete con el acreedor a cumplir pcr el afianzado en caso 

de que 8ste no lo haga•, 

El concepto tradicional de fianza sigue vigente, lo 1lni

co que se aclara es que, quien presta la garantia es una ins

tituci~n de fianzas debidamente autorizada por el Estado, pa

~a dedicarse profesionalmente a ese negocio. 

7) Cervantes Altamlrano, Efrén. F.l1111z11 de. Emplte.411, Ob. C.l.t. 
p. 117. 
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"Por otro lado, la fianza será mercantil cuando sea rea

lizada por una empresa dedicada profesionalmente a ello, lo -

que implica el concepto de onerosidad, pues ninguna empresa -

podr1a dedicarse profesionalmente a dar fianzas gratuitas, a~ 

titud que estar1a en contradicción con el concepto mismo de -

empresa. 

Subrayemos que el contrato de fianza ha llegado a ser -

mercantil precisamente al reunir las notas de ser acto en ma

sa {profesionalidad, habitualidad) realizado por empresas•. 8 ) 

Las Instituciones de Fianzas, de acuerdo con la Ley, son 

sociedades anónimas de capital fijo, autorizadas previamente 

por el Gobierno Federal a traves de la Secretar1a de Hacienda 

y Credito P11blico, para otorgar fianzas a t1tulos onerosos. -

Su capital social m1nimo ser! fijado por la citada Secretar1a 

durante el primer trimestre de cada año, tomando en cuenta -

loa recursos que, a su juicio, sean indispensables para apo-

yar la adecuada prestaci6n del servicio, dicho capital, debe

r& estar 1ntegramente pagado y su duración sera indefinida, -

ademls no podrln participar en ninglln momento, en forma algu

na, en el capital de estas sociedades, gobiernos o dependen-

cía• oficiales extranjeras, entidades financieras del exte-

rior, directamente o a trav4s de interposita persona, salvo -

8) Rodrfguez Rodríguez, Joaquín, Pvr.echo Me~can.tiL, XII -
edlel6n, Tomo 11, Ed. Porrúa, S. A., p. 272. 
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autorización de la propia Secretaria de Hacienda y Crédito P~ 

blico, en la que la inversi6n mexicana siempre tendr!a que 

ser mayoritaria y deber4 mantener el manejo de la institución 

y su control efectivo. 

La escritura constitutiva y cualquier modificación de la 

misma, deber!n ser sometidas a la aprobaci~n de la Secretar!a 

de Hacienda y Crédito Pdblico, y cuando se ajusten a la Ley, 

podr4n ser inscritas en el Reqistro Pdblico de la Propiedad 

del Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial. Ade-

m&s, se reserva exclusivamente a las instituciones de fianzas, 

el uso en su denominaci6n o en la de sus establecimientos, de 

las palabras •fianzas•, •cauci6n•, •garantía" y otras que ex

presan ideas semejantes. 

En cuanto a sus operaciones, las fianzas y los contratos 

qua en relación con ellas otorquen o celebren las institucio

nes de fianza•• ser!n mercantiles para todas las partes que -

intervengan ya sea como beneficiarias, solicitantes, fiadas, 

contrafiadoras u obliqadas solidarias, excepción hecha de la 

qarant1a hipotecaria, que ser! civil. 

oe acuerdo con el articulo 17 de la Ley Federal de Inst~ 

tuciones de Fianzas, el marqen de operación de una Institu-

ción de Fianzas ser! el porcentaje que de su capital base de 

operaciones, determine trimestralmente la Secretaria de Ha-

cienda y cr6dito Pdblico. 

El total de las primas retenidas por una Institución de 
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Fianzas en cada ejercicio, na podrá exceder del porcentaje -

que del capital base de operaciones determine la Secretar!a -

de Hacienda y Cr~dito Pdblico, mediante disposiciones de ca-

r4cter general, durante el primer trimestre del año, calcula

do de conformidad con el estado financiero correspondiente al 

año anterior. Se entiende por primas retenidas, la suma de 

las primas brutas y las de reafianzamiento tomado, deducidas 

las primas devueltas y las de reafianzamiento o reaseguro ce

dido. 

Las Instituciones de Fianzas deber&n tener suficienteme~ 

te garantizada la recuperaci6n y comprobar en cualquier mome~ 

to las garant!as con que cuenten, cualquiera que sea el monto 

de la• responsabilidades que contraigan mediante el otorga-

miento de fianzas. Las garant!as de recuperaci6n que las In~ 

tituciones de Fianzas est&n obligadas a obtener, podrSn ser: 

I. Prenda, Hipoteca o Fideicomiso; 

II. Obligaci6n solidaria; 

III. Contrafianza; 

rv. Afectaci6n en garant!a. 

La• instituciones afianzadoras podr&n otorgar fianzas de 

fidelidad sin garant!a suficiente ni comprobable, cuando la -

responsabilidad asumida no exceda de su margen de operaci6n. 

Las fianzas que se otorguen ante las autoridades judiciales -

del orden penal podrSn expedirse sin garant!a suficiente ni -

comprobable. Se exceptdan de esta regla, las fianzas que ga-
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ranticen la reparación del daño y las que se otorguen para -

que obtengan la libertad provisional los acusados o procesa-

dos por delitos intencionales en contra de las personas en su 

patrimonio¡ pues en todos estos casos será necesario que la -

institución obtenga garant!a suficiente y comprobable. 

Las instituciones de fianzas por las fianzas que otor-

guen, se consideraran de acreditada solvencia. Las autorida

des federales o locales est4n obligadas a admitir las fianzas 

aceptando la solvencia de las instituciones de fianzas, seqdn 

lo prescrito, sin calificar dicha solvencia. 

Respecto del rdq:iJnen econdmico de las empresas afianzad2_ 

ras, la Ley indica que se considera como activo computable -

los siguientes bienes: 

Le existencia en caja de monedas de curso legal y divi-

sas extranjeras¡ los depósitos prdstamos y crdditos de insti

tuciones de crddito; los valores emitidos o garantizados por 

el Gobierno Federal, instituciones de crddito o bien depósi-

toa efectuados en la institución u organismo que determine 

la secretaria de Hacienda y Crddito Pt1blico1 los valores apr2. 

bados como objeto de inversión por la Comisión Nacional de V! 

lores; las acciones de sociedades constituidas para la adqui

sición, el dominio y administración de los edificios destina

dos a las oficinas de la institución; viviendas de interds S2_ 

cial o inmuebles urbanos; las acciones de las organizaciones 

auxiliares de fianzas, y de las sociedades que presten servi-
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cias a las afianzadoras; los t!tulos recibidos en descuento y 

redescuento a las instituciones y organizaciones auxiliares -

de cr~dito y fondos permanentes de fomento econdmico destina

dos en fideicomiso por el Gobierno Federal; créditos garanti

zados con prenda, hipoteca o fideicomiso; cr~ditos de opera-

cienes propias objeto de la instituci6n de fianzas; frutos c! 

viles de sus inversiones y créditos; muebles necesarios para 

su servicio; gastos anticipados de establecimiento y organiz! 

ci6n y los dem4s que autorice y regule la secretar!a de Ha-

cienda y crédito POblico. 

Tal como lo indica el art!culo 46 de la Ley Federal de -

Instituciones de Fianzas, estln obligadas las afianzadoras a 

constituir las reservas de fianzas en vigor y de contingencia. 

La primera de ellas se formara con so• de la prima bruta co-

rrespondiente a la primera anualidad de vigencia, y permanec! 

r4 constitu!da hasta que la fianza sea debidamente cancelada. 

La reserva de contingencia se constituir& con el 151 de 

la cantidad que resulte de restar a laa primas retenidas por 

la instituci6n, el importe de las comisiones pagadas a agen-

tes autorizados y, en su caso; a reafianzadoras, reasequrado

ras o coafianzadoras. La reserva constitu!da as!, ser& acum~ 

lativa y solo podr4 dejar de incrementarse, con el total o 

parte de las cantidades mencionadas, cuando a juicio de la e~ 

miai6n Nacional de Seguros y Fianzas, el monto de la misma r! 

serva sea suficiente para cubrir las posibles pérdidas por el 

pago de responsabilidades. 
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Estas reservas de fianzas y de contingencia tienen por -

objeto primordial, el mantener una solidez econdmica de las -

empresas afianzadoras, ya que su inversión s6lo se dispondrá, 

previa autorizaci6n de la Comisi6n Nacional de Seguros y Fia!!. 

zas. 

Las compañ!as afianzadoras estln muy de cerca vigiladas 

por la Comisidn Nacional de Seguros y Fianzas,la que se regi

r! para esos efectos, por las disposiciones relativas a la 

inspeccidn y vigilancia de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades mutualistas de seguros, 

El articulo 70 de la Ley Federal de Instituciones de F.l.a!!. 

zas, señala que las instituciones afianzadoras estSn obliga-

das a recibir las visitas de inspeccidn que se mande practi-

car, !stas serln practicadas a todas las instituciones de 

fianzas por lo menos dentro de cada año y su frecuencia se d~ 

terminar4 por las necesidades de cada caso en concreto; ello 

sin perjuicio de las que se practiquen a solicitud de las co

misiones o de un grupo de accionistas, previo el consentimie!!. 

to de la Comisidn Nacional de Seguros y Fianzas. 

En cuanto al procedimiento, encontramos reglas especia-

les en el capitulo cuarto de la Ley¡ en particular el art. 94 

se refiere a la substanciacidn de juicios en fianzas otorga-

das a favor de particulares, y el art!culo 95 indica lo rela

tivo a las fianzas que las instituciones otorguen a favor de 

la Federacidn, del Distrito Federal, de los Estados y de los 

Municipios. Tambi!n se hace referencia en el indicado cap!t~ 
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lo de que el C6digo Federal de Procedimientos Civiles es su-

pletor io de sus disposiciones. Adem4s, la fracci6n VIII, del 

articulo 94, al encontrarse relacionado con los diversos 93 y 

93 bis, infiere la posibilidad de que los particulares prese~ 

ten sus reclamaciones ante la Comisidn Nacional de Seguros y 

Fianzas, o hagan valer sus derechos ante los tribunales com-

petentes. 

El primer caso se refiere al art!culo 93 bis, del que se 

desprende que la citada comisi6n procurar! la conciliaci6n de 

las partes, o en su caso propondr4 la designaci6n de 4rbitro, 

a fin de que la controversia se resuelva en amigable composi

ci6n o mediante el juicio arbitral correspondiente. 

El cap1tulo V de la Ley se refiere a la revocaci6n y li

quidaci6n de las Instituciones de Fianzas, nos indica catorce 

causales de revocaci6n el art1culo 105 y el 106 contiene dis

posiciones de procedimiento para la liquidación en la v!a ad

ministrativa, cabe hacer notar que el t1tulo s~ptimo cap1tulo 

!.V de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos contiene tam-

bi~n normas especiales relacionadas con la quiebra, suspensión 

de pagos y liquidación administrativa de las Instituciones de 

Fianzas. 

