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LA PRENDA Y SUS MODALIDADES JURIDICAS. 

1.- La. Prenda en el Ambito Civil 

i.i_Concepto, 

La Prenda se define por el Cédigo Civil 

(c.c.)! en su articulo 2856, como un derecho 

real constituido sobre un bien mueble 

enajenable para garantizar el cumplimiento 

de una obligacién y su preferencia en el 

pago. 

Sin embargo, el Concepto de "Prenda“, es 

un término andélogo que admite diversos 

significados, y aunque la prenda como 

contrato no se encuentra definida por el 

citado ordenamiento, doctrinalmente se 

entiende a la prenda como un contrato, “ en 

virtud del cual el deudor afecta un bien 

mueble enajenable con el derecho real del 

  

' Em ef transcurso de la presente tesis se hace referencia tinicamente a la 

legislacién del Distrito Federal al hablar de la Codificacién Civil.
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mismo nombre, derecho real de prenda para 

garantizar el acreedor el cumplimiento de 

w una obligacién y su preferencia de pago 

PLANIOL Y RIPERT definen a la prenda 

como un contrato por el cual el deudor mismo 

© un tercero entrega al acreedor un objeto 

mueble destinado a servir de garantia. 

Paralelamente, la definicién adoptada pot 

el teérico Ramén Sanchez Medal define la 

prenda como el contrato por el que un deudor 

° un tercero entrega al acreedor ° un 

tercero, la posesién de un bien mueble 

enajenable para garantizar el cumplimiento 

de una obligacién y su preferencia en el 

pago, con el producto de su venta en caso de 

incumplimiento de la misma obligacién. 

Autores como De Diego, definen ia prenda 

como El contrato por el deudor o tercero por 

61, entrega al acreedor o un tercero, ds 

comtin acuerdo, o una cosa mueble en garantia 

de un crédito de modo que vencido éste y no 

? Francisco Lozano Nortega, cuarto Curso de Contrato Civil contratos, Asociado 

Nacional det Notarlado Mexicano, AC México 1982, pag, 559. 

*Planiot, Mercel y Ripert, Georges. Tratado Elemental de Derecho Civil, Tomo 

Vi, Cardenas Editor y Distribuidor, 47 Edicién, México 1983, pag.38. 

‘Ramon SAnchez Medal, De tos Contratos Civiles, §° Edicién, Editorial Porrua, 

S.A., México 1980, pag. 405.
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satisfecho, pueda hacerse efectivo con el 

precio de venta de aquella siendo restiluida 

en natural en los dem&s casos de extinsién 

del contrato.: . Esta definicién contempla un 

elemento que serd motivo de analisis a lo 

largo del presente estudio. “ La entrega del 

bien pignorado. * 

En la doctrina anglo-sajona se define la 

prenda como la defensa de intereses, basada 

en un bien mueble o intangible, siendo el 

interés creado por un depésito con el 

propoésito de asegurar el pago de una deuda o 

el cumplimiento de una obligacién.* 

Asimismo encontramos definida la prenda 

como * la afectacién o entrega de bienes con 

el fin de asegurar el pago de una deuda o el 

cumplimiento de un compromiso.'"’ 

Del anA&lisis de la anterior definicién y 

sin la finalidad de establecer una 

definicién Gnica respecto de la prenda, 

podemos concluir que la naturaleza juridica 

de ésta, radica en ser un contrato por el 

cual el deudor o otorga un bien mueble a su 

  

De Diego, citado por Rodriguez Sastre Operaciones de Bolsa, pags 11 y 755. 

6 Talbot Rain, Technical Observations Concerning the Pleged of Corporation 

Shares, “ Texas Law Review, Vol. 30, pag 688. 

‘Henry J. Barley, al Secured Transactions, Jer West Publishing Co. U.S.A. 1988.
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acreedor para garantizar para e] 

cumplimiento de una obligacion. Como 

resultado de dicho contrato, se obtiene una 

preferencia en el pago de la obligacién en 

favor del acreedor respecto a terceros. 

1.2 Antecedentes, 

La prenda surge en el Ambito juridico 

como mecanismo para proteger al acreedor del 

posible incumplimiento de la obligacién pot 

parte del deudor. Asi pues, remontdndonos a 

los origenes de la prenda, encontramos un 

fundamento en el Derecho Romano. 

En la jurisprudencia romana, los medios 

para garantizar una deuda, inicialmente, 

fueron mediante la responsabilidad gue 

asumia un tercero para cubrir el pago de ta 

obligacién principal en caso de 

incumplimiento. De tal forma se puede decir 

que la primera figura de garantia en 

Derecho Romano tuvo un cardcter personal, 

constituyéndose asi los origenes de la 

actual fianza.
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Posteriormente de iniciéd el desarrollo de 

una garantia real, la cual se desenvolvisé 

conjuntamente con los perfiles y principios 

ético-religiosos que imperaron sobre las 

relaciones juridicas de los romanos, 

surgiendo en tal caso la * difes “. Asi, 

una vez que se present6é la necesidad de 

garantizar a quien de alguna manera se 

desprendiera de parte de su patrimonio en 

favor de otro, pero con el animo de 

recuperarlo, hubo de recurrir a la tnica 

forma que conocian los romanos y que habia 

probado su eficacia esto es, mediante el 

traslado de un bien propiedad del deudor al 

acreedor en tanto le era el crédito. Ssiguis 

asi la “ Fiducia curn creditore “ como la 

forma idénea para garantizar al acreedor la 

proteccién “ erga - omnes “ de aquella 

parte del patrimonio del deudor que 

respondia por un crédito otorgado por el 

primero. El traslado " de la propiedad 

determin6 que esta forma de garantia tuviera 

el carActer de real.' 

En la btsqueda del perfeccionamiento de 

las garantias prendarias, se desarrollaron 

  

® Maria del Refugio Gonzalez " Génesis y evolucién de la prenda y la hipétesis 

en el Derecho Romano “., pag 148.
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con el nombre genérico de pignus dos figuras 

distintas para garantizar una deuda 

A) Prenda Personal o Posesoria. 

B) Prenda sin Desplazamiento. 

Desposesi6én para @&sta tltima, en época 

tardia se utilizé el nombre griego de 

hipoteca, pero su existencia en el Derecho 

Romano no parece cuestionable.’ 

El elemento distintivo entre ambas 

figuras fue precisamente el desplazamiento 

de la posesién. Para el perfeccionamiento 

del primero de los contratos se requeria la 

entrega de la cosa ( datio pignoris ); en el 

segundo de los casos dicha entrega no era 

necesaria. 

Cabe sefialar, que la prenda adquiris el 

caracter de verdadera garantfia real, en el 

momento en que el acreedor pignoraticio fue 

protegido por el pretor para que no fuera 

perturbado o desposeido de la cosa por parte 

de terceros o del propio deudor, mediante 

interdictos que lo facultaban para seguir 

conservando la cosa en su poder, sin embargo 

  
  

Ibid, pag 151.



por medio de 1a prenda se confer ia 

Gnicamente la posesién del bien y no e! * 

dominium “del mismo, por lo que el acreedor 

carecia de una “ actio in re", en su caso, 

para recuperar la cosa. Consecuentemente, 

las partes solian celebrar pactos 

adicionales al constituir una prenda con la 

nocién basica de lo que fue la prenda en 

aquella época, para poder encontrar los 

elementos esenciales de la figura que 

actualmente se hallan en nuestra legislacién 

vigente. 

Durante la época medieval surgieron como 

producto de las operaciones, los cambistas 

Judios e Italianos, que prestaban dinero 

eludiendo las prohibiciones canénicas del 

interés, por lo que surgi6é la figura del 

préstamo bancario con garantia prendaria. El 

negocio dejé de tener el caracter de 

confianza, por lo que se pedia una cobertura 

real en forma de prenda, pudiendo ser 

pactado adicionalmente un interés. ‘ El 

negocio tom6 el nombre de los prestamistas 

italianos originarios de Lombardia y se 

llamé contrato lombardo ( Lombardgeschaft )” 

  

' Joaquin Garrigues, Contratos Bancarios, pag 313.
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A partir del siglo Xv, la practiced de 

este tipo de contratos se llevé a cabo po 

los Montes de Piedad que en la modernidad se 

han convertido en instituciones ptblicas." 

. NE 

Es relevante para efectos del presente 

estudio, sefialar las figuras afines a la 

prenda en aras de ubicarla dentro del 

contexto de los contratos de garantia. 

En efecto, debemos partir de que la 

prenda es fundamentalmente un contrato de 

garantia, por lo que las figuras afines 

deben proporcionar las mismas 

caracteristicas a las partes contratantes. 

Se llaman contratos de garantia, aquellos 

destinados a proteger a los acreedores 

contra la insolvencia de los deudores." 

Doctrinalmente se han clasificado como 

contratos de garantia a los siguientes 

    

' Tienen como caracteristica que Jos bienes pignorados son convertibles en 

dinero facilmente en ef mercado, por lo que suelen exctuirse jas cosas que ho 

tienen facil enajenaclén, como son los titulos que no se cotizan en el mercado 

o en bolsa. 
? Plantol y Ripert op.cit. pag 14.
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Hipoteca, Anticresis, Fianza, Fideicomisno 

en garantia y prenda. A su vez, los 

contratos de garantia han sido 

subclasificados en dos tipos 

a) Reales. 

b) Personales. 

a) REALES: Se vrefieren a aquellos 

contratos en que la garantia se otorga 

destinando un bien especifico a asegurar un 

pago de una deuda, y 

b) PERSONALES: Como su nombre lo indica, 

implican que una persona se compromete a 

cubrir la obligacién principal. 

A continuaci6én haremos referencia a cada 

uno de los contratos de garantia antes 

sefialados: 

HIPOTECA : Es un contrato que da 

nacimiento al derecho real del mismo nombre 

consiste en garantizar el cumplimiento de 

una obligacién contraida mediante la 

constitucién de un derecho real en favor del 

acreedor sobre un bien inmueble propiedad 

del deudor y gue origina una accién al
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vencimiento de la obligacién no ? para hacer 

vender la cosa hipotecada y su producto 

aplicarlo al pago de la deuda. 

Cabe sefialar que, en doctrina, las 

principales distinciones entre la hipoteca y 

la prenda radican en que la primera recae 

sobre los bienes inmuebles, y la segunda 

sobre muebles. Asimismo, la hipoteca no 

implica desposesién de los bienes dados en 

garantia mientras que en la prenda si se 

presenta dicha posesién de los bienes en la 

persona del acreedor.” 

ANTICRESIS: Es un contrato que crea un 

derecho real de retencién sobre bienes 

muebles y en virtud del cual, el acreedor 

tiene derecho a ocupar el bien inmueble y a 

cobrar su deuda con los productos del mismo. 

La figura de la anticresis ha desaparecido 

de nuestro derecho vigente por lo que no 

serAé motive de mayor profundizacién. 

    

3 En la Legislacién Mexicana las citadas distinciones no son tan claras ya que 

Ja hipoteca como excepcién, puede recaer sobre bienes muebles como es el 

caso de las aeronaves. tguaimente, pueden fas partes pactar que no haya 

desposesioén en la prenda, por lo que se dificulta la distinction entre Jas figuras 

sefiajadas. 
4 Francisco Lozano Noriega op. cit. pag 52.



FIANZA: Es un contrato de caracter 

personal, por el cual una persona go 

compromete con el acreedor a pagar por el 

deudor si @éste no lo hace ( articulo 2794 

cCédigo Civil ). 

Ahora bien en cuanto a la fianza, 4sta 

difiere de la prenda ya que como la misma 

definicién lo establece, la fianza es un 

contrato de garantia personal siendo por lo 

tanto que no se afecta un bien especifico 

para la preferencia en el pago de la 

obligacién principal, sino el compromiso del 

fiador de responder en caso de 

incumplimiento por parte del deudor cuando 

la obligacién se torne exigible. 

FIDEICOMISO EN GARANTIA : Es aquel 

contrato por el cual se transmite al 

fiduciario la titularidad de ciertos bienes 

o derechos a fin de asegurar el cumplimiento 

de una obligacién a cargo del fideicomitente 

o un tercero. 

Doctrinalmente por lo tanto, son éstas 

las figuras afines a la prenda. Se puede 

sefialar que las que retnen caracteristicas 

similares aun cuando presentan diferencias
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substanciales son la hipoteca y ©] 

fideicomiso de garantia. 

1.4 Elementos de la Prenda Civil. 

Continuaremos el presente trabajo 

sefialando los elementos basicos que 

conforman la figura de la prenda en el 

Aambito dei Derecho Civil, los cuales daran 

pauta para determinar los aspectos de la 

prenda sobre valores y su aplicabilidad 

sobre el campo bursatil. 

1.4.1 Personales, 

Como es bien sabido, el contrato es un 

acuerdo de voluntades que crea o transfiere 

derechos y obligaciones. Para la existencia 

de éste se requieren sujetos que manifiesten 

su voluntad de contratar por lo que se puede 

decir que los sujetos parte en la 

contrataci6én prendaria son 

1.- El Deudor prendario o Garante, que es 

quien constituye la prenda. Cabe sefialar que 

el articulo 2867 del Cédigo Civil reconoce 

la posibilidad de que la prenda sea
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constituida por un tercero ( por fines de 

practicidad, en lo sucesivo el contribuyente 

de la prenda sera denominado “ deudor “ o 

garante “). En todo caso el sujeto 

constituyente de la prenda debe tener 

capacidad para contratar pero ademas, debe 

estar legitimado para realizar un acto de 

suposicién sobre la cosa dada en garantia, 

conforme a lo dispuesto por el articulo 2868 

del cCédigo Civil, el cual indica que nadie 

puede dar en prenda las cosas ajenas sin 

estar autorizado por su duefio. 

Se constituye que los requisitos para ser 

deudor son, tener capacidad general para 

contratar y tener disponibilidad sobre el 

bien que se dard& en garantia. 

El deudor a su vez esta obligado a no 

perturbar al acreedor en la posesiédn del 

bien dado en garantia. Sin embargo, si las 

partes convienen en que la cosa permanezca 

en manos del deudor, éste estarad obligado a 

conservarla. 

Por otra parte, en cago de que el 

acreedor hubiere erogado gastos para la 

conservaci6én de la cosa pignorada, el 

deudor estA obligado a cubrir dichos gastos.
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IT.- El Acreedor Prendario, cuyo tinice 

requisito es tener capacidad general patra 

contratar, puede de igual forma ser un 

tercero quien en su representacién, lleve a 

cabo la contratacién. 

Asimismo derivado de la prenda, se 

originan obligaciones personales a cargo del 

acreedor prendario (o del tercero que haya 

recibido la prenda), como lo son la guarda y 

conservacién del bien pignorado y la 

restitucién del mismo al momento en que 

quede cubierta la deuda, los intereses 

pactados, y los gastos erogados por la 

conservacién de la cosa, en su caso. 

Someramente, podemos seflalar como 

obligaciones del acreedor prendario, la 

conservaci6én de la cosa; abstenerse de usar 

la cosa pignorada, ya que es un simple 

detentador de la misma; y restituira al 

deudor al momento de liquidarse la 

obligacién principal.



ts 

Los requisitos formales planteados por la 

Legislaci6én civil para el Distrito Pederal, 

son los siguientes 

a ) Constar por escrito, si se otorga 

mediante documento privado, se requieren dos 

ejemplos ( articulo 2860 ). 

b ) Para que se tenga por constituida la 

prenda, debe haber entrega del bien {( en sus 

artficulos 2858 y 2859 ), en virtud de lo 

cual, se puede clasificar a la prenda como 

un contrato real. * 

Ahora bien, la entrega de la cosa puede 

llevarse a cabo de dos formas; entrega real 

o entrega juridica, las cuales se encuentran 

contempladas en el cédiga Civil en sus 

articulos 2284 y 2859 de la manera 

siguiente: 

Entrega Real : Consiste en tla entrega 

material de la cosa, o la entrega del titulo 

si se trata de un derecho. 

Entrega Juridica : Se entiende entregada 

la cosa juridicamente al acreedor, cuando 

éste y el deudor convienen en que quede en 

poder de un tercero o cuando quede en poder 

del mismo deudor porque asi lo haya 

5 Los Contratos Reales se Perfeccionan cuando el acuerdo de las partes va 

seguido de la tradicién de ciertas cosas. 
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estipulado con el acreedor o expresamente lo 

autorice la ley. 

c ) Un tercer requisito de la prenda es 

la inscripci6én en el Registro Ptblico de la 

Propiedad. 

Propiedad. Este punto sera analizado 

posteriormente ya que constituye un tema 

importante en el presente estudio. * 

De conformidad con lo anterior, es 

pertinente recordar que la falta de forma 

produce una nulidad relativa conforme a lo 

previsto por la Teoria General de las 

Obligaciones, principio reconocido por 

nuestro Cédigo Civil en su articulo 1833, 

por lo que se concluye que el contrato 

existe y la parte afectada puede solicitar 

que se de cumplimiento a la falta de forma. 

1.4.3 Reales. 

Podemos citar como elementos reales de 

este contrato : 

  

% Este Gitimo requisito formal ttene como finalidad ef dotar al contrato de 

prenda con oponibitidad frente a terceros. En efecto, el articulo 2860 det 

Cédigo Givil, establece que el contrato de prenda es oponible frente a terceros, 

siempre que conste de manera fehaciente.
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A ) La Cosa Dada en Garantia Prendada 

La prenda puede recaer sobre bienes 

corpéreos ° incorpdéreos, con la unica 

condicién de que los mismos estén en el 

comercio. En principio, debe ser un bien 

mueble existiendo una excepcién. Las 

cosechas en pie, las cuales se clasifican 

como inmuebles, cabe sefialar que, dado que 

la ley no limita los bienes. que pueden ser 

objeto de prenda, la cosa puede ser corpdérea 

o incorpérea, como seria el caso de los 

ceréditos. Puede contratarse una prenda sobre 

bienes futuros, salvo el caso de herencia. 

Asimismo, los bienes pueden ser fungibles. 

Sin embargo, el requisito Sin equa non para 

que un bien sea otorgado en prenda, es que 

debe ser enajenable para poder cumplir con 

su funcién de cubrir la deuda en caso de 

incumplimiento. 

Bn la bLegislacién Civil, se sefiala que 

los bienes accesorios al bien pignorado 

quedan comprendidos de igual forma en 

garantfia ( sin embargo esto no implica que 

los frutos pasan a ser propiedad del 

acreedor pignoraticio, salvo pacto en 

contrario ).
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B ) La Obligacién Garantizada: Esta debe 

ser valida, ya que siendo la prenda un 

contrato accesorio, su existencia depende de 

la validez de la obligacién principal. 

La ejecucién de la deuda no puede 

presentarse sino hasta que la obligaci6én 

principal se ha hecho exigible y no se lleva 

a cabo el cumplimiento. 

1.5 Efectos de Ja Prenda. 

Como ya se habia dicho, se considera a la 

prenda como un derecho real de garantia 

consecuentemente, la prenda no otorga el 

poder directo e inmediato sobre el bien dado 

en garantia, el acreedor tinicamente goza de 

una preferencia para el caso de 

incumplimiento, conforme a lo dispuesto en 

el articulo 2873 del Cédigo Civil, a saber 

“ El aecreedor adquiere por el empefio 

1.- El derecho de ser pagado por su deuda 

con el precio de la cosa empefiada, con la 

preferencia que establece el articulo 2981;
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IIl.- El derecho de recobrar la prenda de 

cualquier detentador, sin exceptuar al mismo 

deudor; 

Iti.- El derecho de ser indemnizado de 

los gastos necesarios y tiles que hiciere 

para conservar la cosa empefiada, a no ser de 

que use de ella por convenio; 

Iv.- El exigir del deudor otra prenda o 

el pago de la deuda atin antes del plazo 

convenido, si la cosa empefiada ge pierde o 

se deteriora gin su culpa. * 

De tal forma, Sanchez Medal,” sefiala 

como derechos derivados de la prenda los 

siguientes: 

1.- ‘Jus possidendi “%, por el cual se 

otorga al acreedor prendario el derecho a la 

posesién y a la de la cosa. 

IrI.- “” Jus distrahendi “, mediante el 

cual se faculta al acreedor para vender la 

cosa dada en garantia. 

IIi.- El derecho de ser pagado con 

preferencia a otros acreedores con el 

producto de la venta del bien pignorado. 

Por otra parte, cabe recordar que los frutos 

    

" Ramén Sanchez Medal. Op. cit. pag 410.
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de la cosa empefiada pertenecen al deudot 

salvo pacto en contrario, en cuyo caso el 

importe de los mismos se imputara primero a 

los gastos, después a los intereses y el 

restante al capital. ( Articulo 2880 Cédigo 

Civil ). Puede decirse con esto que los 

frutos incrementan la prenda pero pertenecen 

definitivamente al garante. 

Un efecto adicional que rige a la prenda, 

es el de la indivisibilidad. En efecto, el 

Articulo 2890 del Cédigo Civil establece 

que, salvo pacto en contrario, el derecho y 

la obligacién derivados de tla prenda son 

indivisibles. 

Esto quiere decir que si el deudor 

liegare a pagar parcialmente el crédito, no 

obtiene el derecho a desgravar en la parte 

proporcional el bien pignorado. Como 

excepci6én a este principio el articulo antes 

mencionado contempla el hecho de que la 

prenda esté constituida por varios objetos 

admitiendo cémoda divisién en cuyo caso, la 

garantia prendaria disminuye 

proporcionalmente.
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1.6 La Seguridad Juridica Para las 

Partes. 

La figura de la prenda implica 

precisamente el que se asegure el 

cumplimiento de una obligacién principal. 

