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CAP I TU LO I. 

Nociones fundamentales. 

1.- Concepto de ejecución procesal. 2.- Supuestos 

de la ejecuci6n. 3.- La sentencia civil como supuesto de -

la ejecuci6n.- 4.- Ejecuci6n judicial o procesal y proceso 

ejecutivo. 

1.- La ejecuci6n en su significación m4s general-

se entiende por molestia, maltrato o castigo que se causa-

a una persona por razones diversas, en algunos casos hasta 

la p~rdida de la vida, cuando ast lo determina, por ejem -

plo, una sentencia de Tribunal Militar. Sin embargo, en -

este estudio debemos constreñirnos al concepto jur1dico que 

segdn Pallares (1) " .•• se entiende por los actos que son

necesarios efectuar para hacer efectivo un mandato jur1di-

ca, sea el contenido en la ley, sentencia definitiva o en

alguna otra resoluci6n judicial o mandato concreto". 

Esta figura de la ejecuci6n proviene desde los 

tiempos m4s remotos del Derecho Romano cuando los deudores 

respondtan del cumplimiento de las obligaciones no s61o 

con sus bienes, sino con la libertad y con su persona. 

Cuando no cumpl1an la prestaci6n, segan la Ley de las XII

Tablas, pod1an ser llevados del otro lado del T1ber y en -

(1).- Pallares Eduardo. Diccionario del Derecho Procesal -
Civil, segunda edición, 1956. Editorial Porraa, S.A. 
M~xico. 
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tregados a sus acreedores que, cuando eran varios aquéllos, 

podían cortarlos en pedazos. Este derecho de los acreedo-

res sufre modificaciones como consecuencia de la evoluci6n y 

espiritualización del derecho por lo que después Gnicamente 

podía ser sometido a esclavitud el deudor insolvente (2). 

Si tomamos la división propuesta por Gibbon (3.) -

veremos que dicha Ley de las XII Tablas pertenece a la pr! 

mera época del Derecho Romano, cuando establece: 

Primer periodo.- De la fundación de Roma a la Ley 

de las XII Tablas (l a 304 de Roma) • 

Segundo periodo.- De la Ley de las XII Tablas al

fin de la RepGblica. (304 a 723 de Roma). 

Tercer periodo.- Del advenimiento del Imperio a -

la muerte de Alejandro Severo. (723 a 988 de Roma) igual -

al año 235 de la era cristiana. 

Cuarto periodo.- De la muerte de Alejandro Severo 

a la muerte de Justiniano. (255 a 565 de la era cristiana). 

Este Gltimo periodo, y solamente como dato lo a -

puntamos e indicaremos que deben distinguirse tres etapas, 

a saber: el derecho anterior a Justiniano, la legislación 

propiamente de Justiniano y el derecho posterior del mismo 

Justiniano. 

(2).- Citado por Muñoz Luis. Derecho Civil Mexicano, Tomo
III de las Obligaciones. Ediciones Modelo, M~xico, -
D.F. 1971. 

(3).- Gibbon. Historia de la Decadencia y de la caida del
Imperio Romano, citado por Eugene Petit. Tratado -.
Elemental de Derecho Romano. Editorial Nacional, S.A. 
1953, pág.42, namero 31. 
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A esta a1tima etapa se identifica el antecedente

-más moderado- de los efectos de la sentencia, cuya ejecu -

ci6n es competencia del Magistrado, al que hay que dirigir

se, puesto que es el que tiene el Imperium, se pod!a escri

bir de antemano; pero necesariamente se pronunciaba en alta 

voz y püblicamente. 

Los efectos de la sentencia se unen intimamente a 

los de la litis contestatio: lo mismo si el juez absuelve

º condena al demandado, la sentencia extingue de pleno der~ 

cho la obligaci6n contraída en la litis contestatio; en ca

sos de condena, crea una nueva obligación, a cargo del de -

mandado, esto es, hacer lo que ha sido juzgado (judicatura 

facere oportere), produce también una especie de novaci6n,

el derecho primitivo del demandante queda después de la se~ 

tencia en el estado que la coloc6 la litis contestatio, es

decir, extinguido ipso jure o paralizado por una excepción, 

que no solamente está fundada en la deducción de este dere

cho en justicia, sino que en lo sucesivo ya hay sobre ello

cosa juzgada: la excepción rei judicatae. 

El demandado -mejor dicho el deudor- en la sente~ 

cia, disfrutaba de un plazo para cumplir la condena, en ca

so de extinguirse el término y no estar pagado el acreedor, 

éste puede comenzar la ejecución, a lo que puede proceder -

el que se ejercite delante del magistrado la acci6n judicati. 

Esta acción, bajo el sistema que se comenta reemplaza a la

manus injectio, y alcanza, no solamente a la persona del --
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deudor, sino también a sus bienes. 

Ten1an que distinguirse dos situaciones para ver

el resultado, es decir, la primera era: si el deudor niega

la existencia o validez del juicio habido en su contra, el-

magistrado le entrega una fórmula, enviando a las partes d~ 

lante del juez; pero con una condición y es que el demanda

do (yo dir1a el condenado) suministre caution.-

De la misma manera que para rechazar la manus 

injectio deb1a encontrar un vindea (un tercero que toma por 

suyo el asunto y, gracias a su intervención, el deudor que

da en libertad y colocado fuera de la causa) . Algunas le -

yes extendieron el procedimiento de la manus injectio a ca-

sos donde el deudor no era ni condenado en sentencia, ni --

confeso, y autorizaban al acreedor a usar de este rigor pa-

ra obligarle a pagar, como si se tratase o hubiera habido -

sentencia condenatoria. Esto era la manus injectio pro 

judicato. 

Hacia el fin del siglo VI, la ley Vallia la cual-

consideraba a los deudores pobres, extendió a los casos de-

ejecuci6n, reglas más suaves. Gracias a esta ley el deu -

dor pod1a rechazar personalmente el ataque del acreedor sin 

recurrir a un vindex y provocar él mismo el proceso , que -

se terminaba por su condena al doble o su absolución. (4). 

(4).- Petit Eug~ne.- Tratado Elemental de Derecho Romano. -
Edit. Nacional, S.A. 1953, pág. 646. 
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J._ Ahora bien, si el "Derecho Procesal como una rama 

de la Enciclopedia Jurídica, es la disciplina que tiene por 

objeto el estudio del sistema de las instituciones mediante 

las cuales el Estado cumple una de sus funciones caracter1s 

ticas, la función jurisdiccional. Considerado como una ra-

ma de la legi'slación, el Derecho Procesal es el conjunto de 

normas destinadas a regular el ejercicio de la función ju -

risdiccional, a la constitución de sus órganos espec!ficos

y a establecer la competencia de l:!stos". (5). 

Delineado el marco general, debemos decir que la

funci6n jurisdiccional (decir el derecho) se desarrolla me-

diante el proceso declarativo o cognitorio, que encuentra -

su culminación en la sentencia o pronunciamiento judicial y 

en la que se manda lo que debe ser con arreglo a derecho. -

En ocasiones basta con ella y la funci6n jurisdiccional --

termina en este punto su cometido, como sucede con las sen-

tencias declarativas puras y con las constitutivas; pero en 

much1sirnos otros supuestos, la declaración jurisdiccional -

contiene el mandato de acomodar la realidad exterior a lo 

en ella declarado como justo: tal es el caso de las senten-

cias condenatorias. La acomodación de la realidad al mand~ 

to judicial requiere de una actividad ulterior, y a la mis-

rna se llama ejecución, y por ser la consecuencia de un jui-

(5).- De Pina y Castillo. Instituciones de Derecho Procesal 
Civil.- Editorial Porrda, S.A., México 1974, pág.18. 



- 8 -

cio o proceso, ejecuci6n judicial o procesal. Por supuesto 

que la obligación espec1f ica a que condena la resolución -

puede ser cumplida voluntariamente por el que a ella viene

obligado, as1 sucede cuando, condenado a pagar una suma de

dinero, o a entregar una cosa, o realizar una prestación u

observar una conducta pasiva, paga o entrega la cosa, real! 

za 1a prestación o se abstiene de realizar lo que debe omi

tir, podemos decir que se trata de una ejecución procesal -

voluntaria. Si, por el contrario, el obligado en la resol~ 

ci6n, no cumple con lo en ella condenado empieza a actuar -

en una nueva etapa, llamada ejecutiva, esto es, en el proc~ 

so de ejecución forzosa. Ya indicamos que el objeto del pr~ 

sente trabajo, solamente lo constituye las sentencias defi

nitivas dictadas, obviamente por los Tribunales nacionales, 

ya que significan los t1tulos ejecutivos más importantes,--

Goldschrnidt1 uste autor hace un desglose de las diveE_ 

sos tipos de sentencias e indica: "son ejecutables las sen

tencias condenatorias, entre las que se incluyen las que -

condenan a permitir la ejecución. Las de mandamiento pue -

den considerarse susceptibles de ejecución en sentido lato, 

en cuanto necesitan la ejecución de lo que se manda en ellas 

a los órganos ejecutivos, independientemente de la ejecución 

del imperativo ejecutivo contenido. Las sentencias declara

tivas, las constitutivas y las desestimatorias de demandas

y recursos, aunque no sean ejecutables en lo principal, lo

sen en cuanto a las costas, pues con respecto a las mismas, 

se pueden.considerar como condenatorias". 
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Este mismo autor trae, a prlp6sito de las diver -

sas sentencias en las que divide su ~cetrina de aplicación, 

la referencia a "sentencias definitijas que pueden tambii:!n

ejecutarse antes de haber adquirido ~a condici6n de firmes

en sentido formal. Para lo cual conifidera que es preciso -

que sean declaradas provisionalmente ejecutables". 

Anota para su fundamento, as siguientes conclu -

siones. "La ejecutabilidad provision 1 era ya conocida en 

Derecho Romano en las causas posesor·as. El Derecho coman

Y el prusiano admit1an la ejecuci6n ~e sentencias no firmes 

cuando la demora de la misma fuese prligrosa, si bien se re 

solv1a previamente sobre este extret en la instancia de e

jecución. Segán el Derecho franc~s, las sentencias son ej~ 

cutables siempre, aunque la apelaci n se admite en todos -

los casos en el efecto suspensivo sj la sentencia no decla-

ra la ejecuci6n provisional". 

Esta nueva forma de manif !Starse la jurisdicci6n-

es indispensable para que los partí ulares obtengan tanqi -

ble y prácticamente los bienes que ~l orden jur1dico as1 --

les reconoce. (6). 

El carácter eminentemente jurisdiccional que en -

nuestro derecho tiene la ejecución forzosa condiciona la --

postura que en la misma ocupan los rganos ejecutivos y la-

(6).- Prieto Castro Leonardo.- Man al de Derecho Procesal -
Civil, Tomo II, Madrid, 1961 
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forma de su actuación. 

El juez procede en la ejecución como órgano del -
Estado y no se haya al servicio del ejecutante por la cir -
cunstancia de que ~ste, al tener declarado su derecho en la 

sentencia, se haya convertido en acreedor. A su vez, el e-

jecutor judicial tampoco recibe del ejecutante el encargo -

de realizar los actos ejecutivos que precise la efectividad 

del derecho declarado. El ejecutor Gnicarnente depende de1-

juez. (Actuario adscrito al Juzgado del que es titular). El 

juez dirige y preside los actos de ejecuci6n, resuelve ace~ 

ca de las cuestiones incidentales, reclamaciones, etc. que-

se interpongan. 

Las partes que intervienen en la ejecución se de-

nominan ejecutante y ejecutado, o sea acreedor y deudor, o

casionalmente puede un tercero aparecer en la relación de -

ejecución, por ejemplo cuando ésta afecte a sus derechos, -

tal es el caso de que hayan embargado bienes pertenecientes 

a él, o por pretender un derecho de preferencia para el co-

bro sobre los bienes embargados. 

2.- Antes de indicar los supuestos de la ejecu --

ción en especial entremos al mundo de los supuestos proces~ 

les para enmarcar el motivo de nuestra exposición. 

Dice Chiovenda: (7) que los sujetos particulares

de la relación procesal deben tener: 

(7).- Principios de Derecho Procesal Civil. Torno II, Cárde
nas Editor México, 1980, pág 25. 
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"a).- La capacidad para ser parte. 

b).- La capacidad para comparecer en juicio (ca

pacidad procesal). 

c).- La capacidad de pedir en juicio (Jus Postu

landi) ". 

La capacidad para ser parte, sujeto en una rela -

ci6n jurídico procesal, lo es toda persona física viviente, 

las personas jurídicas y aquellas formas de asociaci6n de 

personas debidamente formalizadas. Del mismo modo que se -

puede ser sujetos de derechos y no tener el ejercicio de -

los derechos, o tenerlo limitado, as! también puede tenerse 

la capacidad para ser parte en juicio, y no el ejercicio de 

los derechos procesales. "La capacidad para comparecer en

juicio, o sea para realizar actos procesales con efectos j~ 

ridicos en nombre o representando a otro, llámase capacidad 

procesal (legitimatio ad procesum) que no debe confundirse

con la legitimatio ad causam". (8). 

La capacidad para pedir en juicio (procuradores -

para pleitos) (Jus postulandi) es una capacidad meramente -

formal: la intervención de los procuradores en los pleitos

exige para el mejor desarrollo de los mismos juicios ya que 

se supone tienen conocimiento del tecnicismo del proceso, -

(8).- Chiovenda, obra citada. 
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la correcci6n y precisi6n en la defensa, contacto más f~ -

cil en el Tribunal. 

As1, a la manera de Goldschmidt (9) concluyamos -

apuntando que los supuestos de la ejecuci6n se reducen: 

"a).- La competencia de los Tribunales Civiles Or 

dinarios. 

b).- La sumisi6n del deudor a la jurisdicci6n. 

c).- Que la prestaci6n perseguida sea determina

da f1sicamente posible y susceptible jurídicamente de coer-

ci6n". 

Claro está que el mayor o menor grado de interve!!_ 

ci6n de los jueces en la ejecución de la sentencia, var!a -

de un sistema juridico a otro, y también, de unos procesos

ª otros: as!, no es igual el grado de intervenci6n de un 

juez en la ejecuci6n, en el sistema Anglo-saj6n, o en el 

sistema Latinoamericano: y tampoco es igual a la intensidad 

de esa intervención judicial en la ejecuci6n, por regla g~ 

geral, en el proceso penal o en el proceso civil. 

Sentados estos básicos supuestos del proceso, en-

tremes nuevamente en la figura de la ejecuci6n, que siendo

una parte del proceso, o como dice Pallares: •.• "el 11ltimo-

periodo del juicio" (10) implica, como se ha dicho, juris -

(9) .- ·nerecho Procesal Civil. Editorial Labor, Barcelona 
1936, pá.g.560. 

(10).- Pallares, obra citada. 
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dicci6n, por lo que los actos que en él se realizan son ac

tos dentro de juicio y dan lugar a la llamada vta de apre -

mio, como también se conoce esta parte de la ejecuci6n de -

las sentencias (Capitulo V del C6digo de Procedimientos Ci

viles del Distrito Federal). 

