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CA!' I TUIAl I 

LOS EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES 

Introducci6n.- Para iniciar el estudio de la ejecución for-

zada de la prestbción es necesario analizar los efectos de las -

obligaciones en ~ste primer capítulo. 

Paro. desarrollar uuoliltro primer capitulo lo dividimos en -

dos partes: A.- Efectos de las obligaciones entre partes y D.-

efectos de las obligo.ciones en relación a torcer~~. Lo. primera -

parte la subdividirnos en: I.-· Cumplimiento voluntario o pago de 

las obligaciones; II.- -Ofrecimiento de pago y consignación y 

III.- Jncumplimiento de las obligo.cionelil, hoci<>ndo notar, que 

es, una de las cnuso.s que dan origen al des11rrol lo de la presen-

te tesis. 

Lo. segundo. parte en que hemos dividido a éste cnpítulo se -

subdivide, a su vez: I.- En relación nl fraude de ucrcedores y 

11.- La acción de simulación de netos jurídicos, 

EFECTOS DE LAS OIILJGACION1<:.s EN1'RJ!: PAllnS.- El efecto directo 

do lns obl igo.ciones, es el cumplimiento del del,er jurídico que ~ 

en ella se estableció, o sea 1 es In fonna nntural de extinción -

de lns oblignciones; teniendo el acreedor, a su vez, el derecho 

de exigir el cumplimiento, en caso de no hacerlo el deudor. 

' El pago o cwnplimiento de las obl i~o.ciones.- Ln definición 

1011;0.l de po.go o cumplimiento voluntario de lo. obl igo.ción, la en-
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contramos en el artículo 2062 del código civil que a la letra dice~ 

"Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o -

la prestación del servicio que se hubiere prometido". ( 1 ). Como se 

puede apreci'l.r de la simple lectura dd artlcul.o 1 lo. defini.ción le 

gal es lo más completa que uno puede presentar¡ ya que, habla de 

las obligaciones de dar, de hacer y también engloba las de no hacer, 

en esa frase 11 o 111 prestación del servicio que se hubiere prometi-

do 11 • 

Principios de exactitud.- En esta parte del capítulo señalare-

moa cuál ea lu aubatauciu, el modo, el lugar y el· 1110111euto de pago -

de lo.a obligo.ciones, es decir, veremos el qué, el cómo, ol dónde y 

el cuámlo debemos cumplir con lns ohl igac iones en unu forma volunt_! 

riu. 

La :;iubatunc il~ del pago.- La aubatancio. del pago debe ser el 

oh.jeto que se señala en el momento de dar nucimiunto. a la obligación.· 

Se dice puede ser, porque encontrnmos dos excepciones a éste princi-

pio: 

El primer caso lo encontramos en las obligaciones facultativas. 

En las obligaciones f'acul t,ativas el deudor tiene dos posibilidades 

para cumplir voluntnrirunentc con su deber jurídico. Mientras que, en 

la obligación lisa y llana e~iste un aólo objeto material para cumplir 

con la obligación, 

( 1 ) Todas lns citas reh as al código civil pertenecen al Código 
Civil para el Distrito y Territorios Federales; Vigésima Quinta 
Edición¡ Editorial Porrñn, S.A. U6xico, D.F. 1970 



El segundo caso, es la dación en pago. Esta fonna de extin

guir las obligaciones es originada por un acuerdo de voluntades 

entre el acreedor y deudor. Porque, el primero acepta u'Lra cosa 

en pago y así, da por extinguida la obl igacióJl original. 

Cuando el objeto es individual izo.do no hay problema según -

el artículo 2012 del código civil vigente "El acreedor de cosa -

cierta no puede ser obligo.do a recibir otra aun cucindo sea de -

mayor valor". Para este artículo no hay problema como y1L lo dije 

antes, con el objeto de las obligaciones¡ ya que no debe aceptarse 

otra cosa, aún cunndo sea de mayor valor, Nosotros estamos de 

acuerdo en no aceptar una cosa de igual valor, pero cuando es un 

objeto de mayor valor, sí debe ser aceptado como pago, en virtud 

de la intención del rlcudor de cumplir con In obligación. 

El pago con un ob,jeto de mayor valor debe ser aceptado como 

tal, por ser prueba plena de querer extinguir en tiempo la obli

gación o deuda que g-ro.1·a el patrimonio del deudor, Conaicleramos 

que el legislador de 28 aohreprotegió a los acreedores, Porque 

ninguna persona desea pagar más por el simple hecho de pagar y 

sólo lo hace por estar imposibilitada para pagar de acuerdo a 

como se oblig6, Por lo tanto, debe dársela esa oportunidad de 

pagar. 

En tal virtud, el artículo 2012 del código civil vigente 

debo ser reformado como sigue: "El acreedor de cosu cierta no 

puede ser obligado a recibir otra cosu del mismo valor, Pero si 

puede ser obli!¡ado, si el objeto es de mayor valor", Se complementa 

la idea co~ el articulo 2013 del código civil en vigor "La oblign

ción de dar cosa cierta comprende también la de entregar sur.. 



... 
accesorios¡ salvo que lo contrario resulte del titulo de la obl.!. 

gaci6n o de lae circunstancias del caso". 

Cuando un objeto es designado en for11a genérica existe el -

problema de determ innr qué cosa en particular debe darse, -:¡ ejemplo 

clásico es: una persona ae compromete a pagar su obligación con 

una tonelada de trigo, a.hora bien, tenemoo el gcfoel'O pero no sab,!!_ 

mos en concreto, oi debemos pagar con trigo do primera clase, de 

segunda o del más malo. El derecho resuelve por equidad, o sea, 

diciendo que debemos pagar con uno de mediana calidad. 

Re9pocto de las obligaciones de hacer noD encontrW11os el 

artículo 2027 del c6digo civil en vigor: "Sí el obl ígado a prea

tar un hecho no lo hiciere, el acr!!odor tiene derecho a pedir -

que a costn de aqu61 so ejecute por otro, cuando la snbstitnci&n 

sea posible. Esto mismo ao observará si no lo hiciere de lama~ 

ra convenida, En este caso el acreedor podrá. pedir que se deshaga 

lo mal hecho". Tambi6n 11rn obligaciones de no hacer se rigen por 

este mismo principio de exactitud, Y el artículo 2104 del código 

civil dice: "El que contrnviene una obligación rie no hacer pagarli 

daííos y perjuicios por el sólo hecho de la contrnve!lción". Rela

cionando el artículo 2028 "El que estuviere obl igudo a no hacer -

alguna cosa, quedará sujeto al pago de dwios y perjuicios en caso 

de contravenci6n.Si hubiere obra material, podrá exigir el acreedor 

que sea destruida a costa del obligado". 

El modo de Pª!tº·- El pago debe ser hecho de acuerdo a 1011 -

principios eatnblecidoa en el momento de la constituci&n de la -

oblignci6n. 
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Dentro del modo de hacer el pngo nos encontromos con que no 

se pueden hacer pagos parciales, es decir, noa encontramos con -

la indivisibilidad del pago. El artículo 2078 nos dice al respe_!:. 

to: "El pago nunca podrá hacerse parcialmente sino en virtud de 

convenio expreao o de disposición do In loy". Sin ombnrgo, .:man-

do la deuda eat6 dividida en una parte líquido. y la otra sea il! 

quido., puede pago.rae la líquido. ai11 necesidad de esperar que lo. 

otro. deudo. sea determinada. ( Artículo 2078 del c6digo civil ). 

El lugar de pago.- El lugar de pago es el domicilio del deu-

dor, pero no necesnri!Ullente; ya que, ol código civil de 1884 se-

ñalabo. que lo.a partes pueden fi,inr de acuerdo o. su conveniencia 

el lugar para cumplir con HUS obligaciones. El n.~tículo 2082 del 

código civil de 1928 ( 2 ) dice: "Por reg!fl. genernl el pago debe 

hacerse en ol domicilio del deudor, salvo que lo.s partes convinioro.n 

otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, 

de lo. naturaleza de la obligación o do la ley. Si ae han designo.do 

varios iugo.rea puro. hacer el pago, el acreedor puede elegir cuo.1-

quiera de ellos". 

Cuando se deba cumplir una ohligaci6n relativa o. un inmueble 

debe hacerse en el lugo.1·, en donde ae encuentre ubico.do dicho in-

mueble. Si fuere el objeto entregar una frnma de dinero, seró. el -

lugar en que se hubiere prestado. ( Artículoa: 2083 y 2084 respo.i:, 

tivamente ). 

La temporalidad del P,arui.- El código civil vigente dice: "El 

pago se hará en el tiempo designa.do en el contrato, exceptuando -

( 2 ) El código civil vigente to.mbi6n admite esa l ihre voluntad dP. 
las partes pnro. poder determinar el lugar de cumplimiento de 
las obligaciones. 
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aquellos ca.sos en que la ley permita o prevenga expreswnente otra 

cosa". 

Cuando son ohl igacioncs de dar y no se haya fi,iado la tempo-

ralidad del pago no podrá el acreedor exigir su cumplimiento sino 

treinta días despu6s de ser requerido el deudor ya sea judicial o 

extrajudicialmente ante noto.río o dos testigos. Si el objeto de -

lo. obligación fuere un hecho, el pago debe hacerse cuando lo pida 

el acreedor; siempre y cuando hayo. transcurrido el tiempo neceso.-

rio pe.ro. el cumplimiento ( Artículos: 2080 y 259 i'rucc. IV, del -

c6digo civil y de procedimientos civiles reapectivwu ~te ). 

PERSONAS QUE PUEDEN l'AGAR.- De o.cuerdo con nueRtro código c.!_ 

vil, las personas que pueden pagar son: o.).- El mismo deudor o sus 

representantes; b).- Cualquiera que tengu inter6s jurídico en el 

cumplimiento de lo. obligación; c),- Un tercero no intereso.do en -

el po.go miB1110, que obre con conocimiento expreso o presunto del 

deudor¡ d).- Un tercero ignordndolo el deudor y e).- Un tercero -

contra la voluntad del deudor ( 3 ) • 

Los efectos ,jurídicos son diferentes en ca.do. caso ( 4 ). 

a).- El pago puede hacerse por el deudor o por su represen-

to.nte legal o voluntario, en estos casos se d1~hen aplicar las r!_ 

glo.s del manditto ( Artículos: 5577 y 5578 del código civil), pa-

ra que le seu pago.da. al rno.ndntario la cantidad o servicios que -

hubiere prestado. Así como loR accesorios o intereses pago.dos y 

los per juicios que le hubiere causado el referido pago. 
1 

b).- Si el ·pago 1 o l Ievo. a cnlrn un torce ro con interés ,jurí-

dico on el curupl imicnto 1le lo. drrnclo., se real i zn uno. .quhro!';nc ión -

( 3 ) RO,JINA VILLEGAS, Rafael¡ Derecho Civil Mexicano¡ Tomo V de 
las Obl i!!,'ucionf!Rj Vol. 3 7 Antigua Librt!ria Robredo, M~xico 
D. F. ! Jfi5 Po.!!,'. Gl 

( 4 ) Opera Cit. Po.!!. 01 
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legal de acuerdo con el articulo 2058 del c6digo de la materia. 

No tratamos más wnpli11111ente el tema por ser otra parte importante 

del Derecho Civil y que aquí nosotros lo señalamos a manera de ~ 

ejemplo, 

e).- Un tercero no interesado en el pago mismo, que obre con 

conocimiento expreso o presunto del deudor. En est~ caso se deben 

aplicar las reglas del mandato, porque los efectos de su conducta 

van a traer como consecuencia la extinción de la obligación, o sea, 

ea una representación voluntaria. 

d).- Si ol pago se hace por un tercero ignor4ndolo el deudor, 

el que pagó sólo tendr4 derecho a reclamar, de acuerdo al artículo 

2070 del código vi¡;ente, la cantidad que pagó, o aea, únicM.tente -

estará obligado n pagar la cantidad que hubiere recibido el acree-

dor que por gesti6n voluntaria recibió dichu pago, A4n cuando el -

acreedor por recibir el pago haya recibido una cantidad inferior -

al objeto de la obligación. 

e),- Si el pago se hace por un tercero sin consentimiento del 

deudor, el que lo haga oólo podrá cobrar la cantidad que le hubiere 

servido al deudor, es decir, si el tercero que paga contra la volU,!! 

tad del deudor, paga diez mil pesos¡ pero el deudor sola.mente debía 

la cantidad de nn mil pesos, el tercero solamente recibirá los ul--
1 

timos mil pesos. Ya que, en el código vigente se aplica el principio 

general de que nadie puede enriquecerse a costa de otro, consagrado 

por el articulo 1882, estimamos que, tanto en el caso del pago, como 

en el caso de la gestión de negocios que se hicieran sin el pi'eTio 

consentimiento del deudor o del dueño respectivwnentc, debe inde111-

nizarae en la medida que se alcanzó un resultado dtil. Aat en el 
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artículo 1905 di<1pom1 que: "El gestor que se encargue de un asunto 

contra la expresa voluntad del dueño, si éste se aprovecha del be

neficio de la gestión, tiene la obligación de pagar u aquél, el 

importe de los gastos, hasta donde alcancen los beneficios, a no 

ser que la gestión hubio.·o tenido por oh.jeto librar al dueño de un 

deber impuesto en interés público ( como el pago de sus impuestos), 

en cuyo caso debe pagar todos loe gastos necesarios hechos"( 5 ). 

A guién se debe hacer elJS?-·- Nuestro código nos de. lu. pauta 

a seguir desde el momento en que en su artículo 2073 nos dice: "El 

pago debe eer hecho al miS1110 acreedor o a su representante legal". 

Y ei el pago ee hace a un tercero, para quo tenga efectos l iberat.2. 

rios debe ostipularee provi!Ull1mto en el convenio o cuando lo seña-

1 e la ley. Ac!emás do ser hecho 11..1 acret:dor, éste debe ser capaz 

pu.ra administrar sus bienes. 

T8lllbién para las personas incapacitadas para adminbitrar sus 

bienes, sólo 11erá válido si ha causado un beneficio al incapaz. 

Casos en que es válido el pago a un tercero: 

a.- Cuan.do se le paga a un tercero y esto redunda en beneficio 

para el acreedor es válido ol par,o, según el artículo 2075 parte -

final del código civil. 

b,- El pago do buena fe hecho a. un tercero.- Bl pago hecho al 

heredei·o aparente, que ae encuentra en posesión del cr~di to libera. 

a.l deudor de su obligación ( Artículo 2076 del código civil ). 

Este artículo esta en relación perfecta con el artículo 1343 del 

mismo código que dioe: 11 Si el que entró en posesión do la. herencia. 

y la pierdo deapués por incapacidad huLiere enajena.do o gro.va.do todo 

0 parte de los bienes antes de aer emplazado en el juicio en que se 

discuta su incapacidad, y aquél con quien contrato hubiere tenido buena. fe, 

( 5 ) Opera Cit. Pa.g. 63 



el contrato subsistirá; mas el heredero incapaz estará obligado 

a indemnizar al legítimo, de todos loe daños y perjuicios". 
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c.- El pago al que presenta el Ncibo del acreedor.- En esto 

caso ha.y una asimilación del que presenta el recibo, a un simple 

mensajero, o sea, el acreedor se vale de un tercero para cobrar 

un cr~dito a su favor. Siempre y cuando el deudor se cerciore de 

la autenticidad de In firma y de la posesión de dicho cr6dito, -

ya que pudo haber sido hurtado o simplemente encontrado el recibo 

o doc11D1ento. Pero ei llega a pagar sabiendo cualquiera de las do• 

causas antes señaladas lo estará haciendo de mala fe. Por lo t1U1to, 

tendrá que pagar dos veces, por habe1· hecho un po.go indebido. Sie!!. 

pre que sea probada la mala fe. 

d.- Pago dCl ·deudop a1 po11eédor• del cródito.- Ds acuerdo con 

ol artículo 2076 del código civil el pRgo hecho de buena fe al quo 

estuviere en posesión del cródi to liberará al deudor. 11 Aún cuando 

ol precepto no lo diga estimamos que s6lo se refiere al pago hecho 

por el mismo obliga.do y no ¡·or un tercero, pues ai listo lo hiciere 

aún do buena fe al simple poaecdor de un crédito 7 no al legítimo 

titular d11l miamo, ¡30 podrá tener ni la acción de subrogación, ui 

fuere un tercero intoreondo juridic11111ente en pagar, ni el. derecho 

que le da ol artículo 2070 al que paga ignorándolo el deudor, para 

el caso de que pueda recllllllar lo que hubiere entregado, ni menoa 

aún la pooibil idad do repetir, para la hip6teais. do que hubiere 

pagado contra la voluntad del obligado, aquello en que a éste le 

hubiere sido útil el pago, como eatctuye el artículo 2071. Para 

pensar lo anterior nos fundamos en que ol error cometido por uno 

al pagar al quo a6lo es poseedor del crédito, no surtiría efectos 
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contra el deudor quién continuaría obligado frente a su legitimo 

acreedor y, por lo tanto, sólo a él deberá hacer el po.go. Ademó.a, 

de aceptar que el tercero pudiese repetir contra el deudor, resu! 

to.ria que éste quedo.ria obligo.do, por In misma deudo., ante dos pers..!!. 

no.a: el acreedor y el tercero que pagó "( 6 ). 

En la hipótesis de que un tercero pago.ro. con consentimiento 

del obligo.do o.l poseedor del crédito, obligo.río. o.l deudor fronte 

al tercero que pagó, como si éste fuero. un mo.ndo.to.rio, es decir, 

en este co.ao se apl icarío.n lo.a reglo.a del mando.to, por haberlo -

hecho con lo. anuencia del deudor. 
1 

"No es válido el pago hecho nl acreedor por el deudor despuós 

de haberle ordenado judicfolmante 111 retención de la deuda". ( 7 ). 

Presunciones de pugo.- Al tratar este pu.1to, lo haremos aeñ!_ 

lo.ndo 111.1:1 presunciones que se encuentran en la ley y no lo.a meras 

presunciones subjetivo.a de pago. En nuestro código civil vigente 

encontr11.111oa: Deudo. de pensiones, pago del capital sin hacerse re-

servo.a de réditos y el titulo en poder del deudor. 

lleuda de pensiones.- Cunndo la do11du es de estll nnturaleza y 

debe satisfacerse en períodos determinados, y se acredito. por ea-

e rito el pag., de lo. d.l timo. se ¡insumen cubiertas todas lo.a o.nteri..!!. 

res, salvo prueba en contrario. 

Pago de capital sin hacerse reservo.a de réditos.- El o.rtícu-

lo 2090 es muy claro al respecto presumiendo pago.dos los r~ditos. 

El título en poder del deudor.- Cuando unn persona posee el 

titulo oue acredito. au deuda se presume oue ya 1 iquidó su adeudo. 

6 ) Opera Cit. Po.gs. 68 y 69 

7 ) DE PINA, Rafael¡ Elementos de Derecho Civil llexico.no¡ Vol. 3 
Segundo. Edición; ll6xico, D.F. Po.g.113 
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Toda vez, que el artículo 2091 11sf lo dispone 11111. entrega del tí-

tulo hecha al deudor hace presumir el pago de la deuda constBJlte 

en aquél", es decir, si se entrega el título en donde constaba la 

deuda se presume el pago de ella. ( 8 ). 
1 

laputabilidad del pago.- En In teoría francesa encontraJ1110D 

tres clases de imputación en loe pagon: i~putación por el deudor, 

imputación por el acreedor e imputación legal. 

La imputación de pagos presupone, que uno. persona tiene o se 

encuentra sujeta a varias deudas de la misma naturaleza, es decir, 

una persona tiene varias deudns de lu. miBJ1:1a naturaleza jurídica. 

con la mim1111 persona, y el deudor al hacer un pago manifiesto qué 

deuda desen extinguir con dicho pago. 

a.- Imputación por el deudor.- La imputación que tiene el de.!!. 

dor, es a la vez un derecho propio del mismo, para poder detenl!1inar 

la deuda que desea eytinguir. Así el derecho de declarar qué deuda 

se extiu~e, pertenece en un principio del deudor. Artículo 2092 

del código civil. 

Lo a.nterior 11Ufre modificaciones que son evidentes: 

l.- El obl igndo al pago de cierta cantidad, debiendo el capi-

tal y sus intereses, no podrá declarar el concepto de imputación -

del pago sin el previo consentimiento de su acreedor, o mea, no --

podrá declarar que paga el capital y deja para mejor ocasión loa 

intereses. 

2.- El obl igndo en una deuda vencido. y de otra por vencerBe, 

no podrá declnrar que deseo. extinguir la deuda por vencerse; ya que 

no puede imposérsele pagos al acreedor antes del vencimiento. 

( R ) IJORJA SOi IANO, Manuel¡ Teorio. General de las Oblignciones; 
Tomo II¡ Cuarta Edición; Editorial Porrlia, S.A. Yóxico, D.F. 

Po.g. 59 



3.- El obl igu.do no puede declarar 1¡u~ deuda. desea extinguir, 3in 

el consentimiento del acreedor, si la cantidad c¡ue entrega es inferior 

a la suma de la deuda que desea extinguir. Por no poder obligar al a.ere,!!_ 

dor n recibir pagos parciales. 

b.- Imputaci6n por el acreedor.- La legislaci6n franceea prevea el 

caso en el que el acreedor de una deuda, al recibir el pago, asiente en 

el rPcibo la imputaci6n del miBl!loj esto es válido si el deudor acepta 

el recibo en esas condiciones, siempre y cuando no obre por sorpresa o 

con dolo.( 9 ). 

c.- Lu imputaci6n legal,- Este tema lo veremos a la luz de nuestro 

"' 
fu re cho Civil. Cuando el deutlor no ha señalado cuál deuda desea extinguir, 

·la ley nos da determinndas reglas para ello. Entre las deudas vencida.a 

se eRcojerá cuál es la más onerosa para el deudor, verbi gracia: Aquellas 

que estnn cuusundo intereses o simplilmente la hipoteca que grava au pa-

trimonio. Cuando Jaii dos o más deudas sean iguales de onerosa.a, In ley 

desea que se extinga la má.s antigua¡ entcndiendose la antiguedad por el 

momento de crearse y nu el do s•1 exigibilidad y, cuando las deudas sean 

<!e ígual vm1cimiento, igultl de onerosas y de antiguas la imputaci6n será 

proporcional a todas ell1111. ( 10 ). Los anteriores conceptos se encuen-

trnn reg·ulndos por los artículos 2093 y 209.-1. Las cnntidades pagadas a 

cuenta de deudas con intereses no se imputarán al capítal mientras hu-

hiere intereses ·encidos y no pagados salvo convenio en contrario. 

EL Of'Jl,~CHIH:N'l'O DI<: l'AüO Y CONSIGNACION.- El sentido de las dos 

pulnbrus 111uf!stru clnrnmente sus cliff!rencius. l<:l ofrecimiento es el ant~ 

"edente de In consignución y In collunnu vertebral de la cual se -

( 9 ) MAH'l r, G¡ llerecho Civil¡ Trnc.lucción de ,Jos~ Al, Cnjicn Jr. Teoría 
Gencrnl de lns Oblig11ciones; Vol. II¡ Bditoriul Josli Al. L:njica Jr. 
1'ueb.la, i'ue., !léxico 19.ü7 Png. a3 y Siga, 

( 10 l'LANIOL, Tomo Il, Núm. 4·11 1 Cit. por llOIIJA ::i'OIUAN0 1 Op. Cit. 
l'ags. 52 y 53 
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derivan los ~i'r~ctos dHseudos por el deudor. El ofrecimiento puede ser -

judicial o hi1•n t!Xtrn,iudicinl; pero lu. consignación serú. necesurirunente 

1rnte el poder j1Hiici11!, o A<rn, el ofrecimiento puede ser sin ninguno. for. 

mulido.d, pero la r.onaigno<:ión debe ser con todas lo.a formo.lidades caen-

ciales del procedimiento.( 11 ), 

Proce11enci11. de !JL.crn.!!&-lJ.m.!!:S.i.fil!..- Nuestra legislación contempla los 

siguientes ca.seis: a,- Cuaniio el acreedor se rehúsa sin justii causa. n re-

cibic lo. prestnción clebida¡ b,- Cuando el acreedor se rehús1i n dar <locu-

mento justificativo de pago¡ c.- Si el acreedor fuere persona incierta; 

d.- Si el acreedor fuere incapaz de rt!cibir p~gos¡ e,- Si el acreedor fu~ 

re conocido,(·pero dudosoa ITTls derechos. ( Artículos E098 y 2099 del código 

civil ). 

11 A estos cinco casos suelen añadirse por los autores tres miís: o.,-

Cuando el acreedor es desconocido; b.- El do nego.rso a dar .u nc¡uél reci-

bo o carta do pa.go y e,- Cuando no ae presenta a. su debido tiempo en el 

lugar convenido o desiQ;ntulo por la ley para proceiter iil cobro", ( 12 ), 

El ca.so del ncruedor desconocido se equipara al del acreedor dudoso, y 

por lo tanto, está tiunbién comprendido en los preceptos del código. 

Causas legules paro. oponerse a recibir el pngo.- El acreedor puedo 

negarse a recibir el pago do la prestación debida; pero debe demostrarle 

al juez cuáles fueron los motivos :tegales c¡ue originaron esa conducta, 

Uno. -vez, cubiertos los requisito!! pro1~osales para In consignación, 

el juez llamarti al ncro11dor para que vea dt!positn.r, o en su 1iC'fl!cío reci 

ba, el objeto mat.C'riu. ele la consignaci6n, l~ate puede neg1trs1• por cualquiera 

do lo.a siguien1.es C!lllHns: 

a.,- Cuando la ileudn es u. plazos y 6stn HC comitituyo n favor tlel acre~ 

dor.- E,jemplo: cuan.iQ se c1rntro.t6 un prest1uno por 1io!l millonils 1Je ¡wsos, 

( 11 ) ROJINA VILL~:•1J\:;, Rafael; Supra Cit. l'ag, 90 
( U:! ) Opera Ci t, l'u.¡r. 87 
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a pagar en un plnzo de dos uños forzoRos p11r11 el deudor; pero éste desea 

pugnr a los seis meses, entonces el acreedor puede ,justi fi c11d11D1ente opo-

ner¡¡e a recibir el mencionado pago. 

b.- Cuando se q11iere pagar ¡mrcio.lmente.- Esto va. en contra del prin 

cipio de indivisibilidad en el pugo y por lo to.nto, no puede ser obligado 

el acreedor, n re6ibir un pago po.rcial. 

c.- Cuando el deudor buce entrega de una cosa que no corresponde o. la 

calidad estipulada en la oblignci6n.- Estnmos de acuerdo en que, si el o~ 

jeto con el cual se desoa pagar, es de monor calidad que el estipulado en 

lo. oblignci6n, el acreedor no puode ser obligado a recibir ese objeto en 

pngo¡ pero siendo de mnyor valor o calidad a.ún cuando no sea el estipulado, 

sí debiera obligarse al ncrtedor a recibir en pago dicho objeto. ( 13 ). 

Efectos de la consignación del pago.- Toda vez, que la consignnci6n se 

ha hecho cumpliendo con todos los requisitos esencialeo dol procedimiento 

y que el deudor se hu. prestado n declarar los motivos de su oposición, el 

,juez dirá si fué fundado. o nó esa oposici6n, o bien, si la consignación -

produce todos loa efectos como pago, 

a.- Si la oposición del a.creador es juatn.- Lo. conaignaci6n se tiene 
por no hecha, mientras que la obligación BUbaisto plen11111ento. Esto lo en
contrrunos regulado por el artículo 2101 que 11 la letra dice: "Si el juez 
declara fundada la oposición del acreedor pa.ra recibir el pago, el ofre
cimiento y la consignación se tienen como no hechos". 

b.- Si lo. consignación full declarada. procedente o fundada..- La obli
gue i6n se extingue, t¡uodnndo el obligado, por mandato judicial, liberado 
del pago. Mientras, el acreedor debe ser condenado al pago de las CILlltid.!!, 
des que hubiere ocasionado nl deudor la conaignaci6n, que extingue ln obl.i 
gación por mandato del juez, 

El momento en que se extingue la obligación.- En lo. doctrina. existen 

lres momentos en los cuales se ¡medo extinguir la obligo.ci6n: a,- fu el 

momento del ofrcdinicnto de pago; b.- &l el de consigno.ci6n del pago; c.-

Cuando el Juez dcclo.rn ,justa ln consignación del pngo. 

( 13 ) GU'fl~UR&I Y liOl\lAl.Ell, C:rnesto; i.Jcrecho de lns Obligaciones; Segunda 
Bdición¡ t:uHoriul Cu.,j ica, fuellln, l'ue., llllxico 1907 Pag. 630 
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a.- El momento de ofrecor el pago de lo. suerte principal y do sus 

intereses no puede ser causa de extinción de las obligaciones, aún cua~ 

do sea seguido de consignación¡ pu o de suceder el caso de que se ofrezco. 

el pago el día de su vencimiento y se consigne dentro ele ocho meses. Así 

se podría evitar el pago de una cantidad elevada por concepto de intere-

ses. 

h.- La coni:ligno.ción el el pago puede ser cnusa de oxtinci 6n do In obli-

go.ci, 6n, aún cuo.nelo se ponga en manos del juoz al objeto de ln obligación. 

En virtud de que el juez no sube toclnví11, si es ele ncuordo u ln ley esa 

consignación. 

c.- La eloclaración del juez.- No puedo decirse rJuo por la sentenc:,in 

dictado. por el juez so extingue In obligación. Jfa vil'tud do sor una sen-

tencia dednrntivn y no constitutivo., o sen, lo único quo hace es decla

rar que ,el crlidito so extinguió en fecha nntorior. 

Encontrnmos un cuarto momento, cu11ndo el juez dicta el nuto de ont:.!!:. 

do. ele ln consignación el el pngo. Lo conRi de rumos, el mornento 1 egnl de ex

tinción do la obligación, yn que el juez exnminu si reúne todos los ro

quisi tos logn.len dicho. consignnción. Lo anterior lo encontnunns roglumo~ 

to.do por el nrtículo 2097 del código civil: 11 ~1 ofrecimiünto soc;uido do 

la consignación huco veces do pugo, si reúno todos los requisitos que -

J:!.Rrn éste exige In ley": 

EL INCUlll'LBIL-:NTO DE LAS OBLlGACIONi':S.- Es In no satisfacción del 

deber ,iurírlico. Tiene como contenido fundumento.l 111 no entrega do la -

cosa debida o la no prestnción del servicio objeto do In obligación, 

es decir, os la no so.tisfncci6n del deber jurídico. 

El incumplimiento de ln obliguci6n puede sor ]mputo.ble o no -

imputn.hlo al deudor, o sen, incumplimiento voluntario e involuntario. 

Lns causas volunturio.s del incumplimiento son: In mora, ln culpo. 

y el dolo. Las causas involuntnrius del incumplimiento son: el cuso 
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fortuito y la fuerza mayor. 

La mora debe ser definida como un retardo voluntario en ol -

cumplimiento de la obligación. 

La culpo. la define nue!ltro artículo 2025 del o6digo cidl, -

de la eigu iente forma: "Hay culpa o negl igencio. cuando el obligo.-

do ejecuta actoa contrarios a la conservación de la cosa o deja -

de ejecutar loo que son necesarios para ella". 

El dolo.- "Es lo. a.cci6n u oaieión que, con itni.mo do perjudicar, 

o simplemente, con consciencia del daño que se canee, impide el --

cumplimiento normal de la obligación". ( 14 ). Con esto dwno11 una 

idea muy general acerca del incumplimiento voluntario de l~s obli-

gac iones. 
1 
Caso fortuito.- Es el hecho no imputable al obligado que impide 

el debido cumpl imicnto de la obligación. 

Fuerzo. mayor.- Es lo. conducta no imputable al deudor, pero que 

hace imposible su cumplimiento. 

Co11secuenci11a del incumplimiento.- "La inclinación nonao.l al -

cumplimiento de las obligaciones contraídas hace que lo. ejecución -

forzosa revist11 la uaturo.lezo. de un evento extraordinario, frente a 

loo casos en que el obligado no quiere o no pueae cumplirla.a. E.ate 

evento, no puede dejar de oer tenido en cuenta y tener 1111 provisi.Sn 

dentro del ordenamiento jurídico. El incuti1plimiento imputable de la. 

obl igaci6n se resuelve, en definitivo, en la exigencia de la raspo_! 

sabil ido.d del obligado, que, como ea sabido, se ht\CC efectivo. sobre 

su patrimonio, dado que el clima jurídico de nuestr~ tiempo rechaza 

la antigua compulsión sobre la persona". ( 15 ) • Nuestros códigos -

14) DE PINA, Ro.fa.el¡ Supra Cit. Pag. 178 

15 ) Opera Cit. Po.g. 170 



afirman el principio de la responsabilidad ilim.~uda del obligado, 

aun cuando esto no ea del todo cierto, por la cantidad de restri-

cciones que existen, tales como el beneficio de competencia y lo. -

existencia de lao cosas inembargables. 

