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INTRODUCCION 

Dentro del gran cuerpo de leyes que rigen en México, hay ocasiones en 

que se encuentran omisiones, irregularidades, incongruencias, violación de 

algunas gnranlias individuales, entre otras cosas; las cuales siguen 

subsistiendo hasta que los legisladores se den cuentn ele ello o la misma 

pniclica lo demande, y de esta forma se adecuen los ordenamientos legales n 

las ncccsidaclcs reales. No obstante, cabe la mínima posibilidad de que la 

Univcrsidncl, a través de sus profesionales de la carrera de derecho, aporte 

propuestas tendientes a cubrir las insuficiencias de las leyes, con el fin de 

que tales propuestas puedan ser estudiadas y consideradas en los proyectos 

de ley. 

/\si, de manera particular se aborda el tema de la prenda mercantil 

contemplada en la l.cy General de Titulas y Operaciones de Crédito, en donde 

se observan algunas deficiencias en esta figura juridica y, principalmente en 

su procedimiento ele ejecución. 

Por lo tanto en el primer capitulo se mencionan los antecedentes 

histtiricos que dieron origen n In institución de la prenda, observados en el 

derecho romano, frnncés, alemán y español. 

En el segundo capitulo se hace referencia al concepto y clasificación 

jurlclicn de In prenda mercantil, mencionando de manero sustancial 111 

inexistencia de una definición al respecto, debido a que In legislación en la 

materia al estatuir dicha ílgurn fue omisa en determinar el alcance y el 

contenido de este vocablo, por lo que nos nbocmnos a In taren de 

proporcionar una, ya que sólo se prevé la de prenda sin transmisión de 

posesión, sin que ésta pueda ser aplicada de forma general; y no existiendo 



otro ordenamiento que contemple dicho concepto; se. recurre ni Código Civil 

pn;n el Distrito l'cclcrnl, que es suple.torio. ii. In lcgislnción mercantil, el cual 

en su nrtlculo 2856 dice: 

"La prenda es un· derecho· rcnl «constituido : sobre un. bien .. mueble 

cnnjcnnblc para gnrnntiznr el cumplimiento. de una obligación. y su 

prcfcrcnciu en el pngo. 11 

En base n este precepto y n lo que scñnln el numeral 334 de In Ley 

Gcncrnl ele Títulos y Operaciones de Crédito (forma ele constitución de In 

prenda), se puede cnlcnclcr por prcncln mercantil: "Contrato en virtud del 

cual el cleuclor o un tercero n nombre ele aquél, trnnsmite renl o 

juriclicnmente In posesión ele un bien, ele un titulo ele crédito o un crédito, 

parn nsegurnr una obligación principal clcrivnclo ele! comercio, concediendo ni 

Ócrccdor un derecho ele persecución y ele preferencia en el pngo respecto de 

cualquier otro ncrccclor, en caso de incumplimiento del cleuclor". 

Asimismo, en el cnpitulo tcr~ero se hnce un estudio del nrlieulo 334 de 

In Ley Clcncrnl ele Titulas y Operaciones ele Crédito, ya que este precepto legal 

establece que In prenda mercantil se constituye sobre bie~cs muebles, lilulos 

y créclilos. 

Por olrn parle, se nborcln el tema ele In naturaleza jurídica ele In prenda 

mercantil, que lrnln aceren ele los elementos y cnrncleristicns del contrato, 

así como ele las formas ele constitución, derechos y obligaciones ele lns parles 

en In prenda mercantil; siendo importante sc1ial11r que esta garantía se 

constituye sobre bienes muebles, títulos de crédito, documentos clispositivos 

que contienen unn clcclnrnción de In voluntnd y también constitutivos en el 

sentido ulterior de que In cleclnrnción ele In voluntad en ellos contenida es 

formal, porque son necesarios pnru el ejercicio ele un derecho y nden11is 

reúnen los requisitos ele incorporación, legitimación, lilcruliclncl, aulonomin, 
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rcp!·csentntividnd rnntcrinl, circulnción, forrnnllclnd, · nbstrncción y 

cjccutividucl; elementos que permiten estructurar In siguiente definición: 

"Son titulas de crédito los documentos ejecutivos que. se emiten pnra 

circulnr, que cumplen con las forrnnlidndes de In Ley y que son 

inclispensnbles pnrn ejercitnr el derecho liternl y autónomo que en ellos se 

consigna". 

De lnl rnnncrn que In prenda rnercnntil puede constituirse sobre los 

siguientes titulas de crédito n snbcr: a) Letra de cambio, b) Pagaré, e) 

Cheque, el) Certificndos de depósito y, e) Acciones. 

n) Ln prendo constituido sobre In lctrn de cnrnbio tiene por.objeto el . 

crédito incorporado, cuyos ntributos se precisnn literalmente ·par.'cl tenedor 

del titulo; ndcrnñs, In cláusula "en gnrantin" indica' ta ideacte'·.qti'~.s~ da en 

prenda corno gnrantia ni ncrccdor pignornticio. 

b) J,n forma en que se puede constituir In prenda en el pagaré es que ni 

firrnnr aciemas un contrato, se suscriben pagarés por c.nntidndes similares o 

igunlcs n las que se están obligando en dicho contrato. 

e) Ln gnrnntin prendnrín instituida sobre el cheque tiene por esencia el 

crédito incorporndo, cuyas pnrticulnridndes se constriñen liternlrncnte por el 

tenedor del titulo; estn gurnntiu indico In iden de que se dn en depósito el 

titulo de crédito corno prendo al acreedor pignornticio. 

el) En el cnso del ccrtificndo de depósito y bono de prendn, si se 

trnns1nilcn los dos titulas y se trnspnsn In propiedad de Ju mcrcancia libre de 

grnvnmcn; cuando se separo el bono de prenda del certificado de depósito y 

se entrega n In persono de quien se obtiene el crédito, ello quiere decir que se 

hn constituido un crédito con gnrnntin prendaria de la mcrcnncin nrnpnrndn 

por el ccrlificndo de depósito relntivo; In transícrcncin del certificado ele 
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depósito Rin el bono de prenda implica In transmisión ele In propicclncl de ltL 

mcrcnncin clepositndn, pero con el gravamen consistente en que In mercancía 

está garnntiznndo el pngo del bono de prcn~ln correspondiente. 

e) La constitución ele In prenda sobre acciones debe hacerse en In 

formn que prescribe el nrticulo 334 de In Ley C1cncrnl de Títulos y 

Operaciones de Crcdilo, que eslnblccc que la prenda en materia ele comercio 

puede constilt1irsc por : la entrega ni acreedor de las acciones nominativas n 

ruvor del ncrccclor y anotación relativa en el registro ele necionistns, cuando 

se trntc ele acciones nominativas no negociables, entenclicnclose que In 

entrega debe hacerse a tercera persona en vez del ncrcccl?r prendaria., 

Asimismo, se establece que In prenda sobre titulas se constituye co.mo 

prcncln que recae sabre bienes muebles. 

r-:n relación ni crcdilo, éste se dcterminn como el vnlar ele dinero· que se 

le cln n unn promesa de pago, constituyéndose: 

n) Por In entrega ni acreedor del titulo o del documento en que el 

crédito conste, cumiclo el titulo o crédito materia de la prenda no sean 

ncgncinblcs, con inscripción del gravamen en el registro de emisión del liluln 

o con notiíicnción hecha ni clcuclor, según se trate ele titulas o créditos 

respecto ele los cuales se exija o no tnl registro. 

b) Con la inscripción del contrato de crédito. rcíaccionnrio, ele 

hnbilitnción o nvio en los términos del nrllculo 326 ele In Ley C1encrnl ele 

Títulos y Operaciones ele Crédito. 

e) Sobre créditos en libros. 
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Los créditos. de hnbiiitoción o nvio quednn gnrnnlizndos con bienes 

muebles (tonto los adquiridos con el producto del crédito como los que se 

obtengnn con ·~I mismo), los reíaccionnrios tienen en garanÚa biene~ muebles 

o inmuebles; 

La prendo pt1ecle quedar en poder del acreditnnte y éste se consiclerani 

como dcpositnrio judicial de los frutos, productos, ganados, aperos y demás 

muebles dados en prendn. Además, el acreditado puede dar como garantía 

complementaria pngarés a In orden del ncredilnnte a medida que vaya 

disponiendo del crédito, siem¡>re que los vencimientos no sean posteriores al 

mismo. l':n el pngnré deberán ílgurur los elatos necesnrios pnra identificar el 

crédito ele donde proceden, expresándose en ellos la relación causal. 

Respecto a In prenda que se constituye en créditos en libros, se da 

cunndo el banco prestn dinero al cliente, y éste da como gnrnnlfn prendaria 

del pago un derecho de cobro que tiene en contrn de sus clientes, estnndo 

clebidnmcnte registrado en su libro ele comercio. El crédito ciado en prenda 

debe especificarse en notns o relaciones y éstos deben ser transcritos por el 

hnnco en un libro espccinl en asientos sucesivos y en orden cronológico que 

expresen el din ele In inscripción, que scní el din a partir del cual In prendo se 

entcnclcril constituidn. En este cnso, el deudor prendario se considernrit 

como mandatario del bnnco pura el cobro del crédito, teniendo !ns mismas 

obligaciones y responsnbiliclacles tanto civiles como penales que 

corresponden al mnnclntario. 

Ahora bien, como In prr.ndn también se constituye sobre bienes, debe 

entenderse por éstos, tocios nquellns cosos cuyo ,propicclncl puede ser 

ndquirida por nlguien, yn sen por el poder público o por los particulares. 

Las cosos o bienes susceptibles de darse en prenda son cosas muebles, 

siempre y cuando se encuentren en el comercio, es decir. que pueclnn st'r 
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obj~to ele ventn o cesión. Dentro del concepto de cosns pignorables deben 

incluirse lns fungibles. Asi, In prenda sobre dinero nsume un carácter 

espccinl, el ncrccclor prendario se convierte en propietario del dinero y su 

obligación consiste en devolver una cantidad igual. 

Por lo que corresponde ni cuarto capitulo se analiza el procedimiento 

ele ejecución ele In prenda mercantil en general, es decir, el previsto en la Ley 

General ele Titulas y Operaciones de Crédito, en el Código de Comerci(), la .Ley 

de Instituciones ele Crédito, la Ley General ele Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crcclito, entre otras. 

En cuanto ni procedimiento contemplnclo en la Ley General de Titulas y 

Operaciones de Crédito, el articulo 341 establece que: 

"El acreedor podrá pedir al juez que autorice In venta ele los bienes o 

tilulos ciados en prencln cuando se venza la obligación gnrnntizacla. 

El juez correrá trnslado de inmediato ni deudor de dicha petición, 

notiflcñnclole que contará con un pinzo ele quince clias, contados n partir ele 

In petición del acreedor, para oponer las defensas y excepciones que le 

nsistnn n efecto ele demostrar In improccclcncin ele In mismo, en cuyo caso, el 

juez resolveni en un pinzo no mnyor n diez clins. Si el deudor no hace valer 

este derecho, el juez autorizará In venta. En cnso de notoria urgencia, y bajo 

In responsubiliclncl del acreedor que determine el juez, éste poclrñ autorizar In 

venta aun antes de hncer In notificación al deudor. 

El corredor o los comerciantes que hnynn intervenido en In venta 

deberñn extender un cerliflcmlo ele ella al ncreedor. 

El producto ele la ventn scrñ conscrvoclo en prenda por el ncreeclor en 

substitución ele los bienes o titulas vendidos." 

Por lo que, únicamente procede lo vento ele In prendo mercuntil en los 

cnsos siguientes: 
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a) s.i ci deudor no pnga. 

b) Si ci bien valor ele la prenda disminuye. 

e) Si él deudor no provisionn de los fondos ncccsnrios para ejercitar un 

derecho ele opción de pago, respecto ele los tltulos. 

De tal mnncra, que si se presenta alguna ele las hipótesis señnlnclas en 

el apartado. anterior, el ·acreedor podrá acudir ante el jÚez competente y 

solicitnr I~ cj~cución ele la prenda. 

: El procedimiento se inicia con In presentación del escrito 

cori'esponclÍente y consta de tr~s fases: 

· n) Solicitud del acreedor ni juez pn~nque ~ut~rice;lll ~C1Ítn ~e.1~~ bienes 

ciados en prenda. · ><.:: ··•, '.': .: j. 

b) La ndmisió~ de In ~olicitll.d de venta y}n notifica~ión ni .deudor para 

que dentro dél' términ~ de q~h}c·~:tli~s: c~ht~d~'sJ ~ariir del dl~ siguiente al 

que :se n~tifique:, l~;·peliciÓn; fo~~J1~;1~'/p~~ ;~¡ ~creedor; oponga . las 

cxcejJcio;1és i~1~re'nsns'q~{1é · ,¡5Í~ir.;{¡é~. n~ éíc nc~ccli;~r In Ím¡;roccdcncin de 

1óní1sma~· .::< ··· ... ,, '·• 
. ,/' ¡··. 

,,··.··.':~; ·;;,/:~::,;,• ... \{, ··~; -,~;;;:· 

.c). L~ nt1t9rÍzn~ió1~ del jtlez para la venta de l~s bic~es pignorados,. en 
cn~o el~ ~~1~ et'~te~id6r.~~·k~.h~bte~e h~J~~t~ ~-ella .. ·• - .. · - . .· . 

Sin' einbnrgo, ni lit L~y General de Titulas y 01)eraciones de Crédito ni 

el Ctidi~o,:de Co~crcio ii1dicnn las formalidad~~ a que debe sujetarse In 

solicitud .de venta ele .los bienes pignorados, p~r lo que debe aplicarse de 

formri, supletoria el articulo 255 del Código ele Procedimientos Civiles pnrn el 

Distrito Federal. 
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A pesar ele que en el Código ele Comercio existe un apartado sobre In 

prenda mercnntil, aquél sólo se lhnita n la prenda sin transmisión ele 

posesión, que si bien es cierto se pueden retomar algunos preceptos como 

base, también lo es que dichos numerales son retomados del procedimiento 

mercantil ele ejecución, pero la tramitación que establece el Titulo Tercero Bis 

igualmente tiene algunas deficiencias como son; el de no especificar qué debe 

contener el escrito inicial de petición de In venta ele los bienes prendados; 

tampoco el cómo debe llevarse ncnbo el peritaje de los bienes dados en 

prenda; udcmás, cuando estipula como medida ele apremio la mulln, no 

especifica el término para realizarse el pago ele In misma, entre otras cosas. 

Por su parte, el articulo 69 Ley ele Instituciones de Crédito, refiere que 

debe procederse a In venta ele los bienes prendados coníorme a In Ley 

General ele Títulos y Operaciones ele Crédito, en concreto a lo que estipula su 

articulo 341, lo cual es ilógico, puesto que éste no prevé un verclnclero 

procedimiento de ejecución, ya que sólo establece que será mediante In 

petición que formule el acreedor ni juez y de éstn el juez correrá traslado ele 

inmediato ni deudor, notificándole que cuenta con un término de quince días 

pnrn oponer las excepciones y cleícnsas que le asistan, sobre las que el jue?. 

n:solveró en un pinzo no mayor n diez días; en caso de que el deudor no 

haga valer éste derecho, el juez autorizará la venta. 

!'11 igual que lo establece el articulo antes mencionado, el precepto 46 

ele In Ley General ele Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se 

somete a lus disposiciones ele In Ley Gencrnl ele Titulos y Operaciones ele 

.Crédito para el caso ele In venta ele los bienes ciados en prenda; no obstante, 

como se ha reiterado, este ordenamiento legal no determina las íormallclacles 

n que deben sujetarse !ns partes, desde la presentación que haga el actor de 

su petición ele venta hasta In situación jurídica en que deben qt1eclnr los 

bienes otorgnclos en garantía pnrn ciar por concluido el proccclimicnto. 
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Los dos preceptos nntes citnclos remiten n In Ley Gcnernl ele Titulas y 

Opernciones ele Crédito, y éstn n su vez n las disposiciones contenidas en 

clichns leyes, y el caso es que ninguno ele los tres orclcnomientos estnbleccn 

una vin procesal que contemple las [ormnlidncles que hnbrñn ele obscrvnrsc 

pnrn In realización ele la venta ele los bienes pignorados. 

Como se puede observar, el mnrco ele reícrencin ele In prenda mercantil 

es In Ley General ele Titulas y Operaciones de Crédito, sin embargo, ·su 

al'tículo 341 es ambiguo en el procedimiento que estnblecc. 

Volviendo n lo que se1inln el numernl 341 ele la Ley General de Titulas y 

Operaciones de Crédito, éste es omiso en explicar algunas expresiones como 

son: 11 notorin urgcncin"1 "inmcdinto", "quince dios", el por qué recae In 

respnnsnbilidncl en el acreedor la nutorización ele In venta ele los bienes 

prcnclnclos cuando en renliclncl el que determina la procedencia o no ele la 

ejecución de In venta es el juez; además, no menciona las excepciones y 

clcícnsns que puede oponer el deudor; también clejnnclo inconcluso el 

procedimiento, toda vez que no especifica qué pnsnrñ después de que el 

llCl'ecdor conserve el producto de In venta en sustitt1ción ele los bienes o 

litulos vendidos. 

Se entiende por "notoria urgencia" el temor que el acreedor tiene ele 

que los bienes o litulos dacios en gnrnnlin se destruyan, clesnpnrezcnn, 

deterioren o devalúen. Y n pesar ele que se cié este caso, se le debe nnlilicnr ni.· 

deudor ele In solicitud del acreedor, pnra que aquél alegue lo que a su 

derecho convenga o bien exhiba el importe del adeudo. 

Por "inmediato" puede interpretarse como veinticuatro o cuarenta y 

ocho horas mñximc; por último, la frase "quince cllns" bnsñnclose en las 

disposiciones que dice In ley, se clcclucc que son hiibiles. 
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Por otra pnrtc, las excepciones y dcícnsns que puede oponer el deudor 

pueden consistir en: In ínltn ele pcrsonnliclncl, In de que el d~udor no·hnyn 

lirmnclo el documento base ele In· acción, o In ele ínlscclncl del" mismo~ .. 1a· 

improccclcncin, In litispcnclcncin, entre otras. 

Además, es incongruente el hecho ele que ni deudor le empiece a correr 

el término para oponer sus excepciones y dcícnsas, a partir ele la solicitud 

que hngn el ncrccclor, ya que ni momento de ser nclmiticln dicha petición, 

desde ese i11stnnte le corre el pinzo ni deudor, y en base n lns disposiciones 

legales lo correcto es que le empiece a correr dicho término a partir de que 

surta erectos In notilicnción. 

De lo anterior se clcclucc que no se puede recurrir n un proceclimicÍlto 

que realmente se encuentra impreciso, en el que se hallan muchas 

clclicicncias, y por consiguiente, deja un panorama abierto. para . una 

clivcrsiclacl ele interpretaciones, lo que ocasiona que las. partes :qÚcden en 

estado ele inclcícnsión al no saber cómo conducirse realmente .ante tal 

situación. 

Es por ello, que en el quinto capitulo se aportan dos propuestas ele 

rcíormn al erecto ele moclilicnr el citado articulo 341 en sus ptirraíos segundo, 

tercero y cuarto ele In Ley General ele Títulos y Operaciones ele Crédito, e 

implementar un npartnclo en el Código de Comercio intitulado Titulo Tercero 

13is-A, que cstublezcn un verclaclcro procedimiento ele ejecución ele In prcndn 

mercantil en general, cuyos preceptos legales determinen lns formnliclmlcs n 

que habrán ele sujcturse lns partes desde el inic!o del procedimiento hasta su 

conclusión, nsl como los términos y modalidades que clcbcrún observarse 

durante su seguimiento. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRENDA 

1.1 Antecedentes históricos de la prenda. 

1.1.1 Derecho Romano. 

Como In mnyorin ele las figuras jurídicas de nuestro Derecho, el. 

nnlcccclcnle más remoto de la prenda se encuentra en el Derecho Romano, 

dentro ele los llamados "derechos ele garantía". 

Es preciso señalar que el principal derecho real es In propiedad, 

mismo que a menudo es confundida con In posesión. Con respecto n In 

propiedad, los jurisconsultos romanos se limitaron a estudiar los distintos 

beneficios que dicho derecho procura a quien tiene el pleno goce ele ellos: el 

uso, el fruto y el abuso. En cuanto al uso y el abuso (usus y fructus), Gayo 

los distinguió clarnmcntc, el primero como In facultad ele servirse ele In cosn 

y nprovcchnrsc ele los frutos que clln produjere; y el segundo se cnlcnclió 

como el poder de disponer ele In cosa de una manera definitiva y nbsoluln, yn 

fuern cnnjcnñndoln, clcslruyénclola o consumiéndola. Es evidente, que los 

romanos vcinn en los derechos rentes la relación pcrsonn-cosn, lnl y como 

después lo vio In escuela clñsicn. 

En cwmlo ni derecho absoluto sobre In cosa, el propiclnrio tenia In 

facultad de restringirla y de hacer n un tercero participe ele los beneficios ele 

In mismo, produciéndose entonces lo que se conoce como "desmembramiento 

ele In propicclncl''. Aquellos a quienes se les conccclinn lnlcs atributos, lcninn 

derechos reales sobre In cosn njcnn, In cual se cnconlrnba en un cslmlo ele 

sumisión; a estos derechos reales se le llamó "iurn in re aliena" y pueden 

comprender lodo o parle del usus y del fructus, pero nunca el nbusus, 

prerrogativa exclusiva del propietario. 



Por otrn parte, del concepto derivado de las llamadas "nctiones in rcm" .: .. · 

del periodo clásico del Derecho Romano, se tomó la siguiente definición de 

los derechos reales: • ... son derechos reales oponibles a cualquier· tercero, 

que facultan n su titiulnr para que saque provecho de una cosa, .sc.n en.la·· 

forma máxima que permite el derecho (- en cuyo caso hablamos d~l derecho «. 
de propiedad -) o en una forma reducida, como sucede. con los· diversos 

desmembramientos de In propiedad (en cuyo caso hablamos de· iurn in re 
aliena, como por ejemplo, el derecho de hipoteca o el usufructo)."! 

Ahora bien, en los derechos reales "iura in re aliena" In propiedad se 

repartía entre varios sujetos, quienes también podlan oponer sus derechos. a 

cualquier tercero, pero los ejercitaban de modo inferior, pues como se sabe, 

no gozaban del abuso. Si estos derechos llegaban a extinguirse, la propiedad 

recobraba su plenitud original (principio de In ela~tlcidnd.de la propiedad). 

Los "iure in re aliena" se clasifican como sigue: 

l. Derechos reales de goce: 

l. Servidumbres reales. 

2. Servidumbres personales. 

3. Enfiteusis y superficie. 

11. Derechos reales de garnn tia. 

l. Prenda. 

2. Hipoteca. 

Los derechos reales de goce y los de garantía, que son los que van a 

estudiarse primordialmente, se distinguen entre si por las siguientes razones: 

un derecho de garanlla puede cstnblecersc sobre uno de goce, pero no a In 

inversa; el derecho de goce puede ejercitarse en varias ocasiones y el de 

1 MARGADA1', S. Guillermo 1:. m derecho prh·ado roma[l!!. Edil. Parríia, J• ctl., México, 1968. Píl!!, 221. 
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garantía una sola vez, además de que éste último supone,·,para su validez, 

alguna relación jurldiea anterior, que es In que van a garantizar, por lo iantci 

son accesorios, en cambio los de goce no. 
. . e,;. ;' -: ·::.. '" :·., . -... »'_;·~~'·.' 

El antecesor más antiguo de la prenda fueun~:fisÜ~aju,~1'clica quedos · 
. . .. · ' .... 

romanos utilizaron por mucho tiempo, y que se ,éstud!ard .IT\ás adelante~ .ta · 

llamada enajenación con fiducia. . .;.'.'· 

En. un principio, cuando el deudor s~ '1~ci1~ i~s~l~~n~e¡ J~j~~a a la 

mnyoria de sus acreedores, sino es que a i~i:lcisisiii ?i.e~ris,c~~ que' snti¿facer 

sus créditos, por to qué a fin de evitar ésta, situación; se irisi~\ir~ron dos 

clases, ?e g;r~ntias In personal (fiariza) y la r~nl (hipÓte~~k 

Durante largo tiempo los romanos no rei:ürricroii más que a la 

enajenación con fiducia, la cual consistía en que "El deudor, de quien el 

acreedor exige una seguridad real, le transfiere por mancipación o in iure 

cessio, la propiedad ele una cosa que formaba parte de su patrimonio (Gayo, 

il, &. 59), Ellos añaden n esta enajenación un pacto de fiducia, por el cual el 

acreedor se compromete a transferir nuevamente la propiedad de la cosa al 

deudor después del pago. Mir.ntras tanto el consentía frecuentemente en 

dejar al deudor la detención y uso a titulo precario (Gayo, 11, &. 60)."2 

En el caso de incumplimiento de pago por parte del deudor, la 

enajenación con fiducia traia como consecuencia que la posesión de la cosa 

pasara a manos del acreedor pues no podfn obtenerse in propi.edod total por 

usucapio, solamente podia detentarla a titulo de arrendatario o precario, por 

lo que únicamente podia venderla, y si lo hacia por un precio mayor al monto 

del crédito, debía devolver el excedente del crédito al deudor. En el caso de 

que el deudor pagara, el acreedor debla devolverle In cosa, restituyéndole in 

propiedad por usureceptio ni poseerla durante un año. 

' ' .. · . ..----·"'"-"---'---·~-=-·-~---_....:·----

TESIS CON -·-,j. 
FALLA DE ORIGEN 1 
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La garantfa que este sistema ofrecía al acreedor era la propiedad y la 

reivindicatio, que es su sanción, por lo que aún se le encuentra en el Bajo 

Imperio (alio 395), desapareciendo con la mancipación. No obstante, tenia 

serios inconvenientes para el deudor, pues si ocurria que el acreedor 

enajenaba prematuramente la cosa, el deudor ya no podía recuperarla, pues 

no tenia acción contra los terceros adquirientes, sino sólo la acción personal 

ítduciae contra el acreedor y el recurso de usureccptio; tampoco podia 

asegurarse la detentación de la cosa, pues el acreedor probablemente se la 

negaría, y no había forma de asegurar entonces dos o más créditos con el 

mismo objeto aunque su valor fuera muy superior, pues la cosa ya estába 

comprometida. En virtud de lo anterior, los romanos tuvieron la necesidad de 

crear otras figuras. 

Posteriormente a la enajenación con ítducia surgieron la hipoteca y la 

prenda. 

La prendé se· originó en una fecha imprecisa y el Derecho Civil la 

admitió. com<l un procedimiento más sencillo y favorable al deudor. En este 

contrato el deudor entrega al acreedor a Utulo de prenda, la posesión de. una 

cosa, por lo que debla devolverse después del pago . 

. En el derecho romano prcjusliniano no se encuentra aún la diferencia 

terminológica entre prenda e hipoteca, pero en tiempos bizantinos se 

introdujo tal como ahora se conoce; siendo Justiniano quién dio la fórmula 

clásica en el Digesto, por lo que, cuando.se habla de pignus, debe entenderse 

como la clesposcsión de la cosa, y en lo que se refiere a la hipoteca, el bien 

permanece en poder del deudor. 

El acreedor pignoraticio tiene algo más que la simple detentación de la 

cosa, la posee y tiene la protección de los interdictos; en caso ele que esta le 

1 ldcm. Piig. 281 



fuera arrebatada puede acudir ante el pretor para que le sea devuelta, sin 

embargo, no puede beneficiarse con los frutos de la cosa, ya que está 

obligado a imputarlos n los intereses de In deuda y al capital, teniendo que 

dar cuenta de ellos y también de los que por su negligencia hubiere dejado de 

percibir. No obstante, algunas veces las partes convenían en que el acreedor 

tenia el derecho de recoger los frutos de la cosa y disponer de ellos haciendo 

las veces de intereses, de ahl el nombre de anticresis. 

El objeto de In prenda, al igual que la hipoteca puede ser: 

a) Un. bien corporal que cstl\ en el comercio; 

b) Un derecho de crédito (titulas); 

c) Un derecho de usufructo; 

d) Una servidumbre real, siempre y cuando el acreedor fuere vecinodel 

predio sirviente, esto va en contra de que la servidumb~e no puede 

traspasarse sin el predio dominante; 

e) Un derecho de prenda o hipoteca (sbpignus); y 

n Un patrimonio completo, incluso futuro. 

En virtud ele lo anterior, es evidente que los frutos de la prenda o del 

objeto hipotecado entran automl\ticamente en la garantía, excepto si había. 

un usufructo anterior, el propietario de la prenda o de la cosa hipotecada no 

podía disminuir su valor ni conceder un usufructo posterior respecto de él; ni 

constituir nuevas servidumbre.~ bajo la pena de que el acreedor pidiese la 

nulidad de tales actos o inclusive que dichos bienes fueran puestos en 

manos de un tercero. 

Los derechos del acreedor prendario originalmente consist!an 

únicamente, en: ''Un derecho real de retención que implicaba In facultad de 

reclamar la prenda a cualquier poseedor. En cambio un tercero poseedor de 

bÜena .º mala fe, tiene. derecho de retención por las impasae nccessarie Lv por 

In ·úWes sólo en caso de buena fe), de manera que también nqui se presenta 



In . posibilidád de una colisión de derechos,· En· tiempos de Justiniano, el 

poseedor pi.Jede exigir que ':el acreedor prendario agote primero las 

pci~ibÍÚétades ejecutivas que tiene respecto del deudor' antes de. reclamar la 

e1itreg~ d~ 1~ priind~ (bcnencÍurri cxcussionis)."3 

• • l.in·:.dcre~homás, fue el de recuperar los gastos hechos para conservar 

eÍ objeto :Y:·e¡ de recuperar los dm'los y perjuicios sufridos por un mal cuidado 

que el, acrepdor. le .diera a In cosa pignorada. Para remediar está situación, se 

podía rcaÚ~ar algunos de Jos siguientes convenios: 

· • 1. Pacto anticrético, que permite utilizar el objeto renunciando a Jos 

Intereses; 

·2. Paé:fo comisario, en el cual por cumplimiento del deudor, eracreedor 
' - .. 

se. quedaba automáticamente can la cosa (este pacto fue más tarde anulado 

por Constantino por considere.ria una figura antisocial)¡ 

3. Pacto de vendcndo, que autoriza al acreedor a:vender la prenda en · 

cnso de incumplimiento, snlisfaciendo con el producto de '·ª ventaprim~ro 
los gastos o comisiones, después los in ter.eses "y por último el capital,. 

devolviendo el sobrante al deudor. 

Justiniano decidió que este último prieto debia' ir 

requerimiento de pago. 
'. .' '_, ¡_' 

. '-. - . ' ·: ':·.·· '~. ,. 

En el caso de que la prenda no pudiere· venderse,: el pretor · podla 

adjudicarla al acreedor en un precio lijado por valu~dor~s; ~n la etapa 

J MARGADAT, S. Guillcnno F. C1 derecho prh'ndo r0m<mo. Edit. POmJn, 3• cd., México, 1968. Pi\g. 221. 



. ::~~t:1::~~~·~diSº~;f:. t~::~~r:~:t~~:~~~d;;:~i~:i~~f f fü'.~~~f i~:~~:t:~ 
· á iJ'lldjuC!i~El¿i¿'n por ~l ~i~¡;,º p~e~io; mnS inte~e~es. · 

,, ' -,,, .. . . . ·,-.-~-·- --~~r:·

-~~ ' 

. ; En "euant~ a los deber~s del acreedor prendario, comci ya se dijo antes, 

éste debe de )¿coger los frutos de la cosa y apiicarl~s al pagó de. Íos intereses,· 

débién.élo' rendir cuentas hasta de los que disipó, pero si el objetó no da 

'fn:itos,nó-iie~e derecho de usarla a menos que haya celebrado previamente 

con el ;deudor el pacto anlicrediticio. 

El acreedor está obligado a hacer todos los gastos necesarios para la 

conservación de la cosa, tanto los ordinarios como los extraordinarios, asi 

como a cumplir In obligación natural, es decir, la de restituir In cosa al 

extinguirse la obligación principal y en caso de que la prenda sen vendida por 

mayor precio que el de la deuda, a devolver al deudor el excedente. 

El propietario de In prenda responde por sus afirmaciones en cuanto a 

su derecho de propiedad sobre la cosa y las calidades de ésta. Si sus 

afirmaciones resultan falsas, el acreedor puede exigir otro objeto- de· mayor 

valor; respondiendo, además, del reembolso de los gastos de; conservación de 

la cosa y de los daños que ésta hubiere causado en el piitrimonio del 

acreedor . 
. - - - -:-

En cun~tci . al crédito garantizado: su existencia.• y validez . 

fundn~cntal par~ In constitución de I~ prenda; sin importar .si ~I crédito era·: ~ 
simple o estaba sujeto a una condición suspensiva ó u u;;- t6rmino 

suspcns.ivo. · El~ crédito garantizado también· podio ser por u ria cantidad 

variable. 
; - :·. _; .- ' ---... - : -

. - . -

· ~~ el dere~ho romano In prenda y la hipoteca se conslituinn por medio 

de.las siguientes formas: • 



. . 

a) Convenio (que se perfeccionaba con· 1a entrega de la cosa, ya fuera 

física (como en hí
0

p~endá), oj~ridi~a (como en la hipoteca): . 

b) Testámcn~o (el tcstádor pod!a l_egar a su acr~~c!or un derecho de 

prenda o de hipot~c~): 

cJ ?ar rnini~teria.cie ley: 

d) Por. sentencia judicial; -

e) Por intervención pretoria, como medida para ejercer presión; y 

n Por la legis actio. de Ía "pig~ofis ca pi o", (en el derecho preclásico) la 

cual. -ccinsi~tía.é;q9~' el -'~creccÍor- acompáñado de testigos pronunciaba una 

fórmula ritual. quc0 

los sacerdotes le proporcionaban y se apoderaba de los 
• • • • • , • ' • ' ' • 1 

bienes d.~í de_udÓr._· Esto ~rn un'.1 especie de embargo primitivo. 

Las· d~rechos re~les .e~ cuesu"ón se extingu!an de las siguientes 

mnncras: 
.· . ' .·.. . 

1 ." Por el pago de la deuda garantizada, pero no por pago parcial, pues 

estos dcrchlm~ s&~. indivisibICs; 

':·. . - -

2 .. Por. pérdida del bi_en pignor~do o hipotecado, subsistiendo el crédito 

principal; ·· 
- - ,- _, '- -

3, _Por venta del bien hipotecado o pignorado, en ~jercicla· del derecho 

. del acreedor aun cuando el producto de d!clm venta no alcanzara para cubrir 

In deuda; 



· 4·. Por coníusión; cuando, ocurrla que el acreedor heredaba el obj~to. 
de In gnr!Ínuá o·, q~e p~r m.edio de esa figura se reunieran en una sola la 

persona det'acrcedcir y del deúdor, extinguiéndose por lo tanto el crédito; 

5.' Por pr~.s~rÍpé:ión n'égaÜva, en el caso de. la hipoteca, si el acreedor no 

ej~rció s~ ~éciÓ~ hi;;rid~~ria en ~! término de cuarenta ~ños . 

. -'·· ·.,_ 

Al igÍ.i!Íl que eÍ Der'~chéi'Rci~iino'~ll,urÍ. p~in~ipio; elantiguo Dereého 

Frané:é~ cohrundió\,'~ i¿~;;iino~ pr~.Ícta; é hip~té;a en· lo. ref~rente !Íl bien 

empeñado. 

D~rante mi.tchó tie~po rué· áccptad!Í l~¡ · ~rétida ·•sobre blenes 

inmuebles hasta 1804, año en el que entró eri\i~Ür 'el Código de Napoleón, 

en el que la prenda podia constituirse sobre bienes m~~bles; mlentra~ que la 

hipoteca sobre inmuebles. 

l :···· .,_· ' .. ··-'" .,.· 

El articulo 2. 701 del Código de Napoleóll define a la prenda como'"Un 

contrato por el cual el deudor entrega al acreédor unnco~!Í para ~~guridad 
de la prenda". 4 

·~_;_. :. "\ '. 
v'• ,··<,> <~·:'(: º 

En este ordenamiento, •se .concederi . vari?s}~privilcgios 
especiales a la prenda: 

a) Privilegios especiales sobre cleté;riiln!Ídcis bi~ri~~ inmu~bles; 

b) Privilegios especiales sobré dei~r~iri!Íd~~ bie:~~s ~~ebles; y 
. ·"·' ·'-.r:' '" - .. 
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c) Privilegios g~neral~s 9ue se extienden a todos los muebles, y en 

caso 'de que el precio de éstos séa insuficiente, a todos los inmuebles. 
/ .··, ' 

Estos p~ivilcgios son mia de~poscsión 9ue favorecia a determinados .. ' . . · .. - . ; 

•se corÍcedian ... enatención a ·1íí'cíílidad'de el,'éréditoque 

~Pláníoi ctiisificá'a los pri~ilegios e~ cGa~ro categorías: 
;· '( ,._ .. _·>, '·< . '.::':' .: .. · ·º' ·.-

1•., GarantiasJé~aleuubordinadas ~ 1~ entrega de)a' posesión al 

. ácr6ccÍor en: ºcaso d~ prenda legal,· Uamada l~~dlcio~ahne~te privilegios 

f~nci'~dos en unadació~ cng~ranÚá'taCita. 
·. :··,_ . . ,·. ··.-.. ,· :·· 

2•: da;an~ias.;egátes ~ill despdse'~ión d~t ariud~r (pri~ilegios distantes 

de lo que ~nira en la >~alegarla antes. 6it~da, hipotecas 'privilegiadas, 

hipotecás trigalé~ ordfn~ri~~). 

3". Gar~ntia~ · convc'né:ionales 

Nantissemcnl) y,.' 

4 •. · · : Garantías convencionales 

· .... con~enci~naÍes)." s 

con desposesión (contrato de 

sin desposesión (hipotecas 

En el moderno Derecho Francés, lo~ her~anos Mazeud definen a la 
,. - " 

prenda como "El contrato po;· el cual el deudor.º un tercero, para afectar un 

bien mueble al pagó de la deuda, se. desposee: de él.~ favor de Ci acree!ior o de 

un tercero que conserva la cosa p.ara el acreedor··. 6 

5 1tll'm.l'áp..31 
ti JdL•m. l1;ig. 88 
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' . 
Aqul también se designa prenda. al cont~ato/al derech~ real que lo 

originó y al bien empeñ~do. El articulo 2.093 d~l ~ulticitado Código dice que 

los acreedores quirografnricis tienen un d~r~cho de prend~ general. sobre el 

patrimonio de su deudor. Asimismo, . menci~na qtie la· fianza es una 

verdadera prenda, sin embargo, en la fianza el fiador se obliga a liquidar el 

importe de la deuda si el deudor no lo hace, por lo que es hasta entonces 

cuando se hace exigible el cumplimiento del garante, mismo que hasta ese 

momento no ha entregado cantidad alguna; si. dicha cantidad se hubiese. 

entregado con anterioridad al incumplimiento, se estaría entonces frente a 

una prenda de dinero, pues el garante no se ha desposeldo del dinero ni real, 

ni jurídicamente. 

La prenda puede ser constituida por el deudor o por un tercero, al 

cual se le llama fiador (articulo 2.0777) mismo que goza del beneficio de 

cesión de acciones, quien se somete a la repetición de los cofiadores que 

hayan pagado; las partes deben ser capaces de obligarse y el constituyente 

debe ser propietario de la cosa, pues si se incumple la obligación principal, 

ésta deberá enajenarse. 

El propietario de un bien mueble perdido o robado puede reividicarlo 

durante tres años de las manos de todo poseedor de buena fe e incluso del 

ncreedor pignoraticio (articulo 2.279), pero el que adquirió de buena fe (en 

una feria o en un establecimiento o en una venta pública) puede mantener el 

bien hasta que se reembolse lo que haya pagado. 

La prenda sólo recae sobre muebles ya sean corporales o 

incorporales, fungibles, consumibles o no consumibles; pero las cosas 

futuras• no se pueden pignorar, puesto que no conciben que haya una 

confiscación de lo inexistente. 
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Sierido la prenda un contrato real, la entrega de la cosa es un 
' . - . 

requisito de validez de,dicho contrato, sin cuya formalidad el contrato sera 

nulo,' el'cu'al s'egtln Mazeud, deja subsistente la promesa de constituir In 

prendri, ·~;.¡ 'virt~d ele que el constituyente la realiza y es aceptada por el 

~slip~1lante, p~r·t;;nto es un contrato consensual. En virtud de lo anterior, la 

· prenda puede ser dejada en manos de un tercero llamado tercero convenido 

'(articulo .2.076 del citado Código Civil Francés, a lo que se conoce con el 

nombre de 'cntiercemcnt' secuestro por un tercero). 

El acreedor pignoraticio tiene el derecho de retención que le permite 

negarse a devolver la cosa mientras no se haya liquidado' su' adeudo 

completamentc; el acreedor no puede usar la cosa ni apropiarse de ·:sus 
. ' . ' . ' . . 

frutos, pero si la cosa es un crédito el acreedor. puede imputar' los iritéresés 

de ese crédito sobre lo que se deba a titulo de i!llerés,es' ae 1/C>i:íligá~ión 
principal o sea, el capital. '' 

Si no se cumple co'n iá obligación principal a su vencimiento, el 

acreedor puede vender la cosa sin previo embargo, a menos de, que se trate 

de unn prenda mercantil, en cuyo caso, sólo podrá venderse con autorización 

judicial. El pacto comisorio celebrado entre las partes' respecto a que el 

acreedor se apropie de In cosa en caso de incumplimiento o que ésta se 

venda directamente en subasta pública será prohibido, a menos que dicho 

pacto haya tenido lugar con posterioridad a la constitución de la prenda. 

Aunque solamente en caso de desposesión involuntaria, tiene derecho 

de persecución, que se traduce en el embargo reivindicatorio y en la 

vindicatio pignoris. Si se desposeyera voluntariamente, el contrato d,c prenda 

se extinguirla, y el derecho real desapnrecerla con todas sus prerrcígalivas. 

El detentador de In cosa responde por ella com~ · lo Í1,aria' un 

paterfamilias, teniendo el derecho de que se le reembolse de losgastos· útiles 
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y necesarlOs_ que s~ hayan efectuado -con motivo de la i::Onservación de la 

'cosa;· 

La desposesión del constituyente y la toma de In posesión_ por parte 

del acreedor o _de un tercero deben ser efectivos, aparentes y rio-iorios, aqul 

no se admite la tradición fingida por medfo d~ la: cu_al _ e_l · ~on_stituyente 
conservaba la tenen~ia de la cosa como arrendatario: 

', ·,,. -'. .-_ ~ •. _. _;· .. ' .· 

No se lija un plazo para la desposesión del ~eu~~r, -~ii~ jlo c~al no 

tiene q~e entregarse la cosa al momento "de la ~elebración cteic~ntrrito, ya 

que éste no se perfecciona sino hasta que se entreg~ l~ prenda. 

Para que -el acreedor pueda exigir sus derechos, el contrato debe 

reunir algunos requisitos de forma, como son los de redacción del contrato 

en documento i:iotarial o en escrito firmado y sellado. Dicho instrumento 

debe precisar la suma adeudada, la especie de naturaleza de las cosas 

pignoradas con sus cualidades, peso y medidas. No obstante lo anterior, la 

redacción de dicho documento quedó descartada en el campo de la prenda 

mercantil y también cuando ni el objeto dado en prenda ni la obligación 

garantizada excedan de cincuenta francos nuevos, a menos que se trate de 

pignorar un mueble incorporal, en cuyo caso, además de redactar el 

contrato, habrá que notificarle la constitución de dicha prenda al deudor de( 

crédito pignorado para que ésta pueda ser oponible a terceros. 

El Derecho Francés presenta algunas prendas en l~s que no hay 

desposesión ele la cosa, tales como las prendas agrarias; - hoteleras e 

industriales, mismas que le permiten al deudor conservar· el material de 

explotación sobre el cual obtiene el crédito, siendo estas prendas análogas a 

nuestros créditos refaccionarios y de habilitación o av!o. -
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':'nrnbién se organizó In p.rcndn de los fondo~ de comerdo, In prenda 

de lns · pcliculD.s 'cinematográficas, la prenda de, los Útiles• y del· material 

vcndklo n crédito y la prenda de los nutcimóvilesufavor de lo~ vendedorc~ o 

pre;tadore~ el~ dinero: 

Ln prenda puedé terminar: 
'. - '~·'' •• \:_:.· • -~ <' ' 

a) Por la exti~ció~ de. la obligación principal; 

b) Por· renuncia· .del:: ácrc~·dor,'· In cual no implica renuncia de la 

~blignci~ii gEll"n~ü~úai . 
"-' .. ¡ 

•· .é:)~'Por:·pÚdidB. de la cosa'. .si éstnse pierde por caso fortuito, el 

· aérecdo~ 'puede peclir.-'una ·indemnización; si la cosa se pierde por causa 

impÜ;aÍ:iÍé ai'cléud~Ísin culpa del acreedor, la responsabilidad será a cargo 
"-. ,,.··:,,'·'"'·.··,_-.,, ... ,, .. , ' .. -
del,ciC1,idor! quien tiene que r:nejorar l_a garantía; y 

d! Por, abuso de In cosn por. parte def acreedor, en caso de que el 

deudo.r lo ?cm~ndarc y un juez dictara sentencia. 

1.ó Íl~re~li~ Alemá~. 

La legislación alemana se aparta' del concepto contrato de prenda 

pues a ésta la considera derecho que c~_ntrato. El Código Civil Alemán se 

refiere a la prenda en la Sección IX titulada "El Derecho de Prenda Sobre 

Bienes y Derechos", clasificándola entre los derechos reales. 

Ennerccerus, Kipp y Wolí definen la prenda como : 
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"El 'clerecho de p~c~cla, es un dérecho reiil de realización' del valor de 

una cosa mueble~ que sirva para garanti~ar el créditi>".7 Al definir Lehmann a _ 

los derechos reriles, los concib~ como aquellos que rec~cri inmediatamente 

s~bre una cosa, e¡\le existe sal>re ~í1a. t"lqul se p~ede obse;var1a inn~encia ctc 

la Escuela Clásica_ que como ;va ;e vi~to, no -c~rÍsiclera si~o .la relación 

persóna-_cosá: -
' . . . 

- En el ~~derÍá~ienio legal.ante~ -~it~do se admite_Ia tradic;ón del bien 

pignorado al acreedor o aun ler~eró, al -~~e: se considera c~mo mediador -

posesorio. 
, ',: ·: .. '"-;, . . ·.. ·,. · .. ' ' 

La prenda puede otorg~rs~ por acu~rdo ~oluntario, por subroga~ión o 

mandamiento de la Ley. En el primero )•.en el tercer caso, no vale la pena 

hncer ningún comentario pues se trata de: formas de constitució-n de -,a

prenda semejantes a las contempladas por nuestro Derecho, pero en el 

segundo caso, cnbe comentar que la prenda por subrogación se da cuando el 

crédito consiste en la prestación de una cosa mueble y este crédito 'se 

encuentra gravndo en un derecho de prenda, cumpliéndose la prestación al 

entregarse In cosa al deudor, adquiriendo éste la propiedad del bien y el 

acreedor el derecho de prenda ~o~re el crédito y la cosa. 

También puede originarse la prenda por actos de autoridad, como es 

el caso del embargo llevado a cabo por la-autoridad estataÍ;- creando a· su 

favor un derecho de prenda privado, En este caso, no' ~e- ~clrriite la v~~ta 
privada de la cosa, la cual si se admite en la 'prenda vol~ritária; Por otro lado, 

esta prenda no otorga el derecho de pref~r~nc·i~',' ~\l~s és~e sÓ!o es una 

mediada procesal de aseguramiento. 

1 ENNERCCf:llUS, Klpp y Wolf. Dat0<lo de dorcc!m civil, Tomo IV. Oosch, Cm Editorial, 3' cd. Darcclona, 
1971. l'!g. 389. '· - -- - -
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El legislac:IÓr alemán reglamentó la prenda sin desplrummiento, la cual 

no estaba sl.lj~t~ a registro y' t~vo como objeto procurar capitales a los 

arrendatarios de uso, pignorándose los objetos de sus fincas a favor de una 

instituéión de crcdito autorizada. 

El derecho de prenda puede garantizar cualquier obligación válida, 

pudiendo estar sujeta a término o bajo condición. Cuando se pignora un 

crédito se requiere que éste sen exigible para proceder a la venta de la 

prenda. La prenda establecida sobre In cosa principal, no se extiende a las 

pertenencias de In misma, en caso de requerirlo habrá que pignorar éstas 

cspécialmcnte. Tambicn es posible establecer un derecho de prenda sobre 

partes esenciales de un bien, y asimismo esta prohibido afectar en prenda 

una universalidad de derechos. El objeto de este contrato, comprende las 

cosas muebles y las cuotas sobre las mismas, pudiendo ser ~1 bien pignorado 

una cosa fl.ngiblc o no fungible y consumible. El acreedor, tiene derecho de 

poseer el bien pignorado pudiendo disfrutar de los objetos empicados en caso 

ele que se haya establecido un pacto anticrctico. 

El ucreedor para ser reembolsado de los gastos 'que se hayan 

ocasionado por In prenda, podra recuperarlos haciendo. valer su. derecho 

como gestor oficioso mediante In comprobación de que lÓ~ gasÍas eran 

necesarios (articulo 1216 del Código Civil Alemán): 

El articulo .1219 . del Códig~ . Civil Aleman, 

subasta pública de. la cosa prendada, ~~ caso d~ que hay~ ri~-sgo de que se 
·. ' - .. ' ' . - .. ' . - j. '."-t:_~·- :· 

eche a perder el bieri o que desmérité el mismo. 

·. ·. · ..•. ·.·.•.·• •··.· ', ·.·.· ·. ··. > . ' ' ' 
El producto}c .la .venta, sustituye-~! bÍcn« pignorado, creándose a 

favor del acreedor un clcrc~l;o de prenda sobre ést~ producto; no teniendo In 

oportunidad aser p~gado c?n anticipación. ---·· ---1 

FALn:~i~ ~°i:GEN j 
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El ·acreedor pignoraticio, esta obligado a preservar la cosa y a 

rcstiLU.irla una vez vencido el crédito (articulos 1215 y 1233 del Código Civil 

AlemilnJ ... 

El árticulo 1217 ·del ordenamiento antes citado, declara que no se 
. . ' 

: debe. usar el bien pignorado, de lo contrario, el deudor tendrá. derecho de 

dirigirs"e)l acreedor para que no la utilice, y en caso de reincidencia por 

p~rte d~I acreedor, el deudor está facultado para pedir la consig~ación d~ la· 
' ' '· " ·. .,.;. . "'. 

prenda cí bien que le sea restituida la cosa. 
·,- .··''·"_-1'.<'.. •., 

En caso de que el acreedor prendario sea tur~~d~ ~": su pos~~ión, . 

menoscabando su derecho, está prot~gido p~r las ~~rm~~;~~~ amparan el . 

d~rccho de su propiedad, 

Al vcndmÍcnto de la obligaCión prÍ~cipaC~1 ~~re~á~r está facultado 

para vender la cos~, por c~~lquicra d~ l~s ~i~ie~ics .vias: 
. ' . · .. '. ' 

1. Ejecución Forzosa, 

2. Venta Priv~da, 
•3, Mandato Judicial. 

El nrllculo 1233 del Código Civil Alemán, exige que el acreedor, 

concu_rrn ante In autoridad para que su derecho se pronuncie judicialmente, 

sin embargo para tal efecto se requiere obtener un litulo ejecutivo en contra 

del constituyente de In prenda. Para obtener éste titulo ejecutivo (que le da 

derecho a In venta), el acreedor emprende una acción que se deriva del 

derecho ele prenda y no del crédito garantizado en contra del propietario de la 

prenda, y no así en contra del deudor, con el fin ele que se declare que el 

acreedor prendario, esta facultado para ejecutar hasta cierta cantidad ele 

dinero. Una vez que el acreedor está en posesión del tilulo ejecutivo, se 

procede a la venta, por medio de un alguacil, en su carácter de funcionario 
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' ' 

públicÓi Se'puede;impedir la vehta;de la prenda, cuarido ésta es librad~, ya 

sea por 'el pignoran te o bi~n p~r otro acreedor, prendario. Por lo que se 

concédri u~: término d~ Gr!a S"emana para que los interesados 

antes de ~r~~ed~ra la ve~ia. •' 

En I~ clá~su.la de caducÍd~d, se rige la venta de la prenda y. ésta 

. consiste :en qtie: si el deudor no paga inmediatamente y de contado, 

stis derechos. 

En el caso de la venta privada, el acreedor requiere tener un, derecho 

de prenda válido, haberse vencido la obligación principaly, por último la 

venta se efectuará en subasta pública, por medio. de, ur1 'ruri~iónario o 

subastador. 
::: -~ :·~\-\~-/ ' ' 

Los bienes que tienen un precio en .la bolsa' se .. p~ed~~ ~cdcr e~ 
subasta o a través de un corredor. en co~ercio dchidameri'tc autorizado, . - ··- - . ,·. ~ 

llevándose a cabo esta ejecución al costo corriente (articules 1235 y 1237). 

El articulo 1234 del Código Civil Alemán, declara que para proceder a 

la subasta, el acreedor deberá notificar al propietario de la prenda, la 

realización de la venta de la cosa con el precio respectivo, a fin de que quede 

asegurado su derecho, en caso de que haya un remanente eventual del 

producto arrojado por In subasta. Asimismo, señala para la liberación, el 

término de un mes, contando a partir de la notificación; en el caso de que 

ésta no se pueda hace, a partir del término de la prenda. Cuando hay la 

posibilidad de que la prenda se pueda realizar a un precio preferible que 

convenga a ambos contratantes, pueden venderla, pero en caso de que éstos 

no se pongan de acuerdo, demandarán ante el tribunal, el cual resolverá la 

venta, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 1246 del Código Civil .. 
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El Código Civil Alemán, regula un apartado especial,· la prenda· sobre 

derechos, el cual dice en su articulo 1274 que ,el objeto de este derecho de 

prenda puede ser en principio, todos los derechos transmisibles.' Para el 

contenido de la prenda sobre derechos; se rigen pod~s normas que se 

aplican a la prenda mobiliaria (articulo 1273 del CódigoCivll Álcméri), de 

aqul que el acreedor tenga los siguientes derechos: 

!. Tiene Ia posesión y custo,dia d~ l~s tftulo~ :~:~ que se fUnda el 

derecho pignorado. 

