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INTRODUCCION 

Ln prenda puede ser extendida como contrato, como la g~ 

rantía que resulta de ese contrato y como la cosa dada en pre~ 

da. 

De cualquier manera que se extienda a la prenda, ésta ti~ 

ne como finalidad asegurar el cumplimiento de lo pactado y pr~ 

tegcr al acreedor en contra de los riesgos que corre. 

En la presente tesis pretendo anali7.nr algunas cuestiones 

relativas a la prenda mercantil, que a mi juicio merecen espe

cial atenci6n por las consecuencias que de ella se desprendcn

y que repercuten de manera directa en las partes que intervie

nen en tal contrato. 

Las referidas cuestiones, nacen precisamente, del proccdl, 

miento que tiene que llevar a cabo el acreedor prendario para

poder hacer efectivo el cumplimiento de la oblignci6n princi-

pal garanti7.nda por el contrato accesorio de prcnlla mercantil. 

Y, digo, que nacen de tal procedimiento, en virtud, de 

que es hasta el momento en que se actualicen los supuestos de 

no cubrirse el crédito principal n su vencimiento; o cuando la 

prenda baje de valor o cuando no so cumpla la oblignci6n de 

proporcionar los fondos necesarios para cubrir las exhibicio--



nes que deben enterarse sobre los títulos; que el acreedor - -

prendario se va a ver sujeto a seguir un ordenamiento legal p~ 

ra poder obtener satisfacci6n en su requerimiento de pago. 

Mismo ordenamiento que encontramos previsto en el artículo 3~1 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Respecto a las mencionadas cuestiones objeto a anali2ar,

se debe decir, que una de ellas trae efectos negativos para el 

deudor y que la otra perjudica en suma medida al acreedor pre~ 

darlo. 

La primera de éstas, ocurre cuando el acreedor solicita -

al juez la venta del bien, en caso de notoria urgencia, porque 

en este supuesto el juez podrá autorizar la venta sin notifi-

car al deudor de la misma. No se comprende como se puede pre

ceptuar el procedimiento de cjecuci6n, en tal hip6tesis, ya 

que al hacerlo se violan garantías de seguridad jurídicns pre

vistas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos • quedando el deudor en un total estado de indcfcn- -

si6n ante tal hecho. 

Por otra parte, y ahora en relaci6n a la situación desve~ 

tajosa en que se deja al acreedor prendario, en caso de que ya 

se hubiese efectuado el procedimiento de ejecución y realizada 

la venta, se nota que de acuerdo con lo establecido en la ley

mencionnda, en nada se resuelve la situaci6n del acreedor, 



puesto que, para éste es infructuoso rcaliznr tal venta, ya 

que de ningunn manera podrá cobrarse con el producto obtenido, 

la ley, sin saber por qué motivo, sefiala que, el producto de -

tal venta quedará nuevamente en calidad de prenda. 

Ante esto, me pregunto ¿ Donde está la seguridad en el p~ 

go que debía tener el acreedor unn vez constituida la prenda ? 

Quizá, éste efecto de la prenda s~ justificaría en el caso de 

que se tratase de un título de crédito empeftado, cuando es ne

cesario efectuar una exhibici6n sobre los mismos, el deudor, -

no provee los fondos necesarios para realizarlo, sin embargo,

estn justiflcnci6n que encuentro, no es suficiente, ya que, 

¿ En donde est~ la seguridad en las demás hip6tesis en que es

posible solicitar la venta 1 

Estas interrogantes me hnn motivado a elegir el prescntc

tema, con la finalidad de encontrar una soluci6n que corrija -

por una parte las anomalías previstas en el artículo 341 de la 

Ley General de Títulos y Opcrnciones de Crédito, y por otra 

parte, que llene los vacíos que se encuentran en el contrato 

de Prenda mercantil. 

Para este efecto, haré un estudio del Contrato de Prenda, 

tanto desde el punto de vista civil como del mercantil, no ob~ 

tantc la existencia de varias leyes mercantiles, se analizará, 

solamente nucstrn Ley General de Títulos y Operaciones de Cr6-



dito, que es la fuente principal en esta materia. 
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1.1. GENERALIDADES 

CAPITULO I 

DE LAS GARANTIA5 

6 

Tratar6 de las garantías que el acreedor puede procurarse 

para que sea pagado y poder protegerse contra los riesgos quc

corrc. 

Nuestra lcgislaci6n contcmpln los siguientes contratos de 

garantía : la Fianza, la Prenda y la Hipoteca. Estos tienen -

por objeto dar al acreedor una garantía o seguridad. Para co~ 

prender su utilidad, es necesario advertir ln situnci6n del 

acreedor en ausencia de toda garantía especial. 

El efecto de la obligaci6n es que el deudor da como garn~ 

tía su patrimonio al acreedor, sin embargo el primero puede 

comprometerlo en cuatro formas diferentes : 

1.- Por su ncHligcncin.- ruede dejar perder derechos que

le pertenezcan; por ejemplo, permitiendo que se consume ln - -

prescripci6n. 

z.- Mediante un fraude.- Puede hacer desaparecer fraudu-

lcntamcntc todo o parte de su activo, ya sea poniendo sus bie

nes a nombre de un tercero, o enajenándolos mediante donacio--
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nes o ventas. 

3.- Mediante enajenaciones no fraudulentas. 

4.- Contrayendo nuevas deudas. 

Contra estos dos Últimos casos, ninguna medida directa P.2 

día dictar la ley: la conducta del deudor es lícita en ambos -

casos. Cuando la disipación de los bienes está exenta de fra.!!. 

de, las enajenaciones realizadas por el deudor son válidas; no 

puede ejercitarse la acción pauliana. El acto es, por tanto -

oponible al acreedor. El derecho que recibe éste sobre el pa

trimonio del deudor es tan vago y general, que no le impide S.!!. 

frir los efectos de todos los actos realizados de buena fé por 

su deudor y de este modo, todo lo que sale de su patrimonio, 

equivale a una pérdida en la garantía para el acreedor. 

En cuanto a la formación de nuevos créditos, todos los 

ncreedores son iguales y tralaJos en la misma forma. De Ósto

resulta que en caso de insolvencia, como no hay con qué pagar

a todos los acreedores todos tendrán que recibir solamente un 

dividendo, un tanto por ciento sobre lo que se les deb;i. 

Ahora bien, contra las enajenaciones puede emplearse dos 

medios como protccci6n: 
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1.- Sistema del desapoderamiento,- Se priva al deudor de 

uno de sus bienes, el cual se entrega al acreedor para que lo 

conserve a título de garantía. Tal es el sistema de la anti -

gua mancipaci6n fiduciaria de los romanos. del pignus antiguo, 

prenda o pignoración entre los modernos. El acreedor, que 

posee el bien de su deudor tiene ln seguridad de que ese bien 

no será enajenado sin su consentimiento. 

2.- Sistema de la 'hipoteca.- Puede conferirse al acreedor 

un derecho real sobre el bien afectado a su garantía, sin pri

var de la posesión de dicho bien al deudor; este derecho le 

permite embargar el bien cualquiera que sea la persona en cuyo 

poder se encuentre; tal es el procedimiento empleado en la hi

poteca. 

Por otra parte, en cuanto al concurso de los demás acreed~ 

res hay tres maneros de precaver al acreedor 

a).- Adjunci6n de un segundo deudor que garantice al pri

mero, éste se llama fiador. Su uso estaba muy extendido en la 

antiguedad y es hoy menos frecuente. Teniendo así dos deudo-

res en lugar de uno, por una misma deuda se multiplican las 

probabilidades de pago. 

b).- Dispensa excepcional de la ley del concurso. Este 

resulta de una disposici6n de la ley que, por un favor espe-
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cinl pennite al acreedor obtener el pago antes que los dcmas : 

se sustrae así al efecto del concurso. Es esto lo que los ro

manos llamaban privilcgium, y en la actualidad derecho de pre

ferencia. 

e).- Creaci6n de un derecho real en provecho del acreedor. 

Puede llegarse, por Óltimo, el mismo resultado, que es ascgu-

rar al acreedor la preferencia sobre los demás dándole un dcr~ 

cho real sobre uno o varios bienes del deudor. Este derecho -

real puede ser indistintamente una prenda o una hipoteca. Por 

su sola existencia este derecho real sustrae al acreedor a ln

lcy del concurso; un derecho real es oponible a todos, tanto a 

los demás acreedores como a los subadquiricntcs. 

1.Z. CONCEPTO DE GARANTIA 

Pina y Pina Vara (1), lo definen diciendo que es el aseg~ 

ramiento del cumplimiento de una obligación mediante la afect~ 

ci6n de cosa determinada o del compromiso de pago por un tcrc~ 

ro para el caso de cumplimiento de la misma por el deudor ori

ginario. 

(1) PINA, Rafael de y PINA Vara, Rafael de, DICCIONARIO DE DE

RECHO, lZa. cd., cdit. Porrón, S.A., M6xico, 1984, p. 281. 
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El tratadista Escrichc (2), nos da la siguiente defini-

ci6n : es el acto de afianzar lo estipulado en los tratados de 

paces o comercio; -la cosa con que se asegura el cumplimiento 

de lo pactado; -obligaci6n del garante, y en general toda esp.= 

cic de fiania. 

Por su parte, Miguel de Palomar (3), nos dice que la ga

rantín es la cosa que protege y asegura contra alg6n riesgo o 

necesidad. Caución. Obligaci6n del garante. 

Por Óltimo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (4), 

define a la garantía contractual diciendo que es aquella quc

se refiere a los contratos de garantía cuya finalidad es ascg~ 

rar al acreedor el pago de su crédito otorgado, con ello, ce!! 

fianza en el deudor. 

De las definiciones expuestas considero que la primera de 

(Z) ESCRICHE, Joaquín, DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACION Y -

JURISPRUDENCIA, Znda, Ed., edit, Cárdenas Editor y Distri

buidor, M6xico, D.F., s/f, t, 11, p. 732. 

(3) PALOMAR. Miguel de, DICCIONARIO PARA JURISTAS, la. ed., M~ 

yo cdicionario S. de R.L., M6xico, 1981 1 p. 6Z6. 

(4) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, DICCIONARIO JURIDl. 

ca MEXICANO, s/ed,, cdit. Porrúa, S.A., México, 1985, t. -

III, p. 264. 
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ellas, o sea, ln del maestro Pina contiene los elementos nece

sarios para exponer de modo sencillo pero muy claro el signifi 

cado de lo que constituye la garantía. Es por 6sto que me ad

hiero a ella. 

1.3. CLASIFICACION DE LAS GARANTIAS 

Dentro de las garantías tenemos las siguientes clasifica

ciones : 

I.- GARANTIAS LEGALES Y GARANTIAS CONVENCIONALES 

La garantía es legal o convencional scg6n que tenga su 

fuente en ta· ley que le crea al acreedor, automáticamente y 

sin manifestaci6n de voluntad, una situación privilegiada, o 

en la voluntad de las partes. Se concretará además que la vo

luntad de las partes no puede hacer sino que surjan las garan

tías cuyo estatuto está definido· previamente por el legislador, 

no podría aquélla crear garantías nuevas. 

II.- GARANTIAS PERSONALES Y GARANTIAS REALES 

La garantía dada al acreedor resulta, ya sea de la agrcg~ 

ci6n de uno o más deudores, ya sea de la afectaci6n de uno o -

más bienes al pago de la deuda 
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n). · La garantía personal. resulta de ln agregaci6n de 

uno o mns deudores al pago de la deuda, a fin de evitar ln in

solvencia del deudor y el concurso con los demás acreedores, -

el acreedor o el legislador pueden exigir que el deudor cncuc~ 

trc un tercero que consienta en garantizar el pago. Este ter-

cero, deudor como ya lo había mencionado recibe el nombre de -

fiador. La garantía dada así al acreedor por el compromiso de 

un deudor accesorio se llama FIANZA. 

b).- Garantía real, es aquella que resulta de la afccta-

ci6n de uno o más bienes al pago de la dcuUa, que le pcrmitcn

nl acreedor el pago con preferencia sobre los bienes que hayan 

sido afectndos a la garantía de su crédito y cuyo valor ha po

dido apreciar en el momento en que haya con~rntado. 

1.4. EVOLUCION DE LAS GARANTIAS PERSONALES A LAS GARANTIAS RE~ 

LES. 

Lns sociedades primitivas acudieron ya con amplitud a las 

garantías personales, por ignorar la seguridad que eran susccE 

tibles de procurar las garantías rentes. 

En Roma, los garantes, muy numeroso_s en la esfera procedl, 

mental -vindcx de In mnnus injcctio, vades, praedcs-, afianza

ban igualmente fuera de un proceso a los ciudadanos infortuna

dos que se encontraban en la necesidad de pedir prestado. 
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En su origen, parece que solam~ntc el garante podrá que

dar incurso en la ejecuci6n forzosa ( Haftung ), por no quedar 

sujeto el deudor más que por la deuda ( Schuld )i tal era tam

bi6n la situaci6n del vindcx en la 6poca hist6rica. Cuando se 

esfum6 la distinci6n entre la Schuld y la Haftung, las obliga

ciones del garante se confundieron con lns del deudor princi

pal : la situaci6n del fiador era de un obligado solidario: 

tan solo de resultas de una lenta cvoluci6n, en las costumbres 

primeramente, y a continunci6n en el derecho, por medio de la 

fidejussio indemnitatis, y dcspu6s por la introducci6n, bajo 

Justiniano, del beneficio de cxcusi6n, se afirm6 el carácter 

accesorio de la fianza, carácter que le ha permitido al garan

te constreñir al acreedor al demandar en primer término al de~ 

dor principal. y que ha mejorado as! la suerte del fiador. 

La fianza puede desenvolverse en la Roma arcaica gracias

ª la facilidad con que un deudor se procuraba fiadores: las r~ 

lociones íntimas entre miembros de una familia o Je una mismn

gens, y las relaciones entre patronos y clientes creaban obli

gaciones recíprocas, entre ellas, el deber moral de garant!a;

los políticos se complacían igualmente en garantizar las deu-

das de su clientela electoral. 

Pero otra causa explica el favor de que ha disfrutado la 

fianza : la agregación de fiadores era para los acreedores una 

garantía muy seria de pago, en raz6n de la posibilidad de la -
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cjccuci6n sobre la persona del fiador; apenas si era conccbi-

blc que un insolvente fuera propuesto como fiador, puesto que, 

al vencimiento, corría el riesgo de ser matado o de ser vcndi-

do como esclavo si la deuda no era pagada. La mitigaci~n eje-

cutivn, así como tambi6n la legislación favorable a los fiado

res tuvieron por resultado el desviar a los prestamistas de la 

fianza y atentar contra el crédito. 

Las garantías reales no aparecieron sino luego de las pe.!. 

sonnlcs. En efecto, suponen aquéllas un derecho que haya evo

lucionado lo bastante como para establecer una distinci6n cn-

trc la cosa y el derecho real que recae sobre esa cosa, y asi

mismo entre los diferentes derechos reales. 

El derecho romano, al igual que confundi6 durante largo 

tiempo el derecho de servidumbre y el derecho de propiedad, 

concret6 primeramente la prenda por medio de una transmisi6n 

nl acreedor de la propiedad del objeto prendado por obligarse

el acreedor a efectuar una nueva transmisi6n, a favor de su 

deudor, cuando este le hubiera pagado; es la fiducia. 

El pignus sucede a ln fiducia; el deudor conserva la pro

piedad de la cosa; el acreedor adquiere un derecho real, el - -

cual le permite solamente conservar la cosa hasta el vencimie~ 

to y venderla para cobrarse sobre el precio :intcs que los de--

más acreedores. Preíerible a la fiducin, por no arrebatarle -
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al deudor ln propiedad de la cosa pignorada, el pignus no deja 

de presentar el inconveniente gravisimo de desposeer al deudor; 

cuantas veces el objeto dado en prenda tenga para 61 una utili 

dad ccon6mica -el material de cultivo, por ejemplo-, el deudor 

sufre las enojosas consecuencias del desposeimiento, lo cual -

no puede sino agravar su situación. 

Por eso pcns6 en dejarle al deudor no s61o la propicdad,

sino la tenencia y el uso de la cosa suya, por contar 6nicamc~ 

te el acreedor con un derecho real, llamado hipoteca, que le 

confiere el derecho de pcrsccuci6n y derecho de preferencia. 

La hipoteca recaía indiferentemente sobre los muebles y los i~ 

muebles. No pudo adquirir un desarrollo considerable en raz6n 

de las circunstancias ccon6micas, de los tributos fiscales que 

pesaban gravosamente sobre la tierra, con lo cual privaban a -

6sta de una gran pnrte de su valor; y, sobre todo, por la au-

sencia de publicidad, que dejaba n los terceros en la ignoran

cia de los derechos que gr<:1vaban el bien sobre el cual les pr2 

ponía tratar el propietario. 

En el antiguo derecho franc6s, luego de las invasiones 

germánicas, la fianza recuper6 gran importancia gracias a la 

eficacia de que concedía el rigor de la ejecución en las leyes 

bárbaras. Ese rigor se atenu6, por otro lado, como había suc~ 

dido en Roma. El derecho mismo de la fianza se suavizó cuando 

se admiti6 en el siglo XIII, el beneficio de excusión y, algo-
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m6s adClantc, el bcncfiCio-dc-divisi6n. 

La .htpotCc~-, por lo demás limitada a los inmuebles, fue 

utilizada con amplitud en los siglos 61timos de la monarquía 

para mantener su rango las familias nobles gravaban sus tie

rras a favor de la enriquecida burguesía; por otra parte, to

dos los documentos notariales incluían hipoteca sobre los in

muebles del deudor. 

Pero vicio del sistema hipotecario de la antigua Francia, 

aunque atenuado por el buen mantenimiento de las notarías, con 

sistía en la ausencia de publicidad, contra la cual había in

tentado reaccionar, aunque sin éxito. 

Los revolucionarios franceses al comprender el partido 

que para el crédito de la nnci6n cabía sacar de una sana orga

nizaci6n inmobiliaria, instauraron la publicidad de las hipot~ 

cas por la ley del 9 de mesidor del afio III; y la transcrip- -

ci6n inmobiliaria, por la ley del 11 de brumario del año VIII. 

1. 5, DERECHO REAL 

Debido a que la prenda, como ya se había mencionado cons

tituye un derecho real, analizaré algunos aspectos de éste. 



17 

1.5.1. DEFINICION DEL DERECHO REAL EN OPOSICION A LA DEFINI-

CION DEL DERECHO PERSONAL 

El derecho real es una rclnci6n de derecho en virtud de -

la cual una cosa se encuentra, de una manera inmediata y cxcl~ 

siva, en todo o en parte, sometida al poder de apropinci6n de 

una persona, El derecho personal es, por el contrario, una r~ 

laci6n de derecho por virtud do ln cual ln actividad ccon6mica 

o meramente social do una persona, os puesta a disposici6n do 

otra, on lo forma positiva do una prestaci6n por proporcionar-

so, o on la fonnn negativa de unn abstcnci6n por observar. 

Por tanto, la estructura del derecho real, único que por

cl momento nos interesa es muy sencilla; en ella encontramos -

un sujeto activo que es el titular, y un objeto, la cosa some

tida al poder de éste. 

