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I N T R 0 D U C C 1 0 N

En los d1timos ados han ocurrido cambios signifi— 

cativos en la aceptación del tipo de bienes que sirven co- 

mo garantla de crédito. Anteriormente, los inmuebles for— 

áqban el nilcleo central de las garantlas y se menosprecia- 

ban los bienes muebles. En cambio, en la actualidad se uti

liza en mayor medida otra clase de bienes, entre los que - 

destacan los tItulos de crédito representativos de mercan- 

cfas, los cuales por su importancia, han provocado profun- 

das transformaciones en los criterios empleados para el -- 

otorgamiento del crédito. 

La garantfa constituye un elemento importante para

las Instituciones de Crédito, en la aprobación de los cré- 

ditos; la constitución de la garantla, la representa el

Certificado de Depósito y el Bono de Prenda, que como ya

se asent6, son tItulos de crédito representativos de mercan

cfas que acreditan la propiedad y el derecho de disponer - 

de la mercancla a su légitimo tenedor y acredita también, 

el otorgamiento de un crédito con garantla prendaria. 

La expedición del Certificado de Déposito y del Bo

no de Prenda es una acción privativa de los Almacenes Gene

rales de Depósito, la cual tiene un fin pr<1ctico: 11resral- 

dar los créditos otorgados sobre mercanclas con un t:rtulo

de crédito". 

Sin embargo, estas instituciones no cumplen los -- 

fines para los cuales fueron creados, debido a varios as— 

pectos, como lo es entre otros, el desconocimiento de las



funciones por parte de los productores, comerciantes, etc., 

asf como también de los funcionarios de instituciones de - 

crédito, sitios donde se supone deberla existir un profun- 

do conocimiento del asunto. 

Para contrarrestar este fen6meno es necesaria la - 

difusi,5n de este crédito prendario tan noble y el cual -- 

ofrece grandes ventajas y facilidades para sus inversionis

tas. 

El presente trabajo esta basado en el fecundo cam- 

po de la práctica, en donde la mayorfa de los tratadistas

evitan penetrar. 

En el primer capItulo se tratan aspectos generales

sobre la Teorfa General de los Tftulos de Crédito en una - 

forma muy breve. 

El segundo y tercer capftulo se refiere al Certifi

cado de Dep6sito y al Bono de Prenda, en donde se señala - 

el concepto de ambos tftulos, requisitos formales, clases

de certificados, etc. 

Y finalmente, el cuarto capItulo se refiere a la - 

forma de circulaci6n de ambos tftulos en donde se podrá -- 

observar una modalidad de circulaci6n en relaci6n con ---- 

otros tItulos de crédito, trátandose de su primera negocia

ci6n, y asl también se tocarán algunos aspectos prácticos

que llevan a cabo por parte de las Instituciones de Crédi- 

to. 



C A P I T U L 0 1

TEORIA GENERAL DE LOS TITULOS DE CREDITO. 

A. Concepto. B. CaracterIsticas de los tItulos de

crédito: 1. Incorporaci6n; 2. Legitimaci6n; 3. Literalidad; 

4. Autonom1a; 5. Abstracci6n; y 6. Circulaci¿n. C. Clasifi- 

caci6n de los tItulos de crédito. 

A. Concepto de tftulo de crédito. 

El concepto de titulo de crédito es el resultado - 

de las propuestas de la doctrina, y las modernas legisla— 

ciones vienen acogiendo las caracter:fsticas señaladas en - 

la misma. 

El antecedente re,moto del concepto sobre tItulo de

crédito está en Savigny quien adopt6 la idea de¡ derecho - 

incorporado y en Brunner y Jacobi, que agregaron respecti- 

vamente los elementos de literalídad y legitimaci6n. (. 1) 

1. Astudillo Ursda, Pedro, Los tItulos de crédito, Ed. Po- 

rrda, S. A., Méx., p. 10. 
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El jurisconsulto italiano Vivante, da el concepto

de título de cr4dito diciendo que: " El título de crédito es

un documento necesario para ejercitar el derecho literal y

aut6nomo expresado en el mismo", y agrega que " el cierecho

expresado en el título es literal, porque su existencia se

regula a tenor del documento; se dice que el derecho es au

t6nomo, porque el poseedor de buena fe ejercíta un derechG

propio, que no Duede ser restringido o destruIdo en virtud

de las relaciones existentes entre los anteriores poseedo– 

res y el deudor; y se dice, por i1ltimo, que el título es

el documento necesario Dara ejercitar el derecho, porquev

en tanto el título existe, el acreedor debe exhibirlo para

ejercitar cualquier derecho, tanto principal como acceso— 

rio, de los que en 61 se contienen, no pudiendo realizar

ninguna modificaci6n en los efectos del título sin hacerla

constar en el mismo". ( 2) 

No vale la pena continuar con una enumeracíón de – 

todas las definiciones dadas, ya que son muchfsimas, y que

en cuanto al fondo, coinciden con la de Vivante. 

Señala muy acertadamente Zavala Rodrfguez, que to– 

das las definiciones dadas luego de Vivante agregan o su— 

prímen una o más palabras al clásico concepto del maestro

italiano, para destacar o el carácter de propiedad o de

círculaci6n, o la condici6n de necesidad, o la índole de

literalídad. ( 3) 

2. Vivante, Cesar, Tratado de derecho mercantil -III, Ed. 

Re»I,-. 3, S. A., Madrid, PP. 136 Y 137. 

3- Citadq por Leg6n, Fernando, Letra de cambio y pa

Ed. Ediar, S. A., Argentina, p. 9. 
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Nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de -- 

Crédito, señala en el artTculo 5, que " son títulos de cré- 

dito los documentos necesarios para ejercitar el derecho - 

literal que en ellos se consigna". 

La influencia de Vivante en nuestra legislaci6n es

tan evidente, que puede afirmarse que el legislador mexica

no se limít6 a copiar el concepto del jurista italiano, -- 

con la sola diferencia que en nuestra legistaci6n se ftá— 

tí6 la calíficaci6n de aut6nomo. Al respecto Dávalos Mejfa

señala que " eI legislador mexicano omiti6 la palabra. aut6- 

noma en virtud de que al ser una deuda estrictamente lite- 

ral, debe ser lo mismo aut6noma e independiente de todo a- 

quello que no esté contenido en su propia literalidad.( 4) 

Por otra parte, el artículo lo. de la LGTOC, dis— 

pone que " son cosas mercantiles los títulos de crédito", a

lo que el profesor Pallares replica y señala que " hubiera

oído mejor decir: los títulos de crédito son cosas mercan- 

tiles porque no todas las cosas mercantiles son títulos de

crédito. Las embarcaciones son cosas mercantiles, pero a - 

nadie se le ha ocurrido pensar que las embarcaciones son

títulos de crédito". ( 5) 

La ley no nos señala el concepto de cosa mercantil, 

por lo que debemos acudir a la doctrina para hallar una — 

4. Dávalos Mejía, Carlos, Títulos y 2ontratos de crédito, 

quiebra , Ed. Harla, Méx., pp. 50 y 51

5. Pallares, Eduardo, Títulos de crédito en general, Letra

de cambio, cheque y pagaré, Ed. Botas, Méx., p. 7



respuesta satisfactoria. 

Pallares afirma que " son cosas mercantiles las que, 

en todo caro dan lugar a actos o contratos mercantiles, de

tal manera. que basta que ellas figuren en un acto jurídico
para que éste tenga el carácter de comercial, lo que a su

vez trae consigo, lR vigencia preferente de las leyes mer- 

cantiles para resolver cualquier cuesti6n relacionada con

el acto o contrato de que se trate. Las cosas son mercan— 

tiles no por su naturaleza intrfnseca, sino porque el legi!!. 

lador les da tal carácter, cuenta habida de ciertas necesi- 

dades sociales, especi.almente, las de tndole econ6mico que

trata de satisfacer". ( 6) 

Por otro lado, la denominaci6n IlUtulo de crédito", 

no debe presentar erfticas 0 contradicciones, puesto que - 

la Propia ley los define y denomina; sin embargo, diferen- 

tes autores ( Rodrfguez RodrfgL1ez, Mantilla Molina, Tena Ra- 

mfrez) le han otorgado otra denominaci6n, por considerarla

inexacta en cuanto a la expresi6n del contenido o nota de
tales documentos. 

As:f tenemos a Tena Ramfrez quien afirma que " la ex

presi6n " t:ftulo de crédito", segdn su connotaci6n gramati- 

cal, equivale a esta otra: documentos en que se consigna - 

un derecho de crédito. Esto hace vol- que aquella expreei6n
es doblemente impropia, ya que desde un punto de vista com

prende más y, desde otro, comprende menos de lo que puede

ser el Contenido jurfdico de e-,wta clase de doc= entos. En

6.. IDBNv PP- 11 y 12



efCct0o los tftulos de crédito pueden contener derechos no
crediticios; y, Por otra parte, hay una multitud de docu— 

mentos en que se consignan derechos de crédito y que, ein

embargo, difieren nrofurdamente de los tftulos de ese nom- 
bre". ( 7) 

Y proponen para sustituir la denominaci6n de tItu- 
lo de crédito la de " Tftulo- valor", adoptada por la vigen- 

te Ley de Quiebras y Suspenei6n de Pagos. 

Por otra parte, Cervantes Ahumada afirma que el -- 

uso del concepto t£tulo de crédito es más acorde con nues- 
tra latinidad, ya que nue9tras leyes tradicionalmente han

hablado de documentos de crédito, de efectos de crédito, - 

etc.; además agrega que 105 conceptos jurfdicos " pueden te

ner acePciones no precisamente etimol6gicas y gramaticales, 
sino jurfdicaen y continila diciendo que " podr:fa alegarse - 

que tampoco dicho tecnicismo ( TItulo- valor) es exacto en - 

cuanto a 9
1

u sígnificaci6n meramente gramatical, porque hay

muchos tftulos que indudablemente tienen o representan va- 

lor y no están comprendidos dentro de la categorfa de los
tftulos de crédito; as:r como hay muchos tStulos de crédito

que efi realidad no puede decírse que incorporen un valor". 

Rafael de Pina, considera a ambas denominaciones

7. Tena Ramírez, Felipe, Mulos de crédito, Ed. Porrda, 

S. A_ 9 Méx., pp. 9 y lo. 

8. Cervantes Ahumad,,i, Raill, Mulos y Operaciones de Crédi- 
to9, Ed. Herrero, 3. A., ed. Decimatercera, Méx., p. 9
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igualmente inexactas. (. 9), 

B. Características de los títulos de crédito. 

De¡ concepto de título de crédito, la doctrina se- 

ñala como características de los mismos: 

1. La incorporaci6n; 

2. La legitimaci6n; 

3. La literalidad; 

4. La awtonomía; 

5. La abstracci6n; y

6. La circulaci6n. 

A continuaci6n haremos un estudio de estás caracte- 

rfsticas. 

1. La incorporaci6n. 

Octavio A. Hernández, indica que el vocablo incor- 

poraci6n viene del latín Ilincorporatioll, " incorporationisll, 

que significa acci6n de incorporar, o sea agregar, juntar, 

unir dos o más cosas entre sí, para que formen una sola. Y

define, a la incorporaci6n como: " nota esencial caracterSs- 

tica de los títulos de cr4díto, por cuya virtud se estable- 

ce una relaci6n estreena, original y permanente entre el - 

9. Pina Vara, Rafael de, Derecho Mercantil Mexicano, Ed. 

Porrda, S., A., Decimaoctava ed., Méx., P. 311



documento y el derecno en 91 consignado, de tal modo que ~ 

para que pueda ser ejercitado tal derecho, es indispensable

el documento". ( 10) 

Vicente y Gella seffala que: ' les la incorporací6n - 

del derecho al papel en que consta la inseparabilidad de - 

la oblígaci6n y del instrumento en que se consigna. De --- 

ello deríva el valor legitimador de los tTtulos de crédito

que obra siempre en beneficio del deudor y en la generali- 

dad de los casos también en beneficio del acreedor. La

unidn fntiina del derecho y documento, hace que gate sea

condici6n precisa. para el ejercicio de aquél; que la pre— 

sentaciM del tftulo sea requisito esencial que legItima - 

activamente la deducci6n procesal de las acciones que del

mismo tftulo derivan". ( 11) 

De la definicí6n legal de tftulo de crédito se des

prende la incorporaci6n al sefíalar " el derecho literal que

en ellos se consigna", del cual se refleja una interdepen- 

dencia entre el derecho y el documento, y se deduce con ello

que para ejercitar el derecho asentado en el tftulo se ne- 

cesita est,,,r en posesí6n del documento. Este vfnculo queda

reafirmado en los arte. 17 a 20 de la citada ley. " De todos

estos artfculos, se deduce claramente c6mo en la ley mexi- 

cana el derecho está incorporado al t£ tulo, en tal forma - 

que el ejercicio del derecho está condicionado a la tenen- 

cia del documento y el derecho no es sino accesorio del

propio documento" ( 12) 

10. Citado por Bauche Garcla, Diego blario, Operaciones Ban- 

carias, Ed Pc rrda, S. A., ed. Tercera, Méx., p. 10

11. Citado por Aitudillo, op. cit., p. 25

1, P¡ na Vara, op. 2it-# P- 314
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Con todo ello podemos afirmar que la incorporaci6n

es una caracterfstica de los tftulos de crédito, pues está

reconocida por la legislací&n mexicana. 

2. La Legitimaci6n. 

Los tftulos de crédito otorgan a su tenedor, el de- 

recho de exiir las prestaciones en ellas consignadas. La - 

posesi6n y presentaci6n del tftulo de crédito legItima a - 

su tenedor: lo faculta para ejercitar el derecho y exigir

la presentaci6n. ( 13) 

Por lo tanto la posesi6n será condící6n indispensa

ble para ejercitar el derecho incorporado y exigir al deu- 

dor la presentaci6n debida, pero ello no significa que la

simple posesi6n del tftulo sea por ef sola y en todo caso

requisito suficiente para exigir su cumplimiento. Sino que

quien sea legitimado por la posesi6n de! tItulo, lo debe - 

estar de acuerdo a la ley de circulaci6n del tftulo. ( 14) 

La ley de circulaci6n var-fa eegdn se trate de tftulos al - 

portador, a la orden o tItulos nominados. ( 15) 

13. IBIDEM

14. La ley de circulaci6n es el modo en que los tItulos de

crédito se trasmiten segdn su distinta naturaleza. 

15. Si los tItulos son al portador, la exigencia de la prer

taci6n corresponde a cualquiera que se le presente al deu- 

dor ( art. 70 LTOC); quiere decir esto que el deudor que pl

ga al portador, queda liberado, por ser el pago legal, ya
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Como se ve, en definitiva, para el ejercicio de -- 

los derechos consignados en un tItulovalor basta con la te

nencia del título mismo, y a lo sumo con la prueba de la - 

identidad personal del tenedor. ( 16) 

Con lo que puede darse el caso de que el poseedor

del título no sea el propietario de éste, pero como llena

los requisitos para la legal transmici6n del título, dicho

que cualquier tenedor queda legItimado para el ejercicio - 

con el solo requisito de la tenencia. Cuando se trata de - 

títulos a la orden, el ejercicio del derecho no correspon- 

de a la persona a cuyo favor se expidi6, si no hay ningdn

endoso y, si lo hubiera, al que resulte legItimado por una

serie no interrumpida de los misinos ( art. 38). Los títulos

a la orden legftiman a la persona en ellos designada, de

tal manera que con la simple prueba de lá idéntídad de una

persona con la designada en el título, el resto de los su- 

puestos indicados se estima como probado. ( art. 19) 

Si el título nominativo es directo, en el sentido

que indica el art. 24, que se refiere a títulos para los

que la transmisi6n está condicionada a la constancia de la

misma en libros o registros especiales, la legitimaci6n de

penderá de este otro requisito: la identidad del nombre -- 

que consten estos registros con el designado en el docu- 

mento, además del ya dicho y de la identificaci6n personal

del tenedor ( arts. 128 y 129 Ley General de Sociedades Mer- 

cantiles). RodrIguez Rodrfguez, op. cit., p. 256

16. RodrIguez RodrIguez, op. cit., p. 256
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tenedor puede ejercitar el derecho. Y el deudor esta obli- 

gado a pagar a la persona que segdn el tItulo está leg:rti- 
mado, y con ello el deudor queda liberado de su obligaci6n, 

siempre y cuando no exista culpa grave o dolo por su, par-- 

te. ( 17) 

La legitimaci6n tiene dos aspectos: activa y pasi- 

va. La legitimaci6n activa es la facultad que tiene el po- 

seedor legitimo de exigir del obligado del tItulo, el pago

de la prestaci6n que en 41 se consigna. Y la legitimaci6n

pasiva, consiste en que el obligado en, el tftulo de cré--- 

dito cumple con su obligaci6n y por lo tanto se libera de

ella pagando a quien aparezca como titular én el documento. 

18). 

3. La literalidad. 

La noci6n de literalidad no esta definida en nin— 

gdn ordenamiento legal, por lo que tenemos que acudir a la

doctrina para conocer su concepto. 

Todo tItulo de crédito supone la existencia de un

derecho literal; el derecho literal ha de estar contenido

11. Esta se presenta cuando el deudor conoce que el posee- 

dor del tItulo lo ha obtenido de una manera ¡ legítima, y

en con@ecuencia no quedará liberado si paga a esta persona. 

lb. MartInez y Flores, Miguel, Derecho Mercantil Mexicano, 

Ed. Pax -México Libreria Carlos Cesarman, S. A., Méx., P. 74
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0 expresado en el título, lo que implica que el derecho -- 

solamente podrá hacerse efectivo por medio del t:ftulo. (, 19) 

La Lumia al referirse a la literalidad nos dice que: 

Los derechos subjetivos enunciados en los tItulos de crédi

to tienen carácter esencialmente literal, en el sentido de

que desde un punto de vista positivo, exclusivamente, el — 

contenido del tftulo o tenor de la escritura es decisivo — 

para los fines de la individualizaci6n y delimitaci6n del

derecho documental particular, y en el de que, desde el

punto de vista negativo, no se consiente ni al emisor ni

al portador que se refieran a algan hecho o elemento que

no surja del documento o extradocumento, esto es, que no

sea reconocible a través del mismo documento, o que; de

cualquier modo, no se mencione en 41 expresamente". ( 20) 

Analizando lo que La Lumia nos seffala, podemos

afirmar en cuanto a la primera parte ( punto de vista posi— 

tivo) que la literalidad es el elemento que estiblece los

límites del derecho incorporado, el titular del título de

crédito no puede exigir a su deudor nada que no esté previs

to en el propio texto, Al respecto Vivante señala " que el

derecho expresado en él tftuló es literal; porque su exis— 

tencia se regula a tenor del documento". ( 21). Y Cervantes

19. Astudillo Ursila, ºM.,_ cit., pp. 20 y 21. 

20. La Lumia, Isidro, Apuntes sobre la naturaleza jurídica

de los títulos de crédito, Revista de la Escuela Nacional

de Jurisprudencia, Nos. 7 y 8, D1éx,, P- 330

21. Op. cit Y P- 136
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Ahumada lo reafirma al sefíalar " que tal derecho se medir& 

en su extensi6n y demás circunstancias, por la letra de¡ - 

documento, por lo que literalmente se encuentre en 61 con- 
signado. Si la letra de cambio, por ejemplo, dice que el - 

aceptante se ha obligado a pagar mil pesos, en determinado

lugar y fecha, estará obligado en esa medida, aunque haya

querido obligarse por menor cantidad y en otras circunstan- 
ciaslI, ( 22). 

Y por lo que se refiere al punto de vista negativo, 
se asegura la circulacidn, ya que el tercero que adquiera

de buena fe un t:ftulo de crédito, tiene la certeza de que

el derecho incorporado al documento no puede modificarse - 
poj elementos extradocumentales, es decir extraños al t:f- 

tulo, y por ende, resulten improcedentes. 

De acuerdo con lo expuesto, podemos concluIr que - 

la literalidad en materla de tItulos de crédito, es una no

ta caracterIstica de 108 mismos y sirve para precisar el - 

contenido y alcance del derecho en ellos c6nsignados a -- 

través del texto del documento. 

4. La Autonomfa. 

La autonom1a en los tItulos de crédito consiste en

que a partir de que el documento circula por YErik primera, 

los nuevos adquirentes van poseyendo un derecho distinto - 

del que correspondi6 a su anterior predecesor, es decir, - 

van adquiriendo un derecho nuevo y diferente de aquel que

22. Op. cit., p. 11
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correspondid al anterior tftulo y es por ello que funcio— 

nando la autonomía existe, la imposibilidad de que el deu— 

dor del documento oponga excepciones de carácter personal. 