2. Está obligado a la c1:1stodi~ d~ los mismos.' 

De ccinformidiíd c~Íl el articlllo ;12,28, la1ren~a vence al vencimlento. 

del crédito.' ' ,; 
·~· .. - ~ .: ,'' 

'<"" 
I:; .. 

. El arti~~lo, 1~29; pr~hib~ tero'iinanterri~nte cualquier 
c·~ffi¡~ri'k··~tc~· ~-CfVcnC~n{iCnt~·:·dc:i~· p~cn·d~;~·:;· · . -~ .. /. 

: .... ,. ;; -. ··.: ;· :·~, ·. ,.', . ·- ,, . - -.:::: <".>-·'.~.:· ~<~·.';· v·.-

'La ejec~~ió~ d~l ~alÓ~ del·d~r~~ho 'pig~:~rado; sel1eya'conformea las. 

dispo~Íd~~~~.1u.e ~i~~»·;5~~+1~-~~c~~~ó~"ff~~.s;;(~{\i~~!t~·:t~!:i:.; ' . · · 

Dicci Eririccé~~~/Ki~py,~oif, ~ue p~~~:~~g~r'ai ~é:re~do~ se empl~an 
d

't'. . ' - -d . . ¡:. ' '- ,, ."',/-'.- ·: :¡-,_.~; _'j:' ,.,,''{;.~;- i,:-·. :~·:'/~:'~·- •. ,·-, 
. 11erente.s meto. os::.:. :'.'.;· -.,;;· :·:\:C• .. .. :\ .:. ·;,•:··.,:,,.., ',;.;,;':" :i\: · ...... ~ - . ·- ,· : .-· .':.. ,• - -~;:~,_.-- -; . . - -

'_ ·:·;. '· .. ; ··. -,• ::: .. ·':} ~;~_-.-~ >-~:'.:}" ._'t ::·. "./_-: :~:·,· ~/·~ ~-,:.' >- .. ' 
"l. y~ mcdlÉmte,la'lle~ta delderecho pig!lo~ado}' ,, ,, ' 

2: Ya ~cdian,te -~djJdi~~~¡(;'~:ji:¡dici~l p~i~'eÍcob;~y en pag~; o bien, . 

3. Eri vi~tud de res~l~~ión.judidril o por ~o;¡trato otorgado después 

'CORTINA CANO, Eustaquio, La entrega Oe1a del hicn en la premia, Tesis Profcs!on~I. UNAM, 1972. Pig. 52 
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En los títulos' de crédito a la orden; el derecho de prenda se establece 

mediante un contráto que requier~ el :endoso,< Ía entrega' del tftulri al 

endosatario y el acuerdo' dé la constit~ción·del dere~h~ cie'prenda sobre ~l· 
• ·. ·'. ,, -· . . .1:,· , ... -,-

titulo (articulo I 2921: 
>'." ~' . 

· • La prenda .se efectúa med,iaht~ • im Utulo,, ejecutivo;. conformé. a las 

normas que rigen a.la ~jecu~ión fo~osa)Ad~más se'pued~ejecutar;nedia~té. 
el cobro extrajudicial dél crédit~ (arÚ~ul~s 181'y 12821.. . . . .. ·. , ... ,. ,·· •':.· . 

El acreedor prendario;. tic.ne antes del 'vencimiento de la prenda, los 

derechos ele· cobrar y de denunciar, haciendo notar que cuando cobra el 

producto de éste, se subroga al objeto mencionado (articulo 1294 del Código 

civil Alemán); e! articulo 1295, establece que los títulos que tienen precio en 

el mercado o en la bolsa, pueden ser enajenados al precio corriente, por un 

subastador y corredor de comercio sin necesidad de proveerse de un titulo 

ejecutivo, 

De acuerdo con el articulo 1254, si existe una excepción que tiene el 

propietario para usarla contra el acreedor prendario, deberá ejercitarla por 

via de acciones, haciendo valer estas excepciones contra el crédito, dilatorias 

y lns resultantes ele In relación contractual. El propietario del bien empeñado, 

goza ele las excepciones que tiene el deudor, aún cuando éste las renuncie, 

1.1.4 Derecho Español, 

En . España continuo rigiendo la legislación romana prcjustiniana 

hasta que el.Fuero Juzgo la abolió sustituyéndola por la Ley de Castas. 

E~ él titulo 6° del Libro V de "Pignoribus et Debitis" se regula a In 

prenda en cuatro l~yes. Las más el~mentalcs so.n la 3.~· Y la4º, en In que se 
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. establecén lns reglas paracl pago de las deudas y la: devolución del bien 

empeñado. 

Señala Sár.chez Román que: "Una vez rpta In unidad legislativa con la 

invasión musulmana y la destrucción del imperio de Toledo, concretándose a 

la legislación de Castilla, se observa que en aquéllos Códigos que se llaman 

Fueros Municipales, apenas se encuentra alguna disposición que recuerda 

la existencia de las garant!as reales para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones predominando la Idea esencial y característica de la prenda 

sobre In hipoteca; y In ausencia de esta última palabra, en los cuadernos 

legales, hace inferir que el derecho pignoraticio tenia existencia; en sus 

formas de manifestación vivían confundidas por el cumplimiento en un 

concepto general". 9 

De estas condiciones se observa que los bienes que aseguran el 

cumplimiento de In obligación permanecen en manos de su deudor, si el 

acreedor no encontrase suficiente gnrant!n, sin apoderarse de los bienes .del 

deudor y manteniéndolos hasta que In obligación fuera cumplida. 

Alfonso X, en el Fuero Renl, hace renacer ciertas ·instituciones 

jurídicas, figurando entre ellas la hipoteca, y encontrándose condic.ion.cs'm€is '. 

propias para su manifestación y desenvolvimiento cstabl.cciéndose. · 

verdaderamente hipotecas tácitas y generales. 

Las Siete Partidas, ni reformar. In Legislación C!!st~iliin':l :~nr~lación a 

los derechos reales de garantía, sigue la tcndcliciainj~i~d1í:"p~~ ~l Furiro Real, · 

siguiendo n los Códigos Romanos en lo rcfcrenté .¡¡'la prehcia y In hfpotccn. 

"Nos dice la ley l." del Tlt~lo 13dc la P~;tld¡~:; ..• · .. 
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Peño ·es propiamente aquella, cosa,que 'un one empeña:. 

apoderándose en una sola palabra della e mayorme~te cuflndo es mueble, 

más a según ellarg~. cntie~dcn d~ la ley, do cos~ quier se~ ~ueblc o rayz; 

que se• empe~~ a otrá parte s~r dic.ha'petio; 1TIJ1guer:~on .ru~sie en't;cgado ··• 

della a quien la empeñasen".'º 

Del misnio modo que en ~l D~réchÓ'.Roma~~ se usaba 

palabra 'Pignus' para ?esignar .. ~1 · d~r¿~ho re~.l d~ ~~¡;;¡~Úa:' l!ls ,redactore~· de 

las Siete Partidas, ~mpleflrcin' u~á sola pala lira; 'Peño'. para significar 

derecho. 

A partir delsigio XV111, se acepta por' las leyes la palabra hip~teca; 

la Propiedad, la cual vie-ne a favorecer esta reform~r. 

En 1861, se derogó la legislación de partida, intr~duCi~~do 
alteraciones y asentando las \Jases para un nuevo sistema hipo.tecario. ·Esta 

Ley fue reformada por la Ley de 1869. 

Actualmente, el Legislador Español, comprende b~jo' 1.1~ 'i"nismo titulo 

las disposiCiones comunes a la prenda y a la hipoteca.'< 

Dado. los caracteres comunes de los contratos de prenda e hipoteca, 

se justifica ampliamente este proceder, ya que se constituyen para asegurar 

el cumplimiento de una obligación principal, siendo ambos rigurosos. 

contratos de garanlla accesorios; en los dos contratos se exige que la cosa 

sea propiedad de quien la empella o hipoteca; las· personas que otorguen 

estos contratos deberán tener libre disposición de sus bienes, y en caso 

contrario, se podría oponer alguna acción de nulidad, dejando las garantías 

sin efecto. 

1n ldcm. Piig. 22 
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El Código Civil .Español noda la definición del contrato de prenda, · 

pero el jurista español Felipe Sánchez Román, nos dice' reílrié~close a la 

prend!l: 

"EstÍn contrato.accesorio.real y uni'ater~I, c~lebradoéngnrimliade 
una obligació~ rintericir y perfect11i mediante}a en~rega qúe á hace d~ una 

cosa al acreedor o á tercera. pqrsona, par yirtu'd <lel .cual y. cumplida Ja 

obligación gáraritlzacta; d~b~ ~I acr~éd~r restituir.la .c.osll í\¡ deudor, con sus 

frutos y riccds~dci~."11 > > 

.. '.< .. " . " ·. •". 
"Un dere.cho . real, · cÓnstituido. sobre . cosa ajena es garanlla: del 

cumpllmicnt~· He u ria obligí\ciÓnf en viriuct de i~ cuaI la cosa sobre cjue se 

conslituy~ pas~ a pcider del a~reeclor o de tercer~, puede ser retenida por el 

que la li~nc '~i·e,~tras )a ~bligación no se cumple para hayar una 

conipensn'ciÓn éconÓmicn al incumplimiento".12 

· Al acreedor· se le conílcre el derecho de retención, que lo faculta para 

no entregar el objeto que garantiza, hasta en tanto no sea pagado, el pago no 

sÓio Íiá: de comprender el de :a obligación principal sino el de Jos gastos 

necesarios erogados con motivo de In conservación de la prenda. 

En este sentido, el acreedor adquiere el derecho de ejercitar las 

acciones que le competen ni dueño para reclamar o defender el bien 

pignorado, cuando un tercero intente molestar los derechos. 

11 CORTINA C1\NO, Eu.iaquio. Op. Ci1, l'i~. 25 
u ldcm. Piis. 26. 



Asi; cuando el acreedor recibe en prenda la cosa ajena, el propietario 

puccl~ perscgi:iirt.a por medio de acción reivindicatoria de manos del acreedor 

prcridariO. · 

.El acreedor pignoraticio, está facultado en c~so de no ser pagado al 

v.c-ncimicnto de la obligación principal, para vender la prenda de acuerdo con 

,el procedimiento cstablecidó en la ley de enjuiciamiento civil o bien, obtener 

por el procedimiento extrajudicial ante Notario Público, cori citación del 

dcÚdor si es que éste constituyó la prenda o en caso de. que ésta haya sido 

dada por una tercera persona. 

oc' esta manera, el acreedor podrá hacerse dueño de la prenda y, en 

caso de que no se realice la venta de ésta en clos- subastas, quedará obligado 

a expedir el deudor constancia de pago por la -totalidad -del crédi,to. 

Asimismo, el acreedor está obÚg~clo ~\~piJtar los frutos que produzca 

la cosa primerámc~lc a los intereses que. se le deban y el sobrante deberá 

imputarlo llí' c~~ital; también tiene prohibido el uso del bien empeñado, en 

cn~!l de in~u~pii~i~nto a esta contravención, el deudor tiene la facultada de 

exigir ~ilb1~' cosa se d~po~ite en poder de u~ t~r7C:ro. 

El contrato de prenda es indivisibl~, sin embargo, cuando se han 
' . . . . 

entregado varias cosas en prenda y se han a~ignadci val~rcs. por lo'qu.e a cada 

una de ellas garantiza, el deudor tendrá el· derecho de 'exigir la devolución 

· conformen los valores f.jados, a medida que aquel haga ~l pago. 

En ·cuanto al objeto directo del contrato, se puede considerar 

cualquier bien mueble que se encuentre en el comercio, que este 

determinado o sea susceptible de posesión, toda vez que para constituir la 

garant!a prendaria, se requiere el acuerdo de voluntades a fin de dur 

nacimiento al contrato entregándose al acreedor el bien. empeñado, siendo 
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ésta In. entrega real, ya que sin ella no. podrán producirse los efectos del 

contrato de prenda. 

Por decreto real, se admitió In prenda agrlcola sin desposeimiento, 

echando por tierra el cargo real de la entrega, para resolver este problema se 

creó una ficción al establecer que el deudor asumirla el papel de depositario 

y de tercero a In vez, imaginando que el acreedor después de recibir las cosas 

pignoradas, fas depositaria en manos del deudor, mismo que asume el papel 

de tercero depositario. 

Por ultimo, el contrato de prenda podia constituirse verbalmente o 

por escrito, es decir, en contrato privado cuando la obligación c¡ue 

garantizada no excedía efe 1, 500 pesetas, constando de manera fehaciente. la· 

fecha del contrato; mas aun el medio más senciÍl~_de ~torgnr el co~t~at~crn 
por medio de instrumento publico. 



CAPITULO 11 

CONCEPTO Y CLASIFICACION JURIDICA 

DE LA PRENDA MERCANTIL 

2.1 Concepto de prendo mercontll 

2.1.1 Doctrinal. 

El vocablo "prenda" se puede entender como: 

n)_ Derecho real 

b) Controlo 

e) Bicncinpc1iaclo, 
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En el primer cnso se califica como derecho renl en razón ele que se hace 

la entrega mnlerinl o virtual del bien clctcrminndo y ennjennble ni acreedor, 

en virtud del cunl éste podrá promover n su tiempo la venta de la cosa dncla 

en prenda pnra sntisínccr con su importe lns rcsponsnbiliclacles pecuniarias 

que se originen ele In obligación ascgurncla; teniendo asi mismo el derecho ele 

persecución; prcfcrcncin en el pago sobre el de otros acrccclorcs; de retención 

e inclcmniznción por los gastos cnusaclos en In conservación del bien. 

Como conlrnlo, porque lleva implicilo un acuerdo de volunlncles pnrn 

crear derechos y oblignciones pnrn lns pnrtes, eslablecienclo los términos y 

condiciones (formn, constitución Y. extinción) en· que clcbn versar· su 

contenido. 

' . ' 

Y por último, como. bien cmpeÍindoO porque. recnc prccisnm.cnlc sobre 
··.'- ·. ,,.·, .· ... ·: -.... -.'·:. _· . -, ' ' 

unn cosa, susceptible de ser 'cteh;rmÍnrido.y eriajcnablc¡ el cual gariinliza el 

cumplimiento de una obligación. 
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La prcncln hn cobrnclo grnn imporlnncin en el campo prngmñtico; sin 

embargo, nclolecc ele unn definición en mnlcrin mercantil que 'considere su 

íormn ele constitución, la intervención ele lns partes y el objeto mismo del 

neto, razón por In cunl diversos autores toman como reícrencia la establecida 

en el Código Civil pnra el Distrito Federal, para emitir su propio concepto. 

Parn Dfnz Bravo, In prenda mercantil es "el derecho real con~tituiclo 

sobre un bien mueble o un derecho enajenable para garantizar el 

cumplimiento de una obligación mercantil, así como el derecho real ele 

garnnt!a constituido sobre un titulo ele crédito.".13 Enuncia los derechos real y 

de . gnrantia como cnractcrfsticas esenciales ele la prenda, otorgándole In 

nnturnlezn ele mercantil cuando se constituya sobre actos u obligaciones 

netamente comerciales. 

Guillermo Jiméncz Sánchez dice: "la prenda mercantil es un contrato 

ele gnrantia y de realización de valor; en virtud del cual el deudor o un tercero 

nícctn especialmente una cosn mueble al pngo de la deuda, de tul íorma que 

no sntisíccha ésta al momento de su vencimiento, el acreedor puede cobrarse 

con In realización de aquella cosa y con preferencia a los derechos de 

cualquier otro acrcedor."14 

De la anterior definición se desprende que la prenda mercantil tiene un 

carñctcr contrnctunL Se constituye en virtud de un contrnto otorgado por el 

cluclio del objeto cmpei\ado y a íavor del acreedor prendario. Por su finalidad 

ele gnrant!n . el contrato de prenda es accesorio, puesto que nace para la 

segiirielnd ·ele uno obligación principal y está sujeto a !ns vicisitudes que 

experimenta esta obligación nscguraela. 

0 JllAZ llRAVO. Arturo. Conlratos mcrcílntikfi. <1• cd .. 1 larln. MCxico. t IJ97, P;ig. 233. 
u JIMHNHZ SANCllCZ, Guillermo J. Lecciones de derecho mcrc1m1il.41 cll., Tccnn.i;, ll.ucdon.1, 1997, P.ii:. 407 



28 

Es evidente q~c rccnc sobre un bien mobiHurio, ~n cunÍ1to n que el 

obj~to cmpc1iado ha de sér de .esa naturaleza, ello con Independencia de que 

tnmbi6n pu~dnn >ser sujetós a prendn aqÚellos _ objetos inmnterÍules o 

mcr~mcnte ci~cumcntndos, p~ro que inc~rpor~ derechos.•' 
' ' . ·, -.· . ' ·.' - ._ : ·. _. 

Mrilagnrrigncnuncia ni respecto: "Es un cm1trnto cn .virtu~ de,I cual se 

nícctn uná co~~ m~cblc en seguridad de ~n crédito d~irio el dcr~~ho real (¡u~ 
le. nsisté, ni ncrccdor sobre eso .cosa .º el ~bj~to; .. inÍs;;.;o :;fre~l~do ni 

cumplimiento de I~ obllgución~·1s 

,· .. ·.!. _,:·_· ... :' 

Este concepto es limitativo, en tanto que sól.o hrice nillslém a In 

afectación que sufre el ·mueble dado en garantía para el éumplimicnto de la 

obligación y el derecho qu~ tiene el acreedor desde él momento en que nquél 

entra en su posesión, omitiendo señalar el derecho de preferencia sobre otros 

ncrccdorcs en In rcnliznción del pago. 

Pinn Vara sc1iala: "La prenda es mercantil cuando se constituye pnra 

garnntizar un neto ele comercio o cuando recae sobre cosas mercuntilcs."16 

Tal nscvcrnción presume como mercantil In prcndn que garantiza una 

obligación cambinria, presuponiendo que las actividades practicadas y. los 

bienes sobre los cuales versa aquella institución son ele . naturnl_ez~ : 

meramente comercial. 

Para Satanowsky es una garantía real por excelencia .en. materia 

comercial; en este sentido argumenta: "El contrato ele prenda es unn 

'' MALAGARRIGJ\, Curios. Derecho comercial. jnclusi\·c marltimn y guichrns cnníonnc a los proµmlll'l~ 
f!scutlnl!'ldnnnl llc C'o1fil.ID~<i~ ctl., Arn)'ÍI, Buenos Ahcs, 1954. P1\g. 343 
Wjl)NA VARA. fü1fod 1lc. Elementos de Derecho Mercantil Mcxknnn. 26" cd., l'orrim. S.A .. México, l'JCJR, 
l'úg.2-19. 
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institución que.llene por lin y objeto, la afectación directa de un.créd.ito dei 

valor económico de una cosa mueble dctcrminada."17 

Es menester mencionar que 

toda la obligación y cada una de las partes que la conform.an, aunq~c. 
posible convenir que el crédito no se puede ejercer más que .sobre. 

dada en prenda y hasta el valor de ella. 

Vivan te considera a la prenda mercantil como: •un contrato por el cu~I 

el deudor o un tercero cntrcge.n al acreedor una cosa mueble, conliriéndole el 

derecho de hacerse pago sobre la misma ccm preferencia a los demás 

acreedores, sino se le satisface el crédito."IB Le atribuye un carácter 

contractual, debido a que supone una obligación principal a quien sirve de 

garanlia y cuyas vicisitudes jurídicas sigue de tal manera que extinguida la 

obligación en referencia, sea por el pago, sea por cualquiera otra causa legal, 

queda extinguido el derecho de prenda. 

Refiriéndose a la prenda, Carlos Gilbcrto Villegas establece que: •Es 

una garantía real, por la cual el mismo deudor o un tercero entregan al 

acreedor un bien mueble, para asegurar una obligación comercial presente o 

futura, pura o condicionada."'" 

Se entiende que la prenda se constituye cuando el deudor o un tercero 

por aquél. entrega al·acrcedor una cosa mueble o un crédito en seguridad de 

una deuda, cierta o condicional, presente o futura. No es necesario que In 

obligación sea ele dar, puede tratarse de cualquier otra modalidad (de hacer 

o no hacer). 

11 SATANOWSK\', Marco!!i. Tu.!fil!fl 1lc dcre~hncomcrcial TEA, ílucnos Aires, 19571 Vol. I, Piig. 457. 
n OJl. Cit. IJAUCllE CiARCIAIJll:Go, Mario. Qneraciones b:mc:irjas ac!jvas. nasi\·as y comn~. 4• ed. 
Porrila, S.A .. l\tCxico, llJSI. Piig. 405. 
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. De los criterio~ expuéstos; es posible notar que pre~alece en general,la 

noción deque la prenda mercantil es Ún contrato en virtúd del cual el deudor 

h:ace entreg~ al acreedor de una cos~ mUeble en garanlla de una operación 

comcrciaÍ; CD~ ri~i~~.do á1 acreedor él derecho de hacerse pago con privilegio y 

pref~~eni:ia. s~brri l~s demá~ ~creeclores . 
.. . _.,,. 

2.1.2 Leg~t. 
. . 

'> ·'.· ·~· . ·, 

· El bócligo ele Comér~io de 1890 regulaba en sus artlculos del 605 al 
. . ,. ' . " - ~ ' . 

615 alaprcndamercantil,mismos que especificaban: 

Articulo' 6Ci~.-sé reputará mercantil la prenda constituida·: p~ra 
garantizrir unactb'cÍe ~Óm~rcio . 

. _- .. ·' .. - . '· 
, . .;:., 

A~llcúlo 606;~A menos que a aÍ constituirla.se hay~·~xpr~sado ·~ c¡ue 

se pruebe lo c~ntrario; s~ presúmir~ mercantil la prcriéla ~oristituida por un 
._ '.. ' . ' .... ·.·, .,.,, ... . ·' .. 

comerciante; 

Pueden .servir de'.pr~11d~'~cinicrcÍal todos los• bienes muebles tanto 

:f.•- . ..!.:'i:'•! .·,,-, ' - .; "< . ' ' . . 

ArÚi:ulo607.' Laprenda mercantil debe constituirse con los mismos 
' . . . 

requisitos de forma que el contrato a que sirva de gnranlla. 

Articulo 608,· Para que se tenga por constituida la prenda, deberá ser 

ésta entregada al acreedor real o juridicam.ente, surtiendo· efecto, contra 

tercero mientras permanezca en poder del acreedor. 

"VJLLllGAS, Cario• Gilbcrtn. !'I crédito bancarjo, Depalma, lluenos Aires, 1988. rag. 203. 
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De los criterios expuestos, es posible notar que prevalece en general, In 

noción de que In prenda mercantil es un contrato en virtud del cual el deudor 

hnce entrega al acreedor de una cosa mueble en garantia de una operación 

comercial, confiriendo al acreedor el derecho de l"!accrse pago con privilegio y 

preferencia sobre los demás acreedores. 

2.1.2 Legal. 

El Código de Comercio de 1890 regulaba en' sus artículos del. '605 al 

615 a la prenda mercnnlil, mismos que cspecilic~ban! 

,• 

garantizar un acto de .comercio. 

Articulo 606.- A menos que aal'co~~t¡[~i~la ~e\~ny~~~prJsndo o que 
-•. ,·. ,,·, •• ,, ., ,. >; '.·,;, ·' e 

se pruebe lo contrario, se presumirá mcircaritilfa p~énaá;éonstituida por un 
comerciante. ·- -', ~~~·:"' ·.·:_::, ·:: · . ·. <:..··.: , · 

Pueden servir de prenda comer~i~l. todos :los bienes m~~bles tanto 

corpóreos como incorpóreos. 
' ,· ·.~ · .. 

Articulo 607 .- La. prenda mercantil debe constituirse con los mismos 

requisitos de forma que el contrato n que sirva de gnrantia. 

Articulo 608.- Para que se tenga por constituida la prenda, deberá ser 

ésta entregada al acreedor real o jurldicamente, surtiendo efecto, contra 

tercero mientras permanezca en poder del acreedor. 

1
" VILLl!GAS, Carlos Gilhcrto. PI crédito bi111c¡nio. Ocpíllma, Ducnos Aires, 1988, J>¡jg, 203. 
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Articulo 609:- La prenda responderñ del pago de la suerte principal de, 

la deuda, los intereses de éstn y los gastos hechos por el acreedor para la.· 

conservación de la prenda. 

Articulo 610.- La prenda no podrñ ser realizada para cÚbriÍ!os adeudos 

que garantice si.no ocho.dias después del ~encimie.ntodela deucia;déntro de 

cuyo término podrñ sntisfaccria el deudor. 
' ' 

Articulo 6 ii.- La prenda sera valuada y r~~liz~~a p~r dos corredore~, 
nombrado uno' por cada 'parte' por éstÓs :e~, é:á.so':;de: discordia; . o'· por la 

_autC>rid~djlldicial end~fecto de ello~:·.'•,:· • ;;i ><· i;·• .· 

Si en el lugar no hubiere corredores, harñn sus~eéés ccí;nc~cÍantes con 

casa ~bierta en el ;,,ismÓ. 
. l . . . ~ .·:· ··' :·:' 

.···. ·'.";-

_·...;. -~ .. 
,. . .··.;><:·_,' 
.. · . ; ~/:: :,?;.'·~.· •. ·~:.· 

Arllcuio 612.- Los dcrééhC>s y:obligaciohcs derivíidÓs ·del contrato de 

prenda serah ·i~di~i~ibl~s. .,, ... _·,~ . -.'-~,-! :~~.:::~·:.· 

··< ·>, . 
Arllculo.613.c El,m:rccd~.1;pign!Íraticici nó podráhllcer~e dueño de la 

pr~nda sin cl .. exprcifo'c~J1¿ehttrnil!~i~ dcl'ci~udo~,'rna~ifcstándC>.Por escrito y 

con po~leri<Írid~d al~g~·~1~il!iií~ci~1a·~~~-da: . . 

Mllculo 6t4)Eri.ningÚn caso la prenda podrá quedar en poder del 

dcudor,·ni ch ci l!~tab,1cicirnle11Í~ iJ bodegas pertenecientes al mismo. 

. . . . . -
Art¡culo 615.-. Los derechos pignoraticios originados del contrato de 

dcpó
0

sita' .en alm~cenés !lénerales, se regirñn por las disposiciones del titulo 

respectivo .. 

Estos articulas quedaron derogados por el articulo tercero transitorio 

de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, que ·entró en vigor el 

15 de' septiembre de 1933. 

'' 
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Sin embargo; In legislación comercial no suministra un concepto de 

prenda mercantÚ; por lo que .on fundamento en el arlfculo 2' de la Ley 

General de .- T!tulos- y Operaciones de Crédito los actos y operaciones de 

comerci_o deben regirse por los siguientes ordenamientos: por lo dispuesto en 

esta ley 'y en . las demás leyes especiales relativas; en su defecto, por la 

legislación mercantil en general; en ausencia de éstas, por los usos bancarios 

y mercantiles y, ante la falta de todas las anteriores, por el derecho común 

declarándose aplicable en toda la repüblica_ para los fines de esta ley, el 

Código Civil para el Distrito Federal. En tal virtud, es preciso recurrir al 

proporcionado por este último ordenamiento, según el cual se establece que: 

"la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable 

para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el 

pago." 

Este concepto que señala el Código Civil para el Distrito Federal, no es 

suficiente para aplicarlo en materia de comercio, por. lo que- para darle la 

mercantilid(ld a la prenda es necesario tomar en cuenta lo que.la legislación 

en In materia determina al respecto. 

Tomando como principio que la Ley Genérai de Titulos y Operaciones 

de Crédito refiere a la de constitución de la prenda en el a~ticul~ 334; que a 

la letra dice: 

l. Por la cn,trega al ncrc~dor de los bienes o_ t!tulos de crédito, si 

11. ·,Por elcn~oso ·de los títulos de eréditoa favor del acreedor, si se 

trata de_ titÚlos·-~omi~ativos, y por este mismo endoso y la correspondiente 

anotai:ión en·el ~egistro, si los titulos son de los mencionados en el articulo 

24; 

TESIS CON -
¡_FALLA DE ORIGEN 
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llI. Porla entrega al acreedor del Ululo en el documento en que el 

crédito conste, cuando el titulo o crédito materia de la prenda· no. sean 

negociables, con inscripción del grava111en'en el registro de emisión.del titulo 

o con notificación hecha al deÚdor, según que se trate de Utulos o de créditos 

respecto de los cuales se e~·ija ~ no tal registro; 
. ' . . . 

IV. Por el d~pósitb de.Iris bienés o~itulos, si éstos so~ al p~rtador en 

poder de un tercero que las 'part~¿ • h~y~n designado y a disposición del 

acreedor; 
·:_:<. · ... , . ,.. . :~~,,~ 

·.v.' · .. ·• ;t>óF~í {d~pó~jfo de lo~ bienes,·.·. a disposi~ió!l ·del ~~}eedor, 
locales' cuyas n~ves qttcdel1 el1 poder de éste, aun cua~do tales locales sean 

de la p~opi~ét'~ci"~ ~e érí~~~ntreri dentro.d~l.establ~cimí~rit~tl~l d~i'.lci~r: 
· ... ,. :'-'..-. ,-!..'~·-·_.·.· - .-_:; 

• j - ( • ·" ••• __ ,_: ' .:,__::;" • ~-·- ' _;::.·. ~-:_,. 

VI.,. ;Por,la· entrega o endoso del titulo .representativo de los bienes 

objetos ,ét~Ic~~t~at~. o por l~ emisión o el e~d~só del b~no' de prenda relativo; 

Vl,I. • J'or la inscripéión deÍ cr~dito, refa~cion~ri~ o de habilitación o 

av!o, en los)érinii:i?{étel ~rticulo 326; 
·. ·.· .·· .-.. :. '. 

VIII. ; Por'el d~m~limi~~tocÍ~\os requisltos que sei\ala la Ley General 
... , .·· .. . ' ' 

de lnstitucim1e's de Crédito, si se frata de créditos en libros. 

Ninguna' duda queda sobre la mercantilidad de las prendas ahi 

previstas, si se tiene presente que el articulo 1' de la Ley General de Titulos 

y Operaciones de Crédito denomina como cosas mercantiles los lltulos de 

crédito; su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás 

operaciones que en ellos se consigne, los califica como actos de comercio, asl 

como las operaciones de crédito que reglamenta la ya.citada fuente formal. 
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Por su parte, el articulo 75 del Código de Comercio. indica que son 

netos de comercio: las operaciones de bancos; los depósito en los almacenes 

generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depós.ito X . 
barios de prenda librados por los mismos; los cheques, letras de cambio a: 

remesas de dinero de una pinza a otra, entre toda clase de pe.rsonas¡: los 

valores u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los 

comerciantes a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al 

comercio; las obligaciones entre comerciante y banqueros, si no son de 

naturaleza esencialmente civil¡ las operaciones contenidas en la Ley General 

de Titules y Operaciones de Crédito; cualesquiera otros acto de naturaleza 

análoga n los expresados en este Código. 

2.1.3 Personal. 

La prenda mercantil es un contrato en virtud del cual el deudor o un 

tercero n nombre de aqu~l, transmite real o juridicnmente la posesión de un 

bien, de un titulo de crédito o de un crédito, para asegurar el cumplimiento 

de una obligación principal derivada del. comercio, concediendo ni acreedor 

un derecho de persecución y de prefere~cia en el pago respecto de cualquier 

otro acreedor, en caso de incumplimiento de.1 deudor. 

Es de indole mercantil cuando nace de actos celebrados entre 

comerciantes, se genera de actividades de comercio, o ·si las cosas dadas en 

garantía son consideradas. coino mercantiles, es decir, siempre que. se 

instituya bajo los lineamiento5 especulativos. 

2.2 Clasificación de la prenda mercantil 

2.2. l Con entrega, 
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. Sobre el pitrticular, .cribé. destacar que se produce cuando. la cosa 

afectricl!l al pago de unn deuda sale dei pocler del deudor o db un tercero, 
' • ' .- • ' 1 • 

para quedar en manos d~l lolcrecdor o de Ótra persóna. 

Sólo se 'perféccióna· con. re~peéto a lo~' terceros; con ia' ~nt~ega al 

acreedor de Úna cosa Ín~~ble/~!l · seg\iridad o ga~BÍlU~ d~'unil operación 

con:.erciaÍ;, 

a) Sobr~ ulúÍo; ele crédito: 

· Si los ~mismo~ .son •. al portador, obviamentb basta la sola entrega 

niat~riaÍ. (arllcÜicis 70 y 334' dé la Ley General• de Tft\Jiós y Operaciones· de 

·. Crédito). 

Si sonriominativos ~cbe éstllrse a la ley d~.sucir6ulación; esto es, la 

prenda requiere para su valide~ deÍ ·~;~eÍ:ial én'do~~.pigl16raticio; la entrega y 

en ~u caso .• l"' anotación en el régistro del.emis¿r, (ilrti~uios 2~;'24, 3G y J34, 

fracciones 1Í y 111; de la Ley Geridr~l 'd~ Tlth1ó~ y Ope~d61~~e~ de C~édit~); 
~· . . ~:::~::· · .. ~i,'(. ·{>'.'.· '<: :-.-~/·'.; :~·.:,- :_,:.~:~:: •;. '\\'~·~~.\: .. .: 

Si no fuesen negociables es p~ccis;) que' s~ eritrngUCll al acr~edor, y en 

su caso, se !risc~iba Cf'.gr~~~:móri e~'(!¡ r~gist~o d~l :~~i~~r6 ~ólo sé ~otilique. 
al deudor, cuando'~º cxi~tii ~1 ~egíst~o (~~ud~lo~ 2s y·3s4; r~~¿~¡ó; 111, dé la 

Ley Ge~cral de Tltul~'s\pp~racion~'s de Cr<ÍcÍito). > ··., 
. ~-',¿ 

· b) :sobre bienes diversos d~ los titules de crédlto . 

... ·', " 

En·. ÍJrincipio, basta In entrega material al acreedor (articulo 334, 

fracción 1, de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito), pero es 

licito convenir su depósito en poder de un tercero, aunque el local sen 
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propiedad del deudor, aesté se encuenirc en sU negociación, en todo caso las 

llaves d.eb.cn quedar en pode~ del acreedor (articulo 334, fracción VI, de la 

Ley Gene~~¡ d~.Tltul~s y Operaciones de.Crédito): · 

2.2.2 Sin entrega; .· · 

En este: caso, . el : ~creedor y el° deudor convienen en que la prenda ... 
quede en p~dcr de un tercero.' o. bien, queda en inanos del mismo deudor, 

porque asl. lo haya estipulri~o \con ·el acr~edor, ·o porqué la autorice 

expresamente la ley. 

Se admite sólo en cuatro casos: . . . . 

a) C~anclo · .fe;~ ~llas . se g~~ímÜce ~L recmb;;lso de un crédito 

. rcraéci'anario .•.. · 
. . . 

. bi .·. cuando· se a~cgur~;e1 ~cemlm1so. de un. drédito de habilitación o 

avici,·a.c~nciÍci?~. de qÜc se i,iís~riba :~;:{e.1.'Regi~t;o··d~·c~niéréio.re~pectivo 
(.nrtlculÓ 3J<Í; r~~c~ión VIÍ, dé.1a'·Ley'cic~c;~;,d~.Tit~Í~~·y·.OpéraciÓnes de 
Crédito).· ·~:.:• ;:, "',(. '·'· • 

<·.'.r, r:.'5\ ---·j; ., - ····~ .. -: 
. ;~'.'_;~~ .:,;. 

e) La que se otorgue a ravordc·~~~··¡~·stÍtÜ~iin d/crÓdÍ~o,6Ón motivo 

del préstamo para In adquisición dé'un"bi~n·;~c:C:on~J~b·cÍ~~ádc~o, por lo 

cual es suficiente que se entrcgueai ~C:rcidi'ta'nt~ f(r~c:tu~~~o~ Ía ~notación 
corrcsponeliente (articulo 53 de la' Ley ~eglal11c~ta~ia• d~l S~rvicio. Público de 

Banca y Crédito), 

d) Cuando recae sobre créditos en libros y se constituye a favor de una 

·institución· de Crédito a condición de que los créditos pignorados se 

especifiquen en las notas o relaciones suministradas por el acreditado y ele 

que el contenido de las mismas se transcriba en un libro especial ele In 
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Institución ·ncreditnnte (nrticulos 334, fracción VIII, 53 ·y 54 de la Ley 

Reglamentaria del Servicio Público de Bancn y Crédito). 

2.2.3 Regular. 
,.,; ·.· -

La, prenda es regulnr cunndo la cosa dada .en garantfa se entrega al 

. nc;eCd?r: P.ªra .que In misma. sea' devuelta tan pronto coino la obligación 

garantizada se~ c~mplida. 

Sólo.~~. p~rfeccionn 'respecto'.a I~sterceros; co'~ I~ transmisión de la 

posesión ~¡ 'acre~dor de ~na cosa mu~ble ·en gararitia delc~mplimiento de 

• úna óblig~cÍón 6o~ercial. Ésn entrega puede ~er hechatambié~ aur! tercero, · · 

de co~Ún ac'uerd~ y ~er efcctiv~. 

~~n cuando el objeto sen entregado, no significa que el üJeldor p~~da 
abusar de la cosa empeñada usándola; si esto ocurrle~a sih q~i! exi~iier~ 
convenio i¡ue lo facultase, se estará ante el hecho de que' el 'áé:reedor o' bien el , / 

te~cero (dep~sitnrio) habrá abunndo del bien y en esta hipÓtesis ~I de~d~r 
puede exigir que In cosn se deposite o que el acreedor ta· r~~tit~y~ en el 

estado que 1!1 recibió. 

En caso de que In prenda se constituya en los títulos de crédito, 

acciones u obligaciones, se verifica la tradición por la simple entrego del 

titulo, Cunndo se dan en prenda documentos endosables debe de insertarse 

en ellos el texto "endoso en garantla"; sin embargo, aunque éste sea hecho en 

In forma de transmitir la propiedad, puede el endosante probar que sólo ha 

transmitido el crédito en prenda o garantla. 

La tradición renl debe realizarse poniendo a disposición del acreedor la 

cosa mueble objeto ele In garantía, Se considera que el acreedor está en 

posesión de la prenda, aunque por ejemplo, algunas mercnncins estcn en los 
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almacenes ~Óblicos p~rtenecientes a la adua~a, al íerr~carrii, al 

siempre que" estén nhla sÚ disposición. Para confirmarque las mercancías se 

en~uentran a la "orden.:del acreedor, deberá~ examinarse los reglamentos.y 
' . . '· "· ..... · , . 

. los usos del lúgar donde Cstén depositados, 

2.2.4 Irregular. 

La prenda llamada irregular es un caso anómalo, que se produce 

cuando recae en dinero o cosas fungibles que pasan a posesión del acreedor, 

el cual, una vez cumplida la obligación asegurada, realiza la devolución de 

las cosas recibidas en garantla mediante la entrega de una cantidad de 

dinero igual '! de una cosa equivalente. 

La obligaCión del deudor es conservar y proteger loa bienes dados en 
. . . 

garanlia, de man.eraqu~ no di~minuyan~ además de tenerlos siempre a 

disposición.· del. aéreedór;" para que éste en cualquier momento pueda 

inspeccionarlos y cani'~robar su estado . 

. ·. ;En ~irtud de la conformación de la prenda, el acreedor no adquiere.la 

P~'!piedad de los bienes,. éstos siguen siendo propiedad del deudor Y. debe 

restituirlos;. salvo que habiéndose establecido la prenda sobre bienes. 

fungibles se haya pactado que la propiedad de éstos se transfiera al acreedor, . 

en cuyo caso quedará obligado a restituir ni deudor otros tantos bienes de la 

misma especie como lo señala el articulo 336 de la Ley General de Titulas y 
Operaciones de Crédito, constando por escrito. 

Cuando recaiga sobre dinero se entenderá transferida lá p~opiedad, 
excepto cuando exista convenio en contrario (articulo 336 de la Ley General 

de Titulas y Operaciones de Crédito). 
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El dlneroy las cosas fungible pueden ser objeto de prenda regular 

siem'pre y éu~rido ·se cintreguen b~jo. la condición de que sean devueltas las 

mismas m~~cda;<i la mism~ cosa fungible. 

;2:2.5 .r~{1ta. · 

Este tipo de prenda, generalmente llamada como derecho de retención, 

es el que tiene el acreedor de retener la cosa mientras dure el contrato y . 

subsista la obligación principal. Este derecho se extiende ª•todos los 

accesorios de la cosa y a todos los aumentos de ella. La extinción 'de la · 

obligación garantizada extingUe el derecho de prenda~ por tanto·· el . de 

retención. 

perseguir la cosa en caso dé perturbación. 
;.'.'''- . 

Estos son algunos caso~ legales de pr~nda tácita iri~~cantil: •··. 
:.'._·.-.. :.··.::· 

-. " 
a) .Los efectos c~tregados al comisionista, se ~ntiri~cldn)1fectos al pago 

• . ' . ' . - ..... , i""' .. '" 

. de la comisión, aritlcipos, gastos por él efectuados, y' 'llci podrá ser desposeldo 

de lC>s mis~os sin ser antes pagado (art1cu10 306 cle(cÓcligC> <l~ cC>m~rcio¡. 
' -"~ 

i 

. b) ··El .verdedor que conserve .. crí ·sú;pbdcr lris.Ín,e~qa~clas, tiene 

p~~fcrcncia sob~e ellas,. r~specto de cualqlli~r citr~ a~r~cdor; p~ra ser pagado 

. d~I p~ecio' que ~e le adeude (art1du10. 38G clel. cÓC!igo de C~rnerciCl); < ..• · 

f¡ El· pci~ieador' te;re~tr~ el~ ~ar~~ ti~~;¡ 'derecho ·de •;.~ · retener. las 

• mcrcri~cl~s .·. tr~nsportaclas; !liié~t;~s no se le . pague . el porte" . (articulo 591 

fracciÓn Vil, d~l CÓ~Íigo ele Cornc;~io) ... 
•" . "-·{ ' '.,.- ·_ -. :.:· ' 
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. .;. . . ,, . ., : ... , 

d) Pam. náce~sc págo del Oete y demás sümá.s a su fav~r derivadas del 

transporte marítimo, • ... el transportista podl'ásolií:itar .,. que se constituya 

garantía sobrcias ; .. mercari~Ins: .. " (a,rticuÍo B9 de Í~ ~y de Nav~ga~lón): . ' 
;e);~orsu ~~;t~St~iiibién ~1· ~ort~~clor ~arÍtin:;~ d~.~ersonas·· ... es 

titular é!~Í d~~~C:h~ de ~~ie~ción sob~~ lbs ~quip'aj~s ':.> (articulo 108 de la 

, . Ley'ti~ Navegaciólli y,< 
-; 

' .:. ",'..([ ··: ... ' . 

e .1) • ~~ so~icdad anónima emisora de acciones de aporte tiene "derecho 

prefereritc respecto de cualqüier acreedor sobre el valor ... " de dichas 

ac~iones que conserva en depósito durante dos años desde su emisión, para 

ef caso de que el accionista no cubra la diferencia que resulte a su cargo por 

pérdida de valor, en un veinticinco por ciento, de los bienes aportados al 

capital social (articulo 141 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

En cuanto a· los casos de contratos civiles con derecho legal de 

retención, que lo conservan al pasar al campo mercantil, algunos de ellos son 

los siguientes: el del comprador, sobre el precio de la cosa adquirida (articulo 

2299 del Código Civil para el Distrito Federal); el del constructor de obra 

mueble sobre la misma, mientras no se le pague el precio (articulo 2644 del 

Código Civil para el Distrito Federal); y el del hotelero sobre el equipaje del 

pasajero, mientras no se le pague el precio del hospedaje (articulo 2669 del 

Código Civil para el Distrito Federal). 

2.2.6 Especial. 

El Código Civil para el Distrito Federal (articulo 2892) refiere a las 

constituidas en los Montes de Piedad o cajas de crédito muniC:ipal, 

transfiriendo la posesión de un bien mueble, se califica como un préstamo de 

prenda, el cual se considera peligroso para el deudor y s~spcchoso para el 

usuario, ya que la habitualidad de dichos préstamos representan un delito, 
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pero por tratarse :de. un· hecho habitual la validez' del· contrato no está 

afcc:tÜda po~ tal prohibición; 

...... ·,.-: "· .-- . -- • .. · :.; . 

. Au~Cjl.le,·,~~P~~ial~e~te laLey General dc·Tft\{fa!;'y Operai:iones de 

Crédit~' se refiere' a la prenda. constituida·· en ·almacene~ gen.erales' de 

. dcpó~ito, . pucd~n se~ ~ign~rados p~r la ~.;i~ió~ de ~~ t~tulo'. valor, 

repre~entativci' d~ las mercanc!as denominado bono de prenda (articuio 229). 

Estos 'titules ~~n sólo emisibles por los alma~en~s i~~Ücad~~ .i pueden ~~r · 
únicos en relación con el certiiicado de depósito, e{ ;nÚ!tlple·~ (~rÚcul~ 230). 

Deben ser nominativos a favor del depositante o d~ u~ tercero (artlcuio . 238). 

. .·... . 

Los requisitos de emisión están regulados en los articulas 231, 232, 

235, 237 y 238 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito. 

La constitución de esta prenda atribuye especiales derechos al tenedor. 

del titulo representativo, a ello se reiiere la Ley General de Titulas· y 

Operaciones de Crédito en los articulas 233 (extensión del derecho),·236 

(negocinbilidad del titulo), 239 (carácter dispositivo que atribuye su 

posesión), 242, 243, 244, 247 (que regulan las condiciones de venta de las 

mercancías pignoradas, asi como las circunstancias del protesto en caso de 

no pago) y el 245 que establece el derecho de subrogación del acreedor 

pignoraticio. 

La Ley ele Instituciones de Crédito se reiiere a prendas especiales, tales 

como: la constituida por In adquisición ele bienes de consumo duradero 

(articulo 96 último párrafo) la prenda en el descuento de créditos en libros 

(articulo 97) y la prenda general (articulo 96). 
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CAPITULO .. III 

NATURALEZA .JURÍDICA DE LA PRENDA MERCANTIL 
-- , ~-:- .:- .. ,.' 

3.1. Elcmenfos del c~~~~átode prenda' r:ie~ca~tll. , 
· .. · .... ~·-. >-vi·.:.·._:"':·<--~ 

: LÍ.t íuente' .. más ,:·importante de. las obligaciones mercantiles está 

c~ns'tii:uid°~ poi-:'10; co~treitos; ya que la actividad esencialmente de los 

comc~ciniite~ es c~ntratar; ' 

A pc~ar de que hay un npnrtndo llnmnclo "ele los contratos mercantiles .. 
en general", regulado e~ el Código ele Com~rcio, no existe en este o en alguna 

otra legislación de carácter mercantil, una regulación especifica del concepto 

ele dicho· contrato, asi como tampoco de sus elementos de existencia y de 

vnliclez, por lo que debe recurrirse al Código Civil pnra el Distrito Feclcrál, que 

resulta aplicable en In mayorla ele sus preceptos. 

El articulo 81 del Código ele Comercio expresamente establece: 

. "Con lns modificaciones y restricciones ele este Código sc'rán aplicnbÍes 

n los act~s, mercantiles lns disposiciones del Dercci'.o:Civil par11 el. Distrito 

Fcclc;ál, · n~erca de la capacidad de los contrayente~ y'~{e Í~~.e~cdpciones y 

causas: que rescinden o invalidan los contratos".': '; -.:"--, 

·'.:'.::~-'.:>. 
Aunque.· este arliculo versn, sobre la supletorÍcilacl :. respecto a In 

cnpnciclnd ele. los contratantes. y. ele•'ª·ª. ineíicnda~;'rcs~Íltnn nplicnblcs ni 

contrato mercantil todas l~s disposiciones generales_ sÓbre .. el contrato. 

El articulo 1792 del Código Civil para el Distrito Feclera_I dispone: 
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•crinvenio es el ~cuerdo.de dbs o más personas pa~a crear, transferir, 

modiílcar y exti~guir ~bligaciones". 

Sigue diéié~doel~rtÍéü10.1793i · 

"Los. co~ve~i~~que :~Lucen o tr~nsfierenlas obligaciones y derechos 
.. , •. ¡· • .. . ·--

toman el nombre.de contratos~. ".. .· ; 

D~ lo ·a~tcrior,'~e ~~tiende que co!ltrat~. es un acue~do de volunt~des 
de dos? mi\s per~'o~~~/~~~:cr'ci~n der~chos y obligaciones. . ' .. 

~ ~ .' .· ' .. ; . . :: .· ' : ' ' .:, . . . . . . :· . . . : .. : '. 

Pero,• ~or esencia.' el con ira to necesita algunos elementos, los .cual.es· 

son. los requisitos fácticos o presupuestos necesarios para la existencia del 

mismo. 

Los elementos del con,rnto. se dividen en esenciales y de validez, los 

primerós son necesarios para la existencia del contrato, mientras que los 

segundos son las causas de validez. 

A. Los elementos esenciales son: 

!) Consentimiento. 

2) Objeto que pueda ser m'.\terla del contrato. 

3) La íorma, en .los casos que la ley determ,ina. 

!) C~n.sentimiento es la manifestación exterior de. la voluntad; la 

se da en dos formas: Expresa o tácita. Es expresa cuando se manifiesta de 

manem verbal,· por escrito o por signos inequívocos, y táéita, cuando resulte.·' 

de hechos o actos que lo presupongan. 
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2) El objeto delwntrato; sr3ün elrirt1culo 1824 de Código Ci.vil para el 

Distrito Federal, es: 

a) 

b) El hecho que el oblig~do debe ~¡C:ero nó ~ac~r; . 
. ,· 

a) La cosa objeto de una obligació~ cd~be,,Úen~i' los slguientes 

requisitos: existir en la naturaleza,. ser de~é;rit¡~ada1 
0° determinabl~ en 

cuanto a su especie y estar en el ~?m~r.cio(~r~l~ul? IS25 d
1

~(Código Civil 

para el Distrito Federal), 
.. ::· '; < ' ' ' .' : 

b) El hecho positivo o ncgati~o, objeto de las obligaciones de hacér o . 

no hacer deber ser posible y licito (articulo 1827 del Código Civil para el 

Distrito Federal). 

Conforme a lo anterior, el articulo 77 del Código de Comercio reafüma 

al exponer que las convenciones ilicitas no producen obligación ni acción •. 

aunque recaigan sobre operaciones de comercio. 

Tena hace una critica a este precepto, al decir que ."es inlÍtil, dado que 

el derecho común de las obligaciones ha sustentado siempre la absoluta y 

radical ineficacia de todo pacto prohibido por la moral o por la ley; por tanto, · 

dicho articulo no encierra ninguna derogación ni ninguna novedad respecto a' 

lo que el derecho común tiene en esta materia perfectamente .establecido,"20 

. ,_ --

3) La forma son los requisitos y solemnidades ~ue 'revisten· o 
' '· '· 

caracterizan a los diferentes actos jurídicos; .no o.bstante, cuando. la formá es 

indispensable para la existencia del contrato recibe el nombre de solemnidad. 

'°TENA SANCllEZ, l'~lipc. Derecho mcrcon!il m"icono. Pomio, S.A., México, 1997. Ns. 21R. 
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Es decÍr, consiste en el' médio señalado por ·la ley para . qÚe se 

Lá regla genernÍ ·_ ~s _que, en las convenciones mercanlilcscada. uno se . 

obliga én la m~nera y términos que q~is~ obll~~~s~.:~¡'~-~~e la validez dél 

acto 'comercial dependa de . In observancia ,_de formalidades , ci requisitos 

deter;,,inados. Se exceptúan de ~stn regla lo~- co"otratos 'que con arreglo al 

Código de Comercio y otras leyes debiim reducirse_ a escritura o requieren 

formas o solemnidades necesarias para su eficacia; los contratos celebrados 

en país extranjero en que la ley exige escrituras, formas· o solemnidades 

determinadas para su validez, aunque la· Ley mexicana no las exija; 

asimismo, en los contratos en que intervengan corredores quedarán 

perfeccionados cuando los contratantes firme? la "correspondiente minuta de 

la forma prescrita en el titulo respectivo- (a-rlicülos 78, 79, 82 ·Código de 

Comercio). 

De lo anterior se despr~nde el p~in~ipici>de libertad de forma que da la - ' . , ' .. 

posibilidad a las partés de impo~~r su propi~ m~do: 

B. Í.os'eleme~tos de valide~. son cuat~o: 

1) Capacidad. 

2) VolÚntad.--

3) Licitud. 

4) Formalidad. 

1) Capacidad de las partes es la aptitud para adquirir derechos y 

obligaciones. Se clasifica en: de goce y de ejercicio, siendo In primera con la 

que se adquieren derechos y obligaciones y, la segunda es la capacidad para 

ejercitar dichos derechos y cumplir con las obligaciones por si misma. 
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De acuerdo al articulo 5º del Código de Comercio, tiene capaé:idadtoda 
' . . . ' 

pcrsona_qu-e según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse'y a 

quien las misma~ ley~s no prohiben expresamente la proíesión del comercio. 

Por lo .tanto, no tienen capacidad para ejercer el comercio: los corredcirc·s; los 

quebrados •• que ' no hayan sido rehabilitados, los que p~r' '~é~te°ocla 
ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contr~)a ·- prÓpi¿dad, 

incluyendo en éstos la íalsedad, el peculado, el cohecho y la ~oñcu~iórÍ. --
'}.:':.:.. 

2) Otro elemento es la voluntad, la cual debe est~r e:xV~t~-devi~ios; e~ 
decir, debe ser consciente y libre, sin estar viciada de dolo, ~rror, o malide; 

3) La .licitud en el objeto, motivo o -fin, no debC"~er ~~nfr~rio a- l~~ Íeyes 
'· - . ' ; ' . : '' :;:: • - i ' : . • ~ i . . .. ' 

y a las buenas costumbres. 