Dado ello, es importante que existan 

mecanismos de seguridad derivados de la 

contratacién para que la prenda cumpla con 

su funcién de garantia. 

Al efecto, se desarrollan tres puntos 

fundamentales: la desposesién, la publicidad 

de contratos y el mecanismo de ejecucién. 

5 Lal + 2 

EL cCédigo Civil en su articulo 2858 se 

establece que para que se tenga por 

constituida la prenda, debera ser entregada 

al acreedor, real o juridicamente. Ello 

implica gue una de las consecuencias de la 

garantia prendaria es la desposesi6én del 

bien que sufre el deudor. En consecuencia a 

la desposesié6én, se presenta una legitima
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detencién de bienes por parte de quien no es 

duefio. 

La desposesién como tal produce ciertos 

problemas que podrian entorpecer a la prenda 

como un mecanismo usado comtnmente para 

garantizar obligaciones. 

En primer lugar, el deudor se ve privado 

del bien que dio en garantia. Resultado de 

lo anterior, éste no puede usar ni disfrutar 

del bien. Esta consideracién adquiere 

relevancia por ejemplo, para los casos en 

que el bien pignorado sea maquinaria 

necesaria para el desarrollo de una 

industria. El deudor requiere el crédito 

pero de igual forma regquiere de la 

maquinaria para producir. 

En segundo lugar, en el caso de que e} 

monto del crédito garantizado con la prenda 

sea menor al valor de @6sta Gltima, el deudor 

podria garantizar ulteriores eobligaciones 

con el mismo bien pignorado. 

Lo anterior es de gran importancia para 

las operaciones mercantiles, las cuales 

requieren figuras Agiles. 

Como consecuencia, el legislador preveé 

en el articulo 2859 del mismo ordenamiento,
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la posibilidad de gue, por convenio de las 

partes o por autorizacién de la ley, la 

entrega de la cosa sea juridica. En virtud 

de é6ste tipo de entrega, el bien pignorado 

puede quedar en manos de un tercero o del 

mismo deudor. 

El eriterio seguido por el legislador 

mexicano no es excepcional. Se ha adoptado 

en diversos paises como Espafia, Francia, 

Italia y Alemania. Sin embargo en la mayoria 

de estos paises se considera a la prenda sin 

desposesi6én como "hipoteca mobiliaria “. 

Es comin en la legislacién de estos 

paises encontrar distinciones especificas 

para cada tipo de objeto que se da en 

garantia, 

En Derecho Norteamericano por ejemplo, un 

requisito indispensable para que opere la 

prenda es precisamente la desposesién del 

bien dado en garantia. La entrega se puede 

hacer directamente al acreedor ° a un 

tercero en representacién éste. Si el deudor 

mantiene la posesién del bien pignorado la 

figura ya no es de prenda. * 

  

% Ramon Sanchez Medal. op. cit. pag. 410
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Ahora bien, hemos visto que la 

desposesién asegura la prenda para el 

acreedor. Sin embargo, existe otra 

alternativa : que obstaculiza el derecho del 

acreedor. Tal es el caso del embargo sobre 

bienes pignorados. En efecto, si los bienes 

ge encuentran en manos del deudor, en virtud 

de una entrega juridica de la cosa y se 

llegan a embargar, el embargante pretendera 

hacer efectivo ese crédito disponiendo de 

los bienes pignorados. 

La solucién en este caso para el acreedor 

prendario sera la interposicién de una 

terceria excluyente de dominio oO 

preferencia. En efecto, en caso de no 

lievarse a cabo en ila desposesién en la 

prenda, el acreedor en virtud de los 

derechos derivados de la misma, tiene la 

certeza de poder perseguir el bien frente a 

terceros. Sin embargo, no debemos olvidar 

que en caso de que se perturbe la posesi6n, 

como se sefialé anteriormente, la prenda 

perderaé la agilidad deseada por las partes.
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1.6.2. La Publicidad Contractual. 

Se indic6é anteriormente que para que el 

contrato de prenda surta efectos contra 

terceros segtn el cédigo Civil en su 

articulo 2860, debe reunir el requisito 

formal de publicidad, es decir, debe estar 

insecrito en el Registro Piblico de la 

Propiedad del lugar. La doctrina ha sefialado 

que la publicidad es caracteristica de los 

derechos reales. 

Al respecto, varios autores coinciden en 

calificar este requisito como innecesario ya 

que no otorga realmente seguridad juridica 

para el acreedor. 

Esto en virtud de que un requisito 

piblico en materia mobiliaria es muy dificil 

de organizar, mas atn, siendo los bienes 

muebles méviles por naturaleza, habia que 

ponderar las conveniencias practicas de 

dicho registro. 

Aunado a esto, cabe sefialar que el 

necesario requisito de inscribir el contrato 

de prenda para que surta efecto contra 

terceros esta previsto por el cédigo Civil 

para el Distrito Federal, por lo que habria
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que analizar si existe el mismo requisito 

formal en las demas entidades del pais 

cuestién que, por exceder los fines de la 

presente tesis, no se llevar& a cabo. 

Bl capitulo Iv del Titulo Segundo de la 

Tercera Parte del Cédigo Civil contempla las 

operaciones sobre bienes muebles 

susceptibles de ser inscritas en el folio 

correspondiente haciendo referencia 

especifica, a los contratos de prenda que 

menciona el Articulo 2859 del mismo 

ordenamiento. 

Asimiswmo, el Articulo 3070 del citado 

cuerpo de leyes, establece los datos que 

deben ser expresados en folios de bienes 

muebles a saber 

I.- Los nombres de los contratantes. 

Il. - La naturaleza del mueble con las 

caracteristicas y sefiales que sirvan para 

identificarlo de manera indubitable. 

TII.- El precio y forma de pago 

estipulado en el contrato y, en su caso, el 

importe del erédito garantizado con la 

prenda. 

Por otra parte, el reglamento del 

Registro Ptblico de la Propiedad y del
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Comercio del Distrito Federal contempla en 

la seccién del registro de los bienes 

muebles, la posibilidad de inscribir los 

contratos de prenda. 

El articulo 67 de esta normatividad 

establece que para la operacién sobre bienes 

muebles asentables es necesario 

I.- * Que recaiga sobre bienes 

susceptibles de identificaci6én de manera 

indubitable. 

EI.- Que los bienes estén facturados y se 

encuentren en el Distrito Federal, y 

TII.- Que al contrato correspondiente se 

acompafie la factura ° copia certificada 

va 

Bl articulo 69 del Registro Ptiblico de la 

Propiedad y del Comercio, establece a su vez 

que las inscripciones deberan contener los 

siguientes datos 

I.- *% El lugar en donde estén o vayan a 

estar los muebles objeto de la operacién si 

consta en el contrato; 

T1l.- El acto de reserva de dominio, la 

clAusula resolutoria o la constitucién de la 

prenda;
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ITI.- En su caso, la clase de documento 

en que se haya hecho constar el contrato 

respectivo, el fedatario que la autorice o 

aguél ante quien se hubiere ratificado, y 

Iv.- La naturaleza de los bienes, su 

marca, modelo, serie, tipo, nombre del 

fabricante y en general, todas aquellas 

caracteristicas que sirvan para 

identificarlos de manera indubitable °*. 

Tomando en consideracién la posibilidad 

de que un adquirente de buena fe pretenda 

adquirir un bien del que se sospecha que ha 

sido dado en garantia prendaria, 6éste tendra 

manera de corroborar su duda buscando en los 

registros correspondientes a dicho bien, lo 

que resultarfia muy tardado, ya que bajo el 

nombre del propietario del bien no esta 

escrito el gravamen. 

Supongamos ahora que el comprador de 

buena fe adquiere del deudor prendario el 

bien objeto de una garantia prendaria. ¢<¢ Qué 

sucede con el acreedor ?. 

Segtin expusimos anteriormente, tiene el 

derecho de persecusién de la cosa. Sin 

embargo, el Cédigo de Comercio * contempla 

© Adn cuando la obligacién principal garantizada mediante prenda sea de 
cardcter civil, puede suceder que ta enajenacién posterior de los bienes
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una variante en su Articulo 799 el cual 

establece que el poseedor de una cosa mueble 

perdida o robada no podra recuperarla de un 

tercero de buena fe que la haya adquirido en 

almoneda o de un comerciante que en mercado 

piblico se dedique a la venta de objetos de 

la misma especie, sin reembolsar al poseedor 

del precio que hubiere pagado por la cosa. * 

En la prdctica, la figura de la prenda 

conlleva riesgos para ambas partes en la 

contrataci6n. En virtud de lo anterior, la 

pignoracién de los bienes se lleva a cabo 

cominmente por instituciones como el Real 

Monte de Piedad, las cuales cuentan con la 

infraestructura necesaria para la guarda y 

conservaci6én de la cosa y aceptan de las 

personas necesitadas de liquidez todo tipo 

de bienes. Ello sin embargo no significa que 

la prenda no se realice en forma habitual 

entre particulares,. 

Por el contrario, se apreciara 

posteriormente que la figura de la prenda se 

utiliza constantemente en especial, en 

operaciones novedosas en el Ambito bursatil. 

  

pignorados sea de cardcter mercantil aplicando lo dispuesto por el Codigo de 

Comercio. 

2% José Marla Abascal Zamora, Consideraciones acerca de la posesién de los 

bienes muebles en ja prenda, ob.cit. pag. 555.
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1.6.3 La Ejecucién de la Prenda Civil 

Una forma adicional que asegura el 

cumplimiento del contrato de prenda es el 

Mecanismo de ejecuciGén del bien pignorado. 

Al efecto, la legislaci6én civil  sefiala 

dos alternativas para la ejecucién de la 

garantia en caso de incumplimiento de la 

obligacién principal.: 

A ) Venta Judicial : El acreedor queda 

facultado para solicitar al juez que decrete 

la venta del bien pignorado en ptblica 

almoneda con el tinico requisito de que se 

cite al deudor previamente. 

B ) Venta Extrajudicial : Las partes 

pueden acordar, mediante convenio expreso, 

la venta de la prenda en forma 

extrajudicial. (Pacto Comisorio Expreso) 

Para evitar cualquiera de dichos 

procedimientos de ejecuci6én de la garantia, 

el deudor tiene derecho de suspender la 

venta de la prenda, pagando el adeudo dentro
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de las veinticuatro horas siguientes a la 

suspensi6én solicitada. * 

Con estos comentarios se concluye el 

primer capitulo de la presente tesis, el 

cual establece el perfil general de la 

figura de la prenda desde el punto de vista 

civil de la misma. Lo anterior servira de 

base para determinar las modalidades que la 

misma ha sufrido tanto en el ambito 

mercantil como bursatil. 

21 £1 cuanto al segundo procedimiento de ejecucién de garantia, el de ta venta 

extrajudicial de los bienes dados en garantia prendaria, puesto que de Ilevarse 

a cabo el deudor pignoraticio no es oldo ni vencido en juicio conforme a lo 

previsto por los articulos 14 y 16 de nuestra Constitucién Politica 

constituyéndose una evidente violacién a ta garantia de audiencia ya que el 

acreedor se estaria haciendo justicia por mano propia. Estas consideraciones 

no son materia de andlisis de la presente tesis, restando Unicamente sefalar 

que este mecanismo se establecioé en la Legistacién Civil en aras de dar 

agilidad a la figura de la prenda.
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CAPITULO Il. 

LA PRENDA EN EL AMBITO MERCANTIL, 

Durante el transcurso del capitulo 

anterior se pudo observar que la figura de 

la prenda ha evolucionado conforme a las 

necesidades de la sociedad. Dado ello, el 

esquema tradicional de la prenda se ha 

adecuado en la legislacién civil mexicana 

recogiendo asi los conceptos y 

caracteristicas que tornan la figura mAs 

operativa. En tal medida, dentro de la 

legislacién mercantil la prenda ha seguido 

su curso adecudndose a las necesidades del 

comercio. A continuaci6én se abordaran los 

aspectos particulares de la prenda en el 

campo mercantil. 

2 N ividad juridi 

Bl Articulo 605 del Cédigo de Comercio 

establecia que la prenda tendria caracter 

mercantil siempre que reuniese el siguiente
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requisito : Que sea constituida para 

garantizar un acto de comercio. Asimismo 

establecia la presuncién de ser de cardcter 

mercantil aquella constituida por un 

comerciante o cuando recayeron sobre bienes 

mercantiles ( por ejemplo prenda sobre 

titulos de crédito ) ” 

De estos preceptos podemos observar que 

el caracter mercantil de la prenda es 

determinado ya sea por los sujetos parte en 

la relacién jurfidica, por el bien materia de 

la contrataciéon, ° por la obligacién 

principal ( lo accesorio sigue la suerte de 

lo principal ). * 

El titulo undécimo denominado “ De la 

Prenda Mercantil “ fue derogado por la Ley 

General de Titulos y Operaciones de 

Crédito ( LGeToc )* . Sin embargo, ésta tltima 

no contempla criterios de distincién para 

poder sefialar cuando un contrato de prenda 

se reputa mercantil, por lo que se puede 

2 Raul Cervantes Ahumada, Titulos y Operaciones de Crédito, 12° Edicién, 
México, Editorial S.A, 1982 PAG. 284. 
3 Situacién similar ocurre con el préstamo, regulado por el Cédigo de Comercio 
{ art. 358 ). Este sefiala, que tiene caracter mercantil e! préstamo que se 
realice entre comercientes y cuando tas cosas prestadas se destinen a actos 

de comercio. 
* articulo 3° Transitorio.
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considerar que los conceptos que recogia el 

Ccédigo de Comercio siguen siendo aplicables. 

En el mismo sentido, la Ley General de 

Titulos y Operaciones de cCrédito sefiala que 

son mercantiles los titulos de crédito asi 

como las operaciones que con ellos se 

consignen. 

2.2 La Prenda Como Operacién de Crédito. 

La regulacién general de la prenda como 

operaci6én mercantil ha quedado conferida a 

la Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito lo cual, de acuerdo al articulo 334, 

se constituye conforme a las siguientes 

modalidades: 

1.- Por la entrega al acreedor de los 

bienes o titulos de crédito, si éstos son al 

portador; 

Esta parte del Precepto contempla uno de 

los elementos de seguridad para el acreedor 

que es la desposesién del bien pignorado al 

expresar la necesaria entrega real de la 

cosa. Cabe sefialar que la entrega, real o
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juridica del bien, como se sefiala en la 

prenda civil, es un elemento constitutivo de 

la prenda. 

II.- Por el endoso de los titulos de 

crédito en favor del acreedor, si se trata 

de titulos nominativos y por este mismo 

endoso y la correspondiente anotacién en el 

registro, si los titulos son de los 

mencionados en el articulo 24. * 

En este caso se contempla una entrega 

real del bien pignorado, pero para que ella 

surta sus efectos es indispensable llevar a 

cabo la transmisi6én de la tenencia de los 

titulos de crédito conforme a los ,previsto 

por la citada LGTOC es decir, mediante un 

endoso en garantia. Este tipo de endoso 

atribuye al endosatario todos los derechos y 

obligaciones de un acreedor prendario 

respecto del titulo endosado y los derechos 

a él inherentes, comprendiendo las 

facultades que confiere el endoso en 

procuracién. Esto implica que los obligados 

no podran oponer al endosatario las 

excepciones personales que tengan contra el 

endosante ( art. 36 LGTOc. ). 

  

3 Titulos Nominativos Registrables. Seccién Segunda.
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Adicionalmente, si los titulos son 

nominativos registrables se debera anotar en 

el registro del emisor. 

III.- Por la entrega al acreedor del 

titulo o del documento en que el crédito 

conste, cuando el titulo o crédito material 

de la prenda no sean negociables, con 

insecripci6én del gravamen en el registro de 

emisién del titulo o con notificaci6én hecha 

al deudor, segtin que se trate de titulos o 

eréditos respecto de los cuales se exija o 

no tal registro. 

ta fracci6én transcrita preveé, de igual 

forma una transmisién de la posesién de 

manera real, pues de hecho los titulos dados 

en garantia deben ser materialmente 

entregados. Asimismo, para que la 

pignoracién surta efectos contra terceros 

debe llevarse a cabo la inscripcio6n 

correspondiente o mediante notificaci6én al 

deudor. 

IvV.- Por el depésito de los bienes o 

titulos, si @&stos son al portador, en poder 

de un tercero que las partes hayan designado 

y a disposicién del acreedor.
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v.- Por el depésito de los bienes, a 

disposici6én del acreedor, en locales cuyas 

llaves queden en poder de éste, atin cuando 

tales locales sean de la propiedad o ge 

encuentren dentro del establecimiento del 

deudor. 

Las fracciones anteriores contemplan lo 

que civilmente se entiende como entrega 

juridica del bien dado en prenda. En estos 

casos el bien queda bajo la responsabilidad 

de un tercero. 

VI.- Por la entrega o endoso del titulo 

representativo de los bienes objeto del 

contrato, o por la emisién o el endoso del 

bono de prenda relativo. 

VII.- Por la inscripcién del contrato de 

crédito refaccionario o de habilitacién ° 

avio, en términos del articulo 326. 

VIII.- Por el cumplimiento de los 

requisitos que sefiala la Ley General de 

Instituciones de Crédito si se trata de 

créditos en libros.
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Cada una de las tres tiltimas fracciones 

del articulo relacionado, contemplan 

modalidades que necesariamente deben 

llevarse a cabo para que se entienda 

debidamente constituida la prenda y se pueda 

hacer efectivo el procedimiento de 

ejecucién de las garantias al presentarse un 

incumplimiento en cuanto a la obligacién 

principal. 

Del andlisis conjunto del articulo 

podemos observar que la prenda mercantil, 

contempla siempre la desposesién del bien 

dado en garantia. Existen excepciones a esta 

regla, algunas derivadas de la lectura de 

este articulo, como son los casos de crédito 

de habilitaci6én o refaccionarios, u otras 

como son la prenda otorgada por 

instituciones de crédito para la adquisicién 

de bienes de consumo duradero, y prendas 

para crédito agricola en los términos de la 

Ley de Crédito Rural. 

2.3 Elementos de la Prenda Mercantil, 

Se precisan a continuacién algunos 

aspectos de la prenda como operacién de
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crédito; al efecto y continuando con la 

sistematica seguida en el primer capitulo, 

se sefialan los elementos que conforman la 

figura de la prenda clasificada como 

mercantil. 

2.3.1 Personales. 

Los Sujetos, parte de la relaci6én 

prendaria mercantil, siguen los mismos 

principios que en la relacién civil. Sin 

embargo, cabe mencionar algunas obligaciones 

adicionales para las partes contempladas en 

la LGTOC. 

1.- El acreedor prendario estara obligado 

Entregar al deudor a expensas de éste, un 

resguardo que exprese el recibo de los 

bienes o titulos dados en prenda, el cual 

debe contener los datos necesarios para la 

identificacién del bien pignorado ( art. 337 

LGTOC ).
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Ejercer los derechos inherentes a los 

bienes o titulos pignorados ( art. 338 LGToc 

). 

Ejercitar los derechos de opcién durante 

la prenda ( art. 261 en relacién con el 339 

de la LGToc ), la cual queda en su concepto, 

mutatis mutandi, de la siguiente forma 

~ si los titulos atribuyen un derecho de 

oposicién gue deba ser ejercitado durante la 

prenda, el acreedor estara obligado a 

ejercitarlo por cuenta del deudor “. 

Llevar a cabo el pago de las exhibiciones 

sobre los titulos durante la prenda ( art. 

263 en relaci6én con el 339 de la LGTOC ) la 

cual gueda en su concepto, mutatis mutandi, 

de la siguiente forma “ cuando durante el 

cérmino de la prenda deba ser pagada alguna 

exhibicié6én sobre los titulos, el deudor 

deber& proporcionar al acreedor los fondos 

necesarios dos dias antes por lo menos, de 

la fecha en que la exhibicién haya de ser 

pagada “. En caso de que el deudo no cumpla 

con esta obligacién, el acreedor puede 

proceder desde luego a liquidar el crédito. 

II.- Las obligaciones del deudor se 

pueden resumir en cubrir las expensas que
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tuvo el acreedor al ejercer los derecharn 

inherentes al crédito. 

2.3.2 Formales. 

A ) Forma Escrita 

La multicitada LGToc no establece 

formalidades especificas para la celebraci6én 

del contrato de prenda. Segtn lo previsto 

por el Cédigo de Comercio en la contrataci6n 

de cardacter mercantil, la validez del acto 

comercial no depende de la observancia de 

formalidades ° regquisitos determinados ( 

art. 78 Cédigo de Comercio ). 

Sin embargo, en virtud de que no hay una 

regulacién especial de la prenda en el 

cédigo de Comercio se ha considerado 

aplicable en la mayoria de log casos, 

supletoriamente lo dispuesto por el Cédigo 

Civil, el cual Gnicamente exige como 

formalidad el que conste por escrito 

requiriéndose dos ejemplares, en caso de que 

ge constituya mediante un documento privado. 

Adicionalmente, en algunos casos la practica
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exige la formalidad escrita ( como oes oo] 

caso de los créditos de habilitacién y avio 

) 

Asimismo, es pertinente tomar en 

consideracién que en las obligaciones 

garantizadas con titulos de crédito rige el 

principio de literalidad. Esto es, para que 

la contrataci6én prendaria tenga la forma 

debida, es preciso que la transmisién del 

titulo se revista por medio del endoso en 

garantia * en favor del acreedor y en su 

caso, por medio de la anotacién en el 

registro. 

B) Requisito Registral. 