1.s.z. CARACTERISTICAS DEL DEREC!IO REAL 

1.- Desde el punto de vista del objeto. El derecho real

únicamente puede recaer sobre cuerpos determinados e individu.f! 

lizados, porque únicamente son susceptibles <le apropiación los 

bienes individualmente designados o que pueden individuarse. 

z.- El titular del derecho real es puesto en contacto con 

una cosa bajo la garantía del poder social, pudiendo retirar 
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directamente de ella toda utilidad que sen susceptible de pro

porcionar dentro de los límites del derecho rcnl de que se tr~ 

te. 

3.- Desde el punto de vista de la fuerza de rcaliznci6n. 

El titular del derecho real tendrá los siguientes derechos : 

a) de preferencia; y b) de pcrsccuci6n. 

Según Aubry y Rnu (5), el derecho de pcrsccuci6n es, en -

definitiva, la prerrogativa del titular de un derecho real pa

ra perseguir su ejercicio sobre la cosa misma somct.ido a 61, y 

contra todo poseedor o detentador de ella, Tnmbi6n del dcrc-

cho de preferencia se reduce a una prerrogativa, consistente -

en que al entrar en conflicto varias personas que han adquiri

do en épocas diferentes, derechos reales de la misma o de di-

versa naturnleza sobre unn cosa, triunfa el derecho adquirido

primeramcntc, sobre los ndquiridos con posterioridad. 

l.S.3. DIVERSAS CATEGORIAS DE DERECHOS REALES 

I.- Derechos reales principales o de primer grado son 

la propiedad, usuf1·ucto, uso, habitaci6n o scr\•idumbrc. 

(S) Cit. por, BONNECASF., Julicn, ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL, -

s/ed., edit. Cárdenas Editor y Distribuidor, Tijuana, B.C., 

1985, t. 1, pp. 622 y SS. 
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II.- Derechos reales accesorios o de segundo grado son :

las hipotecas y las prendas. 

En los derechos reales principales o de primer grado, el 

titular está en contacto con la materialidad de la cosa. 

Por el contrario, con los derechos reales accesorios o de 

segundo grado, el titular del derecho no está ya en contacto 

con la cosa considerada en su realidad material, simplemente 

tiene un derecho relativo al valor ccon6mico representado por

cstn cosa hasta que tenga la facultad de realizar su derecho. 

1.6. GARANTIAS REALES 

Unicamcnte me referiré en especial a ·este tipo de gnran-

tías ya que principalmente mi base de estudio, es la prenda, 

la cual ya he mencionado es un contrato de garantía real. 

1.6.1. ENUMERACION DE LAS GARANTIAS 

Solo existe una garantía personal La Fianza. 

Dentro de las garantías reales tenemos 

Hipoteca. 

La Prenda y la • 
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1.6.2. CLASIFICACION DE LAS GARANTIAS REALES 

Las garantías reales pueden clasificarse desde los tres -

puntos de vista siguientes : 

1.- Desde el punto de vista de. su_-fucn'tc. 

Nacen a veces, de la convcnci6ri de -_.las partes 

e hipoteca convencional, 

La prenda 

Otras veces nace de la ley, ejemplo la hip~teca legal. 

2.- Desde el punto de vista del crédito del deudor. 

Esta clasificaci6n puede dividirse en 

a).- Garantías con dcsposcsi6n , o sen, aquellos en que -

el deudor transfiere a su acreedor, para garantizarlo, la pos~ 

si6n de una cosa que le pertenece. El acreedor guardará la e~ 

sa hasta que sen pagado o la realizará para pagarse con el pr= 

cio que obtenga de ella. 

b).- Garantías sin desposesi6n, o sea, aquéllos cndonde ~ 

la cosn objeto dado en garantía continúa bajo la posesión del 

deudor. 
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3.- Desde el _punto de vis·t·a-·dc: lu-·co~a· Que s-lrv~,d~ busc·

a la garantía. 

.-· . -

A este. i-es_pecto_. __ laS'_g_ai:_antía·s-_pu'e_dC"n 'sCI:;mU~bic~- ~- {nmu~ 
bles,· 

Esta clasificaci6n es muy importante desde el punto de 

vista de la organiznci6n técnica de las garantías. 

Como los muebles se deterioran fácilmente, por lo general 

presentan poca importancia, en todo caso se pueden desplazar 

fácilmente y son difíciles de encontrar e identificar. Por 

tanto, no puede organizarse, para las enajenaciones y constit!;! 

cienes de derechos reales muebles, una publicaci6n análoga a -

la organizada para los inmuebles. 

Por este raz6n en la práctica, la prenda, garantía con 

desposcsi6n se aplica a los muebles; la hipotecn, garantía sin 

desposcsi6n, pero que supone unn publicidad, se aplica a los -

inmuebles. 

La clasificaci6n de las garantias en muebles e inmucblcs

es igualmente muy importante en el momento de la liquidaci6n -

de los créditos que estas garantíns aseguran. 
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1.6,3, VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS GARANTIAS REALES 

Los romanos subrayaban ya las ventajas de lns garantías 

reales sobre las garantías personales : " Plus cst cautionis 

in re quam in persona " ( hay mayor garantía en la cosa que en 

la persona); y Loyscl (6), reproduce dos aforismos de la anti 

gua lengua francesa : " El fiador pleitea, la prenda procura -

y cobrar la fianza es ocasi6n de doble proceso " ( Inst. Cout. 

n. 658 ). 

De tal manera que se puede afirmar que las garantías rea

les son más eficaces que las personales e fianza ) : desde el 

momento que el bien afectado al pago del acreedor es de un va

lor igual al menos al importe del cr6dito, el acreedor, gra- -

cías a su derecho de preferencia, cst6 seguro de cobrar, cuan

do ese derecho de preferencia se halle completado por el dere

cho de persecuci6n. 

Las garantías rcoles sin desposeimiento del deudor tienen 

la ventaja de que no modifica la situaci6n de 6stc, que, a6n 

sigue consdrvando el bien nfcctado al pago, continúa usando y 

(6) MAZEAUD,H. MAZEAUD J .. y MAZEAUD J,, LECCIONES DE DERECHO 

CIVIL, trad. por Luis Alcalá-Zamora y Castillo, s/ed., 

cdit. Ediciones Jurídicas Europa-Am6rica, Buenos Aires, 

1974, ·parte tercera, v. 1, pp. 11 y ss. 
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go2ando de aqu61. 

Por otra parte, se tienen a los garant{as con dcsposcsi6n 

que indudablemente dan una gran seguridad al acreedor, pero -

tienen inconvenientes prácticos considerables: 

En primer lugar, inconvenientes para el acreedor. En 

efecto, este 61timo está obligado a asegurar la guarda de la 

cosa que se le entrega en garantía. 

En seguida, y sobre todo, inconvenientes para el dcudor,

éstc pierde el uso de la cosa¡ está obligado a ntcncrsc cxlusi 

vamcntc al acreedor respecto a la guarda de la cosa. El acre=. 

dar puede dct~riorarla o darle otro destino, incurriendo en 

responsabilidad. 

Por otra parte, y es éste el 6nico punto esencial. el de~ 

dar al transmitir al acreedor la poscsi6n de la cosa, agota de 

un golpe, todo el crédito que pod~a c~pcrar obtener de ella. • 

Aún cuando la cosn tenga un valor muy superior al crédito ga·

ranti:ado, el deudor ya no puede servirse de ella, para otor·

gar otra gnrant!a a un segundo acreedor. 
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CAPITULO II 

LA PRENDA EN LA LEGISLACION CIVIL MEXICANA 

2.1. GENERALIDADES 

En la pignoraci6n, el deudor se desposee de la cosa que -

afecta a la garantía del crédito, esa cosa, en general, se le 

entrega al acreedor. El acreedor pignoraticio o prendario tis=, 

ne s6lo el derecho de conservar In cosa hasta el pago completo, 

sino, en cnso de no pagárselo el de hacer que se venda y co~ -

brar sobre el precio, con preferencia a los dcll\ás acreedores. 

La pignornci6n se presenta en dos formas : la anticresis, 

cuando recae sobre los inmuebles¡ la prenda, cuando es mucblc

ln cosa dada en garantía. 

Por suponer, la pignornci6n, el desposeimiento del deudor 

coloca a éste en una situaci6n desfavorable; puesto que no pus:. 

de obtener ninguna utilidad de esa cosa suya hasta el día del 

pago, por no tenerla en su poder. La hipoteca constituye gn--

rantía más perfecta ccon6micamcnte porque el propietario no es 

desposeído de los bienes que afecta a la garantía de un crédi

to. 

Existe principalmente, en los contratos llamados de gnrnn 

tía, una funci6n jurídica que va n consistir en garanti:ar el 



27 

cumplimiento de una obligaci6n pTincipnl. Esta función jur!di 

ca puede no tener contenido ccon6mico como en la fianza y en 

ln hipoteca si el deudor cumple su obligaci6n principal; pero 

en la prenda y en ln anticresis. desde la constituci6n de la 

garantía existe una finalidad ccon6mica, cuando el acrecdor

prcndario está facultado para usar la cosa e inclusive para 

apropiarse de los frutos que se habían de imputar primero n 

los gastos de conscrvaci6n, después a los intereses y el so

brante al capital, o bien en la anticresis, que se define con 

un contrato por virtud del cual una persona llamada deudor 

presta para seguridad de su deuda, un inmueble de su propicdnd, 

a otra persona llamada acreedor, conccdi6ndole el derecho ·de -

disfrutnrlo por cuenta de los intereses debidos, o del cnpital, 

si no se deben intereses. En la explotaci6n de ln cosa a que

se faculta nl acreedor existe desde luego una finalidad econ6-

mica. 

En general, en los contratos de garantía, fuera de las e~ 

cepciones relativas a la prenda y la anticresis, cuando se cu~ 

ple la oblignci6n principal, la funci6n econ6mica s6lo se tuyo 

en reserva, como una disponibilidad para llegar a tener una 

apTopiación de riqueza que no pudo realizarse en virtud del pa 

go, pero que, en el caso de incumplimiento s! pudo llegar a t~ 

ner ej ecuci6n. 

Esta importante funci6n juridico-econ6mica de que se ve -



28 

revestida la prenda es una de las razones del por qué la pren

da continua siendo un instrumento de crédito muy usual, pese a 

las ventajas que la hipoteca presenta sobre aquélla. 

2. 2, EVOLUCION llISTORICA 

El contrato de prenda es de muy antigua data. Los judíos 

usaban de esa instituci6n, pero no deja de ser interesante sc

fialar que ya se establecían determinadas limitaciones en lo r~ 

lativo a los objetos pignorablcs. Así, en los versículos 6, -

10, 12 y 13 del Deuteronomio se dice : " No se tomará por pre!! 

da la muela que muele el trigo, pues el que la ofrece cmpcfia 

su propia vida. No entréis en casa del deudor a arrebatarle 

la prenda : esperad fuera que 61 os dé lo que tenga dispuesto

para vuestra seguridad. Si el deudor es pobre, que la prenda 

que os dé no pase la noche en vuestra casa : restituídsela an

tes de ponerse el sol para que durmiendo en su vestido os ben

diga. " Los griegos conocieron y aplicaron este contrato, así 

como tambi6n el de hipoteca " 

El Derecho romano antiguo, por no saber distinguir el de

recho de propiedad y la cosa sobre la cual recae ese derecho.

eran incapaces de efectuar una distinción entre los diferentes 

derechos reales. Por eso, para organizar una garantía real, -

tuvieron que acudir en primer lugar n la transmisión de la pr~ 

piedad; el deudor realizaba una datio de la cosa al acreedor,-
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que se comprometía a una transmisi6n inversa si se le pagaba -

al vencimiento. Ese contrato, con el cual no carece de analo-

gía la compraventa con pacto de retroventa, era la fiducia cum 

crcdi torc. Esa cnajcnaci6n de la cosa presentaba para el dcu-

dor numerosos inconvenientes. El deudor agotaba de una sola -

vez todo el crédito que podía obtener de la cosa. Se veía pr.i 

vado momentáneamente del uso de esa cosa, salvo que el acree-

dar consintiera en arrcndárscla. Por no ser ya propietario, -

no disponía ya de la acci6n reivindicatoria cuando el acreedor 

le hubiere cedido In cosa a un tercero o se hubiere vuelto in

solvente : no quedaba contra el acreedor sino la acci6n perso

nal nacida del contrato de fiducia. 

La distinci6n entre los derechos reales principales y los 

derechos reales accesorios le permiti6 al Derecho romano alca~ 

zar una nueva etapa del derecho de las garantías. 

El Derecho romano conoci6 también dos clases de garantías 

encaminadas u asegurar el pago de todo crédito : la prenda y -

la hipoteca, si bien se limitaban a diferenciar ambas garantías 

seg6n que el acreedor obtuviese la poscsi6n de la cosa desde -

la constituci6n de ese derecho o que no la obtuviese hasta de~ 

pués de vencido el crédito, y a condici6n de que la cosa pudi= 

ra poseerse. Sin duda por eso decían que inter pignus et hyp2 

tecam nominis tantun sonus differt. Los romanos no sólo apli-

caban la prenda a las relaciones privadas, sino también a las-
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pCablicas. Y as~, en los tratados de alianza que se celebraban 

entre los romanos y los latinos solían constituir pignus como

gnrantía del cumplimiento del convenio, probablemente con esa-

cxprcsi6n se referían a los rehenes. Como contrato civil, la 

prenda en el Derecho romano consistía en el hecho de que el 

acreedor recibía del deudor o de un tercero una cosa mueble o 

inmueble en garantía del cr6dito, devolviéndose el objeto pre~ 

dado al deudor tan pronto la deuda era pagada. De ese modo el 

acreedor únicamente adquiría la poscsi6n de la cosa, mantcni6~ 

dese la propiedad en el deudor, 

Entregada la cosa al acreedor, tenía sobre ella un dcre-

cho de pcrsccuci6n, sancionado por la vindicatio pignoris. 

Durante mucho tiempo, esa nueva garantía, la prenda o pig 

nus, no le permiti6 al acreedor más que una actitud negativa : 

no podía sino conservar la cosa, retenerla hasta el pago com-

pleto; pero no adquirir la propiedad de ella o venderla si no 

se le pagaba. Se comprenden tales condiciones que la fiducia, 

garantía más enérgica, haya subsistido mucho tiempo y paralel!!. 

mente a la prenda. 

Hacia el siglo I de nuestra era se reforz6 la prenda al -

agregarle al contrato algunas cláusulas en términos de las CU!!_ 

les el acreedor tiene el derecho de vender la prenda para co-

brnr su crédito ( pacto vcndendi o pactum de distrahendo pign~ 
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re). o hasta el de apropiarse la cosa e lcx commisoria ). si 

no se le pagaba nl vencimiento; tales cltiusulas se hicieron de 

estilo a partir del siglo II. Con esos pactos, la prenda pre-

scnta para el acreedor las ventajas de la fiducia. sin tener 

para el deudor los mismos inconvenientes : indudablemente, el 

deudor se desposee todavía de la cosa, de tal suerte que cl

crédito que pueda obtener de ella queda agotado; pero al menos 

sigue siendo dueño de la misma, y conserva la acci6n reivindi

catoria contra el acreedor prendario y los terceros. 

Respecto del par.tum vcndcndi, inclusive se llcg6 a admi-

tir tal cnajenaci6n aún cuando no existiese el expresado pacto. 

Sin embargo, esta norma fue luego modificada a efectos de quc

cl acreedor no pudiera vender la prenda, teniendo derecho el -

deudor a exigir responsnbilidad personal al enajenante. Justi 

niano estableci6 que, aún mediando el pactum de distrahendo 

pignore, la venta fuese nula si el acreedor no hubiese requeri 

do por tres veces al deudor para efectuar el pago. 

Más adelante Constantino prohibi6 la lcx commisoria para

protegcr a los humiliores contra los usureros; pero el pactum

vendcndi se convirtió en la esencia de la prenda: cualquiera -

cláusula que limitara para el acreedor, el derecho de vcnder,

estabn viciada de nulidad. 

La prenda recaía indistintamente sobre los mueble5 y los 



inmuebles. Iba acompañada con .frecuencia por una cláusula -la 

anticresis- que le atribuía alzadamente al acreedor los ingre

sos de la cosa para cobrar ns! los intereses del préstamo. 

Con mayor frecuencia aún, el acreedor prendario le entregaba 

la cosa en arrendamiento al <leudar. El contrato de prenda no 

dejaba por eso de ser un contrato real : la entrega de la cosa 

empcfiadn era necesaria para la perfecci6n del contrato; pero,

después de la entrega, la cosa era restituida al deudor, que -

se convertía en arrendatario de la misma. 

Sin embargo, ya en el Derecho romano se encuentran indi- -

cios de la prenda sin desplazamiento, es decir, sin que el ob

jeto saliese de las manos del deudor, que es el origen de las

hipotecas. Uno convenci6n accesoria n In mancipatio cum fidu

cia permitía al mismo retener la coso que garantizaba la efec

tividad del contrato. El interdicto Salvinno y la actio Ser-

viana concedían a los contratantes la necesaria protecci6n le

gal. 

En el Derecho hist6rico español se encuentra regulada ta~ 

bién esta institución, Así en el titulo VI del libro V del Fu~ 

ro Juzgo se habla de la prenda en la ley I, prohibiendo la 

constitución de prenda cuando la misma se obtuviere con viole~ 

cin, más no en el caso contrario, puesto que las leyes III 

-que trata " del Penno que es dado por debda "- y IV se refie

ren a c6mo hacer el pago con la prenda el acrec<lor que la obt~ 
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vo, así como del derecho de rcpc~irla el deudor una vez que 

efectu6 el pago. El Fuero Viejo de Castilla trata en el títu

lo V del libro III " De los Peñas "• que tanto podían recaer -

en bienes muebles como en bienes inmuebles. El Fuero Real. li 
bro III titulo XII, trata " De los Empcfios y Prendas ", dando

ª este contrato igual sentido que las leyes romanas. El C6di

go de las Siete Partidas en el título XI 11 de la V, habla " De 

los Pefios que toman los ames muchas vcgadns por ser más scgu-

ros, que les sea más guardado o pagado, lo que les prometen de 

fazcr o de dar ". Lo mismo que en el Derecho romano se csta-

blcccn una confusión entre la prenda y la hipoteca. Ahora 

bien, algunos autores afirman que en las Partidas ya se dclimi 

ta una diferencia entre la prenda y la hipoteca cuando en la -

ley 1 se afirma que " Pef\o es propiamente aquella cosa que vn 

ome empeña a otro apoderándde della e mayormente quando es mu~ 

ble"• con lo cual la hipoteca quedaría excluida del concepto

dc prenda. 

Luego de las invasiones, el antiguo derecho francés cono

ci6 algunas garantías renles parecidas a la fiducia -sobre to

do la venta con pacto de retroventa, que solía disimular un 

préstamo con intereses, prohibido por la Iglesia- o una prenda 

mobiliaria o inmobiliaria; más adelante, se desarroll6 la hip~ 

teca, pero fue limitada a los inmuebles. La pigno1·aci6n inmo-

biliaria ( anticresis o prenda usufructuararia o prenda viva ) 

perdi6 entonces alguna importancia. No hubo ya sino dos gran-



34 

des garantías reales : la prenda sobre los muebles, la hipote

ca sobre los inmuebles, aunque ambos términos de prenda y de 

hipoteca siguieron empleándose con frecuencia el uno por el 

otro. 

