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INTRODUCCION, 

Pocas veces tenemos la oportunidad de hacer un examen, 

aunque sea breve, de alguna instituci6n jur!dicn y al mismo -

tiempo emitir opiniones propias, de una figura de gran releva~ 

cia, en el campo del derecho, y que puede tener gran importan

cia pr~ctica en nuestros tribunales; esta oportunidad se nos -

brinda a trav~s de la redacci6n de nuestra tesis profesional. 

La importancia en la selecci6n del tema se ve influ!

da de inmediato, por nuestra sirnpatfa o inclinación a determi

nada rama del derecho; en mi caso, en el Derecho Procesal Ci-

vil, donde es muy importante y me fue posible encontrar una -

instituci6n propia y del convencimiento de uno; aunque sea ap~ 

renternente modesta es de gran importancia en nuestro Oercc:ho -

Mexicano; aun cuando su reglamentaci6n en la ley positiva se -

contenga en unos pocos art!culos y no se le da reglamcntac:i6n 

adecuada. 

Nuestro tema lo encontramos en el proceso cautelar -

del que forma parte el embargo precautorio, tema seleccionado 

como base de nuestra exposici6n. Si penGamos en la importancin 

del embargo ya los romanos conocían la institucitSn y Jn rcr¡la

r:lentaban para resolver las controversias judicü1les existentes 

de la ~poca pasando por Uiferentcs legislaciones que ln c0no-

cieron y lo reglamentaron; as! llegando a nuostro derecho pos! 

tivo. 
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Nuestra legislación en vigor data del año 1932; no re

glamenta debidamente la figura de que se trata, haciendo con -

ello que en algunas ocasiones sea ineficaz, porque su importan

cia en el procedimiento es indiscutible para alcanzar los efec

tos de una sentencia definitiva. 

Al hacer el estudio no pensamos ni creemos que las op_! 

niones hechas aqu1 sean la verdad absoluta, pero si estamos pl~ 

narnente seguros que las hemos emitido con sinceridad y convenc! 

miento interno, con bases en los puntos de vist~ de los grandes 

tratadistas en sus estudios referentes a la materia. 



I.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 
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Proceso Civil Romano,- Origen Romano; algunos procesa

listas (entre otros Degenkolb, Goldschmit, Chiovenda, etc.) al -

estudiar las acciones y sentencias escudriñan los orígenes de -

ellas en el Derecho· Romano y sus investigaciones tieryen la inva

luable utilidad de vincular el pasado romano al presente proce-

sal; humilde aspiraci6n tambi~n de este trabajo; pero no debemos 

olvidar que todas las categor1as del proceso romano tienen un 

contenido eminentemente sustancial, acaso si con excepci6n de la 

f6rmula pura del derecho clásico y de alguna que otra institu- -

ci6n de naturaleza semi-feudal, 

Tal vez exagerado afirmar, con Rosenberg, que esta el~ 

sif icaci6n nada tiene de coman con el sistema de acciones roma--

nas, pues es su innegable antecedente hist6rico; pero Rosenberg 

tiene raz6n cuando afirma que el romano "fu~ un sistema procesal 

con contenido de derecho privado o un sistema de derecho con re-

vestimien to procesal" ( l) 

Nosotros nos adherimos a esta Qltima idea: la f6rmula 

fu~ la c~scara, el continente de una esencia sustancial. 

Con las reservas anteriores nos limitaremos a exponer 

someramente la expresi6n de una teor1a cuyas rutas son visibles 

y que tardará mucho tiempo en sufrir profundos sacudimientos y -

transformaciones. 

(1) ROSENEERG LEO.-Tratado de Derecho Procesal Civil.- Traducción de ;,ngcla -
vera.- Supervisión de Edu.:1.rdo B. Carlos y Ernesto Krotoschin.- Tomo lII.
Ed. Ejea.- 1955.- Buenos Aires. 
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Aplicarle a nuestro ordenamiento es siempre fecundo 

pues no fue despues de tener mas de medio siglo de existencia 

cuando apareci6 en forma t1mida e imperfecta en nuestra legis

laci6n civil de 1932, 

Adem&s debemos honrarla y venerarla por haber servi

do durante tanto tiempo a la ciencia jur1dica (2), 

Tambien el antecedente remoto del proceso cautelar -

se encuentra en el Derecho Romano en el periodo de las Accio-

nes de la Ley, en el cual se denominaban: actio per manus in-

jectionem, y pignoris capio. 

La primera se refer1a a la aprehensi6n material que 

el acreedor o ejecutor hace de su deudor o de su ejecutado, 

Esta acci6n cuyo procedimiento en muchas partes se -

confunde con la justicia por si mismo o de su propia autoridad, 

no puede recaer, sino sobre la persona del deudor, llamado iu

dicatus, cuando ha sido condenado al pago de lo adeudado, 

En un principio s6lo aplicaba la manus injectionem -

al confeso y al juzgado. Despues se le concedi6 al fiador que 

hab1a pagado por el deudor principal; al legatario del legado¡ 

al hccedcro contra el legatario que hubiera percibido mas do -

m.il ases, en contra de la ºLex Furia Tcstamentüris" (J). 

(2) CUI::NCA llUMBLRO.- Procesal Civil Romano.- Ediciones Jurídicas Europa- -
Amfrir::.:i.- Baleario 22G.- Buenos Aires 1957.- f'lág. 44. 

(3) CUt:NCA liU"íBER'r'O.- orus. CIT.- Fiíy. 44-45. 
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que limitaba a esta suma lo que podla dejarse a herederos ex-

traños, que no fueran parientes; y por dltimo, al propietario 

para reclamar los daños y perjuicios que se hubieren ocasiona

do. En el juicio en el que se ejercitaba la acci6n per manus -

injectionem, el magistrado autoriza al acreedor para apoderar

se de la persona de su deudor a quien ponla la mano sobre su -

cuello, era lo que se denominaba "Oborto Collo"(4), y lo llev! 

ba a su casa donde lo encadenaba. 

Después podrla venderlo o matarlo si durante el pla

zo no se le pagaba lo debido. Cabe preguntarse ante tales drS~ 

ticas decisiones, si el acreedor podla pagarse con bienes del 

deudor, los trata~istas de derecho romano exponen que las raz2 

nes m!s importantes que justifican la manus injectio eran las 

siguientes: a).- Los romanos no conceblan que se pudiera obli

gar a una persona a entregar sus bienes para una deuda; es de

cir, no obligaban ni a dar ni a hacer. 

b).- Antes de venderlo o matarlo, se concedla al de~ 

dor un plazo de sesenta dlas en espera de que un pariente o -

amigo pagara por él. La manus injectio fué el antiguo sistema 

de justicia romana y también el m:ls cruel de todos. 

Antes de que el Estado asumiera el deber de adminis

trar justicia, la manus injectio era una venganza de car~cter 

estrictamente privada, que el acreedor. cjorcia sobre el deudor, 

(4) CUEllCA l!UMBERTO.- OPUS. CIT.- Pág.- 45. 
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encaden~ndolo, vendiéndolo, matándolo, sin intervenci6n del ma

gistrado, ni· del juez. 

Es 16gico pensar que en la comunidad romana, era imp2 

sible que una persona empleara este sistema cuando la deuda no 

era de cierta importancia. 

Algunos autores llegan a dudar de que realmente exis

tiera el derecho de matar al deudor y repartir pedazos de su --

cuerpo, si eran varios los acreedores; otros afirman que cansa-

grado por la ley te6ricamente, nunca se llev6 a la práctica. 

Esto Oltimo es muy probable, pero si es cierto que es 

taba expresamente previsto en la ley de las XII Tablas, en la 

Tercera tabla "Tertiis Nundinis partis secanto" (5). 

Después de estos primeros tiempos de justicia privad«, 

se concedi6 al deudor un plazo y se exigi6 al acreedor una de--

claraci6n solemne ante el magistrado. 

La Ley de las Doce Tablas fij6 un doble procedirnj1mtn, 

en una primera forma, el acreedor recitaba ünte el magistrado -

la siguiente f6rmula: "Puesto que tO has sido condenado " paga_!C 

me los dos mil ases"{6). 

Guillermo Flor is Margadant, en su obra: El Derecho --

Priv.Jdo R.:imano sOlo se rcf ierc a la manus injectio como una fOE_ 

{5) ('.l!ENCA HUMl:ER'rr,.- OPUS. CIT.- pfig.-4í1. 
(r) C.: ·cncli TfUr·~l:t·.R'll).- Iíl!l1Er-:.- p:íg.-47. 
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ma de las acciones de la ley que serv1a para garantizar un -

adeudo" (7). Renil .Foignet en su obra Manual Elemental de Derecho 

Romano, al hacer el an~lisis de las acciones de la ley, presen

ta un estudio sobre la manus injectioi s6lo señala que el acre! 

dor se aseguraba con la persona f1sica de su deudor, con el ob

jeto de que se le pagara su cr!!ditoi respecto al procedimiento, 

señala que el deudor pod1a ser encadenado, y posteriormente ven 

dido al otro lado del Tiber o matarlo. 

Eugenio Petit en su obra Tratado Elemental de Derecho 

Romano, al hacer el estudio de la manus injectio, refiere que -

la acci6n per manus injectionem, se daba con el objeto de que -

el acreedor pudiera hacer efectivo el cr!!dito, llev~ndose en -

garant1a a su deudor, lo que hac1a ante el magistrado, pronun-

ciando una palabras sacramentales cuyo texto anteriormente exi

g 1a que le deuda se reconoc1a ante el pretor, se hacia pdblica

mente en presencia del deudor, acto que llamaban "vindex" que -

ven1a a ser igual al de la manus injectio, y si no reconoc1a la 

obligaci6n o no cumpl1a entonces se le condenaba con el pago 

del doble del adeudo en castigo por haber puesto obstSculos al 

derecho del acreedor (B). 

Rodolfo Sohm en su obra Instituciones de Derecho Pri-

vado Romano, al referirse a la manus injectio, señala que tenia 

(7) MARGADANT FLORIS GUILLERMO.- El Derecho Privado Romano corno Introducción 
a la cultura Jurídica Contemporánea.- segunda Edición.-México 1965.-Pd.g. 
460. 

(8) PETIT EUGENIO.- Tratado !:lcmental de Derecho Romane.- Edit. Uacion.:d .- -
Edinal. S. de R.L. México, D.F.-1964.- pSg.-623. 
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por origen un adeudo, y por lo tanto llevaba aparejada ejecu- -

ciOn; hace referencia a lo tambi~n señalado por autores anteri~ 

res y agrega que el deudor tenia sólo una forma de defenderse ~· 

no sufrir las penas, en caso de que no consiguiera vindex o fi~ 

dor, y para que no fuera vendido al otro lado del Tiber o muer-

to, se entregaba a su acreedor en prenda como su siervo hasta -

la liquidación del adeudo que iba abonando con la prestación de 

sus servicios (9). 

Ortol.'.in en su libro "Explicación Histórica de la Ins-

tituciones del Emperador Justiniano 11
, considera que la manus in 

jectio forma parte de las acciones de la ley, pero no señala en 

qu~ consisti6, ni su procedimiento. La pignoris capio era un m~ 

do de ejecutar el embargo sobre una cosa, generalmente mueble -

y ofrec1a tres caracter1sticas: a}.- Su procedimiento se lleva-

ba fuera del tribunal, el acreedor obraba por su propia cuenta 

en contra del deudor y s6lo tenia la obligación de pronunciar -

las palabras solemnes, las cuales se desconocen, delante dn ---

tres testigos. b).- Podría embargar la cosa en prcscneia o en -

ausencia del deudor, sin notificaci6n o aviso alguno. e).- Po--

dr1a actuar en d1~s f~stos y nefastos. 

Por estas caracter1sticas algunos jurisconsultos le -

niegan el car5cter de verdadera acción. Nada se sabe sobre la 

('J) !)QHM RODOLFO.- lnstitucione:> de Derecho H11m.'.lno.- llistr.irin y Sü;tcm,"l.- -
Traducción do Wcnccsl.:io Rocas.- Gráfica P.1namorican.-1. !'i. rlc R.t .• - Méxi
co, l'J':>l.- Pág.-3úíl. 
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ley que la consagr6, ni sobre el procedimiento después del em-

bargo, de la cosa. Sobre esta acciOn existe la escasa referen-

cia de Gayo y una aislada menci6n en las Instituciones de Jus

tiniano, quienes consideraron que al principio s6lo se aplica-

ba en ciertos casos solemnes con relaci6n a ciertas obligacio-

nes de car~cter religioso; por ejemplo señalan que si el deu-

dor no pagaba el prec~o de un animal destinado al sacrificio -

en honor de los dioses, el acreedor podr1a embargarle un bien. 

M~s tarde se aplic6 al cumplimiento de obligaciones 

impor~antes, como era el caso de los viudos y de los solteros 

ricos quienes estaban obligados a suministrar caballos y anim~ 

les para el ejército; y en su incumplimiento, los soldados pe-

d1an embargarles bienes de su propiedad (10). 

DERECHO GERMANICO.- El derecho germ~nico en un prin-

cipio se trataba de un procedimiento verbal y formalista, con 

influencia del derecho romano; tanto el homicida como el deu--

dor insolventes, eran conducidos a cuatro asambleas judiciales 

y a tres mercados pablicos, y si no acud1a a pagar la deuda 

por ellos, el acreedor se pagaba con la vida de los mismos; 

era lo que se conoc1a como la "vita componet". 

Antecedente en el Derecho Germ~nico y el Derecho It~ 

liana Medieval.- De acuerdo con las investigaciones realizadas 

{10) ·Explicación Hist6rica de las Institucit;1nes del Emperador Justiniano por 
M. ORTOLAN.- Madrid.- Librerías de Leocadio r.6pez.- Edit.- c.i.lle del -
carmen número 136.-Pág.-181. 
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en Alemania, que Prieto Castro cita y expone, y por Chiovenda, 

en Italia, además de otras explicaciones en el coman, podemos 

resumir los resultados obtenidos sobre el origen de la acciOn, 

declarativa as1: a),- en el Derecho Germ!nico tiene un remoto 

antecedente en la disputa entre dos o m!s competidores por la 

posesiOn del bien litigioso y en la provccaciOn, del poseedor 

del fundo a los dem!s pretendientes para discutir el bien en 

asamblea pablica, b),- en el Derecho Germ!nico encontrO una -

eficaz ayuda en el h!bito escOlastico de pensar y argumentar 

que, como se ha dicho era propio no sOlo de los escritores de 

derecho y los filOsofos, sino hasta de los mismos naturalis~

tas en los siglos a que alcanza la formaciOn del proceso rolll! 

no-canOnico, La nuerencia de sutiles distinciones y, sobre t2 

do de razonar por v1a de deducciOn, por prin~ipios preestabl! 

cidos mejor que sobre de los hechos, debia necesariamente fa

vorecer la construcciOn de un sistema completamente aprioris-

tico y formal, como el de las pruebas legales, Del cual no -

hay que rechazar absolutamente nada (11), 

El procedimiento germánico de debates pablicos me-

diante provocaciones, tuvo recepciOn en el derecho canOnico, 

donde se transformo en las citaciones pdblicas mediante edic

tos y carteles, cuyo carácter ha heredado el proceso moderno. 