La efectividad do la obligación, a pesar del incumplimiento -

del deudor, ~o logra a través de lu ejecución forzuda de la prest!_ 

ción, que es, una actividad subatitutiva de la que debiÓ efectuar 

el obligado, para el debido cmnpl imiento de la obligación. 

' La ejecución forzuda puede ser plena o substitutiva.- La eje-

cución forzado. plena es aquel la que tiene por objeto hacer cumplir 

la obligación en lcg t:rminos en que se convino. 

La ejecución forzada substitutiva.- Es aquella, que por su na-

iurnleza no deju, que se cumplt( de acuerdo u. como se pact6 1 o aeu, 

se ejecuto. forzadwnente la prestación a través de una indemnización, 

siendo ~sta el pago de darroa y perjuicios ( 16 ) • 

.En nunstro códieo civil lu connecuencia del incumplimiento de 

lad obligacionea ea la responsabilidad de pagar daños y perjuicios 

do acuerdo a las reglas señaladas en los artículos 2104 u 2118 del 

código civil • 

.lhño.- Es la p6rdida o menoscr"o sufrido en el patrimonio por 

la falta de cuaplimiento de una obligación. ( Artículo 2118 del 

código civil ). 

Perjuicio.- Es la privación de cualquier ganancia lícita que 

debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación ( Ar-

tículo 2109 del código ci vi 1 ) • 

La condición pura el pago de daiioa y perjuicios, ea que deben 

ser consecuencia indemediutn del incumplimiento d.1 111 obligación 

( 16 ) Opera Cit. Pag, 170 
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o consecuencia posterior de su incwnpl imiento; pero necesariaaente 

debe ser el efecto de eae incumplimiento. ( Artículo 2110 del c6d.i 

go ciTil ). 

1 
EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION A TERCEROS 

En los efectos de las obligaciones en relación a terceros in-

teresados en el cU111plimiento o incumplimiento de las ~bligaciones, 

mencionaremos único.mente cuáles son las acciones que corresponden 

en cada caso, por eer casi todas ellas el tema principal de esta -

tesis. 

En los actos celebrados en fraude de acreedores estudiareaoa 

de una manera detallada las accione a ohl icun y paul inna. 

En la simulación de actos .iurídicoe, nnaliza1·emoa exhaustiva-

monte ln acción contra la aimulnci6n on el capítulo respectivo, es 

decir, ae hará igual que con ln acción pauliana. 



CAPITULO 11 

ANTECEDENT&S HISTORICOS DE LA EJECUCION FURZAlJA 

1.- En Roma 

2.- En la Edad Media: el viejo Derecho .l!!spuñol 

a.- El Fuero Juzgo 

b.- Las leyes do partidas 

3.- En México: códigos de 1870 y 1884 



CA.t'ITULO II 

AN'l'Ec1rneNrns lllS'JOHli~OS DE LA illECUCION FORZAilA 

.\,- En el procndimicnto do ltts acciones eruunudus de Iu ley.-

Lns acciones de lo ley eran, como lo enseia don Vicente Arungio 

Ruíz, "decluraciones solemnes, ncompniiac/ns de gesioll rituales, que 

el pnrticulnr pr,.,nnndnha unte PI mn'!i~trnrl", r.on ~1 fin el(' procl.!!_ 

mor un <:rrPcho cun •w le discutía ( en ruso de 1011 trns l<'!:is actio-

.!!!.!!. rPferenies u Ju determir11!ciñ11 de Jos derechos ) o de realizar 

un derecho pn?vinmcntc rPconocido ( trat1ínrlose uo lns dos logis -

nctio11es r1•fl'1·entes 11 In c,;ecución )" ( 1 ). 

Las nccionPs de lo ley se clasifican en dcclurntivas de derechos 

y en ejecutivos de los mismos. 

Lns ncciones declarntivus eran: l.- la legis nctio sncnunento; 

~.- In logis actio per !udicis pnstulntionem y 3.- In condictio. 

Y las nccionPs e,jecutivns ernn: l.- !11 mnnus iniectio Y :!,- ~ 

pignoris cnpio. 

Estudior11mns primPrnmente !ns tres ncciones dcclnrntivns, 

1.- In l!!r.;IR nctio...E!:! sncrnmento (o acción de la ley por npue!!. 

tn ).- Estn ncción tiene dos moclnl irlnrles: ~e in pel'sonnm, Estu

rlii11·11mos en ¡1ril:'<'r 111!!111' Ju morlnl irlnd ~· 

{ ¡) AllAN\fHl lll'l/, 1 Vl''~1t\ t'.it, por ~'l\ll!I"> ltAl\liAUr\:\1' s, GlllLI.L<.;R!tO; 
El J>erPcho l'rivorln Romnno; SP!!'llndn C:dición; t:ditor1nl ~:sfin!!e, 

"),A. Mt~x1r-n, ¡qr.r, i'n!!. lilH 
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~n legis uctio sncrnmento in rew.- nstn ncci6n se util iznhu 

pnrn ejercer In vindicntio, n sen, se utiliznhu ostn ncci6n cuando 

se litignba por In propiedad de unn cosn, pnr ejemplo un esclavo. 

Con estn ncci6n Re discutínn derechos absolutos como la pntriv po-

~' el mnncipi\1m y el derecho h<'reditririo ( [! ). 

Ln vindicatio.- El procedimiento se in'ciobn me~iontn In noti 

ficnción o sen, ln in iua vocatio, nue ero un neto privado n cargo 

del actor. Cuando el obl igudo se nc•gnba n compnrPcer unte el mu!d,!!. 

trndo y no otorgaba fiunzu pnrn garnnt izar su futurn compnrecencin, 

el demandante l lamnba n unos testigos y 11 evnbn por ln f'uerzt1 ul -

obligado ante el magistrndo. 

Yn en presencia del magistrado, el actor o deroandnnte debía -

tocar con una vnritn el objeto del litigio, con ln declnraci6n de 

que el ob.ieto era ~.uyo ( _!<'i vindicntin ). l'ost.,riorrnl'nte el ciernan 

dudo tocuha el mismo ob.ieto, d1ciend11 c111e tnmbién 1•ro suyo ( .!?2!.1~ 

vindicatio ). 

Las partos d~clnrabnn que eran propieturins del objeto en li-

ti~io tnl vez por el incipiente desurrollo de lu poscsi6n en nquellu 

épocl'. preclásica, Más tarde, en In r1>i vine: icntio clás icu, el nctor 

debfo demostrar su derecho de propiednd, mientrus el demundudo segufo 

poseyendo el bien objeto del litigio, ~iempre y c~undo el uctor no 

ofrPciero. prneLns contundentes de ser el propictiLrio, 

Cunndo el oh,ieto del l iti!,\'io cm un inmueble, las pnrtes tenia.n 

c:ue llP.var unte el ntU(!'istrndo nnn parte de lil. t~l procedimiento se -

renlizobn en el mismo inmueble, o si no, las portes truínn unte el 

m!\'!i'1trut!o uno purte de] innn1ehle ( un t1?rr6n del pr.,1:io ). 

2 KA'.;.m, ~lux; Ucr•!cho llnmnno Privado¡ Versión dirPctn d1~ In cuint11 
edicirín nlcmonn por ,José -;a.ntn Cruz Te,ieiro; 1~<1itorinl !l1>us, ;,¡\. 

Hlü8. Pnrr. 35H 
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I'nsteriormente seguín unu contiendu simulada, 111 manuum c?naertio, 

en In cual intervenía clirectnmente el pretor oriienundo que le fuera 

ent.·eg;ndG in cosa, Acto se.'!ll ido, el actor y el demandado apostaban qui 

nientos uses ( ln upuestn ero. el 11ncrurnentum ) , cuando el oh.jeto tuvi,!!. 

re un valor !lUperior u mil uses o cincuenta uses, si el oJ:.,jeto en l itj 

1tio ('ru In 1 ibertad de uno persona o de un valor inferior u mil uses. 

Convenfon también perder ese depósito en favor del templo, si no lle"1:!!:, 

bnn n prnbur sus derechos. ~e debía depositar la cantidad u ofrecer un 

fiador solvente ( el pruedes sacrumenti ). 

En los tiempos mns untiguoa Jo.a partes afirmaban tener derecho ª.2. 

bre la cosu objeto del liti1tio, so pena de perder ln protección divina, 

n sen, In peno. de convertirse en~· El sucrnmentum eru la apuesto. 

por 111 cuntidud f¡ue se había entregado cn depósito al afinnnr su dere-

cho a lu cosn y nl no poder comprobar ese derecho, tenía que dejarse -

ni templo pnrn no convertí rse en ~· 

El pretor concedía la posesi6n provisional del objeto en litigio 

n la parte que otorgnru la mejor finnzn, con el objeto de oue en cuso 

de pP.rder el juicio, pudiera entregnr la cosu con sus accesorios, €1 

fiudor recibía el nombre de praedes 1 itis et vindiciarum¡ éste debía 

1tnrnntizur In entregn de la cosa, sus frutos y todos sus nccesorios. 

El prPtor los citaba treinta días después pnrn que supieran ouién 

era el juez (¡Ue resolvería su controver·sin. Este término fue otorgado 

por Ju ley l'innria, que suuviznbn el derecho arcaico, por ofrecer un 

pinzo ni tle111:or pnrn cumplir con el acreedor. 

El dltimo neto de ln fnse in iure eru la litis contestntio¡ que 

ern In invitnci6n hecha a !ns testigos del juicio para que fijaran en 

su memoria lo q111> había sucedido ante el mngistrndo. l.os testigos eran 

nr.cesnrios por ser un prof:(•dil"iento ornl. 

Tres d[ns despu6s de !u se~undu audiencia ante el mnKistro.do, 

.t 
\i 

. ' 
' 
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( la comeerpndatto ) solía romenzar ante el juez el procedimiento 

probatorio. Después el ,juez dictaba una sentencia ( 1 iternlmente: 

opinión), declnrnndo ouién C!ra In pnrte r¡ue hnbín perdido lll 1tpue~ 

ta y en forma indirecta .~e enteraban quién habfo probado su dicho. 

De la Jegis actio sncrnmento in personwn, utilizada en los li

tigios referentes a lo. responsnhil idud ¡>ersonnl, K1tser ( 3 ) nos -

dice r¡ue 11 '.::i'us detall1rn no no11 son conocidos, pero debemos admitir -

que el actor nfirmalrn. solamente con el verbo nio, la r1~spo1rn11bili-

dad del demnndndo y pr<•guntnbn a éste_ si lo rnconocfn nsí o lo neg.!!_ 

ha ( Postulo aina an neges ), Si el demundndo negnba su respons1tbi

lidad, ambas partea se provocaban recÍJlrocumente u lo mismo que en 

el caso de ln actio in rem 11
• 

2.- La legis uctio per postulationem iudicis ( Acción de ln 

ley pura pedir un juez ).- Con esta acci~n sólo se solicitaba In 

designación del ~o juez, sin celebrar al Indo de esta solicitud 

una apuesta procesal, 8.qtn acción se encontrnbu en dos formas: 

a.- Cuando se trntnbn dí! In división de unn coopropiedad o de 

una hernncin, del deslinde de un predio y dr lu fijnci~n de dnfios y 

perjuicios. 

b,- Cuo.ndo se tro.tuba d1? determinar lnB obl iqnciones nunidns 

de Ju stipulutio. 

La sti¡mlatio ero. una fuente wnpl in e importante dl' derechos 

personales, l'or lo tnnto, In leiris nctio sncrrunento suhsist{n pnrn 

acciones reales que no fueran llivi.qorins y pnrn lns !ll'rsonules hns_!!. 

d!\B en delitos. 

:J.- La condictio ( lleclumnci~n ).- Bstt1 ncción es mucho mlis re

ciente que J11s doq anteriores y se util 1znlm ¡mrn r!!clamnr un hien 

( :J ) Op. Cit. Pnrr. 159 



determrnado, fundándose en la Lex Calpurnia, o cuando se trataba de 

una cantidad determinada., fundándose en la Lex Silie. • .Esta a.ccitfn 1 

por tener un procedimiento máo eimple, fue ganando terreno a le.a -

otras, aunque no sabemos cu~les eran esas venta.ja.o. 

La.e acciones ejecutivas, según queda dicho, eran: la. arinnn ill

~y la. pignoris capio. 

1.- La m1mus iniectio ( Aprehenaión corporal), - Se ejercitaba 

cuando el deudor podía o no qu.ería a rm ncreedor o no quería o no -

podía regresar a su fiador lo que óste hubiera paga.do. El acreedor, 

en cualquiera. de los casos anteriores, podía llevarlo ante el pretor 

e imponer su me.no sobre el deudor pronunciando una fórmula verbal, 

expresando así el podor que adquiere sobre el ejecutado. Si el actor 

cumplfo al pie de la letra con la fórmula procesal, el pretor pronu,!!_ 

r.iabn la palllbra 11 ~ " ( 'l'e lo atribuyo ) ¡ 1fospués el ticreedor 

o actor en el juicio podía llevarse al deudor a su caree} privada. 

En un plazo de sesentlt día!!, el ncreedor lo exhibfo. tres veces 

en el mercado, o seci, cad1L veinte días. 'li niidie pagaba. In deudo. 

por cuenta de liste, era vendido, o nl menos pod!e. ser vendido tro.ni¡¡, 

Tiberim o matnrlo. Cuando había varios c1creedore11 tenÍll.ll derecho a 

una parte proporcional del cadáver del deudor y cuando uno tomaba 

más de lo que le tocaba, no ae consideraba que se hubiere cometido 

fraude. 

El maestro Mnrgadant nos cHce " En el n.ño 326 n de J.C., este 

duro sistema fue severamente 11tncado por la Lex .Poetel ia Papiria, 

un11 victoria de los pobres aobre los ricos, en la. cual se suprimió 

~l enc;,rcelnmiento privado por deudas civiles, dejándolo subsisten

te~ empero, para cupstiones surrridns u consecuencia de delitos pri

vados. Uesde entonc<>s, en !!enernl, el deudor de un préstamo respon-
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día con sus hir~nes, pero ya no con su liberti1d o su vicln, principio 

consngrarlo por In Constitución !fexic1tn1L, pero no r"conociclo mín por 

tocias lns le~islnciones civiliznclas.( 4 ). Y por su pnrle lo mae~Lrn 

Ilernal de Du!!ecla nos clicn "La Lex Poet!!lia Pupiria dPtr!r,,iinó el mome.!!_ 

to de }r¡ crisis de la obligttción primitiva bnsndu en lu re.s¡inn.qcthili-

dad personal o corporal parn dar lugar 1t 11ni1 nueva concepción obliga-

cionnl que vinculaba no ya ni cuerpo sino tl los bienes del tleudor" ••• 

º"' Y en parrnfos posteriores si!!;lle rlicionclo "No es que a pll.rtir ele 

ese momento In ejecución personnl fuese austitu Ída por la ¡rnúrimoninl, 

sino c¡ue hnstH la primera no podría lleg-arse hn.'ltn tonto no se obtuvi.!O 

ru una condena. l':sto constituirfn un notnble adelanto y justificnrfa 

el entusioamo con que Tito Livio comentó tul legislación~'( 5 ), 

Cuando el 11creedo1· ejercín injustnmente lit mnnus inieetio, el 

deudor debía oponerse ante el ma!!istrndo, E:n contnrlos cn~os porlfn hn-

cer e.qto con In nyuda de otro ciudndnno, ~~' el cunl podía -

ser multado con unn pentt por lo doLle del im 1iorte del juicio, si resul 

taba c¡ue había ayudado tt una persona sin f'uncl1tr y motivar deuid1uuente 

su defens11. l!!n otros cii.sos, el deudor encnrceludo solía defenderse él 

mismo, ( esta es lu mnnus iniectio pura ) , sistcmn r¡ue lle <{cnernl izó 

con el tiempo¡ en este caso si se defendía de una ncusnción cierta -

twnbién se le mul t1tbu con el doble de ln rleudn. 

2,- Ln pignoris cnpio tomo ele prenclu ) .- Es tu fo rmu ele eje r.utn r 

forzn<lrunentc la. prestrición se ejercía por deter111inadas deudas de cni'Ú.!:_ 

ter fiscal, mil itor o sog-rndo. En <:;ste tipo de acción el ncroeelor 

penetraba u Ja casa d<Jl deudor pronuncinndn cierta fórnlllln sncrn.mr>nt1d 

Floris ~arrrudnnt¡ Op. Cit. Png. ~10 
DB:tNAJ, JJ:; IJUG2DA, Betitriz '!',, &intnmorfosis dt~ la re.qpnnsnhi l irind 
OIJ!iQ;nci<innl ( ¡;;¡ nexum y In Lex l'nd.r>Jin l'1tpiri11) Pu11:s. l!l Y :;o 
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acción se parece al embargo de nuestros días, con In excepción de 

no contar con In ayuda cid' In nutoride.lll, como sucede actualmente. 

¡,Qué se hacía con el hien emb1Lrgndo? .- El acreedor en un pri.!!. 

cipio destruía In pren~·n, He¡~n se deduce de ln expresión pignora 

caedere, Más tarde, ln destrucc Ión de ! u prenda fue susti tuída por 

ulgo mus sensato. QUe consistía en que el deudor podía rescatar la 

prenda ( Pignora Luere ), y cu1mdo no se rescataba en cierto plazo, 

el acreedor podía venderla y do ahí cobrarse el importe de In deu

da, entregándose el sobrnnto ni dueño de In prenda,( 6 ). 

D.- Procedimiento Formulario.- Lns legis nctiones dejaron de 

tener vigencia debido ni aumento do la potencia y gran actividad 

del estado, &l el año ;Jll7 A. C., ln administración de justicia fue 

desl ignda do la mairistratura consular, para ser otorgada, como fa

cultad especial al pretor. Este inicia un ejercicio do In acción 

cndn vez más directo y absorvente en lu creación y aplicación del 

derecho. 

El pretor comienza a condeder acciones, en los casos no pre

vistos por el ius civile; en otro aspecto, el pretor simplificaba 

el procedimiento diciendo él mismo, sin esperarse n que decidiera 

el .innz, nún c1mndo lo hiciera en contra del ordennmiento establ~ 

cido ( cstrn ordincrn ), estas decisiones constituyen más tnrde el 

contorno del proc •nimicnto extrnordinnrio, e incluso la propin 

ley fue dero!!nndo el procedimiento unti~o y n su vez 111Dpl i&ndo -

dí! una munP.ra definitiva el cnmpo ele> acción o c>~fcrn ele compctell'f! 

cin 1lel prr!t.or, Esto se iniciuhn con la LelC 8bucia ( Probablemen

te es de los uñas Híi 11 l:!li A, C.). Jlesnrrol lacln bn,io Augusto por 

( O ) Floris Mnrgnclant¡ Op. Cit. Pn!!S· 4()0 y 401 
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dos leyes Juliae { 7 ) , después ele esto los legi11 actione11 sóli 

servían para controvereias que eran de la competP.nc ia clol tribunal 

de los ccntuviros. 

El proceclimiento que surge de la expedici6n de lo. ley 1"'bucia 

ea llamado procedimiento formulario Procedimient9 Por Formulas), 

que probablemente se relacionen con las del pretor peregrino o del 

magistrado provincial. 

l!:n este todnvfa se distinguen lns dos fases: in iure e in iu-

dicio, pero yo. no Re limitaba el magistrado a oír las pretcncionen 

de las partee y fijarles un~ o juez, sino r¡ue redactaba cier-

tns instrucciones, en loe cuoles, exponía sucintamente los hechos, 

alega.tos y derechos aducidos, ordenando al juez, si estos hecho3 -

eran ciertos, condenar al demandado o absolverlo, Tu.les instrucci.2. 

ncs son la fórmula. El juez es el encargado de investigar la real.!, 

dnd de los hechos y la legnlidnd de las prentenciones tnnto del 

actor como del demondado, y emitir la sentencia conforme o.l dicta-

do del pretor. 

Las partes de la fórmula: 

1.- La demostratio,- Era la exposición de los hechos jurídicos 

rtle~udos por eJ actnr, n lo que antecedo el nombramiento del ,juez, 

2,- La intentio.- Sra ln declaración del derecho alegado, por 

el actor. 

:¡,- La condemnutio.- Ern lu fucul tod ot.orgudo el ,juez paro -

condennr o ulisolvor, 

4.- Ln uuiudicntio o nd,i111l1eaeión.- Al juez Re le conferia la 

fncultod d·• atril.mir In propiP<lnd de las purtns nn que ern dividi-

do o! oh,ieto. 

{ 7 ) ílONl"AN1',·:, l'1>dro; l11Rtit.uci."'10s de llAt:Pcho ltf\ml\no, ( Tra<1,ucción) 
de ln Octavo. .~llición Itol111n11 por Luis Dacc1 J nn\Jres 11rrosa 
lnstit11to :·:.ititorinl lteus, Llndrid. Pn¡?. l:!'I 
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En el procedimiento formulario el objeto do cada I it.il!io se 

debía evaluar en unn deter111inn1fn cnntidnd de •linero 1 y In condena 

o sentencia ern dictndn por estn suma. G111rn1lo se trntu.bn do ncci.2_ 

nes reales se pod[n esquivar lu sentencia pu.gnndo el vnlnr de In 

cosu, 1 itis u.estimntio.1 fii.jndo bn:jo jurnmento del nctor, efoctun!!. 

do In rostituci6n ( 8 ). 

Eu el procedimiento fornml1tri•i se rliRtinguen tnmhién los J!!i.-

cios lel!'ítimos, que 1rn trnmit11bn.n o tenfnn lt1gnr en Homu 1 o n unn 

milln de ésta, nnt•; el 1í!dr.o juez, r1ue ern ciudndnno romano, y 

entre ciudndnno,q ro11u111•>s; y !ns .inicios df' ~mp·:•rio ( indicia 9uue 

imperio continentu!:..!-'2.~~..!111•nt.i'!:...._~0_, o tiu11b ién - Fr. dC! Autun -

imreriulia iudicin ) , "n clonde !'nl ta nl¡;uno do! l 11:-; 1'1!111 i si tos ox-

¡H'1!IHHl01;. 811 loR ,juieios 11"p1!111iiP11le1J dcd irn¡i;,rio, el poder del 

ju~z, o seo., con el del mrt!.<:iRtrn.do que lo ha <tc>no!~IHtdo, Los juicios 

lee;ítimna { cuyu denominación SC> t'<.•fi<•r<! prohnhl 1•1r1PnlP '' l n L<'x 

Aohutia f!llP '~Htub1~r~io ."'ll.': rí•1111·~i1n~{ r01r.n ln~ 1P 1ri<.:: 11r·tin_!~, SP 

rofier<> n ln l.P.x Tnlrnlnrum er1tn nl principio pPt'p<'t.nos, pero dr•,; 

pulís fueron 1 imitnllos por ln Lex Iul in ft eiío .Y nwtiio ( O ). 81 pr2_ 

ci>rlir.iiento J'ornmlurio riur·o to1:0 el período c!lbico ,;,, In ,iurii;¡iru-

d ·ne in romnnn, 

Con el timnpo, lu concir.ncia de In divi:iión ele•! procc>uimir>n1.o 

rorru10, sobre todo en ~us principios, se pr.r<!ió co1rplrd.11monte, por 

eon~ideror ol .ÍllPZ comn 1111 <1<dC'!"'"'º del ,j1rn1:ic1··11to, siemprr> .Y cnn.!!. 

do éste r¡uisiHl'!l d('jnrl e •!I proceso, ¡Hu·n d·•srr l'l""""·e 11t>l trnlm,jo 

que tenfun, con lo curtl lo i11Rt.itución fu<' rPy<'tHio <'11 <k~m8o. 

Curncterfsl.iC'1'r-< dPl RiBiP.lf,f' formul11rio: 

J.- 1·~] actor o:-:poníu mm pr"tP.nsiones con <;11.S propinR pnlflhrns, 

ncr.b1"11lo v.sf non el clnrPr.ho Pstr·icto 0n11111ndo d<' ln:i l<~c,·is nct.ion«s, 

8 ) Op. Cit, l'n~. 12~ 
D ) Op. Cit. Png. 12n 
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2,- El pretor dejn de ser un simple vi~ilnnte do In correcta 

interpretac i6n de la fórmula, parn convertirse en un orp;nni zador 

del proceso, seiínlando n cntln uno sus deberee y derechos procesales. 

3.- El proceso conserva su división in iurn e in iudicio y -

como eslah6n de estas fn:rns encontramos In fórmuln, 'r1ue tenín lns 

funciones siguientes: 

Contenía instruciones y nutoriznciones del mcg-istrndo al juez; 

Era una especie de contrato, en virtud de pun lns pnrtes te

nían que declarnr su conformidntl con ella; 

Era escrita, mejorando en mucho ln huenn memorin que podinn -

tener los testigos en el procc•dimiento de ln lerris 11ctione11, en su 

4.- Todos los procesos debían referirse n un solo punto del -

1 itigio, por ser el Jinenmiento de In fórmula, 

El Procedimiento In Iuru,- Se inicia con uno notificación, o 

sen, con la in ius vocntio. Esto era un neto privado que debín 

ejecutar el nctor y cons1stfn en uno invitación que el actor hncín 

al dcmandndo ¡>ara comparecer nu ',, el mn1d strodo, El demnmlndo pod ín 

aceptar inmedintaruente o solicitar MIC se pospusiera esa compnrece!! 

cin ante el mn!!;istrado; pt1rn ello debía otorgar un fit1clor o videx, 

que ¡ruruntiznrín su puntuul usi.o.tenr:in el dín seífoludo, 

Cuando P.! demundndo no ncepturu renl iznr ning111111 de lns dos 

conductas untes se~nludnR, se expnnla n r.ue el nctor unte ~os test! 

gos lo llevnrn por In fuerzo ante el pr!!tor, Al·~unor. sir:los nnt.es 

de Cri!!to ern costumbre ncompníiur 11 ln notifir.o.ción, 1!) contenido 

del nsunto r¡ue ihu a trninrse unte !!l protor. !JrJsde !t11rco Aurc•I io 1 

esto rJ ·nuntintio 1 i tis ern oLI ig-ntnriu, 



JJel mismo modo que en In actualidnd, el deuw.nii11do se escondía 

o se iba de !tomo.; se podfo entonces solicitar al pretor la missio 

in poaaessionem bonorum respecto u todos los bienes que se encontr,!!; 

sen !'n !toma. l::stn figura es purecidn al embnrp;o precnu~rio ya que 

clnbi11 nnt 1 fcnr el actor o í!mhnrgnnte nl demandado o cmbnrgndo, en 

cunnto fuera posible, Despulis de largos plazos, el embnrgunte podía 

vender los bienes embnrgndos, 

Ya unte el pretor y estando presente el demundndo, el actor -

í!Xpl icnbn sus prPtnnsiones en la editio nctinnis. 

Luego el demandndo 8C encontraba unte. cuatro posibilidades de 

n~tunr: 

n.- Acciperc nctionem.- Ncgnbn lo~ hechos alego.dos por el actor¡ 

P.n este cn,¡o 1 se vefn en In neceiiidud ele buscur lus pruebas pnrn 

comprobar m4s turdc, npucl iuclicem, su dicho. 

h.- Alcgur otros hechos hechos que derrumbnrun el fundumento 

de In ncci6n¡ y a su vez, se pediu In inscrci6n de los hechos en 

ltt f6nnula, como unn exc~pción; <lespu68 de esto, el nctor podfa, o. 

su vez, pedir se incorporuru una replicntio y o.si sucesivamente. 

c,- Cumplir con lo demnm•udo, rl11r11nte ln fn!'lci in iure; en cate 

cpso no habfo necesidad de expedir In fórmula, 

d.- Rec >noccr !u f'Xistencin de In prestuci6n dr.bida, en cuyo 

coso ln conf""ión s•! considernbu como uno. sentencio coudenntoria, 

tP.nioemlo los mismos efectos ejecutivos. Cuando habín silencio por 

pnrte del demondndo 1~st1rndo prrsent.c 1 era considerndo como un rec.!!. 

nocimi1!11to ttíc ito de ltts prestncioncs <iel nctor. 

1'nmbilin PI 1 itigio pod(o terri 1nnr in iurc, fuern de los cnsos 

1wtPs f'.>iia.lndos. C111111do s.2_trntitlrn de un pleito sol·r<' ob,ieto cierto, 

el actor pnd[a PXi~ir al domnndnclo 0ur jurnrn unte el pretor, in iure, 

que no ostnbn obligado n dnr In roso objeto de ln obligación; pero 



o. su vez el demando.do podía invertir la fórmula, exigien<lo que el 

actor juro.ro. que tenío. derecho o.l objeto de lo. oblirro.ción. Estos 

,juramentos pont1m fin nl proceso, sin ne.cesid11d ele <iUe se dicto.ro. 

sentencia. Cuando el o.ctor g-nnubo. debido o. su jura. ento, podío. ini 

ci~r ln fo.se ejecutivo. n trav6s de uno. o.ctio ex iure iurnndo. Co.so 

contrario sucedía., si el demo.nclo.co ¡rnno.bo. por su .iurnmento, yo. nue 

podía oponerse o. la nueva ncción ele nctor, eq el primer litigio, 

la exceptio iuris iurnndi. 

Cuando el demnndi•do no esto.bu de 11cuerclo con la fórmuln fino.l_ 

mente propuesto. y no otorgnba 8U consentimiento, el pretor oío. sus 

objeciones y, en cuso de no considernrlns fundadas, solía ordeno.r 

lo. entre(!O. o.l actor del objeto del litigio, en concepto de posesi6n 

provisional. Aquí no se tratn de uno. ndjudico.tio 1 sino de unn ~ 

in possessionem, tJUe dejaba 111 demundn1lo en libertnd pnrn 'nicinr 

contra el actor· otl'O juicio, yn sen basado en actio reivindicatoria 

o publiciana, en el cual se convertirfo en nctor. 

&t cambio, cuando el neto,· no estnbn de ncuert~o con la fórmula 

propuesto., el pretor podía negarse a dar entrad11 11 HU clemnnda, 

La aceptación de la fórmula por !ns partes, constituía la .!.!fu 

contestntio, que tenía los siguientes efnctos: 

1.- El momento ele la litis contesLntio fija nl vnlor de !ns -

prestaciones reclnmaclns, vnlor que podín cnmbiur. l'ero cunnclo por 

excepción In fórmula decín quunti en res erit, tantnm per.uniam con

demnntio, ento11ces el momento de !1~ con<lemnntio ,qerín el mownnto -

oue fijo.río. lo que el domandndo d1'11íu pn¡¡ar. 

2.- Convertía nn permanente mrn ncción temporal 1 o sea, el dere-

· cho so~alnbn un pinzo para ejercitnr una ncción; esLo siKnificabn que lo. 



litis conteqtatio debía anal izarse dentro ele ese plazo. Sin que ello 

quiera d::?cir que no importubn culinto tardaría la sentencia. Lae ~ 

Iuliae iudiciorum señalaban que ésta debía dictarse dentro de los di_! 

ciecho meses si~1ientes a la inte•posición de la acci6n, cuando se 

funduban en el ius civile; y cuando se fundaban en el imperiUJll del m11-

gistrudo iudicif!. imperio continentia, la st~ntencio. dr.bfo dicto.rae míe.!! 

tr1ts el map;ie"trado estuviere en funciones. 

3.- Convertía en transmisibles por herencia las acciones persona-

1 ísimas; e,iem¡ilo: la actin iniuriarum. 

4.- F:l pot.eec\or de buenu fe pierde el derecho n recibir los fru-

tos cle~cle In litis conteqtntio. 

5.- El poseedor de mula fe respondía desde lo. litis conteatatio -

del cn~6 fortuito. 

n.- Desde 111 litis cont•!Stn.tio el demnndudo corría el riesrro de 

una condena por el doble del valnr del objeto del litigio. 

