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!IHRODUCCION 

La Pren1a es una figura que desde la epoca del 

Derecho Romano estaba contempla1ia y regulada, 1u función era 

la de garantizar una obligación pr·inc1pal y darle al acr·eedor 

µ~endario una mayor seguridad en los actos en los que 

1 n terven i: a. 

Actualmente la Pre-'da se encuentra regulada en 

el Cod1go Civil, en la Ley Gener~l de Titulas y Operac101les 

de Crédito y e1l la Ley Federal de Instituciones de F1an:as. 

La Prenda es tina de la~ formas en qye se 

garantiza el co.-1t~-ato de fian:?. d.e em¡;n e!3 1 con el fir1 de 

p~even1r a las compafila5 at1an=ador·a~ er1 contra de la posible 

insolvencia, que le pudier~ sobrevenir al fiado, en perJu1cio de 

aqtJel la. 

Puede darse el caso de qt1e obl iqilc1on 

garanti:ada por et cont1~ato de fianza fuera cumplida poi· el 

fiado y como consecueDc1a, la inst1tucion ati?n::adora tlene la 

obligacion de devolver l~ prenda ·~ada en ~a1·antl~ v ~or virty~ 

de la e~:t1nciOn de la obligac1on p1~i1,c1pal. 

Sin embargo, en el cBso de que por ir1cun1plim1ento 

del fiado, la fian::a f11era hech.;i. e:·19ible 'I l.J. 1nstit1.1cion 

at1an::adara tenga q1J~ paga1· el i1nporte de ~q•Jell? 1 esa emoresa 

tiene la facultad de hacer e:11g1t•le la garantla cons1~tente en 

prenda, que haya sido otor·J~Q~ por su fiada. 

el ~·artic•.1lar. la Ley f eder-a l de 

Instituciones de fianzas, establ~ce en su articulo 123, la forma 

en que se pued~ hacer efectiva la prenda q~•e se d10 en garantla, 

sin embargo, ~nuestro parecer, dicha precepto no establece un 

r•rocedimiento se9u1do e11 7orma ·j~ j1.11c10 para proceder a la 

venta de la pr·e11da, por lo que cons1deramo' que •1icha s1tuacibn 

va en contra de lo establecido po~ el artlc•1lo 14 

constit~cional, el cual consigna la Garantía de AYdi!ncia. 



Por esta ra:bn, hemos considerado importante 

elaborar el pretente trabaJo de tesis, el cual tiene poi· obJeto 

hacer un análisis del articulo 123 de la Ley Federal de 

Instituciones de Fianza5, en relación con el articulo 14 de 

nue1tra Constitución, con el fin de determinar su 
constitucionalidad o inconst1tucion~lidad. 



CAPITULO!. ANlECEDENTES HISTOPICOS. 

l.CLASIF!CAC!ON DE LOS (.!JNTRAíOS EN EL l!ERECHI) ROMANC•. 

En laf lnst1tyc1ones de Ju~tir11ano se det1nia 

a la obligac1on como el vinculo JY(idt~o por el c1.1ci l 

quedamos constre~idos a cumplir, necesariamente, de acuerdo 

con el derecho de nuestr~ comunidad polit1ca. 

En el Perecho Romano se establecia que las 

fuentes de las obl1gac101)e• eran aquellos hechos JUridicos 

que daban orige1) a ellas. 

El JYr·1st~ rom~no Gayo, en sus instituciones, 

det:?rminab.;l que todas las obligacfones nacian de los 

contratos o de los delitos. 

Posteriorm.ente, el emp-erador- J•Jstiriiano ampliO 

la lista de l~s fuentes Je las 9~l1gaciones, y se~aldba que 

eran de cuatro tipos1 

a) Los Cor1tr·atos, 

b) Los Delitos, 

e) Los C1.1asicor1t 1--atos y 

d) Los C1.1asidel1tos j•t i. 

El contrato lo det1n1Bn cnmo un acuf•rdo entre 

dos o más personas, que tenia por objeto producir u~a o m~s 

obligaciones civiles. 

El delito era det1n1do como un hect10 humar.o 

contrario al Derecho y cast1qa~o por la Ley. 

El Cuasicontrato era una figura parecida al 

contrato por su 11c1tud y sus consec•Jencias, ~er·o en el cual 

no se encontraba el consent1m1e1~to entre los sujetos como 

elemento cor1stitt.1tivo, lo c1.1al separc;0I:"! los C11as1contratos de 

los Contratos (ejemplo: La gestion de negocios>. 

<Í) Margadant 5., Guillermo F. DERECHO POHANO. Ed. fstingue, 
S.A. p.::.15. 
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El Cuasidelito era un ~cto iltc1to, pero que 

el Derecho Romano no cl~siftcaba entre lo5 delitos. El 

cuasidelito producia un~ obli9ac1on e~tre el autor del acto v 

el per-judica•:1o <eJem. torpez.a o deshonra•:ie: judicial) C2). 

Entre otras clasif icac1ones encontramos a los 

contratos 105 Nominado~ y los Innominados. 

Dentro de los Nominados se encantaban cyatro 

tipos de contratos. los cual~s eran: 

1.- Los Verbales,·l~e eran aquellos contr·?tos que se 

perfeccionaban y que tenian como causa c1vil la pronunc1acion 

de determinadas tr~~es solemnes consagradas por l~ tradicion 

del CYlto domt,tico, rela~ion~da• con la reltgion o con l~ 

ma•Jia. Los contratos Ver>:i.ales son las for·mas mc:.s .ant1gu ... "'s •je 

contratar·. El deudor que inc1.1mplia la ol:•l19ación arriesgaba 

su vi~a o su libertad, por· la sever1d~·i ~mpleada en al Campo 

Jurid1co de aquella tpoca. 

En esta clas1ficac1ón se enco~traba11: negotio per aes 

et libr·am que contempl~ba a la manc1pat10, el nexum, la 

coempt10 v el testamento manc1pator10, la ·i~ct1a dot1s, el 

iusiurandum 11berti v la stipulatio~ 

z.- lo~ Literales, que eran aqYellos contratos que 

se perfeCC>Dn~ban con el uso ~e la escritura, l~s foimulas se 

asentaban en el lib~o llam~·ia Codex. Entre estos contratos 

encontramos los '1guiente1: la transcr1pt10 a re in per·sonam~ 

tran5criptio a personam in personam, qu1rografo y singrato. 

3.- Los Reales, que eran aquellos contr~tos que se 

perfeccionaban mediante el consentimiento de las partes unido 

a la entre9a de Ui) obJeto. 

Dent~o de este tipo de clasif1cac1on ~e encontr·aban 

el Hutuo, el Comod~to, la Prenda y el Depbs1to. 

4.- Los Consensuales, que eran aquellos contratos qye 

se perfeccsonaban ror el ~imple con5cntimiento de las partes. 

l:c!) ídem. ¡:1. J.16. 
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En esta clasif icacion se encontraban los contratos 

de Compraventa, Mandato, Socted~d y A1~rend~m1~nta. 

')'l""IJpos 1 

los Contratos Innomin~dos, ~e div1dian en cuatro 

a) Do ut des (doy para que des. Ejemploa Permuta), 

b} Do 1.1t fac1as (doy para ·~11e ha<J_'ls. Ejemplo: 

lndemn1:acion ~n especie por un servicio prestado}. 

~) Facio ut des Ct1ago para que des>, 

d) fac10 ut fac1as (1ntercamb10 de servicios). 

L¿ particular de estos co~t1·~tos innominado~ era 

..:¡1.1e se pe1 .. feccionat.an con la ~1rest~c1 Oi"1 •le cr.r.::.Jq1.11era dr? las 

partes, por lo cual se ~a1·ec1ctn al10 a lo~ Contr~tos Re o 

Reales del grupo de los Nominados. 

E~iGtia otra clas1t1cacio1) de los contratos, la 

cual los dividia en contrato• de estricto derecho o de buena 

f é. 

Los contratos de ~•tr1cto derAcho e5tr1cto eran lo5 

que derivan del Derecho Romano Pr11n1t1vo, y tenlan Yn 

caracter r19•Jroso. Dentr·o d12- esta clasific<Jcion se 

En estos contratos, ~·~ra ~preciar la medid~ e•:acta 

de la obl1g~cion que de ellos r1acia el Juc= debla ate1)erse a 

la letra misma del co1~t¡~to ~· no podl~ inspirarse en ni1l9una 

consideracion de eqt1idad. 

Los dem~s ~ontratos erar1 de buena f ~ y todo 5e 

debla arreglar seg~n la equidad C3). 

l3) Pet1t, Euaene. TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO ROMANO. Ed. 
Epoc~,s.A. P.32J 
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2. LA PRENDA EN EL DERECHO P0t1ANO. 

La prenda estat•a clasif1cada dentro de los 

contratos nominado~, era un contrato real y lo defin1an como 

aquel contrato por el cual una persona llamada deudor 

prendario entregaba una cosa u objeto a otra persona llamada 

acreedor prendario para garantizarle el cumplimiento de una 

obligacibn y su preferencia en el pago (4). 

Las c~racter1st1cas de este contrato son que 

es un contrato acce!orio, de buena f~ )'que se perfecciona 

con el consentimiento de las partes v la entrega del objeto. 

La prenda tiene su or19en en la Fiducia Cum 

Cr-editoria. 

E':istian do5 cla!es e§pec1ales de prenda, una e1~a 

l~ Anticresis que era cuando el deudor prenda~io da por un 

tiempo un bien u objeto en prenda con la particularidad de 

que el deudor prendario podla trabajar y ~morti:ar la deuda 

principal. 

El otro caso especial de la prend~ era la P19nus 

Oor•iianum. qve era cuando se habla e~tinguido la obl19ac1ón 

principal y el acreedor prendario podia retener el objeto 

dado en prenda porque el mismo deudor prendario tenia con el 

mi,mo ac~eedor otras deudas las cuales no habi~n sido pagadas. 

ca) Har•1<13ant S., Guillermo F. Op. Cit. p.399. 



CAP.ITULO 1 l. EL .CONTRA~O. DE PRENDA 

!.CONCEPTO. 

La prenda puede ser estudiada de dos diferentes formds ya 

sea como Yn contrato o bien la s1tuacibn Jurldica resultante 

de dicho acto, esto es como derecho real. 

La le91slacion mexicana, asl como la doctrina conciben la 

doble connotac1ó11 que posee la prend~, puesto que el Código 

Civil ltb1ca la Prenda dentro ~e la parte r·elativa a ''las 

diversas e5pec1es ·i~ co11tratos'' v lo ~~t1~e como ··~in de1·echo 

real constituid~ ~obre Yi1 b1e'' m11ehle enajen5ble para 

9aranti:!ar· el c1.1mpl1mier1to de 1.1na ot.li~1~c1011 y ~11 pr·eterenc1a 

er1 el ~·ago". 

En efecto, par~ el eetu•iio de l~ Pr~nd? es necesario 

abstraer de la mi~m~, las caracterl,t1cas ya mencionadas, en 

virtud ~e que el der~cho r~~l n~ce como consecuencia de la 

celebrac1on de un contr~to. 

c~mo h~mos s~~alado la dnct~1na ~n torma casi ~·n~n1me 

d1fere~cia ambas caractertst1c~s y h~ elaborado diversos 

conceptos que auno~e 31m1J~re5 511 E.>cer1c1a ti~cen r;:;sal t.:;r 

Col1n y Cap1tant r1os ~1ce1~ que ''l~ Prenda es el contrato 

titulo de 

gara11tla, la poses1ó1) de ui~ mueble corporal o incorporal, que 

dicho acr·eedor pod(J retener ~1asta el venc1m1ento y pone1· en 

venta a tal ta de pago, con el t1n de reembolsarse con 

priv1l~910 y preferencia a los dem~~ acreedores''.<5>. 

<51 Col1n y Cap1tant. CURSO ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL. Tomo V 
p.74 
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Como es posible observar el concepto elaborado poi· 

Ambrosio Colin y H. Capitant, resalta la importancia de la 

Prenda y sblo deja entreve1· la nocio1i de ~erecho real. El 

articulo 2071 del COdl90 Civil Francl• establece que "la 

Prenda •S un contr~to por el cual un deudor entreqa u1la cosa 

a un acreedor como garantla de la deuda'' (6), y por otra 

parte el articulo ~073 establece la creacibn de ur1 derecho 

real en b•nefic10 del acree~or. 

Por su parte Leopol1o Agu1lar Carvdjal elabora dos 

conceptos de la Prenda, cada yno de ellos resaltando ya sea 

la caractertst1ca de cor1t1ato o derecho real: ''es un derecho 

re~l que se constitt1ye sobre bienes muebles enaJenables, 

determinados, que se ent1·egan real Juridicame1~te al 

acreedor, para garanti:ar el cumplimiento de 11na 0Ll19ac1on 

principal y su preferencia en el pago, conc~di~ndole ademas 

los derecho! de persecuciOn y de venta sobre los citados 

bienes, en caso de incumplimiento'' y ''es un contrato real, 

accesorio, por virtud del cual el deudor un te~cero 

entreqan al acreedor una cosa mueble enajenable, determinada, 

para garantizar el cumpl1m1ento de una obl1qacion principal, 

conced1er1•3ole ademas los der·echos de persecución y venta y 

preferencia en el pago, para el ca&o de incumplimiento, con 

la obligación de devolver la cosa rec1b1da una vez que se 

cumpla la obligación''. <7). 

Federico Pu1g Pe~a, define a la Prenda como un ''derecho 

real !obre cosa mueble establecido en 9arantta de una 

obli9~cion por cuya virtud se entreqa aquella al acreedor o a 

un tercero de com~n acuerdo, con el f1n de que qyede en su 
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hasta el completo pa90 del cre<Jitu y 

procederse en caso de incumplimiento a in,tar la vtntA de la 

cota empe~a~a. sat1sfac1e~do entonce~ con su importe las 

responsabilidades pecuniarias que n~:can de la obl1gac1ón 

9arantizada".<Sl.Veamo5 como tste coneepto hac~ retaltar la 

importancia de la prenda como derecho real. 

Por ultimo, debido a que no s~ ~dopta po5tura en pro o 

en contra dr determ1n~da con~otac1on de la Prenda cito el 

concepto ~labordOo por el Mae~tro PoJina V1lle9a1, quien nos 

dice que la Prenda ''es un contrato real accesorio por virtud 

del cual el deudor o un te~cerc e~tregBn al acreedor una cosa 

cte ter .T\t n¿;cta • l 
cumplimiento de una obl1gac1on principal, conced1éndol~ un 

derecho r~~l de persecución, v•nta y prefer·enci~ en el pago 

p~ra el ca~o de 1ncumpl\m1ento, c~n la oblig~c1on de devolv~r 
la una ve: que fe cumpla con dicha 

obligación 1'.c~>. En e~te concepto no sólo s• sintetizan si~o 

que se abarcan las dos connotacione~ jur1d1~a' d~ la Prenda 

ya ~ue el ~utor no1 se~ala quf por v1rtt1d de la celebrac1bn 

dtl contrato y la entrega de la cosa, nace en b'neficio del 
acreedor' 

jurldic.a•. 

un d~recho ~eal con tod~s sus 

2. - CLASI F ICAOON, 

eonsec:u1-nc1as 

El concepto de Pre~da enunciado por Rafatil RoJ1na 
Villegas, nos ayuda a clas1ficar dicho contr~to de la 

siguiente manera: es un contrato acce1or10. real, bilateral, 

oneroso o gratuito, fo~mal, d~ 9arantla y nominado. 

l?) Pu1q Pe1la, feder 1co. TRATl>.00 OE DERECHO CIVIL 
ESPA~Ol.tomo!II. vol.JI. p.4!2 

(9) Rojina Villegas, Rafael. DERECHO CIVIL MEXICANO •. tomoll 
p.1:>21 
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Al. ES UN CONTRATO ACCESORIO, 

Los contratos pueden se1' clasificados ya bien, como 

princip•les o bien como acce1orios. Son principales aquellos 

que para 1u validtz y cumplimiento no requieren la e~istencia 

de una obli9acibn o contrato previo1 sino que cobran vida por 

sl mi1mo1. Por otra lado y a contrario sensu son contratos 

~ccesorios •Quellos que requieren la eKistencia de una 

obigAcibn o contrato para poder surtir sus etectos.(10). 

Ya hemos visto que el C~digo Civil enuncia dicho 

caricter al decir que ''es un derecho real constituido sobre 

un bi•n mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de 

un• obligacion ••• '1 • Esto significa que la Prenda requiere 

for~osamente que ésta se constituye para garantizar que se va 

• cumplir una obli9acion principal y como consecuenc1a, va a 

existi~ y a tener validez en la medida de la ~xi1tencia y 

valide: de la obligaciOn principal1 por tanto si el contrato 

u obligación principal es inexistente o nulo de pleno 

derecho, la prenda lo serA tamb1~n, de conformidad con el 

principio de que ''lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal. 

Por otra parte es de hacerse notar que el Contrato de 

Prenda sblo podr~ celebrarse para ~ara1ltizar ha,ta el monto 

d• l• obligaciOn principal o bien una 1uma interior1 pero 

nunca una superior. E1 por ello que al ejecutarse la prenda 

el remanente o producto de 1u venta, será entregado al deudor 

prendario. 

Bl. ES UN CONTRATO BILATERAL. 

Decimos que el Contrato de Prenda 11 bilateral o 

(10) Out1err•z y Gonzaloz, Erne•to.OERECHO DE LAS OBLIGACIONES. 
p.195 y 1%. 
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sinala9matico en virtud de que su celebrac10~ hace ~acer 

d~rechos y obliqacione5 reciprocas para las partes que 

intervleneri en t}I. Asi lo expresa el ar·tlculo 183.1::> cte 1)1Jeistro 

Cbdl90 Civil al establecer que "el Contrato es bilateral 

cuando las p~rtes se obligan reclprocamenteu. 

Cl. ES UN CONTRATO ONEROSO O ORATIJ!TO. 

El Código Civil para el D.F. en su articulo 1837, 

establece que ••es contrato oneroso aquel en que se estipulan 

provechos y grav~menes reciprocas ••. y gratuito aquel en que 

el provecho es ~olamente ~J una de las parte5''. 

Decimos que Pl Contrato de Prenda puede ser oneroso o 

gratuito; de esta forma, serA oneroso cuando e~ con'StitYlda 

por el deudor ya que, en este caso e·:1sten provechos y 

obligaciones ~eciprocas los cuales anali~aremos m4s 

~delante, tale~ como: el acreedor, tiene el provecho 

intrinsaco de la garantia, y la obligación de conservar y 

custodi~r la cosa¡ y, el deudor tiene el provecho de obtener 

el valor que ampara la obl1gaci6n o crédito a su cargo, y la 

obligacibn d~ entregar la Prenda. 

Por otra parte, el Contrato de Prenda será gratuito. 

cuando la mi~ma sea constituida por ~n tercrro, 1ituaciOn que 

se encuentra prev1sta en el articulo 2667 del Código Civil ya 

qu~ quien la con9tituye no recibe provechos, m~s sin embargo 

reporta 9ravAmenc' tales como la desposesiOn de la cosa. 

O>. ES UN CONTRATO REAL. 

Son contratos reales, aquellos en los que para su 

perfecc1onam1ento es necesaria la entrega de la co5a u 

objeto. 

Tal car~cter es enunciado por el articulo 28~8 del 

C~digo Civil el cual establece que1 »para que se tenga por 
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constituida la prend~ debe~á ser.entregada al acreedor, real 

o Juridicamente''. 

Esto quiere decir que la Prenda como contrato real, 

sbla exi5te desde el momento en que se hace entrega de la 

cosa al ac~eedor, o 1ea qYe es nece1aria la despasesión 

efectiva del que constituye ·1a prenda.<11). 

Planiol v R1pe~t, consi~eran a la entrega de la cosa 

como un el~menta esencial •iel contrato de prenda¡ ya que, 

como hemos visto el mismo contrato genera un derecho real 1 lo 

cual se traduce ~n que la entre~~ ,je lA cos~ ~1 acreedor se 

requiere para la validez de la const1tuc1ón de la PrPnda, 

coma para que la misma tenga ef icac1a frente a terceros, es 

decir pueda ser ~n derecho opon1ble a terceros. Igualmente 

afirm~n que, por otra pa~te la entrega de la cosa suoone el 

nacimiento del privilegio ya que el desplazamiento de la 

posesibn viene a ser un indicador a los terceros qy~ no 

podrln contar con el valor del objeto dado en prenda para 

garantiza~ su5 cr~d1tos. 

Raymundo M. Salvat, afirma adem~s que ''la posesión 

deber~ ser real y efectiva pue~to qye sOlo de esta forma 101 

terceros quedaran debidament~ informados de ·1ue la cosa ya no 

~e encuentra dent~o del patrimonio del deudor». C12>. 

Por tu parte y a este re9pecto, Mes1ineo nos dict que 

el Contrato dd Prenda, sOlo se perfeccionar& y por tanto 

comenzará a surtir sus efectos a partir de la entreqa de la 

cosa al acreedor, siendo nece~aria y e~plicable la 

despo!esion, para ev1tar que el deudor oueda enaJ~narlo a 

Cll) Planlol y Ripert. DERECHO CIVIL FRANCES. tomo XII. p.83. 
(12) Salv~t M. Raymundo. DERECHO CIVIL ARGENTINO, tomo IV 

p.348 
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otro <S1.deto lo c•Jal constit1Jye •Jn modo.:.de .P1..1~tic:(d_ai:t de la 

g~rantia. 

En consecuencia si no existe entrega de la cosa, no 

podremos hablar de un Contrata de Prenda sino tan sblo de una 

promesa o contrato prelimina~ de p~enda. Po~ ello el articulo 

2971 del Cbdigo Civil dispone que ''si alguno hubiere 

promet1•:10 dar cierta cosd en prenda y no la hubiere 

entregado, sea con culpa ;y~·a o sin ella. el acreedor puede 

pedir q•Je se le Pntregue la cosa, que se dé por vencida el 

ola:o de la obl19~cion a ~ue ~sta se re~cind~··. 

No o~sta~te y corno h~mos visto n0estro Cod190 C1v1l 1 

reconoce Q~e dtch~ entrega ~,edra ser real 

entrega es real c~ando se entreqa mater1almente el obJeto; y 

es JUridica c~ando aOn <Sit) est~r entregada la CDS~ 

mater·1t\lmente, la ley la considera rec1t•1da 1 P.rt. :0284 del 

C.odi90 Civil )f e11 ~ste caso el articulo 285~ del citado 

ordenam1ento reconoce como entrega Jurld1ca la que convien~n 

las ~artes, de qye la cosa •tYede en poder de un tercero o 

i~cluso del m1smo cteudor, d bien cuan.jo la Ley asl lo 

autorice expresamente. En esto5 casos el Coct1go reconoce, 

como hemos vista, la desproteccio1~ en que queda el acreedor y 

la inexistencia de s19nos que 1·evelen sY c~lid3d garante, por 

lo que se ag~ega l~ obl1gac1on de su 1nsrripc1on en el 

Registro Pübl1ca de la Propiedad. 

Igualmente y por lo que hace a la Prenda sobre cr~dito1 

la entrega se lleva a cabo mend1ante la entreqa de lo~ 

tltulos, autori:~ndose que d1ch~ entrega se supla co~ el 

deposito de los mismos en una instituc1on de cr~dito CArt. 

2Bb2 del C~digo Civil)~ siendo necesario adem~s que, cuando 

el cr~dito o acciones no sean al po~tador o negociables por 

endoso, se notifi1ue al deudor la const1tucion de la prenda. 
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E). ES UN CONTRATO FORMAL. 

S~n contratos fo~males aquellos en donde ''la ley e,;ige 

q1..&e la voluntad de la' parte! se externe bajo cierta forma 

q1..&e ellll dispone. Si la forma no se cumple el ac:to existir-A, 

p•ro no podr~ !urtir la plenitud de su' efecto1 Jurldicos, en 

e!pecial contra terceras per$onas"~ (13> 

A e•te r••pocta el articula 2Bb0 del COdigo C1v1l 

dispone que '1 el Contrato de Prenda debe constar por escrito. 

Si se otorg~ en documento privado, ~e formar~n dos 

•Jempla~es, uno pa1·a cada cont~atante. No surtira efecto la 

prtnda contra tercero s1 no consta la certeza d~ la teche po~ 

el rei¡¡istr-o, escritur-a pública o df? .::il9una otr-a maner-a 

tehacirtnte". 

f). ES UN CONTPATO NOMINADO, 

Decimos que el Contrato de Prenda es nominado Jebtdo a 

que se encu~r1tra regul~do por el Codigo Civil y por el Cbdigo 

de Comercio. 

?-.- ELEMENTOS DEL CONTPATO. 

Al, ELEMENTOS DE EXISTENCIA, 

a), CONSENTIMIENTO. 

Po~ lo que hace al consentimi~nto, en el Contrato de 

Prenda, este $e riqe por las normas gen~rales a qye ~e 

contraen los articulos 1807 ~l 18~3 del Código Civil, ~iendo 

necesa~in hace~ ~otar un~ vez m¡s que el Contrato de Pre~da 

ts un contr~to ~eal en oposición~ consensual¡ ya que s1 ¡óJo 

existiera el consent1mi,nto sin entrega real o jurldica de la 

(13) O.utier~t-ez y Gon:all'Z 1 Ernestc:i. Op.Cit.p.193,. 
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casa, estariamas en presenc18 de una promesa de contrato 

contrato prel1m1nar de prenda. 

b >. OBJET1). 

El objeto mater-ia del contrato deber.! ser po¡ible 

flsica y JUrld1camente, conforme a la fraccibn primera del 

articulo 1825 del Codiqo C'iY1l. Sin embar·go es requisito 

indispensable que las cosa~ se encuentren determ1na.da1 

individualmente en virtud ,je que importe la constitYciOn de 

un derecho re?l en donde el qravámen solo pu~de establecerte 

sob~e biene; ind1v1dualmente •ietermtn~dos. 

No obstante lo anterior es ~osibl~ ~1Je la Prenda pueda 

recaer sobre bienes inmuebles, en la terma que dispone el 

articulo 2857 del Código Civil, esto es, sobre frutos 

pendientes de los bienes raíce~ v que deb~n 5e1·· recog1dos en 

tiempo determinado. Decimos que son bienes inmuebles en razón 

de que el articulo 750 er1 su fracciOn II Jel citado 

ordenamiento establece que ''son bienes inmuebles: las plant~s 

y ~rboles mientras estuv1eren u~1dos a la tier·ra }. los frutos 

pendientes de los mi~mo! ~r~ole~ y plant~5 m1entras no sean 

separados de ellos por co1echas o cortes r·e~ul~res''. 

La cosa dada en pr~ncta p1Jede recaer sobre t·iene$ 

fungibles, esto es sobre bienes que se con5umen por su prime~ 

uso, tales como fruto¡, ~n los termino~ ~u~ hemo5 ~n~li:ado 

en el p~rrato que antecede, admitiéndose incluso la pr~nda 

sobre dinero , en cuyo caso se habla rje ' 1 Prenda Irregular'', 

debido a que se transmite la propiedad al acreedor prendario. 

