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INTRODUCC!ON 

La presente tesis que nos permitimos realizar tuvo como móbil para 

su realización la inquietud mani-fiesta, que la vida práctica nos 

permitió conocer en relación a las anomalías que se presentan en 

Jos embargos, con situaciones de derecho y de hecho. 

El estudiante de derecho, al egresar de la Facultad profesa el 

cumplimiento en forma honesta y legal de las normas jurídicas, pe

t•o al momento en que comienza el litigio pro-fesional puede perci

bir que en realidad existen violaciones, por tal motivo el presen

te trabajo lo enfocaremos a poner en conocimiento anomalías que se 

presentan día con día en la práctica y las posibles situaciones 

que a nuestro juicio se pueden aplicar, para cumplir de la mejor 

forma cun la ley de nuestro país. 

La sociedad tiende como finalidad promordial, a obtener un orden 

social ideal, que permita el cumplimiento de las normas Jurídicas 

a toda costa y es nuestro deber el llevarlo a cabo, de ahí el in

teres por desarrollar esta tesis, con la cual busco el mejoramien

to de la normatividad vigente en bien de todos. 

No quisiera pasar desapercibido el momento tan importante que vi

vimos, en el sentido de que aCm estamos a tiempo y en el preciso 

instante de solucionar las anomalías que se pres~ntan en el liti

gio profesional; por conducto de nuestras autoridades: a tr·aves de 

medidas estricta~ y determinantes que encausen las desviaciones 

que se viven día con día~ por lo que es necesario enfatizar y po-



ner un poco de atención a lo que se plasmará en el presente traba

Jo en las situaciones marcadas como de hecho, para solucionar y 

converti1· a nuestra administración de Justicia en el modelo ideal 

de honestidad y confianza que nuestro país necesita. 
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: .. ,;: ;. TwLO P~.IMERO 

-"iTE.:t;.;:•Et·JTE= HI51Qf; reos. 

·J'""•ª .::i.;;· la: mayores tentaciones que su·t=re el o:stud1oso 111ode1·no del 

o~ .. ·ec:nw • .:::, SL• int:ere::. p,.~,· c:::in~c.er los or· lg~nes real e<:: cte- las f1-

"J'.Wi:\S prridicas que ac:tti~lment:e maneJa. y las variantes que han 

sufr1co desde Que el ho~1ore le: dio fo1·ma y ias creo; es po1· esto 

·JL1e en ei or·esente trabaJo y par·t:1cularmen~e en éste cap1t:ulo. nos 

t:-rn:c.;·=vromos a investigar los inicios de n1.1estro der·echo y muy pe·· 

cui1::\rment:e el 01·1g~n de las formas de eJec:uc1on. que posi::.e1·1ar

mente con el t1·ascurso del t1e~po se llego E\ conocer v conocemo~ 

r.:omo el Ei"IB!'=tf'."30. 

~~ fi1stor·1a ~5 vna imaaen del pasado, Que ho ido crecterica lenta

me~te ~ ci·~ves de los siglos y ~or1io1·me a~an:a el ti~mpo v~ e::p~n

·.J1enrj.:,, :::u ·=~mpo de ac:ci•Jn. C:s Llna mate>r-1a t.11·00L1cto üe ia tnt12li-

9unc1a humana. que tiene una compleJ1dad y subjet1vidao absoluta. 

o•.W•.!'11!<'.IS el~ L•n SlrlUillE't"O Cle 8PO'IO!i [J~t·il 31..\ ..:1·e101c.iun V desa1·rollo: l•:I 

:?,,_·t'Z.'t ior· r.:-s nece:;;ou·1C", rr.encic;narlo. .,,,_ que h~v }Q pos1b1 l ¡dad dP 

aue al ~star investigando el capítulo 1 ex1st~n v¿1·1an~~s en l~ 

concepc1on v ~ot·ma d~ evoluc1on de las ~iguras Jur1d1cas, esto de-

1T10::: ni:.·cnas se real lee por pe1·.;;cinas con c.ostL1mores ül r~,·~·nt.L"~• u 

ae pensar· contr·a1·1a~. o 001· un ~acca1· det81·1111nante que owe-

•.:t.· s~.- ~!i? CL1e.lciu1er l1p~ •• etc.:.. F·cw lo e~ali.tE-?stcJ. trdtt:'.l L" oe d<;ir ,:;i. 

cuno•..:e1· concecto~ •:ien•:--alo:o>~ •.:!n los ':J'J•? no t.:ong.,,1n '.\f• \ trii:-=-r ver . ..: t•-'ri 

im¡:.0 01 tanteo los ouni:os dE .,;1~ta oe ¡os C:•U"C<•t!Ó!S, l~sto e11.:..a1111nc.··:;::. c..• 

:?~ . • •.:· : ·~. 

oi {i: _. l· in~.·· e:." - .;;:¡-•;•.'-:- ._1!,•. 
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dice: "Narración y e>:pos1ción veraadera de los acontecimientos pa-

sados y cosas memor·ables. En sentido absoluto se toma poi° la rela-

c:icyn de los sucesos públicos y políticos de lo·s puebl..Js; pero tam-· 

b1én se da este nombre a la de sucesos. hechos o mani-festaciones 

de la actividad humana de cualquier otra clase." <U. 

Como podemos observar es un concepto muy general. que nos permite 

tomar alg1.inas partes, desglosarlas y entender~ es cierto que la 

historia es narración de sucesos y necesariamente pasados, estos 

hechos descritos por una persona que los vivió, tendrán una mayor 

veracidad que 5i los mismos los narra ott·a. que sólo los leyó o se 

los plat1c:aron, por eso es necesario i1·nos a las fuentes de las 

personas que fácticamente los vieron y ademas de que dicha persona 

tenga una reputación con-fiable, pcO\ra asegurarnos de que ·no irán 

acompañados de mentiras. 

Poi- otro lado. la creación de la escritura y el halla=go de la me~ 

dicion del tiempo, marca el inicio de su desarrollo, más no do su 

origen, puesto que el origen se remonta desde la creación cuales-

quiera que sea, de los seres vivos. Las primeras crónicas, harto 

deficientes, aparecieron en los registros y anuarios de los tem-

ples egipcios, caldeos y asirios, entre los primeros, los 'Sacerdo-

tes anotaban las realizaciones del got;11erno y registraban los nom·-

bres de los -faraones, Pero el primer· pueblo antiguo que tuvo une 

aguda conciencia histórica 'fue el hebreo; los redactorP.s de la Bi-

blia poseyeron, aparte de sus dotes literarias. una visión de la 

historia que no se limitaba a nar1·ar las ha=aRas militares~ m1grA-

cienes y pestes. sino también problemas soc~ales y conflictos eco-

nómicos Q'-le aparecen plasmadas en las pciginas de la Sagrada Escr 1 -

l) DIC.:IONA•·IO DE LA 
dr1'J ii:;-;·.-1. ~~.,g. 717. 

LENGUA ESF'AT·OLA. Ed. Eso.:isc:..-·Caloe. S. A. 11<.>-· 
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tut·a. Los g1·iegos poi· su p~rte. supieron distingu1t· ent1·e nec.nos y 

leyendas. pe1·0 colocat"on sus escritos históricos baJo el yugo de 

la retorica. Her·tidoto el pad1·~ de la histor·ia. Que n~r·r·o las gue-

n·as de PersH\. supo it" más alla de las anécdota= militares y re-

latar lci\ vida de los pueblos del Mediterráneo. Continuando tenemos 

que de los antiguos historiadores romanos descuella Tito Livio. 

cuyos libros na1·ran el p1·ogreso de la futura capital del impe1·io. 

desde la -fundación de la ciudad. Todos y cada uno de los historia-

ciares que con posterioridad surgieron. Tuel"on aportando su gl"anito 

ce sal par·a conformar la plenitud de los sucesos quf;! se considera-

ron historicos y que ac.tL\almente conocemos. 

Por· otro lado. y habiendo dado un breve panor·am~. pasaremos a es-

tud1ar la historia del Derecho r.:omano. que Tue la máxima herencia 

para el mundo y era un sistema e:{clus1vo, destinado a regular las 

n::lcJ.ciones de los ciudadanos de la cri:?ciente y pujante urbe, y ca·-

mo veremos fue el punto de par·tida de nuestro derec:.ho actual y el 

de muchos PL~eblos, como bien lo indica el maestro Gui l ler-mo Floris 

Margcidant en su l i b1·0: "Derecho Romano'' que señala: ''Con excepc io-

nes ••• el mundo está. repartido en dos gt·andes f-ami l ias de s1ste-

mas jurídicos: la anglosajona y la 1·cmanista. t'léxico per·tenec:e a 

la segunda." (2). Y continúa el rnaest;ro señalando las r·azones por 

las cuales el de1·ec.ho romano influyó en el me)1icano, esto es im·-

portante saber· lo para poder re-f"et·i rnos inducirnos al es't.udio 

concreto de Roma y su evolucion historica. por lo que a la letra 

áice: "El derecho 1·omano 1nfluy6 en el derecho mexicano por cuatro 

concuctos principales: 

1.-E1 je-:t"echo español: por ejemplo, las Siet.e Partidas. que eri 

2) Flor·1s MarC1acieont $. Gt..nller·mo. QE¡;·ECHO ROMAl-..lO. Ed. Esfinge. 
S.A. r~c-/1c~ ¡·7-:-,:._ oa-1. r::. 
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piwte· teni.an el carác:ter· de derecho vigente en Me>:ico hasta la e>:. 

pedición del COdigo ~1vil de 1870. 

~.-El de1·echo Napoleon1co y los otros grandes c6d1g-=is europeos, 

todos los cuales contienen mucho derecho romano y sirvieron de 

inspirac1cin a las cad1-ficac1ones me::1canas. 

3.-El estudio intensivo del Corpus Iur1s qLte realizaron generacio

nes anterio1·es de juristas me>:icanos. 

4.-El influjo de la ·dogmática pandectística y la gran autoridad 

científica de los grandes romanistas alemanes del siglo pasado, 

como Ven Savigny, Van Jher1ng, Windscheid, Dernbu1·g y otras. 

Por estos contactos, basta ya Lma ligera vuelta al cal1doscopio 

jurídico para convertir· el derecho romano en el moderno derecha 

mexicano. especialmente en materia de derechos reales. obligacio

nes y sucesiones." (3). 

Teniendo bien establecido el por qué derivo. nuestro de1·echo del 

romano. podemos pasar al des~rrollo de la historia de esta civil1-

zac:ion, la cual daremos a conocer- en .forma muy somera y breve. con 

el obJeto de ubicarnos el e.u-amente en el momento preciso de la 

creación y con.formación de las -Figuras jurídicas que estudiaremos. 

3l IBIDEM. pa9. 12. 



1.1.- ROMA. 

f;oma. la Ciudad Eterna llamada así por la grandeza de su historia 

y por la cantidad de· tesot"os cultura les, así c:omo los simbolismos 

que tan profunda in-fluencia han dado a las civili.:ac.1.ones actua

les. es prácticamente la cuna de lo jur·ídico. político. cultural, 

etc •• del mundo moderno, es por esto la importancia de su estudio 

como antes ya se ha dicho .• y la cual encierra parte de leyenda. 

Se cuenta que la ciudad fue fundadn por Rómulo y i;::emo, h1Jos del 

Dios Marte y de la vestal Rea Silvia, quienes Tuet"on abandonados 

sobre las aguas del Tíbet· y recogidos poi· una loba que los amaman

tó. El pastor Fáustulo les dió albergue y cuando crecieron ambos, 

decidieron -fundar una ciudad. a orillas del río que los había acu

nado. Por divet·gencias de donde fundar la ciudad y durante una 

r1ña. ~:omulo dio muerte a su hermano y se convirtió en fundador y 

rey de la ciudad constituyéndose finalmente en el Monte Palatino. 

i'l.s.i.mismo Rómulo preparo el rapto de las sabinas. circunstancia que 

luego de una larga gL1erra, terminó con la unlón de ambos grupos. 

F'ero esto es la parte de leyenda, en realidad la ciudad se -Funda 

con motivo de la unión de tres grupos de diTerente origen que son: 

a.-)Los de Romulo eamb1en llamados f''.omences y que eran de 01·igen 

Latino. 

b.->Los de Tito Tac10. llamados Titiences y que eran de origen Sa

bino. 

c.->LoS· de Luc:uvio, llamados Luceres o Lujuvios y QLte eran de 01·i-

gen Etrusco. 

La LtniOn de los tres grupos antes mencionados d10 la pauta pat·a la 

.formación de fi·oma lo cLtal acontecio aproximadamente el 21 ó 2:::: de 

l'ibril de 753 A.C. estabh.!ciéndose en el lugar llamado Septimon10, 

PU~s estaba ent1·e siete colinas. Pe1·0 en té1·minos gene1·ales l~ 



"· 
h1st.tw1a de la Roma antigua se div1d1ó en tres periodos fLtndi\1r11,.:-n-

tales oue son: LA MONAF:QUJA. LA REPUBL!CA Y EL IMF'ERJO: la prime1·a 

comprend16 de los años 753 A.C. al 5(19 A.C •• la í-:epúbl1ca abarc6 

del 5(•9 A.e al 29 A.C. y el imperio comprendió desdo el 29 A.C. 

hast.;1. aproximadamente 565 o.e. Debido a c:¡ue son muy marcadas las 

d1 fe rene ias Que se fueron dando. en cada una de estas etapas en 

todos los aspecto~ de la v10c.\ de la civil1::aci6n romana. es nece

sat·io estL•diar-las por separado. para una mayor comprensión del 

origen de las figuras jurídicas y así tenemos: 

LA MONARQL.ilA. 

Es sin lug.ztr a dudas la primera estructur~ de la comunidad primi

tiva t·omanL'\. que estableció un régimen montu-quico vitalicio no he

t"editario v se inicia en el año de 753 A.C. con Rómulo y termina 

en el 509 A.C. con Tarquina el Soberbio; en éste periodo que aba1·

ca co.s1 251:• años se s1..1cec1en siete t·eves: Rómula del 75:.': P~.c. al 

715 A.Cq Numa Pompil10 del 715 al 672 A.C. el cual c:.1·eó la divi

sión del poder· religioso en tres que son los -fec1aleñ. los ;i.ugures 

v los pontífices: Tulio Hostil10 gobernó del 672 .'.'1.l 64(1 A.C.. e in

corpora Aloa Longa a Roma aespues del célebr·e comb~to entre los 

horac::ios <latinos) y los Curiáceos <s~binos); Aneo Marcio. go1.Je1-nó 

del 640 al 616 A.C •• Extendio el territorio romano hasta el mar· v 

·fundó el puerto de Ostia; Ti?ir·ouino Pr·ísco llamado el viejo o el 

ant1Quo. ou1en estuvo en el poder del año 616 al 579 A.C .• el cual 

er·a de origen Et1·L1sc:o i-eal i :::ó impor·tantes con$tt·ucc iones en la 

ciudad como la Cloaca má·11ma~ Se1·v10 Tulio,' 579 ~1 535 A.C., 5e le 

:..o:•·H,.JyC• t.•l '··•ber di.v1didr:i ¿d puehlo en cPntur1as y e=>tabii=c1C1 ie 

;.~,..rr·ti~<:i. Ceont•.11·1al. así. m1s.mn di,11d1ó 2- li' pc-btac1ñn en i:las-!-~ de 

•· .• ·":<-·, •.• ;::.:- r·~·--·tt'"llt:·~oo::; t..~c,1_•n su íortL1r1c e• -:51tuac.16n económi.ca Y 



por ultimo t.enemos al sépt1mo Rey QLU? t~u~ Luc10 Tan~u1no el Sotler

b10 quien goberno dél 534 al 50'7 A.C .• el cual ordeno la contruc·

c1~n del Cap1tol10 e hi=o pode1·osa a ~oma en el Lacio~ pe1·0 uu ti

•"f\nia no fue del agrado de los nobles romanos los cuales SLtbleva

i-on al pueblo tomando como prete~:to la violación de Lucrecia~ lo

grando su ex1l10 y dando origen a la formación de la República. Lo 

ante1·ior ca1·acte1·i=ó a los 1·eyes 1·omanos, pe1·0 en 1·elac1on a otros 

aspectos tenemos Que dLlt"ante la misma mona1·quía la sociedad estaba 

formada poi· Tr·ibús posteriol"mente cada Tr·ibu se trans-formó en las 

llamadas Curia~ ere.andase :;o y cada curia estaba integrada por un 

paterfamilias~ y de cada pate1·familias dependía un nümen·o indeter

minado de personas. Cada año las curias se un1an €n un denominado 

"Comicio por· Curias" que es la asamblea de ciudadanos y lo· que se 

decidía en la misma tenia carácter de obl igatot·10 pa1·a todas las 

g~ntes 11 ~mado 1'Lex Cur iatex 11 • sus .func: iones pos1 blemente .fueron 

leg1slat1vas, electivas v Judiciales, pe1·0 poca se sabe en rela

ción con ésta. Posteriormente el rey crea un Senado donde consul

taba sus desc1s1one::>, a los miembros, él los designaba entr·e los 

más viejos y sabios~ cuando el r-ey moría de entre el los designaban 

un Inter·-r·ey, car ge que se desempeñaba por· un periodo de 5 día.s 1 y 

éste designaba a su sucesor por otros 5 dias esper·ando que las cu

r 1as designaran al próximo rey. F'ara que las dEJcisiones del rey 

tuviet"an el carácter de obl igator 1 as naces i taban tenei- la .autor1-

zac16n del senado a lo que le denominaban " Auctor itas Fatrum". su 

~unción debio ser la de as1st11· al 1·ey. aconseJánoole para el me

jor gobierno. originalmE.•nte eran 300 per·s.:ir.-:\s las q1;e le... 1nt;.r·eq¿..

ban. EL rP.'y t::•·~ 1eT12 del e2ér·c:1tt.), m,;i.91sti·,o:.dn JL•du:i~l v a.lto :>ü·

ce1·dote. El sc:·1'..o r·ey est:i.bleció el ~lStP'"ª de1 censo, poi· m~d1a 

~~1 c:u~l los oat~rfan1il1~s daban a ~ono~g,· 81 monto de sus fnrtu-
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nas. con lo cual se establec10 una nuev~ div1s1on en la población. 

creandose 193 grupos· o centurias. caca una ten:a.a un voto dentro 

del sen.?do y mediante el cómpLtto d~ los votos se obtenía mayoría 

oard la d~terminación de las decisiones. Por lo oue respecta a 

nuestra materia. en estos primeros siglos el derecho que se aplicó 

~ue el consuetudinario en cuanto a las relaciones ent1·e pa1·ticula-

1·e5 y en 1·elación a la expedición de leyes relativas al bene~icio 

c:omun~ esto se reall~aba a instancia de la proposic:ion del rey, 

posteriormente la apt·obac:ión de los comicios de dicha ley y poi· 

Ultimo el senado la rati-ficaba y si hubo algunas leye-5 regías du-

1·ante ~sta epoca estas no 1 legaron a nosott·os. no se sabe con am-

pl1tud mc!\s en t"elación a est.o. Por otro lado. también no e:-:1ste 

muc~•o escrito en relación a las causas reales que dieron origen a 

la caída de la monarquía. pero se atribuye a la forma tan despia-

a,-ja de gobernar· y a la tiranía de Tarquina el Soberbio pues con 

sus dec1s1ones Tavor·ecia a la plebe en detrimento de los intereses 

de los patricios. Como podemos observar todo lo relativo a esta 

parte de la historia romana es muy vaga ya que no existen fuentes 

-fidedignas que señalen exactamente cómo se desat·r-olló. pero lo q1.1e 

podemos concluir con esta primera etapa, es la importancia del es-

tablec:imiento de la ciudad y su desarrollo territorial que perm1-

t1ría más adelante el progreso cultural pot· la amplitud del mis1no 

y el desarr·ollo jurídico. 

LA REPUBL!CA. 

En el año de 510 A.C. apro:dmadamente. se. inicia la epoca. de la 

r:;·epúbl 1c:a con Junio Br·uto y Ta.t·quino Colat 1 no~ es aqui cuanoo st::· 

da Ltna rearger¡1;:acion de las in~tituciones polít1c:as 01.1es Ci\mbia 

la .forma de gob1ernc1 El rey fué reemolaz.:1do en s1.1s. func:iones por 
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uc:•s t.onsL•les que gober·nar1an er1 ;.orma conJunta. serian elegidos 

anL1=i.lmente v debían ·dec1dit· en un m1smo sentido parü QLle tL1v1eri\n 

... ~ü1ae=: s1.1s dec1s1ones. Los comicios poi· centuri~-s nes1gnaban a 

los propios Consules y si en algltn momento llegaban a fallecer es-

tanoo en su eocat"go era designado otro y ter· minaría el período. 

For otro lado a los Consules se les concedieron ciertas facultades 

de d1recc1on para gobernar ent1·e las que se pueden mencionar tene-

mos: 

a.->La coercitia.-Funciones de policia o facultad disciplinaria. 

b.->La iur·1sd1ct10.-Facultad de dir1gi1· la administración de Jus-

t1c1a civil y penal. 

c.-)El Ius edicendi.-Det·echo de dit·igirse al pueblo y dictar or·de-

d.->El tus Agendi Cum PopL\lo.-Derecho de convocar a los comicios y 

do hace1· proposiciones al mismo. 

t?. - l El Ius Agendi Cum F'a.tr ibus <sena.tu). -Den~cho de convocar· al 

senado y de pedir la opinión del mismo • 

.f.-)El mando de los ejercites, 

g. -) Intercessio. -Oue es el poder vetar- las decisiones del otro 
Cónsul. 

El conJunto de todos estos poden:s que le otot·qaban a los Consules 

se le denominaba "lmperium'', los; cualeS en un inicio eran ilimita-

dos, pero con el transcurso de los años y debido a las guerras que 

comen::aron a sostene1· con otros pueblos en busca de la dom1nacion 

te1T1t.01·ial, comen;::aron a deleqat· -fLtnc1one:::, lo que dio motivo a 

pú.bllcM -i=Lteron colegl.adas, anuales y •Jf"atu1t·as: a. lo cue\l nos li-

mitar~111os a s~~alar· las que ~uer·on crcadaa y la función oue ce-
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t·IAG1S1f'HTL.lf;.A PATFUCIOS FLEE1EYOS. 
CUE:3TUf1A 5(1<; A. C. 42(1 A. C. 
5on Dos Cuestores en un principio que Fungían como asistentes de 

lo= consules~ estos cuestores se encarqab;rn ae las c:,-·..tsas de pena 

c:.?1p1tal. F'osterio1·mente se encargaban de las -finam:as publicas en 

i;om"' .., en sus prov1nc1as. ~n epoc:as de Augusto hab1a ZO cueston:!s. 

MAGISTRATUr.·A PATr.:ICIOS PLEBEYOS. 
CENSUr.A 44.:; A.C. 367 A.C. 
Son dos censores, los cuales eran electos cada c:1nco años, se en-

ca1·gaban d~ l~vantar el censo general de la población 1·omana. pa1·a 

e.,-::ec:los r·el 1giosos y .fiscales principalmente. en GUS -funciones du-

1·c;ib"1n 16 meses. 1 apso 1·eg lamentado pot· la "le;-: Aemi 1 ic.t de Potes-

=ate Censot·1a'' de 367 A.C. como el necesa1·io para reali:ar las 

op81·ac:Lones del censo. También se enca1·gaba de vigila1· la fot·ma en 

Que se maneJaban las costumbres públicas y p1·iva.das y de integrar 

el Senado. al elabo1·ar la ''lectio senatu~·· (lista de senadores), 

determinando quienes podían set· senadores y quiénes debían dejar 

de serlo. son los Ql.le dete1·minaban la concesión de las ob1·as pú-

blicas y privadas y contratos particular-es. se conside1·ó en te1·m1-

nos generales d. la Censura como la culminación de una cart"et·a po-

11tica en "roma. 

MAGISTRATURA 
PRETURA 

F'ATRICIOS 
367 A.C. 

PLEBE'YOS. 
-:;:;7 A.C. 

Son dos pretores. esta magistratur·a fue c1·eaaa 001· la ley ''Lict-

r.iae Sextiae" del año 367 A.C •• te>nian a su cargo la ju1·15dicc1ón 

ClVll, as1 pues. el 'pr-aetor ur·bar1us' ~dm1n1str-.::iba la .JL1=t1c1a ..;ri-

tre los ciudadanos 1·omanos. En :42 A.C. se in::.tituye el pretor pe-· 
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r 1 sd1ct10. que consiste en la declaración de io oue es derecha no 

~n dictar sentencias. Por ello decide el magistrado la CL\est1ón de 

s1 puede haber lugar y en Qué forma a un proceso que se t·esuelva 

mediante sentencia. Los pretores debian residi1· en Roma y no les 

e-ra perm1t1do ausentarse de la ciudad por más de 10 dias. 

MAGlSTRATURA PATRlClOS PLEBEYOS. 
Er•ILIDAD CURUL 367 A.C. 366 A.C. 
Son s1?1s .nagistrados. habia divet·sas clases de ediles, se d1fe1·en-

ciaban en razón de sus atribuciones. De los ediles curules estaban 

bajo su cuidado los mercados. las prisiones. los edificios póbl i-

ces, el orden de las cal les, son los pol 1c:ías de la ciudad pues, 

v1gi latlan las relaciones comerciales tales como la venta de es.el a-

vor:i y animales. vigilancia de pesas y medidas~ etc. En síntesis 

era el equi.¡alente al regente de la ciudad. 

MAGlSTRATURA PATRIClOS PLEBEYOS. 
CONSULADu 509 A. C. 367 A. C. 
Son dos COm;ules, los cuales dura1·ian un aho en su puesto. ten-

drian amplias Ta.culta.des en todos los aspectos de la vida cotidia-

na romana. Lucino Atole y Lucio Sexto fueron los dos primeros Cón-

sules plebeyos que suben al poder. 

L.a~ 11ag1stra't.ur·as ante1·1ores, son las que se denominaban supe1·l.o-

r·es ordinarias. 

F'or otro lado se crearon otras magistraturas: 

MAGISTRATURA SUPERIOR EXTRAORDINARlA F'LEBEYOS. 
Ti':IBUNAL MILITAR 445 A.C. 
Era una Magistrc.tura exclusiva para plebeyos, la cual duraba un 

año y se constituía por· seis magistrados los cuales tenían como 

función la infantería del ejé1·cito. 

MAG15T¡;:ATURA EHRAORDlNA¡;·1A ESF'EClAL 
DICTADURA 

F'ATRlCIOS 
:?.c-?8 A. C. 

FLEBE'fOS. 
Z.56 A.C. 



12. 

Es una magistratura e:.:tt"aord1na1·ia durante la repüol ica. En los 

peligros inminent~s." los consules designaban un magistrada espe

cial investido de poderes absolLttos. en los órdenes administrati-

vos, legislativos. Judicial y m1lita1·, poderes que no tuvieron 

nunca los reyes y recibía el nombre de dictador, el cual podía to-

mar las decisiones que deseara sin consultat· al Senado o al pue-

blo. pe1·0 sus funciones no podían eKceder de b meses. ct.1mpl idos 

estaba obligado a renunciar. 

MAG l STRATURAS lNFE~: l ORES. 
r¡;ESVIRI MONETALES.-Vigilanc:ia de la fabricacidn de la moneda. 

OESEMVIRI LEG!BUS SCRIBENDIS.-Los que realizaron la ley de las 12 

tablas. 

QUINOUEVIF''l CIS TIBERIN.-Vigilancia de la ciudad de ambos lados 

del T:íber. 

Todas e'3tas magistratu1·as. llevaron a la plebe a la conquista de 

la igualdad con los patricios y a. través de leyes tales como: la 

ley Ongulina. la Canuleya, la Ovinia y la Hortensia. 

Pero en esta época, la -fuente p..-imordial del derecho -fué la ley, 

que surgía a proposición de los Cónsules <rogatio> y se ratifica-

ban por el Senado. a esto se le denominaba "leges rogatae". Dichas 

leyes en su pa1·te medular contenían los datos de identif-1c:acicin de 

la misma, el contenido de la norma, la cual se interpretaba por 

los denominados Prudentes y por último debían especiTicarse l~s 

c:onsecuenc1as que orig1nar1a l~ violación de la misma. Aquí tene-

mes en forma muy some1·a el inii::10 de las sanciones y de la eJecu-

sián que es el tema de estudio. As i1nismo, s.e fueron oer-fec:c ionando 

la l?Xpedición de esas leyes hasta que se l leg6 a la excelencia.. con 

la creación e~ "'La ley do las lZ tablas'', a partir de esta ley, s¿ 

regularizó la ~pl1cac1on de la JUS~ic1a, pues se proh1b10 ia crea-
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1.:.r, dE" ~P.l'E>'=" pai-t ¡c::uj ~t-t:!'.:>. ristabLec1 éniJo5F< unic~mE•nt..- lt~\ ,·~"·, 9E-.-'ie

ral~s v de ooservanc:ia obl tqatoru:1. '-=' ley de la::; l2 Taolas. no 

Lc:.-qo ~ nosat1·os en su tewl:o 01·ig1nal sino a tr·¿ivr-·. ele diversos 

n1stor1~dores. p~ro lo que SL se pudo eEtablecer cla1·amente sob1·e 

que trataban cada una y tenemos: 

f1·1rne1·a Tabla: Procedimiento IN IU~E. o compat·ec:enc1a ante el M~ 

91st1-~do. 

Seqund"" Tr:'.\bla: F'roc:ed1miento IN IUDICIO. re-fe1·ente a la~ tristan

cias judiciales. 

Tercer·a T~bla: Procedimiento ~jec:utivo. en caso ae confczion o 

condenac: ion. 

Cuar·ta Tabla: Se 1·efe1·ia a patt·1a potestaa. 

:iu1nta 1~bla: Tutela. Cu1·atpla y Sucesiones. 

Se:-:ta Tabla : Propieadad. posesión y usucapión. 

Sept1ma Tabla: Servidumb1·es o pei.t1·1monii1les. 

Octava Tabla: Delitos y penas. 

l>Jovena Tabla: Derecho público. 

Dec1ma Tabla: Derecho Sacrosanto o ~agrado. 

Decima Primera Tabla: Era una comp)ementación de las prim1:was cin

co tablas. 

r1Ecima Segunda Tabla: Era un compleme'."lto de las últimas cinco ta-

blas. 

':amo podemos observar est.a ley es el inic:io del den~cho en la. his

to1·1a F:omana. ya CIL•e e5 la p1· 1mera vez qLte se plasma en el papel. 

o~r·o con el d~ven1r se c1·e:ln otras como: El p1· 1inf.n t.ra 1~:HlO •.J'O; de·· 

1·echo Cl"E'c3do en el año 304 A.C •• por- Cneo' Flav10, Claud10 Caeco 

r.;al l::a 1..1na obr?. ! \¿¡imada 'JLL:; ~l,o..•/1sn~ut1" do111.ír.~ e~·-·· 1 De o:?f) Tü;-,r¡-. 

m~e sencill8 Las sole~nidAdes de la ley d~ lns 12 T~bln~ y ~~ e~-
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pi:.núc,o e.1. contenido de dicha ley: en el :3ño :02 Se:·to Ael10 ccmple-· 

ff11?nta la obra de FlC:vio y lo denominan ''JL1s Ael1ano" o Tr·1part.1ta. 

va aue tenia las doce tablas. la;. acciones de li\ ley y s.u inter

pret.ac1on. 

Hqui d~b~mos hacet· un parcntesis en lo relativo a nuestro tema de 

estudio, ya que se considera en la época de la ley de las Doce Ta

bl<;.s el inicio de la eJecuc.:ión a t1·avés de 1..tna especie de embargo 

~ü'1 no llamado de esa -fonr1a. pero con todas las c~wácteristicas 

del iT1ismo. r?.plicado en -fot"ma· personal al deudor, denominado por 

los romanos como ''manus iniect10 o manus inJectio'', .f1~u1·a Ju1·id1-

c:i que consjstía a grandes rasgos en lo siguiente: Los romanos 

e1·an m1.1y estrictos en las -formalidades qL1e debían seguit· en un 

p1·ocesa. y más aan debían seguirlo hasta el ~inal, motivo por el 

cual c1·earon acciones legales (legis ac.tionesl que les permitiEffan 

1102gar a la conclusión del mismo, e.amo es el cumplimiento del fa

Jl:J o resolL1ción. por· lo que. el ganador podía h~cer cumpli1· le 

det~~·n1inación " ••• En el caso de que el deudo1· no PL1diera o no qL1i

siura cumplir una condena judicial o un deber reconocido ante una 

autoridad, o en algunos otros casos en que era evidente que al

guien debía algo a ot1·0 ••• 11
, <4>. 

Se operaba poi· condLU:to del acto1·. el aue con palabras solemnes 

decía al deudor tlL1e hab1a sido juzgado o sentenciado a pag~rle al

guna cantidad y como no lo había realizado. le ponia la mano y lo 

lon1dbi' de alguna pat·te de su CLte1·po, con lrJ cual el m;:.g1:t1·d.d•.:i 

otGt«.,Jaba La facultad de pode1· llevarlo a c:asei de su acn?edor Y en-· 

Ci4denarlo. Hecho lo antE:-1·1or. el deudor 'tenia 3(1 dl~s pa1·a pAgc::r 

lA deuda. sino lo nac1a el ~cto1· la llevaba ante el ar·etar, dond~ 

4) IOlDEM. pug. 14':/ v 15(1. 
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se ventilaba nuevamente su deuda v si nadie la pagaba, nuevamente 

;:;e llevaba al deudor a la c:asa del acreedor donde permanec:ia otros 

60 días mas a esperas de que ~lgu1en pagat·a su deb1to tt·anscurri

do dicho plazo era llevado al mercado durante 3 días. si nadie pa

gaba su deuda en el mismo mercado, se le adjudicaba al act·eedor~ 

el ct.1al podía disponer libremente de la pet·sona hac.iendo lo que 

qu1s1e1·a con ella. Como podemos observar· er·a una forma muy d1·ás

t1c:a de tratar de dat· cumplimiento a las resoluciones judiciales y 

a las obligaciones. ya que en principio se cumplí~ con ellas con 

la persona en sí, pero con el devenir histórico, Tue evolucionan·· 

do. En la siguiente época denominada lmpe1·ial~ se log1·a1·on las ba

ses dE como actualmente conocemos al embargo. por lo QL\e retomare

mos m.as adelante, las figuras jurídicas que si1·vieron como susten~· 

to de la actual. Lo anterior fue lo ·que preponderó en ésta época, 

er materia de derecho y en pa1·tic:ula1· de la ejecución, posterior

mente denominado embargo. 

El fin de la República se debió principalmente a las constantes 

luchas por el poder. las cuales fueron quebrantando la estructura. 

Para el año 60 A.C., se establece un Triunvirato, el cual se inte

graba por Craso. F'ompeyo y Julio César, el proposito de éste pri

mer Triunvirato era 1·eestablecer la Rej:>ú.blica, pero -fue un -Fracaso 

por las pugnas que se dieron entre sus integrante>s, por lo cual se 

intentó establecer un segundo Tt·iunvirato para el año 4::; A.C .• el 

cual· fué integrado por Marco Antonio, Octavio Augusto y Lépido. 

con el tiempo Oc:tav10 Augusto toma el mando de l¿¡; ciudad. creündo 

la Ley Regia o de Imperio, por medio de la cuc"!!.l entregaba todos 

los poderes a un emperador-. 

Como podemos concluir. ésta eta.ca de la histor·1a Romcina.. -fue ci 
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pilar para el desarrollo poster-101· del derecno. ya que se esto?ble

c1eron las bases de ·las Instituciones jurídicas actuales. por lo 

aue en la s19uiente parte observaremos más a ~onde ~u conforma-

ción. 

En el ario del 29 A.C •• se 1n1cia la época imperial, la cual se di-

v1dió en dos etapas. una denominada Alto Imperio o Principado. que 

tet"minó en el año 222 D. c., también se le llamó "Epoca Clásica"; y 

la segunda: BaJo Imperio o dominatus, Que inicia co'n la muerte de 

AleJandro Severo. 

En la pr·ime1·a etapa, Roma se dividía te1·1·1tor1almente en 14 ba

t-r1os o cuarteles e Italia en 11 provincias y en general todo el 

imperio en 18 p1·ovincias. en cuanto a la organi:ación social se 

dividía en humiliores que col"t"espondía a la masa del pueblo y en 

hünostiores e grupos privi leg1i\dos q!.le se can-fonnaba por los caba

lleros o publicanos y por los senatoriales. esta división se or1-

qinaba de acuerdo a su capacidad económica. en el aspecto religio-

so, Roma era politeista, porque al ir conqLlistando pL1eblos cada 

uno tenía sus creencias arraigadas. Por otro lado. en la segunda 

etapa llamada también tetra1·quía. Roma se dividia en 4 ore-Fecturas 

14 vicari.as o diocesis y 17 praesidi=s provinc:1arum. por lo que 

respecta al orden social se for·maba en Potentiores que era lo?. c::i.:i.

se social orivileg1ada de acuerdo a 51_1 1-or·tuna, oopLllacho o m~-i.é\ 

oel pueblo, y mas adelante Constantino crea una nueva clas8 llamé\-· 

d~ Nob1l1ssimi-Noblas: en lo r~llgioso para el a~o 313 o.e •• s~ 

c1·ea ei denominado Edicto de Milán con el cL1,;:<J st-- l?Stable-::e .=;:•! 

··;r·15:.1¿\r"J1smo ·amo r·~l 191011 o-t=1c1al. 
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sil1um P1·1ncip1s o co.nsejo supremo fot·mado por sus amigos. a los 

cuales él mismo nombh1ba; en lo jurídico. que es nuestro principal 

interes. con Vespasiano (69 a 79 D.C.) le concede .facultades le-

gislativas al senado, llamadas SenadoconsLllto (leyes que haga el 

senado), quitándole dicha Tacultad a los comicios curiados. Más 

?delante con Séptimo Severo. se establece que el emperador va a 

hacer las leyes y ya no el senado, y a dichas leyes se les denomi-

nó Constituciones Imperiales, que ten:i'.an las siguientes caracte-

rísticas: Edicta.-Tenían que set· leyes de carácter. general, Res-

cripta.-Resolvería consultas jurídicas, Mandata.-Debería contener 

las instrucciones a sus subordinados y Decreta.-que correspondía a 

los juicios emitidos por el emperador o sentencias jurídicas. 

A manera de tener presentes a los di-ferentes emperadores que tuvo 

Roma, y como referencia cronológica al nombrar a alguno de ellos, 

me permitiré escribir a los primeros 42 emperadores: 

1.-DCTAVIO AGUSTO, 29 A.C. AL 14 o.e. 
2. -TIBERIO, 14 AL 37 O. C. 
3.-CALIGULA, 37 AL 41 o.e. 
4.-eLAUOIO. 41 AL 54 o.e. 
5.-NERON, 54 AL 68 o.e. 
6.-GALBA, OTHON, VITEL!O 68 AL 70 o.e. 
7.-VESPAeIANO, 70 AL 79 o.e. 
8.-T!TO, 79 AL 81 o.e. 
9.-00MleIANO. 61 AL 96 o.e. 
10.-NERVA. 96 AL 98 o.e. 
11. -MAJ;.CO TRAJANO, 98 AL 117 O. e. 
12.-PUBLlO ELIO AORIANO, 117 AL 138 o.e. 
13.-ANTONIO PIO, 138 AL 161 o.e. 
14.-MARCO AURELIO, 161 AL 180 O. C. 
15.-eOMOOO, 180 AL 192 o.e. 
16.-PERTIMAX, O!DIO, JULIANO, SEPTHIO SEVE¡;:o 193 AL 211 o.e. 
17.-eARAeALLA. 211 AL 217 o.e. 
18.-MAeRINO. 217 AL 218 o.e. 
19.-HELIDGABALO, 218 AL 222 o.e. 
20.-ALEJANORO SEVERO. 222 AL 235 o.e. 
ANAROUIA MILITAR 235 AL 258 o.e. 
21.-MAXIMINO, 235 AL 238 o.e. 
Z2.-GOROIANO l. 11 y 111. PUPIENO. BOLBINO. 238 AL Z40 o.e. 
2'3.-FILlPO. 21.4 AL 249 o.e. 
:::4. ··OEeto. 249 AL 251 O. e. 
25.-GALO, 251 AL 253 o.e. 



:6.-EMlLl~NO. ~5~ o.e. 
Z/.-VHLEl'·IA~m. 25::: ML ::60 o.e. 
28.-GALlAND. 254 AL 268 o.e. 
~9.-CLAUD!O !!, 268 ~L 270 o.e. 
3(1.-AURELIANO II. 27(1 AL 275 o.e. 
·:.1.-Ffiú&O. '276 AL 282 o.e. 
::;:;. -CA~:O. 262 AL 283 D. C. 
33. -D!OeLEeIANO, 284 AL :505 O. e. 
34.-CONSTANT!NO, 306 AL 337 o.e • 
. 35. -JULIANO EL APOSTATA, 360 AL 363 o.e •. 
36.-JOV!ANO. 363 AL 364 o.e • 
. :.7 .• -VALENT i ANO. 364 AL 375 O. e. 
7.8. -W•LENTE, 364 AL 378 D. e. 
:;o.-TEOCOS!O 1 EL GRANDE, 379 AL 395 o.e. 
4(•. -A":eAD!O, 395 AL 408 D. e. 
41.-HONO"·JO, 409 AL 423 o.e. 
4¡.-TEODDSIO !I, VALENTINO II!, 424 AL 450 o.e. 

18. 

T~2ruendo pr·esente a los emperadores. debemos hacer re-ferencia a 

que eri ésta ~poca clásica de Agusto se ct·earon dos escuelas que 

fuer-en fLtente del derecho como son: La Proculeyana o pegas1ana 

fundada poi· Ar1t1s10 Labeón y tenia el ca1·áctet· de revolucionaria. 

y la Satnn1ana o Casiana -fundada por Ateyo Capiton y era una es-

cuela que denominaban tradiciónalista. 

En el año de '.:.84 o.e. Diocl~ciano es't.ablece una mon.:-.t·oLlia en toda 

la extensión de la palabra y se autonombra. Dueño y Dios del poder!" 

también divide a Roma en 4. a lo QUe llama Tetrarquía para tener 

Ltn control sobre todo el imperio el cual ya poseía unas dimensio-

nes qrándisimas. para el año 293 nombra dos Césa1·es los c:uales 

.fungian como gobe1·nates en las di-Ferentes secciones en que se di-

vidió el te1·ritorio romano. 

Teniendo presente la parte histórica en general. de la época impi:?-

rial. pasar·emos al estudio de nue5tro tema en particular 'f su· dE.•-

venir v tenemos: 

En la época de la ley Licinia Se;<tia, prop.uesta por los tt"ibunos 

Licinus y Se:-:tius en el año 377 o.e .. y votada diez años despües, 

los Juec:es adJ 1ctic~ba.n di ar lamente list.:.s de de?udot"es que ibun "'' 

llenar· las p1·is1ones privadas de los patr1c1os. 
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Años d:)Spues. se 'lllSlLtmbro un c:arnbio en la .forma de eJecut~t· a los 

deudores. dándose inlcio a la acción sobre el patrimonio. mediante 

al figur~· q1.1e denom1ncilt·on "p1gnoris capio". qL1e se dt.::r1vaba del 

derecho privado y que no tenía por objeto el satisfacer el crédito 

por la aprehensión de una cosa. sino tomar cualquier objeto del 

dE"uda1- como prenda "pignus". a fin de constreñi1·lo a cLtmplir con 

su obl1gacion. Esto lo confirma Sa1·a Bialostosky que se~ala; ''Esta 

accion ae ley pe,- toma de prenda consiste en una ejecución de los 

bienes del deLldor sin necesidad de juicio e inclL1so en ausencia 

del de\.ldor· ••• " <5>. 

El iiCreei::101· o•:Jdia apoderarse de la cosa y dest1·L1irla. pero no ven-

oerl<J. 

Desoues c:on el devt:•nir de los años el pretor. Rut1lio Ru-fo introdu-

JO el sistema de la 11 miss10 in poss.essionem" que consistía en la 

ap1·enensión de todo el patrimonio del deudor, a fin de obligarlo a 

c:umplu· sus comp1·omisos. El patrimonio se vendía í-icta e íntegra-

mente P un 11 boncrum emptor". quien enajenaba despóes realmente los 

bienes y pagaba las deudas. La "bonorum venditio" es una sw:esión 

a título particular entre vivos que implicaba un exceso en la eje-

c:uc:1on, pL1es puede tener luga1· aun poi· una deuda pequeña; no p1·e-

sume la insolvencia del deudo!", sino 9bstinacidn en no paga1·. f.·e-

presentaba un medio de coerción de la voluntad y no la ejcc:L1ción 

di1·ecta <?obre los bienes para satis-facer las deudas. Se cons1doz>ra-

ba al deudor como difunto y ent1·aAaba '·c:apit1s diminut10'' e 1nf~-

mia en fo1·ma extt·ema. 

Posteriormente. con la Lev Julia se establec'io una SL~per·ior·1d-='d qn 

5 1 B1alostQSL'/ 5.;;.ra. PANOF\·AMt.'.:i DEL DERE:Ci-11-¡ f:·OMANO, Unl\ro?t"$10'"'d 
Nac1on•l ~utunon1a de Mé~ico. Mex1co 1qas. p~g. 69. 
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la pe~secución personal y la infamia~ a través de una ''bonorum 

cess10''• procedimiento por el cual les deudores cedian ~oluntaria

mente su patrimonio a sus act·eedores. pero a1.m se presentaba la 

idea del pago con todo el patrimonio. por lo que se buscó un pro

c~dimiento super· ior. lográndose un avance .al establecerse i:on los 

a~os la ''distractio bonoru1n''. en la que el pat1·tmon10 no se vende 

como unidad. sino bienes y crédito se venden por pa1·tes y sólo se 

Dl"i·1a al deudor de una porción de su patrimonio que.cubra la deu

da. po1· lo que se puede considera1· como el antecedente más form~-

1 J ::La CJe lo qLle hoy conocemos como el emb.:wgo. 

Fe1·0 el ult1mo·ava11ce que se log1·d en relación a la ejecución, ~ué 

la fiqura Jurídica que los romanos denominaron ''pignus in causa 

Jud1cati captum" <pn~nda adqLlirid~ en Vit"tud de sentencia>~ que 

cons1stí;:i en cambiar a dinero la cosa del deudor·. ya que el i.\Crge

do1· no podia exigir la entr·ega en propiecJad. p1..1esto que no er·a el 

obJeto de la obligación. La -forma de ejecución personal se convir

t 1 c• r·ecl. ya que se enfocaba a las cosas. pudiendo ejecL1tar so

bre cualquier bien del deudo1·. siendo estos una garantía permanen

t.t:;o par~ los ac1·eedo1·es. 

D~ lo anter·ior· podemos comprender cómo . .fué -=volucionando la ejecu

ción en la época de Roma. y por consiguiente hasta mJestros días 

debida a la gran iti.,:luencia d~l dm·ect1a romano en nuest1·a li:<•J1Sl-?.

ción como ya lo se~aló el maest1·c M~r·gedant y que 1·efe1·imos al 

Pl"incipio ele este capitulo. por· lo qL1e ter·111inciremos la época Impe

r1~l inoicando como fenec10. 

Cam1en;:,;,. la decadencia de! imp._:-1·1,_1 f.omuno i:0q i=.. l,w.;i.,;, 1 o~· 'lli" J.:i::. 
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r.:1.1~L sLir·ge un oersoriaJe q1..te in-fluyó en toi.Jp la leg1sl¿i,c1ón mundial 

comu ~ue Just1n1ano qu1~n s~ dedicó al es~ud10 y c1·e~c.0n oe f 1gu

ras Jur-;d1cas mas claras. simples y encuadradas a las r·eal.LClades 

de> la época. pe1·0 que se l ne luyet~ori v desa1·1·c•J. laron en otras le

r.: 1:; l ac1orie~ ·11gt:·nt.es. L.a Ec:1'°'d i"ledi8. 12. cual 1·efertr·e111rJs en .. 21 s1-

a1_·lE'n~.::: 01..·ni:o t.iel c.:..pítulu y co11dP t1u:.io un 1·etroce-:-o e:-• la inn11'°' 

de legisla•· rn.1~s1.r·o i.-?m~ aue desarTollamos. coma -:::; 1~ AJcc1.1ctón. 

Colit:.il•'eendo. la histo11~ de: J\:om.;, es~ muv int(:_'l"f'Santc• ·y n•=J Lln.::\ <:>:po1·~-

pt 11"11; l¡J 10 ;(,> 

)..~~- le92sl.:'lc:.1ones dCtuale:>, por ici aL•e. al tener 1·~ices sú!1d.;\S 

fH:r 1111te 1.1n t-1::tua10 y ch:.-s.:\,"r"O] lo completo en la vida actual de 

nuestro país. así como en la mayor l.a de nuestro mundo. 



; . :. -EVOLUCION F(.1STEF1'IOR. 

ed?Cl ;·1~d1a o (;poc:a d.:.•l OSCLll"antlSfTIO Y SE' da la Qt.•fmC\n.1.;:ac11..1n 

!e~ p~eolcs i~vad1dos. La~ i~vasiones de los oarb~ro~ de~truyeron 

~sa o··gani=~cion que p~r·ecia inconrnovJble y ~r~ulal1namente se 

c1"€'c.11·on los nL\evos reinos dominados por los pueblos de or1gen 

0~1-mán.~c. El der·ec110 ro~ano sin emba1·gr.' cont1~uó en v19enc1a p~

r::i reg••l~r las relaciones ori·.1adas. per·o a u.:H·t1,· de entQnces 

evoluciono en fot·ma distinta en cada 1·egion. 

E! de1·echo ~ei·mán1co al establecer contacto con l~ civil1:ación 

.¡10r·cin los p~·1me1·0-:-- ccidigos europeos. 