Del anterior anSlisis suscinto que hemos hecho de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, podemos concluir lo si-

guiente: que las compañ!as afianzadoras est!n muy celosamente 
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vigiladas por el Estado, para que se cumpla indefectiblemente 

con los preceptos legales. QUe las compañ!as afianzadoras, -

por su solidez económica y prestigio profesional, ofrecen al 

acreedor una gran confianza de que su crédito ser4 satisfecho, 

pues cuentan con dos patrimonios: el del deudor principal y -

el de la afianzadora, con una ventaja importante: que puede -

demandar el incumplimiento de la obligaci6n insatisfecha di-

rectamente a la fiadora profesional que, por disposici6n de -

la Ley, no goza de los beneficios de orden, excusi6n y divi-

si6n, propios de la fianza civil. 

Las fianzas prestadas por compañ!as, representan un pa-

pel de primer orden en el complejo mundo de relaciones jur!d~ 

co-econ6m.icas que nos ofrece la vida moderna, por lo que se-

r!a deseable que su campo de operaciones se agrandara y de 

ese modo contribuyeran, por una parte, a agilizar la activi-

dad econ6mica, y por la otra; a crear un marco de seguridad -

que oriente la actividad social, de que todos somos parte. 

Ademls, como nos sugiere el ilustre jurisconsulto Ulpi~ 

no, que detrls de cada obligaci6n, puede haber una fianza que 

la garantice, ("Omni obligationi Fideiussor accedere ¡x>test•.91 

9) Justinlano, Ob. C . .:.t., ULp.lctno: Co.,entctJt.lo4 et Sctb.lno, li
bro XXX IX. 
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Las fianzas civiles quedan sujetas a las disposiciones -

del t1tulo decimotercero del C6digo Civil para el Distrito F! 

deral y los C6digos Civiles de los Estados, que en la parte -

relativa a la fianza, reglamentan la instituci6n en forma muy 

similar a como lo hace el del Distrito Federal. Este Oltimo 

ordenamiento nos indica en el art!culo 2811 que: "Quedan su

jetas a las disposiciones de este t!tulo las fianzas otorga-

das por individuos o compañ!as accidentalmente en favor de d! 

terminadas personas, siempre que no se extiendan en forma de 

p6liza, que no las anuncien pllblicamente por la prensa o por 

cualquier otro medio y que no empleen agentes que las ofrez--

can". 

Por el contrario, las fianzas de empresas autorizadas 

por el Estado para actuar profesionalmente como fiadoras, se

ran mercantiles y se regir.in por la Ley Federal de Instituci~ 

nes de Fianzas, por la legislaci6n mercantil y el t!tulo deci

motercero de la sequnda parte del libro cuarto del C6digo Ci

vil para el Distrito Federal, Las fianzas y los contratos 

que en relaci6n con ellas otorguen o celebren las institucio

nes de fianzas, seran mercantiles para todas las partes que -

intervengan, ya sea como beneficiarias, solicitantes, fiadas 

contrafiadoras u obligadas solidarias, excepci6n hecha de la 

garant!a hipotecaria. (Arts. 2 yll3 de la L.F,I.F.). Ademb, 

la fianzas de empresa es mercantil en virtud de ser un acto -
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profesional, habitual y en masa realizado por empresas autor! 

zadas para tal fin. 

La fianza de empresa constará necesariamente en p6liza, 

lo que se excluye para la fianza civil. Por otra parte, el -

beneficiario de una fianza de empresa, al ejercitar su dere-

cho, deber! comprobar por escrito, que la p6liza fue otorgada 

(arts. 2811 del C6digo Civil y 117 de la Ley Federal de Insti

tuciones de Fianzas). 

La fianza civil puede ser gratuita, no as! la fianza de 

empresa que al cobrar una prima par los servicios que presta, 

resulta de car4cter oneroso. 

En la fianza civil, la capacidad para ser fiador se rige 

por las normas generales de capacidad, es decir, que tenga c~ 

pacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de 

la obligaci6n que garantiza. En la fianza de empresa para 

ser fiadora se requiere autorizaci6n expresa de la Secretaría 

de Hacienda y Cr6dito Pdblico, adem.1s de otros requisitos, c~ 

mo el de que sea una sociedad an6nima de capital fijo, de na

cionalidad mexicana constitu!da de acuerdo con la legislaci6n 

mercantil en la que no participen en forma alguna sociedades, 

gobiernos o dependencias oficiales extranjeras, entidades fi

nancieras del exterior, o agrupaciones de personas extranje-

ras, f1sicas o morales. 

TendrS un capital base de operaci6n m!nimo, que se fija

r& durante el primer trimestre de cada año, por la Secretaría 

de Hacienda y cr~dito Pdblico, y su escritura social y modif! 
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caciones deben ser aprobadas por la Secretar!a de Hacienda y 

Crédito Pdblico misrra que podrá ser inscrito en el Registro -

Pablico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de MéKico, 

sin que sea preciso mandamiento judicial, y al del domicilio 

social, que haga la inscripci6n correspondiente. Además de -

otros requisitos como la publicaci6n en el Diario Oficial de 

la federaci6n, etc. 

En las fianzas civiles, el fiador debe tener bienes sufi 

cientes para responder de la obligaci6n que garantiza y cuan

do son fianzas legales o judiciales y la obligaci6n garantiz~ 

da eKcede de mil pesos y cuando el fiador no sea una institu

ci6n de crédito, debe tener bienes ra!ces inscritos en el Re

gistro de la Propiedad y de un valor que garantice suficient! 

mente las obligaciones que contraiga. Para otorgar una fian

za legal o judicial por m!s de mil pesos se presentar! un cer 

tificado expedido por el encargado del Registro Pdblico, a -

fin de demostrar que el fiador tiene bienes ra!ces suficien-

tes para responder del cumplimiento de la cbligaci6n que ga-

rantice, y la persona ante quien se otorgue la fianza, dentro 

del termino de tres d!as, dar! aviso del otorgamiento al Re-

gistro l'tlblico, para que al margen de la inscripci6n de pro-

piedad correspondiente al bien ra!z que se design6 para CXl!p~ 

bar la solvencia del fiador se ponga nota relativa al otorga

miento de la fianza. (Arts. 2802, 2851 y 2852 del C6digo Ci-

vil para el Distrito Federal). 

Por el contrario, en las fianzas de empresa, las autori.-
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dades federales o locales est~n obligadas a admitir las f ian

zas aceptando la solvencia de las instituciones de fianzas 

hasta el monto de su margen de operación, y por cantidades s~ 

periores cuando la Secretarta de Hacienda y cradito Püblico -

haya hecho constar en las pólizas que ha comprobado las gara~ 

ttas exigidas por esta Ley, sin calificar dicha solvencia ni 

exigir la constitución de depósitos, otorgamiento de fianzas 

o comprobaci6n de que la instituci6n es propietaria de bienes 

ratees, ni la de su existencia jurtdica, bastando con que 11! 

ven las firmas de las personas autorizadas por los consejos -

respectivos, las cuales se comprobaran con la publicacidn que 

haga la Comisi6n Nacional de Seguros y Fianzas en el Diario -

Oficial de la Federac16n. (Art. 13 L.F.I.F.). 

De las anteriores diferencias que hemos establecido, tal 

vez la m!s clara sea la que nos indica que, trat!ndose de 

fianzas civiles, y si no se ha renunciado a ellos, se goza de 

los beneficios de orden, excusi6n y divisi6n. 

Por el contrario, la fiadora profesional no goza de los 

indicados beneficios, y el acreedor tiene dos patrimonios que 

respaldan su crfdito, el del afianzado y el de la fiadora, -

con la gran ventaja de que puede demandar el cumplimiento de 

la obligaci6n insatisfecha directamente a la fiadora sin ha-

ber recurrido primero al afianzado, pues, as! lo indica expr! 

samente el articulo 119 de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas que dice: "Las instituciones de fianzas no gozan de 

los beneficios de ~ y excusidn y sus fianzas no se extin-
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guir!n aán cuando el acreedor no requiera judicialmente al -

deudor por el cumplimiento de la obliqaci6n principal. Tamp~ 

ca se extinguir& la fianza cuando el acreedor, sin causa jus

tificada, deje de promover en el juicio entablado contra el -

deudor". 

Otra diferencia que se advierte, es que en la fianza ci

vil hay una responsabilidad difusa sobre todo el patrimonio, 

y no sobre partes concretas del mismo, ya que as! lo estable

ce el art1culo 2964 del C6diqo que nos indica que el deudor -

responde del cumplimiento de sus obliqaciones con todos sus -

bienes, con excepci6n de aquellos que, conforme a la ley, son 

inalineables o no embarqables. En cambio, la afianzadora re! 

ponde con los recursos operativos que cuenta, con su ingreso 

rutinario proveniente de la colocaci6n de neqocios en el mer

cado, y con el volumen de sus reservas que la ley le ha obli

qado a constituir, precisamente para hacer frente a sus obli

qaciones. 

De todo lo anterior podemos concluir que existen muy ma~ 

cadas diferencia• entre la fianza civil y la fianza de empre

sa, sin embarqo, tambi6n existen similitudes muy importantes, 

y dentro de 6stas destaca sin luqar a dudas la SUBROGACION. 

En efecto, a ella hacen referencia en forma expresa el -

art1culo 2830 del C6diqo Civil para el Distrito Federal que -

dice: "El fiador que paqa, se subroga en todos los derechos 

que el acreeXir tenia contra el deudor•. Y la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas nos indica en su art1culo 122 que: -
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"El paqo hecho por una instituci6n de fianzas en virtud de -

una póliza, la subroga por ministerio de la Ley, en todos los 

derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se 

deriven de la obligación garantizada", 

Al respecto nos dice Rafael de Pina: •que la subroga-

ci6n constituye una sustituci6n de car4cter personal en rela

ción con el pago de una obligación, en virtud de la cual ~ste 

se hace por persona distinta de aquella que, de no existir d~ 

cha circunstancia serta la obligada a hacer10•. 10
> 

1~ De Pin•. Rafae1, Oe.JL~cho Civ~l M~~ic4no. Vol. tercero, 
tercera edición, Ed. Porrúa, M'xlco 1973, p. 143. 
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Dentro de la mec4nica operativa de la fianza de empresa, 

es necesario exigir el otorgamiento de garant!as de la oblig~ 

ci6n fiadora, ya que en ello radica su base tacnica de opera

ci6n, pues, debe de haber siempre la posibilidad de obtener -

una recuperaci6n con motivo del pago hecho por la fiadora: ~! 

ta es una practica habitual, sin embargo, la misma Ley señala 

casos de excepci6n por que se considera que en ellos operan -

circunstancias difetentes y que la garant!a de la obligaci6n 

fiadora puede no exiqirse, tal ocurre por ejemplo con ciertas 

fianzas penales y con las llamadas fianzas de fidelidad. Las 

fianzas penales son de gran utilidad, ya que permiten en mu-

ches casos, evitar pifias de la aclministraci6n pQblica en la 

impartici6n de la justicia. 

