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P R O L O G O 

Las normas jur!dicas siempre tratan de proteger al individuo 
que las elabora, as! como tambi~n el 3mbito social donde van a
ser aplicadas, pero el fin supremo de toda norma jur!dica, es -

hacer justicia para que la gen~e que se somete al amparo y pro
tecci6n de la misma, se encuentre sequro bajo el amparo de 6s-
ta. 

En nue~tros d!as el Derecho desempeña una importante función, -

ya que es la ciencia que va a regir la conducta y el comporta-

miento externo de los individuos que viven dentro de la socie-
dad, esta definici6n escueta es clara al manifestar que, es el

Derecho quien desempeña la funci6n de mediador o regulador de -

la conducta de los grupos sociales. 

Aunque no siempre el derecho ha tenido la forma, aplicaci6n y -

desarrollo como lo conocemos en nuestros d!as, ya que para lle

gar al sistema actual, nuestra maquinaria jur!dica tuvo que l~ 

varse a cabo por un enorme recorrido por el tiempo, el 3mbito -
geogr3fico y el quehacer hist6rico. Desde el inicio de la huma

nidad, en el cual el hombre siente la imperiosa neces~dad de -

agruparse, en ese momento surgen los primeros indicios del dere 
cho, porque estas normas van a servir para regular las relacio
nes primarias del hombre. 

A medida que los grupos sociales evolucionan, con ellos evolu-
cionan las relaciones humanas, por 16gica, tambi6n evoluciona -
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la ciencia del Derecho, es por eso que para adquirir el t!tulo

de Licenciado en Derecho someto a consideración de los sinoda-
les éste pequeño trabajo denominado • La ejecución forzada de -

la sentencia en el proceso civil " 

Desde luego, elegir el tema anteriormente mencionado no fue fS
cil, pero lo hice porque considero que la ejecución de la sen-
tencia, es la culminación de un procedimiento que ha pasado por 

diferentes etapas y que ha hecho caminar la maquinaria jurisdi~ 
cional del Estado, para la investigación de la verdad y llegar

a la conclusi6n romana que dice: • Dar a cada quien lo que le 

pertenece w, que es una frase, por la cual se pretende lle~ar a 

la justicia, entendida ésta como el ideal m!lximo del Derecho. 

Aclarando, que el presente esfuerzo no pretende ser un tratado
doctrinal del tema, sino sometiéndolo a la cr!tica razonada y -

benévola de ustedes miembros del jurado, de dónde, sus opinio-

nes les aseguro que servir!ln para corregir defectos e imp•.\lsar
mis grandes deseos de investigación en el amplio !lmbito del te-
ma. 



LJ\ EJECUCION FORZADA 
CA?ITULO I 

LA SENTENCIA 

ANTECEDENTES HISTORICOS F.N EL DERECHO ROMANO. 

La Historia del procedimiento judicial Romano, comprende tres -

per!odos: 

I. 

II. 

III. 

El de las Acciones de la Ley. 
El Per!odo Formulario. 

El Per!odo Extraordinario. 

El per!odo de las Acciones de la Ley, Legis Actiones, segan 
Eduardo Pallares • Es el mas antiguo, s~ ~xtiende desde los ori 

genes de Roma, hasta la promulqaci6n de la·Ley Aebutia, en los

años de 1597 a 533 A. de c., lo que da fisonomía a este per!odo 

son dichas acciones (1). 

Durante este per!odo el pr~ceso se sigue ante el magistrado, e~ 
ta funci6n fue desempeñada al principio por el Rey, despu~s por 
el c6nsul y a partir del año 387 por el pretor (2). 

Entendemos por acciones de la Ley ( legis Actiones ), ciertos -

procesos, que deb!an ser realizados ante el magistrado, bien -

fuera para llegar a la soluci6n de un proceso, o bien como 
v!as de ejecuci6n. Estos procedimientos o acciones se reduc!an

a cinco tipos llamados de este modo: 

1.-

2.-

PALLARES EDUARDO. Tratado de las acciones. 
México, Ja. Edic. 1978, P. 7. 
PETIT EUGENIO. Derecho Romano. Edit. Nacional 
Mdxico, 2a. Edic. 1976, P. 614 
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LA ACTIO SACRJ\MENTI, LA JUDICIS POSTULATIO, L~ CONDICTIO, LA -
HANUS INYECTIO Y LA PIGNORIS CAPtO, las tres primeras s6lo ser
vtan para ventir el proceso y las otras dos erán m~s que nada -

vtas de ejecuci6n. La Actio Sacramenti y la ~anus Injectio son
las más antiguas y probablemente existieron solas al principio
(3) • 

El ~rocedimiento en las acciones de la Ley, se distinguta por -

los caracteres siguientes. 

a). Los ritos de cada acci6n se realizaban In Jure delante del

Magistrado. 

Las partes cuya presencia era necesaria, procedtan a su riesgo

y peligro de manera que las palabras que pronunciaban las deteE_ 

minaban con gran precisi6n y según los t~rminos de Ley, y el -
error más pequeño, trata consigo la p~rdida del negocio. 

Estos ritos solemnes, obra de los pontífices y de los patricios 
se untan a los cinco tipos ya citados aun(J\le vartan en detal1e
segdn la naturaleza del negocio, la ignorancia de las forma1íd!_ 

des del procedim.:i.ento fue una de las causas que mantuvieron a -

la plebe bajo la dominaci6n de los patricios. 

b). 5610 se procedta ( procedere ) a los ritos de las acciones-

3.- Ob. Cit. P. 617. 
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de la Ley, durante los d!as fatos, sin embargo la Pignoris

Capio, podía realizarse aün en d1a nefasto y fuera de la -

presencia del magistrado; por eso se duda que fuera una ver 

dadera acci6n de Ley. 

c), Este procedimiento al parecer, se rcserv6 a los ciudadanos

romanos y en su origen no pod!an usarlo los peregrinos. El

proceso empieza por el acto que tiene por objeto llevar a -

las partes delante del magistrado: La rnjus Vocatio, se o-

pera con una sencillez totalmente primitiva. Es el mismo d~ 

mandante quien ordena y el demandado debe obedecer y acudir 

a la reun16n. O dar un vindez, orden~ a su adversario se- -

guir la rnjus diciento rnjudste vaco, y que garantice su -

presencia el d1a fijado, de lo contrario el demandado toma-

testigos, Antestatur ) desde entonces puede obligarle de-

viva fuerza y conducirle a pesar de su resistencia (4). 

Llegadas las partes delante del magistrado, y despu~s de haber

expuesto el asunto tiene que cumplir el rito de la acci6n de la 

Ley que se aplique al proceso, m~s tarde se procede a la desig

naciOn de un Juez, lo cual al principio se hac1a inmediatamente. 

Pero una Ley Pinaria de fecha desconocida fij6 un t~rmino de -

treinta d!as, al final del cual las partes deb1an volver en - -

Ju~, para recibir un juez, para garantizar su presencia delante 

4.- Ob. Cit. P. 619. 
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del magistrado, las partes establectan ciertas cauciones, va- -

des, y este compromiso se llama Vadi Monium (5). 

La Judicis Postulatio.- Tenía por objeto obtener del Magistrado 

la daci6n de un juez: Un texto de Valerio Probo, dice • El de-

mandante debía pronunciar determinadas palabras sacramentales -

solicitando un juez ". En esta acci6n el procedimiento estaba -

seguramente desembarazado de las solemnidades del sacramentum. 

Adem~s es muy probable que el juez encargado del examen del li

tigio, tenía una libertad de apreciaci6n m~s grande, que reunie 

rn los poderes que pertenecían en el Actio Sacramnti, a1 Iudes

y a los arbitri, y que debían no solamente judicare sino tam

bi6n en damnare, es decir estimar e1 proceso y pronunciar una 

condena pecuniaria (6). 

La Condictio.- Era el Procedimiento adecuado y especial que se
prescntase despu~s de treinta días con e1 objeto de escoger un

juez (7). 

La Manus Injectio.- Era el embargo o aprehensi6n material de 

la persona del deudor para obligarlo a cumplir una sentencia 

pagar una deuda confesada o comparecer ante el juez. En toda 

condena pecuniaria, era reconocido el demandado, condenado como 

deudor de una cantidad de dinero. El procedimiento del derecho-

5 .- Idem. 
6.- Ob. Cit. P. 622 
7.- Idem. 
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comdn organizado para forzarle a ejecutar la condena era la Ma

nus Injectio. Según la Ley de las Doce Tablas, se aplicaba no -
solamente al demandado Judicatus o Damnatus, sino tambi6n al -
que habta reconocido su deuda delante del magistrado confesus -

in jure treinta dtas, diez justi, le estaban concedidos para -

liberarse: Si dejaba pasar este t~rmino sin haber pagado, qued~ 
ba expuesto a los rigores de la Manus Injectio (8). 

El acreedor decta ante el Magistrado palabras que indicaban la
duda, causa de la persecución, y despu~s pon!a la mano sobre el 
deudor. Este no podta negar el derecho del acreedor y rechazar
esta captura ~anum Depellere, nada más pagando o suministrando

un vindex. F.l Vindex era un tercero que toma por suyo el asunto, 
y gracias a la intervenci6n del cual el deudor queda en liber-

tad y colocado fuera de la causa. 

El procedimiento en estos casos podta determinarse de dos mane

ras: 

a). Si el deudor no ha encontrado vindex, el Magistrado le decl~ 
ra addictus. El acreedor puede llevarle a su morada, encad~ 

narle y tratarle como a un esclavo de hecho, aunque no de -

derecho. La Ley fijaba el peso de las cadenas y los alimen
tos que debtan darsele, aunque además ten!a derecho a ali-

mentarse a su cargo. 

B.- Ob. Cit. P. 624. 
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LAS ACCIONES DE LA LEY EN PAR'l'ICULJ\R 

La Actio Sacrrunenti.- Fue la más antiqua y serv!a para hacer d~ 
rechos reales y personales¡ en su Instituta Gayo, indicaba las

formalidades de la acci6n In Rem y para la acci6n In Persona, -

por lo que nos limitaremos a exponer el procedimiento de la Ac
tio Sacramenti, en caso de acción In Re. poniendo como ejemplo
la reivindicatio (9). 

En la demanda de reivindicación, proced1a al depósito un comba
te simulado, en el que el demandante tocaba con su varita • Vi~ 

dicta o Festuca • el objeto de litigio, afirmando que éste le -

pertenec1a por derecho quiritario. El demandado repet!a las mi~ 
mas palabras haciendo igual ademan, de suerte que hasta enton-

ces a ninguno de ellos se le consideraba poseedor, enseguida el 

magistrado les ordenaba que dejaran suelta la cosa y el demand~ 

do le preguntaba a su demandante, que le hab!a movido para ha-
cer esa reivindicaci6n, respondiendo aqu61 que hab1a ejercitado 

un derecho, el demandado añad!a que, siendo esa reinvindicaci6n 

sin derecho le provocaba a depositar el ( sacramentum ), consi!!_ 
tente en una determinada cantidad de dinero. Hecha la apuesta 
el Magistrado otorgaba la posesi6n de la cosa definitivamente a 
alguna de las partes. 

Por lo que se refiere a la apuesta o sacramento, el ganador re
cib1a lo que hab1a depositado, mientras que lo depositado por -

9.- Ob. Cit. P. 620. 



el vencido se destinaba a los gastos del culto, hasta que la -
Ley Papiris, hizo que fuera destinada al hcrarioum (10). 

Esta acci6n en nuestro derecho se le denomina como acci6n real
y se define como • Aquella que se deriva de un derecho real y -
tiene por objeto hacerlo efectivo ", al ejemplo que se trata -
anteriormente es la acci6n reivindicatoria que trata nuestra -

Ley en los Artículos 477, 478 del C6digo de Procedimientos Civ~ 

les del Estado de M~xico y que se define • Como la acci6n real
que tiene el propietario de un bien mueble o inmueble contra el 

poseedor del mismo, para recuperarlo y obtener se le entreguen

los frutos y acces:tones de la cosa • 

Por lo que la Actio Sacramenti, se asemeja al Juicio Ordinario

Civil que trata nuestra Ley Procesal, con todos sus presupues-
tos y al final de la exposici6n de dicha acci6n es lo que cono

cemos como el pago de gastos y costas. 

Esta situaci6n duraba sesenta días, durante los cuales el deu-
dor podía adn obtener su libertad transigiendo o encontrando un 

vindex. El acreedor deb!a, además facilitarle su libertad publ~ 

cando durante tres días de marcado consecutivo, el nombre del -
deudor y el importe de la deuda.' Una vez expirado el t~rmino, -

si no había pagado nadie por ~l, era muerto el deudor o vendido 

como esclavo más alla del Tf6er. 

10.- Idem. 
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Cuan3o había varios acreedores podían repartirse su cuerpo, pe

ro parece que esta disposici6n de la Ley de las Doce Tablas no

llcg6 a aplicarse nunca. Así, la Manus Injectio ataca a la per

sona del deudor y s6lo alcanzaba los bienes indirectamente. Ll~ 

vaba consigo su muerte o su Capitis Deminutio ~áxima: Los bie-

nes y el precio que se sacaban de su venta como esclavo servía

para pagar a los acreedores. 

b). Si el deudor encuentra un Vindex, se verifica un nuevo pro

ceso entre el acreedor y el Vindex. Lá p~rdida de este pro

ceso hacta condenar al Vindex al doble, para castigarle por 

haber puesto obstáculo al derecho del acreedor (11). 

La Pignoris Capio.- Era un procedimiento a trav~s del cual el -

acreedor tomaba a tttulo de garantía ciertos bienes del deudor

para obiigarle a pagar sus deudas, se componía de palabras so-

lemnes, las cuales se ignoran, pero se distinguta de las otras

acciones de la Ley, porque ten!a lugar en ausencia del ?·~agistr~ 

do, y casi siempre tarnbi~n en ausencia del adversario y podta -

realizarse en día nefasto. 

La Pignoris Capio era un camino excepcional del que s61o se po

día usar en pequeño n1lmero de casos, determinados algunos por -

las costumbres y otros por la Ley. Por eso la costumbre la aut~ 

rizaba en beneficio del soldado contra los que deb!an de distri 

11.- Ob. Cit. P. 624. 
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buir el sueldo, Aes Militare, a pagar el dinero destinado a la 

compra de caballos, Aes Equestre, o de la avena, Aes Hordia- -
rium. La Ley de las Doce tablas, la conceb!a al vendedor de -

una v!ctima contra el comprador que no pagaba su precio: y los 

impuestos (12). 

12.- Xdem. 
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EL SISTEHll. ORDINARIO O POR."tULJ\RIO 

Las acciones de la Ley, fueron reemplazadas por el procedimien

to formulario, llamado as! porque el Magistrado se concreta a -

redactar una f6rmula que entrega al juez para que éste juzgue.

También se llama ordinario, porque solamente en caso extraordi
narios el magistrado juzga él mismo, y en todos los demás, es -

el Juez quien juzga sobre la f6rmula que le entrega el magistr~ 

do. 

Parece que el sistema formulario naci6 con los conflictos jur!

dicos que se presentaban entre los peregrino o entre·éstos y -

los ciudadanos romanos, porque en estos casos era inaplicable -
el sistema de las acciones de la Ley. 

El proceso durante el sistema formulario u ordinario se compo-
n!a de dos faces. IN JURE, delante del magistrado, se precisan

las cuestiones a resolver, la formula queda integrada y esta -
parte del proceso se termina por la litis contestatio1 In Judi
tio, delante del juez, se suministraban las pruebas, y esta se

gunda parte se determinaba con la sentencia. 

Al principio de este sistema era necesario que las partes comp~ 

recieran ante el magistrado, para que se organizara el proceso, 

el demandante hac!a comparecer al demandado ante el magistrado, 
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invitándolo ~l mismo, pero a partir de Marco Aurelio, pod!a -

mandarle una notificaci6n escrita de su demanda y en que seña

laba el d!a y la hora en que deb!a comparecer ante el magistr~ 
do por medio de un mandatario (13). 

Una vez las partes delante del magistrado, ya sea por s! mis-

mas o por medio de su mandatario, el demandante expone su de-
manda manifestando que acci6n ejercita, la que puede cambiar -
cuando as! lo estime necesario, pero solamente antes de la Li

tis Contestatio, y solicita se le entregue la f6rmula. Ensegu~ 
da se inician los debates para composici6n de la formula, lo -
que se hace en un d!a pero a veces este t~rmino no basta y se

f ija otra fecha, quedando las partes obligadas a asistir a esa 

audiencia, esta promesa o Vademonium puede !>er simp;l:e y pura o 

estar garantizada por un vindex o fiador, o por una cláusula 

penal. 

El magistrado no pod!a negar la f6rmula, pues ello constitui-

r!a una denegaci6n de justicia, aunque tiene la facultad de no 

concederla en determinados casos, como cuando se solicita algo 

inmoral, cuando el demandado no niega sino por el contrario -
confiesa y cuando además es cantidad cierta o cosa cierta la -

que confiesa. 

La f6rmula redactada por el Magistrado tiene las siguientes --

13.- Ob. Cit. P. 628. 
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partes: 

En primer lugar la denominaci6n del Juez, en sequndo la demos

tratio que es una relaci6n de hechos, enseguida la Yntentio, -

que es lo solicitado o lo reclamado por el demandante y que -

puede ser algo determinado o indeterminado, posteriormente vi~ 

ne la condemnatio, es la parte de la f6rmula que concede el -

Juez a qué cantidad debe condenar o que lo deje a su criterio, 

pero siempre dentro de un 11mite, en el primer caso se dice -

que la condemnatio es determinada y en el segundo que es inde

terminada; la Adjudicatio es un elemento que tiene la f6rmula

dnicamente cuando se trata del ejercicio de las acciones Fami

liaes Erciscundas, cmmuni Dvidundo y finium regondorum1 este -

elemento permite al Juez hacer atribuciones de propiedad o 

constitución de derechos reales en beneficio de las partes so

bre los bienes en litigio. 

No es necesario que la f6rmula esté compuesta de los cuatro -

elementos que antes se han indicado, a veces, puede dnica.mente 

tener dos, la Intentio y la condemnatio y a veces s61o tiene 

uno que en ningdn caso puede faltar y que es la intentio. 

Asimismo otro elemento de la f6rmula son las Excepciones, que

eran colocadas junto a la intentio, que constituyen las defen

sas del demandado a la reclamaci6n que se le hace; las excepci~ 
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nes pueden ser opuestas bajo la f6rmula de rAplica del deman-

dante, s! con un elemento nuevo niega lo alegado por el deman
dado, duplica el demandado si niega a su vez y se excepciona y 

hasta triplica del demandante. 

El primer peri6do del proceso en el sistema ordinario, termina 
con la Litis Contestatio, que es el acto por el cual el deman

dado aaepta la f6rmula redactada por el magistrado, despu~s de 

leersela delante del demandante: si lee la f6rmula se le decla 
ra rebelde. Una vez llegada la Litis Contestatio, el demandado 

queda sujeto al proceso ante el Juez, y por su parte el deman

dante ya no puede en otro proceso ejercitar su derecho que ha
quedado establecido en ia C6rmula y juzgado m~s tarde por el -

Juez. 

La segunda face del proceso, In Judicis, se realizaba ante el
Juez cuya misi6n era examinar la f6rmula que le hab!a propor-

cionado el magistrado y dictar la correspondiente sentencia. 

Para realizar esta funci6n, los jueces estaban investidos de 
un poder de investigaciOn denominado Oficium, este poder era 

m~s o menos amplio segan se tratara de un Juditis o de un Arbi 

tris el primero era el juez encargado de conocer en aquellos 
asuntos en los que lo reclamado era una cantidad de dinero o 

una cosa cierta, y el segundo era el encargado de conocer una-



14 

pretensi6n indeterminada, cualquiera que fuera la clase de - -

Juez, que conociera de un asunto, deb!a someterse a las tres 

siguiente~ reglas: a) Debta dictar la sentencia apeg!ndoae a 

los hechos que la f6rmula contenta. b) Debta hacer una aplica

ci6n rigurosa del derecho y e) Debt~ dictar la sentencia den-

tro del t~rmino de dieciocho meses improrrogables. 

