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INTRODUCCION 

Responsable como cada uno de los alumnos que cruzamos 

por las aulas universitarias de introducir y llevar a cabo 

nuevos conceptos, que enriquezcan cada d1a mAs nuestro acervo 

jur1dico, me hice a la tarea de estudiar dentro del Derecho 

Civil y m~s concretamente dentro del derecho de las 

obligaciones, la acción oblicua, porque desde nuestro 

particular punto de vista esta acción, ya no cumple con su 

cometido en la actualidad y por lo tanto consideramos ya su 

inoperancia y si estimamos que esta Institución ya no cumple, 

por st!r sumamente limitada en razón de la exigencia de un 

titulo ejecutivo, y este mismo titulo nos da la posibilidad 

de ejercitar una acción directa, pues entonces creemos que 

debemos avocarnos a depurar más la ejecución forzada y as1, 

eStar en posibilidad de hacer cumplir al deudor el compromiso 

al que quedó obligado y si para ello contamos con el auxilio 

de la fuerza pública, será mucho más rápido obtener 

resultados positivos, ya que una de las caracter1sticas 

principales de la norma y de la relación jur1dica es la 

coercibilidad, la cual puede hacer posible el cumplimiento 

forzado y eficaz de la obligación que el deudor se resiste a 

C:Ulllplir y desde luego como siempre, debe ser vigilado al 

respecto de la norma y de las instituciones, para estar 

dentro del marco de derecho que respetamos y debemos hacer 

respetar. 
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CAPITULO PRIMERO 

OBLIGACIONES EN GENERAL 

El derecho de propiedad en forma nos generaba por s1 

mismo, independientemente del hecho de otro, una utilidad 

considerable. Lo que no vendr1a al realizar un préstamo de 

dinero, ya que dicho beneficio no procura ninguna utilidad al 

acreedor en tanto no recib1a el pago, lo que implica 

realmente el hecho. 

El respeto debido a la propiedad de otro en Roma, no se 

consideraba como una obligación propiamente dicha, dado que 

no llevaba disminución del patrimonio de ninguna, y no existe 

palabra para expresar una situación pasiva que corresponda a 

aquella del propietario; a la inversa no se conceb1a un 

acreedor sin deudor, porque lo que es crédito para uno, es 

necesariamente obligaci6n para otro. 

En Roma, dichos derechos se sancionan por diversas 

acciones, Beatriz Bravo Valdez, al respecto nos dice lo 

siguiente: 
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• ••• La acci6n in rem -real- se da al titular de un 

derecho real, la acci6n personam -personal- se da al 

titular de un derecho de crédito, • 1 

En t6rainos generales poder decir que el derecho real en 

Roaa ea aquel que gravitaba directamente e inmediatamente 

sobre una cosa determinada y que exig1a de todos un respecto 

iqual, pero puramente pasivo; en tanto que el derecho de 

cr6dito consist1a en una realación especial entre dos 

individuos determinados, de los cuales uno pod.1a exigirle a 

otros una prestación determinada que seg(ln el derecho comdn 

le era debida. 

Por lo tanto resultaban la• siquientes consecuencias: 

a) Por lo mismo que el derecho real se impon1a a todos, 

estaba expuesto a los atentados de cualquiera. En tanto 

quo el derecho de crédito por el contrario, no era 

violacion m4s que por el deudor. 

b) El derecho real pod1a engendrar acción sobre cualquiera, 

no as1 el derecho de crédito que s6lo daba acci6n contra 

el deudor. 

BBA.rll: BRAVO VALDBI, AOUSTIN BRAVO OOHIALBI, D•r•eho Ro.&no ZI 
cur.o, &dJ.cori•l Poirlf•M.J.co, UBI, P~g. 11. 
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e) El derecho real ten1a mayores ventajas en relaci6n al 

derecho de crédito, puesto que cualquier violación, en 

tanto que exist1a el objeto, el titular no ped1a nada, 

sino por el contrario, el derecho del acreedor, estaba 

siempre comprometido comprometido por la insolvencia del 

deudor, si éste carecta de·activo el crédito se reducía 

a nada. 
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1.1 ANTECEDENTES 

La toer!a de las obligaciones, es una de las 

Instituciones en que los romanos alcanzaron un mayor grado de 

perfecci6n, ya que la misma se consideraba como la razón 

misma de los jurisconsultos, por lo que con delicadeza se 

dedicaron a desarrollar, intérpretes que ten1a como cualidad 

propia la investigación de la materia. Gracias a la 

influencia de dichos intérpretes, las reglas de la 

teor1a de las o.bligaciones, substra1das muy pronto al 

formulismo primitivo se ampliaron hasta el punto que han 

acabado por constituir un fondo comO.n que en la actualidad se 

ha aplicado a pueblos y civilizaciones con caracter!sticas 

diferentes. 

A pesar de la importancia y desarrollo que ha alcanzado 

el derecho en la actualidad, sin duda la aceptación del 

derecho Romano en sus elementos esenciales han quedado como 

los Romanos lo concibieron. 



• 

1.2 DESARROLLO HISTORICO 

DE LAS OBLIGACIONES 

5 

Segtin el autor francés M. ortolan, la palabra obligaci6n 

no es un término del antiguo derecho quiritario, ya que se 

utiliza el vocablo nexum, pues no se le encontraba en nin9Qn 

fragmento de las XII Tablas. 

11 ••• Esta palabra fue de uso tardio en Roma, Plauto la 

emplea s6lo una vez en sentido juridico y cicer6n no le 

da la extensi6n que después tuvo. Gayo no da de ella un 

concepto general y esto es porque las obligaciones en 

Roma se fueron desarrollando paulatinamente, de acuerdo 

con las necesidades de la vida práctica, por lo que los 

Romanos nunca hicieron un estudio dogmático y 

sistématico de ellas. sin embargo, su desarrollo fue 

portentoso, al grado que en esta materia llegaron a la 

cima de la perf ecci6n y su bagaje pasa casi integro a 

los Códigos modernos 111 

En principio, en Roma las partes que intervienen en la 

relación jur1dica no se denominaron acreedor y deudor, sino 

2 H. ORTAl.AN. CJ.tado por Beatr.iz Va.ldez. Op. c1t., PAg. 19 



rei -de reus-, porque esta palabra designa a toda persona 

empeñada en un proceso sobre el cual exist1a litis 

contestatio de donde toda obligación contiene los elementos 

de un proceso en el cual, el papel de las partes estaba 

determinado de antemano, m~s tarde el uso restringido del 

empleo de reus al demandado y por v1a de consecuencia al 

deudor. Después se designó acreedor al sujeto activo de la 

relación y deudor al pasivo; al acreedor se le llam6 as1, 

porque este sustantivo deriva del verbo latino credo, que 

quiere decir: creer, confiar, esperar, etc., esto es que el 

acreedor esperaba o confiaba que un deudor cumpliera, como 

hasta la fecha, con lo que se hab1a comprometido para con é:l, 

pues al no tener esta expectativa, lo m&s seguro es que el 

acreedor se hubiere negado a tener relación juridica que con 

el deudor. 

No obstante que la obligaci6n coartaba la libertad del 

deudor porque lo vinculaba con su acreedor, dando a este 

medios correctivos para que el deudor cumpliera con lo que ha 

prometido, se permitía la creación de obligaciones porque la 

vida de relación humana cada dia necesitaba y viene 

necesitando el concurso de mayores personas, en relación con 

la vida primitiva. 
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Gran parte de los autores se~alan que el origen de las 

obligaciones fue de carácter delictual y que éste emanaba de 

la responsabilidad surgida por un delito, por el cual el 

victimario debia reparación a la victima o a un familiar. 

Después la obligación, con el transcurso del tiempo, se va 

carqando al derecho civil, cuando se establece que sólo a 

falta de pago pudiera el acreedor resarcirse en la via 

ejecutiva sobre la persona del deudor y as1 fue durante alqO.n 

tiempo, el deudor insolvente era reducido a esclavo por un 

deudor lo que originaba el descontento de los plebeyos hasta 

que se vot6 la ley Poetelia Papir1a, la que dispon1a que en 

adelante el deudor responderla de sus compromisos, no con su 

persona sino con su patrimonio, lo que sin duda marca el 

renacimiento de la obligación como la concebimos en la 

actualidad. 



3.1 ENUMERACION DE LAS FUENTES, 

SEGUN JUSTINIANO 
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Seqlln la fuente donde proceden las obligaciones se 

dividen en cuatro clases; nacen de un contrato de un delito, 

como de un contrato o como de un delito. Dos tienen un nombre 

técnico: Los contratos y los delitos, las otras dos no son 

designadas más que por v1a de perífrasis y de comparaci6n, 

pues se dice que la obligación nace "Como de un contrato" o 

"como de un delito". La diferencia entre los contratos y los 

delitos por tanto es clara quien dice contrato supone una· 

convenci6n o acuerdo de voluntades; quien dice delito supone 

un dano causando injustamente. Ahora bien, si entendemos por 

una para que las convenciones son por si mismas hechos 

il!citos, por otra parte que entre los hechos generadores de 

obligaciones hay unos que pueden ser il1citos, sin ser 

convenciones, 

calificados 

y otros que 

como delitos, 

pueden ser ilícitos sin 

enseguida se comprenderá 

ser 

la 

significación de las otras dos fuentes: La obligaci6n nace 

como de un contrato y tiene su causa en un hecho licito 

distinto de la convención, nace como de un delito cuando su 

causa es un hecho il1cito que no ha sido calificado como 

delito. Esta divisi6n de las obligaciones que lleg6 a ser 

clásica, parece hacer sido tomada de Gallo: 



" AUT EX CONTRACTU NASCUNTUR AUT EX MALEFICIO AUT 

PROPIO QUODAM IURE EX VARIIS CAUSARUM FIGURIS. 113 

9 

La enumeración de las fuentes de obligaciones que senala 

Justiniano en sus instituciones es incompleta, pues aparte 

existen varias fuentes. Ya desde antes de las XII Tablas era 

fuente de obligaciones la necesidad; el tenedor de un 

testamento estaba obligado mostrarlo al interesado, teniendo 

éste como sanción de su pretensi6n el interdictum de tabulis 

exhihendis -el interdictum para mostrar las tablillas del 

testamento-; la paternidad también fue fuente de obligaciones 

a fin de la época clásica, en efecto daba un derecho 

reciproco a alimentos; la sentencia es otra fuente 

obligacional, sobre todo cuando se condenaba injustamente a 

alguna de las partes; nos obligamos también por derecho 

honorario, por lo que el edicto perpetuo o el Magistrado 

ordenan o prohiben hacer; as!. mismo podemos obligarnos por la 

ley cuando hacemos algo conforme a lo preceptuado en ella o 

en su contra; la policitación y el voto entre -votum- son 

igualmente fuente de obligaciones. 

3 BEATRIZ BRAVO VALDEZ, op. clt., P~g. 24 
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Las instituciones de Justiniano defin!an a la 

obligaci6n como: " Un lazo de derecho que nos constrif\e en la 

necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra 

ciudad. 11 • 

La obligación esta comparada a un lazo que une a una 

otra, a las personas entre las cuales ha sido creada, es por 

otra parte, un lazo puramente jur1dico. Esta metáfora se 

encuentra en la palabra ob ligatio, de obligare, atar, y en, 

la palabra por la cual se expresaba en el antiguo Derecho 

Romano, la idea de obligaci6: Nexum, de nectere, anudar, 

encadenar; ha servido aün para designar la obligaci6n de la 

extinción de la obligación: solutivo: El lazo se ha desatado, 

solutum. 

Pero s1 se sujetaba al deudo, si limitaba su libertad, 

no hemos de sacar de ahi, la conclusi6n de que sea una 

molestia en la sociedad, el hombre no puede bastarse as1 

mismo. Tiene necesidad de la industria, de la actividad de 

sus semejantes es por medio de las obligaciones por lo que 

obtiene y por lo que dá por s1 mismo, servicios rec1procos. 