Los redactores del C6digo Civil francés conservaron la a~ 

ticrcsis junto a la prenda y la hipoteca. Pero la prenda es -

casi la única garantía mobiliaria que se practica. Aún cuando, 

a diferencia de la hipoteca, la prenda presenta el inconvcnicn 

te para el deudor de obligarlo a desposeerse de la cosa cmpcñ~ 

da, continúa dcscmpcfiando un papel importante. En efecto, a -

la prenda deben acudir los deudores que carecen de fortuna in-

mobiliaria. Por otra parte, la dcsposcsí6n no siempre es cno-

josa para el constituyente de la prenda. Así, cuando esta re

cae sobre valores mobiliarios; de ahí, el gran desenvolvimien

to de la prenda sobre ,Valores mobiliarios bancarios. Asimismo, 

gracias a los warrants ( o certificados de dep6sito ) y a los

almacenes de dep6sito, los comerciantes pueden desposeerse de 

sus mercaderías para darlas en prenda sin sufrir materialmente 

por ello. 

Se ha llegado todavía m~s lejos. El legislador ha organl 

zado algunas prendas sin desplazamiento. Pero no se trata ya 

de prendas; se está en presencia de verdaderas hipotecas mobi

liarias. 
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Z. 3. TERMINO LOGIA 

Es dudosa la etimología de la palabra prenda. Algunos -

la vinculan al nombre romano pignus, que el jurisconsulto Ga

yo define así : Apcllatum a pugno, quia res, qune pignoridan

tur manu traduntur, por cuanto el pugno o punio representa el 

acto de aprehender el objeto prendado al constituirse la pre~ 

da. Otros la hacen derivar del griego pago o pango, con que

so alude al refuerzo con que se asegura el contrato de pr6st~ 

mo. Antiguamente en la lcgislaci6n cspafiola se us6 para de-

signar esta instituci6n. 

El vocablo peño, derivado del latino pugno, y posterior

mente se usaron las palabras empeño y empeñar, que todavía 

son corrientes para determinadas operaciones de préstamo pig

noraticio, que son las que consisten en llevar un objeto a e~ 

tidades dedicadas a esta clase de operaciones ( Montes de Pi~ 

dad, Bancos Municipales, Casas de Pr6stamo, etc. ) para obte

ner sobre ellas una cantidad de dinero. Mas con independcn·

cia de esa modalidad la voz que ha prevalecido es prenda, or! 

ginada en el verbo latino prenhendcre, equivalente a asir o 

agarrar una cosa. Sin embargo se mantienen indistintamente 

las expresiones acreedor pignoraticio o acreedor prendario, 

así como pignorar o prendar. 

La palabra prenda designa unas veces el contrato de pre~ 
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da; otras, la garantía que resulta de ese contrato (derecho -

de prenda); y en ocasiones, la cosa sobre la cual se constit~ 

ye la garantía (procurar una prenda). 

Por su parte, el contrato de prenda·, tambi6n recibe el -

nombre de Pignoraci6n. 

2.4, CONCEPTO 

El Diccionario de la Academia (7) define la prenda, en 

su nccpci6n jurídica, como cosa mueble que se sujeta especial

mente a la seguridad o cumplimiento de una obligaci6n, y tam-

bién cualquiera de las alhajas, muebles o enseres de uso domés

tico, particularmente cuando se dan a vender. Este 61timo siR 

nificado no entra en el léxico jur(dico para definir la insti

tuci6n, sino 6nicamcntc el primero. La cxprcsi6n prenda quie

re decir también para la Academia sacnr una prenda o alhaja p~ 

ra la seguridad de una deuda o pnra ln satisfacción de un dafto 

recibido. En realidad hubiese sido m&s propio decir entregar, 

porque sacar puede inducir a confusión, ya que el deudor pren

dnrio saca la prenda de manos del acreedor cuando liquida su -

deuda. 

(7) Cit. por OMEBA, ENCICLOPEDIA JURIDICA, s/ed., edit. Bibli.2_ 

gráfica, Argentina, Buenos Aires, 1964, t. XXII, pp. 852 y 

ss. 
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Los tratadistas Mazcaud (8) dicen que In prenda es el 

contrato por el cual el deudor o un tercero, para afectar un 

bien mueble al pago de la deuda, se desposee de él a favor del 

acreedor o de un tercero que conserva la cosa para el deudor. 

Sin definir precisamente que sea un contrato, Marty (9)

sc limita a exponer que la prenda consiste en la entrega, al 

acreedor, de la poscsi6n de una cosa perteneciente al deudor o 

de una cosa perteneciente a un tercero, quien consiente en cm

pcfiarla en interés del deudor (tercero fiador real ). 

Rafael de Pina (10) nos dice que es el contrato en vir-

tud del cual se constituye un derecho real sobre un bien cnaj~ 

ble para garantizar el cumplimiento de una obligación y su pr~ 

fcrcncin en el pago. 

La prenda-define Clemente de Diego (11)- es un contrato

por virtud del cual el deudor o un tercero por 61, entrega al 

(8) MAZEAUD, H. MAZEAUD, L. Y MAZEAUD, J., ob. cit. p. 88. 

(9) MARTY • G. • DERECHO CIVIL, trad. por Jos6 M. Caj ica Jr. • 

s/cd., edit. Jos6 M. Cajica Jr., Puebla, Pue., México, 

1952, pp. 32 y ss. 

(10) PINA, Rafael de, DERECHO CIVIL MEXICANO, Sa. ed., cdit. -

Porr6a, México, 1982, pp. 263 y ss. 

(11) Cit. por Pina, Rafael de, ob. cit., pp. Z63 y ss. 
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acreedor o un tercero, de común acuerdo, ~na cosa mueble en s~ 

guridnd del crédito, de tal modo, que vencido éste, pueda ha-

ccrsc efectivo con el precio de la venta de aquélla, siendo 

restituida en los demás casos de cxtinci6n del contrato. 

Por su parte, Zamora y Valencia (12) en una complctísimn

<lcfinici6~ establece que el contrato de prenda es aquél por 

virtud del cual una persona llamada deudor prendario constitu

ye un derecho real del mismo nombre sobre un bien mucblc,dcte~ 

minado y enajenable, en favor de otra llamada acreedor prenda

rio a quien se le deberá entregar real o jurídicamente, para -

garantizar el cumplimiento de una obligaci6n y que le da dere

cho al acreedor de pcrsccuci6n y en caso de incumplimiento de 

la obligaci6n, de enajcnaci6n y de preferencia para ser pagado 

con el producto de ln cnajenaci6n en el grado de prelaci6n que 

señale la ley, y que obliga al acreedor a ln devoluci6n del 

bien, en caso de cumplimiento de la obligaci6n garantizada. 

Aguilar Carbajal (13), define n la prenda como contrato -

de la siguiente manera : " Es un contrato real, accesorio por

virtud del cual el deudor o un tercero entregan al acreedor 

(lZ) ZAMORA y VALENCIA, Miguel Angel, CONTRATOS CIVILES Za. 

ed., cdit. Porrúa, S.A., N6xico, 1985, p. Z85. 

(13) AGUILAR, Carbajal, Leopoldo, CONTRATOS CIVIi.ES, Za. cd., -

edit. Porrúa, S.A., México, 1977, pp. ZSS y ss. 
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una cosa munblc, enajenable, determinada, para garantizar el -

cumplimiento de unn obligaci6n principal, concediéndole además 

los derechos de pcrsccuci6n y venta y preferencia en el pago,

para el caso de incumplimiento, con la obligaci6n de devolver

la cosa recibida, una vez que se cumpla la obligación. 

Abarcando en una dcfinici6n todos los aspectos de la prcrr 

da Rojina Villcgas (14) dice que es un contrato real accesorio 

por virtud del cual el deudor o un tercero entregan al acree-

dar una cosa mucble,cnnjcnablc, determinada, para garantizar -

el cumplimiento de una obligaci6n principal, concediéndole un 

derecho real de pcrsccuci6n, venta y preferencia en el pago P!! 

ra el caso de incumplimiento, con la obligaci6n de devolver la 

cosa recibida, una vez que se cumpla dicha obligaci6n. 

Como se puede apreciar de una manera muy clara estas últi 

mas definiciones, es decir, las de los maestros Zamora y Vale~ 

cia, Aguilar Carbajal y Rojina Villegas, son muy extensas, ya 

que en ellas no solo se establece la esencia del contrato de -

prenda sino que detallan con gran acierto las características

del mismo. 

(14) RO.JINA, Villegas, Rafael, COMPENDIO DE DERECllO CIVIL, Ce~ 

tratos, lSa. ed., edit. Porrúa, S.A, México, 1983, t. IV, 

p. 456. 
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Por mi parte, considero que el contrato de prenda es 

aquél por el cual el deudor prendario mismo, o un tercero, e!!. 

trcga al acreedor prendario un objeto mueble destinado a scr-

virlc de garantía. 

Como se había visto, ln pn~abra -prenda tiene dive_rsns 

acepciones : 

1.- Es el contrato con el concepto ya indicado. 

Z.- Es un derecho real, que se conceptúa, según Zamora y 

Valencia (15), como :"El derecho que se constituye sobre un 

bien mueble, determinado y enajenable que se entrega al titu-

lar para garantizar el cumplimiento de la obligaci6n garantiz~ 

da, de cnajenaci6n y de preferencia para ser pagado con el pr~ 

dueto de In cnajcnaci6n en el grado de prclaci6n que señala la 

ley". 

3.- Es la cosa misma sobre la que recae el derecho real -

cosa objeto de la garantía). Así, en t6rminos comunes, se

dice que tal bien es la prenda para garantizar el cumplimiento 

de una obligaci6n. 

Nuestros C6digos Civiles definen la prenda como un dere--

(15) ZAMORA y Valencia, Miguel Angel, oh. cit., p. 285. 
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cho real y así dicen que : 11 La prenda es un derecho real con~ 

tituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cu@ 

plimicnto de una obligación y su preferencia en el pago " 

(C. C. del D.F., nrt, 2856 y C. C. de Gto., art. 2351 ), 

Respecto a esta definición, hay que hacer la aclaraci6n 

de que, una cosa es el derecho real generado por el contrato 

de prenda y otro el contrato mismo. Se debe buscar una dcfini 

ci6n en ln que se comprendan todos los aspectos de la prcnda,

como derecho real y como contrato real, En la doctrina cxis-

ten conceptos que abarcan tales aspectos ver definiciones an 
teriores ), que podrían ser utilizados por el legislador para· 

corregir tal falta. 

2.5. CLASIFICACION 

La prenda se clasifica como un contrato accesorio, de ga

rantía, bilateral, formal, real en oposici6n a consensual, on~ 

roso o gratuito y nominado. 

a) Accesorio. 

Tiene dicho carácter, porque no existe por sí mismo, sino 

que depende de una obligación principal. 

El depender de la existencia y validez de una obligaci6n, 

para tener existencia y validez propia, origina varias canse--
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cucncias : la inexistencia o nulidad de la obligaci6n garanti

zada origina la inexistencia o nulidad del contrato de prenda. 

La extinci6n de la obligaci6n garantizada origina la extinci6n 

de la prenda ( art. 2891 C. C. del D.F. y art. 2385 C. C. de -

Gto. ). La ccsi6n del crédito garantizado produce la transmi

si6n del derecho de prenda ( art. 2032 C.C. del D.F. y 1520 

e.e. de Gte. ), pero no lo hace la ccsi6n de la deuda (art. 

zoss e.e. del D.F. y art. 1546 e.e. de Gte.). 

b) De garantía. 

En virtud de que, como nos dicen Gemís y Muiios (16), •·ti.!:!, 

ne como función esencial asegurar al acreedor el cumplimiento

y satisfacci6n de su crédito, mediante un poder especial que -

se le confiere sobre la cosa -dada en garantía". 

e) Bilaternl. 

En virtud de que da origen n derechos y obligaciones para 

ambas partes. 

d) Formal. 

Se caracteriza como un contrato formnl, en virtud de que

el artículo 2869 del C6digo Civil del D.F. ( 2355 e.e. de G~o.) 

(16) Cit. por TREVI~O. García, Ricardo, CONTRATOS CIVILES Y 

SUS GENERAJ4IOADES, 4a. cd., cdit. Font, S.A., Guadalajara, 

Jal., 1982, t. II, pp. 653 y ss. 
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exige que se haga constar en documento privado, del cual se 

formar~n dos ejemplares, uno para cada contratante. siendo me

nester además, para que surta efectos contra terceros, que 

conste la certeza de la fecha del repetido documento, por el 

registro o por alguna otra manera fehaciente. En los casos de 

prenda de frutos pendientes de bienes raíces; prenda con cntr~ 

ga jurídica y prenda de un título de crédito que deba constar

en el Registro, es menester además la inscripci6n del contrato 

a efecto de que pueda perjudicar a tercero, según lo previenen 

los artículos ZSS7, 2859 y ZS61 (arts. 2352, 2354 y 2356 de 

Gto.). Por 61timo la notificaci6n al deudor, en los casos en 

que el objeto dado en prenda fuese un crédito o acciones que -

no sean nl portador o negociables por endoso, es un requisito

exigido por el artículo 2865 e.e. del D.F. ( art. 2360 del e.

e. de Gto. ) para que la prenda quede legalmente constituida. 

e) Real, en oposición a consensual. 

Ya que, se perfecciona por la entrega de la cosa, que pu~ 

de ser real o juridica y no simplemente por el acuerdo de vo-

luntadcs, según lo dispone el artículo 2858 e.e. del D.F. y 

artículo 2353 del C6digo Civil de Gto. 

f) Oneroso o gratuito. 

Es generalmente gratuito, porque s6lo genera provechos p~ 

ra el acreedor y gravámenes parn el deudor prendario, pero en 

ocasiones puede ser oneroso, si el acreedor paga o se obliga a 
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pagar una contraprcstaci6n al deudor prendario por constitu· -

ci6n de la garantía que és,tc otorga, en cuyo caso se amplia-

rían las obligaciones del deudor. 

La prenda puede ser un contrato oneroso o gratuito, scg6n 

se constituya por el deudor o por un tercero. Si la impone el 

deudor, es un contrato oneroso, en virtud de que existen prov~ 

chas y gravámenes recíprocos : el acreedor tiene el provecho 

inherente a la garantía y el gravamen relativo a la custodia y 

conservaci6n de la cosa, con el desembolso anticipado de los 

gastos necesarios y útiles, que a6n cuando les serán pagados 

al extinguirse la prenda, implican un gravamen por el hecho de 

su anticlpaci6n; el deudor a su vez, tiene el provecho consi-

guicntc a la obtención del valor que ampara la obligación o 

crédito a su cargo, íntimamente relacionado con la constitu

ción de la garantía, y el gravamen de entregar real o jurí.dic_!! 

mente la prenda al acreedor, con la consiguiente posibilidad 

de venta de la misma, en el caso de incumplimiento. 

Cuando un tercero constituye la prenda, 6sta generalmente 

se caracteriza como gratuita, en virtud•de que no recibe proV.!?_ 

cho alguno y sí reporta los gravámenes consiguientes a la des

posesión y posible venta de la cosa. 

g) Nominado. 

Porque está regulado en la ley. 
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2.6. CARACTERISTICAS 

La prenda posee las siguientes características 

1.- Inmcdintividad. 

La i·elaci6n entre el acreedor y ln cosa dnda en prenda es 

inmediata, en el sentido de que no se requiere la intcrvcnci6n 

de otro sujeto para destinar el bien dado en garantía a su fun 

ci6n. 

2.- Absolutoricdad. 

Es absoluta, porque el acreedor tiene respecto del bien -

objeto una preferencia y pcrsccuci6n del bien frente a todo el 

mundo. 

3.- Publicidad. 

Siendo la publicidad una caractcrísticn de la constitu- -

ci6n de los derechos reales, la prenda, al igual que la hipot~ 

ca, exige una publicidad que se cumple con la entrega material 

del objeto al acreedor. La publicidad en la hipoteca consist! 

rá en su inscripci6n en el Registro Póblico de la Propiedad. 
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4.- DctCrminabllidad. 

Significa que la garantía se concede para determinados 

créditos, pero se garantiza, además del cr6dito principal, los 

intereses por un tiempo dctcrminndo, por esa rnz6n el Código -

Civil exige que el contrato de prenda deba constar por escrito. 

5~- Indivisibilidad. 

Significa que el derecho se extiende sobre el bien en su 

totalidad y cada una de sus partes, Así lo dice el artículo -

2890 del Código Civil del D.F. ( art. 2384 e.e. de Gto. ) que 

faculta alguna estipulaci6n en contrario. 

Z.7. NATURALEZA JURIDICA 

Ya tenga por origen una convcnci6n expresa o sobrccntcnd!, 

da, la prenda es siempre un derecho real. Era usí en el Dere

cho romano y esto nunca ha dejado de ser verdadero. 

La prenda es un derecho a poder detentar la cosa ajena :

es éste el efecto característico y tradicional del " pignus "

romano y de la pignoraci6n, pero este derecho sobre la cosa 

ajena no se concede al acreedor prendario para permitirle usar 

en su provecho la cosa, como puede hacer el propietario o el -

usufructurario; en su extcnsi6n está dete1·minadn por el fin de 
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su instituci6n. Se quiere garantizar al acreedor y permitirle 

disponer de la cosa para aplicar su precio a la cxtcnsi6n del 

cr6dito. La venta de la prenda es, pues, el objeto -final de -

la institución; la poscsi6n de la prenda por el acreedor no es 

sino medio de asegurarle la posibilidad de venderla al vcnci-

micnto del cr~dito. 

Tal es la idea que debe tenerse de todo derecho real de -

garantía no es un desmembramiento de la propiedad, dado para 

el goce de las cosas, como los derechos de usufructo, de uso o 

de servidumbre; es un derecho real de segundo grado, si puedc

llamnrsc así, que se ha establecido sobre el derecho de propi~ 

dad mismo, más bien que sobre la cosa, y que autoriza al acre~ 

dar a enajenar en su provecho particular la cosa de su deudor. 

2.8. ELEMENTOS ESENCIALES Y DE VALIDEZ 

De los elementos esencia.les de todo contrato, consenti

miento y objeto, en el caso de la prenda, veré con mayor dete

nimiento la cuesti6n relativa nl objeto indirecto, ya que el -

consentimiento sigue las reglas generales relativas a su form~ 

ci6n. 

1.- Consentimiento.- El consentimiento lo integra el 

acuerdo de voluntades entre el acreedor y deudor prendario. 
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El deudor de la oblignci6n o cr6dito garantizado puede coinci

dir o no con el deudor prendario; si no coincide, la prenda 

puede otorgarse a ruego del deudor de la obligaci6n principal, 

Sin su conocimiento y aún en contra de su voluntad, ya que el

contrato se celebra entre el acreedor y el deudor prendario. 

Si el contrato se celebra sin consentimiento del deudor -

de la oblignci6n principal, o en contra de su voluntad, apli-

cando nnal6gicamcntc lo dispuesto para la fianza ( nrt. 2828 -

del c. C. del D.F. y art. 2323 C. C. de Gte. ), el deudor s61o 

cst!i. obligado a indemnizar al deudor prendario en la medida en 

que llegue a beneficiarse con el pago. 

El consentimiento, o sen el acuerdo de voluntades debe 

coincidir tanto respecto de la ohligaci6n garantizada, como 

del bien sobre el que se constituye el derecho real de prenda. 

Se debe insistir en que no basta el consentimiento para -

el perfeccionamiento del contrato, sino que es necesaria la e~ 

trega de la cosa, pues como ya sabemos, se trata de un contra

to real en oposición a consensual. 