También son importantes las fianzas de fidelidad que si~ 

ven fundamentalmente, para garantizar el manejo de personas -

que dentro de laa empresas, dentro de los neqocios, dentro --

del Gobierno, desempeñan funciones importantes, respecto de -

las cuales pueden incurrir en graves responsabilidades. un -

manejador de fondos o personas que tienen bajo su cuidado otro 

tipo de bienes, pueden lleqar a disponer de tales bienes (pues 

nadie tiene la patente de la honradez, todos lo son hasta que 

dejan de serlo), y para entonces la fianza habr4 cumplido con 

un papel importante: resarcir al que sufre estos daños por la 

deshonestidad de su personal, de las consecuencias patrimoni! 
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les ocasionadas. "La fianza de fidelidad garantiza en t!!rmi

nos generales, al acreedor el pago de los daños y perjuicios 

que puede ocasionarle el afianzado, como consecuencia de ac-

tos de infidelidad patrimonial. Estas fianzas son las que g~ 

rantizan el pago de las responsabilidades en que puede incu-

rrir un empleado¡ cubre al beneficiario contra posibles p!!rd! 

das originadas por actos delictivos de los empleados particu

lares o de dependencias oficiales, en el manejo de fondos o -

bienes, responsabilidades con car!cter de reparacidn de daño, 

es decir, lo resultante de los delitos de abuso de confianza, 

estafa o fraude y cualquier otro delito intencional contra 

la propiedad del patrdn•. 1 l 

A las anteriores fianzas se refiere el art!culo 22 de la 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas, cuando nos indica 

que: "Las fianzas de fidelidad y las que otorguen ante las -

autoridades judiciales del orden penal podr&n expedirse sin -

garant1a suficiente comprobable, Se exceptda de esta regla -

las fianzas penales que garanticen la reparacidn del daño y -

las que se otorguen para que obtengan la libertad provisional 

los acusados o procesados por delitos en contra de las perso

nas en su patrimonio1 pues en todos estos casos ser4 necesario 

que la Institucidn obtenga garant!a suficiente y comprobable". 

1) Cabrera Flgueroa, lrma, S-teve E4.tu.d.io Adm.inü.t.\a.Uvo y -
Contable de l44 A6.ianzado-t44. Universidad del Val le de -
Héxico, 1973, p. 26. 
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La Ley ha sido consecuente al permitirlo porque se consi 

dera que en tales situaciones la fianza se otorga sobre bases 

t~cnicas parecidas a las del seguro, o sea que por la multi-

tud de casos id~nticos afianzados, hay un principio de mutua

lidad en que la responsabilidad parece dispersarse y en donde, 

de hecho, no es necesario exigir una garant!a especifica. 

Por otra parte, tambi~n encontramos en la Ley otro caso 

de excepci6n en el art!culo 24 p!rraf o segundo que nos indica 

que no se requirir! de recabar la garant!a de recuperaci6n -

respectiva, cuando bajo la responsabilidad de la Instituci6n 

de Fianzas, el fiador sea ampliamente solvente y tenga suf i-

ciente capacidad de pago, 

Fuera de estas hip6tesis, las garant!as de la obligaci6n 

fiadora deben ser exigidas por las compañ!as afianzadoras, d! 

do que el monto de la prima es infinitamente menor en rela-

ci6n con la responsabilidad asumida. Pudiéramos concluir, 

que la regla general es que: "LAS COMPAllIAS AFIANZADORAS 

AFIANCEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION FIADORA MEDIANTE LA 

EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE LA RESPALDEN". 

3.2 Oftl8Glllltm!O OS PIAllDS cm lllCBSAJlIA GllRAlft'IA 

DS 1.A OBLIGM:Im PIADORA 

Por reqla general, en la fianza de empresa se tiene la -

necesidad de exigir del solicitante o del afianzado la contr! 
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qarant!a de respaldo de la obligación fiadora para que en el 

caso de que la compañ!a fiadora peque, 4sta pueda resarcirse 

en los bienes de quien haya otorgado tales garant!as de la -

obliqac i6n fiadora. Pues, como ya hemos visto, la fianza no 

tiene la función de resarcir los daños derivados al acreedor 

del incumplimiento del deudor, ni de garantizar el cumplimie~ 

to del deudor principal, sino m!s bien, la de añadir al prim! 

ro, un segundo deudor que se compromete con el acreedor a e~ 

plir por el deudor principal, en caso de que Aste no lo haga. 

Por otra parte, como las compañías afianzadoras no gozan 

de los beneficios de orden y excusión tan peculiares en la -

fianza civil, deben de tener qarantizada la recuperación de -

la obliqación fiadora para el caso de que lleguen, con base -

precisamente en las contragarant!as establecidas a obtener la 

r.ecuperación necesaria respecto de los adeudos que ha cubier

to de sus afianzados, pues es un principio de Derecho Romano, 

asumido por nuestros ordenamientos vigentes, que el fiador -

que paqa se ~ en los derechos y beneficios del acreedor 

de la qarant1a. 

Nuestros legisladores han tenido un acertado criterio l~ 

gico, al establecer expresamente la necesidad de qarant!as de 

respaldo de la obligación fiadora para, de esta manera, aseg~ 

rar la capacidad económica y el prestigio de solvencia de es

tas compañ!as que profesionalmente se dedican al otorqamiento 

de fianzas para la realización de mdltiples actividades que -

el rutinario acontecer nos ofrece. 
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En consecuencia, el articulo 19 de la Ley Federal de In! 

tituciones de Fianzas nos indica que: Las Instituciones de -

Fianzas deberán tener suficientemente garantizada la recuper~ 

ci6n y comprobar en cualquier momento las qarant!as con que -

cuentan, cualquiera que sea el monto de las responsabilidades 

que contraigan mediante el otorgamiento de fianzas". 

El art!culo 24 nos señala que las garant!as de recupera

ci6n que las Instituciones de Fianzas est&n obligadas a obte

ner, podr!n ser: 

I. Prenda, Hipoteca o Fideicomiso; 

II. Obligaci6n solidaria; 

III. contraf ianza; 

IV. Afectaci6n en garant!a. 

Como las garant!as de la obligaci6n fiadora que nos indl 

ca este art!culo deben satisfacer ciertos y determinados re-

quisi tos, me permito a continuaci6n hacer un an&lisis de las 

mismas. 

3.2.1 PRENDA 

•como ya sabemos, los romanos llamaron a la prenda pig-

nus, derivando el vocablo de pugnus: tener en el puño. Pero 

el antecedente inmediato de la palabra española prenda se en

cuentra en el verbo latino prehenderez prender, asir, agarrar 

alguna cosa, lo que da idea bastante exacta del acto de pose

si6n ejercitado por el acreedor sobre la cosa garante. La --
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prenda es un derecho real constitu!do para garant!a de una -

obligaci6n, en una cosa ajena, que entra en la posesi6n del -

acreedor o de un tercero, y por virtud del cual, el acreedor 

puede promover a su tiempo la venta de la cosa empeñada, para 

satisfacer con su importe las responsabilidades pecuniarias -

que nazcan de la obligaci6n garantizada (Valverde, S4nchez R~ 

m!n). Como contrato, Planiol define la prenda diciendo que -

es aquél por medio del cual el deudor mismo o un tercero, en-

trega al acreedor un objeto mobiliario destinado a servirle -

de garant!a. La definici6n de Clemente de Diego dice: "con-

trato por el que el deudor o un tercero, por él, entrega al -

acreedor o a un tercero, de coman acuerdo una cosa mueble en 

seguridad de un cr@dito de tal modo que vencido @ste y no sa

tisfecho pueda hacerse efectivo con el precio en venta de 

aquella, siendo restitu!da en natural en los demSs casos de -

extinci6n del contrato•. 2l 

De todo lo anterior, podemos arqumentar que mediante una 

garant!a real, como lo es la prenda, se cubre o respalda una 

garant!a personal, como lo es la fianza, es decir, la obliga

ci6n fiadora se encuentra plenamente garantizada mediante la 

const1tuc16n de la prenda, 

51 tomamos en cuenta lo dispuesto por el art!culo 

2) Huftoz, Luis. Ob. C.U., pdmera edlcl6n 1973. Tomo 11, 
P• 490. 
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2o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que nos in

dica que: "las fianzas y los contratos que en relacidn con -

ellas otorguen o celebren las Instituciones de Fianzas, ~ 

mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea co

mo beneficiarias, solicitantes, fiadas, contrafiadoras u obli

gadas solidarias, excepci6n hecha de la garantía hipotecaria" 

llegamos a la conclusi6n, de uqe nos encontram~s ante la pren

da mercantil, lo que significa que @sta se regir! por las di~ 

posiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por 

la Ley General de T!tulos y Operaciones de cr@dito, por el c~ 

digo de Comercio y la legislaci6n mercantil aplicable y fina!. 

mente, por el C6digo Civil para el Distrito Federal. 

cuando la garant!a de la obligaci6n fiadora consiste en 

prenda, s6lo podr4 constituirse, de acuerdo con el art!culo -

26 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, sobre: 

I. Dinero en efectivo; 

II. Dep6sito, Pr@stamos y Cr@ditos en Instituciones de cr@

dito. 

III. Valores de los indicados e.n la fraccidn III del art!cu

lo 40 de esta Ley; (del art!culo 40 su fracci6n III nos 

indica: valores emitidos o garantizados por el Gobierno 

Federal, Instituciones de Cr@dito, o bien dep6sitos con 

inter@s en las Instituciones u Organismos del Sector Pi 

blico que determine la Secretar!a de Hacienda y Cr@dito 

~lico). 

IV. Valores señalados en la fracc16n IV del art!culo 40. En 
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el caso de esta fracci6n, la responsabilidad de la fia

dora no excederá del 80% del valor de la prenda. ("La -

fracci6n IV del art1culo 40 nos indica: valores aproba

das como objeta de inversi6n por la Comisidn Nacional -

de Valores). 

V. Otros bienes valuados por Instituciones de CrAdito o C~ 

rredor. En este caso la responsabilidad de la fiadora 

no excederá del 80% del valor de los bienes. 

Cuando la prenda consiste en dinero en efectivo o en v~ 

lores, cualquiera que sea el monto de la fianza, deber! depo

sitarse en un plazo de S d1as h4biles en una Instituci6n de -

CrAdito; y de ellos s6lo podrá disponerse cuando la fianza 

sea reclamada o se cancele, o cuando se sustituya la forma de 

garant!a. Si la prenda consiste en bienes distintos del din~ 

ro efectivo o valores, independientemente del monto de la 

fianza, la prenda podra quedar en poder del otorgante de la -

misma, en cuyo caso Aste se considerara para los fines de la 

responsabilidad civil o penal correspondiente, como deposita

rio judicial. Todo lo anterior que nos preceptQa el art1culo 

27 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, esta plena

mente de acuerdo con lo que indican los art1culos 334 frac-

ci6n I y fracci6n IV, y 336 de la Ley de T1tulos y Operacio--

nes de CrAdito, que al respecto nos señalan que: En materia 

de comercio, la prenda se constituye: por la entrega al acre! 

dor de los bienes o t!tulos de crAdito, si Astes son al port~ 

dor; en poder de un tercero que las partes hayan designado y 
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a dispos1ci6n del acreedor. Cuando la prenda se constituya -

sobre bienes o t1tulos fungibles, puede pactarse que la pro-

piedad de éstos se transfiera al acreedor, el cual quedara 

obligado en su caso, a restituir al deudor otros tantos bie-

nes o t!tulos de la misma especie. Este pacto debe constatar 

por escrito. Cuando la prenda se constituya sobre dinero, se 

entender& transferida la propiedad, salvo convenio en contra

rio. 