Encontrnmos esta situación como consecuencia de una clefensa in,ius-

tifi1m<1n en rel11ción con la reclnmnción de un oh.jet.o cloposilnclo o ele 

un lo!!ndo por elamnationem o por unu indemnización por claífos en propie--

dad ajena o cuando un vencido en .iuicío 1 fuere demandado posteriormeiKe 

p travAs ele una actio iurlicati, ne~ura que existía una sentencia contra 

él, 

7.- Ln litis contestntio tenia un efecto novntorio, ya que en el 

momento de declararse conforme con el contenido de In fórmula, el actor 

pl'rtlí1t el cler·•cho ~mstnntivn nue rPcl11m1t rnnjenndola pnr el clerecho a 

unn .;11!'lt.n sentPnri:i y l'I rrnnpl imic>ntn tlt•lii110, 

111 nhl' •nri~n d,, . .,m¡;s dr> la 1 itiq t:ontf'•tntio no 
' ------ -----

11•i In ~-x:•l icnhn ln ri"nrnqn doctrina rlr. los pr.2. 

culP.vnnos, pnrnue ~···~ún ello~ ern un Pll!!O sin rnnsn, debido a su efecto 

novn t.nri o. 



Este efecto novntorio tenla importantes consecuencias• en caso 

de error en la demandll, El error podía con'!istir en una minus petitio 

o en una plus petitio; en este último caso el nctor comete unu exage

r11ci1ín, en 111 cmil dt?homos clistirngtlir: 

n,- Plus petHio re: Por ejemplo, el deudor debía cuatro mil y 

el acreedor derann<la cinco mil¡ 

b,- Plus petitio temporc.- Consistía en demandar antes de tiempo, 

es decir, In dHurla vencn al 11 de enero y se demanda el din 21 del --

:ni~mo mes. 

c.- f.lu!; petiti_~~·- Ern cuando el deudor de? unn obl ignción 

fnc11l t~tiva es clcmandncto por nl valor de! una, Irnciéndose. inclebidn.rnente 

In •!leccicín que correspondían In otra ptirte, 

el,- _!'lus petitio loco.- r~r11 cuando hnhía orror en el lugar de CU_!!!. 

pi imi<!nt.o de In oh! t•(ttcic}n. 

~n todo~ los casnn nnturlores el acreedor ped[o algo nue no le 

corre8pondío y 1 por ello, pP!·d(n el ,juicio. 

ifo el CllllO de minus ..[letit~, las c"nsecn"ncins n1·1m menos rrrnves, 

pornue si no hnL[n ejercitndo su ucción an formu nbnoluta, su derecho 

o\te<lnhn rirnervuclo ¡mrrt rn.1,iílr ocasión, de ric1wrdo a la reglu general, 

de que el dernchn menor estu comprendido en el mnyor. 

El ~rocedimiento Apud Iudicem,- Si en el procedimiento in iure 

lns portes luchaban por In fórmnln, en ni procedimiento npucl iudicem 

luchan por ln sr>ntr•nrin. l'nrte merlulnr· de esta. lucho ern otorgar lns 

prnr>hns r¡ue certifir.arnn su dicho. Todo :•ste procedimiento iba !..'Uiaclo 

n conv<'nr.er ni .i11n'l., tanto por con~idernciontHJ de hecho como jurídicas, 

d¡• <•lle -~e tnnfn ln rnión y d» 1111P ern v1irdnd lo nf'irmndo. 

'l'rns diai< rl·•.qpp6s !le! In "0•':1tnd1• nurliPncin nnte el prr>tor, lns par

tf!R r;>mpnrecínn nnte d .inez i!n un neto 11 nmo.do "_In comperendntio", 

Aruí yn 110 hnhfn nPcNli !lncl ¡fp unn finnzn ¡rnrn 11«P!!Ur11r su a.si>1tenci11, 



yn que su propio interés le impulsaba n presentnrse, pues de lo co.!!. 

tro.rio era declarada contwuaz, rebelde en el juicio la ¡mrte nusente. 

El procedimiento apud íudicem se constitufo de !ns siguientes 

po.rtes: El ofrecimiento, admisión o rechazo y desahogo ne !ns pruebus, 

alegatos y sentencia. 

Los hechos debían ser probados, no asi el derecho. 

Las prueba¡¡ conocidas por el Derecho H.,muno erán: 

l.- Locumentos p1í.blicos y privados, cuyu iniportnnciu crece en per. 

juicio de l~ testimonial, 

2,- Ln testimonial.- El l.udex no esta. obl irrn<lo a estnr en f'avor 

de la mnyor[a de los testigos, debía pensar y no contar, 

3.- El jurnmento.- i~l junz le <lnbn el vnlor que 11utJrta, con la 

eiguiente excepci6n: In pnrte que hnbfo sido obl i.i~ndo n .iurnr, podía 

devolver el juramento. Si entonces In otra purte sn ne~ulm 11 ,jurur, 

perdía el .juicio, 

4.- La confesional.- Era con~idern<ln como la reina de In pruebns. 

5,- ~l peritaje.- Se utilizaba no solo en cuestiones de hecho sino 

trunbién de derecho. fusde Adriano, el juez chhía inclinnn1e unte Ju -

opini6n de In mayoría de los ,jurisconsultos inve>tido.~ del ius puhlice 

respondendi. 

6.- La fnmu publ icn.- Lu mencinnn quintil inno <!n .-;u ohrn sobre 

oratoria, cuando ern rle fama ¡níhl ten, yu no hnhfn necnsiclnd de ofrecer 

prueba testimonlul. 

7,- Lo. inspeccitÍn .iudicinl.- Aunque tu renl iznh11 el pretor, 

8.- l'resuncioniis humanas y le~~nle;;.- La9 legnles podfnn stJr iuris 

tnntum o iuris et ele iure. 

'. 
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Después del desahogo de lns pruebas lns pllrtes presentllbo.n ora.l 

mente sus o.l eg11tos, dundo AU punto de vi stn 8obre el resul tnrlo del 

procedimiento probo.torio y criticnbnn lns pruebas nportndtts por la 

parte contrario.. Los alegatos ernn ele gran valor pura el juez, yu ciue 

a través de ellos podín conocer las fallas en el modo de nrgumentnr 

de las partes. 

Posteríonnente el juez dictaba lo. sentencio.. En virtud del prin

cipio de con~ruencia, lo. sentencia debía asumir cunlquiern de estas 

dos posiciones: otorgar nl actor exactamente lo r!uc había pedido o 

sefialnr lu inocencia dol dnmandndo. La sentencia debía encontrarse 

motivo.da para evitar dudas respecto a In intorpretnción. &t ocasiones 

el ,juez podio. declurnr CJUe no entendía en qu6 forma delJfo dictarse -

( non liquet ); en 6stc cuso, las partes acud(un nnLe el pretor, sol! 

tundo les f~J.ero. nombrado otro iuclex, La scntoncia 1 cuando había trnn_!! 

currido el t6rmino de su impugnación, ern considcrnda como verdud le

gal. 

La sentencia dabn al actor triunfnnte una actio iurlicati CJUe lo 

fr.c1i.ltube. para reel1U1ar mat•.!rinlmente lo riue en la sentencia t.nhfa 

obtenido. En caso contrario, al demandado que habfo sido absuelto se 

le otorgaba una exceptio indice.ti contra posibles revisiones posteri.2. 

res del mismo asunto, 

Lo. situnci6n resultante de ln cxceptio iudicnti era un " non bis 

in idemV CJUe tenía sus límites, ~i de unn serie de netos que constituían 

una conducta nacían vnrins ttccirines C!ll contrn tlol clemnndndo, sn debía 

atender ul principio ~eneral en e~tn concurrcntin nctiorum, Que consi~ 

tín P.n CJUP. ol ejercicio de unn ncción extin(\"ldR u lns otrcts. 

J,a e,jecuci6n en el Procedimiento formulnrio.- l,us pur1es potlfnn 

tP.ner rlos netitucJes dno,¡mós ele In r entencir..: 

1.- Cumplir de ncuertlo n lu.<; disposiciones señulndns n ln propia 
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sn'.1tencin, es d,~r.ír, cumplir voluntnrinmente con Ja_!obligaci1ines que 

Rí' nstuhlecen en la sentencia, l'nra el cumplimiento voluntario de la11 

obli~aciones contabnn con treinta días, 

e.- Incumplir con las disposiciones ae~aladns en la sentencia. 

Con ello, el obligado se expon!a a una e,jecución forzada. Esta ejecu

ción forzada tom11ha la forma de la m1m1111 iniectio o de la pignoris ca

~' ya estudiadas anteriormente. Como vimos,,deap.ués de dictada lo. 

ley Poetel in Pupiria, del año 326 a. C. , el acreedor yu no podía ma

tar ni deudor insolvente, 

A través de los u~os se nota que la ejecución se dirige cada vez 

más contrn los bienes del deudor, El acreedor podía ejercer Iu ~ 

iudicnti, purn rnclwnur lo que el juez o ~ en lu sentencia le 

condedío. en teoría. Si el deudor no confesaba su ndeudo y posterior

mntite perdía el asunto, el monto del naunto se duplicaba, es decir, 

si perdía tenía que pagnr el doble de lo que era In suerte principal 

del asunto. 

Postnriormente cuando el acreedor obtenía los bienes del deudor 

en custoclfa, citaba u loa demás ncreodorea n trnv!'ls de anuncios p'dbli 

cos pura n'lfnbrur un mngi stc!r, que aerín el encargado de administrar 

los hienes del deudor. Al tomnr posesión de su cargo debíe. levantar 

un inventnrio detallado de los bienes, de los cr6~itos a favor y de 

lns deudus, averi~1nnclo u su vez, si es posibl>? recuperar ciertos bienes 

rlel deudor e,ierciendo In integrun r•!stitutio, en cuso de haber sido -

victima de neto'! nntijur:Cdieos, o ejercer la acción pauliana, en cnso 

de hnber cnajenndo htenes el deu~or, con la intención de quednr insol

v<>nl.r, Como se 1i11edn npr1•cinr la 11cción ¡mul 'una eE< antiquísima, pero 

por ello nn hn perdido Ju Psencia de su finnlidacl, 

1'rnnacurrido cierto pinzo y no hnbi<'ndo ~umpl ido con su obliga-
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ción el deuuor~ un representante de los acreedores, el llindicus 1 

lmscaua a una persono.• que comprara. todo el patrimonio del deudor, 

( emptor bonorum ), ofreciendo n los ar.r•rnd,,res un pago proporci.!?. 

nal a sus crérlitios. Esto. forma de tranS111itir la propiedad se lla

maba Venditio Dono,!.!!!! y era a título universal. 

IJeR<IP "~" mnml'nto, el r,ompr111'or rle 1 pu tr il'1•1ni o pod fu cnhrnr 

loR crél'Íios exi11tr•ntes merli11nte la pr1111entaciJn <fo fónn:1lea en 

donde constnrn esn trnnsposición de persona.a y reapondían, a su 

vez, en proporción n los créditos en contra mediante otrn fónnula 

ele transposición Fórmulas rutilianas ). 

A partir ele ,Julio Clisnr nos encontramos con una 11.t·enunción en 

el procedimiento e,jecutivo, con In cessio bonorum, no tnn info.mnn

te como In anterior, f!UC contaba con el beneficium competentine n 

favor de dnudor. Este procedimiento era nplicnble pura los deudores 

insolventes sin culpo, en virtud de hacer una cesiór, voluntario. de 

su patrimonio a todos sus acreedores. 

Posteriormente exi11tió el ~iste1r.a dcnominndo Pignus ex ca.usa 

iudicnti cnptrun. Este sistema se upl icnba e personas que se oponían 

intencionnlment.e n no cumplir con l ns prestaciones debidas aun cun!!. 

do fuernn solventca. Puro no vender todo el patrimonio al emptor -

bonorum, se ~·emlín r.on 11utoriznción ,judicial, una pnrte de los bie

nes d!'l deudor GUe bastaren pnrn cuhrir el adeudo y devolvfan, en -

cn'rn de sobrnr trnn cnntidnd, nl dl't1dor forzado, Esto puede ser con

sid<•rnclo com" un nntecedente directo dt>l embnrgo en l\éxico. 

C,- Procl'<iimient.o .~xtrnor<1 ini,rio,- En l'stn tercera. etnpa hist.2_ 

ricn d··I IJerrchn l'roccsnl 1!01rnno rncontrnmos otra formo efe ejecutar 

forzn1:nmP1de In prt·1d1~ción: 11• rlistrnctio bon,,rum.- !fu estn etapa. 

se nhnnclonu In prórt.icu de v·•nder el patrimonio del deudor como un 



todo, o.doptitndoRll Ju ventu pnrciol para obtener un mayor precio en 

In venta del patrimonio. 

furunte la vigencia. df') 1dstema extrnordinario, la ejecución 

RP. inclina más 11 fnvor riel deuc!or 1 que los actuales sistemas. En -

el Corpus inris civile encontramos la quita y la espera, concedida 

por todos los acreedores pnru olitener rle esa forma pacífica el pn-

~o o cumplimiento de lns prestnciones. 

Cunndo el deudor es totalmente insolvente no se puede hacer -

nada, por no existir mnterin parn e,jecutar dicha¡¡ obligaciones. -

11 Ln decepción de los acreedores podía entonces, en algunos casos, 

expresarse mediante medidas penales¡ pues a pesar de la Lex Poetelia 

l'apiria 1 encontrnmos todavía en el derecho justinianeo penas de li-

hertnd contra determinndos deudores insolventes".( 10 ). 

l':N LA i<:DAJJ Mr:DIA 

En «!sta etapn tun importnnt.e de In historia, único.mentn veremos 

l u ejecución fon:ucin, o medios ~ue se na eme.jan u el la, en el Derecho 

Espuilol u través del Fuero Juzgo o derecho de los jueces y las Leyefl 
• 

de Pnrtirl11s, por In gran influencia c;ue e,jercen sobre nuestra legia-

lnci6n. 

fil.. Fl1ERO JUZGO O LlllRO DE LOS JUECES 

Introducción.- En el libro V título VI del Fuero Juzgo nos enco~ 

tramos con e 1 temu 1 "de los pennoa 6 de 1 ns debd1ts 11
, de l aa. prendas y 

d1! lrti< dmulns. t:n rstn pnrte dE>l capítulo veremos t!etonninndns situa-

e i nne fl oue 11 c!gnn 11 tenor puntos de contrae.to con el incumplimiento y 

con RU e,iecución forzn1ln en 111 Edad Media ~;spnñola, aunoue no vnmos a. 

oncontrnr como rn un cntó.logo todos los casos ouo esperamos y conoc~ 

mos 11ct1111 lmente. 

( JO ) Op, Cit. l'ng, •UH 
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I.- 1.f'y nqt irr1H1.- J)e "" n·nr¡•ntiznr cnn prü1HIP. 

JJcfoncler:ioq n todo !10: lir·J 1 u~ no qfre ... • r.rendn por si, Y si !!Se 

hombro O!'l 1 ibro Y ofrero ¡¡rendn por otro ¡m,'!;n el doble de lu prcni:n. 

Y si el f!Uf! ofrc>c·!! ln proncln os si'.)rvo, pn.'!;n 111 prendu y tu1mnÍts re

cibe cien uzotos. 

II.- Jle ln pr<'n!ln oue e~ h11rtndn. ~¡ 111 <rlÍn h°"'''r" dió rrendn por 

deudn, y r.nuollu prendu n1w dió f111}ri! hur.t.ndn, e,q lPnidn por ludrón, 

III.- He ln prenda nU•' C'R d111;a por clentln. 

Lu prend11 r•lrn ·~~ dnrlu ;ior dcurln, si <le nlli fu<' lrnrho el eqcrit.o 

1le In demln y el rleudor prometió <"ll npu~l eRcrito PU~ pa•!nrin Ju <leu

du al plnr.o, despué3 r!n 1ir151iri0 PI :1l11zo hi>stn diez días, el rU•! lo 

ncrovó debe i...runrdar lns prcndns. Y si el solior ele J¡, prendn puede po

rlir 1·11e pni;ue su cleudn y tomnr su prenrln. Y qi w1 ln r•11iqi<'r" pn!.!;ur, 

o no viniese por IH"rl il!cmcia el ti in o~l pl nzo, ue nl l í en :incl11:1t.e 

debe pn!rnr intaror,cs. Y si nl deudor no vinit-!~'~ ~,· no !>llf'.n.s-·~ J 1: deilr:n n11 

nnueilos diez díns 1 nsf comn SI' hnhf,, dicho, <'ni.once>? el 11~reeil0r ense

i'in ln prendu al seríor y cuanclo procuro e)] }' ll'i's hn~,¡ res hur•t1os, por lo 

tnnto la vendfn .Y !!l 11cree1tor tnmnbn c!el vnlor fi<' In :1rn•Hl11 lo r111e clebín 

recibir y In r cmñs renta se rer!r<>suhn n1 sei'ínr de ln :>renrln. 

IV.- Si 1n pr1~n<l1t no e~ entrr!rrnrln y <lnRpuÓ.q r·uier!! pnr¡l'r lit ,:muin 

o o! precio. 

Si nr.uel r•llP. rlió 1n :1rent1n por d0n·'n y al p]¡rZr¡ nuir>re !inrrar lr d<"mln 

y el poseedor ele la prendn no r•uier,.. dnrlf! su ;lrf!nr!u, o Ri lf! vf'nclierc su 

prendn nntcs del tiempo 1M;ir.lado. O si l!l voncliese c•n Rl\ provc>chn, o !'lino 

In nu isiere 11r1se'11nr, "u ion ln tiene debe entrf!gnr ln prenda nl S'':ior y 

atiemñs pa.gnrú l n n:itnd rlt>l vnlnr ,;,, ln :11· .. :11ln n su se.1or. 

V.- Si un ho1:1hro 1!8 t<!ll irio com<J su.ieto <il! .nuchns ueudns 'l cul 11::.~. 



nnurd hl)mhre rouc! prim<•rn ll'l lo dnmt:n1/1tre, ó cfomostrnre P'>r ,juicio, o 

por prueba o pnr r.onfnsión, u nnuél d•!b1! primerrunente hncer el pni:i;o. 

Y si vinirrnen muchn.q rlemnnr'ntl'Jres utrús de éste, d~be hnct!r.qe el pa

!';O r: cnrin uno se~ín ln oue rl!!he y sino, 5erñ'.' siervo de todos y el 

juez clobci s1d1er 11 r·uién d~lw mñ.q, o 11 nui6n debe menos¡ y se'\"Ún nnU!_ 

llos hn~n pn~nr n cntln uno de al los, y de nruellb rue colocado hnga 

pn~nr u lo.q otros como viere. Y si no hubiere de donde pn¡rnr n los -

otros ncreeclnres, del.Je ser sirvo r!e uquell?s por ln deuda, 

VI.- Como rlebe el homhre denu•ndnr In deuda que debe el muerto o 

fuerza que hizo. 

Si nli:;iín hontbre es culpndo, y en RU vida no le fu6 probnuo, no 

es in.justo r.ue lo clc•muestren lrrn hombres despu~s cie rnuerto. Y '!ue esto 

no hn¡rn nillf!<ín hombre por engnño de 11n1él 1•ue n su lluenn clel muerto, 

f'll!IHin1110¡¡ en eRtn ley puc si 11lrn111'> ncusn a su dnudor n n un hf)mbre 

r·llif'n Jn lticiere f'ucrzu, u otro injusto despuéu de In nwrtc riel deu

dor, llf) Je sr>n •"lio crufdo, si no ln ;¡ '"llrstru por escrito o por hue

ll' n pr1'nhno., \' si lfJ potlif'rn dem•>clrnr y el r.mei·to nr> de.jo f;i,ios, mós 

dejo su hncinndo u sus siervos Iiberndos o u otrus personas, cudu uno 

s""•Ín Jo !'l!C tiene 1t1!Le ¡Jll'.!:111' n cndn uno, y hncer enmienrln ele In deu

<'11, Y si hubiere hi.ios y llllos tuvieran su hncientlu 1 ellos lo deben 

<•nmenrtnr por su ¡rnrir·e, Y si fif•llél . eudor rruer•! sin hublnr, nc1uellos -

sil.'! ¡>r1r·i.,11tPs t"lll! tuvien•n su haci"n11n deben pnQ;ur por él. Y los hijos 

n ln:~ p11:i0ntos <UP no tuYiorPn ];· hnr:i:~ntin no deben fH!gnr nnrln, y si 

"1 nmerto 1:e.io 11l•!ltnn cosn n nl· .. 11!1~' p•rsona, y uruello rue demun<!G'.l 

,, 9 1·u~~. de! ¡ ,, · 1w rlC!.jo, .Y sn>'< hi.ins .Y sus pnri<'ntes no 1.uicren hncer 

f'!ll'IÍP!ltin pnr él, d!'ben t/nr 1!1 hneiendn nw tionen del muer·to n aou61 

r•tW rler11!nri11, con osn si' 1 iliernn. 
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LAS I,;~Y:~<; JJ\ l'AltTIJ.JA<; 

Introducción,- El rey Alfonso "~:l Sttbio" fijo con precisión, en el 

prólogo de lns Siete Purtidus, el dín que se inicio In reducción de 

listas, o sen, fue el dín ::!:) de ,junio de l:.!56, Ln ff'chn rfe su tn.rminn-

ción es más confusn, pero In Acndemin de llistori11 cree r.uo fue el nño 

de 1263, es decir, siete 11ilos después de iniciados !'.is trnbt\jos d<:> re

dacción de 6s~ns leyes, Otros dicnn rue fu6 el nílo de 1~65. 

El luQ;nr en rue so inició 1!ste trnbn,io, tnmpoco estrí rict;•nlinnclo 

con exncti tucl. 1\It..'ltnos autores 'señal un como lw!'nr ele nucimiento 1 de 

las <;ietc P;'.rt.idn1; 1 la e iudnd rfn '><'vil In, por ser ol Itwar de resirfnn

cia dnl ltey Sabio; pero ostn opiiiion no J'ué g;cnernlmente uccptndn, yn 

oué, en el siglo :>.'VI c!ehieron C?xistir elementos parn nfirmnr nue fueron 

crendns en Murcia.. 

Contenido de Ia.s Siet1~ l'a.rticlns.- Ltt l'rimern Pnrtidn hnhln 1•el • .. o

recho Nnturul, lle rucho ele genteR, leyes 1 costumhr•1s y ftHH'ns. l,u "·•·run

dn contiene ol lAJrncho político de Cnstillu, estnhlecicnr!o Jn di frronr.in 

entre lu dignidad imperial ,Y real; em11noru t11111ui611 loi-< 1Jl'icios y' i~ni

,:ades desconocidos ;m 111 nnción. í!:n ]P tr!rcnrn pnrtirln e11rn11trmnos el -

orden y rituu!es do !ns juicios; señnln lns clnses dn porsonns l'llf! exiA 

ten, La cuarta. expl icu los derechos y clelierns e 1w nnr."n do !ns rP.lncionns 

de !'l~ n\ÍC?r.1!1ro'J <le In soc.ie!'.111! civi 1 r do1•1é8tica. I.n Pll intn hahln r,ohrr. 

los Cf)ntrntos ;• l!ls obl ignciones, .'li~ndo ésta ln mñH f".'1 f'ectn, l.n s·•-,.t!l 

habln del clernc!io d•• sur.n<iión y ]¡o sP.ptir.w trntn <~! ton1 r•f'l L'!l'~r.lto 

.l'nnal, 

l'!n el título XV do In r·uinta J'111·Lir,¡1 cn,-,01·trnmo·> las Hi(1111ciones -

r ue m1ís se n.qome.jon u nuestro e.iecución forznrl11, At'UÍ t rntnre:noR 1.e ;11'!!. 

·snnt11r i'll'l siguiontcs cr.sos: 
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Ley I.- Lo¡¡ r!eurlore¡¡ pueden oe11ampnrnr o nbnnrlnnr1r sus bienes cun.!}_ 

dn no sn atrnvnn, o no c1uicren pnorur h c.ue deben. ¿ Ante quién y de -

oue manera ? • 

Torlli homl!t·e puerlt! 11banclonur su>i bienes, que se encuentren en .su po-

<ler o en poder <'e un tercero, ni 'ue no se 1 e <leoe nn<ln. !Jebe de sampa--

rc(rlos o almndon/{rJns nnte e! .iuez. l':ste abandono puede ser hecho por -

el propio rlc111lor, por un tercero o por curta conociéndo lns deudas que 

t.i ene o cuando fuere por sentencia dictndn contra él y no est1mdo ause!!_ 

te. l'cro si lo huce de otru forma ese clesnmpuro no tendría vnlor. Pero 

debe dcsnmpárnrlos en l'uvor de nuienes debe algo diciendo: "Como non ha 

de oue faga pr1gnndento"( 11 ).(Conio no tengo con nue pagar). Entonces 

el ,juer. debe tomur torios los bienes d1!l deudor, ciue hn desnmpnrado por 

J 11 nntnrior 1·nzón y sino los piüios nuc vistiere. Si es que no le debe 

o 1 !!111ln de osos cosns. FUnru de oso, si tul deudor como éste fuese pndre 

o ;,lnrnlo o nlguno ele los otros nscendientes r11e tuviesf!n nloro nue dnr a 

nln:u110 !In suR dosc<>tHii<!ntes r!e ellos. O si fuesen hi.ios o 1tlguno e.e los 

otros closc·!ll<licntes rue obl ür1~cen 11 linr algo n alguno ele nuien descien-

clcn. O si fuere hombre 0 ue debe nlrro a su mu.ier o ella a su marido. O -

si fuese hombr•! que dehiese nl1ro n np11él a quien hubín nl imentado. O el 

n J imcntnclo a él. O si fuese cnmpnñet·o de aquellos oue firman compañia -

nntre si, hnb inndo o trnyendo, sus bienes de uno r;ue debiese nliro nl -

otro, o el compniiero n él. O si fucrr. hombre a quien clemnndasen en jui-

cio sobre doni:ci~n, 1,uc hubi<'re hecho ll otro. PorMte entonces el juzgn-

dor •'ebe < ein1· o. ca<.n uno de éstos, untes seiie.lnrios, 11m• porte de sus -

Ucn<:>l< r.011 1111• pu<'tinn vivir comodrnnente. Y to1io lo otro lo 1:ebe vender 

Ley II,- Como sf' !if'h<!tl pnrt ir J,,s l>icnrs del cieurlor, cunndo los 

dt"snnuqrnrn, L~ntre nc1ué] los H .los l lH~ d.1Ue. 

T 11) Joi< ·~ódi¡tn.q ·;11p11p11les l. rn·1rnt't!11dos ~· 11notr.flo¡¡) ::!ór!i·~n t!f' l11s 
;¡,qp_1µ1·1 ;,·,.~: Tn""' 1 t l ¡ .:, i ,,,,.;,. ¡ 1""!'1'1'11! I'!' In l'l•hl ici1i11cl: 

/';· fl'. ''l l 
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¡;r! 1:111: r.rnnerr. m~turnl, siendo to«.11 loi> deudores C'UC a d;J pagar 

n,.u6I oue des1U11pnrr1 torios sus hicnes, entonces el juzgador debe par

tir entre ellos ]r¡r, mr.r .. 1H!1'.is, pr..ro c,ue fuesen veflfiic'.os los bienes -

del lleuclor, <11.nc'.n n ceda uno c!e el los seg'Ún In cuantía c•Ue deb!nn r.!!. 

cil:ir, mñs o mnnos. ~·,~s si Jr,s cleucins no fueren de unn misma m:tura-

1 e7n, l'ornrn nl r~unos 1'110 111s deben recibir fuerrnn mejores que los -

otros; como si fur.sen o':l i!!f!clos primernmente, o lmhiernn otros dere

chos me.iores contrn loR hienes; entonces dehen 'ier pn~aclos primera-

mente entns c!e11r'.11s " tnles, a pcsp.r 1:e r ue paro 1011 otros no i;ueduse 

ninrn.mu coso., rle cué, les ent.1·e¡rusen. l'ero el 11eurlor (JUC demu11pnr11 -

r!c esa formi lo su~·o, di!!ese antes de r11w fuesen vcnc:idos todos los 

bienes, nic los Hwri11 recupen:r, pnrn pagar u sus ncrcc!lores o paro. 

r}pf'enrlerse lueo;o cr¡n c'erecho codr{l ellos, entonces no debe vencforse 

nin~mn cosn st:yu, 1wtes r:i>cimos r ue debe ser oído. 

Le~· III.- tue fuerzn ti ene el desnmpnrnrniento rue hace el deudor 

di' 911s biPnPs por rleur'n r lle tiene. 

~1 desnmpnrnmiento rue h:i.ce el deudor de sus bienes, de oue hnbl~ 

111·1'1 en l 11 1 oy nnter·ior, su fnerzn es, e tH! el deudor rlospu6s no puede 

ser emplazado, ni tiene hUe responder en juicio a apuellns personas 

n Pllien r PL•iPse al!!o. f'up1·1• t'e eso, si hubiera hecho '!rnn fortuna C2Ue 

r.l cnrznrÍt pnru pn!!nr las dnudas n tot'os o ll pnrt.e r:c ellos y t;ue ruer:~ 

sP a .<i( 1:1• 1111' poder vivir. ,\untne los rue desnr.•pnrun lo su~·o 1 !le pue

r!"'' 1'Pf'r>P<°"r ro11trc 11r11ellos n rui:~n <'l'Liese nlo;o, pnrn no rt•sponder 

nn inicio, s•·~Íln Pntes s1•;inll'wns; con todo ••sto no podrnn r!efentlerse 

sus fi111'orr•R, 1101· tnl rnzón, <ne tcnit>n• o, debínn hncer t>l png;o, c:e lo 

f llP rr·,\, ¡•<::;f' por pP!~nr t;f' nrut\1 lns dP\1t 1 1u-~, porPUP L'nt1Trn1~ como finc!ores • 

. ~ur~t ll" In;.; ¡ir inf~i p. 1 f~S no hrynn t'.ti hr.cprln. 

I P}" lV.- 1.11P ¡wnn n•f'l'.'C" 1;i11..:1 nv no r·Uif.'r!' ¡>Cl!!Ur R11!': clrn1!11i¡ ni 



Siendo conr:cnnclo nlguno a n~c> png11e lns cleuc:ns 1 uc tiene con otro, 

si no las nuisiera pngnr, ni desrunparnr sus bienes !'lC":ún <li~ir:HlS en lo 

l'-nterior ley; el ,juz¡rntlor debe meterlo en prisión, a la c!em1'nilr. ''" los 

que deben recibir el pngo, y tenerlo en ella, lmstu nrn pn~_11c In , ue -

debe o clesnmpnre sus bienes, todos o pnrte de ellos, uunnue lns qui.qi.!!_ 

rn desnmpnrnr no debe ser oído. Excepto cuando sí se obl i~nse, 1:e.ndo -

recado de pngarl es en el est1H!o en 1,ue se encont rnbnn cuundo él f'ué me 

tirio en prisión. 