Insistimos en lo que respecta a la falta de cum -

plimiento voluntario por la parte vencida en una sentencia

def ini tiva, que ha causado estado, (declaraci6n que se ob -

tiene cuando no fue recurrida aquélla, o se tramit6 el in -

cidente de ejecutorizaci6n respectivo, o habiendo sido re -

currida en la v1a de apelaci6n, el Tribunal confirm6 la co~ 

dena explicita) abre paso a la ejecuci6n forzosa, porque es 

este supuesto y sus efectos en la sociedad la materia del -

trabajo que se presenta. Ante ello debemos insistir que -

soslayamos lo relativo a juicios ejecutivos, cuyo comienzo

de juicio es precisamente haciendo valer una ejecuci6n que

trae aparejada el t!tulo respectivo y que contiene determi

nadas condiciones y formalidades que la propia ley le seña

la. Con mucha mayor raz6n aquéllos de naturaleza mercantil. 

De esta manera la ejecuci6n forzosa de la senten

cia es una consecuencia necesaria de la naturaleza del man

dato de autoridad que corresponde a toda resoluci6n judi -

cial, y se haya impuesta además, para impedir dentro de lo

humanamente posible, que queden fallidas por voluntad del -

vencido en juicio, las legitimas pretensiones del vencedor. 



- 14 -

"La ejecuci6n coactiva de la sentencia se plantea, pues, -

como una exigencia de su eficacia práctica, cuando la parte 

vencida no se presta a cumplirla voluntariamente". (11). 

La etapa del proceso dirigida a hacer efectivo el 

fallo judicial constituye la ejecuci6n de la sentencia y la 

materia de esta Tesis al relacionarla con los efectos que -

en la sociedad se presentan al llevarla a cabo precisamente 

ante los individuos que han sido declarados deudores en su

acepci6n genérica, que como tal se desprende de la teor1a -

general de las obligaciones, es decir sujetos de deuda pasi 

vos o activos para ante un particular, ante una corporaci6n 

o el Estado mismo, dependiendo obviamente del tipo de obli

gaci6n a cumplir que está o debe estar explicita y definida 

en los puntos resolutivos de la sentencia definitiva, fuen-

te de la: obligaci6n. 

Es caracter1stico de la ejecuci6n procesal estar

fundada en una declaraci6n. La ejecuci6n puede ser proce -

sal de dos maneras: cuando se trata de verificar una decla-

raci6n obtenida en el proceso, o porque una declaración ob-

tenida fuera del proceso está confiada para la ejecuci6n a-

6rganos procesales. El concepto general1simo de ejecuci6n

procesal comprende todo lo que se hace para que la declara-

(11).- De Pina y Castillo Larrañaga, Edit. Porrda, S.A. Mé
xico 1972. 
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ci6n tenga efecto; sin embargo, debe existir una relaci6n -

directa entre la declaraci6n y el acto ejecutivo, o sea que 

el acto ejecutivo esté previsto implícita o explícitamente

en la declaraci6n. 

Cuando hablamos en general de ejecuci6n estamos -

pensando en la forma más comdn de ejecuci6n procesal: la e

jecuci6n forzosa de las sentencia de condena y títulos equ! 

parados con ella. Ya sabemos que la declaración contenida

en la sentencia de condena también tien por funci6n preparar 

la ejecución, y ésta es en tal caso la actividad dirigida -

al fin de que el vencedor, mediante los 6rganos pdblicos, -

consiga prácticamente el bien que la ley le garantiza, se -

gan la declaraci6n contenida en la sentencia. 

La ejecuci6n procesal forzosa puede darse: 

a}.- Cuando se verifica una declaraci6n que con -

tiene la aplicaci6n de una medida de coacción como el arres 

to personal. 

b).- Cuando se verifica la declaración condenatoria 

de pago, y al no efectuarse éste dentro del término otorgado, 

se acuerda un embargo de bienes. 

c).- Cuando se realiza en una declaraci6n que con

tiene la aplicaci6n de un medio de coacci6n, como la multa. 

d).- Cuando se realiza basándose en una declara -

ci6n de prestaci6n debida por un obligado, ya sea de DAR (p~ 

gos, entrega de cosas muebles, desocupar inmuebles), ya de -

HACER (ejecuci6n de una obra, destrucci6n de obras hechas --
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ilegalmente) tambi~n es posible la de NO HACER (prohibici6n 

de paso por un fundo, abstenerse de realizar determinadas -

prácticas). 

3.- Como queda indicado, tanto en el enunciado -

del capítulo en su n~mero 3 que se inicia como en el cuerpo 

de esta exposici6n que será objeto Gnicamente de nuestro --

trabajo la sentencia civil como supuesto de la ejecuci6n, -

creyendo haber dejado claro que evitamos otras figuras afi

nes que s6lo desorientan e hicieran pretender de este traba 

jo una obra ambiciosa que está muy lejos de serlo. 

Establece el maestro Briseño Sierra a quien cita

el licenciado G6mez Lara Cipriano (12) que: " ••• el desaca

to de parte del obligado a la sentencia, al sentido de la -

.resoluci6n dictada, hecha a andar la maquinaria estatal pa-

ra que, inclusive a trav~s del uso de la fuerza pdblica, se 

imponga el sentido de la resolución, aan en contra de la vo 

luntad del obligado. Al lograrse la ejecuci6n, con ello se 

habrá satisfecho el derecho y la pretensión". 

Por otra parte, es necesario precisar que las se~ 

tencias de los tribunales, no son la dnicas resoluciones que 

son materia de ejecuci6n. Por el contrario, son mdltiples

las resoluciones de los jueces y tribunales, durante el ---

desarrollo mismo del proceso que pueden ser objeto de ejec~ 

(12).- Teor!a General del Proceso, Textos UNAM, 1974, pág.-
291. 
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ci6n y, corno ejemplo, hablaremos de los medios de apremio -

y de las correcciones disciplinarias como aspectos de ejec~ 

ci6n de resoluciones judiciales, Dice el maestro G6mez La

ra Cipriano (obra citada), que el "dictar medios de apremio 

es un ejemplo claro y evidente del ejercicio de la potestad 

de los 6rganos jurisdiccionales para obligar a las partes o 

a terceros a que cumplan sus determinaciones; en efecto, el 

destinatario de un medio de apremio puede ser, no s6lo uno

de los litigantes, sino también algOn abogado, o bien un -

tercero, ya sea éste un perito o un testigo". (13). 

Aunque la sentencia como figura procesal no es -

propiamente materia del presente trabajo, considero ~mpor -

tante establecer que sus efectos, es decir, como acto defi

nitivo de la relaci6n de conocimiento, produce una serie de 

aquéllos, a saber: 

A).- Sentido substancial, o sea, la eficacia de -

la sentencia definitiva respecto de los procesos futuros. 

B).- Sentido formal, se entiende haber devenido -

definitiva dicha sentencia. (Cosa juzgada) 

C).- La acci6n ejecutiva. 

La cosa juzgada en sentido formal es el devenir -

,definitivo de la sentencia. 

a).- Si la sentencia no est~ sujeta a grav~menes-

(13).- Obra citada. 
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es por s1 misma definitiva y produce sin más sus efectos; -

salvo si los efectos ejecutivos están sujetos a un término. 

b).- Si la sentencia está sujeta a carqas deviene 

definitiva al transcurrir el término fijado por la ley para 

la carga sin que ésta sea pospuesta, salvo las diferencias

entre unas y otras cargas de las cuales hablaremos. Los -

términos para éstas transcurren ordinariamente desde la no

tificaci6n de la sentencia. Son términos perentorios en -

sentido estricto. 

c).- Puede aceptarse expresa y tácitamente una -

sentencia, y esto lleva consigo la renuncia al derecho de -

impugnarla, y, por tanto, la hace definitiva (aquiescencia). 

La aceptación expresa de la sentencia es un acto

procesal y precisamente una declaraci6n unilateral de renun 

cia al derecho de impugnación. No es válida si se refiere

ª sentencia aan no producida. La aceptaci6n tácita de la -

sentencia está constituida por cualquier acto claro y nece

sariamente incompatible con la voluntad de impugnarla. La

ejecuci6n espontánea de la sentencia no ejecutiva es el ti

po de actos de aceptaci6n tácita. (14). 

4.- En este punto señalaremos las diferencias e -

xistentes entre la ejecuci6n procesal propiamente dicha y -

(14).- Clasificación de Chiovenda, obra citada. 
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expuesta y el proceso ejecutivo, que segón los autores De -

Pina y Larrañaga (obra citada) " ••. el juez no s6lo debe cui 

darse de examinar los requisitos generales de la demanda, -

sino que la petici6n de un procedimiento especial le plan 

tea, ante todo, el problema de la legitimidad de su conce -

si6n o denegación, ya que ésta, por lo mismo que no implica 

la de la tutela juridica por v1a ordinaria, sólo puede con

cederse reunidas todas las condiciones a que la ley la subor 

dine.Pero cumplida esta mayor actividad, por decirlo as!, -

preliminar, no debe limitarse a comunicar la demanda al de

mandado, sino que inaudita parte concede o deniega la ejec~ 

ci6n, es decir, que sin audiencia del deudor expide en con

tra de ~l un requerimiento de pago con la amenaza de embar

go y ejecución. Es una triple autorización, mandato, amen~ 

za y actuación coactiva de la amenaza". 

Al contrario de lo que anotarnos en lineas atrás,

cuando señalábamos la expresión de Pallares que la ejecu -

ci6n era la última parte del proceso y que corno tal era de

naturaleza jurisdiccional el trámite final, en el proceso -

ejecutivo la ejecución es, por decirlo as!, quien pone en -

funcionamiento la maquinaria del Estado para dirimir una 

controversia, cuya acción inicial le compete al acreedor o

actor en la relación jurídica procesal. La propia defini -

ci6n de titulo ejecutivo encierra los elementos diferencia

tivos de la ejecución como materia y objeto de nuestro est~ 

dio. Se dice que: Titulo ejecutivo es el documento, públi-
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co o privado, que origina en el órganc jurisdiccional comp~ 

tente la obligación de desarrollar su actividad con finali

dad ejecutiva". (15). 

Es cierto que necesitamos de la función jurisdic

cional ejecutiva para la eficacia de los t1tulos ejecutivos 

creados por una actividad no jurisdiccional¡ pero reconoci

da como eficiente para esta finalidad, como por ejemplo los 

laudos arbitrales o los que tienen su origen en una crea -

ción negocial garantizada (titulo de crédito) y que permite 

la dispensa de la fase cognitoria del proceso, sin peligro, 

a causa de ofrecer seguridades de certeza. Ejemplos: eser~ 

tura notarial de hipoteca debidamente inscrita, en la que -

se pacta la sumisión directa de la ejecución. Consideramos 

que esta dispensa de la parte de conocimiento en el proceso 

es, evidentemente, una de las diferencias substanciales de

lo que aqu1 se trata de separar, es decir, la ejecución pr~ 

cesal propiamente dicha y proceso ejecutivo al que sólo ha

cemos referencia para distinguirlo de nuestro objetivo. 

Aunque en nuestro derecho positivo ya no existe -

la figura del juez ejecutor, haremos referencia al mismo -

por una marcada afición, por decirlo as!, del procesalista

alemán James Goldschmidt que considera al ejecutor judicial 

como el más importante de los órganos ejecutivos, segurarne~ 

(15).- De Pina y Larrañaga, obra citada. 
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te que lo era por ser la persona en quien recaía la respon

sabilidad de hacer efectivo lo que se habia sentenciado co

mo justo; esta figura creo que debemos equipararla con el -

actuario de nuestro tiempo y que, evidentemente, su funci6n 

es importante, aunque ellos traten de aumentar o dilatar -

esa dimensión por situaciones que ya se señalarán. Person~ 

je, que por otra parte, es sujeto importante en el desarro

llo de nuestro tema, sobre todo en los capítulos finales, -

cuando aparezca como persona visible en la ejecución de las 

sentencias frente a los individuos obligados en las de con

dena y que se han resistido a cumplir aquélla en forma vo -

luntaria. 
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C A P I T U L O II. 

La ejecución procesal. 

1.- El 6rgano de la ejecuci6n. 2.- Naturaleza 

jur1dica. 3.- Impugnabilidad de resoluciones en via de eje

cución. 4.- Excepciones oponibles en ejecuci6n de sentencia. 

1.- Como ya se indicó, otra de las funciones

primordiales del proceso es la realización de los derechos, 

que tiene lugar en forma de ejecución forzosa; llegado a e~ 

ta parte ya no se averigua lo que es conforme a justicia, -

sino que este extremo debe constar previamente en la resol~ 

ción dictada. Se limita a producir el estado real y juridi 

co que corresponde a la situación que se ha demostrado exi~ 

tente: el derecho no es sólo declarado, sino también ejecu

tado. Caracter1stica fundamental de la ejecuci6n procesal

es que esté fundada en una declaración, es ejecución de ley 

basada en una declaración (16) condenatoria, se dir1a, de -

tal manera que la ejecución es mediata de la ley, y ejecu -

ci6n inmediata de la declaración condenatoria. 

Ahora bien, la ejecución es procesal de dos -

maneras·: a).- Cuando se trata de verificar una declaración

obtenida en el proceso, o, b).- Cuando se trata de una de -

(16).- Chiovenda, obra citada. 
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declaración obtenida fuera del procese; pero confiada a su

ejecución a órganos procesales. Por supuesto es preciso -

que exista entre el acto ejecutivo y la declaración una re

lación directa, o sea que el acto ejecutivo esté previsto -

impl1cita o explícitamente en la declaración condenatoria.

De tal manera que hay ejecución forzosa en el proceso siem

pre que los órganos jurisdiccionales obren contra un parti

cular obligado para proporcionar al vencedor un bien que le 

es debido segan la resolución condenatoria, para actuar una 

pena aplicada por consecuencia del incumplimiento; ello su

cede as1 cuando se contiene la aplicación de una medida de

coacción como el arresto personal, embargo, multa, etc.Cua~ 

do se trata de la prestación debida por un obligado, ya sea 

de dar (pagos de dinero, entrega de cosa mueble, desocupa -

ción de inmuebles, etc.) De hacer (ejecución de una obra,

destrucción de los hechos ilegales, etc.) De no hacer 

(prohibición de paso por un fundo, no construir, etc.) Al

final del capitulo que antecede dec1a que la figura del ej~ 

cutor ·judicial (para el derecho alemán) ya no existe en el

nuestro y, s1 en cambio adoptamos la posición española con

tenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil (17) en y dentro -

de la cual el órgano de la ejecución es el Juez y, aan con

cretando m!s, aquel juez que conoci6 del litigio en primera 

(17).- Goldschmidt, obra citada. 
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instancia (articulo 501 del C6digo de Procedimientos Civi -

les del Distrito Federal). Desde luego que los anteceden -

tes de esta postura los encontrarnos en el Derecho Alemán, y 

que seg6n Goldschmidt, también son 6rganos de la ejecuci6n: 

a).- El Tribunal de la causa de primera instancia, 

cuando se trata de condenas a un acto o una omisi6n. 

b).- El Registro de la Propiedad, con respecto a

la inscripci6n de hipotecas de seguridad. 

c).- Los 6rganos ejecutivos de la policía reguer! 

dos por los ejecutores con fines de auxilio y la fuerza mi

litar requerida en las mismas circunstancias por el Tribu -

nal ejecutivo. 

d).- Las autoridades militares, en las ejecucio -

nes que hayan de realizarse en edificios militares y en ba~ 

cos de guerra contra soldados, y para la detenci6n de per-

sonas pertenecientes a la fuerza armada. Por lo demás, pa

ra la ejecuci6n contra personas que pertenezcan a la fuerza 

armada basta con el aviso previo al superior jerárquico co

rrespondiente. (18). 