P•Je•je suceder que el objeto dado en Drenda produzca 

frutas en cuyo caso tamb1~n accesorios e incrementos de la 

casa pignorada, seran para el acreedo~ p~~n~ario, auraque no 

obstante se puede pactar lo contrario. (Art~. ~880 y 288& del 

Codígo Civil). 



- 14 -

8), ELEMENTOS DE VALIDEZ 

a). CAPACIDAD. 

En el Contrato de Prenda la capacidad requerida es la 

capacidad para enajenar puesto que la Prenda implica un acto 

de dominio que genera la constitución de un derecho real y 

que puede conducir a la enajenaciOn de la cosa dada en 

prenda. Por tanto pueden dar en prenda aquellos qu1enes 

tienen capacidad para enajenar bienes muebles, esto es los 

propietariot los autorizados por ellos, y que tienen 

capacidad de ejercicio y~ sea por su mayoria de edad o bien 

por su emancipacibn. 

Como consecuencia de lo anterior Rl articulo 2868 del 

COdigo Civil dispone que, ''nadie puede dar en prenda las 

co1as ajenas sin estar autorizado por su duefto''. Ahora bien 

dispone 

el due~o 

el articulo 2869 que en el caso de que se pruebe que 

de la Prenda, prest6 el objeto cosa con el 

prop61ito de que se constituyera dicho derecho, la Prenda 

1erA vAlida como si el duefto l• hubiera constitu1do. 

Por otra parte cuando quien constituye la prenda no es 

propietario de la cosa, y no tiene autorización del due~o 

para dar en garant1a dicho bien, el contrato estara afectado 

de nulidad contarme a lo dispuesto por el articulo 60. en 

relaciOn con el articulo 2228 del COdigo Civil, ya que como 

se ha se~alado nadie puede dar en prenda •Jna cosa aJena sin 

esta~ autorizado por su due~o. 

Mas sin embargo, en este caso, cuando quien constituye 

la prenda a~quiere por cualqu1e~ titu(Q la legitima propiedad 

de la cosa antes de que tuviera lugar una eviccibn, el 

contrato quedarA revalidado. 
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Como rie-mos visto el prir1ciJ:•io ·1er.er·al es •:te que q1Jier1 

constít~~e la prenda debe ser propietario de la misma, sin 

embargo la ley concede la facultad de disponer de la cosa a 

ot~os sujetos aon no siendo prop1etar1os del bieil. 

En primer lugar tenemos a los menare~ emancipados, 

quienes conforme a la fraccion I del articulo 643 del Cbdigo 

Civil, pese a tener la libre admin1st1·ac1bn, necesitar~n la 

a1.1tari :aci on •1r avámen 

hipoteca de bier1es raicesi hacemos notar que sólo se refiere 

a bienes inmu~bles por l~ que resulta ló·11ca 1~terpretar el 

citado prece~to en el sent1do de que los meno1·es emancipados 

pueden const1tu1r ~·renda. 

El Códi~o Civil dispone igualmente, por lo que tiace a 

los menores de edad sujet~s a la ~~tria potest~·j~ asf como 

lo5 5Ujetos a tutela que, tanta quienes e;ercen la patria 

potestad asi como los tutores no pueden enajenar ni gravar de 

ninguna manera los bienes muebles preciosos que pertenecen al 

menor sino solo er1 ~l caso •je que e~tsta 'Jt)~ a~saluta 

necesidad o un evidente beneficio con la autor1zac1ón previa 

del Juez competente. 

El mismo principio se d~l1ca para los admin1stractor~s o 

representantes el) el c~~o de ~na decl~rac1on de ausenc1~, 

seg~n lo dispone el articulo b60 del Cbdigo Civil. 

Iqualmente y para el caso de que quien con5t1tuya la 

Prenda sea el representante del verdadero propietario, se 

requerira que ~ste ~lttmo le haya concedido una mandato con 

autori:acidn para actos de dominio: sin embargo, se~ala el 

artículo 2869 del Cod1go Civil que en el caso de que se 

pruebe que el due~o prestó la cosa a otro con el objeto de 

que ~ste la empe~ara, valdr~ la Prenda como 51 la hubiere 

constituido el mismo due~o. 
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El articulo 1429 del Cbdigo Civil dispone ~ue "cuando 

el legado es de cosa especltic~ y determinad~ propia del 

testador, el legatario adquier• $U prop1&dad desde que aquel 

muere ••• 1', po~ lo qu~ el legatar1tt en este caso puede 

v~lidamente constituir un~ Prenda sobre el obJeto legado, 

sblo en el caso de qu~ la posea, ya que en caso contrario 

deber~ ptdir la entrega y posesión al albacea o eJecutor· 

e1pecial conforma al articulo 1408 del mismo ard~nam1ehttt. 

Por Oltimo puede \UCeder que al momento de constitu1rse 

la prenda, el d~udor pr~ndario sea propietario de la cosa, 

pero que m~s tarde 5U titulo le se3 1·evocado o bien declarado 

nulo. Veamos a continuación @l supuesto en el que el tltulo 

d~ quien constituye 16 Prenda e1 declarado nulo. Menciona el 

M~e~tro Rojina Vil legas que en estos casos, ei v~lído el 

princ1pio general d~ protecciOn en favor de los terce~o$ 

adquirente! de buena te, de forma tal que 9i el acree4or 

d~sconocla los vicio$ que afectaban l~ nulidad ~l tttulo de 

quitn constituta la Prenda, debe hacer5e una excepcion al 

principio que decreta la reposicion de las cosas a su estado 

p~imitivo en la nulidadi por lo que los ~fecto5 de la nulidad 

no pued~n perJudicar a los terceros ~dquir~nte5 de buena fe; 

1ituacion prevista po~ el ar·tlculo ~2J2 del Cbdigo Civil. 

Incluio ~l articulo 3009 del COdiqo Civil di$pone que ''el 

registro proteg~ los derechos adquiridos por t~rcero de buena 

te, una vez inscritos aunque de•pu~s se anule o resuelva el 

derecho del otorgante ••• ••, situacton que ratifica el 

principio antes enunci~do. 

En los casos en que la Prenda ~s constituida por un 

donatario y m~s tard~ es revocada la donación, esta 

subsistir~, puest~ que en e$te ca10 debe aplicarte el ml5mo 
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pri1lcipio de terceros adquirentes de buena fe; no obstante 

que el articulo :3b3 del Código Civil oarece haber excluido a 

la Prenda, al est~ble~er Que en el caso dr q•Je el don~tario 

hubiere hipotecado o impuesto usufructo o servidumbres a los 

bienes donados, 

inter·preta•:1a en 

estos derec~os subsistirán, situacion que 

forma extensiva debe hacer resaltar la 

inclusión de la Prenda. En efecto es aplicable el pr1ncip10 

mencionado, p~1esto que el donante, ~ebe correr los riesgos 

consiguientes, ya q1Je la revocac10n .jel contr~to puede 

!obreven1r oor ~lgyna causa imputa~le al donatario, lo cual 

no es imp•.1table al acreedor r1·er.1ar10, qu1er1 en estos caso 

obrara de buen~ fe, 

Por ~lt1mo RoJina V1llegas nos mer1c1ona aquellas 

en q•Je el dominio se encuentra 5ujeto a 

revocac i bn t 0 1en a un termino extintivo o a una cond1c1on 

resolutoria, es aplicable ~l pr1nc1p10 enuncta•io por el 

articulo 1853 del Cod1go Civil anterior en el sentido de que 

n~dte puede hipotecar <o dar en prenda) su~ bte11e~ sino con 

las limitacion~s y cond1c1ones 3 que est~ sujeto su der·echo 

de propieda•i. Por lo q•Je 11 s1 el 

lo serán los derechos re~les 

prop1etar-io 11
• t 14). 

b). LA FCIRMA. 

dom1n10 ~s revocable, también 

corrsti t•.1l•:tos Por el 

El artlcul~ 28t0 del Código Civil, e1tablece la forma 

que debe revestir el Contrato de Prenda diciendot ''el 

Contrato de Pren°ia debe constar por escrito. 51 se otorqa en 

documento pr1va<lo, se formarán do~ eJemplares, uno para cada 

contratante. No surtirá efecto l~ Pr~nda cont1·a tercero si no 

co~sta la cer·teza de la fecha por el registro, escritura 

(14) Ro¡ina Villegas, Rafael. Op.Cit. p.b64. 
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p~blica o dt alquna otra manera fehaciente''. 

Ahora bien como hemos anal1:ado además de que la Prenda 

es un contrato real en oposicibn a consensual, es decir que 

solo se perfecciona can la entrega de la cosa, y que como 

con1ecuencia el desplazamiento de la posesión viene a ser 

indicador a los terceros de que no podr~n contar con el valor 

del obJeto dado en Prenda para garantizar sus cr~ditos, el 

articulo 2859 del COdiqo Civil dispone que ser~ necesaria la 

inscripcibn en el Regi;tro POblico de la Propiedad del 

Contrato de Prenda, para que este surta efectos en los casos 

que el acreedor prendario y el deudor conv1ene1l que la cosa 

quede en poder de un tercero, o bien cuando quede en poder del 

mismo deudor porque asl lo haya estipulado con el acreedor o 

expresamente lo autorice la Ley. 

Igualmente 5e requiere inscripción en el Registro 

Pbblico de la Prenda sobre fruto! pendientes de los bienes 

raices que deban ser recogidos en un tiempo determinado, 

segun lo establece el articulo 2857 del Código Civil. 

El articulo 2861 del mismo ordenamiento establece la 

obligacion de inscripcion en el Registro P~blico cuando la 

cosa dada en Prenda sea un titulo de cr~dito que legalmente 

deba constar en dicho Registro, con el objeto que pueda 

surtir efectos contra terceros, el derecho de Prenda. Por 

Qltimo y con el objeto de que la Prenda pueda quedar 

legalmente constituida, en el caso de créditos o accione5 que 

no sean al port~dor a negociables por endoso, es nece5ar10 

que notifique al deudor· del cr~dito dado en Prenda dicha 

circunstancia, segun lo previene el articulo 2865 del Cbdigo 

Civil. 
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d.- CONTENIDO OBLIGACIONAL DEL CONTRATO. 

A). OBLIGACIONES DEL ACREEDOR PRENDARIO. 

El articulo 287b del Código Civil se~ala que: ''ei 

acreedor <prendario> esta obligado: 1.- A conservar la cosa 

empeftada como 51 fuera propia, y a responder de los 

deterioros y perju1c1os que sufra por 1u culpa 

negligencia; 2.- A rest1t1J1r la Prend~ luego que est•n 

pagados lntegramente l~ 1jeuda 1 sus intereses y los qastos de 

conservacion de la cosa, s1 se han estipulado los pr1mero9 y 

hecho los segundos••. 

No obstante lo estableci~o por el ~rtic11lo citado, e5 

posible deducir lo que se p•Jede llam~r como una tercera 

obligación consistente en el abstenerse de usar la cosa 

pignorada. 

al. CONSERVAR LA COSA COMO SI FUERA PROPIA. 

La tracc1on del articulo 287b establece que el 

acreedor prendar·10 o p1gnor3t1c10 posee •JI)~ 1·esponsab1l1dad 

contractual ~or su culpa leve in concreto. 

Se~ala RoJina V1lleqas que ''en opos1cion a la culp~ in 

abstracto, la culpa 1n concreto es aquella en la que 'e 
incL1rre cuando el obl19ado 1·10 observa en la custo•ila de las 

cosas aJenas o en la a 1Jm1n1str~c1on de los ne~ocios de otro, 

la diligencia que est~ aco5tumbrado a em~lear en el cuidado de 

las cosas o asuntos prop1os 1
' llSJ, y en este caso t~ndrA que 

reparar in~emni:ar al propietario esto es al deudor 

prendario por los deterioros y perjuicios que haya sufrido la 

(15). Rojina Ville9as, Rafael. Compendio de Derecho Civil. 
Tomo 111. P.~b3. 
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cosa. De igual forma y si~uiendo la clas1f icación eNpuesto 

par el Derecho Romano, tenemos que en este caso hablamos de 

"culpa lata grave'', la cual como nos dice el Maestro 

Guti•rrez 

elementales 

y Oonz~lez consistla en ''no tomar las 

precauciones; en no hacer lo que 

considerartan necesario en casos análogos''.(16) 

m~• 

todos 

Por e1tas razone9 1 cuando el acreedor· prendario fuera 

perturbado en la posesibn de la Prenda, debe de toma1· las 

medida1 necesarias tendientes a la recuperaciOn de la misma, 

por lo que el articulo 2874 del COdigo Civil dispone que en 

este cato el acreedor debe avisar al duefto de la Prenda para 

que la detienda,de no hacerlo aquel ger~ responsable de todos 

los da~os y perjuicios. 

En este apartado creemos pertinente hacer ur1 par~nte1is 

para referirnos a las obligaciones que tiene el tercero 

due~o que quedan como depositarios de la cosa, as1 como 

quienes quedan como depositarios en el caso de 109 frutos de 

una cota dada en Prenda; en cuyo caso, e1tas personas tienen 

lat siguientes obligacione11 

Conservar la cosa seg~n la reciba, respondiendo de 

los menoscabos, da~os y pe~juicios que sufran las cosas 

depo1itada1 por la malicia o negligencia del depositario o 

ttrcero,(Art. 2522 del COdigo Civil). 

* Dar aviso al verdadero due~o o a la autor·idad 

competente c1Jando tenga conocimiento de qui? la co~a d_,da en 

Prenda es robada. 1Art, 2523 del COdigo Civil), 

t Restituir la cosa al acreedor prendario, salvo pacto 

(lb) Gutierrez y Gonzalez, Ernesto. Op.Cit. p.195 
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en contrario. cuando este lo e~ija con el efecto de que lleve 

a cabo la constitYcion de la Prenda con entrega real. 

No entregar la cosa en el caso de que judicialmente 

se hava man.jade retene~ o embargar la cosa. 

No retener la cosa cuando al pedirla el deudor se 

haya pagado el importe de las 9astos que se hubieren erogado 

en la conservacion de la cosa, siempre y cuando se haya 

pagado la obigación pr1nc1pal asf como sus intereses. 

No rete~er la cosa como Pr·enda que garantice otro 

credito que tenqa en contra del acreedor p1gnoratic10. (Art. 

25.31 del Cód190 C ivl l 1. 

Pesponder de Jos da"as caus~dos en lo~ casos de un 

esta~lecimiento donde se reciban biene~ eri depo11to o prenda, 

par las personas que en el mismo trabajen o se alojen, a no 

ser aue se Just1f 1que que el da~o pr·oviene de un caso 

fortuito, fuer:a mayor o vic1os de l~ cosa. <A1·t. 2525 del 

(:~digo (:i Vl l). 

bJ.RESTlTUCION DE LA COSA. 

la fracc1on II d~l ~rticulo ~87& 4el COdi~o Civil 

impon~ la obligacibn al acreedor prendario de rest1tu1r la 

cosa recibida en garantla tan pronto como quede sat1sfecha la 

obligac1dn principal ya sea por el cumplimiento, o bien por 

su extinc1ó1l; esto s1g111fic~ aue no solamente por virtud del 

pago, sino que ademas por la compensación, la remisión, la 

novación, la contusión, etc ••• , y cuyos efectos son lo~ 

mi5mo5 que aqt1el. 

la restitución a que se ref 1ere dicha fracc1on habrd de 

hacerse con todos los accesorios que depend!an de ella en el 

1nomer1to del contrato y con los a.'c:cesor·ios de la mísma. 

Planiol a5! como Boulanger y Ripert, están d~ acuerdo 

en cor1isiderar

puesto que 

que éista 1'es una obligación 

el acreedor prendario puede 

coridicional" 

rechaza-r la 
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reclamación del propietaria de la cosa pignorada hasta en 

tanto no se cumpla con la obligación principal''.C17). 

e). ABSTENERSE DE USAR LA COSA. 

01 la interpretación Jurldica que !e realice del 

articulo 2678 del COdigo Civil se desprende !!ta obligacidn. 

Entendiéndose que el acreedor prendario no puede usar la cosB 

sin e5tar autorizado para ello por convenio expreso. Sobre 

étta tituaciOn Puiq Pefta, dice que ''un principio general 

domina toda la disciplina de la conducta del acreedor 

prendario y es que este no puede ~ervirse de la cosa que ha 

recibido en prenda sin con~ent1miento del deudor'1 .tl8) 

El articulo 2877 del COdigo Civil di~pone que ''si el 

acreedor abusa de la cosa empe~ada, el deudor puede exigir 

qu~ ~ata ~e deposite o que aqu~l d~ fianza de restituirla en 

el estado que la recibtO''i igualmente dispone el a1~t1culo 

2876 que ''el acreedor abusa de la cosa cuando usa de ella sin 

e~tar autorizado por convenio o, cuando e5t~ndolo la 

la deterfora o aplica a objeto diverso a aquel al que está 

destinada". 

Tan e5 ª'i que el acreedor tampoco tiene derecho para 

percib1r lo~ frutos, 5ino que estos son para el deudor, salvo 

pacto en contrario, en cuyo caso, el importe de lo~ mi,mos se 

imputar4, primero a los 9asto5 1 ctespu~s a los intereses y el 

sobrante al capital, segOn lo dispone el articulo 2BBJ del 

Códiqo Civil. Sobre el particular se pronuncian Colin y 

Cap1tant al establecer qye ''es una regla de interpretación 

que donde est~ prohibido lo menos estA prohibida lo m~s y el 
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derecho de disfrutar o percibir los fruto! const1tuy~ una 

ampl1Bcidn del derecho de usar''~C19). 

B >. DEf.•[CHOS DEL ACREEDOR PRENDARII), 

·~ < /\.:·,_:/5._-;:·,.,., __ ·: 
El dercct10 de ser pa'ga•:io_ de-_..j;f";i·~ü;3~-.~,--~~~.::el p_t"&Cio de 

la cose empe1'1aoa, con la PY"f?fei.;~1~1ci~a:·· ·qúé-. 'e'stablece el 

a1 tlc:i..!lo 2~::;,1 del Código Civil. 

F.1 •:terer.:ho -.1e r-t!cobrar la fi;en·:h de cual..:s1.1ier 

detentador 1 s1n e::ceptyar al mismo d~Y~6r. 

El derecho de ser indemnizado de los •Jastos 

necesarios 

ernpeftada, a no ser que use de ell~ por convenio. 

El der~ct10 de ex191r ~el deudor otra prenda o el r•ego 

de la de~1cta, a~n a~te~ d!l pl•:o conven1Ja, st la cos3 

empe~ada ~e pierde o se det~r1ora si~ 5U cul~a. 

Col1n ~ Cap1tent por s~t parte cla~1f1can a los derecho~ 

·iel ac1·ee~or de la g19u1et)te forma: 

* Derect10 de r·eterier le~ cosa. 

Derecha de eJe<c1ta~ las accio1les que correspondan al 

due~o de la cos~ pignor~da para reelamarla 

cor1tril tercero. 

defenderla 

Derecho de perc1b1r }ps 111te~eses aue produce la 

Pr·enda. 

119) Col in y Capitar,t. CLIRS1J ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL. 
tomo V. p. 12. 
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t Derecho de vender la cosa p19norada. 

a), DERECHO DE RETENER LA COSA. 

Colin y Cap1tant definen que ''el derecho de retencion, 

es el derecho en virtud del cual el tenedor de •Jna cosa que 

pertenecP a otro queda auto~izado para retenerla hasta el 

pago de lo que el propietar10 de esta cos~ le debe''.c:O>. 

Tambié~ se le define como la ''facultad que, como garantía de 

un credito tiene llna persona de conse1·var la te~enc1B de una 

cosa no obstante e~tar ol1 l1gact~ ~ entre9Brla al deudor de 

a~uel cr·li-•jito".(21 >. 

En el Contrato de Prenda, el acreedor p1g~oraticio 

tiene derecho pa~a retener 1~ cosa en su poder, o en et de 

terceras personas a qu1en hYbiere sido entrcgBda, hasta que 

se le pBgue el cr~d1to. 

En r1t1e~to Código C1v1l, dicha derec~o se desprende de 

los a~tlculo 2873 fracc16n Ill y 287b fr~cc1on II. en virtud 

de 105 cuales el acreedor conservar~ l~ posestOn de la cosa 

mientras no !e le haya pa9ado inteqramente la deuda, los 

interes~s a~l como todos los gastos de conse1~vacion de la 

cosa. 

Roi1na V1llegas al respecto establece que este 

derecho posee un doble aspecto, al decir qye puede ser 

considerado como un derecho p~ra no devolver la cosa hasta en 

tanto no sea liqYi~~da la deuda princ1p~l, los inte1~eses y 

los gastos, como consecuencia del derecho real de garantta, o 

bien, derecho independiente de la 9arantia real 

consistente en no devolver la cosa aon cuan1io ~e pague la 

í20) Idem, p. lé2. 
(211 !bidem p. 175. 
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deuda y los interese5 mientras no sean cubierto~ tos gastos 

cte conservac1on n~ce~arios y 0t1les de la cosa empe~ada a no 

ser que 

preve e 

Ci vi!. 

~e haya dispuesto el uso de ~lla, sit1.1acior1 que 

la tracciOn IlI del 13.rtlct.110 2873 de I Cód "'º 

b). DERECHO DE RECLAMA!" EL OBJETO CUANDO SE HA PEF:DIDO 

O LO HAN ROBADO. (DERECHO DE: PERSECLIC. ION>. 

La regla g~n~ral d:spone que st acr·eedor· 

pignoraticio pierde el bien ~iqno~acto a s~ lo han rob~.jo 

puede pedir la re5t1tuc1un a los terceros en cuyo poder se 

encuentre, como si f~1Era el prop1Ptario cte la cosa~ dicha 

sit 1J.!IClOn se enciJtintr·a pr-evisti! por la fr·acciOr1 Il del 

artlcult.J 2S73 del Co 11l•JO C1v1l q•Je establece q1Je tier1e 

der~cho a recobrar la Prenda de cualouzer detentador, ~in 

eHceptuar al mismo deudor. 

En pr1nc1p10 el ~creedor prendario posee la facultad de 

recobrar la co~d de cu~lq•Jler dete~tador, cuando se pierde la 

posesion de la cosa, durante le vigenc1B del contrato~ y como 

consecuencia podrá con e5e c~rácter intentar cualquier acción 

i11terJ1ctal con el obJeto de recuperar la po5es1on, al 

respecto opina Mess1neo que el acreeJor puede ejercitar la 

acci~n reivindicatoria ,s1 esta eventuaJme~te corresponde al 

con!tituyente de la Prendet.' no obstante lo ~nterior-

consideramo~ que en nYestro Derecho P~ocesal, ~o se podria 

~jercitar dich~ acción debido a qu~ sblo le corresponde al 

prop1etar10 de la cosa, cor.forme a lo establecido por el 

artic111o 4o. dl"! Cod1go de Pr·oced1m1entos C1v1les; de ahi q1.1e 

en estos casos el ac~eedor teng~ la obl1g~c1on de informar ~l 

deudor prend~rio de l~ perturbacibn en su derecho para que 

éste pueda ~alir a defender la propiedad o po5es1on, y ~n 
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ca~o contrario sea responsable de los daftos y perJu1c101 que 

se lleguen a ocasionar. En el supuesto de que por tales 

circunstanc1Ps se perdiera la cosa~ el deudor puede ofrecer 

en prenda otro objeto, o alguna cauciont quedando al arbitrio 

del acreedor el aceptarla o recha:arla. 

Como hemos visto pl1ede d~rse el caso de que la prenda 

quede en ~a1er 1el cons~it~yente, en cuyo ca~o tendra el 

car~cter de depo~1ta1·10; este tiene la obl1gacion de intentar 

la acc1on oersec1Jtor1a en ncm~re del ac1·eedo1·. lgttalmente en 

el caso de GUe un tercero sea Q•i1er• ~Yede en ~oder de l~ 

cosa, este tier1e el ·ier·echo de eJerc1tar tales acc1or1es. 

el. EL DERECHO DE JNDEMNJZACION POP GASTOS UTILES Y 

NECESAPIOS. 

La tracc1on 111 del articulo 2873 establece que el 

acreedo1~ prendario tiene el derecho a ser indemnizado de 

todos los gasto' utiles y necesarios para la conse~vdcion de 

la cosa, salvo qye por· conyen10 se h~~-~ D~ctaiio lo contrario 

o bien se haya convenido que el acreedor •.1se el obJeto dado 

en prenda. 

dJ. DERECHO DE VENTA. 

Esta facultad se e11cuent1·a conten1aa en la fracción 

del articulo 2873 del Codigo Civil, en donde se ~stablece que 

el acreedor prendario r~ede ser pagado de ~u deuda con el 

precio de la cosa: por lo que si el deudor no cumple ~Y 

obligac1ó~ al vencimiento, el acreeaor t1~ne el de~echa de 

poner en ve1lta la Prenda con el fin de cobrarse el precio que 

de ella se saque, máxime que como la misma Ley la establece, 

su función es la de garantizar el cumplimiento de Yna 

obli9acibn. 
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El derecho cons19nado podr~ ejercitarse en do5 formas: 

1olicltando la enaJenaciOn Je la cosa o bien procediendo a 

venderla extrajyd1cialmente. 

Como hemos dicho, el derecho de venta se encuentra 

cont~nido en el concepto de Prenda, pues solo a trav~s de el 

podr~ realizarse jurld1camente el valor econom1co de la cosa, 

y cumplir· con SY t1nal1da,j; de ah! que se co1,sider~ nula toda 

cla~sula o pacto en la Qije el acreedor re1)ync1e al derecho d~ 

venta o se obligue a no e1,aJenar la casa, pues lo anterior 

con5tituir!a una anomalla en la ~~tur~le:a, t•.1nc\On v fine~ 

del d~recr-10 r·eal de •Jara.-itla conter11do ei1 el Cor1trato de 

Prenda; s1tuac1ón prevista por el artlcyJa 2887 del Cbd190 

C1v1 l 

Tamb1•n establece el c1tado precepto que ''es nula toda 

claús1Jla (IUe autoriza al acreedor a apropiarse la prenda ..• ", 

por lo que se deduce que la venta de Prenda al m1smo tiem~o 

de ser una facultad, constituye un procedimiento tor:oso para 

llevar a cabo. Y por lo mismo es obvio que tal p~ecepto 

~ro~1ba el Pacto Com1s~r10 1 ya proh1btdo desde el Derecho 

Romano. consistente er1 que el acreedor para el caso de 

incumplimiento se apropiara del objeto dado en garantia. 

Por otra parte, el articulo 2883 del COdigo Civil 

dispone que '' el deudor, 51n embargo, puede convenir con el 

acreedor en que este se quede ca~ la Pr~r1da ~~ el precio que 

se le fije al vencimiento de la .jeyda, pero no al tiempo de 

celebrarse el contrato. Este co~ven10 no puede perJudicar· los 

derect1os de t~rcero''. Esta disposicion no supone un pacto 

camisor10, sino que mejor dicho autoriza que ambas partes 

pacten en el caso de incumplimiento en la obligación 

garantizada que el acreedor pueda comprar la cosa en Yn 
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precio y no apropiarse de ella por el valor de la obligacibn. 