4-)-Por último, si hay una formalid~d ~~t~~1~di~~~6~I~ l~;·clebé llevarse 
·a cabo>' ---, ·• --

·:·:._-:·· .. :-:/?·.··. 

" Lo contrario a lo estipulado a los cuatro puntos anteriores,' producirá la 
nú.t_id~~-8b~01uta·· µéÍ 'Ca~lr~~o>~: ·~ . ·:·~ .. ,.~.. ~ , 

!.'.(' 

Conba~e 11 io'ina~iíestado,' se presume que lo~ elementos del contrato. 

de la prenda mercantil son: Jierson~les; reales y formales, 

3.1.1 Personales. 

' -

De los contratos surgen declaraciones de carácter -volun'tario: que son 

expresados por dos o más sujetos. Los sujetos del é:Óntra~o ~ém I~ personas a 

quienes el derecho les atribuye tal na_turaleza y se-someten_ al contenido de 

ambos. 
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Usualmente, se les titula ácre~dor pignoraticio ci acreedor ,prendario, 

quien es titular 'del derecho, y, p~·r otra parte ~slán los co~stituy~nte~de la , 

prenda, quienes pueden ser el deudor prendario~ un tercero en ~u caso. 

La capacidad para cotist.ituir.lá p~~nda co~re;pond~· a quien siendo 
, ' '.,•,;•'• '' •-, • r-,' •'> • 

propietario de la cosa, tiene libre disposición 'sobre elÍa, o caso contrario, se 

halle legalmente autorizado. 'Por tafit~, J~ ¡;;~rid~,p~ede i~staurar~e por el 

propio deudor o por un te~cero: p~r~· gar~nti~a~ una 'deuda, aun sin 

consentimiento del primero, 

Sin embargo; no. se puec!en dar en prenda las cosas ajenas, a menos 

que el dueño de .las cosas lo ~utorice; en e~te caso, el dueño tiene Ja facultad 

• de ~onf~~¡'r a u~ tercero el derecho de constituir la prenda, teniendo la opción 

. el~ h~'cér!O e'ri"rorma verbal o escrita; siendo verbal debe ratificarse por escrito "' ... ' ' 

··antes de .que se constituya, as! lo expresa el articulo 274 Código de 

. Co~e~cio. 

3.li2 Reales. 

se· ~on~ideran como elementos reales de la prendatanto la cosa objeto 

de ella como lá obligación qi.te garantiza . 

.... ,·,· s~ denorriitÍnn>co:a_s" ~ los obj~ios . m~te~iaÍes; susceptibles de 

ap~~piación; él~ tene~.~alo~ y que pu~dan ·• ~cr perclbldospor los ;entidos .. 
\, •', .:::".·,:::,: -> .,_.:'_ 

--,-.,-;,, ·-'' ·-. 

~lob]~to s~b~e'~¡ q~~ se ~oristituye elderecho de garantia debe tener 

las slgul~ntes ca~~cte~!stic~~; 

a) Existir en lunaturaleza. 
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' -

b) sér déterrninado, es decir, _que la cosa pueda describirse, detallarse, 

especificarse. 
' ' . ' . . . . - . 

Las cosas objetos de los contratos puede~ 'ser élciérminados en cuanto 

ª su dspecie; aunque nó 'º s~a11 e:J'l 1~ dariudad. Adcimá~, eí bien debe ser · 

determinado para poderse entregar, o eri ~u· ca~ó. ser' materia de una 

inscripción registra! .. 

c) Estar en el comercio .. 

' . ~ . 
La función y razón de ser del derecho real prendririo es que exista la 

posibilidad de enajenar el bien eri·~aso de ln~~mplimi~nto de la obligación 

garantizada, para que con. el producto. de la .eri~jerÍación se haga pago al 

acreedor. 

d) Serbien mueble. 

Este requisito se desprende de propio concepto de prenda, siendo una 

caracler!stica esencial de la misma. 

Segun se observa del articulo 334 Ley General de Titules y Operaciones 

de Crédito, los elementos reales de la prenda están constituidos o por bienes 

muebles o títulos de crédito que se entregan del deudor al acreedor. 

De la misma ley se deduce que las cosas que sean bienes muebles 

enajenables pueden darse en prenda, sean corporales o incorporales, 

fungibles o no fungibles; en el primer supuesto la prenda subsiste aun 

cuando no sean sustituidos por otros de la misma especie, incluso puede 

darse en prenda dinero, la cual sólo se concibe como garantfa de un 

préstamo. 
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Por otra parle, la obligación como elcment~ reatdri la prenda, puede 

consistir en el cumplimlento .de un hech~' 'positlv~ ~ negativo .. En 

consecuen~ia/los hechos debén reunir las si~uientes ~ondici~r1es: 
• . e 

,'. .. , '·· 1 
1) Ser posible y licito. 

2¡ Existir y que pueda ser eJecutado por'et º~.ligádó. ' ·. 

3) Ser 'conforme a la~ leyes y a las bu~n~s .~o~tu,mbres~ 

Del concepto. legal de prend~ se apr~ci~ ~~e'puede garantizarse con 

. prenda cualquier tipo de obligacione~ ya , qu~ in~ tiinit!l ,, éstas, asl que lo 

mismo pueden ser obligaciones puras, condiciónal~s o' a, término, las 

existentes o futuras. 

3,1.3 Formales. 

La forma es el conjunto de requisitos o solemnidades que caracterizan 

a los di'vcrsos .actos jurldicos, consiMc en el medio señalado por la ley para 

que las partes manilicstcn'suv~luntad en determinados actos jurídicos. 

No obstante, existe la libertad. de f~rma, es decir, cuando no haya una 

forma establecida por la leyi aquella dépenderá de la voluntad de las partes 

que podrán elaborar!~ de Ü~~erd~ a sus intereses (articulo 78 Código de 

Comercio). 

Por su parle el articulo 336 de la Ley Gen~ral de 'fltulos y Operaciones 

de Crédito, determina que .el contrato de prenda debe constar por escrito. 

También el acreedor prendario está obligado a entregar al deudor, a 

expensas de este cuando la prenda se constituye· en los termino~ de las 

fracciones 1, 11, 111, V. VI del articulo 334 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, un resguardo que exprese el recibo de los bienes o 
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so 

títulos C:ados en prerid'a y los da tés necesarios para sÚ identilic~ción (articulo ' ' 

337 de la Ley Ge~craldé,Titulos y Operaciones de Crédito). . 
• :· •• '.'··· < , ' -

: Igualmente' p~ra que el. ~creed~r prendario pueda hacerse· dueño de los 

bie~es. ~ tft¡¡'I~~ .cl~d6s 'en p;enda," réquiere expreso consentimiento del 

depdor, ma~ifestad~ po~ e~~rito y conposterioridad a la constitución de la 

·· prcncl~ (~rttc~l~344 de, la L~y General de Titules y Operaciones de Crédito). 

3.2 ~~ract~~ístÍ~~~ déÍ ~ontrato de prenda mercantil . 
. -._·.. . . _- :~ . - , ' 

, , El c~n~rato ~s la fuente más imp~rlanle de las obligaciones tanto 

civiles.como dc.lás mercantiles: y, como se ha venido reiterando, el Código de 

Cbmer6io llo. sgftála nada al respecto de las caracterislicas del mismo, por 

·~n~ ¡;'~ Ú~ncqÜ~ apoy~r'~n el Ccldigo Civil para el Distrito Federal. 

~"· :·.->··-.~_·._ ··>:.. ,, 
Las . i:aracterislicas principales de la prenda mercantil son las 

siguientes: 

3.2.1 Reat .. 

La · ccleb~ación del contrato de prenda mercantil . da nacimiento al 

derecho red1 d~ prenda, 

Es rc~l, porque es indispensáble para el perfeccionamie~to del contrato 

In entrega ?e' Já c?sa, p~~ lo que la prestación de alguna de las parles es 

transmitir el dominio, uso o goce de un bien. 

Para que se tenga por constituida, debeni ser entregado al acreedor 

real o juridicamente el bien. Es real cuando se da materialmente la cosa 

prendaria: es juridicn, si por convenio entre las parles e~tán conformes en 

que se entregue a un tercero o que quede en poder del propio deudor; en 
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dicho.caso, para _que la prenda- produzca_ efectos'.éoritra terceros deberá 

inscribirse el contrato en_el Registro Publico. 

En consecuencia, elderecho realque se génera ~ travé~ del contrato no 

perfecdóna ~~. tanto 'la ~osa nÓ sea entregada real --º jurldÍcameniC al 

acreedor. 

Si ~l de~dor de la' obÚgación principal no entrega la cosa al acreedor al 

celebrase el C:on~rat~, tie~~ éste tres acciones: 

1) Exigir la entrega de la cosa; 

2) Dar. por vencido el plazo de la obligación que se pretenda garantizar 

con-111 pr~ndll, y 

,' . ' . . :' ~ - ' . ' : ' ; : ' ·. : - . . . 

3) Dar por resucita la misma obligación, aplicando la norma general y 

.;xigir el pago d~ l~s Ciarías y perjuicios (articulo l 9_49 del Código Civil para el 

Dist~ito F~dcral). 
" - '' . '• 

' Silá cosa seha tran~rniticlo a un :c~~ero en virtud de cualquier titulo 

Íegal,' ~~-'. ~ocl_;á exigir el acreedor su entrega y sólo conservará las dos 

acciones restantes. -

El bien sobre el cual se constituye el derecho real siempre es un bien 

mueble, enajenable y determinado, debe existir la posibilidad de enajellar la 

cosa, dado que el motivo de su celebración es la garantía que constituye para 

pagar al acreedor la obligación asegurada, en caso de incumplimiento del 

deudor. 

El contrato debe tener fecha cierta, de manera de que si no consta-la 

certeza de ésta, solo producirá efectos entre las partes, pero no __ contra 
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terceros, y en este caso se denvirtuaria una particularidad del dereého 'real,: 

que es oponible "erga homnes", 

Asimismo, el articulo 334 fracción 1, de la Ley. General de Títulos y 

Operaciones de Crédito señala la necesidad de entregar al acreedor los blenes 

o titulas de crédito para que s~ co~stit~y~ la pre~da;. 

3.2.2 Accesorio. 

Los contratás accesorios son 'los qu.e no· tienen existencia por si 

mismos, sino que'~u ~xistcnc1a y vaÚdez dep~nd~n de una obligación o de un 

contrato . previamente ·. ~elebrado, Estos ... t~mbién · reciben'· el. ~o~bre de 

contratos d~ gara~tla; dado que se c~l~bran par~ garanti~ar un~ obtigaciÓn. 
·.·,_·.:.:_-

' • • • - : -: :· • ¡· ••• -~- • : - • ,' .-

,_· ¡ .. ,: 

·. Por lo jan to, . el eón trato de ·prenda é~ accesorio;: 'puesto que da 

:::~:~::~ ;: e~::e:~i~s::1:~1~p~i~~:~~··~~~·~~J!j~~f ~j~~;t~~;P:;º te\~ 
.. ::.:T ,:· \.·. . .... <. ·>··.····· ' 

·.:'t:leí •• '~orid~pt;,:(1e~~·;.dc' pr~nclii ·.se •.•despre~~~ :.~~~··ga~~ntiza: el 

' .. cuÍnpÍímieni6«clc',u~~:óbligáción: y'cíei!lrtlc~lo 2891 dcÍ Código Ci~il para el'. 

~~ti~~icl~i~~¡:lt:Wif ~;:~ii.e~ti~guicla. la obligación . principal quedará 

. El dcr~chÓ y In obligación que derivan de la prenda son indivisibles, lo 

. q~'e rnp~e~'e~.t~para'.e1 ,a6r~ed~r pr~ndarl~ conservar [ntegramente\a prénda, 

,Y: es' Un: bc~eficio.'¡)ara él,. quien puede sustentar .la entrega del objeto 

prendadÓ hasta q¿e tá'deud~ esté saldíida en su totalidad, aun cuando ésta 

sC:~ dlvisilllb; e~ de~ir, tá' indivisibilidad tutela los derechos del acreedor. 
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- . . . 

Es decir, In indivisibilidad significa que In gnrnntln es sobre todo su 

valor, aun.cuando se disminuye In obligació·n·principnl por pagos parciales; 

de tal forma que el deudor no podrá exigir en el en.so de que. la cosa fuere 

divisible o cuando hubiere entregado varias ·prendas, la liberación de una 

parte de esa cosa o de alguna (s) prenda (s), salvo pacto en contrnri~. En 

éste último caso, se admite que cuando el deudor esté facultado para hacer. 

pagos parciales, y se haya dado en prenda varios objetos, o uno sea divisible, 

la garantia se irá reduciendo proporcionalmente a los pagos hechos, siempre,. 

y cuando queden garantizados los derechos del acreedor. 

3.2.4 Unilateral. 

Desde el punto de vista de las obligaciones quecg~J1~ral1 los cci~t~ai~s, 
se clasifican en unilaterales o bilaterales. Si sólo se crean obligaciones para · 

una de las partes y derechos para la otra; es unilateral, y bilateral cuando 

transfieren derechos y obligaciones ambas partes. 

No obstante, para determinar si un contrato es unilateral o bilateral, se 

debe analizar el contrato en el momento de su celebración, dado que hay 

contratos que ni momento de celebrarse sólo generan obligaciones para una 

de las partes, y sólo por acontecimientos posteriores, pueden ocasionar 

obligacione~ para In otra parte. Hay discrepancias si el contrato de prenda es 

unilateral o bilateral, puesto que autores como Rojina Villegas, Luis Muñoz, 

Pina Vara opinan que es bilateral, porque se generan derechos y 

obligaciones para ambas partes; por otro lado, están Diaz Bravo, Rodríguez 

Rodríguez, quienes opinan que es unilateral, ya que el único obligado 

principalmente es el acreedor, que las demás obligaciones surgen de hechos 

ocasionales y posteriores a la celebración del contrato. 