La LGTOC contempla dos tipos de registros 

a saber : 

1.- Registro Ptblico. Al respecto cabe 

gefialar que, como bien lo menciona el citado 

articulo 78 del Cédigo de Comercio, esta 

formalidad no tiene ingerencia alguna sobre 

la validez del contrato, tGnicamente consiste 

  

% Gabe mencionar que existen tres tipos de endoso regulados en ta LGTOC. En 

efecto, ef articulo 33 de dicho ordenamiento contempla al endoso en propiedad, 

endoso en procuracién y ef endoso en garantia como medios para transmitir los 

derechos derlvados de titulos de crédito. En especifico, el articulo 36 de la 

citada ley preveé que el endoso con tas clausulas “ en garantia “, “ en prenda 

“, u otra equivalente otorga al endosatario todos los derechos y obtigaciones 

de un acreedor prendarlo con respecto de! titulo endosado. Asi como los 

derechos inherentes, quedan incluidas las facuitades que confiere ef endoso en 

procuracion es decir, confiere al tenedor del documento la facultad de 

presentar et documento a_ la aceptacitén para cobrarlo judicial o 

extrajudicialmente y para protestario en su caso.
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en determinar si el contrato de prenda 

constituido es oponible contra terceros. La 

ampliacién de este punto se llevara a cabo 

posteriormente, cuando se analice el tema ™ 

Seguridad Juridica para las Partes “. 

En el caso de los contratos de crédito 

refaccionarios ° de habilitacién, es 

necesario efectuar la inscripcién de los 

mismos en este registro en términos del 

articulo 326 LGTOC. 

2.7 Registro en el libro del emisor, 

respecto de las operaciones con titulos de 

crédito, para que la transmisién del titulo 

surta efectos en el supuesto de que los 

titulos gean nominativos “ Registrables “ se 

requiere una anotacié6n en el registro del 

emisor. 

2.3.3 Reales. 

Al igual que en materia civil los 

elementos reales del contrato de prenda son 

A ) La cosa dada en garantia prendaria. 

Respecto de la cosa pignorada se concluye
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gue son aplicables los mismos conceptos que 

regulan a la prenda en el Ambito civil. 

Modalidad : El articulo 336 de la LGTOC, 

establece una modalidad en la prenda que no 

se presenta en el Ambito civil y que da 

lugar a lo que doctrinalmente se ha 

denominado “ prenda irregular “. ” 

La variante radica en que se puede 

constituir prenda sobre bienes ° titulos 

fungibles, transfiriéndose la propiedad de 

los mismos al acreedor. ste a su vez queda 

obligado a restituir al deudor bienes de la 

misma especie y cantidad. Dicho pacto 

requiere constar por escrito. En el caso de 

que la prenda recaiga sobre dinero se 

presume transferida la propiedad, salvo que 

las partes pacten lo contrario. 

El criterio de algunos autores como el 

celebre maestro Ratil Cervantes Ahumada es en 

sentido de que en realidad no hay traslado 

en la propiedad ni existe el derecho a 

disponer de los bienes ya que el acreedor 

est& obligado a conservar una existencia 

igual, en calidad y cantidad a la _ que, 

hubiere sido materia de depésito ( art. 283 

@ Raal Cervantes Ahumada, op.cit. pag. 286.
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LGTOC; aplicado por la analogia a las 

operaciones de prenda }). 

En este aspecto, no coincidimos con el 

eriterio de Cervantes Ahumada ya que el 

articulo 335 del mismo ordenamiento 

establece gue cuando se den en prenda bienes 

o titulos fungibles, la prenda subsistia atn 

cuando los titulos o bienes sean sustituidos 

por otros de la misma especie, lo que 

faculta al acreedor para disponer de los 

bienes fungibles siendo su obligacién 

reponerlos, no conservarlos”®. En este 

sentido, se puede afirmar que si hubo una 

transmisién de propiedad en favor del 

acreedor, atin cuando también subsista una 

obligacién de entregar bienes de la misma 

especie, calidad y cantidad. 

Por otra parte, el articnio 343 de la 

LGTOC establece la posibilidad de que se 

presente una sustitucién en los bienes 

pignorados contemplando la permanencia si 

antes del vencimiento del crédito 

garantizado se vencen o son amortizados los 

titulos d@dados en prenda por las cantidades 

que por éstos conceptos reciba, en 

* 1BIDEM.
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sustitucién de los titulos cobrados ° 

amortizados. 

B ) ba Obligaci6én Garantizada. No existen 

conceptos ° principios particulares en 

materia que difiera de lo ya comentado en 

materia civil recalcando que para que la 

prenda se considere mercantil, debe 

garantizar una obligacién de comercial o en 

su defecto, los bienes pignorados deberan 

ser de naturaleza mercantil. 

2.4 Efectos de Ja Prenda Mercantil. 

Al igual que en la materia civil, la 

prenda mercantil otorga al acreedor el 

derecho i) a la posesién y persecuci6én de la 

cosa, ii) a que en caso de incumplimiento 

éste venda la cosa dada en garantia; y iii) 

el derecho de ser pagado con preferencia 

respecto de otros acreedores. 

En el ambito civil se hablé asi mismo, 

de que los bienes accesorios del bien 

pignorado quedan comprendidos en la 

garantia, sin implicar que los frutos sean 

propiedad del acreedor pignoraticio salvo 

pacto en contrario. En cuanto a las
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operaciones prendarias mercantiles, el 

propio articulo 338 de la LGTOC, sefiala que 

todos los derechos inherentes a los bienes o 

titulos dados en prenda, deben ser 

ejercitados por el acreedor debiendo 

aplicarse en su caso, al pago del crédito 

todas las sumas que den pérdidas salvo pacto 

en contrato 

En virtud de esta disposicién, se puede 

interpretar que si bien es cierto que e] 

acreedor no se hace propietario de los 

frutos del bien pignorado, también es cierto 

que puede disponer de ellos, aplicAdndolos al 

cabo de la deuda en su favor. 

2.5 ha Seguridad Juridica Para las 

Partes.. 

2.5.1 La Desposesidén. 

Gracias al gran desarrollo de las 

operaciones mercantiles, los sujetos en el 

contrato de prenda requieren de mecanismos 

adicionales que doten de seguridad juridica 

a dicha contrataci6én. Ya se habl6é de que en 

la prenda mercantil, salvo excepciones, debe
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llevarse a cabo la desposesién del bien 

pignorado para que la misma surta efectos. 

Esta medida de seguridad es indudablemente a 

favor del acreedor, quien al tener en su 

posesién los bienes pignorados, tiene la 

plena confianza de que en el caso de 

incumplimiento podra hacer efectivo el 

cobro de la deuda mediante la ejecucion de 

la prenda. Ello no basta para que el 

acreedor no cuente con los derechos de 

persecucién, de venta de la cosa en caso de 

incumplimiento y de preferencia antes 

referidos. 

Recordemos que la forma de transmisi6n de 

la posesién en operaciones mercantiles en 

las que el objeto de la prenda sea un titulo 

de erédito, es mediante el endoso en 

garantia. 

Recapitulando, la prenda mercantil sin 

desposesién se presenta en los siguientes 

casos 

1 ) Cuando la obligacién principal 

garantizada sea un crédito refaccionario ( 

Articulo 334, fraccién VII de la LGTOC ).
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2 ) En les créditos de habilitacién o 

avio ( Articulo 334, fraceién VIII de la 

LGTOC ). 

3 ) Cuando la prenda garantice una 

obligacién en favor de una institucién de 

crédito siempre que el crédito otorgado se 

destine a la adquisicién de un bien de 

consumo duradero. *” 

4 ) Cuando la prenda recae sobre créditos 

en libros y se constituye a favor de un 

banco. En este caso basta que se haga 

constar en el contrato correspondiente que 

los créditos dados en prenda se han 

especificado en las notas ° relaciones 

respectivas, y que esas relaciones hayan 

sido transcritas por la instituci6én 

acreedora en un libro especial en asientos 

sucesivos y en orden cronolégico, en el que 

expresarA el dia de la inscripci6én a partir 

de la cual la prenda se entendera 

constituida ( Articulo 70 de la Ley de 

Instituciones de Crédito ). 

2.5.2 ba Publicidad Contractual 

  

*% La tegistacién contempla como tntca formaltidad e! que se consigne en el 

documento del crédito los datos necesarios para identificar los bienes dados 

en garantia ( Articuio 69 de ia Ley de Instituciones de Crédito ).
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Procede ahora el estudio del mecanismo 

registral de la’ prenda mercantil. Si bien es 

cierto que en materia civil los requisitos 

registrales quedan contenidos en las 

legislaciones locales, en materia de 

comercio esto no sigue el mismo cauce, ya 

que el ordenamiento que regula esta materia 

sefiala en su artfculo 18 que el registro 

estara organizado en las cabeceras del 

partido o Distrito Judicial adel domicilio 

del comerciante por las oficinas encargadas 

del Registro Ptiblico de la Propiedad y del 

Comercio; a falta de @éstas, por los oficios 

de hipoteca, y en defecto de unas y otros, 

por los jueces de primera instancia del 

orden comin. 

Estas oficinas de registro estan 

organizadas conforme al Reglamento del 

Registro Ptiblico de Comercio, el cual sefiala 

como sistema para la realizacién de los 

asientos registrales el de libros o folios 

mercantiles. 

Conforme al Articulo 32 del Reglamento 

indicado, se realizardn los asientos en el 

libro segundo o en ila segunda parte del
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folio mercantil, de las operaciones 

garantizadas como lo son las hipotecas 

industriales, hipotecas de buques ° 

aeronaves, créditos de habilitacién o avio y 

refaccionarios, fianzas y contrafianzas, no 

haciendo referencia genérica a las garantias 

prendarias. Sin embargo, la propia 

disposicién afiade que serAdn inscritos los 

demas actos o contratos inscribibles que no 

estén destinados a otro libro o parte del 

folio mercantil. 

La relacién de las inscripciones en el 

registro se lleva a cabo conforme a las 

personas participantes en la contratacién, 

en especifico el nombre del garante, por lo 

que el sistema coadyuva a la seguridad que 

requiere el acreedor de que los bienes 

pignorados no sean enajenados durante Va 

vigencia de la prenda. 

215s 3 La Ejecucién de la Prenda 

Mercantil. 

Dentro del desarrollo del esquema de 

seguridad para las partes, se hizo 

referencia en el ambito civil a Los
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mecanismos de ejecucién de los bienes 

pignorados en caso de incumplimiento. 

En el Ambito mercantil, el mecanismo de 

ejecucién se rige por lo siguiente 

Procedimiento Judicial : BL acreedor 

podra pedir al juez que autorice la venta de 

los bienes o titulos dados en prenda. 

Los supuestos en los cuales el acreedor 

prendario puede hacer la solicitud antes 

referida son 

a } Al vencimiento de la obligacién 

principal. 

b ) Cuando el deudor no proporcione los 

fondos necesarios para cubrir las 

exhibiciones que deban enterarse sobre los 

titulos pignorados. Sobre este Gltimo 

supuesto, el articulo 340 de la LGTOC, prevé 

que “ si el precio de los bienes o titulos 

dados en prenda bajé, de manera que no 

vaste a cubrir el importe de la deuda y un 

20 % m&s, el acreedor podrd proceder a la 

venta de la prenda en los términos del 

Articulo 342 de la LGTOC. 

La citada disposicién tiende a proteger 

Gnicamente los intereses del acreedor, mas 

no los del deudor.
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La Teorfa General de. las Obligaciones 

sefiala que eS causa de vencimiento de los 

plazos el hecho de que por actos propios, el 

deudor hubiese disminuido las garantias 

después de establecidas y cuando por cago 

fortuito desaparecen aA menos de que sean 

inmediatamente sustituidas por otras 

igualmente seguras ( Principio reconocido 

por el articulo 1959 del Cédigo civil ). 

El articulo 390 de la LGTOC. da la 

posibilidad al acreedor de gue, a su 

juicio, el deudor amplié la garantia 

prendaria o en su defecto, se proceda a la 

venta del bien pignorado. 

Lo anterior es el resultado de la 

agilidad que requiere el Ambito mercantil. 

2.6 R 1 a E ial 

Procedemos ahora a realizar un breve 

anAélisis sobre algunas disposiciones 

especiales sobre la prenda. 

2.6.1] El Bono de Prenda.
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la LGTOC sefiala en su articulo 345, que 

lo dispuesto en su seccién sexta del 

capitulo Iv referente a la prenda, no 

modifica lo relativo a bonos de prenda “” y 

lo previsto por otras leyes especiales. 

La LGTOC establece el mecanismo para la 

expedicién de bonos de prenda, el cual se 

describe a continuaciéon : 

Para la expedici6én de bonos de prenda, es 

necesario que los bienes pignorados sean 

depositados en un Almacén General de 

Depésito. Este a su vez expide un 

certificado de depésito el cual acredita la 

propiedad de las mercancias depositadas. En 

relacién con dichos certificados de depésito 

el almacén antes citado expide bonos de 

prenda los cuales acreditan la constitucidén 

de un crédito prendario sobre las mercancias 

o bienes indicados en el certificado de 

depésito correspondiente. 

A su vez, el almacén general de depdsito 

est& obligado a llevar un registro de los 

certificados y bonos de prenda que expida en 

el cual, debera anotar todos los datos 

En ja busqueda de esquemas que den mayor agitidad a la constitucién y 

ejecucién de garantia prendaria sobre ciertos bienes ( principalmente sobre 

bienes genéricos ). Se constituyen operaciones de depésito con la corretativa 

expedicign de certiflcados de depdsito...
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convenidos en dicho titulo incluyendo los 

derivados del aviso de la institucién de 

crédito que en su caso intervenga en la 

primera negociacién del bono. ( Articulo 11 

de la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito LGOAAC ) 

Con el manejo de este tipo de 

instrumentos se puede decir que entramos en 

una nueva etapa en la negociacién prendaria. 

Los sujetos en la relaci6én jurfidica por 

ejemplo, dejan de ser tnicamente el acreedor 

y el deudor prendarioc, pues interviene tanto 

un almacén general de depésito autorizado 

conforme a la Ley General de organizaciones 

Actividades Auxiliares de Crédito, como uno 

o varios terceros al momento en que el bono 

de prenda sea negociado y entre en 

circulacién con el ptblico en general a 

través del endoso. " 

La regulacién de los bonos de prenda 

contempla ciertas modalidades respecto de la 

prenda mercantil, mismas que se sefialan a 

continuacién : 

  

" por ejemplo, el articulo 236 LGTOC, sefiala que : “ El bono de prenda solo 

podra ser negociado por primera vez separadamente dei certificado de deposito 

con tntervenctén def almacén que haya expedido tos documentos o de una 

institucion de crédito... *
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a ) Procedimiento de ejecucién de 

garantias. 

Existe un procedimiento especifico de 

ejecuci6én del bono de prenda de conformidad 

con lo siguiente 

De no ser pagado en tiempo el bono de 

prenda, deberd ser protestado en un plazo de 

dos dias habiles después del vencimiento del 

mismo, en el almacén donde se efecttio el 

depésito. 

Tras haber cumplido el requisito sefialado 

por el articulo 242 de la LGTOC referente 

al procedimiento de protesto, el tenedor 

del bono de prenda tiene un plazo de ocho 

dias siguientes a la fecha del protesto para 

pedir al almacén que proceda a la venta de 

los bienes pignorados en remate ptiblico. Con 

el producto de la venta, se procedera a la 

ligquidacién de los adeudos generados por el 

depésito. 

En efecto, en aras de obtener 

financiamiento garantizado mediante bienes o 

mercancias ; ya sea genéricos ° 

individualizados y el debido almacenamiento 

de los mismos en instituciones 

especializgadas para su depésito, concluimos
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que la formulacién de los bonos de prenda 

segin el articulo 229 de la LGToOCc, acredita 

la constitucién de un crédito prendario 

sobre las mercancias o bienes indicados en 

el certificados de depésito correspondiente. 

Este tltimo a su vez acredita la propiedad 

de las mercancias o bienes depositados en el 

almacén que lo emite. 

Bl articulo 21 de la Ley Generai de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito contempla un mecanismo similar al 

previsto por la LGTOC antes descrito para 

los casos en que el valor del bien pignorado 

disminuya hasta que no baste para cubrir el 

importe de la obligacién principal mAs un 20 

&. En dicho supuesto, y a solicitud del 

tenedor del bono de prenda correspondiente, 

el almacén procederé a notificar al tenedor 

del certificado de depésito por carta 

certificada si su domicilio es conocido o 

por medio de publicaciones de aviso, que 

tiene diez dias para mejorar la garantia a 

pagar el adeudo de lo contrario, el almacén 

procederé a la venta en remate piblico del 

bien pignorado.
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2.6.2 Los Contratos Bancarios 

Bxisten algunas modalidades en la 

contratacién de prenda previstas por la 

legislacién bancaria a saber 

a) Prenda sobre Crédito en Libro. El 

articulo 70 de la Ley De Instituciones de 

Crédito sefiala como modalidad a 1a prenda 

sobre crédito en libros. Esta tnicamente 

requiere que se haga constar en el contrato, 

que los oréditos dados en prenda se hayan 

especificado en las notas o relaciones y que 

éstas tltimas hayan sido transcritas por la 

acreedora en un libro especial, en asientos 

sucesivos, en orden cronolégico, en el que 

se expresaraé el dia de la inscripcién a 

partir de la cual, la prenda se entendera 

constituida. 

b) Procedimiento de Venta Extrajudicial 

en Caso de Incumplimiento de la Obligacién 

Principal. También queda prevista en ila 

Legislacién Bancaria la posibilidad de que 

el acreedor, en este caso la Institucién de 

crédito pueda efectuar la venta de los 

bienes pignorados. Esta se llevara a cabo 

por medio de corredor o de dos comerciantes
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de la localidad. El precio se aplicara al 

pago de la deuda principal y el sobrante, en 

su caso, quedara a disposicién del deudor ( 

articulo 69 de la Ley de Ingstituciones de 

Crédito ). 

Cc) Procedimiento Judicial de Venta. en 

caso de Incumplimiento. Asimismo, el 

articulo 72 del ordenamiento antes citado 

sefiala que el acreedor que cuente con una 

garantia real podra ejercitar sus acciones 

en juicio ya sea ejecutivo mercantil, 

ordinario o el que corresponda. La garantia 

real subsiste asi como su preferencia aun 

cuando los bienes gravados se sefialen para 

la pradéctica de la ejecuci6én.
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CAPITULO 111 

LA CAUCION BURSATIL. 

Tras haber analizado los elementos y 

caracteristicas fundamentales de la prenda 

tanto en el Ambito civil como mercantil, es 

tiempo de enfocar el presente estudio hacia 

la prenda constituida sobre valores. 

3.1 Los Valores Bursdatiles. 

3.1.1 Concepto y Requisitos de la Oferta 

Piblica. 

La Ley del Mercado de Valores en su 

articulo primero, establece su Ambito de 

aplicacién sefialando que regula en los 

términos de la misma, la oferta ptblica de 

valores, la intermediacién en el mercado de 

éstos, las actividades de las personas que 

en 61 intervienen, el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios y las autoridades y 

servicios en materia de mercado de‘valores. 

fn virtud de lo anterior, consideramos de 

especial importancia establecer lo que se 

entiende por oferta ptiblica, antes de 

explicar las caracteristicas que deben
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reunir los valores para que pucdan Boy 

negociados en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Toda vez que ila Ley del Mercado de 

Valores no sefiala los requisitos gue dicha 

oferta debe cubrir y Gnicamente se limita a 

decir que serfa pwtblica cuando se haga a 

través de medios masivos de comunicacién o a 

persona determinada, consideramos que seria 

interesante analizar los parametros que ha 

establecido la doctrina para la oferta 

ptiblica como propuesta de contrato. 

En este sentido, Angela Balmori Iglesias 

y Victor Manuel Giorgana Frutos sefialan que 

la oferta debe ser seria, definitiva, 

completa, comunicada en debida forma y con 

plazo minimo de vigencia.” 

Una oferta serfa cuando se efectta un 

ofrecimiento con la finalidad de obligarse y 

llevar a cabo el contrato en los términos 

del mismo, perfeccion&andolo con la 

aceptacién. 

La oferta es definitiva cuando las 

condiciones para contratar se encuentran 

totalmente especificadas, de tal forma que 

  

” Angela Balmori y Victor Manue! Frutos. “ Apuntes de Derecho Bursatil “. 
México : Academia Mexicana de Derecho Bursatil A.C. 1993, pag 104.
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cualquiera que cumpla con los requisitos 

podra perfeccionar el contrato. 

Las ofertas deben ser comunicadas en 

debida forma, lo que implica que en los 

términos de ley se haga a través de un medio 

masivo de comunicaci6n, o como ya se dijo 

antes, a pergona indeterminada. 

El Gitimo elemento es el plazo minimo de 

vigencia, lo que implica que la oferta de 

contratar debe ser valida durante un lapso 

minimo con la finalidad de que el 

destinatario pueda tener conocimiento de la 

misma a efecto de que la acepte ° la 

rechace, y én el primer caso comunique su 

decisi6én al proponente. 

Consideramos que la oferta ptblica de 

valores no , depende necesariamente de la 

existencia de todos y cada uno de los 

elementos que identifican a la misma desde 

un punto de vista de derecho privado. 

Confirma lo anterior el parrafo segundo 

del articulo 2 de la Ley del Mercado de 

Valores, que establece que la Comisi6én 

Nacional de Valores podra establecer 

criterios de cardacter general conforme a los 

cuales se precise si una oferta es pthblica,
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y debera resolver sobre las consultas que al 

respecto se le formulen. 