Es de hacerse notar que el precio se fija al 

vencimiento de la obligac1~n y no al momento de celebrarse el 

contrato, con lo que se protege al constituyente 

prendario. 

deudor 

Como hemos dicho, la f~cultad de venta puede ejecitarse 

solicitando su venta judicial o bier1 por virtud de un pacto 

que autor·1ce la ~enta eHtr~1udic1al, como veremos m4s 

adelante, 

el. DEPECHQ DE PPEFERENCIA, 

Hemos seftala~o ~ue la const1tuciO~ de la Prenda impor1e 

un derecho de preferencia en el pago, lo cu~l confirma el 

car~cter garante de la misma. 

Sobre est~ respecto, establece la fracción d~l 

articulo 2873 del Coctiqo Civil que el acreedor prendario 

tiene el derect10 de ser pagado de la deuda con el precia de 

la cosa empe~ada, con la ptefer~ncia que establece el 

articulo 2981 del mismo ordendm1ento. 

Como consecuenci~ lo ~nterior • l acreeda1~ 

pignorat1c10, no necesita ent1'ar a ''conc•Jrso'' para hacer 

efectivos sus cr~dito~ y puede, por tanto, eJerc1tar las 

accione5 correspondientPs para 5er pagado\ con el v•lor de 

los bienes p19norados, más sin embargo; será necesario que la 

Prenda la conserve en su poder, o que ~in culpa se haya 

perdido la posesión de la Prenda. cuando ~sta le haya 5ido 

entr·eqada a ••n tercero y que cuando hubiere sido entregada a 

un tercero, 

depositario 

no se haya convenido en que el deudor, 

el tercero que la conserva en 5U poder la 
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tntregue 8 otra persona. (ArtlcYlo ~894 del Código Civil\. 

D1s~·one el ~1·tL·1.do .2':1.:":. ·]e-1 Cod1·:io C.1·.-il •:tn~ d!:'l 

precio de los bienes dados en prenda, se pagar~n en el 

siguiente orden: los gastos del Juicio respectivo y los que 

causen l~ venta de @so• bienes. los g~;tQs de cor1servación y 

administ1·~c1on de los bienes. la J~~~a de segvros de lo~ 

bienes. 

C •· OBLIGACIONES DEL DEUDOR PRENDARIO. 

11 entr·ega1 .. la cosa~· "con -·e¡,·,oti~'eto,-de lle'18r c:atio el 

i:0 e1·tec:cion¿¡m1ento de:L cantr~_t·c· .• .:tir.h=t- _ 1H"•t1··e··1~ r.o,no t1emoo;. v1stn 

puede ser r·~al o juridica, ti..f!··<l.os""'teí-m~í-~os dP.1 arU1··.1~0 ::85~ 
~al Código Civil. 

Asimismo e:'.iste una obl19ac:ión e~~ntu~l a cargo ~el 

const1t1.tye1·,te o due\"ío de la cos·l· pigl'1orada ·~1.1i:i S? 1·e1i1.1ce 

reembolsar al acreedor pignoraticio los ~astas neces~r1os y 

at1le~ que este hubiere hectia para la conservación de la co~~ 

a menos de ·~ue oor con~~n10 el acreedc¡ h1c1~ra uso de 13 

cosa D!ynorad~. <Arts. :87~ y 2873 fracc1c~ !11 del Código 

(1vil), 

Dl. DEPECHOS DEL DEUDOF: PRENDARIO. 

Los ·:lerechos que pos~e el deud~~ prendario o 

constituyente de la Pren~a. son lo~ siguientes: 

• Derecho para enaJer1ar la cosa empeftada, o con~eder su 

1.1so o 1-~ases 1 on. 
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l Derecho para constituir nu~va prenda. 

Derecho para dar en arrendamiento o comodato la cosa 

pignorada. 

De~echo para con~t1tuir derect1os ~eales de usa y 

usutructo sobre la cosa pignor·ada. 

i Derecho de exigir que la P~enda se .de~~~ite, en-caso 

que se abuse de ell~ o se otor~ue fianza. 

Derecho de e~1gir los trutos de la.~ª~ª- empefia·da. 

Facultad de cobrar el cyédito dado:e~_Pren~a. 

•I· DEPECHO PARA ENAJENAR LA COSA EMPENADA O CONCEDEP 

SIJ IJSO O POSES!ON. 

La const1tuc1on de 1~ Prenda importa la entrega ya ~e~ 

real jurtdica de la cosa al acreedor prendario y como 

consecuencia el deudor o te1·cero que constituye la Prenda al 

contint1ar s1e~.jo el prop1etar10 de la cosa, tiene el dei'echo 

de vender 1~ ·:-osa o pi-estar l.= o t·1er, cur1Ce•lEf St.t po~n'":ió•). 

mac s1n embargo, aquel que ha adquirido dicha cosa no pod1~a 

exigir la entrega Je la cosa sino paqando el importe de la 

ot•ligac10n 9arant1::ada con lo< in t l' r ese;:; y 

rest•ectivo:, er. los terminos q11e est;i.~·lece e:l ai"tlc.:1110 287q 

del COdi'o Civil. 

b\, DERECHO PAPA CONSTJTIJIR NUEVA PRENDA. 

Sobre q~te r~specto el M~es~fo ~·031na V1lle~as, nos 

dice que debido a que nuestra leg1slac10G permite la entrega 

Ju~ld1ca ~e l~ cosa, quedando la co;a e11 po~er d~ un tercero, 
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es pasible cor1st1tu1r un segundo derecho de Prenda sobre la 

cosa, siempre que quedara en su poder y con la facultad 

preferente que tendr~ el primer acreedor. Por lo que el 

segundo acreedor no podra privar de su posesión al deudor 

depo5itario y solo podr~ exigir su venta. 

c).DERECHO PAF:A DAP EN ARRENDAMIENTO O COMODATO LA COSA 

PIGNOPADA O CONSTITUIR DERECHOS PEALES DE USO O IJSLIFRllCTO, 

Coma hemos visto el articulo 287q del Codigo Civil 

previene la posibilidad de que el constituyente de la prenda 

pueda conceder el uso o posesi1n de la cosa pignorada. Y por 

co1~secuenc1a dicha persona posee la c~pac1d~d de dar en 

arrendamiento o en comodato la cosa, e incluso const1tu1r los 

derechos reales de uso o usufruto pe1·0 siempre con la 

cond1cidn de ·~1...1e C'l t•enefic1ar10 no po•:1r~ e11tra1 e11 poses1on 

de la cosa sino hasta que 5e pague el importe de la 

obligacibn garantizada, con los intereses y gasto5 causados. 

d). DEF'ECHO DE EXIC.IF' QUE LA PRENDA SE DEPOSITE, O OIJE 

SE OTORC•LIE F 1 ANZA. 

El deudor prendario o constituyente de la Prenda, tiene 

derecho a que en el caso de ~ue el acreedor abuse de la cosa 

empe~ada, el ex1~ir que esta se deposite o que otorgue fianza 

pa~a restituirla en el ~stado en que la recibió, Se?~n lo 

dispuesto por el artlcl1lo 2877 del Código Civil, el acreedor 

abusa de la cosa empe~ada cuando sin estar autorizado o 

incluso estandolo la deteriora o aplica a obJeto diverso de 

aquel al que está destinada. 

e). DERECHO DE EXIGIR LOS FRUTOS DE LA COSA EMPE~ADA. 

El articulo 2880 del Código Civil dispone que los 
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fruto~ que produ~ca la cosa empeftada pertenecen al deudor y 

por tanto este tiene el derecho de exigir su entrega. mAs ~ln 

embargo, puede ~uceder que exista convento de que aquellos 

sean percibidos po~ el ac~eedor. 

g), FACULTAD DE COBRAP EL CRED!TO DADO EN PRENDA. 

En los casos en ':(Ue el bien dado er. Prenda .. un 
cr~d1to es necesat"10 ·~•.1e 'i'·te•je corist l t1.1i•:ta er, forma l ega.1 1 

contarme .. 1 o previsto por e 1 art lcul o 2%5 del COdígo Civil¡ 

si el de1Jdor no es no ti fjcado •1e l e r·e.;ti to dado en pr·endat 

puede val1damente el deudor prendario el LObra1· dicho credito 

sin emba~qo, ~ste tcnd~4 la obl1gaci01) de ent~egar el importe 

al acreedor p~en~ar10. .jeb1~0 a que entre la~ parte• en el 

Contr~to de Prenda, surgieron obligaciones de car~cter 

personal, cuyo incumpl1mier1to habra de dCa1·rear el ~ago de 

daftos y perJu1cios, lo anterior s1n perju1cio de que el 

acreedor prendario pueda ex1g1r el pago ant1ciparjo de la 

obligacion gara1,ti:ada. 

5.- EXTINC!ON DE LA PRENDA. 

Las formas en que p1Jede ext1ngu1rse el Contrato de 

Prencta p•Jederi clas.i f1carse er1 .jos tor·mf!'.':i: las •1ue son por via 

directa y aquellas que son por vla de consecuencia. 

Decimos que la Pre~da s~ extingue por vla directa, en 

todos lo~ casos de extincibn del Contrato de Prendat asl como 

los caso\ de extinciOn del derecho de Prenda¡ y por via d1 

con~ecuencia en toda1 aquellos casos en que 5e eHtinga el 

derecho personal que gar~ntiza, esto es la deuda. 
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b.- LA PRENDA COMO l.IN DERECHO REAL. 

En et> te capitulo hemos se'~alado que nuestr·a 

legislación trata la Prenda ante todo como un contrato, pero 

que como consecuenci~ de la culebr·acibo de dicho acto 

jurldico, nace un Derecho Real. lo' Romanos conceblan a los 

Derechos Realrs como derecho' oponibles a cualquier tercero, 

que facultaban al titular p~ra 5acar provecho de una cosa, ya 

sea en la forma ma~:ima. que i:•er·mitia el derect10 (pro¡:•íedad> o 

bien en una forma reducida en cYyo caso se hdblaba de los 

desmembramiento1 de la Pro~1edad, esto e$ de los In fura Re 

Aliena, entr~ los que se ~atalogabd a la P~enda. 

Actualmente se concibe ~ los Oe~echos Pe~les como un 

poder fi'Ji.co q1.te se eJerce directa e indirectam1rnte 'iobre 'Jn 

objeto sacar todo el provecho que 

proporcion<Jr. 

Puig Pe~a def1ne a lo5 Derecho~ Reale~ como aquellos 
1'que conceden a su titular un poder inmediato y directo sobre 

una cosa que puede ~er ejercit~do y hecho valer frente ~ 

todotJ". <22) 

Como cor.secuencia de lo anterior en la Prenda 

efectivamente hablamos ~e un Derecho Real debido a q~e el 

acreedor tiene un poder J~ridico directo e inmediato de la 

co5a, para retenerla y poder exigir su venta parA pAgarse 

preferentemente coo el producto obtenido, golando de la 

acción persecutoria eD los casos de de~pose~16n para pode~ 

recuperarla de cualquier detentador. Esto es. que el Derecho 

Real de Prenda otorga las acciones de per,ecucibn, venta y 

preferencia en el pa90 de una obligacian¡ los cuale! hemo1 

(22) Puig Pe~a. Federico. Op.Cit. tomo 111 p.6. 
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analizado en el presente capltulo. Sin embargo, hemot 

con!iderado canvenient~ analizar en e!te inciso lo referente 

a los concopto• do Propied•d y Pososión derivados de la 

Prtnd•. 

Al. NOCION DE POSESIONEN EL CONTRATO DE PRENDA. 

La Po111iOn pu•de 1er definida como un estado de hecho 

protegido por 11 derecho que con!i~te en un intima relación 

entrw yna person• y un obj~to, en donde la persona tiene la 

posibilidad exclusiva de utilizar el obJeto. 

Pl&niol y Rip•rt por ~u part~ nos dicen que la Posesibn 

•t un estado de hecha que consiste en ~etener en forma 

eMclusiv• una cosa y llevar a c~bo sobre ella lag actos de 

u10 y 9oc• como !i tuera propietario de l~ cosa, 

RoJina Villegas por su parte nos dice que la Posesión 

~e1 una relaciOn o e1tado de hecho que confiere a una persona 

el poder exclusivo de retene~ una cosa para ejecutar actos 

~ateriales de ap~ovechamiento, animu& domini, como 

con5ecuecuencia de un derecho ~eal o personal, o sin derecho 

alguna•, (231. 

Por otra part~ nuestro COdiqo Civíl vigente no elabo~a 

un concepto d• Pa1e1ion y •• refiore a ella en el articulo 

790 Al decir que 1'•t po1ve1dor de una cot~ el que eJerce 

sobre ella un poder de hecho, talvo lo di5puesto en el 

articulo 793, Po•ee un derecho el que goza dt •1•. El 

mencionado precepto se~ala que ••cuando ~e demuestre que una 

persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situación 

(23) Rojina Villeqas, Rafael. Op. Cit.tomo Il 
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de dependencia en que se encuentra respecto del propietario 

de esa cosa; y que la retiene en provecho de ~ste en 

cumplimiento de la órdenes e instrucciones que de ~l ha 

recibido, no se le considera poseedor''. 

De lo eHpuesto, se deduce que la Posesión implica dos 

elem•ntos, ya reconocidos por el Derecho Romano y por la 

teoria1 clAsicas, entre las que figura la de Savi9ny; estos 

'º"' el Corpus y el Animus. 

Hemos dicho que la posesión implica un poder fisico y 

exclusivo sobre un objelo y en esto es lo que consiste el 

Corpus1 sin embargo, a elle debe agregarse que el po5eedor 

tenga la voluntad de poseer el objeto como suyo, esto es el 

An1mus, que es el elemento subjetivo que acompaWa al Corrpus 

para poder hablar de Posesion¡ puesto que en el caso de que 

exista el poder fls1co sobre la co9a sin el animus domini de 

que heme' hablado, e'taremos Qnicamente en presencia de una 

simple detentacibr1. 

Ahora bien, el Contrato de Prenda solo se perfecciona 

con la entrega de la cosa, que implica el desposeimiento del 

constityyente la Prenda en favor del acreedor 

pignoraticio, situación prevista por el articulo 2858 del 

COdigo Civil. En este caso hablamos de que efectivamente el 

acreedor pignoraticio es poseedor del bien dado en garantia 

situacibn prevista por el articylo 791 del Cbdigo Civil, el 

cual dispone que ''cuando en virtud de un acto juridico el 

propietario entrega a otro una cosa, conced1endole el derecho 

de retenerla temporalmente en su poder en calidad de 

usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, 

d1positario u otro titulo an~loqo, los dos son poseedore5 de 
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la cosa. El que la posee a titulo de prop1etar10 tiene una 

poses1on ori91nar1a: el otro una po~es1bn derivada''. En este 

ca.so h.ablamos, en consecuencia de que e 1 acreedor-

pignoraticio tiene una posesion derivada de la cosa dada en 

garantia, mientras el deudor tiene una posesión or1ginar1a. 

B). NOC!OtJ DE PF:OPI EDAD lN LA PF:rnDA. 

RoJ1na Ville9as ·iet1ne a la Prop1e•iad como ''el poder 

jurldico que lln.a person• eJerce en forma directa e inmed1at~ 

sobre una cosa para aprovect1arla totalemente en sentido 

Jurld1co, siendo oponible este poder 3 iJn suJeto p~s1~0 

universal, por virtud de un2 rel~c1on que se regira entre el 

titular y dicho s1Jjeto'',(~Jl. 

Poi su parte Planiol y Ripert, dicen que la Propiedad 

es el der·echo e1) v1r·tud del cual ''una cosa se haya sometida 

de modo perpetuo y e::clus1vo, a la acc1on v a la voluntad de 

una persona".<~5J. 

Los romanos condens~ron el derecho de propiedad en la 

breve torm•Jlar IUS UTENDI, IUS FRUENDI, !IJS A81JTENDI ¡ e•to °' 
el derecho de usar. disfrutar y disponer de una co~a. 

Nuestro Cod1go Civil toma la formula e::puesta por los 

romano~ y not dice en el articulo 830 qu~ el ''propietario de 

una cosa puede go?ar y disponer de ella con las 11m1tac1ones 

y modalidades que fiJen las leyes''. 

En este estudio importa deslindar, el de1·echa de 

propiedad de la prenda. Hemos dicho que por regla general el 

const1tuyei)te de la Prenda debe ser el propietario Je la cosa 
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y como consecuencia del contrato, para su pertecc1onamtento 1 

~ebe entregar a su acr·eedor el objeto 01qnorado, traslada~do 

de ésta manera tan salo la posesión de la cosa y siendo 

considerado el primero de los mencionados sólo como poseedor 

originario y el seg1Jndo como poseedor der1vado. En 
consecuencia el acre~dor prer1dario en ningun caso puede ser 

considerado propietario, no ob5tante ser po~eedor ~e l~ cosa 

y tener a su favor· la p1·e~unc1on de ser propietario ya que a 

este respecto se refier~ el articulo 7q9 del Códiao Civil, al 

decir que 1'el que r•DSPe en v1rtt1d de 1Jn derecho persor1al o de 

un derecho real distinto Je 1~ p1·op1eda~ no se presume 

propietario''. 

En efecto, debido a que hasta en tanto no se 

incumpla con la obligacibn garantt:ada, el acre~Jor prendario 

no puede disponer de la co~a, esto es el de vender la cosa. 

Asimismo no posee el deracho de usar la cosa pignorada en 

virtud de la prohibic1bn PXpr·esa, que acepta pacto en 

contrario, contenida en el ar·tfculo 2878 del Código C1v1l; r1i 

tampoco puede disponer de los f1·utos de la cosa empeffada con 

las modalidades que establece el articulo ~88(1 del citado 

ordenamiento. 

7.- LA PRENDA MERCANTJL. 

Hemos seffalado ~l concepto de Prenda que consigna el 

Código Civil así como todas sus consecuencias jurldicas. Sin 

embargo existe en nuestro derecho la llamada: Prenda 

Mercantil, la que se contiene en 1)uestra ley General de 

Titulas y Operaciones de Credito, sin que se enuncie concepto 

alguno, pero dando tal connotaciór1 a los supuesto! 
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consignados en el a~ttculo 334, al decir que1 11 En materia de 

Comercio, la Pren,ja se constituye: 

l.- Por la entrega al acr·eedor de los bienes o tJtulos 

de crtdito, si estos son al portador. 

11.- Por el endosa de los ttiulos de Cl'~dito a favor 

del acree~or si se trata de titulas nominativos, y por este 

mismo endoso y la cor1·espondiente anotaciOn en el r·egistro, . 
si 101 titulas ton de los mencionados por el articulo 24. 

III.- Por la entrkg~ al acreedor de un titulo del 

documento en que el cr~dito conste, cuando el titulo 

crédito materia de la p~enda no sean negociables, con 

inscr1pcion de gr·avamen en el registro de emisión del titulo 

o con notiticacion t1echa al deudor, seg~n se trate de titulas 

o c~ect1tos respecto de los cuales se exiJa o no tal ~egistro. 

IV.- Por el deposito de los bienes o titulas, s1 estos 

son al portador, en poder de ur1 tercero que las partes hayan 

de~19nado y a d15posicibn del acreedor. 

V.- Por el depósito de los bienes a disposición del 

acreedor·, en locales cuyas llaves, 1ueden en poder de ~ste, 

aOn cuando tales locales sean de la propiedad o ie enc~ientre 

dentro del e5tablecimiento del deudor. 

VI.- Por la entrega o endoso del t!tula representativo 

de los bienes objetos del contrato, a por la emisibn el 

endoso del bono de prenda relativo. 

VII.- Por la inscripción de1 contr8to de cr~dito 

r·etaccionbr10 o de h~b1litacion o avlo, en los terminas del 

artlc:ulo 321'>. 
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VIII.- Por el cumplim1en~o de los re~u1sttos que seftala 

la Ley General de trtstituciones de Cr~dito, si o::e trata •:ie 

cr~d1tos en libros. 

A).NATIJP.ALEZA MEP.CANTIL. 

El art!culo 605 del Código de Comercio (derogado), 

se~alaba que '1 se reputara mercantil la Prenda con5tituida 

para gara~tizar un acto de comercio. A menos que al 

se presumira mercantil, 

comet·ci a11te". ! 21:· >. 

la prenda const1tulda por ur1 

Rodrig11e;: y F'odrl9t.1ez $t?l'1<1la que est~ prec:epto y los 

que ~e referian a la Prenda Mercantil no han sido derog~do~. 

No obstante lo anter·1or y de~ido a ~ue la Ley Deneral de 

Titulas y Ope1~aciones de Cr·td1to se refiere al Contrato de 

Prenda Mercantil y a lo5 Bono~ de Pre11d~ 1 es de considerarse 

~u dero(.1ac: ión. 

Ahora b1e11, la naturale:a mercantil de la Prenda, 

deriva de las siguientes situaciones: 

a). Sera mercarit i l l~ Prenda c1Jns ti tu! da por 

comerciantes. CArts. 75 b05 -derogado- del Cdd1qo de 

Comercio>. 

b). Conforme a l~ opinidn del Profesor Pina Vara, es 

mercantil la Prenda cuando se constituye para garant1~ar un 

acto de comercio o bien cuando recae sob~e cosas mercantiles. 

el. La Prenda de títulos-valor, también llamados 

titulas de crédito, 51empre se considerara de car~cter 

mercantil, en virtud de que conforme a lo que e~tahlece el 

nbJ y Rodr-ig1Jez .. DERECHO 
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artlculo lo. de ta Ley de Titulas y Operaciones de Cr~dito, 

e5tos, son cosas mercantiles y todas las ope1·ac1ones que 

deban constar en ellos serAn actos de comercio. 

Por su parte Osear VA:quez del Mercado opina que •• la 

mercantilidad de la Pr·enda der·iva del objeto en que recae 

~sta, que esta constituido por tltltlos de 

principalmente, la~ bienes a qye el µ1~op10 articulo se 

refiere. se presume que tambten son objeto de comercia 11 y 

a~ade adem~s que su natl1rale:a de1·iva en tanto que se 

encuentr·e relacionada con una obligación de car~cter 

mercantil''.(27). 

Bl. NATURALEZA REAL DE LA PRENDA MERCANTIL. 

Hemos anAliza,jo que el Contrato de Prenda, ante todo es 

un contrato d~ carActer real~ en el caso de la Prenda 

Mercantil igual~ente solo se perfecciona hasta que el 

acreedor entra en posesión del bien pignorado, en la forma 

como lo d1spor1e el articulo 33d de la Ley General de Titulas 

y Ope1"'ac1ones de cred1to, en donde se 

fundamentalmente es necesaria la entre9a al acree.jor de las 

bienes o tltulo1 de crédito para Ql•e la Prenda se const1t11ya. 

Este p1ecepto e~cuentra relación can el articulo 2858 del 

C~dtgo Civil el cual se~ala: ''para que se te~ga por 

constituida la Prenda deberá ser entregada al acreedor real o 

jurtdicamente". 

Cl. CARACTER INDIVISIBLE DE LA PRENDA MERCANTIL. 

El articulo bl2 -der·oqado- del Código de Comercio, 

CU> Xfrque: del Merc~do, D•car. CONTRATOS MERCANTILES. p. 
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establecla que ''los derechos y obligaciones derivados del 

Contrato de Prend~ 5er'n indivisibles'', esto significa que el 

acreedor conservará integramente la Prenda 1 mientras qu~ no 

sea pagado el credito totalmente ~si como los inte1·eses y 

gastos; no o~~tante nt el Cod1qo d~ Comercia n1 la Ley 

Gene~al de Titulas y Operaclones de Cred1to 'e prevee alguna 

e:-:ce):•Clórq sin E>mbargo e>l Cc,j1go C1v11 E?f, :;,1.1 ¿:i:rttc1.1lo 2t«~0 

admite pacto en cor,trar·10 s1~m~re que se haya establecido el 

pago en abonos y la Pre~da se~ f~c1lmente ,j1v1siblc. 

D l. PPENDA I F'F:E C.UL l\P. 

Hemos SPXalado que como consecuenc1~ de Ja constituc1ón 

de l~ Prenda, el acreedor no adquiere la propiedad de la cosa, 

sirio q1.1e por d1spos1c1on legal terpfr~ 1.1.·,~ ¡.: ... lSl's1or1 •;iedv¿_,,~~. 

Sin embargo pDP·;i~ ocurr1r ~ue la propie•Jad sea trdnsferida al 

acreedor en el momento de const1tu1rse la Prenda; dicha 

hipótesis se encY~ntr·a prevista en el artSc~lo 3~& de la Ley 

de Titulas y Operaciones de Crédito, qu2 ~\spon~ ''cuando la 

Prenda se consitt1ya sobre bien~s o tltYlQS fu~q1bles pue•Je 

pactar·se q~e la propiedad de ~stos se transfiera al acree~or, 

el cual quedara obltga~o, en ~~'caso, a 1·e~t1tu1r ~1 deudor 

otros t~ntos b1en~s o titulas de la m1~ma especie''. 

Al respecto heme~ de recordar qu~ los biene5 fungibles 

son aquellos que pueden sustituirse por otros igYales de la 

misma especie; y en el c~so del primer parrafo del precepto 

cit~do re5ulta potestativo para la& partes el llevar d cabo 

la traGsterenc1a. establec1ér1do~p que este pacto del•er4 

constar par escr-i to. 

Por el contrario cuando l~ Pr~nda se con5t1tuye sobre 
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dinero siempre se considerará transferida la propiedad. salvo 

pacto en contrario, al respecte establece el segundo pArrafo 

del citado precepto que ••cuando la prenda se constituya sobre 

dinero, se entenderá transferida la propiedad 1
'. 

E). DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

B~sicamente los derechos y obligaciones que contraen 

las partes en el Contrato de Prenda mercantil son las m1smas 

qu1 las adquirida• en la Civil, por lo que solamente basta 

con a~adir a las obligaciones del ~creedor prendario las 

siguientes1 

a). Entregar al deudor prendario y a expensas de ~ste 

un resguardo en el que se exprese el recibo de los bienes 

titulas dados en prenda y los datos que sean necesarios para 

su identificación, cuando se encuentre en alguna de las 

hipótesis previstas por las fracciones 1, 11, 111, V y VI del 

articulo 334 de la Ley de Ttiulos y Operaciones de Cr~dito. 

b). Guarda~ y conservar los bienes o titules dados en 

prenda. Sobre el particular, recordemos que el acreedor 

prendario tiene una re1pon1abilidad contractual por su culpa 

leve en concreto; como consecuencia debe conserva~la con 

diligencia. El articulo 338 de la Ley antes citada, establece 

•sta obligacion además la de ejercitar todos los derechos 

inherente• a los bienes o tltulo1 pignorados, siendo los 

gastos por c~1enta del deudor. Aftade además que no se puede 

pactar una limitacibn a la responsabilidad del acreedor. 

e). En el caso de que los titulas dados en Prenda 

atribuyan un derecho de opcion que deba ser ejercitado, el 

acreedo1~ estara obligado a eJe~citarla por cuenta •iel deudor\ 

pero ~ste Qltimo deberá proveerlo de fondos suficientes dos 

dlas antes del vencimiento del plazo sefialado para el 
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ejercic1ri del derecho opcional. (Art~ 2~1 ~n relac1on con el 

Art. 339 de la ley de Titulas y Operaciones de Cr~ditoJ. 