TESIS CON 
, FALLA DE ORIGEN 
'--·-·······-·--------' 

~~~~~~~~~~------------------------~ 
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El contrato de prenda es unilateral, debido a que el único que 

realmente tiene obligaciones es el acreedor (guardar, conservar y restituir la 

cosa, entregar un resguardo al deudor que exprese el recibo de los bienes o 

lftulos dados en prenda), y _las obligaciones que tiene el deudor sólo surgen si 

él mismo no cumple con ellas. Además de que la prenda es una garantía para 

el acreedor en tanto el deudor no cumpla con la obligación principal. 

3.2.5 Nominado. 

Según lo que éstC e·stabie"cido o no eri un determinádo ordénamiCnto, 

. los contratos se ci~sin~an: en riomin~do~ o. irm~minados . 

•.. · -e· Si ;~ ;l:y_~regl~men_ta u~;.'cp~t;~to, conceptÚÓ.ndoIÓ, indicando sus 

' cl~~~nió's, de"té~rriiiui'nclo sus c~riseéuencias y causás de te"rminación, aquél 

s6fá nominado .... 

· Emperp; el que. un contrato esté denominado (tenga un_ nombre) no le 

da la."cat~goria ci~ nominado, yá que la doctrina puede darle un titulo, pero si 

In leyno lo regula scrÓ. innominado. 
' ._' .,_,. )'. 

Es el cásci del contrato de prenda, que ni estar designado y regulado en 

In Ley _General de Titules y Operaciones de Créditó, tiene el caritctcr de 

nominado. 

3,2,6 Típico, 

Hay confusión sobre la clasificación de los contratos nominados y de 

los típicos; debido a que algunos autores como Garrido Fortunato y Olvera de 

Luna Ornar, ·valoran que los nominados son llamados también t!picos; pero, 

Miguel Ángel Zamora comenta que los primeros son los que están 

reglamentados en su totalidad y que tienen un nombre en la ley; y los típicos 
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. . 

· son los que sé hallan encuadrados dentro de un tipo Íegal, pero no están 

rcglamcntádos en su totalidad, 

De ~cuerdo a lo expresado por el último autor, se deduce que el 

·contrato de prenda mercantil es típico, en tanto que está regulado en la Ley 

General de Titulas y Operaciones de Crédito pero .no en su totalidad, por lo 

que se tiene que complementar en el Código Civil para el Distrito Federal y en 

las leyes supletorias como la Ley de Instituciones de Fianzas, Ley de 

Instituciones de Crédito, cte. 

3.2.7 Formal. 

Ya se hizo referencia a ésta como elemento del contrato., que. es el 

medio señalado por In ley para que las partes exterioricen su voluntad. 

Consecuentemente, cuando la ley exige una forma establecida p.ara que 

produzca determinadas conscci:cncias, pero si _éstas se generan aunque no 

se satisfaga la forma prevista, se da In nulidad del contrato. por falta de la 

misma, destruyéndose retroactivamente esos efectos cuando se pronuncie 

por el juez la nulidad. 

No obstante lo anterior, In ley determina que si se confirma un contrato 

en In forma prevista por la norma queda extinguida la causa de nulidad¡ o, 

que si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera 

indubitable y no se trate de un acto revocable, cualquiera de los interesados 

puede exigir que el acto se otorgue en In forma prevista por In ley (articulo 

2232 del Códigl? Civil para el Distrito Federal). 

Los artículos 336 y 337 de la Ley General de .Titules y Operaciones de 

Crédito señalan la forma. en que ha ele cel!:brase el contrat~ de prenda 

mercantil (ya ~studiados _en Cl npa~tado de Elementos del contrato). 
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3.2.8 De garantla; 

Los' contratos' de garantía , son los que tienen por fin asegurar la 

efcctÍ~ldaCl;•de un crédito, es dedr, el cumplimiento de una o varias 

obli~a~io~es. prin~ipalc~.·.·• 
. ,..," ... 
···) • •• , J 

<Én ~éntido ¡;ITiíJlio}1a garantía puede consistir en dualquier medió que 
' - ·-· .. ,• .. ·- ' ... .. ' -

r.csultfad~C:uüd9 para asegÚrar el cumplimicnt~ de una obligación o el' goce 
,_.:.· :' .: i_ . ·. __ · . 

.. - . '. .:_ . _._'.::· -

En·· sentid~ restringido, las garanUasestán constituidas por los 

siguientes contratos: fianza, prenda, hipoteca y anticresis'. .•• ' 

.. . . --J ~~: ; ; ~-:. - ' ' . 
Las garan !las pueden ser personales o reales. Sen'Í rcrsonal cuando 

consiste en la promesa dada por persóna'ré.spo~s~ble y s~lvente de que ella 

satisfacerá la obligación; o real, si . se afcct~~ determinados bienes a la 

seguridad del derecho de crédito, co~fi~i~rÍd'o, ál acreedor un derecho de 

realización preferente sobre el valor d~Í hi~n:· c~rÍ ~l objeto de satisíacer con 

su importe la obligación g~ran~iznda'. , . . 

Los contratos de garantJa; yri s~an en forma de contratos o de cláusula 

inserta en otr~~· ,son ~j9~p;C, ~~,i:~~~rio'~·.:, ~ÓrqJe. sirven• para rcíorzar ia 

obligación principaí'.'\' 
1
' '~L .. , . . 

--.~ :..:-:'·-~- . r·> "' -, 

Cabe señalar qu~ las. ~aranti~s r~al~s no son traslativas éle propledad, 
por lo que prnduce~ reipersec~to;l~dkdy ~?~ irÍdhÍl~iblés.' ' ·'· .. · ,·,. , . 

La prenda constituye una, garantía real, ~onfiriendo' al acreedor un 

derecho de prefere~cia sobre el valordel bÍcn, ,~~n. el fin de saii;facer con su 

importe la obligación garantizada, en casó de incumplimiento del deudor. 



51 

Para que .se~ Clpo~ible ír~nte á terceros debe constit\Jirse conforme a lo 

que establece la ley, siendo necesario que consté la certeza de la. fecha de 

regi!lt¡o·o~n instniniento_público; 

:Segú~ ia di~p~e~to'par:~1.arUculC> 334 Mla Léy Gene~al de Titulas y 

·operadon~s·d~ drédlt~; 1~ ¡ir~~d~ m~rc~:ntÚ se constituye sobre: 
'-· ,--. -- .· ':·.-.--:."!.. .. : -·-·.-

' ·:«,. ·, ·•":-· -
3,3, 1 ·Sobre· títulos; 

.:. . ' ... · •' .. -.' . 
Óesde el punto de vista de la lógica juridica, la denominación de titulas 

de crédito, preéisamente co~o tales, no debiera suscitar contradicciones 

porqué és 1:t pr~~ia ley.la que nsi l~s especifica; sin embargo, algunos autores 

hnn s~gerido una ~omina~ión diferente. 

Rodriguez Rodriguez los nombra titulas valor, argumentando que la de 

titulo de c~édito es. una denominación de contenido técnico más restringido 

que. la primera, en razón de que no todos los titulas valores Involucran un 

crédito· éle pago, pero si todos los titulas de crédito, son titulas valores, 

llegando con ello a· la conclusión de que estos últimos son simplemente una 

especie de genero de Ululo valor. 

Par· su parte, Felipe de J, Tena considera impropio el uso del concepto 

de Ululo.de crédito, en virtud de que no todos los documentos comprendidos 

dentro dr.. taUlesignación involucran derechos de crédito, sino derechos de 
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muy diversa índole, como podrían ser los de recuperación .inmobiliária y los 

corporativos, pronunciandose definitivamente en contr~ del uso del con~cpto. 
de Utulos de crédito. 

Para De . Pina, el uso indistinto que hacen .· las leyes . de las 

denominaciones de titulo de crédito y titulo valor, los convierte en .sinónimos. 

: :. > • 

No así, Alfonso Labriega utiliza casi exclusivamente este término de 

titulo valor para referirse a los documentos, incluso destinados típicamente a 
representar créditos carlularcs, como la letra de cambio. 

Raúl Cervantes Ahumada aplica el uso del concepto de titulo de crédito 

por considerarlo mas acorde en razón de que nuestras leyes hablan de 

documentos de crédito. 

Pedro Asludillo, ·por su parte, prefiere utilizar el término de titulo de 

.crédito, en vista del hecho de é¡uc éste se ha puesto en uso y de que no existe 

peligro, en su empico, puesto que su alcance jurídico, aunque distinto del 

que derivaría del sentido literal de las palabras es claro en el derecho, y 

corresponde al uso común en la doctrina y en la practica. 

·En suma, respecto de In denominación no hay evidentemente un 

consc.nso en la doctrina mexicana; por lo que cuando ·se aborda este tema es 

posible caer cr:i confusión. 

:·'A· ~c.sa'ri. de l·~s diversos criterios expuestos por los autores antes 

- .citados, en el campo jurídico, el problema de In denominación tiene 

importancia secundaria, puesto que es suficiente que los impliéados . 

ccinozéan sus características y tipología para que los utilicen óptimamente 

sin que para ello importe su nombre. Cabe mencionar que en derecho los 

nombres son simplemente un punto de referencia. 
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El concepto utilizado por la Corte~· los Colegiados, las Dependencias del 

Ejecutivo y fundamentalmente por' las leyes (con excepción de la Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos),: los· reglamentos y las circulares 

ejecutivas, es invariablemente el de titulo de crédito y no el de titulo valor, a 

pesar de las ventajas que ofrece este ultimo. 

Es cierto que, conceptualmente, tal vez la denominación de titulo valor 

es más acertada porque engloba a todos los documentos que representen 

valores, incluido como uno de ellos el crédito, pero también no es menos 

cierto que el nombre de titulo de crédito es empleado por el sistema mexicano 

para referirse a todos los que en otras latitudes, se llaman títulos valores; sin 

embargo, resultaría conveniente adoptar el segundo para evita·r confusiones. 

No obstante, el nacimiento de los títulos de crédito entraña un proceso 

formativo de superlativa importancia, que es todavía motivo de grandes , 

divergencias dogmáticas, sobre todo cuando se inquiere la explicación causal 

del fenómeno constitutivo del instrumento. 

Se llama creación de un titulo de crédito al momento en que llega a 

tener existencia, esto es, a tra,¿s de una declaración de voluntad que se hace. 

con interés, en una hoja ele papel, precisando los elementos particulares 

requeridos segun la especie de relación de que se trate, y conforme a los 

requisitos que la ley exige para que el documento tenga aptitud para circular 

como titulo representativo de una obligación determinada' del declarante, ya 

sea en forma ele titulo al portador, a la orden o nominativo. 

Por lo general, el suscriptor completa el tltul~, esto es," IÓ. integra ca~:.:· 
todos los elementos exigidos por la norma jurídica; pero a veces la prÓpia ley 

permite que un titulo entre en circulación, cualquiera que .. sea.el modo como. 

se inicia éste, ya sea voluntario o involuntario. 
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Asi, la creación del titulo de crédito detérmina el perfeccionitmiento de 

la declaración en él contenida (declarn~ión cartÚlar); y comó los titulo~ estiin 

destinados a la circulación, lo-: natural es que -s~lgan de las ~-anos de su 

creador, esto es, del deudor_, para que puedan cumplir sú función. 

La forma de un titulo de crédito es de un documento escrito firmado 

por el deudor y sin libertad de forma, ya que la ley exige rigurosos requisitos 

de forma, pues la certeza del derecho es presupuesto indispensable para la 

circulación de los valores; además, se precisa que el derecho consignado 

quede identificado plenamente y suscripto para que no surjan dudas a su 

esencia y modalidades. 

Por otra parte, es indispensable identificar la especie de titulo de que 

se lrnte (denominación) y conocer quiénes son el acreedor y el deudor. 

Sin embargo, puede tenerse presente lo siguiente: llámense titulas de 

crédito, titulas valor, efecto~ n~goci~bles o como sea, los documentos en -

cuestión están localizados .de manera clara en la doctrina y la ley;_- y 

prácticamente la totalidad de los casos trae consigo, de forma esencial,_ 

confianza de que el título representa un valor, asi como de que el deudor lo 

va a restituir o respetar: y si existe la confianza hay crédito, y entonces todos 

implican de origen, una institución crediticia, justificándose con ello, en 

lodos los casos, In denominación de titulo de crédito. 

La definición legal de titulo de crédito se encuentra en la Ley General -

de Titulas y Operaciones de Crédito, y se desprende de la interpretación de· 

cuatro de sus artículos a saber: 

l. Articulo 5". 

II. Articulo 6". 
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IV, Articulo 167. 
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I. Arlic~IÓ Sº. ºSon titules de crédito IÓs documentos neces~~ios para 

~jercita?~i de~~cho lite;al q~e e~ ellos se cónsigmi. ~ 

• Los itlt~lo's de crédito son una especie· de.nlro del género de los 

doc~rl1~ritos;' po~ lo que puede. d~cirse que lodo tflulo de crédito es ·un 

do~J!lle;;t~;:pero no todo documento es un titulo de crédito, Las obligaciones 

puedim ccintr~er~e verbalmente o bien hacerse constar por escrito; en este 

·Último caso, el documento, el papel o escrito es un medio probatorio de la 

existencia de la obligación. Un contrato privado, una escritura pública, un 

recibo, son documentos; también lo son una letra de cambio, un cheque, un 

pagaré; pero estos tres últimos .son además, titules de. crédito en virtud de 

que poseen las demás características que a continuación se describen: 

A) Incorporación. La Ley dice que los títulos son documentos · 

necesarios para ejercitar el derecho que en' ~llos se consign~. Es dccir,~pa-ra -
• ejercitar el dérecho se ncceslla est~r ~n p~s~sió~ del do'cu~~nt.o . 

. -, 

Se puéde definir .. _ la incorporaéió~ de tbs\i!'¿los dc'crédito: como 

callflc~~iÓn de ,dérc~h~-~u~ 'la ~~y !~ •'cia ~ u~ -clement6' flsi~6. ~t¡;rgándol~ un. 

• ~añgo' 'JtrldÍco superior á'. io que . seria -un' simplé peclaio' de papel, 

corÍvlrtiéhd~lo en ese iri~~e~to, por ficción jurldica: en í.tn derecho 

patrimonial de cob~o. 

Cuanao un derecho· está incorporado (forma parle del cuerpo) a un 

papel, significa que· si se llegase a perder el papel igualmente se perdcria el 

derecho, ya que el papel y el derecho forman el mismo todo. Esta 

preeminencia que le da la ley a un simple pedazo de papel obedece a la 

necesidad de los comerciantes de poder consignar una deuda en u_n 
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documento, que· fuera a su v~z un medio d~ transportación, de fiicil 

aceptación y manejo.si bi~ri esto fue Cn s~~ ()rigenes,elrnngo de derecho 

·que se le.dá a un pedaz~ de pap~(pre~~l~S~ hasta hoy y ha permitido una 

amplisima gama de alternativas en el comerció. 

Es .evidente la diferencia que existe entre lo,s simples documentos y los 

lilulos de crédito: los primeros sirven como medio de prueba de la obligación 

y aún pueden ser necesarios para la validez del acto, pero entre el documento 

y la obligación la relación no es permanente. En cambio, en los titules de 

crédito el documento es condición necesaria y suficiente para atribuir el 

derecho. 

La doctrina conoce con el nombre de incorporación, esta relación 

estrecha, que en los títulos de crédito existe entre el derecho y el documento. 

La excepción al principio de incorporación del titulo de crédito cuando se 

pierde, se extravía o se destruye, es el juicio de cancelación y reposición, 

tratándose exclusivamente de titules nominativos (articulo 28 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito); la notificación y obligación de 

cobro de un titulo al portador perdido, cuando han prescrito las acciones 

cambiarías que derivarían del mismo (articulo 74 de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito). 

B) Literalidad. Si la incorporaciói;i es la calificación de derecho que le 

da la Ley a un pedazo de papel, la literalidad es la fijación de la amplitud de 

. ese derecho. Esto es, que el deudor se obliga en los términos del documento, 

es decir, las palabras escritas en el titulo determinan el alcance, contenido y 

modalidades de su obligación. 

El beneficiario de un titulo de crédito no puede exigirle a su deudor 

nada que no esté previsto en el propio texto; el universo jurídico de lns 

obligaciones y derechos que crea In expedición de un titulo de crédito, no 
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ne7esita. m~yor Ínterp~etáéióri nl.J~gal ni. jurisdiccional que. la . qúe . se 

despr~nda.dc IÓ.escrito en el pedazo de papct 
'. ':-·,-_-:,·- .: .. _-'· ,;·,:' - ' ._.; 

- El U~itb ~Íl~ ;impo;fonte del cleréclÍO inco~plJr~do en. el titulo es el 

· import~ ~~~;~6ciiii ~~/éxlgÍd~ ellvi;tud del ~ismo, el cual por consiguient~, 
deberé' ~siar é~~rito 'bll el. documento; podrá especificarse tanto en .cifras 

.;();¡;º en p~Í~b;~~~ ~~rci ~n caslJ de diferencia, el que prevalece es el que esté 

'c~~-ritÓ. én':p~lab~as;' Si la cantidad estuviere anotada varias veces, tanto en 

pal~br~~·ca.~o· ch cifras, el documento valdrá, en caso de disconformidad, 

par:¡;¡; ~~ma"~chor (articulo 16 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Cr¿ditÓJ; .. ·. .· .. 

Al ·existir muchos tipos de títulos de crédito, pero al contener todos 

ellos ' el· el~ménto de literalidad, las discrepancias deberán darse, no en 

cuanto. a la literalidad mismn, sino en lo que respecta alos requisitos y 

menciones especificas que cada tipo de titulo debe reunir .. Es decir,· no todos 

los documentos cambinrios tienen el mismo texto, pero en todos. su .contenido 

es limite del derecho consignado (literalidad). · ';; · 

En todo caso un clocu!T'cnto surtirá efectos de tif~l~;clfcrédito ¿¡reúne 

en su texto (literalidad) lns menciones que la l~y obli~!l p~r~ ~iida ~;;¡~¡~rfa; y 

que. aquella no presume expresamente. (artfculb-¡; 15~.ci~{)ii' U!{aene~ál de 

Títulos· y Operaciones de Crédito). ·-~~_.,j·.,, ·· __ ·;~:·~~--·> ·' . .,· , 

La literalidad constituye asi un llmlte~ldcrccho.in6L~~radci,que si al 

vencimiento sólo s~ ·. pnga parcial1nenleí· se. debe inscrt~r en. el escrito .la .. 

cantidad pagada· a fin de restarle .el . valor correspondiente . al valor 

originalme.~t~ ~Ónsignado (articulo 17, segunda parte, de la Ley General de 

Titules. y Operaciones de Crédit?l· Las palabras escritas en el papel son la 

medida del dercého. 



C) 'Atit~nomla. El derecho consignado en. el titulo es autónomo .en 

cuanto a que cada uno d~ lo~ tenedores del documento tiene un derecho 

propio, indepcndi~ntem~nte del que. liénen l~s antériores tenedores. Ejemplo: 
- - - - - - . -·---· '-· ·' - -- . - . ~·· ._ . - -·- ' -. -' . .:. -

una persona que rio es poseedora legitima de un titulo de crédito y, no 

obsiari¡e ·du~ I~ t~ans~ite; el adqÚlrcnte de bÚena fe obtiene un derecho que 

es ináe~ii~di~~te;:~~tÓ~oni~ y diferente del derecho que tenla la persona que 
• , , • .- ~-· , •• ' • e , - ¡· ., > 1 - • 

I~ irarishrió.' Cabéiffie~clonar que el deudor no puede oponer al último 

. tcn~do~ l~~-c;~c~p~i~'~es que pueda tener contra los poseedores anteriores. 
·z ... 

.•. _. La aut~·n.oiti.10: f~rcfona' en los titules de crédito, en dos aspectos:· 

1 >.Adti~d. Es el éier~ch~'que ~ada titular su~csivo va adquiriendo sobre 

el lit~lo{ l~s'de;c~ho~ eri él incorporados. 
--,·_ -- -- :·. ·:; ···:,,_;_-,_,_. ' ': -

' ·. ' . 
. 2.Pa'sivo/ Es.la autonomía d_e la.obligación contenida en el documento 

de cada uno de los firmanies: Dicha obligación es independiente y diversa de 

la que tenia o pudo tcm;r su anterior suscriptor al titulo. Verbigracia: la 

expedición de un titulo de crédito por un incapacitado no libera al aval, quien 

quedará obligado por el solo hecho de estampar su firma, construyendo una 

obligación autónoma; esto es, independientemente y distinta de la obligación 

del avalado. 

Nuestra ley no menciona en In definición d~ titulo de crédito el 

elemento autonomla pero de hedho lo presupone. 

· D) Círculación. Desde el punto de vista de su consecuencia comercial, 

los títulos de crédito están destinados a circular, a transmitirse de una 

persona a otra, y éste es un elemento de suma importancia para una 

definición completa. Para efecto de lograr una mejor interpretación en el 

concepto legal de titulo de crédito proporcionado por In Ley General de 

Titules y Operaciones de Crédito, se transcribe el siguiente precepto: 
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11, "Articulo 6º. Las disposiciones de este capitulo rm son aplicables a 

boletos, éontraseñas, fichas u otros documentos que no e~tén: destinados a· 

circular y sirvan exclusivamente para identificar a quieri .. tenga derecho a 

exigir. la prestación que en ellos se consigna.• 

Interpretado a contrario sensu, la ley considera que las disposiciones 

de dicho titulo son aplicables sólo a aquellos que están destinados a circular 

y no. a los que sirvan para efecto de identificación. La circulación de los 

Ululas de crédito de acuerdo con la doctrina es: por tradición (al P.ortador), 

por endoso (nominativos) y expr.didos a favor de determinadas personas. : 

En lo que respecta al endoso, consiste en la transmisión de un titulo de 

crédito; que legitima al nuevo tenedor como tal, y le permite al doéumento 

guardar sus carncteristicas de incorporación, literalidad y 'autonomia. · 

Asimismo el endoso resulta ser la forma en que us~almente'·se .desarrolla la 

circulación como elemento constitutivo del titulo de crédito (articulo 26·d~ la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

La Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito en 'su articulo 33 

reconoce la existencia de tres clases de endoso, que son los siw;ientes: 

l. Endoso en propiedad. Transmite la propiedad ·del titulo en su 

totnlidnd juridica al endosatario y a partir de entonces de lo único que 

responderá el signatario será del pago del Ululo, pero siempre que se hayan 

reunido los requisitos formales del proceso y los requisitos ·procesales, de 

acuerdo con las reglas de solidaridad (articulo 90 en relación con el artf~ulo 
34 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito). 
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2.· Endoso en· procuración. Convierte al endosatario en un mandatario, 

es decir, trans.ílere "únicamente Ir posesión del titulo y hace al endosan te y al 

endosatario so_lidariamente responsables. 

3: Endo.so· en garantía. Es igual a decir prenda en tltulos de crédito, en 

razón de que se constituye utilizando las chiusulas "en garantía", "en prenda" 

u otra equivalente, o bien cualquiera de las formas establecidas por el 

articulo 334 del ordenamiento antes citado. 

-Por ser la prenda en titulos de crédito el tema de estudio que sé aborda 

en este capitulo se explicará a continuación la forma en que se constituye y 

opera cn"los referidos instrumentos. 

En materia de comercio la prenda se origina por ele~dciso:de 1(); lit1ltos 

nominativos, y por este mismo endoso y Ía ~orrespon.dienté ~nC>t~ciéin en el 

registro, si los instrumcnt~s son el~ Íos ;,;en~ionad~~ e~ el ~rtlcutci '24 Úta 

multícitada ley. 

El endoso en garantía atribuye al endosatario todos los derechos y 

obligaciones de un acreedor prendario respecto del titulo endosado y los 

derechos a él inherentes, abarcando las facultades que proporciona el endoso 

en procuración. En este caso, los obligados no podrán oponer, al endosatario, 

las excepciones personales que tengan contra el endosante (articulo 36 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

No obstante, los titulos de crédito, en su calidad legal de bienes 

muebles y por tener un precio o valor intrínseco en virtud del elemento de 

incorporación, son muebles que, como tales, pueden ser ciados con_m 

garantfa, precisamente prendaria, del cumplimento de una prestación. Ln 

ílrma del suscriptor de un documento se ofrece en calidad de gnrunlia en su 

cualidad más importante, ya que gracias a ella el instrumento se acepta para 



C17 

asegurar. una obligaclón; Pero el suscriptor; no Cs el que debe la p~est~~ión 
garantiz~da '¡él sólo debe' ~I titulo), sino. el tó~ador,' es· decir, su acreedor 

c~nÍbiario, quien es a ~u vez, el que deberá cu;nplir éon la ~restaciÓn. So~ 
d~~ ~bligacionc~. una' ~~mbiaria, y la ~trit de cu'alquier tipo, cuyo 

cJmpÚmÍeil(a se g~ran'tizÓ c~n el titulo. 

El derecho mexicano no organiza exhaustivamente todas las 

modalidades de. prenda susceptible de otorgarse respecto de un titulo de 

crédito, en ellas tampoco se distingue entre las que se ofrecen sobre un 

préstamo, sobre una deuda vencida, sobre un negocio· en litigio, etc., 

simplemente se equipara el endoso en gamntia con cualquier obligación 

personal que se garantice con una prenda (articulo 36 de la Ley General de 

Titulas y Operaciones de Crédito). 

Mediante el endoso en garantia no se transmite el derecho de abuso 

que implica la plenitud jurídica del endoso en propiedad; pero si se transfiere 

la posesión necesaria para que el garantizado de forma efectiva quede 

asegurado. Y tratándose de un titulo incorporado, autónomo y literal, la 

única posibilidad de que el traspaso, de vocación eminentemente. temporal, 

se instrumente sin que los elementos del documento cambiario se 

comprometan o. disminuyan es, desde luego, el endoso. 

s'c hace obligada .la siguiente distinción, esto e~, se puedenconstituir 

dos tipos de pr~rída.sobrc un titulo, a saber: 

· i). . '1ú·~~~oi¿~ en gara~tfa que no transmite la propiedad sino la 

pa~esión ic.m~~ral, )•'i · .. 

H) La : que se instituye en un titulo mediante la transferencia 

correspondiente al contrato de prenda (articulo 334 fracciones 1, 11 y 111 de In 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), en In que opera In 
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transmisión de In propiedad (art:culo 36, tercer párraf? in fine, de In Ley 

General de Titulas y Operaciones de Crédito), su abuso y disposición no· 

podrá realizarse sino con el previo consentimiento del deudor (articulo 344 de . 

In Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). Las dos son necesarias y .. 

se traban para garantizar un cumplimiento; quien queda obligado no es el 

deudor prendario sino un tercero (el suscriptor de un titulo), ajeno ni negocio 

garantizado. 

En el endoso en garantía, el demandado no puede oponer·: ni · .. 

endosatario sino las mismas excepciones que podría oponer al endosantc; 

pero, ademas al endosatario le son suyas las facultades necesarias para 

defender los derechos consignados en el titulo, incluso las que le confiere el 

endoso en procuración, por ser características y beneficios que fueron 

determinantes para que él haya aceptado recibir el título como garantía; En 

la medida en que el poseedor del titulo salvaguarde los ·derechos· 

incorporados, su prestación estara otro tanto asegurada; y como él Úene, la 

posesión, sólo a él le corresponde, del mismo modo, esta en aptitud· de · 

mantenerlos vigentes. 

' . . " ,· .·, .. ·. 

Si al término de In prestación cu~o c~mplimicnta' se gara~tizócon eÍ . 

titulo endosado en préndn el deudor (el éndosnnté) n~ ~~m¡Ílc; ~ ~i bien, 

antes del término d t!túlci •vence; su pos~6clor(el e~dos~tnri~) tendrá el 

dc~cchó de cobrarlo o cjccuiarlo, coíÍl~ gaia~t!~ºde · 1a prestadóíí 

deudor no cUlllpÍió. 

Por otro lado, el dispositivo (articulo 2S de. In Ley Gencrál de Titulas y . 

Operaciones de Crédito) que faculta a· los signatarios del t!t.ulo n rcstdngir su . 

capacidad de circular con la inserción de la cláusula "no a la orden"·º "no 

negociable", es la confirmación de que el clcme1:ito de circulación. es 

indispensable en el derecho mexicano, ya que por definición, lo que no existe 

no puede ser restringido, en sentido contrario lo que se limit.a, existe; ni no 
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hnber mayor diferencia, se hallan sólo dos clases· de titulas: aquéllos cuya 

circulación está ·delimitada voluntaria o legalmente y todos los demás. 

E) Legitimación. Hasta ahora se ha visto que el derecho de cobro 

consignado. en un titulo de crédito está indisolublemente incorporado a un 

pedazo de papel (incorporación); su amplitud se encuentra determinada por 

el propio texto del instrumento(literalidad); es un derecho autónomo respecto 

de las causas del negocio que origino la documentación de una deuda 

(autonomla); y se creó con la intención más importante de circular en el 

comercio (circulación), pero hasta este momento no hemos determinado 

"quién" es la persona en cuyas manos está la posibilidad de ejercitar ese 

derecho de cobro. Falta determinar quién· es el tenedor de los derechos 

consignados en el titulo. Lo anterior nos lleva a confirmar otro elemento del 

titulo de crédito que se denomina legitimación. 

Para que el lene.dar de un titulóde crédito pueda ejercitar el derecho, 

se requie.re, además de la posesión. del refc.rido instrumento, que lo detente 

legalmcn.te. 

Los titules de crédil'l están sujetos a reglas diversas para su 

circulación según que sean al portador, a la orden o negociables. El tenedor 

del titulo que lo adquiere sujetándose a las normas que regulan su 

circulación puede ejercitar el derecho, y el deudor se libera pagándole a ese 

tenedor legitimo. Esto es lo que se conoce con el nombre de legitimación. 

. · .. ,· 

Puede darse el caso de que el tenedor del titulo no sea el propietario de ··. 

éste; pero si aparecen llenados los requisitos para su legal transmisión, aun· 

cuando esto sea en apariencia, el tenedor puede hacer valer· el derecho 

consignado en el documento. 

La legitimación se presenta en dos íormas: 
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l.· Activa; Es la facultad que tiene el poseedor· legitimo de exigir. al: 

obligado. del Ululo, el pago de la iegitimación que en él se consi.g~a: 

2. Pasiva .. Consiste en que, el obligado en el titulo de crédito cumple 

con su obligación y por lo tanto se exime de ella liquldimdola a quien 

aparezca como titular del instrumento. 

F) Abstracción. Se refiere a los derechos y obligaciones incorporados al 

titulo y no al titulo mismo; no es necesaria la relación causal que explique el 

origen del titulo, sólo basta que éste se emita y circula con las formalidades 

que exige la ley para que los derechos en él consignados existan. 

111. Sin embargo, la Ley previene en el primer párrafo del siguiente 

ordenamiento: 

"Articulo 14. Los documentos y los actos a que este titulo se refiere, 

sólo prÓducirán los efectos previstos por los mismos cuando contengan las 

mcncio11es: y llenen los requisitos señalados por la ley y que ésta no se no 

· pr~su11m expresa~ente .. ." 

De lo anterior se desprende que, en sentido directo, un documento sólo 

surtirá efectos de titulo de crédito cuando cumpla· con las formalidades 

establecidas en la propia Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito. 

IV .. Finalmente la legislación en comento, considera a los títulos de 

crédito como instrumentos ejecutivos, presuponiendo aplicable a cada una 

de sus categorías lo establecido en el primer párrafo de.1 nrt!culo 167,' que 

versa: 
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l; (\cliva, Es In facultad que tiene el posc~dor. legitimo de exigir, al 

obHgado del titulo, el pago de la legiÜmación que en él se co_nsigria. 

-'. _'_ . ' ' 

·2. Pasiva,· Consiste en que, el obligado en el titulo de crédito cumple 

con su iobhgaciéÍny por lo tanto se exime de ella liquidándola a quien 

. apare:i6a como titular del instrumento. 

· F) Abstracción. Se refiere a los derechos y obligaciones incorporados al 

.. ·titulo y no al Ululo mismo; no es necesaria la relación causal que explique el 

origen· del titulo, sólo basta que éste se emita y circula con las formalidades 

que exige la ley para que los derechos en él consignados existan. 

111. Sin embargo, la Ley previene en el primer párrafo del siguiente 

ordcnamien to: 

"Artlc.ulo 14. Los documentos y los actos a que este titulo se refiere, 
~ - - . . 

sólo producirán los efectos previstos por los mismos cuando contengan las 

mcnciort~~ y Úén~~ los req~isitos señalados por la ley y que ésta no se no 

prcsunia expresamente .. ." 

De lo anterior se desprende que, en sentido directo, un documento sólo 

surtirá efcétos de titulo de crédito cuando cumpla ·con las formalidades 

establecidas en la propia Ley Gene.ral de TI tu los y Operaciones de Crédito. 

IV .. Finalmente la legislación en comento, considera a los títulos de 

crédito como instrumentos ejecutivos, presuponiendo aplicable a cada una 

de sus categorlas lo establecido en el primer párrafo del arl!culo 167,' que 

versa: 
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"La acción caníbiaria contra cualquiera de. los signatarios de la letra es 

ejecutiva po~ el Importe de ésta, y por.el de los intereses y gastos accesorios, 

sin necesidad de qJ~ recon~zcapropiamente su firma eldemandado ... " 

··Es cÍecÍr, ·. la naturaleza ejecutiva de los titulas de crédito es 

simpl~mente I~ ~oníesión por ndelnntado que hace· el deudorcambiario de. 

·qué le:debe a su ac.reedor In cantidad consignada en el papel. En tal ~irtud, 

In ·única manera de bloquear esta coníesión hecha anticipadamente es que el 

deudor cn~biario reivindique por si llsicamente el Ululo, lo que por las 

. carncteristicns propi~s del documento, no podrá hacerse si no se paga· 1a 

cantidad que se adeude. 

Consecuentemente, los titulas de crédito son documentos ejecutivos, lo 

cual significa que son suficientes para comprobar a su legitimo titular .la 

existencia de los derechos que el titulo le confiere. Generalmente, cuando 

unn persona considera que alguna otra hn incumplido en perjuicio suyo una 

obligación, causándole un .daño o unn disminución patrimonial, puede 

solicitar al juez que obligue n su probable deudor a pagarle, pero pnrá 

conseguir esto debe probar, primero que era legitimo acreedor y; segundo 

que su deudor no cumplió con la obligación que se considere, lo que implica. · 

In trnmitnción de un juicio ordinario. 

No obstante, los titulas de crédito son clasificados .por la··.:doctrirÍn· 

atendiendo n diversos criterios: por el carácter del emisor, por los)e~e~hos 
- . . ! ' . 

que incorporan, por su forma de circulación, por su for~a·-é!C-emisión; cté'. 

Sin embargo, algunos de ellos, lejos de nlcan~nr suobj.~t{Jo,'sóÍ~ ~ropl~inn ' 
coníusión en el campo jurldico, por ello, con el propÓsÚo de. íaciiitár su· · 

comprensión se catalogaron en la siguiente forma: 

Primero. Con base en el derecho que el titulo representa: 
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. . . 
. a) Sociales. Son né¡uéÚ~s cuyo objeto principal no e~ otro. que el .de 

acreditar y. transmitir: a su· titufnr In calidad y los d~rechos de s~cio o ·. " 

miembr~ de uri. ente jürldico colectivo;· el· ejemplo llpico de de 

Ululas es la acción de In sociedad anónima; 

. . . 

b) De crédito, de garanlla o de pago. Los primeros· son aquéllos cuyÓ 

objeto principal es un derecho de crédito, es decir, las prestaciones· en dinero 

(letra de cambio, pagaré, etc); los segundos son los que acreditan la 

constitución de una garanlla prendaria sobre determinadas mercanclas ·.o·· 

bienes, (por ser precisamente éste el lema que nos ocupa se abordará con . 

posterioridad la manera en que se presenta en los lltulos de créd.ito); y los 

terceros son los que constituyen un instrumento de pago, por . lo . que 

consecuentemente todos ellos atribuyen a su titular el derecho de exigirel 

cumplimiento de las obligaciones establecidas· en el titulo; a cargo· de 

suscriptores. 

Un ejemplo característico de los t!tulos de crédito;- lo 

cambio; de pago, el cheque; y de garatüia, eÍ bon~ dé prend~: 

e) Representativos de mereanc!as. Son.· aquellos que . , .. 
titular la propiedad de las mercanclas o bienes que el titulo ampara; tienen 

gran importancia debido a que facilitan la circulación de los bienes a trav~s 

de la simple circulación de los documentos. Verbigracia, los certificados. de 

depósito que expiden los almacenes generales de depósito permite1i 

circulación económica de las mercancias que representan y que. se·:· 

encuentran en depósito, disponiendo simplemente de los certificados. La · 

entrega del titulo equivale a In entrega de las mercanclas, y cualquier vinculo 

que deba esta~lecerse sobre las mismas deberá comprender, además, el 

lllulo que las incorpore. 
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Asl, · el ·articulo 19 de la Ley General de Titulas y Operaciones . de· 

Crédito establece que los titulas representati~6s de mercanelas atribuyen a 

su poseedor legitimo el derecho exclusivo~· dlspo~er.de )as mercancins que 

eh Cilos se mencionen. 

. .. -.,, ... , .. : . ' 

La reivindicación de las merdancl~s represent~das p~rlost!tulos sólo 

podra hacerse mediante la entrega .del tliulo. ~¡~n;·¿_..·co~form~ ·a las ,n~rmas · 
' ·' ; ' ·'•, ·. '··' ··... ' 

aplicables al efecto. 

Por ~u parte, el art!c.u!O 20 del ·misrrió ~r~e~~~i~·~t~. i·~dica que el · 

secuestro o cualquier otro vlncúio sobí:~ el cÍercchó ~!lrisigrÍndo ~n ~1 titulo; o 

sobre las .merdanclas p'or él .representaélEÍs, 

comprenden el tltu16 irii~l11o> · .. ··• ' . 
• • , • .L ·-~.~·-... ·• ; 

b) Especiales. El emisor tien.e que· reunir carncteristicas particulares y 

por ende, no pueden ser· expedidos por cualquiera; . Un modelo clasico de 

estos titulas de crédito lo podrian ser las acciones que sólo pueden ser 

emitidas por las sociedades anónimas o por las sociedades en comandita por 

acciones, también lo serian las obligaciones expedidas por las sociedades 

anónimas. 

Tercero. Por In forma en que son emitidos: 
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a) Singulares. Son aquellos que. se instituyen de uno en uno, ·en 

relación a una cierta operación que tiene· lugar frente a . una persona 

concreta, como la letra de cambio, pagaré, etc. 

b) Seriales o de masa. Se elaboran en serie, nacen de una declaración 

de voluntad realizada frente a una pluralidad indeterminada de personas (las 

acciones y las obligaciones de las sociedades anónimas). 

Cuarto. Respecto a la causa que les dio origen: 

a) Causales. Son titules causales aquellos que son creados o emitidos·. 

en virtud de una causa determinada que sigue vinculada a ellos (conoc.ida · 

con el nombre de relación fundamental o negocio subyacente), en taHor~a _. 

que puede decretarse su validez o invalidez. Un dechado de ellos -~~rl ·el: 

crédito refaccionario. 

b) Abstractos. Se les denomina así a los que una vez instituid~s; 
desligan por completo de la causa que les dio origen, la cuál .. 

independiente, extraña a la relación contenida en el documento y no _influye 

sobre la validez y eficacia (cheque, pagaré, cte.) 

Quinto. De acuerdo a su dependencia o independencia: 

a) Principales. Son.aquellos que por si solos dan _a.su tcned
0

or legitimo 

un derecho.· No se cncucritrari en relación ele dcpenclénCiá con ningún otro. 

Por cje;,,ploi lás adciones, let~a ele cambio, eté. 

bj: Ac~e~oricÍ~:Los que derivhn. de un . tftuÍo principal, como son los· 

cupones y el bono de: prenda. 
'' ·;. •,·, 

. ' 
' 

~;.--
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Consecuentemente ccin lo anterior, la efic~Cia procesal de los títulos de 

crédito se ve alterada, ya que' mientra~ eri lm1 p;im6ros r;o se necesita hacer 

ref~rencia ~n ~cto externo 6 ~1gúl16tro documento para ~Jercitar el derecho 

literal que ·~.~. eÍlos;~e . CCJ~~iglla 0 :e~ lo.s SC~mlos SU ,,éficacia proce~al se 

encuentl"alimitacla, y ~s rí~~e~ari~ hacer refer~ncia a otro documento o acto 

ext~rrio para p~d~r *~cit~r ~l der~chÓ que el tit~lo esiabl¿~e. 
·,,' 

Sexto~, En, razón a .Ja esfera, de competcr;ciii en que .se encuentra el 

emisor, 1os t1tu1os cie'C:réciilo ll~ectell serF 
' . ' . ' " -... ,) . ' ', .. - , .· : . '. ' .... ' \' -. ··:·'·_..-;_·_ -; ~~ .~ ~· 

" 
. ·a) PÚblicci.s: Los emitidos por_eÍEstado().lnstiti.Í~iones dependie~ies del 

mismo, esto es, por p~rsoriás m~rales de éarácter'públÍco' (bimos dé la deuda 
• ' . • • - ~ • ¡ • , • ' .• 

públiéa, bonos del ahorro nacional; petÍ"obonos, etc.).' •••·. ',.' ' ,,' '., 
- - - -:--~· -·- - . , ..:ce'' • -~ - ··"' • ..• , • '. ~·· .-, _·: ~t:~ : ·:·~· <:-

"' b) Privados. Son los cxpedid~s por)os parÚculares; péro en 
,-,,=··; ·". -., 

exclusiva, ya que. el Estado talllbién ~Jede expedirlos, cuando no hace usó 

de sus poderes soberanos y actúa éomo titul~r dé 'cÍe/e~hos ,y.obliga~io~~s de• 

carácter patrimonial, es clecir, como pa;ticular. E:ri ~íusiéÍn a' I~ allte~iormenti 
expuesto, los órganos d~.1 Estado;. puéden 

particular. 

. . ; . ·' : . ·: '-~ 
Séptimo. Con. relación IÍI número de derechos y 

titulo incorpora y desÚése ~untó de vl~ta se dividen en: 

a) Simpl~~.-Aquclios'.que representan para su .. titular 

VerbÍg~acia:. el ~~rtiÍicadcicle.ciepÓsito:· 

· ', b) ConjunÚv~s.· Representan para su titular varios. derechos. 

orden se cllcuentr~llI~s obligaciones expedidas.pdr,la~ ~ocÍedaclris anónimas; 
los cuales figúran un crédito y un interés. . .. . .. ' 
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e) ·Complejos. Son los que representan para su titular no sólo 

derechos sino también obligaciones, como lo son las acciones que dan 

·dere.cho a' sü legitimo tenedor, no sólo a participar en lns asambleas con voz 

y voto en ellas, según el caso, derecho a una parte proporciqnal de las 

·ganancias, ele., pero también obliga al socio hasta el monto de sus acciones 

a responder por el pago de las deudas sociales. 

Dentro de este grupo es posible ubicar a Jos certificados de depósito, 

Jos cuales dan a su poseedor legitimo, el derecho exclusivo a disponer de las 

mercancías que en ellos se mencionan, teniendo, además la obligación. de 

pagar por el depósito y si no s~ hace, no podrá retirar las mercancías., 

Octavo. Con base en su destino económico, Jos titulas de crédito se 

especifican: 

a) Titulas de especulación. Aquéllos cuyo producto es fluctuante, como 

!ns acciones de las sociedades mercantiles, en las que se puede, obtener 

ganancias, pero también sufrir pérdidas. 

b) Titulas de inversión. En esta categorla se encuentran todos lo.s que 

cuyo fruto es seguro y con garantía apropiada; por decir,. las c'édulas 

hipotecarias. 

Noveno. Por la forma de su circulación: 

!)Títulos de' circ~lación plena. En éstos, se localizan, los lilulos 

nominativ~~; a la· p~d~rÍ y'. l~s titulas ~l portador. articulo 2 lde lá Ley 

Oenen1i de Titulas y Operdcionés de Crédito), 
' " . ., .. : :~·t· .' .· '. . . l 

' . a) Títulos ála o~den .. No reqÚieren de Inscripción en ningúri registro y 

p~ra su fr~nsmÍsióri' ~~·suficiénte eI endoso y la entrega del titulo mismo 
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(articulo 26 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). La 

transferencia de un titulo nominativo o a la orden implica, salvo pacto en 

contrario, además de la del derecho principal en él consignado, la 

transmisión de los derechos accesorios, es decir, los intereses, los dividendos 

caídos, lns garantías contenidas en el referido instrumento, etc (articulo 18 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

b) Títulos al portador. Todos los titulas que no estén expedidos a favor 

de determinada persona, son titulas al portador y se transmiten por la simple 

tradición del documento, obligando alsuscriptor.a cubrirlo a cualquiera que 

lo presente, sin importar que el titulo haya .~ntrado.a circuladón contra su 

voluntad o bien cuando sobrevenga In muerte o incapacidad de su Íenedor 

original. 

2) Títulos de circulación limitáda. En esta clase se hallan los 

nominativos, no n la orden: o no negociables., los cuaics además de ser 

expedidos n favor de una persona determinada, cuyo nombre también debe 

aparecer en el documento, debe llevar en su texto· o en el endoso, las 

cláusulas" no a In orden", mismas que podrán ser insertas en el instrumento 

por cualquier tenedor y surtirán sus efectos desde In fecha de su insc.rción. 

Sin embargo, es importante hacer notar que el. tenedor del titulo no 

puede cambiar In forma de su circulación Jde amplia a limitada), sin . 

consentimiento del emisor a excepción de los casos en que la ley determine lo 

contrario. 

En esta clase de titulas, por expresarlo los mismos, o por prevenirlo la 

ley que los contempla, deben ser inscritos en el registro del emisor, y este no 

esta obligado a reconocer como tenedor legitimo sino a aquél que figure como 

tal, tanto en el titulo como en el registro (articulo 24 de In Ley General ele 

Titulas y Operaciones de Crédito). Ningún neto u operaciór) referente ni 
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·crédito, ·surtirá efectos contra el emisor o contra los· terceros, sino se 

ins~~iben en el registro y en ~l titulo. 
' .·' ' .. . : 

La 'í.r~n~misión de estos documentos só;~ será en la forma y con los 

efectos de un~ ~csión ordinaria. Un ~jempl~ d~ esta cl~sc de titulas, l~ son 

las acciones nominativas y las sociedades anónimas .• 

Bajo este orden de ideas, son titulas de .crédito sólo los documentos 

que reunan dichos requisitos de incorporación, legitimación, literalidad, 

autonomla, representatividad material, circulación, formalidad . y 

ejecutividad; elementos que permiten estructurar una definición legal: 

Son titulas de crédito los documentos ejecutivos que se emiten 

circular, que cumplen con las formalidades de Ley y que son indispensables 

para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. 

Por otra parle, en virtud de su función jurídica los titulas de crédito 

pueden ser considerados bajo tres aspectos: 

a) Como actos de comercio. 

b) Como cosas mercantiles. 

e) Como documentos. 

a) Como actos de comercio. 

Articulo 1 ºde la Ley General de .Títulos y Operaciones ele Crédito: "Son 

cosas mercantiles los titulas de crédito. Su emisión, expedición, endoso, aval 

·o aceptación, y las demás operaciones que ellos se consignen, son actos ele 

comercio ... " 
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Ln calificación de mercantil del neto es .. estrictamente objetiva en 

función del objeto y no del· sujeto, con itidépe~étencia d~l caráéterde la 

persona que lo realiza. Asl, tan neto d~ comerciO será ·e1:'libramienio de un 

cheque, si es hecho por un comercia~te, ~ornó silo re~lÍz¡~~ien'no tengn ~se. . ' :· - ·.: -_,-: -- -;,- .- . ·, : .. ' -

carácter. 

Por su parte, el articulo 75 . fr~~~io~es XIX y; XX, del Código de 

Comercio, les asigna la pésima ~ategÓri~ de 0 act~~a··los'cheq~es,·letr~s de 

cambio, valores u otros titules a l~ a·rd~n.o al po~tacÍiir, n'ci ob~t~ntc que son 

cosas. 

b) Como cósas mer~anliles. 

- - ,- - -

El anteriormente citado ·articulo l º establece ·.que . son .cosas · 

mercnntHes Íos ;itulós de ~rédito.· 

Los titulo~ ncí ~~n actos 's.ino cosas; y los ~ue en ,meteri!I ~·e crédito so~ 
netos f11crcantilc~' s~n'Jlls qGc .se reaÍi~ensobr~.·o.respccto···delcispropios 
instrum~nt~s. (:gn,¿ bi~~.sel'iala ~l l~gi~iador e~· la parte Últilila del referido ·.•·· 

¡ - - ,,. - •¡ ... ··. .. ' ' .• • . ' 

Prc.ce.p.to·.:. '···.·.:. ·· . · ' .. ·; .-, .··.·.·."-· .. ··._.·~.·.·.·.··. " ·> .· .::.' ·,_:/: • •. -~.=· _,<:. ··. :-... ·>> .. 
, . \._:'.;:' 

. Los tÍtUl()S de crédito, coriio'é:osas, pueden ~d~ objeto de toda ~lase de 

ccinfraíó~. ·r;~~óciÓs y rel~ci6~é~ Ju~iai~~~;· que téndrán,'nec~snriamente lndole 

me;cariiu sÍ se ~o~sign!l~en.~ltitul~'. . 

La legislnéión y la doctrina consideran que los titules de crédito son 

documentos. Pero IÓ sonde una naturaleza especial. 

ESTA TESIS NO SALl~ 
D·I~ I .... A. i:~.r~~-.-l .'.f(~~1 ·r·;:::r~.A 



80 

Existen los documentos meramente probatorios, cuya función consiste 

en demostrar en ro'rma gráfica la· cxisten~la· dé nlgurÍEI : relación jurldica, 

mis~a que,' a fa.Ita de tales docume?tos, p~drá' ser probada por cualquier 

otro inedio admisible en derecho. 

. ,,. . . 
. . ' . 

. . ·También encontramos los documentos llamados constitutivos,. que son 

aquellos l~dispensables para el nacimiento de un derecho. Se dice que un 

documentó es constitutivo cuando la ley lo considera obligatorio ·e 

imprescindible para que determinado derecho exista. Es decir, sin 

documento no existirá el derecho, no se originará el derecho. Asi, el articulo 

5' de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito denomina .. a los 

tilulos de crédito como documentos necesarios para ejercitar Cl derecho 

literal en ellos consignado. 

Por. tanto, los títulos de crédito son instrumentos constitutivos, porque .'· 

sin ellos no existe el derecho; pero además son né~esarlo~ paraél. cjcréicio 

del derecho, y por ello se habla de documentos disposÜivos. 

Son documentos dispositivos, en razón de que contienen u.na 

declaración de voluntad; también son constitutivos en el sentido ulterior de 

que la declaración de la voluntad en ellos contenida es formal, en otras 

palabras, no es jurídicamente válida si se In expresa fuera del documento, 

como también contra ella (la declaración) no se admite prueba en contrario. 

Dentro del marco de documentos dispositivos se encuentran: 

a) Letra de cambio. 

b) Pagaré. 

e) Cheque. 

d) Certificado de depósito. 

e) La acción. 
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a) Letra de cambio. 

Es un titulo .de crédito de contenido. crediticio de dinero que. deberá 

r.eunir los requisitos establecidos por la norma jurídica, pues de lo contrario 

no producirá efectos. 
. . ' ,• 

Por sudifu.sión dentro de.los Ütulos cle crédito, .es el que' revisie mayor 

importancia, tuvo, su. origen cm; la Edad Media; en 1.os pequeñÓs ~stndos 
·italianos: 

·~ Ensupri~Cipio,. la letra dl'. cambio no efn oir~ cosa ~ue ~nEI vérdadera 

cll~t~. en ,la qÚe el remitente (gir¡¡dor) o~den~b¡¡ ~i'~e~ti~~~a~i'~'(gl~ad~), pagar 

una suma d~. clinero a la per~ona que sefill11lbá en la ca~ta' (l:Í~ncliciariÓ). ·. 
___ • __ ,--- ·;-e-_- - -- --- -- ---·- - -------- -0--_,--_-,,_•o"¡.:;·:;o:-.·--.-.;-¡_:~.:.--.o,.-~5"\r.~""-·;-';-·----

··.;::::.:~;:::. --~~?:~;v: .· ,.~ 

Através del tiempo. yia8: nec~sidades.~oinerciaJesi íll Ietra cle cambio 

se fue transformando;· hasta ap~rec~~ ~;i I~ fo;;;,~ y c6'n Ioi alcanc~~ q~e hoy 
._.·¡« ,. --. ·'' .· 

~< :_·.·>> < .: \'~~: •. 
;/:-._-_:;;,':~--->·".'': - ·.:_· !':>·;:;_:·.:··!·:;, . 

se conoce. 

· Aún cuando la. I.éy Generni clejm~IÓs y Operaciones de Crédito no 

proporciona una definición ni 'respecto, tomando en consideración cada uno 

ele los eletneritos que I~ cdnforrria~, p~ede entenderse como un titulo valor de 

contenido creditÍcio dé dinero, que cdnsiste en una declaración unilateral de 

contenido volitivo, que reúne lo~ caracteres de literal, autónomo y con poder 

de legitimación; en virtud del cu~! el librador invita al girado para que acepte 

y pague incondlcionnlmente una sumá determinada de dinero al tenedor 

legitimado del titulo. 

Se llama creación de la letra de cambio, al momento en que llega n 

tener existencia . como documento de contenido crediticio de. dinero, por 

reunir lo.s requisiios o condlcio~es ~xigidós por la norma jurldicn. 
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Con fundamento en lo establecido por el articulo 14 de la Ley General 

de Tltulos y Operaciones de Crédito, se puede afirmar que la letra de cambio 

es un titulo esencialmente formalista, ya que si no se llenan los requisitos· 

establecidos por la Ley, no producirá los efectos propios de un titulo de 

crédito, y tales omisiones pueden ser opuestas a las acciones derivadas de 

una letra de cambio; dicha situación la establece el articulo 8", fracción V, de 

la Ley General de Títulos y .Operaciones de Crédito que señala: "Contra las 

acciones derivadas de un titulo de crédito sólo pueden oponerse las 

siguientes excepciones y defensas: V. Las fundadas en Ja omisión de los 

requisitos y menciones que el titulo o acto en él consignado· deben llenár. o 

contener, y la ley no presuma expresamente o que no se 

dentro del término que señala el articulo 15;" 

El articulo 76 de la Ley Generalde Titul.°cs y,ép~;a;Í.ollecs ~~;cr~d~ito,"'c 
señala que Ja letra de cambio debe conteri~.1': ;' 

J. La mención de ser Jetr¡¡ de c'.lrnbio, i~se;t~ en el t~xto del ~cicume~to. 

Esta exigencia legaldebe interpre.tarse en forma rigurosa, por Jo cual 

no puede sustituirseporrnem:iones equivalentes, ya que por la fuerza de la 

costumbre la let~adé.~ambio debe estar formulada en machotes. De tal 

suerte que, ·~ ialetra de ca~bio que le haga falta la mención de ser letra de 

cambici; noprÓducirá los efectos de titulo de crédito y, consecuentemente, no 

generará acción. cambiaría alguna . 

. ·- '•' 

11;'. La expresió.n del lugar y del dia, mes y año, en que se suscribe. 

Esto es para .determinar si el suscriptor era menor de edad cuando 

firmó y conocer la época de presentación de la letra, para su aceptación. El 

lugar determina la competencia de la ley .Y la jurisdicción, .en el supuesto de 
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que ~e susciten liÍigios, Aqui~i hay cqui~alenics, en cuanto al lugar; como la· 

capital de la República Mcxic~na ~~r la de Ciudad de Méxi~o. 

··--.m. Ln-ordcn_in~Ímclicionnl_al girado de pagar una suma dctcrmi.nada 

de dinero . 

. •-En la· 1etrá ·de cambio no hay incorporación de intereses o· cláusula 
''·····'·' ·' ' . 

penal que ·valga; la cantidad escrita en palabras vale más que la escrita en 

cifras, 

IV. El nombre del girado. 

El librado o girado es uno de los elementos personales de la cambia! y 

su nombre deberá figurar en la letra de cambio. Entendiéndose por girado ~ 
librado, la pcrsonn a quien va girada la orden incondicional de pago que dio 

el librador, y hasta que aquél no acepte la orden, no tiene la consideración de 

obligado en sentido cambiarlo. 

La letra puede girarse a cargo de _uno o varios librados designados 

_conjunta o alternativamente._ Si la designación fue conjunta será necesaria la • 

firma de todos los librados, porque si falta alguna, procede la acción de 

regreso; pcró aquel que firmó queda obÚgado como aceptante. Cuando la 
. . . . . . 
l¿trá: fue gfrndá a cargó de varios librados alternativamente, la aceptación o 

no aceptación de cualquiera de ellos es suficiente. 

Son librados subsidiarios: el indicatorio, el aceptante por intervención, 

por poder, cte., como se deduce de los artículos 84, 94, 102 y siguientes de la 

ley en cuestión. 

Se hn dicho que por lo general son tres los elementos personales de la 

letra de cambio, pero en ocasiones_ quedan reducidos u dos, conviene saber, 
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librador y el librado. Como se observa en los párrafos segundo. y tercero .dél 
articulo 82,' puede ser girada a cargo del mismo girador, cuando sea· 

pagadera en lugar diverso de aquel en que se emita; en cuyo caso, no. es 

necesario presentarla para su aceptación. En este último caso, el girador·· 

quedará obligado como aceptante, y si la letra fuere girada a cierto tiempo 

vista, su presentación solo tcndril efecto de fijar la fecha de su vencimiento, 

observándose respecto de la fecha de presentación, en su caso, lo .cual 

dispone in parle final del arllcuio 98 del ordenamiento en cita. La 

presentación se comprobará ·por visa suscrita por el girador de la letra· 

misma, o en su defecto, por acta ante notario o corredor. 

V. El lugar y época del pago. 

Este requisito es de gran importancia, porque la letra es exigible desde 

la época en que debe pagarse, y los plazos de la prescripción y caducidad de 

las acciones cambiarlas se constatarán a partir de esa época, de suerte que 

si esta indicación no figura en in letra se considerará pagadera a in vista,. 

porque su vencimiento no ha sido lijado en el documento. La época del pago 

supone la fijación de una fecha que ha de ser cierta y posible, porque si fuere 

incierta e imposible, In letra seria nula; la fecha ha ele ser también única, 

pues si se lijan vencimientos sucesivos, como lo indica el párrafo final del 

articulo 79, se cnlendcrún pagaderas a la vista por la totalidad de la suma···· 

que expresen. 

Asimismo, respecto de la época de pago, el precepto antes citado dicé :\' 

que la letra de cambio puede ser girada: I) A la vista; 2) A cierto lie~po vÍ~ta;·'\ ' 
·':. -'· 

3) A cierto tiempo fecha y, 4) A din lijo. . . 

1) Lns letras giradas a In vista, deberán presentarse cri'~I pliizo_móxÍn1Ó. · 

de 6 meses, sin embargo, el vencimiento lo determina el tcnedorcle lnlet~a: d~_'; 

·. 
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cambio dentro del plazo mnximo marcado. por la ley, para la.caducidad de las 

acciones. 

2) A cierto tiempo vista, vence el din correspondiente al de su 

presentación del mes en que debe efectuarse el pago; pero si éste no tuviese 

día correspondiente, la letra vencerá el último del mes, por lo que los 

instrumentos p~gaderos a cierto tiempo vista deberán ser presentados para 

su aceptación dentro de los seis meses que sigan a su fecha. 

3) A cierto tiempo fecha, se empieza a computar a partir de su 

suscripción no desde su presentación, pero si éste no tuviese dia 

correspondiente, la letra vencerá el último del mes. 

4) En lo que se refiere a las letras gira~Ías a un dÍa fijo, ,como éste es 

determinado, se halla una fecha cierta, 'y .s'erá.n nulas'ias que indiquen como 

fecha de venci~iento di~s ~lternativos o acu.:r;ulados. : 

VI. Elnolll~re de la persona a quien deba ha.cerse el pago; 

' _:'. '.. ,.•' -'· . .· 
. . Un elemento ese.ncial .en la.letra de ca_rnbio es que se expida a favor de 

determfriada persona, ya que sise extendiera al portador rio tendria validez. 

La persona a quien ha de hacerse el pago, recibe el nombre de tomador · 

o beneficiario, el cual puede ser una persona fisica o moral. El tomador 

puede ser único o plúrimo y en este último supuesto pueden haber sido 

designados conjunta o alternativamente. En el caso de designación .conjunta 

se necesitará la actuación y firma de todos ellos para que pueda transmitirse 

la letra, pero en el supuesto de la designación alternativa bastará In firma y 

actuación de cualquiera de ellos. 

TESIS ·"'ON 
FALLA DE ORIGEN 
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VII. La firma del girado o dc,la persona que suscriba' a su ruego o en su · 

nombre. 

Ln letra de cambio debe contener In firma del girádó ó' de la persona 

que suscriba a su ruego o a su nombre. Es indudable que si falta l~ fi;ma d~l: .. · 
girado, la letra de cambio no puede existir, empero, el legislador no·~xigc que 

esta firma se haga constar en un momento determinado,: ni en .un· lugar'.· 

preciso del documento. El girado puede firmar p.or sf u .otra p~r·s~ri·a·· p~ede . 

hacerlo n su ruego o n su nombre, sin admitir márcÍls, 'cruces, huellas 

digitales o las iniciales del suscribientc. 

Por otra parte, existen tres clases de letra d~ c~fu~i~;a saber:.' 

para su pago. 

b) Rcco~cndada: cunmÍO sd indica e'1 n~mb;~'de una persona distinta 

del girado a· c!Giei1 pod~(c~igir;ele la acéptación /'pago· de la misma, de 

preferencia eh larnisl11a'p1aza. · · 
'.· ·_ :·'.:":'> ''.~': :, ·,"· ,-'>· ' ' 

· ·e) DÓcumcniad~: ·e.s contra la entrega de algún do~umento . 