Ln entrega puede ser real, si 6sta es efectiva y objctiV_!!. 

mente entregada al acreedor prendario. La entrega serfi jurídi 

en si por convenio entre las p3rtes, estfin conformes en que se 

entregue a un tercero o que quede en poder del mismo deudor. 
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En estos casos, para que la prenda produzca efectos contra te~ 

ceros. deberá inscribirse el contrato en el Registro Público -

de la Propiedad. 

El Derecho real que se genera a través del contrato no se 

perfecciona mientras la cosa no sea entregada real o jurídica

mente al acreedor. 

Una de las particularidades que scílala la lcgislaci6n ci

vil es que se puede constituir prenda, aún sin conscntimicnto

dcl deudor ( art. 2867 e.e. de. D.F. y art. 2362 e.e. de Gto.). 

Z.- Objeto.- Como se había dicho, respecto del contrato 

de prenda merece una especial atcnci6n el objeto indirecto. 

El objeto indirecto de este contrato es el bien sobre cl

quc se constituye el derecho real de garantía. Debe tener las 

siguientes características : 

a) Debe existir en la naturaleza y en el comercio.- Este

es un requisito com6n para todos los contratos. Cuando In 

prenda no exista en el comercio ( nos referimos a la cosa dada 

en garantía ) , el contrato es inexistente; pero si dicho bicn

sc encuentra en el comercio y es innalicnabl~, el contrato ta~ 

bi6n ser& inexistente, por ser juTÍdicamcntc imposible su obj~ 

to directo : la constituci6n de la prenda. 
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b) Debe ser determinado individualmente.- Como la entrega 

del bien es un requisito necesario para el perfeccionamiento -

del derecho real y en caso de que no se haga una entrega rcal

debe inscribirse el contrato en el Registro Público de la Pro

piedad para que surta efectos contra terceros, que es una ca-

ractcristicas del derecho real, el bien debe ser determinado -

para poderse entregar o para poder ser materia de una inscrip

ci6n registra!. 

e) Debe ser enajenable.- Aún cuando el contrato de prenda 

no es traslativo de dominio, su funci6n propia y la raz6n de 

ser del derecho real prendario, es que exista la posibilidad 

de cnajcnaci6n del bien en caso de incumplimiento de la obli

gaci6n garantizada, para que con el producto de la enajenaci6n 

se haga pago al acreedor, Si se celebrase un contrato de pre~ 

da respecto de un bien no enajenable, en caso de incumplimien

to de la obligaci6n garantizada no surtiría efecto el supuesto 

derecho real prendario y por lo tanto no existiría contrato de 

prenda como tal. 

d) Debe tle ser un bien mueble. - Este requisito se des- -

prende del concepto mismo de la prenda, y es una característi

ca que diferenciaba a la prenda de la hipoteca, y que por una 

innovaci6n del actual C6digo Civil mexicano se hn suprimido,

al permitir la constituci6n de la hipoteca sobre bienes mue-

bles. No obstante, lo anterior sigue siendo nota distintiva, 
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en cuanto que la prenda siempre debe recaer sobre bienes mue-

bles y nunca sobre inmuebles y la hipoteca generalmente se - -

constituye sobre inmuebles y s61o excepcionalmente sobre mue-

bles. 

El C6digo Civil establece una cxccpci6n al requisito de -

que la prenda debe recaer sobre bienes muebles, al permitir su 

constituci6n en rclaci6n a los frutos pendientes, que deban 

ser recogidos en tiempo determinado, siempre y cuando el con-

trato se inscriba en el Registro Público de la Propiedad para

quc pueda surtir efectos contra terceros art. 2857 C.C. dcl

D.F. y 2352 de Gto. ) y ésto obedece a que tales frutos pueden 

considerarse por analogía con los inmuebles, como bienes mue-

bles por destino, ya que están destinados a ser bienes muebles 

y la ley se anticipa a esa circunstancia y por ende permite ln 

prenda respecto de ellos, 

El derecho de prenda por disposici6n del articulo 2888 

del C6digo Civil del D.F. ( art, 2382 e.e. de Gte. ) se cxtie~ 

de a los accesorios de la cosa y a todos los aumentos de ésta. 

Sin embargo los frutos le corresponden ·al deudor ( art. 2880 -

e.e. del D.F. y art. 2375 de Gto. ). 

3.- Además de los anteriores elementos esenciales, en los 

contratos accesorios o de garantia, se encuentra un tercer el~ 

mento : la existencia de la obligaci6n principal, ya que ante-
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la inexistencia de dicho contrato, necesariamente sobreviene 

la inexistencia del accesorio, e¡ este caso de la prenda. 

Pasar6 a continuaci6n a ana i2nT lo relativo a tos clcmc~ 

tos de valide~ del contrato de p cnda. Son los mismos de todo 

contrato : capncidad, forma, nusjcncia de vicios de voluntad, y 

l!citud en el objeto. S61o se Ja a estudiar los dos primeros

por ser los que revisten mayor ntcrés, los demás siguen las -

reglas generales. 

l.- Capacidad.- El acreed r prendario s6lo requiere para

ta cclcbraci6n válida de este ontrnto, de la capacidad de - -

ejercicio, es decir, ser mayor de edad y estar en pleno uso de 

sus facultades mentales. 

En cambio, el deudor pre dario necesita además de la cap~ 

cidad de ejercicio, de ln cnp cidnd especial consistente en 

ser propietario del bien objeto del contrato, ya que ln prenda 

por constituir un derecho reJl, supone un neto de disposición. 

Adcra!is, porque u110 de los deJechos principales que se generan

para el acreedor, es el de pJder promover la onajenaci6n del -

bien, en caso de incumplimierto de la obligación garantizada,

para hacerse pago de su crédito con el producto de la ennjena

ci6n. 

En forma directa el C6 igo Civil preceptúa que u nadie 
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puede dar en prenda las cosas ajenas sin 

En rclnci6n al constituyente de la p~·cnda, '-Plt~dcn 'sCf\alnr. 

se varios casos especiales : 

A. Para que una persona pueda gravar bienes ajenos, re-

quiere estar autorizado expresamente por la ley o por el pro-

pictario, mediante un poder especial para ese efecto o de un -

poder general para actos de <lorninio. En el contrato de prenda 

no existe una derogación a este principio, aón cuando sí hay -

una cxccpci6n en cuanto a la forma de otorgamiento del poder. 

Si se prueba plenamente que el dueño entregó un bien pro

pio a otra persona para que ésta la empeñara, la prenda será 

vfilidn, como si la hubiere constituido el mismo dueño ( nrt. 

2869 e.e, del D.F. y art. 2364 de Gte. ). 

De lo anterior se desprende que si bien el dueño entreg6-

el bien para ser empeñado, existi6, aún cuando no con las for

malidades que exige la ley, un otorgamiento de facultades o 

sea un poder, para la constituci6n de la prenda. Lo que es lo 

mismo, sí se auto1·iz6 expresamente al contratante para dar el

bien en prenda; y existe una excepci6n en cuanto a la forma de 

ese poder, porque si el interés del negocio ( el monto de la 

obligaci6n garantizada ) para el que se confiere llega a 
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$ S,000.00 o excede de esa cantidad, debería mediante la apli

caci6n de las reglas generales, otorgarse en escritura pública, 

y en este supuesto no se requiere de tal formalidad para ln Vf!. 

lidez del contrato de prenda y bastn simplemente probar dcbidf!. 

mente que la cosa fue prestada para ser empeñada. 

B. Las personas que ejercen la patria potestad y los tu

tores no pueden dar en prenda los bienes muebles preciosos de 

sus representados, sino por causa de absoluta necesidad o cvi· 

dente beneficio y previa la autorizaci6n del juez competente y, 

en el caso del tutor, se requiere adcm6s la conformidad del e~ 

rndor 

Gto. ). 

arts. 436 y 561 e.e. del D.F. y arts. 489 y 615 de 

C. I.os representantes del ausente tienen las mismas fn-

cultndes y TeStTicciones que los tutoTcs ( art. 660 e.e. del -

D.F. y UTt. 708 de Gto. ) y poT lo tanto tampoco podrán dar en 

prendn los bienes muebles preciosos del ausente si no satisfa

cen los requisitos sei1alados. 

D. Los albaceas no podrán dar en prenda los bienes de la 

herencia. si no es con el consentimiento de los herederos o de 

los legatarios interesados ( art. 1719 e.e. del D.F. y art. 

Z957 e.e. de Gte. ), 

E. Los legatarios s610 podrán dar en prenda los bienes -
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. . 

legados si están en poscsi6n de cllo-S,· P~r:i.jlod_c-rlos entregar· 

al acreedor prendario, ya que no pueden oc_upar. por su propia ".'" 

autoridad la cosa legada -( nrt. 14_08 e.e. dC1:-o;r,·--y art. 2664 

de Gto. ). 

2.- Forma.- La prenda siempre es un contrato formal y las 

_formalidades son las siguientes : 

a) El contrato de prenda debe constar por escrito; si se 

otorga en documento privado, debe extenderse en dos ejemplares, 

uno para cada parte, 

No surtir& efectos contra terceros si no se tuviere fecha 

cierta, por el registro, escritura p6blica o en alguna forma -

fehaciente, artículo 2860 del C6digo Civil del D.F. ( art.2355 

del e.e. de Gto. ). 

b) Si el objeto de la prenda no fueren acciones o un cr6-

dito 1 que no sea al portador o no negociable por endoso, dcbe

notificarse al deudor del crédito, para que quede legalmente 

constituida, artículo 2865 del C6digo Civil del D.F. ( art. 

2360 del e.e. de Gto. ). 

c) Si rec:ie sobre frutos pendientes de bienes raíces; 

cuando la entrega sen solamente jurídica y cuando In prenda r~ 

caiga sobre un crédito que sea inscribible, deberá inscribirse 



el contrato en el Registro Público, articules 2857, 2859 y -

2861 del c6digo Civil del D.F. ( nrts. 2352, 2354 y 2356 del 

C.C. de Gto, ) . 

2. 9. ELEMENTOS DE LA PRENDA 

56 

Trntar6 en este punto, algunos aspectos de la prenda, que 

aunque ya analizados anteriormente, considero que merecen apa

recer contemplados dentro de este otro punto de vista. 

Z. 9 .1. ELEMENTOS PERSONALES 

Estos elementos son, por una parte, el titular del dcrc-

cho, o sen, el acreedor en garantía cuyo crédito se constituye 

(acreedor pignoraticio), y por otra, el deudor, o un tercero, 

en su caso (constituyentes de la prenda). 

La capacidad para la constituci6n de la prenda correspon

de a quien, siendo propietario de la cosa, tiene la libre dis

posici6n de sus bienes o, en caso de no tenerln, se halla lc-

galmcnte autori~ado al efecto ( art. 2868 del e.e. del D.F. y 

art. 2363 de Gto. ). 



57 

2. 9. 2. ELEMENTOS REALES 

Se consideran como elementos reales de la prenda tanto la 

cosa objeto de ella como la oblignci6n garantizada. 

Conforme al criterio legal expresado en el Código Civil 

del D.F. en su artículo 2856 art. 2351 e.e. de Gto. ) , las 

cosas susceptibles de ser dadas en prenda son los bienes mu~ 

bles cnnjcnnblcs (los que se pueden vender). 

Tnmbi6n puede darse en prenda los frutos pendientes de 

los bienes raíces que deban ser recogidos; pero esta modalidad 

del contrato de que se habla, para que surta efectos contra 

terceros, debe inscribirse en el Registro PÓblico. 

El que dé los frutos en prenda se considcrari como dcpos! 

tario de ellos, salvo convenio en contrario. 

Con referencia a los elementos reales de la prenda se ha 

planteado la cuestión de si los derechos son o no son susccpt! 

bles de darse como tal garantí.a. 

Refiriéndose a nuestra realidad jurídica, sostiene Rojina 

Villegas (17), que la prenda se puede constituir sobre dere- -

(17) Cit. por, PINA, Rafael de, ob. cit. pp. 265 y ss. 
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chas personales en general, que son bienes muebles en nuestra 

l~gislnci6n y que representan un valor apreciable en dinero, 

anadicndo que s6lo aquellos derechos personales que son i~ 

transferibles durante la vida de su titular, no pueden ser ob

jeto de prenda, dado que se trata de bienes inalienables. 

2. 9. 3. ELEMENTOS FORMALES 

Como ya se habfa visto, el contrato de prenda, según 

nuestra lcgislaci6n civil, debe constar por escrito. Si se 

otorga en documento privado se formarán dos ejemplares, uno 

para cada parte. 

El C6digo Civil exige como requisito para que se tcnga

pnra constituida la prenda, el de que sea entregada al acre~ 

dar real o jurídicamente ( art. 2858 e.e. del D.F. y art. 

2353 de Gto, ) • 

2.10, TIPOS DE PRENDA 

2 .10, l, PRENDA CON DESPLAZAMIENTO 

Se constituye cuando la cosa objeto del contrato se le e~ 

trega al acreedor prendario, quien tendr6 que restituirla una 

vez que la obligaci6n principal quede extinguida. 
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2.10.2. PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO 

Como su nombre lo indica, el objeta dado -en prcndti queda 

en este caso en poder del deudor. 

Z.10.3, PRENDA REGULAR 

Tiene ese carácter cuando una vez satisfecha la obliga-

ci6n principal se restituye la misma cosa dnda en prenda. 

2.10.4, PRENDA IRREGULAR 

Su objeto lo constituyen el dinero o bienes fungibles, que 

pasan a la propiedad del acreedor, quien al cumplirse la obli

gaci6n principal restituye otra cantidad de dinero igual o una 

cosa equivalente. 

2.10.S. PRENDA CREDITICIA 

Es aquélla cuya garantía es un título de crédito. A esta 

prenda se refieren los artículos 2861 a 2866 del C6digo Civil· 

del D.F. ( arts. 2356 a 2359 del e.e. de Gto, ). 

En esta prenda encontramos reglas diveTsns en el D.F. a -

las establecidas en el estado de Guannjuato : 
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El acreedor a quien se hnya dado en prenda un título de -

crédito, no tiene derecho, aún cuando vcn~a el plazo del cré

dito cmpcfiado, para cobrarlo ni para recibir su importe, pcro

cn ambos casos puede exigir que se deposite el importe del cr~ 

dita ( art. ZB64 e.e. del D.F. ). 

En cambio, en el C6digo Civil del estado de Guannjuato en 

su artículo 2359 se establece que : " Siempre que la prenda 

fuere un crédito el acreedor que tuviere en su poder el título 

estará obligado a conservarlo en su guarda y de hacer todo lo 

necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el 

título represente y de intentar las acciones y recursos que la 

ley concede para hacer efectivo el crédito, siendo los gastos

por cuenta del deudor " 

2.10.6. CIVIL 

Tiene este carácter por cxclusi6n. Siempre que la prenda 

no sen mercantil, se regirá por las disposiciones del C6digo -

Civil. 

2.10.7. MERCANTIL 

Puente y Calvo en su obr.:i Derecho Mercantil, dicen : " Ln 

prendn puede garantizar una obligaci6n civil o mercantil, y c~ 

mo contrato accesorio que es, la prenda ser6 civil en el pri--
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mcr caso y mcrcnntíl en el segundo " y, más adelante agregan : 

" También es mercantil la prenda que se constituye sobre títu

los de cr6dito, independientemente de que la obligaci6n princi 

pal que se garantiza sea civil o mercantil ". Por mi parte e~ 

toy de acuerdo con este criterio, puesto que, tal como cstabl~ 

ce el artículo lo. de la *L.G.T,O.C., los titulas de cródito 

son cosas mercantiles. 

Como se verá en el siguiente capitulo, la prenda merca~ 

til está regulada en los artículos 334 y siguientes de la 

*J..G.T.O.C. 

Los articulas 605 al 634 del C6digo de Comercio, que rcg~ 

!aban ( algunos de ellos ) la prenda mercantil, fueron deroga

dos por el artículo 3o. transitorio de la Ley General de Títu

los y Operaciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial -

el día 27 de agosto de 1932 y que entr6 en vigor el día 15 de 

septiembre de 1932, 

2.11. DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE LA PRENDA 

2.11.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ACREEDOR PRENDARIO 

En cuanto a los derechos del acreedor prendario se encuc~ 

tran los siguientes : 
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1.- Derecho de preferencia. 

El acreedor prendario tiene derecho a ser pagado con el 

precio de la cosa cmpefiada y con la preferencia debida, confo~ 

me a ln ley. Los artículos que reglamentan esta disposici6n 

son : 2858, 2873, fracci6n I, 2981 al 2987 del Código Civil

del D.F. ( art. 2368 fracción I del e.e. de Gto. ). 

2.- Derecho de pcrsccusi6n. 

Otro derecho que tiene el acreedor prendario es el de re

cobrar la prenda de cualquier detentador, sin exceptuar al mi~ 

me deudor ( Frac, II del art. 2873 del C.C. del D.F. y 2368-

frac. 11 del C.C. de Gto. ) • 

3.- Derecho de ser indemnizado de los gastos. 

Asímismo, el acreedor pignoraticio debe ser indemnizado 

de los gastos necesarios y útiles que hiciere para conservar 

la cosa cmpefiada, a no ser que use de ella por convenio ( Frac. 

III del articulo Z873 y frac. II del art. 2985 del C6digo Ci

vil y Z368 frac. III del e.e. de Gte. ) . 

El concepto de gastos necesarios y útiles se encuentran -

en los artículos 817 y 818 del C6digo Civil del D.F., rcspcctl 

vamentc ( arts, 1065 y 1066 del e.e. de Gto, ) . 
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4.- Derecho a exigir otra prenda o dar por vencido el pl~ 

El acreedor también tiene derecho a exigir del deudor - -

otra prenda o el pago de la deuda 1 aún antes del plazo conveni 

do. si la cosa cmpefiadn se pierde o se deteriora sin su culpa

( Frac. IV del nrt. 2873 del C.C. del D.F. y 2368 frac. IV de 

Gto. ), 

Por otra parte, el articulo 2875 preceptúa : " Si perdida 

la prenda el deudor ofreciere otra o alguna cnuci6n, queda al

arbitrio del acreedor aceptarla o rescindir el contrato " 

( nrt. 2~70 e.e. de Gto. ). 

S.- Derecho de venta o adjudicaci6n. 

Si el deudor no paga en el plazo estipulado, o cuando te~ 

ga obligaci6n de hacerlo conforme al artículo 2080 del C6digo

Ci vil del D.F., el acreedor podrá pedir o la venta de la cosa

empeftnda y que el juez la decrete en páblicn almoneda previa 

citaci6n del deudor o del que hubiere constituido la prenda, o 

que se adjudique en las dos terceras partes de la postura le-

gal, si no puede venderse en los términos que establece el C6-

go de Procedimientos Civiles ( Artículos 2881 y 2882 del C.C. 

del D.F. y 2~76, 2~77 y 2~78 de Gto. ). 
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6,- Derecho de rctcnci6n. 

El acreedor pignoraticio no está obligado a devolver la -

cosa mientras no se le pague íntegramente la deuda, sus intcr~ 

ses y los gastos de conscrvnci6n de la cosa, si se han estipu

lado los primeros y hecho los segundos ( nrt. 2876, frac. l_I 

del C6digo Civil, interpretado a " contrario sensu " ( nrt. 

237 frac. 11 del C.C. de Gto, ) y frac. III del artículo 2873-

dcl mismo ordenamiento legal (2368 frac. III del e.e. de Gto.), 

e indirectamente el art. 2984 del C6digo Civil ( art. 2475 e.

e. de Gto. ). 