Para que el proceso siga su curso, no es necesario que las dos 

partes est~n presentes, cuando alguna de las mismas faltaba, -

el juez lo declaraba contumaz y dictaba sentencia en su contra 

cuando las partes se presentaban el dta y la hora señalados, -

cada una aportaba las pruebas de su causa, y es el demandante

el que tiene que demostrar sus pruebas que tiendan a demostrar 

lo que afirma, quedandole al demandado el ~erecho de combatir

esas pruebas; pero cuando opone a la demanda una excepci6n, -

tambi~n debe aportar pruebas al proceso que la demuestren pu-

di~ndose en todo caso ofrecer la documental, instrumental, te~ 

tigos, testes, los que aprecian no, segan el nllmero, segdn la

cantidad del testimonio7 el juramento, Juz Jurandumin Judicio, 

que puede ser pedido de oficio al juez. 

A la hora de dictar la sentencia el juez puede adoptar cuql

quiera de las tres siguientes posiciones: a) cuando no le par~ 

ce perfectamente claro el asunto, no esta obligado a decidirse 

declarando no juzgada la causa, lo mismo cuando uno solo que -
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cuando sean varios, habiendo lugar en este caso a un nuevo ju

dicium. b) Absolver al demandado y c) Condenar al demandado. 

A la hora de dictar sentencia, el juez pod1a darse cuenta de -

que el demandante hab1a cometido errores, corregir esos erro-

res y los mismos pod1an consistir en: 

a) Reclamar una cosa por otra o ejercitar una acci6n por otra, 

en cuyo caso, se absolv1a al demandado, pero el demandante

pod1a en otra demanda ejercitar su derecho, porque el mismo 

no hab1a sido llevado a los tribunales. 

b} Plus retitio.- cuando el demandante ped1a m~s de lo debido, 

• Re •, cuando reclamaba un fundo y s6lo ten1a derecho a la 

mitad, o si ped1a el cincuenta por ciento, cuando solo te-

n1a derecho al veinticinco, • Tempere •, cuando ped!a una -

cosa antes de tiempo: " Loco "• cuando exig1a lo debido en
un lugar, siendo exigible en otro y • causa •, cuando el -

demandado puede escoger entre dar • A " o • B • y el deman

dante pide " A • , en estos casos el demandado era absuelto 

y el demandante perd!a todo su derecho; la absoluc16n del -

demandado por la Plus Petitio tenta lugar cuando lo reclam~ 

do era cierto, pues cuando ~ra incierto, la plus petitio 

s6lo actuaba por la plus petitio tempore (14). 

14.- Ob. Cit. 643. 
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El proceso termina con la sentencia, misma que si es condenat~ 

ria el juez le da lectura en voz alta y pQblicamente; antes de 

remitirla al magistrado para ejecutarlo en ella condenado, por 

virtud de que el magistrado es el Onico que tiene imperium que 

es el poder para hacer cumplir la sentencia dictada In Jure. 

Una vez que estaba en poder del magistrado la sentencia, se le 

concedtan al demandado sesenta dtas para cumplir con ella y si 

no la hacia el demandante podta ejercitar la actio judicati, -

para exigir su cumplimiento, ~sta era parecida a la manus in-

jectio del periodo de acc1.ones de la Ley y alcanzaba a la per

sona del demandado y a sus bienes; si el demandado negaba la -

validez o existencia de la sentencia, el magistrado entregaba

ª las partes una fórmula, delante del juez, pero con la condi
ción de que el demandado deposit~ra una Cautio Judicatum Sol.vi 

y si el demandado sucumbta se le condenaba al doble (15). 

DIFERENCIAS ENTRE ACTO ADMINISTRATIVO Y ACTO JURISDICCIONAL 

Las doctrinas respecto a estos dos termines juridicos son va-

riadas, ya que para muchos estudiosos del derecho estos termi

nes se derivan de situaciones diferentes y asi mismo el origen 

de ellas es diferente, no obstante ambos termines son de natu

raleza juriuica. 

15.- Ob. Cit. 625. 
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Los estudiosos del derecho afirman que el origen de estos ter

minos tienen bases diferentes, es por eso que los jurisconsul

tos han creado diversas doctrinas y criterios pa~a definir el

acto administrativo del acto meramente jurisdiccional, por lo

tanto hace una diferencia exacta entre dichos t6rminos nos lle 

va a partir del origen y definici6n de cada uno de ellos, para 

as! tener las bases fundamentales y poder hacer una adecuada -

diferenciaci6n entre dichos t~rminos. Es por eso, que nos apo

yaremos en las definiciones m~s simples que existen de estos -

actos para encontrar las diferencias fundamentales. 

DEFINICION DE Jl.CTO JU!USDICCIONJ'.L 

Para la mayor1a de los jurisconsultos este acto se deriva de -

la violaci6n de un estado de derecho y por tal motivo cabe - -

aclarar que el sujeto pasivo de esta violaci6n tratar~ siempre 

de buscar la restituci6n del acto jur!dico se dice del objeto

jur!dico de la violaci6n, esta busqueda de la restituci6n es -

atrav~s de la funci6n jurisdiccional del Estado, que actuando

~ste tendr~ como consecuencia 16gica la resoluci6n del funcio

nario judicial esta resoluci6n esta basada en el conocimiento

de causa y an~lisis conforme a Derecho de la violaci6n, esta -

resoluci6n cabe mencionar debe ser apegada y ajustada segan el 

procedimiento que le antecede al dictamen o emisi6n de ella y

segan el car~cter de la fuerza que a esta se le atribuye o sea 
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a la autoridad de cosa juzgada. 

En otras palabras e1 acto jurisdiccional se deriva de la fun-

ci6n jurisdiccional del estado y este acto no es otra cosa que 
las resoluciones emitidas por un juez o tribunal que debe es-

tar basadas y fundadas conforme a Derecho y estas resoluciones 
tienen por objeto 1as de decidir cuestiones particulares plan

teadas en las partes en el juicio, sea este de cualquier tipo
de juicio. 

OEFINICION DE ACTO ADMINISTRATIVO. 

Son las decisiones providencias o hechos que cualquier autori

dad administrativa o agente del gobierno toma o ejecuta en de

sempeño de sus funciones, los jueces no deben mezclarse de mo
do alguno en las decisiones o apreciaciones de las autoridades 

administrativas ni tomar conocimiento de sus actos porque los

poderes de ambos estan separados y son independientes de los -
tribunales de justicia. 

Tambi6n existen estudiosos que definen a1 acto administrativo

como las decisiones de autoridad administrativa o gubernativa

por los que se impone a un particular una obligaci6n, o bien 

se le concede o se le niega una autorizaci6n. Tal ocurre con 

las multas, expropiaciones, clausuras, licencias, etc. 
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De 1o anterior se desprende que el acto administrativo es como 

una funci6n actuante que tiene como objeto fundamental reali-

zar las metas correspondientes a los intereses del Estado, de

conservaci6ºn de poder, de prosperidad o de cultura y en cambio 

el acto jurisdiccional pretende asegurar la protecci6n del 6r

den jurtdico. De lo anterior se puede corregir que el acto ad

ministrativo es una decisi6n basada en el ¡:>0der ejecutivo que

nuestro sistema jurtdico concede a las autoridades de caracter 

administrativo que constitucionalmente son observadas. 

En cambio el acto jurisdiccional se desprende y est~ basado en 

el poder ;udicial que para tal efecto se observa en la divi- -

si6n de poderes de nuestro sistema pol1tico. 

Cabe también mencionar que los procedimientos entre estos ac-

tos son totalmente dis1mbolos ya que el acto administrativo la 

mayor1a de las veces emana de la decisi6n de la autoridad ad-

ministrativa con el solo requisito de ser apegada a las normas 

prestablecidas y de interés pdblico, en cambio el acto juris-

diccional emana de un procedimiento bien definido en el cual -

se deben agotar todas las instancias y recursos que la ley de

la materia permite y una vez agotadas estas tendrá que emitir

la resoluci6n apegada a Derecho la autoridad jurisdiccional 

correspondiente. 
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LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA 

La sentencia termina el procedimiento en juicio, como la Litis

Contestatio lo termina In Jure. Pande fin a la misi6n del Juez, 

y para la ejecuci6n de la sentencia hay que dirigirse al magis
trado, que es quien tiene el imperium, puede escribirse de ante 

mano, pero el juez debe siempre pronunciarla en alta voz y pa-
blicamentc. 

Los efectos de la sentencia se unen !ntimamente a los de la Li

tis Contestatio: 1).- Lo mismo si el juez absuelve o condena al 

demandado, la sentencia extingue de pleno derecho la obligaciOn 
contra!da en la litis contestatio; 2).- En caso de condena lo -

que ha sido juzgado, judicatum facere aportere, produce tambi~n 
una especie de novaci6n; 3).- El derecho primitivo del demanda~ 

te queda despues de la sentencia en el estado que lo coloc6 la

Li tis contestaría, es decir extinguido Ipso Jure o paralizado 
por una excepci6n, que no solamente está fundada en la d~duc

c16n de este derecho en justicia, sino que en lo sucesivo ya 

hay sobre ello cosa juzgada; la excepci6n reí judicati. 

De la Excepc16n Reí Judicati.- Esta excepci6n tiene por base un 

interés de 6rden páblíco. Cuando un proceso ha sido objeto de -

una sentencia definitiva. Es necesario que sea respetada la de

cisi6n del juez, y que las partes cuya desaveniencia ha sido 
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regulada, no puede llevar el mismo asunto ante la justicia - -

(16). 

VIAS DE RECURSO 

Hasta el final de la repGblica, la sentencia ten!a fuerza de -

cosa juzgada, enseguida de ser pronunciada y las partes no po
d!an atacarla para obtener una nueva decisi6n de alguna otra -

jurisdicci6n, la sentencia dimana, en efecto de un juez, a - -

quien libremente han elegido y tienen la obligaci6n do somet~:::_ 

se. Unicamente en casos excepcionales se pod!a tener contra la 

sentencia la Revocatio rn Duplum, o la rntegrum Restitutio pe

ro, bajo el Imperio qued6 abierta una v!a de recurso para to-

dos lo~ casos de sentencias: F.s la apolaci6n que permite hacer 

reformar la decisi6n de un juez y de obtener una nueva deci- -

si6n. Desde entonces, s6lo tiene fuerza de cosa juzgada, cuan

do ya no es susceptible de apelaci6n o cuando la apelaci6n ha

sido rechazada. (17). 

a). Revocatio In Duplum.- La se11tencia dada violando la Ley es 

nula. El demandado condenado ilegalmente no ten!a m!s que

esperar la ejecuci6n del juicio para prevaleser de la nuli 

dad, aunque pod!a tambi~n tomar la iniciativa pedir que -

fuese comprobada la nulidad de la sentencia. Una reclama-

ci6n mal fundada arrastraba contra ~l una condena al doble. 

16.- Ob. Cit. P. 644. 
17.- Ob. Cit. P. 645. 
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Tal parece haber sido la revocatio in duolum sobre l~ cual 

faltaban indicios precisos ( CF. Paulo, s.v. 5.7 y Cicer6n 

Pro Flacco 21). 

b). In Integrum Restitutio.- El demandante o demandado que se
creyese lesionado por una sentencia pod1a obtener del Ma-

gistrado la In Integrum Restitutio. Este recurso extraord.!_ 
nario estaba abierto contra las decisiones judiciales; pe

ro en este caso, lo mismo que en otros, s6lo se acordaba -

el beneficio en determinadas ocasiones. Ya se comprende -
que un procedimiento que ten1a por objeto anular un acto -
civilmente válido no pod1a ser más que una v1a excepcional. 

El magistrado no permit1a recurrir a éste, nada más que en CO_!!. 

diciones determinadas. Era necesario que el acto atacadc hubi~ 

se causado o fuese susceptible de una lesi6n de cierta grave-

dad, Era necesario que el demandante no tuviese a su disposi-

ci6n, para evitar el perjuicio, o hacerse indemnizar, ningdn -
otro recurso, ni civil ni pretoriano. En fin, hac1a falta que

el magistrado encontrase en los hechos que le estaban sometí-

dos una causa particular que legitimase su decisi6n. 

Estas causas por las cuales conced1a el pretor la rn Integrum

Resti tuio, terminan por ser publicadas y precisadas en el edi
cto. Los textos de la Epoca Clásica ennumeran seis que sonr 
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1.- La Violencia. 
2.- El Dolo. 
3.- La Capitis Diminutio. 
4.- El Error Excusable. 
s.- La Ausencia Necesaria. 
6.- La minoridad. 

c). Apellatio.- La apelaci6n data del principio del Imperio, lo 
probable es que hubiese sido establecido por una Ley Julia
Judiciarea, teniendo por origen sin duda alguna el derecho, 
que pertenec!a a todo magistrado en la repablica, de oponer 
su voto a las decisiones de un magistrado igual o inferior7 
esto era la rntercessio. La per~ona que quisiera quejarse -
de la decisi~n de un magistrado podfa desde luego, reclamar 
La Intercessio del Magistrado superior, Apellare Magistra-

tum, de aqúf procede la apelaci6n. Pero el maqistrado delan 
te de quien se llevaba no se conformaba con oponer su voto

ª la sentencia, la anulaba tambi~n y la reemplazaba por una 
nueva sentencia. 

La parte que haya entablado apelaci~n de una sentencia debe di
rigirse al magistrado que haya entregado la f6rmula C Modestino 
L. PR y LJ, o., Qui a Aquo XLIX3 ), De esto resulta que la ape

laci6n puede ser llevada ante el Magistrado Superior: Ejemplo,
del Pretor ante e1 Prefecto del Pretorio. El Emperador juzga en 
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Qltimo t~rmino ( CF. Paulo, L38 Fro de Minor IV4 }. 

La apelaci6n es suspensiva detiene la ejecuci6n de la sentencia 
( Ulpiano, L. l. o., Inhil Ninov. XLIX, 7 }. F.l juez de la ape

laci6n confirma la primera sentencia, o la anula, dando una - -

nueva. De esta nueva sentencia se puede aan apelar hasta haber
llegado al áltimo grado de jurisdicci6n (18). 

VIAS DE RECURSO 

El deudor disfruta de un término de sesenta d1as para que se le 

ejecute ~a condena (Gaya III, 78 L. 3 c., de Usur Rei Jud, VII 

54 ). Una vez expirado el término. Y en el caso de no estar pa
gado el acreedor puede comenzar la ejecuci6n, a lo que puede -

proceder, ejercitando delante del Magistrado La Actio Judicati, 

esta acci6n bajo el sistema formulario, reemplaza en las accio
nes de la Ley a la Manus Injectio, y alcanza no solamente a la

pereona del deudor, sino también a sus bienes. Para ver su re~

sultado hay que ver dos hip6tesis. 

l.- Si el deudor niega la existencia o validez del juicio habi

do contra él, el magistrado entrega una f6rmula, enviando a 
las partes delante de un juez7 pero con una condici6n, y es 
que el demandado suministre Cauti6n de la misma manera que

para rechazar la Manus Injectio deb1a encontrar un v~ndex,

ast también ten1a que dar la cauci6n Judicatum Solvi. La --

18.- Ob. Cit. P. 246. 
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analog1a es completa por el resultado del proceso. Al dema~ 
dado que encumbe se le condena al doble, como el Vindex la
cauciOn garantiza el pago. 

2.- Si el deudor no niega el juicio o si no encuentra cauciOn,

tiene que pagar, pues de lo contrario corre el riesgo de la 

ejecuci6n sobre su persona y sus bienes. 

Desde luego, y sin otra formalidad, puede el magistrado decla-
rar1e Adictus, y permitir al acreedor llevarle en prisi6n: Duci 

Jubere ( Lex Rubria, o 21 y Cicer6n, Pro Flacco in fine). Por
que si los antiguos rigores contra la persona no ~ataban ya au

torizados. En cambio el aprisionamiento siempre subsiste. Es un 

modo~uy eficaz para vencer la resistencia de un deudor solven
te. Pero tambi~n puede el acreedor pedir la ejecuci6n de sus -
bienes. Entonces debe dirigirse a los magistrados superiores -

para obtener, bien sea la entrada en posesi6n de los bienes del 
deudor, llegando a la Bonorum Venditio o la Bonorum Distractio, 

o bien una toma de prenda. 

a). Bonorum Venditio.- Es la venta en bloque del patrimonio del 

deudor. 

b). Bonorum Distractio.- Es la venta en detalle del patrimonio

del deudor, sustitu1da a la venta en bloque y operada por -
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el ministerio de un jurado. Se le encuentra mencionada por 

primera vez por Neratio que vivió bajo Trajano, fue conce

dida a varios deudores de elevado rango para evitar la Bo

norum Venditio (Gayo, L 5, D. cod ), La parte de cada a-

crcedor sobre el precio de venta se distributa por el jur~ 

do con gran cuidado siendo casi seguro que el deudor evita 

ba la infamia. 

c). Pignus Causa Judicati Captum.- Segdn parece, este procedi

miento debió ser empleado por el magistrado para asegurar

e! efecto de sus decisiones, cuando era él quien juzgaba -

extr~ 0 rdinem. Un rescripto de Antonio el Piadoso lo gene

ralizó, permitiendo adem~s, usarlo para la ejecuci6n de 

las sentencias dadas por el Juez. El acreedor puede estar

autorizado por el magistrado a quedarse con los muebles a

t1tulo de prenda, y siendo ~stos insuficientes, también ~ 

día hacerlo con los inmuebles del deudor. A1 cabo de dos -

meses de hecho esto, si el deudor no era ejecutado, se -

vendía la Prenda y el acreedor se cobraba sobre el precio. 

dando el sobrante al deudor. Este procedimiento seguramente 

no tenta m5s que aplicaciones limitadas¡ pero se ignor~ en 

qué caso era empleado preferentemente a la Bonorum Vendi-

tio (19). 

19.- Ob. Cit. 647. 



Para concluir este capitulo y habiendo hecho un an!lisis de la 

sentencia en el Derecho Romano, en un principio la ejecuci6n -
de la sentencia en este Derecho, se llevaba a cabo por la Ma-

nus Injectio, una de las acciones de la Ley, se realizaba en -
contra de la persona del deudor y no en contra de sus bienes,

precisamente lo contrario a nuestra legislaci6n actual, ya que 

en nuestra Ley la ejecuci6n refiri~ndonos a la Materia Civil,
es meramente patrimonial y no personal como suced1a en el Dere 

cho Romano. 

En conclusi6n, LA EJECUCION EN EL DERECHO RO~NO ERA PERSONAL
E INDIRECTA.~ENTE PATRIMONIAL Y EN NUESTRA LEGISLACION ES PATRI 
MONIAL, adn cuando se bosquej6 en el Periodo Pre Justiniano, -

as1 como en el propio sistema Justiniano que procedi6 la cir-

cunstancia Patrimonial cuando la Manus Injectio se substituy6-

por la Pignoris Capio. 
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??l\TUP.ALE:!A JURIDICA DE 

LA SE1'JTENCIA 



CAPITULO II 

LA NATURALEZA JURIDICA DE LJ\ SENTENCIA 

Hay conformidad de los jurisconsultos en que la sentencia es -

un acto jurisdiccional por medio del cual el juez es la cues
ti6n principal en el juicio o algunas de carácter material o -

procesal que hayan surgido durante la tramitaci6n del juicio.

Las definiciones que formulan enuncian con diferentes palabras 

esa tl!sis. 

Donde comienza la discrepancia es cuando se trata de precisar

la naturaleza intr!nseca de este acto. 

Eduardo J. Couture contempla la sentencia desde tres puntos de 

vista: Como Hecho Jur!dico, Como Acto Jur!dico y Documento. 

Describe al analizarla como hecho jur!dico, las diversas acti

vidades materiales e intelectuales del juez que culminan en el 

pronunciamiento de la sentencia, pero salta a la vista gue esa 

separaci6n que realiza del Hecho y del 1\cto Jur!dico, constit~ 

ye una sutileza sin trascendencia. El 11.cto es al mismo tiempo

Hecho Jur!dico, en forma tal; que no es posible dividirlo sin

desnaturalizarlo. En cambio, es Otil estudiar lo que es la sen 

tencia en su naturaleza documental. 