Li:i=: gooernantes bárbaros van adaptando el derecho a los nuevos 

111.Jt ice":.i <1ue sa van establee 1endo, a l:rave::; de l.as "Layes ~:omanae 

f,=>rbal"orum". leyes bé .. bci.t·as t"omanas, entn:o las que podemo: men-

r;1onar son: 

en el ~ño 506 o.e.. la c-ual contenía Ltn est1·ato de los códigos 

Grt?gor15no. Hermogeni:i.no y Teodosiano. 

b.-JLe;: Romana Dun;1undiorum. se basa en lo'.3 mismos códigos que la 

?.nti:::-rior. 

r:.-)E:dictLtm Teodorici. se basa en el Cod1qo T~oa1..•ciano. 

Fot ot1·0 lci.dc.., al na.ber- camo1ado 1.a ,:orina o~ v id.:-i di? los p·~wblo:.; 

dominados, hubo cambios en su t-=•=ir·ma de regular l'-" eJecuc1ón, r·~-

tr-:.t1·<:-. .'0nc1ose .:il momento en QL1•:> se curapl Ja con l¿, pi::··r·soni:I en :::1, 

~s decir, podia ejecutarse 

rE>c.onc::1ri a ld 'is1on v r-.1°.:.=J.<.1vili.1d 1.•<:11" •JP.LLCl.:>.~.o. '="" ~nci .. •sc.. t."l ,_._.,.?-
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vament.e sur·gieron; despüe: del año l(l(11). el der·ecr.o r·omano adciui-

r·10 nuevamente autor•1dad y prestigio, por lo qLte so intentó civi-

¡ l:ar- med1ant~ la impl~nt~ción de una eJec:uc1on en contr·a del p~

t.rimonio, y no en c:ontr·a. de las pe1·sonas en SLI cuerpo como se ha

cía ci.ntes. Pero el retomar la CLtlminacidn que en los mejores 

tiemoos de Roma se había cbtenido en t·eldcion a la ajecucidn era 

m:.1v di-fic:il y lenta. ya qLte la ideología de los pueblos era muy 

distinta debido a las me=clas entt·e las 1·a=as y las costu1nbres en 

i¿\ 1-:orma de vida en cada región. 

:.....ieg-:o.111os a la época del feudal lSmo 1 ::i. c:ual ·los soberanos o 

gr~nnes seA01·es c:oncedian t1e1·ras en r·enta o usuf1·ucto a las pe1·-

s~n~"'\s, los r:uales les debían guard .. 1r fidelidati y contribuir· r?n 

c1e1·tas acc1ones, que los ayudara o. beneficiara~ pero en caso 

contrario por su ingt·atitud los señores -feudales los cü.stigaban 

'Jbligti.ndolos a reli::a;· actividades en su cnnt1·a y hasta los nomeo

t1an a l~ esclavitud en las prisiones que t~nian en sus respecti

vo;; castillos -feudales~ pero en t~rminos generales no se dá un 

cambio importante en nuestt·o estudio. pues persistía la ejecución 

en las pe1·sonas en sí. 

t- ""'·c.1 o.=l s1g io ..<VI, toda ELwopa. rec l be el de1'i:'C:ho QLI~ :=.t? vi no g~

ne1· i~do en e1 tr·~nsc:ur·so de los si~los a part11- del Cód1go de 

Justiniano. a través de d1-fer·entes estudiosos del derecho. por

ejemplc.~ dP la e!::c:Ltela de los glosadores y los posglosado1·es; 

oriqinando que la recepcion del mismo. s~ di.:or·a Ch? di.fe1·ente for-

ma en varios paises. por- ejemplo en Ft·anc1a imperó el derecho ro-

mano a tr·aves del &reviGr10 de Alar·1cc. en Esp~Aa ~l Fuero Juzgo~ 

etc., c:ont1;··L•C1ndo nJecuta11do ""' l.;i:; pet·:;CJr1as cor, •notlVC.• ·::J~ los- :.Je-

titos y de las ~eudas p4cuniar·1as, pero en sí, cuando se ··om~e 
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con esta Fo1·ma ant1natur~l de 1·e9L•lar las deud~s civiles o me,·

:::in't.iles es pera el s1qlo .(L~. ccn la ~pc•rr..a-::¡ar-, de autor-es como 

Sovignv y personas como Napoleon que c1·eo Código~ apegados a las 

Conciuvendo. este punto del CLtal en f'orma muy breve referimos a 

l,::-, <::.Jec:uc1on dcspL1e<s del de1·ec:ho rom_'\no. podE:>mos decir. ClLte na 

~"!-;i".:ll'I un cambio muy mat·c:ado a pesa1· del paso de var·1os siglos. 

s1r.ndo los p1·1meros eJeC:L1ta.oos en contra de las persono:'= en sL1 

s~r· 'i hasta la época 1·ec:1ente se vuolve a la aceptación del p1·in

c1p10 ae que la 1·esponsabilidad poi· deudas 05 exclws1v~mente pa

tr·1mont-i\l det.Jtendo e'jec:Lttar·se por conducto de los bienes del deu

·:i.:ir como presUPLtesto básico de la pt·opia E.•jecuc1ón4 



l. '3. - LEGISLhC[Ol'J ME.X ICANA. 

~ldas actu~les. oer·o es un errot· muy qrande va que no es posible 

c.ono.:f>t"nos sin sabst· lo Que nemos ~ido. por· lo .::.nti:H·101- en e:l Cle-

·r·ecno ope1·a de la misma manera. ya Qt1e no es posible de~1nirlo sin 

ne.ber·lc• anal~;:.:;do c:onc:t·etamr.>nte. es de·::.ir. h~v QL\r> tom<:'.1· en c:uE•nta 

~l ~ará~ter h1star·ic.o. par·a conocer las razo11es de su vigencia 

~si como p~,-~ ver las t·azones de su der1vac:1on con 1-e~pecto a los 

sistemas Jur·~dicos anter·1ores. 

i;.stucne cm m.:'.ne1·a s1st¿mat1c¿.. c:1 it1ca e interpr·etativa loo;; ·fcnó-

·:ienas J'. ,. 1 d1cos de 1 p.e.saao c:¡ue han i:on1 do verdader·a import.anc: ia v 

t1·~srendenc1a en la soc1edad 5ctual. 

En esta oarte del c:~pítulo farm¿~ muy breve re1':er1remos la his-

que no e):ls1:.e mucho matet·1al qLie penn1ta conocer su or1gen realt 

acemas de qu~ ~-;isten muchas lagunas en cuanto a las ~orma5 de vi-

d~ <O\nt1gua, .pa"r lo que contemplaremos tres épocas que Si? enc:uen

tnrn mejor dt:·-f1nidas. antes de la Conquista Española y desi:iúes de 

la •nisma n9sta la époc~ Independiente, para llegar· a nuestros 

1.3.1.-LOS AZTECAS. 

La historia de México muy rica ~n cuanto a la cantidad de p~B-
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p~·1m:1010 sólo como :1mples aliados de los at=capotzclcos en S\..\ 

lucha contra los Señor·es de ·Texcoco~ los mex1cas se aliaron con 

les toltecas en Culh\..\ac:án, fundaron Tenochtitlán en el año 1325. 

luego Tlalteiolco; desar·rollaron toda una ~structura politica v 

econom1ca que otorgaba estabilidad sus miembros; adem~s de que 

como lo c:u~nta la h1storia a tr·avlZ>s de documentos -fidedignos. 

exist1a un com~t·cio plenamente de5arrollado lo que pe1·m1te deducir 

que se encüntt"w\bñ organi=ado y en consecuenc:1a reglamentado. pero 

desgr.:.c1adamente no tenemos mucha inf'ormación de tal reglamenti'.\

c1on. la aue nos llevara a dnr un e~bo:o gener·al. 

La vida comet·cial sa desar1·ollaba a traves de los m~r·cados o t1an

quiú. que e·astl.:\n en dtve1·sos pLtntos fuera de la ciudad de Te

nocht1tlan y el pr1nc1pal era el mer·cado de Tlaltelolco. el cual 

t.•?nl a l.Ln re:nombr-e •¡ l.ln auge tal. que diar· 1 amente mi l;:s de personas 

intercambiaban sus p1·oduc:tos a través del trueque y la venta que 

: 11 :i.n oper?.c icn'?s comunes donde se emp le¡:aba •::omf'.'.'l mon(-o>da oarc las 

operaciones de esta última clase al cacao; además del tn.1eque y de 

la venta como medio pai:-a concluir transacciones ya manejaba'n el 

Pl"estamo o mutuo. con o sin intf"reses: del t1·anspo1·te; del p1·esta

mo de uso o comodato. del depósito en garantia o prenda; y dP. la 

enO\Jenación a plazos. con garantía de p1·enda o palabra; pet·o como 

c:onsecuenc1a· natut"ai. de las multiples tronsacc1ones. ex1slian 

problemas entre las gentes al momento de los intercambios. lo m..1e 

tre los o:::omerc1antes, así como pa1-a asegurar el. orden del mercado 

y en si de la ciudad. evitando engaRos. ~buso~ y robos. existía un 
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P6n': ¿.,:¿o::riaL1el uue de¿..mbLd ... ioan pcw l¿", pla;:.¿; obSE'r-v:-!'.ndC· OLtl? la~., 

tt·ansa~cJones se veri~ica1·an en for·ma normal. confo1-me a las cos

t·-·tnhrr,;o;; v 1·e9:c:is del me1·c¿,do. El l:.r1bunaj ten1<" <:L' tecpan o pala

~10 oroo10 dentro de la plaza y estaba inceg1·ado put- doce ju~ces 

QLte se encar·gabc;n de d1r1m1r las disputas que se p1·esentaban y co

noce1- de las f~ltas y delito~ cometidos en el me1·cado. Al p1·ose11-

t~r·se algún con~l1cto entt·e las gentes. eran conducidos al tribu

n~l. quien encon1endaba a t1·es magistrados que se encomendaban al 

t.onocim1ento y resolución de la causa~ dictando la sentencia sin 

dilac:1un e llflPOn1endo en caso de infracciones o del1tr.J':5, severas 

s:,;1c1.:.inc= r.¡L1~ ·::omp1·end1an l~cluso la pona dF· 11,Lmrtc>. :.1-:::i quien p<:~

d1a fta~o o pt·@ctado v no pagaba o no ddvolvia lo obtenido, et·~ 

cor1denad:i a E>"3Clilvitucl;; ~l t·obo merecí<.'\ 1.:.1 penil de: muerte. la que 

5"1 ejecutaba mediante aped1·eo en el mismo tianguis. Como podemofi 

c;o·_e,-v.:-i- d•J,-c.nte esta épo;:~ e;dst:ía un modelo de ejecución muv se-

1•:H·a, Dt-:>t"O c:iue ocr·nutia v logr-aba un ar-den, la eJecur::ión comor·en-

CJ.a la per·sona sí. ó en los bienes depend1r:.ndo de la gravedad 

de la acc1on, por lo que este vest1g10, nos encuadr·a en la fo1·ma 

gener~l de p1·ocecier p~,-~ eJ~cucat· sus 1·esoluc1anes. 

1..:·~•11<J conci'..1s1on Cle esta pr1me1·a pai-ce potlemos declf· que el •.Je1·€o'cno 

L·c: lo~ ::-.:-t:ec:-.~· -.:i;:. p1·1mot-:J!.ul11ien"':e r::on:::c1et:ud1r,,:it·io. i.'I pe=~• d1.· qi_•e: 

e:~istieron pi-ec~ptos legales. pera los mismos al no p1·ovenir ae 

01-ganos que tuvicr·an el monopol10 Para hace1·las, no pueden con

·:ontt~onn l ·~ '! 

se estatilecio. p?.t"Co\ l le·1ai- a ef-f.'c"t".o e) cumpj Hntento de lao::; senter·

-:1.::i.s d1:.·:~rl ... ".s pa1· los m~qi.s;:.ra.dos ·~n l:i-.:; ¡"Je·-'son- s en :;.i, e ·1-.l•J:-' i.,,1.:; 

tld? .. 
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1. ~. 2. ··!...A C.:JNG.U!STA. 

r:o.;;cer101·miani;e. llegamos a l.:ic época de la Conqu1sta tiempo en que 

sl ae1·echo e:.1scente en México pierde sus caracte1·15ticclS propi&s, 

y~ ~ue ia impo~1c1on que lo5 conqu1staoo1·es hic1e1·on de tod~s sus 

costumbres lo transformat·on, con la cn~ación de di+"erentes 01·dena-

mH~ntos gene1·a1es que menc1onarem•_;s cr·, foi·ma somera y los aspectos 

qu~ re~er:an en r·eJacion con la eJecuc16n como el medio p1·¿ca1·10 a 

lo que huv conocemos como eir•oargo. 

Para comen=ar· deoemos re.ferir· de que exH>t.ian rola.cienes tanto e>:-

to1·1orEs como tntertores en Mé :1co. per·o de las Qtt8 r1os o~uuai·emas 

::or de o:; t¿,~ L1 l timas pues nos pcnn1 t1 ,-¿¡, conoc.1?1· que or·denüm1entos 

Se! encontr~ban an vigor en aqui:;i.l lt;\ época. 

En p1·1me1·a in~tancia la mate1·1a comercial en México~ que 01·iginó 

el des¿.\t"f"ollo de las .fot·mas de ejG:cuc:ion~ eo:.tuvo regulado poi·· las 

disposiciones contenidas en las Un1enanzas del Con~u¡ado de Mé:di.:o 

nL11·Qos y or·incipalmente Bilbao. 

El Con<.:3ulado de México -fue fundado en el año de 1594, y TL1é c:ons.i

der·ado como la primera aplicación normativista del derecho Esparlol 

e" n•..!estro oaís. sus orinc:ioales -funcioni:s eran judiciales r-ela-

c:1on.;1das con los cosibles c:ont=lic:tos que se originaran entra c:o

nierc:iantes o sus empleados u con sus actividades de esta misma na

tur.:;1.le;:a. aunqLle también se le· atribL1yeron algunas activ;;.dad•.?s de 

carácter· adm1n1Et1·ativo. El Consul~do lo fcr~~bBn und oer·sona o~--

no111 1n::i.da "prior'' v dos ct•nsules t.ooos el.ios cc:imer·.::1c-:)t:r.·:· d1:.•s19ri~-
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las peticiones. a las Que tamb1en en ~arma verbal resoondía el de

lfJC'\nd<:oo r-• J"eo. poster·1eirmente los 1ntegreo.nt..es del Tr1f . .1n.;d inten

tab~n un entendí miento entre los contend i ences, algo más o menQS 

como una c:.onc:iliación~ de no lograrse ~mbos -formulaban por escrito 

S'.l5 oe-mandc:ts y respLlestas. sin intervenc:1on de letrados aunque si 

su auto1·1;; .. ,ba que se consLtltt,1«3.r1. y hecho lo ante1·iot· el tribunal 

d1ct:.,,ba lil sentencia. Dicha sentencia era recL11-rible ante el ju~: 

cte al:ad?s o apelacion<:."'5. qulen JLmto con dos personas m.:.\s que lo 

a•.Hst1:::1n. d1cto'.\r·ia nU(<!>Vc1.mente la sentencia. Si dic:tlil sentem:1a 

con-f11·rr.::t!..1a ne" habr1.:, r¡ingün recurso más y se tendrla. au'-:' ac.;.l.a1·. 

OA>r·o pa1· e.l contra1·10 sí revocaba la sentencia. &.lgun<J. de las pa1·

tes podi~ solicitar se vEn·iTica.ra~ revisandola nL1evamente el Jlla~ 

de al;:~da Junto con 5L.1s das acompañantes y cualesq1..1i~ra qL1e "'fuere 

el nuevo resultado no h<Jbría más t·ecurso qué intenta,· n1 qué h¿.i,cer 

~ri :.u contt·3, deb1t?ndo hacer cumµi.1r con dicha. sent~nc1;:... La fonna 

coact1va para el cumplimiento de la misma e1·a la. eJ~c:L1ción for::.csa. 

que cons1sti~ en qui? ante la negativa de la. parte sentenciada de 

cumplir se le embargaban bienes de su propiedad afectándolos di

ri:;~1:.¿\ment.e JJ.:)l"<l. qu~ con los m1smos se pudi~ra c:ubrif" al adeudo al 

~c:t.or mediante t::-l _reni~te:.- de ellos. ~:; aquí mediante la 1nmEff:.ilOP 

de las leyes esp.•Flola$ en m.1estro pai'.s come se com1-?n:=.a .,, de~¿wt·o· .. 

llar el p1·incipio del embargo como medio de ejecL1c;:1on. 

Posteriot·mente. se tu:o neces~i-10 0 con el tt·anscui·so Ut:- ios "'1·~•::!5, 

de li.o ere.ación de otros CorisL1lc.dos~ y¿o. que las distanc:1.as no per-

m\ti-3f\ r.in.:'.'I 1JT,p<i\1·tic1ón oe JL.1st1.::la íllL\··1 huen~~. p1:w lo qt10 con €"·~ta 

"~~es1d~ó ne ~1 ~~n los ConLul~dos ue Verecrw:. Guao~l&J~··6 y Pua

_,¡..,. i<:!f' ei ;o,~o <J~ 179r:. LJ.r.1úJ.•::>n ::ii igL1c¡<.l oue ei •:l.:? Ma::1~•:.>, '3U.t rL!.-,·-



=!::.nE.-~ cn.:..n JL>OlClc;.leo:. ·1 t.c:;.mbien de .fom~nto del c:of11r:n:.to E'n t....-ioas 

sus variantes. Estos Consulados eran de est1·uc:tLu·a igLlal a la de 

1·1t:>:·._: .• p:-•·o con Ltn~ noved:..c::. de nue:· p~r~ Llna me:•Jor lfl;;~ ... n:.ic1on de 

-_?t!~t~ / comodidad par~ \og \itioantee. los Consulados tendrían 

diputados en los pueblos y lug3.i-es de más come1·c10 {los CLlales 

~~Aalaria el gobe1·nado1· e intendente a p1·opuesta del mismo Consu

lado) qw1enes unidos con dos personas más designados po1· el tribu

nifll de ~l:adas, conocer·ian de los pleitos mercantiles con igual 

Jur·isdiccion que los Consulados. 

t:::n n~lación a los Juicios en estos ti·es Consulados. se disp1..1so que 

est1 lo 11=-.r.o, verdad s.: ... bidi:l. y buena fé 

g•Jar·dada; " <=H: pe1·-fec-:iona el proc:edimu~nto ya q1...1e inicia de igu~l 

~01·ma que ar1tF.JS. por· la e):posic1on de las pretensiones v la con

test~c1ó11 de las mismas. la posible c:onc:iltación ~ en caso negati

.a ~mbas oarte~ con los testigos oue lleva11 intentaban p1·oba1· su 

ra:on, concluyendo firmabán la comparecencia y abandonaban el 1·e

c1nto y los letrados resolvian; dictada la sentencia se les noti

.ficaba a las partes. Se estableció que las resoluc:1ones pu.¿..c.J~n 

apelar·se. pero c:ond1cionan su procedenc:ia dependiendo de la cuan

tía del negocio. F'or lo qL1e respect::i a lo demas del proc:edini1ento 

E1"il igual Q1Je un p1·inc:1p10 y como lo d~sc1·1b1mo~ co~ ~nle1·1oridad. 

Continuamos con la historia de la eJeCución ia cual va oresentaoa 

sus bases de proc:edenc1a y la forma de lleva1·1a a cabo a tr·.owes d8 

i:t at=ec"tación du·ecta oel pat1·1mon10 del reo en ionna p1·op•::-r·::1C1ncll 

a~ 8deudo: por lo Que pasamos 

.. ,..-;·~' 



1-:.'o ~l "''?'= ao? agost:.o ae 18t)6. el cLtal se c::ons1 dera como f'l Dr 1met· 

Cddigo Froce:al Mercantil y muy adelantado a su ~poca que est::\Ca 

con~or·mado de 1~8 artículos. divididos en cuatro secciones: 

a.-,oe la Juris~icción de d1cno tribunal; 

b.-;oel modo de substanciar los ne::>goc1os en la vía ot"dinar1a; 

~.-)Del modo de proceder- cuando el actor· intentare !a vía ejecuti-

va: v. 

d.-10el Real trioLtnal de Alzadas y del modo de proceder en oL 

El que nos i ntr:o.·resa es el marcada con la letra "e", ya que pi'.ra su 

¡Jf•::Jceceno::1a hab1a qu..: e:<hlblr CIOCLlmentos que acrerJitar"-n SL\ del.Ida 

v que 001· de1·echo tr·aiga aparejada ejecución. cons1de1·aban en esta 

C:;1t:egor1a la: sentencias de los arbitras. los instrumentos de 

transacciones celeb1·adas ante el escribano, los rescriptas. cédu

las y reales pr·ov1s1ones. la con~esidn judicial cie1·ta y clara de 

alguna de:-uda hec:ha por él mismo. contra q\..tien se intenta, ya sea 

Dr·ov~niAnte de ajuste o 11quid~cion de c:uentas o de_otr·a causa. el 

jur:amento decisorio: la escritura pública otorgada ante el escri

bano y cualquier otra en que el deudor se con-fesare ~bl igado. re

conociendo su Tirma ante el Jue~. 

T~n1>=:-'1do oresentes los casos en los cuales procede la f-ot·ma ej~cu

i.1v0: como Pr'lfiler punto del desarrollo del proce:o se despachaba y 

veri-fi~aba la ejecución mediante el ~eque1·1miento de pago y ant:.~ 

la negativa el embargo de bienes; inmediatamente despúes se hacía 

comparecer a las partes para 01rlas en Juicio verbal. preguntando 

al reo 1·esoecto de sus excepciones. sí la excepción opuesta contu

viere un PtJnto de de1·echo. el a.sun'to se r·e.solv-:i'.a tnonedi~ta.ment:e 1 

s1 contuviere puntos de hecho. se rec1b1a el JUl~iO ~ prueG~ pot· 

J~e= día::. pa.:;c;..Jos los cuales se •:i1ctaba lií sent·:onc1a ,¡~ 1·~;-10at1:>, 

l.:. cual =Q E·Jí?C.Utaba ~ ;:•c:..,:u- de? la 1 nte:.-r·pL1~.1c: l ..... n ~;;:iJ r:.'C\..W<::dJ de 



,;1.peléic1on. ya que sólo era aceptaoo en el ei=ecto oevolut1vo. r·ema-

\.~,,~ose los bienes =ecuestraaos. 

¡, :., :., -EF'DCA INDEPENDIENTE. 

for· ultimo. pasamos a la época Independiente en el qLte México tuvo 

L1na t,.ansfo1·mac:ion en todos sus campo:;. de su vida cotidiana. pero 

r·eferiremos únicamente el aspecto Jurídico mercantil y la .forma de 

ejecL•!:10n a través de los di-ferentes ordenamientos que se desarro

llaron y que señalaremos. 

Ccr. motivo de la Indeoendencia oe Mé;:ic:o, -fuei-on establ&c:iéndose 

diferentes decretos r·elac:ionados cotJ la administración de justicia 

me1·ca~til. como ejemplo tenemos que en 1824 se ordenó la supr·esidn 

de los Consulados, encargándose de la administración de justicia 

a los alcaldes e jueces del l~gar; en 1841 se expidió el decrete 

~'oora "La 01·ganizac1ón de las Juntas de -fomento y tribunales mer"

c:antiles" quienes se encargarían de la impartic:ión de justicia en 

lcis negocios mercantiles y para 1842 la jur·isdiccicin de los tr-ibu

nales mercantiles se extiende únicamente a todo el terr1tot·ic don

de lo e_iercen los jueces civiles de pr·imet·a instancia. incluyendo 

l~ mate1·1a mercantil en la 1·ama civil. 

Hsim1smo, se cre6 por· disposición de 'lo est.~blecido en el Trat:.;\OO 

•je Córdob.:i .• la Sabe1·ana Junta Provisional GL1oe1·n¿\tiva quien se en

c~rgaria de redactar los diferentes Código~ p3~a !a n1ejo1· adm1n1s

tracion de la justicia, pero debido a las visc1citud~G ocurridas 

soc:i.::1lmente esto no -fu~ posible reali;:a1·lo~ pc..r lo quP. ccnt1nu~ron 

re~li::ó el pr1•<ia1· Coca90 d8 Com1:1·cio en el añc• di=- 1854. 

Es1:.e ot·imer .:·i:idiqo de Comercio del que nemes ret:-::>•· lda ..:ue orrJ11'<-1i-



ga~o por El P1·esidPnte Antonio Lópe~ ae S~nc~ Ann&. pero se die~ 

qu~ su .::reac1ón se deoe pt·incipalmente a Teodosio Lat·es quien tomo 

c~mc:· moriel o el Cod1go de Ct"merc10 Esp.:Híc-.l de 1825· 1) ¿-:,1i01do Cr·U190 

S~ínz de Andino. el cual lo con.formaban cinco libros: De los co

me,-c1antés v agentes del .fomento: del comercio terrestn~: del co

m•::i--cta maritiino: ·:le las qu1eb1·as y de la. c.dministrac1ón de Just1-

c1a en los negocios de comercio. 

La pat·te que nos interesa en este .nomento es el libro quinto que 

·~e 1·elaciono con e! proceso mercantil que estudiaremo$ a lo largo 

:::o: la pt·esente tesis: este Codigo -Fué caractr~1·1:::ado por· su objeti-

: . .J.:.c. ·~:. QL'ló. :le-l1m1ta la ai;.-liCc\c1on de 12. l8gl:::.lac1on y con1µute:m

r.13 de los tribunales mercantiles mediante la enumerac1on de los 

~•'""'"" ;.e oenom1naban en esos tiempos como "negocios mercantiles": en 

cuanto~ los tribunales se establecerían en la capital de la Repú

b\ic~ o en los pue1·tos y' ciudades de movimiento comercial impo1·

tan:e: pero con 1·especto al juicio ejecutivo mercantil que esta

bleció este código, tenemos que in1c1aba con la p1·e5entación de 

un,:1; d?manda :;ustentada en un documento QllC? "t.raia aparejada ejecu

ción, requiriendo de pago al reo y no hac:iéndo.lo se le embargaban 

01.enes p.:..r·a cubrir la deuaa y las costas. póra acudir ante la au

toridad c:or·respondient~ a deducir la c:~ntrove1·si~ en un térm1no de 

24 ho1·as. donde d~bía pagar oponerse a la ejecución si tuviere 

alguna e>:c:epc1ón. a dicha •:omparecencia se le citaba al acto1·. se> 

trsteba de conc:1lia~los y no lográndolo se con~1nuab~ ~on ~l Ju1-

c.1ei. las excepciones contra los titulo= eJ~cL1t1vos estaban tosa.das 

Y opuestas por el deudor, se abr~a el Ju1c10 ~ prueca p~1· di~z 

di~s. Conc.il11di.• l;;. dil.;;1c:10n prot·cttor1.=1. se hacia l.::\ p1.!tiiic::3ci!'•n t1€· 

oroban~~s v se entt·egaban los A!Jto~ cor trgs dio~ • ~~o~ c~r·t? ca-



.34. 

ra 1'ot·mLtlar alegatos después de lo CL•al se dictaba sentencia pre

via citación. En virtud de sentencia condenatoria se pr·ccedia al 

,.emate de los bienes embargados, tomando como base la manit=esta-

c1an que formul~b~n co1·redores o p~ritos; como podemos observar en 

est~ nuevo y primer Cod190 Mer·cant1 l de nuesti-o país. comenzo una 

1·egulación más ~01·malista del juicio eJeCL!tivo. par lo que sirvió 

rje b.;ise pa1·a el modelo que actualmente conocemos. Sin duda la ap,:1,

ric1on de este Código siqn1~icó un adelanto leg1sl~tivo porque 

compendió distintas disposiciones mercantiles en un sólo cuerpo 

s1s1:.em¿1ti;::ado, con el que actu.:di:.ó las instituciones 1·eglamenta

das y apegándo~e a la técnica objetiva de la época. Este Cód1qo d~ 

1654, duró en vigencia menos de dos años debido a los diferentes 

cambios sociales y polit1c:os que presentaba nuestro país. en con-

secuencia, n=cobra1·on vigencia las Ordenanzas de Bilbao. Para 

el año de 1863 se restableció la vigencia del Código de 1854 el 

c•_1al emanaba ~el centralismo~ y al establecerse un nL1evo sistema 

de carácter federal resultó inadecuado, por lo que se procedió a 

la creación de uno nuevo, el cual se promulgó en el año de.1884, y 

t.enia en un principio vigencia en cierta parte del territorio. lo 

oue se consideró también inadecuado va que el comen:io requería 

una ley de aplicación uniforme en toda la República, por lo cual 

se creó; y se conformaba de seis l ibro"s denominados: De las perso

nas del comercio; De las operaciones de c:omerc10: Dei comercio ma-

1-'itimo: De la propiedad mer·cantil; De las qLlieoras y de los jui

cios me1·cantiles: éste Código .fue también absolL1tarnE:>nt~ objetivo v 

en cuanto a la tramitación de los Juicios mercantiles cambió l¿\ 

1·egl.o:imentación al disponer que los mismos se seguirian de acuerdo 

el las leyes y -odigos r·¿spec:tivos d~ oroced1mientos civiles, ':=?S 

decir a las }Qyes de enjuiciamiento civil de los e~~ados. 



El Código de 1884 por· tener· carencias en la t1·am1tac1ón de las 

~.:;. j;..::1dio modi1-icarlo. PBl"3 el año de 1887 c>l tongn~so aL1-

tori::a la re-for·ma. pero como hubo n12c.es1dad de hacer- un cambio ra

dical. dio ot·19en al n,;.cim1ento Cle.-·l ten:er- Código de tomer·cio Ql.JC 

¡._.;:.: <2:poo1c:~ o~r·a ~l mes de sept1e1nt>t·e de 1889. inspu.,._1do en el 

Cod1gc.· Esp.af'íol dP. 1865. aunoL\e tan1b1en del Cod1go Italiano ·de 

ras:. y ~l ítllSlJI!;. de Mé:·:lC.O de 1854. tod;:i~ ellos i.nflt.tidos po~- el 

Cod1go de Come1·cio F1·ances de 1808; estaba disti-1buido en c.1nco 

1 t"tfSt1-~: del comercio marítima; de lag au1eb1·a;, y de los j1..1ic::1c& 

.ner;:~ntlle;: • .::izt.o::> ult1mus 1·Htomaron la idea dei Cod1go de 1854 de 

e:;tablecei- \.rna tra.m1tac1on especia.l oe las mi~mo-::i. iniciaba con 

da eJecuc1ón, p1 oc:ediéndo<Ee á dícta.r un e.uta con eft'!ctos de 111ancia

miento en .fDi-mu poilra reqL1erir de pago ~l deLtdor y Gn caso de no 

h~cerlo, em~a1·ga1· bienes su~ic1~ntcs pa1·a ga1·ant1:ai- la dauda y 

la"r> costas. hec:ho e~to s~ emp la::D.b¿i t:.1.l dauuo1- pi.Ira QIJT:! f.m el tet"

mir.o de tres días compan~c1era a hacer í>d90 o a oponerse a la eJe·~ 

cuc1on Si tijvier~ al~una e~cepción; dichas ~~~epcionas est~ban td

s¿:i.das: s1 no p.!!..gab.a en ese ténníno ni opL1!3i05~ ~xc~pc.icine~ se c1-

t.~r·i;'..t Dl'lt-a sentehC::t~. maridando proced0r -:?.l reriat·;! i.it? las tiieni:s 

E?mban;_t<::1Clos. 51 contestB.rfi' ].,.. demanda oponiendc.o c;;:cepci.anc•s y t>l 
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s1g~11enles. Sn v11-tYd de sentencia condenato•·ia se tumata1·ian los 

bienes embargados, previo avalúo h~cno por dos corr·edores o per·i

to~ ' un tet·ce1·0 en caso de d1scord1a nornbraao poi- el Jua=. 

_·:··T:: .-.<?me;: podido observar este Codigo QL•e .f.ue "?·~pedido en E'!l año 

cle 1889 es el que actualmente nos 1·1ge, pero en el t1·anscurso de 

lo:: años fue sufriendo me1·mas t1c1sta qued<'\r· como lo conocemos .. El 

~od190 en el libro quinto. que es la pa1·te que nos inte1·esa. pues 

c~nl:ieGe el juicio ej€cut1vo, su~rio mod1f1cac1ones a lo iAt·go de 

mDs de un siglo dD vigencia. siendo la ~lt1ma on ~l a~o de 1789, 

en la qL1e mud1·Ficaron los tét·m1nos par-a 1··.:al1::a1· i:'ilguna.s cuestio

nes 1·efe1·ld~s al procedimie11ta. cuost1anes relativas ~ lüs forma-

hd'3des JL1dic1aleü y a las not.11-:icaciones. pero 1:1 pi:'tt·t..:o tjenen.d 

del Juicio eJecutivo continuó en vigencia. 

A manera de conc:lusiOri., me pe1·mito manifestar que toao lo unali::a-

de la fot"ma en que evoluciono la eJecuc:ión en México, la cual se 

encaminó en .for·m.:t muy 1 igada al JLtic10 E?jecutivo. por se1· este úl

timo el medio con el que se af".;ctaba ~n t.lna p1·1mera instancia al 

dr::mando?ido, a tt·avés de L'n embargo, así como el cumplimiento d~ las 

sentencias que se dictab .. 'l.n. Por lo ante1·1or establ'?CÍ como presL,

puesto básico los cambios mas noto:\bles que en e~ta materia S!:ó' die.·

roro, para podet" comprender los QL•.e St> -:st.:i.blec101·on en m.::.i•.~r l="" 
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'>lf I fULO SE.GUMDU 

:.:.. • - l MF·o¡.;. í ¡..\! IC l A tit::L EMt1Af;.:Go. 

El mundo de los derechos del hombr·s: s1tuac:idn amplia y compleja. 

•.:H.lir• d~r1v~n y se desa1·1·olle1n .¡:¡, partir d~ premisas menof"es; mismas 

qut: t1enen por- objt1to el L1b1c<::wnos en -fonn.:l índuct1·1a en n1..1estr·o 

eatud10~ aet·é pot· esto el punto del cua! pat·tiremos para concre

tat"nos al deS'"'t"t"ollo del 01·esl?nte cAnitulo. F'ar-n lo cual. y en 

r·1·1m~1· lu9r:'l1· tenemos que~ señalar ql.tP e:dsten dos c:lasEfü da concep

to~ JUt· idiCOS! 

a. - > LOS GENEF..:ALES, y 

b. -l LOS PARTICULAr.:ES. 

Lo;; general~s. como su nombre lo índ1cd, son aquel los c:omL1nes a. to

do\;: 1d5 r.;im.:is o d1vis:i.onel3 con que cuenta el derecho. y los pa1·t1-~ 

~ular·eg son ~qu~llos que se utilizan, y tienen un sign1~ic:ado de

\.l:!r·m1nado o ~spec1fico pat·a Lma t·ama t:n concreto del propio det·a

_,:~1. De la antat·io1· ;:;e desprende q(...<€' no es po;;1ble lleqat· c:i forma.

li:ar un e~tudio. sin el pr·~viu conocim1enta de los conceptos ge

nera.1.es. qLle no~-:; permitan pa.sa.t· ~ los pa1·t1c:ular'G~~ y es el case> 

en cueel1ón. Así tenemos qu~ empe:a1· a dasarr·olla1·, partiendo de 

un concepto tan generi'l.l que hay~ e:oslidt:l esp;).cl.al y tempot·almente 

<::>n coS1:;1 tod.:.,._, l~ ópocas. desde (ji momtmtc. en que ~·l intelecto hu

ma.no c:rc'1. el dé!recho. Pa1· lo tanto. pat·a m.1estro estudio y por l.!\s 

C&t"-=icter·íst1cas que plantee¡ p~=wtir·emos de l~ nociéln de ¿qué e~ e'i 

ombai-gc":' v cual er;:; <;:; 1..1 -fundarnE!nto legal. 

El t!mbat·go conc.epto tan genoral y ut111.z:ado en casi todas las ra-

tud Qn l¿¡ form.;:i. de llt:!.-arlo 

.;;lar~ment.e par~ poder ont.eodE~Tlo po2t.e1 J.ar·mer¡t.e y a lo laYga d-= la 
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vés de los diferentes autores y dando una definic:i6n par-tic•...ilar 

del mismo, lo anterior debido que es el medio coactivo eficaz 

c:ot1 que contamos para poder hacer cumpl it· las detet·minaciones ju

diciales y las obl i9aciones de los deudores aón en contra de su 

vol1.uitad, de ahi que deriva u1ia irnportat"lcia suprema para la vida 

diat"ia. 



::?. 1 CONCEPTO Y FUNDAMENTO LEGAL DEL EMDARGO. 

Para p1,-der e1-.tender el tema que vislumbraremos a lo largo de aste 

trabajo, es necesario c 0:w1c:ept-ualizar-lo, la mejor Forma de hacerlo,. 

e-z mencionand·~ lo (:Hle ria!:fieren los dí ferentes auton2!s, por lo que 

los mer1ciorla1·emos teniet')do como principio lo st~uiientes 

"EMBARGO. -Del verbo embargar, qua provietie da:l Latín vul9a,.. imba-

rrica.re, usado en la península Ibérica con el st9nific:ado de "ce-

rrar ur1a puerta con trancas o barras 11 Cde barra, tranca), que: era 

el procedimiento originario del embarso. 11 (1). 

Como podemos observar, esta defiriición ónicamer\te nos indica el 

si9ni ficado 9t"'amatica.l qye: la palabra embat·90 tiene y al sentido 

que· en antaño se le atribuía, pero aWn eti la. actualidad en materia 

ir1tet'ns.cional ~e co11serva tal significado, para •Jemp-lificar pode-

mo$ indicar lo que el dar-echo Estadounidense real izó hacia México, 

con el tan menc:iotiado ºEmbargo Atunero", el cual lo entar1de:ríamos 

como la reteti•=i•!in qlJe hicieron del pe$cado, paro no, e.n realidad 

es el cerrar s.1 mercado o cerrar la puerta de entrada ft di-.'.:ho pro-

dueto o. <SU pa:is, pot" l•:> que el sentido ·~wamatical cont.tn,;,a usándo-

se ich ott"os pai~es y e11t.endiéndoso como tal. 

Asimismo, en la pn~ndma definición i!ncontransmos otros iale:moantos 

importantes q1...1a permitan ir c:onociendo su significado act.~al ein 

nuestro pa:í.s. 

"EMBARGO. -Er'\ términos 9ene.rales el embargo puede ser definido como 

la afectación decretada por una autoridad compet.anta sobre ut'I biem 

o conjunto de bienes de pt"opiedt\d privada,. la cual ti.ene por cbJl!l-

!) DICCIONARIO .JURIDICO MEXICANO. Universidad Nacional Autónoma 
de M~xic:o. México 1993. totno IV. pag. 38. 
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to a$e9urar c:autelarmer1te la eventual ejec:uciótl de una pretensión 

de condena que se plaritea o plantear-á en juicio. <embat"go preventi-

vo, provisiotial o cautelar>. o bien satisfacer directamente: una 

pretensión ejec1~tiva (embar·90 definitivo, ejecutivo o apremiati-

VO) 11 (2). 

Esta definición nos establece elementos importantes de aná.1 is is, 

'3ntre los que podemos meticionar son el hecho de. que el embargo lo 

debe ordenar siempre una autoridad, entendida ésta como 

la qu~ tiene facultades de decisión, imperatividad y coercibilidad 

siendo ne~esarios para poder encuadrarla en •sta cate9or{a. Estos 

elcmer1tos los rnar1eja a contrario sensu el Licenciado 0enaro Góngo-

1·a Pimetitel: " ••• autoridad ••• por carecer de las facultades d• da-

cisión, imparatlvidad Y coercitividad, que son los elemento5 e11pe.-

ctficos requeridos para que un organismo descantrali%ado tenga al 

caré.c:ter de e.1..&tor idad para los efectos del amparo ••• 11 (3). 

Da lo anterior se desprenden las caractet·í.sti.:as para pode~ defi-

ni1· qu~ se ~nt.ietide: por autoridad, y lo"" elemer1tos que debe pre-

sentar pani ser considerada como tal. 

A..aimi5mo, hace menció1; de que la efec:taci6n de bienes debe: se1· de. 

p1·opiedad privada lo que consid.;:at·amos e3 equivoco, yo. que como lo 

plantea sa refiere. a. TODOS los bienes de propiedad privada, y como 

se establece en el articulo lo. da ln L~Y Gener-al de Bienes Nacio-

nales er1 su fracción II. existe1-. bienes de dominio p1·ivado de la 

Federación, los cuales no son susceptibles de afectación, de 

acuerdo a lo que establece el articulo 4 del C6di90 Federal de 

Procedimientos Civiles qua a la letra dice: 

2l IBIDEM. pag. 39. 
3l G6ngora Plmentel Genaro. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL JUICIO 
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"Las Instituciones, servicios y dependencias de la Administración 

Pública de la Federacion y de las Entidades Federativas tendl"án, 

dentro del procedimiento judicial. en cualquiera -forma en que in-

tervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nun-

ca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni pro-

videncia de embargo, y estarán ewentos de prestar las garantías 

que este Código exija de las partes •••• 11
• 

En vez de dec:ir bienes de pr'opiedad privada, para excluir a los de 

la Federación o los E5tados, que son de dominio privado, seria mAs 

preciso mencionar bienes particulares. 

Cabe concluir en este aspecto de eKclusión que la ley no es ioual 

para todos, ya que por una parte cuando 1;e trate de personas físi-

caso morales entendidas estas c:omc aquellas personas que no &on 

Autoridades, ni empt·esas paraestatales, ni dependan de la Adminis-

tración Pública, entonces sí se puede dictar mandamiento de ejecu-

c:ión en su contr&, pero en caso de ser de alguna de las menciona-

dae, las excluyen para poder ser requeridas., lo que a mi parecer 

debe ser revisado, ya que como organismos muchas veces autónomo~, 

también o¡¡on susceptibles de contra.er deudas po>" lo que si. deberían 

dictarse ordenes de ejec:ucidn, por lo menos, en f'orma. precautoria, 

para en un momento dado loga1·at· el cumplimiento de sus oblig<lcio-

nes. Debe determinarse muy bíen esta s~tuación, ya que existen em-

presas paraestatalea que si son susceptibles de embargo, y es el 

Cll9CJ cuando e~tá1) constituidas o se organizan en figuras d~ dere-

cho privado, como puede ser una sociedad anónima; por. último la 

definición dístingue los diferentes tipos de embargos, dependiendo 

de la causa que le dé origen y que más adelante se referirá. 

42. 
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"EMBARGO. - <DE EMBARGAR>. Retención., traba o secuestro de bier1es 

por mandamiento de juez o autoridad competente. 11 (4). 

Esta d.afinici6n es muy breve y red1.~nda un poco en la Lnterior, pe-

ro aumenta en forma concreta de que la puede dictar un Juez, pero 

es por demás int.:lti l, ya que el Jl~ez de act.terdo a lo establecido, 

es una autoridad, por lo que debe omitirse a tal, además de que 

indica sinónimos de lo ..::iue se ir"ltenta hacer ar"I r-elaciórl con lo'ii 

bienes que constituyen el patrimonio del deudor. siendo el fin del 

embargo. 

"EMBARGAR. -Retener una cosa en virtud de mandamiento de Juez c:om-

patenta,, sujetarlas a las result8s de un procedimiento. 11 (3). 

La anterior es una acepción de la palabr-a qUQ originalmet1te: esta.-

mos anal izando, pero es iMportante indicarla ya que nos proporcio-

na el~mentos importantes tales como, manifestar que las cosas se 

retendrán por orden de un Juez, no siendo esto siempre· 9•nttu-ico, 

ya que pueden ser sujetas a un embar'i;lo, pero no dictado por un 

Juez necesariamet"•te:, por lo que considero carece da objetividad. 

11 EMBARGO. -Es afactaci6n y aseguramiento material de determinado 

bien al pago de una deuda, q1.4e se lleva a cabo mediante un acto 

Jurisdicciona1. 11 (6). 

Esta. defit1ici6n comienza muy bien en e:l sentido del embargo gen~-

rico, pero al final se descompone al sujetarlo a una acción 

4) DICCIONARIO DE LA LENGLIA ESPAÑOLA. Tomo III. Madrid 1970. Ed. 
Espasa-Calpe. pag. 514. 

5) IDIDEM. pa.9. ~14. 

6) Becerra Bautista. José. EL PROCESO CIVIL EN MEXICO. Ed. Po-
rróa. Mé;.·ico 1977. pag. 308. 
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er1tendido c:omoz "la facultad de pedir de los órganos Jurisdicc:io-

nales su intervención para la aplicación vinc:ulativa de una norma 

abstr·ac:ta a un caso concreto." <7>. por lo que c:ot;~idero aún le 

faltan elementos que lo pu19:dan def'inir correctamente. 

ºEMBARGO.-Es una orden judicial que individualiza un bien determi-

nado del deudor. afectándolo al pago del c:rédito en razón d•l cual 

se ha trabado el embargo. 

El embar~o sobra cosas inmuebles se traba mediante la anotación de 

la orden Judicial en el Registro Públ ic:o de la Propiedad. En c:am-

bio si el embargo es una cosa mu•ble, el embargo ·se practica por' 

el secuestro de la cosa que es puesta bajo depósito Judicial." (8) 

Egta definición se encuentra más apegada al conc:epto .ger1ara.l de 

•mbargo si se toma en consideración qu• por judicial puede •nte-

derse1 

''Relativo al Juicio. a la administración de Justicia o a la Judt-

c:atura. 11 (9). 

V te:rmina su definición mencionando la forma de: llevArlo a. cabo. 

lo cual conside.r"o d•be omitirse, ya que debe ser general. 

"El embargo puede se:r preventivo, ojecut.ivo y ll!'Jecutorio. El em-

bar90 preventivo es el '-11.l<e se traba pc.ra evitar· que t"iii!tit~lta iluso-

ria lU"1a f1..1turo. scnter-.cia Judicial, i:i impide que el deudor. duro.nte 

la tramitación de • .. m pl.aito, se desprenda de bienes~ y con el lo se 

7) Becerra Ba.Litista .Jos&. EL PROCESO CIVIL EN MEXICO. Ed. Po
rri:.a, S.A. Tercera Edición. Mé:~dco 1970. pa9. 66. 

9) DICCIONARIO JURIDICO ABELE;:>O-PERROT, Tomo II. Buetios Alr,.s 
Ar'iJCt"ltir1n 1 S86. pa-a. 18. 

9) De Pina 'l,"'lra R~f'aal. DICCIONARIO PI! PERC::CHO. Ed .. Por-r!.Aa. M~
xico 1978. pa9. 254. 
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torne insolvente. 

El embargo ejecutivo es el primer paso de la venta forzada de un 

bien del deudor~ que con esa medida queda sometida a la disposi-

cíón del Juez, quien establece, de acuet·do con las provisiones de 

la ley, las condiciones de la subasta. Procede este embargo cuando 

el acredor exhibe un titulo que trae aparejada ejecución, o cuenta 

con una sentencia de condena a su ~a.ver. 

El embargo ejecutorio, í-inalmente, es el que resulta de las cir-

cu ns ta ne ias de no haberse opuesto excepciones al progreso de la 

ejecución, o de haber sido ellas desestimadas por sentencia fir-

me." (10). 

En esta definición se nos establecen los diferentefi tipos do em-

bat·go hac.iéndonos referencia a las cuestiones que comprenden cada 

uno de el los, pe1·0 esto únicamente nqs sirve para que teóricamente 

no los confundamos y prácticamente sepamos como llevarlos a cabo y 

en que momento. 

"EMBARGO.-lntimidación judicial hecha a Lln deiudor para que se abs-

tenga de re.ali=ar cualquier acto susceptible d~ producir la dh~mi-

nución de la garantia de un crédito debidamente especificado.'' 

(11). 

La pres~nte dof:.nición la con:oidero muy estricta, en el sentido de 

que únic:ament~ la encu~dra pa1·a el caso de quo exista un bien en 

garantía, por ejemplo, en un juicio especial hipotecario, exiute 

un bien inmueble hipotecado por el otorgamiento de un crédito, en-

tonces únicamente se embarga par-a hacet·le sabet" que no puede ven·· 

der dicho bien. Por otro lado, habla de una 1ntimidacion, esto es 

10) 

11) 

DICCIONARIO JURIDICO 
Argentin~ 1986. pag. 
De Pina Vara Ra~ael. 
xico 1978. pag. 121. 

ABELEDO-PERROT. Tomo 11. Buenos Aires 
18. 

DICCIONARIO DE DERECHO. Ed. Porrúa, Mé-
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t.u-1a palabra mal empleada, ya que no es una simple intimidación. 

sino una a'fectación real, directa y la mayoria de las veces inmi-

tie.nte en los bienes pertenecientes al deudor. Por lo que e~ta de-

'fit''lici611 la considero mal aplicada y par·a casos espec:Lficos y no 

generalas. 

"EMBARGO.-Es la iniciación de un procedimiento expropiatorio me-

diante el cual se afecta un bien o un grupo de bienes determinados 

y esta afectación implica un bloc::iuao o afectación patrimonial de 

esos bi enes1 ••• 11 C 12>. 

La presente pef'inición la considero ert·ónea, en virtud de que el 

ambargo nur"1ca se puede considerar como el inicio de un procedí-

miento expropiatorio, ya que la Figura Juridica denominada expro-

piación ti-ene elemar1tos muy particulares y deffinidos, qr.,e de nin-

guna man"era se relacionan con al presente caso. 

"EMBARGO. -Procedimiento judicial por el que un acre&dor pide al 

Juez q1A& imposibilite al deudor para ver'>der todos o la parte de 

sus bienes cuyo valor ecot"tómico Pt.ieda garantizar el pago de la 

deuda. Tambiét'I se apl tea para asegurar la responsabi l idnd pecur1tn-

ria que se pueda haber contraído en virtud de un delito. 

El embargo puede ser· preventivo o ejecutivo, s-:igr.'ni t~nga lugar an-

tes de haberse do:cretado el pag•:i de la de•.,da o sim1.,.,ltáneamente con 

la sentencia condenar1do al pago de la misma. Par·a pedir un embar·go 

es preciso que el ac:reedor demuestre lA existencia de la deuda, el 

haber Ya vencido la fecha de su pago y la .naturaleza líquida de la 

12) Gómez Lar·a Cipriano. DERECHO PROCESAL CIVIL. Ed. Trillas. Mé
>dco 1997. pag. 167. 