3.1.2 Concepto de Intermediacién. 

En los términos del articulo 4° de la hey 

del Mercado de Valores, se entiende por 

intermediacién: 

A.- Operaciones de correduria, de 

comisién u otras tendientes a poner en 

contacto oferta y demanda de valores. 

La comisién mercantil sera un contacto 

por el cual el comisionista se obliga a 

ejecutar por cuenta del comitente los actos 

concretos de naturaleza juridico mercantil 

que &éste le encomiende. 

El comisionista es la persona que 

desempefia una comisién mercantil, y el 

comitente la persona que le confiere dicho 

mandato o comisién. 

La intermediacién en el mercado de 

valores compete a las casa de bolsa y a los 

especialistas bursatiles. Dicha 

intermediacién implica la ejecucién de la 

comisioén mercantil, pues actta por cuenta de 

su clientela en la celebracién de
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operaciones a través de la bolsa de valores 

pero lo hace a nombre propio. 

B.- Las operaciones por cuenta propia, 

con valores emitidos ° garantizados por 

terceros. 

BR este respecto, la circular 10 - 163 

emitida por la Comisién Nacional de Valores, 

sefiala que se entiende por operaciones por 

cuenta propia : 

L.- Aquellas operaciones mediante las 

cuales una casa de bolsa compra o vende por 

si misma, valores de renta variable a través 

de la bolsa de valores, con el objeto de 

facilitar su colocaci6én o coadyuvar a dar 

mayor estabilidad a los precios y a reducir 

los margenes entre cotizaciones de compra y 

venta de los titulos, incluyendo ventas en 

corto, 

2.- Aquellas operaciones mediante las 

cuales una casa de bolsa compra o vende por 

si misma valores de renta variable, de o a 

la posicién de su clientela, a través de la 

Bolsa de Valores, con objeto de proveer de 

liquidez al mercado y facilitar el 

intercambio de los titulos entre
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inversionistas ( en adelante denominadas 

operaciones de autoentrada ) 

3.~+ Agquellas operaciones de compraventa 

de valores de renta variable que una casa de 

bolsa lleve a cabo por si misma con 

financiamiento de instituciones de crédito; 

operaciones a plazo y a futuro; 

transacciones de mercados del exterior y de 

arbitraje internacional; emisiones de 

titulos opcionales, asi como las operaciones 

de compraventa de acciones que realice para 

mantener coberturas. 

Cc. La administraci6én y manejo 

profesional de valores propiedad de 

terceros. 

La administraci6én de carteras, tanto 

individuales como colectivas, es una 

actividad que cotidianamente realizan los 

bancos e intermediarios bursatiles a través 

del manejo de cuentas derivadas de mandatos, 

comisiones o fideicomisos. 

El articulo 12 de la Ley del Mercado de 

valores establece que la intermediacién en 

el mercado de valores Qnicamente puede 

realizarse por sociedades que se encuentran 

inscritas en la Seccién de Intermediarios
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del Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios. 

Asimismo, establece que las operaciones 

de correduria, de comisién u otras 

tendientes a poner en contacto la oferta y 

demanda de valores, quedan exceptuadas del 

requisito establecido en el parrafo 

anterior, cuando las realicen personas 

facultadas para ello. 

Sin embargo, en ese mismo articulo se 

preveé que las operaciones por cuenta propia 

con valores emitidos ° gQarantizados por 

terceros respecto de las cuales se haga 

oferta ptblica, y la administracién y manejo 

de carteras de valores propiedad de 

terceros, también quedan exceptuadas cuando 

las realicen personas facultadas para ello 

por esa u otras leyes. 

3.1.3 Concepto de Valor Bursdtil. 

Desde el punto de vista del derecho 

bursatil, son valores las acciones, 

obligaciones y demas titulos de erédito 

emitidos en serie o en masa, asi coma otros 

documentos sobre los cuales se realice
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oferta publica ° intermediacién en eo] 

Mercado de Valores, que otorguen a sus 

titulares derechos de crédito, de propiedad 

o de participaci6én en el capital de las 

personas morales. 

El articulo 3° de la Ley del Mercado de 

Valores sefiala que “ Son valores las 

acciones, obligaciones y dem&s titulos de 

crédito que se emitan en serie o en masa”. 

Asi, son valores todos aquellos titulos 

de crédito que se emitan en serie o en masa 

y que puedan ser objeto de oferta publica y 

de intermediacién en el mercado de valores. 

3.1.4 Caracteristicas de los Valores 

Bursdtiles. 

Aun cuando todos los titulos de crédito o 

titulos valor tienen la caracteristica de 

ser negociables, no todos ellos seran objeto 

de negociacién en da Bolsa Mexicana de 

Valores. 

Para poder ser negociables en Bolsa, 

deben reunir una serie de requisitos como 

son el que sean emitidos en masa, deben
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conferir iguales derechos a sus tenedores, 

tener el mismo valor y ser fungibles. 

Ademas de los requisitos ya sefialados, es 

necesario por disposicién expresa del 

articulo 11 de la Ley del Mercado de 

Valores, que esté inscrito en el Registro 

Nacional de Valores e intermediarios. Este 

registro Unicamente se otorga a aquellos 

valores que hayan cumplido y mantengan entre 

otros, los siguientes requisitos : 

1.- Que las caracteristicas de los 

valores y los términos de su colocaci6én les 

permitan una circulacién que sea 

significativa y que no cause perjuicio al 

mercado. 

2.- Que los valores tengan o puedan 

llegar a tener una circulacién amplia en 

relacién con la magnitud del mercado o de la 

empresa emisora. 

3.- Que los emisores de valores 

representativos de su capital expidan los 

titulos definitivos correspondientes dentro 

de un plazo no mayor de ciento ochenta dias 

naturales, cuando a partir de la fecha de la 

constituci6én de la sociedad o de aquélla en 

que se haya acordado su emisi6én o canje.
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4.- Que tratandose de acciones 

representativas del capital sgocial de las 

casas de bolsa, se observen ademas las 

disposiciones de cardcter general que expida 

la Comisién Nacional de Valores. 

Por su parte, los agentes de valores 

deberdan abstenerse de negociar cualquier 

titulo valor que no sea de los previstos por 

el citado articulo 3°. 

Quedan exentos de cumplir con los 

requisitos a los que nos referimos para el 

logro de su inscripcién en el mencionado 

Registro, los: valores emitidos ° 

garantizados por el Gobierno Federal, por 

las Instituciones de crédito y por las 

Sociedades de Inversié6n. 

Otro de los requisitos que deben reunir 

los valores bursaétiles es el que deben de 

ser depositados en el Banco de México si se 

trata de valores gubernamentales, o en el 

S.D. INDEVAL, S.A. de C.V., Institucién para 

el Depésito de Valores si se trata de. 

cualquier otra clase de valores.
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3.1.5 El Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios. 

Como ya se mencioné en parrafos 

anteriores, todos los valores para que 

puedan ser objeto de oferta ptitblica en el 

Mercado de Valores asi como los 

intermediarios bursAtiles, deben ser 

inscritos en el Registro Nacional de Valores 

e Intermediarios. 

Dicho registro es ptiblico y se encuentra 

a cargo de la Comisién Nacional de Valores, 

la cual ge encarga de su organizacién 

conforme a la Ley del Mercado de Valores y a 

las reglas que dicha comisién dicte. 

El Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios se encuentra formado de tres 

secciones : 

1.- La de Valores, en donde se inscriben 

los valores que son objeto de oferta 

piblica. 

2.- La de Intermediarios, en donde se 

inscriben los Especialistas Bursatiles y las 

casas de bolsa, que como ya se indicé, gon 

los finicos que pueden fungir como 

intermediarios bursatiles.
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3.- La Seccién Especial, en donde se 

inscriben todos aquellos valores que se 

emiten en México pero que van a ser vendidos 

o colocados en el extranjero. 

3.1.6 Principales Valores. 

3.1.6.1 Las Acciones,. 

» La accién es un titulo valor que 

representa una parte del capital social y 

que incorpora los derechos y obligaciones de 

los socios, relacionados con su 

participacién en la vida social “. * 

Las acciones pueden ser Gnicamente 

nominativas, es decir, extendidas a favor de 

persona determinada y cuya transmisién no se 

perfecciona tnicamente por el endoso del 

documento, sino que es necesario 

inscribirlas en un registro que al efecto 

lleve la sociedad emisora y, en el que se 

expresardn los generales del accionista y 

los datos que identifiquen a las acciones, 

las exhibiciones que sobre ellas se hagan y 

la transmisi6én de que sean objeto, asi como 

  

»® Rodriguez y Rodriguez, Joaquin. “ Derecho Mercantil *. Tomo 1, 14% Edicion, 

Editorial Porrda, México D.F.
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las garantias que se otorguen en relacién a 

las mismas. 

En el caso de acciones que representen el 

capital social de Instituciones de Crédito o 

de sociedades controladoras de grupos 

financieros, las mismas no son entregadas a 

sus propietarios, sino que son depositadas 

en el INDEVAL. 

Las acciones como fracciones en las que 

se divide el capital social, han de tener 

igual valor y otorgar a sus propietarios 

iguales derechos. 

No obstante lo anterior, en el acta 

constitutiva de la sociedad puede acordarse 

la creacién de diferentes categorias de 

acciones a las que se les podra conceder 

diferentes derechos. 

Las acciones conceden a su propietario 

adiversos derechos tales como : el voto en 

las asambleas, la participacién en las 

utilidades de la empresa y en el resultado 

que se obtenga de la eventual liguidacién de 

tal sociedad. 

Sin embargo, las acciones son 

indivisibles y por lo tanto, sélo se puede 

reconocer a un titular juridico y a un voto
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por cada una de ellas. En caso de que exista 

copropiedad sobre una accién, se debera 

nombrar un representante comtin que sea quien 

ejerza los derechos frente a la sociedad 

emisora, 

Sin embargo, el principio de 

indivisibilidad no se refiere al caso de un 

certificado que comprenda varias acciones, 

ya que el titular puede requerir a tla 

sociedad que le expida tantos titulos como 

desee. 

El derecho de cobro de dividendos habra 

se hacerse efectivo tnicamente a partir de 

que la asamblea de accionistas apruebe el 

balance que refleje los resultados del 

ejyercicio social de la empresa. Lo mismo 

sucede en el caso de liquidacién de la 

sociedad, lo que tendrdé que ser aprobado por 

la asamblea. 

Como ya se mencionéd anteriormente, cada 

acci6én s6lo tiene derecho a un voto aunque 

el mismo pueda ser mediante acuerdo plasmado 

en el documento constitutivo de la sociedad 

o en sus reformas posteriores. A esta clase 

de acciones se les denomina de voto limitado 

ya que dicho derecho s6élo se puede ejercitar
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en Asambleas Generales Extraordinarias y 

Gnicamente para ciertos asuntos 

especificados en la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. Esta limitaci6én trae 

como consecuencia que a los tenedores de 

este tipo de acciones se les dé un derecho 

preferente para cobrar dividendos de hasta 

un cinco por ciento antes gue los que Licnen 

aceitones ordinarias e inclusive, se puede 

pactar que se les otorgue un dividendo 

mayor. 

Los titulos definitivos de las acciones 

deben ser emitidos dentro del término de un 

aflo y sustituir los certificados 

provisionales. Sin embargo, en ambos casos 

deben contener los siguiente requisitos 

1.-Nombre, nacionalidad y domicilio del 

accionista. 

2.- ba denominaci6én, domicilio y duracién 

de la sociedad. 

3.- La fecha de constitucién de la 

sociedad y sus datos de inscripcién en el 

Registro Ptblico. 

4.- El importe del capital, el ntimero y 

valor nominal de las acciones; aunque puede
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ser gue no expresen el valor nominal de cada 

accién. 

5.- bas exhibiciones que sobre el valor 

de la accién haya efectuado el suscriptor. 

6.- La serie y ntimero de la accién o 

certificado provisional. 

7.7 Los derechos concedidos y las 

obligaciones impuestas. 

8.- La firma autégrafa de los 

administradores segtin lo indique el contrato 

social. 

En el caso de que las acciones vayan a 

ser sujetas a intermediacién en el mercado 

de valores y por lo tanto, inscritas en la 

seccién de Valores del Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios, el emisor deberad 

expedir los titulos definitivos dentro de un 

plazo no mayor a 180 dias contados a partir 

de la fecha de constitucién de la sociedad, 

a diferencia del plazo que sefiala la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, que como 

ya dijimos con anterioridad es de un afio. 

También a diferencia de lo que establece 

el articulo 134 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, las sociedades que
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inscriban sus acciones en la Seccién de 

Valores del Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, podradn a su vez adquirir sus 

propias acciones a través de la Bolsa de 

Valores, previo acuerdo de su consejo de 

administracién y siempre y cuando la compra 

se realice con cargo al capital social y en 

su caso, a una reserva proveniente de 

utilidades netas denominada reserva para 

adquisicién de acciones propias. 

En el cago sefialado en el parrafo 

anterior la sociedad procedera a la 

reducci6én de su capital social en la misma 

fecha de su adquisicién, y en su caso, 

afectarAaé la reserva para adquisicién de 

acciones propias convirtiendo las acciones 

adquiridas en acciones de tesoreria las 

cuales, podran ser colocadas posteriormente 

entre el ptiiblico inversionista y su producto 

se aplicar&é a aumentar el capital de la 

sociedad por la cantidad equivalente al 

valor nominal o al valor teérico de dichas 

acciones, reconstituyendo la reserva para 

adguisicién de acciones propias con 

excedente si lo hubiera.
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Sin embargo, es importante establecer en 

los estatutos sociales la posibilidad de 

adquirir acciones propias, y en el caso de 

sociedades anénimas de capital fijo, 

consignar la posibilidad de emitixr acciones 

de tesoreria y su posterior colocacién 

entre el gran pttblico inversionista. 

3.1.6.2 Obligaciones. 

La obligacién es un titulo valor 

negociable emitido en masa por una sociedad, 

nominativo, de contenido erediticio y 

participativo, que tiene como fin la 

obtencién de un empréstito publico 

generalmente a mediano plazo, y que otorga a 

sus tenedores derechos sobre una parte 

alficuota del monto total del crédito. 

Cabe destacar que de acuerdo con el 

articulo 209 de la Ley General de Titulos y 

Operaciones de crédito, las obligaciones 

pueden emitirse al portador cuando sean 

inscritas en el Registro Nacional de Valores 

e Intermediarios y se coloquen en el 

extranjero entre el gran publico 

inversionista.
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Las obligaciones pueden ser emitidas por 

las sociedades anénimas o por el Estado. 

Cuando son emitidas por sociedades anénimas 

su procedimiento lo podemos dividir en 

cuatro fases 3 el acuerdo de emisi6én, la 

elaboracién del acta, la creacién de los 

titulos y su colocacién. 

El acuerdo de emisi6n a cargo tinicamente 

de la asamblea general extraordinaria de 

accionistas la cual, una vez tomada la 

decisién de emitir obligaciones convoca al 

consejo de administracién para que éste se 

haga cargo de la emisi6n. 

El procedimiento de emisién se inicia con 

la elaboracién del acta correspondiente, 

misma que debe reunir una serie de 

requisitos previstos por la Ley General de 

Titulos y Operaciones de crédito entre 

otros, inscribirse en el Registro Publico de 

Comercio del domicilio de la sociedad. 

Las titulos representativos de las 

obligaciones deberadn contener : 

1.- Nombre, nacionalidad y domicilio del 

obligacionista, excepto cuando se trate de 

obligaciones emitidas al portador.
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2.- Denominaci6én, objeto y domicilio de 

9 

’ 
la sociedad. 

: 3.- El importe del capital pagado. 

4.- El importe de la emision, con 

especificaci6én del nimero y del valor 

nominal de las obligaciones que se emitan. 

5.- El tipo de interés pactado. 

6.- El término sefialado para el pago del 

interés y del capital asi como los plazos y 

condiciones, lugar de pago y su forma de 

amortizaci6én. 

8.- La especificacién de las garantias en 

caso de haberlas. 

8.~ El lugar y fecha de emisi6n. 

9.- La firma autégrafa de los 

administradores y del representante comtn de 

los obligacionistas. 

Una vez cumplidas las formalidades en 

cuestién, la sociedad estaré en posibilidad 

de realizar la colocacién de los titulos 

valor mediante oferta que al efecto dirija a 

las personas que eventualmente pudieran 

estar interesadas en adquirirlos, ° en 

oferta ptiblica a través de un intermediario 

bursatil.
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En caso de una oferta ptblica, tanto la 

empresa emisora como los valores que 

entraran en circulacié6n, tendran que 

sujetarse a la aprobacién y vigilancia de la 

Comisién Nacional de Valores, e inscribir 

las obligaciones en la seccién de valores 

del Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios. 

3.1.6.3 Bonos Bancarios. 

Los bonos bancarios son titulos de 

erédito emitidos por una instituci6én de 

crédito que representan un pasivo a cargo de 

la misma y producen acci6n ejecutiva en 

contra del emisor, previo requerimiento de 

pago ante fedatario ptblico. 

Los bonos se emiten en serie mediante 

declaraci6én unilateral de voluntad que 

deberd hacer la institucién emisora ante la 

Comisién Nacional Bancaria en los términos 

que ésta sefiale. 

De conformidad con la circular 2008 

emitida por el Banco de México, las 

instituciones de crédito deberan informar a 

la Gerencia de Autorizaciones y de Asuntos 

Juridicos del banco de México, con por lo
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menos quince dias hdbiles de anticipacién a 

la Eecha en que sean colocados, sobre las 

caracteristicas de la emisién en especial, 

sobre las tasgas de rendimiento y la forma de 

determinarlas. Si una vez transcurridos diez 

dias desde la presentacién del aviso no se 

han recibido comentarios por parte del Banco 

de México se podr& llevar a cabo la emisiéon. 

Los bonos podran tener anexos cupones 

para el pago de intereses o en su caso, para 

el pago de las amortizaciones parciales. 

El plazo y los rendimientos de los bonos 

sera determinado libremente por la 

institucién emisora. 

ba institucién emisora deber& reservarse 

el derecho de pagar anticipadamente, parcial 

° totalmente los bonos emitidos, previa 

autorizacién del Banco de México. 

Los bonos bancarios pueden ser 

adquiridos por ‘cualquier persona fisica o 

moral. 

3.1.6.4 Obligaciones Subordinadas. 

Las obligaciones subordinadas son titulos 

de erédito con los mismos requisitos y
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caracteristicas que los bonos bancarios, 

pero con algunas diferencias. 

En caso de liquidacién de la emisora, las 

obligaciones subordinadas se pagan a 

prorrata después de que todas las demas 

deudas de la Institucién hayan quedado 

cubiertas pero antes de repartir a los 

titulares de las acciones el capital social, 

lo que se deber& hacer constar en forma 

notoria en el acta de emisién. 

Estos titulos se pueden emitir en moneda 

nacional o extranjera mediante declaracié6én 

unilateral de voluntad ante la Comisi6én 

Nacional Bancaria, previa autorizacién que 

otorgue el Banco de México. Para tales 

efectos, deberan presentar solicitud de 

autorizaci6én a la Gerencia de Autorizaciones 

y de Asuntos Juridicos Internacionales del 

Banco de México, acompafiada del respectivo 

proyecto de acta de emisién, indicando los 

términos en los cuales pretende colocar 

dichos titulos. 

Una de las caracteristicas especiales de 

estos titulos es que pueden ser convertibles 

en acciones por lo que podran ser de tres
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tipos : no susceptibles de convertirse en 

acciones, de conversi6én obligatoria en 

acciones, y de conversién voluntaria en 

acciones. 

El plazo de Las obligaciones subordinadas 

sera determinado libremente por la 

instituci6én emisora, Tratandose de 

obligaciones no susceptibles de convertirse 

en acciones, dicho plazo no deberd ser menor 

de ocho afios y de obligaciones de conversion 

voluntaria, no menor de cinco afios. 

En el acta de emisioén y en los titulos 

respectivos debe sefialarse si son ° no 

convertibles en acciones y en su caso, los 

términos de la conversién. Asimismo, se 

deberA sefialar que los titulares se deberan 

ajustaron a lo dispuesto en la Ley de 

Instituciones de Crédito en lo referente a 

la forma, proporciones y demas condiciones 

aplicables a la suscripci6én, tenencia y 

eirculacién de los titulos representativos 

del capital social. 

En el acta de emisién podra designarse un 

representante comin de los tenedores de las 

obligaciones en cuyo casa, se deberan 

indicar sus derechos y obligaciones asi como
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los términos y condiciones en que podra 

procederse a su remocién y a la designacién 

de un nuevo representante. 

3.1.6.5 Aceptaciones Bancarias. 

Se definen como letras de cambio que son 

giradas por empresas domiciliadas en el 

pais, a su propia orden y aceptadas por 

instituciones de banca miiltiple, con base en 

eréditos que &stas conceden a aquéllas a 

fin de cubrir financiamientos a corto plazo, 

aplicdndolos a requerimientos de capital de 

trabajo. 

Las aceptaciones bancarias también pueden 

ser giradas y aceptadas por las mismas 

instituciones de crédito, siempre y cuando 

se establezca como lugar de pago una plaza 

distinta de aquélla en la que fue girada. 

bas aceptaciones que sean giradas por 

personas fisicas ° personas morales 

Ginicamente podran ser aceptadas por una 

instituci6én de crédito cuando ésta tltima 

abra una linea de erédito en favor del 

girador. 

Las aceptaciones bancarias pueden 

emitirse al plazo que elija el suscriptor,
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pero en ningtin caso podra ser menor a un 

dia. 