Cervantes Ahumada aclara que no es propio decir — 

que el título de crédito seo. a-,;kt6nomo, ni que sea aut6nomo

el derecho incorporado en el título; lo que debe decirse — 

que es aut6nomo ( desde el punto de vista activo) es el de— 

recho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre el tl

tulo y sobre los derechos en 61 incorporados, y la expre— 

si6n autonomía indica que el derecho del titular es un de— 

recho independiente, en el sentido de que cada persona que

va adquiriendo el documento adquiere un derecho propio, 

distinto del derecho que tenía o podría tener quien le

transmitid el tftixj.o. 

Así tenemos por ejemplo que A, endosa una letra de

cambio a B, B a C, C a D; se transmite un stTlo título y o

do parece indicar que se transmite un mismo derecho. Pues

bien, no sucede así porque los derechos de A, B, C y D, — 

son aut6nomos, diferentes los unos de los otros, no obstan

te que el documento cedido sea uno solo. ( 24) 

Por otro lado puede ocurrir, que la persona que

transmite el título no sea un poseedor leG:rtijno y por lo
tanto, no tiene ningdn derecho de transmitirlo; no obstante

ello el que adquiere el título de buena fe, adquiere un de~ 

recho nuevo, aut6nomo, diferente del derecho que tenía el

23. IDEM, p. 12

24. Pallares, 29. CUI-# P- 34
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que lo transmiti6. 

Y desde el punto de vista pasivo, debe entenderse

que es aut6nomo la obligaci6n de cada uno de los signata— 

rioe de un tftulo de crédito, porque dicha obligaci6n es

independiente y diversa de la que tenfa o pudo tener el

anterior suscriptor del documento. Por ejemplo puede ser

que la firma del ayalado no sea generadora de obligaciones

por ser el avalado incapaz; pero en todo caso, y segdn se

verá más adelante, el avalista quedarA obligado porqUe por

el 8610 hecho de estampar su, firma contr, erá una obligaci6n

aut6noma, esto es, independiente y distinta de la obliga— 

ci6n del avalado. ( 25) 

Sobre el particular se puede citar la siguiente ju— 

rimprudencia: Autonomfa de los tftulos de crédito.— Los — 

tftulos de crédito adquieren.. desde el moniento en que entra.c., 

en circulac5.6n, existencia aut6noma de la operaci6n. eausal. 

26). 

PodrIamos decir que la principal caracterfstica de

la autonomfa es la ínoponibilidad de excepciones personales, 

ya que es aut6nomo el derecho que cada uno de los titula— 

res v í adquiriendo sobre el tftulo. 

25. Cervantes Ahumada, op. cit., p. 12

26. Quinta época. Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965

del semanarío Judicial de la Federaci6n. Cuarta Parte. Ter— 

cera Sala. pag. 1134 ( 1004) 
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5. La Abstracci6n

Sin lugar a dudas la abstracci6n viene a completar

lo antes sehalado en relaci6n a la autonomía de los títulos

de crédíto, en el sentido de no resultar procedente la opo- 

nibilidad de excepciones personales. 

Hay que advertir- dice Pallares-, primeramente, 

que no todos los títulos son portadores de una obligaci6n

abstracta. A este respecto, los títulos de crédito pueden

clasificarse en dos grupos: en el primero figuran los tl— 

tulos que mencionan una obligaci6n causada, esto es, vincu

lada a la relaci6n jurldica fundamental ( p6lizas de seguros, 

acciones de sociedades, obligaciones, etc.) que did origen

al documento, en forma tal que dicha relaci6n tiene influen

cia necesaria sobre los derechos y acciones que dimanen del

documento, ya que éste recibe de ella vida y substancia. El

título en estos casos no goza de autonomía plena porque no

está del todo desprendido de¡ seno materno. Desde el punto

de vista práctico, la consecuencia más importante que se

produce consiste en que los deudores del documento pueden

oponer, en principio, las excepciones procedentes de la re- 

laci6n jurídica fundamental." 

En el segundo grupo de la elasificaci6n sucede lo

contrario: los títulos nacen desvinculados de la relaci6n

jurídica fundamental, negocio o contrato que les did naci- 

miento, y entran a la circulaci6n completamente desprendi..> 

dos de¡ seno materno. Las obligaciones que expresan son -- 

abstractas, no en el sentido de que carezcan de causa, lo

que es inconcebible lo mismo en el mundo jurídico que en - 

cualquier otro orden de fen6menos naturales, sino en el — 
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sentido de que el legislador, por razones de orden econdmi

co los considera sin causa, en ciertos aspectos* La Ley - 

opera un proceso de abstracci6n desliga al documento de la

relación jurídica fundamental para mejor proteger los dere- 

chos de poseedores de buena fe. Esta ruptura entre las cau- 

sas y el efecto no es absoluta; pero, ¿ qué cosa es absoluta

en el derecho? En algunos casos el legislador vuelve sobre

sus pasos y da vigencia a la susodicha relación, permitien- 

dole que' haga sentir sus efectos en la relaciones jurídicas

entre acreedores y deudores del título. Si suponemos que A

compra a B un automóvil y para pagar el precio suscribe a

su favor un pagaré y el autom6vil resulta inservible o A

sukre la evicci6n, B no podrá exigirle el pago del pagaré

porque A tendrá derecho de excepcionarse alegando la excep- 

ci6n de evicci6n o la mala calidad de la cosa vendida. En

este caso no rige el carácter abstracto dé la obligación - 

que el título expresa; pero si B endosa el documento a C, - 

entra en acción dicho principio, porque el tftulo se consi

dera desligado de la relaci6n jurídica fundamental, y el

deudor no podrá oponer las excepciones de que, hemom hablado. 

Para los poseedores sucesivos del título diversos de BL,, la

obligación de cubrir el importe del pagaré no tiene por cau

sa la venta de¡ autom6vil9 sino el documento mismo ( litera

dad). En todo caso, el legislador hace abstracción de¡ 

negocio que di6 nacimiento al pagaré cuando se trata de

poseedores de buena fe diversos del primer beneficiario, 

aunque sY la toma en cuenta al determinar los derechos de

éstó". (, 27). 

27. 0-2- Cit- P- 35 y ss. 
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Con lo antes serfalado podemos afirmar que la abs— 

tracci6n se refiere a los derechos y obligaciones incorpora- 

dos al título y no al tItulo mismo; que apartir de que el

tItulo circula por primera vez y es adquirido por un terce- 

ro de buena fe, a éste no se le podrán oponer excepciones

personales que se deriven de la relacci6n causa¡. Y que la

abstracci6n viene a completar a la autonom1a en el sentido

de no resultar procedente la oponibilidad de excepciones - 

personales. 

6. La Circulaci6n. 

En términos generales los títulos de crédito nacen

para circular, es decir, para transferirse de una persona

a otra. 

Los títulos cambiarios, como en general, los tItu- 

los de crédito, nacen con vocaci6n para correr mundo'. Ej. 

derecho mexicano a recogido este concepto, como quien mi- 

ra al revés un tapiz, al declarar ( art. 6) que "- Las disposi

ciones de este capItulo ( el primero de la LTOC) no son _~ 

aplicables a los boletos, contraseflas, fichas u otros docu- 

mentos que no estén destinados a circular y sirven exclusi- 

vamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la

prestaci6n que en ellos se consigna". ( 2b) 

2b. Mantilla Molina, Eduardo, Títulos de crédito cambiario, 

Ed. Porr-da, S. A., Méx., P. 51
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Es decir, que la LGTOC no es apiicable a los t¡ tu__ 

los que aunque siendo de crédito no estén destinados a -- 
circular. 

El maestro Tena Ramfrez sostiene que " los t¡ tulos

de crédito son documentos destinados a la circulaci6n ( tf

tuJOs " circuiLantes" han sido llamados por antonomasia), - 

dotados de una amplitud especial para pasar de un patrimo- 
nio a otro, libre y desembarazadamente, sin las dilaciones

y trabas que lleva siempre consigo la transmísi6n de los - 
créditos comunes, as£ mercantiles COMO. Civileslls ( 29) 

Sin embargo esta regla general tiene su excepci6n, 

y esta se encuentra en el artfculo 25 de la citada ley — 
que faculta a los signatarios del tItulo a restringix su
capacidad de circular con la inserci6n de la clailsula " no

a la orden" 0 " no negociahle" es la confirmaci6n de que el

elemento circulaci6n es indispenaable en el derecho mexica- 
no, ya quev por definici6n, aquello que no existe no puede
ser restringido, 

en sentido contrario lo que se restringe
existe; al no haber mayor diferencia, existen s6lo dos ti- 

pos de tItulos: 
aquellos cuya circulaci6n está restringida

voluntaria 0 legalmente, y todos los demás. ( 301

Por otra parte Vivante señala que: el sistema jurl- 
dico, 

que regula la círculaci6n de los tItulos de crédito
con sencillez y seguridad, favorece poderosamente la forma
ci6n del ahorro, y su empleo YItil en el comercio, en las - 

29.. Op. Cit -9 PP. 150 y 151

30. DAvalos Mejfa, OP- Cit., p. 62
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industrias y en las obras páblicas, porque proporciona al

aportador de dinero, que acumu1,6 un capital con su ahorro, 

un título que da una utilidad y que puede transformar rapi— 

damente el numerariop vendiéndolo o pignorándolo. ( 31) 

C. Clasificaci6n de los t:ftulos de cr6dito. 

Los títulos de crédito han sido clasificados desde

diversos puntos de vista, a continuaci6n examinaremos algu— 

nos de ellos. 

1. Por la ley que los rige: 

a. Títulos nominados; y

b. Títulos innominados

2. Por el derecho que incorporan: 

a. Tftulos personales; 

b. Títulos obligacionales; y

c. Títulos reales. 

3. Por la forma de creaci6n: 

a. Títulos singulares; y

b. Títulos seriales. 

31. 02- Cit -v P- 136
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4. Por la sustantividad del documento: 

a. TItulos principales; y

b. TItulos accesorios. 

5. Por la forma de circulaci6n: 

a. TItulos nominativos; 

b. Tltulos a la orden; y

e. TItulos al portador. 

6. Por los efectos de la causa sobre la vida del

tItulo: 

a. Utulos abstractos; y

b. TItulos caudales. 

7. Por su naturalezas

a. T£ tulos como ducumentos; 

b. TItulos como cosas mercantiles; y

c. Tftulos como actos de comercio. 

Por lo que se refiere a la primer elasificaci6n, o

sea, por la ley que los rige, está se divide en tStulos no

minados o también llamados tfpicos y son aquellos que se

encuentran reglamentados en forma expresa en la ley, como

la letra de cambio, el cheque, el pagaré, etc., y los tTtu- 

los innominados, " de cuya existencia en la práctica mercan- 

til mexicana no tenemos noticias11( 32). son aquellos que sin

32. Astudillo Urs -da, op. cit., p. Ill
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tener una reglamentaci6n legal expresa han nacido de los — 

usos bancarios y mercantiles. 

Por el derecho que incorporan, se dividen en tItu— 

los personales o corporativos, títulos obligacionales o tl

tulos de crédito propiamente dichos y títulos reales, de — 

tradici6n o representativos. Los títulos personales o cor— 

porativos, son aquéllos que confieren a su titular la fa— 

cultad de participar como socio o miembro de un ente jurl— 

dico colectivo; el ejemplo típico de esta clase de títulos

es la acci6n de la sociedad an6nima. Los títulos obligacio

nales o títulos de crédito propiamente dichos, son aquellos

cuyo objeto principal es un derecho de crédito y, en conse

cuencia, atribuyen a su titular acci6n para exigir el pago

de las obligaciones a cargo de los suscriptores; el título

clásico obligacional es la letra de cambio, ( 33)- y los -- 

títulos reiles, de tradici6n o representativos de me rcan— 

efas los cuales incorporan un derecho real sobre éstas, ya

sea un derecho de propiedad, ya uno de garantía, ( 34). Como

los certificados de dep6sito que expiden los almacenes ge— 

nerales de dep6sito. 

Por la forma de creaci6n se dividen en, títulos sin

gulares y títulos seriales o de masa. Los primeros son aqué

llos que son creados uno s6lo en cada acto de creaci6n, de

33. Cervantes Ahumada, op. cit , p. 111

34. Rodrfguez Rodrfguez, op. cit., p. 265
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manera que el emitente hace una declaraci6n con relaci6n a

cada título, y en consecuencia el título es diferente de - 

otro por tener características e individualidades propias; 

son títulos singulares la letra de cambio, el cheque, el

pagaré, etc., y los títulos seriales o de masa son aquellos

que, como resultado de un solo acto de emisidn, son crea— 

dos simultáneamente, pero no uno, sino varios títulos, -- 

aut6nomos uno de otro, pero similares y, en algunos casos, 

idénticos respecto de los derechos que confieren a sus tl- 

tulares, ( 35). Como ejemplo podemos citar a las acciones y

obligaciones de las sociedades an6nimas. 

La sustantividad del documento es otra clasifica— 

ci6n y está ae divide en: títulos principales y títulos -- 

accesorios. Son principales los títulos que no se encuen— 

tran en relaci6n de dependencia con ningdn otro ( 36), o — 

sea, aquellos que por sí solos dan a su tenedor legl t̀imo un

derecho. Y son accesorios los que se encuentran subordina- 

dos a uno principal; como ejemplo de los primeros es la le

tra de cambio, las acciones de las sociedades an6nimas, — 

los certificados de dep6sito, y de los segundos son los cu

pones de las acciones y obligaciones de las sociedades an6

nimas, los bonos de prenda de los certificados de dep6sito. 

35. Dávalos MejIa, op. cit., p. 67

36- Pina Vara, op. cit -9 P. 332
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Por la forma de circulaci6n del tftulo; la ley es- 

tablece una clasifícaci6n bipartita: tItulos nominativos y

tftulos al portador. Pero siguiendo la. construecí6n legal, 

encontramos que la ley no es 16gica consigo misma, ya que

acepta la clasificaci6n tripartita establecida por la doc- 

trina y que divide los tftulos en: tftulos nominativos, .< 

tulos a la orden y tItulos al portador. Los tftulos nomina

tivos o directos son aquellos que tienen una circulaci6n - 

restringida, porque designan a una persona, como titular, - 

y que para ser transmitidos, necesitan el endoso del tftu- 

lo y la cooperaci6n del obligado en el tftulo, el que debe

rá llevar un registro de los tftulos emitídos y el emiten - 

te s6lo reconocerá como titular a quien aparezca a la vez

como tal, en el tftulo mismo y en el registro que el emi— 

mor lleve. ( 37). Las acciones nominativas de las sociedades

an6nimas son un ejemplo tIpico de estos tftulos. Por otro

lado, los tftulos a la orden se caracterizan porque se de- 

signa nomínatívamente a una persona, y se transmiten a tra- 

vés del endoso y la entrega del tItulo y no requieren la - 

inscripcí6n en ningdn registro. Finalmente los tftulos al

portador son los que no están expedidos a favor de persona

determinada, contengan o no la cladsula **al portador" ( art. 

69 LGTOC) y se transmiten por la simple tradici6n ( art. 70

LGTOC); Garríguez sefiala que " estos tftulos aseguran el -- 

ejercicio del derecho literalizado a todo tenedor del docu- 

mento. Pero no basta para ser poseedor del documento. El - 

37. Cervantes Ahumada, op. cit., p. 19
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documento, a más de pose: tdo, tiene que ser exhibido: porta— 

dor en sentido técnico es el que, teniendo el título en su

poder, está en situaci6n de exhibirlo. ( 38) 

Otra clasificaci6n de los títulos de crédito es por

los efectos de la causa sobre la vida del título y se divi

den en tftulos abstractos y títulos causales. La distinci6n

entre estos tftulos se refiere a la vinculaci6n que existe

entre el tItulo mismo y el negocio que le a dado causa --- 

aunque no es su causa), lo cual no quiere decir que hay

tItulos que tienen causa y otros que no la tienen. ( 39). Lo

que pasa es que algunos t:ftulos funcionan ligados al nego- 

cio7fundamental ( los causales), y otros funcionan desliga- 

dos del negocio fundamental ( los abstractos)., en virtud del

fen6meno de la abstracci6n. C40). Como ejemplo de los tItu- 

los abstractos es la letra de cambio, el cheque, el pagaré, 

y los títulos causales, las acciones y obligaciones expedi

dos por las sociedades an6nimas. 

Y la «áltima clasificaci6n de los títulos 4ue estu— 

diaremos es por su natur-gleza y esta se divide en títulos

como documentos, títulos como cosas mercantiles y títulos

como actos de comercio. Por lo que se refiere a los tftu-- 

38. Garríguez, Joaquin, Curso de Derecho Mercantil, Ed. Po

rrda, S. A.., séptima ed., Méx., P. 731

39. Es menester recordar que no hay obligaci6n sin causa. 
fuente) como lo establece el art. 499 del C6digo Civil. 

40. Leg6n, op. cit., p. 25
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los como documentos, esta se deduce del concepto de títu— 

lo de crédito de nuestra ley (, el t:ftulo de Crédito es un — 

documento). Este documento es un documento constitutivo y

dispositivo. Ya que este documento no solamente sirve para

probar la existencia de un derecho o una obligaci6n, sino

que ademAs el documento puede ser condici6n para la exis— 

tencia de un derecho. Y as£ Roceo sefíala que el derecho y

el documento existen compenetrados, de modo que el documen

to es condici6n necesaria y suficiente para constituir el

derecho. ( 41). Y son documentos dispositivos cuando para — 

el ejercicio de ciertos derechos, se necesita la forzosa — 

presentaci6n del documento donde ellos fueron constituIdos

tantas veces cuantas se quiera ejercitar el derecho; o sea, 

que el ejercicio del derecho va indisolublemente unido a — 

la posesi6n del tftulo,( 42). Por otro lado el art. lo. se— 

fíala que " son cosas mercantiles los tItulos de crédito" -- 

este toma ya fue tratado en el inciso referente al conce,2
to de tItulo de crédito). Y finalmente los t:ftulos dé cré— 

dito como actos de comercio. La LGTOC en su art. lo. seña— 

la: " la emisi6n, expedici6n, endoso, aval o aceptaci6n, y

las dem4s operaciones que en ellos se consignan, son actos

de comercio", y esto queda reafirmado en el art. 75 del -- 

Udigo de Comercio, donde se seriala que " son actos de comer

cio, fracc. XIX. Los cheques, letra de cambio o remesas de

dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas; 

41. Citado por Pallares, or. cit., p. 26

42. Legén, op. cit., p. 11
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fracc. XX. Los valores u otros tItulos a la orden, al por— 

tador, " En todos estos casos, la calificaci6n de mer

cantil de¡ acto es estrictamente objetiva, con independen— 

cia del carácter de la persona que lo realiza. Ast, tan, 

acto de comercio será el libramiento de un cheque, si es

hecho por un comerciante, como si lo realiza quien no ten— 

ga ese carácter". ( 43) 

43. Pina Vara, op. Cit-, P- 312
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EL CERTIFICADO DE DEPOSITO

A. Marco de referencia hist6rica. B. Concepto de

certificado de dep6sito. C. Naturaleza jurldica. D. Requisi

tos formales del certificado. E. Tipos de certificados: -- 

1. Certificado de dep6sito con bono de prenda; 2. Certifi- 

cado de dep6sito sin bono de prenda; 3. Certificado de de- 

p6sito fiscal; Y 4. Certificado de dep6sito por meréanclas

en tránsito. P. Derechos del tenedor leg1timo del certifi- 

cado. G. Vencimiento de¡ plazo del certificado. 

A. Marco de referencia hist6rica. 

Hablar del certificado de dep6sito, implica necesa

riamente hablar también, aunque s6lo sea sucintamente, de

los Almacenes Generales de Dép6sito, o sea que, la historia

del certificado es la historia de los almacenes generales, 

ya que son estos los generadores de tal tftulo. 
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El sistema de almacenamiento en beneficio pilblico

se inici6 en la antigua Roma. Existfan para los agriculto— 

res, la obligaci6n de pagar determinada parte de sus impues

tos en granos, con el fin de hacer frente a las nedesidades

de las clases pobres, la práctica se termind con la calda

del Imperio. Estos lugares exístfan también en la Edad Me— 

dia, con el objeto, entre otros, de proteger aquellos contia

robo en beneficio de sus propietarios, que al llevarlas a

su destino desde otros lugares no tenfan sitio seguro don— 

de depositarlos. 

Fue en el siglo XV cuando surgieron los sistemas — 

de almacenamiento. Esencialmente esto ocurri6 en Venecia

en, donde surgi6 el primer Almacén de Depésito; en es -tos

Almacenes eran guardados los bienes por cuenta de los mer— 

caderes de toda Europa. Canchola ( 1) señala que los vene— 

cianos " instituyeron el sistema de expedir recibos por

las mercancfas depositadas en sus almacenes. El comprobante

de dep6sito surgi6 contra las mercancfas especificadas

embodegadqs en el almacén; ese documento circulaba de mano

en mano, dentro de los estrechos lfmites de las hermanda— 

des o gremios de comerciantes y mercadereO. Este recibo — 

alcanzo la categorfa de tftulo de crédito en su forma más

primitiva. 

