
OllMRSIDAD IACIOIAL AUTOllOMA Df MlllCO 

lsouela Naoional de Estudios Profesionales 

"AR A G O N" 

Naturaleza Jurídica del Embargo Y 
Remate de Bienes en el 

Proceso Civil 

T E s 1 s 
QUi ~ OITiNil ¡¡_ TITUlO CI: 

LICENCIADO EN DERECHO 
p R E s E N T A. 

ALFONSO VAZCUEZ IBARRA 

TEpS CON. 
FAÜ.A f'& oatGRh 

SAN JUAN DE A"AGON, ECO, DIE MIO<ICO 1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



NATURALEZA JURIDICA DEL EMBARGO Y REMATE 
DE BIENES EN EL PROCESO CIVIL 

I N D I C E 

INTRODUCCION 

CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 
PAG. 

I.- 'LA EJECUCION EN EL DERECHO ROMANO ••••••••••••••• 16 
a) Sistema de las Le gis Actiones • • • • • • • • • • • • • • • 18 
b) Sistema Formulario .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. Z2 
e) Sistema Extraordinario .. • .. .. • • .. • .. .. .. .. • .. 30 

lI. - LA EJECUCION EN EL DERECHO GERMANICO 

III.- LA EJECUCION EN EL DERECHO !TALO CANONICO 

31 

34 

IV.- LA EJECUCION EN EL DERECHO ESPA~OL ••••••••••••••• 36 
a) La Ejecuci6n en el Fuero Juzgo ••••••••••••••• 37 
b) La Ejecuci6n en las Siete Partidas •••••••••••• 41 
c) J,a Ejecuci6n en la Ley de Enjuiciamiento Civil -

de 1855 ..................................... 45 
d) La Ejccuci6n en la Ley de Enjuiciamiento Civil -

de 1881 ..................................... 47 

V. - LA EJECUCION EN EL DERECHO PROCESAL MEXICANO SO 
aj C6digo de Procedimientos Civiles de 187Z 51 
b) C6digo de Procedimientos Civiles de 1884. 54 

CAPITULO SEGUNDO 

GENERALIDADES DEL EMBARGO 

1. CONCEPTO ETIMOLOGICO Y JURIIHCO DEL EMBARGO 61 

1 l. - DISTI NCION DEL EMBARGO CON EL SECUESTRO Y EL 
DEPOS !TO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 65 

III.- CLASIFICACION DEL EMBARGO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 68 

IV. - NATURALEZA JURIDICA DEL EMBARGO .. .. .. .. .. .. .. .. • 70 
a) Conceptos y diferencias entre Derechos 

Reales y Personales • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • 70 
b) Tesis sobre Derechos Reales y Personales '73 
c) Clasificaci6n de los Derechos Reales .. .. .. .. • · 77 
<l) El embargo y los Derechos Reales de Garantía •• ·• 78 
e) Criterio sustentado por la Suprema Corte de-

Justicia ................... • • .. • .. • • .. • • ·.... 80 



CAPITULO TERCIJRO 

PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTACION DEL EMBARGO 

EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PAG, 

l. - AUTO DE EMBARGO • .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. • • .. .. 91 
II.- DILIGENCIA DC EMBARGO •••••••••••••••••••••• ••••• 96 

a) Citación •••• , •••••••••••••••••••• , ••• , • • • • • • 96 
b) Requerimiento de Pago .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • 97 
c) Designación de Bienes .. .. • .. • .. • .. • .. .. • .. • .. 100 
d) Embargo propiamente dicho •••• , •• , ••••••• , , • • • • 102 
e) Bienes exceptuados de embargo •••••••••••••••• 104 

III.-AMPLIACION DE EMBARGO .. .. ... ..... • • •• .. .... .. .. • 108 

IV. - REEMBARGO •••• , , ••• , • , ••••• , •• • • • ••••• • ••••• • • • • 110 
V.- INSCRIPCION DEL EMBARGO EN EL REGISTRO PUBLICO DE -

LA PROPIEDAD , •• , , ••• , ••••• , , •• , , , •••• , , , ••• , ••• , 112 

r.-

II .
III.

IV .

V.-

CAPITULO CUARTO 

DEPOSITO DE BIENES EMBARGADOS 

NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO ••••••••••••• , ••• , • 
a) Obligaciones y Remoción del depositario 

DIVERSAS CLASES DE DEPOSITO ••••••••••••••••••• 

DEPOSITO DE BIENES MUEBLES •••••• •••••••••••••-

EMBARGO DE UN CREDITO 

EMBARGO POR ADMINISTRACION 

117 
118 
120 

122 

124 

127 

VI.- EMBARGO POR INTERVENCION .. • .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. 129 

VII.- EFECTOS JURIDICOS DEL EMBARGO 131 



CAPITULO QUINTO 

REMATE DE BIENES EMBARGADOS 

PAG. 

I. - PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTACION DEL REMATE DE 

BIENES RAICES ••••••••••••••••••••••••••••••••• 134 

a) Certificado de Gravamenes y Avaluo .•••••••.• 135 

b) Convoca toda a postores y postura legal. •••• 136 

ll. - LAS SUBASTAS 139 

lI I. - DERECHOS DEL EJECUTANTE, EJECUTADO Y DE LOS -

ACREEDORES 143 

IV. - ADJUDICACION •••••••••••••••••••••••••••••••••• 144 

a) Otorgamiento de escrituras •••••.••••.•.•••• 144 

b) Pago al acreedor ••••••.•••.••••.••.•••••..• 145 

V. - REMATE DE BIENES MUEBLES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14 7 

VI. - JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA •• 148 

CONCLUSIONES 

BI BLIOGRAFIA 

152 

155 



LA NATURALEZA JURIDICA DEL EMBARGO Y 

REMATE DE BIENES EN EL PROCESO CIVIL 



I N T R o D u e e I o N 

El Derecho es un instrumento de convivencia dentro de la 

colectividad humana. Ante las múltiples relaciones de toda -

índole que se presentan en el devenir diario d~ los pueblos,

necesariamente surgen conflictos entre los integrantes de la 

sociedad, y para dirimirlos, la Historia muestra una gran di

versidad de procedimientos, quo van desde los más rudimenta-

rios, hasta los más sofisticados, siempre en atenci6n de la 

supervivencia del grupo en que se manifiestan tales conflic 

tos. 

En algunos sistemas so atiende preponderantemente al 

individuo y al cúmulo de derechos que la sociedad le reconoce, 

m:b no por ello se olvida el fin inmediato de dicha protec--

ci6n, que lo es precisamente la supervivencia a que antes se

hizo alusi6n. En otros sistemas se coloca en segundo plano -

al individuo, y la sociedad por sí misma es la principal des

tinataria de lns normas de protección que el grupo adopta. 

lleconociendo expresamente que el individuo no puede-



"hacerse justicia por su propi& mano", en los regímenes de -

todos los tiempos, se ha encargado a un sector del grupo so

cial al que se asigna un carácter oficial de autoridad, la

actualizaci6n de las normas de protccci6n que el grupo adop

ta, en los casos concretos en que dicha actualizaci6n es re

querida, ante los conflictos surgidos entre los integrantes

de la colectividad, o entre algunos de ellos y la colectivi

dad misma, matizando las reglas aplicables conforme a los v~ 

lores éticos, psicol6gicos, socio16gicos y en general huma -

nos previamente evaluados y adoptados, partiendo del tácito

entendimiento de que en caso de no aceptar voluntariamente -

la decisi6n del 6rgano de la autoridad conforme al sistema -

imperante (el jurídico, en los estados de derecho), queda f! 

cuitada la colectividad, vía autoridad, para hacer cumplir -

su determinaci6n específica, por medios coactivos ejercidos

sobre el individuo inconforme. Pretender lo contrario seria 

tanto como institucionalizar la "Ley del más fuerte", 

Se ha considerado que los objetos que son suscepti -

bles de protecci6n por el grupo social pueden reducirse a -

los contemplados por la sencilla divisi6n de objetos materi! 

les y objetos intangibles. Dentro de los primeros, se en -

cuentran, en general, los bienes entendidos como susceptibles 

de transmisi6n por entrega física y, dentro de los segundos

todos aquéllos que son transmisibles mediante convenio de --



las inteligencias en concierto. 

Es de elemental 16gica, sin embargo, que si bien un 

individuo que arbitrariamente se niega a transtolitir a otro, -

dentro de su colectividad un objeto material, puede ser comp! 

lido por la autoridad de que se trate, seg6n antes se expres6, 

a entregar dicho objeto, en esta situaci6n, la colectividad -

entera por vía de su 6rgano de autoridad, extrae forzadnmente 

del circulo de influencia directa del individuo rebelde, el -

bien a la que la otra parte involucraoa "t lene derecllo". 

No sucede lo mismo tratándose de objetos intangible_s, 

no obstante,ante la imposibilidad prGctica del 6rgano de aut~ 

ridad, como representante de la colectividad, de compeler al 

rebelde de obrar en tal o cual sentido, se genera la necesi -

dad de "convertir" la obligaci6n incorp6rea en lo que ha dado 

en llamarse la "satisfacci6n equivalente". 

Hn fin, en una u otra forma, la colectividad fuerza -

al individuo que desacata sus normas de supervivencia, a fin

de cumplir con ellas, y asegura así su propia existencia, y -

los derechos que a otro de sus integrantes ya le reconocía. 



Todas estas ideas permitirán evaluar el funcionamien

to de las reglas que el Estado Mexicano (entiéndase colectivl 

darl de seres humanos asentados en el territorio de los llama

dos Estados Unidos Mexicanos bajo la estructurn planteada en

su Constituci6n General), como 6rgano de autoridad de dicha -

colectividad, se ha impuesto como instrumentos de convivencia 

y de preservación de legítimas aspiraciones en relaci6n con 

la temática de esta tesis, que lo es la naturaleza juddica -

del embargo y el remate de bienes en el Derecho Positivo Mexl 

cano. En otras palabras para entender la estructura y el fu,!! 

cionamiento del embargo en Derecho Positivo Mexicano, es nec!'._ 

sario analizar si cumple con las exigencias de la colectivi -

dad en que opera, protegiendo a quien deba proteger, asegura!! 

do sus legítimos intereses, obligando al rebelde a cumplir -

sus obligaciones, y permitiendo, sobre todo, y en cualquier -

caso, la supervivencia de la colectividad mexicana, a la que

el individuo rebelde no pueda reclamar arbitrariedad alguna,

ni a la que el titular de un legítimo derecho pueda atribuir

le indiferencia o incapacidad en su actuaci6n. 

Si la legislaci6n vigente, puesta en práctica cumpl!'._ 

tales funciones, su existencia estará entonces justificada. -

Si no lo hace deherd ser aceptada en Jo conducente. De otra

forma no tendrfa raz6n <le ser el sistema jur!dico, es dccir,

el derecho, ni tendría legitimaci6n el 6rgano de autoridad, -



pudiendo incluso poner en peligro la existencia misma de la -

colectividad, conduciendo a situaciones irracionales, imposi

bilitadoras de la convivencia humana. 



C A P 1 T U L O P R I M E R O 

ANTECEDENTES 

!. · LA EJECUCION EN EL DERECHO ROMANO. 

a) Sistema de las Legis Actiones. 

b) Sistema Formulario. 

c) Sistema Extraordinario. 

II.· LA EJECUCION EN EL DERECHO GERMANICO. 

II l.· LA EJECUC ION EN EL DERECHO !TALO CANONICO, 
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a) La Ejecuci6n en el fuero Juzgo. 

b) La Ejecuci6n en las Siete Partidas. 

c) La Ejecuci6n en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

de 1855. 

d) La Ejecuci6n en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

de 1881. 

V.· LA EJECUC ION EN EL DERECHO PROCESAL MEX !CANO. 

a) C6digo de Procedimientos Civiles de 1872. 

b) C6digo de Procedimientos Civiles de 1884. 
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C A P I T U L O P R I M E R O 

ANTECEDENTES 

I. - LA EJECUCION EN EL DERECHO ROMANO. 

"La ejecuci6n de las sentencias en el derecho romano-

de las doce tablas, se llevaba a cabo por la manus injectio,

una de las cinco acciones de la ley. Se realizaba en contra 

de la persona del deudor y no de sus bienes, precisamente lo 

contrario de lo que sucede en el derecho moderno en el que la 

ejecuci6n es, en principio patrimonial". (l) 

Por lo que la ejecuci6n de sentencias en el Derecho -

Romano tenía carácter penal y no patrimonial, s6lo de modo in 

directo se efectuaba sobre los bienes del deudor. 

El procedimiento judicial romano comprendi6 tres sis

temas o periodos, dentro de los que encontramos a las accio-

nes de la ley, con vlas ejecutivas severas para aqu&l deudor-

que no cumpliera voluntariamente con su deuda, 

En este sistema la ejecuci6n de la sentencia se-

llevaba a cabo en la persona del deudor mediante la manus in-

(1) Pallares Eduardo. La vía de Apremio: La legitimaci6n en
la caus'1, la acci6n oblicua, E<l1c1ones BotnsJ.lc~XTcO, júYt. 
l'ag, 7. 
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jectio y excepcionalmente sobre los bienes del deudor a tra

v6s de la pignoris capio. 

Con la evoluci6n del procedimiento romano surge el -

Sistema formulario, constituyendo el segundo periodo del pr~ 

cedimiento. El sistema formulario no suprime en su totali -

dad las formas de ejecuci6n tan rigidas que prevalecían en -

el periodo de las acciones de la ley, pero s1 evoluciona con 

un sentido m's humano y equitativo. 

En el Sistema.Formulario, uno de los medios de ejec~ 

ci6n era la cosa juzgada en donde la ejecuci6n se ejercitaba 

encentra de los bienes del deudor. 

"Durante el Sistema Formulario, una constituci6n de

Antonio el Piadoso, cre6 el Pignus Ex Causa Iudicati Captura, 

que otorgaba al acreedor el derecho de poseer en prenda de-

terminados bienes del deudor durante dos meses, transcurrido 

dicho t6rmino, se procedia a la venta con la autorizaci6n -

del magistrado. De ahi, que consideramos al pignus ex causa 

iudicati captura como el antecedente m5s remoto de la figura

jur1dica que en el derecho moderno conocemos con el nombre -

de embargo''. (2) 

(2) Cuenca Humberto. Proceso Civil Romano. Ediciones Jur1di 
cas Europa Americana, Buenos Aires 1975. p~g. 119, -
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El procedimiento romano comprendía tres sistemas: 

a) Sistema de las· Acciones de la Ley, 

b) Sistema Formulario, 

c) Sistema Extraordinario, 

a) Sistema de las Legis Actiones. 

"El periodo de las Acciones de la ley, (le gis act io-

nes) es el más antiguo, y se extiende desde los orígenes de -

Roma hasta la promulgaci6n de la Ley Aebutia, en los afios 577 

6 583 A. de c. lo que da fisonomía a este periodo son dichas 

acciones de la ley". ( 3) 

Scfiala Eugenio l'eti t, en su obra "Tratado Elemental -

de Derecho Romano", que las Acciones de la ley son ciertos 

procedimientos compuestos de palabras y hechos rigurosamente

dete1·minados que debían ser realizados delante del magistrado 

para la soluci6n de un proceso o como v1as de ejecuci6n. 

Las Acciones de la ley contenidas en las Doce Tablas

se reduc1an a cinco tipos: la Actio Sacramenti, la Juclicis -

Postulatio y la Legis Actio Per Condictionem que C'ran f611,11las--

(3) Pallares Eduardo. Tratado de las Acciones Civiles. Edi-·· 
ciones Botas, Tercera Eclici6n, M6xico, 1962. p1íg. 7. 
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de realización del proceso. La Manus Injectio y la Pignoris

Capio constituían lo que ahora conocemos como vía ejecutiva -

o vía de apremio. 

S6lo haremos referencia a la Manus Injectio y Pigno-

ris Capio, por ser los medios de ej ecuci6n en el Derecho Rom.~ 

no, objeto de nuestro estudio. 

Acci6n Manus Injectio. 

El demandado condenado por una sentencia debía satis

facer voluntariamente al actor, evitando los medios procesa-

les coercitivos a que se hacía acreedor en caso de incumpli-

miento. 

La Manus lnjectio, era una Acci6n para forzarlo a CU!!] 

plir con la sentencia, pagar una deuda confesada o comparecer 

ante el juez. 

Pronunciada la sentencia se concedían 30 días para P! 

gar la deuda; de no hacerlo se iniciaba la ejecuci6n con la -

vocatio ante el magistrado, en caso de que no compareciera el 

deudor, el acreedor podía arrestarlo en presencia de testigos 

y conducirlo ante el magistrado, delante del cual, el acree-

dor tomaba corporalmente al deudor y pronunciaba una f6rmula

sacramental, así como la causa de la persecuci6n y el monto -

de la deuda. 



20 

El deudor podría librarse de los rigores de esta ac-

ci6n pagando la deuda o nombrando a un vindex, el cual es un

tercero que hace suyo el asunto, dejando al deudor en liber-

tad. Por lo que el procedimiento ejecutivo contra el deudor

se convierte en un procedimiento contra el vindex, condenánd~ 

lo a pagar el doble si pierde el pleito. 

No verificándose lo anterior, el acreédor llevaba al· 

deudor a su casa y lo ponia en estado de servidumbre durante· 

60 dias, lapso en que el acreedor expondría al deudor en tres 

mercados de 9 en 9 dias, publicando su nombre, y el monto de 

la deuda. 

Expirado el término sin que la deuda fuere liquidada, 

quedaba el deudor bajo el imperio del acreedor, éste podia -

venderlo como esclavo al otro lado del Tiber o matarlo. Si ~ 

fueran varios los acreedores, se repartían el cuerpo en pro-

porci6n a su crédito. 

La Manus Injectio. 

"Su carácter general era el de una via de ej ecuci6n -

sobre la persona del deudor, a cargo del acreedor aunque bajo 

el control de la autoridad pública y con apoyo en un titulo -

de crédito suficiente". C4) 

(4) Briseño Sierra, Humberto. Derecho Procesal. Cárdenas, Edi 
tor y Distribuidor. Edici6n Primera, Nlxicri, 1S69, P&g. ~ 
107. 
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Corno podernos observar, la ejecuci6n de la sentencia-

en las primeras etapas del derecho romano, se llevaba a cabo-

con medios severos, crueles e inhumanos. 

Actio Pignoris Capio. 

"La pignoris capio era una medida pr6xirna a la rnanus

injectio puesto que entrañaba una inhabilitaci6n, pero en tan 

to que la Óltima se hacia en la persona misma, la pignoris se 

ej erd.a en los bienes." (5) 

La Ley Poetelia aboli6 la pena capital y rnodific6 con 

siderablernente el antiguo procedimiento en contra de la pers~ 

na para convertirlo poco a poco en un procedimiento patrimo -

nial. 

Originalmente, la pignoris debi6 ejercerse sobre bie 

nes mue bles. 

"El particular no pod1a destruir la prenda ni menos -

venderla, solo conservarla hasta el pago de la deuda. Esta -

situaci6n daba nacimiento a una acci6n en justicia, porque el 

deudor debed.a demandar la invalidez del embargo. Esto es lo 

que justifica la inclusi6n de la pignoris entre las acciones

de la ley". (ó) 

(5) !bid, Pág. 108. 

(6) lbid. 
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b) Sistema Formulario. 

La Ley Aebutia (siglo II a de J.C.) y la Ley Iuliu

Iudiciorum Privatorum substituyen al procedimiento de las le -

gis actiones por el sistema formulario, en el que se redacta 

una fórmula escrita, obtenida por la cooperaci6n del pretor -

con las partes, que da la pauta al juez para que condene o ab

suelva. Especialmente el procedimiento formulario fue el me -

dio por el que se introdujo el ius honorarium, como medio de -

lograr protección jurídica. 

Como medios de ejecuci6n en este sistema tenemos: 

a) La acci6n de la Cosa Juzgada (actio iudicati) , 

b) La Venta en Subasta P6blica (venditio bonorum), ju~ 

to con los beneficios de competencia (beneficium -

competentiae) y la ccsi6n de bienes (cessio bonoru~, 

c) La venta al por menor (distractio bonorum) y, 

d) La Pignus Ex Causa Iudicati Captum, 

Actio Iudicati. 

"La cosa juzgada asumia el carácter de acción (Actio -

iudicati), cuando era invocada por el acreedor para pedir la -

ejecución de la sentencia, contra el demandado que había sido

vencido en el litigio; y asumía el papel de una excepción (ex

ceptio iudicati), cuando el demandado la oponia a su demandan

te, al alegar que la nueva controversia promovida habla sido -
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ya juzgada," C7J 

Al deudor se le concedía un término de 60 días para -

cumplir la condena. Expirando éste y de no haberse efectuado 

el pago, el acreedor ejerc1a contra el deudor y delante del -

magistrado la actio iudicati. 

