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LOS TITULOS EJECUTIVOS. SU MANEJO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCAN
TIL. 

l. - Genera 1 idaaes. 

1.- Antecedentes. 

Se desconoce una fecha exacta o un momento cierto en el que se -
pueda encontrar el antecedente primario de los titulas EJecuti-
vos pero encontramos caractertsticas afines a éstos titulas en -
la LegislaciOn Romana y al efecto el origen de los titulas Ejec~ 
tivos podrtan encontrarse en las obligaciones que en Derecho Ro
mano requertan de una rapida Exigibilidad y Ejecutivldad. 

El Derecho Romano -nos dice el maestro Jesús Zamora Pierce- no -
admitiO mas Titulo Ejecutivo que la sentencia judicial (actio -
ludlcati). En la Edad Media. el principio romano "in iure con-
fessus pro iudicato habetur 11 slrviO de base para conseguir. por 
medio de un proceso simulado. un titulo ejecutlvo 1 . Por un jui
cio fingido, el acreedor, antes de entregar el dinero, exlg!a al 
deudor una determinada conducta judicial; el acreedor demandaba, 
el deudor contestaba levemente para dar lugar a la litis contes
tatio. y, confesando en juicio la deuda, se obtenta una senten-
cia firme, que el acreedor podta ejecutar en cualquier momento. 
Una posterior simpllflcaciOn permitió suprimir la demanda. Las 
partes comparectan ante el juez y, sin formular demanda, confe-
saba una la deuda a requerimiento de la otra. El juez pronunci~ 
ba una simple praecepturn de solvendo executivum o praeceptum --
iudicis in conf'essum. con la eficacia de la actio iudicati. con -
el que mandaba cumplir al deudor lo confesado en el plazo que se 

1Estepa Mariana, "Las Diligencias Preparatorias del Juicio Ejecu

tivo" pagina 23, México. Obra citada por el maestro Zamora Pier
ce. "Derecho Procesal Mercantil", pa~. 162 y 163, Edlt. C11rdenas, 
México 1983. 
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le hubiese señalado. y permltta ai actor pasar a la ejecuciOn 
tan pronto transcurriera ese plazo sin pagar el deudor. El Fuero 
Viejo de Castilla estatuye por primera vez el procedimiento eje
cutivo para cobrar las deudas manifiestas ante el juez 2 . (Estos 
podrtan ser los antecedentes mas remotos de las fracciones I y -
III del arttculo 443 del COdigo de Procedimientos Civiles). 
Pronto se admltlO que la confeslOn de deuda pudiese hacerse ante 
notarlo. 
Los documentos en que constaban éstas deudas fueron llamados: 
''instrumenta confesionata''. En ellos. el notario hacia constar 
Ja Clausula "guarentigla". por medio de la cual el deudor confe
rta "amplio poder a los seílores jueces de su Majestad que de és
te negocio deben conocer conforme a derecho. para que le apre--
mlen a su cumplimiento. como por sentencia de juez competente. -
pasada en autoridad de cosa juzgada y consentida. que por tal lo 
recibe" 3 . 
(Esta evoluciOn de los documentos ejecutivos sera el antecedente 
de las fracciones I. II y l!I de los Artfculos 443 del C.P.C. y 
I I del 1391 del C de Com.). 

Mas tarde se acepta que tengan caracter ejecutivo documentos prl 
vados. sin lntervenclOn notarial. a condlciOn de que tengan deu
da cierta y de plazo vencido. 

En España, la primera menclOn de los tttulos extrajudiciales de 
ejecuciOn se encuentra en una Ley dictada por Enrique 111. el 20 
de Mayo de 1396. a peticlon de los cOnsules genoveses y comer--
ciantes establecidos en Sevllla 4 . En ella dice el Rey: "Ordena
mos y mandamos que cada y quando los mercaderes. O otra cual---
quier persona. o personas de qualesqulera ciudades. y Villas. y 
lugares de nuestros Reynos. que mostraren ante los Alcaldes. y -
Justicias de dichas ciudades. y Villas, y Lugares cartas. y con
tratos pOblicos. y recaudos ciertos de obligaciones. que ellos -

2Reyes Monterreal. "El Llamado Juicio Ejecutivo en la L.E.C. Es
pañola". pagina 17. México. Ob. Cit. 5 

3Podettl. "Tratado de las Ejecuciones" pagina 21. México. Ob.Cit~ 
4 Estepa Mariana, Obra citada1. 
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tengan contra qualesqu1er persona~. a~t Chr1st1anas, como judtos 
o Moros de qualesqu1er deudas que le fueran debidas, que Jas di
chas Just1c1as Jas cumplan. y lleven a debida execuciOn. seyendo 
pasados Jos plazos de las pagas". (Antecedente de las fracciones 
IV de los Articules 443 del C.~.~ j IVV y VII del Articulo 1391 
del C. de Com.l 

Las huellas de ésta evoluciOn se encuentran todavta en nuestros 
códigos actuales. que reconocen car~cter ejecutivo. en primer -
término, a Ja sentencia ejecutoriada; enseguida, a laconfesiOn -
judicial y a Jos documentos otorgados ante notarlo y por Oltimo, 
a ciertos documentos prlvados 5 . Por su parte Manuel de la Plaza 
-dice el maestro Eduardo Pallares- expone los orlgenes hlstOrl-
cos del tttulo ejecutivo; "Por lo que al primero se refiere. el 
Juris inttum del proceso eJecutivo. se encuentra en practicasª.!!. 
ter1ores al auge de ld institución notarial, segQn las cua~es 
era dado a las partes proceder al embargo privado de los bienes, 
s1 contractualmente Jo habla convenido asl, mediante el lldmddo 
pactum executivum, y con idéntico fin, les es lfcito. asimismo, 
usar de un proceso aparente, que, mediante la comparecencia del 
obligado, sua sponte, otorgaba idéntica facultad. Semejante pr.Q_ 
ceder pretendta derivarse en el primer supuesto en una ley roma
na (Ley 3a. COd. de Plgnor) y en el segundo, del principio tam-
blen romano confessus pro judicatu habetur; con la particularl-
dad, en este caso, de que la confesiOn que resultaba del instr..!! 
mento autorizado por el juez (lnstrumentum confesionatum), equl
valta a un mandato ·de pago (praeceptum de solvendo) (praeceptum 
guarentigiae); y autorizaba a proceder ejecutivamente. como sí -
de una sentencia se tratase. . .. A medida que la funclOn nota~ 
rial fué adquiriendo relieve. se acentuO la costumbre de incluir 
en Jos documentos del notario Ja cl~usula de ejecuciOn, con tal 
generalidad. que J JegO a constituir una clausula de estilo que -
por ello, aOn no constante expresamente. se suponta incluida en 
el documento de que se trataba; y por ese camino, se llego a la 

5 zamora Pierce JesOs, "Derecho Procesal Mercantil", pagina 162 y 
163, Edlt. Cardenas, México, 1983. 
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construcción del proceso ejecutivo ordinario. en que, por obra -

del titulo contractual se vela constrentdo a pagar en el término 
establecido. La leglslaclOn estatutaria, sin embargo, no desea~ 
to Ja posibilidad de que el deudor pudiese formular oposlclOn; -
primeramente. se dlO paso a la que se fundaba en excepciones de 

facll demostraclOn. aunque aJgOn estatuto condicionase la oposi
ciOn al hecho de que el deudor consignase o afianzase Ja suma 
debida. Has tarde, y con el objeto de evitar ésta oposlclOn den~ 
tro del proceso ejecutivo, se introdujo Ja costumbre de llamar -
previamente al deudor para que reconociese el documento. como 
medio de provocar la oposiclOn, que por no referirse sino a las 
excepciones de que acabamos de hacer mérito. se desarrollaba en 

forma sumarla a Jos fines de ejecuctOn; pero reservando para el 
proceso solemne aquellas excepciones que no podlan ser JUStlfl-
cadas Incontinente. Este era llamado mandatum de solvendum, di~ 

tinto del mandato con clausula justificativa, origen aquel del -
proceso documental moderno. sJngularmente del proceso cambtar10 1~ 

(op. cit. JI, 521 ) 6 

6 Pallares Eduardo, "Dlcionarlo de Derecho Procesal Civil", pagi
na 770, Edlt. PorrOa. México, 1979. 
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2.- TITULOS EJECUTIVOS EN GENERAi 

La doctrina clasifica a los titulas ejecutivos en: Judiciales y 
Extrajudiciales. Documentos P~~iico~ y Documentos Privados; to
dos y cada uno de ellos traen aparejada ejecuciOn. 
En nuestra legislaciOn tanto civil, como mercantil no se da una 
definiciOn de lo que es el titulo ejecutivo, por lo que sOlo se 
limitan a enumerar cuales son los titulas que traen aparejada 
ejecuciOn, y por lo tanto pueden obligar a un Organo Jurisdicci2 
na! a que se dicte un auto de ejecuc!On a peticiOn de persona 
legitimada en el titulo. 

El titulo ejecutivo -nos dice Joaqu!n Escrlche- "es el instrumen 
to que trae aparejada ejecuciOn contra el obligado, de modo que 
en su virtud se puede proceder sumariamente al embargo y vénta -
de los bienes del deudor moroso para satisfacer al acreedor'1

•
7 

El articulo 443 del COdigo de Procedimientos Civiles nos dice: 
Para que el juicio ejecutivo tenga lugar se necesita un t!tulo -
que lleve aparejada ejecuciOn. 

Traen aparejada ejecuc!On: 

1.- La primera copia de una escritura pQbllca expedida por el 
Juez o Notario ante quien se otorgo. 

11.- Las ulteriores copias dadas por mandato judicial, con cit~ 
ciOn de la persona a quien interesa. 

111.- Los demas instrumentos pOblicos que conforme al articulo -
333 hacen prueba plena. 

IV.- Cualquier documento privado, después de reconocido por 
quien lo hizo o lo mando a extender; basta que se reconoz
ca la rirma. aunque se niegue la deuda. 

7 zamora Pierce JesOs, Ob. Cit. P3gina 162. 
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V - La confes10n de la deuda hecha ante Juez competente por el -
deudor o por su reprpsentante con facultades para el\o. 

VI Los Convento• celebrados en el curso de un juicio ante el -
1uez. ya sea de las partes entre si o de terceros que se hu
bieren obligado com0 ~tadore~. depositarios o en cualquier -

otra forma. 
VII.- Las pOlizas originales de contratos cel¿brados con lnter-

venciOn de Corredor Público 
VIII.- El juicio uniforme de contadores si las partes ante el 

juez o por Escritura PObllca o por Escrito Privado reconoci
do judicialmente, se hubieren sujetado a él expresamente o -
lo hubieren aprobado. 

El Articulo 1391 del COdlgo de Comercio por su parte nos dice: 

El Procedimiento EJecutivo tiene lugar cuando la demanda se fun
da en Documento que traiga aparejada ejecuclon. 

Traen aparejada ejecuciOn: 

1.- La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juz
gada y la arbitral que sea Inapelable conforme al Articulo -
1346. observandose lo dispuesto en el 1348. 

II.- Los Instrumentos Públicos. 
111.- La ConfesiOn Judicial del deudor según el articulo 1288. 
IV.- Las letras de cambio, libranzas. vales. pagarés) dem4s 

efectos de Comercio en los términos que disponen los Arttcu
los relativos de éste COdigo. observandose lo que ordena el 
Articulo 534 (ahora 97 y 99 de la Ley de Titulas y Operacio
nes de Crédito) respecto a la firma del aceptante. 

V.- Las pOlizas de seguros conforme al Articulo 441. 
VI.- La declsion de los peritos designados en Jos seguros para -

fijar el Importe de Jos siniestros. observandose lo prescri
to en el Articulo 420 (ahora del 19 al 30 de la Ley sobre El 
Contrato de Seguro). 
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VII.- Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros con
tratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por 
el deudor. 

Los titules ejecutivos (según el maestro Eduardo Pallares) son 
los que hacen prueba plena por si mismos sin necesidad de comple
mentarlos con algún reconocimiento, cotejo o autentlcaclOn, y que 
mediante él se pruebe la existencia de una obllgaclOn civil, pa-
trimonial, liquida y exigible de la persona que va a ser demanda
da en el momento en que se Instaure el juicio. 

A éste respecto el maestro Fablan HondragOn hace una observaclOn 
al comentar que efectivamente hace prueba plena el titulo ejecut~ 
vo. pero para la procedencia de la vta, o sea de vfa ejecutiva, -

no asl para determinar la autenticidad del derecho del actor o la 
obl!gaclOn del demandado, pues es· claro que la ley permite el que 
se opongan excepciones. 

Los titulas ejecutivos (dice Zamora Pierce), por su proceso de -
creaclOn y por la forma que revisten, constituyen una prueba p~e

construlda de la acc!On, (tesis jurisprudencia! 377, Sa. época, -
volúmen tercera sala, secclOn primera) y solo éste caracter expl~ 
ca que basten para que el juez, sin audiencia de la parte contra
ria, expida en su contra un requerimiento de pago y una orden de 
embargo, sin esperar a que el actor presente otras pruebas, pues 
el titulo ejecutivo es por si suficiente. 8 

Alcala Zamora considera que el titulo ejecutivo produce un despl~ 
zamiento de la carga de la prueba. En el juicio ejecutivo, -dlce
"La presuncion de inocencia a favor del demandado, que rige en el 
juicio ordinario, y en virtud de la cual puede eliminarse a la m~ 
ra defensa negativa con la esper~nza de que el actor no pruebe su 
pretenciOn (actore non probante, reus est absolbendus) se reempl~ 
za por una de culpabilidad, derivada de la existencia de un tltu-

8 zamora Plerce Jesús, Ob. Cit. pagina 164. 
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lo ejecutivo, la carga de la prueba se desplaza hacia el deudor 
y es éste quien habra de probar su excepc!On para inutilizar o -
disminuir la fuerza del titulo ejecutivo. En opin!On del maestro 
Zamora Pierce. no hay tal desplazamiento de Ja carga de Ja prue
ba, pues tanto en el juicio ejecutivo, como en el Ordinario -di
ce-, el actor tiene Ja carga de Ja prueba de Jos hechos constit~ 
tivos de su acciOn, y el demandado Ja de los que fundan sus ex-
cepciones. Lo que ocurre -sigue diciendo- es que, en el ejecuti
vo, el actor satisf~ce su probanza a su cargo con sOlo adjuntar 
su titulo a la demanda. Su acc!On no requiere de otras pruebas y 
ni siquiera le es necesario ofrecer como tal el titulo que acom
pano a su demanda, pues el juez debe tomar oficiosamente en con
sideraciOn todos los documentos presentados por las partes con -
anterioridad al periodo probatorio. Por ello, Ja dilac!On proba
toria se concede para que Ja parte demandada justifique sus ex-
cepciones y no para que actor pruebe su acciOn. 9 

La caracterlstica de que mediante el titulo ejecutivo se pruebe 
la existencia de una obligaciOn, trae como consecuencia que éste 
haga prueba plena para la procedencia de la vla ejecutiva, y pa
ra que algo haga prueba plena, es necesario que se Je dé éste ca 
racter por determinaciOn judicial o por as! "andarlo Ja ley. 
Por lo tanto seran titulos ejecutivos todos aquellos documentos 
que la ley les dé ese caracter. 
Siguiéndo con la definic!On del maestro Pallares, analizaremos -
los elementos de obligaciOn civil, patrimonial, liquida y exigi
ble que necesitan contener los tltulos ejecutivos. 

ObligaciOn Civil, en donde cabe la materia mercantil, que a mi -
juicio deberla de ser obligac!On civil y mercantil, ésto es, que 
necesita de una contraparte que detente un derecho. Es una obll
gacion porque es un estado de necesidad jurldica en que se en
cuentra una persona o un conjunto de personas de hacer o de no -
hacer algo. (Diccionario Jurldlco ~rocesal, E. Pallares). 10 

9 zamora Plerce Jesós, Ob. Cit. Pagina 165 
10 ~allares Eduardo, "Diccionario Jurldico Procesal", paginas 769, 

770, Edit. Porróa, México, 1979. 



Patrimonial, es decir, que afecte pasivamente el patrimonio dél 
deudor, porque el objetivo de éstos tftulos es el ejecutar, y al 
embargar, garantizando el pago de las prestaciones reclamadas, y 
rematar los bienes embargados, en caso de que no haya cumpllmle~ 
to por parte del deudor, se afecta el patrimonio del mismo. Sin 
embargo, dice el maestro Pallares, hay obligaciones de caracter 
familiar que pueden dar lugar al procedimiento ejecutivo, por e
jemplo, la entrega de hijos menores en un divorcio. 11 

Liquida, o sea, que se conoce su monto o puede conocerse. 

Exigible, o sea, que no esta supeditada a alguna condición o té~ 
mino, y si lo esta, éste ya se cumplió. 

Las obligaciones que pueden exigirse en la vla ejecutiva civil, 
son de Dar, Hacer y No Hacer. 

En lo~ tres tipos de obligaciones mencionadas es necesario cuan
tificar en dinero la obligación, puesto que solo Jos danos y pe~ 

juicios en las obligaciones de Hacer y de No Hacer se pueden ej~ 
cutar por ser éstos los que se pueden valorizar, en cambio las -
obligaciones Principales no. 

En las obliyaclones de Dar se puede embargar y ejecutar, aunque 
no sean obligaciones de dinero puesto que la Ley determina el 
procedimiento para obligar a Pntregar bienes si se pueden contar 
por nQmero, peso o medida. 12 

Los Tltulos Ejecutivos Judiciales, son aquellos que han revesti
do de tal car3cter el órgano jurisdiccional, y conforme a los 
que enumera la Ley son judiciales los contenidos en las fraccio
nes I, III y VIII del Articulo 1391 del COdlgo de Comercio, y 
las fracciones II, V, VI y VIII del Articulo 443 del Código de -
Procedimientos Civiles. 

11 Pallares Eduardo, Obra Citada, P3ginas 769, 770. 
12 Pallares Eduardo, Obra Citada, P3ginas 769, 770. 
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Los Titulas Ejecutivos que tienen caracter de Documentos PObli-
cos seran los contenidos en las fracciones II, del Articulo 1391 
del COdigo de Comercio, y I, II, III y VII del Articulo 443 del 
COdigo de Procedimiento Civiles. 

Seran Tltulos Ejecutivos con el caracter de Documentos Privados, 
los contenidos en las fracciones IV y VIII del Articulo 443 del 
COdlgo de Procedimientos Civiles. y IV, V, VI y VII, del COdigo 
de Comercio en su Articulo 1391, 

Podemos afirmar que todos los Tltulos Judiciales son documentos 
pOblicos, pues fueron autorizados por un funcionario pObllco do
tado de :A ~Obllca que es el Actuarlo del juzgado, o el Secreta
rio autorizado por el Juez, as! también podemos afirmar que en -
términos generales, todos los tltulos ejecutivos con el c~rac-
ter de Documentos Privados son extrajudiciales. 

Los documentos privados por lo general, para ser ejecutivos necg 
sltan autentificarse o reconocerse judicialmente (mediante el 
procedimiento Medios Preparatorios a Juicio Ejecutivo), pues no 
tienen fuerza probatoria por st mismos, independientemente de 
que existan casos de excepc!On como son los Tltulos de Crédito. 

Una vez que hemos visto en forma muy general los titulas Ejecut~ 
vos, nos dirigiremos a los Tltulos que nos interesan en virtud -
de nuestra materia, que es la materia Mercantil, por lo tanto, -
dentro de los Tltulos Ejecutivos en general estan contenidos los 
Tltulos Ejecutivos Mercantiles que son los que enumera el Artlc~ 
lo 1391, y son Mercantiles porque estan contenidos en el COdigo 
de Comercio (Art. 1• del mismo), y porque entrañan actos mercan
tiles, porque no hay diferencia entre los Titulas que consagra -
el COdJgo Procesal ComOn en su Articulo 443, fracciOn V y la 
fracclOn III del 1391 del COdigo de Comercio, las do$ son confe
siones judiciales, pero una de ellas fué hecha en un proceso me~ 
cantil, as! también la fracclOn III del Art. 443 del COdigo Pro
cesal ComOn y la fracc!On II del Art. 1391 del COdlgo Comercial, 
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hablan de Instrumentos PQbllcos, pero uno tendra caracter de He~ 
cantil por contener hechos o actos con ese caracter, en conse
cuencia, la propia ley es la que da el caracter de mercantil a -
los Tftuios Ejecutivos que nos Interesan. 

Dentro de los Tftulos Ejecutivos, los que generalmente dan ori
gen al Juicio Ejecutivo Mercantil (que es el objeto de estudio -
de ésta obra), son los T1tulos de Crédito o los T1tulos Valores, 
como los llama la Ley de Quiebras y SuspenslOn de Pagos, para 
efectos de economfa y en virtud de que no es materia de este tr~ 
bajo el discernir entre el término a utilizar nos referimos sle~ 
pre a ellos como T1tulos de Crédito. de éstos Titulas Ejecutivos 
la Ley da una deflnlclOn que se encuentra contenida en el Art1c~ 
lo 5• de La Ley de Tttuios y Operaciones de Crédito, que a la 
letra dice: 
"Son Tftulos de Crédito los documentos necesarios para ejercitar 
el derecho literal que en ellos se consigna". 

¿Qué tan especiales son los tftulos de.crédito que son capaces -
de tener un ordenamiento especial como lo es la Ley de Titulas.y 
Operaciones de Crédito? 

Para empezar, cabe advertir (como dice el ma~stro Raul Cervantes 
Ahumada). "que los Tftulos de Crédito son cosas absolutamente -
mercantiles por lo que su mercantllidad no se altera porque no -
sean comerciantes los que los suscriben o los posean". 
Asl también las caractertstlcas de éstos Titulas de Crédito son 
muy especiales: IncorporaclOn, LegltlmaciOn, Literalidad y Auto
nOmta. 

lncorporac!On.- El Titulo de Crédito es un documento que lleva -
incorporado un derecho, en tal forma, que el derecho va intima-
mente unido al Titulo y su ejercicio esta condicionado por la e~ 
hiblciOn del documento; sin exhibir el Titulo, no se puede ejer
citar el derecho en él lncorporado) 3 

1 ~ervantes Ahumada RaOI, "Titulas y Operaciones de Crédito". pa
gina 1-, Edlt. Herrero, México. 1979. 
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legitimaciOn.- La legitimaciOn es una consecuencia de la lncorp~ 

raciOn. la legitimaclOn puede ser de dos tipos: Activa y Pasiva. 
la LegitimaciOn Activa consiste en la propiedad o calidad que 
tiene el Titulo de Crédito de atribuir a su titular. es decri. a 
quien lo posee legalmente. la facultad de exigir del obligado en 
el titulo el pago de la prestaciOn que en él se consigna. SOio -
el titular del documento puede "legitimarse" como titular del 
derecho incorporado y exigir el cumplimiento de la obligaciOn 
relativa. 

En su aspecto Pasivo. la legitimaciOn consiste en que el deudor 
obligado en el titulo de crédito cumple su obligaciOn y por tan
to se libera de ella. pagando a quien aparezca como titular del 
documento. 14 

Literalidad.- La definiclOn legal· dice que el derecho Incorpora
do en el titulo es "literal". Quiere ésto decir que tal derecho 
se medlra en su extenslOn y demas circunstancias. por la letra -
del documento. por lo que literalmente· se encuentre en el desig
nado.15 

Autonomra.- la expreslOn de autonomta indica que el derecho del 
titular. es un derecho independiente. en el sentido de que cada 
persona que va adquiriéndo el documento. adquiere un derecho pr~ 
plo. distinto del derecho que tenta o podrf a tener quien le 
transmitió el tttulo. 16 

Son éstas caractertsticas las que hacen que los tftulos de cré-
dito sean dentro de los trtulos ejecutivos los de mayor circula
ciOn por su maleabilidad y convertibilidad. asr como de su ejec~ 
tividad. 

- - - - - - - - - -
14 cervantes Ahumada RaOI, Ob. Cit. Paginas 11 y 12 
15 cervantes Ahumada RaOI, lb. ldem. paginas 11 y 12 
16 cervantes Ahumada RaOI. lb. ldem, paginas 11 y 12 
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Ahora bien, ya que nos hemos ubicado dentro de nuestra materia -
hablemos un poco en concreto de los Titulas Ejecutivos Mercanti
les. La enumeraciOn que de éstos hace el Articulo 1391 del COdi 
go de Comercio -dice Zamora Pierce-. ''peca por exceso. pues in
cluye documentos que carecen de fuerza ejecutiva, y peca por de
fecto, pues no menciona otros a los que divers3s leyes mercanti
les permiten el acceso a la vta ejecutiva''. 

Carecen de fuerza ejecutiva las pOlizas de seguros y Ja decisiOn 
de Jos peritos designados en materia de ~eguros. Quien reclama 
en contra de una compañia de seguros debe sorneterse en primer 
térmido a un procedimiento concilatorlo ante la ComisiOn Nacio
nal Bancaria y de Seguros y, posteriormente optar entre someter 
el conflicto al arbitraje de la propia ComisiOn, o demandar a la 
aseguradora ante Jos Tribunales Civiles en la vla ordinaria. 

Son en cambio titulas ejecutivos mercantiles. -sigue dicléndo Z~ 
mora Pierce- 1'los que se mencionan a contlnuaclOn, y a los que -
otorgan tal caracter, en el caso del primero, la Ley Federal de 
lnstituc1ones de Fianzas. y por lo que hace a los restantes, la 
Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones AuxiJi~ 
res, (Abrogada por la Ley Reglamentaria del Servicio POblico de 
Banca y Crédito publicada en 14 de Enero de 1985). 

