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INTRODUCCION 

El Embargo Judicial que se practica sobre bienes que no son propiedad del 

deudor principal a punto de vista del suscrito es violatorio de las garantlas constitucionales 

est~blecidas en los articules catorce y dieciséis, toda vez que el actor momento de presentar 

ante el C. Juez de lo 'Civil una demanda Ejecutiva Mercantil la cual .se funda en un do~umento 

•:que t~ae aparejada ejecución en términos del articulo 1391 del Código d.e Comercio que a la 

letra dice: 

'· -.· ... -··' ':-, 

ART.- 1391.- El procedimiento ejecutivo mercantil Íien~. lugar cuándo la 

d~~anda se funda en un documento que traiga apar~!adá' ~j~~u~ión. . \ ...... 

ha~ ·~~arej~da ejecución: ' .. • · 
- ·-- ;, .. -~~ -: \-, .-_-}: 

l.· La sentencia ejecutoriada o pasada en autorÍdad de c~~~;J~;~ad~ Y la arbitral que sea 

inapelable, conforme al articulo 1346, observándrise lo dispt1'ésto en el 1 J46:· observ'ándose lo 

dispuesto en el 1348; 

11.· Los instmmentos públicos; 

111.- La confesión judicial del deudor, según el articulo 1288;<: · 

IV.- Los títulos de crédito; 
. , .. ' ' -

Y.- Las pólizas de seguros confom1e a la ley de lá materia; . : • . .. • · 

VI.- La decisión de los peritos designados en. los segurospa~a fij~r el importe del siniestro, 

observándose lo prescrito en la ley de la materia; .. " ·. · -... • ·: - . '- .. · 

VIL- 1.a .factura, cuentas corrientes y cualquiera oiros ¿rint~atos de comercio 
- -.r - -···- ; -- . 

firmados y 

reconocidos judicialmente por el deudor, y 

V111- Los demás documentos que por disposi~ión cle'ta l~y tiene el carácter de ~jecutivos o que 

por sus caracteristicas traen aparejada ejecución. 

TEQI;;! c:r·!\J. 
HJ ,,J ,. "·• ,. 
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El C. Juez de lo Civil que admite la demanda ejecutiya mercantil y en el 

cual emite un auto con efectos de mandamiento en forma en la cual ordena se constituyan el 

actor en compañia del Actuario adscrito al juzgado al domicilio del deudor principal para 

efecto de requerir pago al demandado y no haciédolo ése, se le embarguen bienes de su 

propiedad que garanticen el monto de lo reclamado, apercibido de que señale bienes 

pertenecientes del demandado y no haciéndolo el derecho de designar bienes pasara al actor en 

términos de los dispuesto por el articulo 1392 del Código de Comercio: 

. . . 
Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, 

con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pngo, y no 

haciéndolo se le embarguen.bienes s~ficl~ntes pa.ra cubrir la deuda, los gastos y costas, 

poniéndolos bajo la responsllbilid~dd~l-Óc~~~dor, en d~pósito de persona nómhrada por 

We • y., .. 
. · Podemos enc~ntfarnos.en'elsupuesto de q1;e al momento de constituinms al 

domicilio de1 deudmen c~;,;p~il1a dei ér'/\~tuario e;te ~ºs~. encontrare. se procederá ª dejar 

cita torio en. térmln~~ d~I á~Íc~l; ¡393· d~i Cócliio d~ C~me~cio: . • 
' . ',.. . • '"• '·;·· ,';,,. 'I ·, . i. ·.· ·¡ e, 

. ~::ó~-'.··;·. 
No encontrándose al deudor a la ¡Írime~a liúsq~ed~ ~n. ~1 lnm~ehlc señalado por el actor, 

- ;"'.'- .· .. ,< . ' -. ,· ., . . . '- ·, ·.', <. -~- .... '. : . 
·pero cerciorado de ser el domicilio .de aqúél, se le dejará .citatorio fijándole hora háhil, 

· d~ntro de iin lapso comprendido entre las seis y las s~i~~tay dos horas posteriores, y si 

· no aguarda s'e practicará la diligencia de ~~b~rgo con los parientes,. empicados o 
- ' ,. . 

domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio .señalado, 
-~· .. ,_ '·' - . - . . . . -

.siguiéndose las reglas de la ley procesal local, respecto de los emhargos. · 

Al transcribir el precepto legal que invocamos, nos percatamos que el C. 

Actuario debe cumplir con ciertas formalidades legales en cuanto al cercioramiento del 

domicilio del deudor, por lo que debe sujetarse a la ley procesal local en que se actúa para 

poder dejar citatorio para con esto que se pueda dar cumplimiento al Auto de F.xequendo en 



términos del articulo 117 del Código de Procedimientos Civiles vigente en México Distrito 

fedenil: 

SI se tratare del emplazamiento y no se encontrándose al demandado, se le hará la 

notlncaclón por cédula. 

La cédula, en los casos de este articulo y del anterior, se entregará a los parientes, 

empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio 

señalado, después de que el notilkador se haya cerciorado de que ahl tiene la persona 

que debe ser notlncada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el 

notincador se haya cerciorado de que ahi tiene la persona buscada. 

Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, copia 

simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más, en su caso, copias simples de 

los demás documentos que el actor haya ed1ibido con su libelo inicial 

·. Como s~ p~ede apreciar a la interpretación del articulo que se invocó, que 

en el mismo no establece una regia que deba seguir el Actuario para efecto de verificar de que 

el demandado viva en el domicilio que se designo para pago, dejando al funcionario judicial a 

su más libre aibedrio en cuanto de que si vive o no vive el demandado en domicilio designado; 

Violando con esto los articulas catorce y dieciséis constitucionales a los tercero que al 

momento de la diligencia se ven privados m~diante el embargo de su bienes que son de su 

propiedad y no son del deudor principal, y si bien es cierto que en nuestra legislación mercantil 

establece la figura juridica Tercería Excluyente de Dominio, el maestro Eduardo Paliares la 

define: 

Son las que tiene por objeto que se declare que el tercero opositor es 

dueño del bien que esta en el juicio principal, que se levante el embargo que ha recaido 

sobre los hienes pertenecientes al tercerista opositor y se devuelva con todos sus frutos y 

accesorios, o bien que es el titular de La acción ejercitada en dicho caso. F.n uno y otro 



. caso, la Sent.encla que declare pr~r.edente la ·a~rlón del tercerista; drllrrá reintegrarlo en 

el goce de sus derechos de °propiedad o en l.a tltularldad de la acción. 

Nuestrll l~glslación,~ér~ántil las define a las tercerias en su articulo l 367 del 

. código de comercio:'· · · :;: 

.·,-:"' -~;~'.::::~:,' <··:;-

. l.as Teréerlas eicluye~t~i ~o;;':de 'dominio·~·· de prererenria en. el primer caso. deben 
,: , ... , ... ' .. . ,::.···· ,', ' "" -· - -·. . 

~unda¿~ en el domlnl~'C¡u~ sobré .. losblenes en cuestión o sobre la 'acción. que si 

eJe?~~r~I~~ ~l~a el t~;c~?~;.{~~~~i~'~do,· e~~; ·~ejor de;echo que este ded~zé~ para ser 
pagado él a.1i~u1~/ <c ·• .,; : 

!.> .. '. 

.. Dichos terceros al momento de que se ven privados de sus bienes ya sean 

bienes.muebles o inmuebles, deben acudir ajuicio interponiendo la figurajuridica TERCERÍA 

EXCLUYENTE DE DOMINIO, debiendo de acreditar plenamente con documentos 

indubitables que ellos son los legítimos propietarios de los bienes que ilegalmente les füeron 

embargados y sustraldos de su domicilio, pero como podemos damos cuenta en la vida actual 

la mayor parte de la gente adquiere bienes muebles, tales como aparatos electrodomésticos en 

tiendas que regularmente no expiden facturas para con esto los comerciantes no paguen 

impuestos, y para con esto poder vender los electrodomésticos a un precio menor que el que se 

vende en el mercado, así mismo otro ejemplo latente es cuando una persona adquiere un bien 

inmueble el cual fue propiedad del demandado y si dicha venta no se perfecciono ni se inscribió 

en el registro publico de la propiedad y del comercio. dicha venta no produce efectos entre 

tercero si no únicamente entre particulares, procediendo al remate de sus bienes, como lo 

podemos consta lar con la Jurisprudencia que a continuación se transcribe. 

TERCF.RIA EXCLUYENTE DE DOMINIO. PRUEBA DE PROPIEDAD 

Se deduce de lo dispuesto por los artículos 1194, 1363 y 136 7 del Código de Comercio, que 

para que prospere uña terceria excluyente de dominio, el a'positor debe probar plenamente ser 

titular del derecho de propiedad del bien embarg~do en un jui~id preexistente, derecho que no 

"'E Sil'I e():\·¡ l 11 , ... 
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puede probar con un documento dirigido " a quien corresponda" y firmado por un tercero, en 

el que se asienta que los bienes embargados en el juicio principal, son propiedad del tercerista, 

el cual documento, por provenir de un tercero, y haber sido objetado por el ejecutante sin que 

aparezca corroborado su contenido con alguna otra prueba, por si solo carece de eficacia 

demostrativa para acreditar el derecho de propiedad. 

Ahora bien la parte medular del presente trabajo es POR QUE ES ILEGAi, 

EL EMBARGO· .. QUE ·.SE PRACTICO SOBRE LOS BIENES QUE NO SON 

·PROPIEDAD DEL DEUDOR, es ilegal a mi punto de vista, por que la persona que se ve 

afectada a traves del embargo de sus bienes en este caso EL TERCERISTA OPOSITOR, tiene 

que promover en un juicio la figura juridica del TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO 

. péro como dicha persona no cono~e de leyes deberá de contratar los servicios de un Lic. en 

Derecho quien lo asesorara y lo representara en juicio y promovera en su nombre para efecto , 

de poder destrabar el embargo que recayó sobre su bienes y posesiones, el Lic. en Derecho por 

su asesoria y por sus servicios profesionales que le prestara le cobrara honorarios quien los 

deberá cubrir el tecerista, cabe resaltar que todo este procedimiento judicial se podria evitar si 

el Actuario del juzgado al momento de que practique el embargo se verifique plenamente que 

son propiedad del deudor principal y de que cerciore de que el demandado vive en el domicilio . 

que designo el actor para requerimiento de pago en caso de que exista alguna duda de que el 

deudor no viva en ese domicilio o de que los bienes no son propiedad del deudor p1incipal se 

abstenga de reali1.ar el embargo dando cuenta al Juez para que tenga conocimiento de la causa 

por la cual no se llevo acabo la diligencia de embargo. 
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l,J,. EPOCA ROMANA 

En la Epoca Romana existieron tres periodos que comprenden su historia 

política, a dichos periodos les corresponden un sistema procesal diferente que son: l.a de la 

Legis Actionis, La del Proceso Formulario y la del Procedimiento Extraordinario. Según 

documentación respectiva, encontramos que en Roma fue fundada aproximadamente el 21 

de abril del año 753 antes de nuestra era, y dentro del primer periodo de gobierno que era 

Monárquico rigió el sistema procesal llamado de las "Legis Actionis". Como en esta primera 

etapa se desconocla el principio de la separación de los poderes la función judicial era 

ejercitada por el Senado y el Rey. No había desde luego, una organización, judicial y la 

justicia se administraba personalmente por el Rey, que era a la vez sumo Pontifice y Jefe 

Militar y cuando los litigios se multiplicaban, delegaba sus funciones generalmente en los 

Senadores que actuaban en su nombre. 

Fue evolucionando poco a poco el proceso dentro del derecho romano, 

esto en virtud de que la relación deudor - acreedor existió siempre en todos los pueblos, 

encuadrándose en este aspecto el débito y la responsabilidad; pero en las primeras 

comunidades no se vió a la obligación como una relación juridicn que llevase aparejada un 

responsabilidad. Por esto fue necesario que a la causa que originara la obligación se añadiese 

un nuevo acto juridico que fundamentara y especificara la responsabilidad para el caso de 

incumplimiento. El estado dió consistencia legal a la relación, sancionandola como una 

acción que recayó sobre los bienes del deudor y en caso de no existir éstos, surgió la 

autofianza en que el deudor se constitula en rehén. 

A través de la evolución del derecho romano, surge el periodo 

fimdamental para nuestros tiempos, el de la creación de la LEY DE LAS DOCE TABLAS, 

que se creó en el año 304 de la República en Roma, por la necesidad de un ordenamiento 

puro que conjuga acciones, obligaciones y formulismos, siendo tal su magnitud que es el 

fundamento de nuestro derecho 

(1) 
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actual y es en este conjunto de ordenamientos donde encontramos las primeras ideas sobre 

la ejecución, en especial, la tabla 111 que trata de la ejecución de juicio contra los deudores 

insolventes, en la que se instituye la "MAGNUS INJECTIO," que es el procedimienlo 

contra el deudor para obtener la reali1.ación del derecho del acreedor. Es ésta, la primera 

referencia en que encontramos una actividad del acreedor y mediante este procedimiento se 

forzaba al reconocimiento de un crédito contándose en 30 dias para el pago del mismo, 

siendo que en caso contrario se ejercitaba la MANUS INJECTIO. 

La obligación por la cual se originaba la " MANUS INJECTIO", se 

conoció con el nombre de " NEXUM'', siendo esta la principal relación para conlratar, 

cusándose la fuerza por la cual se originaba el cumplimiento de los primeros contratos en el 

derecho romano, significándose dicha figura en un consentimiento corporal sobre la persona 

del obligado hasta la satisfacción del crédito, creándose un estado de esclaviiud; el deudor 

podria librarse suministrando un " VINDEX" que era un tercero que tomaba como suyo el 

asunto, este debla ser solvente y su misión fue la de asegurar la comparecencia del 

demandado para el dia fijado. 

La" LEY V,ALLIA" favoreció a los acreedores pobres y se'ex1endió a los 

casos de la "MANUS INJECTIO PROJU.DICAR,10" siendo la regla· más suave de la 

"MANUS INJECTIO" puro y el deudor podia}ech¿7.ar person~lment~,el ~taq11e. del 

acreedor sin recurrir al VINDEX provocando el ·P;Clceso y a su ~~7. producido éste se 
condenaba al doble pago o a la absolución:·.··· ·. L: ¡': . . , ' ' :.¡·:· " •: " 

~'~·!·-·> :'.: .. ':_.>, «;" :.<·~:.-~~ .. ¿,:::L ·,;,:i~-~é .. 

La "LEY. PAETELIA PÁÍ>IRIA" inicrvino a'favÓr de;los "NEXUM 

DEUDORES" Liberándolos dé la cscl~~tua''. ~~~pr~~eii~~do:e'lo:~bi,~ríé~:d.~I ~e~dor y no 

al deudor mismo como esclav~.o ~ori~upropi~ vida:~ ; · ·•·. ,: '. 

l~a" PIGNORISCA~io" co~si~tió:~nque ei a~r{eaortomaba bienes en 

garantia para for~.ar aldeudor al pago de' la d~uda. Elmiie~l;o EUGENE P~TIT, . 

(l) 



señalaba que "este procedimiento fue excepcional y poco contemplado, aplicirndose ccimo 

ejemplo, el beneficio del soldado contra los que distribulan el suelo y otro ejemplo fue para 

el cumplimiento del Crédito fiscal. La obligación fue personal y privilegiada en que el prétor 

n~ intervenía directamente, a raíz de que carecía de una acción .directa sobre los bienes del 

deudor(!) 

La "LEY AEBUTIA" redujo el uso de la" LEGIS ACTIONIS"(fórmulas 

sacramentales) para dar vista al sistema fonnulario (fonna escrita) ;iendo el' medio de 

introducción del "JUS HONORARIUM" que transfonno al "JUS CIVILE" en escritos de 

prueba para mayor análisis de la realidad jurídica. 

La "MISSIO IN POSSESSIONEM" era la ejecución patrimonial en donde , 

el acreedor si entraba en posesión de los bienes del deudor a fin de que por los perjuicios 

· ocasionados se cobraran con los mismos por órden judicial has la satisfacer su crédito, con. 

mayor resultados en caso de " FUJITIVUS''. El ocultamiento y la cesión de los bienes 

efectuada por el deudor, imposibilitaba el procedimiento y el "PRAETOR" resohia 

conociendo una garantía con los bienes restantes fonnado una prenda judicial en. favor del 

acreedor y creando un medio de.coacción a la voluntad del deudor. . . 

El acreedor no podia accionar directamente contra l?s biene-s del deudor y 

debla depender de la voluntad de éste para satisfacer su crédito. 

La prenda recala sobre todo el patrimonio por que el total de su bienes 

representaba la personalidad económica de su deudor, en virtud del derecho del " 

PRAETOR", adquiría un derecho de custodia, de administración y copropiedad en interés de 

otro acreedor, pero la propiedad no perdía su carácter de tal. 

t ).· PETIT. Eugéne.· Tratado Elemental del Derecho Romano. Traducción de José Fcm:lndel Gon1ále1.. 

Edil. Saturnino Callejas. S. A. Madrid 1929. p. 62~ 
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El desapoderamiento y la" ACCION PAULIANA" que fue esta ultima 

una acción de los acreedores para hacer rescindir los actos que hubiere realizado 

fi"audulentamente el deudor en perjuicio del crédito, eran garantía suficierite para el acreedor 

en espera de que se realizaba su remate de los bienes del insolvente cuyos productos se 

. pagaban al acreedor. 

En la" PlGNUS PRAETORlUM" se constituyó hipoteca sobre los bienes 

del deudor para garantizar el pago al acreedor, esto parte del principio de que todas las 

cosas susceptibles de venta podía ser hipotecado y bastaba el acuerdo de que las partes 

llamado "PACTO" para constituirse el derecho real de hipoteca. 

En la " BONORUM VENEDITlO" ya no se usó la aprehensión corporal 

del deudor, sino su patrimonio para el cumplimiento de la obligación. 

La ejecucibn de los bienes del deudor, se encuentra instituida en el derecho 

pretoriano y en donde con esta institución nac.e ·históricament~ el derecho de embargo ( año 

; · 62~) de Rº.!11ª: Este procedi!11ie~to eJ~cuti~o significó la transformación de la acción sobre 

.l~s bienes del d;udoi, ~i~. lrJ;po~\11" la in~~lvenda, y se aplicó en los casos de sentencia, 

•·.• La probÍ~hiáiicll fu~d~ental era cuando el deudor se escondía y el 

.. 

Este procedimiento .se extendió Íll acreed o~ depl~o vencido, 
. (4) • 



y si hubiera ademas otros acreedores del mismo deudor se les convocaba por avisos lijados 

en el forum, se desposeía al deudor de sus bienes, rematiindose los mismos y se consideraba 

al deudor muerto, abriéndose su sucesión, en la que el acreedor o acreedores designaba a un 

magistrado el cual adjudicaba el patrimonio al sucesor o " BONORUM E~1PTAR", no 

pudiendo ser onerosa porque el sucesor sólo respondía ante el acreedor con el valor de los 

bienes. Si los bienes no cubria la totalidad del adeudo, entonces el deudor caía en prisión 

aplicilndose la pena máxima si actuó de mala fe, asl la "BONORUM VENEDITIO" 

extingula todas las deudas y el patrimonio del deudor. 

En la "CESSIOflf BONORUM" la cesión de los bienes· era en fonna 

voluntaria, evitándose la persecución del deudor ( infamante) y protegia a los deudores de 

buena fe. 
' .. ' ·. ; « :,<; .. ,··. >·.·.:-:::~-.-.... _ . .. '· ' . 

; De e_s;a fonria se iem:taba l~s ¡,¡~~es y se pagaba al acreedor a prorrata. 

Esta cesión producía)a extinción de Ío que ~o se llegase a cubrir, salvo .que llegase a 

adquirir el de~dor bienes de gran valor. ' 

La" PIGNUS IN CAUSA JUDICATI CAPTUM'; estableció la acción . . 

directa sobre los bienes del deudor y con ella el principio de que tod~ .prestación puede 

satisfacer con equivalencia en dinero. Era una ejecución puramente judicial sin Ínte~ención 
del deudor como persona y voluntad. En ella se establece un derecho de preferencia que 

' ·" ·,._. ·':. ' 

tendrii el acreedor embargante de fijar los bienes a embarga~ y si.el .deúdoT.nó pag?ba, se 

vendía éstos por orden judicial y se cubría con su. producto el crediÍo del. déma~dante ( la 

Institución preponderante fue el luris Civile de Justiniano. AntonioPi~ establedó d
0

os
0

mescs 

de plazo desde el emplazamiento hasta la venta). • ·· ~/· , . . · .. ·. · 

La " MORTURIUS'; pennitia al. deudor retrasar el cumpli~ient~ de. la 

obligación hasta el vencimiento del plazo otorgado por el a~re,~dór. sil fin¡lidad fue el 

libramiento de los rigores de la ley que aplicaba el acreedor sobre el d~udor; 

(5) 



1,2, DERECHO ESPA~CÍL 
- . -: .. . 

El furidam~nto legal del juicio ejecutivo español lo constituye una ley 

originada en Sevillapor él Rey P~dro 1, en el año de l 360, el cual se le conoce con· el 

no~bre de LÉY XVI DEL ORDENAMIENTO SEVILLANO, DE 1360 DEL REY 

.PEDRO 1º<2 > . 

. .. · .·•. ;E~~ ley c~ntenia un auténtico y genuino juicio sumario ejecutivo, pues 

se ir!lrnitaba: co~ demanda. oral y sumaria basada en un documento firÍniÍdo p~r Notario y · 

~cis ~e~tigos: El~ocumento tria aparejada ejecución si el tituló estaba¡ ven~ido'(enéste 
j~icio; ante~ de que se remate el bien o los bienes, el deudor p~día ~pon~/ileienninada 
'~~~épciones, y s~ limitaba la prueba, a la documental. . . ' . . 

La Administración· de justicia impartí.da en España era a cargo del 

Duque, el Conde y el Juez ( pacis adsertor), y éste procedimiento se .entabla' a instancia 

dé parte o demandante, la cual s~gula' la citaci.ón del dem~dado, por medio de un 

enviado del Juez que le ofrecla al reo la carta o sello, Contestaba la demanda, las partes 

ofrecían pruebas que se reducía a testigos y documentos, y examinaba previamente su 

vii!idez el juez resuelve por medio de sentencia. 

· La ley a que . me refiero en· los párrafos anteriores influyó en la 

.. promulgación y expedición de la ley qu~ Enrique 111, dieia también a Sevilla en el año de 
' - . - , ....... , . 

1396 y que 'postériom1enie los Reyes católicos Isabel y Femando, extendieron a todo el 

territorio de la coromi de .CÍístill~ en el año 'el~ 1480; en esta Ley expedida por los Reyes 

< d~ EspaiÍa se le de~ómiÍlóLey.Tolédana de 14~0, y queJ~e lá que extendió el Juicio 

•••· ÉJ~é.~Íl~o Meicáritil ; tod~ el territorio castellano: disponi~nd~ lo que por titulo ejecutil'O 

; i~.debla ent~ríder; " Que mostraren ante los alcaldes justicias de Ja5 ciudades, Villas y 

· ·. '·:·:fÜ-~:~e.~--de .nuestr~s reino's y señoríos, cartas y Contr~tos 'pú~li~os y recaud~s ciertos de 

.•· . cibJigaciones que ellos tengan contra cualquier persona (3) 

2).· SOBERANES )' Ferruindct José Luis.· Historia del Juicio Elecutho. Edil. UNAM. Mexlco 1977. P. 311 

3).· SOBERANES y Fcmándct José Luis. Ob. Cit. Nola 2 pagina 31 
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;En· esta misma Ley, en la naturaleza que marca el Juicio EJecuti1·0 

·Mercantil, sedesprende una ·muy pequeña limitación que tenía el _deudor en los medios 

de defensa dentro del proceso, siendo esta ley oscura en este aspecto de las excepciones. 

A continuación se enuncian una serie· de leyes promulgadas en España 

y que rigieron el procedimiento de juicios diversos en el q.ue se englobaba la generalidad 

y aplicación en un lapso de 600 años, iniciando por el fuero Real, que tiene dos partes . 

interesantes, uno que se refiere a los juicios y sus procedimientos ( libro segundo) y ia 

otra que se refiere a los jueces, abogados, procuradores judiciales, etc. (libro Primero). 

LA LEY DE ESTILO. Fueron decisiones del Tribunal de la Corte las 

formaron Jurisprudencia al interpretar el FUERO REAL y abarcaron los remados de 

ALFONSO X SANCHO IV y FERNANDO IV. ( La palabra ESTILO, significaba 

observancia). 

ORDENAMIENTO DE ALCALA. Fué la obra de ALFONSO XI 

publicada en 1348 como ley general. Habian publicado este Rey las Partidas. estableció 

el órden gradual que debía tener esas disposiciones: Primero el Ordenamiento de Alcalá, 

después los Fueros Real y Municipal, y finalmente la Siete Partidas trató también del 

procedimiento. 

LEY XVI DEL ORDE.NAMIENTO SEVILLANO DE 1360 DEL 

. : REY PEDRO 1: Ley, a la que nos referimos anteriormente, siendo la que. trató muy 

especialmente_ Ja forma d_el enjuiciamiento ejecutil'O mercantil, Sirl'iendo de baSe para SU 

aplicación en todaÍa pr~1;ld~n~ia.~spañ~I~. ··. 
;_ - . - -.~ - ---···- .- ·'"' - ._ ,-, - '· ~ -- ·.' - ~ ,,.- ·(, ... '- ' 

__ ;·<)_:~· ·_/,!_) L~~.\\ __ ,_- -'·<<.. . -. 
RECOPlLACION DE LEYES. Fué en el año de 1567 cuando se 

publicó la recopil~ción en :d~s tornos. q~e comprendieron nue\'e libros. Adoleciendo de 

defectos; falta de órden mezcla confusa en materias, equivocación de texto o letras. 
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NOVISIMA RECOPILACION. Fué fonnulada en 1805 por. el . Rey 

Carlos IV. De los doce libros que consla, el XI se refiere a los juicio~ C'1v1les, Ord.inarios 

y Ejecutivos. 

AUTOS ACORDADOS DE CONSEJO. De la recopilación. de· las 

ieyes se hicieron adiciones posteriores, pero hasta esta fecha ~o se lleµó_ a -formar 'una ;ey 

debidamente aplicable a los ciudadanos dentro del procedimienÍo .. ·- · 

LEY DE ENJUICIAMENTO CIVIL DE. 1855: Calificándose esta 

como el más fecundo texto procesal, siendo el cimiento · d~ la :legislación 

Hispanoamericana 

. -1.J DERECllOl\-;EXIC~Nib.· 
· ~usi-it;A Az+EC:i\'. 

En ~I Mlxic6· J';~hi~~állico, 1Cls~ecas fonnaron una µran civilización 

con_. un régime~ ~· politicC>·:~con~rii\éó pérl'ectarn~nte definido y estable, el cual con la 

llegada de lo~ esp~~.1-~~J~é i~fÍ~erÍdadox posteriormente extinguido con el triunfo 

/ X... ... _· Ántbridrtnent~'a lac6nquist~, exi~iió u~a gran organización ,iuridica • 

· éri;;,c~cial.~ltarneri1~ a::anÜd·~;~:q~~-~I c~;e;cl6 s~ extendió por Mesoamérica, siendo 

.·_·_los·Pochtécásla clase.profosÍonal del coniereiéi azteca, quienes en grupos rccorria tódo 
' \'. -,, ,... ' , ; ... , . ·,,., ·.. , ~ .. - .. · ' .. ' - ' ' . . ' 

e.1 il11pc~io. 

- . . ·. 
El comercio azteca se dividió enlocal >'foráneo y el primero fue el más 

importante y co.n µran variedad de productos, puesto que Tenochtiilim era~! .centro de,_. . ': 

mayor importancia comercial ya que fue la sede del grw1 imperio y se concentraban los . 
. ' . -

tribulos de los pueblos sometidos, esos productos se comercializaban a· través de 

TIANQUISTLI donde existía un altar dedicado al dios del mer~ado YAC A TEC'úÍÚ-LJ. 

(K) 



En general la transacción comercial en estos mercado~ <'On>1st10 en la 

compral'enta; Trueque, préstamo o mutuo ( con o sm tntercsJ. comodato, dcpús1to en 

garantía o prenda y l'enta a plazos. 

El. POCHTECATLAl!TOC AN fue el Tribunal mercantil azteca y se 

· constituyó por la dirección de dos jefes, el administrador o Pochteca Tlallotac y el 

ejecutivo o Aexotécatl, siendo competente este Tribunal aun en materia penal, pero 

necesarianiente tenía que ser comerciante el acusado. 

La vigilancia de los mercados estul'o a cargo de los 

TIAJ'1QUISPANTLA Y ACAQUE o comisarios encargados tanto de precios como de 

toda relación concerniente al TIANQUISTLI, el tribunal tenía su tecpan o palacio, en el 

cual doce jueces juzgaban las 'disputas, determinando así las faltas y sanciones para cada 

caso. t4 1 

Los pueblos y sitios de comercio se encontraban ubicados 

geogriifiearnente sobre costas o cercanas arios a tral'és de todo el imperio y en cuanto a 

su control jurídico, gozaba de cierta independencia política que permitía garantizar un 

tráfico imparcial; teniendo así el comercio con otros pueblos poderosos y e\llar 

conflictos 

Las normas que aplicaban estos tribunales se distinguen por su fuente 

costumbrista; y al conjunto de estas normas las denominarnos Derecho Mercantil 

~1eshicatl o Azteca. Estas normas fueron originadas a trmes de las indicaciones y 

órdenes de los Pochtecas y se plasmaron en colecciones de jeroghficos y códices 

Así mismo, el maestro Jose Becerra Bautista manifiesta que la palabra 

justicia en el idioma azteca era TLA~1ELAllUACAClll~IALIZTLI derivada de 

tlrunelahua; ir derecho a alguna pane de donde aquél \'Ocablo significaba enderezar lo 

torcido !l 1 

4 J • ZA~IORA P1erce Jesús. Derecho Proces.it Mcrcanltl Edil. Carden;IS Editor Mé.\lco 1973. P•ig. 12 

SI· IJECERRA Bautista José.· El Proceso Cilil en ~tc,.1co. Edil. Pomia. S: A:.· Mé\ito t9R1>. Png. ~ül 
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A la cabeza de la administración de JUsttcia estaba el rey; después de 

este segúla el CIHUACOATL, especie de doble del Monarca. Sus funciones eran entre 

otras, administrar justicia y sus Sentencias no admitían apelación ni ante el mismo Rey. 