Por lo que hace a1 deudor p1·endario ~olo cabe a~ad1r la 

obliq~cion que tiene de pr·oporciona~ al acreedor los fondos 

necesarios por lo menos dos d!es antes cte la fecha en que la 

e1:h1b1cidn haya de ser pagad~ cu~ndo durante el término en 

que la prenda quede en poder del ~crpedor deba se1~ pagada 

~lguna exh1bicion sotr~e los tlt~los p1~norado~. <Art. 2&3 e~ 

r·elacibn con el Art. 33q de la Ley de Titulas y Operac1one~ 

de Crect1 toL 

En el caso de que se den en prenda titulas de crédito 

para el perfeccionamiento de la misma exi5te l~ obligac1bn de 

notificar al deudor del crédito dado en p~enda; lo anterto~ 

conforme a lo ordenado por el articulo ~8~5 ~el tod190 C1v1l. 

El acreedor· pr·endar i o tiene el derecho de pe die la 

venta de lo• bienes o t l tiJ 1 os •Jados "" prenda. 1 en el caso de 

q1.1e el pr-ec10 de ~stos se r ed1..1zca de terma que no baste a 

CUbJ""Ír- e¡ imi:•orte del c:r~dito mas ur1 20% o bien en el caso de 

que el deudor no cumpla. con la obligac1ón de ~roporcionaf"' en 

tiempo los fon~os que sea~ necesar1os para cubrir la~ 

exhibiciones que .jeban enterarse sobre los titulos CArt. 342 

de la Ley de Titulas y Operaciones de Crédito). De 19Yal 

torma y contarme a lo qm~ establece el articulo 34.3 ,je la 

citada ley, cuando ~ntes del vencimiento del 

garanti:ado los tlt•Jlos dados en P1·enda se vencen son 

amortizados, el acreedor prendario tiene der~cho a conserva,... 

en p~enda las cantidades que poi· ~stos conceptos reciba, en 

substitución de los titules cobrados o amort1~ado~. 

No obstante lo anterior dispone el articulo 2664 del 
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COdigo Civil que en el caso de llegar el vencimiento del 

titulo de cr•d1to dado en Prenda no tiene derecho a cobrarlo, 

ni a recibir el importe del mi1mo incluso aUn en el caso de 

que volunt~r1~m1nt1 1e le ofre:ca¡ y en ambo• casos pod~A 

exi9ir que el importe del cr~dito se depo,itet §in embargo, 

podemos considerar como inaplicable esta norma en materia 

morcantil Y• que el articulo 338 de la Ley do Ttiulo• y 

Op1raciontt 

ojorc!tar 

en prenda. 

de Crtdito da derecho al acreedor prendario para 

todo• 101 derechos inherentes a los titulas dados 

8.- EL BONO DE PRENDA. 

Bauche Oarcta dtf ine al bono de prenda como ''un titulo 

valor accesorio a un certificado de dtpOsito, por el qye se 

c•rtif1ca la rectpcibn dt una cantidad por el du1r.o del 

certificado y la entreqa en Prenda por ~1t1 de los bienes 

mercancla1 a que se refiere dicho documento'' <29). El 

•rttculo 229 do la Loy do Titulo• y Operac1one• de Cr•dito 

por 1u parte dice que el bono de prenda acredita ~1a 

constituci~n de un cr~dito prendario 'obre la• mercanclas o 

bienes indic•dos en el certificado de depbsito 

corre1pondient1 11
• De lo anterior se desprende que el 

certific•do de d1p01ito y bono de prer1da son documentos que 

deben emitir•• conjunta~ent1, y 1dlo podrAn 1er expedidos por 

Almacenes de D1pb1ito autor1z~dos. 

En efecto cuando 101 bienes que se quieren dar en 

prenda, han sido depositadas en yn Almac~n de Oepb,ito, q1Je 

tiene la obliqacibn d1 emitir un certificado de depbsito y la 

1Mp1diciOn de un bono de prenda, se perfecciona la operaciOn, 

C28) Bauche Oarcla Diogo, Mario. LA EMPRESA. 
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y ror virtud de la naturaleza de 101 derechos 

incorporación de 101 titulas respectivos se considera la 

entrega de las cosa5. 

Vamos a eMplicar lo anterior de la siguiente forma' al 

recibir la mercancla el Almac~n de Dep~o1ito 1ntre9a al 

depositante dos titulas, un certificado de depósito y un bono 

de Prenda, que son ewped1dos juntos. El C~rtiticado de 

Depbsito acredita la propiedad de la mercancla depotitada, y 

en consecuencia su tenedor puede vender las merc•nclas sin 

que sea necesario ent~e9arlas materialme11te al comprador, 

pue5 basta hacerle entrega del certificado de depbG1to y dtl 

bono de prenda re1pectivos. El tenedor del ambos docum1ntos 

puede solicitar un pré1tamo con 9•rantla prendaria, en cyyo 

caso, en vez de retirar la mercancía el almacen y entregarla 

en Prenda a la persona que otor1a •l prtstamo, b•1t• que 

desprenda el bono de prenda, que en ~l haga la§ anotaciones 

respectivas y qu• lo entregue al acreedor prend•ria. El 

tenedor d•l certificado de depósito continúa 5iendo dueno de 

la mercancía, pero como ha transmitido el bono de prenda a la 

persona que le concediO el prt!tamo, la mercancia ha quedado 

gravada en concepto de prend~. 

Los requisitos que debe conten•r un Bono de Prenda, son 

ademls de los que debe co~tener el c•rtific•do d• d•p01ito, 

lo! siguientes1 

a), Menci~n de 5er Bono de Prend~ o Certificado de 

OepO•ito. 

b). ~ombre del tomador del bono o menc1on de ser al 

portador. 
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e). Importe el cr~dito que representa el bono. 

d), Importe del interés pactado, 

e). recha del vencimiento, que no podrA ser posterior a 

la tocha en que concluya el deposito. 

t), Firm~ del tenedor del certificado de depOsito que 

negocie •l bono por primera vez. 

g), Mención su1cr1ta por el almac~n o por la 

institución de crfdito que intervenga en la p1·imera 

negociación del bono, de haberse hecho la anotación 

resp•ctiva •n el c•rtificado de deposito, 

Ahor• bien en el caso de que en el bono de prenda no 5• 
consign• el monto del crtdito repre,enta, se debe entender 

qu• •• at•ct• todo el valor d• los bienes depo1it•dos en 

favor del t1n1dor del mismo, pero el tenedor del certlfic•do 

de depbsito tendrA derecho para repetir por el exceso que 

reciba •1 tenedor del bono sobre el importe real del crtdito. 

CArt. 233 d• la Ley do Titulo• y Op•raciones d• Crédito). 

Existe la posibilidad de que se &Kpida un bono de 

Qnico sobre determindados bienes, prenda 

cuando 

•HP•dirse 

pero sin 

lAs cotas son d•signadas genericamente, 

bono• m~ltipl•• dobido a quo al dopositant• 

embargo 

pueden 

puede 

conv•nirle pignor•rlat a varias person•s en di1tintas 

proporciones, aprovech~ndose de la fungibilidad de la1 cosas1 

en este caso lo bonos mUltiples que se expidan, deberán 

contener el importe del crédito que cada uno representa, y el 

tipo de inter~s pactado y la fecha del vencimiento que no 

podrá ser posterior a la en que concluyo el depOsito,ast como 
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en el certificado de depbsito, la expedicibn de los bono! con 

dichas indicaciones. (Art, 235 de la Ley de Tltulos y 

Operaciones de Credito). Los bonos mült1ples seran expedidos 

amparando una cantidad global dividida entre tantas partes 

iguales como bonos sean expedidos y haciendo constar en cada 

uno de ellos que el cred1to de su ter1edor tendr~ para su 

cobr·o la prelac1on indicada en el nOmero de orden que tenga 

el bono. (Art. 237 de la Ley de Titulas y Operac1one1 de 

Cred1to), 

Por lo que hace a los bono~ de prer1da ~nicos, a~l como 

en los mOltiples, es necesaria la intervenc16n del Almac~n de 

Deposito, cuando sea neqociado por primera ve: en torm• 

separada del certificado de dep~sito, bien por una 

lnstitucibn de cr~dito, y en este caso debera dar aviso de 

5U intervencibn, por escrito, al almac~n que hay~ eMpedido 

el documento. En estos casos al ser negoc1ado por primera vez 

el t•ono deberAn llenarse los requis1tos ~ que se refieren la5 

fracciones 1 a VI del articulo 2:2, en el caso de ser bono 

Qnico, y en el caso de ser bonos m~ltiples se deberán llenar 

los r·equisitos que mencionan las fracciones I, V y VI del 

mismo precepto. Estas anotaciones deberan ser su5crita• por 

el tenedror del certificado y por el almac~n o por la 

lnstitucibn de Cr~dita que intervengan, y que 

responsables de los da~os y perjuicios que 5ean causados por 

las omisiones o inexactitudes en que incurran.<Art. 23b de la 

Ley de Titulas y Operaciones de Cred1to). 

Por otra parte hemos de se~alar que tanto •1 

certificado de deposito como el bono de prenda pueden ser 
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eMpedida• al portador o bien en forma nominativa, a favor del 

d•positant• o de un tercero. El Tenedor de estos documento5 

pu•d• libremtnt• cambiar la forma de circulacibn de los 

mismos. 

Po~ último mencionaremos que el articulo 242 dt la Ley 

de Titulas y Operaciones de Cr•dito dispone que el bono de 

prenda no pagado en tiempo, total parcialmente, deb~ 

prot1ttar1• 

vencimiento 

a mA~ tarda~ el sequndo d1a h~bil, 

en la m1,ma forma que la Letra 

que si?~ al 

de Camoio¡ 

debi•nctose practicar •n 
cortificado de depósito 

el alm~c~n qur haya expedido el 

correspondiente y en contra del 

tenedor ev•ntual aan cuando se ignor• su nombre o direccidn, 

ni est~ pr•s1nte en tl acto del protesto. La anotación que 

ponga •l almacfn en el bona de prenda de que tu~ pr11entado 

a su vencimi•nto y no pagado totalmente 'urtir~ los efectos 

del protesto y en este caso el tenedor del bono deber~ dar 

avi10 de l~ t•lta de paqo a ~odo! los signatarios del tltulo. 



CAPITULO l I I 

LA GARANTIA DE AUDIENCIA 

1.- ANTECEDENTES H!STORIC'>JS. 

La actividad estatal se encYentra limitada por las 

O~rantla! Individuales consi9n~das por nuestra Constitucibn¡ 

y aunque todas son 1mporta~tes, ~esdlta entre ellas la 

Ciarantta de A1..1d i ene i e. contenida en el articulo 1<1 

Constitucional, debido a que consign~ un principio basico de 

Seguridad Ju~idica, esto es, que para que ~l goberna•io pue·i~ 

ser· pr·ivado de la vi 0:1a. la libeitad, proi:,1edad, pose51or1es o 

derechos, es necesario q 11e primero sea oldo y vencido ~n 

Juicio; y ella ''implica la principal defensa de quo dispone 

todo gobernado f1·ente a ~cto~ del Poder Publico que tiendan a 

privarlo de sus mas ca~os derechos sus mAs preciados 

i nter-eses". <29) ~ 

la Gar~ntía de Audienci~ se encyentra contenida en el 

segundo párrafo del articulo 14 cor1st i tuc i onal, que 

estahlecPt 11 Nadie podrá ser privado de la vida, de la 

libe~tact o de sus propiedades~ po¡esiones y derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tfibDnale~ previamente 

est~blecidos, en el que se cumplan las formalidades 

e'enciales del procedimiento y conforme a las leyes expedida~ 

con anterioridad al hecho''. 

El Maestr·o Burgoa~ seftala que en esta garantia 1e 

ericuentí'an cor1tenidas cuatro ~~rantia1 especificas de 

Seguridad Jurld1ca: 

a). En contra de la persona a qu1Pn se pretenda privar 

(L":I) lgnac;10. LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. 
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de alguno de los bienes jurld1cos tutelados por· di~ho 

precepto se debe seguir un Juicio. 

b). Que el Juicio sea substanciado ante tribunales 

previamente establecidos. 

e). Oue el juicio observe las tormalidadet esenciales 

del procedimiento. 

d), Que la sentencia sea dictada conforme a las leyes 

eNpedidas con ante~1oridad al hecho o circunstancia que haya 

motivado el juicio. 

Seílala Ju ... ·ent1no V. C:astro. que el ¿:\nteceo:\ente ma.s 

r·emoto de la Garantta de Audiencia se encuentr·a en el 

Articulo 29 de la Carta Magna eMpedida por Juan Sin Tierra, 

que establece1 ''n1ngan hombre lib1·e ser~ ~eten1cto. n1 preso, 

ni despose!do de su tenencia, de sus libertades libres 

usos, ni puesto fuera de la Ley ni eMil1ado, ni molestado de 

man~ra alquna; y nos (sic) na podremos ni haremos poner mano 

sobre él, a no ser en virtud de ur1 ju1c10''.(J(1). 

Est~ garantía tuvo en principio sólo un fondo de 

derecho penal y defendía contra las prisiones arbitrarias. 

Lord Eduardo Cake, al redactar la Pet1tion of Rig~ts, usa por 

primera ve: el concepta de ''debido proceso le9al'1 <due 

process law), y llama deb1do, al proceso que !• inspira en 

los principios de just1c1a consagradas en la Carta Maqna de 

1215, que en su ~r·ttculo 48 consignaba que ''nadie podr~ ser 

arrestado, aprisiona.do, ni desposeído de sus bie~es, 

costumbr"e'!i y 1ibel .. tactes sino en v1\~t1.1d del j•licio de ~1Js 

pares seg~n las leyes del pafs'' C31>,y el cual pretendía 

C30) Ca5tro,Juvent1no V, GARANTIAS Y AMPARO. p.217. 
1311 Carpizo, Jorge, LA CONST!TUCION MEXl(ANA DE 1917.~.141. 
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imponer un principio rector sobre el Parlamento y el Mon~rca, 

pero traca!O porque en Inglate~ra el Parlamento es la 

autoridad mAxima y ninguna otra autoridad puede coartar su 

libortad. 

Las Const1tuciones locales de los Estados U11dos y más 

tarde las enmiendds a la Constitucibn Fede1·al, acogieron la 

institucibn del debido proceso legal, con una mayor et:ten!ibn 

que el derecho ingles, pues claramente protegla la vida, la 

libertad y la propiedad de los hombres. En •Jn prlnc1p10 esta 

garantia se aplicaba solam~nte en materia pe1,al, y más tarde 

se de~arrollan ur1 par de i11stitu¿íones que se agregan a ~sta 

9ar·ant\a1 el hearing y el notice; el hearing, consiste en dar 

oportunidad al st1Jeto de preser1tar en una audiencia sus 

pruebas de inocencia o de que el hecho que se le imputa no es 

una infracción a la ley1 y el notice, es una institución, por 

la que se dá a conocer al preso el nombre de su acusador, el 

delito que se le imputa y cuestiones similares. 

La teorla del debido proceso legal, •• principalmente 

obra de la jurisprudencia. Enmienda a la 

Const1tucion norteamericana expedida en 1789, dice que ''no se 

le privará a ninguna persona de la v1da 1 la libertad o la 

propiedad sino por medio del debido proceso legal''. Pero, era 

debido cualquier proceso?, qut debe ente11derse por debido?. 

La conclusion a que se lle90 es que es ~1 Poder Legislativ~ 

el que debe determinar lo que se entiende po~ debido proceso 

legal sino éste es aquello que estA de acuerdo con la 

Const1tuc1dn Federal y con las tradiciones inglesas, asi lo 

expreso el Juez Curtis en 1855 e~ una ejec•Jtoria: 11 la 

re!p•Jesta debe ser doble. Debemos e>:am1nar la Constitución 
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misma para ver 'i éste proceso esta en conflicto con 

cualquiera de sus d1sposic1ones. De no ser asl, debemos 

recurrir a aquellos usos y modos de proceder que ex1stlan er1 

el derecho comOn y en los estatutos de Inglaterra a11tes de la 

emigraciOri de nuestros ancestf'os".(32). Al mismo tiempo se 

adopta el criterio de que no solo las autoridades federales 

d~ben respetar la garantla del debido proceso legal, sino 

también estAn obligadas a ello las autoridades locales 

pertenecientes a los Estados de la Un1dn. 

Er1 el al'\o de 1::C8b se e>:¡:•i·je la décimo c1.1artC' enmienda 

que te~tualmente dice: ''n1~gúr1 Estado podra privar a persor1a 

alg~na de 1~ vida, la libertad o la hacienda sin el debido 

proceso legal''.(33>. La obra doctrinal de Thomas D. Cooley. 

cor1cluye que si el debido proceso legal es lo que e~tá de 

ac1.1er·do con la Cor1,t1t•Jcibn y con los estatutos •le los 

ancestros ingleses, el derecho norteamericano serla estático, 

y r10 po1rla evolucionar por lo ~lte establece qye el Common 

Law, !dlo proporciona un criterio, una orientaci6r1 o gula; y 

en cada caso se debe interpretar al Common Law1 por lo que 

toca a la Corte Feder·al Norteamericana el ir se~alando que es 

lo que debe entenderse por debido rroce~o le9al. 

Es asi como de ac1..1erdo a lo expresado poi"' Cooley, la 

Suprima Corte de los Estados Unidos a traves del Juez Welester 

entiende por debido proceso legal ''una ley que oye antes de 

ordenar, que procede previa investigaciOn y que no castiga 

sin oir previamente al afectado 1'.(3~l. 

Por ~ltimo 1 en la época moderna, la Corte ha calificado 

de debido al proceso legal, que estA acorde con los 

(32) Rivera Zevada, Salvador. LA GARANTIA DE AUDIENCIA EN EL 
PROCEDIMIENT1) ADMINISTRATIVO. tesis IJNAM, 19<1b. ~" 7•1 

{33) C:astr·o, Juventina V. o~ .. Cit. p. 217. 
<34) Rivera levada, Salvador. Op. C1t. p. 75 
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principios inmanentes de libertad y de justicia que so11 la 

base rlel sistema juridico en los Estados Unidos. 

El 11 deb1do proceso legal'' anglosajon, es eii cierta 

forma un antecedente importante de la Garantla de Audiencia, 

mas sin embarga e1)cuentra base tamb1en en el derecho espa~ol. 

Don Alfonso IX, en las Cortes de Lebn, se obligo bajo 

ju1~amente a no proceder contra los 3~bditos sino por las 

f'ormas t1.1teldr·e~ del .}1Jlcio, d1spos1c.1on q•.te se enc11entr·a 

consignada en la Nov1s1ma Pecopilac1on, t1e~edada por conducto 

de Las L~yes ~e Indias. 

Altonso X, El Sa~io, consigno tal derecho en las 

Parti•:tas. Alfonso XI, er1 1325 ante las Cortes de Val ladolid 1 

prometió i9ualmente el derecho il. l ::i. él'lrl1enc:1a, cte la 

siguiente forma; "Otrossl a los aue me pid1er·o11 por mpr·ced 

que no mande matar ni prender nin lis1~r nin despecllar r1in 

tomar a ni1lgU1lo cosa al9t1r1a 1Je lo suyo sin antes ser ll~mado 

oydo e vencido po1' fuero e r·or der&cho ''º' q1Jerell~s nin 

por querellas que den ~el. A esto 1·e;~01l•~O qye tengo de tener 

por bien de non mandar matar, nin listar, nin despect1ar, nin 

tomi;\r· ¿¡, r11n9•.1no n1n•111r.a cosa •:ti: lo s1.1yo s1r1 .:.r1t.es si.?r oydo e 

VCllCido por fuero e poi· .1e~ect10. Otrossi, de non m~r1dar 

prender a JlLll~U1~0 1i1l guard3r !'J t~erq P s1J derec~o de ca~a 

uno''.(35). Al leer este te;:to, seguramente recorddmos las 

palabras que hablan de ~r1vac10n de la vida, de la libertad y 

de la propie•1ad, del j•.11c10. del trU:•itnC'l, de la ley 

aplicable, en n1J~str·o artlcylo 1~ const1tucionAl. 

También el Cod1go de Torta~~ / Juan 1 ante las Co1··tes 

de Monzón en 1230, echan las bases ~e la tra 0Jic1on judicial 

(35) Id~m. p. 75 



- 54 -

hispánica, antecedente importante de nuestra Garantia de 

A1Jdi er1c ia. 

La Constituci~n de Cad1z de 1812, contiene varios 

precep~os en los que se va esbozando el derecho de ~er oído 

en juicio; '1Art. 2dd. Las leyes se~alar~n el arden y las 

formalidades del proceso que ser~n 1Jnitormes en todos los 

tribunales: y ni las Cortes n1 el Rey pod1~an d1spen9arlas.'1 

'1Art. 2~7. Ni1lg~1l espa~ol podr·3 se1· Juzga~o e1' causas civiles 

ni criminales por ninguna com1s1on, s1110 ~·or el Tribunal 

competer1te, determinado co;·1 c.nter1or1deo.·:1. por la Ley", (:".6), 

Sin embargo la primera Co1lstitt1c10n de M~x1co que habla 

del •1er·echo a la aud1enc1a es la de Apat:1ngan, formulada por 

Maretas en 1814 y que en s1J a1·tlc~110 28 ~ice ''son t1ranicos v 

arbitra1'1os los actos ejercidos contra un c1u~ada110 sin las 

formalidades de Ley'' y el articulo 31 que ''ninguno debe ser 

juzgado ni condenado sino despues de t1aber sido oido 

leqalmente'1 .(37), 

El proyecto de Const1tuc1on de 18~2~ establecia en su 

articulo 12~ que ''toda falta de observancia en los trAmites 

esenciales Ql1e arreglBn los ~rocPsos er1 lo civil y criminal, 

produce su n~l1da.j y hace re1·so11almente responsables a los 

j1.1eces que lo cometieren. 1_1r1a Ley flJa.-a los tr·ámites que 

como esencial~s no pucde11 om1tirse, v el modo de substanciar 

dichos recur·sos''.(38). 

Las Bases Orgar:icas de 1843 establecia en el seJundo 

párrafo, fraccion VIII del articulo 9o. que ''cualquier falta 

de ot•5ervancia en los tramites esenc1~les de ur1 proceso tr·ae 

(3&) DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO. México atravez de •us 
Con~tituciones. LII Legi~latura. p. lJ-8 

(37) 1 dom. p. 14-8 
(38) !bi•jem. 
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como consecuencia la responsab1l1dad del Jue=, y en lo Civil, 

ademés la nulidad para sólo el efecto de reponer el p~oceso. 

La Lty !e~alar~ los trámites que son esenciales en cada 

juicio 11
• (39">. 

No obstante, la GarantJa de Audiencia, encuentra su 

mayor extensión y clarídad, en el proyecto del artículo 2b de 

la Constituci'on d~ 1857. Este proyecto presentado por la 

Comisión de Constitución ante el Congreso, decla que ''nadie 

puede ser privado de la vida, de la libertad o de la 

propied~d, sino en vi1·tud de ~entenc1a d1cta 1ia por autoridad 

competente y segan l~s formalidades e{pre1amente f1Jad~s en 

la Ley y ekactamente aplicadas al caso''.<40). 

La red~cc16n del te~to nos demyestra varias ca~as. En 

primer lugar, sus elementos de redacc1on son muy semeJantes a 

los de la pr·omesa de Alfonso XI ante las Cortes de 

Valladolid, Por otra parte, su e':tens1dn y su ~edacc1ón lo 

hacen casi iqu.al al segundo pdr·rafa del artlc1..1Jo 14 act1.1al, 

lo que hace suponer que es de ~ste. antecedente ·iirecto y que 

en tal p~oyecto se inspiro la Comisibn en 1916, para la 

elaboración del articulo ld constitycional. 

Comentando el proyecto, Em1lia·Rabasa eHpresa que 

''pue5tos en la d1syyntiva d~ suponer a los miembros de la 

Comisión poco hAbiles en el u~o del Jdioma, con el 

propósito deliberado de limitar la ga~antia que estaban 

traduciendo a las sola5 formas de la sentencia, tenemo5 que 

optar, ~in punto de vacilación, por el primer e~tremo, porque 

a ello nos tue~=a la lógica y a ello nos conducen los 

antecedentes que hemos estudiado y porque la Comi~ión se 

(39) lbidem. 
(<lO) 28~~HtucÍa~M ~·p. ~RTICULO 14 CONSTITLIC !ONAL y EL JUICIO 
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muestra en toda su obra tan acuciosa en la cansagrac1on de 

la1 libertades pQbl1ca5 como ,jescu1dada en lenguaje em~·leado 

para sus declaraciones'',(41), 

A pesar de tal redacción, es f~cil concluir ~ue en el 

?royecto del articulo 2& se consag~aba la necesidad de un 

procedimiento en forma de juicio y la autoridad campeter1te 

para juzgar y sentenciar no es otra que el t1·1bynal. 

Consideramos que el articulo tiene como ~·r1nc1pal propos1to 

el poner la libertad, la vida y la propiedad a sal\'O de las 

arbitrariedades de cualquier autoridad prot11biendo que puedan 

ser afectadas sino m~diante juicio previo con arreglo a la 

Ley. 

Este proyecto desató una tormenta de discus1ones el) el 

Congreso Constituyente de 1856. Se dijo que al hablar de una 

posible privaciOn de la vida, preju=gaba sobre la procedencia 

de la pena de muerte, cy~nda muchas Constituyentes pensaban 

prohibirla. Y en lugar de apla:ar llna discusion, por un error 

de t•cnica, la Comis10n a~ustada, pidio y obtuvo permiso para 

retirar el articlilo. 

R~pi~amente se redactó un i1uevo proyecta que fu~ 

aprobado incor·porada al texto ~·ositi~o como arttculo 141 

''no se podrA expedir ningyna Ley 1~etroact1va. NaJie puede ser 

juzgado ni sentenciado sino en virtud de leyes dadas con 

anterioridad al hecho y e~actamente aplicadas al caso'1
• 

Nuevamente el articulo, fué pésimamente mal redactado, pues 

fue elaborado en diez minutos, y limito visiblemente la 

garantla de audiencia a la exacta apl¡cación de la Ley en el 

juicio. A diferencia del proyecto retirado y del vigente, no 

(dl) Jdem. p,7 y 8. 
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indicaba los casos de pr·ocedencia del juicio• no exigla que 

en todo caso de pr1vaciOn ,je derechos se garanti:ara la 

a•.i•i1encia. 

Comentando éste artlculo 1 José Marta Lozano expresa que 

se refiere On1camente a la materia criminal y no a negocios 

civiles, y anade que '1 se dice con propiedad que alguno es 

Ju~gado cuando es sometido a Juicio para ave~1guar y decidir 

hablamos de 1.1n ne9oc10 c1'1l l, l~\S. pa1 tes 110 son ju;;:•Jada5 s1r10 

el negocio y los derechos que se contro~ierten, y por 

consecuenc1~, merios puede decirse que aquella sentenciada. 