7.- Derecho de que el deudor defienda la prenda. 

Si el acreedor es perturbado en la posesión de la prenda 

debe dar aviso al dueño para que la defienda, y exigirle al 

deudor el pago de todos los dnfios y perjuicios si no cumpliere 

con esta obligaci6n ( Art. 2874 del e.e. del D.F. y art. 2~69-

de Gto, ) . 

8.- Derecho de que la prenJa se extienda a los accesorios 

y aumentos. 

El der~cho que da la prenda al acreedor se extiende a to

dos los accesorios de la cosa, y a todos los aumentos de ella, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 2888 del C6d! 
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go citado ( art. 2382 del e.e. de Gto. ). 

9.- Derecho de usar de la cosa. 

A este derecho se refieren los artículos 2873, fracci6n -

III art. 2368 frac. III e.e. Gte. ). y art. 2878 del C6digo

Civil del D.F. ( art, 2373 C.C. de Gte. ). Solamente queremos 

agregar que, para que el acreedor pueda usar de la cosa dada -

en prenda, es necesario que est6 autorizado por convenio; pero, 

en tal caso, no tiene derecho a que se le indemnice de los gn~ 

tos necesarios y útiles que hiciere para conservar la cosa cm

peftada. 

10.- Derecho a percibir los frutos, si así se convino. 

El acreedor tiene derecho a percibir los frutos de la co-

59 empefinda, si así se convino. Cuando tal cosa sucede, su i~ 

porte se imputará en primer lugar a los gastos realizados, a -

los intereses y, si hay algún sobrante, al capital. Tal eonS2_ 

cuencia se desprende de lo establecido en el artículo 2880 del 

Código Civil del D.F. ( art. 2373 C.C. de Gto, ). 

11,- Derecho a demandar al deudor. 

Si una vez que se hubiere vendido la cosa dada en prenda, 

su precio no cubre todo el crédito, el acreedor tiene derecho 
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de demandar al deudor par lo que falte, scg6n lo indica el ar

tículo 2886 del ordenamiento legal que hemos venido citando 

( art. 2380 e.e. de Gto. ), 

El acreedor prendario tendr& las siguientes obligaciones: 

1.- Conservar la cosa empeñada, 

El acreedor está obligado a consorvar la cosa como si fu~ 

rn propia, y a responder de los deterioros y perjuicios que s~ 

fra por su culpa o negligencia ( Frac. I del art. 2876 e.e. 

del D.F. y 2371 de Gte. ). Si el acreedor abusa de la cosa cm 

pefiada, el deudor puede exigir que ésta se deposite o que 

aquél de fianza de restituirla en el estado en que la rccibi6-

( art. 2887 C.C. del D.F. y 2372 de Gto. ), 

El acreedor abusa de la cosa empeñada, dice el artículo -

2878 del ordenamiento legal citado, cuando usa de ella sin es

tar autorizado por convenio o, cuando estándole, la deteriora

º aplica a su objeto diverso Ue aquél a que est6 destinada. 

Si la prenda fuere un crédito, el acreedor que tuviere en 

su poder el titulo cstar6 obligado a hacer todo lo que sea ne

cesario para que no se altere o menoscabe. el derecho que aqu61 

representa ( art. 2875 e.e. del D.F. y 2370 de Gto. ). 
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2.- Restituir ln cosn. 

El acreedor está obligado a restituir la prenda luego que 

cst6n pagados íntegramente la deuda, sus intereses y gastos de 

conscrvaci6n de la cosa, si se han estipulado los primeros y 

hecho los segundos ( frac. II del art. 2876 e.e. del D.F. y 

frac. 11 del art. 2371 de Gto. ). 

3.- Responder de la cvicci6n si hubiere dolo de su parte, 

o hubiese aceptado dicha responsabilidad, 

El acreedor no responde de la evicci6n de la prenda vcndi 

da, a no ser que intervenga dolo de su parte o que se hubicre

sujetado a aquella responsabilidad expresamente ( art. 2889 

del Código Civil D.F. y art, 2383 de Gto. ). 

2 .11. 2, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DEUDOR PRENDARIO 

El deudor tiene los siguientes derechos 

Además de los correspondientes a las obligaciones d~l 

acreedor, me permito mencionar los siguientes : 

1.- Exigir el depósito de In cosa dada en prenda o fianza. 
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Hl deudor tiene derecho, si el acreedor abusa de la cosa

empeftadn, de exigir que se deposite o que éste dé fianza de 

que la restituirá en el mismo estado en que la rccibi6 ( art.-

2877 e.e. del D.F. y nrt. 2372 de Gto. ). 

2.- Recuperar la cosa total o parcialmente. 

Este derecho se desprende de lo preceptuado en la frac-- -

ci6n JI del artículo 2876 y en el 2890, ambos del ordenamiento 

legal citado ( art. 2371 frac. II y art. 2384 de Gto, ) . 

3,- Percibir los frutos, salvo convenio en contrario. 

Otro de los derechos del deudor es el de percibir los fr~ 

tos de la cosa cmpeftada, salvo que por convenio se cstnbtczcn

que los perciba el acreedor, en cuyo caso su importe se impllt_!!. 

rá primero a los gastos, después a los intereses y el sobrante 

al capital ( art. 2880 e.e. del D.F. y art. 2375 e.e. de Gto.) 

4.- Suspender la enajenaci6n de la cosa empeftada. 

El deudor tiene tambi6n derecho a suspender la cnajenaci6n 

de la cosa dada en prenda, pagando dentro de las veinticuatro

horns, contadas desde la expresada suspcnsi6n ( art, 2885, cn

rclaci6n con los arts. 2882, 2883 y 2284 e.e. del D.F. y art.-

2379, en relaci6n con los arts. 2~77 y 2374 e.e. de Gto. ), 
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s.- Percibir el exceso. 

Si el producto de ln venta de la cosa dada en prenda cxc~ 

de de la deuda, se entregará el exceso al deudor, de conformi

dad con lo estatuido en el articulo 2886 del C6digo multicita

do ( art. 2380 C.C. de Gto. ), 

6.- Usar de la cosa empeñada que quede en su poder, en 

los t6rminos que convengan las partes segundo párrafo del 

nrt. 2859 e.e. del D.F. y 2354, segundo párrafo e.e. de Gto. ). 

7.- Disponer de la cosa dada en prenda. 

El articulo 2879 del C6digo Civil del D.F. ( nrt. 2374 C. 

C. de Gto, ) , dice : " Si el deudor enajenare la cosa empcftnda 

o concediere su uso o poscsi6n, el adquirente no podr5 cxigir

su entrega sino pagando el importe de la oblignci6n garantiza

da, con los intereses y gastos en sus respectivos casos ". En 

este derecho que tiene el duuJor es innegable, en virtud de 

que él es el propietario de la cosa empefiada. 

El deudor tendr6 las siguientes obligaciones 

1.- Pagar los gastos necesarios y Útiles. 

El deudor está obligado a pagar los gastos necesarios y -
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Ütiles para la conservación de la cosa, a no ser, como lo diji 

mas antes, que el acreedor use de ella por convenio ( frac. 

III del nrt. 2873, en relación con los arts. 817 y 818 e.e. 

del D.F. y art. 2368 frac. JI!, en rclaci6n con los artículos-

1065 y 1066 del C.C. de Gto. ). 

z.- Sustituir la prenda o pagar la deuda si la cosa empe

ñada se perdiere o deteriorare. 

Otra de las obligaciones que la legislación civil le imp~ 

ne al deudor es la de dar otra prenda o pagar la deuda antes -

del plazo convenido, si la cosa cmpcfiada se perdiere o deteri~ 

rarc sin culpa del acreedor, Solamente queremos aclarar que -

si el deudor ofreciere otra prenda o diere alguna caución, qu~ 

da al arbitrio del acrc~dor aceptarlas o rescindir el contrato 

( frac. IV, del art. 2873 y art. 2875 del e.e. del D.F. y art. 

2~68 frac. IV y art. 2370 del e.e. de Gto. ). 

3, - Defender la cosa, o pagar dafios y perjuicios en caso

de que no lo haga. 

Como ya lo había dicho, si el acreedor es turbado en la -

posesión de la cosa empefiada, debe avisarle al ducfio para que 

la defienda; de la misma manera, si el deudor no cumple con 

esa obligaci6n, será responsable de todos los dafios y perjui-

cios que su omisi6n cause ( art. 2874 e.e. del D.F. y art. 
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2369 e.e. de Gto. ). 

2.12. EFECTOS DE INCUMPLIMIENTO 

1.- Venta judicial. 

Si el deudor no paga en el plazo estipulado, ni cuando 

tenga obligaci6n de hacerlo conforme al artículo 2080 e.e. del 

D.F. ( art. 1572 C.C. de Gte. ), el acreedor podrá pedir y el 

juez decrctarú la venta en pública almoneda de la cosa empeña· 

da, previa citaci6n del deudor o del que hubiere constituido 

la prenda. Lo anterior, de conformidad c~n el artículo 2881 

del C6digo Civil del D.F. ( art. 2376 C.C. de Gto. ). 

2.- Adjudicación. 

Si la cosa empefiada no puede venderse en los términos que 

establece el C6digo de Procedimientos Civiles, se adjudicarñ 

al acreedor en las dos terceras partes de la postura legal 

( art. 2882 e.e. del D.F. y are. 2377 e.e. de Gto. ). 

3.- Convenio para que el acreedor se quede con la cosa em 
pcñadn. 

El deudor puede convenir con el acreedor en que 6stc se -
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quede con la prenda en el precio que se fije al vencimiento de 

la deuda, pero no al tiempo de celebrarse el contrato. Este 

convenio no puede perjudicar los derechos· de terceros nrt. 

2883 del e.e. del D.F. y art. 2377 e.e. de Gto. ),_ 

4.- Venta extrajudicial. 

También puede, por convenio expreso, venderse la prenda·• 

extrajudicialmente ( art. 2884 e.e. del D.F. y art. 2378 e.e.

de Gto. ) • 

S.- Suspcnsi6n de la cnajcnaci6n. 

En cualquiera de los tres casos mencionados ( arts. 2882, 

2883 y 2884 del C.C. del D.F. y arts. 2377 y 2378 C.C. de 

Gto. ), podrá el deudor hacer suspender la ennjcnnci6n de la 

prenda, pagando dentro de las veinticuatro horas, contadas de~ 

de la suspensi6n ( art. 2885 del e.e. del D.F. y art. 2379 del 

c.c.·dt> Gto. ). 

6.- Exceso o falta del producto de ln venta. 

Si el producto de la venta excede a la deuda, se entrega

rá el exceso al deudor; pero si el precio no cubre todo el cr! 

dita, tiene derecho el acreedor de demandar al deudor por lo 

que falte ( art. Z886 del C6digo Civil del D.F. y art. 2389 
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del C.C. de Gto. ). 

7.- La no responsabilidad para el acreedor por ln cvic

ci6n : Excepciones. 

El acreedor no responde por la cvicci6n de la prenda ven

dida, a no ser que intcr\•cnga dolo de su parte o que se hubic-

re sujetado a aquella responsabilidad expresamente 

C.C. del D.F. y art. 2383 C.C. de Gto. ). 

art.. 2889 

Esto viene a constituir una excepción n la regla gcneral

contcnida en el artículo 2120 del C6digo referido, que dice :

"Todo el que enajena estfi obligado a responder de la cvicci6n, 

aunque nada se haya expresado en el contrato" ( nrt. 1612 e.

e. de Gto, ), 

8.- Nulidad de la cláusula que autorice al acreedor a - -

apropiarse de la prenda, 

Es nula toda cláusula que autorice al acreedor a apropia~ 

se de la prenda, aunque ésta sea de menor_ valor que la deuda 1 -

o a disponer de ella fuera de la manera establecida en los ar

tículos que preceden ( art. 2887 del e.e. del D.F. y art. 2381 

e.e. de Gte. ). 

Ln ra:6n de esta disposici~n es evitar posibles abusos de 
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parte del acreedor prendario, pues, en caso de urgente necesi

dad, el deudor, obligado por las circunstancias, podría pactar 

una cl6u~ula autorizando al acreedor a apropiarse de la cosa,

pcrjudic~ndosc notablemente su patrimonio. 

9.- Nulidad del pacto de no enajenación. 

Es tnmbi6n nula la cláusula que prohiba al acreedor soli

citar la venta de la cosa dada en prenda ( art. 2887 e.e. del-

0. F. y art. 2381 e.e. de Gto. ). 

2.13. TRANSMISION DE LA PRENDA 

Al verificarse la cesión del crédito se realiza tarnbi6n -

la de sus accesorios, según lo indica la primera parte del ar

tículo 2032 del Código Civil del D.F., que literalmente dice 

" La cesi6n de un cr6dito comprende la de todos los derechos 

accesorios, como la fianza, la hipoteca, prenda o privilegio,

salvo aquéllos que son inseparables de la persona J.c:l cedente". 

Otro tanto sucede cuando se verifica una subrogaci6n, pues con 

sideramos que, al ser ambas -la subrogación y la cesi6n de d~ 

rechos- formas de transmisi6n de las obligaciones en las que -

se opera un cambio en el sujeto activo, la situaci6n es la mi~ 

ma; pero al presentarse una cesi6n de deudas, las garantías 

constituidas por un tercero ( prenda, fianza o hipoteca ) ce--
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san con la sustituci6n del deudor, a menos que el tercero con

sienta en que continúen ( art. 2055 e.e. del D.F. y arts. 1520 

y 1sso del e.e. de Gto. ). 

La raz6n de que en la ccsi6n de derechos y en la subroga

ción la situación sen diferente a la que presente en la cesión 

de deudas, se debe a que en las primeras lo que cambia es el -

acreedor, pero el deudor sigue siendo el mismo; en cambio, en 

la segunda ( ccsi6n de deudas ) lo que varia es el deudor, y -

si tomamos en cuenta que, cuando un tercero otorga una garan-

tín ( prenda, fianza o hipoteca ) lo hace en función de deter

minadas circunstancias de dicho d~udor -solvencia, honorabili

dad, amistad- y si 6stc cambia, varían tales circunstancias 

por lo que es lógico que el tercero qu~ otorgó garantías nece

site estar conforme para seguir respondiendo por el deudor su~ 

tituido. 

Z.1~. EXTINCION DE LA PRENDA 

Como el derecho de prenda es un derecho accesorio 1 es ló

gico que al extinguirse la obligación principal quede cxtingu! 

do el derecho de prenda. Por esta raz6n el artículo Z891 del 

Código Civil del D.F. establece : " Ex'tinguida la obligación -

principal, sea por el pago, sea por cualquiern otra causa le-

gal, queda extinguido el derecho de prenda" ( art. Z385 e.e.-
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de Gto. ). Por otra parte, el artículo 2212 del C.C. del D.F. 

establece : " La dcvoluci6n de la prenda es presunción de la -

remisión del derecho a la misma prenda, si el acreedor no pru~ 

balo contrario '' ( art. 1703 e.e. de Gto. ). 
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CAPITULO I 1 I 

LA PRENDA EN NUESTRA LEGISLACION MERCANTIL 

3.1. GENERALIDADES 

El desarrollo de nuevas corrientes en el comercio nacio 

nal e internacional y la aparici6n de nuevos instrumentos, asi 

como las modalidades ofrecidas por los títulos de crédito, han 

hecho que el contrato de prenda pase a ocupar un lugar preemi

nente en la pr6ctica jurídica y comercial, perdiendo el carác

ter de deshonorabilidad que le caracterizaba en épo~as pasadas. 

El derecho mexicano no organiza en totalidad las modalid~ 

des de la prenda en los títulos de crédito, ni tampoco distin

gue entre las garantías mutuatarias, garantías de deudas vcnc! 

das, garantías judiciales, etc., sino simplemente equipara es

ta figura a las obligaciones personales con garantía prendaria 

( art. 36 LGTOC ). 

Como es bien sabido, la fianza, la prenda y la hipoteca 

constituyen los tres contratos de garantía reconocidos por 

nuestro derecho. 

La Uicotomia legislativa se hace patente : la prenda ci-

vil presenta su rostro mercantil en un inesperado cuerpo de l~ 

yes como lo es la Ley General de Titules y Operaciones de Cré-
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dita¡ inesperado, porque su lugar está en el C6digo de Comcr-

cio, de donde se sustrajo para llevarla, a su actual morada l~ 

gislntiva, puesto que por sí sola, no constituye ya opcraci6n

de crédito alguna. 

Y no cabe justificar tal medida con la afirmaci6n de que

cn un gran número de operaciones de crédito son usuales las g~ 

rantíns prendarias, y en algunas, incluso se constituyen opc 

lcgls -como en los créditos rcfaccionarios y en los de avío

pues igualmente crecido es el número de obligaciones mercanti

les no crediticias que también incluyen la garantía prendaria, 

3,2, REGIMEN LEGAL 

Se encuentra regulada en la Ley General de Títulos y Ope

raciones de Crédito, Título segundo, Secci6n Sexta ( arts. 334 

n 345 ). Además en los artículos 214, 229 a 251 (bono de 

prenda y en los artículos 329 a 331 ( créditos de habilita-

ci6n o avío y de los refaccionnrios ) , de ln misma le)•. 

Ahora bien, a falta de disposiciones en la ley mencionada, 

como fuentes supletorias tenemos por orden de preferencia : 

1.- Las demás leyes especiales mercantiles, entre.otras -

tenemos la Ley de~ Servicio ·Páblico de Banca y Crédito ( arts, 
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53 y 54 ·); .Ley sob.rC el __ :Contrato dC Seguros (arts, 109 y. 110); 

Ley: F_ede~a'l. de ·~_tnS_t~tuc~oneS ,-dc--.Fia!Ít.as ( nrt. 12~ ) ;·Cte. 

3. -. P0r los usos bancarios y mercantiles. 

4.-.Por el derecho com6n, declarándose ·aplicable en toda

la Rcpáblica, pnra los fines de esta ley, el Código Civil dcl

Distrito Federal. 

3. 3, CONCEPTO 

El art. 605 del C6digo de Comercio, derogado en esta mat~ 

ria, como ya se había dicho, decía que la prenda se reputnría

mcrcantil cuando fuere " constituida para garantizar un acto -

de comercio "• y que se presumiría mercantil la prenda consti

tuí.da por un comerciante. La ley vigente no suministra el CD!!, 

cepto de prenda y ante tal ausencia se debe recurrir a la del 

C6digo Civil, la cual en el cnp~tulo anterior hice mcnci6n y -

según la cual " ln prenda es un derecho real constituido sobre 

un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de -

una obligaci6n y su preferencia en el pago " ( art. 2856 C. C. -

del D.F., fuente supletoria de la LGTOC ). 
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3.4. MERCANTILIDAD 

La_ prenda-·se califica -de_ m_eicn~til 

1.- Cuando &nrantiza obligaciones de naturaleza comercial. 

2.- Cuando recaiga sobre cosas mercantiles, como la pren

da sobre titules de crédito, aun cuando el negocio garantizado 

no tenga el carácter de comercial. 

~· - Se presume m1~rcantil la que constituye un comerciante 

para garantizar sus obligaciones ( art. 75 frac. XX y XXI del 

c. de Com. ). 

4.- La que se otorga en favor de una institución de Cr6d! 

to; para compra de bienes de consumo duradero ( art. 53, últi

mo pfirrafo de la LSPBC ). 