46. 

misma. esto es, la posibilidad de ser exigida etl dinero. No todos 

los bienes son susceptibles de erobargo; la ley exceptúa el lecho y 

el aj1~ar del deudor, de su esposa y de sus hijos, el menaje más 

imprescit"~dible de la casa, las hen·amientas r1ecasar ias para el 

trabajo, las ropas justas para vestido Y el salario hasta cierta 

suma considerada como minima pan'~ la subsist,¡u;c:ia. Los bienes e:m-

bargados son subastados, si ha lugar públ ic:amer1te Y e:l importe se 

aplica al pago de la deuda y las costas hasta donde alcarlzare, de-

volviétidose el sobrante, si lo hubiere, al deudot·. 11 C13). 

Esta defirdción es más general., pero un poc:o más adecuado. al fin, 

er1 s1..1 primera parte y en la seg•.mda demuestra particularidades al 

definir al i9ual que otra ya mencionada los tipos de embargo, pero 

lo importante es que r1os permite conocer otros elementos de c1u-ac-

ter general c¡ue permiten la procedibi l idad del mismo. 

Por último, en esta prime.t·a parte del punto, considero pertinente 

establecer ur"la defif"lición de lo que a mi Juicio considaro es al 

embargo, haciendo la aclaración de que la misma as ter'\diente a 

obtener el concepto más general posible. 

E:MBARGO. -Es la ordet"l o disposición Judicial dictada por 1.ma auto-

ridad competente, que funda y motiva la causa procedimental, ten-

diente a obtener el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias, 

a través de la afectación directa de bienez perteneciet"ltes al deu-

dor y a resultas de la reclamación. 

La conclusión a la que llegL'é en relación a la definición del em-

bargo, considero debe des9losa1·se para apoyarla en cuar1to al si9-

13) ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUMBRE. Tomo IV. Ed. Curnbre S.A. Méxi
co 1965. pag. 343. 
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nificado que se le atribuyen a las palabras, como primer punto te-

nemes: 

a.-> En lo relativo de que es una orden o disposición judicial, 

hacemos mene i6n de que, para poder realizar un embargo, es 

necesario que exista la misma orden en forma legal, que per-

mita llevarlo a cabo materialmente, de lo contrario, sino 

existiera sería un proceder ilegal y violatorio de garantías 

individuales, además de que debe ser judicial entendido asto 

como relativo a la administración de justicia en general y no 

como que su origen proceda de un Juez. 

b.-> Por otro lado la orden que referimos debe ser dicté\da por una 

autoridad competente~ en puntos anteriores mencionam~s las 

características que deben teners6! para considerarse como au-

toridad a algún organismo, que sen la decisión, imperatividad 

y coercitividad, las que explicaremos para mejor comprensión. 

b.1.-l Oec:isión.-Con esto debe entender9e que puede pronunciar 

un juicio sobre algo, y resolver las cues-

tienes que Be le plantean .. 

b.2.->Imperatividad.- 11 
••• es la potestado parte de la Tue~za pó.bli-

ca necesaria para asegurar la ejecución de 

las decisiones y mandatos de la justicia." 

(14). 

14l Góngora Pimentel Génaro David. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL 
JUICIO DE AMPARO. Ed. Porrúa, S.A. MéKico 1989. pag. 15. 
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b.3.->Coercitividad.-"Por coercibilidad entendemos la posibilidad 

de que la norma sea Cl•mpl ida en forma no es;-

pont4nea, e incluso en contra de la voluntad 

del obligado. Ahora bieni esta posibilidad es 

independiente de la existeticia de la san-

ción." <15>. 

Tenietido preser-.tes los conceptos mencionados visl•.Ambt·amos el por-

qué debe set· dictada la orden forzosamente por una autoridad como 

tal y Qt"1 cuanto que debe ser competente, e.s un factor determinan-

te, ya q1,.1e para que los actos puedan ser· válidos" e5 nec:esat·io su-

jetarse. a un ordet"I el que se determir1a por cuatro far.;tore.s como 

sor-. la mater·ia, la cuar1t:la, el grad•=> y el tarritorio, por lo qua 

al momer1to de dictarse la orden de embargo es necesario establecer 

si se encuadra a estos factores, para que proceda conforme a dere-

cho. 

c.-> Para que se cumplan con las formalidades constitucionales, se 

requiere que toda ordan este dictada con una fundame:ntación y 

motivación legal, es decir, todo proceder judicial, deb& ser 

fundado y motivado et'\tendiendo la futidamentaciót' como el o.po-

yo en ley de lo resuelto y la motivación es la argumentación 

o explicación del motivo que se tuvo para resolver de esa ma-

nera. 

d.-> En lo indicado de que el fin del embargo es tendiente al cum-

plimier•to de las obligaciones pec~niarias, se manifestó de 

esa manera ya ql~e, todas las obligaciones pueden transformar-

15) Giarch Máynez Eduardo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO. 
Ed. Porr..:~a, S.A. México 1985. pa9. 22. 
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se en el pa~o de. cantidades liquidas a pesar de ser origina-

das de otro firi, además de que si se ordena un embargo. es 

porque existe 1.u-.a deuda que cumplir, por lo que se: cor-.sidera 

lo más ad.acuado la aplicación de la misma. 

e.-> El objetivo del embargo, es en cierta manera el obter1er un 

bien con el cual garantizar una obligac:ión y para el caso de 

que no se cumpla en forma voluntaria con asa obligación, te-

ner de donde echar mano para satisfacet·la, por lo qua debe 

afactar·se Yn bien perteneciente al deudor, en forma inminen-

te, directa y raal, queriendo decir con esto que, sa consti-

tuya el acnaedor ar1te el deudor lo más pronto posible p&ra 

que esté latente la ejecución en caso de su obstinación a no 

cumplir con lo que debe, sustrayendo bienes materialmente. 

f.-) Debe condicionarse la afectación, ya que no podril siAr &mbar-

gado un bien si la persona que pretend'3 se le satisfaga una 

obligación no acredita los elementos constitutivos de. '»U ac-

ción, por lo que debe estarse a el resultado de la reclama-

ciOn qua podrá ser favorable o no. 

De lo at"lter ior ·se desprenden los razonamientos que nos llevaron a 

definir de esta manera al embargo et'l Ut"la forma lo !'f'áS general po-

sible. 

Teniendo presente y desarrollado lo relativo a al cot1cepto diál arn-

bar'illo, pasaremos a señalar lo que consideramos su fundamento legal 

gar"leral, que lo encontramos et"I nuestro máximo ordet"lamiento como el 

la Cot"lsti tución Pol itica de los Estados Unidos Mexica.no5, que como 

primer presL~Puesto básico t·efer iremos. 
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El articulo Consti tuc:ional que haremos manc:ión es el 17 que a la 

letra dice1 "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. 

ni ejercer violencia para reclamar su det·echo. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que astarán expeditos para impartirla en los plazos v 

tQr·minos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones da m•nera 

pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando 

en conse:cuencia. prohibidas las costas judiciales. 

Las leyes federales y locales establecer4n los medios n.acesarios 

pat·a que se garantice la independericia de los tribunales y la ple

na eJecuc::ión de -sus resoluciones. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de c:aráct•r puramente ci

vil." 

Teniendo bien presente. lo anterior, podemos obtener elementos im

portantes de análisis que no'3 it1duzcan al fundamento1 

A. -En relación al primer párrafo, nos da muestra clara, da qua, 

para poder ejercer nuestros derechos es necesario la intervención 

de un mediador, Ya que uno mismo no lo pueda hacer valer en f'orma 

directa, entendiendo por ésta como hacerse Justicia uno mismo en 

base a su fuerza, sino que tiene que hacerse Justicia a través del 

impulso que uno mismo da a un órgano facultado expresamet1te para 

intervenir y poder apl ica.r las normas Jur :ídic:as previamente esta

blec:~das al caso concreto, que conlleven a obtener el reco.noci

miento del derecho y su cumplimiento. 

B. -Por otro lado, en relación con el segundo p'rrafo se establecen 

las formalidades de la administración de Ja justicia y cómo deben 

llevarse a cabo las mismas sin establecen nada conc:reto en rela

ción al punto que estamos analizando. 



c. -En el tercer· párrafo ya entramos de lleno a nuestro punto de 

interés, debid•:i a que se establece la facultad a nivel federal y 

loc:al de nuestro pais, para que a través de sus leyes ze c:ree:n los 

medios coa•=tivos que permitat1 el pleno cumplimiento de las resolu-

cior1es, por lo que al estar los 6r9anos de autoridad facultados 

para real i:ar cualqt.~ier actividad tendiente al cumpl imianto, pero 

sin contravenir las demás disposiciones de la propia Consti tuc:ión, 

es pues entonces la base para poder ejecutar y por lo que se c.on

sidd:ra el presupuesto básico de la legalidad del embar.go, el cual 

se determinará de acuerdo a la necesidad y al tipo de obli9aciót1 

que le dé origen en las diferentes ramas del derecho. 

D. -El l.Htimo párrafo ~nicamente t"los refiet·e al de:rec.ho que se tie-

ne de que 110 se le apt·isione a una persona por deudas civiles, por 

lo que en f'orma exclusiva se debe Ut"IO remitir al patrimonio del 

deudor para poder ejacutar un derecho adquirido, nunc:~ a la perso-

na en si. 

Habiendo anal izado el presente articulo encontramos qua si eudst~ 

el fundamento de esta figura en la propia Constitución, qu• si no 

la menciona expnasamenta, si hace referencia e:n forma inductiva a 

que pueda llevarse a cabo, delegando la facultad de su creación a 

los diferentes ordenamientos, los que deben también t•ag,ularla a;m

pl iamente. 

Por otro lado, se crea la figura del embargo como el medio idónao 

para hacer cumplir las determinaciones. afectando un bien mueble o 

inmueble perteneciente al deudor, con el cual se: pueda en forma 

voluntaria o no, hacP..r cumplir la obligación que le dió origen a 

tal medida, por lo que, lo consideramos c:.;mo la medida eficaz para 

la vida práctica de los paises. 
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H~biendo ..:ie-fl nido al embargo y establee ido el fundamento que per

mita. su ct·eación. continuaremos el presente c::\pítulo con un punto 

Que ha dado lugar a muchcis polémicas en cLtanto a la natu1·a lez~ ju-

1·idica que tiene el embargo. lo cual se plasmará en el siguiente 

p:~nto del capítulo. 



2.2.-NATURALEZA JURIDICA DEL EMBARGO. 

Habiendo definido el embargo jurídicamente, •S nec:esario como cot"I-

secuencia natural del mismo el establecer su natural•za, ya que se 

han referido multiples estudios encamit1ados a datanninarla, es de-

cir, han intentado definir su origen, esc:enc:ia o causa generadorA, 

es por eso que para que nuestra investigación seta realmente c:om-

pleta, se requiere determinarla, por lo que no podemos pasar por 

alto en primer lugar cual es el criterio que expresa nuestro maxi-

mo Tribunal como es la Syprema Corte da .Justicia en relación a as-

te tema y por t.'.11 timo nuestro p1...1nto de vista que t"IOS permita corl-

clui r si es un derecho real o un derecho personal, o en caso dado 

si no es de ninguno de los dos o tiene parte d•. ambos, por lo qua 

tenemoSi 

"JURISPRUDENCIA 135. 

EMBARGO, NATURALEZA JURIDICA DEL 

El secuestro no otorga al ejecutante un derecho real sobre lo 

embargado. 

Quinta Epocar 
Tomo LIII,, pag.2468. Aguirre Gir.dllarmo, 91.Acesión de. 
Tomo LV, pag. 251. Aszié Leonor. 
Tomo LVII, pag.3008. Arce de Moreno Josefina. 
Tomo LXI, pag. 996. Valenzuela Policarpo, Sucesión de. 
Tomo LXVII, pag.727. Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A." 

En pr·incipio nuestro máximo Tribunal indica que el embargo no 

constituye un derecho real, lo que significa que una per5ona no 

puede obtener directamente de una cosa, toda5 o parte de lau ven-

tajas que ésta. es susceptible de producir. 

Por otro lado, tenemos el si91..tiente criterio relacionado con la 

anterio,- que a la letra dice: 



"TESIS RELACIONADAS 
EMBARGO. CONCEPTO PE. 

54. 

El embargo no constituya un derecho real v no puede reconocerse 
el efecto de vinculat· al pago de las obligaciones eclamadas. los 
bie11es sobre los que recayó, sino en tanto qua" al realizarse los 
mismos bienes, pertenezcan a la persona contra quien esta diri.gida 
la acción que le dió orig~n, por lo que hay qua concluir que la 
falta de inscripción de un titulo de propiedad, no es motivo, fue
ra de determit'iado caso, pa1·a estimar le.¡ial la afectación de bienes 
mediante el e:mbar90, cuando se traba después de ql.&e aqu~l los sa
l iet"on del patrimonio del embar9ado. 
Quinta Epoca1 

Tomo LXIX, pag. 29'56. Cámara Ayora da Espinosa Al ic:ia. 11 

En la anterior se hace patente, sin profundizar at.ln el criterio de 

que el embargo tio cr'!la un derecho t·eal sobre el bien materia del 

secuestt"o, pero eti las dos siguientes tesis, hace una refet"encia 

detallada del por qué. 

"EMBARGO, NATURALEZA JURIDICA. 

Las c:arac:teristicas más importantes del derecho re:al, soti las 
siguientes: el poder direc:to e inmediato que c:on'fiere a su titu
lar, sobre una cosa; erl derecho de persecución, y el derecho de 
preferericia, cuando se trata. naturalmente, de los derei::hos reales 
que c:onstit1.wen una 9arantia. Ahora bier1, es indudable que el em
bargo no concede al embargante sino que lo coloca bajo la 9uarda 
de un tercero y a disposición del juez que conoce del juicio en 
que se ordenó la providencia; lo que significa que la cosa embar
gada no se enc:ueritra bajo el poder del embar'ii!lante, sino bajo el da 
una autoridad Judicial, que no puede. conside:rat·se siquiera como 
intermediari•::i entre el embargante 1121:1 que puede dispot"1er del bien 
secuestrado; de ah:t, que el embargo deba considerarse como uria 
insti tuci6n de carácter procesal y de naturale;ra SUI GENERIS, cu
yas caracter:Lsticas se relacionan con el depósito, s•-wi:in lo dis
puesto por los articulas 2345 y 2546 del Código Civil de 1884, de
blendo buscarse el origen de esta institución en lo que los roma
nos denominaban secuestr•::>, y no er"l el pignus praetoriurn .. o en el 
pii¡¡inus ex Judicati causa captum, que constituí.an, ef"l el di3:ro:::cho 
roma,io, casos de seguridad, o garantia real. Tampoco implica el 
embargo, el derecho de persecución, porq•..ie éste corisiste. en la fa.
c:ultad de obtener todas o par·te de las ventajas de que es suscep
tible una cosa, reclamándola de cualquier poseedor, siguiendo un 
Juicio en contra de un tercero o sea, deduciendo una acción que es 
correlativa del derecho de persecución por tanto, al.An aceptando 
que el embEirgante pueda privar, en cierto.s casos a un nuevo adqui
riente,. .da la cosa. embargada, hacia1ido que ésta se remata y se le 
ad-Judique, el derecho de per1!.ecuci6n lo adquiere desde el momento 
en que se convierte en adJudiC'atario, es decir, en propietat·io; 
teniendo en+-re tanto sólo el derecho de ha.C'er rematar la c:osa por 
el Juez a c:1.wa disposición se encuent.1·a el bien embargado, derecho 
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que emana estrictamente de la sentencia pronunciada en el Juicio 
en que se ha ot·denado el embargo y al cual corresponde la actio 
judicati de que habla Chiovenda. Finalmente el embat·90, no otorga 
al embar.;iante: el derecho de preferencia, ni tampoco se adquiere 
to.l prerrogativa, q1.~e es car·acter{stica de los dered1os t·eales de 
garantía ef'I virtud de su registt"•:>, pues el acreed .. .:w hipotecario, 
no aumet'lta Sl~ preferencia, ni puede decir qua tiene t..H'la nueva cau
sa de ello, cuando embar·ga la cosa hipotecada m.adiante fiJa.ci6n de 
la cédula respectiva; en cambio si el titular de una segunda hipo
teca se subroga en los derechos d.,~1 primer acrl!ledor hipotecario, 
cot"'I 1·elaci6n a los demás acr·eedot ~s. también hipotecarios, puede 
invocar, .et" lo sucesivo, dos causas 1 de preferencia, y en caso de 
que t10 existan otros ac1·eedores, puede decirse no sólo qua tiene 
dos causas, sino que su prefe1·et1cia aumentos lo qua siQnifica que 
el embar-90 en si t"\O constituye una causa de pref"erencia, o menos 
que se considere como tal, la prelación q1...te se a.stablece en .-1 C6-
di90 de Procedimientos Civiles, en el caso del t"Qembari;iar1teJ pero 
e11tonces, tendría que considerarse una tercera causa da p1·efe.re:n
cia al lado de lb.s 9arant.ias y de los privi le9ios, con caracte1·is
ticas especiales, y que no podria aplicarse sino al caso expresa
me11te previsto por la ley, ya que las disposiciones que establecen 
la pt·ef'en~ncia, implican Ut"li\ ex•::epci•!ln a la regla genaral, seg~n 

la c•...tal. todos los acreedor-es deben sufrir- proporcionalmente: las 
disminucioties que resienta el patrimonio de su deudor, y asl como 
en el caso de concurrencia da créditos preferentes, por causas de 
garantia~ rea las o créditos pr·ivi la9iados, el problema se r"esuel"e 
dando la preferencia a estos últimos, tendrá .:aue concluirse en ca
so de concurrencia de cni:ditos hipota:carios con créditos go.ranti
zados con embargo o reembar-90, quca la preferencia corresponde a 
los primeros; de todo lo q1...te se deduce que el embargo no constitu
ye u11 dere•=ho real, dado que no reóne r1in9una de las caracteu-isti
cas más importantes que este derecho, confiere: a su titular. 
Quinta Epoca1 Tomo XLIX, pag.599. Junquera Rafael." 

t>e la tesis anterior, podemos e'5tablecer cual es el cr·iterio con-

creto de n1.~estros Tribunales al man! fes ter que el embar.go 110 a-u un 

de:recho real, ya que para que pueda considerarse .::orno tal es nace-

sario que se tenga un poder directo e inmediato sobre una cosa por 

parte del titular, qua se teriga un derecho d111 persecución sobre la 

cosa, es decir, que se tengar'l todas o parte de las ventajas del 

bien y por último un derecho de preferencia. Al no contener ningu-

t1a de estas car·ac:teristicas es por lo que no se puede clasificar 

dentro de este marco. 

Para redt.mdar en lo anterior se establece una tesis más que men-

ciona e.l poi· qué: no lo considera al embargo como un der"e:cho real. 
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"EMBARGO, NATURALEZA JURIDICA. 

El embar90 no constituye ur1 derecho real'f' ya que por su virtud 
la obl i9aci6n que tie11e el deudor, de pagar con todos sus bienes 
presentes y futuros, se singulariza mediante la desi'SJnación qL1e se 
hac:e de los bienes que deben quedar afectos al pago, y es claro 
que el embargo será. legítimo, en tanto que recaiga sobre los bie
t-ies del deudor·, y· no eri biet"l>!::S que hayan salido de su patrimonio, 
por más que no esten inscritos aón a favor de t'\Lh'.!Vo duePio; porque 
si esta existencia fuer·a tiecesaria, equivaldría a imponer di.::ha 
formal ided para la validez del contt·ato de traslación d• propiedad 
que se perfec:cior1a con al sólo efectq del consetltimiento, y cuando 
da acuerdo con n•~estra legislación, el registro no tiene sustanti
vidad, ya que sus efectos son de mera publ ic:idad, referer-.tes a la 
p1·opiedad raiz de tal manera que los c:onfl ictoto de preferancia so
lo pueden sur·gir entre acreedores de igual derecho, es. decir, de 
derecho real; de lo que se concluye que un acreedor quirografario 
rio tietie más que un derecho general de prenda sobre los bie:nes del 
deudor, el cual se singulariza y hace efectivo mediante: el secues
tro de tal modo que éste sólo puede ser eficaz en cua.1--.to r·ecaiga 
sobre bienes qL10 correspondan al demandado, en el momento de efec
tuarse el secL1estro, sin que sea jurí.dico afirmar q1Je por no ha
berse inscr· i to oportunamerite una es•=r i tura de compra-venta, ce: le
brada entr .. :? el deudor y un tercero, en el Registro Público de la 
Propiedad, el acreedor del vendedor tenga derecho para secuestrar 
y sujetar a las resulta~ del juicio, er1 cobro de una obligación 
per·sonal, uti bien que legalmente ha salido del patrimonio da su 
deudor, por virtud de •.m documento auténtico, como lo as una es
critura pública, pues no es juri.dico tampoco que en pr112<Z•ncia de 
esa escrit.ur·a, que demuestt·a el derecho de la propiedad y a la po
sesión, a favor del tercero, se saticione un de"Spojo para r•al ixar 
y per·feccionat" el secuestr·o, con conocimiento, por parte de la au
toridad, da que se real izó sobre un bier1 que no correspondia al 
deudor; puas el compradot· que no ha inscrito su titulo, es propie
tario respecto de los acreedores quiro•;u-afarios del vendedor, y 
aun cuando la in'Sct" ipcióri es indispensable e:n un cotifl teto de de
rQchos reales, de su omisión no pueden prevalerse aquellos acree
dores que no creyeron necesario asegurar sus créditos con 1.1n dere
cho sobre la cosa, y puesto que no ha tratado sino con la persona, 
es a ésta Y no a la cosa a la que deben dirigirse. razón por la 
que un inmueble que los acreedores embar9aron, puede l•galmerite 
considerarse como de la propiedad del comprador que hizo la compra 
antes del embargo, aunque no hubiere re'illistr-ado el ti tul a de ad
quisición antes del secuestro, ya. que este t:1ltimo, no da al que 
lo practica, un derecho real sobre lo secuestrado. 

Quinta Epoca• TOMO LII, pag. 724. Cué Vi 1 lar Luis. 11 

A manera de conclusión de la p1· imera part• de este punto, he da 

mencionar que nuestra legislación positiva vigente, determina en 

forma tajante que el embargo no es un det"echo real. sino una ins-

titución de carácter p1·ocesal y de naturaleza 11 sui 9et'"leris 11
, a.l no 

contener nin9uno de los elementos caráctet·isticos de los derechos 

reales. 
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Por otro lado, me parecie: etT61-.ea la categot·ia q1..te nuestro milximo 

Tribunal estable.ce,. para poder· determinar el por qu6, es necesario 

dar 1..tna perspectiva doctrinaria que nos pe1·mitirá establecer nues-

tro pu1-.to d"3: vista. 

En primer lugar debemos establecer q•.~o los derechos reales y per-

sonales perter1ecen a la categoria de los derechos subjetivos, 

que " ••• son la forma ~n que la persona se manifi.asta juridicamen-

te •.. 11 (16). 

Entendiendo por Gtsto Ut"la posibilidad de acción autorizada por una 

norma jrJridica, poster ioi-mente debemos entender las diferencias 

que existen entre un derecho real y uno personal para lo cual cori-

s1Jltaremos al maestro Ed1Ja1·do García Mó.ynez, quien menciona q1..•e 

existen tres teorías que determir1an las di fawencias entre estos 

dos ti pos de derechos & 

11 1.-La teoria clásica o dualista, seg..:m la cual existe una irre
ductible •:>posic:i•~n entre 1 as dos clases de: derechos <Escuela 
de la Exé9esis). 

2.-La teoria moni'3t.P de la equiparación del dare:cho P•rsonal al 
derecho riao.l <Polacco, Gaudemet, Gaz:in). 

3.-La doctria monista de la equi.paración dal derecho real a un 
derei.=ho persor1al correlati.vo de una obl i.gación urdversal nega
tiva <Ortolan, Planiol.>'' <17). 

La primera d• las taot·ias establece qua un derecho t•eal debe ter1er 

dos elementos importantes; el que exista un ti tu lar de derechos y 

un objeto et1 el cual aplicar el derecho, siendo inmediata y direc-

ta frente a todo el mundo la relación entre estos dos. 

Ut1 derecho pet·sot1al debe contener tres elementos como son un s.uje-

to activo o acreedor, un sujeto pasivo o daudor y el objeto consi-

tente en un hecho positivo, ya en la pr~<Atación de una cosa o en 

16) Vi 1101·0 Tora11zo Miguel. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO. 
Ed. Porn'ia. México 1997. pag. 415. 

17) 6arcia Ma¡nez Eduardo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO. 
Ed. Porrúa. México 1985. pa9. 205. 
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una abstención~ siendo una relación directa mediata o indirecta y 

relativos. 

La segunda de las teorías tuvo como su principal representante a 

Vittorio Polacc:o, quien estableció como derecho real: 11 a>EKiste 

derecho real, de acuerdo con el primer criterio. cuando en el pro-

ceso de ejecución se puede obtener la misma cosa a que se refiere 

el derecho, es decir cuando la relación permite la ejecución fer-

zada en forma especi.fic:a; en cambio existe derecho personal cuando 

el titular del derecho no puede obtener en ejecución forzada más 

que un subt·ogado, un equivalente de la cosa debida. 11 < 18>. 

En relación a la tercera teoría en oposición a la exegética, la 

cual fuá sustentada por Planiol de~ermina: "derecho real: hay un 

derecho de esta clase cuando una cosa se encuentra sometida, com-

pleta o parcialmente~ al poder de una persona~ en virtud de una 

relación inmediata, oponible a todo el mundo'' (19>. 

De lo anterior podemos concluir en relación esta teoría que en un 

derecho real existen tres elementos, al igual que en los demás de-

rechos como son un activo, pasivo y el objeto. 

García Maynez concluye que la teoría . de Planiol es la correcta y 

seRala sus def.iniciones: 

Derecho Personal. -"Es la Tacul tad que una persona. llamada act-ee-

dor, tiene de exigir de otra, llamada deudor, un hecho, una abs

tención o la entrega de una cosa. 11 (20). 

IBl 

19) 

20) 

Vásquez del Mercado Alberto. CONCESION °MINERA V DERECHOS REA
LES. Ed. Porr~a. México 1946. pag. 24. 
García Maynez Eduardo, INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO. 
Ed. Porru~. México 1985. pag. 209. 
IBIDEM. pag. 214. 
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Derecho Real. -"Es la fac:ul tad -correlativa de un deber general de 

respeto- que una persona tiene de obtener directamente de un~ cosa 

todas o parte de las ventajas que ésta es susceptible de produ

cir." C21). 

Siendo esta la conclusión a la que llega el maQstro M'ynez, des

pués de ir analizando las diferentes teorías, pasaremos a la t:4lti

ma parte del punto en el que indicaremos nuestro punto d• vista de 

la naturaleza juri.dica del embargo •. 

Teniendo presente lo relativo a los derechos reales y personales, 

es hora de que establezcamos nuestro punto de vista en relación al 

embargo, el cual considaramos es un derecho real con elementos de 

de derecho personal en contraposición con lo que marcan nuestros 

m4ximos tribunales lo anterior se e~tablece da acuerdo al siguien

te razonamiento lógico y lo más sencillo posible• 

En primar lu9ar la palabra derecho "real", provien• del derecho 

romano en la que le daban el signt 1'icado "res 11 
• cosas es decir. 

la calidad de derecho real provenia del impacto qua s• tenia di

rectamant• sobre objetos del mundo •xtarior con valor económico. 

que es a lo qua se tiende con la realización d• un •mbargo. 

En s~gundo lu~ar, consideramos de que para que se considere dere

cho real alguna situación, es necesario que una persona utilice y 

•~plote la cosa en forma directa e inmediata• el embargo en forma 

completa no cumple cor1 estas caracteristicas, pero si tiene en al

gunos momentos esta situación, ya que el obj•to lo esttt. utilizando 

para 9aranti2ar una situación real de adeudo en forma directa y a 

21l IBIDEM. pa9. 214. 
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disposic:i0t'1 de un juez el cual determit"tará •n • .. m momento dado qué 

hacer con tal bien, por lo qua c:ontiene elementos c:arilc:teristic:os, 

pero no en su totalidad de derecho real propiamerite dicho. 

Los derechos reales por otro lado presentan la carac:teristica al 

derecho de persec:uc:i6n,. queriendo d.t!cir con esto,. que se tienen 

todas O parte de las ventajas que el bien es susceptible d• produ

cir, independientemente de la persona en cuyas manos se encuentre, 

por lo que a través del embargo se pueden obtener las ventajas de 

un bien y en beriefic:io del embargan.te e.n el momento de cubrir con 

la prestación debida, por lo que sí tiene este ele:mer-.to el embargo 

en relación con al bien. 

Por último los derecho!'> reales Presentan la c:arac:ter:lstic:a de un 

de:racho de preferet .. cia o poder de excluir • los que reclamen la 

-=osa fundados en un derecho de c:rédi to o et .. un derecho re:al poste

rior• a través del embargo se obtiene un derecho priaferante c:on 

posibles adeudos posteriores a cuando se realizó este, por lo que 

también c:ot .. sid•ramos presenta la c:arac:teristic:a de situación real. 

Debemos tener presente que los bienes en relación al embargo sa 

ponen a disposición del Juez del conocimiento del negocio princi

pal v bajo la guarda de un tercero como es el depositario (pudien

do ser el mismo actor), por lo que al existir f:lsic:amente la ga

rantia se constituye un derecho real para el futuro cumplimiento 

de la obl igac:ión préexistente entre las partes. 

Por otro lado, las carac:teristic:as que presentan los derechos per

sonales se pueden resumir en lo si91 ... lient.e: 
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Se le denomina también de obligaciones y se relaciona con la f'a

cultad que tiene una persona para exigir de otro ~ujeto pasivo y 

determinado el cumplimiento de una obligaci6t1 de dar, hac•r o no 

hacer. Como se desprende de lo indicildo, podria dar lugar a pensar 

que el embargo consti ti.iye en su naturaleza Juridica un derecho 

personal, pero no del todo ya que si existe un der•cho personal 

únicamente eri cuanto a la forma que le dio origen, es decir, de

pendiendo del origen del adeudo u obligación se podrla estar en 

ese momento ante un derecho personal, pero al momento en que me 

constituyen ante el deudor a realizar un requet·imiento doa pago y 

no verificándolo se lleva a cabo un embargo entonces tal obliga

ción que en un principio se originó de un derecho personal toma 

matices de. un derecho real al sujetar ut'l bien a las resultas del 

juicio y como garantía pa.ra al pago de lo adeudado. 

Asimismo, no podemos dejar de mencionar, qua no importando si se 

considera en derecho personal o un darecho t·eal, el embargo sL 

mismo es una medida de presión pat·a. obtener el cumplimiento de las 

obligaciones, dicho esto en ~orma correcta es el medio legal que 

nos permite garantizar un adeudo. 

Por lo anterior podemos concluir que el embargo como lo esteblece 

la Corte es un derecho de naturaleza "Sui Gene:ris 11 , e:s decir. que 

no lo podemos catalogar en una linea precisa y concreta, sino que 

presenta elementos, dependiendo del momento, de derecho persone! y 

de derecho n?!al, aunque en mi particular punto de vista su situa-
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ci6n se enfoca más a equipararlo a un derecho real~ por lo que ya 

hemos indicado en párrafos anteriores. 



2.3. ESTADISTICAS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN LA LEGISLACION 

ACTUAL. 

En la. actualidad es va1·dad~ra.m..?:nte importante; realizar los estu

dios t'lecesarios que nos permitar1 it· conociendo et'l for1na muy amplia 

el tema que vamos desarrollando~ motivo por al cual en aste traba

jo nos enfocaremos a real izar un estudio estadístico que nos per

mita apreciar que tan importante es en la legislación me><ic:ana &l 

estudio del juicio ejecutivo mercantil, que es el proc:•dimiento 

como ya lo hemos visto que con mucha frecuencia sa utiliza y que 

inicia con un embar90. 

La estadí.stica como ciencia recoge, tabula, analiza y presenta da

tos numéricos, los cuales pueden provenir do las ciencias •><•etas 

o de las actividades humanas, pero lo cierto es que en todos los 

campos de trabajo se utiliza y da a conocer los mAs variados in

formes y res1.1ltados de análisis. 

Debido a lo anterior los Tribunales que imparten Justicia no se 

muestran esciépticos en cuat1to a la varacidad Y aficacia da la ••

tadí.stica, por lo cual año con año, realizan la cuantificación de 

Juicios q1.1e sia inician. 

Asi tenemos que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe

deral, el cual hemos elegido por la vat•iedad, especializaclón en 

la tramitación de los juicios por .materia y la importancia que 

presenta en relación a la cantidad de c:ot"1troversias d-a todos tipos 

asi como por la cantidad de juzgados que presenta; l le:va est&di.s

ticas de los juicios que se inician cada a~o ante los JuzQado5 de 

primera instancia en todas sus ramas, pero dichas estadísticas 

ür"lic:amente nos refierer1 la car-.ti•jad n¿merica, sin especificar 

porcentajes, por lo cual, solicitamos a la Prosidencia d~ éste H. 

Tribunal, se nos propot·cionat·a a través del Centro de Informática 
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oue muy at1nadamente posee. la 1nformacicin necesaria pat·a poder 

deter·minar que tan socorrido es el juicio ejecutivo mercan-

t 1 l. entt·egándonos la información refer·ente a 1 per í.odr comprendido 

del mes de Diciembre de 1989 a Noviembi-e de 1991; como sabemos son 

competentes los juzgados civiles para conocer· de los litigios mer-

cantiles. para lo cual tenemos: 

TOTAL DE JUICIOS INGRESADOS EN EL AREA CIVIL EN EL TRIBUNAL SUPE

RIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL EN EL PERIODO DE DICIEMBRE 

DE 1989 A NOVIEMBRE DE 1991. 

MATERIA 

CIVIL 
ARRENDAMIENTO 
FAMILIAR 
CONCURSAL 
INMATRICULAClON 
PAZ CIVIL 

PERIODO 
DIC-89-NOV-90 

59062 
59527 
35650 

111 
o 

19305 

PERIODO 
DIC-90-NOV-91 

69094 
5201>3 
3741>1 

150 
241>4 

17558 

De la estadística anterior podemos reflexionar lo siguiente: 

En el período de diciembre de 1989 a noviembre de 1990 ingresaron 

un total de 173,655 juicios en las ramas que se indican. 

En el periodo de diciembre de 1990 a noviembre de 1991 ingresat·on 

un total de 178,790 juicios en las ramas indicadas. 

Se desprende que hubo un incremento e:n un 2.957'l. en relación con 

la cantidad de juicios ingresados entre estos dos períodos 

señalados. 

Así mismo tenemos ott·o dato estadístico que nos fue proporcionado 

y es el siguiente: 

ESTADISTICA PORMENORIZADA DE LOS TIPOS DE JUICIOS QUE SE TRAMITAN 

EN LOS JUZGADOS OEL ORDEN CIVIL Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN EN 

RELACION CON EL TOTAL DEL PERIODO INDICADO. 



TIPO DE JUICIO 

OR:DINARIO CIVIL 
EJECUTIVO CIVIL 
HIPOTECARIO CIVIL 
ORDINARIO MERCANTIL 
EJECUTIVO MERCANTIL 
INTERDICTO 
JURISDICCION VOLUNTARIA 
MEO 1 OS R:EPARATOR !OS 
PROV 1DENC1 AS PRECAUTOR: 1 AS 
OTROS 
EXHORTOS 

TOTAL 

PERIODO 
DIC-89-NOV-90 

7973 
293 

1982 
1648 

32249 
113 

10171 
2111 

115 
585 

1822 

59062 
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X EN RELAC 1 ON 
AL TOTAL DE JUICIOS. 

13.49X 
t),496X 
3.355X 
2.790'l. 

54.60'l. 
.1917. 

17.22'l. 
3.574'l. 

.1947. 

.999'l. 
3.084'l. 

lOO'l. 

En el período indicado se ventilaron t..\n total de 59062 Juicios en 

la rama civiL como podemos ver los Juicios ejecutivos mercantiles 

en cantidad numerica y por consiguiente en porcentaJe son los que 

mas se tramitaron. por lo que sí. es necesario tomat·lo en cuenta, 

para regularlo en forma precisa. 

TIPO DE JUICIO 

ORDINARIO CIVIL 
EJECUTIVO CIVIL 
HIPOTECARIO CIVIL 
ORDINARIO MERCANTIL 
EJECUTIVO MERCANTIL 
INTERDICTO 
JURISDICCION VOLUNTARIA 
MEDIOS PREPARATORIOS 
PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS 
OTROS 
EXHORTOS 

TOTAL 

PERIODO 
DIC-90-tmV-91 

7887 
389 

1993 
1963 

41061 
137 

10582 
2566 

99 
252 

2175 

'l. EN RELACION 
AL TOTAL DE JUICIOS. 

11. 414% 
.563% 

2.870'l. 
2.841Y. 

59.427'l. 
• 198'l. 

15.315% 
3, 713'l. 

.143X 

.3647. 
3.147% 

1007. 

En esta estadística. complementaria se observa que hubo un incre-

mento de la cantidad de Juicios en relación con el mismo período 

del año anterior en un 16.985/., por consiguiente. el Juicio ejecu-

t1vo mercantil no Tue la excepción. siendo el que más se ventiló. 
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Asimismo, plasmaremos una tabla compat·ativa del incremento o dis-

minución en porcentaje de los Juicios en estos des períodos; 

TIPO DE JUICIO PERIODO % PERIODO 
DIC-89-NOV-90 DIC-90-NOV-91 

ORDINARIO CIVIL 7973 -1.0 7887 
EJECUTIVO CIVIL 293 3:.7 389 
HIPOTECARIO CIVIL 1982 o.o 1983 
ORDINARIO MERCANTIL 1648 19.1 1963 
EJECUTIVO MERCANTIL 32249 27.3 41061 
INTERDICTO 113 21.2 137 
JURISDICCION VOLUNT. 10171 4.0 10582 
MEDIOS PREPARATORIOS 2111 21.5 2566 
PRDVID. PRECAUTORIAS 115 -13.9 99 
OTROS 585 -56.9 252 
EXHORTOS 1822 19.3 2175 

TOTAL 59(162 16.9 69094 

Pe!' óltimo referiremos el porcentaje que representa el Juicio eje-

cutivo mercant11 en relación con las demás ramas del derecho civil 

que se tramitan en el propio Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. 

TOTAL DE JUICIOS EN EL 
PERIODO DIC-89 A NOV-90 

173.655 

TOTAL DE JUICIOS EN EL 
PERIODO DIC-90 A NOV-91 

178.790 

EJECUTIVOS MERCANTILES 

18.57% 

EJECUTIVOS MERCANTILES 

22.966% 

Con las estadísticas que nos fueron aportadas, podemos llegar a 

una c.onclusión muy interesante que no's permite reflexionar que de 

aquí en adelante, el Juicio ejecutivo mercantil debe tener una es-

pec:ial atención en cuanto a su regulación en la vida práctica ju-

rídica de nuestro país. 



2.4.-PRACTICA FORENSE EN RELACION AL EMBARGO. 

Para poder itliciat· el presente punto del capí. tl.llo considet·o nece

sario dar un pat1orama de lo qu.;¡ básicaml!il:nte preterido real izar c:on 

ésta tesis; por lo que Sé: expo,-1drá Y definir• qué se entiende por 

Prc\c:tic• Forense, Y• que '5er4i: el punto básico del trabajo • t•eali

zar,, pero en principio trascribirá: textualmente lo que establee.• 

el Instituto de Irwastigaciot'les .Jur.idic:•s flln su Picc:ionario Juri.

dico. Mexicano, refiriendo a la historia de la misma en Mi6xico Y 

tenemos• "El aprendi:z.aje de la práctica forer,se en México ha Y•

riado en su historia .. Así en la época precortestan• se ti•n• noti

cia ~obre todo a trav•a del Códice Mendocino- del conocimie~to di-

1·ec:.to que al estudiante re-=tb:i.a al acompañar a los Jueces an loa 

t~tbunales y de escuchar a los maestros del Calmecac. Aunqu• exis

te la incertidumbre d• qua se hubiese desarrollado la profesión a 
abogado como tal, •stos existieron. 

Duratite la colonia el ejercicio d• la pr".6c:tica f'orense fue tar•a 

fundamental de los abo9ados o letrados y de los funcionarios miem

br"os de los nuMero•os tribunales que se •stabl•ci•ron <Audi•nci••

Tribunal del Consulado, de Indios, del Santo Oficio. etc.> Natu

ralmente, tambiilln ejercieron la prA.c:tica foren•• aquellas persona• 

qc.Ae no siendo abo.;ados c:onoc::lan pot· el sólo contacto con el los,. 

todas las re9las y procedimientos de los diversos Juicios ••• en lo 

que va de nuestro siglo, ta pr•ctica for•nse en su aspecto ••co

lar, d• complemento de la formación t•órica de los estudiantes, 

'f~• P•rdiendo importancia hast;.a l le9ar a ser '-''' met·o requisito 

formal, fácilmente superable .. En fechas recientes se ha empezado a. 

substituir por varias materias denominad.as ''clinic:as pro.:esales 11 • 

las cuales también busc:an proporcionar al est.audiante de derecho 

los aspecto:.=> pt•ác:t.icos de su profesión. 11 <22>. 

22> DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. UNAM. México 1903. pa9.159.T.7 
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En este pequeño Párrafo se menciona la forma en que se aprendia la 

práctica forense e:n un principio de t1uestra tüstoria, al no exis-

ti1· •.n-.a metodologia para ello, c:oncli..ayendo al referir la necesidad 

en nuestro tiempo de estudiarla como un complemento para nuestra 

real formación pro'fesional, de ah:í. la importancia qua tiene y por 

lo cual se hace mención en el p1·esente trabajo,. pasando .a definir-

la propiamente: 

Por lo qua te:tiernos: ºPráctica For·er-.se. - ••• e» al conjunto de cono-

cimientos empíricamente adquiridos y aplicados a la realización 

mater·ial de las distintas actividades u operaciones de cualquier 

profesión u oficio.'' <23). 

La anterior definición es muy genérica ya que habla refir-iándose a 

cualquier tipo de conocimientos de la vida en general del indivi-

duo, por lo qua pasan:i:mos a anal izar- una definición que nos aporte 

más elementos en nuestra materia de derecho. 

Por otro lado, el Licel"i•:iado Rafael De Pina Vara hac:e refet"encia 

al significado de práctica forense dicie.t1do1 "Manera da Proceder 

de los funcionario:: Judiciales (jL~ec:as y secretarios especialmen-

te> er-1 la tramitación y t"esolución de los ca'áos que o.rite los tri-

b•;nales ~e v.antilan,. que, con lamentable frec•..fer"cia, no se ajusta 

a lo establecido por las normas pt·oc:edime:r1ta las corraspondietites." 

(24). 

De la anterior podernos referir, que se -:!:Stablece como primer punto 

que la práctica forense cot-responde segL'm este autor,. a los fun-

23> 

24) 

DICCIONARIO JURIDICO 
Ar9entir a 1986. pa9. 
De Piria Vara Rafael. 
xico 1978. pag. 310. 

ABELEDO-PERROT, Torno II. Buenos Aires 
112. 
DICCIONARIO DE DERECHO. Ed. Porr~&. Mé-
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cionarios Judiciales, los cuales realizan las actividades perti-

nentes para obtener el fin deseado. Asimismo, indica que ganeral-

mente no se ajusta a las normas pr·ocedimantales, ··,uer-iendo decir 

con esto que no se c:umpler1 con las formalidades esenciales dal 

procedimiento sino que se t•emiten más a las costumbres que defor-

man el Juicio, que a la propia ley. 

Continua expresando otra def'inici6n~ "Disciplina jurídica cuya f'i-

nalidad consiste an la ense?;anza de la aplicación judicial del de-

recho, realizada con ocasión de las cuestiones plantea.das a los 

órganos jurisdiccionales, Y e,.l el estudio de lag; actividades (y 

sus formas) desarrolladas por los profesiot1ale:s del derecho, la!'i 

partes y cuantas persor1as intervienet'l en el proceso. 11 <2~>. 

En la presente nos establece un mejor panorama, encuadrando que 

la práctica forense t"lo únic:amente la real izan los empl&tados de los 

tribunales, sino que, pertenece a todos los que da alguna manera 

les irnporta lo que se desarrolla en los juzgado:z a lo largo del 

proceso, por lo. que, podemos ir concluyendo parcialmente que es 

una materia 9ene1·a1 y de interü:s cornt:.in. 

PRACTICA FORENSE. -"I. Con éste nombre se designó, sobre todo en al 

siglo XIX, a la disciplina Jur:l.dica de apl ic:ación quo abarca todas 

las ensePianzas necesarias para ejec:l~tar e1"l el foro y ante los tri-

bunales de justicia, que son los 1 lamados a juzgar y hacer que se 

ejecute lo juzgado, los procedimie1itos judiciales, encamina.dos a 

la declaración o al restablC!cimi•:=nto de los derechos infringidos, 

mediante la rec:ti:i. interpre:tación y aplicación de las leyes." C26). 

25) IBIDEM. pa9. :310. 
26> Diccionario JLw:i.dico Mexicano, tomo VII, Instituto de Inves

ti9ación de Ciencias Jurídicas IJNAM~ México 1983. pag.158. 
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Le;,. anter·ior definic:i6n es una muestra c:lara del concepto tradi-

c:ional que se tenla sobre el particular, con la salvedad da que en 

ese er-itonc:es, si se respetaban las leyes procedimentales y no como 

en la actualidad, ya .::iue como antes. lo puntual izó el mae:ztro Raf•-

el De Pina. no se cumple con las normas proc:edim•ntales vi.¡:e:tites. 

"Sin embargo, en sentido estr ic:to, por prác:tic:• f'orens• ha de en-

tenderse la parte ejecutiva, no te6r-ic:a, del derecho procesal o de 

los procedimientos. Actualmente se identifica como pr,c:tic:a Judi-

c:ial. 11 <27). 

EstQ concepto nos hace patente que Unic:ame:nta se r'3!'fiere a la 

práctica diaria en los trib1.males de justicia de las diferentes 

ramas del derecho, por lo que no incluye parte teórica. 

En concreto podemos dec:ir que en nuestra materia. como es el dere-

cho, lo que los litigantes er1tienden por práctica forense as todo 

lo relativo,. a las cuestiones que se ventilan día con dia en forma 

práctica en los Tribunales da justicia y la forma de proceder del 

aparato Judicial a través de los funcionarios, liti"Uantes y pt.:4bli-

co en general, mediar-.te la aplicación de las costumbn::s procc:i:di-

menta.les trata.ndo da respetar lo mfAs po:aibl..a l.:As t"lormaz vi._e:ntes, 

pero debernos enfo:>.tizar que no siempre lo que: rnarc~n las laya$ vi-

gar,tes es lo q1.l~ se real i;:a en la práctk:a diaria, YlA que omiten 

sePialar formalismos que se nos exigen, por· ejemplo, al momento de 

ofrecer pruebas de:biet"I relacionarse con los hechos de la demanda o 

con las excepciones, esto t"I•:> lo establece el Código de Comercio e1"1 

su capitulo refe1·er1te a las reglas generales de la prueba, sin em-

bar90 deben relacionarse e indicarse pa.ra que se admitan en la vi

da pl"ácti.;:a. 

27> IBIDEM. pag. 158. 



71. 

A mayor abundamiento, me permito referir que la práctica forense 

~s la aplicación de las normas a los casos que se establecen en la 

práctica y como dice Edgar Bodenheimer en su libro ''Teoria de De

recho", 11 El juez interpreta la conciencia social y le dá realidad 

en el Derecho, pero al hacerlo contribuye a formar y modificar la 

conciencia que interpreta."(28) 

De lo anterior se desprende que el juzgador debe conocer perfecta-

mente la situación que imperó en su pais, asi como la que vive en 

ese momento en todos los aspectos, que le permita resolver en for-

ma adecuada a la realidad, creando con esto el marco perfecto para 

la innovación juridica. 

Pero como se establece en el derecho norteamericano a través de 

uno de sus mejores exponentes del "Movimiento Realista del Oere-

cho", Karl N. Llewellyn: ºEl derecho es, en mi opinión, lo que 

esos funcionarios hacen en relación con los pleitos. Las normas 

juridicas tienen alguna influencia sobre la decisión del juez, pe-

ro no son más que un factor entre varios que intervienen en el 

proceso de resolver un asunto." {29). 

Con lo que se concluye que el derecho es el que prácticamente se 

vive diariamente ante los tribunales de justicia en el.que se pal

pa la realidad cultural del pais que Juzga. 

Habiendo definido la práctica fore:nse 1 podemos establecer en el 

capitulo cuarto, las cuestiones legales o procedimentales, que a 

n~e3tro parecer se encuentra mal aplicadas, mal interpretadas o 

existen lagunas por la forr:i.a deficiente en que se 14 egulan y que 

por lo mismo so propond~á la solución de las ·mismas. 

~8} Bodenheimer Edgar. TEORIA DEL DERECHO.Fondo de Cu.!tura Econ1!>
mica. M~xi~o 1986. pag. 349. 

29) IBIDEM. pag. 3S6. 



2.5.JURISPRUDENCIAS Y TESIS RECIENTES RELATIVAS AL EMBARGO. 

Com>:) último pur1to del capít1..,lo, nos enfocaremos &.l análisis de las 

3urisprudaticias más rec:ient.es reliltivas al embargo, p,¡¡:ro no sin 

antes dar ur1 panorama general de que se er1tiende por Jurispruden-

cia, así corno la forma er1 que se crea y algunos otros aspectos de 

fnteres para la vida práctica del derecho ac:tualp lo anterior con 

objeto de que se vaya per·fecc:ionando la li:i:!:gislación y su conforma-

ciónJ así ter,emos que el Di.::cionario de la Lengua Española define: 

a la .Jurisprudericia diciendo: "Ciencia del Der~cho. EnsePianza doc-

trina! que dimana de las deciEiones o fallos de a.utoridadas 9uber-

nativas o jt.•diciales. Norma de Juicio que suple omisiones de la 

ley, y que se: funda en las prácticas seguidas en casos iguales o 

análogos"<30). 