No sólo en Tenochtitlán, sino en todas las cabeceras de provincias importantes había un 

Cihuacoatl. 

Además en las causas ciyíJes, Había un Tlacatecatl, que integraba un 

Tribunal con otros dos ayudantes, auxiliados por un teniente cada uno. 

···En cada barrio o calpulli habia cierto :. número ·de: 

Centectlapiques, que hacia las vece¿ de Jueces. de Paz eti' los ásüntos el~ ml~i~~ 
importancia. · •\; >. Y .:::. : ::.> ··;· 

Para .. · los deúdorcs • · mo;osÜ; . ;h~~i~ i ;;¿na ~~~el .• llamada 

~:t:~:11~~=de~a :1ueP~~;:iJfft~e12f :j/~~{1\tf :d;~~Ú~ÉTlit~;~ihl~1;º; 
el Tequitlatoqui. 

¡ ·e;,<·: . ' : ;: ·, )< •• ··-:' ~~:·; ' •• ! 

El juicio siempre era oral, la pJll~ba prÍ~cipal ei~ ¡~de testigos y 
la confesión era decisiva: Pronunciada la. Sentenéia, ( tlazole~uili~li{J~s panes que 

perdían el juicio se ven coaccion~os por medio de .la presión pordeuda5 .En los 

negocios de importancia el CUAHNOXTL, uno de los júeces del Tribunal de 

Tlacatecatl, era el ejecutor del fallo. 

En la justicia Azteca, los proce.dimientos eran rápidos carentes 

de tecnisismos, con defensa limitada, grande el arbitrio judicial y cruelisimas las penas, 
''· . 

púes en materia mercantil, el Tribunal que rccedia en el mercado y decidía sumariamente 

las diferencias que surgían en las transacciones mercantiles podía imponer como pena, la 

muerte que ejecutaban en el acto. 

( 10) 



l.J,l LEGISLACION COLONIAL 

Con la llegada de Cortés, desaparece la antigua organiznción del 

gobierno Azteca, levantándose sobre sus ruinas la colonia de la Nue\'a España y con 

esto, desaparecen ·tanto los Sacerdotes Teoposquis ( quienes guardaban todos los 

conocimientos históricos, mitológicos, astronómicos y jurídicos, en escritos pintura) 

como todo elemento de civilizaciim indígena. El rey de España, nombre Virreyes al 

mando de las nuevas colonias y audiencias para el control político jurídico, mismas que 

estaban compuestas de cinco oidores, luego se crearía el Consejo de Indias 

Hemán Cortés, fonnó los Ayuntamientos que funcionaban en forma 

municipal, extendiéndose por toda la Nue\'a España. Para la l'igilancia desde España, el 

rey nombró visitadores y jueces de residencia. 

Nace en España en el año de 1503, la casa de Contratación de Sevilla 

para salvaguardar los interese de los reyes católicos en la Nucl'a España y su función fué 

dirigida especialmente al control del comercio hasta el, año de 1543, en que se crea un 

Consulado independientemente denominado. La Universidad de Cargadores de India, la 

cual conoció de las operaciones en América. Esta clase de comerciantes fué la que ÍOf1!1Ó 

el Consulado y la Universidad mencionada, mismas a la que el rey otorgó facultades para 

crear normas de carácter mercantil llamada Ordenanzas. 

En el año 1570, el Rey Felipe 11, mandó recopilar las Ordenanzas 

creadas por los Consulados, casas y universidades particulaimcnte·a la Nueva Espl!ña.(r,¡ · 
_.,,. '·''· -·-···-·-'-:-''-º·· ---

-,--,',:-

La casa de Contratación de Sevilla d~ró tre~ ~lgÍ~s. ~ consc~uc~cia de 

tener monopolizado el comercio y hasta 1790 pierclé totalment~ ;~·poder. ' 

r1).· CASTELLANO Rul1 Gregoriano.· Co111pc11d10 His1onco sobre la• fncn!c< del Ucrccho. Consejo 

Edllorial del Gobierno de Taba"º· México 19Ml. P. 14 
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El Consulado de ~léx1co se const11uyó el 15 de Juniu de 158~. cun 

supletoriedad de las Ordenanzas de los Consulados de Se,illa, Burgos y Bilbao. La 

Cédula real, entre otros facultades referente a plenos y actos de comerc10, cspcc1ficu que 

tendría competencia para convocar de asuntos de comercio. En 160-1, el Consulado de 

México promulgó sus propias Ordenanzas que con el título Ordenanzas del Consulado 

de México, Universidad de Mercaderes de la Nueva España, fueron aprobados por el re) 

Felipe 11 y su jurisdicción abarcó: La Nueva España, La Nueva Galicia, La :\ue\a 

Vizcaya, Yucatán y Soconusco. (7 l 

En el año de ¡743·.se creó el consulado de .GuatemalS: restimdole 

jurisdicción al de México. La legíslaciónEspañola ti~n~· iníluen~ia di recia en el progreso 

del Derecho Ejecutivo, a través del Fuero Juzgo; ·~I ~J~ con¿6rva r~miniscencias del 

derecho romano, admitiend~ tóda\ia lae~cla\·it~d por ~~~,~~h1 fuer~\:i~jo a su m, 

contempla 1a prisión llara~1 insof\·cnte IÍ1ie~lra5'5e pr~~~;¡¡;'~T;(~;:;¡;;cie iJsbi~ri~~~ti11 

' :· . ._ ·, .. ,1. . , 

cinco Diputados, elegidos por los comerciantes de la ciud.ad de Mcxico; de critre ellos 

mismos, Los miembros del Consulado servían en forma gratuita durante dós años; tenían . 

ademas el escribano, el Procurador, el alguacil, el solicitador, un. poncro y un asesor 

letrado; después fueron dos los asesores, y ademas podia nombrar un representante en la 

corte o en donde le pareciere para atender sus negocios. La primera y mas importante 

función del Consulado, dese el puerto de vista del proceso mercantil, era la de ser\ 1r Je 

tribunal de comercio competente para conocer de todos los litigios surgidos entre los 

comerciantes matriculados. 

71-ZA~tORA Picrce Jesús. Ob. Cit Noia .¡.P. 1-1 

X) • CERVA~TES Ahumada Raid. Derecho Mcrcanlll. Ed. Herrero. S A. Mc\\co l97R. P. 11 
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El procedimiento ante el Consulado era sumario, de preferencia yerba! 

y conciliatorio, otorgaba a los Consulados amplias facultades para hacer~e pruebas y 

para valorarlas; reducía los incidentes y los recursos y prohibía a las panes que se 

asistieran de abogados, como lo demuestra la edición de las Ordenanzas de Bilbao 

destinadas a su aplicación en México. t9 1 

Las Ordenanzas de Bilbao de 1737, entran como el primer Código 

Mercantil que existió en México y a consecuencia de ellas se creó el Consulado de 

Veracruz para lograr un control de comercio hacia España, para la gran importancia de 

esa ruta marítima. 

El reglamento del real Tribunal del Consulado de México de 11 de 

agosto 1806, es considerado como un verdadero Código Procesal y Mercantil que 

comprende en sus 38 artículos; la Jurisdicción, substanciación de negocios en vía 

ordinaria; en vía ejecutiva y del real Tribunal de Alzada. Este ordenamiento. sujeto a 

·todos los comerciantes sin poder interponer privilegios o fuero militar. 

1.3,2 LEGISLACION DEL !\IEXICO INDEPENDIENTE 

Concluida la independencia continuo vigente el derecho de la Colonia, 

aunque poco a poco se modifico y no es si no hasta el año de 1884 cuando las 

Ordenanzas de Bilbao dejan de tener aplicación. Por decreto del 16 de Octubre de 1840, 

se suprime los Consulados y .se entrega la jurisdicción mercantil a los jueces de letras, 

mismos que tenían que ser asesorados por comerciantes. 

En el año de 1829, en .España surge el primero Código de Comercio 

Español. obra de Don PEDRO SAINZ DE A;-.;Dl:\O, quien se basó en la Legislación 

Francesa de 1807. El aniculo IOJS de éste Código estableció la pérdida para el deudor, 

de sus bienes, pero siguió contemplando la prisión por deudas 
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Por decreto del 15 de Noviembre. dé 1841, de Antonio Lópcz de 

:·. ,Santana, se estableció las bases orgánicas para_ restablecer los Tribunales Mercantiles 

quedando la labor de desarrollo del comercio a cargo de las Juntas de fomento creadas 

por el Primer Magistrado, determinándose que para ser miembro de esos organismos se 

. rcqucrla· ser comcr~iantc matriculado con negociación mcrcaritil a nombre propio 

El Licenciado Juan N. Rodríguez de S. Miguel, publicó su obra 

denominada Pandcctas Hispano - Mcxican·as, Código General de 1853 y se integran de . 

recopilaciones de la Ley General vigente, como fueron: Las Siete Partidas~ La._NOl·isima 

Recopilación de Indias, Autos Provincias y Cédula hasta 1820, ,c¡¡eluicndo las l~ycs 
inútiles y derogadas: Estas pandcctas sirvieron de base para la _c;cáciÓn ~d~l primer 

Código de Comercio en México. 

El primer Código de Comercio fué promulgado cll 6 de Mayo de 1854, 

bajo el gobierno de Antonio Lópcz de Santa Anna, encomendado su proyecto y 

elaboración al Lic. Tcodosio Lares, en ese entonces Ministro de Justicia, marcando un 

momento culminante en la evolución del derecho mercantil mexicano, en él se presenta 

elaborado ya en forma definitiva el concepto del acto de comercio, como determinante 

del contenido del derecho Mercantil; dejando de ser éste, el derecho profesional, 

subjetirn de los comerciantes, para tomar como eje el concepto objetirn del acto de 

comercio, con independencia de quien lo realice. 

Este Código tiene vigencia hasta el 15 de abril de 1884, fecha en que 

empezó a regir nuestro segundo Código de Comercio aplicable a toda la República, 

gracias a la reforma 1883 de la Fracción X del aniculo 72 de la Constitución Política de 

.1857, que otorgó el Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia comercial. Y 
... en. vinud de no existir tribunales mercantiles, los juicios de este tipo se regirá por el 

Procedimientos Civil, con la salvedad de algunas normas de excepción. 
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Por decreto de fecha 4 de JuniÓ de 1887, el Congreso de la Unión 

autorizo al Presidente de la Rcpúbli~a Mcxlcan~ Porftriopiaz, para reformar total o 

parcialmente el Código de IS8<AsÍ,'~ria'~omisión cÓmpucsta por los Licenciados 
' ¡· .. · .• · • <,·' .. -

Joaquín Casasus, José de Jesús ~u.evas y Jósé M~ria Gwnboa, elaboran el tc~to que fué 

promulgado el dia' 15 de Scpti~m,b~~ de 1889, entrando en 'vigor desde el dia primero de 

Enero de 1890 . 

. Este. Código . de Comercio; es el que hasta nuestros días se sigue 

aplicando en nucstro•p~o~~sÓ ~~!ual,'y en su libro quinto, se dedica a lo~ juicios 

mercantiles, estableciendo una rcgula~ión del proceso mercan ti 1, llegando al efecto que ,- - _·. ., : . 

en la practica viene a ser. omisa en \'arias materias y por consiguiente se aplican en forma 

suplcforia el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 

Ahora bien, en la actualidad nos crycontrarnos que cumple ya una 

centena de años nuestros Códigos de Comercio y por consiguiente en el deseo de 

actualizar esta legislación mercantil, si bien no se ha logrado un nuevo Código de 

Comercio, se ha modernizado los más importantes ~aterías comerciales mediante leyes 

especiales que han venido a derogar un gran parte del articulado del viejo Código 

En consecuencia, nos encontrarnos que el titulo segundo, fué derogado 

por la Ley General de Sociedades Mercantiles de fecha 28 de julio de 1 <J34 La parte 

correspondiente a Títulos de Crédito fué abrogada al dictamen la Ley General de Titulas 

y Operaciones de Créditos de fecha 26 de Agosto de 1 <J32 

Es importante señalar que esta ley mencionada en lineas anteriores, va 

muy implícitamente ligada en el desarrollo del presente trabajo. toda ve7. que para su 

debido entendimiento es importante señalar que los títulos de crédito)' documentos que 

llevan aparejada ejecución son derivados de los actos de comcrcm y para desarrollarlos 

en el procedimiento ejecutivo mercantil hay que aplicarlo en base al Código de 

Comercio. 

115) 

~-.,,.,.~-------------~--~~ 



Todas las leyes especiales que fueron emanadas del Código de 

Comercio, contiene disposiciones procesales propias. y al privar al Código de una gran 

par1e de su contenido sustantivo, han dado a este ordenamiento un carácter 

exclusivamente procesal, pues de 588 articulas que aún tiene en vigor, 386, o sea, más 

. del 60% corresponden al Libro Quinto, que se ocupa de los juicios mercantiles 

1.4. CONCEPTO DEL AUTO DE EXEQUENDO EN EL 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO MERCANTIL 

Tenemos que para nuestro dercdio Mcxic~~. elautó de excqucndo; no 

es otra cosa más que el auto de ejecución que ord;lla'ü.na autoridad judicial, en este caso 

el Juez de lo Civil, puesto hay que saber diferenciarlo claramente, en lo referente a que 

es la acción que se ejercita dentro del procedimiento. Ejecutivo Mercantil Mexicano, o 

sea, que en estos casos, el actor de un juicio ejecutivo mercantil, comparece ante el 

Organo Jurisdiccional con el derecho, que . le otorga un documento de naturaleza 

mercantil o Titulo de Crédito o Titulo. Ejecutivo y que el Juzgador, va a tomar en cuenta ...... 

para dictar el auto de cxcquendo, inidiind,osc con la ejecución en contra de una persona 

denominada deudor, ordenada por el Juez al admitir la demanda 

La cuestión que se ocupa, hay que plantearla en un terreno 

estrictamente procedimental y entonces se desarrollara de la siguiente manera· El auto de 

excqucndo se deriva de una actuación Jurisdiccional denominada ejecución, en 

consecuencia debemos manifestar que por ejecución se entiende hacer cumplir por , 

medios de coaccion las resoluciones de una autoridad judicial o u~ mandamicnt~ 
concreto. Esta ejecución tiene efectos de mandamiento en forma y. obliga tanto ,a(q~c· ~a . 

a ejecutar ( Actuario), como a las personas que pueden ser afectadas por esta. ejecución o. 
embargo. 
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Uno de los objetivos del presente tema va encaminado a una mejor 

'compresión para valorar la importancia del AUTO DE EXEQUENDO dentro de nuestro 

pr~6edimiento mc-r~anlil"po~ lo que al efecto de una resolución o actuación dictada por el 

Juez, que va encaminada a realizar la ejecución de un acto o mandato para lograr u 

... resultado favorabl~:. 

Existe ·un-a· diferencia muy marcada en ·el auto de cxcqucndo 

denominado éjecución en el procedimiento mercantil y la ejecución dictada en una 

r~;~ÍuciÓn · en . nuestro derecho en general; toda vez que existen varias formas de 

ej~c~ción di~tadas por un Organo Jurisdiccional, diferenciándose por sus caractcristicas; 

la primera por una ejecución general de la ley, realizada por la rnluntad de una de las 

partes en donde se requiere al deudor de una obligación en dinero, para que en cruio de 

que no pague, se realiza una actuación coercitiva, reuni9ndo dentro de esa actuación un 

mandato y una amenaza. 

Ahora bien, ese mandito ordenado por el Juezd~loCi~il,se ~oncr~ta 
en requerir al de~dor para que pague al acrecdoren c~cacto'dc presencia la.cantidad 

total o monto del adeudo; Por otro lado; dentro de ese mismo requerimiento que se hace 

al deudor, existe un elemento importante que es la amenaza. consintiendo en la 

prevención que se le hace al mismo deudor, para que en caso de no realice el, pago en 

ese momento, se le embarguen bienes de su propiedad que sean bastante para cubrir los 

qu.e. se debe y aun mas , en la práctica actual, se acostumbra incluir en el requerimiento 

que se práctica, el pago de los intereses, así como el de las costas originadas, es decir el 

pago o gasto que se realizó al actor o acreedor desde el momento en que comparece 

ante ei Organo Jurisdiccional y el traslado que realiza el Actuario hasta el requerimiento 

mismo. En concreto, la amenaza consiste precisamente en el embargo de bienes, ya que 

una vez de que se realiza el requerimiento, por ningun moti\'O debe suspenderse dicha 

diligencia, a excepción de que en el mismq Acto el deudor cubra en efectivo lá deuda 

total motivo del juicio que se promueve, y en caso con'trario, se procederá al embargo 

respectivo. 
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Una de las características del auto de cxcqucndo, es que dicho auto se 

rciÍliza una ejecución que va derivada a garantizar el adeudo por medio del embargo de 

bienes . pertenecientes al deudor principal, y a partir de ese momento se inicia 

prácticamente un Juicio Ejecutivo Mercantil, a diferencia de las otras resoluciones que 

marida una. ejecución por que tenemos por ejemplo, la ejecución de una sentencia 

ejecutoriada que se realiza a partir del momento en que finalizó un juicio entre las partes 

y ambas partes fueron oídas ante un tribunal legalmente establecido de acuerdo a 

nuestros leyes y una de las partes fué vencida en ese juicio con todas las formalidades 

legalmente en ese procedimiento. 

Por el contrario, en el Procedimiento Ejecutivo Mercantil, al iniciarse 

éste, el Juez, previo estudio que realice de los documentos que exhibe el actor, ordenará 

dictarse el auto de cxcqucndo, y al cumplimentarse éste en contra del deudor, desdé ese 

- - . momento se iniciara el procedimiento en el cual serán oídas las partes. 

Por otra parte, existen varias ejecuciones judiciales y que son derivadas· 

de cumplimentar un .orden o cumplir una obligación, pudiéndome referir désde un 

· C'onvcnio Judicial celebrado y ratificado ante un Juez, una confcsion judicial· realizada 

ante un Juez competente; determinado documento privado rcconciéido por quien lo 

expidió. acl~an:do que dicho documento fue reconocido ante la prcsenciaj~dicial, con las 

formalid~dcs legaics; un laudo arbitral; una resolución administrativa, etc:·. 

Para tener un concepto mas o menos exacto de el· auto de excquendo se 

tratara de ver .. su raiccs etimológicas, partiendo de lo que significa la palabra auto y que 

_ m.ediantc el, el Juez ordena el proceso y el auto en términos Jurídicos el Código de 

· Procedimientos Civiles lo clasifica en los siguientes grupos: 

J.. Determinaciones que se ejecutan provisionalmente y que se llama 

provisionales. 
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Es en los términos que nos ocupa el presente trabajo, toda 1cz que 

nuestro tema a desarrollar, como ya menciona y se mencionara mas adelante. es una 

ejecución provisional en contra· de los bienes del deudor principal. para proteger los 

intereses en este caso del deudor, y entonces tenemos que nuestro auto, se encuentra 

determinado, dentro de esta earactcristicas. 

2.- Decisiones que tiene fuerza de definitivas y que impiden o paralizan 

definitivamente la prosecución del juicio y se llaman autos definitivos. 

En este caso por ejemplo, se trata de un auto de un J~~z en· el que.:. 

desecha una demanda por improcedente, o el ato que ordena levantar un cmb~gÓ en un 

juicio ejecutivo, o el que sobresee un juicio de lanzamiento cuando el dcmánd~do paga . ' 

las rentas en un,.iuicio de desahucio. 

3.- Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio 

ordenando, admitiendo o desechando pruebas y se llama autos prcparatorfos. 

En estos casos, nos encontrarnos· que el auto se va a dictar para la 

preparación del negoció o proceso, o sea, para decidir si procede la solicitud hecha por 

las partes, mandando preparar lo que proceda en derecho, y para que en la consecución 

del juicio se llegue a un fin determinado. 

En conclusión tenemos que auto es una resolución judicial que no es 

mero trámite y que tiene influencias en la prosecución de un juicio y en los efectos 

procesales de las partes y que mediante él, el Juez ordena el proceso. 

Ahora bien. por otra parte nos encontrarnos que empleando la palabra 

nulos en plural, hace referencia al conjunto de documentos)• papeles de que se compone 

un expediente en el Juzgado. 
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t.S EL CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE EXEQUENDO Y LAS. 
. . ;. ·, .·.-· 

FORMALIDADES QUE SE DEBE SEGUIR EL ACTUARIO AL M.OMENTO 

DE CONSTITUIRSE AL DOMICILIO DEL DEUDOR P~INCIPAL 

La palabra excqucndo, siguiendo . sus ralees' etimológicas,' viene del · 

latín cxequis que significa ejecutar, cumplimentar. 

., 

.Como se ha mencionado, la palabra cxcqucndo, es l~quedictar el J.ucz 

de lo Civil al admitir y despachar una demanda Ejecutiva Mercantil. Esta demanda 

Ejecutiva Mercantil, para que proceda y se dicte el auto de exequendo, debe derivarse 

especialmente de un titulo de crédito entre otros, deben de ser una letra. de cambio, un 

pagaré o un cheque, que son los documentos por excelencia que llevan aparejada. 

ejecución y tradicionalmente los juicios ejecutivos mercantiles, por lo regular se inician 

con estos titulos, y el juzgador puede dictar el auto de excqucndo respectivo, que de 

acuerdo a la doctrina jurídica, el cumplimiento del auto de cxcqucndo es forzoso para la 

panc deudora, cuando se deriva de algunos de los mencionados títulos .de crédi,to que 

mas adelante se especificaran, siendo que en concreto la paliibra cxcqucndo no es otra 

cosa que la palabra ejecución, pero esta ejecución debe ver~~· desde el punto de vista del 

procedimiento ejecutivo mercantil, por lo tanto cnuncl'ar~Ílios' !~:definición de la palabra 

cxcqucndo. 

Respecto a la definición de la palabra excqucndo, que éste vocablo 

tiene en la ciencia del derecho en la cual contiene diverso significados. algunos amplios 

y otros restringidos Unas veces significa lo mismo que el cumplimic~to voluntario de 

una obligación. y otra vcces se usa en el sentido de llevar a cabo lo ordenado por el Juez 

o la ley, por lo que en su sentido más general, ha de entender el hacer efectivo un 

mandato juridico, ya sea el contenido en la ley, en la sentencia definitiva, o en alguna 

otra resolución judicial o mandato concreto. 
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Es 1mponante señalar lo expresado por el traiad1sta en Jer~d1<1 

Carneluti al alinnar que el tennino ejecución entra en tanto en la act1\ 1dad consistente en 

la obediencia al mandato como la actl\'idad dirigida a procurarse su eficiencia practica, 

por lo cual, la ejecución procesal siempre es contenciosa. teniendo esta contención a la 

composición de la litis y como de esta hay dos especies, la de conocim1cnto y la 

cjeeuti\'a, el proceso contencioso se diferencia por la calidad de la lllis Cuando se trata 

de una pretensión discutible y cuando se trata de una pretensión insatisfecha. mientras el 

proceso de conocimiento tiende a la composición de la primera. el proceso cjccull\'O 

tiende solo a componer la litis por pretensión insatisfecha. Ante la resistencia del deudor, 

en la litis del juicio ejecutivo mercantil, se eon\'ienc en una lesión a la pretensión Hilida 

del acreedor, debiendo procurarse a realizarse sin la \'oluntad del deudor. Por lo tanto, 

cuando una de las partes no puede o no quiere' satisfacer a la otra parte lo que 

legítimamente le corresponde, Ía ejecución forzosa o el cumplimiento del auto de 

· exequcndo tiende a qGitarle por la fuerza aquello que dcberia ser le dado t lll 1 

. · · Por lo uinto es imponante señalar. que para lograr el fin. o 

cumplimie~to del auto de exequendo, el Juzgador pennlle la acción, y el Legislador 

.. pcnnite que la':rcs.pi:ín'sabilidad ·de todo deudor, consista en responder con todos sus 

bi~~es que garaiiticcnel adeudo, para cumplir sus obligaciones que tienen, y se concreta 
:' . .. ,' . 

· en un bien ci: en ~;arios bienes detenninados a tra\'CS del embargo 

Por otra parte, el jurista Manuel de la Plaza,. Sosuenc como 

c~acteristic~ del cumplimiento forzoso del auto cxcqucndo s,o~ las siguientes· 

I .• Por que es forzosa 

~.- Por que esta confiada a un órgano jurisdiccional . . .: . . . · 

3 .• Por que mediante el In se obtien~ lalld~~i.síclÓó' ~fe~ii\:~ d~ unbicri 

que la ley garantiza ti tJ 

t 111 • JOSE Becerra Bau11sia El Promo Civil en \lc,lco Ed Pornia S. A,··· ~té\ico t.98¿ p. 265 

t l l.· SOBE RASES l Fcrn:indc1 Jos<!. lfüionn del Juici~ E¡mui\o Edil . UNÁM. M~,ico t 997. P. Jll 
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En cuanto a las formalidades esenciales que debe cumplir eÍ funcionario 

Judicial en este caso Actuario, al momento de que se constituye al domicilio. del deudor 

principal podemos manifiesta lo siguiente· 

Al momento que se dictar un auto ·de exequendo con efectos de 

mandamiento en forma para efecto de que el deudor sea requerido de pago y no 

haciéndolo se ordenara se le embarguen bienes suficientes de su propiedad en este caso 

bienes que sean propiedad del demandado para efecto de cubrir la deuda principal mas 

los gastos y costas procesales en términos del articulo 1392 del Código de Comercio en 

vigor: 

Presentado por el actor su demanda 11compuñndn de un titulo 

ejecutivo, se proveerá auto, con erectos de mandamiento eu forma, pura que el 

deudor sen requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes 

para cubrir lu deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la res11onsnbllidnd del 

acreedor, en depósito de persona nombrada por éste. 

Una vez admitida la demanda ejecutiva mercantil en el cual contiene el 

auto de exequendo, se ordenara tambien en la misma que se constituya el Actuario en 

compañia del actor o su representante legal, al domicilio del deudor para efecto de 

requerir del pago y no haciéndolo se proceda al embargo de su bienes que le penenecen 

al deudor, y verificado este se emplazara a juicio al demandado para que dentro del 

termino de cinco días haga pago llano de la cantidad demandada y las costas, o en su 

caso de contestación a la demanda instaurada en su contra oponiendo las excepciones y 

defensas que tuviera para ello, en términos de lo dispuesto 'por el articulo 8 de la Ley _ · 

General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Aniculo 1396 del Código de Comercio: Hecho el embargo, acto 

.,,conÍlnuo se notificnra ni deudor, o In persona con· q'ulen se hn)'~ pr~cticndo In 

. _dHigencin pnrn que dentro de término de cinco días comparezca el deudor ante el 

·:·Juzgndo a hacer pngo llano de In cnntidad y las costns, o oponer lns excepciones que 

tti\·lere pnru ello. 
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Constituido el Actuario en el. do~i~ilil'l del d~udor si este no se 

encuentra en el mismo se procedera dejar citatorio en términos de lo dispuesto por el 

articulo 1393 del Código de Comercio. 

No encontrándose al deudor a la primera busca en el inmueble 

señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquel, se le dejara 

citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las 

setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda se practicará la dili~encla de 

embargo con los parientes empleados o domésticos del Interesado, o cualquier o.tra 

persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas de la ley procesal 

local, respecto de los embargos.· 

Al analizar el' precepto legal invocado el cual se analiza en los 

siguientes terminos. ; ·'.,'· 

. Af · Se d~be procurar ent~nder la diligencia de emb~gó personalmente " .. , ........ ' .. . ' 

con el deudor 'principal 'para ello-se le debe buscar en su domicilio páriicular el cual 

~~ñalo el act~Í~~a r~querirniento de pago'. 'Antes de-que se pueda dejar cítatorio al 

·:deudor que no esenconfrad~ en su domicilio en la primera busca, el C. Actuario, e~ la 

r~Ón co~espondiente debe cerciorarse por todos los medios que el lugar donde se busca 

al deudor es su domicilio del deudor principal, este cerciorarnient~ lo. derivarnos del 

articulo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. · 

SI se tratare del emplazamiento y no se encontr~re ·al dema~dado, 

.. se le hará la notificación por cédula. 
,. . •' ·. 

La cédula, en los casos de este articulo)' d_el anterior s.e ent~egnra a 

los parientes, empicados o domésticos del Interesado 'o 'a cualqi1ler ~t~a persona que. 

vh·a en el domicilio señalado, después de que el notifi~ador)eha):a c~rciorad'o de 

que ahí tiene la persona que debe_ ser not.ific~d~; s'~ e~póndrá1;· en todo caso los 

medios porlos cuales el notificador se h~ya c~~ciora·d-~ d~ qu~ ahi tieue su domicilio 

la persona buscada: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



, _Ad~miis Í~;i:~d~la, se ~ntregará a la persona con quien se entl~1;d~ " 

la diligencia, copla'~¡~·p¡~~;;a·d~m~~da debidamente cotejada y sellada, má.s ~nsu' 
caso, copla~ simpl¡s cl~l~~d:~ás ~~cumentos que el actor haya Hhibldo c~n·:~ 
libeló lnlciaÍ, L~f~lt~ d~ ~·u~?li~ién10 a este requisito del cerciorarn1entopu~d~ di;;· -

lugar'ª-· uná'_• nul_idad_•. de' actuaciones ''que puedan reanudar· en 'una ,s1tJadón ''de :•· 

levantamiento del embargo trabad~ ~ºn todas sus consecuencias legales. toda , ezqt~ F ,. 
actuario se hace acreedor a una_ sanción establecida 'en la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justici~ del Distrito Federal. 