En virtud de las seguridades que ofrecieron los re

cibos de dep6sito expedidos por los almacenes los banqueros

de aquella 6poca empezaron a conceder préstamos de dinero

1. Canchola, Antonio, El aertificado de dep6sito y el bono

de prenda, Tesis UNAM, 1947, p. 20
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contra esos documentos, el llamado 11prástamo lombardoll con

significaci6n de préstamo para cuya seguridad se entregan

mercanefas sirbode'gndqn, préstamos que resultaban incostea- 

bles para los depositantes debido a los intereses tan eleva

dos que tenían que cubrir a sus acreedores. 

En " 1 puerto de Liverpool, Inglaterra, en el año - 

17^ empieza a operar esta clase de Almacenes de Dep6sito, 

con las finalidades especfficadae que hasta ahora tienen; la

compa-Ma " The West India Dock*", fué el primer almacén en

Inglaterra, cuyo negocio consistfa en almacenar mercancías

procedentes de América. El volumen de la empresa fue en -- 

aumentando hasta el punto de que los dirigentes, entregaron

al depositante un recibo descriptivo de las mercancías lla- 

mado " warrant" y un documento adjunto " Weigh-t- No-tc", en el

que se anotaba el peso de la mercancfa. Estos documentos - 

que pod.fan ser endosables facilitaban la obtenci6n de cré- 

ditos, los cuales deberían de servir a los banqueros como

garantía de sus préstamos sobre las mercancías depositadas. 

U Inelaterra, la práctica de los almacenes se ex- 

tendid al resto de Europa, principalmente en Francia. La - 

legislaci6n francesa, sobre almacenes de dep6sito, perfec- 

ciond el sistema inglés, creando dos títulos de crédito — 

con objeto perfectamente definido; el certificado de dep6- 

sito, que reDrementa la propiedad de la mercancía deposita- 

da y el bono de prenda, como instr= ento de crédito con -- 

2. Samayo, Rodrigo, Almacenes Generales de Dep6sitO, Revis

ta de Hqcienda, Rep. de El Salvador, octubre de 1939. 
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garantla de las mercanclas depositadas. En España la ley

de 1885 regul6 todo lo referente a ello en sus arts. 193
al 19b. 

A México llegaron como resultado del contacto es— 
pañol, a principios del siglo XVII. Estos eran p6sitos, 

creados para equilibrar la oferta y la demanda de mafz
y trigo. Los p6sitos fueron sustitufdos por las alh6ndigas, 

destinados al dep6sito y compra -venta directa de granos y
otras mercanclase ( 3) 

En los años lbb4- 1896, los AlpMenes de Dep6sito ~ 

figuran en el C6digo Civil y es entonces cuando seriamente
se legisla al respecto. En 1900 se expide la ley sobre Al- 

macenes Generales de Dep6sito y se establece su importan— 
cia práctica, as:f como su papel econ6mico. En 1901 se cred

la Sociedad de Almacenes Generales de Dep6sito de México y
Veracruz, S. A. En 1916, al quedar inclufdos los Almacenes

Generales de Dep6sito dentro de la Ley de Instituciones de
Crédito, surgieron varias empresas de esta naturaleza. Has- 

ta llegar a la ley General de T£ tulos y Operaciones de Cré
dito y la Ley General de Organizaciones y Actividades -- 
Auxiliares de Crédito., que son las que regulan actualmen- 

te las operaciones de los Almacenes Generales de Dep6sito

Y consecuentemente la de los certificados de dep6sito y de
los bonos de prenda. 

3. Esquivel Obreg6n, Toribio, ApIntes para la historia del

derecho en México T. II, Ed. POlís9 Méx., pp. 255' y ss. 
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B. Concepto de certificado de dep6sito. 

Cuando alguien utiliz,i los servicios de un Almacén

General de Dep6sito para guardar mercanclas, el almacén -- 

expide un recibo por las mercanclas o bienes recibidos, a

este documento se le llama certificado de dep6sito, el cual

es desprendido de un libro talonario y numerado en forma — 
progresiva, el que conservará en su poder el depositante — 

de las mercanclas. ( 4) 

Entre algunos de los conceptos que podemos encon— 

trar sobre certificados de deposito destacan los de los si— 
guientes estudiosos. 

Pina Vara señala el siguiente concepto: " Es un tf— 

tulo de crédito expedido por un almacén general de dep6si

to ( sic), que acredita la propiedad de mercancias o bienes

depositados en el almacén que lo emite y que atribuye a su

tenedor leg-ltimo el derecho exclusivo a disponer de dichas

mercanclag 0 bieneel ( 5) 

RodrIguez RodrIguez seilala que : " el certificado

de dep6sito es un tItulovalor expedido por un almacén ge— 

neral de dep6sito ( sic) que certifica la recepcidn de las

mercancfas que en 61 se mencionan, y mediante el cual el — 

tenedor leg:rtimo tiene el dominio y la disposici6n de las
mismas". ( 6). 

4. RamIrez Valenzuela, Alejandro, Derecho Mercantil y Docu- 
ment, ci, n, Ed. Limusa, séptima ed. , bléx. , p. 111

5.. Op. Cit., P. 411

6. 2p. cit., P. 372
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MartInez y Flores serlala que: " el certificado de – 

dep6sito, es un título de crédito representativo de bienes

0 mercancías que atribuyen a su poseedor leg1tmo el dere— 

cho exclusivo a disponer de los bienes o mercancías que en
ellos se mencionan", y más adelante agrega que dicho certi

ficado de dep6sito " debe ser expedido por un almacén gene- 
ral de dep6sito,I. ( áic) ( y) . 

La LGTOC seffala que el certificado de dep6sito -- 

acrédita la propiedad de bienes o mercancías, que se encuen

tran depositados en el almacén general de dep6sito que lo
emite. Y que s6lo los almacenes generales de dep6sito auto
rizados conforme a la ley respectiva, podrán emitir estos

títulos. Y además nos seffala que los certificados, recibos

o constancias que emita alguna otra institucion para com– 
probar el dep6sito de mercancías o bienes, no producirán

efectos como títulos de crédito, tal y como nos lo seftála
el art, 229 de la citada ley, que a la letra dice: " El cer

tificado de dep6sito acredita la propiedad de mercancías
0 bienes depositados en el almácén que lo emite; ... 

S610 los Almacenes generales de dep6sito( sic), au– 

torizados conforme a la Ley General de Instituciones de Cré
dito ( b), podrán expedir estos títulos. 

Las constancias, recibos, o certificados que otras

personas o instituciones expidan para acreditar el depCsito
de bienes 0 mercancías, no producirán efectos como títulos

1- OP- Cit -9 P. 144

d. En la actualidad la ley que esta en vigor es - La LGUAAC. 
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de crédito".. 

De, los conceptos anteriores podemos concluir que, 
el certific5.:tdo de deP6sito es un tItulo de crédito represen
tativo de mercanclast que acredita la propiedad de los bie

nes o mercanclas depositados en el Almacén General de Dep.T
sito que lo emite, a favor de su tenedor legItimo; y que - 

su expedici6n es exclusiva por parte de dicho almacén. 

C. Naturaleza Jurldica. 

La primera afirmaci6n que podemos hacer, y que se

desprende de la LGTOC, es que el certificado de dep6sito - 

es considerado como un tItulo de crédito, por ser éste ne- 

cesario para ejercitar el derecho literal que en & 1 se con

signa, tal y como se desprende de los arts. 5, 19, 20, 229

y ss. de la mencionada ley. Ya que en el certificado de de
Pósito vive un derecho; y la letra del certificado es la - 

extensi6n del derecho incorporado, y la presentaci6n del - 

certificado legitima a su poseedor de acuerdo con lo ya - 
expuesto. ( 9). Adem4s es un tItulo que puede ser puesto en

circulación y con ellos adquirir la autonomSa, que es carac- 

terIstica de ¡ Os tftulos de crédíto. 

Al nablar de la elasificaci6n de ¡ Os tItulos de eVé

dito, sefialamos que existen diversas elasificaciónes, de tal

9. V. Op. infra I - B- 
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suerte podemos afirmar que el certificado de dep6sito, de

acuerdo con la ley que los rige es un título nominativo ya

que éste se encuentra regulado en forma expresa por la ley; 

por el derecho que incorporan, el certificido de dep6sito

es un título real, porque incorpora un derecho real sobre

las mercancías que ampara el título; por la forma de crea— 

ci6n es un tIjulo singular ya que en un solo acto es creado

un certificado de dep6sito; por la sustantividad ddl docu- 

mento este es un titulo principal ya que este no depende de

ningun otro título para su creaci6n;- por la forma de circu

laci6n es un título exclusivamente nominativo, ya que de

acuerdo con el decreto que establece, reforma y adiciona

diversas disposiciones de carácter mercantil, de fecha 10

de diciembre de 1982, se adiciona el art. 32 el i1ltimo pá- 

rrafo, que a la letra dice IlTrátandose de acciones, bonos

de fundador, obligaciones, certificados de dep6sito y cer- 

tificados de participaci6n el endoso siempre será a favor

de persona determinada; el endoso en blanco o al portador

no pruducirá efecto alguno". Y en relací6n con los arts. - 

transitorios se establece en el art. cuarto: " las acciones, 

los bonos de fundador, las obligaciones, los certifícados

de dep6sito y los certificados de participaci6n, emitidos

con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presen- 

te Decreto, deberán ser convertidos en nominativos por las

emisoras cuando los tItulos de los mismos asT se lo solici- 

ten, sin necesidad de acuerdo a la as-imblea. 

Así como también del dictamen complementario del - 

proyecto de decreto que establece, reforma y adiciona diver

sas disDosiciones de carácter mercantil, de fecha lb de di- 
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ciembre de 1982, se agrega el segundo párrafo del art. 

segundo transitorio. 

Y finalmente el art. 238 nos señala que el certifi

cado de dep6sito deberá ser emitido a favor del depositante

o de un tercero, lo que confirma lo antes expuesto. 

Por los efectos de la causa sobre la vida del tItu

lo, es un título causal, ya que el certíficado de dep6sito

continyla vinculado con el negocio que le dio origen, es de

cir, con el contrato de dep6sito que le dio origen, " el

contrato que le da origen es el que se efect-da en los Alma— 

cenes Generales de Dep6sito al momento de ponerlos el depo— 

sitante en posesidn de la mercancla. Solamente de un dep6si

to de mercanclas en estas instituciones puede emanar un

certificado de de dsito, en representací6n de las mercanefas

depositadas, con todas las condiciones leales necesarias

para tener la calidad de tItulovalor1l. ( 10) 

Y finalmente por su naturaleza, el certificado de

dep6sito es un título como documento, como cosa mercantil

y como acto de comercio, ya que encuadra en los tres casos. 

El certificado de depdsito es un tItulo, que da de— 

recho, no a la entrega de dinero, sino a la entrega de bie

nes o mercancías, por lo tanto, el certificado dd dep6sito

es un título de crédito representativo de mercancías, y así

lo observamos en el art. 19 que a la letra dice: Uos títu— 

los representativos de mercancías atribuyen a su poseedor

10. Saucedo Elizondo, Federico, El certificado de dep6sito, 

Tesis UNAM, 1944, p. b8. 
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leg1timo el derecho exclusivo a disponer de las mercancías

que en ellos se mencionen— 
y' 

Por lo tanto " los títulos lepr" entativos de mer4

canclas presuponen dos cosas: a) La preexistencia de la mer- 

cancia a que se refiere. Si ésta no existe el título es nu -lo, 

Y no puede ser legalmente expedido; y b) que la persona que

expide el título tenga la posesi6n material y potestad jurf- 
dica sobre ella, o sea, facultades bastantes para disponer

de la cosa en la medida en que el título exige esa disposi- 
ci6nv. ( 11) 

El supuesto de que el certificado de dep6sito es un

título representativo de mercancías queda confirmado en el

art. 231 fraces. VI y VII, en donde se exige que entre los

requisitos formales que debe contener el certificado de

dep6sito y el bono de prenda figure la menci6n del hecho
jurldico que les dio origen a tales tit-ulos: el contrato de

dep6sito de mercancías en los Almacenes Generales de Dep6- 

sito. 

Como el certificado de dep6sito es un título de eVé- 

dito representativo de mercancías, la transmisi6n del título

implica la transmisi6n de la cosa, dice dc -n Joaquín Garriguez

que ellos títulos de tradici6n son aquellos que permiten a

su poseedor no sdlo reclamar la restituci6n de la mercancía

a la que se refiere, sino disponer de ella como si se tuviere

su posesi6n", y agrega, " la entrega de¡ t, tuloy cuando el

suscriptor se halla en posesi6n de la cosa, produce los mis- 

mos efectos que la entrega real de esta". ( l2)' 

11. Pallares, Eduardo, op. cit., P. 101

12. Citado por Astudillo Ursda, op. Cit., P. 183
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D. Requisitos formales del certificado de dep6sito, 

El certificado de dep6sito como todo título de cré

dito, deberá reunir ciertos requisitos. El art. 231 de la

LGTOC nos da la pauta al respecto. 

ART., 231. Tanto el certificado de dep6áito como el

bono de prenda deberán conteneV: 

I. La menci6n de ser " certificado de dep6sito" y

bono de prenda", respectivamente; 

II. La designaci6n y la firma del almacén; 

ILI, El lugar de dep6sito; 

IV. La fecha de expedici6n del titulo; 

V. El número de orden, que debera ser igual para el

certificado de dep6sito y para el bono o bonos de prenda

relativos, y el ndmero progresivos de éstos, cuando se

expidan varios en relaci6n con un solo certificado; 

Vl. La menci6n de haber sido constituido el dep6sí

to coir designaciM individual o genérica de las mexca,botas

o efectos respectivos; 

VII. La especificacidn de las mercancías o bienes

depositados, con menci6n de su naturaleza, calidad y canti

dad y de las demás circunstancias que sirvan para su ¡ den- 

tificaci6n; 

VIII. El plazo señalado para. el dep6sito; 

IX. El nombre del depositante; 
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K. La menci6n de estar o no sujetos los bienes o — 

mercancfas materia del dep6sito al pago de derechos, impue.1

tos o responsabilidades fiscales, y cuando para la constitu

ci6n del dep6sito sea requisito previo al formar la liqui— 

dací6n de tales derechos, nota de esa liquídaci6n; 

XI. La menci6n de estar o no asegurados los bienes

o mercancias depositadas y del importe del seguro, en su — 

caso; y

XII. La menci6n de los adeudos o de las tarifás en

favor del almacén 0, en su caso, la menci6n de no eXistir — 

tales adeudos. 

A continuaci6n comentaré brevemente cada uno de los

requisitos antes mencionados. 

I. La menci6n de ser " certificado de deúdeito» y.— 

bono de prenda", respectivamente; este requisito nos da la

pauta para conocer de que tftulo de crédito se trata, o sea, 

de un t:rtulo representativo de mercancfas. 

II. La desigrLacidn y firma del almacén; es requisito

indispensable para conocer el almacén que e. íiiti6 el certifi— 

cado, ast como la firma del mismo, ya que a falta de estos

el certificado carecería de válidez. Cabe hacer menci6n que

para que un certificado de dep6sito sea válido, es necesario

que sea expedido por un Almacen General de Dep6sito, y que

este almacén tenga la concesi6n o autorizaci6n especial que

requiere para poder actuar como tal ( art. 3 LGTOC y arts. 

5o. y 6o. de la LGOAAC), as£ como también que el "que firme es

te facultado para suscribir estos tftulos ( art. 85 LGTOC). 
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III. El lugar de dep6sito; es el sitio en donde el

almacén recibe las mercancías, en donde permanecerán depd— 

sitadas hasta la fecha de vencimiento del certificado, y el

almacén no podra remover las mercancías a otro lugar distin

to al señalado en el certificado, salvo que el dep) sitante

solicite su remoci6n . 

IV. La fecha de expedici6n del título; es sin duda

un requisito formal, y esta compuesto por el día, mes y

aflo; el cual va hacer muy importante en relacidn al compilto

del plazo. Es preciso señalar que la fecha de expedici6n

del certificado no siempre coincide con la de la constitu— 

ci6n del dep6sito de mercancías, pues generalmente el tItu

lo se expide con fecha posterior. 

V. El certificado de dep6sito deberá contener un rfu

mero de orden que le corresponda, es decir, los certificados

y los bonos son desprendidos de libros talonarios en donde

a cada título se le asi5an un n-dmero progresivo ( art. 234), 

de tal suerte que el certificado y el bono deberán contener

el mismo ndmero de orden; en el caso que se expidan varios

bonos en relaci6n con el mismo certificado, estos deberán

llevar wi námero progresivo. 

Cuando se menciona que el certificado de dep6sito

se constituy6 individualmente, el almacén esta obligado a

conservar y devolver las mercancías o bienes depositados y

no otros ( arts. UO y 2b2 LGTOC) y en tal caso solo se podra

expedir un bono de prenda en relaci6n al certificado; mien

tras que si se constituy6 genéricamente, el almacén esta

obligado a restituir otros tantos de la misma especie y

calidad de la mercancía depositada ( arts. 281 y 283 LGTOC) 
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En la pr,<c-Lic,-t la sustituci6n de mercancías por otras del

mismo genero casi nunca se presenta. 

VII. Debe precisarse tambi4n, como complemento del

requisito anterior, la naturaleza de las mercancías, su

cantidad y dalídad, así como la" demás cireuntancias que

sean necesarias para su mejor identificac16n, tales como; 

el nilmero de bultos, las marcas que los distingan, el pe3o, 

la c1sse de envases que las contengan, etc., a fin de que

el título que las ampare inspire toda la confianza y ofrez

ea la seguridad de que reclaman las operaciones que a 41 - 

se refieren. ( 13). 

Tanto el anterior como el ) resente requisito confir

man, la afirmacid.n de que el certificado de dep6sito y el

bono de prenda son tItulos de crédito representativos de - 

mercancías. 

VIII. El plazo señalado para el dep6sito, este re- 

quisito es indispensable nara indicar hasta que fecha está

obligado el almacén a guardar la mercancía y cobrar la tari

fa inicialmente pactada. Al respecto Rodr:rguez Rodríguez - 

serlala que el plazo de dep6sito sirve para " determinar el

momento a partir del cual deberán devengarse nuevos derechos

de dep6sito' I. ( 14). " La duraci6n del dep6sito de mercancías

o bienes en los almacenes generales de dep6sito, * ser< — 

establecida libremente entre los almacenes y el depomitantel, 

segdn el art. 286 de la LGTOC. Por regla general no excede de

seis meses, conforme al uso mercantil en nuestro país, a - 

13. Canchola, op. cit., p. 98

14. OP. cit. 9 P. 381
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excepci6n del dep6sito fiscal cuyo término no puede exceder

del que seffale la Secretarla de Hacienda y Crédito PlIblico, 

0 del' plazo de dos aílos, cuando no haya término especialmen

te seríalado. " ( 15) 

IX. El nombre del depositante; el certificato de - 

dep&sito s6lo puede ser expedido en forma nominativa y --- 

nunca al portador, con lo cual se limita su forma de cir— 

culaci6n. 

X.. La anotaci6n de estar o no sujetos los bienes o

mercanclas materia del dep6sito al pago de derechos, impues

tos o responsabilidades fiscales. Este requisito es indis- 

pensable en los almacenes que operen el almacén fiscal, pa- 

ra « notar en el certificado los impuestos aduanales que se

adeuden, por ser éste un dato que necesita conocer la per- 

sona que va a adquirir el tItulo ( arts. 239 y 241 LGTIC). 

XI. La menci6n de que la mercancla está asegurada

y el importe del seguro, son requisitos que el certificado

debe contener, tanto para la más fácil negociaci6n de la - 

mercancia por 61 amparado, como para que dicho importe se

aplique a los adeudos que graviten sobre los bienes, en -- 

caso de siniestro. ( arts. 244 y 245 LGTOC). ( 16) 

XII. Siendo el certificado de dep6sito un tftulo - 

destinado a la circulaci6n, es necesario que las personas

que van a adquirirlo conozcan los adeudos pendientes a fa- 

15. Acosta Romero, Miguel, Derecho Bancario, Ed. Porrila, S. A. 

Méx- Y P- 390

16. Canchola, op. cit., p. 100



M

vor del almacén, o en su caso, la tarifa pactada que sirve

de base para calcularlos, o bien, la mención de no existir

taies adeudos. 

Algunos autores, como el caso de Pina Vara, han -- 

clasificado estos requisitos de la siguiente manara: 

1. Personales; 

2. Documentales; 

3. Relativos al depósito; y

4. Relativos a las mercanefas.. 

Son Personales: 

La designación y firma del almacén; y, el nombre – 

del depositante. 

Son documentales: 

La mención de ser " certificado de depósito"; - La fe

cha de expedición del título; y el n -amero de orden que le

corresponda. 