Como podemos observar la dafit"dción anterior· nos encuadra en al 

sentir de que la Jurisprudencia es el texto y el medio por el cual 

sa nos dán a conocer los criterios qr.~e sustentan los altos tribL,-

nales, tendientes a resolver los conflictos que se les plantean y 

que no tienen una solución concreta en la ley por no estar re'ilula-

do por la misma en forma expresa. 

Por otro lado el Diccionario Juridico Mexicano define a la Juris-

prudencia diciendo• "es la interpret;ac:ión que hacen los tribunales 

competer; tes al apl ic:ar la ley a los supuli!:stos del c:onfl ic:to que se 

someter"~ a su conocimiento." (31). 

La jurisprudencia tiene varias definiciones, pero una de las mils 

aceptadas es1 11 ~ •• la que considet"a como la reiterada y habitual 

concordancia de las decisiones da los órganos Jurisdiccionales del 

301 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo IV. Madrid 1970. Ed. 
Espasa-Calpe, S.A. Pag. 793. 

31) DICCIONARIO .JURIDICO MEXICANO. Inst.i tu to de Invest.igaciOties 
Juridicas. UNAM 1984. Tomo IV. pag .. 264. 
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Est.ado -stJbre: situaciones Juridic:as idénticas o a.nAlogas. 11 (32>. 

La Jur·isprudencia es un medio importantisimo para la vide prttcti-

c:a, ya que nos par mi te cot"locer la forma de interpreta.ción de las 

normas por parte de los 6r·9ar1os jurisdic:c:ionales mi6ximos v en lo 

que se basan para resolver las controversias qt.Ae se suscitar1 día 

con dia. debido a las la91 .. mas de la propia ley. Es el caso, de que 

el más Alto Tribunal de nuestro país, como es la Suprema Corte de 

Justicia de la Na.ci.!in dedica en su ley reglamentaria un titulo e15-

pec:ial en el que: ho.c:e: referencia a la misma Jurisprudencia, en sus 

artículos. 192 al 197-B, los cuales consid~ramos pertinentes r.:omet"J-

tar antes de entrat· al estudio de las JurisprudGt"ICi&s. especializa-

das de t-,1.,.1estro tema de estudio. pot· lo que tenetmosr 

"Art1.c1.llo 192 .. -La Jur isprudem::ia que establezca la Suprema Corte 
d~ Justicia, funcionando en pleno o en Salas, ~s obl i9atoria para 
estas en tratándose en las que decre.te el F'leno, y a.demás pat·a los 
Tribunales Ut"litarios y Cola9ia.dos de Ci1·cuitoi los Juz9ados de 
Distri t~, los 'fribunales Mili tares y Judiciales del Orden Coman de 
los Estados y del Distrito Federal, Y TribunMiliis Administrativos y 
del TrabaJof' locales o fadarales .. " 

Este primer párrafo del artículo Ynicamen.te nos estableca el campo 

de apl ir.:aci6n de la jl..(rispr'-!denc:ia, en t•elación a las personas que 

obliga a seguirla y continlAa: 

"Las resoluciones cor1stituirán Jurispt·udencta siempre que lo re
suelto en el las se sustenta en c:inco sentencias no interrumpidas 
por- otra en contrario,. y que hayan sido aprobadns por- lo mer"los: por 
catorce Ministros, si sie: trata de Ju.risprudencias del Pleno. o por 
cuatro Ministros en los casos de Jurisprudencia de las Salas. 
Ta.mbién cot-.stituyen Jlwisprydet1cia las resoluciories qwe: diluciden 
las c:ontradic:ciones da tasis de Salas y de Tribunal•s Colegiados." 
De lo anterior se desp.-enden elementos iMPortar-.tes entre los qur1: 
podemos enfatizar es lo r·efere:nte al nómero de Miriistros que ti~
ner-. que votar en favor de f.4na rasolución,. lo cual si no s,e cumple 
no podrá constituir jurisprudencia, también sePiala y &mplía lo~'-"'ª 
cor-,st.!tuye la misma j1.wispr1..1den.::ia y c:omo parte fundamental m-=in
ciona que deben r·esolversa cinco asuntos en un mismo sentido, sin 
ninguna 1·eso1'.1ciót°l en cont.r·ar io, q1,.,-si ir1terrumpa. 
32l DICCIONARIO JURIDICO ABELEDO-PERROT, Tomo 11. Bue1-.os Aires 

Argentina 1986. pag. 399 
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Por otro lado el articulo 193 establec:..:a exactamlli!lnte lo mismo que 

el anterior, pero con la salvedad de que lo qua ahi se plasma. es 

et' relación a los Tribur1ales Colegiados de Circuito. 

"At"ticulo 194. -La Jurisprudencia se inten·umpe dejando da tener 
cará•=ter obl i9ator·io, siempre que se pronuncie ejecutoria en con
tr·ario por catorce Ministros, si Si::!: trata de la sustentada por el 
Pleno; por cuatro si es de Ut'la Sala, y por unanimidad de votos 
tratándose de la de ur-. Tribunal Colegiado de Cir·cuito. 
En todo caso et'\ la ejecutoria respectiva debarlt.n expre~arse las 
ra:zones en q•~e se apoye la interrupción, las cuales se referirán a 
las que se tuvieron en consideración para establecer la Jurispr·u
denc:ia relativa. 
Para la modificación de la Jurisprudeticia se observarán las mismas 
reglas establt2cidas por esta ley, pat·a su for·maci6r·1." 

En ési:.ta: c:aso, el articulo de refer·encia~ nos ir1dica la manera en 

que deja de tsner vigencia una jurisprudenr.:ia al votarse alguna 

decisión en contr·ario, y los pasos seguir para establQcer la 

nueva. 

Por otro lado. tenemos que el artículo 195 de la Ley de Amparo es 

el que consideramos mé.s import:.at"lte dentro de éste Ti tul o Cuarto, 

ya que indica los paso» a seguir al momento de la creación da una 

.Jurisprudet1cia, y que en un momet1to dado deberá adicio11arse me-

diatite una sugerencia, para lo cual me p.e:rmito transcribirlo1 

"Articulo 195. En los casos previstos por los articules 192 y 193, 
el Pleno, la Sala o el Tribunal Colegiado respectivo deberiin: 
I. -Aprobar el texto y rubro da la tesis Jurisprudencia! y 11umerar

la de manera progresiva, por cada uno de los citados órganos 
jurisdiccionales: 

II.-Remitir la tesis Jurisprudencial dentro del t~rmino de quince 
dí.as hábiles siguientes a la f'ec:ha de su integración: al Semana
rio Judic:ial de la Federación, para su publicación inmediataJ 

III.-Remitir la tesis JLwisprudenc:ial, der1tro del mismo término a 
que se refiere la fracc:i6n inmediata anterior, al Pl•no y Salas 
de la Suprema Corte de Justicia y a los Tribunales Colegiados de 
Circuito, que tio hubiesen intervenido et1 su it1ta9rac:ións y 

IV.-Conservar un archivo , para consL1lta publica, que contenga to
das las t 1:i:sis Jurisprudenciales integradas por cada uno de los 
citados ór·ganos jurisdiccionales y las que hubiesen recibido 
de las demás. 
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El Semanario .Judicial de la Federaciót'I deberá publicar mensualmer1-
te, an una Gaseta Especial, las tesis Jurisprudencialas qi.'e reciba 
del Pleno y Salas de la Suprema Corte de .Justicia y de los Tribu
nales Colegiados de Circuito, publicación que será editada y dis
tribuida en f•::>rma eficiente para facilitar al conocimiet .. to de su 
cor-. tenido. 
Las publ ic:aciones a que éste articulo se refi•roet, se har6n sin 
perjuicio de .:iue se realicen las publicaciones men.::ionadas en el 
articulo 197-B". 

Principalmente nos enf'oca al momento eti qu• ya sa nl:al izat·on las 

cinco resoluciones er1 ur1 mismo s~r1tido que permiten el establec:i-

miento de la Jut" isprudencia como tal. e ir1dica el procedimiento a 

seguir, para los propios Tribunales, ett la publicación, distribu-

c:ión y conocimiento de las mismas, hacia el pQblico en general. 

A mattera de su9erettcia a la lay quisiera hacer menci611 que existe 

una pequep;o, laguna en éste Título, ya que en los primeros artic:u-

los nos mencio11a como se crea la .Jurisprudencia en forma general y 

los eleme11tos que: debe c:ontener y se brinca en forma tajante al 

pr..,cedimiettto de darlas a conoc:er. Pero lo que no se establece: 

claramente, e.s ¿quién, verifica que las cinco resoluciones o eje-

c:utot·ias se establecieron en un mismo sentido!J t!.quién verifica 

que no existió alguna resolución en c:ontrar io en Ql tr•nscurso de: 

la creaci611 de las cinco e:Je:cl.Atorias? J ¿cómo se c:erc:ioran de que 

en alg~n momento no existió resoluc:i6n en contrario?1 a estas in-

terro9antes no pudimos encot"ltrar respuesta en algún ordenamiento 

jur:i.dico, en el que en forma expresa y clara nos contestara., por 

lo que, quisiera proponet·, que el máximo Tribunal del pa:Ls como es 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. por la. seriadad que 

pre:enta, desigt")ara una pet·sot"la capacitada de amplio criterio y 

sentido de responsabi lidadJ si se requiriera con un equipo de c:o-

labor·adores ~spec:ial izados en la materia correspondiente de las 

Salas que integran a la Corte, a los cuales dirija y supervise; 
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q1.1e certificar a bajo su mAs extr ic:ta respons&bi 1 idad, primero la 

autenticidad de las resoluciones, despúes la cantidad de las mis-

mas, es decir. que s-:i'. se dieron cinco resolui::iones er"l un mismo 

sentido. y que durante el tiempo que se dictaron no existió en al-

9i.u10 de los Tribunales una resolución en contrario, que la inte-

rrurnpiera. Por otro lado deberá obligarse a los Ministros Y Magis-

trados a r..:imitir a dicha persona o dl!llpartamento, copia de sus re-

soluciones, en forma progresiva para poder datiilrminar los tiempos: 

de su creación, y permitir de manera más sencilla el estableci-

miet"lto de Ja cer·tificac:ión, para esa persona. Ademá.$, permitir el 

acceso al públ ic:o de las ..:11 timas resoluciones. de lo cor1trar to 

darle • .. m mayor ét1fasis y desarrollo a la Giace:ta Especial. para el 

rápido conoc:imiento de las últimas Jurisprudenc:ias. 

Dicha c:ertific:ac:ión as importante. ya qL'e p111:rrnitini la seguridad 

jurídica de las personas. así como la actualización ji..wídica tan 

necesaria para los litigantes estudiosos. 

Habiendo reolizado la anterior su.;a:renc:ia y ya que loá postEiriores 

artíc:1...1los de el título c•...iarto de la Ley de Amparo. no presentan 

mayor problema, pues de su simple lectura se comprendo;t:n. continua-

mo;;;; el cápít.ulo, dando a conocer- las últimas ejec:ut.orias y te:si!Z. 

ju1·isp1·udenciales relativas al embargo; las cuales nos fue1·011 pro-

porcionadas en el Semanario S•.fdicial de la Fedet"ac:ión. que lo-

caliza en el interior de la SL,prema Corte de Justicia de la Na-

ción, la cual tiene la más arnpl ia y completa recopilación referen-

te al temü.: las qLh: se it·án comentando conforme se transcriban. 

pot" lo que tenernos: 

!.-"EMBARGO "N EL JUICIO EJECUTIVO MERCANT:IL, ES IMPUGNABLE EN LA 
VIA INCIDENTAL. - En términos de lo establecido por los artic1..1los 
1394 y 1395, éstos en relación con los diversos preceptos=:. 1357 y 
1414, todos del Códi·30 de Comercio. o::l acta de embargo practica.do 
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en el Juicio ejecutivo mercantil, puede ser impuognada mediante el 
incidente correspondiente, cuando el afectado estime quQ la actua
-.::ión del furicionar io que eJec:ut6 esa diligencia, no se. aJust6 a lo 
previsto por la ley, lue90, si el quejoso no atacó oportunamente 
tal acta en la via sePíalada,, es evidente que sa conformó con la 
misma y por tanto deben desestimarse sus ar"ilumentos que sobre ese 
aspecto h•'il• v&ler con posterioridad respecto de resoluciones me
dianta las cuales sea requerido para la entre"ila de los bienes so
bre los cuales se efectuó la traba. · 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO, 

Amparo en Revisión 465/99.-Inmobiliaria la Oriental de Puebla, 
S.A. de C.V •• -13 de Febrero de 1990.-Unanimidad da votos.-Ponente 
Juan Manuel Brito Vel4izquez.-Sec:retario1 E. Gustavo Nl!lñez Rivera." 

La anterior tesis se refiere concretamente a e:l acta da la dili .. 

9enc:ia de embargo. con la qua se inicia prácticamente 91 proc:adi-

mi.anto ejecutivo, la que debe impugnarse en la vía incidental, de 

lo contrario se sobreantier-.de que se estuvo conforme con la misma, 

por otro lado, no 5a se:Piala el tiempo que se tiene para poder im-

pu9narla. por lo que hay que. estarse a la regla ger-.eral que se es-

tablece et"l el articulo 1079, fracción VIII, del Código de Comet·-

cio, que cuando no exista •.m tét·mino especifico para la préc:tica 

de alsún acto Judi•=ial o para el ejercicio de un derecho deberá 

ser al de tres días, pero el problema se presenta. al determinar a 

partir de cuando comienza a correr dicho tórmino, ya que puede 

considerarse a partir de la diligencia de embargo, per-o la mayoria 

de las veces el actuario llena la diliget1cia con posterioridad a 

la misma, con lo que el demandado no sabe a ciencia cierta q1...ie fue 

lo Cl\.le se le •:?mbargó y si s~ curnr:-lieron con la formalidad8s, por 

lo que considero, dl!beria comenzar a corrtc1· dicho tó:rrnino a partir 

de que eti el juzgado de: ori·;en se tiar1e por práctica.da la diligcn·-

cia Y se publica en el boleti.n cort·espondiente fil:l m.::ncionado 

acuerdo para .;¡ue no do=:jerlo en est.údo de indefensión~ 

Así también f:er1emos: 

2. -"EMBARGO EN MATERIA MERCANTIL. SU SUBSTITUCION POR FIANZA. -Es 
inexacto que la ley merc~nti 1 no contemple la s•..1bsti tuciót"l del em-
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bat"90 por una fianza, pues basta la lectura del articulo 1180 del 
Código de Comercio, para darse cuenta de lo contrario. Sin que sea 
obstáculo al hecho de que el dispositivo aluda a embargos precau
torios, pues lo imPortant,... estriba en que la instituc:i6n si astá 
establecida aunque deficieritemetite, motivo por al que si de~• 
aplicarse. ante esa irre9Ut"arldad, el Código Loc•l d~ Pt-oc:edimi•n-
tos Civiles. • 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo et¡ Revisión 489/89. -Rastras e Implementos de GuadalaJara, 
S.A.-16 de Febrero de 1990.-Unanimidad de Votos.-Ponenta1 .Joro;• 
Figueroa Cacho. -Sei::retariot Luis R1.~bén Baltazar Aceves. 11 

La anterior tesis nos refiere únicamente, al sentido de que puede 

el ernbargo ya cot"lsumado substituirse por una f'ianza, ya que lo que 

p1·acticame11te se busca con la realización del mismo, es qua en 

cierto mom'3!nto el deudor cumpla con la obli9ació11 pecuniaria a la 

que se le condene, lo .gue al actor no le importn de qué manera 

lo haga, sino simplemente que se le reintegre lo que se le adeuda, 

pct" lo que es muy válido y et1 cie1·to momento muy ef'ica.z para poder 

cobrar los créditos, que se substitL~Ya por fianza. 

3.-·EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE EFECTUARSE PRIMERO EL EMBARGO PARA 
DESl""UES CON .VALIDEZ EMPLAZAR. -El articulo 1396 del Código de Co
mercio astableca explicitamente que et'\ los juicios ejecutivos mer
cantiles primer-o se debe realizar el embargo sobre bienes del deL'
dor Y posteriormente el ernplazarniento a juicio para que cornparezca 
a deducir· sus dered1·~s. lo q1..1°:;: j1.1sti f i·=a porque did10 Juicio se 
apoya er1 u11a prueba preconstituida y f~::i:haciente que dA derecho al 
demandahte para embar·gar bi>::ne-z pertenecientes al de1~dor con obje
t•:i de asegw·ar la efectividad d~ zu rei.::lamación, para que en el 
rnome11to procesal 1:iportuno con el pr·oducto de dichos bienes se le 
ha·=ia pa90 de las prestaci•:w1es que ro:::clarna. Pt"•:!:'r·roga.tiva. q1..~e se 
otorga al ac:tor para evitar que el deud.:;:ir ocL1lt.e lo~ bienes de s1..1 
p1·1:-piedad para elL1dir· el .:;:mbar•;;o, haciendo nu9atorio s1.~ der~chc•, 

de lo ·=lue ze infiere que ~l .:mbswgo es LO'\ derecho o Ptº•i.HT0'3ativa 
establecidos en f'avor del actor~ y .::n tanto no se real ice no p1..•ede 
e1nplazarse al demandado. Por· ésta razón, si conf•:irme al prec•::Pto 
que se analiza se reqc.,iere q1,.~e la rnismu diligenclil. s.e rt!!alic~ pri-
1ner·o el embargo de bienes dt:l derAdor· y con poste,- i'.wida1j el empla
zamiento~ si en un caso la parte démandadc>i c~·rnparece a juicio motu 
Pt"oprio, Por r10 haber sido e1npla:::ada, es evidenl:.e que r10 PLledc t€!
nérsele Pl:'lr e1nplazada y contestando la d~manda; ne9ativa qt.1e ne• 
puede variarse ni a•.1n c1..1at'\do el der~cho de s 1:=r llamada a Jc.,icio 
para que sea oída y ven•=ida l~ •:k:rnandL\ p1~eda s>.::t" r•z.n1.1nciable o 
bien que. el articulo 76 da:l C1!tdi90 Pr•:•ce:::al Civil pennita &l int.e
resado t"enLmciat" a la i1np1.1gnaci•!tn de la notificación i le9almente 
real izada, y¡ q1,,1e o5:sa fac•..11 t.::~d n•:. puede e:jerci tarse en pet· juici>:i 
de 11::is derect·11:is g1..1e expt·esamente le -zvn roac.:-nocidos al actor. 

TERCER TRIBIJNAL COLE5IAL•O EN MATERIA CIVIL vEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en R.avisión 78/90. -Javier Got1zalo del Real Oñate y Grupo 
ltidustrial Panamericano. S.A. de C.V.-5 de Abril de 
1990. -Unariimidad de votos. -Poner"lte: .José Rojas Aja. -Secretario• 
Francisco Sánchez Planel ls. 11 

De la antet·ior·. podemos datanninar elementos impor·tantes para la 

vida práctica, ya que al tener como presupuesto básico q1.h3: el Jui-

cio ejecutivo se inicia con la diligencia que realiza oel ejecutor, 

es mer,e:ster señalar los pasos a -:.eguir, para que dicha diligencia 

sea legalmente válida, y en primer lugar, al c:onstit.uirse en el 

domicilio del demandado se le debe t·.aquerir de pago, al momento en 

que manifiesta tio poder hacerlo por cualquier motivo, entonces se 

pasa al embargo de los bienes que ser:;alen ya sea el deudor o el 

actor si9uietidO pria:fere:ntemente el ot·den qua marca la propia. ley e 

indicar la persona que hará las veces de depositario judicial da 

los bienes, posteriormente corno lo mc>.t·ca el articulo 1396 del C6-

digo de Comerc:io, se emplazara al demandado para que ocurra a1¡t~ 

la autoridad que conoce del jL~icio para que pa9ue el adeudo u 

oponga la excepc:iones que confot·me a derecho proc:edan; es. por asto 

que la ar,terior tesis l'lOS it'ldica el orden a se:9ui1·, para no afee-

tar derechos de nin9una de las parte-s y cumplir ~on los ordena-

mientos legales. en forma correcta. 

4.-PRECEDENTES QUE NO HAN SENTADO JURISPRUDENCIA. 
EMBARGO DE BIENES DE PERSONA DISTINTA A LA DEMANDADA, CONSTITUYE 
ACTO !LICITO DE QUIEN HACE EL SEÑALAMIENTO <LEGISLACION DEL ESTADO 
DE JALISCO). -El sistema adoptado por el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, aplicabl~ supletoriamente en los 
procedirnientos me:r•=a.titiles de conformidad con lo dispuesto por el 
articulo 1051 de:l Código de Comercio, P•:W n•::. contener- este 1:.iltim•::i 
ordenamiento Ut'l sistema completo sobre la manera en que deben 
efectuarse los secuestros judiciales, el ernbar90 que se p1·actica 
en bioanes irnnL,ebles qL,e son propiedad de: persor'la diversa de la de
mandada et'l el JLticio. si const.i tuye un a•=to ilícito da ·:iLüen hace 
el sePíalamiento de 1':1-z bi•::!nes pan1 ese efecto. trátese del act.01· o 
del demandado. q1~e lo hace incurrir en responsabi 1 idad civi 1. a 
menos que exista11 circ•.instar,cias qu~:?' indu::can a dicha persot'la al 
o:e:rror. 

Ampar·o Direi_':.o 1086/72. -Cornpar=íia Gal latera Nacional~ S.A. -31 de 
Enero de 1977. -Mayoria de cw:1tro votos.-P•::inente: Gl>::.ria Lo:ón Oran-
tes. -Disidente: Ata11asio González MartÉS'Jl" TESIS tJO DEBE 

SALIR DE LA BIBLIOTECA 
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Esta tesis es muy importante en cuan~o que en la práctica exiten 

infinidad de abusoR prr pa1·te de los actores o de los demandados, 

en el morr~nto de realizar la diligen::ia de embargo, ya G 1 .•e er. for-

ma irresponsable señalan bienes, sin importarles ni cerciorarse a 

quio:?n pe1·tenecen, lo que en la mayoi·ia de }Q9 casos, causa m1:iles-

tías, daños, perju.1.cios y gastos a lo~; verdaderos dueños, los que 

r.•:- _,Pueden ,jisponer de sus bienes •1,U€ 1P.s fue1·on embargad~s. Pi:tr lo 

q1•e es r.~. ~sario y Ju!'lto que se les pague y reintegre lo que gastó 

p3ra recuperar los bienes secuestrados, por la via ordinaria ci-

vil, a trc\vAs de un juicio de responsabilidrld y los yerJuicios que 

le •jCasic: aron •::on :a despt·3e::ii6n d<? lns bienes. 

: -PRECR'~i~TES ()UF. ~~O HAN SENTADO Jt!R!SPRUDF.NCIA. 
E:rnARG0. : ERECHC>S C•EL Efo'.BARGANTE SOBRE LOS BJENES S\!JETOS AL. -Una 
vez t ra~·~,.- ':' formaln:ente el e:r.bargo, el embargante adquiere el de
recho a que 1a cosa .'3e consr:1~ve c.on la lirnit·3ción a que quedó 
afecta la r-ropiedad de la misr.:a des<"!.: e:l mom~nto de la traba, a 
fin d-: •111.;: p•1eria' ser rematada al dil':tar sentencia ejecutoPiada; en 
consL>-:u.,..n-: la, doP.- "1:CP. dp!'rP"::i:hd no pued..,. ~~r d·c::-?oJn·~c. 1•~ plano e:! 
,·,:>:~a1·g;:;.::t~ Si:-, ~~er ···id<.1, p•.'.11 qtJ8 er. bd C~R'1 ~e 1e Vl··':.iria l,::i ga-

:,:-1tiR "'!:n HU:iiencia pr-::v!::":a p..,r el .-i:·ticu!o l.'. l'."'·:•ns1:.!t:n•-:ional. 
'Rerlarnaci6r. en el 1\mparo en Revisión .r:.2Eh/75. -R~"ymundo Sergio 
Ra:n"'rn Garza. - 27 d ... ,: ;un i o de ~ 97'?- -Un;:; ni :riida.:1 de 16 vo
tos. -P.-.ne~ .. e· An~.._,n5.:- R<.•:!..::1 c.-q··!··!!"() 

F!.ENO SEFT1MA EPOCA. Vulttr.!-=.1 Se:"'.;:.~st:·a: 1oq-::.¡, p: .. ir·-:1'.=t pa1•te, 
pae.GQ 

Pl.ENO INFORME 1978 PRIME?A ?AK7E, t:..-1.iiS !~" pa~. 320, cnn e.! ~:1'-U-
::.o: ":JERECHOS DE"L Ef'~BARGA;'-."iE .SOBRE' 1.0S R:-ENES SU.TF'.TOS Al. SE-
CUES'!'~O''. 

•:.,=\. 
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6.-"EMBARGO.-NO ES REQUISITO INDISPENSABLE SU FORMALIZACION PARA 
LA SUBSISTENCIA DEL EMPLAZAMIENTO. 
El hecho de no f'ormal izarse el embar90 en t.U'l juicio ejec:utivo mer
canti 1. no obsta para q1.¡e el emplazamiento respectivo se considere 
legal, p1.,es la fo1·mal i::aci•~n del primero no es req1.,,1isi ... •:- indispen
sable para la subsistencia del S•3:9Undo~ es decir,. para q1.~e se ini
cie la contienda entre las F·artes y eot'l su caso,. el Juez c•:intinue 
cor'I el procedirnier1to; ya que la litis a resolver consiste en esta
blecer· si al ejecutante le asiste el der•3cho q1.~e reclama,. en la 
inteligencia de q1..1e la ejecución for: JSa deriva de la prueba pre
consti tt.dda del derecho que se ha•=e valer en los Juicios ejec•..iti
v•:is m~rcanti les,. en los q1.4e,. conforme a lo dispuesto Qt"l el articu
lo 1391 del C6di90 de Comercio, el 1.:mico requisito para el ejerci
cio de la acción, es que la misma se funde en un titulo que traiga 
aparejada la ejec1.,ción. 
Sagundo Tribunal Colegiado en Matet·ia Civil del Primer Circuito 
lTCOl2097 CIVl. 
OCTAVA EPOCA. Amparo en Revisión 1037/88. MARIA EUGENIA GARCIA 
NIETO. 31 DE AGOSTO DE 1999. Unanimidad de Votos. Ponentes 1'1ARTIN 
ANTONIO RIO.S. SECRETARI01 ANASTACIO MARTINEZ GARCIA". 

En esta tesis se presentan elementos importantes de análisis, ya 

que es correcta al señalar que el emplazamiento subsiste a pesar· 

de qi,.'e el embargo se declare nulo o no se formal ice con la actitud 

del ejecutor, ya que la par·te demandada se hace conocedora y si 

cot"loce el juicio qr.4e se le si9e, lo que varia es que ya sc.~s bienes 

no están suJetos al embargo y er,tonces correspondería a la parte 

actor a solicitar se real ice conforme a de:recho el embargo de bie-

nEiils para dar cumpl imie:nto al auto de exeqt.~endo. 

7. -"EMBARGO. -ILEGALIDAD DEL TRABADO SOBRE EL USUFRUCTO VITALICIO. 
El embargo trabado en un jt.,icio sólo es legitimo cuando recae en 
bienes pr·opiedad del deudc.w; por t.ar-.t•::1, si d•:;! a•~tos aparece que se 
embargo!- la totalidad de un bien inrnueble del quia únicamente se 
trasmi ti6 ii!l deudor mediante donación la nt.,da propiedad, reservan
dosa el dot"lat"1te el usufr"uct•J vitalicio del bien raiz. resulta cla
ro .;:¡ue la trasmisión de la propiedad. no se hizo de manera pura y 
simple; consect.,enternente, si en la dili9>.:;!ncia de merito se gravó 
er1 su totalidad el bien inmL1eble materia de la donación, sir-. espe
cificar que el embargo se 1 imitaba a los de1·echos denuda propie
dad q•.4e exclt.lsivamente le cot·resp1::1nden al donatar· io det.,dor, es ob
vio .;:iue se afecta el derecho de usufructo del donante, el cual de
bió respetarse, por lo g1.1e re..,;ulta ile9al di•=ho o:mbar90 rec.::..ido 
S•:.bt·e la totalidad del 1nrnt.,eble en c1.1estión. 
Se•)•.mdo Tribun:-.1 Cole9iE:ido Materia Civil del Primer C1rct.,ito 
<TC012197 CIV) 
OCTAVA EPOCA. Amparo Dit·ecto 146/91. ANTONIA ROJAS MOLINA. 26 [>E 
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MARZO DE 1991. Ur1animidad de Vot.os. P 1::inente: VICTOR MANUEL ISLAS 
DOMINGUEZ. SECRETARIO: MARIO PEDROZA CARBA.TAL". 

Existe et"I el C6di90 de Procedimiet1tos Civiles at·t.iculo expreso en 

el qlle se indica qr,.~é bienes no son st.detos de embargo por lo ci.ial 

cuar1to no se especificó al mornento de1 ~ec:uestro, que era. concre-

tamer1te a lo que se refería el emba1·9ar1te. afectando todo el em-

bargo y en consecuencia declarar·se nulo de pleno derecho. 

a. -"CAUSAHABIENTE. -EL EMBARGO DEL BIEN CONOCIDO POR EL ADQUIRENTE 
LO CONVIERTE EN, DEL DEUDOR. 
Si et' el mornerito de la adquisición dal inmueble, el bien reporta 
un embargo inscrito et¡ el Registro Público, y exp1·esamente en la 
escritura se hace constar el reconocimier1to de q1.1e c:onoc:e al ad
q1.1irente tal se•=uestro y así acepta la. compraventa, 1·esulta in
trascenderite que se aduzca la caducidad o la posterior cancalaci6n 
de tal embargo, si se toma er1 cuenta que los efectos del Registro 
r10 son cor1stitutivos de derecho que se inscribGt y qua, por tanto, 
mie.ntras s1..1bsista el embar90 y seguido el juicio s& lle91.,e, como 
consecuencia, al remate y adJudicaciót1 del bien. el adquirente: de
be seguirse considerando como causahabiente del demandado en el 
juicio en cuestión. El embargo r10 constituye un derecho real. pero 
si implica Ut'\a situaci•!ln de indisponibilidad del bien sei=1 .. 1ec.;;trad•:i 
en ta11to que ase91 .. wa el pago del adel1do reclamado y por el lo, el 
causahabiente responde de tal c:rédi to con el bien q1..'~ adquiere a 
sabiendas de la existencia del embar90. La circunstancia de que el 
notario respectivo tire u11a escr·itura de compra-venta a favor del 
adquirente no implica q'..h:! éste quede desvinculado de dejar an 9a
rantia el bi~,., qL~e con ese 91·avarnen adquirió, ya que habiat-.d•:> 
aceptado así, queda como causahabientQ del deudor y por e:llo al 
Juicio se91,.iido que culmine con el remat.e del bien. PL4ede válida
m~nte hacerse en esa forma, ya que al ac.eptar la compraventa con 
esas condiciones, no es admisible que se vuelva en comprador en 
c:ontra de sus propios actos y se pretenda desvincular de la obl i-
9aci6n de responder i::on dicho bi.e11 del ct•édito que ési:.e 9ara11ti:z:a, 
por ello es inaceptable que se adl,;:ca que en todo caso el demanda
do sea quien deba respo11de1· del adelido y que la vendedora es a és
te a quier .. deb~ reclarnar. 
Te1·cer Trib1.mal Colegiado en Mate:ria Civil d.al P1·irn.;1· Circ1.1it•:-o 
<TC013075 CIV>. 
OCTAVA EPOCA. Amparo Directo 2173/88. FRANCISCO CENTENO MARTINEZ. 
11 DE AGOSTO DE 1988. Unanimidad de Votos. F'onent.a: MANUEL ERNESTO 
SALOMA VERA. SECRETARIO: GUILLERMO CAMPOS OSORIO." 

Et1 lo señalado, se hace 1·eferencia a los causahabientes que quiere 

d.aci1·, •:?li dere•=ho civil. i.=l si.ijeto .=i,1,..1e se l"iao::e acreedor d~ un de-

t"ec:ho como consecuencia de una t:.r~1smisi6n, por lo q•..1e tenemos 
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cuando una persona compra un inmi.leble es necesario qi.'e verifique. 

que el mismo no está. sujeto a nin·31.'.'n gravamen 1 ya que de lo con-

tra1·i•:i y sí el Notario corr·espondiet'lte realiza la escritura ha-

c:iendo menciót'I de su existencia~ traet•á como consecuencia que el 

c:omprad•:W al t'lac:erse sabed•:ir de la existencia del juicio, entonc:C:ts 

1·esponda por el mismo, lo q1~e en términos c:omunes se denomina que 

''compra el juicio''. 

9.-"EM!lARGO, CONSENTIMIENTO DEL, POR UN TERCERO EXTRAÑO. 
El embargo practicado en un juicio sobre bienes propiedad de un 
tercero e:<traño, debe considerarse consentido axpresamente por és
te, C:Llat'ldo s·~ solidariza C:•:in la deuda contraida por al dema1"1dado y 
s.:i?íala para garantizarla el bien objeto de la traba, pues en tal 
eve1"1to es claro que hace suyo el seP'ialamiento para embargo real i
zado por el reo. 
Primal" Tribunal Colegiado en MatQria Civil del Tercer Circuito 
<TC031092l. 
OCTAVA EPOCA. Revisión Princ:ipal 2:57/89. CAROLINA ALMARAZ LOPEZ. 
21 DE SEPTIEMBRE DE 1'989. Unanimidad de Votos. Ponente: FRANCISCO 
JOSE DOMINGUEZ RAMIREZ. SECRETARIOr FEDERICO RODRIGUEZ CELIS." 

Es muy 169ic:o lo transc:rito et'I la anterior, po,!rO de cierta manera 

it'ljusto, Ya que algunas veces las perso1"1as c:on las qu·~ -ae et'ltiende 

la di 1 igenc:ia no saben de qi.~é se trata, en primero por su cultura 

y en se9undo porque el ejecutor no t'lac:e refet"enc:ia al motivo por 

el c:ual se c:o1-.sti t1~ye, por otro lado en la práctica nunca se sabe 

que fue lo que embar·garon porque los actuarios no se lo hacen sa-

ber al d~roandado y en algunas otras ocasiones en forma mal ic:iosa 

hacen i::onstar que los bier1ss los señaló para el embargo la persona 

con qi.~ien se e:ntet'ldi6 la diligencia sin ser cierto, por eso se me 

hace mal la interPrestac:ión. 

10. -"EMBARGO, REQUISITO INr>ISPENSABLE PARA LA EXISTENCIA DEL. <LE
GISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). 
La doctrina es coincidente et'I el criterio de que al simple 
ser;alamiento de bienes para embargo no •=or1fig1.wa ese gravamen. zi
no que es requisito sine q1~a noti la manifestación expresa del eje
cutor, de que .. •:is bienes. designados qi.~edan sujetos a la traba~ tal 
criterio encuentra bases finn-=s er1 el derecho positivo mexicano. 
pi.~esto que, ver-bi•=:wacia, los üt"tículos 521 y 52:2 del Códi·=i•:. de: 
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P,-ocedimientos Civiles Para el Estado de Jalisco estat1.1yen, bási
cam'3tlt.;! el primero, que el det·ed-.o de do;i:signar los bienes que han 
de embar9ars•:=: corresponde al de1.1d1:'.lr, Y sólo q•.te éste se rehuse a 
hacerlo o que esté ausente, po:•drán ~j·~r·=erlo el actor o su rep1·e
sentante; y, e 1 segut1d•:h que éste o a-=¡uél p1.1eden. sehalar los bie
r1es q•..10:: han de ser objet•:i del sec1.~estr·o, prevet¡ciones de las ql1e 
se apr·ecia clarament•:! la •::hst.in·=i•!il"1 entre la desi9naci·~n de bi..-~nes 
s•::ibre l•=>s cuales ha de recaer la traba y el embar·go propiamente 
did"1•:. a q•.l>B al1.1•:1e la d·:ictrina, -=i•.1e •=•:insiste en la declarator·ia he
cha por- el ejO::!i:-utor, de que los bien·~s designados quedan sujetos a 
la traba, declaraci•!in sin la cual t•o hay embargo. 
Prim~r· Tr·ib1.mal Colegi.ado er; Materia Civil del Tercer Circuito 
CTC031l91 CIV.) 
OCTAVA EPOCA. Revisión Principal 257/89, CAROLINA ALMARAZ LOPEZ. 
21 DE SEPTIEMBRE DE 1989. Ut1animidad de Votos. P.:inet¡te: FRANCISCO 
J05E DOMINGUEZ RAMIREZ. SECRETARIO: FEDERICO RODRIGUEZ CELIS. 
Revisi•!iti Prir1cipal 337/86. MARIA EUGENIA NUÑO LOPEZ. 12 DE FEBRERO 
DE 19S8. Unatiimidad de Votos. PONENTEi FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ 
RAMIREZ. SECRETARIO: HECTOR FLORES GUERRERO." 

El derecho rnercanti 1 está conforrnado de un sin nóme:ro de costum-

br·es jurídicas así como de formalidades y entr·e el las se ~nci.ientra 

la qu.e mericiona la jurisprudencia transcrito.~ ya que se necesito. 

q1,...e el ejecutor correspondietite señale exp1·esamente que los bienes 

quedan sujetos a la traba de lo cor1trario y al 110 cumplir la for-

mal idad se debe declarar nulo de pletio dere:d'\o dicho embargo. Esto 

es importa11t:.e tenerlo en c1.1er1ta en la prá•=tica para evitar viola-

cior1es al procedimiento y a las garantias individuales. 

11.-"EMBARGO, CONTRA LA INADMISION DE LA REVOCACION DEL LEVANTA
MIENTO DEL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. 
La violación que, en su caso, irrogue la negativa del juez a admi
tí r· el t·ect.wso de revocación interpr.~esto contra la or-den de levar1-
tar el embargo Practicado en un J•..iicio ejecutivo, no puede reme
diarse en la sentencia definitiva, pues en esta se resolver-A, en 
todo caso, el fondo del as1_1nto, as decir, se dilucidará sobt"e las 
acciones intentadas y, en su caso. condenará o absolverá al deman
dado, se9ón proceda, pero en la misma no será factible analizar la 
citada determináci6n que, obviamente, nada tiene qué ver con el 
fondo de la litis. Por otra parte, si bieti el rechazo de mérito 
carece de ejecución, deja firme el ai.ito rea::urrido, el cual no 
constituye una provider1cia que afecte una parte substar1cial del 
pr·ocedimient•:i y prod1.1z•=a indefensíóri, de mat·1era que le resulta 
inaplicable el articulo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo. 
Así• es claro:. qr.1e la i-efe1·ida negativa es i.m acto e1i el Juicio de 
imposible r-epa.r·acit.!•n. r-eclamable en el Juicio de garant.ias bi ins
ta.t1cial al t•:::!nor· del numeral 114, f'r-aa::ción IV de la. pt·opia l~gis
laciót,. 
Prirner Trib1..111al Colegiado e11 Materia Civil del tercer Circuito. 
CTC031212 C'IV). 
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OCTAVA EPOCA. Improcede11cia 70/89. CECILIA BARRON GUADARRAMA. 17 
DE NOVIEMBRE DE 1969. Unanimidad de Votos. PONENTE: FRANCISCO .. TOSE 
DOMINGUEZ RAMIREZ. SECRETARIO: FEt,ERICO RODRIGUEZ CELIS." 

En base a la anter i•:w se nos dá a conocer el criterio en relación 

con la inadmisibilidad de un rec•.1rso como es el de rev..--=ación. ma-

ni festando que deberá promover el Amparo Indirecto q1.~e es el ünico 

medio por al c1.1al podría reparar-se la situación jurídica. 

12. -"TERCERO EXTRAÑO. FALTA DE LEGITIMACION PARA PEDIR AMPARO CON
TRA LA ORDEN DE EMBARGO. 
Es inconcus•;:) que la orderi de embargar bienes al demandado en un 
juicio ejecutivo, en prir1cipio no causa per Juicio a los que no son 
partes en él. En consecuencia,. el amparo que pidan por el tiamor a 
que a virtud de esa orden, se les graven bienes, resultará impro
cedente por tratarse de actos futuros e inci..artos. 
Segundo Tribunal Colegia.do en Mate,-ia Civil del Tercer Cit·cuito 
ITC032192 CIV). 

OCTAVA EPOCA. Ampar·o en Revisiót"l 50/90. GUSTAVO NAVA CISNEllOS. 7 
DE MARZO t•E 1990. Unanimidad de Votos. PONENTE: RODOLFO MORENO BA
LLINAS. SECRETARI01 JUAN LUIS GONZALEZ MACIAS." 

La doctrina divide en varios tipos los actos reclamados~ d..apen-

diend.:) de su t"laturaleza. por lo cual en la trat"lscrita se deja ver 

,.,.,, caso o::oncreto l!!n el que no es posible otot·gzu· arnp&ro por no ha-

berse real izado al.'m la acci6n o mejor dicho el propio acto. el 

cual aur"lque se real ice puede parar t.1n per Juicio al tercero e><tra?io 

al Juicio, pero tal per Juicio sí es reparable de alguna otra mane-

ra, por lo cual no es posible darle trámite a un amparo del cual 

no se sabe con certeza sí Zo:? realizará. ya que los trib•.1nu.lez t 0:=n-

dt•ían unot carga exce~iva de trabUJ•:> por lo~ pi.wa~ :::ospcd·1as. 

13. - "EMPLAZAMIENTO, ,TUICIO E.JECUTIVO MERCANTIL. LAS CUESTIONES IN
HERENTES AL EMBARGO NO VICIAN EL, ILEGISLACION DEL ESTADO DE JA
LISCO>. 
El hecho de •::¡uc al actor en un j•~ic:io mercantil ejecutivo, no hayai 
embargado bi~nes di:::l demaridado, it"lmediaturoent.e de.sp1.1es del r·aquc
rirniento de pago, no vicin •:?l empla::umíe:nto. porque !i:t t::!:dg-=:ncift 
de l iquid.:1r '81 adeL,do no f",:.rrna pat·tE: •=l€: las formal idade;; previstas 
en los art:iculos 111 y 112 d•:!l ·~nj1.1iciarniento civil del Estado cl12 
Jalisco, poru el llamamiento a ji.icio del reo. 
Se91..mdo tribunZil Cole9iado en Mate1·ia Civil del tercer Cir·c1.1it.o 
ITC032257 CIV>. 
OCTAVA EPOCA. r'.evi~i6n Principal '398/·~o. JAIME ROMO DELC,ADILLO. 12 
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DE SEPTIEMBRE DE 1990. Unarümidad. PONENTE: OSCAR VAZQUEZ MARIN. 
SECRETARIO: JORC.E ARCINIEGA FRANCO." 

Ya en la tesis rn.'imero tres refirió a las formalidades que deben 

zoa9uirse en el mornent•:t que se presentan a O::•.Jmpl ir al auto de exe-

quendo, pero aqui se da a conocet· un caso cor1cTeto an el que no se 

realizó el embargo de bienes, sea por cualquier motivo. pero el 

Tribunal establece que el emplazamiento subsiste ya qr.re son dos 

rnornet"ltos p1·ocesales diferentes: uno. -el requerimiento de pago. 

dos.-el embargo de bienes del patrimonio de:l deudor y tres.-el em-

plazarniento a juicio, por lo cual si se realizó el primero y al 

tercero es válido éste t..'..lltimo aunque no se haya dado el segundo, 

ya que '3n uri morner1to dado Per Judica t..'..lnicamer1te al actor en ail jui-

c:io. 

1·1. -"EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL LE
VANTAMIENTO DEL MISMO. 
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 1180 del Código de 
Comercio, procede levantar el embargo precautorio que un juicio 
ordinario mercantil se traba sobre el inmueble ma.t&ria del mismo, 
si el propio bien es s\.~f"iciente para responder de las prestaciones 
demat'\dadas cuyo ase9uramiet1to se pretende con la medida cautelar. 
Terce1· Tribunal Colegiado et'\ Materia Civil dal tercer Circuito 
<TC033075 CIV). 
OCTAVA EPOCA. Revisión Principal 189/86. EDUARDO RAMIREZ ORENDAIN, 
EDUARDO V ALBERTO SERGIO IBAÑEZ VALENCIA. 9 DE NOVIEMBRE DE 1998. 
Unanimidad de Votos. PONENTE• JORGE FIGUEROA CACHO. SECRETARIOr 
ROBERTO MACIAS VALDIVIA." 

E•' ésta, considero exi5ta un error. ya que si se l•vantase la me-

dida preca•.Jtoria sobre el inmueble basando la decisión en que el 

propio bier-. es suf"ic:iente Para garantizar, podr ia dar l\.1g&r a que: 

el deudor al ter1e1· la posesión, la propiedad y no existiendo re-

gistrado ningún gravamen. venda el mismo y en ciarto momento eluda 

la acción de la justicia al no cumplir la obligación a la que en 

un mornento dado se le condene, por lo cual debería levantarse la 

rnedida sólo clrnr1do garantice mediante alguno de los medios le-

gales, el futw·o curnpl imiento de la obligación, para el caso de 
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ser condenado a pa9cu·. 

15.-"EMBAR&O, LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL, NO AFECTAN A UN 
TERCERO E>CTRAÑO. 
Cual-=it.iie,. anomal la que pudiera cometerse en el momento mismo de la 
pt·áctica de cualquier embar91:;. (c1:>mo llevarse a c:..,· ... o en bienes 
iriembar.gables, t'lo hacer el funcionario la declaratoria correspon
diente, etc.), por t .. rat:.arse de act•.iaciones procesales, sólo puede 
reclamarla la parte del juicio a quien le afecte. En cuanto a un 
tercer extraño, únicamente puede perjudicarle el hecho del embargo 
en si, es decir, el acto mismo de af".:,-=ta..::ión, Justo por no habér
sele oído y ve:r"lcido pre:viarnerite. 
Ter•=er Trib•.mal C•::il>:?giado en Materia Civil del Tercer Circ:Ldto 
<TC03311 CIVl. 
OCTAVA EPOCA. Ro:ivisión Principal 163/88. ABRAHAM JOHNSON RODRI
GIJEZ. 23 DE NOVIEMBRE DE 1988. Unanimidad de. Votos. PONENTE1 .JORGE 
FIGUEROA CACHO. SECRETARIO: LUIS RUBEN BAL TAZAR ACEVES." 

Es lógica la p1·esente~ ya que seg.;m lo establece el articulo pr i -

mero del Código de Procedimientos Civiles, sólo podrá iniciar 1 .. m 

J1.1icio la persona -=tue tenga un interes Jurídico. el que tendrá que 

a..:reditar indubitablemente para que pueda comparecer a juicio, po1· 

lo .:¡1.1e zi se presenta un tercero, no es posible se le reconozco 

personalidad, si no ha sufrido afectación di rae.ta da sus derac:hos. 

16.-"TERCERO EXTRAÑO. NO LO ES LA PERSONA MORAL CUYO REPRESENTANTE 
LEGAL DEMANDADO EN LO PERSONAL, SEÑALO BIENES PARA SU EMBARGO BIE
NES DE AQUELLA. 
Quien al sar demandado como persona f isic.a señala para su embar.go 
bienes que Pertenacen a. la entidad j1.w idic~ .:¡ue r..:ipresenta, hace 
que ésta no pueda llegado al cnso ocurrir al juicio de ~arantias 
como tercera extrar=:a, por no set· posible escindir la doble perso
nalidad jurídica con que se: actuó. 
Se9•.1ndo T1·it:-1.1n:tl Cal~9iado en MQtcr-ia Civil dal tercer Circuito 
<TC032220 CIV> • 
OCTAVA EPOCA. Revisión Pt"in<::ipal 245/90. SEMILLAS V ABARROTES DE 
MICHOACAN, S.A. DE C .. V. 22 DE AGOSTO DE l':-190. lJnLt.1-dmidad. PONENTE: 
RODOLFO MORENO BALLINAS. SECRETARIO: JUAN LUIS L'iONZALEZ MACI/15." 

A mi parec.:!t" e-ztá mal fundada la presente. Ya que una persona mo-

ral tiene Poi:rsonalidad ju1·idica propiu, poi" lo que el hecho de g1.~e 

~ .. ~ r·epre~entante sea embargado ~ti forma personal, no t.ien~ POt" .:::p..ié: 

afectarla en 'E;I.~ esf·::ra jurídica, sin embar·:t'o as. factible ernbargar--

persona q1..ie ti.z::n·~ participación en la rnizrnn y no ir más allá, pot·-
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·=iue se estaría af'ectando a un tercero extraño en la cir-=unscrip-

•:ión de sus der·echos. 

17. -"DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORANEA. EMPLAZAMIENTO " EMBARGO EN-
TENDIDOS CON EL •]IJEJOSO. 
El juez de Distrito obró legalmente al considerar extemporánea la 
demanda de ampar•:i eti cit..'e el q•...iejoso se ostenta tercero e~~traño al 
Juici•::i donde se emba1·9aron bienes de Sl' propiedad, si del a.eta de 
embargo consta que éstZ"t di 1 igencia !;•::! ·=ntendió C:Ot"l él precisamente 
y se le ·~ntregaron copias y cédula del emplazamiento para la da
man•:lada, pues de esas •=opias y doc•..1rnentos Pl,do obterier los datos 
necesarios para id~ntificar o:.:l asw-.to, la autoridad ante quien se 
ventilaba 4ste~ la fed·1a d.:! la resolución re'Eipectiva Y la le:y 
apli•:ada, y $it"l embargo, ~l agraviado presentó su demanda despues 
de los quince días q•Ae set-;ala el artículo 21 de la Ley de Amparo, 
·=ontados a partir de la fecha de la di 1 igen•=ia. 
Se:gurido T1·ib•.lnal Colegiado en Materia Civil del tercer Cit·c1.l1to 
<TC:032250 CIV>. 
OCTAVA EPOCA. R•!!visi6n Pricnipa.l 322/90. PEDRO CHAVE2 CHAVEZ. 12 
L·E SEPTIEMBRE !JE 1990. Unanimidad. PONENTE: HILDA RINCON ORTA. SE
CRETARIA• VIOLETA GONZALEZ VELUETA," 

Al m•:imer-.to en que se inter·pone una demanda de arnparo es necesario 

corroborar que la misma se presentó dentro de un término que marca 

su propia ley, caso cor-.t..1·ario de:be desecharse de plano. por lo 

gue~ con la presente se er"lfatiza esta situación y nos hace recapa-

citar de que: los términos son fatales en cualquier rama del dere-

cho los cuales se computan a partir de que la persona se hace co-

nocedor del acto o se le not.i f'ica jurídicamente y como en el pre-

se1;te asunt•::> consta en documento p(4bl ico tal co1"1ocimiento es desde 

eze instante cuando itüció el plazo de los 15 días que señala. asi 

mismo cuando una persona no ejercita sus derechos dentro de los 

plazos it"ldicados se lo.:: presup•::>ne ·=onsint.iendo la acción. 