El banco al aceptar, asume la 

responsabilidad de pagar el crédito 

concedido y las letras quedan endosadas en 

blanco, por lo que se venden en el mercado 

de dinero a valor descontado y los fondos 

se abonan a la empresa. 

Su rendimiento proviene del diferencial 

entre el precio de compra a tasa de 

descuento y su valor nominal al vencimiento. 

3.1.6.6 Pagaré con Vencimiento Liquidable 

al Vencimiento. 

Este pagaré es un titulo de crédito 

bancario al cual se le ha dado liquidez al 

incorporarlo al mercado secundario ya que 

anteriormente el inversionista tenia que 

esperar al vencimiento para recuperar su 

dinero. 

Es emitido por las instituciones de banca 

miltiple y su rendimiento se deriva del 

diferencial entre el precio de compra a 

través de tasa de descuento y el valor 

nominal al vencimiento.
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El plazo puede ser pactado libremente al 

momento de suscribir el pagaré, pero en 

ningtin caso podr& ser menor a un dia. 

Asimismo, las partes también pactaran 

libremente la tasa de interés de los titulos 

en cada caso pero una vez pactada, se 

mantendra fija durante la vigencia del 

titulo, no procediendo revisién alguna a la 

misma. Los intereses se pagaran al 

vencimiento del titulo. 

Estos pagarés deberdn ser amortizados al 

vencimiento del plazo contratado. 

El objetivo que se persigue es el 

conseguir recursos por parte de la banca 

maltiple y asignarlos a diversos proyectos. 

Pueden ser adquiridos por personas fisicas o 

morales. 

3.1.6.7 Papel Comercial. 

Son pagarés suscritos por sociedades 

anénimas mexicanas, denominadas en moneda 

nacional, destinados a circular en el 

mercado de valores. 

Antes de 1990, habia dos tipos de papel 

comercial en México : papel bursdtil y papel 

extra bursatil. El primero solo podia
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emitirse por empresas mexicanas registradas 

en la Bolsa Mexicana de Valores. Bl mercado 

del papel extra bursaétil se desarrollé a 

mediados de los ochenta, cuando el Banco de 

México intent6 controlar las tLasas de 

interés por debajo de los niveles del 

mercado y financiarse con el encaje legal. 

Bajo estas circunstancias, los 

inversionistas privados buscaron tasas de 

interés mas atractivas fuera del sistema 

bancario mientras que las empresas 

enfrentaron serias restricciones para 

encontrar créditos, por lo que estaban 

dispuestos a pagar altas tasas de interés. 

Como consecuencia, surgié el mercado de 

papel comercial extra bursdtil emitido por 

empresas no registradas en la Bolsa Mexicana 

de valores las cuales, requerian menos 

documentacién que las empresas enlistadas 

para efectuar la emisién del papel. 

Sin embargo, en 1990, la Comisién 

Nacional de Valores eliminé el mercado de 

papel comercial extra bursatil y permitidéd a 

las compafiias cuyas acciones no estuvieran 

registradas en Bolsa emitir papel comercial 

en ella. Ahora, todas las emisiones de papel
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comercial mexicano se encuentran inscritas 

en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios. 

El principal objetivo es establecer una 

linea revolvente de crédito para el 

financiamiento requerido a corto plazo para 

asignarlo a capital de trabajo, obteniendo 

un bajo costo financiero al pagar tasas 

relativamente mas bajas que las activas. 

Estos pagarés, con fundamento en el 

artiulo 15 de la Ley General de Titulos y 

Operaciones de crédito, son emitidos sin 

indicar el nombre del beneficiario, el cual 

deberA quedar insertado en el pagaré antes 

de su presentacién para el pago. 

El vrendimiento proviene del diferencial 

entre el precio de venta y el valor nominal 

al vencimiento. 

3.1.6.8 Papel Comercial con Aval 

Bancario. 

El papel comercial con aval bancario es 

cualquier crédito en moneda nacional que una 

persona otorgue a otra, ya sea fisica o 

moral, y que realice actividades 

empresariales; se encuentra documentado en
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un pagaré sobre el cual una institucién de 

crédito otorga su aval. El papel comercial 

con aval bancario con base en aperturas de 

crédito que la institucién avalista otorga 

al suscriptor de los titulos y en la que 

generalmente cobra una comisién por ‘fungir 

como aval y en caso de que tenga que pagar 

los pagarés avalados, cobra intereses mas 

altos al suscriptor del pagaré. 

3.2 Elementos de la Prenda Bursatil. 

Continuando con la sistemAatica adoptada, 

se sefialan a continuacién los elementos de 

la prenda sobre valores. 

3.2.1 Personales. 

A la Prenda Sobre Valores le son 

aplicables los conceptos determinados en el 

capitulo primero respecto del acreedor y 

deudor prendario que intervienen en dicha 

contratacién y los requisitos de capacidad 

que requieren para contratar. Sin embargo, 

la relacién juridica se complica con la 

intervenci6én de otros sujetos como lo son 

las casas de bolsa, las instituciones para
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el depésito de valores "  y la bolsa mexicana 

de valores. 

En distinto castellano, la relacién 

juridica que deriva del contrato de garantia 

prendaria obliga a las partes deudora y 

acreedora. Sin embargo, derivado de la 

propia Ley del Mercado de Valores y las 

disposiciones reglamentarias 

correspondientes, origina ciertas 

s obligaciones para otros sujetos., 

3.2.2 Formales. 

La formalidad en la contratacién de la 

prenda sobre valores consiste en que debe 

ser por escrito ( Articulo 99 de la Ley del 

Mercado de Valores ). Por otra parte, el 

contrato debera ser remitido por la casa de 

bolsa gue administra la cuenta de valores 

del deudor ° garante, a la institucién 

autorizada para el depésito de valores, 

conjuntamente con la solicitud de dicho 

intermediario para que la institucién 

  

“Las Instituctones para el Depdsito de Valores son actualmente sociedades 

andénimas que cuentan con una concesidn del gobierno para celebrar 
operaciones de deposito de valores. Asimismo, pueden fungir como 
depositarias instituciones de crédito u otras que al efecto hayan sido 

autorizadas. 
* Tates el caso de las casas de bolsa, quienes derivado del mandato generat 
otorgado por el cliente, deben remitir ef contrato de garantia a Ja institucion 
para el depsosito de valores correspondiente.
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depositaria inicie o incremente la cuenta de 

valores dados en prenda. 

Cabe sefialar que a diferencia de la 

prenda mercantil, no es requisito 

indispensable el endoso y la entrega de los 

bienes pignorados, ni en su caso la 

anotacién en el registro respectivo ( 

Articulo 99 de la Ley del Mercado de 

Valores ). Profundizaremos en este tema en 

el punto 3.3 que contempla el régimen 

especial de la prenda constituida sobre 

valores. 

Por otra parte, el articulo 100 de la Ley 

del Mercado de Valores sanciona con nulidad 

relativa aquellas operaciones que carezcan 

de la forma escrita exigida por la ley. 

3.2.3 Reales. 

Son elementos reales del contrato de 

prenda sobre valores, al igual que en 

materia civil y la mercantil 

1.- Bl bien dado en garantia y ; 

2.- La obligacién principal. 

3.2.3.1 El Objeto de la Prenda Bursatil.
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En cuanto al bien pignorado, cabe 

cecalcar que la Ley Especial regula como 

elemento fundamental a los valores. * 

Es preciso delimitar el concepto basico 

de “ valor “ conforme a lo previsto por 

dicha ley especial, a fin de sefialar 

particularidades de la operacién de prenda 

sobre valores. 

Motivo de grandes controversias ha sido 

la distinci6n doctrinal entre lo que es un 

titulo valor y uno de crédito. Dado ello, no 

se ha podido trazar la linea divisoria entre 

los conceptos de dichas figuras. 

La relevancia de todos los titulos de 

erédito ° titulos de valor ha sido 

precisamente el hecho de gue el documento 

incorpora un Derecho. Al respecto, Felipe J. 

Tena sostiene que existen maltiples 

documentos que consignan derechos de crédito 

(tal es el caso de lo sefialado por el 

Articulo 6 de la Ley General de Titulos y 

Operaciones de crédito. Los boletos, 

contrasefias, fichas u otros documentos que 

no estén destinados a circular y  sirvan 

“ Octavio Igartua Araiza sefiala adicionalmente como elementos fundamentales 

ala Oferta Publica y la Intermediacion, Introduccion al Estudio det Derecho 

Bursatil Mexicano. Editoriat Porria S.A. México 1988, pag 37.
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exclusivamente para identificar a quien 

tiene derecho a exigir la prestacién que en 

ellos se consigna ); por otra parte, los 

titulos de crédito pueden contener derechos 

no crediticios. ” 

(Por ejemplo, podemos citar a las 

acciones que pueden consignar derechos 

corporativos para el propietario de la 

misma, gin contemplar derechos patrimoniales 

o de crédito). 

Agimismo, autores como Mantilla Molina y 

Rodriguez y Rodriguez, consideran impropio 

el concepto de titulos de crédito en virtud 

de que no todos los documentos comprendidos 

dentro de tal denominaci6én involucran 

derechos de crédito sino derechos de muy 

diversa indole, como son los de recuperacién 

inmobiliaria a los corporativos. 

A su vez, la Ley General de Titulos y 

Operaciones de crédito sefiala que los 

titulos de crédito son los documentos 

necesarios para ejercitar el derecho literal 

que en ellos se consigna ( Articulo 5 ). 

La Ley del Mercado de Valores define los 

valores como “ las acciones, obligaciones y 

  

"Felipe J. Tena. Titutos de Crédito, Editorial Porrda, México.
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demas titulos de crédito que se emiten en 

serie o en masa “ ( Articulo 3 de la L.M.v.) 

La definicién establecida por la Ley del 

Mercado de Valores reconoce el concepto de 

valores, estableciendo de igual forma 

ejemplos especificos de los mismos. * 

De lo anterior podemos concluir que los 

titulos de crédito o titulos valor conforman 

el género, y los valores una especie de los 

mismos. 

Ahora bien, las caracteristicas 

fundamentales de los titulos de crédito que 

los distinguen de otras figuras son: 

A ) Legitimacién.- En los titulos valores 

es el nacimiento del derecho; puede o no ir 

ligado a la creaci6én del titulo, pero el 

ejercicio del derecho va indisolublemente 

unido a la posesién del mismo. ” Es decir, 

aGnicamente el poseedor del titulo esta 

legitimado para ejercitar los derechos 

consignados en el propio documento. 

B }) Incorporacién.- Se refiere a que el 

documento no es tnicamente accesorio del 

derecho, como lo son los documentos 

  

% Con un poco de faita de técnica legislativa. 

»% Joaquin Garriguez. Curso de Derecho Mercantil. Tomo 1; Editorial Porrua S.A. 

México.
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probatorios, sino que va ligado intimamente 

con el derecho.’ En efecto, por una ficcidén 

de la ley, se entiende que el derecho se 

encuentra inserto en el documento. Este 

principio asegura la adquisicién de los 

derechos que para el ejercicio de los mismos 

Gnicamente se requiere poseer el 

instrumento. * 

c ) Literalidad.- Implica que el 

ejercicio del derecho encuentra su limite en 

lo que expresamente esté sefialado por el 

propio documento. 

D ) Autonomia.- En virtud de esta 

caracteristica, los derechos de la persona 

que adquiere un titulo de erédito son 

independientes y difieren de quien le 

transmiti6é la propiedad sobre él. 

A fin de establecer la diferencia 

concreta entre un titulo de crédito y un 

valor, la Ley del Mercado de Valores ( 

Articulo 3 ) sefiala que los valores deberan 

ser emitidos en serie ° en masa. Este 

vequisito efectivamente marca la distincién 

entre un titulo de crédito como género y un 

  

Idem.
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titulo valor como especie, debiendo éste 

ultimo por lo tanto, sujetarse a lo 

dispuesto por la Ley del Mercado de Valores. 

Por otro lado, autores como el Licenciado 

Octavio Igartta, “ sefialan algunos aspectos 

especiales sobre las caracteristicas de los 

titulos de crédito aplicables a los valores, 

como lo son : 

a ) El principio de Incorporacién .- En 

cuanto a este principio, nos enfrentamos a 

una modalidad fundamental : la tendencia 

hacia la desmaterializaci6én de los valores. 

El sistema Mexicano atin no ha llegado a 

una progresiva desmaterializaci6én de 

valores, lo que a la fecha se regula por 

ley y disposiciones de caracter general 

emitidas por la comisién Nacional de 

Valores; esto es la existencia de titulos 

Gnicos ° ‘ Macro ~ Titulos” los cuales 

amparan la existencia, ya sea en parte o en 

su totalidad, de los valores de la misma 

emisié6én. Dichos ‘ Macro - Titulos . ° 

  

* Octavio Igartda Araiza, Op, Cit, pag 53. 

Existen paises cuyas legistaciones contemplan principios de 

desmatertalizacion, por lo que en ta practica efectivamente, ta emision, 

suscripcion y transferencia de valores se realiza exclusivamente a través de 

registros electrénicos en las instituciones de depésitos centralizados de 

valores. Tal es el caso de Francia y Noruega.
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titulos tnicos son depositados en las 

instituciones para el depésito de valores 

autorizadas. Cabe aclarar que la emisién de 

titulos inicos no es aplicable a todos los 

instrumentos del mercado de valores. 

Lo anterior ha derivado de la necesidad 

de agilizacién de las operaciones en el 

mundo mercantil, por lo que se ha reconocido 

la necesidad de figuras que permitan 

movilidad de capitales cuyos destinos pueden 

ser desde simples transacciones comerciales, 

hasta obras sociales y de infraestructura. 

En efecto, para que los contratos 

bursdAétiles se puedan cotizar, es necesario 

que el objeto de origen a principios como la 

transparencia, liquidez, facilidad de 

transaccién, etc. ' alcanzando una 

abstraccién de los contratos lejos del hecho 

conereto que dio origen a su objeto. * 

Nuestra legislaci6én ha sido participe en 

las practicas tendientes a agilizar la 

circulaci6én de los valores a través del 

depésito centralizado de valores. Este a su 

vez refuerza el principio de 

  

® Jalme Ruiz Cabrero. Los Contratos Bursatiles. Estudios de Derecho Bancario 

BursAatil. Cit. Documento Bancario y Bursati! Madrid, Espafia.
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desmaterializacidén de los valores, 

auxiliando su futura implementacién. 

El hecho de que la Ley del Mercado de 

Valores contempla ya la figura del depésito 

centralizado de valores, abre la posibilidad 

de que haya transferencia de valores sin 

necesidad del desplazamiento fisico de los 

mismos. En otras palabras, cualquier 

transferencia de valores en el mercado 

mexicano, se lleva a cabo a través de 

asientos contables en las instituciones 

para el depésito de valores 

correspondientes. 

Las ainstituciones para el depésito de 

valores tienen como objeto precisamente 

prestar un servicio destinado a satisfacer 

necesidades de interés general, relacionadas 

con la guarda, administracién, compensacién, 

liquidaci6én y transferencia de valores. 

b ) El Principio de Literalidad .- En 

virtud de la dindmica propia del mercado lo 

que a su vez ha generado la existencia de “* 

Macro - Titulos “, el ptblico inversionista 

no cuenta fisicamente con los valores, salvo 

que los solicite expresamente a la casa de 

bolsa que maneja su cuenta. Dado ello, tla
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Ley del Mercado de Valores sefiala la 

posibilidad de utilizar constancias emitidas 

por las instituciones para el depésito de 

valores, que en la practica acreditan al 

tenedor de los valores surtiendo efectos en 

diversas circunstancias formuladas para 

acreditar los derechos corporativos del 

tenedor del instrumento. 

Las citadas constancias no requieren 

contar con la totalidad de los requisitos 

propios de los valores que representan para 

poder ejercitar los derechos inherentes. 

Ello no implica que no exista el titulo. 

Efectivamente existe un titulo tinico con los 

elementos literales necesarios para su 

emisién, la modalidad consiste en que la 

transferencia de los mismos se hace a través 

de registros en el lugar en donde se haya 

depositado dicho titulo. 

3.2.3.1.1 Prenda Sobre Bienes Genéricos. 

Otro punto a tratar referente al bien 

dado en prenda, es la calidad de la prenda 

sobre bienes genéricos. 

Hemos visto que en virtud de la necesidad 

de emitir titulosg tnicos o “ Macro - Titulos
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‘, nos enfrentamos al campo de registros 

genéricos que Unicamente representan para el 

tenedor una porcién de la masa de valores no 

individualizadas. Dichos valores se 

encuentran consignados en un solo titulo. 

De lo anterior, surge el cuestionamiento 

de si es posible crear prenda sobre cosas 

genéricas, como pudiera pensarse que es el 

caso de valores bursatiles. Tal es el 

criterio de algunos autores, los cuales 

sefialan que “ la prenda se constituye sobre 

bienes genéricamente designados, por lo que 

en caso de controversia el acreedor o deudor 

se vera en serias dificultades para 

perfeccionar la demanda, a no ser que se 

olvide la disposicién del Articulo 8 del 

Cédigo de Procedimientos Civiles segtn la 

cual, no pueden reivindicarse los géneros no 

determinados al entablarse la demanda...." “ 

Efectivamente, derivado de los derechos 

reales, surge la facultad de reivindicar 

los bienes sobre los cuales recae el derecho 

  

real. Sin embargo, no debemos confundir la 

maturaleza genérica de los valores y la 

” Angela Batmorl Iglesias . “ Naturaleza Juridica de las Garantias Bursatiles * 

Memoria IV Encuentro Internacional de Derechos Bursatiles organizado por la 

Academia Mexicana de Derecho Bursaétil, A.C. y Ja Botsa Mexicana de Valores, 

noviembre de 1990.
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posibilidad de que los mismos sean 

individualizados. 

Al realizar una operacién de compraventa 

de valores, éstos de individualizan mediante 

la determinaci6én del emisor, nimero de 

serie, cantidad y otros elementos por medio 

de los cuales se identifican plenamente 

@ichos valores. En ese momento podrdA recaer 

sobre los mismos un derecho real derivado de 

la propiedad. De igual forma, al celebrar 

operaciones garantizadas , mediante prenda 

sobre valores, se efecttian mediante 

identificacién expresa de los valores objeto 

de la prenda, por ende no se puede hablar de 

que se ‘yealicen prendas sobre géneros. En 

esa virtud, la figura de garantia prendaria 

es aplicable en el campo bursatil sin 

problema alquno. 

3.2.3.2 La Obligacién Garantizada. 

En cuanto a la obligacién garantizada 

mediante la pignoracién de valores, es 

pertinente aclarar que no existen 

disposiciones que establezcan modalidades 

especiales al respecto.
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3.3 Régimen Juridico Especial de la 

Prenda Bursatil. 

Iniciaremos este inciso haciendo 

referencia a lo que sefilala la Ley del 

Mercado de Valores en cuanto a la garantia 

prendaria. Al respecto, los principios 

basicos quedan consagrados dentro de los 

articulos 77 y 99 de la ley antes citada, a 

saber. 

Articulo 77 “ cuando se den en prenda 

valores depositados, independientemente de 

la persona o entidad depositante, se estara 

a lo sefialado por el articulo 99 de esta ley 

Articulo 99 *“ cuando por virtud de las 

operaciones que celebran las casas de bolsa, 

se deba constituir prenda sobre valores que 

aquellas mantengan en guarda y 

administracién conforme al Articulo 22, 

Fracci6én V, Inciso B), de este ordenamiento, 

dicha garantia se constituira y formalizara 

mediante contrato que debe constar por 

escrito, sin que sea necesario hacer entrega 

° endoso de los titulos materia del 

contrato, ni en su caso la anotaci6én en el 

registro respectivo. El contrato en cuestién
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debera ser remitido por la casa de bolsa o 

la institueién encargada del depdésito de los 

titulos junto con la solicitud para la 

apertura de la cuenta de valores depositados 

en prenda. Se podra convenir en los 

contratos la venta extrajudicial de los 

valores dados en prenda cuando sea exigible 

la obligacién garantizada y el deudor no 

satisfaga su importe al primer requerimiento 

que se le haga por cualiguier medio convenido 

por las partes, de acuerdo a lo previsto en 

el segundo p&arrafo de la Fracci6n II del 

Articulo 91 de esta ley, asi como cuando el 

deudor incumpla, antes del vencimiento la 

obligacién de mantener el margen de garantia 

pactado con el acreedor. En los estados de 

cuenta que deben enviar las casas de bolsa a 

sus clientes, se destacaran -los elementos 

correspondientes a las prendas constituidas 

por éstos, con los datos necesarios para 

identificacién de los valores pignorados. El 

estado de cuenta servirda de resguardo de los 

valores hasta la terminacién del contrato de 

“ prenda. 

Es asi como el Articulo 99 de la ley en 

comento, consagra los principios basicos
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respecto a las operaciones garantizadas con 

prendas sobre valores. Dicho articulo fue 

adicionado a la Ley del Mercado de Valores a 

través del decreto del 28 de Diciembre de 

1989, siendo publicado en el Diario oficial 

de la Federaci6n, el 4 de Enero de 1990, 

recogiendo lo que el anterior Articulo 77 

mencionaba. 

Bn efecto, antes de la citada reforma, la 

prenda sobre valores estaba regulada 

mediante el Articulo 77, e1 cual disponia lo 

siguiente 

Cuando se den en prenda valores 

depositados, dicha garantia se constituira y 

formalizarda mediante contrato que debe 

.-constar por escrito, sin que sea necesario 

hacer entrega ° endoso de los titulos 

materia del contrato, ni en su _ caso, la 

anotaci6én en el registro respectivo. El 

contrato debera ser remitido a lo 

correspondiente, junto con la solicitud para 

abrir la cuenta de valores depositados en 

prenda. 