Ignacio L. Valla~ta, sec•Jndb esta oi•inion de la 

siguiente for~a, al decir: ''e1l efecto, el pronombre ''nadie'' 

con que com1e1l=a el articulo tJ, se ret1e1-e ~1empre a las 

mismas personas y nunca a las cosas: la frase juzgado 

sentenciado de que se !i1·ve, solo se ~tsa hablandos? de casos 

cr1minale~, y a1J11 estilo vul~ar nadie dice que us alquilo 

J•Jzgado y sentenciado por accior1es civiles, si110 por tal o 

cual delito'',(\13), 

No obst¿:¡11tl• la doctrina V 1r:i Jur1s\;•l"•Jder1c1a al decir rie 

asl como ~1~ el to1·0, tanto civil como 

criminal, revelan que el te2:to del articulo 14 canst1tuc1onal 

tambi~n se 1·efiere a lo~ asuntos civiles. Con el obJeto de 

subsanar el error. en Noviembre de 1896, se dirigió una 

iniciativa a la Camar·a 1e Diputados, a efecto~~ reformar el 

ar-ticulo 14 constitucional en los s1gu1~r.te~ t~rminos: 

"Ni11guna Ley tendra efecto retroactivo. Nadie puede ser 

ju=gado ni sentenciado sino par leves dadas con anterioridad 

\<!2Tl0zar.o, Jase Ha. ESTUDIO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 
PATRIO. p.259 •• 

IJ3) Mej!a, Mig•iel. ERRORES CONSTITUCIONALES. UNAM. p.142. 
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al hecho y aplicadas a ~l por el tribunal que previamente 

haya establecido la Ley. En mater·ia civil. a tal ta de Lev 

e><pre5a 1 
pr·incipios generales del derecho' 1 (dd), 

conforme 

Sin embargo, 

a los 

nunca 

fu~ discutida, sino ha~ta que se presentb el proyecto del 

articulo 14 al Constituye11te de 1917, a efecto de sYprimir la 

garantia de exacta aplicación de la Le~· en materia civil. 

2.- LA GARANTIA DE AUDIENCIA Y EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. 

El articulo 14 const1t1Jc1onal consaqra la Oarantla de 

Audiencia, ~ste precepto tue presenta•io ~n el Proyecto de 

ConstituclOn de Venustiano Carra1lza, bajo el mi~mo 11umeral y 

con el mismo contenido, El 20 de D1c1embre de 1916, se leyó 

al Conqreso Constituyente el dict~men sobre el articulo 1J 

del proyecto1 para se1· aprobado por ta Asamblea sin discusion 

y por unanimi•jad, para q•Jedar en los siguientes t~rminos1 

''Articulo 14.- A ningyoa ley se d~r? efecto retroactivo 

en perjuicio de persona alguna. Nadie podra ser pr·ivado Je la 

vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

der·echos, sino mediante j•J1cio segui1io ante los tribunale~ 

previamente establecido!!, en el que se cumplan la• 

formalidades ~sencialP~ del procedimiento y confor·me a las 

leyes expedidas con ant~r101~id~d al hecho. En los juicios del 

orden crimi1·1al queda prot11bido imponer· por !!imple analoqta y 

a~n por mayorla de razOn, pena alguna que no est~ decrata•ia 

por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

deber~ ser conforme a la letra o interpretac1on jurldica de 

la ley, y a falta de esta, se fundar~ en los principio~ 

(dd) Burgoa ur1hue!a, Ignacio. LAS GARANTIAS INDIVIDUALES .p.~2 
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generales de derecho''. 

Al decir del Maestro Burgoa, este es un precepto 

compleja debido a que en ~l se implican cuatro fundamentales 

garantlas individuales que son1 la de irretroact1vidad de la 

Ley, la de audiencia, la de legalidad en materia judicial 

penal y la de legalidad en materia judicial civil y judicial 

administrativa. 

La Garantia que por el momento nos interesa es la de 

audiencia que como hemos se~alado, implica la protección del 

Derecho a la Justicia. Exige que a ningun~ persona se prive 

de la vida, la libert~d, la propiedad, o cualquier otro 

derecho, sin ~ntes ser oldo por el Estado, po~ medio de un 

Tribunal competente en un proc~dimiento que tenga las to~mas 

esenciales d~l Juicio y en el que se aplique la Ley 

exactamente. 

Implica por una parte,la facultad que tienen los 

gobernados de eMigir que cada vez que el Estado, por 

instancia de un particular, se pretenda privarles de la vida, 

libertad, propiedades, posesiones o sus derechos, previo al 

acto se t~amite un juicio ante un tribunal previamente 

establecido y que ese juicio co11tenga las formalidades 

esenciales del procedimiento. 

El alcance de la garantta ha sido fijado por la Suprema 

Corte de Justicia, en la siguiente formas 11 Si ha de tener 

verdadera (la garantla de audiencia), debe 

constituir un derecho a los particulares, no ~Ola frente a 

las autoridades administrativas y Judiciales ••• sino tambie1·1 

frente a la autoridad legislativa, de tal manera que ésta 

quede obligada, para cumplir e I expreso mandato 
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constitucional, a consignar en sus leyes los procedim1entos 

necesarios par~ que se oiga a los interesados y se les dé 

oportunidad a defenderse en todos aq1Jellos casos en que 

puedan ser afectados sus derechos 1
'. (Amparo Soledad M. de 

VA!dez Toca #59q0/d3), 

La Eject•toria citada, ~probada por· el Mini§tro Gabino 

Fraga, se~ala varios sup1Jestos para la vigencia de l~ 

gar·an tl ""· 

El primer supuesto, co1,dición esencial, para que opere 

la garantla es qy~ exista un verdadero derecho y no un simple 

i~ter~s e~ tavo1·· del particular. 1'Asl sucede por ejemplo en 

los casos en que el particular tiene solo ••• derecho~ 

simples, sea intereses materiales ~ue carecei' de tutela 

juridica, pero r10 tiene un der·echo subjetivo que ~ueda hacer 

valer trente a las al1toridadeL y los demás part1culares 11
• 

{Ejecutoria Valdéz). 

El segundo supuesto es qye la audiencia sea re~lmente 

necesaria, que r·epresente •Jna opo1·tu111dad real para que el 

pre5unto afectado haga valer sus derechos, es decir, q1Je haya 

hechos q1Je probar y d3tos Juridicos q11e dete1·minar con 

claridad, para 1ue se proceda a \a privac1on de ~erecho5. 

En consecuencia y como hemo5 visto, la Oarantla de 

Audiencia se $atisface mediante el cumplimiento de 1ei~ 

r·equisitos: la tram1tac1on de 1Jn j1.11cio; que el juicio se 

substancie ante Yn tribunal; que el tribunal se haya 

est~blec1do con anter·ia1·idad al JlJtc10; q1Je en dicho juicio 

se observen las formalidades esenciales el procedimiento¡ que 

el tallo respectivo 5ea pronunciada conforme a leyes 
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aplicables al hecho; y que tales leyes ~ean eMpedidas con 

anterioridad al hecho. 

A). TITULAR DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA. 

El articula 1o. de la Constitución establece que: '1 En 

los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 

garantlas que otorga ésta Constituc1bn, las cuales no podran 

restringirse, ni suspenderse stna en los casos y con las 

condiciones que ella misma establece''. En consecuencia el 

goce dt la Oarantla de Audiencia cari·esponcte a todo sujeto 

como gobernado, sin restricción de atributos per·sonales, 

tales co'ma la nacionalidad, la r-a:a. la rel1g10n, el sel:o, la 

edad condic10n 1 ya r.p .. 1e conforme a la Constituc1on to•:to 

individuo q•Je reside en M~xico, disfruta de las Gar~ntlas 

tndi~iduales otorgadas por la mi5ma entre las que figuran, la 

libertad y la pro~·iedad entre otras, y cuando alguna 

a~•toridad priva , dicta una or•ie11 1 ejec1Jta un acto que afect~ 

a cualesquiera de las garantlas se debe presumir que se 

comete en su perJuicio una violación porque se ataca el goce 

de tales 1ierechos. 

En efecto, la interpretación que se tiaga del vocablo 
1'Nadie'', for:osame1)te llevar~ a tal concl1Jsibn, Sin embargo, 

y abundando, hemos de aclara~ que no podemos. pen1ar que la 

protección a que se refiere este precepto sea exclusiva para 

quienes se encuentran en terr·itor10 nacional, pues como 

veremos mAs adelante, e5 extensivo a un r~gtmen patrimonial y 

en consecuencia, estar~n protegidos quiene5 sin encontrarse 

flsicamente dentro del territorio nacional sean susceptibles 

de afectación par algQn acto de autoridad. 

Hemos hecho referencia a que es titular de la garantia, 
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''todo suJeto como gobernado''¡ siendo éste, quien se encuentra 

frente al (9tado o autoridad en una r·elac10n de supra a 

subordinaciOn y cuyo estado Jurld1co personal, es su!ceptible 

de ser total o parcialmente objeto de actos de autoridad que 

5e caracterizar1 por su unilateralidad, 

coercitividad. 

imperatividad y 

8). BIENES JUPIDICOS TUTELADOS POR LA GARANTIA DE AUDIENCIA. 

Conforme al articulo 1~ const1tucional, los bienes 

juridicos tutelados por la Garantta de Audiencia, non1 la 

vida, la libert~d, la propiedad, la posesión y los derechos 

del gobernado. 

a¡,LA VIDA. 

Se~ala el maestro Burgoa que la Garantta d1 Audiencia, 

''tutela la existencia misma del gobernado frente a actos de 

autoridad que pretendan hacer· de ella obJeto de privacion, en 

otras palabras mediante ~l, se p1·otege al mi~mo ser h~mano en 

su substantividad psicof!sica y moral como per~ona, a su 

propia individualidad' 1 .(45). 

b). LA LIBERTAD. 

El artfct1lo 2o. ~e 1~ (Qn~titución establece que ''est4 

prohibida la esclavitud en los Estados Ur1idos Mexicanos••. 

Esta garantla considerada como de igualdad, implic• la 

existencia de la Libertad en todo sentido, de igual torm• que 

las demAs garantlas de libertad, t~les como la de trabajo, 

expresión de ideas, de imp1~enta, de ~sociacion, de trAnsito y 

religiosa entre otras. 

C4~) Furgoa Orihuela, lgn•cio. Op. Cit. p. ~34. 
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La libertad es una cualidad inseparable de la perso~a, 

que consiste en la potestad que tiene de concebir los fines y 

elegir los medias respectivos que mas le agraden para el 

logro de su felicidadt la cual se traduce en una libertad 

subjetiva o psicológica y la libertad social. Burgoa, 

considera que la libertad social consiste en la potestad que 

tiene la persona de poner en practica trascendentemente tanto 

los condltctos como los fines que se ha forjado, 

los medios idóneos, no es absoluta y está 

escogiendo 

suJeta a 

restricciones o l1mitacion~s impuestas por el orden y armo1lia 

social regulado~ por el Derecho. 

En contecuencia la libertad, asl coma sus modalidades 

consagradas por la Const1tucion se encuentran p1~otegidas a 

través de la Garantla de Audiencia, contra cualquie1~ acto de 

auto~idad que implique su privacibn. 

el. LA PROPIEDAD. 

Como hemos se~alado en el capitulo anter·ior, la 

Propiedad e5 el derecho real por excelencia, y que consiste 

en un po•ier juridico que una persona ejerce en forma directa 

inmediata sobre una cosa pa1~a aprovecharla totalmente en 

sentido jurldico, siendo oponible este pode( a un sujeto 

pasivo universal, por virtud de una relación Olle ~e origina 

entre el titular y dicho objeto. 

Pues bien, la Oarantia de Audiencia, protege no sólo al 

derecho de pr·opiedad sino tambi~n a los derechos subjetivos 

que de ella derivan y que hemos mencionado en el capitulo 

anterio~. Adem~s ~sta garantia protege a la Propiedad en sl, 

sin que se realice una distincibn en cuanto a que si esta es 
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una propiedad autentica o talsa1 legitima ilegitima; 

verdadera o aparente; y efectivamente protege a la propiedad 

en general, debido a que 't'l pro~do p1·-ecepto 1m¡:.one a la 

autoridad estatal la prohibición de privar a una persona de 

los bienes materia de su propiedad, si el acto de privacinn 

no e!tA condicionado a las exigencias elementales que 

configuran la garantia de audiencia por lo que ctobe 

conclüirse q1Je es cualquier tipo de propiedad la protegida. 

E5to significa que el juicio que se 1n1c1e poi~ viol~ciOn a la 

garantia de aYdiencia tendr·~ por objetivo el decid11· 

únicamente si el derecho de propiedad o bi~n los derechos 

subjetivos que de ella derivan, fueron afectados sin que se 

cumplieran las formalid~des contenidas en el articulo 14 

constitucional, y el Jue~ no podrá en ningun caso el 

calificar l~ propiedad, que pudiera tener el interesado. 

Sobre este particular la Suprem8 Corte de Just1cia de 

l~ Nacion ha sostenido en Ju~isprudencia definida, lo 

síqu1entft'1 

" PROPIEDAD, PROTECC!ON AL DEF:ECHO DE, MEDIANTE EL 

AMPARO. Cuando se trata de hacer respetar el 

derecho de propiedad y no de resolver contienda 

acerca de quien sea legitima ·iue~o de un bien, 

procede el Juicio •ie garantlas para el solo efecto 

de que. reconocido aquel derecho, se mantenga en su 

goce el propietario, mientras se resuelve en un 

Juicio contradictorio, Sl SCI derecho 

s1.tbsistir". 

OUINTA EPOCA. TERCERA SALA. CUARTA PARTE. 
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"PROPIEDAD, EFECTOS DE LA CONCESION DEL AMPARO 

CONTRA VIOLACIONES AL DEPECHO DE. Cuando se reclama 

la violac1on del derecho rle prop1ed~d, los 1ueces 

federales tiene que determinar 5i est4 o no probada 

la existencia de ese derecho, no pa1·a el efecto de 

definirla~ sino tan ;ala ~ara establecer s1 hay 

v1olac1on de garantias, y s1J decisión tiene efectos 

eMclusivamente respecto de las relaciones eiltre el 

queJoso ~ l~ auto1··1dad i·dSP•>ns~t·le, pero de n11l1una 

manera atr1b1.1ye o establece. r:o1"1 autoridad de cosa 

JU:gada. el derec~o do prop1ed~J d favor del 

lt"rteresado ". 

C•l_lltHA EPOCP .. TEF:CEF'A SALA. CUAF:TA PAF:TE. 

"PROPIEDAD. PPOCEDEN•: 1 A DEL AMP/\PO 

VIOLACIONES AL DEPECHO DE. La Jur1sprudenc1a q•Je la 

Suprema Cor·te de Just1c1a ha establecido, en el 

sentido de que las cuestiones de pro~ted~d no 

pueden deci•iirse en el juicio de garantias, sin qye 

antes hayan 5ido resueltas por las autorida,jei 

Judiciales correspondientes, sólo significa que en 

el Juicio con~tit~tc101)al ~•) p~teJe dete1·d1111arse 

q•.1 i eri .;. dos ¡:0 .:1 r tes e u.-. te i"1 d l t' 11 t e~ c:or1 e~~·on•:te la 

or·opiedad •:te l.ll"1 b 1 '?l"I c:1.1est1on-':l·1o, per'J ·:•J Jl"••jQ 110 

existe tal disputa y se r·ec lama la violación del 

derecho de prop i eda•:1 1 y este se ha ac r·ed i t~do E>r1 

debida forma, el ampa.r·o es pr·oceder.te, por· 

violacion de las garantias ~u~ consagra el articulo 

ld constituc1011al, pues este ~1·ecepta qaranti~a 

contra la privación sin forma de ju1c10, no s~lo de 

la posesión sino de cualquier derecho''. 

QUINTA [POCA. TERCERA SALA. CUARTA PARH, 
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Las anter1ores Jurisprudencias, revelan que el Juicio de 

Garantlas promovido por vialacibn al derecho de propiedad !in 

observancia de la Oarantla de Audiencia, no tiene por objeto 

el resolver jurisdiccionalmente una cue!tibn de propiedad, 

esto es, el decidir quien es el propietario de un bien, 

debido a que para dicho efecto, existen procedimientos 

ordinarios regulados tanto por la legislaciOn combn, como por 

la federal, tendientes a decidi~ ese tipo de contro~ersias. De 

forma tal que cuando una cuest1on de propiedad ha sido 

abordada en un ;uicio reiv1nd1catorio, de nulidad o cualquier 

otr·o, el Juicio de Amparo que se promueva en contr·a de la 

Sentencia def1n1ttva 1 podr~ ocuparse de la solución de 

cuestiones de dominio, dicie~do el derecho con el obJtto d@ 

establecer a quien de 101 cor!'esponde 

leq!timamente la propiedad y e;:amin~r~ si la sentencia que !e 

reclama se ajustb o no a la letra o interpretacibn Jurldica 

de la Ley en ella invocada, convalidando o invalid~ndo dicha 

sentencia, esto es, entrando al estudio del fonda del asunto, 

pero ahora en r·azOn de la v1olacion a la 9arantla de 

le9alidad, en cua~to a la fundamentacibn y motivacion d• la 

misma. 

Sobre este particular, la Suprema Corte de Justicia ha 

dictado la siguiente Ju~1sprydenc1a1 

"PROPIEDAD, CONTROVERSIAS SOBRE ESE DERECHO NO SE 

DECIDEN EN EL Jl_IJCW DE AMPARO. La S•Jprema Corte do 
Jutticia de la Nación sos~iene el criterio de que 

las cuPstiones de Propiedad ''º pueden decidirse en 

el Juicio de Garantias, s1n que antes hayan ~ido 

resueltas por el Juez del conocimiento del negocio; 

por tanto, si el Juez del Amparo omit1b el estudio 

de si fueron acreditado5 ante las ~utorldade~ 
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agrarias lo! antecedentes de ese derecho sobre el 

predio a que se ret1er~ el amparo. ello no implica 

violaciones en perjuico de 105 quejo!as". 

r§H~t·~~g~A. SEGUNDA SALA. TERCERA PARTE. Apendice. 

"PROPIEDAD. DISCLISION DE LOS DERECHOS DE, EN EL 

AMPARO. La Jurisprudencia de la Suprema Corte ha 

sostenido que en el Amparo no deben discutirse ni 

definir'e cuestiones de dominio cuya apreciacibn 

compete a lo~ Jueces comunes que conozcan de los 

juicios respectivos, cuando esas cuestiones civiles 

no sean el objeto esencial del juicio de garantlas, 

y que sblo tn los amparos contra las sentencias que 

en los juicio~ sobr~ propiedad se dicten, es dable 

a los tribunales federale• analizar la certeza del 

dominio discutido. El derecho de poses1dn, como 

cualquier derecho, inclusive el de propiedad, debe 

ser protegido en virtud de las garantJas que 

consaqra la Const1tucibn, cuando de esos d~rechos 

es privado el quejoso, sin que 1e h•yan observado 

po~ las autoridades responsables las formalidades 

que exige la ley 1~espectiva''• 

QUINTA EPOCA. TERCEF:A SALA. CLIARTA PARTE. Paq.65'~. 

"PROPIEDAD. L.,. cuestione• de propiedad no pueden 

decidirse en el juicio de garantJ~s, sin que antes 

hayan sida resueltas por el Juez de conocimiento 

del negocio, quedando a salvo los derechos de quien 

alegue esa propiedad, para que 101 ejer:a en la vla 

y forma que corresponda, ante las autoridades del 

orden comUn 11
• 

QUINTA EPOCA. TERCERA SALA. CLIARTA PARTE. Pag.659 
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d). LA POSES ION. 

De igual f o~ma hemos seftalado en el capitulo ante~ior 

que la Posesion es un estado de hecho qye con&ist• en ret•ner 

en forma exclusiva una cosa y llevar a cabo ~obre ella, los 

actas de Y90 y goce como si tuera propietario dt la cata. 

Asimismo, ~e~alamos que la Posesion implica do1 elementos, el 

Corpus y el Animus, el primero de ellos contistente •n el 

poder fisico y excluiiVo del objeto y el segundo ello~ e~ la 

voluntad de posee~ el objeto como suyo. Apuntamos que· existen 

dos clat~s de posesibn la originaria y la derivada. 

Por lo que del teMto del articulo 14 constitucion•l, y 

al no reali:ar1e distinciOn alguna en la pote,ibn, deb~ de 

considerarse que tanto l~ posesión originaria como la 

derivada se encuentr~n protegidas por esta garantla. 

Esta situaciOn implica de la misma torm• que en •l caso 

de la propiedad, que el Ju1cio de qarant!as por violAcibn Al 

artlcYlo 14 constitucional, no decide sobre cuestion•s 
posesorias ya que lo que p~rsigue el Juicio d@ amp~ro rn este 

caso, es proteger a cualquier poseedor, independientement• d~ 

la c•u1a que dio origen a la posesión; 

la Suprema Corte de Justicia en 

juri!prudenciales1 

y a5f lo ha 1ostenido 

11 POSESIC1N. Oemostrlldo el hecho de la po1esiOn ••ta 

debe ser re!petada en acatamiento al articulo 14 

conttitucional 1 tln que los Jueces federales tengan 

facultades para decidir 5i esa posesión es buena o 

mala". 

QLllNTA EPOCA. TERCERA SALA. CUARTA PARTE, Paq.624. 
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"POSESIDN, PRDTECCION DE LA. EN EL AMPARO. No 

exi5te analogla entre los requisitos de la posesibn 

~til para la prescripciOn po1itiva y los que debe 

llenar la posesiOn para que sea protegida en el 

juicio constitucional, ya que ésta protección se 

imparte 5ln atender al concepto por el cual se 

posee, tratándose de persona a quien se le privó de 

la posesiOn en juicio al que era eKtrafta. 

QUINTA EPOCA, TERCERA SALA, CUARTA PARTE. Pag.626. 

Asimismo hem05 hecho la distincibn de que la posesibn 

con causa puede ter oriqinaria o derivada¡ y en virtud de que 

el articulo 14 constituc1onal no especifica el tipo de 

posesidn que protege, debe entenderse que es la posesión con 

causa¡ sobre este pa~ticular, la Suprema Corte de Justicia ha 

dictado Jurisprudencia, la que a continuacibn me permito 

tr·an1cribir1 

"POSESIDN, PROTECCION DE LA, AUNQUE NO SEA A 

TITULO DE DUEl'.ZO. El COdigo civil vigente en el 

Distrito y Territorios Federales, da un nuevo 

concepto de posesión, al establecer, en s•J articulo 

790, que es poseedor de una cosa, el que ejerce 

sobr• ell• un poder de hecho y al disponer, en su 

articulo 791, que cuando en virtud de un acto 

jurtdico, el propietario entrega a otro una cosa, 

concedi~ndole el derecho de retenerla temporalmen 

te en su poder, en calidad de usufructuario, 

arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 

otro titulo análogo, los dos son poseedores, y que 

el que la posee a titulo de propietario, tiene una 

posesiOn originaria y el otro una posesión 
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derivada. De acue~da con las disposiciones citadas, 

para considerar poseedora a una persona, ya no se 

necesita que acredite la tene11cia materi.al y la 

intención de efectuar e5a tenencia a titulo de 

pr·opietario 1 como exigla la Jurispr·ud~nci~ de esta 

Suprema Corte de Justlcia, sino que basta que 

justif1qt1e ejercer una poses1bn d~ hecho sobre la 

cosa, ya t1abie1,~o ya do~ clases de po5esibn sea la 

originaria que la originaria que es la que tiene el 

propietario, y la derivada que ~s aqu~lla que '' 

considera par~ qu1e~es como el usufructuario, el 

arrendatario y el depos1tar10, les asiste el 

d•recho de r~tener temporalmente la cosa en su 

poder, no puede considerarse aplicable ~quella 

Jur19prude1lciat sino para las ent1dBdes federativas 

en las que e~tén aün en vigor legislaciones que 

contengan el concepto de posesión que en el sentido 

de la relacionada Jur15pru~enc1~, daba el Cbdiqo 

Civil para et Distrito Federal y Territorio de la 

Baja California de 1884'', 

QUINTA EPOCA. TERCERA SALA. CUARTA PARTE. Pa9,626. 

"POSESION, PROTECCJON DE LA. EN EL AMPARO.- No 

existe analoqla entre los requisitos de la pose5i0n 

Qtil para la prescr1pclón positiva y los qut debt 

llenar la posesion pa~a que sea protegida en el 

juicio con5titucional, ya que esta protecc1on se 

imparte sin atender al concepto por el cual se 

posee, tratándose de per~ona a quien se privd de la 

posesión en juicio al que era extra~a''. 

QUINTA EPOCA. TERCERA SALA. CUARTA PARTE. Pag, 626. 
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e). LOS DERECHOS. 

Considera el Maestro Burgoa, ~ue es a través del 

concepto de Derechos, como la garantla de audiencia adquiere 

su mayor alcance, pues el mismo comprende cualquier derecho 

subjetivo. ya sea real o pe~sonal. 

Esto9 derechot subJetivos son aquellas facultades que 

incumben a un sujeto y que nacen de una situación jurldica 

concreta establecida por la actuali~acion del status 

normativo abstracto y que impor·ta a cargo de otra persona 

obligaciones correlativas. 

Atir·ma Burgoa que no cualquier facultad derivada de la 

norma debe reputarse derecho subjetivo, sino iblo en la 

medida en q1le la situacibn jurldica concreta nazca se 

origine una obligacibn correspondiente debiendo preverse en 

situac1dn juridica abstracta legalmente estatuida, por lo que 

es necesario que l~ norma de Derecho Objet1vo consigne a 

cargo de uno de los sujetos al9u11a obligacibn a favor del 

otro y para que esto suceda la facultad personal inherente a 

una situación concreta debera ser imperativa, obligatoria y 

coercitiva. 

C). CONCEPTO DE ACTO DE PRIVACION, 

Al reterirno~· al titular de la Garantla de Audiencia 

hemos seftalado que lo es todo sujeto en su calidad de 

gobernado, por lo que en primer lugar diremos que no todo 

acto de privac10n es violatorio de la Oarantta de Audiencia, 

sino sblo aquel que proviene o es dictado por una a•Jtoridad¡ 

puesto que en el caso de que dicho acto provenga de un 

particular, tan oblo podremos hablar de un acto il!cito. 
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El acto de autoridad sólo se da en aquellas relaciones 

de supra a subord11,acion y cuyas caract~rlsticas son la 

un1 lateral idad, la imperativ1dad impositividad y 

coercitividad. Estas relaciones surgen entre dos entidades 

colocadas en distinto plano o posición, esto es, entre el 

Esta•io coma persona JUrld1ca polltica y brga11os de autoridad 

por· un lado y por el otro, el gobernado. De forma tal que la 

autoridad y el Estado desempeftan frente al gobernado la 

act1vi·1~d soberana o de goLierno. Decimos pues que todo acto 

de autoridad es unilateral debida a que su e>:istencia no 

requ1e~e la voluntad del particular al que va dirigido 

frente al que se reali:a, Que es imperativo 0jeb1do a que •~ 

impone contra y sobre la voluntad del gobernado que tiene la 

obll9acibn de obe•iecerlo y es coercitivo ya q~e si no se 

acata por rebeldia u oposicion de la persona cor1tra q•J1en se 

pretenda ejecutar, puede re~lizarse coactivamente incluso 

mediante la tuerza p~blica. 