18. -"EMBARGO DE BIEN INMUEBLE. SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PU-
BLICO DEBE CONSIDERARSE ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION. APLICACION 
AllALOGICA DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL. 
Si la jurispn.,1dencia 16 ojel infot·me de 1989, zeg•.mda parte, Tercer
Sala, página 81, de la vo::: ".ajecución irreparabl~. actos de, (in
t•:::rpretación del arti•=t.llo 107 ft·acc1ón III, in·=Ü;•:i B, Con:::;titucio
nal)" refiere .gt.h=: si p1·0·=·.=de amparo::. b1inztar-.cial cuando s..=: recla
ma 1.n; embar9•:i,. Pl.le=:to ·::¡u·~. añ.::.de, ~se o::.cto sí. ocasior1~ t.ln P•:!t" J•.li
ci•:. d~ i1npos1l l•3' r.:paración, debido u q1.1e ºel derech.:. al ·:=zoca-, t.lSO 
Y disfr1.ite ,j.~ lC•Z bi .. ~ne!. s·~c1.,1i:;;~tr;:1•:k•s. d~ -~•.1·~ '1;~ i:·t·iva por el 



i:1~.:.:r.1FO ·:::¡•.,.¡~ ;;e Pr•:>long1.,.1.3 la med:.•=il~ no se t•e3t1i:.1.1ye m~dit·nl:.e el 
•:il•:":.;:..de• de '.lna ~enten•=ia d·~t"ini ti va y fav•:it·~bl•..!, a1..1n•11..1~ se •=an<>~l·:-: 
el sac•..1·~~t1·0 y se 1:;ievuelvan l·:.s bi·:::nes", no h<:tY t"'t=o!in pa1·c.t pen;;;at" 
q•.le es<? m12mo cr·iter1..:. r-11:i ~G:<:-t apli•=abl..:: .• ~·o:-r analogia, al ca:;v en 
·=i•.i~ z~ c•:>rnb.:.t•:: la iriscr·ipcióri •=:ti •.21 R.;:gisl:.t··:r P1:1bli•:o del ernbar-·;;i·:i 
de llt"I irimu~bl~ sin existit" ot"d•:::n j1.1di·:ial F'ar-~ el lo. d< .JO q1.1e ut i·-
1 izando palabt·as de la p1·•:iF ia tesis 1 como el tiempo no puede ro::·
tt"otra.~rse jamás podr·ia t"estitt.üt·s·::: al Pr•=-rn•:ivente eti .el plet"'IC• 1.1so. 
91:11=Q y disposi 1::i6n de: sus bienes1 d•.l1·¿¡1·1te te.do el lapso ·~t.1•::: s~ vió 
irnpedi·j•:l para hacet"lo •::on motivo dt::: la ~~i~ct·ipci·~n dGrnórito; mtt;-~i
me qr.ie de l le9ar a set· ci.::1-t.o q1Ae 1· .. :i 3:)(isf:·~ ord~~r"'I j1..1di·=ial sobr·e 
el parti1:ula1· ::.e .:,::¡ta1·:1.a rnolestando al ·=1u 1:.y:iso en s1..1s propiedade:s, 
.j .. ~1-~·:ho~ y P•:rs-azi•;iti.O~!;, sir1 m•::•::!iar rn;d·1darnier.f:.•:i de c:;_ut;..:;.ridad cornpe
t.::nte q1.lo:: fund•~ y rnotiv•:e. l ~ cau=.:, l•..?9!\l del ~·r-•:icedirnient.:-. 
T~r·.:e1· Tr·ib1...rn.=.l Cc·l~giado >::ti Mat.:wia Civil d .. ~1 T.;?:t"•:8r Cit·cr.u.t.:i 
( TCú:331 ';i2 CIV>. 
OCTAVA EPOCA. ImPr•:ic.a:denc1a 396/91). RILi'OBERTO RO[JRIGUE.2 GARCIA. 1'3 
úE OCTUílRE VE 1990. Utianimidé1d d-2 V•:lt•:i~. PONENTE: JiJR1:IE F!GUERr)A 
CACHO. SE'CRSTARIO: JUAN MANUEL RIJCHIN t;UEVP1RA. 11 

consta.1-.tarn·~1-.te ge violan las -:;iar·antia~ iridividuales, al s~1· 

fica.ción de .;iue realmente soti del deudor, a:sto óltimo lo se debe-

rneno:i6n de •=tt.lien lo sep)nla par·a emba1·go, p<.:11·a en un mom~11to dado 

C•:>tiform.;: a derecho proceda para r·.:pat·.lt" or.l d~h·:i cause'.<.do. Asimismo 

19. -"EMBARGO. NO ES NECESARIO •;!UE EL ACTUARIO IDENTIFIOIJE PLE'IA
MENTE A LA PERSONA CON QUIEN LO ENTIEMC•E. 
Tt"at~t"ldose de jui•:ios .:jecutiv•:os rne1·cant...i l·:::s, cu~.md•:i ¿,l dem1.\1·1dad·.:i 
no aguarde al emplc.;=:aroiento, se pt·ocedert, a p1·acl;icar· ·-=l emb~r-·Jo 
con cualquiera per501·,a que se en•::u12ntre -=:n la •=a3a o con .a:l ve.cu·1·:::> 
rná-~ lr"1mediat1:i .an consiac:t1e11c; a .• le>':; acti.~:.H· i•:i:; no ti .. :;:rien la •:ibl 19;;,,-· 
•.:i..!<r"l d~ ident.if\C2.t" r.·lrJ:r,.: ... tnent•:r: ,:, las r:-•.;:r·'.::·..:on...,.s .:.:01'1 •-:¡t.~1·::r·1 -=.r·,';1·.::n•"1•.:n 
la dili·;et"t•=ia. sino ·~t.~e zólo debe1"l co;::1··=1or¡;11·"So; de ·=.ue .;::=;el dorni
·::i.li·:::> •=o:ii·rect.•:• d~l •:!•::udor-, ¡~ .. cq· l•:• +~ ... nt.:•:•. .t la r·.:o::·.:•.wr·t:=-r,t .. .:- fu .. c, 

·':lt.•ien dij•:i .:;u .. ;:·==-~·.:: .::r:::< .:..1 d·:i101ci l i•:• •::1:w1··:-.-.\..;. d·'ól .::: • .::r1,:~nd<•d•:. y P81"· 
rn1ti1!• la entro•l« ;;;,¡ 1n.l3rn•=·· ~l~v~t-1d.:ise ¿. .,;..;.:.•.:· .:_.:: er,1b.-,,·91:. .:..:.t.;· •. : .. -.1 
bien .:¡1...ti=: ah•:tf"~ ···~clama do::: pr•:iFi·~d,: .... ;!, d•.:!L".2 l:. .. ~n.:~r·-:o;i".! F•.)I" ci0o"!1·t·:> 
que 1 a 1·ecr.u· t'•~t it..:..r t.uv•"J .:: • .:w1oci111t ·~r·1 to ·~:·~ d:f en•:· ·~mt_,;:.,,···:i•:• t:·•.1•.:'i. o::•:i1·1 ~l l .-1 
s~ ent~ndió la dilis·~·-·~1e. 
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Seg•.o;do TribUt·1al Colegiado del Ctuinto Cit·c1.nto <TC052069 CIV>. 
OCTAVA EPOCA. Arnpe.n:i en r-evisi6n 72/91. SILVIA MAR ENCINAS. 19 DE 
JUNIO DE 1991. IJnánimidad de V1::d;.c•s. PONENTE: JULIO CESAR VAZ
QUEZ-MELLADQ GARCIA. SECRETARI01 ISIDRO PEDRO ALCANTARA VALDEZ." 

Existe1i difet·entes rnedio-;¡; lesmles para ~vit .. a1· q1~e los bienes de 

una persona la cual no ·~S al deudor·, queden sujetos a embargo, lo 

z•.Ajetos de ernbar·go, para poder deter·mir-.ar su validez. pero si el 

actuario manifiesta cp ... 1e le info1·maron q1.1e s:t es el domicili•:l y se 

le permitió el a•=ceso a la casa 1 debe t•:Jmarse por cierto. 

20. -"EMBARGO, PREVENCION PARA ENTREGAR BIENES SUJETOS A, IMPROCE
DENCIA DEL AMPARO. 
La pr·ev•::i:nción hecha al qtA·~Joso e11 un auto paro. q•.~e ha9a entn~9a de 
los bienes embargados al depositario en un j1.Jicio me1·ca1"\til, aper
e ibiándolo c.:w1 decr·etar le el cateo en su dornici 1 io er1 caso de no 
haca1·10 asi como el requerimiento pa1·a que señale domicilio para 
sus notif'icacion .. 2s, es impugnable mediante el recurso de apelaciót"I 
que establece el ar·ticulo 1341 del Código de Comercio, peor causa1-
le un 9ravamct"\ que no p1..iede ser reparable oOU"I la ser-.tencia defini
tiva, ptJes dicha. ri;::solucio!in se concretaré a analizar si se acredi
taron en JLtlcio las acciot"les y e~<cepcio1-.es, y en forma alguna po
drá oc1.1parse de los apercibimientos hechos a la parte demandada, 
de ahí que el jLá•=io de arnpar·o sea itnPl"O•=e:de:nte por s1..irtirse la 
causal prevista et"I la ft"C)Cción XIII, dal at"tict..tlo 73 de la Ley de 
Amparo. 
SegLmdo Tribut-.al Colegiado del Sexto Cir.:•..iito. 
OCTAVA EPOCA. Amparo e11 Revisi611 149/88. MAQUINADO DE MADERAS 
"DIANAº S.A. Z5 DE MAYO DE 1996. Unanimidad de Votos. PONENTEi AR
NOLDO NAJERA VIRGEN. SECRETARIO: JOSE ALEJANDRO ESPONDA RINCON." 

Normalmente, para poder interponer un amparo. es nec:.asario que se 

ao;otet"I pt·e:viamet"lte l·~s 1-ec1 •. wsos ordinarios que nos concede el pro-

pio Código de Comercio. ya que los mismos fue:ron cre.ado'P con ese 

f'in y para .el caso de que los tribunales del f1..1ero común no los 

admitan o los consideren improcedentes, es que exita el Amparo 

tet"ldiente a verifica1· la legalidad o ile9alid&.d de lo actuado .. 

21. -"EMBARGO, REQUERIMIENTO PARA ENTREGAR BIENES SUJETOS A, EN 
JUICIO MERCANTIL. PROCEDE LA APELACION EN SU CONTRA. 
Si el amparista intet·puso en el juicio ejecutivo mercantil de or·i
gen, recurso de 3pelaci6n en el efecto devolutivo, reclamado el"\ 
este el requet"irnient•:• •:\Ue el j1.~·2z de primera it"lstancia le hizo, 
para q1..1e ~ntregara l•::>S bit::nes embargados, aper·cibiéndol.:1 -=11.ie de no 
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hacerlo, se le impondria una multa, pt·omoción que fue desechada 
POl' el citado J\.h.::!2, considerando que el recurso procedente era el 
de revocación y no el de apelación, dichos argumentos resultan in
fundados. ya que en la especie1 este recurso si es al procedente 
ya que en el se impugnó un acto que no podia reparase en la sen
tencia definitiva pues esta ya no podrá ocuparse de si estuvo o no 
correctamente dictado tal apercibimiento, por lo que el caso a es
tudio encuadra perfectamente en la hipótesis prevista en el arti
culo 1341 del Código de Comercio. 
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 
OCTAVA EPOCA. Amparo en Revisión 253/988. ALEJANDRO ESCALANTE CHA
VEZ. 30 DE AGOSTO DE 1968. Unanimidad de Votos. PONENTE, ARNOLDO 
NAJERA VIRGEN. SECRETARIO, ENRIQUE CR ISPIN CAMPOS RAMIREZ." 

En la vida práctica existen multiplee conflictos para determinar 

en qué casos se está ante un recurso de revocación o ante uno de 

apelación, pero no obstante eeo en los propios Tribunales existen 

confusiones entre los mismos secretarios, ya que en algunas oca-

aiones re~ieren que si es correcto el recurso interpuesto y en di-

verso juzgado para situación análoga, indican que no es procedente 

por existir recurso diverso para ejercitar, por lo que considero 

deberia establecerse un criterio cierto y plenamente definido que 

permita saber qué medio de impuganación hacer valer. 

22.-"EMBARGO. REQUISITOS PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD Y POSESION DE 
BIENES MATERIA DE AQUEL, POR TERCEROS AJENOS AL JUICIO. 

·Loe documentos privados que aporte la quejosa (que se ostente como 
tercera extraña al procedimiento de origen), para acreditar la 
propiedad y posesión de un bien embargado, al no ser objetados por 
la parte contraria, deben considerarse con valor probatorio pleno 
de acuerdo con el artículo 203 del Código Federal de Procedimien
tos Civiles de aplicación supletoria en los términos del articulo 
20, apartado segundo, de la Ley de Amparo. Sin embargo, dichos do
cumentos son insuficientes por si solos para demostrar la posesión 
por parte de la quejosa, del mueble que los miamos amparen, pues 
para probar tal hecho es necesario que los mismos se adminiculen 
con otras probanzas, como puede ser la testimonial, para que a la 
vez que acredite la posesión actual del bien mueble, lo identifi
que con el que fue embargado en el juicio natural. 
Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. (TC0630S1 CIV). 
OCTAVA EPOCA. Amparo en Revisión 37/BB. REBECA BRETON CARDOSO. 
3 DE MARZO DE 1988. PONENTE' JAIME MANUEL MARROQUIN ZALETA. SECRE
TARIO, OTHON MANUEL RIOS FLORES." 

Un requisito indispensable de procedibilidad que debe tomarse en 
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cuenta en toda ocasiór-., al m•::imento de promoverse una ter·cer·ía, es 

primeramente acreditar la per-sot-.alidad del compareciente si es ne-

cesario, lo segundo es acreditar la propiedad del bien que se 

quiere rescatar· y por último acr·editar si se tiana: o no la pose-

sión material del bien, par·a que e1"1 un mom-=:nto dado al juzgador 

pueda detarminar sin lugar a dt.~das la procede:r1cia de la acción dal 

tercero extraño a jLdcio. 

23.-"SOCIEDAD CONYUGAL. NO ES NECESARIO LA INSCRIPCION EN EL RE
GISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, DE LOS BIENES INMIJEBLES ADQUIRIDOS 
DURANTE LA VIGENCIA DE LA, CUANDO EL EMBARGO SE REFIERA A OPERA
CIONES QUIROGRAFARIAS. 
AL'm cuando el biet1 embargado no se encuentra inscrito en el Regis
tro Póblico de la Pr·opiedad a nornbre de la sociedad conyu9al, pero 
apar·ece que fue adquirido durante la vi9er1cia del matr·imonio, la 
C•!inyuge puede J"eclamar· qL1e se r·espa:te su dereo::ho del 50/. de dicho 
bien, porque el ernbar·9ante sólo adquier·e un derecho personal ql1e 
no puede oponerse frente al derecho real de la có11yu9e, y por lo 
tanto, en este supuesto no tiene aplicación la tasis jurispruden
cia! 1916, visible en la página 2919, se9unda par-te. Sala'5 y tesis 
com•..1nes, que aparece: publicada en el Ultimo apér1dice al Semanat·io 
Jt.~dic:ial de la Federación 1 1917-1989, bajo le voz deu Soci•dad 
Co11yu9al. Necesaria inscripción en el Registro de la Propiedad de 
los bienes it1m1..1ebles a nombre de la. Para qua surta ef'ec.tos contra 
t.arc.ero: por- referir·se dicha jurisprudencia al caso en q1..1e el cón
yuge a cuyo nombr·e aperece inscrito el inmueble celebra un contra
to cor1 un tercero en relaciónn al bien, y no al supuesto de que el 
ambargo der·ive un crédito quirografario. 
Primar Tribunal Colegiado del Octavo Circuito <TC081017 CIV>. 
OCTAVA EPOCA. Ampat·o en Revisión 94/91. MARIA DE LOS ANGELES MAR
TINEZ DE ZAMORA. 10 DE OCTUBRE DE 1991. Unatümidad da Votos. PO
NENTE: ROGELIO SANCHEZ ALCAUTER. SECRETARIO: FERNANDO O, VILLAREAL 
DELGADO," 
Amparo en revisión 704/89. ROSA CARMEN FLORES DELGADO. 20 DE SEP
TIEMBRE DE 1990. Unanimidad de Votos, PONENTE• MARCO ANTONIO ARRO
YO MONTERO, SECRETARI01 JULIO J. PONCE GAMIÑO, 
Ampat·o en Revisión 34/90, MARIA PATRICIA SANCHEZ DE RAMIREZ, 31 DE 
AGOSTO DE 1990, Ut1animidad de Votos. PONENTE! ROGELIO SANCHEZ AL
CAUTER. SECRETARIO: ROBERTO RODRIGUEZ SOTO. 
Amapro en Revisiór-. 215/90. GLORIA ZAPATA REYES. 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 1990. Unat1imidad de Votos, PONENTE• MARCO ANTONIO ARROYO MONTE
RO, SECRETARIO: HOMERO FERNANDO REED ORDENALAS," 

Es correcta la apreciación qL~e se refiere en la anterior, Y& qt,.ca-

muchas veces entre las parejas qu~ se encuentran casadas bajo el 

régimen de Sociedad Conyugal~ 1..mo de el los contrae compromisos de 

c:arácte,- privado y sin mediar intervención de autoridad en cuanto 
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tal~ obli9ét"ldose sir1 pedit· a1.1toriz:aci.!1n ·de la otra pnr·t:.e. por lo 

c•~al Y al no existir el consentimiento en forma expt·esa es rn.anes-

ter qi..,e sean salvadr:is los derech•jS de la par·t..::1! que no t"ealiz6 lo. 

oper·a·=iót"l al no haber •:?!stado enter·ada de la misma. 

24. - "'EMBARGO PRECAUTORIO, PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL. 
(LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN>. 
Del contexto del articulo 283 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Michoo.cár¡. debe establecerse que pu1·a el caz;o de 
q1..ce quien obt1..1Vo se de·=n~tar-a r..ma medida de aseg1.1ramier1to o p1·ovi
dencia precn•..ctoria~ n 1:i pres.:=:nte la demanda dentro del término q•.(e 
la ley le otorga, el j1..1ez, a solicitl..1d de la •=onl:.raparte, ot"denará 
el levantamiento de le. medida cautelar~ sin •=1ue deba hacerlo pre
viamer1te del •=•:ir1ocimiento del n•=t•:ir·. 
Seg1.mdo Tribunal Colegiado del Décimo Pr irner Circuito <TCl 12161 
CIV). OCTAVA EPOCA. Amparo en Revisi6n 275/990. MARIA CONCEPCION 
PIÑON CARRILLO. 6 DE MARZO DE 1991. Unanimidad de Votos. PONENTE: 
RAUL MIJRILLO DELGADO. SECRETARIA: LIBERTAD RODRIGUEZ VtiRDIJZCO." 

En cuanto n las medidas precautorias~ dentro de las cuales se en-

cuentra el embar·90, existe 1 .. w1 procedimier1to determinado y que 

señala cierto plazo para presentar la demanda que da origen a di-

cha medida, lo que si no se: realiza, dará como resultado que el 

juez del cor-.ocirniento establezca que se deja sin efecto y volverán 

las cosas al momento at'\ter ior de haberse promovido la providencia 

sin .r•ecesidad de que se le avise al actor. porque él sabia que 

existía el plazo mencionado"' pero sin embargo, debe oirsele para 

n•:i violar su garantía de audiencia que la propia constitución es-

tablece. 

25. - "EMBARGO, VALIDEZ DEL EFECTUADO EN ACCIONES DE UNA SOCIEDAD 
ANONIMA SIN TENERLAS A LA VISTA. 
En térmit'\OS del articulo 111 de la Ley General de Sociedades Mer
c:anti les. las accionas de LU'\a sociedad se representan por títulos 
que se ri9er1 p•::ar las disposiciones relativas a valores literales, 
en lo qr..1e sea compatible con su naturaleza y no sea rnodi ficado por 
esta ley. asimismo, c..:onfonne a lo disp1.1esto por el articulo 22 de 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. tales ac:cior1es 
se regirán por la ley especial et'\ lo no previsto por aquellaJ de 
igual mat'\era, el at·tic1.1lo 5o. de la Ley Carnbiaria define o::omo ti.
tulos de crédito los do:icwnentos necesari•:is para ejercitar el dere
cho litet"al que •:n ellos se 1=•:.n'.::igna. C•:•n:::ec•Aer1tes de lo anterior. 



94. 

es de concluirse que: si las a•=•=ior1es •;:¡1.1e ir1te9ran 1.n'"la sociedad 
an611ima son los docurner1tos necesarios par·a ejercitar los derechos 
del -::ocio frente a la sociedad, di•=hos docltmentos cor1stit1..1yen tí
tulos valor o titulas de crédito, aún cuar1d•::.i para s1~ eficacia pro
cesal, esto es, para hacer· valer los derechos del socio a cobrar 
divider-1dos o cL~•::.itas de a•=tivo a la disolución de la persona moral; 
sea ne.;:esario traer al juicio elern~ntos extn:iños al titulo, como 
seriat'I eri s1..1 caso, la:;¡ actas de asamblea, las juntas de c•:insejo, o 
los diversos documentos gue C•:.mpruebet¡ la l iq1..1idaciót1 respectiva. 
Ahora bieti, estable•::ído que las acciones son títulos de crédito. 
no se reciuiet·e para su embargo que el dili·aenciario las tenga a la 
vista, ya que el Código de Procedimientos Civiles de esa entidad, 
no refiere que para hac•~t· efectivo el secl~estt·o de bienes muebles 
se cumpla COt"l esa condi•=ión, bastando ql~e se sujetü: a lo previsto 
por el articulo 541 de::l Código citado, ql~e establece las· reglas 
para el ernbar90 de créditos. 
Segundo TribLmal Colegiado del Décimo Segutido Cir·c.uit.o <TC122023 
CIV>. OCTAVA EPOCA. Amparo IHr·ecto 243/89. MANUEL 2A2UETA CARDENAS 
Y MAGDALENA CANELOS DE ZAZUETA. 11 DE MAYO DE 1990. Unanimidad de 
Votos. PONENTE: FERNANDO REZA SALDAÑA. SECRETARIO: ALEJANDRO RO
DRIGUE2 ESCOBAR. " 

La anterior· nos l'la•=e referencia en forma razonada, del motivo por· 

el cual si es posible embat·gar las acciones de una sociedad a pe-

sar· de no tenerlas físicamente en si.~ poder, lo 1=l~al es una alter-

nativa favorable para el acreedor, ya ql~e en nit'l9út"I momento el 

propio del~do1· las pondrá a la vista ni en posesión del acreedor en 

f1~rma voluntaria. 

26.-"EMBARGO CONSENTIDO POR INTERPOSICION EXTEMPORANEA DEL AMPARO. 
De autos se observa a fojas 65 a 67, qr.Je al quejoso se le siguió 
un Juicio ejecutivo mercantil, del que derivat'I los actos rec:lama
dos, y persotialmente se entendió •=on dicho quejoso la diligencia 
de reql~er imiet'lto de pago, embargo y emplazarnient.o efectuada el 
primero de marzo de mil novecientos ochenta y siete. En esa. tesi
tura, si el quejoso no se inconform6 et"I cotitra deil embargo referi
do, del que tuvo conocimiento desde el primero de marzo de mil no
vecientos ochenta y siete~ es obvio que lo c:onsinti6 plen;amente: 
toda vez porque el amparo lo promueve hasta. el catorce de Junio de 
mil novecientos ochenta y ocho y en ~sa vir·tud rest.~lta extempora
neo, e1-. términos del artículo 21, en t·elación con la 'fracción XII 
del articulo 73, ambos preceptos de la ley de amparo. 
Primer Tribunal Colegiado del D4:cimo Sexto Circuito <TC161020 CIV> 
OCTAVA EPOCA. Amparo en Revisión 52/89. MAURICIO OCHOA TORRES. 2 
DE MAYO DE 1989. Unanimidad de Votos;. PONENTE: GLORIA TELLO CUE
VAS. SECRETARIO: .TOSE FRANCISCO SALAZAR TREJO." 

En la tesis 17 se refirió a la fatabilidad de los términos, por lo 

que aqlLÍ se estab le•=e un caso concreto en el qi.~e de 1 as constan-
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cias da autos se dc=ispt·iende q•..1.a el demanda.jo '=•:.nocia d.a la existen-

cia del juicio se•3uido an s1A contra, pot' lo cual, al no ifnpugnat· 

en s•...t momerit•:>, se le debe tet'ler por consentido del mismo. 

27.-"DEPOSITARIO SUDlCIAL, LA ORDEN PARA QIJE ENTREGUE EL lNTERES 
JIJRIDICO DEL, CUANDO SE HAYA ORDENADO LEVANTAR EL EMBARGO RESPEC
TIVO. 
Si el Juez r~sponsable por cuyo mandato se constituyó el secuestro 
de 1.m bien mt.~eble propiedad del demandado en un jL~icio eje.-:ytivo 
mercantil, ordenó levantar ese ernbar90 y hacer entrega d'3finit:.itva 
de tal bier1, a s•..i legitimo propietario. la ir1minent:.e desposesi6n 
con el auxilio de la f•..,erza pt:,¡blica q1.Je reclama el queJoño, no 
afecta ni trasc:ier1de a su esf~ra Jurídica como deF•Ositario del t·e
ferido bien. pues m·ecisamente esa depositar!.:. hn cesado como c.ori
sec.t.tenc:ia del ayt;.o q1..(e ordenó levanta.r el embargo t·espectivo. 
Pr·im~r Tribui-1al Cole.·;oi:iado dal Décimo Sexto Circuito (TC161045 
CIV>OCTAVA EPOCA, Amparo en Revisi611 346199. RICARDO RAMIREZ NIE
TO. 8 DE AEiOSTO DE 1999. Um111imidad de Votos. PONENTE: GLORIA TE
LLO CIJEVAS. SECRETARIOt ROBERTO HERNANDEZ PEREZ." 

Se presenta ur1a dual id&d a come11ta.r p ya qua si el Juez: determinó 

se devolviera el bien sujeto .n1 'Secvestro, el depositario deba 

cumplir dicha orden, pero por otro lado, debe oirse al propio de-

posít.at#io para qua manifieste las razon~z qu,e tiene pa,.-a no entre-

9ar oa:l bien,. las cual~s si a c:otisideración del Juez ne son sufi-

cientes, ent.onces sí podt".é hacer uso de cualesquiara de los medios 

de apt·ernio que la ley le faculta, para hac:er cumplir su determina-

e.ion. 

Terminamos esta pat·te del capitulo en la cual se vent.i laror-. los 

criterios qye sostienen nl.Aest.ros tribunales en relación al tema 

del embargo, que nos permitieron ampliar ni..Aestro panorama Jur:ldi-

c:o. 
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3. -CAPITIJLO TERCERO 
LEGISLACION ACTUAL. 

A lo largo de la historia del mundo y nuestro país no es la excep-

ci6n. e:l hotnbre ha dedi•=ado 1...ma gran pa.-te de su tiempo p.:u-"'a rea-

1 i:ar ac:tividadez comerciales, •3:tic"minadas e.l mejoramiento econ·!t-

mico. ya sea de el los en forma pat•f:.icular o en b1--~naficio de sus 

naciones, poaro siempre con el firme próposito del desarrollo .. Es 

por esto que se vio et*I la imp'3-r-iosa necesidad de regular dio::ht. a.::-

tividad; qu~ e.de.más crecia et"l forma desmesurada; para evitar los 

abuso-s de los más ft~er-tes física o eccn'>6mii=amente, por lo qui!!: dá 

existencia, r·ecot">ocímiento e imposición de cier·ta.s re9las de c:on .. 

duct.a (normas), sin las c1..1a.les seria imposible el orde.n en todas 

las a.c::t.ividades; por lo qt.~e con un instrumet)to de control social 

real izaria la función de ase9urar 1..u1 pro9reso int.eli9ent;~ y orda-

nado de: la propia vida en soc:i~ditd. 

Las violaciones de las normas puedet) ai::arre.ar ciertos pt"oblemas 

corn1..u--1it..ilrios, pero es aswnto y et"l ben~ficío de todos hace:r que se 

i::umplan a la letra de la ley; y en forma particular inter-es:a a los 

Or9a.nos de autoridad como 1·-l!pr,¡i.sent:.ant.es del pueblo. Visto lo an-

terior y remitiét'ldonos a nuestr·o derecho, es necesario hacer men-

ci6n de las 1-.onnas jyr~dicas que actualmente están en vi9or. en 

mat.er-ia del embargo, et"I los priticipales ordenamientos normativos Y 

obli9atorios para los ciudadanos, con el objeto de conocerlas y 

poder establecer más adelar1te. en este mismo trabajo, los inconv•-

pero en bien del orden públ ir.:o. 
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3. J. -COD!GO DE PROCED!MIENTCS CIVILES. 

En el primer capítulo~ s.e habló de l~ historia de l.:. ejecucion, 

antecedente necesario para poder continuq;r con el desarrollo de 

ésta tesis con el segundo se dio un panorama del emburgo. es por 

esto que continuaremos enfocándonos al ano!i.l is is de di-ferentes or-

denamientos que nos permitan ir conociendo lo t·e-ferente a las nor-

mas que se encuentran vigentes. en relación con el embargo y pode,. 

a.nali;:arlas en lo conducente cuando así lo a.me1·1te: en pr·imer lu-

gar tenemos por su importancia, al Código de Procedimientos Civi-

les p~u·a el Distrito Federal, el cual sea cual fuere su origen o 

inicio, no lo ref'eriremos;. hace mem:.1dn en ferina muy explícita y 

completa~ en el T!tulo séptimo. capítulo quinto, sección segunda, 

del embargo, al cual le dedica su texto, comprendiendo del artícu-

lo 534 al 5ó3 del mismo ordenamiento. los cuales es menester ir-

analizando. para poder en el siguiente capítulo refet·ir las -fallas 

y sugerir posibles soluciones que permitan iY enriqueciendo el te-

ma, por lo que tenemos: 

"Artículo 534.-"0ecretado el auto de ejecución, el cual tendrá 
fuerza de mandamiento en f"urma, el actuario requerirá de pago al 
deudor, y no verificándolo éste en el acto. se procederá a ~mbar
gar bienes su-ficientes a cubrir las prestat:iOr'\12S demandadas si se 
tratare de juicio ejecutivo o las TiJadas en la sentencia. El QC
tor podrá asistir a la práctica de la diligencia. 
No es necesario el requerimiento de pago en la ejecución del em
bargo pracautorio. ni en la ejecución de sentencia cuando no -Fuere 
hallado el condanado 11

• 

E:n éste primer articulo, tenemos que el código se sitúa en el me-

mento en el que ya fue admitida la demanda y se decretó auto de 

ejecución. señalando los pasos a seguir dentro de la diligencia, 

por lo que violando dicho orden deberá dE!clarase nula la misma. es 

decir. deben seguinae c:iuc:tadosamente las -formalidades. 

11 Articulc 535.-"Si el deudor tratándose de juicio ejecutivo. no 
-fuere habido despues de liabérsele buscado L\na vez en su domicilio 
se le deja1·á citatorio para una hora fija dentro de las veinti-
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cuatro horas s igLtientes.. y si no espet·a; se practicara la di 1 igen
cia con cualquier persona que se encuentre en la casa o a falta de 
ella con el vecino inmediato. 
Si no se supiere el paradero del deudor, ni tuviere casa en el lu
gar, se hará el requerimiento por tres días consecutivos en el 
Boletín Judicial y fiajando la cédula en los lugares públicos de 
costumbre, y surtirá sus efectos dentro de ocho días, salvo el de
recho del actor para pedir providencia precautoria. 
Veri~icado de cualquiera de los modos indicados el requerimiento, 
se procederá en seguida al embargo. 11 

Por otro lado, en el presente, se re-fiere a la -forma en que legal-

mente debe ser requerido y emplazado el demandado, lo cual debe 

estudiarse detenidamente por el Juzgador y de ofici.o declarar nula 

la diligencia sino se cumple con esto. 

Aqui encontramos el primer problema de la vida práctica, ya ClUe 

generalmente al momento de ir a embargar, los actuarios no dejan 

citatorio, sino que, se constituyen en el domicilio del demandado 

y a pesar de Que no !Se encuentra el demandado proceden a embargar·, 

por lo que omiten el requisito del citatorio en ese momento, y con 

posterioridad lo incorporan al expediente violando la ley .. Más 

adelante nos re-feriremos de nueva cuenta en relación esto para 

evitar que los actuarios sigan violando la ley a expensas de su fé 

pó..blica, en el capítulo de soluciones. 

11 Articulo 536.-El derecho de designar los bienes que han de embar
garse corresponde al deudor; y sólo que egte se rehó.se a hacerlo o 
que esté ausente, podrá. ejercerlo el actor o su representante, pe
ro cualquiera de ellos •e sujetará al siguiente orden: 1o.LoR bie
nes consignados como garantia de la obligación que se reclama; 2c. 
Oinero1 3o.Créditos realizables en el acto1 4o.Alhajas; So. Fruto& 
y rentas de toda especie; 60. Bienes muebles no comprendidos en 
las fracciones anteriores; 7o. Bienes raíces; So. Sueldos o comisio
nes; 90. Créditos. 11 

Este articulo rics hace referencia a que en el momento de la dili-

gencia deberá designar los bienes a embargar el deudor y en su ca-

Ge posteriormente el demandante, lo que no se dá en· la prActica, 

ya que en forma arbitraria el acto1· en complicidad con el eJecu-

ter, designa lo que él considera debe ~ujetarse al embargo elu-
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diéndose el derecho que tiene el demandado: por ó.ltimo indica la 

secuela a seguir en relación con lo que se debe embargar, lo que 

si no sucede así, viola lo establecido legalmente. con las c:onse-

cuenc:ias legales inherentes. 

ºArtículo 537. -El ejecutante puede señalar los bienes que han de 
ser objeto del secuestro, sin sujetarse al orden establecido por· 
el articul~ anterio1·: 
I.-Si para hacerlo estuviere autorizado por el obligado en virtud 
de convenio ex.preso; 
II.-Si loe bienes que señalü el demandado no ~ueron bastantes o si 
no se sujeta al orden establecido en el artículo anterior; 
llt.-Si los bienes estuvieren en diversos lugares; en éste caso 
puede señalar los que se ha.l len en el lugar del juicio." 

En esta articulo~ se pone de mani~iesto la e~cepción ~ la. regla 

general comentada en el artículo ~nterior, en le que permite. se 

embarguen los bienes en diferente orden, siempre y cuando sa dé 

alguna de las circunstancias mani'festa.das expresamente, si no,. ha 

lugar a violaciones legales, pero en la práctica esto es muy di~í-

ci l, ya que no se conoce el patr tmonio del deudor al no contarse 

con un inventarío del mismo, por lo que se limita. el actor a em-

bat"gar sobre lo que tiene conocimiento que pertenece al deudor o 

lo que tiene a. la vista, por lo que debería omitirse el orden que 

marca la ley y únicamente persistir la norma que re.fiere a lo6 ob-

jetos que no están sujetos a embargo. 

"Artículo 538.-El embar-go sólo 6ubsiste en cuanto a los bienes que 
-fueron objeto de él basten a cubrir la suerte principal y costas, 
inc:luido6 los nuevos vencimientos y réditos hasta la. total solu
ción, a menos que la ley disponga expresamente lo contrario. 11 

"Artículo 539.-Cualquier dificultad suscitada en la diligencia de 
embargo no la impedirá ni suspenderá; el actuario la allanará pru
dentemente, a reserva de lo que determine el juez." 

e:n este artículo es necesario hacer un paréntesís. paf"a comentar-

lo, en cuanto a los inconveníentes que presenta y en el capítulo 

con·epondiente se propondrá la soluc:iOn: tenemos que, por cual

quier motivo la di 1 igencia se debe1·á ! levar a cabo y en forma po-
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testativa facultan al actuario para que realice las acciones per

tinentes para cumplir con esto. a reserva de lo que determine el 

Juez, esta última parte debe considerarse obsoleta, ya que al no 

existir actualmente comunicación entre jueces y actuarios, es di

fícil saber los criterios a seguir de los jueces, que muchas veces 

son el factor determinante para resolver los conflictos, por lo 

que se debería del imitar correctamente los pasos a seguir en las 

diligencias dependiendo de la dificultad suscitada, sin esperar a 

lo que decida posteriormente el propio Juez. 

11 Art:ículo 540. -Cuando pt·acticado el remate de los bienes consigna
dos en garantía, no alcanzare su producto para cubrir la reclama
ción, el acreedor puede pedir el embargo de otros bienes." 

Aquí el código se traslada en Terma brusca al momento del remate, 

señalando un caso concreto en que se permite la ampliación del em-

bargo. 

"Artículo 541.-Podrá pedirse la ampliación de embargo: 
I. -En cualquier caso en que a juicio del Juez no basten los bienes 
secuestrados para cubrir la deuda y las costas; 
II.-Si el bien secuestrado que se sacó a remate dejare de cubrir 
el importe de lo reclamado a consecuencia de las retasas que su
Tr.iere o si transcurrido un año desde la remisión, tratándose de 
muebles, no se hubiere obtenido su venta; 
III.-Cuando no se embarguen bienes suTic:ientes por no tenerlos el 
deudor y después aparecen o los adquiera; 
IV.-En los casos de tercería. conTorme a lo dispuesto en el titulo 
décimo. 11 

Con motivo de que siempre que se embargan bienes, no se sabe el 

valor intr·ínseco de los mismos, por no ser peritos en la materia, 

muchas veces no alcanza para pagar el adeudo, por lo cual la ley 

correctamente -faculta al ju;:gador para que amplié el embargo y se 

cumpla con la obligación. Y en éste artículo señala los casos por 

los cuales se puede pedir y en su momento autorizar la ampliación 

del embargo. 
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"Artículo 542. -La ampliación del embargo, se seguir.ti. por cuerda 
separada sin suspensión de la sección de ejecución, a la que se 
unirá despúes de realizada." 

Aquí se establece el procedimiento a seguir en el momento de la 

solicitud, sin más comentario. 

"Artículo 543.-De todo secuestro se tendrá como depositario a la 
persona que bajo su responsabilidad nombre el acreedor, pudiendo 
ser él mismo o el deudor, mediante formal inventat"io. 

Se exceptúan de lo dispuesto en este precepto: 
1.-El embargo de dinero o de créditos fácilmente realizables que 
se efectúa en virtud de sentencia, porque entonces se hace entrega 
inmediata al actor en pago; en cualquiet· otro caso, el depósito se 
hará en la Nacional Financiera; el billete de depósito se conser
vará en el seguro del juzgado; 
11.-El secuestro de bienes que han sido objeto de embargo judicial 
anterior, en cuyo caso el depositario anterior en tiempo lo será 
respecto de todos los embargos subsecuentes mientf"as subsista el 
primero, a no ser que el reembargo sea en virtud de cédula hipote
caria, derecho de prenda u otro privilegio real~ porque entonces 
éste prevalecerá si el crédito de que procede es de fecha anterior 
al primer secuestro; 
111.-El ·secuestro de alhajas y demás muebles preciosos que se hará 
depositándolos en la institución autorizada al efecto por la ley o 
en Monte de Piedad." 

Este articulo es muy importante, ya que determina quién puede de-

signar depositario en el momento de un embat·go y en que casos par-

ticulares no es posible designarlo, por lo cual hay que consultar 

el.caso concreto para saber si es posible o no nombrarlo. 

ºArtículo 544.-Quedan exceptuados de embargo: 
1.-Los bienes que constituyen el patrimonio de familia desde su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en los térmi
nos establecidos por el Código Civil; 
11.-El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles del uso ordina
rio del deudor, de su cónyuge o de sus hijos, no siendo de luJo, a 
juicio del juez; 
111.-Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u 
o~icio a que el deudor· esté dedicado; 
IV.-La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultiva 
agrícola, en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca 
a que estén destinados, a juicio del juez, a cuyo efecto oirá el 
informe de un perito nombrado por él; 
V.-Los libros, apa1·atos, 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 servicio activo 
usen, indispensables para éste conforme a las leyes relativas: 
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VII. -Los ef"ectos, maouinar·ia e instrumentos propio5 para el fomen
to y giro de las negociaciones merc·antiles o induntriales. en 
cuanto fueren necesarias para su servcicio y movimiento, a juicio 
riel juez, a cuyo efecto oirá el dictamen de un perito nombrado por 
él, pero podrán ser intervenidos juntamente con la negociación a. 
que estén destinados; 
VIII.-Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos so
bre las siembras; 
IX. -El derecho de usufructo, pero no los -frutos de éstej 
X.-Los derechos de uso y habitación; 
Xl.-Las servidumbres, a no ser que se embargue el Tundo a cuyo -fa
vor están constituidas, excepto las de aguas, que es embargable 
independientemente; 
XII.-La renta vitalicia, en los términos establecidos en los .:wtí
culos 2785 y 2787 del Código Civil; 
XIII.-Los sueldos y el salario de los trabajadores en los términos 
que establece la Ley Federal del Trabajo, siempre que que no se 
tf-ate de deudas alimenticias o responsabi 1 idad proveniente de de
lito~ 
XIV.-Las asignaciones de los pensionistas del erario; 
XV. -Los ejidos de los pueblos y la parcela individual que en su 
.fraccionamiento haya correspondido a cada ejidatario. 11 

El artículo anterior prácticamente nos establece los bienes que no 

pueden ser materia de embargo, de lo que se desprende que cua~

quier embargo realizado en los bienes mencionados, debe declararse 

nulo de pleno derecho, además de que debe verificar de oficioj el 

juzgador, si la diligencia se llevó a cabo conforme a este arde-

namiento, sin necesidad de promoción alguna, de pa,·te del a-fecta-

do, ya que muchas veces, al no saber que fue lo que se les embar-

g6, propicia a no promover y por consiguiente la ley los tiene por 

conTormes de la misma diligencia, originando violacidn a sus dere-

ches, pues, desconoce qué le Tue embargado, pero esto se observará 

más ampliamente en el capítulo de práctica. 

''Artículo 545.-El deudor sujeto a patria potestad o a tutela, el 
que estuviere T!sicamente impedido para trabajar y el que sin cul
pa carezca de bienes o de profesidn u oficio, tendrá alimentos qua 
el juez TiJará., atendidas la importancia de la demanda y de los 
bienes y las circunsatncias del demandado. 11 

Este artículo lo considero incongruente con la prosecución que 

lleva el pr·opio código. ya que por una parte, un acreedor no per

det"á el tiempo embargando a un sujeto totalmente insolvente para 
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cubrir sus adeudos y por otro la cuestión de alimentos se resolve-

rá ante otros tribunales de la rama familiar y obligará a quien en 

un momento dado le corresponda ser el deudor alimentario de dicha 

persona. 

11 Artículo 546.-De todo embargo de bienes raíces se tomará razón en 
el Registro Público de la Propiedad, librándose al efecto, por du
plicado, copia certificada de la diligencia de embargo; uno de los 
ejemplares. despúes del registro, se unirá a los autos y el otro 
quedar.i en la expresada oficina. 11 

Este artículo del cual considero no merece más comentario se re-

fiare a el paso a seguir despúes de haber realizado un embargo en 

un inmueble, del cual sí se pueda embargar legalmente, y es con el 

propósito de q-i.e surta efectos contra terceras personas, atento al 

fin del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

"Artículo 547.-Cuando se aseguren créditos, el secuestro se redu
cirá a notificar al deudor o a quien deba pagarlos que no verifi
que el pago, sino que retenga la cantidad o cantidades correspon
dientes a disposición del juzgado, apercibido de doble pago en ca
so 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. Si llegaré a asegurarse el título mismo 
del crédito, se nombrará un depositario que lo conserve en guarda, 
quien tendrá obligación de hacer todo lo necesario para ~ue no se 
altere ni menoscabe el derecho que el título representa, y de in
te·ntar todas las acciones y recursos que la ley conceda para hacer 
efectivo el crédito, quedando sujeto. además. a las obligaciones 
que impone el libro IV, Segunda parte, Título Dctavo del Código 
Civil. 11 

Aquí prácticamente lo que se trata de proteger es que en un mamen-

to dado, se cumplirá la obligación motivo del juicio, a través da 

ott·a obligación contraida con un tercero, al cual se le notificará 

que no lo pague al deudor, sino lo conserve hasta que el juez de-

termine a quién lo debe pagar o que debe hacer con dicho crédito, 

lo cual es muy saludable, porque se tiene la certeza de el pago. 

"Artículo 548.-Si los créditos a que se re-fiare el artículo ante
rior fueren litigiosos, la providencia de secuestro se notificará 
al juez de los autos respectivos, dandole a conocer el deposita,·io 
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nombrado a -fin de que éste pueda sin ·obstáculo alguno desempeñar 
las obligaciones que le impone la parte final del artículo ante
rior." 

"Artículo 549.-Recayendo el secuestro sobre bienes muebles que no 
sean dinero. alhajas, ni créditos, el depositario que se nombre 
sólo tendrá el carácter de simple custodio de los objetos puestos 
a su cuidado, los que conservará a disposición del juez respecti
vo. Si los muebles fueren fructífer·os r·endirá cuentas en los tér
minos del artículo 557.'' 

Aquí lo que re.fiare el legislador y en el siguiente artículo, es 

poner de manifiesto las obligaciones y el carácter que tiene una 

persona cuando es nombrada depositario, por lo que es conveniente 

hacerla sabedora de las mismas. 

"Artículo 550.-El depositario, en el caso del articulo anterior, 
pondrá en conocimiento del juzgado el lugar en que quede consti
tuido el depósito, y recabará la autorización pat"a hacer, en caso 
necesario, los gastos de almacenaje. Si no pudiere el depositario 
hacer los gastos que demande el deposito, pondrá esta circunstan
cia en conocimiento del Juez para que éste, oyendo a las partes en 
una junta que se celebrará dentro de tres días, decrete el modo de 
hacer los gastos, según en la junta se acordat·e, o en su caso de 
no haber acuerdo, imponiendo esa obligación al que obtuvo la pro
videncia de secuestro." 

11 Articulo 551.-Si los muebles depositados -fueren cosas -fungibles, 
el depositario tendrá, además, la obligación de imponerse del pre
cio que en la plaza tengan los e-fectos con-fiados a su guarda, a 
fin de que si encuentra ocasión favorable para laventa, lo ponga 
desde luego en conocimiento del juez, con objeto de que éste de
termine lo que fuere conveniente." 

"Articulo 552. -Si los muebles depositados .fueren cosas fáci las de 
deteriorarse o demeritarse~ el depositario deberá examinar fre
cuentemente su estado y poner en conocimiento del juez el deterio
ro o demérito, que en el los observe o tema fundadamente que sobre
venga, a fin de que éste dicte el remedio oportuno para evitar el 
mal, o acuerde su venta con las.mejores condiciones, en vista de 
loe:: pr·ecios de plaza y del demérito que hayan sufrido o estén ex
puestos a suTrir los objetos secuestrados." 

"Articulo 553. -Si el sec;uestro recayere en finca urbana y sus ren
tas o sobre éstas solamente. el depositario tendrá el carácter de 
administrador, con las facultades y obligaciones siguientes: 
1.-Podrá contratar los arrendamientos. bajo la base de que las 
rentas no sean menores de las que el tiempo de verificarse el se
cuestro rindiere la finca o departamento de ésta que estuviere 
arrendado; para el e.fecto, si ignorare cu~l era en ese tiempo la 
renta, lo pondrá en conocimiento del Jue:::. para q1;1e recabe la no
ticia de la oficina de contribuyentes directas. E1<igirá para ase
gurar el arrendami ente las ga1·ant ías de estilo. bajo su responsa-
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bilidad; si no quiere aceptar ésta, rec-abará la autori~ación judi
cial; · 
!!.-Recaudará las pensiones que por arrendamiento rinda la finca, 
en sus términos y plazos; procediendo en caso contra inquilinos 
morosos, con arreglo a la ley; 
III.-Hará sin previa autorización los gastos ordinarios de la fin
ca, como el pago de contribuciones y los.de mera conservación, 
servicio u aseo, no siendo excesivo su monto, cuyos gastos inclui
rá en la cuenta mensual de que después se hablerá; 
IV.-Presentará a la oficina de contribuyentes, en tiampo oportu
no, las manifestaciones que la ley de la metería previene; y de no 
hacerlo asi, serán de su responsabilidad los daños y perjuicios 
que su omisión origine; 
v.-Para. hacer los gastos dP. reparación o de construcción, ocut-rirá 
al juez solicitando la licencia para el lo y acompañando al efecto 
los presupuestos respectivos; 
VI.-Pagará, previa autorización judicial, los réditos de los gra
vámenes reconocidos sobre la finca. 11 

"Artíc:ulo 554.-Pedida la autorización a que se refiere la fracción 
V del artículo anterior. el juez citará a una audiencia que se ve
ri·ficará dentro de tres días para que las partes, en vista de los 
documentos que se acompañan, resuP-lva de camón acuerdo si se auto
riza o no el gasto. No lográndose el acuerdo, el Juez dictará la 
resolución que corresponda. 11 

Tenemos en los at·tículos anteriores, referidas. las obligaciones 

del depositario P.n relación a los bienes, lo que no tiene mayor 

comentario por estar claramente explicadas, así como los procedi-

mientes para pedir ciertas autorizaciones en relación con los pro-

pies objetos embargados. 

