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I ~ T R o D u e e I o N • 

El presente trabajo de tesis, se refiere al an&lisis e iJ!l 

portancia que la acci6n oblicua tiene cuando el hombre la act! 

va, haciendo uso del derecho que le corresponde, dedo que la -

vida de todo ser humnno forma parte de una gran sociedad que -

esta regida por el Derecho. 

Es una de les grandes remas del Derecho en donde enfoce-

mos nuestro trabajo de investi9aci6n1 el Derecho Privado (Ci-

vil y Mercantil), que por su gran extensi6n nos permite cono-

cer los derechos y obligaciones de los cuales goza el ser hum.!. 

no. 

Dada la importancia que tienen las acciones en el campo -

del Derecho, hacemos el estudio de la acci6n oblicua, abarcan

do así, desde sus antecedentes hist6ricos, los cuales se remo.!l 

tan a Roma, Espafta, rrancla, Italia, hasta llegar a ~fxlco, 

As! tambiln, estudl.amos su concepto, su denominaci6n doc

trinaria y consagraci6n legal. 

Tamblln hacemos referencia a su naturaleza, ~lementos, 

caracteres y alcances, así como al suJeto y objeto de dicha 

acc16n. 
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Vemos la similitud y las diferencias que existen entre la 

acci6n pauliana y la de declaraci6n de simulaci6n respecto de 

la oblicua. 

11nallzamos la problem&Uca que presenta la acci6n oblicua 

en cuanto a su objeto, sujeto y al procedimiento que se debe 

seguir y JarutUidad de dicha acci6n. 

Por 6ltimo, planteamos una propuesta para modificar o de

rogar la acc16n oblicua. 
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CAPITULO I. REFERENCIAS HISTORICAS. 

A. EN ROMA. 

En el Derecho Romano se encuentren los g6rmenes remotos 

e indirecto• de la Acci6n Oblicua. 

El sistema de las acciones de le Ley excluy6· la posibi

lidad de que el acreedor individualmente e3erciere facultad 

alguna sobre los derechos y acciones de su deudor. 

Existieron algunas instituciones que de manera indirec

ts tienen ciertas reminiscencies con le que es ob3eto de in

vest1geci6n. 

En efecto, "l• Missio in Bon•" permith que en e3ecu--

ci6n de sentencie y mediante el ••nd•to del Magistrado se -

efectu•r• un embargo de bienes en forma global, propieded -

del deudor, y la conservaci6n en embargo de los mismos como 

Medida de presi6~ se obtuviere el cobro de lo adeudedo. 

"L• Bonorum Venditio" que consistl6 en la autorizeci6n 

dad• pare que le cose propiedad del deudor se vendiera por -

conducto del bonoru• .. ptor -vendedor de la cosa- y con su -

producto se cubriera los adeudos pendientes de pego, lo cual 

i•pl!citemente peJC111it!e, por le for•• que en la prActica se 

dessrrollabe, habler de una ed3udiceci6n global de los bie-

nes del deudor en beneficio de los ecreedores, o sin embargo 
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estos 6ltimos ni aún despufs de realizada la venta general -

de todo el patri1110nio pod{an ejercitar por s{ e individual-• 

mente los derechos y acciones de su deudor. 

"La Pignoris Capio" o to•• de la prenda que era una ejs 

cucl6n en los blene• y cr~ditos del deudor, e• otro antece .... 

dente de la Acc16n Oblicua en el sist .. a de las accione• de 

la Ley, ya que en v{a de apre•io se autoriaaba que un inter

llM!dlario judicial -apparitoris- procediera a la venta, por -

orden del Magistrado, de los bienes embargados o, en su ca•o, 

lledlante un •no.,.n debitorls" que ten{an C09IO facultad pri~ 

mordial el vender el cr~ito o de obrar contra el deudor del 

deudor para obtener el cobro de lo adeudado. 

En el Derecho Procesal Romanoencontra1110s 3 per16do• 1 --

dentro del procedimiento judicial: 

a) El de las acciones de la Ley. 

b) El per16do formularlo. 

c> El per16do extreordlnarlo. 

El per16do de 1•• acciones de la ley (le9ls actlone•) -

e• el •&s antiguo, y se extlande desde los or{genes de Ro•• 
hasta la promulgac16n de la Ley Aebutla 1 en los aftos de 511 

(1) 
a 583 A. de C. 

Eduardo Pallares hace una recopilac16n de la historie 

de la Antigua Ro .. en cuanto a su Procedi•lento Judicial se 

refiere, al seftalar: 

(1) Guillermo Floris Margadant, El Derecho Privado Romano, Ed!. 
torlal Esfrlnge, Mfxico 1982 1 P• 111. 
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"En el per16do de las acc1onea de la ley, las 1nst1tu

cionea jur!dicas fueron aristocr,ticas, quiritarias y aata-

ban i11pregnadas de toda la ruda•• pri•itlva; tenfan al sallo 

sacerdotal y patricio, con aus símbolos en acciones, pala-

bras y gastos, que nos revelan la ex1atancla de una edad pr.1, 

mltiva, una clvlliaaci6n unifonoa y material. Unlca11ente los 

patrlcloa conoc!an los secretos de la leglslac16n, y como e.1. 

ta ara aaanclal .. nta for11allsta, aole1111e y aacra .. ntal, los 

plebeyos qua la ignoraban, sufrían conatderabl ... nta an sus 

1nteraa•• a consecuencia del 90nopollo científico da que d1.f. 

frutaban loa qulr1taa~. (2) 

Laa acetonas da la Lay aran cinco y tanf an esa nombre -

probabl ... nta, porque •• encontraban consignadas en la Lay -

de las Doca Tablas. 

El Jurisconsulto Gayo, citado por Eduardo Pallaras, dl-

ce• 

"Las accionas que se usaban antigu ... nte se llamaban as, 

clonas de la Ley, sea porque eran una creaci6n de la Ley, 

porque entonces los edictos de los pretores qua m'• tarda i.!!. 

trodujeron muchas accionas, no estaban en vigor¡ sea porque 

astas acciones estaban "colllOdadaa a los tfr111inoa da las le-

yes mismas, y por esta raz6n inmutables como las leyes mia-

•H"• (3) 

(2) Eduardo Pallarea, Derecho Procesal Civil, Editorial Po-
rrGa, S.A., Mfxico, o.r. 19861 p,g, 210 y 211. 

(3) Juan Iglesias, Derecho Romano, Editorial Ariel, Barcelo
na, Caracas, Mfdco, 1972. P• 213. 
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De las cinco acciones de la ley, tres de ellas -la ac-

ci6n por sacra111ento, la judicis postulatio y la condictio

eran medios para ventilar el juicio y obtener una dec1si6n -

judicial, eran acciones propiamente dichas. Las .otras, la -

plgnorls carplo y la manus lnjectio, constituían lo que aho

ra llamamos v!a ejecutiva o de apremio, segGn los casos. La 

Gltima tenla tambifn por objeto obligar al damandado a comp.! 

recer ante la justicia, era un medio material y Jurídico de 

llevarlo a la presencia del Juea. 

La'Accl6n por sacra11ento"fue la 11JAs antigua y aervla P.! 

ra hacer valer derechos reales y peraon•l••• 

La "Judiois Postu1atio" tenla por objeto obtener del M,!. 

gistredo la daci6n de un Juez. 

La "Condictlo" era al procedlmlento adecuado y especi•l 

para ejercitar los derechos personales. 

La "Pignoris Carplo" equivale al secuestro del derecho 

llOderno. 

La "Manus Injectlo" era el embargo o aprehen•i6n meter!, 

al de la persona d•l deudor para obligarlo a cumplir una se.!!. 

tanela, pagar una deuda confesada, o comparecer ante el Juez. 

En e•e t1et11po la Acc16n no designaba aGn ni la.per•ecu

a16n especlel de cada derechO en particular, nl le facultad 

de llevar a cabo esta persecusl6n1 a cada derecho distinto -

no responde una accl6n diversa. Accl6n es la fol'!lla de proce- • 
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der, un procedimiento considerado en su conjunto, el la serle • 

de actos y de palabras que deban constituirlo. 

As! pues, la Accl6n Judicial, en consecuencia, fue en su -

orl9en un procedl•lento y no un derecho¡ una serle de f6rmulas, 

acto1 y pantoml•as, .. diente los cual•• 1e obtenia justicia. 

Puede af!n1ar1e que en el pr111M1r perl6do del derecho ROiia• 

no, la accl6n era un procedl•lento mlnuclosa11ente arre9lado por 

la Lay, fo1"111ullsta, arlstocritlco y quiritario, mediante el --

cual •• obtenia justicia. 

El fo1"111ullsmo era tal, que Gayo dice en su1 Institutas que 

un litigante perdl6 al lltiglo porque al racla111r unas vides 

ua6 esta palabra en lugar de haber usado la palabra Arboles, de 

acuerdo con la Ley de las Doce Tablas.<4> 

Como expllcabamos al principio Roma, en cuanto a su proce

dimiento, estaba dividido en tres etapas, de las cuales la se-

gunda es el perl6do Formularlo. tste peri6do se caracteriza --

principalmente por la diferencia entre el Jus y el Judlclum, e.!!. 

tre 101 procedimientos que se realizan ante el Magistredo y los 

que tienen lugar ante el Juez o ante el Jurado que pronuncia -

sentencia. 

Dentro del .P•ri6do, la accl6n judicial, consistla entoncea 

an do• coaas1 por una parte, era la f6rmula que redactaba el M.!, 

C•> Ibld. 1 P• 212 
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9istrado y que daba al demandante para que pudiese realizar la 

instancia ante el Juez, es decir, para conseguir que el Juez -

conociera del litigio y pronunciase sentencia. En segundo lu-

gar, la accl6n conslstla en el derecho contenido lmpllclta11111n

te en la f6rmula y otorgado al demandante. 

A este perl6do se aplica la definlc16n que dio el jurls-

consulto Cetso de la acci6n1 "Jus perse9uendl in jud,lcio quod 

slbi dabetur", el derecho de perseguir en 'uicio lo que nos es 

dabido.<Sl 

En este pari6do, tambi'n Orto1'n nos da su punto·de vista 

respecto •e la acci6n. "Acci6n significa aqul (en al segundo -

peri6dol el derecho concedido por el Magistrado para perseguir 

delante de un Juez lo que nos es debido". 

El tercer"y 6lt1roo peri6do fue el Extraoedlnario. t.ate P.! 

ri6do exlstl6 en ROiia en todo el tlet11po. Tal vez haya sido el 

m's antiguo. Sean cuales fueren estos procedimientos excepcio

nales se multiplicaron ba'o los Emperadores. En la lpoca de J.!!. 

llano y Callxto, parece que dapendla casi de los Magistrados -

despachar al juicio al Juea o conocer ellos mismos. 

En el tercero y 6ltlMO sistema del procedimiento, la pal~ 

bra acci6n pierde evldantementa el significado especial que t,t 

(S) Eduardo Pallares, Tratado de las Acciones Civiles, Edito-

riel lotas, 3a. Edicl6n, M6xlco, o.r. 1962, P• 16 y 17. 
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nla en el procedimiento for111ulario. Es todavla el derecho de -

perseguir en juicio lo que nos es debido o nos pertenece; pero 

no es necesario que este derecho nos lo conceda previamente un 

Magistrado, cada uno puede, a su riesgo y perjuicio¡pro110ver 

una instancia; y la expresi6n "in 'udiclo", 

Hay una diferencia substancial entre la acci6n del peri6-

do for111ulario y la del peri6do extraordinario. En el pri .. ro1 

la acci6n era una f6r11ula otorgada por un funcionario p6blico1 

un acto sol11111ne y aut6ntico·1 en al segundo, la acci6n se ini-

cie lladiante la actividad de un particular, el de11andente que 

prOlllueva la instancia. 