Ahor·a bien Juventino V. Ca5t~o establece que 11 el acto 

de privacion de ,jerechos que lle~·a a cabo una auto~idad, S! 

tr·aduce puede consistir en una d1sm1nuciOn, menoscabo o 

merma de la esfera Jurld1c~ ~el ?Obernado; pe1~0 adem~s t•l 

acto debe constituir el fin Yltimo def11,it1vo y nat•Jral de la 

de!posesibn o despojo '1 .<Jb) 

En efecto, para t1ablar de una acto de privación e~ 

menester que los efectos consecuencias del acto de 

autor·idad sear1 la finalidad ~·ersegu1da, ~sto es, el objetivo 

~ltimo a que en sl mismo tal acto propenda y qu! no 

constituyan medios o conductos ~ara ·~Ue a trav~s de dicho 

acto se obte1111¿n1 fines distintos. 

(46) Ca•tro, Juventino V, Op.Cit. 140 
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D), CONCEPTO DE JUICIO PREVIO. 

El articulo 14 constitucional establece que 11 nadie 

podrA ser pr-ivado de la vida., de la libertad de sus 

propiedades, pose'liones o derechos, sino mediar1te juicio •• ,"· 

Debemos e11tender por 11 Juicio'', ''una co1ltrove1'sia y decision 

legitima d! una cauga ante y por el Juez Competente, esto es 

la legitima discusión de un negocio entre actor y reo ante un 

Juez competente que la di~ige y la ter·mina con su decisiOn''. 

(47) 

El concepto de juicio enunciado par el articulo 14 

constitucional se encuentra relacionado con el de proceso, 

que es, seg•ln la opinidn de C-ipriar10 (;Omez Lara, ºun conJur1to 

complejo de actos del estado como soberano de las partes 

interesadas y de los terceros ajenos a la relaci On 

5Ubstancial, acto9 todos que tienden a la aplicacibn de una 

ley general a un ca90 concreto controvertido para 

solucionarlo o dirimirlo''.(48). 

Asi pue~, para Becer1~a Bautista, la palabra juicio es 

verdadero sinOnimo de proceso y los distingue al decir que 

Juicio ''es la legitima contención de causa que se disputa 

ent~e el actor y el reo ante el Juez, para que los pleitos se 

terminen por auto~idad p~blica•• y que proceso 1'e5 una 

relacibn juridica que implica cooperación de voluntaiie~ 

encamir1ai:tas obtener· una sentencia con 

vinculativa 11 .C49). 

Como quiera que sea resalta el hecho de que tanto 

Juicio y proceso son sinOnimos; ambos poseen en comOn la 

resolucibn de un conflicto de intereses, el cual s~ lleva a 

~J7) Escr1che. DJCC:luNAR!O DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA. 
(48) Gomez Lara, C1priano. TEORIA GENERAL DEL PROCESO. p.78. 
(49) Becerra Bautista,Josi!. EL PROCESO CIVIL EN MEXICO.p.53. 
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cabo a trav~s de una Sentencia. 

De lo e~puesto se deduce que el concepto de Juicio 

denota a la funcibn Jurisdiccional, la cual se desarrolla 

mediante una ser·i e 

conver .. 1en tes ellos 

de actos articulados 

a le1 •:tecisiOn del 

entre 

co1'\fl icto 

controve~sia, s1endo una cardcterist1ca esencial a esta 

fullCiOn el per·se~u1r la ''co5a Ju:gada'', la cual al decir de 

Becerra Baut1~ta, '1no es 12 sentencia m1sm~ sino el hecho 

sentenciado, que produce efectos para el futu1~a, consistentes 

en la impos1bil1dad de un pleito posterior''. C50) 

La Suprema Cor·te de Justicia de la Nacion ha 

establecido en diversas eJecutor1as que '' pa1~ Juicio para los 

efectos del amparo ctebe entenderse el procedjmiento 

contencioso desde que se inicia en cualquier forma hasta que 

queda ejecutada la sentencia definitiva''. 

Asimismo ha ap1Jntado la S•.1p1'em.:- Co1""te que el juicio a 

que alude el articulo 14 , es aquel que consiste en iJna 

!ecuela de actos conectados entr·e si, afectos a un fin comun 

y que permiten o incluyen una demdnda, una contestacibn, la 

oportunidad de probar lo demandado, o bien las excepciones 

hechas valer· er. la conte-stac1on, y uh.a decision final. Por- lo 

que de conformidad este concepto, el Juicio no 

necesariamente es una acto eminentemente Jurisdiccional, sino 

que puede ei!tenderse a toda clase •ie procedimientos conozcan 

de ellos los organos Jurisdiccionales o ~utoridades •ie 

cualquier otra lndole. 

En efecto, el acto de privación ~1uede substanciarse en 

forma de Juicio, no sola trente a autoridades que realizan 

l50) Idem. p. 21b 
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una tuncibn material y formalmente Jurisdiccionales; sino 

también trente a autoridades que realicen f1Jnc1ones 

materialmente administrativas. Las primeras son aquellas cuy~ 

funciOn primordial consiste en la resoluciOn de conflictos 

m~diante la diccion del derecho en su estera de competencias, 

vgr. los Jueces Civiles. En tanto que las segundas realizan 

solamente po~ excepcibn funciones jur1sd1cc1onales pues su 

principal actividad consiste en la realizacion de actos 

esencialmente administrativos, vgr. las autoridades fiscales 

al resolver recursos administrativos. 

Y por Oltimo tene~~s a las autoridades que reali:an 

una función materi~lmente jurisdiccio1,al aunque formalmente 

son admini!trativas, vgr. las Juntas de Conciliación y 

Artoitraje. 

Tales circunstancias denotan que para el respeto de la 

Oarantla de Audiencia, no es necesario que el Juicio previo 

ante el tribunal previamente establecido sea substanciado 

forzo~amente ante un Jue: Federal o del orden combn pue~ 

basta que el mismo sea substanciado por una autoridad cuyo 

caracter sea o bien materialmente jurisdiccional o bien 

formalmente jur·1sdiccional 1 sino que se cumpla con esta 

garantla tram1tanto un procedimiento ~n forma de JUlClO en 

que se le otorgue al particular la oportunidad de ser oldo, 

ofrecer pruebas y alegar; y cumplir con los dem~s requisito5 

constitucionales. Incluso sobre este part1cular se ha 

pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nacion al 

haber sustentado la siqu1ente Jurisprudencias 

AUDIENCIA, GARANTIA DE. PROTEGE CONTF:A ACTOS DE 

AUTORIDAD Y NO SOLO DE LAS JUDICIALES. No es verdad 

que el articulo 14 constituc1onal establezca la 

Garantta de Audiencia sólo para los j •Jic los 
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~eguidos ante los tribunales, pues la establece 

contr~ cualquier acto de autoridad que pueda ser 

privativo de la vida, libertad, propiedad, 

posesiones y derechos, derive no de juicio 

ante tribunales procedimiento ante 

cualquier autoridad como se desprende, ~1)tre otras, 

de la segunda parte de la tesis jurisprudencia! 

numero 116, tercera parte del ~ltimo ape11dice al 

Semanario Judicial de la Federacibn''. 

PLENO Septima Epoca. Vol1.1mef1 50. Primera Par·te. 
P. 15. 

Definido el concepto de Juicio y de los órganos de los 

cuales puede emanar pasemos ahora a definir el concepto de 
11 pr-evio 11

• 

~·eco r·demos que el articulo lJ establece que la 

privacion de derecho a q1.1e alude no podrá ser sino ''mediante 

juicio'', dic~a expres1on al decir· de Bu1~goa e~ s1non1ma de la 

eMpresiór1 1'por medio de''~ logicamente el ''medio 1
' precede ~l 

fin, y por consecuencia s1 el Juicio de que t1abla el precepto 

es un medio para orivar a alguna persona de cualquier bien 

j •.tri die o, y la privac1on es el fin, obviamente el 

proced1m1ento debe preceder al acto privativo. 

De conformidad con esta5 ide~s debe concluirse que debe 

de concederse al gobernado los medios necesarios para 

preparar su defensa antes de que se realice en su perjuicio 

el acto de privación, ya sea administrativo o jurisdiccional 

y de esta forma cumplir con la garantla de audiencia. 

A continuaclbn me permito cita1' Jurisp1~udc11cia que 

sobre •l particular ha dictado la Suprema Corte de Justicia: 
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"AUDIENCIA, GAPANTIA DE. DEBE PESPE~ARSE, AUNQUE LA 

LEY EN QUE SE flJNDE LA RESOLUC' ION NO PPEVEA EL 

PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de 

que na PXista Ley aplicable precepto alguno que 

im~onga a la autoridad responsable la obligación de 

respetar a alguno dE los interesados la garantia de 

previa audiencia para p~onunciar la re~olucibn de 

1;r1 as1;nto, c~an~o los actos reclamar1os lo 

perjudican, r10 exime a la autoridad de darle 

oportunidad ,je olrlo en defensa, en atenc1on a que, 

en ausencia de precepto especlf1co se halla el 

madato imperat1~0 del articulo 14 canstituc1onal 

que p1·oteqe dicha garantla a favor de todos los 

gobernados sin excepción''. 

SEGUNDA SALA. SEPT!MA EPOCA. TEF'CE~'A PAF:TE. Pag.2:! 

"AUDIENCIA PREVIA EN EL PROCEDIMIENTO ECONOM!CO 

COACTIVO SE SATISFACE LA GAPANTIA DE AUDIENCIA. En 

el procedimiento econom1co coactivo se cumple can 

la garantta de previa audiencia pues el causante es 

! !amado al mismo proced1m1ento a virtud del 

requerimiento de pago:e1 posible embargo en bienes 

de su p~opiedad para yarantizar el crédito fiscal 

de que se trata, no e~ '1no 1Jna consecuencia de la 

falta de paga del requerimiento respectivo que 

tiende a garanti:ar el inter~~ fiscal y por ende a 

asegurar· la recaudac1on de tondos necesarios para 

que el Estado pYeda prestar los servicios pQblicos 

a que esta obligado. Este sistema de embargo es 

análogo al adoptado por la legislación civil y 

mercantil en los jYicios ejecutivos, que por ningün 



concepto puede considera~se inconstitucional. Por 

otra parte, juicios ejecutivos en que se embarga al 

particular y éste puede comparecer al Juicio en el 

que puede eMponer lo que a sus derechos defienda y 

ofrecer pr1.1ebas con lo que se acata la gar·antla 

individual de p1~evia audiencia''. 

PLENO. INFORME 1973. Pag. 25. 

"ALID!ENCIA Y SEGURIDAD JUR!DICA, OARANT!AS DE. 

ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA, DISTINCION. 

ARTICULOS 14 Y 1& CONSTITUCIONALES. En los t~rm1no1 

del articulo 14, p~rrafo segundo de la Constitucibn 

Federal, la audiencia previa a la emisibn del acto 

de autoridad y el debido proceso legal, como 

garant1as del gobernado, son de observancia 

obligatoria únicamente trat~ndose de actos 

pr-ivativos, 

propiedades, 

o sea, de la vida, de la 

posesiones o derecho• 

libertad, 

de 101 

particL1lares 1 mas no asi cuando se trata de actos 

de molestia que no tengan la finalidad de privar 

al afectado de alguno de sut bienes o der1cho1, 

pues tales actos se rigen solamente por Ja garantia 

de seguridad Jurldica que establece el articulo 1~ 

con1titucional 11
• 

SEGUNDA SALA. SEXTA EPOCA. TERCERA PARTE. 

E).TRIBUNALES QUE PUEDEN PRIVAR DE DERECHOS. 

El articulo 14 constitucional establece que Ja 

privación de derechos 5dlo se podr~ llevar a cabo mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establ~cidos. 
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Sobre este particular, hemos de referirnos a lo qt1e 

establece el articulo 13 const1tucional, al 1jecir que: 1'Nadie 

puede s•r juzg~do por leyes privativas, ni por tribunales 

•speciales ••• ••, debido a que la garantla de audiencia 

consaqra la proteccibn en favor del gobernado, de que los 

tribunales que pretendan privar sus derechos deberán de estar 

cre•do1 por una ley con anterioridad a los hechos. De ahi 

precisamente ta cita que acabamos de realizar pue~to que es 

caractertstica del órgano jurisdiccional el tener fijada una 

competencia 

competente 

por una Ley, y en cons1cuencia u11a autoridad 

es aquella que est~ facultada expresamente por la 

Ley para dictar o ejercitar cualquivr acto, 

de la estera de competencia, •l brgano Dentr·o 

jurisdiccion•l 

competan l de 

debe conocer de todos los neqocios que le 

lo quo se d••prende la imposibilidad de 

determinar de cuantos y de cuales negocios ha de conocer. 

Consecuencia de lo anterior es la permanencia del órgano 

Jurisdiccional en el sentido de no cobrar vida para el 

enjuici•miento de un caso en particular. As! lo apunta el 

Maestro Ignacio Burgoa, al decir ''lo que caracteriza a tos 

tribunales ••• es la permanencia de sus funciones ejecutivas o 

decisorias y la posibilidad de tener i1lJerencia v~lidamente 

en un n~mero indeterminado de negocios sing•Alares que encajen 

dentro de la 1ituación determinada abstracta constitutiva de 

su ámbito competencial 11
• <51) 

Los Tribunales Especiales por su parte son creados por 

un acto sui gener1s, ya sea un decreto deci si Zrn 

administrativa, en el que se consignan sus finalidades 

irderencia, dandosele la 

c•pacidad exclusiva para conocer de uno o varios casos 

(515 Bur·goa, Ignacio. Op. cit. p. 287. 
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concretos y pdra cuyo conocimiento expreiamente 

establecido1 y como consecuencia cuando el conocimiento de 

dichos negocios ha sido agot~do, dejan de tener capacidad 

para !tguir funcionando, 

Al hablar de Tribunales Especial11 1 tanto el articulo 

13 como el 14 constitucional se refieren a toda autorid•d qui 

con tacultAdes decisorias goce del jus imperii, es decir, del 

imperio para hac1r cumplir 1us decisione1 1 ya •e• por si o 

por conducto de otra autoridad en quien la ley haya delegado 

tal facultad. La garantla individual se hace extensiva no 

sólo a los tribunales Judiciales, 1ino tambi~n una tuncidn 

con caracteres mAterialment1 jurisdiccionales. A mayor 

abundamiento la 9arantia de audiencia es operant@ ad1m•• 

frente a las autoridades administrativas de cualquier tipo 

que normal o excepcionalmente re•lic1n •etas dt privacidn. 

Por Ultimo el hecho de que 101 tribunales te•n 

''previamente establecidos'', significa que esto1 no deb•n 

concebirse como una mera antelacibn cronoloqica sino como 

denotativo de la preeKi•tencia de 101 tribunal•• al cata qur 

pudiese provocar la privacibn, dotados de la capacidad para 

dirimir conflictos en n~mero indeterminado. 

f), FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 

E1tablece el articulo 14 constitucional que ti 

nece1ario que en el Juicio se 1'cumplan la1 formalidad•• 

estnciale5 del proced1m1ento' 1
• Ahora bien podemos sen•lar que 

es indispensable que todo procedimiento, consignado en una 

ley adjetiva, ya sea de carácter civil, penal, administr~tivo 

o de trabajo cumpla con un minimo de requisitos en 101 que se 

permita no sólo oir en defensa al demandado, rea a 
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perjudicado, sino que ademas se permita el ofrecimiento de 

pruebas con 

forma tal, 

los que pretenda acreditar dicha defensa, de 

que cuando un ordenamiento adjetivo consigna dos 

oportunidades, la de def1nsa y la probatoria1 puede decirse 

que las erige en formalidades procesales, las cuales asumen 

el carActer de e11nci•les, porque sin ellas la función 

Jurisdiccional no 1e desempe~aria en forma eHhaustiva. 

Htmos se~alado con anterioridad que la tunciOn 

Jurisdiccion•l es un• tuncibn soberana del Estado, cuya 

finalidad es la resoluclbn de controversias mediante el 

pronunci•miento d• 

visto, el juicio 

una sentenciaf 

deber~ de 119uir 

do la garantta de audiencia, 

como hemos 

forzosamente 

una serie 

para el 

de etapas 

procesal•• •n l•s que fundamentalmente se permit• la defensa 

y l• oportunid•d de ofrecer pruebas. 

Sobr• tst• parttcul•r y a •fecto de esquematizar lo 

antes af irm•do, se~alaremos que todo Juicio o 

divid• en una et•p~ de instruccidn y en las 

procesa se 

del juicio 

propiam1nt1 

aquella e~ 

excepciones 

dicha. L• •t•pa de ~instrucciOn procvsal" es 

la que las partes exponen sus pretensiones, 

y defens~s¡ y las partes, •l tribunal y los 

terc1ro1 d1senvuelven toda la actividad de informacibn y de 

ln1trucc!On al tribunal h•ciendo posible que ~sto t~nga 

preparado todo el material necesario para dictar sentencia. 

Por otra parte, la etapa de 1'Juicio' 1 consiste en el 

procedimiento a trav~s del cual se dicta pronuncia la 

resolución respectiva. 

A su vez, la etapa de Instrucción se divide en: 

a), Etapa Postulatorla. 
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b). Etapa Probatoria. 

e). Etapa Preconclusiva. 

La etapa postulatoria consiste en el planteamiento de 

l•s pretensiones y defensas de cada una de las partes, en 

relación con los hechos; consistiendo en ~llo precisamente la 

fijación de la litis. Bien ~ademas establecer que ~ita etap• 

se desarrolla a trav•s de la demanda, emplaza~i•nto y 

contestaciOn a la demanda. 

La etapa prot1atoria a su vez con~iste de cuatro etap•s 

principalmente: el ofrecimiento de pruebas, su admisibn y 

preparacion y por Ultimo el ~esahogo de las mismas, 

La etapa preconclus1va es el momento procesal en el que 

las partes formulan sus alegatos, en el caso de procesos 

civiles' y en el que las partes preparan sus conclusiones ya 

sea acusatorias absolutorias, en el caso ~e procesos 

penales. En ambo& casos ya sea a.legatos o conclusiones son 

una serie de consideracionet y de ra=onamientos que la pa~te 

hace al Juez sobre el resultado de las etapa' postulatoria y 

probatoria. 

Una ve= concluidas las anteriores etapas se inicia la 

fase del ••juicio'' que es aquella en la que el tribunal dicta 

la Sentencia. 

Lo anterior nos sirve para observar la1 di1tinta1 fates 

en que consiste un proceso, de forma tal que la inobservancia 

o violación por parte de un tribunal de cualquier~ de· la1 

etapas esenciales aludidas representa una violaci~n a la 

garantJa de audiencia. 
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Sobre este particular, a cont1nuac1ones nos permitimo~ 

transcribir divers~s Jurisprudencias dictadas por la Suprema 

Cort1 de Jutticia1 

"ACTOS ADMINISTRATIVOS, INCONSTITUCIC1NALIDAD DE 

LOS, NO ES NECESARIO REC(AMAR LA LEY, CUANDO ESTA 

ES OMISA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

FORMALIDADES ESENCIALES CONSAGRADAS POR EL ARTICULO 

14 CONSTITUCIONAL. Las autoridad•• administrativas 

•1t•n obligadas a llenar los requisitos que se~al1 

la nornia s1cundariil aplicable y, ademas, a c•Jmplir 

las fof"m•lidadt1 r1enciales del procedimie11to, de 

tal suerte que, no 

11tablezca •n ni 

formalidades previamente a la emisión del acuerdo 

reclaMado, de toda1 1uerte1 queda la autoridad 

gubernativa obligada a obs1rvar las formalidades 

11ecesaria1 para respetar la garantla de previa 

audiencia quo consagra e I articulo 14 

constitucional. En estas condicion11 1 no es siempre 

indi1pensabl1 para •I quejoso atacar la 

inconttitucionalidad de la ley respectiva, pYesto 

que para alcanzar el otorgamiento del amparo basta 

qu1 11 mismo agraviado demuestre la contradiccibn 

entre el acto co~batido y la Carta Fundamentalw. 

SEGUNDA SALA, SEXTA EPOCA. TERCERA PARTE. 

"AUDIENCIA, GARANT!A DE. La 9arantla de audiencia 

q~e consagra el articulo 14 de la Constitucibn 

Federal debe interpretar1e en el sentido de que la5 

autoridades admini1trativa1 previamente a l.a 



emisión de cualquier acto de privación de derechos, 

respetando los procedimientos que lo contengan 

tienen la obliq•cibn de dar oportunidad a los 

agraviados para que expongan lo 

conveniente en defensa de sus 

que con5ideren 

intereses. Lo 

anterior implica que se otorgue a los afectados un 
ttirmino ra~onable para que lat 

pretensiones de la autoridad y aporten las pru•ba1 

legales que consideren pertine~te• para defender 

sus derect1os 11
• 

SEOUNDA SALA, SEPTIMA <POCA, TERCERA PARTE. 

"EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. La taita dt empla:am1ento 

legal, vicia el procedimiento y viola en perJu1cio 

del dem~ndado, las 9•rantla1 de los articulas 14 y 

16 constitucionales 11
• 

TERCERA SALA. QUINTA EPOCA. 

No unicamente los tribunales deben de respetar l• 

g•rantta de audiencia consagrada por el articulo 14 

constitucional, debido a que como hemos visto el acto de 

privacion p•Jede provenir r10 solo •Je autoridades tor·mal y 

materialmente Jurisdiccionales, puesto que tambi•n pueden 

emanAr de autoridades que sean materialm•nte bien 

formalmente juri1diccional' esto significa qu• la1 

autoridades administrativas tambi~n pueden realizar acto1 que 

formalmente son Jurisdiccionales, por lo que al re•lizar 

dicho tipo de función deben de respetar en su integridad la 

garantia que estudiamos y en especifico los procedimientos 

que conozcan deber~n observar las formalidades esenciales del 
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procedimiento, permitiendo al particular la posibilidad de 

defenderse, al contestar la pretensión de la autoridad, 

ofrecer prutba1 y aligar a su favor. 

tl particul•r nu.e~tro m~s alto 

A continuaci~n y sobre 

Tribunal ha dictado 

Jurisprudencia en e!e sentido, y que tran1cribimo11 

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, FORMALIDADES DEL, La 

cita que hace la fr•cciOn II del articulo 114 de la 

Ley de Amparo sobre ''procedimiento seguido en forma 

de juicio 11
, no debe entenderse en el sentido de un 

procedimiento con todas las formalidades d• la1 

establecidas para los tribunales civiles o penales, 

porque cu•ndo 1e trata de un proc•dimiento 

administrativo par• el que no se han establecido 

los mi1mo1 requisitos que para los civiles o 

penales, sus tormalidade1 no son las misma1 pero no 

por 110 deja de ser un procedimiento''. 

SEGLINDA SALA. SEXTA EPOCA. TERCERA PARTE. 

"AUDIENCIA, GARANTIA DE SU CUMPLIMIENTO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA, En m•teria administrativa •n 

~eneral, y expecialmente en materia agraria, la 

9arantta de audiencia que establece el articulo 14 

constitucional debe interpretarse en el sentida, no 

dt la exi9•ncia de un juicio previo ante los 

tribunalts establecidos, sino que las autoridades 

administrativas, previamente a la emi1ibn de 

cualquier acto que implique privacibn de derechos, 

respetando los procedimientos que lo condicionan 

tienen la obligación de dar oportunidad al 

agravi•do considere 
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convenient• en·defen1a de sus inte~eses aQn cuando 

la ley que rija el acto no establezca tal garantla1 

basta que 1ea consagrada en la Constitucibn General 

de lt1 R•pllblica. El artlc•Jlo 27 tr--accibn XI inciso 

a) d~ la propia Constituc1on senala como atribucibn 

del Poder Ejecutivo Federal, por conducto del 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizacibn, la 

•plicacibn de las leyes agrarias y su ejecucibn, 

T~les atribuciones se ejercen sin necesidad legal 

de acudir previamente ante la autoridad judicial, 

porque constituyen acto1 soberantos del Estado 

1ancionado1 por la Con1tituciOn Federal 11
• 

SEGUNDA SALA. SEPT!MA EPOCA, TERCERA PARTE. 

RE60LUC l ONES CONfORHE A LAS LEVES EXPEDIDAS 

ANTERIORIDAD AL HECHO. 

CON 

Hemos seftalado que el acto privativo a que ~e refiere 

el 1e9undo parrafo del ~rtlculo 14 constitucional debera ser 

mediante juicio previo que se 

previamente e~tablecido1 en 

siga ante 

el que se 

101 tribunales 

re1peten la.s 

tor·malidades eser1ci.ales del procedimie1"lto\ mas 5in embar·go es 

necesario que ~demis, la resolucion que se emita con motivo 

de di~ho proc110 sea conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho que se juzga. 

E1ta ~ltima circunstancia se relaciona directamente con 

la garantla de irrectroactividad de la~ leye1 1 la cual ee 

refiere a la problematica conocida como conflicto de leyes en 

tiempo. 

las normas jurldica1 tienen vida de~de el momento que 
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la autoridad las p~om•Jlga hasta su abrogacion expresa o 

t~c1ta por otra norma; de for·ma tal, q~e la valide! temporal 

de la norma se inicia en el momento en que entra en v19or y 

se proyecta hacia el futura, por lo que 1u validez y 

aplicaci~n es respecto de todos aquellos actos hecho& 

jurldicos q~e suceden con posterioridad a su entrada en 

vigor, y como consecuencia de lo anterior no podr~ aplicar1e 

a todas aquellas situaciones que sucedieron con anterioridad 

a su vigencia, ya que como afirma atinadamente Villero 

Toranzo ''es un absurdo tanto lbgico como Jurldico el 

prrtender qye la validez temporal se e~t1enda hacia el pasada 

a un momento en que aún no ex1stta la norma''.<52) 

En consecuencia, · la retroactividad de la ley consitte 

en la aplicacion de una ley al pasado, afectando al acto, a 

1us efectos juridicos nacidos de hechos que tuvieron lugar 

ante5 de su vigencia. Esta situaciOn se encuentra prohibida 

por el primer p~rrato del articulo ld constitucional, y tiene 

aplicacibn en aquellos casos en que la aplicación ret~oactiva 

de la ley no perjudique a nadie; asi lo ha sostenido la 

Suprema Corte d~ Justicia, y resulte beneficiado alguien. Por 

lo que, si una ley modifica favorablemente la condición civil 

de las las favorece en •u• 
patrimoniale~ 1 puede aplicarse esta a los hechos que se 

realizaron bajo impe1~io de la ley anterior tieffipre que 

lOgicamente no se vean afectados 101 derechos adquiridos de 

algün otro sujeto. 

Por tanto es claro que las leyes que deben aplicarse 

pa1~a resolver una controver·s1a. con el objeto de respetar la 

garantla de audiencia deber~n haber sido promulgada1 y en 

consecuencia haber entrado en vigor con anterioridad al hecho 

(52) Villero Toranzo, Miguel. INTRODUCCION AL ESTUD!b DEL 
DERECHO, p. 295. 
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que se juzga, pues en caso contrario se estarla en presencia 

de una apl1caciOn retroactiva de la ley, lo cual resultarla 

vl~Iatorlo d• qarantla• indlvlduale1. 