Son relativos al depósito: 

El lugar de depósito; la mención de haber sido cons

tituido el depósito con designación individual o genérica

de las mercanefas o bienes respectivos; el plazo seHalado

para el depósito; y, la mención de los adeudos o de las ta

rifas en favor del almacén general o, en su caso, la men— 

ci6n de no existir tales adeudos. 
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Son relativos a las mor -canelas depositadas: 

Su especificacidn, con menci6n de su naturaleza, — 

calidad y cantidad y todos los demás datos que sirvan para

su identificaoi6n; y la menci6n de estar o no asegurados y

del imnorte del seguro en su caso. ( 17) 

E. TiDos de certificados. 

Cervantes Ahumada, al referirse al mecanismo de -- 

operaci6n lo hace de la siguiente forma: " el depositante — 

lleva su mercancla a guardar al Almacén General, y una vez

hecbo el deposito, el Almacén expide, desprendido de un li— 

bro talonario y numerado en i*orma progresiva, un certífica— 

do de dep6sito que ampare las mercanc:tas. Al certificado — 

debera ir anaxo un esqueleto de bono de prenda, para ser

utilizado, te6ricamente, al constituirse una garantfa, pren

daria sobre las mercanefas amparada." por el certificaco. 

18). 

Trat4ndose de los certificados de dep6sito, estos

iqueden ser de varios tipos, es decir, que el certificado de

dep6sito puede ser: 

1. Certificado de dep6sito con bono de prenda; 

2. Certificado de dep6sito sin bono de prenda; 

3. Certificado de dep6sito fiscal; y

17. Op. cit., p. 412

18. Op. cit., p. 158
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4. Certificado de depósito de mercanc:fas en tránsi- 

to. 

A continuación trataremos cada uno de ellos. 

1. Certificado de depósito con bono de prenda. 

El caso más comdn es que, por cada depósito de bie- 

nes o mercanc:ras los Almacenes Generales de Deosito expedi

rán siempre un certificado de depósito, el cual, al surgir

a la vida jurldica puede ser: un certificado de dep6sito

negociable o no negociable, es decir, un certificado de

depósito con bono de prenda o sin bono de prenda. ( art. 

230 LGTOC).. 

En realidad, todo certificado de depósito es nego- 

ciable, mientras no se anote en el mismo la leyenda " no -- 

negociable". ( art. 230, párrafo primero, in fine). 

Tedricamente, cuando el depositante solicite un -- 

certificado de depósito con bono de prenda es que desea -- 

negociar con el, o sea, que piensa desprender el bono del

certificado para obtener un crédito prendario. 

Los bonos de prenda expedidos deberán ir adheridos

al certificado de dep6sito correspondiente, y el almacén - 

en ningdn caso podrá expedir solo uno de los tStulos salvo

cuando el certificado de depósito se emita con la mención

expresa de no ser negociable, en este supuesto no se expe- 

dir& bono de prenda alguno en relación con él. ( 19) 

19. Martfnez y Flores, op. cit., p. 144
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A lo que podemos agregar que el bono de prenda po- 

drá ir adherido al certificado o separadamente de 41 ( art. 

11, párrafo tercero, LGUAAC). 

Al respecto Pina Vara señala ques " el certificado

de dep6sito y el bono de úrenda constituyen un t£tulo do— 

ble; el bono de prenda no se explica si no se expide en -- 

relaci6n con un certificado de dep6sito". ( 20) 

Si el dep6sito se constituye sobre bienes o mercan- 

cfag individualmente designadas, solamente podrá expedir - 

un bono de prenda en relaci6n con cada certificado de dep6- 

eito el Almacén General ( art. 230 LGTOC). La misma LGTOC, 

previene la posibilidad de expedir varios bonos de prenda

en relaci6a con un 9610 certificadoy y esto sucede, cuando

se trata de dep6sito de vienes o mercanc:fas genéricamente

designados; y asf tenemos que el art. 230 establece que: - 

cuando se trate de mercancfae o bienes individualmente de- 

signados, los almacenes s6lo podrán expedir un bono de pren

da en relac16n con cada certificado de dep6sito. Si se tra- 

ta de mercanefas o bienes designados genéricamente# los — 

almacenes podrán expedir, a voluntad del depositante bonos

de prenda mvlltiples..

911
Cuando se expidan bono -s de prenda md1tiples en re- 

laci6n con un solo certificado, desde el momento de su — 

expedic16n el almacén debe hacer constar en los bonos el

importe del crédito que el bono representa, el tipo de

interés pactado y la fecha de vencimiento, que no podrá

ser posterior a la fecha en que concluya el dep6sito. 

r- ____ 

20. Op. Cit., P. 412
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AdemIs, los bonos de prenda mi6ltiples, seran expe- 

didos amparando una cantidad global dividida entre tantas

partes iguales como bonos se expidan respecto a un certi— 

ficado, y liaciéndose constar en cada bono que el crédito - 

de su tenedor legítimo tendrá, a su cobro, el orden de — 

prelaci6n indicado con el nilmero de orden propio del bono

art. 237 LGTOC). 

Y finalmente podemos afirmar que, en el caso de -- 

bienes o mercancías individualmente designados, loq alma— 

cenes están obligados a restituir ¡ os mismos bienes o mer- 

cancías depositados, por el tiempo de duraci6n del dep6si- 

to ( art. 2bü y 2b2 LGTOC). 

Por otro lado, tratándose de dep6sito de bienes o

mercancías gén4ricamente designados, el almacén esta obli- 

gado a restituir otros tantos de la misma especie y cali— 

dad, que la recibida en dep6sito. ( arts. 2bl y 2b3 LGTOC). 

Tratándose de dep6sito de bienes o mercancías gené- 

ricamente designados, los almacenes estan obligados a to— 

mar seguro contra incendio sobre los bienes o mercancías

depositados, por su valor corriente en su mercado en la

fecha de constituci6n del certificado. ( art. 2b4 LGTOC). 

La expedici6n de varios bonos de prenda en rela

ci6n con un s6lo certificado de dep6sito, en la práctica

es casi desconocido, pues lo normal es que, todas las mer— 

cancías que se reciben en dep6sito, se reciben con el ca— 

rácter de indiviLdualmente designadas. 
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2. Certificado de dep6sito sin bono de prenda. 

A solicitud del depositante, los certificados de - 

dep6sito s6lo podrán expedirse sin bono de prenda ( art. 11, 

párrafo segundo LGUAAC), por lo cual es requisito formal - 

que en el certificado de dep6sito lleve la menci6n expresa

de " no negociable", por lo tanto, el almacén no expedirá

bono de prenda alguno en relaci6n con el certificado, y

solamente se expedirá el certificado de dep6sito. 

En la práctica, cuando se trata de este tipo de

certificado se menciona la siguiente leyenda: " certificado

de dep6sito sin bono de prenda". 

La Asociaci6n de Banqueros de México, A.. C., al tra- 

tar este punto advierte que el objeto de los certificados

sin bono de prenda se refiere fundamentalmente a los si--- 

guientes casos: 

lla) Cuando se trata de certific9do no negociables". 

lb) Cuando no se piense pignorar la mercancfa, o - 

sea, en aquellos casos en que el depositante necesite el - 

servicio de almacenamiento, pudiendo utilizar el certifi— 

cado, por ejemplo, para la venta de las mercanclas1l. 

Itc) Cuando se desee pignorar el propio certificado" 

Este i1ltimo inciso es tema que interesa comentar

y nos proporciona la oportunidad de afirmar que el certifi- 

cado de dep6sito como tftulo de crédito que constituye un

bien mueble, s1 puede ser objeto de pignoraci6n1l. 

11 Concluyendo, el certificado de dep6síto con bono

de prenda permite pignorar la mercancla misma que ampara, 
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y el certificado de dep6síto sin bono de prendav pignorar el. 

propio certificado, como representativo de esa mercancla, - 

sin necesidad de poner en circulaci6n bono alguno". ( 21). 

Por lo que se refiere al primer inciRo, DOsiblemen

te la Asociaci6n de Banqueros quizo reafirmar que cuando - 

el certificado de dep6síto no tiene bono de prenda este se

rá no negociable. 

Por lo que se refiere al segundo inciso, el tenedor

legItimo del certificado hace uso del Almacén General de - 

Dep6sito, no porque desee solicitar u obtener crédito, sino

porque su problema es de espacio, es decir, que lo que bus

ca. el depositante es donde guardar su mercanefa, para pos- 

teriormente venderla. 

Y Dor lo que se refiere al tercer punto, este se - 

práctico hasta antes de 1985, en donde bastaba con endosar

el certificado de dep6sito no negociable a la instituci6n

de crédito para poder obtener un crédito prendario. En la

getualidad esta, práctica ya no se lleva a cabo, pues debe- 

mos entender que un certificado de dep6sito sin bono de — 

prendR, de acuerdo a lo que nos señala la ley, es no nego- 

ciable, lo cual implica que este certificado no puede en— 

trar a la circulaci6n. 

En la getualidad lo más comán es que se expidan

certificado de dep6sito con su correspondiente bono de

prenda, y el certificado de dep6sito sin bono de penda, 

21. Asocíaci6n de Banqueros de México, A. C., j..Qué son los

Almacenes Generales de Dep6sito?, El Universal. " t de enero

de 1975. , 
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se usa cuando el depositante tiene problemas de espacio o

bien, cuando se trata de bodegas habilitadas ( 22), en donde

es requisito indispensable llevar el control de toda la -- 

22. Es conveniente señalar que los Almacenes Generales de

Dep6sito se clasifican en : 

A) Directos

Se les llama bodegas directas a quellas que son -- 

propiedad de! almacén 0 que éste toma en arrendamiento y - 

que maneja y controla en forma directa, con personal pro— 

pio. Se pueden subelasificar en tres: 

1. Nacionales. 

Las que están autorizadas por la ley para reci- 

bir mercanclas nacionales o nacionalizadas. 

2. Fiscales. 

Las que están autorizadas por la ley para reci- 

bir mercanclas sujetas al pago de derechos de - 

importación. 

3. Refrigeradas. 

Esta bodegas rednen los mismos requisitos que - 

las Nacionales, con la variedad de que . requie— 

ren instalaciones especiales para congelar y r e

frigerar los productos almacenados en las mismas. 

B) Habilitadas: 

La LGOAAC faculta a los Almacenes Generales de De- 

pósito, para hacer extensivo este carácter, a las bogedas

u otro tipo de instalaciones ( silost corrales, etc.) en - 
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ejercen un control adecuado sobre las mercancías que reci- 

ben para su guarda, principalmente en locales habilitados, 

así como la existencia de otras írregularidades, es ha vis

to en la necesidad de dictar las siguientes reglaos

e).- Toda mercancía que se encuentro dentro de las

bodegas autorizados a los almacenes debe quedar amparada - 

por los correspondientes certificados de dep6sito." 

3- Certificado de dep6síto fiscal. 

Antes de seguir adelante es conveniente señalar que

la ley autoriza dos clases de almacenes: 

a. Los que se destinen a graneros 0 dep6sitos es— 

peciale,p para semillas y dem4s frutos o pruductos agrfco— 

las, industrializados o no, as£ como a recibir en dep6sito

mercancías o efectos nacionales 0 extranjeros de cualquier

clase, por los que se hayan pagado los impuestos correspon- 

dientes; y

b. Los que se destinen a recibir productos, bienes

o mercancías sujetos al pago de los dereóhos de importac16n. 

art, 12 LGOAAC). 

De acuerdo con lo antes señalado, s6lo los Almacenes

Generales de Dep6sito Fiscal o Almacenes Fiscales, pueden

expedir certificados de dep6sito fiscal. 
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Cabe seffalar que para que un Almacén General de De - 

Pósito funcione como almacén fiscal, es necesario autoriza- 

ción de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros. 

Los Almacenes Fiscales s6lo pueden establecerse en

los lugares donde existan aduanas o en los demás que expre

mente autorice la Secretarla de Hacienda y Crédito Mblico, 

y quedarán sujetos al control de las autoridades aduaneras, 

conforme a la ley aduanera ( art. 14, párrafo segundo de la

LGOAAC). 

El principal objeto de estos Almacenes Fiscales, es

el de permitir la internacidn de mercanclas de procedenefa

extranjera al pafs, sin el previo pago de los derechos de

importaci6n ( art. 96, párrafo segundo de la Ley Aduanera); 

lo cual constituye un gran ahorro para el dep6sitante, ya

que puede diferir los derechos de importacidn hasta por dos

años. 

Las mercanclas depositadas en estos almacenes, de

acuerdo con la Ley Aduanera, podrán ser regresadas a su

pals de origen, sin que causen derechos de importaci6n o

exportaci6np siempre y cuando este trámite se corra antes

de que venza el plazo autorizado del depósito. 

Los Almacenes Generales de Dep6sito Fiscal, también

expiden certificados de dep6sito por las mercancías deposi- 

tadas, con la variante de que como las mercancías deposi- 

tadas estan sujetas al pago de derechos de importacidn, los

certificados, en consecuencia, van hacer certificados de - 

dep6sito fiscal, en los cuales se hace notar esta situaci6n

especial, as£ como también el valor de los impuestos pen— 
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dientes de pago. Al igual que en el certificado de dep6sito

comdn, en el certificado de dep6sito fiscal se pueden hacer

retiros de bienes o mercancfas parciales o totales de acuer- 

do a las necesidades del depositan -te, de tal suerte que en

caso que fuere parcial solamente se llevará a cabo la revi- 

si6n aduanera a los bienes o mercanclas que se retiren y el

reínanente continuará como originalmente fue almacenado. 

Para que el tenedor del certificn,do pueda retirar

los bienes o mercanclas depositados en los almacenes fisca- 

les, es neceaario que haya pagado las obligaciones que haya

contraldo con el Fisco y con los almacenes. 

Los derechos de importaci6n se cubrirán conforme se

vayan retirando las mercancfas depositadas, ya sea como men- 

ciona.mos anteriormente, en partidas parciales 0 en forma to- 

tal, tomando como base para la liquioaci6n los impuestos - 

anotados en el pedimento de importaci6n que se formula de

acuerdo con las tarifas en vigor, a la fecha en que la

mercancla cruzd la frontera. La ventaja de liquidar los

derechos conforme se vaya requiriendo el producto, evitando

invertir en los derechos de la mercancfa en depdsito, vie- 

ne a representar un ahorro considerable de intereses al im- 

portador. 

Entre otras ventajas que ofrece el Almacén Fiscal

es el resguardar los bienes o mercancfas importadas de --- 

posibles modificaciones arancelarias, asl como también, de

futuras prohibiciones o restricciones para importar. 

El certificado de dep3sito fiscal con su correspon- 

diente bono de prenda, que también es fiscal, podrá ser -- 
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utilizado para obtener crédito prendariog pero en este ca- 

so, es indispensable, hacer notar al acreedor prendario, 

que el valor del certificado de depdáito fiscal, además

del precio del costo de las mercanclas segdn facturas, a— 

gregado de flet*s y otros gastos, incluye el importe de -- 

los derechos de importaci6n, por lo que es sumamente impor

tante que al conceder un préstamo con esta garantla, deduz

can el valor de los derechos pendientes de pago que sel ano~ 

tan en el mismo tItulo de crédito, para no ocurrir en el - 

error de prestar el 10%, o el porcentaje convenido, sobre

una cantidad inflada, que los colocarla en una sítuaci6n - 

desventajosa, en el supuesto caso de la falta de pago del

préstamo, pues en caso de remate, en primer término se — 

pagan las deudas al fisco. Cabe recalcar que los derechos

se determinan de acuerdo con las tarifas en vigor a la

fecha de cruzar la frontera el producto. ( 23) 

4. Certificado de dep6sito de mercanclas en trán— 

sito. 

Las crecientes necesidades del. comercio moderno y

el deseo del legislador por darles pronta y eficaz satis— 

facci6n, asl como el de proporcionar mayor amplitud y movi

lidad al crédito, ftan sido los factores determinantes, que

23. Asociación de Banqueros de México, op. cit., El Univer- 

sal. 7 de enero de 1975* 
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han originado la inclusi6n dentro de¡ dereeklo mercantil del

certificado de dep6sito para mercanclas en tránsito. 

El art. 11, párrafo sexto y séptimo de la LGOAAC, 

sefiala: " Los almacenes generales de dep6sito podrttn expedir

también certificados de dep6sito por mercanclas en tránsito, 

siempre que el depositante y, en su caso, el acreedor pren- 

dario den su conformidad y acepten expresamente ser respon- 

sables por las mermas ix otras eventualidades daflosas origi- 

nadas directamente por el movimiento de los mismos. Estas

mercanclas deberán ser aseguradas en tránsito por conducto

de¡ almacén que expida los certificados respectivos". 

Los documentos de embarque deberán estar expedidos

o endosados a los almacenes". 

De¡ precepto citado, se desprenden las siguientes

hip6tesis: 

a. Los almacenes generales de dep6sito se encuentran

facultados para expedir certificados de dep6sito y bonos de

prenda, no sdlo por los bienes y mercanclas que se encuen- 

tran depositados en sus bodegas, sino también de aquellas

mercanclas en transporte. ( 24) 

b. Que el depositante y el acreedor prendario den

su conformidad por escrito, es decir, que tanto el deposi- 

tante como el acreedor prendario deben estar de acuerdo en

el traslado de las mercanctas depositadas. 

e. Que acepten ser responsables de las mermas que

24. Martfnez y Flores, OP. Cit., P. 149
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pudieran ocurrir con motivo del traslado. 

d. Lne mercancfas en tránsito -3e aseguran cubriendo

todos los riesgos normales de transporte, ael como robo y

faltante total o parcial; dicho seguro se tramitará a tra- 

vés del almacén, obteniendo póliza a su favor, siendo las

primeras por cuenta del depositante. Sin embargo, en la — 

práctica los almacenes generales permiten que el depositan- 

te contrate con la aseguradora que más le convenga, con la

condición de que la p6líza este a favor del almacén y sea

entregada antes del traslado. 

e. Y finalmente los documentos de embarque deben - 

estar expedidos o endosados a los almacenes, es decir, los

conocimientos de embarque se formularán anotando como remi- 

tente y consignatario al almacén, ya que éste es el dníco

responsable del envfo y debe quedar protegido, enviándose

el conocimiento por correo certificado a suT oíicinas o -- 

sucursales ubicadas en la plaza a donde vaya destinada la

remesa y entregarán la mercancia en su caso al tenedor del

certificado en tránsito, contrn la devolución del menciona- 

do tItulo o la almacenarán nuevamente en lwi bodegas del - 

propio almacén en esa plaza, amparándola con un nuevo cer- 

tificado que se canjeará por el de tránsito. ( 25) 

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, did a

conocer a los Almacenee Generales de J) ep6sito a través de

su Circular nvImero 496 del 23 de octubre de 1961, inciso - 

25. AsociRci6n de Banqueros de México, op. cit,.,' El Univer— 

sal, 10 de enero de 1975. 
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9) que sefialallSolamente pueden expedir certificados de depi

sito amparando mercanefas en tránsito cuando se trate de , 

transportar dichas mercanefas de una bodega a otra, las -- 

cua-les deben estar previamente autorizadas por esta Comi— 

si6n1l. 

F. Derecnos del tenedor legStimo del certificado. 

De acuerdo a los arts. 19, 20, 229, 239, 240, 241

y ss. de la LGTOC, los cuales regulan los derechos del tene

dor legftimo del certificado de dep6sito, se desprenden -- 

las siguientes situaciones: 

1. El tenedor de un certificado de dep6sito no ne— 

gociable, en cuyo supuesto no se expidiS bono de prenda -- 

alguno en relaci6n con dicho certificado. 

2. El tenedor del certificado de dep6sito y, a la

vez, del bono o bonos d- prenda respectivos ( tenedor' del

doble tftulo). 

3. El tenedor del certificado de dep6sito pero no

del bono o bonos de prenda, por haberlos negociado en for— 

ma separada del certificado correspondiente. ( 26) 

A continuaci6n examinaremos cada una de las situa~ 

ciones m9ncionadas, señalando los derechos que atribuyen a

su tenedor legItimo. 

En el primer caso, y de acuerdo con los arts. 19 y

26. Pina Vara, op. cit., pp. 415 y 416
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241 de la mencionada ley, el tenedor legItimo de un certi- 

ficado ( e dep6sito no negociable, en cuyo caso no se expi- 

did bono de prenda en relaci6n con dicho certificado, tie- 

ne el derecho exclusivo de disponer de las mercancTam o — 

bienes que en ellos se mencionan; la disposici6n de la mer- 

canefa podrá ser total o en partidas, si éstos permiten c6 - 

moda divisi6n, mediante 6rdenes de entrega a cargo de los

almacenes, prevfo el pago de las obligaciones que el tene- 

dor legftimo tenga contrafdas con el fisco y con los alma- 

cenes ( art. 241 LG 2̀0C) * 

En el segundo caso, el tenedor legftímo del certi- 

ficado de dep6sito y, a la vez, del bono o de los bonos de

prenda respectívos, no s6lamente tiene derecho de disponer

de las mercanclas o bienes mencionados en el, certificado, 

sino que le atribuye leno dominio sobre la! mismas y pue- 

de retirar del almacén las mercanclas depositadas en cual- 

quíer momento con el s6lo hecho de entregar el certificado

de dep6" ito y del o de los. bono3 de prenda correspondientes, 

previo el pago de sus obligaciones respectivas a favor del

fisco y de los almacenes. 