Asl pues, daspu6s de haber analiaado genfrica,..nte las -

tres etapas del Derecho ROlllano en cuento a accione• se refiere 

lla9ai.os a las siguientes conclusionea1 

a) En el pr1111er per16do de las acciones de la Lay, la ac

ci6n era un procedimiento solemne, forMalista, de car&cter 

aristocr,tico 1 mediante el cual se obtenla justicia, 

b) En el segundo peri6do, la acci6n era al mi•lllD tl .. po -

una f6rmula redactada por el pretor y un derecho otorgado al -

duandente. 

c) En el 6ltimo perl6do1 la acci6n ara el derecho de per

seguir en juicio lo qua nos es debido o lo que nos pertenece, 

En el procedimiento formularlo el antecedente del cual se 
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tiene conocimiento, es la instituci6n identificada como "bono

rum distractio" que buscando ser mAs justa y equitativa susti

tuy6 a la "'missio in bona" 1 ya que no se .harh como sucedh ª.!l 

teriormente una venta global de bienes, sino que por el contr.J!. 

rio 1 se hada al por men,or en detalle, interviniendo para ello 

un curador que nombrado por el pretor procedla a la venta ~ t!_ 

nla la facultad para ejercer los derechos litigiosos del deu-

dor, sin embar90 1 cabe agregar que en esta instituci6n al deu

dor se le desposela de todo su patrimonio y el beneficio obte

nido por el mandatario com11n, ejecutante o curador se. a trlbula 

a los acreedores. 

En el sistema extraordinario de la antigua Roma no exis-

ten antecedentes en relaci6n con la Acci6n Oblicua que se exa

mina, por lo que se puede conclulr que en el Derecho Romano no 

existla una autor1zaci6n legal ni de equidad para que un acre!_ 

dor actuara individualmente y pudiera ejercitar los derechos y 

acciones de su deudor, pues siempre estuvo supeditado a un pr.!!, 

cedimiento de ejecbci6n colectivo practicado en nombre de to-

dos los acreedores.<&> 

(6) Loe •. cit. p. 19 
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e, EN ESPAÑA. 

Respecto al tema de l•s acciones en Espafta, Eduardo Pall!. 

res roos dice que los jurisconsultos esp•ftoles no elabor•ron un 

nuevo concepto da la •cci6n, Reprodujeron la deflnici6n de Ce! 

so, y, cuando mAs agregaron a ella palabras concernientes a la 

reclam•ci6n da los derecho• re•les, 

En cu•nto a los jurisconsultos modernos tallbi•n aspaftoles, 

no fueron m6s •del•ntados que sus antecesores, A esta respecto 

es bast•nte interesante lo que dice Don Aniceto Alcsl• Za110ra, 

en sus anotaciones a la Obr• de JAMES GOLDSCHMIDT. No puede h.§. 

blarse de una doctrina espaftol•, lo mejor o peor constitu(da, 

pero con m•teri•les propios, acerca de l• Acci6n. Nuestros au

tores de procedimientos, ni se preocupan de seguir y exponer -

las transformaciones que durante todo el siglo XIX y lo qua ha 

transcurrido del XX experimenta el concepto de la acci6n, ni -

supieron hacer otra cosa que seguir las huell•• del procedi--

•iento franc6s de la primera mitad de la pasad• centuria, y l! 

mitar, por lo tanto, el esfuerzo a interpretaciones glosas o -

•claraciones o aftadiduras, alrededor de la que durante much(s! 

mo tiempo se vino considerando como noci6n romana, 6nica y ge

neral, de la "actio", aun~ue en re•lldad no es sino una da las 

varias que •quel derecho conoci6 y que tuvo la fortuna da ser 
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seleccionada como def in1ci6n tipo por los juristas bizantinos -

al refundir los material•• para la codificación Justiniana.CS) 

Al abandono en que los procedimentalistas espaftoles tuvie

ron el estudio de la acci6n, contribuy6 tambi,n, de manera dec! 

siva, otra causa; el que entre nosotros, su examen, como conse

cuencia del mezquino concepto qu~ el Derecho Procesal se tuvo -

en Espafta hasta hace pocos aftos se hiciera con preferencia por 

los civilistas. 

De lo anteriormente dicho, se tiene que los procesalistas 

espaftoles no se ocuparon de la acci6n civil en sus estudios, se 

hicieron a lo que los romanos decían al respecto, es decir, por 

la naturaleza de los bienes garantisados por las normas que ha

yan de actuarse, se habla pues, de acciones reales, personales 
- (7) 

y mixtas, mobiliarias e inmobiliarias, etc. 

(7) Jos' Cast'n Tobeftas, Derecho Civil Espaftol, Editorial Reus, 
s.A., Madrid 1983, P• 187. 
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C. EN FRANCIA. 

HacelllOs menct6n, tambt6n en este apartado, del Derecho --4 
FrancAs el cual da cterta im?ortancta al derecho de las aceto--

nes. 

&. GARSONNET en el prtmer voH1men de su Tratado de Proced!, 

mlento1 dlce1 

'1.- "La ldea del derecho contiene necesariamente la acci6n 

adn mAs, LA ACCION NO ES OTRA COSA QUE &L DERECHO MISMO QUE QU! 

DA, POR DECIRLO AS1 1 EN ESTADO PASIVO, EN TANTO QUE NO &S VIOL~ 

DO; PERO· QUE SE PONE EN MOVIMIENTO DESDE QUE ES DESCONOCIDO O -

VIOLADO. 

No hay derecho sin acct6n, y la Ley que crea el derecho no 

tiene necastdad de agregarle expresamente una acct6n, con s61o 

qua exista 61 1 extste ella al mlsmo ttempo que Al. ~sta regla -

sufre, stn elllbargo, algunas excepciones ••• 

2.- Hay una sola acci6n para cada derecho (nueva dtferen-

cla con el derecho romano, donde 1" mlsma pe«sona podla tener -

varias acciones para un solo derecho) ••• 

3.- La acci6n parttcipa da la naturaleza del derecho. Es -

coMO 61 seg6n lqa caaos, real o personal, muebla o inmueble, -

transmisible o ln,ransmisibla a los herederos, cedible o lnc•d.!. 

ble, dlvislble o indi~isible.<Sl 

(8) Ibld. p 26 y 21 
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LLeg•mo• a la conclusi6n que para los jurisconsultos fran

ceses, la acci6n no es un procedimiento, sino un derecho que d.! 

riva" necesariamente de los derechos civiles reconocidos por la 

Ley y que tiene profundas afinidades con ellos. Tal derecho co.a 

siste en obtener, por medio de la autoridad judicial, la plena 

efectividad del derecho desconocido y violado al que se refiere 

la acci6n. 

Los autores franceses y por cierto tambifn los italianos 

h"•n discutido largamente sobre el naci11iento de esta acci6n, p~ 

niendo en ello a veces, algGn amor propio nacional, par• incli

narse al derecho de las costumbres o a los antecedentes latinos, 

No ha llegado sin embargo, a demostrarse en for11a conclu-~ 

ysnte la existencia de esta figura en la antiglledad, y aGn los 

p~rtidarlos de setM!jante doctrina aceptan que se conoci6 muy pg, 

co entonces. Todos coinciden respecto de que en el per16do de -

las "legls actlones" no alcanz6 a emplearse este procedimiento. 

Durante la 'poca formularla, la "bonorum venditlo" era una 

adjudicaci6n global, que tambl~n conducfa • l• subasta del P•-

trlmonio por junto¡ de suerte que no se d•ba cavida a una •c--

ci6n como la que estudiamos. Si bien durante los Gltimos siglos 

se admitl6 en esos c•sos la ven~• al detalle, tampoco era posi

ble equiparar este siste11a al re•edlo, objeto del presente apar, 

t•do. Falt6 siempre en efecto, la poslbllldad de •ctuar de un" -
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modo propio, sin la ingerencia de los jueces. 

La glosa extrajo de los antecedentes y de los textos, ma

teriales para sentar las bases de la doctrina lllOderna, supri-· 

miendo por de pronto, la necesidad de intermediarios y la pi9-

noraci6n especial. 

Mucho antes de 1789, era considerada por los autores frall. 

cese• COlllO lnatituci6n corriente la "Acci6n Oblicua", segdn se 

advierte en Pothier. 

Las costumbres locales aplicaron en determinadas clrcun1-

tancia• este principio, COlllO por ejemplo la de Nor~andfa en el 

orden sucesorio, cuando el deudor renunciaba derechos o dejaba 

de ejercerlos. 

Con estos antecedentes y los que aportaron lc•s glosadores 

pudo Bigot du Pr,ameneu formular el artículo 61 del anteproyes 

to, que se convirti6 en el artículo 1166 del C6di90 ;ranc's -

inspirador de casi todas las leyes actuales que consideran este 

·asunto. <9 > 

Í9l Hector L'faille, Derecho Civil,, Tratado de la1 Obligaciones, 

Editorial Ediar, Buenos Aires, 1947, P• 62 y 63 0 TOlllO VI, • 

Vol. t. 
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D. EN MEXICO. 

AmArlca adopta los regímenes jurídicos de Europa, pues es 

en este Continente donde pr,cticamente sur9e el Derecho. 

MAxico no es la excepet6n, al iC)Ual que otros paises toma 

como ref erencla leyes que ya han sido codif lcadas para poder -

elaborar las suyas. 

Tal •• el caso de los C6digos de Procedimientos Civiles -

de 1812, 1881 y 1884, los cuales defin!an a la Acc16n Civil, o 

sea, la C16slca Espaftola-Romana. 

El artículo 29 del actual C6digo de Procedimientos Clvl-

les del Distrito Federal, es una reproducC16n de los C6digos -

antes el tados. 

Al respecto el artículo 40 del c6digo de Procedimientos -

Civiles de 1812, textualmente decía: 

"Ninguna acci6n puede ejercitarse sino por aquel a quien 

compete; salvo las excepciones siguientes: 19 En los casos de 

cesi6n de acciones, con arreglo a las prescripciones del C6dl

go Civil¡ 2D En los casos de ausencia, de mandato y de gesti6n 

de negocios; 3D En los casos en que los acreedores, haciendo -

uso del derecho que les concede el artículo 3961 del C6digo C!, 

vil acepten la herencia que corresponde a su deudor; 4D Sieni-

pre que por raz6n de incapacidad intelectual, menor de edad, -
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prodi9alidad 1 potestad, patria o matital represente un tercero 

los derechos de otro; so En los demSs casos en que la ley con

cede expresamente a un tercero la facultad de deducir en jui-

cio las acciones que competen a otra person•"• 

Cabe seftalar qu~ el actu8l articulo 29 del Cddigo de Pro

cedimientos Civiles que a la letra dice: 

•Nin9una acci6n puede ejercit•r•P. sino por aquel a quien 

C019pete, o por su representante legitimo. No obstante eso, el 

acreedor puede ejercitar las acciones que c:otftpeten a su deudor 

cuando conste el cr6dito de aqu'l en titulo ejecutivo; y exci

tado 6S"te para deducirlas, descuide o rehuse hacerlo. El terc.!. 

ro demandado puede paralizar la acci6n pagando al demandante -

el monto de su cr~dito. 

Las accionas derivadas de derechos inherentes a la perso

na del deudor, nunca se ejercitar'n por el acreedor. 

Los acreedores que acepten la herencia que corresponda a 

su deudor ejercitar6n las acciones pertenecientes a 6ste, en -

los t6rminos en que el CcSdigo Civil lo permita. 10, 2 1 23 1 44 0 45 

y 46". 

vemos pues, que dicho articulo suprimi6 diversas frases y pal.!. 

~ras del articulo 40 del Código de Procedimientos Civiles del 

ano de 1872. 

Ad tambi6n, el C6digo de l'rocediaientos Civiles de 1932 
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para el Distrito Federal el cual es una reproducción fiel del 

C6digo del Estado de Puebla del ano de 1976 en cuanto a la de

finición de la Acción Oblicua se trata. Dicho Código ,, su vez 

trajo la d~finición del Código de BAistegul. 

El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Vera~-

cruz del ano de 1?78 define a 111 Acción Oblicua de la siguien-

te.111ener11t 

" Artículo 211 Ninguna acción puede ejercitarse sino por 

aquel 11 quien competa, o por su representante leg!tillO. No ob.!!. 

tente eso, el acreedor puede ejercitar les ecciones que compe

ten 11 su deudor cuando el crAdito de aquel conste en título -

ejecutivo¡ y excitado Aste para deducirles, descuide o rehuse 

hacerlo. El tercero demandado puede parallzer la 11cci6n pagan

do al demandante el monto de su crAdito. 