No ob1tante lo ant~riar rn m•ttria de Dtrecho Procesal 

la situacibn se modifica, pues puede hablarse de aplicaciOn 

r•tro•ctiva de la ley proc11al 1010 cuando st destruyen 

rt1trin-,1n las consecuencias jur-ldica1 de un h•cho de 

n•turalez• proces•l ocurrido du~ante la vigencia de la 

anttrior, pero re1p1tando los derechos adquiridos. 

Sobr1 e1t1 particular existen autores que consideran 

qut en materia procesal no deb1 operar la retroactivid~d 

cuando 101 procesos han sido iniciado• mientras qui otros 

101tien1n la aplicación de las nuev~s leyes sea cual fuere el 

estado del proceso. Lo •nt1rior con base en la Jurisprudencia 

emitida por l• Suprema Corte de Justicia que establecer 

"RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO. La 

r1troactivid•d de las leyes de procedimiento cabe 

cu•ndo s• trata dv la torm• con •rre~lo a la cual 

pyede ser ejercido un derecho precedentemente 

adquirido, ptro no cu•ndo ese derecho ha nacido del 

procedimiento mismo derecho del que no puede 

privar•• a nadie, La tramitación del juicio dtbe, 

desde e11 punto, suJtar11 a la nueva ley". 

OCTAVA PARTE. TOMO COMUNAL PLENO Y A LAS SALAS. 

Pag•. 286-287. 

3,- EXCEPCIONES A LA OARANTIA DE AUDIENCIA. 

Nuestra Constitución consigna las diversas situaciones 
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en las que no e-s riecesa.Í'io respetar- la garantia de audiencia, 

que sont 

a). El articulo 33 constitucional establece que ''el 

Ejecutiva de la UniOn tiene la facultad exclu•iva de hacer 

abandonar el territorio nacional, inmediatamente y !in 

necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia 

juzgue inconveniente". 

b). La Expropiación es otra de las excepciones a la 

Oarantla de Audiencia, toda ve: que la Suprema Cor·te de 

Justicia ha interpretado el articulo 27 constitucional en el 

sentido de que no ~1ge la garantla de audiencia en cuanto a 

la expropiaciOn cuando se realice por causas de utilidad 

pUblica y !e compruebe la necesidad de la Federación o de lot 

Estados, por lo que el Presidente de la RepQblica los 

Gobernado re 9 de los Estados con apoyo en leyes 

respectivas que establecen las causas de utilidad p~bl1ca, 

pueden dictar la d1claratoria de expropiaciOn previo el 

cumplimiento de los req1Jisitos q1.1e ellas mismds establecer,, 

antes de que el particular produ:ca su defensa. 

La Suprema Co~te de Justicia como se ha indicado 

anteriormente ha ir1terpretado el articulo 27 constitucional 

como aparece en la tesis j1Jrisprudencia que a continuacibn s~ 

transcribe, y en el que se establece que dicho ordenamiento 

no exige la tramitación cte juicio previo: 

"EXPROPlACION, LA GARANTIA DE AIJD!ENCIA NO F:IGE EN 

MATERIA o·E. En materia de e~·pr·opiacibn r10 r-i•Je la 

garanti\a de previa audiencia consagrada e11 el 

articulo 14 de la Constitución Federal porque ese 

requisito no est~ comprendido entre los que se~ala 
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el articulo 27 de la propia Carta Magna y no pu1de 

admitirse que exista contradicción entre las 

disposiciones contenidas en ambos preceptos por ttr 

evident1 que el primero de ellos establece una 

regla general para derechos subjetivo1 1 mientr&s 

que el segundo ampara garanttas sociales, que 

por su propia naturaleza e~t•n por encima de lot 

derechos individuales a lot que 1~estrin9e en 1u 

alcance liberal en términos del articulo lo. de la 

Ley Fundamental'', 

SEGUNDA SALA. QU!NTA EPOCA. 

No obstante lo anterior el particular afectado por el 

decreto exprapiatorio no te encuentra desprotegido por virtud 

de que la garantla de ~udi~ncia no rige en mat1ria 

•xpropiatoria, 

adminittrattvo 

oportunida•i, 

pues en su caso, podrA interponer el recur10 

que ettablece la Ley de Expropiacibn y en su 

podr~ interponer Juicio de Amparo aleqando 

violacibn a la Garantla de legalidad. 

e). En materia tributaria, la Suprem• Corte de Justici• 

de la Nacibn ha establecido otra excepcibn a la Oar•ntla de 

Audiencia; lo anterior debido a que en un tiempo se alegb, 

que el acto por el cual se fiJaba una contribuciOn en virtud 

de afectar en forma indirecta el patrimonio de lo• 

particulares viol•ba en su p&rjuicio, l• g•rantla aludida, En 

etecto nuestro mAs alto Tribunal ha considerado que antes del 

acto que fije un impuesto la autoridad no tiene obligacibn de 

escuchar al causante, e iqualmente se con1idera que las ley•1 

fiscales no tienen que consignar procedimientos para que 

cantarme a ellos se ofrezca la oportunidad a los p~rtic~lares 

1ujeto1 del tributo par• discutir dichas contribucione1. Este 
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criterio es sustentado por nuestro mAs alto Trib~nal en 

Jurisprudencia que en su parte conducente establece que: 
11 Teniendo un 9ravámen el carActer de impuesto, por definición 

de la ley, no e~ necesario cumplir con la garantia de previa 

audiencia establecida en el articulo 14 constitucional, ya 

que el impuesto es una prestaciOn unilateral y obligatoria y 

la a•Jd1encia que se puede otorga~ a los causante; es siemp1~e 

posterior a la aplicacib~ del impuesto que es cuando existe 

la posibilidad dt que los interesados impugnen ante la~ 

propias autoridades el mo1,to y el cobro co~resoondiente v 

basta que la ley otor·gue a los causantes el derecho de 

combatir la fijacibn del 9ravAmen, une ve: q1Je tia sida· 

determinado para que en materia hacendaria se cumpla con el 

derecho fundamental de audiencia consagrado por el articulo 

ld constitucional precepto que no requiere necesariamente y 

en todo caso la previa audiencia sino que de acuerdo co~ su 

esplritu es bastante.~ue los afectados sean otdos en defensa 

antes de ser privados de sus propiedades, posesiones 

derechos". <" Apendice 1985, Tesis 8, Pleno ). 

4.-LA GARANTIA DE AUDIENCIA EN LAS LEYES. 
Como hemos seftalado a lo largo del presente capitulo, 

11 derecho que tiene todo gobernado a ier oldo en defensa y a 

ofrecer pruebas para poder ver privada su libertad, sus 

propiedades, posesiones o derechos, ~upone como presupuesto 

esencial la existencia de un acto de autoridad. 

De esta forma al haber hect10 el anAlisis correpondiente 

seftalamos que el Orqano del cual emana dicho acto bien podla 

ser una autoridad administrativa o bien judicial sin que 

ello excluyera en forma algun~ a la autoridad u órgano 
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legislativo cuya tunciOn primordial es precisamente la de 

expedir leye§. 

En nuestro sistema Jurldico las Leyes encuentran 1u 

fundamento en una norma fundamental, e1to es en una norma 

superior, que corresponde a la Constttucibn, d• ahi que sea 

llamada tambi~n la Ley Suprema de la Nacion. Dicha 

circunstancia se intiere del articulo 133 conatitucional el 

cual establece que ''Esta C~nstitucibn, las LRyes del Con9r110 

de la Union que emanen de ella y todos lo~ tratados que e1t~n 

de acuerdo con la misma celebrados y que se celeb1~1n por el 

Presidente de la Pep~bl1ca con ap~obación del Senado, serán 

la ley suprema de toda la Un1on''• Este p~ecepto subordina la 

constituc1onalidad de las leyes a la c1rcunstanc1a de que 

estas han de ser expedida5 cumpliendo no solo con lo 

previsto por la Con5tituc1bn, esto es ·~ue el Poder 

Legislativo 

le concede, 

la5 expida en uso de la1 tacult•des que aquella 

sino que además deben de respetar toda~ y cada 

una de las garanttas ind1viduale5 consagradas en la misma 

Carta Magna. 

De e!ta forma hemos de 1e~alar que las leye1 eMpedid•! 

por el Congreso de la UniOn, deben en la medida de lo posible 

re1petar cada uno de las garantlas individuales a efecto di 

no contrariar el se1·,tido de la Constitucion y con •llo caer 

en el vicio de la anticonstitucion&lidad. Debido • que 1i un• 

de las caractertsticas que tienen la1 garantla1 individuales 

es la de establecer un limite a la actividad e1tatal, el 

Estado a trav~s de sus Organos, en este caso, el Poder 

Le9islat1vo no puede afectar dicha esfer·a, pues de antemano 

el propio Estado a trav~s de la Constitucibn se ha impuesto 

la obli9~cibn de no violar derechos Lnal1enables del 

gobernado. 
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En consecYenc1a la Oarantl~ de Audiencia consagrada en 

el articulo 14 constitucional no puede ser violada, iqnor~da 

o re•tringlda por el Congre10 de la Unión al momento d• 

di•cutir o aprobar una ley; puesto que el legislador debe de 

in•tituir en las mismas los procedimientos en los que se 

conceda al gobernado la oportunidad de defenderse ante las 

autoridades encargadas de su aplicacidn, de forma tal que . 

. toda ley que no con!aqre la garantla de audi&ncia en favor de 

lo5 particular•s d•be declararse inconstitucional. Asl lo ha 

consaq~ado la Juri!prudencia de l~ Suprema Corte de Justicia 

de la Nactdn, al establece~ que; 

"AUDIENCIA, OARANTIA DE. OBLIGACJONES DEL PODER 

LEGISLATIVO FRENTE A LOS PART!CIJLARES. La Suprema Corte 

~a resuelto que la garantia de audiencia debe constituir 

un de~echo de lo5 particulares no 5dlo frente a las 

autoridades admioistrativ~§ y judiciales 5ino tambi~n 

trente a la autoridad legislativa que queda obli9a.ja a 

consignar en 1us leye1 los procedimientos nec~sarios para 

qu• se oiqa a los interesado5 y se le~ d~ oportunidad de 

defensa en aquellos ca,01 en que resulten afectados Sl15 

derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe 

a se~alar el procedimiento aludido¡ pero no debe 

ampliarse el crit•rio hasta el extremo de qu~ los 

Organo• legi1l•tivo1 esten obligados a olr a los 

posibles afectados por yna ley antes de que esta se 

expida, ya que resulta imposible saber de antemano 

cuales son todas aquellas p•rsona! que. en concreto serán 

afectadas por la Ley y por otr~ parte el proceso de 

formación de las leyes corresponde e~clusivamente a 

~[~~o~' ~~~fÁco~~OCA. Volumen CXXXJI, Primer·a Parte. 
Pag.2d 
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Ahora bien. no es necesario que el procedimiento que 

consigne la ley tenga forzosamente la~ caracteristicas de un 

procedimiento Judicial ya que basta con el simple hecho de 

que se satisfaga el requerimiento estableciendo ante las 

autoridades encargadas de aplicar la ley que el gobernado 

tenga el derecho de defens~ en que sea oldo y pueda rendir 

pruebas y alegatos pertinentes a efecto de poder dictar y11a 

res~lucidn legal y Justa, De igl•al forma la Suprema Corte de 

Justicia ha establecido para que ter19a eficacia la qarantia 

de audiencia e11 materia leg1slat1va tres supuestos que 

continuación expl1camos1 

~). La existencia de un derecho que se tr·ate de privar 

al particular, debido a que cuando no eNiste n1n9bn derecho 

no puede en consecuencia haber violac10n a la garantla d! 

audiencia. 

b). L8 audiencia debe de ser realmente necesaria, esto 

quiere decir que la inerve1,cion del particular en el 

procedimiento de detensa de sus inte1·es~s !e3 v~rd~dPramente 

indispensable. 

e). Que la sitiJación jurf.jica no se encuentre dentro de 

las excepciones la 

Constitución consagra. 

Esto es que en el caso de no exista un derecho que 'ª 
diga que se afecta al particular sin que se cumpl• con la 

garantia de audiencia no existe v1olac1ón a esa garantta. 

Al particular-gobernado se le de~e otorgar la gara~tia 

de audiencia cuando se le va a privar en forma definitiva de 

alguno de los bienes consignados por el articulo 14 
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constitucional1 en que previo al acto tenga la oportunidad de 

ser oido en defensa, 

una resolución de 

pueda rendir pruebas y alegar, se dicte 

acuerdo a las leyes e~pedidas con 

ante~ioridad al hecho y que se siga ante tribunales 

previamente e5tablecídos. 



Establece 

CAP !TLIL(I l V 

ARTICULO 123 DE LA LEY FEDERAL 

DE 1 NST! Tl.IC IONES DE F 1 ANZAS 

el articulo 123 de la Ley Federal de 

Instituciones de Fian:as que ''En caso de haberse constituido 

pre~da a favor de u1la 111stituc1on de f1an:~s sobre tltulos 

valor·es, o sobre fr·•.1tos o mercanclas, esta po.jr·a etect1Ja1"" 1 en 

su oportunidad y en ~ep1·esentacibn del •ieudor. la venta de 

los titulas, vdlores, t1·utos m~fcanclas ~ar medio de 

corredor p~bl1co o de dos comerctantes d~ la localidad, si ~n 

est~ no hubiere cor1·edares v avlicarse la parte del precio 

que cubra las respo11sab1li•ja,jes del .je~1dor, guardando a 

dispos1c1on de éste el sobrante que resulte''• 

En primer lugar tiernos de seftalar que la In~t1tuc1one~ d~ 

Fian:as o Afianzadoras son ~ociedades anonimas conces1onadas 

por el gobie~no federal c•Jyo objeto es el otor~ar f 1anzas a 

titulo oneroso. Este concepto se desprende de lo establecido 

por los arttculos 1o, 5 y 15 de la Ley antes citada, Las 

reformas a dich~ ley 

Fe de rae i On el 2·:, 

y publicadas en el Diario Oficial de la 

de Diciembre modifican 

sustancialn1ente la natural~:a Jur·ldica de las instituciones 

de Fian~as al dejar de considerarlas como Organizaciones 

Auxiliare' de Cr·~dito, )a que se constder~ de~en de recibir 

un trato distinto, estableciendo la exposición de motivos que 

''el r~gimen legal propio, les permlte desarrollarse como 

entidades y no subordinadas a una ley 

distinta''¡ de igual forma se repl~ntea la naturaleza del acto 

administr·ativo al amparo del cual las Instituciones de 

Fianzas pueden dedicarse al otorgamiento de fianzas y que 

obsoletamente se habla venido considerando como autoriz•ción, 
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para est~blecerlo como una concesión del Gobierno Federal 

basado en el principio de servicio pOblico que debe informar 

a la actividad d~ este tipo de instituciones. 

Ahora bien, hemos de se~alar que la Ley Federal de 

Instituciones de F1an:as, consigna como u~a obligacidn para 

todas las compafttai afianzadoras, el tener suficientemente 

garanti:ada la recuperaciOr• de las r·espor1sabil1dades asumidas 

por la expedic1on de las pol1:as de f1an=a er1 favor de un 

particular, llamado fiado. la forma en que la misma ley 

pr·eviene esa recuperaci~n se encl1entra descrita en 5'J 

articulo :J, el cual se~al~ que: ''La Inst1tuc10r1 de Fianzas 

que asuma una responsabilidad que exceda de su margen de 

oper~cioo necesariamente tendr~ que contratar reafian~amiento 

o reaseguro que Cijbrira el excedente del margen de ope~acion, 

media1lt~: !.- Prenda, Hipoteca o Fideicomiso; II.- tJbliqacion 

~ol1daria; o, llt.- Contr·afian:a. La5 g~rantias a Qije se 

1·ef1ere este precepto debe1~~n satisfacer los requisitos 

seftalados en el presente capJtulo 1
•. Sin embar·go se establecen 

dos excepcione~ a la regla antes mencionada, esto es en los 

cas~s; de las t1an=as que se otorguen ante autor·idades 

Judiciales del arder. penal, en donde se podr~ expe~ir la 

f1a1l:a a~n sin qarantla suficiente 1,i comprobable, excepto 

cua~do se garantice la reparaciOn de daffo y las de libertad 

provisional a los acus~do~ pro=esados por delitos 

intencionales ~n contra del patrimonio de las personas 

(Ar·ttculo 22 de la Ley Federal de lnstitucione~ de F1a~:as)f 

y asimismo, en aquellos casos donde se demuestre previamente 

ante la Comis1bn Nacional Bancaria y de Seguros, que el fiado 

es ampliamente solvente y tiene suticiente capacidad de pago 

CArtlculo ~5 de la Ley Federal de Instituciones de F1an~a~). 



Ahora bien, por otra pa1·te cuando la garantl~ que se 

otorga a la lnstitucibn Afianzadora se hace consistir en 

P~enda, sólo pod~á constituirse sobre aquellos efectos a que 

5• refiere el articulo 26 de la Ley de la materi• y que 1on1 

1.- Dinero en efectivo. 

11.- Depó~ito~, prestamos v ci·éditos en in5tituciones 

de cr~dito, 

!11.- Valores emitidos o garanti~adas por el Gobierno 

Federal, por el del D1st1'ito Fede1·al 

fed~rat1vas. las il)St1ti1c1ones i1ac101~ale& de cr~dito o bien 

en depositas car1 1nteres er1 ld inst1t•Jc10n u organismo que 

determine la Secretarla de Hacienda y Cr~dito Publico. 

IV. Valores de renta f 1Ja aprob~dos pr@v1ame11te por ld 

Com1sibn Nacional de Valores, sin emb~rgo en este caso la 

responsabilidad de la fiador·a no e~cederá del 80% del valor 

de la pre1lda. 

V.- Otros bienes valuados por· una 1nst1tuc1ón de 

Cr~dito o corredor, en cuyo caso la responsabilidad 4je la 

afianzado~a no podr·~ exceder del 81)% del \aloi· de la prenda. 

Cada uno de los efecto~ a que h8ce ~eterencia el 

precepto citado, deber~ .je ser entregado ya sea en forma real 

o jurldica a la institucidn afianzadora con el obJ~to qijp 

pueda quedar legalmente constituida. Ahora bien en el caso de 

que la prenda consista de bienes d1~t1ntos al dinero en 

efectivo o bien de valore~, inctepend1enteme1,te Jel monto de 

la fianza, l~ prenda podrá quedar en poder del otorgante de 

la misma, en cuyo caso éste se considerar~ para los fines de 
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responsabilidad civil penal correspondie1lte como 

depositario judicial, según lo establece el articulo 27 de la 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas; en consecuencia y 

para fines pr~ctivos existe por disposicibn eHpr!sa de la Ley 

una entrega jur!dica dt aquellos bienes, mAs sin embargo será 

necesaria su inscripciOn en el Registro Publico de la 

Propiedad para que se produzcan los efectos del contrato 

frente a terceros, según los dispone el articulo 2859 del 

C'od1go Civil. 

Por otra parte, cuando se constituye la P1~er1da sobi·e 

titules o valores, dispone el articulo 2862 ~el Código C1v1J 

que la entrega podrá suplirse con el depOsito de aqYellos en 

una l~st1tuc1on de Crédito, situacion aplicable en la Ley 

Fe.jeial .je Instituciones ,je Fianzas, la c1.1al ..t1spont> en <;•J 

art1c~ilo ~7 que 11 la prenda consistente en efectivo o Pn 

valores cualquiera que sea el monto de la fianza, deber~ 

depositarse en un pla~o de cinco dlas hábiles en u~a 

institucibn de cr~dito y de t>llos sblo podr~ disponerse 

cuando la fianza sea reclamada o se cancele, c•.w.ndo se 

sustituya la garantfa en los terminas previstos por esta 

Ley". Er1 aquel los caso en qL1e los J:denes créditos se 

enct1entra1' depositados en alguna institucibn de credito. 

agente de valores, persona moral o Instit•Jto para el Deposito 

de Valores, bastaran las instrucciones del deudor pr~ndario 

al depositario para constituir la Prenda. Sin embargo cabe 

aclarar q•Je Clta~do los titulas de credito sean de aquellos 

que requieren su inscr1pcibn en el Registro POblico, la 

prenda no podr~ surtir sus efectos en contra de tercero sino 

desde que se inscriba, según los establece el articulo 28~1 

del Código Civil. 



- 100 -

Adem&s cabe se~alar que en todos los casos a que hace 

referencia el articulo 26 de la Ley Federal de Instituciones 

de Fianzas, nos estamos ref 1r1endo a prenda de naturaleza 

mercantil, no sblo por dispos1cibn expresa de la misma ley, 

ld cual consigna en su articulo 2o. que ''Las fianzas y los 

contratos que en relactbn con ellas otro9uen o celebren las 

instituciones de fianzas seran mercantiles para todas las 

pa~tes que intervengan, ya sea como beneficiarias, 

solicitantes, fiadas, contraf1adoras u obligadas solidarias, 

e:<cepc1on t1echa de la garantla hipotecaria''. En efecto 

recordemos que una de las caracterl5t1cas del contrato de 

Pren•ia es 5Y accesor1edad 1 de farm~ tal ~·Je en virtud de que 

la fianza en este caso ) es ur1 contrato mercantil por 

disposicibn legal, la Prenda debe sequir la misma suerte. MAs 

sin embargo cons1de1·amos que el ca1~~cter· mercantil de ct1chd 

Pr·enda se desprende del arttculo 334 de la Ley General de 

Titulas y Operaciones de Cred1to en sus diferentes fracciones 

ya que s1 analizamos las cuatro primeras fraccione~ del 

articulo 2b de la Ley Federal de lnstitucio1)e~ de F1an~as 

descubriremos que se refiere a dinero y a todo tipo de 

titulas de credito o valores. 

El articulo 3:b de la Ley General de Titulas y 

Operaciones de Crectito dispone que cuando la Prenda se 

constituya sobre dinero se entenderá transferida la propiedad 

salvo convenio en contrario, sin embargo el ~rtlculo 27 de la 

Loy Federal de Instituciones de Fian~as supone dicha 

transferencia al establecer como obligaci~n, en el caso d~ 

que la Prenda recaiga sobre efectivo, de que se constituya 

mediante el depósito ante una Instituc1on de Cr~dito en un 

pla:o de cinco dias h~biles, senalarlo que el dinero podr~ str 
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utilizado por la lnstitucion de Fian:as sOlo en el caso de 

que la fian:a sea reclamada, esto es en aquellas situaciones 

en que la obligaciOn garantizada se haga exigible y p~evia la 

pre~entación de la reclamación correspondiente por parte del 

beneficiario en tér·minos de los articulo 93 y q~ de la Ley de 

la materia, la empre5a atianzadora se vea en la 

necesidad de efectuar el pa90. Sin embargo conside1~amos que 

la dispos1cion a que se retiere el p~ecepto citada sólo podrá 

llevar5e a cabo cuando exista autorización expresa del fiado 

o deudor prendar-lo. 

En los casos en que las lnstit•Jciones de Fian:as 

reci~cn en prenda cr~ditos en libros, bastará que se haga 

consta1· en el contrato correspon•iiente, los datos necesarios 

para identificar los bienes dados e~ garantla, que los 

cr~d1tos dados en prenda se hayan especificado debidamente en 

un libro que llevara la sociedad y que los asientos que se 

anoten en ese 11bro sean sucesivos, en orden cronológico y 

eHp1·esen el dla de la 1nscripciOn a partir del cual la prenda 

se entender~ constituida. 

Igualmente la Prenda podr~ recaer sobre los frutos 

producidos por determinado bien derecho. Sobt .. e este 

particular establece el articulo 2857 del código Civil que 

cuando se den en prenda los frutos pendientes de los bienes 

ralees que deber ser recogidos en tiempo determina•io será 

necesario que la prenda sea inscrita en el registro Püblico 

con el fin de que surta efectos en contra de terceras, 

estableciendo que quien dA los frutos en pr·enda se considera& 

como depositario de ellas salvo convenio en cantrar·io. Ahora 

bien cabe aclarar que en aquellas caso' en que la casa 
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empe~ada produzca frutos, estos pertenecen la deudor pero sin 

embargo puede pactarse que sea el acreedor quien los perciba 

en cuyo caso ellos se imputar~n primero a los gastos que se 

hubieren erogado por su consevaciOn 11 asl se convino, 

despu~s a los intereses y por Ultimo al capitalt en \os 

t~rminos del articulo 2880 del ordenamiento citado. 

Ahora bien, cualquier bien mueble puede ser dado en 

prenda siempre y cuando como ya hemos seftalado se encuentren 

determinados individualmente y se ei,cuentren dentro del 

comerciot sin embargo ser~ requisito r1ecesario en este caso, 

que cuando las partes convengan en que la prenda quede en 

poder de un tercero o bien en poder del deudor, porque asl se 

haya convenido, se lleve a cabo la inscripción del contrato 

de prenda respectivo en el Registro P~blico de la Propiedad o 

del Comercio. 

Cabe aclarar que en todos los casos y cualquiera que 

sea la naturaleza del objeto dado en prenda, el contrato 

respectivo debe de constar por escrito, en el caso de que se 

otar-que en doc•Jmento privado te torma1~~n dos ejemplares, uno 

para cada contratante, pero no podrá surtir efecto contra 

tercero si no consta la certeza de la techa por el 

escritura pUbl ica de alguna otra manera 

(Articulo 2861 del COd1go Civil). 

registr·ot 

fehaciente. 

La Prenda tiene como caracteristica princip•l el 

derecho que tiene el acreedor pre11dario a ser pagado de su 

deuda can el precio de la cosa, con el derecho preferencial 

de no tener necesidad de entra1~ a concurso para hacer el 

cobro de sus cr~ditos por lo que pueden deducir las acciones 

qu• les competan en los juicios r•spectivos a fin de ser 
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pagados. Por lo que el articulo 123 cte la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas e1tablece la posibilidad de que las 

Afianzadoras puedan efectu•r en su oportunidad y en 

representación del deudo~, la venta de lo! titulas, valores, 

fruta! o mercanclas 1 por medio de corredor pQblico o de dos 

comerciantes de la localidad si en esta no hubiere corredores 

y apllcarlf la partt del pr•cio que cub1"'a sus 
responsabilidades. 