Bn este caso, se podra convenir 

expresamente la venta extrajudicial de los 

valores dados en prenda, cuando sea exigible
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la obligacién garantizada y el deudor no 

satisfaga su importe al primer 

requerimiento, asi como cuando el deudor 

incumpla antes del vencimiento, la 

obligacién de mantener el margen de garantia 

pactado con el acreedor. 

La exposicién de motivos de dichas 

reformas y adiciones a la ley, se refieren a 

la modernizacié6n e internacionalizacién del 

mercado de valores, la globalizacién 

ordenada de los servicios financieros no 

bancarios, la desregularizaci6én de las 

operaciones y la simplificaci6én 

administrativa. 

Hace referencia al mecanismo de garantia 

prendaria sobre valores en el capitulo VITITI 

referente a la contratacién bursatil, en 

donde se sefiala que se precisan diferentes 

aspectos de la contratacién, entre los mas 

importantes, aquellos que se refieren al 

manejo de cuentas adiscrecionales, el 

reconocimiento del uso de medios 

electr6énicos, de cémputo ° de 

Telecomunicaciones para las instituciones de 

operaciones y el intercambio o confirmacién 

de avisos. Adicionalmente a la obligacidén de
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redencién de cuentas, se establecen normas 

concretas para las figuras del reporto, 

préstamo y la prenda bursatil. 

No compete precisamente ahora el an&alisis 

tendiente a determinar si la reforma es 

suficiente para cubrir las necesidades de la 

prenda sobre valores. 

3.3.1 El Articulo 77 de la Ley del 

Mercado de Valores. 

*Cuando se den en prenda valores 

depositados, independientemente de la 

persona o entidad depositante, se estara a 

lo gefialado por el Articulo 99 de esta ley 

* 

La actual redaccién del articulo a 

establece claramente los supuestos del 

contrato de prenda. 

L.- Los valores pignorados deben estar 

depositados. 

2.- La calidad del sujeto depositante de 

dichos valores es irrelevante en la 

contrataci6én de la prenda. 

3.- Se aplicaran los principios 

consagrados en el Articulo 99 de la Ley del 

Mercado de Valores.



107 

3.3.2 EL Articulo 99 de la Ley del 

Mercado de Valores. 

PRIMER PARRAFO. 

“ Cuando por virtud de las operaciones 

que celebran las casas de bolisa, se deba 

constituir prenda sobre valores que aquellas 

mantengan en guarda y administracié6én 

conforme al Articulo 22, Fraccién V, inciso 

b ), de este ordenamiento, dicha garantia se 

constituira y formalizara mediante contrato 

que debe constar por escrito, sin que sea 

necesario hacer entrega o endoso de los 

titulos materia del contrato, ni en su caso 

la anotaci6én en el registro respectivo “ 

1.- La prenda debera originarse de 

operaciones que celebren las casas de bolsa. 

Esta caracteristica de las operaciones 

garantizadas mediante prenda sobre valores 

es poco congruente con el espiritu de la 

reforma. 

El Articulo 77 establece como modalidad 

la independencia de la prenda respecto de la 

calidad de los depositantes de los valores
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pignorados. Sin embargo, el Articulo 99 

vrestringe la regulacién de la prenda sobre 

valores estrictamente a las operaciones que 

celebren las casas de bolsa. “ 

En la practica, la prenda sobre valores 

.puede ser accesoria sobre valores y puede 

ser accesoria de una obligacién de caracter 

mercantil, o mAs atin de caracter civil, en 

cuyo caso no intervienen casas de bolsa, en 

ese supuesto, la prenda estard4 fuera de la 

regulaci6én prevista por la Ley del Mercado 

de Valores. 

2.- Es indispensable que los valores se 

encuentren bajo la guarda y administracién 

de una casa de bolsa, la cual a su vez debié 

haber realizado el depésito de los mismos en 

la instituci6én para el depdédsito de valores 

correspondiente o en su caso, depositdandolos 

en las instituciones que sefiale la Comisién 

Nacional de Valores cuando se trate de 

titulos que por su naturaleza no pueden ser 

depositados en las instituciones 

primeramente sefialadas. Un ejemplo de este 

filtimo suptesto seria en caso de la prenda 

sobre valores gubernamentales. 

  

“Se considera que fa casa de bolsa celebra operaciones por cuenta propia o 

por cuenta de terceros, en este titimo caso derivado de un contrato. -



109 

En cuanto al depésito de los valores 

pignorados, cabe sefialar que la relacién 

yuridica del depositante y depositario es 

precisamente entre la casa de bolsa y la 

institucién para el depésito de valores 

correspondientes. En efecto, el cliente 

otorga la guarda y administracié6n de los 

valores a una casa de bolsa. Esta a Su vez 

no puede guardar los valores fisicamente 

debiendo depositarlos en una instituci6én 

autorizada (Articulo 22, Fraccién V. Inciso 

b) de la Ley del Mercado de Valores) 

fungiendo entonces como depositante de 

dichos valores, por cuenta de su cliente, en 

la institucién para el depdésito de valores. 

3.- El procedimiento para la constilucion 

de la prenda sobre valores y su debida 

formalizaci6én, consiste en la celebracién de 

un contrato el cual debera constar por 

escrito. En este caso, la dispogicién es 

parecida a la prevista por el Cédigo Civil 

no exhibiendo escritura piblica ° 

formalidades adicionales. 

La formalidad del contrato por escrito 

conlleva a la validez del mismo, ya que la 

apertura de la cuenta de valores en prenda
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se hace por medio de registros contables, de 

no llevarse a cabo el contrato por escrito, 

el gravamen no quedara asentado en la 

institucién depositaria, y por lo tanto se 

dificultara la manera de hacer efectiva la 

garantia prendaria. 

Es decir, de no Llevarse a cabo el 

registro contable asentado al gravamen 

constituido sobre los valores, al momento 

en que se hace exigible la obligacién y el 

deudor incumple, la realizaci6én de los 

valores dados en garantia se complicaraé. El 

acreedor prendario estar& en su derecho de 

perseguir la cosa, sin embargo la 

institucién depositaria no estara obligada a 

entregarle los valores pues ésta institucién 

debia tener el contrato previamente. * 

La falta de forma se convalida mediante 

el ejercicio, de una de las partes, de la 

prenda (Artficulo 100 de la Ley del Mercado 

de Valores). 

4.- No es requisito indispensable la 

entrega. En efecto se preveé que en virtud 

  

* La Doctrina Norteamericana { Talbot Rain op. Cit.} contempla que la garantia 

prendaria se constituye Unicamente mediante Ja transmisién escrita de un 

titulo, por ejemplo en los casos de operaciones prendarias con acciones fuera 

de bolsa. La prenda se constituye mediante asientos en fos libros de ta 

compafiia emisora de las acciones. Sin dicha especie de “ transmisién “ no se 

puede constituir una prenda.
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del principio de dinamismo que rige a las 

operaciones con valores, es poco funcional 

la vrealizacién de una transmisién fisica de 

los mismos, inclusive en el caso de valores 

gubernamentales como lo son los certificados 

de la Tesoreria de la Federaci6én, Tesobonos, 

Ajustabonos y dem&s instrumentos “ , la 

transmisién se realiza sin la presencia 

fisica de los titulos sino solamente a 

través de asientos contables en libros. 

Ahora bien, debemos recordar que el 

depésito de los valores se realiza en la 

mayoria de los casos, mediante la entrega de 

un titulo anico en las instituciones 

depositarias por lo que la transmisién de 

los valores consiste en un registro contable 

en la instituci6én referida. No existe una 

transferencia material de los mismos. 

En tal virtud, nos colocariamos en el 

supuesto de una prenda constituida mediante 

la entrega juridica del bien pignorado al no 

haber entrega material y al encontrarse los 

valores en el depésito correspondiente. 

  

“En log casos en que la operacion recaiga sobre valores gubernamentales, sé 

contemplan supuestos excepcionales sin embargo, elto no implica que no estén 

depositados en alguna institucién. Por el contrario, su régimen de manejo y 

control es mas estricto y por ende se encuentran depositados en Banco de 

México. La Ley faculta a estas instituciones a realizar el depdosito sefialado.
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ha parte del precepto en comento no 

establece claramente si la “* entrega “ a que 

se refiere es una entrega real o una entrega 

juridica. 

Interpretando lo anterior se puede opinar 

que si la ley no distingue, no tenemos por 

qué distinguir. Por lo tanto, se entiende 

que no debe haber tanto entrega real como 

juridica. Bn la wregulacién de la prenda en 

el Ambito civil, se observé como elemento 

constitutivo de la misma, la entrega (real o 

juridica) del bien pignorado, la bey del 

Mercado de Valores elimina expresamente la 

entrega como requisito para la constitucién 

de la prenda. 

En la regulacién de la prenda sobre 

valores, aun cuando se entiende que no hay 

entrega, se entiende que en virtud de la 

prenda ge origina derechos para el acreedor. 

5.- Tampoco es necesaria la anotacién en 

el Registro respectivo. Dentro de analisis 

de la prenda en el Ambito mercantil se hizo 

referencia a dos tipos de registro, El 

Registro Puiblico de La Propiedad y el 

Registro de valores Nominativos 

Registrables.
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Esta parte del precepto se refiere al 

emisor, sefialando que el registro previsto 

por la ULGTroc no es necesario para que se 

constituya la prenda sobre valores. 

SEGUNDO PARRAFO. 

* El contrato en cuestién debera ser 

emitide por la casa de bolsa a La 

institucién encargada del depdésito de los 

titulos, junto con Ja solicitud para la 

apertura ° incremento de la cuenta de 

valores depositados en prenda “. 

1.-Se genera la obligacién de la casa de 

bolsa de emitir el contrato y ila solicitud 

de apertura o incremento de la cuenta de 

valores depositados en prenda a la 

institucién para el depésito de valores 

correspondientes. Por lo anterior, se puede 

sefialar que la contratacién de prenda genera 

ebligaciones para terceros respecto de la 

relacién juridica entre acreedor y deudor 

pignoraticio. 

La posicién carece de técnica al no 

establecer que la casa de bolsa es la que 

est& obligada a remitir tanto el contrato 

como la solicitud.



(14 

La disposicién deberaé preveer claramente 

que quién esta obligado a remitir los 

documentos antes seflalados es la casa de 

bolsa encargada de administrar y guardar 

los bienes pignorados es decir, administra 

la cuenta de valores del garante. 

2.- Surge la obligacién del depositario 

de los valores de abrir una cuenta de 

valores depositados en prenda y en su caso, 

incrementar dicha cuenta. 

TERCER PARRAFO. 

“ Se podrd convenir en los contratos, la 

venta extrajudicial de los valores dados en 

prenda, cuando sea exigible la obligacién 

garantizada y el deudor no satisfaga su 

importe al primer requerimiento que se le 

haga por las partes, de acuerdo a lo 

previsto en el segundo parrafo de la 

fracci6én II del articulo 91 de esta Ley, asi 

como cuando el deudor incumpla, antes del 

vencimiento, la obligacién de mantener el 

margen de garantia pactado con el acreedor 

“, 

En caso de incumplimiento de la 

obligacién principal y cuando el deudor no
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cubra ia obligacién de mantener el margen de 

gavantia pactado con el acreedor, este 

Gltimo estard a lo siguiente 

1.- La posibilidad de convenir 

expresamente la venta extrajudicial de los 

valores dados en prenda. 

2.- Por acuerdo entre las partes, se 

determina el medio de comunicacién que 

utilizara el acreedor para efectuar el 

requerimiento en caso de incumplimiento, por 

parte del deudor. 

3.- En caso de qve las partes no hayan 

convenido expresamente la venta 

extrajudicial de los valores, por 

incumplimiento se aplica en forma 

supletoria, lo previsto por los articulos 

341 y 342 de la ULGtoc, analizado en el 

Capitulo II de la presente tesis. 

CUARTO PARRAFO. 

“ En los estados de cuenta que deben 

enviar las casas de bolsa a sus clientes, se 

destacar4n los elementos correspondientes a 

las prendas constituidas por é€éstos, con los 

datos necesarios para la identificacién de
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los valores, hasta la terminacion del 

contrato de prenda “. 

Se comenté anteriormente que en la 

materia que nos ocupa no es necesaria la 

anotacién en el registro respectivo. Por 

consiguiente, el mecanismo adoptado por la 

Ley del Mercado de Valores para dar 

publicidad del contrato es mediante Los 

estados de cuenta. De lo anterior surgen los 

siguientes efectos 

1.- Se establece la obligacién de las 

casas de bolsa, de ENVIAR ESTADOS DE CUENTA 

a sus clientes inversionistas, en donde se 

precisen los datos sobre las prendas 

constituidas y la identificaci6én de los 

valores pignorados. 

2.- El estado de cuenta servira de 

resguardo de los valores hasta la 

terminaci6én del contrato de prenda. 

Recordemos que dentro de las obligaciones 

del acreedor previstas por la LGTOC, se 

encuentra la entrega de un resguardo que 

exprese el recibo de los bienes dados en 

prenda. Dicho resguardo es en favor del 

deudor.
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La obligacién precisada por los incisos 

anteriores es para la casa de bolsa, no para 

el deudor, como es el caso de la prenda 

mercantil. 

La entrega de dicho resguardo tiene como 

finalidad el que quede constancia de que el 

acreedor recibié los bienes pignorados, por 

lo que debe contener los datos necesarios 

para la identificacién de dichos bienes. En 

el caso de la prenda sobre valores, como ya 

se aclaré anteriormente, no existe la 

entrega del bien por lo que la finalidad del 

resguardo o estado de cuenta es informar al 

deudor sobre los elementos de la prenda y 

los datos necesarios para identificar a los 

valores pignorados. 

El acreedor por su parte, deberia de 

igual forma recibir en sus estados de cuenta 

los datos que identifican los valores 

pignorados a su favor. La Ley del Mercado de 

Valores no es muy clara ya que tnicamente 

indica que los estados de cuenta se enviaran 

a su clientela inversionista sin distinguir 

si se refiere al acreedor o al deudor. 

Ahora bien, puede ser que la parte 

acreedora no tenga relacién juridica con
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alguna casa de bolsa, por lo que se entiende 

que en ese supuesto la casa de bolsa no esta 

obligada a mandarle un estado de cuenta ya 

que el acreedor no es parte de su clientela 

inversionista. 

Mediante el decreto de fecha 19 de julio 

de 1993, publicado en el Diario Oficial de 

la Federaci6én el dia 23 del citado mes y 

afio, ge modificaron los articulos 77 y 39 de 

la Ley del Mercado de Valores. 

Por su parte el articulo 77 de la citada 

ley establece : . Cuando dentro de su 

régimen autorizado, los depositarios 

distintos a casas de bolsa celebren 

operaciones con ° por cuenta de sus 

clientes, cuyo cumplimiento se asegure con 

los valores depositados mediante contrato de 

causi6én bursdétil se estarAd a lo sefialado en 

el Articulo 99 de esta ley “*. 

De lo anterior se desprende la innovacién 

de la creacién del llamado contrato de 

causi6én bursAtil, que entre otros aspectos, 

tiene por objeto juridico el depésito de 

valores como garantia al  cumplimiento de 

obligaciones a cargo de depositantes.
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Ademas, subsisten los supuestos del contrato 

de prenda contenido en el texto legal 

anterior a saber 

a) los valores pignorados o caucionados 

deben estar depositados. 

b) La calidad del depositante es 

irrelevante en la contratacién de la prenda. 

c) Se remite a lo dispuesto por el 

articulo 99 de la Ley del Mercado de 

Valores. 

Por otro lado, el Articulo 39 de la 

citada ley se reformé6 para quedar en los 

siguientes términos. 

“ La garantia sobre valores que las casas 

de bolsa mantengan en guarda y 

administracién econforme al Articulo 22, 

Fracci6én Vv, inciso b dy, de este 

ordenamiento, que deba constituirse para 

asegurar el cumplimiento de las operaciones 

‘que celebren las casas de bolsa con © por 

cuenta de sus clientes, podra otorgarse 

mediante el contrato de caucién bursatil que 

debe constar por escrito". 

Hasta agui subsiste la caracteristica 

legal que exigia el precepto legal antes de 

la reforma de 1993, en el sentido de que la
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prenda se origina de operaciones que 

celebran las casas de bolsa con o por cuenta 

de sus clientes. 

Asimismo, por un lado el articulo 77 

establece la posibilidad de que el 

depositante sea distinto a casa de bolsa, y 

por otro lado el propio articulog99 lo 

restringe a las operaciones de bolsa. 

También ge alude a la forma escrita como 

elemento para la formacién de este tipo de 

contrato bursdtil de garantia. 

El segundo parrafo del articulo 99 sefiala 

“ gue para la constitucién de la caucion 

bursatil no serd& necesario hacer endoso y 

entrega material de los titulos objeto de la 

cauci6én, ni en su caso la anotaciédn en el 

registro del emisor “. 

En este sentido, al igual que en el texto 

legal anterior, subsiste la caracteristica 

de que no es necesaria la entrega de los 

valores dados en garantfa prendaria para el 

perfeccionamiento del contrato, ni tampoco 

es necesaria la anotaci6én en el registro 

respectivo. 

Bl parrafo tercero del articulo 99 

establece: “BL contrato en cuestién deberad
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ser remitido por la casa de bolsa a la 

institucién encargada del depésito de los 

titulos de crédito junto con la solicitud 

para la apertura o incremento ae lta cuenta 

de valores depositados en garantia". 

En este sentido, es de observarse que 

coincide con el segundo parrafo del texto 

legal anterior a la reforma, salvo que en la 

parte final se sustituye la palabra prenda 

por la palabra garantia. 

EL parrafo cuarto del articulo 99 

establece + Se podra convenir en los 

contratos de caucién bursatil la venta 

extrajudicial de los valores dados en 

garantia siempre que, cuando menos, se 

observe el siguiente procedimiento de 

ejecucién 

1.- Que las partes designen de comun 

acuerdo a un ejecutor de la caucién 

bpursatil, mnombramiento que podra recaer en 

una casa de bolsa distinta a la que 

intervenga en la operacién ° en una 

instituci6n de crédito que no forme parte 

del mismo grupo financiero al que pertenezca 

la casa de bolsa que intervenga en la 

operacién respectiva.
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2.- Si al vencimiento de la obligacidén 

garantizada o cuando deba reconstituirse la 

cauci6én bursdétil, el acreedor no recibe el 

pago o se incrementa el importe de la 

caucién, segtin sea el caso, éste podra 

solicitar al ejecutor que realice la venta 

extrajudicial de los valores dados en 

garantia. 

3.- De la peticién del acreedor, el 

ejecutor dara vista al otorgante de la 

caucién, el que podrd oponerse a la venta 

Gnicamente exhibiendo el importe del adeudo 

o el comprobante de su entrega al acreedor, 

o aportando la garantia faltante. De esta 

peticién el ejecutor también dara vista a la 

instituci6én para el depésito de valores a la 

que haya remitido el contrato de caucién 

bursaétil, para efectos de que ésta también 

inmovilice los valores afectos en garantia. 

4.- Si el otorgante de la garantfa no 

exhibe o acredita el pago o incrementa la 

caucién en cantidad suficiente, segtin el 

caso, el ejecutor ordenarda la venta de los 

valores materia de la cauci6én a través de la 

bolsa de valores y a los precios del 

mercado, hasta el monto necesario para
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cubrir el principal y los accesorios 

pactados, los que entregara al acreedor. 

Bl vremanente, tanto en efectivo como en 

valores, ai lo hubiera, quedara a 

disposicién del otorgante de la caucién." 

En este sentido, se observara que el 

nuevo texto legal coincide con el anterior 

en la posibilidad legal de vender 

extrajudicialmente los valores dados en 

garantia, adicionando requisitos especiales 

de ejecucién que permite realizar aichos 

valores con la celeridad que las 

transacciones bursdtiles exigen, conservando 

los supuestos de procedencia de la venta 

extrajudicial, a saber : el incumplimiento 

del deudor a la no reconstitucién de ila 

garantia otorgada. 

El parrafo quinto del articulo 99 sefiala 

que en los contratos de caucién bursatil 

podraé pactarse la facultad del otorgante de 

la caucién, antes de que se hagan las 

notificaciones previstas en la fraccién If 

del propio articulo, para sustituir a 

satisfaccién del acreedor los valores dados 

en garantia.



124 

En este sentido, es de observarse que lo 

anterior permite la posibilidad legal de 

evitar la venta extrajudicial de los valores 

dados en garantia y por lo tanto la 

continuidad dé una caucién por medio de 

valores, cumpliéndose asi la finalidad de la 

prenda sobre valores como auténtico contrato 

de garantia. 

El parrafo sexto establece que cuando la 

bolsa de que se trate no sea acreedora de la 

obligacién garantizada, la misma podra 

fungir como ejecutor, suscribir el contrato 

de caucién bursétil y afectar los valores 

correspondientes por cuenta de sus clientes. 

Finalmente, el parrafo séptimo del actual 

articulo 99 coincide con el texto legal 

antes de la reforma, por lo que se hacen los 

mismos comentarios que oportunamente go 

formularon al respecto. 

3.4 Efectos de la Caucién Bursatil. 

Efectos de la Prenda. 

El efecto fundamental de los contratos de 

garantfa es como ya se ha mencionado antes, 

asegurar el pago de una obligacién 

principal. En el caso que nos ocupa, el
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cumplimiento se asegura al destinarse una 

cantidad de valores al pago de una deuda. 