B).-Asi mismo en el articulo 1393 del Código de Comercio en vigor no 

se indica con que persona se deja el citatorio si es que no se encuent;a el demandado e~ 
el domicilio que se designo para el requenmiento de pago; por tanto, debe a~udirse ~-la :'·' 

' ' -
aplicación supletoria del Código de Procedimientos ~'iviles Sobre el. particular, el. 

, articulo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito federal detemiína ·a 

quien puede dejarse la cédula con los parientes, empleados o domésticos del intere~do 'o·:_ 

con cualquier persona que viva en el domicilio señalado. 

Ck Se le ha de fijar-al deudor dia y hora para que aguarde al Actuario, 

No se exige por este dispositivo que sea al dia s1guien,te por lo que puedé se; para' ~I ' . 
. . •' . ·-. ·, .,:. ,.,,.,_. 

mismo dia en que se le dejo Citat~rio; A~i lo ha decido el Tnbunal Coieg1adó del,Qumto 

Circuito en la tesis que se tf~~cribe:-
EI articulo ~o ~mite otras interpretaciones, las qu~ 's1 el deudor no\~ . 

. ~ncuentra presente-en la primera busca se le debe dejar citatorio fijándose dia-y hora jl~~ 
que espere,: mas no la de que ese dia y hora deben ser posteriores al en que se dej~ <: 

citatorio, en ~irtud de que el repetido articulo estatuye: No encontrándose al deudo/e~'ia• :;
primera búsqueda se le de Jara c1tatono. fijándose dia y hora para que aguarde. , Por eí':'.: ' 

solo hecho de que el deudor no aguarde el emplazarmento se procederá a practicar el 

embargo con cualquier persona que se encuentre en la _casa o con el 1etino mas 

mmediuto y de la lectura del precepto aludido resulta en fomia clara y sin lugar a dudas 

que conllene disposiciones expresas al respecto a la forma en que se 
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·.deberá practicar las d1hgenc1as de requenm1ento emplazamiento en Ju1c10 mercunut de 

donde emanan los actos reclamados. 1 12 1' 

Por lo tanto, es indebido e ilegal sostener, como lo hizo el Juez de 

Distrito para que la segunda busca al deudor se debe señalar una hora de un d1a posterior 

al en que se deje el citatorio Por otra parle, cabe concluir que a un cuando es cieno que 

sobre el citatorio y emplazamiento transcurrió media hora, también lo es que el citado 

arliculo 1393 del código de comercio, no establece que dicho c1tatorio deba ser para 

hora fija del dia siguiente por lo que resulta legal la diligencia de requerimiento 

ejecutados en el mismo dia en el que se deja el c1tatorio correspondiente Amparo en 

revisión 397170. Quejoso Estaban Corro Galvan, Amparo en revisión 130170 José 

Ramos Fuente\·illa. Tribunal Colegiado del Quinto Circuito 

A favor del criterio de que, el citatorio se puede dejar el mismo dia de ' . ' ' . 
la diligencia y realiza la búsqueda en un lapso de poco tiempo después de .. la primera 

. . . . . . . . ' 

busca. se podria invocar la aplicación supletoria del. arliculo 535 del Código .de 

Pro.cedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establece que se deja Citát~rio para· 

hora fija dentro de las v~inticuatro hóras siguientes, lo que signiti~a qu~ ~i deja citatono 

para que el deudor este presente·. un rato después .. Dice al· respecÍo ·~I. mencionado 

a11iculo 535 en su parrafo p;imero del Código Adj~tivo para iHDist;ito Fed~ral: 
. ,:_,' .·. , . ·. ' 

.· ·• ·. ' ... ~,. ·_: . ; ,• 

Si el deud.or, tratándose de j~kio .ejecutivo mercantil, no fuere habido 
•. ·' ' .· .. ·.. .·, .·.. . . 
después de habérsele buscado una \·ez. en su domicilio se le dejara citiitorio para hora ti Ja 

... demió .de las v~inticüatio h~ras siguientes y si no espera se practicara ladiligeñcia con 

.· ~u~~ui~r ~¿ribna q~~·se en~¿enirecn'l~·c~i/oCa' faltá de ella' éon el \:ecino mas 

inm~diatci. 

121 .-TELLES l:llon Mnrco Amonio. El Eniulcio1mcn10 Mcrconiil Mc,icano. Mc.,ico 19H P.·314. 
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A cerca del tiempo de que a de transcurrir entre el citatorio que se deja 

y la segunda busca, el tratadista en derecho Jesus Zamora Pierce considera que debe 

haber un lapso razonable. ( 13 l 

En todo caso deberá concedérsele al demandado tiempo razonable 

suficiente para enterarse de que se le busca y para presentarse en su domicilio.· 

La opinión personal es la siguiente: 

Segun el articulo 1393 del Código de Comercio, no se requiere que 

haya un tiempo determinado entre la primera y la segunda busca, por lo tarito, basta un 

breve lapso de media hora o de quince minutos para que puede verificarse la segunda 

bUs.ca, sin que haya violación legal. 

Desde el punto de vista practico es peligroso que'se deje transcurrir un 
' ' . -- . ' . 

lapso de varias horas entre la primera y la segunda busca pues, el deudor .puede ocultar 

los biéne~ que de otra mMera'se pÚdieian ~mbarg~: 
-- _. , .... ,;--·- ., . . _. .. 

En la práctica es freéu~nté que el C. actuario anote que se dejo Citatorio 

a un que ~n la re~licÍad~~~~b~pri;;,erayseg~nda busca. 

D) cci~rom;e:etarticulo 1393 del Código de Comercio, a la segúnda 

busca, se puedé practicar el embargo; al respecto; es Ómiso este precepto pues, con la 

persona que se! e~cu~Ítt~~ d· c~ri el 1·ecino. antes del embargo, debe 1erificarse el 
- . -'.;:· ·.'.'" 

requerimiento de pago: ,. · 

.E,) .:·oe ~~encontrarse al deudor ni persona alguná en la casa del 

deudor, el anic:u'1~ 13~3 'd~í códis~ de comercio autoriza que el embargo se entienda 

con el 1·ec.ino. ~as iníli'~dia;o,'no con cualquier \'ecino sino con el mas inmediato. El 

1ecino masiri;,ecHa;b:;;el.del~casa adyacente y no acerca de en enfrente, como lo 

estableció el ;rib·~~~I C~legiado ele S~xto Circuito en la siguiente ejecutoria. 

lll ·ZA~tORA Picrcc Jcsus. Ob. ci1. No1a 4. P. 170 
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EMPLAZAMIENTO, ODLIGAC'IONES QUE DEBE C'UMrLIR EL 
< : • ,-, • -

ACTUARIO EN JUICIO MERCANTIL, AL PRACTICAR EL 

EL articulo 1393 del Código de Comercio, establece la obligación para 

el Actuario de practicar la diligencia de requerimiento de payo, embargo y 

. emplazamiento con la persona que se encuentre presente en la casa del demandado o con 

el vecino mas inmediato. 

Este caracter lo tiene los ocupantes de las casa adyacentes o contiguas ~ 

la del demandado, por lo tnnto, el diligensiario debe asentar razón del por que se 

entiende la diligencia con la persona ocupante de la acerca de enfrente, pues 

normalmente este no es vecino mas inmediato, de donde este caracter debe apreciarse en, 

cada caso concreto atendiendo a las circunstancias especiales, Amp;tro en n.~·i1i611 24~n<• 

Abrahan Nal'a Sanchc1., IR de Junio de 197í1, Unanimidad de \·otos Ponente Cario• Braio) Bra\o, 

Sccn:tario, Jorge SanchC1 Canes, lníorme t •m" Tribunal del '"lo Corcnilo, 

Ahora bien la parte medular del presente trabajo es cuand~ se practica 

la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio sin la 

presencia del demandado en el domicilio que se designo para el requerimiento de pago. 

So el demandado no se encuentra en el mencionado domicilio se le dejara citatorio para 

que espere al actuariC' en su domicilio mencionado, si este no espera al actuario se 

procedera a entender la diligencia de requerimiento de payo con la persona que se 

encuentre en el domicilio señalado. Requiriéndole a dicha persona que en acto de la 

diligencia pague la suene principal del demandado y si no lo hace se le pre1'iene.para 

que señale bienes pcnenecientes del demandado, apercibido de no ,hacé'.lo iderecho de, 

designar bienes sin imponarle que sea o no sea del demanda'do; ~iolaridCÍ ·con esto 

disposiciones constitucionales n terceros, toda vez que dicho aut~··de. ex~quendo va 

dirigido en contra del deudor principal encan;iinaclo a garariii.W el pa~\'.I con el embargo 

y remate de sus bienes y no con los bienes dcltcrcero,quieries estos se.ven 5omctidos a 

promo1cr Terccrias Excluyentes de Domi.nio, para recuperar.su bienes que ileg.1lmente 

les fueron embargados. 
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CAPITULO 11 

TITULOS DE CREl>ITO 

2.1.- Documentos que traen aparejada ejecución 

2.1.1.- Sentencias Ejecutables 

2.1.2:. Convenios Judiciales 

2.2,·Letra de Cambio 

2.3.- Pagaré 

2.4.· El Cheque 

2.S.· La rigura del Endoso 

-·-- .. ····-·¡ 
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2,1,· DOCUMENTOS QUE TRAEN APAREJADA EJF.Cl'C'ION, 

Es el caso que el aniculo 1391 del Código de C'omercio en l'igor nos 

encamina a la practica del juicio ejecutivo mercantil, que se inicia cuando una pane afectada 

se ve en la necesidad de recurrir ante el C. Juez de lo Civil, a solicitar su ayuda para requerir 

otra que incumplió, previa documentación respectiva; y estos documentos tienen 

forzosamente que reunir las características necesarias. para que lleven aparejada una 

ejecución. 

Hemos de mencionar mas adelante que de acuerdo al estudio que se 

realizara a los titulo de crédito ( Letra de Cambio, Pagare y Cheque), . documentos los 

cuales traen aparejada ejecución, existen también otros documentos que llegan a 

equipararse a estos Títulos y son señalados por nuestro código de comercio, pero que en la 

práctica carecen de esa fuerza ejecutiva Y. por lo tanto adolecen de defectos, pero también 

encontramos que existen otros documentos que efectivamente llel'an aparejada ejecución, no 

siendo de las caracteristicas enunciadas en los titulas de crédito que se detallaran cada uno 

en el cuerpo del presente trabajo y los cuales están descritos en el anlculo 1391 del C'ódigo 

de C'omercio el cual se transcribe: 

El Procedimiento ejecutivo mercantil tiéne lugar cuando la demanda. se 

funda en documento que traiga aparejada ejecución. por lo .tanto .• trae ~parejada ej~~ución. 

1- Las SentenciasEjecutoriada ()pasada e~ autoridad de ·cosajuzgada yla 

arbitral que sea. inapelable, ~~nf~n';,¿ ~1''¡~¡·{ui"~";¡·3~6?'.~~~cri-:~~~~·¡~;· ¡i~~~~s~o ~o; el. 

aniculo IJ48. •, "'Y __ '~~;i :: .. e;:. '.· .. 
.. 11,-LosÍllstrumént~sPubli.cos.",••• .-_-. · '·'·'•··· :·· 

111 - La confesión judicial del deudor, segun el aniculo 1288; 
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IV.• Los tltulos de crédi10; 

V.· Las pólizás de seguros conforme a la ley de la materia, 

VI.· La decisión de 1.os periios d~signados en los seguros para fijar el 

importe del sinieslro, obse~imdose I~ prescrito en la ley de la materia . 

Vil.· Lasfacturas, cuentas corrienles y cuales quiera otros'conlralos de 

comercio firmados y reconocidos judicialmenle por el deudor, y 

VIII.· Los demás documentos que pro disposición ele la ley lienen el 

carácter de ejecu1lvos o que por sus carac1éristicas traen aparejada ejecución 

De esta manera. podemos ver que hablando de j.uicios ejeculil'o mercan1il. 

·'.éste es un procedimienlos especial que se venlila ante un Jue1 de lo Civil compclenle. cuyo 

objeto es hacer cumplir la obligación que consla en un tilulo de crédi10 u airo documenlo 

que lleva aparejada ejecución, que tiene por si mismo fuerza suficienle de prueba plena 

En eslas circunslancias, 1enemos que la ejecución es el elcmenlo más 

importan1e denlro del ambito de los titulas de crédito o documenlo que llel'a aparejada 

ejecución ya que cuando se llega a producir és1a. es la satisfacción real de la obligación 

consignada en ese documenlo. 

Hemos de esludiar que se necesita. en nueslra legislación o en el derecho 

en general, de mas fuerza ejecutiva a cienos documenlos para que se produzca el Juicio 

Ejeculivo Mercanlil limitándose el de~echo del demandado en los medios de defensa para 

que de !al manera el objelivo de eslo lilulo que llel'an aparejada ejecución 

Expresa la fracción 1 señalada anterionnenle, que un primer documenlo 

que trae aparejada ejecución es la senlencia ejecu1oriada confom1c al articulo 1346, 

observandose lo dispues10 en el articulo 1348 ambos del Código de Comercio. 
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Al efecto, nos encontramos que efectivamente una Sentencia ejecutoriada 

lleva aparejada ejecución, en virtud de haber concluido un Juicio debidamente llevado a cabo 

ante un Tribunal legalmente establecido y ambas partes fueron oidas y una fue vencida en 

ese juicio, por lo tanto el juez, al dictar la sentencia lo condena a un pago determinado de 

dinero, igualándose en estos casos a los titules de crédito estudiados, por que lleva desde 

ese momento aparejada ejecución en contra del que perdió y fue condenado al pago; 

asemejándose éste último al deudor en los titulo de crédito. 

Una diferencia muy importante en que, mientras en la Sentencia 

Ejecutoriada, el demandado perdió en Juicio y fue oido en el mismo, ante una autoridad 

legalmente establecida, de acuerdo a lo señalado en nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en estas circunstancias, al finalizar el Juicio la Sentenci.a 

ejecutoriada llega al momento culminante de ser titulo de crédito ejecutivo; mientras tanto, 

en los titulo de crédito denominados letras de cambio pagares y cheques, éstos llevan 

inmediatamente una ejecución al momento de su incumplimiento, sin necesidad de ser oidos 

y vencidos en juicio al deudor, en virtud de las caracteristicas inherentes a los titules de 

crédito que son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomia. por lo tanto, 

no se está violando derecho alguno al deudor al no ser oido ni vencido en el Juicio, ya que 

únicamente al ordenar el Juez su ejecución se inicia el juicio 

Ahora bien, la misma fracción primera del artiiulo mencionado requiere. 

que la Sentencia ejecutoriada debe obmvar lo dispuesto en el articulo 1348. Código de. 

Comercio, en este caso nos encontramos que si la sentencia no condena cantidad liquida, la 

parte a cuyo favor se pronuncio, al promover la ejecución presentará su liquidación, dándole· 

vista a la contraria por el término de tres dias, y si nada expusiere ésta. se procederá a su 

ejecución y si contesta el Juez fallará lo que estime justo. 

La fracción segunda del mencionado articulo, manifiesta igualmente, que 

llevan aparejada ejecución, los instrumentos públicos y en este caso. 
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Es impor1ante observar que para que proceda la acción ejecu1iva. el inciso 

no precisa, por que no exige una escritura pública. en estos casos nos enconlramos. que si 

es escritura pública, este documento si es titulo ejecu1ivo, debiendo contener un crédito 

liquido y exigible proveniente forzosamente de una operación mercantil y de acuerdo al 

ar1iculo 443 fracción 1 y 11 del Código de Procedimientos Civiles. sólo tiene fuerza ejecutiva 

la primera copia. o las anteriores dadas por mandato judicial con citación de la persona a 

quien interesa. En este caso. es muy dificil la aplicación de éstos documenlos o litulo 

ejecutivo, por que no especifica claramente de que clase son, por lo tanto exi•te una laguna 

en la ley para su debida aplicación. 

La Tercera rracción del ar1iculo 1346 del Código de Comercio, señala que 

trae aparejada ejecución la confesión judicial, según el ar1iculo 1288, y en consecuencia 

tenemos que ver que sólo la confesión que afecta toda la demanda. permitirá que cese el 

juicio que se ventila y se inicie el ejecutivo mercantil; pero esla confesión deberá ser expresa, 

no basta que sea tácita, obtenida por incomparecencia del demandado tal y como lo señala 

dicho ordenamiento legal. 

Adentrándonos al fondo de este punto, nos encontramos que existe otra 

fom1a de confesión para preparar el Juicio Ejecutil'o Mercantil. que señala nuestro ar1ículo" 

1165 del Código de Comercio y es en lo referente a que puede prepararse la acción 

ejecutiva, pidiendo el reconocimiento de la firma de los documentos mercantiles .. cuando: el 

deudor se niege a reconocer su fim1a, se dará por reconocida siempre que sea citado por dos. 

veces en la misma diligencia rehúse contestar si es o no suya la fim1a 

Enlences podemos ver que existen dos formas de confesión para preparar 

un titulo ejecu1irn. una con la comparecencia necesaria del demandado para ratificar su· 

confesión y la otra, en el caso de que citado que fuese el demandado y no· c.omparece a 

reconocer su firma. procede en ese momento la via ejecutiva mercantil. 
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La fracción cuana se reílere a los documenlos que regula la Ley General 

de Titulo y Operaciones de Crédilo, los cuales esludiaremos mas adclanle 

.Las siguientes fracciones se reneren a las pólizas de seguros, y a la 

designación de peritos para fijar el impone del sinieslro, nos enconlramos que de acuerdo a 

la práctica, éstas pecan de exceso, pues, las pólizas carecen de fuerza ejeculiva y en estos 

casos, quienes reclaman en conlra de una compañia de Seguros, es necesario someterse en 

primer tém1ino, a un procedimiento conciliatorio ante la Comisión Nacional Bancaria y de 

Seguros, y posteriormente optar, entre someterse al juicio de arbilraje de la propia Comisión. 

o demandar a la Aseguradora anie los Juzgados Civiles en la Via Ordinaria Mercantil, para 

que al nnal, si se ganara el juicio, llega a ser Sentencia Ejecutoriada, titulo ejecutivo, que 

lleva aparejada ejecución. 

~a fracción Vil, se renere a la forma expresada en la fracción ~ercera 

seftalada, en vinud de que éstos documentos necesila forzosamcnle ser reconocidos en 

cuanto a la nrma del deudor, para que sin necesidad de sentencias, proceda inmediatamente 

el Juzgado a ordenar su ejecución, siendo ésta clase de. juicios los ya mencionados Medios 

preparatorios a Juicio Ejecutivo Mercantil. 

2.1.1.- SENTENCIAS EJF.CUTABLF.S 

Como se a comentado, las senlencias debidamenle ejecutoriada, llevan 

aparejada ejecución, en vinud de haber ter.minado un juicio an1e las autoridades respectivas 

y en este caso, el demandado que perdió el juicio tiene la necesidad forzosa de cumplir lo 

ordenado por el Juez, tal y como lo hemos comenlado en el desglose de la fracción 1 del 

articulo 1391 del Código de Comercio en es1udio, en 1al siluación, el deudor u obligado en 

la acción ejecutiva. no tendrá más excepciones y defensas, si no únicamente las de pago, o 

sea, la de cumplir lo ordenado por el Juez, de lo con1rario, será privado de sus bienes o 

derechos, mediante el auto de exequendo fümado por el Juez. en donde ordenara que en 

caso de no poder pagar en el momento de la diligencia, se le embarguen bienes de su 

propiedad que garanlice el adeudo. 
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2.1.2,· CONVENIOS JUDICIALES 

Nos encontramos en unas de las situaciones, en donde puede haber un 

juicio de por medio o un convenio formalmente aceptado por ambas partes, en donde se 

comparece ante el Juez a dirimir una controversia, con el efecto de obligarse a cumplir u~a 

responsabilidad u obligación; y en este caso, vemos que existen los convenios judiciales, en 

donde es necesario y forzoso la comparecencia ante el tribunal o autoridad legalmente 

establecido, en donde la voluntad de las partes es primordial al ratificarse, para el 

cumplimiento de obligaciones. Este Convenio Judicial, tiene que ser necesariamente la 

obligación de un pago de dinero en efectivo, presentando un escrito ante el juez y siendo la 

voluntad de las partes ratificarlo y obligarse, en estos casos, el Juez tendrá necesidad de 

acordarlo en los términos de considerar que por el presente Convenio Judicial, las partes 

deberán estar y pasar por él, como si se tratare de sentencié ejecutoriada, elevado el presente 

Convenio, a la categoria de resolución debidamente ejecutoriado; por tanto, al reunirse estas 

circunstan~ias, el converiio j~Jiciai~e eq~ipararia a un titulo ~jecutivo que lleva aparejada 

ejecución, en casode q~~ ~I d~~do~ obligado, omite el pago a que se comprometió. 

2:2.~ LETRA DE CAMBIO 

·Entrando al estudio de la letra de cambio, es necesario expresar que éste 

titulo de crédito se regula por lo dispuesto en el Capitulo 11, Sección Primera de la Ley 

General de Titulas y Operaciones de Crédito, especificamente en los articules del 76 al 169, 

iniciándose con la manifestación expresa de que la letra de cambio es el más importante de 

los título de crédito, pero no por su efectividad, sino por que es el titulo que dio nacimiento 

a los posteriores títulos. 

La letra de cambio dio nombre a la rama del derecho que se ocupa del 

estudio de los títulos, o sea, el derecho cambiado; en tomo a la letra de cambio, se ha 

elaborado la doctrina jurídica de los títulos de crédito, siendo ésta, el titulo de crédito por 

excelencia. 
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La letra de cambio que conocernos en la actualidad, nace en Ja ciudades 

mercantiles de la Edad Media Italiana, desarrolliindose durante el gran movimiento de las 

cruzadas, y se extiende con el gran desarrollo comercial y rnaritimo de las Cuencas del 

.Mediterriineo. Aparece primero en los protocolos de los Notarios, de ellos escapa hacia las 

manos hábiles de los comerciantes y la reglamenta en forma posterior antiguos cuerpos 

legislativos, corno los Estatutos de Aviñón del añol243, de Barcelona del añol394. (141 

Las mismas necesidades comerciales, fueron imprimiendo a la letra de 

cambio nuevas modalidades tendientes a facilitar su debida circulación. Esta necesidad y uso 

comercial es considerado por la Ordenanza Francesa de Luis XIV, de año 1673, al 

. inÍroducir la modalidad del endoso, como sustitutivo del dinero en efectivo . 

. Por otro lado, las ordenanzas de Bilbao, que rigieron en México, durante 

la colonia y después : de la Independencia, reglamentaron la leÍra. de .cambio como 

instrumentd negoci~bie.'' . ~. . . . ... • . · • 

La drdenanza F~ancesa señalad~ anteriorment{ fué el;, primer, ,CÓdigo que 

reglamentó el endoso, mismo qué más ~delan;~ ~~· ir~t~iá~' ci~·t:ií~diin'ente. : . ;·.• . . .. . . . . 

En forma posterior, continúa evolucionando I~ l~t~a· de ~ambio como 

instrumento circulante, pero vinculado al contrato trayectoria hasta· el siglo XI X 
Alcanzando en éste siglo gran desarrollo en las nuevas ideas, publiciindose en el añol893, 

una obra titulada el derecho de cambio según las necesidades del siglo XIX, sosteniendo que 

la letra de cambio debe ser independiente del contrato trayecticio o de cambio, por los 

Alemanes en el año de 1848 declarando éstos, que la letra podria emitirse de~tro de una · 

plaza y no exclusivamente para ser pagada en plaza distinta al de su expedición, dando 

mayor agilidad a la circulación del titulo al permitir el endoso en blanco. En esta O~denanza 

Alemana, se distinguen los tres momentos baslcos que puedan \ivir una letra de cambio. 

corno son , la creación, el endoso y la aceptación, asi como el 

t4J .• CERVA1'TES Ahumada Raúl. Ob Cit. Nota 8. P. 46 
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.. A principios del presente siglo, los paises como Italia, Alemania y 

Holanda, llevaron. a cabo una conferencia llamada de la Haya en el afto 1912, con la 

a.sistencla de 37, Estados llegando a una convención sobre la unificación del derecho relativo 

. a 1.a le.tra de eainblo y al pagaré a la órden, redactándose el famoso documento Reglamento 

uniforme r~férente ·a ia letra de ·~mbio y el pagaré a la órden constando este reglamento de 
· so articulo;. . 

. . . En~~estro Pals, se crea .la ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédiio en efafto de 1932, inspirado en los principios fundamentales de la Ley Uniforme de 

Ginebiii, tomando las bases del Reglamento de la Haya en el afto de 1912. 

Dicha .ley es promulgada el dla 26 de agosto de 1932, con el entonces 

Presidente de la República Mexicana, Pascual Ortiz Rublo, firmando además el Secretario de 

Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, y por el Secretario de Estado y del 

Despacho de Industria y Comercio, entrando en vigor· dicha ley para su aplicación cuatro 

dias después, o sea el 1 S de Septiembre de 1932. La mencionada Ley, descrita en líneas 

anteriores, seftala en el Capitulo 11, Sección Primera, articulo 76, los requisitos necesarios 

que deba tener una letra de cambio; siendo los siguientes: 

A).· En su. fracción 1, seftala claramente que la letra de cambio debe 

contener forzosamente la mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento. 

~ _;, -_-·. :~. : "- :-; ~ - _ 1 

Esta mención .a.que se. refiere el articulo, se puede ver en· el documento . 

usado continuame~te e~ ~I ~omerCio y qÜe es la léyenda por esta 'única létra de cambio. 

Adarando q~e aú~ cuandó' diga única y se giren ~arias, éstas se enumeran en forma 

indepbridient~ 
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Esta leyenda llamada cláusula cambiarla, se le nombra asl, por que por 

medio de ella se ve claramente la intención del girador de crear un documento de naturaleza 

cambiarla. 

B).· En su ITacción ll, el mencionado articulo 76, requiere que se exprese 

el lugar, el dia, el mes y el ano en que se suscribe la letra de cambio es pues, importante, 

tanto el lugar como la fecha de expedición del documento, ya que sirve para determinar que 

el suscriptor va a cumplir con su obligación en la época de la presentación de la letra de 

cambio; asl como del lugar en donde deba requerirse de pago; por ejemplo, si el suscriptor 

tiene su domicilio de residencia en la Ciudad de Guadalajara y lo suscribió en la Ciudad de 

México, es competente el Juez de ésta última ciudad para su presentación de cobro, 

independientemente de que se solicite el exhorto correspondiente dirigido al C. Juez del 

domicilio del deudor, para que por su conducto se sirva cumplir la órden del cobro 

respectivo. 

C):· La ITacción 111, expresa el requisito necesario, de la Orden 

Incondicional al girado de pagar una suina determinada de dinero. 

Esta leyenda, es la parte más importante de la letra de cambio; 

distinguiéndola por este hecho, de cualquier otro título de crédito que pueda asemejársele. 

Nuestra ley, claramente dice que la Orden de pago debe ser incondicional, por lo tanto no 

puede sujetarse a condición álb'llna, ni a contra prestación por parte del girado; en 

consecuencia la obligación debe ser pura y simple, por que de lo contrario, si la órden se 

somete a condición, cambia la naturaleza del documento y ya no seria una letra de cambio. 

Ahora bien, dice la expresión, que la órden de pago debe ser una suma 

determinada de dinero; por consiguiente, no será válido como letra de cambio, el documento 

en que se ordena, por decir algo, cierta cantidad de mercancías. Se puede pactar, que la 

órden de pago se gire en moneda extranjera, y en este caso, nuestra ley, nos dice que de 

confom1idad con el articulo 8° de la Ley Monetaria, el obligado solventará su deuda, 

entregando el equivalente en Moneda Nacional, al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha 

en que se llegue a efectuar el pago. 
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Uno de los puntos más importantes por el que en la práctica se ha dej'o de 

usar frecuentemente por los comerciantes éste titulo, es que en la letra de cambio no puede 

incorporarse la obligación de pagar intereses o alguna cláusula penal, para el caso de 

incumplimiento. 

La razón importante de la prohibición es que el valor de la letra de cambio 

debe ser ya detenninado, desde su nacimiento. 

Otro punto importante es, que puede d.arse el caso de que habiéndose 

escrito el importe de la letra en cifras y en letras, estas lleguen a discrepar una y otra 

escritura; éstos se resuelven en base a lo dispuesto por el articulo 16 del ordenamiento legal 

que estemos aplicado, el cual ordena que valga la cantidad escrita en letra y si aparecieran 

varias cantidades en letras y cifras, el documento valdria por la cifra menoL 

D).- La letra de cambio exige que en su texto se contenga el nombre del 

girador, toda vez que es la persona a quien se dirige la órden de pago, aquel a quien se le 

ordena pagar, Esté sujeto de la letra de cambio, no es ningún obligado en la letra de cambio. 

Si la órden es a la vista, ninguna obligación tiene él de pagarla a su presentación, puede 

pagarla o nó y en caso, 'o sea de negarse al pago, el tenedor de la letra nada puede exigirle. 

Si la letra no es a la vista, y debe, por tanto, ser presentada por aceptación, 

el girado no tendrá ninguna obligación mientras no haya finnado la letra. 

En la generalidad de los casos, existe una relación previa entre girador y 

girado, en virtud de cuya relación el girado está obligado con el girador a pagar o a aceptar 

la letra; pero tal relación no tiene relevancia cambiarla alguna, ni importa para la vida y 

validez de la letra. 

Nuestra ley pennite, que el girador gire contra si mismo, es decir, que 

tenga a. la vez las cualidades de girador y girado. En este caso, la letra no necesita ser 

presentada para su aceptación, pues se presume que el girado la acepta por girar contra si 

mismo, cuando la letra deba ser pagadera en lugar contra si mismo, cuando la letra deba se.r. 

pagadera en lugar diferente de aquel donde se gire. Esta exigencia legal de duplicidád de · 

lugares, no tiene razón de cambio era instrumento de un contrato trayectifcio. 
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E).· Como quinto requisito que la letra de cambio deba contener. tenemos 

. que debe existir el lugar y la época de pago. 