Veamos por i1ltímo, cuales son los derechos del te- 

nedor leg:fti-mG, del certificado de dep6sito, pero no del o

de los bonos de prenda, por haberlos negociado en forma ~- 

eeparpda del certificado correspondiente. 

El que sola -mente sea tenedor del certificado d: de

p6sito, pero no del o de los bonos de prenda respectivos, 

tiene dominio sobre las mercanefas o efectos depositados; 

pero no podrá retirarlos sino mediante el pago de las obli- 
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gaciones que tenga contraldas con el fisco y los almacenes, 

y el dep6sito, en dichos almacenes, de la cantidad ampara- 

da por el o los bonos de prenda respectivos. De igual for- 

ma y bajo la responsabilidad de los almacenes, cuando se - 

trate de bienes que permitan c6moda divisi6n, retirar una

parte de los bienes depositadosp entregando a los almace— 

nes una cantidad de dinero proporcional al monto del adeu- 

do que representa el bono o bonos de prenda respectivos y

a la cantidad de mercanclas extraldas, y pagando la parte

proporcional de las obligaciones contrafdas en favor del - 

fisco ( si las hubiera) y de los almacenes. En este caso -- 

los almacenes deberán hacer las anotaciones correspondien- 

tes en el certificado y en el talonario respectivo. ( art. 

240 LGTOC). El anterior caso se presenta cuando se descono- 

ce al tenedor legItimo del bono de prenda negociado; cuando

se conoce al tenedor legItimo del borio de prenda, se le so- 

licita la liberaci6n de una parte de la mercancla pignorada, 

prev10 el pago del valor de la mercancla que deseamos libe- 

rar, con lo cual se extenderá la carta de despignoraci6n, 

a través de la cual, se podrá retirar la mercaricla. 

El presente caso lo podemos ejemplificar de la si— 

guiente manera: un comerciante en metales dep6sito en un - 

almacén dlez toneladas de pedacerla. de fierro que tiene un

valor total de mil trecientos pesos: el almacén le entrega

el certificado de dep6sito, que comprueba la Dropiedad del

fierro depositado, y el bono de prenda correspondiente. Di- 

cho comerciante necesita fondos y solicita un préstamo de

mil pesos con garantla prendarfa de la mercanera deposita- 
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da en el almacén. El dueño de la mercanefa recibe el impor- 

te del préstamo, entrega el bono al acreedor prendario y - 

el comerciante continda siendo el dueño del fierro deposi- 
tado, pero no puede retirarlo si no es depositado en el al- 

macén los mil pesos, más intereses, importe del bono de -- 

prenda. Como los bienes permiten c6moda divisi6n, el comer- 

ciante tenedor del certificado de dep6sito podrla retirar

cinco toneladas de fierro mediante el depdsito en el alma- 

cén de la parte proporcional del importe del bono de pren- 
da, o sea de la cantidad de quinientos. pesos más intereses. 

En consecuencia el saldo de¡ importe del crédito quedarla

garantizado con las otras cinco toneladas de fierro que con- 

tinuarfan depositadas en el almacén. 

Por lo tanto, el tenedor legItimo del certificado

de dep6sitop tiene derecho, como a quedado establecido, a

retirar las mercanclas depositadas previo el pago de las - 
obligaciones contraldas. Asf como también tiene derecho a

recoger las cantidades que procedan de la venta de las mer - 
canelas, o del importe de la indemnizaci6n en caso de si— 
niestro, en donde los almacenes serán considerados como de- 
positarios de esas cantidades ( art. 246 LGTOC). 

Tales acciones prescribirán en tres alfos a partir

del vencimiento del plazo seflalado para el dep6sito de las
mercanclas. ( art. 250, párrafo primero y segundo, LGTOC). 

G. Vencimiento del plazo del certificado' de dep6si- 
to. 
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Como ya sefíalamos anteriormente, es requisito for- 

mal serlalar el plazo para el dep6sito, el cual nos va ha - 

permitir conocer la fecha de su vencimiento, es decir, la

determinaci6n del plazo de dep6sito es neceaario para cono- 

cer el momento a partir del cual se devengan los derechos

respectivos; es conveniente sei?talar que la duraci6n del -- 

dep6sito de mercancTas o bienes se establece libremente en- 

tre los almacenes y el depositante, con la excepci6n de que

se trate de bienes o mercanefas sujetos al pago de impues- 

tos o pensiones fiscales de cualquier clase, la duraci6n - 

del dep6sito no debe exceder del término que al efecto se- 

ftale la Secretarfa de Hacienda, o del plazo de dos años, - 

cuando no existe término especialmente sePlalado, ( art. 2b6

LGTOC). 

No hay que olvidar que el depositante puede retirar

las mercanefas depositadas antes del vencimiento del plazo, 

mediante la entrega del certificado y del o de los bonos - 

de prenda, y el pago de sus obligaciones respectivas a --- 

favor del fisco y de los almacenes. 

Al vencimiento del plazo, el depositante esta obli- 

gado a retirar su mercancla o bienes depositados, previo el

pago de sus obligaciones; o en su caso, gestionar inmedia- 

tamente con el almacén la revocaci6n del certificado de de- 

p6sito a la fecha del vencimiento, para evitar el riesgo - 

del remate de las mercanclas por vencimiento del plazo* EL

tr4mite para la renovacidn del certificado es muy sencillo, 

ya que con la sola manifestaci6n del depositante de reno— 

var el certificado, el almacén canjea el certificado ven— 
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cido por uno nuevo. 

Los Almacenes Generales de Dep6sito procederán a - 

vender al mejor postor y en remate ptIblico, los bienes 0 - 

mercanclas depositados9 cuando, habiéndose vencido el pla- 

zo señalado para el dep6sito, transcurrieren 8 dlas sin — 

que hubieren sido retirados del almacén, desde la notifi— 

caci6n o aviso que hiciere el mismo por carta certificada, 

si el domicilio del depositante fuera conocido, o mediante

su publicaci6n por una vez en el perlodico oficial de la - 

localidad y en otro perfodíco de la capital de¡ distrito o

estado en cuya jurisdicci6n se encuentren depositadas las

mercanclas o bienes, ( 27) ( arts. 21 y 22, párrat*o primero, 

LGOAAC) e

En la práctica, sin embargo, sucede con frecuencia

que los tItulos negociados se encuentran con dfez, quince

o más dlas de vencidos. Esto ocurre, por regla general, cuan

do no hay el prop6sito de retirar la mercancla al vencimien- 

to de¡ dep6sito y la expedici6n de nuevos tTtulos en canje

de los vencidos. Aun en el caso de que la renovaci6n se -- 

solicite oportunamente, a las veces sucede que por exceso

de trabajo la empresa almacenadora no puede expedir los -- 

nuevos documentos, y transcurren más dfas de los que indi- 

ca el precepto citado 11ltímamentell. ( 2b) 

El procedimiento de remate de mercanclas lo estu— 

diaremos más adelante. 

21. Olvera de Luna, Omar, Contratos Mercantiles, Ed. Porrda, 

S. A., Méx., p. 139

2b. Canckiola, op. cit., p. 99



CAPITULO JILII

EL BONO DE PRENDA

A. Concepto de bono de prenda. B» Natúraleza jurf— 

dica del bono. C. Requisitos formales del bono. D. Importe

del crédito. E. Vencimiento del plazo. P. Incumplimiento — 

del pago. G. Derechos del tenedor legftímo del bono. 1%. Es— 

tudío comparativo del certificado de dep6sito y del bono de

prenda. 

A. Concepto de bono de prenda. 

El bono de prenda es un tftulo de crédito represen 

tativo de las mercanefas que en el se señalan, y que se — 

derivan del " warrant" del derecho inglés y del derecho — 

francés. Tiene como finalidad, permitir o facilitar la cir— 

culaci6n de las mercancfas y de los créditos prendarios que
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sobre ellas se constituyen. ( 1) 

Al bono de prenda no solamente se le conoce con el

nombre de warrant, sino también como Ilbulletín de gage", — 

en el derecho inglés ( 2), por otro lado, Casasus nos seña— 

la que el " warrant o bulletin de gage, es un título que — 

comprueba el anticipo hecho sobre la mercancía, es el con— 

trato de préstamo sobre prenda porque existe la garantfa

real de la cosa; porque el contrato queda legalmente per— 

fecto y los derechos claramente aeegurados. El título, pues, 

equivale a la prenda de la mercancía segdn la legislaci6n

coadn". ( 3) 

El profesor Caso Angel, al referirse al bono de -- 

prenda lo conceptua de la siguiente forma¡ " es el documen— 

to que acredita la constituci6n de un crédito prendario so. 

bre los bienes depositados en el Almacén que lo emite, y a

los que se refiere el certificado correspondiente; por el

solo constituye un título de crédito, mediante el cual su

tenedor legítimo puede transmitir su calidad de acreedor

prendario a una tercera persona". ( 4) 

En esta forma se expresa Martínez y PloroB al re— 

ferirse al bono de prenda: " el bono de prenda es un título

1. Cervantes Ahumada, oV. cít., p. 161

2. Casasus, JoaquIn D., Las Instituciones de Crédito., Ed. 

Oficina tip. de la Secretaría de Fomento, Méx., P. 52

3. IDEm, Pp. 53 y 54

4. Caso, Angel y Ortega, Rogacíano, Documentos Mercantiles, 

Ed. Beatriz de Silva, S. de R.. L. de C. V., Méx., p. 258
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de crédito expedido por un almacén general de dep6sito que

acredita a su poseedor legftimo la constituci6n de un cre– 

dito prendarío sobre las mercaneTas o bienes indicados en

el certificado correspondiente". ( 5) 

El antecedente legal más pr6ximo lo encontramos en

el art. 341 del C6digo de Comercio hoy abrogado, en donde

dec:fa que " el bono de prenda, representa el contrato de

préstamo con la consiguiente garantfa de las mercanclas

depositadas, los cuales confieren por sS mismos los derechos

y preeminencfas de un crédito prendarioll. 

El art. 229 de la LGTOC, nos seHala que " el bono

de prenda acredita la constituci6n de un crédito prendario

sobre las rnercanefas o bienes indicadog en el certificado

de dep6sito correspondiente". 

La ley nos seflala que pueden haber certificados de

dep6sito en donde no se expida bono de prenda, a solicitud

del depositante y, por otro lado, existen también bonos de

prenda individuales y bonos de Dreada mdltiples; Canchola

6) al tratar este punto lo hace de la forma siguientes — 

11cuando el certificado de dep6sito se expide como no nego– 

ciable, no se expide ningdn bono de prenda con relaci6n a

él; norque siendo la finalidad del certificado riegociar la

mercancfa sin moverla de sitio, resulta de ah1 que cuando

se expide éste como no negociable, no hay raz6n para que

se expida bono o bonos de- prendacorrelativos. Es el i5nico

5. Op. Cit., P. 144

6. Op. cit. , p. 3- 01
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caso en que el almacén puede expedir- uno de ambos títulos

aisladamente. En cambio, cuando las mercancías han sido — 

genéricamente desígnadas, el almacén puede expedir, a soli- 

citud del depositante, bonos de prenda máltiples represen- 

tativos de una parte igual del crédito; en cuyo caeo, se— 

gún lo hemos señalado anteriormente, se hará constar en. ca- 

da bono el importe del crédito que cada uno representa, el

tipo de interés pactado, la fecha de vencimiento que no se- 

rá posterior a la en que concluya el dep6síto; se hará cona

tar también que su tenedor legftimo tendrá en su cobro el

orden de prelaci6n indicado por el rrdmero del bono. Todo

lo cual se hará constar en el correepondiente certificado

de dep6sito. Pero cuando las mercancías han sido designadas

individualmente el almacén deberg expedir un bono de

da por cada certificado de dep6sito y ambos irán aúY)eridos". 

De todo lo antes serlalado podemos concluir que el

bono de prenda es un título de crédito representativo -de

mercancías indicadas en el certificado de dep6aíto, en con- 

secuencia es un título de crédito accesorio. Los anteceden- 

tes del bono de prenda son los mismos que para los Almace- 

nes Generales de Dep6sito y del certificado de dep6sito; - 

solamente los almacenes generales autorizados pueden expe- 

dir los bonos de prenda; a través del bono de prenda se -- 

puede constituir un crédito prendario sobre las mercancías

indicadas en el certificado de dep6sito, y que este puede

no expedirse a solícitud del depoeltante, cuando se trate

del certificado de dep6sito no negociable; cuando se trate

de mercancías o bienes designados genéricamente, podrán — 
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expedirse, a voluntad del depositante, bonos de prenda mdl— 

tiples. 

B. Naturaleza jurídica. 

Al igual que el certificado de dep6sito, el bono — 

de prenda es considerado por nuestra doctrina juildica co— 

mo un título de crédito ya que reúne los requisitos de ixb- 

corporacidn, legitimací6a, literalidadp autonomía, abstrac— 

ci6n y circulaci6n que identificar, a un documento deteroina

do como tal, además de que la LGTOC al referirse al mismo

lo atribuye este carácter de tftulo de crédito. 

Ahora bien, el certificado de dep6sito y e- 1 bono de

prenda son tftuloe de crédito, pero son títulos de crédito

representativos de mercancías, tal y comno nos lo sellalan

los arts. 19, 229, 231. fraces. VI y VII y demás de la cita

da ley. 

El maestro Rodrfguez Rodrfguez en su obra Derec.ho

Mercantil, da el siguiente concepto de bono de prendas " Bs

un tStulo—valor accesorio a un certificado de dep6sito, por

el que certifica la recepci6n de una cauntidad por el dueño

del certificado y la entrega en prenda, por éste de los -- 

bienes o mercanefas a que se refiero dicho docuíuento" ( 7). 

De tal concepto comprobamos lo antes señalado, es

decir, que el bono de prenda es un título de crédito, pero

7. 22.1.. cil., P. 381



M

adem4s aeñala el maestro RodrIguez que el bono de prenda - 

es un título accesorio al certificado de dep6sito, y nos - 

dice que: " el bono de prenda. se emite siempre en relaci6n

con un certificado de dep6sito, al que debe ir adherido — 

art. 230) y del que se desprende en el momento de su emi- 

sión", y agrega que " el texto del bono hace contiatLt,, refe- 

rencia al certificado de dep6sito. Por esto, puede decirse

que el bono no tiene existencia y valor legales, iino en

la medida en que los tiene el certificado de que dependen". 

8). 

Pina Vara nos dice que: " el certificado de dep6si- 

to y el bono de prenda co" tituyen un título doble; el bo- 

no de prenda no se expedir.< si no se expide en relaci6n — 

con un certificado de dep6gito". ( 9). 

El art. 229 de la LGTOC seffala que el bono de pren- 

da acredita la constituci6n de un crédito prendario sobre

las mercancías o bienes indicados en el certificado de

dep6sito correspondiente, lo cual supone que el tenedor

del cer'tificado de dep6sito ha obtenido un crédito por par- 

te del que va a ser titular del bono, crédito que no en

simple, sino que tiene garantía prendaria representada por

las mercancías a las que el certificado se refiere ( 10). 

En consecuencia el bono de prenda tiene como funci6r

servir de medio para acreditar en la forina más sencilla en

8. IBIDEN

9. Op. cit., p. 412

10. Rodrfguez Rodrfguez, 19c. cit, 
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la práctica, la constituci6n de un crédito prendario sobre

la mercancla depositada, sin que haya necesidad de entregar

la mercancfa dada en prenda al acreedor correspondiente. 

C. Requisitos formales del bono. 

Como hemos señalado anteriormente, los certificados

de dep6sito y los bonoa de prenda son desprendidos de li— 

bros talonarios, y de acuerdo con el art. 231 de la LGTOC, 

deberá contener los requisitos señalados para el certifi— 

cado de dep6sito, requisitos que no haremos alusi6n porque

ya han sido mencionados y análizados anteriomente. Pero — 

además de los requisitos apuntados para el certificado de

dep6sito, el bono de prenda debe contener, de acuerdo con

el art. -232 de la citada ley, los siguientes: 

Art. 232.- El bono de prenda deberá contener, ade- 

más: 

I. El nombre del tomador del bono; 

II. El importe del crédito que el bono representa; 

III. El tipo de interés pactado; 

IV. La fecha de vencimiento, que no podrá ser pos- 

terior a la fecha en que concluya el dep6sito; 

Y. La firma del tenedor del certificado que negocie

el bono por primera vez; 

VI.. La mencí6n, suscrita por el almacén 0 por la - 

instituci6n de crédito que intervenga en la primera negocio. 

ci6n del bono, de haberse hecho la anotací6n respectiva en
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el certificado de dep6sito. 

El primer requisito formal del bono de prenda se— 

ñala, que se tiene que anotar el nombre del tomador del bo

no, de donde se deduce que el bono de prenda no puede ser

innominado, y esto tiene su fundamento en el decreto que — 

establece, reforma y adiciona diversas disposiciones de ca— 

rácter mercantil de fecha 10 de diciembre de 1982, asT co— 

mo también del dictamen comrlementario del proyecto de de— 

creto que establece, rei'orma y adiciona diversas disposi— 

ciones de carácter mercantil, de fecha id de diciembre de

1982, en los que se prohibe la expedici6n de los certifica

dos ' de dep6sito y del bono de prenda en forma innominada o

al portador, el cual fué publicado en el Diario Oficial el

30 de ese mismo mes y afío. 

Por lo que se refiere al importe del crédito que el

bono representa, solamente señalaremos que siendo un tItulo

en el que se hace constar un crédito prendario, es esencial

la menci6n de su importe, más adelante se hará alusi6n a -- 

este punto. 

En cuanto al tipo de interés pactado, es importante

que se conozca la cantidad de dinero que se tendrá que pa— 

gar a la fecha del vencimiento del bono por concepto de — 

interés, ya que en el supuesto de que el depositante quisie

ra vender el certificado, es importante que se conozca que

el bono esta pignorado. El art. 2339 in fine, señala que — 

cuando no se indique el tipo de interés, se presumir& que

el bono ha sido descontado. Sin embargo, en la práctica -- 
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este requisito regularmente no falta, aun cuando el bono — 

haya sido descontado, y no s6lo no falta, sino que, además, 

se menciona el tipo de interés pactado para el caso de que

se incurra en mora. ( 11) 

En cuanto a la fecha de vencimiento, este requisito

es necesario para conocer en que fecha deberá ser pagado el

importe del crédito; por ser importante este requisito lo

examinarémos más acelante. 

En cuanto al quinto y sexto requisito, relativos a

la negociabilidad del bono, tendremos la oportunidad de

examinarlo más detalladamente en el siguiente capftulo. 

En este inciso s6lo resta agregar algunas notas

relativas al bono como son que " el bono de prenda además

de la menci6n de ser tal, inserta en el texto mismo del do

cumente, deber& contener los requisitos sofíalados para el

certificado de dep6sito. Conviene advertir que el ndaero — 

de orden deberá ser igual para el certificado de dep6sito

y para el bono o bonos úe prenda, y que éstos deben llevar

un ndmero progresivo, cuando se expidan varios en relaci6n

con un s6lo certificado". ( 12). 

D. Importe del crédito. 

Una vez que el depositante deposite su mercancfa en

11. Canchola, op. cit., p. 102

12. Pina Vara, 21. cit., p. 413
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un Alaacén General de Dep6síto, esté le entrega un certifi- 

cado de depósito y uno o anos bonos de prenda; el certifica

do de dep6síto y el bono de prenda deberán contener los re- 

quísitos mencionados en el art. 231, pero además el bono de

prenda deberá contener los requisitos senalados en el art. 

232; entre los que figuran el importe del crédito que el bo

no representa para lo cual, es conveniente, tener en cuanta

el valor de la mercancía, para el caso de que se quiera ne- 

gociar el bono, para lo cual se necesita una estimación de

las mercanclas en el momento del dep6sito. En la práctica

basta la declaración estimativa efectuada por el depositan- 

te, as¡ encontramos en el certificado y en el bono de pren- 

da la leyenda " valor declarado por el depositante". 

En relaci6n al misiao, el profesor Riport nos dice

que: " de hecho, el bono de prenda es consiente sobre mer— 

canclas de negociaci6n corriente, euyos precioe se cotizan

de modo que basta conocer la naturaleza de la mercancía

para determinar su valor". ( 13). 

Las instituciones de crédito a las que la ley auto- 

riza para otorgar crédito con garantía de certificado y bo- 

nos, están autorizados para conceder préstamo hasta por el

70% del valor declarado en dichos títulos de crédito. 