Ley VII,- Si el deurlor enu.je111n sus bienes, d1'.ifondo n 11r11el Jos n -

r>Uien rlübiese nlgo,¿ Cómo ¡medo revocarse tnl enn.ionaci Ón 1 

i:Ouc.'n personal,- J,ocimos r.uü üs nnrnlla cunnc:o ln pe11101w solnmen. 

ta es obligada por lu cleuc!u y no los lliülll!S, Y el dc!uúir como éste, sE_ 

cede u veces, c•ue despuós <·uc es condenni:o en juicio n pugur lns de11c:ns, 

y hu nw.nclndo ol ,juzgador hncl!l' entrcirn de lns bi0nes ttl c·tw ennjeno, 

porQUe no puede decidir en lo tnryo, di' ru<' ontrer.;uen n nnud los nuo lo 

deben hacer. Y por nso decimos, que tnl onnjennwiento, como ~stn ¡mcde 

revocarse, y nouel los flue deben ser ont.rcj!"ni'os, desde el dín < ue lo 

supieron husta un nño. Porriuc se lln 11 cmt.ender ot•.e todo 1'1 suyo lo en.!!. 

jenu de esn manera, "lle lo hnce mul icinsnmente y con cngaiio, '.~so mismo 

decimos oue aerítt, 11i tnl dem!or 1'.iesc en flU vicia, o mnnr'.nsc on su tll_!!. 

tumento cunlnuier cosn dí! lns ilttyus a otro persona, l'ornro si lo r·uc -

<•Uednse no pudiesen ser puc:nrloll y entregn<'os u H< nel los 11 ou ion debie

sen al!>:o se puede rr>vocnr tnl donnc1ón o mnnc•o.to en lr. l'or~:n < ue nrr ibn 

diEtimoa. Y si 'lor vonturo esu co~Hl no FJe ennjenn:-;;r?, ,¡(ndoln o nn~u11Ínuoln 

en sn testnmcnto más Ju¡¡ venclie11c fl ln cnribinse o ln die!le •~n r•ote o -

prcttr'.nj ~ntnnCflR cJocirr;o'i, rl!P ~{ ·mn,·e 'H?,· lt:n·ohn(o, 'llfl IH11é°l fllf'I l'C\

cihiCSO la cosn c•n ;d!>:illlll t'() <'SllS f'orr1Pf1, sabia 1ue rd dm11 ni' h::rin 

nstc nnnionvminni.o mfilici•)s11r:wnt.P o con onn;niío rH1! pnr~dn 8r!r l'P\·or:nt~o, 



hPstn nr:t1él tiempo ruf! llntes dir;imos, f:xcepto si a(luél PUe hubiera por 

nln.:unos <le las rnzones 1mtes señnladns recibido 111 cosu, si fuera bue.!. 

fnnn, ~ste no tendría rue devolver In cosn Rino le diesen lo eue hnbía 

rlnr:o por elln, 1rnnr.ue le probasen oue en1 subedor del engnño, Más si -

111 cnrrr•i1<> del 11nu.iem•miento no fuere probado, así como antes lo hemos 

rlicho o no fuese hcchn ln <lemnnda en el tiempo que yo. soifolnmos, no lo 

podrínn después dernnndnr rue so le quitase por esn.ruz6n, 

Ley VIII,- Como, lu compro. oue ~s hechn de los bienes del deudor 

contra el defendimiento de nquél cuyo deudor es, se puedo revocar. 

Atr6vensen 1•.lf(lmos hombros n comprur lns cosn¡¡ de nnuollos que son 

deu1!ores de otros, nUilllllC lo defiendan aquellos que hnn de recibir el 

Jlflll'O rle lnR rleurlns o sus roprosentnntes o muyorrfornos. Y por oso ·deci

mos, pue en tnl rnz6n como estn o en otros s~mejnntes, si los bienes 

r.trn c•nerlnn del deudor, no 1tlcunz11n n pnr!nr In deuda, sí Bl! puede revo

crr tnl cmn jl!nnmiento, hnstn el timnpo cu:~ vimos en lu ley anterior, o 

Rea, de un oño. 

Ley X.- lJel deudor 1•un huye de lo tiorrn, porque no se ntreve a -

pnrrn r 1 o 1 l'.C rlebo. 

lluyenclo nl•rún hombre de 111 tierra, por11uo no puede pngnr lns deu

dos ,,ue til!ne¡ ai ul!!Uno ele n"uellos n ouien debía. nlgo, sabiendo !]Ue 

se vn nsí, fueré en pos de 61 con intonci6n de recnbnrle o cobrarle y 

rie tomnl'le lo l'UC llevn; si se hnllosen en yermo o en lnrrnr en rnte no 

hubiese merino, o iucz¡ entonces hien porlrín 61 por si mismo recabar a 

~1, C'lll todo cnnnto llr~vnse consi!!o. \'.1~g si lo hnllnsen en Jur;nr en 

1:onde h1l>i!!se .i11ez o r:e1 ino entoncPs no lo 1lcee rer.nhnr ¡ior si, 1•11ís 

d1·l1c 1l<!rirlo ni .i\11!Z liPl l11!!11r 11e <lle> s1~ lo recnbe ;-·él debe hncerlo. 

Y torio 11cU1illo 1111' ln "ncontrPre, ¡•ut>d<! rl!tenerlo pPrn sí, por rnzón 

de 111 de1111p. 1'111' le rleliín, h11stn 1wncllu c1111nt{n d1J lo 1·ue debíll 1111r. 
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No tiene que repartirlo con los otros acr1rndores pero s.:. sobra, enton

ces debe darlo a los otros cuyo deudor ero.. 

Loy XI.- Como la coso. del deudor, que es enajenado. engañostllllente 

debe ser devuelto. con los frutos de ella, 

La cosa debe ser devuelta, que algún deudor ena,jena mo.liciostllllen

tc haciendo engaño a aquél cuyo deudor era, en el esto.do en que esto.bo. 

antes de que fuera enajeno.do., con los frutos que había sobre sí, a lo. 

saz6n que la enajenó y con los otros que salieron de ello., desde el -

día en que fue de1110.ndada en juiclo, hasta que seo. do.do. sentencia contra 

el que ftMBC poseedor d,,. ella, So.cadas por lo.a dispensas, que fuesen -

hechas en razón de los frutos o por mejo~~miento que fuese hecho en lo. 

cosa enajenada. Más los frutoa que salieron de ella, desde el día en -

que fuese enajeno.da, ho.stt. el día que la comenzaron 

cio deben quedar al que ln compró, 

demandar en jui-

EN A!EXICO: CODIGOS Di!: 1870 y 1884 

Introducción.- Cuando el obligado se niega a cumplir con sus dob!!_ 

res, la ley confiere derechos a los acreedores para que puedan hacer -

efectivas lan prestaciones objeto de lo. obligo.ción. El código de 1870 

en su artículo 1537 establecía: "Si el obligo.do en contrato dejare de 

cumplir su obl igo.ción, podrá el otro interesado exigir judicialmente 

el cumplimiento de lo convenido o la rescisi.;n del contrato y en uno u 

otro cu.so el pago de daños y perjuicios". llientras que el código de -

1&84 decío. en su artículo 1928: "El cloudor está obligado a pagar con -

todos sus bienes preRentos y futuros, aunque no se estipule así en el 

contrn.to¡ n no sor ~uo hnyn convenio .. expreso en contrnrio". Como se -

puede upreciar, el código de 1884 os m1ts rif\"llro110 n.l r"specto porque 

no 1ínicumente se ri!sponiJe de daños y perjuicios sino con todos los -
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bienes del deuuor,·yu senn presentes o futurns, 

Cunndo el oh.jeto de lu obligaci6n es dnr unu :mmn ele dinero, la 

ejecuci6n forzudn es f'cil, en virtud de cue con un simple ombnrgo -

11e obtienen bienes p11rn después venderlos y usf obtener lns .'!\lntns de 

dinero C'UC se debe. 

En las obligaciones de hncer.- Los dos códhos trntun el punto 

en cuestión ele ln miRml1 formn nl rlecir: "l<:l ntP. se l'.uhürn nbl i.zndo 

~prestnr un hecho, y deinrn de prnq1nrln, ó nn In rr"Htnrn rn~fAr~n 

n 1" cn'lvenirln qnrn rf'<JPOJ1'1<tl•le rfo los dn'íf)s y pPrit>ici'ls nn In•; 1~r 

:11ino ¡ si"'ltientP.s: 

I.- Si ln ohlirrneió•1 fuern ll plr.zn, comnnzur<~ ¡,, rPspon:;nililirlt:d 

de.'!rle el vencimiento de lste; 

II.- Si ln ohl irrnción no dr.pcmr!i ere de nluzo d orto, snlmnentc 

correri! la responsnbi 1 i<lni~ f.e.'!dC ,.¡ día en "ue el deudor fuere i ntnr-

pelndo". 

mente ). 

Artículo 1530 y 14~3 do lns c6cli~nR de 70 y ~4 respectivn-

Cunndo ln obl ignción consiste en nn hacer e8 irn;insi hl e e.iecuto rln 

forzad11mente. l'orc•llü todo cmr,;il imiento serín ~tnl hecho. Además dn nup 

sería. ir en contrtt de ln Jibertnrl i11divi1i1rnl. Todo esto pnr!clc ser posj_ 

ble, ai es rcalizn.clo pnr un tcrc'lrn y los ciídi!!O'l ln rn<T1ilnn nqf:"l~l -

ncr~~edQr do nreqtncinnP.R r1n h<~f!ho ~)ndrá :)'h.ir en lu~!nr tfp dn:ios ~· por

.inicios, In. nuio,.izuc·ón ¡mrit ltncGrsn 1irasinr por otro 01 hecho r.ue sen 

ob,ieto clel contrato, ó. costct del ohl Í':!·ndo y c1rnnrln ln rmhstitución 8en 

posible". ( Artlculo 154::.! y 14:~G de ln4 r.óuiq;w3 dí! 'iO .r : 4 r<''lflí!''tivn

m'?nte ) • 

Cunnrto son 0Jili1r.n<'~-~i:_~r~_J~~ccr.- Cuando nn ::Ji""! cumple 6.1~te t~po 

do 'lhli~ncione!i, ~f! r0~l111.IVPl1 fHlffnndo cJoríor.; y ;>P.' .hdr,ios ni 11r.t'Pn11or, 

fl\'f! ern ln pnrs'>nn lrnnnf'ior:in<:rl r•in .1stu cnrnlur:tn d0 110 hac:ir. Los dos 



cñrlirr'l~ rl'q;]umcntrrn eRte tipo de ohl i~ncíones dn li. sin;uiente forma: 

11 1n c•ue sa hubiere ohl ign.rfo á n'J hacer unu cosn, ouedará aujeto al -

pnr,:o de daños y per.iuicios en cnso rfo contrnvenci.Sn, Si hubiere obra 

mnt~rinl, pnurá exigir el ncreedor LUD sen d~stru[da á costa del 

ohl ig-ndo", ( i\rtfoulos: 1544 y 1428 ele los códigos de 70 y 84 respeJ!. 

tivnnH?nto ). 

Ln o,iocnción fon:nrln en ostCJ tipo de nhl igncinnes es má11 fácil, 

pnr esn fncultad rue tiene el acreeoor, pnrn exigir rue se deshagn 

lo ruc no so dobi6 hnher bocho, Rjemplo: ~~n persona se compromete a 

no levantar unn bnrdn pnrn no obstruír ln vistn de In casa del veci-

no. Tncnmple su ol.Jl irrnci6n, levuntrindo dicha barda, La formn de eje-

cutnr f'orz!ldrnutrnte In obl iQ;nci6n es mnnc1nndo dostruír lo construído 

o C'll'!tn rlol nbl i~aclo, ( ¡:,; ) , 

( l !.! ) llOílJA ...;llHli\NO, !lnnuel ¡ Tenrín llenernl d~ las Oblij!;nciones¡ 
'l'omo lI; Cnnrtn !~dición¡ 1:11i torinl l'ornía, 'l,A, Pn.~. 79 y ss, 



CAPITULO III 

LA &JECUCION FORZADA EN LA LEGlSLACION COMPARADA 

A.- Legislaci6n Europea: 

1.- Alomana 

:!. - Espo.ñol11 

3.- Francesa. 

D.- Legisl11ción Latino-AJ!lericana: 

1.- Argentina 

:!.- Bro.sileña 

3.- Chilena 

4.- Peruana 



CAPITULO I 11 
LA &JECUCION FOll.ZADA IE LA LEGESL.lCION COl4l'A.IU..W. 

Introducción.- F.n este capítulo estudiaremos - por los medios a 

mwstrn dil¡posició1: - la formu como trntnn lo ejecudón forzada en -

otros países. to haremoa en dos etapaes la primera será 11olire la le-

gislnción europea y la aegunda se referirá a la legislación latino~ 

americBJ1a. 

En la legislación europea se verán las legislaciones de: Alemania, 

Españri y Francia. En la legislación lo.tinoo.mericaua las de: Argentillll., 

Brasil, Chile y Perú, 

LEGISLACION ALill!'l.4. 

En el Derecho Alemán lo. ejecución forzada es una materia muy impo.!:. 

tnnte del Derecho J:>roceaul. El C6digo de Procedimientos Civiles señala 

diferentes clases de ejecución forzada, y a su vez, las distingue así: 

( 1 ) 

l.- Por lu clase de acción que du lugar 

A.- Ejecución p()r deudus en dinero: 

1.- Ejecución en el patrimonio mueble 

a.- Ejecución en cosas 

b, - Ejecución en crécJ i tos y otros derechos pntr imonio.les. 

2.- Ejecución en el patrimonio irunueble 

D.- Ejecución para obtener la entrega de cosas y la realizaci6n 

de netos u omisiones ( l ). 

GOLDSCJlltllíl', James; Derecho l'rocesul Civil (Traducción de la 2e. · 
Edición Alemana y del Cod, de Proc. Civ, Alem&n Incluido coae 
Apendice por Leonardo Prieto Custro) Editorial Labor, S.A. Pag.626 
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SI 

A.- Ejecuci6n por deudo.a ~n dineros 

1.- Ejecución en el patrimonio mueble,- La ejecución forza~a en 

coaaa llllnebles del -:leudor, por obligaciones que deben pagarse en di

nero, se lleva a efecto mediante embargo en las millllln.o. Están incluí

das en el concepto las deudas en moneda extranjera, Por el embargo a!_ 

quiere el acreedor un derecho de garantía pignoraticia sobre las cosas 

embargadas, Una vez real izado el embargo y 'adquirido tal derecho pig

noraticio, el procedimiento ejecutivo tiene por objeto el hacerlo efE:.2, 

tivo. 

a,- Ejecución forzndn. en cosas,- El embargo de unn cosa requiere 

como r!lquisito previo, que la coan se encuentre bnjo custodia del deu

dor, <lel acreedor o de algún tercero dispueo;to o. su entrega. Custodia, 

para los efecto a do la Ley proceonl, es lu posesión iiunediu.ta del códJ. 

go civil, a excepción de 111 ndquiridn. hereditn.rinmente según el nrtÍC:!.!, 

lo 857 del código de procedimientos civiles. Como ejemplo podemos señ.!!. 

lar: las cosua que so encu,rntra.n en una habitación se considerun bn,jo 

custodia del jefe de la cnaa, o se~, del murido, uunque la habitación 

haya sido alquilada por In mu,jor, en tunto no aparezcu cla.rnmente c¡ue 

se hallan en posesión do un tercero, como el njuar de los crin.dos y las 

cosas alquiladas con una habitación para el servicio de 111. mil!llln. 

b.- Ejecución en créditos y otros derechos patrimoniales,- En esta 

clase d~ ejecución procede considerar varios caaos: 

a.- Ejecución en créditos de dinero. 

b.- La ejecución de acciones que tengiin por objeto In entrega de 

cosas determinadas individualmente o por el género ( e¡¡cepto dinel'o ) 

se lleva a cnbo siguiendo lus regla.e de la ejecución por deudas de din.! 

ro, o sea, a través del embargo y remate, 

2.- Eiecución en el putrimonio inmueble.- La ejecución forzada 

sobre los inrnueblea del deudor procede primeramente por deudas líquidas, 
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en dinero, personales ~ no reales~ del propietario de la cosa inmueble, 

Al lado de esta ejecuci6n, tnmbi~n se concede como único clllllino de efect.!, 

vidad de 1011 derechos a los acreedores hipotecarios o pignoraticios con -

garantía de fincas, naves,( 2 ). 

Se consideran como cosas integrantes del patrimonio inmueble, por lo 

que a eje cu e ión ataño ( Artículo 864 del c6digo de procedimientos civil es 

alemán ). 

a.- Las fincas, incluyendo IJUS partes integrantes, tanto las esenci.!. 

101 1 que son las cosas unidas de una forma permanente al suelo, Como eje!!. 

plo podemos citarl los edificios ( Artículo 94 del código civil alemán), 

en tanto eGa unión no sea pasajera, Tambi~n se consideran como inmuebles, 

los derechos unidos a la propiedad del fundo: servidumbres, derechos de 

tanteo subjetivamente reales y cargas reales ( Artículos 1018, 1094 frac, 

II y 1105 frac, II del código civil alemán ). 

11,- Loo derechos sobre el suelo, equiparados en su regulación por el 

derecho civil a los fundos, y que según el derecho general, comprende el 

de superficie, el de enfitousiEJ, los derechos enajenables y tranmnisiblea 

de extracción mineral, no sometidos s. Is. regulación del derecho minero 

( Artículo 63 y 68 del código civil alemán ). 

c.- Las naves inscritas en el Registro especial para las mi::lll1R8 9 o -

sea, los bureos mercanteo.dedicados a la navegación por mar autorizado& 

para llevar el pabellón nacional, de capacidad superior a 50 metros cdbi-

cos bruto Artículo 4 1 16 y 26 de la Ley de 22 de junio de 1899), y los 

barcos do navegación intel'ior con propulai6n propia con capa.cidad de ºª!. 

ga 1J11perior a 15, 000 Kilogrwnos y loa que no sean de aquella clase Y -

puedan transportar 20, 000 Kilogrrunos.( Articulo 119 y 128 do la Ley ~e 

Ns.vegaci6n interior del 20 de mayo de 1898 ). 

( 2 ) Opera Cit. Pag. 664 
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D.- Ejecuci6n forzada para obtener la entrega de cosas y la realiza

ción de· actos u omisiones.- Cuando ol deudor debe entregar al acreedor 0 

a un tercero, en consignnci.ón determinadas cosas muebles o cantidad dote.!. 

minada de cosas muebles, o determinada cantidad do cosns fungibles o val!!, 

res, la Ley ordena que sean aprehendidas por el ejecutor y entregadas al 

acreedor ( Articulo 883 frac. I y 884 del código de procedimientos civiles 

alemán ). La aprehención o el neto preparatorio de lo misma so considera 

cowo omba::-go. Si la cosa estuviere en poder de un tercero no ,,dispuesto 

a su entrega, se transfiere al acreedor, a su iN1ta11cia¡ la acción para 

obtener la entrega compete al deudor, según los principios sobro el embn¿: 

go y transferencia de créclitos en dinero ( Artículo 809 y 88G del código 

de procedimientos civiles alemán ). 

Si el deudor dobe entregar o desocupar una cosn irunueble o un barco 

habitado, el ejecutor priva de lo posesi~n al deudor y la confiere al -

acreedor ( Artículo 885 frac, I del código do proceuimiontos civiles ale

mán ), L11a cosaa muebles que se encuentran con el im•uelíle o el bureo y 

que no entren en la ejecución, so soparan por el e.jocutor y son entregado.E! 

ni deudor o puestas a su disposición, y si estuviere ausento, Re lo entrega 

a su apoderado, a sus fnmil iares, o a algún criado suyo. Si. on la localidad 

no. se encontrare ninguna de estas personas, el e.jecutor depositar¿ las -

cosas on el local destinado pura ello o debe procurar su conservación de 

manera conveniente, a costa del deudor. Si 6ste dejare pusar mucho tiempo 

sin solicitar la entrega de lus cosas, el 'l'ribunal puedo disponer In venta 

de las mismas y la consignación del producto ( Artículo 885 frac. II - IV 

del códi~o de procedimientos civiles alemán ), 

I.- En cuanto a la ejecución' forzuda para la ronli.zación de actos 

distintos de los anteriores, hay que distinguir: 

11,- l'uede tratarse do actos de realización posible por cualquier ter. 

cero. Como ejemplo de estos actos seílalamos: la prestación de causi6n, -
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exhibici6n o devolución de cosas, aceptación de la cosa comprada. En 

estos casos lo. ley dispone que se faculte al acreedor paro. que alegue 

el incumplimiento y a petici6n suya; ante el Tribunal de primera ins

tancia ( Artículo 887 frac. I del código do procedimientos civiles ) , 

para encargar la realización del neto a costa del deudor, n monos que 

lil miemo pueda reo.lizo.rlo, como ocurre según los artículos 792 y 890¡y 

en el 264 del código de procedimientos civiles y civil respectivamente). 

La autorización comprende lu fucul tud de inmisión en lu posesión del -

deudor, el cual debe ser condeno.do nl mismo tiempo nl pago anticipado 

de los gastos, sin perjuicio del derecho del acreedor u oxigir otros 

cauoados dospuli s. 

b.- Cunndo un acto no puede B!!r ejecutado por un tercero, Como por 

ejemplo: el suministro de datos; disposición como testigo, prusentnción 

de cuentas, confección do un inventario o bo.lo.nce ( Artículo 890 del 

código de procedimientos civiles o.J cmñn ) , siendo su real iznción depeE_ 

diente del deudor. En e:itos casos, a instancia del ncre~dor, se conmina 

nl deudor a realizarlo por el Tribunal que conoce en primera instancia, 

so pena de multa o prisión. ( Artículo 888 frac. I ), No es necesaria 

la conminación penal, Lo. pena es determinada sin debo.te previo, pero sí 

ea ol~o el deudor, por medio de auto, en contra del cual se concede !n 

queja urgente. ( Artículo 793 del cód. de proc. civ. alemtÍll ), El Tribl!_ 

nal tiene In elocci6n entre la multo. y In prisi6n. Lu primera se puede 

reiterar sin limite máximo. Lu scgundu puede ser imJeterminadu, pero su 

durnci6n máxima es de seis moses ( Artículo 888, I, 2 y 913 del c6d. de 

pro c. alemán ). Lns dos medidas se 11 ovan a cubo 1 incluso lo. multa des

tinada al Estado, por impulso del acreedor ejccutunte. Sobre In ejocuci6n 

de la prisi6n se alcunzn al representante legal del deudor, ( ArHculo 

94 inciso 20
0 

del código civil alemán ). Lo.a sanciones no se u,iecutnn 



si el deudor ejecutJ el acto, ya que no tienen el carácter de penas, por 

osa razón no pueden existir conmutación de la sunción de prisión por otra. 

( 3 ) • 

o.- Cuando el deudor se obl igu a no hacer o a permitir la realización 

de un acto, por cttda contravención se le condenará por auto del Tribunal 

de primera instancia -- contra el que ae concede In que.ju urgente artículo 

793 del cod, de proc, civ,, a instunCia del acreedor sin vista previa, pa

ra después ser oído - a una pena pecuniaria de cuantía ilimitada o a pri

sión por seis meses, y en caso d_!;YIU'iCLs condenas por diversas contravenci,2_ 

nea, a una pena conjuJJtn que.no puede ser superior a dos años ( Articulo 

890 frac.! y 891 del cód. de proc, civ, ). Antes de la condena d0be exis

tir una conminación de pena, que no necesita ser determinada y que puede 

incluÍrae en lo. sentencia que pronuncie la obl 1gación de abstención o de 

perruisión ( Artículo 800 frac, II del cód. de proc, civ, ). 

La resistencia que el deudor opone contra la realización del acto 

que caté obligo.do a soportar, se puede vencer con el auxilio del ejecutor 

judicial ( Artículo 892 del cód. de proc, civ. ). Y en prevención de futu

ras contravenciones, el acreedor puede conseguir r¡ue se obligue al deudor 

o. prestar causión por los daños que pueda ocasionar ( Artículo 890 frac, 

III del cód, de proc. civ, ). 

La condona o. emitir una declaración de voluntad.- Se considera hecha 

la manifestación de voluntad en cuanto la sentencia queda firme formulme.!!. 

te. Si la sentencia firme es anulada en revisión o por recurso u oposición, 

deapu6s de reposición por inactividad en el plazo puru la interposición 

de o.qu61 o ésta, la declaración de voluntad ha de considerarse como nulo. 

desde el principio, sin perjuicio de los terceros con derechos procedentes 

de r¡u ion no ea su ti tul ar, 

Después de haber estud indo l u e,jecución forzuda en l u 1 egislación 

( 3 ) Opera Cit. Pag. 738 



alemana, nos damos cuenta de la gran influencia recibida por el Dereche 

Romano, claro est~ que el Derecho Alemán no ea u~n copia de &ute, sino 

que ha diversificado en tal fonna su derecho quo a simple vinta parece 

otro. En conclusión el lJerecho Alemán ea det.111 ista y no cllllbia imbatll.!!. 

cialmente el Derecho Romano. 

LEGISLACl~N ESPAÑOLA 

En España la ejecución forzada de las obligaciones ha tenido dos -

manifestacioneas a.- Medidas coactivas tendienteo a vencer la oposición 

del deudor; b.- La garantía general que ofrece el patrimonio del deudor. 

Las medidas coactivao oon e.monazao al deudor de infligirle un mal, 

en previsión del cual se obtiene la conducta o cosa debida. El 1111al pu&-

de ir dirigido en contra del patrimonio del deudor, Ílllponi&ndole multas 

al deudor que cuenta con loa medios para aufragar osos gastos o :úaPonie_! 

do un arresto por deuda, es decir, priaión por deuda al deudor pobre y 

moroso. Loe jueces solían infligir una· multa por cada día de retraso en 

el cumplimiento de In prestación. Pero por respeto n la dignidad b111111ana, 

en la mnyoria de las legislaciones han desaparecido estas medida& do coas., 

ción.( 4 ). 

Actul\lmente el incumplimiento do la obligaci6n, Por CIAUllCP.1\1 :ill:!putabloe 

diroctWDonto al deudor se traduce en un cUl!lplimiento forzaño on nnturale•a, 

que a veces, se exige de manera eapecíficn. Pero cuando ea iuposible la 

ejecuci~n forzada en naturaleza, entonces se du lugar a lo que loe auto-

res llrunan la prestación del interlis, que es le prestación que el acreedor 

recibe como equivalente de aquella utilidad qüo'ntihicra recibido, ei han 

cumplido la obli~o.ción en los t6nninos pactados. En el Derecho Español 

recibe el nomb1·e de resarcimiento de daiioa y perjuicios, 

( 4 ) VE DIEGO, F. Clemente;Institucionoa de lJerecho Civil Eapañol;Tomo II; 
.Editorial Imprenta de Juan l'ueyo¡ Madrid 1930; ~ag. 22 
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El resarcimiento de daños y perjuicios procede por: a.- dolo; b.- culpa 

o negligencia; o.- morosidad¡ d.- O por cualquiera otra contravención --

Artículo 1101 del Código Civil ). Probar loa daños y perjuicios compe-

te al acreedor, porque reiteradamente lo ha decla.rudo lo. jurisprudencia 

aaí: "El incumplimiento por sí sólo no implica ni supone la existencia. 

de perjuicios, al efecto de revelar de·la prueba. do éste ( Sentencias de: 

9 de enero de 1897, 17 do marzo de 1910 1 17 de fc.!brero de 1921 y muchas 

otras ) , y de no interpretarse a.aí el precepto del artículo llOl 1 parda-

ría la indemnización su natural ce.rúcter 1 adquiriendo el do una sanción 

penal. No ohstnnto 1 que loa d11ifoa y per,juicioa puedan probarse por la -

misma naturaleza del contrato"( 5 ). 

La indemnización presupone un nexo c11u1ml entre el diiño y el hecho 

motivador, porque !lÓlo el hecho o causa que da origen al daño produce la 

indemnización. En el código espaiiol lo. extención y ofecto!l del incumplí-

miento son diversos: a.- Cuando pro cede de dolo, se debe indemnizar poi· 

todos los perjuicios ca.usados por el incumplimiento de lo. obligación; 

b.- Cuando existe mora, culpa u oposición de buenn fe, se responde única-

mente de lo previsto o de lo que pudo preverse on el ~mento de constituirse 

la obligación. Siempre y cuando sea causu directa del incumplimiento. 

La determinación de ln cunntío..- Ln liquidación de loa daños puede 

hacerse por las partes o por el juez en la sentencia o en su defecto en 

el momento de l~ ejecución. 

Protección y garantía del crédito.- 11 El acreedor tiene, según el ar-· 

tículo 1911 un derecho de garuntía legal sobre todos los bienes, prosen-

tes y futuros del deudor" ( 6 ) • Aún cuando el acreedor tenga cae derecho, 

el deudor puede burlar esos derechos por uno. simple omisión o por ucción. 

( 5 ) 

( 6 ) 

CASTAN 1'0BI!ÍiAS, José; IA!recho Civil !!;spañol Común y Foral ;Tomo III; 
IA!recbo de Obligaciones, la obligación y el contrato en genero.!¡ 
Madrid, 1954 Pag. 31 

Opera Cit.- Pag. 33 



El primer modo sería no cobrando sus créditos. IJe la ••~nda forma •ería 

tral!llllitiendo sus bienes. Par·o. evitar lo llllterior la Ley otorga de11 acci.!. 

nea al acreedor: la acción subrogatoria y la acci6n revocatoria aai lla

mada por los españoles, pero en realidad son las ncüiones: Oblicua y Plll!. 

1 iana. 

A.- Acción subrogo.torio. u oblicua.- Correspondo al acreedor 1tn ciar

tas condicionen, para e,jercer los derechos y acciones que competen o. su -

deudor. Encuentran au fundumento en 1 a necesidad de proteger el crt'idí to 

exist1Jnto o. su favor, y en ol posible perjuicio que le cause la inacción 

del deudor. 

Esta subrogación no ea igual a l¡; subrogación convencional o legnl, 

porque no implica un crunbio de a.e.roedor, sino que Únicnment1i es nna 1111b..!! 

titución en ln acción pura exigir el pago; reconoci6ndolo así el código 

cuando dice que los acroedorea pueden ejercitar las acciones y derechos 

de su deudor. 

J.,aa condicionoa parn el c,jorcicio de oataR acciones se encuentran 

en el artículo 1, 111 del c6digo civil. 

Primera.- Ha!Jcr hecho una pcraccuci6n previa en todos loa bienem del 

deudor. Declarando que aólo con la eubrogaci6n puedo hacer efectivo 811 -

crédito, No siendo netcaario que el acreedor ae diri.ia primero contra el 

obligado 1 sino que sólo debe probar en ol mifl.lllo juicio, la inexistencia. 

de bienes del deudor, seguido contra loa deudores del deudor, 

Segundo..- Que loo derechos que oe quisieren subroge.r no aea.Jl inhere.!! 

tea a la persona. 

&1 cuanto a los efontos de la acción subrogatoria u oblicua dice la 

,jurisprudencia española, que el acreedor puede ejercitar las acciones de 

su deudor, no sólo por la cuantía que le adeude sino que en MI totnlidad, 

sin tener la obliguci6n de devolver lo GUe sobre. 
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B.- La acci6n directa.- Es la acci6n que tiene el acreedor, en cier

tos caeos, para reclamar en su nombre al deudor de su deudor lo que impor. 

ta la cuantía de su crpdito. 

Esta acci6n tiene las ventajas, no sólo de simplificar la materia, · 

sino que permito al acreedor que ejerce dicha acci6n apropiarse del valor 

obtenido por ella, en su totalidad. Aún cuando rebase el importe de su 

cr~dito y a no devolver al deudor el sobrante, ni a entregar lo demás a 

los otroo acreedores. 

C.- Acci6n revocatoria o pauliu.na.- Es In acción que compete al acre~ 

dor para solicitar la revocación do actos dolosos y dañosos realizados por 

el deudor con In intención de defraudar ( Artículo 1,111 del código civil). 

La acción pnulinna se ejerce cuando el deudor hu ennjenndo verdadera

mente sus bienes¡ pero de una manera fraudulento.. Mientrua que en In acción 

de simulación el deudor no ennjenn verdnderuruente, sino que, con ese neto 

encubre sus verdudorus intenciones. 

Los requisi toa para ejercitar la acción ¡mul ianu son: 

l.- ¡¿uo cause perjuicios al acreedor o acreedores (Eventus drunnis ), 

2.- QUO el neto realizado son con lu intención de perjudicar a sus 

ucreedare11. ( Conail ium frauclis ) , 

Para eluilí.r la dificultt\CI de la prueba la Ley aeííala un!I. serie de -

pro8Uncíonea do fraude: 

a,- Siempre <;"::..o U:'.!R onnjcnaciiin es gratuita. 

b,- Las enajenaciones onerosas cuando haya sentencia o mandato de -

embargo, salvo prueba en contrario. 

El efecto primordial de la acción pauliana ea el de revocar el neto 

fraudulento. Siempre y cuando no se 

de buena re. 

lesionen intereses de un tercero 



LEGISLACION FI!.ANCE..''lA 

En el Derecho Francés, la ejecuci6n forzada a través de la cual pue-

de el acreedor obtener el cumplimiento de la obligación se ejerce por la 

autoridad pública, siendo puro.mente civil. 

En Francia ln Ley da al acreedor algunos procedimientos directos y -

otros indirectos pal'a hacer cumplir la obl igaci6n de una manero. forzada. 

Gonce i6n directa pare. 1111.e¡jocución en naturaleza.: 

Para saber lo casos en donde debe existir esta coacción, se necesita .. 

hacer una distinción del objoto de lu obligución. 

Cuando el objeto es entregar una sumo. do dinero,- Aquí la ejecución 

forzuda en naturaleza ca fácil do cumplir¡ porque puede realizar un embe.r-

go en sus diferentes tipos ( sobre los muebles, inmuebles y sobre los -

créditos o trunbién sobre las cosechas ). Poatoriormonte se rematan los 

bienes obteniendo a.~í la suma de dinero o.deudo.da. 