Constituye una actuaci6n judicial que debe estar firmada por 

el Juez y el Secretario de acuerdos, y en el cual se respeten-
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los requisitos formales que ordenan las Leyes {l}. En nuestra-
1egislaci6n adjetiva estos requisitos que mencionan el Licen-
ciado Pallares, los tenemos enumerados en los Art!c•1los 209, -

210, 211, 212, 213, 214, 215, 220, 223 y 224, del C6digo de -
Procedimientos Civiles vigentes del Estado de M~x1co. 

Considero que aunado a lo anterior es necesario mencionar el 
concepto que tiene el maestro Jos~ Becerra Bautist~ que dice 
" La naturaleza Jur!dica de este acto procesal es señalar la 
terminaci6n de la actividad de las partes dentro del proceso " 
En la Nov!sima Recopilaci6n se ordenab~ " !lan<lamos que pasado
es un t~rmino probatorio, cuando el procurador diere petición 
que si hay probanza, se haga publicac16n y si no, se haya ple.!_ 
to por concluso• (2). 

En otro lugar se dice: Desde que fueren las razones cerradas -
en el pleito para dar sentencia, el Juez y pronuncie a pedime!!_ 
to de parte la sentencia. 

Las partes, despu~s de plantear al Tribunal los puntos sobre -
los que versa su controversia, de acreditar los hechos con - -
pruebas que consideran id6neas y de demostrarle la aplicaci6n
de la norma abstracta por ellos invocada precisamente al caso
concreto, han agotado su actividad. 

1.- Pallares Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 
F.dit. PorrOa, MAx. 1978 2a. Edlc. P. 721. 

2.- Becerra Bautista JosA. El Proceso Civil en M6xico. 
Edit. PorrQa, M~x., Ja. Edlc. 1980. P. 141. 

--------------
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Todo el contenido jur!dico de la actividad de las partes en el 

proceso se agota, enseña RUGO ROCCO, en exigir cada uno de los 

actos jurisdiccionales que constituyen el contenido de la obl~ 

gaci6n jur!dica correspondiente al Estado, y en la realizaci6n 

de todos aqu~llos actos procesales que, segOn las normas del -

C6digo Procesal, constituyen el presupuesto para la producci6n 

de los actos de los 6rganos jurisdiccionales. 

Por tanto, cuando las partes han satisfecho todas las activi-
dades que son necesarias a la consecuci6n del fin que preten-

den o sea la prestaci6n de la actividad jurisdiccional para -

que el Estado declara vinculativamente los intereses protegi-

dos por el derecho objetivo, surge la obligaci6n del Estado de 
realizar el acto en que se encuentra su funci6n jurisdiccional 
La Sentencia. 

Se necesitan, pues, dos condiciones: El agotamiento de la act~ 

vidad procesal de las partes y la petici6n de la actividad pr~ 

cesal de las partes y la petici6n de éstas para que el Estado

de por terminada esa actividad y enuncie que cumplir~ con su -

obligaci6n soberana de dictar sentencia. 

Por estas causas consideramos untijur!dica la disposici6n del

C6digo Federal de Procedimientos Civiles que ordenan la caduc~ 

dad del proceso, • Cuando cualquiera que sea el estado del - -
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Procedimiento, no se haya efectuado ningan acto procesal ni -

promoci:1'n durante un t~rmino mayor de un año ast sea con el -

solo f±n de pedir el dictado de la resoluci6n pendiente •. Lo

antijur!dico consiste en que, agotada la actividad procesal de 
las partes, y surgiendo en consecuencia, la obligaci6n sobera

na del Estado de dictar sentencia, se imponga una sanci6n a -
las partes: La Caducidad por incumplimiento de las obligacio-

nes de los 6rganos jurisdiccionales. 

Ahora bien en nuestra legislaci6n procesal, tambi~n existe una 
disposici6n al respecto, precisamente en los Arttculos 255 y -

258 del C~digo de Procedimientos Civiles vigente, pero yo con

sidero que la caducidad que mencionan estos Arttculos, nada 
m~s se refieren a actividades del procedimiento hasta antes de 

la citaci6n para sentencia y precisamente en los juicios Ordi

narios y en aquellos juicios que la misma Ley menciona. 

Volviendo a lo que trata el maestro José Becerra Bautista en -

su apartado antes mencionado dice • Más cient!fica era la dis

posici6n de la Nov!sima Recopilaci6n al sancionar a los jueces 

que no dictaban la sentencia en tiempo: El Juez d~ y pronuncie 
a pedimento de ·1as partes la sentencia definitiva hasta veinte 

dtas1 y si ast no ~o hiciere peche las costas que se hicieren

dobladas, hasta que d~ y pronuncie sentencia1 y demás que el -
juez, de la dicha sentencia no diere a los t~rminos susodichos 



33 

incurra en pena de 50,ooo·.oo maravedis Moneda Española Anti

gua de Diferentes Valores ) para nuestra c~ara " 

Pero el legislador federal, por mimetismo, ha copiado sin dig~ 

rir instituciones extranjeras, incluyendo en la caducidad de 

la instancia la protecci6n legal para los jueces que despu~s 
de un año, no cumplen con el deber de dictar sentencia. 

Considero pertinente agregar al presente trabajo lo que maní-

fiesta el maestro italiano Alfredo Rocco, en su tratado " Sen

tencia Civil• (3). Respecto a la Naturaleza Jurtdica de la -
sentencia, ya que manifiesta que la sentencia se deriva direc

tamente de jurisdicci6n y procedimiento. 

La funci6n jurisdiccional civil, por la naturaleza misma del -

fin a que tiende, comprende tres diversas funciones que dan -

lugar a tres diversos procedimientos. En tanto, como los obst! 

culos a la satisfacci6n de los intereses privados tutelados -
por el derecho, que con la funci6n jurisdiccional se trata de

eliminar, pueaen depender o de incertidumbre o de inobservan-

cia de la norma a seguir en el caso concreto, es claro que la
Jurisdicci6n Civil se desarrollar~ ante todo por la determina

ci6n del derecho en el caso especial mediante la aplicaci6n de 

la norma al caso concreto. Esta segunda funci6n implica adem!s 

una tercera de ser comprometida en el intervalo de tiempo nec~ 
sario para la prueba y la realizaci6n, por cambios en el esta-

3.- Rocco Alfredo. La fnterpretaci6n de las Leyes. 
Argentina, Edit. de Palma, 2a. Edlc. P. 49. 
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do de hecho existente, por lo que durante el tiempo necesario

para la prueba y la realizaciGn forzosa. 

Por consiguiente, la funci6n jurisdiccional se divide en tres

funciones distintas: la funci6n de acreditar el derecho del 

caso concreto, mediante la aplicación de ~ste de las reglas 

generales¡ la función de realización forzosa del inter~s que -

la norma tutela; la función de conservaci6n del estado existe!!. 

te, en espera del acreditamiento y funci6nes, tres diversos -

procedimientos, en los cuales se subdivide el procedimiento -
civil: el procedimiento de prueba ( tambi~n de declaración o -

de conocimiento }, el procedimiento de ejecución forzosa y el

procedirniento de aseguramiento o conservación. 

Estas tres funciones ( y en su consecuencia, estas tres espe-

cies de procedimiento }, son aut6nomas, en el sentido de que -

cada una de ellas puede agotar separadamente, la misi6n de la

funci6n jurisdiccional. En efecto, puede suceder que un inte-

r~s no encuentre actualmente otro obst~culo a su satisfacc16n

que la incertidumbre de la tutela jur!dica que le corresponde¡ 
en este caso basta para satisfacerlo la determinac16n por par

te del Estado de cual es el derecho que corresponde al caso -~ 

concreto. Puede suceder que la determinación de la norma apli
cable al caso concreto haya sido hecha ya, o convencionalmente 

por obra de los particulares por medio de órganos no jur~sdic-
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cionales del Estado, y que, por consiguiente, est~ ya determi

nado que clase de tutela corresponde a un determinado inter~s, 

y ~ste permanezca sin satisfacer por la inobservaci6n de la -

norma jur!dica por parte del obligado; en este caso no procede 

otra cosa que la realizaci6n cspont~nea del inter~s tutelado,
sin necesidad de ninguna prueba por parte de la autoridad rti -

de realizaci6n forzosa alguna. 

A la primera de las tres funciones ennumeradas, se refiere a -

la sentencia, que es el acto con el que tal funci6n se realiza 

Por tanto puede decirse: el acto por el cual el Estado, por -
medio del 6rgano de la jurisdicci6n destinado para ello 

(juez), aplicando la norma al caso concreto, indica aquella

norma jur!dica que el derecho concede a un determinado inter~s. 

Establecido as! el concepto de la sentencia, es preciso anali

zarlo para determinarlo mejor y para establecer as! con exacti 

tud el puesto que corresponde a la sentencia en el conjunto -

del procedimiento. 

Decimos que la sentencia es un acto del Estado, o sea el Juez
su 6rgano es el ejercicio de la funci6n jurisdiccional. Es, -

pues, ante todo, un acto mental del juez y como tal debemos -

examinarla en primer t~rmino. cas! se presenta espont!neamente 

la duda de si la sentencia es un acto puramente te6rico de la-
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mente, o un acto de la inteligencia, o bien un acto pr~ctico,

o sea un acto de la voluntad, o bien contiene conjuntamente a

los dos dentro de s!. 

Que la sentencia contiene por necesidad un juicio lógico, es -
evidente, y todos lo admiten sin dificultad, aan cuando, en g~ 

neral, el an~lisis de este elemento sea descuidado por la Ju-
risprudencia. La cuesti6n esta en saber si la actividad que el 
juez desarrolla en la sentencia se reduce a una actividad pur~ 
mente te6rica. 

Superfluo es advertir que, como nosotros queremos aqu~ dar un

concepto general de la sentencia, debemos limitarnos a poner -
de manifiesto los elementos esenciales del concepto, esto es,
los comunes a todas las especies de sentencias, despreciando -

los elementos accidentales que pueden encon~rarse eventualmen

te en algunas especies particulares de sentencias. 

Segdn la opini6n más difundida, la sentencia contiene no s~lo

juicio lógico, sino tambi~n un acto de voluntad por parte de -

un 6rgano del estado, que se concreta en una 6rdcn dirigida -

por el Juez a los que est~n obligados a observar la nonna en -
el caso concreto, en lo que la sentencia del juez se diferen-

cia del juicio de un simple particular. 
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Segdn otra opini6n, por ei contrario, en la sentencia no hay 

ninguna declaraci6n de voluntad por parte de1 juez cuya obra 

se reduce a un puro juicio 16gico sobre la ap1icaci6n de la -
norma al caso concreto; en la sentencia, 1a voluntad declarada 
es la de la Ley (4). 

Tambi~n nosotros creemos que el elemento esencial y car4cteri~ 
tico de la sentencia en el juicio 16gico; esto es, que la sen

tencia es esencialmente un acto de la mente del juez. Con esto 
es claro que no se niega que pueda haber sentencias en las cu~ 

les concurra tambi~n otro elemento, y que, por tanto, constit~ 
yen tambi~n actos de voluntad del Juez, sino que se afirma dni 

camente que pueden existir sentencias en las cuales el acto de 

voluntad no se encuentre, y que consisten en un~ pura opera- -

ci6n 16gica¡ por consiguiente, que s6lo el elemento 16gico, es 
esencial en el concepto de sentencia, tal y como lo preve~, el 

Articulo 267 del C6digo de Procedimientos Civiles vigente en -

el Estado de M~xico, que dice: " Para iniciar la verdad puede
el juzgador valerse de cualquiera persona sea parte o tercero, 

y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las -

partes o a un tercero, sin m4s limitaciones que la de que las

pruebas est~n reconocidas por la Ley y tengan relaci6n inmedi~ 
ta con los hechos controvertidos" (5). 

La norma jur1dica, aunque suponga también un juicio 16gico del 

4.- Ob. Cit. P4g. 53. 
s.- C6digo de Procedimientos Civiles para e1 Estado de M~xico 

P. 87. 
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6rgano de que emana, es ciertamente en su esencia un acto de 

voluntad, y precisamente, un mandato, por estar exnresado en 

forma abstracta, tiene necesidad de ser concretado, o sea, la

voluntad del Estado manifestada en forma abstracta o general -
en la Ley, tiene necesidad de ser traducida en forma concreta, 

que es lo que hace precisamente el juez en la sentencia. Pero. 
evidentemente en esta operaci6n el juez no añade ninguna part~ 
cula de voluntad propia a la voluntad ya manifestada en forma

por el 6rgano legislativo. La operación por la cual, dada una
norma general, se determina cual es la conducta que debe se- -
guir en el caso concreto el particular sujeto a la nor"'la, es -
una pura operación 16gica y, como se suele decir, un silogismo 

en el cual, tomada como premisa mayor a la regla general, como 
menor el caso concreto, se deduce la norma de conducta que ha
ya que seguir en el caso particular. El juicio 169ico no cam-

bia ciertamente de naturaleza, o por solo tener por bbjeto una 

declaraci6n de voluntad, esto es, una norma jur1dica. La acti
vidad mental del juez sigue siendo una actividad puramer.te te6 

rica, aunque se ejercite sobre un producto de la actividad - -

pr!ctica de otro, o sea, sobre una declaraci6n de voluntad - -
propia, sino que manifiesta simplemente su propio juicio sobre 
la voluntad del 6rgano legislativo en el caso concreto. El Es

tado ha afirmado ya su voluntad en el ejercicio de la funci6n

legislativa; no tiene necesidad de afirmarla una segunda vez -
en el ejercicio de la facultad jurisdiccional, la sentencia no 

contiené, pues, otra voluntad que la de la Ley traducida en --



forma concreta por obra del juez, en esto no hay ciertamente -
obra de voluntad, sino solo de la inteliqencia del juez. La -

operaci6n del juez, no es pues substancialmente diversa de la
de cualquier particuiar, que quiere deducir de la regla gene-

ral la regla particular del caso concreto. Lo que diferencia a 

la sentencia del juez del particular cualquiera, no es la nat~ 
raleza de la actividad desarrollada para llegar a formular el
juicio, sino el distinto valor del juicio, o sea la diversa -

eficacia jur1dica del producto de aqu~lla actividad. El dere-

cho objetivo atribuye, en efecto a la sentencia del juez, da-
dos ciertos supuestos, una fuerza obligatoria que no posee la
opini6n de un particular. Pero tampoco aq~1 la voluntad del -

juez entra en juego. No a un acto de voluntad, sino al juicio-

16gico del juez, esto es a un producto de su actividad intcles 
tual, es lo que la Ley reconoce aquel determinado efecto jur1-

dico. 

Como es sabido, el derecho objetivo obra siempre llegando a un 

determinado hecho ( Hecho Jur1dico ), determinados efectos - -

jur1dicos; pero este hecho algunas veces ser! un acto de la v~ 
luntad humana, pero puede serlo tambi~n de otra naturaleza. A

hora bien, aqu1 tenemos precisamente el caso de efectos jur1d~ 

cos ligados por la Ley no a un producto de la actividad voliti 

va, sino a un producto de la actividad intelectiva de un 6rqa
no del Estado. Lo singular del caso explica, pero no justifi--
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ca, el que se haya persistido en querer relacionar aqu~llos -
efectos de un acto de voluntad del juez. 

Una vez establecido as! que la sentencia es en su esencia un -

acto de la inteligencia del juez y, precisamente un juicio 16-

gico que revista la forma del silogismo, se ha dicho ya impl!

citamente cual es la materia de este juicio; es 1a declaraci6n 

de la norma jur!dica aplicable en el caso concreto, o sea, de

la tutela jur!dica que la Ley concede a un determinado inter~s 
La norma, tanto puede ser una regla de derecho material como -

una regla procesal, y de inter~s concreto cuya tutela se trata 
de declarar, tanto un inter~s material o primario como un in-

ter~s procesal o secundario. Hay, pues, sentencias cuyo conte

nido es una relacion procesal. Pero siempre es necesario para
que haya esencia1mente una sentencia, que se trate de declarar 

una relaci6n concreta, jur!dica, controvertida o incierta. Si
e1 acto del juez no se encamina a hacer cesar la incertidumbre 

sobre la norma aplicable en el caso concreto, sino solam~nte a 

regular el orden del procedimiento, tendremos una providencia
que no es substancial.mente una sentencia. 

Ahora bien, creo pertinente agregar al presente trabajo lo qu~ 

expresa el Maestro Hugo Alsina que dice: 

Naturaleza Jur!dica: 
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a). Tradicionalmente se admite que la sentencia, desde el pun

to de vista de su estructura, constituye un silogismo, el
que la premisa mayor est4 dada por la norma abstracta, la

menor por el caso concreto y la conclusi6n por la parte -
dispositiva. El Art1culo 1424 del C6digo Civil, establece
que es correlativa a la recepci6n de la cosa la obligaci6n 

de pagar el precio convenido por ella. Está probado que -

" A ", compr6 un objeto a " B ", por un precio convenido, -
y que ~ste se lo entreg6 en la forma estipulada. Luego 

"A" debe pagar a• B •el precio convenido (6). 

Aqu! el juicio l6gico es perfecto, y por ~l la norma abstracta 

se individualiza en el caso concreto, !l6lo que el juez procede 

en orden inverso, porque primero analiza los hechos, y luego -
hace su confrontaci6n con la norma legal, para llegar a la co~ 

clusi6n, no es base de un hecho dnico ni de una dnica norma -

abstracta, sino despu~s de una serie complicada de deducciones 

rec1procamente vinculadas. 

No obstante, esta concepci6n 16gica de la sentencia ha sido o~ 
jeto de cr!tica por gran parte de la doctrina, aduciendo que -
el resultado a que llega el juez y que expresa en la sentencia 

es el fruto, no de un juicio 16gico objetivo a base de materi~ 
les recogidos en el proceso, sino de una convicci6n que no es
t4 o no debe estar sometida en cuanto a su formaci6n a las re-

6.- Ob. Cit. P4g. 58. 



42 

g1as fijadas a priori, y en la que entran o pueden entrar, en

lo que a la valoraci6n de los hechos se refiere, no solo a ra
zonamientos puros, sino de simples impresiones, creencias, e -
incluso t!picos actos de voluntad, por lo que parece prcferi-

ble limitarse a decir que la sentencia contiene la expresi6n -

de la convicci6n formada en la mente del juez por la compara-
ci6n entre la pretensi6n de la parte y la norma jurídica o de

recho objetivo. 

Sin embargo, parece fuera de duda que la sentencia contiene un 
razonamiento y que ~ste presupone un juicio cr!tico a base de

procesos comparativos entre cuestiones de hechos y normas de -

derecho, es decir, a.plicctndo la estructura de un silogi:mo. 

Por lo dem~s, se trata s6lo de un esquema para explicar, el -

mecanismo del razonamiento y de fundamentar el valor de la co!!. 

clusi6n; o se~ que no es un silogismo perfecto, ni un silogis
mo ~nico, porque cada premisa de la sentencia, que constituyen 

en conjunto los motivos en que se asiente la parte dispositiva 

es a su vez, fruto de otro silogismo, y as! sucesivamente (7). 

La norma abstracta por otra parte, no siempre es un texto ex-

preso de la Ley; a veces es la voluntad de las partes, a la -~ 
que la Ley asigna la misma fuerza vinculatoria que sus precep

tos¡ en su defecto, el juez aplica los principios generales -

del derecho, ya que no le es permitido dejar de fallar por obs 

7.- Alsina Hugo. Derecho Procesal Civil ~Comercial. 
Ediar, Argentina 2a. Edic. 1975 P. 7 . 
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curidad o insuficiencia d.c la Ley. 

bl. Como operaci6n mental, no hay diferencia entre el juicio 

16gico del Juez en la sentencia y el que pueda formular un 

particular sobre el mismo caso, pero, mientras el de éste

no tiene ninguna trascendencia jur1dica, el de aquel con-

tiene una orden que obliqa a las partes en el proceso, y -

en ciertos casos, aún a los terceros. 

¿ Constituirá la sentencia una nueva norma o, por el contrario 

se tratará solo de los efectos de la norma legal ? 

Determinar que significado tiene la sentencia dentro del siste 

ma jur1dico, es uno de los problemas de derecho m~s inmensamen 

te debatidos, y d6nde, por lo antag6nico de las conclusiones a 

que llegan sostenedores de uno y otro criterio, toda concilia

ci6n ~e hace imposible. 