Cuando el bono de prenda no indique el monto del - 

crédito que el bono representa, se entenderá que éste afec- 

ta todo el valor de los bienes depositados en favor del te - 

13. Ripert, George, Tratado elemental de derechor Comercial, 

Ed. Argentina, Buenos Aires, p. 256
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nedor de buena fe, salvo el derecho del tenedor del certi- 

ficado, para repetir por el exceso que reciba el tenedor - 

del bono sobre el importe real de su crédito ( art. 233 --- 

párrafo primero LGTOC). 

E. Vencimiento del plazo. 

De acuerdo con el art. 232, fracc. IV, la fecha — 

de vencimiento del bono de prenda constituye un requisito

formal del mismo, y el cuál nos permite conocer el momen— 

to en que se devengan los derechos respectivos. Es conVe— 

niente recordar que el plazo de dep6sito de bienes o mer— 

canefas es establecido libremente entre el almacén y el de- 

positante, con las excepciones ya señaladas. Segdn afirma- 

mos en renglones anteriores el bono de prenda es un tftulo

de crédito accesorio que corre la suerte principal, en este

caso del certificado de dep6sito, por lo tanto, el bono de

prenda representa una oblígací6n accesoria y, en consecuen- 

cia habrá que seguir para su vencimiento la suerte de la - 

obligaci6n principal que garantiza y por lo tanto, no podrá

el bono, exceder el plazo del vencimiento que el certifica- 

do indique ( art. 232, fracc. IV). 

Las instituciones que otorguen crédito con esta ga- 

rantfa, deben cuidar que el vencimiento del préstamo no sea

posterios a la fecha del vencimiento del tItulo de crédito

mencionado. 

kl igual que en el certificado de dep6sito, en el
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bono de prenda no es necesario esperar la fecha de venci— 

miento para hacer retiros parcíales o totales de bienes 0

mercanefas depositadas, es decir, el depositante puede re— 

tirar mercanclas depositadas del. alascén, siempre y cuando

se garantice la cantidad que ampara el bono, o bien, hacion

do pagos parciales a la instituci6n de crédito y con ello

liberando la mercancfa pignorada. Y cuando el acreedor pron

dario acuda al almacén porque a vencido el plazo del crédi— 

to prendar.¡o, se le podrá cubrir tal cr6díto con las cantí- 

dades que el depositante dejo al realizar su retiro, ya sea

total o parcial. 

F. Incumpliento del pago. 

El tenedor legftimo del bono tiene derecho a reci— 

bir el pago del crédito prendario, más los intereses res— 

pectivos, al vencimiento del plazo convenido. De lo contra— 

rio deberá protestar el bono a m4s tardar el segundo dla — 

hábil que siga al vencimiento ( art. 242, pArrafo primero — 

LGTOC) . 

Después de hecha la diligencia del protesto, el te— 

nedor del bono de prenda protestado, deber& pedir, dentro

de los ocho dfas siguientes a la fecha del protesto, que

el almacén proceda a la venta de las mercancfas o bienes

depositados en remate pdblico ( art. 243 LGTOC). 

Casasus al referirse a este punto lo hace de la

forma siguiente: " como una compensací6n de las facilidades
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que 19. ley a otorgado al acreedor, para la venta de la --- 

prenda consignada a s7t favor, ha exigido dos requisitos — 

que previamente deben obsequiarse: 9 saber, el protesto y

el transcurso de un plazo de ocho días dentro del cual el

deudor tiene derecho de salvar sus mercancías pagando su

deuda". ( 14). 

Es conveniente señalar que el procedimiento de re- 

mate pidblico de los bienes o mereancfas amparados por el cer

tificado de ( apdeito y del bono de prende no solamente se

presenta por falta de pago al acreedor prendario, sino que, 

existen otros casos que es conveniente softalar en esté in- 

ciso, y as£ tenemos: 

1. Que la LGOAAC en su art. 21 otorga el derecho al

tenedor legftyno del bono de prenda para pedir al almacén

el remate de las mercancfas, ai1n dentro del término de vi- 

gencia del certificado, cuando el precio que aquellos no - 

baste a cubrir el importe de la deuda. y un 20% más, a jui- 

cio de un corredor titulado que designará el mismo almacén

por cuenta y a petici6n de dicho tenedor, y una vez que ha

sido notificado el tert* dor del, certificado de depésitor

por carta certificada, si su domicilio es conocido o por

publicaci6n por una vez en el perfodico oficial de la lo— 

calidad y en otro perfodico de la capital del distrito o

Estado en cuya jurisdícei6n ge encuentren depositados las

mercancías o bienes, que tiene dfez días para mejorar la

garantf8 ( o cubrir el edeudo), y si dentro de este el tene- 

Cor del certificado no mejora la garantía ( o pagar el adeu- 

do), los s1macenes procederán a la venta en remate pdbl,ico. 

3 . ' ; u-, £ L__cit-, p 189
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2. Los Almacenes Generales de Dep6sito están obli- 

gados a mantener en dep6sito las mercancías que le fueron

entregadas, mientras esté en vigor el plazo del dep6sito - 

consignado en el certificado respectivo. Al vencimiento — 

del plazo, el almacén podrá notificar al tenedor del bono, 

en los mismos términos del caso anterior, que retire la

mercancía. depositada en el almacén, ya que transcurridos

ocho días después del vencimiento del plazog los almacenes

podrán proceder al remato de las mercancías o bienes deposi

tados ( art. 22, p4rrafo primero LGOAAC). 

3. Tratándose del dep6síto fiscal, las autoridades

pueden solicitarse el remate por haberse vencido el plazo

señalado para el pago de los derechos, impuestos o graváme- 

nes a que esten sujetos los bienes depositados o el que co- 

rresponde para retornar las mercancías en caso de desisti- 

miento ( art. 97 Ley Aduanera). Este plazo es de un año, -- 

prorrogable a otro aflo cuando se solicito ( art. 96 16- A.). 

El producto de la venta de las mercancías o bienes

depositados se aplicará por los almacenes en el siguiente

orden: 

1. Al pago de los impuestos, derechos o responsabi- 

lidades fiscales que estuvieren pendienteo por concepto de

las mercancías o bienes materia del dep6sito; 

2. Al pago del adeudo causado a favor de los alma- 

cenes en los términos del contrato de dep6sito; ' 

3. Al pago del valor consignado en los bonos de — 
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prenda, - plicándose cuando existan varios bonos de prenda, 

en relaci6n con un certificado, el orden de prelaci6n in— 

dicado, entre los distintog tenedores de dichos bonos de - 

rrenda, por la numeraci6n de orden correspondientes a ---- 

tales bonos. 

4. Si hubiere sobrante, se entregará al tenedor -- 

del certificado de dep6sito ( art. 244 LGTOC). 

En caso de descomposici6n de las mercanefas por -- 

causas que no sean imputables al almacén y en condiciones

que puedan afectar la seguridad o la salubridady aquel, con

intervenci6n de corredor 0 coft autorizaci6n de las oficinas

de salubridad pilblica respectivas, podrán proceder, sin res

ponnabilidad, a la venta o a la destrucci6n de esas mercan- 

cfRs. El producto de la venta sera aplicado en la misma for

ma que antes se indico. 

En caso de siniestro, sí los bienes o mercancfas - 

estuvieren asegurados, el importe de la indemnizaci6n co— 

rresnondiente, se aplicara en la misma forma indicada en - 

los párrafos Pnteriores ( art. 245 LGTOC). 

Los almacenes ser' n considerados como depositarios

de las cantidades que proceden de la venta o retiro de las

mercanclas, o de la indemnizaci6n en caso de siniestro, que

correspondan a log tenedores del bono de prenda y del certi- 

ficado de dep6sito ( art 2246 LGTOC). 

Los Almacenes Generales de Dep6sito procederán a - 

vender al mejor postor y en remate pxIblíco, los bienes o - 

mercancfRs depositados, en los términos siguientes: 
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I. Anuncinrán el remate por un aviso que es fijará

en la entrada de! edificio principal del local en que estu- 

víere constituido el dep6sito y se publicará por una vez - 

en el perfodico oficial de la localidad y en otro perfodi- 

co del Distrito Federal o Entidad Federativav en cuya juris- 

dicci6n se encuentre depositada la mercancía. Si no hubie- 

re perfodico oficial en la localidad, la pdblicaci6n se — 

hará en cualquier otro perlodico de la misma localidad, y

si no lo hubiere, bastará con que: el aviso se publique en

el perfodico oficial del Distrito Federal o Entidad Federa- 

tiva correspondiente; 

II. El aviso deberá publicarse con ocho días de an- 

tipipaci6n a la fecha seftalada para el remate. Cuando se - 

trate del remate de mercancías o efectos que hubieren sufri. 

do demérito, deberán mediar tres días entre la publicaci6n

del aviso y el día del remate; 

III. Los remates se harán en las oficinas de los

almacenes y en presencia de un inspector de la Comisi6n

Bancaria y de Seguros. Las mercancías o bienes que vayan a

rematarse estarán a la vista del plIblico desde el día en - 

que se publique el aviso de remate; 

IV. Será postura legal, a falta de estimaci6n fija- 

da al efecto en el certificado de dep6sito, la que cubra - 

al contado el importe del adeudo que hubiere en favor de - 

los almacenes y, en su caso, el del préstamo que el bono o

los bonos de prenda garanticen, teniendo los almacenes, si

no hubiera postor, derecho de adjudicarse las mércanclas o

efectos por la postura legal; y
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V. Cuando no hubiere postor ni los almacenes se — 

adjudícaren las mercanefas o efectos rematados, podrán ~ 

proceder a nuevas almonedas, previo el aviso respectivo, – 

haciendo en cada una de ellas un descuento del 50% sobre el

precio fijado como base para la almoneda anterior ( art. 22

LGOAAC). 

De conformidad con el art. 247 de la LGTUC los alma

cenes deberán hacer constar en el bono mismo o en hoja ane

xa la cantidad pagada sobre el bono con el producto de la – 

venta de los bienes depositados, o con la entrega de las – 

cantidades correspondientes que los almacenes tuvieren en

su poder conforme al art. 246. Igualmente deberán hacer — 

constar el ca -3o de que la venta de los bienes no pueda efec

tuqrse. Esta anotací6n hará prueba para el ejercicio de las

acciones de regreso. 

Si el producto de la venta de los bienes deposita– 

dos o el importe del seguro, en su caso, que el almacén

entregue al tenedor del bono de prenda en los casos -de

los arts. 240 y 245 no bastan a cubrir totalmente el adeu– 

do consignado en el bono de prenda o si por cualquier moti~ 

vo el almacén no efect-da el remate o no entrega al tenedor

la cantidad correspondiente, éste tiene derecho a ejerci— 

tar la acci6n cambiaria contra la persona que haya negocia

do el bono por primera vez separadamente del certificado de

dep6sito, y contra los demás endosantes posteriores del bo– 

no y sus avalistas, en su caso. Ese mismo derecho tendrán

contra los signqtarios anteriores, los obligados en la vía

de regrego que paguen el bono ( art. 248 LGTW). 
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Tal caso queda reafirmado en el art. 22 LGOAAC ín

fine, que seflala que cuando el producto de la venta de la

mercancfa o bienes depositados no baste a cubrir el adeu— 

do a favor de los Almacenes Generales de Dep6sito, por el

saldo insoluto, éstos tendrán expeditas sus acciones en la

vía legal correspondiente contra el depositante original. 

G. Derechos del tenedor legítimo del bono. 

El tenedor legítimo del bono de prenda que ftaya — 

sido negociado separadamente de su correspondiente certifi— 

cado, tiene derecho de cobrar a su vencimiento, el importe

del crédito representado por el propio documentoy y los — 

intereses respectiVos, para lo cual se?lala el maestro Mar— 

tfnez y Flores ( 15): " debe concurrir a los almacenes y pe— 

dir el pago del bono, el cual deberá ser cubierto contra

la entrega del bono mismo» si el tenedor del certificado

ha hecho el dep6sito en caso contrario, los almacenes no

están obligados a hacerlos a su nombrell. 

En caso de incumplimiento del adeudo, el bono debe

rá protestarse a m4s tardar el segundo día hábil que siga

al vencimiento ( arte 242 LGTOC). 

Cuando el bono no se pag6, el tenedor del documen-i¿ 

to, una vez protestado éste, tendrá el derecho de solicitar

al almacén, dentro de los ocho días siguientes el protesto, 

15. Op. cit., p. 148
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la venta en remato pilblico de las mercanclas depositadas

art. 243 LGTOC). 

Por otra parte, cuendo el precio de las mercanclas

o bienes depositados bajaren d manera que no baste a cu— 

brir el importe de la deuda y un 20% más, a juicio de un - 

corredor p-dblico titulado que designe el almacén, el tene- 

dor del bono tendrá derecho a pedir al almacén en que pro- 

ceda a notificar al tenedor del certificado, que tiene dfez

dfas para mejorar la garantfa o cubrir el adeudo, y si den- 

tro de este plazo el tenedor del certificado no mejora la

garantfa o paga el adeudo, los almacenes procederán a la - 

venta en remate plíblico de los bienes o mercanefas deposi- 

tidos ( art. 21 LGOAAC). 

El producto de la venta de las mercancfas o bienes

depositados se aplicará de acuerdo al art. 244, en donde

es sabido que los créditos fiscales y de los almacenes, 

tienen preferencia sobre el de la prenda, o sea, que el a- 

creedor prendario tendrá derecho de que se le pague con el

producto de la venta de los bienes en el orden citado, - 

ahora bien, cuando existen varios bonos en relaci6n con un

certificado, estos serán pagados de acuerdo al orden de pr e

1sci6n indicado en los mismos, 0 sea, por la numeracidn de

orden correspondiente a tales bonos. 

De igual form,;,, cuando las mercancfas depositadas

se hayan aseguradas y suceda el siniestro, el importe de la

indemnizaci6n respectiva se aplicar& en la forma fijada— 

nara la distribuci6n del producto de la venta en remate PA

blico ( art. 245 LGTOC), de donde se deduce que el acreedor
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prendario tiene derecho de gozar de la indemnizacidn en ca

so de siniestro, de acuerdo al orden establecido por el

art. 244 de la citada ley. 

La acci6n cambiaria es el medio de que dispone — 

el tenedor del bono de prenda para hacer valer sus dere--- 

chos en contra del obligado en el documento, de acuerdo a

los casos anotados en el art. 248 de la LGTOC, o sea: 

1. Porque los almacenes se iúeguen a pagar el bono

con las cantidades depositadas por el tenedor del certiSí— 

cado de dep6síto al retirar las mercanefas. 

2. Porque los almacenes se rehusen a aplicar, al — 

pago del bono, las cantidades recibidas como índemnizaci6n

por la pérdida de las mercanefas aseguradas. 

3. Porque una vez protestado el bono, y hecha la

petici6n a los almacenes para que procedan a rematar la

mercanefa depositada, los almacenes no efectilen el remate. 

4. Porque rematada la mercanefa los almacenes no — 

paguen el bono con el praducto de la venta. 

5. Porque la3 cantidades depositadas por el tene— 

dor del certificado de dep6sito, las procedentes de la in— 

demnizaci6n en caso de siniestro, o el producto de la ven— 

ta de la mercancfa no baste a cubrir totalmente el adeudo

consignado en el bono. 

El tenedor del bono de prenda piaede ejercitar la — 

acci6n cambiaria en cualquiera de los casos ante'riores con— 

tra la persona que haya negociado el bono por primera vez, 
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separadamente del certificado de dep6sitoy y contra los de— 

m4s endosantes posteriores del bono y sus avalistqs. Ese — 

mismo derecho tendrá contra los asilpiatarios anteriores, — 

los obligados en vfa de regreso que paguen el bono. 

La acci6n cambiaria del tenedor legftimo de un bono

de prendal puede ser directa o de regreso; es directa, cuan— 

do se presenta contra la persona que haya negociado por — 

primera vez el bono, separadamente del certificado de dep,1

sito, la que ser& considerada para todos los efectos lega— 

les, como aceptante, a,af como la que se ejercite en contra

de sus avalistas. Y finalmente la acci6n es de regreso cuan

do se ejercita contra los demás obligados, es decir, contra

los endosantes y sus avalistas. ( 16). 

La acci6n cambiaria directa. prescribe en tres años, 

contados a partir del vencimiento del bono ( art. 250 LGTOC). 

La acci6n cambiaria de regreso caduca: 

1. por no haberse protestado el bono de prenda con— 

forme al art. 242. 

2. Por no haberse requerido al tenedor del bono, al

almacén respectivow dentro de los ocho dfas siguientes al

protestado, la venta de las mercancTas depositadas* 

3. Por no haberse ejercitado la acci6n dentro de los

tres meses siguientes a la fecha de la venta de los bienes

derositados, al dfa en que los almacenes notifiquen al te— 

nedor del bono que la venta no pueda realizarse, o al dfa

en que los almeicenes ge rehdsen a entregar las cantidades

procedentes de la venta* retiro o seguro de esos bienes o

16. PinR Varap op. c ., pp. 418 y 419



84

proporcionen s6lo una su - A inferior al importe de la deuda

consignada en el bono ( art. 249 LGTOC). 

El tendor del bono podrá ejercitar la acci6n ea~ 

y la acci6n de enriquecimiento indebido, contra la persona

que haya negociado el bono separadamente del certificado - 

por primera vez, en los términos previstos para la letra - 

de cambio ( art. 251 LGTOC). 

11. Estudio comparatívo del certificado de depésito

y del bono de prenda. 

A continuaci6n haré un breve estudio comparativo - 

entre el certificado de depési.to y el bono de prenda, ya

que cada uno tiene caractorfeticas propias que los distin- 

guen. 

1. ¿ Que son los certificados

de dep6sito? 

Los certificados de dep6

sito son tItulos de crédito - 

representativos de mercan~ 

ofas que emiten en forma ex- 

clusíva los almacenes genera

los de dep6sito y que acredi

tan la propiedad de mercan— 

c:ras o bienes depositados en

el almacén que los emite. 

1. Bis ¿ Que son los bonos - 

de prenda? 

Los bonos de prenda sDn

t£tulos de crédito que se - 

expiden anexos a los certifi- 

cados de depésito y que al

completarse en el Banco 0 - 

en el almacén emisor, acre- 

ditan el otorgamiento de — 

un crédito con garantfa de

las mercanefas indicados en



Los certificados en el

no garantizan un crédito, 

menos de que me entreguen en

prenda. 

Los certificados de, dep.1
síto son títulos de crédito

representativos de mercancías

con todas las caracterfeticas

que requiere la ley. 

Todos los créditos otor- 

gnáot con la garantia real - 

que ofrecen los certificados

de dep6sito, deben documen— 

tara* con un pagaré prenda— 

rio que especifica la prenda. 

2. ¿ Que amparan los certifi- 

cados de depdsito? 

El certificado de dep6- 

sito ampara los bienes o -- 

mercancfas depositados en el

almacén que los emite. 

3. ¿ Como se expiden los cer- 

tificados de dep6mito? 

Una vez recibida de con - 
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el propio bono de prenda y

en su correspondiente certi- 

ficado de dep6sito. De acuer

do con la ley y la práctica

bancaria, el bono de prenda, 

una vez completado y endosa- 

do, hace las veces de pagaré

prendario. 

2. Bis ¿ Que amparan los bo- 

nos de prenda? 

El bono de prenda ampa- 

ra la constituci6n de un -- 

crédito prendario sobre las

mercanefas o bienes indica- 

dos en el certificado de

dep6sito correspondiente. 

3. Bis ¿ Como se expiden los

bonos de prenda? 

Lom bonos de prenda se
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formidad la mercanefa en un

almacén general de dep&sito, 

éste procede a emitir los . 

certificados de dep6sito res- 

pectívos. 

Los certificados de depé- 

sito pueden expedirse como — 

t£tulos negociables o como no

negociables, segdn solicito - 

el depositante. 

Los certificados negocia- 

bles es expiden siempre acom- 

pañados de uno o unos bonos - 

de prenda. 

Los certificados de dapd- 

sito no negociables se expi— 

den sin bono de prenda. 

4. ¿ Como circulan los certifi

cados de dep6sito? 

Los certificados de dep6si

to expedidos sin bono de pren

da, ciroulan en forma índiví- 

dual, por medio del endoso. 

Los certificados de d* pdeito

se expiden noainativamente y

se transmiten por endoso. 

expiden simultáneamente a - 

los certificados de dep6sito

negociables# haciéndose cono

tar en ellas las mismas ano- 

taciones que exige la ley - 

para los certificados de de- 

pdeito. Sin embargo, quedan

pendientes para ser llenados

posteriormente los requisito-. 

exigidos por la LGTOC, en - 

su art. 232, para documen— 

tar el crédito correspon--- 

diente. 

4. Bis ¿ Como circ~ los - 

bonos de prenda? 