Como se sabe, la letra de cambio incorpora un derecho de crédito y el 

titulo como cosa mueble queda sometido a las normas jurídicas propias de 

esta clase de bienes. Por lo '.anto, la prenda constituida sobre una letra de 

cambio, tiene por objeto el crédito incorporado; además se observa que la 

propia clausula "valor en garantía", indica en forma eficaz la idea de que no 

es un titulo, sino el valor que éste representa es lo que se da en prenda como 

garantin al acreedor pignoraticio. Es claro, que el derecho de prenda sobre 

titulas exige la puesta en posesión del titulo a favor del acreedor pignoraticio 
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o de. un tercero ··de común acuerdo; de modo que se constitüye como una 

prenda que recae sobre una cosa mueble. 

En el endoso en garantía debe convenirse que'es'expr~s'a·:1a intc.nción _· .. -

de las partes, de que el ocreed'or pueda ejercitar' un. crédito ·c:ámbiar.io :- ,) 

aprovechándose de la posición favorable que la ley le concie~t~; Por lo tanto·,·/ 

el efecto de garantizar una deuda precedente debe atdbÚirs,c rÍo ~Ólo ~l titulo .' 

sino al crédito cambiario incorporado. 

En definitiva, el derecho de prenda recae tambié~ 'sobre'<:! derecho' de 

crédito incorporado al titulo. 

b) Pagaré 

Es un título de crédito mediante el cual una persona contrae "in rem", · 

la o.bligación d.e pagar determinada cantidad de dinero a la orden de otra, en 

una fecha cierta. 

El pagaré es en la actualidad, el titulo de crédito más difundido entre 

los comerciantes y las empresas (privadas y paraestatales) que operen de 

acuerdo con considerandos de orden puramente mercantil, y que, por 

cualquier motivo, se deban dinero. 

Al igual que en todos los títulos de crédito, los redactores del pagaré 

están obligados a cumplir con ciertos requisitos formales, pues, en su 

defecto, dicho papel no surte sus efectos como tnl. Asimismo, existen 

elementos cuya ausencia provoca su ineficacia absoluta, y hay otro~ de iguar 

naturaleza, en donde su no existencia es presumida por la ley, es decir,-la 

propia ley suple In omisión. 
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El articulo 170 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito 

señala .los·· requisitos con lcis que· debe de contar el pagare, encuadrándolos 

en los siguientes: 

l. L.¡Ímención. de ser pagaré, inserta en el texto del documento. 

· · Es aplicable en este sentido, lo estipulado con relación a la letra de 

cambio, ya que al igual que ella, no se admiten equivalentes y la cláusula 

"pagaré", es sacramental y debe aparecer inserta en el texto del documento 

parn que produzca los efectos del titulo de crédito. 

11. La promesa incondicional de pagar la suma determinada de dinero. 

Parte importante del pagaré, es este requisito que lo hace diícrcnte a 

otros títulos de crédito y constituye la diícrencia más notable con la letra de 

cambio, ya que, en esta última se contiene una orden incondicional de pago 

"pague usted a la orden de ... ", dada por el girador en contra del girado, 

responsabilizando al primero de su cumplimiento; la íormula cambiaría del 

pngnré es cerrada "in rcm", para el emisor "1nc obligo a pagar n .. :\ esto cs. 

una promesa incondicional de pago, que obliga directamente ni suscriptor. 

Es importante subrayar que a diíercncia de In letra de cambio, .en el 

pagaré si es íactible estipular intereses (circunstancia que permite confirmar 

que este titulo está diseriado parn documentar préstamos), · no. solo 

morntorios sino tambicn los que se causan por el simple uso. del· dinero 

ajeno, los cuales pueden lijar por quantums puramente· convencionales 

(articulo 164, segundo párraío, de la Ley General de Titulas Y. Operaciones de 

Crédito). 

Ill. El nombre de la persona a quien ha ¡le h~cerse· el pago. 



~·1 

- -- . · ... ·.:.' - -- ' 

En el pagaré .al iguál ·que. en la. letra de cambio, no podrá. emitirse 

validamente al portador, d~: lo c~ntrario flº producirá efectos como tal. 

(nrticulos ~ 74, p;iriier párr~fo. ); 88 dela Ley General de Titulas y 

Operaciimes de ércdito), · 

IV. Lá époc.i y el luga; del pago • 

. El. pagaré tiene las mismas formas. de vencimiento que la letra de 

cambio y se debé cubrir el día del vencimiento y eri el lugar señalado en el 

mismo;· pero si'no se mencionare la fecha de su vencimiento, se considerará 

que. vence n la vista y si no indica el lugar en que deba pagarse, se tendrá 

como pagadero en el domicilio del que lo suscribe. 

' ' ' 

Erí. é:unnto a los pagarés exigibles a cierto tiempo vista, deben. ser 

presentados dentro de los seis mese~ ~ue sig~n a~u fecha; In presentación: 

sóló tendrá el ef~cto de fijar In fecha de venciirii~nto y si el suscri~tor 
on1itiera la fe~ha de In vista podn\ consign~rla~I tenedor. 

·.,· ' : ·. '· ' 

V .. Lfffecha y el lugar en que se sti~crib~ el doc~ment~.>· 

En' este sentido son aplicables los conceptos vertidos para la' letra de 

cambio. 

VI. La firma del suscriptor o de la persona que !irme a su .ruego o en su 

·nombre .. 

Ln firma en un titulo· cambinrio, es la única manera de conocer ni 

sujeto que se obligó y de comprobar la. manifestación de su voluntad de 
haberse querido obligar cnmbiariamente; es el requisit~ '·formal por. 

excelencia, y por tanto, su omisión es la inexistencia ele lnoblignción y, en . 

consecuencia, la del titulo. 

\ .' ;'.~ ~". 
., ,:I' 
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Por otra parte, en el pagaré los elementos personales, es decir, las 

personas físicas o morales que deben intervenir c.n la suscripción para la 

perfección del titulo son: 

, :· ·: 
l. Suscriptor: es el principal obligado, .el único qu~ tienc]á obligación 

de pagar. 

2, Beneficiario: le asiste cl·derccho fú'~d~meritnl que complementa la 

obligación principal del deJdor, ri1 c~b'ro. -

Por otra parte, se da el n~mbre. de pagaré domiciliado a aquel en que el 

suscriptor señala como el lugar .de pago: el domicilio o residencia de un 

tercero a quien se le da el nombre de domiciliario. Este pagaré debe ser 

presentado para su pago a la persona sei\nlada en el mismo como 

domiciliario, y a falta de éste, ni suscriptor mismo en el lugar señalado como 

domicilio. 

El protesto por falta ele pago, debe lc\•antnrse en el domicilio fijado en 

el documento y su omisión, cuando lu persona que debe hacer el pago no sea 

el mismo suscriptor; producini la caducidad ele las acciones que ·por él 

pagaré competen al tenedor contra los endosan tes y contra el suscriptor. 

Salvo el supuesto anterior, el tenedor no esta obligado ~ conservar 

acciones ni derechos contra el suscriptor al prese-ntílr el . pagaré a . su 

vencimiento, ni a protcstarlo por falta ele pago. 

En lo referente al enriquecimiento, a las acciones cambiarias y 

causales, el lugar y época de pago, el aval y protesto son aplicables ni pagare 

los preceptos relativos a la letra de cambio en lo conducente. 
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En lo que se refiere a la forma e·n que puede constituirse la prenda son: 

n) Como garantia colateral, una doble protección similar a la que se 

observa en los contratos pagarés, peno . no estampada en el mismo 

documento, se requiere al cliente-deudor la firma adicional y por separado de 

los contratos causales, de pagarés similares y en número equivalente. a las 

cantidades que en su caso, quede a deber. 

b) Doble garantia bancaria, en los créditos reíaccionarios y de av!o, ·por 

lo que generalmente los bancos requieren del deudor la firma además del 

contrato de mutuo correspondiente, en un número similar de pagarés al 

número de pagos que se comprometa a hacer en dicho contrato, 

circunstancia que presupone un cobro ejecutivo más expedito. 

e) Cheque. 

La Ley no define el cheque y sólo se limita a señalar que éste deberá 

ser exclusivamente expedido a cargo de una institución de crédito, por aquel 

que teniendo fondos disponibles en esa institución sea autorizado por ésta 

para librar cheques a su cargo. 

Bastará que se le proporcione al librador esqueletos especiales para la 

expedición ele cheques o acredite la suma disponible en cuenta de depósito a 

la vista, para que se considere que está autorizado por ia institución para 

girar cheques en su contra o cargo. 

Así, el cheque es el titulo que permite al librador disponer del dinero de 

su propiedad, depositado en la cuenta de un banco, el cual, para entregar el 

dinero, exige al beneficiario que se identifique como acreedor de cstn cuenta. 

En efecto, el banco librado tiene la obligación simple. de pagar, tocia vez que 
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el dinero que-tiene c_n_ depósito :io es de su propiedad, sino- que, pertenece al 

lib~ador; qui~n decidió utiliz_arlo para pagar al beneficiario que. se presente en 

el banco a cobrilrel cheque.' 

' < ~-\ :.'-: .. _.>' ' - -
La Ley Gerici~i .de Tit~losY Operaciones de Crédito en su articulo 176 

indic~ que el ~heq~1e-debe co~t~ner: 

l. La mención dé ser cheque inserta en el texto del documento. 

' - -

Debe i;1tcrprctarsc en la misma forma en que_. s~ hac~ para la l.etradc 

cambio y el pagaré; no se admiten_ cqui\'alcntes_y si ~e m~lte la mcndón de ,' 

ser cheque, no producirá los efectos propios dé este in~t~uincnto de crédito al 

no generar acción cambiaria alguna_. 

11. El lugar y fecha en que se expide. 

Si no se indica el lugar ele expedición, se con~lderaráel señalado junto 

al nombre del librador o librado. Si se indican varios lugares; se entenderá 

designado el escrito en primer término, y ios demás -se _tendrian · por no 

puestos. Si no hubiere indicación del lugar, el cheque.-se rcp~tarÓ expedido 

en el domicilio del librador, y si éste estuvier~'. cstábl~cido: en diversos 

lugares, el cheque se reputará cxpedi~o en ~I pri~cipal e~tablecimiento del 

librador. 

En. cuanto a _la _fei:llf.,: es __ 

oportuni9ad en la letra de cambio: • 

criterios '_vertidos en su 

111. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 



La orden debe ser igual que en la letra de cambio, P.ura y simple, pues 

de lo contrario, se rompería In naturaleza misma del ·cheque y no produciría 

los efectos cambiarios propios de él. 

IV. El nombre del librado. 

Es decir, la institución de crédito a la que . se. dirige la orden 
. ' 

incondicional de pago es la destinataria de· esa orden; la omisión de este 

requisito produce la ineíl.cacia del chéque.· 

V. Lugar de pago. 

Este requisito no es esencial para la vida del cheque, ya que si se 

·omite, lá ley presume como lugar de pago el indicado junto al nombre del 

librador o librado y si se indican varios lugares, se entenderá designado el 

señalado en primer término, y los demás se considerarán como no puestos, y 

si no hubiere indicación alguna, el cheque se reputará pagadero en el 

domicilio del librado, y si tuviere varios establecimientos en diversos lugares, 

el cheque se reputará pagadero en el principal establecimiento del librado. 

VI. La firma del librador. 

Sin In cual, el cheque cnrece~ia de, valor y por ende de acción alguna; a 

este respecto, es aplicable lo nsentn.dci e.n su oportunidad. en la letra de' 

cambio. 

A~imi¿mo; el chcqu~ (aligualquc en la letra ele cn~bi~), presenta tres 

elementos pe~sonalcs c¡u~ intervienen cnsu f~rn1~dión: . · 

a) Librado: es el que recibe In orden incondicional de pago. 
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b) Librador: es quien da la orden de pago. 

e) Tomador: es 'quien recibe eJ pago. 

Por otra parte; el articulo 21 de la Ley General de Titulas y Operaciones 

·de Crédit~, los titulas de crédito podrán ser segun !ª forma de su circulación, 

nominativos o al portador; principio general que se ve individualizado en el 

articulo 179 del mismo ordenamiento i.uridico, al mencionar que, el cheque' 

que no indique a favor de quien se' expide, asl como el emitido a favor de 

persona determinada y que, además tenga la cláusula "al portador", se 

reputará al portador. El cheque nominativo puede ser expedido a favor de un 

tercero, del mismo librador, pero el que se expida o se endose a favor del 

librnclo no será negociable. 

El cheque es un titulo destinado a la circulación, de suerte que puede 

ser endosado sin limitación al¡;una dentro del plazo legal de su presentación. 

Así lo expresa la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito en su 

articulo 181 al disponer que los cheques deberán presentarse para su pago 

· dentro de los siguientes términos: 

l. Dentro de los quince dlas naturales que sigan al de su fecha, si 

fueren pagaderos.en el mismo lugar ele su expedición; 

11. Dentro de un mes, si fueren expedid?s y pagaderos en diversos 

ltiga.res del territorio n.acional; 

111. Dentro de .tres meses,· si fueren ·expedidos en .el extranjero y 

pagad.eros en el territorio nacional; y 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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IV. o.entro de' tres meses, s{ ru~ren expedidos dentro del territorio 

nacional para ser pa.gaderos. en el extranjero, siempre que no lijen otro plazo 

las leyes del, lugar de presentación, · ' 

Para ser cubierto, es necesario que se presente en la dirección que se 

indique en el mismo, y si carece de tal indicación, debe 'presentarse en el 

principal señalamiento que el librado tenga en el lugar del pago, y si éste, 

teniendo fondos suficientes del librador se niega a pagarlo, deberá resarcir al 

librador de los daños y perjuicios ocasionados por ello, indemnización que 

jamas será menor del 20% del valor del cheque, pero la declaración de que el 

librador se encuentra en estado de suspensión de pagos, quiebra o de 

concurso, obliga al librado, desde el momento en que se tenga la noticia de 

ella, a rehusar el pago. 

El tomador o beneficiario no está obligado a recibir un pago parcial del . . .. . 
cheque, y estarit en su pleno derecho si lo rehúsa, pero si lo acepta debe 

anotnrlo con su firma en el cheque y proporcionar, un recibo al librado por la 

cantidad que éste le entregue. 

Por lo tanto, es necesario señalar que el librador es el responsable del 

pago y cualquier estipulación en contrario se tcndra por no puesta. 

Consecuentemente, el articulo 195 ·Ley General de Titulas y 

Operaciones de Crédito infiere que, quien pague con cheque un .titulo de 

crédito sctialando asl en el mismo cheque, serit considerado como depositario 

del titulo, mientras el cheque no sen cubierto durante el plazo setialado por 

la ley para su presentación, y la folla de pago o el pago parcial del 

instrumento se considerará como folla de pugo o pago parcial del titulo ele 

crédito, y una vez protestado el cheque, el tenedor tendrá derecho a la, 

restitución del mismo y ni pago de.Jos gastos ele cobranza y de protesto del 



' : .- ._· ' ·- .. 
cheque, el cual una véz reáliz~do podrá ejercitar l()S acciofleS que por titulo 

no pagado le com¡i~tan. 
• 1 • - • • • • • 

. ·: ,." . :',_.. -" .... :.--_-·.::-.,~--i." .. ··-., .. ·.(_'-.: ....... _.: . .':.::-. .'_~:< -.--· ~: - ,· - - . ' 
Es indispensablesubrayar,que.el teñc_d()r?el.c~ccí1:1e ~ebe•d~r, ?viso de.• 

la falta de pago a todos losfir~~~t~s C!eldocu~ent~·¡ "no-~bstar{t~. d~ que el •·· ~ 
cheqUe no se haya p~Ótestado ~ tiernp'o, éi libiad~ d~bé pagarl~ si tuvi~ra 

'J\nterioi;nrir1iá se rn°e~clbriÓ ~u~•. los 6h'é~~~s p~e~efl ser· nominativos o 

al portador, y qll~ los p
0

rime~o~ se con~id6rnn a I~ orden, pues el articulo 25 

de la Ley,Ge~~;ai d~ Tlt~l~s y Opernbione¿ de c~éditÓ preceptúa que todo 

titulo noininativo.s~ reputa ¿la Órden )/ ~erá transmitible por endoso. 

' ' ,"-_ - . ".: ~ _- . .. - '. -, . ; . - - - - . ' 

.. La cÍréulacÍÓn del cheque In dcte~mina el girador, sin embargo, los 

tened
0

ores sucesivos la· pueden ·modificar dentro de las normas legales, al 

tenor de · las "cuales. ,un· cheque ni portador no puede convertirse en 

nominativo, ni transmltir~e por endoso; el cheque nominativo no puede 

devenir cheque. al· portador ni transmitirse por tradición, pero el cheque 

nominativo puede hbcerse nominativo no endosable, y éste no puede devenir 

nominativo endosable. 

d) Certificado de depósito y bono de prenda. 

El certificado de depósito y el bono de prenda son titulas de crédito que 

emiten únicamente los Almacenes Generales de Depósito. El primero 

acredita la propiedad de mercanc!as o bienes depositados en el almacén que 

emite el titulo; el segundo, comprueba la constitución de un crédito 

prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certiílcnclo de 

depósito correspondiente (articulo 229 de la Ley General ele Títulos y 

Operaciones ele Crédito), 
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El tenedor del certificadc- puede vender la mercancía sin que sea 

n~cesario entregarla materialmente al comprador, basta hacerle la entrega 

del certificado de depósito y del bono de prenda respectivos. El tenedor de 

estos ·utulós (duef10 de las mercancías depositadas), puede solicitar un 

préstamo con garantía prendaria de la mercancla. En dicho caso, en lugar de 

retirar la mercancla del almacén y en !regarla como prenda a la persona que 

· 1e otorgó el préstamo, basta que desprenda el bono de prenda, que en él 

haga las anotaciones respectivas y que lo entregue al acreedor prendario. El 

tenedor del certificado de depósito continúa siendo dueño de la mercancía, 

pero como ha transmitido el bono de prenda a la persona que le concedió el 

préstamo, la mercancía ha quedado gravada en concepto de prenda y en 

garantla de préstamo. En resumen, cuando se transmiten juntos los dos 

tltulos, se traspasa la propiedad de la mercancla libre de gravamen; cuando 

se separa el bono de prenda del certificado de depósito y se entrega a la 

persona de quien se obtiene el crédito, eso significa que se ha constituido un 

crédito con garantia prendaria de la mercancla amparada por el certificado 

de depósito relativo, la transferencia del certificado de depósito sin el bono de 

prenda implica la transmisión de la propiedad de la mercancía depositada, 

pero con el gravamen consistente en que la mercancía esta garantizando et . 
pago del bono de prenda correspondicn le. 

Por cadn certificado de depósito debe expedirse un bono de prenda, y 

éste va adherido a él. Sólo en el caso de que el primero se expida con el 

carncter de negociable, no se expide bono de prenda con rélación a él. Por 

excepción, cuando se trata de bienes o mercancías que designen 

genéricamente, es decir, con el caracter de bienes fungibles, si el depositante 

lo desea, los almacenes pueden expedir bonos de prenda múltiples; esto es, 

varios bonos de prenda en relación con un solo certificado de depósito. 

Estos dos titulos deben contener los siguientes requisitos: 
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a) .La menCión de· ser· c~rtificado de depósito y .bono de· prenda 

respectivament~. · 

b) La de~ignacióri y I~ firma del lllnmcén que los expid~ .. 

d) La fecha de expedición del titulo. 

e) El número de orden, que debe ser igual para el certificad? de 

depósito y para el bono de prenda. Si se expiden bonos de prenda múltiples, 

todos los bonos llevan el mis~o número del certificado de depósito al cual 

corresponden, además, cada bono lleva un número progresivo. 

n La mención 

indil'idunl o genérica de las mercancias. En el caso de mercahcias .. o bienes . . 
individualmente designados, ·los almacenes es.tan obligados a devolver· 

precisamente los bienes que se entregan; si se trata de mercancias o .bienes 

genéricamente designados, el alnmccn. puede dispo.ner de los bienes que se 

entregan y devolver otros de la mi~ma especie y calidad. 

g) La especificación. de sus mercancías o bienes depositados, ·con 

mención de su naturaleza, calidad y cantidad, y de las demás circunstancias 

que sirvan para su identificación. 

i) El nombre del depositante, o en su caso/ la. mcndón de' que. los 

titulas se expiden al portador. El certificado de depósito y el bono de prenda 

pueden expedirse al portador o nominativamente, a favor del depositante o 

de un tercero. 



99 

j) La mención de que los bienes o mercancins materia del depósito 

están o no sujetos ni pngo de derechos, impuestos o responsabilidades 

fiscales, y Ja nota de liquidación de esos derechos cuando sea requisito previo 

para la constitución del depósito., 

k) La mención de que los bienes están o no ~segurados y el importe del 

seguro en su caso .. 

I) La mención de los adeudos o de las tarifas a favor del almacén Ó la 

mención de no existir esos adeudos; estos se originan en los servicios qu~ .eL . 

almacén presta al dueño de la mercancía, y que principalmente son: '. . 

y desembarque, fumigación, refrigeración, etc. 

Adcmils de los anteriores, el bono de prenda debe .contener: 

a) El nombre del tomador del bono o In mcn~iÓn ·de 

portador. 

. .· 

. b) El hnpo~te del crédito que el bono represent?; Si ~I b.Óno de prenda 

no il1dicn,et111ontcí del crédito que representa, se entiende que el bono afecta 

. tod~ el ·,•ri1or.CÍe los bienes depositados a favor del tenedor de buena re, salvo 

~I derecho det' tenedor del certificado de depósito para repetir por ~I 
que reciba el tenedor del bono sobre el importe real de su crédito. 

e) El. tipo de interés pactado; cuando no se indica este, se presume que· ' 

el b<mo ha sido desean ta do. 

d) La fecha ·del vencimiento, que no puede ser posterior a la fecha en 

que concluya el depósito, 



é) La ni~n~ión, susc.rita por el almacén o por la institución d~ crédito 

que intervenga en la primera negociación del bono, de haberse hecho la 

anotaciéÍnrcspeciiva en elcertificado de depósito. 

·· Los almacenes deben expedir ambos titulas, desprendiéndolos de libros 
. . 

talonarios, en· los que· deben ·anotarse los mismos datos que en los 

'documentos expedfdos, de acuerdo con las const~ncias que obren en los 

almacenes o según el aviso de la institución que intervenga en la primera 

negociación del bono. · 

Al ser expedido por el almacén, el bono de prenda va adherido al 

certificado de depósito; mientras los dos titulas circulan juntos no existe 

ningún problema y basta entregar los titulas si son al portador o endosarlos 

si son negociables. Pero cuando el tenedor de ambos títulos quiere negociar 

el bono de prenda separadamente del certificado de depósito para obtener un 

préstamo con garantía prendaria de la mercancía, debe hacerlo con 

inter\'ención del almacén que el:pidió esos titulas o de una institución de 

crédito. Al negociarse el bono por primera vez, deben llenarse los seis 

requisitos que señalamos como especiales del bono de prenda, o sea el 

nombre del tomador del bono o la mención de que se emite ni portador, el 

importe del crédito representado por el bono, etc., estas anotaciones deben 

ser suscritas por el tenedor del bono y por el almacén o la institución de 

crédito que en ellas intervengan, los cuales serán responsables de los daños 

y perjuicios que se causen por las omisiones o inexactitudes en que incurran. 

Si en lu emisión del bono interviene una institución de crédito, está obligada 

a dar aviso escrito de su intervención ni almacén que expidió el titulo.· 

Desde el momento en que se expidan los bonos, el almacén debe hacer 

constar en ellos el importe del crédito que el bono. representa, el tipo de 

interés pactado y la fecha del vencimiento, y en el 'certificado de depósito 

debe anotar la expedición de los bonos múltiples can· dichas indicaciones. 
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Cuando por primera vez se negocien los bonos de. prenda múltiples,· 

separadamente del certificado ele depósito, se llenan los requisitos restantes, 

o sea el nombre del tomador del bono o la mención del ser, emitido al 

portador, la firma del tenedor del certificado que· negocia el bono y la 

mención, suscrita por el almacén o por la institución del crédito que 

intervengan en la negociación, de que se ha hecho la anotación respectiva en 

el certificado de depósito. 

Los bonos de prenda múltiples deben expedirse. alllpara~dci una 

cantidad global, dividida entre tantas partes iguales como b~n~s ,se expiden 

con respecto a cada certificado, y haciéndose .constar en~ caci~ li:o~o t:¡Üe el 

crédito de su tenedor legitimo tendrá, a su cobro, el· orden' 'de prel~ción 
indicado con el número de orden propio del bono. 

El tenedor legitimo del certificado de depósito, que también lo sea. del 

bono o bonos de prenda respectivos, tiene pleno dominio sobre las 

mcrcancias o bienes depositados y puede recogerlos en cualquier .tiempo;· 

mediante la entrega del ccrtilicado y bono o bonos correspondientes y el pago 

de sus obligaciones respectivas a íavor del fisco y de los almacenes. 

El tenedor del certificado de depósito, que no tenga el bono o bonos de 

prenda correspondientes, tiene dominio sobre las mercancias o bienes 

depositados, p7ro puede retirarlos sino mediante el pago de las obligaciones 

que tenga en íavor del Fisco y de los Almacenes, y el depósito . en éstos 

mismos de la cantidad amparada por el bono o bonos de prenda respectivos. 

Si los bienes permiten cómoda división, el tenedor del certificado puede, bajo 

la responsabilidad de los Almacenes, retirar una parte de los bienes 

depositados, entregando a los aquéllos una cantidad de dinero proporcional 

al monto del adeudo que representa el bono o bonos prenda respectivos y las 

mercancias extraídas, y pagando la parte proporcional de las obligaciones 

contrnidas en íavor del fisco y de los Almacenes, En este caso, los Almacenes 
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' ' 

deben hacer las anotadones correspondientes 'en"cl certificado y en el talón 

respectivo. 

Cuando el certificado de depósito es no negociable, no se expide bono 

de prenda con relación a él; en este caso, el tenedor del certificado puede 

disponer totalmente de las mercancias o bienes depositados, o en partida~, si 

éstas permiten 'cómoda división, mediante ordenes de entrega a cargo de los 

Almacenes y pagando las obligaciones que tenga contraídas con el fisco y los"· 

Almacenes, en la parte proporcional correspondiente a las partidas de cuya· · 

disposición se trate. 

El tenedor del bono de prenda tiene derecho a exigir a su vencimiento 

el pago del importe del bono y dP. sus intereses. Al efecto debe presentarse 

los Almacenes a solicitar ~I bono; si el tenedor del certificado de depósito ha , 

depositado en los Almacenes el importe del bono de prenda, éste será pagado · 

contra su entrega a los mismos almacenes; el tenedor del bono no puede 

rechazar un pago parcial. 

Si el tenedor del certificado de depósito no ha hecho la provisión de 

fondos para el pago del bono o bono de prenda respectivos, los Almacenes no 

están obligados a pagarlos puestos que ellos no recibieron el importe del· 

crédito que el bono representa. El bono de prenda no pagado en tiempo, total_ 

o parcialmente, debe protestarse a más tardar el segundo hábil que siga al_ 

del vencimiento, en las misma forma que la letra de cambio; el protesto debe 

practicarse en el Almacén que expidió el certificado ele· depósito -

correspondiente y en contra del tenedor eventual de aquél, aun cuando no se 

conozca su nombre y domicilio. La anotación que el Almacén ponga en. el 

bono de prenda, o en hoja anexa, de que fue presentado a su vencimiento y 

no pagado totalmente, surtirá los efectos del protesto. En este caso el tenedor 

del bono debe dar aviso de lu falla de pago a todos los signatarios del 

documento. 



!03 

El tenedor del bono de prenda protestado legalmente debe pedir, dentro 

de los ocho' días siguientes ni del protesto, que el Almacén proceda a la venta 

de las mcrcímcias ci bienes depositados, en remate público, 

Por otra parte, el remate de las mercanclas depositadas se efectúa en 

lás oficinas de los Almacenes, en presencia de un inspector de la Comisión 

Nacional Bancaria. El producto. de la venta de las mercancias o bienes 

depositados debe aplicarse directamente por los Almacenes en el siguiente 

orden: 

l. Pago de impues.tos, derechos o responsabilidades fiscales que 

estuvieren péndientes por concepto de las mercanclas o bienes materia del 

depósito. 

11. Pago del adeuda· causado a favor ele los. Almacénes, en los términos 

del contrato de ddpósit~ 

111.Pago del valor consignado en los bonos de prenda. Si existen varios 

bonos de prenda con relación a un certificado, se pagan por su orden de 

prelación ·indicado por la numeración de orden correspondiente a dichos 

bonos, 

Si existe algún sobrante, se conserva por los Almacenes a disposición 

del tenedor del certificado ele depósitó. 

En caso de que los bienes depositados estén asegurados y. haya 

ocurrido el siniestro, el importe de la indemnización correspondiente se 

aplica en los términos anteriores. 



Las .cantidades proced~nte.sde'la ventó o retiro de lás meicanclas, o de 

In indemnizaciÓn en cáso de siniestro, que corresponden a los tenedores de la 

prenda y de certificados de d~pósito, quedan a disposición de éstos en poder 

del Almncén, quien se considera depositnrio de esas cantidndes. 

Los Almacenes están obligados a hacer constar en el bono mismo, o en 

·hoja anexa, la cantidad pagada sobre el bono con el producto de la venta de 

los bienes depositados, con la entrega de las cantidades cubiertas por el 

tenedor del certificado de depósito o con el importe de la indemnización por 

pérdida de la mercancla asegurada. También deben hacer constar el caso de 

que la venta de los bienes no pueda efectuarse. 

El bono de prenda puede quedar insoluto, total o parcialmente, por 

varias causas: 

a) Porque lo~ Almacenes se nieguen a pagar el bono con las cantidades 

depositadas por eltenedo(del certificado de depósito al retirar la mercancía. 

b) P~~qud~s ¡\lmacene~ s~ 'rehÚsan .ª aplicar, el pago del bono, las 

cantidades ~ercibldas .colll~ iiíd,cmnizai:ión por la. pérdida de las mercancías 

aseguradas: 

' , . -'" . ' ' '' :'.~;:.' .'·?::: - . . : 
c) Porqué úna vez' priitcstrido' CI bono; y''hccha la petición a 

Almacenes .. ·~~~a·· que•·.~rocedán: i 
Almacenes nÓ éfcclúcri, el, rcínElt~'. 

el prod~ctii d~ In v~Íll~. 

e) Porqtie las cantidades deposlt~dÍts por eLtenedo~ .del certificado ele 

d~pósito, l~s pro~edentes~de la indcmniznción;en caso de siniestro,' ó .el 



producto de la venta de la mercanCÍ~ no bast.en a cubrfr totalment~ el aclcudo 

consignado en el bono. 

En cualquiera de los casos anteriores, el tenedor del bono puede 

ejercitar la acción cnmbiaria contra la persona que haya negociado el bono 

por primera vez, separadamente del certificado de depósito, y contra los 

enclosantes posteriores del bono y sus avalistas. El mismo derecho tienen los 

obligados en vía de regreso que pagan el bono contra los signatarios 

anteriores. En el bono de prenda la acción cambiaria directa se ejercita 

contra la persona que emitió el bono, que lo negoció por primera vez 

separadamente del certificado de depósito, y sus avalistas, y la acción ele 

regreso contra los cndosnntcs posteriores y sus avalistas. 

Las acciones del tenedor del bono de prenda contra .los endosan tes y 

sus avalistas caducan en los siguientes casos:. 

a) Si el bono no se protesta. 

b) Si protestado el bono, el tenedor de éste no pide oportunamente la 

venta de los bienes depositados. 

c) Si la acción no se ejercita dentro de los tres meses que siguen a In 

fecha de la venta de los bienes depositados, al día en que los Almacenes 

notifiquen ni tenedor del bono que esa venta no puede efectuarse, o ni din en 

que ios Almacenes se nieguen a entregar las cantidades que estén en su 

poder o entreguen solamente unn suma inferior al importe del adeudo 

consignado en el bono. 

LR acción cnmbiarin directa contra la personR que negoció el bono por 

primera vez separadamente del certificado de depósito, no estú sujeto a 

cnduciclad. 
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Las acciones derivadas del certificado de d~p~sit~ p~ra el .retiro de Ías 

mercanclas, prescriben en tres años. a partir<delveócimie.nto deÍ 'plazo 

señalado para el depósito en el certificado. Las acciones.que,derivan del bono 

de prenda prescriben en tres años a partir del vencimiento def.bono, Támbicn 

prescriben en tres años las acciones derivadas.· del. certificado de . depósito 

para recoger las cantidades depositadas en el Alma~cn, a disposiéión del 

tenedor del certi!icado. 

e) La acción 

.El estudio de la acción puede hacerse desde tres puntos de vista, 

según coinciden los autores Vázquez del Mercado, Cervantes Ahumada, 

Mantilla Malina y Rodriguez, que son: 

a) Como parte del capital social. 

b) Como titulo valor. 

e) Tomando en. cuenta la .calidad del socio, asi como los derechos y 

. obligaciones que representa para este. 

a) En el primer caso, se dice que las acciones son parte del capital 

social dado que el articulo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

· empieza señalando: "Las acciones en que se divide el capital social .. ." 

Entendiéndose por capital social "la expresión numérica del patrimonio neto 

o liquido, se comprende que la acción venga a ser parte fraccionaria de esta 

sumn",21 

!I RODIUGUEZ RODRIGUEZ, Jo:iquln. Trat:idn de !iocicdades 111erca11.1.ik1._Pomi:i, Tomo 11, S.A., MCxico, 
1996. Ng. 262 
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Esto. es, el capital social se formn por el conjunto de aportaciones que 

cada socio rcnlizn, lns cuales les atribuye tal carácter y que lo comprueban 

mediante acciones; en este sentido, se pued.c hablar de In división del capital 

social en acei~nes o que las estas representan parte del capita.l social. 

De lo anterior, se deduce que los títulos representativos de las acciones 
. ,,. ·- ' 

deben expresar el valor nominal de las misma~ o la porción de capital que 

representan. Por ello, tambicn, cuando un socio aporte bienes, éstos. deben 

ser tasados expresando en las acciones su valor en nuinc:rarfo .. 

Por lo tanto, la acción siempre repr.escnta umiparte del capital social. 

b) Del mismo articulo .111 · se· desprende que las acciones estarán 

representadas por titulas, a los ~miles se les' aplicarán las disposiciones 

relativas n' los valores literales; y dcsd~ ·'este punto de vista, tienen las 

cnracterislicas de incorporación, literalidad, legitimación y nutonomin .. 

As!, In acción se considera como un documento necesario para ejercitar 

el derecho literal que en él se consigna (articulo 5 de In Ley General de 

'ntulos y Operaciones de Crcdito) y le son aplicables los preceptos relativos a 

tales titulas en lo que sen compatible n su naturaleza y no está expresamente 

modificado por la ley (articulo 11 ldc In Ley General ·de Sociedades 

Mercantiles). 

e) Por último, tomando en consideración In entidad :.deLs~cio; ta· acción 

se entiende como el derecho que tiene el socio de· parÚc.ipnr en In sociedad. 

,- ' :···.-

En el mismo sentido, In ncéión confiere ·nis.ocio la calidad ele tul, por 

ende, se encuentÍ'a en un mismo pln·n~ con los demfl~ .. El nrtÍculo 112 de In 
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Ley General de Socie~ndes Mercnntiles estllbiecé la igu~ldad de -valor de las 

acciones y de los derechos del socio, 

·'.·: ' '. ' 

.. Por lo que, "La acción significa el total de Ío~ derech~srelacion~dos con 

la calidad del socio y que se adquieren' por la par~ic:'ipació~· en el capi;al 

social y se transmiten a través del propio docu~~nto•~2 '·: .·' · ... 

Los derechos del socio corresponden en la médiÍ:la de la aportación que 
- • ' .. ••'. -.· .. ···:'·o'.".,•_'•_, ,,: .. ) 

hizo; de la misma forma, la aportación en las ganarié:ias; importe nominal y 

del número de acciones. 
·-, ".".'. ·.:- ·,_.·-. '. 

"La calidad del socio representa una cu~lidndjur!d,icá de la que d~rim~ 
derechos y obligaciones inhereni~s al~ísf~·2~> :· ';_ 

Se puede defini.r a. In a~¿iÓn com~ .u~ Ut~lo,·i~lor;qu~representa una 

parte del capital ~ocia!· y •ci~~ -i~~orpora- l~s de~~~h~~} cibÍigacio~es de los 

·socios; ;; _;··>:::;/.< 

. Eri rcsuinenha acci6n Úe~e las ~ig'uicnt~s cÚ~Iidades: .-·· ·• ' '•' ; ·,, ~--· ' -«· ,., . \. . . . ' -. :· -' ' ¡ 

a) Es·u~ título valor, dado lns características generales de éste como 

s01~: la ~~rporkció~; la Íiteralidad, Já legitimación y la auto~o~rá. 
:·· ', ' -- --

b) Reprc~entan una parte del capital social que equi~ale a la aportación 

hech!I p~r cnd~ socio y a la sumn por la cual responde el mismo. 

c) Incorpora derechos a su tenedor. · 

La acción como titulo tiene las siguientes características: 

:: lbit!cm. P:il!. 277. 
?Jldcm. 



109 

1) Son títulos privados, ya que las S~ciedades Anónimas, y en su caso, 

lo Sociedad ·en Comandita por Acciones, son entidades privadas; sin 

embargo, puede haber sociedades de carácter público (Instituciones 

Nacionales de Crédito), pero ello no modifica el carácter de tltulos privados de 

las acciones. 

2) En atención a su individualidad, son titulos seriales, colectivos o de 

masa, porque cada uno forma parte de una serie de títulos iguales, nacidos 

de una declaración de voluntad, diferenciados solo por el nombre del titular, 

si son nominativos; o por el número, si son al portador. 

Las acciones al portador pueden ser fungibles o no fungibles. Las 

acciones nominativas son no fungibles, pero cabe considerar como fungibles· 

las emitidas a favor de una persona. 

3) Son títulos principales mientras que .los cupones son accesorios. 

4) Pueden ser nominativas o al po.rtador. 

5) Tltulos nominados, puesto que están previstos y regulados por la 

ley; 

6) Son títulos incompletos, es decir, los titulas por si mismos no 

pueden servir de base a los derechos crediticios que eventualmente 

ilicorpore; o sea, el derecho de cobrar dividendos o cuotas de activo. Después 

de la liquidación de la sociedad se deberá de acudir a elementos extraños a 

los lltulos, como son actos de asamblea o de juntas de consejo o dcmós 

documentos que comprueben la respectiva liquidación. 
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7) Sori titulcis ccm~rctos, vinculados al neto constltutivÓ.. , .. 

que es la causa de qué siempre deriva. En caso de divergencia entre el texto.· 

de In escritura c.onstitutivn y el de la acción, prevalecerá ~I, de la e~critura y 

Iá nulidad de 6staconlieva a la ineficacia deltltui.o. 

8) Son Utulós de especulación U pica, qui~n a~~u\ere una miÓn < :\ 
desconoce las ganancia~ que hnbrá d~ produci~Í~. ~ pue~ 6110, depende del · ·,. 

res~it~do de la nego~iaciónque. realice 1~ socied~d. y d~ I~~ a~Üerdos. de·!~ 
asamblea para la distribución de dividendos, ·. . .. 

9) Son instrumentos mercantiles, p~rque son las Socled~cl~s Anónhrias · 

que los emiten, dado que así lo dispone el articulo 7S,'Írac6iones 111, iv y xX,, 
del Código de Comercio, y el articulo 1' de la Ley Ge_ner_al' el~ T!tuÍos 

Operaciones de Crédito. 

En tanto, los principios de las acciones son el de igualdad y el' ~e · 

indivisibilidad. El primero, lo establece el nrticúlo 112 de la Ley General de.· ' 

Sociedades Mercantiles, señalando que las acciones serán de Igual valor y 

conícrirán iguales derechos. Sin embargo, en el contrato social podrá. 

estipularse que el capital se dividu en varias clases de acciones con derechos 

especiales para cada clase .. 

Este precepto refiere a igualdad en los derechos y no al valor de las 

acciones; admite la posibilidad de cntegorias diversas de !ns acciones, lo que 

significa que la sociedad tiene derecho a elegir el valor que quiera para las 

ncciones,.en el momento de su constitución; todas las que se emitan en ese 

momento, y las que sean puestas al público en momento posterior, han de 

tener el mismo valor nominal que las primeras, salvo que se cambien de 

nuevo valor, que también tienen que ser igual para lodos en virtud de una 

modificación de los estatutos, y como consecuencia de. In diversidad de 

derechos que incorporan pueden cotizarse de modo distinto. 
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El principio de Indivisibilidad, lci consagra el articulo 122 al expresar: 

"Cada acción es indivisible- y, en consecuencia, cuando haya varios 

propietarios ~e una 1Tlisl11a iiC:~ión, nombrarán un representante común, y si 

no se pusi~ren d~ a6u-drdo, el, nombramiento será hecho por In autoridad 

judicial; 
. '· . 

, El represe~tani~ c~rnún no podrá enajenar o gravar la acción, sino de 

acmirdo __ con , las . disposiciÓnes del _derecho común en materia de 

co¡ÍropÍcdad:" 
'' ' 

Eite prcc~pto .justifica ' la: pluraH~ad ele soéio~, qúe ni ejercer 

frnccio11admnentc los· d~rechbi ciue: la> ii~bÍÓ~;,'1es' éC>rifier/ (votár, cobrar 

utÚidadc~,-~t~.); debe~dn ~i.Íjetarse al cle~echb~~iriún 'el¿ ~.o~r~piednd. 

Por otra parte, los requisitos que _las acciones deben contener se 

pueden clasificar en: 

ni Requisitos Personales: denominación, -domicilio y duración de la 

sociedad; asimismo, fecha de su constitución e inscripción en el Registro 

Público del Comercio; firma autógrafa de los administradores que conforme · 

al contrato social deben suscribir el documento y en el caso de que se trate : 

de acciones nominativas deberá figurar el nombre, nacionalidad y domicilio 

del accionista, 

La dcnominació11 personnlizii e identifica ~ la sociecl!id emisora, para 

todos los efectos legales; su oinislÓn implicar!~ la riulidacl a_bsoluta del titulo 

emitido. 

La duración establecida en la acción consagra para el tenedor la 

perspectiva temporal de sus derechos. 



El domicilio incorpora en el documento·· el dato esencial de la 

residencia, decisivo desde el punto de vista de competencia· legislativa y 

judicial._ 

LÓs dalos de constitución y de inscripción, asi como los de 

m~difü:áción de la escritura, suponen el conocimi~nto del notario otorgante, 

l~:· fecha, sÚ residencia, la sección, el volumen y las fojas en las que se 
; : , '-'. -

.,prácticó la inscripción fundamental o las modificativas. Son datos que 

garantizan los derechos del socio al hacerle posible la más eficaz 

comprobación de los datos generales de la sociedad de que es miembro. 

La firma autógrafa, según los estatutos, es . ul1 doble requisito de 

suscripción por quienes deben hacerlo y de autog~afi_a d,e é~to_s'. 

Suscribirán las a·cciones los que_iel1gar/ el ).lsó dé la firma social, salvo 

acuerdo especifico de la asamblea gcner~·t'. 

La autografía es firma de puño y letÍ'a de los interesados. En la práctica 

se utilizan firmas mecimicas que reproducen In autografía de los autorizados. 

bl Requisitos Reales: el número total y el valor nominal de las 

acciones, las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el 

accionista o la indicación de ser liberada, la serie y número de las acciones o 

del certificado provisional, con indicación del número total de las acciones 

que corresponda a la serie, así como los concernic: .es a la sociedad; 

indicación del capital social, si el capital se integra mediante diversas o 

sucesivas series ele acciones; In indicación del importe del capital social y del 

número ele acciones será el que· alcance cada una de las series. 
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El. número. totaly el valor.de cada acción para hacer. pat~nte ante cada 

accionista Ía éuantla de su 'aportación, la suma de su responsabilidad y el 

indice de su participación patrimonial. 

Las exhibiciones pen-dientes o la aportación liberada sirven para que 

todo adquirente quede oficialmente notificado de la. curint!a · de .sus 

dividendos pasivos de los que se ha dado finiquito,: si_ figura la mención 

liberada. 

La serie sirve. ¡iara llamar In atención- sobre la e_~isten,cia_d~ .diversas 

categorlns de acciones. Si'sólo. hay una se~ie, se harác~rist~r ~~e ~~ sc~ie 
única, primera serie, o serie A;_es decir; u~ 'dato que iri~liv_ÍduaHcé.1~ s~rie 
frente a las que despúcs puecÍ~n emitifse. e ._ ,· ... ·. 

El capitnÍsocialdebe entenderse como capital suscri:o,:_~~nq~;no e~tc 
exhibido. En las socieaad~s ddcapitalva~iable, en l~s instÍ~uci~rie~ ~le c;édito 

y seguros debe indicarse el capital mínimo. 

el Requisitos Funcionales: deberán consignarse en el ·titulo los 

dcr~chos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y 

en su caso, las limitaciones del derecho de voto. Además del previsto e~ el 

articulo 4º del Reglamento ele la Ley Orgánica de la fracción 1 del articulo 27 

Constitucional, cuando se trata de sociedades que van a adquirir bienes 

inmuebles. 

"Rodríguez da la siguiente agrupación de las acciones: 

En consideración n que son lflulos valores: 

1) Nominativas 



2)Al portador 

De acuerdo a los derechos que atribuyen: 

1) Comunes 

2) Preferentes; a su vez é~tasse dividen en: 

. . 
a) Sin limitación de voto· · , 

b) C~n limitación de vo.to~ éstas' se subdividen en: 

• 
i) ParticipanteR 

ii) Limitadas 

114 

Atendiendo a las acciones en. ~onsideración a que son parte d~I capital 

social:. 

1) Propias, és.las a su vez seda~ilican en: 

' ' . . . 

a) Por la expresión d~l vato'r, en: 

a1 sinvalor nominal 

. . 
b1 con vatOr.nominal 

b) Por In clase de aportación: 

n1 De num~rnrio, éstas a su vez se subdividen en: 
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i) Liberadas 

ii) Pagadoras 

b1 De bienes 

e1 Por su_ valor de emisión: 

i) sin prima, éstas a su vez: 

i1 A la par 

ii1 Bajo la pnr 

2) lmprop_ias: 

n) De goée 

b) De trabajo 

c)Dc tcsorerin 

Tanto lns acciones de numerario como lns acciones de aportación, 

pueden ser nominativas o al portador."2" 

La Ley General de Sociedades Mercantiles no establece mas restricción 

para la emisión de acciones al portador que la mencionada en el articulo 117: 

"Ln distribución de lns utilidades y del capital social se hnrit en proporción ni 

importe exhibido de las acciones. Los suscritorcs y adqui~cntcs de acciones 

"RODRIGUEZ ROORIGUEZ. lbidom. ras. 91. 
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pagaderas serán responsables por el importe insoluto de la acción durante 

cinco años, contados desde la fecha ·del registro de traspaso, pero no podrá 

reclamarse el pag.o al enajena~te sin 'q~e antes se haga excusión en los 

bienes del adquirente". 

Entre 'ot~ns, la Ley para Promover la Inversión Mexicana y regular la 

lnv.ersión Extranjera (articulo 25), establece que las acciones serán 

nominativas, en la proporción y modalidades establecidas por las leyes o 

disposiciones reglamentarias especificas o por resoluciones de. la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras y cuando sean ·adquiridas por 

extranjeros, considerándose como tales, para los efectos de la inversión en el 

capital social, a las personas comprendidas en el articulo 2'. 

El articulo 129 ele la L~y General de Sociedades Mercantiles establece 

que la sociedad considerará como due1io de las acciones al que se refiere al 

articulo 128, es decir, a quien aparezca inscrito como tal en el libro de 

acciones, De acuerdo con este precepto, una interpretación restrictiva del 

mismo nos lle1•ará a considerar que el poseedor de las acciones que no 

apareciese inscrito en el libro, carecería de la facultad para asistir a la 

asamblea, tocia vez que no se le consicleraria como socio. Si bien es cierto que 

el poseedor ele In acción nominativa, que no comunica a la sociedad la 

transmisión del titulo, no es para ésta, dueño de la acción, por derecho es el 

único y exclusivo propietario. La transmisión de una acción nominativa se 

efectúa por medio de endoso; el propietario será aquél cuyo nombre aparezca 

en ella, aun cuando no se haya hecho In inscripción en el libro de acciones. 

La inscripción no tiene efectos constitutivos. Bastará para asistir a la 

asamblea que el dueño de In acción se presente con ésta en la asamblea para 

acreditar as! su derecho n participar. En todo caso, en ese momento se podrá 

hacer In inscripción respectiva. 
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Cuando In transmisión de las ncdones deba ser ncordndn por el 

Consejo de Administración (articulo 130 de In Ley Géneral de Sociedades 

Mercantiles), el problema no podrá presentarse púes será el mismo Consejo 

quien se encargará de hacer la inscripción respecdva en el libro de acciones, 

por lo que la transmisión sin su aprobación no tendria efectos. 

Q~ien haya transmitido lu acción no podrá participar legalmente en In 

asamblea, por el solo hecho de que ya no es socio, no obstante que en el libro 

de acciones aparezca registrado como accionista. 

En otro orden de ideas, la remisión que la Ley General de Sociedades 

Mercantiles hace a la Ley Cenera! de Títulos y Operaciones de Crédito, según 

la cual los titulas de crédito podrim ser nominativas o al portador. Son 

acciones nominativas aquéllas en que consta expresamente el nombre del 

titular (articulo 125, fracción 1, de la Ley General de Sociedades Mercantiles); 

son ni portador las que no consta su emisión a favor de persona 

determinada, aunque no contengan expresamente la cláusula ni portaC:.>r 

(articulo 69 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

Sin embargo, para precisar si una acción es propiamente nominativa o 

ni portador, habrá que tener en cuenta el texto mismo de In acción y lo 

convenido en los estatutos, ya que la simple presencia de un nombre en la 

acción emitida, no le dará a ésta el carácter de nominativa, sino cuando por 

In ley o estatutariamente se haya convenido este carácter y se requiera su 

inscripción en el libro ele registro ele socios. 

Las acciones nominativas deberán ser inscritas en el libro ele registro 

de socios que llevará la sociedad y en el que se anotarán el nombre, 

nacionalidad y domicilio del accionista; caracteres de las acciones suscritas 

por cada socio; las exhibiciones realizadas a cuenta del importe total de lns 
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mismas; lastrnrismlsi~nes de .titularidad, y en su caso, la conversión de las 

acciones nomi~ativns en acciones al portador. 

Las acciones ni. portador constan . por la existencia del titulo, y el 

tÚI?rario del q~e pueden desprenderse no tiene trascendencia juridica, salvo 

que se utilice para In estampación de las firmas de .recibo de los títulos. 

La Importancia de esto se advierte en los casos de robo o extravlo de· 

acciones nominativas o de acciones al portador. Las acciones nominativas en 

caso de cxtrnvio o robo, el titular no puede pedir la reivindicación . del 

doc.umento de cualquier adquirente, a no ser que se pruebe contrá .el mismo 

la culpa grave o la mala fe (articulo 43), y se presume In culpa grave.cuando 

el adquirente lo fue de persona que no figuraba como titular en er libro de 

registro de socios de la sociedad emisora. Ln no reivindicabilid~d dcp6~dé del 

carácter constitutivo de la inscripción en el rcgistro.de.ácéionistas .. · 

En las acciones al portndcir, el titular de un do.cÚ:ncnto: en los.mismos 

casos que al anterior, puede reivindicarlo, pero sólo·• de los • tenedcires 

primeros adquieres, es decir, que tengan el documento por ser directamente 

. los autores del robo o hallazgo, o contra aquellos de quienes se pruebe la 

adquisición de mala fe ( articulo 73); aqul no hay la presunción de culpa 

grave. 

Las acciones comunes, son aquellas en las que se cumple el principio 

general que enuncia el articulo 112 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, al disponer que las acciones serán de igual valor y conferirán 

iguales derechos. En dicho sentido, se habla de estas, para referirse a 

aquellas en las que sus titulares tienen los derechos corrientes que la ley 

consagra a fnvor de los accionistas. Sin embargo, este numeral en su párrafo 

segundo, admite la posibilidad de que existan varias clases de acciones con 



derechos especiales para cada cl::.sc, si asl se estipula_ en el contrato social. 

Cuando se otorgan estos derechos se habla de acciones preferentes. 

En el articulo 112 de In Ley General -de -Sociedades Mercantiles, 

establece que en el contrato social podrá estipularse que el capital social se 

divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase. 

Éstas atribuyen a sus tenedores un derecho de prioridad sobre las utilidades 

obtenidas por la sociedad, se les co_ncedc un dividendo superior al de las 

demás acciones; en caso de liquidación de la sociedad, se reembolsan antes 

que las acciones ordinarias. 

La emisión de éstas debe preverse en los estatutos, ya que en el caso 

contrario, para que pueda decretarse su emisión, será necesario modificar la 

escritura constitutiva de la sociedad. Si los estatutos la previeron, bastará 

que el acuerdo de emisión se tome en la asamblea extraordinaria 

correspondiente. 

Por lo que respecta al derecho de participación, en virtud de que las 

acciones privilegiadas confieren a sus poseedores la calidad de socio y todos 

los derechos inherentes, conceden el derecho de participación. 

Cuando con las acciones ordinarias se emiten acciones privilegiadas, el 

derecho de voto de éstas se encuentra limitado. Por lo general y como 

consecuencia del privilegio que gozan, las segundas tienen derecho de voto 

únicamente cuando en la asamblea se trate sobre la prórroga de la duración 

ele la sociedad, o viceversa, sobre la disolución anticipada, sobre el cambio 

ele objeto o de nacionalidad de la sociedad; o bien, acerca de la 

transformación o fusión del ente moral. 

A las acciones privilegiadas se les puede conceder libremente el voto o 
bien limitarse en la forma indicada. 
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Hay acciones preferentes en cuanto al derecho de voto; se atribuye a 

una acción más de uno, en relación con otras que sólo cuentan con un voto 

por titulo. Estas acciones no están permitidas, sin embargo, pueden emitirse 

las llamadas de voto limita do, que sólo participan en ciertas votaciones 

excepcionales que Ja ley fija. Puede haber preferencia en cuanto ni cobro de 

los dividendos y de Ja cuota de liquidación, consistentes en una percepción 

anticipada, mínima o garantizada. También puede existir preferencia 

estatutariamente fijadas en relación con otros derechos, como podrían ser las 

que se concediesen a ciertos socios en los casos de elección de 

administradores, de comisarios. 

No deben confundirse la$ acciones privilegiadas con las acciones de 

voto limitado a que se refiere el articulo 113 de la propia ley. Es cierto que a 

las acciones privilegiadas generalmente se les limita el voto, pero no siempre 

que se emiten se encuentra restringido ese derecho. A las acciones 

privilegiadas se les puede conceder libremente el voto o bien limitarse éste en 

la forma indicada. Hay instituciones a las cuales les ésta prohibido emitir 

acciones de voto limitado, como acontece en las que funcionan como 

arrendadoras financieras. 

El articulo 38, fracción JI, de In Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito, prohibe a éstas emitir acciones preferentes 

o de voto limitado. 

Cuando en el contrato social se pacta que una parle de las acciones 

tenga derecho de voto solamente en las asambleas extraordinarias que se 

reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones 1, JI, IV, V, VI 

y Vil del articulo 182 de la ley, se estará frente al grupo de acciones ele voto 

limitado. Estas gozan de un cl!viclendo preferente, ya que como el precepto 

citado establece, no podrán asignarse dividendo n las acciones ordinarias sin 
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··que antes se paguen a las de voto limitado un dividendo de cinco por ciento. 

El dividendo no es únicamente preferente, sino también acumulativo, en 

tanto 'qu_e si en algún ejercicio social no pueden repartirse dividendos o los 

que se r~parteri no alcanzan a dicho cinco por ciento, se cubrirá éste en los 

·mios siguientes y con la preícrcncia indicada. Cuando la sociedad se liquida, 

las acciones de voto limitado se reembolsarán antes que las ordinarias. Por lo 

que n derechos corporativos se refiere, estas acciones confieren a sus 

tenedores los derechos que la propia ley concede n las minarlas para 

oponerse a las decisiones de las asambleas y para revisar el balance y los· 

libros de la sociedad. 

Lo que la ley no aclara, es que si debe cumplirse con lo establecido en 

el articulo 201 de In Ley General de Sociedades Mercalltiles, es decir, que los 

accionistas poseedores de las acciones de vóto limitado ·deben o no 

representar el 33 % del capital social para oponerse judicialmente a las 

resoluciones de las asambleas generales, pues este articulo señala los 

requisitos para impugnar las resoluciones del órgano supremo y entre ellos 

está el de poseer el 33% del capital social. El artículo 195 de la misma ley, se 

puede tener en cuenta para el caso de que se llegara n acuerdos en perjuicio 

de las acciones de éste lipa. 

Las acciones privilegiadas no siempre que se emiten se les restringe el 

derecho de voto, ya que esto es sólo en el caso_ de ·las acciones de. voto 

limitado con dividendo preferente y acumulativo: 

Es posible emitir acciones que confieran más de un voto; sin embargo, 

conforme ni articulo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

aparentemente no es factible; dicho precepto establece que cada acción sólo 

tendrá derecho a un voto y sólo se concreta después Íl serialar el caso de lns 

acciones de voto limitado. La supuesta restricción en el enunciado se hace 

para poder establecer In factibilidad de que una parle de las acciones tenga 
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derecho dé voto sólanicnte.cn las asambleas extraordinarias y que se reunan 

para tratar los asuntos en los que les está autorizado participar. Este articulo 

obedece a In intención· de reglamentar las acciones de voto limitado. · · 

El árticulo 112 señala que la sociedad debe emitir acciones que serán 

de igual valor y conferirim iguales derechos. Sin embargo, en el contrato· 

social podril estipularse que el capital social se divida en varias clases de 

acciones con derechos especiales para cada clase, lo que permite concluir, 

que es posible emitir acciones que confieran más de un voto, esto es,· en 

lugar de limitarse el voto se le otorga un numero mayor. Se dan facultades 

más amplias a los tenedores de esas acciones, pero no en particular interés;·_. 

sino siempre en interés de la misma sociedad. 

Las acciones que si representan partes del capital so~ial ~o~; Ías : 

llamadas comúnmente propias y' las impropias son. las ~ue 'nci rep;cseri'tan 

parles del capital social, es decir, no son acciones;· ª1:1.nque:,asi 