Las acciones derivadas de derechos inherentes a la perso

ne del deudor, nunr.a se ejercit11r6n por el acreedor. Los acre!, 

dores que acepten 111 herencia que corresponda 11 su deudor eje,r. 

cit.11r6n les acciones pertenecientes a Aste, en los tArminos en 

que el Código Civil lo permita"• 

De 111 anterior definici6n, notamos que en dicho Código s~ 

lo c11111bie el tie111po del ver~ 1~~ompeter" y en su lugar del voc~ 

blo ''cOMpeteº dice ''competa". 

(10) Eduardo Pallares, ·rratado d,. las accionl!S civiles, p. 19 
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CAPITULO! II. CONCEPTO, DENOMINACION Y CONSAGRACION LEGAL 

DE LA ACCION OBLICUA EN NUESTRO PAIS. 

A. CONCEPTO. 

"Para que la funci6n jurisdiccional H ejerza, para qua -

loa 6r9enoa jurisdiccionala• del Estado se pongan en 1111vlmlento 

con vistas a la declaraci6n y reaUz_aci6n del derecho lealonsdo, 

•• indispensabla que alguno de los interesados en la apraciaci-

6n de la relaci6n jurfdica inciarta o dudose solicite el ejarc.l, 

cio de ~u actividad".ti1l 

Cuando un lndivlduo sa considora lesionado por otro en su 

derecho, daba tener la facultad de renunci•r a cualquiar espa

cie da dafense 1 s1 esti•a que las ventajas de la reparaci6n -

son inferioraa a las niolestlas o a los perjuicios a que •• ex

pone, reaccionendo contra la ofensa. 

En el caso en que ••t' dispuesto a intentar cualquier da

sagrav1o1 debe tener la libertad de resolver el conflicto por 

Medio de una transacci6n o de un juicio arbitral, en vez de r.t, 

currir a los tribunales ordinarios. Serfa una violencia i•po-

ner a los ciudedanos la ad•iniatraci6n de justicia en las cua,& 

Ctt) Hector L&fai11e1 Derecho Civil, Tratado de las Obli9acio
. nes1 p.355 
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tiones de puro inter~s privado, dando a los 6r9anos jurisdic-

cionales el poder de moverse por su propia iniciativa. Las pa,t 

tes disponen de la relaci6n de Derecho Privado, por eso la re

leci6n procesal no puede iniciarse ni establecerse, sin que ªl 
guno de los interesados en la relaci6n jurldica provoque la i~ 

tervenci6n del Estado, par niedio de los 6r9anos jurisdicciona-

les. 

Es el principio de libre iniciativa de las partes o prin

cipio dispositivo. 

En conclusi6n, el •P•r•to judici•l es inerte, s6lo se mu~ 

ve lllediente unainstanci• o impulso externo (no procedat judex 

ex offlcio). Ese impuho es la Acci6n ... <ta> 
"Existen d~versos concepto• acerca de l• Acci6n Oblicua. -

Manuel Bejarano SAnchez dice que la Acci6n Oblciua, toma su -

nombre por oposici6n a la Acci6n Directa que el •creedor tiene 

contra su deudor; en la oblicua alcanza al deudor de su deudor 

-el acreedor s61o llega • alcanzar al tercero por inter..,.Sio 

del deudor. 

Tambi6n se le conoce como Acci6n Subrog•tori• porque pro

duce el efecto de subrogar <substituir) al deudor por el acre.1, 

dor que va a ejercit•r los derechos de este frente a un terce-

(12) Carlos Arell•no Garcla, Procedimientos Civiles Especiales, 
f:dltorld, Porr~a, S.A. Mbico 19971 p. B9 
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ro, aunque esa substituci6n tiene efectos muy limitados.•( 1~) 
La acci6n oblicua alude a la facultad legal que los acree-

dores pueden ejercitar, en forma individual para la defensa de 

sus derechos de carActer pecuniario utilizando la vía judicial 

en los casos necesarios. 

Tambi~n se entiende con ella a la facultad le~al que los 

acreedores pueden ejercer en forme individual en defensa de la 

integridad del patrimonio deudor, prenda com4n de todos ellos, 

ejercitando derechos patrimoniales de car,cter pecuniario del 

deudor y utilizando la vfa procesal en casos necesarios. 

Esta facultad pueden ejercería concretamente en relaci6n 

a derechos y acciones que competen al deudor y as! se dice ex

presamente en el c6digo Civil Argentino y su fuente, artículos 

1196 y 1166 C6dlgos Argentino y Franc~s respectivamente. 

·(tS) Manuel Bejarano S'nchez, Obligaciones Civiles, Editorial 

Harla,s.A. DE c.v., M'xlco o.r. 1984, p. 363. 
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B. DtNOMINACION DOCTRINARIA. 

se han arbitrado diversos sistemas para encontrar la razón 

jur!dica de esta figura: 

".al Segón el pr1111ero, se tratarla de una"c.,sión Ucita" 

qui! efectuar!a el obligado a favor del acre~or. Pero prescin

diendo de que no se desprende de sus facultades y que sólo CO.!l 

siente un ejercicio en comGn o alternativo, seha visto la dif!, 

rencla que media entre ambas categorías, y no se advierte la -

necesidad de inventar ficciones como la propuesta. s'nehez de 

Bustamante ve en esto un resabio del sistema romano primltivo.' 141 

b) "Procuratlo in rem suam". Por esta teoría se hace rev.!, 

vir un artificio t'cnlco que tuvo su 'poca cuando la presta--

ción no era negociable, y que ha sido reemplazado con ventaja 

por la transferencia pura y simple. La semejanza entre una y -

otra es, adem,s, muy remota, pues en la antigua actuaba el 

acreedor con la venia de los jueces y en inter's particular, -

caracteres ambos que faltan a menudo en la forma actual. 

c) Mandato legal. Esta es una opinión bastante difundida, 

con mGltlples matices, desde su funcionamiento "ipso iure" ha.!!, 

te la subordinación a ciertos requisitos (venia judicial., au-

tt•> Enciclopedia Jur!dica Omeba 1 ~ditorial Libros Cient!flcos 
Omeba1 Buenos Aires 1976 1 P• 2?9 0 ·romo I-A. 
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diencia del deudor, etc,),<12> 

Dicha expl1caci6n peca por innecesaria, ya.que el preceP

to de la Ley responde al fundamento conocido, Es ademSs peli-

grose, pues no alcanza a justificar como el deudor estarfa en 

cualquier momento habilitado para dejar sin efecto esta inge-.. 

rencia, supeditada entonces a la voluntad del obligado, Si a -

dicha anomalfa se aftade la de que todos los gastos y riesqos -

serian por cuenta del que subroga, oueder!an profundamente mo

dificadas las normas del mandato legal. Los sostenedores de e.a. 

te criterio se ven, por ello, en graves dificultades para Jus

tificarla, especialmente cuando se llega a las consecuencias -

en orden a la cosa juzgada, cuyos efectos admiten o desconocen, 

seg6n que sean fav~rebles o adversos para el titular,< 13> 

Casi como une variante de la teorla expuesta, surge la d~ 

nominada de la "representaci6n", que apart" de la mayor ampli

tud conc.,dida al concepto, establece una diferencie que reser

va para el mandato el aspecto interno, y confiere el externo a 

esta nueva categor!a. 

Aunque se quiera extenderla para situaciones m&s o menos 

an&logas, no se produc" una cons .. cuencia caracter!stica, con--

(12) Hector L6fallle, Oerecho Civil, Tratado de laa Obllqecio
nes, p.66 y 67, 

(13) Rafael de Pina, Derecho Civil Mexicano, Editorial, Porraa 
S,A,, M~xlco 19771 P• 189, 
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sistentes en la obligación a cargo del deudor, la cual en este 

caso queda excluida por completo: 

d) Substitución Procesal. La demanda puede ser intentada 

por quien tiene un interAs dependiente del litigioso. Dentro -

de tal 6rbita encuadre.la acci6n subrogatoria, puesto que el -

acreedor defiende segón se ha visto, su derecho particular, al 

evitar el desmedro de los ·bienes que le sirven de garantía. 

e) Título propio, Este parecer, que en cierto modo compl.!l, 

menta el precedente, nos muestre el juicio promovido por un t.! 

tulo propio del acreedor, que l~ permite aducir los que corre.! 

ponden al obllgadoi· de suerte que la parte contraria-en el ple.1 

to Ut.iga como si procediera en nombre del demandante. Tal pa

radoja a desconcertado_a m's de un jurista pero si lo uno sir

ve para poner en marcha el procedimiento, no significa que el 

derecho en cuesti6n pertenezca a quien lo hace valer en justi-

cla. 

"Este es el criterio m'5 acertado: el titular del crAdito 

procede con la facultad que le incumbe en defensa del patrimo-. 

nio, o sea de la garantía colectiva," Ct7> 

Cabe destacar la importancia de la Doctrina en cuanto a -

( 17.) Ibid. P• 68 
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denoMinaci6n de la Acci6n Oblicua se trata, pues no todos los 

estudiosos del Derecho identifican dicha acci6n s6lo por el -

nombre de OblicuA. 

Al respecto seftalaremos la denominaci6n que hace ílaf ael -

PArez Palma. Afirt11a este autor que 1 

"El derecho del acreedor para e)ercitar las acciont!s que 

coMpetan a su deudor, doctrinal111ente se conoce con los nombres 

de·Acciones Oblicuas, Indirectas o Subro~adas¡ otros los consJ.. 

deran como Substituciones Procesales, en las que el acreedor -

es el sustituto y el deudor el sustituido". <1&) 

La expresi6n oblicua hace referencia a esa acti•1idad com

ple)a del acreedor, quien ante la pasividad peligrosa para •us 

intereses de parte del deudor, inicia una acci6n o ejercita un 

derecho para obtener por linea sesgada lo que aquel no pudo o~ 

tener por v!a directa. Indirecta porque tambiAn dentro de la -

misma idea, el acre~dor actOa en nombre del titular del dere-

cho o de la acci6n, que por OMisi6n o negligencia no quiere -

actuar directamente. 

La expresi6n subrogatoria, que alude claramente al hecho 

de la substituci6n de un titular por otro, es criticada porque 

(18) Rafael PArez Palma, Gu!a de 0 erecho Procesal Civil, Edits, 
riel C6rdenas 1 Editor y Distribuidor, M'Mico 1971, P• 53 
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se presta a confusiones con la figura del pago por subrogaci6n 

como efectivamente ha sucedido en aquellos que han confundido 
(19) 

la acci6n que nace de este acto y la presente. 

(19) L.oc. cit. P• 53 y 54. 
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c. CONSAGRACION LEGAL. 

La acci6n oblicua permaneee como uno de los puntos poco -

explorados de la ciencia jur!dica, ya por la falta de acuerdo, 

ye por la carencia de una construcci6n sistl!lft,tica, que solo ~ 

comenz6 a formarse desde fines del siglo pasado. 

Al respecto el Maestro L6faille en su obra Tratado de las 

Obligaciones dlce1 

"El primer trabajo org,nico que conocemos y que a.Sn es --

4tU, figura en la obra de Giorgi, II, n.Sms. 191-258. Los gra,!l 

des jurisconsultos franceses no le prestan interés mayor, cua.!l 

do la tratan coft motivo del articulo 1166 de su C6digo¡ as! -

Aubry y Rau y otros mAs modernos (Baudry-Lacantinerie, Planiol 

Ripert y Esmein1 etc.) sin exceptuar a Marcadé citado con elÓ~ 

gio por V61ez en su nota al articulo 1196. Tal vez el 6nico -

que debemos destacar ser!a Larombiere (III, plgs.168-211) muy 

posterior a nuestro C6digo. Entre los contempor6neos, DelftOgue 

VII, n.Sms. 920-1029, realiza un exAmen completo. 

Debe agregarse a esta penuria la que ofrecen los C6digos 

que •penas se refieran al tema, cuando lo mencionan, al res-

pecto •l C6digo Prancés en su art!culo 1166, es como sabemos, 

la fuente de nuestro art!culo 1196 del C6digo Civil con alguna 

variante¡ el Italiano de 1865 art!culo 1234 ha copiado al ant.!. 
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rior, de igual modo que el Rumano art!culo 974, tanto como el 

uruguava 1295, el de Costa Rica 715-718, el Peruano 1233, inci

so 4Q, el de Venezuela 715-71A. El Espaftol art!culo 1111, perm!, 

te esta acci6n·, despu~s de haberse perseguido los bienes que el 

deudor posea. 