Por raz6n de la materia es competente el ejecutor 

para' las ejecuciones en cosas muebles por deudas en metáli

co y para los que persiguen la entrega de cosas muebles o -

inmuebles. Son casos especiales de intervenci6n del ejecu

tor la que tiene para reducir la resistencia del deudor con 

(18).- Goldschmidt, obra citada. 
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tra la ejecuci6n de un acto a sufrir al cual haya sido con

denado. 

La competencia territorial es regulada por los o~ 

ganismos competentes en cada Estado particular. El ejecu -

tor tiene facultades para emplear medios coercitivos, cuan

do sean necesarios, en contra del deudor u obligado. 

En nuestro Derecho el ejecutor solamente podrá 

suspender la ejecuci6n cuando le exhiban resoluci6n, debid~ 

mente certificada, firmada y sellada por autoridad judicial 

federal en donde se decrete la suspensi6n provisional de a

quélla, en razón de un juicio de amparo promovido. Es prá~ 

tica corriente que se abuse de esta opc16n legal con el dn! 

co fin de alargar la ejecuci6n de un fallo, a sabiendas que 

un juicio constitucional, una vez conseguida la suspensi6n

del acto reclamado, es por regla general un poco tardada su 

definici6n. 

Ahora bien, es en este inciso oportuno indicar -

prácticas poco usuales, afortunadamente m1nimas: pero que -

se han presentado y que son atentatorias contra la orden de 

ejecución obviamente dictada, segdn hemos visto, por autor! 

dad judicial, y que son aquéllas en las cuales los ejecut2 

res judiciales (actuarios) se impresionan facilmente de una 

dificil diligencia, ya sea de embargo o de lanzamiento, y -

sin mayores explicaciones se abstienen de practicarlas. En 

algunas ocasiones basta con acudir al Juez de conocimiento

para convencer al ejecutor de la necesidad de llevar adelan 
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te dicha diligencia; en otras, de plano se inhiben de real! 

zarlas y la parte que obtuvo el fallo favorable para recup~ 

rar el fin o materia de su demanda sufre una serie de difi-

cultades de tipo moral y económico, por la actitud indicada. 

Algunas personas no entendidas de estos actos pr~ 

tenden explicar la situación señalada en el párrafo ante --

rior aduciendo la violencia que en los mismos se ejerce pa

ra poder dar cumplimiento a lo ordenado en una sentencia, a 

estas personas tendr!amos que indicarles lo que atinadamen-

te aclaró el maestro Vallarta que decia: " ••• apremiar no -

es lo mismo que violentar .•• porque lo reprobado es la fal

ta de derecho, el abuso de la fuerza o la injusticia. Cuan

do la autoridad obrando segdn su competencia obedece la ley, 

no realiza violencia". (19). Citado por Humberto Briseño -

Sierra. 

Otro aspecto que se debe señalar, porque callarlo 

es en ocasiones complicidad simulada, son aquellas situacio 

nes que se dieron en una época reciente, cuando la prepote~ 

cia, el influyentismo y la invasión de competencias entre -

el Poder Ejecutivo y el Judicial: se dieron casos en que al 

intentar la ejecución de una sentencia, empleados del ejec~ 

tivo ostentando tarjetas de la Presidencia, supuestamente -

firmadas por altos personajes, atemorizaban a los ejecutores 

judiciales y éstos suspend!an, en forma por demás injusta,-

(19).- Derecho Procesal, Vol. IV, la. edici6n, Cárdenas Ed! 
tor 1970, M~xico. 
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una diligencia ape9ada a derecho¡ afortunadamente, también

hubo actitudes ejemplares de aquellos funcionarios judicia

les que no les amedrentó ni import6 hacer caso omiso a tan

dictadoras pretensiones y salieron en defensa de la autono

m1a de la competencia del Poder Judicial y cumpliendo con -

su deber enaltecieron a éste. 

Actitudes como las que se señalan, tal vez, han-

frustrado a los ejecutores en solicitar el auxilio de la -

fuerza pliblica para poder cumplir sus resoluciones, ya que

también es sistemática la negativa de ésta para coadyuvar -

con ellos. 

2.- Los actos de procedimiento tienen caracteris

ticas que las distinguen de los del Derecho Civil. La r~ 

lación jur1dica que producen, no es de derecho privado, ya

que no tienen lugar entre los litigantes entre s1, sino en

tre éstos y el Estado. El Estado no actGa como persona ju

r1dica del Derecho Privado, sino como Entidad del Derecho -

Pllblico. Es por tanto, una relación jur1dica sui géneris,.

que si bien participa el Derecho Privado y Pllblico, este Gl 
timo prevalece. "Es una intromisión del Estado en la esfe

ra jur1dica del deudor con el fin de obtener un resultado -

real o jur1dico a cuya producción esté el obligado o del -

cual responda." (20). 

(20).- Goldschmidt, obra citada, pág. 575. 
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En nuestras sociedades modernas, coexisten dos 6r 

denes de reglas, las jurídicas y todas las reglas sociales

que no son jurídicas, nos impone la necesidad de buscar cri 

terio a trav~s del cual se puedan diferenciar las dos cate

gorías. Y puesto que es lo jurídico lo que parece un fcn6-

meno especial en relaci6n con el conjunto social, hay que -

ponerse en camino para descubrir lo que puede ser el crite

rio de lo jurídico, la juricidad. 

El criterio de distinci6n hay que buscarlo si 

guiendo dos teorías principales, una es la coacci6n por me

dio de la cual las reglas se aplican: la segunda es la pue~ 

ta en cuestión por efecto de la cual podrían no ser aplica

das. El criterio extraído de la coacci6n. Como quiera que 

la regla est~ hecha para aplicarse, reclama una coacci6n -

que asegure su aplicaci6n. La sociedad que produce las re

glas, produce también una coacci6n que se ejerce sobre el -

individuo que se desvía. Mas esta concepci6n social, no -

tiene siempre la misma naturaleza. Precisamente, en virtud 

de esta diferencia de naturaleza de la coacción social, pu~ 

den diferenciarse las dos categorías de reglas, las jurídi

cas y las dem~s. 

Ahora bien, esta forma final de coerci6n implica

el ejercicio de la fuerza física para controlar o prevenir-

las acciones. Se trata de una compulsi6n en su forma pura-

e incondicional, o sea, lo que a menudo se ha llamado "la -

fuerza bruta". En las comunidades modernas se halla inves-
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tida, como derecho, exclusivamente por el Estado, sean las

que sean las usurpaciones de este derecho que se produzcan. 

Esta es la forma de coerción que en este estudio

vamos a examinar, tratando de señalar la naturaleza y los -

limites de su función y efectividad social. 

Forma de coerción que se disfraza para encubrir -

la fuerza bruta, que constriñe la voluntad y la conducta de 

los sujetos a ella. 

Ha sido evidente la evolución en el objeto de la

ejecución, pues desde los remotos tiempos en que el deudor

respondia con su persona, posteriormente esclavo, después -

perdi6 su libertad f 1sica y fue la humanizaci6n del derecho 

a quien se deba que actualmente está sometido a la ejecu 

ción forzosa unicamente el patrimonio del deudor. Ahora 

bien, para que la ejecución, en cuanto procedimiento, pueda 

llevarse a cabo con toda energ1a y rapidez, sólo se examina 

la pertenencia al patrimonio del deudor de las cosas sobre

las que las mismas ha de tener lugar, de suerte que el juez 

se limita a comprobar que las cosas estén en poder de éste, 

si son muebles; cuando son inmuebles el juez no hace otra -

cosa que comprobar que las mismas estén inscritas en el Re

gistro Pablico de la Propiedad a nombre del deudor o que -

las posea en nombre propio¡ y si se trata de derechos, bas

ta a veces con la afirmación simple del acreedor de que el

derecho corresponde al deudor, por lo que no es extraño que 

la ejecución alcance alguna vez a cosas extrañas al deudor-
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y pertenecientes a terceros. 

3.- El principio general es en el sentido de que-

las resoluciones en via de ejecución son inirnpugnables, so-

bre todo las que versan sobre el fondo de la resolución die 

tada, esto es, respecto de lo dicho en ésta como ajustado a 

derecho. Si el C6digo de Procedimientos Civiles habla de -

queja en las resoluciones que se dicten en las interlocuto

rias (21) obviamente se refiere a las dictadas en aquellos-

incidentes que se promueven con posterioridad a la ejecu .--

ci6n principal, como pueden ser los de liquidaci6n de inte 

reses, liquidación.de costas, etc. También establece que -

cuando la resolución dictada adolece de expresi6n de canti

dad liquida, en los casos de condena a pagar determinada 

cantidad, el incidente que se promueve es apelable en el e-

fecto devolutivo la resolución que dicte el juez; pero n6t~ 

se que se trata prácticamente de un incidente complementa -

rio o aclaratorio de sentencia no propiamente de la ejecu -

ci6n de la misma,por lo que sostenernos, a diferencia del 

maestro José avalle Favela, (22) que las resoluciones en 

v!a de ejecución son por regla general inimpugnables. 

4.- Si como dice Escriche (23) excepción "es la -

exclusi6n de la acción, esto es, la contradicción o repulsa 

con que el demandado procura diferir, destruir o enervar la 

(21).- Art!culo 527 del Código de Procedimientos Civiles. 
(22).- Derecho Procesal Civil, Colecci6n Textos Jurídicos -

Universitarios, Harla, S.A. de c.v. México, pág.231. 
(23).- Diccionario de Pallares, obra citada. 
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pretensi6n o demanda del actor", de la misma manera que los 

procesalistas modernos han concluido en considerar la natu-

raleza jurídica de la excepci6n indicando que consiste en -

un derecho de impugnaci6n "dirigido a la anulaci6n de la as:_ 

ci6n" (24) tendrlamos que concluir que difícilmente en la -

ejecuci6n de las resoluciones condenatorias podr!an oponer

se aquéllas, considerando terminado el proceso cognitorio y, 

además, teniendo en cuenta otra caracterlstica de la excep-

ci6n, que debe hacerse valer en la contestaci6n de la dema~ 

da, para que el Juez la tome en cuenta ünicamente cuando el 

demandado la invoca; de esta manera caería en contradicci6n 

el propio juez que en ejecuci6n de lo dictado o declarado -

firme entrara al estudio de excepciones que opondrían sola

mente con la intenci6n de retardar su ejecuci6n o anular su 

propia determinaci6n. Sin embargo, el derecho positivo me

xicano en el articulo 532 del Código de Procedimientos Civ! 

les del Distrito Federal prevé la posibilidad de oponer 

excepciones y defensas a la ejecuci6n segün el plazo en que 

se formulen éstas. 

El maestro Ovalle Favela elabor6 un cuauro que -

sintetiza y aclara el contenido de la disposici6n legal que 

indicamos, y que se reproduce a continuaci6n: 

(24).- Hugo Alsina, Revista de Derecho Procesal, año VII, -
primera parte. 
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Excepción o Defensa 

pago 

transacción 

compensación 

compromiso en árbitros. 

novación 

espera 

quita 

pacto de no pedir 

convenio modificativo 

"Los plazos señalados se computan a partir de la

fecha en que surtió efectos la notificación de la sentencia 

o convenio, a no ser que en ellas se fije el plazo para el

cumplimiento de la obligación, caso en el cual se computa -

desde el d1a en que venci6 el plazo fijado o desde que pudo 

exigirse la Gltima prestación si se trata de prestaciones -

.vencidas." (25). 

(25).- Ovalle Favela, obra citada. 
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Evidentemente, el concepto de excepción a que al~ 

de esta definición que se señala debe dársele una interpre

tación muy diferente del concepto clásico de excepción, ya

que segan hemos visto, ésta es s6lo oponible en la contest~ 

ci6n de la demanda y nunca en otra etapa del proceso. Aho

ra bien, si el articulo 532 del Código de Procedimientos Ci 
viles del Distrito Federal hace alusi6n a aquélla debe en -

tenderse -opini6n personal- como una defensa procedimental

en raz6n del tiempo transcurrido en la dicha parte de la -

sentencia. Solamente así se puede entender la oponibilidad 

de excepciones en la etapa de ejecuci6n y sin atacar o ser

incongruentes con la doctrina relativa a la excepción corno

figura de primera línea en el Derecho Procesal. 
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CAP I TUL O III. 

Clases de ejecuci6n procesal.- l.- Ejccuci6n sing~ 

lar. 2.- Ejecuci6n universal. 3.- Ejecuci6n en materia de ~ 

bligaciones de dar. 4.- Ejecuci6n en materia de obligaciones 

de hacer. 5.- Cumplimiento de abstenciones impuestas por se~ 

tencia. 6.- Cumplimiento forzoso de obligaciones estimables 

en dinero. 

Clases de ejecuci6n procesal.- Hemos indicado en·

el cap!tulo anterior que como ejecuci6n procesal se entien

de la ejecuci6n forzosa, la que se lleva adelante por el 1~ 

cumplimiento voluntario del deudor que lo ha sido condenado 

en la sentencia. De acuerdo con Goldschmidt (26) elabora -

mos este cuadro para su mejor comprensión, de tal manera que 

por la clase de acci6n, por la que tiene lugar la ejecución, 

~sta se divide principalmente en: 

A.- Ejecuci6n por deudas en dinero y 

B.- Ejecuci6n para obtener la entrega de cosas y la 

realizaci6n de actos u omisiones. 

A su vez, la ejecuci6n por deudas en dinero admite 

una subdivisi6n: 

a).- Ejecución en patrimonio mueble. 

b).- Ejecución en cosas. 

(26).- Goldschmidt, obra citada. 
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c).- Ejecuci6n en créditos y otros derechos patri-

moniales. 

d).- Ejecuci6n en el patrimonio inmueble. 

Esta clasif icaci6n obedece en razón del tipo de o

bligación a cumplir, muy diferente de quien o quienes deben 

cumplir las obligaciones que como tales se enuncian en la -

sentencia de condena, objeto de este estudio, pues de esta

manera la divisi6n es: 

A.- Singular o B.- Universal. 

Aunque ambas coinciden con su finalidad esencial,

difieren en la forma de su trámite (27). 

La ejecución forzosa en cosas muebles del deudor,

por créditos que hayan de pagarse en metálico o por respon

sabilidad que hayan de hacerse efectivos de la misma manera, 

se lleva a efecto mediante embargo de los mismos. Por el -

embargo adquiere el acreedor un derecho de garantía pignor~ 

ticia sobre las cosas embargadas. Se constituye una terce

ra forma del derecho de prenda, al lado de la contractual y 

de la legal. 