En este derecho la actividad es nula por lo que - • 

(11) GIUSEPPE CHIOVENDA,- Instituciones de Derecho Procesal Civil,• Volu• 
men r.- Primera Edic.- Edit. Reset.- Derecho Priv. Madrid.•1936.- -
Pag.-150. 
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existieron conflictos de leyes en virtud de que como no esta-

ban unidos todos los pueblos, cada uno de los que interven1an 

en juicio solicitaban que se les aplicara el derecho de su pu~ 

blo o raza por ejemplo, en el matrimonio se aplicaba la ley --

del pueblo o raza del esposo; si el juicio era sobre propiedad 

se aplicaba la ley del pueblo o raza del propietario; poste- -

riormente y con motivo de la fusiOn de las razas, este proble-

mase agravo ya que fu~ imposible distinguirlas (121. El proc~ 

so germ!nico, se ha querido caracterizar como tendencia publi

cista, frente al car!cter predominantemente privatista del de-

recho romano, prevalece, o se protege con mayor rigor, el der~ 

cho del individuo frente a la colectividad, en el derecho ger-

m!nico, la nota de acentuaciOn es el del predominio de los in-

tereses de la colectividad sobre los intereses del individuo. 

Tiempo antes del colapso de Roma, era coman la migr~ 

ci6n o movimiento demogr!f ico de pueblos que proven1an del nor 

te hacia el sur. En un principio los romanos vieron con desd~n 

esas marchas, no hicieron mucho caso al respecto; pero despu~s, 

esas invasiones coincidieron con la situaci6n de· decadencia --

por la cual atravesaba Roma (131. En esta ~poca y con influen

cia del derecho franco se forrn6 lo que se diO por llamar el --

procedimiento de ejecuciOn judicial, en el cual la prenda era 

(12) OORLIAC PAUL.- Historia del Derecho.- (Profesor de la Facultad de De-
recho de Toulonse) .... Editorial .José M. Cajica.":" Tomo I.- Pág .... 29. 

(13) GOMEZ LARA CIPRIANO .... Teoría General del Proceso.- Editorial Textos -
Universitarios de la U.N.11.M.- la. odie. 1974.- Pág.-57. 
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permitida por el estado y consist1a en una forma de garantizar 

el cumplimiento de una obligaciOn en caso de litigio. Con la -

invasi6n del derecho franco en el año 481 (siglo V), cayo en -

desuso la prenda privada y fué sustituida por el embargo del " 

deudor, que era practicado por el Conde o algan funcionario de 

éste. La novedad que introdujo el derecho franco al permitir -

embargo de los bienes del deudor, fué porque era mas practico 

y de mayor seguridad para el acreedor, pues si el deudor resul 

taba insolvente y no pagaban sus parientes o un tercero, era -

entregado a la potestad y arbitrio del demandante, es decir, -

que su acreedor pod!a hacer con su deudor lo que le conviniera; 

esta situaci6n cambiO antes del derecho real carolingio o sea 

en el siglo IX y principios del X, en que no solamente se em-

bargaban los bienes muebles del deudor; sino que el embargo se 

ampli6 a todo el patrimonio del deudor, hasta donde alcanzara 

a cubrir el adeudo (14). 

En esta época encontramos el vasallaje o el bcnefi-

cio que consist1a en que al vasallo se le daban tierras para -

trabajarlas o inclusive podían ser de su propiedad, pero si no 

cumplta con sus obligaciones de vasallo, le eran confiscadas -

las tierras entregadas. En el sistema feudal, y que consistía 

en una especie de secuestro temporal, con aprovechamiento de -

les trulos por parte del señor feudal; ~sto acontcci6 en ol si 

(14) OUR!,IAC r11ur..- ílPUS. CIT.- Pág.-30. 
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glo XIII. En principio el embargo fu6 espont§neo, es decir que 

el señor feudal podta llevar a cabo a su arbitrio y posterior-

mente se transformo en acci6n judicial. 

Tambi6n el embargo fu6 considerado como medida preca~ 

toria de comisici (el comisio consistta en que si el vasallo co

metta una falta grava en contra del señor feudal, se le obliga

ba a que se suicidase o abandonase el feudo) despu6s fu6 consi

derado como el embargo tal y como se le reconoce actualmente y 

posteriormente convirti6 en una simple multa. 

El embargo en el sistema feudal proced1a: porque no -

se prestar§ el homenaje al señor feudal en el término impuesto 

en el contrato de va•allaje; tambi6n por falta de consentimien-

to al censo o inventario cuando las costumbres lo exigtan, o --

sea, por no rendir los datos fehacientes correspondientes, y 

por falta de pago de derechos al señor feudal (15). 

Tambi6n exist1a lo que se conecta como arraigo del -

s ic~vo al señorto, y si contravcnta esta regla, el señor fEudal 

por la fuerza no lo pod1a recuperar¡ a estos tratados se le ll~ 

mardn "tratados de Recorridos" o corno señala Paul ourliac en su 

obra Historia del Derecho, se le denominaba ºParco ursº. 

Este tipo de arraigo en un principio fué considerado 

(15) OURLIAC PAUL.- Historia del Derecho.- Publicaciones de la TJniversiñad -
de Puebla.- Tomo I .... Edit. José M.:Cajica.- Pág.- 259. 
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por los glosadores como arraigo a la tierra, pero postcriormcn-

te en el siglo XVIII se interpret6 que era un arraigo al someti 

miento y jurisdicci6n del señor feudal a quien el siervo le de-

b1a obediencia (16). 

Leo Rosenberg en su Tratado de Derecho Procesal Civil 

(17), al referirse al origen hist6rico del embargo preventivo, 

dice que se encuentra en el 11 arrast", o sea en el procedimiento 

contra el delincuente capturado in fraqanti, en particular el -

ladr6n. 

También considera como ladr6n al deudor incapaz de PE>. 

go y fugitivo, el que si era hallado, pod1a ser tambi6n nprehc~ 

dido por su acreedor, aún cuando ya se hubiere fugado (l!ste era 

el llamado arresto del fugitivo). 

Desde fines del siglo XIII, podia ser aprehendido el 

deudor cuya fuga se sospechaba; y en el siglo XIV se trat6 como 

sospechoso de fuga al deudor insolvente. 

Adem~s, estaban sujetos al arresto los c~tr~njcr05 --

cuando a pesar del requerimiento no estaban dispuestos al pago 

(era lo que se llamaba arresto de extranjeros). Si la comunidad 

del deudor negaba el derecho, pod1a aprehenderse tambi6n a sus 

("¡(;) OURLIAC PAUL.- OPUS. CIT.- p¿:g.-260. 
l 7) HnS"ENBERG r,Eo.- 'l'ratutlo de Derecho Procc3al Civi 1. - Trt.lducción de Ange-

1 .. Vt•rn sui;crvisión ele Edu:irdo B. C.1rlos.- Tomo III .- Edit. Ejea.- 1955.-
11ucnr:is f·ires.- P.:Íq.-160. 
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miembros (se le llamaba arresto en represália), 

También se regul6 el llamado embargo de la sucesi6n, 

que en caso de muerte era originalmente admisible como arresto 

personal el del cad~ver¡ pero m!s tarde, por influencia de la 

iglesia, s6lo lo fué el embargo de la herencia, 

DERECHO CANONICO,- También es principio funda

mental, en el proceso can6nico, el del contradictorio de las -

partes, en cuanto al juez no puede emitir ninguna providencia, 

si la parte ha sido citada (18), 

Con todo esto, la parte puede permanecer ausente y 

por tanto, del todo inactiva; y en este caso de contravenci6n 

no ya de la obligaci6n, sino de una carga, que es la compare-

cencia s6lo se derivan determinados efectos procesales de la -

falta de competencia, mientras queda la posibilidad de que el 

proceso de desarrollo sin efecto contradictorio de las partes. 

Debe distinguirse la total abstenci6n de la parte de 

toda actividad parcial que existe cuando la parte, después de 

habe~se constituido inicialmente, se abstiene de prestar el -

propio consentimiento aOn con la sola presencia, cuando no con 

el contradictorio, a la forrnaci6n de determinados actos proce

sales; en cuyo caso las sanciones aplicablen a ln ausente se-

rán las establecidas especialmente por el c6diqo, y se podril -

(19) WERN VIDAL,- Jus Caninicuw.- Túmo VI de Proccs~ibus.- Romil.-PSg.-257. 
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hablar de contumacia sólo en los limites excepcionales señnla

dos por el c6digo can6nico medieval que, se encuentran i::omo ün 

tecedente de las medidas cautelares, de las partes no sufriera 

algún daño o menoscabo en su patrimonio. El derecho canOnico -

previno tres tipos de secuestro que eran judicial, el conserva 

tivo y el dado a virtud del ejercicio de un derecho. 

El secuestro judicial como su nowbrc lo indica, era 

solicitado al juez, con el objeto que lo decretara ante el te-

mor de que una persona, a la que se iba a demandar, fuera u di 
lapidar bienes y quedara en insolvencia (19). 

Dicho secuestro judicial pod1a ser volunt..:1rio o con-

vencional; es decir, en el caso de que las partes, de común --

acuerdo, señalaran un depositario de los bienes sujetos u liti, 

gio; otra forma del secuestro judicial lo era pnr mandato dcJ 

juez, en el que se ordenaba dicho dcp6sito (20). 

El secuestro conservativo fué encnminaclo a asegurar 

o garantizar el cr~dito del acreedor, que demostrar5 tc11cr un 

derecho real a cargo de presunto demandado; dicho secuestro, -

se daba en contra rle todos los bienes del deudor, con el objc-

to de que pudiera en lo posible garantizur, en su oportunic.latl, 

la sntisfacci6n del cr6dito del peticionario, y ol acreedor <le 

(19) WEFN VIOl\L.- lBIDEM.- pág.- 257-258. 
r~O} r.1·:11t•!AU E;.itJt1PD0.- ncrc•..:ho Procesal scgúr. el cC.digo de ncr~~J¡,, c~111Ónj

<."·,- f>.1r>:elun-1 J'Dl.- pá1.-149. 
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b1a demostrar aparte de su derecho real, en posesión de la per

sona que los detentaba, dichos bienes pod1an deteriorarse o de

saparecer en perjuicio del acreedor. 

El secuestro dado a virtud de ejercicio de un derecho, 

no era otra cosa sino prohibir el uso de ese derecho, en forma 

temporal o definitiva, ya que su uso pod1a causar un daño, la -

suspensión de abstenerse era dirimida en litigio por modio de -

una sentencia. Existieron otros tipos de medidas cautelares en 

el derecho canOnico, como fueron: cuando el reo era declarado -

contumaz, el depósito de persona, y el secuestro de la dote - -

cuando el marido la dilapidaba. 

La novis peris, o sentencia de cesaci6n de obra nueva, 

"consistió en que se prohib1a a una persona que construyera ca!!! 

biara, o demoliera un edificio, y que pudiera causar daño o una 

lesión a otra"(21); se suspend1a la obra hasta en tanto fueran 

definidos los derechos de las partes por una sentencia, fué el 

origen de los interdictos de una obra nueva o peligrosa; ya que 

podla un tercero quedar perjudicado en los derechos que disfru

taba o que podia adquirir y quedar gravado con nuevas cargas. -

El depósito de persona, se daba para garantizar la libertad de 

determinada persona, también en el caso de que existieran difi

cultades conyugales, por injurias o ~alas tratos, y ~onsi~t!a -

en el depósito de la mujer, con el objeto de conservar el niatr.!_ 

{21) EICHAH f.~~nArmo.- OPUS, C1T.- P<lg.- 150, 
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monio¡ igualmente cuando algGn hijo era objeto de malos tratos 

por los padres era. deposita.do con algunos parientes a los que 

estaba sujeto. El secuestro de la dote aportada por la mujer -

del matrimonio, se llevaba a cabo, cuando el marido hacia mal 

uso de los bienes correspondientes y corr1a el riesgo de que -

los empobreciera., o los perdiera. 

El depositario como ya se señal& con anterioridad, -

deb1a ser una persona conocida por las partes y por el juez, -

en su caso capaz de administrar los bienes que se le dejaran -

en custodia. El depósito referido pod!a considerarse como un -

verdadero contrato; el canónico no regul6 si deber1a dar el d~ 

positario alguna cauci6n para garantizar el buen manejo de los 

bienes, y pagar los posibles daños que se causaran a los mis-

mes, y ten1a la obligaci6n de entregar la cosa objeto del se-

cuestro a. la persona que se le señalaba el juez, juntamente -

con sus frutos y accesiones. El depositario deb!a ser rctribul 

do por sus servicios. 

EL DERECHO ESPAflOL.-La ley de las Siete Partidas, r¡9 

neralmentc conocidas como de Alfonso el Sabio, son un antecc-

dente obligado de nuestra legislaci6n procesal viqcnte, hecho 

rle todos conocido; desde luego es interesante hacer hincilpil! -

en que la Partida Tercera de dicha Codifi cilci6n, en la CJUC '"' 

reglamentaban los procedimientos judiciales y tuvo apli.:uci6n 

"'' 111 f'spaña Mc<lieval. 
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Concretamente a partir del siglo XIII su influencia -

transcendi6 a sus colonias, entre ellas a la Nueva España, eje! 

cie.ndo su influjo sobre casi todas las leyes que despu8s de - -

ella han existido en ese pa1s, en materia que reglamenta dicha 

partida, hasta el siglo XIX1 el derecho que contienen encuentra 

su base en el Derecho Romano, y como consecuencia de ello las -

figuras procesales que de este derecho han obtenido, llegan a -

nosotros a trav6s del texto de las Partidas pasando por las di• 

versas leyes españolas como las de enjuiciamiento Civil de 1855, 

y la vigente de 1881, ordenamientos de notoria proyecci6n en -

las leyes procesales mexicanas, que son posteriores a ellas(221. 