Guardan silencio los C6digos de Austria, Suiza, Alemania, 

Portugal, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, China y Guatemala. 

Si bien los de Brasil y de Chile estAn en el misllO caso -

qua los anteriores, la doctrina ha reconocido la aplicaci6n de 

este remedio." (!iO) 

Agrega este autor que la reforma de 1936 le destina varios 

textos (artículos 582-586), determinando los derechos autoriza

dos y los exclu!dos, a semeJanza del anteproyecto de Bibiloni. 

Por lo que hace a M~xico, el C6digo de Procedimientos Civ!, 

les consagra la figura de la Acci6n Oblicua en el art!culo 29 

que a la letra .dice: 

"Art!culo 29: Ninguna acci6n puede ejercitarse sino por -

aquel a quien com~ete, o por su representante leg!timo. No ob,! 

tante eso, el acreedor puede ejercitar las acciones que compe

ten a su deudor cuando conste el cr~dito de aqu~l en título --

(26) Hector LAfaille, op. cit. p.61 
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ejecutivo; y excitado ~ste para deducirlas, descuide o rehuse 

hacerlo. tl tercero demandado puede paralizar la acci6n pagan

do al demandante el monto de su cr~dito. 

Las acciones derivadas de derechos inherentes a la perso

na del deudor, nunca se 6jerc1tar'n por el acreedor. 

Los acreedores que acepten la herencia que corresponda a 

su deudor ejercitaran las acciones pertenecientes a ~ste, en -

lo• t6r11inos en que el C6digo Civil lo permita. to. 20 23 144, -

45 y 46•. 

Como podemos ver, este precepto legal confiere a los ---

acreedores la facultad de ejercitar lo• derechos y las accio~ 

nes de su deudor ya que constituye la garant!a real del cr~di

to. 

Se debe tener en cuenta que la finalidad primordial que -

se persigue es la 1ntegraci6n del patrimonio deudor con los -

bienes en peligro de perderse para el mismo, pero los cuales -

no pueden ser objeto de realizaci6n directa una vez incorpora

dos, por parte del acreedor accionante. 

.J 
'/ 
1 
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CAPITUL01 III. NATURALEZA, FUNDAMENTO, ELEMENTOS, CARACT!, 

RES, ALCANCES, $UJETO, OBJETO Y FIGURAS J!l, 

RIDICAS AFINES A LA ACCION OBLICUA. 

A. NATURALElA, FUNDAMENTO, ELEMENTOS, CARACTERES, ALCANCES 

Y EFECTOS DE LA ACCION OBLICUA, 

NATURALElA. 

Sobre la naturaleza de la accl6n oblicua se ha especulado 

mucho. Al respecto sellalaremos lo que dice acerca de ia materia 

el autor Argentino H~ctor LSfaille: " En el Derecho Civil Arge.!l 

tino, la materia esta tratada en el capitulo referente al efec

to de los contratos y, al art1culo respectlvo (1196) como un cg_ 

rolario del que prescribe el principio de que los contratos no 

aprovechan ni perjudican a terceros (art. 1195). La mayor!a de 

los autorea argentinos interpretan esta desublcaci6n metodo16-

g1ca de la acci6n oblicua, haciendo notar que la facultad con

ferida a los acreedores por ella, no es una excepc16n al prin-

clpio sellalado, a pesar de que literal,..nte asf pudiera inter-

pretarae ya que aMbas materias y sua preceptos respectivos ri-

.¡an en Slllbitos jur!dlcos distlntos,<Zt) 

(2'l) Erneato Gutierrez y Gonzalez, Derecho de las Obligaciones 
Editorial, Cajlca, S.A. Puebla, M~xico,1977, p, 278. 
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Por lo anterior, podemos concluir, que la Acci6n Oblicua 

aón teniendo un precepto que la define, esta [nti•amente ligada 

• un contrato, ea decir, para darse la Acci6n Oblicua, es nece

sario que preceda una obligaci6n establecida y que ~sta a su -

vez sea incumplida conforme lo pactado. 

Algunos autores sostienen que la acci6n oblicua es una me

dida de car&cter conservatorio respecto al patrimonio del deu-

dor, esto es, la acci6n oblicua debe prevenir la integridad del 

patrimonio del deudor, para que este no ae desintegre por actos 

u o•iaiones del deudor. 

Por otro lado, hay quienes sostienen que es el ear&cter 

ejecutivo de la acci6n oblicua lo que la hace que predomine, En 

el derecho Italiano, donde se sostiene con m&s vigor esta posi

ci6n, la interpretaei6n 1est& avalada por las propias palabras 

del C6digo Civil italiano anterior al 'vigente cuyo concepto ha 

sido reproducido en el actual. 

Atendiendo • las dos posiciones antes citadas podemos lle

gar a la conclusi6n, de que la acci6n oblicua reviste una pos1-

ci6n mixta en cuanto a su naturaleza jur[dica, según la finali

~•d que se persiga en el momento de actuar la acci6n, 
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PUNDAMENTOo 

Sobre la fundamentaci6n de la acci6n oblicua, el derecho 

francfs y a4n el derecho antiguo manifiestan que es la garan-

tia del crfdito representada por el patrimonio del deudor, lo 

que le da importancia a dicha acci6n, esto es, la integridad 

del acervo es lo que se persigue, ya sea entendiendo la acci6n 

como un• 119dida conservatoria o una Medida de efactos e'ecuti-

vos. 

"Fu6 Labbl el primero que en su monografia (De I' exerci

ce des droits d' un d6bitur par son cr6ancier), publicada en -

la Rewa Critique, 1856, T XI, P'9· 208, se ocup6 de fundamen-

tar 'ur!dicamente el derecho que tiene el Acreedor para e'arc! 
. (22) 

tar en nombre de su deudor, las acciones patrimoniales de este~ 

Al respecto Rafael Ro,ina Villegas dice que la acci6n --

oblicua se deriva del procedi•iento de e'ecuci6n reconocido en 

el derecho Romano, por virtud del cual se ponla en liquidaci6n 

todo el patrimonio del deudor que habla sidO·Condenado, encar

g&ndose un curador da pagar a los acreedores con el producto -

que se obtuviere. 

Dentro de la historia del derecho Romano, se admitía que 

(22) Rafael Rojina Villagas, Compendio de Derecho Civil, Teor!e 
General de les Obligaciones, Editorisl Porr4~, S.A., Mfxi
co 1, D.F. 1986, P• 438 0 TOtlO III. 
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el acreedor pudiera perseguir al deudor de su deudor. A6n sie!!, 

do desconocida la acci6n oblicua en el" Derecho Romano Clhico, 

ya se dab• la Misslo in bona, la cual era una venta en bloque 

•p•reciendo esta indlrectamente con la bonorum distractio que 

era a su vez una venta en detalle, distingui~ndose de la prill\!, 

r• en que interven!• un curador ejerciendo las •cciones del -

deudor. 

ruf hasta que ap•recieron los glosadores cuando se admi•• 

ti6 que cada acreedor podla ejercitar los derechos de su deu-

dor. 

Planiol y Ripert reconocen que el funda111ento de la acci6n 

oblicua se encuentra en le prenda t'cita reconocid• por el ar

ticulo 2092 del C6di90 Napole6n en f •vor de los acreedores y -

re1pecto de todo el patrimonio de su deudor.< 23> 

Para el ••estro Eduardo Pallares el fundamento jurldieo -

de la acc16n oblicua reside en el princi?iO legal de que todos 

los bienes de. una persona constituyen una prenda general a fa

vor de sus acreedores, salvo las excepclones de Ley. Coro'º en

tre dichos bienes figuran los cr~ditos activos, la ley faculta 

a los acreedores a ejercerlos para lograr el pago de sus crfd1 
(24) 

tos. 

(l3) Loe. cit. P• 438 

(24) Eduardo Pallares, La V1a de Apremio, La Leg1tlmaci6n en -
la Cause, La Acci6n Oblicua, Cuestiones Procesales Diver

. ses, Editorlel 8otas1 M6dco 1946,p. 108. 
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Para que se de la acci6n oblicua, es necesario que hayan 

ciertos elementos y que se cumplan algunos requisitos. Dichos 

elementos se desprenden del mismo articulo 29 del C6digo de Pr,2 

cedimlentos Civiles que consagra la acci6n oblicua y estos son 

los siguientes: 

a) Que el cr~lto del deudor conste en título ejecutivo, -

esto es, que la deuda o la obligaci6n que tiene con el acreedor 

conste en titulo ejecutivo, o sea, ~ue por s! solo tenga vall-

dez y sea creible, y que no se tenga que recurrir a otras prue

bas para su veracidad. 

b) Que el deudor sea excitado por el acreedor para que de

duzca la acci6n de que se trate. Se entiende que el acreedor -

act6e sobre su deudor incitandolo o 1nvitAndolo para que este a 

su vez actOe o ejerza la acci6n correspondiente contra su deu-

dor y asl poder liquidar ~l a su acreedor. 

el Oue el deudor descuide o rehuse ejercitar dicha acci6n. 

Esto nos lleva a la conclusi6n de que el acreedor s6lo podra -

ejercitar contra el deudor de su deudor, en caso de que no co-

nozca otros bienes a su deudor con los cuales le pueda pagar su 

deuda, y 
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d) Cue se trate de acciones que no deriven de derechos in

herentes a la persona del deudor. S6lo podra el acreedor accio

nar en contra de los bienes que sean estimables en dinero, para 

que puedan dar lugar a una ejecuci6n mediante la cual se obten

ga su equivalente en dinero. Esto es, que quedan excluidos to-

dos aquellos bienes que deriven de las relaciones familiares 

como el derecho de percibir alimentos, los que se relacionen 

con los bienes de su c6nyuga o de la patria potestad.' 25) 

Al respecto hay autorea que fuera de lo que dice el art!C,!i 

lo 29 del cactigo de Procedimientos Civiles respecto a los ele-

mentas han formulado doctrinariamente hablando, requisitos que 

se deben cumplir para complementar la procedencia o no de la -

accl6n oblicua. As{ se seftalan tres requisitos para que se de 

la acci6n oblictia: 

1.- una maliciosa y negligente 1nnacci6n del deudor. 

2.- un interfs en el acreedor. y 

3.- Uha•acci6n patrimonial del deudor contra tercero. 

Sin embargo como podemos ver, estos requisitos encierran 

exactamente lo mismo que con anterioridad se desprendl6 del ar

ticulo 29. Tambl~n suelen aeftalarse para que se df dicha acci6n 

que el cr~ito del acreedor sea exigible y cierto. 

(25) Rafael Rojina Villegas, op. cit. P• 435. 
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CARACTERES. 

La acci6n oblicua tiene varias caracteristicas, las cua-

lea se desprenden del mislllO articulo 29 del C6digo de Procedi

mientos Civiles. 

Se caracteriza por ser INDIVIDUAL, ya que esta acci6n s6-

lo interesa directamente al acreedor, sin embargo, en caso de 

quiebra o concurso el sindico intenta en forn1a obligatoria las 

acciones del deudor insolvente. 

Es tambi6n FACULTATIVA, pues el acreedor no es obligado -

por nadie para ejercer la acci6n oblicua, esto ~-. actúa por -

si solo al ver que su deudor es negligente para accionar 8 su 

vez con su daud~r, Asta característica es personallsiNa ya que 

como su nombre lo dice faculta al acreedor para ejercerla o no. 

Es de carActer CREDITORIO, ya que la acci6n oblicua se da 

por la validaz qua tenga el ti~ulo en donde conste la deuda 

sin necesidad de algún derecho real sobre el objeto del pleito 

y menos de alguna preferencia legal. 