"El procedimiento de la acci6n de la cosa juzgada, 

consiste en comparecer ante el pretor in iure junto con el 

condenado. En presencia del magistrado el vencedor alega en

juicio que su deudor fué condenado a pagar una cantidad deter. 

minada y cita los datos relativos al juicio. Debe recordarse 

que a menudo las sentencias eran dictadas verbalmente por el

juez y que s6Io en algunos casos dejaba anotaciones en tabli

llas. Frente a la demanda por cumplimiento del acreedor, el

deudor puede adoptar· una de estas dos situaciones: conviene -

en que hay cosa juzgada y entonces el pretor indica la forma

de ejecuci6n, que correctamente es la entrega en posesi6n --

(missio in bona), seguida de la venta póblica de los bienes -

(Venditio bonorum)" ••• (S) 

La Bonorurn Venditio. 

La bonorum venditio fue introducida por el pretor Ru-

(7) Cuenca Jlumberto, ob. e it. p6g. 111. 

(8) !bid., Pág. 112. 
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tilus Rufus y seg6n parece es una derivaci6n de la sectio bo

norum del derecho p6blico, cuyo sistema se llevaba a cabo por 

el estado, cuando el deudor de impuestos resultaba insolvente 

efectuándose ésta en la totalidad del patrimonio. 

La bonorum venditio era la venta en bloque de los bi~ 

nes del deudor insolvente, en beneficio de sus acreedores. 

El procedimiento se dirigía contra el patrimonio del

deudor realizfindose en dos periodos: en el primero se pone en 

posesi6n del patrimonio con la missio in possessionem y en el 

segundo se procede a la venta del patrimonio en su universa -

lidad mediante la bonorum venditio, satisfaciendo a los acree 

dores con el precio de la venta. 

La bonorum venditio podiá .tener lugar en vida del deu 

dor o después de su muerte. 

Se hacía durante su vida, si el demandado se sustraía 

de la persecuci6n, si dejaba sus bienes a sus acreedores o si 

no pagaba la deuda despu6s de haber sido condenado por uro senten

cia o de haberla confesado ante el magistrado. 

La acci6n se realizaba después de su muerte cuando no 

dejaba heredero civil ni pretoriano. 
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Una vez que los acreedores piden al pretor la entre

ga en posesi6n de los bienes, se designa un administrador de

los mismos denominado curator bonorum. 

Si el deudor vive se le conceden 30 días para el pago 

de la deuda, y 20 dias si está muerto anunciándose la venta en

lugares pÓblicos. 

Los acreedores nombran un magíster para que lleve a -

cabo la venta, fijando las condiciones de la misma, así como

el monto de la deuda, el valor de los bienes y la postura del 

precio. 

Después de cierto plazo se procede a la venta adjudi

cándose los bienes al mejor postor de 20 a 30 días, 

"El comprador bonorum emptor tenía carácter de causa

habiente a título universal". C9l 

En cuanto a cosas corp6reas no tenía la propiedad y

para llegar a ser el legítimo propietario debía usucapirlas. 

Beneficium Competcntias, 

Este beneficio se concedía en consideraciones especi! 

(9) !bid, Plig. 116. 
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les como parentesco, sociedad o profesi6n. 

"Se otorgaba para cubrir el saldo de la deuda si el -

deudor obtuviere mejor fortuna, es personal e intransferible a 

herederos, es nula por dolo o fraude". (lO) 

Libra al deudor de la pena de la infamia que implica -

la bonorum venditio. 

"El beneficio de competencia excluía del patrimonio -

los vestidos, muebles, instrumentos de trabajo, insignias, la-

dote de la mujer, objetos que no fuesen de su propiedad y pee~ 

lios de los hijos." (11) 

Cessio Bonorum. 

La Ley en tiempo de César Augusto, mejor6 la situaci611 

del deudor al concederle la cesi6n de bienes (cessio bonorum), 

jJOr la que se libraba el deur:or de la prisi6n y de la infamia. 

La cesi6n de bienes procedía cuando el deudor era con

denado por sentencia firme, había confesado la deuda y era le

gítimamente capaz de hacer cesi6n de bienes de buena fe. 

Mediante la cesi6n los acreedores no adquieren la pr~ 

(10) Ibid, ¡>(ig. 117. 

(11) Ibid., Pág. 118, 
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piedad sino son puestos en administraci6n los bienes del deu

dor y transcurrido determinado plazo se procede a la venta, 

Distractio Donorum. 

La venditio bonorum fue desplazada por la distractio

bonorum, que no es más que una venta de determinados bienes -

del deudor insolvente. 

No implicaba la venta total ni la pena infamable. 

En sus principios s6lo se concedía a personas de alta 

nobleza más t!irde a incapaces, locos, pr6digos e imp6beres, -

posteriormente se impuso en forma absoluta. 

Pignus Causa Iudicati Captu1a. 

Relata petit a continuaci6n, que, tanto en caso de la 

Pignus Praetorium, como la de la pignus causa judicat1 Cap -

tum, no existían verdaderos casos de hipoteca, puesto que el

derecho del acreedor estaba subordinado a la posesión; es de

cir que para ejercitar la acci6n in rem (real) requería de di 

cha poseci6n, y si la perdía también el ejercicio de la ac- -

ci6n real, No fué sino hasta la época del emperador justini~ 

no, y s6lo en el caso de la pignus praetorium, cuando se con

cedi6 la acción real al acreedor. 

J.os Interdictos, 
En el procedimiento formulario no todos los asuntos -
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se resolvlan ante el juez, sino en ciertos casos el magistrudo

por su imperium decidía las disputas que se suscitaban entre 

las personas, dando su decisi6n a trav6s de un interdicto. 

"Los interdictos eran unas decisiones dadas por el pre

tor o presidente de una provincia para cortar ciertas disputas, 

y por las cuales ordenaba o defendía alguna cosa". {l 2) 

Los interdictos erJn proveído~ ad~inisirativos dirici

dos al ~antenimiento del oruen y la paz social. 

Cuando existía un conflicto entre dos personas acudían

al magistrado, el que dictaba su decisi6n en el interdicto si -

encontraba admisible la pretensi6n del demandante, de lo contr! 

rio era desechada. 

Si el demandado se resistla a cumplir lo ordenado por -

el magistrado en el interdicto, éste enviaba a las partes delan 

te del juez para la iniciaci6n de un nuevo proceso, teniendo co 

mo base el interdicto. 

El procedimiento se iniciaba mediante una sponsio recí

proca por la cual ambas partes se comprometían a pagar una suma 

(12) Petit Eugenio. Tratado elemental de Derecho Romano. tradu
cido de la Novena ed1c16n francesa por D. Jose Fernández -
Gonz1Ílez, Editora Nacional, México, 1953, Pág. 684. 
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determinada de dinero como pena en caso de que contravinieran 

el precepto interdictal, aceptando la promesa, surg1a la base 

para entablar una acci6n procesal. 

Si el demandado era vencido en juicio, se exponía no

s61o n pagar la condena pecuniaria, sino tambi6n la suma con

venida como pena. 

El interdicto tenía como finalidad preparar un proce

so ordinario fallado por normas de carácter administrativo. 

La ejecuci6n de los interdictos variaba según la mat~ 

ria. 

Así los interdictos a la posesi6n tenían como objeto

mantener la posesi6n y se establed.an en favor del bonorum 

emptor para que pudiere ponerse en posesi6n del patrir.10nio 

del cual era adjudicatario por virtud de la bonorum venditio. 

El prector en caso de bonorum sectio concedía un in -

terdicto llamado Sectorium. 

De la in integrum restitutio. 

"Cuando alguna persona era lesionada por la realiza -

ci6n de un acto jurídico o a la aplicacl6n de un principio de 

Derecho Civil y este resul tndo era contrario a la equidad, podía: 

dirigirse al pretor, sol ici tanda de él la integrwn restitutio. Se llamaba 
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la desici6n en virtud de la cual el pretor, teniendo por no suce

dida la causa del perjuicio, destruía los efectos poniendo las 

cosas en el estado en que estaban antes" Cl3J 

La persona que fuese ejecutada en su patrimonio recu -

rr!a a dicho procedimiento demostrando la nulidad absoluta del 

acto jurídico, si se conced!a la restitutio in integrum se de!!_ 

tru!a los efectos del embargo, procediéndose al levantamiento

del mismo, regresando las cosas al estado en qµe se encontraban 

antes, esto es, el poder del ejecutado, 

c) Sistemas Extraordinario. 

Este sistema se caracteriza por el derecho de perseguir 

en juicio lo que nos es debido o lo que nos pertenece, no siendo n~ 

ces ario que ese derecho lo conceda el magistrado, cada quien puede 

a su riesgo y perjuicio ejercitar la acci6n procesal. 

La acci6n se inicia por un particular sin necesidad que 

la otorgue un funcionario público, 

Las vías de ejccuci6n en este sistema fueront 

1) Si la sentencia recaes obre la cosa objeto del liti

gio, el magistrado la hacía ejecutar por fuerza (manu militari) 

es decir, ejercía una confiscaci6n del bien y lo entregaba al -

(13) Ibid, P(ig, 692. 
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2) Si consistía en dinero se procedia al embargo a tra 

v6s de la pignus ex causa iudicati captura, de los bienes del -

deudor, de igual forma se procedía si la ejecuci6n era imposi-

ble. 

Transcurridos dos. meses se efectuaba la venta o la ad-

judicaci6n en favor del acreedor. 

3) La bonorum distractio se aplicaba cuando el deudor

era insolvente. 

Se substituye la prisi6n pública por la privada, de la 

que podría librarse haciendo cesi6n de sus bienes. 

I l.- LA EJECUCION EN EL DERECHO GERMANICO. 

"El pueblo germánico era un pueblo primitivo cuyo pro -

ceso tendía a dirimir controversias, haciendo depender la sol~ 

ci6n no de la convicci6n del juez, sino de resultados de expe-

rimentos solemnes, en que el pueblo reconoce la manifestaci6n

de la divinidad". ( 14 ) 

(14) Becerra, Bautista Jos6. El Proceso Civil en Méxiep, Edito 
rial Porrúa, S.A. Cu~rta EJTCTliil:"" M6x1co 1974. Plíg. 236: 



32 

En el periodo germánico el titular de la jurisdicci6n 

es el Ding (asamblea de los miembros libres del pueblo). 

El juez en este sistema es un director de los debates. 

El procedimiento es póblico-oral y de carácter forma--

lista. 

"Se inicia mediante citaci6n del demandado por el de -

mandante (mannitro) una vez declarada solemnemente la constit~ 

ci6n del tribunal el actor interpone su demanda haciendo sus -

alegaciones jur1dicas e invita al demandado a que conteste a -

ella (tangariare). Si Este no se allana, ha de contestar ne -

gando en absoluto. La sentencia es dictada por el Ding a peti 

ci6n del actor, que expone sus pretenciones". (l 5) 

Para su cumplimiento era necesario un contrato por el~ 

cual el demandado promet1a al demandante satisfacerlo. 

El actor citaba a su deudor y exponía sus pretensiones 

delante de la asamblea, con juramentos para infundir confianza 

en la asamblea de que lo que afirmaba era cierto. 

La ejecuci6n de la sentencia se efectuaba en forma pri 

vada. 

(15) Goldschmidt James. Derecho Procesal Civil, Editorial La -
bor S. A. Bar ce lona, Madrid, Buenos Aires, Rfo de Janeiro, 
1936. pág. 15. 
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El secuestro s6lo gravaba el patrimonio del deudor, -

afectando 6nicamente a los bienes muebles, por considerarse a 

la propiedad inmueble colectiva. 

Al lado del embargo de los bienes muebles se desarro

lla en el proceso en rebeldia, un embargo judicial del patri

monio total del reo, incluyendo los bienes inmuebles • 

••• "Si éste no los rescata dentro de cierto plazo, se 

ceden en beneficio del fisco en aquello que no hayan servido

para pagar al acreedor" ••• (l6) 

El derecho romano ejerci6 influencia en el sistema -

germ6nico produci~ndose con ello una regresi6n en su sistema

de ejecuci6n al adoptar medios dr6sticos de ejecuci6n como lo 

es la prisi6n por deudas, la esclavitud para el deudor incum

plido, llegando al pago de la deuda con la vida. 

El deudor al percatarse de que le era imposible pagar 

la deuda, debla presentarse ante el Graf declarando su deuda

y entregando sus bienes muebles, para proceder a su venta en

subasta p6blica y pagar la deuda. 

Cuando el producto de los bienes no alcanzaba para la 

(16) !bid, Plig. 17. 
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satisfacción del crlidito, el deudor era puesto en servidumbre 

en calidad de esclavo. 

Podía ser liberado si alg6n familiar o amigo pagaba 

la deuda de lo contrario el acreedor podía venderlo y en ca -

sos excepcionales matarlo. 

Es aquí donde podemos percibir la gran influencia que 

ejerció el derecho romano en el sistema germát'ico de ejecu- -

ción al retornar nuevamente a la ejecución sobre la persona -

del deudor substituyendo la ejecución patrimonial. 

Posteriormente con la influencia de la iglesia cat6li 

ca en la vida jurídica de los pueblos germánicos la ejecución 

privada fue menos rígida y cruel, transformándose en función

p6blica, y ejecutándose en forma judicial. 

III. - LA EJECUCION EN EL DERECHO ITALO-CANONICO. 

El derecho !talo-Canónico tuvo su origen en la fusión 

del derecho germánico con el romano modificado con el franco, 

influido por el cristianismo y con el de los estados que sur

gieron en las ciudades italianas por exigencias del comercio

)' las relaciones mercantiles. 
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"El proceso comienza con una citaci6n con plazo, hecha 

al demandado a petici6n del demandante, por la que se le empl! 

za ante el juez mediante un empleado subalterno" •• , C1 7) 

La sentencia podía ser impugnada. 

"La ejecuci6n es dirigida mediante praeceptum del sol

vendo, por el juez quién ordena el embargo o confiscaci6n a -

agentes al servicio del tribunal {ejecutores). Puede ser im -

puesta la prisi6n por deudas". (l8) 

Existían dos tipos de 6rganos de ejecuci6n: los que -

dictaban las providencias de ejecuci6n (magistrados), y quie -

nes se encargaban de realizar la ejecuci6n (oficial-pÓblico). 

La ejecuci6n se efectuaba sobre los bienes y excepcio-

nalmente en la persona, exceptuando los bienes necesarios para 

el trabajo la vida del deudor y su familia, 

Si el deudor no cumplía la sentencia se iniciaba la -

ejecuci6n forzoza sobre los bienes muebles en primer lugar y -

después sobre los inmuebles. 

El arresto se decretaba en caso de fuga, insolvencia y 

(17) Ibid, Pág. 18. 
(18) Ibid, Pág. 19, 
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embargos numerosos, previa demanda del acreedor ejecutada por

el oficial plÍblico. 

El arresto y la infamia se evitan mediante un acuerdo, 

cuyo efecto era el levantamiento del embargo y la instauraci6n 

del proceso concursal. 

Para asegurar el cumplimiento se permitía al deudor -

que proporcionara un fiador solvente, se permitía el embargo -

preventivo y en algunos casos la retenci6n de los bienes del -

deudor en manos del actor. 

El derecho can6nico prohibi6 la ejecuci6n sobre la pe! 

sona al derogar la esclavitud, y autorizando la ejccuci6n con

tra los bienes, exceptuando de embargo los indispensables para 

la subsistencia de la familia y el trabajo del deudor. 

En el proceso can6nico de ejecuci6n, mediante el embar 

go se propone lograr una garantía de ejecuci6n contra el deu -

dor sospechoso. 

IV. - LA EJECUCION EN EL DERECHO ESPAflOL. 

Entre los principales ordenamientos legales que const! 

tuyen el derecho español antiguo tenemos: el Fuero Juzgo, Fue-
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ro Viejo de Castilla, el Fuero Real, las Siete Partidas, en

tre otros. 

También existieron otros ordenamientos legales como: -

el Ordenamiento de Alcal~, Ordenamientos Reales de Castilla, -

Leyes del Toro, etc, a los cuales no haremos referencia en es

te trabajo por considerar al Fuero Juzgo como el punto de par

tida de la legislaci6n espafiola y a las Siete Partidas como -

una recopilaci6n general y superior a todas las leyes existen

tes en el sistema español. 

a) La Ejecuci6n en el Fuero Juzgo. 

El C6digo de Eurico fue el primer cuerpo de leyes que

se concce de los visigodos. Mfis tarde, en los años 642 y 649-

despu6s de Cristo se expidi6 el llamado Fuero Juzgo o Codex W!_ 

sigothorum, que se ha considerado como el ordenamiento jurídi

co m~s completo y extructurado que aportaron los pueblos germi 

nicos a la cultura jurídica universal. 

El fuero Juzgo se aplic6 a todos los habitantes del -

territorio español. 

En el Fuero Juzgo la ejecuci6n no se realizaba dircct~ 

mente sobre la persona del deudor, como lo era en el derecho -

romano, sino que se ejercía sobre su patrimonio. 



3é 

El acreedor para hacer efectiva la sentencia al no ser 

pagado por su deudor, ejecutaba la sentencia sobre los bienes

del deudor, qued~ndose con los bienes embargados a título de -

prenda, 

"El fuero juzgo se consider6 como la ley general prin

cipalmente en el reino de Le6n y es una de las fuentes legisl~ 

ti vas de la época de la reconquista", Cl9 l 

La funci6n jurisdiccional correspondía al monarca como 

una manifestaci6n de su soberanía, ejerciéndola por medio de

los jueces. 

El procedimiento era breve. Se iniciaba a instancia -

del demandante, el juez citaba al demandado por medio de un en 

viado de él, debiendo comparecer el deudor dentro de cuatro 

d1as. Contestada la demanda las partes ofrecían pruebas, si -

por medio de éstas el juez no llegaba a la verdad, quedaba en

libertad el demandado prestando juramento de que no tenía ln -

cosa demandada, ni sabía de ella. 

Concluido el pleito el juez pronunciaba la sentencia,

y esta s6lo era nula cuando se pronunciaba contra derecho. 

(19) Becerra Bautista, José. ob. cit. Pág. 246. 
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Iniciado el juicio debía continuarse hasta el final, -

bajo pena de pagar al rey el importe de la demanda ambas par -

tes si se desist1an de la acci6n. 

Los jueces eran de dos clases: Los que dictaban el 

mandamiento de ejecuci6n (alcaldes) y los que lo ejecutaban 

(merinos). 

El fuero juzgo prohibe al acreedor apoderarse de pro -

pia autoridad del deudor o de sus bienes, en calidad de prenda. 

Si sus bienes fueren insuficientes para el pago de la deuda --

era integrado como c~lm·o. 

Trat~ndosc de bienes raíces se daba diez días para el

pago, durante dicho plazo el deudor debía estar preso, permi -

tiéndole salir a comer a su casa, si no pagaba se ponía diez -

días· en prisi6n sin permitirle salir, transcurridos se vendían 

los bienes y no se dejaba en libertad hasta que no firmara la-

escritura de venta. 

Del Título VI, Libro V., y sus leyes, se desprende el

procedimiento para ejecutar y la forma de proceder a la venta

de los bienes tomados en prenda por orden del juez. 

Ley I.- Prohibe apoderarse por sí mismo del deudor y 

de sus bienes en calidad ele prenda, bajo pena de pagar el do -

' 
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ble del valor de la prenda y recibir cien azotes, 

Ley II.- Si se da prenda por deuda y se pierde, el que 

la otorg6 era considerado ladr6n. 

Ley III.- Si se da una prenda por deuda, habiéndose 

formulado escrito en el que el deudor se compromete a pagar en 

un plazo determinado, si éste se cumplía y pasados diez días -

el deudor no pagaba tenía que pagar usuras. 

Transcurridos otros diez dias el acreedor debía enseñar 

la prenda al juez, al deudor y a tres hombres buenos, para que 

entre todos efectuaran la venta. 

Ley IV.- Si un hombre daba prenda por deuda y al venci 

miento del plazo quisiere pagar la deuda, y el poseedor no l~

quiera entregar o la hubiere vendido, éste debía entregar como 

pena la prenda y pagar la mitad de su valor. 

Ley V.- Si un hombre tuviere varias deudas, debía pa -

gar al que lo demand6 primero. Si fuese demandado por varios

debía pagar a cada quien lo que le debiera. 

Se ponía en conocimiento al Alcalde de las cantidades

adeudadas con el fin de pagar primero a los más perjudicados,

si era insuficiente para pagar a todos, el deudor debía ser --
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siervo de aquellos a los que no hubiese pagado. 

Cuando se embargaban inmuebles el acreedor entraba en

poscsi6n y pod1a disfrutarlos hasta el pago del crédito, si -

eran muebles se procedían de inmediato a la venta. 

b) La Bjecuci6n en las Siete Partidas. 

Las siete partidas constituyen un ordenamiento juri -

dico más completo que todos los existentes antes de éste. 