EUGEllB PETIT, Derecho romano, BdJ.torJ.al Bpoca, H•Jti.co 1911, P4g. 
313 
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Por lo que hemos visto, cuando más se civiliza una 

noci6n, mAs se desenvuelve en ella el derecho de 

obligaciones, de donde vemos, que 

importancia de esta materia, que 

perfeccionarse hasta nuestros d1as. 

surge la ca pi tal 

no ha cesado de 

BLEHENTOB DB LA OBLIGACION 

De la definici6n de obligaci6n, como vemos surgen tres 

elementos: 

a) Un sujeto activo, el acreedor, puede haber uno o varios; 

al acreedor pertenece el derecho de exigir del duedor la 

prestaci6n que es objeto de la obligaci6n, el derecho 

civil le da, como sanci6n de su crédito una acción 

personal; es decir, la facultad de dirigirse a la 

autoridad judicial para obligar al deudor a pegarle lo 

que se le debe. 

Esta sanción organizada segG.n los principios del derecho 

civil Romano, caracteriza a las obligaciones civiles 

como las 0.nicas que son verdaderas obligaciones, que 

consisten en un lazo de derecho. 
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En ciertos casos, sin embargo, se encontr6 bien admitir 

que una persona pudiere no estar obligada más que seg<ln 

el derecho natural, era un simple lazo de equidad, 

resulta de consecuencia que los jurisconsultos y el 

pretor acabaron por precisar, pero estas obligaciones 

imperfectas, calificadas de naturales no han aido jamás 

sancionadas por una acci6n. Aquel en provecho del cual 

hab1an sido reconocidos no pod1a contar que por una 

ejecución voluntaria de parte del deudor. 

b) Un sujeto pasivo, el deudor. Es la persona que está 

obligada a procurar al acreedor el objeto de la 

obligaci6n~ Puede haber en ella uno o varios deudores 

como uno o varios acreedores. 

c) Un objeto. El objeto de la obligación consiste siempre 

en un acto que el deudor debe realizar en provecho del 

acreedor, y los jurisconsultos romanos lo expresan 

perfectamente por medio de un verbo¡ facere, cuyo 

sentido es muy amplio que comprende aún la abstención. 

Al lado de esta forma general están más precisos ciertos 

textos. Distinguen en tres categor1as los diversos actos 

a los cuales pueden ser obligado el deudor, y los resume 

en los tres verbos: Oare, Praestare y Facere. 
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Dare es, transferir la propiedad de la cosa o constituir 

un derecho real; prestare es, un procurar el disfrute de 

una cosa, sin constituir un derecho real; facere, es 

llevar a cabo cualquier otro acto, o aO.n abstenerse. 

La obligación tiene siempre por objeto un acto del 

deudor que está personalmente obligado; resulta de ello que 

nunca, ni aO.n cuando ella consista en dare, transfiere por s1 

misma, ni la propiedad ni ning11n otro derecho real. El deudor 

está obligado solamente a efectuar esa transferencia por 

medio de los modos especiales creador para este efecto. 
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IV DIVISION DE LAS OBLIGACIONES 

En el Derecho Romano debemos acudir con mucha frecuencia 

a Justiniano quien en lo relativo a la divisi6n do las 

obligaciones nos dice lo siguiente: Que todas las 

obligaciones se reducen a una divisi6n principal de dos 

clases y son civiles o pretorias: 11 Omnium Autem Obliqationum 

summa divisio in duo genera deducitur namque aut civiles sunt 

aut practor ial. 11 

En un fragmento de Marciano en donde se trata de la 

hipoteca, se habla incidentalmente de la divisi6n de las 

obligaciones y se dice que la hipoteca consiste "No s6lo de 

una obligaci6n civil, sino también honoraria o meramente 

natural". Y un fragmento de Ulpiano •.. Se alude a la decisi6n 

de las obligaciones al hablar de la novaci6n y dice: 

" No interesa como sea la obligación procedente (la que 

se va a novar) si natural, civil u honoraria. 11 s 

La verdad es que las obligaciones son susceptibles de 

diversas divisiones, y así podemos separarlas: 

5 BEATRIZ BRAVO VALDE'Z. Op. c.l.t., PAg. 25 



Según la naturaleza de su vehiculo. 

Se9Qn su objeto. 

Segün los sujetos que en ellas intervengan. 

15 

a) Divisi6n de las obligaciones según la naturaleza de su 

vinculo: 

l. Tenemos las obligaciones civiles pretorias, del 

derecho de gentes y naturales. En las civiles la 

parte activa o acreedor como siempre cuenta con una 

acción para que la parte pasiva pueda ser 

coaccionada y le presta la conducta debida. 

Estas obligaciones en un pricipio s6lo ligaban a 

los ciudadanos romanos, a los quirites. Las 

obligaciones son pretorias cuando el pretor las ha 

establecido en virtud de su jurisdicci6n esto es se 

encuentran en su á.lbum, dando al acreedor una 

acción para hacer valer su derecho frente al 

deudor; la fuente principal de estas obligaciones 

desde luego es el pretor, pero también tiene como 

fuente el edicto de los ediles curales y a las 

disposiciones del prefecto del pretorio, cuyos 

edictos adquieren fuerza obligatoria por orden del 

Emperador Alejandro Severo. 
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Las obligaciones dimanadas del derecho civil eran 

unilaterales, esto es obligar tan s6lo al deudor 

para con su acreedor, este no contra!a ninquna 

obligaci6n. 

Las obligaciones de los contratos de buena fe, 

introducidos por el derecho pretorio y provenientes 

del derecho de gentes eran obligaciones 

sinalgmáticas imperfectas y perfectas. 

Imperfectas cuando al celebrarse el contrato, 

contra1an obligación sólo el deudor y, a veces, por 

el desarrollo del contrato pod!a haberse obligado 

al acreedor. 

Sinalagmáticos perfectos eran, cuando al 

perfeccionar el contrato surgían obligaciones para· 

ambar partes. 

Las obligaciones del derecho de gentes eran las que 

proced!an de los contratos derivados de este 

derecho, tales como el comodato, el depósito, la 

compra-venta, etc., y las obligaciones que hac1an 

nacer, compromet1an tanto a ciudadanos romanos, 

como a peregrinos. 
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Las obligaciones naturales son aquellas en las que 

el acreedor no cuenta con una acci6n procesal para 

hacer valer su crédito, este se encuentra, pues, 

desprovisto de acción aunque no consecuencias 

jur1dicas: Si el deudor cumple lo que debe, su pago 

es válido y no la da 

debiliti -condici6n 

lugar a 

de lo 

la conditio in 

indebido-, el 

cumplimiento de una obligación natural, puede 

garantizarse con garant1as reales o con garant1as 

personales; la obligación natural puede ser objeto 

de una novación, y ser transformada en una 

obligación civil, también puede ser compensada con 

una obligación civil en el derecho pos-clásica. 

Todos pueden contraer una obligación natural: 

Ciudadanos peregrinos e incluso los esclavos. 

2. Obligaciones estr icti iuris -de derecho estricto-. 

son aquellos que proven1an del antiguo derecho 

quiritario que eran rigoristas y formales como el 

nexum, la estipulación, etc., en las cuales el 

deudor se encontraba obligado a lo contratado sin 

que razones de justicia o de equidad pudieran 

aumentar o disminuir el contenido de su deber, el 

juez que conoce de una controversia originada de 

estos contratos debe examinar si las formalidades 
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y solemnidades del contrato se han cumplido para 

dar nacimiento a la obligación, si esto as1 fuere, 

condenará. al deudor sin tomar en cuenta otros 

elementos del contrato, tales como las intenciones 

de las partes al obligarse, el fin que persegu1an, 

la interpretaci6n de las palabras, etc. 

3. Obligaciones bonae f idei -de buena fe-. Estas 

obligaciones se originaron de los contratos de 

buena fe, introducidos por la influencia del 

derecho de gentes. Los contratos bilaterales que 

daban lugar a esas obligaciones se perfeccionaran 

bien re, por la entrega del objeto o por el simple 

consentimiento de las partes, y el alcance de la 

obligaci6n es susceptible de ser aumentado o 

disminuido por razones de justicia o de equidades, 

o por la interpelación del juez para buscar las 

4. 

responsabilidades entre las partes. Estas 

obligaciones de buena fe, dieron lugar a figuras 

como el dolo, la culpa, etc. 

Obligaciones perfectas o imperfectas. Son 

obligaciones perfectas aquellas provistas de 

acci6n, lo cual permit1a al acreedor obligar 

judicialmente al deudor a su cumplimiento; dentro 
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de estas tenemos a las obligaciones civiles y a las 

obligaciones pretorias, Las obligaciones 

imperfectas est4n desprovistas de acción y no 

permiten al acreedor compeler judicialmente al 

deudor omiso, pero si se cumplen, el derecho les 

reconoce efectos; estas son las obligaciones 

naturales, La obligaci6n natural es aquella fundada 

en el derecho natural y en la equidad y que por 

tanto no dan acción para exigir con el 

cumplimiento, pero que una vez cumplidas por el 

deudor, autoriza al acreedor a retener el pago por 

razón de ellas. 

b) Divisi6n de las obligaciones según su objeto. 

Según la naturaleza de la prestaci6n y desde el punto de 

vista del objeto tenemos entre otros, las siguientes 

obligaciones: 

l. Obligaciones de dar -dare- que son aquellos cuyo 

objeto consiste en la transmisi6n de la propiedad 

de una cosa o en la constituci6n de otro derecho 

real sobre la misma; as! como, por ejemplo, en el 

contrato de mutuo se tramitará de la mutui datio 

entrega en mutuo-, la propiedad de las cosas al 
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mutuario. 

2. Obligaciones de hacer -facere- comprende toda clase 

de obligaciones de hacer, dar, pagar, entregar 

dinero, etc. 

Las obligaciones de hacer conllevan a la 

realizaci6n de un hecho por parte del obligado, 

como cavar una fosa, pintar una casa, etc. 

3. Obligaciones de prestar -prestare-, que son 

aquellas cuyo objeto no consiste en transferir la 

propiedad de una cosa o en constituir un derecho 

real sobre la misma, sino tan s6lo en conceder el 

uso de una cosa a una persona, como en el caso del 

comodato o la locatio. Algunas veces también el 

objeto de la obligaci6n de prestaare consist1a en 

transmitir a una persona la tenencia de una cosa, 

como en el caso del dep6sito. 

En otros casos, el objeto de la obligaci6n de 

prestare consist1a ünicamente en la restituci6n de 

una cosa a su duef\o, tal era el caso de las 

obligaciones que ten1an el comodatario, el 

depositario, el locatario, al término del contrato 
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respectivo. A esta Ultima obligaci6n de Ley Rubria 

de Gallia cisalpina la llamaba de restituir

resti tuere. 

Obligaciones de prestare también eran aquellas que 

se refer1an a la necesidad de indeminizar los daf\os 

y perjuicios derivados de un hecho il!cito, o el 

pago de intereses provenientes de la mora, la 

culpa, etc. 

4. Obligaciones de no hacer -non facere-, estas 

consist!an en una abstención, en un no hacer por 

parte del deudor, es decir, que se cumple con esta 

obligación, por ejemplo, no elevado una 

construcción m4s allá de cierta medida, como lo 

impone al fundo sirviente; la servidumbre altuer 

non -tollendi- no elevar mas alto; no cultivando 

parte de un terreno, no vendiendo un objeto a 

cierta persona, etc. 

s. Obligaciones positivas y negativas, estas se 

encuentran resumidas en las anteriores divisiones: 

positivas serian las de dare, prestare y facere; 

obligaciones negativas serian las de no hacer non 

facere, como no quitar la vista panorámica a una 



22 

mansi6n. 