El conocido comentariasta de la ley 4e Enjuiciamiento 

Civil Español de 1881, don Emilio Reus (231, en su comentario -

referente a los embargos preventivos, reglamentados por ella en 

el Titulo XIV, Secci6n Primera, aporta algunos datos valiosos -

respecto de los antecedentes que obran en tan citada Partida -

Tercera, en relaci6n con la figura procesal que es materia de -

su comentario, precisando alguna de las causas y situaciones --

que ameriten su aplicaci6n; expres!ndose as1: En nuestro dere-

cho se han consignado siempre disposiciones que tend1an a prot~ 

ger a los acreedores contra los deudores de mala fe, a fin de -

que pudieran conseguir el reintegro de lo que se les adeudaba u 

(22) EICHMAN EDUARDO.- OPUS, CIT.- P.'ig.-152 y 153. 
((23) REUS EMILifJ.- Ley de enjuiciamiento Civi}.·- Concordancin 'l unotacfoncs 

Edit.- Imprenta de la Revista de Legis.- Madrid.- 1887.- TOl!I<, III.- -
PSg.-332. 



- 21 -

obtener una sentencia favorable, La ley 41, T1tulo 20., partida 

Ja., autorizaba al demandante para exigir del demandado, que t~ 

viese arraigo, la fianza correspondiente de estar a derecho, 

• Esta disposici6n consign6 la ley 66 de Toro, T1tulo 

II, libro 10 de la Novísima Recopilaci6n si bien con la limita

ci6n de que no pudiera exigirse esta garantta por demanda de -~ 

dinero, a no ser que la deuda se acreditara con escritura aut~~ 

tica, o al menos por informaci6n sumaria de testigos, La ley -

la., Titulo 9o., partida Ja., que concreta mis al punto de que 

tratamos, ordena que en los casos que detalla, que puede tener 

lugar el secuestro preventivo, siendo uno de ellos cuando la -

cosa que se demanda es mueble y el demandado persona sospechosa 

de quien se teme la transporte empeore o destruya el bien". Las 

Leyes XVII y XVIII dadas el l de mayo de 1936 y 27 de mayo de -

1786, respectivamente, establecieron la prohibici6n de que no -

se embargaran, ni vendieran por deudas civiles, los instrumen-

tos de uso a los artesanos; as1 como aqu~llos que desempeñaron 

un oficio de labor, no pod!an ser encarcelados vor deudos civi

les " (24). 

í24l nEUS EHrI.1n.- OPUS. CIT.- Piig.-JJJ, 
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PROCESO CAUTELAR.- a) Concepto, al ocuparnos de la -

clasif icaci6n del proceso, definimos al proceso cautelar como 

aquél que tiende a impedir que el conocimiento o ejecuci6n que 

se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtu~ 

lidad o eficacia durante el tiempo que transcurra entre la ini 

ciaci6n de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia d~ 

finitiva. bl Dado que la satisfacci6n inst4ntanea de una pre-

tensión de conocimiento o de ejecuci6n resulta materialmente -

irrealizable, la ley ha previsto la posibilidad de que durante 

el lapso que inevitablemente transcurra entre la presentaci6n 

de la demanda y la emisión del fallo final, sobrevenga cual-

quier circunstancia que haga imposible la ejecución o torne -

inoperante el pronunciamiento judicial definitivo, 

Lo que ocurrir1a, por ejemplo, si desapareciesen los 

bienes o disminuyese la responsabilidü !?c:i.trimoni.JJ del presen

te deudor, o se operase una alteración del estado de hecho - -

existente al tiempo de la demanda, o se produjese la p~rdida -

de elementos probatorios que fueran pertinentes para resolver 

el pleito. A tales peligros obedece la instituci6n de las di-

versas medidas que pueden requerirse y disponerse dentro del -

llamado proceso cautelar, a las cuales cabe denominar, indis-

tintamente, "cautelares o precautorias". 

Dicho proceso, por consiguiente, carece de autonom!a, 

pues su finalidad consiste en asegurar el resultado pr~ctico -

tle la sentencia que debe recaer en otro proceso. 
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De ah1 que Carnelutti haya expresado, con acierto, -

que el proceso cautelar sirve no inmediatamente, sino mediata

mente a la composici6n de la litis, porque su fin inmediato e! 

t! en la garant1a del desarrollo o del resultado de un proceso 

distinto (25). 

Calamandrei nos dice que las medidas precautorias, -

en cuanto se hallan ineludiblemente preordenadas a la emisi6n 

de una ulterior resoluci6n definitiva, carecen de un fin en -

s1 mismas. Nacen en otras palabras al servicio de esa resolu--

ci6n definitva, con el oficio de preparar y aportar los medios 

mas aptos para su ~xito (26). 

Calamandrei, empieza su tratado haciendo notar que -

la doctrina ha abordado el estudio de las medidas precautorias 

desde tres puntos de vista; primero desde el punto de vista de 

la acci6n (asegurativa o cautelar) por medio de la cual se tr~ 

ta de lograr la 11 emanaci6n de una de estas providenciasº; se--

gundo desde el punto de vista de la propia providencia (~rovi

dencias cautelares) analizando sus caracter1sticas peculiares 

que las distinguen de otras providencias jurisdiccionales. 

De estos criterios, se pronuncia por el tercero, es 

decir, estudia a la providencia cautelar en st misma, y la ra-

(25) PIERRO CALAMANDREI.- Introducción al Estudio Sistemático de las Pro-
videncias Cautelares.- Editorial Biblia.- Buenos Aires.-1945.-Pág.-32. 

(26) PIERRO CALAMANDREI.- OPUS, CIT.- Pag,-32-33, 
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z6n de esta preferencia est~, segGn lo expresa el tratadista, -

en que a él le parece que toda clasif icaci6n de las acciones -

que se funda en la diversa naturaleza de la providencia judi- -

cial a que tiende la acci6n, lo mismo que toda ciasif icaci6n de 

los procesos que se funde en los fines que las partes se propo

nen alcanzar a través de las providencias a que el proceso se -

dirige, se resuelven en realidad una clasificaci6n de los va- -

rios tipos de acci6n o de proceso (27), 

En su obra "Instituciones de Derecho Procesal Civil 11
, 

el gran doctrinario del Derecho Italiano, Guiscppe Chiovcnda, -

al referirse al concepto de los por él llamados "medios provi-

sionales de cautela o de conservaci6n", considera la existencia 

de una acci6n espec1fica que da car~cter a la institución, y -

tal acci6n consiste en asegurar en forma totalmente autOnoma, o 

independiente del derecho a garantizar¡ ella constituye un po-

dcr actual suficiente para ocurrir al poder jurisdiccional, y -

proveer su actuaci6n, aan cuando su existencia presente en el -

juicio, una consecuencia; Chiovenda hace derivar su concepto de 

la figura procesal estudiada, de su idea de la acci6n procesal, 

Considera as1 mismo el autor citado, que el Estado es titular -

de un derecho, con base en su necesaria u obligatoria tutela -

del derecho, para conforme a ~1 resolver cautelarmente en 1ns -

situaciones en que la parte provoque 5U ejercicio, pasando a --

(?7) PIERRO Cl\!.AMANDREI.- OPUS, CIT.- Pág,-33. 
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continuaci6n a referirse a la medida provisional que no es - -

otra que la de alejar el temor de un daño jurtdico, enfatizando 

que la necesidad debe tener catacter efectivo y actual, cosa -

por demás l6gica decimos nosotros; por lo que hace a que tenga 

certeza, se entiende presuntiva, y actual, es decir que se en-

cuentre viva, aan cuando con posterioridad se sabrá si tal nec~ 

sidad tuvo justificaci6n, cuando posteriormente a la declara- -

ci6n definitiva que se dicte en el trámite de la medida provi-

sional, se haga patente si el daño temido era o no inminente y 

jurtdico, y como consecuencia de ello, que la resoluci6n de ca~ 

tela sea confirmada (28), 

A continuaci6n Chiovenda expone con toda claridad los 

puntos sobresalientes de su concepto y naturaleza de las medi-

das provisionales cuando dice: La medida provisional responde a 

la necesidad efectiva y actual de alejar el temor de un daño j~ 

rtdico, resultar! de la declaraci6n definitiva (29). 

Basándose en esto, la resoluci6n de cautela puede ser 

revocada o modificada, o confirmada; en este rtltimo caso, puede 

transformarse en una ejecutiva (embargo de conservaci6n que se 

transforme en prenda), En la medida provisional es, pues neces~ 

rio distinguir su justificaci6n actual, es decir, frente a las 

apariencias del momento, y su justificación última. 

(28) GUISEPPE CHIOVENDA.- Instituciones del Derecho Procesal Civil.- Edit.
Revista de Derecho Privado Madrid 1963 ... Tomo II.- paq.-298. 

(29) GUISEPPE CHIOVENDA,- OPUS, CIT,- Pág. 298-299, 
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La acciOn aseguradora es, pues, en s! misma una ac

ciOn provisional y por eso importa que se ejercite, por regla 

general, a cuenta y riesgo del actor, es decir, que en caso -

de revocaciOn o desistimiento, sea responsable de los daños -

causados por la resoluciOn, tengo o no culpa; y esto, por las 

mismas razones arriba antes expuestas al hablar de la acciOn 

ejecutiva anormal (30). 

Concluye el autor referido, con una opiniOn respec

to de los varios tratadistas que están acordes, además con -

plena razOn, opiniOn que consiste en que el peticionario de -

una medida provisional de cautela, garantice, los daños que -

se pueden originar con la obtenciOn de tal medida, con f·f¡mza, 

idonea y suficiente lo que a su vez no constituye una medida, 

de contra-cautela, cosa por demás justa a teclas luces, pues -

con ello se lograra en lo posible, que no se solicite la pro

tecciOn cautelar sin fundamento y ~nicamente con deseos de -

ocasionar molestias a la parte pasiva de la medida, y que di

cha parte pasiva de la medida, queda garantizada en los daños 

y perjuicios que puede sufrir por tales actos. 

b).- Presupuestos.- El objeto de estudio lo ser3 la 

providencia cautelar, y no el proceso, por razOn de que el 

proceso mediante el cual se obtiene una de estas providencias 

carece de una permanente y caractcr!stica estructura exterior 

(JO) (;UISEPPC CHIOVENDA.- OPUS. CIT.- Piíg.-299. 
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que nos lleva a considerarlo como un tipo de proceso diferente 

de los dem5s procesos jurisdiccionales, y es de aplicarse en -

igual sentido al anterior razonamiento, por lo que respecta a 

la "acci6n cautelar", porque la acci6n en realidad es un dere

cho subjetivo encaminado a provocar la funciOn jurisdiccional, 

.en tanto que el proceso cautelar es en ültima instancia una -

pretensilin, 

El "pericum in mora" que constituye la base de las -

medidas precautorias no es, pues el peligro genérico de daño -

jur1dico, al cual se puede en ciertos casos obviar con la tut~ 

la ordinaria, sino que es especif1camente el peligro del ulte

rior daño marginal que podria derivar del retardo de 1a provi

dencia definitiva, inevitablemente a causa de la lentitud del 

procedimiento ordinario (31). 

Es la imposibilidad pr!ctica de acelerar la pronun-

ciaci6n de la providencia definitiva, la que hace surgir el i~ 

terés por la obtención de una medida provisional; es la mora -

de esta providencia definitiva, considerada en s1 mismo como -

posible causa de ulterior daño. La que se trata de hacer pre-

ventivamente inocua con una medida cautelar, que anticipe pro

visoriamente los efectos de la providencia definitiva. 

As1 también cuando en el capo de las relaciones sus

tancia les la lesilin del derecho ha tenido ya lugar y el proce-

(31) Cl\LAM/\NDREI PIERO.- OPUS, CIT,- Pag.-42. 
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so cautelar tiene en s! mismo finalidad preventiva frente a la 

agravaciOn del daño que en uniOn del producido por falta de 

razOn, podr!a derivarse de la inevitable prolongaciOn del pro

ceso ordinario. El "pericum in mora", a evitar cual proveen -

las medidas precautorias, no se tomaría en consideración si.-

fuese posible, acelerar adecuadamente, a través de una reduc-

ciOn del proceso ordinario, la providencia definitiva (32), 

PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS.- Clasificaci6n.- vimos ya 

que el legislador se ha preocupado por la tutela jurisdiccio-

nal no llegue demasiado tarde y se han establecido procedimie~ 

tos cautelares, cuya naturaleza provisional está destinada a -

hacer posible la actuaciOn sucesiva y eventual de las tutelas 

t!picas. Carnelutti enseña que el proceso cautelar no existe -

por si mismo, sino como un medio para lle~ar al definitivo y -

agrega no se excluye, naturalmente q;._ir~ el proceso cautelar no 

siga al definitivo, pero esto sOlo puede suceder hasta después 

que se desarrollo el primero. En otras palabras, existen dctcE 

minadas situaciones jur!dicas que exigen la realizaciOn de una 

actividad procesal previa tendiente a asegurar el ~xito de un 

proceso definitivo. La primera de esas actividades toma el no~ 

bre de proceso cautelar, vocablo que deriva de cauciOn qur. sig_ 

nifica garant!a y lo es del ~xito final del segundo proceso en 

~1 cual al ~utor italiano Calamandrei reduce a cuatro tipos 

las diversas formas de l.J. rcducci6n de instrumentu1idad, que -

(32J C/,l.hMANDllCI PIT:RO,- OPUS. CIT.- P5g.- 43. 
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liga a la providencia principal; señala que esta s1ntesis con

tribuye al establecimiento de una clasificaciOn sistem!tica -

del proceso cautelar. As1 el primer grupo se integra con todas 

las providencias instructor1as anticipadas, por medi~ de las -

cuales se fijan y conserven en el presente ciertos elementos -

probatorios, positivos o negativos, con el objeto de poder ha

cerlas valer en un futuro proceso de cogniciOn; es decir que -

se trata de medida de conservaciOn de pruebas. En un segundo -

lugar clasifica a las providencias por medio de las cuales se 

asegura la eficacia de una futura ejecuciOn forzada, evitando 

que los medios en que ~sta haya de ejecutarse, se oculten o d! 

lapiden, y da como ejemplo el secuestro conservativo. Por lo -

que respecta al tercer grupo, ~ste lo integra con las providen 

cias que deciden con car~cter interino, acerca de una contro-

versia en espera de que en el proceso de conocimiento se dicte 

una resoluci6n definitiva, se resuelve inmediatamente la con-

troversia. 