En caso de haberse constitutdo prenda a favor de una in!!_ 

t1tuc16n de fianzas sobre t!tulos o valores, o sobre frutos o 

mercanctas, ésta padrl efectuar en su oportunidad y en repre

sentaci6n del deudor, la venta de los t!tulos, valores, fru-

tos o mercanctas, por medio de corredor pdblico o de los co-

merciantes de la localidad, si en ésta no hubiere corredores, 

y aplicarse la parte del precio que cubra las responsabilida

des del deudor, guardando, a disposic16n de éste el sobrante 

que resulte. cuando las instituciones de fianzas reciban en 

prenda crlditos en libros, bastara que se haga constar en el 

contrato correspondiente, los datos necesarios para identifi

car los bienes dados en 9arantta, que los créditos dadas en -

prenda se hayan especificado debidal!lente en un libro especial 

que llevara la sociedad y que los asientos que se anoten en -

ese libro, sean sucesivos, en orden cronol69ieo y expresen el 

d1a de la inscripc16n, a partir del cual la prenda se entend~ 

ra conatitutda. El deudor se considerara como mandatario del 

acreedor para el cobro de los créditos y tendrl las obli9aci~ 

nes y responsabilidades civiles y penales que al mandatario -
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corresponda. La instituci6n acreedora tendr4 derecho ilimit~ 

do de investigar sobre los libros y correspondencia del deu-

dor, en cuanto se refiere a las operaciones relacionadas con 

los cr6ditos dados en prenda. (Arts. 123 y 125 de la Ley Fed~ 

ral de Instituciones de Fianzas). De todo lo anterior, pode

mos concluir, que el objeto sobre el que aonstiful'e la prenda para 

garantizar la obligación fiadoradora, esta plenamente respal

dado por entidades pdblicas o privadas de innegable prestigio 

y solvencia económica, es decir, dichas entidades salvaguar-

dan la garant!a real, prenda que a su vez garantiza la oblig~ 

ción fiadora en la fianza de empresa. 

3. 2. 2 HIPOTECA 

"El derecho de hipoteca es un derecho real que, sin im-

plicar traslado de la posesión a persona distinta del dueño, 

asegura a su titular el cobro de cierta cantidad, autorizando 

para que pueda promover la venta de la cosa sobre la que re-

cae, y para que la parte necesaria del precio obtenido se de! 

tine a pagarle (De Buen). El C6digo Civil de 1928 nos da en 

su art!culo 2893 el siguiente concepto; "La hipoteca es una 

garant!a real constituida sobre bienes que no se entregan al 

acreedor, y que d4 derecho a 6ste, en caso de incW11plimiento 

de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de -

los bienes, en el grado de preferencia establecida por la r.e¡•. 

De la doctrina legal que emana del Código se pueden señ~ 
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lar como caracteres espec!f icos del derecho de hipoteca, los 

siguientes: 

REALIDAD. En virtud de que la garant!a recae sobre bie

nes muebles o inmuebles a los que afecta de tal modo que, ~ 

do el v!nculo o gravamen, ~ste persiste sobre la cosa at1n 

cuando ~sta pase a poder o disposicidn de una tercera persona: 

ya que el acreedor hipotecario esta facultado para perseguir 

su derecho all! donde se halle el bien gravado. 

ACCESORIEDAD. comto todo derecho real de garant!a, el -

derecho de hipoteca esta subordinado a otro principal cuyo -

cumplimiento garantiza y del cual se muestra como accesorio, 

sin por ello perder su autonom1a intrínseca cuando se le con

sidere jur!dicamente. 

INDIVISIBILIDAD. Esta la encontramos en el art!culo 2911 

del cedigo Civil para el Distrito Federal, cuando dice "la h~ 

poteca subsistir& !ntegra aunque se reduzca la obligacien ga

rantizada, y gravara cualquier parte de los bienes hipoteca-

dos que se conserven, aunque la restante hubiere desaparecido, 

pero sin perjuicio de lo que disponen los art!culos siguien-

tes. 

La indivisibilidad de la hipoteca es constante y subsis

te !ntegra, hasta tanto no se cancele, sobre los bienes hipo

tecados. 

INSEPARABILIDAD. La inseparabilidad es la adherencia de 

la hipoteca al bien que ha sido gravado y al cual sigue en su 
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calidad de derecho real (como la sombra al cuerpo). Dicha -

adherencia la impone el C6digo en su art!culo 2894 diciendo: 

"Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, 

aunque pasen a poder de tercero". 

ESPECIALIDAD. Para que haya hipoteca es necesario que -

se especifiquen y determinen taxativamente el monto de esa --

cantidad -o por lo menos el m!ximo- y el inter~s es el le-

gal. 

PUBLICIDAD. Para su validez frente a tercero, la hipot! 

ca debe forzosamente ser publicada mediante su inscripci6n en 

el Registro•. 3) La hipoteca -dice el art!culo 2919 del C6d! 

go- nunca es t&cita ni general; para producir efectos contra 

tercero necesita siempre de registro, y se contrae por volun-

tad en los convenios, y por necesidad, cuando la Ley sujeta a 

alguna persona a prestar esa garant!a sobre bienes determina

dos. En el primer caso se llama voluntaria: en el segundo n! 

cesaria. La inscripci6n tiene como finalidad objetar dere-

chos de tercero desde el mismo instante de la inscripci6n o -

anotaci6n. Ahora bien, como la hipoteca que exceda de cinco 

mil pesos debe otorgarse ante notario y ~ste tiene el deber -

de informar al Registro del acto realizado, la inscripci6n r! 

sulta ser obligatoria. 

3) Hu~os, Luis, Ob. C . .:.t., primera edlcl6n 1973. Tomo 11, 
p. 497. 
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Podr!amos concluir escuetamente que en la hipoteca, el -

deudor o tercero que la constituyan conservan la posesidn del 

bien hipotecado, siendo esto una gran ventaja sobre la prenda, 

pues permite que el deudor o el tercero que constituyan la g~ 

rant!a, conserven la posesi6n de la cosa. Respecto a la ex-

tinci6n de la hipoteca, ésta puede extinquirse como consecue~ 

cia de la extinci6n de la obligaci6n principal, o por causas 

directas. En el primer caso, estamos en presencia de una ex

tincidn por v!a de consecuencia y en el sequndo, la hipoteca 

puede extinguirse en forma directa, si tanamos en cuenta que 

es obligaci6n originada por acto jur1dico, por la Ley, y al -

mismo tiempo, que tambi~n es un derecho real. Las causas de 

extinci6n por v1a directa se refiere tanto al fin de la hipo

teca como obligaci6n y como derecho real. 

De todo lo anterior podr!a surgir una pregunta en el se~ 

tido de: ¿por quA he expuesto brevemente la Instituci6n de la 

Hipoteca desde el C6digo Civil, si va a garantizar una oblig! 

ci6n mercantil? 

La respuesta es que esta inst1tuci6n no ha sido objeto -

de requlaci6n por las Leyes Mercantiles. Ello significa que 

la hipoteca se rige siempre por la• disposiciones del derecho 

comtin, en lo relativo a su constitucidn, contenido y extin-

ci6n. Sin embargo, la Ley de Instituciones de Fianzas, pre-

ceptdan algunas disposiciones para la constituci6n de esta g! 

rant!a de respaldo de la obligaci6n fiadora, como las siquie~ 

tes: Art!culo 28 "La garant1a que consista en hipoteca deb~ 
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ra constituirse en primer lugar, sobre bienes valuados por -

Instituci6n de Cr~dito. En este caso, el importe de la fian

za no ser! superior al 80% del valor del inmueble". 

El art1culo 124 nos preceptda que: "En los casos de 

fianzas garantizadas mediante hipoteca (o fideicomiso) sobre 

inmuebles, las Instituciones de Fianzas podr4n proceder, a su 

elecci6n, para el cobro de las cantidades que hayan pagado 

por dichas fianzas: 

I. En la v1a ejecutiva mercantil; 

II. En la v1a hipotecaria; 

III. Haciendo vender, mediante corredor, al precio que -

aparezca señalado en el avaldo de Inatituci6n Nacional de Cr! 

dito, avaldo que no debe tener antiquedad mayor de dos años, 

loa inmuebles dados en garant!a. Para efectuar la venta a -

que esta fracci6n se refiere, la Instituci6n de Fianzas proc! 

dera a notificarla al deudor ante notario o en v1a de juris-

dicci6n voluntaria, El deudor, en el t!rmino de tres d!as -

despuAs de la notificaci6n, tendr4 el derecho de oponerse a -

la venta, acudiendo al efecto ante el;tuez de primera instan-

cia del lugar en que loa bienes eatan ubicados o el juez com

petente en el domicilio de la in•tituci6n.. El deudor podr4 -

oponer en forma legal las excepcione• que tuviere. Del eser! 

to de oposici6n se dar! traslado por tres d!as a la institu-

ci6n. Si se promueve prueba, el t8rmino no podr! pasar de 

veinte d!as. El juez citara enseguida a una junta que se ce

lebrara dentro de tres d!as para oir los alegatos de las par-
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tes y dentro de los cinco d1as siguientes, pronunciará su re

soluci6n. Si se declara infundada la oposici6n, la Institu-

ci6n de Fianzas podr& proceder desde luego a la venta, y el -

deudor ser! condenado en las costas y ademas, al pago de una 

multa del cinco por ciento del inter6s del pleito, cuyo impo~ 

te se adjudicar& a la beneficiencia pdblica. La resoluci6n -

del Juez ser& apelable s6lo en el efecto devolutivo. 

En el caso de que el corredor, dentro del plazo de sese~ 

ta d1as, no obtenga la venta al precio de avaldo, har& las r!_ 

ducci6nes que procedan siguiendo las reglas que para el rema

te de inmuebles sañala el C6digo Federal de Procedimientos C! 

viles. 

De esta garant1a hipotecaria de la obligaci6n fiadora, -

pod1amos concluir lo siguiente, que mientras el C6digo Civil 

vigente nos indica que la hipoteca puede recaer sobre bienes 

corporales o cosas muebles e inmuebles, y se extiende ademas, 

a las acciones, mejoras y muebles incorporados al inmueble -

gravado, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas s6lo ace~ 

ta, seqdn se desprende de los art1culos antes citados, la 

constituci6n de la garant1a hipotecaria sobre inmuebles valu~ 

dos por Instituci6n de crfdito. El importe de la fianza no -

ser& superior al 80\ del valor del inmueble. 