"Artículo 555. -Si el secuestro se efectúa en una finca rústica o 
en una negociación mercantil o industrial, el depositario será me
ro interventor con cargo a la caja. vigi lande la contabilidad, y 
tendrá las siguientes atribuc iones1 
?.-Inspeccionará el manejo de la negcciacidn o ~inca rústica en su 
caso, y las operaciones que en ellas respectivamente se hagan, a 
fin de que produzcan el mejor rendimiento posible; 
II.-Vigilará en las fincas rústicas la recolección de los frutos y 
su venta, y recogerá el producto de ésta; 
III.-Vigilará las compras y ventas de las negociaciones mercantl
les, recogiendo bajo su responsabilidad el numerario; 
IV.-Vigilará la compra de materia prima. su elaboración y la venta 
de los productos, en las negociaciones industriales. recogiendo el 
numerario y efectos de comet·cio para hace1·los efectivos en su ven
cimiento; 
V.-Mínistrará los fondos para los gastos de la negociación o finca 
rústica y cuidará de que la inversidn de esos fondos se haga con
vanientemente; 
VI.-Depositará el dinero que 1·esulta1·e sobrante, dF.?spuos d8 cu
biertos los gastos nec:esa1·1os y 01·dinar1os. como se previene en el 
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artículo 543; 
VIL-Tomará provisionalmente las medidaºs que la prudenc a aconseje 
para evitar los abusos y malos manejos en los admin stradores. 
dando inmediatamente cuenta al juez para su ratifica.e ón y en su 
caso para que determine lo conducente a remediar el mal." 

En el artic:.ulo anterior, al igual que en los siguientes~ se hace 

referencia también a las obligaciones del depositario~ pero con la 

salvedad de que se refiere al depositario nombrado para una finca 

rústica o una negociación mercantil. 

"Artículo 556.-Si el cumplimiento de los deberes que el artículo 
anterior impone al interventor, éste encontrare que la administra
ción no se hace convenientemente, o puede perjudicar los derechos 
del que pidió y obtuvo el secuestro, lo pondrá en conocimiento del 
juez, para que oyendo a las partes y al intet·ventot·, determine lo 
conveniente. 11 

"Artículo 557.-Los que tengan administración o intervención pre
sentar~n al juzgado, cada mes, una cuenta de los esquilmos y dem~s 
-frutos de la finca, y de los gastos erogador.,, no obstante cual-
quier recurso interpuesto en el pt·inc:ipal." ' 

"Artículo 558.-El juez, con audiencia d~ las partes, aprobará o 
reprobará la cuenta mensual y determinará los fondos que deban 
quedar pat·a los gastos necesarios, mar.dando depositar el sobrante 
líquido. Los incidentes relativos al depósito y a las cuentas se 
seguirán por cuerda sepal"ada." 

También refiere al p1·ocedimiento a seguir para que el Juez autori-

ce a realizar ciertas actividades, propicias para el mejor desem

peño del deposito. 

"Artículo 559.-Será removido de plano el depositario en los si
guientes casos& lo. Si dejare de rendir la cuenta mensual o la pre
sentada no fuere aprobada; Za.Cuando no haya mani~estado eu domi
cilio o el cambio de éste; 3o.Cuando tratándose de bienes muebles 
no pusiere en conocimiento del Juzgado, dentro de las cuarenta Y 
ocho horas qut:! sigan a la entrega, el lugar en donde quede consti
tuido el depósito. 

Si el removido ~uere el 
positario. Si lo -fuere el 
la nueva eleccidn se hará 

deudor, el ejecutante nombrará nuevo de
acreedor o la persona por él nombrada, 

por el juez. 11 

Continuando con el análisis de los artículos, en el presente, nos 

reriere a los casos en concreto. en los que el depositario puede 

ser removido de su encargo, por· no cumplir con las obligaciones 
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que le marca la ley; en la pr.:ic:tica nunca he podido observar que 

rinda cuentas por su encargo el depositario, además da que la ley 

omite el señalar la formalidad en que deberán rendirse las c:uen-

tas, sin embargo el artículo 522 de éste mismo ordenamiento esta-

blec:e la posibi 1 idad del requerimiento, pero enfatizo no la -forma. 

por lo cual, y al no mencionarse deja al 1 ibre albedrío su es true:-

tura, pero lo que sí debería indicar los puntos b.ásicos que con-

tendrán tales rendiciones de cuentas. 

1'Artículo 560.-El depositario y el actor, cuando éste lo hubiere 
nombrado, son responsables solidariamente de los bienes. 11 

"Artículo 561.-Los depositarios e intet~ventores percibirán por ho
norarios el que les señale el arancel." 

Como la propia Constitucidn Política lo establece, toda persona 

percibirá una retribucidn por su trabajo, por lo cual la ley ~a-

culta al depositario para ello también, siempre y cuando se ajuste 

a un arancel preestablecido, el cual se encuentra Tuera de la rea-

lidad, por no estar ajustado a los costos actuales. <Art.257 Ley 

Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del D.F.). 

11 Artículo 562.-Al ejecutarse las sentencias se -formará la seccidn 
de ejecución y se integrat·á con el mandamiento de embargo; los in
ci'dentes relativos a ampliación y reducción del mismo~ los de ven
ta y remate de los bienes secuestrados: nombramientos. remociones 
y remuneraciones de peritos y depositarios; y, en general, lo que 
comprenda la seccidn de ejecución en los juicios ejecutivos e hi
potecarios, así como en las providencias precautorias. 

Los incidentes de liquidación de sentencia, rendición de cuentas 
y determinacidn de daños y perjuicios se seguirán en el cuaderno 
principal. n 

En este penúltimo artículo a analizat·, al igual que la conjunción 

de los ya mencionados, se nos indica el procedimiento a seguir, en 

relación con los di-ferentes momentos procesales tales como la eje-

cucidn de sentencia y los di~erentes incidentes que contempla la 

ley. 

"ArtícLllo 563.-Lo dispuesto en éste capítulo es aplicable a todos 
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los casos de secuestro judicial, salvo aquéllos en que disponga 
e>c:presamente otra cosa éste código." 

En lo señalado al 'lltimo de la sección, establece la generalidad 

de la regla. al manifestar que todo lo 1·eferente a los embargos se 

legislará por las normas contenidas en el propio Código de Proce-

dimientos Civiles, salvo en que el mismo establezca lo contrario. 

Como hemos podido ver a lo largo de éste punto del capítulo, el 

C.ódigo de Procedimientos Civiles, es un ordenamiento jurídico muy 

completo, en cuanto al embargo se refiere, pero lo malo es que en 

la práctica lo violan constantemente los ejecutores, al no respe-

tar sus normas de hecho, pero si disfrasa1· tales violaciones de 

derecho, por lo que en el prdximo cap:ltulo, analizaremos más a 

fondo los problemas que se presentan~ para dar propuestas de solu-

ción. 

No podemos terminar éste punto del cap:ltulo sin referir las norma'3 

que éste código establece para el caso de les embargos precauto-

rios al ser una modalidad de los mismos, por lo que haremos refe-

rancia en la misma forma que lo hemos ido haciendo. 

"Artículo 235. -Las providencias precautorias podrán dictarse: 
1.-Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la per~ona con
tra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda; 
11.-Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que 
debe ejercitarse una acción real; 
111.-Cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tu
viere otros bienes que aquéllos en que se ha de practicar la dili
gencia y se tema que los oculte o enajene.º 

Este artículo establece concretamente los casos en que sí procede 

una providencia precautoria, por lo cual~ delimita mucho el campo 

para poder actuar~ pero considero es suficiente para los casos que 

se plasman en la vida cotidiana. 
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11 At·ticulo 236.-Las disposiciones del artículo compnmden no sólo 
al deudor, sino también a les tutores, ·albaceas. socios y adminis
tradores de bienes ajenos.'' 

Por otro lado, en el pr~sente t:ie nos dan a conocer contra quienes 

se puede pedir la providencia, ya qu~ no simplemente a un deudor, 

sino también a quienes representan y de alguna manera manejan 1-on-

dos de personas, dicho éstas en toda la extensión de la palabra. 

pues son sujetas de obligacione!3. por lo cual deberán responder a 

las mismas. 

"Artículo 237.-Las providencias precautorias esta.blacida.s por" éste 
código podr.in decretarse, tanto como actas prejudiCii'lles, como, 
después de iniciado el juicio respectivo; en este segundo caso, la 
providencia se substanciará en inc:idente por cuerda separada, y 
conocer~ de ella el Juez. que al ser presentada l.a solicitud, esté 
conociendo del negocio." 

Aquí se nos establece la -Forma de la tramitac.idn de las providen-

cias precautorias, dependiendo si se solicita antes o daspues de 

presentada la demanda. 

"Artículo 238.-No pueden dictarse otras providencias precautorias 
que las establecidas en é!ste cddigo y que eaclusivamente consisti
r-~n an el a,-raigo de la persona~ en el caso de la fracción 1 del 
artículo 235 y el secuestro de bienes. en los casos de las -frac
ciones Il y III del mismo art!culo. 11 

Eñ éste artículo se establece que únicamente se podran dictat· las 

providencias que marca el código y en qué consist~n, para lo cual, 

la que nos inter-esa en éste trabajo es la o;:;egunda, re.fer-ida al se-

cuestro de bienes, pues el Código de procedimientos Civiles para 

el Distrito federal. interpreta en .forma indistinta el significado 

de embargo ton el de secuestro, e~ de<; ir, qua- para él son sinóni-

mes~ como lo establece Cipriano Gómez Lara: ºEn nuestro derecho. 

las palabras embargo y secuestro tienen, sobre todo en la -forma en 

que las utiliza el Código de Prcc:adimientos Civiles, para el Ois-

trito Fedcra.1 11 cierta sinonimia. Br.sta para fundamentar asta a-fir-
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mación, el tewto del artículo 543: el código después de hablar de 

los embargos en los preceptos anteriores, en el artículo 543, sin 

más, comienza mencionando los secuestr·os. '' (1). 

11 Artículo 239. -El que pida la providencia precautoria deberá acre
ditar el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la me
dida que solicita. 
La prueba puede consistir en documento o en testigos idóneos, que 
serán por lo menos tres." 

Se establecen los requisitos de procedibilidad, de una providencia 

precautoria, pues, es lógico que el que la promueve tiene que te-

ner un interes legitimo y más aún personalidad para ello. 

"Artículo 240. -Si el arraigo de una persona para que conste en 
Juicio, se pide al tiempo de entabla1· la demanda, bastará la peti
ción del actor para que se haga al demandado la correspondiente 
notificación. 

En este caso, la providencia se reducirá a prevenir al demandado 

que no se ausente del lugar del Juicio sin dejar t·ept·esentante le-

gítimo, suficientemente instruido y e:<pensado para responder de 

las resultas del Juicio. 1
' 

11 ~rt.iculo 241.-Si la petición de arraigo se presentare ante de es
tablar demanda, además de la prueba que exige el artículo 239, el 
actor deberá dar una fianza a satisfacción del juez:, de responder 
de' las daAos y perjuicios que se sigan sino se entabla la deman
da.'' 

"Artículo 242.-El que quebrante el arraigo será castigado con la 
pena que señala el Código Penal al delito de desobediencia a un 
mandato legítimo de autoridad pública, sin perjuicio de ser compe
lido, por los medios de apremio que correspondan~ a volver al lu
gar del juicio. En todo caso se seguirá éste según su naturaleza, 
conforme a las t"eglas comunes." 

Los tres artículos anteriores no merecen más comentario por no es-

tar relacionados directamente con nuestro tema. 

l) Gómez Lara Cipriano. DERECHO PROCESAL CIVIL •. Ed. Trillas. Mé
xico 1985. pags. 167 y 168. 
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ºArtículo 243.-Cuando se solicite el secuestro provisional se ex
presará el valor de la demanda o el de ·1a cosa que se reclama, de
signando ésta con toda precisión, y el juez, al decretarlo, fijará 
la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia." 

ºArtículo 244.-Cuando se pida 
darlo en título ejecutivo. el 
los daños y perjuicios que se 
videncia, ya porque, entablada 

un secuestro provisional. sin fun
ac:tor dará fianza de responder por 
sigan, ya porque se revoque la pro
la demanda, sea absuelto el reo. 11 

Los dos artículos anteriores tienen relación directa por lo cual 

se comentarán en el presente. El Juez al dictar el requerimiento 

nunca podrá exigir más de lo que el propio actor solicita, porque 

estaría abusando, por lo que sólo debe autorizar hasta por cierta 

cantidad, que c:ubra lo reclamado y por otro lado el actor deberá 

garantizar los posibles daños que ocasione para el caso de que no 

proceda su acción. 

ºArtículo 245. -Si el demandado consigna el valor u objeto reclama
do, si dá fian:z.a bastante a Juicio del juez, o prueba tener biene9 
raíces suficientes para responder del éxito de la demanda, no se 
llevará a cabo la providencia precautoria, o se levantará la que 
hubiere dictado.'' 

En el presente se otorgan ciertas prerrogativas al demandado, para 

que no se le perjudique en e iertos bienes que pueden quedat· su je-

tos al e.ecuestre, por lo que la ley expresamente manifie&ta los 

casos en que se le permite levantar la providencia. 

"Artículo 246. -Ni para recibir los 
pr·ovidencia precautoria, se citará a 
se pida." 

inTormes, ni para dictar una 
la persona contra quien ésta 

El fin primordial de las providencias, es que el demandado no eva

da la acción de la Justicia realizando maniobras para deí-raudar a 

sus acreedores, por lo cual la ley se~ala, que se ventilará con 

ciertas reservas no avisándole que se tramita en su contra. 

11 Artículo 247.-De toda providencia precautoria queda responsable 
el que la pi da; por consiguiente, son de su cargo los dap¡os y per
juicios que se causen." 
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Lo manifestado aquí, ya se ha hecho referencia en artículo diverso 

en que se habló de la garantía que debe exhibir el que pida la 

providencia con el objeto de que pague los menoscabos que sufra su 

contraparte. 

"Artículo 248.-En la ejecución de las providencias precautorias no 
se admitirá excepción alguna.' 1 

La ley establece claramente que no admiten e:<cepciones las provi-

ciencias, lo anterior es tendiente a que no se pueda nulificar la 

misma hasta en tanto no sea resuelta la causa que le dió origen. 

"Artículo 249. -El aseguramiento de bienes decretados par provi den
cia precautoria y la consignación a que se refiere el artículo 245 
se rigen por lo dispuesto en las reglas generales del secuestro, 
formándose la seccidn de ejecucidn que se previene en los juicios 
ejecutivos. El interventor y el depositat·io serán nombrados por el 
juez." 

En el presente únicamente se establecen los lineamientos legales 

del procedimiento a seguir en las providencias precautot·ias. es 

decir. establece las normas sobre las que se debe seguir. 

"Artículo 250.-Ejecutada la providencia precautoria antes de set· 
entablada la demanda, el que la pidió deberá entablarla dentro de 
tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que 
aquélla se dictó. Si debiere de seguirse en otro lugar, el Juez 
aümentar~ a los tres días señalados uno por cada doscientos kiló
metros." 

Es importantísimo el que se establezca un término para formular la 

demanda que did 01·igen a la providencia, por que de lo contrario, 

se realizarían sin motivo dichas providencias, quedando vigentes 

hasta que el propio actor quiera~ pues como se ha visto no cabe 

excepción alguna centra la misma. 

"Artículo 251.-Si el actor no cumple con lo dispuesto en el artí
culo que precede, la providencia precautoria se revocara, luego 
que lo pida el demandado. 11 

En esta parte se establece que las providencias precautorias no 
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pueden revocarse de oficio sino que tiene que mediar necesaria.man-

te la petición de parte. 

"Artículo 252.-La persona contra quien se haya dictado una provi
dencia precautoria, puede reclamarla en cualquier tiempo, pero an
tes de la sentencia ejecutoria; para cuyo efecto se le notificará 
dicha providencia, caso de no haberse ejecutado con su persona o 
con su representante legitimo. La reclamación se substanciará en 
.forma incidental. 11 

Se marca el término que tiene · una persona para inconformarse con 

las medidas precautorias que fueron ejecutadas en contra de ellae, 

refiriéndose hasta el momento anterior que se dicte sentencia. 

11 Artículo 253. -Igualmente puede reclamar la providencia pt:ecauto
ria un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. 
Esta reclamación se ventilará en la forma y términos del juicio 
correspondiente. 11 

Comdomente cuando se lleva a cabo el secuestro de bienes, el actor 

o el mismo demandado designan bienes para ser sujetos del mismo, 

pero el actuario no se cerciora si los mismos corresponden al deu-

dor, por lo que se cometen arbitrariedades contra personas ajenas 

al juicio, por lo que la ley previendo esta situacidn otorga la 

.facultad de que el legítimo propietario acredite su propiedad y le 

sean restituidos sus derechos mediante el juicio denominado terce-

ría excluyente de dominio. 

"Artículo 254.-Cuando la providencia precautoria se dicte por un 
juez que no sea el ,qua deba conocer del negocio principal, una vez 
ejecutada y resuelta la reclamación, si se hubiere formulado, se 
remitirán al ju•z competente las actuaciones, que en todo ca90 se 
unirán al expediente, para que en él obren los eTactos que corre9-
pondan conforme a derecho." 

En el presente se nos dá a entender que las medidas ejecutadas por 

un juez que no resulta competente, serán válidas únicamente con 

remitir las actuaciones al que si lo es, para que las anexe al 

principal tratándose de las precautorias, lo cual considero esta 

mal establecido porque toda actuación debe real izarse por conducto 
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del juez que se considere competente de acuerdo a la materia, gra

do, cuantía y ten·itorio, por lo que deberla reformarse. 

Como hemos anal izado en el presente, el Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal presenta dos tipos de secuestro o 

embargo como indistintamente lo maneJa~ uno propiamente dicho en 

el que se cumple una determinación judicial basada en un documento 

que tiene fuerza de ejecutivo, como puede ser un documento privado 

o una gentencia, por qué tal sentencia ejecutoriada trae aparejada 

el cumplimiento y el segundo de los casos mediante un procedimien

to precautorio tendiente a garantizar la obligación futura que se 

pudiera originar con motivo de la tramitación de un juicio ya ini

ciado o que está pendiente de iniciarse. 



3.2.- COD!GO DE COMEFCIO. 

Nuestro Codigo de Comercio actual, creado en el año de 1889 y en-

trado en vigot· en 1890, se ha modi1-1cado continuamente. además de 

que ha sido mutilado, con motivo de la amoliac1ón de ta regulación 

Juri.dica de materias que han ido creciendo poco a poco, pero es a 

lo que nos tenemos que remitir al t1·amitar· un ji_licio va sea ejecu-

tivo u ordinario mercantil. ayudados de la leg1slacion adjetiva de 

cada Estado, lo que nos permitirá en un momento dado, conformar i..m 

proceso en su totalidad. Por lo que en ésta par·te no~ dedica1·emos 

a comentar al igual que en el punto anterior, los artículos que 

están en y19enc1i'\, pero ahora en el propio Código de Corne1·cto. 

TITULO TERCEl':O 

DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS 

"Artículo t:.91.-El pr·oced1mic::nto ejecutivo t1ene lugar cuando la 
demanda se funda en documento que traiga apa1·eJada ejecución. 

Traen apar~Jada ejecuc1on: 
I.-La sentencia ejecutoriada o pasada en autorl.dad de cosa juzgada 
)' la arbit1·a1 que sea inapelable, conforme al articulo 1346. ob
servándose lo dispuesto en el 1348: 
11. -Los instrumentos públ icoso 
111.-La confesión judicial del deudor. segt:.tn el at'tCLllo 1288: 
IV. -Las letras de cambio, l 1bran=as. vales. pagarés y demás efec
tós de comercio en los termines que disponen los a1·ticulos relati
vos de este código. observándoSE? lo que or·dena el artículo 534 
respecto a la firma del aceptante; 
v.-Las pdli:as de segu1·os. con~orme al artículo 441: 
Vl.-La decis1dn de los perito~ designados en los seguros para fi
jar el impor·te del siniestro, observándose lo pt"escrito en el ar
tíCLtlo 421): 
VII. -Las facturas. cuentas con· ientes y cualesquiera otros contra
tos de come1·cio ~11·mados y reconocidos judicialmente por el deu
dor." 

En éste primer artículo. se nos da la pauta para determinar QLlé 

docLtmentos pueden cons1de1·at"se como eJec::utivos o que trcigan apa-

rejada ejecución. para que al momento de demandar lo cons1de1·emos 

y podamos co1·rectamente elegir· la a seguir y obtener un auto 

.je ejec:Ltcion o de exequendo. 
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"Artículo 1392.-F·resencc..oc.. po1· eJ act.or· "°L' deir,r····d.:. <:•i:..omc:•-.•i'";i~a del 
titulo ejecut1vo se proveet·~ auto. con e~ectas de m~n~am1ento~ en 
~01·ma. ca1·a cue el d~uaor· bea reouer1do d~ pago. v no nac1endolo 
se le emoat·q1~1en 01cni:~s suf1c~er1i:¿s oat·a c:1.1br·1r la deuda v c:Jst~1s. 

ooniéndolas baJo la respons~o1l1daa de~ ac1·eradot·. en oeoos1to (J~ 
oersona nomorad~ por- éste. s~lvo le dispuesto yn las concesiones 
vi9Gntea en favor de los bancos." 

Continua el Cod1ac se~al~ndo el p1·oced1m1ento aue se a1gue cuando 

se tiene uno ot.:o los documentos ind1c.:iaos en el .:.H·t1culo anterior. 

1nici~ndo con una demanda. la cual el auto que la admita se ar-

denar·á se requ11?1·a. de pago .¡ SI no lo hacC" el dE!mandado, se le em-

bargar·~n bienes su~ic1entes oar·a gar·anti~ar la ooligac1~n; lo an-

terior tendiente a un cumplimiento efectivo. 

''Ar·ticulo i:~3.-No encontrándose 81 deudor en la prim~ra busca se 
le dejar·á c1tatorio. fijándole día y hora para que aguarde. Por el 
~ólo hecho de que el deudor no aquar·de al emplil::amiento, se oror.:e
derá a p1·actica1· el embar·go con cualol11er per·sona que se encuentre 
en la casa o con el vecino más 1nmediato.'1 

Este a1·t1culo Presenta dos incon~·enientes. al pr1met·o RS aue on la 

~1d~ pt'áct1~a se viola. va que ics eJecutur·es al memento de cons-

tituir·se en el domicilio del demand~do v no encontrarlo. pt·actican 

la diligencia y supuestamente indican quo se dejo c1tato1·10 el dia 

anter·1or. esto lo simL1la.n, con el obJeto de no tone1· que regresar· 

el día s1gLt1ente <s1tuac1on de hecho, mns no de a~recho> como 

1·ealmente lo marca la lev. El s0cundo de los problemas que consi-

dero se establece en el presente artículo. es que no debería indi-

carse. el que se deje citator10. ya que previene al deu_dor- para 

que el dia siguiente se ooonga al ernba1·go o esconda Jos oos1blee 

bienes sujetos a embargo. con los cuales se pueda garantizar el 

pago d.: la ooligac1dn, por· la c:Li..;11. en este juicio pi:l.rt1cular do-

be1·ía omitirse esta parte. 

11 Ar·tículo 1394.-Lcl rJ1lt1Jl?!,c1:. ·--::<.:: ~mb?.r"<~O no se suspender.: por n1n
oun motivo • .:::ino QLie ~e - l lio1v.:i1·,~ ;.'l.de:>l2ritc> na.'st"'.i\ SL' ::•:mcl11s ~on. CJe··· 
J~ndo ¿.!_ aeLt\.101" qui;:- l·.l. r····.:i.¿•rT'.;;~-;;-! ~1.'Ó": LJ•.!t">::Lr,..Js -:1 s;;lvo P•Jr".::i qlle LOS 
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hau~ valer como ~~ ·:on\~nga tiu1·tln~e ~l ,u1c10 o ~u~ra ce é1. 
En las c:uestiones de 1nr:omuet:.enc1a y en lar ec1_1sar.:1on no se su

pendet·an }as ac:tuacion•·s relativas al embarao o desembarqo de b1e
nes. a51 cc1no la 1·e11dic1ón d~ ~uentas por ei aeoos1tar10: la e~h1-
bic1on de la cosa ~¡noaro~dtl o su in~per:cion.'· 

Este ar·ticulo establece una cuesL10n importante al seAalar que por 

ningún motivo el emba1·go podrá susoenderEe. ya que lo pr·tncipal es 

se compruebe que e:<iste. 

''Ar·tículo 1395.-En el efnb<wgo de biene:; se s~guir-a éste orr:leri: 
I. -Las men:ancías: 
[!.-Los créditos de ~áctl y p1·onto cobr·o a satis~acc1ón del acree
dor: 
111.-Los demás muebles tJ•:l dcLtdor: 
JV.-Lo~ inmuebles: 
V. -Las dem.;\s acciones y de1·ectio..; que tenga el d~mandado. 

Cualqt . .11e1· dificult<='.d 5L1scitada en el 01·c.1~rn oue dE!ba seguirse, no 
impedirá el embarga. El ~Jecutor la a.l lanar·á .. pre-firiendo lo que 
01·L1dentemente cr·ea más rt-.•al L::,""\ble. resc1·va de lo que detE?rm1ne 
~l jue;:. ·' 

'-~ l~y indica en ~arma s1stemati~a la secuela a segutr en rel•cion 

c.on los b101H?S qLt<: pL1eder1 se1· st.uetos a c:mba1·go. lo .=1.nterior ten·-

diento al evpedito cobnJ p.:\t"-=' el o.J.qo di:? 18 de11d<J v .::.. resultas •je 

lo que 1·esuelva el Juez. 

"At·t:Lculo 1396.-Hec.ho el ·2mbargo. 3.::-t:o cont1nuo se rh.J1:1F1cará ..>l 
deudor. o a la persona con 0L11e'l 5e ht;1.y'.: OJ"dCt1cado la diligenci·:\ 
para Que dentro del t<:?rm1no de cinco d1as comt."an~zca el deudor 
ante el juzgado a hacer page llana d~ la cantidad demandada Y las 
costas. o a oponer las excopc1ar1ee a1Ja tuvt8t"8 oa1·a ello.'' 

Nos 1·eF1en~ al momento en que ya se h¡;, llevado a cabo el cmban;to. 

manifestando ~l p1·acedim1ento a sequ1r desoues de éste Y el tet·mi-

no que tiene el p1·~sunto deudor pa1·a pagar u oponet·se. poi· lo Que 

b~1·gar, va aue on la pt act1ca lo~ actua1·10~ en rut·ma dolosa. en su 

acta levantada ponen que ~e ~onst1tuy~ron en el do1n1c1l10 el dí~ 
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e: iones. 

Como nemes oooiso observar el Codigo de Comercio presenta en ~orma 

somera el procedimiento del JLilcio ejecutivo m~rcantil. tenlendo 

lagunas, las qr_1e deberán subsanarse poco a ooco. con re.formas o 

ad1c:iones. Lo que si podemos conc:lu11·. que el Cod1qo de Comer-

c10, es uno de los ordenamientos más usados d1ar1amente~ po,- ser 

del orden Fede1·aJ y por la cantidad de ju1c1os que se ventilan en 

nuestros tribunales. conforme comprobó en i-:1 cap:itulo segLmdo 

c:on las estadist1cas a que se h1c:1e1·on 1·e-ferenc:ia. 



3.3.-0TRAS LEYES QUE CONTEMPLAN EL EMBARGO. 

En nuestt·o estudio nos hemos referido a la eJecución. pero no de-

bemos perder el enfoque del tema en general que es el embargo. por 

lo que es necesario hacer mención de la importancia que tiene éste 

tema. ya que en las leyes y códigos más importantes de nuestro 

país, lo contemplal''I en .forma significativa .• por ser el único medio 

coactivo, para poder hacer c.ump l ir las obligaciones cualesquiera 

que sea su origen: castigando el patrimonio del deudor. por lo que 

en esta parte haremos referencia a los ordenamientos y la forma 

que lo contemplan, y en primer lugar tenemos al: 

COOIGO FISCAL DE LA FEDERACION. 

Este código .. contempla el embargo en SLl categoría de providencia 

precautoria y como procedimiento ejecutivo al t1·atar de hacer 

efectivo un crédito f=iscnl, el p1·imero de ellos se establece en el 

título quinto. capítulo tercero, sección primer·a, ''Art{culo 145 
Las autoridades fiscales exigirán el pago de los crériitos .fiscales 
que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro' de los plazos 
sefl\alados por la ley. mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución. 

EMBARGO PRECAUTORIO 
Se podrá practicar embargo precautorio para asegurar el intereses 
fiscal, antes de la ~echa en que el crédito .fiscal esté determina
do o sea exigible, cuando a juicio de la autoridad hubiera peligro 
de que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes, o r·ea-
1 ice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento. Si el 
pago se hiciet·e dentro de los plazos legales, el contribuyente no 
estará obligado a cubrir los gastos que origine l·a diligencia y se 
levantará el embargo. 
El embargo quedará sin efecto si la autoridad no emite, dentro del 
plazo de un año contado desde la Techa en que Tue practicado, re
solucidn en la que determine créditos Tiscaleg. Si dentro del pla
zo señalado la autoridad los determina, el embargo precautorio se 
convertirá en definitivo y se proseguirá procedimiento administra
tivo de ejecución conTorme a las disposiciones de éste capitulo, 
debiendo dejar constancia de la resolución y de la noti~icación de 
la misma en el expediente de ejecución. Si el particular garantiza 
el interés Tiscal en los términos del artículo 141, se levantar4 
el embargo. 
En ningún caso se aplicará el pt·ocedimiento administrativo de eje
cucidn para cobrat- créditos derivados de productos." 

En éste articulo se encuentra elementos importantes de an2tl isis, 

los cuales se irán desglosando, y en relacidn con el primer pan·a-
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fo podemos señalar que se establece el"l materia fiscal un procedi

miento denominado administrativo de ejecución el cual consiste en 

un embargo propiamente dicho, tendiente al c:umpl imiento de una 

obligación derivada de un crédito fiscal. 

Por otro lado tenemos que en esta materia, se regula la posibili-

dad de un embargo precautorio el cual a mi juicio es anticonstitu-

cional ya que, no es posible embargar bienes antes de que exista 

alguna obligación, ya que pertenecen a los actos. que la pr·opia Su-

prema Corte ha definido como Tuturos e inciertos. además de que el 

plazo que se concede de un año para emitir dicha obligación puede 

acarrear pe1·juicios para quien lo sufre. 

En el segundo de los casos, el embargo se contempla en la seccidn 

segunda del mismo título y capítulo~ en el 1'Artículo 151.-Las au
toridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible 
y el importe de sus .accesorios legales, reqLterirá.n de pago al deu
dor y, en caso de no hacerlo en el acto, proc:ederán como sigue: 
1. -A embargar bienes suficientes para. en su caso, rematarlos, 
enajenarlos -fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco. 
11.-A embar·gar negociaciones con todo lo que de hecho y por dere
cho les corresponda, a -fin de obtener, mediante la intervención de 
ellas, los ingresos necesarios que permitan satis-facer el crédito 
-fiscal y los accesorios legales. 

INSCRIF'CION DEL EMBARGO. 
El embargo de bienes raices. de derechos reales o de negociaciones 
de cualquier género se inscribirá en el Registro Público que co
rresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de 
que se trate. 
Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden 
comprendidos en la jurisdicción de ·dos o más oficinas del registro 
públ ice que corresponda, en todas el las se inscribirá el embargo. 
Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la au
tori=ac:ión para pagar en parcialidades. por error aritmético en 
las declaraciones o por situaciones previstas en la fracción I.del 
artículo 41 de este c:cidigo, el deudor podrá efectuar el pago den
tro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
sus efectos la notificación del t•equerimi~nto. 11 

En este artículo no disct·epa en relación con los ordenamientos 

vistos en los puntos anteriores del capítulo, ya que señala el 

procedimiento a seguir a parti1· de que es exigible un crédito ~is-
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cal!' así como los trámites subsecuentes cuando se embargan bienes 

inmuebles. 

"DILIGENCIA DE EMBARGO. 
Artículo 152. -El ejecutor designado por el jefe de la oficina 
exactora se constituirá en el domicilio del deudor y practicará la 
diligencia de r-eqLlerimiento de pago y de embargo de bienes, con 
intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formali
dades que se señalan para las notificaciones personales en el ar
ticulo 137 de este código. De ésta di 1 igencia se levanta1·á acta 
pormenorizada de la que se entregará copia a la persona con quien 
se entiende la misma. El acta deberá llenar los requisitos a los 
que se refiere el artículo 38 de éste ordenamiento. 
Si la notificación del crédito fiscal adeudado o del requerimiento 
en su caso, se hizo por edictos. la diligencia se entenderá con 
la autoridad municipal o local de la circunscripción de los bie
nes, salvo que en el momento de inicia1·se la diligencia compare
ciere el deudo1·, en cuyo caso se entenderá con él. 
E::n el caso de actas de inspección y vigilancia, se procederá al 
asegur·amiento de los bienes cuya importación debió set· manifestada 
a las aLltoridades fiscales o autori;:ada por éstas, siempre que 
quien practique la inspección esté facultado para ello en la orden 
respectiva. " 

En el artículo anterior se establecen los lineamientos a seguir en 

forma administrativa. como son la designación del ejecutor. así 

como las for·malidades judiciales para que se cumpla con la ley en 

los términos legales, lo que sino se realiza de esa manera consti-

tuirá. flagrante violación a los derechos del requerido posterior-

mente embargado. 

"DEPOSITARIOS OE BIENES EMBARGADOS 
Artículo 153. -Los bienes o negociaciones embargados se dejarán 
bajo la guarda del o de los depositarios qLle se hicieren necesa
t·ios. Los jefes de las oficinas ejecutoras bajo su responsabilidad 
nombrarán y removerán libremente a los deposita1·ios, quienes de
sempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. 
En los embargos de bienes raíces o de negociaciones. los deposita
rios tendrán el carácter de administradores o de interventores con 
cargo a la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones 
señaladas en los artículos 165,166 y 167 de este código. 
CESE OE RESPONSABILIOAO. 
La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de 
los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales. 
DES 1 GNAC ION 
El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere 
hecho al jefe de la oficina e>:actora. pudiendo 1·ecaer el nombra
miento en el ejecL1tado." 



122. 

"AMPLIACION DE EMBARGO 

At"tículo 154.-El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del 
pt·ocedimiento administrativo de ejecución~ cuando la oficina eje
cutora estime que los bienes embargados son insuficientes para cu
brir los créditos fiscales." 

En los anteriores prácticamente son iguales a los ordenamientos 

antes vistos ya que. debe designarse un depositario para que t·es-

guarde los bienes sujetos a la traba y cuando estos no alcancen 

para cubrir el adeudo se embargarán otros para cumplir en í-orma 

total el adeudo. cualquier-a que sea su origen. 

"ORDEN DE EMBARGO DE BIENES 
Artículo 155.-La pet·sona con quien se entienda la diligencia de 
embargo~ tendrá de1·echo a señalar los bienes en que éste se deba 
trabar, sujetándose al orden siguiente: 
1 .. -0inero. metales preciosos y depósitos bancarios. 
II.-Acciones, bOnos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en 
genet·al créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o 
dependencias de la federación. Estados y Municipios y de Institu
ciones o empresas de reconocida solvencia. 
111.-Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. 
IV.-Bienes inmuebles. 

DESIGNACION DE TESTIGOS. 
La persona con quien se entienda 
designar dos testigos, y si no lo 
gencia los testigos designados se 
constar el ejecutor en el acta, sin 
ten la legalidad del embargo." 

la diligencia de embargo podrá 
hiciere o al terminar la dili
negaren a firmar, asi lo hará 
que tales circunstanci4s afec-

"CAUSALES DE DES!GNACION DE BIENES POR EL EJECUTOR 
Artículo 156. -El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al 
o.-den establecido en el artículo anterior, cuando el deudor o la 
persona con quien se entienda la diligencia: 
1.-No señale bienes suTicientes a juicio del ejecutor o no haya 
seguido dicho orden al hacer el señalamiento. 
II.-Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo 
señale: 
a.->Bienes ubicados fuera de la circunscripción de oficina ejecu

tora. 
b.-)Bienes que ya repor"ten cualquier gravamen real o algún embargo 

antet"ior. 
c.-)Bienes de Tácil descomposición o deteriora o materias inTlama

bles. 0 

En este artículo existen pequeñas di-ferencias, debido a que al no 

existir contr·aparte -fot·mal en el procedimiento. sino que ésta la 
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forma la Sec1~etaria de Hacienda, es menester que la persona que lo 

representa designe los bienes sujetos a embargo y en dicho articu-

lo establece la excepción a la regla general manifestando cuando 

puede designar bienes aumentando a los designados por el deudor y 

de que forma sin contemplar a los que se establecen en el articulo 

siguiente. 

"BIENES INEl1BARGAllLES 
Artículo 157.-0uedan exceptuados de embargo; 
1.-El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familia
res. 
I 1. -Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus ·fami 1 i a
res, no siendo de lujo a juicio del aJecutot". 
111.-Los libros. instrumentos. C'.ltiles y mobiliario indispensable 
pat·a el ejercicio de la profesión. arte y oficio a que se dedique 
el deudor. 
IV.-La maquina1·ia, enseres y semovientes de las negociaciones, en 
cuanto -fueren necesarios para su actividad Ol"dinaria a Juicio del 
ejecutor. per-o podrán ser objetos de embargo con la negociación en 
su totalidad si a ella están destinados. 
V.-Las armas. vehículos y caballos que los militares en servicio 
deban usar conforme a las leyes. 
VI. -Los granos. rni~ntras estos no hayan sido e.osee: hados, pero no 
los derechos sobre las siembras. 
VII. -El derecho de usuft"L\Cto, pero no los f1·utos de éste. 
VIII.-Los derechos de uso o de habitación. 
IX.-El patrimonio de familia en los términos que establezcan las 
leyes. desde su inscripción en el Registro Público de la Propie
dad. 
X.-Los sueldos y salarios 
XI.-Las pensiones de cualquier tipo. 
XII.-Los ejidos. 1

' 

Al igual que en todos los ordenamientos en el Cddigo Fiscal se es-

tablec:e la regla de la inembargabilidad de ciertos bienes, por te-

ner alguna cualidad y el hacerlo, violaría los derechos de los 

particulares .• por lo que~ intentando protegerlo de cierta manera, 

se establecen estas excepciones. 

"OPOSICION DE TERCEROS 
Artículo 158.-Si al designarse bienes para el embargo, se opusiere 
un tercero fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el 
embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba 
documental suficiente a juicio del ejecutor. La resolución dictada 
tendrá el carácter de provisional y deberá ser sometida a ratifi
cación, en todos los casos por la oficina ejecutora, a la que de
berán 'allegarse los documentos e~:hibidos en el momento de la opo-
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sic:ión. Si a Juicio de la eJecuto1·a las pruebas no son suficientes 
ordenará al ejecutor que continúe con· la diligencia y, de embar
garse los bienes, notificará al interesado que puede hacer valer 
el recurso de opos1cion al procedimiento administrativo de ejecu
ción en los términos de éste código.'' 

En matet·ia fiscal existen procedimientos nombrados en forma dife-

rente al ordenamiento civil, pe1·0 tienden al mismo fin y aquí te-

nemes un eJemplo; cuando son embar·gados bienes de terceros en ma-

teria c:ivi l existen las denominadas terc:e1·ías excluyentes de domi-

nio para acreditar los derechos de propiedad de bienes y en mate-

ria fiscal lo denominan oposición al procedimiento administrativo 

de ejecución, que viene a considerarse el medio idóneo para que 

los bienes de un tercero e:<traño. no sean rematados para pagar el 

adeudo de otra persona. 

"RECLA11ACION DE PREFERENCIA 
Artículo 159.-Cuando los bienes señalados para la traba estuvieren 
ya embargados por· otras autoridades no fiscales o sujetos a cédula 
hipotecaria, se practicará no obstanta la diligencia. 
Dichos bienes se entregarán al depositario designado por la o-fici
na ejecutora o por· el ejecutor y se dará aviso a la autoridad co
i-respondiente para que el o los interesados puedan demostrat· su 
der·echo de prelación en el cobt·o. 
CONCURRENCIA DE AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES EN EL EMBARGO. 
Si los bienes señalados para la ejecución hubieran sido ya embar
gados por parte de autoridades fiscales locales. se practicará la 
diligencia, entregándose los bienes al depositario que designe la 
aLito1·idad federal y se dar·á aviso a la autoridad local. En caso de 
inconformidad, la controversia resultante sera resuelta por los 
tribunales Judiciales de la federación. En tanto se resuelve el 
procedimiento respectivo no se hará aplicación del producto. salvo 
que se garantice el interes fiscal a satisfacción de la Secretaria 
de Hacienda y Credito Públ ice." 

En éste artículo~ se establecen las bases de que existen créditos 

pre-ferenciales de pago. es decir, que en algunas situaciones debe-

rán cubi-i1·se adeudos primero que otros~ tendiente a lograr el or-

den público tan importante para las t·elaciones entre los indivi-

duos. 

Artículo 160.-El embat·go de crsditos será notificado directamente 
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por la oficina ejecutora a los deudores del embargo, pan., que no 
hagan el pago de las cantidades respectivas a éste sino en la caJa 
de la citada oficina. apercibidos de doble pago en caso de desobe
diencia. 
CANCELACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO 
Si en cumplimiento de lo dispuesto en el pt·imet· parrafo de este 
artículo. se paga un crédito cuya cancelación deba anotarse en el 
registro público que corresponda~ la o-fic:ina ejecutora requerirá 
al titula1· de los créditos embargados para que, dentro de los c:1n
c:o días siguientes a la noti-ficación, firme la esct·itura de pago y 
cancelación o el documento en que deba constar el finiquito. 
FIRMA DE LIBE~·ACION EN CASO DE REBELOIA. 
En caso de abstencion del titular de los créditos embargados, 
transcurrido el plazo ind1cado el ;efe de la oficina ejecutora 
-Firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquel y 
lo hará del conocimiento del registro públ ice que corresponda, pa
ra los efectos procedentes. 

En forma comparativa, en los ordenamientos antes señalados, como 

son el Código de Procedimientos Civiles y el Código de c.omercio, 

también se establecen los procedimientos a seguir,· par·a el caso de 

que al deudor le deban ciei-tos créditos y en relación con la 1ns-

cripción en el Registro .Público de la Propiedad. 

"ENTREGA DE BIENES MUEBLES EMBARGADOS A LA EJECUTORA 
Artículo 161.-El dinet·o, metales preciosos, alhajas y valores mo
biliarios embat·gados, se entregarán por el depositario a la ofici
na ejecutora, previo inventario. dentro de un plazo que no excede
rá de veinticuatt·o hm·as. 
APLICACIDN DEL EFECTIVO 
Las sumas de dinero objeto del embargo. así. como la cantidad que 
señale el propio ejecutado, la cual nunca podrá ser menor del 25'l. 
del importe de los frutos y pr·oductos de los bienes embargados, se 
aplicarán a cubrir el crédito fiscal al recibirse en la caja de la 
oficina ejecutora." 

"AUX !LID DE LA FUERZA PUBLICA 
Artículo 162.-Si el deudor o cualquier ott·a per.sona impidiera ma
terialmente al ejecutor el acceso al domicilio de aquél o al lugat· 
en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera 
el ejecutor solicitará el auxilio de la policia o de otra fuerza 
pública para llevar adelante el procedimiento de ejecucidn. 11 

Debe existir en todo ordenamiento una .forma efectiva de coacción 

que permita hacer cumplir las determinaciones, o por lo menos una 

amenaza de cumplimiento. es el caso de la fuerza pública, la cual 

apoya al ejecutor o r-epresentante de la Secretaría de Hacienda pa-

1·a cumplir con la ejecució~. pero siempre que exista mandami~nto, 

de autoridad competente que Funde v motive la causa legal. 
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"ROMPIMIENTO DE CERRADURAS 
Artículo 163.-Si durante el embargo~ la persona con quien se en
tienda Ja diligencia no abriere las puet·tas de las construcciones, 
ediTicios o casas señalados para la traba o en los que se presuma 
que existen bienes muebles embargubles, el ejecutor previo acuerdo 
-fundado del Je-fe de la o-Ficina ~Jecutora, hará que ante dos test·1-
gos sean rotas las cerraduras que -fuere necesario, para que el de
positario tome posesión del inmueble o para que siga adelante la 
diligencia. 
En igual f'orma procederá el ejecutor cuando la persona con quien 
se entienda la diligencia no abriere los muebles en los que aquél 
suponga se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes 
embargables. Si no fuere factible romper o .forzar las cerraduras 
el mismo ejecutor trabará embargo en los muebles cerrados y en su 
contenido, y los sellará y enviará en depósito a la oficina exac
tora, donde serán abiertos en el término de tres días por el deu
dor o por su representante legal y, en caso centrar io por un ex
perto designado por la propia oficina, en los términos del regla
mento de éste código. 
Si no fuere factible romper o -Forzar las cerraduras de caJas u 
otros objetos unidos a un inmueble o de difícil transportación, el 
ejecutor trabará embar·go sobre ellos y su contenido y los sellará: 
para su apertura se seguirá el procedimiento establucido en el pá
rrafo anterior. •1 

Esta es otra de las denominadas medidas de apremio para cumplir 

las ordenes administrativas dictadas poi· la Secreta'ría de Hacienda 

la cual tiene que seguir ciertas formalidades para que sea válida. 

El Código Fiscal de la Federación, presenta mL1chas similitudes a 

los ordenamientos antes citados, pero es. de observarse a simple 

vista que el más completo hasta el momento es el ·de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Fedet"al que detalla los lineamientos a 

seguir. 

CDDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

Este código también dedica una parte, en el Título Quinto, capítu

lo VI, al embargo, comprendiendo del artículo 432 al 468, los cua

les se transcribirán textualmente y se comentarán~ pat"a posterior-

mente comparar con los demás ot"denamientos ya señalados. 
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"Artículo 432. -Decretado el embargo. si el deudor no fue1-e encon
trado en su domicilio, para hacerle et requerimiento de pago, se 
le dejará c:itatot·io para que espere a hora fija del día siguiente 
hábil, y, si no espera. se practicat·á la diligencia con la persona 
que se encuentre en la casa. o con el vecino más inmediato. 
Cuando se enc:ontt"are c:errad.3. la casa. o se impidiere el acceso a 
ella, el ejecutor Judicial requerirá el auxilio de la polic:ia para 
hacer respetar la determinación Judicial. y hará que, en su caso, 
sean rotas las cerraduras para poder practicar el embargo de bie
nes que se hallen dentro de la casa. 11 

11 Artíc:ulo 433.-No verificado el pago, sea que la diligencia se ha
ya o no entendido con el ejecutado. se procederá al embargo de 
bienes, en el mismo domicilio del demandado o en el lugar en que 
se encuentren los que han de embargarse. 11 

11 Art i'.culo 434. -Na son susceptibles de embargo: 
1.-Los bienes que constituyan el patrimonio de i=amilia, desde su 
inscripción en el Regh;tro Público de la Propiedad; 
II.-El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordina
rio del deudor. de su conyuge o de sus hijos, no siendo de lujo• 
I I I. -Los instrumentos. aparatos y útiles necesarios para el arte u 
oficio a que el deudor esté dedicado: 
IV.-La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo 
agrícola, en cuanto -Fueren nec:esarios para el servicio de la finca 
a que estén destinados. a efec:to de lo cual oirá., el tribunal, el 
in-forme de un perito nombrado por él, a no ser que se embarguen 
Juntamente con la finca: 
V.-Los libros, apat·atos. instrumentos y útiles de las personas que 
ejerzan o se dediquen al estudio de profesiones 1 iberales; 
VI.-Las armas y caballos que los militat·es en servicio activo 
usen, indispensables para éste, con-Forme a las leyes t•elativas; 
VII.-Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomen
to y giro de las negociaciones mercantiles e industriales~ en 
cuanto fueren necesarios para su servicio y movimiento, a efecto 
de lo cual oirá el Tribunal el dictamen de un perito nombrado por 
él, pero podrán ser intervenidos juntamente con la negociación a 
qUe estén destinados; 
VIIl.-Las mieses, antes de ser cosechadas; pero sí los derechos 
sobre las siembras; 
IX. -El derecho de usufructo, pero sí los frutos de éste; 
X.-Los derechos de uso y habitación; 
Xl.-Los sueldos y emolumentos de los funcionarios y empleados pQ
bl ices; 
XIl.-Las servidumbres, a no ser que se embargue el -Fundo a cuyo 
favor estén constituidas; e):cepto las de aguas, que es embargable 
independientemente; 
XIIl.-La renta vitalicia en los términos establecidos por el códi
go civil; 
XIV.-Los ejidos de los pueblos y la parcela individual que. en su 
fraccionamiento, haya correspondido a cada ej1datario; Y 
XV.-Los demás bienes exceptuados por la ley. 
En los casos de las i=racciones IV y VII, el nombramiento del peri
to será hecho cuando el Tr-ibunal lo estime conveniente, al practi
car la revisión de que trata el artículo 68. 1

' 
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De los tres at·ticulos anteriores, podemos observar que tienen la 

misma linea que el del Distrito Federal~ en los que se señala el 

procedimiento del embargo y los bienes que no son susceptibles del 

mismo. 

"Articulo 435. -En los casos en que el secuestro recaiga sobre 
sueldos, salarí.os. comisiones o pensiones que no estén protegidos 
por disposición especial de la ley, sólo podran embargarse la 
quinta parte del exceso sobre mil quinientos pesos anuales, hasta 
tres mi 1, y la cuarta del exceso sobr-e tres mil en adelante." 

ºArtic:ulo 436. -El orden que debe guardarse para los secuestros, es 
el siguiente:: 
I.-Bienes consignados como garantía de la obligación qt.\e so recla-

me; 
I !. -Dinero; 
111.-Créditos realizables en el acto; 
IV.-Alhajas; 
V.-Frutos y rentas de toda especie; 
VI.-Bienos muebles no c:omprendidos en las -fracciones anteriores; 
VII.-Bienes raicesi 
IX.-Derechos; y 
X.-Créditos no realizables en el acto." 