"Fernando 111 el rey que tuvo la idea de formar un - -

cuerpo de leyes generales y por ello nombr6 un Consejo de doce 

sabios, que empez6 a formar un libro llamado septenario, pero

no habiéndolo concluido esa obra en vida, encarg6 a su hijo el 

rey Alfonso X, su continuaci6n de las siete partidas iniciadas 

en 1256, fueren obras del propio rey de los doce sabios del 

Consejo, formado por Fernando III y del maestro Jacobu, ayo de 

alfonso X". ( 20) 

Las Siete Partidas contienen unn reglamentaci6n compl~ 

ta nl fijar el orden a seguir para el embargo de los bienes, -

set\alando en primer lugar los muebles, inmuebles, y en Último

los cr~ditos. 

Bn sus disposiciones sefiala bienes exceptuados de cm -

(20) Ibid, Pág. 247. 
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bargo como: los caballos, armas de los mismos, bestias de arar, 

instrumentos necesarios para la labranza, y los siervos destin.!!_ 

dos a ella. A la persona que quebrantara este precepto, se le -

imponía una multa de cuatro veces el valor de lo embargado, re 

partiendo la mitad para el agraviado y la otra para el rey. 

La ejecuci6n se llevaba a cabo en el patrimonio del de~ 

doro de sus herederos, seg6n lo dispone el Titulo XXVII, Ley -

IV de la Tercera Partida. 

El procedimiento de ejecuci6n variaba seg6n la natural~ 

za de los bienes afectados y de la obligaci6n. 

"Si se trataba de una cantidad de dinero, la ejecuci6n

se iniciaba con el embargo de bienes del patrimonio del deudor, 

excluyendo los necesarios para la subsistencia y el trabajo del 

deudor y su familia. El embargo s6lo afectaba lo necesario pa

ra cubrir el monto de la deuda principal, gastos y costas". (Zl) 

"El procedimiento en este ordenamiento legal" para la -

tramitaci6n del juicio, es similar al del Fuero Juzgo, s6lo que 

se admiten más pruebas y los términos son más amplios. 

Admitida la demanda se emplazaba al demandado para su -

contestación, dándole un plazo de 9 dias para hacerlo. Si el -

(21) Tercera Partida. Tit. XXVII. Ley III. 
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demandado reconocía la obligaci6n el juez dictaba sentencia -

conden5ndolo al cumplimiento, mismo que se ejecutaba al tercer 

día sí la cosa era raíz o mueble, 

La ejecución de sentencia se encuentra reglamentada en 

diversas leyes del Título XXVII de la Tercera Partida. 

Ley l. Los jueces deben ejP.cut11T 105 juicios. 

Si el juicio fuere dado en lugar distinto del que se -

encu~ntra la cosa, se libraba exhorto, anexando el mandami~nto 

de ejecución, para que el juez del lugar cumpliera la senten -

cía. 

Ley 11.- El condenado por la sentencia debía entregar

la cosa, si se resistía a hacerlo se pedía el auxilio de la au 

toridad militar para dar cumplimiento a la sentencia. 

Ley 111.- El cumplimiento de la sentencia, debe recaer 

en el patrimonio del deudor, efectu5ndose primeramente sobre -

los bienes muebles, si son insuficientes se procederá a embar

gar bienes raíces. 

Prohibe el embargo de caballos, sueldos, bueyes de 

arar, y de objetos que no fueran propiedad del deudor. Tratán 

dose de juicios de cosa cierta, mueble o raíz, la ejecución de 

bÍ.a cumplirse únicamente sobre la cosa. 
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Ley V.- Si el demandado reconoc1a la obligaci6n, el -

juez lo condenaba al pago de la deuda, ejecut5ndose al tercer 

d1a si la cosa era mueble o raíz, debiendo da'r fianza si se -

encontraba en otro lugar. 

Ley VI.· Dictada la sentencia y embargados los bienes, 

si el deudor no cumplia, el acreedor ped1a al juez que metiera 

los bienes en almoneda y los pregonara por tres veces durante

ZO días si eran muebles y por tres veces durante 30 días si -

eran inmuebles. Durante 6ste plazo se admitían las posturas -

y transcurridos diez días, se efectuaba el remate, en donde -

se hacia la venta al precio m5s alto con el objeto de no perj~ 

di car al deudor. 

Si no había comprador, se entregaban los bienes al de~ 

dor en adjudicaci6n en pago. 

La Tercera Partida, Titulo II, Ley XIX, castiga al de

mandado que destruye o esconde la cosa mueble materia del jui

cio, pagando al demandante el menoscabo sufrido. 

Si s6lo sufre daf\o y el demandante demuestra tener un

derecho sobre la cosa, debe el demandado cubrir el dallo causa

do o se le embargan bienes. 

Las leyes del Título XIII, Partida Quinta habla de las 



45 

"prendas que toman los hombres para estar mlÍs seguros de que -

les sea pagado lo que les prometen hacer o dar". 

La ley V, Titulo III, Partida Quinta, menciona en su úl 

tima parte que la cosa depositada deber6. devolverse hasta que -

el pleito termine por sentencia, entreg6.ndola el depositario a

la persona que ordene la sentencia, con los frutos, rentas y me 

joras. 

El que recibe la cosa tiene mayor derecho sobre los de

mlis, siempre y cuando no sean privilegiados. 

Ley IV, Título XIV, Partida Quinta dispone que el conde

nado al pago de una deuda y no lo cwr.pliere, el juez debed. meter 

lo a prisi6n hasta que pague o entregue bienes. 

Ordena la ley X, Título XIV de la Partida Quinta que el 

deudor que huye del lugar para no pagar, el que fuere en buena

busca de 61 y lo encontrare en lugar donde no hubiere juez, po

dia tomar las pertenencias del deudor, pero si hubiere juez de

bia comunicarle al juez que tomaba todo lo que llevaba consigo

por raz6n de deuda. 

c) La Ejecuci6n en la Ley de l!njuiciamiento Civil de -

1855. 

"Alcal1Í Zamora califica esta ley como el m6.s fecundo 
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texto procesal que ha existido en el mundo pues fue el cimien

to de casi toda la correspondiente legislaci6n hispanoamerica

na • .,. (22) 

Con esta ley se puso fin al desbarajuste procesal 

existente fundiendo en un s6lo cuerpo legal todos los precep -

tos dispersos de leyes españolas antiguas. 

La ejecuci6n era un proceso sumario de, cognici6n limi

tada para lograr el pago de créditos consignados en títulos c~ 

ya eficacia permite proceder a la ejecuci6n constando de dos -

etapas: embargo y remate, 

Para garantizar el cumplimiento de la sentencia, se ad 

mitía al embargo en la vía ejecutiva. 

Si el deudor carecía de bienes se admitía fianza, se -

gún los artículos 948, 957, y 931 de la Ley de 1855. 

La ejecuci6n se efectuaba sobre bienes muebles, inmue

bles, créditos, excluyendo los necesarios para la subsistencia 

y el trabajo del deudor y su familia. 

Realizaba la ejecuci6n el que conocía del asunto en 

primera instancia, auxiliándolo el alguacil y el escribano. 

(22) Becerra Bautista, José. ob, cit. Pág. 250. 
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El embargo afectaba esclusivamente bienes del deudor

que cubrieran la deuda principal, gastos y costas. 

Si se embargaban bienes muebles se entregaban en dep~ 

sito. 

Realizado el embargo se citaba al demandado para que

pagara la deuda u opusiera excepciones, de lo contrario el 

juez dictaba sentencia de remate. 

La cual debía satisfacer requisitos de carácter formal 

y material. 

Entre los materiales tenemos: ser de condena 'y versar s~ 

bre cantidad líquida exigible. 

Respecto a los formales tener carácter de cosa juzga-

da, .existiendo excepciones a esta regla. 

Satisfechos éstos se procedían al aval6o y venta de -

los bienes adjudicfindose al mejor postor. 

Si el bien rematado era inmueble, le corresponde al -

deudor firmar la escritura, si se negaba, lo hacía el juez en 

rebeldía del deudor. 

d) La Ejecuci6n en la Ley de Enjuiciamiento Civil de-

1881. 

La Tercera Partida fue la inspiraci6n de la Ley de 
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Enjuiciamiento Civil Espafiola de 1855; y con las reformas que 

sufri6 di6 origen a la J,ey de Enjuiciamiento Civil de 1881 • 

••• "Para los que se exige el requisito del previo in

tento de conciliaci6n, tiene sentido la exclusi6n nominatim -

de los juicios ejecutivos, de desahucio, interdictos y alime~ 

tos provisionales, y la causa de ello es, sobre todo, la ur -

gencia de tales procedimientos". CZ 3) 

Cuando no se llega a ning6n acuerdo con la concilia -

ci6n o se trate de juicios que no la permiten y se dicte sen

tencia firme, procede la ejecuci6n. 

La ley dispon1a en varios artículos que en la ejec~ 

ci6n se procederá al embargo en la forma y orden sei\alado pa

ra el juicio ejecutivo siguiendo el embargo el aval6o, venta: 

de los bienes y pago al acreedor o adjudicaci6n en pago. 

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 en sus articu

las 1447 y 1543, contienen normas relativas a la ejecuci6n; -

incluyendo los actog que constituyen la ejecuci6n, como la 

aprehensi6n de bienes, liquidaci6n de los mismos y pago, 

(Z3) Prieto Castro, Leonardo. Derecho Procesal Civil, Librc
da General Zaragoza, Matlnd, Espafia, 1946, Pág. ZSZ. 
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Esta Ley establece las medidas de aseguramiento sobre 

los bienes para evitar que el deudor los desaparezca o apare~ 

te un estado de insolvencia tal que haga imposible la realiz~ 

ci6n efectiva del cr~dito. 

Estas medidas se pueden dar con ocasi6n de un juicio-

ya iniciado o por iniciarse. 

11 Donde aparezca con claridad la obligaci6n de ha-

cer o de no hacer, o de entregar cosas específicas, el juez -

puede adoptar, a instancia del demandante y bajo la responsa

bilidad de éste, las medidas que, seg6n las circunstancias c~ 

rrespondan ..... c24 l 

Y si fuere personalísima, se entenderá que opta por -

el resarcimiento de daños y perjuicios seg6n el artículo 924-

de la mencionada ley. 

Si la obligaci6n consistía en una cosa mueble o inmu~ 

ble se ponla en posesi6n de la uisma al acreedor. 

Si consistía en el pago oc una suma de dinero, se pr~ 

cedía al e~bargo de bienes del deudor, pagando con el produc-

to al acreedor. 

(24) Ibid, pág. 539. 
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Cuando el embargo se practicaba en bienes muebles, el 

acreedor nombraba al depositario bajo su responsabilidad. 

El embargo de bienes inmuebles se efectuaba mediante

la inscripci6n en el Registro P6blico de la Propiedad. 

Se permit!a la ampliaci6n de embargo si el juez pres~ 

m1a que los bienes embargados eran insuficientes para cubrir

la deuda principal, gastos y costas. 

Realizado el embargo se efectuaba el remate para ha

cer al acreedor su pago, este se efectuaba inmediatamente tr! 

tándose de embargo de dinero o cr~ditos realizables en el ac

to. 

Si eran cosas muebles se valuaban por un perito y po~ 

teriormente se sac~ban a remate. 

Para los bienes inmuebles el juez solicitaba al Regi~ 

tro P6blico de la Propiedad un certificado de gravámenes, si

c! bien estaba gravado se notificaba a los acreedores para que 

intervinieran en el remate, 

V. - LA EJECUCION EN EL DERECHO PROCESAL MEXICANO. 

"La primera ley procesal fue la expedida por el Presi-
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dente Ignacio Comonfort el 4 de mayo de 1857" ••• C25 ) 

El C6digo de procedimientos del 15 de agosto de 1872-

tuvo escaso vida, pues fue abrogado por la del 15 de septiem

bre de 1880: ambos ordenamientos estuvieron basados en forma

preponderante en la ley de enjuiciamiento civil de 1855. 

Notándose una gran influencia de la legislaci6n espa

fiola en la legislaci6n mexicana. 

El 15 de mayo <le 1884, se expidi6 el C6digo de Proce

dimientos Civiles que estuvo vigente hasta 1932, afio en que -

entr6 en vigor el C6digo de Procedimientos Civiles vigente -

hasta nuestros d1as. 

a) C6digo de Procedimientos Civiles de 1872. 

S6lo haremos referencia a este C6digo en relaci6n 

a las Instituciones objeto de nuestro estudio. 

Prevé las providencias precautorias, las que podlan -

dictarse cuando existiera el temor de que se ocultaran los 

bienes sobre los cuales debla ejercitarse una acci6n, si el 

deudor no tuviere otros bienes. 

(25) Becerra Bautista, José. ob. cit. pág. 257. 
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El que solicitaba la providencia precautoria debía -

acreditar la necesidad para su procedencia. 

Tratándose de embargo preventivo, deb!a expresar por

escrito el valor de la cosa que reclamaba. 

Cuando se pedía sin fundamento en un título ejecutivo, 

se exigía fianza para responder de daftos y perjuicios en caso

de que no hubiere lugar al embargo, 

Los bienes muebles se depositaban en poder de un terc~ 

ro por orden del juez. 

El dinero y alhajas se depositaban en unn instituci6n

especial. 

Para los bienes inmuebles el juez nombraba un interven 

tor. 

El artículo 1016 del C6digo que estudiamos seftala el -

orden a seguir para el embargo de bienes, y en su articulo 

1020 habla de los bienes exceptuados de embargo, haciendo re -

ferencia a los miamos que en nuestro c6digo vigente se mencio

nan, el cual agrega en su artículo 544 el patrimonio de fami -

lia, los ejidos de los pueblos y la parcela individual. 
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Despachada la ejecuci6n, se requería de pago al deu -

dor y no verificándose éste en el acto del requerimiento, se

procedia al embargo. 

La designaci6n de los bienes correspondía al deudor,

y.si se negare a ello o se encontrare ausente, 1 a hacía el acree 

dor sujetándose al orden establecido, 

Se permitía alterar el orden de designaci6n por conv~ 

nio expreso, si el demandado no presentaba bienes o si se en

contraren en lugares distintos, 

Practicado el embargo se citaba para el remate, el -

que se llevaba a cabo en forma pública. El juez concedía una 

hora para la presentaci6n de nuevas posturas, posteriormente

el juez daba lectura a las posturas aceptadas para que fueran 

mejoradas, transcurrida media hora sin existir alguna mejora, 

se declaraba fincado el remate en favor de la mejor postura. 

Si no hubiese postura en la primera almoneda, se cit.!!_ 

ba a una segunda dentro de nueve dias con un precio de un 10% 

menor a la primera. 

Si no había postor, e 1 acreedor podía pedir la adjud_!: 

caci6n por las dos terceras partes del precio que hubiese ser 

vido de base para el remate. 
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La ejecuci6n de sentencia debía hacerse a través de -

la vía de apremio dentro de un plazo de 180 díes contados a -

partir del vencimiento del plnzo para cumplir voluntariamente 

la resoluci6n. 

Si se solicitaba después de los 180 días pero antes -

de llegar al afio, se efectuaba por el juicio sumario. Si se

pedía después de un año la ejecuci6n se realÚaba en el jui -

cio ejecutivo. 

b) C6digo de Procedimientos Civiles de 1884, 

Las instituciones contenidas en el C6digo de 1884-

coinciden con las que regían el C6digo de 1872; suprimiendo -

el primero, el juicio sumario de ejecuci6n y dejando subsis -

tentes el juicio ejecutivo y la via de apremio. 

El procedimiento de ejecuci6n se iniciaba a instancia 

de parte, Solicitada ésta se practicaba el embargo recayendo 

en dinero, alhajas, créditos, bienes, muebles, inmuebles, pr~ 

cediendo posteriormente al dep6sito, el que variaba segón la

naturaleza de los bienes embargados. 

Se obtenin el certificado de gravámenes para los bie

nes inmuebles, citando a los acreedores que en él aparecie-

ran. 
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Se publicaba la convocatoria para el remate, el que -

debia ser p6blico, realizándose en los plazos y condiciones -

que sefialaba la convocatoria. 

El día de remate el juez pasaba lista de postores co~ 

cediendo media hora para las nuevas posturas. 

El juez rechazaba las que no cubrieran la postura le

gal y leia en voz alta las aceptadas para que fueran mejora -

das, de lo contrario declaraba fincado el remate en favor del 

mej<'r postor. 

Si en la primera almoneda no hay postor, se citaba a

una segunda dentro de siete dias, con reducci6n de un 10% del 

precio que sirvi6 de base a la primera. 

El acreedor en cualquier almoneda tenía derecho a pe

dir la adjudicaci6n del bien en las dos terceras partes del -

precio base del remate. 

Hemos hecho algunas breves referencias de este C6digo 

puesto que se asemeja en gran parte a las disposiciones contc 

nidas en nuestro C6digo de procedimientos en vigor, que más -

adelante estudiaremos. 
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GENERALIDADES DEL EMBARGO 

l.- CONCEPTO ETIMOLOGICO Y JURIDICO DE EMBARGO. 
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Il. - DISTINCION DEL EMBARGO CON EL SECUESTRO Y EL DEPOSITO. 

III.- CLASIFICACION DEL EMBARGO, 

IV.- NATURALEZA JURIDICA DEL EMBARGO. 

a) Conceptos y diferencias entre derechos, 

reales y derechos personales. 

b) Tesis sobre derechos reales y derechos

personales. 

c) Clasificaci6n de los derechos reales. 

d) El embargo y los derechos reales de -

garantia. 

e) Criterio sustentado por la Suprema -

Corte. 
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CAPITULO SEGUNDO 

GENERALIDADES DEL EMBARGO 

En el estado primitivo romano, la ejecuci6n se reali

zaba por el titular del derecho lesionado, siendo un sistema

de venganza privada donde la ejecuci6n se ejercía en la pers~ 

na del deudor y de modo indirecto y excepcional sobre los bie 

nes del condenado. 

Posteriormente y con un derecho más evolucionado la -

ejecuci6n por deudas se realizaba sobre el patrimonio del de!!_ 

dar substituyendo totalmente la ejecuci6n en la persona, lo -

grtlndose un gran avance de humanizaci6n del derecho. 

En la actualidad, la ejecuci6n de la sentencia se reE_ 

liza judicialmente y no en forma extrajudicial como ocurria -

en el derecho antiguo. 

Por lo que los individuos para hacer efectivos sus de 

rechos acuden a los órganos judiciales para forzar la volun·· 

tad del deudor al cumplimiento de un derecho u obligación que 

no se ha cumplido en forma vuluntaria. 

Lo cual no seria una garantía si el órgano judicial • 

no contara con los medios necesarios para asegurar la realiz!!_ 

clón efectiva de la pretensión hecha valer por el demandante. 
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Por lo tanto, el 6rgano jurisdiccional no puede con -

cluir con una sentencia que no procure al interesado,poniendo 

a su disposici6n los medios para hacerla efectiva, cuando 

transcurrido el plazo para su cumplimiento, no se realice és

te. 

Es entonces cuando el procedimiento adquiere las ca -

racterísticas de la ejecuci6n forzosa. Sea que se inicie por 

tal vía, cuando se actGa con aquellos títulos que traen apa -

rejada la ejecuci6n o cuando el juicio ordinario adquiere tal 

calidad. 

Entrando el proceso en estado de ejecuci6n de senten-

cia. 

La cjecuci6n es una etapa no indispensable en el pro

ceso cuando el cumplimiento es voluntario, siéndolo en caso -· 

de incumplimiento de la sentencia el obligado ante la senten

cia puede optar una de dos posturas: cumplir el fallo, siendo 

esta la ejecuci6n voluntaria o negarse al cumplimiento. Dan

do paso así a la ejecuci6n forzada consistente en una orden -

de la autoridad judicial para entrar queden fallidas las pre

tensiones hechas valer en la demanda por el acreedor. 

La ejecuci6n adquiere etra significaci6n cuando alude 

a la ejecuci6n forzada, en ella, el acreedor debe acudir al -
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6rgano jurisdiccional, procediendo 6ste coercitivamente sobre 

los bienes del deudor. 

Por la ejecuci6n forzosa, el Estado despliega t~ 

da su fuerza autoritaria y coactiva, para operar algunas ve -

ces en primer lugar psicol6gicamente sobre el deudor a fin de 

doblegarle al cumplimiento de lo mandado, y si ello no basta, 

para actuar entrando en la esfera jur1dica privada o patrimo

nial del que se resiste, a fin de hacer cumplir el mandato de 

la sentencia o de proporcionar al acreedor el bien concreto -

que judicialmente se le ha reconocido; ••• ,,(Z 6l 

Demetrio Sodi, considera al "Concepto de ejecuci6n -

forzosa como la adopci6n de medidas de coacci6n tendientes a -

obrar en el ánimo del obligado para inducirlo a cumplir la -

ley o la adopci6n de medidas de subrogaci6n, que son activid~ 

des de tercero dirigidas a conseguir el bien que debía ser -

aprestado por el obligado independientemente de su prestaci6n". 