Una vez realizado el embargo y adquirido el dere -

cho pignoraticio, el procedimiento ejecutivo tiene por obj~ 

to hacerlo efectivo. Ahora bien, para que nazca el derecho 

de garantía en el acreedor se requiere: a).- Un embargo rea 

(27).- De Pina y Larrañaga, obra citada. 
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lizado con todos los requisitos y for~alidades legales. b). 

Embargabilidad de las cosas embargadas. c).- Pertenencia de 

las cosas embargadas al patrimonio del deudor y, d).- Exis

tencia del crédito (o derecho) a garantizar. 

El derecho de garantía pignoraticia del embargo es, 

por esta exigencia, un derecho accesorio. "Prior tempere, -

potior jure". Tiene importancia este derecho sobre los de

m~s acreedores, entre los cuales el embargo celebrado prim~ 

ramente tiene preferencia sobre los posteriores. Ya vimos

que el embargo de una cosa requiere como requisito previo -

el que la misma se encuentre bajo la custodia del deudor, -

del acreedor o de algOn tercero dispuesto a la entrega. Cu~ 

todia para los efectos procesales, es la posesi6n inmediata 

del C6digo Civil, a excepción de la adquirida hereditaria -

mente. (28). 

En ese mismo sentido Prieto Castro señala: 

"un solo acreedor o varios acreedores pueden se -

guir una pluralidad de procesos de ejecución y afectar suc~ 

sivamente unos mismos bienes del deudor. El embargo que -

primeramente afecta a los bienes va seguido entonces de uno 

o varios reembargos (concurrencia de embargos). 

"Para llevar a cabo el reernbargo, el acreedor re~ 

bargante indica al juez de su proceso de ejecución el proc~ 

(28).- Goldschmidt, obra citada. 
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so y bienes sobre los que se ha trabado el primer cmbargo,

pidiéndole que se dirija al juez del mismo para que, una -

vez realizados los bienes, ponga a disposición la cantidad 

que importe su ejecuci6n, o al menos el sobrante, después

de satisfecho el importe del acreedor primer embargante y, 

en su caso, de los reembargantes anteriores o de acreedo -

res preferentes." 

Oposici6n en el proceso de ejecuci6n.- En el pro

ceso de ejecuci6n es posible la oposici6n del deudor mismo 

de la ejecuci6n y la de terceros. El deudor puede tener -

motivos de oposición derivados de la manera de seguirse el 

procedimiento o por causa de la inclusi6n en el embargo de 

bienes extraños a la responsabilidad que haya determinado

el proceso de ejecución. En cuanto a los terceros, pueden 

actuar en él haciendo oposici6n por dos causas totalmente

distintas: ora porque se ha trabado embar~o sobre bienes -

que son propiedad del tercero y se han atribuido err6nea -

mente al deudor, ora porque el pago al acreedor del proce

so de ejecución con el producto de la liquidaci6n de los -

tienes embargados redunda en perjuicio de un derecho de -

crédito preferente del tercero. Esta altima eventualidad

origina la llamada tercería de mejor derecho o de pref ere~ 

cia, y se estudia separadamente. 

Oposici6n del deudor a causa de exceso en la eje

cución. - Sin perjuicio de' los medios normales de oposici6n 

que competen al deudor, esto es, recursos y posibilidad de 
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promover incidentes, puede ~l recurrir o plantear el inci -

dente previo cuando el 6rgano jurisdiccional cometa excesos 

específicamente consistentes, ya sea en contraria la ley -

respecto de los beneficios de orden y excusión, ya sea con-

trariar las facultades dispositivas de las partes, que tal

vez acordaran en el t!tulo la afectaci6n de determinados --

bienes a la ejecuci6n, habi~ndose aprehendido después otros 

distintos, y contrariar tanto al t!tulo mismo o a la senten 

cia definitiva que los actos ejecutivos no se acomoden a lo 

decidido en la resoluci6n ejecutable (29). 

1.- La ejecuci6n singular es la contraria a la ej~ 

cuci6n universal y, tiene lugar cuando se lleva a cabo en -

beneficio de uno o más acreedores del deudor, pero no de t2_ 

dos sus acreedores, y sobre uno o varios bienes de aquél; -

pero no sobre todo su patrimonio embargable. Es por decir

lo as!, la ejecuci6n que se promueve para la efectividad de 

una obligación determinada y respecto de bienes concretos -

del patrimonio del deudor. (30). 

2.- Por el contrario, llárnase ejecución universal-

cuando ésta se promueve porque existen muchas obligaciones-

incumplidas y hay pluralidad de acreedores, siendo el patr_! 

monio del deudor insuficiente para satisfacerlos a todos. -

A fin de evitar, como ocurrió en tiempos primitivos, que --

(29).- Prieto Castro. Obra citada, pág. 299. 
(30).- Pallares, Derecho Procesal Civil, tomo II. 
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quien llegase primero fuera pagado, en perjuicio de otros

acreedores por cr~ditos de igual y a1:in superior categoría, 

se ha ideado el procedimiento por el cual se impide que el 

hecho de llegar antes determine prioridad en la satisfac -

ción de los derechos. A este procedimiento se le llama e

jecución general o "concursal" porque todos los acreedores 

concurren para ser pagados con el patrimonio disponible, y 

está inspirado en el principio de la comunidad de pérdidas 

y de trato iqual a todos los cr~ditos de la misma catego -

ría. En realidad, no es necesario que todos los acreedo 

res concurran para que haya ejecuci6n universal, basta 

que se lleve a cabo en beneficio de todos ellos, aunque al 

gunos no se presente. (31). 

3.- Como antecedente histórico se puede decir que 

el derecho romano no estableci6 distinci6n entre la ejecu

ci6n mueble y la inmueble, como no conoci6 diferencia en-

tre la prenda mueble e inmueble. 

En el derecho germano se concedi6 desde sus oríg~ 

nes mayor importancia a la ejecuci6n en bienes raíces. En 

la 1:iltima etapa de la Edad Media rigi6 el llamado "Estatu

to del derecho de ejecuci6n": en él el acreedor por nego -

cio jurídico privado venía a ocupar la misma posici6n jur1 

dica que si la finca hubiera sido embargada a su favor, --

(31).- Pallares, obra citada. 
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constituyendo el origen de la hipote~a moderna. Y, debido 

a su influencia, no fue recibida la facultad, conocida en

el Derecho Romano, del acreedor hipotecario, de vender pr! 

vadamente la cosa hipotecada, para pagarse su cr~dito. Co 

mo consecuencia de esto, al derecho de ejecución inmobili~ 

ria deja de ser común para adaptarse a las exigencias de -

cada derecho en particular (32). 

La ejecuci6n en las cosas inmuebles del deudor -

procede primeramente por deudas liquidas (en dinero) pers~ 

nales -no reales- del propietario de la cosa inmueble. Al 

lado de esto se concede tambi~n la ejecuci6n, como ünico -

camino de efectividad de los derechos correspondientes, a

las acreedores hipotecarios o pignoraticios, con garant1a

de fincas, terrenos, etc. 

4.- Por otro lado, si el deudor hubiere de entre

gar o desalojar una cosa irunueble, el ejecutor priva de la 

posesión al deudor y la confiere al acreedor. 

En nuestro derecho positivo esa privación de la -

posesión derivada propia del contrato de arrendamiento se

lleva a efecto aún con el lanzamiento del deudor, si lleg~ 

re a ser necesario, fundado el ejecutor en el imperio judi 

cial que le permite al juez de conocimiento auxiliarse de

la fuerza p~blica para el caso de reiterada oposición a de 

(32).- Goldsclm:idt, obra citada. 
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jar hacer que se cumpla la disposici611 condenatoria, y por 

ende, ajustar a la realidad jur!dica y social un estado de 

derecho. Por supuesto, que al producirse lo anterior es -

porque se ha extinguido el plazo que el juez otorg6 al deu 

dor, apercibiéndolo para el caso de incumplimiento, al pr~ 

ducirse éste da lu~ar a que sea desahuciado (lanzado) de -

su vivienda o local, seqan se trate, de habitación o come~ 

cio, sin que pueda ser excusa para tratar de evitarlo el -

que se ausente del luqar y cierre éste, pues la ley facul-

ta al ejecutor (actuario judicial) para que rompa la cerr~ 

dura y, como se dijo anteriormente, se auxilie de la fuer-

za pGblica para hacer cumplir lo ordenado por la autoridad 

judicial (33). 

Por cierto, y a propósito de este art!culo 525 --

del C6digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, 

cabe hacer un pequeño comentario por haber sido reformado-

recientemente en cuanto al plazo que se concede a un arren 

datario para desocupar la localidad materia de un juicio -

que ha concluido con sentencia definitiva y auto de ejec~ 

ci6n respectivo, esto es, relacionado directamente con la-

fracción VI del articulo 114 que establece la necesidad de 

no'tificar personalmente en el domicilio de los litigantes-

la sentencia que decrete un lanzamiento de inquilino de ca 

(33).- Articulo 525 del C6digo de Procedimientos Civiles -
del Distrito Federal. 
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sa habitaci6n y su resoluci6n que decrete su ejecuci6n. 

Es decir, la modificaci6n trajo un considerable be 

neficio a los arrendatarios que aun habiendo sido condena -

dos a desocupar la localidad materia del arrendamiento tod~ 

vta la disposici6n indicada les aumenta el plazo a treinta

d!as m!s a partir de la notificaci6n que se le haga, esto -

por supuesto, a las localidades destinadas a habitación. M~ 

dida, que si bien es cierto que protegi6 al inquilino, tam

bién lo es que el proceso se alarg6 tanto por haber sido s~ 

primido el procedimiento como por haber aumentado los pla -

zos. Obviamente se decidi6 por un acto de justicia más que 

por una t~cnica jur!dica procesal, puesto que todas las le

gislaciones del mundo contienen y establecen los procedi -

mientes sumarios para determinados y espec1ficos casos que

lo requieren as1, ante una necesidad de rapidez en su reso

luci6n. Creo que, definitivamente, debe promoverse una nu~ 

va legislaci6n procesal ya que el sistema de agregados y -

·"parchecitos", segdn las circunstancias lo van requiriendo -

no es el indicado ni la mejor de las maneras de actualizar

una legislaci6n. 

S.- En el despacho de órdenes de ejecuci6n para -

dar cumplimiento a las abstenciones impuestas por sentencia 

(obligaci6n de no hacer) el juez debe, ante todo, aun antes 

de analizar la pretensi6n del acreedor o vencedor en juicio, 

. de velar por el estricto cumplimiento de las formalidades -

.esenciales del procedimiento -que por otro lado siempre de-
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be ser su primordial cuidado- y las cuales están consagra

das en el texto del articulo 14 constitucional. No bastan 

las afirmaciones de aquel vencedor, tratando de obtener e

jecuci6n por la infracci6n a lo que se le prohibi6 al de -

mandado o deudor, sino que, de conformidad como lo resuel

ve el artículo 524 del C6digo de Procedimientos Civiles -

del Distrito Federal "en el pago de los dafios y perjuicios 

al actor, quien tendrá el derecho de señalarlos para que -

por ellos se despache ejecuci6n, sin perjuicio de la pena

que señale el contrato o testamento". Aqu! cabr!a la pos! 

bilidad de abrir un incidente de daños y perjuicios causa

dos por el desacato a la prohibici6n impuesto por la sen -

tencia, en la cual se comprobara el incumplimiento o cwn -

plimiento, seg~n el caso, de aquélla. 

6.- Para fijar la suerte de los bienes embargados, 

hay que distinguir: el dinero se entrega al acreedor, o se 

consigna. Cuando el metálico haya de entregarse al acree

dor, la aprehensi6n de él por el ejecutor se considera co

mo pago de parte del deudor y se libera de sus obligacio

nes¡ pero es hasta la entrega al acreedor de ese dinero -

cuando se hace propietario del mismo y se termina la ejec~ 

ci6n¡ ahora bien, para que se produzcan todos estos efec -

tos es necesario que el dinero "corresponda al acreedor en 

concepto de pago"¡ por la aprehensi6n y entrega de metáli

co ajeno, ni el deudor queda libre ni el acreedor se hace

propietario de él. Los objetos que no sean dinero, por re 
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gla general se liquidan en subasta pública. En ésta el ej~ 

cutor no actúa como representante del acreedor, sino como -

órgano del Estado. (34). 

Hemos indicado en puntos anteriores que la ejecu-

ci6n forzosa de obligaciones estimables en dinero, por re-

gla general se llevan a efecto a instancia de parte en la -

v!a de apremio (art!culos 500 y hasta 533 del Código de Pro 

cedimientos Civiles del Distrito Federal). 

En la v!a de apremio aparece como figura importan

te y decisiva en la ejecución de las sentencias condenato -

rias, a cumplimiento de obligaciones estimables en dinero,

Y sobre todo, cuando dicho cumplimiento se realiza forzosa

mente, la figura del embargo, repetimos, es la que aparece

como una de las primeras medidas de coacción tendientes a -

impeler al deudor al cumplimiento de la deuda, ya sea la -

consignada en un t!tulo de crédito o en documento que trae

aparejada ejecuci6n,en especial la sentencia definitiva de

tipo condenatoria para los fines de este trabajo, tan es 

as! que el Código de Procedimientos Civiles le dedica de 

los artículos 534 al 563 toda una parte importante de la 

v!a de apremio. Ahora bien, ¿qué debemos entender por em 

bargo? la ley utiliza indiferentemente los términos de se -

cuestro y emb.argo como sinónimos, lo que se aclara para los 

(34).- Goldschmidt, obra citada. 
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fines de entender algunas disposiciones de carácter adjet! 

vo. Sin pretensiones de definici6n debemos decir que es -

una diligencia que se practica por orden de autoridad jud! 

cial en vista del ejercicio l!cito de una acci6n por parte 

del acreedor. No es un fin en s! (35) (lo que no se canee 

bir1a) sino que es un medio de asegurar el resultado del -

juicio. Tiene, además, carácter temporal: dura tan s6lo -

el tiempo que demora el pronunciamiento judicial y se re -

suelve en definitiva, en la cesaci6n de la medida de gara~ 

t!a o en su conversi6n en los procedimientos de ejecuci6n-

de sentencia. Debe destacarse el carácter necesario de e~ 

ta funci6n, ya que ser!a la negaci6n de la justicia misma

la circunstancia de que el deudor haga desaparecer a la -

vista de sus acreedores los bienes que son dnica garant!a, 

asegurando de antemano su .propia insolvencia y el carácter 

ilusorio de la actividad judicial. cuando el Estado pone

su autoridad al servicio del acreedor en peligro, no actda 

s6lo en defensa o satisfacci6n de un interés privado, sino 

en beneficio del orden jurídico en su integridad. Tales -

decisiones se dirigen más que a defender los derechos sub-

jetivos, a garantizar la eficacia, y por as! decirlo, la -

seriedad de la funci6n jurisdiccional, el "irnperium judicis". 