1) En materia de fianzas, el documento que consigne la obliga-
ciOn del solicitante, fiado , contrafiador u obligado solidarlo, 
acompañado de la certlficaclOn del contador de la lnstltuciOn de 
Fianzas, de que ésta pago al beneficiario, y de una copia simple 
de la pOliza, llevan aparejada ejecuciOn para el cobro de la can 
tldad correspondiente. Igualmente, dicho documento y Ja mencion~ 
da copia, traeran aparejada ejecuciOn para el cobro de las pri
mas vencidas y no pagadas, con la certlficaclOn del contador de 
Ja lnstituc!On respecto a Ja existencia del adeudo. La firma del 
contador de la lnstituciOn de Fianzas debera ser legalizada por 
Ja Secretarla de Hacienda y Crédito POblico, (Art. 96 de Ja Ley 
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Federal de Instituciones de Fianzas). (Una pOliza de Fianza y -
un Convenio relacionado con ella son documentos que traen apare
jada ejecuciOn, si de ellos se desprende que se trata tanto de -
una deuda liquida, como de plazo cumplido). (Seminario Judicial 
de la FederaclOn Sexta época, volOmen uno, cuarta parte. tercera 
sala, pagina 144). 

2) Las Libretas, los bonos y las estampillas de ahorro seran tr
tulos ejecutivos en contra de Ja lnstituciOn bancaria deposita-
ria (arts. 42, 46, 47 y 48 de la Ley Reglamentarla del Servicio 
Público de Banca y Crédito). 

3) El Contrato o Ja pOliza en que se haga constar los créditos -
que otorguen las instituciones de crédito, junto con la certlfl
cac!On del contador de la instltuc!On acredora, seran trtulo 
ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro -
requisito previo alguno (Arts. 50, 52 y 55 de Ja Ley Reglamenta
rla del Servicio PObllco de Banca y Crédito) 

4) Las Cédulas Hipotecarias conferiran al tenedor el derecho a -
deducir individualmente acclOn en la vla ejecutiva mercantil con 
tra el deudor o contra Ja instituclOn ~ue garantice Ja em1slOn -
para reclamar las cantidades debidas, previo protesto levantado, 
en todo caso, contra Ja instltuclOn garantizadora (Arts. 38 y 
123. fracclOn Sa. de la Ley de Instltucionec ae Crédito), Ja nu~ 
va L.R.S.P.8.C., no contempla en especial a las Cédulas Hlpotec~ 
rias. pero por ser operaciones pasivas se aplicarran supletoria
mente Jos art!culos descritos en los Incisos anteriores. 

5) Los bonos que emitan las sociedades de crédito hipotecario 
produclran acciOn ejecutiva contra el emisor, previo requerlmien 
to de pago ante notarlo (Art. 123 FracclOn V, de L.I.C.), La nu~ 
va L.R.S.P.B.C. elimino las sociedades de éste tipo. por Jo que 
también sera aplicable lo descrito en el inciso anterior. 17 

Una vez que de manera muy simple estudiamos los tftulos ejecuti
vos, pasaremos a analizar el concepto de titulo ejecutivo. 

17zamora Pierce JesOs, "Derecho Procesal Mercantil", pagina 168, 
Edit. Cardenas, México. 1983. 
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3.- CONCEPTO DE TITULO EJECUTIVO. 

La definlciOn de Titulo Ejecutivo, debemos analizarla desde su -
mas primaria concepclOn, analizando primero qué es Titulo, para 
después conocer su calificativo de Ejecutivo. 

Titulo.- Viene del Latln "tltulus•, sinOnlmo de lnscrlpciOn, le
ma letrero, rotulo, calidad, caparldad, causa, razOn o motivo: -
fundamento jurldlco de un derecho. Documento representativo de -
un valor mueble, que puede ser nominativo o al portador, calidad, 
capacidad. 18 

Ejecutivo.- viene del latln "excecutum supino de excequlr", se--
guir, ejecutar, obligar a una persona a que pague lo que debe. 

El maestro ldubrdo Pallares define Titulo como: "La causa en cuya 
virtud poseemos alguna cosa; y el Instrumento con que se acredita 
nuestro derecho 11

• Y TJtuJo Ejecutivo. como: 11 EI Instrumento que -
trae aparejada ejecuciOn judic1al'1

•
19 

Cabe hacer menciOn Que de los titulas ejecutivos los que mas nos 
interesan µara efectos de estudio del Juicio Mercantil, dada su -
maleabilidad y abundancia en las relaciones comerciales, son Jos 
tltulos de crédito, que aparte de todo, son los Qnlcos Que define 
Ja Ley, pues en los articulas 443 de la Ley Procesal Civil y 1391 
del COdigo de Comercio, se limitan a enumerar Jos titules que 
traen aparejada ejecuciOn, pero no dan una deflnlciOn de ellos, -
no es sino el Articulo 5• de Ja Ley de Tltulos y Operaciones de -
Crédito el que se encarga de definir a uno de Jos tltulos ejecut~ 
vos Que es el titulo de crédito, y los define as!: "Son titules -
de crédito Jos documentos necesarios para ejercitar el derecho 
literal que en ellos se consigna••. 

180iccionario Pequeño Larousse, EdiclOn 1979. 
19Pallares Eduardo, "Diccionario de Derecho Procesal Civil", pagi

na 769, Edit. PorrOa, México, 1979. 
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Esta definiciOn. segQn el punto de vista de Jos maestros Cervan
tes Ahumada 18 • Lle. Carlos Davalas Mejla 19 y Rafael de Pina Va-
ra20. esta inspirada en Ja deflnic!On Que el jurista italiano c~ 
sar Vivante da a los titulas de crédito y es: •son tftulos de 
crédito. el documento necesario para ejercitar el derecho llte-
ral y autOnomo expresado en el mismo''. 21 

Por su parte JesOs Zamora Pierce nos dice Que JoaQutn Escrlche -
define al titulo ejecutivo de la siguiente manera: "Titulo ejec~ 
tlvo es el instrumento que trae aparejada ejecuclOn contra el o
bl lgado. de modo Que en su virtud se puede proceder sumariamente 
al embargo y venta de los bienes del deudor moroso para satisfa
cer al acreedor'1

•
22 

Por lo anterior podemos concluir identificando a Jos tttulos ej~ 
cutlvos en general. como los documentos a Jos que la ley reviste 
de la caractertstlca de traer aparejada ejecución en virtud de -
contener una obllgaclOn l!Qulda, cierta y exigible en contra del 
obligado, la cual constituye una prueba preconstltulda de la ac
ciOn que ejercitara el actor. 
Y los titulas de crédito. como los documentos necesarios para 
ejercitar el derecho literal y autOnomo Que en ellos se consig~
na, tomando en cuenta Que la obllgac!Or. que contengan debe ser -
liquida. cierta y exigible. 

18cervantes Ahumada RaQI, "Titules y Operaciones de Crédito". pa
gina 10 y 11. Edlt. Herrero. México, 1979. 

19oavalos Mejla Carlos, "Tltulos y Contratos de Crédito, Quiebras" 
pagina 50. Edit. Maria, México. 1984. 

2ºPina Vara Rafael De. "Derecho Mercantil Mexicano" pagina 317. 
Edit. PorrOa, México. 1973. 

21 cervantes Ahumada RaQJ, Ob. Cit. cita a Vlvante César en Pagina 
9. 

22 zamora Plerce JesQs, Ob. Cit. cita a Escrlche Joaqutn en pagina 
164. 



17 

4.- NATURALEZA JURIDICA DEL TITULO EJECUTIVO. 

El término Naturaleza Jurfdlca, lo entiendo como el origen jurt
dlco, la causa de la que surge algo, la esencia jurtdica, la 
Puente de donde surge determinado erecto jurt~ico. Y ast el ma-
estro Rarael de Pina Vara, al hablar de Ja naturaleza jurfdica -
de los tftulos de crédito, nos dice que éstos pueden ser consid~ 
radas bajo tres aspectos: a) como Actos de Comercio: b) como co
sas Mercantiles; e) como Documentos. 

a) Los Tftulos de Crédito como Actos de Comercio: El Artfculo -
1• de la Ley de Titulas y Operaciones de Crédito dispone que la 
emlslOn, expediciOn, endoso, aval y aceptaciOn de tftulos de cr~ 
dita. y las demas operaciones que en ellos se consignen, s~n Ac
tos de Comercio. Por su parte, el Arttculo 75 del COdigo de Co
mercio, Fracciones XIX y XX, considera Actos de Comercio: los -
cheques, letras de cambio, valores u otros tftulos a la orden O 
al portador. En todos estos casos, la claslricaclOn mercantil -
del acto, es estrictamente objetiva, con independencia del cara~ 

ter de la persona que lo realiza. Ast, tan acto de comercio se-
rcl el 1 ibramiento de un cheque, si es i1echo por un comerciante, 
como si Jo realiza quien no tenga ese caracter. 

b) Los Tttulos de Crédito como cosas Mercantiles: El Arttculo 1• 
de Ja Ley de Tftulos y Operaciones de Crédito establece que son 
cosas Mercantiles tos tftulos de crédito. Pero ha dicho Rodrl-
guez Rodrfguez (curso de Derecho Mercantil). "se dlPerencfan de 
las demas cosas Mercantiles en que aquellos (los tttulos de cré
dito), son documentos; es decir. medios reales de representación 
grclfica de hechos''. También, tienen ademas el caracter de cosas 
muebles. en los términos de nuestra legislaclOn común. 

c) Los Tttulos de Crédito como Documentos: La Ley y la Doctrina, 
consideran que los Tftulos de Crédito son documentos (Arttculo -
S• de la Ley de Tftulos de Operaciones de Crédito, entre otros -
muchos), pero lo son de una naturaleza especial. 
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Existen Jos documentos meramente probatorios, cuya función con
siste en demostrar en forma grafica Ja existencia de alguna re!~ 
ción jurldica, misma que, a falta de tales documentos, podra ser 
probada por cualquier otro medio admisible en derecho. 

Por otra parte, encontramos los documentos llamados constituti-
vos, que son aquellos Indispensables para el nacimiento de un 
derecho. Esto es, se dice que un documento es constitutivo cuan
do la ley Jo considera necesario, Indispensable, para que deter
minado derecho exista. Es decir, sin documento no exlstirla el -
derecho, no nacera el derecho. Asl el articulo s• de Ja ley de -
Titules y Operaciones de Crédito califica a los titulas de créd~ 
to como los documentos necesarios para ejercitar el derecho lit~ 

ral en ellos consignados. 

Por lo tanto, los titulas de crédito son documentos constituti-
vos. porque ~1n el documento no existe el derecho; pero. ademas. 
el documento es necesario para el eJerctcio del derecho. y por -
ello se habla de documentos dispositivos: "Son documentos constL 
tutivos en cuanto a que la redacción de aquellos es esencial pa
ra la existencia del derecho. pero tienen un caracter especial -
en cuanto a que el derecho vincula su suerte a la del documento. 
En éste sentido puede decirse que el documento es necesario para 
el nacimiento, para el ejercicio y para Ja transmisión del dere
cho, por lo que con razón se habla de documentos dispositivos. 23 

Por su parte Raúl Cervantes Ahumada, afirma que los titules de -
crédito son cosas absolutamente mercantiles, agregando que su -
mercant1Jidad no se altera porque no sean comerciantes quienes -
lo suscriban. 24 

23Pina Vara Rafael De, Ob. Cit., pagina 317. 
24cervantes Ahumada Raúl. Ob. Cit., pagina 412. 



19 

Creo que es conveniente hablar un poco de la naturaleza ejecuti
va de los tftulos de crédito, y en si de los tltulos que tienen 
éste caracter, para lo cual nos dice el maestro L. Carlos oava-
los Mejfa: Los tftulos de crédito son documentos ejecutivos, lo 
cual significa que son suficientes para comprobar a favor de su 
legitimo titular la existencia de los derechos que el titulo co~ 
fiere. Generalmente, cuando una persona considera que alguna 
otra ha incumplido en perjuicio suyo una obligaciOn, causandole 
un dano o una disminuciOn patrimonial, puede solicitarle al juez 
que obligue a su probable deudor a pagarle, pero para r.onseguir 
ésto, debe probar, primero, que era legitimo acreedor y, segundo 
que su deudor no cumpliO con la obligaclOn que se considere, lo 
que implica la tramitaciOn de un juicio ordinario. Los titulas -
de crédito permiten omitir todo ese procedimiento, ya que constl 
tuyen una prueba preconstitulda de la acciOn que se ejercita en 
Juicio (Daniel Moreno Arellano y coags. Amparo Directo, Boletfn 
ano 2•, Marzo de 1975, 3a. sala, pagina 48). 

Entre los documentos que tanto en materia mercantil (art. 1391 -
del COdigo de Comercio) como Civil (art. 443 del COdigo de Proc~ 
dimientos Civiles). son considerados con caracter ejecutivo, los 
tftulos de crédito son los que con mayor fuerza ostentan tal na
turaleza. Son una prueba confesional preconstitutda por las par
tes en conflicto, en la que se reconoce a priori del incumpli--
miento, la existencia de la deuda (Hilados del Norte, S.A. y 
coags. Sa. época, tomo CXXV. pagina 99). 

La Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito establece ex
presamente (art. 66) que la acclOn cambiarla contra cualquiera -
de los signatarios en la letra, es ejecutiva por el importe de -
ésta y por el de los intereses y gastos accesorios, sin necesi-
dad de que el demandado reconozca previamente su firma; es decir, 
la naturaleza ejecutiva de los tltulos de crédito es simplemente 
la confesiOn por adelantado que hace un deudor cambiarlo que le 
debe a su acreedor la cantidad consignada en el papel. 
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Como veremos enseguida, la Onica manera de bloquear esa confe--
siOn hecha por adelantado, es que el deudor cambiarlo relvindl-
que para si flsicamente el titulo, lo que, por las caracteristi
cas propias del documento, no podra hacerse si no se paga la can 
tldad que se adeuda. 25 

Asl pues, como ya vimos en el capitulo anterior, los titulas de 
crédito son documentos que traen aparejada ejecuclOn, por lo que 
su naturaleza Jurldica es ésta, o sea, el ser un documento. Aun
que existen algunos titulas que la ley les da el caracter de ej~ 
cutlvos y que pudieran crear confuslOn al pensar que su natural~ 
za jurldlca, es el ser un acto jurldlco, como es el caso de las 
pOllzas de seguro que menciona el Art. 1391 del COdigo de Comer
cio en su fracclOn V, o hechos jurldicos como podrla ser la con
feslOn del deudor, que menciona el mismo articulo en la fracclOn 
III. Pero aunque existen titulas ~jecutivos que si realmente ti~ 
nen su origen en actos y hechos jurldlcos, es necesario que és-
tos deban constar por escrito a efecto de que haya constancia de 
la existencia de los mismos. por lo qu~ se crea un documento, 
sea pOblico o privado, judicial o extrajudicial, pero al fin y -
al cabo, un documento que sera Ja base dE la acciOn para enta--
blar una demanda de caracter ejecutivo si a ~ste documento la 
Ley le da ese caracter. 

Volviendo al ejemplo anterior, el art. 1391 del COdigo de Comer
cio en su fracclOn V, nos menciona a las pOJizas de seguro como 
titulo ejecutivo, aunque es cierto que ésta pOllza es resultado 
de un contrato de seguro, el cual a su vez fué resultado de un -
acuerdo de voluntades y éste acuerdo de voluntades, al tener 
efectos de derecho, se convirtlO en un acto jurldlco que es el -
contrato de seguro, no quiere decir que la ejecutlvidad de la 
pOliza se deba a ésto sino al caracter que a ésta Olt1ma le da 
la Ley. 

En igual forma, el art. 443 del COdlgo de Procedimientos Civiles 

25oavalos MeJla Carlos. Db. Cit., pagina 58. 
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del D.F., en su fracciOn V, que le da un caracter de ejecutiva a 
la confesiOn de la deuda hecha ante juez competente por el deu-
dor o por su representante con facultades para ello. ésto no 
quiere decir que el hecho de presentarse ante un juez a confesar 
hechos o actos jurtdicos. sea lo que le dé ejecutlvldad a lo di~ 
puesto por ésta fracclOn para poder demandar en vla ejecutiva, -
sino ese documento en el cual se asentO ésta confeslOn, el que -
servira de base para presentarse ante el juzgador y exigirle que 
dicte un auto de embargo en virtud de proceder la vla ejecutiva. 

Por otro lado, la propia ley, al definir a los tttulos de crédi
to (art. 5• de la L.G.T.O.C.) como los dccumentos necesarios pa
ra ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, da pr~ 
cisamente Ja naturaleza jurldica de documento a los titules eje
cutivos. 

Y aún mas. aunque el art. 75 del COdigo de Comercio en su fracc. 
XIX y XX y la menciOn del art. 1• de la Ley General de Tttulos y 
Operaciones de Crédito clasifique como actos de comercio a los -
titulas de crédito as! como su emision. expedlciOn, endoso, aval, 
etc .. o como cosas mercantiles. como lo menciona el mismo arttc~ 
lo 1• de la l.G.T.O.C .• es evidente que tanto la emisiOn, endoso. 
etc •• como el propio titulo debe constar por escrito y en un do
cumento. Por consiguiente podemos concluir arirmando que la nat~ 
raleza jurtdica de los tttulos ejecutivos, es el que son docume~ 
tos. 
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5.- ANTECEDENTES DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

Los antecedentes del juicio ejecutivo ~ercantil. creo que es co~ 
veniente analizarlos desde dos puntos de vista; el primero. la -
mercantilidad del mismo; y el segundo. la ejecutividad. Por es
ta razon. de manera muy escueta revisaremos los antecedentes.ta~ 
to mercantiles como ejecutivos. 

11Los juicios mercantiles se originaron como consecuencia lOgica -
de la necesidad de ventilar las controversias surgidas en las r~ 
laclones comerciales. que en la Edad Media ya se hablan separado 
de la guarda del Derecho Civil y se reglan por las disposiciones 
que entre los mismos comerciantes se establectan y se obedeclan. 
y es as! como surge el Derecho Procesal Mercantil. por la Qece-
sidad de solucionar los problemas que en materia procesal merca~ 

ti! pudieran darse. 

En la Edad Media surge el procesamiento mercantil como un proce
dimiento Clasista, creado por los tribunales de mercaderes; en -
sus postrimerlas fué aplicado a todos aquellos que litigaban ac
tos de comercio. independientemente Que fueran o no comerciantes. 

Los Tribunales Mercantiles llamados Consulados, sirvieron de ln~ 

trumento para transformar las costumbres de los comerciantes en 
el actual derecho mercantil; el proceso mercantil se caractarlzO 
por su brevedad, y muchos de sus logros fueron Indudablemente, -
modelo para la evoluclOn del proceso civil. 

Es hasta principios del siglo XIX, cuando los Tribunales Consul~ 
res desaparecen y esto trae como consecuencia la desapariciOn 
del derecho procesal mercantil, que hasta ese momento dependla -
directamente de los consulados. 

Cuando se dicta el COdigo de Comercio NapoleOnico, a principios 
del siglo XIX, el legislador recupera la tarea que le es propia, 
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pero que habla delegado durante siglos a los consulados. El de-
recho mercantil en consecuencia el procedimiento mercantil, se
ra en el porvenir un cuerpo legal codificado y no un conjunto de 
costumbres conocidas unicamente por los comerciantes. 

El comercio ya no es una actividad profesional de unos cuantos, 
sino una de las formas que reviste la conducta humana en general. 

Algunos paises como Italia y Suiza, llevaron las consecuencias -
de ésta evoluciOn un paso mas adel~nte, y dictaron cOdigos Oni
cos en los que funcionaron el derecho civil y mercantil. 

Los autores del COdigo de ~omerclo Mexicano de 1889, decidieron 
conservar el procedimiento mercantil especial y para tal fin, -
redactaron el libro S•, copiandolo del COdlgo de Procedimientos 
Civiles del Distrito Federal de 1884. 

El COdigo de Comercio de 1889 es el que esta vigente hasta nues
tros dtas, y como ya dijimos en su libro quinto, regula el proc~ 
dlmlento mercantil, aunque este procedimiento es en esencia un 
procedimiento civil, eso no quiere decir que sea idéntico al re
glamentado por los cOdigos procesales localeo. 

Y la diferencia no se limita a cuestiones superficiales, como 
serian los diversos términos se~alados para un mismo acto proce
sal, y la necesidad de presentar Interrogatorios escritos para -
los testigos en el proceso mercantil, sino que se manifiesta en 
cuestiones de mayor trascendencia, como es el hecho de que el e~ 
digo de Procedimientos del Distrito Federal adopta el sistema de 
términos perentorios, en tanto que el de Comercio establece tér
minos no perentorios y exige el acuse de rebeldfa, etc. 

A la problem4tica resultante de las diferencias entre el ordena
miento civil y ~ercantil, debemos a~adir las Interrogantes que -
plantea el procedimiento mercantil en sf y que han quedado hasta 
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la fecha sin estudio, por ejemplo: La jurisdicciOn concurrente, 
la posibilidad de acumular acciones civiles y mercantiles en un 
mismo juicio y la vla procedente para ello, el problema de deci
dir cuando procede o cuando no procede aplicar supletorlamente -
al procedimiento mercantil las reglas de los cOdlgos locales de 
procedimientos. etc~. 

Por lo que respecta a los antecedentes del juicio ejecutivo mer
cantl l, en la parte de su mercantllldad, creo que tenemos ya una 
pequena Idea de ello, por lo que solo nos falta estudiar los an
tecedentes ejecutivos de dichos juicios. 

"El maestroJesOs Zamora Plerce, al hablarnos de la historia de 
la ejecuciOn, nos dice que el principio de la responsabilidad p~ 
trlmonlal es el resultado de una larga evoluclOn que ha substit~ 
Ido la ejecuclOn en la persona po~ la ejecuciOn en los bienes". 

"En el derecho barbara -nos sigue dlcléndo- la persona responde 
corporalmente, y en primer término, de· las obligaciones contra~ 
das. Por un lado. la insolvencia se considera un crimen. El ~ 

deudor que falta a la fé al no pagar a su acreedor, se dlstin-
gue poco del ladrOn. Por otro lado, para pa3arse con los ble-
nes. es necesario ante todo. que el acreedor en1bargue la pers~ 

na. pues el derecho de propiedad es un accesorio, una dependen
cia del estado personal civil •.• • En todos los pueblos de Ja 
antigüedad, Ja ejecuciOn presenta caracteres de sanciOn penal. 
En el derecho hebreo, Indio, egipcio y griego, el deudor y aQn 
sus hijos responden por las deudas con sus cuerpos, pudiéndo -
ser esclavizados y vendidos. 

El estudio de la evoluclOn histOrica de Ja ejecuciOn en el Oer~ 
cho Romano, presenta un interés especial9 por encontrarse bien 
documentado y por Ja relaclOn histOrlca que guarda con nuestro 
derecho. En la época de la Ley de las XII tablas, el acreedor 
que habla obtenido sentencia favorable y no habla sido pagado, 
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podta ejercer la Manus Injectlo. en la siguiente forma: El ac
tor decta: "como has sido juzgado o condenado a darme diez mil -
sexterclos, y por dolo malo no me los pagaste. por la misma cosa 
de los diez mil sexterclos juzgados. te pongo la mano (manus ln
jectio)". y al mismo tiempo asta alguna parte de su cuerpo, con 
la cual, el magistrado autorizaba al acreedor a llevar a su casa 
al deudor y encadenarlo. 

El deudor tenta treinta dtas para pagar la deuda confesada o Ju~ 
gada. Transcurrido dicho término. el acreedor podta conducir al 
deudor ante el Pretor. 

SI no pagaba ni nadie lo hacta por él. el acreedor lo llevaba a 
su casa y lo tenla encadenado durante sesenta dtas mas, tras los 
cuales lo conducta de nuevo, durante tres dtas de mercado, en 
presencia del Pretor y proclamaba allt su deuda por si alguien -
lo rescataba. SI nadie lo hacia, el deudor era adjudicado al 
acreedor, quien podta venderlo o hacerlo su esclavo y aOn matar
lo, o, si los acreedores eran varios, dividirlo en partes. (Au
la Gelio, expresa que nunca ha Jetdo ni otdo decir que en la an
tigüedad alguien fuera cortado en partes, y Jo atribuye a que p~ 
na tan severa era Intimidatoria y por ende suficiente para que -
ningOn deudor osare arrastrarla. Qulza Influyo también en Ja 
conducta de los acreedores el frlo razonamiento de que tiene ma
yor valor un esclavo vivo que un deudor muerto.) En la época de 
la Ley Llclnla Sextla, propuesta por los tribunos Llclnus y Sex
tus, en 377 de Roma y votada diez anos después, Jos jueces adju
dicaban diariamente listas de deudores que Iban a llenar las pri 
slones privadas de los patricios. 

En un estado posterior se admitiO la coacciOn patrimonial, me-
dlante Ja pígnorls capio, que no tenla por objeto satisfacer el 
crédito por Ja aprehenc!On de una cosa, sino sencillamente tomar 
cualquier objeto del deudor como prenda, plgnus, a fin de cons--
trenirlo a cumplir con su obllgaclOn. El acreedor podta apode--
rarse de la cosa y destruirla, pero no venderla. 
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Después el Pretor Introdujo el sistema de la "mlsslo In posse--
sslonem" que conslstta en la aprehenclOn de todo el patrimonio -
del deudor. a fin de obligarlo a cumplir sus compromisos. El p~ 
trtmonio se vendta fleta e tntegramente a un "bonorum emptor". -
quien enajenaba después realmente los bienes y pagaba las deudas. 
La "bonorum venditlo" Implica un exceso en la ejecuc!On. pues 
puede tener lugar aOn por una deuda pequena, no presupone la In
solvencia del deudor. sino obstlnaciOn de no pagar, Representa 
todavta un medio de coerc!On de voluntad. y no la ejecución di-
recta sobre los bienes para satisfacer las deudas. Se conslder~ 
ba al deudor como difunto y entranaba "capltls dlmlnutlo" e inf~ 

mla. 