El bono de prenda orígi- 

nalmente circula como forma

incompleta, anexo al corti- 

fícado de dep6sito. Cuando

se negocio por primera vez, 

es necesario que el bono de

prenda sea llenado ante una

instituci6n de crédito o el



5. ¿ Que derechos concede la

ley al tenedor legftimo del

certificado de dep6sito? 

La ley otorga el pleno

dominio de los bienes que

menciona el certificado de

dep6sito no negociable, pu— 

diendo disponer libremente - 

de ellos mediante la entrega

de dicho tItulo al almacén - 

que lo expidi6. 

Ahora bien cuando el cer

tificado de dep6sito es nego

cible y el bono ha sido nego

ciado, el tenedor del certi- 

ficado tiene el dominio de - 

las mercanclas y podrá disp£ 

ner de las mercanolas siem— 

pre y cuando cubra sus oblí- 

gaciones contra:tdas con el - 

fisco, el almacén y el dep6- 

sito en dichos almacenes de

la cantidad que ampare el o

los bonos de prenda respec- 

tivos. 
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almacén que lo emiti6 con

los requisitos que señala

el art. 232 de la LGTOC. 

5. Bis. ¿ Que derechos concede

la ley al tenedor legftimo - 

del bono de prenda? 

El tenedor legftimo del

bono de prenda, tiene el de- 

recho de cobrar el importe ~ 

del crédito que representa el

mismo a la fecha de su venci- 

miento. 

El cobro del importe del

crédito lo hace el tenedor - 

del bono de prenda al tenedor

del certificado de dep6sito

respectivo. 

La ley concede, además, 

al tenedor legal de un bono

de prenda, un derecho real - 

sobre las mercanc:fas que re- 

presente el certificado de - 

dep6sito respectivo. Este de- 

recho confiere a su tenedor

el privilegio para cobrar el

crédito, con el producto de

la venta de la mercancfa, en



Por otra parte los Alma— 

cenes Generales de Dep4mito

están obligados a restituir

los misinos bienes o mercan— 

clas depositados en el mismo

estado en que los hayan reci

bido, respondiendo de su con

servaci6n y de los daños que

se deriven de su culpa. 

6. ¿ Que efectos produce el — 

vencimiento del plazo del de

p6sito en los certificados

de dep6sito? 

El vencimiento del plazo

del, dep6sito, significa el — 

término de la obligaci6n del

almacén para custodiar la -- 

mercanefa, pero no significa

en modo alguno que los certi

fícados de depésito vencidos

carezcan de valor, siempre — 

y cuando no hayan transcurri

do el plazo legal de tres -- 

años para su prescripci6n. 

7. ¿ Que recursos legales pus

de seguir el tenedor del cej: 

M. P.* 

caso de que no haya sido —— 

oportunamente pagado. 

6. Bie ¿ Que efectos produce

el vencimiento del plazo del

dep6sito en los bonos de — 

prenda9

El plazo del vencimiento

en el bono de prenda, indica

la fecha en que deber& ser

pagado el importe del crídi— 

to. 

El vencimiento del plazo

da al tenedor del bono de — 

prenda el derecho de protes— 

to inmediato en el propio — 

almacén que lo haya expedídQ 

7. Bis ¿ Que recusos legales — 

puede seguir el tenedor del



tificado de dep6sito entre— 

gado en garantfa de un prés- 

tamo para cobrar un crédito

queino ha sido pagado opor— 

tunamente? 

Si el endoso del cortifi

cado de dep6sito es correcto, 

el tenedor le9ftárgo del mis- 

mo tiene a su disposíci6n en

cualquier momento, la mercan

efa que el alaiac n debe entra

gar contra el propio t:ftulo

previo el pago de las obliga- 

ciones contrafdas con el fis- 

co y con los almacenes; o en

su defecto de acuerdo a la - 

ley, pedir la venta de los - 

bienes o mercanefas deposita

des en remate pidblico. 

89

bono de prenda entregado en

garantla de un préstamo, pa- 

ra cobrar un crédito que no

ha sido pagado oportunamen- 

te? 

El acreedor prendario de- 

be protestar el bono de pren- 

da ante el almacén emisor, 

solicitando dentro de los

siguientes ocho dlas, la ven- 

ta de las mercanefas en almo- 

neda páblica. 

En caso de que no sea

suficiente el producto de

la venta de la prenda para

cubrir el crédito, el acredi- 

tanto tiene, aceí6n cambia- 

r¡& contra el tenedor del - 

certificado de dep6sito o - 

contra cualquiera de los en- 

dosantes ( art. 248 LGTOC) p

as£ como también puede ejer- 

citar la acci6n causal o la- 

acci6n de enriquécimiento - 

indebído. 
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LA CIRCULACION DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO

Y DEL BONO DE PRENDA

A.. Emisi6n del certificado de dep6sito y del bono

de prenda. B. Circulaci6n del certificado y del bono por — 

primera vez: 1. Negociable, y 2. No negociable. C. Endoso. 

D. Protesto. E. Inaplicaci6n de la circulaci6n del certi— 

ficado y del bono. 

A.. Eja¡ sí6n del certificado de dep6sito y del bono

de prenda, 

De acuerdo a la LGTOC y a la LGOAAC, los Almacenes

Generales de Dep6sito autorizados, son los dnicos organis– 

mos que tienen facultad legal para emitir certificados de– 

dep6sito y bonos de prenda, sobre los productor depocita'- 
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dos en sus instalaciones, o bien en instalaciones bajo la

custodia de estos almacenes ( 1). Y asf tenemos que el art. 

229, párrafo segundo de la LGTOC, señala que 11s6lo los Al— 

macenes Generales de Depésito, autorizados conforme a la — 

Ley General de Instituciones de Otédito ( 2), podrán expedir

estos tftulos11. Y la LGOAAC en su art. 11 señala que " los

almacenes generales de dep6sito tendrán por objeto el al— 

macenamiento, guarda o conservaci6n de bienes o mercancfas

y la expedici6n de certificados de dep6sito y bonos de — 

prenda". 

De acuerdo con las citadas leyes, los Almacenes Ge— 

nerales de Dep6sito para actuar como tales, requieren de

concesi6n otorgadR por el gobierno federal, que compete

otorgar discrecionalmente a la Secretarfa de Hacienda y

Crédito Kblico, oyendo la opini6n de la Comisí6n Nacional

Bancaria y de Seguros, y la del Banco de México. 

Al igual que todas las instituciones de crédito y

organizaciones auxiliares, los almacenes quedan sujetos a

1. Los Almacenes Generales de Dep6sito estan autorizados

para que además de los locales que para bodegas, oficinas

y demás servicios tengan en propiedad, podrán tener en

arrendamiento o habilitaci6n locales ajenos en cualquier

punto de la Repdblica, siempre que reunan los requisitos de

seguridad, independencia, libre acceso, y control que se — 

ejercerá en las mismas. 

2. La que actualmente la regula es la Ley Genern1 de Or~ 

zaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ( publicada

en el D. 0. de la Ped., el 14 de enero de 1985). 
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la Secretarfa de Hacienda, para todo cuanto a ellos se re— 

fiere, ael como también debén estar registrados ante la — 

C. N. B. S., y estar sujetas a su inspecci6n y vigilancia. 

Con su carácter de organizaciones auxiliares de

crédito, los Almacenes Generales de Dep6sito expiden en — 

beneficio de sus depositantes, certificados de depé3ito y

bonos de prenda, que amparan las mercancías que lo son da— 

das en custodia, la LGT00 en su art. 229 párrafo tercero — 

niega la calidad de título de crédito a la constancia, re— 

cíbo o certificado que expidan otras personas o ínstitucio— 

nes que no tengan la autorizaci6n federal correspondiente. 

Creemos que ente es el artículo fundamental de la

Ley. Tiene su origen en la Ley de Instítuciones de Crédito

de 1926 ( art. 221). Se descrimina perfectaaente la emis16n

del certificado, para que tenga la calidad de tItulovalor. 

No es necesario que exista solamente un almacén encargado de

un dep6sito de mercancías, y que el depositario a cambio — 

de ellas, o en su preseiltací6n, extienda una constancia o

un documento que las ampare. Esto podrá suceder así, pero

el título expedido no será un tftulovalor sino cuando el — 

depositario sea un Almacén General de Depdeito con autorí— 

zaci6n expresa de la Secretaría de Hacienda para funcionar, 

pues solamente de esta suerte los documentos representatí— 

vos que expidan tendrán los efectos jurídicos que la ley — 

concede a los tftulosvalores. Esta es una disposici6n li— 

mitativa que viene a crear nituacíones de seguridad, atads— 

feras de confianza, para la negociaci6n dé los tftulosvalo— 
res expedidos por leo Almacenes Generales de Dep6sito. Es
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una manera de evitar el posible desbarajuste que sobreven- 

drfa si todos los bodegones pudiesen emitir títulos repre- 

sentativos de las mercanefas depositadas que naciesen con

la cálidad de tftulosvalores" ( 3). 

Los Almacenes Generales de Depósito, autorizados - 

conforme a la ley, pueden expedir certificados de depósito

ya sea negociables como no negociables, certificado de de- 

p6sito fiscales y certificados de depósito de mercancías

en tránsito. 

En cuanto a restricciones legales que se imponen - 

a las actividades de los Almacenes Generales de Depósito, 

ellos no pueden, salvo situaciones de emergencia que aprue- 

be la SHCP, emitir certificados Ocuyo valor en razón de las

mercancías que amparen, sea superior a cincuenta veces su

capital pagado más reservas, de capital, excluyendo el de

aquellos que se expidan con el carácter de no negociable

y de los que amparen mercancías depositadas en bodegas pro- 

pias o arrendadas manejadas directamente por el almacén

art. 13 párrafo primero de la LGOAAC). 

B. Circulación del certificado de depósito y del - 

bono de prenda por primera vez. 

En cuanto a la circulación del certificado de dep6- 

sito y del bono de prenda esta queda lfaitada por iniciati- 

3- Saucedo Elizondo, Federico, op. cít., p. 82
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va del Ejecutivo, presentada en diciembre de 1982, en donde

se establecen, reformas y adiciones a diversas disposioio- 

nes de carácter inercantil. En donde quedan reformados la - 

fracc. IK del art. 231, 232 y el 238 en su primer párrafo, 

y derogándose el segundo. 

En el primer caso, el art. 231 establece el conte- 

nido del certificado de dep6sito y del bono de prenda, en

donde se estableefa en la fracc. IX que el tftulo deberfa

conteners " El nombre del depasitante 6, en su caso, la men- 

cí6n de ser expedidos los t:ftulos al portador", de acuerdo

con la reforma que sufrio está fracc.,* quedá como sigue: 

El nombre del depositante". 

En relaci6n con el art. 232 que estableo, el conte- 

nido del bono de prenda, se suprime ' lo la menci6n de ser al

portador" para quedar dnicamente en la fracc. 1 " El nombre

del tenedor del bono". 

Y finalmente el art. 238 nos establec:N que " El -- 

certificado de dep6sito y los bonos de prenda pueden ser - 

expedidos al portador o nominativamente, a favor del depo- 

sitante o de un tercero. El tenedor de estos documentos pue- 

de libremente cambiar la forma de circulaci6n de los mis— 

mos". Esta facultad queda limitada en los t4rminos siguien- 

tes: " ART. 238. Los certificados de dep6sito, y los bonos de

prenda deberán ser emitidos a favor del depositante o de - 

un tercero". 

Se deroga el segundo párrafo). 

De éste modo estos tftulos s6lo se expedirán en — 
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forma nomínRtiva, o sea, a faver de persona determinadap - 

tal y como lo señala el art. 238 antes citado. 

Por otro lado, debemos recordar que un vez entre— 

gados los bienes o mercanefas en el almacén, dlas después

el almacén nos entregará los tftulos de crédito correspon- 

dientes, los cuales podrán ser a voluntad del depositante: 

1. Negociables, y

2. No negociables. 

Y en donde cada uno de ellos £mplíca una forma de

circulaci6n diferente, las cuales a contínuaci6n examina— 

remos: 

1. Negociables. 

El tenedor de un certificado de dep6síto con bono

de prenda podrá solicitar crédito prendario con garantfa - 

de las mercancfai o bienes amparados por los mencionados - 
i

t£tulos, a una institucí6n de crédito, la cual, har4 el — 

análisis y evaluaci6n de la solicitud, basándose en: 

e. La investigaci6n del *<>licitante, y

b. La ínvestigaci6n de la prenda. 

Por lo que ee refiere al solicitante, la institu— 

ci6n de crédito deberí hacer un estudio de la situaci6n — 

financiera y solvencíR moral del solicitante. Y en cuanto

a la prenda, la instítuci6n de crédito, investigar& si las

mercanefas específicad-,s en el certificado, son de aquella.s

que pueden aceptar en garantfa seú,-dn el rengl6n de sus ope- 
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raciones autorizadas, ael como también se hará una inspec— 

ci6n ffoica de las mercanclai; se comprobará si el valor — 

de las mercanc:fas indicadas en el certificado es el que se

cotiza en el mercado y finalmente que las mercanc:fas ampa— 

radas con el certificado de dep6sito estén aseguradas por

el almacén o por el depositante contra incendio o sinies— 

tro. 

La instítuci6n de crédito notificar< al solicitan— 

te la aprobací6n del crédíto y con ello la apertura de la

lfnea de crédito. Y paso siguiente el solicitante del cré— 

dito y la instituci6n de crédito convienen lo relativo al

plazo del crédito, o sea, a la fecha de vencimiento del — 

bono, la cual no podrá ser posterior a la fecha en que con— 

cluya el dep6sito; asl como también el tino de interés que

se cobrará durante la vigencia del crédito e incluso, como

antes lo señalamos, el tipo de interés que se cobrará en — 

caso de incurrir en mora; y el importe del crédito que el

bono representa, que de acuerdo con la ley no excederá del

70% del valor de la prenda. 

Unq vez convenidos los requísítos antes señalados, 

el tenedor del certificado presentará el bjno de prenda a

la instituci6n de crédito para que está haga las correspon

dientes &notaciones, o sea, el nombre y firma del tomador— 

del bono, el importe del crédito, el tipo de interés pac— 

tado, la fecha de vencimiento de! crédito y el nombre y — 

firvía del tenedor del certificado. 

La LGTOC en su art. 236 señala que cuando el bono

de prenda se va a negociar por primera vez separadamente — 
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del certific,,,-tdo de dep6sito esta se hará con intervencí6n

del almacén que haya expedido los t:ftulos o de una institu- 

ci6n de crédito, los cuales deberán llenar los requisitos

antes señalados y# en su caso# serán responsables de la exac

titud de las anotaciones que deben hacerse en el certifica

do y en el bono, relativos a la negociaci6n del bono de - 

prenda por primera vez, quedando, por ese s6lo hecho, con- 

siderado como el aceptante de una letra de cambio, para to

dos los efectos legales de que habla el art. 251 de la le.y

de la matería, salvo el caio de los arts, 168 y 169 del mis- 

mo ordenamiento, en que se equipara al girador. 

Tedricamente puede ocurrir que la primera negocia- 

cidn del bono de prenda se lleve a cabo entre particulares, 

en donde será necesario la intervenci6n del almacén que ex- 

pide el t£tulo de crédito, segdn lo señala el citado art., 

sin embargo, está operaci6n es casi desconocida en la prác- 

tic.a. 

Este ~ to nos lleva a la siguiente cuesti6n: ¿ por- 

que los particulares no pueden llenar los requisitos que

establece la ley? 

Nuestra pregunta es contestada atinadamente por

Canchola, que nos señala: " LF.t tranqcripci6n en el certifica- 

do, puede ser hecha por el mismo almacén al expedir los — 

documentos, si asf se le ha solicitado oportunamente, pero

no por el tenedor del certificado, porque bien podrIa suce- 

der que éste, obrando de mala fe, transcribiera una deuda

menor a la convenida y dolosamente vendiera el documento - 

a un tercero de buena fe; o bien, que retirara las mercan- 
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c:t9s del almacén depositando el importe del bono que 61

mismo hubiera hecho aparecer en el certificado" ( 4) 

Si es una instituci6n de crédito la que negoci6 el

bono por primera vez, será necesirio que esta de aviso por

escrito al almacén de la negociaci6n, para que el almacén

anote los d: 3tos en sus correspondientes libros talonarios o

constancias que obren en su poder. En la práctica este pun— 

to no se lleva a cabot es decir, la instituci6n de crédito

no da aviso al almacén. Pero si la empresa almacenadora es

la que ha hecho las anotaciones al expedir el doble tItulo, 

por habérselo pedido asf el tenedor del certificado y de — 

conformidad con el tomador del bono, no será necesario el

mencionado aviso. 

Una vez que ge han tomado las medid ts a que nos

venimos refiriendo, el tomador entregará a su deudor el

importe del crédito concedido, menog la cantidad por con— 

cepto de interz: ses ordinarios, calculados desde la fecha — 

en que oper6 el bono, hasta la fecha de su vencimiento, le

entregará, igualmente el certificado de depdsito y conserva— 

r4 en su poder el bono de prenda ( 5). El cual ha sido endo— 

sado en favor de la instituci6n de crédito. 

Se aconseja el sistema del certificado de dep6sito

con bono dz prenda por ser el que ofrece mayores ventajas

al tenedor del certificado, ya que teniendo en su poder — 

4. Op. cit., p. 129

5. IDEbIr P. 130
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este t£tulo, puede vender las mercanclas en un momento dado, 

descontando desde luego el valor del crédito concedido por

el tenedor del b) nO de prend-i, el cual consta en ambos tItu- 

los. Además, puede negociar el propio certificado de dep6si- 

to, ya sea porque el préstamo original sea por un porcenta- 

je muy, bajo en relaci6n con el valor de las mercanefas, o

bien que la mercano:fa haya aumentado su valor. 

Se ha observado que en la práctica el bono de pren- 

da nunca se desprende del certificado de dap6sito, o sea - 

que se entregan los dos tItulos al acreedor prendario, se

puede aducir que estas irregularidades se cometen princi— 

p-3.lmente por que las instituciones de crédito que conceden

préstamos pignoraticios, no se han preocupado por conocer

a fondo el sistema correcto en este tipo de operaciones y

porque los tenedores del certificado de dep6sito desconocen

los graves inconvenientes que les pueden acariear el operar

en esti forma. Otra posible causa, puede localizarse en un

deseo de contar con una garant:fa absoluta por parteúel -- 

acreedor prendario y en el caso de que no se le cubra el va

lor del cr6dito con oportunidad, poder adjudicarse la mer- 

cancfa evitándose el procedimiento de remate que señala la

ley y obteniendo en su favor el remanente del precio de la

venta de la mercano:fa en comparaci6n con el saldo a su fa- 

vor. 

Lo cual queda reafirmado en un folleto de Almace— 

nadora Monterrey, S. A. de C. V., que nos señala que " es prác

tica aceptable en nuestros medios bancarios y financieros, 

exigir el certificado dz, dep6sito acompañado de su corres- 
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pondiente bono de prenda debidamente endosado oomo colate— 

ral de pr4stamoe bancarios documentados con pagarésV

Esta práctica se encuentra prevista en el Artfcu— 

lo 334, fraccién VI de la Ley General de Tltulos y Opera— 

ciones de Crédito, que indica que la prenda se constituye

con la entrega y endoso de los tftulos representativos de

los bienes objeto del contrato". 

Ahora bien atendiendo a lo que serlala el art, 334

que: " en materia de comercio, la prenda se constituye: 

Fracc. VI. Por la entrega o endoso del tItulo re— 

presentativo de los bienes objeto del contrato, o por la — 

emisi6n o el endoso del bono de prenda respectivo*'. 

Creemos, por un lado, que existe una mala redaccién

del legislador en está fracci6n, pues señala que la prenda

se constituye " por la entrega lo* endoso del t:rtulo repre— 

sentativo de los bienes objeto del contrato", en tanto que

deberfa decir " por la entrega * y* endoso del t:ftulo repre— 

sentativo de los bienes objeto del contrato", ya que al ce— 

lebrarse esta operaci6n no solamente se debe entregar o en— 

dosar el tStulo, sino que se debe entregar y endosar el -- 

t:rtulo. 

Y en la segunda parte de la mencionada fracci6n, — 

se sefiala ", o por la emisi6n o endoso del bono de prenda — 

relativos,", en caso de que este tItulo no se haya emitido, 

es neces-4.rio, que se realice la * xpedici6n de esté, o bien

se endose el bono de prenda. 

Lo anterior nos conduce a las siguientes considera— 
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elonese lo. Que existe una mala redacci6n por parte del le- 

gislador, y 2do. que existe ung mala interpretaci6n de las

instituciones de crédito, pero esta mala interpretaci6n co- 

loca a la instituci6n de crédito en una situaci6n ventajosa

en relacién con el solicitante del crédito, por lo que nos

preguntamos si esta mala interpretaci6n es de buena fe o - 

de mala fe, y sí es de mala fe, las instituciones de crédí- 

to estan incurriendo en responRabilidad. 