Tamblfn es INDIRECTA, aunque sabemos que es el acreedor -

quien actúa, no lo hace en su nombre, lo hace en beneficio de 

61 como acreed~r para proteger su patrl1110nio, ya que el deudor 

al ser negligente en su accionar contra su deudor, da pie para 

que el acreedor tenga qua accionar en representación de 'su de~ 

dor. 
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Por ~ltilllO se seftala que la acci6n oblicua no es SUBSIDI~ 

RIA de otra acci~n u otras medidas previas. Antes de ejercer -

la acci6n oblicua no se deben agotar otras medidas jurídicas -

para hacer cumplir la ohligaci6n.< 2&> 

ALCANCES. 

El maestro Rafael Rojina Villegas afirma que el alcance -

de la acci6n oblicua es le paralizaci6n que puede hacer el de

mandado del procedimiento que llev~ e cabo su acreedor, esto -

es, pagando el monto de au crldito. El mismo maestro aeftala -

que lo anterior no impide que un nuevo acreedor intente otro -

procedimiento de la misma naturaleza en contra del. mismo deu-

dor, as! pues, se dice que el propio deudor o un segundo acre~ 

dor pueden continuar la acci6n que 1610 qued6 paralizada por -

haber desaparecido.el inter•s jur!dico del primer demandante. 

EFECTOS. 

Los efecto& que causa la acci6n oblicua, recaen principal 

mente en el acreedor accionante, en• deudor, en el tercero --

(26) Loe. cit. p. 457. 
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trimonio del deudor, por lo que el acreedor debe posteriormen~ 

te hacer efectivo su cr~dito contra su deudor, ya que con la -

acción intentada le ha beneficiado. Respecto a lo anterior, se 

dan tambi~n dos consecuencias pr&cticas y legales que son: Pr.!. 

mero¡ todo lo que 5e integra al patrimonio del deudor es la tg, 

talidad del cr~dito del bien perseguido, por lo tanto no es pg, 

sible que en la ejecución de la acción oblicua se limite el 

cr~dlto Onicamente por la deuda que tiene el deudor con el ---

acreedor subrogAnte, ya que se sostiene que el 1erecho ejerci

tado del deudor es indivisible; la ªegunda es que el acreedor 

por el hecho de incorporar los bienes o derechos al patrimonio 

del deOdor, no goza de ninguna preferencia en el cobro de su -

cr~dito sobre lo que obtuvo en el procedimiento ya que para eg, 

brar su er~di to deb., proceder por las \•!as legales y proc@sa-

les. ( 27) 

Otra consecuencia podr!a ser que si se tratara de acreedg, 

res quirografarios, puede suceder que existan otros acreedores 

a los que la ley prefiera en el cobro sobre' el patrimonio deu-

dor. 

Respecto al Deudor, seg~n la sentencia dictada ejercer& -

sus derechos que siempre ha tenido, esto es, si fue notificado 

de la acción oblicua, tiene el derecho de intervenir en el prg_ 

(27) Froylan Banuelos s•nchez, La Teorfa de la Acción Y otros 
estudios, Editorial C~rdenas E:ditor y DistrilJuidor, Mb,l. 

co 1993; p. 69 
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cedimiento. 

En cuanto al Tercero, se habla de las excepciones y defen

sas oponibles al accionante, sobre la reconvenci6n y los medios 

de prueba. Se debe tener en cuenta que el tercero no puede opo

ner al acreedor las excepciones personales, procedentes si este 

obrara en acci6n directa. 

Acerca de los demAs acreedores, cabe la posibilidad de que 

por gastos causldicos que haya hecho el acreedor inicial, no 

tendrA privilegios para cobrar su cr,dito, ya que conforme a la 

Ley como ya lo el tamos antes, se tomarA en cuenta aquello de 

que quien es primero en tiempo, es prim<!ro en derecho.<2Bl 

128) ~nciclopedia .Jurídica OMeba, p.234. 
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Bo SUJETO Y OBJETO DE LA ACCION OBLICUA. 

SUJO::TOo 

f.l sujeto que activa la acc16n oblicua, puede serlo cual-

quier acreedor quirografario cuyo cr~dito conste en t!tulo eje

cutivo, dado su objeto, naturaleza y cadcteres. i:s el acreedor 

quien e'ercite la accl6n oblicua por su propio derecho y no en 

nombre y representac16n de su deudor. 

Los acreedores comparecen a juicio en nombre propio por un 

derecho ajeno. Cabe destacar que existe una especie de injusti

cia con respecto al acreedor diligente, que puede ceder en su 

derecho a los preferidos legalmente, esta ln!ustlcla ha creado 

serlas cr(ticas que se le hacen al slste~a de la accl6n oblicua, 

El deudor no es parte en el pleito y s! el acreedor que 

act6a pero, se96n hemos visto, el deudor debe ser llamado al 

pleito. 

Por lo antes expuesto, no podemos hablar de una represent!, 

c16n, nl un mandato conferido por la ley al acreedor. 

OBJETO. 

No cabe duda fJUe el objeto principal en "1 ejercicio de -

la acci6n oblicua, son loa bienes del deudor los cuales bene--
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ficiarán en un momento dado al acreedor accionante. En efecto, 

son los bienes del deudor, pero quedan exclu!dos todos aque-

llos de !ndole personal, es decir, s61o se tomar'" en cuenta 

aquellos que sean estimables en dinero y por lo mismo puedan -

dar lugar a una ejecuci6n mediante la cual se obtenga su equi

valente pecuniario~;¡g) 

(29) rroylan Ba~uelos SAnchez, op. cit. p. 71 
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C, F'IGURAS JURIDICAS AF'INCS A LA ACCION OBLICUA: LA ACCIOtl 

PAULIANA Y LA DF. DE:CLAflACION DE SIMULACION¡ ANALOGIA Y 

¡¡If'E:RENCIAS, 

La acci6n oblicua tiene semejanzas y diferencias con lñ A~ 

ci6n Pauliana y con la de Declnraci6n de Simulac16n, 

Al respecto Manuel Bejal:"ano S4nchez dice que la acci6n --

oblicua se da pal:"~ contl:"arestar actitudes pasivas del deudo!:" ya 

que supone que el deudor ha o~itido atendel:" sus propios intere

ses y que se ha abstenido de ob"ª"• En tanto que las acciones 

Pauliana y de 3imulac16n combaten conductas activas, o hechos -

p0sitivoa del deudo!:" t"eales o ficticios respectivamente,<iOl 

En cuanto a semejanzas, el Maestro ·Rafael Rojlna Vi llegas 

se"ala que entre la Acci6n Oblicua y la Acci6n Pauliana, existe 

analogía t"especto de lo se"alado en el at"tículo 2171 del C6digo 

Civil en cuanto a que cuando el d<>udor renuncia a facultades 

p01:" cuyo ejet"cicio pudiet"e mejorar su estado de fortuna, los 

acreedores pueden hacer que se revoque esa !:"enuncia y usar de -

las facultades renunciadas, Igualmente el artículo 2170, dispo

ne que la nulidad en los casos de la Acci6n Pauliana puede te-

ner lugar tanto en los •ctos en que el deudor enajena bienes -

que efectivamente posee como en ·ar¡uellos en que renuncia det"e-

chos constitu!dos a su favor y cuyo 90ce no fuere exclusivamen-

(30) Manuel Bejarano s4nchez, op, clt, P• 363-364,. 
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te personal. Así pues, el maestro Rafael Rojina Villegas con-

cluye que en el caso de la Acci6n Oblicua, en realidad hay una 

renuncia t&cita de derechos cuando el deudor no los quiere 

e)ercitar. (J1i) 

Mientras que la acci6n oblicua es la que permite a los -

acreedores ejercer todos los derechos y acciones de su deudor 

con excepci6n de los inherentes a su persona¡ la acci6n pauli!, 

na ea la que corresponde a los acreedores con el fin de que ~ 

sean revocados todos los actos que en su perjuicio haya reali

zado dolosa o fraudulenta,,,.nte el deudor¡ en tanto que la de -

a1mulacr6n es la que puede ejercitar el acrf!edor para que los 

bienes que aparecen como enajenados vuelvan a aparecer en el -

patrimonio del deudor. 

Las tres acciones que amparan el derecho de los acreedo-

res sobre el patrimonio del obligado ofrecen sus puntos de CO.!!, 

tacto, a la vez que diferencias·apreciablea. 

Tocante a las semejanzas, aparte de la finalidad que todas 

persiguen, promueven la buena fe en las relaciones entre el 

obligado y los titulares del cr~dito. Son mayores con la de si

mulaci6n, que ni exige fecha anterior en el vínculo, ni tampoco 

(31) Rafael Rojina Villeaas, op, cit. P• 434 
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impone demostrar el fraude o establecer la insolvencia del ---

agente. 

Dichos remedios pueñen ser empleados, a veces, conjunta o 

separadamente en la misma instancia, lo que suele ocurrir con 

la revocatoria y 1• que tratamos ahora, ya que anulada una re

nuncia, cuadra ejeraer la facultad que dej6 de usar~ 321 

(321 Loe. c1t, P• 435. 
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CAPITULO: IV. PROBLEMATICA QUE PRESENTA LA ACCION OBLICUA 

EN CUANTO A SU EJERCICIO Y MEDIO DE SOLUCI.Q. 

NARLA. 

A. EN RELACION AL SUJETO. 

La ecci6n oblicua tal como est6 concebida en nuestra.Doc-

trina, puede ser ejercida por todo acreedor quirografario, dado 

su objeto, naturaleza y caracteres. 

Dentro de la cate90rla de los acreedores que intentan la -

acci6n ~xiste raz~n de preferencia legal, dado el car,cter de -

lledida conservatoria d• le acci6n oblicua. 

La injusticia respecto al acreedor diligente, que puede c~ 

der en su derecho a los preferidos legalm~nte, ha sido causa de 

las mis seri~s criticas que se le hacen al sisteNa de la acci6n 

oblicua. 133 > 

En efecto, es el acreedor el sujeto que debe actuar en el 

procedimiento para hacer valer la acci6n oblicua, pero como se 

se"ala al final, se corre el riesgo de que haya m6s acreedores 

del mlsmo deudor, los cuales fueron primero en tieonpo, es de-

cir son acreertores anteriores al que est6 ejerciendo la acc16n 

(U) 1;nciclopedia Jur!dlca Omeba, op. el t• P• 237 
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oblicua, por lo que se liquidara primero a los acreedores ante-

riores. 

A primera vista parece parad6jico que una persona ejercite 

la acci6n que corresponde a otra y lo haga no en no.mbre y repr~ 

sentaci6n de esta ~ltima sino por su propio derecho. 

Los acreedores comparecen en juicio en nombre propio por -

un derecho ajeno. 

La facultad que la ley concede a los acreedores para sust! 

tu!rse • su deudor s6lo concierne al ejercicio de las acciones 

y no debe extenderse a actividades jur!dicas de otro orden. Los 

acreedores no pueden invadir la esfera de acci6n del deudor, y 

pretender ejecutar actos de administraci6n, perfeccionar contr.a 

tos, aumentar precios de venta o de arrendamiento, etc. Todo se 

reduce al ejercí_cio de acciones que estAn en el patrimonio del 

deudor y que este se niega a poner en juego por mala fe o negl! 

9encla, en perjuicio de sus acreedores.<341 

Como lo hemos se"alado el ejercicio de la acc16n oblicua -

por el acreedor, no implica o no quiere decir que este esta SU!. 

tituyendo a su deudor en un derecho que es de este, por el co.o. 

trario esta haciendo valer un derecho propio, para que la obli-

9aci6n que tiene el deudor para con el quede saldada, 

Aunque algunos procesalistas modernos llaman a esta manera 

de obrar en justicia, sustituc16n procesal, Chiovenda dice a e.! 

(J4) Eduardo Pallares, La Vía de Apremio, La Le9itimaci6n en la 
Causa, La Acci6n Oblicua, Cuestiones Procesales Diversas, 
op, clt. P• 108. 