La Lex Julia (probablemente capttulo de la Lex Judiciaria de Au
gusto. del ano 737 de Roma). vino a representar otro avance. Gr~ 

etas a ella, el deudor podla evitar la persecución personal y la 
lnfamli de Ja "bonorum vendltio". poniendo sus bienes a dlsposl
ci6n de sus acreedores: "bonorum cessio" ª Pero estamos todavfa 
ante un procedimiento universal de llqüldaclón de la totalidad -
del patrimonio del deudor. 

El "plgnus in causa judlcatl captum" represe~ta el Oltlmo paso -
de ésta evolución. Del plgnus general al especial sobre un bien. 
no habla mas que un paso. Y de la "mlsslo In possesslonem" de tp_ 
do el patrimonio. a la aprehenslOn por orden del pretor de un 
bien determinado. no hubo mas que otro. Y lo que primero fué un 
medio para constreñir la voluntad del deudor. se convirtió en 
una prenda a favor del acreedor, con facultad de venderla por O~ 
den del magistrado. El paso decisivo estaba dado: la satisfac-
ción de la obligación en especie se hacia en su equivalente en -
dinero. El "plgnus In causa judlcatl captum" (prenda adquirida 
en virtud de sentencia) fué la Institución necesaria para poder 
convertir en dinero la cosa del deudor, ya que el acreedor no pp_ 
dla exigir la entrega de ésta en propiedad. puesto que no era el 
objeto de la obligación; y tan solo podla pedir la transforma--
ción de dicha cosa en dinero. para cobrar el equivalente de su -
crédito en moneda, rasero coman de todos los valores económicos_ 
Para realizar esta transformaciOn y adquirir el dinero producido 
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hasta la concurrencia de su crédito, necesitaba vender la cosa; 
y éste derecho para instar la venta y apropiarse de su producto 
no se explica sino concibiendo la existencia de un derecho real 
de prenda sobre el precio de la cosa, que el juez reconoce y de-
clara. La ejecución personal se transformo en real; a la perso-
na sucede la cosa. Ahora bien, es Indudable que el acreedor pu~ 
de ejercer sus derechos sobre cualquier bien del deudor. De aht 
Que éstos constituyen una garantta latente para los acreedores, 
y el conjunto de ellos, que se llama patrimonio, forme la garan
tta prendarla común para todos los acreedores. 

Las invasiones germanlcas vinieron a destruir el resultado de 
ésta lenta evolución. Durante la Edad Media se reconoció de nu~ 
va la prisión y la esclavitud por deudas e incluso el derecho 
del acreedor de matar a su deudor. Las c~rceles privadas,_que -
el derecho romano habla hecho desaparecer, siguieron de nuevo. 
Después del año 1000, a medida que el Derecho Romano adquirió de 
nuevo autoridad y prestigio. principio a actuar como fuerza civi 
Iizadora en contra de la ejecución personal. Pero la evolución 
nuevamente puesta en marcha, habla de ser lenta en cu~plir su 
cometido. La Ley IV de las ordenanzas reales de Castilla dice: 
"Si algún hombre, por deuda que deba, fuere metido en prisión, -
el acreedor mantenga lo fasta nueve dlas, y no sea tenido de da~ 
le mas, si no quiere; pero si el preso mas pudiere haver de otra 
parte hayalo, y si en éste plazo pagar no pudiere, ni pudiere 
haver fiado, sea entregado al acreedor: de guisa que pueda usar 
de su menester, y oficio: y de lo que ganare debe al acreedor 
que coma razonablemente: y de lo demas recaude!, y rescibalo en 
cuenta de su deudor; y si oficio no hov1ere. y el acreedor lo -
quisiere tener mantengalo. y sírvase de él 11 La novlsima recopi
lación (Ley 12 del Titulo 28, libro XI) previene que si al ejec~ 
tar no se encuentran bienes que embargar, ni el deudor da flan-
zas suficientes debe ser reducido a prisión. 

Apenas en el siglo XIX desaparece de nuevo en Occidente la prl-
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siOn por deudas 

La aceptaciOn del principio de que la responsabilidad por deudas 
es exclusivamente patrimonial convierte a los bienes del deudor 
en supuesto necesario de la ejecuciOn. SI el deudor carece de 
bienes embargables. es Imposible la satlsfacc!On del crédito por 
medios ejecutivos•. 26 

Una vez que contamos con los antecedentes necesarios para poder 
entrar a conocer m3s extrtctamente la materia de nuestro estudio, 
pasaremos a ver los conceptos generales de todo juicio para des
pues abordar nuestro tema central. 

26 zamora Plerce Jesos. Ob. Cit. pagina 159 a 162. 
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JI.- JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

1.- iQué es juicio? 

Al igual que cuando empezamos a estudiar los titules de crédito, 
es conveniente analizar qué es juicio desde su origen como pala
bra conociendo sus rafees latinas. 

Juicio: se deriva del latfn "judiclum", que a su vez viene del 
verbo 11 judicare''• compuesto de "jus 11

, derecho y "dicere 
dare", que signlrlca dar, declarar o aplicar el derecho 
en concreto. 27 

Juicio: Facultad de entendimiento que compara y juzga (sinónimo 
de sentido), operación del entendimiento que compara 
dos ideas. Opinión. Sana Razon. Acción de Juzgar. Deci
sión o sentencia de un tribunal (sinónimo de rallo, la~ 

do, ordenanza. sentencia, veredicto). 28 

De la Oltima definiciOn de las dos anteriore~ se desprende la n~ 
cesidad de derinir el verbo juzgar. 

Juzgar: Decidir una cuestiOn como juez o arbitro (sinOnimo de -
arbitrar, estatuir. rallar, pronunciar, resolver). Es
tar convencido de una cosa, considerar las relaciones -
que existen entre dos cosas; enunciar un juicio sobre -
una persona o cosa~ 

Prosiguiendo con la contestaciOn a la cuestiOn, iqué es juicio?, 
analizaremos, ya no su definiciOn gramatical latina, sino su sl_g 
nirlcado jurfdico. 

27Pallares Eduardo, Ob. Cit. paginas 460 a 465. 
28oiccionarlo Peque~o Larousse, México, 1973. 
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GOmez Negro -dice el maestro Pallares- deflnfa el juicio como 
"Disputa entre dos o mas ciudadanos sobre la persecuc!On de un -
derecho o castigo de un crimen que termina por la sentencia o 
declaraclOn del juez. la cual. en caso de ser condenatoria. se -
lleva a efecto•. 29 

Para Escriche. era el juicio "La controversia o declslOn legfti
ma de una causa ante y por el juez competente". En sentir de Ha.!!. 
resa. el lenguaje forense da el nombre del juicio. en su acep--
ciOn mas propia y general. a la "Controversia o dlscuc!On legft.!. 
ma de un negocio entre dos o mas partes. ante juez competente. -
para que la substancie y determine con arreglo a derecho". 

Miguel I. Romero. aftrma que el juicio es una especie de proceso 
Integrado por la serie de actuaciones que se practican de oficio 
o a Instancia de parte. para que el juzgador dirima una contien
da jurfdlca. declarando o determinando el derecho en concreto. 
Carnelutti sostiene que el litigio esta reproducido o represent~ 

do en el proceso: "Ello significa que ~l litigio esta presente -
en el proceso. como la enfermedad lo esta en la curaclOn. El Pr~ 
ceso consiste. fundamentalmente en llevar el litigio ante el 
juez o también en desenvolverlo en su presen~ia. Esta presencia 
del litigio en el proceso. es lo que en el lenguaje de los clas.!. 
cos, se entiende por Juicio 11

• 

Concepto clasico de Juicio: La definlciOn que del juicio da Es-
criche -dice el maestro Pallares- puede considerarse como clasl
ca: "Juicio es la controversia y deslciOn legftlma de una causa -
ante y por el juez competente; o sea. la legftima dlscuc!On de -
un negocio entre actor y reo ante juez competente que la dirige 
y la termina con su decis!On". 

En el Derecho Romano. juicio era la controversia que se llevaba 
ante magistrado (Jus) (comparecer ante él. es estar en In Jure). 

29 Pallares Eduardo. Ob. Cit. paginas 460 a 465. 



31 

o ante Juez (Judicium} (comparecer ante juez es estar en Judi--
cium). 30 

OefiniciOn de Caravantes -segQn en Lic. Eduardo Pallares- "Jui-
cio es la controversia o discuciOn que sostienen con arreglo a -
las leyes, dos o mas personas que tienen intereses apuestes so-
bre sus respectivos derechos y obligaciones, o para la apllca--
ciOn de las leyes civiles o penales ante juez competente, que la 
dirige o termina con su decisiOn, declarando o haciendo respetar 
un derecho o imponiendo una pena!•. 31 

Elementos constitutivos del juicio: 

a) La existencia de una causa, porque la discuciOn o controver
sia ha de versar sobre ella. 

b) Que se lleve a cabo una controversia o discuc!On sobre la 
causa. 

c) La controversia se ha de llevar a cabo "ante y por el juez -
competente''. 

d) La existencia del tribunal competente que conozca del juicio. 

e) El óltimo requisito es la sentencia que pqnga fin a la con-
troversia definiéndo el derecho de las partes. 

Este Qltimo requisito plantea una cuestión por demas interesante 
¿después de pronunciada la sentencia definitiva, no hay juicio?. 
Si atendemos a los conceptos antes transcritos, parece indudable 
que con el fallo definitivo el juicio concluye. Asl lo sostenlan 
los autores de la escuela clasica y asl lo han resuelto muchas -
ejecutorias de nuestros tribunales, pero ese punto de vista da -

30Pallares Eduardo, Ob. Cit., pagina 460 a 465. 
31 Pallares Eduardo, Ib. Idem. pagina 460 a 465 
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lugar a objeciones dlftclles de superar. Admitiendo la tesis. se 
llega a la concluslOn de que los procedimientos que tienen lugar 
en ejecuclOn de sentencia son fuera de juicio. y. por lo tanto. 
en jurlsdlcclOn voluntaria. lo cual es inadmisible. En la vfa de 
apremio surgen Incidentes de naturaleza diversa. tales son la 
rendlclOn de cuentas. llquidaclOn de frutos y danos y perjuicios. 
oposlclOn de terceros. dlvlslOn de la cosa comOn y.otros analo-
gos. No parece jurtdlco que todos ellos se ventilen en jurlsdlc
clOn voluntaria fuera de juicio. 

La cuestlOn amerita un examen analttlco que el maestro Pallares 
formula de la siguiente manera: SI por juicio se entiende el pr~ 

cedlmlento necesario tan solo para discutir y decidir una contr~ 
versla, entonces el juicio concluye con la sentencia definitiva 
que define el derecho de las partes y termina toda dlscuclOn con 
relaclOn a él. tal es el punto d~ vista que Carneluttl sostiene 
en el primer tomo de su sistema del cual después se aparto. Pero 
salta a la vista que el fin del juicio no sOlo es resolver la 
controversia o conflicto de Intereses.· sino realizar el derecho. 
hacer efectivo lo resuelto en la sentencia. De nada servlra ésta 
si sOlo tiene fuerza decisoria. pero ninguna ejecutiva. Lo que -
los litigantes quieren cuando acuden a los ~rlbunales. es obte-
ner completa justicia. que sOlo logran mediante la plena reallZ.!!_ 
ciOn de lo resuelto en el fallo. Por otra parte. el conflicto de 
intereses, lo que jurfdlcamente se llama "cuest!On entre partes". 
subsiste mientras no se ejecute el fallo. Su ejecuc!On es la --
cuestlOn que sobreviene al fallo•. 32 

Acepciones de la palabra juicio: Escriche33 da las siguientes 
acepciones de ésa palabra: 

a) La sentencia y aOn todo mandamiento del juez; 
b) El tribunal o lugar donde se juzga; 

32Pallares Eduardo, Ob. Cit •• paginas 460 a 465. 
33Escrlche Joaqutn, citado por Pallares Eduardo en Db. Cit .• p&

ginas 460 a 465. 
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c) La Instancia. y ast se dice "abrir el juicio"; 
d) El modo de proceder como en la frase "sin estrépito y forma -

de juicio'': 
e) La jurisdicción o fuero; JUicio eclestastico o juicio civil. 
f) La discreción, cordura o prudencia de una persona; 
g) El dictamen de los peritos; 
h) En la sagrada escritura. la palabra juicio significa la cond~ 

nación eterna, la perdición, el castigo. 

Partes esenciales del juicio. Tiene importancia determinar cua-
les son las partes esenciales del juicio porque el articulo 14 -
constitucional exige que se respeten las formalidades esenciales 
del juicio, para que el procedimiento no pueda ser tachado de 
atentatorio. Algunos autores cl3slcos consideraban como tales la 
demanda, el traslado de ella. la contestación, las pruebas y la 
sentencia. El Conde de Ja Canada. dice al respecto de la prueba: 
"De éstos antecedentes resulta un principio constante. y es que 
Ja prueba. cuando lo permiten las leyes. siempre es de esencia y 
substancia del Juicio. porque toca a Ja defensa natural de las -
partes. y su omisión y denegación da justa causa para apelar. p~ 

ro si las partes no apelan, Ja sentencia que diese el juez. aun
que fuera Injusta, no es nula, porque la prueba no toca al orden 
del juicio sino al de Ja justicia. que pueden consentir los que 
litigan. y los hacen por el hecho de no reclamar la sentencia". 

Cabe observar, sin embargo, que si los hechos litigiosos son no
torios o si la controversia versa sólo sobre puntos de derecho. 
el término de prueba no tiene razón de ser y puede suprimirse 
sin agravio de las partes. 

La contestación de la demanda tampoco es esencial como se demue~ 
tra con los juicios en rebeldta del demandado, que son validos -
con tal que haya sido debidamente notificado el traslado. 34 

34Pallares Eduardo. Ob. Cit .• paginas 460 a 465. 
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Hay que diferenciar entre elementos del juicio que son los que -
se mencionaron en los p4rrafos anteriores y las formalidades 
esenciales del procedimiento a que se refiere el articulo 14 
constitucional. 

LITIGIO, PROCESO. PROCEDIMIENTO Y JUICIO. 

Es muy comOn que se confundan en Ia practica éstas denomlnaclo-
nes, aOn en la ley y en la Doctrina suelen confundirlos. pero en 
realidad son diferentes cosas. 35 

El proceso jur!dlco en general puede definirse como una serie de 
actos jur!dicos vinculados entre si por el fin que se quiere ob
tener mediante ellos y regulados por las normas legales. 36 

El Procedimiento. en cambio -dice Jaime Guasp y Manuel de la PI~ 
za- 37 • es la 'erie de actos sucesivos y determinados que forman 
el proceso. o sea. es cada uno de sus actos. 
Pudiendo decir que proceso es continente y procedimiento es el -
contenido (ejem. El Proceso Ordinario Civil dentro del cual se -
encuentra el Procedimiento Probatorio). 

Litigio es un conflicto de interés, sobre un bien determinado. -
siempre que el conflicto sea de naturaleza jurldica y se manl--
fieste por las pretenclones que hagan valer las personas intere
sadas en dicho bien. 

Juicio -segOn Carneluttl- es el litigio dentro del proceso. o -
sea: el litigio Onicamente se transforma en juicio cuando los In 
teresados lo ponen en conocimiento del juez, para que éste deci
da en justicia cual de los dos litigantes tiene razOn y debe ser 

35Pallares Eduardo, Ob. Cit. pagina 99. 
36 Pallares Eduardo, lb. Idem. pagina 94 
37 •comentarios a Ja Ley de Enjuiciamiento Civil" 
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protegido por el estado. Esto Olttmo se logra por medio del pro
ceso que ya fué definido, como una serle de actos jurisdicciona
les, debidamente coordinados y solidarlos los unos de los otros, 
para alcanzar el fin de poner término al litigio mediante la se~ 
tenc1a definitiva y su ejecuc!On. 38 

Se podrfa afirmar pues, que juicio es el litlg10 dentro de un 
proceso regulado por una serie de procedimientos y efectuado an
te un juez para que éste resuelva la controversia. 

Zanzucchl, dice el maestro José Becerra Bautlsta39 , explica el -
proceso dlcléndo: "existe una potestad del estado de hacer justl 
cla: Potestad Jurlsdtcclonal. Existe una potestad del ciudadano 
de tener justicia: Potestad de obrar ante los Organos jurlsdlc-
clonales. Y solamente en cuanto existen estas dos potestades, 
pueden Jos Interesados Instaurar io que vulgarmente se denomina: 
ucausas••. es decir. pueden instaurar y desarrollar el proceso. 

Todos los procesos civiles existentes én nuestra leglslaclOn po
sitiva contienen materias idénticas que Jos unifican y permiten 
establecer principios rectores, definiciones y clasificaciones -
comunes; conocidos los elementos genéricos, las diferencias esp~ 
cfflcas que los distingan permltlr3n un estudio IOglco mas facll 
y un desarrollo slstematlco de la materia. 

Tradicionalmente se ha conocido un proceso tipo, en cuya lntegr~ 

c!On se encuentran los elementos b&slcos de una contienda judl-
clal; a ese proceso se refieren las instituciones que, con va-
rlantes mas o menos caracterfstlcas, contradlstinguen los otros 
tipos de procesos. 

En la legislaciOn positiva coman el rector de toda contienda el 
proceso baslco en que se encuentran agrupadas las normas direc--

38carneluttl, "Iztitocionl", Tomo I, pagina 4. 
39 Becerra Bautista José, "El Proceso Civil en México", p8gina 47, 

Edlt. PorrOa, México. 19B4. 
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trices a las que se recurre para Integrar los otros procesos de 
naturaleza diversa, es el proceso ordinario, denominado comunme~ 
te: Juiciu Ordinario. 

La palabra proceso equivale a dinamismo, actividad, etc., de ahl 
que pueda hablarse de procesos blo!Oglcos, flslcos, qulmicos. -
etc., al referir este vocablo a lo judicial, proceso significa -
la aclitud jurfdlca de las partes y del juez tendiente a Ja ob-
tenciOn de una resolución vlnculatorla. 

El vocablo juicio, en cambio, tan usado en nuestro derecho posi
tivo, ha tenido varias connotaciones. SegOn las siete partidas, 
juicio en romance tanto quiere decir como sentencia en latrn: -
Et ciertamente juicio es todo mandamiento quel judg~dor faga a -
alguna de las partes en razOn de pleyto que mueven ante éJ. 40 

Pero en el titulo II de la Tercera Partida al hablar del deman--
dante, se dice. .queremos aquf decir del demandador que la 
viene pe~lr (la justicia) ca él es la primera persona por cuya -
razOn se mueven Jo~ pJeytos sobre que después ha de venir ju1- -
clo" Se distlngufa pues, el pleito del fuiclo. 41 

Sin embargo ~e Identifican también pleito y juicio; asl en la -
Ley I, Titulo II de la Tercera Partida, se define al actor di- -
ciéndo: "demandador derechunero es aquel que face demanda de ju_!. 
cfo para alcanzar derecho''. 

fn el transcurso de los a~os se olvidO la sinonimia entre juicio 
y ,entencia y ~e tomo la palabra juicio como legitima contenslOn 
de causd que se disputa entre el actor y el reo, ante el juez, -
para que Jos pleitos se terminen por autoridad pOblica. 42 

40eecerra B aut. 1 sta José, Ob. e it., paginas 47 y 48. 
41 eecer.-a Bautista José, lb. ldem., paginas 47 y 48. 
42eecerra Bautista José, lb. ldem., paginas 47 y 48. 
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La palabra juicio es pues, slnOnlma de proceso y en la practica 
judicial, en materia civil, nunca se habla de procesos, sino de 
juicios y las clasificaciones de éstos son civiles y mercantiles; 
ordinarios y sumarlos; universales y particulares, etc. 43 

La denominaciOn de proceso es mas técnica: indica, en efecto una 
relac!On jurldica que implica cooperaciOn de voluntades encamln~ 
das a obtener una sentencia con fuerza vinculatoria. Por esn la 
utilizamos como titulo de ese trabajo. Sin embargo no podemos -
dejar de usar la palabra juicio, por ser Ja empleada en nuestra 
JeglslaclOn posltiva. 44 

43 Becerra Bautista José, Ob. Cit., paginas 47 y 48. 
44 Becerra Bautista José, lb. ldem., paginas 47 y 4B. 
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2.- lQué es Juicio Ejecutivo Mercantil? 

No existe una definición determinada para el juicio ejecutivo 
mercantil. pues como dice el maestro Zamora Plerce, solo los pr~ 
fesionistas que han tenido oportunidad de litigar, conocen los -
puntos especificas de éste juicio, que es sumamente comOn en el 
trabajo diario de nuestros tribunales, y no asl en la teorla, -
pues ni siquiera se estudia en la facultad de derecho en forma -
separada ésta materia, por lo que es necesario apoyarse en la -
doctrina y legl s !ación del Derecho ComQn. 

Sobre el juicio ejecutivo civil ~ue oudiera~os com~arnr con el -
juicio ejecutivo mercan ti 1 el maestro Pal lares nos dice: 
Caravantes sostiene que el juicio ejecutivo fué conocido por la 
legislación romana (como ya vimos en el capitulo 1 Titulo 4> y -
encuentra antecedentes de él en las doce tablas. Dice a éste re2. 
pecto: "Siendo pues, tan justo y razonable el objeto de éste pro 
cedlmlento, no es de admirar oue se encuentra establecido desde 
las primeras disposiciones legales de toda legislación equitati
va. As! en el derecho romano se haya conslgnádo desde las leyes 
de las doce tablas segQn aquella que decla: Aerls con fessl re-
busqeu jure judicatis XXX dles sunt1 sunto, y el código y e! di
gesto abundan de numerosos y variados procedimientos, rapldos y 
sencillos para asegurar a los deudores el pronto cobro de sus -
créditos. Respecto de nuestra legislación se hallan disposicio
nes de éste género desde nuestro primitivo código el Fuero Juzgo 
hasta la Nov. Recop., -15 

Naturaleza Jurldica del Juicio Ejecutivo: El juicio ejecutivo -
no tiene por objeto como el declarativo. declarar un derecho du
doso sino hacer efectivo el que ya existe, reconocido en una 
prueba preconstitulda. es decir, perfeccionada antes del juicio 
Comunmente se dice que el Juicio ejecutivo se caracteriza porque 

45Pallares Eduardo, Ob. Cit. Pagina 486. 
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comienza con ejecuciOn. Esto es cierto pero tal circunstancia -
no apunta a la esencia misma del juicio. sino a una de las cons~ 
cuencias que derivan de su propia naturaleza. Lo propio de los -
procedimientos ejecutivos es que mediante actos jurisdiccionales. 
se hace efectivo un derecho cuya existencia esta demostrada con 
un documento auténtico. 

Escrlche dice que el juicio ejecutivo tiene por objeto no deci-
dir sobre derechos dudosos o controvertidos, sino solo llevar a 
efecto lo "que ya esta determinado por el juez. o consta eviden
temente en uno de aquellos tftulos que por sf mismos hacen prue
ba plena y a que la ley da tanta fuerza como a la dectsiOn judl
cla l. Este juicio no es propiamente juicio, sino mas bi2n un m~ 
do de proceder para que se ejecuten y no queden Ilusorias las o
bligaciones o deudas ventiladas y decididas en juicio o comprob~ 
das por titulas o Instrumentos tan eficaces como los juicios; y 
asl tiene por objeto la aprehensión o embargo de los bienes del 
deudor moroso en favor de su acreedor••. 46 

SegQn Carneluttl, los procesos ejecutivos tienen como fin "Sptl~ 
facer una pretenslOn". Para Chlonenda. su finalidad es "lograr -
la actuaclOn practica de la ley". Jaeger ciºado por Plaza, sos
tiene que en los juicios ejecutivos rigen los siguientes princi
pios: 
a) El de la plena satisfacciOn de los derechos del actor; 
b) El de sacrificio mlnimo de los intereses del deudor; 
c) El relativo a la garantla de los terceros, ésto es. a que no 

se lesionen los derechos de los terceros mediante el juicio -
ejecutivo; 

d) El concerniente a la acumulaclOn de varios procedimientos ej~ 
cutivos, (concursos y quiebras). para lograr la economla pro
cesal; 

46Escriche Joaquln, autor citado por Pallares Eduardo, Ob r1t .. 
pagina 487. 



e) El que exige que se respeten las necesidades primarias del 
deudor, tales como los alimentos, la habitaciOn; 
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f) EJ que se eviten transtornos innecesarios a la economfa so-
c1a1.47 

Chiovenda divide los procedimientos ejecutivos en propios e im-
propios. Los primeros son los procedimientos ajecutivos propia
mente dichos, y los segundos se dan en los casos de ejecuciOn de 
una sentencia pendiente de apelaciOn o cuando la condena que se 
lleva a efecto es con reservas. 48 

Guasp define el juicio o proceso ejecutivo como sigue: "Un Pro
ceso es ejecutivo cuando la pretensiOn de la parte que constitu
ye su objeto, queda satisfecha mendiante la practica por el juez 
de una condena ftsica, de un hacer distinto del mero declarar. -
como son la daciOn o la transformaciOn 1

•.
49 

Otro de los caractéres del juicio ejecutivo -sigue dlcléndo el -
maestro Pallares- consiste en que la sentencia que en él se pro
nuncia no alcanza siempre la autoridad de la cosa juzgada mate--
ria l. Puede suceder, en efecto, que el juez resuelva en la defi 
nltiva que no ha procedido la vfa ejecutiva. 