Se ha dejado al d1timo el tratamiento de los bonos

de prenda ad1tiples, para no interrumpir la continuidad del

presente trabajo; por lo que se refiere a la primera nego- 

ciaci6n de los bonos de prenda ad1tiples sélo hay que seña- 

lar que la institucíén de crédito que intervenga en la nego

cía.ci6n o el almacén que lo emita, debera llenar los requi- 

sitos que nos señalan las fracciones I, Y y V1 del art. 232, 

y que son el nombre del tomador del bono, la firma del te- 

nedor del certificado que negocie el bono por primera vez, 

y la menci6n suscrita por el almacén o por la institucidn

de crédito que intervenga en la primera negociacida del -- 

bono, de haberse hecho la anotaci6n respectiva en el certi- 

ficado de dep6sito. Ya que los requísitos II a IV del cita- 

do art:fculo, han sido llenados por el aluLacén al momento - 

de su expedic&6n# tal y como lo señala el art. 235 que a - 

la letra dice: " cuando se expidan bonos de prenda mi1ltiples

en relací6n con un certificado, desde el momento de su ex- 

pedici6n el almacén debe hacer constar en los bonos los re- 

quisitos a que se refiere las fracciones II a IV del art. y

en el certificado, la expedici6n de los bonos con las ízadi- 
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caciones dichas". 

Con esta práctica que lleva a cabo las institucio- 

nes de crédito se desvírtda el objeto del bono de prenda, 

y quiz4s esto indujo al legislador a establecer la expedi- 

cidn del certificado de dep6" íto sin bono de prenda, a so- 

licitud del depositante ( art. 230 LGTOC y el art. 11, p&- 

rrafo segundo LGOAAC). 

2. No negociable. 

Atendiendo a la teorfa general de los tItulos de

crédito, " un tItulo nominativo con la eldusula ' no a la

orden', no es un verdadero tftulo de crédíto: s6lo conser- 

va tal la apariencia. En efectog de acuerdo con la parte - 

final del art. 25, los documentos que tienen esta elduiula

s6lo son transmisibles ' en forma y con los efectos de una

cesi6n ordinariaQ. La literalida, la autonomfa y el carác- 

ter abstracto de los derechos incorporados en el tftulo, de- 

saparecen con la cláusula * no a la orden*, porque son con- 

trarios a los efectos que produce la eesí6n ordinaria. El

tftulo pasa a ser un documento mercantil sin la naturaleza

especffica que caracteriza a los verdaderos titulos de -- 

crédito". ( 6). 

En este mismo rengl6n, Tena Ramfrez al hablar de - 

estos tftulos nos dice que " desaparecen los rasgos caracte- 

6. Pallares, op. cit., pp. 112 Y 113
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rIsticos del tftulo de crédito: el rasgo de la legitima— 

ci6n, porque ya no es bastante el tItulo para fundar por - 

ef solo el derecho ejercitado por el tercero, siendo indis- 

pensable un documento diverso, el consignativo de la cesi6n; 

el rasgo de la autonomfa, porque el derecho que el tercero

ostenta, continyla expuesto a las mismas excepciones a que

lo estaba en cabeza de su causante; el rasgo de la literalí- 

dad, por cuanto al contexto del t:ftulo ha dejado de ser la

medida exclusiva y idnica de la cuantla y inodalidades del - 

derecho, siendo posible que el tercero adquirente, al pre- 

sentar su tftulo para su pago, se encuentre con que el deu- 

dor s6lo le debe la mitad de su importe, por haber cubier- 

to la otra mitad al primitivo poseedor antes de la trans— 

ferenciall. ( 7) 

El certificado de dep6sito nG negociable ( sin bono

de prenda), deja de ser un tftulo de crédito, y tan s6lo - 

se convierte en un documento mercantil, ya que tal certifi- 

cado jamás podrá ser puesto en circulaci6n, porque a- queda- 

do restringida su capacidad de circulaci6n. 

Hoy en dla el certificado de dep6sito no negociable, 

se utiliza cuando el depositante tiene problemas de espacio, 

es decir, no tiene donde guardar su mercancfa, o bien, en

el caso de las bodegas habilitadas, en donde es neoesario

llevar un control estricto de las mercanefas depositadas. 

Ahora bien, el depositante de mercancfas que a soli- 

citado un certificado de dep6sito no negociable, es porque

7. Op. citI., p. 161
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solaxaente utiliza el servicio de almacenamiento, y cuando

desee hacer retiros parciales o totales de las mercancfas

depositads.s, bastará con la expedicí6n de ordenes de sali- 

das hechas Dor escrito y firmadas precipamente por las

personas autorizadas previamente para ello, en registros - 

de firmas que lleva el almacén, con fines de control. 

Es comi1n en la práctica, que al almacén que se le

solicite la expedici6n de un certificado de dep6sito no — 

negociable, esté se quede " en custodia" en el almacén, con

lo cual se impide un mal manejo de este certificaao. Ya que

hasta antes de 1985, era práctica comi1n la negociaci6n de

este tipo de certifícado. 

C. Endoso

De acuerdo a lo que señala la LGTOC, los tftulos

nominativos serán transinisibles por endoso y entrega del - 

título mismo, sin perjuicio de que puedan transmitirse por

cualquier otro medio legal ( art. 26). 

Ue acuerdo con este artfculo, - señala Pallares - 

los tftulos pueden transmitirme de dos maneras*. o bien p* r- 
medio de la foraa privilegiada del endoso, o bien por cual- 

quier acto jurldico que importe enajenaci6r., esa permuta, 

cesi6n ordinaria, daci6n de pago, transacci6n, cte., atc, I. 

8) 

8- OP- Cit., P. 114
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Al respecto Astudillo Ursila señala que " El endoso

es segdn el art. 26 de la Ley General de Títulos y Opera— 

ciones de Crédito la forma a través de la cual se transmi– 

ten normalmente los títulos nominativos, y sus elementos

personales son el endosante, la persona que transmite el

título y el endosatario, la persona a quien se transmite

el título y que a virtud del endoso se convierte en nuevo

y aut6nomo acreedor cambiario del mismo título, sin per — 

juicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio

legal" ( 9). 

Por lo que respecta al endoso, que es la parte que

nos interesa, esté permite la transmisi6n del título y al

transmitir el título también transmite el derecho literal

que se expresa en el título, tal y como se desprende del

art. 18 que a la letra dice " La transmisi6n del título de

crédito implica el traspaso del derecho principal en 41 — 

consignado y, a falta de estipulací6n en contrario, la trans

misi6n del derecho a los intereses y dividendos caídos, así

como de las garant:fas y demás dereohos accesorios". 

Nuestra ley acept i tres clases de endosos, segdn – 

se transmita el tftu-lo, y son: 

1. Endoso en propiedad; 

2. Endoso en procuraci6n; y

3- Endoso en garantía. 

El certificado de dep6síto como título de crédito

9- . 02- citl. o P. 140
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puede tranomitirse Dor medio del endoso; y amf tenemos que

el legftimo tenedor del certíficado de dep6sito y del bono

de prenda podrá vender sus mercanefam almacenadas sin sa— 

carlas del almacén, a través del endosop basta con que en- 

doso conjuntamente ambos tftulos en propiedad, para que el

endoTatario sea el nuevo propietario de los tItulos de cré- 

dito y en consecuencia de las mercanefas que los miemos re- 

presentan. Al reverso del certificado de dep6gito eximte

umualmente un espacio destinado para los endosos, en donde

deberá satisfacer los requisitos del art. 29 de la citada

ley. 

Cuando el tenedor logítimo del certificado de dep6- 

mito y del bono de prenda desea obtener un cr4díto prenda- 

rio, es necesario que el. depositante endose el bono al -- 

acreedor prendario " en garantTO y al liquidarse el adeudo, 

esté regresa al depositante ya sea. a través de un nuevo -- 

endoso o bien, se c 4ncela el endoso en garantla. El endoso

del bono de Drenda constituyé uha garantfa de los bienes - 

depositados de un crédito prendario, los subsecuentes endo- 

sos del bono de prenda significan la transmisi6n de los de- 

rechos del crédito prendario que ampara el mismo. 

Cabe recordar que el bono de prenda, segda estable- 

ce el art. 236 de la ley de la materia, s6lo puede ser ne- 

gociado por priínera vez separadamente del certificado de - 

dep6síto correlativo, con la intervenci6n del alisacén que

haya expedido ambos documentos, o de una instituci6n de - 

crédito. 

Es conveniente recordar que por iniciativa del Eje- 
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cutivo presentada en diciembre de 1980p se adiciona el 111- 

tímo párrafo del art. 32, en donde se establece que el endo

so en blanco o al portador del certificado de dep6sito se

prohibe, y auf el citado art1culo en su i1ltímo párrafo

sefiala que: " tratándose de acciones, bono de fundador, 

obligaciones, certificados de dep6sito y certificados de - 

participaci6n el endoso siempre será a favor de persona de- 

terminada; el endoso en blanco o al portador no produciral

efecto alguno". 

No obstante lo antes señalado, para. algunos autores

como Tean, Ramfrez y Vivante sustentan otra hip6tesis rela- 

cionada con el dertificado de dep6síto y el bono de prenda, 

y asf tenemos que Tena RamIrez señala que " el certificado

confiere a su tenedor el dominio pleno ae las cosas depOli

tadas, quien puede retirarlas en cualquier tiempo mediante

la devoluci6n del doble tftulo y el pago de ius obligacio- 

nes a favor del Fisco y el Almacén ( art 239) 1.1

Pero no es del todo correcta esta afirmaci6n de la

ley, porque no es verdad en estricto rigor 16gico, que el

certificado confiera al tenedor leg‹ tmo el dominio pleno

de r, ferencia. El reparo es de Vívante, y nos parece justo. 

El endoso del certificado transmite solamente el dereckio

de disponer ae la mercancTa: he aquf la consecuencia aIni- 

mag sí se quiere, pero la daica constante e inevitable de

dicho endoso, cualluiera que sea la causa por la cual se - 

efect,de, y el legislador debiera haberse limitado a decla- 

rarlo. Al decir que el endoso transmite la propiedad de

la mercanefa, el c6di¿o le ha atríbufdo un efecto que es
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propío del contrato de compra -venta, y, de igual modo que

éste puede ser o no la causa del endoso, as£ también el — 

juez deber& ver en la declaraci6n terminante de la ley --- 

el endoso del certificado de depdsito -transfiere la

propiedad de la mercanc:fa") una mera presunci6n de la

propiedad, cual es la que acompafía siempre a la posesi6n# 

destinada a ceder ante la prueba contraria de que el endo- 

so se efectuá a tftulo distinto# por ejemplo de comisi6n". 

El error del legis1,widor provino de haber extendido por ana- 

logfa los efectos del endoso en propiedad de que habla el

art. 34, al endoso ae este tItulo especial de crédito de - 

que aquT tratamos; m4s hay una diferencia esencial, en --- 

opini6n de dicho escritor, entre la prestaci6a prometida - 

por una letra de cambio, que implica la obligaci6n de entre

gar una cantidad destinada a confundirse en el patrimonio

del que la percibe, y la prestaci6n prometida por un cer— 

tificado de dep6sito, esto es, de mercanc:fas individualmen

te determinadas, que contindan siendo perfectamente distin

tag de cualquier otra mercancla, aun después de retiradas. 

Tal error, al decir de Vivante, no se encuentra en las le- 

yes ni en la doctrina extranjera". ( 10) 

El maestro Tena Ramfrez se basa en que, el certífi

cado de dep6sito puede ser expedido por el almacén a favor

del depositante o de un tercero ( art. 238) P con lo cual -- 

no necesariamente el certificado de d,ep6sito se expide al

propietario de los bienes o mercanefas depositados, con lo

cual resulta que el tenedor del certificado no siempre - 

va hacer el propietario de las mercanclas depositadasq con

10. Op. cit., pp. 411 Y 412
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secuentemente, tampoco ser4 cierto que se transmita siempre

la propiedad de las mercancías por medio del endoso del cer

tificado de dep6sito, de esto, basan su tesis los anterio— 

res autores, diciendo que lo i1nico que se transmite es el

derecho de disponer de los bienes o quizás se transmite un

derecho de propiedad I* juris tantumII, es decir, un derecho

de propiedad salvo prueba en contrario, pero no es un dere

cho pléno como resulta del precepto que comentamos. ( 11) 

La argumentaci6n de los citados juristas es de fuer

za; sin embargo, me permito íneistir que es un derecho de— 

propiedad el que está incorporado a los títulos de crédito

representativos de mercancías, y al endosarse estos títulos

se trqnsinite la disposici6n y propiedad de los mísmos. 

D. Protesto. 1

El bono de prenda atribuye a su tenedor legítimo

el derecho de recibir el importe del crédito representado

por el mismo y los intereses correspondientes, al vencimien

to del plazo pactado". ( 12) 

Una vez que el plazo de vencimiento ha llegado, y

no ha sido pagado el bono total o parcialmente, el acreedor

prendario deber4 protestar el bono a más tardar el segundo

día Mbil que siga al del vencimiento ( arts. 144 y 242 — 

11. Cancho1,9, op. cit., P. 40

12 Pinn. V, ra, op. cit., p. 416
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LGTOC), con lo cual conserva expedita la acci6n cambíaria

contra los anteriores signatarios responsables. 

El protesto del bono de prenda debe hacerse en la

misma forma que el protesto de 1--t letra de cambio, es decir, 

que el protesto puede ser hecho por medio del notario o co- 

rredor p-dblico, o, a falta de ellos, por la primera autorir

dad polftica del lugar ( art. 142 LGTOC). 

El protesto debe practicarse precisamente en el al- 

macén que haya expedido el ceruificado de dep6sito corres- 

pondiente, y en. contra del tenedor eventual de éste aun ~ 

cuando no se conozca su nombre o direc'ci6n, ni esté presen

te en el acto de protesto. ( art. 242, párrafo segundo). 

Tendrá los mismos efectos que el protesto, la anota

ci6n que el almacén ponga en el bono de prenda o en hoja - 

anexa, de que fué presentado a su vencimiento y no pagado

totalmente. En este caso, el tenedor del bono deber& dar

aviso de la falta de pago a todos los signatatios del do— 

cumento. ( art. 242, párrafo tercero). 

No obstante que se haya hecho el protesto, el deu- 

dor del crédito prendario podrá presentarse a satisfacer el

importe del crédito, mAs los intereses moratorios y los gaa

tos de la diligencia, el mismo dfa en que fue hecho el pro- 

testo o el siguiente ( art. 149). 

El tenedor del bono de prenda protestado podrá

pedir, dentro de los ocho dlas siguientes a la fecha del - 

protesto, que el almacén proceda a la venta de las mercan- 

cfas o bienes depositados en remate Oblico ( art , . 243 LGTOC) 
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E. Inaplicaci6n de la circulaci6n del certificado

y del bono. 

No obstante las ventsjas y facilidades que of'rece

el certificado de dep6sito y el bono de prenda, comparado

con otras formas de obtener crédito, este casi no es utili

zado, de acuerdo a los datos obtenidos por la Comisi6n Na- 

cional Bancaria y de Seguros, y esto se debe sin lugar a

dudR-, al desconocimiento de estos títulos nor parte de

las personas o empresas y, en consecuencia las personas

que necesiten obtener crédito lo tendrán que obtener a tra

vés de otros medios los cuales requieren mayores requisitos

para su obtenci6n, mientras que, en el certificado de dep.1

sito y en el bono de nrenda basta con eu endoso en garantía

para obtener crédito en una instituci6n de crédito, o bien, 

si se desea vender la mercancía que ampara estos tftulos

basta coa el endoso en propied9d para que esta se realice

sin necesidad de mover la mercancIq almacenada. 

Sin embargo, en la pr4cticq bancaria comienza a

percibirse una tendencia que muestra mayores usuarios de

estog títulos de crédito. 

Creo que es conveniente contrarrestar este fen6me- 

no de desconocimiento del certificado de dep6sito y del — 

bono de prenda, ya sea, a través de una mayor difugi6n co~ 

mercíal, en donde se explique la forma en que operan los

crX-di' Dr7 Prendarios. 
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Pero este no es todo el problema, sino que, el

desconocimiento de la funci6n de estos tftulos de crédito

también recae en los funcionarios de instituciones de cré- 

dito, siendo donde se supone deberfa existir un profundo - 

conocimiento de estos t£tulos de crédito. 

Las instituciones de crédito desvirtuán el objeto

para el cual fuer6n creados cada uno de estos t£tulos, es

decir, que el certificado de dep6sito acredita la propie— 

dad de los bienes o mercanclas depositados en el almacén - 

que lo emite, por un lado, y por el otro que el bono de -- 

prenda permite la constituci6n de un crédito prendario so- 

bre los bienes o mercancfas indicados en el certificado de

dey6sito correspondiente. Y que es lo que pasa en la prác- 

tica, que la instítuci6n de crédito a la cual se le solici- 

ta el crédito, le pide al solicitante que le endose ambos

tftulos, con lo cual el solicitante no podr4 vender la --- 

mercanefa que ampara el certificado de dep6sito ( en caso - 

de que asf lo quisiera), mientras que lo que deberla hacer

la instituci6n de crédito es lInícamente pedir que se le — 

endose el bono de prenda y el solicitante conservar en su

poder el certificado de dep6sito. Y con ello existir la — 

posibilidad del depositante de vender la mercancla ampara- 

da por el certificado de dep6sito, descontando desde luego

el valor del crédito concedido por el tenedor del bono de

prenda, el cual consta en ambos tftulos. 

Quizas esto se deba también a que la instituci6n de

crédito desee tener una garantfa absoluta, y en caso de que

no se cubra el adeudo, poder adjudicarse la mercanefa y con
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ello lograr4 evitar el procedimiento de remate, y con ello

va a obtener mayor gqriancia. Es conveniente recordar que la

in9tituci6n de crédito pide al solicitante del crédito que

le endoge ambos tItulos en blqnco. 
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En base al presente trabajo, hemos llegado a las — 

siguientes conclusiones: 

Primera. Que el certificado de dep6sito sin bono — 

de prenda no es un verdadero título de crédito, sino un do

cumento mercantil, ya que no reune los requisitos que ca— 

racterizan a los verdaderos títulos de crédito. 

Segunda. Sin lugar a dudas la ley a precisado las

funciones del certificado de dep6sito y del bono de pren— 

da; sin embargo, en la práctica la persona que lleva su mer

canefa a un Almacén General de Dep6síto a depositarla, reci

be un certificado de dep6sito y su correspondiente bono de

prenda, si el depositante desea obtener un crédito prenda— 

rio, lo podrá solicitar a una Instituci6n de Crédito a tra

vés del bono de prenda, que de acuerdo a la ley, su funci6n

es la de obtener un crédito prendario. Si la Instituci6n de

Crédito le concede tal crédito, el depositante deber& en— 

dosar en garantía el bono de prenda y conservar el certifi

cado de dep6sito que lo acredita como propietario de las — 

mercancías. 

Sin embargo se ha observado que en la práctica el

bono de prenda nunca se desprende del certificado de dep6- 

sito, o sea que se entregan los títulos al acreedor pren— 

dario, quien se coloca en una situac.i6n de privilegio, pues

legalmente es el dueño de las mercancías, ya que' en la ma— 

yorfa de los casos el tenedor endosa el certificado de de— 



p6sito y el bono de prenda en blanco, sin hacer la anota— 

ci6n de " endoso en garantfall. 

Estas irregularidades se cometen principalmente por

las Instituciones de Crédito que conceden préstamos pígnora

ticios, las que no conocen el fondo del sistema correcto de

este tipo de operaciones, y otra posible causa puede ser - 

que se desee contar con una garantfa absoluta por parte del

acreedor prendario, con lo cual vienen a desvirtilar la fina

lidad para la cual fueron creados ambos tftulos. 

Tercera. La pr4ctíca del punto anterior la basan en

el art- 334, fracc. VI de la LGTOC, que como ya seffalamos

tiene ung mala redacci6n, y aunada a la mala interpretací6n

por parte de las Instituciones de Crédito, provoca que el

solicitante del crédito quede completamente desprotegido, 

por lo cual sugerimos la modificaci6n del citado apartado. 

CiLirta. A pesar de las emormes ventajas y facilida- 

des que ofrecen estos tItulos para la obtenci6n de crédito, 

en la práctica casi no es utilizado, debido fundamentalmen

te a que no son conocidos, por lo que, la persona que pre- 

tende obtener un crédito, lo tendrá que hacer a través de

otro medio, por lo que es conveniente, realizar una mayor

difusi6n comercial, en donde se explique la forma en que - 

operan e9tos tftulos de crédito; ya que desgraciadamente - 

los beneficios que brindan son aprovechados principalmente

por especuladores y acaparadores, y no asl por el pequeño

industrial, campesino o agricultor, quienes realmente se - 

bene fi c i i rfan. 
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