6. Obligaciones simples y compuestas. Las primeras, 

son aquellas que s6lo comprenden una prestaci6n; 

las segundas, las que implican varias prestaciones 

como, por ejemplo, la que comprende las entregas de 

un esclavo, de una yunta y la de un fundo. 

7. Obligaciones divisibles a indivisibles. 

obligaci6n se considera divisible, cuando por 

razones de su objeto, se puede ejecutar en partes, 

como el pago de una suma de dinero. Son 

indivisibles, cuando su objeto no puede 

fraccionarse, pero como el objeto de la obligaci6n 

finalmente puede ser apreciado en dinero, casi no 

habrá obligación que no pueda ser reducida o 

divisible. Las obligaciones cuyo objeto consiste en 

dare, por lo coman son divisibles, las obligaciones 

cuyo objeto consiste en facere son indivisibles. 

Esta división de las obligaciones tienen su 

importancia cuando el objeto es debido por varios 

deudores, si es divisible, el acreedor dirigirá la 

acci6n contra cada deudor por la parte 

correspondiente, si por el contrario, el objeto es 
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indivisible, el acreedor accionar! por el todo en 

contra de un s61o deudor, el que escoja. 

Obligaciones genéricas y especificas. Las 

obligaciones genéricas son aquellas cuyo objeto 

consiste, en la entrega de cuerpos qua e pondere, 

no.mero, mensura, continentur, esto es, que si 

pensase cuentan o se miden, tienen como objeto las 

cosas llamadas genéricas, fungibles o consumibles, 

cosas que son intercambiables y cuya pérdida no 

libera de su obligaci6n al deudor: genera non 

pereunt -las cosas genéricas no se extinguen por el 

contrario, la obligación especifica tiene como 

objeto la entrega de tal cuerpo, determinado 

individualmente de modo que si perece, el deudor 

queda liberado de su obligaci6n, generalmente. Esta 

división tiene gran importancia en la teor!a de los 

riesgos, pues por 

cosas genéricas, 

lo comt1n el que es deudor de 

si esta se pierde no será 

liberado; pero si el deudor debe una cosa 

especifica esta se pierde para el acreedor quedando 

liberado el deudor. Esto es válido en condiciones 

normales, pues en caso de mora, la mora del 

acreedor hace que la cosa genérica al parecer, 

libere al deudor; en caso de mora en la entrega de 
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una cosa espec1fica, la pérdida del objeto no 

libera al deudor, quien al menos deber~ la 

estimación de la cosa. 

e) Divisi6n de las obligaciones según los sujetos que en 

ellas intervienen. 

1. Obligaciones de sujeto fijo, determinado o 

invariable y obligaciones de sujeto indeterminado 

o variable. Lo comün es, porque tanto el sujeto 

activo como el pasivo de la obligación sean los 

mismos desde que éste nace, hasta que se extingue 

(salvo en el caso de la ceai6n de crédito), en esas 

circunstancias los sujetos de la obli9aci6n son 

fijos, determinados o invariables, como acuerdo por 

una estipulaci6n, por ejemplo: Juan promete pegar 

a Luis diez ases, y as1 lo cumple, a la llegada del 

término. Pero puede suceder, que las personas del 

acreedor o del deudor no est~n individualizados en 

el momento del nacimiento de la obligaci6n o que 

cambien desde que la obligaci6n se contrae hasta 

que se extingue / en cuyo caso se dice que los 

sujetos indeterminados o variables. " As1, Citicio 

es victima de un dano causado en sus bienes por un 

esclavo ajeno, tendrá. derecho a ser indemnizado por 
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quien invista la calidad de propietario del mismo 

en el momento de promover la acci6n 

correspondiente, de modo que, por una parte la 

persona del duedor no esta individualizada en el 

momento de nacer la obligaci6n y, por la otra, 

cambiarA tantas veces como el esclavo se ha 

transmitido a un nuevo duef\o. " 

2. Obligaciones de sujeto activo o pasivo ünico y de 

sujeto activo o pasivo mQltlipe. Comúnmente es la 

obligación no hay más que dos sujetos: El acreedor 

y el deudor; pero nada se opone a que concurran 

varios, sea desde el punto de vista activo o 

pasivo, asi tenemos las obligaciones ca-reales y 

solidarias o in solidum y en el caso de las 

estipulaciones y promesas accesorias. 

La enumeración anterior no es la única con que se puede 

clasificar las obligaciones ya que también tenemos las 

obligaciones puras y simples; y otras que están sujetas a una 

modalidad; obligaciones principales y accesorias; 

obligaciones ciertas e inciertas; obligaciones alternativas 

y facultativas, etc., pero si podemos decir que la divisi6n 

que hemos dado es sin duda la más clara, amplia y con mayor 

profundidad. 



CAPITULO SEGUNDO 

DEFINICION Y ELEMENTOS DE LA OBLIGACION 

2.1 INTRODUCCION 

Podemos considerar que la obligaci6n jur1dicamente, os 

aquella necesidad de que tiene una persona llamada deudor, de 

conceder a otra llamada acreedor, una prestaci6n de dar, de 

hacer o de no hacer. 

El derecho o facultad de obtener algo, como poder de 

conseguir un resultado es el llamado derecho subjetivo, pero 

en si el derecho tiene otra connotación conforme a nuestras 

normas jur1dicas, cuya especie más importante es la de las 

leyes, las cuales son reglas de conducta que debe respetarse 

por los seres humanos y que se imponen a todos por ser de 

carácter general y por decisión ajena por ser heterónomas, 

as1 si es preciso por el uso de la fuerza, son coercibles, lo 

que desde luego consitutye el Derecho Objetivo, por 

constituirse por un conjunto de normas jur1dicas. 

Entre las dos nociones, existe una relación que además 

resulta necesaria, ya que los derechos subjetivos tienen por 

causa los derechos objetivos porque de este 0.ltimo, provienen 



27 

los derechos subjetivos antes mencionados ya que de la norma 

se conceden las facultades. 
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2.2 DEFINICIONES DE LA OBLIGACION 

Hablando de la definici6n de obligaci6n podemos 

manifestar que los conceptos modernos no difieren mucho de la 

definici6n que nos daba Justiniano, por ejemplo, tenemos la 

definici6n de Pothier que nos dice al respecto lo siguiente: 

n Es un vinculo de derecho que nos sujeta respecto de 

otros a darle alguna cosa o hacer o no hacer alguna 

cosa. 116 

Por su parte Baudry.- Lacantinerie et barde nos dice la 

siguiente definici6n: 

" La obligaci6n, en el sentido jur1dico de la palabra 

puede definirse como vinculo de derecho por el cual una 

o varias personas determinadas están civilmente 

comprendidas hacia una o varias otras, igualmente 

determinadas o dar, a hacer o a no hacer alguna cosa. "1 

POXHIER. Tra.!to Des OblJ.g4t.ions.- c.ttado por Borja sori•noa Hanuel. 
J'eor.f.• Genai-al de Jas Obl.igaciones, Sd:Ltorlal Porraa:, Hú.1.c:o 198f, 
P4g, 69 
BAUDR.Y LACANTINSRIS.- Ib.id&m. 
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También Giorqi nos da su definici6n de obliqaci6n, 

diciendo que es: 

Un vinculo juridico entre dos o más personas 

determinadas, en virtud del cual una o varias de ellas 

(deudor o deudores) quedan sujetas respecto a otra u 

otras (acreedor o acreedores) a hacer o no hacer alguna 

cosa. 11
' 

En tanto que Aubry et Rau, nos dice: 

11 Una obligaci6n es l.a necesidad jur1dica o consecuencia 

de la cual una persona está sujeta hacia otra a dar o 

hacer o no hacer alguna cosa. 119 

As1 mismo Planiol, la define diciendo que: 

" Es un vinculo de derecho por el cual una persona está 

sujeta para con otra o hacer o no hacer alguna cosa. " 1º 

Y el mismo Planiol, nos da otra definici6n: 

8 GIORGI, citado por Bor:Ja soriano. Op. cit. 
9 AUBRY ET RAU, Ibidem 
10 PLANIOL, Ibidam. 
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" Es una relaci6n jur1dica entre dos personas en virtud 

de la cual una de ellas llamada acreedor tiene el 

derecho de exigir cierto hecho de otra que se llama 

deudor. 1111 

Por lo que toca a Ripert Et Barde Boulanger, nos dice 

que la obligaci6n es: 

" El vinculo de derecho por el cual una persona está 

sujeta a una prestación respecto de otra. 1111 

También Col1n et Capitant, nos dice que la obligación o 

derecho de crédito es: 

" un vinculo de derecho entre dos personas en virtud del 

cual el acreedor puede constrei\ir al deudor sea a 

pagarle una suma de dinero o a entregarle una cosa, sea 

a ejecutar una prestación que puede consistir en hacer 

alguna cosa o en abstenerse de un acto determinado. ttU 

El mismo autor más adelante hace la siguiente anotación: 

ll PIANIOL.- ciado por Borja. soriano. op. cit. P4g. 70 
l2 RIPBRT ET. BOULANGER. Ib1dem 
13 COLIN ET. CAPITANT. Ibidam 
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" La obligaci6n es una re laci6n entre dos personas que 

se analiza en un poder conferido al acreedor respecto 

del deudor y que le permite sujetar a éste a una 

prestación ventajosa para aquél. " 14 

Polacco por su parte nos dice lo siguiente: 

" LlAmese obligaci6n la relaci6n juridica patrimonial an 

fuerza de la cual una persona (que se llama deudor) estA 

vinculada a una prestación (de 1ndole positiva o 

negativa) hacia otra persona (que se llama acreedor). nu 

Demogue por su parte, extrema la siguiente definición: 

" La obligaci6n es la situaci6n juridica que tiene por 

objeto una acción o abstención de dar lo econ61nico o 

moral, de la cual ciertas personas deben asegurar la 

realización. 1116 

Oespues de un análisis profundo de las diversas 

definiciones, que de la obligaci6n dan los autores 

antes mencionados, podemos manifestar que existen puntos 

J 4 COLIH ET. CAPITANT. - Citado por Borj1J. Soriano, Op. cit. 
15 POLACCO, Ibidem 
J& DEHOGUE, Ibidem 
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congruentes y similares entre ellos, como por ejemplo: 

Don Manuel Soriano define a la obligación como: 

" La relación jurldica entre dos personas en virtud de 

la cual una de ellas, llamada deudor, queda sujeto para 

con otra, llamada acreedor a una prestación o a. una 

abstención de carácter patrimonial que el acreedor puede 

exigir al deudor. 1117 

Todos mencionan la existencia de un vinculo y ese 

vinculo es entre dos personas, el acreedor y el deudor, 

teniendo la necesidad de un dar o un hacer, por parte del 

deudor, o en otros término, ejecutar una prestación o 

someterse a una abstención. 

17 BORJA SORIANO. Op. c1t., PAg. 71 
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2.3 ELEMENTOS DE LA OBLIGACION 

El derecho personal o de crédito también denominado 

obli9aci6n, por corresponder al titular de derecho y un~ 

obligaci6n del deudor, pero lo que debe quedar claro es que 

en el derecho procesal estamos ante una relación entre 

personas, sancionada esta relación por el Derecho Objetivo, 

que somete a una de ellas la necesidad de que la otra, 

observe cierta conducta en favor de la otra, que esta 

necesariamente obligada a exigirla. 

Dentro de los elementos del Derecho Personal podemos 

observar que existen tres elementos: 

2.3.1 SUJETOS 

Tenemos la existencia de un sujeto activo y otro 

pasivo, el activo o acreedor puede exigir del 

pasivo o deudor una conducta, por lo que vemos que 

puede existir pluralidad de acreedores o deudores 

indeterminados o determinados, ya que en principio 

no es necesario que se conozca y puede ser 

determinable al vencimiento, lo que no evita la 

existencia de defectos que restringen su empleo, 
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pues en tanto una persona sea indeterminada, es 

imposible entenderse con ella en caso de querer 

modificar o extinguir la obligaci6n y también para 

que ésta, sea reconocida, desde antes de la 

determinaci6n del beneficiario, es preciso que por 

razones de seguridad, obliguen a considerar como 

teniendo ya un valor jurldico la pretensi6n o la 

promesa. 