Tanto en materia civil como en la materia 

mexcantil, se pudo observar las 

consecuencias derivadas del derecho real de 

prenda en virtud de las cuales el acreedor 

goza de una preferencia en el pago para el 

caso de incumplimiento. El mismo principio 

es aplicable en caso de que el objeto de la 

prenda sean valores, de conformidad con lo 

previsto en este capitulo. 

Logs Frutos de los Bienes Pignorados. 

Por otra parte, y haciendo referencia a 

otros efectos derivados de la prenda nos 

referimos a continuaci6én a los frutos del 

objeto pignorado. 

ba Ley del Mercado de Valores no sefiala 

nada respecto de los frutos del bien 

pignorado. 

En materia civil como se vio 

anteriormente, ‘los frutos quedan 

comprendidos dentro de la garantia 

prendaria, siendo atin propiedad del garante 

° deudor pignoraticio, salvo pacto en 

contrario. En materia mercantil, el acreedor
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puede ejercitar los derechos derivados de 

los titulos de garantia prendaria y 

aplicarlos, en su caso, para el pago de la 

obligacién garantizada, exceptuando los 

casos en que las partes pacten algo en 

contrario. En materia bursatil no existe un 

régimen especial que reguile esto. Al efecto 

debemos aplicar supletoriamente en primer 

lugar la legislacién mercantil y 

posteriormente los usos bursatiles y 

mercantiles. 

Dado lo anterior, podemos expresar que 

los intereses y demas derechos que devenguen 

los valores durante la vigencia de la 

garantia prendaria seguirdn la suerte del 

principal es decir, estaran afectos a la 

prenda misma, quedando sujetos a un pacto 

expreso en contrario. Es por ende de vital 

importancia que las partes sefialen en el 

contrato de prenda que la casa de bolsa 

encargada de la guarda y administraci6én de 

los valores del deudor, indique a la 

institucién depositaria, que los valores 

pignorados queden también afectos o no a la 

garantia. Pero ~ Qué sucede en los casos en 

que la garantia prendaria no derive de una
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operacién bursatil ? Pudiera ser ejemplo 

que la obligacién principal derivara de una 

contratacio6n de cardcter civil, o mAs atin de 

una responsabilidad civil. En cualquier 

relacién en la que el acreedor no tenga 

vinculo con la casa de bolsa, este mecanismo 

seria de dificil aplicaci6én, pues el 

acreedor tendria que notificar 

constantemente a la casa de bolsa sobre el 

incumplimiento para que ésta a su vez dea 

conocer la ampliacién de la cuenta de 

valores depositados en garantia. 

Para ello, siempre hay que recordar que 

logs Gnicos que pueden hacer depdésitos de 

valores en las instituciones para el 

depésito de valores son las casas de botsa, 

instituciones de erédito, sociedades de 

inversi6én e instituciones de seguros, ya 

sea por cuenta propia, ya sea por cuenta de 

la clientela inversionista, por lo que son 

las tnicas personas con capacidad para hacer 

cualquier indicacién sobre los valores dados 

en depésito a la institucién para el 

depésito de valores, lo que completa la 

complicaci6én referida.
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3.5 Figuras Especiales. 

3.5.1 Bonos de Prenda. 

La figura de la prenda se ha tornado tan 

versatil que ha sido acogida dentro del 

mercado bursadétil mediante la emisién de los 

bonos de prenda como instrumentos de 

financiamiento a corto plazo. Se dirige 

principalmente al sector agroindustrial 

dandole acceso a éste, al mercado de 

valores. 

La ventaja del instrumento radica en que 

constituye un titulo de crédito que cuenta 

con garantfa especifica constituida sobre 

bienes o mercancias genéricas. 

Para constituir la prenda en estos casos 

es necesario que los bienes pignorados sean 

géneros propiedad del deudor, libres de todo 

gravamen y depositados en forma regular en 

el almacén correspondiente. 

La reglamentaci6én especifica del depdésito 

de los bienes y la emisién de los 

certificados de depésito y bono de prenda se 

encuentra dentro de la circular 10 - 132, de 

la Comisién Nacional de Valores. 

Como cualquier otro instrumento del 

mercado de valores, el bono de prenda debera



(29 

estar inscrito en la seccién de valores del 

Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios asi como en la Bolsa Mexicana 

de Valores. 

Cabe en este momento cuestionarnos si el 

bono de prenda como instrumento del mercado 

bursatil puede ser objeto de una 

contratacién de prenda. En dicho supuesto se 

estaria frente a una garantia sobre un 

instrumento que acredita la constitucidén de 

una garantia. 

Lo anterior suena complejo, sin embargo, 

debemos recordar que las referidas garantias 

derivan de obligaciones distintas, por lo 

que no se cae en una contradiccidén. La 

garantia recae sobre un instrumento, no 

sobre una garantia. Por otra parte, siempre 

que la operacién retina los requisitos 

legales, no hay disposicién alguna que 

limite al objeto de la garantia prendaria. 

3.5.2 Ventas en Corto. 

En la practica es comin identificar 

operaciones que se practican en bolsa y cuyo 

cumplimiento queda garantizado mediante la 

pignoracién de valores. Por ejemplo, podemos
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mencionar tas ventas en corto, los futuros y 

créditos de margen y los titulos opcionales. 

En la actualidad las operaciones de 

futuros y ceréditos de margen estan 

suspendidas por disposicién de la autoridad; 

mientras las operaciones de titulos 

opcionales (warrants), estan en proceso de 

ser debidamente reguladas e implementadas, 

por lo que la prenda bursatil opera como 

garantia tipica de una operacién de esta 

naturaleza tnicamente en las “ ventas en 

corto”. 

A continuacién se efectuara un breve 

esbozo de las operaciones Yen corto” a 

efecto de que el lector aprecie el mecanismo 

de prenda como garantia de aquella. 

Las “ventajas en corto", son operaciones 

de compraventa de valores que se realizan a 

través de las casas de bolsa y cuya 

liquidacién efectta el vendedor con valores 

objetivos en préstamo de conformidad en el 

primer pdrrafo del Articulo 99 de la Ley del 

Mercado de Valores. 

Los sujyetos participantes en estas 

operaciones son : 

“7 Reguladas por las circulares 10-139 y 10 - 139 bis de la Comisién Nacional 

de Valores. 
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a) Prestamista : Es la persona fisica o 

moral que se obliga a transferir la 

propiedad de los valores objeto del préstamo 

al prestatario, teniendo derecho de recibir 

en la fecha pactada, una cantidad igual o 

equivalente de valores de la misma clase, 

asi como el equivalente a los derechos 

patrimoniales de cualquier tipo que se 

generen durante el préstamo, mas un premio 

como contraprestacién por el préstamo. 

b)Prestatario : Es la presona fisica o 

moral que recibe en propiedad los valores 

objeto del préstamo para su venta a través 

de la casa de bolsa y se obliga a devoliver 

al prestamista otros tantos titulos del 

mismo emisor clase y serie del equivalente 

en efecto expresamente pactado, asi como a 

reembolsarle los derechos patrimoniales 

generados durante el préstamo y a pagarie el 

premio que en su caso se convenga. 

c) Casa de Bolsa :Intermediario del 

mercado de valores que en ejercicio de 

facultades otorgadas y que deriven del 

contrato intermediario bursatil, representa 

los intereses del prestamista ° del 

prestatario.



La operacién de ‘venta en corto” 

necesariamente se debe realizar en bolsa y 

por ende los valores objeto de la operacién 

deberAan estar depositados en la institucién 

para el depésito de valores 

correspondientes. 

Una de las principales caracteristicas de 

las ventas en corto es precisamente que la 

operaci6én est&é garantizada mediante prenda 

sobre valores. Por consiguiente, previamente 

a la venta de valores dados en préstamo, el 

prestatario otorga como garantia prenda en 

favor del prestamista de conformidad con los 

artficulos 77 y 99 de la Ley del Mercado de 

Valores. El objeto pignorado necesariamente 

son valores de alta bursatilidad (que 

aparezcan publicados en el boletin mensual 

de la bolsa o acciones representativas del 

capital social de sociedades de inversién de 

venta fija) depositados en una institucidén 

para el depésito de valores y a disposicioén 

de la casa de bolsa que acttie por cuenta del 

prestamista. Deber4 cubrir (inicialmente) 

el equivalente al 100% del valor del mercado 

de los valores materia del préstamo
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considerado el Gltimo precio de cierre en 

bolsa. 

Ademas, en este tipo de contrataciones se 

cuenta con una modalidad en virtud de la 

cual, el prestatario acepta la garantia 

constituida que deberd contener cuando menos 

un valor de mercado respecto del valor de la 

posicién corta equivalente al porcentaje 

minimo de 200%. 

Dentro del convenio modificatorio al 

contrato de intermediacién bursaétil en el 

que se documenta este tipo de operaciones, 

se debe contemplar precisamente el contrato 

de garantia prendaria (se lleva a cabo la 

contratacién de la prenda en el mismo 

instrumento), recordando lo previsto por el 

articulo 99 antes transcrito. El contrato 

deberfd constar por escrito en virtud de 

éste, la casa de bolsa informara a la 

institucién para el depésito de valores la 

cual hard el registro electrénico de la 

calidad prendaria de los valores sefialados 

por el documento.
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CAP{TULO Iv. 

LA PRENDA AGRARIA. 

En el presente capitulo se pretende 

analizar otra modalidad especial de la 

prenda que presente caracteristicas propias 

y especiales pero que atin asi, presente 

similitudes normativas y juridicas en su 

generalidad con los anteriores tipos 

especiales de prenda. 

Cabe aclarar que la figura que se 

analizara en México no ha tenido una 

reglamentacién expresa, por lo que se 

considerara a tal como la regula la 

legislacién de Panam& m&s ello no implica 

que no pueda aplicarse en la pradactica al 

sistema juridico mexicano. 

4.1 Objeto de la Prenda Agraria. 

La constitucién de la prenda agraria 

tiene como finalidad garantizar los 

préstamos en dinero o en especie que se 

realicen al acreedor. Los bienes afectados 

en prenda garantizaran, con un privilegio 

especial, el importe del préstamo, el de los 

intereses y el de los gastos, considerando
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lo que sobre al particular se prevea en los 

contratos respectivos y de conformidad con 

la legislacién aplicable. 

De esta forma una vez constituida 

formalmente la prenda, en caso de que fuese 

necesario hacerla efectiva y por tanto se 

procediese a la venta, ya sea voluntaria o 

forzosa de los bienes constituidos en 

garantia prendaria, el producto que se 

obtenga se aplicara a cubrir el objeto 

juridico de la prenda, siempre que se cumpla 

con el siguiente orden: 

1.- En primer lugar, se procedera a 

cubrir el importe de los gastos judiciales 

que se hubiesen ocasionado como resultado 

del depésito, administracién y remate de los 

bienes constituidos en prenda. 

2.- En segundo lugar, con el remanente 

que hubiere se cubrirdn los impuestos o 

créditos fiscales que ge adeuden ° ge 

deriven de los mismos bienes. 

3.- En tercer lugar, el remate que 

hubiere se destinaraé a cubrir el importe de 

la suerte principal y sus intereses, motivo 

por el cual se constituy6é la prenda agraria.
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Es importante sefialar que existe una 

limitaci6én para la prenda agraria en cuanto 

a su objeto juridico: No afectara los 

derechos que tiene el propietario del suelo 

por un afio de arrendamiento vencido, de tal 

forma que los ingresos derivados de este 

arrendamiento vencido no podrdan ser tomados 

en prenda por el acreedor, sino que el 

deudor tendra derecho a percibir estos 

ingresos. La misma limitaci6én se aplica para 

el caso de la cantidad pagadera en especie 

que resulte del uso ° goce del terreno 

durante un afio. 

El tinico requisito que se exige para que 

estas cantidades en dinero o en especie no 

formen parte de la prenda es que se trate de 

cantidades generadas con anterioridad a la 

constitucién de la misma. 

4.2 Objeto Material de la Prenda 

Agraria. 

Una vez delimitado el objeto por el cual 

se constituira la prenda agraria, conviene 

regaltar qué bienes pueden ser materia de la 

prenda y por lo tanto pueden seleccionarse
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para entregarse a fin de constituir esta 

garantia. 

Bn tal sentido, la ley faculta a los 

agricultores o ganaderos, a constituir la 

garantia en comento sobre los siguientes 

bienes: 

1.- Las m&quinas, aperos e instrumentos 

de labranza. 

2.- Todo tipo de bienes ° cosas 

destinadas a la explotacién agricola. 

3.- Los animales de cualquier especie y 

sus productos. 

4.- bos frutos de cualquier naturaleza 

cosechados, o pendientes de cosechar. 

5.- La madera y el arbolado. 

Una vez constituida la prenda con 

cualquiera de los anteriores objetos, el 

deudor conservaré4 la tenencia de los bienes 

pignorados y por lo tanto, adquirira la 

condicién de depositario y tendra la 

responsabilidad eivil y penal que 

corresponde a cualquier otro depositarioc. 

En el supuesto de que el bien o bienes 

que hayan sido pignorados con anterioridad a 

la constitucién de la prenda hayan_~ sido 

objeto de algtn otro gravamen como el
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derivado de una hipoteca constituida sobre 

la finca, de una prenda precedente o de 

algain otro medio para garantizar, dichos 

bienes no podran pignorarse. 

4.3 Sujeto de la Prenda Agraria. 

No cualquier persona tendr4 la calidad de 

sujeto pasivo, sino solamente aquellas que 

tengan la calidad de agricultores o de 

ganaderos. Se trata de un tipo especial de 

prenda que se reglamenta con un medio 

especial que sirve para promover el 

desarrollo de grupos de personas y de sus 

actividades, mediante el otorgamiento de 

créditos que tienen como garantia preferente 

los propios instrumentos que dichas personas 

utilizan en su actividad diaria. 

En cuanto al sujeto activo, en principio 

lo podra ser cualquier persona que en 

determinado momento otorgue un préstamo 

exclusivamente a alguna de las personas 

antes sefialadas, sin que exista mayor 

exigencia legal. 

4.4 Formalidad de la Prenda Agraria.
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Para constituir legalmente este tipo de 

garantia que se viene comentando, la ley 

establece la posibilidad de que se 

constituya mediante documento privado 

elevado a escritura ptblica. 

En todo caso, el escrito en que se haga 

constar la constitucién de la prenda debera 

contener los siguientes requisitos: 

1L.- Los datos que permitan identificar 

adecuadamente a las partes contratantes, con 

los nombres y apellidos. Si se trata de 

personas morales, se debera especificar su 

denominacién o raz6n social. Si se trata de 

persona moral, su denominacién ° razon 

social; Asimismo, nacionalidad, domicilio, 

en su caso la profesién, edad y estado 

civil, tanto de las partes contratantes como 

de sus representantes cuando ellos 

suscribieran la constitucién de la prenda. 

2.- El monto del préstamo del que deriva 

la constitucién de esta garantia, 

especificando el tipo de interés pactado, 

que no podr4 ser superior al 7% anual; la 

fecha de vencimiento de ambas cantidades, el 

lugar de pago asi como la especificacién de
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que el cumplimiento de la obligacién 

garantizada quede debidamente asegurada. 

3.- Se debe especificar el monto de la 

cantidad que se abonara para cubrir los 

gastos y costos que deriven de los bienes 

pignorados. 

4.- La aplicacién agraria a la que se 

destine el dinero o la cosa prestada. 

5.- La relacién detallada de los bienes 

sobre los que se constituya la garantia, 

sefialando su naturaleza, valor, cantidad, 

estado y demas circunstancias que sirvan 

para identificarlos o individualizarlos de 

conformidad con las prdcticas establecidas 

respecto de los mismos. 

si se trata de bienes que han de 

permanecer siempre en el mismo inmueble, se 

debe determinar y especificar el inmueble en 

que se hayan. Si se trata de ganado, aperos 

y dem&s instrumentos propios de la actividad 

agricola o ganadera, se debe determinar el 

Lugar ° lugares en que se hallen 

ordinariamente para su utilizacién. 

6.- Cuando los bienes pignorados se 

encuentren en posesién de persona distinta 

del pignorante, se debe determinar el nombre
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de dicha persona y especificar las 

circunstancias por las cuales detenta 

ocasionalmente la posesién de dichos bienes. 

Ademas esta persona debera comparecer  y 

suscribir el contrato de prenda, ya sea que 

lo haga por si ° por medio de un 

representante debidamente autorizgado, 

debiendo notificdrsele el contrato celebrado 

con expresi6én de todas sus circunstancias. 

7.- El precio que servirad de base para 

que los bienes pignorados, individualmente o 

en su conjunto se ofrezcan en subasta, para 

el supuesto de que hubiere incumplimiento de 

la obligacién garantizada. 

8.- La entrega del capital prestado 

especificando como plazo de devolucién 

cualquiera que no exceda de cuatro afios. 

9.- La manifestacién del prestamista de 

conformidad con que, en caso de 

incumplimiento de la obligaci6én garantizada, 

se procederaé a la venta judicial en ptiblica 

subasta de los bienes pignorados. Asimismo, 

debera manifestar que reconoce que esta 

conforme con el deber que tiene de poner a 

disposicién del adjudicatario ° 

adjudicatarios de los bienes pignorados en
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las subastas que se celebren, e inclusive de 

poner a disposicién del acreedor, en su 

caso, dichos bienes con las 

responsabilidades penales correspondientes. 

10.- La manifestacién del prestatario de 

que los bienes dados en prenda no se 

encuentran dados en garantia al cumplimiento 

de cualquier otra obligacién. 

L1l.- Si el prestatario tiene el carActer 

de arrendatario, se debe especificar la 

clase de contrato que haya celebrado con el 

propietario de la finca, en cuyo caso si se 

trata de aparceria, no se podra pignorar 

sino la parte proporcional de los frutos que 

le correspondan. 

12.- El tipo de seguro contratado, que 

correra por cuenta del deudor y sera 

obligatorio cuando éste conserve la tenencia 

de los bienes pignorados el cual se debe 

especificar en el documento que acredita el 

préstamo, los riesgos aseguradora, el monto 

del seguro y el nombre de la compafiia 

aseguradora que debe ser de reconocida 

solvencia. Cabe aclarar que el seguro en 

ningtn caso aprovechara al acreedor



143 

hipotecario en perjuicio del acreedor 

pignoraticio. 

143.- El lugar y fecha en que el documento 

se otorga con la firma de los contratantes. 

Una vez que se tienen satisfechos los 

requisitos anteriores mediante la 

elaboracién del escrito correspondiente, 

piblico o privado, debera cumplirse con una 

formalidad especial para que produzca plenos 

efectos legales frente a terceros: En este 

sentido, deberdan inscribirse en el registro 

piblico de la provincia respectiva en un 

libro denominado Libro de Registro de Prenda 

Agraria abierto para ese fin. 

Practicada la inscripcién, el contrato de 

prenda agraria producira efectos frente a 

terceros sin mayor problema. Para ello, la 

inscripcién referida se practicara dentro de 

los 15 dias siguientes a la celebracién del 

contrato prendario. 

En el supuesto de que en el contrato de 

prenda agraria se haya hecho constar en 

documento privado, se extenderd un doble 

ejemplar, uno para cada parte contratante. 

si se pierde ° extravia el certificado
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original de prenda que el registrador expida 

al acreedor, el registrador expedira un 

nuevo certificado, dejando al pie de la 

inscripcién constancia de esta circunstancia 

y notificando el deudor sobre el particular. 

Cuando los bienes que se hayan otorgado 

para constituir la prenda agraria 

pertenezcan a explotaciones agricolas ° 

ganaderas situadas en lugares que 

pertenezcan a distintas provincias, las 

inscripciones y anotaciones respectivas se 

verificaran en el registro ptiblico de cada 

una de dichas provincias. 

Como se indicéd anteriormente, una vez que 

se verifica la inscripci6én en el registro, 

los registradores expediran un titulo de 

crédito denominado certificado de prenda. 

Este documento contendrd& el nombre de los 

contratantes, el importe del préstamo 

sefialando su vencimiento, los intereses 

fijados, la especie, cantidad y localizacién 

de las cosas dadas en prenda asi como la 

fecha de inscripcién. 

Cuando se trate de ganado o productos de 

ganaderia, los certificados de prenda 

deberdn especificar las clase de ganado, el
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grado de mestizacién, ntmero, edad, sexo, 

maxca, hierro o sefial que los distinga, asi 

como la especificacié6én, calidad, peso y 

nimero de los productos de ganaderia. 

Como caracteristica especial de este 

certificado de prenda se encuentra el que es 

un auténtico titulo de crédito que como tal, 

puede ser negociado sin mayor formalidad que 

el acto cambiario de endoso. Como resuitado 

del endoso, el endosatario adquiere todos 

los derechos que correspondan al endosante, 

puesto que se convierte en el nuevo 

propietario del documento y titular de los 

derechos que en el se incorporan. 

Para tales efectos, el endoso del 

certificado de prenda deberad contener los 

siguientes datos: 

1.- EL nombre y apellido del endosatario, 

si se trata de persona fisica y si es 

persona moral, la denominaci6én ° razon 

social. 

2.- El domicilio del endosatario. 

3B. La manifestacidén de que el 

endosatante se declara reintegrado del 

crédito.
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4.- Lugar y fecha del endoso y la firma 

del endosante. 

Una vez que se practica el endoso 

cubriendo los regquisitos sefialados, se 

procederd a inscribirlo en el registro ya 

gefialado de la provincia donde se encuentren 

ubicados los bienes para que el endoso 

produzca plenos efectos frente a terceros. 