Cuando son obliguciones de dar.- &!. el Derecho Francés esto significa 

tranamitir la propiedad o un derecho real. Ll\ transmisión opera por el -

simple consentimiento, o sea, en el momento que nace se cumple con ella. 

Por ello no hay problema para ejecutar fol'Zntlo.mente esa obligación. 

La coacción directo. tendiente al cumplimiento de entregar, es en pri.!!. 

cipio posible. Cuando el ncreedol' de la coall llega a ser dlleño de ella, y 

no se lo. quieren entregar, puede exigir, que lo pongo.n en posesión por la 

fuerzo.. 

Cuando so:h obligaciones de hacer.- El artículo 1144 del clidigo civil 

relutivo u este tipo de obligaciones, dice que el acreedor puede obt~aer 

que se a,jecute, a costa del deuclor, lo que éstel ho.bio. prometido hacer( 7 ). 

ejemplo: levantnl' una barda, 

Cuo.ndo son obligo.cioncs de no hacer.- l':n el artículo 1143 del clidigo 

civil se reguhn di chus obligaciones de lo. siguiente formn. El acreedor 

( 7) AIAg'J'Y, G¡Dorecho Civil¡Teoríe. de las Obligo.ciones¡Vol.llí.Traducci?n de 
José M. Co.jicn ,Jr; Editorial Jos~ ll. Co.jicn jr. Pueble., l'lle., llh:i.co 
19fl2 )>ag. 45 
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puede mandar destruir todo lo que el deudor haya hecho en contravención 

de su obligación( 8 ). Lev11nto.r la barda que no deb:ió hacer. 

Excepciones a la ejecució~ directa en naturaleza: 

a.- Imposibilidad física.- Cuando una bailarina se compromete a tra

bajar única111ente on un centro nocturno, pero se preoenta en otro. Cono no 

es posible preveer el caso. Lu. única condena. para la bailarina es el pago 

de dafioa y perjuicios. 

b.- Imposibilidad wort~l.- Aún cuando pueda forzarse a uha persona 

para que no haga o realice lo pactndo. No debe hace rae por ser un inten'to 

de 1 imitar lu lihert1ul individual del hombre. Esto ac 11.clo.ra con la loctu 

ra del artículo 1142; "'fodu. obligación de hucer 1w resuelve en clo.ños y -

perjuicios en caeo do inc:wuplimiento por ¡lllrte de los dcudorea"( 9 ), 

Medios indirectos para lograr el cumplimiento en naturaleza,- Existen 

modios indirectos pura obligar al deudor o. -::umplir con su deber. Elloe 11on: 

la prisión por deuda y la "astreinte". 

La prisión por deuda..- Es un derecho del acreedor paro. encarcelar al 

deudor que no ha cumplido voluntarirunente 111. obligación y asi presíonarlo 

paro. que cumpla. Antes esta forma de constreñir o.l cumplimiento era. muy 

frecuente. 

La Ley de 22 de julio de 1867 suprimió esto. forma de prisión par& 

las deudas civiles y mercantiles. 

Actualmente sólo se aplica en tres formas o c~eos: a.- Por infrncci6n 

penal¡ b. - l'ara el pago de multas a favor del Estado y c.- Por indemniza

ción de daños y perjuicios causados a la víctima. 

Ya no se aplica esta forma de constreñir al deudor para pagnr, por 

razones huu1anitarius. Ader,iñs por lo oneroso que resulta para el acreedor. 

( 8 Opera Git. Pag. 45 

( 9 Opera Cit. Png. 46 
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Porque debe anticipar los gustos de alimentación del deudor en la prisión, 

Esto constituye un verdadero dique pura su ejercicio y t11JDbi6n la posibi-

lidad de no poder cobrar lo invertido. 

El deudor i>uede escapar de no ir a la prisión por deuda abandonn.ndo 

judicialmente sus bienes a todos sus acreedores (cesión de bienes judicial). 

Por esto, los acreedores no adquieren la propiedad de loa bienes de su do.!! 

dor, sino únicamente puede venderlos parn. cobrarse. Si realizada la venta 

y pagados todos los acreedores sobra algo, debe regresarse al deudor. Pero 

si hecha la venta no alctLm~:a para pagarse a los acreedores, listos siguen 

siendo acreedores, Como se puede ver este n.bundono de que h11.bla la le-

gislución francesa es igual al desamparu.miento que enr:ontramoa en el Fuero 

Juzgo ). 

También puede existir un convenio entro el deudor y el acreedor, para 

extinguir la obligación, es decir, darían lugar a la dnción en pago. 

La 11 astruinte 11 .- Consi ate en una condena pecuniaria pronunciada por 

el juez, que tiene por objeto vencer la resistencia de un deudor recalci-

trn.nto, y llevarlo a cumplir una resoluci6n ,judicial. ( 10 ), 

Cuando resuelve el juez, éste une a su resolución una condena pecu-

niaria por día o por mes de retro.eo, esta W'ción es utilizada con frecuen-

cin por los Tribunales. 

Cnrnrncterísticas de lu. 11 astrointe".- Son cinco, a saber: a.- Es un 

procedimiento coactivo; b.- Se ejerce sobre los bienes del deudor; e,- Se 

aplica a una persona que se niega a cumplir una resoluci6n judicial; d,-

Es una amenaza; e.- g9 un procedimiento subsitliario. 

Ln "nstrcinte" es un procedimiento pnrn vencer la resistencia del -

deudor y se ~radúa por lns facultades del deudor, por su posible resiste.!!. 

cin y no por el perjuicio experimentado por el acreedor. 

( 10 ) MAZEAUD1 11<-:NRY y Otros; Lecciones de .IA!recho Civil ¡Segunda Pa,·te; 
Vol. III¡Ediciones Jurídicas l!hropa-America¡ lluonos Aires 1960 
l'ag. 220 



La "astreinte" es uno. condena pecunia.ria fijada por el ,juez, en -

nuestro derecho sería la peno. convencional fijo.do. por las partes en un 

contrato, pero con la diferencio. de que aquí se fijo. por el juez a pe

tición del acreedor. SU finalidad es precisa, y es asegurar el cumpli

miento de la obligaci6n, o seo., ea una multa por el retraso en el cum

plimiento de 811 obligo.ci611. 

La 11 astreinte11 es une. amenaza, puer.t& que exir.te la posibilidad en 

contra del deudor de que se le aumente le. pene., si se da cuenta el juez 

de que la 11 astreinto" no CUlltpl e con su finalidad. 

El n.mbito d.2)e."astreinte 11 .- El! un procedimiento excepcional que debe 

ser aplico.do sólo si no existe otro medio de conseguir el cumplimiento. 

Es un procedimiento aub11idiario, el juez lo pronuncia 11 0. falta ••••• de 

cualquier otro modo oficnz de obtener el pago" ( 11 ) • Aún cuando la ju

l'iaprudencia no acepta definitivo.mente la regla, ordena 11o.streintes11 en 

una hipóteais en donde pudo haber cwnplimiento por un tercero. 

El ambi to de la 11 aatreinto" existe cunmlo es indiferente la persona 

dol deudor. Cuando existe la posibilidad de obtener el cumplimiento por 

Wl tercero a expensas del deudor, no debe de pronunciarse ningún "astreinte~ 

Lo.a autoridades judiciales que pueden dictar 11 astreintes11 .- Lo. corte 

de cesación, en princípio,reconoce el poder de asegurar sue resoluciones 

n todno lo.e au~orido.deo judiciales: Tribunales civiles, de comercio, ju_!!. 

ces de paz, arbitras y Tribunales para loo ~ribunales civiles. Los Trib.!!_ 

nales administrativos no tienen el derecho do dictar "astreintes" ni en 

contra de los particulares que hayan tratado con la propia administración. 

Lo. validez de la 11astreinte 11 debe ser reconocida.- Los juristas se 

encuentran divididos respecto este punto. Unos afirman, que los Tribuna

les tienen el poder paro. resolver los litigios que se los ~ometen para -

( 11 ) Opera Cit. Pag. 225 



para su decisi6n; pero desconocen ln sepnro.ción de poderes y por lo tanto, 

dicen <¡ue no deben inmiscuirse en la ejecuci6n de sus resoluciones. Otros 

dicen; si lo. "i<streinte" definitiYa o líquida, ea superior nl pngo de dn

ños y perjuicios noceanrios pnrn la reparnci6n del· dnño, o si se impone 

además eso. multa. aparece la peno. pri vadn, que en el llirecho Francés esta 

prohibida por lo. regla general do: nulla poena sine lege. 

Los autores que están a favor de la validez de lo. 11 o.streinte 11 reepo.!!. 

den de In siguiente formo.: la reglo. general de: nulln poena sine lego, 

pertenece al campo penal y nada tiene que hacer en el campo civil. 

Como manifestación del poder del magistrado, indispensable paro. la 

ejecución de lo. prestación debe sor admitido. lo. "nstreinte". En los der~ 

chos má!l avanzo.dos como: el al em1Ín, el egipcio 1 el sirio ndmi ten que lo e 

Tribunales puedan ordenar lo.B "astreintos". l'ero lto.lio. y l'olonio. recha

zan esto medio de coacción, 

La e.jocuci6n por equivalente,- No siempre es posible obligar al deu

rlor o. cumplir en naturo.l ezo., Cuando el acreedor so.be que no efl fácil ob

tener la ejecución en naturaleza ·iieno el derecho de domando.r al deudor 

el pago de daños y perjuicios, es decir, la ejecuci6n por equivalente, 

Existen dos categorías de daño a y perjuicios, cuundo hay un cumpli

miento total o po.rcial ae dice que es ejecución compensatoria, l'ero sí 

existe un cumplimiento tardío por parte del deudor, se clenomína ejecuci6n 

moratoria, 

"La cuestión de cumplimiento se planteo. con más frecuencia en las 

obligaciones contractual es, Cunndo hay incumplimiento de unu obl ignción 

contro.ctuo.l, consti tu ti va de una culpa contractual y que produce la res

ponsabilidad del deudor, si no os posible obtener el cumplimiento en na

turaleza, el acreedor demandará el pngo de d11iioa y perjuicios • .l)J osta 

manera una nuev:o. obligación substituirá a la nntiguo."( 12 ). 

( 12 ) Supra Cit. Png. 55 



LEGISLACION LATINOAllElUCANA 

ARG~NTINA 

F.l Derecho Civil Argentino tiene gran influencia.del llerecho Fr&ncée, 

y de una manera. muy especial en el tema de la ejecución forzada, motivo -

por el cual todae sus instituciones son casi semejantes¡ pero esas peque

ñas diferencias que existen entre ellos, no justifica una repetición inn_! 

cesaría. 

LEGISLJ\CION BR.ASIL!!ÑA 

La ejecuci6n forzada en la legislación braoileña, según les medios 

a nuestra disposición, sólo se resuelve a través de una ejecución por -

equivalente, o sea, con el pngo de daños y perjuicios. Como sucede en 

casi todas las legislaciones latinoRlilericanas la influencia que reciben 

de Francia y directllJllente del derecho patrio es determinan.to. Esta legi,! 

lación ~ dentro de lne estudiadas -- tiene gran parecido con la legisl!_ 

ción española¡ pero la influencia directa que recibe es del Derecho Por

tugués, 

LEGISLACION CHILENA 

El código de, ¡1rocedimientos civiles chileno tiene un título especí

fico para las obligaci&nea de hacer y no hacer, denominado procedimiento 

ejecutivo de las obligaciones de hacer. 

Allí se fijan los presupuestos para la o.cci6n ejecutiva de las obli

gaciones de hacer, pero tambi6n so pueden aplicar estas reglas o. la o.ccicSn 

ejecutiva de obligaciones de dnr en todo lo que no esté modifico.do por 

las norl!'as específicas ( Artículo 53Ó y 531 del código de procedimientos 

civil.IS ), 

El artículo 53!! del c6di~e de procedimientos civiles sennlo. con o.cíe!. 

to la coercib\lidnd eficaz en el cnso ue incumplimiento de las obligacio-
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nea de hacer, solución que no existe en otras legislaciones. El artículo 

532 del código de procedimientos civiles dice: 11 Si el hecho debido con-

si ate en la súbecripció11 de un instrumento o en 1 a constitución de una -

obligación por parte del deudor, podrá proceder en su nombre el juez que 

Eonozca del litigio, si requerido aquél, no lo hace dentro del plazo que 

señale 1' 1. Tribunal". 

En este caso el juez resguarda los intereses del acreedor, y sobre 

todo confirma la fórmula de "Pacta aunt Servando.", asume 1 egnlmente la -

representación del deudor moroso y presta por él, válidruuente, su conse!!. 

i:.imiento. 

No es una manera de fo!"zar a cumplir, cosu muy usual en el fuero -

judicial, sino que también, fuerza a con11entir, 

El c1.msentimiento otorgado por el juez, da origen o. la formación 

técnica del contrato, sin que exista el menor punto par1, una controvercia. 

Ji:ate caso no es el único en donde el juez toma \ll papel de represe!!. 

t1mte legal paro. hacer posible un neto que, tócnicruuente, ha do necesi-

tar el consentimiento de una persona reacia a darlo. 

Un precepto gunernl dtl grnn aplicación lo encontramos en el artículo 

671, inciso 3o. del código civil de la siguiente manera: "En las vento.a 

forzadas que se hacen por decret~ judic:nl n petición de un acreedor, en 

pública subasta, la personct cuyo dominio se transfiere es el tradente, y 

el juez su representante legal". 

La acción de cumplimieñto puede ser ejecutiva, tiene curácter mueble 

y es indivisible, 

Siguinndo las conclusiones de la ,jurisprudencia chilena, se puede 

afirmar que el cumplimiento de las obligaciones de hacer puede exigirse 

por vía ejecutiva, siempre y cuando conste en un título ejecutivo( 13 ). 

( 13) COR'!';;: SUPRl~IA Cit. por FUBYO LANc:IU, Fernando¡ Derecho t;ivil;Tomo V, 
Los contratos en particular y demás Fuentes de las Obligaciotjea;Vol. 
11,1; 2a. Edición; Pag. ~32 
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La acción para o~igir su cumplimiento se considera como bien ~ueble, 

aún en el caso de venta de un inmueble, en virtud de que con ella s6lo ae 

reclama el cumplimiento de unu obligación de hacer, El juez competeate 

para otorgarlo en substitución del deudor moroso es el del do111icilie de -

éste, Dicha ncción recae sobre un hecho prometido, es indivisible, por lo 

que, en el cuso de sor varios los deudores, cada uno de ellon debe cumplir 

la obligación el todo, 

l'rescripción.- En lo relativo a ln pre ser ipci6n de acción se encuen

tra regulada por el artículo 2515 del código de procedimientos civiles,

seriala cinco años si es ejecutiva y diez nños si ea ordinaria, 

La ejecución forzadn os sólo unn nlternntiva,- Por unn interpretaci6n 

pedrostre, se pensó que el último inciso del artículo 1554 del código civil 

s6lo otorgaba lns nociones do cum¡llimiento forzado que seña.la el nrtículo 

1553 del código civil¡ pero no In resolución común, por no estar consider!!_ 

da en el artículo 1553. 

l\l último inciso del llrtículo 1554, nos remite al artículo Mtcrior, 

con la finu.l:id1ul de reculcnr el tipo de oblignción que engendra lo. promesa 

del con trnto, que es obl ignción de hacer, y como tal, hu. de ejecutarse -

forzo.damente por alguna de las nlternntiva.o señaladas en el artículo 1553, 

.81 inciso finnl no modifica ni puede modificar la disposición común 

y general referente o.l incumplimiento de un contrato bilateral por lo que 

rige respecto de la promesa <le contrato tanto la posibilidad de ejercitar 

la acción de cumplimiento forzado señnludn por el artículo 1489 del código 

civil- y detullu.du por el u.rtículo 155'.l como fa de nctunr por resolución, 

en los cnsos con indemnizuci6n de perjuicios, 

Lo. ejecución forzada acñnlndu en el último inciso del artículo 1554 

ea sólo una altcrnntivu.. Lo. otra ca la resolución 1.ue no ha sido margin!_ 

dn 0 deshecha.da en nlcrunn parte. La jurisprudencia ha seguido 6stn inter

pretación del texto leHal. 



La ejecución f.,rzada conduce a una sentencia constitutiva.- Como dice 

CHIOV©WA, " todns las sentencias estimatorias tienen naturaleza declarat! 

va, en cuanto no crean, sino que se limitan a der.larar la existencia de_., 

una voluntad concreta de la ley que garauwiza un bien al actor~ es decir, 

actual izan el derecho preexistente". ( 14 ). 

Además,·•hay sentencias como las de condena, que producen conaocuenciaa 

jurídicas nuevas, como la obligación de pagnr lns costas judiciales. Las 

constitutivas son resoluciones positivas estimatorias, en las cuales la 

eficacia constitutiva depende del derocho·que en ellas se declaro. Este -

derecho os el poder jurídico del nctor de crear consecuencias de derecho 

a través de la sentencia del juez. 

El titular de la acción nacida do un contrato propáralt.brd.01·pi>dir¡( oh-

tener una sentencia constitutiva. 

Juez competente.- Cuando se trata de obl igacioñes de hacer,,- Como lo 

previene acertadrunente la jurisprudencia chilena, si no se deeignó el lu-

gar para el cumpl imionto del cont1·ato 1 ea juez competente purn conocer do 

la demnnda de subscripción de 111 oscriturn definitiva de un bien inmueble, 

el del lugar en donde tonga su domicilio el deruandndo. 

Como se observa, esta conclusión, ea una clara renfinnnción del cará.!:. 

tor de las obligaciones de hacer que nacen do la promesa de t:ontrato, o -

sea. son obli~acionos de hncer, en otros cnnos de dar, aunque en el contr.!_' 

to prometido exista una cosa. ( 15 ). 

LEGISLACICN PERUANA 

En la logialación peruana no encontramos reglnmentnda la. ejecución 

forzada de In prestnción en unn forma exp, esa. Pero igunl que en nuestro 

código, existen acciones pnrn In protección patrimonial del deudor, por 

( 14 CllIOVf.N llA Cit. por FUl!.'YO LAN~IU, F.; Opera cit. P8g• 230 

( 15 Opera Cit. Tomo II.2 Pag. 188 
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parte del acreed9r, Entre las acciones que existen en el código peruano 

analizaremos la acción de simulación y la acción de fraude de los actos 

jurídicu, 

La acción de simulación de loa netos jurídicos: 

El artículo 1094 del código civil dice: 11 La simulación no es repr..!?. 

bada por la ley cuando a nadie perjudica, ni tiene un fin il!cito", ( 16 ). 

11 La característica de la simulación dice Plo.nck - conai ate no pro-

pi111Dente en que e0 tengo. en mira causar engaño, una de las partes a otra, 

sino que, m~s bien, ambas partea están de acuerdo en qne la declaración 

de voluntad no debe valer, y s0 produce paro. conseguir otra finalidad, la 

cual comúnmente consiste en engañar a un tercero11 • ( 17 ) , 

Tambi~n debemos distinguir la simulación del error y la reserva men-

tal y a nu vez de ciertas declaraciones informales, 

En el error no hay acuerdo entre lo.a partea, para establecer una situ.!!:. 

ción jurídica que no corresponde i\ ln realidad de las cosas, fu ol error 

el que declara dice lo que no diría de haber aubído la verdad, 

Pero el que conviene un negocio simulado declara algo que so.be no os 

verdadero, En el negocio o acto simulado huy intención cie engañar, mientras 

que en el error no existe esa intención. 

La reservo. mental sola no produce la simulación, por que en aquélla, 

el declarante no so apega a lo quo quiero y a lo manifestado, Pero como 

los motivos Íntimos no intercsa.11 en materia jurídica, tal reserva mental 

no daña la validez del acto. 

En la reservo. mental no existe un acuerdo de voluntades, para no -

querer lo que so declara., como es en la simulaci6n, y asi se expl,ic:a la 

diferencia entro una figura y otro.. 

16 ) 
17 ) 

CODIGO CIVIL l'lfüUANO¡ Pag, 136 
l'LANCK Cit. por BARANDIARAN, José León; Comentarios al Código 
Civil Peruano ( Derechos de Obligaciones ) Tomo I-Acto Jurídico¡ 
2n. Edición; Ediar, S.A. editores, Buenos Aires 1954, ~ag. 158 
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Las declaraciones informo.les no su confunden co11 11'. simulación. En 

le. simulación el objeto primordial es hacer 11p11recer verdadero un nego-

cio que no tiene vid11 juridica. fil la.a declnraciones infermales es todo 

lo contr11rio, es notorio que no existe el pro~Ósito do oblig11rse, sino 

s&lo el propósito de aparentarlo. 

La. simulo.ción puede se1· absoluta o relntiva.- Es absoluta cuando -

el acto celebrp.do no contiene tras de sí ninguno. declaración realmente 

quorida. Es relativa. cuando atrás do un acto so escondo una <loclo.raci6n 

distinta de la realmente querida. 

Artículo 1095 del código civil.- Los que hubiesen simula.do un acto 

con el fin de violar la ley, o de perjudicar u un tercero, no podr&n -

ejercer el uno contra ol otro la.A acciones que surgirínn del' acto ¡>rae-

ticado si fuere real y permitido. 

Interpretu.ndo el artículo en su aut611ti co significo.do, r.uerle doc irse 

c¡ue unn de las partos no puedo exigir el cumplimiento del neto real, si 

os ilícito o daño. a terceros; puede demandar su nuli.dnd y en su cnso la 

ropcteción de lo obtenido. 

Esto artículo sólo so refiere a. la acción que compote entre las par-

tes. TIUllbi~n el tercero perjudico.do con la sinmla.ción puede solicitarlu.. 

Así en el caso de lo. simulación u.bsoluto.,como también en e~-de la. relativa, 

si el acto oculto es ilícito o perjudiciu.1. Eln estos casos los demando.dos 

serán los contratantes que reo.lizuron el acto simulado. ( 18 ). El ter-

cero se encuentra legitimado p~ra. actuar. 

Artículo 1096 del código civil dice: "La acción de simulación es 

imprescriptible entre las partos, puro se aplicar& u los herederos de 

ell1111 dol artfoulo 874. 

El código peruano no consido1·a imprescriptible la acción de nulidad 

absoluta, pues en su artículo llü!J soriala que se extingue a los treinta 

afio s. 
\ 18 ) BARAN DIARAN'i José León; Opero. Cit. Pag. 177 
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La regla contenida. en ol artículo 1169 proviene dol c6digo por-

tuguh, existiendo tambilin el código civil mexicnao siendo únicamente -

estos dos países los que establecen la imprescriptibilidad de la acción 

de simulaci6n. Ahora bien, no existo ningún fundrunento lógico en que se 

o.poye dicha regla. 

Artículo 1097 del r,6digo civil p~ruano dice: "Si la pe!'Bona favore-

cida por la simulación, ha transferido a otro sus derechos, la acción 

contra el tercero será admisible d '. la simulación tuvo lugar a t{tulo 

grntui to. Si la tro.n!llllisión se pperó a título l)lleroso, la. revocación -

sólo será posible, oi el subndquirente obró con mala fe", 

El código en 8\1 articulo 1125, inciso 2~. califica. al neto simulado 

como afectado de nulidad rolo.tiva, Pero lo. acción de nulidad relativa es 

siempre prescriptible, 

Los efectos de la. acción ele simulación frente u. terceros lo estudia 

ampliamente Ferrera y concluye o.sí sú n.11áli1.is: "El principio que ele 

11-cuerdo con 11ts observaciones procedentes queremos establecer para. el 

derecho moderno, puede fonuularse nsi: lo. simulación produce efectos en 

perjuicio de terceros de buena fe y o. título oneroso".( 19 ). 

La bueno. o mu.lo. fe del tercero se establece en relación n la époc~ 

de aqquisición por él y la mula l''.' consL~~ró. en el conocimiento del 

vicio del título del vendedor, en virtud de la simulación, Po.ro. este 

artículo, el tercero es el sucesor a título p~rticular dol bien o dore-

cho de que se trate. 

También cuando la acción ele nulidad no ho. prescrito, ella surte to-

dos sus efectos contra el tercero, si el eubo.dquirente obtuvo lo. propi~ 

dad a título gratuito, sin importar su buenn o mala fe, o seu, la. unulo.-

ción contra el tercero ad~uirente uo tiene lugar si aquella se realizo 

de buena fe y a título oneroso. 

( 19 ) FERRERA Cit. por DAllANIJIAl1AN 1 Joa6 León¡ Opera Cit. l'o.g, 184 
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Lo. ncci6n de fraude de los netos ,jurídicos: 

J\t'tículo 1098.- "Los netos dn disposici6n o. título gratuito pro.et.!, 

cados por el deudor insolvente o re~ucido a la insolvencia. por causo. de 

dichos actos pueden ser relil"ocados a instancio. de los acreedores". 

Artículo 1099.- "Serán iguoJmente anulables los actos onerosos pre.s 

ticndos por el deudor insolvente, cuando su insolvencia fuere notorio. o 

hubiese fundo.do motivo para sor conocida del otro contra.tan te", 

Lo. ley do. al acreedor acciones para vigilar el patrimonio de su de,! 

dor y o.sí obtener el cumplimiento do lo. prestnci6n, objeto de lo. obl;go.

ci6n. El patrimonio dnl deudor sirve de go.rnntín o. lo.a deudo.a contraídas 

por su titular. To.l garantía sería iluso:.-io. 1 si el deudor pudiere incurrir 

en omisiones o hechos positivos que dañaran o.l acreedor. Por esto. ro.z6n 

el derecho ha creado dos figuras <¡Ue existen desde el Derecho IWmnno con 

lus siguientes denominuciones: acci6n oblicuo. y acción pnuliu.no.. 

Al analizar estas acciones nos encontramos con que son exacto.mente 

como se en.,uentrnn re¡;;ulndu.s en el Derecho Civil llexicu.no, y por tal mo

tivo no lns estudio.remos aquí, por ser objeto de estudio en próximos ca

pítulos; pero yo. dentro de lo. legislnci6n Mexicano., 



GAPITULO IV 

LA &JECUCION FORZADA. EL EltBARG-0 1 EL lill!ATE Y LA ACCION OBLICUA 

A.- El embarr~o y remate: 

1,- Ejecución de prestaciones de dar: 

a.- Dinero 

b.- Co1rn cierta 

2.- Ejecución de pr~staciones de hacer 

3,- Ejecución de prestaciones de no hacer 

D.- Acción oblicua, 



CAPITULO IV 

LA &JECUCION FORZADA, EL 1':3tllARGO, EL Rl'};!ATE Y LA .\CCION ODLICUA. 

Introducción,- Lu nficnci~ ~~ Ius obli~ncioncs cuenta con una -

protección ~eneral, que eme.no de In fucul tnd otorgndn a Jos ¡mrtic.!!_ 

lnroi; pnrn provocnr In actividad del órn;uno juris<licciono.l competen-

te, con el fin de mnntcncr la le gal idncJ y poder 11 cp;nr n ln eje cu--

ción forzuda de lu prestncilin no satisfecho. voluntndnmente por el 

obl igr..do, de acuerdo con lo convenido, 

No sólo existe CRtn protucción general 1 sino tnmhién otra ele 

cnrácter espccinl, .~on el único fin dü nRe~rnr el cumpl imicnto de 

lns obl igncioncs cntal ngnrlr.11 c11mo perRonnles y real es, 

Se hnbln tle r;nruntfo rettl cuunclo una cosn <'SfH!cÍficnmente <!etcr. 

minado. ttlH!fl'ltrn el debido cumr•l i1niento de lo. ohl igaciéln y en en Ro dü 

incumpliminnto, con el producto de RU vnntn se renl izn el pago del 

cr~di to o dr. lns dni\os y pcr,iuicios. i~iriste lu gPrnntín personul 

cuando una pcrsonu se obl ii:;a n pugnr por el deudor, en cn'lo de r.ue 

6ste no lo hiciere, o cuundo ln gnrontta es el estnblecimicnto de 

unn pena. convencional en cnso de incumpl imicnto. 

Lo.a gnrnPtios renlr.s son: I.n prrmc:n, ln hipotccn, el d<lpósito, 

el emhurr.o -- único cnso f]UC cstucíinremos el clc>recho d<l r<!tC!nción¡ 

y lus 1rnrr.ntio.s prr!IOllUles r¡on: Ln clúusulu r•rnol y ln finnzn, que 
en títulos y operacionoa de crédito rocibe el nombre de a.val. 

J,a. efcctividi:i! do ]ns olil ognciones se encuentra tumbi~n !!;Ul'U!!. 

tiza.dn n truvP.s de lo. f!!n;lmncni.nción c!e la. fncultnd < ue tienen -

los n.crcedoreR pnrn njercer !ns acciones: oblicun 1 pnulinnn Y de 

simul nci.ón. 



El embnr¡i;o.- llemetr io Sodi lo c!efine como 11 Lo. ocupación de 

bienes hecha fl"r mandato .iudcial. Estn ocupación - 11.ño.de --

puede ordenarse, con el carñcter de simple medida p1·ec11utori11, en 

cuyo caso sólo pror!uco el efecto de 11se¡;;t1rnr el resulto.do ciel ju_!. 

cio, y toma entonces el nombre de embllT!);O preventivo, ciue consti-

tuye uno. diligencia común n todo clase de ,juicio, o puede decre-

tnrse corno trnmite en determinarloR Juicios. Como el objeto de hn 

cor efectiva In responsabilidad dol deudor, y en este caso, se 

llrunn embo.r~o npremiutivo 11
• ( 1 ) • 

El código de procedimientos civiles italiano señalo. en su ª!. 

tículo 492 riue el emburgo 11 Consiste en uno. intimación que el of,! 

cinl judicial hnce o.l deudor pnr11 ciuc se nbstenga de cualquier 

neto nuc puedn cnusnr la disminución de ln gnrnntín del cr6dito, 

c¡ue ho. de especificarse con exo.ctitud sobre los bienes que se so-

meten a la ejecución y sus frutos". ( 2 ), Esta definición legal -

es lo mñs completo. c¡ue podemos presnntnr, 

El remate.- Ln pnlnhrn remate si.gnifico. paro. ESCIUCHE, 11 Lo. 

ndjudico.ción oue se huce de los bieneR que se venden en almonedo. 

o subasto. ni comprador de mejor puja y condición".( 3 ). 

Pnrn este autor el remntc y In ndjudico.ción son sinónimos y 

,qon lo. consecuencia dirnctn de l" v.lmonerlo. o 'mbnato.. 

En nuestro derecho positivo, podemos ~finnnr e¡ue el remate es 

sinónimo de suhnstc y n!monerln, l'ero en cambio, el finnnciruniento 

( 'I ) 

SODI, Demetrio; Ln Nuevo. I.ey l'rocosul; Tomo II; Segunda .Edi
ción; i':ditorinl 1'ornín, ~.A. México Hl4fi, i'n!!'.fl 
lle PINA, Hnfnel; Elcmento.s rlP fürecho Civil Mexi cnno ( Obli
rrncionns Civiles - Cont.rntos en Gencrnl ) Vol, 3; Ser~undn. -
Edición; Erlitorinl Porrdo., S.A. M6xico, 1906 Pn~. 195 
l~'ltiltICllE Cit. por IJ[o;·~:mRA TIAtrTISTA 1 Joq6¡ El Proceso Civil en 
Mlixico; Se!!undn Edición; Editorinl Pornía, S.A. llli:dco 1965 
l'nf!, 314 
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y la ad~1dicaci6n son netos posteriores ul remate on virtud del 

cual se ntribuye In propiednd de lns bienes al m~jor postor, 

Lo nnterior se punclc demostrur it trnvP.s dP. los sirniieutes 

e,ietnplos f1Ue existen en el código de ln muterin. 

Toda ventn oue conformo a In lcy rleba hnr.erse f'n subnstn o -

almor.eda se ITTl.ictnrñ a lns disposiciones conteniclns en el pre.;e!l 

te capítulo, es decir, se Mfiere u Jos re11111tos, ( Artículo .5131 del 

c6di11;0 de proce11imientos civiles). 