La obligación por tanto, será aquella que se 

establezca entre sujeto activo y sujeto pasivo y 

ésta presenta las siguientes variaciones y, pueden 

ser: 

1.- Mancomunada.- cuando el pago se divide. 

2.- Solidaria.- cuando el pago debe hacerse 

por entero. 

3.- Indivisible.- Cuando el pago s6lo puede 

hacerse por entero, en razón a la 

naturaleza del objeto. 

Se considera que la declaraci6n unilateral de 

voluntad recién emitida, ha puesto en duda el 

concepto clásico de las obligaciones, ya que 

ocasionalmente no aparece el acreedor, sin embargo, 
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consideramos que cuando nadie esté en posibilidad 

de cumplir con la obligaci6n, no existe deudor, 

s6lo deber jurídico, consistente en la necesidad de 

mantender su oferta, por tanto no podremos hablar 

de obl igaci6n sino hasta en tanto se determinen los 

sujetos de la relaci6n. 

2.3.2 EL OBJETO 

El objeta de la obligaci6n es todo aquello que 

puede exigirsele al deudor, y puede ser un hecho 

positivo, como la ejecución de un trabajo o la 

entrega de dinero; o bien, un hecho negativo, es 

decir, una abstención. 

Entre las obligaciones que tienen por objeto 

prestaciones positivas, las podemos subdividir en 

las que tienen por objeto prestaciones de cosas y 

las obligaciones de dar, las obligaciones positivas 

que no son de dar, son las que tienen por objeto 

las prestaciones de hecho, y se llaman obligaciones 

de hacer. Las obligaciones negativas reciben 

indistintamente el nombre de obligaciones de no 

hacer. Hay pues, tres objetos posibles, para las 

obliqaciones: Dar, Hacer y No Hacer. 
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Dentro de la teor1a, se ha planteado un problema y 

este es determinar si el objeto de la obligaci6n 

deba ser apreciable en dinero, el C6digo de 1884, 

exige que pueda reducirse a un valor exigible sin 

determinar si éste puede o no ser en dinero, 

mientras que al respecto el C6digo civil vigente no 

reproduce tal disposici6n, pero debemos recordar 

que sin duda alguna las obligaciones est!n 

comprendidas dentro de las obligaciones 

patrimoniales, por lo que s! debemos considerar a 

la prestación de la obligación como determinable en 

valor econ6mico, aunque esto no quiere decir que 

sea la Qnica forma en que esté comprendida. 

2.3.3 RBLACION JORIDICA 

No es otra cosa que la relación protegida por el 

derecho objetivo, que da al acreedor una acción que 

ejercitar ante el 6rqano jurisdiccional para 

obtener la prestaci6n objeto de la obligaci6n o su 

equivalente, es como una linea imaginaria que une 

al deudor con el acreedor. 

Dentro de la toer1a encontramos dos grandes 

concepciones, la doctrina francesa, que nos dice 
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que la caracter1stica peculiar de la relaci6n 

jurldica es que se traduce en una necesidad de 

cumplimiento coactivamente. El deudor debe cumplir 

su obligación frente al acreedor, y si no lo hace 

voluntariamente, éste puede obtener el cumplinaiento 

forzado. En tanda que por su parte la teorta 

Alemana, aprobada por Kohler nos dice que el deudor 

estA obliqado, lo que no es, oino una relación de 

deber. Pero nos dice Guierk distinguiendo la noción 

de deuda (Shuld) de la coacción (Haftung), por lo 

que la coacci6n es una consecuencia del 

incumplimiento de la obligación y dato que 

distingue a la relación jur1dica. 

Hemos de darle a las dos teorías la razón porque 

efectivamente la relación jur1dica es un v1nculo reconocido 

y disciplinado por el Derecho objeto, y por lo que se refiere 

a la relación jur1dica de la obligación o derecho personal, 

es un vinculo creado por el Derecho Objetivo, el cual faculta 

al acreedor a exigir una conducta del deudor y asegura su 

cumplimiento con la posibilidad de ejercer coacción para 

obtenerla, lo que no sucede con otro tipo de relación. 
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2.4 OBLIGACIONES REALES Y PERSONALES 

Esta clase de obligaciones no son otra cosa que la 

necesidad para el deudor de ejecutar un acto positivo, 

exclusivamente en raz6n y en la medida de una cosa que 

detenta; dichas obligaciones se transmiten, en consecuencia, 

ipso iure a los detentadores sucesivos de la cosa sin que en 

ningún caso se transforme, sea en derechos reales, sea en 

obligaciones personales. 

Por lo que ya después de haber visto someramente estas 

dos clases de obligaciones estamos en condiciones de poder 

determinar las diferenicas de cada una de estas: 

Mientras que la obligación personal tiene como datos 

distintivos los siguientes: 

a) Se compromete a un deudor en lo personal y 

solamente este deudor debe soportar el débito. 

b) En caso de que el deudor no pague, compromete todo 

su patrimonio. 

e) La responsabilidad que tiene el deudor s6lo podr! 
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ser transmitida mediante contrato de cesión de 

deudas. 

Las obligaciones reales presentan las siguientes 

caracter1sticas distintas: 

a) El deudor está determinado no en cuanto a su 

persona, sino por detentar la cosa y el poder que 

ejerce sobre la misma. 

b) El deudor 6nicamente lo es, mientras detente la 

cosa objeto de la obligaci6n, al transferirla 

automAticamente transfiere la deuda. 

e) El deudor responde de la deuda, sólo con la cosa y 

no con todo su patrimonio. 



CAPITULO TERCERO 

EFECTOS CUMUNES A TODAS 

LAS OBLIGACIONES 

El primer efecto de toda obligación es que el deudor 

cumpla con la misma y el acreedor la exija, para ello existen 

consecuencias comunes a toda obligaci6n como son el pago, la 

consignación y la ejecución forzada, teniendo como efectos 

protectores del acreedor; la acción pauliana, la acci6n 

contra la simulación, la acción oblicua y el derecho de 

retención. 

Por tanto, para poder tratar el tema central motivo de 

este trabajo, es necesario hacer un somero anAlisis de cada 

uno de los puntos que constituyen primero las consecuencias 

comunes a toda obligación y posteriormente los efectos 

protectores del acreedor, lo que sin duda nos dejará una 

aptitud de tratar el tema de esta tesis, con un conocimiento 

general, que nos dará la posibilidad de determinar con 

claridad los alcances de cada una de las acciones protectoras 

del acreedor y considerar las ventajas o desventajas que no 

conduzcan a un cambio. 
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La consecuencia más comüm, de toda obligaci6n es sin 

duda el pago que puede darse voluntariamente por el deudor, 

contra la voluntad del acreedor y contra la voluntad del 

deudor, por lo que hemos de analizar esta figura: 
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3.1 PAGO 

El paqo qeneral, es el cumplimiento ele la obliqaci6n que 

consiste en la entrega de la cosa o cantidad debida, o la 

prestaci6n del servicio que se hubiese prometido, entonces el 

paqo es una manera ele extinquir la obliqaci6n y debe tener 

por objeto, la cosa misma de la obligaci6n, el deudor no debe 

obligar a su acreedor a que se reciba otra preataci6n 

distinta fuese iqual o de mayor valor que la debiela. Siempre 

debe hacerse el pago de la forma en que se hubiese pactado. 

No obstante lo expresado, en el sentido de que el pago 

es una ferina de extinguir obligaciones, hay sin embargo, 

algunas obligaciones que no se extinguen con el pago, como en 

el caso de aquellas ele trato sucesivo. No poelemos dejar de 

analizar alqunas definiciones del pago: Rafael de Pina, por 

ejemplo, nos dice que pago es: " El cumplimiento normal de 

una obligación civil. ull 

De tal definici6n se desprende que seq(ln para este 

autor, el pago es la forma más ordinaria que exonera al 

deudor. 

18 DE PINA RAFAEL. DJ.ccionario de Derecho, Bdi.tor.J.al porrrJa, ltlx.J.co 
1986, P4g. 315 
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Para Guillermo A. Borda, la palabra pago tiene distintas 

acepciones proporcionando la siguiente def inici6n: 

"a) si9nif ica el cumplimiento por el deudor de la 

prestación debida, trátese de una obligación de dar 

o de hacer, as1 por ejemplo, la entrega de un 

inmueble prometido en un contrato de compra-venta; 

b) seglin una acepción más restingida, la palabra, 

deberá limitarse al cumplimiento de las 

obligaciones de dar, no a las de hacer; y 

e) Finalmente, en la ~cePci6n vulgar, pago designar1a 

únicamente la entr~ga de una suma de dimnero; en 

los demás casos trátese de obligaciones de dar o de 

hacer, habr1a cumplimiento de la obligación. "" 

Nuestra legislaci6n civil como podemos notar, adopta el 

criterio del inciso a), ya que es la más adecuada, como lo 

podemos notar en la definición que nos dá el Código Civil en 

su articulo 2062: 

l9 GUILLERJIO A. BORDA. lfanu.sl de Obl1gacJ.ones, Ed.ttorial Perrot, 
Buenos Aires, PAg. 312 
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" Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o 

cantidad debida, o la prestación del servicio que se 

hubiere prometido. " 

Es de gran controversia considerar si el pago es un acto 

unilateral o bilateral, autores como Busso, Col!n y Capitant, 

consideran que al pago le tienen que seguir una aceptaci6n, 

pero que si no se da, la misma se puede llevar a cabo 

mediante una consignaci6n, por lo tanto, existe mayor 

aceptación como acto unilateral. 

En el estudio del pago debemos tener presentes dos 

principios: 

a) Identidad. - Vemos en este principio mayor 

identif icaci6n con nuestra leg islaci6n, en razón de 

que se exige el pago conforme a lo obligado. 

b) Integridad. - Este principio se refiere a que el 

pago debe efectuarse en su totalidad, sin 

parcialidades. 

El tiempo de hacer pago, esta perfectamente determinado 

por nuestro Código civil, en su articulo 2079, que dice: 
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" El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, 

exceptuando aquel los casos en que la ley permita o 

prevenga otra cosa. " 

Ahora bien, si el tiempo en que deba hacerse el pago, no 

esta estipulado en el contrato, debe hacerse dependiendo de 

la obligaci6n si son obligaciones de dar, no podra ser 

exigida sino hasta después de transcurridos treinta d!.as a la 

interpelación judicial o extrajudicial, ante un notario o 

ante dos testigos; en cuanto a que se trate de obligaciones 

de hacer, tenemos que el pago debe realizarse en el momento 

de que lo exija el acreedor, siempre que desde luego haya 

transcurrido ya el tiempo necesario para el cumplimiento de 

la obligación. 

Para precisar en que lugar debe hacerse el pago es 

necesario ante todo, atenerse a la voluntad de las partes, 

pero si no lo pactaron se tomará en cuenta como lo dice 

nuestra legislación el domicilio del deudor, tomando en 

cuenta, las circunstacias, naturaleza de la obligación o de 

la ley, o en su caso, si se hace mención a diversos lugares 

el acreedor podrA elegir el que considere mejor, de acuerdo 

a sus intereses. 
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3.2 CONSIGNACION EN PAGO 

como su nombre lo indica, la consignaci6n consiste en el 

ofrecimiento de cumplir la obligaci6n, que el deudor hace a 

su acreedor y el dep6sito de la prestación debida a 

disposici6n de éste. Este ofrecimiento debe hacerse 

normalmente ante el juez competente, pero también puede 

hacerse ante un Notario público, siempre y cuando los 

derechos del acreedor no sean dudosos. 