Y por Oltimo el cuarto grupo lo forma, con aquellas 

providencias mediante las cuales se exige por parte del juez, 

garant1a al que trata de obtener una posterior providencia ju

dicial; a estas cauciones Calamandrei las denomina judiciales 

para distinguirlas de las legales y de las contractuales; cau

ciones judiciales que aseguran tambi~n con car5cter preventivo 

el resarcimiento por daños y perjuicios, en el caso de que se 

(33 Bis) CALA!-11\NDREI PIERO.- OPUS, CIT.- pag.-44. 
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revoque el proceso cautelar en el proceso de conocimiento en -

favor de quien ha sido ejecutado; se trata pues de una cautela. 

Si bien en principio se sacrifico la justicia, por la celeri-

dad con que se dicto la medida precautoria, en perjuicio de -

quien se ejecuto, mediante la contra-cautela se restablece el 

equilibri? entre las dos exigencias discordantes (33). 

Finalidad.- Desde que se interpone la demanda hasta 

que se dicte la sentencia, media un espacio de tiempo cuyas 

consecuencias no deben ser soportadas por quien tenia razOn Pe 
ra litigar, sino por quien infundadamente sostuvo una pretcn-

siOn contraria. Por eso el juez al pronunciar el fallo debe c2 

locarse al momento de la iniciaciOn del juicio, consecuenteme~ 

te la sentencia es siempre declarativa y no tiene efectos re-

troactivos, por ello no basta impedir que el transcurso del -

tiempo se traduzca en hechos materiales cuya influencia puede 

ser decisiva respecto del pronunciamiento final, sea en cuanto 

a su eficacia, como a las condiciones en que se ha dictado. El 

objeto del litigio puede desaparecer, transformarse o dismi- -

nuir su valor, por la acciOn de la naturaleza o podr! integrar 

al vencedor en la plenitud de su derecho. 

Esas mismas circunstancias, referidas no al objeto -

del proceso sino a la prueba, tienen tambi~n a veces importan

cia para la decisiOn, porque si una de las partes se ve priva-

(33) C/11.llMANDREI PIERO.- OPUS. CIT.- Pág.• 43-44-45.' 
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da de un medio de prueba, que desapareci6 o se modific6 cuando 

el juez debi6 examinarla, es evidente que la sentencia ser~ i~ 

justa. En otros casos, la demora en el pronunciamiento puede -

ocasionar un perjuicio irreparable, como ser!a el peligro para 

uno de los c6nyuges, pendiente el juicio de divorcio por malos 

tratos. Si el Estado al asumir la funci6n de administrar justi 

cia, prohibe a los individuos la autodefensa de sus derechos, 

no puede, en situaciones como las enunciadas, defenderse de -

las medidas necesarias para prevenirlas, coloc~ndolas en manos 

del juez y de los litigantes, 

Tales son las llamadas medidas precautorias; un exa

men integral de los diversos institutos que tratan, permiten -

caracterizar su funci6n dentro de la teor!a general del proce

so; desde este punto de vista ha quedado ya superado el conceE 

to de que las medidas precautorias tiene por objeto asegurar -

el resultado del proceso de ejecuci6n, pues como hemos visto, 

tambi~n proceden para conservar un medio de prueba o para evi

tar la inoficiosidad de la sentencia. 

Tanto se dan, por consiguiente, en el proceso de ej~ 

cuci6n como en el proceso de conocimiento; en el curso de cua! 

quiera de ellos o antes de su iniciaci6n; respecto de las co-

sas o de las personas; con fines conservativos, desde que alg~ 

nos, por el contrario, suponen la modificaci6n de un estado de 

hecho. De ello resulta que las medidas precautorias no tienen 

un fin en sí mismas sino que sirven a un proceso principal, y 
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en consecuencia, su existencia, es provisoria, pues depende de 

las contigencias de éste. 

Las medidas conservativas de una prueba, por ejemplo, 

carecen de importancia y quedan por ello sin efecto una vez -

pronunciada la sentencia; pero las que tiene por fin el asegu

ramiento de la cosa litigiosa, subsisten hasta el cumplimiento 

de la sentencia condenatoria. 

Las providencias se dictan inaudita parte, pero ello 

no importa violar el principio de bilateralidad, pues se perrni 

te a la parte adversa, una vez cumplida, discutir su proceden-

cia y extensión. A veces interviene la contraria en el dilige~ 

ciarniento, corno ocurre cuando se' trata de ia conservación de -

la prueba, Las medidas precautorias tienden a asegurar en par

ticular, un derecho adn no declarado, en un plazo breve satis-

faciendo el interés del quien la so1lcit6 (34). 

El procesalista Francisco Carnelutti, en su obra.- -

ºSistemas de Derecho Procesal Civil".- al referirse a la pre--

vención dice lo siguiente: La conservación de las finalidades 

hasta las ahora enunciadas bajo el nombre de jurisdicción y -

ejecución, si bien sirve, dentro de lo posible, para la compo

sición del litigio, implican ia erogación de un costo considc-

rable. 

(34) AT~SINA. HUGO.- Tratado Teórico Pr&ctico de Derecho Procesal Civil Y Co 
mcrcial. - segunda Edic.- Y Ejecuci6n Forzada y Medidas Prccautoriaa.
~.A.- Buenos Aires 1962.- Pág.-447.- Tomo v. 
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La duración del proceso es uno de sus defectos huma-

nos que aan cuando quepa perfeccionar la regulaciOn del mismo, 

no podr! jam!s ser eliminado del todo. Aunque como suelo decir

se, entre el comienzo y el fin del proceso, tanto de conocimien 

to como de ejecuciOn, media necesariamente un periodo de tiempo 

durante el que continda el litigio, con todos los daños que de 

~l derivan. No ha de extrañar, por tanto, que la prevencit5n de 

esos daños haya determinado medidas encaminadas a un arreglo -

"Sistema zione" provisional de la actuacit5n que ha brotado o de 

que es.a para surguir el litigio, y ello, antes de que el proc~ 

so jurisdiccional o ejecutivo comience recorren su fin (35). 

CondiciOn.- Considera Chiovenda, que el Estado es ti-

tular de un derecho, para conforme a él resolver cautelarmente 

en las situaciones en que la parte provoque su ejercicio, pasa~ 

do a continuacit5n a referirse a la necesidad que motiva al des

pacho de la medida provisional que no es otra, que la de alejar 

el temor de un daño jur1dico, enfatizando que la necesidad debe 

tener car!cter efectivo y actual, cosa por dem!s lt5gico decimos 

nosotros¡ por lo que hace a que tenga certeza, se entiende pre-

suntiva, y actual, es decir, que se encuentra viva, adn cuando 

sOlo con posterioridad se sabr! si tal necesidad tuvo justific~ 

cit5n, cuando posteriormente la declaracit5n definitiva que se --

dicte en el tr!mite de la medida provisional, haga patente si -

(35) CARNELUTTI FRANCISCO.- Sistemas.de Derecho Procesal Civil.- E<lit.- Ute
ha Argentina.- Buenos Aires 1944.- Pág.- 243.- Tomo III. 
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el daño temido era o no inminente o jur1dico, y como consecuen 

cia de ello, que la resoluci6n de cautela sea confirmada, rev2 

cada o modificada, 

(35 Bis) CARNEI.UTTI FRANCISCO,- Sistemas de Derecho Proe•••l Civil.- Edit.
Uteha.- Buenos Aires. 1944.- Tome III.- ¡>Sg.-243, 



III.- REGULACION DEL PROCESO CAUTELAR EN EL CODIGO DE PROCEDI

MIENTOS CIVILES EN EL DISTRITO FEDERP>L, 
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El C6digo de Procedimientos Civiles del Distrito Fe

deral en vigor, en el Cap1tulo VI, del t1tulo V regula el pro

ceso cautelar, de los art1culos 235 al 254. Dicho proceso cau

telar tiene por finalidad garantizar en lo posible la eficacia 

ejecuci6n de una sentencia que llegue a dictarse en el juicio, 

que pueda durar un tiempo m4s o menos largo, lo que dar1a opo~ 

tunidad para que el demandado se insolventara; consecuentemen

te el motivo de la providencia precautoria se encuentra en el 

temor de que una persona se ausente o se oculte o bien se in-

solvente. 

El proceso cautelar, puede consistir en el arraigo o 

en el embargo precautorio. 

La primera, el arraigo de persona, tiene lugar cuan

do hubiere temor de que se oculte o ausente del lugar del jui

cio la persona contra quien debe entablarse o se haya entabla

do una demanda¡ y la segunda, que se refiere al embargo preve~ 

tivo se realiza cuando hubiere temor de que el deudor oculte -

o dilapide los bienes en que debe ejercitarse una acci6n real, 

o cuando no tenga m~s bienes que aquellos en que debe practi-

car la diligencia, y se teme que ios oculte o enajene, en cuyo 

caso, procede el embargo preventivo aunque la acci6n sea pers~ 

nal. A ambas figuras las analizar~ por separado. 

El maestro Rafael de Pina; dice que el arraigo, es -

el acto procesal de naturaleza precautoria que procede, a pcti 
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ci6n de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte 

la persona que vaya a ser demandada o lo haya sido ya, la cual 

en virtud del arraigo no podr! ausentarse del lugar sin dejar 

representante legttimo suficientemente instruido y expensado ~ 

(arttculos 235 a 254 del C6digo de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal) (36). 

En su diccionario el maestro Eduardo Pallares, dice 

que la excepci6n de arraigo o fianza de estar a derecho, con-

siste en que el demandado niega a contestar la demanda, entre 

tanto el acreedor garantiza otorgando fianza para los gastos -

que ocasione el juicio (37). 

Procesos Cautelares.- Funci6n que desempeñan. El le

gislador se ha preocupado porque la tutela jurtdica que se ob

tenga mediante el ejercicio de la funci6n jurisdiccional, no -

llegue demasiado tarde y ha establecido procedimientos cautel~ 

res, cuya naturaleza provisional est! destinada a hacer posi--

ble la actuaci6n sucesiva y eventual de la tutela definitivia. 

Carnelutti enseña que la funcil!ln del .proceso cautelar implica 

la existencia de.dos procesos respecto a 1a misma controversia: 

el cautelar, que no existe por s1 mismo, sino como un medio p~ 

ra llegar al definitivo, pero s6lo puede suceder hasta despu~s 

(36) 

(37) 

PALI.ARES EPUAJU>O.- Derecho l'rocesal Civil.- Editorial Porrúa, S.A.- -
1961.- Pag.-138. 
DE PINA VARA RAFAEL.- Diccionario de Dereeho.- Novena Edic.- Edit. P~ 
rrila, S.A.- Mlixico.- 1980.- PÍ:g.-96. 
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que se desarrolle el primero. 

En otras palabras, existen determinadas situacionea 

juridicas que exigen la realizaci6n de una actividad procesal 

previa tendiente a asegurar el éxito de un proceso definitivo. 

La primera de esas actividades toma e1 nombre de pr2 

ceso cautelar, vocablo que deriva de acci6n que significa ga-

rantia y lo es de éxito final del segundo en el cual se logra

r3 la tutela que se busca. Arraigo de Personas.- El arraigo 

puede solicitarse cuando el peticionario tenga temor de que la 

persona en contra de 1a que se entable una demanda, se oculte 

o se ausente, El arraigo produce el efecto de impedir que el -

arraigado abandone el lugar del juicio, sin dejar apoderado 

instruido y expensado para que conteste la demanda, siga el 

proceso y responda de la sentencia que se dicte. 

En el caso de que el obligado quebrante el arraigo -

queda sujeto a las medidas de apremio que el jue& estime pert! 

nentes para obligarlo a regresar al lugar del juicio y se con

vierte en responsable del delito previsto en el articulo 178 -

del C6digo Penal, de desobedencia a un mandato legitimo de au

toridad, que fija la pena de quince d1as a un año de prisi6n Y 

multa de diez a cien pesos, 

El régimen del arraigo es el mismo que el del embar

go precautorio y puede pedirse contra los tutores, albaceas, -

socios y administradores de bienes ajenos. 
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Pallares estima innecesario y anticonstitucional el 

arraigo. Lo primero porque no es indispensable para continuar 

el juicio la presencia del demandado, ya que todas las dili-

gencias de prueba pueden efectuarse sin aquél, pudi~ndose se-

guir el juicio en rebeld1a, y lo segundo porque viola los ar

ttculos 11, 16 y 17 constitucionales al limitar la libertad -

personal de viajar libremente por el territorio de la RepQbl! 

ca, a mudar de residencia, etc •• Dada la movilizaci6n actual 

de grupos humanos no creemos innecesaria la instituci6n, pues 

los turistas, y los residentes temporales violar1an facilmen

te sus obligaciones, Tampoco creemos en la inconstitucionali

dad porque no les prohibe mudarse de residencia, sino que pu~ 

den hacerlo siempre que dejen apoderado debidamente expensado 

para responder de las resultas de! juicio (38), 

De igual manera, el maestro Eduardo Pallares hace -

notar que algunas veces se ha sugerido que el embargo precau

torio es violatorio del articulo 14 Constitucional, porque se 

decreta y practica fuera del juicio, por lo menos en la mayo

r1a de los casos. 

La objeci6n debe desecharse porque segan queda di--

cho, debe iniciarse dentro del tercer d1a el juicio donde se 

demuestre que efectivamente el ejecutado es deudor del ejecu-

tante. 

(38) BECERRA BAUTISTA JOSE.- El Proceso Civil en México.- Libro Segundo 
(Los i?rocesos Especiales) Edit.- JUS, S.A.- Pág.-32. 



Si la demanda respectiva no se presenta dentro del -

plazo de tres d1as el embargo queda sin efecto. 

Adem!s, la ley concede al ejecutado tanto el derecho 

de impedir la ejecuci6n, segan se explico, corno el derecho de

obtener que se levante, y de esta manera se le oye en debida -

forma. Por Qltirno, no debe olvidarse que tiene car4cter provi

sional sujeto a todos esos requisitos (39). 