denomine con imprecisión. 

···;-·-· 

Las ncciones de capital se pueden dlvldi~ ~~ · a~ci~ri'es 
nominal y sin v~lor .nominal, en' acciones .d~ nu~·ern~i~: y 

aPortación de. bfcncs, en accion\!s ca~ pl-ifn~_y'·~in pri~i.~:;~:::;· ;: ·;- '~· ... 
- . ' - ... · · .. ;.¡.:.•,; 

·:1, 

El articulo 125, frn'ccióÍ1· IV; permite :las'u~'rri~<lci~ acciones 

nominnÍ, ni decir que "cuando asl to' ?ic~eri'ga '~t :~oritrntc(p6drá ~~itirsc el 

valor nominal de las acciones,' en ~uyo cas~ se ~!riiti~~ la;hlJ'ién el importe del 

capital social". 
' : . -~· '·. ..· :.\~·><' '-

Ésta clase de accimie~ tiene las sig~ic~tes v~ntajns: 

· a) Impide la super valorización de las nporiaciones puesto que no se le 

atribu);e un importe determinado. · 
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b) Permite su fácil colocación en caso de aumento de capital, ya que al 

no contener una ciíra rígida de capital social, pueden venderse por In 

cantidad que se obtenga, asimismo, elude el principio restrictivo de que no 

deben venderse acciones por debajo de su valor nominal, lo que es útil para 

aquellas sociedades que necesitan capital y que por lo mismo están 

dispuestas a vender las acciones con un íuerte castigo para conseguir su 

rápida colocación entre el público, lo que entra en contradicción ·con lo 

expresado en el articulo 115 de·'ª Ley General de Socie.dade.s Mercantiles .. 

c) Consiente repartir dividendos con íacilidad,· pues n~ hay uri capital 

predeterminado ~ue c~nser:~r i~tacto. ,:·; ··.:_',, 

.:·.:·>\>·. 

d) Existe. la po~iblliclad cle hacer apcirtacioncS, e~ cspede Óo sÜjetas a 

estrecha· valoración. 

No obstante, Rodriguez Rodríguez set'iala que estas acciones tienden a 

defraudar al fisco e ignoran ciertas normas imperativas en materia de 

determinación y realidad del capital social, por lo que es posible que estas 

acciones tengan una valoración mínima del capital, ocultando el valor real 

del patrimonio social y omitiendo el total de las aportaciones en especie. 

Las acciones con valor nominal se expresan en moneda nacional, por 

cantidades enteras o por expresiones dedmales o íraccionarias (articülos 89 

íracción 111, 91 111, 113, 115, 140, 184, 102 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles). 

Toda acción con valor nominal es una a~ción de nui~erario, en cuanto 

que expresa un valor, esto es, una cantidad de moneda nacional. La ley 

habla de acciones pagaderas en numerario (articulo 89, íraceión 111, de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles), y su reícrené:ia se hayan entre otros 



124 

preceptos (arl!Culos 91, 93--96, 98 - ioó-de la Ley General'de Sociedades 

Mercantiles). 

Se consideran acciones de numerario sólo aquellos cu)•o importe deba -

pagarse lntegramente en efectivo (articulo 89, fracción IV, y 141- de la Ley 

General de Sociedades Mercanitles). Éstas deben desembolsarse por lo 

menos en un 20% de su valor en el momento en que se suscriban, ya sea al 

constituirse la sociedad o al aumentarse el capital. Estas acciones pueden 

ser liberadas o pagadoras. Las primeras son aquellas cuyo importe está 

totnlmen_te satisfecho, y las segundas, son las que tienen pendiente de pago 

una parte de su valor 

Las acciones de aportación son las que en todo o en parte se pagan 

con bienes distintos ni dinero. Estas acciones tienen que - ser tfberadn-s 

porque la ley exige que se paguen en su integridad en- el momento de - . ' 

constituirse la sociedad, o al ser suscritas en un aumento de capital. 

En relación con el tipo ni que las acciones se ponen al mercado, se -

distinguen lns acciones con prima y sin prima. Esta última es aquella que se 

vende por su valor nominal o por abajo de este, si esto fuere licito (articulo 

1 15 de In Ley General de Sociedades Mercantiles). Las acciones con prima 

son las que se entregan n los suscriptores por su valor nominal más un plus 

(prima); la ley no prohibe estas acciones, al contrario, las sociedades 

especiales (instituciones de credito, seguros y fianzas) regulan él destino que 

deberil darse a In, prima que se obtenga por su venta. 

Por lo tanto, lns sociedades al emitir sus acciones lo hacen en 

consideración ni capital s_ocinl y a aquellas se les da un valor igual al del 

capital,_ esto es, son acciones a In par con el capital. No obstante, puede 

suceder que el patrimonio social sea superior ni capital_. entonces, emitir 

acciones a la par implicarla entregar documentos que vnldrlnn mils. Así, la 
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sociedad emite nuevas. acciones; pidiendo un' plus sobre el valor .nominal de 

cada acción. 

Las accione~ im,pr~~ias s~n las que no representan partes del capital 

social, 'es decir,' nó;son;acciones propiamente dichas, aunque as{ se les 

denomin.e co~ .impreci~iÓ~:'o~~tro de esta clase de acciones se encuentran 

las de goce, trabajo y tesorerla. 

A· la· sociedad anónima le está prohibido comprar sus propias acciones 

(articulo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles), Si se le permitiera 

hacerlo, reduciría su capital cautelosamente, sin la publicidad necesaria 

para garantia de los terceros que con ella contrataron. Sin embargo, puede 

que la sociedad se vea [orzada a adquirir sus propias acciones, si ello es el 

único medio para cubrir los créditos que tenga contra sus socios.· La ley 

permite en este caso excepcional la adquisición, pero obliga a la sociedad a 

vender las acciones dentro de los tres meses siguientes a su adquisición, y 

mientras tanto, tales acciones no podrán ser representadas en las asambleas 

de accionistas, Si dentro del plazo indicado no fuere posible la venta, habrá 

de procederse a la reducción del capital social para aplicarlo a la extinción de 

dichas acciones, No obstante, si tiene utilidades suficientes, y asi lo ha 

previsto su escritura constitutiva, puede aplicar tales utilidades a la 

extinción de las acciones con utilidades repartibles y en consecuencia deja 

inalterada la cifra del capital social, El articulo 136, fracción IV, de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles dice: " Los titulas de las acciones 

amortizadas quedarán anulados, y en su lugar podrán expedirse acciones de 

goce". La escritura social, que ha ele establecer la emisión de acciones ele 

goce que sen licita, fijará cuales son los derechos que confieren, pudiendo 

ser: 

n) Participar en las. utilidades sociales, después de cubierto 

determinado dividendo de lns acci~nesno.reemboisadas. 
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b) _Participar en el. reparto del· haber saciara la· liquidadón _de la 

sociCdad y despucls de. reembolsadas .las ·acclc:mes qtie no· 10 hubieren sido 

durante la e~Eíw1Ícia de ellas: 

c) Votar e~ las ~~ambl~~s de ~ccionistas. 
, . ". ,· ,,· ' 

Estas acciones llamadas de goce, no lo son con propiedad, porque no 

representan partes del capital. 

Las acciones de goce tienen derecho a las utilidades liquidas después 

que se haya pagado a las acciones no reembolsables el dividendo señalado en 

el contrato social; en el caso de liquidación perciben Ja cuota que les 

corresponda, y si en el contrato social asl se establece, podrán tener derecho 

de voto. Por lo tanto, se puede decir, que aunque no son acciones son títulos 

de participación. 

El arllculo 133 de la Ley. General de Sociedades Mercantiles dispone 

que no podrán emitirse· nuevas acciones hasta que estén totalmente 

desembolsadas las cmllida~ con anterioridad. Si el aumento.del capital se 

hace porque lá SCJC!eda~ Jo ncce~i.ta, es natural. que anics cii~c~dir á fuentes 

cxtrañasse exija CÍ cÚmplimiento total de las aportadone~ de Io!i' que ya son 
..... , ··., -. :-.·· . ,· . -- - . . . . . ' ; ' .. - . 

. _:_socios. 

Ei'~ro~Jdimiento para adoptar ci córrespo:dicrit~· acuerdo implica: la 

convocatCJria'd~·a~amblea gcncral~xtraÓrdinaria,.con expresa indicación en 

la ord~~-d~l.·dl~de I~~ ~suntos generales de la propuesta; adopción del 

acuerdo por:Ias,· mayorlas necesarias para la modificación de los estatutos; 

reda~ción del a~tá; qu~' dcbera ser protocolizada, e inscripción en el Registro 

. Público dél Comercio. 



Ln. ejecución del ncuedo supone dos momentos fundamentales: la 

suscripción de las nuévas acciunds y el pago de su importe (aport~ción). Las 

nuevas a~cio;,¿s serán suscritas en firme por las pc~sonas interesadas. 

Las acciones de trabajo se conceden al mismo personal que prestan 

sus servicios a la sociedad; son acciones que se otorgan. a aquél, para 

interesarlo en la prosperidad del ente y las cuales atribuyen un derecho a 

pnrticjpar en las utilidades. Los titulares de las acciones son las personas 

que ofrecen su trabajo, convirtiéndose así en los llamados socios 

industriales: no se les otorga en calidad de socios, sino como trabajadores de 

la sociedad; su finalidad es In retiibución a éstos. El articulo 114 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles reglamenta estas acciones, sin determinar 

si forman o no parte del capital. 

E:n el contrato de trabajo puede insertarse una cláusula en la que se 

establezca el derecho· del trabajador a percibir una participación de las 

utilidades, pero esto no cambia las características fundamentales del 

contrato, en el cual una parte como subordinada de otra se obliga a prestar 

sus servicios a cambio de una prestación determinada y eventualmente a 

obtener una utilidad adicional. La participación en las utilidades no 

transformo el contrnto de trnbajo en contrato social, toda vez que el 

trabajador no participa en las pérdidas ni deja de existir la subordinación 

entre aquél y el patrón. 

A lns acciones de trnbajo no se les confieren todos los derechos 

Inherentes a las acciones de capital; los. poseedores de esta clase de acciones 

no tienen facultad para asistir~ las asambleas de la sociedad. 

Por último; las acciones de tesorer!a son las emitidas por las 

sociedades de cnpitai variable y por las instituciones de crédito y seguros. Se 

lra ta de acciones no suscritas, representnlivas de un capital autorizado, pero 
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no desembolsado, de manera que son acciones que la sociedad consen•a en 

caja (en Tesorería) y que va entregando al publico, poco a poco, a medida que 

la demanda de las mismas lo hace necesario. El articulo 216 de la Ley 

, General de Sociedades Mercantiles regula lo que impropiamente se denomina 

acciones de tesorería, ya que estos titulas, emitidos para representar un 

capital autorizado, al no estar suscritos ni pagados no representan una parte 

del .capital social. 

' ; -.... ;.· 
Por otra parle, la forma de transmisión de las acciones puede ·ser po.r . 

simple tradición o por endosó. 

La propiedad de la acción se transmite por tradición; y el t~nedor~ 
portador queda legitimado por la simple tenenc.ia para ejercer todos los 

derechos derivados del status del socio,. ni· mismo ·tiempo ·(¡~e la simple 

exhibición lo acredita como socio. Debe distinguirse entre lo que se ha 

llamado propiedad material de la formal, es decir, la propiedad sobre el titulo 

y la propiedad derivada del titulo. Puede hablarse de propiedad en el primer 

sentido y de legitimación en el segundo. La propiedad da el derecho de uso y 

disposición sobre los lilulos, en tanto que, la legitimación es la propiedad 

aparente que resulta de la simple' tenencia de los mismos cuando son al 

portador. 

El articulo 70 de la Ley General de Tllulos y Operaciones de Crédito, 

afirma que los titulas ni portador se adquieren por la simple tradición de los 

mismos. No toda tradición ba~ta para adquirir la propiedad sobre los litulos 

al portador. La tradición de un l!tulo al portador en concepto de depósito 

regular, de prenda regular,. d~ préstamo, no es traslativa de dominio puesto 

que se necesita el consentimiento para traspasar la propiedad. 

La tradición en cuanto entrega material ele la cosa, es el neto que 

permite ni adquiriente ejercer un poder de hecho sobre In cosa. 
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Por consiguiente, In tradición n que refiere el articulo anterior puede 

ser virtual en lo que se refiere a In adquisición de la propiedad material sobre 

el titulo; esta propiedad material no basta para ejercer los derechos 

incorporados en un titulo valor. Es esencial la tenencia material de éstos · 

para el ejercicio de los derechos que incorporan (artículos 5º y 17 de la Ley 

General de Titulas y Operaciones de Crédito). 

Las acciones son litulos nominativos auténticos y no litulos a In orden; 

lleven esa cláusula o no, ya que la consecuencia normal de la cláusula.·a 1.a •.. 

orden es la transmisión por endoso (articulo 26 de la Ley General° de Titulas y 

Operaciones de Crédito). 

Las acciones nominativas no se transmiten por entrega o endoso, 

porque la característica de éste es la perfección de la transmisión por la 

simple fórmula que se pone en el documento, lo que evidentemente no 

ocurre en las acciones (arliculos 24 de la Ley General de Titulo~ y 

Operaciones de Crédito, 128 y 129 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles). 

La transmisión de una acción nominativa requiere para su perfección 

una doble anotación, en el documento y en el registro. 

De lo anterior, se deduce que !ns acciones nominativas no se. 

transmiten como litulos nominativos a la orden, sino que requiere.n: 

a) Comprobación de una causa de transmisión para pedir la anotación ·· 

de aquella en el texto del documento o bien In mera anotación de endoso. 

b) Lu entrega del titulo. 

c) La inscripción en el registrode accionistas .. 
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La inscripción es constitutiva en el sentido de que no podria ser 

sustituida por equivalentes, pero una vez realizada tiene plena eficacia 

juridica frente a la sociedad y frente a los titulares anteriores. La inscripción 

procede o par declaración unilateral del titular legitimo, hecha frente a la 

sociedad, a por requerimiento del adquiriente, una vez que compruebe la 

regularidad formal del endoso o la eficacia del medio traslativo que invoque. 

La inscripción en el libro registro, mientras no se haga, la ley indica 

que la sociedad reconocerá como legitimo titular al que apareciera inscrito en 

aquél. De este supuesto derivan varias consecuencias, coma son: 

a) En caso de conflicto entre varios adquirentes, la . sodedad 

reconocerá como titular legitimo al último inscrito, sin perjuicio de que en _el 

procedimiento judicial se declare dcfiriitivamenle quién es el titular 

auténtico, de acuerdo can las normas sobre transmisión tle Ululas valores. 

b) Los acreedores del l'.tular inscrito podrán ejercer sus derechos 

contra las acciones que con arreglo al registro pertenezcan a su deudor, 

aunque éste las haya transmitido sin hacer constar esta transmisión en el 

libro registro. 

c) La sociedad podrá ejercer sus derechos contra el socio que aparezca -

inscrito, con independencia de que éste haya transmitido sus acciones sin 

conocimiento de la so,ciedad. 

d) Sólo puede haber un titular- legitimo. pnra cada ~c~ión. No cabe la 

emisión de dobles acciones, en caso de translTiisió~ i~debida. 

Cualquier tenedor de una acción· en la que conste la clausula de 

endoso en su favor o que alegue cualquier otro motivo de transmisión, tiene 
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derecho a que la misma se haga =onstar en el titulo y a exigir que la sociedad 

haga el registro de la transmisión, sin que pueda negarse a hacerlo, a no ser 

que hnya oposición de tercero o que se dé la hipótesis excepcional de 

infracción del articulo 130 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Si se consideran las acciones como títulos valores, la libre circulación 

de las mismas está impuesta por dos consideraciones. Una, en cuanto In 

acción como bien y como forma de propiedad; la otra, en cuanto que la nota 

de circulabilidad es característica de la acción, dada la naturaleza de titulo 

valor. 

Finalmente, In constitución de prenda sobre acciones debe. hac,:erse en 

la forma que prescribe el articulo 334 · de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, que establ~ce que la prenda en materia de comercio 

puede coristÍtÜfrsC: . 

' a).Por 1~ entrega ·al acreedor de. las acciones al portador, , 

'b) Por· el endosó de las acciones nominativas a favor del acreedor y 

anotación relativa en el registro de accionistas de la sociedad. 

c) Por la entrega, con endoso e inscripción en el registro de accionistas, 

cuando se trata de acciones nominativas no negociables, entendiendo que la 

entrega pueda hacerse a tercera persona, en vez de al acreedor prendario. 

En todos los casos, se produce una disociación entre In titularidad de 

la acción y su tenencia efectiva. 

El artículo 338.del mismo ordenamiento, obliga al acreedor prendario, 

a In guarda y conservación de los títulos dados. en prenda y al ejercicio de 

todos los derechos inherentes a ellos. 



-·····--'·· ~--..:.:··-~' .. ~ - - . 

. ·. . .: ' : .· 

Eri _el derecho_ mexicano debe ser distinta la solución en. las siguiéntes - -

hipótesis: 

a) Prenda irregular de acé:iones al portador:-

b) Prenda regular de acciones ai portador 

e) Prenda de acciones nominativas (forzosamente regular). 

a) Como el acreedor· prendario adquiere la propiedad de la prenda se 

compromete a restituir otros tantos titulas de la misma especie y calidad de 

los que se les transfirieron, y, dada la fuerza legitimadora de la acción al 

portador, el voto corresponderá al acreedor prendario. 

b) Cuando se trate de prenda regular de acciones al portador, es decir, 

de aquéllas que han sido debidamente identificadas, el acreedor prendario 

también podrá ejercer el derecho de voto, en lo que se refiere a relaciones con 

la sociedad, teniendo en cuenta la fuerza legitimadora de la posesión de-l~s 
títulos al portador. 

Si en el contrato de prenda se especifica que, no obstante esta tenencia_ . 

por el acreedor prendario o por el tercero, sera el deudor (titular. de : las : ·· 

acciones) el que ejercerá el derecho de voto, la infracción del pacto será .·un 

motivo de responsabilidad que afectará a las relaciones *I. acreedor . 

prendario o tercero tenedor con el deudor. 

e) Tratándose de acciones nominativas, la con~Ut~c~ón ·de ;la -prenda 

debe constar forzosamente en el titulo o en el registro_{~c a~el~nistas o. en 

ambos (artículos 36 y 334 de la Ley Gener~I de TÍtulo~ y Ope~aciones de 

Crédito), con independencia de que las_ acciones e_sién' en · p~sesión del 

acreedor prendario, de un tercero, o ele que la prenda se haya ·constituido en 

la forma ele constituturri possessorium. 



votar con las acciones que tiene en prenda, a menos que; las accionessean al" 

portador y la prenda irregular; que sean al portador, aunque la prenda 

regular; y, que el acreedor haya sido autorizado para votar. 

El derecho de prenda sobre las acciones supone que: ést.as sé en tregarí · 

en garantia en cuanto es una cosa corporal mueble, ·'és .decir, ,un valor. 

económico, sin que ello implique la transmisión del status del socio: 

Si el acreedor prendario pudiese votar por su propio derecho, lo tendria' 

para modificar la esencia y el valor de la cosa recibida en prenda, al poder 

decidir en las asambleas extraordinarias la modificación de la naturaleza, 

objeto, cuantía de capital, etc., de la sociedad emisora de las acciones y aun 

en lns asambleas ordinarias al modificar las reservas, reparto de utilidades, 

entre otros derechos. El dueño podría alterar el valor económico de la prenda 

en perjuicio del acreedor, mediante el derecho de voto, pero entre ambas 

posibilidades debe prevalecer el interés del dueño frente al del acreedor, sin 

perjuicio de las responsabilidades a que el abuso de su derecho pueda dar 

lugar. 

El articulo 338 de la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito 

se refiere a los derechos patrimoniales y no a los derechos personales, 

además, debe tomarse en cuenta que sólo se íaculta y se obliga al acreedor 

prendario al ejercicio de derechos de carácter patrimonial. 

Seria absurdo que el acreedor prendario tuviese el derecho de votar por 

el solo hecho de serlo; con fundamento en el precepto antes invocado, ello 

serla tanto en el caso de prenda de acciones nominativas como de acciones al 

portador, lo que conduciria a In conclusión absurda de conceder el derecho 

de voto al acreedor prendario de acciones nominativas, cuando frente a la 

sociedad está expresamente reconocido como socio el accionista deudor 



(nrllculo 122 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 24 de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito), 

Es contrario a la naturaleza de la acción que pueda votar el acreedor 

prendario de acciones al portador, ya que los derechos del socio de la 

sociedad anónima son del accionista, es decir, del dueño de las acciones. Es 

cierto que esos derecho se incorporan en la acción y que ésta, en cuanto 

titulo valor, se convierte en un instrumento del que la exhibición es necesaria 

para el ejercicio de los derechos incorporados en ella; pero llevaría a la 

conclusión de que el accionista no podrá votar. 

Atendiendo, a las íormas de transmisión de los títulos valores, 

tratándose de acciones al portador, la simple tradición puede bastar para 

hacer adquirir la propiedad de las acciones; pero ello no significa que toda 

tradición transmita dicha propiedad si nó va ncompai\ada de un titulo 

suficiente para ello. Hay otros casos en los que la tradición si transmite la 

propiedad de las acciones al portador, aunque sea a título temporal y 

revocable, como los de fideicomiso, depósito irregular, prenda irregular, en el 

que el fiduciario, el depositario y el acreedor prendario adquieren la 

propiedad ele las acciones y, por lo tanto, el derecho ele voto. 

Pero en el caso ele prenda regular, el acreedor prendario es un simple 
• • • 1 • 

tenedor ele las acciones; tiene In posesión de ellas, pero no la propiedad, que· 

sigue perteneciendo al dueño (deudor prendario), a quien corresponde 

exclusivamente In calidad de socio. 

El acreedor prendario, en cuanto tenedor ele acciones al portador, 

podrá ejercer el derecho de voto como posibilidad de hecho, ya que In 

sociedad debe admitir esa tenencia como titulo de legitimación suficiente, sin 

tener derecho ni obligación ele entrar en poder del tenedor, en tanto no huya 

oposición. En el· momento en que el duei\o se oponga al voto c~el acreedor 



prendario y demuestre su calidad de tal, así como la identidad de 

, acciones; mediante el correspondiente contrato, la sociedad no podró admitir 

que -v~te quiCn no es socio; aunque tampoco podrá conceder el derecho de 

voto al dueño, mientras no exhiba las acciones. 

Frente a la sociedad, cuando se trata de acciones al portador, puede, 

votar el acreedor prendario o el tercero tenedor de las mismas: si se trata de 

acciones nominativas, el derecho de voto_ le_ corresponde a la persona 

registrada como accionista. El derecho de, voto corresponderá siempre al 

duei\o de las acciones, salvo los pactos especiales. 

Pero, la prenda de acciones puede no constituirse en un contrato 

espe~ial, sino derivar de un acto unilateral del deudor prendario que sea 

ajeno al carácter de los títulos de crcdito, o bien,_ que tome en cuenta este 

carácter, en cuyo caso se transmitirían mediante un endoso especial, "en 

garnnlia" (articulo 36 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

En estos casos de constitución de prenda, para que ella tenga lugar frentt. a 

la ~ocicdad y frente a terceros, respecto a los distintos derechos del 

accionista que corresponda ejercer al acreedor prendario, se requiere, 

ndemñs de la tradición de las acciones relativas, la inscripción en el libro de 

acciones de la s~cicdad anónima emitentc, 

3.3.2 Sobre.créditos. 

La palabra crédito tiene varias accpci~ncs: Deriva del latín "crcdcre", 

q.ue- significa confianza. En el lenguaje común, tener crédito es gozar de 

buena fama. Una definición sencilla es que, el crédito es el cambio de un 

bién presente por un bien iuturo. En una forma más estricta, es dar valor de 

dinero n una promesa de pago: por ejemplo, en la operación a cr<~dito se 

entrega una cosa n cambio ele un pago que se harn en lo futuro, 

! 

l 



prendario y démuestrc su calidad de . tal, así co~o la identidad de las . 

acciones, mediante el ~orresp,orÍdiente contrato, la sociedad no podrÓ ad~itir·. 
que vote ·c¡uien no es s~~io; aunque 'tampoco podrá concederel de~ccho de 

-voto al due1io, miéntras no.exhiba las acciones. 

Frente a la sociedad, cuando se trata de acciones al po~tador; p~ed~ 
votar el acreedor prendario o el tercero tenedor de las mismas;.~Ise t~ata de, 

acciones nominativas, el derecho de voto le correspC>nde ~•:'ta :pe~sC>na 
~'~· 

registrada como accionista. El derecho de votó. corrc:spond.Crá shm1pre 

duciio de las acciones, salvo los pactos cspecinÚ;s. ·- ·.\:':.~- ·,/J 

Pero, la prenda de acciones puede no constituirse en . un contrato 

especial, sino derivar de un acto unilateral -d~l deud~r. prendario que sea 

ajeno al carácter de los títulos de crédito, o 'bien, que tome en cuenta este 

canicter, en cuyo caso se transmitirían mediante un endoso especial, "en 

garantía" (articulo 36 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crcdito). 

En estos casos de constitución de prenda, para que ella tenga lugar frent~ a 

la sociedad y frente a terceros, respecto a los distintos derechos del 

accionista que corresponda ejercer al acreedor prendario, se requiere, 

además de la tradición de las acciones relativas, In inscripción en el libro de 

acciones de la sociedad anónima emitente. 

3.3.2 Sobre créditos. 

La palabra crédito tiene varias accpcio~es: Deri.va del .laUn "credere", 

que significa confianza. En el lenguaje común/ tener crédito es_ gozar ·de 

buena fama. Una definición sencill~ es ·que, ~I cr~dito es el cambio de un 

bien presente por un bien iuturo. En una for~~ más estricta, es dar valor d~ 
dinero a una promesa de pago; po/ ~j~~~1~;- en la opera~ió~ a crédito se 

entrega una cosa a cambio de- un p[lgo que s~ l.;ará_' en lo íuturo. 



En el . sentido económico significa "el cambio de un bien· o un.· 

presente por un bien o servicio futuro" como ha dicho Lud\\•in'g Van Mlses."25 

"Los créditos pueden ser clasificados teniendo en cuenta.vari~s factores 

como el plazo, la moneda, el lugar, la entidad otorgante; el destino, etc,"26 · 
. : ·.. .. ., . . . 

. ~or el PLAZO: 

a) ·crédit()s !l·~~rtci ~l~o,,so11 l~s;qtiei~on~~de~lo~ba11~os comerciales 

. y oscilan en pÍazofl1o si.íperi<i'rcs a:; un año~ -
·;:-·" "',!. 

i b) C:rédit~ a ~edian'o plazo, ge~ernlmente resulta un complemento del. 

c·r~dito a lárgo pl!lzo, que otorgan los bancos de inversión, ágricolas o 
' --,/ 

hlpci,te~arios; e~ plazo que no exceden de cinco años. 

c) Crédito a largo plazo, es el destinado a financiar emprendimientos 

industriales o relacionados coti la vivienda, los plazos son superiores a cinco 

años, pudiendo ser has treinta mios o mas. 

Por el LUGAR TERRITORIAL: 

a) Internos, los otorgados por prestamistas locatCs. 

b) Externos, es decir,. si los fondos provienen del exterior, aunque en 

ocas/~nes figu~;:¡' ¿orno Pfest~misla un!l ~ntidad · lo~al que actúa como 

.ccimisicmista de la ~nticÍad ekterior. 

Por la MONEDA:. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

"Op. Cit:VILl.EGAS. Carlos Gllberto. El erldito banrnj~. l'ornia, S.A .. México, 1995, P;g. 1. 
:"Jdcm. 
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a) Moneda nacional, es cÍec:~. de curso legal eri el país. 

b) Mane.da extranjera, generalniel'lte c.uarÍdo~ el . prestamista es 

extranjero. 

a) Publico, si pro~ic'rie cÍ~ i.in~ cnÜdadC:statal o internacional. 
i ·.-. . •• · • ... : . ~ :«' ~ ;:. · .. :.,... :. ·. '. . - . ' . 

b) Priváda; ~i la ~~tiJ!\ci'p~éstamÍsta es~~ª persona privada .. · 

Por el DESTINO de los fondos p;e~taclos: 

a) Crédito deinver~ló~, cÍJahéf~ esté de~tinado a r~~li~ar inve~sione~ e~ 
bienes de capital. : ·• 

. : ' ' . 
b) Crédit.os de consumo, rese~ados a adquirir bienes de.consumo. 

. . . 
c) Créditos de evolÚción, aplicados á: atender. lcis' requerimientos 

financieros del giro normal de.una empresa. 

d) Crédito familiar, tierie por finalidad el ser' utilizado en 

comunes de la familia: 

e) CréditO personal. 

. Desde el punto de vista de la ACTIVIDAD de I~ empres:a ~oli~itante: 

a) Crédito agrop~cuario, satisface inversiones y gastos relativos a la 

actividad agropecuaria. 



b} Crcdito industrial,. liriancia ~egocios y emg¿cion~s propios 

industria . 

. . c)'crcdit? comercial, s~~desti~a a}a comprá-ventá de mcrc¿ncias, en •. 
gencr~I: ~ IÚ1cti~Íd~d,de'~~pe.~~ÍaiÍ~a. . . ' ·· . . • · . . . . . . ·. . 

· d) Crcdito · prnfesional, tiene com~ finalidad' sadsfac~r las necesidades . ·. -. ·. . . , .. 
del 'cliente en su actividad profesional. 

e} Crcdito hipotecario, está destinado· a .. la ·adquisición, refacción, 

construcción o mejoras de viviendas, de inmuebles en general. Este tiene la 

particulnridnd de In garantia del inmueble de que se trate, constituyéndose 

un derecho real de hipoteca sobre el. 

Asimismo, entre los documentos·· más importantes que sirven para 

representar operaciones de crédito en·•sus diversas formas y circunstancias, 

están: 

a} Letra de cambio (artir:ulos 76 a 

Operaciones de e.rédito}; 

b) ; Pagaré (arti~ulos 170 .a · 174 de. la 

Operriciorics de Crédito}. 

,, .· 

e) Cheque (<;1rticulos 175 a 207 de la Ley' 
0

Gener~I de Títulos y 

Operacio~es de Crédito). 

d} Obligaciones (art!eulos 208 a 228 de la· Ley General· de Títulos y 

Operaciones de Crédito). 



b) Crédito industrial, financia negocios y erogaciones propios de la 

industria; · 

• . e) Crédito co111ercial, se Í:le.stina a· I~ compra;venta. de 'mercancias, en .· 

general, a la actividad d~ ~sp~culativa: .· . . . .. . 

d) Crédito profesional, tiene coriio finalid~d satlsf~cer las Óe~esidades 
del cliente en su actividad prof~si6~a( 

. <·.·· 

e) Crédito hipotecario,·· es,tá de~Ú~~d~' a la' ~dqJisÍ~i~n, • refacción;' 

construcción o mejoras de vMendas, ele irimu~blés en' g~neral. Este tiene In 

particularidad de la garantía dCI in~~~bi{cÍ~ ~~e ~~·trate;. ~onstituyéndose 
un derecho real de hipoteca sobre él. : 

... -_- .. - -<·:·:.<::r~;~· - ~,-<.:_::::"-

Asimismo, ·entre.· los cÍoéuinent~s más importantes que sirven para • 

representar operaciones'·d·e ~;édit~ e~' ~us diversas formas y circunstancias, 
'. •' " ·.:.,. 

estñn: 

a) Letra de cambio'(artfC:ulos 76 a 169 de la Ley General de Titules y 

Operaciones de crcdlto) .. · 

b) Pagaré (arÜculos . 170 a 174 de la Ley General de Títulos y 

·· Operaciorie~ de Crédito). 

· c)'Chequc (~rticufos 175. a 207 de la Ley General de- Titules y 

Operndones de Crédito). 

d) Obligaciones (nrliculos 208 a 228 de In Ley General de Titules y 

Operaciones ele Crédito). 



e) Certificado de depósltci y bono de p~en~a (articulas 22.9 'a 251 ·.de, la 

Ley General de Ti tu los y Opcra~iones de Crédito): 

. f) Acciones (arÚculos 111 a 141 de la Ley General' de Sociedades 

Méré~~tiles). . . .. . 

Ast,: el articulo 334 de la Ley General de Tltulos Y: Qperacion.es de 

Crédito · éstnblece que la prenda mercantil . se constituye · sobre· créditos 

cuando: 

l. El Crédito conste en documentos y se constituya por la entrega de 

éste al acreedor prendario, con notificación al deudor del crédito dado· en 

prenda (fracción 111). 

2. Con la inscripción del contrato .de c~éditci refacciol1ario o de· 

habilitaciln o avió en los términos del articulo 326 (frac~iÓrí .\'ti}'. 

3. Sobre créditos en libros. Sólo.se autoriza.a favor de la~ Instituciones 

de Crédito. 

Dentro de los. créditos dados en prcnd.a, encontramos: 

a) Apertüra de crédito. 

"El. contrato de apertura de crédito es aquél en virtud del cuál un 

sujeto (acrnditnnte), se obliga a poner a disposición de otro (acreditado), una 

determinada cantidad de dinero o bien a contraer durante ese tiempo, uria 

obligación a su nombre; y por su parte, el acreditado se obliga a restituir ese 

dinero o u pagar la obligación contratada, en el término pnctado",27 

27 J>AVALOS ~ll!JIA, Carlos Fchpc. "[huln" y contrnln'> de crédilo. quiebras Tomo lil. Pomia. S.A., ~ICxicn. 
1997. l'ag. ~54. 



140 

. Según Rodríguez Rodríguez, la apertura de crédito es: "Un· contrato 

mediante el .cual una persona (el acreditante, banco o particular) se obliga 

con otra a pon.cr a disposición una cantidad de dinero· determinada, o u 

empicar su crédito en beneficio de aquél",28 

El articulo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

señala que es un contrato por el cual el acreditante se obliga a poner una 

suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste 

una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la 

forma y los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el 

acreditado a restituir ni ncred.itante la suma de que disponga, o a cubrirlo 

oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso, a 

pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. 

De lo anterior se desprende que dicho contrato tiene dos variantes. 

l. El acreditante se obliga a poner a disposición del acreditado una 

suma de dinero. para que éste disponga de ella, en la forma, términos y 

condiciones convenidos, y el acreditado se obliga a restituir las sumas ele que 

disponga y a pagar los intereses y demás prestaciones que se estipulen. 

El acreditado puede disponer a la vista ele la suma objeto del contrato, 

salvo pacto en contrario. Si el acreditante es una institución ele Crédito, 

puede estipularse que el acreditado haga uso del crédito mediante cheques 

que expida a cargo de aquélla. 

2. El acreditante se compromete n contraer una obligación por cuenta 

del acreditado. El acreclitante puede obligarse a aceptar u otorgar letras de 

cambio, suscribir. pagarés, prestar su aval, en general, n aparecer como 

" ltollRIGUEZ ROIJRIGUEZ. Op Cit. l'ig. 75. 
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endosarite ~ sign~tario cÍ~. un Ululo de crcditó' p~r cuentad~l acriditado, y 

este queda obligado ~ c~n.slituir en pode; de!'acredilarittla provisión de 

fondos suficientes a 1t11lst~rda; ~l di~ hdbilarit~ri~r ~ la fe~huen que el 

documento aceptado, otorgadÓ o suscrito debe hacerSe eíectivo. 
' ' : -.· • 1 '·;: 

'La aceptación; el endoso, el aval, o la suscripción del documento,· asl 

como la ejecución del acto del que resulte la obligación que contraiga el 

acrcditante por cuenta del acreditado, deba o' no éste constituir la provisión 

ele fondos, disminuirán el saldo del crédito, salvo pacto en contrario; además 

de los gastos, comisiones, premios y demás prestaciones que se causen por el 

uso del crcdito, de acuerdo con el contrato, el acreditado solo estaril 

obligado a devolver las c:«ntidades que realmente supla el acreditante al 

pagar las obligaciones que asi hubiere contraído y a cubrir únicamente los 

intereses que correspondan a dichas sumas. 

Sin embargo, la operadón de apertura de crcclito tiene tres etapas, las 

cuales se explican desde el punto ele vista de una actividad bancaria .. 

La primera etapa es cuando el cliente (acreditado) solicita· al Banco 

(acreditante) un crcdito, del cuál dispondrá de una o varias remesas a partir 

de una fecha determinada. Otorgada la apertura de crédito, el banco 

comunica al cliente por medio de aviso que ha abierto el crédito solicitado y 

que espera instrucciones. A partir de ese momento el Banco. adoptará las 

medidas necesarias para atender los requerimientos del cliente. 

Se presupone que el cliente ha solicitado disponer de una suma de 

dinero determinada, sin embargo, puede haber requerido.un aval del Banco, 

o bien, éste se compromete a contraer una obligación por cuenta del 

acreditado; en. caso de ·que. se .trate de garantizar el cumplimiento de la 

misma. 
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El Banco abrirá n nombre del cliente una cuenta por la sum~ total del 

crédito concedido y determinará las condiciones de utilizáción (el plazo, la 

forma en que se harán los retiros, el tiempo de restitución de las cantidades 

de dinero, las garanlias exigidas, el lapso. de prcaviso paraº In rescisiÓn del . 

contrato y la comisión que cobrará el Banco por di~ha ~p~r~~ión). 

No obstante, el cliente puede o no utiliz~r.el crédit~ que se le otorgó;·~i:· 
fuese asi, entonces el cliente tiene únicamente .la obligaCión cÍ~ p~gar In 

comisión pactada. 

En la segunda etapa, el acreditado utiliza e.1 crédito concedido, 

realizando los retiros convenidos, que generalmente éstos son parciales; 

asimismo, tiene el derecho de utilizar el remanente durante el tiempo que 

esté a su disposición la apertura de crédito. El acreditnnte tiene la obligación 

de mantener dicha disponibilidad hasta que se cumpla el tiempo que se 

pacto. 

En In última etapa, el acreditado está obligado a pagar ni Banco los 

intereses sobre la suma ele dinero utilizada y n rembolsar el capital. Como ya 

se hnbia mencionado en párrafos anteriores, en caso de que el acreditado no 

hngn uso del crédito concedido no está obligado a pagar intereses en este 

contrnto, debido a que sólo se causan sobre lns cantidades que el acreditado 

vaya retirando y n partir ele la fecha de la disposición del crédito, 

Cabe señalar que las partes en el contrato de apertura de crédito son 

idcntiílcadas como acreedor y deudor. El acreedor es el acrcditantc, persona 

física o moral obligada a poner a disposición de In otra cierta cantidad de 

dinero durante un tiempo determinado. El deudor es el ncrcditado, persona 

física o moral que hncc uso d<' las cantidades puestas a su alcance en el 

transcurso del lapso pactado, contra la devolución del crédito principal más 

intereses en los términos del contrato. 
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No. es un contrato excÍl.i~ivamcnte bancario, puede ser ~elebrado entre 

particulares, sin ~mlmrgo, normalmente quienes 1() celebran son los bancos. 

"Según Carlos Gilberio V,illegas, I~ ~p7rtura de crédito· puede ser de 

diversas modalidades: 

a) Entrega de fondos al cliente; es aquélla por la cuál el Banco entrega 

al acreditado los fondos cuando éste lo solicita por caja ~ contra-rcdbo. 

b) Atiende a las libranzas de cheques que el acreditado vay~ realiza~do; 
' . ·._ '-· ·- .. :-.. '. ·<', . '. 

éste va utilizando los fondos que necesita para efectuar. sÚs p'agÓs; empero 

no paga intereses sino desde el momento en que el i~por,ié d~l ~h~qt¡eje s7a 

dcbitado en su cuenta corriente. 
· ... , 

:>':;· 1 

c) En atención de las letras libradas contrac(Bál1c~;'ésté va pa.gando 

las letras de cambio que el acreditado gira contr~ ·~qÚé1:: . . ·' . . . 

Este sistema puede corresponder con un~·,·,·ape~ación de crédito 

clocumentario, asumiendo el Banco la obligación':d~'.pag~r' las letras que el 

importador gire contra el Banco y a favor del exportado.r. o de quien este 
' . ''. . ·. 

indique. También puede ocurrir que el acreditado· autóricé directamente al 

exportador a librar las letras y el Banco se haya obligado a pagarlas. 

d) Descuento de pagarés, letras u otros titulos de crédito; el Banco se 

obliga a descontar pagarés o letras de cambio que el acreditado tiene de 

terceros, sean libradas o aceptadas por éstos. El acreditante se obliga a 

descontar dichos titulas por cierto tiempo. Durante el plazo de vigencia de la 

apertura de crédito los pagarés que sean liquidados pueden ser reemplazados 

por otros, asl el acreditado mantiene una disponibilidad de crédito constante. 



e) Obligación de otorgar un aval u otra garantla al cliente a favor de 

terceros; .el Banco se obliga a garantizar determinadas obligaciones asumid~s 
por' el acreditado que pueden consistir en prestar su· avalo fianza: En éste 

caso, el.crédito versa en una garanlia prestada ¡ior. e.l ElancD a favor. de 

terceros por obligaciones del acreditado. 

,; .' ... · 

n Obligación de aceptar letras giradas c.onfra· eÍdiente¡ consiste en la 

obligación del Bnnco de aceptar ietras de cambio librada~ por !ere.eros en las 

cuales el cliente es el girado. 

Se trata de un crédito de ílrmn, donde el Banco deposita ésta, 

aceptando o avalando titulo de crédito. Aqui, el acreditante asume una 

obligación de garanlia subsidiaria y el acreditado tiene la ventaja de contar 

con la firma, obteniendo asi mejores facilidades para llevar a cabo sus 

operaciones comerciales. 

También ésta operación se vincula co.n las llamadas aceptaciones 

bancarias, por las cuales el Banco se obliga frente al acreditado a aceptar las 

letras qúc éste gire n favor de .inversionistas de fondo que el mismo Banco : 

selecciona. 

g) Pagar gastos realizados por el usuario de tarjetas de crédito; en las 

operaciones de tarjetas de crédito bancarias, el acreditan te concede un 

de crédito al usuario. de la tarjeta, 'obligandose a pagar el importe ·de 

gastos frente a los ·carriercios y empresas adheridas al sistema. 

h) Atender las extracciones que realiza el cliente por medio de enjeros 

automatices, es decir, éstos funcionan con crédito abierto ni cliente hasta un 

limite detcrminado."29 

"VILLEGAS, Carlos Gilhcrio. Op. Ci1. l'dg. 12. 

-, TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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"Por su parlé, Cervantes Ahumada Cló.siíica la apertura de crédito en la 
' . '',: 

siguiente forma: 

a) .En dinero, cuando el acreditan te se obliga a poner una suma 

de dinero determi~adn a favor de acreditado; para qué éste disponga de ella 

. e~ IOs términos fljados. 

b) Dé lir~a, cuando el aereditanle contrae una obligación por 

cuenta del acfeditádo. 

2.Por In forma de disposición: 

a) Simple, cuando el crédito se agota por la disposició.n que haga 

el acreditado, sin que éste tenga derecho a volver a disponer de él. . 

b) En cuenta corriente, el acreditado podrá disponer del crédito en la forma 

pactada, y si hace remesas en abono del saldo, podrá volver a disponer del 

crédito dentro del plazo pactado'',30 

De acuerdo al articulo 298 de In Ley General dé Titulas y Operaciones 

de Crcclito, In apertura de créditos suele clnsilicarse en simple o de cuenta 

corriente. Es simple, cuando el acreditado no puede hacer' remesas en abono 

de su cuenta antes del vencimiento del plazo lijado para In devolución de las 

sumas de que dispuso, y no puede retirarlas nuevamente. Es en cuenta 

corriente cuando el acreditado tiene derecho para hacer remesas antes de la 

fecha lijada para la liquidación, en reembolso parcial o total de las 

.tn CERVANTES Al IUMADA, Raül. Iirulos \' onernciones de crédito. Pomiil, S.A .. México, 1997. Piig. 175. 
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disposiciones que, pre~iániente ha hecho, queda~do facult,ado mientras el 

conirato. mi concluya; para di~poner en la forma. pactada_ del saldo que 

resulte a su favor .. 
; ' .. _, .. 

Al. ;cspedo, Rrid~igtmz >RJdriguez éstima qlle la apert~ra de crédito 

. simple es cuando él aércdiÚ1do disp~n~ e~ una sola vez del crédito que se le 

· C:onc~de, sin\terie'r ·derecha' a h~c~r reembolsos parciales que hagan 

recupenif 'al crécÍÍto su é:uanlia primera: es decir, supone la disposición del 

crédito sin' plazo ~i aviso prévio. 

En cuanto a la apertum ele crédito en cuenta corriente señala que, si 

se conviene de modo expreso que el acreditado puede disponer del importe 

del mismo en uno o varios actos, al mismo tiempo que tiene el derecho de 

rembolsar parcial o totalmente la parte del crédito del que haya dispuesto, 

parn aumentar la cuantía de la cantidad disponible. 

El acreditado puede disponer del crédito mediante cheques, tarjetas de 

crédito, letras de cambio, pagarés, o cualquier otra forma segúri sé haya 

pactado en el contrato. 

El objeto del contrato Je apertura ele crédito simple es permitir al 

acreditado disponer del crédito ele una manera diferida y exacta en las 

cantidades y en los momentos que supone los va a necesitar, a causa ele no 

pagar más intereses ele los indispensables. Este crédito termina cuando se 

acaba In suma puesta a disposición, o cuando fenece el tiempo durante el 

cual existía la obligación ele ponerlo a disposición del acreditado, pudiéndose 

clur uno ele los dos supuestos, 

En el ele cuenta corriente, la finalidad es que el acreditado pueda 

disponer permanentemente ele una cierta cantidad, In cual no terminnni 

durante la vigencia del contrato, en tanto no sobrepase el limite determinado, 



supuesto que se--dn mientras este haga pagos parciales. En esta operación el 

termino es fnl'ariáble, pero el. a::rcditado conforme l'aya haciendo uso de la 

cantidad pu~sla a su disposición, lo irá regresando en' remesas parciáles, de 

mánera que. el limilc-má.'<imo de credito nunca se agot~; n c~ic. siStema 

tambien se le conocc:como saldos revolventcs. 

Por otra parte, _el importe del credito es el monto de las sumas que el 

acrcditantc se obliga á poner a disposición del acreditado o la euantla de las 

obligaciones que contrae por cuenta del acreditado. 

Para determinar el importe del credilo se fija el limite por las parles en 

el que quedan comprendiios los intere~es, comisiones y gastos que deba 

cubrir el acreditado, salvo pacto en contrario. Si no se señaló un limite, el 

importe del credito se determina por el objeto a que aquel se de~lina o ele 

alguna otra [ormn convenida por las partes; no dándose los supuestos 

anteriores, el ncreditanle c:iti1 facultado para fijar ese limite en cualquier 

tiempo. En tocio caso, pueden convenir las partes en que queden fncultaclas 

para restringir el importe del credito a partir de una fecha determinada o en 

cualquier tiempo. 

El acreditado tiene derecho n hacer uso del credito en el plazo 

estipulado en el contrato; o si se convino, el pinzo puede reducirse a voluntad 

ele cualquiera ele las partes; pero si no se estipuló termino, cualquiera de los 

contratantes puede ciar por terminado el contrato, en tocio tiempo, 

notificando a la otra parte de acuerdo a lo estipulado en ei contrato, o n [alta 

ele este, ante notario o corredor, y en ausencia ele estos, por conducto de In 

primera autoridad pollticn del lugar ele su residencia. Hecha lu notificación 

anterior, se extingue el crcdito en la parle de que no hizo uso el ncreclilnclo 

hnstn ese morncnto. 

Si el ncreclitaclo va haciendo uso del crcdito que .se le concedió, el 

acrcdilanlc se va conl'irticnclo en acreedor ele aquel por las sumns c¡uc le 
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entrega o por las cantidades que por el suple; Si el acreditante necesita 

fondos nntc~ de In fecha 'en que el acreditado debe hacer la restitución, puede 

negociar ese crcdito a cargo 'del acreditado mediunte una sesión onerosa, usl, 

el ,ncrcditantc transmite o cede su crcdito a un tercero y recibe ul1n can.tidrid 

equivalente al importe del crédito. 

Pnrn fnciiitnr al acreditante Ja negociación del crédito a su favor 

originado en las disposiciones del acreditado, puede estipularse en el 

contrato de apertura de crédito que el acreditado otorgue o transmita al 

acredilantc un titulo de crédito o cualquier otro documento, como 

reconocimiento del acuerdo que resulte a cargo de dicho ncreditnclo, en 

virtud de las disposiciones que haga del crédito con la autorización expresa 

del acreditado; el acreditnnte, puede descontar o ceder el crcdito as! 

documentado antes de su vencimiento, 

Si el ncreditante ncgocm o cede el crcdito, debe abonar al acreditado, 

desde In fecha en que lo haga. los intereses correspondientes al importe de la 

disposición de que procede dicho crédito, conforme al tipo estipulado en In 

apertura de crcdito. Empero, el crédito concedido no se entiende renovado 

por esa cantidad, sino cuando asi Jo convengan las partes. 

Consecuentemente, las obligaciones del acreditado son: 

n) Devolver las sumas ele que dispuso o reintegrar las canticlnclcs que el 

acreclitnntc pagó por cuenta ele él, Jo cuul tiene que hacerlo en el plazo fijado, 

y cuando no se haya estipulado plazo alguno, la restitución debe hacerse al 

fenecer el término señalado para el uso del crédito. 

Esta misma regia se nplicn respecto a los premios, comisiones, gnstos y 

ciernas prestaciones (pago de saldo) que resulten a cargo del acreditado ni 

extinguirse el crédito abierto en cuenta corriente. 



148 

entrega o por las cantidades que por él suple. Si el acreditnnte. necesita · 

fondos antes de la fecha en que el acreditado debe hacer la restitución, puede. 

negociar ese crédito a cargo.del acreditado mediante una sesiónoncrosa,· asi,. 

el acreditan te transmite o cede su crédito a un tercero y rcéibc una cantidad.,: 

equivalente al importe del crédito. 

Para facilitar al ncreditantc la negociación del crédito a su favor 

originado en las disposiciones del acreditado, puede estipularse en el 

contrato de apertura de crédito que el acreditado otorgue o transmita ni 

acrcditnntc un titulo de crédito o cualquier otro documento, como 

reconocimiento del acuerdo que resulte· a cargo de dicho acreditado, en 

virtud de las disposiciones que haga del crédito con In autorización expresa 

del acreditado; el acrcditantc, puede descontar o ceder el crédito nsi 

documentado antes de su vencimiento. 

Si el acrcditnntc ncgocm o cede el crédito, debe abonar ni acreditado, 

desde la fecha en que lo haga, los intereses correspondientes ni importe de In 

disposición de que procede dicho crédito, conforme ni tipo estipulado en la 

apertura de crédito. Empero, el crédito concedido no se entiende renovado 

por esa cantidad, sino cuando nsi lo convengan las partes. 

Consecuentemente, las obligaciones del acreditado son: 

a) Devolver las sumas de que dispuso o reintegrar las cantidades que el 

ncrcditnnte pagó por cuenta de él, lo cuul tiene que hacerlo en el pinzo fijado, 

y cuando no se haya estipulado plazo alguno, la restitución debe hacerse al 

fenecer el término señalado para el uso del crédito. 

Esta misma regla se aplicn respecto a los premios, comisiones, gastos y 

demás prestaciones (pago de saldo) que resulten a cargo del acreditado al 

extinguirse el crédito abierto en cuenta corriente. 
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b) Pagar al ~creditante lou intereses, prestaciones, gasÍos y comisiones 

estipuladas, 

Intereses, Son las cantidades que et' ·'i1crcditadci, paga·· como 

compensación por el disír.ute de las cantidades d~ dinero q~e le entregó al 

acrcditantc o que éste pagó por cuenta del acreditado: Estos sólo se causan 

sobre las sumas de que disponga. el acreditado o ·sobre las que supla el 

acrcditante. Si rio hace uso del crédito no está obligado a pagar intereses. 

Comisiones. Son las cantidades que percibe el acrcditante en pago del 

servicio que ha prestado al acreditado, al obligarse en los términos del 

contrato. Esta se ajusta en relación con el importe del crédito, y aunque el 

acreditado no disponga del crédito ni el acrcditante haya contraído 

obligaciones por cuenta de él, de todos modos se generan las comisiones. 

Gastos. Son las erogaciones que se hacen a consecuencia del contrato, 

Por ejemplo: impuestos, gastos ele cscrituración, etc. 

c) Si se otorgó titules de crédito por cucnt~ ~eiacredita.ntc; entonces 

está obligado a suministrar n éste fondos 's{in~ic~te~,'n ~6~ t~rdnr el din 

htibil nn,tcrior a In fecha de vencimiento cic': l~:obliga,i:i~n: to.~rcspondienle, 
para que sea pagado. 

: ~· _._ -

En contraste, las obligncim1csdcl üc,~cditahtCson:. · 

a) Poner una suma· de clincro n disposició.n. del acrcdiÍnclo en los 

términos del contrato, In cual cobran\ junto con los inlcre
0

scs.pactados en el 

pinzo debido. 
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b) Contraer· p~r C:uenta del acreditado, una obligación que debe ser 

cuantificable o' cl1rrntificada·, por ejemplo: aceptar u otorgar una letra !'ic 

cambio';• su~cribir ·Un paga'ré, prestar su aval, aparecer como endosan te o 

sigr;~_iario<Úun titulo de c~édfto, o inclusive adquÍrir bienes o derechos, 

. . 
Asi, In apertura de crédito (simple y en cuenta cC!rriente) _puede 

pactarse con garnntia personal o real para asegl1rnr'el cumplimiento de !ns_ 

·obligaciones a cargo del acreditado. 

La garnntla personal es la lianzn, en vi~tud de 1~ cuái'·urÍ~ person~ se 

obliga a pagar en caso de que el acreditado no 'l~ ·hag~/L~· garantía real 

puede consistir en prenda o hipoteca. 

La garantia se entiende extendida a las cantidade~ que el acreditado de 

que haga uso el acreditado dentro de los limites dei' crédito, salvo pacto en 

contrario. 

Cuando al extinguirse o cerrarse In cuenta corriente, quede un saldo 

contra el acreclitante, este saldo es al momento exigible, es decir, tenclni 

naturaleza ejecutiva (articulo 296 2º párrafo y 308 de la Ley General ele 

Titules y Operaciones ele Crédito). La ejecución se verilica en la garantia que 

se otorga para el efecto. 

Por ultimo, el articulo 301 de la Ley General ele Ti tu los y Operaciones 

ele Crcclito se1iala las formas ele extinción del contrato ele apertura ele crcclito 

que son: 

l. Por haber dispuesto el acreditado de la totalidad ele su importe, n 

menos que el crcclito se haya abi~rtó en. cuenta corrient~; 
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11. Por. la .expirncióri del término convenido, o'por la notiíicáción 'de 

haber~e dado por co~cluido el contrato. conforme al articulo. 294, cuando no 

se hubiere IÍjado plñzo; . .. . .· 

111 ... Por ia. denu~cia'que del .contrato se haga !!n los terminas deÍ citado 

.articulo; 

IV. Por la falta o disminución de las garantias pactadas a cargo del 

acreditado, ocurridas con posterioridad al contrato, a menos que el 

acreditado. suplemente o substituya debidamente la garantía en el termino 

convenido al efecto; 

V. Por hallarse cualquiera de las partes en el estado de suspensión de 

pago.s, .de liquidación judicial o de quiebras; 

VI; Por la muer.te, interdicción o ausencia del acreditado, o por 

disolución de la s.ociedad a cuyo favor se hubiere concedido el credito. 

De esta manera, extinguido el contrato o utilizado el limite del credito, 

el acreditado podrñ pagar su deuda con la suscripción o endoso de un titulo 

de crédito. El pago se tendrá hecho salvo buen cobro. Si al cobro, el 

documento se deshonra, el acreclitante, a su elección podrá regresar el Ütulo 

y asentar el adeudo del saldo por una cantidad iguai a su morito, o bien; 

ejercitar las acciones que de este deriven (artículos 36 y 296 2º. párrafo ele In 

Ley General ele Titulas y Operaciones ele Credito), pero en contra del 

suscriptor. 

En el caso de otorgamiento o transmisión de un titulo de credito como 

reconocimiento del adeudo del acreditado, el acrcditante no lo puede ceder ni 

descontar antes de su vencimiento, a no ser que el primero lo uutoricc 

expresamente para ello. Caso contrario, si el titulo se cede o clcscucntn, el 
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acreditan te queda obligado n abonar al acreditado .. las·' interese 

correspondientes al importe de In disposición que de dicho iftulo proceda 

conforme al Üpo de interés pactado, el crédito no se entenderá renovado por 

esn cantidad, salvo que asi lo convengan las partes. 

Cuando el pago de la prestación consista en la imposición de la firma 

de un titulo de crédito se disminuirá el s.aldodel mismo en .una cantidad 

igual al valor del documento, excepto si se especificó ot:ra·cosa. 

. . . 
bl Crédito de habilitación o avlo y refaécionario: · 

.Los éréditos de habilitación o avío y los refnccionarios se distinguen 

por su destino, son créditos reservados al fomento de la producción. 

Se llama créditos n la producción, a un grupo de aperturas de crédito 

que se caracterizan por su destino y por su garantía. En estos créditos el 

acreditado tiene la obligación de invertirlo en la adquisición de las materias o 

en los gastos previstos en el contrato, Se caracterizan por su garantía, 

constituida sobre mercancías, productos o frutos conseguidos mediante el 

crédito, y lns maquinarias, instrumentos, plantas industriales o empresas en 

las que se haya invertido el crédito. 

Según Rodrigucz Rodriguez, el crédito de habilitación o avío "Es la 

apertura de crédito en la que el importe del crédito concedido tiene que 

invertirse en In adquisición de materias primas y materiales, y en el pago de 

los jornales, salarios y gastos directos de la explotación indispensables para 

los fines de la empresa; quedando garantizado con lns materias primas y 
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materiales adquiÍ"idós y· con los"; frutos, productos o arteíactos que' se 

absÍengan c~n eÍ crédito; aúríque sean' íuturos o pendientcs",31 
' ' 

De lo anterior.se desprende, que.se trata de érédito_s qúe.iienden a' 

dotar a la étripr~~a dé ~lemé~to~'esenciales para su ~ormal,p;od~cciÓn:' es 

decir, con el crédito se"van a adquirir los recursos indispen~~bles para el 

desarrollo de .'sus actividades económicas o atender lo~; ga~tos necesario~ 
para ello, 

Por su parte, el crédito reíaccionario "Es una aper,i'-1ra de créditO con 

destino a la adquisición de maquinaria, a la reaiizacióp de''obrás 11ecesárias 

para In producción de la errpresa, con garantia _sobre l()~ rntieb,i~s~dquiridos 
y los b_ienes que íormnn parte de ésta",32. 

Estos contratos de habilitación o avío y refoccio~arici; deben conte~er 
segun el articulo 326 de la Ley Genernfde Titul~s y Opo:'r~blo~e~ de Cr~dito: ; 

", 
'"'': 

l. Expresar el objeto de la operación; In duración yI~ íormn en que el 

beneficiario podrá disponer del crédito materia d~I c~nt~~toi 
. ' • ·'" "·· '•. ¡,·"· ,, 

: ·.· · ... ··::.>;··;'._,·.:: , .. ' - . 

. 11. Fij~~á; con t~da precisión los bienes que; sc'·ar~~te~ en garantia, y 

señ~lará los demá~ términos y condiciones del é:ontrat~; 

111. Se consignarán en contrato privado, que se firmará por triplicado 

ante dos testigos conocidos y se ratificará ante el enca'rgado del Registro 

Publico del que habla la íracción IV; 

" ROIJRIGUEZ ROIJIUGUEZ. Op. Cit. Póg. 99. 

)~ Jdem. 



JV.·Scrán inscritos en el Registro de Hipotecas que corresponda, según 

Ja ubicación ele los bienes afectos en garanlia, o en el Registro de Comercio 

respectivo, cuando en la garanlia no se incluya la de bienes inmuebles. 

Los contratos de habilitación o refacción no surtirán efectos contra 

tercero, sino desde la fecha y hora ele su inscripción en el registro. 