El deudor no solamente está obligado a cumplir con su 

obligaci6n, sino que también tiene el derecho de pagar para 

librarse de ella y no estar indefinidamente ligado a su 

acreedor y para cumplir con dicha situación, el deudor puede 

encontrar algunos obstáculos como podemos verlo a 

continuaci6n: 

a) Que el acreedor se rehuse sin justa causa a recibir 

la prestación debida o a dar el documento 

justificativo del pago; 

b) cuando el acreedor esté ausente, o sea, incapaz; y 

e) Cuando el acreedor sea conocido pero que sean 

dudosos sus derechos. 
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Por lo antes expuesto, cuando el acreedor se niegue a 

recibir la prestaci6n debida o dar el documento justificativo 

de pago o se fuera una persona incierta o incapaz, podrA el 

deudor librarse de la obligaci6n haciendo consignaci6n de la 

cosa, articulo 225 del C6digo de Procedimientos Civiles: 

Puede ocurrir que el acreedor: Comparece y recibe al 

objeto de la obligaci6n, entonces dicha obligación queda 

extinguida por el pago, pero puede ocurrir que, comparezca y 

no quiere recibir el pago, deberá justificar el motivo, y por 

Qltimo cuando no asiste a la cita. 

El articulo 225 establece: " si el acreedor fuera cierto 

y conocido se le citará para d1a, hora y lugar 

determinados, a fin de que reciba o vea depositar la 

cosa debida. Si la cosa fuere mueble de dificil 

conducci6n, la diligencia se llevará a cabo en el lugar 

donde se encuentre, siempre que sea dentro de la 

jurisdicción territorial, si estuviere fuera, se la 

citará y se librará el exhorto o despacho 

correspondiente al juez del lugar para que en su 

presencia, el acreedor reciba o vea depositar la cosa 

debida. " Pero 11 ••• si el acreedor no comparece en el d1a 

y lugar designados, o no envia procurador con 

autorización bastante para que reciba la cosa, el juez 
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extenderá la certificaci6n que consten la no 

comparecencia del acreedor, la descripción de la cosa 

ofrecida y que qued6 constituido el dep6si to en la 

persona o establecimiento designado por el juez o por la 

ley (articulo 227 del Código de Procedimientos civiles). 

En caso de realizar la consignaci6n, el acreedor puede 

oponerse con raz6n, a recibir la cosa depositada, ya sea 

porque esa cosa no sea de la calidad convenida o porque no se 

haya vencido el plazo establecido a favor del acreedor, 

también porque, solamente quiera molestar a su deudor. 

Dentro de los efectos de la consignaci6n, el C6digo 

Civil en su articulo 2097 establece: 

" El ofrecimiento seguido de la consignaci6n hace veces 

de pago, si reüne todos los requisitos que para ésta 

exige la ley. n 

Por lo que, cuando se consigna una cantidad, de dinero 

debe reputarse que está pagada y por lo mismo que la 

obligaci6n esta extinguida, siempre que sea la cantidad 

debida y que se haya en el plazo establecido. 
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Refiriéndose a lo mismo el articulo 2101 del COdigo 

Civil, nos dice: 

" Aprobada la consignaci6n por el Juez la obligaci6n 

queda extinquida con todos sus efectos. " 

La sentencia que se pronuncie, segO.n los articulas 

cita dos, en que resuelven, es que no hay extinción de la 

obligaci6n efectuada por la consignación, si el juez declara 

fundada la oposici6n del acreedor para recibir el pago, el 

ofrecimiento y la consignación se tienen como no hechos, en 

consecuencia, en este caso se inválida el pago que se habla 

realizado por efecto de la consignación y por lo mismo 

mientras no se pronuncie esta sentenia adversa al deudor, la 

consignación que haya hecho, está haciendo veces de pago, 

efecto que hay que reconocer por el precepto terminante del 

articulo 2097 del C6digo civil. 
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3.3 EJECUCION FORZADA 

Es indudable que una de las caracter1sticas de la norma 

y de la relaci6n jurídica es indiscutiblemente la 

coercibilidad cuando el deudor se rehusa a cumplir su 

obligación, la ley da al acreedor el derecho y los medios de 

exigirle al deudor el cumplimiento forzado de su obligaci6n 

y es, a lo que llamamos ejecución forzada. 

En la mayor1a de los casos, se puede obtener el objeto 

mismo de la obligación en la ejecución forzada, entonces 

vemos que dicho cumplimiento se obtiene en naturaleza, pero 

en ocasiones el cumplimiento forzado de la obligación no 

puede llevarse a cabo, sobre todo en los casos de 

obligaciones de hacer, como lo veremos mas adelante, en tal 

caso diremos que el cumplimiento es por equivalente, es 

decir, en dinero. Este constituye una forma de responsablidad 

civil. 

Para saber en que casos es posible la ejecución, se debe 

distinguir la naturaleza del objeto de las diversas 

obligaciones. 
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a) Obligaciones de sumas de dinero. - La ejecución 

forzada en estos casos no tiene dificultad, ya que 

se embargan bienes al deudor, sacándolos a remate, 

y pag6ndose al acreedor con el dinero obtenido, 

hasta por el monto de su crédito. 

Lo anterior, nos indica que aqu 1 el cumplimiento forzado 

se estA logrando, en naturaleza, toda vez qye se obtiene el 

objeto mismo de la obligación. 

b) Obligaciones de transferir la propiedad de un 

cuerpo cierto. - Esta obliqaci6n se reduce a una 

obligaci6n de entregar materialmente una cosa, 

obligaciones de este género nacen de las ventas, de 

los comodatos, dep6sitos, mandatos, etc., a 

consecuencia de los cuales se debe la entre9a de la 

cosa vendida, prestada, depositada, confiada, etc. 

En tal caso, el acreedor de la cosa tiene siempre 

el derecho de hacerse poner en posesi6n de ella, 

por el Secretario Actuario, quien está facultado 

para tal efecto. 

Al respecto el articulo 525 del Código de Procedimientos 

civiles para el Distrito Federal, establece: " Cuando en 

virtud de la sentencia o de la determinación del juez debe 
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entregarse alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente• 

a poner su posesión de la misma al actor o la persona en 

quien finc6 el remate aprobado, practicando a este fin todas 

las diligencias conducentes que solicite." 

e) Obligaciones de hacer. - La ejecución forzada en 

este tipo de obligaciones, es m6s dif icilsu 

obtención forzando en naturaleza, la razón es que 

la prestación obtenida por la fuerza seria 

defectuosa y sobre todo que exigirla el empleo de 

medios violentos, contrarios a la libertad 

individual. Seria inútil una coacci6n contra la 

persona del deudor, siendo as1 que es más fácil dar 

al acreedor una satisfacción por equivalente, ya 

que toda obligación de hacer se resuelve en una 

indemnizaci6n por los daños y perjuicios, en el 

caso de no poder llevar a cabo la ejecución por el 

deudor. 

Esta situación la podemos observar cuando se trata de 

obligaciones intuitu personae; aquellos que s6lo pueden ser 

cumplidos por el propio deudor, pero cuando se puede 

sustituir al deudor, se ejecutaran por otro a costa del 

obligado -Articulo 517 Fracciones I y II del C6digo de 

Procedimientos civiles y 2027 del Código Civil, ambos para el 
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Distrito Federal, y cuando se trate del otorgamiento de algtln 

instrumento o acto juridico el juez lo ejecutará por al 

obligado otorgándose por rebeldia, Fracci6n III del citado 

articulo 517. 

d) Obligaciones de no hacer. - Como se indica al 

articulo 2028 del C6digo Civil, su contravenci6n se 

resuelve en indemnizaci6n de dafios y perjuicios, 

sin embargo, la ejecución efectiva y forzada puede 

obtenerse, algunas veces y quiz& m&s a menudo, que 

para las obligaciones de hacer. 
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Vemos con frecuencia, el acreedor se encuentra en estado de 

indefensión ante su deudor, más no tiene a su alcance 

asegurado ninguna garantia sobre algO.n bien en especifico que 

pueda responder, cuando el deudor se resiste a pagar o 

cumplir sus obligaciones. 

El deudor desde luego debe responder con todo su 

patrimonio ante sus obligaciones contra!dos, y para tal 

efecto, nos vemos apoyados en el articulo 2964 del Código 

Civil que dice lo siguiente: 

El deudor responde del cumplimiento de sus 

obligaciones con todos sus bienes, con excepción de 

aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o no 

embargables. 11 

Lo que desde luego nos da la posibilidad de embargar los 

bienes que posee el deudor y que posea en el momento de la 
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ejecuci6n, lo que no se da cuando un acreedor mantiene una 

garant1a real, mediante la cual puede hacer valer sus 

derechos de persecusi6n y preferencia para obtener el pago 

seguro de la deuda, con cargo al valor de los bianes dados en 

garant1a real, lo que de ninguna manera se puede evitar es 

que el deudor ejerza acciones que se consideren como 

ilegitimas y los cuales desde luego son considerados como 

riesgos del acreedor. Y contra dichas acciones del deudor, la 

ley concede también acciones al acreedor para contrarrestar 

las del duedor, ellas son: 

I. Acción Pauliana. 

II. Acción contra la simulación. 

III. Acción oblicua o subrogatoria. 
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4.1 ACCION PAULIANA 

Esta acci6n se ejerce cuando el deudor concierta actos 

jur1dicos reales de enajenaci6n de bienes o de renuncia de 

derechos que tienden a disminuir su patrimonio, o sustituye 

cosas que pueden ser localizables o embargables con facilidad 

por otras que por sus caracter1sticas pueden ser disimuladas 

u ocultadas. 

Esta acci6n antiqu1sima, ya se ejercía en Roma a fines 

de la RepUblica y fue creada entonces por el pretor Paulus, 

precisamente contra los actos reales de enajenación, gravamen 

o renuncia de bienes efectuados por el deudor con el 

propósito de eludir cualquier pago de sus obligaciones por lo 

que como vemos, no ha variado mucho la intención de esta 

acci6n hasta la fecha, el deudor que intencionalmente 

realizaba estos actos sustrayendo sus bienes de la 

persecusi6n de los acreedores, cometía un delito, merecedor 

a un3 sanci6n penal y desde luego a esta sanción de la Acci6n 

Pauliana; la cual consistía en una condena pecuniaria hasta 

por el mismo valor de los bienes sustraídos, y la Onica forma 

de quedar excento, era dejando que se le restituyera al 

deudor los bienes, por lo que podemos apreciar de la Acción 

Pauliana Romana, varias caracteristicas: 
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a) Era una acci6n restitutoria o revocatoria. 

b) Tenia un carácter colectivo; ya que beneficiaba a 

todos los acreedores del deudor aO.n aquellos que no 

hab1an intentado la acción. 

e) Esta acción debia ejercerse por el curator bonorum 

vendedorum (que era una especie de sindico de 

quiebra). 

d) Tenla carácter penal, represiva del delito de fraus 

creditorum. 

Como veremos dichas caracter1sticas fueron 

desapareciendo posteriormente, adquiriendo con el paso del 

tiempo fisonom1a distinta hasta irse conformando como más 

adelante veremos. 

El deudor que va mostrando intenciones de ir eludiendo 

el cumplimiento de las obligaciones que tiene pactadas con su 

acreedor y se provoca un estado de insolvencia sustituyendo 

bienes que no pueden embargarse fácilmente, que se puedan 

ocultar y que se pierdan a la persecusi6n de los acreedores, 

mediante actos de enajenación, gravamen o renuncia de 

derechos que sean suficientes para que se pueda ejercer la 

Acción Pauliana y solo son necesarios los siguientes 

requisitos: 
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si el autos atacable es gratuito tenemos: 

l. Que se haya realizado un verdadero acto de 

enajenaci6n, transmisión o gravamen de bienes, o de 

renuncia de derechos o facultades de contenido 

econ6mico. 

2. Que como consecuencia de dicho acto, se produzca la 

insolvencia del deudor o la acreciente. 