Estos requisitos son los esenciales, pues si falta el lugar se entenderá que 

la letra es pagadera en el domicilio del girado, y si falta la época de vencimiento se entenderá 

que vence a la vista. Por otro lado en base a lo dispuesto por el articulo 79 del ordenamiento 

legal en cita, la época de pago puede vencer A LA VISTA; ésto significa que el girado deba 

pagarla a su presentación, teniendo obligación o no el girado de pagar, por que si paga és 

porque la relación cambiaría le induce a pagar, pero en caso de negarlo. el tenedor de la letra 

no tendrá acción contra él, y deberá dirigirse, para cobrar el valor del documento, a 

cualquiera de los obligados. Encontrándonos que en la práctica cotidiana éste documento es 

inoperante, ya que en el tiempo de la creación de la letra se podía permitir este acto 

comercial continuamente. 

A CIERTO TIEMPO VISTA; quiere decir que la letra de cambio se 

deberá presentar al girado, para que la acepte y que desde el momento comenzará a correr ef 

plazo para el pago de la letra. Igualmente es dificil que en la práctica se utilice este tipo de 

letra de ca.mbio, toda vez, que esas manifestaciones insertas en nuestra ley, .fueron aplicados 

en tiempos remotos de su iniciación de los título de crédito, pero que en base a los continuos 

cambios del derecho en general, éste titulo es inoperantes en nuestros dias. 

A CIERTO TIEMPO FECI IA; En donde se indica que el pl~o para el 

pago de la letra de cambio comienza a contar desde la fecha misma, desde su suscripción. 

A DIA FIJO; Aquí el día fijado para su vencimiento se expresa claramente 

en la letra de cambio. Siendo esta la forma. que por lo regular se utiliza en éste titulo de 

crédito. 

En éstos casos. los plazos comenzarán a contar al día siguiente a la fecha 

del acto que marque el principio' del término. Por decir algo. al vencer el día primero de 

. enero del. presente año, desde ese momento empieza a correr el término para su 

. cumplimiento: 
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F).· El penúltimo requisito que señala el articulo mencionado, refcrenle 

al contenido de la letra de cambio. Expresa que deba contener el nombre de la persona a 

' q~ien ha, de ha~erse el pago. Esta persona a cuya órden se expida la letra de cambio, recibe 

el nombre de beneficiario. 

El girador puede girar la letra de cambio a su propia persona, es decir, 

puede tener él la doble cualidad de girador y tomador. También puede girarla ciinlra si 

mismo; por tanto, el girador puede reunir en si mismo la doble cualidad de girador. tomador 

y girador • girado; pero no puede reunir simultáneamente las tres cualidades personales de 

girador· tomador y girado. 

Es requisito es indispensable, que la letra sea a· la órden de persona 

alguna, por que si se girase al portador no surte efectos como letra de cambio, tal y como lo 

dispone el articulo 88 de la Ley General de Titulo y Operaciones de Crcdilo. 

G).· El último requisito que deba . contener I~ let~a' de cambio es que 

aparezca la firma del girado o de la persona que suscriba a su niégo o a su nombre. 

. Nuestra ley no exige necesariamenle ei ncimb~e,"del girador, exige 

solamenle su firma, pudiendo substituir la firma de ot;a pers6na que suscrib6 a su ruego o a 
'' . . " . ' ,, . 

' :' .'·· ', ·' .· .. 
~ . . 

En el caso de que un tercero suscribe la letra' e~: r~presenlació~ del 

· girador, és1a debe otorgarse por escritura publica notanal; ins~riía éri el Regis1roPúblico de 

la Propiedad y del Comercio y en nombre de negociaciorí~s ~eréa~Íiles. ;~specti~as; como es 
. '• ' ; '.·. •''.•'-:,·' :· .... 

· el caso de gerentes. apoderados, administradores o presidentes dé éiinsejo,'qucíengan_esas 

facultades y enunciadas en la escritura pública respectiva. · ·' · 
- . ~ \;.-- :. ~' .: 
·.·: ;'': 

En conclusión podemos dar una no~ióri,c~mp,le!a _de '1.o;quc epconlramos . 

. en la letra de cambio y se manifiesta que existen ,tres elemcnt~s. pérsonál~s ·q~e son; el 

girador. el girado y el tomador o beneficiario. Asi mismd, ehcon;ran10~ elementos relátivos 

al documenlo como la mención de ser letra de.cambio, l~gar; di~. mes y año en que se gira 

la letra, la órdcn incondicional de pago y el l~gar y I~ ép~ea del mismo. . 
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Continuando con el estudi.o y análisis de la letra de cambio que establece la 

Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, nos encontramos en la segunda Sección, en sus 

articulos 91 y subsecuentes La Aceptación de la letra de cambio y cuando se acepta es\e 

titulo de crédito es el momento en el cual, el girado estampa su firma en la letra, 

manifestando asl su obligación cambiario a realizar el pago. 

Esta aceptación, como podemos ver es el requisito esencial o en si, la vida 

misma de la letra de cambio, por que al asentarse en el documento la firma del girado, es por . 

ese sólo hecho que se tiene por aceptada a la letra, y en consecuencia., de·_ ahl paite Ja · 

obligación forzosa del obligado o deudor,. 

Por otro lado, en cuanto a la fecha· de lá presentación de· la letra· de 

cambio, es cuando se determina el tiempo de c~bro,o'~~~/~~?el -~~~~i~ient¿ d~ la misma. 

Dice la ley, que si la letra de cambio es a ciert~ Íie~po ~ista,;d~~c:á~~rés~~;ár~e déntr<? de 

- los seis ~eses que sigan a su fecha., · . · -'.:' · 

e!(f. 
Sigue manifestand6 nmisÍrÓ;~hlcúÍci 99 ~e la L. G. T y o. C. que la 

aceptación debe ser indondi~lq~~I, como i~~o~dicl~-n~I· debe ser la órden de pago, y en el 

caso de que el. ~cepiantg acépié iné'?nctido~aln;ent~; q~edará obligado en los términos de su 

aceptación~ en ,es~~~irc~~stan~iás ~el tenedor de la letra podrá exigir el pago. 

Otro de los puntos importantes que señala nuestra legislación, es el 

derecho autónomo en él incorporado, es para que la aceptación de una letra de cambio, 

obliga al aceptante á pagarla a su vencimiento, aún cuando el girador hubiese quebrado, 'o ya 

no tenga bienes para demostrar en un momento determinado que es poseedor legitimo del 

documento o que es totalmente solvente para prestar esa detemiinada suma de dinero, ya 

que como lo hemos visto, el documento es completamente independiente a su causa que le 

dió origen. 
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Ahora bien, un hecho asentado en nuestra ley, que en la práctica resulta 

imposible su aplicación señalada en la sección Tercera, en sus articulos 102 al 108, en la 

aceptación por intervención; encontrándonos que debe el inicio de la letra de cambio, se 

estableció la costumbre mercantil de que, si el girado negaba la aceptación, un tercero podria 

presentar aceptar, a fin de salvar la responsabilidad y el buen crédito de alguno o algunos de 

los obligados en la letra. Por lo que por ese motivo, en legislación encontramos la figura 

juridica de la aceptación por intervención o por honor, pero como se ha dicho, esta 

formalidad es muy dificil de aplicarse en la actualidad, por que en casos prácticos, vemos 

que cuando se realiza una operación y se suscribe una letra para cumplir su obligación, 

desde ese momento el acreedor solicita la firma del deudor, para responder por su debido 

cumplimiento. 

Es muy raro, como mencione que se practique ésta intervención, pero en 

·el remoto supuesto que se presentare el interventor, o sea. el que acepta por intervención, se 

colocaria en la situación del girado - aceptante, salvo que pueda indicar por quien interviene 

y en ese caso tiene acción cambiaria en contra de él o los que estén obligados con el. 

Para que tenga lugar la aceptación por intervención, ésta tiene que 

contener un causa, como se menciono, en el interés que tiene los obligados en que la letra de 

cambio no se perjudique por falta de aceptación. Entonces un tercero. interviene en 

favorecer a algunos de los signatarios, intervienen por el. aceptando la letra de cambio 

Para reafirmar lo dicho, tenemos que en consecuencia, que todo signatario 

de la letra de cambio se obliga cambiariamente, por estampar su fim1a en el documento; la 

obligación cambiaria es autónoma, en el sentido de que es indispensable la obligación de 

cada signatario de cualquier otra obligación que conste en el titulo. 

En la practica cotidiana, la obligación cambiaria corresponde en derecho 

que compete al tenedor del titulo de crédito, para cobrar de cada uno de los signatarios del 

documento, indistintamente, la prestación consignada en el titulo. 
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El aceptante es el obligado directo 'del pago, En la letra de cambio, cuando 

era girado, era un simple indicatario, esto lo hémos visto, en la práctica es inoperante, pero 

que está establecido en nuestra ley, y al aceptar de ser nadie, desde el punto de vista 

obligatorio, se convirtió en el principal obligadodirecto, en el sentido de que ya la letra es 

peñecta, y la acción' correspondiente depende sólo del cumplimiento del plazo, 

Siguiendo con la interpretación de lo dispuesto por la Ley General de 

Tltulos Y Operaciones de Crédito, nos encontramos con un elemento muy importante y 

establecido en la sección Cuarta, en sus artlculos 109 ~1116, y nos referimos al AvaL 

Dke ,el mencionado articulo que mediante el aval se garantiza en todo o en 

parte el pago de la leÍride ca~blo, , , 

' ' 

En los tltulos de' crédito, el avalista es la persona que al firmar, garantiza el 

pago y se co~promeíe a pagar en caso de que el aceptante no -lo haga y el avalado, es el 

, sujeto por quien garantiza' el gago, 

Puede darse el caso, en que únicamente aparezca la firma al reverso del 

documento, entonces nos encontramos que existe un aval, si es que no se le atribuye otro 

cargo o categoria, siendo éste aval un deudor autónomo, a quien puede exigirsele en primer 

lugar, la obligación de pago sin necesidad de recurrir al avalado primeramente, 

Es importante distinguir la obligación del avalista y la obligación solidaria, 

tratando de no confundirla, ya que la letra de cambio no existe la obligación solidaria y si se 

exige el pago de la letra de cambio de cualquiera de los obligados, es por que cada uno está 

obligado { ya que pueden haber uno, dos, tres, o más avalista; pero no solidariamente, si no 

como obligación autónoma, 
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Las obligaciones de la letra de cambio son múltiples e independientes unas 

de otras, por lo tanto, el avalista se obliga sé obliga no en solidaridad con su obligado, si no 

contrayendo una obligación nueva, propia y autónoma 

El avalista se obliga en la medida en que pudiera resultar obligado el aval, 

es decir si se presta el aval por el aceptante, el avalista se obligará como aceptante, 

directamente, y a él, podrá exigírsele el pago de la letra como si fuera el mismo aceptante. 

Naturalmente al pagar, el tendrá la acción cambiaria contra el avalado. 

Nuestra Ley General de Titulo y Operaciones de Crédito. en sus articulas 

139 al 149 establece el protesto, es un acto de naturaleza formal, que sirve para demostrar 

de. manera auténtica, que la letra de cambio fue presentada oportunamente para la 

aceplación o p~ra su pago; El protesto se lleva a cabo por medio de un funcionario que 

tenga fé pública, ya sea corredor público o un notario público, y en caso de que en algún 

lugar no hubiera alguna de estas personas, levantará el protesto la primera autoridad politica 

del lugar. 

Sigue manifestando nuestra ley, que se debe de practicar el protesto en.el. 

lugar de. presentación de la letra de cambio para su aceptación o para el pago, y si la 

persona contra quien se deba levantar el protesto no es encontrado, se podni entender con 

sus dependientes o algún vecino del lugar, siendo ésto, por que la finalidad del protesto, es 

comprobar auténticamente que la letra fue presentada en tiempo oportuno. 

Esta aplicación en nuestra ley, ha sido caduca por su aplicación . en 

nuestros dias. toda vez que para la práctica del protesto, éxiste, en el momento en que el. 

tenedor del documento lo presenta al juzgado competente para reclamar el pago, y en 

consecuencia ahl se implanta el protesto; siendo en deshuso lo expresado por nuestra ley en 

lo referente a la fomta de aplicación del protesto en la letra de cambio. 
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Una vez llegado a su vencimiento el Titulo de Crédito, y protestado el 

documento con su presentación ante el. Juez de lo Civil para su cobro, surge en ese 'momento 

la acción cambiarla direcia señalada en nuestra Ley General de Título y Operaciones de 

Crédito, en los articulas del 150 al 169, y en la cual se expresa que se llama acción 

· cambiarla, a la acción ejecutiva derivada de una letra de cambio, ·o de un titulo de crédito. 

En virtud de esta acción cambiarla, el Juez de lo Civil al admitir la 

demanda no necesita reconocer la firma de titulo de crédito para que despache la ejecución, 

ya que la ejecución va aparejada o Implícita al documento mismo, sin necesidad de 

reconocimiento alguno, radicando esta ejecutlvidad, en la voluntad del signatario que ha 

firmado un documento que ya sabe que si no paga, podrá ejecutar en su contra el tenedor 

del documento. 

Nuestra ley dice, que la acción cambiaría es directa o de regreso; siendo 

directa la que se ejercita contra el aceptante o sus avalistas, y de regreso la que se lleva a 

cabo contra todos los demás signatarios de la letra. 

Los titulas de crédito tiene una forma para no poderse ejercitarse en la Vla 

de acción cambiarla directa; en éste caso nos encontramos que los títulos de crédito en 

general o mas bien en la acción cambiaría directa derivada de los títulos de crédito, tienen su 

prescripción en un término de tres años, a partir del vencimiento del documento; Ahora bien, 

ésta prescripción del titulo para ejercitar la acción cambiaría directa, o sea, para la ejecución 

del documento, es relativa, por que por ejemplo si el documento se suscribió el dia primero 

de enero del dos mil y vence el treinta de ese mismo mes y años y si en el transcurso de los 

tres años subsecuentes a su vencimiento, no se ha requerido o no se ha podido presentar la 

demanda ante el Juez de lo Civil, a solicitar el pago de la deuda, nos encontramos en ese 

momento que la acción cambiaría ha prescrito en contra del tenedor y a favor del deudor. La 

acción cambiarla directa está prescrita por que ya no procede en estos casos la ejecución 

inmediata sobre los bienes del deudor, pero no se pierde en si la via que ejercite, por lo tanto 

lo que tendria que hacer el tenedor del documento seria ejercitar la acción o vía de un Juicio 

Ordinario Mercantil y ya no la vía Ejecutiva mercantil, para emplazar al deudor a que 

comparezca al juzgado y al nó poder desconocer la firma de los documentos 
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previo el juicio qÜe se ventile, ~I fin~! ~I d~~dor se ~erá pr~cisado a pagar dicha can1idad cie 

dinero, yes enton~e~1¡ué ~el;e/r~nacer af¡vcir del acreedor la acción cambiaria directa, 

para ejecutarse en los bienes propie~ad del deJdor, 

Eri otr;s i:ir~J~sta~clas, y de acuerdo á la práctica cci1ldiana, en nuestros · 

Tribunales Civiles, nos éllcontramo~ i¡fre al pr~~~ribir la ~ccióh ~~n1biariá. di recia en los 
··' ¡, . . . ' • - . ~ • ' . 

tltulos de crédito; el tened~r d~ éstos, rió pierde el dé'rech~ de ~obia~los sino que por otra .·. · .. , . -,,. ·-· - ... ; . . . 

_ via se podrÍi demancla'r en la ácdón Órdiniria .;,-ercanÍil, paraq~e hi .. dictarse una Sentencia 

definitiva, éstas. si~~ para p~der e]er~it~;· I~ acciÓn °d~ ejecución inmediata sobre .los bienes 

del deudor. 

2.3.- EL PAGARE. 

Entrando al estudio de este nuevo titulo de crédilo que es el pagaré, 

diremos que se encuenlra regulado en el Capilulo 111, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, y en el cual, casi tiene la mayoría de las caraclerísticas de la letra de 

cambio, en virtud de ser titulo de crédito que lleva aparejada ejecución, asi como que s~ 

puede ejecutar la acción cambiaría directa y que a su admisión de la demanda ante el Juez 

para su cumplimienlo de pago, éste ordena inmediatamente una ejecución en contra del 

deudor. 

Esla institución del pagaré, es menos compleja que la de la letra de 

cambio, ya que como se comentó an1eriormen1e ésla última surgió en la hisloria del 

comercio, como un documento probatorio del conlrato de cambio lrayecticio; y el pagaré se 

desarrolló en forma poslerior, llegando a tener idénlicas características, aplicandose todas 

las disposiciones de la letra de cambio en cuanto a su pago, a sus fom1as de vencimiento, 

suscripción, beneficiario, endoso. aval, protesto y acciones cambiarías; pero en la práctica . 

co1idiana, los comerciantes utilizan mas frecuentemenle el pagaré, por ser un documento de 

mayor circulación y en donde se puede incluir condiciones que dan mayor confianza al 

tenedor de ser más cobrables. 
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El articulo po'~e la, le; general, de titulas y operaciones de créd,ito, nos 

manifiesta que el P,asaré _debe ~onten:er: , 

1.- La ~eii~l~n Je ~er pagaré, inserta en el te~to del documento; 

11,- La promesa incondiclon~I de pagar una suma detem1inada de dinero; 
· .... ··, ···.·" •, 

111.- El nombr~d~la persona a quien ha de hacerse el pago; 

IV.- La época y lugar de pago; 

VI.- La firÍna del subscriptor ~ d,e la persona. que firma a su ruego o a su 

nombre. 

Estas son las condiciones que debe ·aparecer_ en. el documento, para que 

sea efectivamente un pagaré; por lo tanto 'siendo el pagaré un titulo cambiario, 

fundamentalmente igual o semejante a la letra de cambio, 'y que dan origen a las rilismás 

acciones cambiaría; existen diferencias entre ambas, las cuales tratare de describir de lá 

siguiente manera: 

La diferencia más notable entre la letra y el pagaré estriba en su contenido 

expreso, por que en tanto en la primera de ellas, en su fracción 111 del articulo 76 establece 

fa orden .incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, que. implica una 

responsabilidad para el girador, en el pagaré dice el artículo f 70 en_ su fracción 11, fa · 

promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, que implica una promesa 

incondicional de pago, y una obligación directa del suscriptor. 
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_ __ _ Diferenciándose también, en los elementos personales que intervienen en 

cada uno de los documentos, mientras que en la letra de cambio los elementos personales 

-- .so~ tres, el girad~. el tomador y el beneficiario, en el pagare se reducen a dos, quienes son el 

suscriptor y el benefiCiario; en estos casos el suscriptor de un pagaré se asemeja al aceptante 

_ de una letra de cambio, por que es un obligado directo en la promesa de pago 

Encontramos otras de sus diferencias dentro de sus características y que en 

el fondo es el motivo por el cual, ha dejado de ser utilizado con más frecuencia la letra de 

cambio y como consecuencia de ello, ha surgido con mas fuerza el pagaré, es de que en éste 

último, se pueden pactar intereses que convengan a ambas partes en el titulo de crédito, para 

el caso de que si no se cubre el impone en él señalado, los intereses correrán a partir de su 

incumplimiento; encontrando que en la práctica se utilizan con más frecuencia éste último, 

ya que al iniciarse la acción ejecutiva, se demanda desde su vencimiento, todos los intereses 

al tipo pactado en el documento, hasta su total liquidación y en caso de que se ejecute en 

los bienes del deudor y lo ejecutado no alcanza a cubrir la deuda, ni los intereses. o en caso 

de que el deudor consigne como pago la suerte principal o la deuda principal, el beneficiario 

del título, puede tomar esta cantidad consignada, como abono en cuenta de los intereses 

pactados en el pagaré y asi hasta que se cumpla la totalidad de la deuda 

Como hemos visto, el pagare es un titulo de crédito de gran importancia y 

relevancia practica, ya que es el documento que utilizan la mayoría de comerciantes, y hasta 

la instituciones nacionales de crédito, por que se pueden manejar mejor los créditós directos, 

ya que se pueden hacer notar condiciones especiales, como por ejemplo incluir intereses que 

señala el Banco de México, y que es el pagaré un documento o tÚulo abstracto, tiene que 
1 cumplirse el derecho autónomo en el incorporado, y el deudor no tendra excepciones que 

oponer al contestar la demanda. 

( 47) 



Por lo tanto, la redacción del pagare, debe ser sencilla y llana, con la 

simple concretización de los requisitos Indispensables que establece el anlculo 1 70 de la ley 

general de títulos y Operaciones de Crédito 

2.4.· EL CHEQUE 

El Cheque se encuentra regulado en el capitulo IV Sección primera, de la 

ley general de titulos y operaciones dé crédito;• en .sus articulas 175 al 207, que preceptúa la 
.·'' .. , ' 

fonna y requisitos esenciales para encuadrarlo. dentro de los. títulos de crédito,. pero ·es 

necesario y forzoso hacer un estudió hlstciri~o g~~;ral d~ é~ta Institución pa~a su correcta 

interpretación y aplicación. 

El cheque como 6rde~ de p_IÍsó! ~uede s~~ \~ri • i~t,l~(; co~o Íll letra· de. 

cambio, pero el cheque moderno tiene su nacirnj~nto, e~:et d~sén\'()tvifuii:nio_~~ los bllJlcos _ 

de depósito de la Cuenca del Medit;~~e~,;~ fl~;s del~ ~dad rnedi~:-~;¡·;ÍinclpÍos del 
renacimiento. 1 ~·;· I -:' .• )\.-,~ -:·,>. ~:.;,·.: ',< 1

• -~, _,. 

Ahora bien, .el manejo de cuentas y ~lpago (l~r gir~~'.~st~: k por. el 
·- .·--· ... i .. ~ .:-«-·_:-:«>'.-. '., 1 ;:'·:-:-·;:i._<:;·~./--.· .. ·,··;,-,:'-~ 

traslado de una cuenta a otra, en vi.nud de hacer'una órden·~e pago:1Ue}~~lizada por los 

banqueros Venecianos, y el famoso B~nco de San AnÍbrosi.o de:MiÍ~n;· 10 niismo que los 

Génova y de Bolonia, usaron órdenes dé pago que ei~ ~~rdaderos·~~~~ues:C,1s) • 
~-, _:,:. >-:-' :·;· ~-:. ': .. ~.~ -.~--:)~:_,._-' '\• -~. 

~:· 

Los Ingleses, reglamenta t.a i~sÚtución del cheque desde el siglÓ XVI y le 

dan ese nombre. 

En Francia, el prime; pals que pro~ulga • p~r escrito su ley sobre ésta 

materia en el añ; de 1882, t~nie~d~ ~omo ant,eced~nÍe la Íey consuetudinari~ Inglesa . 

. - En° ~l lii11ul~ ;883; ln~Íaterra publica un libro denominado BILL OF 

. EXOCHANGE, y el chéque:sé'univ~rSali~a con rapid~z. ______ ._. ··- '.. . 

15).- RAUL Cc~·antes Altuntada. Ob. Cit. Nota Pag. 106 
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El Cheque fué _unificado Igualmente en fonna internacional, con la Ley 

Unifonne de Ginebra sobre el cheque, de fecha 19 de Marzo de 1931 y cuyas disposiciones, 

en el fondo han sido seguidas pornuesua Ley Gen'e;al de Titulo y Operaciones de Crédito. 

El Chequé_esmuy semejante tanto a la letra de cambio como al pagaré, y 

nuestra ley en su_ articulo l 75 exige que el cheque sea librado contra bancos y agrega en su 

párrafo segundo que sÓlo pued~ ser e~pedido por quien teniendo fondos disponibles en una . . •. 

Institución Nacional d_e,Crédiio, sea autorizado por ésta para librar cheques a su cargo. 

Ii'ste 'requisito que señala nuestra ley, nos hace llegar a un estudio práctico, 

o el ente,ndimiento de Ia creación de un cheque, y su requisito esencial consiste en que una 

persona se presente ante. una lnstución Nacional de Crédito y celebre un contrato con ello, 

para que existan fondos suficientes o disponibles, o sea, dinero en efectivo en el_ Banco; 

· éstos es, que los bancos deban de recibir de ésta persona ( clientes ) dinero en efectivo, que 

·se obliga a devolver a la presentación de un cheque, cuando el cliente asl lo requiera, 

Para que las órdenes de los clientes se cumplan por conducto del Banco, 

es necesario que exista dinero del cliente y asl se pueda utilizar el cheque, 

La entrega de dinero que hace el cliente al Banco se llama depósito en 

finne y al contar con éste dinero en la cuenta, habrá fondos suficientes y disponibles para 

cubrir cualquier cheque, siempre y cuando el contenido de éste documento no rebase el 

deposito hecho por el cliente en el Banco. 

Al existir entre el cliente y el Banco un contrato de cheque, cada 

Institución Nacional de Crédito, aplica dctenninados nombres por abrir cuentas de cheques, 

que se equivocaria uno por no saber ideintificarlos o manejarlos, entonces por éste Contrato 

tenemos que, el banco se obliga a recibir dinero de su cliente, al que denominaremos 

cuenta- habiente, para abonarlo a su cuenta personal y a mantener su saldo a su disposición 

Y por consecuencia a pagar los cheques que el cuenta- habiente libre con cargo al saldo de su 

cuenta, 
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Ahora vemos, que dice nuestra ley que el contrato de cheque, no requiere 

formalidad especial alguna, ya que la existencia de éste Contrato se presume por el hecho de 

que el banco proporcione talonarios al cuenta· habiente o simplemente por que los recibe o 

acredite depósitos a la vista. 

Se puede apresiar, que el Banco tiene la obligación de pagar los cheques 

que el cuenta habiente libre, dentro del limite de su dinero o saldo disponible, pero ésta 

obligación debe enienderse única y exclusivamente entre el banco y el cuanta habiente, pues 

la institución Nacional de Crédito, no tendrá ninguna obligación con cualquiera otra persona 

que tenga el titulo de crédito o cheque, en consecuencia el derecho autónomo incorporado 

al cheque tendrá como sujeto pasivo a los signatarios o quienes firmaron el documento y no 

al banco librado. 

Por otra parte, nuestra Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, 

dice que si las Instituciones Nacionales de Crédito negare el pago del cheque sin ninguna 

causa justificada, infringe asl sus obligaciones derivadas del contrato de cheque, y en esas 

circunstancias, el banco deberá pagar al librador una pena igual al veinte por ciento del 

cheque desatendido, resarciendo asl los daños y perjuicios que ocasione. 

Esta pena mencionada, se basa en el supuesto descrédito que ocasione el 
. . - ' 

banco librador, de· que un c~eqlic .suyo sea desatC.ndidó, ·. ·~ ·1 

Laexisten~ia o.nó de ~~~dos
0

disponible~/1minOÚye sbbre .laeficacia del 

titulo dé crédito, ~a qú~:si: c~;ed;<l~}¿~<ló's ;suflci;~;~~'~';~tb~brlr ;1 ~h;q~~~ pued~ uno . 

soliciiar una sanción penal ~parte de í~ s~nción priv~d~ o mercanÍil. >;j . i'. . > .· 
·-"L- ··:r::; . .:1_·.: ,. .. ,-:o-','- -;•:-'1'iC;0'·1" ,e, ·;,;,. ;·· 

.")f.< ·-., ·)-~~(~; L:-. :_;·\_:_~:·.',/ . ."- -;«:-=;··:· -~-~- ':' ;'~ 
. NÚestra L~y Generald~ Títúlos ybper~~iones de Cr~~ito, en' su articulo 

176 establece los reqÚÍsH~s q~e deba c~~ien~~ ún~h~qu~; ~Íelldb éstris Íos ~igul~ntes .. 
. . . ,. ~- ~ - ' 

J:: La mención d~ ser cheque, in~ertá en el t~xÍo del docurne~to; . . ' . _.,' : ~. . .. / . -.: ' ,·. . - . ' 

e ~u¡' 



II.· El lugar y la fecha en que. se expide; 

111.- La órde'n Incondicional' de pagar una suma determinada de dinero; 

IV.· El nombre del librado; 

V,· El lugar de pago; y 

VI.· La firma del lib~ador. 

Como vemos éste litulo de crédito tiene varias semejanzas con los dos 

tilulos estudiados con antelación, en virtud de que los mismos, al incumplirse la obligación, 

la acción subsecuente amerita una acción que lleva aparejada ejecución. 

El cheque es fom1almente semejante a la letra de cambio o al pagaré, ya 

que contiene casi los mismos elementos personales como son, librador, librado y 

beneficiario, ésto en los dos primeros documentos y en el último sólo existen dos elementos. 

Contenido siempre una órden o promesa incondicional de pago. 

Pero como en esencia no so.n iguales éstos tilulos, es necesario su estudio 

independiente, ya que de lo contrario no habria necesidad de estudiarlos para su compresión, 

por lo tanto, es importante hacer un estudio generalizado de las diferencias entre éstos 
;· . ' ' ·. 

titulas de crédito: 

Desdé el pu~to de vista jurídico 'eco~6~ic~: éjui'eri libra ~n cheque realiza 

un pago y la persona que lib;/u~~l~tn1.~tl~ ~ag~ré, dÍfi~re e~e pag~; siendocnlonces la 

letra o el pagaré . un. instrumento p~r~ difeiir el·, pago: .• en tanto que el cheque . es un 

instrumento de pago. 
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Quien tiéne librado un cheque, se supone que tiene dinero en _la lnstiÍución 

de Crédito y dispone de dinero en efectivo, y quien gira una letra o pagaré obtiene por 

medio del crédito la suma de dinero cuyo pago difiere. 