Este caso deja a salvo del derecho del actor para que los ejer-
cite en juicio diverso o lo que es Igual, absuelve al demandado 
Onicamente de Ja instancia. El fallo que pronuncia, alcanza o -
puede alcanzar la autoridad de cosa juzgada formal, pero no de -
la material. 

Como queda dicho, en todo juicio ejecutivo forma parte de la li
tis la procedencia de la vfa, aunque el demandado no la objete. 
De ésta manera se obliga al juez a examinar de oficio ésa cues-
tiOn. La procedencia de Ja vla es pues, una condición de la ac-
ciOn ejecutiva.so 

47Pallares Eduardo, Ob. Cit., pagina 487. 
48Chiovenda José, citado por Pallares E. en Ob. Cit., pagina 487. 
49 Guasp, Citado por Pallares E., en Ob. Cit., pagina 487. 
50Pallares Eduardo, Ob. Cit., pagina 487. 
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Cuando el juez la declara procedente, el cOdlgo en vigor lo obl~ 
ga a resolver sobre las cuestiones controvertidas, en cuyo caso 
su sentencia si puede alcanzar la autoridad de la cosa juzgada -
material al decidir sobre esos derechos. 

En stntesls, el Juicio ejecutivo se caracteriza por las siguien
tes Notas: 
a) Presupone un titulo ejecutivo; 
b) Tiene por objeto no la declaraclOn de un derecho, sino su 

realizaclOn efectiva mediante procedimientos judiciales: 
c) El juez debe examinar de oficio la procedencia de la vta ej~ 

cutiva; 
d) Se Inicia con el auto de ejecuclOn y con ésta misma, de tal 

manera, que a falta de ellos, el juicio no puede seguir ade
lante; 

e) Su tramltactOn es sumaria; 
f) En el derecho mexicano, es al mismo tiempo declarativo y ej~ 

cutivo, cuando el juez declara procedente la vta ejecutiva. 
Debe resolver definitivamente sobre los derechos controvert~ 
dos. 

En la mayor parte de las legislaciones, pero no en la nuestra, -
también se caracteriza porque el demandado solo puede oponer de
terminadas excepciones que Ja ley fija. Este sistema no rige en 
el procedimiento mercantil mexicano (art. a• de la Ley de Tttu-
los y Operaciones de Crédito, y el 1403 del COdlgo de Comercio). 

Presupuestos del Juicio Ejecutivo, Emilio Reus, dice que "la an 
tlgua jurisprudencia exlgta cinco requisitos al juicio ejecutivo: 
acreedor legitimo; deudor cierto; cantidad liquida; plazo venci
do y documento que llevase aparejada ejecuclOn". (Ley de enjui-
ciamlento, III-503.) Estos presupuestos del juicio ejecutivo 
pueden resumirse de la siguiente manera: 
a) La existencia de un titulo ejecutivo; 

_b) Que la persona Que promueve el juicio esté legitimada actlv~ 
mente. 

c) Que Ja persona contra quien se promueve lo esté pasivamente. 
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Los demas que exige Emilio Reus, quedan comprendidos en la no--
c!On misma del titulo ejecutivo. Ni qué decir que también son -
indispensables los presupuestos generales a toda clase de ju!--
cios, o sean la competencia del juez, la capacidad de las partes 
y el escrito de demanda debidamente formulado. 

La tramitaciOn del juicio ejecutivo es sumarla y esta sujeta a -
una serie de reglas especiales a las cuales nos re~erimos en el 
siguiente capitulo de la presente tesis. 

"Los juicios ejecutivos contendran siempre dos secciones: la del 
principal conteniendo la demanda, la contestaciOn, los demas tr~ 
mites del juicio y la sentencia. La segunda secc!On contendra -
el auto de ejecuc!On y todo lo relativo a éste, a la depositarla 
y sus Incidentes, a la mejora y reducciOn del embargo, al avalOo 
y remate de los bienes; todo lo cúal debe formar un cuaderno que 
aunque sea accesorio del principal, ha de tramitarse por cuerda 
separada". (Art.454 del COdigo Procesal Coman). "Terminada la -
secciOn de ejecuciOn se agregara al cuaderno principal del jul-
cio (Art. 457 del COdigo Procesal Civil). 51 

Los juicios ejecutivos -dice el maestro José Becerra Bautista- 5~ 
en nuestro derecho han sido procesos de conocimiento sumarlo ba
sados en un titulo que trae aparejada ejecuc!On. (Ver capitulo I 
parte 2 de ésta Tesis). 

51 Pallares Eduardo, Ob. Cit., pagina 491. 
52eecerra Bautista.José, Ob. Cit •• pagina 290 a 314. 
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Procedibilidad de la vta ejecutiva: La procedlbilldad de la - - -
acciOn ejecutiva tiene las siguientes caracterfstlcas: 
a) La existencia de un titulo 
b) Que el titulo sea ejecutivo 
el Que este titulo contenga un derecho indiscutlble. 53 

Caracterlsticas de la acciOn ejecutiva: Hemos visto que el fin -
normal del proceso de conocimiento es la obtenclOn de uns senten 
cla y para llegar a esa resoluciOn es necesario proseguir una s~ 
rle de actos que se Inician con la demanda y concluyen con la 
sentencia definitiva. 

Sin embargo el legislador ha previsto un proceso para inducir al 
condenado al cumplimiento de la obllgaciOn declarada por el juez 
en su sentencia. Surge entonces un remedio que permite a a_quel 
Que obtuvo a su favor una sentencia, obtener la satisfacciOn de 
su derecho. aún prescindiendo de la voluntad del demandado. Se 
trata entonces de un proceso de ejecuclOn forzada. A través de 
éste proceso, se realiza ~n tipo de tutela llamada ejecutiva. P~ 
ro la tutela ejecutiva no se agota en la ejecuclOn forzada de 
las sentencias, sino que comprende también el Incumplimiento de 
un derecho de crédito, cuando este resulta fundado. 

El proceso de ejecuciOn, ense~~ Micheli, presupone efectivamente 
una declaraciOn, pero no solo una declaraclOn jurisdiccional, 
contenida en una sentencia, pues la ley admite también una decl~ 
raciOn proveniente del mismo deudor contenida en un documento 
cuando éste reviste determínada forma; la ley, en éstos casos. -

atribuye un particular valor al documento, pues permite al acre~ 
dor pedir al juez Ja tutela ejecutiva, sin necesidad de una de--

~:~r~:~~:r~~~~~l;~d~:;::ªs:i PuPs tal documento hace Inútil la pr~ 

53Becerra Bautista José, Ob. Cit .• pagina 290 a 314. 
54 Mlchell, autor citado por el maestro Becerra Bautista José en 

Ob. Cit .• pagina 290 a 314. 
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La actividad que el juez desarrolla ante la petlclOn del acree-
dar que presenta un titulo ejecutivo mediante la demanda corres
pondiente, consiste en conceder o negar la ejecuclOn solicitada. 
En el primer caso, Inaudita altera parte (sin olr a la otra par
te) expide un requerimiento de pago, con la amenaza de embargo y 
de no haber pago, con la orden de ejecutar ese embargo, en ble-
nes del deudor. 

La orden que expide el juez contiene un mandato, una amenaza y -
la actuallzaclOn coercitiva de la amenaza. 

Carnetuttl sintetiza los caracteres de la acclOn ejecutiva, dl-
cléndo que compete ya no a cada una de las partes, sino sOlo al 
acreedor y a éste, en cuanto se funda en un titulo ejecutivo. 
Uo obstante tal caracterlstlca, concluye el maestro, la acciOn -
ejecutiva es un derecho procesal netamente distinto del derecho 
material: su contenido no es el interés privado del acreedor si
no el interés pQblico a la compos1ciOn del litigio, basado en 
una pretens10n Insatisfecha; la sujeclOn que deriva de esa - - -
acclOn no es la sujeclOn del deudor sino de los Organos que de-
ben prestar al acreedor su actividad; aunque exi~te una sujeciOn 
procesal del deudor, no es una sujeclOn a la acciOn del acreedor 
sino mas bien a la potestad del juez. La acclOn ejecutiva y el 
derecho subjetivo del acreedor no son la misma cosa, puesto que 
dicha acciOn compete aan a quien, teniéndo un titulo ejecutivo, 
carezca de derecho subjetlvo~5 

Este proceso tradicional y doctrlnalmente ha sido considerado de 
naturaleza sumaria y en nuestro derecho positivo, hasta la RefoL 
ma de 1973 lo era por brevedad de plazos y no por brevedad de c2 
nacimientos de problemas planteables. como acontece en el ejecu
tivo mercantil derivado de titulas de crédito, en el cual solo -
pueden oponerse las excepciones Que taxativamente enumera el art. 
a• de la ley respectlva.56 

55aecerra Bautista José, Ob. Cit., paginas 290 a 314. 

56eecerra Bautista José, lb. ldem., paginas 290 a 314. 
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Tomando en conslderac!On lo antes expuesto, referente al juicio 
ejecutivo civil, podemos tratar de definir lo que es el juicio -
ejecutivo mercantil de la siguiente manera: 

Juicio ejecutivo mercantil es el litigio ante un juez que resul
ta de la peticiOn que hace el acreedor actor al tribunal, con -
fundamento en un titulo ejecutivo de naturaleza mercantil, para 
que éste dicte un auto de mandamiento en forma a efecto de que -
se requiera al abligado dentro del titulo, demandado, a que haga 
el pago a que se obligo y de no hacerlo se ejecute el embargo de 
bienes, se proceda al remate de los mismos y se liquide al acre
dor. 

Entonces podemos decir que el juicio ejecutivo mercantil es el -
procedimiento que tiene por fundamento un titulo ejecutivo mer-
cantl 1 para la procedencia de la ácc!On, y como finalidad, el p~ 
go obligado del demandado. 

Este tipo de juicio es de naturaleza samaria, o sea que su trami 
taclOn debe &er rap!da sin bloqueos. 

iRealmente este juicio es sumario de natural~za expedita? 
Como lo vemos mas adelante, no lo es, ¿tendra caso llevar un jui 
cio con caracterf sticas de ejecutivo, si la duraciOn de éste pu~ 
de ser igual o mayor a un ordinario en la practica? 

Los procedimientos que componen un proceso ejecutivo mercantil -
son: IniciaciOn del Juicio (presentac!On de demanda), auto de -
exegOendo, requerimiento de pago, garantta de prestaciones, em-
plazamlento, contestac!On, dllaclOn probatoria (procedimiento -
probatorio), otorgamiento, adm!s!On y publlcac!On; alegatos, sen 
tencia, segunda instancia y juicio de amparo (puntos que se det~ 
llan en el siguiente capitulo). 
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3.- lQulenes son partes? 

Escrlche dice que "es parte. cualquiera de los litigantes, sea -
el demandante o el demandado. Mostrarse parte es presentar una -
persona pedimento al tribunal para que se le entregue el expe--
dlente. y pedir en su vista lo que convenga".57 

La Enciclopedia Esparsa dice que "parte es la persona Interesada 
en un juicio y que sostiene en él sus pretenciones. compareclén
do por si mismo o por medio de otras que la representan real o -
presuntivamente. 
juicio son dos: 

En general las partes que Intervienen en un 
Actor. que presenta la demanda ejercitando la -

acclOn, y Reo. que es a quien se exige el cumplimiento de Ja 
obJlgaclOn que se persigue mediante Ja acciOn. Puede haber un -
nDmero indePinido de actores y de reos•. 58 

Caravantes no usa Id palabra parte al definir a Jos litigantes. 
pero se comprende que Jo que dice de éstos lo reriere a las par
tes· ''Por litigantes se entiende. las personas interesadas que · 
controvierten sus derechos respectivos ante Ja autoridad Judi
cial. Tales son el demandante o actor. llamado asl ab agendo; -
que es el que propone la acciOn y provoca el juicio, reclamando 
de otro, un derecho .•. ; y el demandado o reo, dicho as!. a re 
que es la persona provocada a juicio por el actor, y contra 
quien éste reclama Ja satisracciOn de un derecho o el cumplimle~ 
to de una obligación''. 

Estas dePin1ciones que caracterizan a la escuela claslca, tienen 
de comDn lo siguiente: 
a) Que se rundan en la doctrina tradicional de la acciOn; 
b) Que presuponen que el actor siempre hace valer sus derechos. 

y que en el juicio se discuten derechos y obligaciones. Por -
eso se usa la frase ''reclamando un derecho''. Ya veremos que -
en Jos autores modernos se abandona este punto de vista y el 

57Escrlche Joaqull'l, Ob. Cit . .:.n cita No. 46 de '"sta tesis 
58Pallares Eduardo. Ob. Cit., pagina 588. 



47 

concepto de derecho se substituye por el de Intereses en confll~ 
to (Carnetutti) o por otro mas general, que consiste en afirmar 
que los litigantes piden ~n1camente la apllcaclOn de la ley al -
caso concreto (Chiovenda). La ciencia moderna no considera que 
en toco juicio haya conflicto de derechos, porque sucede a menu
do en la practica que el actor no tiene el que reclama, pero st 
existe conflicto de Intereses y demanda sobre la aplicaciOn de -
la Ley.59 

En la actualidad el concepto de acciOn que el actor hace valer -
en un juicio se ha substituido por el de pretenclOn, a tal extr~ 
mo que algunos jurisconsultos consideran que el proceso es una -
JnstituciOn para el conocimiento y declsiOn legal de las preten
siones opuestas por los litigantes en el juicio. 

Goldschmidt plantea el problema d~l concepto de parte, con rela
clOn a los derechos y cargos procesales: "En Eodo proceso civil, 
dice, han de Intervenir dos parEes; no se concibe una demanda 
contra st mismo. ni siquiera en calidad· de representante de una 
persona. Se llama actor al que solicita la Eutela Jurtdlca (is -
contra quem res in ludlclum deducet) y demandado aquel contra 
quin se pide (is contra quem res in iudlcium deducitur). No es 
preciso que las partes sean necesariamente los sujetos del dere
cho o de la obligaclOn controvertidos. El concepto de parte es, 
por consiguiente, de caracter formal". Con ésto quiere decir 
dos cosas: 
a) que el concepto de parte pertenece al derecho procesal; 
b) que esta desvinculado de la relaclOn jurldlca substancial 

que se discute en el juicio. 
Puede ser parte quien no figura en esa relac!On y puede suceder 
que quien figure en la relaciOn contractual substancial. no sea 
parte. 

59Pallares Eduardo, Ob. Cit., paginas 588 a 593. 
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Chlovenda dice: "que es parte el que demanda en nombre propio 
(o en cuyo nombre es demandada) una actuaclOn de la ley, y aquel 
f'rente a la cual ésta es demandada". Mas adelante agrega: "Llam~ 

mos parta a aquel f'rente al cual es demandada la actuaciOn (de -
la ley), no contra quien es demandada"~º 

Por lo tanto, cualesquiera que solicite del Organo jurlsdlcclo-
nal (o en cuyo nombre se pida), la actuaclOn de la ley, es parte 
y lo mismo debe decirse respecto de la persona f'rente a la que -
se pida dicha apllcaclOn. 

Son puntos sobresalientes en la doctrina de Chlovenda, los sl--
gulentes: 

a) Son partes las personas que directamente o por medio d~ re-
presentante piden la apllcaclOn de la ley, y no lo son sus~ 
poderados o representantes que de hecho Intervengan en el 
juicio. 

b) El juez es parte en los Incidentes de recusaclOn o excusa. -
Por ésta circunstancia puede pedirse que rinda prueba conf'e
slonal en el los. 

c) Los representantes o apoderados son partes en los Incidentes 
en que se discuta su representaclOn o poder. 

d) El Ministerio PObllco sOlo es parte "cuando procede por vta 
de acclOn". No siempre que la ley lo llama a Intervenir tie
ne el caracter de parte. 

e) El concepto de parte se determina por la naturaleza del lnt~ 

rés def'endldo, que puede ser econOmlno, moral, Individual, -
social. etc. 

1') Lo esencial en dicho concepto consiste en: "ser el sujeto as 
tlvo o pasivo de la demanda judicial". 

g) El concepto de parte es procesal y no de orden sustantivo. -
No debe tomarse de las relaciones substanciales que provo--
quen el juicio. Se determina por la demanda, y no se debe 
buscarlo fuera del juicio. 

60Pallares ~duardo, Ob. Cit., pag1nas 538 a 593. 



49 

h) Personas que no son titulares de los derecho controvertidos. 
pueden figurar como partes en el pleito. Tal sucede en Jos -
casos de substltuclOn procesal. acreedores concurrentes en -
Jos juicios de quiebra. Ministerio PObllco. etc. 

1) Tampoco el Interés determina quiénes son partes. Puede suce
der que personas Interesadas directamente en una controver-
sla judicial, no figuren sin embargo en ella. 

En el tratado de Carnetuttl -sigue diciéndo el maestro Pallares
se hace una neta separaclOn entre la parte en el sentido formal. 
La doctrina del Ilustre Jurisconsulto puede resumirse como sigue: 
Para comprender bien el concepto de parte. es necesar!o distln-
guir con claridad el sujeto del litigio y el sujeto de la acclOn. 
Sujeto del litigio es la persona respecto de la cual se hace el 
juicio; sujeto de la acclOn es la persona que hace el juicio o -
concurre a hacerlo. En el sujeto del litigio recaen las conse--
cuenclas del juicio, mientras que no sucede otro tanto con el s~ 
jeto de la acciOn. 

Puede considerarse problema desde otro punto de vista. o sea. el 
de la voluntad y el Interés. Carnetutti sostiene que el sujeto 
de la acclOn es la persona o grupo de personas a quien pertenece 
la voluntad que se manifiesta en el proceso. y ~I interés que Ja 
determina. mientras que el sujeto del litigio es la persona cu-
yes intereses van a ser discutidos en el proceso. 

Tanto el sujeto de la acclOn como el del litigio pueden ser sim
ples o complejos. En el primer caso. la voluntad y el interés -
coinciden. El sujeto de las dos cosas esta en una misma persona. 
Quien actOa en el proceso es al mismo tiempo la persona cuyos In 
tereses estan en juego. Por lo contrario, hay complejidad, cuan 
do el agente que obra en el juicio es diverso de Ja persona 
cuyos Intereses se discuten. Tal sucede en los casos de repre-
sentaciOn legal o convencional. De ésta teorfa se sigue que, 
son sujetos de Ja acclOn para formar el complejo de que se trata, 
no sOlo el representado, sino también el representante; no solo 
el poderante. sino también el apoderado. 
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Por regla general, sujeto del litigio y sujeto de la acc!On coi.!!. 
clden, pero puede suceder que el sujeto de la acclOn no sea el -
sujeto del litigio, tal acontece en los casos de Interventor y -
Ministerio POblico Interviniente. En esos casos no se discute en 
el juicio los Intereses de las personas que actOan o realizan el 
proceso, sino de otras diversas. 

El concepto de parte debe atributrse en primer término y funda-
mentalmente al sujeto del litigio. y secundariamente al sujeto -
de la acc!On; pero en los dos casos "la palabra parte tiene un -
slgnlf icado diverso, que surge del contraste entre la func!On p~ 
stva de quien soporta el proceso y la activa de quien lo hace. -
SOlo conforme a ésta dlstlnciOn se resuelve lo que de otro modo 
aparecerra como una a~lvtnanza: por eJemplo: que el tercero que 
en el pleito pendiente Interviene en forma adhesiva sea o no sea 
parte al mismo tiempo''. 

Para evitar éstas confusiones, debe distinguirse claramente la -
parte en sentido formal y la parte en s·entldo material. El suje
to del Interés es la parte en el sentido material, y el sujeto -
de la acc!On es laparte en el sentido formal. El titular del In
terés es parte en sentido material; el tltul2r de la voluntad es 
parte en sentido fromal. El Ministerio PObllco es por ello parte 
en sentido formal. 

Concepto de parte en el COdlgo rte Procesamientos Civiles. 
Ei COdtgo no define el concepto de parte y usa diversas palabras 
para referirse a las partes. Las llama interesados, litigantes, 
partes, partes Interesadas y promoventes. El artlculo 21 consld~ 
ra como tercero el codeudor solidarlo en el juicio seguido con-
tra su codeudor. Con ésto se demuestra que no basta estar unido 
en la relaclOn jurfdlca substancial que se discute en el litigio 
para ser considerado como parte; es necesario intervenir de he-
cho, o haber sido citado para intervenir en él: "Compete, dice -
el Art. 21, acciOn a un tercero, para coadyuvar en el juicio -
seguido contra su codeudor solidarlo". Igual sistema establece -
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respecto del codeudor de obllgaclOn Indivisible. El Art. 22 cal.! 
flca de tercero al vendedor en el juicio de evlcclOn seguido con 
tra el comprador: "El tercero obligado a la evlcclOn debera ser 
citado a juicio oportunamente para que le pare perjuicio la sen
tenci •" · El Art. 41 considera como parte al actor y al demandad~ 
El Art. 53 da a entender que quienes litigan son los representa
dos y no los representantes: "siempre que dos o mas personas 
ejerciten una misma acclOn u opongan una misma excepclOn, debe-
ran litigar unidas y bajo una Misma representaclOn". Sin embar
go, al final del articulo se supone que el representante comOn -
es quien litiga: "el representante comon tendra las mismas facul 
tades que si litigara exclusivamente por su propio derecho". El 
Art. 68 habla de litigantes y promoventes. Los artlculos 68, 71, 
72 y 75 hacen referencia a !as partes. El art. 92 dice que: "La 
sentencia firme produce acclOn y excepciOn contra Jos que IJtlg~ 
ron y contra terceros llamados legalmente a juicio". De ésta di~ 
poslclOn se Infiere que quienes no figuran de hecho en el juicio 
son terceros. aunque estén vinculados en la relaclOn jurldlca 
que en él se discute. En el mismo sentiúo esta formulado el art. 
93: "El tercero puede excepcionarse contra la sentencia firme. -
pero no contra la que recayO en juicio de estado civil, a menos 
que alegue colusiOn, etc.". 

El art. 95 considera como litigantes a los representantes lega-
les de las partes. Los art. 96, 97 y 98 usan de Ja palabra Inte
resados para referirse a las partes. El art. 109 usa la frase -
"parte Interesada". El art. 114 y 122 usan el término litigante; 
y el 125 distingue claramente a las partes de sus procuradores. 

Estas disposiciones y otras muchas que pudieran tomarse del COd.! 
go demuestran: 
a) Que nuestra ley positiva solo considera como oartes a las -

personas cuyos derechos se discuten en el pleito; 
b) Que no son partes para ella los apoderados o representantes 

legales de dichas personas; 
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e) Que tampoco lo son quienes estan unidos a la relaciOn jurfdí 
ca substancial que se discute por lazos de s.olidarldad, lndí 
vlslbllldad, suceslOn jurfdlca u otros analogos, si de hecho 
no han sido citados a juicio. 

Respecto de ésta Oltlma proposlcJOn, que tiene su apoyo en el -
art. 21, parece estar en contradtcclOn con lo dispuesto en el -
art. 422 que se refiere a la autoridad de la cosa Juzgada, y que 
establece el siguiente principio: "Se entiende que hay identl-
dad de personas siempre que Jos litigantes del segundo pleito 
sean causahabientes de los que contendieron en el pleito ante--
rlor, o estan unidos a ellos por solidaridad o lndlvlslbllldad -
de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u -
obl igaclOn de satisfacerlas". Si la ley considera que hay ldentí 
dad de litigantes en el caso de que se trata. con ello mismo ad
mite que fueron partes en el primer litigio los sucesores jurfdí 
cos o deudores solidarlos y de cosa indivisible que no figuraron 
en él. ni fueron citados legalmente para figurar, lo que esta en 
contradlcclOn con lo expuesto en el art·. 21, que califica de ter
ceros a 1 os mene i onados deudores •61 

El meollo de la cuestlOn - sigue dlcléndo el maestro Palldres- -
no consiste en una mera disputa sobre el significado de la pala
bra "partes", sino en un problema que pudiera llamarse de régl-
men jurfdlco, el concerniente a los siguientes grupos de persa-
nas: 

a) Aquellos cuyos Intereses y derechos son materia del litigio; 
b) Los representantes legales y apoderados jurfdlcos de éstas -

Oltlmas; 
c) Las personas que figuran como sujetos activos o pasivos de -

la relaclOn jurtdlca que es materia del litigio, aunque no -
haya sido citada para comparecer en el Juicio; 

61Pallares Eduardo, Ob. Cit., paginas 588 a 593. 
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d) Los abogados que Intervienen en el procedimiento. 