En la doctrina clásica, dominante hasta fines del siglo pasa-

do, en base a la preeminencia de la Ley considerada como dnica 

fuente directa del derecho positivo, la sentencia no era sino

una forma de actuaci6n de la Ley, es decir, que adn cuando se

traduzca la voluntad del juez, este no hace sino aplicar a un

caso concreto la voluntad abstracta del legislador. 
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Esta concepci6n de la sentencia fue rectificada por primera 
vez por Bulow, para quien la Ley, no es sino un esquema que la 

sentencia completa, y es as! como el legislador y el juez son

los que dan al pueblo su derecho, iniciándose la llamada es- -
cuela de derecho libre, y cuyo expositor m!s destacado es Kan

torowics, y en donde se hace depender a la sentencia de la vo

luntad del juez, porque si a su juicio desaparecen las condi-
ciones sociales que determinnron la sanci6n de la Ley, puede -
negarse a aplicarla y debe fallar el caso de acuerdo a su con

ciencia. Sobre la misma base, la tcor!a pura del derecho de -
Kelsen, de gran repercusi6n en el pensamiento jur!dico contcm
por!neo, acentu6 la autonom!a de la sentencia, pues, es su co

nocida concepc16n de 1a pir~ide jur!dica, la Constituci6n - -

constituye una determinaci6n en abstracto, cuyos principios g~ 
nerales se resumen, en la Ley, a la que a su vez, se individu~ 

liza en la sentencia, que viene a ser as! w Una norma indivi-

dualizada •. Para la escuela egol6gica, donde el problema se -

presenta en forma totalmente diference, porque el objetu de -

conocimiento no es la norma sino la conducta, el juez en su -

sentencia crea un nuevo derecho, que, a veces, est~ en.pugna -

aparente con el texto de la norma, y para Carnelutti la sente~ 
cia es un comando complementario, pero que en el proceso disP2_ 

sitivo ( que en sus sistemas es aquel en que el juez aplica -
una norma instrumental ), tiene car!cter aut6nomo, ya que no 

se funda en una norma material (8). 

8.- Ob. Cit. P~g. 70. 



Es indudable que la sentencia no es pura actuaci6n de la Ley-
pues como observa Lascano, si es cierto que el juez no puede -

querer sino lo que la Ley quiere, scgan la afirmaci6n de Zano
bini, no es menos cierto que la sentencia que ha pasado en au

toridad de cosa juzgada, como hace notar Calamendri, obliga -
aunque lo que mande sea lo que la Ley quiera: de lo contrario

siempre podr& discutirse la sentencia sosteniendo que se ha -
violado la voluntad de la Ley. Por otra parte, ciertas senten
cias, como las declarativas, se limitan a constatar una situa

ci6n jurfdica sin agregar nada que no haya estado antes en - -
ella, como meterse a lo resuelto en la sentencia, Pero las - -

sentencias constitutivas, en cambio, son fuente de nuevos der~ 

chos, y en ella se advierte la influencia de la voluntad del -

juez, no porque ~ste pueda proceder arbitrariamente sino por -

cuan~o el nuevo derecho tiene su origen en un acto de voluntad 

del que lá sentencia es su excepci6n. 

e). La sentencia se diferencia del lado arbitral, principalme~ 
te, en que éste tiene su origen en la voluntad de los part.f_ 

culares y en que su fin no es el inter~s p~blico¡ en tanto 

que la sentencia emana de un funcionario del Estado y su -
objeto inmediato no es la satisfacci6n de un inter~s priv~ 
do, sino el mantenimiento del 6rden pQblico. De ah! en la

tacultad que tienen las partes para regalar el procedimie~ 
to arbitral salvo los casos que interesen al orden pQblico 
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A continuaci6n es procedente adjuntar al presente trabajo 1o -
que menciona el maestro Giuscppc Chiovenda. 

La sentencia.- Conceptualmente, sentencia es el pronunciamien
to sobre la demanda de fondo, o mSs precisamente, la resolu- -
ci6n del juez que afirma existente la voluntad concreta de 1a
Ley deducida en Juicio. Que contiene, por consiguiente, el re
conocimiento a la negaci6n del bien de la vida deducido en jui 
cio (9). 

Considero pertinente agregar al presente trabajo lo que trata
el maestro HUGO ROCCO, que dice: 

" La sentencia se debe de ver desde el punto de vista de que -
e1 juez en el primer momento, debe aplicar la norma general al 
caso concreto, declarando mediante un juicio 16gico ( silogis
mo ) cual es la norma general que debe aplicarse al caso part.!_ 
cular. Por 1 b que resume diciendo " que sentencia es aquel ac
to por el que el Estado a trev~s del 6rgano jurisdiccional de~ 
tinado a tal fin C JUEZ ) al aplicar la norma al caso concre-
to, declara que tutela jur1dica concede el derecho objetivo a
un interés determinado • y cont1naa diciendo que el primer pr,2_ 
blema de este concepto de sentencia, ¿ es la sentencia un acto 
intelectivo un juicio 16gico o silogismo o bien un acto volit.!_ 
va ?, en otros t~rminos: ¿ Consiste la funci6n del juez en de-

9,- Chiovenda G~useppe. Instituciones de Derecho Procesal Ci-
~· Eclit. Reus, Madrid 3a. Edic. P. 136. 
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clarar el derecho mediante un juicio 16gico, es decir asumien

do el caso concreto bajo la norma jur!dica general, o consiste 
en imponer la observancia de la norma a aquellas personas que

est&n obligadas a observarlas? (10). 

La sentencia es esencialmente, un acto de la inteligencia del

juez1 en otros t~rminos, toda sentencia debe contener un silo
gismo, lo cual no quita que, haya sentencia que, adem~s de un
silogismo, contengan un acto de voluntad del juez. MAs este 

Oltimo elemento no es esencial al concepto de sentencia, el -
mandamiento se encuentra ya contenido en la norma jur!dica que 

el juez aplica, sin añadir ninguna voluntad propia, sino solo
asumiendo como premisa mayor la norma jur!dica, como menor cl

caso concreto, y deduciendo de estas dos premisas la norma de

conducta que se habra de seguir. 

Es verdad que el objeto del juicio 16gico que conduce a la se!!. 
tencia, es una declaración de voluntad {norma jur!dica ), m~s 
esto no cambia el silogismo en acto de voluntad, si ya razona

do, digo que Alicia ha querido tal cosa, el objeto de mi razo
namiento es el acto de voluntad de Alicia. Pero no por esto -
realiza un acto de voluntad, sino tan solo un acto de mi enten 

dimiento, que no cambia de naturaleza por el hecho de que con

templa un acto de voluntad de otro. 

10.- Ob. Cit. PAg. 140. 
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El juicio l6gico del juez no difiere sustancialmente del de -
cualquier particular que quiere hacer la misma operaci6n lOgi
ca que aqu~l; as1 por ejemplo en las conclusiones y en las no

tas agregadas por los abogados, hacer estos juicios 16gicos de 

id~ntica naturaleza que los que hará el juez al dictar senten
cia despu~s del ex:únen de la causa. En mi concepto los apuntes 

a que se refiere el maestro Hugo Rocco, anteriormente, nuestra 

legislaci6n actual lo regula en el Articulo 619 del C6digo de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de M~xico, precis~ 
mente en su Fracci6n VII, que dice: Las partes, aun cuando no

concurran o renuncien al uso de la palabra, podr~n presentar -
apuntes de alegatos, antes de que concluya la audiencia. Los -
de la parte que no concurra o renuncie al uso de la palabra se 

r~n leidos por el secretaría (11). 

PUntualizando la naturaleza de las sentencias, digamos cual es 
el contenido o sea la materia que ya hicimos en parte cuando -

decimos que la sentencia se liga al proceso de declarac:f.6n de
un derecho controvertido, para que haya sentencia, no es mene!!_ 

ter que haya un derecho controvertido o violado, basta que - -

eJi:ista una incertidumbre por la que se sepa que norma, o si la 

norma en cuestion, es aplicable al caso concreto. La declara-~ 
ci6n del Derecho en el caso concreto es la materia esencial de 
la sentencia, por lo que con lo descrito anteriorment~ conclu

yo el maestro Hugo Rocco, lo que es para el la naturaleza de -

11.- C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de M~ico. 
P!g. 171. 
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sentencia. 

En pr:l.mer t6rmino es prudente analizar los puntos de vista de

los diferentes autores que trato en este capitulo a fin de de
terminar mi opíni6n sobre la naturaleza jur!dica de la senten
cia. Por lo que el razonar lo sustentado por los autores cita

dos, en primer lugar estimo que, Eduardo J. Couture. Dice que
la sentencia debe versar sobre tres puntos de vista: como he-

cho jur1dico, acto jur!dico, y como documento, ya que., el hecho 

jurtdico va ligado al acto y no puede ser dividido el uno del

otro¡· y como documento, la sentencia se refiere a que debe 11~ 

nar a esta determinadas formalidades que marca la Ley. JI.hora -

bien est:l.mo que la postura de Couture, no es correcta porque -
en esencia no nos explica que es la naturaleza jurídica de la

sentencia. 

Por lo que hace al criterio del Lice, Becerra Bautista, en el
sentido de que • La naturaleza jur!dica de la sentencia es se

ñalar la terminaciOn de la actividad de las partes dentro del

proceso •. Yo considero que este tratadista con lo que maní- -
fiesta en relación a la naturaleza jur1dica de la sentencia no 

nos dice nada, en relaciOn a esta figura jurtdica, ya que la -

definici6n que d! es una etapa dentro del procedimiento o sea

exclusivamente la citaci6n para sentencia que trata nuestra -
Ley, en los juicios ordinarios, mercantiles, etc. 
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Giuseppe Chiovenda, sostiene que, la sentencia es el pronunci~ 

miento sobre la demanda de fondo, o m!s precisamente, la reso
luci6n del juez que afirma existentes o inexistentes la volun

tad de la Ley deducida en juicio, de esto se desprende que el

maestro Chiovenda, nos define que es sentencia scgrtn su crite

rio, pero no d~ una definici6n de que es la naturaleza jurtdi
ca de la sentencia. 

Finalmente, por cuanto a los principios sustentados por !Tugo -

Rocco, Hugo Alsina y Alfredo Rocco, sobre el tema que nos ocu
pa, considero que son las mas aceptables para definir la natu

raleza jurtdica de la sentencia o sea, que la sentencia const~ 

tuye un silogismo en el que la premisa mayor es la norl:ln abs-
tracta, la menor el caso concreto y la conclusi6n la parte dis 

positiva, que trae aparejada la coersibilidad. 



C A P I T U L O III 

DIFERENTES TIPOS DE SENTENCIA 



CAPITULO III 

DIFERENTES TIPOS DE SENTENCIA 

Para integrar debidamente el trabajo que estoy presentando es

necesar io notar las diferentes clases de sentencia, por lo que 
a continuaci6n anoto lo que menciona el Lic. Guillento Cabane-

1as (l.) • 

SENTENCIA.- Dictámen, opini6n, parecer propio, mSxim.'l., aforis

mo, dicho moral o filos6fico. Decisi6n extrajudicial de la pe~ 

sena a quien se le encomienda resolver una controversia, duda

º dificultad, Resoluci6n judicial en una causa. Fallo en la -
cuesti6n principal de un proceso. El m~s solemne de los manda

tos de un juez o tribunal, por opocici6n a auto o providencia. 

Parecer o decisi6n de un jurisconsulto romano. 

La palabra sentencia proviene del latín sentido, que equivale

ª sentiendo; por expresar la sentencia lo que siente u opina -

quien la dicta. Por ella se entiende la dccisi6n leg!timamente 

dictada el juez competente, juzgando de acuerdo con su o:>ini6n 

y segdn la Ley o norma aplicable. LA PARTE III, Tit. XXII, Ley 

r, entendida por sentencia el mandamiento que el juz~ado haga

ª alguna de las partes en raz6n del pleito que mueven ante él. 

A). Sentencia en lo Civil. Las resoluciones de los jueces o -

tribunales de la jurisdicci6n ordinaria se denominan sen-

tencias • cuando decidan definitivamente las cuestiones -

del pleito en una instancia o en un recurso extraordina- -

1.- Cabanelas Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. 
Reus, Madrid. 1971.. P. 
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rio¡ las que, reccayendo sobre un incidente, pongan t~rmi

no a lo principal, objeto del pleito, haciendo imposible 
su continuaci6n y las que declaren haber o no lugar a un -

litigante condenado en rebeld!a " 

Las sentencias definitivas se formulan ~~presando: 

Pri~ero.- El lugar, fecha juez o tribunal que las pronuncie, 
los nombres domicilio y profesi6n de las partes contendientes
y el carácter con el que litiguen¡ los nombres de sus abogados 

y procuradores, y el objeto del pleito. Se expresará tambien -
en su caso y antes de los considerandos, el nombre ·del magis-
trado ponente. 

Segundo.- " En p~rrafos separados, que principiaran con la pa

labra, resultando, se consignarán con claridad, y con la con-
cesi6n posible, las pretenciones de las partes y los hechos en 

que las funden, que hubieran sido alegados oportunamente, y -

que esten enlazados con las 9uestiones que hayan de resolver-
se. En el ttltimo resultado se consignará si se han observado -

las prescripciones legales en la substantaci6n del juicio, ex
pres~ndose en su caso los defectos u omisiones que se hubiesen 
cometido • 

Tercero.- • Tambi~n en párrafos separados, que principiaran 
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con la palabra, considerando, se apreciarán los puntos de der~ 

cho afectados por las partes, dando las razones y fundamentos

legales que estimen procedentes para el fallo que haya de dic

tarse, y citando las leyes o doctrinas que se consideren apli

cables al caso. si la substantacion del juicio se hubieren - -

cometido defectos u omisiones que merezcan correcciones, se -

apreciarán en al altimo considerando, exponiendo, en su caso -

la doctrina que conduzca a la recta inteligencia y aplicaci6n

dc esta Ley " 

n Se pronunciará, por altimo, el fallo ", que deberá ser cla-

ro, preCÍSO y COngruentP CO~ !~~ dC~~ndaS Y u~mds ?retenciones 

deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaracio

nes que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado -

y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto 

del debate; con la debida separaci6n cuando estos hayan sido -

varios. Debe haber condena en frutos, intereses, daños o per-

juicios, se fijará la cantidad liquida, las bases para :a li-

quidaci6n o se hará la reserva de la efectividad en la ejecu-

ci6n de la sentencia " 

Por altimo se harán las prevenciones necesarias para corregir

las faltas cometidas en el procedimiento, Si estas merecen co

rrecci6n disciplinaria, podrá imponerse en acuerdo reservado,

si as! se estima conveniente. 



Sentencias Civiles.- Las sentencias <JUe se oronuncien en los -

juicios civiles, deben ser conforme a la letra o la interpret~ 

ci6n jurídica de la Ley, si.n guc en ella deban atenderse imne

diatamente a motivos de moralidad, que por muy respetables que 

sean no pueden tomarse en cuenta, con violación a los precep-

tos legales sin atentar con las garantías establecidas en el • 

Artículo XIV Constiluciona~. 

Como comentario a este apartado me permito hacer notar que - -

nuestra Ley Procesal Civil prcve6 los requisitos de la senten

cia en los Art!culos 206 que dice: " Las definitivas resolve-

ran exclusivamente res~ecto de las personas, cosas acciones y

excepciones a que se refiere el juicio, absolviendo o condenan 

do " 

El Articulo 209 que dice: " Las sentencias deben ser claras, -

precisas congruentes con l~s demanda~ y l~s contcst~c~oncs y 

con las dem~s pretensiones deducidas oportunamente en el plei

to, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos -

los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando 

éstos hubieran sido varios, se har~ el pronunciamiento corres

pondiente a cada uno de ellos". 

El Artículo 210 que dice: " Al pronunciarse la sentencia se es 

tudiar~n previamente las excepciones que no destruyan la ac- -



56 

ci6n, y si alguna de estas se declara procedente, se ahsten- -

drán los tribunales de entrar al fondo del negocio, condenando 
o absolviendo en todo o en parte segan el resultado de la va-

luaci6n de las pruebas que ha<Fl el juez ". 

El Art!culo 211 que dice: " Cuando el actor no pttueba su ac- -
ci6n será absuelto el demandado n 

El Art!culo 213 que dice: " Cuando hubiere condena de frutos,
intereses daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad 

liquida, o por lo menos se establecerán las bases con arreglo

ª las cuales deba hacerse la liquidaci6n, cuando no sea el ob

jeto principal del juicio " 

El Art1culo 214 que dice: " Quedan abolidas l.:is anti9uas f6r-

mulas de las sentencias y basta con que el juez apoye sus jui
cios resolutivos en preceptos legales o principios jur!dicos,

de acuerdo con el Art!culo XIV Constitucional " 

El Art!culo 220 que dice: " Toda sentencia tiene a su favor la 

presunci6n de haberse pronunciado segün la forma prescrita por 

el derecho, con conocimiento de causa y por juez leg!timo con~ 
jurisdicci6n para darla " 

El Art1culo 224 que dice: " En los casos en que haya prevenci~ 



57 

nes especiales de la Ley, las resoluciones judiciales solo ex

presarán el tribunal que las dicte, el luqar, la fecha y sus -

fundamentos lcqales, con la mayor brevedad y la determ:i.naci6n

judicial, y se firmarán por el juez o magistrado, que corres-

panda, siendo autorizadas en todo caso por el secretario" (2). 

También es necesario agregar al tema que trato lo que dice la

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en jurisprudencia defi

nida apdo. 324.- Sentencias Civiles.- ~Je dice: " Solo deben -

resolver sobre los puntos sujetos a debate sin to~ar en consi

deraci6n hechos distintos. Quinta ~poca: Tomo VII, Pág. 410.-

El.izarr!S.s Rafael. Tomo VII, Pág. 144.- Mier y Rub1n Hnos. Tomo 

VII Pág. 585.- Rafael Barbosa, Sucs. Tomo VII Pág. 1369.- Cam

pos Francisco s. Tomo VII, P~q. 1585.- Dalcázar Demetrio. 

As1 con las tésis relacionadas que dicen: Sentencias Civiles 

na puede decirse que se ocupen de puntos ajenos al. debate por

que en un pl.eito sobre rescisiOn de contrato, estatuyan sobre

l.a validez o nulidad del mismo, ya que para la existencia o i

nexistencia del convenio, es punto capital. para que prospere o 

no, l.a acci6n rescisoria ya que solo puede rescindirse l.o que

es válido. 

Quinta época: Tomo XXI,Pág. 866.- González y González Ernesto. 

2.- COdigo de Procedimientos Civiles del Estado de México. 
P. 89 a 91. 
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Sentencias Civiles.- Las sentencias que se pronuncien en los -

juicios civiles deben ser conforme a la letra o a la interpre

taci6n jur~dica de la Ley, sin que en ella deba atenderse inm~ 

diatamente a motivos de moralidad que, por muy resp~tables que 

sean no pueden tornarse en cuenta con violaci6n de los precep-

tos legales sin atentar contra las r¡arantias estahleeidas en -

el Art~culo X!V Constitucional. 

Quinta ~poca: TO!t\o XXII Pág. 42.- Ar¡uilar F~lix. 

Sentencias Civiles.- Si no se ocupan de las excepciones opues

tas ni de las pruebas rendidas, procede conceder el amparo CO!!_ 

tra ellas, para los efectos de que se subsanen las omisiones y 

se pronuncie nuevo fallo. 

Quinta t!poca: Tomo XX'QI Pág. 1585.- ~!oraques Mir¡uel. 

Sentencia Colectiva.- En materia civil ese tipo de sentencia 
no se puede dictar ya que se dicta dnicw~ente en materia labo

ral en virtud de que, la Ley Federal del Trabajo preve~ los -

contratos colectivos de trabajo. 

Sentencia absolutoria.- Aqu~lla que, por insuficiencia de 

pruebas o por falta de fundamentos °legales, que apoyen la de-

manda o la querella, desestima la pretensi6n del acto o ~echa

za la acusaci6n, que produce a favor del reo ( Demandando en -



59 

lo Civil y acusado o procesado en lo criminal ) la liberaci6n 

de todas las restricciones que la causa haya podido signifi-

car en su ?ersona, derechos y bienes. 