3.2.3 FIDEICOMISO 

En el caso de esta instituci6n, podemos decir que en la 
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y as! podemos hablar en el sentido de que, segan su finalidad, 

existen fideicomisos de administraci6n, de garant!a o de man

dato. 

Respecto del fideicomiso, coinciden el maestro Cervantes 

Ahwnada y el insigne tratadista Joaqu!n Rodr!guez Rodr!guez, 

al indicarnos que es una instituci6n que deriva del trust an

glo-saj6n, pero que el legislador mexicano la estructur6 de -

acuerdo con nuestro medio y necesidades, siendo una institu--

ci6n completamente diversa al trust. "En primer lugar, tuvo 

nuestro legislador la antigencia de comercializar la opera-

ci6n, instituyéndola como exclusivamente bancaria. S6lo la -

solvencia de los bancos y la vigilancia que sobre ellos ejer

ce el Estado, han establecido las bases para la aplicaci6n e~ 

tensiva del fideicomiso y, en términos generales, puede deci~ 

se que es una instituci6n ya arraiqada entre nosotros con pe~ 

files propios y con un extenso campo de aplicaci6n". 4
> 

Podemos decir que el fideicomiso se encuentra plenamente 

reglamentado en el t!tulo segundo, cap!tulo V, de la Ley Gen! 

ral de T!tulos y Operaciones de Crédito, y como en nuestro m! 

dio es una operaci6n exclusivamente bancaria, también inter--

_ viene la Ley General de Instituciones de Crédito y la legisl~ 

ci6n mercantil en qeneral y como complemento; el derecho comdn. 

4) Cervantes Ahumada, R., T~~ulo y Ope~acione~ de C~€di~o 
IX. Edición, México, O. F., p. 288. 
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Al respecto, los diferentes preceptos que integran el e~ 

tado t!tulo segundo, cap!tulo V de la Ley General de T!tulos 

Y Operaciones de Cr~dito, nos indican lo siguiente en t~rmi-

nos generales: que en virtud del fideicomiso, el fideicomiten

~ destina ciertas bienes a un fin l!cito determinado, enco-

mendando la realizaci6n de ese fin a una instituci6n ~ 

!'.:.!!.· El fideicomiso será válido aunque se constituya sin se

ñalar fideicomisario, siempre que su fin sea l!cito y determ~ 

nado. Pueden ser fideicomisarios las personas f!sicas o jurf 

dicas que tengan la capacidad necesaria para recibir el prov! 

cho que el fideicomiso implica. Es nulo el fideicomiso que -

se constituya en favor del fiduciario, s6lo pueden ser fidei

comitentes las personas f!sicas o jur!dicas que tengan la ca

pacidad necesaria para hacer la afectaci6n de bienes que el -

fideicomiso implica, y las autoridades judiciales o adminis-

trativas competentes, cuando se trate de bienes cuya guarda, 

conservaci6n, admin1straci6n, l1quidac16n, reparto o enajena

ci6n corresponda a dichas autoridades o a las personas que é~ 

tas designen. &5lo pueden ser fiduciarias las instituciones 

'expresamente autorizadas para ello conforme a la Ley General 

de Instituciones de Cr6d1to. 

En caso de que al constituirse el fideicomiso no se de-

signe nominalmente la instituc16n fiduciaria, se tendr4 por -

designada la que elija el fideicomisario o, en su defecto, el 

juez de primera instancia del lugar en que estuvieren ubica-

dos los bienes de entre las instituciones expresamente autor~ 

zadas. 
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Pueden ser objeto de fideicomiso toda clase de bienes y 

derechos, salvo aquellos que, conforme a la Ley, sean estric

tamente perscnal.es de su titular. Los bienes que se den en f! 
deicomiso se consideraran afectos al fin a que se destinan y, 

en consecuencia, s6lo podr~n ejercitarse respecto a ellos los 

derechos y acciones que al mencionado fin se refieran, salvo 

los que expresamente se reserve el f ideicomitente, los que p~ 

ra dl deriven del fideicomiso mismo o los adquiridos legalme~ 

te respecto de tales bienes, con anterioridad a la constitu-

ci6n del fideicomiso, por el fideicomisario o por terceros. -

El fideicomiso constitu!do en fraude de terceros podr4 en to

do tiempo ser atacado de nulidad por los interesados. El fi

deicomiso puede ser constitu!do por acto entre vivos o por -

testamento. La constituci6n del fideicomiso deber& siempre -

constar por escrito y ajustarse a los tdrminos de la legisla

ci6n comil.n sobre transmisi6n de los derechos o de la propie-

dad de las cosas que se den en fideicomiso. 

El fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes inmuebles -

deber& inscribirse en la secci6n de la Propiedad del Registro 

POblico del lugar en que los bienes estdn ubicados. El fidel 

comiso cuyo objeto recaiga en bienes muebles, surtir! efectos 

contra tercero desde la fecha en que se cumplan los requisi-

tos siguientes: 

l. Si trat4rase de un crfdito no negociable o de un derecho 

personal, desde que el fideicomiso fuere notificado al -

deudor. 
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2. Si se tratare de un título nominativo, desde que ~ste se 

endose a la instituci6n fiduciaria y se haga constar en -

los registros del emisor, en su caso. 

3. Si se tratare de cosa corp6rea o de títulos al protador, 

desde que estén en poder de la instituci6n fiduciaria. 

El fideicomiso tendr4, adem4s de los derechos que se le 

concedan por virtud del acto constitutivo del fideicomiso, el 

de exigir su cumplimiento a la instituci6n fiduciaria: El de 

atacar la validez de los actos que ésta cometa en su perjui-

cio, de mala fA o en exceso de las facultades que por virtud 

del acto constitutivo o de la Ley le corresponda, y cuando -

ello sea procedente, el de reivindicar los bienes que a cons~ 

cuencia de estos actos hayan salido del patrimonio objetivo -

del fideicomiso. 

cuando no exista fideicomisario determinado o cuando és

te sea incapaz, los derechos a que se refiere el p4rrafo ant~ 

rior corresponder4n al que ejerza la patria potestad al tutor 

o al Ministerio Pdblico, seg11n el caso. La instituci6n fidu

ciaria tendr4 todos los derechos y acciones que se requieran 

para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las normas o lim! 

taciones que se establezcan al efecto, al constituirse el mi~ 

mo; estar! obligada a cumplir dicho fideicomiso conforme al -

acto constitutivo; no podr4 excusarse o renunciar a su cargo 

sino por cauaas graves a juicio de un juez de primera instan

cia del lugar de su domicilio y deber! obrar siempre como un 

buen padre de familia, siendo responsable de las pérdidas o -
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menoscabos que los bienes sufren por su culpa. 

El fideicomiso se extingue: 

l. Por la realizacidn del fin para el cual fue constitu!do¡ 

2. Por hacerse éste imposible¡ 

3. Por hacerse imposible el cumplimiento de la condic16n su! 

pensiva de que dependa o no haberse verificado dentro del 

término señalado al constituirse el fideicomiso o, en su 

defecto, dentro del plazo de veinte años siguientes a su 

constituci6n¡ 

4. Por haberse cumplido la condicidn resolutoria a que haya 

quedado sujeto; 

S. Por convenio expreso entre el fideicomitente y el fideic2_ 

misario1 

6. Por revocacidn hecha por el fideicomitente cuando éste se 

haya reservado expresamente ese derecho al constituir el 

fideicomiso1 

7. Cuando no puede sUbstituirse una institucidn fiduciaria -

por otra. 

De todo lo anterior podemos concluir, que el fideicomiso 

es un negocio jur!dico en virtud del cual la institucidn fid~ 

ciaria adquiere la propiedad de ciertos bienes que le transmt 

te el fideicomitente, con obligacidn de dedicarlos a un fin -

convenido, es decir, el fiduciario adquiere la titularidad d2. 

minical sobre ciertos bienes con la limitacidn, de car!cter -
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obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos por el 

cumplimiento del fin para la realizaci6n para el cual se des

tinan. "Hablamos de un negocio, porque a pesar de estar for

mado de dos relaciones distintas, una de car!cter real por la 

cual se trasmite un bien o un derecho al fiduciario, y la 

otra de car4cter obligatorio, consistente, precisamente, en -

la obligaci6n que asume el fiduciario de afectar los bienes o 

derechos a una finalidad y de retrasmitirlos posteriormente, 

se trata de una figura unitaria en la que ambas relaciones --

son inseparables, son parte de un todo y no constituyen por -

s1 mismos contratos independientes (Ascarelli). Ninguna de -

las relaciones existe en forma aut6noma, sino que est& subor

dinada a la otra: la relaci6n de car&cter real tiene que aco'!!. 

pañarse de la relaci6n personal que la limita: de otra manera 

los efectos reales de la fiducia se confundir!an con los de -

otros negocios t1picos traslativos, lo cual constituir1a una 

duplicaci6n indtil. Asimismo, la relaci6n obligatoria existe 

subordinaaa a la transmisi6n1 ~sta se opera en cuento el fid~ 

ciario previamente se ha obligado a una conducta determinada 

y a favorecer los intereses de un tercero o del f ideicomiten

te•. S) En relaci6n con el presente trabajo, en el que nos r~ 

ferimos al fideicomiso como forma de garantizar la obligaci6n 

_fiadora, pensamos que estamos frente al llamado fideicomiso -

5) Borrera Graf, Jorge. E4.tud.(04 de Oe.,.echo Me.,.ca.tt.t.ll.. Ed.!. 
torial Porrúa, S. A., p. 318. 



so. 

de garantía, consistente en la transmisi6n de bienes al fidu

ciario para que éste garantice con ellos el cumplimiento de -

las obligaciones de muy diversa naturaleza que asuma el fide! 

comitente. 

Podemos concluir, de acuerdo con el art!culo 29 de la -

Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que el fideicomiso -

s6lo se aceptar4 como garant!a, cuando se afecten bienes o d~ 

rechos presentes no sujetos a condiciOn. Y en lo conducente, 

se aplicar!n al fideicomiso las proporciones y requisitos ex~ 

gidos por esta Ley para las dem!s garant!as. 

3.2.4 OBLIGACION SOLIDARIA 

Si consideramos que de acuerdo con el articulo 2o. de la 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la obligaci6n salid~ 

ria se tendrl como mercantil, tendremos que recurrir a la le

gislaciOn mercantil y nos encontramos que ah! no se encuentra 

regulada esta instituci6n pero, de acuerdo con el articulo 2o. 

del Libro Primero del C6digo de Comercio que nos indica que: 

"A falta de disposiciones de este C6digo ser!n aplicables a -

los actos de comercio las del derecho comtln". Recurrimos, -

por lo tanto, al C6digo de Comercio y nos encontramos con que 

esta instituciOn se encuentra reqlamentada en el Libro Cuarto, 

t!tulo sequndo, capitulo rv. Y, entre otras cosas, nos indi

ca lo siguiente: habr! solidaridad pasiva cuando dos o más -

deudores reporten la obligaci6n de prestar, cada uno de por -
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s1, en su totalidad, la prestaci6n debida (art!culo 1987). 