(36). 

(35).- Couture F.duardo, obra citada. 
(36).- Couture, obra citada. 
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El embargo, como otras medidas de garant1a, no su 

pone un pronunciamiento de carácter definitivo sobre la si 

tuaci6n de los bienes, sino un estado de cosas de precau -

ci6n destinado a evitar los riesgos del tiempo que demanda 

el proceso. El juez que ordena tales medidas no juzga ni

prejuzga. Si acaso, lo hace sobre la mera circunstancia -

formal de su procedencia, puesto que su decisi6n sobre la

admisibilidad del titulo ejecutivo que apareja el embargo, 

puede ser revisada y derogada en la sentencia definitiva -

de la ejecuci6n. 

La ejecuci6n del embargo guarda con el mandamien

to de embargo la misma relación que la ejecución forzosa -

con el t1tulo ejecutivo. Por eso los preceptos sobre la -

ejecución forzosa se aplican a la ejecuci6n del embargo, -

con arreglo a las siguientes normas: 

Los mandamientos de embarqo, se hayan dictado en

ferma de auto o de sentencia, lo mismo que su reiteraci6n

por sentencia confirmatoria, son inmediatamente ejecutivas 

(ejecutables) y no requieren de cláusula de ejecuci6n más

que en el caso de que ~sta haya me concederse en favor o -

en contra de una parte distinta de la mencionada en el man 

damiento. 

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia, a tra -

v~s de la Jurisprudencia que ha sentado establece que "el

secuestro o embargo no otorga al ejecutante un derecho ---
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real sobre lo embargado"; (37) tesis que confirma la doctr1 

na que expone Couture al darle al mismo un carácter de pr~ 

cauci6n, sin que ello signifique un pronunciamiento defin~ 

tivo. 

Tiene el embargo por objeto no sólo asegurar las

resul tas del juicio, sino el fin primordial de afectar los 

bienes embargados al pago del adeudo, individualizándolos, 

el embargo trabado aun cuando no se constituya dep6sito de 

los bienes, cumple las finalidades apuntadas, si se trata

de inmuebles debidamente inscritos en el Registro Pdblico

de la Propiedad, y, asimismo, lo está el acta de embargo,

con ello quedan perfectamente individualizados, concreta -

dos los bienes afectos al pago de las obligaciones incum -

plidas y pueden salir a remate. 

Nuestro Derecho positivo reconoce tres clases de

embargos, a saber: 

a).- Embargo precautorio (articulo 235 fracción -

II del C6digo de Procedimientos Civiles del Distrito Fede-

ral) que,como su nombre lo indica,tiende a proteger a un-

acreedor que tiene un fundado derecho, sobre la posible -

pérdida de éste cuando el deudor provoque su insolvencia.

Se tramita en forma muy especial ya que los efectos redun

darian en perjuicios individuales y sociales. 

(37).- semanario Judicial de la Federaci6n. V Epoca. Tomo
LXVII, pág.727, 55 años de Jurisprudencia Mexicana, 
Cárdenas Editor. 



- 49 -

b).- Embargo apremiativo (artículo 509) en virtud 

de sentencia definitiva de condena, dictada explícitamente 

en contra de persona determinada y cantidad de igual mane

ra determinada o determinable: 

c).- Embargo de aseguramiento (artículos 498 y --

640) en esta clase, la retenci6n de bienes se funda en dis 

posici6n legal y no en la sentencia misma. Ejemplo: la -

sentencia definitiva dictada en un juicio especial de ---

desahucio condena a la desocupaci6n del bien dado en arren 

damiento, dentro de un plazo, el cual al transcurrir d! -

origen a la diligencia denominada de lanzamiento¡ pero co

mo dicho juicio especial se promueve por una causal, que -

es la falta de pago de la renta convenida, la disposici6n

legal indicada establece que debe retenerse (embargarse) -

bienes suficientes a cubrir el adeudo insoluto. 

Desde luego existen en la propia ley debidamente

enunciados aquellos bienes que son inembargables¡ pero co~ 

sideramos que no es necesario extenderse a tema fuera del

que nos ocupa. De la misma manera, soslayamos lo referen

te al procedimiento de subasta y remate de los bienes em -

bargados. 



El Derecho ••• "no es totalmente raz6n, 

ni totalmente experiencia; es experiencia

desenvuel ta por la raz6n, y razón moderada 

y encausada por la experiencia". (.33) 

Roscoe Pound. 

:{38) _Aludido por Rodolfo Batiza en conferencia sustentada el 11 

de agosto de 1955. "Realidades del Fideicomiso en México". 

Publicado por la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Le

gislación correspondiente de la de España. 
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C A P I T U L O I V. 

EFECTOS SOCIALES. 

l.- Efectos humanos positivos. a).- Responsabil! 

dad social. b) .- Concientizaci6n.- c) .- Decisi6n de Progr~ 

so y desarrollo. 

2.- Efectos Humanos Negativos. a).- Reacciones -

irracionales. b) .- Aspectos neoativos y antisociales. 

3).- Econ6micos. a).- Carencia de capital. b).-

Dificultad para erogar capital. c).- Escasa capacitación -

económica y monetaria. d) .- Exagerada tendencia al enriqu~ 

cimiento (acumulación de dinero) . 

Una vez sentados los supuestos básicos de teor!a 

y doctrina referente a la ejecución de la sentencia civil

llegados a ellos por el M~todo de la Investigaci6n, como -

culminación de un proceso coqnitorio, corresponde iniciar

la parte que compete analizar a la socioloq!a respecto de

los efectos que aquélla produce en los sujetos que resien

ten amenazado su patrimonio ante la inminente ejecuci6n de 

una resolución, ello por el método emp!rico que nos permi

tirá contribuir modestamente al enriquecimiento de la So -

ciolog!a Jur!dica al comentar al93nos ejemplos de fenóme -

nos sociales. 

Debemos observar, pues, la reacci6n de dicho su

jeto desde ~uera del ámbito jur!dico, pues lo que corres -
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ponde al derecho dogmático lo suponernos definido en la --

sentencia cuya ejecuci6n se trata de llevar adelante por-

el estado de la misma, precisamente; es decir, tanto por-

haber causado ejecutoria como por estar dictado el auto -

de ejecución. 

Es el campo de la sociolo9ía jurídica la que i~ 

tenta exolicar dichas reacciones, porque es su materia, -

segdn lo apunta Jean Carbonnier " ...• los soci6logos reco-

nacen diferencias entre la socioloqía jurídica y el dere

cho dogmático, ~ste estudia las reglas del derecho en sí-

mismas, mientras que la sociología del derecho se esfuer-

za en descubrir las causas sociales que las han producido 

y los efectos sociales que ellas producen. El mismo obj~ 

to que el derecho dogmático analiza desde dentro, la so -

ciologfa del derecho lo observa desde fuera." (39). 

Desde luego no es propósito realizar una inves-

tigaci6n de carácter psicosociológico de los sujetos de -

la ejecuci6n; pero sí debemos apuntar que su psique y la-

formación intelectual son determinantes en su comporta --

miento llegado el -momento en que se presenta ante ellos -

el ejecutor judicial (actuario judicial en nuestro medio) 

para llevar adelante, ya sea un embarqo de bienes, un de-

pósito de persona o el desalojo violento de una posesi6n-

(39).- Carbonnier Jean, Sociología Jurídica, Editorial -
Tecnós, Madrid 1977, pág. 18. 
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material (lanzamiento). 

l.- Efectos humanos positivos. 

a).- Responsabilidad social. 

Aunque parezca una inconqruencia el subt!tulo -

de este capítulo con la actitud de las personas a las cua 

les es necesario apremiar con una diliqencia de ejecuci6n, 

nos hace pensar que pudieran carecer de sentido de respo~ 

sabilidad por haberse esperado a que tal situaci6n se. pr~ 

sentara, debe señalarse que en el inciso a tratar me re -

fiero a aquellas personas que tienen conciencia del apre-

mio: pero en realidad son circunstancias determinadas y -

dif !ciles de superar lo que les ha impedido ajustarse a -

dar cumplimiento al punto condenatorio de la sentencia. 

No solamente para observar, sino para sentir ob 

jetivarnente la aplicación del principio de "lex dura lex" 

la diligencia de una ejecución de sentencia la proporcio-

~· en cualquiera de sus aspectos condenatorios, ya se -

trate de secuestro de bienes, depósito de personas,desah~ 

cio o desalojo violen~o de un inmueble, etc. 

Al margen del texto de dicha sentencia, obvia -

mente conteniendo disposiciones de la índole señalada, el 

sujeto de la ejecución o ejecutado,. perdedor en la contr~ 

versia judicial, hay ocasiones en que no solamente tiene-

el deseo de cumplir aquélla, sino que realiza actos que -

no dejan lugar a duda que quiere solucionar o evitar un -

mal momento a su persona y a su familia; pero hay impond~ 

r 
•p 
·~ 
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rables y circunstancias ajenas a su voluntad que le i"111pi

den realizar su deseo y es cuando debe enfrentar situacio 

nes que aunque previstas, no eran deseadas por molestas 

de por s!. Sin embargo, esas circunstancias apenas ser!n 

del conocimiento del ejecutor y ejecutante hasta el momen 

to mismo.de la diligencia, cuando a veces es prácticamen

te dificil detener o posponer dicha ejecuci6n. 

Ante el conocimiento de las circunstancias a -

las que nos referimos en este párrafo, no siempre los se~ 

timientos humanos son los que afloran, en muchas ocasio -

nes son las debilidades humanas las que entran en juego -

por los intereses creados que significa el llevar adelan-

te la diligencia de ejecuci6n. Esto es as! porque ter-

minar un negocio de esta naturaleza significa no solamen

te que el acreedor de una obligaci6n determinada vea res

tituir su derecho reconocido en la sentencia y por lo ta~ 

to adecuado a una nueva realidad que hizo posible el pro

ceso cognitorio, sino además del interés econ6mico que -- . 

ello supone, como lo es el que el patrono de la parte ven 

cedora o ejecutante pueda y ~eba realizar el cobro de ho

norarios correspondientes, y aan del propio ejecutor que

por cumplir con su deber recibe de esta parte, una grati

ficaci6n que graciosamente le proporciona; se~alamiento -

éste que, no por negativo deja de ser ver!dico, pues es -

práctica cotidiana en el Tribunal que es de explorada co~ 

tumbre que sin el "incentivo" aludido se pueda obtener el 
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servicio del ejecutor, concientc indudablemente de la fa-

cultad de fé pQblica que la ley le otoraa. 

Es el caso de un proceso, en esa ~poca llamado-

sumario de desahucio, sequido por Cortinez r.uadalupe vs.-

Juan Sánchez (40) tramitado ante el Juzgado Décimosegundo 

de lo Civil de esta ciudad de México, procedimiento en el 

cual se dict6 sentencia condenatoria de desocupación por-

la causal que dió oriqen al sumario indicado, esto es, 

por falta de pago de rentas. Lleqado el momento de la e-

jecuci6n, obviamente una vez dictada la orden de lanza 

miento, acompañamos al actuario judicial en representa 

ción del despacho donde se hab!a encargado el asunto y 

llegando al departamento materia del juicio, objeto de re 

cuperaci6n por parte del actor, el demandado no solamente 

nos recibió amablemente, sino que enterado de la diligen-

cia que se iba a llevar a efecto, solicitó un plazo de --

gracia de 48 horas para colaborar en la ejecución de la -

sentencia; para esto debe añadirse que la esposa del de -

mandado se encontraba postrada en cama victima de una en

fermedad crónica. Por supuesto·, el actuario, previo diá-

logo con la actora, le concedió el plazo solicitado y es

de justicia señalar que el demandado, a pesar de lo abrum~ 

mado por la situaci6n econ6mica y de salud por la que a -

(40).- Expediente judicial No. 2056/63, con nombr'es de las 
partes cambiados. 
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travesaba su esposa, no sólo cumplió en desocupar el depar

tamento, sino que internó a su c6nyuge en un hospital civil 

y habiendo conseguido un mutuo de numerario, 11quid6 el im

porte insoluto de las rentas por las cuales hab!a sido de -

mandado, todo ello se supo cuando retornamos a lo que creía 

mos iba a ser una ejecución inevitable. 

En pequeña encuesta realizada por el autor de es

te trabajo, entre diez secretarios actuarios, adscritos a -

los diversos Juzgados Civiles de la ciudad de México, se -

concluye que esta posici6n o efecto se presenta en un bají

simo porcentaje. Unánimemente consideraron que es la situ~ 

ci6n de excepci6n, pues la regla general es que los ejecut~ 

dos reaccionen en forma negativa, y, en muchos casos, peli

grosa. Interrogados acerca de si ello respondía a alguna -

actitud determinada en que actuara el ejecutor judicial al

llevar a cabo sus funciones, contestaron casi en forma gen~ 

ral que su "técnica" consiste en informar someramente al e

jecutado el motivo de su presencia para llevar adelante una 

orden dictada por el juez de conocimiento de cumplir con lo 

ordenado en la sentencia. Salvo algunas diligencias de em

bargo acordadas en juicio ejecutivo mercantil, las demás -

por realizar, los ejecutados tienen pleno conocimiento de -

dicha diligencia pues saben que es el colofón de un litigio 

en el cual perdieron, y no tienn otra alternativa, o cum -

plir y colaborar en la ejecución o dar rienda suelta a sus

instintos de soberbia y egoísmo. 
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Este caso extra1do de la vida cotidiana de los tri 

bunales nos sirve para entender este tipo de ejecuci6n de-

sentencia en la que la intenci6n de pago y la responsabil~ 

dad personal son evidentes, pero que en algunas circunsta~ 

cías especiales impiden hacerlo dentro del tiempo que el -

procedimiento necesita para su culminaci6n en un auto de -

exequendo, es tal como apunta un autor: . 
"la voluntad de pagar es con fre 

cuencia más decisiva que la cap~ 

cidad misma de pago". (41) 

Personas que se encuentran en la encrucijada de -

una ~ituaci6n que no han deseado jamás, sino que son los -

imponderables impertinentes que se presentan a hacer más 

conflictiva la situaci6n del ejecutado. 

b).- Concientizaci6n.- El problema de la concienti 

·zaci6n social es semejante o corre paralelo a la educaci6n 

de las personas, cuando éstas desconocen los daños socia -

les que se causan en una actitud de negligencia o desafio

al dictado de la Autoridad Judicial. Es menester que la -

forrnaci6n básica de aquéllas incluya en su parte de civis

mo elemental el llamado al respeto del principio de auto-

ridad; si lo entienden desde su comunidad primaria, como -

lo es la familia,posteriormente en la escuela representado 

por sus profesores y finalmente en sus interacciones con -

(41} .- Carbonnier Jean, obra citada. 
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sus vecinos y personas con las cuales lleve adelante ope -

raciones de cualquier índole, pueden lograrse una concien-

tización social que haga accesible el logro del bien comGn, 

entendido como valor supremo del vivir en sociedad. (42). 