Forma de solicitar el Arraigo.- El actor puede soli

citar el arraigo del deudor durante el curso del mismo y antes 

de presentar la demanda, al mismo tiempo de entablar la deman

da, y despu~s de que se ha iniciado el juicio, o sea corno acto 

prejudicial. Cuando el arraigo de una persona se pide al tiem

po de entablar la demanda, basta la petici6n del actor para -

que sea decretado por el juez, sin necesidad de pedirlo y el -

derecho de obtenerlo, en caso, se prevendr4 al demandado para

que no se ausente del lugar del juicio, sin dejar representan

te legitimo suficientemente instruido y expensado para respon

der de las resultas del juicio, La ley no dice que requisitos

deben llenarse cuando se pide el arraigo durante el curso del

juicio, pero debe suponerse que rige lo preceptuado para el -

caso de que se solicite al presentar la demanda, es decir debe 

de acordarlo de piano. 

cuando el arraigo se pide antes de entablar la dernan 

da, es obligatorio acreditar la necesidad de pedirlo y el der~ 

(39) PALLARES EDUARDO.- OPUS CIT.- P&g,- 332, 
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cho de gestionar. La prueba debe ser testimonial o documental. 

En el primer caso la ley exige cuando menos tes testigos idO-

neos y contestes. Adem~s de las pruebas que exige la ley, el -

actor deber& otorgar una fianza a satisfacciOn del juez, para-· 

responder de los daños y perjuicios que se causen si no se en

tablara la demanda. La ley permite que quede sin efecto el 

arraigo en los siguientes casos: Desde luego tenemos el caso -

de que, cuando el actor no presenta la demanda dentro del tér

mino legal, para que el juez, de plano, y sin o1r al actor, r.!!. 

vaque la providencia dejando sin efecto el arraigo. 

También cuando el demandado prueba tener bienes sufi 

cientes para responder de las resultas del juicio, Cuando el -

demandado hace valer el requisito de dejar apoderado instruido 

y expensado¡ y cuando el juez dicte sentencia definitiva cond,!;_ 

nando o absolviendo al demandado, 

La segunda figura: la encontramos en el COdigo de -

Procedimientos Civiles con el nombre de embargo precautorio. 

Al embargo precautorio, nuestra legislaciOn lo reco

noce con el nombre de procedimiento cautelar que tiende preci

samente a conservar el estado de hecho que guardan los bienes

del deudor, para evitar que éste los dilapide, oculte o enaje

je y haga imposible el acreedor la satisfacciOn del derecho -

real o personal que tenga que hacer valer mediante el ejerci-

cio de la acciOn respectiva en el juicio respectivo. 
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El embargo precautorio tiene carScter conservativo 

y se justifica, en cuanto al que lo realiza entable la deman

da dentro de tres d1as, pues si el actor no cumple con esta • 

obligaci6n, el juez debe revocar la providencia luego que lo 

pida el demandao (articulas 250 y 251). 

Puede tambi~n promoverse una vez instaurado el pro• 

ceso, pero siempre antes de la sentencia definitiva. 

Entremos en detalle de la legislaci6n positiva: pa• 

ra asegurar el resultado del proceso definitivo y precisamen

te se recurre a este medio cuando se carece de un titulo eje

cutivo, el que pretende obtenerlo no debe presentar un titulo 

de esta naturaleza, sino Gnicamente alegar y probar sus temo

res de que el deudor oculte o dilapide los bienes los que se 

pide el embargo, cuando el deudor no tuviere otros (articulas 

235 fracciones II y III), b).• Qui~n puede pedirlo.- S6lo PU! 

de pedirlo el que acredite• tener un derecho real o personal 

en contra del deudor y la necesidad de la medida que solicita 

(articulo 239). 

c).- Naturaleza de la prueba.- El derecho debe fun

darse en el principio de prueba al igual que la necesidad de 

la testimonial a cargo de tres personas, como m!nimo para es

ta probanza (art1culo 239). d).- Juez que debe decretarlo.- -

El articulo 162 establece que puede decretar el embargo pre-

cauterio un juez que sea competente para conocer del negocio 
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principal, y esto se debe entender en aquellos casos en que se 

pida corno acto prejudicial; en cambio, cuando se solicite ini

ciado ya el juicio, debe decretarlo el juez que ya esté cono-

ciendo del negocio (articulo 237). e).- Procedimiento del se-

cuestro.- El embargo precautorio puede pedirse o decretarse en 

contra del deudor, no obstante la aparente generalidad del ar-

t1culo 236. Procedimiento del Secuestro.- El embargo precauto

rio puede decretarse antes de iniciado el juicio o durante la 

trarnitaciOn del juicio definitivo, siempre que se acrediten 

fehacientemente los motivos que lo justifiquen y su ejecuciOn 

se rige por las reglas del embargo en general, con las siguie~ 

tes modalidades: se forma una secciOn de ejecuciOn, como en -

los juicios ejecutivos¡ o el interventor respectivo los desig

na el juez (y no el ejecutante); en su ejecuciOn no se admite 

excepciOn alguna de quien se pide, pero el solicitante es res

ponsable de los daños y perjuicios que se causen al ejecutado; 

el secuestro debe despacharse por la cantidad precisa, que de

be designar el ejecutante y decretar el juez tomando en cuenta 

el valor de la demanda para responder de los daños y perjui- -

cios que se sigan (articulas 243, 244, 248 y 249). 

g).- Obligaciones del ejecutante,- Adem&s de las in

dicadas, de expresar el valor de la futura demanda o de la co

sa que se reclama, de dar fianza para responder por los daños 

y perjuicios que se sigan, si se revoca la providencia o si el 

reo resultaba absuelto en el juicio definitivo, debe presentar 
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1 
la demanda en el término de tres dias, si el juicio definitivo 

debe seguirse en el lugar en que se decret6 el embargo precau

torio, y si debe seguirse en otro lugar, se tendrA un dia por 

cada cuarenta kil6metros para presentarla (articulo 250). 

h).- Derechos del ejecutado.- puede impedir que se -

lleve a cabo el embargo precautorio o pedir que se levante el 

que se hubiere dictauo, dando fianza a juicio del juez o pro-

bando tener bienes ralees suficientes para responder del @xito 

de la demanda (articulo 245). 

La reclamaci6n se substancia en forma de incidente, 

pero no debe ser antes de que se dicte sentencia ejecutoria 

(articulo 252). Puede pedir que se revoque, si el actor no~º!: 

mul6 la demanda en los términos antes indicados (articulo 251), 

Derechos de Terceros.- Cuando al embargar precautoriamente se 

secuestran bienes de tercero, éste puede reclamar el proceso -

cautelar mediante el juicio de tercer1a. 

AdemAs diremos que el secuestro precautorio sigue la 

suerte del negocio principal, si antes no es levantado o revo• 

cado (40). 

(40) BECERRA BAUTISTA JOSE.- El Proceso Civil en Mlixico.- Quinta Edic.- Ecl,! 
torial Porrúa, S.A. ,--1975.- pS:q.-139. 



IV. EL PROCESO CAUTELAR EN LA LEGISLACION ARGENTINA. 
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Concepto.- El tratadista Hugo Alsina(41) 1 en su obra 

hace referencia a Podetti quien a su vez estima al tratar este 

tema que el proceso cautelar en general est!n comprendido den

tro de los fines primordiales de la jurisdicciOn como un dere

cho, deber del Estado ya que mediante ellas se satisfacen el -

interés particular de asegurar un derecho aan no declarado y • 

adem!s evita la pérdida de los bienes econOmicos, 

Hacen hincapié el autor argentino en sostener que el 

juez al pronunciar su fallo debe colocarse al momento de la 

iniciaciOn del juicio y por ello la sentencia es siempre decl~ 

rativa y tiene efecto retroactivo (42), 

A mayor abundamiento hay casos en que por acci&n de 

la naturaleza o del hombre el objeto del litigio puede desapa

recer, transformarse o disminuir su valor o bien, respecto de 

·la prueba, alguna de las partes puede verse privada de algdn -

medio de prueba que exista al momento de la iniciaciOn del ju! 

cio; por todo ello el proceso cautelar tiene por finalidad ••! 
gurar en lo posible que los efectos de una sentencia no llegen 

demasiado tarde o bien preservar la existencia de una prueba. 

El autor de que se trata expone acertadamente que el 

proceso cautelar no es un fin en a1 mismo sino que sirve a un 

(41) Tratado Telirico Pfactico de Derecho Proceeal Ci.-11 C....rciel.• Be•• 
gunda F.dici n.• TOlllO V.- Actualizada por el Dr, 118 1 ·cua4rao. Beo, • 
Anon.- Edit.- euenoa Aires 1962.- pile¡. 447, 

(42) OPUS. CIT.- p&c¡.•448. 
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proceso principal y por tanto su existencia es provisoria de -

los resultados de un juicio o bien conservatoria de una prueba¡ 

y que adem4s el proceso cautelar se dicta sin audencia de par

te, sin violar por ello el principio de bilateralidad y ademas 

en su desaho90 como por eje111plo en la conservaciOn de una pru~ 

ba interviene la parte contraria. 

Por attimo el autor en consulta sostiene que •un ex~ 

men integral de los diversos institutos que ellos comprenden -

(el proceso cautelar) permite caracterizar su funciOn dentro -

de una teor1a general del proceso" (43). 

ClasificaciOn.- Respecto de su clasificaciOn el tra

tadista mencionado expone que el proceso cautelar se halla le

gislado en forma diversa y que mas bien su tratamiento es limi 

tativo para c.~da caso y su car!cter excepcional, por lo que -

puede ser clasificado en varias categor1as, y adelante la si--

guiente enumeraciOn: I.- Aquellas que tienen por objeto la coE 

servaciOn de una prueba que ser! utilizada en un juicio poste-

rior.- y al efecto señala que "el que vaya a ser parte en un -

juicio puede pedir que se le tome declaraciOn a algdn testigo 

de muy avanzada edad, o que se halle gravemente enfermo o prO

ximo a ausentarse de la Capital" (44).- Cabe agregar que esta 

disposiciOn coincide por lo dispuesto por el articulo 193 frac. 

(43) OPUS.CIT.- PSg.-450, 
(44) OPUS.CIT.- PSg,-454, 
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VII del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, 

legislación que regula tales medidas dentro del proceso caute

lar del juicio en gene;al. 2.- El autor de que se trata señala 

como una segunda categor1a del proceso cautelar las que tienen 

por objeto asegurar el resultado de la ejecución forzada y co

mo ejemplo señala el embargo preventivo, la inhibición, la an~ 

tación de litis y la intervención (45). 3.- La tercera catego

r1a comprende aquellas medidas sin las cuales podr1a resultar 

un daño irreparable: separación de cónyuges, alimentos provis~ 

rios, prohibición de innovar. 4.- La última categor1a, según -

el autor en consulta "la constituye la caución que se exige P! 

ra obtener la ejecución provisoria de un acto, incluso de las 

mismas medidas precautorias" (46). 

A este último respecto cabe agregar que de acuerdo -

con la legislación del Distrito Federal, el otorgamiento de -

una fianza es requisito de procedencia para el proceso caute-

lar de acuerdo con los art1culos 240 segundo pArra~o, 244 y 

concordantes del Código de Procedimientos Civiles razón por la 

cual de acuerdo con nuestra legislación no se trata de una el! 

sificación mAs del proceso cautelar, sino de un requisito de -

procedencia. 

La legislación argentina regula prolijamente dentro 

(45) OPUS. CIT.- Pág.-454. 
(46) OPUS. CIT.- PiÍg.-455, 
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del género de las medidas precautorias los siguientes fen6menos 

procesales: Embargos preventivos, deudas acreditadas con instr~ 

mentas pGblico o privado, contratos bilaterales, deudas justi-

ficadas por los libros del autor, obligaciones condicionales o 

a plazos, cobro de alquileres, créditos con privilegio especial, 

acci6n reivindicatoria, confesi6n o sentencia favorable y otras 

hip6tesis; adem!s regula las medidas de contra cautela, la inti 

midaci6n al embargante para que promueva la demanda, la inhibi

ci6n, la sustituci6n por embargo o cauci6n, la anotaci6n, la 

intervenci6n judicial, y la adrninistraci6n provisoria(47). 

Embargo Preventivo.- Esta clase de embargo de acuerdo 

con la legislaci6n argentina procede en todo tipo de juicios -

(ordinarios, sumarios y especiales) y cualquiera que sea la ac

ci6n deducida, siempre que se acreditan los requisitos legales, 

tiene por objeto "la inmovilizaci6n del bien para que el acree

dor pueda hacer efectivo su crédito una vez que le sea reconoci 

do por sentencia(48)". Por tanto el deudor no puede vender ni -

ceder los bienes embargados y el acreedor tiene derecho a que -

se le page ya sea con entrega de los mismos o eón el importe de 

su venta, con preferencia a otros acreedores. 

Tales disposiciones precautorias tienen car!cter res

trictivo porque se trata de limitaciones al derecho de propie--

dad, 

(47) OPUS.CIT.- Pag.-456, 
(48) OPUS,CIT.- Pág,-456-460. 
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Respecto de su competencia el embargo preventivo debe 

formularse ante el juez ·que tenga competencia para conocer ~e -

la accien principal (articulo 446). 

Cabe agregar que cuando la solicitud de embargo ae 

funde en un crAdito, no se requiere que haya suma liquida, baa

tando que en autos consten antecedentes que permitan apreciar -

prudencialmente su monto (49). 

El embargo de cosa cierta se concede a determinados -

acreedores con privilegio especial o respecto de cosa mueble o 

inmueble que vaya a ser reclamada por accien reivindicatoria -

(art1culos 445, 446 y 447).- En todos los caeos la medida pre

cautoria se decreta bajo la responsabilidad y caucien del •ol! 

citante (art1culos 444 y 449) (SO). 

Deudas acreditadas con instrumento pQblico.- De • 

acuerdo con la legislacien argentina al acreedor que tenga, un 

documento pdblico o privado firmado por el deudor, puede enta• 

blar accien aQn cuando la deuda no sea liquida pero •i exigi--

ble.(51) 

Si la deuda consta en instrumento pdblico el acree-

dor puede optar por la v1a ejecutivo o un embargo preventivo.

cabe agregar que en todo caso el acreedor debe acreditar que -

(49) OPUS. CIT.- Plg.-461. 
(SO) OPUS. CIT.- PS.g.-462. 
(51) OPUS. CIT.- PSg.-470. 
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la firma del documento sea del deudor mediante "informaci6n su-

maria de dos testigos a lo menos" alln puede acudir a otros me-

dios para acreditar su autenticidad, ya sea, por ejemplo citan

do al deudor para reconocer la firma y si la negare 6ste puede 

recurrir. 

Aqut cabe agregar que el procedimiento argentino que 

se lllt!nciona en los pSrrafos anteriores tiene cierta semejanza -

con los medios preparatorios del juicio ejecutivo que regulan -

los arttculos 201, 202, 203 y 204 del C6digo de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal comprendidos dentro del capttulo -

de los actos prejudiciales. 