4.5 Rfectos de la Prenda Agraria. 

Cumplidos los requisitos y formalidades 

sefialados para la constituci6én de la prenda 

agraria, ésta generara derechos y 

obligaciones para el deudor y acreedor 

pignoraticios en los siguientes términos: 

En primer lugar, cuando como resultado de 

la prenda el deudor conserve la posesién del 

bien o de los bienes pignorados y que por su 

naturaleza sea de los que puede usar durante 

la vigencia de la prenda, tendra la 

obligacién de usarlos sin menoscabar su 

valor. Por lo tanto tendra ademas, la 

obligacién de ejecutar los trabajos y gastos 

necesarios para su conservaci6én, reparacién



147 

y administraci6én, asi como para la 

recolecci6n en su caso. 

En segundo lugar, si el deudor no diese 

cumplimiento a las ebligaciones antes 

sefialadas y por lo tanto diere mal uso a los 

bienes dados en prenda, descuidare su 

conservacién o los deteriorare siendo el 

deterioro considerable, el acreedor podra 

exigir al deudor la devolucién de la 

cantidad prestada o la inmediata venta de la 

prenda, sin perjuicio de las demas 

responsabilidades en que incurra el deudor. 

En tercer lugar, el deudor podra 

trasladar los bienes pignorados fuera del 

lugar de explotacién agricola o precaria en 

que se encontrasen al momento de celebrar el 

contrato, siempre y cuando obtenga permiso 

escrito del acreedor, haciéndole saber con 

precisién el lugar al que han sido 

trasladados. 

Cabe agregar que si el traslado se 

pretende efectuar con efectos permanentes, 

el deudor deber& comunicarlo al registro de 

la provincia la debida anotacién al margen 

de la inscripcién. Si el deudor no cumple 

con dicho aviso y con la anotacién
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marginal, la omisién serA constitutiva de 

fraude salvo prueba en contrario, pudiendo 

ademas el acreedgor solicitar al juez 

respectivo el embargo de los bienes para la 

cancelaci6n de la prenda o que los mismos 

sean devueltos al lugar donde se hallaban. 

En caso que el traslado sea temporal, 

solamente se har& la comunicaci6n respectiva 

al registro piblico de la provincia 

respectiva para que se haga la anotacién 

marginal previo permiso por escrito del 

acreedor. 

En cuarto lugar, el deudor podra enajenar 

los bienes pignorados siempre que se cumpla 

con los siguientes requisitos : 

1.- Ga entrega de los bienes pignorados 

se efectuard4 Gnicamente hasta que el crédito 

garantizado se encuentre cubierto totalmente 

con los intereses correspondientes. 

2.- Para efecto de lo anterior, en el 

certificado de prenda, al pie o al dorso se 

debera constar el pago mediante nota 

suscrita por el acreedor. 

3.- El certificado de prenda, con la 

anotacién de recibo del acreedor, se 

entregara al deudor como comprobante del
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pago efectuado y para cancelar el contrato 

de prenda hechas en el registro de la 

propiedad de la provincia. 

4.- Si el precio de venta obtenido por el 

deudor es inferior al total del importe del 

erédito, el acreedor tendra derecho 

preferente para adquirir por dicho precio de 

los bienes de que se trate y el crédito 

subsistiraé por la diferencia entre €éste y 

aquel. 

5.-Cuando se trate de enajenar inmuebles 

cuya cosecha est& pendiente, productos o 

arboles que se encuentren constituidos en 

prenda debidamente registrada, dicha venta 

no comprenderaé la entrega de dichos bienes, 

a menos que el adquirente pague el crédito 

garantizado. 

En quinto lugar, el acreedor tiene 

derecho a comprobar durante la vigencia de 

la prenda, la existencia de los bienes 

pignorados e inspeccionar el estado de 

dichos bienes. 

En caso de que el deudor se oponga al 

ejercicio de ese derecho, el acreedor podra 

solicitar al registrador de la provincia 

donde el contrato se haya inscrito que
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requiera al deudor de los bienes pignorados 

que permita el ejercicio de ese derecho. Si 

atin asi, el deudor se sigue oponiendo, esta 

situaci6n dara lugar a que la obligacién 

garantizada se considere vencida. 

A fin de complementar la obligacién 

correlativa del derecho indicado en el 

contrato de prenda, podré estipularse que el 

deudor le entregue periédicamente al 

acreedor una descripcién de los bienes 

pignorados asi como una relacién de la forma 

de venta de los ganados y productos en las 

6épocas convenientes, siempre sobre la base 

de que el precio de la venta se aplicard al 

pago de la deuda garantizada. 

4.6 Suatituci6én de Depositario. 

Para el supuesto de que el deudor 

fallezca, el acreedor esta facultado para 

sefialar a un tercero que se constituya en 

depositario de los bienes pignorados. 

Para esta hipdétesis ser& necesario seguir 

un procedimiento ante el juez de primera 

instancia correspondiente, atendiendo la 

cuantia del préstamo.
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En dicho procedimiento judicial el 

acreedor tendra que acreditar la existencia 

del contrato de prenda y la defuncién del 

deudor. 

Por su parte, el juzgado competente 

procedera a decretar la constitucion del 

depésito en poder del tercero que el 

acreedor designe, que sera necesariamente 

uno de ellos mayor de edad. Si fueran 

menores de edad se constituira como 

depositario la persona que aparezca por lo 

pronto encargada del cuidado de los menores 

hasta que se les designe un tutor. 

En caso de que el deudor no tuviese 

herederos, el juez con aprobacién del 

acreedor, designar& como depositario a oun 

vecino honorable del lugar. 

4.7 La Extinci6én de la Prenda Agraria. 

Dentro de las formas de extincidén de la 

prenda agraria se encuentran dos 

a) La rescisién del contrato. 

b) El pago o cumplimiento. 

En el primer supuesto se encuentra 1a 

posibilidad prevista en la ley de que el 

contrato de prenda se tenga por extinguido
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por el incumplimiento del deudor de alguna 

de las obligaciones a su cargo. 

El primer es cgontemplado por el articulo 

9 de la legislacién centroamericana que 

regula la prenda agraria al referirse al 

incumplimiento de la obligacién a cargo del 

deudor de usar y conservar la cosa evitando 

su merma o destruccidén. 

El segundo caso lo contiene el articulo 

14 del citado cuerpo normativo que se 

refiere a la obligacién a cargo del deudor 

de permitirle al acreedor verificar la 

existencia de los bienes pignorados é 

inspeccionar el estado de los mismos de tal 

forma que si el deudor se opone a ello 

después de haber sido requerido por el 

registrador de la provincia donde quedé 

inscrito el contrato, la obligacién 

garantizada se considerara vencida y por lo 

tanto se tendrA por concluido el contrato de 

prenda para efecto de pago de la obligacién 

garantizada y por ende, la procedencia de la 

venta de los bienes pignorados. 

Por lo que toca al segundo supuesto, el 

de pago o cumplimiento, cabe sefialar en 

primer lugar que vencido el plazo estipulado
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para el pago de la obligacién garantizada, 

el deudor procedera a su pago. Este 

normalmente serd tnico en cuyo caso, una vez 

efectuado se tendra por cumplida la 

obligacién garantizada y se procedera a 

cancelar la anotaci6én registral de la prenda 

en el registro ptblico. 

pe esta forma el deudor puede en 

cualquier tiempo, Lliberar los bienes 

pignorados mediante el pago de la suma 

adeudada y de sus intereses y una vez 

efectuado, deberdaé obtener del acreedor el 

certificado de prenda con la correspondiente 

anotaci6én de recibido. 

En caso de que el acreedor se niegue a 

recibir la suma adeudada o que se desconozca 

la identidad del acreedor como resultado de 

que como endosatario no inscribi6é su endoso 

en el registro respectivo, el deudor podra 

consignar la suma debida. 

En primer lugar, el acreedor podra 

solicitar del juzgado competente ila venta 

judicial de los bienes pignorados con 

citacién del deudor. 

En segundo lugar, si el valor de dichos 

bienes fuera insuficiente para cubrir el
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importe respectivo, intereses y gastos de 

todo género, el acreedor econservara su 

derecho contra el deudor por la deficiencia. 

En tercer lugar, habiéndose pactado los 

pagos parciales y en. caso de falta de pago 

de dos plazos consecutivos en las fechas 

estipuladas, el acreedor puede solicitar y 

obtener del juzgado el respectivo embargo de 

los bienes para la cancelacién de la prenda, 

con el abono de los intereses que faltaren 

hasta el cumplimiento del plazo 

originalmente pactado. 

En cuarto lugar, el acreedor tendra 

derecho a ejercitar la acci6én ejecutiva para 

el cobro coactivo del adeudo derivado del 

titulo de crédito expedido o certificado de 

prenda agraria. 

En quinto lugar, cualquier estipulaci6én 

que faculte al acreedor para apropiarse de 

los bienes dados en prenda fuera de remate 

judicial, o que implique renuncia del deudor 

a los trdmites legales de la via ejecutiva 

en caso de falta de pago, serd nula y por lo 

tanto, no producird ningin efecto legal. 

4.8 La Acci6én Ejecutiva.
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El certificado de prenda agraria por ser 

titulo ejecutivo, genera la acei6én ejecutiva 

para demandar el pago de la obligacién que 

dio nacimiento a dicho certificado. 

Dicha accién presenta las siguientes 

caracteristicas y requisitos legales 

1.- Mediante esta accién, el tenedor del 

certificado de prenda agraria puede requerir 

por via judicial el pago de la suma 

adeudada, de sus intereses, gastos y costas. 

Esta acci6én se ejercitaraé en contra del 

deudor y de los endosantes. 

2.- Mediante dicha accién el tenedor 

puede también intentar accién personal 

contra el deudor y endosantes. 

3.- También mediante esta accioén el 

tenedor puede ejercitar accién real contra 

el tenedor de la cosa ° de las cosas 

pignoradas para hacer efectivo su privilegio 

sobre la prenda y en su caso, sobre la suma 

del seguro. 

4.- Esta acci6én ejecutiva se promovera 

ante el juez del lugar convenido para el 

pago, del domicilio del deudor o del lugar 

donde se encuentren los bienes a eleccién 

del acreedor.
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5.-Esta accién, asi como el derecho a la 

venta de los bienes pignorados, da lugar a 

un procedimiento basado en la via ejecutiva. 

6.- En este procedimiento judicial 

solamente serdn admisibles cualquiera de las 

siguientes excepciones 

a) La excepcién de falsedad del documento 

original en el que se encuentre constituida 

la prenda. 

b) La excepcién de pago. 

c) La excepcién de error en la cuenta. 

T.- En los casos de muerte, 

incapacidades, ausencia, concurso o quiebra 

del deudor demandado, la accién se iniciara 

y continuara con los respectivos 

representantes legales. si éstos no se 

presentan en el juicio después de ocho dias 

de citados personalmente, el juez les 

nombraraé un defensor de oficio con quien se 

continuara el procedimiento. 

8.- El aspecto sumario del procedimiento 

deriva de que entre la presentacién de la 

demanda y el remate de los bienes pignorados 

habra un plazo no mayor a veinte dias. 

9.- A fin de que no caduque esta acci6én 

ejecutiva y se puedan conservar los derechos
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contra los endosantes, el tenedor del 

certificado deberdaé ejercitarla dentro de los 

treinta dfas siguientes al vencimiento de la 

obligacién garantizada. 

10.- Si como resultado del ejercicio de 

esta acecién se logra liguidar la obligacién 

garantizada aplicando el producto de la 

venta de los bienes pignorados y para el 

caso de que hubiere saldo, se podra 

ejercitar la accién contra el deudor y 

endosantes a la vez o: sucesivamente, en las 

condiciones establecidas para los deudores 

solidarios pudiendo solicitarse embargo 

preventivo en caso de notoria 

desvalorizacién de la prenda. 

1L.- Una vez ejercitada la accién, no se 

admitirdn tercerfias de dominio ni de mejor 

derecho sobre los bienes pignorados, excepto 

las que correspondan al privilegio del 

propietario del suelo para el caso de 

arrendamienteo. 

4.9 Responsabilidad Penal. 

Para finalizar el presente capitulo, cabe 

mencionar que la legislacién panamefia en la 

regulacién de la prenda agraria integra una
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responsabilidad penal derivada de dicha 

garantia que presenta las siguientes 

caracteristicas: 

1.- Para el caso de que el deudor 

abandone los bienes pignorados ° gue 

descuide su conservacién causando un dafio al 

acreedor, incurrira en pena de seis meses a 

dos afios de prisién segtin la importancia del 

dafio y el grado de malicia, sin perjuicio de 

las responsabilidades que en tales casos 

incumben al depositario. 

2.- Para el caso de que el deudor 

disponga de los bienes pignorados como si no 

estuviesen gravados o que constituya prenda 

sobre bienes ajenos asegurando que son 

propios o que constituya prenda sobre bienes 

asegurando que estan libres de gravamen 

cuando en realidad est&4n gravados, incurrira 

en pena de prisién de uno a tres afios si el 

perjuicio es de menor cuantia y si el 

perjuicio es mayor, la pena puede elevarse 

hasta 5 afios de prisi6én; si el dafio es 

inferior, se aplicar& la pena segtin el grado 

de malicia con que haya actuado el deudor. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo, hemos podido tener una 

visién mas amplia de lo que ha representado la prenda 

dentro del ambito juridico en México, asf como su 

evolucioén hacia diversas ramas como la mercantil y en 

un segundo plano, la bursatil, y la gran utilidad de 

ésta al ser considerada como un medio mas para 

garantizar obligaciones. 

Desde sus origenes, dada su simple mecanica, ha 

podido ser empleada por muchos como contrato accesorio 

de garantia lo que ha permitido que diversos estudiosos 

del Derecho e incluso legisladores se interesen en 

ella.
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Por todo ello y una vez hecha la exposicién en 

comento, se concluye con lo siguiente: 

1.- Prenda en el Ambito Civil. 

Como ya se ha dicho, el enfoque contenido en 

relacién a la prenda en las diversas legislaciones 

civiles, constituye la base fundamental de esta figura 

dentro del sistema juridico mexicano al recoger los 

més elementales principios que la rigen desde su 

origen. 

En efecto, la regulacién de la pignus en esta 

materia ha servido como base para crear nuevos 

conceptos y ambitos de aplicabilidad en atencién a las 

necesidades imperantes de la sociedad. Asi por ejemplo, 

nuestros legisladores han desarrollado a partir de 
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estos principios, la prenda en materia mercantil, muy 

Gtil para el sector comercial de nuestro pais y, la 

prenda sobre valores, que facilita las operaciones 

bursdtiles con un enfoque mas dinamico en lo referente 

a ejecutabilidad para el caso de incumplimiento muy 

cuestionado desde su creacién.
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Asi las cosas, no seria extrafio que en un futuro 

no muy lejano y con base en la regulacién civil y un 

poco en el derecho comparado, se creara un nuevo 

ambito de aplicacién de esta figura en ramos donde 

pudiera ser de gran utilidad como el agrario, lo que 

permitiria impulsar la economia nacional un poco mas 

al otorgar créditos a agricultores y campesinos en 

general. 

De este enfoque recogemos como aspecto 

sobresaliente el hecho de que al permitir la 

transmisién del dominio de la cosa dada al acreedor, 

se puede tener una mayor seguridad en el cumplimiento 

de la obligacién generada por parte del deudor no sin 

antes dejar de mencionar el supuesto contemplado 

atinadamente en la ley y que salva la efectividad de 

la prenda como garantia y los intereses del acreedor, 

en el caso de la imposibilidad fisica de la 

transmisi6én del referido dominio mediante la 
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publicidad frente a terceros con la inscripcién del 

gravamen ante el Registro Piblico correspondiente. 

2.- Prenda en el Ambito Mercantil. 

Teniendo como origen la prenda civil, esta figura 

ha permitido un mejor desarrollo de la actividad 

comercial en México. Como toda contrato regulado, 

presenta algunas deficiencias principalmente en lo 

yeferente a su ejecutabilidad en el caso de 

incumplimiento frente a autoridades jurisdiccionales, 

deficiencia que ya ha sido discutida en miltiples 

ocasiones ante la m4xima institucién judicial de la 

Federacién Mexicana creandose jurisprudencia 

integradora. 

En este sentido, sera conveniente realizar 

modificaciones a la Ley General de Titulos y
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Operaciones de Crédito enfocadas a mejorar ila 

celeridad de los procedimientos de ejecuci6én de este 

tipo de prenda. Concatenando las ideas, debera 

reformarse el numeral 341 del citado cuerpo de Jeyes 

para quedar bajo el tenor del texto siguiente: 

“Articulo 341.- Sea cualfuere la naturaleza de la 

cosa dada en prenda, una vez incumplida la obligacion 

contraida por el deudor prendario, el acreedor podra 

acudir ante la presencia judicial a solicitar la 

venta de la misma. Una vez formulada tal solicitud, 

el juez del conocimiento dard vista al deudor para 

que dentro del término de tres dias manifieste lo que 

a su derecho corresponda pudiendo oponerse a dicha 

venta efectuando el pago de lo adeudado o acreditando 

fehacientemente haber realizado el mismo." 

"aArticulo 341 bis.- Si transcurrido el término 

yeferido en el articulo anterior no se opusiere el
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deudor de la forma descrita, se procederaé a la venta 

de la cosa devolviéndosele al deudor el remanente si 

lo hubiere o bien, abonando al acreedor parte del 

adeudo contraido quedando a salvo sus derechos para 

reclamar lo faltante. Lo anterior no sera necesario 

hacerlo valer mediante la tramitacién de juicio 

especial u ordinario." 

Quiza muchos doctrinarios argumenten una 

violacién de estas disposiciones a la garantia de 

audiencia consagrada en la Constitucién Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, situacién que seria muy 

discutida ya que existen medios legales de defensa 

tanto en recursos ordinarios como mediante ila 

tramitaci6n del juicio de amparo, lo que constituiria 

un debate entre dos grandes maximas: la celeridad y 

pronta imparticién de justicia y/o el derecho a ser 

oido y vencido en juicio.
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3.- Caucién Bursdétil. (Prenda sobre Valores) 

Como respuesta al gran auge que ha tenido en los 

ultimos afiog el mundo accionario, nuestros 

legisladores han incluido en la Ley del Mercado de 

Valores el concepto de la caucién bursdtil el cual, 

haciendo un estudio de la mec&nica funcional del 

mismo, representa un diferente enfoque de la prenda 

aplicada a valores incluyendo un novedoso 

procedimiento de ejecucién para el caso de 

incumplimiento muy semejante al propuesto en el 

numeral anterior relativo a la Prenda Mercantil con 

la Gnica variante de que el deudor en el supuesto 

contenido en los articulos 77 y 99 de ese 

ordenamiento juridico, no es oido y vencido de manera 

fehaciente ante una autoridad jurisdiccional lo que 

evidentemente ha dado pié a diversas criticas y 

comentarios por parte de los estudiosos del Derecho.
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Por mi parte, considero que deber4 perfeccionarse 

este procedimiento dando oportunidad al deudor de 

formular manifestaciones de defensa ante el aparato 

judicial competente de una forma similar a la 

enunciada en el punto que antecede para que con ello 

se dé lugar a la interposicién de recursos ordinarios 

previos al juicio de amparo y en consecuencia, cerrar 

el Angulo de reclamaciones dilatorias. 

4.- Prenda Agraria. (Derecho Comparado) 

Como hemos comentado, de vital importancia para 

el desarrollo de nuestro pais es el crear mejores 

ordenamientos tendientes a fortalecer la economia 

sustentada en el agro. Lo que se ha propuesto en el 

Gltimo de los capitulos de este trabajo contribuye un 

poco con esta maxima al incluir esta versdtil figura 

como medio de garantia en obligaciones contraidas por
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la gente encargada de trabajar la tierra. Para ello, 

deberan ser considerados los siguientes puntos: 

a) La figura deberd incluirse en la Ley General 

de Titulos y Operaciones de Crédito dentro del 

capitulo referente a la Prenda Mercantil, ya que la 

misma como tal servirdé para garantizar operaciones 

crediticias aplicadas al campo. 

b) Para la constitucién de la misma, debera 

considerarse lo siguiente:
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b.1.La declaraci6én contractual del deudor de 

aplicar el crédito que se conceda exclusivamente al 

aprovechamiento y explotacién del campo bajo pena de 

rescisién del acuerdo de voluntades y en 

consecuencia, ejecucién de la prenda. 

b.2.La daci6én en prenda del material de trabajo 

y equipo de labranza el cual quedaraé en posesién del 

deudor con la finalidad de estar en posibilidades de 

cumplir con la obligacién que se contraiga. 

b.3.En consecuencia con lo anterior, la 

celebracién del mismo ante fedatario ptiblico y la 

debida inscripcién del contrato y el gravamen ante 

el Registro Piblico que corresponda.
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b.4.O0bligacién del deudor de mantener en buen 

estado los bienes pignorados bajo pena de rescisi6n 

de contrato. 

b.5.Obligacién del deudor de notificar al 

acreedor sobre todo instrumento o equipo de trabajo 

que se adquiera con la finalidad de incorporar los 

mismos a la garantia prendaria. 

b.6.O0bligaci6én incondicional del deudor de 

permitir el acceso al acreedor a las fincas para la 

practica de inspecciones relacionadas con el debido 

cumplimiento del contrato. 

b.7.El1 establecimiento de un procedimiento de 

ejecucién para el caso de incumplimiento ante 

autoridad judicial que permita la disposicién de los
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bienes posterior al desahogo de vista que formule el 

deudor en defensa propia. (siempre que no acredite 

fehacientemente haber cumplido con la obligacién de 

pago adquirida).
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