En lo criminal la absoluci6n se entiende libre en todos los -

casos y se prohibe en absoluto la sim9le absoluci6n de instan 

cia, que corta asr un abuso del antiguo procedimiento, donde

cabfa dejar una sombra del honor del que, ·en el proceso no -

hubiera demostrado su inocencia en absoluto, aunque el acusa

dor no hubiere podido tambi~n probar concluyentemente los ca~ 

ges. No obstante, a esto se asemeja mucho el sobresimiento 

provisional y, esta sentencia nuestra legislaci6n civil la 

ennurnera en el Art~culo 212 que dice: " Cuando el actor no 

pruebe su acci6n ser5 absuelto el demandado "· 

En el 6rden criminal o penal lo preve~ el Artfculo 86 del C6-

digo de Procedimientos Penales que dice: " • • Fracci6n IV. 

La condenaci6n o absoluci6n que proceda y los dem~s puntos re 

solutivos correspondientes ". 

Sentencia condenatoria.- La que acepta todo o en parte de las 

pretensiones del actor, manifestadas en la demanda, o las del 

demandado, expuestas en la renovaci6n.- Lo cual se traduce -

respectiv~~ente en una prestaci6n en el 6rden civil, o en una 

pena en la jurisdicci6n criminal, 
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Sentencia congruente.- La acorde y conforme con las cuestiones 

planteadas por las partes, )'ª las admite o rechace, condenando 

o absolviendo. La exigencia de este requisito se declara en la 

Ley as!: • Las sentencias deben ser claras, precisas y con~--

gruentes con las demandas y demSs pretensiones de~ucidas opor

tunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas 
exijan, ( condenando o absolviendo al demandado y decidiendo -

todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate ) 

La congruencia exige la petici6n en tiempo y forma que es pos!_ 

ble en lo civil: en la demanda, en la contestacion a la misma, 
en los escritos de réplica y drtplica y en el de ampliaci6n. 

La incongruencia en la sentencia_ determina la posibilidad de -

apelar con fundamento. 

La sentencia puede ser incongruente de tres modos: que origi-

nan respectiva~ente, las denominadas sentencias " Citra peti-
ta " ( la que omite fallar sobre uno, varios o todos lo~ pun-

tos litigiosos), sentencia" Extra Petita • C cuando concede

más de lo pedido ). No hay incongruencia si el fallo.acepta -
menos de lo reclamado que es lo habitual ante la exageraci6n -

de las partes. 

Sentencia constitutiva.- La que recaé por la acci6n constitut!_ 

va interpuesta¡ a fin de crear, modificar o extinguir unm rel~ 
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ci6n juridica sin limitaise a la declaraci6n del derecho y sin 

obligar a una prestaci6n; tales son las dictadas en juicios de 

divorcio, de reconocimiento de filiaci6n, de sepaci6n de cuer

pos; de disoluci6n de la sociedad conyuqal etc. 

Sentencia de remate mercantil.- La dictada en el juicio ejecu

tivo para proceder a la venta de los bienes embargados, y ha-
cer pago al acreedor ejecutante. 

Sentencia declarativa.- La pronunciada en causa donde se ha -

planteado una acci6n declarativa. La que establece la existen
cia o inexistencia de un derecho y sin obligar a condenar o -
absolver. a las partes, 

Entre estas sentencias se encuentra las que declaran la false
dad de un documento, la prescripci6n y la jactancia. 

Sentencia definitiva.- Del verbo definirse, terminar, es aqu~

lla segQn Cervantes, por la cual el juez resuelve terminado el 

proceso1 la que, con vista de todo lo alegado y probado por 

los litigantes sobre el negocio principal, ponen fin a la con

troversia suscitada ante el juzgado. En el decir de la part. -

IXI, Tít. XXII, Ley Segunda. Aqu~lla que, concluido el juicio

d4 finalmente el juez absolviendo o condenando al demandado. 
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?ara mayor claridad conviene establecer que sentencia def init! 

va se llama a dos generos de pronunciamientos que pue¿en ser 

uno solo: La sentencia principal es una causa y la sentencia -

firme. La primera es obligada en todo pleito no abandonado: y
por ella el juez condena o abs~elve, declara o conntituye un -

derecho o relaci6n jur!dica. La otra es la que, dictada por -

tribunal superior o por expresa de la declaraci6n de la Ley, -

no permite liti~ar ulteriormente, por no caber contra ella si

no el juicio de amparo. 'La sentencia definitiva de la segunda

clase depende an ocasiones de factores ajenos al propio juez,

como el consentimiento o descuido de las partes, a las que ven 

ce el plazo de recurrir. 

sentencia. ejecutoriada.- La que ha pasado en autoridad de cosa 

juzgada, la sentencia firme, por no caber contra ella ningdn -

recurso. La que preve~ los Art!culos 225 y 226 del C6digo Pro

cesal vigente que dice: • Hay cosa juzgada cuando la sentencia 

ha causado ejecutoria. La cosa juzgada es la verdad leg~l y -

contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, 

salvo los casos expresamente determinados por la Ley •. 

Art~culo 226 que dice: • Causan ejecutoria las siguientes sen

tencias • 
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'I.- Las que no admiten n·ingiln recurso: 

II.- Las que, admitiendo algGn recurso, no fueran recurridas 

o habi~ndolo sido, se haya declarado desierto el inter

puesto o se haya desistido el recurrente de 61. 

III.- Las consentidas expresamente por las partes, sus represe~ 

tantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante. 

En los casos de las Fracci6nes I y III de ~stc Articulo, las

sentencias causan ejecutoria por ministerio de ley¡ en los 

casos de la Fracci6n II se requiere la declaraci6n judicial,

la que ser~ hecha a petici6n de la parte. La declaraci6n se -

har~ ?Or el Tribunal de apelaci6n, en la resolución que decl~ 

re desierto el recurso. Si la sentencia no fu~re rccurrioa, -

previa certificaci6n de esta circunstancia por la secretaria, 

la declaraci6n la har~ el juez que la haya pronunciado, y en

caso de desistimiento, ser~ hecha por el tribunal ante el que 

éste se haya hecho valer. 

Sentencia en revisión.- Considero que para el tema tratado se 

refiere esta revisión al recurso de apelación en primera ins

tancia que preveen los Art1culos 423 que dice: " El recurso -

de apelación tiene por objeto que la sala civil del Tribunal, 

confirme, revoque o modifiquP- la sentencia o el auto dictado• 

en la primera instancia, en los que puntos relativos a los -

agravios expresados " 
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El Artículo 424 que dice: • La apclaci6n puede admitirse en -
efecto devolutivo y en el suspensivo o s6lo en el primero •. 

Articulo 425 que dice: • La apelación admitida en ambos efec-

tos suspenden, desde luego, la ejecuci6n de la sentencia o del 
auto, hasta que éstos causen ejecutoria, y , entre tanto solo

podrá dictarse las resoluciones que se refieran a la adminis-

traci6n, custodia y conservaci6n de bienes embargados o inter
venidos judicialmente, siempre que la apelaci6n no verse sobre 

alguno de éstos puntos • 

Sentencia en el juicio de amparo,- La Suprema Corte de Justi-

cia de la Naci6n ha sostenido en jurisprudencia definida Apar

tado 325.- Sentencia de Amparo.- Solo pueden resolver sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se re-
clama, y nunca sobre cuest~ones cuya decisi6n compete a los -

Tribunales del fuero coman. 

Quinta ~poca: Tomo V. Pág. 543.- Jiménez Blanca David, 

Tomo v. Pág. 1005.- Anibal Antonio. 

Tomo XIV. Pág. 1334,- G6mez Virginia. 

Jurisprudencia.- Tercera Sala.- 63. 

Tomo XVII.- Nava Vda. de Muciño A, Candelaria, Sucs. T. 

Tomo XII.- Pág. 663 Manrique de Fdz, Esperanza as1 tambi~n la

que tratan las tésis relacionadas que dicen: 



Sentencias de amparo.- No· pueden alegarse que se ocupan de -

asuntos extraños al juicio constitucional, porque examinen la 

validez de los documentos que presentan como prueba. V Epoca: 

Tomo XVII Pág. 534. Castillo Luís M. 

Sentencias de amparo.- No pueden ocuparse de examinar pruebas 

cuya valoraci6n no han sido impugnadas.- Si tanto el juez que 

como el Tribunal al que se fundan para decretar el divorcio -

en dos diversas pruebas, a una de las cuales la demanda de -

amparo omite referirse, el fallo constitucional no puede ocu

parse del fundamento probatorio no acatado, y por tanto debe

estimarse fundar al respecto la sentencia impugnada. v. Epoca 

Suplemento de 1956, Pág. 462. AD. 3580/50 Leopoldo Rodr!guez

Willer. 4 votos. 

Sentencia interlocutoria.- Del lat!n inter y locutio, mien- -

tras se habla o discute, o decisi6n intermedia. Segttn Cerv~n

tes, la que pronuncia el juez en el transcurso del pleito, -

entre su principio y su fin, sobre algttn incidente o Art!culo 

de previo pronunciamiento, para preparar la sentencia defini

tiva, Ley II, Se entiende como interlocutorio: • El mandamie.!!_ 

to del Juzgador que hace sobre alguna duda que carece en el -

pleito. La trata nuestra legislac16n procesal civil en su - -

Art!culo 205 que dice: " Sentencia interlocutoria o auto in-

terlocutorío, es el que decide un incidente " 
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Sentencia ltquida.- La que establece el valor de la cuantfa en 
que condena, a las bases para su inmediata liquidaci6n. La pre 

ve~ nuestra Ley Procesal Civil en su Art!culo 213 que dice: 

• cuando hubiere condena en frutos, intereses, daños, o perju~ 
cios, se fijara su importe en cantidad l!quida, o por lo menos 

se establecer~n las bases con arreglo a las cuales deba hacer
se la liquidaci6n, cuando no sea el objeto principal del jui-

cio. 

Tarnbi6n la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn diceJ en la

Tesis Jurisprudencial que aparece en la P~g. 990 que dice: 

• Sentencia en caso de demanda por cantidad lfquida, sea in- -

congruente que la prestaciOn demandada no fuera objeto de pro
nunciamiento expreso en la sentencia y que dejara pendiente P!!, 

ra ser ltquida en la ejecuciOn del fallo "· 

Quinta 6poca: Tomo cxxrr, Pag. 430 A.O. 6364/55.- Eduardo Su!

rez, 5 votos. 

Sentencia Mixta.- LLarnan algunos autores as! a la que interlo

cutoria de nombre definitiva en el fondo recae en un incidente 

pero pone fin a la cuestion principal. Cuando opera la falta -
de personalidad en un juicio ordinario civil o cualquier otro

tipo de exccpci6n de previo y especial pronunciamiento. C91T10 



es la incompetencia. Litispendencia y conexidad de causa. 

Conclusi6n.- La sentencia, es una decisión que resuelve una si 

tuaci6n jur!d!ca que ha sido sometida al órgano judicial me- -

diante un juicio. 



C A P I T U L O IV 

EJECUCION DE SENTENCIA 



CAPITULO IV 
EJECUCION DE SENTENCIA 

La sentencia, entendiendose por tal el acto final que decide -

el proceso, una vez que hace tr~nsito a cosa juzgada tiene pa

ra el caso concreto fuerza equivalente a la Ley ( Lex Specia-
lis ) La declaraci6n de certeza hecha por el juez en la sente~ 
cia reviste carácter declarativo del derecho, en cuanto recon~ 

ce, como ya querido por la ley desde que se ha verificado en 

la realidad el hecho concreto, el mandato respectivo, que el 
juez se circunscribe a proclamar (1). 

En esta forma, si el condenado no cumple directamente la obli

gaci6n que la justicia le ha impuesto y no da as! efectividad

ª la sentencia de condena, debe existir un proceso que satisf~ 
ga al vencedor, adn contra la voluntad del deudor, ( demanda-

do, condenado ). 

Este procedimiento es precisamente la Ejecuci6n Forzada, que -
tiende a que por medio de un sistema jur!dicamente regulado el 

6rgano competente del Estado, que normalmente es el judicial,
de efectividad a los derechos del acreedor mediante el empleo

de medios ejecutivos contra el obligado. La ejecuci6n de la -
sentencia es, entonces, el conjunto de actos dirigidos a lo- -
grar la eficacia práctica de ella. La ejecuci6n permite la in

tromisi6n en la esfera individual ajena y su transformaci6n rna 

terial para satisfacer el inter~s del actor. 

1.- Enciclopedia Orneba. Vol. IX. Pág. 822. 
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Se obtiene no con el concurso, sino contra la voluntad del o

bligado. 

Por esta raz6n la sentencia de condena ha sido el t1tulo eje

cutivo clásico, ya que pose~ m~s que todo eficacia preparato~ 
ria para la ejecuci6n forzada. Dicha sentencia sirve de base

para el proceso de ejecuci6n aan cuando el demandado,, que ya

tiene la categoria de deudor respecto al demandante no Clllftple 

la prestaci6n oportunamente. 

Pero es claro que la sentencia solamente puede cumplirse cua!!. 

do est~ ejecutoriada, salvo que ella misma fije un t~rmino de 

cumplimiento, pues en tal caso, conforme a las reglas genera

les su ejecutabilidad procede una vez vencido dicho plazo (2) 

Ejecuci6n de sentencias sobre condena de hacer o no hacer o -

de entregar alguna cosa, 

Si la sentencia contuviera condena de hacer o de no hacer o 

de entregar alguna cosa, esto es, de ejecutar algdn acto, 

obra u opcraci6n a favor del que obtuvo el fallo o de entre-

gar al mismo alguna cosa que no consista en cantidad, sea l!~ 

quida o no liquida, pues para que 6stas se hagan efectivas -

se sigue el procedimiento, se proceder~ a darle cumpl.irniento, 

emplea~do los medios necesarios al efecto (3). 

2,- Idem. 

3.- Ob. Cit. 296. 
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Estos serán: 

lo. Si el condenado a hacer o entregar alguna cosa, no cumpli~ 

re con lo que se le ordene para la ejecuci6n de la sentencia,

dentro del plazo que el juez al efecto le señale, se hará a su 

costa. Esto deberá efectuarse por los medios más a prop6sito,

mas breves y menos dispendiosos. As1 pues, si la condena vers~ 
re sobre restituci6n de bienes inmuebles o sobre declaraci6n -

de derechos reales el vencido estará obligado a hacer lo r¡uc -

el juez le mandase para poner al vencedor en la posesi6n o ca
si posesión de aquellos si la condena fuera V.g., "A LA ENTRE 

GA DE UN CABALLO DETERMINADO, Y NO LO EFECTUARE EL VENCIDO, 

MANDARA EL JUEZ QUE SE F.MBARGUE O SE RECOJA POR EL Jl.LGUACIL -
DEL JUZGADO PARA ENTREGARLO AL VENCEDOR¡ PON:IENDO EN AUTOS - -
DILIGENCIA _DE ELLO EL ESCRIBANO¡ SI SE CONDENARE A UN A.~TESANO 

A HACER UN ARTEFACTO COMUN QUE NO REQUIERE EL ARTE O HABILIDAD 

ESPECIAL DE SU PERSONA, MANDARA AL JUEZ QUE SE EJECUTE POR - -
OTRO ARTESANO CON LA INTELIGENCIA NECESARIA PARA ELLO, PAGANDO 

EL VENCIDO EN EL VALOR DEL ARTEFACTO Y ENTREGANDOSE ESTE AL -

VENDEDOR " 

Pero s~ por ser personal1simo el derecho, por depender de los

conocil'llientos especiales del ~ondenado a hacerlo o consistir -

en actos que s6lo el puede ejecutar, no pudiere verificarse en 

esta forma, esto es, haci~ndolo otra persona a costa de aqu~l-
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se entender~ que opta por el resarcimiento de perjuicios. En -
este caso, si se hubiere fijado la importancia de 6stos en la

sentcncia, pa~a el caso de incjecuci6n, se proceder~ a lo que, 

respecto del cumplimiento de la sentencia en que hay condena-

ci6n de cantidad l!quida, mas si no se hubiere determinado se

resolver5 como una condena de cantidad il!quida procedente de

perjuicios, tambi~n se reducir~ al resarcimiento de perjuicios 
la obligación de entregar una cosa que impuso la condena cuan

do no pudiera efectuarse por haber muerto o perdidose. (4). 

Si el condenado a no hacer una cosa ouebrantare la sentencia,

esto es, hiciera aquella contra la proh1bici6n que se le impu

so, se entcndr~ que opta por el resarcimiento de perjuicios -
que se indemnizarán al vencedor, c~to es, si se determinó su -

importancia para este caso, se seguiría el procediniento. so-

brc condena ne cantidad l!quida, y si no se determin6 se pro-
cedera como lo preve~ el Art!culo 910 ( si la sentencia conde

nase al pago de una cantidad 11quida proce<lente de perjuicios, 

el que la haya obtenido presentar~ relaci6n de ellos con la so 

licitud que deduzca para el cumplimiento de la ejecutoria (5). 

Lo'que trata el. autor que antecede, considero que esta acorde

con lo que preve~ nuestra legislaci6n procesal en los Art!cu~~ 

los 705 del C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de ~~

xico, as! como los Art!culos 706, 712, de la misma ley a~tes 

4.- De Vicente y Cervantes Jose. Ley de En1uiciamiento C~vil. 
Edit. Bosch, Barcelona 3a. Edlc. P. 29 • 

S.- Ob. Cit. 
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invocada (6). 

El caso más frecuente de sentencia favorable al actor es la 

sentencia de condena, correlativo al concepto de condena es el 

de la prestaci6n. La condena en la sentencia presupone dos co
sas: 

a). La existencia de una voluntad de ley que garantice un bien 

o alguien imponiendo al demandado la obligaci6n de una - -
prestaci6n. 

b). La convicci6n del juez de que basandose en la sentencia -

puedase sin m~s, inmediata~ente o despu~s de un cierto - -

tiempo, proceder por los órganos del estado a los actos 

posteriores necesarios para la consecuci6n efectiva del -
bien garantizado por la Ley (7). 

De lo anterior nos colocamos frente a la figura jur~dica llama 
da ejecuci6n forzosa. 

Si una prestaci6n que esta declarada como debida no se cumple, 

o si para evitar la actuaci6n de una declaración con predomi-
nante funci6n ejecutiva o de una resoluci6n de cautela el su-

puesto deudor no cumple espontáneamente la prestaci6n, tiene -

lugar la prestaci6n se dice, la ejecuci6n forzosa (8). 

6.- C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de M~xico. 
PAg. 191 a 194. 

7.- Giovenda Giuseppe. Ob. Cit. P. 203. 
8.- Ob. Cit. P!g. 293. 
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Ejecuci6n de la Ley en general.- Quien cumple una prestaci6n -
que le es impuesta por la ley, realiza una voluntad propia de
terminada por la voluntad de l~ ley. Por esto se dice que cum

ple la ley. Y esto ocurre lo mismo, con los particulares que -
con los 6rganos pO.blicos, esa ejecuci6n de la ley todo lo que
se hace para que una voluntad de ley tenga su efecto. La sen-
tencia, como sabemos, es ejecuci6n de ley. 

Ejecuci6n forzada de la Ley. El concepto de ejecuci6n forzosa
comprende la adopci6n de medidas de coacci6n tendientes a o- -
brar en el ánimo del obligado para inducirlo a cumplir la lcy
(9) • 

Ejecución procesal.- Es car~cteristic~ de la cject1c!6n !'roce-
sal estar fundada en una declaraci6n7 esa ejecuci6n de la ley
basada en una declaraci6n, y es o·rdinariarnente ejecucil:5n media 

de la ley, ejecuci6n in.~ediata de la declaraci6n. La ejecuci6n 
puede ser procesal de dos maneras, porque se trata de verifi-
car una declarac16n obtenida en el proceso, o porque una decl.!!_ 
raci6n obtenida fuera del proceso est~ confiada para la ejecu
ci6n a 6rganos procesales. El concepto generalísimo de ejecu-
ci6n procesal, comprende todo lo que se hace para que la decl~ 
raci6n tenga su efecto1 el embargo, para tener ejecuci6n de 

declaraci6n en sentido propio es preciso, que entre el acto -
ejecutivo y ia declaraci6n exista una relaci6n directa, ~-sea-

9.- Ob. Cit. P4g, 294, 



que el acto ejecutivo este previsto impl!cita o expl!citamente 
en la declaraci6n. Pero tambi~n se habla de ejecuci6n de sen-
tencia u otros actos de declaraci6n cuando el acto ejecutivo 
tiene por condici6n solo la existencia de la sentencia o del -
acto sin que est6 previsto en estas declaraciones, como ocurre 
con algunas sentencias, y con las declaraciones contractuales, 
en cuyos casos s6lo se tendr!a ejecuci6n a base de déclaraci6n 
pero no tambi~n propiamente ejccuci6n de una declaraci6n. 