Es importante que los contratos ele habilitación o av!o se registren 

oportunamente en el Registro Público para que las garantías otorgadas 

surtan efectos contra terceros, en la preferencia en el pago sobre los créditos 

rcfaccionnrios y ambos con preferencia a los hipotecarios inscritos con 

posterioridad. 

Además, estos contratos deben reunir las dos siguientes formalidades: 

l. Se consignarán, según cor¡vcngan a lns partes y cualquiera que sea 

su monto, en póliza ante corredor público titulado, en escritura pública o 'en 

contrato privado, que en este último caso se firmará por triplicado ante dos 

testigos y se ratificará ante notario público, corredor público titulado, juez de 

primera instancia en funciones de notario o ante el Registro Público 

correspondiente; 

11. Se pueden establecer garantías rentes sobre bienes muebles o 

inmuebles. Los bienes sobre los cuales se constituya la prenda, en su caso, 

podrán quedar en poder del deudor en los términos establecidos, en Jos 

términos del arliculo329 de In Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, pudiéndolos usar y disponer de ellos conforme a lo que se pacte en 

el contrato. 

Además, el destino del importe de los créditos debe ser únicamente 

para los fines establecidos en el contrato, siendo una obligación para el 
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' / . .. . -· 
ncrcditantc, de lo contrario, perderá el privilegio de preferencia del pago y el 

de reivindicación de los frutos o p~~dudci~ d~d~sen, prenda, 
·:·-.-·. . ' . .-

De todo lo anteri.or se. dcs~~cndc q~e la~ 0obliga6ion~s del acrcditantc 

son: 
. . ·", '' ., ,'_: . - - ... -'.. .:. ··, ,_-, '.' . ..-

Entregar 
0

al acrcdi~ado las suma's cori\•cnidas en los términos señalados' 
: "' _' .· .1,,,.·.· : __ . 

en el con trato. 

b) Vigilar la inversión; debe cuidar de que el importe del crédito se 

invierta precisamente en los objetos determinados en el contrato; en 

contraste, el ncrcditantc pierde el privilegio de pago y el derecho de 

reivindicar los frutos o productos dados en prenda. 

El acreditan te tiene derecho a designar un interventor que .vigile el. 

exacto cumplimiento de las obligaciones del acreditado. El sueldo y gastos 

que se generen del interventor son a cargo del ncrcditnntc, salvo pacto en 

contrario, 

En tanto, las obligaciones del acreditado son: 

a) Invertir los fondos en los objetos determinados en el contrato; si los 

empica para fines distintos de los pactados, el acrcditante puede rescindir el 

contrato, clnr por vencida anticipadamente In obligación y exigir el reembolso 

de las sumas que haya proporcionado, con su intereses, 

b) Atender su negociación con In diligencia debida; esto se desprende 

dcbi.do n que el crédito puede quedar garantizado con los frutos o productos 

futuros de In empresa del acreditado, la negligencia ele éste en el manejo de 

su negocio, podría dar pie a que se pierdan lns garantías, por lo que el 

acrcditante puede rescindir el contrato, dar por vencida nnticipndnmcntc In 
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obligación ,y principalmente, exigir la de.voluclón ·.de las cantidades 

entregadas al acreditado. 

" ';,-

c) No traspasar o negociar parri cuyo. fome~tci' ·se· ha)·a'· otorgado el 

crédito, sin consentimiento previo del acredi~ante; si fal€a\1l é~n:Jpli~iento de. 

esta Óbligación, eÍ acreditan te puede rescindir·:~¡ c·o.ntr~to' ~ 'dar .. v~ncicÍa 
anticipadamente la obligación y exigir su pago in.~cdia.to, '' .. 

:,;·.:· .. 
··-· ,.·, ' '• 

d) Dar al interventor las facilidades necesariás p~ra q~e cumpla su 

labor, en su caso. ., . . . ,. , ,. . . 

e} Devolver al acreditan te las sumas .que le pfoporci~iiÓ y p~~arle. los 

intereses, gastos y comisiones convenidas. 

Por otra parte, en tanto los ct'~ditos de .. ha.biÍit~Ción 6 ~vio están 

garantizados con las materias primas y materiales adquiridos, con los frutos, 

productos o artefactos que se obtengan con el crédito, aunque éstos sean 

futuros o pendientes, es decir, quedan garantizados con bienes muebles; los 

rcínccionarios, quedan asegurados, simultánea o separadamente, con las 

fincas, construcciones, edilicios, maquinarias, aperos, instrumentos, 

muebles , útiles y con los frutos o productos futuros, pendientes o ya 

obtenidos, de la empresa a cuyo fomento se haya destinado el crédito. 

Incluso la garántia que se constituye sobre fincas, construcciones, 

edificios y muebles inmovilizados comprende (articulo 332 de la Ley General 

de Ti tu los y Operaí:iones de Crédito): 

l.,Elt~rreno consdt\jtivo del predio, 

, 11. Los edificios y ·~ualquiera otras construcciones existentes al tiempo 

de hacerse el préstamo, o edificados con posterioridad a él, 
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111. Las acccsiÓnes )• mejora permanentes, 

IV .. Los muebl~s inmovili?.adosy Jos animales fijados en el documento 

en que. se· consigne .el préstamo, como pie de cría en Jos predios rústicos 

dcstinadós t~tal o 'parc.ialmentc al ramo. de ganaderia, 

V. La indem~ización eventual que se obtenga por seguro en· caso de 
: ' . . . . . . . 

destrucción de. los bienes dichos. 

Por lo tanto, los créditos de habilitación o avlo quedan gararítizadós 

con bienes muebles (tanto los adquiridos con el producto del crédito como l~s 
que se obtengan con el mismo); los refaccionarios tienen como garantía 

bienes muebles o inmuebles. 

Cuando la garantía recae sobre bienes muebles tiene el carácter de 

prenda. En este caso, la prenda puede quedar en poder del acreditado y éste 

se considera -para los fines de responsabilidad civil y penal correspondiente-, 

como depositario judicial de los frutos, productos, ganados, aperos y demás 

muebles dadas en prenda. 

Ln constitución de la garantía prendaria puede hacerse por el 

ncreclitndo, por In simple condición de ser la persona que explota la empresa, 

, aunque no sea dueño de ella. 

Además, el acreditado puede dar como garantia complementaria· 

pagarés a la orden del ncrcditantc a. medida que vaya disponiendo del 

crédito, siempre que los vencimientos no sean posteriores al mismo. En los 

pagares deben figurar elatos necesarios para indicar el crédito ele donde 

proceden, se expresa en ellos la relación causal, a diferencia de lo que ocmrc 

con los pagarés ordinarios. Quien traspasa el .pagaré .rcspon.clc 
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solidariamcrite de su pago y los 'i~n"cdorcs aciquié~cn en: lá 

corres pon~~ la posidón cÍri acreedores de avio. 

-Aun: cuando el nc;ediiantc en-dose los pagarés que . representen las. 

dispos-Ício~~; dei'a~reditado, c~ntinúa~bligado a vigilar la inversión de los 

fondos, ~;¡ ~amó cuidar y conservar las garanllas del crédito, otorgando al 

ncredltanie el carácter de mandatario de los tenedores de los pagarés en 

circulación y podrá rescindir el contrato si el acreditado da un empico 

diverso a los fondos o no atiende su negociación con la diligencia debida, así 

como recibir del acreditado el \mportc de los pagarés emitidos que se den por 

vencidos anticipadamente. 

Pasando a otro punto, cabe destacar que la ley establece 2 clases de 

privilegios a favor de quienes otorguen créditos en habilitación o avlo y 

rcfaccionario, y son: 

1) Preferencia. Cuando en garantía de un crédito ref~ccionarÍo se : . 

. graven bienes inmuebles o muebles inmovilizados, el ac~éditante · tiene 

derecho de preferencia para el pago de su crédito: con el prodücto de los 

bienes gravados, sobre todos los demás acreedores del deudor, co!1 excepción 

de los llamados de dominio y ele los acreedores hipotecarlos inscritos con 

anterioridad. Esta preferencia no se extingue por _el hecho de que los bienes 

gravados pasen n poder de un tercero, cualquiera ·que· sea la-. causa -de 

traslación ele dominio. 

Aquí cabe hacer una aclaración, se llaman acrccclores de dominio a las 

personas que han entregado bienes a otra sin transmitirle la propiedad. 

En los _créditos ele habilitación o avlo, debidamente registrados, se 

pagan con preferencia a los refnccionarios y ambos con preferencia .a los 

hipotecarios inscritos con posterioridad. 
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2) .. Reivindicación. El aviador o refacclonador, podrá reivindicar los. 

bienes dad~s en pre~cl~;· de quienes lo hayan adquirido directamente d.el 

deudor (acrcclitado) ¿ bon;r~ los adquirientes posteriores que hayan conocido 

o dcbid~ c~~ocer de la prenda constituida sobre ellos. 

Por último, la diferencia entre estos dos contratos radica en la función 

de la aplicación que se da al crédito otorgado. El importe de la habilitación se 

aplica a materia prima y al pago de la mano de obra directa, asi como a todos 

los elementos que se relacionen de íorma inmediata con el proceso 

productivo y estén destinados a transformar manufacturas; en tanto, el de 

refacción se aplica a la nr'.quisición de maquinaria, equipo adicional para 

renovar o reponer. Esto es, con el de avío se adquieren bienes de consumo y 

con el refaccionario bienes de capital (producen bienes). 

c) Documento de crédit'JS en libros. 

Cervantes .:Ahumada manifiesta que: "La operación de dCscuento 

.corisiste enl~ iidqui~i6ión, por parte del descontador, de un crédit~ a_ciirgo 

de un tercer~, deque.es titular el descontatario, mediante el pago al coÍllado 

dC! impo'rte .. clel crédito, menos la tasa de descuento". 33 

Roclriguez Rodrigucz establece que: "Es un contrato de apertura de 

crédito en el que el ncreditante pone una suma de dinero n disposición del 

acreditado a cambio ck transmisión de un crédito vencimiento posterior. El 

importe del crédito que concede al acreclitnnte es igual a la del crédito que 

adquiere disminuido en una cantidad proporcional al tiempo que falta para 

que vcnza. 11J•I 

H Cl::RVANTES AllU~IAUA, R:nU. Tiluloi; \' oper;iciom:~ lle crCdj!n. l'ág. 240. 

·" RODRIGUEZ RODRIGUE?.. Op. Ci1. p;~. io. 
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. . 

El contrato de descue~to es la adquisición al contado de un crédito 'a 

plazo. El descuento es una operación de eré.di to acti~a qu6 llevanio~ ban~os, 
consistente en la adquisiéión en propiedad de leÚas de cambio, pagarés, .de. 

cuyo valor nominal se descuenta una suma.equivalente a los intereses que 

devengarían tal cantidad entre la fecha en lá cual se recibe y la de su 

vencimiento. 

En la legislación hay dos clases de descuentos, el de créditos en libros 

y el de titulas de crédito. Sin embargo, el primero esta reglamentado en la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el segundo se encuentran 

de él disposiciones aisladas en la Ley de Instituciones de Crcdito. 

Sólo se estudiara el descuento de créditos en libros; entendiéndose por 

éste, "el contrato de apertura de crédito que concedió, mediante el cobro de 

los derechos de crédito que l.:: cede el acreditado, garantizados con letras 

giradas por éste a favor de aquél, y a cargo de Jos deudores de Jos créditos 

cedidos" ,Js 

Esto es, el banco compr~ ál comerciante un crédito que esta registrado 

en sus libros de comercio. 
·.·. · .. ··· · .. ' .. · .. ··· .. 

De lo anterior, sr dcspreríd~ que todo: comcr~iante esta obligadÓ a 

·llevar la é'oittabilidad de sus operáciones y' sus cáracterisÚcas, en un libro 

· ~a~~t~~ • d~~o;nf~ad~ hiayor o. de cÓn~~~tr~Ciól1, ~~ 6Í asi~llta como mlnimo 

u~a ~cz al i'i,~; ios nombres o designn~iones de lás c~entns, su saldo al final 

del· periodCI' de registro. inm~díato ánt~ríor, ·el total de Jos movimientos de 

cargo o crédito a cada cuenta en el intervalo y su saldo final. Es decir, el 

"lbidcm. ras. 82. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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comúciante debe registrar todas sus movimientos dentro de los cuales están: 

sus ·créditos. · 

Registrada una deuda a favor del comerciante que no fue document~do 
en un titulo de crédito, tal pu~de ser objeto de descuent? por un banco. 

Pa~a que el comerciante. pueda solicitar ~n descuento de créditos en 

libros, .debe cubrir lo~'.~1~ie~tes rc~Üis!tos: 
·•¡·. 

1) Llevar fis .. ic.amcnte su~ libros al b~nco, 
' .. ·. ' ,, ' 

2) Comprobar que él crédito es exigible; 

3) cotri~robar qÚc el cÍc~dór manifestó por escrito su conformidad con 

la existcnci~ clcl~réclÍt~,· 

4) Entregar albanco- letrns giradas a la orden de éste y a cargo de los 

deudores en los. t¿rmirios convl!nidci~ para cada crédito. 
,·:· >> .: .. · ,, .. '. '. ·. ·' > • 

'· ... · ., 

5) En el contrato de descuento se .hará constar en póliza, a la cual se 

·adicionarán las notas o relaciones que expresen los créditos descontados, 

con -mención del nombr~ y domicilio de los deudores, del importe de los 

créditos, del tipo de interés pactado, los términos y condiciones de pago. 
I 

/\ pesar de no ser utilizada esta operación, la ley bancaria le dio otro 

giro; Jo que el banco presta es dinero al cliente, quien da como garantia 

prendaria del pago un derecho de cobro que tiene contra alguno de sus 

clientes, estando debidamente registrado en su libro de comercio. 

Para que se dé tal supuesto, basta que se haga constar tul 

circunstancia en el contrato de apertura de crédito correspondiente. El 
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crédito dado en prenda debe de especificarse en notas o relaciones )'. éstas 

deben ser transcritas por el banco en un libro especial en asientos sucesivos 

y en orden cronológico que expresen el dia de la inscripción que será el dia a 

partir del cual In prenda se entenderá constituida. En este caso, el deudor 

prendario se considera como mandatario del banco para el cobro del crédito, 

teniendo las mismas obligaciones y responsabilidades tanto civiles como 

penales que correspondan al mandatario. 

3.3.3 Sobre bienes. 

Es del dominio público la noción de bien: "Cosa susceptible de 

~propiación"i e~ decir, que puede ser propiedad de alguien, por eje~plo .un 

mueble, pudiendo ser éste un libro, mercancías, un automóvil, cte.;· o un 

inmueble, como un terreno, un edificio, finca, etc. 

De tal manera, todas aquellas "cosas" cuya rropiedad · pueda. ser. 

adquirida por alguien, ya sea por el Poder Público o por las· parÚc~iar~s, 
reéiben el nombre de bienes. 

En sentido genérico "cosa" es todo lo que tiene una entidad corporal, 

espiritual, natural, artificial, real o abstracta. Esta noción es demasiado 

amplia para ser aplicada en el campo jurídico; ya que abare.a una ·gran 

cantidad de bienes que no puro:len ser objeto de apropiación tales como: el 

aire, In luz, el ciclo, cte.; excediendo los limites riel derecho. 

Ahora bien, en un sentido jurldico "cosa" es todo aquello que puede ser 

objeto de derechos, y por tanto, parte de la naturaleza, capaz de ser sometida 

al poder del hombre y revestida de utilidad económica. 

Todos los bienes que el hombre puede reducir a propiedad privada, 

su_elcn intervenir como objetos de las relaciones jurídicas, .incluso de las que 

llevan el sello particular de comerciales, para ello basta que los bienes estén 
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en el comercio. Sin embargo, la expresión "estar en el comercio" no es de 

carácter mercantil, ya que se limita a signilicar que se trata de objetos 

susceptibles de reducción n propiedad privada, pues quedan excluidos del 

calificativo los que el Estado destina al cumplimiento de su función pública, 

los mismos que el propio Estado deja fuera de las posibilidades de, 

apropiación particular, atendiendo a motivos de seguridad, salubridad, etc.; 

de todos los cuales se dice: que están fuera del comercio. 

El articulo 74 7 del Código Civil para el Distrito Federal ·establece que 

pueden ser objeto de apropiación, todas las co_sas que no estím excluidas del 

comercio. 

Las "cosas" de acuerdo al citado ordenamiento,' puecl~n cstrir fueradel 
- . - -· - - ·-·. 

comercio por su naturaleza o por disposición de la ley '¡artic~I~ 748 del· 

Código Civil para el Distrito Federal). 
. . 

; ' ' ., 

Están fuera del comercio por su naturaleza, las que no pueden ser 

poseidas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la !~y._ las 

que ella declara irreductibles a propiedad particular (articulo 749 del Código 

Civil para el Distrito Federal). 

El contenido de los tres preceptos transcritos ~ermite ~mlUr una·s9rie · 

de consideraciones: 

Primera: Si como lo señala el primeroÚlos nrtlc~;os~ita~ci~/tciclas Iris 
."cosas" no excluidas del comercio 'pueden ser objéiO' c1J'riíl~opiil¿¡Ó~; las que . --- : .... 

en °él están cuentan.con esta susccptibiÍld~í{ ;.?>''' ') ,. 
-. __ ·. - ._.'·~"···, -~-- ·.· :.:: ... -.··._-. .. - . _ .. _:-_:·:~,~~·.(;'.~;~;~\;'.::'{.,. ' 

··-,· '.'.· ·.· ·:·:' 
Segunda: En esas cimdi~io~es existe identidad clé significados 'entre 

que una cosa sen ~bjelo cle apropiación y que esté ~n el comercio. 
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Tercera: Consecuentemente, si por "bien" entendemos todo aquello 

objeto de apropiación y las cosas que no están excluidas del comercio tienen 

esa cualidad, "bien" es lo que puede ser objeto de apropiación, que es lo 

mismo a lo que esté en el comercio. 

Cuarta: en sentido inverso, hay identidad entre que una cosa no sea 

susceptible de apropiación y que una cosa esté excluida del comercio. 

Quinta: la no susceptibilidad de apropiación se refiere a que la "cosa" 

no pueda ser propiedad de una persona en particular, tal como se desprende 

del último ele los preceptos comentados: es decir, sea por la naturaleza 

misma de la cosa o porque la ley asi lo disponga, aquello que no puede 

pertenecer a una persona en particular. Precisamente coníorme lo indicado 

por la última [rase del articulo 249 del Código Civil para el Distrito Federal, 

una "cosa" está íuera del comercio y consecuentemente no se trata ni puede 

tratarse de un bien, cuando la ley declare irreductible a propiedad particular. 

Sexta: la ley no se refiere a que la "cosa" íuera del comercio no pueda 

ser propiedad de particulares, o sea, no puede pertenecer a una persona en 

exclusiva. Más aún, como se verá la ley, al clasificar los bienes tomando en 

cuenta a las personas que aquellos pertenecen, se refiere y regula los bienes 

propiedad de los particulares. 

Si se observa lo considerado, particularmente por una parle, respecto a 

que el bieñ, pura alcanzar esa categoria requiere ser susceptible de 

· apropiación particular y por la otra, que esa susceptibilidad implica la 

estudia del bien en el comercio, en tal virtud, se hacen las afirmaciones 

siguientes: 

a) Que una cosa que' este en el comercio equivale a que aquélla sea 

susceptible de ~propiación particular. 
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b) Que Una' CO~a que esté ¡;n el 'Comercio O sea susceptible 'de 

apropi~ciÓn ,particular, cna~bo~ ~upucstos es ~ludir u~ bie~. 

e) Enconsccuencia, "bien• es todo aquello ob;eto de ,apropiación 

particular, porque ~e e~cúentra en el comercio, o lo que es l~mi~m~, ~i estar 

en referido ñinbito es debido a que es objeto de apropiación particular; y por 

ende se trata,de un "bien•. 

De lo eltpresado, se infiere que todas las cosas que puc.dcn. ser· materia 

de apropiación son cosas mercantiles, y efectivamente es nsi, si el término 

"cosa mercantil" se empica en un sentido amplio; pero restringidamente _las 

cosas serán mercantiles cuando sirvan de objeto o de instrumento ni tráfico 

mercantil o bien, cuando su mercantilidnd se establece por la ley comercial. 

Hablar de cosas mercantiles, pues, significa algo más que referirse n 

!ns cosas que estén en el comercio; se trata de los bienes que son mate. in, 

objeto de las reladones.juridico-mcrcantilcs, y sólo en esa hipótesis; y si bien 

es verdad que los bienes pueden ser objeto de tales relaciones, no es menos 

cierto que no ncccsnrinmcntc han de serlo. Existen algunos bienes que en 

todo evento constituyen materia comercial, pero no en virtud del destino que 

se les dé, sino por su propia condición, y entonces se trata de las llamadas 

cosas mercantiles por naturaleza. 

De manera que <ratándosc de aquellos bienes que solo eventualmente 

. sirven de objeto a la industria o actividad comercial, que sólo por accidente 

sirven de materia juridic~:comcrcinl, que se tratn de cosas accidental o 

relativamente mercantiles; mas no cualquier accidente ha de operar In 

mutación de simples bienes en cosas relativamente mercantiles; es preciso, 

que ese accidente consista ni mús ni menos en que tales bienes sirvan de 

materia a la actividad comercial y solamente eso. 
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De donde .un bien cualqui~ra (civilmente considerado) se convierta en 

cósa rClntiva o acclden~nlmentc mercantil, cri· el momento ~n que se afecta a' 

la actividad cb;n~~cial, pero sólo en tanto va altcriar, a satisfacer la 

necesidad c~~~reta de di,C,hll persona .. 

·Los bienes s~ cl~~i~~anp~incipalmente en: 

' .... '·····-

~, Bienesn1uebles" 

bJ Bicn~s imnu~b,tcs 
'•"·'' .· .. " .. •',-,··. 

distinción entre muebles e inmuebles debería partir de In naturaleza 

"- ele: tal suerte que seria·n mlÍ~bles ~q\.lellos- qu~ puede~ 
trasladarse· de un lugar a otro, ya sea por si mismos, como los animales 

semovientes o por efecto de una fuerza exterior. En cambio, los inmuebles 

serian aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro; la fijeza es lo 

que les daria ese carácter. 

El Código Civil para el Distrito Federal para dar el concepto ele "bienes 

muebles" se vale ele tres criterios: por la definición basada en la naturaleza 

movible o inamovible de la cosa (articulo 753); por enumeración (nrticulos 

754 al 758) y por eliminación (articulo 759). Los bienes son muebles por su 

naturaleza o por disposición ele la ley (articulo 752). 

Por su naturaleza se consideran bienes muebles tocios los objetos que 

pueden trasladarse ·c1c un lugar a otro sin deteriorarse, ya sea que se muevan 

por si mismos (semovientes), como el ganado de cualquier clase, o por una 

fuerza externa, como una mesa, una silla, cte. 

Son muebles por determinación de la Ley, las obligaciones y los 

derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades 
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exigibles en virtud de acción p~rsonal (articulo 754). Por igual razón, se 

reputan bienes muebles las acciones que cada socio tiene ~n las asociaciones 

o sociedades, aun cuando a éstas pertenezcan algunos bienes inmuebles 

(articulo 755). Las embarcaciones de todo género son bienes muebles 

(articulo 756). Los matcrinles procedentes de una demolición de un edificio y 

los que se hubieren acopiado para repararlo, o para construir uno nuevo, 

scran muebles mientras no se hallan empicado en la fabricación (articulo 

757). Los derechos de autor se consideran bienes muebles (articulo 758). En 

general, son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como 

inmuebles (articulo 759). 

Los bienes muebles se dividen en dos categorias: 

a) Fungibles 

b) No fungibles 

·Son bienes· fungibles aquellos que tienen un mismo poder liberatorio, 

es decir, .qu'c sirven como instrumento de pago, con un mismo valor y que 

por lo tanto, pueden ser reemplazados en el cumplimiento de las 

obligaciones,· es decir, que pueden ser sustituidos por otros de la misma 

especie, calidad y cantidad, tales como el dinero, las mercancías y otros. 

Siempre son intercambiables y estñn catalognclos con relación a otros de un 

mismo valor, por este motivo, tratándose del cumplimiento ele una obligación 

se puede pagar con cualquiera ele las cosas fungibles, jmrquc tocias ellas 

tienen un valor liberatorio igunl; por ejemplo, la moneda de igual valor, pu1io, 

liga, cte. 

Las cosas no fungibles son aquellas que no tienen este poder 

liberatorio equivalente; poseen una individualidad carnctcristica y, por 

consiguiente, no pueden ser intercambiables, esto es, que no pueden ser 



sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad; como sonuna 

escultura, una pintura o cüálquier otro bien que se Je reconozca un valor 

estimativo o coma abra de arle. 

Por otra parte, por la que refiere a las bienes inmuebles, la legislación 

se abstiene de dar una definición al respecto de tal suerte que, en el articula 

750 se considera que son bienes inmuebles tocias aquellas cosas corporales 

constituidas por el sucio y adherencias naturales a artificiales, taxativamente 

determinadas estos por la norma legal, más aquellas cosas incorporales o 

derechos vinculados a las primeras. Ln doctrina emanada de dicho articulo 

obliga n clasificar los bienes inmuebles en la siguiente forma: 

n) Inmuebles por su naturaleza, son exclusivamente el sucio y el 

subsuelo, en rar.ón de la absoluta inmovilidad de los mismos. 

b) Inmuebles por incorporación, son todos aquellos que ·s.c liayan 

unidos o adheridos al suelo o al subsuelo de manera permanente,. como. son 

'plantaciones, frutos pendientes, acueductos, pozos, etc. 

c) Inmuebles por destino. son aquellas cosas muebles por naturaleza, 

las cuales, unidas total o parcialmente a 'un inmueble forman un todo ideal 

con él, por servir ele un modo permanente a sus fines, a la. explotación o In 

utilización del inmueble. La inmovilización es una consccuencirt legal de la 

intención del propietario, por tanto, esta es una licción juridica funclncln en 

una razón práctico: la ele evitar que los objetos muebles, que son accesorios 

obligados ele un fundo senn separados en ciertos casas sin In voluntad del 

propietario y en detrimento del interés general, pues importa que los 

accesorios sigan al fundo para que este puede prestar tocios los servicios ele 

que es susceptible. 
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sustlt~idos por otros de In misma especie, cantidad y calidad,' corno son una 

escultura; una pintura o cualquier afro bien que se le :reconozéa un \•alar 

estima:tivo o" como obra de arte: 

Por otra. parte, por lo que refiere a los bienes inmuebles, In legislación 

se abstiene de dar una definición ni respecto de tal suerte que, en el articulo 

750 se consiclcra que son bienes inmuebles tocias aquellas cosas corporales 

constituidas por el sucio y adherencias naturales o artificiales, taxativamente 

determinadas éstas por In norma legal, más aquellas cosas incorporales o 

derechos vinculados a las primeras. La doctrina emanada de dicho articulo 

obliga a clasificar los bienes inmuebles en la siguiente forma: 

a) Inmuebles por su naturaleza, son exclusivamente el suelo y el 

subsuelo, en razón de la absoluta inmovilidad de los mismos. 

b) Inmuebles por incorporación, son todos aquellos que se hayan 

unidos o adheridos ni suelo o ni subsuelo de manera permanente, como son 

plantaciones, frutos pendientes, acueductos, pozos, cte. 

c) Inmuebles por destino, son aquellas cosas muebles por nnturaleza, 

!ns cuales, unidos total o parcialmente a 'un inmueble forman un todo ideal 

con él, por servir ele un modo permanente n sus fines, a In explotación o la 

utilización del inmueble. La inmovilización es una consecuencia legal de la 

intención del propietario, por tanto, ésta es una ficción juridicn fundada en 

unn raz<in pnicticn: In de evitar que los objetos muebles, que son necesarios 

obligados de un fundo sean separados en ciertos casos sin In voluntad del 

propietario y en detrimento del interés general, pues importa que los 

accesorios sigan ni fundo para que éste puede prestar todos los servicios ele 

que es susceptible. 
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. . ' . 
d) Inmuebles por' annlogia, son aquellas cosas incorporálcs que se 

asimilan · ~ I~~ íninu.ebles por recaer ;obre bienes de esta. naturaleza 

(derechos rcal~s. de enfiteusis, hipoteca, prendá; etc.) ..... 
\ 

·Por últimó, las cosa y bienes susceptibles de clarse en préndn son: 
.. ¡· '. '- ' ·, ' ,- ' ._ • 

. \ 
. a) .Cosas. muebles,_ pueden darse en prenda siempre y cuando se 

encuentren en el co1nercio; es decir, que puedan ser objeto de venta o cesión. 

Dentro del. concepto de cosas. pignora bles deben incluirse las fungibles. 

EsI°l11portante ·señalar, que la prendn de dinero asume un carácter especial, 

porque en dclinitivn, el acreedor prendario se convierte en propietario del 

dinero ,y. su cibligación consiste en devolver una cantidnd igual. Es una 

situación análoga n In del depósito irregular y por ello se ha llamado prenda 

irregular. 

Las cosas ajenas no pueden darse en prenda, debe tratarse de objetos 

individualizados y existentes; no se concibe la prenda sobre. una cosa futura . 

o no indiviclunlizadn, porque tnles objetos no pueden entregarse al acreedor, 

requisito sin el cual no existe In prenda, promesa que obligará ni promitente 

a constituir la prenda si In cosa llega a existir. 

También pueden darse en prenda los créditos si~mpre que consten en 

titulas por escrito. En principio, toda clase de créditos pueden ser objeto de 

la prenda: documentos de c1cdito civiles o comerciales, )lagares, lilulos .de 

deuda pública, acciones de compmiia, deben tures, etc. 

3.4 Derechos y obligaciones de las partes. 

Como se ha venido mencionando, el Código Civil pnrn el Distrito 

Federal es de carñcter supletorio a la legislación comercial, y por lo que hace. 
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a los dcrechosy.obligncione;éÍe lns pnrte en el contrato de prenda mercantil, 

le son aplknble.s dichns disposiciones en tanto no contravengan a los 

mercantil~s .. 

a.4.1 ~el Ílcreed~r . 

. · Obligációnes: 

a)· Guardar y conservar los bienes o titulas dados en prenda, además 

de 'ejercitar 'tocios lcis ·derechos inherentes a ellos, siendo los gastos por 

cuenta clCI deudor. 

· b) Res ti tú ir los bienes o títulos materia ele la prenda, después de que 

esté cubiertn la obligación principal. 

c) En caso que In prenda se constituya por la entrega al acreedor de los 

bienes o titulas de créditos o documentos, está obligado a entregar al deudor 

un resguardo que exprese el recibo de los bienes o titulas ciados en prenda y 

los cintos necesarios para su identilicación (articulo 337 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito), 

Derechos: 

a) Retener In cosa mientras dura el contrato y subsista la obligación 

principal, se extiende este derecho a todos los accesorios de tn· cosa y a los 

aumentos de ella. (articulo 2888 del Código Civil pnra el Distrito Federal). 

b) A ser indemnizado ele los gastos efectunclos en In conservación de la 

cosa, 

e) Preferencia en el pago ele la obligación principal, 
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d) Enajenar en los casos que el precio de los bienes o titulas ciados en 

prenda baje 'ele manera que no alcance a cubrir el importe de la deuda y un 

20%. mas, asimismo, cuando se venza In obligación garantizada, o cuando el 

deudor 'no proporcione en tiempo los fondos necesarios para cubrir las 

exhibiciones que deban enterarse sobre los titulas (articulas 340, 341, primer 

párrafo y 342 primer párrafo, de la Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédito). 

Obligaciones (éstas corresponden a los derechos del acreedor): 

a) Proveer ele los fondos suficientes al acreedor por lo menos dos dias 

antes del vencimiento señalado por el ejercicio del derecho opcional y gastos 

(articulas 261 y 263 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crcdito). 

b) Indemnizar al acreedor ele los gastos que erogó para In conservación· 

de la cosa. 

c) Sustituir In prenda, si ésta se pierde o cleterio'ra: por s~:.culpri 
(articulos 2873, fracción IV y 2875 del Código CivHpara el ÓÍ~t~itó Fcdc;al). ·. 

d) Reponer_ lnp~enda é1Úascisde ,evicdó~ ,larÚculos 2874y2889 del 
CÓdig~Civif~~~¡¡;;, Disl0rit~ r~J~riiÍ). ':'::/'.\'i~J.:;>_,: :;,· .;:··.······· . ·.··· 

e) Dar otra prenda complénientaria ¿¡ é~tadismlnuye su valor. 

Dcrechos(corr~sponclc~a las obligacioncsdel acreedor): 



a).Obt~ner unrccibo de las cosas entregadas en prcndá.(~rticulo337 
de la Le)' General de Tltulos y Operaciones de Crédito). 

b) Recuperar total o parcialme~te 1.a e.osa dada en prc;.}d.n. 

e) Exigir el depósito de la cosa o constitución de fianza si el acreedor 

abusa de la misma. 

d) Percibir lo~: írutCÍs de la 'co.sa dada e.n garantía,. salvo pacto eri 

~ontra~io. · 

e) Suspéndcr la enajenación de la prenda, haciendo CI pago de. los 

.. íondos r~ci~erid~s pai~ efectuar la exhibició~ o ~eJorand~ la garanlia por el 

auménto cÍ~ IÓs·bienes dados en prenda o p~{.la r~ducciÓn de su adeudo 

· (arU¡:~lo·342; segundo párrafo de la Ley Ge~er~l de"Tlt~Íos y Operaciones ele 
crcctiiaJ. · · · · · · · · 

n P~rcibi~ el e~ceso recaudado por la venta de. I~ cosa en reláción con el 
,l. _,," :. . • ·, .. · .• 

importe de la 'clc~d~, en caso que. se haya procedido a ella. 

· Realmente casi no se estipulan los derechos y obligaciones del 

depositario, sin embargo, una de sus obligación resulta del articulo 335 del 
. . . . 
Códigci de Comercio, que dice: 

" El depositario est!i obligado a conservar In cosa objeto del depósito, 

segun la reciba, y a devolverla con los documentos, si los tuviere, cumiclo el 

depositante los pida, 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 



En la conservación del depósito responderá el depositario de 

menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufriererr 

malicia a· negligencia." . . -. ,-

De lo anterior se desprende que, el depCÍsita~io:\i:ne las' obligacionesde 

custodia y conservación de los bienes dados e~ depósito., 

Asimismo, el articulo 336 de In misma Ley, menciona que cuando el 

depósito sea en numerario, deberá especiílca~se éste, o ~¡se dan' selladcis y ' , 

cerrados, la disminución o aumento en su valor ;erán, por--cúenta· deI 

depositante; no especificándose el numerario o no se, den l~s, s~puestos 
citados, el depositario responden\ de los daños que' pudiere sufrir dicho 

depósito. 

Debe avisar el depositario al due1~0, si es turbado de 1,a posesión ele I~ 
' .-.·.. .· ; 

cosa, si no cumple sern responsablcde los daños y perjuicios (articulo 2874 

del Código Civil para el Distrito Féderal). , ' 

, Por olrn parle, tiene dere_cho a exigir la retribueJón correspondiente por 
' . 

el depósito hecho. 



CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA PRENDA 

MERCANTIL 

4.1 Procedimiento de ejecución de In prenda mercantil en general, 
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Se dice que cunndo In prenda mercantil tiene lugar en el comercio, su 

íormn y consecuencias se orgnniznn o se bnsnn de acuerdo n lo estipulado en 

la Ley General ele Titulas y Operaciones de Crcdito. Sin embargo, el propio 

articulo 345 de la ley en comento, establece: 

"Lo dispuesto en estn sección no modifica lns disposiciones rclnlivas n 

·los bonos ele prenda, ni los c
0

ontcniclos en In Ley General ele lnstitúcio~es ele 

Crcdito o en otras especiales". 

Es decir, en el ordenamiento mercantil In regla especifico· es· qüe In 

premia se organiza en atención n lns prevenciones de I? .Ley· Óe;1e~nl de 

Titulns y Operaciones de Crcclito, excepto las disposiciones' de. los bonos de 

prencin y lns conslituiclns en bancos. 

Por lo que es de observarse que el procedimiento ele ejecución de in 

prencin mercnnlil se encuentra regulnclo no sólo en la ley Gcncrnl ele Ti tu los 

y Operaciones de Crcclito, sino tnmbicn en In Ley de Instituciones de Crcclito, 

Ley General ele Orgnniznciones y Aetiviclncles Auxiliares del Crcclito, Ley del 

Mercado ele Volares; Ley Federal ele Instituciones de Fianza, Código ele 

Comercio, entre otras. 

No obstnnle, por In amplitud ele In prenda mercantil, únicnmente.serún 

tema de estudio los procedimientos de ejecución previstos e~ el nrliculo 3•11 
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ele. In Ley Gcncrnl ele Títulos y Operaciones de Crédito, Título Tercero Bis del. 

Código de Comercio, 69 ele In Ley ele lnstitucioncs.cle Crédito y 46dc In Ley 

General ele Orgnnizncioncs y Actividades Auxilinres del Crcclito, 

4.1.1 Procedimiento de ejecución previsto en el articulo 34l de. la Ley 
. . ·. . 

. General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Ln Ley Gcncrnl. de. Titulas y Opernciones de Crédito cstnblecc un 

proceclimicntÓ breve y sumario n favor de acreedor que tiene en su haber un 

crédito vencido en contra del deudor y que, por ello, se puede proceder en 

contra ele .. los bienes clndos en prenda, atendiendo n lns formnlidndes 

procésnles que estntuye el nrliculo 341, que a la letra dice: 

"El ncreeclor podrá pedir ni juez que nutoricc In venta de los bienes o 

litÚlos clnclos en prendn cunndo se vcnzn In oblignción garnntizadn. 

El juez correrá trnslndo de inmediato ni deudor de dichn petición, 

notificándole que contará con un pinzo de quince clíns, conlnclos a pnrtir ele 

In petición del ncrccclor, pnra oponer las defensas y excepciones que le 

nsistnn a efecto ele demostrar la improcedencia ele In misma, en cuyo caso, el 

juez resolvcrú en un pinzo no mayor a diez ellas. Si el deudor no hnce vnlcr 

este clcrccho, el juez autorizará In vcntn. En cnso de notorio urgencin, y bojo 

In rcsponsabiliclnd del ncrccclor que determine el juez, éste podrá nutorizar la 

vcntn nun antes ele hacer la notificnción al clcuclor. 

El corredor o los comerciantes que hayan intervenido en In venta 

clcbcritn extender un ccrtificnclo ele ella ni ncrecdor. 

El producto de In venta será conservado en prenda por el a.;:recdor en 

substitución ele los bienes o titulas vcncliclos." 

Al vencerse In deucln principnl garantizada se inicia clproccclhi1icnto de 

ejecución orcllnnrio en los términos que cstnblcce el· propio precepto lcgnl 

nntc.s citado, el cual tiene por objeto el hacer efectiva In gnrnnlin de prcncln 
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que tielle._el ucrceclorrespeeto clelcleudor;dich~ p~CJcedir11iel1lo consta de tres 

íascs: 

.· Prime~o . E~ I~ s~lié:ltucl dclucrecdor ~I j~e~ p~fo cjúe llut~rice In' venta: 
ele ÍÓs ble~cs b li~ulos cl~ctós e~ pre;;¡n, . · . . . . . 

'-. ' .. -, ·_-, .•.• ., .· .: .·,, . 
. . 

Segu1icla. En la admisión ele In petición.dé la vento y lo notiílcoción al 

cleuclor poro que dentro del término de qt;ince ellas ()pongo los. excepciones y 

clcícnsns que le asistan a erecto ele demostrar In improcedencia ele In misma. 

El pignoran te podrá hacer valer este derecho durante el juicio en el que 

se discuta sobre el cumplimiento ele In cleucla principnl, y sólo después del 

proccclimiento, en el que se cumple la gurnnlía ele oucliencia consagrada en el 

nrticulo 14 constitucional, podrá el deudor ser privado definitivamente de la 

coso dacio en prendo. 

Tercera. En lo autorización ele lo vento, por el jue?., en coso ele que el 

cleuclor no hubiera hecho. v_aler el derecho que le asiste. 

La ~utci~ización que da el juez para vender la prenda no consÚtuye uno 

privocióÍl clefiniliv~ . de ciérec!Íos; pues lo venta tiene como objeto lo 

sustitu6ión .~lel~s Gienes ~ tilulÓ~ pignornclos por él dinero cobrado como 

... prccio,y ~I deudor pignornntc retiene su derecho a recuper~r ·111 prendo, que 

ahora CS, ~o" lo CCJSO sÚ10 el dinero. 

De esto manera, si el deudor no se opone o lo venta en los términos 

que. le rueron olorgoclos pnrn ello, el juez mondará que se eíectúe ni precio ele 

In cotización en lo bolsa, ni precio del mcrcoclo, y por medio ele corredor o 

comerciantes, los cuales deberán extender un certificoclo ele clln ni ocreeclor. 

El producto ele In venta será conservado en prendo por el acreedor en 

sustitución de los bienes o lilulos vendidos; sin embargo, "no poclni disponer 



177 

de el como .si ruera suyo·,· en vlrlud cÍe que lo:ti~ne e,n pren.dri; por lo que 

deben\ címservnrÍo 11nslnque ~oncluya el juicio y entrdgarÍó con los inter~ses 
que haya producido ... 

Es éidrio·.~ue la~cntc~riiñ.•¡ri~erl¿cuto;ia que cH~tael juez, o;denando 
,. ' •'' •• • ••" • •• ,,', ,•• • ,· •, • e 

que se proccclna la :ve~ta de IÓ~ bienes oUtulos d~dos en prenda, solamente 

es sJsceptÍble dé s~~ a~elÜct~'. ~n~Í ere6to d~volutivo (arlicJio 1339 Co.Co., 
,. ' .. •,, .. - '! - - . 

últimó párraío),·· 10 q~e no pérlllite la~ suspensión de In ejecución de la 

sentencia. rero: ~ro~ed/drit~n~e~ e1 Juicio de. amparo en ta vía indirecta, 

c¿ánclo s~i i~tdnte en.' c~n~rn' ele . Úná resolución que ponga fin al 

.. piócedi~i-cntO, 1~'cua1'e~ el su~uesto e~ estudio, seria aquella que autorizará 

o negará la venta ·ele la prenda. 

·Por lo tanto, si en el juicio de garantías se reclama el acuerdo que sólo 

admite a trámite In petición del acreedor para que el juez nutórice la venta de 

los bienes o títulos dados en gnrantia, que es con lo que se, da inicio· el . 

mencionado procedimiento, resulta incuestionable. :que_.. la·:· ·acción 

constitucional intentada es improcedente y debe sobresee_r.se el juicio . 
. -· .. 

. . ~ - . ' 
~ .- 1 

Ahora bien, en el supuesto de ejecución en virtud ele· notoria urgencia, 

el artículo 341 de la Ley General de Tllul~s ·y, Operacidncs de Crédito 

establece: 

"En caso de notoria urgencia y bajo 'ta respon~abiliclad del acreedor que 

determine el juez, este. podrá ·autorizar la venia~aún antes. de .• hacer la 

notificación al deudor", ... ·" . -,_.::.e>,,. 
., ... 

'" . ' 

Esta situación deberá ~credli~;la ei'acrecd~r 1m su ese.rito el~ solicitud 

ele venta ele prenda, y será liólo el juzgador ei que determine la proéeclencia 

ele dicha urgenci~, to~~hdo'~r1cJentat~r1to I~ Óbligaciónprincipal vencida 
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como los argumentos expuestos por ·el cjeculan.t~ pa.~ii pretender c~locnrse en 
este supuesto: 

.. ,, - " '.": ·:_,, ' 

La ejecución de In garanlin sin que se ~erilique la ~otificació~ al deudor 

no es violaloria de In gnrnntln constitucional, ya:·: q~c- el, deudor tenia 

conocimiento de In fecha de vcncimie~t~ de /á · obÍignciéin' principal 

gnrnntizndn. Además, en fos términos de nrticulo 1~54 d.cl" Código de 

Comercio, hubo un acuerdo de volulltndes .- ell 'sái:net~rsc á un proceso 

sumario de sustitución, por lo que de é:orita~'con.varfns ctapasprocésales iría 

en contra de su naturaleza sumaria. 

. . . . 
Por otro lado, el bien dado en prenda es un~ garnntia que sólo resulta 

ejecutable en In hipótesis en que se. hnya -vc'rificado el vcncimie;,to de In 

obligación principal garantizada, por IÓqu~ ~l Ílegar este momento, el deudor 

yn tenia conocimiento del contenid~ del pr~cecliniiento ejecutivo ai que se 

hnbin sometido voluntarinmcnt~, no· obstante, :dicho deud~r, . ya había. 

obtenido los beneficios ele In ~blig~ción o~Ígilla( que' s~ g~Í~nnlizó con In 

prcncln. 

La ley no cstnblccé _que · se dc~a verilicnr clicho r~qucrimiento 
extrajudicial de pago para-proceder a In venta sill Ia nolincllción del deudor, 

pero lo que si resulta un hecho es que ést~, debe tcn,cr ~6nociÍnic1Ho en lodos 

los casos de In fcchn de vencimiento de _In obligación principal o de las 

cnusalcs ele vencimiento anticipado, que de verilicnrse clarlnn en 

consecuencia In exigibilidnd de In obligación original y derivado de ésta, In 

ejecución de In gnrnntla prendaria. 

El juzgndor pnrn ciar entrada n la solicitud ele vcntn del acreedor, debe 

constatar que realmente haya existido una obligación principal garnntizncln, 

que la misma sea exigible, que esté bien constituida In garantln prendaria y 
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que ·esté reln~ionncla ·.con· In· principal;· pnrn. que.· ele·. proceder ·se inicie In 

ejecución ele In misma.· 
, - . 

• En. es;e.· procecHllllen~b,: !!1 ccfrrcdor ... ;º los. com~rcinntes :que···hayan 

intervenido ~~ ie:'~~niit' cl~be-;:i\~ ·~~t~~d~r\.;n·c:~;ti¡¡;:~do ele ella ni acreedor, el 

cüal con~cry~rñ en su p~de; el. ~r~du~to .~btenkl~. en sustil~ción>cte'i·los 
bienes;; Uttil~s v~ndicl~~. · 

:.';· . ' . . , . 
Eii el proceso. sumario de ejecución ele la prenda mercantil, asi como 

en el caso ele la ejecución en virtud ele notoria urgencia, se dejan inconclusos 

y oscuros los· efectos y alcances de los mismos, ya que no se establece que 

pnsnrá después ele que el acreedor se queda con el producto ele la venta en 

sustitución ele los bienes o titules vendidos, en virtud de que, no se 

determina ninguna participación ni por parte del acreedor, ni del deudor, ni 

intervención alguna del juzgador. 

4.1.1.1 Casos en que procede 

El articulo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

establece el procedimiento judicial de In prenda mercantil, a fin de que se 

sustituyan los bienes o títulos pignorados por el importe obtenido de los 

mismos. 

En efecto, dicha ley dispone que el acreedor podrá pedir al juez que 

autorice la venta de la prenda en tres momentos, a saber: 

1) Si e.1 deudor no pngn. 

2) Si el valor clC In prenda disminuye, y . 

3) Si el deudor ri~ pro~islon~de 1cis fo~dos ~ccesarios par~ ejercitar un 

derecho de opcióndc pago; respecto de los titulas. 
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En el prim~r supuesto, es cunndo,se vence ,la obligación gnrnntizadn, 

es decir, si el deudÓr .no pngn en ,el plazo estipulado (ya sea legal o 

convencional). 

Exccpcionalmcn,te puede procederse a In enajcn,acióri, del,á prenda, riun 

nntcs del vencimiento'; ello lo rcnercn los ao-llculos 340y,342; primer párrnío, 

de In Ley General de Ti tu los y Operaciones de C~Úito';' qüc. ~ In l~trn, dice,n: 
·. . . ' 

Articulo 340.-" Si el precio de los bien~s o tilul~s dádos en 'prenda 

bajn de manera que no baste para cubrir el importe de la deuda Y.un~20% 

mris, el acreedor podrá proceder a In venta en los términos de articulo 342". 

Articulo 342.-" Igualmente podrá el acreedor pedir la venta de los 

bienes o títulos dados en prenda, en el caso del articulo 340, o si el deudor 

no cumple In obligación de proporcionarle en tiempo los fondos necesarios 

parn cubrir las exhibiciones que deban enterarse sobre los titulas, 

El deudor podrá oponerse n In venta, haciendo el pago de los fondos 

requeridos para efectuar la exhibición, o mejorando la garantía por el 

numen to de los bienes dados en prenda o por la reducción de su adeudo." 

En los supuestos de los dos artículos anteriores, el deudor podrá 

oponerse a In venta de los bienes pignorados, mediante el pngo que realice de 

los fondos requeridos para efectuar In exhibición sobre los titules, o en su 

cnso, mejorando la garantía por el aumento de los bienes dados en prenda o 

por In reducción de su adeudo. 

Antes de In reforma ni nrticulo 341 de In Ley General de Titulas y 

Operaciones de Crédito, el deudor podia oponerse a la vcntn del bien dndo en 

prenda mediante In exhibición del importe del adeudo cuando fenecin In 

obligación garantizada, ahora dicho numeral dispone en su segundo párrafo 

que el juez deberá notiílcnr ni deudor de In petición de In venta de In prenda, 
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hnciéndole snber nsimismo que contnrñ con un pinzo 'ele .15 diris con Indos n 

partir de In petición del ncrccclor para que oponga las cxccpci~ncs.ydcíensris 
que le asistan, a erecto de demostrar la improcedencia de.'1a misma .. 

Las excepciones pueden consistir en : 

a) La cxigibilidad de la obligación principal; 

b) La nulidad de la prenda. 

c) Prescripción. 

d) Pago parcial o total. 

e) Aplazamiento. o parcialmente aplazado. 

~ Extinción de la obligación. 

4.1.1.2 Tramitación 

En coso de presentarse nlgunn de lns hipótcsi.s sci'lalnclas. en el 

apartado anterior, el acreedor puede acudir ante el juez ·competente y 

so!Ícitnr In ejecución de In pren'da. 

En este sentido, el articulo. 341 de la Ley General de Tltulos y 

Operaciones de Crédito establece un pro~edimicnto judicial para realizar In 

vcn tn ele los bienes o titulas pignorados, n fin de que In prendo se sustituya 

por el importe obtenido en In comcrdnlización. Dicho procedimiento se inicia 

con In presentación del es.crito correspondiente y consta de tres rases: 

1) La s~lii:itud deracreedor ni juez pnra que autorice la ventn ·de los 

bien6s ctll~i~s cii pr~ndn .. 

2) LEI act!Tlisión de. la petición d'e Ía venta y la notificación al deudor 

pnra que· dentro del término de quince· ellas .contados a partir de In 
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solicitud ícirmulitclá por el acrccclór, opotiga las excepciones y clcícnsns 

que Ié asistan, n fin ele acreditar la i~proceclencia ele la n~lsma. 

3) Lá' a\Jtorizn~iÓndel j~ez para la ~enfü de fos bienes ~ignorados, en 

~~s~ de que el, deudor no se l1ubiera opue;to á''e11r: 

: . . . ": "'. ,,··:· -~ ... _,-, - '.'-.'. 
Si1i embargo,. ni la Ley General ele Tltulos y Opcr~cio~és ele Crédito ni 

·el Código d~ •·Comercio inclic~n las. restricciones;'.!· qu~; debe sujetarse el 

escrit~ de peÚción ele venta ele la prenda mercEmtn, por lo que se atenderá a 

lo dispuesto en el articulo 1061 del Códig~ d~ Com~rcio, el cual sct'Íala con 

precisión tOs requisitos que habrán ele obscrvárse. Asl, ~n la solicitud ele 

ejecución de la pren,da puede pedirse al juez: .. , , 

a) Lá aulorizadón judicial para laven!~ ~el bien, ~ado en prenda. 

b) El cambio ele depositario si ~l .bi~~ n'o s~ eri~uentra en poder del 

deudor. 

e) Lo entrega del bien. 

el) El pago de losgastos y ~ost~s q~c se,?riginen ~Ó~ la tramitación del 

juicio. 

e) . La designación de corredor o d~merciant~s qúc .crectúen la venta. 

Con in solicitud del actor se cor~e .traslado ai clcuclor para que dentro 

del término de quince ellas, contados a partir de la petición, el deudor oponga 

las excepciones y dcíensas que le asistan, a efecto de demostrar In 

improcedencia de la misma. La oposición del demandado varia según In 

hipótesis que se haya presentado: 

!. Si la solicitud de ejecución de la prenda fue por vencimiento ele la 

obligación, en la oposiéión ·a la venta deberá hacer valer lns excepciones y 

defensas que considere pertinentes, Incluso podrá exhibir el importe del 

·adeudo. 
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2; Si In ejecución se solicitó. porque el precio de los bienes. dacios en 

prenda bajo ele manera que no cubriera el importe de In deu.da y un 20% 
·más;' 

3; . Porque no . se hubiesen cumplido :con· -tñs i.obÍÍ~a~l~nes de 

proporcionar .los fondos neces~rios para c~tlrir·l~s cid1ibiéi~Jl~~que'de,ban 
enterarse. 

La oposición deberá basarse e~ ~Í png~ de los ~~ndo~ requeridos para 
' ··, <:._ ·-··.". 

efectuar la exhibición, o, mejorando In garanlln:por.ct'aumento de los bienes 

clE!Clos en prenda o por la reducción •. · 

Si el deudor no se opone n la venta, el juez mandará que se venda el 

bien por medio ele corredor o comerciantes. El producto de la venta será 

conservado en prenda por el acreedor en lugar de los bienes o t!tulos 

vencidos. Esta disposición contenida en el articulo 341 de la Ley General de 

Titulas y Operaciones de Crédito, parece ilógica, puesto que si In ennjennción 

se hace para cumplimiento ele In obligación, lo lógico es que el producto de In 

venta pase a poder del acreedor prendario mas no un valor de sustitución de 

In obligación ya vencida. 

Es ele observarse que en tales procedimientos, el acre.eclor no puede 

hacerse duetio ele los bienes clnclos en prenda sin previo consentimiento del 

deudor por escrito y con posterioridad n la constitución de la prenda, en 

términos del articulo 334 ele la Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédito. 

Asimismo, es importante setialar que contra la solicitud de venta ele los 

bienes otorgados en prenda no procede el amparo indirecto, sino, en contra 

de In resolución que ponga fin ni procedimiento dispuesto en el articulo 341 

de In Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, en la cual se niegue o 

autorice In venta de In prenda, toda vez que se trata ·de netos que no 
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provienen de pnrticulnrcs, sino de tribunales ·judiciales, .que son órganos 

estatales a· quienes dicha ley encomienda . resolver sobre la petición del 

acreedor para qu.e se susliluyn el bien dacio en· prenda. por e!importe del 

efectivo que ·resulte de su venta; acto que· es reclamablé hasta el juicio de 

nmparo que se proponga en contra ele la resolución definitiva que pone fin al 

trámite respectivo, en el cual podrán aducirse tanto las violaciones cometidas 

durante el procedimiento como las producidas en In .resolución misma. 

4.1.2 Estudio•. del artícido ,341 de. la Ley . General de Titulas y 

Operaciones de Crédito, 

Es.te llrliculo es muy controvertido, debido a ¿que si es constitucional 

o no?, el que se notifique ni deudor en caso en que proceda la venta de los 

bienes pignorados, por notoria urgencia o bien, porque no establece un 

ve1·claclero procedimiento de ejecución de la prenda que se constituye bajo los 

terminas del articulo 334 ele la Ley General ele Titulas y Operaciones ele 

Crcclito, ya que no determina las formalidades que deben de seguirse en el 

juicio, por lo que deberla de instituirse un procedimiento especifico que 

reglamente In forma en que deberá procederse a In venta de los bienes 

materia ele la garanlla prendaria, a eícclo de evitar confusión o mala 

interpretación de la Ley, como en los casos que a continuación se exponen: 

4.1.2.1 Ambigüedad en el vocablo notoria urgencia y casos en que 

procede 

El vocablo "notoria urgencia" no se encontró en jurisprudencia ni en 

diccionarios juriclicos, por lo que desglosando esta expresión tenemos: 

Notoria: Público y sabido por todos. 
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Urgencia: Cnlidnd de urgente / Dicho de' lns leye!lo pre,cept()s, nctual 

oblignción de cumplirlos, 

Urgente: Dell~gir, q~eur~é; ,··· .··· .. . · ...• ·, .... •·.•.· > 
Urgir: Apremi~r ~ ~er incli;p~n~~ble !~ ~ront~ eJ~cú6ión de algo. 

. . ,- .· ' ·. . .· ', ... _ .. : · .. -. 

En . este contexto, podrla entend~;se por, noto;ia, ~;~encia 
apremiante o inélispensablc a la vistn de todos la ejecu~{Óndé ~lgo. 

que es 

El ·pdrrnfo tercero del articulo 341 de In Ley GeneraÍ de Titulos y 

Operaciones de Crédito, estatuye: 

" E.n caso de notoria urgencia y bajo In responsabilidad del acreedor 

que determine el juez, éste podrá nutorizar la venta aun antes de hacer la 

notificación ni deudor". 

De esta manern, puede ser que In • notoria urgencia", es n la vista de 

todos indispensable parn efectuar la comercialización del bien otorgado en 

prenda, debido a que pudiera sucederle algo y para evitarlo el acreedor 

solicitn su venta. 

Para efectos del presente estudio, el término "notorin urgencia" es 

confuso y ele libre interpretnción, en virtud, ele que el legislador omitió 

indicar con precisión el origen y los cnsos en que procede. Sin embargo, 

puede suponerse que In notoria urgencia nace nnte una necesidnd perentoria 

funclncln en el temor que puclicrn experimentar el acreedor prendario ele que 

los bienes o titulos dndos en gnrnntia se clestruyernn, clesnpnreciernn, 

cleteriornrnn o se clevnlunnin aceleradamente, rnzón por la cuul esta 

circunstnncins pueden considerarse como procedentes pnrn inicinr el proceso 

ele ejecución ele In prendn mercantil que señnln el precepto legal citnclo, nun 

sin la previa notilicnción al deudor; ya que tiene por objeto evitar la pérdidn 

de los bienes o tilulos pignorndos. 
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Ante esta situación, el acreedor tiene la obligación de demostrar tales 

supuestos al momento formular su solicitud al juez, por medio de constancia 

del estado que guardan los bienes dados en prenda, expedido por una 

Institución de Crédito, o perito legalmente autorizado para ello, o por un 

tercero que designe el propio acreedor bajo su rcsponsabiliclacl; ademas ele 

los documentos base de la acción o estados de cuenta, asl como fotografias o 

películas que muestren las condiciones en que se encuentran dichos bienes. 

4.1.2.2 La responsabÍlidad del acreedor respecto de la autorización de la 

venta de los bienes o títulos dados en prenda, debe recaer en el juez. 

La legislación mercantil a colocado al acreedor prendario en una 

condición juridica especial, distinta a la ele todos los demás acreedores, al 

determinar que será bajo la responsabilidad de aquél la venta de los bienes o 

lilulos dacios en garantía que el juez autorice en caso ele notoria urgencia, 

aun antes de realizar In notificación al deudor (articulo 341 ele la Ley General 

ele Titulas y Operaciones de Crédito). 

La autorización y resolución del juez en que ordena la venta de la cosa 

materia del controlo, es una resolución ele carilctcr clcclarntivo y no 

constitutivo, por lo que siendo el juzgador el que se encarga de dictar las 

medidas contundentes en el juicio, la responsabilidad respecto ele In venta 

deben\ recaer en su persona, pues él como autoridad suprema en el proceso 

es quien determina o no In procedencia de In solicitud prcscntncla por el 

acreedor. 

En este sentido no puede ser responsabilidad del acreedor, ya que sólo 

éste tiene In potestad de solicitar la venta una vez que se venza la obligación 

garantizada; este dc;echo tiene por objeto el pa¡¡o o restitución dci crédito 

concedido al deudor. 
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Para que d órgano judscliccional autorice la venta,' debe analizarse 

~ílciosamcntc la procedencia. de la acción' y constatar los supuestos 

siguientes: 

,. > • 

1. Lri existencia ele un.a obligai:iÓn pri~cÍpal,d~ plazo cumi)Hdo. 

_2. Ln cxis.tcncia de la Prenda.: :,·: -

3. La legitimación cn'la.causa:del:promo~ente.y, en.su caso, la 

pcrsonaliclacl ele quien ·,lo hhce ~ri 'r.ip~~sentacióll ·. del acreedor 

prendario; 

Cumplidos los requisitos anteriores, el juez puede ciar trámite a la 

solicitud de venta ele la prenda. 

Puesto que el juez, al consentir la venta de la prenda, priva al deudor 

del derecho de disponer de su propiedad, es evidente que el acto emitido por 

la autoridad trae consecuencias jurídicas en la situación económica del 

deudor, yn que éste tendrá que cubrir stt adeudo mediante el importe 

obtenido en la ejecución de la prenda. 

4.1.2.3 Venta de los bienes o títulos pignorados. 

En el contrato ele prenda mercantil impera la libre voluntad de !ns 

purtcs, pues tanto el acreedor como el deudor prendario la emiten en forma 

autónoma,Y espontánea; el primero, en el sentido de aceptar como gnrantin 

del préstamo el bien ciado en prenda y el segundo, ele pngar y ele no hncerlo 

en el término estipulado para ello, ele responder con el producto ele In venta 

de el bien que él decidió otorgar en garantía. En este contexto, el arllculo 341 