(2 7) 

Para la ejecuci6n voluntaria de una sentencia el juez 

sefialará un plazo de cinco días, salvo que si fije uno dife -

rente en la sentencia, seg6n el articulo 506 del c.p.c. 

(26) 

(27) 

Prieto Castro, Leonardo. ob. cit. p~g. 430. 
Sodi Demetrio. La nueva Ley Procesal

1 
Editorial Porr6a, 

S.A. Segunda Edic1on, M6x1co, 1946. pag. 11. 
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La sentencia para su ejecuci6n requiere haber causado 

ejecutoria. 

La vía de apremio procede a instancia de parte siem-

pre que se trate de la ejecuci6n de una sentencia o convenio

celebrado en juicio, correspondi6ndole la ejecuci6n al juez -

que conoci6 del negocio en la primera instancia, artículos 

500 y 501 del C6digo de Prodedimientos Civiles del D.F. 

"La acci6n para pedir la ejccuci6n de una sentencin.

(Actio iudicati), transncci6n-convenio judicial durará diez -

afios, plazo excesivo, ya se le repute de prescripci6n o de -

preclusi6n, como entendemos, que debería reducirse a un afio -

a lo sumo, pasado el cual la sentencia perdería su calidad -

de título ejecutivo judicial ... (28) 

La ejecuci6n civil desemboca en el abono de una suma

de dinero, si ésta se encuentra en el patrimonio del deudor 

se simplifica la ejecuci6n, de lo contrario se decreta la - -

(2 8) Alcalá Zamora y Castillo, Niceto. Derecho Procesal Mexi 
cano. Editorial Porr6a, S.A. México 1977, Pág. 432. 
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ocupaci6n de los bienes del deudor para proceder a enajenar-

los y a su adjudicaci6n en pago al acreedor o concederle la -

administraci6n para que con los frutos o rentas sobre su cr6-

dito, de donde deriva la importancia del embargo ejecutivo o-

apremiativo. 

I. • CONCEPTO ETIMOLOGICO Y JURIDICO DE EMBARGO. 

La palabra embargo en su primera acepci6n significa -

embarazar, impedir, detener, suspender, paralizar, y como te~ 

cera acepci6n retener una cosa en virtud de mandamiento de -

juez competente sujetándolas al resultado del juicio. 

El verbo embargar procede como embarazar, de nombre -

barra y corresponde a un tipo embarricare que significa impe

dimento, estorbo, obstáculo, así lo scfiala el Diccionario Ge 

neral de la Lengua Espafiola. 

Concepto Jurídico de Embargo, El embargo ha sido def! 

nido por diversos procesalistas, de los cuales mencionaremos-

algunos. 

El Dr. flugo Alsina define al "embargo como la afecta

ci6n de un bien del deudor al pago de crédito en ejecuci6n."
(29) 

(29) Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo IX, Editorial Biblio -
gráfica Argentina S,R.L, Jiuenos Aires, 1954 Pág. 943. 
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Ayarragaray expresa "el embargo es un trlimite proce

sal que tiende a la realizaci6n prlictica de la voluntad de

la ley consagrada mediante la declaraci6n del 6rgano juris -

diccional, o sea la sentencia." C30) 

••• "Cuando a una colectividad le interesa asegurar -

de la manera mlis firme la realizaci6n de determinados fines, 

entonces, los recoge en normas jurídicas, esto es, impone su

cumplimiento de manera inexorable, por ejecuci6n forzosa." -
(31) 

De pina Rafael, considera al embargo como la intima -

ci6n judicial hecha a un deudor para que se abstenga de rea

lizar cualquier acto. 

Rafael de Pina y Jos6 Castillo Larrafiaga afirman que 

"el embargo se ha definido como "la ocupaci6n de bienes por

mandato judicial." A continuaci6n citan los referidos auto

res la opini6n de Don Demetrio Sodi, quien seftala que esta -

ocupaci6n "puede ordenarse bien con el cari1cter de simple m!:_ 

dida precautoria, que se califica de preventivo y que const! 

tuyo una diligencia común a toda clase de procedimientos, o

bicn como un trámite para hacer efectiva la obligaci6n del -

deudor firmada en la resoluci6n judicial que lo condena, -

(30) Ibid, pág. 94 7. 
(31) Recascns Siches Luis, Introducci6n al Estudio del Dere

cho. Editorial Porrúa, S.A. Quinta ed1c16n, M6xico l979-
1;:-113. 
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cuyo caso recibe la denominaci6n de preventivo o apremiativo. 

En una como en otra clase de embargo, Gste se hace efectivo -

por la retenci6n, dep6sito o intervención, seg6n la clase de

bienes o el tenedor de ellos." (32 ) 

"El embargo tiene un doble alcance. En primer lugar, 

desde el momento en que ha sido llevado a cabo, el deudor no

puede disponer de los objetos embargados en perjuicio de su

acreedor. Y, en segundo, Gste adquiere un derecho inconmovi

ble a ser pagado con el precio del remate. El orden de pago

de los acreedores está determinado por la propiedad del embar 

go". (33) 

"El embargo se considera como un resultado que reviste 

a la sentencia condenatoria de su posici6n autónoma y central 

bajo el proceso de conocimiento que se ejercita por medio de

la ejecuci6n y de este modo, el significado tGcnico de la co~ 

dena vendrá naturalmente a coincidir con aquello que le atri

buye la conciencia com6n y tradicional, de la cual procede la 

imposici6n de un mal o de un daño a aquel que transgrede o vio 

la el derecho". C34 J 

(32) Pina Rafael de y Castillo Larrañaga, "Instituciones de -
Derecho Procesal Civil'', Editorial Porrlía, S.A. M6x1co,-
1977. P. 532. 

(33) Kisch, W., "Elementos de Derecho Procesal Civil". Edito
rial de revista de llerecho Privado. (Traducción de la -
cuarta e<lici6n alemana y adiciones del Derecho Español,
por Leonardo Prieto Castro,) Volumen IV, Madrid, 1938,p.p 
348 y ss. 

(34) Sodi Demetrio. ob, cit, p.p. 10 y ss. 
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La doctrina designa como embargo ejecutivo a aqu61 -

que es consecuencia de la ejecuci6n de algunos títulos a los

que la ley reconoce carácter ejecutivo, actuando como medida

de garantía que inmoviliza los bienes sobre los cuales en pro 

cedimientos posteriores se va a ejercer la venta forzada, )' -

define al embargo preventivo como una medida cautelar de ca -

rácter previo y precauciona! que no precisa la certeza del ti 

tulo ejecutivo sino de presupuestos procesales que acreditan

la presunta existencia del crédito y la sospecha de que el -

deudor dismir.uye su patrimonio. 

Consideramos acertada la definici6n de embargo aport! 

da por la doctrina porque en ella se sefiala la finalidad del

embargo, siendo el remate de los bienes embargados, cualquie

ra que fuese la clase de embargo. 

"El embargo preventivo se convierte en ejecutivo una-

vez que como resultado del juicio principal el solicitante lo 

gra un titulo ejecutivo, a base del cual insta la ejecuci6n -

••• " (35) 

"Se llama en nuestro derecho embargo (término simi:lár 

aunque no id6ntico, a la saisic francesa y al pignoramento --

italiano) a una providencia de cautela, consistente en incau-

(35) Prieto Castro, Leonardo. ob. cit. pág. 533. 
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tarse materialmente de bienes del deudor, en vía preventiva, 

a los efectos de asegurar de antemano el resultado de la ej~ 

cuci6n11 ••• C36 l 

Después de haber mencionado algunos conceptos de em

bargo proponemos el siguiente: 

Embargo: Acto procesal decretado por autoridad judi -

cial, en virtud del cual se intervienen, inmovilizan bienes -

del patrimonio del deudor corp6reos o incorp6reos, privándo -

lo de la libre disposici6n de los mismos, con el objeto de g~ 

rantizar al acreedor el pago de un crédito en ejecuci6n, pro

cediendo en una etapa posterior a su venta y con el producto

hacer pago al acreedor, o en su caso a la adjudicaci6n en pa-

go. 

II.· DlSTINCION DEL EMBARGO CON EL SECUESTRO Y EL DEPOSITO. 

El C6digo Civil en su artículo 2539 define al secues

tro como el dep6sito de una cosa litigiosa, en poder de un -

tercero hasta que se decida a quién debe entregarse, y como -

secuestro judicial al que se constituye por decreto del juez, 

que se regirA por el c6digo de procedimientos civiles o en su 

(36) Couture J, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Ci
vil. Ediciones Dcpalma, tercera ed1c16n, Buenos Aires -mz. pág. 467. 
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defecto, por las disposiciones del secuestro convencional ar

tículos 2544 y 2545 del C6digo Civil. 

El secuestro puede ser convencional o judicial, mien

tras que el embargo s6lo se realiza en acatamiento de una or

den de autoridad judicial. 

Lo cual significa que el embargo no puede efectuarse

por un convenio entre las partes, porque para su realizaci6n

siempre será necesaria la orden del juez. 

El secuestro, ya sea judicial o convencional tiene -

po.r objeto una cosa, el embargo en cambio, no siempre se tra.

duce en dep6sito, sino en una medida de seguridad como la in

tervenci6n o la administraci6n de fincas r6sticas o urbanas. 

En el .secuestro la cosa siempre es de naturaleza liti 

giosa. 

El articulo 803 del C6digo Civil señala que si la po

sesi6n de una cosa es dudosa, se depositará hasta que se re -

suelva a quién le pertenece, mientras que en el embargo los -

bienes sobre los que recae existe la certeza de que son pro -

piedad del deudor, teniendo por objeto satisfacer un crédito

en ejecuci6n. 

l:n el secuestro se pretende determinar a quién le co-
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rrespondc la posesi6n o la propiedad de la cosa objeto del li 

tigio, 

Por lo que respecta al dcp6sito lo consideramos como

un acto complementario del embargo con el cual se perfecciona. 

El C6digo Civil define al dep6sito como un contrato -

en virtud del cual el depositario se obliga hacia el deposi -

tantc a recibir una cosa mueble o inmueble que aquél le con -

fía y a guardarla para restituirla cuando lo pida el dcposi -

tante. 

En tanto que el embargo no nace de un acuerdo de vo -

luntades, sino en acatamiento de una orden de la autoridad j~ 

dicial para el cual no se requiere del consentimiento entre -

las partes como supone todo contrato, 

El dep6sito que regula nuestro C6digo Civil no es el

mismo del que se habla en el embargo, porque no se trata de -

un dep6sito contractual, 

Puesto que el juez no celebra convenio alguno con las 

partes de ah! que se concluya que se trata de un dep6sito de

carácter jurisdiccional, 

La finalidad de todo embargo es la de garantizar el -

cumplimiento al acreedor de una prestaci6n, mientras que la -
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del dep6sito es la guarda, conservaci6n y custodia de los bi~ 

nes dados en dep6sitos. 

Por lo tanto, el embargo persigue un fin distinto y -

produce consecuencias y efectos jurídicos distintos al dep6s! 

to y secuestro, 

111.- CLASlFlCACION DEL EMBARGO, 

El embargo se divide en diferentes clases seg6n la m~ 

teria a la cual se aplique, clasific~ndose en civil, penal, -

administrativo, etc. 

Es civil aqu~l que se realiza por ocasi6n do un nego

cio jurídico o deuda. 

Penal si se verifica por raz6n de un delito y admini~ 

trativo cuando se constituye por una autoridad que tenga tal

carácter. 

El embargo civil puede ser convencional o anticipado 

(prenda e hipoteca), porque nace de un convenio entre las Pª! 

tes y judicial cuando se practica por ocasi6n de un litigio -

empezado, por terminar o terminado, siendo el genuino cmbarg~ 
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El embargo conservatorio es el que se decreta para

evitar la desaparici6n o deterioro de las cosas litigiosas. 

Embargo probatorio se practica cuando se ofrece corno 

prueba una cosa. 

Embargo resolutorio cuando se practica para efectuar 

el pago de una deuda exigible por la via jurisdiccional. 

"El embargo preventivo persigue solamente el asegur~ 

miento de bienes o derechos ••• " C37 ) 

Desde el punto de vista objetivo el embargo se clasl 

fica en: embargo de bienes muebles, cb bienes inmuebles, de CE_ 

sa especifica determinan embargo de empresas, fincas rílsti -

cas, fincas urbanas, negociaciones comerciales e industria -

les, derechos litigiosos, titulas de crédito, de alhajas y -

muebles preciosos, de derechos reales, derechos de autor, p~ 

tentcs, marcas, cuenta corriente, de buque, cosas fungibles-

y consumibles, etc. 

Encontrarnos en el C6digo de Procedimientos Civiles -

varios tipos de embargo: Embargo en ejecuci6n de una sentc!! 

cia, efectuándose éste a petici6n de parte, articulo 500. 

(37) Prieto Castro, Leonardo. o b. cit. Pág. 529. 
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El embargo en el juicio ejecutivo, el cual presuponc

la existencia de un .titulo que trae aparejada la cjecuci6n, -

articulo 443, 

El embargo precautorio que se decreta antes o después 

de iniciado el juicio, articulo 235 fracc. II y III. 

En los juicios en rebeldía se decreta embargo en con

tra del litigante declarado en rebeldía, artic.ulos 640 a 644-

del C6digo. Embargo que se decreta en los juicios universa -

les de concurso, art. 738. 

Los diversos tipos de embargo, a6n cuando cada uno de 

ellos tiene propias características, todos persiguen un· mismo 

objetivo que consiste en procurar al actor la satisfacci6n de 

la pretcnsi6n reclamada. 

IV.- NATURALEZA JURIDICA DEL EMBARGO, 

a) Conceptos y diferencias entre Derechos Reales y De 
• rochas Personales. 

Los juristas clásicos romanos establecieron una se 

paraci6n de los derechos patrimoniales clasificándolos en de

rechos reales y derechos personales. 
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••• "La actio in rem opone a la act io in personam; 

mientras la primera represent6 la posici6n avanzada de la pr~ 

piedad y de los otros derechos sobre las cosas, la segunda, -

fue la defensa normal de los derechos personales". (38 ) 

'~l derecho personal o de cr6dito es la relaci6n que-

existe entre dos personas, de las cuales, una, el acreedor, -

puede exigir de otro deudor, la prestaci6n de un hecho deter

minado". C39 ) 

Son derechos reales aquellos que facultan a su titu -

lar para obtenc1· provecho de una cosa, sea en la forma mlis ª.!!! 

plia (derecho de propiedad) o en una forma limitada (derecho

de usufructo). 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, señalamos

que el derecho personal es una relaci6n que existe entre un -

sujeto activo (acreedor) que puede exigir de un sujeto pasivo 

(deudor), el cumplimiento de una determinada prestaci6n u - -

obligaci6n de carácter patrimonial consistente en dar, hacer-

o no hacer. 

(38) 

(39) 

Conceptuamos al derecho real como un poder jurídico -

Ventura Silva, Sabino, Derecho Romano Editorial Por rúa, 
S.A. Cuarta edici6n, M6Xíco, 1948. Pág. 265. 

Ibid,, Pág. 266. 
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que se ejerce directa e inmediatamente sobre una cosa para ob 

tener de ella un provecho, siendo oponible a terceros, 

De lo que antecede, llegamos a la conclusi6n que en • 

el derecho real existe una relaci6n directa de una persona con 

una cosa determinada, mientras que en el derecho personal es

una relaci6n jurídica entre dos sujetos. 

En el derecho personal la obligaci6n no se ejercita -

sobre la cosa, sino a través de una persona que responde de

su obligaci6n con su patrimonio, en tanto que en el derecho -

real ejercita directamente sobre la cosa sin necesidad de in

termediario alguno. 

La acci6n del derecho personal se entabla contra los

suj etos obligados y no contra cualquiera como ocurre en los •. 

derechos reales, cuya acci6n se hace valer contra cualquiera

que perturbe el derecho al titular. 

El titular de derechos personales no cuenta con el d~ 

recho de preferencia como se observa en los derechos reales,

el cual permite hacer efectiva la obligaci6n sobre cualquier

otro derecho real constituido con posterioridad, 

Los derechos reales son absolutos, sin imponer otra -

obligaci6n que el de respetarlos, en cambio; los derechos pe~ 
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sonales son relativos porque recaen en una persona determinada. 

b) Tesis sobre los Derechos Reales y Derechos Person! 

les. 

Existen en nuestro derecho diversas teorías que e! 

plican y definen a lostlercchos reales y personales, como son:

la Tesis Clásica o Dualista, la Tesis Monista de Planiol, Te

sis de Gazin, J allu y Gaudemet y la Tesis Econ6mica de Bonne

case. 

La Tesis Clásica o Dualista establece una separaci6n

integral e irreductible entre los derechos reales y los dere

chos personales. 

Afirma que el derecho real existe cuando hay una c~ 

sa sometida total o parcialmente al poder de una persona en -

virtud de una relaci6n inmediata que puede ser invocada con -

tra cualquier persona. 

El derecho real s6lo recae sobre cosa específica y -

otorga al titular dos facultades: 

&l derecho de persecuci6n y el derecho de preferencia. 

El derecho de preferencia consiste en que el titular

del derecho real puede oponer su derecho a todos los posteri~ 

res a 61 que hayan adquirido un derecho real, o de clifcrentc-
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naturaleza con respecto a la cosa. 

Mediante el derecho de persecuci6n el titular de la -

cosa puede exigir de cualquier persona la entrega de la misma. 

Promoviendo lo que se conoce con el nombre de terccr1a 

excluyente de dominio, ejercitando a trav~s de ella su derecho 

de persecuci6n,- acreditando la propiedad de la cosa ante el -

juez. 

La Tesis Clásica define al derecho personal como el -

que se tiene en contra de una persona determinada y que permi

te exigir de ella el cumplimiento de un hecho o una abstenci6n. 

En el derecho personal pueden existir dos sujetos,-

no existe relaci6n entre la persona y la cosa, su objeto es -

una prestaci6n de dar, hacer o no hacer y no confiere las fa .

cul tades de preferencia y persecuci6n que el derecho real otor 

ga. 

"La Tesis Monista de Planiol" indica que no existe di,! 

tinci6n irreductible entre derechos personales y derechos rea

les como lo propone la Tesis Clásica, sino que, afirma que el

derecho real tiene la naturaleza jur1dica del derecho personaL 

La Tesis Monista establece que las relaciones de dere

cho siempre serán entre personas, nunca entre personas y cosas. 
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Por lo tanto, el derecho real es una relaci6n entre -

personas y el derecho personal ser!Í. una relaci6n entre sujeto 

pasivo determinado y un sujeto activo determinado. 

El derecho real debe concebirse como un derecho pers~ 

nal o de crédito. 

En el cual el sujeto activo es el titular del derecho 

y el sujeto pasivo es ilimitado en su n6mero, comprendido a -

todas las per"onas que entren en rclaci6n con el sujeto acti

vo a acreedor. 

La Tesis Monista establece una comparaci6n entre el -

derecho real y del derecho personal en cuanto a su contenido. 

A los sujetos y a los efectos que produce en el patr,! 

monio, 

En cuanto a su contenido: en el derecho real la con -

ducta del sujeto pasivo es de abstenci6n, en el derecho pers~ 

nal es de tres tipos; dar, hacer, no hacer.· 

En cuanto a los sujetos: en el derecho personal el s~ 

jeto pasivo es determinado o determinable al exigir el cum 

plimiento, 

En e 1 derecho real e 1 sujeto pasivo es un n6mero in -
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determinado de personas. 

En cuanto a los efectos que producen en el patrimonio 

el derecho real no restringe el patrimonio activo del obliga· 

do ni se inscribe, ni se considera en el pasivo del mismo --

obligado. 

Mientras que el derecho personal si se inscribe en el 

patrimonio pasivo del deudor, tomándose en cuenta para deter

minar el patrimonio líquido. 

La Tesis Monista de Gazin, Jallu y Gaudemet dice que

el derecho personal tiene la naturaleza jurídica del derecho· 

real. 

La obligaci6n se despersonaliza porque en realidad no 

se está cobrando la persona del deudor, sino recae sobre sus

bienes. 

Teoría Econ6mica de Bonnecase, sostiene y explica la

Tesis Dualista. 

En los derechos reales y personales son datos econ6mi 

cos los que van a regular el derecho, teniendo los derechos -

reales los sigyientes: 

La riqueza y la apropiaci6n <le la misma y los derechos 

personales responden u obedecen a los datos econ6micos del ser 

vicio y de la prestaci6n de servicios. 
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c) Clasificaci6n de los Derechos Reales. 

Los derechos reales se clasifican en derechos rea 

les principales y derechos reales accesorios. (garantía). 

Son derechos reales principales porque confieren a su -

titula¡; la tenencia de la cosa a nombre propio e inclusive per

miten el uso de la cosa por otro sin perder el derecho, 

Bonnecase "sostiene que los derechos reales principales 

son aquellos que no dependen para su constituci6n, existencia y 

validez de ningún derecho", C40J 

Dentro de éstos tenemos la propiedad, el usufructo, el

uso, la habitaci6n y la servidumbre; todos ellos reglamentados

por el C6digo Civil. 