"Artículo 437. -El derecho de designar los bienes que han de embar
garse en el orden establecido en el artículo anterior, corresponde 
al deudor~ y sólo que éste se niegue a hacerlo o que esté ausente, 
podrá ejercerlo el actor." 

ºArti'.cLtlo 438.-Cualquier dificultad suscitada en la diligencia no 
impedirá el ~mbargo; el ejecutor Judicial la allana~4 prudentemen
te, a reserva de lo que determine el Tribunal. 11 

Tódos los artículos antes indicados se plasman, pero en diTerente 

orden en el Código del Distrito Federal el el c:ua·l ya han sido c:o-

mentadas las fallas que encontramos y en obvio de repeticiones se 

tienen por reproducidas aqu:L. 

"Artículo 439. -El ejecutante puede sefí.alar los bienes que han de 
ser objeto del secuestro, sin sujetarse al orden establecido en el 
articulo 436; 
I.-Si, para hacerlo, estuviere autorizado por el obligado, en vir
tud de convenio expreso.; 
II.-Si los bienes que señale el eJec:t.1tado no sen bastantes~ o sino 
se ajustan al orden establecido en el artículo 436, Y 
III.-Si los b1enes estuvieren en diversos lugares. En este caso 
puede seríalc.r los que se hallen en el lugar del Juicio." 
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"Artículo 440. -El embargo sólo procede y subsiste en cuanto baste 
a cubrir la suerte principal, costas, gastos y daños y perjuicios, 
en su caso, inc:luyéndos los nuevos vencimiento y réditos hasta la 
conclusión del orocedimiento." 

11Artículo 441. -Cuando, practicado el remate de los bienes consig
nados como garantía, no alcanzare su p1·oducto para c:ub1·ir la r·e
clamac:ión, el acreedor podrá pedir el embargo de otros bienes." 

"Artículo 442.-Puede decretarse la ampliación de embargo: 
I.-En cualquier caso en que .• a Juicio del Tribunal, no basten los 
bienes embargados para cubrir" la deuda y las costas, y cuando, a 
consecuencia de las retasas que sufrieren, su avalúo dejare de cu
brir el importe de la reclamación; o cuando, siendo muebles, pasa
ren seis meses sin haber logrado la venta; 
I 1.-Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el 
deudor, y despóes aparecen, o los adquiere, y 
III.-En los casos de tercerías excluyentes." 

11·Artículo 443.-La ampliación del embargo no suspende el curso de 
la ejecución." 

ºA1·tículo 444.-0e todo secuestro se tendt"á coma depositario o in
terventor, según la naturaleza de los bienes que sean objeto de 
eH. a la persona o institución de crédito que bajo su responsabi
lidad, nombre el ejecutante, salvo lo dispuesto en los artículos 
445. 448 y primero y Oltimo pá1·raTo del 449. 
El depositario o interventor t·ecibi1·á los bienes bajo inventario 
Termal. previa aceptacicin y p1·otesta de desempeñat· el cargo." 

"Artículo 445. -Cuando se just1-fique que los bienes que se trate de 
embargat· están sujetos a deposito o intervención c:on motivo de se·· 
cuestro judicial anterior·~ en caso de reembargo, no se nombrará 
nuevo depositario o· inte1·ventor. 'Ziino que el nombrado con anterio
ridad lo será para todos los reembargos subsecuentes, mientras 
subsista el primer secuestro. y se pondrá en conocimiento de los 
tribunales que ordenaron los anteriores aseguramientos. Cuando se 
remueva al depositario, se comunicará el nuevo nombramiento a los 
Tribunales que pr"acticaron los ulteriores embargos." 

"Articulo 446.-Cuando, por cualquier motivo, quede insubsistente 
el primitivo embargo, el tribunal que lo haya dictado lo comunica
rá asi'. al que le siga en orden, para que, ante él, se haga el nom
bramiento de nuevo depositario; pero el tribunal que dictó el pri
mer embargo no cancelará, por esta razón, las garantías otorgadas, 
hasta que apruebe la gestión del depositario que nombró y lo de
clare libre de toda responsabilidad, y hasta que el que le siga en 
orden le comunique que ante él se otorgaron los que exige la ley. 
Además, debe estar concluida toda cuestión relativa a la entrega 
de los bienes al nuevo depositario. 
El tribunal cuyo embargo quede en primer término~ lo comunicará 
así a los ulteriores. con expresión de todos los requisitos que, 
ante él. llenci el nu~vo depositario. 11 

"Artículo 447.-De todo embargo de bienes raíces o de derechos rea
les sobre los bienes raices. se tomará razón en el Registro Públi
co de la Propiedad del Partido. libr·ándose. al efecto, copia cer-
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tificada de la diligencia de embargo. 
Una vez trabado el embargo, no puede· el ejecutante al tet·ar en 
forma alguna, el bien embargado, ni contratar el uso del mismo: si 
no es con autorización judicial Que se otorgará oyendo al ejecu
tante; y, registrado que sea el embargo, toda trasmisión de dere
chos respecto de los bienes sobre los que se haya trabado, no al
tera, de manera alguna, la situación jurídica de los mismos, en 
relación con el derecho del embargante de obtener el pago de sus 
eré di tos con el producto del remate de esos bienes, derecho que se 
surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos 
términos que se surtirá en contra del embargado. si no se hubiese 
operado la trasmisión.'' 

En todos log artículos anteriores, se establecen los procedimien-

tos a seguir referentes a los bienes embargado$ para cubrir en 

forma efectiva los adeudos reconocidos. 

ºArtículo 448. -Cuando el secuestro recaiga sobre dinero ef~ctivo o 
alhajas, el depósito se hará en una institución de crédito; y, 
donde no haya esa institución, en casa comercial de crédito reco
nocido. En éste caso, el billete de depósito se guardará en la ca
ja del tribunal, y no se recogerá lo depositado sino en virtud de 
orden escrita del tribunal de los autos. 11 

11 Artículo 449. -Cuando se aseguren los créditos, el secuestro se 
reducirá a notificar al deudo1· o a quien debe pagarlos, que no 
e.fectue el pago al acreedor, sino que, al vencimiento de aquéllos, 
exhiba la cantidad o cantidades correspondientes a dh;posición del 
tribunal. en concepto de pago, apercibido de repetirlo en caso de 
desobedi~ncia, observándose. si el crédito o créditos fueren cu
biet"tos, lo dispuesto en el artículo anterior; v~ al acreedor con
tra quienes Ge haya decretado el secuestro, que no disponga de 
esos créditos, bajo las penas que señale el Código Penal. Esto 
mismo se hará en el caso del artículo 435. Si se tratare de t!tu
lcis a la orden o al portador, el embargo sólo podrá practicarse 
mediante la aprehensión de los mismos. 
Si llegare a asegurarse el título mismo del crédito, se nombrar:á 
un depositario que lo conserve en. guarda, q'uien tendrá la obliga
ción de hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe 
el derecho que el título represente, y de intentar las acciones y 
recursos que la ley concede para hacer efectivo el crédito. 
Si el crédito -fuere pagado, se depositará su importe en los térmi
nos del artículo anter.ior, y desde ese momento, cesará en sus fun
ciones el depositario nombrado.'1 

11 Artículo 450.-Si los créditos a que se refiere el artículo ante
t·ior fueren litigioGos, la providencia de secuestro se notificará 
al tribunal de los autos respectivos, dándose a conocer al deposi
tario nombr~do, a fin de que éste pueda desempe~ar las obligacio
nes que le impone el a1·tículo anterior.'' 

11 Art:Lculo 451.-Cuando el secuestro recaiga sobre bienes muebles 
que no sean dinero, alhajas ni ct·editos. el depositario que se. 
nombre sólo tendrá el carácter de simple cu5todio de los obJetos 
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puestos a su cuidado, los Que conservará a disposic:ion del Tribu
nal respectivo." 

"Artículo 452.-El depositario al recibir lo secuestrado. pondrá en 
conocimiento del tribunal el lugar en que quede constituido el de
posito y recabará su autor·ización para hacer. en caso necesario. 
los gastos de almacenaje. 
Si no pudiere el depositario hacer los g.:\stos que demande el depó
sito~ pendra esta circunsatncia en conocimiento del tribunal, para 
que este. oyendo a las pat"tes en junta que se efectuará dentro de 
tres días. decrete el modo de hacer los gastos. según en la jLtnta 
se acordar~, o en caso de no haber acuerdo, imponiendo esa obliga
ción al que obtuvo la providencia del secuestro." 

"Artículo 453.-Si los muebles depositados fueren cosas fungibles, 
el depositario tendrá. además, obligación de imponerse de los pre
cios que en plaza tengan los objetos con-Fiados a su guat"da, a fin 
de que~ si encuentra ocasión favor·able para la venta, lo ponga en 
conocimiento del tribunal, con el objeto de que éste determine lo 
que estime más prudente, en una junta en que se oiré\ al deposita
rio y a las partes, si asistieren, y que se efectuará, a más tar
dar, dentr-o de los tres días." 

"Artículo 454.-Cuanda hLtbiere inminente peligro de que la~ cosas 
·Fungibles se pierdan o inutilicen, entretanto que se cita y e.fec
tóa la Junta a que se refiere el artículo anter·ior, el depositar·.io 
esta obligado a reaiizar·!as al mejo1· precio de pla=a. rindiendo, 
al tribunal, cuenta con pago." 

"Artículo 455.-Si los muebles depositados fueren cosas fáciles de 
deteriorar·se o demeritarse. el depositario deberá ex.aminar -fre
cuentemente su estado, y poner en conocimiento del Tribunal el de
ter icro o demérito que en el los observe o tema. fundadamente, que 
sobrevenga~ a fin de que la expresada autoridad, oyendo ñ las pa1·
tes y al d~positario, como se dispone en el artículo 458, dicte el 
remedio oportuno para evitar el mal. o acuerde su venta en las me
jores condiciones, en vista de los precios en plaza y del demérito 
que hayan sufrido o estén expuestos a su-frit· los objetos secues
trados." 

"Artículo 456. -Si el secuestro rec:ayer·e en 1-inca urbana y sus ren
tas. o sobt"e éstas solamente, el depositar·io tendrá el carácter· de 
administrador, con las facultades y obligaciones siguientes: 
I. -Podrá contratar arrendamiento sobre la base de que las rentas 
no sean menores de las que, al tiempo de efectuarse el secuestro. 
rindiere la ~inca o departamentos de ella que estuviere arrendan
do. Para contratar en condiciones diversas. deberá obtenei- autori
zación judicial, que se concedewa o negará previa audiencia de las 
partes; 
II.-Recogerá de quien los conserve. los cuntratos de arrendamiento 
vigentes, así como las últimas boletas de pagos de contribuciones, 
a ~in de poder· cumplir su cometido~ y, si el tenedor rehusare en
tregárselos, lo pondrá en conocimiento del tribunal, pai-a QLle lo 
apremie por los medios legales: 
III,-Recaudará las pens1ones que. por a1·rendamiento, rinda la ~in
ca, en sus términos y plazos, procediendo contra los inquilinos 
morosos con arreglo a la l~y~ 



IV.-Hará~ sin previa autorizac10n. los castos 01·dinarios de la 
finca, como pago de contribLICÍOnes y de servicio y aseo 0 no siendo 
excesivo su monto: y. si hLlbiet·e morosidad de su parte en hacer 
los pagos, será responsable de los daños y perjuicios que con el lo 
se originen; 
V.-Presentará a las o-ficinas fiscales. en tiempo oportuno, las ma
nifestaciones que prevengan las leyes; y. de no hacerlo así. serán 
de su responsabilidad los daños y perjuicios que su comisión cau
se; 
VI.-Pagará. previa autorización judicial. los réditos de los g1·a
vámenes que pesen sobre la finca." 

"Artículo 457.-Para el efecto a que se refiere la -Fraccón I del 
artículo anterior, si ignorare el depositario cL1al era el importe 
de la renta al tiempo de practicarse el secuest1·0, recabará auto
rización judicial.'' 

"Artículo 458.-Pedida la autorización a que se refiere la fracción 
VI del artículo 456, el tribunal citará al depositario y a las 
partes a una audiencia, que se efectuará. dentro de tres días. para 
que éstas~ con vista de los documentos qLle se acompañen, resuel
van, de común acuerdo,, s1 se autot·iza o no el gasto. Si no se lo
grá el acuerdo y el depositario o alguna de las pa1·tes insiste en 
la necesidad de la reparación, conservación o construcción, el 
tribunal resolverá autorizando o no el gasto~ como lo estime c!:ln
veniente." 

"Artículo 459.-Cuando se embarguen bienes que estuvie1·en arrenda
dos o alquilados~ se notificará a los arrendatarios que, en lo su
cesivo, deberán pagar las rentas o alquileres al depositario nom
brado, apercibidos de doble pago, si no lo hicieren así. Al hacer
se la notificación se dejará, en poder del inquilino. cédula en 
que se insertará el auto respectivo. Si, en el acto de la diligen
cia o dentro del día sigLliente de causar estado la notificación 
por instructivo, el inquilino o arrendatario manifestare haber he
cho algún anticipo de rentas o alquileres. deberá justificarlo al 
hacer su mani-festación, con los recibos del arrendador o alquila
d6r. De lo contrario, no se tomará en cuenta, y quedará obligado 
en los términos anteriores.'' 

ºArtículo 46(1.-Si el secuestro se veri-fica en una -finca rústica o 
en una negociación mercanti 1 o industrial, el depositario será me
ro interventor con cargo a la caja, vigi lande la contabi 1 idad, y 
tendrá las siguientes atribuciones; 
1.-Inspeccionará el manejo de la negociación o Tinca rústica, en 
su caso. y las operaciones en que ella se verifiquen .• a fin de que 
produzcan el mejor r·endimiento posible; 
XL-Vigilara, en las -fincas rústicas, la recolección de los frutos 
y su venta, y recogerá el producto de esta; 
III.-Vigilat·á las compras y ventas de las negociaciones mercanti
les, recogiendo. bajo su responsabilidad. el numerario: 
IV.-Vigilará la comp1·a de materia prima~ su elaboración Y la venta 
de los productos en las negociaciones industriales, recogiendo el 
nL1merario y ef"ectos de comercio, para hacerlos efectivos a su ven
cimiento; 
v.-Ministrara los ~oridos par·a los gastos de la negociacion o finca 
rústica, en su caso, y atende1·a a que la invers1cin de ellos se ha·-
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ga convenientemente; 
VI. -Depositará el diner·o que resultare ·sobt·ante despúes de cubier
tos los gastos necesat·ios y 01·dinat·ios, como lo p1·eviene el a1·tí
c:ulo 448; 
VIL-Tomará provisionalmente las medidas que la prL\dencia aconse
je, para evitar abusos y malos manejos de los administt·adores. 
dando inmediatamente cuenta al tt·ibunal, para su 1·atiFicación~ y, 
en su caso, para que detei-mine lo conveniente a t·emed1ar el mal; y 
VIII.- Podt"á nomb1·ar a BLI costa y b¿1,jo s1.1 responsabilidad, el per
sonal auxiliar que estimare indispensable pa1·a el buen desempcAo 
su cargo." 

"Artículo 461.-Si en el cumpliento de los deberes que el artículo 
anterior impone al interventor.. encentran: que la administración 
no se hace convenientemente, o que puede pet" judicar los derechos 
del que pidió y obtuvo el secuestro, lo pond1·á en conocimiento del 
tribunal para que, oyendo a las pa1·tes y al mismo interventor, en 
una audiencia que citat"á con término de tres días, determine lo 
que estime pertinente." · 

ºArtículo 462.-El depositario a intet·ventor y el ejecutante, cuan
do éste lo hubiere nomb1·acto .. ser·án solidariamente responsables de 
los actos que ejecutare aquél, en el ejercicio de su cargo. Cuando 
el depositario -fuere el mismo deudor~ la 1·esponsabilidad será ex
clusivamente suya, salvo lo dispuesto en relación con te1·ceros." 

"A1·t ículo 463. -El deposi ta1·io que no sea el eJec1.\tado mismo, de
berá tenar biene5 raíces bastantes, a juicio del tribunal, para 
responder del secuestro, o en su defecto. deberá otorgar -fianza en 
autos, por la cantidad que se -fije. La comprobación de pos..:?et" bie
nes raíces el depositario, o el oto1·gamiento de la -fianza .. se hará 
antes de ponerlo en posesión de su encargo." 

"Artículo 464.-Los depositarios que tengan administración de bie
nes, presentarán cada mes. al tribunal, una· cuenta de los esquil
mos y demás -Frutos obtenidos, y de los gastos erogados, con todos 
l~s compr·obantes respectivos y copias de éstos para las parte<o." 

11 Art:ículo 465.-Presentada la cuenta, mandara el tribunal _poner las 
copias a disposición de las partes, y citará a éstas y al deposi
tario, a una audiencia verbal, que se efectuará dentro de tres 
días. Si las partes no objetan la cuenta, la aprobará el tribunal; 
en caso contrarie, se tramitará el incidente respectivo. El tribu
nal determinará los -fondos que deban quedar para los gastos nece
sarios .• mandando depositar el sobrante l :íqui do. 
Todo lo relativo a la cuenta mensual .formará cuaderno separado. 11 

"Artículo 466. -El depositario que no rinda la cuenta mensual, será 
separado, de plano, de la administración. Al resolver el tribunal 
sobre las cuentas objetadas, -Fallará sobt"e la remoción o no del 
depositario, si se le hubiere pedido. 9i el removido fuere el deu
dor, el ejecutante nombrará nuevo depositario; si lo Tuere el 
acreedor o la persona por él nombrada, la nueva designación se ha
rá por el tribunal, observándose lo dispuesto en el artículo 463. 11 

uA1·tículo 467.-Siempre que hubiere cambio de depositario, se pre-
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vendr.:i, a quien tuvier~ los bienes, que haga entrega de el los. 
dentro de tres días, al que -Fuere ·nombrado nuevamente. con el 
aperc:ibimiento de que, de no hacerlo, se hai-á uso inmediato de la 
fuerza pública. Si el plazo indicado no bastare para concluir la 
entrega, el tribunal lo ampliará discrecionalmente. 1

' 

"Artí.culo 468.-Los depositarios de dinero. alhajas, muebles, semo
vientes, tí.tules de crédito o f=incas urbanas sin cargo de la admi
nistración. percibirán, como honorarios, el uno pon:1ento los pri
meros diez mil pesos de su valor, y el medio porciento sobre el 
resto. Los depositarios que e-feCtuarer1 las ventas o gestiones a 
que se re-Fieren los artículos 449, 450, 453 a 455 y 4SB~ tendrán, 
además el honorario que, de común acuerdo, les -fiJen las partes, y 
si no hubiere este acuet·do, el que con a.udiencia de ellas les 
señale el tribunal, según las circunstancias. sin q\.\e baje del uno 
ni exceda del cinco porciento sobre el valor de los créditos que 
cobraren, de los bienes qL\e vendieren. de aquellos cuyo deterioro 
o demérito Ge prevenga, o de la reparación o construcción que se 
efectuare. Los que tuvieren administración de -fincas urbanas y los 
inte1·ventores cle -fincas nlsticas o de negociaciones mercantiles o 
industriales, percibirán el hono1·ario que~ de común acuerdo les 
señalen las pa1·tes; y si no i"lLlbiet"e este acui;wdo, el que, con o).U
diencia de ellas y según las circunstancias les fije el tribunal. 
sin bajar del cinco ni excede1· del díez porciento sobre el monto 
de los productos que se recauden, cualesquiera que sean las ges
tiones~ operaciones y actos de administración, en general, que se 
lleven a cabo. 
En los honorarios que éste artículo señala al depositario o inter
ventor, queda comprendido cué\lquier pago de servicios de abogados, 
patronos o procuradores que aquél emplee. 
Si la cosa embargada no rinde 1-rutos, o los que rinde se hayan 
agotado totalmente, o no ba~te el resto para cubrir los honorarios 
del depositario, deberán cubt~í.rsele por el dueño de la cosa embar
gada, sin pe1·juicio de lo que dispone el capitulo 11 del título 
primero del libro primero, en relacidn con la condena de costas. 
Estos gastos puede anticiparlos el acreedor, si así la estima con
veniente." 

El Código Federal de Pt·ocedimientos Civiles. al igual que el del 

Distrito Federal es un ordenamiento muy completo en !o que se re-

Tiere a los procedimientos relativos al embargo y la .forma de se-

guirlos para hacer cumplir las obligaciones ciertas y determinad•s 

por lo que podemos concluir que tiene una e.ficacia procesal muy 

respetable, a pesar de que pudiera ser aan m~s. 

Por último, en éste punto del capitulo, nos ref'eriremos al embar-

go. en la ~orma que lo contempla la LEV FEDERAL DEL TRABAJO; esta 

ley que es tan importante p~r"a. l.:>. vida p1·oduc:tiva del país. lo re-
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fiere en el título quince. capitulo primero, sección segunda~ de-

nominada Del Procedimiento de Embargo que inicia en el artículo 

950 al 966, los cuales nos permitimos transcribir: 

1'Artículo 950.-Transcurrido el término señalado en el artículo 
945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará au
to de requerimiento y embargo." 

Inicia ésta ley presentando la .forma de cumplir los laudos arbi-

trales, es decir. dictando auto de embargo, con el objeto de cum-

pl ir- con las prestaciones laborales reclamadas. 

"Artículo 951.-En la diligencia de requerimiento de pago y embargo 
se observarán las normas siguientes: 
I. -Se practicar·á en el lugar donde se presta o prestaron los ser
vicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, ofi
cina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta 
de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta ley; 
II.-Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con 
cualquier persona que esté presente; 
IIl.-El actuario requerirá de pago a la persona con quien entien'da 
la diligencia y si no se afectó.a el mismo procederá el embargo; 
JV.-El actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, 
solicitar el au:<ilio de la .fuerza pública y romper las cerraduras 
del local en que deba practicar la di 1 igencia; 
V. -Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el em
bargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de 
entrada del local en que se hubiere practicadoJ y 
VI~-El actuario bajo su responsabilidad, embargará Unicamente los 
bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus 
i_ntereses y de los gastos de ejecucidn. 11 

En el artículo anterior se establecen los caminos a seguir en ma-

teria laboral al momento de constituirse en el domcilio del deman-

dado pa~a cumplir el laudo correspondiente y hasta donde pueden 

llegar para hacer efectiva la determinación. 

"Articulo 952.-Guedan únicamente exceptuados de embargo: 
I.-Los bienes que constituyen el patrimonio de familia; 
Il.-Los que pertenezcan a la casa habitación~ siempre que sean de 
uso indispensable; 
III.-La maquinaria, los instrumentos~ útiles y animales de una em
presa o establecimiento. en cuanto sean necesarios para el desa
rrollo de sus actividades. 
Podrá embargarse la empresa o e:?:>tablecimiento. do c:onfo1·midad con 
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lo dispuesto en el artículo 966 de ésta ley; 
IV. -Las mieses antes de ser cosechadas. pero no los derechos sobre 
las siembras: 
V.-Las armas· y caballos de los militares en servicio activo, in
dispensables para éste, de conformidad con las leyes; 
VI. -El derecho de usufructo. pero no los -frutos de éste; 
VII.-Los derechos de uso y de habitación; y 
VIII.-Las servidumbres. a no ser que se embargue el fundo~ a cuyo 
favor estén contituidas. 11 

Aqu:! se establece en forma expresa la d~ter-minac:ión de los bienes 

que no son sujetos de embargo~ es decir. se plasma la inembargabi-

lidad de objetos enc:amintldo a garantizar a las persan.:\s ciertos 

derechos que no deben ser aTec:tados por las cualidades especiales 

inherentes. 

11 Art ículo 953. -Las di l igencia.s de embargo no pueden suspenderse. 
El actuario resolverá las cuestiones que se susciten." 

"Artículo 954.-El actuario, tomando en consideración lo que expon
gan las partes, determinará los bienes que deben ser objeto del 
embcu-go, prefiriendo los que sean de más -fácil realización. 11 

Aquí se le faculta al actuario para que en cierto momento decida 

que será sujeto al secuestro, encaminado al pronto pago del adeu-

do. 

"Artículo 955.-Cuando el embargo deba recaer en bienes qua iie en
c:t.ientren Tuera del lugar donde se practique la di 1 ioenc:ia, el ac
tuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo 
que se encuentt·an y previa identificación de los bienes, practica
rá el embargo. 11 

"Artículo 956. -Si los bienes embargados fuesen dinero o créditos 
realizables en el acto, el actuario trabará embargo y los pondr.t a 
disposición del Presidente de la Junta, quien deber~ resolver de 
inmediato sobre el pago del actor." 

Se establece la secuela en relación al embargo de dinero, y otr-os, 

los que se pondrán a disposición del Presidente de la correspon

diente Junta de conciliación quien resolverá lo que considere J_>er-

tinente para realizar el pago. 

11 Artículo 957.-Si los bienes embarga.dos son muebles, se pendran en 
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depósito de la persona~ que bajo su responsabilidad designe la 
parte que obtuvo. El depositario debe ·in-formar· al Presidente Eje
cutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su cus
todia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de deposita
rio. 11 

"Artículo qsa.-Si los bienes embargados son créditos. 1-rutos o 
productos, se notií-icar·á al deudor o inquilino. que el importe del 
pago lo haga al Presidente Ejecuto,·. apercibido de doble pago en 
caso de desobediencia. 11 

"Artículo 959.-El actuario requet·irá al demandado R Fin de que le 
exhiba los documentos y cont1·atos respectivos, pa1·a que en el acta 
conste y de .fé de las condiciones estipuladas l:!M los mismos. 11 

' 'Artículo 960.-51 llega a aseuurarse el titulo mismo del crédito, 
se designara un depositario que lo conset ve en guarda, quien esta
rá obligado a hacer todo lo necesario para que no se altere ni me
noscabe el derecho que el título represente, y a intentar todas 
las acciones y rec:ursos que la ley conc:ede para hac:er ~1-ec:tivo el 
crédito, quedando sujeto, además, a las obligaciones que impongan 
las leyes a los depositarios." 

"Artículo 961.-Si el crédito fuere litigioso, se noti-ficará el em
bargo a la autoridad que conozca del juicio respectivo, y el nom
bre del depositario, a -fin de que este pueda desempeñar las obl i
gaciones que le impone la parte Tina! del artículo anterior" 

"Articulo 962.-Si los bienes embargados fueren inmuebles, se orde
nará dentro de las veinticuatro horas siguientes, la inscripción 
en el Registro P(1blicc de la Propiedad." 

Todos los artículos anteriores se re-Fieren al igual que los orde-

namientos estudiados de los pasos a seguir dependiendo del objeto 

e~bargado, para determinar la designación y obligación de un depo

sitario en el cumplimiento de la obligación. 

"Artículo 963.-Si el embargo recae en -finca. urbana y sus productos 
o sobre éstos solamente, el depositario tendrá el carácter de ad
ministrador con las -facultades y obligaciones siguientes: 
1.-Podrá celebrar contratos de arrendamiento, con-forme estas con
diciones: por tiempo voluntario para ambas partes; el importe de 
la t·enta no podrá ser menor al 1-ijado en el último contrato; exi
gir al arrendatario las garantías necesarias de su cumplimiento; y 
recabar en todos los casos, la autorización del Presidente Ejecu
tor; 
!!.-Cobrar oportunamente las rentas en sus términos y plazos. pro
cediendo contra los inquilinos morosos con ar1·eglo a la ley; 
111.-Hacer sin previa autorización los pagos de los impuestos y 
derechos que cause el inmueble; y cubrir los gastos ordinarios de 

tonservación y aseo; 
IV.-Presentar a la oTicina corn?spondiente, las manifestac1ones y 
declaraciones que la ley d~ la materia previene; 



139. 

V.-Presentar para su autor·ización al Presidente Ejecutor, los pre
supuestos para hacer los gastos de repa"ración o de construcción= 
VI.-Pagar, previa autorizac:1on del Presidente Ejecutor~ los g1·ava
menes que reporta la .finca; y 
VI J. -Rendir cuentas mensuales de su gestión y cntt·egar el remanen
te en un billete de depósito, que pendra a disposición del Presi
dente Ejecutor. 
El depositario que faltare al cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en éste at·tic:ulo, será acr-eador a las sanciones previs
tas en las leyes respectivas." 

11 At"tic:ulo 964.-Si el embargo recae en una empresa o establecimien
to, se obse1·varán las normas siguiente-;;: 
I.-El depositario será interventor con cargo a la caja, estando 
obligado: 
a.->Vigilar la contabilidad; 
b.-)Administrar el manejo de la negociación o empresa y las opera
ciones que en el la se practiquen, a f'in de que produzcan el mejor 
rendimiento posible; y los demás actos inherentes a su cargo. 
11.-Si el depositario concaidera que la administt"ación no~se hace 
convenientemente o que pueda perjudicar loca derechos del embargan
te, lo pondrá en conocimiento del Presidente Ejecutot·l' para que 
éste oyendo a las partes y al interventor en una audiencia, re
suelva lo que estime conveniente; y 
l I I. -Siempre que el depositario sea un tercero, otorgará fianza 
ante el Presidente Ejecutor, por la suma que determine y rendirá 
cuenta de su gestión en los términos y .forma que señale el mismo. 11 

En este artículo se determina la -función de el depositario nombra-

do para administrar una empresa ademan de que ee le designa con 

otro nombre como es el de interventor con cargo a la caja. 

"Artículo 965.-El actor puede pedir la a.mpliacidn del embargo: 
1.-Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantida
des por las que se despacho ejecución, despóes de rendido el ava
lúo de los mismos; y 
II.-Cuando se promueva una tercería. 
El Presidente Ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio 
concurren las circunstancias a que se re~ieren las ~racciones an
teriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado. 11 

Se establecen los casos en los que es posible pedir la ampliación 

de embargo. 

"Artículo 966.-Cuando se practiquen vat·ios embargos sobre los mis
mos bienes, se observarán las normas siguientes: 
1.-Si se practican en ejecución de e.rédito~ de trabajo, se pagar.1 
en el orden sucesivo de los embargos, salvo el caso de pre~erencia 
de derechos; 
II.-El embargo practicado en 
aun cuando sea posterior.• es 
autoridades distintas de la 

ejecución de un ct"édito de trabajo, 
preferente sobre los practicados por 

Junta de Conciliac1ón y de Concilia-
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dicho embargo se prac:t i que antes de 

Cuando el Presidente Ejecutor tenga conoc:imiento de la e~:istenc:ia 
de un embargo, hará saber a la autoridad que lo practicó~ que los 
bienes embargados quedan a-fectos al pago preferente del crédito de 
tt·abaJo y continuará los procedimientoG de ejecución hasta e-fec:
tuar el pago. El saldo líquido que resulte despúes de hacer el pa
go, se pondrá a disposición de la autoridad que hubiere practicado 
el embargo. 
Las cuestiones de preferencia que se susciten, se tramitarán y re
solverán por la junta que conozca del negocio, con exclusión de 
cualquiera otra autoridad; y 
III.-El que haya reembargado podrá 
do o convenio, pero rematados los 
bar gante el importe de su eré di to, 
derechos. 11 

continL1ar la eJecucidn del laLl
bienes, se pagar.!i al primer em
salvo el caso de preferencia de 

Por último, éste artículo se~ala la preferencia de créditos que 

legalmente se encuentra regulada~ para determinar a quieneq se les 

debe pagar primero en el momento de existir adeudos con origenes 

Jurídicos diferentes. 

Hemos visto los diferentes ordenamientos que contemplan el embarg·o 

y la forma de regularlo, por lo que te1·minaremos el presente capí

tulo mencionando en el siguiente punto las diTerencias que presen-

tan entre el los. 



3. 4." COMENTARIO FINAL COMPl\RllTI'.'0. 

Eti ésta pat·te dol capitulet haremos untt breve: ·=ompan1ción cntr"!! las 

ley.a-a q1..~e hemos visto ~ lo lar-.;.:- di"!l rnismo indi·.:ondo las ~imilitu

des Y diferen•=ias ·~n forrna 9..;i:11eral, q1.1e ~:~isten et"ltrc ellas, que 

nos permi tati o::onocc.r datos importantas an c1..1il.ni;o a l.¡ f•:wmil de en

focar al mismo tema. 

Todas coino::ide:n cri al c•:inc~pto y l<'.>. finalidad d~l e:mbo.r~o, como el 

medio coactivo para hacu1· c:urnpl ir la;: dete1·minacion.ns da cualquier 

tipo le9al y las obligaciones derivadas de asp~ctos pecuniarios .. 

En las mismas se establece un procedimiet"lto delimitado con f'orma

lidades esani::iales a cumplir, tendiente a la seguridad Juridic:a de 

los ejecutados, el cual dependiendo de la causa q1,,1e le dé origen 

tendrá aspectos particulares a realizar en diferencia con los 

otros, por ejemplo, no es lo mismo ut1 embargo precautorio qua uno 

ter1diente al cumplimiento de una resolu•:ión ejecutoriada, pero en 

termines generales, las leyes comentadas siguen lma misma l :h1ea. 

Los order1amiento~ establecen 9at•anti.as a los ejecutados en el sen

tido de que tienen preferencia para designar los bienes sujetos a 

embargo, etc., 

· As!mismo, en los diferentes ordenamientos Jurldicos se establ•c•n,.. 

claramente los objetos que no puedan ser sujetns a embargo, indi

cando expresamentea cuáles, con excepción del Código de Comercio, 

el cual no establece nada en t·elaci6n a esto, PW9s uno debe suplir 

tal deficiencia coti los códigos procesales civiles de las legisla

turas loc:ales. 

En los diferentes ordenamientos se establec:e lo relativo a los 

c:argos a desempeñar derivados o con motivo del embargo, corno son 

el depositario,, ir1tervet1tor cot1 cat·go a la caja o administrador. 

Pero en términos 9enernles,, t;odos los ordenamientos anal izados en 
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el presente capitulo,. cont.ietien las cuestiones básicas pa1·a 1·e9tJ

lar eti fonna efic:ienta lo t"elativo al embargo y las cuestiones in

herentes al mismo. 

Las diferencias que et"tcontramos se refier•2n bási.::arn.ant.e a 1·e91.,.tisi

tos de procedibi l idad ,:;, de fot"nla, ya q1.10 para pod·:H· ..01nbat·9ar y la 

cumplir al91 .. w1as c1 .. hast .. icmes y más a.t:in nt:roitirnos a la'::. causas qqe 

le dieron or"iCJ•:!t"l, po1· lo q1.~e ~sto Yltimo e~ irnp 1:wt&ntc y la difa

re:11cia prim•:;,rdial,. asimis1no,. y a manara de ejernplo,. en materia. 

fiscal el eJe•=utor entrega al deudor copia del ac:t& levantada, la 

cr~al contiene cie1·tos re·=1uisitos le9alcs y en lns dcma5 materias 

no se hace .. siendo esto diferencias de forma al procede:t·. 

Por· último~ tenemos ci.r.~e ir1dicar a mane:ra da resumen, que las leyes 

anal izadas cwnplen con s1,.~ objetivo general. que as la re.gulac:ión 

eficiente de .asta parte del proceso, que les permite obtener al 

cumpl irniento de las obl i9aciones a pesar de la t'\ega.tiva de:l deudor 

y que lo !!mico en que pudieran ser deficientes ias en ciertas for

malidades que unas establecen y otras no. 
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4.-PRACTICA. PROBLEMAS y SOLUCIONES. 

Comenzarnos nuestro último Cüipi tul o, el cual co:.mprenderá los pro

blernas que se viven día con dia, en relación con los embargos, de

bido a las act.i tudes de los actuarios, de los deudores o con moti

vo de las h~yes,. que algunas veces son vagas o existen lagunas re

ferentes a los c:asos prácticos; pot· lo ct~al es riecesario analizar 

los problemas q•~e se presentan, par·a posteriormente dar las posi

bles soluc:ior1es o sugerencias qua permitan evitar los abusos y que 

también los suJ•:!tos pasivos no escapen fáci lm~nte a la acción de 

nuestros trib1.males, ni r·etarden los procedimier-.tos con acciones o 

excepciones a todas luces improcedentes. 

El tema del embargo, es sumarnoJ!nte interesante. y constantemente 

utilizado por las personas. ya c:¡ue as lo. Unica f'onna efactiva para 

poder conminar a los sujetos c•~br ir sus deudas de: carclcter ci -

vil, es por esto qua en aste capitulo nos enfocaremos al estudio 

de los problemas que a nuest.ro Juicio so dan en la vida pt"'áctica y 

pt·oponer las posibles soluciones que consideramos pertinentes, pa

ra mejorar la normatividad vigente. 

Concretamenta. erltre los problemas que más importancia le daremos 

en el presetlte, son los relativos a la celeridad procesal que tan 

necesaria ~s para las personas a las cuales se les adeuda dinero, 

pues no pueden disponer de él, hast& pasado un largo tiempo <lo 

que dura el juicio), resultando benéfico para los deudores. Y• qua 

no obstante que no pagan a tiempo, salen ganado porque pagan pesos 

a centavos cuando no existen penas convencionales o inte:rese!S mo

ratorias establecidos, siendo necesario agilizarlo, de la manara 

que mas adelante se precisará. Por otro lado. esto se contempla en 

materia fiscal, en la q1.1e atlte el fenómetlo inflacionario se ha es

table:c:ido la actualización de los créditos conforme: al aumento de 

la misma inflación, •::on esto el fisco logra obtener sus ingresos 
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sin el deterioro de la moneda, con independencia de los recargos. 

También se hará referencia a los problemas que se presentan con la 

diligencia de embargo tanto durante la misma, como después de ha

ber~e realizado, asi como la falta de unidad en el procedimiento, 

puem el mismo depende de la legislatura local que se aplique en 

forma supletoria. Por lo que pa9amoa al desarrollo del capítulo. 
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Dada la naturaleza del presente trabajo, pasar.amos al ar1ál is is de 

los problemas que presenta riuestra legislaci6n merc:anti 1, referen

te al embargo y en espec1f'ico a la celeridad procesal, lo que con

sidero fur-.damental, ya que nos permitirá de alguna manera expresar 

las modificaciones a la estrL~ctura procasal, tan importante para 

adquirir el c:or\ocimiento necesat·io, y que el juzgador· pueda apli

cat· el derecho material con relación a los casos concretos. 

Para poder establecer modifica.::iones al procG:dimiento, debe uno 

tomar er1 cuenta ciertos factores determinantes, y sustentar lo~ 

cambios en las cat·a~teristicas del derecho procesal del lugar. por 

lo qL~e pat·a nuestro país es necesario tomar en cuat'\ta entre ott·os 

factores a la autonomi.a,. la instrumental idad. la unidad y por Ul

timo el derecho público: la primera que por t.er1er hist6ricam~nt.a 

como ante.::edetite al principio de la inopot1ibi 1 idad de excepciones, 

debe dars12 •.m mayor ~nfasis en la actualidad, v otorgar potestad 

para regir an beneficio de los intereses comunes, encaminadas al 

aseguramiento del goce de los bie11es propios. Con relación a la 

itistrumer~talidad porque no persigue ninguna finalidad propia, sino 

·la satisfacción de las necesidades sociales; referente a la unidad 

es necesat·ia tomarla en cuenta, debido que·todos los procesos, 

cualesquiera que sea la rama del det·echo material a cuya aplica

ción tiendan, y a las modalidades especiales que cada. una de esas 

ramas les impongan. respo1-.den a la idea comtAn que es la de perse

guir el conocimiento y obtener un resultado favorable al objetivo 

pt·incipal. Por lo q1,.1e respecta al de1·echo público es lo q1.1e consi

deramos más importante al morn·=nto d~ proponer, Ya que. indepen

dientemente del int~2r-és particular comprometido en los procesos, 

su adecL1ada r•=gLllari=ación interesa al propio Estado que busca co-
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mo 9arantia fundamental la del .:,rde:n soc:ial, que podría resultar 

afectado si los Jueces tio llegar.td") a las soluciones correc:tas. de

bido a una ley o norm;:.. mal empleda o creada. 

Teniendo presentes estos 'fact•::wes, pasaremos a explicar c:uliles 

cor,sidet·amos pueden ser las reformas que se reqL~ieren a la le.y. 

indicat,do los posibles beneficios so~iale.s que: pudieran tn1er con

sigo a nivel federal, por ser el derecho mercar1ti l. uno de los más 

amplios internamente.,, en cuat1to al ámbito territorial se refiere .. 

LA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. 

4. t.1.-Ya se: ha hecho raferat1cia Qtl éste mismo trabajo, sobre la 

importancia que tiene la celeridad d.a-1 procedimiento eJec.1..~tivo 

mercantil, por- ser esa su esencia, asi como la razón de su crea

ción, por lo c:ual es necesario hacer me:nc::ión de las fallas e><is

tentes que lo retrasan y tenemos ..::¡ue el Tribunal Supe,-ior da Jr..as

tic:ia del Distrito Federal, a partir dal momer-.to et"l qye se pre'Sen

ta una demanda por cot1ducto de la Oficial !a Común, tarda un d:la 

más e:rt llegar a.l juzgado que conocer& del mismo. ur-.a vez. qU• llegó 

al juzgado y .:¡ue. es acordada la radicación, ne:c:e.sits. ser anviado 

el expediente a la Oficina Central de Noti ficadores y Ejecutores, 

la que al recibir el expedienta lo turnaré. .. peticl6n de parte a 

un ejecuto,.... el que le dará cita a la persona interesada para que 

se pueda cumplir con el auto de e><equendos present.6ndose varios 

días después ante el propio deudor dependiendo de la agenda d•l 

propio ejecutor, no obst.atlte lo anterior, es necesario h•.::•r refe

rencia en el caso de c¡ue el demandado se oponga: a qua se 1 leve a 

cabo la diligencia de requerimiento, los trAmites tan en9orrosos a 

se9uir, Pl~es el actuario entre9arA el expediente ante la misma 

central de t1oti ficadores con el razonamiento respectivo a lo s1.,ce-
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dido en la oposición, la cual se encargará de devolverlo a su Juz

gado de origen, el cual recibirá el expediente y lo pasará al 

acuerdo para que en días posteriores, se acuerde y sea publicado 

en el bolet:i'.'.n judicial y se sefl;a.le c:.omo es la costumbre, que con 

la razón del ejecutor se dé vista a la parte interesada para que 

manifieste lo que a su derecho convenga, al cual la desahogará so-

licitando medidas de apremio cornaspondiente<s para que se pueda. 

cumplir ccn la orden judicial dictada por la autoridad. nuevamente 

el expediente pasarA al acuerdo al expediente con ese escrito y al 

momento de sal ir publicado, se ordenará se turne el eupediente 

de nueva cuenta a la Central, pa,.·a. iniciar c:on el tr4mtte antes 

referido .. 

Como podemos ver es un trámite muy tardado, pudiendo realizarse 

esta misma operación en Tot"ma. expedita, por lo que as neces.a.l"'io se 

modifique esta situación por dos cuestiones importantes para log 

tt"ibunales, la primera es que se logra.ría la celeridad en la tra-

mitaeidn da los juicios, segunde porque los mismos tribunales no 

se encontrarían tan llenos de trabajo permitiéndoles realiz.a.r con 

mayor e~icacia y análisis sus labores, asímismo, sería benéTica 

eSta situacidn para los propias. litigantes y m&s a~n para lo& 

~creedores, ya que obtendrta que su deuda le& Tuera pagada en un 

tiempo m•s breve. 

La -Forma que considero es más viable, para poderle dar una celeri

dad extrema al Juicio ejecutivo mercantil, es que desaparezca la 

Oficina Central de NotiTicadorcs y Ejecutores, por lo siguiente: 

a.->Desapareciendo la central, daría lugar a que una ejecución o 

noti~icacidn se pudiera celebrar en Terma más eMpedita, ya que al 

estar adscrito al juzga.do el notific:ador o ejecutor, y e):istir la 
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posibilidad de -=1l~e el liti9ante al obte:rier el mandamiento del 

juez. dialogara inmediatamer1te con el ejecl,tor' inclusive el rnismo 

dia en que se: real iza la p1..1blicaci6n del expediente en el boletín 

judicial' para realizar la cita. en la que se tratará de dar curn

Pl imiento al auto de referencia. 

b.-)El ad~cribir a los notificadores y ejecutores al Juzgado, como 

antap:;o, época que en lo pet·s.:1r1al t"'IO me toc:ó,. pero que se91~n e><pe

riencia de los diferentes notificadores y litigantes con los que 

he tenido la posibilidad de platicar, era mejor, ya que existía la 

comunicación dir~cta con el juez, el cual tiene la facultad dis

creciot"lal para poder dictar las di fercntes medidas de apremio o::o

rrespondii:i:ntes, qlle pe1·mi tan •=umpl ir sus determinaciones, además 

de que seria et'\ forma más rápida, ya qt.l'=: al regt·esar el ejec•.ltor 

al juzgado, desp•..iés de haber celebrado la di 1 igenc:ia, puede dar 

cuenta al propio Juez de lo sui::::edido y e:n forma personal, con lo 

cual se di.::tará lo cor~ducente para qt.le al siguiente dia, o a más 

tat·dar al se9Ut'\do dia se puedan constit1..1ir nuevamente ante el deu

dor, haciJ:ndolo sabedor de las medidas y sanciones para el caso de 

la t"lueva oposición. 

c. ->Por último, ott·o factor que determina la importancia de que el 

t'\Otificadot· y ejecutor se adscriban al Juzgado es que permitirá. 

que el Juez tenga un control y autoridad suprema en forma directa 

sobre el mismo ejecutor, pudiendo limitarlo para no caer en abusos 

de hecho y derecho, es decir, podrá. someterlo a su criterio y res

paldarlo en las acciones, lo que cor1l levará una seguridad para los 

propios actuarios. el Juez y lo!'.O demand~dos. 

Es et-i éste momento c:uando he de manifestar .:it.~e los puntos que se 

contemplarán et-i el presente trabajo, se: vislumbrarán debido a que 

están vinc:t.llados direo::t.:.amente •::•:>n el ·~mbargo, es decir. qu~ para 
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poder dar una cot"lc:atenac:iót"I o seguimioá'nto adecuado al emb&rgo, se 

requiere hacer mención de estos aspectos que lo delimitan y lo au-

xi 1 ian, por lo que ten".!mos: 

DAR CUENTA CON LOS ESCRITOS. 

4. L2. -Como siguie:t"lte punto a tratar dantro del presente, haremos 

raferericia sobre los errores cometidos, en base a la distribución 

de la par·te procedimental que marca el Código de Comercio, que 

inicia e:ti e:l libro quinto y que se relaciona con la celeridad. 

El articulo 1066 del Código de Comercio se viola constantemente en 

los tribunales del Distrito Federal y en al91.u1os Estados, y que a 

la letra dices "Artículo 1066. -El secretario o quien haga sus va-

ces, hará constar el día y la hora en se presente •.ln escrito, dan-

do cuenta con él a más tardar dentro de veinticuatro horas, bajo 

sanción da multa hasta por el equivalente a diez veces el salario 

mínimo general vigente en el lugat" en que se ventila el procedi-

miento sin perjuicio de las demás que merezca conforme: a las le-

yas." La violación indicada. se da debido a la cantidad de trabajo 

ql.1e Pt"esentan nuestro tribunales, lo que no les permite cumplir 

con la norma, además de: que t1unc:a se aplica Cal sanción, en un 

principio para dar solución a esto, e:s necesarlo que 5e adicione 

el articulo en el sentido de que deberé el Secretario bajo su más 

estricta responsabilidad, dar a conocer el acuerdo respectivo in-

cluyendo la publicación en el Boletin Judicial, dentro de un tér-

mino prudente como puede ser el de tres dias, contados a partir 

del dia siguiente al que se presente el escrito en la oficial ia de 

partes del propio juzgado, lo anterior con el objeto de que los 
Juicios tenstat1 la celeridad~ que a uno como litigante le interesa 
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Y al personal del juzo;iado le permitirá desahogar más trabajo a la 

larga. además que la lay debe ser igual para todosp ya se:a para el 

que imparte la justicia como para el que trata de hacerla cumplir 

al presentar su demanda, por lo que deben existir términos roa.les 

y precisos a~n para los trabajadores del tribunal. 

Como c-onclusióri, deberá adicionarse la responsabi 1 idad dal f'unc:io

nario Y un término Preciso~ para qL1e los dependientes dal Tribunal 

Superior de Justicia, realicen los acuerdos r.aspectivos y a la 

brevedad posible. 

DEL TERMINO PARA LAS NOTIFICACIONES. 

4.1.3. -Continuamos el preser-.te trabajo haciendo re'ferencia a los 

errores que consider·amos a nL1estro Juicio se astablecan en al Có

digo de Comercio y tenemos que el articulo 1069, debería daJnrse 

sin efecto y derogarse en lo concernier1te al término dat las noti

ficaciones personales, ya que al Q:;<istir la Ce11tral de notificado

res resulta obsoleta tal parte, por lo que para ver lo con e lar idad 

me permito trasc:r·ibirlc: ºArtículo 1069. - ••• En el caso de las no

ti f'icaciones personales, dicho término se contar.:. a partir de la 

fecha en que se entregue el expediente al noti ficador, lo cual de

berá hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tre:~ d:las. Se 

impondrá da plano a los ir1fractoras de éste: articulo una. multa qu• 

no exceda del equivalente a días días de salario mínimo general 

vigente en el lugar en el que se desahogue el procedimiento. 11 Lo 

anterior,. no tiene caso ya que como se ha hecho ref'erencia an •1 

inciso 4.1.l., al existir la central de notificadores y remitir la 

correspondiente cédula que se elabora en el Juz9ado de orig•n• 

tardando algunas veces más de tres d:las, el tiempo qu9 tarda •n 

llegar a la misma es más amplio que el que marca la ley, por lo 
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cual, al no cumplir"Se: casi t'\1.. .. u-1ca y t1o ser de tt"ascendanc:ia, debe

ría dero9ars"1!t. Lo qua si considero deberla .astablecerse es l• 

obli9ac:i6r1 por" parte del triburial de que al order1arse este t.ipo de 

notificaciones, se real ic:et"'I todos los trámi te.s r1ecesar tos para que 

se cumpla a la brevedad posible, bajo su más astricta responsabi-

1 idad Y tet1dienta al igual que riuAch•:>S de los puntos que se expon

drát'I a lo lar90 del capitulo, a la substanciación d~ 105 Juicios 

e1i forma rápida~ Asimismo, debería e:st:.ablecerse como ya se dijo 1.a 

adscrtpciót") de los noti ficadores y ejecutores a los Juzgados, pero 

lo que considero corwe:niente es que existiera una división da la 

categoría er1tre eje:c:utor1 el a::ual rE!!a.lizaria. la parta fu~rte de 

lcis Juicios como sot) los ernplazamh~ntos, embat·'i1os, lanzamientos, 

etc." y lo'E noti f'icadores, los cual>!is únicamo;:i:nte Sli? dediq1..1en a 

real izar las opet·aciones pertinentes para acelerar los Juic:ios, 

como puedi3ti set· la citación de testi'iloS, conf'esionales,, notif'J.car 

la desi9naci6r1. d12 peri tos pant.. que se pr-o!!"senten a protestar ~u 

car90" etc., autorizándolos legRlmente para lograr este objetivo o 

para el caso habilitar al personal del propio Juzgado pat•a que 

pueda realizar éste tipo de notif'icaciones sin temor a dec:larar 

nula la misma .. 