1'odo remate de hicnf'S rn fces f!eró. ptíhl ico, ( Artículo 51ifJ del 

c6digo untes seüaJnclo ), 

Hecho ol nvul úo so sucnrún 1 os bienes n púhli cu subasta ( Ar

tículo 570 del mismo códi11;0 ) • 

Para tomnr parte en In subnstn dcberó.n los licitndores consi~ 

nur previrunente, currndo menos• el 10% 1•f'ecti vo d1•l de l n~ h ir>nes 

( Artículo .571 que venimos estudiando ). Antes 1!ü fincarsr o! rern.'!_ 

te o declnrursc In nd.iudi cución :>()(lrñ o! d•!IHfflr l it•ror su,-; bienes 

pngando principal y co,-;tus, Al d••clnrnr fincnclo el rernnte mandará 

e1 .inez r•Ue d••ntro de !ns tres rifa.- .~ir.;uicnteR, 8P. otor[!Ue 11 fnvor 

del comprndor In. e!'lcriturn ele nrl.iudi cnción co1•rnspondi nnte, 

culo 581 dnl códi!:?;o untP.s 111e11cifln11do ) , etc, 

Artí 

Los remates presuponen In nxistnncin do sentencio condonatorin, 

c1ue ordeno nl tr1•11ce y remntn dr! '''·~ hi1rncs ~ocun.•;t rn1ios y l;; nxi~ 

t.enci11 rln un rmbnrn:o nntr>rior n ,10.<>tC!rior 11 In 'lcnt1Jnr.i11. 1·:1 proc_c: 

dimiento es de acuerdo n Jn nn1urnlnz1i de lo.•1 bir!IH'R embnrmidos, 

por0 uc Jun!~o es nocn.~nrio un nvulúo pnrn determi nnr Rll vnlor; el 

señn.Inmiento de <ifo y horn pnr11 r,un tnw~11 vPri fi r.111. ivo f'l remate, 

s11hnst11 o nlmonerln¡ In rnal iz11c ión del rrnintí! r.n formn p1íhl icu, -
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permitiend? a loe postores que 1 en presencia del ejecutante, del 

ejecutado y de los demle postores mejoren su~ p~aturaa y la decl.!!:. 

raci6n judicial del financiamiento del remato en t'nvor del mejG:r 

postor otorgándole los títulos de propiedad.( 4 ). 

Naturalez;:i. jurídica.- Existen diforentes posiciones doctrin.!!, 

riaa acerca de la naturaleza jurídica del embargo. 

Algunos civilistas sostienen que el en:bargo es \:ll derecho 

real y otros dicen: es un derecho> personal. Las dos posiciones son 

completamente equivocas. El embargo es una institución procesal y, 

por lo tanto no es un derecho runl ni personal. Esta distinción -

de derecho real y de derecho personal os válidn únicrunente para -

el derecho civil y no para el derecho procesnl. 

El embargo no trnnefiere en favor de la persona que lo prac

tica, la propiedad do In cosa embargada. Pero sí es una gnrnntía 

para asegurar la ejecución forzada de la prestación, impidiendo 

que el deudor ven disminuido o que quede en estado de insolvencia 

y, en consocuencie 1 no pueda dar cumplimiento a la justa satisfacción 

a que tiene derecho como tal. 

Bienes y derechos que no se pueden embargar.- El embargo de 

bienes y derechos tiene aua limites. Estos deben ser nocesarirune.!! 

te fijados por el legislador, el cual para fijar dichos limites, 

tienen en cuenta. consideraciones de otro tipo como sociales, ocon§. 

micas y políticas, etc. 

fil ar·tículo 544 del código de proccuimientos civiles para el 

Distrito y Territorios Federa.les, nos señalo. lo que no so puede -

embargar en la siguiente formo.: 

( 4 ) BECERRA BAUTISTA, José; Opera Cit. Pag. 315 
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I.- LtJ'l hfones t•U~ cnnstituyrn el patrimonio de familia des

rle 911 inscripción en el Re!!;istro Público de ln l'ropiedad, en los 

t/)rmin,..s estohlecidos ;ior el códi~tJ civil ( nrtículo 727 ). 

II.- El l •r.ho cotilli11no, los vestidos y loll muebles del uso 

nrdinnrin del deurlor, de ;;u mu,ier o de sus bi,jos, no aiendo de ·

lu,j<l, u ,inicio riel .iuez¡ 

III.- Los instrumentos, npnrutos y útiles necesnrios pnra el 

nrte u oficio n aue el deudor ost• dedicndo; 

IV.- Ln mnquinnrin, instrumentos y nnimnles propios parn el 

cultivo ll'\'dcoln, en cuunto fueren nec~s11rios ¡¡nru el servicio de 

In finen n f'Ue e~tén rlestinnrlos, n ,iuicio del ,juez, u cuyo efecto 

oirá el informe de un ¡>Prito nomhrndo por 61; 

V,- Loq l ihro,; 1 11pnrntoq, in'<tr11m1rntoR y útiffrn rle 111.q pers.2. 

nns r ur! r!.i!!rznn o se dedi!luen ni e«tnrlio de prof!!sitJnes 1 iberules; 

VI.- Ln.~ nrmn« y c11bnllos rme )08 mil i.tures '~" servicio nr.tl_ 

vo m1en, inrlispensnLI es pnru é.9te confonne u Ins leyes relntivns; 

VII.- Los efectos, mnr¡ui1111ri11 e instrumentos propios pnrn el 

fomento y giro de l ns norrociuc iones mercunt i les o i ndustrinl es 1 -

Pn cunnto fueren necesarios pnrn .~u servicio y movimiento, n ,jui

cio del ,juez, a cuyo efocto oirli el <lictrunen de un perito nombra

rlo pnr 61, poro p,..drnn sor intervenidos juntamente con In negoci.!!:_ 

ción n f'Ue est6n r:ostinnr!os; 

VIII.- Jn.q mipq~s nntc>R rle ser cosechnrlns, pero no los dere-

ch,..s ~ohre '"" <dembrn.<1; 

IX.- El dorncho de usufructo, pero no los frutos de 6ste; 

X.- Los r!Pr•'Choq de uso ~· hnbitoción; 

X [. - J n q <;e rvi 1h11nbres, 11 no 1ier r¡ue se emLnr'!Ue e 1 fundo n -

cnyo favor eRt1'ín conqtit11Írins, excepto lns de a~m1s, 1;ue es 01Hbn.!, 



gnble indep~ndientemente; 

XII.- La renta vitnlicin, en lo, tdrminos estnblncidos en 

los artículos 2785 y 2787 del a&digo civil¡ 

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

términos que )o establece In Ley Federal del Trnhn,io, siempre M1e 

no se trute de deudas alimenticias o responsnhilidncl provoniente 

de delito; 

XIV.- !.ns n~ir;nacionC's de los pensionistas del i~rnrio; 

XV.- Los ejidos de loA p11P.blos y ln pnrceln inrlividunl <;Ue -

nn su frnccionnriiiento hnyn correspondido u cnrln njirlntnrio. 

El acreedor de unn oh! i11;nción inc11mplidn por un hecho ilíci-

to debe exigir nl deudor, <•ue volnntnrinmen1.e lo indemnice, pero 

Ri no lo hiciere, nntoncns puerln acudir nnte ln rmtori<lud compete!!. 

te pnr1t obli~nrlo tt cumplir ln preRtnción 111~ debe. Lo nnterior -

RO hace conforme o. los preceptos sefínlados p'Jr nl código de proc!!. 

dimientos civiles. 

Una vez formulndn In <lemnndn nnte In uutnridn<l .iuclicinl, se 

promueve el procndiminnto correRponrlionto en donde se pruebe: ni 

hecho ilícito y In imputnbil idud del demnnr!ndo. J'rohados los nnt~ 

riores pre.qupnestoR el ,inoz dictllrá .~entencin condcnntorin pura -

el deudór, coruninúndolo n cumplir con ,,u oblir:nción y si no lo --

hace, debe indemnizar. A esto respücto debe di st i n"."11 i rso cm'lndo -

re>1uelve la sentencia sobre obl il';ncionr.s ele (/ar, de hnc••r o no ha 

cer.{ 5 ). 

( 5 ) GUTIC:RllE'l Y flOt\ZAL.•;!., C:rnnsto; llerecho de !ns Ohl ir:rtcioncs¡ 
Se'!Undn Edición; C:ditoriltl Cn.iicn, Puahln, i'ue., Móxico 1 lfHi7 
Pnrr. 510 

e· 
,"-:' ·~ ¡ •' '," 
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Ln njecuci6n forznda de lns obligaciones de dar,- Al tratar 

este tipn de obliqnciones debemos distinguir entre: a,- Obliga--

cionns de dor unu sumn de dinero y b.- Obligaciones de dar unn C.!!. 

sn cfortn. 

a.- Ohl Í!!ncionos de dar ,rna suma de dinero.- Dictada la sen

tonc in en 1 a cual se conmina al deudor ni cumplimiento de la pre!. 

tii.ción pactad11 en lu olJlip;nción, o seo., o. cubrir ln cantidad que 

clehe, más los per,iuicios correspondientes c1msados por ese incum

pl imiento. 

~i el deudor no cumple con lu sentencia en ln que se le ord.! 

na rlnr In sumn de dinero, en este cuso, In autoridad ordena el 

omb:tr!!;o do bienes de su propiodnd cuyo valor baste a cubrir la. 

prestación debida, con el objeto do ~~o tales bienes se rematen 

.indiciulmenlo, y su importo sirva para hncer el pngo nl acreedor. 

i~stn se.,unrln pnrto 1 o son, cuando la nutorídnd ordena el 

mnh11r!)'.0 1 n<>'l encontramos con In siguiente Ritunción: El actor o 

n creedor se prellentn con rd nctunrio -- .Li cene indo en Da re cho 

n rer,uerir n l deudor pnru oue pntrUo o en su defecto señule los bi2_ 

11·'.'l suficientes pnru garnnt iznr el pn~o al acreedor. Y de no ho.

cerlo, el n~recdor ud~uiere ol derecho de so~vlurlos¡ da acuerdo 

con los l[mítPs se~nludos por el nrtrrulo 511 del código de proce 

climi1mtos civiles. Unn vez hecho lo nnterior so continúa el proc!_ 

<'imicnto por toclns -y cntln unn dC' qus pnrt.es. l'ostC'riormente se -

vrlúnn todos los hieneR ~1bnrgndos 1 s11cdndose n romnto en pública 

11lmoned11. Y con el dinero PUB so obtiPne se le pugn ni acreedor -

ln suerte prindpnl :r n<lc111ñs los dniio¡¡ ~- µeriuicios, 
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b,- Obl Í!!;ncioneR ele dnr cosn cierta,- ili e>ite cnso In :1enten 

cin orrlenn In entrer.-n de? ln cos" rer.lnmnda, pero si se nie!];e 11 e.!!_ 

tre!!;nrln, cntoncr>s lo privan de el In n través de In fuerzn públ i

co., entre!!;IÍnclosele nl ncree1lor, o Ren, 11 In víct imn del hecho ilf 

cito, Sin 11ue ello le impidu solí r.itnr ln inclemniznción por cln1:os 

y per,juicios. Lo 1111terior se explica de ln siguiente l'ormn: A ven 

den Dunn hacienda en el l':stnuo de'!!icho11c1tn. A r<?cibe el pnr,:o -

de B, pero no cntreea In haciendn, D nl encontrarse en esta situ.!!_ 

ci6n acude ante í!l .iuoz com¡rntent.o n inicinr el proceflimirmto co-

rreRponcliente, dem.~strlinclol e CJUC huho contrnto dn comprav,~ntn y -

nUll yn parró el precio, ;~¡ .iuez en este ca<Jo or•.onn ll A nue cumpla 

con 11u oblignc1ón entrerrnndo In hnciendn¡ IH?ro si, u pesnr de 

ello no cuiore cur.1pl ir, entonces ]1; nutnridnd por rnodio tic ln fuer 

zn pública lo privu de lu hnciencrn n A p11r11 t?ntce~úrsel11 fi ll,( (i) 

[';,jccuci.Sn de oh! :'!;nci•rn!?,q de hncor,- Cunndo Pl ob.i•'to de In 

obligación es un neto o unn Rerie de netos y el deudor nn 1 uierc 

cumplirlos os imposible In njncución forznflu, Ln cnusn principal 

de ostn imposibil idnrl 1 es C]IW In ejecución nsí out(?nidn, Rerín -

cnsi siempre d<?fnctuoRn por exigir 1~! empleo de mc1iios violentos 

contrarios n In l íbertnd inrlividunl, Ln concción contru In personn 

del deudor Rertn imíti 1 1 .siendo mucho '"'~" flici 1 clnr nl ncree1lor -

unn suma de dinero por concepto de indcmniznción, Por eso SP dice, 

que todn11 las obligaciones de hacer rn1e se incumplDn se r.~sueJv,,n 

en indemnización por dnnos y per.iuicio8. 

Cuando d acr•?edor nn ohticne ni cumplimiento lle ln olil i~nción 

por porte 11el deudor¡ pero p1•r!cle nhtenr?r el cumplimiento n t1·1tv61'l 

de un tercero n t!xpens11s del clcuclor, o sen, el de111 or no cumple -

con Ju oblirrnci'1n, pero s1 un tercero en su n 1mi1re, 

( li ) O pern Gi t. l'n!'.· óll 



l':l d11uclor no cumple con 111 prestación, únicumcnte ae 1 imita 

n pri~nr los ,f!;UStos. Como se puecle ver la obligación se resuelve -

paru 61 en entregar un·n sumu ch~ di ne ro, igual r1ue el cnso de indem 

niznción de dnííos y per,iuicios; lu cliforenciu entre uno y otro c.!!_ 

so ns nue el ucroedor obtiene el cumplimiento de In prestnción 

ren] y efcctivnmente. El procecliniento unterior, sólo se nplicur& 

en los cusna en que seu posible In substitución del deudor por un 

tercero; pero no cuundo seu indispensable la aptitud personal del 

deudor pnrn el cumplimiento de In oblignci6n. 

La ejecución de las obligaciones de no hncer.- ')u incumpli

miento so resuelvo a trnv6s de unn indemnización de dnños y per.iu.i 

cio.q, articulo 2028 del clidi11;0 civil. En este caso, de obligacio

nes de no hacer, le. e,iecución ef,ctivn y forzadn se obtiene al~ 

no~ veces y tnl vez cnn m«s rr~cucncin 0ue lns obligncinnes de hn 

ccr. 

~l ojempln clúsico en c~te tipn do obligaciones es: cuando -

unn p•~rnonn so ha ohli~ndo n no constrt1ir en <leterminndo lugnr y 

lo hnce incumplienclo con ello su obligación, el acreedor en 6sto. 

puede demo 1 er lo construí do por el obl igndo. Lo nnterior se encue.!!. 

trn tnrubi6n reglnmentado por el artículo 2028 del código civil. 

Iliones llllC no se pueden nmbnrgnr.- En algunos cnnns· el nr.ree 

clor no p1•ecle ejecutnr forzo.clnmentc lo prestnción, por no existir 

hienes en lns cuales se puedn trnbar embargo r:ue gnrnntice el CU!!!, 

plimiento de la obli~nción. 

En el nrtículo 544 del código de procedimientos civiles se -

enumornn los l.Ji1!:tPs 1 ue no pu<'t!l!n embarl!nrirn, eg decir, cuando -

nxi.~ten ú11ir.11111011te Jos bienes seilnlncl(.S por rl nrtículo llntos ci

tnt!o, t•I nr.rcwdor no puncl<! hntH!I' ,•fectivo sn crC.ciito. 



El artículo 727 clol códin;o civil declnrn inemburi!1Ü1les los 

bienes que constituyen el pntrimonio de fnmilin. esto artículo, 

debe ser modificado respecto u In cuantía que señnln como m4ximo 

ya uue la c11ntichid 1-rnñalada actualmente no r11sp~1¡c)e n ln renlidnd 

socio-econ6mica en cue vivimos. 

LA A~CION OBLICUA 

Introducci6n.- Ln acción oblicun no sólo RO conoce con 6sto 

noJttbre, ·sino n.llf1 tomhii\n los romtorcs ln denominnn: indirecta o -

subrogntoria. Esta acción tiene como oh.ioto principnl evitar el 

perjuicio {JUe ln inncción del deudor pueda cu11m1r al acroeáot'o 

l'~st11 acción constituye unn excepción ni pr ;nei[Jio conte>nillo 

en el código ele proceoiminntos civiles, nn el R~ntido ele 1¡110 nin

guna acción se e.iercitn pnr c¡uien no os títulnr o representante -

le gal. 

Concepto.- "Es lu facul tnd c·ue otorgu ln ley n lit víctima de 

un h·~cho ilícito, pnrn ejerdtu.r las 11ccionos o derechos de su 

deudor, 11 efecto de r.uo i.ll'!l'CRen en el patrimonio clo ésto, bicnus 

pnrn que se le indemnice". ( 7 ). 

Elementos de In acción oblicua.- Bstn acción ln encnntrnmns 

indebido.mente rccrlnmentndn en el cólli~o clo pror.cuimicntos civileR, 

por ser un dcn~cho subRtantivo. l'or ln antP.rior 1 delrnr!n clf! enco_!! 

trnrse en el códirro civil. 

lle ln rctlncción del nrtículn .'.!!} del códi.rro i:e prnc<~dmieni.011 

civiles, 11 Nin<~unu. acción ,uecle 1dcrcitnl'Re Rino por nt•uol n 111ien 

cnr1nr>te o por ,qu reprqsent.nnte le,,ít imo. No oh!:innte e:rn, PI •"reo 

( 7 ) Opera Cit. l'a~. 516 



dor puede ejercitnr las acciones oue competen n su deudor cuando 

comitc el crél'ito 110 nouél en título ejecutivo y, excitudo éste -

pnrn d11ducirJn13, descuide o rehú1rn hacerlo. El tercero demandado 

puude pnrnl izar l u acción pngnndo al d1!mandnnte el monto de nu 

créc'i to,.,., •• Las accioni,.s iierívadua de derechos i11herente11 a la 

persona fiel deudor nunca se ejerr.itnrán por e] ncrne<lor., .... Loe 

acreedores toe acepten In herencia oue corresponda n su deudor 

ejercitarán Jus acciones pertenecientes a 6ste, en los términos en 

riue el Código Civil lo permita"• se desprenden los elementos indi,! 

pPnsnbles para ejercer lu acción oblicua, Dichos elementos son: 

11,- El crénito deba constar en título e,jecutivo; b.- El deudor de-

be ser exc itnclo por el acreedor para !'Ue deduzca la acción corree-

pondiente¡ e,- .~l deudor descuide o rolníse ejercitar una acción o 

derecho y d.- !1Ue In ncción no se ref'iure a derechos inherentes a 

ln pnrsonn !ir!! deuuor. 

Rue:iriero s1,ilalu cono ele1~entos indispensnhles cl.1 la acción -

ohlicua los si!ruientes: 11 1.- Una mal iciosn y neglip:ente inacción 

ctr.I dl'ndor¡ 2.- Un interés Pn PI 11crr>enor y :¡,- Unn ncci~n pr.tri-

rrnrinl dPl i 1<•nrlnr r.Pntrr. terci>ro",( 8 ), 

l'r! lll11 nlcmr>ntos nu• deducimos del nrtfculo ~9, no uncontrn-

mos 1 Ml dos primero 11 (ll!e señal n Rmw;i ero, toda vez, r,ue el terce-

ro sn encue111 ru comprendí do en !.'l ci tndo precepto, al rt!f•Uerir 

rue RNl 111w ucci1)11 <'e lu <otlí' no munnen 1:erecl1os inherentes a In 

personl· dc!l deudor u olil irrndo. Ahora bien, como los dos primeros 

r'1nn:f'nf.os no ,.., ·•ncu!'ntron R•."il'lndoR 1'11 P] nrtícu)o :'O no podemos 

ron,o;iilr>!'lrrl1H1 co1•'<1 i11i'i'1pt•nm1hlrs pnrn su ejercicio. 

( El ) Rl'fl<1I:-:RO, :•n1··~11'f'O m;;In~titnciorn•s rli> t:'encho Civil ( 1'rnclucción 
"" ln t\n, ":1:ición Itnl innn por P.omnn 'lerrn1\o Suñer }' .Jos6 Snnta-
1:ruz 'J'ei.i1liro ) fonio n, Vol. lo. llerN·ho 1:1' Olilü~ncionl'Sj lnst! 
tuto :·:1:itorial llrus¡ ~:n1:rid 1•134 l'ni:. l!l·t r lll5 
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f.q clnro cuc tl0hemns enrontrnr 111111 ir.r.liciosu y nw·l iv;ente -

inncción 1L~l rleudor, oún cllc.m!o nn lo scifole nuestrn ley, se des

prende de ln nnturulezu y fine,-, de 111 ncción oblicue.. l.ns ncr<'ed,!l. 

res no pueden substi tl1 ir n si1 deudor, cuontlo liste no hr.yn incurrl. 

rlo en un clcscuido grnve o no hn,YH r.ban<lonnclo sus dr.rPchos. Por lo 

tanto, si no hn corrido un término suficiente pa.ra poner pensar 

en unn activid1ul ir.al iciosr• <'el !11~111!or 1 ser·ín nrl.itrario y, no 

sólo eso, sino ruo otentnr[awos contra la libertad jurídica ~el 

deu~or, si se otorgnrn esa fa.cultad nl acreedor. for lo tcnto 1 

pnrn r;uc ¡rnoc!n el acreedor r.xcitCLr a su t'.r.u1'or i-onformn lo r.sta.bl~ 

ce el artículo 20, debe pr.rtir 1!e la bnsr. c!e <.lle :,;cnn co1:1:uctns 

e;raves, conformt> nl crit<>rio normvl dP. 1ns n>lrcionos :jur{dicns. 

El ucreec'or tumhién ¡rnN:e invocnr 1 pnrn el ejerr.ir.io ele ln 

a.cci6n oblicuo, un jntcri'.is .iurfl!ico, 1 ue n su vez tenn;rt como hnsc 

lo. posihi Ji1lecl de un dní1o ocnsionado por In inn'ctiviiln1'. cid dc>udor 

y un temor f'undncio 1!e insolvend:i o inostnbil illnd putrü,oniul ele] 

mismo oblip:udo. Es innev;uble 1ue el ncrcedor no tiene un v"rclacic

ro interé1> .jurídico, cuon1~0 1>U cieni'or es unn nersonn sn]v,.rtc, 

pues nin[!'Ún ckíio o p~rjui cio soportnrín por In inacción lle su l1e.!!, 

dor. Toda vez, que no tcmurín ob:jeto ejercer ur. r."el'io iniliF·cto, 

como lo es ln ncción obl icuu., cuuncio puei:e oht.-ncr su cnn:pl im icn

to u truv6s de la. e,iccución en los bienes rlc su c!Puc:or. ilil cstu. -

o.cción busto. el peligro Je 1 n i i.su l veme in y e 1 c111· fH!r.uente per,iui 

cío po.rn poder e.jerci ta.r la. Bcdón. 

Cnrncter!stica.s ele lo. o.cción oblicua.- :~stns son: o.- inclivi, 

dnnl; b.- imlirc~ctn¡ c.- l'ncul tnt.ivo.; d.- 1 imitnc!n¡ e.- no <;uhi;i

<linria.; !'.- cre1:itorin; g.- lwnéficu l\l clcu1:or mirnno, 

Rojinn Villo~a~ si 11ion~o n Lnfnillc nn«lizn el urlfculo ~"y 
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cnn~ncuentnmcnte ln hnce tambi6n con ln acción oblicua. Ln acción 

ns int'iviclunl, por¡,ue ln puede ejercitar directamente cndn acree-

dor, cnso di.~iinio es ln situución r!e !"Uiebrn o concurso, por!]Ue 

el síndir.o int•~ntn en forma ohlignt.oriu los ucciones dí!l fullido. 

Ln ncción oh! icun ei¡ i.ndir1•ctn, porc•ue el ncreedo_rRubst ituye n su 

.:eudor en el ejercicio de In ncción. 'l'un:hién es fncultntiva porque 

no tiene In oblignción de ejercer dichu acción, ndn cuurido excite 

a su dcu<lor o 6stc descuido o no ~uieru ejercer sus derechos. Si-

g-ue <licien<o Ro,iinn Ville~us, el artículo 29 expresnmenie admite 

el cnrñcter limilndo tic lu acción, nl seiiulur qun el demnndudo 

puede pnrnlizurlo pugnndole nl actor. No es subsidiaria, porque 

no os n~cesurio ~ue intente primero la acción directn, ni oue haga 

previa c.iecución en los bienns clel delldor. Aun cunndo el deudor -

puede i nterpn11er l n oycepci iin l!e fnltn de i nterli s ,inrí d ico del ª.!'.. 

tor, invncnndo en est.e cnso 1 n ""i :>tencin de bienes suficientes, 

pnrn '!hrnnt 'znr ·~l 1tdeudn con F!U pntrimonio, ~s pcr,onn 1 porque no 

l" otorn-rrín uno situnción privile•ríudn o ]lr•~f·rente respecto ele 

los ncrcfliiorcs con derr!chos rcnl es, l\llll cunndo en nnestro concepto 

nl conferirle clichn acción pnrr. C'\IC c)l ncreecior puecln e,iecutur so-

hrc> lns vnlnre.c; pntrirr,oninlcs cue por su me1:inci611 obtuvo el deudor, 

le conforirá uno preferenciu sobre los dcmls ncrcedores del propio 

deuc'.or. ~í es lJenlificn nl deudor, en virtud de ~ue el exceso obte-

nido por el ncrcedor debe ingresar en el patrimonio de liste, pura 

beneficio propio y, en cons1'miencin me,jnrn In si tunción de los 

deru~H ncreedores, ( !) ) 

( !) ) ttn,JJNA VJU,EGA'.l, lu1fael¡ Ilcrccho Civil Mlhdcnno; Tomo V, de 
los Olll irrnciones; Vol. III; Anti~u Libreriu Robredo, lléxico, 
1 íllilí l'nrr, 33ll 
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Estas dos acciones son compl nntumente difi!rcntes y sólo ti o nen 
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un punto coincidento entre sí, o sen, 6stc p11nto es sn finnlidad, 

Tanto ln acción oblicua como la pnul innn tiene como o!J.i,'i ivo pri!!. 

'cipnl ln protección del patrimonio del deudor. 

Ahorn bien, exist•m numoror.os cnrncteres 1.uc !ns npnrtnn, 

siendo los niás importantc11, lo' ,;i,.Pi.,ntes: 

a.- Ln acción oblicun trntn dí! corre'!;ir la ne1di!!;encit1 del 

deudor ,V en In acción pnul inno In <.uc se otncn e<: ol frnude del 

deu!lor, es decir, en In primero ª" vn en cnntr1t de In ne(!;liirencia 

y en la ac~unda es en contra del fraude. 

b,- Ln acción obl i cutt trata de impedir la inacción del obl i.'!.'E:, 

do o deur!or; mientrns rue llt pnulinnn do.ja sin efr>ctos ¡,.,~ netos 

realizados por el mismo deudor, Como se v11 .rn eontnt df! lr. vol11nt!UI 

del olil ig11clo sus condiciones son 1~1(s estrictas, 

e,- I.11 oulict111 en· principio es un ;Hocedimicnto indir•,cto, -

pornue el acreedor ejerce lo<> <l!?rechos del deudor¡ la p1rnl inno es 

propia del actor, 

<l.- Ln primera no <!xirre In eiccusir'in dn lo A hienf!llj In pnul iu

na si lo exige, 

e,- La acción ohl icuu es concetiidu n todo.~ los ocreeuore11; míen 

tras c
1
ue ln ucci6n pnul innn sólo la puNien c.jerc"r lnR ncre<H!oreR 

anteriores nl hceho l'rondul ento, 

f.- [•!n la ncr.ión ohlir.tm no dcbcmofl ncreditnr Ir insolv'.ncin¡ 

pnrn la p1 .. ulinnn e<: un rf'<Ui~1itn d<~ pror.et'ibilidnd, 

Imprnc·!1Jenr.ifl de ]11 ucción ol>l ir.un. lJivrrso" rnRos.- !·:! nrt.í

culo ~-) nriq dict! ul r1,s;H!r.tn, ¡,._~ ncrioll"S r!,..1'iv1ul"s d<' linl'"rhos -

inher•rntes n In !lnr~oino df!l dm1dor, no pue•:r•n e.í.,rcitnrs" por su 
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acreedor. Ac~í se habla de derechos personalísimos 1 como el uao 7 

In hnbitaci6n, <·Ue sólo incumbe al interesado e.jercitarlas o no; 

o derechos aub,jeii vos frunil iares, como son las acciones de nlimen 

tos, divorcio, nu l idnel del matrimonio, etc. Ahora bien, indepen

dientemente de cJ11e se!Ul ncc iones personal! simas, no exi ate intercSs 

.iurfdico del acreedor, por no pro;irircionar alefin beneficio patr.!. 

moniul. 

Acciones nytra-pntrimoninleu.- Los derdchos de los acreedores 

se derivun ele un d•!recho de rrnrantía sobre el patrimonio del deu

tlnr. l'or lo ta.nto, lus acciones extra-patrimoniales, que garanti

zan el estado ele lo.a personas, no sujetan a iste derecho n los 

ucr<!tulores. 1•;,iemplos de cate tipo ele acciones: la de desconocimie.!!. 

to de la patcrnidnd, 111 acción de nulidnd del matrimonio, In de -

divorcio, ln de r.,clnmnción o impt1ro:mtción etc la filiación y la de 

se:>nrnr,ión de cuerpos. 

J ns ncciol'l's patrimoniales.- El nrtículo 1166 ret;ttla estas -

ncr.innes, por r<'Qln ":enernl puetlen ser e.;ercitnda11 por loa ncree

rlorns. Aun cunnclo so permita f!Ue acciones con objeto pecuniario -

cscnpon n In intnrvenci6n de los ncreedorns y nnrmnnezcan unidas 

n ln perrionn. 'fon ]CtA siguientes: 

1.- Ln11 ruc ro:nrnr.tiznn hiellPA iner•bi:nr.nblcs como son las pe_!!. 

sionPs, rcntns, etc. Aun nnnnrlo s1• r>nr.uentren "" C>] pntrimonio 

tlt'1 clnui;or no "lll'''niiznn su clm11111 a 1011 ncrl'ellores, c.uicnes no 

ru·.•ntl'n "º" l'l int1~r1~s ,jurídico pn;n ejercito.rlns nccinnes llUC 

¡.,,, prot.e¡re, 

:.',- 'lon 1u•ll!'!lc1s nll' pnrn su ejercicio st• pn•supone un inte

r~'< rnnrnl, t:o1110 In ncrión tlt> He,•nrnci6n de bienes, ln acción ele -

r<•pnrur.ión d0 in iurins, 1'1 e. " ;•:snR uocionPs t it>nen un oh,ieto pe-
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cuninrio, hncen entrnr un vnlnr nn nJ pnt1·int'lniri d"l rlP1trinr, 11nro 

el t un los posc>e nn SI! <1eri1'e n l")Ct1111r :'lino r' ·~p116s ,,., hnhi>r 

mirH1rfn 1:.otivos d, .... ,dro •)r,' 0 11 11 .( JO ). Go1~10 nin'"·~1ln ·~· 1 c·nmns ~p;·in--

pncdn~nr ol ~nflntnrin in~rntn, cte. 

non n] nrtfcu]I) ~')del cóc~i~,.. d:! pro~>'· imir,r¡io11 civilcfl, ln!l nr.re.:::, 

tnri~ lnn nccion~~ par1 incnto~ n ~~te, nn !ns t6rminns on 1uc ni 

códir;o civil lo pc:·mitit. Il1>l11cin!lnndo In.~ art.ír.11lns ]1;71 n Jli7ti 

rhl códi.ro oll.ieiivo, cU1Lndo ni hr!rndcr·o r1!p11.:i11 Jn hernnr.in en ¡rnr:_ 

.iucio de sus ncrec-dores, pue~:Pn éstns fH~dir pl i11w-" "ll"' ln::! :.ntn:~i 

y si In her~nciu l'unre ;o;11perior al importe de 6"ins, el nxc:eo.r.nt.c 

:Jnsnrn n poder de! ln !J:!l'Sl)nrt H:'í'itdadn pnr· In le;·, pero •¿n ninr.:ún 

cuso nl < uc hizo el l"1;mdi.o. G11.1nr!n ln<; <'crr.r.•·nrP.~ s•'an ,.,sinriorf's 

cil re1mtlio 1 no pndr1í'n ncl'¡lLlll' ln hP.ri>nr.in ti<> :rn tle11dnr. Ahnr11 bien, 

impedir f'lre In 11.ceptcn In" ncrr.Pdnres, P"'rnn<'n n 1~st.os ln'l crédi.-

tos !!11<' in110:11n contrn ''1 1>11e rP.chn?.,) In lwr 'IH:in. 