- 48 -

te respecto: "::;ustituc16n procesal. El sujeto particular de la 

relaci6n procesal, no siempre es necesariamente el sujeto de -

la relac16n substnncial deducida en el pleito. As! como en de

recho privado hay casos en que 3e admite a al96n sujeto ejerc1 

te en notTlbre propio derechos ajenos, as! tambi'n puede compars, 

cer en juicio en nombre propio por un derecho ajeno. Muchos de 

los casos que se incluyen en esta categoría, expl!canse ordin.!. 

riamente COllO casos de representaci6n, pero aunque en ellos se 

produzcan algunos efectos an&lo90s a la repre1entaci6n, no se 

trata de un• aut6ntica repre1entaci&n, porque el representante 

procesal obra en nombre ajeno de tal manera que quien es parte 

en el pleito es verdadera111ente el representado, mientras que el 

sustituto procesal obra en nombre propio y es parte en el plei

to; como tal, responde de los gastos del pleito y no puede ser 

testigo. <H> 
Para los casos en los que existe una herencia para el deu

dor, tambi6n puede intervenir el acreedor para hacer cumplir la 

obl1gaci6n contra{da. 

Al respecto Eduardo Pallares nos dice: ''Los acreedores que 

acepten la herencia que correspond11 a su deudor, ejercitar'n ,•• 

(35l Loe. clt. p. 109. 
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las acciones pertenecientes a ~sta (la herencia), en los t~rml

nos que el C6digo Civil lo permita. El art!culo 1673 del C6digo 

Civil, previene1 Si el heredero repudia la herencia en perjul-

cio de sus acreedores, pueden ~stos pedir al Juez que los auto

rice para aceptar en nombre de aquel". 

De esta dlsposlc16n legal se infiere que los acreedores s,é. 

lo pueden aceptar la herencia cuando se llenen los siguientes -

requisitos. 

•l ~ue el deudor repudie la herencia, La repudiaci6n debe 

hacerse en la forma prevenida en el a rUculo 1661: "la ·repudla

c16n debe ser expresa y hacerse por escrito ante Juez, o por "'!. 

dio de instrumento p6blico otorgado ante notarlo, cuando el he

redero no se encuentra en el lug•r del juicio''• 31 se encuentra 

ha de h•cerlo en: l~ primera forma de las dos indicadas. 

b) La repudiaci6n ha de perjudicar a los acreedores, Pare

ce evidente que si el deudor no posee bienes suficientes con -

que pagar a sus acreedores estos reciben un da"o por la falta 

de aceptac16n rle la herencia. 

el Los acreedores están obligados a demostrar su condlci6n 

de tales aunque no es forzoso que funden su pretensi6n en prue

b• documental ya que la ley no lo exige, Si el objeto de la di.!, 

j,osicl6n que comentamos es favorecer a los ·•creedores y, en lo 

posibl•, garantizar el pago de sus cr~dltos, nos parece racio--
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nal que se les faculte a aceptar la herencia aGn en el caso de 

que se trate de deudas llíquidas y todavía no exlgibles, pero 

ciertas. No sería equitativo que un acreedor, carezca de medios 

jurídicos para evitar que en lo futuro se produzca la insolven

cia parcial o total de su deudor. 

d) El artículo 1673 ordena que los acreedores pidan al --

Juez autnrizac16n para aceptar la herencia sin cuyo requisito -

la aceptaci6n es nula. Como la aceptaci6n de la herencia es un 

tr•mlte esencial de los juicios sucesorios, no cabe duda de que 

qulen debe otorgar la autorizaci6n as el Juez que conoce del -

juicio hereditario. En cuanto ln forma, tambifn es evidente •¡ue 

ha de ser la incidental, porque 1e trata de una cuesti6n surgi

da dentro de los tr,mites de un procedimiento ya existente y r~ 

lacionnda íntimamente con ella. 

El ~rt!culo 1674 del C6digo Civil ordena que en el caso -

del Artículo anterior, la aceptaci6n solo aprovechara a los ~

acreedores para el pago de sus crfditos, pero si la herencia e.!!, 

cediere del importe de estos, el exceso pertenece a quian llame 

la Lay, y en nin96n caso al que hizo la renuncia. De este pre-

cepto se infiere que los acreedores únicamente pueden ejercitar 

las accionas que procedan de la herencia hasta por el monto da 

sus crfditos. En el C6digo Civil hay un error, se dice en al ª.E. 

t!culo 1673 0ue los acreedores pedir'n autnr1zaci6n al Juez pa-
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ra aceptar "en nombre" d@l deudor la herencia. No lo pueden ha

cer en tal forma porque se supone que el deudor la ha renuncia

do exprP.samente. Se trata mas bien de una aceptaci6n que se ha

ce en su lugar y contra su voluntad. De una verdadera sustitu-

cl6n procesal, que como tal la califican los procesalistas mo--

dernos. 

el S6lo pueden ejercitar las acciones los acreedores cuyos 

crfditos fueren anterior~s a la repud1aci6n. Si se trata de --

crfditos condicionelea, hay que tener en cuenta las siguientes 

reglas. Si la cond1ci6n es suspenaiva, el crfdito no debe cons,1 

derarse existente sino hasta que aquella se realice. Si es re•.!?, 

lutoria sucede lo contrario. El crfdito existir' desde luego, -

pero dejarA de tener vida si la condici6n se verifica. 

f) Parte de la doctrina sostiene que la aceptaci6n que ha

cen los acreedores no es sino un caso especial de la acc16n Pa.!! 

llana, que presupone dos extremos: que a virtud de la muerte -

del autor de la herencia esta ha entrado en el patrimonio del 

deudor; y que la repudiaci6n constituye un acto celebrado en 

fraude acreedores, quienes deben obtener primeramente nulidad -

de la repudiac16n, y logrado ello, aceptar en sust1tuc16n del 

deudor.<:18> 

(36) Ibido P• 111 y 112 
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B, EN RELhCION AL OBJETO, 

La acci6n oblicua tiene por objeto los blenes del deudor, 

en los cuales el acreedor podrg realizar su cr,dito. En ese 

sentido, pueden ejercer todos los derechos y acciones de su 

deudor de carActer patrimonial, 

Las dificultades prActicas en la materia surgen porque al 

acreedor no puede ejercitar todos los derechos patrimoniales -

ni todos los bienes son susceptibles del ejercicio de la ac--

ci6n indirecta. !;os acreedores no pueden contratar en nombre -

de su dºeudor1 ni pueden .,jercer facultad"s de ad.nini•.;trac16n. 

En general se puede sóstener que la e><plotaci6n econ61Tiica 

de los bienes del deudor escapa a la facultad de nue tratamos 

salvo en el caso de dolo o fraude en perjuicio de los acreedo

res, Los bi.,nes que escapan a la acci6n oblicua son v. gr., 

los que no est'n afectados por disposici6n legal al pago de 

cr,ditos: pensiones, salarios, donaciones de alimentos, lega-

dos, etc. 

En definitiva, colllO dice L&fallle "no todos los derechos 

del obligado y las acciones que a 'l incumben se prestan para 

ser ejercidos por un extrafto, Excluyendo )os ajenos al patri-s 

nio cuya integridad se trata de proteger, deben todavla sepa-
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rerue aquellos que por su naturaleza son privativos de su deu

dor".< 3~> 

( 37) E:nciclopedia Jurldic• Omebe, op. cit. P• 229 
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C. EN RELACION AL PROCEDIMIENTO. 

Si el acreedor inicia una acci6n que corresponde a su de.!!. 

dor, se debe tener en cuenta, respecto a la competencia, las -

normas com6nes según se traten de acciones de car,cter real o 

personal, 

Dentro del mecanismo y de la estructura del proceso cuan

do se trata de un pleito, deudor sustituido y sustituto proce

sal, tienen en realidad intereses coincidentes, respecto al oh 

jeto del Juicio. 

"El" ejercicio de la acci6n oblicua por parte del acreedor 

est& condicionado a que el titular del derecho que se va a de

mandar se resista a intentarlo ~1 mismo¡ por tanto, el ecr~e-

dor debe requerirlo en tal sentido, para que proceda a incoar 

su acc16n. 51 dejare de hacerlo en un plazo razonable que la 

Ley del Distrito Federal no seftala, el acreedor pode& substi-

tuirlo y ejercitar el derecho o facultad correspondientes. 

El C6dlgo de Procedimientos Civiles tampoco indica en que 

forma debe hacerse la 1ntimaci6n al deudor para que actúe, y, 

ante su silencio, parece razonable suponer que debe efectuarse 

judicialmente.~< 39 > 

(31) Manuel Bejarano S&nchez, op. cit. P• 365 
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Es indl•cutible que cualquier juicio encaminado a exigir -

el cumplimiento de obligaciones (en su sentido t~cnlco) esta -

permitido como regla general, alos acreedores. M&s aún, todos -

los derechos reales, con excepci6n de los "lnherentes a la per

sona", hAllanse gobernados por lgual principio, comprendi,ndose 

por lo tanto, el dominio,, el usufructo, las servidumbres pre-

diales y los de garantía. 

En punto al estado civil y a los derechos de familia, la -

norma ~s inversa. 

As{ por ejemplo el estado de las personas oorresp0nde al -

sector exclu{do; de. suerte que los acreedores no podrían exigir 

que una partlda fuera modlf icada, reclamar ni objetar la f llla

ci6n, ni ejercer las atribuciones derivadas de la patria potes

tad. 

Cuando la demanda ha sido instaurada y la lntervenci6n del 

acreedor obedece a la incuria del interesado, no hay duda que -

tal circunstancia es ineficaz para convertir en incompetente al 

Juez que ya conoce del asunto~ 39 l 

Los trAmites deben responder a la naturaleza del pleito a 

iniciar o proseguir por el deudor remiso; quien lo reemplaza no 

puede modificar esas bases, por .lo cual si ordlnario era, con-

tinGa si6ndolo 1 y si existía cualquier beneficio procesal inhe-

(39) Froylan Bai'luelos sAnchez, op. cit. p. 75 
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rente al cr,dito, de '1 tambi'n goza el acreedor que interviene. 

Por lo que respecta al acreedor demandante, en sus relaci,e 

nes con el tercer demandado (deudor de su deudor) pueden opon'.!: 

sele todas aquellas defensas relativas a la procedencia u opor

tunidad de la acci6n indirecta. Tales excepciones incumben, --

asl.mlRmo, .;t primer obligado que, bajo este aspecto, es parte -

coadyuvante con el segundo. 

En la litis principal, o sea la que motiva la acci6n obli

cua, quien la eJerce y su deudor tienen intereses coincidentes, 

ya ' que ambos persiguen una sentencia que reconozca P-1 derecho 

debatido• 

SegGn el principio de que ni el derecho ni la acci6n se "'!2. 

difican a consecuencia de que el acreedor lon haga val~r·, proc.s, 

den to·~os los medios de~~nsivos GUe se hubieran podi~o aducir -

contra el verdadero titular. 

Interesa decir que por el contrario, las excepciones y ar

gumentos susceptibles de invoc•rse por el deudor demandado con

tra el acreedor que ha promovido el pleito, no se ~dmiten den-

tro del procedimiento, ya que ese extrafto s6lo act6a como subrg, 

gante. De ah{ que si hubiera compensaci6n entre 'l y el advers.!. 

rio, de nada servirla para evitar que el pago integro se reali

"ara. <40) 

(40) Loe. cit. 77 
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Como la persona a quien corresponde el derecho controvertido no 

pierde su c~lidad de titular, se le permite extinguir la obli9A 

ci6n o modificarla. A consecuencia de ello, las defensas que -

por tal causa pudieran surgir serían perfectamente lícitas con

tra el demandante,cmn algunas res@rvas. 

La materia de la reconvenci6n determina desde un comienzo 

graves dificultades, ya que el demandado tiene los medios de -

•mparo, pero no los de ataque en estos pleitos, por lo que se -

refiere al actor. lle seda con todo, permitido .colocarlo en in

ferioridad de condiciones de las que hubiera tenido frente al -

acreedor directo, y por ello la doctrina conviene en permitir -

la contradem•nda si estuviera !ntimam~nte ligada con la acci6n 

principal. 

El sustituto debe utilizar los mismos elementos probato--

rios que incumb{an a su deudor, y tambi~n le pueden ser opues~ 

tos. 

No ser{a permitido exigir al actor confesi6n judicial res

pecto de los hechos atrihu!dos al obligado en lo referente al -

pleito. Debe sin embargo, facilitar su concurrencia si fuere r.s, 

querido al efecto, y pasar desde luego, por el resultado de las 

posiciones que absolviere. 