Denomina derechos reales accesorios aquellos que para -

su constituci6n y existencia, duraci6n y validez dependen de un 

derecho principal, considerando como tales a la prenda e hipot~ 

ca. 

Menciona que los derechos principales son aquellos que-

recaen directamente sobre la cosa, teniendo por objeto un apro

vechamiento material. 

Los derechos reales accesorios o de garantía corno tam -

(40) Bonnecase Julien, Elementos de Derecho Civil. Trad. Lic.
Jos6 Na, Cajica. Puebla, Pueb. N6xico, 1946. P,g, 60. 
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bi~n se les denomina tienen por objeto asegurar el cumplimie~ 

to.de una obligaci6n, afectando el valor econ6mico de la cosa 

al pago del cr~dito. 

Los derechos reales pueden ser perpetuos o temporales. 

Son derechos perpetuos el derecho de propiedad de ser 

vidumbre, llamados as! porque no tienen un plazo de vida fij~ 

do por la ley. 

Mientras que las personas sean titulares de 1 derccho

no perder'n la propiedad de la misma salvo que alguien la to

me en posesi6n y adquiera lo que se llama en derecho la usu -

capi6n (prescripci6n positiva de dominio). 

Los derechos reales de garantia son temporales, pues

to que se extinguen al dejar de existir el derecho principal

que garantiza. 

d) El Embargo y los Derechos Reales de Garantia. 

La prenda y la hipoteca forman los derechos reales 

accesorios de garantia. Son derechos reales establecidos so

bre un bien (prenda) o un bien inmueble (hipoteca), para ga -

rantizar el cumplimiento de una obligaci6n y su preferencia -

en e 1 pago. 
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En el embargo tambHÍn se persigue asegurar el cumpli-

miento de una obligacibn, inmovilizando bienes muebles como 

en el caso de la prenda o bienes inmuebles como en la hipote

.ca, para garantizar el cobro de un cr6dito en ejecuci6n por -

orden de la autoridad judicial. 

La prenda y la hipoteca se efectcia por un acuerdo en

tre las p~:,tes (contrato) o por una decisibn unipersonal (de

claraci6n unilateral de voluntad); siendo un negocio jurídico 

de carácter privado, en tanto el embargo nace en acatamiento

de una orden de autoridad judicial, persiguiendo el mismo fin 

que la prenda y la hipoteca: hacer efectivo el cumplimiento -

de la obligaci6n a trav6s de la venta y pago a los acreedores. 

Como el embargo, la prenda y la hipoteca suponen limi 

taci6n a la libre disposici6n de los bienes. 

De ahi que manifestemos que el embargo si crea un de

recho real accesorio de garantia y complementario al de crédl 

to, puesto que para su existencia se requiere de éste y sea -

exigido mediante la ejecuci6n forzada. 

" ••• El estado se incauta en forma provisional, sin 

perjuicio de los procedimientos de oposici6n de parte del de~ 

dor o de terceros'~ en los casos permitidos por la ley, a fin

de asegurar más tarde el cumplimiento de la sentencia definí-
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va de ejecuci6n11 (sentencia de remate.o de trance y remate en 

el derecho hispanoamericano), (4l) 

El embargo no crea un derecho real de aprovechamiento 

como tampoco la prenda ni la hipoteca. 

No obstante sí se puede exigir el remate de los bic-

nes embargados y hacer pago con el producto, derecho que tam

bi&n existe en los derechos de garantía. 

e) Criterio Sustentado por la Suprema Corte de Justi-

cia. 

La doctrina como la jurisprudencia afirman que el em

bargo de cr&dito no crea un derecho real porque no confiere a 

su titular un poder jurídico directo e inmediato sobre los 

bienes embargados. 

Afirma la jurisprudencia que el embargo no cambia la

naturaleza jurídica del derecho del acreedor, sino s6lo aseg~ 

ra el· cr&dito o la prestaci6n reclamada. 

La Suprema Corte de Justicia ha sostenido en jurispr~ 

dencia firme que el secuestro no otorga al ejecutante un dere 

(41) Couture J, Eduardo. ob. cit. Pág. 467. 
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cho real sobre lo embargado, 

La tesis 175. Embargo, naturaleza jurídica del, publi -

cada en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 1917-

a 1965 apéndice del Seminario Judicial de la Fcderaci6n; esta -

blece: 

"Embargo, naturaleza del.- Las características más im -

portantes del derecho real, son las siguientes: el poder direc

to e inmediato que confiere a su titular, sobre una cosa: el de 

recho de persecuci6n, y el derecho de preferencia, cuando se 

trata, naturalmente, de los derechos reales que constituyen una 

garantia, Ahora bien, es indudable que el embargo no conceda -

al embargante uri poder directo e inmediato sobre la cosa embar

gada, sino que la coloca bajo la guarda de un tercero y a disp~ 

sicibn del juez que conoce del juicio en que se orden6 la provi 

dencia, lo que significa que la cosa embargada no se encuentra

bajo el poder del embargante, sino bajo el de una autoridad ju

dicial, que no puede considerarse siquiera como intermediario e~ 

tre el embargante y la cosa, dado que el juez y no el embargan

te es el que puede disponer del bien secuestrado; de ulli, que -

el embargo deba considerarse como una instituci6n de carácter -

procesal y de naturaleza sui generis cuya finalidad, el embargo 

no otorga al embargante el derecho de preferencia, ni tampoco -

se adquiere tal prerrogativa, que es característica de los dore 

chos reales de garantía, en virtud de su registro, •• 
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Debiendo buscarse el origen de esta instituci6n <:n lo 

que los romanos denominaban secuestro y no en el "pignus pra~ 

torium" o en el "pignus ex judicati causa captum", que cons -

tituian, en el Derecho Romano, casos de seguridad o garantía

real. 

"Tampoco implica el embargo, el derecho de persecu -

ci6n porque éste consiste en la facultad de obtener todas o -

parte de las ventajas de que es suceptible una cosa, reclamá~ 

dola de cualquier poseedor, siguiendo un juicio en contra de

un tercero o sea, deduciendo una acci6n que es correlativa -

del derecho de persecuci6n; por tanto, a6n aceptando que el -

embargante pueda privar, en ciertos casos, a un nuevo adqui -

rente, de la cosa embargada, haciendo que 6sta se remate y se 

le adjudique, el derecho de persecuci6n lo adquiere desde el

momento en que se convierte en adjudicatario, es decir, en --. 

propietario; teniendo, entre tanto, s6lo el derecho de hacer

rematar la cosa por el juez a cuya disposici6n se encuentra -

el bien embargado, derecho que emana estrictamente de la sen

tencia pronunciada en el juicio en que se ha ordenado el em -

bargo y al cual corresponde a la actio judicati. 

" El embargo no otorga al embargante el derecho de pre

ferencia ni tampoco se adquiere tal prerrogativa, que es ca -

racterística de los derechos reales de garantía. 
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" P.n virtud de su registro, pues el acreedor hipoteca -

rio no aumenta su preferencia, ni puede decir que tiene una 

nueva causa de ello, 

" Cuando embarga la cosa hipotecada mediante la fija -

ci6n de la cédula respectiva; en cambio, si el titular de una 

segunda hipoteca se subroga en los derechos del primer acree

dor hipotecario, con relación a los demás acreedores, también 

hipotecarios, puede invocar, en lo sucesivo, dos causas de 

preferencia, y en caso de que no existan otros acreedores. 

" Puede decirse no s6lo que tiene dos causas, sino que

su preferencia aumentó; lo que significa que el embargo en sí 

no constituye una causa de preferencia, a menos que se consi

dere como tal, la prelaci6n que se establece por el Código de 

Procedimientos Civiles. 

" En el caso de reembargante; pero entonces, tendría -

que considerarse una tercera causa de preferencia al lado de

las garantías y de los privilegios, con características espe

ciales, y que no podría aplicarse sino al caso expresamente -

previsto por la ley. 

Ya que las disposiciones que establecen la preferen -

cia implican una excepci6n a la regla general. 
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" Segtín la cual todos los acreedores deben sufrir pro-

porcionalmente las disminuciones que resienta el patrimonio -

del deudor. 

" Y asi como en el caso de concurrencia de créditos pr!?_ 

ferentes por causas de garant1as reales o créditos privilegi~ 

dos. 

" El problema se resuelve dando la preferencia a estos

!Íl timos tendrá que concluirse en caso de concurrencia de cré

ditos hipotecarios con créditos garantizados con embargo o -

reembargo, que la preferencia corresponde a los primeros; de

todo lo que se deduce que el embargo no constituye un derecho 

real. 

" Dado que no reÍlne ninguna de las características más-. 

importantes que este derecho, confiere a su titular", 

Analizando la jurisprudencia sostenida por la Suprema 

Corte, atendiendo a las caracte r1sticas de los derechos rea·les 

y del embargo, llegamos a la conclusión de que el embargo si

reune las características de un derecho real accesorio de ga

rantia y estimamos que la Suprema Corte de Justicia se encuen 

tra en un error al negar naturaleza real al embargo, 

Consideramos criticable la jurisprudencia sostenida -
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por la Suprema Corte de Justicia que niega car~cter real al -

embargo. 

Ya que juzga desde el punto de vista de las caracte -

r1sticas m~s importantes del derecho real al embargo, colocá~ 

dolo en los derechos reales principales como lo es el de pro

piedad. 

Ahora bien, el objetivo principal de este estudio s6-

lo ha sido investigar y demostrar que el embargo sí crea un -

verdadero derecho real accesorio de garant1a. 

Mismo que trataremos de afirmar con las razones que -

expondremos: 

El embargo posee características semejantes a los der! 

chos reales accesorios y persigue consecuencias exactamente 

iguales a las que produce la prenda y la hipoteca. 

De ahí que lo consideremos como un derecho real acceso 

rio de garant1a. 

Dentro de tales consecuencias estableceremos que por -

virtud del embargo se afectan bienes del patrimonio del deudor 

para el pago de la deuda, lo que acontece en 1'1 prenda e hipo

teca, siendo éstas garantías para el pago preferente con res -

pecto a otros acreedores, 
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Por virtud de la prenda o de la hipoteca el acreedor

puede exigir judicial o extrajudicialmente la venta de los -

bienes, 

En tanto que el acreedor ejecutante puede exigir la -

venta judicial de los bienes embargados, 

El titular del derecho en el embargo puede perseguir

los bienes en contra de terceros, 

Si efectuando el embargo el depositario es privado -

del bien dado en el dep6sito por un tercero o el mismo deposi 

tario los enajena, el embargante puede hacer valer el derecho 

de persecuci6n que por virtud del embargo se le confiere. 

En cuanto a los derechos reales de garantía el titu -

lar posr.e también el derecho de perseguir los bienes dados en· 

garantía frente a cualquier poseedor 

Por lo que siendo el derecho de persecuci6n una caraf 

terística de los derechos reales que posee el embargo, no hay

porque negarle naturaleza real. 

El embargo otorga al ejecutante un derecho de prefe -

rencia, característica de los derechos reales, a través del 

cual el acreedor embargante tendrá preferencia en el pago re~ 

pecto de aquellos que posteriormente constituyen un gravamen-
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sobre los bienes embargados. 

El poder directo e inmediato sobre la cosa, no es pro

pia de todos los derechos reales, como se observa en los dere

chos reales accesorios de garantla, donde el acreedor prenda -

rio y el hipotecario no cuentan con la posesi6n de la cosa. 

Los derechos reales accesorios son denominados así Pº!: 

que para su subsistencia dependen de un derecho principal o de 

primer grado. 

El derecho que nace del embargo es de naturaleza temp~ 

ral, pues siendo un derecho accesorio al de cr6dito, al extin

guirse 6ste deja de subsistir aqu61. 

La prenda e !apoteca como derechos reales de garantia

son de carácter temporal. 

Por lo que la situaci6n transitoria no es raz6n sufí -

ciente para negar naturaleza real al embargo. 

El embargo crea un derecho de garantía y no un derecho 

real de aprovechamiento, de disposici6n, por lo que el acree -

dor embargante no puede disponer ni aprovecharse de la cosa cm 

bargada, 



Existen derechos reales de garantia en los cuales no

hay poder juridico de aprovechamiento sino s6lo existe un po

der al igual que en el embargo, para exigir la venta de los -

bienes. 

Ya sean éstos embargados, hipotecados o dados en pre~ 

da y gozar del pago preferente con respecto a posteriores - -

acreedores. 

Por otra parte, trat,ndose de bienes incorp6rcos el -

embargo no siempre se traduce en un dep6sito, 

Adcm's el embargo no s6lo produce efectos entre el cm 

bargante y el embargado, sino que implica la obligaci6n de 

respeto para terceras personas que constituyan un gravruncn 

posterior sobre los bienes objeto del embargo, 

Pensamos que el juez no posee un poder jurídico para

disponer de los bienes secuestrados, sino que act6a al servi

cio de los intereses del ejecutante, puesto que éste, a6n 

cuando no puede disponer de los bienes libremente si posee un 

poder juridico sobre los mismos, al concederle la ley la facu! 

tad de señalar depositario bajo su responsabilidad, así como

para exigir al juez la venta de los bienes. 

De lo anterior deducimos que el derecho personal o de 
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crédito no se extingue, sino sigue subsistiendo con la adhe -

si6n de un derecho real de garantía. 

Nos atrevemos a afirmar que en virtud del embargo cl

acreedor ejecutante adquiere un derecho con cualidades propias 

e inherentes a los derechos reales de garantía sin que sea p~ 

sible hablar de diferencia alguna puesto que son constantes y 

evidentes las semejanzas que existen entre los derechos rea -

les de garantia y el derecho que origina el embargo. 

Y asi como los derechos reales pueden optar diferentes 

formas de constituci6n (hipoteca judicial), la circunstancia

de que el embargo se constituya o nazca por vía judicial no -

es raz6n determinante para negarle naturaleza real, puesto -

que en nada la afecta. 
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En este capitulo estudiaremos la forma en que el 6rg! 

no jurisdiccional lleva a cabo el embargo de bienes, los di 

versos actos que constituyen la diligencia de embargo y los -

supuestos en que procede la ampliaci6n del mismo. 

I. - AUTO DE EMBARGO, 

El procedimiento para ln realizaci6n del embargo se -

inicia con el auto de embargo o mandamiento de ejecuci6n. 

El auto de embargo es un mandamiento que impone obli

gaciones a la persona embargada y a los que se opusieron a su 

realizaci6n. 

El auto de embargo es provisional cuando se dicta co

mo medida precautoria en juicios ejecutivos, de lanzamiento, 

hipotecarios, cte.; quedando sujeto a la resoluci6n de la 

sen ten e ia, 

"Es definitivo cuando se dicta en la vía de apremio -

con objeto de ejecutar las sentencias, que han alcanzado la 
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autoridad de la cosa juzgada, los convenios judiciales, los -

laudos arbitrales, las transacciones, etc,nC 4 ~l 

El mandamiento judicial de embargo supone la existen

cia de un mandato,yuna amenaza. 

El mandato consiste en la orden del juez para exigir

al deudor el pago de la deuda. 

La amenaza es la prevenci6n que se le hace al deudor

de que en caso de.no liquidar su adeudo en el momento de re -

querirse, se le embargarán bienes suficientes a cubrir el mon 

to de la deuda. 

"l.a actualizaci6n coactiva de la amenaza consiste en-

el señalamiento de bienes por parte del deudor, o en su defe~. 

to por el acreedor". C43 ) 

"El embargo no se llega a efectuar si en el momento de 

hacerlo la persona contra quien se ha decretado paga, consigna 

o presta fianza para responder del crédito que se le reclama. 

Cuando así ocurra, el Agente ejecutor y el secretario, 

(42) Pallares Eduardo. Derecho Procesal Civil. Editorial Po- -
rr6a. Octava Edici6n, México 1979, PAg. 516. 

(43) Becerra Bautista, Jos6. ob. cit., pág. 258. 
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que carecen de facultades decisorias, suspenden el embargo ..... C44l 

El mandamiento de ejecuci6n se basa en una presunci6n 

juris tantun, pues admite prueba en contrario, ya que el juez 

lo dicta en el titulo acompafiado a la demanda, sin oír a la -

parte contraria o con base en una sentencia firme. 

"La Suprema Corte de Justicia ha establecido en juri!!_ 

prudencia firme, que la falta de apelaci6n contra el auto de 

ejecuci6n, no implica el consentimiento de la vía ejecutiva, 

puesto que se puede destruir la fuerza ejecutiva del titulo -

mediante el empleo de determinadas excepciones, lo cual impll 

ca la obligaci6n legal del juzgador de resolver, en primer -

término, sobre la procedencia de la vía, cuando existan exceE 

cienes sobre el particular para hacer posteriormente el estu

dio en cuanto al fondo de los derecho controvertidos".C 45 l 

Al respecto sefiala el articulo 453, en su segundo pá

rrafo que la vía de ejecuci6n se estima consentida si no fue

se impugnada mediante el recurso de apelaci6n, siendo el úni

co medio que admite la impugnaci6n del t[tulo base del man 

damiento de ejecuci6n. 

(44) Prieto Castro, Leonardo. ob. cit., pág. 531. 
(45) Becerra Bautista, José. ob. cit., ¡::ág. 312. 
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Nuestro C6digo de Procedimientos Civiles en su artíc~ 

lo 534 sefiala que el procedimiento de embargo se inicia con -

el auto de ejecuci6n, el cual tendrá fuerza de mandamiento en 

forma, es decir; consiste en una orden del juez, que impone 

la obligaci6n al funcionario designado al efecto (actuario) -

de embargar bienes suficientes a cubrir la prestaci6n exigida 

en el mandamiento. Decretado 6ste, el actuario se constitui

rá en el domicilio del deudor para requerirlo de pago, no ve

rificándose en el acto, se procederá al embargo de bienes su

ficientes a cubrir las prestaciones demandadas en el juicio -

ejecutivo o las fijadas en la sentencia. 

Cuando la ejecuci6n se va a ejercitar sobre cosa cie! 

ta, determinada o en especie, si hecho el requerimiento de en 

trega al demandado 6ste no lo hace, se ¡iondrá cnsecuestro judi

cial, ordenado en el acto de ejecuci6n, artículo 451. 

Si el título ejecutivo contiene oblig.aci6n de hacer -

se sefialará en el auto de ejecuci6n conforme al artículo 449, 

Fracci6n I, un término prudente para el cumplimiento. 

Se decretará la ejecuci6n por el importe de la pena -

fijada en el contrato (fracc. II, art. 449). Si el demandante 

opta por el resarcimiento de dafios y perjuicios el juez pru-

dentemente moderará la cantidad sefialada por el actor, (art.-

449, fracc. III). 
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Al ejecutarse la sentencia el mandamiento de ejecu

ci6n deberá ordenar se forme la secci6n de ejecuci6n que se -

integrará con el mismo; los incidentes relativos a la amplia

ci6n y reducci6n del embargo; los de venta y remat~ de los -

bienes secuestrados, nombramientos, remociones y remuneracio

nes de peritos y depositarios y, en general lo que comprenda 

la secci6n de ejecuci6n en los juicios e hipotecarios, as! c~ 

mo en las providencias precautorias, art. 562, c,p.c. 

Tratándose de embargo precautorio el auto de ejecu- -

ci6n fijará tres d!as para entablar la demanda, articulo ZSO. 

El juez fijará en el auto de ejecuci6n la cantidad 

por la que deba practicarse la diligencia"(Z43), no admitién

dose excepci6n alguna (art. 248). 

En relaci6n a las cosas fungibles el artículo 450 co

rrespondiente al juicio ejecutivo, contiene disposiciones re

lativas al auto y que ordena: "Cuando el título ejecutivo con 

tenga la obligaci6n de entregar cosas que sin ser dinero se 

cuentan por número, peso o medida, se observarán las reglas 

siguientes: a) Si no se designa la calidad de la cosa (en el 

mandamiento de ejecuci6n), y existierun de varias clases en -

poder del deudor, se le embargarán las de mediana calidad; 

b) Si hubiere calidades diferentes a la estipulada, se embarg~ 

rán si así lo pidiese el actor, sin perjuicio de que en la 
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sentencia definitiva se hagan los abonos recíprocos correspo~ 

dientes; c) Si no hubiere en poder del demandado ninguna cal! 

dad, se despachará la ejecuci6n por la cantidad de dinero que 

sefiale el acuerdo con los precios corrientes en la plaza, sin 

perjuicio de lo que se sefiale por dafios y perjuicios, modera

bles también". 

II.- DILIGENCIA DE EMBARGO. 

La diligencia de embargo sefiala dos clases de actua-

ciones: preventivas y ejecutivas. 

Las preventivas tienden a prevenir al deudor de su 

realizaci6n y hacerle el requerimiento personal de pago. 

Las ejecutivas a su verificaci6n efectiva. 

a) Citaci6n. 

El artículo 535 dispone que tratándose de juicio eje

cutivo, si el actuario no encuentra al deudor en su domicilio, 

se le dejará citatorio para hora fija dentro de las 24 horas

siguientes a fin de que espere. 