3. Y que dicho acto, se ahaya producido posteriormente 

al crédito otorgado por el acreedor demandante. 

4. Pero si el acto que se va a combatir es oneroso, es 

necesario ademAs, que exista mala fe por parte del 

deudor y del tercero que contrató con él. 

El Código civil hace mención a los requisitos 

anteriores: 

Articulo 2163.- " Los actos celebrados por un deudor en 

perjuicio de su acreedor pueden anularse, a petición de 

éste, si de esos actos resulta la insolvencia del 

deudor, y el crédito en virtud del cual se intenta la 

acción es anterior a ellosª 11 

En cuanto a los actos que pueden ser susceptibles de ser 

atacados por la acción pauliana tenemos a los siguientes: 
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. a) La enajenaci6n que hace el deudor de los bienes que 

efectivamente posee, conforme al articulo 2170 del 

C6digo Civil que dice lo siguiente: 

" La nuliada puede tener lugar tanto en los actos 

en que el deudor enajena los bienes que 

efectivamente posee, como en aquellos en que 

renuncia derechos constituidos a su favor y cuyo 

goce no fuere exclusivamente personal. 11 

b) Asimismo, la renuncia que hace el deudor de los 

derechos constituidos a su favor, como por ejemplo 

el derecho de usufructo, cuyo goce no fuere 

exclusivamente personal, como lo menciona el 

articulo 2170 del C6digo Civil, antes descrito. 

Por lo tanto se consideran como derechos cuyo goce son 

exclusivamente personal: 

a) Los que no forman parte del patrimonio del deudor 

aün cuando del acto resulte, como consecuencia, la 

pérdida de un derecho patrimonial; asi por ejemplo 

un padre puede emancipar a su hijo y perder, por la 

emancipación no sólo el poder paternal, sino 

también el usufructo de los bienes del hijo, sin 

que los acreedores del padre puedan oponerse a la 

emancipación. 
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b) Los derecho patrimoniales que no son susceptibles 

de transmisi6n ni de embargo, en virtud de que esos 

derechos no constituyen qarant1a de los deudores; 

como por ejemplo, el derecho de uso de habitaci6n. 

e) El pago hecho por el deudor insolvente, ante del 

vencimiento del plazo como lo vemos plasmado en al 

articulo 2172, que a la letra dice: 

" Es tambi~n anulable el pago hecho por el deudor 

insolvente antes del vencimiento del plazo. " 

d) También todo acto celebrado en los treinta d1as 

anteriores a la declaraci6n judicial de la quiebra 

o del concurso y que tuviere por objeto dar un 

crédito ya eKistente, una preferencia que no tiene 

como lo podemos ver en el articulo 2173 del citado 

C6digo civil: " Es anulable todo acto o contrato 

celebrado entre los treinta d1as anteriores a la 

declaración judicial de la quiebra o del consurso 

y que tuviere por objeto dar a un crédito ya 

existente una preferencia que no tiene. n 

e) La repudiaci6n de la herencia en perjuicio de sus 

acreedores; como lo sel\ala el articulo 1673 del 

C6diqo Civil: 

" Si el heredero repudia la herencia en perjuicio 

de sus acreedores pueden éstos pedir al juez que 

los autorice para acpetrar en nombre de aquél. n 
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f) La renuncia no de derechos irrevocablemente 

adquiridos, sino de facultad.l por cuyo ejercicio 
1 

pudiere mejorar el estado de ~a fortuna del deudor 

que hubiere renunciado como lo podemos ver en el 

articulo 2171 del Código civi~, que dice: 

" si el deudor no hubiere\ renunciado derecho 

irrevocablemente adquiridos, 
1

sino facultades por 

cuyo ejercicio puediere mejol1 

ar el estado de su 

forturna, los acreedores pued n hacer revocar esa 

renuncia y usar de las facult des renunciadas. " 

El articulo 2175 del C6dig\ Civil establece: " 

La nulidad de los actos 1 del deudor solo 

será pronunciada en interés d1 los acreedores que 

la hubiesen pedido y hasta el importe de sus 

créditos. 11 

como podemos deducir de la lectura del articulo 

anterior, la ley establece dos reglas: { 

a) La revocaci6n será pronunciad exclusivamente en 

interés de los acreedores que a hubieren pedido; 
1 

por consiguiente, no puede ser jnvocada, ni por los 

acreedores que no han in~tntado la acci6n 

··~~···'·· ... ~·~· ... º"\''º" ·~· .. <~•· 
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anterior al acto revocado, ni mucho menos por los 

acreedores posteriores, que ni siquiera ten1an el 

derecho de demandar su revocaci6n. 

b) La revocación, solo puede tener efectos hasta por 

el importe de sus créditos, es decir, de los 

créditos de los acreedores demandantes, ya que si 

fuera una suma menor, no bastar1a para 

indemnizarles el perjuicio que ellos experimentan. 

La acción pauliana, esta fundada en el perjuicio de los 

acredores, en el momento en que éste cesa, faltaria la acción 

y por lo tanto la base para la acción, por lo que podemos 

manifestar que con el sólo hecho de pagar al acreedor que 

instauró la acción, aunque otros existan por ser pagados, 

tendrán entonces que instaurar otra acción y desde luego 

podrA cesar éste en la misma forma. 
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4.2 ACCION CONTRA LA SIMULACION 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 2180 podemo~ 

decir que: 

11 Es simulado el acto en que las partes declaran o 

confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o 

no se ha convenido entre ellas. " 

Por simulaci6n pues, entendemos como la falta de 

conformidad entre la realidad y la apariencia que se le da a 

la misma, donde la intención de las partes es no realizar 

acto alguno, por lo que podemos manifestar que al realizarse 

un acto de esta naturaleza tiene una apariencia diversa a 

como aparece. Como elementos de la simulación tenemos que en 

términos generales son: 

a) Un desacuerdo intencional y conciente entre la 

voluntad real y la declarada. Donde se manifiesta 

que lo interno (lo querido) y lo externo, o sea lo 

declarado, están en oposición conciente, y las 

partes no quieren el acto, solamente quieren 

hacerlo aparecer, y por lo tanto, emiten una 

declaración que no va conforme a la voluntad real. 



64 

b) cuando existe la intenci6n de engar.ar a tercero. En 

este supuesto los que simulan pretender que a los 

ojos de terceros aparezca formada una relación que 

en la realidad no debe existir, pero de la cual se 

quiere mostrar una forma enganadora mediante una 

declaración que carece de contenido volutivo, ya 

que lo que declaran, no es lo que ellos. 

Para la realización de la simulación es necesario el 

consumo de todos los que intervienen en este acto. 

Al llevar a cabo la simulación de un acto, generalmente 

vemos, que es para tratar de cometer actos fraudulentos en 

perjuicio de terceros como lo podemos ver a continuación: 

ACTO OSTENSIBLE y SECRETO.- Hay simulación cuando se celebra 

un convenio aparente cuyos efectos son modificados o 

suprimidos por otro convenio contemporá.neo del primero y 

destinado a quedar en secreto. Esto supone, que hay identidad 

de partes y de objeto entre el acto ostensible y el acto 

secreto. 

La simulación puede producirse en tres grados: 
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i; cuando el acto puede destruir totalmente el efecto 

del acto ostensible, de manera que la simulación ha 

creado una vana apariencia que no cubre nungün acto 

real. 

En las enajenaciones simuladas; cunado un deudor 

quiere sustraer su activo a loa procedimientos 

judiciales de sus acreedores: simula una venta, 

mediante escritura pública incluso si lo quiere, 

pero por medio de un contradocumento comprueba que 

jamás ha tenido la intención de enajenar y el 

pretendido comprador reconoce que posee en realidad 

por otro. Dicha eimulaci6n impide el embargo del 

bien vendido por los acreedores del vendedor, por 

tanto el acto es ficticio. 

2. El acto secreto puede modificar en su totalidad el 

acto ostensible, no solo para destruir su efecto, 

sino para cambiar su naturaleza. En este caso, las 

partes celebran un acto real, pero ocultan la 

natureleza verdadera de él bajo una forma falsa: 

como ejemplo podemos citar la donación hecha de una 

persona a la otra y la presentan coma si se hubiera 

realizado una venta y el pretendido comprador 

recibe comprobante de pago. Es entonces cuando 

estamos ante un acto simulado. 
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El acto secreto que realizan las dos partes puede o no 

ser absoluto, a que se tenga como tal, la intenci6n de 

suprimir el acto aparente, luego que éste, no sea necesario 

en relaci6n con un tercero. 

En la simulación relativa o parcial el convenio que 

realizan las partes, procura llegar a resultados prácticos, 

aunque de forma distinta al de la simulación absoluta. 

LA SIMULACION ABSOLUTA.- Este acto es aquel que en 

apariencia existe, pero carece en absoluto de un contenido 

serio y real, por lo que el acto es ficticio, al respecto el 

articulo 2181 del Código civil manifiesta lo siguiente: 

" La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada 

tiene de real; es relativa cuando a un acto jur!dico se 

le da una falsa apariencia que oculta su verdadero 

carácter. 11 

En cuanto a la simulación absoluta, cuando ésta se 

práctica con un fin ilicito diremos entonces que el fin 

principal que las partes persiguen, es sin duda, es el de 

producir una simulación ficticia del patrimonio o un aparente 

del pasivo para frustar la garantia de los acreedores e 

impedir su satisfacción. El acto simulado es el medio más 
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frecuente a que acuden los deudores para mostrarse 

insolventes en apariencia y escapar al cumplimiento de sus 

obligaciones, existen varias clases de actos absolutos 

simulados que veremos a continuaci6n: 

a) Simulaci6n ficticia del patrimonio.- El caso 

t!pico, es cuando el deudor realiza ventas en 

perjuicio de sus acreedores. 

b) Venta de muebles.- sustrae los bienes a las 

acciones de los deudores, simulando las ventas a 

favor de terceras personas que figuran ser 

adquirientes sin serlo. 

c) Ventas de inmuebles. - Aqu! el deudor durante el 

procedimiento ejecutivo, hace una venta por 

escritura, con ~echa anterior. 

d) Daciones en Pago.- Para la daci6n en pago aparece 

a la vista de todos una justificaci6n objetiva, 

porque no hay nada mAs honrrado que cumplir 

puntualmente las propias obligaciones y la daci6n 

no es m&s que una forma de pago. 

e) Cesión de derechos.- Los mismos fines se realizan 

mediante la enajenación simulada de un derecho de 

crédito bajo la forma de cesi6n o daci6n en pago. 

As!, es frecuente en la pr~ctica simular la cesi6n 

de un crédito de la fecha anterior, embargado para 
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aludir los procedimientos de los acreedores o la 

cesi6n de los derechos hereditarios a favor de una 

tercera persona o de un coheredero, para substraer 

la herencia adquirida a las acciones de los 

acreedores personales. 

f) Derecho real.- El deudor puede llevar a cabo una 

enajenaci6n fingida, de carácter limitado o 

eventual, constituyendo sobre sus bienes inmuebles, 

derecho en cosa ajena que, en una futura ejecuci6n 

del fundo, quedarán a salvo o concederán una 

preferencia respecto del inmueble ejecutado. 

g) Sociedad.- Puede simularse una enajenaci6n bajo la 

forma del contrato de sociedad. Los inmuebles, del 

deudor aparecen como aportación a una sociedad 

imaginaria. 

h) Arrendamiento.- Se presta mucho, en manos de los 

que simulan, para consumar fraudes, pues con él, se 

pueden subtraer durante largo tiempo los frutos de 

un fundo. 

i) Aumento aparente del pasivo.- As! como los 

préstamos que no han tenido ninguna realidad 

pertenecen las confesiones de deudas simuladas. 