La solidaridad no se presume; resulta de la Ley o de la 

voluntad de las p~rtes. Cada uno de los acreedores o todos -

juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios, o de -

cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si 

reclaman todo de uno de los deudores y éste resultare insol-

vente, dichos acreedores pueden reclamar de los dem&s o de 

cualquiera de ellos. Si hubiesen reclamado solo parte, o de 

otro modo hubiesen consentido en la divisi6n de la deuda res

pecto de alguno, algunos de los deudores podrSn reclamar el -

todo de los dem!s obligados, con deducci6n de la parte del 

deudor o deudores liberados de la solidaridad (arts. 1988 y 

1989). 

El deudor solidario s6lo podr! utilizar contra las recl!!_ 

maciones del acreedor, las excepciones que se deriven de la -

naturaleza de la obligaci6n y las que le sean personales. El 

deudor solidario ea responaable para con sus coobligados si -

no hace valer las excepciones que son comunes a todos. Si la 

coaa hubiere perecido, o la prestaci6n se hubiere hecho impo

sible sin culpa de los deudores solidarios, la obligaci6n qu~ 

dar! extinguida (arta. 1995, 1996, 1997). 

Si muere uno de loa deudores solidarios dejando varios -

herederos, cada uno de ~stos esta obligado a pagar la cuota -

que le corresponda en proporci6n a su haber hereditario, sal

vo que la obligaci6n sea indivisible: pero todos los cohered~ 

ros seran considerados cano un solo deudor solidario con rel! 
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ci6n a los otros deudores. El deudor solidario que paga por 

entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudo 

res la parte que en ella les corresponda. Salvo pacto en -

contrario, los deudores solidarios est!n obligados entre s! -

por partes iguales. En la medida en que un deudor solidario 

satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor. 

Si el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente 

no interesa m&s que a uno de los deudores solidarios, ~ste se 

ra responsable de toda ella a los otros codeudores. 

Cuando por el no complimiento de la obligaci6n se deman

den daños y perjuicios, cada uno de los deudores solidarios -

responder! 1ntegramente de ellos. Las obligaciones son divi

sibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de 

cumplirse parcialmente. Son indivisibles, si las prestacio-

nes no pudiesen ser cumplidas sino por entero. La solidari-

dad estipulada no da a la obligaci6n el car!cter de indivisi

ble, ni la indivisbilidad de la obligaci6n la hace solidaria. 

Cada uno de los que han contratdo conjuntamente una deuda in

divisible, esta obligado por el todo, aunque no 'se haya esti

pulado solidaridad (arts. 1998 al 2006). 

De todo lo anterior, a que hace referencia el C6digo Ci

vil para el Distrito Federal, podemos concluir que la obliga

ci6n solidaria es una especie de la mancomunidad de las obli

gaciones en •mano coman•, tambi@n llamadas por algunos, obli

gaciones comunes. "La obligaci6n solidaria, consta de cuatro 

requisitos caractertsticos, dos de los cuales son exclusivos 
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de la solidaridad y el resto, comunes a todas las obliqacio-

nes. El primer requisito constitutivo consiste en la plurali 

dad de deudores o acreedoresr el segundo, en la identidad de 

la prestaciOn. Ambos requisitos pueden concurrir también en 

otras obligaciones diferentes a las solidarias. Los requisi

tos tercero y cuatro expresan las modalidades t!picas del v!~ 

culo solidario en su aspecto funcional: el tercero nos indica 

que cada uno puede estar obligado a cumplir la totalidad de -

la prestaciOnr y el cuarto nos dice: que el cumplimiento por 

uno de ellos libera a todos los dem4s y, de la misma manera -

que para la solidaridad activa, cada acreedor tiene derecho a 

exigir el cumplimiento de toda la obligaci6n, pero la consec~ 

ci6n por parte de uno, libera al deudor, con respecto a los -

demls acreedores. 

Respecto de la naturaleza de la obligaci6n solidaria, el 

problema se puede reducir a la cuesti6n de como es posible 

que el acreedor pueda dirigirse a cada uno de los deudores P! 

ra obtener la totalidad de la prestaci6n y como el cumplimie~ 

to hecho por uno sOlo afecta a los dem!s extinguiendo la obli 

gaciOn y, correlativamente para la obligaci6n activa, cOmo º!. 

da acreedor que puede dirigirse al deudor para conseguir la -

totalidad de la prestaciOn y el cumplimiento de la misma he-

cho por uno, pueda extinguirse la obliqaciOn con respecto a -

los dem&s. LA soluciOn al problema fue en un tiempo ardua y 

dif1c1l al considerar los efectos particulares que el compor

tamiento de un deudor ten!a con respecto a otro lo de un ~ 
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dor con respecto a otro) y con relaci6n a toda la obligaci6n. 

La doctrina trat6 de dar luz a estas cuestiones y desarrollo 

varias teor1as, tales como las del mandato tácito, la de la -

fianza mutua, la de la fungibilidad de los sujetos a fines -

del cumplimiento y la de la sociedad con comunidad de intere

ses. 61 
En la actualidad consideramos que el problema se ha -

superado, en virtud de que legislador la ha catalogado y cla-

sif icado expresamente, como una de las obligaciones especia--

les en nuestro Derecho comtln vigente. La obligaci6n solida-

ria como garant!a de la obligaci6n fiadora en la fianza de ~ 

presa, la analizaremos a continuaci6n, cuando nos refiramos a 

la contraf ianza. 

3.2.5 CONTRAFIANZA 

La contrafianza podr!amos decir que: es la fianza de la 

fianza, es decir, la contrafianza se otorga para dejar sin 

efectos los beneficios que produce la garant!a otorgada en 

primer t'rmino. 

Tambi'n se conoce como contragarant!a,-ll.lllwla as! porque 

invalida o hace nugatorios los efectos de la garant!a. En la 

Ley de Amparo por ejemplo, encontramos preceptos espec!ficos 

~que hacen referencia a esta garant!a en su Cap!tulo III los -

Amorth Jorge, La Re4pon4abilidad del Veudo~ Solida~io. -
Colección Nereo, Kadrazo 157, Barcelona, p.p. 16 y 108. 
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art!culos 126 a 129, se refiere a que: "se da derecho al ter

cero perjudicada para obtener la ejecuci6n del acto reclamado 

mediante garant!a, si a su vez otorga contragarant!a o -como 

dice el articulo 126 de la Ley de Amparo-, cauci6n bastante 

para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la 

violaci6n de garant!as y pagar los daños y perjuicios que so

brevengan al quejoso, en caso de que se le conceda el amparo. 

Desde luego, su efecto asegurador tiene que tener mayor ampli 

tud que el de la garant!a constituida por el quejoso, puesto 

que no s6lo sirve para que el tercero perjudicado resarza a -

6ste de los daños y perjuicios que se le irroguen con motivo 

de la realizaci6n del acto reclamado, sino tambi@n para hacer 

posible la restituci6n de las cosas al estado que guardaban -

antes de la violaci6n de garant!as. As! lo ha establecido la 

jurisprudencia de la Suprema Corte en ·la. tesis que dice: "La 

contrafianza que se constituye en los juicios de garant!as d~ 

be ser, en t@rminos generales, de mas entidad que la fianza, 

por cuanto que garantiza mayores responsabilidades• (Ap@ndice 

al Tomo CXVIII, tesis 274, Tesis 194, de la Compilaci6n 1917-

1965 Materia General)". 71 

En relaci6n con nuestra Ley Federal de Instituciones de 

Fianza, la garant!a que consiste en obligaci6n solidaria y -

contraf ianza, se aceptara cuando el deudor solidario o el co~ 

7) Burgoa, Ignacio. El Ju.i..ci.o de. A"'p(tJt.o. Ed. Porrúa Héxfco, 
1975, Décima Edlci6n, p. 743. 



86. 

trafiador comprueben ser propietarios de bienes ratees o est! 

blecimiento mercantil, inscritos en el Registro POblico de la 

Propiedad y del Comercio. En todo caso, el monto de la res-

ponsabilidad de la Instituci6n no exceder! del 50% del valor 

disponible de los bienes. 

AFECTACION EN GARANTIA 

La Ley Federal de Instituciones de Fianzas, nos señala -

que otra de las garant!as de recuperaci6n que tienen las Ins

tituciones de Fianzas, es la afectaci6n en garant!a; al res-

pecto el art!culo 31 de dicho ordenamiento establece: El fi~ 

dar, obligado solidario o contrafiador, expresamente y por e~ 

crito, podr4 afectar, en garant!a del cumplimiento de sus 

obligaciones con las Instituciones de Fianza, bienes inmue-

bles de su propiedad inscritos en el Registro POblico de la -

Propiedad. El documento en que se haga la afectaci6n, ratif! 

cado por el propietario del inmueble ante Juez, Notario, Co-

rredor PQblico, o la Comisi6n Nacional de Seguros y Fianzas, 

se asentara, a petici6n de las Instituciones en el Registro -

POblico de la Propiedad. 

La afectaci6n en garant!a surtir& efectos contra terce-

ros desde el momento de su asiento en el citado registro. 

En relaci6n con lo anterior, podemos concluir que la in~ 

cripci6n marginal que se hace en el registro es un gravamen -

real sobre un bien inmueble que en la prlctica de las afianz!_ 

doras tiene un constante uso, pues evita prlcticas engorrosas 
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y lentas al momento de hacer efectiva la recuperac16n corres

pondiente. 

La Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece, 

que para la adecuada diversif icaci6n de fianzas cuyo monto no 

exceda de su margen de operaci6n las Instituciones de Fianzas 

podr&n celebrar contratos de reafianzamiento o coafianzia.mie~ 

to o reaseguro. Cuando la responsabilidad aswnida por dichas 

instituciones, exceda su margen de operaci6n necesariamente -

deber4n distribuir entre otras instituciones, la cantidad que 

exceda de dicho margen, pudiendo elegir entre reafianzar o -

reasegurar, u ofrecer el coafianzamiento respectivo. (Arts. -

32 y 33 L. F. I. F.). 

Al respecto se impone el an4lisis de las precitadas f ig~ 

ras jur!dicas: 

3.2.6 REAFIANZAMIENTO 

Podemos conceptuar de acuerdo con el articulo 114 de la 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas que "el reafianzamien

!:2 ea la fianza por la cual una instituci6n de fianzas se -

obliga a pagar a otra, en la proporci6n correspondiente, las 

cantidades que 6sta deba cubrir al beneficiario por su f1an-

za•. En el reafianzamiento, asume directamente sus obligaci~ 

nea frente al beneficiario de la p6liza, la instituci6n rea-

fianzada, que es la que extiende dicha p6liza de cobertura. 

La 1nstituci6n reafianzadora estar! obligada, en su caso, a -
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proveer de fondos a la reafinzada, con objeto de que ~sta e~ 

pla sus obligaciones como fiadora. La falta de previsi6n 

oportuna, hará responsable a la reafinzadora de los daños y -

perjuicios que ocasione a la reafianzada, que es la que dire~ 

tamente asume la responsabilidad. 