LA ACCION mn.•:CTA 

Ln ncción clir"ct.11.- l~n oposicilh 11 In 11cción olil ir:un "·dstP. 

In acción dir1•1:tn en nl J))r>'<'hn ·;.,,,n.ínl. I.ns 1111~.r•T'l'" In dofirn:m -

( 10) l'I !,'/TO!. Y llIJ'·:·:'I'; 1·r1ti.11t!n l'rnr:tirn "'' li<!l"'":in '!ivil 1"r1111~1~:;; 
'foi;:o Vll¡Ln!'! 01,lirri:r:inn<l" ( ;:1•>11lllin J'1trie ¡¡:•:ditnrinl ~ultn-
rnl~ --: ... ~. llnhnnn, líl1!1 l1n,,.. !'17 
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r.nmn nf'l1el l n pue se ntnr!!n ni acreedor pura rue nctúe en n1mhre 

prnpio cnntrn ni rlettrhr ¡¡,, ~u rleurtor 1 y por PHH!io de ella, puede 

•>~t,,nnr el pn'!"O de In ohl i!!nción en ln r,unl es ncreedor, 

Los trn tnrii stn s r!i cnn c•ne l n ncciñn di rer:tn e.'! mÚR ventnjosn 

pnrn el ucreerior, r.ur! l n ucción 1Jlil icun. l'orr ne en listo. el hencfi 

cio repercute en prnvechn de los rtemás, nl numentar el patrimonio 

de su dcntrlor, y lu acción rlirnctu fnvoroce únicamente o.l oue la -

e.ierce. 

Bn nuestra legislnción no existe ln acción directa como ¡me

de comprolrnrse pnr ln ful tn de preceptos, «lle al efecto ln regulen 

en los códigos de ln materia., 

Lo difPrencia entre ln ncción nblicun y ln directa son lns -

si r!·u i entes: 

n,- :~1 In 11ccilin nblicnr1 se o.iercc por 1!1 acreednr un derecho 

n.ieno, e 1 de .cm dcnt;nr y '~n nnrnllro ,¡e t~ste; c~n 1 n di r1'r.tn s~ nctún 

por rlcrecho propio del nctor, 

h,- J.:i ,,111 i c1111 permite c"nservnr e incorporur nl ncreedor, al 

pntrir':nnio de sn !leurlrir un bir>n 1 parn clespués cobrur s~1 crédito con 

él, snpnrtnn• n Jlfl'1ihles erihnr[\"OS o concursos con otros ncreedores¡ 

In 11iri~cta se encnminn n ohtcner el h<mel'icio 1•..¡clusivo parn el 

acrf!eilor 1 i n!!resnndo 1iirc•ctnmente lo obte1!ir10 a su pntrimonio, 

c,- m ln ncci1'ln nbl icua ¡mcr,e dcmanrlnrse contra 111 totulit!nd 

de lo nuu sf! 1:r~hc a su deudor, es decir, si A le debe n ll trecien

tos pesos; pero e ]p debe n A Pllinientos pesos, y nl ejercitar In 

ncción n cn:1trn .:;, nouél ¡me1le v1q itlnml'ntc cohrnr los 1•uinientos 

¡wsn'l; rrn In tlircctn no se puede Pierrer In ncci~n si su r.rócito 

e~ i nl't!rior nl , ur t ie1H' el rfNllfor rlr>l r111(• 1 n e i~rcp, 



CAPITULO V 

LA &JECUCION FORZAilA Y LAS ACCIONES: PAULIANA Y DE SIMUL!CION 

A.- La acción pauliana: 

l.- llofinición 

2.- Requisitos de la accion pauliana 

a.- Respecto al acto que se impugnará 

b.- Respecto al cr~dito del que ejerce la acción pauliana 

3.- ·consecuencias de la acción pauliana, si el acto impugnado 

es de1 

a.- Buena fo 

b.- llo.la. fe 

4.- Contra qui~nes se puede o.]ercer la acción pauliana. 

5.- Naturaleza. jurídica de la acción pauliana 

6.- Efectos do la acción pauliana 

B.- Acción contra la simulncil'Sn: 

l.- Definición 

2.- Motivos 

3.- Materia do aplicación 

4.- Clases de simulación 

5.- Naturaleza ,jurídico. de In acción contra la simulación 

6.- Efectos 

7.- Diferencias entre la acción pauliana y la acción contra 

ln simulación. 



CAPT'l'Ul,O V 

LA &JECUCION FORZA.DA y LA'3 ACCION~;s: l'AULIANA y re SHIULACION 

La acción pnulinnu.- "t:11 In fncultnd 11ue otorrrn In ley n ln 

ví et im11 de un hecho i 1 í cito, pu rn HU e se nu l i fi ouon o revoquen -

según sen <:il caso, los netos de disposici6n !!Ue real y verdader.!!:. 

.monte e,;ecut6 su deudor y nue prot!u.;oron su inso!vencin, pnrn el 

efecto de eme vuelvan al pa.tr imonio lle éste, 1 ns bienes r1ue ena

jenó y con el valor de ellos se hup;a purro nl acreedor !'ue c.;erc.!_ 

tu esa facultad". ( l ), 

Ejemplo: A y B le prestan n C diez mil pesos cndn uno, pnra 

ser pagados en determinnd1t fecha; pero C snbe «:tte pnrn esn fecha 

no tendrá los veinte mil pesos, pero por eso no hay problema, 

poroue cuentr, con un predio de treinta mil peso1>, ~1t•mces, C 

en lugnr de venderlo y así obtener ol dinero pura pag~rles u sus 

acreedores oue snn: A y e, lo ennjunn y se ~nstn ul dinero produc 

to de la venta r¡uednndo insolvente, y¡ior lo tnnto, en ln fecha 

determinada no cul.Jre su adeudo. Se comete <d hecho delictivo y -

entonces nnce esa fncultnd que otorga ln ley n ln vlctimn de di

cho neto. 

Sir,uiendo con el e,iomplri anterior, los acreedores A y B -

ejercen ln. acción pnul innn buscando ln revocrtciñn o n11l ifir,n.c ;ón 

so~n i¡eci el c11so ele Ju enn,iennción, <'\!!! !I•).;:: en '''1tndo i:e insol 

vencir1 n C. l'or lo tnnto, ol prf'llio en1l.if'IH1tio ¡mr C v1rnl ve nl 

( 1 ) GUTIERR~Z Y fiO!;ZAl.t~, :•:rn1rnto; Surrn :Jii. l'n"" !il g 



patrimonio de éste, para ser vendido y con el producto de lo. ventn 

pagar sus cr6ditos a A y B; pero si úniclllllente lo. o.~ci6n lo. ejerce 

B debe po.g~rsele a él y nado. m~s. 

Actos impugno.bles.- LRs actos que pueden ser atacados por medio 

de la acción pauliana son los siguientes: 

a.- La e,jecución real y verdadero. efectuado. por el deudor de los 

bienes que son do él, ( Según lo previene el articulo 2170 del código 

civil ). 

b.- La renuncia que hace el deudor de los derechos constituidos 

a su favor 1 por ejemplo el derecho de usufructo, ( 2 ) y cuyo goce 

no fuere exclusiviimentc pe.r:iono.l, Son derechos cuyo goce es exclu-

~ivnmente personal: 

1.- Loa que h~ son parte del patrimonio del deudor aun cuando 
de ésto resulte, como efecto, 11i pér<iido. de un derecho patrimonial. 
Ejemplo: un nlbacea renuncia o.l cargo y con ello pierde no s6lo lo. 
administru.ci6n do la mnsa hereditaria, sino tnmbién, ln parte do la 
herencia o el legado que debería recibir, sin que los acreedores -
puedan oponerse a ello., 

11.- Los derechos patrimonio.les que no pueden trasmitirse ni 
embargarse, en vista de que esos derecho a no const i tuyon garo.ntío. 
po.ra loa acreedores. Un ejemplo de ollas pueden ser, el derecho do 
ho.bito.ción y también el de uso. 

c.- El repudio de 111 herencia.- El acto de repudio de la here.!!_ 

cio. por parte del deudor en por juicio de sus acree do rus es suscepti 

ble de ser anulado segii:n lo establece el artículo 1673 del c&e~go -

civil. 

d.- Todoo los actos celebrados dentrL do los treinta dias o.nteri.!!. 

res o. lo. declaraci6n judicial de lo. quiebra o del concurso y que tu-

vieren cerno fina.lido.d dar o. un crédito yu existente uno. pruferencio. 

que no tiene ( Artículo 2173 del cddigo civil ). 

e,- El pago hecho por el deudor insolvente, untos del vencimiento 

del plo.zo, ea decir, cuando el lleudar ya. en est1u:o do insolvencia reo.-

( 2 ) BOHJA SORIANO, Llnnuel; Supra Cit. Png. 179 
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lizu pu~os puc ndn no son exigiblns, 

f,- Ln renuncia, no r!e derechos irrevocnblemcnte ncJquiridos, sino 

do 11•s fncult1wes cuyo ejercicio se me.iorndo. el estado del patrimonio 

del deudor 1·ue h11biere r'lnuncio.do. Esta ea ln curncterístic11 de ln 

ncci6n pnulinnn 11ue lu rlistin~e de ln acción oblicua, 

H~~UISIT0:3 J.C: LA ACC!ON l'AUUANA.- Lu ley señulu detilrmino.dos re-

ouisitos pnrn el ejercicio de ln acción y 6stos son de dds clases: 

u.- En relación nl neto 1•ue se impugnará, y 

h,- nespecto al crédto del 11ue va ti ejercer In ncción. 

,i;n relación nl neto 1,ue se impu~nrá, nnnliznremos los sitniientes 

l.- lil neto c!ebe celcbrnrse por el cloudor o Bus rcpresentnntes¡ 

pe o fnn1nmentulmentc debe ser un neto jurídico y no simplemente mate-

rinl, nrlículo e103 del cóaigo civil, o sen, el acto debe ser jur!dico 

puro poderse impu!),"tlnr y no simplemente mnteri11l. ~ato es, cuando el 

ilculior reulizu uctos tendientes n ocultur suB bienes, no puede ser út!. 

l izndn lu 11cci&n pauliunn, 

2.- !':J neto debe tener como efecto directo ln disminución del pn-

trin11lni o del deudor. Al respecto exi ste;1 infi nidnd de cri torios, ulgu-

nos 1licen, si el deudor solnmente hn descuidado enric!uecerse, no se -

¡rne<le e,inrr.nr lu acción pm1l iunn. Est11 posición no es ndmi tida por to-

dos, fll1(llfJ1~R : " soa1.i1!ne que los 11ctos por los cunles el deudor de.! 

cuidn enrir•\H.!Ct?rse en oposición n los netos por los cunles empobrece -

no exi aten, Todos 1 os 11ctos por 1011 cunles el 1!eudor no se enric•uece, 

son rr.tos de º'''l"'brodmif>nto y agrcp;u p\le ai se 11nttliznn los netos r1ue 

sl! cnn'>Íil'rnn como llcto.~ por '1011 r.unl "s ol .. eudor rehusn simplemente 

f>nri, 1t<'C'" ::n ae "" r 110 son \lllll r1•1\uncin 11 un derecho ventn,ioso y que 

tierno un vnlo1 pntdmoni1tl",( 3 ), 

( 3 ) GllOUm:n, A¡ lle L 1Action Pnulienne en llroi t Civil Frnnc11ie Contemp,2_ 
rrn~o; Png. ~~~1 
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1,- l!!l acto debe se 1· cnusn de In insol ven e in dol tl1•111lor.- ;<;¡ 

artículo ~}(Hl del código civil nos dice "Hay insolvencia cunnr!o -

la suma de los bienes y créditos dnl deudor estimrulos en su .insto 

p!'ecio no iguala ni importe de sus deudas", Gutiórrez y Gonzúlez 

nos dice que el artículo anterior, debe ser ndicionndo con lns P!!. 

labras "líquidas y exigibles", porouo no expresa ucliid11mcnte el -

sirrnificado r!o insolvencia, l'nrn él el 11rtículo debo 1 ue!11tr re<ln..s, 

tu<lo de lu siguiente forma: "lf11y insolvencia cunndo In sima tic los 

bienes y crér1i tos del deudo!' r>stimodos "n gu .i1:sto :n·cc io no il!1lnl n 

nl importe do sus deudas l{rnidns y oxigibles".( 4 ), 

4,- El neto <lobo ser de mnln fe,- ~~ste r1!1·uisi to es csPncinl 

pnrn <loterminnr In procnr!enci~ o improcodcncin de ln ncci&n; lu -

mnln fe nulificn nún a los netos onerosos, es decir, pnra 'lle cxis 

tn lo. nulidnd como consecuencin dn. In nccinn (/nbe existir 1" 11111.ln 

fe, tn.nto por parte rlel dcudor-ena,jennnte como !>n• el tcrcero-ndnu.!_ 

rente; sólo naí, pueile 111mlo.rsn. un r:cto oneroso. 

Ln mala fe es el conocimiento ~ue el deudor tinae o debe tener 

<le su insolvencia, r.demás <i0bn t.nner conci1!ncin ri" ntH' RU neto o -

contrvto, disminuye su putrimodo, oc11sio1wn1to unl' dimninucirín fm 

ln gnrnntJn de sus ncreeclort!s, y con ello un pe: .inicio pnrn éstos, 

Ln mnln fe por parte d"l tcrC:!ro-ndquire.1te '!xiste cunnclo ~ste, 

tiene conocimiento ele cue sn deudor cuerá <!n nstnr!o t!c í11c;olvnnci11, 

si realiza dicha venta, Ln mnln fe no se prcsum<'. 

Respecto ul crérli t.., rln.J r·ue v11 11 e;jercGr In ncci&n pnul innn.

Nos referiremos a ln unti!!'UP.l!nrl dn.J crér'ito, ni cr(,r:ito n plnzos r 

al cr1ditn condicionnl, 

I.- Ln nr.t.ir.ruetlad d1!l r:ró1!itn.- .:;s inrliHpnn¡;uhln 111 1• 0 1 r.r<~•.•l.o 

sen nnteríor, no importa si •JA un riinutn anti:s '11" r.J "c:tn iri,111rrn11rlo, 

( 4 ) GU'l'Ié:Jtlt;.ó;Z Y U!)l;,,;d_ ~z, ~rnesto; Opcrn _:¡t. l'it 0:s. 5:.!3-fí:.!1 
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~str' l ~miie ''" ln ncciñn tiene como funr'mienio. r·t!'J el periuicio rur. 

"fnn"!"1~11 l11q 11r:1·pnfln1"•.c:; ~)ns1,.,·inr1lr: al nf'.'tn fr·nti1·1ir~rd:"' "º .r;nn ~rectos 

r'r. é~te, pnrr '"' rut'nr!o le; oi:l i!'"nc;ñn r:e 6stos ni.ció, yu ern insolve_!! 

lr'. 

~:.- El crédito n pln:r.os.- Los n.utores se encuentran divididos -

nl respecto, unos cli~on f\HJ el ucrec<'or 11e un ·cr6cito sujeto 11 plazo 

no . tH'<ie e.ien:er ln e.cción pnuliunn; lo otrn parte dice t•UC sí la 

¡mur;,. e.iercitflr y é1itos se .iustificun r:e ln sirru·iente formu, l'nra 

«Ue 1111 ncre<~< or C:e 1:11 cr61:i to su.jeto u pinzo puet!n e,iercer lu ncción 

!wulinno, no es necesnrio 1ue su cr6dito seo e~i~ihle, Ln ley no se

i!ulf. nr•'P ttl r!lspecto, ni !lebe se;•nlurlo, en virtud c:e c•ue tnnto PU,! 

"'' ser !•r>r.iuclieP.rlo por el deudor el ncreeclor cuyo crédito es exi!!:ible, 

cnn:o r'.nur!J cuyo crórito no lo sen. l'nrn oue In ucción <'e nulidP.d "e 

iuzrrue proee1:ente en .L1ds'li'l1'rnble r 1rn el actor-r.crccrior pruebe ln -

in.~olvencin do su rlcudor, y con:prob1u:n .iudi dniniente esn insolvencia, 

toi:os In.<, cré1!itns se '\'Uclven c1dzihles, ( 5 ). 

Pnro nosotros el pln7o nn dPhe ser un obstáculo pnrn ~ue el ncree 

rlor no rrner'r. ".icrcitnr In ncción pmtl innn. l'orPUC con el ejercicio no 

'lO nlJtinnc 1'irr>ctnrnet>te el pr~o sino In existcnciu de ln gurnntín de 

1,- SI crt'ic:íto conrlicionnl.- Air,unns nutnres conccc'.en el ejercicio 

1'e le ncci<Ín ¡inulinnn sólo H Jos ncreP.dorcs de un crli1:ito sujeto a con-

1!idón r<>solu1nrin, c'lrr.o si éste fuer·u un ucreedor puro y simple. Ahora 

hlP.n, pnrn c-1 nr.rne1'or b11.io c·,Pt'ición ~\1spensivn, nn le r~conocen ean -

f:·<'nl tnrl, :inrrt1" Pilos <'i ""º '\W ln ncciñn srl" <11• 111 cnteirnrín de lns 

( r,) ,\1Vn ·p:::·:rn.1 ~it. ~)(l 1' l'fl ',l • .~O''.L\\O l!n11nrl ;Opera ~it. l'n!':• 1~3 
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dores sti,jetos n conc!ición suspensiva. Los otros que Ja niegllll, la ex

plican 1.c la. sig-uientn formu, no la pueden e,jercf!r poroue, mientras -

esté pan~iente de re11ol11ción In condición, la deuda es inci~rta, o sen, 

todcvfo no se s11 be, si va n existir ese crédito; no es .justo ni razon~ 

ble nue se m~tc!'ice en 11strts condiciones In revocación del neto impug

nndo por per,ju<licial. Cuando mucho, podrú exigir c·ne el deudor y el --

te• coro presten lo g-arnntín .'or el valor defraudado mientras la conc:ici6n 

Otros 1111tores opinan, .~i el ncraP.dor conc'icional sólo ¡mede rer.ne

rir lrrn oc1011 conservntorioll de su t!erecho, es claro 1·11e no tiene legf

timi cinc! pnrn seguir 1 n acción revocnto ria del acto frnuclul en to 1 por ser 

listn netnmente pe• secutoria, ya porr.ne no puec!e afirmar y probar los 

per.iuicios sufrirlos por el neto inpu(!;nudo en visto de Jo hipotético de 

su cr61'.it.D, ~:stn 1í.ltimo opiniones Ja r.ue se uiustu n nuestro artículo 

6tl:2 rtel cn<li!m civil. 

l'nrn nuestro r.?·lcf•) de '\"Cr }ns cosas, si P.} urtículo li82 Jwb}u de 

11nn eoru'ición y nutorizn parn rr>nl izar to1los los netos lícitos para ma.!!. 

tener vivo In ga~•ntín de 6sta, no veo ror nué no so tiene que nceptar 

ni n,jurcicio de la acción, ni ncreedor sujeto a conCición suspensiva, 

porurn ¡;J fin y ni cnl~o '.lS tina condici6n. Ahorr. bien, es unn condición 

suspensivn MIO puedo o no rP.nliznrse, cnsi torios los nutorcs lo ven desde 

el l•llllto de Yistn •'e In imposihilirlnd de que se curnpln. l'e:ro nu~ sucer!e

;fn, si :)si! cor.1'.ición se lle11;n a cumplir, el 'ncrN!<ior se encont.rarfa con 

1.110 ~11 r'P.1t1'or no tiene los mN'ios nncesnrios pnrn Rtl ¡H1n-o, .Y ~n conseclle!!_ 

rin sus 1!11rech••s .qnrfnn l111rlnoos. i'or Jo tnnto, nosotros creemos (JUe 11:[ 

,,.,b.~ ntnr!';1Írsel1' ~si; fnr11ltnd ni ncrer.dor s11,ieto n c1rndición suq¡u•nsivn. 

r!ri::8P."ll•llll'.ins c:r. In ncció11 pnulinnn, .si r!l neto impu:!n 11 do es one:oso 
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Cuando la autoridad judicial admite la procedencia de la acción 

pauliana, debe previwnentc examinar, si los actos que produjeron la 

insolvencia, fueron de buena o mala. fe, perc ante todo, 11i fueron a 

titulo gratuito u oneroso, porque de ello depende el tipo de consecue.!!. 

cine que se produzcan. 

Para iniciar· el estudio de estas consecuencias ea necesario 11aber 

qu~ e11 la buena o mala fe, tanto por to ~ue se refiere al que enajena, 

como al que adquiere. El articulo 1815, no& dá el concepto de mala fe, 

en su último parte de la 11iguiente forma: 11 Se entiende •••• por mala 

fe Ia disimulación del error de uno de los contratantea, una vez cono

cido". El concepto de buena fe se entiende " contrario sensu "• 

a.- Existe lu buena fo por parte de ln persono que enajena, cuando 

ignora que el neto a rnnlizar, lo hará quedar en estado de ineolvencia. 

b.- Existe la buena fe por parto de In persona que adquiere, cuando 

no sabe que con esa operación o negocio la personn que enajena, se con

vierte en insolvente. 

c.- Existe la muln fe por parte del enajenante, cuando tiene cono

cimiento do que el negocio próximo n realizar 10 llevo.rá a lu. ruina o -

insolvencia en perjuicio de sus acreedores, 

d.- l';xinte mu.la fe por purte del ndquirente, cuando tienen conoci

miento que, de celebrarse el ne~ocio, su vendedor caerá en insolvencia. 

Ya tenemos los conceptos do buena y mala fe, tunto del enajenante 

como del adquirente; ahora únicamente nos resta relacionar éstos, con -

los netos ~rntuitos u onerosos para snbnr cuáles son las consecuencias 

que se producen. 

A.- Acto oneroso con mula fe tanto del que ennjonn como del que -

ndqu iere.- Cunn1lo se 11 evn a cubo un o.cto .jur idi co oneroso con mala fe 

tnnto del que erm,ienn como del udquir••nte 1 In acción pauliana. nuli.ficu 

la <.;>ornción, con ln con1>ecuencin inmediata de hacer volver al po.trim.Q. 
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nio del onnjennntc los hiones, pnr11 11ue sus ncreedores los emhnr!!;'llen y 

postorionnente lo<; remnton, y con el producto obtenido se hngnn pnp.:o. 

Lo nnteriormente dicho se encuentra ref!Ul rrclo por el nrtículo i?Jfl1 crne 

a In letrn dice: "Si el neto fuero onel'Oso, 11' nu!irl1uf f.'f.lo po<lrr< te

ner lugar en el cnso y .términos c¡ue 11x 1res11 111 11.rt !culo anterior, ctmn 

do hnyn mnln fe, tanto por parte del dcudnr, como dr.l tercero e.ne con

trató con él". 

l!:n el cuso anterior, nos enr:ontrcmos con unn cp:c:~pción, cunndo \tn 

serrundo rdruir'ntc contrntn 1 n b11enn fe In ucción ;1nul io.nn c·uetln Hin -

of:Jctos, en virtm: de existir eso. lmenn fe. Y del artículo 2164 que Jn 

re!!lnrnentn de 111 si¡,"tliente forma: "Lo. acción concedidn al ncree<lor, en 

los artículos nntc~riores, contrn el primer ndc¡uirnnte, =io procede con

trfl tercer poseedor, sino cunnclo (,ste hu ndouiri<lo de mnla fe". Por lo 

rnteriormente dicho no procede l n ne ci ;n pnu 1 i nnn, cunn1io e 1 suh1tdMd

ronte contrn 1 n efe lmenu fe. 

D.- El neto nneroso ef•Jctunclo de buenu fe por pnrtn •!í!l enujennnt.e 

y por el o.dCl~irnnte o sólo del ndruirl'nte.- Guundo nos encontrnmos con 

estn situación no ilroce<te lu ncción puulio.nn, por ln tli:;posición cont.!:_ 

nido. en el artículo t:ll64 untes sei\nlndo, nuii en sn .mrte comtncente 

dice: In nulidad sólo podrá tnnor lugar, cuando huyo mnln fe, tonto 

por pnrte del deudor, como del tercero ruo contrntó con &l. 

Cunnr!o sólo existe hurnn fe por pnrte del n1lm1ir"nt1•, t1 1 1~hién es 

improcedente In ncdón !'mjetn u Pstuc'io, :•"r Pnenntrnr:H' reL'ulncln por 

el mismo l\rticuJo ~·Jü1, :vn nntes >ieí•nln•io cor.in reCluisito indi>;pcn:rnhle 

ln mnln fe d~ !ns dos nontrntnnteR, 

c.-;.;¡ neto ~rnh1ito d1} 1)11·,nn fe n º" mnln fr> d,, In 11" "onn 1ur. -

enn.lenn o clnl ntlcmirente.- :or10 sn !1lH!de nprr-f:ip•· n ><in¡iln vü;tn •m 

'1st.n inciso, se mP.ncionn ni miRIPO tinn•pn In lm1Jn1: Y ln l'mln f'e. :O:Jlo 
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se dolJe 11 Ir. pocn irr:portuncin oue tienen, en los actos !];ratuitos, la 

huenn o Mnln fe. El nrtículo 2105 corrobora lo anterior nl decir: 

"Si el neto fuere i:;rutuito, tendrá lugar ln m1licind, uun cuando hnyn. 

hrhi<!n huenn fn por pnrte de nmbof! contrntnntes 11 • DO!tJA SOHIANO dice: 

11 ~1 texto tnn clnrn cln nuel'!tros nrtícu]o y su funciumento cstó.n de 

n.cunrclo con el punto dn vi stn tic DIAS F!':HH2IRA, cmien se expre1111. ne!: 

l,os 11cto·' <rrntui tr.a ••••••••••• desde ruf' per.iudi cnn nl ncreedor, cual-

•·nicrn nne l'!cnn Jn., circPr<ilAncinR 1 nunr•ll" hryn 111 r•f'ior hiena fe tnnto 

'"' :1PJ·1 ·• rlnl rlonntnrin ~nr>n r!oj <i'>nnnt!! 1 puetlen <i<!l' ílJl111UlfOS 1 rorPU0 e} 

1lnr,.,,:·10 ,:,, evitnr 1111:•1) ~., prcf'nr •nto nl derecho de ob1.cn°r lucro". ( 6 ). 

I.ns Jl"'"ln'IO'l 'Uf' tilrn1>n rlerPcho n e,;0rccr In ncci.Sn pnul innn.- De 

rcullrr'o nl te"Cto <111 nnr!l'ltro r;ctual nrtículo '.!1113 el()] cñrli!!o civil el 

njercicio de In ncción C$ cxclu~ivo el~ los ncreedores del deudor oue 

ene en insolvr>ndn, pr>ro no ele todos, sino c·\10 únicmn,.,nte n los ncrco-

dorna :interiores nl neto,,,, insoh'HlCÍn o :uc ti~ne como consecuencia 

directo 111 Ílll'l•11V<•ncin clt!l dmu!nr. 

!!Ji In,, nrnuisiio~ vimo.• <•lle ,~] cr.11'i to d<!he ser nnterior, para oue 

puedn c~i~tir ln procedencio dll ln acción. Por ello es im~osiblc nue un 

·1cr0Pcf.,r rostf>rior nl nctn ele imrnlvencin p11ed11 oir>rcor rlichn acción. 

l'!!r'>n"'ll'l ru<! ¡mewm ser su.jeto pnsivo en el e.icrcicio de la occi6n 

!;<'ulinnn.- !Xl In re1iltcción riel nrtículo 2161 dr,sprendemos que 111. ncci6n 

se ·~.icrd tn eontrn nl denc'or in so 1 vente, Tnmuién proceuc en contra de los 

11rlr·n i rPnt.es: 

11,- Al f'.i<•rritor ln ne~ión pnul imH' ~" "•bP "'"''nntl: r tnnto ni enn-

nl """ .i•!ll:tnt•! "ll ''"'"inicio fin su• ncr1•c>::f>rf!.«, l'n ··•ne lo sentencio rue -

se dic1urn .•1>río de• 1H't11r·<']P7.n ll:>clnrntivn y no 11rocl11ci1·ín nin!.".1-Ín efecto 

"" c·•ntri• ,,C') 111i¡-.11ir•'ll'<>, por no ser pnt'tl' en ,1 ini~io '.'•\ C'UC se dictó ______ _..,.. ___ ----
( ti ) BOH,JA 'iOHIAN0 1 Mnnnnl; Opern :;it, 1'111!·. 1~~8 
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-;nntoCJr:in, y 111 trntur el·~ e.iecuta 1 n sont .. ncia nuc Jo por,iu<li ca se est!!_ 

rín violnnrlo 111 ~nn:ntía consir;nntln en el artículo 14 constitucional, y 

<'fl intentar í!l .iuicio de umrnro, nnulorín los efr•ctos de In sentencia y 

<!fl11 el]n lfls rh ln ncr::ión paulinnn. f.:lnro f!StlÍ iue parn },, procrJdoncia 

•'(! ]11 nc~ión, '"l ?trce~.trin le rnnl11 I'» en Jos r·r::t'lH onerosos, no siendo 

iniliR;J"llS.'hl<' cm los nr:tns ryrntnit'>s• 

h.- Tn~binn procPde en C'lntrn ele los subadnuirontes o ulteriores 

m1hnt1onirP.ntes, siempre y cmrnc!o h1tyun r.ctundo de malu fe si el acto es 

onero'ln, n de hnen:• fe o¡¡,, rinJu f•! si el neto es O"rntuito, I,o anterior 

"IP. <'nr::11er11rh 1·r•crtdurl1i por el artículo 2167 oue n ln letra dice: 11 La 

ncrión cnnce~idu al ncreedor, en los artículos anteriores, contra el 

primer· ndMIÍrentc, no procN~e contra tercer poseedor sino cu11ndo tSste 

hn ndouirido dq ~nla l'e", 

Xnturrdczn iurídicn de ln ncción pnul innn,- :::11 In nctunl irl~d es de 

nuliclnd, sqrnín In s'!iiuln el n•·tículn :.!}(i3, t:s ,;,? rmlidnd pornue existe 

el vir.io qn Jn c~.,stitución ne] prto tfipositivo, :!:ste tiene un cnrncler 

ilícit0, l'!U[lll<'sto 1ue h1~y frn11rte de ocreedores, ~· sieniio nsf, debe estar 

mnnchndn c1.0 nulir1ncl ~· 11,11 ¡,,nrsq ]ns con.secuencins rl<~ ln !'1Í<;ma, o sea, el 

efecto rP~titutorio unn vez declnradn, 

Interpretando Jos precl!ptos ·rlPl cÓdin:o civil virrente, considernmos 

ruP ]oq ef<'ctos de In r:ulic!nd, en cunnto n su nlcnnce restitutorio, nfe~ 

tan ún icl':.,,.nte n J n'l partns¡ oqte l'fecto RÓlo se produce cuando ln nul i

r'P.d r•~ Hol icit••<'n C>;c "1111lruier contrnto por nlt,_'lllln de> lns :1nrtes, pero -

e11:·n<'n ~~ pi<'e !'nr el ncrepdor, e" c!Prir, por un tercero, contra 1111 neto 

f'rn1t<l11l<'nt.o, el ncr<'<'<.nr 110 P'1tr1 'lhlin:nrlo H r<'!ltit.uir el precio, yn nue 

no f'ur. ;mrto <'11 nl cr1"t,.1·tn. 'l.·r•Joi1~11 ,,¡ t:'•c':!rn-nc!r·uirc>nte 1lebe perder 

nl prn ... io r:nrnn r.ot1.~PC'lf!'H•i1· df' q11 rll'H 111rtn ilfritc·, o ~~1., por su compl..:!. 

"i r'n d t\1• "1 f'r:~ '\! r;". 
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ne rue: "Ln nnulnci0n del neto oh! i!'"a " ln~ pnrtns I' r ·~ti i1>írsc 1··11tu.!'.. 

lns partns n r1?~ti tuírse, pe•·o en el lo no so iP1pl icn ni rtcrc"'t:or per-

.iuriicnclo, nun como tercot·o interHsndn intenta Ja 11ul it:nf!. ,·~~1 .:~1 nrtlcu 

lo nntes trnnscrito, si~ .~npon<' <UC nnn 1!1! lus p: rtes solirit.1: 111 nnli-

ci'>ties. 'le 11c1:lwrín cn1: ·~l nljuto, 1rnt11!': 11.'Zlt .Y f'i1: <''.' 11: acción ¡rnul i.!!_ 

dir:ión dí! r11w éste> re>stit11r1!nt nn los ndn.s n título oneroso ln prr•stn-

ción <•Ue n cnmbio 1lel hicm e11< .i<mnr!o huliiern nckuiri clo "1 dr!111'nr riel 

tercero nun controló con 61.( 7 ). 