LA SIMULACION RELATIVA.- Consiste en disfrazar un acto 

en donde se realiza aparentemente un acto jur!dico, queriendo 
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realizar en realidad otro muy distinto de tal modo que su 

verdadera naturaleza permanece secreta, detrás de esta falsa 

apariencia se designa, como negocio simulado, el disfraz de 

un acto jurídico no puede reprobarse en s1 mismo mientras no 

se ofenda con él, la ley o el derecho de los demás. De su 

análisis resulta que existen dos actos: El que se manifiesta 

y el fingido y oculto. 

La simulación relativa se verifica cuando las partes, 

bajo un acto aparente, ocultan un acto verdadero, en general 

prohibido por la ley y puede recaer tanto sobre la naturaleza 

del contrato como sobre su contenido o sobre alguna cláusula 

de un contrato, as! como sobre algunas personas, esto nos 

hace pensar como consecuencia en dar clases de actos: 

a) El acto aparente o ficticio; y 

b) El acto oculto, somero y real, que es el que 

realmente se ha querido realizar y esta destinado 

a quedar oculto. 

Asimismo existe otra clase de actos simulados, o sea de 

la simulaci6n en los sujetos o interposici6n de persona; al 

celebrarse un acto jur1dico, cabe que se interponga una 

persona extrafta con el fin de ocultar el verdadero 

interesado, la cual sirve de intermediario, entre los que 
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quiera conseguir los efectos de un acto jur!dico, y se 

distingue por los siguientes aspectos: 

a) cuando figuran dos personas que deben ligarse 

directamente en el acto o, entre los cuales debe, 

descansar en definitiva el contenido patrimonial 

del mismo, sin que en el acto el intermediario 

tenga un interés personal. 

b) La función de ocultar al verdadero duen.o del 

negocio que quiere permanecer entre bastidores, lo 

que podemos denominar persona interpuesta. 

como en la simulación las partes no han querido el acto 

aparente, por la ausencia de voluntad ese acto es inexistente 

y, en consecuencia, cualquier persona puede prevalerse de 

ella. 

De conformidad con el articulo 2224 del C6digo civil: 

El acto jurídico inexistente por la falta de 

consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él 

no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de 

valer por conf irmaci6n, ni por prescripción; su 

inexistencia puede invocarse por todo interesado. " 
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Por lo tanto podemos manifestar que todo acto aparente 

es inexistente, por faltar el consentimiento y agrega que no 

producirá efecto legal alguno, y también de conformidad con 

el articulo 2182 que manifiesta: 

" La simulaci6n absoluta no produce efectos juridicos. 

Descubierto el acto real que oculta la simulaci6n 

relativa, ese acto no será. nulo si no hay ley que asi lo 

declare. 11 

As1 pues, para concluir este capitulo, podemos decir que 

la acci6n en declaraci6n simulada, a(m en el caso de ser 

ejercida por los acreedores lleva un fin exclusivamente 

propio, sin condición, prueba algO.n perjuicio hacia los 

acreedores, la única prueba que los acreedores deben 

producir, es la de la simulación y el perjuicio que los 

causa, el ,cual existe desde que se constate la insolvencia 

del deudor, desde el momento que el acreedor no pueda cobrar 

1ntegramente su crédito, substrayendo aparentemente del 

patrimonio del deudor, bienes que son su prensa y con cuyo 

importe podr1a cobrarse, le causa un perjuicio innegable. 
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4.3 ACCION DIRECTA 

La acci6n directa es aquella que se ejerce por el titular de 

un derecho o por su representante legitimo y en contra del 

directamente responsable de un hecho ilícito. 

De conformidad con el articulo 1926 del C6digo civil 

podemos decir que la acci6n directa es la siguiente: 

" En los casos previstos por los articulas 1923, 1924 y 

1925, el que sufra el dano puede exigir la reparaci6n 

directamente del responsable, en los términos de este 

capitulo. 11 

Por lo tanto si el deudor no cumple sus obligaciones, el 

acreedor tiene el derecho de embargar y hacer vender los 

bienes que pertenecen al deudor para pagarse con el precio de 

ellos. El acreedor tiene un derecho de prensa general sobre 

el patrimonio de su deduor. su derecho de prenda recae, no 

sobre tal o cual elemento del deudor, sino sobre el 

patrimonio mismo, es decir, sobre la masa de cualesquiera de 

sus bienes que estén comprendidos en ese patrimonio en el 

momento en que el acreedor recurra las v!as de la acci6n 

directa o ejecución forzada. Todos los bienes de un deudor 
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responde de la ejecuci6n de sus obligaciones, esto solo es, 

en aquellos bienes que el deudor posee en el momento en que 

nace la deuda, el mismo derecho le asiste a su acreedor sobre 

los bienes futuros de su deudor, es decir, sobre aquellos que 

adquiera después, sus bienes por venir podrán ser embargados 

a medida que entren en su patrimonio. 

Hay casos en los cuales el acreedor tiene un derecho 

respecto de ciertos elementos concretos del patrimonio de su 

deudor. Entonces resulta que el acreedor debe sufrir las 

consecuencias de todos los autos por los cuales el deudor 

disminuye el valor de su patrimonio. 

Podemos decir que en la acci6n directa, se pueden 

aplicar todas las reglas de la ejecuci6n forzada, tanto las 

de las obligaciones de dar como de las obligaciones de hacer 

e incluso de las de no hacer. 



4.4 ACCION OBLICUA O SUBROGATORIA EN 

OPOSICION A LA DIRECTA 
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Esta acción es otra institución protectora de los intereses 

del acreedor quirografario, es decir, de aquellos acreedores 

que solo cuenta con la garant!a general, como lo manifiestan 

algunos juristas, porque s6lo pueden cobrar su crédito sobre 

el patrimonio del deudor, el cual puede realizar maniobras 

que tiendan a disminuir dicho patrimonio, enajenando bienes 

o renunciando derechos, o bien realizando artificios para 

simular únicamente que su activo e inferior al pasivo, en 

tales casos la ley concende al acreedor el ejercicio de la 

Acción Pauliana o la acción contra la simulación 

r8spectivamente, pero en el caso en que el deudor al no tener 

bienes para si derechos que ejercitar para con ellos mejorar 

el estado de su fortuna, ingresando bienes en su patrimonio, 

descuide ejercitar esos derechos, dejándolos prescribir o 

perecer, por tratarse de un deudor descuidado o apático, el 

acreedor puede substituirlo a través de la Acci6n Oblicua por 

oposición de la Acci6n Directa que el acreedor tiene contra 

su deudor. 

En esta acción el acreedor quirografario alcanza al 

deudor de su deudor de ah! el nombre de subrogatoria, por que 
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el acreedor se substituye en los derechos de su deudor, quien 

también es acreedor, pero de un tercero al primer acreedor, 

es pues, la acci6n oblicua, una forma de contrarrestar la 

conducta pasiva de su deudor, ej érci tando los derechos da 

éste, mientras que en la Acci6n Pauliana. Y la acci6n contra 

la simulación; como ya lo dijimos combate conductas activas. 

El articulo 29 del C6digo de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal establece: '' Ninguna acción puede 

ejercitarse sino por aquel a quien compete o por su 

representante legitimo. No obstante eso, el acreedor puede 

ejercitar las acciones, que competan a su deudor cuando 

conste el crédito de aquel en titulo ejecutivo y, excitando 

éste para deducirlas, descuide o rehuse hacerlo. El tercer 

demandado puede paralizar la acción pagando al demandante el 

monto de su crédito. 

Las acciones derivadas de derecho inherentes a la 

persona del deudor nunca se ejercitaran por el acreedor. 

De la disposición transcrita, podemos notar tres 

requerimientos a saber: 

l. El crédito del acreedor demandante debe constar en 

titulo ejecutivo. 
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2. Que el deudor descuide ejecutar sus acciones 

ejercitando sus derechos, dejando prescribir esos 

derechos; y 

3. Que los derechos que el deudor descuida o deja 

parecer no sean personal1simos. 



CAPITULO V 

INOPERANCIA DE LA ACCION OBLICUA 

Después de haber visto algunas definiciones de obligaci6n, 

analizando sus elementos, sus fuentes y sus efectos, 

procederemos en este Capitulo, al an6.U.sis de la acci6n 

oblicua, la cual ha sido concedida al acreedor quirografario, 

como una medida para contrarrestar la actitud indolente del 

deudor, quien a fin de evitar pagarle a su acreedor, no 

ejercita su derecho de crédito que pudiera tener frente a 

otra u otras personas, con el cual ingresar1an bienes a su 

patrimonio y as1 de esta manera su acreedor quirográfico 

embargar1a bienes de su deudor para satisfacer su crédito. 

También nos percatamos que, mientras que la acci6n 

pauliana y la acción contra la simulación combaten conductas 

activas del deudor, la acción oblicua sirve para combatir 

conductas pasivas de éste, pero que debido a lo complicado de 

su ejercicio, esta acci6n es muy poco usual e inoperante, 

toda vez que para dirigirse contra el deudor del deudor, es 

necesario primero, incoar al deudor para que cobre su crédito 

o ejercite su derecho y s6lo cuando ha transcurrido el tiempo 

necesario y éste no quiera o descuide hacerlo, podrA 

dirigirse contra el deudor de su deudor, oper~ndose as1 la 
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acci6n oblicua o subrogatoria, tal como ya lo vimos en su 

oportunidad. 

Mediante la acción oblicua, podemos decir que el 

acreedor no solo puede ejercer las acciones en contra del 

deudor indolente, sino que también hace valer sus derechos, 

para que mejore su fortuna y adquiera nuevos bienes que le 

permitan acrecentar su patrimonio. 

El articulo 29 del C6digo de Procedimientos Civiles 

establece el fundamento de la acción oblicua, mismo que a la 

letra dice: 

" Ninguna acción puede ejercitarse sino por aquél a 

quien compete o por su representante legitimo. No 

obstante eso, el acreedor puede ejercitar las acciones 

que competan a su deudor cuando el crédito de aquél 

conste en titulo ejecutivo y, excitado éste para 

deducirlas, descuide o rehQse hacerlo. El tercero 

demandado puede paralizar la acción pagando al 

demandante el monto de su crédito. 

Las acciones derivadas de derechos inherentes a la 

persona del deudor nunca se ejercitarán por el acreedor. 
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Los acreedores que acepten la herencia que 

corresponda a su deudor ejercitarán las acciones 

pertenecientes a éste en los términos en que el C6diqo 

Civil lo permita " 
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5.1 PROCEDIMIENTO DE LA ACCION DIRECTA 

Hemos visto algunas definiciones de obli9aci6n, en donde nos 

percatamos que entre los elementos figuran el deudor y el 

acreedor, como sujetos de esa relación, estableciéndose entre 

ellos el v1nculo jurídico, en el que el deudor tiene la 

necesidad de cumplir una prestación positiva o negativa, 

misma que debe ser oportunamente, evitando as1 cualquier 

si tuaci6n anormal en el cumplimiento del contrato pues el 

retardo en dicho cumplimiento, provocarla que el acreedor 

ejercitara la acción directa o ejecuci6n forzada, utilizando 

de esta manera el poder coactivo que caracteriza a la 

relación jur!dica, consistente en utilizar la fuerza püblica 

para obligar al deudor a que cumpla la prestaci6n a que se 

comprometió. 

También debemos hacer mención que el incumplimiento de 

una obligación constituye un hecho il1cito cuando ese 

incumplimiento sea por culpa del deudor, pues ya sabemos que 

cuando se trate de un caso fortuito, éste es exonerado de 

toda responsabilidad, ya que estamos ante una de las 

excluyentes que establece la ley. 
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'En este Capitulo también queremos recordar que las 

acciones que tiene el acreedor quirografario contra su 

deudor, son las siguientes: ejecución forzada, la acci6n 

pauliana, la acci6n contra la simulación y la acci6n oblicua 

o subrogatoria, a las tres primeras podr1amos considerarlas 

dentro de la acción directa en virtud de que nos dirigimos 

contra el deudor y su patrimonio en forma directa y sin 

necesidad de realizar otros trAmites engorrosos que retarden 

la satisfacci6n del crédito por parte del acreedor. 