Cuando hablamos en general de ejecuci6n, nuestro pensamiento -
alude a la forma más com~n de ejecuci6n procesal: la ejecuci6n 
forzosa de las sentencias de condena y titulas equiparados a -
ella. Como ya sabemos la declaración contcni<ld en la sentencia 
de condena también tiene por función preparar la ejecuciOn, y
~sta es, en tal caso, la integridad complexiva de las activi-
dades dirigidas al fin que el vencedor, m~diante los Organos -
p~blicos, consiga pr~cticamente el bien que la ley le garanti
za, segan la declaraci6n contenida en la sentencia (lOJ. 

'jecuci~n procesal forzosa.- Esta no significa exclusivamente
~l empleo de la fuerza material. Hay ejecuciOn forzosa en el -
proceso siempre que los 6rganos jurisdiccionales obren contra
un particular obligado para proporcionar al vencedor un bien -
que le es debido segan la declaración o para actuar una plena
aplicada por consecuencia del incumplimiento. Por ejemplo la -

10.- Ob. Cit. P4g. 296. 
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pignoraci6n enterceros de un cr~díto debido al deudor es una 
ejecuci6n con efectos meramente ideales, no materiales; pero 
es ejecuci6n forzosa porque tiende a proporcionar un bien al 
acreedor contra el obligado que deb!a prestarlo. 

La ejecuci6n procesal forzosa puede detenerse: 

1.- Cuando se verifica una declaraci6n que contiene la aplica
ci6n de una medida de coacci6n,' como el arresto, el embar
go. En estos casos el obligado puede :impedir la ejecucí6n
cumpliendo con la obligaci6n (11). Ya sea haciendo lo orde 
nado en la sentencia o abandonando el motivo de la misma. 

2.- Cuando se realiza basandose en una declarací6n que contie
ne la aplicaci6n de un m~dio de coacc1ón, como la multa, -
e1 obligado puede evitar siempre la cjecuci6n, adn sin ~ 
p1ir la obligaci6n originaria pagando la multa, la repara

cí6n. 

J.- Cuando se realiza bas~ndose en una declaraci6n de presta-
cí6n debida por un obligado, ya sea de dar (pa~ar, entre-
ga de cosas muebles, dejaci6n de bienes irunuehleat, ya de-, 
hacer (ejecucí6n de una obra, destruccí6n de obras hechas
ilegalmente) (12). 

11.- rdem. 
12.- Idem. 
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De lo anterior se desprende que el tratadista Chiovenda, se r~ 

fiere a que hay sentencias que se pueden cumplir voluntariarne~ 

te sin llegar a la ejecución en contra 1el uemandado; pero si

~ste no cumple voluntariamente con el contenido de la resolu-

ci6n, es necesario aplicarle los medios de apremio que marca -

la ley¡ y como consecuencia hacerle cumplir lo ordenado en la

resoluci6n en forma coersitiv~. haciendo uso de la fuerza pd-

blica, cateo, fractura de cerraduras, hasta que estén satisfe

chas las prestaciones ordenadas en la sentencia. 

Por otra parte el maestro Piero Calamandrei, nos dice, que la

ejecuci6n forzosa " trata que el mandato individualizado, de-

clarado cierto mediante la decisi6n sea practicamente ejecuta

uo (13). 

Y nos sigue diciendo que una vez declarado ~ierto el mandato,

cs todav1a posible que el mismo permanezc;. prácticamente sin -

ejecutar. Por lo que queda abierto el proble~a de la ejecuci6n 

práctica del Derecho declarado cierto. Una vez que se ha lleg~ 

do a la declaraci6n oficial de certeza, puede ocurrir que la -

conducta del obligado, se ajuste, sin más, a tal precepto, pe

ro puede tambi~n ocurrir que la ejecuci6n voluntaria no sea P2. 

sible, o que el obligado delivcradamente se niegue a obedecer

el mandato ya indiscutible. En este caso se llega a la fase de 

la ejecuci6n forzada (14). 

13.-Calamandrei Piero. Derecho Procesal Civil. Edit. Ejea, 
Buenos Aires, 1962 P!g. 159. 

14.- Ob. Cit. Pág. 165. 
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Es la acti•1idad que lleva a cabo el estado para hacer que este 

mandato concreto sea prácticanente observado, tambien en caso

de necesidad, con el empleo ñc la fuerza f1sica, dirigida a m~ 

dificar el mundo exterior y hacerlo corresponder a la voluntad 

de la ley. 

En este caso el ejecutor debe, sobre todo, poniendo en actua-

ci6n los medios destinados a afirmar, incluso mediante la fue~ 

za, el derecho contra los reacios, el empleo pr~ctico de la -

fuerza, no se debe a la casualidad el que la justicia se pre-

sentc simbolicamente, ya que la actuaci6n del ejecutor, no pu~ 

de moverse si antes el juez no ha pensado imparcialmente las -

razones de la justicia. 

Nos sigue diciendo Calamandrei que el carácter esencial de la
ejccuci6n frazada es precisamente este; ~e los cambios jur!d! 

cos que la misma produce sobre la esfera jur1dica del deudor -

no quedan nunca limitados al mundo jur1dico, sino que ebtán -

siempre precedidos, acompañados o seguidos de variaciones en -

el mundo sensible, de desplazamientos, de cosas o de personas, 

para efectuar los cuales puedan resultar indispensables el uso 

de la fuerza f1·sica. Para llevar a cabo la pignoraci6n, el of! 

cial judicial puede proceder a~n contra la voluntad del deudor 

a la apertura de puertas¡ puede, para vencer la resistencia -

opuesta por el deudor, reclamar si es necesario, la asistencia 

de la fÚerza p~blica (15). 

15.- Ob. Cit. Pág. 171. 



En esta fase el demandado.se convierte en sujeto pasivo, ex- -

puesto a la fuerza, la voluntad de él ya no tiene relevancia -
alguna frente a los medios coercitivos que, quiera o no quiera 

el Estado pone en obra, contra ~l, sin tener para nada en cue~ 

ta su autonomta y la intangibilidad de su esfera jurtdica. 

La ejecuci6n forzada, se distingue de todas l~s otras interveE!._ 

ciones coactivas del Estado en la esfera individual, en cuanto 

en ella la puesta en práctica de la coacci6n al objeto de rei~ 
tegrar el derecho transgredido por quien en un primer tiempo -
estaba obligado a observarlo (16). 

Como comentario a lo especulado por el maestro Piero c~laman-

drei, en relaci6n a la Ejecuci6n Forzada; considero que .su ex

posici6n se refiere en primer término, a las consecuencias que 

trae aparejada la sentencia de condena y en la que se obliga 
al demandado a cumplir con lo ordenado en dicha sentencia. 

En segundo t~rmino, explica la legalidad de la actuaci6n en la 

Ejecuci6n Forzada, ya que advierte que en esta etapa del jui-
cio se ~nvade la esfera jur1dica del demandado. Pero ~ste ya 

se le oy6 y venci6 en juicio, y por lo tanto no se le violan -

las garant!as individuales. 

Ahora bien la opinion del tratadista Francesco Carnelutti en -

16.- Ob. Cit. Pág. 172. 
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relaci6n a1 tema de estudio, nos dice " Que 1a ejecuci6n es -

la actividad que desarrolla el 6rgano jurisdiccional para ad~ 

cuar el derecho al hecho, al ser " , por otra parte nos dice: 
• Que cuando al Juez le ha dicho al deudor que niega su deuda 

Debes Pagar, las cosas en cuanto al ser van mejor que antes¡

pero no van bien si, esto no obstante, el deudor contin~a sin 

pagar. El primer tramo del camino se cunple mediante la ade-

cuaci6n del derecho al hecho, poro la una y la otra tienden -

al mismo fin esto es, de hacer que aquello que debe ser, sea

(1 7). 

Nos sigue diciendo el tratadista que la ejccuci6n es aqu~lla

que viene dcsnu~s de la amenaza. Esto es, su traducci6n en as_ 

to, ya que la hip6tes1s por l~ cuül <lebc de operar l~ cjecu-

ci~~ ns el incumplimiento de una obligaci6n, ya que en esto -
consiste la funci6n re?resiva o restitutoria de la cjecuci6n, 

e1 concepto de reprimir expresa la idea de echar fuera esto -

es, precisamente, de hacer de manera que el incumplimiento ya 

no exista, restituir se refiere a la idea de reconstruir la -

situaci6n que se habr!a debido consti~uir con el cumplimiento 

Por otro lado analiza la ejecuci6n y coerci6n y dice: " Que -

este modo consiste a costreñir al obligado de tal manera que

observe por fuerza la conducta id6nea para prestar el bien -

debido •. Yo pienso que lo aseverado por Carnelutti, se refi~ 
re a la facultad que tiene el 6rgano jurisdiccional para usar 

17.- Carnelutti Francesco. Derecho Procesal Civ~l y Pena1. 
Ejea. Buenos Aires. 1971 P!g. 328. 
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los medios de apremio, que la ley le autoriza y por ende obli

gar al demandado en el juicio a cumplir lo ordenado por la se~ 

tencia, sia~pre y cuando el demandado no cumpla voluntariamen

te lo ordenado en la misma. 

Nos dice que el principio del proceso contencioso o ejecutivo

csta, pues, en privar en todo o en parte, inmediata y progres~ 

va, al obligado de la tutela jur!dica que podr!a favorecerlo -

para conservar aquel goce del bien debido, que para cumplir d~ 

b!a de abandonar, tal privaci6n tiene lugar mediante el pronu~ 
ciamiento del mandato judicial (18). 

Desde luego los presupuestos que menciona el autor son de tomar 

se en cuenta, ya que su pensamiento va encaminado a que el de

mandado cumpla voluntariamente lo ordenado por el 6rgano juri~ 

diccional y muchos casos en nuestro medio se resuelven volunt~ 
riamente por el demandado; como lo es, la inscr1pci6n en el R~ 

gistro Pdblico de una sentencia de Usucapi6n, o ta~bien la ano 

tación marginal que se ordena en los juicios de Divorcio y re~ 

tificaci6n de actas en el Registro Civil. 

Pero en la ejecuci6n forzada, al obligado a cumplir con lo or

denado en la sentencia, se le ha seguido un procedimiento, en
el cual se le ha citado y se le ha oído, o sea ~l que está con 

sciente de que si no cumple lo ordenado, el Estado por conducto 

del 6rgano jurisdiccional ie obligará a cumplir a lo que se le 

18.- Ob. Cit. Pág. 246. 
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ha sentenciado. 

Nos dice el tratadista que se ha visto que el ejercicio de la

potestad jurisdiccional en el proceso ejecutivo, se resuelve -
en la sustituci6n del juez al deudor en cuanto al juez hace -
aquello que deber1a hacer el deudor para dar cumplimiento a su 

obl{gací6n, y a su hacer le atribuye la ley los mismos efectos 

que normaL~~nte corresponden al hacer del deudor (18). "BYs• 

De lo que ha manifestado el tratadista, en nuestra ley adjeti

va, se autoriza al juzgado que dict6 la sentencia y habi~ndose 

elevado a categoría de cosa juzgada; y en ejecuci6n de senten

cia puede suplir al demandado, tal es el caso concreto, cuando 

en un juicio ordinario civil, se demanda el otorgamiento de un 

escritura y seguido el procedimiento, se llega a condenar al -

demandado; pero en ejecuci6n de sentencia ~ste se nie~a a otOE._ 

gar dicho instrumento, por lo que la ley preve~ que el titular 

del 6rgano jurisdiccional firme en rebeldía del demandado el -

instrumento solicitado. De lo anterior se desprende que el - -
juez puede substituir al demandado pa~a que se cumpla lo orde
nado en la resoluci6n. 

En relaci6n al mismo tema se dice que es la funci6n jurisdic-
cional del estado la que asegura la legislaci6n del 6rden ju-

r1dico por medio de la aplicaci6n del derecho objetivo, que se 

18 Bis.- Ob. Cit. P4g. 247. 
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traduce en tutela y seguridad de los derechos de los particu

lares la funci6n jurisdiccional se desarrolla, mediante el ju~ 
cio o proceso que encuentra su cuL~inaci6n en la sentencia o -

pronunciamiento judicial en el que se manda lo que debe ser -

con arreglo a derecho. 

Ya que la declaraci6n judicial contiene el mandato de acomodar 

la realidad exterior a lo que se ha declarado cQmo justo tal -

es el caso de las sentencias condenatorias. La acomodaci6n de
la realidad al mandato judicial requiere una actividad ulteri

ro y a la misma se le llama ejecuci6n, por ser esta consecuen
cia de un juicio {19). 

Ahora bien, semejante actividad puede ser desplegada volunta~

riamente por el obligado en virtud del mandato judicial ejem-

plo: entregar un objeto, pagar una suma determinada etc. o pa
ga, o da lo debido si se abstiene a realizar lo ordenado en el 

mandato, nos hayamos en la etapa llamada ejecutiva, de ejecu-
ci6n procesal forzosa o de apremio. Esta forma de actuaci6n de 

la ley, es indispensable para que los particulares obtengan -

pr4cticamente los bienes o derechos que en el 6rden jur!dico -

se les ha reconocido. Por la ejecuci6n forzada, el Estado des
pliega toda su fuerza autoritaria y coactiva para operar sobre 

lo obligado, a fin de que cumplan con lo ordenado en la sente~ 

cia y proporcionar al acreedor el bien concreto que se le ha -

reconocido por el Tribunal que conoci6 del negocio, puede ha--

19.- Prieto y Castro Leonardo. Derecho Procesal Civil.
Edit. Ejea. Argentina 3a. Edic. 1966 P!g. 449. 
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cer uso de la fuerza prtblica, rompimiento de cerraduras, tal 

como lo preve~ nuestra legislaci6n adjetiva de los A~t!culos 

713, 856 de la rama civil. 

LA EJECUCION FORZADA EN EL DERF.Cl!O ITALii\!W 

El ~iejo C6digo Civil Italiano preveia en un titulo del libro

rrr, dedicado a los modos de adquirir y trasmitir la propiedad 

y los otros derechos sobre las cosas la expropiaci6n forzada -
de los inmuebles, y en el 1\rt!culo 2076 enunciaba la regla fu!!_ 

damantal en virtud de la cual " el acreedor para conseguir el

pago de lo que se le debe puede hacer subastar el inmueble que 
se encuentra en propiedad de sus deudos " 

El C6digo de Procedimientos Civiles, en el libro II dedicado a 

la ejecuci6n forzada, regulaba la ejccuci6n sobre los b.iencs -

muebles e inmuebles del deudor y en el t!tulo IV, regulaba la

cjecuc.í.6n por entrega o libramiento de bienes (20). 

Se d.istinguen dos aspectos de la ejecuc.í.6n forzada. La expro-
p.iaci6n y la ejecuci6n forzada. 

Dice que la primera es la tutela ejecutiva del acreedor y la -

segunda la ejecuci6n forzada por entrega o libramiento, de las 

obligaciones de hacer o de no hacer y finalmente la ejecuci6n-

20.- Ob. Cit. P!g. 450. 
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especifica de la obligaci6n de concluir un contrato. Y nos di

ce que la ejecuci6n espccif ica " no es otra cosa que la forma

jurisdiccional natural del ejercicio del derecho "; y decimos
natural porque es evidente que nadie, ni siquiera el propieta

rio, pueae invadir sin ministerio de justicia la esfera jur!d~ 

ca ajena, ni aan apoderarse de la cosa propia (21). 

Nos sigue diciendo que lo anterior es un modo extremo signifi
cativo que si el propietario invade esta esfera da lugar a un

ejercicio arbitrario del propio derecho; si el acreedor se 

apropia de la cosa del deudor para satisfacer su obligaci6n -
comete hurto. 

Dice que la ejccuci6n es un proceso, ya que se trata de .ade- -

cuar a la realidad la norma ya establecida, sustituyendo la -
voluntad de un acto. Con este t~rmino figurado de sustituci6n

se quiere significar que la voluntad del deudor no cuenta ya -
para nada, que su esfera jur!dica no lo protege ya, que lo que 

deb1a c~~plir se cumple, ya que lo sentenciado se debe reali-

zar;. segdn la normativa de la propia acci6n, a la cual no se -

puede ya sustraer. 

Para que haya ejecuci6n forzada se requiere que exista un titu 
lo ejecutivo porque sin ~l no se puede pedir la ejecuci6n por

que quien tiene el t1tulo no tiene necesidad de probar el der~ 

21.- Satta Salvatore. Derecho Procesal Civil. Edit. Ejea. 
Argentina, 1971. 3a. Euic. P!g. 6. 
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cho ya que dicho tit\llo representa y lleva en s~ la acción ej~ 

cutiva en virtud de que dicho documento no pertenece a la está 

tica del derecho, si no a la dinámica siendo por tanto un mo-

~ento en la determinación de lo concreto (22). 

Por lo que en el trabajo que estoy analizando la sentencia que 

ha causado ejecutoria, nuestra legislaci6n preve~ que sea ele

vado a categoría de cosa juzgada, por lo tanto dicha sentencia 

es t1tulo ejecutivo; en consecuencia los presupuestos que anali 
za el tratadista italiano en los apartados anteriores, encua-

dran dentro del tema, ya que si bien es cierto que el los est~ 

día desde el punto de vista del derecho italiano, tambi~n lo -

es que su apreciaci6n no se contradice con nuestra legislación 
vigente. 

En virtud de que nuestro C6digo Procesal Civil tiene en su ca

p1tulo VII, un apartado que se refiere al juicio ejecutivo. -
Articulo 624, 625, tambi~n lo preveen en el titulo V, ca~!tulo 

prL~ero de la v1a de apremio, J\rt1culo 696, 697 y demás. 

La ejecuci6n espec1fica, que trata el maestro italiano, dice 
que es posible, ·solamente ah1 donde se trata, no de ejecutar 

una relaci6n obligatoria, sino de tutelar un derecho o una si

tuaci6n jur1dica que se afirme sobre la cosa que comporte una

obligáción de entrega o prescripci6n; la violación de esta o--

22.- Ob. Cit. Pág. 16. 
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bligaci6n podr~ desde luego dar a la exigencia de tutela que -

se concretara en el resarcimiento del daño; pero en cuanto se
accione ejecutivamente para la entrega de la cosa, lo que se 

tutela no es el cr~dito de la cosa. Es esta situaci6n la que -
debe estar restablecida, una vez que se haya reconocido que no 

existe t!tulo para la detentaci6n por parte de un tercero (23) 

O mejor dicho, se busca que el condenado a la entrega de la c~ 

sa reclamada, la debe de entregar y para esto se tiene la fig~ 
ra jurtdica denominada ejecuci6n forzada o forzosa, o sea la -

acci6n que tiene la persona que prob6 su derecho invocado en -
la demanda o reconvenci6n, para que por medio del 6rgano juri~ 

dicciónal se le ponga en poseci6n jur!dica de la cosa reclama
da. 

Nos sigue diciendo el tratadista italiano, que para la entrega 

de la cosa, el funcionario judicial debe constituirse en el -

lugar en que se encuentre la cosa o el inmueble reclamado que

se va a poner en posesi6n al actor; ya que el objeto de la po
seci6n es la cosa tal y como se indica en el t!tulo, por lo que 

el funcionario puede valerse de la fuerza pQblica para el cum

plimiento de lo ordenado. 

Ya que la ley preveé el caso de que en él inmueble se encuen-

ten detentadores del mismo l arrendatarios), a ~stos se les -

23.- Ob. Cit. P~g. 152. 
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e:l ~·.le: ;;~ ?~so en ;;.oscsi<S~ :!".:: d.ic~o fu:-.~o. 

=st;.ti z;>re·.:=.sto t.-:i.~!:.ié:: para e!. =a$-:J ¿e q~C: el i;~:-.uc?-;.:~2 recla.":1a

c!o se r;ncller,~rc:i hi.e:-.r.es rnJeb:-.::s :::!el ejecut~:lo, ~st'=! =~e tal. -

cst~ obli~a~o a llevarselos y si no lo h~ce ~~~~e~ z~r c~nfia

dos en c~stodia al puesto en p05~s1~n si ~ccpt~ y si no ser~~

llevad?s u ~tro luJar sin custodia. 