Contratos bilaterales.- El autor en consulta dice que 

"los contratos se llaman bilaterales cuando en ellos las partes 

se obligan rectprocamente la una hacia la otra" (52). 

Para que proceda el juicio correspondiente el actor -

debe justificar sumariamente su cumplimiento del contrato y al 

efecto hace referencia al arttculo 1201 del c6digo civil donde 

se establece que "en los contratos bilaterales una de las par--

tes no podr! demandar su cumplimiento si no probase haber ella 

cumplido u ofreciese cumplirlo o que su obligaci6n es a plazo" 

(53). 

(52) OPUS CIT,-P&g.-470. 
(53) OPUS CIT.-Pag.-472, 
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Este Gltimo precepto de la legislaciOn argentina con

sideramos que equivale a la disposición contenida en el art1cu

lo 1949 del COdigo Civil del Distrito Federal se dispone que 

"la facultad de resolver las obligaciones se entiende implic1ta 

en las reciprocas, para el caso de que uno de los obligados no 

cumpliere lo que se le incumbe y que el perjudicado podr! esco

ger entre exigir el cumplimiento o la resoluciOn de la obliga-

ci6n, con el resarcimiento de los daños y perjuicios en cual• -

quiera de ambos casos". Deudas Justificadas por los libros del 

Comercio del actor.- Este tipo de proceso cautelar procede 

cuando el actor comerciante solicita se haga compulsa de sus -

libros que deben ser llevados en debida for111a por contador que 

designe el juez a quien se solicite el elt1bargo,• Los libro• •• 

que deben compulsarse son los del acreedor, ya que el deudor • 

no estS obligado a exhibir los suyos mientras no sea demanda•• 

do (54). 

El embargo procede aan en el caso de que el deudor • 

no sea comerciante ya que la jurisprudencia argentina ha re• • 

suelto que en el caso no se requiere sino una presunci6n de V! 

rosimilitud del cr~dito, Obligaciones Condicionales o a plazo.

Este tipo de embargo precautorio segan la 1egis1aci6n argentina 

procede en el caso del peligro inminente de que el deudor trate 

de enajenar, ocultar, transportar sus bienes o cuando por cual

quier causa haya disminuido notablemente su solvencia despu@a • 

(54) OPUS, CIT.- P5g,-473-474. 
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de contraida la obligaci6n. Para la procedencia del embargo 

preventivo el actor debe justificar sumariamente la necesidad 

de la medida, mediante declaraci6n de testigos, informes de -

las oficinas públicas, bancos, etc., quedando sujeta a la apr~ 

ciaci6n judicial. 

No procede el embargo preventivo para garantizar el 

pago futuro de una pensión alimenticia a menos que la conducta 

del deudor haga suponer el propósito de burlar los derechos -

del acreedor alimentario, en cuyo caso el juez prudencialmente 

fijara una cantidad que cubra el importe de las cuotas.- "tam

bién el legatario puede pedir embargo preventivo para asegurar 

el pago periódico de su legado" (551. 

Al respecto cabe hacer el comentario que de acuerdo 

con el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal -

que regula el proceso cautelar en los articules 235 a 254, el 

embargo precautorio procede en el caso de que se tenga temor, 

de que el deudor oculte o dilapide los bienes sobre los que d~ 

be ejercitarse una acción real o cuando la acción sea personal 

y el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que vaya a 

practicarse la diligencia y se tema que los oculte o enajene. 

Cobro de Alquileres.- De acuerdo con la legislación 

argentina el propietario o el arrendador (Locador) de predios 

(SS) OPUS.CIT.-Pag.-47S-477. 
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urbanos o rOsticos puede pedir el embargo preventivo de las co

sas afectadas a los privilegios que les reconoce el c6digo ci-

vil argentino y as1 para seguridad de su cr~dito puede retener 

todos los frutos existentes de la cosa arrendada y todos los -

objetos que se hallan en su interior y que pertenezcan al -

arrendatario (locatario). Cabe agregar que este procedimiento 

argentino tiene similitud con la disposicien contenida en el -

art1culo 498 del C6digo de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal que autoriza el embargo y dep6sito de bienes propiedad 

del arrendatario ya sea al momento del requerimiento o bien al 

ejecutarse el lanzamiento. La legislacien argentina dispone 

que si el contrato de arrendamiento consta en un instrumento -

pGblico, para promover la diligencia precautoria bastar& su -

presentacien y que si el arrendamiento consta en documento pr! 

vado "deber& abonarse la firma en la forma prevenida por el i!!. 

ciso 2o. del art1culo 443" (56). 

En caso de que el arrendamiento no se haya celebrado 

por escrito deber& exhibirse titulo de propiedad y en su defeE 

to se requerir& al locatario para que manifieste si es o no i!!. 

quilino del peticionante. 

Cr~ditos con Privilegio Especial.- El C6digo Civil -

argentino regula los privilegios especiales sobre bienes mue-

bles en los articules 3883 a 3897 y sobre inmuebles en los ar-

(56) OPUS,CIT.- Pag, 479. 
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ttculos 3923 a 3938.- El C6digo de Comercio regula los privile

gios mar1timos en los articulas 1368 y siguientes. 

De acuerdo con los art!culos 443, 446 y 479 del c6di

go de la capital, los titulares de los cr~ditos privilegiados -

pueden pedir el embargo preventivo de los bienes que se encuen

tran afectados, siempre que el cr~dito se justifique en la for

ma que previene la ley, que consiste normalmente en la exhibi-

ci6n del documento ptlblico y si fuese documento privado "se ab2 

nara la firma por i"formaci6n sumaria o informaci6n simple(57)". 

Acci6n reivindicatoria.- La legislaci6n argentina ad

mite el embargo precautorio del bien mueble o inmueble objeto -

de una acci6n reivindicatoria,- El embargo puede pedirse antes 

o despu~s de iniciado el juicio, pero en el primer casó debe 

acreditarse con prueba documental que la acci6n es fundada ya -

que de lo contrario se prestar1a a graves abusos. 

Existe la discusi6n de si procede el embargo de las -
1 

rentas o frutos del bien objeto de la reivindicaci6n y ante el 

silencio de la ley la Suprema Corte en varios fallos resolvi6 -

negativamente el problema con el argumento de que en caso de 

aceptarse el embargo se estar1a haciendo una interpretaci6n ex

tensiva de la disposici6n procesal en perjuicio del poseedor de 

buena fe,- El tratadista llugo Alsina considera que s! procede -

el E!lllbargo de los frutos o rentas que formen parte de la cosa -

(57) OPUS. CIT.• Pag.428. 
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reivindicada, siempre que justifique sumariamente el derecho -

del solicitante (58). 

Confesien o sentencia favorable.- La legislacien pr2 

cesal argentina permite el embargo preventivo dentro del jui-

cio ordinario a solicitud de parte interesada siempre que por 

confesi6n expresa o ticta resulten probados los hechos que ha

gan "presumir verosimilmente el •erecho alegado o siempre que 

el que lo solicite hubiere obtenido una sentencia favorable"(59). 

Consecuentemente en casos de confesien expreaa ya 

sea en la contestaci6n o en el desahogo de la confesional, pr2 

cede el embargo preventivo en la legislaci6n que se comenta, -

cabe agregar que de acuerdo con el C6digo de Procedimientos C! 

viles del Distrito Federal en su articulo 404 la leqislaci6n -

procesal mexicana también admite dicho embargo, desde el mol'Ml!l 

-to en que dicho precepto legal dispone que la confesi6n judi•• 

cial expresa que afecta toda la demanda obliga al juez a otor

gar un plazo de gracia al deudor, después de efectuado el ••-

cuestro: El problema que no resuelve con claridad nuestra 1•·· 

gislaci6n es determinar si el secuestro de que se trata proce

de antes de sentencia, sin embargo puede pensarse que si es -

procedente, en virtud de que el citado di•positivo expresa que 

el juez otorgara un plazo de gracia en la sentencia, "despufs 

de efectuado el secuestro• (articulo 404 del C6digo de proce•• 

(59) OPUS. CIT.- Pag.-484. 
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dimientos Civiles para el Distrito Federal) (60), 

La legislaci6n en consulta dispone que la confesi6n -

ficta s6lo se produce cuando el absolvente sin causa justifica

da no se presenta a la audiencia a absolver posiciones o bien -

cuando compareciendo se niega a contestar o responder con evaa! 

vas.- La rebeld1a es decir la circunstancia de que el demandado 

no conteste la demanda, en la legislaci6n que se comenta no 

constituye una confesilln y por tanto no autoriza el embargo pr~ 

ventivo.- Sin embargo para que en este l!tlimo caso el juicio --

se tramite en rebeld1a obviamente a petici6n de la parte actor a, 

circunstancia que obliga a considerar que de acuerdo con la le-

gislaci6n argentina la rebeld1a no es de oficio sino a peticilln 

de parte y que una vez que haya sido decretado @ate, s1 procede 

el embargo preventivo (61), Ea oportuno tornar en cuenta que, de 

acuerdo con los art1cu1os 640 y 641, 642 y 643 del Clldigo de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, entre nosotros co

mo efecto de la rebeld1a en que incurra el demandado procede la 

retencilln de bienes muebles y el embargo de inmuebles, lo que -

se conoce como v1a de asentamiento. 

Otras Hiplltesis.- En la legislacilln en consulta tarn-

bi~n procede el embargo preventivo trat!ndose de accilln de pet! 

cilln de herencia, que la jurisprudencia equipara a la de reivin 

(60) código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal,- Colecci6n Po-
rrda, S.A.- Repdblica Arqentina, 1s ... Mixico, 1988. 

(61) OPUS. CU.- PSg.-484-486. 
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dicaci6n.- Igual evento procede cuando la acci6n esta eupedit!_ 

da a la declaraci6n de nulidad de un testa111ento y tambiftn en -

loe ca•os de "acci6n de partici6n y en la de reconocillliento de 

condominio• (62). Medidas de Contracautela,- Para la proceden

cia del embargo preventivo la legislaci6n argentina diepone -

que en general deba otorgar•e una garantla por el aolicitante, 

en virtud de que la medida precautoria ee concede en ba•e a -

una preeunci6n de la exietencia de un derecho, que admite la -

posibilidad de ser deatrulda dentro de un juicio, por lo que -

obviamente puede haberse decretado en forma indebida la medida 

precautoria.- De eata manera la legielaci6n que se comenta 11! 

111a •medidas de contracautela a las garantlaa que debe •uminia

trar quien solicita el embargo. El elllbargo preventivo •6lo PU! 

de decretarae bajo la responsabilidad de la parte que lo eoli• 

cita y tiene por objeto garantizar las costas aal como lo• da

fios y perjuicios que pueden ocasionar en caso de que no •e ju• 

tifique el derecho. 

La garantla puede ser real: dep61ito de dinero o va

lores, hipoteca, embargo y tambiAn puede otorgaree una fianza, 

hay casos en que no existe la necesidad de otorg11111iento de ga-,. 

rantla como ocurre cuando la naci6n aolicita el embargo o bien 

"La persona que solicitare e1 embargo tue•e reconocidlll!lente -

abonada, el juez puede eximirlo de la obligaci6n de dar cau- -

ci6n y decretarlo bajo su responsabilidad, e~igiAndole •ola- -

(62) IBIDEM~ pág.-489, 
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mente cauci6n juratoria" (63). Por Ultimo por lo que respecta a 

la responsabilidad del solicitante del embargo precautorio, la

ta existe cuando no emplaza el juicio correspondiente dentro -
del tlrmino fijado o ~ien cuando se trab6 el embargo injuatif i-

cadaaente o en el caso de una instituci6n bancaria que "inhibi6 

al actor cometiendo un error por falta •uficiente de diligencia 

para la comprobaci6n de la identidad de per•ona"(64). 

O en contra el que dedujo una acci6n que luego fue -

desestimada. - Tal responsabilidad comprende las costas, daños y 

perjuicios ocasionados por el embargo trabado indebidamente. 

Procedimiento.- Para que el juez ordene la medida pr! 

cautoria se requiere de prueba que, debe otorgar el solicitante, 

que puede ser el documento con que se inicia la ejecuci6n o - -

bien en informaci6n que se ofrezca y que deberan ser admitida -

sin mas trámite, llegandose inclusive a la habilitaci6n de dtaa 

feriados a solicitud de parte.- Tales tr4mites se llevaran a C!, 

bo sin audencia del demandado, quien no requiere se otdo "pues 

no cabe admitir ni sustanciar pedido alguno que pueda dilapidar 

su efectividad"(65). Si.el juez lo considera pertinente puede -

ordenar diligencias para mejor proveer, ya que Gnicamente orde

nar! la medida precautoria cuando considere que existen elemen

tos suficientes que acrediten la necesidad de la medida. 

La jurisprudencia argentina ha resuelto que el embar-

(63) OPUS,CIT.-paq.-491. 
(64) OPUS.CIT.-plq,494. 
(65) Ol'US.CIT,-plq.•495, 
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90 preventivo se decretará sin intimaci6n previa (66), 

Y que el embargo se hará siguiendo las reglas del jui 

cio ejecutivo. La legislaci6n en consulta dispone que hecho el 

embargo precautorio se hace la intimaci15n de pago y que la fa.l

ta o la nulidad de la intimaci15n no vicia el .embargo preventi-

vo, pues en cualquier momento el deudor puede pagar o pedir la 

sustituci15n del embargo, 

Por otra parte el embargante debe promover su demanda 

dentro del t~rmino de ocho d1as, ya que el embargo tiene car!c

ter preventivo y el deudor no puede ser obligado a permanecer -

en esa situacil5n a capricho del acreedor: si ~ste no deduce su 

demanda en el citado 
0

plazo "se alzar& el embargo y el actor se

r& condenado a mas de las costas, en los daños y perjuicios (57), 

Cabe agregar que de acuerdo con una Glti~a reforma con la legi! 

l:aci15n de que se ·trata, el embargo preventivo caduca de pleno -

derecho "s1 dentro de los quince dtas de haberse cumplido y tr! 

tlndose de obligacil5n exigible, no se promoviese la demanda co-

rrespondiente" (68), lo cual nos lleva a considerar que se es--

tablece la caducidad automática del embargo precautorio, en cu

yo caso el acreedor no puede solicitar un nuevo embargo caute-

lar fundado en el mismo tttulo, 

(66) OPUS, CIT.- Pág.-497, 
(67) OPUS, CIT.- Pág.-500, 
(68) OPUS, CIT.- Pág.-501-502, 
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Inhibici6n.- En la legislaci6n argentina se regula -

una figura procesal llamada inhibici6n general de vender o de 

gravar bienes inmuebles,- Procede ésta medida cuando habiendo 

lugar a un embargo preventivo, éste no puede hacerse efectivo 

porque el acreedor no conoce bienes del deudor.- Esta medida -

precautoria tiene la finalidad de que en el Registro de la Pr2 

piedad se inscriba la orden judicial de que el deudor no pueda 

enajenar o gravar bienes inmuebles que se hayan inscrito a su 

nombre, ni los que adquiera posteriormente por cualquier cau-

sa; consecuentemente ningdn notario podr! otorgar una escritu

ra de transferencia de dominio cuando en el certificado que e~ 

pida el Registro de la Propiedad aparezca que el deudor se ha

lla inhibido de disponer de sus bienes. 