Es claro que la realidad social es afectada por --

las consecuencias o efectos de la ejecución de la senten -

cia civil, supongo que con mayor razón es la ejecución de-

naturaleza penal, el ejecutado que siente la afectación -

que se producirá en su patrimonio, en su dignidad, etc., -

encuentra continuamente -simbolo de nuestros tiempos- opo~ 

tunidades para desatar violencia en arranques irracionales, 

fenómenos que no puede superar si no es con el convencí -

miento de que se producirá mayor daño ~l en lo personal, -

su familia y la sociedad si persiste en esa actitud. Des 

graciadarnente esa comunicación que se produce es hasta el

momento de llevarse a efecto una ejecución: ojalá que en -

forma preventiva los abogados litigantes instruyeran a sus 

clientes respecto a las consecuencias que pudieran aconte-

cer si persisten en no actar el fallo judicial. Esta la -

bor de concientizar al hombre, al ciudadano, a la parte --

perdedora en un litigio debe ser previa -tendiente a evi -

tar situaciones que son previsibles- que, corno veremos más 

adelante llevan a extremos de tal magnitud que concluyen -

en hechos delictuosos. 

(42) .- Hombre y Sociedad. El dilema de nuestro tiempo. -
Edit. Juz. México 1979, pág. 



- 59 -

c) .- Decisi6n de progreso y desarrollo. 

Se puede decir que aquellas personas que han demos 

trado, aunque sea en forma incipiente, un sentido de res -

ponsabilidad, pero que por las circunstancias ya señaladas 

se vieron en alguna ocasi6n perjudicadas con la ejecución-

de una sentencia, les ha movido y sacudido ésta a tal gra-

do que, en algunos casos, fue el hecho clave para su 

desarrollo no s6lo económico sino integral seg~n lo recon~ 

cen y propalan. Tal es el caso de un alto funcionario del 

Departamento del Distrito Federal, cuyo antecedente se re-

monta al juicio de desocupación que en su contra se trami

tó ante el Juzgado Tercero Menor de la ciudad de México, -

bajo el rubro: Fernández de L. vs. Carlos Atener (43) en 

cuyos autos sumario de desahucio por falta de pago de diez 

mensualidades de renta se dict6 orden de ejecución para P2 

ner en posesión del departamento materia del juicio a la -

actora, habiéndose llevado a efecto la diligencia de desah~ 

cio en virtud de que nuestro actual personaje entonces de-

mandado no había dado cumplimiento a aquélla. Al paso del 

tiempo se convirti6 en productor de la industria cinemato-

gráfica, adquirió varias salas de proyección y, actualmen

te, corno se hab~a indicado, es alto funcionario del gobie~ 

no de la Ciudad. 

(43) .- Expediente Judicial No. 407/59.- Juzgado Tercero Me 
nor del Distrito Federal. 
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Otros casos se han producido; tal es el caso regi~ 

trado de uno bajo el rubro: Muebles de Casa, S.A. vs. Ale-

jandro E. Rojas (44) en el cual me visit6 el demandado ej~ 

cutado en un embargo para darme las gracias, porque, segGn 

él, de no haberse producido aquel hecho, nunca se hubiera-

liberado del estado de marasmo y conformismo en el que se-

debat1a. Se agradeci6 la visita por el carácter positivo

que mov1a a la p~rsona; pero hubo de explicársele que el -

embargo se produjo, no por el autor, sino por la situaci6n 

econ6mica por la que él atravesaba que le hab1a impedido -

cumplir sus compromisos y, que en todo caso, era la autor! 

dad judicial representando al Estado, quien hab1a dictado

tal orden en base a titules de crédito que no pudo resca -

tar a tiempo del acreedor mercantil, el cual obviamente de 

mand6 su pago. 

2.- Efectos humanos negativos. 

a).- Reacciones irracionales.- El otro lado de la-

moneda lo constituye otro tipo de personas que reaccionan-

de diversa manera ante la situación objeto de nuestro estu 

dio, es decir, ante la ejecuci6n·de una sentencia civil, -

los hay quienes manifiestan complejos de superioridad, o -

tros de prejuicios, los más de prepotencia algunos patol6-

gicos quienes todo lo rechazan, todo lo insultan, todo lo-

soslayan porque consideran y actüan ante todo acto legiti-

(44).- Expediente Judicial No. 1874/65.-Juzgado Décimose -
gundo de lo Civil del Distrito Federal. 
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mado como si tuaci6n alejada de ell.c•s, y si acaso lo lle -

gan a reconocer será para subordinar -el acto legitimado-

a supuestas influencias y a resultados de poder físico su 

soluci6n. Lo orden a cumplir dictada por la autoridad, -

la consideran oportunidad para hacer valer aquéllas; de -

tal manera que si no les responden sus "influencias" op -

tan por el paso de la violencia, ante quien se detiene --

cualquier persona prudente, pues algunas veces en forma -

personal la inician y otras al llamado del clan o grupo -

que se ha formado para cubrir su manera de actuar. Sober 

bia y egoísmo del hombre que pervierte el ambiente social. 

(45) • 

Si bien es cierto que la ley permité en su articu 

lado auxiliar al ejecuto~ judicial por medio de la fuerza 

pública, también es cierto que ésta y en muy raras ocasio 

nes acude al llamado que se le hace en ese sentido; se --

dan muchas disculpas; pero casi nunca se puede contar con 

dicha fuerza, salvo está -como ellos exigen- que en la di 

ligencia ocurra un hecho de sangre, es decir, se produz -

can situaciones que pudieran ser tipificados como delitos. 

Es bastante alto el número y magnitud de las actitudes de 

!ndole negativa, que ello solamente serviría para hacer -

un tratado de nota roja social en donde aparecer!a una --

(45).- Docwnentos Completos del Vaticano II, Colecc. Bol
sillo Mensajero. lOa.Edic. Bilbao,España,1981, pá-
gina 156. ' " 
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lista interminable e inimaginable de sentimientos y defec-

tos humanos; sin embargo, s6lo podernos hacer referencia a-

aqu€llos en que nos consta el suceso, ya sea porque ínter-

venirnos en la diligencia, ya porque tuvimos a la vista los 

autos de las actuaciones judiciales, en cuyas actas levan-

tadas por los ejecutores se encuentra la historia de dive~ 

sidad de actitudes a las que hacemos menci6n. Son muchos-

años de experiencia en la práctica forense, la cual uno --

quisiera volcar·en la juventud estudiosa que empieza a rea 

lizar sus primeras diligencias de "litigante", ya como pa-

sante de un despacho jurídico, ya como socio de un grupo -

de compañeros -que unidos por el mismo vínculo del entu --

siasmo- se lanzan a la aventura de trabajar por su cuenta-

antes de concluir sus estudios, a estos Oltimos recojan el 

consejo de que no lo hagan, pues la facilidad para hacerlo 

hizo de muchos estudiantes de derecho que formaran parte -

"de los muchos que salen y pocos los que llegan". (46). 

Esta expresi6n encierra una verdad de veinticuatro 

kilates y corresponderá a la psicología y a la pedagogía -

desentrañar las causas primarias y ulteriores que se prod~ 

cen para explicar el fen6meno;¿es acaso complejo de inseg~ 

ridad cognocitiva?¿es, tal vez, reducto de una deficiente-

formaci6n? No pretendo en este trabajo descubrir dichas --

(46) .- Expresado por el Dr. Miguel Acosta Romero durante -
una conferencia en la E.N.E.P. Acatlán, festejos -
del VII Aniversario de esa Instituci6n. 
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causas, pero si creo q1e la experiencia del autor sea -

expresada para conocimiento de aquellos muchachos estu

diantes que pudieran caer en el mismo error, con el an~ 

co fin de orientarlos y advertirles que la educación 

masificada, como la que actualmente enfrenten las insti 

tuciones oficiales de educaci6n superior, requiere de -

esfuerzo personal muy bien definido y orientado para s~ 

bresalir de aqu~lla¡ pues de otra manera, y seqan expr~ 

si6n de Carlos Fuentes (Testimonios sobre Mario De la -

Cueva) no tienen otra opci6n que ir a formar parte del

"lumpemproletariado profesional", frase que por fatua -

y denigrante, no por eso está alejada de fª realidad1 y 

aunque sea doloroso y penoso reconocerlo es una v!lvula 

'de escape al populismo mal entendido al que hay que 11~ 

qar por la sobrepoblaci6n estudiantil que se multiplica 

a niveles proporcionales por las exiaencias reales del

desarrollo del país. 

Cuánta ilusión juvenil, cuánto entusiasmo 

"profesional" pretenden desarrollar en sus escarceos 

iniciales¡ en ocasiones por curiosidad, otras por que 

rer constatar la teoría del derecho que se les enseñd -

en la f.acultad y, quizá en definitiva los menos por una 

cuestión de scdismo oculto o subconciente por el cual -

se asiste a las diliaencias de ejecuci6n de sentencia.

Desafortunadamente, tal actividad o austo deaenera con

el transcurso del tiempo y lo que f.ue bueno y necesar~o 
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en un principio, se torna mecánico y absorbente después 

loqrando con ello descuidar la doamática de otras ramas 

del derecho, interesantes de por s! y necesarias para -

la cultura jurídica del aboqado litigante. 

b) .- Neoativos,e irracionales.- Es la opor-

tunidad para narrar alqunos hechos acontecidos en la e-

jecuci6n de las sentencias; en el primero de ellos (47) 

ai iniciarse la diliqencia de desahucio de un arrendat~ 

rio del despacho de las calles de Palma, en el centro -

de la Ciudad, el ejecutor judicial acatando la disposi

ci6n del Juez Tercero Menor en el sentido de que podía-

fracturar la cerradura de la puerta que impedía el acce 

so al despacho, seqdn lo establece el artículo 525 del

C6diqo de Procedimientos Civiles, al pronucirse dicha -

ruptura el actuario Norberto f.ue recibido con ácido su1 . 
fGrico q3e le arrojaron a la cabeza, quien por un rápi-

do movimiento de ésta, pudo esquivar ojos y cara, no --

as! el pabell6n del oído izquierdo que fue totalmente -

quemado por dicho ácido y quem6 lo que se llama cuero -

cabelludo. Este caso se cerr6 con la intervenci6n del-

Aaente del Ministerio Pablico de la Cuarta Delegación -

de Policía del Distrito Federal porque tuvo que acudir-

(47) .- Expediente judicial n3mero 1~74/65. 
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al domicilio de los hechos narrados, ya gue el demanda-

do y ejecutado, -seguramente un caso patol6qico- se di~ 

par6 su propia arma de fuego al darse cuenda de la for-

rna irracional corno había actuado. El dar fé de la exis 

tencia de una persona privada de la vida por s! misma -

fue el epílogo de esta ejecuci6n de sentencia civil, s~ 

qdn se desprende del acta correspondiente. Investiga -

ciones posteriores de tipo judicial arrojaron conclusi~ 

nes de que el delincuente y suicida había tenido una ba 

ja considerable en su trabajo y la situaci6n econ6mica-

por la que atravesaba era extreama, ya que todo ello s~ 

ce4i6 as! por no tener el equivalente de un año de pen-

siones de renta con cuyo pago el juicio mencionado se -

hubiera concluido, se hubiera evitado la ejecuci6n de -

la sentencia y, por supuesto, tal vez, los hechos lamen 

tables aquí narrados. 

Otro hecho aconteci6 el 27 de abril de 1967, 

segrtn expediente del Juzaado Sexto de lo Civil de la 

ciudad de México del año de 1966, en el que aparecen 

las actuaciones de un litiqio sumario terminaci6n de 

contrato de arrendamiento (48) en el cual aparecen las-

actas ~inales de los hechos que tuvieron lugar en oca -

si6n y con motivo de llevar adelant~ la ejecuci6n de la 

(48).- Ehpediente Judicial nrtrnera 2026/1966. 
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sentencia que condenaba a desocupar al arrendatario un

departamento ubicado en la calle de Durango en la colo

nia Roma, hechos que f.ueron recoqidos muy concisa y br~ 

vemente por la prensa de la Ciudad y comentados amplia

mente en el foro judicial en virtud de que el actuario

en cumplimiento de su deber como ejecutor le dispararon 

a quemarropa causándole una muerte instantánea. En es

te caso el arrendatario homicida fue detenido y entreq~ 

do a las autaridades policiacas y sequido el proceso p~ 

nal correspondiente se le privó de la libertad por homi 

cidio del señor Roldán actuario Judicial. 

Este hecho tan dramático en s! es significa-· 

tivo de la falta de garantía q3e se observa por parte -

de las autoridades que detentan la ~uerza, llámense po

lic!a o qrupos paropol<!acos que tienen la obliqaci6n l~ 

gal de apoyar las disposiciones judiciales para llevar

a cabo una ejecuci6n de sentencia hasta sus altimas con 

secuencias, entendidas éstas, como ya se ha dicho el -

adecuar al derecho que ha sido dictado con la realidad

imperante que di6 origen al litigio. 

Es imprescindible reconocer que el sujeto 

que va a ser ejecutado, o es un irresponsable c!nico 

que le importa poco dar cumplimiento voluntario a la 

disposici6n judicial o es una persona sujeta a imponde

rables insuperables; situaciones a~bas que determinan -

que dicho sujeto no esté completamente en posici6n de-
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razonar y entender que la diliqencia ha de llevarse ade

lante, puesto que tuvo los plazos y oportunidades lega -

les para modificar la sentencia que se ha tornado cosa -

juzgada y cuyas disposiciones contenidas no tendrán va -

lor alquno si no se hace efectivo, por medio de la coac

ci6n que toca solamente al Estado imponer, en uso de sus 

facultades constitucionales. 

Cabe a€irmar que cuando una persona se en -

cuentra obnubilada o con síntomas de paranoia por equis 

situaci6n, y que carece de la tranquilidad necesaria p~ 

ra razonar, su comportamiento deja mucho que desear an

ta una situaci6n como la descrita ante quien cualquier

persona corre el peligro de verse abatida porque ve en

ella a alquien que le ataca, independientemente que sea 

o n6 un ejecutor judicial. Por lo mismo es mucho muy -

peligroso para que se tenga en cuenta quién o quiénes -

deberán aparecer ante el ejecutado -de pri"l!lera impre 

si6n- porque son relacionados con quien o quienes le va 

a causar un daño y, por supuesto, blanco de sus dispa -

ros o de sus diatribas, en el mejor de los casos. 

No deben pasar inadvertidas otras situa

ciones propias de las ocasiones de ejecucí6n de senten

cias, que si bien es cierto no alcanzan el dramatismo -

de las narradas anteriormente no por eso dejan de ser -

interesantes, tanto a la luz de la sociología como del

derecho mismo, por las diversas facetas que en cada ej~ 
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cutado se presentan. 