Si los :nue!::les son e::>bar,.ados o secuestra:los, se a~v ierte al -

acreedor y al pretor para la cvcntua: suztituci6n del custoc!io. 

El oficial judicial indica en el acta !as costas anticipada~ -

:¡ el pretor las liquida por decreto que vale CO"''> t!t•Jlo ejec~ 

tivo, se trata s6lo de las co5~as vivas exi~idas pura la ejec.:. 
ci6n ( Los honorarios del patrocinio no q·Jedan ir:cluic!os ) , el 

decreto no puede ser i.mpu~na::!o en las v!a3 !::>~dinar.fas. 

~e lo anterior deduzco que el tratadista se re=iere a la ejec.:. 
ci6n en el derecho italiano y ~aciendo un estudio co:'.l.parado -

con nuestra le~islaci6n se as~~eja dicho procedi~iento, ya que 

al ejecutar la sentencia en nuestra ley, el ejecutor 9or ~anda 

miento del juez, se constituye en el lugar en que se encuentra 

la cosa reclatl..-i:lu :t se !)one en posoe!si6!1 c!-?l actor au:ique se 

oponga el tenedor, ya que para eso la miS'Tla ley autoriza al 

=uncionario j~dicial para hacer uso de la ~uerza ~ahlica y si

en el i~~ueble, ~otivo de la poses16n se encuentran inquilinos 



el ~jccutcr ~c!:H~r~ ;1~t!~::carlcs e! n-.. i~!':"':! J~l nu'.:!·J''~ d!..J.::~0, '=' -

sea el :io:ibre de la tJ'C??"'!;".;!1.:l ?'le rc~la,--5 1.-i c:itre7-ri .·]e d:!.::~'J -

in-incbl-:?, ~ilr:i e! ?bj'"2to :1c :.i~ s! -?st..'in e:i c=J.! !':!.:id ".!A t:!'r·:?:-.'.?-::i 

tario3 le cubr~n l~~ ~Uh3~~:J~ntcs ~c,~~ali~~~cs. 

Por otr~ ~~rtc si el dc,~n1~~0 tiene ::i!1~n~s ~~c~!es en a! in

mueble ~OtiVO d~ la ?OSCsi6n, la le~· ?r~'lC~ ~UC Si ~Ste :lG 5e

l~s q·Jicrc !levar se remitan ?rcvio invcntari0 al c11eicio del 

1'.-:tunt.:J.:nicnto :!el lU'].:Jr ;"·'lrt SU g~H!"rla. TlC!"O '.:'.?n l.:i ~r~ct:ica 7.JC 

he tenido co:no servic!or '.Jel T:::-ibun.:il Su:>erinr de Justi:::la en -

el r.sta·.10 da '!t!xic".:', h~:· "')C.J!3'!'J!'1CS "l''-l~ 01 l'.~r.lnt-3.1i~nt.., no =~ci 

b~ dichos bian~s, 3~t:cicn1o ~~e no tf~nc~ l~?~r ~a~3 5U ~uar~a 

!°lOr lo "!'JI? !"':"J"':~~::i "' .. ·c::cz SC llt:']¿i al C'Xtr"CTiO de '"!"..le Cl a-:;otor 

ticn~ que arr~n:1:tr un:i. iY:='~e::t. ~,r::i lu ""7'.l.:J.r:i.¡i de lf')s: "'1iS"tos. 

los bienes :nue~l~~, como es el caso del e~bar~o prc~autorio o

les juicios de desahucio, d1chos ~uebl2s se penen en ~oscsi6n

dcl depositario lcsign.:ido por el .:ictor, previa ~ia~za, tr.:it•n

dose de juicios civiles. 

Por lo que re!iere el tratadista .:i el acto de constas levanta
das en la diligencia, nuestra ley las regla en el incidente de 

cost~s. ~~ lo ~~tcrior co~cluyo ~uc ~l 1~S!!sis da1 ~ncstro 

italiano es similar a nuestra legi::;l.:ici6:1 procesal ·,•igente con 

las variantes d11tcs ~nuncia<las. 
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Para ~1 ~3cstro E~uar:lo J. Couture, en rclaci6n al tema de es

tudio nos uice " La coercibilidad pcr::lite algo ~asta el rno~en

to de li:l CóSd juzgi:lda o del t'ftulo ejecutivo era jur1dica..'":lente 

imposible: La invasi6n de la es(era inc1ividual ajena y su tra=. 

ror.naci6a material para dar s;1tisfacci6n a 1.os intereses :!e 

quien ha sido triunfador en la sentencia, ya no se trata de o~ 

tener algo en el concurso del adversario, sino justanente en -

contra de su voluntad, Ya no se está en presencia de un oblig~ 

do, como en la relaci6n del derecho sustancial, sino en prese~ 

cia de un subjetus, de un sometido por la fuerza coercible de

la sentencia (24). 

Además ª'Jrega que la ejecuci6n resulta ser, la etapa final de

un largo itinerario; en el proceso humano, que consiste en sa

ber, querer y obrar la ejecuci6n corresponde ctl ült~'":\O tr~mo 

en el proceso judicial tamhi~n se c~micnza por saber los he

chos y el derecho mediante el contradictorio de ambas partes 

y por obra del juez; luego este decide, esto es, quiere en sen 

tido jurídico a cuyo querer, se asigna un eficaz; y por dltimo 

obra, esto es, asegura prácticamcnte_cl resultado de la obra -

intelectual y volitiva, mcdinnte las diversas formas exigidas

por el contenido mismo de la sentencia. 

De lo anterior se deduce, que el tratadista nos da una explic~ 

ci6n, lo que en su concepto es la ejecuci6n forzada de la sen-

24.- Couture J. Eduardo. Derecho Procesal Civil.Edit. De Palma 

Argentina 3a. Bdic. 1969. P~g. 439. 



tencia¡ con respecto a lito considnro que su postura es corr0c 

ta, ya que para que haya sentencia, es necesario que primero -

se siJa un juicio de acuerdo con las normas c:ue nuestra Const~ 

tuci6n y Codi90 Proces~l nos ennumeran. Y agregando tambi~n es 

cierto que cuando el demandado se opone a lo ordenado por el -

juez es necesario que este, haga uso :le las facultades, que la 

misma ley le otorga, con el objeto de que se ejecute lo ordena 

do en la sentencia y ante esta situaci6n nos encontra~os con -

la figura jurtdica denominada ejecuci6n forzada de sentencia. 

Este trütadist.:l nos dice ta'nhi6n, crnc h;:iy divers;:is formas de 

ejecuci6n y que no se debe hablar de proceso ejecutivo, sino 

de los procesos ejecutivos, cada titulo tiene su forma parti-

culür de llejar hasta el fin propuesto. ~st, no es id~ntica la 

vta ejecutiva ~ue eman;:i de las sentencias que condenan al pago 

de una suma de dinero, a las que emanOJ. de una sentencia de de

salojo; la que obliga .:l publfc;:ir una sentencia como acto de r~ 

paraci6n moral en favor del vencedor, la que dice, la urgente

toma de posesi6n en el juicio de expropiaci6n (25). 

De lo anterior dicho tratadista, nos enumera algunos tipos de

ejecuci6n y nos dice que no, nada m~s es un 9roceso de ejecu-

ci6n sino que hay diferentes procesos. Y que las causas que 

los originan no se refieren a los mismos hechos; en nuestra 

ley procesal vigente, en primer lugar si hay proceso de ejecu-

25.- Ob. Cit. 455. 
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ci6n, ya que la ejecuci6n es la ejecuci6n y culminaci6n del -

juicio, el cual se llev6 conforme al proceso que prescribe - -
nuestra ley procesal; luego entonces la ejecuci6n de la senten 

cia, es hacer cumplir al dct:1andado si es preciso por medio de

la fuerza lo ordenado por el organo jurisdiccional en la reso

luci6n. 

La opini6n del tratadista antes mencionado es correcta, ya que 
nuestra ley y en la pr~ctica la doctrina dominante establece -

distintos procesos, para ejecutar las sentencias dictadas y -
que tengan el car~cter de firme, segan la naturaleza de la ac

ci6n ejercitada. 

Por otra parte agrego al presente, lo que trata el maestro Hu

go Alsina, en relaci6n a la ejecuci6n procesal forzada y nos -
dice que el objeto de la funci6n jurisdiccional del Estado, S!:_ 

gdn se ha dicho, en el mantenimiento del 6rden jur!dico deter

minado en ejercicio de su funci6n legislativa. La norma jur!d~ 
ca contiene una norma a la que los sujetos deben conformar sus 

actos, pero, al mismo tiempo, constituye.un mandato que lleva

impl!cita una sanci6n, lo cual supone la posibilidad del em- -

pleo de la fuerza, o sea el principio de la coercibilidad. De

all! que el juez no solo tenga la facultad de conocer de liti

gio, y de resolverlo, sino tambi~n de hacer cumplir lo decidi

do en la sentencia. La tutela jur!dica a cargo del Estado, en-
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efecto, no siempre se agota con la constatüci6n de una situa-

ci6n de hecho y la consiguiente declaraci6n de derecho; una -

nueva actividad puede ser todav!a necesaria para la satisfac-

ci6n del vencedor (2G). 

Y agrega como ejemplo que en una sentencia declarativa el juez 

aplica la voluntad abstracta de la ley a una situaci6n concre

ta, pero su eficacia varia con el conteni<lo de esa declaraci6n 

en algunos casos la declaraci6n hecha en la sentencia basta -

por si sola para satisfacer el intcr~s de la parte en cuyo f~

vor se hace actuar la ley, sea la sentencia estimatoria o de-

sesti:natoria de la demanda, tal ocurre en la sentencia merame!!.. 

te declarativa, cuya eficacia no depende de ningan procedimie!!_ 

to ulterior: Absoluci6n del demandado, reconocimiento de fili~ 

c1(5n, cte. At?n c·u.ando las leyes prescriban ciertas -formalida-

des, como la inscripci6n en los rcqistros su omisi6n no priva

ª la sentencia de los efectos de la cosa juzgada, y su cumpli

miento es solo una condici6n impuesta para extender esos efec

tos a terceros. Lo miST:lo puede decirse de las sentencias cons

titutivas, desde que la situaci6n jur!dica r¡ue de ella emerge, 

sea constitutiva del Estado o de derechos, proyecta sus efec-

tos hacia el futuro y esmeramentc declarativa encuanto al pas~ 

do. 

Por el contrario la sentencia de condena impone una obligaci6n 

26.- Alsina Hugo. Ob. Cit. Pág. 21. 
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al vencido, hasta cuyo cumplimiento queda satisfecho el inte
r6s del vencedor. Si aqu61 no cumple voluntariamente la pres
taci6n debida, este puede requerir nuevamente la intervenci6n 
del Estado para que le procure, a costa del deudor, la pena o 
satisfacci6n de sus intereses de la clasif icaci6n de las sen
tencias en cKigibles y no exigibles segan que sea o no suscee. 
tible de ejecuci6n, las sentencias son mera~ente declarativas 
y las constitutivas no se ejecutan, porque el vencido nada d~ 
be hacer o dar en favor del vencedor, a menos que contengan -
una condenaci6n accesoria, como ser!an las costas. Por consi
guiente solo habr4 lugar a la ejccuci6n cursada cuando la sen 
tencia sea de condena. 

De lo anterior, estoy de acuerdo con lo que expone el maestro 
Hugo Alsina, en el apartado que antecede. Ya que efectivamen
te hay sentencias en la que no es necesaria la actividad del-
6rgano jurisdiccional para su debido cumplimiento, tal y como 
lo prescribe el t!tulo V, Capitulo I, V!a de Apremio, del C6-
digo de Procedimientos Civiles del Estado de M~xico, que dice 
" Art!culo 696: Procede la v!a de aprem~o a instancia de par
te siempre que se trate de la ejecuci6n de una sentencia o de 
un convenio celebrado en el juicio, ya sea por las partes o -
por terceros que hayan vencido a juicio por cualquier motivo
que sea. Art!culo 697: "La ejecuci6n de· sentencia que haya -
causado ejecutoria, se har4 por el juez que hubiere conocidoy 
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el negocio en primera instancia. La ejecuci6n de los autos fi~ 

mes que resuelvan un incidente queda a cargo del juez que cono~ 
ca del principal. La ejecuci6n de los convenios celebrados en

juicio, se hará por el juez que conozca del negocio, en que t~ 

viera lugar pero no procede la v!a de apremio si no consta en
escri tura pablica o judicialmente en autos. Artículo 698: 
• Cuando las transacciones o los convenios se celebran en se-

gunda instancia, serán ejecutados por el juez que conoci6 en 

la primera, a cuyo efecto el tribunal devolverá los autos al 
inferior acompañándolo testimonio del convenio. Art!culo 702 

• Cuando se pida la ejecuci6n de la sentencia, el juez señala

r! al deudor el t~rmino improrrogable de ocho d!as para que -
la cumpla si en ella no se hubiere f~j~do ~lg~n t~rmino para -

ese efecto. Art!culo 703 • Pasado el ~lazo del Art!culo ante-
rior sin haberse cumplido la sentencia, se procederá a su eje

cuci6n por la v!a de apremio. Art!culo 705 • Si la sentencia -

condena a hacer alguna cosa, el juez señalará al que ~ue cond~ 

nado un plazo prudente para el cu~plimiento, atendiendose las

circunstancias del hecho y de las personas. Si pasado el plazo 
el obligado no cumpliere se observarán las reglas siguientes: 

r.- Si el hecho fuere personal del obligado y no pudiera pres

tarse por otro, se le compelerá empleando los medios de -
apremio más eFicaces, sin perjuicio del derecho para cxi-

girle la responsabilidad civil. 
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II.- Si el hecho pudiere prestarse por otro, el juez nombrar! 
persona que lo ejecute a costa del obligado en el térmi

no que se le fije. 

III.- Si el hecho consiste en el otorgamiento de algan instru

mento o la celebración de un acto jur1dico, el juez lo -

ejecutar~ por el obligado, exprus:índosc en el dOCQ~ento

quc se o'torg6 en rebeldía. Artículo 706 " ~i el ejecuta~ 

te optara en cualquiera de los casos enumerados en el Ar 
t!culo anterior por el resarsimiento de daños y perjui-

cios, se proceder:í a embar<Jar bienes del deudor por la -
cantidad que aquel señalare y que el juez podr~ moderar

prudentcmente, sin perjuicio de que el deudor recl~~e 
sobre el monto. Esta reclamaci6n se substanciará como el 

incidente de liquidaci6n de sentencia. Artículo 713 " -
Cuando en virtud de la sentencia o de la determinaci6n -
del juez deba entregarse una cosa inmueble, se proceder! 

inmediatamente a poner en poseoi6n de la misma al actor

º a la persona ~ qu~en corresponda, practicándo a este -
fin todas las diligencias conducentes que solicite el i~ 
teresado. 

Si la cosa fuere mueb1e y pudiere ser habida, se le mandar4 -
entregar al actor o a1 interesado que indicará la resoluci6n.

Si el obligado se resistiere, lo hará el ejecutor, quien ~odrá 
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emplear el uso de la ~ucrza prtblica y aún mandar romper las -

cerraduras. 

En caso Je no poderse entregar los bienes señalados en la sen 

tencia, se despachará ejecución por la cantidad que señale el 

actor que puede ser moderada prudentemente por el juez, sin 

perjuicio de que se oponga al monto el deudor. Art!culo 714 -

• Cuando la sentencia, ordene la entrega de personas el juez
dictará las disposiciones más conducentes a que no quede frus 
trado el fallo. Art!culo 715 • Todos los gastos y costas que

se originen en la ejecuci6n de una sentencia, serán a cargo -

del que fue con.denado en ella. 

Ejecuci6n de sentencia: • Se concreta a los yrocedimientos -

que se siguen para hacer efectivas las sentcnciaa y compren-
den tanto sentencias definitivas ejecutoriadas, como senten-

cias definitivas recurridas en apelaci6n, admitida en efecto

devolutivo. 

Se trata de un fen6meno complementario, puesto que la ejecu-
ci6n hace posible la actualizaci6n del derecho objetivo, de-

clarado en la sentencia. 

En otras palabras, la actualizaci6n del derecho objetivo tie
ne cumplL~iento mediante la ejecuci6n forzada de la sentencia 
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~~esto ~uc exista un co~pleto de actividades procesales del -
juez y de la5 p~rtes ~ue se unen en ~n ?rccedi~icnto prccisa-

~ontc ~ara satisf~cer los derechos : !as o~ligacio~cs q~e áeri 
van e~ la scntenci~ ?C~nunc1a~?a en un juicio. 

De lo anterior se de~prendc ~u0 e1 ~uestro ~cccrra suutista, -

manifiesta su modo lo que es para ~l la ejecuci6n Je sentencia 
y efectiva~entc no hace ninguna innovaci6n toda vez que lo as~ 
vcrado va de acucr~o con lo ~anifcstado con los de~~s autores
antcs analizados y desde luego yo en lo particular estoy de -
ac~erdo con lo dicho por el citado autor; ~ero claro el motivo 
de su análisis, lo hago porque he analizado diferentes autoreG 
extranjeros y es necesario agregar al presente, las opiniones
de autores nacionales, ya que el pensamiento de éstos va acor
de con nuestra legislaci6n. 

Eficacia jur!dica de la sentencia.- Frente a la sentencia des
favorable, el vencido puede adoptar una de estas dos posisio-
nes: acatar el fallo y cumplirlo voluntariamente o desobedecer 
el mandato contenido en la resoluci6n. En c~te dltirno caso la
fal ta de cumplimiento voluntario por la parte vencida, abre -
paso a ia ejccuci6n forzosa. 

La ejecuc16n ~orzosa de la sentencia es una consecuencia de la 
naturaleza 1cl mandato de autoridad que corre~ponde a toda re-
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Soluci6n judici~l, ~ 3e halla impues~a, adcm~s. para i~pcdir, 

dentro de lo humanament:e posible, rrue r¡u.;,r'len fallidas por vo

luntad, nnr vencido en juicio, lns leqitfmas pretensiones r'lcl 

vencedor (25 .1). 

La C?jcc1..1ci6n co~1ctiva de la scntcnr.ia ~·;o plantea, pues, como

una axiqcncia de su ccic~ci~ práctica, C\Jnndo 1a ~arte venci

da, no se pr\_-..st.i. ;¡ c11"'1.:-.Jlirl::i volur.f.,ri,....,c-ntc. Constituye ln -

ej~cuci6n ~e l~ sc~tencia una ctap.1 no siempre necesaria dcl

procer;o, diri'}i:la a hacer e':ccLivo el ¡:lil'JO jwlici..-11 (26, 2). 

De la lect:ura de los prccc?tos ~e los C6di9os "rocesalcr; Civ~ 

les ::-clntivo:::: .:i l.:i. cjccuci6n de sentencias, permite sacarle -

conclusi6n de r¡ue al dictarlos solo se ha teni~o presente un

tipo de sent:cncia, la de condena.- Cosa que tiene explicaci6n 

!'orque ~sta h;:i sido •jur.:in~e <'lucho t:ie-:ipo lu que ha tenido - -

principal.mente en cuenta la doctrina y tambit!n porque su con

tenido exige del 6rqano jurisdiccional ~ue ha de ejecutarla -

una acti'.•idad -nayor r;u<:? en las -'.!e'1ltis. V'Js t=-at:nélistas cltlsi-

cos han atribuino a l;:i sentencia de ·conuena el car~cter de t! 
tulo ejecutivo por excelencin, considerado al action ju~icati 

como el instrumento car~ct:cristico de la ejecuciOn ne la sen
tencia civil (27). 

La regla ~ue las sentencias ~ara qer ejecutadas deben ser fir 

25.1.- Pind y Larrañaga. Dercc!"lo Procesal Ci·1il. f'orrua ~'.6x. 
r:di. 2a. 197~. Nig. 