El cheque como hemos dicho, es siempre librado 'contra un banco y sobre 

fondos disponibl~s, por lo tanto quien libra un cheque para pagar una suma de dinero que 

deba a su acreedor y sabiendo que su cheque no tiene fondos su.ficlcntes para cubrir la 

deuda, amerita una sanción tanto mercantil, como es la ejecución inmediata sobre los bienes 

del deudor, así como una sanción penal por fraude cometido en agravio del acreedor. 

Nos encontramos que a· diferencia de la letra o el pagaré, el cheque es 

siempre pagado a la vista, ó sea, se puede cobrar por el simple hecho de que sea presentado 

ante l~ lnstituclón Naclonál d¿ Crédito. esto es, que el ~heque puede ser girado al portador, 

lo que no suced~ cciri I~~ ~tros dos ;itulos de crédito que son siempre a la órden. 

>' • • ' 

Aqul 'nos encontramos con puntos importantes que señala nuestra Ley 

General de Títulos y Operaciones dé Crédito en lo referente a la fom1a de presentación o 

forma de cobro de los cheques. Estos deben presentarse para su cobro dentro de los quince 

dias después de su expedición si son pagaderos dentro de la misma plaza en que se emite, en 

un mes, si son pagaderos y han sido expedidos en distintos lugares de la República Mexicana 

y dentro de tres meses, si fueron expedidos en el extranjero para pagar>e en México o 

viceversa. 

Nuestra ley dice y es otra de las diferencias marcadas con los otros dos 

titulos de crédito estudiados que el cheque puede girarse a la órden del mismo librador, o 

sea, que si uno es el cuenta habiente y carece de dinero en efecti\'O para hacer diversos 

pagos o compras en ese momento, y tiene una cuenta de cheques normalmente, hecho que 

nunca podra hacerse en la letra de cambio o en pagaré. ' 
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Ya hemos dicho que en el cheque encontramos tres elementos personales. 

El Librador, el tomador y el librado; pudiendo ser el librado a su vez benenciarlo o tomador, 

y el librado puede ser benenciario al librar el cheque a la órden de si mismo. En estas 

circunstancias se equipara el librador, con el aceptante de la letra de cambio o el· pagaré 

según las disposiciones de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito y en su 

c11ntra se dá la acción cambiaría directa. 

La acción directa contra el girado, no podrá ejercitarse, hasta que el 

cheque haya sido desatendido, ésto es, que el librado del cheque es sólo responsable de su 

pago y no está obligado a pagarlo, si no hasta que haya sido desatendido por el banco 

librado, y que se haya realizado los actos necesarios para el nacimiento de la acción 

cambiarla directa, como en el caso de la presentación al banco (protesto) del cheque. 

Nos menciona el articulo 191 de la Ley General de Titulos y Operaciones 

de Crédito en su fracción tercera, que caduca la acción contra el librador, si no se presenta el 

cheque ante la Institución Nacional de Crédito a que se haga el protesto del documento, 

dentro de plazo fijado por la misma ley, si se prueba que el librador, durante el plazo tuvo 

fondos sundentes en poder del librado, y el cheque dejó de pagarse por causas ajenas al 

librador. 

Otro punto i.mportante que señala nuestra ley en su articulo l 9J, es el caso 

en donde el librador. ~esponde •del pago. del cheque, en caso de que éste se presente en - , .. ', ,_ ···, .,, ,_ ' 

tiempo y no sea pagado po; ~ausas qué le sean Imputables, debiendo pagar ~n esos casos, no 

sólo éli~¡i6iti!, d;I éÍi~~~~. ;fnÜ'~ci~¡;,'¿5 los dañ~s y perjuicios que no serán inferiores al 
' '· .... ,.,,, .. · ........ ,, ,··.:.·.. . . . 

! Esto ;~;~~e·~~ c~s~ de que el benenciarío del cheque dem~nde al librador 
"." '-.·. '\',···- ,,. ·.• 

el cumplimiento d~I pag6 d~í;v~lor dcÍ cheque, además de su valor, pagará una pena del 

;éinte poi'~ieníó ~ú~ la Íeylni~~~~ ;i HbradÓr. 
··,: .·:',. 
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Si no se paga el cheque presentado después de los quince diás que seftala 

la Ley, no habrá causa Imputable al Librador, y éste estará obligado a pagare!, cheque, pe~o 
no la pena a que nos hemos referido en lineas anteriores. 

liemos comentado que independientemente a la a~clón clviÍÓ mercantil, la 

expedición de un cheque sin fondos, a sabiendas por parte del libradór que 5arece de los 

mismos, procede también otra pena a favor del tenedor del titulo de crédito, co~m es el caso . . . ' 

del delito penal por fraude, para castigar a quien emite un cheque Irregular, .en el que se 

demostrará dentro de un proceso penal si efectivamente hubo dolo o mala fe; al expedir éste 

cheque y su consecuencia inmediata será una sanción corporal en contra del librador 

2.5. LA FIGURA DEL ENDOSO 

Nuestra ley general de titules y operaciones de crédito, consagra la 

institución del endoso, en los titulas de crédito, aclarando que para la debida circulación de 

los documentos nominativos y para su forma práctica de exigir su cumplimiento al 

vencimiento es indispensable esta figura, toda vez que asi, el duefto del documento o el 

acreedor cambiarlo, le transfiere ese derecho a otro, quien adquiere todos los derechos 

independientes y autónomos, como si fuera el tenedor original. 

Históricamente, el endoso aparece como una cláusula' accesoria de la letra 

de cambio a principios de siglo XVII, siendo éste el acontecimiento más Importante, porque 

se le dli a ese tituló de crédito, un campo muy amplio de circula~iÓ~. co~virtiéndolo asl, .en· 

-"'~-' - -.;.·:-_ 
·; ··>: 

~eHal~ la Ley, que la princlp~I ~nciÓndeÍ end~so'.es;~de ser legitima, y 
• ,- - ··o - -- --·; · - ·- · - · ·.q -- •· ·-"•--, ., ........ , - ,--,. .. ·-:· 1"' ' - ' 

debe de contener úna clausula ins~parable al documento, o ~ea, deba ser insería en ei mismo 

. o en hoja adÍ1erido a él. Por lo que si se trasmiie el ~ap~l s~p~rado fuer~ del titulo, no podri~ 
surtir efectos cambiarlos, y en consecuencia no seria endoso. 
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y los elementos person~les_del e~do~~~ s<ln; el endo.sante y elendosatario; siendo éste quien 

recibe el título de c~Í!clit~'. 

Analizando. lo dispuesto por nuestra Ley, nos encontramos varias 

caracteristicas que contiene el endoso el cual las podemos enunciar como un acto de 

naturaleza formal que deba consta~ precisamente en el titulo de crédito y asi mismo, si el 

titulo de crédito se trasmite por endoso, la autonomla funciona plenamente, adquiriendo un 

derecho propio, independientemente del derecho que tenla quien la trasmitió el titulo de 

crédito y en el juicio ya ventilado ante el C. Juez de lo Civil correspondiente, el demandado 

no puede oponerle excepciones que pudiera o ponérsele al endosante propios de éste. 

En consecuencia; el endoso es una declaración unilateral de voluntad 

abstracta, con erectos propios, independiente de la relación que le dió vida, poniéndo por 

ejemplo, que si se firmara un pagaré para adquirir algo en una compra venta, y éste Contrato 

se anuló pero el endoso se efoctuó anteriormente a la anulación del titulo, éste se habrá 

trasmitido validamente y en consecuencia de debe cubrir el mismo, aunque no se haya 

fonnalizado la compraventa. 

La ley General de Titules y Operaciones de Crédito nos señala en su 

articulo 29, los requisitos que deba contener el endoso en el titulo de contener el endoso en 

el titulo de crédito o en hoja adherida a él, siendo las siguienies: 

.1.- El nombre del endosatario, 

11.- .La firma d_el endosante _o de I~ persona que suscriba el endoso a su 

ruego o a su nombrn; 

111.~_ 1..a clase de endoso; 

IV.- El lugar y la fecha. 

( 55) 



Es importante el requisito señalado en la fracción se!Íunda, toda vez que si 

se omite éste, hace nulo el end~;~; • pcir lo tanto el endoso debe ser ~uro y simple y si es 

condicionado a alguna causa entonces no habrá endoso. 

Po,dem~s·;~5~~ir e~'térmlnos generál~s que el endoso tl~ne dos elementos 

esenciales, que s~~ la 'i~s~p~r¡bÚÍd~d ~ Ía tÍ;míí del éridos~nte. . . 
·.~'·:./·.":··;·:.< .,.., "f;·:··.·~:/o:\.'; -"~- ,.., ··':·<·· .. ·. 

• Se~~ia l{Ley~ que'tor ~~d.io \í~i e~cio,~~ ·5; pu~de ··~~s~itir el th~lo de 

crédito en propli:dad:~~p'rocuraclón rien garantla:' :· 
,-,-·<·.>:·:·:.> 

·.·.,) 

El ~~doso en'P.fopi~dad: trasmiÍe elÚiul~de forma ~bso,IJta, y el tenedor 

endosatario adquler~ Ía, propi,edad cÍ~j do~~rlieni~. y al ~dqiÍiri~ 1~' propi~dad, ~dquiere todo~ 
lós dercehos inherentes al docu.iíento: 

El Endoso en propiedad desliga al endosante del titulo que transfiere y no 

lo obliga solidariamente, sino en los casos que la ley establezca la responsabilidad solidaria 

de los endosantes y en estos casos, pueden liberarse los endosantes, mediante la cláusula sin 

responsabilidad o alguna otra equivalente. Desprendiéndose entonces de la obligación 

cambiarla del endosante es de naturaleza formal, pero no la esencia del endoso. 

La otra clase de endoso a que se refiere la ley, es la del endoso en 

Procuración, en estos casos el endoso que contenga la cláusula, en procuración, al cobro, u 

olra equivalente, no transfiere la propiedad, pero dá facuhad al endosatario para presentar el 

documento a la aceptación para poder cobrarlo judicialmente o de manera extrajudicial, as! 

mismo para que el endosatario lo pueda volver a endosar en procuración a otra persona y 

para prolestarlo en su caso, teniendo el endosatario todos los derechos y obligaciones de un 

mandatario. 
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En caso de que el deudor sea demandado judicialmente, éste podril oponer 

dentro el procedimiento al endosatario, las excepciones que tenga contra el endosante. ya 

que el endosatario obra en nombre y por cuenta de aquel; y en caso contrario, el demandado 

no, podrá oponer al endosatario las excepciones que tenga personalmente en contra del 

endosante. 

Otro de los endosos que señala nuestra ley, es el endoso en garantia, 

manifestando que el endoso que contenga la cláusula en garantia, en prenda u otra 

equivalente, atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor 

prendario respecto del titulo endosado y los derechos en él inherentes comprendiendo las 

facultades del endoso en procuración. 

En estas circunstancias, el endoso en garantía es una forma de establecer 

un derecho real de prenda sobre la cosa mercantil del titulo de crédito y el derecho que el 

endosatario en prenda adquiere es un derecho autónomo ya que posee el titulo en su propio 

interés y en este caso; el demandado en juicio no podril oponer al endosatario en 1.wantia las 

excepciones que se tenga contra el endosante, por que aquél obra. en interés y por cuenta 

propia y su derecho de prenda se aniquilaria si pudieran oponérsele las excepciones que 

pudieran oponer al endosante. 
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CAPITULO 111 

EL EMBARGO JUDICIAL 

3,1,- Definición del Embargo 

· 3,2.- Mandam.iento d~ Ejecución 

.)-, -

u~ Requ.erimiento de Pago 

J,.4.~ Señalamiento de, Bienes Pert~necientes al Deudor Principal 

•. 3,5,- Bienes M~ebles 
... -. . :<·. •' . ·.: 

:Ú.~ Bienes ln~uebles 

. . 

3. 7.~ Trance Fortl)ál de los Bienes Embargados 



3,1,· DEFINICION DEL EMllAltGO 

El embargo tiene como antecedente mas remoto el "pignus in causa 

judicati captum" de los romanos y éste, en razón a su designación de pigmus (prenda), 

originaba derechos reales. 

Justinla.no decía:" Hemos atendido a dos clase de hipotecas· una que nace 

de las convenciones y pactos de los hombres, y otra que se da por los jueces y se llama 

Pretoria, y que por causa de la sentencia, se puede tener derecho de prenda sobre los bienes 

y enajenarlos por órden judicial, ya que en lugar de la obligación contractual. existe la 

autoridad del juzgado''. (t<>) 

En este mismo sentido, la legislación mexicana torna como principios éstos 

argumentos en relación a la hipoteca, afinmando el maestro Jesús Zamora Pierce, en una 

recopilación que hace de los argumentos del Jurista Vicente Goñzález Castro, en su libro 

Derecho Procesal Mercantil al manifestar: " Que la hipoteca es un derecho real del acreedor 

sobre los bienes del deudor, afectos al pago de una obligación La hipoteca se establece, bien 

. por la ley y entonces' se llama legal, bien por la sentencia o acto del juez, en cuyo caso se 

llama judicial, o bien por convención de las panes y se llama convencional". t t 7 ) 

. . 

Ahora bien, nos :encontramos que de acuerdo a las investigaciones realizadas, en 

nucst;a legisla~l<Ín mexicii~a; h~sta .mediados del siglo pasado, se con~lderó invariablemente 
' -. ' . ,, ' ·_:. . . - ' 

que éT emba~g'ó otoriiabá 81 acreedor un derecho real sobre los bienes embargados y por 10 

' tarito se ha asemejad~ e.n I~ práctÍca, igual á los derechos hipotecarios y prendarios 

tt<> 1.·ZAMORA PIERCE Jcstis. Ob. Cil. No1a 4. ·p,Ji 

(t7 l • ZAMORA PtERCE Jcsils.· Ob. Cil. Nola 4. P. 33 
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En México se creó, afines del siglo pasado, la Institución del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, siendo entonces con esta circunstancia, cuando se 

llega a iniciar la interrogativa respecto a que si es un derecho real o un derecho personal los 

derechos del embargante. 

Podemos mencionar, que el embargo constituye un derecho real de 

garantla a favor del ejecutante, siendo éste derecho un accesorio del derecho principal del 

crédito que dio origen al Juicio Ejecutivo Mercantil; y además es temporal, pues esta acción 

del derecho de embargo dura únicamente hasta la conclusión o terminación del juicio o 

derecho principal. 

Ahora se mencionan pun.tos importantes en ésta Institución del embargo en 

estudio, comoes el caso· q~e al p~ese~tarse el ~ctoren. unión del actuario a realizar esta 

diligencia .de embargo al deudor,. es . nec~sari.amente embargar: bienes muebles o bienes 

Inmuebles:. por lo, que si el b.ien · eriibargado es mueble, éste embargo presentará las 

características de una prenda y pór otro lado, si el bien embargado es un bien inmueble, se 

presentara las cal'a~í~ilsti~~s de'únahipót~ca 

En estos dos casos enunciados anteriormente, vemos que el embargo 

otorga derechos de persecución y de preferencia, porque conforme a los bienes muebles 

embargados, el actor ejecutante puede exigir la venta de las cosas para cobrarse con su 

precio y conforme al .derecho de bienes inmuebles, el derecho del actor o ejecutante es 

preferente a cualquier derecho real de fecha posterior y para estos efectos de preforencia, 

deben tomarse en cuenta la fecha de la inscripción en el Registro Publico de la Propiedad y 

del Comercio, si estos bienes embargados son susceptibles de registro, y en caso contrario la 

fecha en que se trabó el embargo. 

Para tener una idea más exacta de los qu·e es el embargo, enunciaremos sus.· 

raices etimológicas, la cual proviene del latin vulgar imbarricare.: usado .en la Penlnsula 
, ,'' ' 

Ibérica con el significado de "Cerrar una puerta contrancas o barras" (de barra, tranca); 

que era la denominación originaria del embargo. 
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En ténnlnos generales, el embargo puede ser definido como: La afectación 

decretada por autoridad competente sobre un bien o conjunto de bienes de propiedad 

privada, la cual tiene por objeto asegurar cautelamtente la eventual ejecución de una 

pretensión de condena que se plantea o planteará en juicio (embargo preventivo, provisional 

o cautelar ), o bien satisfacer directamente una pretensión ejecutiva (embargo definitivo, 

ejecutivo apremiativo}. ( 18) 

Otras de sus definiciones es que: " El embargo es una afcct.ación sobre un 

bien o conjunto de bienes, en cuanto someten dicho bien o bienes a las resultas de un 

proceso pendiente ( embargo cautelar o a la satisfacción de una pretensión ejecutiva o a la 

fundada en una sentencia de condena, embargo definitivo}. ( t9) 

Se tiene en consecuencia que todo embargo tiene como denominador 

común una obligación del deudor, de garantizar sus obligaciones o responder de ellas con la 

totalidad de sus bienes, siendo presupuesto necesario q"ue el deudor sea propietario de los 

bienes en que se va a trabar el embargo, o que le pertenezcan derechos sobre sus bienes 

3.2,· MANDAMIENTO DE EJECUCION 

Este mandamiento de ejecución, que es el que ordena al juez al iniciarse el 

procedimiento ejecutivo mercantil, y en el que se autoriza al actor cobrar el adeudo 

contenido en el titulo de crédito y que se pemtite al actuario sustraer del domicilio del 

deudor sus bienes; no priva a este ejecutado de la propied.ad que tiene sobre sus bienes. En 

este caso, el ejecutante adquiere únicamente el derecho de exigir la venta de los bienes 

embargados para que con el precio que se obtenga de éstos. cobrar su crédito. 

18 ).• Diccionano Jurídico Mc\icano. Tomo IV, De i111cstigncloncs Jurfdim UNAM. Mé\ico 1983. Pag. 38 

~· )IJ 

19).· Dicclonnrio Jnrtdico Mc\icnno. Ob. Cit. Nota l 8. Pág. 40 
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En estas circunstancias, el ejecutado ~onserva· el dominio .hasta el momento en 

que el bien sea rematado o adjudicado y puede .indu~o, comparecer hasta ese momento de 

remate a solicitar su entrega siempre y cuando'cubra toda la deuda, asl como las costas 

derivadas del procedimiento. 

3, 3, - . REQUERIMIENTO DE PAGO 

En la diligencia de requerimiento de pago, tiene como objetivo primordial 

el de darle una oportunidad al demandado para que mediante el pago voluntario de su 

adeudo, se libre totalmente de las molestias y consecuencias del embargo y del 

procedimiento judicial en si. Siendo necesario que el Actuario adscrito al Juzgado 

competente que conoce del asunto, practique la diligencia se haga acompañar del 

endosatario en procuración o propiedad o bien del Actor, cuya presencia es indispensable, 

pues a este le corresponde señalar los bienes a embargar si el deudor no paga, n.i señala 

bienes que quiera que le embarguen y también el actor tiene que señalar o nombrar un 

depósitario para el resguardo y protección de tos bienes qué se lleguen a embargar. 

En la práctica d~ la diligencia dé e~bargo,;si • n~ s~ encuentrn e) deudor en 

una primera busca, ~I a~Íuaribidéja~áu.n ~itat~rib pJrá;qüe· to~sp~r~ al. dia, siguiente, 

·. fij~ndoÍe dia y h'óra para q~~· lo.~s¡Íe;~, Íal y co~~ lo s~ñ~la :en d artlcul~ Ú9J del Código 

,de Comercio.en vigor. 

El Código antes referido, no señala lapso de tiempo que deberá transcurrir 

entre la primera y segunda citación, por lo que es indispensable se proceda a la aplicación 

supletoria del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Distrito Federa, confom1e el 

cual, el citatorio deberá señalar "hora fija dentro de tas veinticuatro horas siguiente", o de lo 

contrario, deberá conceder al demandado, tiempo razonable para enterarse de que se le 

busca y para presentarse en su domicilio. 
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El párrafo segundo del articulo 1393 del Código de Comercio continúa 

diciendo que por el sólo hecho de que el deudor no aguarde al citatorio que se le dejo en su 

domicilio el cual fue con anterioridad, se procedera a practicar el embargo o ejecución, con 

cualquier persona que se encuentre en la casa o con el vecino mas inrnedialo. En estos 

casos, corno el citatorio debe ser previo al embargo, si es que no se encuentra al demandado, 

debe entenderse que puede hacerse también por conducto de las personas con quienes se 

encuenlre en ese momento y se practicara el embargo. 

Una vez requerido de pago al deudor en su domicilio, éste tiene 

exclusivamente dos alternativas: la de pagar la deuda principal en ese momento o la deberse 

sometido al embargo de sus bienes. 

Si optara por la primera alternativa.' bastará este hecho para concluir el 

juicio, bastando qué pague la deÚda o suerte principal, no pudiéndosele exigir el pago de . 

. costas, pues éstas no s~ han generado en 'esta etapa procesal. 

Es importante señalar, que el Juez de lo Civil al acordar y ordenar el auto 

de exequendo o de ejecución, acuerda que se le requiera al deudor de la suene principal, 

más intereses legales que se haya pactado en el titulo de crédito, por lo que se debe decir 

que si se promovió el juicio mediante una letra de cambio, en ésta se puede apreciar que no 

se puede pactar intereses, por lo tanto en el requerimienlo de pago no se cobran intereses, 

por lo que se refiere al pagaré, si se pactan intereses, éstos se deben cubrir en el momento de 

la diligencia, y si acaso pagara el deudor únicamente la suene principal, se continua~a el 

Juicio por los intereses correspondientes; y si se demandó el juicio originado por un cheque, 

éste deberá cubrirse además de su valor, el veinle por ciento como pena o indemnización 

que señala nuestra ley. 

Una vez hecho el requerimiento de pago y no haciéndolo el. demandado, se 

procederá a embargar bienes del deudor que satisfagan el crédito reclamado y a partir' de' ese 
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.. J11~mento, se garantizará el pag~ al acreedor sobre los bienes del deudor, pero única y 

exclusivamente en bienes propios del patrimonio de este. 

El articulo 1394 del Código de Comercio, señala que. la diligenda de 

embargo no se suspenderé por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta·. su 

conclusión, dejando al acreedor que reclame sus derecho que se queden a salvo, para que los 

haga valer como le convenga durante el juicio o fuera de éL 

En estas circunstancias, el Actuario deberá levantar una acta en la que de 

fé de todo lo ocunido en el transcurso de la diligencia. Si el demandado reconoce el adeudo, 

esa manifestación quedara asentada en el acta y se ventilara el juicio en su contra 1 lecho el 

señalamiento de los bienes embargados, el Actuario procederá a describirlos en el acta y 

deberá declarar solamente que " hizo y trabó fonnal embargo sobre los bienes del deudor", 

por lo que en caso de no existir ésta declaración fonnal y solemne, los bienes no quedarán 

sujetos a embargo, por que les falta esa fonnalidad esencial, y por ende pueden ser tomadas 

por el demandado como una fonna de dilación del procedimiento. 

Continúa indicando nuestra ley, en su articulo 1396, que hecho el 

embargo, acto continuo se procederá a notificar y emplazar al deudor o demandado, o a la 

persona con quien se haya entendido la diligencia, para que en el ténnino de cinco dia 

comparezca al Juzgado a hacer el pago llano de la cantidad reclamada o a dar contestación a 

la demanda y oponer excepciones que tuviera para ello. Luego entonces es entendible que en 

primer lugar debe hacerse el embargo, y en fonna posterior correrle traslado al demandado 

con las copias simples exhibidas y notificarlo y emplazarlo para que comparezca ajuicio. 

En virtud del dictámen de la sentencia del juicio ejecutivo mercantil, en 

esta misma se enunciará que se proceda a la venta de los bienes secuestrados, previo avalúo. 

Una vez presentado el avalúo y notificadas a las partes para que concurran al juzgado a 

imponerse de aquel, se enunciara la fonna legal de la venta de los bienes, por tres veces de 

siete en siete días, rematandose en seguida en publicar moneda y al mejor postor confonne a 

derecho. 
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Un punto importante que es necesario señalar, es que una vez transcÚrrido 

el término de cinc~; dÍas par~ hacerse el pago o de oponerse al juicl~ por pan~ d~I 
deniándado, sÍi(h~béito h~cho; l~s sub~ecuentes notificaciones que se le hagan ~ ~I 
dema~dado, ya ri'o se harán personales, sino que se harán por. médio de las listas del boletin 

judicial. 

··Ahora bien, no habiéndose presentado postor.ª los bienes rematado_s, .él 

acreedor podrá pedir la adjudicación de ellos por el precio que para subastarlos se hayan 

:. fijado. Por.lo que llegando a estas circunstancia, es cuando el juicio ejecutivo mercantil ilega 

a. su fin, . en los casos en que el demandado n~ comparezca al· juzgado a defender sú 

derechos. 

Por otra parte, en caso de que se oponga defensas y excepciones en. las 

acciones derivadas de un titulo de crédito, sólo pued~n oponerse las señaladas"en é1 .articu.I~ . 

ocho de la Ley General de Titulo de Crédito, que son las siguientes: 

"l.· Las de incompetencia y de falta de personalidad en .el .actn,r; , · 

- - . " ... ' -' :~:·-· .. ·-,"·.:·;:~. ·_;:/, .<,:».'~::~<'._;>?~_-_·:.·_: ·... . ' 
11.· Los que se funden en e.~ )1echo de. no haberse sido .el demandado quién 

firmó eÍ documento; . . ··· .. · .. '. ;;{'. . ;:;' ' " - : : ·.· ~.- : 

111 • Las de falta de'. repres~ntadón; 'de podcr
0

bástante .·o de. facultades 

legales en quien suscribió ~I titulo a no~bre del demandado, s~l~o Í~ di,spuesio e_n el articulo 

11; 

IV.- La de haberse sido incapaz el demandado de suscribir el titulo;'· 

V.- Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones qu~· el titulo 

o el acto en él consignados deben llenar o contener, y la ley no presume expresamente~·que;." 
no hayan satisfecho dentro del término que señala el aniculo 1 S; 

VI • La de alteración del texto del documento o de los demás actos que en 

él consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo J 3; 
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VII.· Las que se funden en qué el titulo no es negociable 

VIII.· Las q~e se basen en la· quita o pago parcial que consten en el texto 

mismo del documento, o en el depósito del impone _de la letra en el caso del aniculo 132; 

IX.· Las que se funden en la cancelación del titulo, o en suspensión de su 

pago ordenada judicialmente, en el caso de la fracción 11 del aniculo 45; 

X.· Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las 

demás condiciones para el ejercicio de al acción. 

. . -· 

XI.· Las personales que tengan el demandado contra ~I acto; ... 

. - . ';- ' ' 

3.4.· SEÑALAMIENTO DE BIENES PERTENECIENTES AL DEUDOR 
.. PRINCIPAL ... . 

Ahora bien, el GÓdigo de C.omerci~,¡;st~ble~e en ;u ániculo 1395 lo 

siguiente: En el embargo dé.bi~ne~~é seguirAeste o.rden: ·· 

l.· Lás mercancias. . 

. . 
i J.. Los ~réditos de fá,ciÍ y pronto c~bro, úatisfacción del acreedor. 

11 '. Los deniás muebles del deudor. · 

IV.· Los inmuébles:. 

\' • Las demás acciones y derechos que tenga el demandado 
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.. '-';t.·. 

Hemos visto que al momento de la; diligencia de embargo, el derecho de 

designar los bienes que han de embargarse c~rre;po~den al deudor, y sólo en caso de que _- - . . --· . :_- - __ 

éste se rehuse a hacerlo o que' estuvier,a ausente, podrá hacer la designación de bienes a 

embargo el actor o su representante legal. 

En el párrafo segundo del articulo mencionado, se establece autorizar al 

actuario para allanar cualquier dificultad suscitada en el órden que deba seguirse al embargo, 

prefiriendo lo que prudentemente crea mejor o más ejecutable. 

Él orden en el señalamiento de los bienes embar!!ados, no origina nulidad 

del embargo. o sea en caso de que el embargo no lleve el orden establecid.o en el 

ordenamiento señalado no origina nulidad del embargo, estamos entonces en éste caso, ante 

una nom1a sin sanción. 

El emba~go, no obstant~ qu~ tiende a asegurar l~sbienes del deudor para·. 

después venderlos· y con su importe pagar la deuda, no todos los bienes del deudor pueden . · 

ser embargados. 

Asl como existen bienes que no pueden ser embargados, tampoco podrán 

dictarse mandamiento de ejecución no pro\idencia de embargo en contra de Instituciones. 

Servicios y Dependencias de la Administración Pública Federal y de las entidades 

federativas. Contra ellos sólo pueden seguir procesos que se hagan de su conocimiento, pero 

no de ejecución. 

Entonces tenemos que, en relación a los bi.enes que quedan exceptuados 

de embargo y para saber cuales, aun, es necesario aplicar en fonna supletoria al proceso de 
ejecutivo mercantil, lo dispuesto por el articulo 544 del Código de Procedimientos Ci\;iles 

que nos señala lo siguiente: 

"l.- Los bienes que constituyen el patrimonio de familia desde su . 

inscripción en el Registro Publico de la Propiedad, en los tém1inos establecidos por el 

Código Civil; 
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i. .. iil'1echo cotidiano, los vestid~s y los muebles de uso ordinario del 
..... -.- ., . 

deudor, de su cónyuge o de su hijos, no siendo de lujo, a juicio del juez, 

lll.- Los instrumentos, aparatos y i'.Jtiles necesario·~ parn el arte u oficio a 

que el deudor esté dedicado; 

. IV.- La maquinaria, instrumentos y• animales propios para el cultivo 

agricola, en cuanto fueren necesarios para el servicio de.la finca a_que estén destinados, a 

juicio del juez, a cuyo efecto oirá el infonne de un perito nómbrado por él; 

V.- Los libros, aparatos, inst'rumentos y útiles de las personas que ejerzan 

o se dediqÜen al estudio de profesiones liberales; 

VI.- Las ariÍ1ll~ y ~ab~;;~s.de q~e los milita~e~ _en servicio activo usen, 

.·_,• •. in~ispén~ablemetiíe para éste ~o~rarÓlé';'¡~~ le~es .rei~iivas; 

VII.- Los efectos, maquinari~s e instrumentospr~pio~}arn el fomento y 

giro de las negociaciones meréantiles o industriales,. en cuanto fueren n'eces'arias para su 

servicio y movimiento, a juicio del juez, a· cuyo erecto oirá el; ~ictamen -de. un perito 

nombrado por él pero podrán ser intervenidos juntamente ca~ lancgocia~iÓ~' ~ que estén 
-~~ : :· ' 

destinado; / , · · 

VIII.- Las mieses antes de ser cosechadas, per<;~9·1~~·-d~r~ch~s sobre las 

siembras; 

1 X.- El derecho de usufructo, pcr~ no IÓ deiech~s 'ci{esÍe;/ · 

. '-~~-- ., ,,·_ .. 