Si la condlclOn legal de todas las personas comprendidas en Ja -
claslflcaclOn anterior fuese Igual. deberlan estar sujetas a un 
mismo régimen jurldlco. sea que se les diera el nombre de partes 
o les fuere negado. sea que se les considerara como partes en el 
sentido formal o partes en el sentido substanclaI. 62 

Salta a Ja vista que su condlclOn jurldlca con relac10n al jul-
cio es sumamente diversa. Las personas que forman el grupo a) e~ 
tan sujetas de una manera directa a Ja jurisdlcciOn del juez que 
conoce del juicio en todo lo concerniente a la cuestlOn litigio
sa. Las resoluciones que se pronuncien van a afectar sus dere--
chos y su patrimonio. y la sentencia definitiva alcanzara la au
toridad de la cosa juzgada a su respecto. Propiamente son l.os S.!!. 
jetos activos y pasivos de Ja relaclOn jurldlco-procesal. Las 
personas que forman el grupo b), no se encuentran en esas condi
ciones. La sentencia definitiva no afecta su patrimonio. y si -
bien est3n sujetos a la jurlsdlcclOn del tribunal. sOlo lo est~n 
indirectamente, en su car~cter de apoderados y representantes l~ 

gales. no por su propio derecho. La diferencia de situaciones es 
evidente. y de nlngGn modo se les puede Identificar con las ver
daderas partes. Si se les quiere llamar partes en el sentido fo~ 
mal como lo hace Carnetuttl. no hay inconveniente en ello, pero 
con la salvedad de tener en cuenta las hondas diferencias que la 
separan de las auténticas litigantes. Sin bien es cierto que los 
apoderados y representantes legales de que se trata. litigan ma
terialmente en el sentido de que presentan escritos, oyen notlf ~ 
caciones, asisten a las diligencias. comparecen ante el tribunal, 
todo lo hacen en representac!On de las personas que litigan. Las 
personas comprendidas en el grupo c). no actGan en el procedl--
mlento por sr. ni por medio de r~presentantes. A pesar de ello. 
figuran en la relaciOn jurldica substancial que es materia del -

62Pallares Eduardo. Ob. Cit .• p3ginas 588 a 593. 
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pleito y Ja sentencia que se produce puede afectarlos. El Art. -
422 dice que Jos afecta cuando se trata de sucesores jurldlcos y 
de deudores solidarlos o de obligacion indivisible .•• lpor ésta 
circunstancia deben ser considerados como partes aunque no hayan 
sido citados para comparecer en el juicio, y no hayan actuado en 
éste?. Claro esta que pueden integrarse en el juicio. pero mien
tras no lo hagan, no tienen aquel caracter aunque la sentencia -
pueda errogarles dano jurldlco. Respecto a los apoderados y re-
presentantes legales, no hay que olvidar que pueden ser partes -
en los Incidentes relativos a su personerla, Jo mismo que el 
juez Jo es en los de recusac!On y excusa. Los abogados unlcamen
te son partes en Jos recursos que personalmente Interponen con-
tra una correcc!On disciplinarla o una medida de apremio. Hay 
respecto de ellos una cosa Interesante. es la relativa al recurso 
de queja. SI es desechado, son condenados a pagar una multa. 
lPor ésta circunstancia seran conslderados como partes en él?. 
No hay precepto alguno Que autorice esta conclus!On, pero pienso 
que pueden acudir a juicio de amparo contra la imposiciOn de la 
multa. 63 

Cuantas partes puede haber en un juicio. Carnelutti sostiene 
que en un litigio -no en un juicio- no puede haber ni mas ni me
nos de dos partes. porque los Intereses en lit!JiO son unlcamen
te dos. el del actor y el del demandado. Si su nOmero es mayor, 
exlstiran varios litigios en un mismo juicio y no uno sOlo con -
mas de dos partes o sujetos. Lo anterior no debe entenderse en -
el sentido de que en el juicio han de f lgurar unicamente dos In
dividuos. Una parte puede estar Integrada por dos o mas personas. 

Se comprendera mejor lo anterior si se reflexiona que el concep
to de partes significa dos de Jos elementos que integran un jui
cio, considerando a éste como una relac10n que existe entre el -
juez u Organo judicial y las personas a él subordinado~ que son 

el actor y el demandado. 

63Pallares Eduardo, Ob. Clt.~ags. de 588 a593. 
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En los negocios jurfdicos que estan constitufdos por la declara
ciOn de voluntad de una o de varias partes. no se da a ésta pal~ 
bra el significado de personas ni de individuos. sino el de una 
o varias voluntades dirigidas a un mismo fin, de tal manera, que 
una parte puede estar representada por varias personas. o Jo que 
es Igual, por las voluntades que proceden de varias personas, y 
que estan unificadas para lograr el mismo fin. "Parte significa, 
no Ja persona, sino la dlrecciOn de Ja voluntad, que es Onlca, -
aunque la manifiesten varias personas actuando conjuntamente". 
Lo anterior explica por qué en los contratos privados o en las -
escrituras pOblicas, se acostumbra a poner que comparecieron, 
por una parte Jos senores A y e y por otra, los senores Z y R. 

El concepto de parte no se refiere a las persona5 que Jntervie-
nen en un proceso, sino a la posJclOn que tienen en él. 

La parte actora es la que inicia el proceso para exigir del rl~-

mandado determinada prestaciOn. La segunda parte tiene una posi
ciOn, en cierto modo pasiva. porque recibe el impacto de la ac-
ciOn ejecutada en contra suya. 

Parte -dice el maestro Becerra Bautista-. "es !a persona que ex..!. 
ge del Organo jurisdiccional la apllcaciOn de una norma sustantJ 
va a un caso concreto. en interés propio o ajeno••. 64 -

"Para que ésta definic10n se entienda es necesario analizarla. -
La persona que puede actuar en un proceso. es decir, que tiene -
la legitlmatlo ad processum, puede ser ffsica o moral. Por tanto, 
la persona ffs1ca, desde que es concebida y las personas morales 
de5de y hasta que JUrtd1camente existan. 

Que exige del Organo ¡urisdicclonal, significa que puede 'er pa~ 
te tanto el que hace valer un derecho, como el que se defiende -
de la demanda Instaurada en su contra y el que interviene exclu
yendo o coadyuvando con cualquiera de los dos. 

64 eecerra Bautista José, Ob. Cit .• paginas 19 a 28. 
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La aplicaciOn de una norma sustantiva a un caso concreto. quiere 
decir que son partes, no solo los que Intervienen en juicios de 
conocimiento que terminan con sentencia declarativa, constituti
va o de condena, sino los que Intervienen en Juicios ejecutivos. 
en procedimientos cautelares, y los que promueven la protecclOn 
de Intereses legttimos. fuera de controversia y aOn los promove~ 
tes de jurlsdlcclOn voluntaria. 

En Interés propio o ajeno. El "interés" presupone, segQn la doc
trina tradicional, la existencia de un derecho subjetivo que se 
hace valer frente a un estado de hecho lesivo o contrario al de
recho mismo, por lo cual en nuestra deflnlclOn éste término se -
reduce a la pretenclOn valida respecto a la apllcaclOn se una 
norma sustantiva en un caso concreto, preslsamente a favor del -
promovente y através de los Organos jurisdiccionales. 

Por tanto, el interés que hacen valer las aprtes en Juicio. son 
propios cuando actOan en su propio nombre y derecho; y son aje-
nos cuando ése Interés esta al cuidado procesal del promovent~ 

Resumiendo podemos decir que las partes son los suJetos que actQ 
an o contradicen. en un proceso de cualquier naturaleza. pravo-
cando la aplicaclOn de una norma sustantiva a un caso concreto, 
en Interés propio o ajeno, por lo cual el Interés Inherente al -
concepto de parte, es solo el que deriva de una pretenslOn vali
da respecto a la apllcaclOn de la norma sustantiva en favor del 
promovente. 65 

Carneluttl hace una dlstinclOn sutil al decir que las partes son 
los sujetos de la litis o del negocio y como tales partes son s~ 
jetos al proceso, no sujetos del proceso, en el sentido de que -
sufren los efectos del proceso.66 

Yo creo que si bien es cierto que las partes son sujetos al pro
ceso cuando se vé desde el punto de vista del derecho sustantivo 

65Becerra Bautista José, Ob. Cit .• paginas 19 a 28 

66Becerra Bautista José, Ob. Cit .• paginas 19 a 28. 
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y no asl desde el punto de vista del derec~o adjetivo, puesto 
que procesalmente son sujetos del proceso. Parte integrante de -
ésta parte del derecho. o sea la procesal. 

Al Igual que el maestro Pallares. el Lic. Becerra Bautista nos -
habla de parte en el sentido formal y parte en el sentido mate-
rial, y nos dice: 

"Slguléndo a D'Onofrlo, parte en el sentido material es aquella 
en cuyo Interés o contra del cual se provoca la lntervenclOn del 
poder jurisdiccional; y parte en el sentido formal es aquella 
que actúa en juicio, pero sin que se caiga en ella. en lo perso
nal, los efectos de la sentencia•. 67 

Todo proceso presupone por lo menos dos partes: actor y demanda
do, que son las partes originarlas o principales. 

El primero. mediante la acclOn, pide de los Organos jurisdiccio
nales Ja actividad necesaria para dar al derecho subJetivo la 
plena satlsfacclOn que corresponde a su titular, cuando no pudo 
obtener un expontaneo cumplimiento. 

El segundo tiene también el poder de pedir la actividad jurlsdl.f. 
clona!, pero desde su diversa poslclOn respecto al derecho sus-
tantlvo hecho valer en su contra. 

Volviendo a la diferencia entre parte en el sentido formal y ma
terial. el maestro Becerra Bautista nos dice: "uno es titular de 
la relaciOn substancial (formal) y otro. el que actOa en juicio. 
Este último puede ser representante voluntario o representante -
legal. denominado asl. porque no obstante ser representante, Ja 
ley prescinde de la voluntad del representado, presisamente en -
su beneficio; se habla también de representante ''organico'' cuan
do actúa por soc1edades•. 68 

67o•onofrlo, autor citado por Becerra Bautista en Ob. Cit. pagi
na 20. 

68Becerra Bautista José, Ob. Cit .• pagina 20 a 21. 



58 

Capacidad de ser parte y capacidad de estar en juicio y "Legiti
matio ad processum 11

• 

se suelen distinguir -dice el maestro Becerra Bautista- estas 
dos capacidades, dicléndo que la primera corresponde a la capaci 
daa de derecho civil y la segunda a la capacidad de obrar en jui 
ClO. 

Nuestra ley procesal establece que todo el que conforme a la ley 
esté en el pleno ejercicio de sus derecho civiles puede compare
cer en juicio, y el que no se encuentre en ese caso. por medio -
de sus representantes legftimos o los que deban suplir su lncap~ 

cidad (Art. 44 y 45 del C.P.C.). 

De éstas disposiciones se deduce que la d~stlnc!On arriba apunt~ 
da debe captarse con claridad, porque precisamente, pueden ser -
partes en sentido material, es decir, actores o demandados a 
quienes pare perjuicio la sentencia. no sOlo las personas ffsi-
cas plenamente capaces desde el punto de vista del derecho civil, 
sino también los incapacitados y los entes colectivos. que no 
pueden hacerlo por st , sino por medio de sus representantes, -
que son partes en el sentido formal. 

Resumiendo. la capacidad que se necesita para ser parte en un 
proceso. la legltimatlo ad processum es diversa a la capacidad -
de derecho clvi 1, pues pueden ser parte procesalmente los incap~ 

ces civilmente considerados, aOn cuando por ellos comparézcan 
sus representantes legales: y no pueden comparecer por ellos mi~ 
mos, sino através de representantes, Jos entes colectivos, no 
obstante que estén en pleno goce de sus derecho clvlles.69 

La "Legltimat10 ad causam" y la substttuciOn procesal. 

69aecerra Bautista José, Ob. Cit •• paginas 19 a 28. 
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En teorfa se reconoce la posibilidad de que una persona que no -
sea titular de un derecho sustantivo, pueda pedir la tutela ju
risdiccional en nombre propio, pues el principio general es que 
solo puede ejercitar una acciOn aquella a quien compete el dere
cho sustantivo, o se representante legal, como dice el art. 29 -
del C.P.C. 

Se distingue asf la legltimatio ad processum y la legitimatio ad 
causam, que consiste en el reconocimiento de que solo puede ac-
tuar en juicio quien es titular del derecho sustantivo hecho va
ler, o quien valldamente puede contradecirlo. 

En el Codlgo Civil encontramos casos en los cuales se concede a~ 
cion para pedir la nulidad de un matrimonio a personas distintas 
de los conyuges: la accion de nulidad proveniente del atentado -
contra la vida de alguno de los cOnyuges para casarse con el que 
quede libre, puede ser deducida por Jos hijos del conyuge victi
ma del atentado o del Ministerio PObllco (art. 244 del Codlgo Cl 
vil); la accion de nulidad que nace del adulterio comprobado en
tre las personas que pretenden contraer matrimonio, puede dedu-
cirla el conyuge ofendido o el Ministerio PObllco, si éste matrl 
monio se ha disuelto por muerte del cOnyuge ~fendldo (art 243 -
del COdlgo Civil). 

En el derecho procesal, el citado art. 29 del C.P.C. permite al 
acreedor ejercitar acciones que competen a su deudor "cuando --
conste el crédito de aquellos en titulo ejecutivo y, excitado é~ 
te para deducirlos, descuide o rehuse hacerlo". 

En todas éstas hlpotes1s, el obrar en nombre propio, ppro por un 
derecho ajeno, encuentra si justiflcaclon, dice Mlchel1 'º· en Ja 
exigencia de reconocer aOn en sujetos que no son titulares de un 
derecho el poder provocar la tutela Jurisdiccional respecto al -
derecho mismo, en cuanto que éste Oltimo o es el presupuesto ne
cesario de situaciones substanciales de las que es titular el -
substituto, o éste Oltimo es portador de un interés substancial 
que esta estrechamente ligado con el derecho de~atido". 

70Mlchell, citado por Becerra Bautista en Ob. Cit. pagina 18 a 28. 
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Sin embargo debe hacerse notar que el substituto es ~arte en el 
juicio. 

Las partes complejas o Litis consorcio. 
La partlcipaciOn en un juicio de un actor y de un demandado es -
lo usual y, podrtamos anadir, lo normal en los procesos civiles. 
Sin embargo hay procesos en que Intervienen partes complejas, c~ 
mo las llama Carnelutt1 71 , es decir varias personas flslcas o m~ 
rales. figurando como actores contra un solo demandado. o un ac
tor contra varios demandados. o finalmente, varios actores con-
tra varios demandados. 

En la doctrina se denomina ésta lnstituclOn Litis Consorcio, téL 
mino compuesto de Litis, o sea litigio y consortlum, Que signlfi 
ca partlcipaclOn o comunlOn de una misma suerte con uno o varios, 
por lo cual Litis Consorcio quiere decir: Litigio en que p~rtici 
pan de una misma suerte varias personas. 

Cuando las partes complejas lo son desde que el juicio se Inicia, 
se tiene un litis consorcio originarlo, y cuando vienen poste--
riormente. después de Iniciado el juicio, se habla de litis con
sorcio sucesivo. 

Completan la terminologla las expresiones litis consorcio activo. 
que es el de varios actores; litis consorcio pasivo, que es el -
de varios demandados, y litis consorcio reciproco. cuando hay 
pluralidad de actores y demandados. 

Finalmente se habla de litis consorcio voluntario y de litis con 
sorcio necesario. El primero tiene lugar cuando el actor hace -
que varias partes intervengan en el juicio como demandados por-
que ast lo quiere, pues podrta ejercitar en procedimientos sepa
rados sus acciones y obtener sentencias favorables (deudores man 
comunados y reivlndlcaclOn de dos poseedores de dos partes de un 
mismo predio); el segundo, cuando la obligaclOn de recurrir al -
pleito deriva de la naturaleza del litigio. (En los casos de so
lidaridad, art. 1989 del COdigo Civil). 

71 carnelutti, autor citado por Becerra Bautista en Ob. Cit. 
pa9s. de 18 a 28. 
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En nuestro derecho se obliga a los que ejercitan una misma ac--
ciOn u oponen una misma excepclOn a litigar unidos, mediante un 
representante comOn. 

Los abogados. 
Los abogados solo seran parte en el juicio cuando tengan la re-
presentaciOn de sus clientes mediante un mandato general, un po
der especial o un endoso en procuraciOn, actos jurtdicos que los 
convierten en partes en el sentido formal, pues solo podran ser 
partes en sentido material cuando actOen por propio derecho. 

Fuera de éstos supuestos, solo pueden Intervenir en los procesos 
asesorando técnicamente a sus clientes; ese patrocinio les perml 
te leer espedientes, recibir notificaciones, asistir a dillgen-
cias, alegar, cobrar costas; del mismo derivan también varias 
obligaciones, cuya vtolaciOn puede traer como consecuencia la a
plicaciOn de sanciones civiles, administrativas y aOn penales. 72 

Nuestra legislaciOn no ha hecho obligatoria la lntervenclOn de -
abogados en materia civil, por lo cual ·es optativa para las par
tes :del l itiglo. 

Los Gestores Judiciales. 
Nuestro legislador concede al gestor judicial las facultades de 
un procurador. Ahora bien, si la base de Ja gestiOn judicial, es 
presisamente la falta de mandato en el gestor. no debe confundi~ 
se con el procurador. El gestor es un simple sustituto procesal, 
sin representac10n, que actoa por una persona que ignora su in-
tervenclOn en el juicio. 73 

El ministerio pOblico puede ejercitar como actor, algunas accio
nes ante Jos Organos jurisdiccionales. Esto significa que puede 
tener la calidad de parte en un proceso civil, pero debemos ad-
vertir que se trata de una parte sui generis, de una parte impl!_!" 

72 Becerra Bautista José, Ob. Cit., pagina~ 18 a 28. 
73 Becerra Bautista José. Ib. ldem. paginas 18 a 28. 
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clal, como la llama Carnelutti, que no persigue un Interés pro
pio o ajeno, sino solamente la realizaciOn de la voluntad de la 
ley segQn ensena Satta. (Una observaciOn del maestro Fabian Mon
dragOn muy acertada en el sentido de que el Ministerio POblico -
es la representaclOn social, o sea que nunca sera parte en el 
sentido material). 74 

74eecerra Bautista Jase, Ob. Cit. paginas 18 a 28. 
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4.- Agentes que provocan el retraso del juicio. 

Ya en el punto anterior estudiamos las partes que intervienen 
en un proceso, pero ademas de éstas partes, que, como ya vimos 
pueden ser actor. demandado. juzgador, abogados, terceros, mini~ 
terio pOblico, etc .• existen otros agentes o personas que provo
can un retraso o aletargo en un procedimiento, que, como el eje
cutivo, y en especial el ejecutivo mercantil, debe ser rapldo y 
expedito, en virtud de estar basado en documentos que por su ori 
gen necesitan que el procedimiento se resuelva r3pidamente, por 
ejemplo al ejecutar una sentencia, la cual ya tuvo que pasar por 
un procedimiento largo (ordinario). o como es el caso de un tlt..!!_ 
lo de crédito. que se basa muchas veces en una orden Incondicio
nal de pago, que presupone la existencia de fondos que podrfan -
compararse con dinero en efectlvo·como es el cheque. 

Estos agentes o personas pueden ser las mismas partes. o persa-
nas que ajenas al proceso substancialmente intervienen en el mi~ 
mo de una u otra forma. a efecto de conocer algunas de éstar pe~ 
senas, porque, como veremos cada caso en especial podrla tener -

diferentes agentes de retraso. Pondremos como ejemplo el cobro -
de un adeudo originado por la firma de un pagaré que traerla co
mo consecuencia de Incumplimiento el que se iniciara un proceso 
ejecutivo mercantil por parte del beneficiarlo del mismo. 

El documento tiene vencimiento el dla primero de enero. el pro-
pio beneficiarlo trata de hacer el cobro directamente al obliga
do, dando éste oltimo excusas y disculpas durante el tiempo Mpr~ 
dente", digamos diez dfas, tiempo en el que el beneficiarlo se -
decide a turnar la cobranza del documento a un abogado, éste pr2 
fesionista tratara de hacer la cobranza extrajudicialmente, (por 
experiencia propia. es comOn éste procedimiento), d3ndo qulza. -
un término de gracia al deudor, digamos de 48 hrs .• pasado éste, 
se procedera a la elaboraclOn y presentaciOn de Ja demanda, la -
cual se presentara en oflclalla comon y un dla después. ~e cono-
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cera el juzgado que le corresponde. Hasta aqul lleva•os 14 dlas, 
aproximadamente, la demanda pasarla a acuerdo después del regis
tro que elabore el encargado de oflclalta de parte. (co•o vere-
mos mas adelante, la ley marca un tiempo para que se acuerden -
las promociones. el cual no se cumple). éste pasa al secretarlo, 
quien acordara y dictara un auto de ejecuclOn, un tiempo pruden
te es de unos 4 a 5 dtas hablles, o sea 20 d!as desde el venci-
miento del documento, esperando que no salga mal publicado con -
alguna prevenclOn, pues si es ast. serla un dla mas por la publ.!. 
cac!On defectuosa (error del empleado que hace la lista), o de -
siete dlas en el supuesto de la prevenciOn, en la que hay que h,!. 
cer escrito desahogando la misma el cual pasara por el procedl-
mlento de pasar a acuerdo y sallr acordada. Se hara una clta con 
el actuarlo, el cual si no tlene mucho trabajo la dara para tres 
o cuatro dtas (que por lo regular es una semana) a efecto de que 
se pueda Ir a requerir al deudor de pago y en su caso hacer el -
embargo. Hasta aqut llevamos 28 dtas, y si tomaramos en cuenta 
sabados y domingos, estartamos hablando de un mes y dlas. 

Como el estudio del juicio ejecutivo mercantil y sus retrasos es 
objeto del capitulo siguiente, dejaremos como eje•plo esta pequ~ 
na descripción de una parte del proceso de la cual se pueden sa
car los agentes que provocan el retraso del juicio. 

Desde mi punto de vista, los agentes que provocan el retraso del 
juicio sertan en forma enunciativa y no limitativa: 

El propio deudor, el acreedor, los abogados, pasantes. empleados 
del juzgado, terceros. secretarlos de acuerdos, el juez. el ac-
tuarlo, las familias de las partes, (como veremos en el capitulo 
siguiente), el mlnlsterlo pQbllco (cuando tenga 1ntervenc10n), -
la pollcta (medida de apremio). funcionarios de la Dlrecc10n G~ 
neral Jurtdlca y de Gobierno (exhortos) y todas aquellas perso-
nas que de una u otra forma tengan ingerencia directa en el cur
so y desenvolvlmlento del proceso. 
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111.- MECANICA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

l.- INICIAC!ON DEL PROCESO. 

Primero debemos recordar que un proceso jurtdico es una ser;e 

de actos jurtdicos vinculados entre st por el fin que se quiere ob
tener mediante ellos y regulados por las normas legales. 

Con este antecedente necesitamos analizar LQué es necesario pa
ra que surja un proceso ejecutivo mercantil?. primero que nada debe 
existir dos partes. dos sujetos que dependen de una relación jurt
dica anter,or al proceso. o sea una parte que puede exigir de otra 
alguna obl tgación. un actor o acreedor y un demandado obligado. 

después necesitamos que el medio por el cual nació o surgió esa re

lación Ju~tdica sea un documento ejecutivo. (que como ya estudiamos 
tal carácter lo otorga la ley a determinados documentos). y que la 
obl igaclón conten;da en ese documento. se ha.ya incumplido. pues no 
tendr~a lugar un juicio. si se cumplió eficazmente con esta obliga
ción. 

Por lo anterior. podríamos concretizar los elementos necesarios 
pa.ra inicia.r un proceso Ejecutivo Mercantil de la siguiente manera: 

Dos pa.rtes. una que ostenta un derecho y otra que esta obligada. 
para con este a. cumplir una obligación. Que el derecho tenga base 
en un Documento Ejecutivo {la causa del derecho). Y. que la obli
gación contenida en ese Documento Ejecutivo no haya sido cumplida. 
(la causa de la acción). 

Ahora bien. prá~ticamente 

cho inicia desde el momento 
un proceso de exigibilidad de un dere
en que el poseedor del mismo {dentro 

del proceso jurldico actor). exige el cumplimiento de la obligación 
a su contraparte {dentro del proceso jurídico demandado)., a este 
procedimiento dentro del proceso de exigib;lidad de un derecho po-
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demos llamarle Procedimiento Extrajudicial. existe ya un lit1gio. 

o sea un contrapunteo de intereses con repercusiones jurfdicas. pe
ro no será juicio sino hasta que se ponga a considerac16n de un -
Juez. 

Como se mencionó en el último inciso del capftulo anterior la 

obligación contemplada dentro de un tftulo ejecutivo por la natura

leza de éste. debe tener fácil exigibilidad. por lo tanto. es nece
sario darle una solución r&p;da. y. para éste momento el procedi

miento extrajudicial quizá ya se haya llevado por lo menos 15 días 
a partir del término en que pudo hacerse valer el derecho incorpo

rttido en el documento. Desde aquf notamos un atraso en el proceso 
de exigibilidad de un derecho que se manifiesta en la falta de de

cisión del titular del derecho para promover un juicio. 

Ahora bien. una vez que se ha de~idido el demand•r judicialmente 

la obl 1gación contenida en el Documento Ejecutivo. ésto, puede ha

cerlo personalmente el tenedor del derecho. 0 1 41 trav~~ de ~u 4PO

derado o procurador (endoso en procura.c16n). según sea el caso. 

Estarfamos entonces iniciando en sf el proceso del Juicio Ejecuttvo 
Mercantil. 

El Juicio Ejecutivo Hercanti l como todo jui-=io inicia con la -

presentación de la demanda. ésta debe llenar determinados requisi
tos, los cuales se mencionan en los artfculos del Código de Proce
dimientos Civiles aplicados supletoriamente al de co•ercio especi
fica.mente en el art. 255. Limitándonos únicamente a 111enc1onar los 
req~isitos que menciona en virtud de no ser materia de este estudio 
el análisis de los mismos. 

Artículo 255. • Toda contienda principal principará por demanda 
en la cual se eKpresará 

1.- El tribunal ante el que se promueve; 
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11.- El nombre del actor y la casa que señale para oir notifi-
cae iones; 

III.- El nombre del demandado y su domicilio: 
IV.- El obJe~o u obJeto~ que se reclamer1. cor1 sus accesorios; 

V.- los hechos en que el actos funde su petición. numerindolos 
y narrándolos sucesivamente. con claridad y presic16n. de 

tal manera que el demandado pueda preparar su contestación 

y defensa: 
VI.- Los fundamentos de derecho y la clase de acción. procuran

do citar los preceptos legales o principios jurídicos a

plicables: y 

VII.- El valor de lo demandado si de ello depende la competencia 
del juez. 