El principio respecto a las pruebas es el siguiente: se d,t 
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be tener en cuenta que el acreedor, aunque obra en su inter,s, 

ejerce en realidad derechos y acciones de su deudor; por lo --

tanto, puede utilizar todos los medios proba tor los y adn vale,t 

se de todos los procedimientos que este Ollimo usar!a en su ª.S. 

tuacl6n para el cobro del cr,dlto. Los obligados a su vez es--

t'n en condiciones de oponer todas las excepciones y defensas 

de fondo que si se tratase del titular del cr,dito. 

Con referencia a los t~stlgos, tanto las tachas como las 

incapacidades, deben relacionarse c~n el duefto del asunto, ~ -

no con el acreedor que lo lnici6 o lo puso en movimiento. 

Los gastos judiciales gravitan sobre el dema11clñnt .. , ya 

que act6a por su cuenta y riesgo;. de manera c¡ue si fu,.re cond~ 

nado habr~ de satisfacerlos, Si por el contrario, la sentencia 

lo favoreciera puede repetir los desembolsos, en ld medida que 

el pleito hubiera sido Otil para la masa. 

~1 inter'a del demandante.es un elemento indispensable P!. 

ra autorizar una demanda judicial. 

De suerte que el acreedor como resultado del pleito, no -

puede alcanzar m~s que hasta la concurrencia de su cr,dito. Se 

explica por ello, que el demandante sea eliminado por e1 pago, 

o vall,ndose de una garantla eficaz!41) 

(33) Hector L~faille,op. cit, p. 104-105 
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El maestro Eduardo Pallares nos da un principio general, 

en el que manifiesta: "En realidad la acci6n oblicua, se man-

tiene .1parte de las clasificaciones habituales; tiene caractl!

res propios, y la jurisprudencia, al detl!rminar poco a poco -

sus rl!glas funcionales se inspira ante todo en la idea que es 

una concillaci6n entre los in.tereses leg{timos contrapuestos: 

el del deudor, en ser dueno de sus propios negocios¡ y el de -
<Ul 

los acreedorl!s, l!n ser protegidos contra la inl!t'cia de aquel"• 

El texto legal no es de alcance ilimitado. !lo permite a -

los acreedores hacer todo cuanto podr{a hacer el deudor.Es nec.!_ 

sario no llegar a de•pojar al deudor de toda su personalidad: -

tambiAn ~1 h~ de ser amparado contra las usurpaciones dolosas -

de su voluntad. lio basta por tanto, que los acrel!dores tengan -

inter~s en substitu!rsell! y actuar en su lugar¡ será necesario 

ade~&s, que esa substituci6n de una voluntad extrafta a la suya 

propia, no invada la esfera ll!gÍtimamente rl!sl!rvada a su libre 

decisi6n. 

!lo se pl!rmite al acreedor tomar l!n lugar dl!l deudor una 

1n1c1at1va de cualquil!r clase l!n cuanto a sus interl!ses. Hay 

que distinguir sl!gón se trate simplemente di! deducir las conse-

<42) Eduardo Pallares, Apuntes de Dl!recho Procesal Civil, Edi-
torial Botas, Mt:xico 1964, p; 54 y SS. 
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cuencias de un acto ya celebrado por el deudor y de ejercitar 

un derecho ya ñdquirido por el, o en cambio, no podrA celebr•r 

en su nombre actos jurídicos por los que adquiera derechos to

talmente nuevos. Los resultados que el acreedor puede leg!tim,a 

mente obtener, en lugar del deudor de un derecho que a este -

pertenec!a, es la acc16n que ampara ese derecho. Se trata Gni

camente de la posibilidad de ejercitar las acciones del deudor, 

La ónica aptitud permitida, al acreedor es, por tanto, d.! 

rigirse contra un tercero, ejercitando bajo la forma de una as 

ción un derecho perteneciente a su deudor, Se su~one que el 

deudor tendr!a a su disposición el ejercicio de un" acción• un 

cr.§dito que recobrar, un bien que reinvidicar, un• col.icldn h,! 

reditaria, o una reducción que pedir en contra de un rlonatario 

una indemnización que obtener por un perjuicio sufrido, etc, -

se supone adem&s 1 que esa acción se encuentra en peli9ro de 

perderse, sea por efecto de la prescripción, sea por efecto 

del concurso próximo del deudor a ella, y que el deudor, oue 

dispone de ena acción no la ejercita y va a dejarla perderse¡ 

sus acreedores han de obrar P.n su lugar, ejercitando sus dere

chos en nombre de .§l".< 43 > 

(43) Loe. cit. P• 55 y 56 
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D. EN RELACION A 3U UTILIDAD. 

"La acci6n oblicua es un remedio conveniente y de positivos 

r~sultados, por cuanto facilita el cumplimiento de la obliga--

ci6n al titular del crfdito, cuyo principal prop6sito es obte-

ner el pago del mismo. 

Igualmente 1~ comunidad se favorece con que las obligaclo~ 

nes se extingan y no se perpet~en las deudas, sin embargo y con 

toda raz6n se le critica diciendo que la acci6n oblicua que es

tablece el artículo 29 del C6digo de Procedimientos Civiles re

sulte poco Otil en la pr&ctice, porque resultar!a m&s fAcil pa

ra el acreedor embargar el crfdito que su deudor tiene en con-

tre de un tercero, que cumplir los requisitos que dicho artícu

lo exige para qu"'e pueda tener lugar le substituc16n. Ya ~mbar'l!, 

do el cr&dlto, el depositarlo que se n0111bre podr& demandar al -

deudor de su deudor~<44 > 
La utilidad de la acci6n oblicua, es sumamente limitada, -

en raz6n de la exigencia del t!tulo ejecutivo para poder ejerc!. 

tarle. Si el acreedor posee un t!tulo ejecutivo, le conviene -

m's ejercitar una acci6n ejecutiva directa contra su deudor y 

(44) Hector IJfaille, op. clt0 354-355 
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embargarle el cr~dito (en manos del deudor de su deudor) que 

iniciar una acci6n oblicua, la cual por a~adldura, es una sim

ple preparac16n del embargo y no el aseguramiento en s!. 

Cuando el cr,dito a reclamar por conducto de la acci6n 

oblicua es de dinero, esta resulta absolutamente indtil. 

Si se qulsier• remozar la acci6n oblicua y proporcionarle 

nuev'- utilidad, serla indispensable eliminar el requisito de -

que el, acreedor disponga de un titulo ejecutivo, pues, como se 

ve, este hace frecuentemente in6til a la acci6n''• <•g> 
Tambi'n se ha objetado la sustituci6n procesal afirmAndo-

5e·que viola en perjuicio del acreedor sustltu!do, la garantía 

del articulo 14 Constitucional, porque sin ser parte en el Ju! 

cio promovido por el sustituto, la sentencia que en 'l "e pro

nuncia afecta su patrimonio. 

La sustituci6n procesal puede paralizarse por el demanda

do, pagando al sustituto el monto de su cr,dito. 

Lo anteriormente expuesto, da lugar a las siguientes int~ 

rrogantes: 

al Puede el acreedor sustitu!do oponerse al pago qu~ haga 

el deudor ~n segundo lugar7 

(4!1) l1anuel Bejarano SAnchez, op. cit. p. 366-368 
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b) t:n caso d" esta oposici6n, •1alrt::-~ el pago h"cho oontra 

la voluntad d"l sustitu!do7 

c) t:l deudor demandado podrA oponer al sustituto como de

fensa la de que no se han llenado los requisitos de -

Ley para que la sustitutci6n puada considerars" v&lida? 

d) Puede oponerle las excepciones personales que tenga, -

no contra el suatitu{do sino contra el sustituto? 

R"specto de los dos primeros problemas, cabe decir que la 

oposici6n del acreedor sustitu!do tiene que fundarse en que el 

acreedor sustituto no tenga derecho a la subrogaci6n por no 

llenarse los requisitos que exige .,1 art!culo 29 del C6digo de 

l'roc.,dimientos Civiles. Mientras el incld.,nt" da o.poslci6n no 

se resu.,lva, n~ podr~ el deudor en segundo lugar efectuar un -

pago v&lido al·acreedor en primer lugar. 

El tercer probl.,ma puede resolverse en sentido negativo -

porque el se~undo deudor carece de inter'• en lo que respecta 

a que se hayan cumplido o no los re~uisitos legales para que -

la sustituci6n sea eficaz. s6lo el acreedor en segundo lugar -

estA interesado en ese requisito y por lo mismo puede oponerse 

al ejercicio de la acci6n 1 interviniendo "n el juicio pro•novl

do por su acreedor. 
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En cuanEo al cuarto problem• 1 parece evidente que el segu.I!. 

do deudor no est' facultado para oponer las excepciones person.!. 

les que tenga contra el sustituto, porque en el juicio 6nicame.I!. 

te se discute lo concerniente al cr~dito del sustitu!do". <4s> 
De lo anterior, segdn lo visto durante el presente trabajo 

consideramos que desde los antecedentes que se tienen de esta 

acc16n, se demuestr• la poc• importancia que a la practica se 

le ha dado, ya que evidentemente es m's f&cil, legal y persona! 

mente llegar a un rem•te, evitando as! gastos Judiciales extras 

y sobre todo el tiempo que se llevarla el procedimiento a •e--

guir an ·1a accl6n oblicua. 

As! entonces, vemos que en realidad su "supuesta" utilidad 

se reduce a un m!nlmo en l• pr&ctica. 

(49) Hector L'faille, op. cit, p. 356. 
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CAPITULO: V• PROPUESTA PARA MODif'ICAR O DEROGAR LA ACCION 

OBLICUA. 

Es notorio que el proponer implica en sl mismo una contr!, 

dicci6n¡ los opositores no aceptan el cambio, por considerar -

que esa innovaci6n quebrantarla el equilibrio obtenido por el -

actual sistema )urldico. 

Pero los partidiarios al cambio coinciden en seftalar que 

la derogac16n o modificaci6n a una d1sposic16n jurldica es el 

cainino para obtener el perfeccionamiento de Ley, tendiente a 

logror contemplar en el contenido de la norma la raz6n de ser 

de la misma, esto es, que tenga lnhibita tantos cuantos supueJ. 

tos al efecto surjan en las relaciones contingentes que se SU.ll, 

citan entre los integrantes de la sociedad. 

La presente investigaci6n tiene como resultado fundamen-

tal el proponer la Derogaci6n de la acci6n que regula el artl

culo 29 del C6digo de Procedimientos Civiles, o en su caso, la 

hod1f1caci6n de este precepto. 

Irremediablemente lo anterior ser& objeto de critica, ·--
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constructiva o negativa, m's sin embargo, aceptamos el reto de 

que el presente trabajo sea el centro de discuc16n, de pol,mi

ca y sobre todo de un profundo an'1isis, por quienes tengan el 

inte~s legítimo de procurar adecuar el actual r'gimen jurldi

co a la realidad social. 

En efecto, 111 el numeral invocadn hace referencia expresa 

a la acci6n oblicua y 'sta permite a un acreedor ejercitar la 

que a su vez le correspond{a a su deudor en relaci6n·con otro 

deudor de aquel, ese supuesto en la actualidad esta pr&ctic•--· 

mente en deshuso, olvidado, viene a ser letra muerta, pues na. 

die se atrever& por las condiciones econ6micas 'l""' en la lll Ü

ma d'cada ha prevalecido en el Pals, ejercitar una acci6n ind,1 

recta en contra del deudor de su primitivo deudor ante los tr.!, 

bunales por los gastos propios que produce el ejercitar la ma

quinaria J~dicial, ya que primeramente tendría que contratar -

al letrado que sa haga cargo del patrocinio del juicio, segui

damente, los gastos que se producen en cada uno de los estu--

dios procesales del Juicio y que repercuten directamente en la 

economía del demandante! 47> 

(47) Jos' Ovalle Favele, Derecho Procesal Civil, Editorial Hs,t 
la, H&xico, 1980 0 p. 178 
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Si a lo antes expu; .:;to agregamos, que pese " <¡ue el arti

culo 17 de ~uestra Carta Magna prescribe que la impartici6n de 

justicia debe ser pronta y expedita, esa garantía·en la pr,ct! 

ca deficientemente se cumple, siendo que por el contrario los 

juicios se vuelven lentos, tortuosos y, a&n m~s, excesivamente 

ceros. 