X.'. Los.derechos.de u~o y h~blt~~iÓ~; > 
: .-. -- ... · ...... ,_->::·>:-'. .\· _<"·;_:~,.>--: .·- . 

Xl.-_Lasse¡:vidumbr~s;a no ser ~u~s~e~barguenel fundo a cuyo favor 
- - . 

están constituidos, excepto las ag~a~. á q~e es embargable independientemente; 
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XII.- La renta vitalicia, en los términos establecidos en los articulas 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 no ·se trate de deudas alimenticias o 

responsabilidad provenientes de delito; 

XIV.- Las asignaciones de los pensionistas del erário; y 

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

fraccionamiento hayan correspondido a cada ejidatario'\ 

. : intéreses y de las. cÓstas judiciales, tomando en· cuenta C1 gasto q~é sé realiza. que sobre 

dich'o valor¡~~~~ la~~nta ~~· pgbii~ alnioÜ~da. . / e .... 

·::: : -'. :' .. . ·-_::::._, ':< .. ·;".:~,,; 

. · El man.to del embargo deb~ ~er;prop~icion~I ~' Í~ d~~da, pues si el. 

. acreedor tiene d~recho a garantizar suficie~t~ ~J crédito, ~ole is pem1itibÍe c~Üsar perjuicios 
. . ·.·: . .-. . ·;. .. _ .... >"- ~ ; . - '·· :. :, ' ,_ . .. . . ' 

. innecesarios a su deudor: 

El efecto de un embargo, da derecho al acreedor para solicitar su mejórá. y 

· : . ·en cambio el exceso, permite al deudor solicitar su reduc~ión y en caso, pueden pedir el 

deudor al juez, la reducción del embargo cuando éste ha recaldo sobre bienes inembargables .• 

Aplicado supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles. para el 

Distrito Federal al juicio ejecutivo mercantil, nos encontramos que pueden. pedir en · 

cualquiera de los siguientes casos la ampliación del embargo: 

1.- Cuando los nuevos vencimientos o intereses del crédito· hagan 

insuficiente el valor de los bienes embargados. 
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· 11.- En cualquier caso, en que a juicio del juez. no basten IÓs bienes 

secuestrados para cubrir la deuda y las costas. 

11.· Si el bien secuestrado que se sacó a remate daja;cd~ cubrir.el importe . 

del crédito a consecuencia de las retasas que sufriere. . :· 
" . 

IV.- Cuando no se embarguen bienes suficientes por".º .tenerlcis.el deudor 

y después aparecen o lo adquiere. 

V.- En los casos de Tercena Excluyente. 

VI.- Cuando el ejecutante haya solicitado con éxit~ el levantamiento del 

embargo, por recaer éste sobre bienes inembargables. 

La reducción y el levantamiento del embargo, puede pedirse en cualquier 

momento del proceso, hasta antes de la adjudicación de los bienes en remate. La mejora del 

embargo puede solicitarse incluso después del remate, si este dejare de cubrir el importe 

total del crédito. 

Estas solicitudes presentadas en el juicio (reducción o. levantamiento), 

deben tramitarse en forma ·incidental a solicitud del demandado y con vista al actor. 

En cambio, la petición de mejora del embargo debe resolverse de plano 

por parte del Juez en secreto, con un sólo escrito del ejecutante y sin dar vista al ejecutado, 

ésto es por los mismos razonamientos que justifica que el auto de e~cquendo original se 

dicta sin audiencia de la parte contraria. 

3.5.· BIENES MUEBLES 

Tratándose de bi.e~es muebles, nuestra ley fija el procedimiento que deba 

seguir en el remate de éstos que.,en la práctica se.realiza casi en los mismos ténninos que 

para los inmuebles.' Se establecen al efecto las siguient.es reglas para el caso de que los 

bienes cuyo rem~te se h~ya dcc~etado fueron muebles se observarA lo siguiente: 
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J .• Se efectuará su venta siempre de contado, por medio de corredor o casa de 

comercio que expidan objetos o mercancias similares, haciéndolo saber para la busca de 

compradores, el precio fijado por Peritos o por Convenio de las partes 

11.- Si pasados diez días de pueslos a la venta no se hubiera logrado ésla, el· 

Tribunal 'ordenará una rebaja del diez por ciento del valor fijado que se fijo primeramente, y 

conforme a ella comunicara al corredor o casa de comercio el nuevo precio de venta, y así 

sucesivamente cada diez dias, hasta obtener fa realización. 

111.- Efectuada la venta el acreedor o casa de comercio entregara los bienes al 

comprador, otorgándole la factura correspondiente, que firmará el ejecutado o el Tribunal en 

su rebeldla. 

IV:- Después de ordenada la venta puede el ejecutante pedir la adjudicación de 

los bienes, por el precio que tuviera señalado al tiempo de su petición, eligiendo lo que baste 

para cubrir su crédito, según lo sentenciado. 

V.- Los gastos de comisión serán a cuenta del deudor y se deducirán 

preferentemente del precio de venta que se obtenga. 

VL- En todo lo demás, se estará a las disposiciones señaladas en referencia~ Íos 

bienes inmuebles . 

Por otro lado, es importante aclarar que cuando los bienes muebÍe~ rematados 

no pueden ser entregados al adjudicatario, fa ley faculta al actuario a cmpi'ear la fuerza 

pública y aún mandar romper las cerraduras del domicilio del deudor, para que se puedan 

sustraer los bienes 

3.6.- BIENES INMUEBLES 

Para el procedimiento de éstos bienes inmuebles a adjudicarse el remate.es 

indispensable seguir los pasos que señala nuestra ley para estos casos, en la que se manifiesta 

que una vez que el deudor no señala bienes de su propiedad en que trabar la ejecución, el 

derecho pasa al actor y es ésle el que puede designar depositario de los hienes embargados y 

en estos casos, tra1ándosc de bienes inmuebles o rafees, debe ser inscrito necesariamente en 

el Registro Público de fa Propiedad y del Comercio, para que surtir efectos contra terceros. 
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En el caso del embargo de bi_ene~ i~m~~bles, en el acto de la diligencia, el actor 

solicita que se asiente que el C. Juez orden.e 'girar' atento oOdo al Registro Publico de la 

Propiedad y del Comercio, con copla del ~~ta d~ embarg~ para que se Inscriba debidamente 

el embargo, por lo tanto la inscripción del e~bárgo es un acto procesal que se perfecciona el 

embargo de bienes ralees, 

Ahora bien, en todo :~eina;~ d~ bienes muebles o inmuebles, como se ha 

mencionado anterloimen;e, s_e ha~~ en el J~~gildo en donde se ventiló el J~jclo Ejecutivo 

Mercantil. 
. . . 

Dice nuesí'ra_ l.ey,: ·que::~~ando l.os bienes embargados fueren ralees, antes de 
:.' ' ... ·:1··¡· .. -'. :·' : .. · 

proceder a u su avalú,°' se acordará por el C. Juez, q~e el C. Registrador Publico de la 

Propi~dad. y del comercÍ~ remita certificado de Libertad de Gravámenes de los ultimas diez 

anos dei inmií'eble' .qu~-s~ va a rematar, pero si en el expediente obrara ya otro certificado, 

sÓI~ s~'pedirfel ~~~IÓ~~~l~ti\I~ al período transcurrido desde la fecha de aquél hasta la que 

se solicite. 

. . 
Si del certificado aparecieren gravámenes se hará saber a lo acreedores el estado 

· d~ la ejecución para que lnte~engan en el remate de bienes si le ~o~'vini~ra. · 

. . ' 

Los aercedÓres_ cit~dos tendrán derecho; . c'/ . < : 
. ~ ·.· 

l.·. Parnint~rvenir. en ·el act~de rcmit{~~dÍc~~~ h~~c/~I Juez las observaciones 

que estime_n oportú'óáS para garántizar sús der~clicis'.; 
. .. .· ·,. . . •.. ; :-:,~, ~-.. 

· JJ.. Para recunir~l auto de apr~ba~ión del r~in~te en su caso. 

111.- Para río~brar a sú costas un perito que los n~mbrados por el ejecutante y 

ejecutado practiquen avalúo 
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·- .~:"">· 
.,,,· 

una vez ~echo el ~~~1¿0, se s~carán los bienes embargados a pública subasta, 

anu~clAndos;llci{d~svécede sl~te,en siet~dia~, fijá~dose edictos en las listas del boletín 
·-·:J~'di~i~1-~-~~-~1-p~riódi~~-~d¿~¡~~lci~~ul~~ión.-:~'.: ---' '- -__ ·- ··- -

····; Cuand~~}inE~bll registrado ~ inscrito en el Régistr~ P~blico de la Propiedad 

. y Ú~ C~~~rcio % en~u~nlr~ endiverso lugar o entidad difer~nte; habrá I~ necesidad de 

' obtener la expedidónde un exhorto para que el Juez competente del lugar en que esté el 

.. ··• r~gi~~;~ PublÍcri'de la Propiedad y del Comercio para que gire oficio al Registrador Publico 
'''.-;:-:--c .. · .. ·,':.·'' .• ·-. . . 

:. d.~ la ~ropiedad y del Comercio para que expida el registro de libertad de gravámenes y así 

s~'púedá obtener el ~valúo correspondiente, que es la base para fijarse el remate. 

Cuando en el juicio que se practicó el embargo, aparece que el promovente es 

endosatario en procuración vemos que de acuerdo a lo estudiado en las lineas anteriores, 

éste endosatario no puede comparecer ~n el juicio de remate, pues este endoso, en los 

términos del articulo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sólo faculta 

al endosatario a promover juicio, no pudiendo por Jo tanto, hacer uso de derecho con el fin 

de adjudicarse a su nombre el bien inmueble embargado. 

El Juez, una vez practicado el avalúo debe, a petición de parte, señalar dia y 

hora para que tenga verificativo Ja almoneda en forma pública, en el local del Juzgado y 

convocar postores por medio de edictos. 

Los edictos que or.dena el Juez publicarse, deben hacerse forzo.samente en un 

periódico de mayor circulación de la ciudad, además de publicarse igualmeme en un lugar 

público respectivo, debiendo contener este edicto los siguientes requisitos: Nombre del 

Juzgado y las partes de los litigantes, Ja naturaleza de Ja vía del proceso, descripción de Jos 

bienes objeto del remate, el señalamiento de día y hora para Ja almoneda, el precio del 

avalúo, el monto de Ja postura legal y Ja convocatoria de postores. 
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Hemos manifestado, que los edictos se publicaran en un periódico de mayor 

circulación de la ciudad, Esto con el fin de que si alguna persona además de los acreed~res, 

se interesa por el inmueble que va a rematar, comparece al Juzgado el dia y hora señalada a 

tratar de comprar o adjudicarse el Inmueble en cuestión. 

El día del remate, anles de celebrarse éste, debe certificarse por parte de la 

Secretaria del Juzgado, que se hayan cumplido todas las formalidades mencionadas, pues si 

falta alguna de ellas, no podrían celebrarse el remate, por que tendría una nulidad que la 

liaría valer cualquiera de las partes Interesadas. 

Ahora bien, basados en la cantidad que fije el avalúo y que sirvan de base para la 

primera almoneda, el postor debe obtener un Billete de Deposito de Nacional Financiera, 

para poder ser postor e intervenir el dla del remate necesariamente tiene que comparecer por 

escrito ante el Juzgado para poder intervenir. 

El día del remate a la hora señalada, pasará el Juez personalmente lista de los 

postores existentes, y concederá media hora para admitir a los que de nuevo se presenten. 

Concluida la media hora, el Juez declarará que va a proceder al remate y ya no se admitirán 

nuevos postores y dentro de esta situación, también podrán el Juez desechar postura, a los 

postores que no hayan acompañado a su solicitud el billete de depósito correspondiente. 

Una vez hecha la lectura de los postores, el Juez preguntará si alguno la mejora, 

y dentro de los cinco minutos que siga a la pregunta interrogará de nuevo si algún postor 

puja la mejora; y asi sucesivamente con respecto a las pujas que se hagan y sino se mejora la 

última postura, declarará el tribunal Fincado el remate en favor del mejor postor. 

Al declarar fincado el remate, mandará el Juez que dentro de tres días siguientes, 

se otorgara a favor del comprador la escritura de adjudicación correspondiente, en los 

términos de su postura y que se le entreguen los bienes rematados. 
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_11ay que declarar que cuando se hace una postura legal en el remate, se debe 

::. seilaÍarque c~br~ las totalidad de la cantidad que se designo en el a1al(m o del precio li,iado 

: a I~ 'fi.nca y é~t~, pó~t~ra deberá ser suficiente para pagar el. crédito que se haya sido objeto 

• d~lJ~lciÓy su~ costas. 

reir otro lado, es importante señalar que el acreedor ejecutante tiene dciccho de 

·. to~~.r pa~e en. la subasta exhibiendo al juicio un billete de deposito en et q'ue cubra la 

· · toi'alidad de llí cantidad que se ftjo el remate del bien embargado. 
,·,",· 

·'·:;::>, 
· SI en la primera subasta no compareció ningun postor a la audiencia de remate 

. . puede pedir el ej~~utante acreedor se saquen de.nuevo a publica subasta el inmueble, con 

~~b~j~ d;lvetrit'~ porciento d~ la tasación, que es la llamada Segunda almoneda de bienes 

r~Í~·~;, y ta. úni~a d.iferencia. entr~ la primera y segund~. es la rebaja del mencionado \'cinte 

·: pó.r dent~. Ésta se ~nunci; y eclebra de igual fonna que la primera 
[··~~.;..:_, ____ _ 

Lá.aprobación del remate es un acto jurisdiccional que, partiendo dd examen de 

todo proceso •. seguido hasta el fincamiento, conlirma la legalidad de csie, y 

con~ecucntcméntc, la adjudicación de la propiedad de los bienes realizada 

Por lo tanto, el fincamiento queda sujeto a la aprobación posterior del Jue1, cuya 

resolución da eficacia juridica al remate y la adjudicación al postor o al el acreedor, les da el 

derecho de dueños del inmueble. 

3.7,- TRANCE FORl\IAL DE LOS lllENES EMllARGADOS 

Dentro de la eráctica de la diligencia de embargo. una vez que se hi10 el 

señalamiento de bienes y de que el actuario los haya descrito en el acta y se realizo el trance 

. fomial de lm bienes embargados, éstos deben ser puestos en depósito de una persona 

nombrada por el acreedor, tal y corno lo dispone el articulo 1392 del Código de Comercio. 
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Nuestra ley no limita la designación del depositario ni se refiere a persona 

alguna en especial, y entonces éste depósito debe recaer, se dice puede recaer, incluso en el 

mismo deudor, cuando se embarguen los bienes sin que sean secuestrados y éste tiene que 

responder de los mismos, apercibido de las consecuencias penales en caso que no los cuide 

debidamente. 

Entonces vemos que el nombramiento de depositario es consecuencia de 

un acto unilateral, sino debido a que el depositario nombrado no tiene obligación de aceptar 

el cargo, y Ja aceptación que hace, integra un contrato de depósito judicial; siendo parte en 

este contrato, el Juez ( como depositante) y el depositario quien adquiere el carilcter de 

auxiliar temporal de la administración de justicia. 

El depositario recibe en estas circunstancias, una vez hecho el embargo, la 

•posesión de los bienes y se obliga a conservarlos con una abs~luta vigilancia .. como si se 

tratase de cosas propias, y en caso de que se extraviaran,. a ripi."nérlas o restituirlas, 

· entregÍindÓlas a quien el juez (depositante) le indiqllenC: , ·>· ;\; · -. 
··-::.·:.:.:-(L'.: 

. llay que hacer la aclaración pertinente, que en el juicio Ejecutivo 
: .:- ·., ., 

Mercantil que se ventile, el depositario no es parte en el proceso, y no puede impugnar las 

resoluciones dictadas en él, pero pudiendo en cambio ocurrir al amparo y protección de la 

justicia de la Unión, con objeto de evitar que otra autoridad lo desposee de lm bienes que 

recibió en depósito y cuando el ejercicio de su funciones propias, que son las de guardar o 

administrar, se vean afectadas 

La obligación de devolver Jos bienes depositados pasa unicamcnte sobre el 

depositario, En estos casos, el Juez no puede requerir la entrega directamente al actor, 

puesto .que estos no tiene los bienes directamente en su poder. Pero recae sobre el 

depositario, en forma directa, la responsabilidad penal si dispone de la cosa depositada o si 

la sustrae, siendo responsable civil solidario el actor con el depositario si es nombrado por 

él, por el valor de los bienes, tal y como lo señala lo dispuesto por el articulo 1392 del 

Código de Comercio. 

(75) 



TERCERiÁ , DE DOMINIO, LA CUAL PROMllEVE UN 

TERCERO PAllkEFECTO DE ÉXCLUIR LOS BIENES EMBARGADOS LOS 

CÚALES NO SON PROPIEDAD DEL DEUDOR PRINCIPAL 

,4,1.~ Naturaleza Ji.indica de las Tercerías 

' ' 

~Oi;. Clasifl6a~ión L~~al de las Tercenas 

4,2.1.· Tercería Coadyilvantes. 

4.2.2.· Tercerías Exéluyentes 

4.2.3.· De dominio 

4.2.4.· De Preferencia 

4.3.· Sustanciación d~ 1.~s Tercerías Excluyentes de Dominio en el Proceso Mercantil 

4.3.t.: lntegrnciÓ~ de'lafüi<. 

4.3.2.· Efectos de la Prese~t;ción de la demanda 

4.3.3.· Dilación.Probatoria· 

4.3.4.· Medios de Impugnación 
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Cuando los bienes se encuentren en depósito y ésta guarda y custodia 

amerita gastos, y sino pudiera hacerlos el depositari11, pondrán éstas circunstancias en 

conocimiento del Juez, para que éste, oyendo a las partes en una junta que se celebrará de 

tres dlas, decrete el modo de hacer los gastos, según en la junta se acuerde y en ca;o de no 

haber acuerdo, ésta obligación recaeril a quien obtuvo la providencia de secuestro, pero al 

final del procedimiento éstos gastos que deban erogarse por motivo del embargo, se 

cobrarán con cargo de quien resulte sentenciado en costas. 

Por otro lado, es importantísimo para la práctica de los litigantes en este 

procedimiento Ejecutivo Mercantil, que en el depósito judicial, el Juez puede libremente 

remover al depositario, de plano y sin expresión de causa, siempre y cuando asi lo solicite el 

ejecutante, a quien la ley le reserva éste derecho de cambiar depositario siempre que asl lo 

requiera; siendo ésta muy realizada en la práctica ante los·Juzgados Civiles y en estos casos 

el depositario del juicio, no puede recunirlo ni ampararse, por no ser parte en el juicio. 
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4,1,·NATURALEZA JURIDICA DE LAS TERCERIAS 

El Maestro Jesús Zamora Pierce manifiesta que la naturaleza de la tercerla 

es una relación procesal y es triangular la ~~al s~ ~~nstiÍuye p~r el actor (l'ri11111->), el . - __ ., ... , 
demandado (secumJu.1) y el juez.. Si otro sujeto, que no. es ni pri11111.> ni .1·ec·1111d11.~, se 

· presenta en el proceso, ese nuevo sujeto (rertius) es designado como tercerista o tercero 

(articulo 1362, C. Com.). 

En el Código de Comercio define a las tercenas de la siguiente manera: 

Las tercerías son coadyuvantes o excluyentes. Es Coadyuvantes la tercerías la que auxilia la 

pretensión del actor o del demandado. Es excluyente aquella en la que el tercero opone un 

derecho propio a las partes originales del juicio (art. 1363, C. Com.), ( 20) 

Tradicionalmente, se considera que las cuestiones de tercería son 

simplemente incidentes del juicio en el que se interponer. Desde mi punto de vista 

considero equivocada la conceptualización tradicional. Las tercerías llamadas excluyentes 

son verdaderos juicios, y no simples incidentes, que sólo por razones de economía procesal 

se tramitan en unión de otro. Las tercerías llamadas coadyuvantes, en cambio, se reduce a la 

constitución plural de una de las panes en el proceso original, es decir, a un litis consorcio, 

que será activo si el tercero apoya la pretensión del actor y pasivo si se une al demandado 

Se ve en primer término el caso de la llamada terceria coadyuvante. 

Normalmente, la relación litigiosa se entabla entre un sujeto (actor), que demanda a otro 

(demandado). Pero puede darse el caso de que una de las dos panes ( o ambas), esté 

formada por más de una persona, así: varios pueden demandar a uno, o uno puede 

demandar a varios, o varios pueden demandar a varios. Este el caso, por ejemplo cuando los 

copropietarios ejercen conjuntamente la acción reivindicatoria; o bien cuando el acreedor, 

en una sola demanda, reclama el pago de sus deudores solidarios. En estas hipótesis y en las 

muchas otras que pueden fonnularse, subsiste la relación básica actor • demandado • juez y 

el preces.o será resuelto por una sentencia única ( art. 1366, C' C'om ). 

20).· ZAMORA P1crcc. Jcsil" Ob. Cit. Nola ~ . P. 93 
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Así pues, las tercerlas coadyuvantes no producen wo érecio·que.el de. 

a·sociar a quien las interponer con la parte cuyo derecho coadyuva (art. 136~, C .. Com.). El 

juicio continuará segú~ el estado en que se encuentre en el momento en qu~ sepres~nta.~J ···· 

coadyuvante, pero éste y su coadyuvando deberán litigar unidos y , bajo una. misma . 

representación ( art .. 1060, e, Com.). . ',• .• :,,; -.-"''-• ·.,, 

Por estas . razones, algunos autores como el maestro l j~go AJ~ina ··~{.
ocuparse de Ja tercería, se limitan a tratar a Ja tercería excluyente, y estudian'ia coadyuvam:ia' 

ai referirse a las partes en el proceso. ( 21 l 

Además Ja· legislación positiva de algunos paises sólo prevé. Ja -terce;iá · 

excluyente, como Paraguay, Perú y España. ( 22 J 

La llamadas tercerías excluyentes presentan una situación totalmente 

diferente. En ellas, el tercero da principio a un juicio esencialmente diverso del proceso 

original, en el cual defiende un derecho propio en contra, tanto del actor como 'el 

demandado. Es decir, Ja intervención del tercero rompe el limitado marco clásico " Primus 

vs Secundus'', y obliga al juez a conocer a la vez de dos relaciones procesales· 

a).· La relación anterior, " Prinius vs Secundus", a Ja quien incorrectamente se designa 

como pri11cipal, porque, si bien surge primero temporalmente, luego es anterior, no puede 

pretenderse más importante que las otras relaciones procesales que surgen de la intervención 

del tercero, luego no es pri11t'ipal. Se señala que frrti11.1· 1111 <'J parre en la relación procesal 

" Primus vs Secundus", ante ella continúa siendo tercero y extraño. 

b). La relación "frrti11.1· ""Sec1111J11.1·'', que une al tercero, como actor en la tercerla, con el 

actor y el demandado del juicio anterior, que en la tercería revisten el carácter comim~de · 

demandados 

2t).· ALStNA. Mugo Trawdo Teórico Practico de Derecho Procc"'I Ciril \'Comercial. Segunda Edición. 

Edil ores Ducno!I Aires l 956. tomo V. Pag. 5-10) 5.t J 

22).· POl>ETI J. R;11111ro l!illitdo de la Torcerla. Ednorcs Buenos Aircs.t 1149. p. 13 

178) 
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El legislador, por ra10nes de economla procesal. da oportunidad de que un 

·mismo juez se ocupe simulláneamenle del juicio de !creería y del juicio en qm• ésta se 

· pro~ueve; pero entre los dos no existe más relación que esta de compelcnda que cnll cga a 

un mismo juez la facultad ne.cesaria para conocer de ambos 

Se debe señalar que entre los verdaderos incidentes y los juicios de 

tercería existen· diferencias: 

a).- Los incidentes son cuestiones que se promueven un juicio y tienen relación inmediata 

con el negocio principal (ar!. 1349 C. Com.) Los juicio de lcrccria no influ)l'n en Ja 

resolución del juicio en que se interponer, ni tienen relación inmediata con él El tercero 

deduce una acción distinta de la que se debate entre las partes originales ( an 1.162, (' 

Com.). frrtius debate una cuestión in.dcpcndicnle de la original. y poco le importa cómo se 

resuelva la relación" Primus vs Secundus". 

b). Son partes en el incidente aquellos mismos que lo; son el juicio original l'n111111 ,.,, 

Sec111u/11.1. La tercería supone la aparición de una nueva parte frrti111 A nub de ello>, en el 

juicio de tercería cambiará el carácter de las partes. perteneciendo el papel de actor 

unicamenlc a frrli111-. y el de demandado a las dos partes del juicio prinri1rnl 

e) El incidente, como accesorio que es de un principal. sólo puede inicia"e en y durante en 

y durante el juicio del cual surge. En caso contrario se pierde toda posibilidad de hacer valer 

la cuestión incidental El tercerista, en cambio. puede hacer valer su derecho bajo la forma 

de tercería en el juicio principal o bien ocurrir directamente al amparo o. incluso, reservarse 

su acción y ejercitarla en juicio independiente después de concluido el juicio principal 

La investigación de la naturaleza de la terceria persigue finalidades 

practicas. y no se limita al plano de las elucubraciones doctrinales¡ 11 1 

23 ) .. ~rn!i!lliIDJIJ!!d1Ciat de t.1 FcdcraciQ.!! Quima Epoca. Tomo XXXVIII. P. t9711 
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En la afirmación de que la lerceria en un juicio y no un incidenle, 

encuenlran su fundamenlo las siguienles conclusiones el tercero, como actor, debe 

acompañar a su demanda los documentos que acrediten su personalidad, )' copias de 

traslado ( art. 1061, C. Com.), lodo ello por duplicado, pueslo que esta demandado lanto al 

aclor como al demandado del juicio principal El lercero tiene la carga de la prueba de su 

acción. El au10 que da enlrada a la lercería deberá ser nolíficado pet'.1<malm<'lll<' a l'ri11111.1· y 

a Sec1111d11s, pues esa sera la primera notificación en el juicio de tercería ( art. 114, fracc. 1, 

C. P. C. ). La senlencia que se dicla en un juicio de tercería reviste el carácter de senlencia 

definiliva, conforme a la definición que da de la misma el código de comercio ( art. 1322 C. 

de Com. ), al decir que es " la que decide el negocio principal", y no es senlencia 

inlerlocutoria, pues no decide un incidenle (art.1323 del Código de Comercio ); en 

consecuencia contra ella procede la apelación en ambos efectos ( art. 1339, frac .. 11 del 

Código de Comercio). Y, en general, ·el lercero goza de lodos los derechos, y sobre el pesan 

lodas las cargas que corresponden a las P.artes enjuicio. 

4.2.-CLASIFICACION LEGAL DE LAS TERCERIAS 

En su aceptación forense, la tercería es el " Derecho que d~duce un 

lercero entre dos o más litiganles, o por suyo propio o coadyuvando en" pro de alguno de 

ellos". En ·una segunda aceplación forense se llama lerceria al juicio en el que se ejercila el 

derecho antes precisado. ¡ 24 l 

De una manera mas amplia, el maestro Eduardo Pallares alude al 

significado de las tercerlas corno" la iotervención de un ler~ero'e'n un juicio ejercilado en 

éMe el derecho de acción procesal, sea que se trate de una imerveÍicióit'volÚnlaria o forzosa. 

" ( 2~) 

24 ) .- Diccionario de la lengua Española Reál A~ademia E·;~an~;a'. 1_9' Edición. :E.duorfal Esposa. Cnlpc 

Madrid t 970 p. 121>6 · 
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. . . 
Manifiesta el maeslro Eduardo Pallares ~Qe ias tercenas coadyuvan1es en 

las que se produce " La inlervenclón de un terceio e'n d~l~rmiriado proceso para ayudar a 

alguna de las panes en sus pretensiones, colaborándo co'n el "áclor o con el reo en el ejercicio 

de las acciones o excepciones hechas valer ~~r c~da uno de ellos:. 
•º., 

:._:_~:~ ,-·. 

En la tercena excluyente,' collrorme al ~Jm~ de vista de el maes1ro 

Eduardo Pallares, hay un juicio" acces~no que ~é<promueve p~ra que la s~nlencia que en él 

se pronuncie tenga efeclos procesales e~ otroJtilclo p~e'~xÍsteÍlle .. ; ·, :. . 

Las tercenas exclu~e~tes, ~speciOca ~I rn~eslro. Eduárdo Pallares .. son de 
' , '·> ' ,-'· <".· - : . . ~ '_. ··.- .. ': ' ' . 

dos clases, las de dominio y las de preferenéia. La·s primeras lienen por objelo que se declare 

que el tercero opositor es dueil~ del bienque está en el juicio principal, que. se levante el 

embargo que ha recaldo sobre él y se le dewelva con todos sús fnllos y accesorios, ci bien 

que es el titular de la acción ejercitada en dicho caso. En uno y otro caso, la senlcncia que 

declare procedente la acción del tercensia, deberá reintegrarlo en el goce de sus derechos de 

propiedad o en la lilulandad de la acción." 

Sobre las lercerías de preferencia el maes1ro. Eduardo Pallares indica que 

" liene por objelo que se declare que el tercerisla liene preferencia en el pago, respeclo del 

acreedor embarganle en el juicio principal". 