En cambio, no ha}" prenda cuando una obligaci6n se documen. 

ta en un título de crédito que se entrega al acreedor. El ac

to de documcntaci6n no constituye una garantía. Aunque no lo 

ha estimado así la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n (18), 

que cnlific6 de prenda la entrega al acreedor de unn letra de 

(18) Cit. por, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, ob, cit. 

pp. 177 y ss. 



cambio girada en blanco ( AD 3778/56, Jorge Negrete Moreno, 

Suc. de SJF, sexta época, vol. III, cuarta Parte, p. 153 ). 

3.5. CLASIFICACION 
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Solo los enunciaremos ya que las mismas han quedado expli 

cadas en el capítulo anterior. 

La prenda mercantil es 

1.- Un contrato bilateral. 

Varios autores sostienen que se trata de un contrato uni

lateral, entre ellos se tienen a Rodríguez Rodríguez (19), y a 

Díaz Bravo (20) 1 afirman que el único obligado principalmente

cs el acreedor y las demás obligaciones nacen con ocasi6n de 

hechos no necesarios y posteriores a la perfccci6n del mismo 

contrato. 

Considero que sí es bilateral, puesto que, como se verá -

(19) RODRIGUEZ Rodríguez, Jo.:i.quín, DERECHO MERCANTIL, 17a. ed., 

cdit. Porr6a, S.A., M6xico, 1983, t. IV, pp. 261 y ss. 

(20) ·DI,\Z Bravo, Arturo, co:;TRATOS MERCANTILES, s/cd, cdit. 

Harla, M~xico, 1983 p. 198. 
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Por otra parte, opino que debe constituirse por contrato, 

sin que pucdn hacerse por acto unilateral, Día2 Bravo (21). 

afirma lo contrario, no estoy de acuerdo con tal afirmaci6n 

por las siguientes razones : 

a).- Reúne los requisitos para la existencia y validez 

del contrato que exigen los articulas 179Z a 1795 del C6digo 

Civil del Distrito Federal. 

b).- El propio C6digo Civil del Distrito Federal le da el 

tratamiento de contrato al incluirlo en la segunda parte, del 

Libro Cuarto, dedicado a los contratos. 

e).- En el endoso del título de crédito, dado en prenda -

art. 36 LGTOC ) , el consentimiento del dador de la prenda se 

expresa mediante el endoso y la tradici6n del titulo¡ el del -

acreedor, por el acto de recibirlo. 

Lo anterior se encuentra reforzado co11 la Jurisprudencia

sostcnida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 

Jurisprudencia Mercantil Mejicana (sic), de Marco Antonio -

(20) lbid. 
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Tcllcz Ulloa, tomo IV, bajo el número 3954, que puede leerse a 

fojas 2039, y que a ln letra dice : " PRENDA. - Para que exista 

el contrato de prenda, es indispensable la voluntad de las pa~ 

tes sobre la ~onstituci6n de ese derecho.- Vclazco, Francisco

de, y Jcnkins, William O.- Scnt. de ZZ de octubre de 1931, t.

XXXIII, p. 1536. V Epoca " 

2.- Es un contrato real ( art. ~34 LGTOC ), 

3.- Es un contrato accesorio. 

4.- Es un contrato de garantía. 

s.- Salvo pacto en contrario es indivisible. 

3.6. ELEMENTOS DE LA PRENDA MERCANTIL 

3. 6. 1. ELEMENTOS PERSONALES 

3,6.1.1. ENUMERACION 

Dentro de la prenda mercantil se tiene 

1.- El acreedor prendario 
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2.- El deudor prendario. 

3,- En algunas formas de constituci6n de la prenda, se da 

un torcer elemento personal, quien viene a ser el depositario. 

Ahora bien, una vez enumerados, se analizará a cada uno -

de estos elementos personales, asi como los derechos y obliga

ciones que les son generados con motivo de la cclebraci6n de -

este contrato, haciendo la nclaraci6n de que les serán aplica

bles los cstahlccidos en el C6digo Civil para el Distrito Fcd~ 

ral que no se contraponen a los de la lcglslaci6n mercantil, -

y, ya que los primeros quedaron expuestos en el capítulo ante

rior s61o se mencionarán a 6stos últimos. 

3 .6.1.2. EL ACREEDOR PRENDARIO 

El acreedor prendario, es la persona a cuyo favor se ha -

constituido la garantía prendaria. 

Un primer derecho que tiene, es el ius possidcndi, o sea, 

el derecho de conservar la posesión de los bienes. 

Los efectos del ius possidcndi, se extienden a las facul

tades persecutorias y a los deberes conservatorios : 

a) El acreedor debe guardar y conservar los bienes, así -
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como ejercitar todos los derechos que les sean inherentes 

( art. 338 LGTOC ). 

b) Al vencimiento o amortizaci6n de los títulos pignora-

dos, el acreedor puede conservar en substituci6n de ellos, las 

cantidades que reciba ( art. 343 LGTOC ), 

Como segundo derecho tiene el ius distrahcndi, es el der~ 

cho de obtener la venta de los bienes para hacerse pa.go de la 

deuda garantizada; nhora bien, puede hacerse efectivo aúnan-

tcs del vencimiento de la deuda garantizada, en dos clases : 

a) Si el valor-precio, según la ley- de los bienes se re

duce de tal manera que sea inferior al ZO \ del importe de la 

deuda. 

b) Cuando el deudor no suministre los recursos necesarios 

para sufragar los gastos de guarda y conscrvaci6n de los bie-

ncs, o para cubrir las exhibiciones que los mismos ameriten. 

Por otra parte, una vez llegado el vencimiento de la pre.!!. 

da si no se ha cumplido con la obligncion, el acreedor también 

tendrti derecho a hacerla efectiva, mediante dos caminos : 

1.- Se inicia con la pct.ici6n al jue: pnra que autorice 
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ln venta, el deudor tiene el derecho a oponerse. de no hacerlo, 

el juez mandará que se efectúe al precio de cotización en bol

sn o, en su defecto, al precio de mercado, por medio de corre

dor o de dos comerciantes de la plaza; el producto de la venta 

será conservado, también en prenda, por el acreedor ( art. 341 

LGTOC ) • 

z.- El segunda camino, es el trazado por el pacto comisa

rio, que se verá más adelante. 

3.&.1.3. EL DEUDOR PRENDARIO 

El deudor prendario, es la persona quien constituye la 

prenda para garantizar el cumplimiento de unn obligaci6n. 

El deudor, tiene el derecho de exigir al acreedor cuando

ln prenda se constituye por la entrega de bienes, títulos de 

cr6dito o documentos, un resguardo que exprese el recibo de 

los bienes o títulos pignorados y los datos necesarios pura su 

identificnci6n ( art, 3~7 LCTOC ). 

También, tiene el derecho de oponcÍ'sc n la venta : cxhl·

bicndo el importo del adeudo; mejorando ln gnrnntín cuando és

te baje de valor o cuando se trntc de títulos sobre los cuales 

deban hacerse nlgunn exhibici6n, haciendo el pngo de los fon-

dos requeridos para poder efectuarlo, En este último caso, el 
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deudor estaba obligado a proveer al acreedor. los recursos ne

cesarios, por lo menos, dos días antes del vencimiento del pl~ 

zo ( nrt. 339 LGTOC ) , 

3.6.1,4. EL DEPOSITARIO 

El depositario, es un tercero designado por las partes, a 

quien se le ha encargado la guarda y custodia de.los bienes d~ 

dos en prenda. 

Este tercer elemento personal, únicamente se da en las 

formas de constituci6n de la prenda mercantil previstas en las 

fracciones IV y V, del artículo 334 de la Ley General de Títu

los y Operaciones de Crédito, en estos casos, la poscsi6n mat~ 

rial del bien cmpcfiado la tiene el depositario, y, por ende, a 

6stc le corresponde los deberes conservatorios, en cambio, la

poscsi6n jurídica la tiene el acreedor. 

3.6.2. ELEMENTOS REALES 

En principio, los bienes pignornbles deben ser ennjena-

bles, 

Pueden cmpei\nrsc todn clase de muebles, derechos o accio

nes ( arts, 3~4 y ~35 LGTOC ) , éstos pueden ser fungibles o no. 
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Puede incluso, darse prenda sobre dinero, lo cual solo se 

concibe como garantía de obligaciones diversas de un préstamo, 

ejem, la garantía de la gesti6n de un administrador de una so

ciedad nn6nima. 

Tambiéri pueden ser títulos de crédito, o créditos documc~ 

tos en títulos no negociables, o incluso no incorporados a tí

tulo alguno. Dentro de ellos, pueden darse en prenda créditos 

en libros ( arts. ~34 frac. VII LGTOC y 54 de la LSPBC ). 

3.6.3. ELEMENTOS FORMALES 

No siempre se exige en materia comercial, la forma escri

ta. Así tenemos los siguientes casos : 

1, - Por la entrega de los bienes o de los títulos al 'por

tador ( art. 334 frac.I LGTOC ), 

2.- Por el dcp6sito de los bienes a disposición del acre~ 

dar, en locales de los que las llaves queden en su poder, aun

que tales locales sean de la propiedad o se encuentren dentro

del establecimiento del deudor ( art. 334 frac. V LGTOC ), o a 

disposici~n del acreedor, en poder de un tercero que las par-

tes hayan designado de común acuerdo ( art. 334 frac. IV 

LGTOC ) . 
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En cambio, presupone forma escrita, en los siguientes ca

sos de constitución de prenda : 

1.- Endoso de títulos n la orden y endoso de título nomi

nativos más anotnci6n en el registro del emisor ( art. 334 

frac.·¡¡ LGTOC ), 

2.- Entrega del título de crédito no negociable e inserí~ 

ci6n en el registro del emisor, y entrega del documento en que 

consta el crédito con notificaci6n hecha al deudor ( art, 3~4-

frac. III LGTOC ). 

3.- Por la entrega del título representativo de los bie-

ncs o del bono de prenda ( art. 334 frac. VI LGTOC ). 

4.- Por la inscripcl6n de los créditos de hnbilitnci6n y 

rcfaccionn1ios ( nrt. ~~4 frac. VII LGTOC ). 

S.- Por las anotaciones a que se refiere la ley en mate-

ria de descuento de créditos en libros ( art. 54 LSPBC ). 

Como qucd6 dicho, en materia comercial se puede consti- -

tuir ln prenda, en algunos casos, sin necesidad de forma eser! 

ta. No obstante ello, lo normal y conveniente será que se 

otorgue dicha forma. 
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En primer lugar, la prenda siempre es accesoria de un con 

trato principal, y se acostumbre: incluir en éste las estipula

ciones que atañen a ln garantía, 

Además, esta clase de prendas dan oportunidad al dcposit~ 

ria o acreedor de comportarse como dueños ( prenda de títulos

nl portador). en cuyo caso, la única seguridad que puede te

ner el dador de la prenda será su ejemplar del contrato. Este 

será también de utilidad para el acreedor, para poder demos- -

trnr su preferencia respecto de otros tales. 

En algunos casos se requiere escrito; pero no para la 

constituci6n de la prenda, Así, cuando la prenda se constitu

ya sobre bienes o títulos fungibles, puede pactarse que la pr~ 

piedad de éstos se transfiera al acreedor. Este pacto debe 

constar por escrito ( art. ~36 LGTOC ). 

Tambi6n, el acreedor prendario está obligado a entregar -

al deudor, a expensas de 6stc, cuando la prenda se constituya

en los términos de las fracciones I, II, III, V y Vl del artí

culo 3~4 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cr~dito, 

un resguardo que exprese el recibo de los bienes o títulos da

dos en prenda y los datos necesarios para su identificncion, -

( art. 337 LGTOC ). Obligaci60 que no constituye requisito de 

forma, y que no se hará exigible si el deudor no lo pide. 
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Igualmente, para que el acreedor prendario pueda haccrsc

dueiio de los bienes o títulos dados en prenda, requiere el ex

preso consentimiento del deudor, manifestado por escrito y con 

posterioridad a la constituci6n prendaria ( art. 344 LGTOC ). 

Documento que tampoco significa que la prenda deba otorgarse -

por escrito, 

3. 7. TIPOS DE PRENDA MERCANTIL 

3.7.1. PRENDA CON ENTREGA Y PRENDA SIN ENTREGA 

Los casos de prenda con entrega pueden resumirse en dos 

1.- Sobre títulos de cr6dito ( art. 334 frac. I, II y III 

LGTOC ) • 

z.- Sobre bienes diversos de los títulos de crédito ( art, 

334 frac. IV y V LGTOC ). 

La prenda sin entrega está admitida en los siguientes ca-

sos 

1.- Cuando con ella se garantice el reembolso de un créd! 

to refaccionario o de avío ( nrt. ~~4 frac. VII LGTOC ). 
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2.- La que se otorgue a favor de una instituci6n de crédi 

to con motivo del préstamo para la adquisici6n de un bien de 

consumo duradero, para ln cual es suficiente que se entregue 

al ncrcditantc la factura con la anotación correspondiente 

( art. 53 LSPBC ). 

Cabe destacar que en materia mercantil no existe ninguna

disposici6n que establezca la entrega jurídica, a diferencia -

de la prenda civil que sí la preceptúa. Cxistc, entonces, so

lo la entrega real, así lo ha sostenido la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n en jurisprudencia bajo el número 3948 y 

que a continuación se transcribe : " PRENDA.- De la lectura de 

los preceptos que se ocupan de la prenda mercantil de la Ley -

de Títulos y Operaciones de Crédito, puede apreciarse que s6lo 

admiten la entrega real del bien para que la prenda se consti-· 

tuya mas no la entrega jurídica. Por tanto, si tales disposi

ciones admiten s6lo la entrega real de la prenda para que el -

contrato se integre, es obvio que no podría aplicarse al res-

pecto, como supletorio, al C6digo Civil para el Distrito y Te

rritorios Federales; en la inteligencia de que no fue por mera 

omisi6n por lo que en materia mercantil dej6 de admitirse que 

la prenda se entendiera entregada jurídicamente, sino por ra-

zones de fondo. -Torres Osear. - Tomo CXIII. P:igina 94~. 1952 " 

(2 2) 

(22) TELLZ Ulloa, Marco Antonio, JURISPRUDENCIA MERCANTIL MEJl 

CANA (sic), la, ed., edit. Libros de M6xico,S.A., M6xico, 

D.F., 1983, t. IV, pp. 2036 y 2037. 
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3.7.2. PRENDA REGULAR Y PRENDA IRREGULAR 

La prenda regular, es aquélla que no transfiere el ·domi

nio de los bienes dados en prenda. 

La prenda irregular, por el contrario, se constituye so

bre bienes o títulos fungibles donde puede pactarse que la pr~ 

piedad de 6stos se transfiera al acreedor, el cual quedará 

obligado, en su caso, a restituir al deudor otros tantos bic-

ncs o títulos de la misma especie ( nrt. 336 LGTOC ). 

3.7.3. PRENDA TACITA 

Es fácil entender el por qué de la cxpresi6n prenda táci

ta : como se verá, en todos los casos asiste al acreedor el 

llamado ius possidcndi, o sea, el derecho de poseer la cosa e~ 

pefiada y de perseguirla en caso de perturbaci6n de tal derecho, 

tal como si se tratara de una prenda voluntariamente constituf 

da. 

He nquf la rclaci6n de algunos casos legales de prenda t! 

cita mercantil : 

a) Los efectos entregados al comisionista se entienden -

afectos nl pago de la comisi6n, anticipos y gastos por él efe~ 

tuados, " y no podrá ser desposeído de los mismos sin ser-

antes pngndo " ( art. 306 C. de Com. ) • 
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b) El vendedor que conserve en su poder las mercancías, 

tiene preferencia sobre ellas, respecto de cualquier otro -

acreedor, pnra ser pagado el precio que se le adeude ( art.386 

C. de Com, ), 

e) El porteador terrestre de carga tiene derecho de" ••. 

retener las mercancins transportadas, mientras no se le pngue

cl porte" ( nrt. 591 frac. VII, C. de Com. ). 

d) Para hacerse pago del flete y demás sumas a su favor -

derivadas del transporte marítimo, " El porteador podrá pcdir

al juez que autorice la venta, por medio de corredor o de co-

mcrciantc establecido, de las mercancías suficientes ••. " de º.!!. 

trc las transportadas ( art. 174 LNCM ). 

e) Por su parte, también el porteador marítimo de persa-

nas "· .• tendrá derecho de retenci~n sobre los equipajes del P!!. 

sajero, por créditos ocasionados por 61 durante el transporte" 

( art, 207 LNCM ) , 

3.8. UTILIDAD 

La prohibici6n de la usura, el escaso valor de los bienes 

mu~bl~s y la necesidad de desposeer al otorgante de la prenda

hicicron, durante siglos, poco interesante para los comercian-



tes, la prenda sin deposcsi6n. 

En cuanto a la prenda con desposesi6n, la practicaban ju

díos y los comerciantes lombardos, de ahí el calificativo de 

préstamo lombardo que da al cmpcfio de bienes, típico de los 

montepíos. 

La verdadera prenda mercantil se ha utilizado escasamente. 

Entre otros casos, sobre mercancías depositadas en almacenes -

generales; sobre títulos de crédito; sobre acciones que el de~ 

dar no necesita utilizar o vender: y en algunos casos especia

les, cuando se garantiza la gesti6n social por los administra

dores de la sociedad an6nima ( prenda de dinero o d.e títulos ) , 

La necesidad de obtener y conceder crédito con garantía -

real sobre bienes muebles, ha motivado que tanto el legislador, 

como los hombres de negocios, hayan recurrido a ciertos meca-

nismos que aprovechan las ventajas de esta garantía, pero que 

no constituyen auténtlcns prendas. Así, se regula con el nom

bre de prenda mercantil, la garantía que se constituye sobre -

los bienes que adquieren o producen con el importe de préstamo 

de avío. 

3.9. FORMAS DE CONSTITUCION DE LA PRENDA 

El artículo 3~4 de la Ley (';eneral de Títulos y Opcracio--
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,· ---- _:'· ', ·_.,' -

ncs de Cr6dito, preceptúa las formas ·de :const·rtuci6n _de· la 

prenda, de tal _mnncrn, que se har·~-:-~~-~c.-i:·6~:'·i ·se ·ana·liznTá. C~da·.:_ · 
una de sus fracciones, 

La prenda mercantil se constituirá 

"I. - Por la entrega nl acreedor de lo-s bienes ·o 'títulos -

de crédito, si éstos son al portador " 

El acreedor prendario, en este caso, se constituirá en d~ 

positario de la prenda. 

"II.- Por el endoso de los titulas de crédito en favor 

del acreedor, si se trata de títulos nominativos, y por este 

mismo endoso y la correspondiente anoto.ci6n en el registro, si 

los títulos son de los mencionados en el artículo 24 " ( títu

los nominativos directos, o sea, nqu6llos cuya circulaci6n es

tán limitadas, rcco1·dcmos que la ley denomina títulos nominatJ:. 

vos a los títulos expedidos a la orden). 

No es exacto que la prenda se constituya por el simple e~ 

do so• precisa además, la entrega de los títulos. 

Hny divisi6n de opiniones entre los tratadistas, respecto 

n qué clase de endoso debe tratarse. liay dos corrientes : 
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a) Aquéllos que afirman que debe tratarse de un endoso en 

propiedad, entre éstos se tiene al jurista Dávalos Mcj ía (23). 