Por no l"~nlizt1r u11 cuidn!losn nr:itl isis de cómo funciona csl<t 1:ccirfo, 

es oue sobre su nnturnlcza ,jnríriicn si! hvn dic:io vnrins it1<'x1:ciitrn1e>s, 

ye por lo.q nntnrcs, .rn pn1 }1• l1~y; ll'Hl8 <icen f uc~ n . .:.; t 1 cf;l~n de t'f~vor.::.-

ción, miontrns tonto otros eutor(~H la <h~~ifrnnn enrio c:cc!Ón t:::~ nulidr.c!. 

!on el Jloreclto llomuno se f'.:.•c-:i!!;nnliu ccl'lo 11c'.1íón rev.-¡cnlnrir:, ;,n tf'ntri 

f·UC en el l)~rccho !in:"<ir.0110 sP c:i co cur~ 11 nc:-:itln o~ d1• nul idnd. 

I.n ttcción p~ul iorn: tiene unu ci<Jld e 1 ulu1·1•.l nz1t j111·fdi ci:: fJ!' rovocn-

ción y 1:~ nuli<!nd. 

Revo ca.r e.~ poner fin n un nct.n pl enu.wnte viÍ 1 i :'o, ;10 r r11 z11ncn de -

oportunic'n1I r.utrilognclrui suhictivnc1<>11te; puefle ser· 11e 11nn de ]ns pnrte~ 

o ele nmlms. 

~.ic~mplo: el rleuclor onn.innn. 811R llinnn!~ r;rt11..11itnpwnt.'~ y <le liu0nn. fo; 

no existe vicio C!ll ]11 vol11niad, no ""isl1.•J1 nl11mentns JHlrt' r1tlil'icrrlo 

de nulo, lÍnir!t•r;;otd .. e dn 10 '11r1 Ht~ fHH!dP. 11 :u~nr nl 1 t~11tJ01'-Pl111,jn11nn1.f~ P.~ 

n "· t l'""' '"1fl ; ) ru1.n'.:.\ VlJl,:~G;~·;, 'i;1feo<'l; pí!· 11 .1 • •· -· ... · 
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'" llf) e1wpJ ir con el c·•ntrl'to, ::Jitonces se pine n lr' nutoridnrl judicinl 

"Ue "'' prive tlr: mis ef,,r,toR n un neto v1íl ido, <•ue no e¡¡t( vicindo, de-

.inndo flllbl!ifltrlPtcHJ J 011 efectos pnflado.<J d.-,] uctn, Se revoca el neto por 

J.;: ncd1>n prrnlir:.nc r:o11w ncci.ín de nulidnrl,- Si•!uient!o con el ejem-

m1>J;• fe, el r:cir1 !'le 1•11cunntnt viciado, pues existe un motivo o fin ilí-

ritn, co1;:n ln es evi tur e l nfl f!Cr<:nr1oreg dul ennjennntc, de 111 posibil.!, 

ual de 'ue Hn mi momento, hngitn ct'~ctivos SU.'; crétli to H. 

Po 1· c>stt1 r11zó11, J n nnn .icnn ci ón .~e <mcuent rn vi eindn desde· un prin-

dpio, y cnnnrlo se e;jerce In acción pnulinnn, t!stn rmlificu lr operación, 

nn virtud, dn lu cunl se t!~~rnto ln nulidad y no unn revocación, 

~tu·ndo se r•:vocn n n11J ificu el 11r.t0 de enn i<rnnción se ·~nr1wnt.r11 uno con 

, "" tipos dn cl'·•'tos: it.- l'rinc1pnles .Y b.- :-l'.!r:11n1;nrios. 

r .. - ::far.to~ nr incipnl es.- :·:3trH• S'l\l de ¡¡o.q ti.pos, sin ir:podnr que 

ln acción sna ~e nulidnd o de rcvocnción: l.- lbstru[r el neto; y " ~.-

lh11.r11Írlo sólo hnstn ln curntín de los créditos de qui6n o tic ouicncs 

1 i. o .iiJrcen. 

1.- ;.nstruír ul neto,- Al tiiclnr Ju scntencin pue cieclnrn lr. proc.!1_ 

drmcin rle ln ncción, se t!nil'uiln el neto imp1wnndo, produciendo 1111 ben!!_ 

ficio n intnr~s 11] cue ejerció ln ncción, y non todos nus ncrcedo~us 

nnt('riorf!ll, .rn que In le~- prPsnponn .i1e tor:os aquellos oue pudieron in-

tr"1tt••·ln ~·no lo hie iPron 1 no tiPnPn pnr ruf i.Jeneficinrse 1!e In nctivi-

'.'.- lhF<t ri1~·r• P] ndo lw .~tu P] kportP dr>J crédito d<'l r•ue In e.ier-

citn.- .\l <'rsln1irse ol L<'lo por Jn sentrmcin iudicinl •U!' declnrn pro-

1•• ,'.r>l "'" ] 1: 0ir>rriñ, ¡Jl\rP l111r."r '"''º'"''" t!l p111rir1onio dPl d!'udor los 
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biellúti <1ufio11L<is pnrn rr1trnntiznr· ln inrlnmnizncilin < ue hn 1/ci cubrírc;nll'. 

E:l nrtículo 2175 determinn: "ln nul iclrul de lo<i netos del deuc•or sólo -

será pronuncindu en ininrés ele los ncreeclores ruc In l:uliirsen pedirlo, y 

hnstn el importe de sus créditos~' 8ste artículo rc>!':l"~'cntn Ins !los si-

tunciones nnLes seüalnans. 

8fectoF; secuntlurios dL! In ncción ¡mul it,na.- Gon cstü tipo <i•' 1•1'.,c

tos podemoF! probnr MIC In ncr.ión pnuliuna tif'ne tm" c:ohlri nnturnlez1• .i!.! 

rídicn, o sen, la de rr!Vocución y ln rlc rmlidc1d. 

1.- ..;unndo ln acción es de 11111 irinrl.- -;i ln nceinn ¡wul iunn vn cliri 

gidn contrn un neto de mnli1 !'<', t•·nto por Pl rinn ;rinuntci cnr'n del nd«ui-

to, sin r;ue .~uhsistnn sus efr>rtoR. ~sto S•! enc1wntrn n•r:11lne10 por el ar

tículo ~168 Nte <lisponn: "Hevocnclo el neto frnmh1lcnto c'.1d <lcur'or, Ri 

hubiere hn!Jic;o.cnn,innctción de ¡1ropiell1:c'.·.'s, 1!.'ltus !H! 1.e\'olvcrr.n pol' IJ] 

f;ue nC~uirió Lo rnnln fe, con todos ~us l'rutos 11 • C:o11;11 RP ¡i\l(°'<~ü Cl)l'Pr.inr 

en este artículo se útilizn inc!eldri1•1:11•nte la prcloLr" "rcvocHc'n" en lur.rnr 

cle 11 nnuloclo 11
1 por ln 8Í<éuicnte rozón, el nrtículo no~ lwliln t'.e 1111r cirJvoh·. 

ción !le propiecl11des, si se! orlc.uirieron r'e mnln fe, nl <'':iRtir virinR Pll 

lo. voluntr¡d, el neto t'el.Je se• nm·J¡qfo y 110 l'í'\'oc1•tlo. ::r'1acin11n1t'o I'] 11r

tíc11lo !'169 del cór'irro civil, no•; eor1plen:ent11 nstn iclel' "1~1 f'\IC! lmhicre 

nrlcuiri<ltl de rmln fe lnR cri.<rns cnr:,jrinnt 1rs en frnutle rle 'los ncreedor;is 1 -

dnhern indC111niz11.r a bRios de 1os t!aiíos .Y per,'uicios, cur·tH!n In coso :!u-

hier11 pnsaclo u. l'n P.cl1,uirrmte de hnenr fl!, o c111·n110 se l:u!Jiere pe1·1'itto". 

2,- Cuc nflo In ncción ne; i!0 rovocll.ciiln,- Guilntio el rr.to in1;1t1~nf·do "~ 

r.;rr·tuito do huenn fp, ln gen1.' 1rcin t\'n dt~r.}hrP su prnre1.c~nr.in, no ·~f1 t!P 

rmlidod, porruc el 1cto no c-.~t1< vicifodo, por riso es de revoc:nciñn, on -

·r:on<'~ nuhBisi~n los r~r,~rto~; pusodox c1ol t1cto, .Y 1Jnr nlJ() ,,.1 n1'.,ui1(1 Jlt'l 

po•'r:' retnr;er pnro sí lo.<; f'rPtos de 1 n coso, t•¡r.:nnclo en c11r>ntu lo íl'<' 

t!isp0nf!n lo'1 nr1ímdt)!".i PIO )- PI] ··n 1"1 tnrjn '" ;1n!-"'"'·i'1n. 



Ln ncción c"r~trr In <Jimuluc~ñn.- Nuestro cót!ig" civil Jr, define en 

nuc::itro crtículo :'lPO 11 ~8 simnln<'o el :·r.tn nn < uc }¡.,. pnrtes tlecln.rnn o 

confiesnn fnlaomcnte lo rue er renlidnrl nn hr pnsndn o no se hn convc-

. nido entre ellas". 

Existen dos tipos de mo1ivos: LoH 1 ÍCi tos .Y IQR f'ruu<'.uJcni.os. 

Motivos lícitos.- Ln Ail'111l11dón t'.P neto~ jurídicos, ¡mcrlen ser ercc 

tos de co.US!tS 1non•Jes, tnl!!S cnmo evitar conflictns con pcrr.onns 1 uc se 

.i\\Zgnn con !lcreenos ,.¡ t\ll ,.,; fino h!nnri~io, pnrn 1'0 incurrir.en inC:iscre

ciones o !UC el público tcnr-;r. r.onocimicntn )'no P'>nírn r.I c'lrrientc nn 

sus nei::ocios, o puede sr,r c¡uc por 1:101?t'stin o por interés c:u cons:!rvnr un 

el anonimato los li1!11cficios 1·ue pructicn. 

llotivos fraudulentos.- Casi torlus lns .qir.iulncion•~s son f'rnfü.Ul<Jntns, 

ca der:ir, se prncticnn en per.iui do de trncnr'lfl, 

!.na mnterins de nplic¡tciiÍn.- ')u cnripo d" npl ict'.Ci ón sn extindr. n 

tr,c!os lo.q cnsos en 1 ne so 1 leva ese ñnü1n <le 1:efrnud11r n sus ucreednrcs, 

o hien cur.111:0 se trota. de evitnr el r:umpl iminnto <lo 111111 ley o 111111 or<'en 

de nutoridnd. l'or ello, rmcfic tl1'drse tuc existon dos ti;>os 1:e ncr:ion•~s 

contrn ln simulnci.Sn: n.-Dü or<:cn civil¡ y h.- IX! orden 1.dminist.r11tivo o 

público. 

n.- !,a. ncción contrn ln simulnción en el con:pn civil.- "Esta ncción 

so entien<le como lo. fncul tncl r·uc lo ley otori;-11 o In vír.timn "'' un lic>cho 

ilícito o posterior a In rcnliznción de un 1Leto si11111lPdo ;ior su 1:eut!or, 

pnrn ,,ue constnt.n r ue es in<!XÍ st.~nte como 11cto .iuddico o sn 1:ocl r.re 

nulo, AO(!Ún sea el cnso 11
• ( fl ). 

( 8 ) GlJTl~!UlE7, Y fiONl.,\L,;Z, l~rnc,sio¡ Opcrn '.;it, l:'n.~. ií38 
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b.- Ln acción 'contrn ln simulación en el campo admisnistrativo.

Estn acción pertcnoco a los prrticulares o al Ministerio Público como 

rl!pro~ontnnte de ln socic1lnd, y lo hace para impugnar un neto real, -

r~nlizudo u trovós de un fraude a la ley o a unn disposición dictada 

por In nutoridnd competante, 

El fraude a lfl ley consisto en nue una ¡;ersonr. consci'ente y volunt~ 

ri"montc se colnrue dentro do los ~enuisitos formoles o prccoptunlos, 

oxi~idos por unn norma, pnro eludir el cumplimiento de otra. 

Clrsos de simnlnci..Sn de netos .jurídicos.- Sxisten dos clu::;es de -

simnloción: nhsolutn y rolntiva. 

Simulación nbsolutn.- Ln definición legnl do In si~ulación ubsol~ 

to In oncontrnmos soñnlfifln en el nrtículo 2181 del código civil detor-· 

rninndn en su primer pnrrnfo. "I.n sinmlnciiin es nh1.10lut11 cmrndo el acto 

slmulndo nadn tiene do real¡ " 
Con ln sin•ulnción ele netos se r>ufor., r:purentur cue no se tiene gn-

rnntín que protega los cr6~itos en contrn del títulnr riel patrimonio, 

pnrn el cobro de sus cr6<!itos. Con ello se l_g_ilejn n ln víctima de un - " 

hecho ilícito converti1ln yu en acreedor del nctor de la conducta ilognl, 

sin gnrnntíu on donde hacer efectivos sus derechos. Ello se logra produ

ciendo on ol pntrimonio del deudor: n.- Un numento del pnsivo y b.- Una 

dirnninución del nctivo. 

n.- Aum,,nt.o del pr~ivo.- ":iemrlo: confesión ele deudas simularlas, el 

r'ei11:or <·U!' huscn defrnudnr 11 sus ccreedores confiesn deber a otrn perso-

1111 ciertn cantidad nn r'inl!ro 1 UI! rn renl idnd no debe, pero con la contpli_ 

ci1ln1: 1'11 nr·uél en fnvor del cunl se dice t!eher, t!n lu apnrLmciu y prod.!.!. 

ce un 1rnw•nto 1!n ,,¡ patrir.:onio pn~ivo ,. rn nl!:i.mos cnsos In insolYencia. 

¡•;x¡H•1:irión 11• títulos di! r.rr.1:ito l!lltrd:dndos ). 

h.- Hl;;1ri1mciñ11 rlrl nctiYo.- Ventn <di:mlnda 1le inmuebles.- t·:ste tipo 

i!r hient" .~on los m1ís c>x¡mestos pnrn procticnr sohre nllos un embargo por 
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·parte del acreedor del nutor del hecho l'rnuclulento, po,.nll!' tnles bienes 

so inscriben en el Rer,:istro l'úblico de 111 .Propiedttd y del '~onorcio, es 

oue el deudor bnscn enejern1rlos ficticinmente, poniétH:nlos n nor.1bre de 

personn s de su conficnzn rue n su vez no representen 1:e11dns ni :1c Ji ";r" 

de un embar(!,"o. ( E.iemplo: dnci&i en pago ficticias, poi 1'eudn nue no -

existe¡ constitución rte derechos rcnles parn gnr:'ntiznr créditos ficti

cios ). 

Ln simulnción rclntivn,- i':l mismo artículo ~·] 111 en .~u .~e<:>:tmrln ¡uirte 

ln define 11 Cu11ndo n un neto .iurídico se le dn u1.n ful sa npnl'ir~ncin ruu 

oculta su vercndero cnráctC?r". ~Jata sirmlnci(Ín üS re¡nohnhln sólo r.nnn

do el neto es en frnude de ncreedores. 

Pura riue se de oste tipo de simulación es necesnrio nue existan dtJs 

netos diferentes: 

1.- Debe existir el octtJ connciclo por tollos, Mte en vorrlnd es npn

rente, fnlso y ficticio. 

2.- El acto verdadero oue se tr11ta de encubrir entre Jus pnrtcs, 

Casos de simulnción relativa,- JJeudu real de .iue!!;o, simulnción con 

reconocimiento de m11tun, nrrendnmiento unurente, nuc r>11cuhrc un usufruc

to o. título grntlli to, 

Unicnmente explicaremos, ln deudn renl de .i11el!o íli1mlnda con rccon.2_ 

cimiento rlc un mutuo,- 1::1 artículo 27ü1 dicr' quo: 11 1.n ley nn cnncnt'e 

nccinn pnrn rer.lnmur ln f'UC se <(r>nn en .ii:or:o prohihido, l~l có<ii:!·l penal 

señalará cunleii son Joi; .iucrros prohibidos", Nr. nti.<;tnntc lo nr1t'!rior, el 

juí!ndor que pierde en .iue:rc prohibido y no ¡modo ul mom;)11Lo cubrir su -

adeudo, pero por su honor debe pn(!,"nr, aún con R11crificio del popn dr 

ntras deudas de nrigcn lícito, procede tmtonces n cubrir In d•'11•'11 1" 

iuego con ln npnrienciu do nn ncln !{cito, pnr ojonplo 11n cnnlrnto ~n 

mutuo. 
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Naturolezn ,iuríflica. do ln acción 1le simulación.- Esta acción tiene 

unn dohle nnturnlezn, serrún se hagn vnler ~n contrn de In simulación 

nh,qolutu o relr•tivu • .Por lo tr.nto serlÍ de inexistencia, si va en contra 

de la simulnción absoluta y de nulidad cuando Re atanue In sinmlación -

relntivu. 

Es de inexistencia..- Cuando lo'1 acreedores utilizan esta acción 

in•:'U!!nnndo un neto simul111lo ah110Juto. ')olicitaa ni .iuez que declare en 

1 n sentoncia 1.ue nunca e:dstió e 1 11 cto impugnado, y una vez probado ante 

la autoridad judicial, el juez sólo dirlÍ en Ja sentencia, ~ue constntn -

ln innxistencin dol neto impu!!nado, y r ue nn produ io efectos jurídicos. 

Es de nul id1ul.- Gunn1io se intenta In acción contra un neto sirm1ln

do relntivo .Y por lo tnnto 1 ln declinación del .juez debcrn ser de nuli

dad, pues e.orno ?H rli~imoo nnt~s, hr.:r i!os netos, el npnrcntc y el verdn

rlero rue rst1'° "culto,~- n 6stf! lr fnltn ln formn <'Ue ln lry e"<i!!"e pnrn 

ln.t:i tfp. r-;11 r1dílrrnrÍr. 

·:ff'rto~ (tUH ~o pro<inr·(ln ¡trir ,,1 ~.i~rci<'in Or ln nrr:iÓn ,1~·siilulnción.-

·p.- !lf'<JrP.cto r!e lr .'l pnrtes y 1le terceros per.iurlic1~rlns. 

h.- Con relnnlón n trrcerns ne huenn fe. 

n.- !•;fP.ctos 111~ se prnrincrm por 1'1 f'j'.'rcicio rle In acción contrn In 

sl~11)lnd~n cunnr!n se rf'f1erP. 1~ ln11 ¡mrtes y n lf)s tnrceros pcr,judicndos.

·;0'"º (]~ lñ'!ico lns efrctos tr,.,hién ''l'rÍnn de ncuer1lo ni tipo de simuln

nión1 vn snn nb~olutn o rolntivn: 

J.- llr•siu•cto n In qjm11lnr.iñn nhs•)llliP.- .:~l el'.•rto de ln resolución 

j111H rinl 1 i<r>,.,~ ln d<>rl rnción de in,.,xi stl'nrin por sir.mlnción del neto, 

tnr'c '"'7. r·ne l11s pr·rt"" n•' otnrirnrnn sn cnn.qrntimiPnio n no lo quisieron, 

v poi· Jo tnnto, r.11nhnir:· t1>rrrro {l<'"i•11!icnd.1, pue!Íc> pedir ln inexisten-
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cin del nctn, nt,..nrlicnrln n lo nrdenndo por el artículo 2::!'!·1 rnrn en ln 

conr!ucnntc dice: "····· :')u exi~tencin puedo invocnrso ·Jo.r iocin ini.P.rt! 

sndo". 

AI ciestruír In fiQ"Urn crr>n1.11 :101 el neto simnl rrJo 1 los bio1H!8 nrn 

t:purentomente se hnbíRn •!illl i<mndo, se reinte~rnn 1níl1l i cnr1onte al ¡intrj_ 

mo'lio da] lleuclor 1 y sus ncreer!'lrf!s 1medm1 procndnr :iurlici n(Mnnto «nl i-

citnndo el m;1hnr1~0, remate ,Y con el lo cnhrnr el mnntn tif' .•11'~ !'rf.rJi t'ls. 

2.- fi<rnpecto n In simulnciñn relotivn,- .'J1 ~st:, caso los •)fer.to!'! 

de In sentencin snn seílnlnr In nulidad ael neto oculto, pero tnmlii~n -

declrnnr In i.nnxi !ltencin del neto aparente. Los tnr ·;eros p:n·.jndi cnd'ls 

¡m<Jden solicitnr dicha nulidnd con l'undnmento rm :!l :·rtíc11lo ~'JH;J del 

códitto civil. cue dice: "Pueden pedir ln nnli<huf de lnH nct'ls sinmlrulofl 

los terceros perjudicndna con In ~imulnción, o el Minist~rio l~hl ico 

cunrirlo éstn se cometió en trnnsq;resi<Ín de \i' ley .en fl<!r.j•.•icio de In -

Hn.ciendn l'Úhl icn". 

3,- Este efnLto es co!mÍn en }n<; rlos simulnr.iow•s.- 'lea r>Ue el 11n1.o 

ser.¡ún procndn se dnclare inexist<mte, o nnlo 1 rlet'.'rntinn ,,¡ 111·lículo 

2184: 11 Lueg<> tllle se emule un nct0 siri11]P.tln 1 ,,¡e r<•stituircí In Cll'll' o 

derecho n ouien p<Jrtenezcn, con sus frutoH o int••reses si los hul.>inre; 

pero ": In ·cosa o derecho n pnsndo n título oneroso a un tPrcero de -

bucnn fe, no ·lwhrn lugar a In rostituci.Sn •• ••• etc. ( 9 ). 

b.- I.o!l efectos de lu acci.Sn de lr. siPml ación c111u1tlo existt!n terc~ 

roa de buena fe,- l~l articulo !·UC vnnirll)s seíialnndo en <>U s<'r!<lllrlt: rrtr1<' 

dice: 11 ~'t•mbién suhei!ltirón loA ry-r11v1Ímen<'s inipu<'.~t0s n f'r•vnr dn 1111 tnr-

cero d<J bunnn fe", 

lle nsti: !le•ru!lrlo prirte p<1df'tnO!'l concluir (111<' r>l '.j1•r·cici<> "" Jr• 11cr.i<Í11 

terc!!•O c1n l!llenn f'<' y n título •rneroso. 

( 9 ) Opern Cit. Pn~. 510 
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Acreedores n1e pueden c,iercitnr ln ncción contrn In .sil':ulnción.

En cstn ncción 11 diferencic do In ncción pnul imrn todnll Jn<; personns 

pue!len c,iercitnrln, o sen, r.n ln acción cn;,trn la sim11lncirín todos los 

ncreedores, tanto ttntllriores ctJmo post"r i o res nl neto simu 1 ndo, punden 

ejercer ln presente ncción, coEm 1•ue no sucede en 1 n ncc i 1ín pnul iunn, 

Pnrn el e,jercicio clr. estn ncdón no <'S neCC!Rr.rio , u() 1': cmn.ir.no.

ción ori.~inc o numente ln instJlvencin cfol drmc!,.,r, Ln 1ínico <>H' <illhe -

hacer el ncrecdllr es nfirma' y dernosirnr c·uf! su deudor es :11·opic+,nrio 

del bien pnr él seíinludo y por lo tnnto, no inieresn rue l;• cnajc>11nció:1 

sim11l11d11 sc>n nnterior n pnst1q·i0r n su cr/Íc!itn, 

N'uestro córfi!TIJ civil 110 1fotr~r111inn, i'!Í el crédito <lebe ser nnte

rior o :1osterior ul neto -;irn11\1ulo, ue lo nnterior deducimos 1·11c no exi_!! 

te it1podi11ento leiri:l pnn1 rue cu11l1·uiern tli! 108 1,curlnrcs •!,jc1·cite lu -

ncción de si~ulnci6n. 

Dil'erencins entre ln ncción pnulinnn y In nc.,ión "º'1!r:· lr ~Íl'~nln 

ción,-Lns dos nccioneR se otor!!:·n n l11s ví~ti•~ns de un hec!rn ilfcitn, 

corno nwt!i1) pnrn hncer volver PI fli\t•·irP'lnio r'.~~ ·n1 1! 1!nr:.1r loq !·i.·11:cf:i 

enn.i~1Htdos 1~n por.i1:icjo tlc sus ncroe1 orn~ n ('In 1n '-d1!ttlr·.r.iñn r!c i:r:tos 

de enu,jena.ción rnspnctivu1:·<!ntc, p:·rn respondnr r!!l el r•or·•~nto oportuno 

n sus compromisos pccuninrioR. l'e.o tnr.·bién existen riif,,rcnr.it\S ontre 

sí: 

a..- I.n nr.ciñn 1~<! ~i1111.dnción, como su llflTill•re lo inf!icn ~e n.iorr:itrl 

contra uctol3 simulados yn. sen nbsolutos o rel11tivos; 1ni1•ntr1ui r011e la -

acción pnuliann. vo dirig-iclu cm contru de nctoi;: c,iccutnlfor. reul Y "Crdr. 

r!ernment e·, 

b,- ;-:n ln rr;cili:i r.1»1lro 111 'lÍl!lnlnr.iiln S" otor!';I\ r1 torlns 'los r·cr-,o 

f!or~~ t~:nii'"J nnt~~rinrfl~ cono pn:.;t:~r·iorí!r.; n Jn : fH1 l i.'l.cr.i ñn 1'n) 'actn .1i:··11 

}nr'fli lu pau] ir.nn tlnicni;:nr.i o ~'~ ·:nnfi ern r: l ·.lrl ncrcct!r"1rP.c; nntP1·i·,rPs -
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n.1 neto ren1 1 cnusn rlc ln insolvoncin. 

c.- J,n. nr:ción 1!e .'limulnción so otor!!"n nún cunndo hnyn o no in

solvencia del <leuuor¡ mientras r0uc In ncci1)n puuliann parn. su ejer

cicio sí rnnuicro. ruc nxista In insolvencia del deudor, es decir, -

rue el nr.to impu!';nudo con la acción pauliana sea caus11 directo de 

ln insolvencia del deudor. 

Con nl estudio de las anteriores nccioneF1 1 rucdn ngotndo Wun

bién lo relativo u los derechos de r•ue goi:n la víctima de un hecho 

ilícito, n efecto de lo!';rar 1'1 .;jecución for:r.nrla <le lrt prestnción 

contr11c1unl rue se violó hnciencfo cine vucl vnn nl patrimonio de su 

rleullor, hienes parn lor.-rnr ln e,;ecución forzada. 



e o n e 1 u s i o n e s 

D i b 1 i o g r a f i a 



CONCLUSION8S 

l.- La ejecución forzada tiene como finalidad buscar el debido 

cumplimiento de las obligaciones, y por ese motivo, no debemos de -

oponernos al cumplimiento voluntario del deudor con cosa cierta di,,!!. 

tinta de la convenido.. El artículo 2012 del c6digo ci.>il determina 

"El acreedor do cose. cierta no puede ser obligado n. recibir otra., -

aun cunni'o sen. do mayor valor". Como se puede apreciar este artícu

lo es preciso y al miBlllo tiempo riguroso, imposibilitrmdo en parto 

In ejecución de las obliga.cionoe. Para. facilitar ese cumplimiento 

consideramos que el artículo debe ser modificado en la siguiente -

forma: "El acreedor do cosa cierta no puede ser obligado n recibir 

otra, aun cuo.ndo sen del mismo valor • .Pero BÍ puedo ser obligo.do, -

si el objeto es de mayor valor". 

2.- La consignación del pago es una forma de ejecutar forzada

mente la prestaci6n en uu forma pasiva en cuanto a la contluctn del 

ncreedor; o. primera. vistn parece ser que solamente debe forzarse a 

cumplir con la presto.ción ul deuclor ele lu obligación¡ po1·0 en este 

cano se ve claramente, que trunbi&n el acreedor puede ser obligado 

e. aceptar el cumplimiento de lo. presto.ci6n por parte del deudor¡ 

siempre y cuando se cumplan los rec¡uisitos señalados en la ley para 

1 a. consiguo.ción. 

3.- Lo. ley señala determinadas cosas u objetos que son inembo.r 

ga.bl es, entre las que se encuentra el patrimonio de farai lie., 

4.- El c6digo civil en su nrtfoulo 730, fija lo. cuantía del p~ 

trimonfo de familia en la siguiente forma: "El valor máximo de los 

bienes afectos 111 patrimonio d~ fwni lio. sorá de cincuenta mil pesos 

piiro. el Distrito y 'ferritorios l<'edcro.les". Este artículo debe ser 

reformado en virtud de ln tlesvalorizuci6n que hn sufrido nueRtra 

moned11, esto es innegable, Para ello, se debe realizar un estudio 
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11ocio-econ6mico, para. actuo.lizo.r la cuantía. Porque de no ser 11.eí, 

todos loa patrimonios de tumilia que existen registro.dos deben º11!!. 

celarse por contar con un valor del 100% más, de esos cincuenta -

mil pesos, fijados en este artículo. 

5,- La. :¡rocedencia. da la a.cci6n pauliana. en los actos onerosos 

se encuentra. determina.da. por el artículo 2164 que a. la. letra. dices 

"Si el acto fuere oneroso, la nulidad alilc podrá t'.lner lugar en el 

caso y t.Srminos que expreso. el artículo o.nterior cuando hayo. mula 

fe, tanto por parte del de11dor, como de tercero que contrat6 con -

61 11 , l'aru lo. proc<~dcncia. de In acci6n pauliana debiera aer indife

rente la. buena o mala fe por parte del enajenante. Ya. que debe ser 

normit innlternble de la conductn de los hombres que respondan sie!, 

pre de sus obligaciones y sus deudo.a y por tanto que no enajenen -

sus bienes sino para. so.ldo.r sus compromisos, más nunca paro. apare.!!. 

tar quedar insolventes y de.Jtir de cumplir o.qu6llos, Por lo tanto, 

considerrunoa que este artículo debe ser reformo.do de la siguiente 

formn:"Si el acto fuere oneroso, 111 nulidad sólo tendrá lugar en -

el caso y t6rminoa que expresll el artículo o.nterior 1 cuando hayo. -

mnln fe por parte del tercero que contrató con el deudor, indepen

dientemente de que la hayo. o no de parte de éste", 

ü,- El artículo 2168 dice: "Revoco.do el neto fraudulento del 

deudor, si huhere habido enajenación de propiedades, 6sto.s se de

volveró.n por el que lns odc¡uiridió de mnln fe, con todos sus frutos". 

Este artículo debe ser reformo.do en virtud de que expresa algo que 

no estl de acuerdo con In doctrino. relativa a lo. extjnci6n de las 

obl ig11cio110s, J::n !!l artículo citado rlebo c1unbinrse ln palabra "re

vocado" por 11 1tnulndo", yu que si existe malo. fe, el neto debe ser 

nnulado¡ pero nunca d<!be ser revoco.do, 'l'otlos los netos jurídicos -
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que tienen algún vicio deben ser anulndos¡ mientrns que los actos 

plennn.:>nte válidos puetlen ser revocados. 

7,- Urge r¡;¡· ·eviaión exhaustiva de la ejecución forzado. de -

la prestación, para la creación de nuevas instituciones que vengan 

a dnrle mayor fuerza a las declaraciones del juez, 

Las instituciones que pueden incorporarse a nuestro derecho -

son la 11 astreinte 11 del Derecho Francés y la acción dire-ctu del De

recho Eapulíol, ( las dos acciones son estudiadas en el capítulo II~). 

Claro está que estas instituciones deben ser u,justndas n los prin

cipios gener11les del iJarecho Civil. 

B.- La acción que podría npl icársele al sujeto que fuere juz

gado por fra.ude en perjuicio de sus acreedores, además do ser con

denado a sul'rir prisión podría sufrir la pérciidn de la· capacidad -

de ejercicio para contratar en eso Mirnno tipo do actos, o sea., no 

podría. celebrar esa clase de contratos durante un aüo. Y en caso -

de existir una demanda infundada., el a.étor en ésto. sufriría la mi.!!_ 

ma sunción; pero con una duración de seis meses. 
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