Una vez que hemos enumerado los requisitos que deben contener 

los escritos de demanda. podriamos a~adir que los Juicios Ejecuti
vos Mercantiles requieren además de los requisitos antes men~1ona

dos. el que se acompañe al escrito in1cial el documento ejecutivo. 

a efecto de que tenga cabida la vfa intentada. ast por ejemplo el 

artículo 443 del Código Procesal Común inicia 
el juicio ejecutivo tenga lugar s.e necesita un 
aparejada ejecución''. 

diciendo "Para que 

tltulo que lleve -

Como toda demanda. debe ir ésta acompañad~ de copias suficientes 

para el traslado de la misma a los demandados. además de los docu

mentos fundatorios de la acción. (Artlculo 1061 del Código de Co

merc10 y 256 del Código de Procedimientos C.iv1les). 

Articulo 1061. Al primer escr1to se acompañarán precisamente: 
[. - El documento o documentos que acred1 ten el carácter con 

11. -

que el lit1gante se presente en iuicio. en el caso de te

ner representación legal de alguna per~ona o coorporación. 
o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele -

transmitido por otra persona: 

El poder que acredite la per·sonalidad del procurador. cuan 
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do éste intervenga; 

111.- Una cop1ei. en papel común. del escrito y de los documen

tos. cuando éstos no pasen de veinticinco fojas. Si exce
dieren, quedaran en la Secr"etar1a para que instruyan las 

partes.. 

Articulo 256 del Cód190 de Procedtmie"tos t;viles.- Presentada 
la demanda con los documentos y copias prevenidos, se correrá tras

lado de el la a la persona o personas contra quienes se proponga. 
y se les emplazará para que la contesten dentro de nueve d1as. 

El •aestro Jesús Zamora Pterce nos hace un comentario respecto 
a las copias que deben acompaftarse al escrito inicial de demanda. 
11 En el Distrito Federal. los jueces exigen al actor la presentact6n 
de una copia de su demanda y del titulo ejecutivo, a mós de las que 
deben acoapa~ar para el trasl•do a su contraparte. Esta copia ex
tra est• destinada a la Tesorerta del Distrito Federal, quten la 

solicita p•ra tener conoc1•1ento de todo 1n9reso grabable (Art. J16 
y 329 de la Ley da Hacienda del Dtstrtto Federal) (75). 

En la pr&ctica desde el momento que el poseedor y titular de un 
derecho que se funda en tttulo ejecutivo se decide a demandar a su 
contraparte y se elabora la demanda ha pasado un tiempo considera
ble•ente largo, de 3 a 15 df as aproximada•ente, después de la ela
boración de la demanda. ésta es presentada ante el Tribunal Supe
rior de Justicia del Oistrtto Federal, en Of1cial'la de Partes Co
•Ún. quien reg1strari el escrito y le asignará un número con el que 

al dfa sigutente se podr& identificar la promoción y asl saber el 
juez que conoceró del asunto. A1 respecto el artf culo 65 del Códi
go de Proced1m;entos Civiles aplicando supletoriamente al de Comer
cio nos d.,ce : "El escr1to por el cual se inicie un procedimiento 
deber¡ ser presentado en la oficial•a de partes común a los juzga
dos que corresponda; los interesados pueden presentar una copia -

(75) Zamora Pierce, Jesús, Ob. cit. ¡:í"&g. 168. 
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simple del escrito citado. a fin de que dicha of1c1al'fa de partes 

se lo devuelva con la anotación de la fecha y hora de presentac16n. 
sellada y firmada por el empleado que la reciba. Los escritos sub-
secuentes se presentar&n ante el juez que conozca del proced1•1en
to, durante las horas de labores del juzgado correspondiente. pu
diendo los interesados exhibir una copia de sus escritos a ~1n de 
que se les devuelva con la anotac16n con la fecha y hora de presen
tación. sellada y fir~ada por el empleado que la reciba en el Tri

bunal. Los escritos subsecuentes que se presenten fuera de las ho
ras de labores ael juzgado del conocimiento. pero dentro de las -
horas hlbiles. deberln presentarse ante la oficialfa de partes co
mún de los Juzgados de la rama que corresponda al Juez del conoc1-
miento. Las copias simples de los documentos que se presenten. -
confrontadas y autorizadas por e 1 Secretario. correrln en los au

tos. quedando los originales en el tribunal. donde podri verlos la 
parte contraria. s1 lo pidiere''. 

El juzgado una vez que tenga conoc1m1ento del negociu. t~rneri 

este al secretario que le corresponda quien deberl dar cuenta del 
•is•o a •is tardar dentro de las veinticuatro horas de su presen
taci6n (Art•culo 66 del Cód1go de Praced1mientos Civiles aplicando 
supletor1a•ente al de Comercio). generalmente es muy dif•cil que 
isto se lleve al cabo. pues es muy común que las listas que se lle
nan de los asuntos que pasan al acuerdo estén atrasados unos dtas 
(uno o dos generalmente). Después de acordado el asunto s1 no -
existe alguna pravensi6n (Art•culo 257 del Código de Proced;aientos 
Civiles), se enlistará el asunto para su publicaci6n en el bolet•n 
judicial. En los asuntos ejecutivo mercantiles la publicac16n sala 
con el número de expediente seguido de la palabra secreto. 6sto es 
para evitar que el deudor, enterado de las disposiciones dictadas 
en su contra, oculte sus bienes o imposibilite la eJ•cuci6n. 

Ahora bien. s1 no existe prevenci6n. saldrá publicado el auto que 
le recayó a la de111anda. que en este caso es un aut.o de •Jecuci6n 
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también llamado de exequendo. 

En caso de que se haya acordado con prevención a que se refiere 

el Código de Procedimientos Civiles en su artfculo 257. ésta deberá 
desahogarse. ya sea por escrito o verbalmente. la cual pasará al 

acuerdo y saldrá publicada quizá dos d1as después. todavfa como se

creto. 

Este procedimiento de desahogo de la prevención es en el caso 

de que la misma sea f!cilmente aclarada, pues si es necesario hacer 
algún trámite para aclararla. esta tardará mucho más tiempo. (Con

seguir alguna firma, legalizar la firma, etc.) 
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<'.- AUTO DE tJECUCION. REQUERIMIENTO DE PAGO, GARANTIA DE PRESTA

CIONES RECLAMADAS. 

1:. 1 auto que recae a una demanda ejecutiva merca~ti 1 es un a.ut.o 

de ejecución o exeqúendo (si es que no hubo prevención) et cual de
berá. contar con 1 a.s caracterl sti cas de Auto de Ejecución, Requeri

miento de pago y orden de garantizar las prestaciones reclamadas 

por el actor. as1 como la orden de emplazar al demandado una vez -

trabado el embargo. 

A continuación transcribo lo que podrta ser un .. odelo de auto 

de ejecuci6n. (Modelo utilizado por los juzgados 24º y 33º de lo 
civil del Distrito Federal. hasta antes de la reforma del 1° .. de 

octubre de 1984). 

México. D1strito Federal, a 
novecientos ochenta y 

Por presentado e 1 promovente con 1.a persona 11 dad que ostenta 

iniciando Juicio Ejecutivo Mercantil. en contra de 

Con fundamento en los preceptos legales invocados se admi~e la de
manda en la vta y forma propuesta y sirviendo pste auto de manda
miento enforma. requiérase al demandado para que en el acto de la 
diligencia haga pago al actor de la cantidad de 

POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL y demás accesorios reclamados y 

en caso de no hacerlo. EMBARGUENSELE bienes propiedad del demandado 

que basten a cubrir las prestaciones reclamadas poniéndolos en de
p6sito de la persona que bajo su responsabilidad designe el actor. 
Hecho el embargo. emplácese al deudor en los términos del art1culo 
1396 del Código de Comercio, hac;éndole entrega de las copias sim
ples exhibidas debidamente selladas y cotejadas, y hágase saber al 
demandado que tiene tres días para hacer pago u oponerse a la eje-
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cución. Notiflquese. Lo proveyó y firma el C. Juez 

~----~---------~~--~-~---~~-~---C-· Doy Fé. 

El carácter ejecutivo del tltulo es presupuesto indispensable 

de la vla ejecut.,va. En consecuencia, presentada por el actor su 

demanda. el Juez. de ofirio y sin audiencia del demandado, deberá 

proceder a exam1nar el titulo a fin de determ1nar s1 reune las ca

racterlst1cas de certeza, liquidez y exigibllidad que mencionamos 

en el capitulo primero de esta tesis. E 1 auto de exequendo, aún 

si no es recurrido, no tiene fuerza de cosa juzgada respecto a la 

procedencia de Ja vfa. (S.J .. F .. , Quinta Epoca, Tomo XXXVIII, pág. 

669). Llegado el momento de dictar sentencia, el juzgador deberá 

ocuparse de nuevo de esta cuestión (art. 1409 C. Com .. ), de oficio 
y aún si el demandado no opuso excepciones, dado que ln ejecutivi

dad del titulo es la base sobre la que se sustenta el juicio. (76). 

Si del examen del tltulo el jue?. concluye, provis1onalmente, que 

tiene cd.rácter e.)ec1l1vo, d1ctará el auto llamddo de embargo, o de 

e.)ecución, o de exequendo, para que el deudor sea requerido de pa

go, y no haciéndolo se le emb.:1rguen bienes suficientes para garan

ti2rJr l~ deuda y costas fArt. 1392. del C. de Com. ). 

La Suprema Corte ha resuelto Que los efectos del auto de exe
quendo son reparables dentro del juicio, luego es improcedente el 

amparo contra dicho auto (Tesis de Jurisprudencia Definida número 
98 *Quinta Epoca*, Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, Volu

men Tercera Sala, Sección Primera, pág. 306), pero, como la senten

cia que se dicta en la alzada del auto que conceda o niegue la eje

cución causa ejecutoria y el fallo definitivo en el juicio no puede 
volver a ocuparse de la procedencia o improcedencia de dicho auto. 

la violación que en é 1 se cometa ya no es reparable dentro del jui-
e io. En consecuencia, es procedente el amparo contra la sentencia 

de segunda instancia. (Tesis de Jurisprudencia Definida 11úmero 99 

(76) Zamora Pierce, ob. cit. pág. 169. 
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*Quinta Epoca*. Apéndice de Jurisp,..udenc1a de 1917 a 1965, Volumen 

Tercera Sala, Secc;ón Pr;mera, Pág. 306). (77). 

Requerimiento de pago : Dictado el auto de embargo, de 1nmed tato 

se procederá a requerir de pago al deudor. (Este "de inmediato" 

debemos de tomarlo en cuenta con el tiempo en que se haga la cita 
con el actuario como vimos en el capltulo anterior). Esta diligen-
cia tiene como objetivo dar una oportunidad al demandado para que, 
mediante el pago voluntario de su adeudo. se libre de las molestas 

consecuencias del embargo (que como veremos es la forma de garanti

zarlo) y del proced1m1ento judicial. 

No es necesario el requerimiento de pago cuando el tttulo ejecu
tivo, en virtud del cual se proceda sea una sentencia y no fuere 

hallado el condenado (Art. 534 del Código de Proced;m;entos Civ;

les) (78). 

Como el requerimiento debe 5er previo al embargo. debe entender·

se que puede hacerse también por conduct_o de las personas con qu1e

nes se practicará el embargo. (en caso de no encor.trarse el deman

dado como veremos en el siguiente punto). 

Requerido de pago. el deudor tiene dos alternativas pagar o 

verse sometido al embargo de sus bienes. Si opta por la primera 

bastará con que pague el adeudo principal. no pudiéndose exigir el 

pago de costas. pues éstas no se han generado en esa etapa proce

sal. (79). 

Es indiscutible 1.1 afirmación del Maestro Zamora Pierce que -

coincide con algunas resoluciones de la corte en el sentido de que 

( 77) 

(78) 

Zamora 
Zamora 

Pierce. ib. 

Pierce ob. 
;dem. pág. 169. 

c H. pág. 171. 

(79) Zamora Pierce ;b. idem pág. 171. 
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no se pueden cobrar costas en esta etapa procesal pues estas no se 
han generado. pero en la práctica en este momento el monto de lo 

cobrado ya se ve aumentado con costas de cobranza extrajudicial que 
casi siempre resultan pagadas. así como los intereses que se hubie

ren pactado, pues éstos si pueden exigirse en el momento de la di

ligencia en virtud de que son parte del adeudo. 

Garantía de prestaciones reclamadas : si el requerimiento de pa

go fracasa. el actuario deberá proceder a embargar. es decir. a -

afectar bienes del deudor que deberán ser rematados para satisfacer 

el crédito. A partir de ese momento, la garantfa genérica del 

acreedor sobre el patrimonio de su deudor se individualiza sobre 

los bienes embargddos. 

La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo. si

no que se llevará adelante hasta su conclusi6n. dejando al deudor 

que la reclamare sus derechos a salvo para que los haga valer como 

le convenga durante et ju1c10 o fuera de él (art .. 1394 del C6dtgo 

de Comercio). El actuario procede en representación del juez. por 

orden y delegación expresa de aquel. y como tal tiene faculta~es 

para allanar cualquier dificiultad suscitada en cuanto a1 orden que 

deba seguirse en el embargo de bienes (art. 1395. C. Com.). o en 

cuanto a1 carácter de inembargables que puedan tener ciertos bie

nes. Determina. a su criterio y con la información disponible en 

el momento de la diligencia, si pueden presumirse propios del deu

dor los bienes señalados para embargo. (Puede darse el caso. que 

se haya reconocido el adeudo por parte del demandado, que se haya 

ver.ificado que aht vive e incluso estar de acuerdo, con el embar

go, pero no tener bienes de su propiedad.. En la práctica en algu

na ocasión presenciando una diligencia de embargo el demandado de

mostró que nada tenía a su nombre y que estaba casado bajo el régi

men de separación de bienes). (esta presunción del actuario puede 

evitar una tercería dentro del juicio). En igual forma. justipre

cia los bienes. pues su valor no debe ser ni excesivo en relación 

con el monto del adeudo ni insifuciente para cubrirlo. Adem~s, el 
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actuerio levanta un acta en la que da fe de todo lo ocurrido en el 

transcurso de la diligencia. Si el demandado reconoce el adeudo. 

esa manifestación constará en el acta y probará en juicio en su -

contra. ("S1 la diligencia de requerimiento. embargo y emplazamiento 

el demandado reconoció al ser requerido de pago deber a la actora 

determinada cantidad una vez reconocido y confesado el hecho 

fundatorio de la demanda, ya no se puede retractar el confidente, 

a menos que demuestre que lo confesado no responde a la verdad o 

que la .::onfesión fue debida a error", S. J. F., Sexta Epoca, Vol. 

L, Cuarta Parte,. Tercera Sala, pág. 86. ). Si por el contrario, a

firma tener excepciones que oponer al actor, el actuario se limita
rá a dar cuenta al juez. 

El derecho de designar los bienes que han de embargarse corres
ponde al deudor: y sólo que éste se rehuse a hacerlo o que esté -

ausente. podrá. ejercerlo el actor o su representante (art. 536, C. 

D. c.). la des~gnación de bienes por el deudor no implica su con

formidad con la práctica del embargo .. (S. J. F., Quinta Epoca. tomo 

XXXTII. pág. 171). También pasa al 4ctor el derecho de designar 

bienes cuando los señalados por el demandado son insuficientes para 
gara,,t1zar el p4go (art. 537. fr4cc. 11. C. p. c.). 

En el embargo de bienes debe seguirse el orden señalado por el 
artículo 1395, C. Com •• y que es el slguiente : 

I.- las mercancías; 

11.- Los créditos de fácil y pronto cobro. a satisfacción del 
acreedor; 

111.- Los demás muebles del deudor: 

IV.- Los inmuebles; 
V.- Las demás acciones y derechos que tenga el demandado. 

El orden está establecido en favor del acreedor 

realizar 

y se inspira en 

los bienes. Así la mayor o menor facilidad y economía 

lo entiende el propio articulo 1395. 

para 

al autorizar al actuario para 
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allanar cualq~ier dificultad suscitada en el orden que deba seguir

se para el embargo ''prefiriendo lo Q•Je prudentemente crea m&s rea
l iza.ble". 

La inversión en el orden del señalamiento -sigue diciendo el 

maestro Zamora Pierce-no origina. la nulidad del embargo. Si es el 

deudor quien no se sujeta al orden establecido. su conduct.a tiene 

como ~~ica consecuencia la de liberar al ejecutante d~ seguir dicho 

orden (art. 537. fracc. 11. C. p. c.). Si. por el contrario. es 
el actor quien no lo sigue. y dado que el orden est& establecido 

en su favor. el dem~ndado no podrá reclamar su inobservancia. Es
tamos ante una norma sin sanción. 

Hecho el señalamiento de los bienes a embargar. el actuario de

berá proceder a describirlos en el acta de la diligencia. a fin de 

que sean perfectamente identificables y no se confundan con otros. 

para protección de las partes y de terceros. Si son muebles. debe
rá indicar su forma. tamaño y color; señalar, si procede. su mode

lo, número de serie y marca; dejar cons~ancia del material del que 

están compuestos y de su estado de conservación. Si son inmuebles. 
anota.r& su superficie. 1 inderos y col indancias. ast como los dai.os 
de su inscripción en el Registro Público. Si se trata de un depó

sito bancario. httrá constar el nombre y dirección del banco. el nú
mero del depósito y su saldo a la fecha del embargo. Y asf. en ge

neral. y de acuerdo con la naturaleza del bien embargAdo. indicará 
aquellos datos que permitan su individualización. 

Cuando sean varios los bienes embargados. su enumeración y des

cripción tomará la forma de un inventario. Dicho inventario es in

dispensable para saber si un bien determinado se encuentra o no in-
cluido entre los embargados. La Corte ha resuelto que el inventa-

rio es indispensable incluso cuando se embarga a una empresa. ''Cuan 
do s6lo se asienta que se le embarga'' con todo lo que de hecho y 

por derecho le corresponde 11
• quedan absolutamente indeterminados 

los bienes propiedad de la negociaci6n. en ~lrtud de que el señala-
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miento hecho en esos términos hace 1mposible precisar los alcances 
del secuestro". (S.J.F ... Séptima Epoca. Vol. 10. Cuarta Parte. Ter

cera Sala. pág. 51: Infome 1969. Tercera Sala, pág. 24). El Tribu

nal Superior de Justicia del Distrito Federal considera que si no 

hay inventario es improcedente una tercería excluyente de preferen
cia sobre determinado objeto. puesto que éste no quedó precisado 

ni individualizado al efectuarse el embargo .. {A.1ales. tomo CXXXVII, 

pág. 11 ). (80). 

Hecho el señalamiento de los bienes, éstos quedan a disposición 

del Órgano jurisdiccional para ser embargados. El actuario. una 

vez que los haya descrito e inventariado, deberá declarar solemne
mente que "hizo y trabó formal embargo sobre los bienes designa

dos". S1n esta declaración formal los bienes no quedan sujetos a 

embargo •. 

Hecha la t.r-aba. resta aún practicar ciertas medidas que perfec

cione el embar~o. garantizando que el bien embargado quede a dispo

sición del Juez para su posterior remate. Estas medidas tienen por 

efecto imposibilitar- al deudor para ocultar el bien y enterar del 

embargo a ter-ceros para que les sea 'lponible. Conforme a la natura

leza del bien, el perfeccionamiento del embargo se logra mediante 

los sigutentes procedimientos : 

1) Sienes muebles. Deberán entregarse en depósito a la persona 

nombrada por el acreedor (art. 1392. C. Com.). El aseguramiento 

o;e logra incluso si se designa como depositario al propio deudor, 

pues, a partir de ese momento. ya no será poseedor a título de due

ño, sino gracias a su carácter de depositar-io judicial. Si sustrae 

la cosa o dispone de ella. será sancionado como autor del delito 

de abuso de confianza (art. 383, fracc. I. Código Penal). 

Para poder entregar el bien al depositario, es 1nd1spensable que 

el actuario lo tenga a la vista. Es nulo el embargo s1 el actuario 

no puede hacer constar la existencia del bien por tenerlo a la vis

(ij(j)za;;;~;::a Pierce Jesús. ob. cit. pág. 173. 
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a la vista, y nulo también si no se perfecciona mediante su entrega 
al depos1tario. (S. J. F •• Quinta Epoca. tomo XIX. pág. 550: tomo 

XXXIV, pág. 1399; tomo LXVIII. pág. 219). 

En materia de tltulos de crédito. la ley mencion.J expresamente 

la necesidad de que eJ actuarlo se apodere del t.itulo embargado, 

diciendo que el secuestro o cualesquiera otro.> vlnculos sobre el 

derecho consignado en el titulo, o sobre las mercancías por él re

presentadas, no surtirán efectos s1 no comprenden el tltulo mismo 

(art. 20, L. T. O. C.), y repiten esa disposición al referirse a 

los certificados de depósito (art. 287, L .. T. O. C.) ("Si el deudor 

cambiario paga a Persona distinta 

ticó el embal""gO de una letra, el 

de aquélla contra quien se prac
aperc ibimiento de doble pago no 

puede surtir efecto alguno en su perjuicio si no se secuestró el 

titulo mismo en el diverso juicio. pues no es ni puede ser imputa

ble al deudor camb1ario el cumplimiento de su obligación ante quien 

le exige el pago del titulo en circulación y respecto del cual no 

tiene exrepción personal oponible. puesto que para él n1nguna rele

vanc1a tiene la operación causal del documento". S. J .. F •• Sexta 

Epoca. Vol. III. Cuarta Parte. Terce,..a Sala. pág .. 141 .. Respecto 

a cert1ficados de depósito ver: Anales. tomo CXXIX. pág. 31) .. 

2) Sienes inmuebles. Se tomará razón del embargo en el Registro 

Público de la Propiedad, librándose al efecto. por duplicado. copia 

cert1 ficada de la dl l igencia de embargo; uno de los ejemplares. 

después del registro, se unirá a los autos y el otro quedará en la 

expresada oficina (art. 546. C. p .. c.). (para ésto, una vez levanta

do el embargo se pase a acuerdo el mismo y le reca1ga auto, en éste 

se ordenará s1 gire oficio al reg1st~o público dP la propiedad para 

que se registre el "11smo. dicho of·¡r.io tardará de uno a tres días 

más lo que se tarda en llegar al re91stro). 

3) Créd1tos. El secuesto se reducirá a notifir.ar al deudor o 

a qu1en debd pagdrlos que no verifique el pago. sino que retenga 

la cantidad o cantidades correspondientes a disposición del juzga-
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do. apercibido de dob1e pago en caso de desobediencia; y al acree
dor contra quien se haya dictado el secuestro. que no disponga de 

esos créditos. bajo las penas que señala el Código Penal. Recorde
mos, no obstante. que si el adeudo consta en un título de crédito 

el embargo sólo surtirá efectos si comprende el título mismo. 

4) Créditos litigiosos. La providencia de secuestro se notifi
cará. al juez de los avtos respectivos (art. 548. C. p. c.). 

Bienes inembargables : El principio de que el acreedor tiene un 

derecho de prenda genera 1 sobre el patrimonio del deudor. conforme 

al cual el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con 
todos sus bienes (art. 2.964, Código Civil), está sometido a lfmi

tes por virtud de la naturaleza de los bienes. de la pel"'lsona del -

deudor o bien por razones de respeto a la persona humana. por la 

conveniencia social de no impedir la producci6n. etc. 

En primer término. digamos que el embargo. es una medida pat.r• 

monial. Superada la etapa de la ejecuc16n personal. (ver cap1tulo 

primero de esta tesis), el embargo sólo es practicable sobre cosas 

que se encuentran en el comercio y que son susceptibles de ser rea

lizadas y convertidas en dinero.. No son embargables los derechos 

personal lsimos. por esta razón, no puede embargarse el carácter de 

socio del miembro de una sociedad en nombre colectivo o de una so

ciedad de responsabilidad limitada. En ambos casos. los acreedores 

particulares de un socio no podrán, mientras dure la sociedad, em

bargar sino las utilidades que corresponden al socio. según el ba

lance socilJl, y. cuando se disuelva l:i sociedad, la porción que le 

corresponda en la liquidación {art. 23, L. T .. O. C.). 

En el caso de las sociedades por acciones, pueden embargarse las 

acciones del deudor. en cuanto esos títulos representan un porcen

taje del valor económico del capital social. pero el derecho corpo

rativo de voto no es embargable y. de acuerdo con la doctrina más 

común, continúa perteneciendo al accionista ejecutado hasta el mo-



80 
mento en que las acciones sean adjudicadas en el remate. (81). 

Pallares comenta una ejecutoria de la Suprema Corte en la que 

está resolvió que no pueden embargarse ni adjudicarse en juicio los 
derechos que a favor del quejoso dimanan de una ejecutoria de ampa
ro. por tratarse de derechos personalisimos que reponen al quejoso 

en el goce de la garantla violada y que no tienen carácter patromo

n1al. ~unque si lo tenga la nueva ejecutoria que pronuncie eJ_ tri

bunal responsable. 

El deudor mismo puede ser inembargable. o bien gozar de benefi

cios que sujetan el embargo a procedimientos especiales. Nunca po
drá dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo en 
contra de instituciones. serv1cios y dependencias de la administra
ción pública de la Federación y de las entidades federativas {art. 
4ª del Código Federal de Procedimie~tos Civiles). Contra ellos só-
lo pueden seguirse procesos de conocimiento. pero no de ejecución. 
las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimenlddds pvr las 
autoridades correspondientes. dentro de los 1 fmites de sus atribu
ciones. (Cabe hacer mencionar que ésta disposición contempla la 
necesidad de que la Entidad federativa haya actuado en una relación 
Juridica de Carácter Público. o sea como autoridad. pues yo creo 
que si actúa como particular sin autoridad, si puede ordenarse auto 

de ejecución en su contra). 