De esta manera cabe relatar una serie de 

experiencias vividas por el autor en ocasi6n de asistir 

a las diligencias de ejecuci6n en representaci6n del des

pacho que había ventilado deterMinado asunto. As! recuer 

do una ejecución de sentencia de juicio sumario de desahu 

cío concluy6 ~ste con la resolución que decretaba el desa 

hucio (lanzamiento) de la arrendataria de una modesta vi

viendá en una vecindad del rumbo de Peralvillo; cabe de -

cir que las vecindades de esa época(aOn existen algunas)

eran de grandes superficies en cuyo perímetro estaban 

construidas una serie de viviendas, con un gran patio cen 

tral en el que normalmente existían los lavaderos de las

señoras (fuente natural de comunicaci6n humana) y al fon

do de dicho patio se localizaban uno y a lo máximo dos re 

tretes escasamente protegidos y cubiertos,en varias ni si 

quiera eso, pero estaban para el uso de todos los vecinos 

y parientes que los acompañaban; no es necesario descri -

bir las situaciones a que tal servicio daba lugar, pues -

cualquier imaginaci6n alcanza a comprender lo que cotidia 

namente acontecía. 

Decíamos que se trataba del desahucio de -

una de las ocupantes de las viviendas, la cual al darse -

cuenta de la finalidad que perseguíamos, ni tarda ni per~ 

zosa empezó a comunicar el objeto de la presenta del ac -
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tuario y nosotros sus acompaPantes -cabe decir que preví~ 

mente el representante del despacho donde se procur6 ser

vicio profesional a la arrendadora contrat6 los servicios 

de dos o tres personas de los llamados cargadores para e~ 

traer las cosas y enseres de los locales objeto del desah~ 

cio- en poco tiempo nos vimos rodeados de una multitud 

que ran vecinos de dicha arrendataria y, seguramente, que 

también una que otra señora de diversa vecindad. A pesar 

de la experiencia obtenida a través de algGn tiempo de -

realizar estas diligencias, confieso que tanto el ejecu -

tor como nosotros los acompañantes nos invadió el temor -

de que fuésemos agredidos en forma tumultuaria por aquel

grupo de personas que suponíamos solidarizadas.con la ve

cina. También se debe señalar que el susodicho desahucio 

se iba a realizar porque la demandada y arrendataria adeu 

daba un año de pensiones, computadas desde el Gltimo pago 

de renta efectuado hasta la fecha en que tenía lugar la -

diligencia de lanzamiento. El actuario don Norberto Z.,

hombre de mucha experiencia para enfrentar este tipo de -

situaciones, en forma enérgica grit6 a la muchedumbre que 

si era deseo de ellos que la señora N. no fuera lanzada, -

casi en coro aquel grupo de personas contestó negativame~ 

te: él les dijo que era funcionario judicial, representa~ 

te del Juez Tercero Menor que ordenaba el desahucio y que 

solamente que se cooperaran entre todos para cubrir el im 

porte del adeudo de las rentas seria posible suspender la 
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diligencia; no bien hubo terminado de expresar la altern~ 

tiva cuanto automáticamente se dispers6 la gente y la di

ligencia tuvo que llevarse a efecto, afortunadamente sin

mayores contratiempos. N6tese, como a veces las personas 

entienden la solidaridad: lo son si no afecta sus intere

ses, de lo contrario como se dice en la actualidad: dejan 

morir solo a su prójimo. 

Cabe advertir a quien esto lea, que la so

lidaridad la entienden y la practican también en forma t~ 

multuaria; pero ejerciendo violencia y amenazas sobre las 

personas del ejecutor judicial y su comitiva, tambi~n abo 

ra no cubren los adeudos ni convencen al inquilino a des

ocupar pacíficamente la localidad, es suficiente que al -

guíen les arengue que se trata de "actos del gobierno" p~ 

ra que se constituyan en defensores de oficio y de hecho

de una persona que va a ser lanzada, sobre todo si se tra 

ta de una localidad destinada a habitación y dentro del -

territorio de las llamadas colonias populares. En pági -

nas posteriores denunciamos las prácticas que se están u

tilizando en la zona norte de la ciudad de México, con la 

burocrática tranquilidad y tácita aquiescencia de las au

toridades delegacionales. 

3.- Económicos. 

a).- Carencia de capital.- b) .- Dificultad 

para erogar capital. c) .- Escasa capacitación económica y 

monetaria. d) .- Tendencia al enriqueciMiento y a la pro -
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ductividad. 

a).- Además de los efectos humanos, los p~ 

cos que se han señalado en este trabajo, es de considerar 

aqu~llos de naturaleza econ6mica por los que pasan nues -

tres sujetos que deben enfrentar una ejecuci6n. Parece -

caracter!stica de ellos el que se presenten situaciones -

radicales o extremas, pues mientras algunos carecen del 

rn!nimo capital que les permita resolver o cumplir sus o -

bligaciones, hay otros que teniendo ~ste se pasan al otro 

extremo y les es muy dificil la acci6n de pagar. Tan ma

la es una corno la otra, porque en los primeros se explica 

tal proceder por carecer de dinero para hacerlo; pero en

la misma medida deber!an aprender que los cómprornisos eco 

n6micos se adquieren en relaci6n al ingreso y a la capac! 

dad de pago, de otra manera se corren el riesgo que se e~ 

menta, de verse envueltos en una diligencia de ejecuci6n

por incumplimiento de sus obligaciones, que en la mayor!a 

·de las veces, se trata de personas con escasa preparaci6n 

cultural y que son objeto de engaños por personas sin es

cr~pulos que, con tal de realiz~r una venta, sin analizar 

la capacidad de pago, les hacen firmar documentos, que la 

mayor parte de las veces son de carácter mercantil, y, 

por supuesto, que sabemos la peliqrosidad que reviste --

cuando caen en h~nos de personas que sin ninguna con§ide

raci6n. abusan del derecho de autonom!a impl!cito en di 

ches documentos. Lo mismo acontece cuando una familia qu~ 
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no hace ningGn cálculo económico respecto de sus ingresos 

y toma en arrendamiento casa o departamento por los cua -

les tiene que dejar un gran porcentaje de aquellos ingre

sos para el pago de la renta, y que una vez atrasados en

una mensualidad o más, por inercia se acumula el adeudo:

son demandados y al término del juicio respectivo se en -

frentan a la ejecuci6n de lanzamiento, en algunos casos -

con resignaci6n, en otros con rebeldía y la mayor de las

veces con impotencia ante la situación de hechos. 

b).- Dificultad para erogar capital. 

Decíamos del otro tipo de personas que es

hasta el momento mismo de la presencia del ejecutor, cua~ 

do recuerdan de que tienen el numerario suficiente pa

ra pagar la obligación incumplida y de esta manera se re

signan a cumplir para evitarse la diligencia, aun a costa 

de pagar gastos y costas que la misma origine. Es esta -

posici6n definitivamente negligencia personal, lo que a-

flora en estos casos que se comentan, o dicho de otro mo

do, falta de formación econ6mica adecuada, información -

tendiente a convencerla de que el dinero se hizo para ci~ 

cular, para pagar obligaciones contraidas y no para ates~ 

rarlo y adquirir la conciencia social de ser cumplido con 

las obligaciones de cualquier naturaleza, pues esta prác

tica traería como consecuencia una mayor interacci6n so -

cial en la que definitivamente los únicos beneficiados 

son precisamente los integrantes de dicha sociedad. 
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c).- Ya indicábamos que la escasa capaci -

dad económica y de inforl!'aci6n monetaria ocasiona a las -

personas una serie de problemas, precisamente del tipo -

que se comenta, es decir, prohlemas económicos y moneta -

ríos. Muy clásico de nuestros - - - - - mexicanos que ga~ 

tan más de lo que obtienen por ingresos y que tal prácti

ca culmina con una serie de demandas, la mayor!a de ellas 

conteniendo cobros por la vía judicial, lo que su ignora~ 

cia o irresponsabilidad produjo, es decir, incumplimiento 

de obligaciones a sus acreedores, ya sean ~stos comercia~ 

tes, arrendadores o familiares. 

Actualmente y con motivo tan~o de la infl~ 

ción como de la medida del control absoluto de cambios, -

las obligaciones que se contrajeron se ven incumplidas -

unas veces por lo inesperado de la medida, otras, por lo

precipitado en contratar bienes y servicios sin haber re

parado en la divisa en que lo hacían. Situaciones todas

estas que casi necesariamente culminan en juicios y, por

supuesto, en ejecución de sentencia. 

d) .- Otra tendencia negativa, en algunos -

casos, es el enriquecimiento material de las personas sin 

que corra paralelo a las mismas un enriquecimiento inte -

lectual, moral, etc. 

Obviamente que ser!a magn!fico que la po -

blación entera tuviera una educación integral, en la cual 

se equilibrara razonablemente cada uno de los elementos -
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de Desarrollo personal, pero al no ser as!, existen grupos 

que se fanatizan en la adoraci6n del becerro de oro y se -

olvidan de otro tipo de necesidad que resolvería muchos --

problemas de la comunidad en la que viven. Este tipo de--

personas reacciona ante la sociedad con actitudes de pre--

potencia, porque su dinero "todo lo resuelve" cualquiera--

que sea el fin que se persiaa. A estas gentes deberíamos-

recordarles que el problema de nuestro tiempo consiste en-

no entender que se trata de: "no en tener más, sino en 

ser más". (49) • 

. 
(49).- Paulus VI, Discurso al cuerpo Diplomático el 7 de -

Enero de 1966;menciona esta frase Juan Pablo II en
su Carta Encíclica Redemptor Hominis, primera edi -
ci6n. Ediciones Paulinas, S.A. M~xico 1979, página-
53. . 
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C A P I T U L O V. 

Necesidad de promover el sentido social. 

1.- La Sociedad y el Orden Jurídico.- 2.--

La responsabilidad personal garantiza una sociedad sana.-

3.- Hechos sociales antijurídicos. 

Debe conocerse el carácter de fuerza regu-

ladera del derecho ante la sociedad, aplicada aqu~lla en-

forma adecuada por el Estado encargado de su aplicaci6n -

en su manera de control social. 

"El Derecho como forma de intimidaci6n 
justificada legítima, pues caracteriza 
esencialmente a las normas jurídicas -
la nota de impositividad inexorable, -
esto es, de poder ser aplicadas median 
te la fuerza. Contienen pues las nor= 
mas jurídicas una amenaza de medidas -
violentas para el caso de incumplimien 
to: por ejemplo la amenaza de la ejecu 
ci6n forzosa en la vía civil o el apre 
mio en la vía administrativa o la de = 
una sanción penal en los casos de deli 
tos". (50). 

l.- Se han señalado en el capítulo que pr~ 

cede algunas de las reacciones que las personas experime~ 

tan con motivo de la ejecución de una sentencia dictada,-

obviamente en su contra, las cuales siendo diversas, unas 

de naturaleza negativa y otras positiva, debemos compene-

(50) .- Recasens Siches Luis.- Tratado General de Sociolo-· 
g!a.- lBa. Edi¿. Editorial Porrda, S.A. M~xico, --
1980. 
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trarnos ahora en el marco de referencia en el cual se --

desarrollan, tanto la parte ejecutora como la ejecutada,

siendo como es que ambas viven en una sociedad de derecho, 

la cual está regida por leyes que tienden al equilibrio -

de la conviviencia, cuando las circunstancias son norma -

les; pero es precisamente un acto de esta naturaleza lo -

que rompe ese equilibrio, primero entre las partes conte~ 

dientes, despu~s entre una comunidad y, posteriormente, a 

nivel mucho más amplio y serio si no se evita a tiempo o

deja de aplicarse la resolución que restituye el derecho-

conculcado. Debemos de aceptar lo que en ese sentido se-

ñala un autor: "las normas no son la enunciaci6n de lo -

que ha sucedido, sucedeo sucederá forzosamente, sino de -

lo que ha de ser cumplido por el hombre, aunque sea posi

ble que alguien no lo cumpla de hecho. Precisamente por

que en el mundo real cabe que no se cumpla lo que la nor

ma estatuye, por eso la norma tiene sentido como tal nor

ma". (51). 

Tanto por analogía, como por ser aan más -

importante que la propia norma, la sentencia definitiva -

que ha de ejecutarse, precisamente porque no se ha cumpl! 

do en forma espontánea y voluntaria, obviamente como re -

sultado de un juicio en el que se cumplieron las formali-

(51).- Recas~ns Siches Luis, obra citada. 



- 77 -

dades esenciales del procedimiento y se declaró competen

te la autoridad que conoci6 del mismo, es ésta rechazada

en un primer intento inicial y, una vez que resuelve la -

oposición por los medios de impugnación correspondientes, 

y el Tribunal que conoce de la segunda instancia confirma 

y ratifica la sentencia recurrida, adquiere, dec!amos, el 

carácter de una plus-norma jur!dica que debe cumplirse 

por quien y a quien va dirigida. De otra manera y como -

lo señala el autor citado, "si la norma expresa (en este

caso resolución) se realizara siempre y necesariamente se 

cumpliera, entonces ésta perder!a su carácter de "deber -

ser", dejar!a de prescribir, dejar!a de constituir tal -

norma, y se convertir!a en una ley fenoménica, esto es, -

en la enunciación de una concatenaci6n causal constante -

de hechos". (52) 

Ahora bien, nuestro sujeto de ejecuci6n es 

una persona, es decir, un hombre, genéricamente señalado

y que, como tal, vive en sociedad, dentro de la cual la -

interacción de él está dirigida, o debe estarlo, hacia la 

consecución de un bien comGn, o bien social o colectivo,

y no podr!a ser de otra manera, pues lo contrario signif~ 

caria un estado de anarqu!a absoluta dentro del cual no -

(52) .- Recaséns Siches, obra citada. 
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sería posible garantizar el equilibrio jurídico y social. 

Nuestro sujeto central es un hombre, por lo 

tanto una persona humana, y como tal debemos entender que-

es de una naturaleza subsistente y racional, es una totali 

dad psicológica y oncol6gica (53) un todo, cerrado, incon-

mensurable, duefio de sí y autoconciente. "es libre y sui 

juris en el orden jurídico. Es un verdadero fin para sí y 

valor supremo en el universo óntico y axiológico, al cual-

todos los demás valores intramundanos deben estar subordi-

nados". (54). 

En complemento de esta aseveración, que por 

cierto nos ha parecido muy razonada, digo, a la manera de

los grandes maestros autores de las Encíclicas que esa pe~ 

sona humana es sujeta de una dignidad la cual debe respe -

tarse y promovérsele hacia la convivencia integral con su

aliado de sociedad, ellos dirían su prójimo; cuyos derechos 

humanos están debidamente consagrados en la Carta de las -

Naciones Unidas. Cabe preguntar: ¿es vulnerar estos dere-

chos cuando en ejecución de una sentencia se lesionan los-

mismos? Dejemos la interrogante para que en el curso de -

este trabajo se conteste la misma, no olvidemos que esa --

persona humana para subsistir tiene que vivir en sociedad-

y ésta constituida por una pluralidad de ellas ligadas en-

(53).- González Uribe Héctor, Hombre y Sociedad, Edit. Jus 
México, 1979. 

(54).- Idem. 
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tre si, 6rganicamente, por mGltiples vínculos de solidar!_ 

dad que nacen de sus intereses comunes y de su interacci~ 

nar libre y conciente hacia un fin comGn, que es un bien-

superior al bien particular de cada uno de ellos. (55). 