AUDIENCIA UNICA DE PRUEBAS. 

4.1 .. 4.-Refarire.rnos a cont.inua.ción un artículo que as imPQr"tAnt.isi

mo, pero ..:¡ue constantemente se viola. 1 más en los Juicios eje:cytt

vos" y nin9ón litigar'lte lo hace valer, es el 1201 qu• establ•c•a 

0 las di tgenc.ias de prueba deberán prelctic:at·se dentro del .t6rrnino 

probatorio; el Juez deberá 'f1 .. mda.r la resol~·=ión qua permita su de

sahogo fuer·a de dicho término."; he de: men<:bJnnr que en los 

jui..:ios ordinarios ~í z~:? solicita normalm·~nte un toirmino ext.raor-
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dinario de prueba, pero en los eJec"ut:.ivos siempre las prueba'll sa 

desahogar. fuera del tarrnino, debido a la carga excesiva da trabajo 

de los juzgados que no les pet·mite se realicen dentro del plazo, 

por lo c1.Jal en estricto derecho las prueb.-.s de:bet·ian dec:lararsa 

nulas. 

En la práctica y e:n particular en los juicios ejac:utivos marcanti

les, las pcu·tes ofrecen sus pruebas, dentro del término que le-.1 

fuá concedido para el lo, pero el precepto le<;;al exiga que las mis

mas también se desahoguen dentro del mismo plazo,. lo cual lf:rs impo

sible, ya que es muy c:orto dicho plazo, en primar lugar por el 

tiempo que se tardan en dictar y publ icnr ..;:il ac:uet·do respactivo, 

en se9undo lugar· porq1..~e la catltidad de trabajo y de audienc:ia"a que 

t:.ie.t,en programadas los sec:ret:.ar ios, no da lugar o que puedan rea

l izarse antes.. De lo anterior,. sa desprendr.t que,. al no desahogarse 

det,tro del plazo que: marca la ley, dichas pruebas debE:w:ían dec:la

rat·sa nulas de pleno derecho, por no ir de acuerdo a lo que marca 

la t'o1·ma establei::ida, pero no, por el contrario se desahogan y les 

diln toda la validez,. por lo antei-iorf' es necesario establecer un 

criterio mAs amplio en cuanto a lo que nuest1·os tribunales se re

fiere al momento de admitir pruebas, por lo q\.le su9iero se ampli°' 

el tét·mino para el desahogo, lo que deberá quedar de la si9uiente 

manaras 

a) Se deberá otorgar un t4rrnino de tres di.as comunes a las partes 

para ofre~er las pruebas que a su derec::.ho convengan. 

b) Una vez ofrecidas se dictará. el acuerdo corr•sPondier1t• Y de 

ofic:io, en las cualc:s se 01·dene SL~ recepción, siempre Y cuando 

se hayan ofrecid•:i co"fot·me a derecho. 

c) Asimismo, si la~ pr"Ll•""b.:ts seo .. J. ·iY:li dc.:saho9a,· en otro lugar fuera 
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término extraordinario de prueba dentro de los mismos tres 

días, para que el juez al momento de dictar el auto admisu,-ío 

tome en cuenta esta cin::unstancía. 

d> Para el momento de recibirse las pruebas se deberá apercibir a 

las partes de que para el c:aso de que no sean prepara.das como 

lo ordene el Juez, se les dejarán de recibir las mismas. 

e> El Juez debe se~alat~ un término prudente para. que permita pre

parar las pruebas con-Forme lo ordenó y si en el supuesto no se 

desahogat"on, no deberá tomarlas en cuenta al momento de senten-

ciar. 

-F> En el momento da admitir las pruebas y con el objeto de darle 

una celet·ida.d extrema al juicio, deber~ señalarse una AUDIENCIA 

UNICA, en la que se realizarán todos los trámites nac:esarios 

para poner los autos a la vista del Juez del c:onocimiento paro. 

que dicte la sentencia que conforme a derecho proceda. 

Se que es algo muy di-fícil de lograr en una pt·imera instancia, pe

ro si se intenta perfeccicinar y se le resalta su importancia podrci 

obtenerse el resultado de<seado, adem~s de que les tribuna.les de 

ref'erencia cuentan con un personal ampliamente calificado y capa.

citado, con la suficiente destreza para realizarlo, lo que permi

tirá, que todo se realice conforma a la ley, en beneficie de este 

juicio tan utilizado en la vida práctica c:omo ya lo hemos visto. 

CITACION CONTRARIA INNECESARIA. 

4.1.S.-Continuamos hacienda re-ferencía a la cele1·idci;d del juicio 

ejecutivo mercantil y encontramos en el artículo 1203 del Código 

de Comercio una desvent<"'<j,;i para al mismo, ya que va en contra de 



153. 

uno de los principios· rec:tot·es y a la _letra dice: "Las pruebas se 

recibirán c:on citación de la parte contraria, exceptúandose la 

confesión, el reconocimiento de los libros y papeles de los mismos 

litigantes y los instrumentos públicos. Sólo los pliegos de posi

ciones pueden presentarse c:er-rados. 11 

La citación de la parte contraria es importante en la tramitación 

de los Juicios, ya que opera como una especie de notificación en 

la que se convoca a las partes para que comparezcan al local del 

Juzgado a ejercitar un derecho o cumplir con una obligación~ es 

decir, tiene como objetivo que la parte contraria tenga noticia 

de la recepción de las pruebas que se ofrec:iaron1 pero considero 

pertinente se modifique el at·tlculo en base a lo siguiente: 

a.-)Deberá omitirse en el artículo de referencia la parte que di

ce: '' ••• exceptóandose la confesión ••• '', porque a pesar de que di

cha prueba será desahogada por la parte contraria, cabe hacer el 

análisis, de que la misma parte contraria tiene conocimiento del 

juicio que se sigue en su contra al haber sido emplazado conforme 

a derecho, en consecuencia, y al existir un boletín Judicial en 

cada estado de la república en el que son publicMdcs los acuerdos 

en relacidn con todos y cada uno de los Juicios_ que se ventilan, 

dá motivo a que Be puedan hacer sabedores y conocedores del acuer

do en que se ordena su presentacidn para ser interrogado, por lo 

que considero no debe existir esta parte porque esa funcidn se ob

tiene con la publicación. Lo plasmado, va en contra del Juicio 

ejecutivo mercantil en particular, ya que al mandar citar para qua 

sea desahogada la confesional y hasta en dos ocasiones, motiva una 

pérdida excesiva de tiempo, tanto para los notificadores, para las 

partes, los Tribunales as{ como para los propios litigantes, ha

ciéndo tardado el juicio. Podría dar lugar lo manifestado aquí a 
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preguntarse, ¿qué pasa cuando el Juicitt va en rebeldía. Primero el 

juez debe analizar el emplazamiento para determinar si procede 

conTorme a derecho, segundo al no comparecer a juicio el demandado 

dá lugar a que las subsecuentes notificaciones aún las de carácter 

personal le surtan eTectos por medio del boletín judicial, por lo 

cual no existe 

sef'lalado. 

problema 

CELERIDAD.PARA LA CONFESIONAL. 

en la modificación del artículo 

4.1.6.-Pasando al capítulo del Cddigo de Comercio que se reTiere a 

la prueba confesional, tenemos un artículo que en realidad en una 

parte ne le vemos el sentido, ya que va en contra del esp:i'.turu de 

la legislación práctica mercantil que establece: 11 Artículo 1232. 

El que deba absolver posiciones será declarado con'feso: !.-Cuando 

sin justa causa no compat·ezca a la segunda citación; ••• 11 Es me

nester hacer referenc:ia que citar dos veces de acuerdo a lo esta

blecido en ésta norma, es retrasar el procedimiento y más a6n en 

base a lo que ya hemos referido en primer lugar, en el sentido del 

t~ámite que se sigue ante la O'ficina Central de Noti'ficadores que 

es tan tardado, por lo que aquí se abundaría, repitiendo lo esta

blecido en el punto anterior, ya que lo que se busca es la trami

tacidn expedita y recibir el pago del adeudo, por lo que citar dos 

veces lo entorpece, en segundo lugar porque lo tardado de la noti

Ticación no permite que las pruebas sean desahogadas dentro del 

término que precisa la ley, y las cuales podrían ser declarada• 

nulas de pleno derecho. Asimismo, la publicación en el boletín Ju

dicial hace las veces de citación por su conducto y todo abogado 

que se diga serlo en toda la extensión de la palabra, debe estar 

al pendiente del seguimiento y p1·oceder de sus juicios, por lo que 
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debe omitirse esa fracc:ión, debiéndo ordenarse la recepción de la 

prueba confesional dentro del término del detsahogo de: pruebas y 

haciéndolo cot1oc:edor por medio de la public:ac:i6n c:orrespo11diente. 

RECURSOS MERCANTILES. 

4.1. 7. -Tenemos un punto muy importante dentro de la tramitación d• 

los juicios mercantiles y es pertinente referirse a los recursos 

dado qua en materia mercantil existen tres de ellos1 el primero 

referente a la aclaración de sentencia el cual es muy claro y no 

tiene ningl.'m problema da int•rpretación, sin embargo al. lle9ar al 

de revocación deja muy ambig1.~o el sentido,. por lo qwa seria nece

sario delimitar en que casos es procedente, ya qua se presta a 

confusiones en la práctica. Eri tercer lugar existe el de apela~ión 

que es el más recurrido en la vida prác:tic:a y el cual en asta m•

teria mercantil debería encuadrarse a obtener la celeridad del 

mismo juicio,. pero al admitirse expresamente en ambos afecto~ ori

gina el retardar el procedimiento con excepciones a todaK luce• 

improcedentes. debiéndose modificar respecto a asto para superar 

su resultado. El articulo 1339 establece los casos para los c:u•le:s 

s& admita en ambos efectos la apelación y el cual considero se de

bería modificar en al sentido de que únicame:nta,. se admita el re

curso de apelación en ambos afectos en contra da la sentencia de

f ini ti va y en contra de las sentencias interlocutorias que resuel

van como procedente las excepciones de incompetencia Y falta de 

personalidad formuladas por el demandado. ya qua de lo contrario, 

se presta a que en fo1·ma inmoral se interpongan exc:epc:ion•~ que se 

sabe desde un principio que no proceden,. para retardar el procedi

meirato al et1viarse -~1 e -i:-edient;e c·Jmpleto a la H~ Sala c:orrespon-
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adsc1·ipción del juzgado donde se ventila el negocio principal, por 

lo cual debe modi-ficarse; debe incluirse la obligación del juzga

dor que de oficio remita las apelaciones o los testimonios de ape

lación a la Sala correspondiente. sin necesidad de que las partes 

los encarguen y los tramiten cuando el los quieran. 

Por otro lado, dentro de la práctica al dictarse un acuerdo en los 

tribunales, muchas veces no va de acuerdo a los intereses de nues

tros clientes o consideramos que no fué dictado conforme a la ley, 

por lo cual la propia ley nos otorga el beneficio de los recursos 

mencionados que nos permitirán en cierto momento, modificar dichos 

acuerdos, pero no existe un criterio de-finido en el que se esta

blezca en que momento interponer uno u otro, esta confusidn se 

presenta entre la revocación y la apelación, por lo cual debería 

señalarse en forma concreta cuales son apelables y cuales revoca

bles, ya que en los mismos juzgados al momento de acordar niegan 

un recurso cuando sí es procedente y en otros los admiten sin dar 

lugar, pero cuando más se confunde uno como litigante es cuando 

presenta su recurso contra un auto en especírico dentro del proce

dimiento admitiéndoselo, y al momento de encontrar una situación 

igual o semejante en otro juicio de la mism~ naturaleza y lo vuel

ve a presentar, pero en esa ocasidn se lo niegan, eg por lo que 

debería tomarse atención al presente caso y uniricar los criterio 

entre el personal de los propios juzgados, para lo cual el Tribu

nal Superior de Justicia del Distrito Federal imparte cursos de 

capacitación donde se debería ventilar la situación referida. 

CREACIDN MERCANTIL DE UNA FIGUl''.A JURIDICA "ESCAPE". 

4.1.8.-No quisiera te11,,11i~r- est~ pa1·te del capitulo sin mencionar 
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que se requiere en tnater!a mercantil· la creación de une figura JU-· 

ridica que permita desahogar el trabajo de los tribunales ya que 

en la ~ayoria de los casos los litigantes inmorales tienden retra

sar los procedimientos ejecutivos mercantiles o simplemente dejar

.los sin actividad, de tal manera que hacen eternos los Juicios, 

por lo cual para darle una salida a esto y no permitir que se acu

mule el trabajo, aai como que de alguna manera se castigue a loa 

que no impulsan al órgano jurisdiccional para llegar a una senten

cia, es por lo que considero se deber~a implementar. 

La propuesta personal en relación con este punto, es tendiente co

mo toda lo demás. a la celeridad y seguridad Juridica de los pro

cedimientos, por lo cual ea necesario que en materia mercantil se 

establezca al igual que en materia civil, la caducidad de la ins

tancia, esto se sugiere ya que los litigantes no impulsan la cele

ridad de loa juicioa, originando que loa tribunales tengan en for

ma excesiva juicios pendientes por tramitar. y para evitarlo en 

primer lugar deberia obligarse a los propios tribunales a qua rea

licen la prosecuai6n de los juicios en forma oCiciosa, pero que 

realmente se realice, ya que en la prhctica nunca lo hacen, por 

otro lado, si en un momento dado no es posible continuar con el 

juicio por causas ajenas al personal del juzgado entonces deberá 

declarse la Cigura juridica que ae indica y reservar loa derechos 

de la parte actora para que los haga valer en la via y forma que 

considere pertinente y cuando esté dispuesto a darle un verdadero 

seguimiento a au juicio que intenta. Por otro lado, en materia 

mercantil, por ser la via máa socorrida en los juzgados civiles 

como ya lo vimos en el capitulo correspondiente. deberla ser menor 

el tiempo que se ~stablezca legnlmente para decretar la caducidad, 
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goriano. por ejemplo. sí en tres me!:>es no se dá se9uimianto efec

tivo al juicio declarar l~ caducidad de oficio,. queriendo decir 

i::on esto. -=lUe d12:berá contar·se el tét·mir1.o de: la misma, a pat·tir de. 

la última promociót; que se presentó tendiente a continuar con el 

Juicio y no .::ot1 una simple: promoción de tramite o de las llamadas 

legalmente corno decretos y proceder a mandi1lr archivar llill asunto 

corno total y defir'Jitivamerate i::oncl1..1ido, ya que, por Qjemplo .. cuan

do en al91~n Juicio se demanda a dos personas y una de el las se em

plaza conforme a la ley y a la ot.ra no es posible hacerlo, se le 

piar Judh:a a la que si se le local izo. ya que hasta eon tanto no sa 

les amplac:~ a los dos o la pnrte actora se dasista de la inst.at,cia 

en contra del otro demandado, no será posible c:ontinuar c:on la. 

tramitación dal Juicio, al reservarse el esct"'ito de c:::ontestac.ión y 

si aunado a esto se: le sustrajeron bienes, más ¡Jrande será <al per

juicio que le ocasionen, ya que pueda pasar muo:::ho tiempo Si.in qua 

los actor.es puedan emplazar al c:odemandado, por lo cual, si es ne

cesario se est&.blezi::a la creación de una figura Jurídica en mate

ria merc:anti l que de al9un.a. manera soluciones todos estos cesos 

· concretos que indicamos. 

Hemos terminado el presente punto del capitulo, haciendo manción 

da los errores que a ni..1estro Juicio pre,;enta la legi slac:ión mer

cant.i l raferentas a: la celeridad del pr·oc::eso, con las posibles so

luci•-:>nes que plar1teamos, las cuales consider~mos de alguna manara, 

y que posiblemerite: no ~e:an las mie:Jores, pet"o sí pueden dar la pau

ta para que los especialistas d.::l dere•::ho merc.at"1t.il las mejoren,, 

como es natural, de acuerdo a se.• experiencia. v amplia. capacidad 

jurídica. 



4.2.- PROBLEMAS DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. 

Iniciamos el presente punto del capítulo, el cual se referirá a la 

diligencia de embargo, que es la par·te medular del Juicio, ya que 

dependiendo de su buena real izac:ión por parte del ejecutor, se lo

grará posteriormente que el resultado del proceso o mejor dicho la 

finalidad del mismo se obtenga, ya que lo que se intenta es hacer 

cumplir la obligación pecuniaria por parte del deudor. 

Para poder desarrollar el presente, es necesario qua dividamos en 

dos partes fundamentales esta parte del capítulo: 

A> Problemas de la diligencia de embargo en el momento de reali-

zarla frente al deudor; y 

B> Problemas de la diligencia de embargo posteriores al haberla 

realizado. 

Para comenzar a desarrollar debemos hacer mención el momento pre

ciso en que inicia la diligencia de embargo propiamente dicho"o en 

sentido formal, que es cuando se ordena constituirse en el domici

lio del deudor y uno realiza la cita t·espectiva con el ejecutor; 

continOa la misma el día concreto en que se l~evará a cabo, pre

s8ntándose físicamente en el domicilio del deudor para requerirlo 

de pago, es en éste preciso momento donde prácticamente se inicia 

la di 1 iQencia frente al deudor, p~r lo que es aquí'. de donde parti

mos para analizar las cuestiones conflictivas que se presentan en 

el momento referido en el punto "A 11
• 

Punto 11 A 11
• 

A.1.1.-Es menes·ter on p1·ime1·a. instancia anüli=::ir lo ref'cn~nte r-.1 

auto admisoric-i de d~manda en los iLticios ejecutivos mercantiles, 

el cual debe cumplir con los lineamientos de nuestra. Carta Magna, 

para poder determinar su legalidad, y para comentar la legalidad 
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del auto de eKequendo hay que remitirse a lo que establece el ar

'tiCulo 16 Constitucional que a la letra dice: "Nadie puede ser mo

lestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento .... " El. articulo 

es claro, pero se requiere analizar algunos puntos para determinar 

la validez del articulo 1392 del Código de Comercio; nos indica 

que para que a una persona se le perturbe de alguna forma debe 

existir un mandamiento escrito de una autoridad competente, por lo 

que al momento en que se constituye un actuario a embargar lo hace 

sustentando la acción en un auto dictado por el Juez, que hasta 

ese momento aún no ea competente para ventilar el juicio, pues 

aunque haya sumisión del actor, puede ser que el demandado oponga 

la excepción de incompetencia y prospere la misma, por lo cual la 

acción realizada es una clara violación a sus garantias individua

les, por otro lado, dicho auto debe de dArsele a conocer al ejecu

tado, pues de lo contrario no se le está haciendo conocedor del 

mismo, además de que no podrá saber si realmente eatA dictado con

·rorme a derecho, y cumple con la fundamentación y motivación co

rrespondiente que la propia Constitución marca,· por lo que deberla 

ordenarse que en cuanto a la formalidad de la diligencia se lleve 

a cabo corriéndole traslado al demandado con la cédula de notifi

cación correspondiente, realizada en el juzgado de origen, es de

cir, que sea requisito el que para poder enviar el expediente a la 

central de notificadores y ejecutores el que se acompañe la cédula 

con dicho auto admisorio, ya que de lo contrario se presta a que 

se realicen abusos tales como la alteración del dia cierto en que 

se constituyeron ante el deudor, desconocimiento del juzgado que 
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origi,-1almente conoce del juic:io, etc. En la pt·áctica, los actua-

rios y algt.mos litigantes, conf'unden en qué consiste el requeri-

miet1to, embargo y emplazamiento a través de un Juicio ejecutivo 

mercantil, con una violación de garantías individuales ya que la. 

mayoría de las veces utilizat'l o se respaldan con la orden del juez 

equiparándola con utia orden de cateo y allanarniento de mot·ada, yili 

que en forma o¡;;orpresiva o f'urtiva se introducen en el domicilio 

del deudor, sustrayéndole objetos los cuales quedarán sujetos al 

embargo, y eso no lo ordenó el jwaz, ya q(.ua no está permitido en-

tren al domicilio sin el permiso del deudot·, por lo cual considero 

que es una violación clara a las garantías individuales. 

Asimismo, el articulo 14 Constitucional establece• 11 
••• Nadie po-

drá ser privado de la vida. de la libertad o de: sus propiedadlliiills,. 

posesiones o derechos,. sino mediante Juicio seguido ante los tri-

bunales previamente establecidos,. en el que se cumplat'I las forma-

l idades esenciales del procedimiento y conforma a las leyes ,expe-

didas con anterioridad al hecho •••• 11 Como vemos es de cuestionar-

se en base a lo indic~do la legalidad de dicho auto, ya que al 

mencionar, que no puede ser privada una persona de derechos o pro-

piedades, sino mediante juicio SEGUIDO anta los Tribunales, Y al 

momento de constituirse para el . requat·ir de pago al deudor, v en 

su negativa embargarlo y despúes emplazarlo, no :se está cumpliendo 

con la formalidad de habérsela seguido un ~uicio,. pues sa est• 

prejuzgando en cuanto a su culpabilidad. El diccionario define: pa-

ra el vocablo SEGUIDO lo siguiente: 11Continuo, sucesivo. consacu-

tivo. Sit'I it1terruPción. "(1)., por lo cual, y al no haberse reali-

zado. o tramitado el juicio en forma completa, el cual tiene como 

ll PEQUEÑO LAROIJSSE ILUSTRADO. Segunda Edición. México 1966. Ed. 
Larousse. pag. 9,:,.3. 
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un fin lógico el obteriet· una sentencia definitiva favorable, con

sidero que si se viola la garantí.a de audiencia que establece el 

numeral indicado. 

Por otro lado, se menciona en una Jur.isprudenci~ establ•cida por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nómero 314, foja 904,. 

del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-198:5, de 

la tercera Sala, en la que los titulas de crédito son documentos 

que constituyen una prueba prec:onstituida da la acción, lo que 

significa que los documentos exhibidos, son elementos demostrati

vos que hacen en s:{ mismos pruaba plenaJ pero e:sto no da derecho a 

que se ofrezcan Pruabas en contt·ario, y más a..:m, que sea un& per

sona eJocutada sin díc:tarsa aún sentencia condenatoria,, lo que 

considero esta fuera del ordenamiento supnemo del pa:i.s, como es !a 

Constitucióti Pol:i.tica, además de que por ser documentos privados. 

no se les debe dar una fuerz:a superior de la que mer.ac:en, p1.1as no 

siempre r-esulta que sea ..::ier·to lo -=1ue se plasmó en el mismo titulo 

de c1·édi to,, por lo cual debe restérsele credibi 1 idad1 en relación 

a esto, se propone y a manera de solución qu• la forma de darle 

. valor al documento privado, es que al momento de constituirse el 

el domicilio del supuesto deudor. se le pon9a a la vista copia 

simple o cotejada del documento base de la acción, debi~ndosele 

preguntar si reconoce como suya la firma plasmada •n el documento 

y el contetiido del mismo, para que al manifestar su conformidad,, 

mediante el r~c:onoc:imiento expreso del adeudo, o medi•nt• una eva

siva, se le tenga por cierto, para entonces si proc:eder conforme a 

la ley, y no violar la garantía de audiencia, pues,, de cierta for

ma se le está dando la oportunidad da que se defienda al momento 

de la diligencia y se le escuche, para que entonces a trav6s de su 

aceptación tio se viole como dia con dia se hace la Constitución. 
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En conclusi6r1 podemos dec:ir, qua la· inconstituc:iot1alidad de:l auto 

de exequer"ldo es manifiesta en virtud de la forma de proceder irli

cialmer"lte, debiendo era cierta forma modificarse. 

A.1.2. -Habiet"ldo analizado lo refererite al auto admisorio, pasare

mos al momento del inicio de la diligencia fr·ente al deudor y los 

prepar·ativos para llevar-la a cabo y las propuesta-. para e:l mejor 

desarrollo de la misma con seguridad y garantí.a para el ejecutado, 

por lo que tenemos• 

En el juicio mercar1ti l debaria omitirse la parte en la que indice. 

que d•be daJarse c:itatorio para que esperen al notifficador al dia 

siguiente, en primer lugar po..-que evita P•rdidas da ti•1•po para el 

mismo actuario, en segundo lugar porque en la vida pr,ctica·t"lunca 

se realiza esto, como sabemos los notificadores indican que s• 

constituyeron un d:ta at'ltes y que como no lo esperaron proc•d•n a 

notificar o embargar, siendo esto falso. Lo que debe establecerse 

en relación al emplazamiento es que 5e realice con la per!'ona que 

se enc:uentre en el momento de constituirse sin necesidad de dejar 

·citatorio, lo anterior se propone, porque que caso tiene cuidae

aspectos corno la publicación en 11 sac:reto" ante •1 Juz'iJado d• ori

gen, pues si le dejan al demandado citatorio, lo previenen para 

que se asesore o lo aconseJat1 de lo qua debe hacer al moMento d• 

ta dilige:ni::ia u oponerse a la ej•cui::i6n y por consecuencia evite 

la realización de la dili9encia al dia siguiente, eludiendo la ac

c:i6t'\ de la justit::ia en lit"• pt·imer momento, por lo q1Ae a manera dia 

sugerencia y petición debet·á omitirse el dejar citario cuando SQ 

va a embargar. 
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A.1.3.-Como último punto de este inciso~ considero necesario hacer 

mención lo relativo a los artículos que indican el orden en que !:ie 

deben afectar los bienes al momento de la traba de un embargo~ los 

cuales son muy restrictivos en el sentido del orden. deber:ia modi

.fic:arse el mismo artículo menc:1onando los objetos sujetos al em

bargo~ pero en cualquier orden. lo anterio1· debido a quQ cuando 

una persona se constituye ante el deudor~ la mayor~a de las veces 

no conoce el patrimonio del mismo. por lo cual e9 imposible on la 

diligencia seguir un orden legal establecida, por lo que debe ex

presarse lo que puede ser sujeto al embargo, pero en cualquier ~:w

den, pues lo que so busca es el que garantice el adeudo con bie

nes~ los cuales puede señalar el deL1dor y en su negativa el actor, 

por otro lado, debe permanecer el artículo que indica los objetos 

que no pueden se1· sujetos al embargo, ya que se refirió con el .fin 

de cuidar las garantías individuales de los deudores. 

Teniendo presentes estos puntos relativos a la diligencia de em-

bargo al momento de realizarse. en cuestión procedimental, pasare

mos a hacer mención de los problemas que se presentan con poste

rioridad a la misma diligencia que a nuestro juicio se encuentran 

mal encuadradas en relación con las cosas que en la realidad pa-

san. 

Punto letra 11 8 11
• 

Inicamos la ~egunda parte de este trabajo, en el cual re.feriremos 

los problemas de la diligencia de embargo, posterior al haberse 

realizado ante el deudor. en la que se cometen diversas anomalías 

por parte del ejecutor y en complicidad con el propio actor. 

B.1. ! .-Tenemos en este OL1nto, el cual considero importante. ya que 
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en la vida práctica los actuarios ü.l m•::>1nento de realizar· mc:~te1·io.l

rnet1te: en el papel l~ dili9er'\cia de ernbar-90~ indican qua se consti

tuyet"Ot"'I unos dia5 anto.=s o un dia antes en el domici 1 io d·~l de1.1dor 

y ya qL~e el tiempo q1.,13; tr&..nscurr·e li'.:nt1·e qlh-'? el dem<).t"ldado consi<iJUe 

un abogado g1.,e cont~ste su d·~r11anda, se la lleva y el propio l iti-

9a11te se la c 0:into5!st:a pasan 1.mo~ dí.as, y d;:..d.=i, que ·~l termino para 

contestar ez breV;e:!:, pe.t·o Justo, la mayor-ia cor1testan al .:1ltimo día 

G'-'ª tienen pat·a hacerlo, per·o ~1.."'.! llevnn la S•::>rprS:t:.a de que al mo

rner1to de razonar!•:. el noti ficador y en cornpl ic:idad con la parte 

acto1·a, manifiesta qL•e. se constituy6 antes que el dia cier,to en 

que real1nent..e lo hizo, ori9it1at"ld•=> o=¡t.1".:! el demandado no se le tenga 

pot· cor.testada la demanda. Para etimendar esto sugiero que ~e re

quiera, que al momento de realizar la diligencia de embar90 le sea 

entregada al deudor una cédula, como se mani fast6 c:on anterioridad 

eti el iticiso A, que contenga los datos de identi ficac:ión del jui

cio, el auto dictado por el juez del conocimiarito para determinar 

la validez y q1.-e sea anotado en la misma, de puño y letra del no

ti ficador o ejecutor la fecha en que se constituyó para evitar qua 

la cambie y rnienta er; fw-.ci6ri de su fe pijbl ic:a, así c:omo la entre

ga de las .:or-raspondier1tes copias de traslado de ley. 

s.1.2.-El presente cometitario es un complemento del anterior, su

giero que al momer1to de que el ejecutor se cotistituye en el domi

cilio del deudor~ deje la co!:dula indicada, las copia~ da traslado 

y más aun copia de la diligencia que está. prac:ticando, ya que lo 

contrario permite q1.h3' realice wia serie de anomalías c:on motivo 

del embargo .. El ejec:utor se constituye eri el domici 1 io del deudor 

en forma legal et'\ compañia del actor lo requiera da pago~ Y al t·e

cibir la ne•3ativa d.::l pago procede a embargar Y si no sustraen 
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objetos, en ese momento dejan l~s copias de traslado y se vat1, y 

ya estando más cóm•jdos ambos, proceden a llenar la diligenciil en 

la que indican objetos de más, que qL1edar6n SUPlh~stamente: sujetos 

al embargo, además de que plasman que los designó esos biQne:::;; el 

demat1dado o un tet·cero e:xtro.ño, y q1.t6 ~orpres<l s¡e l lQVD. el propio 

demandado o el mismo tcn·c·:?ro D.l e:nl:cru.rz•:l de lo::. nuto:s e:n a:l Juz

gado, por lo que para evitar sorpresas dasa~n:idablcs o.l de1..1dor, 

deber:í.a dejarse copia al carbón d".:! lo. diligencia., Pilra. qua el ac

tuario deje vestigio de la misma de su p1,.1ño y letra y t"'IO pueda nG-

9ar posteriormente lo que sucedió etl la misma, ademé.s de qUEil .debe.

ria implementarse el h·-;·=ho de que a los ejecutores se les er1tr0:9a

ran formatos f..:il iados para que real ic:~~n la di 1 igencta. por parta 

del órgano al cual depender1 como puede set· el Tribunal Superior de 

Justicia o la Oficina Central da: Noti fic:adoras, dando cuenta del 

mismo, el cual contendrá copia foliada para que se le entregue al 

demat"ldado, lo at"lterior para evitar que se violen cuestionas de las 

ya mencionadas. 

B.1. 3. -Considet"o importante comar"ltar una cuestión que muy fre-

cuentemente sa p,-esenta en la práctica, es la relativa a que cuan

do al a.::tuario llena la diligericia de embar.:;o lo hace cambiando 

las cosas que realmente sucedieron, esto se comentó en el punto 

anterior. paro lo que aquí se sugiere es que se le d• oportunidad 

al demandado de conocer lo sucedido &n la misma di 1 igenc:ia y qua 

sea capaz de pot"lerse en tela da juicio lo qu• manifiestan los eje

cutores, por lo que, debe al momento de llegar el expediente al 

Juzgado de ori9en dar vista c:on la diligencia de embargo par• que 

el demandado mani fiaste lo que a su derecho c:onvenga, Y no haya 

precluido s•~ derech•:i pat"a ejercitarlo, por ejemplo en el sentido 
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de opoher un ir1cid 1::nte de ru.,lidad P•:ir def·~·=tos on la dili-;e.n•=ia de 

embargo, por 11:i ql..'•:!: deb-=:r·ia .::;:¡table•=e1·sc c11..1e el t4t·minc- pat·ZI 1:ipo-

la vista al mi:3m•:i de.ud.:ir er-. el j1.1:::-:l:xdo, esto zi.::mp1·.:: y cuando el 

deudor- t'lo ha.ya firm~do la dili·~~ncia de cmba.1·90, de lo contrüt"i•::i 

si la firmar.::, '31 tér·mino pa1·a irnp1..19t1v..rla cor1taria o::om•:i se esta-

bleo::e e.ti la forma 9ene1·aL es decir el primer dia seria el si

guieriite ht\bi 1 de Cln\t"tdo se real izó la di 1 igencia teriiendo tres 

días como plazo, de lo contrario t.-:i:n4=rsele por conset"ft:.ida la mis

ma. Lo ~nterior debido :::i. que firm~ndolo. la vó co1-.cluida y l;i cono

ce. no dejándolo en .:;:st.:\do d·:a ind~fensi6r1 y no violar"ldo su~ 9ara.t"l

tias itidividWlles, Ya que P•:idt-á oponer todos los recursos, juic:ios 

e ino:i det1tes que C•~nforme o. dere•=ho procedan, para hacer cumplir 

sus det·echos. Asimi~mo, debería establecerse que el juez del cono

cirniet"lto bajo su mAs est1-icta responsabilidad autorice expresa y 

provisiot1almente el ern:ba1·90 realiza.do, Ya q•.Ae él tiene un criterio 

jut·i.dic:o más amplio y también para qt.ie exista responsabilidad de 

su parte para el caso de que s.a real icen anomal i.as las cuales no 

a'dvierta o pase desapercibido. 

No quisiera tenninar el presente pt.mto del cap:í.t1Jtlo sin hace,. men

ción de una ·=uestio~t'\ refere11te a los t"loti ficadores y ejecutores, 

los cuales deberían esco<;aerse a través de un estudio a conciencia 

de sus •=ostt.~mbres, l•:.'1 digo esto porque, debe existit· 1 .. m criterio 

para contratarlos, per·o debe ser muy c:uidado el aspecto de su ho-

11orabilidad, ya que si se pide este requisito para pertenec:er a un 

ju:gado .::orno es a los juece~. a la parte adrninistt·ativa de ciertos 

tüveles del tribunal, et..=., por ·::::¡ue t"IO se requiere para ser actua

rio, en fot·ma i.?Stricta. Vi·~n-= muy al .::~so lo que cc•mento ya qr...s~:: el 
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juicio ejecutivo mercar1t:.il et' fo,-ma material y fácticamente ha

blando corniet"lza es cierta forma cOt"I ellos~ los cuales deben de te-

ner 1 .. u-. ct.wriculum muy respetable, por la it1vestid1.wa qwa les con-

fieren como es la fe póblica; la cual se debe establecet· un limite 

de alcance, es decir, debe cuestionarse si...t fé y de ser sujetos a 

dt.,da St.i dicho:• e1·1 c1...1anto se p1.1eda cornprobat· P•:.lr medios idóneos con-

forme a dere•=ho: debiendo hacers8: i.u-. at"lál is is de sus costumbt·es en 

su vida diaria, de sus necesidades económicas~ de su forma de pen-

sar y tantos otr•:is aspectos qr...1e p1...1ede1¡ itifluir en 1...1n momento dado 

en una dilig•:=n•=ia frente al de1.1dor y at"ite el mismo actor, los cl.tfa-

le::; p•.le•:fen s1..1frit· sl~s cat·encias ·~ defe•::f:.os en una fot·ma considera-

ble, Por lo q1.~e considero que los Tribur1ales Super·iot·es de J1.1sti-

cia de los diferentes Estados •:leben tomar esto en •='.tent:.a y enalte-

cer COt''I un sanearniet'lt•:> rigot·ista la plaza de Notificador. Ejecutor 

o Actuario. 

Por otro lado, deben establecet·se sanciones eficaces para los ac-

t1.1arios q1.te se les compr•.h:be el fir'lgir oposiciones, ya que cori las 

mismas puede ocasionar la violación de 9arantías it-1divid1.1ales al 

do;;cretar·se por ejemplo Ut"l arresto. 

Concluimos el presente punto del capitulo en el que se mencionaron 

las cuestiones que consideramos se encuentt·an de alg1.1na manera mal 

reguladas en la legislación met·cat'lti 1. en relación con la di 1 igen

cia de embargo en sí, por lo que pasaremos al último punto que nos 

permitirá conformar el presente trabajo. 



4.3. -FALTA DE UNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL OCASIONADO POR 

LA APLICACION DE LA LEGISLATURA PROCESAL LOCAL. 

Como último punto del presente capítulo, haré referencia a una 

cuestión que considero de suma importancia para la vida práctica 

del juicio ejecutivo mer-cantiL 

Como sabemos y de acuerdo a como concluye el Licenciado Carlos 

Arellano García en su libro Práctica Forense Men::antil, "Las lagu-

nas de fondo ••• " <en materia mercanti 1) 11 
••• se colmarán con la le-

gislacicin civil -fede1·al; las lagunas de procedimiento se colmaro1n 

con la legislación procesal civil local'' <2>.; la fundamenta~idn 

pa1·a que ll~gue a esa conclusión la obtuvo del análisis del arti-

culo segundo del propio código de comercio que señala: ºA falta ·de 

disposición de este código, serán aplicables a los actos de comer-

cio las del derecho c:omún 11
, entendiendo por este el Código Civil 

para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República 

en Materia Federal, y al ser el derecho me1·cantil matet·ia federal 

como constituc:ionalmente se establece, es por lo que.debe remitir-

se uno en caso de duda a este ordenamiento. Por otro lado, para 

·~legar a concluir en que para el caso de lagunas en materia proce

dimental debe uno remitirse a los Códigos Procesales de los dife-

rentes Estados, basta leer el artículo 1054 del mismo Código de 

Comercio: "En los casos de no e~istir compromiso arbitral ni con-

venio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los 

términos de los anteriores artículos. salvo que las leyes mercan-

tiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad 

expresa. los juicios mercantiles se regiran poi- las disposiciones 

de este libro y en su defecto se aplicará la ley de procedimientos 

2> Arellano García Cat·los. PRACTICA FORENSE MERCANTIL. Ed. Po
rrúa, S.A. Mexico 1987. pag 27. 
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local respectiva. 11 De lo anterior podemos concluir qua existe una 

amplitud Para las partes en la forma de decidit· el procedimiento 

por medio del cual resuelvan sus diferencias. pero en la vida 

práctica esto casi no se da, pues las partes se sometan al proce-

dimiento tradicional q1.1e marca la ley, sin preoc1.1parse en la crea-

c:ión de uno nuevo que no viole garantias, por lo qua se dirige: uno 

al intentar dirimir la controversia lo ya establecido. El pro-

blema de esto realmente se presenta cuando hay alguna laguna pro-

cedimental en el Código de Comercio. pues la misma se debe resol-

ver a toda costa, siet1do lo más viable, acoplar al Código de fi"ro-

cedimientos Civiles local al caso concreto, pero é..qué lleva consi

go tal utilización?. Conlleva el qL1e cuantas legislaturas procodi-

mentales locales existan, cada una podria tener una forma diferen-

te de r·esolver el mismo ca.so concreto qL,e se formule, es decir. se 

crea una inseguridad J• .. widica para las personas, ya que dependien-

do del lL,gar eri que se vaya a ventilar· su Juicio podría se:r de 

forma distir1ta como se 1·esuelvari ciertos casos que f·,asta en cierto 

momento lo perjudique en la defensa de sus deriitchos, por lo cual, 

~al discrepancia en las legislaturas debe considerar-se inconstitu-

cional. pues viola lo establecido Por nuestra Carta Magna. 

A manera de suger·encia persor)al considero se deberia modificar el 

articulo 1054, que establece la aplicación de la l•Qislatura local 

en la resolución de ciertas lagunas procedimental•s del Códi'illO de 

Comercio, creándose un Código Federal de Procedimientos Mercanti-

les. utilizable er' toda la República por el carácter de Federal, 

para seguridad jurídica de las personas 1!n 9erieral. pero para el 

caso de no ser posible la creación de éste. deberl.a modificarse el 

artiCL4lo de referencia en el sentido de qLte en forma suplatoria se 

utilizara el Código Federal de Procedimientos Civiles. el C•.4'al ya 



171. 

se encuentra en vigor regulado en una .forma amplia y completa, lo 

que permitiría la tan mencionada seguridad jurídica para resolver 

los casos com:retos que no prevea el de Comercio, esto último lo 

considero en una primera instancia más viable, ya que la creación 

de un nuevo código requeriría de un estudio completo y basto para 

no dejar escapar ningún aspecto. 

Par-a redondear lo dicho en estos párra-fos, considero pertinente 

establecer un ejemplo de lo que puede suceder en los Estados de la 

Rep.:tbl ica al apl ic:arse en -Forma supletoria el Código Proc:edimen~al 

localt 

En tét·minos genet"ales cuando un acreedor se constituye en el domi

cilio del deudor para realizar uri embargo ordenado por el Juez, se 

hace acompañar por el ejecutor el cual es un enviado del propio 

Juez para hacer cumplit· su mandamiento judicial~ pero que sucede 

en el Distrito Federal cuando el actor y el ejecutor sufren la 

oposición del demandado para ser embargado: el ejecutor dá cuenta 

al Juez de lo sucedido, devolviendo el expediente al ju=gado de 

origen donde el Juez ordenará con Tundamento en el artículo 73 del 

Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoria.mente; ya que 

no establece el Código de Comercio medidas coactivas para hacer 

cumplir determinaciones judiciales; una medida de apremio, pero es 

el Juez. quien dec: i de lo _que se debe hacerse para poder embargar; 

pero en el Estado de MéHico es di-f"erente~ ya que e:.<iste un artícu

lo en la Legislatura Procesal Local el cual considero Inconstitu

cional que a la letra dice: "Artículo 720.-0ecretado el embargo, 

sí el deudor no fuere encontrado en su domici 1 io para hacer le el 

requerimiento de pago, se le dejará citatorio para que espere a 

hor·a fija del día siguiente hábil~ y, si no espet·a, se p1·acticará 
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la diligericia ..:•:in la persQna q1..1e ze -=n•=•...ientre en la casa o con el 

vecit-.o inrnediat..•::i. 

Cuando se et1contrare cerrada la casa o se irnpidie:re el ac:c.::so a 

ella, el ej .. ~c•...itor· j1.tdicial r·equerirá el a1...1~dli•'J de la policia para 

hacer respetar la determina.::ión judicial, y han\ ·::iue, en su caso, 

sean n::itas la:. •::erradr..was para poder practicar el embargo de bie-

r1es muebles q•..1e se hallen dentro de la casa." de lo que se des

prende que se le delega la facultad de decidir al ejecutor sobre 

lo que debe hacer para cumplir con el rnaridarniento del .Juez, se po

dr :í.a eqi.tiparar l•::i que marca el artículo con Ut"la 01·den de ct;iteo, 

pero la Cltal l"IO cumple con las formalidades requerido.s po.ra ello, 

pues el deudor no es un delincuente ni e!Sconde objetos qLiir: permi

tan indagar sobre la verdad de un acto delictuo$o, por lo cual se 

c:onsider·a ilegal, violando lo establecido en el articLllo 16 Cons

tit•..lcional, que marca los reqLiisitos para realizar una orden de 

cate:•:> y para caso diverso al señalado. Asimismo, el ejecutor es 

una persona que no cuenta con un criterio tan amplio Jurá.dicamenta 

hablando como el mismo Juez, por lo que no debe decidir sobre 

.cuestiones que afecten los derechos de las pe:rsonas y más aün que 

viole sus garantías individuales, ya que la orden del Juez es para 

constituirse en el domicilio del deudor y requerirlo de pago v no 

haciéndolo se le embargulli!:n bier1es sulicientes para 9arantizar •l 

adeudo, lo que no incluye es que se introduzcan en el domicilio. 

pues nadie puede ser molestado en su farni l ia papeles o posesiones 

sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que fun

de y motive la caL~Sa legal, como lo marca la ya rnulticitada Cons

titución de nuestr·o país y el mandamier1to de éste 110 lo contempla. 
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En conclusión de este ejemplo, podemos manifestar que si una per

sona vive en el Distrito Federal y es ~ujeto du L\n embargo tiene 

mayor seguridad jurídica en cuanto que no pL\eden lt·r·umpir en forma 

violenta en una pt·imet·a instanc::ia en el domicilio, pero si uno 

tiene la desgrac1a de vivi1· en el Est.:\do de Me:dco, puode su·f1·ir 

la vejación de que irrumpan em forma intempestiva en su domicilio 

y que ingresen en 1-orma -furtiva para :-1ustraerle bi.enes pan1 embar

go. 

De lo antet·ior, llegamos a la conclusión final de que para evi1¡.ar 

situaciones tan d1·ásticas como esta y de diferencia~ en la ·fo1·ma 

de proc:eder en el momento de una diligencia, es por lo que se de

bería implementat· la normatividad procedimental met·cantil federal; 

por lo que URGE su creación para la unificación. 



CONCLUSIONES 

1.- Debemos concluir que la ejecución propiamente dicha y como la 

conocemos actualmente en nuestra legislación, proviene del 

derecho romano, al ser éste la cuna y los principios básicos 

del derecho mexicano, ya que existieron cuatro puntos de in

fluencia como fueron el derecho español, el derecho napoleó

nico, el estudio del Corpus Iuris y el influjo de la dogmáti

ca pandectistica, que permitieron el desarrollo juridico me

xicano. 

2.- La ejecución tuvo su origen en Roma en la época de la Repú

blica, en el momento de la creación de "La ley de las doce 

tablas 11
, que permitió el establecimiento de la eKcelencia y 

regularización de la aplicación de la justicia; y especifica

mente se vislumbró por primera vez a través de la "manus in

jectio", figura juridica en que al ser sentenciada una perso

na a pagar alguna cantidad y no haber realizado el paso, su 

acreedor podia disponer de é1 trascurrido un tiempo y cum

pliendo ciertas formalidades, por lo que se determinaban las 

obligaciones con las personas en si. 

3.- En México, la ejecución apareció con los Aztecas al crearse 

en esa época un Tribunal de Comercio denominado pochtecatlah

tocan, integrado por tres magistrados, quienes conocían e~ 

litigio en el mismo mercado y en ese momento sentenciaban, 

determinando ejecutar hasta con pena de muerte o en el patri

monio del deudor, siendo éste el origen de la ejecución en 

nuestro pais. 
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ti.- El embargo, es la orden o disposición Judici.:il dictada por 

una autoridad competente que funde y notive la causa procedi-

mental tendiente a obtener el cumplimiento de las obligacio-

nes pecuniarias a través de la afectación directa de bienes 

pertenecientes al deudor y a resultas de la reclamación. 

s.- La naturaleza juridica del embargo es "sui generis" ya que es 

un derecho real con elementos de derechos personales, en pri-

mer lugar porque se utiliza y explota la cosa en forma direc-

' ta e inmediata en ciertos momentos, al garantizar una situo-

ción real de adeudo y a disposición del juez, el derecho de 

persecucuci6n, al poder obtener todas o parte de las ventajas 

que el bien es susceptible de producir y la preferencia al 

ser el deudor embargante inicial quien puede obtener el bien 

en su beneficio, para cobrar su crédito. 

6.- Se debe realizar una modificación a la Ley de Amparo, en es-

pecial en su titulo cuarto 1 capitulo único, referente a la 

forma de integrar con certeza la jurisprudencia proponiéndose 

la creación de un departamento dentro de la Corte, el cual se 

encargue de recibir en forma sucesiva copia certificada de 

las resoluciones dictadas por los Tribunales colegiados de 

Circuito, con el fin de saber si no existió una resolución en 

contrario que interrumpa la conformación de la jurisprudencia 

respectiva. 



... 176 

7.- Para obtener la celeridad de los juicios mercantiles; al ser 

éste su principio rector; debe desaparecer de la Vfi(;ina cen

tral de Notificadores y Ejecutores del Distrito Federal, en 

virtud de ser muy tardado el tramite para poder constituirse 

en el domicilio de un posible deUdl";r al que se le pretende 

cobrar algún crédito o adeudo. 

s.- Debe modificarse el Código de Comercio en el sentido de que 

se establezca en los Juicios de naturaleza mercantil una AU

DIENCIA UNICA DE PRUEBAS, con el propósito de agilizar la 

tramitación de loa expedientes. 

9.- Debe crearse una figura Juridica "escape" como es la caduci

dad en materia mercantil, con el fin de agilizar y desahogar 

el trabajo en los tribunales y como penalización para aque

llos litigantes que no impulsen al órgano jurisdiccional a 

obtener la sentencia correspondiente. 

10.- Deben establecerse ciertos requisitos para el momento de 

constituirse a requerir de pago al deudor, como son la entre

ga de una cédula de notificación donde se establezcan el dia 

y la hora de la diligencia, asi como la transcripción del au

to de exequendo que permita poner del conocimiento del deudor 

el requerimiento de pago y que se deje copia al carbón de la 

misma diligencia de embargo para seguridad del deudor, en i!l 

sentido de saber exactamente lo quF.: se emb.::irgó. 
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11. - Debe crearse un Código Federal de Procedin1ientos Mercantiles, 

con el objeto de unificar la legislación procedimental, ade

más de que permitiría la seguridad Jurídica en toda la Repú

blica para los gobernados y no dejando los mismos tipos de 

juicios al arbitrio de las legislaturas y normas locales de 

cada Estado. 
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