En los casos en que se otorquen varios reafianzamientos 

respecto de una misma fianza, cada instituci6n participante -

sera responsable ante la fiadora directa, por una cantidad -

proporcional a la responsabilidad asumida por cada una de ellas 

y en relaci6n con la cantidad que deba cubrirse al beneficia

rio de la p6liza respectiva. 

Las operaciones de reafianzamiento podr4n contratarse -

con entidades mexicanas o del extranjero, se hace extensiva -

esta disposici6n, a las operaciones de coafianzamiento y rea

seguro. 

Las Instituciones de Fianzas al contratar reafianzamien

to, reaseguro o coafinzamiento, deber4n de dar preferencia a 

las dem.ls Instituciones de Fianzas del pa!s o a las asegurad~ 

ras o reaseguradoras mexicanas, en ese orden, a excepción de 

contrato• automáticos celebrados con entidades del extranjero. 

Para que una Instituci6n de Fianza celebre contrato de -

reafianzamiento con alguna entidad del exterior, facultada en 

su pats para realizar ese tipo de operaciones, sera necesario 

que eata dltima se encuentre inscrita en el Registro General 

que para tal efecto llevara la Secretarla de Hacienda y Crédi 

to P11blico, de acuerdo con las reglas de car4cter general que 
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la misma dicte. La inscripci6n en el registro podrá ser can

ee ada discrecionalmente por la citada Secretar!a, previa au

di ncia de la interesada y de los cedentes, cuando a su jui-

ci estos dejen de satisfacer o de cumplir los requisitos y -

ob igaciones establecidas por las disposiciones legales y ad

mi istrativas aplicables. 

3.2.7 COAFIANZAMIENTO 

Hay coafianzamiento cuando cada compañ!a afianzadora to

m parte de la responsabilidad de la obligaci6n fiadora, exp! 

d endo directamente la p6liza de fianza al acreedor, es decir, 

u a compañia afianzadora se asocia con otra u otras para asu

m r cada una de ellas una parte de la obligaci6n, hasta com-

p etar su totalidad. 

Podemos decir que si en el reafianzamiento la responsab! 

1 dad la asume directamente la compañ!a reafianzada frentre -

a beneficiario de la p6liza, extendi@ndole s6lo una p6liza, 

e el coafianzamiento, cada compañia coafianzadora asume di--

ctamente la responsabilidad frente al beneficiario exten-

i6ndole tantas p6lizas como compañ1as se reunan a sumar la -

otalidad de la obligaci6n fiadora. 

El articulo 116 de la Ley Federal de Instituciones de 

ianzas nos conceptda el coafianzamiento al indicarnos que lo 

ay "cuando dos o m&s instituciones otorgan fianzas ante un -

eneficiario, garantizado por un mismo o diverso monto e igual 
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concepto, a un mismo fiado. 

En el coafianzamiento no hay solidaridad pasiva, debien

do el beneficiario exigir la responsabilidad garantizada a t~ 

das las instituciones coaf ianzadoras y en la proporci6n de 

sus respectivos montos de qarant!a 11
• 

Por otra parte el coafianzamiento puede contratarse con 

entidades mexicanas o del extranjero, esto en virtud del de-

creto de refdrmas a la Ley Federal de Instituciones de Fian-

zas, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el d!a 

de enero de 1990, que reforma entre otros el art!culo 34 de -

esta Ley, el cual dispon!a que el coafinzamiento s6lo pod!a -

contratarse cuando una responsabilidad exediera al margen de 

operaci6n de una instituci6n fiadora, y exclusivamente con -

instituciones mexicanas. 

3.2.9 REASEGURO 

La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 

de Seguros en su art!culo lO nos enuncia que: "Se entiende -

por reaseguro, el contrato en virtud del cual una empresa de 

seguros toma a su cargo total o parcialmente un riesgo ya cu

bierto por otra o el remanente de daños que exceda de la can

tidad asegurada por el asegurador directo". 

El reaseguro es un m4todo por medio del cual un asegura

dor original distribuye sus ingresos dando la totalidad o una 

parte de ellos a otro asequrador o reasegurador, con el prop6-
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sito de reducir la cantidad de su posible perdida. La nece

sidad que tiene un asegurador para obtener una cubierta de -

reaseguro es estrictamente an41ogaa a la que anima a un indi

viduo a obtener la protecci6n del seguro directo. 

Un asegurador que se ha hecho responsable de una canti-

dad importante en un riesgo particular, piensa que no es re-

comendable el conservar esa responsabilidad por su propia 

cuenta y por lo tanto, busca una forma por medio de la cual -

pueda repartir el riesgo con alguien, para que en el evento -

de una plrdida, no llegue a sufrir una carga pesada. 

Del concepto que la Ley nos da del reaseguro, podemos d! 

ducir claramente que la instituci6n reaseguradora cubre un 

riesgo despuls de que una compañia de seguros lo ha cubierto 

y por consiguiente, la relaci6n juridica del reasegurador ""1!_ 

te directamente con el asegurador original y no con el rease

gurado. La compañia que cede en reaseguro un riesgo, se le -

denomina •cedente• y, la que lo reasegura aceptando el riesgo, 

se llama •reaaequradora•. 

El prop6sito real y verdadero del reaseguro es ayudar a 

la compañia cedente a mantener su cuenta neta en una posic16n 

bien equilibrada. El reasegurador se preocupa primeramente -

de la aceptaci6n de loa riesgos que le son cedidos en tal fo=: 

ma que le permita obtener una utilidad razonable en su nego-

cio. No obatante lo que se diga de la funci6n del reaseguro 

respecto a aliviar la tensi6n impuesta a una empresa de segu

ros directa en la aceptaci6n de riesgos gravosos, no existe -
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duda alguna en la mente de un reasegurador de que el negocio 

en conjunto debe devengar utilidad, y as! es como debe de ser, 

porque no se podr!a cantar con ninqCn reasegurador que se de

dicase a un negocio que produjese p~rdidas cont!nuamente, pue! 

to que entonces, dicho reasegurador no podr!a fortalecer la -

posiciOn de seguridad financiera que es esencial para su con

tinuidad en el medio. 

"La idea del reaseguro est~ vinculada en el mismo insti~ 

to humano que di6 a luz el seguro o sea, el deseo de que la -

pfrdida de un individuo fuese compartida entre muchos, y as! 

como esto conduce a que un miembro del pllblico se asegure con 

un asequrador directo, as! el asegurador a su vez se inclina 

a reaaaqurar parte de sus riesgos con un reasequrador. 

Aunque el origen exacto as! como la Apoca de la inven-

ci6n del seguro no se ha podido precisar, lo que si se consi

dera preciso ea la creaci6n del seguro mar1timo como el pion~ 

ro de todas las diferentes clases de seguros conocidos hasta 

ahora. 

La primera compañ!a de reaseguros se organiz6 en Wesel, 

Alemania en 1843 con el nombre de weaeler Ruck., después si-

gui6 la compañ!a de reaseguros •colonia•, de colonia, Alema-

nia en 1846 y, desde entonces, muchas entidades de reaseguro 

se han fundado en todo el mundo y se han desarrollado vigoro

samente. 

La cartera de las compañ1as de seguros de daños es hete

rogfnea en calidad, ya que con el objeto de no limitar sus p~ 
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sibilidades de adquisici6n de negocios, se ven obligadas a -

asegurar gran diversidad de riesgos, sujetos a diferentes ta

rifas. Tambi~n es heterogénea en cantidad, porque los ries-

gos aceptados son dispares en cuanto a su importancia. Estos 

elementos impiden la aplicaci6n efectiva de la Ley de los 

Grandes Ntlmeros sobre su cartera, por la falta de un factor -

esencial, que es la homogeneidad y por tanto, existe la posi

bilidad de una desviaci6n importante de los resultados. Las 

Compañlas de Seguros han buscado la soluci6n a este problema, 

recurriendo al coaseguro y al reaseguro. 

Coasequrar es participar con otros aseguradores en un -

riesgo, por medio de un contrato de seguros suscrito directa

mente entre coasegurador y coasegurado y por una proporc16n -

determinada. 

Al efecto, la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Sequros dice: •por coaseguro se entiende, la 

participaci6n de dos o mas Instituciones de Seguros en un mi! 

mo riesgo, en virtud de contratos directos realizados por ca

da una de ellas con el asegurador. 

Generalmente el coaaequro lo solicitaba el pdblico por-

que crela que una compañia de seguros no tenla la suficiente 

fuerza econ6mica para hacer frente a un siniestro de conside

rable importancia, lo cual es un error, pues ignoran que las 

compañ1aa se reaseguran en otras empresas. En otros casos el 

ce.aseguro obedece a compromisos comerciales. 

Sill embargo, para las compañlas de seguros, el coaseguro 
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no resultó ser la soluci6n ideal para conseguir la compensa-

ciOn de riesgos y la homogeneidad de su cartera, por las si-

guientes razones: en primer lugar, las compañ!as se resisten 

a hacer part!cipes a otras empresas competidoras, de una par

te de aquellos seguros que ellas adquieren, ya que de hecho, 

establecen un contrato directo entre sus clientes y las otras 

empresas, que en un momento dado, puede significar la pérdida 

del negocio. 

Por otra parte, en sequros de mucha importancia el recu

rrir al coaseguro no significa la soluciOn total del problema, 

ya que complica en forma extraordinaria las cosas al tener -

que recurrir a compañ!as con un domicilio distinto al de la -

Cedente, por los gastos que entraña la colocaciOn y el tiempo 

que se pierde en consequirla, etc. Por las razones anterio-

res, las compañ!as de seguros tuvieron que recurrir al rea8e

guro para conseguir la nivelaciOn de sus riesgos. 

Una compañ!a de seguro directo, fija su retenciOn en ca

da riesgo, tomando en cuenta las caracter!sticas del mismo en 

cuanto a su peligrosidad y colindancia, ademas de atender a -

su propia eituaciOn financiera, el monto de sus reservas y al 

volumen de primas emitidas¡ por consiguiente al fijar la re-

tenc16n, necesariamente se le producen excedentes que tiene -

.__que reasegurar con alquna otra compañia de seguros o de reas!_ 

CJUX'OS, y, con esto, consigue la nivelaci6n de sus riesgos, -

percibiendo de sus reasequradores una comisiOn, que le compe~ 
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sa los gastos de adquisici(\n y parte de los de administraci6n". Bl 

A medida que se ha desarrollado la aceptaci(\n del rease

guro, ~ste se lleva a cabo por dos clases distintas de compa

ñ!as, es decir, las empresas de negocio directo y por las de 

reaseguro. Las compañ!as directas que aceptan reaseguro, lo 

tratan como una sección de su negocio. 