26.2.- Ob. Cit. ~Sg. 3~2. 
27. - Ob. Cit. Nig. JO. 
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nes, encuentra en el dcrcc~o positivo al~unas excepciones, que 

permiten la ejccuci6n provisional de las que no revistan este

car:icter, en casos y condiciones dctermina:las por l.a l.ey y con 

las garantias necesarias para salvo guardar los intereses de -

l.03 favorecidos por la resoluci6n judicial. Los autores prese~ 

tan como casos t1picos de ejecuci6n provisional, el. de acL-ni- -

si6n del. recurso <le apelaci6n en un sol.o efecto de las senten

cias recaidas en l.os juicios provisional.es (29) • 

Desde l.uego el maestro Becerra, se dice, los tratadistas se r~ 

fieren a la legisl.aci6n del Distrito Federal., pero en nuestra

legisl.aci6n procesal del Estado de M~xico, tarnbi~n se d5 el c~ 

so enumerado, ya que en los juicios de desahucio l.a sentencia

se puede ejecutar, ya que la apelaci6n es con efecto devoluti

vo, as1 como tambi~n se pueü~ ejecutar l.as providencias preca~ 

torias y ~stas sentencias no han sido ejecutoriadas. 

Por otra parte, considero agregar al. trabajo de l.a ejecuci6n 

de sentencia extranjera y para lo cual creo pertinente anotar

lo que menciona Pina y Larrañaga en su r>;>recho Procesal Civil, 

ya que si bien es cierto que en el.1.o se refiere al. C6digo de 

Procedimientos Civil.es para el. Distrito Federal, y el COdigo -

Federal. de Procedimientos Civiles, tambi~n lo es que nuestro -

COdigo Procesal en su Art1cul.o 719, que dice • La ejecuci6n de 

sentencias extranjeras se sujetará a lo que disponga el. C6digo 

28.- Idem. 
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~ederal de Procedimientos.Civiles y los tratados y convenios 

internacionales sobre la materia ". ~os remite dichas leyes --

federales, para el caso en que deban ejecutarse dentro del te-

rritorio del Estado de M~xico, sentencias extranjeras. 

Las sentencias judiciales no solo tienen eficacia dentro de los 

l!mites de los estados en que actuan los 6r0anos que las produ

cen, sino que pueden extenderse fuera de su territorio en deter 
minadas ocasiones en consideraci6n al principio de que la justf. 

cia, por caracter universal, no debe encontrar obst~culos en -

las fronteras de ningan estado. Para la resoluci6n de los pro-
blemas que plantea la ejecuci6n de sentencias extranjeras, hay
que atender, en primer t~rmino a los tratados y en cnso de no -

haberlos, a la legislaci6n interna del pats de origen del fallo 
judicial y la del pats en ~ue ~sta haya de ejecutarse. 

Las disposiciones del derecho interno, a las que hay que ateneE_ 
se en materia de ejecuci6n de sentencias extranjeras, cuando no 

existen tratados, son muy variadas, pudiendo agruparse en los -

sistemas siguientesi 

r.- rnejecuci6n absoluta: Se niega a las sentencias extranje-
ras toda eficacia, exigicn~ose en algunos patses, para su

ejecuci6n, nuevo proced~miento. Este sistema se adopta en
Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Haitf, Holanda, Yngla-
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terra, Suecia; en los paises angloamericanos es preciso enta

blar una nueva acci6n. 

II.- Ejccuci6n mediante claúsula de reciprocidad.- Se ejecu

tarán aquellas sentencias de patses que tambi6n ejecu-

ten las provenientes del Estado del que se solicite di
cha ejecuci6n. Es el sistema sc~uido por Alemania, Aus

tralia, Bulgaria, Chile, España, M6xico, Rumania y Vene 

zuela. 

III.- Ejecuci6n previa examen del fondo de la sentencia, des

confiándose de la rectitud y hasta de la pericia de ju~ 
ces extranjeros se concede la autoridad de la cosa juz

gada a aquellas sentencias conformes con la l.ey del pa

t s en que han de ejecutarse. Esto se practica, en Arge!!_ 

tina, D6lgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Suiza. 

IV.- Ejecuci6n previo examen de la forma de la sentencia, 
sistema aenominado del exequator. 

v.- Ejecuci6n previo examen del. fondo y forma de la senten

cia. Inaceptable por su señalada desconfianza y lenti-

tud, rigiendo en B~lgica, Brasil, Francia e Italia en -
cierto modo (29). 

2 9. - oure :.,anuel.. Derecho Internacional. Privado. Bosb, Barce
lona, 2a. Edic. Pág. 322. 
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La ejecuci6n de sentencias extranjeras es una forma de cooper~ 

ci6n en la realizaci6n de fines comun~s a todos los estados, -

que solo debiera ser neJada por motivos funuados, es decir, -
cuando el ejercicio de la funci6n jurisdiccional en un estado

determinado no ofreciese las garant!as que a la administraci6n 

de justicia deben exigirse en todos los pueblos civilizados. 

En consideraci6n práctica de este problema, el principio de la 

reciprocidad es aconsejable como el más eficaz para lograr que 
1as sentencias pronunciadas en un Estado, tengan en los demás-

1a eficacia ejecutiva sin la cual, en casos deter>ninados, po-

dr!a quedar reducidas a la categoria de vanas declaraciones de 

derecho. 

Las sentencias y demás resoluciones dictadas en pa!ses extran

jeros tendr~n en la Repdblica M~xicana la fuerza gue establez
can los tratados respectivos, o, en su defecto, se estar~ a la 

reciprocidad internacional ( J\rt!culo 604 del C6digo de Proce

dimientos Civiles para el Distrito Federal ), 

Solo tendrán fuerza en la Repdblica :~xicana las ejecutorias -

extranjeras que reunan 1as si9uientes circunstancias: a) Que -

se cumplan con las formalidades prescritas en el Artículo 108, 

del C~digo Procesal del Distrito Federal, es decir, que se su-
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jct'1n en cuanto a las !'.ornalic1-tdcs, c¡ue ,.,rcvetS el C6c!iryo de P:::-o 

ccc!i'1lientos Civiles Fc::lc:::-al. bl 0uc hayan sido dictadas a cense 

cue:ncia .:!el cjcr.:::icio ¿e :.i~.::. .:?.c:::i~:~ personal. C") f"'r..Je l:i ohli".1.:i

ci6n p~ra c11yn cu~Fli~icnto se ha~·a procedido sea l!cit3 en lo

!1c··.~hlic.:-t. d) ~uc l":ayn sidc c:nplazado princi:>.:i.ln~ntc ~1 Cc""'\Ltnd~ 

c!-:J para ocurrir al juicio. el <'uc sc:in cjccut,.,rias cor:fol:':\c a -

l ::lS lc-yes de la '1aci6r. en '!Ue se h::i~·<:1 dicta:1o. <') 0uc llener. -
l0s re~uisitos necesarios ?ara ser considera~as con~ auttSnticas 

( Artícu!c G05 ~e! C6diryo c!ta::lo ) . 

E~ co~pctcnta par~ cjcc11tnr t1na sentencia dict3dn en el cxtr~n

jer0 el juez que lo sería para sc0uir el juicio en que se dict6 

conforMe a las reglas de co~?ctcncia c!cl C6diJo de Procedimien

tos Civiles para el Distrito Pederal ( Artículo 60G ). 

Cl procedi'1liento para resolver sobre la ejecuci6n es breve y -

sencillo. Traducida la ejecutoria en le0al for'1la, se presentará 

al ju:>:'Jado competente, pero ¡;revic1".lentc se for:narS r,rt!culo !?ara 

::?:<a~i~.:ir !'.::iU nu ten tic i.lad ~, con foL"le a 1ns leyes nacionales .:1.cbe 

o no cer ejecutada. Se substanciar~ con un escritc de cada par

te y con aulicncia del ministerio pablico la resoluci6n, se di~ 

tarS dentro del· torcer dla conste o no las partes y ~1 ministe

rio r>l1blico, será apelable en ambos efectos, si se denegara la

cjccuci6n y ~r. el c.lcvol.utivo si se conccdier.:i, sustan~ianc.losc 

1a apelaci6n 5umariament~. ¡;i el juez in!:erior ni el tribuna1 
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su¡.•crior ::Jo.Jrtin cx.:i~in.Jr ;•i .J-:?~i.:!ir sol:rc la justici.:i o injus

ticia .:lcl fc.lllo ni so!Jrw lo!i funda::icntos :Je: !teC~Q :ii dt.!rt.,;cho -

en que se ~poy~, li~it5.~~o~~ tJ:1 solo ~ cxa~inar su ~1JtcnticL

d.:t.:.l ~· si se clcbe o n·J ~jccut:.urse con~or::ic u. l...lS lc~·es ".iCXicW:-

na.s. ( ,\r~!c..ilo::; G~7 , GOJ ..:lel Códi10 cit .. l.Jo ) • 

"na vc.z :JU:.? he .J.:tul i ::.:ido los pcn.s..:!::1i..::n tos ele · . .rar ios uu tQrc.s, 

en rclacL6n a la cjccuci6n forzada en el proceso ci~il. Consi

Uero :,:>ert.inentcnente cul:r.inar con un so11ero cstu<lio cornpar.:ido

de los C6digos: Federal de ?rocedi~icntos Civiles, Procndinie~ 

tos Civiles del Distrito Federai, ProccJi~ic~tos Civiles del -

r.:stado de 'l~xico y el ante !'Proyecto del C6dic¡o de !'rocedinicn
tos Civiles para el Estado de '!~xico, discutido en el Congreso 

del Derecho )"roces.:.1 Civil, efectuado en la Ciudad de 'l'oluca,

~~xico, en el a~o de 197~. 

Co~o pre~mbulo a dic~o estudio, debemos de to~as en cuenta la

fo~naci6n de una ley cualquiera ~uc nea asta. En la realiza- -

ci<~n de una ley, observamos lo siryuicnte: 

a). El proyecto respectivo, en la ma~oria de las veces lo hace 

el ejecutivo, quien lo enco~ienda a su 6rryano especialista 

en materia legal, sus integrantes han pasado gran parte de 

su vida profesional como asesores y desconocen casi sie:n-

pre la realidad social. 
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b). Este 6rgano encargado del estudio del proyecto ~aneralncn

te ~esconoce los ~cdios rc~lcs, eco~6~ico5 1 ü~~inistrati-

vos, personales, materiales, sociales y ~oltticos, con los 

que cuentan para la objetivizaci6n de la ley. 

e). Cuando intervienen en la redacci6n de dicho proyecto los -

tlcnicos o especialistas en la materia, esta se encuentra

intc~rada por un 16xico tlcnico y con distintas orienta- -

cienes doctrinarias; en otro caso, cuando en ella, no in-

terviene el especialista o tlcnico, la ley, o mejor dicho

el proyecto carece ~e estructura y or~anizaci6n 16~ica y -

de contenido, los dos extremos son peligrosos en la for:na

ci6n de una ley, porque el resultado final es con frecuen

cia ambiryuo y abstracto. 

d). Aunado a lo anterior, una vez que el proyecto se envia a -

la camara legislativa, esta en el transcurso de los deba-

tes p~blicos no deja de proponer enmiendas, de las cuales

unas se rechazan y otras se adoptan parcialmente o comple

ta.~ente para su ínserci6n, en el texto inicial, haciendo -

ínintelegible la relaci6n definitiva. 

Una vez analizadas las etapas de la formaci6n de una ley; a -

continuaci6n procedo a estudiar los C6digos antes mencionados

en lo concerniente a la ejecuc16n de sentencia. Ahora bien, es 
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te te.-na en nuestr-:> dcrncho :idjctivo ViJentc, tiene c.,rftctcrc.; 

diferentes en los C6d!aos de la ~:iteria; pero to~os persiguen 

al fin pri~ordial ~e h:iccr cunplir al obli~a~o lo ordcn:ido -

por el titular ~el 6rgano jurisdiccional. 

n=t, el estudie co~~arado rcs~ccto a ln cjecuci6n d~ scntcn-

=i~s en el est~~o ~exic~no ~e cont~~c a los C6di~o de Proce~i 

-,,iont()$: !'."c:lcr~"ll, del ,,!$':rito r-e-.lcr:1l, del r.stado Ge •t6xico

y el anteproyecto del C6diryo de Procedimientos Civiles del F.s 

tad-:> de ::6xico. 

La cjccuci6n de sentencias se cncucntr:i ubicada en el contex

to de los C6digos en estudio ~c 13 ~iauiente manera: por lo -

cr..:e hace al C6cl:igo del Distrito Federal :! :'!el Fstado de '!6xi

co, en el t!tulo dcno~inndo de la v!a de apremio: c~vttulo 
de la cjccuci6n ~e la sentencin.- ~l C6iiryo Federal, rc~ula -

esta materi~ en el tttulo sc~alado con el nomhre de ejecuci6n 

y por Gltimo el antc~roy~cto trat~ de cjcc~ci6n y sent~nciaR

cn el tttulo lln.,,ado proce~i.,,iento co.-.cti\·o. 

Los Cl5di<JOS de Procedimientos Civiles del Estado de ~Uh:ico y

del Distrito Federal tienen una estructura y organizaci6n si

milare~, en lo relacionado con la cjecuci6n de sentencias, -

am!::os C6jiJ'OS son casi id~nticos; '._)ero el del Distrito redGral 

se di~crencia ~e aquel, porqu8 tiene 10 Artículos m~n que nor 
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n.:in el r:::-oc~~::li:nicnto de ~bürJO "1 u.\1cr.1.~.3 rcyul 1.n el :"'ro::c:'!i--

~icnt0 ~e Scnt~:1cia ~:tra11jcrn. 

El Cc:ijo ac Procedi~icntos Civiles en matcri~ rceeral, en el 

Cap!t'.llo II, l'.rt!culo •107, F:::-acci6n I cansidora co·.10 documen

to ejc~u~ivo a la sentencia ~jccutoriAda. ~~1 ruesto do~trina

rio (!ilC es correcto; pero olvida mencio11ar la cjccuci6n de -

providencias precautorias y las sentencias c¡ue ad'!li ten apL!l.a

ci6n con efecto devolutivo; ig'.lal·ncnte es necesario hacer no

tar que el C6digo Federal, no da un trato espcclfico desde el 

punto de vista procesal, a la cjecuci6n de scntcnci~s, queda~ 

do integrado ~sta al proccdi~icnto que normi1 la ejecuci6n dc

documentos que traen aparejada L' r·i0C11·:::il5n y que son ejecut~ 

vos, lo que conduce a una situación de os.:;ur:idad y "..,hf.-,uedad 

en el proceso de ejecuci6n de sentencias. Los actos de djecu

ci6n, a mi manera de ver, deben de tener un tratamiento dis-

tinto al otorgado por el legislador en el C6uigo Federal de -

Procedimientos Civiles. 

Por lo que hace al anteproyecto del C6digo de Procedimientos
Civiles para el Estado, debo decir, que en primer lugar por-

falta de t6cnica legislativa, aglutina actosprocesales que d~ 

ben de tener un tratamiento normativo diferente, tales actos

son los siguientes: Ejecuci6n de sentencias, ambarqos y ejec~ 

ei6n de sentencias extranjeras. 
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nero debemos de toMnr en c~entn, ~uc el a~t~ nroyecto del C6<l~ 

go, su finalit.lacl es romper con li><i ~o""'1alidaoes tr.:iélicionu.lis

tas de la ley adjetiva e intentar un ¡:>rocedi~iento :nSs rSpido

acordc con nuestro ti~~p~ y ~t1c el titular del ~r~ano jurisdi~ 

cional se dedique cxclusiva:ncntc n juzryar los prohle~ns ~ue se 

le fo~ulen de acuerdo con su co:npet•2nc ia por lo que al habcr

dictado la sentencia 1;:1 ejccuci6n .:e ~sta, :>ase a la oficina -

ejecutora, para <]UC sea ~st¿-,_ l~ C'_!IH: ej1.?c1.1te 1 de lo ~nter:ior -

podc-nos recumir guc si, se intenta c.:imbiar las for:n:ilidades -

del C6digo actual, tal innovaci6n tuvo que hacerse nl ca:>1'.tulo 

de ejecuci6n de sentencias y por enclc, a<Jlutina las formulas -

de cjecuci6n en un solo c.:ip:!'.tnlo. 

El Art:!'.culo 420 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles -

i<Juala en idea al 702 del C6ñigo de Procedi:nientos Civiles del 

r:stado de !·~l'!xico, ico;ual en lo concerniente del 506 del Distri

to Federal. El anteproyecto no preve~ el otor<Ja~iento de un -

plazo para el cu~plimianto de la sentencia, en el supuesto de

que ~ste, no se señalen los puntos rcsoluti•;os. 

Fl procedi:nicnto que contiene el ante?royecto en estudio pi:!ra

la ejecuci6n ce sentencia extranjera Art:!'.culo 271, es violato

rio de1 pacto federal, toda vez que la regulaci6n normativa -

constitucional, es exclusiva del Congreso de la Uni6n, y en ma 

tcria de tratados internacionales se encuentra prohibido por -
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nuestro m~ximo cuerpo de leyes a los esta<los federados, ~stos 

dltirnos <leben estar y pasar por el contenido de los tratados

internacionales asignados por el presidente de la Repdblica y 
sancionados por el Sen~do, razón por la cual la enumeración -

caustica q'Je se contiene en el anteproyecto es violatoria a -

nuestra Constitución, toda vez, de ~ue en el supuesto teórico 

de que los traéados internacionales sobre la materia de ejec!!. 

ci6n de sentencia extranjera se modificara en un futuro los -

casos y presupuestos que contiene el l\rt1culo 271 del Antepr~ 

yccto sertan violatorios de los preceptos que marca la Const~ 

tución y no ser1a legal, ya que el anteproyecto por ser un an 

teproyccto de Ley Estatal se encuentra subor<lina<la a la de ma 

yor jerarquía como lo dispone la doctrina Y.elseniana. 

Por lo que considero que dichos presupuestos procesales para

la ejecución de sentencia extranjera, no son acordes y se de

be adoptar lo que preve~ el Artículo 719 del C6digo de Proce

dimientos Civiles vigente, 

Por otra parte considero que las formalidades que preve6 nues 

tro actual Código de Procedimientos, son las adecuadas a las

formas tradicionalistas de dicho Código. 
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I. - LJ\. E.JECUCION Et: T:L DSP..ECHO P.O'L'\!lO EAA PF.RSONl\L F. INDIRBC 

TA~1Et:TE PATRH!ONIAL V EN NUESTRA LEC:ISLl\CION ES PATRIMO

NIAL, l\UN CUANDO SE !30SOUF.JO EN r.L Pr.!HODO PRF..:TtTSTI~Til\llO 

/\SI cmio r:N EL PROPIO SISTE'U\ .JUSTT~Hl\NO t;'UE PROCEDIO ]\

LA CIRCU!,STl\NCII\ "l">l\TRD!O~lil'.L, CUANDO LJ\ 1-!ANUS It:.JECTTO -

Sr: SUBSTITUYO POR LJ\ PIGNORIS CAPIO. 

II.- LI\ SE?ITE!'lCil\ CONSTITUYE UN SILO<HSMO, EN EL QUE Ll\ PRE"-1!. 

SA l·L'\YOR ES LA NORMA ABSTAACTl\, LJ\ :-n::?JOR EL Cl\!"O CO!':CRE

TO Y Ll\ COllCLUSION LA Pl\RTE DISPOSITIVA, ('UE TRAE J\PA'R.E

.JADl\ Ll\ COERCIBTLIDAD. 

III.- LA SENTENCIA, ES U!<A DECISION QTJE RESUF!NE U??l\ SITUl\CIO~ 

JURIDICl\ QUE Hl\ SIDO SOMFTIDl\ l\.L ORt";l\NO .JURISDICCIONAL -

m:mrANTE U?? .JUICIO. 

IV.- LA EJECUCION ES UN ESTADIO PROCESAL DURA~'TE EL CUAL SE -

CONCRETIZA LA SENTENCIA DEL .JUEZ Hl\CIENDOSE F.FECTIVJ\ ~tl\

TERIALMEN'l'E. 

V. - DURl\NTE Ll\ E.JECUCION 1 I:L DE'11\NDADO SE CONVIERTE E?T SUJE

TO PASIVO PORQUE SU VOLUNTAD YA NO ES T!>.1\SCE?IDENTr: Y SU

ESFEAA .JURTDICl\ HA PERDIDO SU J\UTONOtnA. 
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