Para que el juez ordene ésta medida precautoria el -

solicitante debe haber justiticado plenamente la procedencia -

del embargo preventivo y el otorgamiento de la fianza respect! 

va y puede ser solicitada antes o dentro del juicio correspon

diente, Respecto de su procedimiento la inhibici6n debe solic! 

tarse ante el mismo juez que decret6 el embargo'preventivo y -

el solicitante debe proporcionar al juez todos los datos posi

bles para la debida identificaci6n del inhibido.- La ejecuci6n 

se lleva adelante en la misma forma señalada para el embargo -

preventivo y tiene por objeto la anotaci6n en el Registro de -

la Propiedad, lo cual trae como resultado que el inhibido ena

jene o grave los bienes inmuebles que posee o adquiera poste--
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riormente: es decir la inhibici6n es una medida precautoria que 

impide la disposici6n exclusivamente de los inmuebles del' deu

dor, en general y no respecto de un bien determinado como suce

de en el embargo. Para el levantamiento de la inhibici6n el de~ 

dor puede presentar bienes a embargo o bien otorgar cauci6n su

ficiente y queda sin efecto si la acci6n principal se extingui6 

por prescripci6n, o s1 se ha producido la perenci6n de la ine-

tancia en el juicio principal o s1 existen bienes embargados 

que cubren el cradito o s1 el acreedor no entabl6 la demanda 

dentro del tarmino que se concede para el efecto. 

Existe articulo expreso en la legislaci6n argentina -

que dispone que "las inscripciones de embargo e inhibiciones C! 

ducar&n a los cinco afios del d1a de su presentaci6n al Registro 

de la Propiedad, si antes no hubieran sido reinscritas"(69). 

Cabe agregar que la legislaci6n mexicana no contempla 

alguna figura similar a la comentada ya que entre nosotros se -

regula el embargo precautorio as1 como la anotaci6n de litis 

con fundamento en el C6digo Civil, en su art1culo 3003 frac, II, 

3004, 3008, y dem~s concordantes, 

Anotaci6n de Litis.- De acuerdo con la legislaci6n ar 

gentina, cuando el actor no disponga de los elementos necesa- -

r_ios para embargar preventivamente los bienes del deudor u obt.!!_ 

ner la inhibici6n de vender o gravar sus bienes, a solicitud de 

(69) OPUS,CIT,-P5g.-502-503, 
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parte interesada procede la anotaci6n de litis; existiendo 

precepto legal que textualmente dispone que podrl pedir la 

anotaci6n previa de su derecho "el que demandare en juicio la 

propiedad de bienes inmuebles o la constituci6n, declaraci6n, 

modificaci6n o extinci6n de cualquier derecho real" (70). 

La anotaci6n de litis tiene por objeto la publici-

dad del .litigio a fin de que los terceros no puedan ampararse 

• la pr~sunci6n de buena fe y procede dnicamente respecto de 

inmuebles que son los dnicos bienes que se inscriben en el R! 

gistro de la Propiedad.- La anotaci6n de litis no tiene efec

tos de gravamen, ni inhibici6n, ni impide la libre disposi- -

ci6n del bien, que puede ser gravado o enajenado por el duefio. 

En la legislaci6n en consulta no existe criterio de 

finidoisobre las causas de procedencia de la anotaci6n de li

tis, ya que en algunas casos se permite cuando la demanda ti! 

ne por finalidad la constituci6n, declaraci6n o modificaci6n 

de un derecho real inmobiliario y se ha prohib.' ~.o en los jui-

cios de simulaci6n, coiaci6n, filiaci6n natural, medianerta, 

nulidad de cuenta particionaria, juicio ejecutivo, etc. (71). 

También se ha resuelto que procede en las acciones 

personales que como consecuencia pueden producir la modifica

ci6n de una inscripci6n en el registro de la. propiedad, por -

(70) OPUS. CIT.- p(g.516-517. 
(71) OPUS •. CIT.- P(g.517-518. 
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ejemplo las demandas por sirnulaci6n, revocaci6n, separaci6n de 

bienes, nulidad de testamento, filiaci6n, etc.- Cabe agregar -

que la doctrina acepta este Gltimo criterio porque la procede~ 

cia de la anotaci6n de litis no surge de la acci6n sino de la 

posibilidad de que el resultado del juicio pueda influir en la 

situaci6n jur1dica del mueble, con relaci6n a terceros. 

Para la procedencia de la medida precautoria de que 

se trata, segGn el autor en consulta, basta demostrar la vero

similitud del derecho que ser! apreciada discrecionalmente por 

el juez en cada caso y no se exige al solicitante cauci6n de -

ninguna naturaleza puesto que tal requisito transforrnar1a esta 

medida pr!cticarnente en un embargo preventivo. 

La anotaci6n de litis se extingue con la terrninaci6n 

del juicio correspondiente corno cualquiera que sea su forma, -

·a saber: sentencia, perención, desistimiento o transacci6n.- -

Cabe agregar que cuando el actor obtiene sentencia favorable, 

la anotaci6n no puede cancelarse mientras no se ejecute ~sta -

y si la sentencia es desestimatoria, el demandado puede pedir 

su cancelaci6n ya que no existe raz6n alguna para mantenerla. 

Prohibici6n de innovar.- Esta figura tiene su origen 

en el derecho romano y fue regulado en las partidas al igual -

que en el derecho can6nico.- pe acuerdo con la legislaci6n, ar

gentina existen algunos preceptos que hacen referencia a ella 

consistiendo fundamentalmente en tomar en el curso de la ins--
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tancia medidas provisorias relativas a la guarda y conservaci6n 

de la cosa litigiosa. 

En el derecho moderno la interposici6n de la demanda 

no impide la enajenaci6n de la cosa litigiosa, ya que para pre

servarla se han creado precisamente las providencias precauto-

rias, como se ha visto en el curso de este trabajo, sin embargo 

se ha pensado que el verdadero fundamento de la llamada prohi-

bici6n de innovar, consiste en la ficci6n de la ley en el senti 

do de que el juez al dictar sentencia definitiva debe colocarse 

en el d1a de la interposiciOn de la demanda, como si la pronun

ciase en ese mismo momento, ya que por raz6n natural desde que 

se presenta la demanda hasta la imprevisible fecha en que se -

dicta sentencia, transcurre un tiempo prolongado dentro del - -

cual puede modificarse el bien materia de la pretensi6n o su- -

frir algfin cambio: consecuentemente el juez debe tener de acue~ 

do con la ley, facultades para prohibir que se altere la situa

ci6n de hecho, cuando existe peligro evidente de que al modifi

carse el objeto, la sentencia que se pronuncie resulte negato-

ria o su complimiento imposible. 

Para la procedencia de prohibici6n de innovar no se -

exige la justif icaci6n de un daño inminente sino s61o su posibi 

lidad que ser! pareciada por el juez de acuerdo con los partic~ 

lares de cada caso.- Esta medida puede ser ordenada en cual~ 

quier etapa del juicio adn después de sentencia, en apelaci6n, 

en contra de uno o ambas partes al mismo tiempo, procede en to-
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da clase de acciones y puede inclusive darse contra el Estado 

(72}. 

Corno la prohibici6n de innovar no impide la enajena-

ci6n de la cosa litigiosa, para este Qltilno efecto el interesa

do deber& adem!s solicitar el embargo o la inhibici6n del demaE 

dado, 

(72) OPUS. CIT.- Plig,-530. 
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El Máximo Tribunal de Justicia de la Naci6n, ha emi

tido las siguientes ejecutorias: 

al.- PROCESO CAUTELAR.- "AGn cuando el demandado ma

nifieste que el bien asegurado, mediante la precautoria, ya no 

le pertenece, ésto quiere decir que esa misma persona deje de 

tener interés en la reclamaci6n de dicha precautoria, pues ad! 

m!s de la determinaci6n disposici6n de la ley, hay que atender 

que todo vendedor esta obligado a grantizar el saneamiento de 

la cosa vendida al comprador, y consecuentemente, el demandado 

puede tener tal interés, al reclamar la providencia, para evi

tar responsabilidades futuras~ 

Quinta Epoca: Tomo XXVIII, p!g,-2155,- Reyes de John 

son Isabel. Esta ejecutoria señala el caso de que el bien mot! 

vo de la precautoria ya no le pertenezca a la persona ejecuta

da, sin embargo sigue el juicio con el objeto de evitar probl~ 

mas que le causen una responsabilidad en el futuro; considero 

que dicha tesis es correcta, toda vez que a la persona ejecut~ 

da, que no es propietario del bien sujüto a la precautoria, le 

interesa que se llegue al final del juicio, para tener una se

guridad jur1dica en el futuro. 

bl.- PROCESO CAUTELAR, RESPONSABILIDAD DEL FIADOR,•• 

La obligaci6n de un fiador para el levantamiento de un proceso 

cautelar, está limitado a cubrir los daños y perjuicios que -

por este concepto se originaron, entre los que pueden compren-
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derse todo o parte de la suerte principal, segGn el caso, de -

manera alguna a cumplir con una sentencia que lo condena a en

tregar la cosa objeto de la fianza, sin ser o1do en el juicio -

r!lspectivo". 

Quinta Epoca: Tomo XI, p!g.-2391.- Luna Moisés M. 

La citada ejecutoria, señala como las tesis siguien-

tes la finalidad del proceso cautelar que es hacer cumplir una 

sentencia a un fiador, sin que haya sido o1do y vencido en jui 

cio, en un principio, con el objeto de prevenir posibles daños 

y perjuicios al solicitante de dicha medida, 

c) PROCESO CAUTELAR,- "La jurisprudencia que aparece 

publicada en el Apéndice al Tomo LXIV, del Semanario Judicial 

de la Federaci6n, tesis nGmero 663, p!gina 902, y que estable

ce que el juicio de amparo es improcedente tanto contra el pr2 

ceso cautelar como contra las resoluciones en que se niegue el 

alzamiento del mismo, por tratarse en uno u otro casos, de ac

tos del procedimiento que no dejan sin defensa de garant1as en 

que se reclama la resoluci6n que no resolvi6 sobre la solici-

tud del quejoso para que se levantar un proceso cautelar decr~ 

tado en su contra, sin que obste en contrario que, en el caso, 

se hubiera ya dictado sentencia definitiva, si ésta no ha cau

sado ejecutoria, por haberse interpuesto en contra de la misma 

el recurso de la demanda de la misma apelaci6n extraordinaria, 

pues si bien es cierto que al decidirse tal recurso, no se re-
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solver! nada sobre el proceso cautelar, tambi~n lo es que s1 -

el recurso prospera, habr4 de responder el procedimiento y de~ 

tro de e1, podr4 defenderse la parte quejosa, o en caso contr! 

rio en el juicio de amparo que se siga contra la aentencia co• 

rr~spondiente, se resolver! sobre los hechos controvertidos, e 

impl1citamente, sobre la subsistencia·del proceso en cuestiOn, 

que por lo mismo, constituye un acto reparable ejecutado, den

tro del procedimiento•, 

Quinta Epoca: Tomo LXIX, p!g.-2769,• !barra Luis L. 

La referida ejecutoria sostiene la improcedencia del 

amparo en contra del proceso cautelar, as1 como en contra del 

levantamiento, toda vez, como ya quedo asentado en la presen-

te tesis, que con la aplicaci6n de las providencias precauto-

rias, no se deja en un estado de indefensiOn a la persona eje

cutada, en virtud de que son medidas eminentemente provisiona

les, por lo tanto, la ejecutada har! valer sus derechos en el 

juicio principal, ademas, en caso que se le cause un daño al -

ejecutado, puede ser reparable, .. en el procedimiento o al dic

tarse sentencia. 

d),- PROCESO CAUTELAR.- "El secuestro de bienes como 

proceso cautelar, no es acto de ejecuciOn irreparable, porque 

en la sentencia que se pronuncie en el jucio, se re•olver! si 

debe o no subsistir y contra esa sentencia se puede interponer 

el amparo; por la misma consideraci6n, no es acto que se deje 
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sin defensa al quejoso, y por Gltirno, tampoco puede considerar

se corno un acto ejectuado fuera del juicio". 

Quinta Epoca.-

Torno XXVI, plg.-177.- Gondlez Feriño Erne•to. 

Torno XXVI, plg.-2643.- Slnchez Eulogio Suc. De. 

Tomo XXVI, p&g.-2643.- Bueno y Fern&ndez Cipriano Test. 

Tomo XXVI, plg.-2643.- G6mez de Garc!a Ana. 

Torno XVII, p&g.-151.- simancas Angulo Fidel. 

Esta jurisprudencia tiene relaci6n con la anterior 

ejecutoria, toda vez que se~ala que el secuestro de bienes corno 

proceso cautelar, no es un acto de ejecuci6n irreparable, en el 

que se va a decidir en la sentencia de fondo si debe subsistir 

o no, ya que tiene corno fin al igual que las anteriores asegu-

rar el objeto motivo del litigio, para que se pueda hacer efec

tiva la sentencia, en caso de que le sea adversa al ejecutado. 

TESIS RELACIONADAS. 

e).- PROCESO CAUTELAR,- "El auto por el que se niega 

el levantamiento de un proceso cautelar no es recurrible en am

paro, porque ni constituye violación sustancial del procedimiell 

to, ni encierra ejecuci6n alguna, puesto que el juez se niega a 

verificar un acto de ejecución, ni tampoco es irreparable, pue! 

to que la sentencia definitiva, podrS decidirse sobre los dere

chos. controvertidos. 
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Quinta Epoca: Tomo XXVI.- pág.-2278.- Garza Cisneros 

Roque y Elizondo Garc1a Ismael. 