El autor citado nos dice que : " En el caso de la opcraci6n de 

crédito denominada prenda ( Art. 332 LGTOC y ss ), el endoso -

obligatorio debe hacerse en propiedad y no en garantía, puesto 

que el valor incorporado en el título se traslada al ncrcedor

prcndario, quien voluntariamente puede solicitar al deudor que 

la obligaci6n termine con el apropiamicnto de la prenda ( Art. 

344 LGTOC ); es decir, es una opcraci6n considerada por la ley 

como una virtual compraventa ( Art. 36, 3cr. párrafo, LGTOC )". 

Más adelante agrega : " El endoso en garantía es, cnton -

ces, diferente del endoso que debe hacerse en un título cuando 

va a constituirse en prenda mercantil. En este caso será un -

endoso en propiedad, en aquél, justnmente un endoso en garan-

tía " 

Otros sostienen que debe tratarse de un en_doso en garan-

tía, tales como los tratadistas Cervantes Ahumada (24), Puente 

(23) DAVALOS Mejía, L. Carlos, TITULOS Y CONTRATOS DE CREDITO, 

QUIEBRAS, s/ed, edit. liarla, S.A. de C.V., México, 4, D.F. 

1984, p. 91. 

(24) CERVANTES Ahumada, Ra61, TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, 

l~a., ed., edit. Herrero, S.A., México, 5, D.F., 1984 pp. 

284 y SS. 
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cláusulas " en garantía ", " en prenda " u otra equivalente. 

99 

Me adhiero n la primera postura, ya que efectivamente el 

ar'ticulo 36 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cré

dito en su tercer párrafo establece claramente que · " Cuando

la prenda se realice en los términos de ln sccci6n 6:1.. del ca

pítulo IV, título II, de esta ley, lo certificarán así en el -

documento el corredor o los comerciantes que intervengan en la 

venta, y ll~nado este requisito, el acreedor endosará en pro-

piedad el título, Pudiendo insertar la cláusula " sin rcspons!!_ 

bilidad " 

"III.- Por la entrega al acreedor del título o del docu-

mcnto en que el crédito conste, cuando el título o crédito ma

teria de la prendn no sean negociables, con inscripci6n del -

gravamen en el registro de emisi6n del título o con notlfica-

ci6n hecha al deudor, seg6n que se trate de titules o con not! 

ficaci6n hecha al deudor, según que 5e trate de titulas o cri 

ditas respecto de los cuales se exija o no tal registro " 

En esta fracción, se trata de títulos de créditos, o sea, 

(ZS) PUENTE, Arturo y CALVO, Octavio, DERECHO MERCANTIL, 3la.

ed,, cdit. Banca y Comercio, S.A., México, 1985, pp. 361-

y ss. 
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una cosa mercantil mueble, objeto de poscsi6n material. 

En doctrina esto es discutible : Pascualc di Pace (26) , -

ha sostenido enérgicamente que no puede constituirse prenda s~ 

bre derechos en un sentido técnico escrito, porque no podría -

darse un derecho real sobre un derecho de crédito. 

Por su parte, Chironc (27), opina que en realidad se tra

ta de una ccsi6n del crédito, para fines de garantia. 

Entre nosotros la discusi6n pierde interés, porque en fo~ 

ma clara la ley establece la posibilidad de constituir un der.= 

cho sobre un derecho, para fines de garantía. El acreedor po

drá administrar el crédito e incluso exigir su pago. 

"IV. - Por el dcp6sito de los bienes o títulos, si 6stos -

son al portador en poder de un tercero que las partes hayan d~ 

signado y a disposici6n del acreedor " 

Aquj, se trata de la prcndn clásica, con un tercero, que

viene a ser el depositario. 

"V.- Por el dCp6sito de los bienes, a disposición del - -

(26) Cit. por, CERVANTES Ahumada, lln61 ob. cit., pp. 284 y ss. 

(27) Ibid. 



101 

acreedor, en locales cuyas llaves queden en poder de 6stc, aón 

cuando tales locales sean de la propiedad o se encuentren den

tro del establecimiento del deudor " 

En este caso, se da, en realidad, poscsi6n al acreedor de 

los locales donde los bienes objeto de la prenda están deposi

tados. El deudor tendrá ln obligaci6n de cuidar la integridad 

de dichos locnlcs, si cst!Ín dentro de su establecimiento. 

Es de criticarse esta forma de constituci6n de prenda, 

puesto que la entrega de las llaves está lejos de constituir 

una forma ostensible de publicidad, que haga saber a tcrccros

la existencia de la prenda. Es una dcsposcsi6n oculta, que se 

realiza en privado, Se presta a simulaciones, dificil de com

probar. No se exige documento escrito ni n11otnci.Sn en el rc-

gistro público. De las llaves puede haber duplicados; o far-

zar las cerraduras. 

Referente a estas dos Últimas fracciones mencionadas ( lV 

y V ) , se tiene ln jurisprudencia sostenida por la Suprema Co.!. 

te de Justicia de la Naci6n, bajo el número 3955, que a conti

nuaci6n se transcribe : " PRENDA CONSTITUIDA EN FAVOR DE UN 

BANCO, PERO QUE PERMANECE EN PODER DEL DEUDOR.- Si se consti

tuye prenda en favor de un banco, pero los bienes, aunque se -

diga que cstar5n en poder del depo~itario nombrado, quedan en 

el domicilio del deudor pl'cndario. quien sigue haciendo uso de 
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ellos, sin estar perfectamente separados de los demás bienes -

del mismo, aunque se haya sci\alndo para guardar los bienes de

positados el propio local que es domicilio del deudor, dicha -

prenda no puede hacerse valer frente a un cxtrnfio que embargue 

dichos bienes, que es requisito de esta clase de prendas el 

que los bienes queden en dcp6sito del tercero que las partes 

hnyun designado y a disposici6n del acreedor, o en todo cnso,

cn locales que aunque estén situados en el establecimiento del 

deudor, estén cerrados y las lla\'cs en poder del acreedor y 

los bienes a su disp~sici6n.- Estas consideraciones se dcsprc~ 

den del artículo 334 fracciones IV y V de la Ley General de -

Títulos y Operaciones de Crédito, única ley aplicable al caso. 

-Directo 475/19?6. - Banco Comercial Mexicnno, S.A. - Resuelto 

el 17 de agosto de 1956, por mayoría de 3 votos, contra los 

Sres. Mtros. García Rojas y Valcnzuela. Ponente el Sr. Mtro.

Medinn. Boletín de Informaci6n Judicial Núm. 110. P6.g. 671. -

Octubre de 1956 ". (28). 

"VI.- Por la entrega o endoso del título representativo 

de los bienes objeto$ del contrato, o por la emisi6n o el cnd~ 

so del bono de prenda relativo " 

Es decir, si se dan en prenda el certificado de dep6sito

o el conocimiento de embarque, se dartin en prenda las mercan--

(28) TELLEZ Ulloa, Marco Antonio, ob. cit., p. 2040. 
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cias por ellos representadas. 

"VII.--:- Por' la inscripci6n del contrato de crédito rcfac-

cionario o de habilitaci6n o avío, en los t6rminos del artícu

lo 326. " 

Las garantías naturales de dichos contratos, se constitu

yen como consecuencia del contrato mismo, pero como los bienes 

quedan en poder del deudor, e incluso pueden ser futuros o pe~ 

dientes, la ley atribuye al registro, en este caso, efectos 

constitutivos. 

"VIII.- Por el cumplimiento de los requisitos que scñala

ln r.cy General de Instituciones de Crédito, se trata de crédi

tos en libros " 

La ley mencionada en esta fracci6n se encuentra abrogado, 

sin embargo, es antecedente de nuestra Ley del Servicio Públi

co de Banca y Crédito, en donde actualmente se encuentra lo r~ 

ferente a créditos en libros ( art. 54 ). 

3.10. PACTO COMISORIO 

El artículo ~44 de la Ley General de Títulos y Operacio-

nes de Crédito, establece que : " El acreedor prendario no po-
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drá hacerse duefio de los bienes o tí~ulos dados en prenda sin

cl expreso consentimiento del deudor, manifestado por cscrito

y con posterioridad n la constit.uci6n de la prenda " 

Del análisis del artículo mencionado, se ve claramente 

que aunque tradicionalmente está prohibido el pacto comisorio

cn la lcgislaci6n mexicana, en materia mercantil, no obstante, 

tal prohibici6n, si permite que el deudor lo autorice por cs-

crito con posterioridad a la constituci6n de la prenda. No s.§. 

lo el legislador sino también la Suprema Corte de: Justicia de 

ln Naci6n, en la jurisprudencia No. 3950, y que a la letra di

ce : " PRENDA. - El artículo 334 (sic) de ln Ley Je Títulos y -

Operaciones de Crédito establece que el acreedor prendario no

podrá hacerse ducfio de los bienes o títulos dados en prenda, -

sin el expreso consentimiento del deudor, manifestado por es-

crito y con posterioridad a la constituci6n de ln prenda. 

Ahora bien, debe estimarse que el primer requisito, es decir,

la autorizaci6n escrita, consta en el pagar6, si en 6ste se e~ 

tipu16 que de no cobrarse su importe a su vencimiento el acre~ 

dar podrá vender la prenda constituida en garantía y con su 

producto hacer el pago y si de las pruebas rendidas aparece 

que tal nutorizaci6n se confiri6 con po$terioridad a la const! 

tuci6n de la prenda. de ello resulta que se llenaron en el ca

so los requisitos que establece el nrt(culo 334 (sic) citado.

-B. de Gonzálcz Luz.- Tomo CI. página 2691. 1949 ". (29) 

(29) TELLEZ Ullon, Marco Antonio, oh. cit., pp. 2037 y 2038. 
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Bsto es .criticable, ya que permite simular esta nutoriza

ci6n posfcchando el documento, y colocando al deudor en situa

ci6n sumamente difícil, ya que la prueba del fraude a la ley -

sería punto menos que imposible. 
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La Ley General de Títulos y Operaciones de Cr6dito, en su 

artículo 341, establece un sumarísimo procedimiento de ejccu-

ci6n para el caso de que el acreedor prendario ejercite su de

recho de pedir la venta de los bienes dados en prenda. 

Ahora bien. antes de pasar a analizar dicho precepto le-

gal, veamos que nos ordena : 

" Art. 341. El acreedor podrá pedir al juez que autorice 

la venta de los bienes o títulos dados en prenda cuando se VCJ!. 

za la obligaci6n garantizada. 

De la pctici6n del acreedor se correrá traslado inmediato 

al deudor, y éste, en el t6rmino de tres días, podrá oponerse

ª la venta exhibiendo el importe del adeudo. 

Si el deudor no se opone a la venta en los t6rminos di

chos, el juez mandará que se efcctáe al precio de cotizaci6n 

en bolsa, o n falta de cotiznci6n, al precio del mercado, y 

por medio de corredor o de dos comerciantes con establecimien

to abierto en la plaza. En caso de notoria urgencia, y bajo 

ln responsabilidad del acreedor, el juez podrá autorizar la 
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venta aún antes de hacer la notificaci6n al deudor. 

El corredor o los comerciantes que hayan intervenido en -

la venta deberán extender un certificado de ella al acreedor. -

El producto de la venta sertí conservado en prenda por el 

acreedor, en substitución de los bienes o títulos vendidos " 

Como punto de partida, tenemos que este derecho de vcnta

dcl bien por el acreedor, como ya lo habíamos mencionado, po-

drá ser ejercitado en tres casos : 

1) Al vencimiento de la obligaci6n, si 6sta no es pagada; 

2) En caso de que la prenda baje de valor de manera que -

no alcance a cubrir el valor de la deuda y un 20 \más ( nrt.-

340 ) ; 

3) Y cuando tratándose de títulos respecto de los cuales

se deban hacer exhibiciones, el deudor no provea oportunamente 

de fondos al acreedor prendario o al depositario de los títu-

los dados en prenda ( art. 34Z ). 

Ahora bien, una vez que el acreedor ejercite su derecho.

se correrá traslado inmediato al deudor, y éste, en el término 

de 3 días podrá oponerse a la venta, de las siguientes maneras: 
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a) En el primer caso, s6lo podrá oponerse a la venta cxhi 

hiendo el importe del adeudo. De ésto se deduce claramente 

que al deudor no se- le concede derecho para oponer excepciones. 

b) En el segundo y tercer caso. el deudor únicamente, po

drá oponerse· a la venta haciendo el pago de los fondos rcqucr_! 

dos para efectuar l~ cxhibici6n, o mejorando la garantía por -

el aumento de los bienes en prenda a por la rcducci6n del ndc~ 

do ( art. 342 LGTOC ). 

Así tenemos, que si el deudor no se opone los bienes se 

sacarán a remate bursátil si fueran cotizados en bolsa, o se 

venderán por medio de corredor o de 2 comerciantes establecí-

dos en la plaza respectiva. 

Cabe destacar que la ley permite que en el caso de noto-

ria urgencia y bajo la responsabilidad del acreedor, el juez -

podrá autorizar la venta aún antes de hacer la notificación al 

deudor. Esta notoria urgencia no puede consistir más que en -

el peligro de que los bienes se destruyan, deterioren o se de

valóen ncelcradamcntc. 

Sin embargo, aún existiendo, la notoria urgencia. el pro

cedimiento llevado a cabo en tales términos, resulta violato-

rio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política -

de los Estados Unidos Mexicanos, que consagran garantías jurí-
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dicns, ya que.permite privar al deudor de sus bienes, sin nu-

diencin ni juicio. 

La nfirmaci6n de que el acreedor conservará en prenda el 

dinero producto de la venta no elimina _el vicio sefialado; el -

bien se cnajcn6, y el dinero no lo sustituye. 

Pasemos a analizar dichos artículOs constitucionales 

Art. 14.- La Garantía de Audiencia, está consagrada en el 

artículo 14 constitucional en su Segundo párrafo, que ordena : 

11 Nadie podrá ser privado de ln vida, de la libertad o de sus

propicdndes, posesiones o derechos, sino mediante juicio scgu~ 

do ante los tribunales previamente establecidos, en el que se

cumplnn las formalidades esenciales del procedimiento y confo~ 

me a las leyes expedidas con anterioridad al hecho " 

La garantíu mencionada estfi contenida en una f6rmuln com

pleja e integrada n su vez, por cuatro garantías específicas -

de seguridad jurídica, que 5on : 

1.- La de que en contra de la persona, a quien se preten

da privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por di-

cho precepto legal ( en nuestro estudio viene a ser la propie

dad), se siga un juicio. 
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2.- Que tnl juiC:io sC substancie note tribunales previa-

mente establecidos. 

·3.- Que en el mismo se observen las formalidades esencia

les del procedimiento. 

4.- Que el fallo respectivo se dicte conforme a leyes 

existentes con nntclaci6n al hecho o circunstancia que hubiere 

dado motivo al juicio. 

Ahora bien, es susceptible de contravenirse l.n gnrnntía -

de audiencia, al violarse una sola de tas cuatro garantías es

pecíficas arriba mencionadas. 

De tal mnncrn 1 que, en el caso a estudio se viola, la pr! 

mera y tercera garantías mencionadas, puesto que, el juc~ no -

s61o privará al deudor de la propiedad del bien sin un juicio, 

sino que. al autorizar la venta aún antes de hacer la notific~ 

ci6n al deudor, faltará a una formalidad esencial dentro del -

procedimiento establecido en el artículo 1068 del C6digo de C~ 

mercio. 

Art. 16,- Asimismo se viola el artículo 16 constitucional, 

en su primera parte que establece que : " Nadie puede ser mo-

lest.ado en su persona. familia, domicilio, papeles y posesio-

ncs, sino en virt.ud de mandamiento escrito de la autoridad com 
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2.- Que tal juicio se su~stancie ante tribunales previa-

mente establecidos. 

3.- Que en el mismo se observen las formalidades esencia

les del procedimiento. 

4.- Que el fallo respectivo se dicte conforme a leyes 

existentes can antclaci6n al hecho o circunstancia que hubiere 

dado motivo al juicio. 

Ahora bien, es susceptible de contravenirse la garantía -

de audiencia, al violarse una sola de las cuatro garantías es

pecíficas arriba mencionadas. 

De tul manera, que, en el caso a estudio se viola, la pr_! 

mera y tercera garantías mencionadas, puesto que, el juez no -

s6lo privará al deudor de la propiedad del bien sin un juicio, 

sino que, al autorizar la venta a6n notes de hacer la notific~ 

ci6n al deudor, faltnrá n una formalidad esencial dentro del -

procedimiento establecido en el artículo 1068 del C6digo de C.2, 

mercio. 

Art. 16.- Asimismo se viola el artículo 16 constitucional, 

en su primera parte que establece que : " Nadie puede ser mo-

lcstndo en su persona, familia, domicilio, papeles y poscsio-

ncs, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad ca~ 
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pctcntc, que fúndc y motiVe la-causa legal del procedimiento 

El artículo fficncionndo, consagra las siguientes garantías 

jurídicas : 

A) Garantía de mandamiento escrito. 

B) Garantía de competencia constitucional. 

C) Garantía de legalidad. 

De éstas, ln que mayormente nos interesa, es la primern,

pucsto que, para que se satisfaga la garantía formal del mand~ 

miento escrito no hasta que éste se emita, sino que es menes-

ter que al particular afectado se le comunique o se le dé a e~ 

nacer, Esta comunicaci6n o conocimiento puede ser anterior o 

simult6nco a la cjccuci6n del acto de molestia, ya que su fin~ 

lidnd es que el gobernado se entere de la fundamcntaci6n y mo

tivaci6n legales del hecho autoritario que lo afecte, así como 

de lo :iutoridad de quien provenga. 

Art. 17.- El mencionado artículo nos precept6.a que : " N!!_ 

die puede ser aprisionado por deudas de car6cter puramente ci

vil. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 

ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales e~ 

tarán expedidos para administrar justicia en los Plazos y tér

minos que fije la ley; su servicio será gratuito, quedando, en 
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consecuencia, prohibidas las costas judiciales " 

El artículo 341 de la Ley General de Títulos y Opcraci~ 

nos de Cr6dito, prcccptóa el hecho de que el acreedor debe ne~ 

dir ante el juez para pedir que se autorice la venta de los 

bienes o títulos dados en prenda, no obstante ello, el hecho 

de que el juez, lo pueda autorizar sin hacer la notificaci6n 

al deudor, equivaldría, a hacer justicia por su propia mano, y 

siendo las cosas de tal modo, se vería claramente la violaci6n 

a lo establecido por el artículo analizado. Sería un rctrocc-

so en nuestra historia, que no debemos permitir. No se debe 

dejar al deudor en manos del acreedor, para que 6stc imponga 

su voluntad. 

Antes de este análisis, se hizo un comentario respecto a

que aunque el acreedor conserve el producto de la venta en - -

prenda nunca se eliminaría el vicio debido a que jamás el din.!:_ 

ro sustituye al bien enajenado. Esto se ve claramente cuando

el deudor se presenta a ofrecer el pago al vencimiento de la -

obligaci6n garantizada y se percata de que el bien empeñado ha 

sido vendido en un precio mueho muy bajo. Ya se ha visto que-

una de las ventajas de la prend3 es que el valor del bien dado 

en garantía, muchas de las veces supera la obligaci6n princi--

pal, esto es, pOrque en ln mayoría do los casos si no os que -
en todos, los bienes d:idos en prenda, son bienes cuyo valor se 

ve aumentado conforme a1· transcurso del tiempo, ejemplo alba--
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jas, bienes de consumo durudcro, cte. De tal manera que csta

situaci6n resulta bastante injusta para el acreedor, puesto -

que, se ha visto privado de la propiedad del bien cmpefindo y -

el producto obtenido de la venta de ninguna manera compensa el 

valor del bien vendido, ya que dicha cantidad resulta irriso-

ria para poder comprar otro bien con las mismas condiciones y 

calidad. 