El~ maes1ro • Ráfael de Piña la tercería como la " intervención en 

pr9cedimienlo judicia_I seguido por dos o más personas de uno o mas terceros que lengan 

• in1eiés propio y dislinto del demandanle o demandado en la malcría del juicio". 

También precisa el maeslro Rafael de Piña la existencia de diversas clase 

de tercerla: " La tercería puede ser coadyuvanle o excluyente ( del dominio o de 

preferencia).· Por medio de la lercería coadyuvanle el lerceria aclúa para la tulela de un 

_inle_rés propio coincide con el de la pane coadyuvada. Con la c.xcluyenle de dominio, el 

lercerista prelende la declaración de 



i¡ue él .es él vird.ad~~opr~plet~rid del bien objeto del litigio; con la de mejor derecho aspira a 

• ¿jS~ de~l~e j~cli~Í~l~~rite. su preferencia respecto del pago que recl~ma el acreedor 

·· > 'e~Íi~g~~le.", 
·El Código de Comercio, al capitulo XXX, del Libro Quinto referente a los 

· :j~icios !llercalltiles, lo denominan " de las tercerías " y en el articulo J 362 alude ~ las 

·. tercéria¿ ~om~ ~n derecho del sujeto que denomina " tercero opositor" para deducir una 

·acción diferente a las que debaten en un juicio dos o mas personas: 

" Articulo 1362. En un juicio seguido por dos o más personas, puede un 

tercero presentarse a deducir otra acción distinta de Ja que se debaten entre aquéllas. Este 

nuevo litigante se llama tercer opositor." 

En el concepto descriptivo del Código de Comercio, sólo cabe señalar una 

imprecisión, el tercero no siempre deduce una acción pues, en las tercerlas coadyuvantes 

pueden auxiliar las pretensiones del demandado con mayores elementos para la excepción o 

con alguna nueva excepción. A su vez, en las tercerías coadyuvantes sólo puede pretender 

fortalecer la acción ya deducida por el actor y no deducir una nue\'a acción. 

Las tercerías pueden. ser coadyuvantes o excluyentes. Las coadyuvantes 

pueden auxiliar a la parte actora o a la parte demandada. Las tercerías excluyentes pueden 

ser excluyentes de dominio o excluyentes de preferencia. 

' ' 

La terceria Coadyuvante encuentra su fundamento l~g~°Je9;_~l a,rticu,lo 

1363 del Código de Comercio se definiéndola de la siguiente' maner~ ·:. TERCERJAS 
. . ·',, ·.· . ' 

COADYUVANTES: 

''. Las terceiiás son coadyuvantes ·o 'excluyentes: Es coadyuvantes la 

tercerla que auxilia la pretensión del demandante o 1.a del demandad?. Las demás se llaman 

e~hluyente~." 
( 82) · TESIS Ci'; . . 
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En consecuencia la tercena coadyuvante no implica la deducción de un 

derecho totalmente independiente del que corresponde al actor o al demandado, si no de un 

derecho que está. vinculado con alguna de las partes y se deduce para que no se perjudiquen 

los intereses del tercero. 

De la tercena excluyente de dominio encuentra su fundamento legal en el 

articulo 1367 del Código de Comercio definiéndola de la siguiente manera. 

" Las tercenas excluyentes son de dominio o de preferencia, en el primer 

caso deben fundarse en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que se 

ejercita alega el tercero, y en el segundo, en el mejor derecho que éste deduzca para ser 

pagado." 

De la tercena excluyente de preferencia se encuentra su fundamento legal 

en su parte medular en el articuló 1367 del código de comercio. definiéndola de la siguiente 

manera a grosso modo. La tercena .excluyente de preferencias se funda en el mejor derecho· 

que el tercerista deduce para ser pagado. 

4.2,J,. TERCERIAS COADYUVANTES 

Las tercerías coadyuvantes son aquellas que auxilian a la pretensión del 

demandante o la del demandado, en consecuencia las tercerías coad)U\'antes no implica Ja 

deducción de un derecho totalmente independiente del que corresponde al actor o al 

demandad.o, sino de un derecho que está vinculado con alguna de las partes y se deduce para 

que. no se perjudique los intereses del tercero. Encontrando su fundamento legal en el 

código de comercio en el articulo 1363 del Código de Comercio: 

Articulo 1363 código de comercio.- Las tercerías. son coad):U\'antes o 

excluyentes. Es coadyuvante la tercería qu.e au,xilia la pretensión del demandante o la del 

demandado. Las demás se llaman excluyentes. 

( H3 J 

-·--·~-~ .. -~-.. ------------------



El tramite que ha de seguirse respecto de las tercerias coad)'u\'antes está 

regulado en nuestra legislación mercantil en los aniculo 1364, 136~ y 1366 del Código de 

Comercio; 

."Articulo 1364. Las tercerias coadyuvantes pueden oponerse en cualquier 

juicio, sea cual fuere la acción que en él ejercite y cualquiera que sea el estado en que éste 

se encuentre, con tal que aún no se haya pronunciado sentencia que cause ejecutoria" 

"Aniculo 1365. Las tercenas coadyuvantes no producen otro efecto que el 

de asociar a quien las interponer con la parte cuyo derecho coadyuva, a fin de que el juicio 

continúe según el estado en que se encuentra, y se substancie hasta las ulteriores diligencias 

con el tercero y el litigante coadyuvado, teniéndose presente lo proveido en el aniculo 1060 

del Código de Comercio." 

" Aniculo 1366 del código de comercio. La acción que deduce el tercero 

coadyuvante deberá juzgarse con lo principal en una misma sentencia." 

Respecto de las disposiciones mencionadas en · los preceptos legales 

inl'ocados se puede manifestar lo siguiente; 

a>:" 1 la)• uri principio.de universaÜd~d de 1~ tercería coadyul'antc pues, en 

·•.·· 1a'matériamcrcantil,n~ haylimitc~lgUno paradeducir una terceria coadyuvante. Ella puede 

~~0~1o~~rse c~alqui~ri1 q~c ~ei ~I juicio en el que el tercero tenga la necesidad de interl'Cnir, 

lá Í~rccria coad;u~a~té ¡Íuede t~ner como objetivo auxiliar al demandado con alguna nuev~ 
: cxc~;ción o con el fortalecimiento de la excepción . 

• ,.· . •. . ! ' 

b) •. En cuanto al momento procesal en que puede oponerse la terceria 

eoadyul'ante, solo hay un limite· " que no se haya pronunciado sentencia que cause 

ejecutoria" Tal limitación esta mal redactada y puede dar lugar a confusión: 
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Si la sentencia ya se pronunció, puede oponerse la tercería coadyul'ante 

siempre y cuando no haya causado ejecutoria la sentencia pronunciada. Por tanto, la tercería 

coadyuvante, en concepto, podria interponerse en. la segunda instancia. 

c).•A un que el legislador quiere precisar el efecto de la tercería 

coadyuvante en el transcrito articulo 1365 del Código de Comercio, se estima que no logró 

su objetivo pues, señala que el efecto es asociar a quien la interponer con la parte cuyo 

derecho coadyuva. Entendemos que el efecto debe ser no asociar al tercero, lo que resulta 

enigmático, sino que el efecto debe ser tomar en consideración, al resolver, los elementos 

datos y pruebas aportadas por el tercero pero, la sentencia no debe condenar también al 

tercero. La mejor manera de superar la deficiencia legislativa, en cuanto a que no se indica 

que quiere decir con aquello de que se "asocia" al tercerista con la parte cuyo derecho 

coadyuva, consistente en aplicar supletoriamente la ley local procesal respectiva. Sobre este 

particular, dispone el articulo 656 del C?digo de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal: 

" Los terceros coadyuvantes se consideran asociados .con. la parte cuyo 

dere.cho coadyuva y en consecuencia podrán; 
2

.: . 3::'. . 
'," <.:,,:-

. "l.; Salir al pleito en éualqÚierestado én qÜe se eÍlcuenÍre, eón tal que no 

se hayanpronunciad.~.s~ntcric.i~q~e.~a~s/.~i.¿¿~.t<Úla;" ;'·, p\ ¡~· :,;,·.<·· 
"Il: .. ~lace.r .. · .. 1:sJ~~:icines:u:eesti~~n; oJo~~·n.as;.dentr~. del juicio,. siempre 

que no deduciendo la ;,;i~·~~:a~ció~\op~nkmd~ ,~· rnii~~ ~x~e~ció~ ~~;'. act~; o reo, . 

respectivamente,'nohúbiere' d~~ts~'ª~·represé~J~nte¿omún; ··y•• 'e'',,!, 
·<'j'_/~j_~~~· .. :,'-.- ·.·.o~'~.;~'.",,: .. :-' 

"U LC~~Únuar su acción y defe~sa ¡¡ ~n ~tÍ~ndo el. priricipal desistiere; 

"IV. Apelar e interponerse losrécursos procedentes." 
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. . 

El efecto será nada más coadyuvar, no consistir~ en que elle;cero sea 
·- - , . ':. _:. .: . . :_-,·, --~- ; . " -

condenado al Igual que el demandado a qui_enauxilió, tampococonsistlra enque tenga los 

derechos que defendió el actor. 

d).• La remisión que hace el articulo IJ65 al art,iculo 1060 del Código de 

Comercio, se considera desacertada desde el punto de vista de la necesidades de que 

intervenga el tercero para coadyuvar con el actor o con el demandado. En efectl;, la 

intervención del tercero coadyuvante obedece a la necesidad de auxiliar al actor o al 

demandado y si después va a quedar sujeto a un representante común, puede mantenerse el 

vicio del mal patrocinio de los derechos del actor o del demandado Ese mal patrocinio 

puede continuar a través del representante común que haya sido designado En concepto 

propio, deberla el tercero coadyuvante actuar con independencia para tener lihertad de 

aportar todos los elementos de conocimiento y probatorio·s que puedan allegar al juicio en 

que coadyuva. 

4.2.2.-T.ERCEIUAS EXCLUYENTES 

Si en un juicio de conocimiento Primus y Secundus litigan respecto a un 

derecho que, en realidad, pert~nece a Tertius, este no se ve afectado en el goce de su 

derecho por la mera existencia del proceso. Como, ademas, la sentencia que se dicte en ese 

juicio no le es oponible, pues no se parte en el mismo, Tertius no tiene necesidad de 

comparecer en el proceso. En cambio, si como resultado de una orden de embargo dictada 

en juicio en el que no es parte, se priva a Tertius del bien del que es propietario, o se 

pretende rematar un bien sobre el que tiene derecho preferente, este se ve precisado a acudir 

en defensa de su derecho. Las tercerias excluyentes son la vía procesal adecuada para ello. 

La tercerias excluyentes son de dominio o de preferencia:. en el primer 

caso deben fundarse en el dominio que sobre los bienes embargados alega el tercero, y en el 

segundo, en el mejor derecho que afirme tener para ser pagado con el producto dd remate ( 

art. 1367 código de ~om~rcio .. 
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De lo expuesto se infiere que la existencia de una terceriá excluyente se 

encuentra condicionada a la previa existencia de un embargo. Entre los procedimientos que 

enumera la legislación mercantil, solamente en dos puede ordenarse la traba de un embargo· 

en el juicio ejecutivo mercantil y en el embargo precautorio. El código de comercio 

·establece un procedimiento especial para las reclamaciones de tercero en el caso de 

providencia precautorias, en consecuencia las tercenas excluyentes únicamente proceden en 

juicio ejecutivo mercantil. 

Los efectos de la terceria sobre el juicio principal. En principio, el juicio de 

la tercería y el principal que la provocó, son independientes. Ambos tiene en común, no 

obstante, el bien embargado, y por esa causa la existencia de la tercería produce ciertos 

efectos en el principal. 

En primer lugar bastará la interposición de una tercerla excluyente para 

que el ejecutante pueda ampliar la ejecución en otros bienes del deudor. Lo que se justifica, 

. pues la reclamación del tercerista pone en duda la posibilidad del ejecutante de cobrarse con 

los bienes originalmente embargados. Agrega el articulo t 3 75, código de comercio. 

Que si el deudor no tuviere otros bienes podrá solicitarse su declaración de 

quiebra. Recordemos que el demandado en juicio mercantil puede no ser comerciante, caso 

en el cual deberá solicitarse su concurso, y no su quiebra. 

Por otra parte: La mera interposición de una terceria excluyente no 

suspende el curso del negocio con motivo del cual se interponer ( art. 1368, C. Com.), el 

cual seguirá su trámite. Pero los procedimientos del juicio anterior únicamente pueden 

continuar hasta una determinada etapa procesal, llegada la cual, si la tercería no ha sido 

resuelta, deberá suspenderse, pues en caso contrario harian imposible el fin que persigue la 

terceria. Si la terceria fuere de dominio, el juicio en que se interponga seguirá sus trámites 

hasta antes del remate, y desde entonces se suspenderán los procedimientos hasta que se 

decida la tercería_ ( art. 1373 C. Com. ). Si la tercería fuere de preferencia, seguirán los 

procedimientos del juicio en que se interponga hasta la realización de los bienes embargados, 

suspendiéndose el pago, que se hará, 
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·définida la tercena, al acreedor que tenga mejor derecho. Entre tanto se decida ésta, se 

depositará el precio de la venta (art 1374 C. Com. ) . En esta forma, queda protegido en 

ambos casos el interés del tercerista, que es impedir que se remate su bien, en la tercería de 

dominio, y obtener el pago en primer término, en la de preferencia. De lo expuesto resulta 

· que la tercería de dominio no puede interponerse después del remate, ni la de preferencia 

después de que se hizo pago al ejecutante, pues en ambos casos su interposición seria inútil 

por inoportuna. 

Asl también si la tercería afecta únicamente a una parte de los bienes 

embargados, sus efectos suspensivos se extenderlin exclusivamente a esos bienes; y el 

procedimiento anterior podrá continuar hasta su terminación con respecto a los bienes no 

incluidos en la tercería. 

4.2.3.- DE. DOMINIO 

El acior; en una iercerla exCiuyente de dominio, ejerce una acción 

reinvidictoria para obtener que se le reconozca como propietario del bien embargado y que 

se le entregue este. 

El propietario de una cosa puede usar, gozar y disponer de ella ( art. 830, 

Código Civil). Este derecho es oponible a terceros, sean particulares o autoridades. La 

Constitución garantiza la propiedad privada afirmando que sólo podrá privarse de su bien a 

un individuo en el caso de expropiación, por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización ( art. 27 de nuestra Constitución Politica ). 

En el orden procesal, si el propietario se ve privado de la posesión de la 

cosa, tiene a su disposición la acción reinvidicatorla, cuyos efectos serán que se declare que 

el actor tiene el dominio sobre la cosa, y que se condene al demandado a entregársela con 

sus frutos y accesiones ( art. 4°,codigo de procedimientos civiles para el distrito federal. 
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Consecuenlemenlc, Ja lerccria de dominio tiene los limiles que 

corresponden a Ja acción reinvidicaloria. No pueden reinvidicarse las cosas que es1án fuera 

del comercio; los géneros no delerminados al enlabiarse Ja demanda, las cosas unidas a oiras 

por vía de accesión, ni las cosas muebles perdidas o robadas que un lercero haya adquirido 

de buena fe en almoneda, o de comerciante que en mercado público se dedica a Ja venta de 

objelos de Ja misma especie, sin previo reembolso del precio que pagó. Se presume que no 

hay buena fe si de Ja pérdida o robo se dio aviso público y oportunamenle ( art 8°, código 

de procedimientos civiles para el distrito federal. La prueba de dominio y estudiando la carga 

de Ja prueba que pesa sobre el reividicante, la Suprema Corte, en Tesis de Jurisprudencia 

Definida, ha dicho: ( 26 ) 

" La reivindicación compete a quien no está en posesión de Ja cosa de Ja 

cual tiene Ja propiedad y su defecto es declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se Ja 

entrega el demandado con sus frulos y accesiones Asl quien Ja ejercita debe de acredi1ar, a) 

La propiedad de Ja cosa que reclama; b) La posesión por el demandado. de Ja cosa 

perseguida y c) La identidad de Ja misma, o sea que no pueda dudarse cual es Ja cosa que 

pretende reivindicar y a Ja que se refiere Jos documenlos funda1orios de la acción, 

precisando situación, superficie y linderos, hechos que demostrará por cualquier de Jos 

medios de prueba reconocidos por Ja ley." 

Es evidente que el crilerio expresado por la Corte en esla tesis se refiere al 

caso de que un particular prive de Ja posesión al propielario. En las lercerias, el propietario 

se ve desposeido por una orden judicial de embargo dic1ada en juicio en el que no es parte. 

El diverso origen de Ja posesión influye en Ja naluraleza de Ja prueba a cargo del tercero . 

. Quien ejercita una terceria excluyente de dominio debe probar: 1) Que es propielario de los 

bienes o.bjcto de Ja terceria y 2) La identidad de los bienes que reclama con Jos embargados 

en el juicio principal, si no prueba adecuadamente ambos extremos, la sentencia debera 

rechazar su acción. 

2<>1.· Tu>is dLl.!!l}fil!rudencia Definida. Número lr.. SC\la Epoca. Ape11d1ce de Jurisprudencia de 1917 a 
1%5, Tercera Sala. p.ig. 57 
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Veamos ahora cual es la prueba idónea que deberá producir el 1erccris1a 

para demostrar su dominio. 

La prueba de dominio de inmuebles, en las enajenaciones de cosas ciertas 

y delerminadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los contralanles por mero 

efeclo del contrato, sin dependencia de lradición ya sea nalural, ya sea simbólica ( art. 2014 

del Código Civil _del Distrito Federal). Subrayemos que el efeclo lraslalivo de dominio se 

verifica únicamenle enlre los conlralanles. Cuando el titulo traslalivo de dominio este sujeto 

a reglslro, sólo producirá efeclos conlra lercero cuando sea debidamente regislrado. 

Refiriéndose especlficamente a las venias de inmuebles, el Código Civil ( 

art. 2322), dispone que no producirlin efectos contra lerceros sino después de registradas en 

los. términos prescrilos en el propio código. Procede el legislador a hacer un aplicación 

directa de esta regla al decir que, si u.n mismo inmueble fuere vendido por el mismo 

vendedor a diversas personas, prevalecerá la venia que primero se haya registrado ( art. 

2264 y 2266 del Código Civil del Distrito Federal) 

Luego, si el causahabiente desea acreditar en juicio su derecho en contra 

de su causante, le baslará con exhibir el documento en donde consla el conlrato celebrado 

· enlre ellos, pues los efectos translativos de dominio se verificaron entre los con1ra1an1es por 

mero efecto del contrato. Pero si desea hacer valer su dominio en contra de tercero se verá 

obligado a demostrar que su tilulo esta inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio. 

Dado que ~n la lerc.eria excluyente de dominio el lercerisla desea acredilar 

su dominio precisamente en_ conlradel ler_cero ejeculante, deherá exhibir necesariamente 

como prueba una certificación expedida por el l~egistro Publico de la Propiedad, en la que 

'se haga corÍslar. qu~~l,inmueble objeto d~ la lerceria aparece inscrilo en el Registro Público 

d~ la Propiedad· a nombre del tercerista. 
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De nada servirá al tercerista el demostrar que adquirió el dominio 

mediante una escritura aún no inscrita, o bien que se ha dictado resolución judicial que 

condena al ejecutado a escriturar en su favor, pues esos documentos no serán oponibles al 

· ·tercero ejecutante. Tampoco podrán valerse del procedimiento de tercería quien pretenda 

haber adquirido el dominio por prescripción positiva por ( usucapion ), mientras tal 

prescripción no haya sido declarada en sentencia definitiva e inscrita en el Registro Publico 

de la Propiedad, pero podrá reservarse sus derechos para ejercitarlos en la via procesal 

adecuada. 

La constancia registra! de que el bien inmueble en litigio se encuentra 

inscrito a nombre del tercerista es una prueba de tal manera peñecta, que el Código Ci\'il ha 

considerado inútil que se tramite integramente la terceria, y ordena que se sobresea todo 

procedimiento inmediatamente que conste en los autos, por manifestación auténtica del 

Registro de la Propiedad, que los bienes o derechos e~bargados están inscritos a favor de 

persona distinta de aquélla contra la cual se decretó el embargo o se siguió el procedimiento, 

a no ser que se hubiere dirigido contra ella la acción, como causahabiente del que aparece 

dueño en el registro ( an. 3008 C. Civil ). Pero esta disposición no es aplicable a los juicios 

mercantiles, pues, si bien es cieno que el Código de Comercio pem1ite la aplicación 

supletoria de los códigos locales de procedimientos, y autoriza que a falta de sus 

disposiciones se apliquen a los acto de comercio las del derecho común ( an 2' código de 

comercio), no contiene nom1a que autorice la aplicación en el proceso mercantil de las 

reglas procesales contenidas por los códigos civiles. 

De la prueba de dominio de los bienes muebles podemos mencionar, que 

algunos bienes muebles se encuentran sometidos, como los inmuebles, a inscripción 

registra!. Tal es el caso de los vehiculos automotores, los buques y las aeronaves También 

debe registrarse por el cual el vendedor se reserva la propiedad de los muebles vendidos, 

cuando éstos son susceptibles de indentificarse indubitablemente. y el pacto mencionado 

produce efectos contra terceros a partir de su inscripción en el Registro Público de. la 

Propiedad 
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En todos los caso mencionados, la prueba idónea que dcberil exhibir el 

tercerista para acreditar su dominio es una certificación de encontrarse inscrito a su nombre 

el bien en litigio. 

En cuantos a los bienes muebles no inscritos en registro alguno, el criterio 

· básico para determinar quién ejerce el dominio sobre ellos sera el de la posesión. La 

posesión da al que la tiene, la presunción de propietario para todos los efectos legales ( art. 

798 del Código Civil del Dislrlto Federal). La posesión de un inmueble hace presumir la de 

los bienes múebles que se halle en él ( art. 802 del Código Civil). Luego el lercerista que 

pruebe la posesión de los bienes embargados se ve favorecido por la presunción de ser 

propietario de los mismos. Esta presunción es JURIS T ANTUN, y admite prueba en 

contrario pero la carga de la misma recae sobre quien pretenda contradecir la presunción. 

Entre las pruebas arrecidas por el tercerista para demoslrar su posesión, deberá encontrarse 

nece.sarlamente alguna documental: factura de compraventa, contrato de 'arrendamiento o de 

compraventa del inmueble en que se encontraba el bien embargado, a fin de .sat.isfacer el 

requisito de que la oposición del tercerista se funde precisamente e.n pruc~a documental ( · ·. 

art. 1370, código de comercio. 

Veamos, por ultimo, el caso del tercerista que 'pretende,.~s1ablecer's1L;· 

dominio sobre un bien mueble no inscrilo que se encontrab~ ~~· poseslÓ~ del ~j~¿u1add.En : 
esta hipótesis, 1a presunción derivada de 1a posesión r~~J;c~~ aUje~üt~~í~. pue~ i~ciiái;Ci~~;. 

,._.,,.¡, , .• -- " _. ··, - - ' .. 

la propiedad pertenece al ejecutado. .;\ ·:';; · · :<. ::: 
., ' :' .• -~ ¡ • ' ¡ . 

'{--.-, 

Entran en conflicto dos interéses jurídicos igualme~te respetable,s,· ¡Ío(~'~~{·' 
parte, el del ejeculante a que no se le niegue el derecho á cobrar crédito. eón· el productó\J~(; :: 

re~ate del bien embargado, por la otra el del terceri~t~ 'a q~~ ~~·~e I~ ~ri~~ d~ ~~bl~~;;p;r~f''. 
.\•:-· 

pagar una deuda ajena. 

Nom1almente, el 1ercerista ten.dril a su disposición, como único. documentó .... 

con el que puede demos1rar su dominio, la factura que le expidió el .vendedor. La S~pre~i ·, : 

Corte ha resuello, en Tesis de Jurisprudencia Definida qué: Siendo la fac1ura un documento : 

privado, 
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'.sola'mente.hace prueba plena en contra de la parte que lo ha extendido. pero no en contra 

· de terceros de quienes no procede. 

Pero si la Corte niega la factura valor probatorio pleno, reconoce en 

cambio que de ella se desprende una presunción humana en favor del tercerista, y acepta que 

debe darse por probada su acción cuando dicha presunción se ve fortalecida por la 

declaración de testigos o cuando la contraria no objeta la factura presentada En otras 

ocasiones en cambio la Suprema Corte ha afirmado que la factura carece de valor 

probatorio, aun reconocida por la persona que la extendió, si ésta es ajena al juicio 

Se debe reconocer que la cuestión es malamente puede esperar que el 

tercerla acredite su propiedad con documento publico, o que su titulo aparezca inscrito en 

algiin registro, cuando la ley .º.º exige seniejantes fom1alidades para la tramitación del 

No pucd~ ~c~pt'a~~ /;P~IÓRI . e. Íncondicionaln1ente, 11ue el tercerista 

acr~dite su dominio ca~ d~cu~~ntos pri~adéis, ;pues ello; se prestaria a la simulación y al 

f¡aude eí1 perjuicÍodel ~j~~utante, por la 'facilidad con la que pueden falsificarse tales 

documentos. Ta~poco. debe' afirmarse: e~. forma. categórica, que es imposible para el 

t~rcerista reivindicar el bien mueble de supropiedad que fue embargado en poder de otra 

· persona, pues semejante acierto es contrario a los mas elementales principios de justicia 

En este caso lo autoriza el Código de Comercio ( art 1306), el juez debera 

apreciar en justicia el valor de las presunciones humanas, según la naturale1.a de los hechos, 

la prueba de ellos, el enlace natural mas o menos necesario que e\iste entre la verdad 

conocida y la que se busca, y la aplicación más o menos exacta que se pueda hacer de los 

principio; que el propio Código consigna en los articulos 1283 del Código de Comercio a 

1286 del Código de Comercio respecto a las presunciones humanas 
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4.2,4.- DE PREFERENCIA 

En la tercería excluyente de preferencia, también llamada de mejor 

derecho, el tercerista se afirma acreedor del ejecutado, y pretende que su crcdito se pague 

con el producto del remate de los bienes embargados y con preferencia al crcdilo del 

ejecutante. Ello supone la existencia de dos acreedores, con un deudor comun y garanliza 

sobre los mínimos bienes. De acuerdo a un conocido principio jurídico, que el Código Civil 

de Francia a nonnado y difundido (art. 2093 ). el patrimonio del deudor es la prenda de sus 

acreedores. ( 27 l 

Pero, ante dicha prenda, los acreedores guardan diversas posiciones 

Algunos de ellos tiene preferencias para el cobro de sus créditos Las preferencias pueden 

ser generales o especiales. Son preferencias generales las que otorga al acreedor el pri\'ilegio 

de cobrar preferentemente a otros acreedores sobre la totalidad del patrimonio del deudor. 

Tales por ejemplo las preferencias que pr~tegen a los acreedores por gastos de entierro, a 

los acreedores alimenticios y a los trabajadores para el cobro de sus salarios 1\I referirse a 

una universalidad de bienes, sólo pueden aplicarse en caso de concurso o quidira del 

deudor. ( 2K l 

Las preferencias especiales crean un privilegio en fa1or del acreedor sobre 

un bien detem1inado. El valor económico correspondientes a ese bien queda deMinado. 

preferentemente, a garantizar a ese acreedor el pago de su crédito Tal es el caso del 

privilegio hipolecario, del prendario, y de los derechos de garantía que conesponden al 

embargante sobre el bien embargado. La lerceria es la via procesal adecuada para discutir 

las preferencias especiales. Mas no siempre y en lodo caso deberá recurrir al juicio de 

terceria el acreedor que goza de un privilegio especial Así por ejemplo, no procede la 

lerceria para proteger al acreedor hipotecario, o al primer embargame de inmueble, cuando 

su garantía se encuentra inscrita en el Regis1ro Publico de la Propiedad. 

27¡. POIJETJl J Ramiro Ob en. No1a 22 Pag. ini 

2K1.-ALSl'.'IA JJ11~00b cn.no1a21To1110V.pag ~r.1 

( 94) 



pues ya prevé la ley un. procedimiento especial para este caso, c¡ue permite a este tipo de 

acreedores Intervenir en el avalúo y subasta de los bienes para la defensa de su derechos 

En consecuencia, la tercena excluyente de preferencia será empicada, 

.• principalmente, por los acreedores prendarios y por aquéllos que tienen un embargo previo 

sobre el bien. Confonne al principio, "primero en tiempo primero en derecho, es preferente 

el embargo que primero se inscribió en el Registro Público de la Propiedad; si el embargo 

no es inscribiblé, sera P.referente el primer embargo trabado. 

. . -- -. 

4.3.- SUDSTANCIACION DE LAS TERCERIAS EXCLU\'ENTES DE D0\\11:'<110 

. . La~ t~{~eri~s·~x~l~ye~~·¿snlsusp~~den ~I cur~ü del negocio en que s~ 
interpone ( artl~ulo i 3~B·d~l.CÓdi~i,. d~-Coíncrci~) E~ta rcgl; no• es absoluta, pa1 ·razón 

·· nllturaL P~r\~nt;,,·la i~;~eiill ~iclÜYent~.d~:domlni~sl p¡oducé una\uspcnsión del curso del . 