Si al regreso no lo encontrase, se practicará la dil.!_ 

gencia con cualquier persona que se encuentre en el domicilio 
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del deudor o con un vecino inmediato . 

• .. "El escrito se notifica al deudor; puesto que la • 

ley no dice c6mo debe hacerse la notificaci6n, se aplica por 

analogía el art. 535, según el cual la notificaci6n debe ha·· 

cerse al deudor personalmente".C 46 ) (art.s 137 y sigtes; su·· 

pra, n. 347). 

Si se ignorase el paradero del deudor se le requerirá 

por medio del boletín judicial. 

Según Pallares la citacion se ordena con el objeto de 

darle oportunidad al deudor de efectuar el pago o designar 

bienes. 

b) Requerimiento de Pago. 

El segundo paso de la diligencia de embargo es el re· 

querimiento de pago, constituyendo el primer contacto del 6r

gano jurisdiccional con el demandado. 

Decretado el auto de ejecuci6n, el actuario se consti 

tuirá en el domicilio del deudor y lo requerirá de pago. 

(46) Carnelutti Francesco. Instituciones del proceso civil. 
Trad~cido Je la quinta edici6n italiana por Santiago -
Sent1s Nelendo. Volumen 111, Ediciones Jurídicas Europa 
América, Buenos Aires, 1973. pág. 91 y 55. 
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Con el fin de dar la oportunidad al deudor de cumplir 

antes de proceder al embargo, evitándole los gastos y daños -

que causa la diligencia. 

No verificándose el pago en el acto del requerimiento 

se procederá al embargo de bienes que cubran la deuda, artíc~ 

los 534 y 535 del c6digo c.p. en vigor. 

El requerimiento es personal, si no se encuentra el -

deudor en su domicilio, habiéndole dejado citatorio se pract.!_ 

cará el embargo con cualquier persona que se encuentre en él

o con un vecino. 

Si se ignorase el paradero del deudor o no se conoce 

su domicilio se le requerirá por medio del boletín judicial -

por tres días consecutivos y se fijarán cédulas en los luga-

res públicos de costumbre surtiendo efectos dentro de ocho 

días, transcurridos éstos se podrá practicar el embargo (art. 

535). 

Dispone el articulo 534, del c.p.c. párrafo segundo: 

" No es necesario el requerimiento de pago en la ejecu

ción del embargo precautorio, ni el de la ejecución de senten

cia cuando no fuere hallado el condenado. " 

El requerimiento no es necesnrio puesto que al pedir 
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la ejecuci6n de sentencia el juez seftala un plazo improrroga-

ble de cinco dias, si éste no se hubiere fijado en la senten-

cia (art, 506). 

Transcurridos los cuales y de no haberse efectuado el

pago en el plazo seftalado, se procederá al embargo (art. 509)

sin necesidad de previo requerimiento. 

El articulo 507 establece: "Si la sentencia condenare

el pago de cantidad liquida, se proceded. siempre, y sin nece

sidad de previo requerimiento personal al condenado, al embar

go de bienes". 

En el caso de embargo precautorio consideramos que no

es necesario el requerimi Glto por la urgencia con que se decr! 

ta la medida para evitar se oculte o dilapiden los bienes so-~ 

bre los que deba ejercitarse posteriormente una acci6n. 

Medida que tiene por objeto asegurar el cumplimiento -

de una obligaci6n que en su fututo se reclamará en el proceso

de ej ecuci6n. 

No siendo necesario el requerimiento, puesto que a6n -

no se le exige el cumplimiento judicialmente. 
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c) Designaci6n de bienes. 

El C6digo Civil en su artículo 2964 dispone: "El deu

dor responde del cumplimiento de sus obligaciones, con todos

sus bienes excepto de aquellos conforme a la ley son inalien~ 

bles o no embargables. 

De lo anterior se desprende que los bienes del patri

monio del deudor deben responder de sus obligaciones, siendo

el presupuesto de todo embargo que los bienes sobre los que -

se va a trabar la ejecuci6n sean propiedad del deudor o ten -

ga derechos sobre ellos. 

"Se señalarán en primer lugar los bienes consignados -

como garantía de la obligaci6n que se reclama: 

1.- Dinero, facilita el pago de la deuda; 

2.- Créditos realizables en el acto; 

3.- Alhajas; 

r: 
1 
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4.- Frutos y rentas de toda especie; 

s.- Bienes muebles no comprendidos en las fracciones 

anteriores; 

6.- Bienes raíces; 

7." Sueldos o comisiones; 

8.- Crliditos. 

Este orden puede ser alterado por el acreedor cuando

así lo haya acordado con el deudor, cuando no sean suficien-

tes para cubrir la obligación o cuando los bienes se encuen- -

tren en diferentes lugares. 

En caso de que el ejecutante señale los bienes y de-

signe entre ellos algunos que se encuentren en el domicilio -

del ejecutado y liste alegue que no es de su propiedad, deberá 

demostrarlo en el acto, de lo contrario se considerará suyo y 

se embargará. 

" .•• El depositario de bienes secuestrados está obli&! 

do a cumplir respecto de ellos todas las obligaciones de un -

buen padre de familia". C47 ) 

(47) Prieto Castro, Leonardo. ob. cit., pág. 531. 
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d] Embargo propiamente dicho, 

·~1 lado de los jueces se encuentran los secretarios, 

que tienen en nuestro derecho la facultad de documentaci6n o 

sea, de dar fe y certificar los actos que realizan los titul~ 

res y autenticar todos los hechos juridicos de importancia p~ 

ra el proceso" .•• C48 l 

El articulo 68 de la Ley Orgánica de los Tribunales -

de Justicia señala las facultades que les competen a los se--

cretarios actuarios. 

Creemos que el actuario al requerir de pago al deudor 

o deudores, o de cualquier otra prestaci6n, obedece a una or

den del juez. 

Actuando ambos como partes constitutivas del 6rgano 

jurisdiccional y sin que actúe el actuario conforme a facultades -

coercitivas propias, como señala Becerra Bautista. 

El embargo propiamente dicho es un acto procesal por 

virtud del cual se aseguran determinados bienes, según la na

turaleza de los mismos, para que estén alas resultas del juicio. 

(48) Becerra Bautista, Jos6. ob. cit., plg. 10. 
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"Además se aseguran material y jurídicamente, segón su 

naturaleza específica, los bienes embargados para que el ejec~ 

tado no pueda diponer de ellos en lo futuro .•. "C4 9) 

"Esa formalidad debe ser satisfecha por el actuario en 

su calidad de 6rgano jurisdiccional ejecutivo del estado. Na

die sino 61 puede realizar ese acto, lo que significa que ni -

el propio juez puede efectuar el embargo". C50) 

El embargo es la traba misma, es la afectaci6n de de- -

terminados bienes por el 6rgano jurisdiccional a trav6s de un

elemento integrante como lo es el actuario el cual traba real

embargo sobre los bienes designados, en cuanto basten a cubrir 

la suerte principal y costas; esto es, el acto de embargo. 

Es necesario para que la traba o el acto de embargo -

tenga validez, la declaraci6n formal del 6rgano jurisdiccio--

nal, la cual debe constar en el acta de embargo en caso contra 

rio los bienes no queden embargados judicialmente. 

Corresponde 6sta formalidad al actuario como represen

tante del 6rgano ejecutor. 

(50) Becerra Bautista, Jos6. ob. cit., ptíg. 335. 
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e) Bienes exceptuados de embargo. 

Aón cuando el deudor debe responder de las deudas con

sus bienes, no todos ellos son susceptibles de embargo. 

Situaci6n que en el Derecho Español se encontraba esta 

blecida, al prohibir el embargo de determinados bienes. 

El C6digo de Procedimientos Civiles de· 1872, en su ar

ticulo 1020 señalaba a los bienes exceptuados de embargo, 

haciendo menci6n de los mismos que en nuestro C6digo de Proce

dimientos Civiles se encuentran regulados, agregando en su ar

ticulo 544 el patrimonio de familia, los ejidos de los pueblos 

y la parcela individual. 

El embargo no puede efectuarse sino ónica y exclusiva~ 

mente sobre los bienes necesarios para satisfacer la obliga- -

ci6n. 

La ley señala bienes que no son susceptibles de embar

go atendiendo a razones humanitarias, de protecci6n y sociales. 

Todas estas con el objeto de que el deudor no se en- -

cuentre privado de lo indispensable para la vida, ni de los -· 

instrumentos necesarios para el desempeño de su profesi6n, ar

te u oficio. 



105 

Nuestro derecho procesal mexicano contiene prohibici~ 

nes de embargar determinados bienes que integran el patrimo -

nio del deudor, los cuales se encuentran regulados en el ar-~ 

tículo 544 del c6digo de procedimientos, mismo que transcribi 

remos. 

"Art. 544.- Quedan exceptuados de embargo: 

r.- Los bienes que constituyen el patrimonio de fami

lia desde su inscripci6n en el Registro Público -

de la Propiedad, en los términos establecidos por· 

el C6digo Civil; 

rr.- El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de 

uso ordinario del deudor, de su c6nyuge o de sus 

hijos, no siendo de lujo a juicio del juez; 

III.- Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios P! 

ra el cultivo agrícola, en cuanto fueren necesa-

rios para el servicio de la finca a que estén de~ 

tinados, a juicio del juez, a cuyo efecto oirá el 

informe de un perito nombrado por él; 

V.- Los libros, aparatos, instrumentos y Útiles de 

las personas que ejerzan o se dediquen al estudio 

de profesiones liberales; 

VI.- Las armas y caballos que los militares en servi-

cio activo usen, indispensables para éste confor

me a las leyes relativas; 
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VII.- Los efectos, maquinaria e instrumentos propios 

para el fomento y giro de las negociaciones mer-

cantiles o industriales, en cuanto fueren necesa

rias para su servicio y movimiento, a juicio del 

juez, a cuyo efecto oirá el dictamen de un peri

to nombrado por él, pero podrán ser intervenidos 

juntamente con la negociaci6n a que estén destin~ 

dos; 

VIII.- Las mieses antes de ser cosechadas,· pero no los -

derechos sobre las siembras; 

IX.- El derecho de usufructo, pero no los frutos de é! 

to; 

X.- Los derechos de uso y habitaci6n; 

XI.- Las servidumbres, a no ser que se embargue el fu~ 

do a cuyo favor están constituidas, excepto las -

de aguas, que es embargable independientemente; 

XII.- La renta vitalicia, en los términos establecidos 

en el C6digo Civil, art. 2785 y 2787; 

XIII.- Los sueldos y el salario de los trabajadores en -

los términos que establece la Ley Federal del Tr~ 

bajo, siempre que no se trate de deudas alimenti

cias o responsabilidad proveniente de delito; 

(a rt. 9 7 L. F. T.) ; 

XIV.- Las asignaturas de los pensionistas del Erario; 

XV.- Los ejidos de los pueblos y la parcela individual 

que en su fraccionamiento haya correspondido al -

ejidatario. 11 
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La fracci6n XIII del artículo 544, señala como inem-

bargables a los sueldos y al salario de los trabajadores, fra~ 

ci6n que resulta contradictoria con el artículo 536, apartado 

8 del C6digo de Procedimientos Civiles, que señala como embar

gables a los sueldos. 

Concordando dichos artículos con el artículo 97 de

la Ley Federal del Trabajo, se llega a la conclusi6n que se es 

tará a lo dispuesto por la fracci6n XIII del artículo 544; es 

decir, los sueldos y salarios son inembargables, siempre que -

no se trate de deudas alimenticias o responsabilidad provenie~ 

te de delito. 

Nuestra Carta Magna en su artículo 123 apartado A, 

fracci6n VIII, dispone: 

"El salario mínimo excep'tuado de embargo, compensa- -

ci6n o descuento." 

Demetrio Sodi opina que "debe ampliarse cada vez más

la limitaci6n para el de determinados bienes, no s6lo por moti 

vos de piedad, de decencia y de reconocimiento por parte de la 

ley del derecho que cada uno tiene a procurarse la subsisten-

cia con su propio trabajo, sino también por interés social y -

colectivo, debiendo sacarse del olvido a una clase social muy

numerosa y muy necesitada, la de los pequeños propietarios ci-
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tadinos y rurales que reclaman la protecci6n y el amparo de - -

las leyes". C5l) 

El artículo 544 tiende a asegurar el mínimo indispen

sable para la subsistencia del deudor y su familia. 

ru.- AMPLIACION DE EMBARGO. 

La ampliaci6n de embargo consiste en extender el emba!_ 

go a otros bienes distintos de los ya embargados. 

Seg6n el artículo 540 dispone: "Cuando practicado el -

remate de los bienes consignados en garantía, no alcanzare su

producto a cubrir la reclamación, el acreedor puede pedir el -

embargo de otros bienes". 

Seg6n el artículo 541 del c.p.c. podrá pedirse la am-

pliaci~n de embargo: 

"!.- En cualquier caso en que a juicio del juez no bas 

ten los bienes secuestrados para cubrir la deuda

y las costas; 

II.- Si el bien secuestrado que se sacó a remate deja-

(51) Sodi Demetrio. ob. cit., pág. 15. 
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re de cubrir el importe de lo reclamado a conse-

cuencia de las retasas que sufriere o si transcu

rrido un año desde la remisi6n, tratándose de mue

bles, no se hubiere obtenido su venta; 

111.- Cuando no se embarguen bienes suficientes por no 

tenerlos el deudor y después aparecen o los ad- -

quiera; 

IV.- En los casos de tercería, conforme a lo dispuesto 

en el titulo décimo"(art. 671 c.p.c.) 

El articulo 671 del c.p.c.- La interposici6n de una -

tercería excluyente autoriza al demandante a pedir que se mej~ 

re ln ejecución en otros bienes del deudor. 

La ampliación del embargo es un procedimiento legal -

por el cual se prorroga o extiende el embargo hasta cubrir el 

importe de los plazos vencidos de la obligaci6n principal des

pués de practicado el embargo original. 

" ..• Los acreedores intervinientes pueden ser invita-

dos al embargo de bienes inmuebles o de créditos del deudor; -

la interpretaci6n restrictiva de tal frase, ya aconsejada por 

la ratio legis, en cuanto al acreedor embargante no puede pre

tender de los otros acreedores una iniciativa de naturaleza di 

versa de la que él mismo ha tomado, se funda con seguridad so

bre el elemento sistemático, clebjendo combinarse con la otra 
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concerniente a "la extensión" del embargo: la ley, en efecto, -

no habla en general de proceder a otro embargo, sino de exten

der el "embargo", con lo que alude a tal embargo, que pueda -

reunirse con el ya practicado y de ahi que los nuevos bienes -

deban tener la misma naturaleza y la misma sede que aquellos 

ya embargados, de manera que se pueda practicar su expropia- -

ci6n con el procedimiento en curs~'. (SZ) 

IV. - REEMBARGO 

El reembargo es un embargo posterior trabado sobre los 

mismos bienes que lo hablan sido antes y verificado para aseg~ 

rar un crédito distinto al anterior. 

"En cambio, si el oficial judicial encuentra un embnr~ 

go ya realizado, lo hace constar en el acta, describiendo los

muebles ya embargados, y después procede al embargo de los - -

otros bienes o hace constar en el proceso verbal que no exis--

ten. El procese verbal (acta) se inserta en el fasciculo for-

mado en virtud del primer embargo y si aquel siguiente se lle

va a cabo con anterioridad a la audiencia fijada para la auto

rización de la venta o de la asignación, o bien a la presenta

ci6n del recurso para la asignación o la venta de los bienes -

(52) Carnelutti Francesco. ob. cit., pág. 23 y ss. 
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embargados •.. ". C53 l 

En estos 6ltimos casos se tiene, en efecto, un proce

so simplificado (la denominada pequeña expropiaci6n), en rela

ci6n al modesto monto del bien embargado; así, pues, si el em

bargo posterior se realiza después de los momentos indicados, 

el mismo tiene los efectos de una intervenci6n tardía respecto 

de los bienes afectados por el primer embargo, si afecta a 

otros bienes, en cuanto a estos Óltimos tiene lugar un proceso 

separado, que se desarrolla regularmente y en el cual el acree-

dor posterior tiene los derechos del acreedor procedente. 

El reembargo, seg6n el artículo 591 c.p.c. párrafo s~ 

gundo; produce su efecto en lo que resulte líquido del precio

del remate después de pagarse al primer embargante, salvo el -

caso de preferencia de derecho. El reembargante para obtener

el remate, en caso de que éste no se haya verificado, puede 

obligar al primer ejecutante a que contin6e su acci6n. 

El procedimiento para la realizaci6n del reembargo se 

rige por las mismas disposiciones del embargo, llevándose en -

los autos originales del primer embargo para tenerlo presente-

en el momento de realizar el remate. 

(53) Micheli 1 Gian Antonio. Derecho Procesal Civil III, Edicio 
nes Jurídicas Europa-Amei'l~Buenos Aires 1970, pág.-
48. 
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Siendo el embargo de constituci6n anterior al reemba! 

go posee preferencia el primero sobre el segundo para el cobro 

del crédito, 

El reembargo se diferencia de la ampliaci6n de embar

go, en que el primero tiene por objeto garantizar un crédito -

distinto del primer embargo, 

En tanto que la ampl iaci6n persigue ext'ender el embar 

go ya efectuado con anterioridad sobre los bienes del deudor -

a más bienes de su patrimonio para cubrir el monto de la deuda 

principal y costas entre otros fines. 

V.- INSCRIPCION DEL EMBARGO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA 

PROPIEDAD. 

"Tratándose de bienes raices, el embargo debe ser ins 

crito en el Registro Público de la Propiedad para que surta -

efectos •.. " C54 ) 

La transcripción del embargo en el registro, es un 

acto procesal que perfecciona el embargo de bienes raices. 

(54) Becerra Bautista, José. ob, cit., pág. 336. 
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El articulo 546 establece: 

"De todo embargo de bienes rafees se tomará raz6n en -

el Registro Póblico de la Propiedad, librándose al efecto, por 

duplicado, copia certificada de la diligencia de embargo; uno

de los ejemplares, después del registro, se unirá a los autos

y el otro quedará en la expresada oficina". 

A partir del momento de la inscripción del embargo en

el Registro Póblico de la Propiedad, los bienes embargados su

fren un cambio jurídico que implica la limitaci6n a la libre -

disposici6n de los mismos, sin privar al deudor de la propie-

dad que sobre ellos posee. 

La misma consecuencia se presenta al momento de trabar 

se sobre embargo bienes muebles, aón cuando en éstos no se exi 

ge el registro. 

El embargado no podrá disponer libremente de sus bie-

nes a partir del momento en que se efectóe la traba de los mis 

mos. 

El embargo al ser inscrito en el Registro Póblico de -

la Propiedad genera derechos reales, puesto que da lugar con -

su inscripción a un derecho de preferencia, del que podrá dis

poner el ejecutante respecto de embargos que se verifiquen con 

posterioridad, gozando de privilegios aquellos créditos cons-

tituidos primeramente. 

l. 
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El embargo produce efectos contra terceros, siempre -

que se inscriba, de no efectuarse, otro embargo posterior re-

gistrado, gozará de preferencia. 

La jurisprudencia en éste sentido ha establecido que

el que adquire la propiedad de un bien con posterioridad a la

fecha en que fue embargado e inscrito en el Registro Público,

responde del gravámen. 

La Suprema Corte ha establecido en jurisprudencia fi! 

me los efectos que produce la inscripci6n del embargo en el Re 

gistro PÚblico de la Propiedad, señalando: 

"Embargo, Efectos del Registro de.- Los contratos que 

deben registrarse, no surten efectos contra terceros mientras

no se inscriban, de modo que si una compraventa se registra -

con posterioridad a la fecha en que se trab6 el embargo sobre

el inmueble que se enajena, dicha venta, aunque traslativa de

propiedad para el comprador, no se puede oponer al embargante

que adquiri6 derechos respecto del bien raíz vendido con ante

rioridad a la fecha en que se inscribi6 la compra-ve.nta en ta~ 

to que el embargante sí puede oponer al comprador, los dere- -

chas reales que se deriven del secuestro debidamente registra

do11. 
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El dep6sito de bienes embargados constituye un acto 

que comprende la diligencia de embargo, mismo que se traduce 

en diversas clases, según sea la naturaleza de los bienes em-

bargados. 

El depositario judicial es la persona que recibe la -

orden judicial de guardar y conservar una cosa. 

Son auxiliares de la Administraci6n de Justicia, así 

lo dispone el artículo 4 fracci6n VIII de la Ley Orgánica de -

los Tribunales de Justicia. 

El C6digo Civil define al dep6sito como un contrato -

en virtud del cual el depositario se obliga hacia el deposita~ 

te a recibir una cosa mueble o inmueble que aquél le confía y 

a guardarla para restituirla cuando lo ni<la el depositante, de 

p6sito de un acuerdo de voluntades. 