Arribamos a la conclusi6n que nadie con el m!nimo se sen

tido cóm&n se atreva a ejercitar una acci6n que en primera --

instancia no le corresponde, y en segunda, tenga que gastar 

con la esperanza que alg6n día en caso de resultar vencedor 

pueda recuperarlo, puesto qu~ esa recuperaci6n no puede enten

derse como sin6nimo de inversi6n, habida cuenta que con el de

m,rito qu~ el ~inero ha tenido día con dla, lo que valla un p~ 

so al mmnento en que se inici6 el juicio, al final de Aste, ·~ 

guramente tendrS otro valor, por lo que lejos de resultar ben~ 

ficiado en su economla el actor en sentido material, resulta-

ría perjudicado, m~xime qui! debe tomarse en consideraci6n que 

puedan entrar intereses cnludidos entre el deudor primitivo y 

el deudor de 'ste, para que fraudulentamente se eximan de ser 

sujetos pasivos de la relaci6n existente y eximirse a su vez -

de sus obligaciones. <49 > 

(48) Loe. cit. P• 180 
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Así entonces, de lo hasta aquí narrado se tiene la certeza 

que la acci6n oblicua viene a ser contraria a su propia natura

leza y al inter~s mediato y directo del acreedor -actor en la 

acci6n oblicua-. 

Es indudable que esta acc16n no cumple con su cometitlo ni 

con su ratio legis -raz6n de ser- y por consiguiente, que no -

tenga porque existir. 

De lo anteriormente expuesto, sur99 la necesidad de que -

la acci6n oblicua a que hace menc16n el artículo 29 del C6dlgo 

de Procedimientos Civiles sea derogada, sobretodo, porque en -

la prActica su ejercicio en los 6ltimos ª"ºs ha quedado en --

completo deshuso por la gama de inconvenientes que presenta y 

porque para los acreedores originales les re•ulta mSs sano y 

m'• econ6mlco ejercitar alguna de las acciones directas que la 

propia l.ey contempla,motivo mSs. que suficiente parn derogarla. 

Cabe destacar, que el present~ trabajo de investlgaci6n -

no sólo propone la derogación total del artículo ?.9 del eódigo 

de Procedimientos Civiles, sino tamhi~n se propone otra opción: 

la Modificaci6n a diche precepto, esto es, adecuarlo o la rea

lidad existente·, para lo cual destacamos los siguientes puntos 

de vlstai 
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1.- ~ue a~n cuando no se contemple expresamente, en toda 

relaci6n jur!dlca existente por" Minlster"io de Ley la facultad 

impUcita y a favor del acreedor original de eJercltar simul

t&neamente a la acci6n intentada contra su deudor primitivo, 

la acci6n oblicua en contra del deudor de su deudor, como una 

medida de presionar al deudor primitivo a cumplir con las 

obligaciones a su cargo y a su vea evitar que entre los deud.2, 

res por la diferencia ~n que •e promueve el juicio primero y 

el segundo, se coludan fraudulentamente en sus intereses y en 

esa si•nulaci6n pret .. ndan evarlir su responsabilidad. 

2.- Que como una sanci6n establecida por la Ley, se im-

ponga al segundo deudor una condena equivalente al monto de 

lo inicialmente adeudado por su acreedor al actor en la acci-

6n oblicua o en su defecto los daPlos y perJuicios, siempre y 

cuando queden debidamente cu~ntificados en el propio Juicio y 

a elecci6n del actor, m&s el incremento que se haya dado en -

las tasas de inflaci6n para determinar cu&ntas veces se incr,a 

ment6 la obligaci6n desde el momento en que se hizo exigible 

hasta la fecha en que as! lo d~termine el Juzgador al resol-

ver sobre la procedencia de la acc16n oblicua, con la salve--
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dad que el legitimado pasivamente en esta Gltima acci6n, estar& 

a su vez facultado para proceder en contra de su acreedor orig! 

nal par• reclamarle en juicio por separado la cantidad en exce

so que tuvo que cubrir como sanci6n al ser demandado en la ac-

ci6n oblicua, con lo cual el deudor original estar!a doblemente 

presionado para cu~plir desde un principio con su obli9aci6n y 

as! deslindarse de toda responsabilidad derivada de la acci6n 

oblicua. 

3.- Para liquidar la sanci6n referida en el punto que ant~ 

cede, s~ proponen dos caminos tal ·y como en h actu .. Udad sucP.

de: primeramente que se rinda la pericial c<>ntat.le por tnst:ltu

c16n autorizada, en r@lr1ci6n a los lncr4!ml'!nt'J:J qu,! se dlrr-on en 

las tasas de lnflaci6n, por el lapso en que se deb!a cumplir 

con la obli9aci6n hasta que asf lo determine el Juez al resol-

ver acerca de la acci6n <>bllai¡¡¡ el segundo, mediante lo" dict,il. 

m~nes perici,les que en determinada materia se rindan, t<>manrlo 

en consideraci6n la naturaleza del objeto que se demanda, a -

trav~s de la acci6n indirecta, pues no deb~ perderse de vista 

que los danos y perjuicios que se puedan registrar, segdn sea 

el objeto buscado, puede rebasar en exceso el !ndlce de infla

ci~n, de ah! qun como una medida de garantizar al acreedor en 
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el ju1c1o en que se ejercita lñ acci6n oblicua, puedñ optar por 

cualquiera de esos medios para acreditar, por un lado, en tfrm,!. 

nos claros y precisos, cu~nto varia la deuda desde que se hizo 

eKigible, hasta que fuere materia de condena por parte del Juez 

que conoc16 de la acci6n, para que en tfrminos reales se deter

mine la variaci6n, y en esas, condiciones quede obligado a pagar 

el deudor en la acci6n tantas veces citada¡ y por el otro, que 

en caso que el acreedor inicial haya sufrido mayores perjuicios 

pueda probarlos y reclamarlos con justa raz6n. 

4.- ~ue con lo anteriormente dicho, se insiste en que se 

revitalice una disposici6n en deshuso, al dot6rsele de eficacia 

y seguridad en beneficio de quien ejercita la acci6n oblicua, 

y por ende, de mayores consecu..,nclas jurídica$ ·•n contra del -

sujeto pasivo al estar doblemente comprometldo con su acreedor 

prlmltivo y su deudor, ya que fste 6ltlmo como ya se dljo v'lJ.. 

damente puede recobrar lo que erog6 como consecuencia del jul

cio en que se entabt,f la accl6n oblicua. 
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e o N e L u s I o N E s • 

1.- En el éerecho Romano, se localizan los antecedentes 

m's remotos de la Acci6n Oblicu•, mediante la ap•r! 

ci6n de figuras jur!dlcas como: ''la Missio 111 bona" 

que permitía que, en ajecuci6n de sentencia y me--

diante el mandato del Magistrado, se efectuar• un -

embargo de bienes propiedad del deudor y la conser• 

vaci6n en e11bargo de los mismos como medid• de pre

si6n para que el demandante obtuviera el cobro de 

lo adeudado; "la Bonorum venditio• consist16 en la 

autorizaci6n dada, para que 1" cosa propiedad del 

deudor ae vendiera por conducto del ''bonoruip emp

tor" -vendedor de la cosa- y con su producto se -

cubriera los adeudo• pendientes de pago, lo cual, 

implícit4mente permitía, por la forma que en la -

practica se desarrollaba, ha~lar de una adjudica-

ci6n global de los bienes del deudor en beneficio 

de los acreedores, sin embargo, estos 6ltlmos 1 ni 

aGn.despuAs de realizada la venta general de todo 

el patrimonio podían ejercitar por sí e individual 
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mente los derechos y acciones de su deudor¡ "la Pis 

noris capio" o toma de la prenda que era una ejecu

c16n en los ~lenes y cr,dltos del deudor, 

2,- La Acci6n Oblicua es consagrada en el C6di90 de Pr,!?. 

cedimientos Civiles de 1972 1 1891 y 1884 como una -

llcci6n Ci v.ll, 

El artículo 29 del actual Código de Procedimientos 

Civiles, es una reproducción de la regulaci6n que 

de la Acc16n Oblicua hacían los Códigos antes clt~ 

dos. 

3.- La economía inflacionaria que en nuestro Pa!s se -

padec<!,ha incrementado los gastos propios de un -

juicio. As! entonces, si antafto una persona inters. 

sada en que otra cumpla con una obligación asumida 

en una relación, f&cilmente podía ejercitar la ac

ci6n correspondiente sin que sufriera merMa su ec.!?. 

nom!a, esas condiciones por la crisis econ6mica as 

tual ha repercutido, obviamente, en el incremento 

de los honorarios profesionales de los Ahogados, -
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as{ como los 9astos del }uiclo, 

En esas condiciones no tan f~cilmente se opta por 

ejercitar una acc16n a la cual los tratadistas -

han llamado Indirecta, porque inicial111ente no,le 

pertenecía sino en todo casó a su deudor, el cual 

pod!a y deb!a ejercitarla a su vez en contra de -

su deudor y no haci~ndolo, esa facultad se le ~~

lrro9a al acreedor de equlf, 

Ejercer la aec16n oblicua puede implicar un 9asto 

infructuoso y, la mayorf a de las vec~s, por e~ls

tir la posibilidad de que entre el primer deudor 

y el .•agundo ~e coluden lnt .. reses fr.;u,lul•mtos '-

para dilatar el procedimiento en perjuicio d~l 

acreedor demandante, quien adem's de los gastos -

que har!a, esta sujeto al desenvolvimiento natu-

ral de un procedimiento y a las eventualidades -

que el mismo podr!a producir y qu,., en su caso,--

puede traer COftlO consecuencia la declaraci6n del 

Juzgador en sentido contrario a que le asistiera 

111 r11z6n. 

De ah{ que el r~c1oc1nio imponga, como 16gica co.n 

secuencia, oue una persona (interesado) con el m{ 

Dil!IO de sentido com{tn y valorarido su s1tuac1~n 
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eco,,.Smica, correctamente decida no iniciar una as. 
ci6n por tener qu~ esperar a que concluya el jui

cio para en otro obtener el cobro de· lo debido, -

con la consecuencia de qu~ el monto de lo adeuda

do deode l~ fecha en que se hizo exigible la ---

obligaci6n ·hasta el momento en que efectivamente 

pued<. cobrar, e6n con los interese• resp~ctivos, 

se traduzca irremediable11ente en una cantid•d i.!l 

ferior al Vfflor que realmente era, por la econo

m!a galopante que ha azotado al Pa!s en la 6lti

ma d~cada. 

4.- La Acci6n Oblicua en la actualidad pr!cticamente 

se encuentra en deshuso por no responder a las -

expect•tivas en que se encuentran inmersos los -

h~blt•ntes del Di~trito Federal en las relacio-

nes jur!dlcas que r~alizan entre s!, puesto que 

si inicialmente se ere& esa faculted de demandar 

del deudor de su deudor el pago de lo debido a -

este y con su producto hacerle el pago al actor 

-acreedor originario-, ese supuesto qued•ba ide-
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almente satisfecho en atencl6n a que se di6 @n una 

lpcd permanente de estabilidad econ6mlca y social, 

pero al romperse ese equillbrio con la• devaluacia, 

nas que han afectado al Pala, esto trajo como con

secuencia que el ejercicio de la Acc16n Oblicua o 

Indirecta pasara a segundo t'rmlno y marcera as( -

su camino rumbo a su desapar1c16n total, tal y co

lllO en la presente inveat1vac16n se ha senalado • 

. s •• La acc16n obllcua no tiene raa6n de existir cuando 

que an nuestra actual codif icaci6n civil 'e cuntem 

plan acclonea m&s prActices y erlca~e~ p~re pn>te

ger los lntereses del acreedor como son aquellas • 

que lnlclan con el auto de axequendun -el!lbargo-, 

por e;emplo la acc16n ejecutiva. 

6.- La acc16n oblicua en la actualidad es inoperante -

por no responder eficazmente a las expectativas P!. 

ra las cuales fu' creada, Los inconvenientes econ! 

micos y dilatorios para que el acreedor pueda obt~ 

ner pronto su pago la convierten en lneflcaz. 
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