ele la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece: 
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·"El ncreedor podrá pedir al juez autorice la ventn de los bienes o .títulos 

dndos en prenda cuando se venzn In obligación garnn tiznda. 

El juez correrá trnslndo de inmediato al deudor de dicha petición, 

notific(mdole que contará con un plazo de quince dins, contados n pnrtir de 

In petición del ncreedor, pnrn oponer !ns excepciones y dcícnsas que le 

nsistnn n cíccto de clcmostrnr In improcedcncin de la misma, en cuyo caso, el 

juez resolverá en un pinzo no mnyor n diez días. Si el deudor no hnce vnler 

este derecho el juez autorizará In vcntn. En cnso de notoria urgencia, y bnjo 

la responsabilidad del acreedor que dc~ermine el juez, éste podrá autoriznr la 

venta nun antes de hnccr la notificación ni deudor. 

El corredor o los comerciantes que hnyan intervenido en In venta 

deberán extender un certificado ele ella al acreedor. 

El producto de In venta será eonservndo en prenda por el acreedor, en 

substitución de los bienes o titulas vendidos". 

El precepto legal citado se circunscribe a reconocer In cxislcncin ele un 

acuerdo de voluntncles y permite cjccutnr lo ya pnctndo entre ellos, esto es, 

mcdinnte la venta ele los bienes o titulas pignorados para el único erecto de 

que el acreedor conserve en gnrantia el producto obtenido ele In misma,. tal 

cireunstnncin no implica pngo, ni trnnsmisión de In propiedad sobre el 

importe de In venta, sino simplemente una substitución ele los bienes o 

títulos dados en prenda, por otros consistentes en dinero. 

Luego entonces, si la venta ele la prenda se ajusta a la voluntad de las 

partes mnniícstada en el contrato, en el. que dada_· su• n_nturalezn mcrcnntil 

impera siempre. el principio de nutonomia de_. la voluntad, resulta claro que 

esta tigu~a jurlclicn no ncarrea rénuncin' pd;~onal a derechos subjetivos 

públicos, sino simplemente constituye la norma reguladora ele un acuerdo de 

voluntades. 
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Asi las cósns, el:. clcuclor no pi~rclc injustamente los bienes o titulas 

pignorados, si se tiene en cue'nta q'ue: 

·a) El cle~dor quiso solicitar un crédito, para lo cual elm::rbedor requirió 

la cbn'stitudÓ~ de una gnrantfn prendaria a rif~cto de a~egur~~ el pago; 

b) Él deucl~r accpÍÓ otorgar dicha gnrantia. 

> c) El dcud~r seleccionó voluntariamente el objeto o.cosa sobre la ~unl 

se constituyó In prenda. . 

. d) Que tanto el deúdor como el acreedor se sujet~rim .nl procedit~iento 
del nrllculo 34 1 mencionado. 

La venta procede en los tres supuestos siguientes: 

1) Si el deudor no paga en el plazo convenido.· 

2) Si el valor de la prenda disminuye. 

3) Si el deudor no le provisiona los fondos nec~sari()s ni nérceclor, 

ejercitando su derecho de opción de pago, respectó de lo.s títulos. 

·:.: ••• : < ": - • • 

Por lo que, ni presentarse alguna de las hipótesis 'árite;iores él acreedor 

podrá solicitar la venta del bien, dando asi inicio ~Í.pr6:c~ciir11'í~~to sumari~. 
el cual consta de tres fases: 

1 •. En In solicitud del acreedor ni i\l~Z Jl~~~B~e .~~Lorice.JaV'erita ele los 

bienes o titulas dacios en prenda. 
'-:: .-_.·,, 

2°. En la admisión de la. petición ele. la vénta y In notificación ni clcuclor 
' ,. . . . ·•v· ' , --,-· . - -

para que dentro del térmirio·.clc .. quillCe dlns oponga las excepciones y 

defensas que le asistnll n ;;fecto J;; Ci;;r1lóstrar In improcedencia ele la misma. 
- - ~' -- - . ' 

3°. En la aulorizáció~ el~ I~ venta; por el juez, en caso ele que el deudor 

no hubiera hecho váter el derecho que le asiste, 
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Sin embargo, dentro de In primera fase, dicho numeral no establece los 

requisitos que debe de contener In petición de venta de los bienes o titulos 

pignorados, por lo que se aplica en forma supletoria el artículo· 255 del 

Código de Procedimientos Civiles pnrn el Distrito Feclernl, ya que ni In Ley 

General de Títulos y Operaciones ele Crédito ni el Código de Comercio, hablan 

ele ello. 

En virtud ele lo anterior, et órgano jurisdici:ional debe analizar 

oficiosamente In procedencia de In ·acción, aun cuando el deudor no oponga 

excepciones, lo que implica parn este tipo de procedimientos, que el juzgnclnr 

constate lo siguiente: 

n) La presencia de una obligación principal de pinzo cumplido.· 

b) Ln existencia ele la garantin prendaria. 

c) Ln legitimación en la causa del promovenlc y, .en sü cas¿, 

d) La personalidad de quien lo hace en rcprc~entación del acreedor 

prendario, 

Solmnenlc cuando se han satisfecho estos requisitos, et juez dará 

lnimilc a tn solicitud de ventu de In prenda y. mnnclnrÍ\ a que se cícctúc In 

coliznción del bien ejecutable, ya sen, mediante cotiznción en bolsa o a vnlor 

ele mercado por medio ele corredor público o comerciantes, los cuales ni 

renliznr In venta deberán extender un certificad¿ de ella al acreedor, quien 

posteriormente deberá demandar el pago en ·el juicio natural que 

corresponda n In relación jurlclica que dio origen a· la obligación prendaria. 

El deudor puede comparecer a oponerse a la venta ele In prenda 

mcclinnte In exhibición del importe del adeudo, nsl como oponer las hechos y 

defensas tendientes n demostrar In Inexistencia ele In oblignci6n principal, su 

fnltn ele vencimiento, la inexistencia del contrata ele prcncln n In fnllu ele 
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legilimncÍóri en In cu u su e>' p~~sonnticÍnci clefnctor, No obstante, si el deudor 

no hncc vnlcr su derecho cljuez aut~riznrá In venta. 

Por otra ·parte, cuando el precio ele los bienes baje. cié manera que no 

bnsle a cubrir el importe ele In obligación y un 20%, o sf el deudor no· 

proporciona ni acreedor en tiempo los fondos necesarios para cubrir las 

exhibiciones que deban ele enterarse sobre los titulos,. el acreedor podrá pedir 

In vcntn siguiéndose el procedimiento arriba Indicado. En este caso, el 

deudor podrá oponerse a In venta haciendo el pago de los fondos ·requeridos 

pnrn efectuar la exhibición o mejornnclo In garantfn por el aumento de· los 

bienes olorgnclos en prencln o por In reducción ele su neleuclo. 

Finnlmente, el producto de In venta será cÓnservaclo por el ncrcedor en·. 

substitución ele los bienes o títulos ven~idos. Situación que pa~e~e' u~ tanto 

ilógica, debido a que realmente clesen el ncreeclor es obtener el crédito que 

concedió ni deudor en un plazo estipulado. 

4.1.2.4 Procedimiento de ejecucl6n previsto en el Titulo Tercero Bis del 

C6dlgo de Comercio y estudio de los artículos 69 de la Ley de 

ln,stltuclones de Crédito y 46 de la Ley de General de Organizaciones y 

Actlvld~des Auxiliares de Crédito. 

La incorpornción en In Ley General ele Títulos y Operaciones ele Crédito 

ele In figura ele la prenda mercantil sin transmisión ele posesión, publicncln el 

23 ele mayo del 2000 en el Diario Oficial ele la Federación, tiene por objeto 

establecer un mecanismo que facilite el otorgamiento en gnrnntlu ele tocio tipo 

ele bienes muebles que obren en el patrimonio del deudor, asi como los que · 

resulten ele los procesos ele producción e inclusive los clcrivnclos ele la venta 

ele dichos bienes, sobre los cuales el deudor conservará tanto In propiedncl 

como In posesión, permitiendo de esta manera que el deudor pueda dnr en 
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gnrnntin · los .. bienes que útilizn pnrn ·el desarrollo de sus ·actividades 

preponderantes, Lo anterior lo confirma el articulo 346: 

"Ln prenda sin transmisión de· posesión, constituye un derecho real 

sobre bienes muebles, que tiene por objeto gnrnntizar el cumplimiento de 

unn obligación y su preferencia en el pngo, conscrvnndo el deudor lu 

posesión material de tales bienes. Excepcionalmente podrá pactarse que el 

acreedor o un tercero tenga la posesión material de los bienes pignorados. 

En cualquier caso, el proceso de ejecución de la garantía se sujetará a 

lo establecido por el Titulo Tercero Bis del Código de Comercio." 

Es evidente, que este precepto legal establece unn gnrnntiu que protege 

los derechos de los deudores, con el fin de que éstos no se vean perjudicados 

por las excesivas condiciones que, en un momento dndo pudiesen establecer 

los acreedores a su favor. Así, la entrega de los bienes o derechos que hnce el 

deudor ni acreedor es meramente jurídica. 

Ahora bien, el último párrafo del articulo 346 señala que el 

procedimiento que debe de seguirse, una vez que se venza la obligación 

principal se sujetará n lo previsto por el Titulo Tercero Bis del Código de 

Comercio. En este Titulo se establecen dos procedimientos de ejecución , uno 

extrajudicial y otro judicinl, siendo el primero de ellos un puso conscnsado 

por lns partes y previo al sometimiento de in controversia a una autoridad 

jurisdiccional. 

A) El procedimiento extrajudicial de ejecución. 

El acreedor podrá gestionar en este juicio únicamente el pago de los 

créditos vencidos, así como in entrega material de los bienes que constituyen 

esn gnrnnlia (arllcuio 1414-Bis). Unn vez obtenida in posesión deberá 

ievnntnrnc el nctn correspondiente e inventario pormenorizado ele tales bienes 

nntc fcdntnrio pltbiico (articulo 1414-Ris<l). Pnsl<'rinrnwntc, St' procl'1leri1 a 

lm1iAi;~~l 
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renliznrCI nvnluó de los mismos.de acuerdo a las disposiciones sei'lnlndns en 

el articulo· 1414-B.is., No obstante, este precepto legal omite In forma en que 

habrá ele realizarse el peritaje, por lo que se considera pertinente sujetarse a 

lo dispuesto· por el nrt!culo 1257, párrafos tercero, cuarto y quinto, del 

Código de Comercio. 

" ... En todos los casos en que se trate únicamente de peritajes sobre el 

valor ele cualquier clase de bienes y derechos, los mismos se realizarán por 

avalúes que practiquen dos corredores públicos o instituciones de crédito 

nombrados por cada unn de !ns partes, y en cnso de diferencias en los 

montos que arrojen los avalúes, no mayor del treinta por ciento en relación 

con el monto mayor, se mccliorán estas diferencias. De ser mayor In 

diferencia, se nombrará un perito tercero en discordia, conforme al art!culo 

1255 ele este código, en lo conducente. 

En el supuesto ele que alguna ele lns partes no exhiba el avalúo n que 

se refiere el púrrnfo anterior, el valor ele los bienes y derechos será el del 

avalúo que se presente por la parte que lo exhiba, perdiendo su derecho la 

contraria para impugnarlo. 

Cuando el juez lo estime necesario, podni designar a algún corredor 

público, institución de crédito, ni Nacional Monte de Piedad o a 

clcpcnclencins o enticlnclcs públicas que practican avalúes .. ." 

Por otrn parte, cuando el deudor se niegue a entregar los bienes, el 

pago del crcdito respectivo o bien, las partes no determinen por escrito y de 

común acuerdo el procedimiento que clebeni seguirse para realizar el avalúo 

pertinente, se dnrú por concluido el juicio que se promueva en esta vin y se 

geslionarú el procedimiento judicial de ejecución (articulo 1414-Bis-2). 

B) Procedimiento judicial de ejecución. 



En este juicio se. tramitará el pago de un crédito cierto líquido y 

exigible que conste en documento pllblico o privado, asl como la entrega rea·! 

ele los bieries dados en garantía, siempre y cuando la misma se haya 

otorgado mediaóte prenda sin transmisión de posesión. 

El 'procedimiento dará inicio aun cuando no se hubiese ngotndo el 

juicio extrajudicinl estudiado con anlelacicn. 

Una vez presentado el escrito de demanda formulado por el acreedor, 

ncompniiaclo del contrato respectivo y In determinación de saldo, si se trata 

de una Institución de Crédito que figura como acreedor, deberá anexar la 

certificación ele saldo que corresponda para que en el caso de reunir los 

requisitos señalados por los articules 1414-Bis-7 y 1414-Bis-12, el juez, en 

un término no mayor a dos ellas, admita el escrito y proceda a dictar un auto 

con efectos de mnnclnmienlo en forma pnra que le sen requerido el pago de la 

obligación ni deudor, o en cnso contrario, realice éste In entrega material de 

los bienes indicados en el contrato de prenda sin transmisión de posesión, al 

acreedor, quien bajo esta circunstancia tendrá el carácter de depositario 

judicial y la obligación de informar al juez acerca del lugar en que se 

encuentran los bienes, hasta en tanto éstos no sean vendidos. 

Cuando el deudor no cumpla con lo anterior, el juez lo emplazará a 

juicio para que dentro ele un término de cinco ellas conteste la demanda y 

oponga por así, convenir a sus intereses, las excepciones y defensas que le 

asistan ele conformidad con lo dispuesto por el articulo 1414-Bis-10. 

Tanto en la demanda como en la contestación a la misma, las parles 

tienen la obligación de ser claras y precisas; asimismo, en ellas deberán 

ofrecer !ocias sus pruebas relacionándolas con los hechos que pretendan 

probar y presentar todos los documentos respectivos, salvo lo dispuesto en el 

segundo pitrrafo del arliculo 1414-Bis-t t .(articulo 1414-13is- l 2). 
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Ln diligencia prcvisln en el articulo 1414-Bis-8, no podrá suspenderse 

por ningún motivo y se proseguirá hasta llegar a su conclusión, a efecto de 

que el deudor prendario realice la entrega de los bienes pignorados al ac.tor; 

en cnso de no hacerlo el juzgador le apercibirá con una mulla desde tres a 

cuntrocientns veces el salario minimo general vigente en ~I Distrito Federal, 

considerando en su cnso el monto de la garantía reclamada. 

Cuando el deudor no hagn entrega real de los bienes en la diligencia 

nntcs mencionada, el secretario actuario lo deberá hacer constar por escrito, 

hnciéndolo del conocimiento del juez pnra que proceda n aplicar las medidas 

de ápremio que señala el articulo 1414-Bis-9. 

En relación a las medidas de apremio, deberin hacerse uso de la fuerza 

pública en primer término, para obligar al deudor a entregar de inmcdialo y 

sin demora los bienes objeto de la garantía al acreedor, ya que éste se ve 

afectado en su patrimonio; no obstante, al celebrarse el contrato respectivo 

ambas partes sabinn a lo que se somelinn y lo que succderia en caso de 

incumplimiento por parte del deudor, por lo que no tendria caso otorgarle 

tiempo a éste último para que pague la multa impuesta (además, no se 

estipula pinzo alguno para In realización del pngo), en este sentido scrin 

mejor que cubriera de unn vez el crédito que se le concedió. 

Si el dcmnndndo no contesta dentro del término conferido para ello la 

dcmnnda prcsentndn por el actor, conserva en todo tiempo el derecho de 

ofrecer las pruebas que considere pertinentes por sólo unn vez, hasta antes 

de que se dicte In sentencia que en derecho corresponda (articulo 1414- Bis-

11), 

uiia ve~ obtenido el avalúo de los bienes, el procedimiento de ejecución 

se sujetará a: las: reglas que contempla el articulo 1414-Uis-17; uunqtic. In 
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f~acción 1 no estipula en qué porcentaje debe ser menor el valor de los bienes 

al monto del adeudo, es un tanto injusto para el actor que reciba menos del 

crédito que dio. Asimismo, en la fracción 11, inciso e), el remanente de la 

venta ele los bienes prendados, el acreedor debe entregarlos al deudor, por 

medio ele un cheque de cnjn o mcclinntc billete ele depósito n fnvor del deudor 

o, a través ele fedatario y no en cantidades liquidas. O bien, dicho remanente 

deberá quedar bajo guarda y custodia del juez responsable. 

Con el procedimiento anterior se hace efectivo el cobro de la garanlla, 

nclcmás ele que clcsclc un inicio prevé In entrega material ele los bienes que 

debe hnccr el deudor ni acreedor, por lo que el procedimiento extrajudicial no 

tiene razón ele ser alguna, porque solamente puede obtenerse la posesión 

ílsica ele los bienes ciados en prenda y, la ley no exige que deba agotarse éste 

para dar entrada al procedimiento judicial. 

Por otra parte, en relación n In prenda mercantil, el articulo 69 ele In 

Ley de Instituciones ele Crédito establece que: 

"La prenda sobre bienes y valores se constituirá en la forma prevenida 

en In Ley General ele Titulas y Opernciones ele Crédito, bastando al efecto que 

se consigne en el documento ele crédito respectivo con expresión ele los cintos 

necesarios para identificar los bienes dacios en garantia. 

En tocio anticipo sobre titulas o valores, ele prenda sobre ellos, sobre 

sus frutos y mercancias, las Instituciones ele Crédito podrán efectuar la venta 

ele los titulos, bienes o mercancías, en los casos que proceda, ele conformiclncl 

con In mencionada ley por medio ele corredor o ele dos eomercinntcs ele In 

locnliclncl, conservando en su poder la parte del precio, que cubra las 

responsnbiliclacles del deudor, que podrán aplicar en compensación de st1 

crédito y gunrclnnclo a disposición ele aquél el sobrante que pueda existir. 

Se exceptúa ele lo dispuesto en el primer pnrrnfo rlc éste nrtin1lo, In 

prendn que se otorgn con motivo de préstnmos concedidos por las 

[;,TESIS CON 
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lnslituclones de crédito pnra In adquisición ele bienes de consumo durndero, 

In cual podrá conslilulrse enlregnndo ni acreedor la faeturn que acredite In 

propieclnd sobre la cosa comprada, haciendo en ella la anotación respectiva. 

El bien quedará en poder del deudor con el carácter de depositario, que no 

podrá revoc1irsclc en tanto esté cumpliendo con los términos del contrnto ele 

préstamos." 

l!:ste precepto legal contempla la constitución de una garantía real en 

los términos del nrliculo 334 de la Ley Genernl ele Títulos y Operaciones ele 

Crédito, meclinnlc la cual las Instituciones ele Crédito podrán realizar In vcntn 

ele los bienes, títulos o mercancías otorgadas en prenda, en los casos en que 

proceda ele acuerdo a este ordenamiento lcgnl, aplicando en forma similar los 

dos últimos párrafos del articulo 341 ele la Ley General ele Tltulos y 

Operaciones ele Crédito, ni estipular que la venta se llevará n e.abo por medio 

ele corredor público o de dos comerciantes ele In locnliclacl, y el producto 

obtenido de In misma será conservado por el acreedor, al menos, en In parte 

que cubra las obligaciones con traiclns por el deudor para destinarlas en 

compensación del crédito concedido y poniendo a disposición de éste el 

renmnente del producto ele In venta. 

Lo que parece incierto es que el articulo en estudio, refiere que debe 

procederse n In venta conforme a In Ley General ele Tllulos y Operaciones ele 

Crédito, en concreto, a lo que cslipuln el articulo 341; lo cual es un tanto 

ilógico, puesto que éste no prevé un verclaclero procedimiento ele ejecución en 

el que puecln llevarse a cabo In venta ele In prenda, ya que sólo eslnblcce que 

será mediante la petición que formule el acreedor al juez y ele ésta el juez 

correrá traslado ele inmcclinto ni clcuclor, notificándole que cuenta con un 

término de quince dios para oponer las excepciones y defensas que le 

asistan, sobre las que el juez resolverá en un pinzo no mayor a diez días; en 

cnso ele que el cleuclor no haga valer este derecho el juez aulorizarú In venln. 



Por último, el nrliculo 46 In Ley Genernl de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito dispone lo siguiente: 

"La prencln sobre bienes y vnlores se constituirá en la formn prevista en 

la Ley Genernl ele Titulas y Operaciones ele Crédito, bastando ni efecto que se 

consigne en el documento ele crédito respectivo, con expresión de los cintos 

nccesnrios parn identificar los bienes dacios en gnrnntin. 

En tocio caso de anticipo sobre titulas o vnlores, de prenda sobre ellos, 

sobre sus frutos y mercnncins lns Orgnnizacioncs Auxiliares del Crédito 

podrán efectuar In vcntn de los titulas, bienes y mercnncins, en los casos que 

proceda ele conformiclncl can In Ley Genernl de Títulos y Operaciones de 

Crédito, por medio ele corredor público titulnclo o de dos comerciantes ele In 

loenliclncl, conservando en su poder In parte del precio que cubrn las 

responsnbilidndes del deudor, que podrán aplicar en compensación de su 

crédito y gunrclnnclo n disposición ele aquél el sobrnntc que pueda existir." 

Ln prencln que se constituye sobre bienes y valores para efectos de 

estn ley, debe responder n las formnliclndes previstas en el nrliculo 334 ele la 

l.ey Gencrnl ele Títulos y Operaciones ele Crédito, siendo suílcienle parn ello 

que la expresión ele los cintos necesarios pnra precisar con exactitud los 

bienes dacios en gnranlín, se consigne .en el instrumento ele crédito 

respectivo. Asimismo, para In ejecución de In venta de los bienes prendados 

clcbcró ele observarse lo dispuesto por el articulo 341 de la Ley General. ele _ 

Titulas y Opernciones ele Crédito. 

Sin embargo, el procedimiento ele ejecución previsto en la Ley General 

ele Titulas y Operaciones ele Crédito no determina las formalidades a que 

deben de sujetarse !ns parles ele éste, desde la presentación que haga el actor 

de In demnndn hasta In situación jurídico en que deben de quednr los bienes 

otorgndos en gnrnntin para dar por concluido el juicio. 
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De lo nnterior se desprende que los procedimientos de ejecución 

previstos en preceptos 69 de In Ley de Instituciones de Crédito y 46 de In Ley 

Genernl de Orgnniznciones y Aclividndes Auxilinres clel Crédito remiten n In 

Ley Genernl de Títulos y Opernciones de Crédito, y éstn n su vez a lna 

disposiciones contenidns en dichns leyes; el cnso es que, ninguno de los tres 

ordennmicntos estnblcce una vía procesal que contemple las solemnidades 

que habrán de observarse pnrn In realización de In venta. 

En este contexto, es necesario precisar un procedimiento de ejecución 

de In venta de In prendn mercantil en general. 
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CAPITULO V 

PROPUESTAS DE REFORMA 

Ln prenda mercantil se constituye sobre bienes y títulos de crédito con 

el objeto de asegurar el pago de una obligación, sin embargo, al vencerse esta 

gnrnntin real no alcanza los efectos jurídicos para los cuales fue creada en 

virtud de que en In LGTOC en su articulo 34 1 no prevé un procedimiento de 

ejecución expedito que regule en forma solemne su realización. 

De esta manera, el procedimiento de venta contemplado en el precepto 

legal en comento presenta muchas lagunas como son: In falta de 

cspcciíicnción del concepto "notoria urgencia'\ 11 inmcclialo", 11 quincc dins" 

(nnturnlcs o luibiles), lns excepciones y defensas que puede oponer el deudor, 

asimismo deja inconcluso el seguimiento del juicio, toda vez que no precisa 

qué pasará después de que el acreedor conserve el producto de la venta en 

substitución de los bienes o títulos vendidos. 

Como se observa, no se puede recurrir a un procedimiento ·que 

realmente no se encuentra definido, porque quedan muchas incógnitas sin 

despejar y deja abierto el panorama para una diversidad de interpretaciones, 

que podrían ocasionar confusión n las partes ni no saber cómo conducirse 

ante tnl situación. 

Es por ello que se ve In necesidad de modificar el mencionado articulo 

341 y crear un npnrtndo en el Código de Comercio, que determine lns reglas n 

las que hnbrñ de sujetarse dicho procedimiento, a fin de que favorezca el 

ahorro de tiempo y gastos procesales, nsi como In pronta obtención del 

importe de In gnrnntin para que pueda ésta pasar n propicdnd del acreedor. 
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5.1 Ausencia.de un verdadero. procedimiento especial para la prenda que 

se constituye en los términós del articulo 334 de la Ley General de 

Títulos yOperacl~nes de Crédito, 

Como: ya, se vio; en materia de comercio, la garantía prendaria se 

constituye sobre: 

!) Títulos 
- --- ' 

2) Créditos 

3) Bienes 

Tratándose de . titules de créditÓ la prenda se entiende constituida 

cu;;ndó se actu;;Íié:e alguno de los siguientes supuesto~: 

a) Por la entrega ni acreedor del titulo de crédito si éste es al portador. 

b) Por ét endoso del titulo de crédito a favor del acreedor si es un 

título nominativo y por este mismo endoso y la correspondiente 

anotación en el registro, si el titulo es registrable. 

c) En el caso de que el titulo materia de la prenda no sea negociable, 

con In entregá al acreedor del titulo y la inscripción del gravamen en el 

registro de emisión del instrumento; o con la notificación hecha al 

deudor si se trata ele un titulo para el cual no exija tal registro. 

d) Por el depósito del titulo si es al portador, en poder de un tercero 

que las parles hayan designado y a disposición del acreedor. 

e) Por la entreHn o endoso del titulo representativo de los bienes 

objetos del contrato o por la emisión o el endoso del bono de prenda 

relativo. 

En caso de que In prenda no se constituya sobre titulos de créditos, 

sino sobre créditos a favor d.el deudor prendario, In garantía se entenderá 

constituida: 

- -----....:------~--· --·-· -. 



a) Cuando el crédito materia ele In prenda no sea negociable, con In 

entrega ni acreedor del documento en que el crédito conste, con In 

notificación hecha ni deudor, según se trate ele créditos respecto de los 

cu~les se exija o no registro. 

b) Por In inscripción del contrato de crédito refaccionnrio o de 

habilitación o avío en los registros correspondientes. 

e) Por el cumplimiento de los requisitos que señala la LIC, si se trata 

de créditos en libros. 

Finalmente, sobre bienes o mercancías: 

a) Con la entrega de los bienes al acreedor. 

b) Con el depósito de los bienes en poder de un tercero, que las partes 

hayan designado, y a disposición del acreedor. 

e) Con el depósito n ditlposición del acreedor en locales cuyas llaves 

queden en poder de éste, uun cuando tales locales sean de propiedad o 

se encuentren dentro del establecimiento del deudor. 

Pero cuando In prenda se constituya sobre bienes o titulas fungibles o 

S?bre dinero en eícctivo, aciemas de las anteriores, Ja. constitucÍón -.ele. la 

prenda reúne las siguientes carncteristicas (articulo 336 de In Ley.General de 

Titulas y Operaciones de Crédito): 

a) Se puede pactar que su propiedad se transfiera el a'crccdor, quien 

queda obligado en su caso, a restituir ni dclld~r_ ~t~os ta~tos bienes o . 

títulos de la misma especie, caso en qu~ .el pacto:debc. constar. por 

escrito. 

b) Cuando se. constituya sobre dinero se· entenclera transferida su 

propiedad, snlv.o convenio en ~ontrnrio: 



e) . La prenda subsistira, aun cuando los tilulos o bienes .sean· .. 

substituidos por otros de la misma especie (articulo 335. de la Ley 

General de Titulas y Operaciones de Crédito). 

B·ajo este orden de ideas, la prenda tiene una gran amplitud, por lo que 

es.aplicable tanto en materia mercantil como a nivel bancario'.· 

' .. , 

Asi por ejemplo, tenemos que la prenda sobre crédito~ 'refaccionarios o 

de habilitación o avío, (nrticulos 321 ni 332 Ley General de Titulas y 

Operaciones de Crédito), la Ley de Instituciones de Crédit~ en su articulo 66 

lo prevé y menciona, que ademas de los requisitos señalados en· la Ley 

General ele Títulos y Operaciones ele Crédito, deberan de·t~mar.las bases que 

éste contempla. 

Por otra parte, el articulo 70 de In Ley de instituciones ele Crédito, 

estipula que las Instituciones ele Crédito que reciban en prenda créditos en 

libros, bastara que se haga constar en el documento respectivo la expresión 

ele los datos necesarios para identiiicnr los bienes dacios en garnntia, y que 

hayan especiiicaclo en las notas o relaciones que correspondan y que éstas 

hayan siclo transcritas por In Institución ncrccclora en asientos sucesivos en 

orden cronológico en el que se expresarú el dia ele la inscripción, a partir ele 

la cual la prenda se entenderá constituida. 

En virtud ele lo anterior, se desprende que el marco ele referencia ele la 

prenda mercantil es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; sin 

embargo, el árticulo 341 no prevé un procedimiento de ejecución completo, 

toda vez que omite se1ialar las restricciones y formalidades a que deberán 

sujetarse las partes para lle1•nr a cabo la ejecución ele venta de los bienes 

pignorados. 



204 

· 5.2 Prop~esta d~ lnldatlva de decreto del articul~ 341 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito. 

En efecto, In prenda que se constituye en los términos del articulo 334 

ele In Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito permite asegurar el 

cumplimiento de una obligación principal, derivada de las operaciones 

reulizadns entre comerciantes, toda vez que el deudor prendario transmite la 

posesión ele un bien mueble cnnjcnnblc ni acreedor, quien, ndcnuis de tener 

preferencia en el pago, podrá solicitar al juci que autorice la venta de los 

bienes o lilulos ciados en gnranlin cuando fenezca dicha obligación, de 

conformiclnci con lo dispuesto por el articulo 341 del ordenamiento legal 

antes citado. 

Sin embargo, el precepto legal invocado no preve un procedimiento ele 

ejecución verdadero, que agilice In venta ele los bienes o lllulos pignorados, 

en virtud de que carece de las formalidades que habrán de observarse pnrn 

su rcnliinción; en este sentido, se propone rcformnr el articulo materia de 

estudio a efecto ele establecer un proceso cficni que atiendo n los 

requerimientos de In realidad comercial, por lo que vcrsnrin de In manera 

siguiente: 

"Articulo 341.- El acreedor podrá .pedir al juez que autorice.la venta ele 

los bienes o lit u los ciados . en prenda cumiclo se. vénin · 'ª obligación 

gurnnlizocla. 

El procedimiento de ejccucmn: de .. lá · .. prenda se regirá por las 

clisposicioÍ1cs contenidas en el Titulo.Ter~~~ BÍ~~¡\ el~! ~ódig~ de Comercio, 

los cuales tnmbicn son aplicnblc~ e~ los énsos; que. se setinlnn en los 

orticulos 340 y 342 de cstn ley" .. 

Lo anterior, tic11e por ol;jeló.lmplemcntnr un procedimiento con uno 

vicisitud más amplia y no limitnllvnco;,,o lo dispone el numerul en cuestión. 



5.3 Propuesta de lnlciativ~ de' decreto en el Código de Comercio que 
. -:: -·. _' 

regule el procedimiento de ejecución de la prenda mercantil en general. 

E1i 1'itH1d el<.' que las opcrncioncs rcnliznclns entre com<'ITinntcs exigen 

11P Lllln ligurn cílcnz pnrn gnrnntiznr el cumplimiento de sus obligneioncs · 

1kri\•11das d1· l11s netos ele comercio cclebrnclos entre cllns; nsegurnnclo snbrc 

todo, l'I pago qul' corrt'sponda n lns tnismns, sin rL'currir n unn vi11 compleja 

que He c11cuc111rc conclicionmln n In tramitnción de otro juicio pnra In 

c·nns<•ruC'it'tn clt• su objetivo, es pertinente establecer un solo procedimiento el<• 

t'.Í\'l't1l'i1º111 que• pennitn In obtencic"Jn de importe liquido cquivnk•ntl' u kt clcucln 

rn11tr11id11. l'or In que, el urlieulo :l41 ele la Ley Cicncrnl ele Títulos .\' 

Ope1·1wio1ws ch· Crcclito se rcfnrmn ni eíeclo de implementar un npnrtndo en 

el Ccicligo clt• Comercio que regule el proceclimienlo ele venta de los bienes o 

títulos pignnrnelm;, quednnclo dicho apartado In manera siguiente: 

Titulo TNcero IJis-1\ 

D1•l 1m11'<.'ciimiento ele ejecución de In prenda mercantil en general. 

Artic'l11o.1414-Bis-A. fü• lrnmitnrl1 en estu \'Ín toclojuieio que tengn por 

ol~j1·10 ,·.1 11"!!" de un en'ditn cierto, liquido y exigible, mcdinnlc In ventn ele los 

bi<'11"s elnclos en prenda si ésta se hubiese conslituiclo de eoníormiclael con el 

nrticulo .1:14 ele In Ley General de títulos y Operaciones ele Crédito. 

1\rticuln 1414-Bis·A-i.- El n.crceclor. poclril solicitui: In venta ele los 

l>ic:nes o lit tilos piJ.!1111raclns, 11 .trm·es ele escrito clirigiclo ul juez competente, 

mismo qui• cll.'bcni sujeh1rsc a. lo dispuesto por el nrliculn 1061 ele csw 

nrde11a111h·11tt1. 

Arlirul11 i·l 14-13is·A'2.· l'rcscntndo el escrito de cle111nnel11 íormul11eln 

por el nc111r.11l'·ompniimlo del controlo y titulo rcspeclivo·en c¡11e cunstt· In 



obligación gnranlizndn.' el juez en un plazo no mayor n tres días ndmitira el 

escrito y dictará nulo con efectos de mandamiento en forma para qlle el 

demandado sea requerido de pago dentro de los cinco días hábiles siguientes 

contados a partir ele que éste sen notificado, o bien, para que en el mismo 

término ocurra a contestar la demanda oponiendo las excepciones y defensas 

que le asistan. 

En tocio momento, el acreedor seguira conservando In posesión los 

bienes o Ululas prendados y tendrá el cnnicter de depositario judicin.l, nsi 

como In obligación de informar al juez aceren del lugar en que permanecerán 

dichos bienes, hastn en tanto no sean vendidos para que posteriormente se 

proccdu a levantar el neta correspondiente e inventario de los mismos. 

Artículo 1414-Bis-A-3.- El demandado podrá oponer las excepciones 

que considere pertinentes para impedir la venta ele la prenda, pero su trámite 

se sujetará a las reglas siguientes: 

l. Se tendrán por opuestas las excepciones que se acrediten con prueba 

documental, salvo aquellas que por su naturaleza requieran del ofrecimiento 

y desnhogo ele pruebas distintas. 

11. Si se opone la excepción ele fulla ele personalidad del actor y se 

declara procedente, el juez otorgará un término de cinco días hábiles 

siguientes contados a partir de aquel en que sea notificado este auto, para 

que sean subsanados, en su caso, los defectos que se observen en el 

instrumento presentado por dicha parle, apercibido que de no hacerlo se 

sobreseerá el juicio; el demandado tcndni el mismo derecha cuando se 

impugne la personalidad de su representante, de lo contrario el juicio se 

seguini en rebclclia. 

111. Si se oponen las excepciones consistentes en que el demandado no 

haya firmado el documento base de la acción o fundadas en la fulsedad del 

mismo, senin decluradas improcedentes ni dictarse la sentencia, cuando 

quede acreditado que el deudor realizó pagos parciales del crédito u su cargo. 
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·IV. Si se opone In excepción de improcedencia o error en la via, el juez 

prevendrá ni actor parn que en pinzo de tres dins hábiles siguientes contados 

n partir de que esta sen notificncln, In corrija. 

V. Si se opone In excepción de litispendencia sólo se admitird cuando 

se exhiba con la contestación, las copias selladas de la demanda y la 

contestación a esta o de las cedulas de emplazamiento del juicio pendiente. 

El juez bajo su más estricta responsabilidad, revisará la contestación 

de la demanda y desechará de plano todas las excepciones notoriamente 

improcedentes, o aquellas respecto de las cuales no se exhiba p~ucbn 

documental, o no se ofrezcan las pruebas directamente pertinentes a 

demostrarlas. 

Articulo 1414-Bis'A-4.· El allan~micnto que afecte a toda la demanda 
,- ... - - -.-- -- " 

producirá el efecto· de que el asunto pase a 'sentencia definitiva. 

_Artk~lo. 14.l(Bi~-A-5.· Una vez opuestas las excepciones y defensas 

por. porte del d·cuclor, cfjucz correrá traslado de las mismas al acreedor pura 

q~c en untermino el~ 'tres clins hálJilcs contados a partir del siguiente en que 

surto efecto In notificación ocurra a clesahogarla. 

Articulo 1414-Bis-A-6.· Tanto en In demanda como en la contestación 

n la misma, las partes tienen la obligación de ser claras y precisas, debiendo 

ofrecer todas sus pruebas relacionimdolns con cada uno ele los hechos que 

pretendan probar y exhibir los documentos respectivos; de lo contrario el 

juez dejan\ de admitirlas, salvo las que sean supervenientes. 

Articulo 1414-Bis·A-7.· Desahogada la vista que se le da al actor pnm 

que con.teste las excepciones y defensas opuestas por el clcmnnclnclo, el juez, 

en un pinzo ele tres ellas hábiles resolverá sobre In admisión o el 

clescchamiento ele. las pruebas y sclialnrá fecha y hora para In cclcbrnción ele 

·. I~ nÍidicn~in dcprÚcbas y alegatos, In cual deben\ llevarse n cnbo dentro de 



. ' . -. . . ' . 

los di~z dfas hitbiics slguicnt~s cont~dós n partir de la public~éió
0

n de este 

auto. 

Artic(110 1.41_4,Bls-A:B.c .La preparación de las pruebas quedará a cargo 

ele l~s partes; por lo que dcbcnin presentar . a sus t~stigos, peritos, 

documcrÚalcs públicas y/o privadas, pliego de posiciones, cucstiom:lrios y 

demós pruebas que le hayan siclo admitidas. 

Las partes al ofrecer la prueba testimonial o pericial debenin señalar 

en los escritos de demanda y contestación, el nombre y apellido de sus 

testigos y peritos, debiendo exhibir ni mismo tiempo copia de los 

interrogatorios al tenor ele los cuales se examinarán los testigos o el 

cuestionario para los peritos; asimismo, se entregara copia a cada una de las 

1mr1cs de ellos, para que al llcl'arse a cnbo la audiencia puedan íormular 

preguntas por escrito o de forma verbal. 

El perito deberá protestar su cargo dentro de las veinticuatro horas 

siguientes en que se publique el acuerdo ele admisión de pruebas, exhibiendo 

su dictamen en un pinzo ele lres días hóbilcs siguientes contados a partir de 

nqucl en que proteste su cargo. 

Lns documentales públicas y privadas pueden ser objetadas o 

impugnadas por las partes en un término de tres clias ,siguientes contados n 

partir ele aquel en que surta efectos el acuerdo ele admisión ele pruebas. 

Articulo 14 14 Bis-A-9.- El juez debe ele presidir la audiencia, ordenar el 

desahogo de las pruebas nclmiticlns y preparadas, procediendo en .este mismo 

ucto a ciar oportunidad n las partes pnrn que nieguen lo que a su derecho 

convenga, por escrito o verbalmcnlc. 

Transcurrida In audiencia ele ley, el juez dentro ele los sigtiicntcs seis 

días hóbilcs pronunciará sentencia, la cual será apelable únicamente en el 

efecto dcvolutil•o. 
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Articulo 1414 Bis·Á·lO.· La venta deberá realizarse ante el juez que 

con.ozca dcfjuicio y se cícctuará en los términos siguientes: 

l.· Se notificará personalmente al deudor el día y la hora en que se 

efectuará la .venta de los bienes a que se refiere la fracción siguiente, Dicha 

notificación deberá realizarse con cinco días de anticipación a la fecha de la 

venta, 

JI. Se publicará en el periódico de la localidad en que se encuentren 

los bienes, con por lo menos cinco dias hábiles de antelación, un aviso de 

venta de los mismos, en el que se señale el lugar, din y hora en que se 

pretenda realizar la venta, sc1ialando la descripción ele los bienes, así como el 

precio de venta, determinado conforme al articulo 1414 Bis-A. 

En dicha publicación podrán señalarse las fechas en que se realizaran, 

en su caso, las ofertas sucesivas de venta de los bienes. Cada semana en la 

que no haya sido posible realizar la venta de los bienes, el valor mlnimo de 

venta de los mismos se reducirá en un diez por ciento, pudiendo el acreedor, 

a su elección, obtener la propiedad plena de los mismos cuando el precio de 

dichos bienes sea igual ul monto del adeudo condenado. 

El deudor que desee que se realicen más publicncioncs. relativas a la 

venta de los bienes podrá hacerlo directamente a su costa. 

lll. Realizada la venta ele los bienes, si el precio de los mismos fuera 

superior al monto del adeudo, el juez procederá a entregar el remanente que 

corresponda al deudor, una vez que se haya deducido el monto del crédito 

otorgado, incluyendo intereses y demás gastos, incurridos para la venta: 

cuando nsl lo solicite el deudor, el que le será entregado previa razón que 

deje en autos de recibido. 

Dicho remanente será guardado en el seguro·dcl juzgado. 

Articulo 1414 Bis·A· 11.· En este juicio no se admitirán incidentes y las 

resoluciones que se dicten podrán ser apeladas sólo en efecto devolutivo, por. 

lo que en ningún caso podrá suspenderse el proccdimicntC?, salvo que el juez 

bajo su más estricta responsabilidad lo determine. 



210 

Articulo 1414 Bis-A-12. En caso de notoria urgencia, es decir; cuando 

se tema que los bienes o títulos dados en garantia se encue1:itren en peligro 

de deteriorar_se, destruirse, desaparecer o devaluarse, el acreedor· podrá 

solicitar al juez la venta de dichos bienes, debiendo acreditar su dicho por 

medio de fotografías, videos, estados de cuenta o inspección ocular que 

solicite al juez, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor a cuarenta y 

ocho horas siguientes a la admisión de la petición, 

El juez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de la 

solicitud del acreedor y su bajo más estricta responsabilidad, dictará auto 

en el que se niegue o conceda la venta, debiendo notificar éste a ambas 

partes en un término de veinticuatro horas para que aquellas aleguen lo que 

a su derecho convenga. 

El deudor únicamente podrá oponerse a la venta exhibiendo el importe 

del crédito que le fue concedido, para tal efecto se le otorgarán setenta y dos 

horas contados a partir de que surta efectos la notificación del auto dictado 

por el órgano Jurisdiccional. 

o"--_,., 
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Articulo 1414 Bis-A-12. En caso de notoria ~rgencia, 'es 'decir, cuando 

se tema que los bienes o títulos dados en garanüa, se encuentren en peligro 

de deteriorarse, destruirse, desaparecer o devaluarse, el acreedor podrá 

solicitar al juez la venta de dichos bienes, debie~do acreditar su dicho por 

medio de fotografías, videos, estados de cuenta o inspección ocular que 

solicite al juez, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor a cuarenta y 

ocho horas siguientes a la admisión de la petición. 

El juez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de la 

solicitud del acreedor y su bajo más estricta responsabilidad, dictará auto 

en el que se niegue o conceda la venta, debiendo notificar éste a ambas 

partes en un término ele veinticuatro horas para que aquellas aleguen lo que 

a su derecho convenga. 

El deudor únicamente podrá oponerse a la venta exhibiendo el importe 

del crédito que le fue concedido, para tal efecto se le otorgarárt setenta y dos 

horas contados a partir de que surta efectos la notificación del auto dictado 

por el Órgano Jurisdiccional. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.· "' concepto de prcndn no esl!Í cstipulmlo en lu Le~· 

<lL·1wr;d cll' Til ulns ,\' Operucionrs cll' Crédito ni en el Cóclign ele Comercio, 

pnr (11 'I"" 111111111Hln en <'Ul'llln lo qur se1inln l'I Código Civil pnrn el Dislriln 

l'l'drrnl 1•11 su 11rlil'11ln 28Ci11 y el nrli<'ulo 334 ele In Ley Clcnernl ele Títulos y 

l lpl'r:ici111ws d1· l'n·clito, In pn•ndn nwrcnnlil es: "Un contrato f'll \'ir1ucl 

cll'I i·twl 1•1 '"'uclnr o un lcrccro n nombre ele uquél, transmite real o 

,it1ridil'il1111·11ll· 111 p11scsión de un bien: de un titulo ele crédito o un crédito, 

p;1r;1 ;1s1·.!..'urnr t11H1 ohlig¡¡ciún principul clcri\'acln del comercio, concediendo 

ni óll'l'l'•'llnr un cll'rcchn ele persecución y ele prcíerencin en el pago rcspecln 

dl' i·wdquil'r 111 ro ucrceclor, en cnso ele incumplimiento del deudor". 

SEGUNDA.· IO:s unn vulornciún élicn In eonsiclcrución ele que es 

i1w111is1i1t11·i11n11l el nrlic:ulo 3·11 ele 111 Lt•y Gcncrul ele Titulos y Opcrucinnes 

d1· L'n··t1i111. purqut· por .lmll parte nutori7.a ul .h1L'7. ncordnr In \'<·111;1 ck la 

prenda 11u11 nntes de hacer l!i notilicncit'Jn ni deudor, r.n cmm el<..• notoriu 

un .. w11ri;1 prn·s. cnhr scfrnlnr. L'Sll clispnsici(ln refiere u un caso espL·cinl y no 

;1 (;1 n111·11w gl'lHTnl del prcrepln. lu cual exige In pn~\'Ül nntiíir:wit\11 ul 

dt·t1d11r .. r 1111 si• puL'dt' l"nlil'ic;n· dl' inennstiturinnal unu norma general por 

l'1111sid1·rm·io1ws rclutivns n lu nurmn l'Hpecial, In cunl, por otra parte, 

tnmhk·11 tii•nt• su rn7.lln ele ser, put•sto qtll' se dn primncin o conscrvur el 

rnlor "" In prC'ncla, pnrn clcíinir clespu(,s lns derechos ele lns pnrles. 

TERCERA.· l~I proccclitnicnlo ele cjt•ctwión ele la ¡;renda mcrcnntil 

pr<'1'is111 1.•11 d 11rtiL'llin .1·11 cll' 111 Ley Clenl'ral rlc 1'i1ulns y Operaciones dt• 

Crc'•di10. l't'sull;i nmhiguo, en \'ir1url dl' que no dclerminn lm; rcquisilos y 

íormali:lmli·s que rll'IJl'nin sujelarne las pnrlcs durnnte su 

suhs1n11t·i:11·i1'111, nd1~111:"is que· se· nh!-;1~r\'n11 Lllrn Hl'rie dt• imprecisirnws. 



CUARTA.- U1111 clt• las i111pn•c·isin11es qur st• obsl'rvu en "1 11rtkuln 

~-11 r11· l:i L<',I' <k1wrnl th' Títulos y Operncioncs el<' Credito, es In <'.~presión 

"1111\nrin tirµrnl'i:i". por In qw_• rorresponclr ni .llW7. intcrpn·tarln ello In 

lllitllt'l'i• 111;1~ rn·nnlt: l'Ol1 los principios gl'nernks ele! clL·n·cho, circt111sti1t1Cü1 

qlll' p111•d1· dnr lugar 11 i111erpr<·tnl'iont•s o mnncjm; inmll'cuuclos n•s¡wrt<l u 

1•s111s dos rnrnlilos, por lo que dcbl' de precisarse en In Lt·y l'nmo: "El 

pl'lij.!n1 d1· dt·tt~ritlr11, ch~struedún, dPsnpurición o dc\'nlúo ele k)s bk•nt•s n 

1 it ulns d:ic\ns <'11 prendn". 

QUINTA.- Es ili'l~irn In pretensión que cstnblecc el arliculo :14 1 ele lu 

l.1·v c;c·111·ral 11 .. Titulos y Opt•rnl'irnt<'s dt• Crccliln, ni atribuirle ol acre<'dnr lu 

n·~p1111:ml>ilidad rl'spel'to rl1· l.i nutoriznciún t'll la vcntn ele los bicnl's o 

tituln:-o dndn~ 1·11 prl'ncln. t'll razún cll' que d ncrccdnr únkamcnlt• hucc lu 

. ..;olil'itud dt· \'1·nt:1 ni juc;.:. ~ sil'ndo Cstc quien In nutori;m, debe ser el 

n·spo11sabh· d1· !;is l'ircunstilllCÍa~ futurm; qlll' lrniga upnrcjndn csln 

d1·lt'l'l1li11;11·i1111. 

SEXTA.· 10:1 numernl .1·11 ele la Lt•y Gcncrul ele Títulos y 01;crucio11cs 

d" Cr1'•dil11. 1•s1nhlcrt• <]lle en easn ele que el ucrccelor hugn lu petición ele In 

\'1•n1n cll' J11s hi<'ll<'" prrnelaclns. ckberil 1101incnr al cleuclor ele éstn pum que 

npotH:.a !n~ 1'~1·1·1wiones ~· clt'f1•11.,.as qur le m;istun en un tl'rminn ele quince 

dins. n 1·f1•1·10 <11· que· dt'llllll'Hll'l' In i111p1·occ•cl1·nciu rlL• l:i misma. 8in 

1•mh:irg11. 11111itl' sPlmlnr 1•011 prt·dsilin en qul· t'nnsisLen nquéllm;. En este 

s1·11ticl11. se· pr11p11111· qll<' t•n lu nrlkiún al npnrtucln en t•\ Cúcli~n ele Comercio 

q111· l'l'~1t.l1· 1·1 pnll'cdimit•1110 cll' <:iel'l1ci1i11 cll' In prcncl11 lllCl'l'antil en 

'.!.t'llt'rnl. s1· 1"}ilntu~u t'll unn de sus prt•1·Pptos co1110 excepc.:innc·s ." cldt•nsns 

lm; siµuic.-utt·s: Ju~ que Sl' ucreclittm con prucbn documcntnl, faltn clr 

Jl•~rsnnnlíclnd cil'I ;wlnr, el que el elenrnnclmln no hnyu rirmuelo el rlncumt•n10 

hnsc d1• la m·d1i11 n lns íu11cluclns en In ínlseclacl del mismo. improcc·rll'nciu 

o c.·1T111· t'll lil \'in y lit i:-;¡wndt·ncin. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



SEPTIMA.· Ni 111 L1~y Ciencrul ele TiÍ.ulos y Operuciom·s elt• Cn'eli111 ni 

.,1 Ct"1eligo el• .... Cnnicrcin inelicnn. llis restricciones n .que ele be sujelnrsc el 

l•s<TiH• ele pt!ticicin. clt• venta ele la prcndn mcrcnntil. por lo qut• se debe 

sujl·111rs;·, 11 1., cliHpU<'H.to por el 11rticuln 1061 del Ccidi~o cl1· C11111crci11. l'i 

t'llill :·w1Vili1 t'otl prl'dsii'111,'loH requisitos que hnbr{tll de nhst'l'\'tll'Hl'. 

OCTAV.A.· len el proceso sunmrio ele ejecución ele la prcndlt 

nwr<·unlil. 11si enmn en el cmm ele In ejecución en \'Írtucl ele notnrin 

t1rµ1•nc·i11. s1• <lc•jon incrmcluso:-> y obscuros lns l'ÍPctos ." lllcmlCl'H dt• los 

mi1-011111s. \':I qut• 1111 si• l'Slllhll'Cl' qt1C pnsnn'1 clt•spuCs ele qul' el ul'rl'edor si• 

quetll' 1·rn1 l'i prttelucto cil' 111 venta en sustitución ele los IJiL•ncs o lftulos 

\'t•mlidns, Yil qut• no se nbscrvn ninguna participación ni por pnrtc del 

nen•t•dnr. ni elel dl'uelor ni interl'cnción nl~unn del juzgador; rnzón por In 

1·u11l st· pr11po1w qlll' 1•11 el Cúdign ele Comercio st~ adicione un npurtnrln que 

n·guk 1·\ pnw1·di111il'nt11 ch· lu prt.'Hdn nwrcnntil en gent'rn!. l'll l'I cuul Sl' 

pn·\·1·;1 qui· t'll c·ns.i clt· qt11• l'I prucluctn de In \'l'lllil Sl'n igunl ni monto cid 

;ukrn\11. 1·1 :H'n·c·dnr lil'lll' la oprii"111 ele• obtcnl'r In propicclml pll'tlll ele los 

hi1·1H·s ph.!1111r:1d11">. ~· t•n el RllJllll'Slo dl' que cxi~ln un remnnente <ll•I 

¡notllll'lo d1· l.i \'1.•11111. n<Jllt;I srn gunnlmlo l'll L'I Rt'J!.lll'IJ del juigncln r 
cun11do ;1si 111 solidlt' l'I clL"uclor 11· Sl'H cntrt·~uclo prt!\'in rni<'m que clcjl' en 

:111los d1· n·1·iliirlo. 

NOVENA.· lol mtil'uln .141 de In l.t·y Clcncrnl el" Títulos y 

Opt•raci11111·" <1" Cn'elito, nn pn·,·~ un procedimiento cll' ejecución 

\'t•r<lnd1•r11, qui· 11i.¡ilit:e 111 1•1·nt11 ch· los bienes o títulos pignorndtJs, en virtud 

d1· <Jlll' 1·;1rt'l't' dP lns li1r11111liclmlt·s qw• hubn'111 ele cntre\'l!l"Sl' pnrn su 

n·nliz.wi1'111: por lo CJllt' se· pro¡m1w que t'Sll' precepto urc!c1w lo ~iguicnt1•: 

"Articulo 341.· El acreedor podrci pedir al juez que autorice la venta 

de los bienes o títulos dados en prenda cuando se venza la 

obligacicln garantizada .. El procedimiento de ejecución de la prenda 

se regirci por las disposiciones .contenidas en el Título Tercero Bis·A 



del Código de Comercio~ ·las cuales· también son aplicables en . los 

casos qiw se serlalan en los artículos 340 y 342 de esta Ley'.'. 

DEClMA.- 1·;11 el C<'icli~n de Cot11l'l'cio cxistl' un npnrtnrlo silbrl' In 

pr<'llrla 1111Trnn1 il. sin emlmrgo. aquel s!ilo se limitu n 111 prenda sin 

1rn11s111isiú11 de poscsil>n: que si bien es cierto se pueden considcrnr 

n\gu11ns pn·t't•p1os como bnsc, tumbiCn lo es que' dichos numcruks son 

n·111111nrlos d<:I prneeclimi<'nlo ele ejecución previsto en el Ct'lcligo Comercio, 

Jll'l'll In 1rn111itnl'i1in que cslablerc el Tituln Tercero Bis igunlmcntt· tienl' 

i1h!t111;is dl'l°it'i1·1H·ü1s <'Ollln son: t.•I ele> no cspcciíirnr qut; elche to111t·ner el 

1·s1'l'ilo init'i;il clt• pl'IÍC'i1'111 clr 111 \'t'lllll cll' los bienes pn·nclaclos: tampol'o 

s1·úal;1 1·1·111m ch:lw n·nliímrse el 1writnk ele los bienes pignorados, ni los 

11"•rmi11os qtu· hnhri'ln ele cor1siclcrnrse pnrn crcclttnr el pagtl ele lu mulla 

i111¡111t•sln c·111n11 nwclicln ele apremio, entre otras cnsns. 

DECIMA PRIMERA.- El lll'IÍl'ulu 6'1 de 111 L<',\' di' lnstituciom•s de 

L'r<'rlito )' t•I 11rtÍl'ul11 46 ele 111 Lr.,\' 0<'neral de Organizaciones Auxilinres y 

1\t·ti\'idadL'S rle cn:dito refieren que ti<'bc procederse " In \'Cilla dl' los 

hi<·111'!< pn·11rlncl11s l'nnfornw a 111 Le•)' Clencrnl dL• Títulos y Opr.rncinncs th· 

L'n'cli111. ''" cl1·1·ir. a l11 L·s1ip11lml11 p11r el nrtkul11 :1·11, lo n111l rcsultn ill1gicn. 

pm·s111 qw· 1'Sll' 1111 Jll'l'\'l·. un \'t•rcludt•ro procl'climil'nto dl· t•jeew·ic"Jn. ya qlll' 

s1'1l11 t•s1:11Jk1·1· qw· s1•rú 11wdiu1111• lu ¡wtid<'i11 cll' \'c•ntn que formule d 

111-r1·t·clt>r. tl1 1;1 1·u11I l'i j111·z lt· 1·nrr1•ri1 traslmlo cl1• inmcclintn 111 deudor tic 

didw p1·1il'ic't11. n111ifid111d11h' c¡u1· <'lll'llln t'on tlll tl·rmi11n cle quincp clias 

pnrn np1111.1•r las 1•xcq1dnnl's ~· cleft·1~sas qut· lt• ;isistnn. sohn· lus que l'I 

jucr. l'l'St1l\"1'n'1 1·11 un plmm no nw~·or íl dil'?. clius; en cuso dl' qut• el deudor 

1111 h:ig;i mh'r l'stc· clercchn. el juez nutoriwrl1 lu venta, siendo evidente 

q11c• d nrclt·namiento legal citado no cleterminn los fnrmnlidndr.s a qui· 

d1•bt·11 suj1•t¡1rsc• lus pnrtt·s. cl1·srl1· l:i presC'11Lnci1i11 que haga <'I nclor dl' su 

l1l'lil'i1'111 rl<' 1·1·n1n b:rntn la situ11d1i11 juriclirn que clchcn cll' ~1mrr111r los 

hiem·s ntorcmlos l'll gnrnnlin pnra clnr por c·nntluicln el prur<'climit·nlo; por 

.· i 
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lo que 1!! nportursi· por nucstrn parle lu rcfonnn al precepto ll'!'\tll citncln ). 

In nclidc\n ele' un npnrtaclo al Código ele Comercio que regule l'I 

prnc1·cli111ic·n10 dt• l'jecucic'm ele In prencln mercnntil en ~enernl, qucclnri'111 

Sub.s:11111rl11~ h1s rh:l1CiL•11ci11s cnm11rctlclns t•n el proc·t·dimil·11111 L'll ew.·stitm. 

· DECIMA SEGUNDA.- Anlr lu ncccsiclncl juriclicn que se prcsenw rnn 

,.¡ uso ele !u pn:ncln men·unlil. ul no existir un procedimiento adccuucln t'. 

inccHunu·· 'llll.' n:gulP el prnccclimicnlo ele t•jecuciún ele vcnln de los bienes 11 1 

lltulos pignorados, es prcl'isn imrnducir un apnrtuclo cs¡ll'cinl cn el C<'1dig11 \ 

ele Cn11wrd11 qui' cstuble7.c11 un pr11ceclimienlo ele ejecución pnrn In prcndu 

mcrenntil qL11· se rnnslilU)'rt en los li'rminc1s del nrliculn :134 de lu Ley 

li<'nernl de· Tilulns )' O¡wracinnes de Crcdil11, que se1ialc los requisitos)' !ns 

liirnwlicluclt•s que lú1brún de nbs!'r\'nl'SC' en lu substnnci11cic'111 ele! juicio. En 

1•sll' s1•111iclo, propnnrmm; unn rl'ínrnw ni nrticulo :141 ele la L1•y Gcncrnl dr 

Titulns .'' < •1ll'nll'i111ws cl1• cn··rtito 1·11 In que se sc•rinle qul' l'I pror.edimicntn 

d1· l',it'l't1ci1'111 rlt• In prcndu sr rijn por lns clisposieioncs cnntt·niclas en el 

Titulo T1·n·1•r11 IHs~i\ dl'l l'tlcliµ,o dt· C:nnwrdn qw· ~t· pretl'llde udicionnr n IH 

ll'~ish1<'if°lll llll'l'l'illltil. 



lllllLIOGRAFIA 

ACOSTA ROMERO. Miguel. Derecho bancario. 4' cd., Porrúa S.A., Mcxico, 1991. 1008 
p. 

ASTUDILLO URSUA, Pedro. Los títulos de crcdito. 3' ed., Porrúa S.A., Mcxico, 1997, 
270p. 

llARAJAS MONTES DE OCA, Santiago. Estudios jurídicos en memoria de Roherto L. 
Montilla Malina. I' d., Porrim S.A .. Mcxico, 1984, 842 p. 

CASTILLO LARA. Eduardo. Juicios mercantiles. liarla, Mcxico, 1991. 134 p. 

CERVANTES AHUMADA. Raúl. Títulos v operaciones de crcdito. 14' ed., Porri1a S.A .. 
~lcxico, 1999 422 p. 

DIAZ llRAVO. Arturo. Contratos mcrrantiles.6' ed. llarla, México, 1997, 306 p. 

GARRIDO ROQUE. fortunato y Jorge Alberto Zaga. Contratos civiles v comerciales. 
Univcrsidad, lluenos Aires, 1993, Tomo l. 523 P. 

IGARTU1\ 1\RAIZA, Octavio. Introducción al estudio del derecho bursátil mexicano. 2" 
cd., Porrirn S.A.. Mcxico, l 'J98. 408 p. 

Jl~IENEZ sANCHEZ. Guillen110 Jesús. Lecciones de derecho mercantil. 4' ed., Tecnos, 
Barcelona, 1997. 543 p. 

OCllOA OLVERA, Salvndor,_QJ!kliras v suspensión de pagos. Monte Allo. México, 1995, 
376 p. 

PINA VARA. Rafael de. Derecho mercantil mexicano. 25' cd., Porrim S.A .. México, 1996, 
569 p. . 

PLANIOL, ~larcel. Trnllldo pnictico de derecho ch·il francés. Tr. Mario Diaz Cmz. 
Aeropolis. México, 1998, Tomo XII. 547 P. 

PUENTE Y FLORES, Arturo. Derecho mercamil. 39" cd., llaneo y comercio, México, 
1992, 409 p. 

RODRIGUEZ RODRÍGUEZ. Joaquín. Curso de derecho mercantil. 24' cd., Porn'm S.A .. 
~léxico, 1999, 358 p. 

ROJINA VI LLEGAS, Rafael. Derecho civil mcxjeano. 6" ed .. Porrim S.A., México. 1997, 
Vol. 11. 743 p. 

•· --·- --·-·--- , ____ _ 



VAZQUEZ DEL ~tERCADO, Osear. Contratos mercantiles. 7" cd., l'orriia S.A .• ~léxico. 
1997,601 p. 

VAZQUEZ PANDO, Femando Alejandro. Notas sohrc la c\"Oluciún de la diferenciación 
entre la prcntln y la hipoteca en el derecho mexicano\' guía narn el estudio lle sus 
antecedentes. Edit. Mcxico, Mcxico, 1978, 313 p. 

VI LLEGAS. Carlos Gilbcno. Las garantías del contrato. Rubinzal -Culzoni Editores. 
Buenos Aires. 1993, 528 p. 

LEGISLACION 

Constitución Politicu de los Estados Unidos Mexiciiuos, Porrúa S.A., México, 2000. 

Código de Comercio, Sista, Mcxico, 2000. 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Sistn, Mcxieo, 2000, 

Ley de Instituciones de Crédito. Delma. México, 2000. 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Delma, México, 2000, 



VAZQUEZ DEL MERC'ADO, Osear. C'onlratos mercantiles. 7' ed., Pomia S.A .. ~léxico, 
1997, 601 JI. 

VAZQUEZ PANDO, Femando Alejandro. Notas sohre la e\'olución de la diferenciación 
entre la nrcnda y la hipoteca en el derecho mexicano \' guia narn el estudio de sus 
rntleccdcnlcs. Edil. Mé.xico, México, 1978, J 13 p. 

VI LLEGAS, ('arios Gilbcrto. Las garantias del contrato. Rubinzal - C'ulzoni Editores. 
llucnos Aires. 1993, 528 p. 

LEGISLACION 

C'onstitueiÓn Poliliea de los Estados U~idos M~xicanos, Porrúa S.A., México, 2000, 

· Códiga~lé Come;cio;s;s1;1:M6~;~3. 2cimC•' • >· ... · .. ·· 
__ ... ; 

Ley Gcncritl tle!llÍ1l~s·): Operaei~1Í~sd~6éllit~. Sistn, México, 2000. 

Ley de Instituciones d6 CrédÍt~. D~lmÚtéxico'. 2000. 

Ley Federal ;,~ ll;stilu~i~n'c~: de Fian7:a~.DcÍma, México, 2000. 


	01813.tif
	01814.tif
	01815.tif
	01816.tif
	01817.tif
	01818.tif
	01819.tif
	01820.tif
	01821.tif
	01822.tif
	01823.tif
	01824.tif
	01825.tif
	01826.tif
	01827.tif
	01828.tif
	01829.tif
	01830.tif
	01831.tif
	01832.tif
	01833.tif
	01834.tif
	01835.tif
	01836.tif
	01837.tif
	01838.tif
	01839.tif
	01840.tif
	01841.tif
	01842.tif
	01843.tif
	01844.tif
	01845.tif
	01846.tif
	01847.tif
	01848.tif
	01849.tif
	01850.tif
	01851.tif
	01852.tif
	01853.tif
	01854.tif
	01855.tif
	01856.tif
	01857.tif
	01858.tif
	01859.tif
	01860.tif
	01861.tif
	01862.tif
	01863.tif
	01864.tif
	01865.tif
	01866.tif
	01867.tif
	01868.tif
	01869.tif
	01870.tif
	01871.tif
	01872.tif
	01873.tif
	01874.tif
	01875.tif
	01876.tif
	01877.tif
	01878.tif
	01879.tif
	01880.tif
	01881.tif
	01882.tif
	01883.tif
	01884.tif
	01885.tif
	01886.tif
	01887.tif
	01888.tif
	01889.tif
	01890.tif
	01891.tif
	01892.tif
	01893.tif
	01894.tif
	01895.tif
	01896.tif
	01897.tif
	01898.tif
	01899.tif
	01900.tif
	01901.tif
	01902.tif
	01903.tif
	01904.tif
	01905.tif
	01906.tif
	01907.tif
	01908.tif
	01909.tif
	01910.tif
	01911.tif
	01912.tif
	01913.tif
	01914.tif
	01915.tif
	01916.tif
	01917.tif
	01918.tif
	01919.tif
	01920.tif
	01921.tif
	01922.tif
	01923.tif
	01924.tif
	01925.tif
	01926.tif
	01927.tif
	01928.tif
	01929.tif
	01930.tif
	01931.tif
	01932.tif
	01933.tif
	01934.tif
	01935.tif
	01936.tif
	01937.tif
	01938.tif
	01939.tif
	01940.tif
	01941.tif
	01942.tif
	01943.tif
	01944.tif
	01945.tif
	01946.tif
	01947.tif
	01948.tif
	01949.tif
	01950.tif
	01951.tif
	01952.tif
	01953.tif
	01954.tif
	01955.tif
	01956.tif
	01957.tif
	01958.tif
	01959.tif
	01960.tif
	01961.tif
	01962.tif
	01963.tif
	01964.tif
	01965.tif
	01966.tif
	01967.tif
	01968.tif
	01969.tif
	01970.tif
	01971.tif
	01972.tif
	01973.tif
	01974.tif
	01975.tif
	01976.tif
	01977.tif
	01978.tif
	01979.tif
	01980.tif
	01981.tif
	01982.tif
	01983.tif
	01984.tif
	01985.tif
	01986.tif
	01987.tif
	01988.tif
	01989.tif
	01990.tif
	01991.tif
	01992.tif
	01993.tif
	01994.tif
	01995.tif
	01996.tif
	01997.tif
	01998.tif
	01999.tif
	02000.tif
	02001.tif
	02002.tif
	02003.tif
	02004.tif
	02005.tif
	02006.tif
	02007.tif
	02008.tif
	02009.tif
	02010.tif
	02011.tif
	02012.tif
	02013.tif
	02014.tif
	02015.tif
	02016.tif
	02017.tif
	02018.tif
	02019.tif
	02020.tif
	02021.tif
	02022.tif
	02023.tif
	02024.tif
	02025.tif
	02026.tif
	02027.tif
	02028.tif
	02029.tif
	02030.tif
	02031.tif
	02032.tif
	02033.tif
	02034.tif
	02035.tif
	02036.tif
	02037.tif
	02038.tif
	02039.tif
	02040.tif
	02041.tif
	02042.tif
	02043.tif
	02044.tif
	02045.tif
	02046.tif
	02047.tif
	02048.tif
	02049.tif
	02050.tif
	02051.tif
	02052.tif