Partiendo de que el bien comGn es un valor 

superior al bien particular, debemos entender que concre-

ta e individualmente una persona, siendo como es, una cé-

lula de esa sociedad debe estar revestida de virtudes de-

índole moral y por ende de responsabilidad para consigo -

misma y la sociedad en que vive. De ahí que tenga necesi 

dad de promoverse el sentido social en cada una de ellas-

para que su actitud se refleje en dicho grupo social y no 

sea causa de una patología del mismo. No es mi intenci6n 

señalar conclusiones: pero esta parte nos lleva a una, --

tan obvia, que no puedo menos que subrayarla, pues el no-

hacerlo seria negar la 16gica del incipiente silogismo --

producido, esto es, en raz6n directa de la responsabili -

dad de las personas, es decir del exacto cumplimiento de-

sus obligaciones contraídas, la sociedad en que vive será 

más y mejor desarrollada. Apuntemos un ideal como tal, -

que algGn día la ejecuci6n de las sentencias dictadas en-

materia civil tornen en desaparecer, porque ello indica 

ria que los componentes de esa sociedad habrían llegado a 

una etapa de mentalidad desarrollada y concientes de su 

(55).- González Uribe H~ctor, Hombre y Sociedad, Edit.Jus 
M~xico, 1979. 
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responsabilidad cumplieran el fallo judicial a sabiendas-

que éste fue honestamente dictado, y sus instancias agot~ 

das. 

Pero, lo señalamos en renglones anteriores, 

que habiendo equiparado a la resolución o sentencia a una 

norma, mejor dicho con mayor naturaleza y mejor calidad -

que ésta, (56) las instituciones como la que nos ocupa a

propósito de la ejecución de las mismas no tendrían razón 

de ser y antes de autocalificarnos de utópicos continue -

mos por indicar que, las normas no operan directamente c~ 

mo causas inexorables sobre los hechos del comportamiento, 

sino que se dirigen al pensamiento y a los sentimientos -

de las personas a quienes van dirigidos o gobiernan y lle 

van consigo un sentido de obligación. En ese sentido re

produzcamos lo que dice el maestro Recaséns Siches: "las

normas jurídicas -independientemente de que sean derecho-

escrito (verbigracia consuetudinario)- son a diferencia -

de las meras reglas sociales, preceptos dotados esencial-

mente de impositividad inexorable, esto es, de coercitiv~ 

dad (esencial posibilidad de forjar el cumplimiento). Re 

presentan, al menos en principio, el grado de mayor inten 

sidad en la presión de los modos colectivos". (57). 

(56).~ Couture. Citado por Ignacio Lima, Breve Antolog!a
Procesal Textos universitarios, U.N.A.M. 1973, pá
gina 305. 

(57) .- Recaséns Siches L. obra citada, pág.61. 
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La vida social implica sacrificios y limi-

taciones para los individuos. Estos deben refrenar sus -

tendencias egoístas y seguir la línea de conducta que les 

señale la Autoridad Social, por medio de sus leyes y de -

sus ordenamientos concretos. Deberes fundamentales para-

con la sociedad, que no puede eludir so pena de destru!r-

se a sí mismo. Está obligado a colaborar activamente en-

el logro del bien común, que sobrepasa su propio bien in-

dividual, precisamente por vivir en sociedad. 

Ahora bien, ¿qui~n regula ,y establece las-

funciones de convivir en sociedad? En los capítulos ante-

rieres -página 17- se señala al Estado como entidad de De 

recho Público el que actúa ante el incumplimiento a lo or 

denado en una sentencia. Sin que nos mueva a adentrarnos 

en la teoría del Estado, ni mucho menos, s6lo es objetivo 

del autor señalar sus funciones peculiares, ya que s6lo 

~l y nadie más es capaz de establecer un orden afectivo y 

básico en una sociedad compleja. 

El Estado es, en suma, el garante y guar -

dián del Orden Público (58). Este autor considera que si-

no fuera por su influjo moderador, los conflictos socia -

les y económicos que se produjeran entre los componentes-

de dicha sociedad conducirían al caos total, y las despi~ 

dadas organizaciones ejercer!an una intolerable tiranía. 

(58).- RM. Mac Iver y H. Page.~ Sociología. Colecc. Cien
cias Sociales, Edit. Tecn6s, Madrid. 
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Ahora bien, esa guarda, esa acci6n la lle

va a efecto por medio de la fuerza pGblica actualmente me 

jor identificada como fuerza bruta y ésta se halla inves

tida, como derecho, exclusivamente por el Estado, sean -

las que sean las usurpaciones de este derecho que produz

can en uno en otro momento. 

En páginas anteriores se apuntaba que, aun 

que la ley expresamente as! lo ordena, respecto a que el

juez para hacer cumplir sus determinaciones puede solici

tar la intervenci6n de la fuerza pGblica, ésta represent~ 

da en la policía preventiva y judicial en forma solamente 

muy excepcional concurre con sus fuerzas y presencia a 

respaldar la aétividad del Actuario Judicial. ¿Por qué 

esa actitud de desacato abierto? N6tese que en páginas -

anteriores señalaba que en México y en no pocas ocasiones, 

desgraciadamente, las disposiciones del Poder Ejecutivo -

son de tal naturaleza que no cabe ni el menor asomo de 

desobediencia de parte de los integrantes de los otros p~ 

deres -salvo claro está las excepciones, muy ejemplares,

que también se han indicado- la invasi6n de facultades e~ 

tre los Poderes de la Uni6n es cotidiana en nuestro medio, 

pero ojalá lo fuera en forma recíproca, lo grave es la 

preponderancia de uno de ellos: del Poder Ejecutivo. 

Se señala lo anterior, porque la sociolo -

g!a habla precisamente un lenguaje indicativo, mientras 

que el derecho es imperativo (59) , por más que se acumu -

(59).- Carbonnier, obra citada, página 236. 
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len millares de indicativos jamás se hará con ellos un im 

perativo. Esto viene a prop6sito de lo que la realidad -

social nos demuestra, en la que por un lado, debidamente-

consagrado en la Constituci6n Política el derecho de pro-

piedad privada (60), la instituci6n o figura jurídica del 

arrendamiento como un desprendimiento complementario del-

derecho de propiedad privada, en su forma de posesi6n de-

rivada (61) y dentro del C6digo adjetivo o procesal exis

te la posibilidad de ventilar ante la autoridad judicial-

los litigios que tengan por objeto recuperar la posesi6n-

que se deriv6 en un contrato de arrendamiento; y dentro -

de este procedimiento la obligaci6n de la "fuerza pública" 

de respaldar al juez en el cumplimiento de sus determina-

ciones, obviamente para respetabilidad del proceso, que -

como ya hemos indicado es de Orden Público, como de la --

propia personalidad del juez, que tienda a evitar que los 

particulares se burlen de este tipo de ordenamientos. 

2.- Apuntamos en páginas anteriores y ama 

nera de utopía expresada, que sería magnífico que en alg~ 

na ~poca, por supuesto futura, la figura de la ejecuci6n-

de la sentencia civil desapareciera; ya en virtud de una-

mayor y más completa humanizaci6n del derecho, o porque -

(60).~'Art!culo 27 de la Constituci6n Pol!tica de los Es
tados Unidos Mexicanos. 

(61).~ Art!culo 2398 del C6digo Civil del D.F. 
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los integrantes de la sociedad mexicana o de algún otro -

país hubieran alcanzado un grado tal de desarrollo perso-

nal que la responsabilidad fuera la característica princ~ 

pal y que, por consecuencia, al no existir irresponsables, 

sino fieles cumplidores de las resoluciones judiciales, -

la figura tema de nuestra tesis fuera anacr6nica e impra~ 

ticable. 

Parece que la utopía señalada chocara con-

la naturaleza humana, en cuanto rebelde a la imposici6n -

de normas con características coercitivas, y casi con la-

existencia misma del derecho en cuanto conjunto de normas 

que se deben cumplir. (62). 

Sin embargo, y fuera de la imaginaci6n que 

crea utopías, es concebible una hip6tesis, que como tal,-

estuviera sujeta a comprobarse socialmente¡ esto es, con-

cluir afirmando que: el desarrollo integral de las perso-

nas que forman una comunidad, en raz6n directa del n1lmero 

de ellas, se resolverían muchos de los problemas que aqu~ 

jan a la sociedad contemporánea y que en un momento y lu

gar determinados, lo que ahora son líneas cruzadas enti§~ 

dase hombre e irresponsabilidad, se obtuviera hacer lí --

neas paralelas y con ello lograr una sociedad sana. 

¿Acaso no es una meta deseable en la actua-

lidad? ¿Sería una sociedad de humanos? 

{62).- García Maynez Eduardo. Introducci6n al Estudio del 
Derecho.5a.edici6n. Edit.Porraa, S.A. M§xico 1953. 
pág.6, 
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Interesantes interrogantes que tenemos que 

dejar su despeje a los estudiosos de la filosofía social. 

3.- El derecho es claro en las normas con

tenidas en los cuerpos legales citados, por lo tanto defi 

nitivamente expreso, ¿por qu~ entonces se dan situaciones 

de hecho que vulneran esta parte de la estructura jurídi

ca? 

La oposici6n entre los hechos y el derecho 

es la oposici6n misma entre el ser y el deber ser (63). 

Todo esto se indica porque es un hecho, -

que actualmente existen testimonios numerosos y evidentes 

de que en una Delegación Política del norte del Distrito

Federal se permite tácitamente que los grupos de vecinos-

c¡e reGnan para detener y evitar que se lleven a efecto las -

ejecuciones de sentencia referentes al desahucio de vi -

viendas y locales dentro de dicho territorio. ¿Es acaso

porque los lanzamientos son diligencias inhumanas, y tam

bi~n, quizá, por la tremenda escasez de vivienda? Es po

sible/ pero tambi~n lo es que se viola un orden jur!dico

establecido y, que como lo apuntamos en páginas iniciales, 

la ejecución de la sentencia mejor dicho, la diligencia -

de determinada ejecuci6n además de estar prevista en la -

ley, tiene como fundamento el restituir el derecho que ha 

sido conculcado~ su.titular, o dicho de otra manera, su

objeto es la restituci6n de la cosa para ser entregada al 

(63).- Carbonnier, obra citada, página 236. 
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despojado. 
~ 

Si/f¡uestros encargados de velar por la paz 

pablica no les agradanlas diligencias de lanzamiento, pues 

entonces que promuevan ante el Poder Legislativo las re -

formas legales correspondientes, y todo arreglado; pero -

se debe seguir una línea de congruencia, tal parece que -

el signo de nuestro tiempo y en nuestro medio es lo con -

trario: pues como se ha dicho, por el dejar hacer de los-

grupos que hemos mencionado y que bien podríamos califi -

car de contraejecutores multitudinarios de las órdenes le 

gales: pues. definitivamente con la ventaja que significa

dicha muchedumbre en contra de un represent~nte judicial

que va a cumplir con restituír el derecho a su titular, -

se abstiene de seguir adelante, se suspende la diligencia, 

y por lo tanto no se realiza el fin de la misma, al ser -

sujeto de una violencia en contra de su integridad física. 

Hemos tenido especial interés en indicar -

todo esto, porque además de ser materia del tema de la e

jecuci6n de la sentencia civil, uno de sus efectos, tam -

bién porgue a la Sociología Jurídica corresponde conocer-

y disipar las causas perturbadoras del conocimiento que -

el derecho acumula, le corresponde restituír a plena luz

la importancia del derecho cotidiano, del derecho no con-

tencioso, la extraordinaria diversidad de las prácticas y 

de los asuntos-casos y, por supuesto, la inmensa inefecti 

vidad de las leyes (64) . 

(64).- Carbonnier, obra citada, página 203. 
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la observación sociológica descubre muchos fen6rnenos de

inefectividad: muchas leyes que no se aplican o que se 

aplican parcialmente, sea por una impotencia inherente a 

su naturaleza, por mala o baja conciencia, por toleran -

cia o decidía de los poderes pGblicos o, finalmente corno 

acabamos de indicar por la resistencia activa de quienes 

deben ser respetuosos del orden jur!dico establecido. 

Una reflexión final, para intentar justif~ 

car el fundamento de la ejecución de una sentencia, que

como repetidamente se ha dicho, ataca a la persona huma

na como sujeto de la misma, es recordando lo indicado en 

la página 15 al reproducir un texto del ilustre rnaestro

don Ignacio L. Vallarta, al decir que: "apremiar no es -

lo mismo qu~.violentar, porque lo reprobado es la falta

de derecho, el abuso de la fuerza o la injusticia. Cuan 

do la autoridad obrando segan su competencia obedece la

ley, no realiza violencia". Si a esta conclusión, repe

timos lo indicado por el autor Héctor González Uribe (65) 

señalando que el vivir en sociedad supone hacerlo en 

cuanto a un fin coman, que es un bien superior al bien -

particular de cada uno de los componentes. Es decir, se 

tiene el fundamento legal, social y moral para aplicar y 

llevar a buen término las ejecuciones de la sentencia ci 

(65).- Hombre y Sociedad. Edit. Jus. México 1979. 
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vil, por muy dif!ciles y peligrosas que resultaren. 

Todo indica que terminamos con lo que debe 

ser el inicio de un interesante estudio a fondo, o tal -

vez, un tema de investigaci6n en lo que se reduce a enu!!_ 

ciarse: los hechos que se hacen derecho y el Derecho que 

se hace con los hechos. 



e o N e L u s I o N E s. 

1.- Es indiscutible la humanización que el Derecho 

ha desarrollado día con día, en las diversas sociedades que

lo han acogido. 

2.- En materia de ejecuci6n de sentencias civiles

hay mucho por decir, tanto como hombres sujetos a la misma -

puedan existir. 

3.- El hombre, al no dar cumplimiento voluntario a 

las sentencias obviamente, dictadas en su contra, será un ca 

so concreto de reacción y resolución del litigio. 

4.- Signo de los tiempos actuales y de la soberbia 

de los hombres, la ejecución de sentencias son motivo de vio 

lencia, unas veces verbal otras física. 

5.- Cuando menos en el Distrito Federal la llamada 

"Fuerza PGblica" que por disposición de la ley debe apoyar a 

los ejecutores, no resulta siempre procedente segGn los pro

pios representantes de aquélla. 

6.- Existe un divorcio entre la doqmática del dere 

cho y la realidad judicial mexicana. 

7.- Deben tornarse medidas para que los egresados -

de las escuelas de derecho no padezcan incongruencias entre

la teoría impartida y la realidad social con la que se en--

frentan. 

8.- Hay un gran vacío de responsabilidad profesio

nal entre los patronos judiciales y sus patrocinados cuando 

éstos son sujetos de ejecuci6n de una sentencia. 
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9.- En lo general, la sociedad mexicana 

contemporánea, deja de contemplar objetivos del bien común; 

algunos hechos sociales cotidianos en M~xico, en alguna for 
ma, contradicen al derecho escrito vigente. 

10.- Es conveniente el Desarrollo Inte

gral de los miembros de nuestra sociedad. Se debe fomentar 

la práctica de los valores sociales. Debe intentarse el cam 

bio de mentalidad individualista a colectiva. 
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