Tratándose de instituciones de fianzas. las sentencias y manda
mientos de embargo dictados en su contra se ejecutarán exclusiva
mente por conducto de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público. 

conforme a las siguientes reglas (art. 94. fracc .. V de la ley Fe
deral de Instituciones de fianzas). 

a) Tratándose de sentencia que condene a pagar a la Institución. 

la Secretarla de Hacienda y Crédito Público. dentro de los diez -
días siguientes al recibo de la ejecutoria, la requerir& para que 

(81) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 175. 
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Si dentro de las setenta y dos horas siguientes la ins-
ti tuc i ón no comprueba haberlo hecho. 
Crédito Público ordenará el remate en 

la Secretaría de Hacienda y 

bolsa de valores propiedad 
de la institución. y pondrá la cantidad que corresponda a disposi
ción de la autoridad que conozca del juicio; 

b) Tratándose de mandamie~tos de embargo dict~dos por la autori
dad judicial o administrativa, la Secretar;'a de Haciende. y Crédito 
P~bltco determinar& los bienes de la institución de fianzas que de~-

ban afectarse en garantla exclusiva del cumplimiento de las obliga
ciones por las que se ordenó el embargo. La misma secretar{a dic
tará las reglas sobre depósito de dichos bienes. 

Los créditos 
bles. La cuenta 

incluidos en una cuenta corriente son inembarga
corriente es indivisible. en el sentido de que los 

créditos en ella incluidos no pueden separarse y pierden su indivi
dualidad y exigibi 1 idad. Todas las operaciones que entran en el 
saldo de la cuenta son arrastradas por la misma. para fundirse en 
un solo saldo final. en la época de la clausura. Consecuentemente. 
el acreedor de un cuentacorrentista sólo puede pedir el asegura
miento y la posterior ajudicación del saldo eventual de la cuenta 
corriente. En este caso no podrá tomarse en consideración con res
pecto al embargante. desde la fecha del aseguramiento. las partidas 
de cargo correspondientes a operaciones nuevas. No se considerarán 
como operaciones nuevas las que resulten de un derecho del otro -
cuentacorrent1sta ya existente en el momento del aseguramiento, aun 
cuando todavla no se hubieren hecho las anotaciones respectivas en 
la cuenta. El cuantacorrentista contra el que se hubiere dictado 
el aseguramiento debe notificarlo al otro cuentacorrentista. y éste 
tendrá derecho a pedir desde luego la terminación de la cuenta -
(art. 307, L. T. O. C.). 

Por su parte. el artlculo 544 del C. p. c., supletoriamente a
plicable al proceso mercantil, afirma que quedan exceptuados de em
bargo los siguientes bienes : 
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1.- los bienes que constituyen el patrimonio de familia. desde 

su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en 
los términos establecidos por el Código Civil. 

Recordemos que, en los términos de los artfculos 43 y 44 de L.R. 
S.P.B.C •• las cantidades que tengan por lo menos un año de depósito 
en cuenta de ahorro, las integradas en virtud de contratos de aho
rro y préstamo para la vivienda familiar y las amparadas por tftu
los de capitalización en vigor por más de un año, asf co•o los bo
nos de ahorro intransferibles y los bonos de ahorro para la vivien
da, ser&n considerados, para los efectos legales, co1110 patr-imonio 

de familia, hasta la suma de c;nco veces el salario mfnimo general 
diario elevado al año por el Distrito Federal. a menos que se trate 

de hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos o de solven
tar los créditos abiertos por la institución depositaria. de ~horro 

y préstamo ·para la vivienda fami11-ar o de capitalizac16n. caso en 

el cual éstas podrán retener el saldo de la cuenta o el tftulo en
tregado en prenda. hasta que sean pagados los crédios insolutos. 

11.- El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles del uso or
dinario del deudor. de su cónyuge o de sus htjos no siendo 
de lujo. a juico del juez; 

111.- Los instrumentos. aparatos y útiles necesarios para el ar
te u oficio a que el deudor esté dedicado; 

IV.- La maquinaria. instrumentos y animales propios para el 

cultivo agrlcola. en cua~to fueren necesarios para el ser
vicio de la finca a que estén destinados. a juicio del -

juez, a cuyo efecto oirá el informe de un perito nombrado 

por él; 

V.- Los libros. aparatos. instru~entos y útiles de las perso

nas que ejerzan o se dediquen al estudio de profesiones 

1 i bera.1 es. 
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VI.- Las armas y caballos que los militares en servicio activo 
usen. indispensables para éste. conforme a las leyes relativas: 

·VII.- Los efectos. maquinaria e instrumentos propios para el fo
mento y giro de las negociaciones mercantiles o industria
les. en cuanto fueren necesarios para su servicio y movi

Cliento. a juicio d~l juez. a cuyo efecto oirá el dictamen 

de un perito nombrado por él. pero podrán ser intervenidos 
juntamente con la negociación a que estén destinados; 

VIII.- Las mieses antes de ser cosechadas. pero no los derechos 

sobre las siembras: 

IX.- El derecho de usufructo. pero no los frutos de éste; 

X.- Los derechos de uso y habitación; 

XI.- las servidumbres. a no ser que se c~bargue el fundo a cuyo 

favor estén constituidas. excepto la de agua::. que es em

bargable independiente; 

XII.- La renta vital 'icia. en los términos establecidos en los 

articulos.2.785 y 2.787 del Cód;90 C1v;l; 

XII 1 .. - los sueldos y el Slt. lario de los trabajadores. en los tér

minos que establece la Ley Federal del Trabajo; siempre 

que no se trate de _deudas alimenticias o responsabilidad 

proveniente de delito. 

Respecto a la protección al salario cabe comentar que la Consti

tución (art .. 123. Fracc. VII 1) declaró exceptuando de embargo Úni

camente al salario minimo .. La Ley Federal del Trabajo. reglamenta

ria del artículo 123 constituc1onal. extendió e1 privilegio de 

inemb~rgabilidad a todos los salalrios. s'in establecer distinciones 

por cuanto a su monto. El artículo 112 de la Ley Federal del -
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Trabajo dice : ''Los salarios de los trabajadores no podr&n ser em
bargados. salvo el caso de pensiones alimenticias dec:retadas por 

la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en 

el articulo 110. fracción V. los patrones no están obligados a -

cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo''). 

Lo que en la Constitución era justificada garantia del ingreso mf

nimo necesario para la vida del trabajador y de su familia. en la 

Ley del Trabajo se convirtió en infundado privilegio. A su amparo. 

pueden burlarse de sus acreedores incluso aquel los "trabajadores" 

que ganan decenas e incluso centenas de miles de pesos al mes. Lo 
adecuado seria limitar la protección al salario mínimo y. en todo 

caso. a un cierto porcentaje del salario excedente del mfnimo. 

XIV.- Las asignaciones de los pensionistas del erario: 

XV.- Los ejidos de los pueblos y la parcela individual ·qtJe en 

haya correspondido a cada ejidatario. 

los embargos de terrenos ejidales". S. 

volumen CXXXII. Cuarta Parte. pág. 42; 

su fraccionamiento 

("Son lnexistentes 

J. F •• Sexta Epoca. 
Séptima Epoca. Vol. 

3 5). 

1 •• Cuarta Parte. Tecera Sala. pág. 

Agrega el arttculo 545. C. p .. c., que el deudor sujeto a patria 

potestad o a tutela. el que estuviere fisicamente impedido para -

trabajar· y el que sin culpa carezca de bienes o de profesión u ofi
cio. tendrá alimentos que el juez fijará. atendidas la importancia 

de la demanda y de los bienes y las circunstancias del demandado: 

lo que equivale a declarar inembargable aquella porción del patri

monio necesaria para proporcionar los alimentos en los casos limi

tativos enunciados por la ley. 

La fracción VII del artlculo 544, C. p. c •• declara inembarga

bles los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento 
y giro de las negociaciones mercantiles e industriales. salvo bajo 

la forma de intervención consagrada por el artfculo 555. C. p. c. 
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Esta disposición protege a la empresa. en el sentido que a este -

término ha dado la moderna doctrina mercantil. 

La razón evidente es que no debe permitirse que un solo acree
dor, para satisfacer su eré di to, destruya una unidad de producción 

con perjuicio de sus traba.Ja.dores. de los demás acreedores y del 

Estado misma. La interpretación correcta de esta norma debe tener 
presente que la inembargabilidad individual de ciertos bienes está 
condicionada a que los mismos sean ''necesarios para su servicio (de 
la empresa) y movimiento''. 

De atenderse la interpretación contraria, conforme a la cual una 
empresa es embargable, siempre y en todo caso, mediante la inter

vención a su caja, se causartan graves perjuicios a la misma empre

sa que se pretende proteger.. En efecto. la intervención es un pro

cedimiento costoso y. por 1 a publ '!cidad que trae aparejada. daña 

el crédito de la empresa sembrando la desconfianza entre sus res

tantes acreedores. presentes y futuros. 

Procede el embargo individual del diner~ que se encuentre en po

der de la empresa. de sus mercancías. e incluso de su ntaquinaria 

e instrumentos a condición de que no se µonga en peligro la vida 

de la empresa. Dada la condición. sólo podr:. procederse •ediante 

un interventor. Corresponde al actuario decidir. en el mo•ento del 
e•bargo. si los bienes señalados son o no necesarios para la marcha 

de la empresa. En caso de inconformidad de las partes. la decisión 

quedará a juicio del juez. quien oirá el dictamen de un perito nom

brado por él. (Ast ha opinado la Corte. ver: S. J. F •• Quinta Epo

ca.· tomo XLI. pág. J. 646; tomo XLV 111. pág. 2. 727). 

Mejora. reducción. levantamiento y substitución del embargo 

los bienes embargados deben ser suficientes para cubr'ir la deuda 

(art. 1.392. C. Com. ). es decir. su valor no debe ser ni mayor ni 

menor que el adecuado para garantizar el pago del adeudo~ de sus 

intereses y de las costas judiciales, tomando en cuenta el de111ér1-
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rito que. sobre dicho valor. tendrá la venta en pública almoneda. 

El monto del embargo debe ser proporcional a la deuda pues, si 

el acreedor tiene derecho a garant;zar suficientemente su crédito, 
no le es permitido causar perjuicios innecesarios a su deudor. 

El defecto en el embargo da derecho al acreedor para solicitar 

su mejora: el exceso, en cambio, permite al deudor solicitar su re

ducción. Además, el ejecutado puede pedir el levantamiento del em

bargo cuando éste ha recafdo sobre bienes inembargables. 

La ampliaclón o mejora del embargo puede pedirse en cualquiera 

de los siguientes casos : 

1) Cuando los nuevos vencimientos e intereses del crédito hagan in
suficiente el valor de los bienes embargados (art. 538, C.p.c.). 

2) En cualquier caso en que. a ju1c10 del 

nes secuestrados para cubrir la deuda 

fracc. I. C. p. c.). 

Juez, no basten los bie

Y las costas (art. 541, 

3) Si el bien secuestrado que se sacó a remate dejare de cubrir el 

importe del crédito a consecuencia de las retasas que sufriere 

(art. 541, fracc. 1 J, C. p. c.). (La fracción 11 del artfculo 

541 menciona también el caso de que, tratándose de bienes mue

bles, transcurrido un año desde su entrega a corredor o casa de 

comercio *articulo 598, C. p. c.*. no se hubiere obtenido su -

venta. Esta hipótesis no es aplicable al juicio mercantil que 

establece otro pro~edimiento para la venta de muebles). 

4) Cuando no se embcsrguen bienes suf1cientes por no tenerlos el -

deudor y después aparecen, o los adquiera (artw 541, fracc. J II, 

e. p. c.). 
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5) En los casos de tercería excluyente (art. 1.375. C. Com.). 

6) Cuando el ejecutado haya sol;c1tado con éxito el levantamiento 

del embargo. por recaer éste sobre bienes inembargables. 

La reducción y el levantamiento del embargo pueden pedirse en 

cualquier momento del proceso. hast<i antes de la adjudicación de 

los bienes en remate. pues el ejecutado debe tener. para proteger 

sus bienes. los mismos plazos de que gozarla un tercero que contro
vierte el dominio de los mismos. La mejora del embargo puede soli

citarse incluso después del remate, si éste dejare de cubrir el im

porte total del crédito. (El incidente de reducción de embargo puede promo
verse. aún después de que cause Ejecutoria de Sentencia, S.J.F. Sa. Epoca. Tomo 
I. VIII, pág. 1190). 

Las solicitudes de reducción o levantamiento del embargo dPben 

tramitarse en forma incidental. a solicitud del demandado y con 

vista al actor. En cambio. la petición de mejora del e1111bargo debe 

resolverse de plano, en secreto. con el solo escrito del eJecutante 
y sin dar ~1st~ al ejecutado. por l~s m1smas razone~ que jl•~tifica~ 

que el auto de exeqÜendo original se dic~e sin audiencia de la •on 
traria.. L..ss part.es no podrá.n ofrecer pruebas. pues el 1ncident.~ 

mercantil no 'ie los permite (art .. 1.414, C .. Com.), pero el Juez po

drá nombrar u•1 oerito que lo asista en el incidente de lev;\ntamíen

to de embargo en las hipótesis de las fracciones IV y VII del artí

culo 544, C. p. c. 

La resolución del juez es apelable, si se trata de reducción o 

levantamiento de embargo, por tratarse de sentencia interlocutoria: 

y si de mejora. por ser auto que causa un gravamen no reparable en 

definitiva (art. 1,341, C. Com .. ). (El levantamiento de un embargo 

es apelable, S. J .. F., Quinta Epoca. tomo LXXI, pág. 5,720; tomo 

cv. pág. 1.761) 

Substituir e: embargo quiere decir levantar la traba que pe~aba 

sobre ciertos bienes y hacerla recaer sobre otros. o bien aceptar 

que la garantla representada por el embargo sea cambiada por otra 
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garantla. El código acepta la substitución del embargo precautorio 
(art. 1.180) y ordena que se levante en los siguientes casos a) 

si el demandado consigna el valor u objeto reclamado. b) si da -

fianza bastante a juicio del juez o e) s1 prueba tener bienes ra~-

ces suficientes para responder del éxito de la demanda. Los tribu-
nales argentinos. que se han ocupado de la cuestión con mayor fre
cuencia que los nuestros. han resuelto que no procede la substitu

ción del embargo sino con la conformidad del acreedor. No obstan

te. en algunos pronunciamientos han declarado procedente la subs

titución si con ello no se causa perjuicio al acreedor. ya que éste 
no puede abusar de su derecho para ocasionar males innecesarios a 

su deudor. Dentro de esta corriente de ideas, Alsina piensa que 
cualquiera que sea el carácter del bien sobre el cual se ha trabado 
el embargo. procede su substitución por dinero efectivo, puesto que 

el interés del acreedor se halla suficientemente garantido y se fa
cilita la satisfacción de su crédi~n. 

El Tribunal Superior de Justicia del 01strito Federal, aplicando 

la afirmación de la Suprema Corte de que.el embargo no da al acree
dor un derecho real sobre los bienes embargados, que analizaremos 

en detalle más adelante en este capitulo, afirma que la garantta 

representada por el embargo ejecutivo puede ser substituida por una 
fianza, tal y como ocurre en el caso del emba,go precautorio. {Ana
les, tomo XCVI, pág. 11: Indice General 59/60, Primera Parte, pág. 

264). Nosotros consideramos que el embargo otorga al ejecutante 

una garantía real sobre los bienes embargados. Estos pueden ser 
substituidos Únicamente con el consentimiento del acreedor, gracias 

a la preferencia del procedimiento convencional en lo mercantil. (82). 

Depósito de los bienes embargados : Los bienes embargados deben 
ser puestos en depósito de persona nombrada por el acreedor (art. 

1.392, C. Com.). El código no limita la designaci6n de deposita
rio, ésta puede recaer, incluso, en el deudor o en el acreedor. co
mo, por otra parte, lo admite el articulo 559·, C. p. c. (infine) 

de aplicación supletoria. 

(82) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 181. 
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Según Androli. que sigue en esto a Carnelutti. el nombramiento 

de depositario no es consecuencia de un acto unilateral sino que. 

debido a que el depositario nombrado no tiene obligación d~ aceptar 
el cargo. la aceptación que hace integra el contrato de depositarla 
judicial. Son partes en ese contrato el juez (como depositante) 

y el depositario. qu1en adquiere el carácter de auxiliar temporal 

de la Administración de Justicia (art. 4º. fracc. VIII, L. O. T.), 

(es por esto que debe ratificar el nombramiento ya sea comparecien
do al Juzgado o al través de un escrito). 

Hay depósito civil y depósito mercantil. Se estima mercanti 1 

el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio, o si 

se hace a consecuencia de una operación mercantil. El depósito ju

dicial no presente nunca estas caracteristicas y, en consecuencia. 

se norma siempre por las disposiciones aplicables al depósito ci

vi 1, aun cuando el embargo haya sido trabado en un juicio inercan

t i 1. 

El depositario recibe la 

obliga a conservarlos con 

posesión de los bienes embargados y se 

toda diligencia. como si se tratase de 

cosas propias y a restituirlos. entregándolos a quien el juez (de

positante) le lndique. (S. J. F •• Quinta Epoca. tomo IV, pág. 

1.023; ver artículo 2.516 del Código Civi 1). 

Desde luego, el depositario no es parte en el proceso. y no pue

de 1mpugna.r las resoluciones dictadas en él. ( S. J. F., Quinta E
poca, tomo XXXIX. pág. 1,690; Séptima Epoca. Vol. 6. Sexta Parte. 

Tribunales Colegiados. pdg. 21). Puede, en cambio. ocurrir al am

paro con objeto de evitar que otra autoridad lo desposea de los -

bienes que recibió en depósito (Tesis de Jurisprudencia Definida 

númer 143 *Quinta Epoca*. Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 
Volumen Tercera Sala, Seción Primera, pág. 468. En la compilación 

de fallos de 1917 a 1954 *Apéndice dl tomo CXVJ!I-a.. se publicó con 

el número 344, pág. 654) y cuando se trata del ejercicio de sus de

rechos personales o de funciones propias. que son las de guardián 
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o de administrador de los bienes. Fuera de esos casos. o sea. 

cuando los actos que se reclaman afectan a la propiedad y posesión 
de los bienes sujetos a depositarta. solamente el propietario o el 

acreedor. en sus respectivos casos, son los que pueden ocurrir al 

juicio de garanttas. (Tesis de Jurisprudencia Definida número 142 

*Quinta Epoca*, Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, Volumen 
Tercera Sala, Sección Primera, pág .. 467. En la compilac16n de fa

llos de 1917 a 1954 *Apéndice al t.omo CXVllI*. se public6 con el 

número 343. plig. 649). 

La obligación de devolver los bienes depositados pesa únicamente 
sobre el depositario. El juez no puede requerir la entrega direc
tamente al actor, puesto que éste no tiene los bienes en su poder. 
{S. J. F •• Quinta Epoca, t.omo XVIII. pág. 707: tomo XXXII. pág. -

1.578). Igualmente recae sobre el depositario, en forma. dlrecta. 

la responsabilidad penal si dispone· de la cosa depositada o la sus
trae {art. 383. fracc. 11 del Código Penal). En cambio, el actor 

es responsable civil solidar10 con el depositario nombrado por él 

por el valor de los bienes (art. 1, 392,. C. Com. y art. 560, C. p. 

c.). {S. J. F •• Quinta Epoca. tomo CXXVII. plig. 927: Sexta Epoca. 

volumen LXXII. Cuarta Pairte. Tercera Sala. pág. 69). El deposito.

ria puede valerse de auxiliares para el cum~limiento de su obliga
ción de custodia, pero responde de la culpa d.! éstos como de la -

propia. {S. J. F •• Suplemento 1956. pág. 193). 

Los depositarios percibirán por honorarios los que señala el -

arancel (art. 561, C. p. c.), cOntenido en los art1culos 257 y si-

guientes de la L. O. T. El depositario hará los gastos que demande 
el depósito; si no pudiere hacerlos pondrá esta circunstancia en 

conocimiento del juez para que éste. oyendo 

junta que se celebrará dentro de tres dtas. 

a las partes en una -

decrete el modo de ha-

cer los gastos. según en la junta se acordare, o en caso de no ha

ber acuerdo, imponiendo esa obligación al que obtuvo la providencia 

de secuestro (art. SSO. C. p. c.). Desde luego, tanto los honora

rios del depositario como los gastos que deban erogarse con motivo 
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del embargo. serán a cargo de quien resulte eventualmente senten

ciado en costas. 

En el contrato de depósito ci~i1. el depositante puede libremen-
te exigir del depositario la en~rega 

mento y aun sin expresión de causa. 
Civil dispone que el depositario está 

de la cosa, en cualquier mo

El articulo 2. 522 del Código 

obligado a conservar la cosa 
objeto del depós1to. 
sitante se 1o pida. 

fijado plazo y éste 

según la reciba y a devolverla cuando el depo
aunque al constituirse el depósito se hubiere 

no hubiere 1 legado. Conforme a los mismos -

principios debemos aceptar que en el depósito judicial. el juez -

(depositante) puede libremente remover al depositario de plano y 

sin expr~sión de causa, siempre que así lo solicite el ejecutante. 

a quien la ley reserva el derecho de nombrar al depositario. Esta 

interpretación ha sido aceptada y apl 1cada en forma constante por 

nuestros tribunales. El depositario no puede recurrir dentro del 

juicio el auto que lo remueve, nl ped1r· amparo en contra de él. 

El articulo 559, C. p. c •• dispone que será removido de plano 

el depositario en los sigu1entes casos 1° Si deJare de rendir -

cuenta mensual o la presentada no fuere aprobada; ?.º Cuando no haya 

manifestado -,u domici 110 o e 1 camb,o de éste; 3° Cuando tratándose 

de bienes muebles, no pus1er;:? en conoc1miento del juzgado. dentro 

de las cuarenta y ocho horas que s19an a la entrega. el lugar en 

donde quede constituido el depósito. En cualquiera de estos casos. 

la remoción procederá aun a solicitud del demandado, e incluso de 

oficio, tan luego como el juez tenga conocimiento de los hechos que 

fundan la causal. Además y dado que el depositario ha incumplido 

sus obligac1ones. el actor se ve sancionado con la pérdida. del de-

recho de nombrar depositario. La nueva elección se hará por el 

juez. Sólo si el removido fuere el deudor. el ejecutante conserva-

rá el derecho de nombrar al nuevo depositario. 

De todo embargo se tendrá como depositario a la pesona que nom-

bre el acreedor .. Esta regla conoce las siguientes excepciones (ar-
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t~culo 543. C. p. c.). 

a) El embargo de dinero o de créditos fácilmente realizables que 

se efectúa en virtud de sentencia, porque entonces se hace en

trega inmediata al actor en pago {fracc. 1). 

b) Los casos en que el depósito. por voluntad de la ley. debe ha

cerse en ~nst1tuc1ones especiales. El dinero embargado con base 

en titulo ejecutivo que no sea sentencia deberá depositarse en 
el Banco de México o en casa comercial de crédito reconocido en 

los lugares en que no esté establecido aquél. el billete de de

pósito se conservará en el seguro del juzgado (fracc. 1). El 

secuestro de alhajas y demás muebles preciosos se hará deposi

tándolos en la institución autorizada al efecto por la ley o en 

Monte de Piedad (fracc. 111). 

e) El secuestro de bienes que han sido objeto de embargo judicial 

anterior. en cuyo caso el depositar10 anterior en tiempo lo será 
respecto de todos los embargos subsecuentes. mientras subsista 
el primero. a no ser que el reembairgo seai por virtud de cédula 

hipotecaria. derecho de prenda u otro privilegio real. porque 
entonces éste prevalecerá si el crédito de que procede es de fe
cha anterior al primer secuestro (fracc. 11). 

Cervantes Ahumada {83) parece apuntar otra excepción en el caso 
de embargo trabado sobre los bienes contenidos en una caja de segu

ridad bancaria. ''El juez -dice- ordenará su apertura. y los bienes 
que se embarguen podrán quedar depositados en la misma caja; pero 

en este ca.so el usuario será privado transitoriamente del uso de 
la misma". La institución bancaria sería entonces depositar1a de 

los bienes. Á falta de d1sposic16~ legal que ast lo prevea expre

samente. consideramos que debe seguirse la regla general y entregar 

los bienes al depositario designado por el acreedor. 

(83) Zamora 
e iones 

Pierce. cita a Cervantes Ahumada Ra61 11 Titulos y opera
de Crédito. pág. 328 Editorial Herrero. México 1980. 
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de obligarse a custodiar 

servicios personales. El 

C. p. c. enumera los siguientes casos : 

1) Depósito de títulos de crédito y de créditos litigiosos. El de-

positario de un tttulo de crédito tendrá obligaci6n de hacer to
do lo necesario para que no se a 1 ter a n' menoscabe el derecho 

que el titulo represente. y de intentar todas las acciones y re
cursos que la ley conceda para hacer efectivo el crédito (art. 

547. C. p. c.). (El art1culo 2. 518 del Código Civil dispone : 

''Los depositarios de titulas. valores. efectos o documentos que 

devenguen intereses. quedan obligados a realizar el cobro de és
tos en las épocas de su vencimiento. asl como también a practi

car cuantos actos sean necesarios para que los efectos deposita

dos conserven el valor y los derechos que les correspondan con 

arreglo o las leyes''). Si el c~idito fuere litigioso, la provi

dencia de secuestro se notificarS al juez de los autos respecti

vos, dándole a conoct""r el depo ... itario nombrado~ & fin de que Ps

te pueda. sin obst&culo alguno, dese~pefiar sus obligaciones (ar

ticulo 548, C. p. c.). En consecuencia, el depositario de tttu

los de crédito o de cr"éditos litigiosos es representante legal 
del acreedor embargado y puede actuar judicial o extrajudicial-

mente con facultades semejantes a 

curación. En el caso de créditos 
berá comparecer en el proceso .. en 
cuentre (S. J. F ... Quinta Epoca, 

las de ur endosatario en pro
l 1tigiosos, el depositario de

cualquier fase que éste se en
tomo CXXX. pág. 479) y substi-

luirse en la personalidad procesal del acreedor embargado. 