Debernos, por tanto, señalar que el dep6sito que se 

efectúa en el embargo no puede ser de carácter contractual, si 

no puramente jurisdiccional, dado que no puede nacer de un 
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acuerdo de voluntades, llegando a la conclusi6n de que el deposi

to del que habla nuestro Código de Procedimientos Civiles no -

es el regulado por el Código Civil. 

El depositario judicial al aceptar el cargo, va a rea 

lizar una función pública, consistente en cuidar la cosa dada

en depósito con el objeto de proteger al deudor y al acreedor

ejecutante. 

I. - NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO 

El depósito debe recaer en una persona capaz, de lo -

contrario la ley lo considera nulo, si se hubiere procedido de 

mala fe, art., 2520 y 2521 del e.e. 

Puede ser depositario un tercero, el ejecutante o la 

persona embargada. El depositario será nombrado por el acree

dor ejecutante bajo su responsabilidad, art. 543 del c.p.c., -

no siendo necesario dicho nombramiento cuando se trate de em-

bargo de dinero o créditos realizables en el acto, que se lle

van a cabo en ejecución de sentencias, pagándose de inmediato

al acreedor. 

El embargo de dinero o de créditos que no se lleve a 

cabo en ejecución de sentencia se depositará en Nacional Finan 
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ciera, S.A., o en alguna casa de comercio si no existiere su-

cursal en el lugar. 

Cuando se trate de reembargo el depositario del pri-

mer embargo lo será para los embargos posteriores. 

El embargo de alhajas y muebles preciosos se hará de

positándose en el Monte de Piedad, art., 543 del c. p.c. 

a) Obligaciones y Remoci6n del Depositario. 

El C6digo Civil sefiala las obligaciones para los dep~ 

sitarios en general, atribuyendo facultades específicas a los

depositarios el C6digo de Procedimientos según la clase de 

dep6sito. 

El depositario debe prestar en la guarda y conserva-

ci6n la cosa depositada el cuidado y la diligencia que emplea 

para sus cosas y restituirla cuando así lo requiera la autori

dad judicial que se la entrego. 

Si dispone dolosamente de la cosa incurre en respons~ 

bilidad penal por el delito de abuso de confianza. 

iJn las oliligacioncs relativas a bienes muebles que no 

sean dinero, alhajas, cr6ditos, el depositario tendrá el cará~ 
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ter de un simple custodio, conservnnrlo los bienes n disposi- -

ci6n del juzgado, manifestando al mismo, el lugar de constitu

ci6n del dep6sito y solicitará autorizaci6n para los gastos de 

almacenaje, art. 549 y 550 del c.p.c. 

Si los muebles depositados fueren fungibles tendrá la 

obligaci6n de informarse del precio que tuvieren en la plaza -

para venderlos en su oportunidad, dando aviso al juez, art. 551. 

El depositario examinará las cosas si fueren de fácil 

deterioro, a fin de que el juez dicte las medidas necesarias 

o autorice la venta, art., 552. 

Si producen frutos rendirá una cuenta mensual de los 

frutos y los gastos, art. 557 del c.p.c. 

Las facultades y obligaciones que corresponden al de

positario con carácter de administrador y al interventor con -

cargo a la caja, las señalaremos cuando estudiemos esos tipos· 

de embargo. 

El depositario será removido de su cargo cuando incu

rra en alguno de los supuestos de los señalados en el artículo 

559, el cual precisa: 

"El depositario será removido de plano si dejare de • 
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de rendir cuenta mensual o la presentada no fuere aprobada; 

cuando no manifieste su domicilio o el cambio de 6ste; cuando

dentro de las 48 horas no d6 a conocer el lugar donde se ha -

constituido el dep6sito de los bienes muebles". 

Si el depositario removido fuere el deudor, el acree

dor ejecutante nombrará otro depositario. 

Si lo fuere el acreedor o la persona po'r 61 designada 

serán responsables solidariamente de los bienes, haciendo la -

nueva designaci6n el juez, art. 560. 

II.- DIVERSAS CLASES DE DEPOSITO. 

Efectuado el embargo, los bienes se entregan material. 

y juridicamente al depositario para su custodia y a disposici6n 

del tribunal mientras se realizan los trámites para la venta o 

adjudicaci6n. 

guientes: 

"Las principales modalidades del dep6sito, son las si 

l,· Depositario de cosas muebles consideradas indivi

dualmente; 

2.- Depositario de cosas fungibles o de aquellas que 
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pueden perecer o descomponerse con el tiempo; 

3.- Depositario de alhajas o dinero en efectivo; 

4.- Depositario de títulos o documentos juridicos; 

5.- Depositario de créditos litigiosos; 

6.- Dep6s i to de bienes inmuebles; 

7.- Dep6sito de fincas r6sticas; 

a.- Dep6sito de fincas urbanas; 

9 .- Dep6sito de empresas industriales o comercia-

les" ... (55) 

Mencionamos que en algunas ocasiones no es necesario

el dep6sito posterior al embargo, como sucede en el caso de -

la fracc. I del artículo 543 que ordena: 

"El embargo de dinero o créditos fácilmente realiza -

bles se entregan al acreedor en pago". 

Del mismo artículo se desprende que el dep6sito no -

siempre recaerá en personas físicas, sino también en personas 

morales, cuando éste es forzoso en instituciones especiales -

para tal efecto, tales como Nacional Financiera, S.A., cuando 

se embarga dinero en virtud de juicio ejecutivo, o el dep6si

to es obligatorio en una instituci6n especializada coro el Nacional 

(55) Pallares Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 
Pág. 234 y ea. . 
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Monte de Piedad cuando el embargo recae sobre alhajas o mue- -

bles preciosos. 

"El dep6sito prácticamente es transitorio cuando los

bienes embargados son cosas fáciles de deteriorarse o demeri-

tarse. En ese caso, el depositario puede pedir autorizaci6n -

para poner remedio oportuno que evite el mal e, inclusive, pu~ 

de pedir la autorizaci6n para que se vendan esos bienes embar

gados en las mejores condiciones, tomando en cuenta los pre- -

cios de plaza y el demérito que hayan sufrido o estén expues-

tos a sufrir los objetos secuestrados. El producto de la ven

ta se deposita cnla Nacional Financiera",C 56 1 

I II. - DEPOSITO DE B !ENES MUEBLES. 

El dcp6sito de bienes muebles se encuentra regulado

por los artículos 549 a 552. c,p •. c;. 

El depositario tendrá carácter de un simple custodio

de la cosa dada en dep6sito, castigándosele si dispone de los

bienes por el delito de abuso de confianza, conforme a lo dis

puesto por el articulo 383, fracc. I del C6digo Penal. 

(56) Becerra Bautista, José. ob, cit., pág. 338. 
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El nombramiento de depositario lo hace el acreedor, -

bajo su responsabilidad, cuya designaci6n puede recaer en el -

deudor, quien al aceptar el cargo perderá la disposici6n de 

los bienes. 

El depositario deberá avisar al juez dentro de las 48 

horas del lugar donde qued6 asentado el dep6sito, de lo contra 

rio será removido. 

El depositario deberá pedir autorizaci6n para reali-

zar los gastos de almacenaje, si no los puede realizar lo noti 

ficará al juez para que oyendo a las partes en junta dentro de 

tres d1as, decrete el modo de hacer los gastos, art. 550 del -

c6digo. p.c. 

Si los muebles son fungibles el depositario investig~ 

rá el precio que tengan en el mercado, para venderlos en su -

oportunidad, contando con la autorizaci6n del juez. art. 551 -

del c.p.c. 

Si los muebles son fáciles de deteriorarse el deposi

tario examinará frecuentemente su estado, notificándoselo al -

juez a fin de que tome las medidas necesarias o acuerde su ven 

ta, art. 552 del c.p.c. 
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IV.- EMBARGO DE UN CREDITO 

Los créditos son cosas incorpóreas que por su natural! 

za no pueden ser depositados. 

"El articulo 54 7 c. p.c. previene que si se aseguran 

créditos el secuestro se reducirá a notificar al deudor a -

quien deba pagarlos que no verifique el pago, sino que retenga 

la cantidad o cantidades correspondientes a disposición del -

juzgado, a percibido de doble pago en caso de desobediencia; y 

al acreedor contra quien se haya dictado el secuestro, que no

disponga de esos créditos bajo las penas que señala el código

penal". C57 ) 

Se puede embargar el crédito sin embargar el título, -

excepto en los casos de título de crétido en los que el dere-

cho está de tal manera incorporado al titulo que no sea jurid! 

co embargar el crédito sin asegurar el título. 

Cuando materialmente se embargan títulos de crédito, -

el depositario, además de su guarda, debe "ejercitar todas las 

acciones y recursos que la ley concede para hacer efectivo el

crédito". 

(57) Pallares Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 
Pág, "\32 
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"El depositario judicial se convierte en un substituto 

procesal para intentar las acciones cambiarlas que sean necesa 

rias para ejercitar el derecho que el título representa y para 

hacerlo tendr6 que acreditar su carácter mediante la copia cer 

tificada de embargo". (S8) 

El artículo 547 en su contenido distingue el embargo -

úe un cr6dito del embargo de un título de crédito, consignado

éste en .el párrafo segundo, que adem6s impone las obligaciones 

del articulo 2518 del C6digo Civil que establece: 

''Los depositarios de títulos, valores, efectos o docu-

mentas que devengan intereses, quedan obligados a realizar el

cobro de éstos en las épocas de su vencimiento, así como tam-

bién a practicar cuantos actos sean necesarios para que los -

efectos depositados conserven el valor y los derechos que les-

correspondan con arreglo a las leyes". 

Del artículo 548 se desprende la forma de realizar el

embargo de un crédito litigioso, el cual a su vez dispone: 

"Si los créditos a que se refiere el artículo anterior 

fueren litigiosos, la providencia de secuestro se notificará -

(S8) llecerra Bautista, José. ob. cit., pág. 339. 
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al juez de los autos respectivos, dándole a conocer el deposi

tario nombrado a fin de que éste pueda sin obstáculo alguno 

desempeñar las obligaciones que le impone la parte final del -

artículo 54 7". 

Por su parte Eduardo Pallares considera al depositario 

judicial como substituto procesal del acreedor embargante, cu

ya actuaci6n hace que concluya la personalidad procesal del 

dueño del crédito embargado, en el juicio respectivo. 

"En los Tribunales no se admite esta substituci6n ínte 

gramente. No permiten que el depositario del crédito litigio

so excluya al acreedor embargado en el ejercicio de la acci6n

negativa está que no s6lo es violatoria de la ley, sino contr~ 

ria a la misma naturaleza del embargo que priva a la persona -

de la posesi6n y disfrute de la cosa embargada .•. "C 59 l 

Nosotros sostenemos que el depositario no se convierte 

en un substituto procesal, sino ónicamente, como ya se ha sos· 

tenido antes, es un auxiliar de la Administraci6n de Justicin

que cumple con las funciones que la ley le confiere, mismas -

que en ningón momento al realizarlas le otorgan un beneficio -

sobre el título, ya que no puede usar ni disfrutar del mismo.-

(59) Pallares Eduardo. piccionario de Derecho Procesal Civil.
::>á?• ,32. 
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V.- EMBARGO POR ADMINISTRACION 

Nuestro C6digo de Procedimientos Civiles establece en

e! artículo 553, las facultades y obligaciones inherentes al · 

administrador de finca urbana, correspondiéndole tal carácter

al depositario, las cuales son: 

L - "Podrá contratar los arrendamientos, bajo la base 

de que las rentas no sean menores de las que al tiempo de ver_! 

ficarse el secuestro rindiere la finca o departamento de ésta 

que estuviere arrendado; para el efecto, si ignorare cuál era

ese tiempo la renta, lo pondrá en conocimiento del juez, para

que recabe la noticia de la oficina de contribuciones directa~ 

Exigirá para asegurar el arrendamiento las garantías de estilo, 

bajo su responsabilidad; si no quiere ésta, recabará la autori 

zaci6n judicial; 

!!.-Recaudará las pensiones que por arrendamiento rin 

da la finca, en sus términos y plazos, procediendo en su caso

contra los inquilinos morosos, con arreglo a la ley; 

!!!.- Hará sin previa autorizaci6n los gastos ordina-

rios de la finca, como el pago de contribuciones y los de mera 

conservaci6n, servicio y asco, no siendo excesivo su monto, e~ 

yos gastos incluirá en la cuenta mensual de que después se ha

blará; 
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IV.- Presentará a la oficina de contribuciones, en 

tiempo oportuno, las manifestaciones que la ley de la materia 

previene; y de no hacerlo así, serán de su responsabilidad 

los daños y perjuicios que su omisi6n origina; 

V.; Para hacer los gastos de reparaci6n o de construc

ci6n, ocurrirá al juez solicitando la licencia para ello, y -

acompañando al efecto los presupuestos respectivos; 

VI.- Pagará, previa autorizaci6n judicial, los r6ditos 

de los gravámenes reconocidos sobre la finca". 

Según se desprende del artículo arriba mencionado, el 

depositario se convierte en administrador con todas las facu! 

tades y obligaciones para el desempeño de su funci6n; no s6lo 

de recaudar, sino también de vigilar, dirigir y cuidar la fi~ 

ca. 

Pedida la autorizaci6n para efectuar los gastos de r.!O 

paraci6n, el juez citnrá a las partes a una audiencia con el

objeto de que autoricen o no el gasto. 

De no llegar a un acuerdo, el juez dictará la resolu

ci6n correspondiente, art. 554. c.p.c. 

El administrador además tendrá la obligaci~n de ren-

dir al juzgado cuenta mensual de los esquilmos, frutos y gas-

tos, art. 557. 
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VI, - EMBARGO POR INTERVENC ION. 

Establece el articulo 555 tlcl C6digo de P. Civiles. 

"Si el secuestro se efectúa en una finca rústica o en 

una negociaci6n mercantil o intlustrial, el depositario será -

mero interventor coP cargo a la caja, vigilando la contabili

da, y tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Inspeccionará el manejo de la negociaci6n o finca 

rústica en su caso, y las operaciones que en ella respectiva

mente se hagan, a fin de que produzca el mejor rendimiento p~ 

sible; 

II.- Vigilará en las fincas rústicas la recolecci6n -

de los frutos y sus ventas, y recogerá el producto de ésta; 

III.- Vigilará lns compras y ventas de las negociaci~ 

nes mercantiles, recogiendo bajo su responsabilidad el numera 

rio: 

IV.- Vigilará la compra de materia prima, su elabora

ción y la venta de productos, en las negociaciones industria

les, recogiendo el numerario y efectos de comercio para hacer 

los efectivos a su vencimiento; 

V.- Ministrará los fondos para los gastos de la nego

ciaci6n o finca rústica y cuitlará que la inversi6n de esos --
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fondos se haga convenientemente; 

VI.- Depositará el dinero que resultare sobrante, de~ 

pués de cubiertos los gastos necesarios y ordinarios como se

previene en el artículo 543; 

VII.- Tomará provisionalmente las medidas que la pru

dencia aconseje para evitar los abusos y malos manejos en los 

administradores, dando inmediatamente cuenta al juez para su 

ratificaci6n y en su caso para que determine lo conducente a

remediar el mal". 

Al igual que el administrador, el interventor rendirá 

cuenta mensual de los esquilmos, frutos de la finca y de los 

gastos erogados, la que el juez aprobará o reprobará, dctermi 

nando los fondos para los gastos necesarios, mandando a depo

sitar el sobrante líquido, art. 558 del c.p.c. 

El administrador y el interventor son dos figuras di~ 

tintas. 

"Se aclara esta diferencia afirmando que ser interven

tor con cargo a la caja, significa que el interventor recibe 

las ventas diarias de la negociaci6n, el importe de la venta -

de los frutos y el numerario que deberían percibir los dueños, 

haciendo los gastos ordinarios necesarios, y haciendo la inve! 
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si6n de los fondos; es un verdadero fiscalizador del manejo y 

marcha de la negociaci6n secuestrada". {60) 

·~uando hay interventor el duefio sigue al frente del

negocio, en cambioi cuando hay administrador desaparece el 

dueño y entra a ejecutar éste actos que corresponderían a és

te, de no existir el secuestro". (6 ll 

VII. - EFECTOS JURIDICOS DEL EMBARGO. 

·~as consecuencias del embargo son las siguientes: 

a).- Los bienes embargados quedan sujetos a la juris

dicci6n del juez que orden6 el embargo, siempre que no hayan

sido embargados con anterioridad por otro juez o se expida s~ 

bre los mismos una cédula hipotecaria¡ 

b).- Por virtud del embargo, adquiere el acreedor em

bargante el derecho de ~ci· pagarlo con el precio en que se ven-

dan los bienes o con ellos mismos, en los casos en que procede 

legalmente su adjudicaci6n al acreedor; 

(60) Becerra Bautista, José. ob. cit., pág. 341. 

(61) !bid, píig. 341. 
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c).- El acreedor embargante tiene derecho de nombrar -

depositario de los bienes asegurados; 

d).- La posesi6n de ellos la pierde la persona en con

tra de quien se decreto el embargo y pasa al depositario nom-

brado, quien la poseerá a nombre de quien resulte ganancioso -

en el juicio; 

e).- El depositario tiene la obligaci6n de cuidar la -

cosa embargada y puede ejercitar las acciones posesorias para

recuperarla". (621 

(62) Pallares Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil . 
. pág. 329. 
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La ejccuci6n mediante la venta de bienes del patrimo -

nio del deudor se produce cuando 6ste no posee el dinero sufi

ciente para cubrir la deuda, lo que obliga a acudir a sus bie

nes muebles e inmuebles por virtud del embargo y satisfacer -

con el precio obtenido en el remate, la obligaci6n reclamada -

por el acreedor. 

El remate de los bienes embargados, constituye la eta

pa final del proceso de ejecuci6n. 

PROCEDIMIENTO Y REGLAMENTACION DEL REMATE DE BIENES RAICES. 

El C6dig·.> ue procedimientos civiles regula dos proce -

dimientos de cxpropiaci6n: bienes raices y bienes muebles. 

Dentro del remate de bienes raíces encontramos la adjudicaci6n 

en pago y la administraci6n de fincas embargadas, 

••• ,"La selecci6n referente a los remates cobija, en -

rigor, cinco procedimientos ejecutivos diversos: Tres mobili! 

rios, es decir, dos de índole expropiatoria (remate por anton~ 

masia, o sea venta forzosa, y adjudicaci6n en pago al acreedor) 

y otro de naturaleza apropiatoria del producto de las fincas -
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(la llamada administraci6n), y dos mobiliarios [remate y adju

dicaci6n) • 11 C63 l 

Estamos de acuerdo con Alcalá-Zamora en que el procedl 

miento de "remate de bienes comprende las siguientes etapas: -

avalúo, subasta, entrega del precio, otorgamiento de escritura 

y pago al ejecutante". (ti4l 

El C6digo de p.c. en su articulo 565 dispone: ·~odo r! 

mate de bienes ralees será público y deberá celebrarse en el -

juzgado en que actúe el juez competente para la ejecuci6n. 

a) Certificado de gravámenes y nvalúo, 

Para el inicio del procedimiento del remate de bienes

ralces es necesario se expida mandamiento al Registro Público

de la Propiedad para que remita el certificado de gravámenes -

de los últimos diez años; pero si en el expediente existiere 

ya otro, se pedirá al Registro el rel~tivo al periodo transcu

rrido desde la fecha de aquél hasta el aquella en que se s~li· 

cite. [art. 566 c,p.c). 

Si aparecen grav&menes en el certificado, se notifica

rá a los acreedores el estado de ejecuci6n a fin de que ínter-

(63) Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto. Derecho Procesal Mexica 
no. Tomo lI, Editorial Porrúa, México, 1977, plíg. 4~7. 

(64) Alcalá-Zamora y Castillo, :üceto. Slntesis de Derecho Procesal 
Editorial Porrúa, México, 1977, Pág. 105, 
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vengan en el avalúo y subasta de los bienes y nombren a su -

costa un perito. (art. 567 y 568). 

El avalúo se practicará conforme a las reglas de la -

prueba pericial. Si son más de dos peritos no habrá necesi~

dad de nombrar un tercero (569), en caso contrario será nom -

brado por el juez. (art. 347). 

La fracci6n tercera del artículo 568 faculta a los 

acreedores para nombrar perito valuador. Si notificado el 

acreedor no hace uso de su derecho, lo perderá si ya ha sido

practicado el avalúo por los peritos de las partes o por el -

tercero en discordia. 

"Lo mismo sucede cuando, en una escritura hipotecaria 

se ha fijado el precio a los bienes, ya no se practica el av! 

160 y los acreedores no pueden nombrar perito". C65 l 

b) Convocatoria a postores y postura legal. 

Efectuando el avalúo se harán las publicaciones anun-

(65) Becerra Bautista, José. ob, cit. pag. 349. 
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ciando la venta. Se anunciar&n por dos veces de 7 en 7 días,

fij&ndose edictos en los sitios públicos de costumbre. Si el-

valor del bien es superior a los cinco mil pesos, so inserta -

rán en un peri6<lico de informaci6n. 