Todas y cada una de las figuras tienen un procedimiento 

distinto para su ejercicio, as1 como también los requisitos 

que deben reunir cada una de dichas figuras, as1 por ejemplo, 

en la ejecución forzada basta que el acreedor no obtenga el 

cumplimiento oportuno de la prestación. 

Para ejercitar la acción pauliana es necesario que el 

deudor realice actos verdaderos de enajenación; que esos 

actos lo dejen en estado de insolvencia; que dichos actos 

sean posterior al crédito del demandante y que exista mala 

fe. 

En cambio la acción contra la simulación se ejercita sin 

necesidad de que caiga en estado de insolvencia, porque 

cualquier necesidad puede ejercitarla si no existe 
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congruencia con la realidad, lo que significa que esta acci6n 

ataca actos ficticios. 

Sin duda alguna, la figura m6s importante de las 

mencionadas, es la ejecuci6n forzada, ya que es la mae 

socorrida en la prActica jur1dica y porque es el prototipo de 

la coercibilidad a que hemos hecho referencia, cuando 

hablamos de la relación juridica. Esta coercibilidad consiste 

en que el titular de un derecho puede lograr, auxiliado de la 

fuerza püblica, la satisfacci6n de su crédito. 

Frecuentemente la prestación se puede obtener en 

naturaleza, es decir, el objeto mismo a que estaba obligado 

el deudor, as1 por ejemplo si el deudor estaba obligado a 

pagar N$500. 00 y recibe dicha cantidad, entonces podemos 

citar que ha obtenido su cumplimiento en naturaleza, lo mismo 

podemos decir si el acreedor se le proporciona el hecho mismo 

que deb1a darle su deudor o la abstención que deb1a observar 

éste. 

No obstante, lo anterior, hay ocasiones en-que no se 

puede lograr el cumplimiento mismo del objeto de la 

obligación, entonces su cumplimiento se realiza con un 

sustituto, es decir, por equivalente, el acreedor aqul recibe 

una indemnización compensatoria por el incumplimiento de su 
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deudor, constituyéndose as! en un hecho il1cito, resultando 

de ello una responsabilidad civil, que no es más que la 

necesidad de reparar los daftos y perjuicios. 

Las sumas de dinero son más fácil obtenerse en 

naturaleza en la ejecución forzada ya que como es sabido en 

una obligaci6n personal, el deudor responde con todo su 

patrimonio, tal como lo establece el articulo 2964 del C6digo 

Civil para el Distrito Federal que a lr. letra dice " El 

deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todo 

sus bienes, con excepción de aquellos que conforme a la ley, 

son inalienables o no embargables u. Podemos observar que el 

obligado a prestar una cantidad de dinero en efectivo que se 

resista a pagar se practicará la ejecuci6n de su patrimonio, 

mediante el embargo de bienes, mismo que al ser rematados, se 

obtendrá efectivo para satisfacer el crédito del acreedor. 

El articulo 507 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal establece: 11 Si la sentencia 

condenare al pago de cantidad líquida, se procederá siempre, 

y sin necesidad de previo requerimiento personal al 

condenado, al embargo de bienes en los términos prevenidos 

para los secuestros. 11 
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En cambio si la obligación de dar, se refiere a una 

determinad.a cosa, el juez ordenara secuestrar dicha cosa y la 

entregará al acreedor, pero si la cosa se hubiera destruido 

u ocultado por el deudor, entonces la ejecución será. por 

equivalente, en cambio 11 Si la cosa fuere mueble y pudiere 

ser habida, se le mandará entregar al actor o al interesado 

que indicará la resolución. Si el obligado se resistiese, lo 

hará el actuario, quien podrá emplear el uso de la fuerza 

püblica y aün mandar romper las cerraduras. 

En caso de no poder entregar los bienes seftalados en la 

sentencia, se despachará la ejecuciOn por la cantidad que 

sefiale el actor, que puede ser moderada prudentemente por el 

juez, sin perjuicio a que se oponga al monto el deudor 

(articulo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal). " 

El cumplimiento en naturaleza también es posible si se 

trata de obligaciones genéricas ya que la cosa aqu1 se puede 

adquirir a costa del obligado en cualquier parte en dontle 

puedan ser obtenidas. 

La ejecución forzada en las obligaciones de hacer y tle 

no hacer resulta con mayor dificultad, ya que el deudor aqu1 

no puede ser violentado como en las obligaciones de dar cosa 
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cierta, para que proporcione el hecho o la abstenci6n a que 

estaba obligado. AO.n en el caso anterior si el hecho que 

deb1a prestar el deudor puede ser prestado por un tercero, lo 

realizara éste a costa del obligado, si este hecho no fuere 

personal (articules 517 y 524 del C6digo de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y 2027 del C6digo civil para 

el Distrito Federal). 

Por lo que se refiere a las obligaciones de no hacer, el 

articulo 2028 del Código civil nos dice: 11 El que estuviere 

obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de 

danos y perjuicios en caso de contravenci6n. Si hubiere obra 

material, podrá exigir el acreedor que sea.destruida a costa 

del obligado. 11 

Como corolario de este apartado, podemos decir que la 

acción directa es aquella que se ejercita por el acreedor o 

por su representante legitimo. 
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5.2 COMPARACION ENTRE LA ACCION DIRECTA 

Y LA ACCION OBLICUA O SUBROGATORIA 

Tal como lo mencionamos en el apartado anterior, la acci6n 

directa s6lo se ejercita por el acreedor o por su 

representante legitimo, para obtener una prestaci6n que su 

deudor le debe u obtener el cumplimiento forzado de su 

derecho, tal como quedó planteado anteriormente en la 

ejecución forzada, la acción pauliana y la acción contra la 

simulación. 

El ejercicio de la acción oblicua sin embargo, se da 

para contrarrestar actitudes pasivas del deudor 

quirografario, el cual omite atender sus intereses propios, 

absteniéndose de actuar para ingresar bienes a su patrimonio, 

evitando asi que su acreedor pueda satisfacer su crédito. 

En tanto que en la acción directa se atacan conductas 

culpables o fraudulentas del deudor, no cumpliendo con las 

prestaciones o realizando maniobras para evadir el 

cumplimiento, en la acción oblicua, el deudor que carece de 

bienes, pero tiene un derecho que ejercitar para mejorar el 

estado de su fortuna y no obstante ello no lo hace por apat1a 

o bien no quiere ejercitar ese derecho y es entonces cuando 
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la ley le concede al acreedor el derecho de " ••• Ejercitar las 

acciones que competan a su deudor ••• 11 , exigiendo que el 

crédito del acreedor conste en titulo ejecutivo. 

El c6digo de Procedimientos civiles exige 3 requisitos 

para el ejercicio de la acci6n oblicua o subrogatoria, ellos 

son: 

l. Que el crédito del acreedor, conste en titulo 

ejecutivo. 

2. Que el deudor no quiera ejecutar sus propias 

acciones o se abstenga de hacerlo; y 

3. Que los derechos que descuida el deudor no sean de 

carácter personal!simos. 
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5.3 UTILIDAD DE LA ACCION OBLICUA 

El ejercicio de la acci6n oblicua es muy limitada si 

observamos que para su utilización se requiere que el crédito 

del acreedor debe constar en un titulo ejecutivo, porque tal 

exigencia hace inütil e inoperante esta acción, si con la 

acción directa, al tener un titulo ejecutivo, no es necesario 

que el acreedor requiera primero a su deudor indolente para 

que atienda sus propios negocios y ejerza sus acciones para 

que acreciente su patrimonio, garantía del acreedor, si el 

deudor no lo hace o no quiere hacerlo en un tiempo razonable, 

el acreedor podrá subtitulrlo ejercitando las acciones que le 

competen a su deudor. 

El demandado podrá oponer las mismas excepciones que 

pudiera oponerla a su acreedor sustituido o subrogado ya que 

la pretensión es la misma y s6lo ha cambiado la persona del 

demandante. " El tercero demandado puede paralizar la acci6n 

pagando al demandante el monto de su crédito (articulo 29 

procesal) • 11 

Ante los requisitos exigidos para el ejercicio de la. 

acción oblicua, nos resulta m6s sencillo embargar el crédito 

de nuestro deudor en poder de éste, cuando nuestro crédito 
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conste en titulo ejecutivo sin necesidad de llevar a cabo 

primero, el requerimiento al deudor y esperar el tiempo 

necesario (que no se especifica) para que el deudor ejercite 

sus propias acciones, y una vez embargado el crédito en poder 

de nuestro deudor, dirigirse directamente contra el deudor de 

nuestro deudor. 

Por lo expuesto anteriormente y por la exigencia 

establecida en el articulo 29 del C6digo de Procedimientos 

civiles de que el crédito debe constar en titulo ejecutivo 

esta acción resulta inoperante para las exigencias de la vida 

moderna, donde al procedimiento debemos darle mayor 

celeridad. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Las relaciones de los hombres, no solamente se 

rigen por las leyes generales, es decir, aquellas que se 

encuentran expresadas en un canon legal, sino tambi6n 

aquellas que los particulares crean en las cl6usulas de un 

contrato. 

SEGUNDA.- Podemos decir también, que los seres humanos, 

no solamentre podemos contraer obligac:iones a través de un 

contrato, sino también a través de cualquiera de las formas 

que nuestra ley, reglamenta como fuentes de las obligaciones. 

TERCERA.- Las obliqaciones que la ley o nuestra voluntad 

nos arroja, debemos cumplirlas, toda vez que cumplir es ser 

responsable de nuestros actos o estamos responsabilizándonos 

de nuestros compromisos en nuestras relaciones en una 

sociedad. 

COARTA.- si como sabemos, la ley tutela nuestros 

derechos subjetivos, en la relaci6n jur1dica radica la 

posibilidad de que el acreedor, ejerza coacci6n sobre su 

deudor para obtener el cumplimiento forzado de la obligaci6n, 

satisfaciendo as! el crédito del acreedor. 
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Es pues, relativamente mas fácil diriqirse 

contra el deudor para obligarlo, por medio de la fuerza 

p~blica, si es necesario, para obtener la prestaci6n en si 

misma, o un sucedáneo de la misma, trabando embargo sobre sus 

bienes, obteniendo as1 un equivalente de la obligaci6n. 

SEXTA.- Independientemente de la acci6n directa, que 

como vimos en las dos conclusiones anteriores, tiene el 

acreedor, la ley también le concede a éste, una acción 

distinta en las que el acreedor puede alcanzar a un tercero, 

ajeno a la relación acreedor-deudor y este tercero es 

precisamente el deudor del deudor, esta acción es 

precisamente la acción oblicua, reglamentada en el articulo 

29 del C6digo de Procedimientos civiles. 

BBPTJ:llA.- La acci6n oblicua exige requisitos que deben 

contener los créditos para su ejercicio, lo cual le hace 

inoperante o lento, en virtud de que, si como se exige que el 

crédito del acreedor deba constar en titulo ejecutivo, cuando 

dicho crédito tenga esta caracter1stica, el acreedor no tiene 

necesidad de triangular su acci6n, ni de perder el tiempo, 

excitando a su deudor para que cobre su crédito y con ello 

ingresen bienes al patrimonio de su deudor, corriendo el 

riesgo de que dicho deudor maf\osamente realice actos que 

impidan al acreedor conseguir sus prop6sitos, cobrar su 
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crédito. 

OCTAVA.- Lo expuesto en la anterior conclusi6n, nos 

lleva a reflexionar que si el legislador eliminara el 

requisito de lo ejecutivo del titulo en que debe constar el 

crédito tal vez podria utilizarse dicha acci6n en otras 

circunstancias o en su defecto abrogarla, creando medidas mas 

eficaces contra el incumplimiento de obligaciones. 
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