8) Seguros la Comercial, s. A., Apunt~4 40b~~ ~~44~gu~o. 
(sin nombre de autor). México, o. F., p. 6 a 10. 
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4 .1. PROCEDDIIEll'l'O OPERAT:tvO DB LA FJl\llZA DB rJ!PRESA 

El procedimiento para la expedici6n de una fianza es di~ 

tinto del que las leyes establecen para otra clase de contra

tos, pues, tratándose de la fianza de empr~sa, la práctica -

normal es que el fiador profesional quede debidamente proteg! 

do de las eventuales irresponsabilidades en que pueda incu-

rrir el afianzado, de tal manera que si la instituci6n fiado

ra llegara a pagar, tenga un camino 4gil para recuperarse f!

cilmente y sin problema, de los pagos que a su vez ella tenga 

que hacer por el afianzado. De lo que podemos concluir que -

es esencial, cuando se expide una fianza, que se cubra la po

sici6n de la instituci6n fiadora, mediante el otorgamiento de 

garant1as suficientes que respalden la obligaci6n fiadora. 

Para que la afianzadora cubra su posicitln de fiadora, es 

menester obtener a su favor las necesarias garant!as de recu

peraciOn para el caso de que ella pague por el afianzado, ta

les como las que previenen los art1culos 24 y 33 de la Ley F~ 

deral de Instituciones de Fianzas, como son la prenda, la hi

poteca, el fideicomiso, la obligacitln solidaria, la contra-

fianza, la afectaciOn en garantta, el reaf ianzamiento, el re~ 

seguro y el coafianzamiento respectivo. Es conveniente acla-

rar que, las garant1as de la obligaciOn fiadora previstas por 

el segundo numeral citado no solamente deben exigirse cuando 

rebasa el m4rgen de operaciOn legal establecido por la ley, -

sino que en una pol1tica sana de la compañ1a, si esta decide 
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que as! debe hacerlo por convenir a su seguridad y prestigio 

financiero, est4 facultada para ello (art!culo 32 L.F.I.F.) 

Es interesante recalcar que la fianza prestada por comp~ 

ñ1a, no disfruta de los beneficios de excusi6n y orden, tan 

caracter!sticos del Derecho Civil, pues el acreedor tiene la 

facultad de demandar directamente el cumplimiento de la obli

gaci6n y su ejecuci6n a la afianzadora que, por operar en un 

campo especializado, ha sido relevada por la ley, de la invo

caci6n de estos benef id.os, de tal suerte, que el acreedor de 

la garant1a puede demandar, ante el incumplimiento del deudor 

principal, al fiador profesional y este no tiene mas defensas 

ni excepciones que las que pudiera invocar el afianzado, por 

lo que ea sumamente importante la obtenci6n de garant!as de -

respaldo que protejan a la compañ!a afianzadora. 

Dentro de este procedimiento operativo de la fianza de -

empresas, es practica habitual exigir el otorgamiento de ga-

rant1as de respaldo de la obligaci6n fiadora; sin embargo, la 

ley señala algunos casos de excepci6n como ocurre en ciertas 

fianzas penales y en las llamadas fianzas de fidelidad, en -

las que por la multitud de casos afianzados hay un principio 

de mutualidad parecido al seguro en donde la responsabilidad 

parece dispersarse y, donde de hecho, no es necesario exigir 

una garant1a suficiente ni comprobable. 
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4 .2. EL PAGO DE U. PRIMA Y EL PAGO DE U.5 RJCIAllACIONES 

Al ser la fianza de empresa un contrato, produce derechos 

y obligaciones a cargo de las partes que en él intervienen y -

as1 tenemos que, la obligaci6n esencial y fundamental de la -

fiadora profesional es la de cumplir por el afianzado, en caso 

de que éste no lo haga, la obligaci6n de este Oltimo o de la -

persona que en su nombre solicita el otorgamiento de la garan

t!a, es la primordial y consiste en pagar la prima con una su

ma determinada de dinero, por el servicio profesional que pre~ 

ta la afianzadora. La prima es una prestaci6n pequeña en rel~ 

ci6n con la contraprestaci6n que la fiadora asume frente al -

acreedor de la obligaci6n garantizada. 

La prima tiene diversas formas para calcularse, pues in-

tervienen distintos factores, como son el monto de la respons~ 

bilidad asumida, el plazo de vigencia de la garantta otorgada 

y, sobre todo, las garant!as de respaldo que el afianzado o s~ 

licitante ofrezca a la compañ!a para cubrirla de cualquier 

eventualidad, 

Las instituciones de fianzas son dignas de absoluta con-

fianza, pues son objeto de vigilancia permanente por parte del 

Estado a través de la Secretar!a de Hacienda y Crédito POblico, 

por conducto de la comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros, -

por lo que hay plena seguridad en el cumplimiento de sus obli

gaciones. 

Podemos decir que la RECLAMACION es el acto por el cual -
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el beneficiario de la garant1a se dirige a la instituci6n o -

al 6rgano jurisdiccional competente, para obtener el pago de 

la obligaci6n garantizada. Cabe aclarar que el procedimiento 

para lograr el cobro, es distinto segdn sea un particular o -

el Estado, pues en @ste ~ltimo caso, se garantizan intereses 

pGblicos. El procedimiento para exigir sus reclamaciones los 

particulares, lo encontramos, el administrativo en los art!c~ 

los 93 y 93 bis y el jurisdiccional, en el art!culo 94 de la 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas. El beneficiario pa~ 

ticular, cuando no obtiene administrativamente el pago de su 

reclamaci6n debe demostrar en un juicio que tiene derecho al 

pago de la garant1a, someti8ndose a la jurisdicci6n del juez 

competente y en caso de obtener una sentencia favorable, esp! 

rar de la Administraci6n P1l.blica a trav8s de la Secretar!a de 

Hacienda y Cr6dito P1l.blico la ejecuci6n de la sentencia. 

4.3. BITillCIDll DB LA FDIJllA 

En t6rminos generales la fianza se extingue al t6rmino -

de la obligaci6n principal garantizada, es decir, por vta de 

consecuencia pues se trata de una obliqac16n accesoria, y tal!. 

bi8n fenece por causas propias de ext1nci6n de la obligaci6n 

fiadora. 

En otros t8rminos, cuando por cualquier causa se extin-

gue la obligaci6n principal, entonces autom&ticamente se ter-
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mina la obligaci6n accesoria que es la fianza. Por ejemplo,

lo m!s usual es que cuando la obligaci6n garantizada se cum-

ple entonces, par consecuencia la fianza desaparece. Pero la 

obligaci6n accesoria puede tambi~n tener causas de extinci6n-
~ 

propias y directas ya que siendo una obligaci6n en sí misma -

se extingue por los modos ordinarios de extinci6n de las oblt 

gaciones en general. 

Otras formas de extinci6n de la fianza las encontramos -

en los artículos 117 p!rrafo último y 119 de la Ley Federal -

de Instituciones de Fianzas, el primero de los cuales se re-

fiere a que la devoluci6n de una p6liza a la instituci6n que 

la otor9e, establece a su favor la presunci6n de que su obli

gacien como fiadora se ha extinguido, salvo prueba en contra

rio. El segundo nos indica, que la pr6rroga o espera conced~ 

da por el acreedor al deudor principal, sin consentimiento de 

la institucien de fianzas, extingue la fianza. 



102 • 

. COllCLUSIOHES 

2RIMERA. Pudi~ramos decir que la fianza de emoresa es 

un contrato accesorio de ~arant!a en virtud del cual una com

~añ!a afianzadora, mediante el pago de una crima, se comprom~ 

te con el acreedor a cumplir con el afianzado en caso de aue 

6ste o un tercero no lo haga. 

SEGUNDA. a) Es un contrato, 9ues se requiere del acuer

do de voluntades y expresi6n del consentimiento de las partes 

que en ~l intervienen. 

a) Es accesorio, porque su existencia no puede suponer

se sin la existencia previa de la obligaci6n que garantiza. 

e) Es de garant!a, puesto que el beneficiario tiene la 

plena certeza de que si el obligado principal no cumple con -

su obligac16n, cumplir! la afianzadora. 

Q) Es formal, puesto que necesariamente constar4 en una 

p6liza supervisada por la Secretar!a de Hacienda y Cr~dito P~ 

blico. 

e-) Es oneroso, puesto que es mercantil, y al ser prest! 

da la fianza por una empresa dedicada profesionalmente a ello, 

mal podr!a ser gratuita, pues se desvirtuar!a el concepto de 
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empresa, la que 09era 'ucrativamente al cobrar una determina-

da cantidad por el ser icio que presta. 

TERCERA. La fian a de empresa la 9restan compañ!as espe

cializadas, previament autorizadas para tal fin por el Gobie~ 

no Federal y celosamen e vigiladas por el mismo a través de la 

Secretar!a de Hacienda y Crédito PQblico. 

CUARTA. En el ce plejo mundo moderno de relaciones jur!

dico-econ6micas la f ia,za representa un instrwnento de gran -

utilidad y aplicabilidjd en muchos campos de la actividad del 

hombre, entre otros, l\s siguientes: fianzas de fidelidad, 

fianzas de crAdito antl el Banco Nacional de Obras y Servicios 

PQblicos, S. A. y Petr leos Mexicanos, fianzas de anticigo, 

fianzas cara garantiza inconformidades con impuestos o multas, 

fianzas de cumplimient , fianzas de buena calidad, fianzas de 

licitaciOn, fianzas para garantizar el cago de convenios para 

cubrir en parcialidades\ impuestos ya causados, la llamada fia~ 
za carcelaria, la fianz para cubrir adeudos al seguro social, 

etc • 

• Por lo que, cada V Z m&s, se van ampliando las posibilid~ 

des de utilización de e ta vieja instituci6n romana, muchos de 

cuyos excelsos principi s perduran en nuestros ordenamientos -

vigentes como piedra an ular. 
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qutNTA. En la fianza de emoresa el acreedor de la garan 

~!a tiene dos patrimonios para cubrir el cumplimiento de la -

obligaci6n insatisfecha, el del afianzado y el de la fiadora 

profesional, con la ventaja de demandar dicho cumplimiento di 
rectamente a la afianzadora la que, de acuerdo con la Ley, no 

goza de los beneficios de orden y escusi6n, tan caracter!sti

cos de la fianza civil. 

§EXTA. Como regla general para el otorgamiento de fian

zas podemos colegir la siguiente: "La instituci6n afianzado

ra en el otorgamiento de sus fianzas deber! de tener olenamell""' 

mente garantizada la obligaci6n fiadora mediante el otorga-

miento de qarant!as de respaldo suficientes y comorobables".

Esta regla es cardinal para cubrir la posici6n de la institu

ci6n, ya que si Asta paga en defecto del deudor orincipal de

be resarcirse de los daños que sufra, pues, inmediatamente -

que cumple con el deudor se ~' por ministerio de Ley, -

en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del 

acreedor se deriven de la obligaci6n garantizada. 

_fon esta mec!nica dejamos a salvo la inscripci6n gravada 

en el templo de Oelfo• en la antigua Grecia que nos narra Pl~ 

t6n en su Di!loqo "Carmides o de la Templanza" y que dice: -

"Date en fianza y no est&s lejos de tu ruina". 
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