Analicemos a continuación ésta Ultima situación; es un 

hecho que la prenda otorgada en favor de una institucjon 

afianzadora sblo podr~ ser legalmente ejecutable cuando 

aquella ha efectuado el paga de la responsabilidad asumida 

m~diante la eHpedicibn de una pbliza de fianza, previa la 

Rxistencia de un requerimiento de pago¡ debido a que la 

naturaleza que anima a la Prenda en este caso es la de 

qa~antizar el contrato de fianza. Cuando se confiqura dicha 

hipótesis la af ianzactora pyede en representacibn d~l deudor 

efectuar la venta corre,pondiente, sin embargo cabe seftalar 

qu• en principio nadie puede vender sino lo q1Je es de su 

propiedad en los te,minos que e•tablece el ª"tlculo 2269 del 

Codi90 Civil. En efecto ya hemos •eftalado que el acreedor 

prendario, en este caso la Atianzador·a, por disposicibn de la 

ley no puede ser considerado como propietario, sino tan sblo 

como Yn poseedor derivado, seq~n lo estable~e el articulo 791 

del Cbctigo Civil, sin embarga por dispo!iciOn expresa de la 

ley Federal de Instituciones de Fianza,, puede v~lidamente 

llegar a efectuar dicha enajenacibn, pues en caso contrario, 

nos encontrarlamos frente a una venta de cosa ajena, la cual 

se encuentra afectada de nulidad ~eg~n lo establecido por el 

articulo 2270 del COd!go Civil, aftadlendo que el vendedor 
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serA responsable de 101 da~os y perjuicios que sufra el 

comprador en caso de haber procedido con dolo mala ff!o, 

debiendo tenerse en cuenta los beneficios que qo~an quienes 

hayan adquirido de buena te. Sin embargo consid~ramos que el 

de r-ec:ho establei:ido en favor de las instttucione~ 

afiar1zaóot·,¡u;, deberia de ser· ejeccitado conforme a las reglas 

que est~blece la Ley General de Titulas y Operaciones dr 

C~~dito para la Venta de Prenda. 

Por otra parte establece el articulo 123 de la Ley 

Federal de Inst1tuc1ones de Fianza~ qye dicha venta 5e podrA 

etectuar 1 por medio de corredor püblico o de dos comercianta5 

de la localidad, 5i en esta no hubiere corr~dore~. En efecto 

recor·demos que el Código De Comercio concibe a los corredores 

como auHiltares del comercio, definie~dolo en •u articulo 51 

de la siguiente maneras "E~ el agente auxiliar del comercio, 

con cuya intervenci~n se proponen y ajustan los •etas, 

contratos y convenios y se certifican los hechos mercantiles. 

T1ene te pQblica cuando expresamente lo faculta este COdiqo y 

otras leyes y puede actuar como perito en asuntos de trAtico 

mercantil". La ft.Jncibn ctel cor·r-edor· es una funcibn ptcblice. 

que se asimila a la de un Notario PQblico, pues es un 

funcionario a quien el Estado otorga la facultad de dar 

autenticidad y te a los do~umento5 que e~pide en el eJercicio 

de su cargo y a actos y contratos qu~ ante •1 •• celebren, ya 

que los corredores diariamente por orden de techa y bajo 

numPracidn pro9resiva, formar~n un archivo de las pólizas y 

actas de lo• contratos en que interveng•n y asent~r•n el 

eNtracto de las pblizas en el libro especial que se 

denaminarA ''libro de R~9istro", el deber~ llevarse sin 
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ra•padurat y enmendaduras, interlineacionea o abreviaturas. 

Los corredores solamente podrán ejercer su funclon en la plaza 

mtrcantil para la que hayan sida habilitados¡ sin embargo, 

los actos en que intervengan pueden referir•e a cualquier otro 

lugar. A1imismo seg~n lo establece el articulo 60. del 

R19lamento de Corredores para la Pla:a de M~xico, aprobado 

por la Secretarla do Hacienda y Cr~dito Pbblico que En 

geniral,no es necesaria la intervencibn del corredor para la 

validez de un• aperacibn o contratar pero es indispensable 

su intervención A). En el avalúo y realización de prendas 

mercan ti les ••• 11 

la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece la 

posibilidad de que la venta se realice por medio de dos 

comerciantes de la localidad, cuando no exista un corredor 

público debidamente autorizado en dicho lugar. Sobre el 

particular, establecv el articulo 3o. del Código de Comercio 

que ''se reputan en derecho comerciantest 1.- Las personas que 

teniendo capacidad leqal para ejercer el comercio, hacen de 

Al su ocupación ordinaria' Il.- Las sociedade1 constituidas 

con arreglo a las leyes mwrcantiles1 y, 111.- La! sociedades 

&Ktranjeras o las agencias y sucursales de ~stas, que dentro 

del territorio nacional ejerzan actos de comercio'1
• 

01 Pina Vara sostiene que ''para que alguien pueda ser 

calificado como comerciante es necesario que ejerza el 

comercio no en forma esporAdica o accidental, sino de manera 

habitual, reiterad•mente, haciendo de esa actividad el 

verdadero ejercicio de una protesibn. Esta atirmacibn nos 

conduce nuevamente a lig•r a la figura del comerciante con la 

de la ne9ociAción o empr••a mercantil, en l• que 

indudabl•ment• el •J•rciclo del comercio adquiere la• 
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caracterfst1cas de habitualidad y re1teracidn seftaladastt.(53) 

Por su parte Alfredo Roca se~ala que ••comerciante es toda 

persona flsica o jurídica que profesionalmente eJerce el 

comercio, es decir, que efectOa una actividad intermediadora 

en el cambio permanentemente y con objeto de obtener 

beneficios'' (54) 1 de lo anterior deduce que existen tres 

elementos que caracteri:a~ al comerciante: a). El eJercic10 

de •Jna actividad intermediadora, y po~ consiguiente la 

ejecución de uno o m~s actos mer~ant1les; b). el e3ercicio 

permanente o constante de esa actividad intermediadora; y, el 

fin de obtener una ganancia o lucro. En nuestro Derecho 

MercBntil los comercia~tes cuyo capital manifestado ante la 

Secretarla de Hacienda y Cr~dito P~blico sea de dos mil 

quinientos pesos en adelante, tienen la obligaciOn de 

inscribirse durante el mes de Enero de cada afta, o dentro del 

mes siguier1te ~ l~ fecha de in1ciaciOn de sus actividades en 

el Registro Especial que se llevara en la C~mara 

correspondiente. En consecuencia la Lev Federal de 

Instituciones de Fianzas establece la posibilidad de que en 

el ca10 de no existir corredor pOblico autorizado en la plaza 

o lugar en que se pretenda hacer efectivd la prenda otorgada 

como garantía, esta pueda ser rematada por dos comerciantes 

de dicho lugar, en virtud de que como hemos visto, estos 

desempe~an el papel m~s ·importante en el desarrollo del 

Derecho Mercantil; 

legislado~ el hecho 

es 

sin embargo consideramos un error del 

de haber previsto 

conveniente ~ue el 

dicha po•ibilidad, 

remate del td l!r1 puesto que 

pigno1'ado se haga por conducto de alguna de las Camaras de 

Com~rcio de acuerdo con la naturaleza especlf ica del objeto; 

de la mi5ma forma como recientemente la Ley de Quiebras y 

g~~ g~c~:n~1Y~~~~.R~ki~tiP~6~Eg~oo~~~g~~T~~Rc~ÑrlÉ. p.83. 
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Suspensión de Pagos ha concedido la facultad de ejercer la 

Sindicatura a estos organismos. 

Dtl análisis do! articulo 123 de l• Ley Foderal de 

Instituciones de Fianzas, te desprenden algunas situaciones 

interesantes, que a continuacibn se analizanr en primer lugar 

recordemos que la Prenda es un contrato de garantia que 

genera un derecho real, en donde el bien pignorado en 

principio debe quedar en poder del acreedor prendario, en la 

forma como lo establece el articulo 2850 del COdi90 Civílf 

sin embargo al estar gar~nti:ando el cumplimiento de una 

obligacion principal, no eK1ste un traslado de propiedad sino 

tan sólo de la posesión del objeto, al re$pecto recordemos 

que quien constituye la prenda debe ser el propietario, segün 

lo se~alado por el articulo 28~8 del ordenamiento antes 

citado, salvo los casos en que la Ley concede a otros sujeto& 

qu~ no son propietarios de la cosa, el poder de disposlcion 

sobre la cosa; por lo que debe concluirse que el deudor 

prendario o constituyente de la Prenda es propietario de la 

cosa y rl acreedor pignoraticio es tan sblo un poseedor1 

sob1'e el particular, el articulo 791 del mismo ordenamiento 

seftala que: ''cuando en virtud de un acto jurldico el 

propietario entrega a otro una cosa, concedi~ndole el derecho 

de retenerla temporalmente ~n su poder, en calida~ de 

usufructuario, arrendatario, 

depositario u otro titulo análogo, 

@sreedor pignoraticio, 

los dos son pos•edores d~ 

la cosa. El que la posee a titulo de propietario tiene una 

posesibn 01'i9inar1a 1 el otro una posesiOn derivada'', 

incluso a mayor abundamiento el acreedor prendario tampoco 

tiene a su favor , por virtud de la po1rsión 1 la presuncidn 

d1 ser propi•tario de l• cosa en los t•rminos d•l articulo 
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7q9; en conclus1on al ser tan s~lo poseedor del bien dado en 

el acreedor pignoraticio, •n este caso, la 

lnstituc1on Afianzadora, no ~uede d1spo1ler ~e la cosa, esto 

es enajenarla, atento al principio general de que ''nadie 

puede vender sino lo que es de su propiedad'', contenida en el 

artículo 2269 del Código C1v1l. AdemAs, sobre e~ta situación 

recordemos que l~ venta de cosa aJena tier1e como consecuencia 

su n•Jl1dad, 

Sin embargo en este caso las lr1stitucianes Af 1anzadoras 

a pesar de no ser orapietarias de la cosa dada e·~ p~en•ia, por 

disposición rle la propia Ley Federal de lnst1tuc1ones de 

Fian:!as se cor1Y1erten en !: .... ~.Q..reseritantes t:lel ~1et1dor por lo q•.1e 

en principio se encuentra salvada la problematica hasta ahora 

expuesta; al establecei' en su artic•Jlo 123 ·~Y~ ''en caso de 

haberse constitulco prenda a favor de una Instituc1on Je 

Fianzas sobre titulas o valo,·es, o sobre frutos o mercanclas, 

esta podra efecbJar- 1=r1 51.1 O}:•Or t1.11ndad y ~ ~~I~J-~ . ..r.Ltfü;_!2._11 dtl 

de1.1do1 .. fl la venta de los mis1nos. 

En segundo lugar- tenemos que una de las caractertsticas 

principales del contrato 11e prenda es el de 9ene1~ar un 

der·echo real de ga1~antla 1 esto Significa que en el caso rlP 

que • l deudor prendario i~cumpla con ¡,. 

garantizada, el bien p11no1~acto va a respo1)de1· con s•J valor 

por dicho incumplimiento. Sobre este particular consideramos 

que la garantla no podr~ hacerse efectiva en forma automatica 

sobre la prenda, sino que debera solicitar ya sea la 

autori=acibn judicial o ~ien pedir al J~iez q•1e se proceda a 

su venta; ast lo es,tablece til ar-tfculo '2881 del Código Civil 

según el cual 1'si el deudor- no paga en el plazo estipulado, y 
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no haciendolo cuando tenga obligacion de hacerlo conforme al 

a1-tlculo 2080 1 el acreedor podrá pedir y el Juez decretara la 

venta en pUblica almoneda de la cosa empe~ada, previa 

citacibn del deudor a del que hubiere constituido la Prenda''; 

de la misma forma el a1'tlculo 341 de la Ley General de 

Titulas y Operaciones de Cr~dito establece que 11 el acreedo~ 

podr~ pedir al Jue: que autorice la vent~ de los bienes o 

titulas dados en prenda cuando se venza la obligación 

qarant1z~da''• Y como consecuencia se hace evidente ql1e s~lvo 

convenio expreso para el remate del bien dado en prenda se 

deberA acudir ante la autoridad judicial a fin de llevar a 

cabo 1~ venta p~blica, en el caso de la prenda civil, o bien, 

solicitar la autori:ación judicial para efectuar el remate en 

el caso de la p1~e11da mercantil. 

Sobre esta última circunstacia 1 establece el articulo 

3~1 de la Ley General de Titules y Operaciones de Crddito qu 

al pedir el acreedor al Juez que autorice la ve1)ta de los 

bienes, se correr~ traslado inmediato al deudor, y este en el 

termino de tre5 dias podrA oponerse a la venta eMhibiendo el 

imparte del adeudo. Si el deudor no se opone a la venta en 

los t~rminos indicados, el Juez mandará que se efect~e al 

precio de cotizacion en bolsa, o a falta de cot1zacibn al 

precio del mercado, y por medio de corredor o de dos 

comerciant's con establecimiento abierto en la plaza' dichos 

sujetos al efectuar la venta deber~n extender un certificado 

al acreedor al respecto, y si bien es cierto que el precepto 

que. se comenta i10 contempla un procedimiento estrictamente 

hablBndo; permite al deudor el oponer\e a la venta, en 

principio hacienda pago liso y llano al acreedor, mJs sin 

embargo considero que en el caso de eKittir controversia el 
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deudor pod~~ depositar el import~ de su adeudo y en su caso 

h~cer valer sus derechos por la vf a idOnea a fin de no ver 

privada SY propiedad. En la misma forma pu~de ser 

interpretado el arttculo 2080 del Código Civil. Lo que si 

resulta claro en ambos casos de venta jud1cial de la Prenda, 

es qlle el Jue~ debe de cttar al deudor prendar·io a fin de qye 

manifieste lo que a sus intereses conveng~. 

De esta forma tenemos ~tte e~ el articulo 123 de la Ley 

Federal de Ir1st1tuc1ones de F1a~~3s, la ~ai·anti~ implicita en 

el der~cho real de prende se hace ¿f~ct1v~, sin que la 

InstxtucioGes Af1an:adoras tengar1 que soltc1tar ninguna clase 

de autorizacibn Judic1~l. Ahora bien ~i llegarnos a la 

conclusión de que la Pr~nda referida es de naturaleza 

me1~c,:i;nti l, en a.l·~•Jru1 for111a ·:1°):.emos dí! r;11r·ori1?r que par-a 

hacerla: efectiva ~n caso de incumpl1m1ento del deudor 

pr~ndario, se habr~ de sol1citar la aut~rización judicial er. 

t~r-minos del articulo 341 de la Ley Gener·al de TJ:t1;los y 

Operaciones de Crédito, sin em~argo este no ~~ria corre~to, 

puesto ql1e el artículo 113 de la Ley federal de Instituciones 

de fianzas <e!~ala q••e "EN LO NO PF'tVJSTO POR ESTA LEY REOIRA 

LA LEDISLACION HERCANT1L Y EL llTULO DEC!HO TERCERO DE LA 

SEDl.INDA PARTE DEL LJ[<RO C•JARW OEL COOIGO C JVfL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL'' y como consecuencia al estar r·egulada en 

forma expresa la Prenda er1 los artlcYlos 26 1 27, 123 y 125 de 

ta Ley citada, no p~1ede ser aplicable la le9i~lac1br1 

mercantil el Cod1go Civil, sino tan sola en lo 

estr·ictdmente no contemplada en aquella; por lo que en 

conclusión en estos casos de p~enda en favor de Jn5t1tuciones 

de Fian~ast no es necesario solicitar la autor1~ación 

judicial por no haber obligaciOn le~al alquna. 
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En cuarto lugar hemos de se~alar que en el articulo 123 

de la Ley Federal de ln5tituciones de Fianzas, la Institución 

afianzadora procede a la vent~ del bien dado en prenda sir1 

necesidad de solicitar autorización Judicial a fin de que se 

otorgue al deudor pignoraticio la posibilidad de efectuar el 

pago bien de alegar lo que a sus intereses convenga. En 

1f•cto recordemos que quien es el verdadero propietario de la 

cosa es el deudor prendario, pues el acreedor prendario en 

tste caso la Institucibn af ian:adora, e~ tan solo un poseedor 

derivado; en consecuencia, podemos hablar de que el 

propietario de la prenda, esto es el deudor, es privado de su 

propiedad sin que se le otorgue la posibilida·t de defenderse, 

al efectuarse la venta conforme lo disµone el precepto que se 

comenta. Sobi·e este particular recordemos que el articulo 1~ 

const1tuc1onal dispone que ''Nadie podra ser privado de la 

vida, la libertad o •je ·31Js propie•jades, posesione! o derechos 

sino med1ante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, er. el que se cumplan las 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho''. En t~rminos de este prec~pto ld 

venta de prenda consiqnada por el articulo 123 de la Ley 

Federal de Institttciones de Fian~as se encuentra en pugna 

evidente con lo establecido en el anter·ior pr·ecepto 

constitucional, puesto que el propietario de la prenda ve 

privado su derecho de propiedad sin que antes le sea seguido 

un juicio a1)te un tribunal previamente establecido en que se 

sigan las formalidades del proC:edimiento y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hect.o. Er• la Ley de 

Fian:as como se pod1-;l obset""var tan .010 •e rrgula la forma oro 

que ha de llevars• a cabo la venta de prenda para que la 

lnstituciOn af iar1zadot""a ... pagada, mh sin embar·go no 
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establece un procedimiento en forma de juicio, en que se 

permita al propietario alegar en su defensa y aportar las 

pr·uebas necesarias, como lo hemos anali~ado en el capitulo 

correspondjente ym~s abn que dicho procedimiento •ea seguido 

ante una autoridad jurisdiccional que sea la encargada de 

aplicar las leyes correspondientes. Y como consecuencia dicho 

precepto vendria a violar la garantta de audiencia y por 

tanto serla inconstituc1onal. 

Sin emba1~go debemos recordar que una de las principales 

caracteristicas de las garantias indivi•1uales es ser 

limitativas del poder estatal, esto quiere decir que el Poder 

Estatal reconoce que son derechos en favor de los 

~·articulares que debe respetar en sus actuaciones y en 

consecuencia solo podrlamos hablar de una violación a las 

garantías individuales cuando las autoridades realizan un 

acto en sus relaciones de supra a subordianc1on Btectando la 

estera jurldica del gobernado. En etecto, no podrlamos hablar 

de que la garantla de audie11cia sea violada cuando las 

instituciones de tianzas proceden a la venta del bien 

pignorado en los t~rminos del articulo 121 de la Ley Federal 

de Instituciones de Fianzas, d~bido a que ~o son ni pueden 

ser consideradas autoridades ~yesto que las afianzadoras son 

personas jurldicas Je cte1·echo privado con!tituldas como 

sociedades anbnimas; ni tampoco se puede hablar de un acto 

llicito pueito que la veGta de prenda se encuentra normada. 

Ahora bien, segun hemos se~alado, la Jurisprudencia de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha e5tablecido que 

adema5 de las autoridade5 admin1strat1vas o judiciales, el 

poder legislativo se encuentra obligado a respetar la! 

garantlas individuales con~i9nada5 en la Constitucibn 
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Polttic• de los Estados Unidos Mexicanos. v como consecuencia 

lbgica consignar en las leyes los proced1m1ento~ necesarios 

en qui 1e permita ~ los interesados la oportunidad de 

def1nd~r'e en todos aquellos casos en que sus derechos se 

ve•n afectados, esto significa que el legislador debe en todo 

caso prev11r la forma en que los derechos de los part1cula1·~5 

se~n respetados en su integridad, sin limitar en ninguna 

forma su libertad, su vida, propiedad, posesiones o derec~os 

y otorgar la mayor seguridad jurtdica. Con base en lo 

enunciado es posible concluir que el artlcy\o 123 de la Ley 

Federal de Instituciones de F1an=as al no consagrar un 

procedimiento propiamente dicho, por el cual se conceda al 

deudor prendario la posibilidad de proteger su derecho de 

propiedad y por el contrario al permitir ~ue el bien 

pignorado sea enaJenado sin m~1 requisito que la exigibilidad 

de la deuda p1·1ncipal y sin que al deudor prendario se le 

conceda el derecho de ~oder alegar ~ probar en su defensa lo 

contrario¡ dicho precepto puede y debe ser con~iderado como 

inconstitucional por violar la ~arantla de audiencia 

consagrada por el articulo 14 constitucional. Incluso y a 

mayor abundamiento la Suprema Corte de Justicia en 

Jurisprudencia f 1rme ha seftalado que1 

"LEYES INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.-La 1ncon•t1tucio -

nalidad de un• ley surg• de la contradicciOn de tita y 

un precepto de la Con1t1tuc10n y no de conflictos entre 

Leyes de la misma Jerarqula''. 

Amparo en Rev1s1bn 53:1181. Jos~ M. Ch~vez Compomones 

Unanimidad de 2(1 votos. Informe 81. la. Par·te. Pleno. P.2·,1:-. 

En consecuenc1a a fin de corregir la anomalla legal en 

qut ha incurrido el legislador se propone que el articulo 123 
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de la Ley Federal de Instituciones de Fianza! sea 1~etormado 

en el sentido de que para que dichas instituciones ptiedan 

enajenar o rematar los bienes dados en prenda, 

procedimiento establecido en la Ley General de 

Operacion1s de Cr~dito. 

se siga 

Tltulos 

el 

y 



CONCLIJSIONES 

1.- La Prenda es un contrato real acceso~io por virtud 

del cual el deudo~ o un tercero entregan al acreedor una cosa 

mueble enajenable determinada para garantizar el cumplimiento 

de una obliqaciOn principal, concedi•ndole un derecho real de 

persec•Jcibn, venta ,y preferencia en el pago para el Ca§O de 

incumplimiento con la obligación de devolver la cosa 

recibida, una vez que se cumpla con dicha obligacion. 

~·- En el Contrato de Prenda el acreedor ~s po~eedor 

derivado y el deuctor es poseedor originario de la co!a. 

3.- En el Contrato de Prer1da el propietario de la cosa 

es el deudor prendario¡ y el acreedor prendario a pesar de 

ser poseedor no tiene a su favor la pre!uncion de propiedad 

seg~n lo se~ala el articulo 7q8 del Cbd1go Civil. 

4.- La Garantla de Audiencia se encuentra contenida en 

el articulo 14 de la Constitución Polttica de los Estado• 

U~idos Mexicanos, que consign~ un principio b~sico de 

seguridad jurldica, e~to es que pa1-a que ul gobernado pueda 

vf'"t' privada su vida, libertad, ~·ropiedades, posesiones 

derechos e' necesario que primero sea oldo y vencido en 

juicio. 

5.- La Garant1a de Audiencia contiene cuatro garantia~ 

e1pec!fica1 de Seguridad Juridica1 

a). En contra de la persona a quien se pretenda privar 

de la vida, de la libertad, propiedad, posesiones o derechos 

es necesario seguir un juicio. 



b). Que el juicio sea substanciado ante los tribunales 

previamente establecidos. 

e}. Que el juicio observe las formalidades esenciales 

del procedimiento. 

d). Oue la sentencia sea dictada conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho o circunstancia que haya 

motivado el juicio. 

6.- Los bienes JUrldicas tutelados por la Garantla de 

Audiencia sana la vida, la libertad, la propiedad, la 

posesion y los derechos suLjetivos del gobernado. 

7.- La Garantta de Audiencia protege a la propiedad y a 

sus modalidades, sin que el precepto constitucional realice 

una distincibn en cuanto a la calidad de la misma. Por lo que 

el precepto supone el respeto al derecho de propiedad cuando 

el acto de privación no esta condicionado a las e):igencias 

elementale5 que configuran la garantla. 

a.- La PosesiOn se encuentra protegida por la Oarantla 

de Audiencia y se refiere a la tenencia material de los 

bienes con el Animo de poseerlos a titulo suficiente ya sea 

éste l!gltimo o ilegitimo, y no a la simple detentación de 

los mismos. 

9.- Por juicio previo debe entenderse que todo acto de 

privacibn debe ser precedido por la funcibn jurisdiccional 

esto es, por un juicio que no es sino una serie de actos 

articulados entre si, tendientes a la decisión de un 

conflicto o controversia mediante una sentencia que tenga el 

car~cter de cosa juzgada. Ahora bien el extremo a que hemos 

hecho referencia puede substa~ciarse trente autoridades que 
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realicen funciones materialmente adm1n1strativas 

le91slativas cuando se preveen procedimientos que permitan al 

gobernado alegar y provar en su defensa. 

10.- L•• formal1dade! esenciales del procedimiento 

consisten en las etapas que necesariamente debe revesti~ todo 

proceso y por la' que se permita al part1cular contestar una 

demar1da, oponpr eKcepciones y defensas, alega~ y rendir las 

p~uebas que estime necesarias. 

11.- La Garantla de A1Jdienc1a consagrada en el articulo 

lü const1tucional, no puede ser violada, ignora~a 

restr1ng1da por el Pode1· Legislativo al aprobar •Jna Ley, 

debido a que el legislador debe en todo caso instituir en la 

ley los pr·ocedim1entos an que !e conceden al gobernado la 

pas1b1lídad de defenderse frente 

pretenda p1·1varl~ de la vida, 

~ases1ones o derechoi. 

cualquier acto que 

la libertad, propiedad, 

12.- La Suprema Corte de Justicia ha sustentado el 

criterio dt que toda ley o precepto legal que vaya en cont~a 

de articulo debe ••r declarado 

1nconst1tuc1ona\. 

!J,- El articulo 123 de la Ley Federal de Instituciones 

de Fianzas prevee la forma que dichas in!tituciones han de 

'eguir p~ra poder llevar a cabo la venta de la prenda dada en 

9arantta de la fian:a expedida, cuando hayan pagado al 

beneficlar10. 

14.- El precepto menc1on~do no consagra en ninguna forma 

un procedimiento por el cual se permita al deudor prendario 

defender la propiedad de ~U! biene•, •ino que prevee la 
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enajenaci~n directa de la p~enda, haciendo totalmente 

negatorio el derecho de aquel a defenderse y a probar su 

defensa al ser p~ivado de la propiedad. 

15.- El a1-t!culo !23 de la Ley Federal de Instituciones 

de Fian:as d~be ser decla~ado inconstituc1o~al, puesto que el 

legislador om1tib preveer un procedim1e1)to por el que se 

permitiera al deudor prendario deter1dcrse y ofrecer pruebas 

antes de ver privada su p~op1edad, violando como con~ecu1ncta 

su Garantía de Aud1enc1a y actem~s porque al contrar1ar l~ 

Constitución, segOn el cr1te~io de l~ Suprema Corte de 

Justicia Ce 1..1 Nac101i •:1et.e ser decl.:\rada 111cor1stitucional. 

16.- A fin de subsanar la anterior om1s1on propongo qur 

dicho articulo sea reformado en el sentido de qUP para qu~ 

las Instituciones de F1an2as pueda~ enaJenar los bienes dado~ 

el'• Prerrda. se ;ol1cite previame1·1te la a1...1to11~.ac1óri jqdic1al en 

t~rminos de la Ley General •ie Tltulos y Operacione! d& 

CN•líto. 

Es decir, al momento en que la lnstituci~n de fianza5 

haya hecho el pago de l~ fian~a, esta, antes d~ proceder a la 

venta de les bienes •iados en pr~rida, debe !Olicltdr la 

C\utori~acídri jl1dic1al ~ efecto de r:J'.le pi.tecla el de11dor 

prendario poder eJercitar su de~echo de propledad. 

El juez deber~ co~rerle trdslado al deudor prendar10 con 

la solicitud del acreeJor para que el deudor dentro del 

t~rmino de tr·~~ didS pueda oponerse a la venta exh1b1endo el 

importe del adeudo. 

Si el deudor no se opone ala venta en los terminos antes 

mencionados, el jue~ debera ma~dar a ~u~ se etectOe al precio 

de cotización en bdlsa, Ot a falta de cotizacian, al p~ecio 
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del mercado, y por medio de corredor o de dos comerciantes 

con establecimiento abierto en la pla~a. 

El corredor o los comerciant~s que hayan lntervenido en 

la v9nta deber~n tHtender ~n certificado de ell• al acre1dor. 
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