Continuando con el análisis del artículo 341 de Ley Gene

ral de Títulos y Operaciones de Crédito, se tiene que, una vez 

realizada la venta, quién haya intervenido en la venta, ya sea 

el corredor o los comerciantes, deberán expedir un certificado 

de dicha venta al acreedor. 

En el útimo párrafo del artículo en cucsti6n se establece 

que el producto de la venta será conservado en prenda por el 

acreedor, en substituci6n de los bienes o títulos vendidos. 

Esta soluci6n de conservar en prenda el producto de la 

venta, ha permitido a la Suprema Corte de Justicia de la Na

ci6n, sostener en jurisprudencia No. 3959 1 de ln Jurispruden-

cin Mercantil Mejicana (sic), de Marco Tellez Ulloa, tomo IV,

que puede leerse a fojas 2044 y que a la letra dice : "PRENDA, 

VENTA DE BIENES O TITULOS DADOS EN. EFECTOS. El artículo 341 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito s61o pe_!: 

mite la venta de los bienes o títulos dados en prenda para el 
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Único efecto de que el acreedor conserve en prendn el producto 

de la venta; es decir, qu~ esa venta, ni implica pago, ni -

transmisi6n de la propiedad sobre el producto de la venta, si

no simplemente una substituci6n de los bienes o títulos dados

cn prenda, por otros consistentes en dinero. La situación, 

después de la substitución de la prenda, se conserva en los 

mismos términos por lo que no puede darse el caso de que, por 

el hecho de que la prenda que se constituy6 en títulos se haya 

cambiado o substituido por dinero, la parte deudora pueda ver

se coaccionada por dos vías distintas: la derivativa del con-

trato de reconocimiento de deuda y la de un pagar6, pues la 

acreedora tendrá que exigir el cumplimiento en los mismos t6r

minos que los exigiría sin la substitución de la prenda.- Amp~ 

ro directo 512/68.- Apolonio Guajnrdo Garza y Coag,- 30 de 

abril de 1969. 5 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegns.- 3a. 

Sala Séptima Epoca. Volúmen 4. Cuarta Pág. 89 " 

El hecho de que el acreedor conserve el producto de ln 

venta, no genera en éste interés alguno para iniciar el juicio, 

ya que no podrá disponer inmediatamente del dinero. Esto, en 

virtud de que la sentencia, s6lo se limitará a declarar la pr~ 

cedibilidnd de la venta o en su caso la negativa de la misma. 

Una vez autorizada y realizada la venta del bien el.acre~ 

dar deberá demandar el pago, o el deudor la rcstituci6n en el 

juicio natural que corresponda a la relaci6n jurídica que di6-
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nacimiento n la obligaci6n garantizada. 

Esta opini6n sí tiene algunos inconvenientes, pues dcsdc

el momento en que deba recurrirse a un juicio para hacer efec

tiva la garantía, implica en principio para el acreedor vcrse

involucrado en varios problemas, entre otros, pérdida de tiem

po y de dinero. Y además, para que tenga escasa satisfacci6n

al obtener sentencia favorable a sus intereses: recibirá su di 
ncro mal y tarde; muy devaluado )' con intereses moratorias muy 

bajos. El legal en materia mercantil es el 6 \ anual ( art. -

362 C. de Com. ), 

Si se concede la autorizaci6n para la venta del bien lle

vada 6sta a efecto, queda entonces la duda, ¿Qué objeto tuvo

hncer todo este procedimiento, si el producto de la referida -

venta queda nuevamente en prenda ? 
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De la Ley General de Títulos y Opcrncioncs de Crédito, en 

su Titulo Segundo, Sección Sexta, denominada" De la Prenda " 

se propone la reforma de los artículos 340, 341, 342 y la adi

ción de los articulas 342 - A y 342 - B, quedando la propuesta 

en los siguientes términos : 

ART. 340. El acreedor podrá pedir al juez que autorice 

la venta de los bienes o títulos dados en prenda en los si

guientes supuestos : 

I.- Cuando se venza la oblignci6n garantizada¡ 

11.- Cuando el precio de los bienes o títulos dados en 

prenda baja de manera que no baste a cubrir el importe de la 

deuda y un 20 \más; 

III.- Cuando el deudor no cumple la obligaci6n de propor

cionarle en tiempo los fondos necesarios para cubrir las exhi

biciones que deban enterarse sobre los títulos dados en prenda; 

y 

IV.- Cuando el deudor prendario fuere declarado en estado 

de quiebra o de concurso. 
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ART. 341. De la pctici6n del acreedor se correrá trasla

do inmediato al deudor. y éste, en el término de 3 días podrá

oponcrsc a la venta. 

Si el deudor no se opone a In venta el juez mandará que -

se efectúe al precio de cotizaci6n en bolsa, o, a falta de co

tizaci6n, al precio del mercado, y por medio de corredor o de 

dos comerciantes con establecimiento abicrto,cn la plaza. 

Efectuada la venta, el corredor o los comerciantes que h!!, 

yan intervenido en ella deberán extender un certificado a las 

partes y depositar el producto de la misma a disposici6n del -

Juzgado. 

ART. 342. El producto de la venta se aplicará al acree-

dar, si excede a la dr.uda, se entregar~ el exceso al deudor; -

pero si el precio no cubre toda la obligaci6n garantizada, ti~ 

ne derecho a demandar al deudor por lo que falte. 

ART. 342 - A. El deudor podrá oponerse a la venta de las 

siguientes maneras 

1.- Exhibiendo el importe del adeudo; 

11.- Además, tratándose de las fracciones 11 y III del ªL 
tículo 340, haci~ndo el pago de los fondos requeridos para 
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efectuar la cxhibici6n o mejorando la garantía por el aumcnto

dc los bienes dados en prcndn o por la rcducci6n de su adeudo; 

y 

III.- llnciendo valer las excepciones y defensas que tenga. 

ART. 342 - B. Si el deudor se opusiere a la venta en los 

términos del artículo anterior y el negocio exigiere prueba, 

se concederá para ésta un término que no exceda de 10 días, 

Concluido éste, el juez dará vista a las partes los autos del 

juicio para que en el término de 3 días aleguen lo que a su d~ 

recho corresponda. Presentados los alegatos o transcurrido el 

término para hacerlos, dentro del término de S días se pronun

ciará la sentencia. 



CONCLUSIONES 

CAPITULO I 

PRIMERA.- La constituci6n de una garantía, es la mejoT 

forma que tiene el acreedor para asegurarse del cumplimiento 

de una obligaci6n y poder protegerse contra los riesgos que c~ 

rTe. 

SEGUNDA.- Las garantías pueden ser legales o convenciona

les, ésto dependiendo de su fuente, ya sea que nazca de la ley 

o de la voluntad de las partes. 

TERCERA.- Hay garantías personales y garnntins reales, r~ 

sultan, ya sea de la agregaci6n de uno o m6s deudores (Fianza); 

o de la afectaci6n de uno o más bienes al pago d~ la deuda 

(Prenda o Hipoteca). 

CUARTA.- Nuestra ley es limitativa, s6lo autoriza tres 

Contratos de Garantía: la Fianza, la Prenda y la Hipoteca. 

QUINTA.- Las garantías reales, son más efectivas que lns 

personales, puesto que, el bien afectado es de un valor cquive_ 

lente o mayor al importe del cr6dito, conservando el acreedor

un derecho de preferencia y de persccuci6n. 
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CAPITULO II 

PRIMERA.- Este contrnto, fue utilizado desde épocas muy -

antiguas, ya era conocido por los judíos y los romanos. 

SEGUNDA.- El Contrato de Prenda, también recibe el nombre 

de Pignoración, y por tal, indistintnmcntc se usan las cxpre-

sioncs : acreedor pignoraticio o acreedor prendario, así como

pignorar o prendar. 

TERCERA.- Existe un sin n6mcro de definiciones, algunas -

sencillas y otras más completas, en particular, preferí un CD!! 

copto que se limite a scHalnr la esencia del Contrato de Pren

da, por eso, lo definí como aquél por el cual el deudor prcnd~ 

ria mismo, o un tercero, entrega al acreedor prendario un obj~ 

to mueble destinado a servirle de garantía. 

CUARTA.- La prenda siempre es un derecho real que garantl, 

zn al acreedor y le permite disponer de ln cosa para aplicar -

el producto al pago del cr~dito principal. Es pues, la venta

de la prenda, el objeto final de la instituci6n. 

QUINTA.- En materia civil, se contemplan dos tipos de en

trega : La entrega real y la entrega jurídico. 

SEXTA.- La cosa empefiado debe existir en la naturaleza y 
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en el comercio, adcmús debe ser un bien ~ucblc, .c_naj~'nnble, y 

determinado individualmente. 

SEPTIMA.- La prenda de naturaleza civil, ·por di_:>poSici6n

dc la ley debe constar por escrito. 

OCTAVA.- Puede haber tanto prenda civil como mercantil. -

Dicho carácter se da por exclusi6n : Siempre que la prenda no

sca mercantil, scrú civil. 

CAPITULO 111 

PRIMERA.- Podemos afirmar que la Prenda mercantil, s610 -

puede constituirse por contrato, y en ningún caso por acto un! 

lateral de voluntad. 

SEGUNDA.- La Prenda Mercantil, es bilateral, puesto quc,

ambns partes tienen derechos y obligaciones que se generan con 

objeto del mi~mo contrato, 

TERCERA.- Dentro de la Prenda mercantil se presentan tres 

elementos personales : El ncreedor prendario, el deudor prend!!_ 

rio y en algunos casos el depositario. 

CUARTA.- En la Prendn mercantil, la ley s6lo preceptúa la 
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entrega real más no la jurídica. 

QUINTA.- En materia mercantil a diferencia de la civil, -

en la Prenda no siempre se exige la forma escrita, sin embargo, 

lo conveniente será que se otorgue dicha forma, para seguridad 

de ambas partes. 

SEXTA.- El endoso de un título de crédito dado en prenda, 

deberá hacerse en propiedad y no en garantía, por así disponeI 

lo el artículo ~6, 3cr. párrafo de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Cr6dito, 

SEPTIMA.- Aunque en la lcgislaci6n mexicana se cncucntra

prohibido el pacto comisario, en materia mercantil, sí se per

mite autorizarlo por escrito con fecha posterior a la constit~ 

ci6n de la prenda. 

CAPITULO IV 

PRIMERA. - El procedimiento de cjecuci6n, podi-á ser solic.:!, 

tado por el acreedor en tres casos 

a) Si no es pagada la obligaci6n a su vencimiento. 

b) Cuando la prenda baje de valor, de manera que no alean 
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ce n cubrir el importe de la deuda y un 20 \ más. 

e) Cuando se trate de títulos de cr~dito pignorados el 

deudor no proporcione los fondos necesarios para la cxhibici6n. 

SEGUNDA.- La ley no otorga la posibilidad de oponer cxcc~ 

clones, en cambio, contempla las siguientes maneras para opo-

ncrsc a la venta : 

a) Exhibiendo el importe del adeudo. 

b) Haciendo el pago de los fondos requeridos para cfec- -

tuar la exhibici6n. 

e) Mejorando la garantí.a por el aumento de los bienes da

dos en prenda o por la rcducci6n del adeudo. 

TERCERA.- El legislador, establece la posibilidad de quc

cl juez autorice la venta, aun sin notificar al deudor en los 

casos de notoria urgencia, violándose así los art~culos 14, 16 

y 17 constitucionales. 

En relaci6n con el ·art.ículo 14 constitucional, se viola -

la garantía de audiencia, puesto qul!, el juez al autorizar la 

venta en dichos términos privará nl deudor de la propiedad del 

bien, sin juicio previo, ya que no es oído ni vencido en tal, -
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ndcm6s, de que &l faltar la notificaci6n, se omite una formali 

dad esencial del procedimiento. 

En cuanto al artículo 16 constitucional, se viola la ga-

rantía formal del mandamiento escrito, ya que, además de cmi-

tirsc es necesario que se comunique al afectado. 

Por Último, con respecto al artículo 17 constitucional, -

se violan garantías, en virtud, de que al realizarse la vcnta

sin la notificaci6n al deudor, equivaldría a permitirse que el 

acreedor pudiera hacerse justicia por su propia mnno. 

CUARTA.- En su parte final del artículo 341 de la Ley Ge

neral de Títulos y Operaciones de Cr6dito, establece que : "El 

producto de la venta ser~ conservado en prenda por el acreedor, 

en substituci6n de los bienes o titules vendidos " 

Esta disposición, resulta i16gica, ya que no resuelve en

ningunn forma la finalidad de ln prenda, que es hacer efectivo 

el crédito garantizado. Por eso, el acreedor no tendría inte

rés en iniciar tal juicio, ya que, no le serviría de onda, PºE 

que no podría disponer del producto obtenido, a no ser la pre

sión moral que podría ejercerse sobre el deudor, ante la inmi

nente posibilidad de verse privado de la propiedad del bien e~ 

pcfiado. 
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QUINTA.- Una vez autorizada y realizada _la venta deberá -

iniciarse otro juicio, ya sea que lo promueva el deudor solic,i 

tanda la restitución del excedente, una vez cumplida In oblig.!!_ 

ci6n principal garantizada; o bien el acreedor demandando el -

pago con base a la rclnci6n jurídica que di6 origen a la pren

da. 

Si tomamos en cuenta la pérdida de tiempo y de dinero ne

cesarios para lograr el cumplimiento de ln obligación, tendrí.!!_ 

mas en conclusión, que los resultados serían poco sntisfacto-

rios, porque el acreedor recibiría su dinero muy dcvnluddo. 

Una vez expuestos, estos inconvenientes, vemos claramente, 

el porqué de los acreedores en optar por utilizar el pacto co

misario, que como vimos, si se permite por la legislaci6n mer

cantil. 

SEXTA.- Después de analizar lo referente a In Prenda y a 

su procedimiento de ejecuci6n, creemos procedente realizar una 

serie de reformas a la mencionada ley, a efecto, de evitar las 

irregularidades que actualmente se presentan. 

CAPITULO V 

UNICA.- En lo que se refiere a este capítulo propuse una-



reforma a los articulas ~40, 341, 342 y la adición de los art1 

culos 342 - A y 342 - B, de la Ley General de Títulos y Opera

ciones de Cr6dito, quedando la propuesta de la siguiente forma: 

ART. 340. El acreedor podr~ pedir al juez que autorice 

ln venta de los bienes o títulos dados en prenda en los si

guientes supuestos : 

1.- Cuando se venza la obligación garantizada; 

II.- Cuando el precio de los bienes o títulos dados en 

prenda baja de manera que no baste n cubrir el importe de la 

deuda y un 20 \ m~s; 

III.- Cuando el deudor no cumpla la obligación de propor-

cionarle en tiempo los fondos necesarios para cubrir las exhi

biciones que deban enterarse sobre los títulos dados en prenda; 

y 

IV.- Cuando el deudor prendario fuere declarado en estado 

de quiebra o concurso. 

MOTIVO 

Con este artículo pretendo que todos los supuestos para -
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pedir la vcnt~ de los bienes dndos en prcndn, se vean contcm-

plndos en uno solo, ya que en la ley vigente se encuentran di~ 

persas en los artículos 340, ~41 y ~42, de una manera redunda~ 

te,. ya que, el artículo 340 remite al artículo ~42, y ésta a 

su vez al primero mencionado, Se incluy6 un cuarto supuesto 

que es cuando el deudor es declarado en quiebra o concurso, e~ 

to, en virtud de que se vence anticipadamente la obligaci6n 

principal garantizada. 

ART. 341. De la petici6n del acreedor se correrá trasla

do inmediato al deudor, y 6stc, en el t6rmino de ~días podrá· 

oponerse a la venta, 

Si el deudor no se opone a la venta el juc:z. mnndar6 que -
se efectúe al precio de cotizaci6n en bolsa, o. a falta de co-

ti:z.nci6n, al precio del mercado, y por medio de corredor o de 

dos comerciantes con establecimiento abierto en la plaz.a. 

Efectuada la venta, el corredor o los comerciantes que h~ 

yan intervenido en ella deber6n extender un certificado n las

partes y depositar el producto de la misma a disposici6n del -

Juzgado. 

MOTIVO 

Esto, con ln finalidad de limitarnos solnmente a detallar 
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el procedimiento de cjccuci6n, omitiendo las irregularidades -

de permitir la venta sin notificaci6n al deudor en casos de n~ 

toria urgencia y de dejar inconcluso lo referente al destino -

final del producto obtenido. 

Decidí, omitir lo relativo a los casos de notoria urgcn-

cia, en virtud, de que ésta se da cuando los bienes pignorados 

se encuentran en peligro de deteriorarse, de devaluarse o de -

destruirse, los dos primeros mencionados entrarían en la frac

ci6n II de nuestro artículo 340 propuesto, y en cuanto al ter

cer caso, creo que difícilmente el acreedor aceptaría un bicn

como prenda, cuando ésta corra peligro de extinguirse. 

Entonces, a mi parecer no podría existir tal urgencia que 

motive el que se violen garantías constitucionales. 

ART. 342. El producto de la venta se aplicará al acree--

dor, si excede a ln deuda, se entregará el exceso al deudor; 

pero si el precio no cubre toda la oblignci6n garantizada, ti~ 

ne derecho a demandar al deudor por lo que falte. 

MOTIVO 

Es la soluci6n que propongo para evitar que nuevamente el 

producto de la venta caiga en prenda, pudiendo de esta manera, 
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el acreedor cobrarse inmediatamente su crédito y quedando el -

excedente a disposici6n del deudor. 

ART. 342-A. El deudor podr6 oponerse a la venta de las -

siguientes maneras 

!.- Exhibiendo el importe del adeudo; 

II.- Adcm,s, tratándose de las fracciones 11 y 111 delª.!. 

ticulo 340, haciendo el pago de los fondos requeridos para 

efectuar la cxhibici6n o mejorando la garantía por el aumento

dc los bienes dados en prenda o por la rcducci6n de su adeudo; 

y, 

III.- Haciendo valer las excepciones y defensas que tenga. 

MOTIVO 

Al igual que en el artículo 341 propuesto, mi finalidad -

es reunir en un s61o artículo las formas de oposici6n 3dcm6s,

añndia la posibilidad de oponer excepciones y defensas, ya que 

muchas veces cabe la posibilidad de que el deudor teng;1 algo-

nas a su favor, y la le)' actual no le permite oponerlas, lo 

cual me parece injusto. 
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ART. 342-B.- Si el deudor se opusiere a la venta en los 

t6rminos del articulo anterior y el negocio exigiere prueba, 

se concederá para éstn un término que no exceda de 10 días. 

Concluido 6stc, el juez dará vista a las partes los autos dcl

juicia para que en el término de 3 días aleguen lo que a su d.!:. 

rccho corresponda. Presentados los alegatos o transcurrido el 

término para hacerlos, dentro del t6rmino de S dias, se prono~ 

ciará la sentencia. 

MOTIVO 

La ley actual no contempla el procedimiento a seguir en -

el caso de que el deudor prendario se opusiere a la venta, qu~ 

dándose de esta forma inconclusa la manera en que el juez rc-

solvcrá lo relativo a tal oposici6n, es por esto. que propongo 

un sumarísimo procedimiento a seguir, 
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