Se puede usar otro medio de publicidad para convocar -

postores a petici6n de cualquiera de las partes, art. 570. · 

Cuando los bienes raices se encuentran situados en di-

fe1·entes lugares, se publicarlÍ.n edictos en todos ellos, inser

tándose en los lugares de costumbre y puertas de los juzgados, 

ampliándose el t6rmino de los edictos por raz6n de distancia-

un día más por cada 40 kil6metros entre el lugar donde se en -

cucntra ubicado el bien y donde se sigue el juicio, para convo 

car así postores. 

"Los edictos deben contener el nombre del juzgado y -

las partes litigantes, la naturaleza del proceso, descripci6n

de los bienes objeto del futuro remate, señalamiento del día y 

hora para que tenga verificativo la almoneda, el precio del 

avalúo, el monto de la postura legal y la convocatoria para 

postores". (66 ) 

POSTOR: "La persona que pone u ofrece precio o alguna cosa que 

(66) Ibi<l, pSg. 350. 
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es vendida o arrendada en subasta judicial". C67 l 

Postura. 

También se entiende por postura el escrito formulado -

por la persona que quiere comprar lo cosa que se remata, y en-

el cual expresa el precio que ofrece y las condiciones de pago. 
(68) 

El artículo 573 prevé: "Es postura legal la que cubra 

las dos terceras partes del aval6o o del precio fijado a la -

finca hipotecada por los contratantes, con tal de que la parte 

de contado sea suficiente para pagar el crédito o créditos que 

han sido objeto del juicio y de las costas. 

"Cuando por el importe del aval6o no sea suficiente la 

parte de contado para cubrir el crédito o créditos y las cos ~ 

tas, serA postura legal las dos tercias partes del aval6o da -

das al contado". 

Para poder participar en la subasta es necesario que -

los postores consignen previamente en Nacional Financiera, S.A. 

una cantidad equivalente al 10% del valor de los bienes, que 

sirva de base para el remate. Las consignaciones se devolve -

(67) Diccionario de Derecho Procesal Civil. 

r:~t:· lí"5· 
(ó8) ibid, pág. úU5. 
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rln, excepto las que pertenezca al mejor postor, la cual se -

conservarl en dep6sito para garantizar el cumplimiento de la -

obligaci6n o en su caso como parte del precio de la venta, art. 

574. 

El acreedor ejecutante podrl intervenir en la subasta, 

sin necesidad de hacer consignaci6n alguna, art. 575. 

No se podrlí rematar a nombre de tercero, sin contar - -

con poder y cla6sula especial, art. 576. 

Se pondrán de manifiesto los planos y avallí.os desde que 

se anuncie el remate, art. 577. 

Il. - LAS SUBASTAS. 

"La subasta a que se acude en vía procesal ejecutiva -

es la de tipo ascendente, por lo mismo que mediante ella se a~ 

pira a obtener el mejor precio posible" ••• (69) 

Hecho el aval6o y las publicaciones respectivas se pr~ 

ceder~ a la subasta. 

a) Primera Subasta: El d!a del remate el juez pasar6 -

(69) Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto. ab. cit., plg. 438. 
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lista de postores, concediendo media hora para admitir nuevas

posturas, transcurrida, el juez declara la iniciaci6n del rem~ 

te. 

Las posturas que cumplan los requisitos establecidos -

por la ley y vayan acompañadas del billete de dep6sito serán -

aceptadas, posteriormente el juez les dará lectura para que -

los postores presentes, las mejoren. 

Si existieren varias posturas, el juez decidirá según

estime, la preferente, art. 579 y 580, 

Declarada la postura preferente, el juez preguntará si 

alguno de los licitadores la mejora, en caso de que alguno la

mejore dentro de los cinco minutos siguientes preguntará nuev~ 

mente y asi sucesivamente hasta que no se presente me'jora, de

clarando el juez fincado el remate en favor del postor que ha

ya hecho la Óltima postura, art, 580. 

Ordenará el juez se otorgue dentro de los tres dias la 

escritura de adjudicaci6n y se entreguen los bienes rematados, 

dando asi por terminado el remate, art. 581. 

b) Segunda Subasta: La segunda almoneda se efectuará -

cuando en la primera no hubiere postores y el acreedor ejecu -

tante lo solicite. 
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La segunda almoneda se celebrará en la misma forma que 

la primera pero con una rebaja del 20% de la tasaci6n, art, --

582. 

El acreedor ejecutante puede solicitar al juez la adj~ 

dicaci6n de los bienes por las dos terceras partes del prccio

que sirvi6 de base para el remate, art. 582. Si en la segunda 

subasta no hubiere tampoco licitadores, el acreedor puede op -

tar por alguna de "tres situaciones": pedir la adjudicaci6n -

por las dos terceras partes del precio que sirvi6 de base a la 

segunda subasta, solicitar la entrega de los bienes en admini~ 

traci6n o pedir una tercera subasta sin sujeci6n a tipo, art.-

583, 55,¡, 

c) Tercera Subasta: Si no se presentan pogtores en !a

segunda subasta y el acreedor no pide la adjudicaci6n o admi -

nistraci6n de los bienes, puede solicitar una tercera almoneda 

sin sujeci6n a tipo. Si en la tercera almoneda se presenta un 

postor que ofrezca las dos terceras partes del precio fijado -

en la s~gunda subasta, se declara fincado el remate a su favor 

adjudicándosele el bien. 

Si al postor no cubre las dos terceras partes de la -

postura antes de fincar el remate, se notificará al deudor con 

el objeto de que presente un postor que la mejore o cubra la -

deuda dentro de los 20 dlas siguientes. 
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Transcurrido el plazo, sin que el deudor liquide su •• 

adeudo o presente un mejor postor, se aprobará el remate, man· 

dando llevar a efecto la venta y adjudicaci6n, art. 584. 

Si en el plazo otorgado se mejora la postura, el juez· 

mandará a abrir una nueva licitaci6n entre ambos postores, ci· 

tándolos dentro del tercer día, para que en su presencia hagan 

las pujas, adjudicando el bien al que ofrezca la mejor postura 

(art. 585). 

Si el primer postor renuncia a su derecho o no se pre

senta a la licitaci6n se fincará el remate a favor del segundo 

o viceversa. 

Establece el artículo 586, "Si en la tercera subasta -

se hiciere postura admisible en cuanto al precio, pero ofre 

ciendo pagar a plazos o alterando alguna otra condici6n, se ha 

rá saber al acreedor, el cual podrá pedir en los nueve dí.as s! 

guientes la adjudicaci6n de los bienes en las dos tercias par

tes del precio de la segunda subasta; y si no hace uso de este 

derecho se aprobará el remate en los términos ofrecidos por el 

postor". 

Artículo 587: "Cualquier liquidaci6n que tenga que ha

cerse de los gravámenes que afecten a los inmuebles vendidos,

gastos de ejecuci6n y demds, se regulará por el juez con un --
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escrito de cada parte y resoluci6n dentro del tercer dla''. 

111.- DERECHOS DEL EJECUTANTE, EJECUTADO Y DE LOS ACREEDORES. 

El articulo 571 del C.P.C. otorga al deudor el derecho 

de liberar sus bienes pagando la deuda principal y costas, cu

yo derecho quedará irrevocable después de fincado el remate. 

El acreedor ejecutante podrá tomar parte en la subasta, 

sin necesidad de consignar el dep6sito prevenido en el artículo 

574 del C.P.C. Tendrá derecho a nombrar perito valuador, mejo

rar las posturas, pedir la adjudicaci6n de los bienes, solici -

tar la administraci6n de los mismos, pedir una segunda o terce-

ra subasta cuando en la anterior no se presenten postores o no-

solicite la adjudicaci6n. 

"Cuando el acreedor se adjudique el bien y su cr6dito -

sea menor, por analogla del articulo 593, debe entregar al deu

dor de contado lo que resulte libre; en otra forma el deudor su 

fre una injusta disminuci6n en su patrimonio 11 ,C70) 

Los acreedores tendrán derecho a intervenir en el rema-

te, recurrir el auto de aprobaci6n del remate, nombrar perito,-

art. 568. 

(70) Becerra Bautista, José. ob, cit., pág. 358. 
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IV.- ADJUDICACION. 

"La adjudicación es un acto jurisdiccional realizado 

en favor del acreedor, ante la ausencia de postores o por ha 

ber mejorado la última postura, que le atribuye también la prE_ 

piedad de los bienes que fueron objeto de la subast~'. C7l) 

Adjudicación en pago. "Aplicar a un acreedor la pro -

piedad de una cosa, para pagar su créditd' ••. (?Z) 

"La adjudicación procesal es un acto jurisdiccional -

por virtud del cual se declara que la propiedad de un bien o -

un conjunto de bienes pasa al patrimonio de determinada perso

na". C7~) 

Adjudicaci6n en pago. "Aplicar a un acreedor la pro -

piedad de una cosa, para pagar su crédito". C74 J 

a) Otorgamiento de escrituras. 

La ley señala en . .,.su artículo 588 del C.P.C. que aprob,!!. 

do el remate y ordenando el juez se otorgue la escritura de -

adjudicación y la entrega de bienes, se solicitará al compra -

dor consigne ante el juez o notario el precio del remate. Si-

(71) 1 bid •• pág. 364. 

(72) Diccionario de Derecho Procesal lli.U:· 
r>ár· 72, 
( 7 3) Ibia., pág. 71. 

(7 4) Ibid. , pág. 7 2. 
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el comprador no consignare el precio se verificara· una nueva -

subasta, perdiendo el postor el dep6sito, aplicándose éste co

rno indemizaci6n para an1bas partes. 

Si el acreedor ejecutante consigna el precio, dentro -

del tercer din se ordenará al deudor la entrega de la escritu

ra respectiva a favor del comprador, de no hacerlo lo hará el

juez en su rebeldía (art. 589). 

Otorgada la escritura se entregarán al comprador los -

títulos de propiedad y se pondrán a su disposici6n los bienes. 

(art. 590) C.P.C. 

b) Pago al acreedor, 

"El pago debe hacerse en especie de moneda convenida;

es esta la causa de que se pongan a contribuci6n todos los me

dios para reducir la cosa embargada a dicha especie, salvo el

derecho del acreedor a solicitar la adjudicnci6n y al hacerlo, 

consciente en recibir como pago una cosa diferente a Ja que se 

le adeudaba, se opera una novaci6n voluntaria para el acreedor 

y obligada para el deudor."C 75 l 

Dispone e 1 artículo 591: C. I', C. "Con el precio se pag:!_ 

rá al acreedor hasta donde alcance, y si hubiere costas pen 

(75) Dominguez del Río, Alfredo. Compendio Te6rico Práctico de 
!1.~recho Pr,ocesal Civil, Editorial Porn~a, México 1977, 
pág. 356, 
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dientes que liquidar se mantendrá en dep6sito l.a cantidad que

se estime bastante para cubrirlas hasta que sean aprobadas las 

que faltaren de pagarse; pero si el ejecutante no formula su -

liquidaci6n dentro de los ocho días de hecho el dep6sito, per

derá el derecho a reclamarlas. 

"El reembargo produce su efecto en lo que resulte lí -

quido de precio del remate despu6s de pagarse al primer embar

gante, salvo el caso de preferencia de derechos; El reembar-

gante para obtener el remate, en caso de que este no se haya -

verificado, puede obligar al primer ejecutante a que continóe

su acci6n." 

"Cuando el acreedor optare por la administraci6n de -

fincas embargadas, se observará lo siguiente": 

I.- El juez mandará se le haga entrega de ellas bajo -

el correspondiente inventario y que se le dé a reconocer a las 

personas que el mismo acreedor designe; 

II.- El acreedor y el deudor podrán establecer por 

acuerdos particulares las condiciones y término de la adminis

traci6n, forma y época de rendir cuentas. Si así no se hicie

re se entenderá, que las fincas han de ser administradas seg6n 

la costumbre del lugar, debiendo el acreedor rendir cuentas ca 

da seis meses; 
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111.- Si las fincas fueren rústicas podrá el deudor in 

tervenir las operaciones de la recolecci6n; 

IV. - La rendici6n de cuentas y las diferencias que dc

ellas surgieren se substanciarán sumariamente; 

V. - Cuando el ejecutante se haya hecho pago de su c1·é

dito, intereses y costas con el producto de las fincas, volve

rán éstas al poder del ejecutado; 

VI.- El acreedor podrá cesar en la administraci6n de -

la finca cuando lo crea conveniente y pedir se saque de nuevo

ª pública subasta por el precio que sali6 a segunda almoneda,

y si no hubiere postor, que se le aujuai<¡ue por las dos terce

ras partes de ese valor en lo que sea necesario para completar 

el pago, deduciendo lo que hubiere percibido a cuenta. 

V,- REMATE DE BIENES MUEBLES. 

El articulo 598 sefiala el procedimiento para el remate 

de bienes muebles, el cual se realiza de contado por un corre

dor o casa de comercio. 

El precio del bien es fijado por convenio entre las 

partes o por peritos, Transcurridos diez dlas de sacados a 

venta los bienes y no se haya lonrado la misma, el tribunal 
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ordenará una rebaja en el precio del 10%, notificándolo al co

rredor o casa de comercio, lo que se repetirá hasta ei logro -

de la venta. Efectuada la venta el corredor o casa de comer -

cio entregará el bien-o bienes al comprador con la factura co -

rrespondiente firmándola el tribunal en rebeldía del ejecutado. 

Una vez ordenada la venta, el acreedor ejecutante pue

de solicitar la adjudicaci6n por el precio que tengan los bie

nes al hacer la petici6n, eligiendo los que cubtan su crédito. 

El artículo 525 segundo párrafo dispone que si el obl.!_ 

gado se resistiere a entregar el bien, lo hará el actuario, -

auxiliándose de la fuerza p6blica, a6n mandando romper las ce

rraduras. 

VI.- JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. 

"Embargo, Naturaleza jurídica del.- El secuestro no -

otorga al ejecutante un derecho real sobre lo embargado. 

Quinta Epoca. 

Tomo LXII, Pág. 2468.- Aguirre Guillermo, Sucesión de. 

Tomo LV, Pág. 251.- Assi6 Leonor. 

Tomo LVII, Pág. 3008,- Arce de Moreno Josefina. 

Tomo LXI, Pág. 996.- Valenzuela Policarpo, Sucesi6n de. 

Tomo LXVII, Pfig, 727.- Banco Nacional de Crédito Agrí
cola, S.A. 
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"embargo no inscritos en el Registro P6blico <le la Pr~ 

piedad.- Si no se inscribi6 en el Registro P6blico <le la Pro

piedad el embargo que se hizo pesar sobre un bien, e 1 mismo no 

pudo surtir efectos con relaci6n a un tercero que hubiere ad -

quirido posteriorraente el propio bien, por lo que debe estima.!: 

se que dicho tercero lo a<lquiri6 libre de todo gravámen, a6n -

admitiendo la tesis rechazada ya por la tercera sala de la Su

prema Corte; de que el embargo conf icre un derecho real". 

Quinta Epoca. 

Tomo LXIX, Pág. 5182. - Fuente Vda. de Torres Soledad -

de la. 

"Embargo, Practicado en bienes salidos del patrimonio

del deudor, ilegalidad del.- El embargo s6lo puede ser eficaz 

cuando recae en bienes que corresponden al demandado, y no es

jurldico que por no haberse inscrito oportunamente la compra -

venta, el acreedor del vendedor tenga derecho a secuestrar la

que ha salido del patrimonio <le éste. 

Quinta Epoca. 

Tomo Cl, PAg. 2721.- GonzSlez Torres Jes6s. 

Tomo cv. Plíg. 798 - Nuñez Antonio. 

Tomo CV 11 I, PSg. 100 5. - Limantoor Alfredo. 

Tomo CVlI 1, Pág. 244~.- l.imantoor Alfredo. 

Tomo CXVlll, Png. z.¡ s. - García Soto J. Jesús. 
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"Embargo de bienes ajenos al deudor. - El embargo debe

rccaer en bienes del deudor, de manera que si est~ demostrado

que el bien pertenece a un tercero, éste está capacitado para

ejercer la acci6n de dominio necesario a fin de afirmar que la 

compraventa no puede producir perjuicios al embargante porque

su registro se hizo con posterioridad al secuestro, pues la -

preferencia que la ley establece respecto de las inscripciones 

en el Registro P6blico se refiere s6lo a acreedores con igual

derecho, esto es, con derechos reales, y si bien el embargo ll 

mita el derecho de propiedad, tal limitaci6n no puede oponerse 

a quien invoca el dominio, adquirido de manera indudable con -

anterioridad al secuestro". 

Quinta Epoca. 

Tomo CXVII, Pág. 59 5. - Wevares Vda. de Martín, Carmen. 

Unanimidad de Votos. 

REMATES. 

Las violaciones cometidas en el curso de los procedí -

mientas para llevar a cabo el remate de bienes embargados, no

deben juzgarse sino hasta que el remate se apruebe en definitl 

va; pues de otra suerte sería imposible llegar hasta la venta

de los bienes, demorándose indefinidamente la ejecuci6n de las 

sentencias con notorio perjuicio de la administración de jus -

ticia. El remate mismo, no tiene eficacia jurídica, sino has

ta que se apruebe por resolución que cause estado, pudiéndose-
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en 6ltimo apelar el auto que apruebe o desapruebe el remato, -

por todo lo cual el amparo es improcedente contra los procedi

mientos que preceden al remate": 

Quinta Epoca, 

Tomo XXV, Pág. 1395.- García Alvarez Toribio. 

Tomo XXVI, Pág. 2596.- Cabos Francisco y Modesto. 

Tomo XXVII, Pág. 406. - Melina Herrera Dionis io. 

Tomo XXXI, Pág. 797 - Betr6n Gustavo. 

Tomo XXXI, Pág. 1320. - Ana ya Leocadio. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- El derecho es un instrumento de convivencia den

tro de la colectividad humana, y en el caso concreto del era

bargo, permite al 6rgano jurisdiccional, como 6rgano de aut~ 

ridad, y de acuerdo con la legislaci6n vigente, coaccionar

al individuo rebelde al cumplimiento de sus obligaciones, a

fin de vencer su resistencia, mediante el aseg1:1ramiento de -

bienes de su propiedad. 

2.- En el Derecho Romano, los medios de ejecuci6n -

eran manifestaci6n de venganza privada, donde el titular del 

derecho lesionado, realizaba la ejecuci6n sin intervenci6n 

del estado, sobre la persona del deudor y excepcionalmente -

sobre su patrimonio. 

3.- Se conceptúa al embargo como un acto procesal d~ 

cretado por la autoridad judicial, en virtud del ~uu! inter

vienen, inraovilizan bienes del patrimonio del deudor corp6 -

reo e incorp6reo, priv&ndolo de la libre disposici6n de los

mismos, con el objeto de garantizar al acreedor el pago de -

un crédito en ejecuci6n, procediendo en una etapa posterior

ª su venta, y con el producto hacer pago al acreedor, o en -

su caso a la adjudicaci6n en pago. 
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4.- Es un error de la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n en jurisprudencia firme, en el sentido, de que el em-

bargo no confiere derechos reales al acreedor ejecutante. 

S. - Aún cuando el embargo se distingue radicalmente -

de los derechos reales de aprovechamiento, nada se opone a bu! 

car analogías con los derechos reales de garantía. Estos sup~ 

nen siempre la existencia de un derecho principal, de un dere

cho de cr~dito al cual garantizan. 

ó. - Es claro que el embargo de bienes constituye una 

situaci6n transitoria, que prepara el remate y termina con la

venta de los bienes y la aplicaci6n del producto obtenido. 

7.- La finalidad de todo embargo, de los bienes secue! 

trados, es exclusivam mte en las acciones <le venta y su prefe

rencia en el pago. 

8. - En lo referente al secuestro judicial, el C6digo 

Civil comete un error de técnica turidica al equipararlo en 

cierto aspecto con el secuestro convencional, pues en tanto 

que en 6ste si hay un contrato, en aquél no existe el acucrdo

de voluntades o consentimiento, esencial para la existencia de 

todo contrato. 
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9. - El dep6sito es un acto complementario del embargo 

mediante el cual se perfecciona. 

10.- Los derechos reales accesorios de garantía prod~ 

cen consecuencias semejantes al embargo y sus finalidades son 

iguales: garantizar el cumplimiento de la obligaci6n, afec-

tando el valor del bien al pago del cr6dito en ejecuci6n. 

11.- La inscrinci6n del embargo en el Registro P6bli

co de la propiedad da lugar al derecho de preferencia caract~ 

rístico de los derechos reales, del que podr' disponer el 

acreedor ejecutante contra embargos registrados con posterio

ridad. 

lZ.- El remate es la etapa final del proceso de ejec~ 

ci6n, cuya finalidad es hacer efectiva la obligaci6n del 

acreedor ejecutante con el producto de la venta de los bienes 

embargados. 
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