La citada ejecutoria, tiene relaci6n con la señalada 

en el inciso c).- toda vez que expresa la improcedencia del a~ 

paro en contra del decreto de un proceso cautelar, en virtud -

de que como ya se señal6 con anterioridad, no constituye una -

violaci6n al procedimiento. 

f).- PROCESO CAUTELAR.- "En los juicios mercantiles, 

el proceso cautelar debe regirse por las disposiciones especi~ 

les del C6digo de Comercio, de modo que en dichas providencias 

no es aplicable como supletoria la ley de enjuiciamiento local. 

Además no es necesario que el depositario otorgue fianza, si -

el acreedor la otorg6 por los daños y perjuicios que se pudie

ran causar con motivo del embargo precautorio. 

Quinta Epoca• Tomo XXVII, p!g.-10006.- Hora Pedro. 

Esta ejecutoria señala el caso de que el depositario 

de los bienes motivo de la precautoria, no necesita dar fianza 

para garantizar los posibles dafios y perjuicios que se puedan 

causar al ejecutado, en virtud de que la.parte que solicita -

dar la providencia, otorga fianza para garantizar los posibles 

daños que se causen, en el caso de que en la sentencia del ju! 

cio principal sea absuelto el ejecutado. 
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g) PROCESO CAUTELAR, LEVANTAMIENTO DE LAS PROVIDEN

CIAS.- "Si bien la misma ley Civil manda que el procedimiento 

se levante, si el deudor prueba tener bienes ratees suficien

tes para responder del éxito de la demanda, es 169ico inter-

pretar que los bienes suficientes a que se refiere, deben ser 

distintos a aquéllos en que recae la providencia, y que no e! 

t&n embargados, hipotecados o gravados de cualquiera otra ma

nera a fin de que llenen el requisito de suficiencia que la -

ley exige". 

Quinta Epoca: Tomo XXVIII, pag.-1069.- Bandera de -

Altamira Adoraci6n. 

La citada ejecutoria se refiere al levantamiento -

del proceso cautelar y que para tal efecto el demandado debe 

consignar que tiene bienes suficientes para garantizar el cum 

plimiento de la obligaci6n que se reclama. 

Es el caso expreso señalado por el articulo 245 del 

C6digo de procedimientos Civiles del Distrito Federal vigente. 

h).- EMBARGO, NATURALEZA DEL,- "las caracter1sticas 

mSs importantes del derecho real, son las siguientes: el po-

der directo e inmediato que confiere a su titular, sobre una 

cosa: el derecho de persecusi6n, y el derecho de preferencia, 

cuando se trata, naturalmente, de los derechos reales que 

constituyen una garant1a. Ahora bien, es indudable que el em

bargo no concede al embargante sino, que lo coloca bajo la --

'1 
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guarda de un tercero y a disposici6n del juez que conoce del 

juicio en que se orden6 la providencia¡ lo que significa que la 

cosa embargada no se encuentra bajo el poder del embargante el 

que puede considerarse de secuestrado; de ah1, que el embargo 

dba considerarse como una instituci6n de car4cter procesal y de 

naturaleza sui generis, cuyas caracter1sticas se relacionan con 

el dep6sito, segan lo dispuesto por los art1culos 2546 del C6di 

go Civil de 1884, debiendo buscarse el origen de esta institu-

ci6n en lo que los romanos denominaron secuestro, y no en el -

pignus preotorium, o en el pignus ex judicati causa captur, que 

constitu1an, en el Derecho Romano, casos de seguridad, o de ga

rant1a real. 

Tampoco implica el embargo el derecho de persecuci6n 

porque ~ste consiste en la facultad de obtener todas o parte de 

las ventajas de que es susceptible una cosa, reclam4ndola de 

cualquier poseedor, siguiendo un juicio en contra de un tercero 

o sea, deduciendo una acci6n que es correlativa de un derecho -

de persecuci6n¡ por tanto, aOn aceptando que el embargante pue

da privar, en ciertos casos a un nuevo adquirente, de la cosa -

embargada, haciendo que ~sta se remate y se le adjudique, el d! 

recho de persecuci6n lo adquiere desde el momento en que se con 

vierte en adjudicatario, es decir, en propietario, teniendo en

tre s6lo el derecho de hacer rematar la cosa por e1 juez a cuya 

disposici6n se encuentra el bien embargado, derec:tio que emana • 

estrictamente de 1a sentencia pronunciada en el juicio en que • 

se ha ordenado el embargo y al cual corresponde la actio judic! 
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ti de que habla Chiovenda. 

Finalmente, el embargo, no otorga al embargante el d~ 

recho de preferencia, ni tampoco se adquiere tal prerrogativa, 

que es caracter1stico de los derechos reales de garant1a, en -

virtud de su registro, pues el acreedor hipotecario no aumenta 

su preferencia, ni puede decir que tiene una nueva causa de - -

ello, cuando embarga la cosa hipotecada mediante fijaci6n de la 

cftdula respectiva; en cambio, si el titular de una segunda hip2 

teca se subroga en los derechos del primer acreedor hipotecario 

con relaci6n a los demSs acreedores, tarnbian hipotecarios, pue~ 

de invocar, en lo sucesivo, dos causas de preferencia, y en ca

so de que no existan otros acreedores, puede decirse no s6lo -

que tiene dos causas, sino que su preferencia aument6; lo que -

significa que el embargo en s1 no constituye una causa de pre-

ferencia, a menos que se considere como tal, la prelaci6n que -

se establece por el C6digo de Procedimientos Civiles, en el ca

so del reembargante; pero entonces, tendr1a que considerarse -

una tercera causa de preferencia al lado de las garanttas y de 

los privilegios, con caractertsticas especiales¡ y·que no pe- -

drta aplicarse sino al caso expresamente previsto por la ley, -

ya que las disposiciones que establecen la preferencia, impli-

can una excepci6n a la regla general, segfin la cual, todos los 

acreedores deben sufrir proporcionalmente las disminuciones -

que resiente el patrimonio de su deudor, y as1 como en el caso 

de concurrencia de craditos, por causas de garant1as reales o -

craditos privilegiados, el prcblema se resuelve dando la prefe-
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rencia a estos a1timos, tendrS que concluirse en caso de concu

rrencia de cr~ditos hipotecarios con cr~ditos garantizados con 

embargo o reembargo, que la preferencia a los primeros, de todo 

lo que se deduce que el embargo no constituye un derecho real, 

dado que no reane ninguna de las caracter1sticas mSs importan-

tes que este derecho, confiere a su titular". 

Quinta Epoca: Tomo, XLIX, pSg.-588.-Junquera Rafael. 

EMBARGO, NATURALEZA DEL.- "El embargo no constituye -

un derecho real, ya que po~ virtud de la obligaci6n que tiene -

el deudor, de pagar con todos sus bienes presentes y futuros, -

se singulariza mediante la designaci6n que hace de los bienes -

afectados al pago, y es claro que el embargo serS leg1timo, en 

tanto que recaiga sobre bienes del deudor, y no en bienes que -

hayan salido de su patrimonio, por mSs que no est~n inscritos -

afin a favor del nuevo dueñor porque si esta exigencia fuera ne

cesaria, equivaldr1a a imponer dicha formalidad para la validez 

del contrato de translaci6n de propiedad, que se perfecciona -

por el s6lo efecto del consentimiento, y cuando de acuerdo con 

nuestra legislaci6n, el registro no tiene sustantividad, ya que 

sus efectos son de mera publicidad, referentes a la propiedad -

ra1z de tal manera que los conflictos de preferencia s6io pue-

den surguir entre acreedores de igual derecho, es decir, de de

recho real de lo que se concluye que un acreedor quirografario 

no tiene mfis que un derecho general de prenda sobre los bienes 

del deudor, el cual se singulariza y hace efectivo mediante el 
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el secuestro, de tal modo que este s6lo puede ser eficaz en -

cuanto recaiga sobre bienes que corresponden al demandado, en -

el momento de efectuarse inscrito oportunamente su escritura de 

compraventa, celebrada entre el deudor y un tercero, en el Re-

gistro PGblico de la Propiedad, el acreedor del vendedor tenga 

derecho para secuestrar y sujetar a las resultas del juicio, el 

cobro de una obligaci6n personal, un bien que legalmente ha si

do del patrimonio del deudor, por virtud de un documento aut~n

tico, como lo es una escritura, pues no es jur1dica tampoco que 

en presencia de_ esa escritura, que demuestra el derecho a la -

propiedad y a la posesi6n, a favor del tercero, se sancione un 

despojo para realizar y perfeccionar el secuestro, con conoci-

miento, por parte de la autoridad, de que se realiz6 sobre un -

bien que no correspond1a a.l deudor; pues el comprad_or que no ha 

inscrito su t1tulo,es propietario respecto de los acreedores 

quirografarios del vendedor, y aGn cuando la inscripci6n es in

dispensable en un conflicto de derechos reales, de su omisi6n -

no pueden prevalecerse aquellos acreedores que no creyeron nec~ 

sario asegurar sus cr~ditos con un derecho sobre la cosa y pue! 

to que no ha tratado sino con la persona, a ~sta y no a la co

sa que deben dirigirse, raz6n por la que un inmueble que los -

acreedores embargaren, puede legalmente considerarse como de la 

propiedad del comprador que hizo la compra antes del embargo, -

aunque no hubiere registrado el titulo de adquisici6n antes de 

secuestro, ya que este Gltimo, no da al que lo practica, un de

recho real sobre lo secuestrado". 
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Quinta Epoca: Tomo LIII.-pág.-720.-Cu~ Villar Luis, 

Las anteriores ejecutorias señalan la naturaleza ju

r1dica del embargo, para la cual han sido indicadas sus carac

ter1sticas en el presente trabajo, o sea, que el embargo puede 

ser considerado como un mandato de abstenci6n, de disposici6n 

sobre los bienes que son su objeto, 

En el embargo se individualiza y especifican los 

bienes, se aprehenden material y jur1dicamente y en virtud del 

imperium del 6rgano jurisdiccional, se intima la abstenci6n, -

estableci~ndose la indisponibilidad de esos bienes afectados -

por el embargo no es una expropiaci6n, sino una afectaci6n de 

los bienes meramente cautelar con el fin de asegurar la ejccu

ci6n de la sentencia, 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

Kíl DEBE 
~iJLüBTECA 
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Quinta Epoca: Tomo LIII.-p~g.-720.-Cué Villar Luis, 

Las anteriores ejecutorias señalan la naturaleza ju

r1dica del embargo, para la cual han sido indicadas sus carac

ter1sticas en el presente trabajo, o sea, que el embargo puede 

ser considerado como un mandato de abstenciOn, de disposiciOn 

sobre los bienes que son su objeto. 

En el embargo se individualiza y especifican los 

bienes, se aprehenden material y jur1dicamente y en virtud del 

imperium del Organo jurisdiccional, se intima la abstenciOn, -

estableciéndose la indisponibilidad de esos bienes afectados -

por el embargo no es una expropiaciOn, sino una afectaciOn de 

los bienes meramente cautelar con el fin de asegurar la ejccu-

ciOn de la sentencia. 

ESTA 
SAU9 

TESIS 
UE LA 

NO DEBE 
Ji.lLiaTECA 
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CONCLUSIONES. 

I.- El Proceso Cautelar constituye un capitulo impor

tante en el derecho procesal civil; su denominacien en las le-

yes procesales positivas y por los tratadistas de la materia es 

muy variada; indistintamente se les menciona como medidas caut~ 

lares, de prevencien, etc., ann cuando en esencia sus t~rminos 

coinciden. 

rr.- El Proceso cautelar a mi parecer, no es anticon! 

titucional, en virtu de que el embargo, o el arraigo, son medi

das eminentemente provisionales, ya que si no se presenta la d~ 

manda del juicio principal dentro del t~rmino que la ley esta-

blece o se garantiza de acuerdo con la 1ey e! resultado del ju! 

cio, el afectado podrS pedir que se levante de pleno dicha·med! 

da. 

rrr.- El embargo precautorio o preventivo no es in- -

constitucional, porque la persona cuyos bienes se han embargado, 

goza del derecho de ser o1do dentro del procedimiento precauto

rio mediante el ejercicio de todos los medios que la ley le con 

cede para impugnarlo, en la forma y tiempo que ella establece, 

Por otra parte, el mandamiento judicial que concede dicho emba! 

go, siempre se encuentra fundado y motivado¡ las garant1as ind! 

viduales de audiencia y de 1e9alidad, por las razones aducidas, 

se encuentran respetadas. 
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IV.- La autoridad judicial al decretar la medida pre

cautoria, lo har! en la mayorta de los casos, fundada en la ve

rosimilitud de su procedencia y de acuerdo con las pruebas que 

Gnicamente le presente la parte solicitante. 

v.- El embargo precautorio o preventivo es eminente-

mente provisional, por lo que estimo que existe la necesidad de 

convertirlo en su d!a en definitivo desde el punto de vista - -

pr!ctico para evitar nuevas ejecuciones y gastos, 

VI.- Los bienes inmuebles en los que debe ejecutarse 

una acción real, no est!n en posibilidades de ser ocultados, 

por su naturaleza particular, aGn cuando st pueden ser enajena

dos. 

VII.- La causa que origina la medida precautoria se -

encuentra en el temor del solicitante de que su contrario se i~ 

solvente o se vaya del lugar del juicio, por lo que el promove~ 

te debe acreditar los motivos que lo generen. 

VIII.- El Código de Procedimientos Civiles del Distr,! 

to Federal en vigor, no reglamenta totalmente las medidas pre-

cautorias ya que establece Gnicamente al arraigo y el embargo -

precautorio. 

IX.- Nuestra legislación procesal del Distrito Federal 

regula el arraigo y el embargo precautorio, siendo m!s amplia -

la legislación argentina ya que regula adem~s del embargo pre--
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ventivo¡ las deudas acreditadas con instrWl\ento pQblico, con- -

tratos bilaterales, deudas justificadas por los libros del co-

mercio del actor, cobro de alquileres, crftditos con privilegio 

especial, acci6n reivindicatoria, confesi6n o sentencia favora

ble, inhibici6n, anotaci6n de litis y prohibici6n de innovar. 

X,• Los C6digos de Procedimientos Civiles de loa E•t! 

dos de Sonora, Zacatecas y Morelos, ademas del embargo preven-

tivo y el arraigo, regulan otros procesos cautelares como: la -

ejecuci6n de la decisi6n definitiva, alimentos provisorios, se• 

paraci6n de c6nyuges, etc. 
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