, négocio, cu~ndo y~ ~stAa.púrÍt~diiemat~r~cdbieno biencsf~~Ho del cual se i111erpuso 

lá tercerla, S~bre'.est~' ~arti~ul~;;dlspon·e: Úicr~l~ent~< el ~rticulo 13~3. del Código de 
• ¡;.·::' 

··.:·,·~\:.~. ~. ·.'-,~ _'.',>.· -./·- ... 
. ,·'.:« ·;i:· <<.:.'.-' colller~io: 

.. , ,·.', ._;'-' 

··. ·.·. '.,' Si l~}crc~rl~ ruá~é d~ d~1;ii~io, ~I j~iciÓ priiicipal en que se interponga 

seguirá sus lramÍtés · h~~tá".a~les;del relll~t~; y. desde c;Hon~cs . se. suspcndcrli~ · los 

· procedimientos ha~í'á ~¡;~ sed~~Íd~ i~·tti~mla :r · · · · · ···· 

.• En .• cierta. fonna, 1~ tei;erla· cxcluye~tc,deprc~rcncia·produce un efecto 

s~spcnsivo. ya en la parte final d~I juido ~\ este respecto, disp~nc el .~rtic~o 1374 del 

Código de Comercio: 
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"SI la tercería fuere de preferencia, seguirá los procedimientos del juicio 
' . 

principal en que se interponga hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose 

· ~¡ pago, que se hará, deÍinida la tercería, al acreedor que tenga mejor derecho. Entre tanto se 

decida ésta, se depositará el precio de la venta." 

Las tercerías deben tramitarse por cuerda separada. Ello significa que se 

: abre un expediente referido a las tercerías pero, su vinculación es sumamente estrecha con 

eÍ j~ido principal en el que se han interpuesto. ( Articulo 1368 del Código de Comercio): 

El tercenista debe acompañar una copia de la tercería interpuesta para el 

actor y otra ccipiapara la parte demándada, dado que asl se satisfará la garantla de audiencia 
< ... · .': ·"·.:·:. ·'· - . 

• pues, es néc~saríoque~ ambas partes se les corra traslado con la tercería, por un tém1ino 

'de tresdl~s ácád_auno,Asi lo dispone el articulo 1368 del Código de Comercio. 

· '- ··En la !creerla excluyente hay tres partes:_-el teic~rist¡, el ejecutante y el 

. · eJecutado. En· ei supuesto. d~ que le ejecutado esté conforme con la reclamación del_ tercer 

ciposltor, la terc;ri~ Úilo entraña;á controversia entré el tercerista; el ejecutante ( Articulo 

B69 del éodigo de Co~er~io). . . . 
. . . . . . ' 

. ' . ~. . . .' ' -. '. . : . -

, La lercería excluyente de do~inio o de preferencia tiene un presupuesto 

absolutamente. imlisp~nsabl~: 1 lade f~ndarse en prueba documental. Al respecto dispone el 

articuló 1370,ÍM CÓdi~od~Come;ci~: -. . 

debeni fundar su oposición precisamente en prueba 

\d.cicuri;el1tal, Sin ~ste requisito se desechará desde luego y sin más tramite." 

. El_ juez decide, después de que se corre _traslado a las partes con la 

· .Íercerla;_ si. h.ay méritos para estimarla necesaria la tercería. En caso afirmativo, a petición de 

\cualquiera de las partes, se abrirá una dilación probatoria de quince dias (Articulo 1371 del 

.Código de Comercio). 
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Concluido el término de prueba se pasará al periodo de alegatos por tres 

días comunes para las partes (Articulo 1372 del Código de Comercio). 

El hecho de que se haya interpuesto una terceria excluyente da facultades 

lil ejecutante para solicitar la ampliación de la ejecución en otros bienes del deudor y si no 

los tuviere, podrá pedir la declaración de quiebra (Articulo 1375 del Código de Comercio) 

4.3.t.- INTEGRACION DE LA LITIS 

Mientras el tercero no sea afectado en su derecho ningún interés tiene en 

intervenir en el pleito que sostiene actor y demandado, aún cuando la discusión verse sobre 

una cosa que le pertenece, pues 'no se le puede oponer la sentencia que se dicte para 

despojarle de ellas. Por eso la procedencia de la acción de tercería se requiere, como 

primera, condición la existencia de un embargo cualquiera que sea la circunstancia y 

oportunidad en que hubiere sido decretado. Por consiguiente, si no hay embargo trabado la 

tercería debe ser rechazada; tratándose de inmuebles no basta que haya sido decretado, sino 

que es necesario que se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad, por que sin 

esto no se traba la libre disposición del bien. 

Una vez que una persona se ve privada de sus bienes o posesiones debe 

~currir al juicio interponiedo la figura jurídica de terceria excluyente de dominio la cual 

deberá fundarse en el dominio o propiedad que sobre determinados bienes en litigio, alega 

un tercero; esto es, el objeto de la tercería excluyente de dominio lo constituye el 

levantamiento de embargo practicado sobre determin~dos bienes sobre los que alega un 

tercero ser propietario: Esta es la razón por la cual la doctrina y la Suprema Corte d~ 

Justicia han equiparado a las tercerías excluyentes de.dominio· con la acción reivindicatoria. 

En la 'tercería excluyente ,de . dominio no es suficiente acreditar la 

titularidad de determinado bien, sino la titularidad del bien que se encuentra embargado. En 

otros términos, es necesaria la plena identificación del bien embargado cuya propiedad alega. 
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Como el propósilo de la tercería excluyente de dominio lo c~nstituye el 
._.. .~: ' 

levantamiento de embargo, el ejecutante no puede allanarse haciendo el pago 

En conclusión, los presupuestos de la tercería excluyente de dominio son : 

a).· Pre- existencia de un juicio. 

b).· Necesidad de un embargo 

c).· Identidad de los bienes 

La tercería excluyente de dominio no será necesaria, cuando la ley señale 

un medio diverso de defensa, que tienda a excluir los bienes embargados propiedad de un 

ter.cero; asl por ejemplo, el embargo de bienes derivado de una providencia precautoria que 

afecte bienes propiedad de un· tercero, existen reglas en los artículos 1188 y 1189 del 

Código de Comercio a efecto de que, los bienes embargados que pertenezcan a un tercero, 

. se excluyan. 

. . .. . . " Los • elementos fundamentales para Ja procedencia de una tercería 

. excluyente de dominio, son el dominio sobre una cosa y Ja identidad sobre esa cosa y la que 

fue objeto. del secuestro• cuyo •levantamiento se intenta. Ambos elementos deben ser 

. probados; de' rriánei~ ··que. la falta o deficiencia de prueba de cualquiera de ellos hacen 

. . improcedente la tercería " 

" Estando obligado el tercerista a probar la propiedad de Jos bienes objeto 

de Ja tercena, de conformidad con los articulo 1194 y IJ67 del Código de Comercio, es 

indispensable que como consecuencia, también está obligado a probar la identidad de tales 

bienes, con los embargados en el juicio principal, de tal manera que no pueda dudarse de que 

esos meros bienes de su propiedad, fueron Jos embargados en el juicio; ya que una cosa es 

ser propietario de un bien y otra que el bien que pretenda reinvidicarse o excluirse del 

embargo mediante la tercería, sea el mismo respecto del cual el opositor tiene dominio. 
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4.3.2,- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA DEMANDA 

. ' . 

Una vez que se decreto el embargo en. bknes que no le pe~enecen al 

deudor principal, si no son de su propiedad, un tercero aje~o a la relad6n procesal debe 

ocurrir al juicio principal a deducir una acciónja cual'se denomina TERCERIA 

EXCLUYENTE DE DOMINIO, regulada en el Cbdigo de c6111~rcio: 

Articulo 1362 : En.un ]~i~to.s~guld~ por deis'~ niAs pers~~as, puede un 

tercero presentarse a deducir ~Ira aéciónJdistinia el~ '¡j¡: q~b 'ie de~ate ~~tr~ áq~cllas Este 

nuevo litigante de llania tercer o~osit.º~.· ··'· ... XC • ;.··· ; / ·· > '·}· . 

. El te;cerista oposit~r deb~)u~dar el cl~~ini~ ;ób~~ l~s bÍ~nes que ale¡¡~. 
acreditando la propi~dad cÓíi i'iiedi~~ d~ prueba que cr~all u~~ é:onvicci6n al juez para 

efecto de qÚ~ ~ l~v¡~te ei~~ba~g~ decretado en los bi~n~s propiedad del iercem opositor 
_;:_.?-l-:'.. 

· Asl .también podemos mencionar que la Terceria EXcluyente de dominio 

. sorí 'el medio procesal de oposici6n de un tercero a un acto ejecutivo que se dirige 

' inj~stamente contra su patrimonio; no afecta a la licitud ni a la valides de la ejecución 

considerada como proceso, si no tan solo a aquellos actos ejecutivos que se dirigen contra 

un bien concreto, que el tercero considera como de su propiedad, sin que se estime 

legitimado pasivamente para sufrir las consecuencias de la ejecución pendiente. El 

Tercerista de dominio se halla por tanto en el proceso, en situación activa frente al 

ejecutante, y se opone a la realización de un bien sobre el que se ha dirigido la ejecución." 

Si la tercería es un juicio en la que la que se deduce una acci6n distinta a 

la del juicio seguido por dos o más personas, lógico es, que debe emplazarse personalménte 

a las partes, en este caso. el ejecutante y ejecutado. 
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Toda vez que la Ley del Enjuiciamiento Mercantil precisa reglas sobre 

emplazamiento, en las tercerias mercantiles, son inaplicables las disposiciones de la 

Legislación ·Procesal Civil de los Estados, las cuales en su mayoria, autorizan el 

emplazamiento por las listas del boletln cuando el ejecutante se encuentra en rebeldía. 

Cuando el ejecutado en el juicio principal seftale domicilio procesal para 

olr notificaciones, en éste deberá ejecutarse el emplazamiento; cuando se halle en rebeldía, 

en el domicilio real; cuando en el juicio principal al demandado se le haya emplazado por 

edictos con fonne al articulo 1070 del Código de Comercio, por que se ignore el domicilio, 

en la tercería deberá notificarse al ejecutado en proporción al principal. 

El tercerista opositor ninguna Intervención tiene en .los auios en los cuales 

se deduce, y debe entonces admitir la relación procesal en las condiciones en que se 

. encuentre. No puede por tanto, impugnar la personalidad de las partes, ni alegar los vicios 

de procedimiento que en aquéllos se hubiere. incurrido: Esto no obstante, hay limitaciones 

que pueden ser lesivas para el derecho del tercerista, y no seria justo privarle de Ja facullad 

de impugnarlas en defensa· de sus. intereses. Por eso se ha declarado que el tercerista puede 

intervenir en los autos principales para objetar una diligencia que afecta a su derecho, 

aunque su derecho no esté comprendido en los que constituye el de tercerista, si guarda 

relación con los mismos". 

Tocante a los documentos que:deben acompaftar a la demanda de terceria, 

no es preciso que por si mismos constituyan prueba acabadá del derecho del tercerista, ya 

que para esto es admisible dura~te el- juici6l~ dÚigenciacion de pruebas encaminadas a 

robustecerlas. Lo anterior no quiere_de~Í~ 'q~e baste cualquier documento, a reserva de 

probar en el pleito los derechos al~~ados ~Or el demand~nte, ya que lo que realmente se 

exige y se precisa, es la · pr~sentació~ del d~~umento demostrativo de la existencia del 

dominio o del crédito, s~g~n fuere la lndole de la tercería, por m este, una prueba 

preconstitutiva necesaria en :st'a d~se' de j~i~ios. 
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4.3.3.- DILACION PROBATORIA 

El terc~ro deberá fundar su oposición precisamente en prueba documental, 

y deberá acompañar ésta a su demanda'. Si no cumple con este requisito. la demanda sera 

desechada desde luego y sin mas tramite ( art. 1370 C. Com. ). Si procede dar entrada a la 

demanda, el juez ordenará su tramitación por cuerda separada y mandará corre traslado al 

ejecutante y al ejecutado en el juicio anterior, por tres días a cada uoo ( An 1368 código de 

comercio. 

El término del que dispone los dos demandados en el juicio de tercería 

para comparecer en el mismo es improrrogable ( art. 1077, fracc 1 C. Com ), y principia a 

correr desde el día de la notificación. 

Dispone el Código de Comercio en ~u art. 1369 que cuando el ejecutado 

esté conforme con la reclamación del tercer opositor, sólo se seguirá el juicio de tercería 

entre el. te;cerista y el ejecutante. La suprema corte considera que el ejecutado esta 

conforme tanto cuando expresamente lo manifiesta asi al contestar la demanda de tercería 

como cuando simplemente se abstiene de contestarla 

El mismo principio de economía procesal que inspira esta disposición. 

justificada que se aplique también cuando sea el ejecutante quien esté conforme con la 

reclamación del tercer opositor, caso en el cual deberá seguirse la tercería únicamente entre 

el tercerista y el ejecutado. Basta, pues, la oposición de una sola de las partes demandadas 

en la tercería para hacer necesaria su tramitación. Si el ejecutado se opone a la tercería, el 

allanamiento del ejecutante no puede producir su desechamiento, pues aún será necesaria 

sentencia que resuelva, en la terceria de dominio, si éste pertenece al tercerista o al 

ejecutado, y en la de preferencia, si el tercerista es acreedor del ejecutado y si su crédito es 

preferente al del ejecutante. 
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Por ultimo, aún si tanto el ejecutante como el ejecutado manifiestan su 

conformidad con la pretensión del tercerista, sera necesario dictar' sentencia reconociendo el 

derecho de este último y ordenando el levantamiento del embargo y la entrega del bien 

embargado al tercerista, si se trata de tercena de dominio; o bien, el pago preferente de su 

crédito, si se trata de esta clase de tercería excluyente. 

Evacuado el traslado, la ley permite al juez que, mediante un simple auto, 

rechace sin mas tramite la tercena, si decide que no hay méritos para estimarla necesaria ( 

art. 1371 C. Com.). El juez deberá fundar su decisión, exclusivamente, en el estudio de la 

adecuación del procedimiento de !creerla para la defensa de los derechos de quien la · 

promovió, tomando en consideración si existe otro medio por el cual pueda obtenerse el 

tercerista lo que persigue al ejercitar su acción, y nunca deberá ocuparse de analizar el fondo 

de la cuestión planteada por el tercero, ni de valorar las pruebas que anexó a su demanda de 

tercena, pues sobre estos puntos únicamente debe resolver en el momento de dictar 

sentencia. 

Si el juez decide que no hay méritos para estimarla necesaria la tercería, en 

virtud de que el documento que el promovente anexó a. su demanda no basta para demostrar 
,_ ·-., . 
su derecho, y se ni~ga á contimia~ el. P.rocedimiento, su auto• es viola~orio de la garantia de 

audiencia, p~~s 'decide. sobre 'Jos ·• d~ie~hos del. t~rcerista . y suprime el proceso de 

cb~oéiOlientÓ sin ~t~rgar dilaclón problliriria: . 

E~ i~tcr~s~nte ~nalizar y criÍicar ~na sentencia de la su~rema corte, en la 

cual ésta indicada que ~I juei p<Ídri~ considerar no necesaria la tercerla en las siguientes 
';'.;. " ' ·'·, ..... ' . " ' .. 

hipót~sis: 1) .• •si elej~cutant~ y ~I ejecutado se allanan a la d~manda de terc~ria, 
.. pues este all~~a01i~~to impli~~ la inexistencia de contienda judicial. 

No estoy de acuerdo. El allanamiento de los demandados, en todo caso, 
'.· ·; ·-- - ' ' 

podrá. tener. como .consecuencia que no sea necesario abrir a prueba la terceria, pero nunca . ' - - . 
puede" ~carrear como res~ltado que se estime innecesaria la tercena. •Allanados l~s · 

. demandados, aún es necesario, para que el tercerista alcance su objetivo, que el juez dicte 

.sentencia reconociendo su dominio u ordenando se le haga pago preferentemente. 
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SI el juez decide que hay méritos para estimarla necesaria la terccria. a 

petición de cualquiera de las partes abrirá una dilación probatoria de quince di as ( art 13 71 

C. com.). Como en el juicio ordinario, el termino de pruebas sirve tanto para ·ofrecerlas 

como para desahogarlas. Dada la independencia del juicio de terceria respecto al juicio 

principal, las pruebas que se rindan en uno de ellos no podrá ser tomadas en cuenta en' el 

otro, a menos que se ofrezcan y desahoguen en el. 

Vencido el término de pruebas y puesta la razónde. ello en a~to~~ se hara 
'" <> ') -

la publicación de probanzas, y se entregarán los autos, primero al tercerista.y lu~goa los 

demandados en la tercena, por tres días a cada uno, pua que' ~leguend~ 'su:derccho'( a~: 
13 72 código de comercio 

Si la sentencia es cont.raria a lasprest~cio~esdd Ícrcero, 'desaparece todo 

obstáculo para el trAmite deÍ prinCipal. y és;e con;i~uá' por sus t~n;1i~6s . ·· . . 
---· : :\--... - .. :..._,' 

' ~ '. -

En tercena e~cluyente de doniinio, si la sentenci~ 
0

e~ favorable al tercerista, 

declarará que éste es el titular del dominio sobre el bien emharga~ii: ci;de~ará que se lc\'ante. 

el embargo y que se haga entrega del bien~ ;u propletari~. 

' . '._) -.->._-
4.3.4.-MEDIOS DE IMPUGNACION 

' __ ;_: ... 
Los .medios de impugnación s~n losiecursos de apelación que la ley 

concede a las partes• para obtcn~r la ~iodifié~~ió'~ de l~iresoluciones judiciale¿ 
. . ·--,- ,_--,~, -·--::.· .. -'"·:.,..-~-~,_···.!-:~-- '";.-.- - ' 

.. La palabra apelaci6nH~~áu ori~en en la.voz latina app~llatio, apcllationis 

y significa la acción d~ apelar~Asuv~¿:el yti~~bl~apClar, del latlnap~~ilai~ (llarn~r); en su . · 

'· si~nificado .. fore~se se· refiere ·a: .RecurriÍ ~I ju~z o. tribunal superior• p~ra qué re\'oque, 

enmiende o anule '1a senten.cia que se supone injustamente dada por el inferior.': 
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El tratadista uruguayo Eduardo J. Couturc indica La apelación o a.Izada es 

el recurso concedido aun litigante que ha sufrido agravio por la sentencia del juez inferior, 

para reclamar de ella y obtener su revocación por el juez superior. 

El anterior concepto no es aplicable en Derecho Mexicano en atención a 

que el recurso de .apelación también permite la impugnación de autos y de sentencias 

interlocutorias. Por otra pane, Cabe señalar que el recurrente considera. llaber recibido uno 

o varios agravios pero, no necesariamente existen tales agravios. Algunos veces no se 

obtendrá la revocación, sino que se producirá bien la confirmación o la modificación de la 

resolución jurisdiccional requerida 

El procesalista mexicano José Bautista indica que la apelación cs. El 

recurso en .virtud del cual un tribunal de segundo grado.' a petición de parte legitima, revoca, 

modifica una resolu~lónde prlmera instancia. 
:.· .. • "'··i, 

.;; 

»':e Se .. ~r~duce la i.ntervención de un tribunal de segundo grado respecto de 

una resolución' de pri~eia instancia, no obstante se formula las siguientes observaciones 

a).~ E,I recurso puede existir y sin embargo, no llega a sentencia en cuya 

virtud se r~voque,' m~difltjue o confirme la resolución de primera instancia, por ejemplo, 

cuandri hay desl.sti~ieñto. o. desercion del recurso. 

: b).· No sólo. la parte legitima puede interponer la apelación_Ya que, en 

ocasiones, la legislación procesal puede permitir que terceros interpongan el recurso. El 

articulo 689 del Código de procedimientosCivilcs para el. DistritoFederal permite que la 

apelación la interpongan los terceros que hayan salido al juicio Y. los dcmas interesados a 

quienes perjudique la resolución judicial 
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La apelación es un recurso concedido por el legislador a las partes, a los 

terceros y a los demás interesados, para impugnar, ante el superior, las resoluciones 

jurisdiccionales del inferior, que el propio legislador fije como impugnables con tal recurso. 

En la materia mercantil, el recurso de apelación tiene un concepto legal. 

Textualmente dispone e.1 articulo 1336 del Código de Comercio: 

"Se llama apelación el recurso que se interponer para que el tribunal 

superior . confirme, reforme o revoque las resoluciones ·del Inferior. que puedan ser 

impugnadas por la apelación" 

A la precepto legal mencionado se menciona lo siguiente 

a).- Es necesario que se ·señale la . impugnabilidad de actos de una 

autoridad jurisdiccional inferior, dado que es elemento ca;acterlslic~ de. la apelaciÓn que, 

.. ·de ella conozca un superior y se impugnen las resoluciones d~ un inferior ~~ apelación es 

una segunda instancia en la que se conoce del recurso con el que se. i~pJgnan resoluciones 

. de una primera instancia 

b) • Antes de las reformas al Código de Comercio de mayo .1996, sólo de 

liácia referencia a las sentencias siendo que otras resoluci~nes son' iri1pugnables El 

articulo 1336 del Código de comercio, al definir la apelación incluyó la i~pugnación de 

resoluciones y no sólo de sentencias 

c)- Esta bien señala1o como objeto del recurso de apelación que el 

tribunal superior confirma reforme o revoque la resolución impugnada en apelación 

El objeto del recurso de apelación es el de permitir a la persona afectada 

por una resolución tener la posibilidad de que la resolución afcclante se re\'ise al tenor de 

los motivos de inconformidad para que se determine si ha de subsistir en esos término ( 

conflnnación), si ha de sufrir alteraciones (modificación), o si debe extinguirse (revocación). 
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La resolución que es objeto de revisión para su Cllnfinnación. 

modificación o revocación puede ser una sentencia definitiva ( art. 1337 del Código de 

Comercio) o puéd.e ser una sentencia interlocutoria o un auto de ciertas características ( 

arl. 1341 del c. com.). 

El se.ñalamiento de que. la apelación tiene por' objeto la· confim1ación, 

modificación o revocacion de la resolución impugnada, aparece en el ya transcrito articulo 

1336 defcódiso·d~ Co~Cício. ", ·' . . 

-· .·. -.-.· ·:·.:· ........ . 
.El termino qu~ ··tiene 

definitiva o una Ínt~rl~cuÍoria'o'~utos, 
IT~~ción i1 del c¿~j~();i!,i'~o~~rciri: . 

un~ 'persona para . . . . 

sobre este particula.r establece el articulo 1079 

" ... ·: 

~ua~do laley no señale tém1ino para la práctica de algún acto judicial o 

. pcara el ~jercicÍo de~JgÜri derecho, se tendrán por señalados los siguientes 

.:·Nueve días para interponer el recurso de apelación contra sentencias 

de_finitivas y seis días cuando se trate de interlocutorias o auto, y para pedir aclaración" 

A partir de las refom1as del Código de Comercio de mayo de 19%, en el 

· mismo _escrito en el que se interponga el recurso de apelación se expresaran por el 

reciirrente los motivos de inconfonnidad o agravios que formule 

Parn la procedencia del rccurrn de apelación, en primer término se 

manifiesta, el r~curso de apelación es el medio de impugnación utilizable en materia 

mercan1il para combatir las sentencias definitiva,; dictadas en los juicios mercantiles. Esta 

ma,ima se deriva de lo dispuesto por el articulo 1336, 1337 y 1339 fracción 1 del Código 

dé Comercio 

(llJ(1) --·---
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En segundo lugar, el recurso de apelación es el medio de impugnación 

utilizable en la materia mercantil para combatir las sentencias interlocutorias siempre que 

sean apelables las sentencias definitivas, en los términos en los anículos 1339 fracción 11. 

1340 y 1341 del código de Comercio. 

En tercer término, el recurso de apelación es el medio de impugnación 

utilizable en la materia mercantil para combatir los autos, a condición de que se les atribuya 

causar un gravamen no reparable en la definitiva, o en el caso que haya disposición legal que 

expresamente disponga la procedencia del recurso· de apelación. Asl se desprende de lo 

dispuesto en el anlculo 1341 del código de comercio: 

" Las sentencias i~terl~cutorias son apelables, si lo fueren las definitivas 
. . . . . . 

conforme al aniculo anterior. Ccm la misma condición son apelables los autos si causan un 

gravamen que no pueda' repararse en ,la:definitl~a. o si la ley expresamente lo dispone." 

( 1117) 
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e o N e L ti s 1 () N E s 

PRIMERA.- El auto de exequendo. es un auto de mandamiento en forma 

que dicta una autoridad en este caso el C. Juez de lo Civil. el cual ordena que se constituya 

el c. Actuario en compañia del actor al domicilio del deudor principal para cli:cto de 

requerir de pago y en su caso se le embarguen bienes suficientes que basten para garantizar 

el monto de lo reclamado mas los accesorios legales. 

SEGUNDO.- Para efecto de que el C. Jue> de lo Civil este en posibilidad 

de dictar un auto de exequendo, el actor debera de acompañar a su escrito inicial de 

demanda un documento el cual deberá de traer apareja~a ejecución. los cuales se .encuentran 

previstos en el articulo 1391 del código de comercio 

TERCERO.- Una que sea admita la demanda y reunidos los requisitos de 

ley. el C. Juez de lo Civil emitirá un AUTO DE EXEQUEJ\DO en el cual mdenara que se 

constituya el C. Actuario adscrito al juzgado en compañia del endosatario o su 

representante legal. al domicilio del deudor principal para efecto de requeri1 le de pago de la 

cantidad adeudada y en caso de oposición se ordenara QUE SE E~11l·\RGUES lllESES 

SUFICIENTES PROPIEDAD DEL DEUDOR. los cuales deberán <1ued,11 en depmito de 

una persona que acepte el cargo de depositario 

CUARTO.- Se puede dar el supuesto de que .al momento de que se 

constituya el C'. Actuario al domicilio del deudor principal. y este no se encontrare o sea la 

parte demandada. la ley faculta al funcionario judicial en dejar un citatorio pm a que el 

referido demandado espere dentro de determinado tiempo al l\111cionario judicial en su 

domicilio para la practica de la diligencia de emhargo. pero en la practica juridica es muy 

( IOK) 
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común que no se deje ningún citatorio ni mucho menos el funcionario se al1oque en 

cerciorarse si es o no el domicilio del deudor solamente ceniflca el Actuario en el acta de 

embargo que se constituyo legalmente en el domicilio del deudor, asi tamhien que 

anteriormente habia dejado un citatorio, procediendo a entender la diligencia de embargo 

con la persona quien se encuentre en el domicilio que se señalo para requerimiento de pago, 

requiriéndole a dicha persona del pago del adeudo que tiene el deudor principal con el 

actor, asl también el funcionario judicial le ordena que señale bienes para embargo mismos 

que no son propiedad del deudor principal y los cuales son propiedad d<• un tercero, 

apercibiéndolo también de que en caso de no designar bienes para embargo el derecho de 

designar bienes le pasara al actor y este en una forma arbitraria procede a señalar bienes sin 

imponarle que sean o no sean propiedad del deudor principal violando ílagrantemente 

disposiciones constitucionales a terceros. 

QUINTO.· Si bien es. cieno que en la ley mercantil y en el codigo de 

procedimientos civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil. establecen las 

formas de como se debe llevar a cabo una diligencia de embargo. pero en la practica juridica 

siempre se cometen violaciones constitucionales a terceros los cuales no tiene nada que ver 

en una litis los cuales nos son pane 

SEXTO.- Ahora bien en el código de comercio se estable la figura juridica 

de TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO y es la forma mediante la cual un tercero 

puede recuperar sus bienes muebles o inmuebles y con esto destrabar el embargo que recayó 

en" ellos, pero dicho lerceropara efecto de que pueda interponer un juicio de terceria es 

necesario de que contrate los servicios de un Lic. en derecho, este profcsionista por los 

servicios qúe le va a prestar le cobrara honorarios, los cuales deberá solventar el tercero. si 

dicho tercero no tiene IQs recursos ni los medios para contratar a dicho profcsionista en 

derecho, los bienes los cuales le fueron embargados se remataran. vilandole garantias 

constitucionales a dicho tercero. 
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SEPTIMO.- Una de mis propuestas que a mi punto de vista considero 

útil para que el Actuario lleve a cabo una diligencia de .embargo con estricto apego a 

derecho en términos del código de comercio y del código de procedimientos civiles vigente 

en el distrito federal, es que se impongan sanciones pecuniarias mas severas a los Actuarios 

con suspensión en desempeñar su cargo como Actuarios en determinado tiempo sin µoce 

de sueldo en caso de reincidencia, asl también que se aboque en mencionar en el acta de 

embargo los medios y las causa mediante el cual se cercioro plenamente de que era el 

domicilio del deudor principal, asl también que señale en dicha acta ante presencia de quien 

se cercioro de que era el domicilio del deudor principal que anote los nombres de las 

personas, para que en caso de que se le imponga una sanción a dicho funcionario judicial se 

llame dichas personas, en caso de que el Actuario teqga alguna duda de que el demandado 

no viva en dicho domicilio de cuenta inmediatamente al' C. Juez, el cual debera ordenar a la 

parte actora que le proporcione pruebas conducentes que acrediten plenamente de que el 

demandado viva en dicho domicilio. 

OCTAVO.- Otro punto importante el cual a.mi punto de vista seria 

importante y es la parte medular del presente trabajo investigación el cual se titula 

!LEGALIDAD DEL EMBARGO JUDICIAL QUE SE PRACTICAN SOBRE LOS 

BIENES QUE NO SON PROPIEDAD DEL DEUDOR PRINCIPAL. es que al momento 

de que el C. Juez obsequie un auto de exequendo deberá exigir al actor o al endosatario en 

procuración o a su representante legal de que exhiban una garantía ( prenda hipoteca o 

fianza ) para efecto de que con esta garantla se pueda garantizar los posibles daños que le 

pudieren ocasionar a un terceros en caso de que se le embarguen bienes los cuales no son 

propiedad del deudor principal y con esto de que no se. le violen sus garantias 

constitucionales. La garantla que se propone la cual deberá exhibir el actor para efecto de 

que el C. Juez este en facultad de dictarle un auto de exequendo a mi punto. de vista 

considero que se deberá fijar en base a la suerte principal. 
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NOVENO.· En caso de que proceda la acción de Tl'RCERIA 

EXCLUYENTE DE DOMINIO, a mi punto de vista considero que en los puntos 

resolutivos de la sentencia interlocutoria en la cual ordene el levantamiento del embargo, se 

.ordenara también qué se pague los gastos y costas que le originaron al tercerista opositor, 

los cuales se cubrirán con la garantía que ofreció el actor 

( ttt) 
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