2) Depósito de bienes fungibles. Si los muebles depositados fueren 

cosas fungibles, el depositario tendrá la obligación de imponer
se del precio que en la plaza tengan los efectos confiados ~ su 

guarda. a f;n de que si encuentra ocasión favorable para la ven
ta, lo ponga. desde luego, en conocimiento del juez. con objeto 

de que éste determine 1 o que fuere conveniente ( art. 551, C. p. 

e• ) • 
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Si los muebles deposita-
dos fueren cosas fáciles de deteriorarse o demeritarse, el depo

sitario deberá examinar frecuentemente su estado y poner en co
nocimiento del juez el deterioro o demérito que en ellos observe 

o tema fundadamente que sobrevenga, a fin de que éste dicte el 

remedio oportuno para evitar el mal, o acuerde su venta con las 
mejores cond1c1ones, en v1st.a de los prec1os de plaza. y del de
mérito que hayan sufrido o estén expuestos a sufrir los objetos 

secuestrados (art. SSZ. C. p. c.). 

4) Depósito de finca urbana y sus rentas. Si el secuestro recayere 

en finca urbana y sus rentas. o sobre éstas solamente. el arti
culo 553, C. p. c., da al depositario el carácter de administra

dor, y le otorga las facultades y obligaciones siguientes 

l .. - Podrá contratar los .J.rrendam1entos, bajo la base de que 

las rentas no sean menores de las que al tiempo de verificarse 

el secuestro rindiere la r .. .,cJ o tiepar-tamento de ésta que es

tuviere arrendado: para el efecto, s1 ignorare cuál era en ese 

tiempo la renta. lo pondrá en conocimiento del juez. para que 

recabe la noticia de la Ofic1na de Contribuciones Directas. 
Exigirá para asegurar el arr-~ndamiento las garantías de esti

lo. bajo su responsabi 1 idad; si no quiere aceptar ésta, reca
bará la autorizac1ón judicial¡ 

I 1.- Recaudará las pensiones que por arrendamiento rinda la -

finca, en sus términos y plazos; procediendo, en su caso. con

tra los inquil 1nos morosos, con arreglo a la ley; 

III.- Hará, 

la finca, 

sin previa dutor·1zación. los gastos ordinarios de 

como el pago de contribuciones y los de mera con~er-

vac1ón. servicio y aseo. no "iiendo excesivo su monto, cuyos 
gastos 1nclu1rá en la cuenta mensua.1 de que después se habla

rá; 
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IV.- Presentará a la Oficina de Contribuciones. en tiempo opor

tuno, lt?&s manifestaciones que la ley de la materia previene; 

y de no hacerlo así. serán de su responsabilidad los daños y 
perjuicos que su omisión origine; 

V.- Para hacer los gastos de reparac16n o de construcción, o
currirá al jue7 solicitando la licenc1a para ello y acompafia~ 

do. al efecto, los presupuestos respectivos; 

VI.- Pagará. previa autor1zaci6n judicial. los réditos de los 

gravámenes reconocidos sobre la finca. 

Pedida la autorización a que se refiere la fr-acción V, el juez 

citará a una audiencia que se verificará dentro de tres dtas para 
que las partes, en vista de los documentos que se acompañan, re

suelvan de com~n acuerdo, si se aut~riza o no el gasto. No logr~n

dose el acuerdo. el juez dictará la resolución que corresponda (ar

ticulo 554, C. p. c.). 

El depositario administrador presentará a.1 juzgado. cada mes. 

una cuenta de los esquilmos y demás frutos de la finca. y de los 
gastos erogados (art. 557, C. p. c.). El juez. con audiencia de 
las partes. aprobará o reprobar& la cuenta mensual y determinará 

los fondos que deban quedar paa los gastos necesarios. mandando de

positar el sobrante liquido (art. 558. C. p. c.). 

5) Depósito de finca rústica o de negociación mercantil o indus

trial. Si el secuestro se efectúa en una finca rústica o en una 
negociaci6n mercantil o industrial. el depositario será mero in

terventor con cargo a la caja. vig•lando la contabil1dad. y te"

drá las siguientes atribuciones : 

l.- Inspeccionará el manejo de la negociación o finca rústica. 

en su caso. y las operaciones que en ellas respectivamente se 

hagan. a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible: 
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11.- Vigilará en las fincas rústicas la recolección de los fru

tos y su venta. y recogerá el producto de ésta: 

111.- Vigilará las compras y ventas de las negociaciones mercan
tiles, recogiendo. bajo su responsabilidad. el numerario; 

IV.- Vigilará la compra de materia prima, su elaboración y la 

venta de los productos, en las negociaciones industriales, re

cogiendo el numerario y efectos de comercio para hacerlos 

efectivos en su vencimiento; 

V.- Ministrará los fondos para los gastos de la negocia.ci6n 

o finca rústica y cuidará de que la inversión dP esos fondos 

se haga convenientemente; 

VI.- Depositará el dinero que. resultare sobrante, después de 

cubiertos los gastos necesarios y ordinarios, en el Banco de 

México: 

VII.- Tomará provisionalmente las medidas que la prudencia acon

seje para evitar los abusos y malos manejos en los administra

dores. dando inmediatamente cuen~a al juez para su ratifica

ción y. en su caso,, para que determine lo conducente a reme

diar el mal (art. 555, C. p. c.). 

Si en el cumplimiento de sus deberes el interventor encontrare 

que la ~dministrac16n no se hace convenientemente. o puede perjudi

car los derechos del que pidió y obtuvo el secuestro. lo pondrá en 

conocimiento del juez. para que. oyendo a las partes y al interven

tor, determine lo conveniente (art.. 556, C. p. c.>. 

Por último. el interventor tiene obligación de presentar cuentas 

mensuales, en los mismos términos que el administrador de fincas 

urbanas (arts. 557 y 558, C. p. c.). 
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Pallares afirma que las facultades del interventor se limitan 

a la simple vigilancia de la empresa. cuya administración queda en 
manos del ejecutado. y concluye que los intereses del actor queda

r-tan mejor protegidos si, invirtiendo los términos. se otorgara a 

los interventores el derecho de administrar. dejando en manos del 

eJecutado la vig1lanc1a. La tesis de que las facultades del inter

ventor se reducen a L~ simple vigilancia. repetida después por o

tros autores y aceptada por la Suprema Corte en una ejecutoria. (I~ 

forme 1969, Tercera Sala, pág. 20; la misma ejecutoria se publicó 

en S. J. F •• Séptima Epoca, Vol .. 6, Cuarta Parte, Tercera Sala, pá

gina 55). debe ser, no obstante, contemplada con reservas. El es-. 

tudio de las facultades otorgadas al interventor por el articulo 

555, C. P. c., nos permite constatar que está en sus manos el con

trol de todos lo~ recursos de la empresa, puesto que recoge todos 

sus ingresos y proporciona los fondos necesarios para los gastos. 

Además, puede tomar medidas para evitar abusos y malos manejos de 

los administradores. Estas funciones no se condicen con la figura 

pasiva de un simple v1gilante, del tipo. por ejemplo, del com1sar10 

de una sociedad anónima; configuran más bien una clase mixta, de 

depositario a quien corresponden, a más de las funciones de vigi

lancia, las de control de los recursos, numerario y e'tectos de co

merc10; el interventor puede, incluso, substituir las decisiones 

de los administradores por las suyas propias, aun cuando sólo con 

carácter provisional y condicionado a 13 rat.1 f1cac1ón JUd1c1al ª 

(84). 

Registro del Embargo : 

mará razón en el Registro 

De todo embargo de bienes 

Público de la Propiedad, 

raíces se to-

1, brándose al 

efecto, por dupl1cado. cop1a certif1cada de la diligenc1a de embar

go; uno de los ejemplares, después del registro, se un;rá a los au

tos y el otro se agregará al Apénd;ce del Registro (arts. 546, C. 

p. c. y 60. fracc. XI y 63 del Reglamento del Registro Público de 

la Propiedad del D1str;to Federal). 

(84) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 187. 
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También es necesario inscribir los embargos trabados sobre bu

ques, en el Registro Público Marítimo Nacional (art. 96. fracc. 

y Vil de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos) y aquéllos que 
gravan ia las aeronaves en el Registro Aeronáutico Mexicano (arts. 

371. fracc. l. inciso a) de la Ley de Vías Generales de Comunica

ción y 2° del Reglamento del R~gistro Aeronáutico Mexicano). 

En los tribuna.les mexicanos se acostumbra también inscribir en 

et Registro Público de Comercio los embargos que pesan sobre socie
dades mercantiles, aun cuando ninguna disposición legal lo dispone 
as; expresamente. 

Transcurridos tres años desde la fecha de la 1nscrfpc16n, de un 
embargo, podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso su cancelación 

total (art. 3.032. fracc. VI. Código Civil). La cancelación sólo 

se hará por mandamiento escrito de ]a misma autoridad que lo hubie

re ordenado o de la que legalmente la substituya en el conocimiento 

del negocio. archivándose 1 a orden en el apéndice. respectivo. La 

cancelación también podrá hacerse por e~ consentimiento del acree

dor. hecho constar en forma auténtica. (art .. 98. Reglamento del Re

gistro Público de la Propiedad del Distrito Federal).. La Suprema. 

Corte. en Tesis de Jurisprudencia Definida. ha interpretado que : 

"No basta el solo transcurso del término de lrí_>S años. a partir de 
la fecha de 1a inscripción de un embargo. para que se pueda ordenar 

su cancelación. sino que es necesario que ese lapso coincida con 
una absoluta inactividad procesal por igual tiempo. imputable al 

actor. que haga racionalmente presumir. para explicar tal inacti

vi~_ad. la existencia de novación. transacción o algún otro arreglo 

entre las partes. que deba privar d .. e fuerza el embargo (Tesis de 
Jurisprudencia Definida Número 298, Apéndice de Jurisprudencia de 
1917 a 1965. Volumen Tercera Sala, Sección Segunda. p&g. 912. En 
la compilac;ón de fallos de 1917 a 1954 *Apéndice al tomo CXVIII*. 
se publicó con el número 888. pág .. 1,641 ). (Esto trae como consecuen

cia la caducidad de la acción, pues en este caso procesalmente ya -
no existiría Juicio y no tiene caso que siga inscrito el gravamen). 
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NATURALEZA Y EFECTOS DEL EMBARGO. 

Planteamiento del problema El embargo no priva al ejecutado 

de la propiedad sobre sus bienes. El ejecutante adquiere Únicamen-
te el derecho de exigir la venta 

el precio, pagarse su crédito .. 

hasta el moment.o en que el bien 

de los bienes embargados para. con 

El ejecutado conserva el dominio 

sea rematado o adjudicado y puede 
incluso enajenar el bien, pero, si se trata de un mueble, no podrá. 

entregar la posesión al adquiriente, y, en todo caso, el bien con

tinuará sometido al embargo para los efectos de su eventual remate 
o adjudicación (85). 

Discuten los autores y la jurisprudenc1a sobre la naturaleza y 

los efectos del embargo. La discusión se centra especialmente so-
bre el siguiente punto : si un inmueble es objeto de una. compraven

ta (o de una hipoteca) y de un embargo, y si la compraventa (o la 

hipoteca) es de fecha anterior al embargo, pero se inscribe en el 

Registro Público con posterioridad a la inscripción del embargo, 

Les oponible la compraventa al embargante?, Les opononible el em

bargo al adquirente? 

La doctr,na se encuentra dividida .. Algunos consideran que el 

acreedor qu1rografario tlene un derecho personal de crédito en con

tra de su deudor, que no es oponible a terceros. Otros,, cuya opi

nión compartimos, af1rman que, al lado del derecho persona 1 de cré

d1to, el embargo hace nacer un derecho real de garantfa oponible 

a terceros (86). 

Recordemos algunos conceptos básicos que han de servirnos en el 

posterior desarrollo de este tema. El derecho personal o de crédi

to u obligación es el vinculo jurídico que une a dos personas, en 

(85) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 188. 

(86) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. ib idem. 
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virtud del cual una de éstas. llamada acreedor. tiene la facultad 

de pretender de otra. llamada deudor, el cumplimiento de una pres
tación determinada. los derechos reales existen, según la tesis 

clásica, cuando una cosa se encuentra sometida completa o parcial
mente al poder de una persona, en virtud de una relación inmediata 
que puede ser invocada contra cualquiera otra. Planiol y Ripert 

critican la tesis clásica, afirmando que no puede haber relaciones 
entre personas y cosas, y concluyen que el derecho real es una re
lación juridica establecida entre una persona, como sujeto activo, 
y todas las otras, como sujetos pasivos. Esta relaci6n es de orden 
obligatorio, es decir, que tiene la misma naturaleza que las obli
gaciones propiamente dichas. La obligación impuesta a todos menos 
al t1tuta1 del derecho es puramente negativa: ella consiste en abs
tenerse de todo lo que pueda perturbar la posesión pactfica que la 
ley asegura a este último. El derecho real debe. por tanto. ser 
concebido bajo la forma de una obligación. en la cual el sujeto ac
tivo es simple y está representado. por una sola persona. en tanto 
que el sujeto pas,i vo es i 1 imita.do en su número y comprende todas 

las personas que entren en relación con el sujeto activo. Citemos. 
por Gltim~T la def1nici6n de Gutiirrez ~ González. quien afirma que 
el derecho real es un poder jurídico que se ejerceT directa e inme
diatamente sobre una cosaT para retirar de ella el grado de aprove
chamiento que autoriza el tltulo legal. y es oponible erga omnes. 

Los derechos reales se clasifican en principales o de primer -
grado y accesorios o de segundo grado o de garantía. Son derechos 
reales principales la propiedad. el usufructo. el uso. la habit¡i
ción y la servidumbre. Son accesorios le hipoteca y la prenda. 

Los derechos reales confieren a su titular una doble prerrogat;
va o facultad : un derecho de persecuc16n y un derecho de preferen-

cia. El derecho de persecución permite al titular del derecho real 
perseguir la cosa para el efec~o de recuperarla de cualquier posee
dor y ejer·c 1 tar el aprovechamiento que puede hacer de ella. Por 
el derecho de preferencia. el derecho real es oponible a todos los 
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que ulteriormente hayan adquirido sobre la cosa derechos reales de 

la misma o de diferente naturaleza. El derecho de preferencia se 

rige por la m&xima ''quien es primero en tiempo es primero en dere

cho". En consecuencia. quien adquiere un derecho real sobre una 

cosa que yo es objeto de otro derecho real. de naturaleza igual o 

diversa. está obligado a respetar el derecho real que ya existla 

al momento de su adquisición (87). 

Tesis que niega el carácter real del embargo : En México. la 

tesis que niega el carácter real del embargo tiene como Único cam
peón a Borja Soriano. Todos los otros autores que se han ocupado 

del tema coinciden en reconocer al e:;mbargo naturaleza de garantfa 

real .. A pesar de este notable desequilibrio en la doctrin~. la -

cuestión no ha perdido actualidad porque la Suprema Corte de Justi
cia. siguiendo principalmente las afirmaciones de Planiol, ha adop

tado la tesis que ve en el embargante a un acreedor personal. La 

Corte ha dictado al respecto no una, sino dos Tesis de Jurispruden
cia Definida que tienen el siguiente texto : 

a) "Embargo. Naturaleza Jurldica del. El secuestro no otorga al 
ejecutante un derecho real sobre lo embargado. (Tesis de Jurispru

dencia Definida número 175 *Quinta Epoca*. Apéndice de Jurispruden

cia de 1917 a 1965, Volumen Tercera Sala, Sección Primera, pág. 535 
en la compilación de fal·los de 1917 a 1954 *Apéndice al tomo 

CXVIII*, se publicó con el número 423, pág. 791. No obstante. de

bemos señalar que el criterio de la Corte ha sido inestable; con 
fecha posterior a la de las ejecutorias que integran esta Tesis de 

Jurisprudencia. la Corte dict6 ejecutorias que la contradicen. véa

se : S. J. F •• Quinta Epoca. tomo LXIX, pág. 3, 187; tomo LXIX. pág. 

4 0 817; tomo LXXII, pág. 3,272). 

b) ''Embargo Practicado en Bienes Salidos del Patrimonio del Deudor, 
J Jegalidad del. El embargado sólo puede ser eficaz cuando recae 

(87) Zamora Pierce Jesús ob. cit. pág. 189. 
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en bienes que corresponden al demandado. y no es jurídico que por

no haberse inscrito oportunamente la compraventa. el acreedor de 1 

vendedor tenga derecho a secuestrar lo que ha salido del patr1mcn10 

de éste''. (Tesis de ·Jurisprudencia Oefin,da n~mero 176 *Quinta Epo

ca*. Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965. Volumen Tercera Sa
la. Sección Primera. pág. 544. En la compilación de fallos de 1917 

a 1954 *Apéndice al tomo CXVIII*. se publicó con el número 424. 

pág. 799). 

Los razonamientos que fundan la. postura de 1 a Corte se encuen

tran expuestos. entre otras. en la ejecutoria dictada en el caiso 

"Junquera, Rafael", (S. J. F., Quinta Epoca., Tomo XLIX. pág. 588), 

que, en su parte medular, dice asf : "Embargo. Naturaleza del. Las 

características más importantes del der-echo r-eal son las slguien

tes : el poder directo e inmediato que confiere a su t,tular sobre 

una cosa; el derecho de persecución y el derecho de preferencia. 

cuando se trata. naturalmente. de los derechos reales que constitu

yen una garantía. Ahora bien. es indudable que el embargo no con

cede al embargante un poder directo e i_nmcdiato sobre la cosa em

bargada. sino que la coloca bajo la guarda de un tercero y a dispo

sición del juez que conoce del juicio en que se ordenó la provedén

cia; lo que significa que la cosa embargada no se encuentra bajo 

el poder del embargante. sino bajo el de un.3 autoridad judicial. 

que no puede considerarse siquiera como intermediario entre el em

bargante y la cosa. dado que es el juez y no el embargante el que 

puede disponer del bien secuestrado; de aht. que el embargo deba 

considerarse como 4na institución de carácter procesal y de natura

leza sui generis, cuyas características se relacionan con el dep6-

sito. según lo dispuesto por los articulas 2.545 y 2.546 del Código 

Civil de 1884. debiéndose buscar el origen de esta institución en 

lo que los romanos denominaban secuestro, y no en el pignus praeto

rium o en el pignus ex judicati causa captum. que constituían. en 

el Derecho Romano. casos de seguridad. o garantía real. Tampoco 

implica el embargo el derecho de persecuci6n. porque éste consiste 

en la facultad de obtener todas o parte de las ventajas de que es 
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susceptible. una cosa. reclamándola de cualquier poseedor, siguien

do un juicio en contra de un tercero o sea, deduciendo una acción 

que es correlativa del derecho de persecución por tanto, aun acep
tando que el embargante pueda privar, en ciertos casos a un nuevo 

adquirente de la cosa embargada, haciendo que ésta se remate y se 

le adjudique. el derecho de persecución lo adquiere desde el momen
to en que se convierte en adjudicatario, es decir, en propietario; 

teniendo, entre tanto, sólo el derecho de hacer rematar la cosa por 
el juez a cuya disposición se encuentra el bien embargado, derecho 

que emana estrictamente de la sentencia pronunciada en el juicio 

en que se ha ordenado el embargo y al cual corresponde la actio ju

dicati de que habla Chiovenda •••• de todo lo que se deduce que el 

embargo no constituye un derecho real. dado que no reúne ninguna 

de las características más importantes que este derecho confieren 

a su titular 11 
.. 

Básicamente. la tesis de la Corte es la siguiente : Los derechos 

reales confieren a su titular un poder dlrecto e inmediato sobre 

la cosa y le otorgan el derecho de persecuc16n y el derecho de pre

ferencia. El embargo no presenta estas caracter1'sticas. luego no 

es un derecho real (88}. 

Tesis que afirma el carácter real del embargo : La casi totali-

dad de los autores mexicanos que se han ocupado del tema. suscriben 

la tesis de que el embargo origina derechos reales de garantia; ci

temos. por orden alfabético. a Arruel. Becerra Bautista. Ibarrola. 

Pallares. Rojina Villegds. Sodi y Velasco. Especial interés tiene 

la presencia de Rojina Villegas en esta lista. por su carácter de 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ello nos indica que la 

Corte no logró adherir a su postura ni siquiera o sus propios mi

nistros. 

Uniéndonos a la doctrina mayoritaria. hagamos a la Corte las si

guientes crlticas : 

(88) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 197. 
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El acreedor quirografario tiene. en contra de su deudor. un de

recho personal. El deudor responde con la totalidad de sus bienes. 
pero puede enajenarlos libremente. pues su acreedor no tiene un de
recho real sobre el los. En consecuencia. el acreedor quirografa

rio. cuyo derecho no es oponible a terceros. está sometido a todas 
las variaciones que sufra el patrimonio de su deudor. salvo en el 

caso de fraude. 

La situación cambia cuando el acreedor impagado obtiene un em

bargo sobre algunos de los bienes de su deudor. El derecho perso

nal de crédito subsiste .. pero a él viene a agregarse un derecho -
real de garantía que pesa sobre los bienes embargados. los cuales 

quedan afectados al pago preferente de su crédito. 

"No debe confundirse el cr&:Uto h1patecar1o materia de un juicio ejecut1vo. 

créd~to de carácter eminentemente personal. con el crédito personal 

garantizado por el secuestro .. A la misma confusión so llegor;a -

confundiendo el contrato principal de préstamo con el contrato ac

cesorio de hipoteca. Una cosa es ol préstamo y otra os la hipote

ca. Una cosa es el crédito qui rográfico sin protección jurfd~ca 

y otra es el crédito garantizado por el embargo. En caso de hi~o
teca. la garantla es convencional. En caso de embargo, es una ga

rantla legal". "Es decir. no se afirma que el derecho personal se 

convierta en real. sino que subsistiendo. se añade un derecho real 

de garantia'' (89). 

"Afirma la Corte, con razón, que el embargante no tiene un poder 

dir.ecto e inmediato sobre la cosa-. pero se equivoca al eoncluir. 

de esta afirmación, que el embargo no es un derecho real.. Sólo -

los derechos reales de aprovechamiento otorgan a su titular un po

der directo e fnmediilto sobre la cosa .. que le permite poseerla. u

sarla y disponer de ella. Los derechos reales de garantla. entre 

los cuales se encuentra el embargo, no presentan estas caracteris-

(89) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 198. 
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ticas y el derecho de su titular se reduce a exigir la venta de la 

cosa y el pago preferente con el dinero resultante del remate. El 

acreedor hipotecario 
el bien hipotecado, 

él; no obstante. es 

no tiene un poder directo e inmediato sobre 

ni lo posee. ni lo usa. ni puede disponer de 

in di se u ti b 1 e e 1 carácter rea 1 de garantía de su derecho". 

Para criticar la afirmación de la Corte que niega al embargante 

el derecho de persecución debemos recordar que éste no se manifies

ta en igual forma en todos los drechos reales. Así por ejemplo : 

el propietario tiene. entre otros. el derecho de poseer la cosa. 

Si un tercero se apodera del bien objeto del dominio, el titular 

de éste puede perseguir su cosa. en ejercicio d~ la acción reinvin
dicatoria. para el efecto de recupear la. posesión.. El titular de 

un derecho real de garantta. en cambio. tiene tan solo un derecho 

sobre el valor de la cosa de o~ro. en garant~a de un crédito. Aho
ra bien. co1110 el valor es ti representado por el prcc io. el derecho 

real de garantía se resuelve en un derecho sobre el precio obtenido 

con la ~enta de la cosa. La eficacia de la garantía está en la po-

sibilidad. para el acreedor. de poder satisfacer. mediante su dere

cho real. con el precio de la cosa. En consecuencia. el derecho 

de persecución correspondiente al titular de un derecho real de ga

rantía se manifiesta en el hecho de que el bien objeto de ese de

recho de garantía continúa sujeto al gravamen aun cuando pase a po

der de un tercero; y el titular de la garantía puede oponer sus de-

rechos a ese tercero .. Hechas estas aclaraciones debemos concluir 

que el embargante si dispone del derecho de persecución sobre el 

bien embargado. en los mismos términos en los que podrían perseguir 

la cosa el acreedor hipotecario o el acreedor prendario. Si el -

deudor vende el bien embargado, o si. por cualquier otro título. 

éste pasa a manos de un tercero. el ejecutante puede aún oponer su 

derecho a esos terceros. exigir el remate del bien y cobrarse con 

su precio. (de hecho he tenido la oportunidad de conocer algunas 

escrituras de compraventa. las cuales presentan en el renglón de 

gravámenes algún embargo. yo no me imagino algún gravamen que no 

sea real y que haya necesidad de hacerlo notar en una escritura e 
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inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad). 

En cuanto al derecho de preferencia debemos decir. no solamente 
que el embargante goza de él. sino que la cara:cterfst1ca medular 

del embargo es precisamente es~ preferencia que el ejecutante puede 
oponer a todos los que ulteriormente adquieran sobre la cosa dere
chos reales de la misma o de diferente naturaleza. Nuestra 1eg1s
laci6n positiva reconoce el derecho de preferenC"1a del embargante 

en numerosas disposiciones. El C6dfgo Civi 1 (art. Z.993. fracc. 

lX) ordena que con el valor de los bienes embargados se paguen los 
créditos que dieron lugar a la anotacf6n del embargo en el Registro 
Público. con preferencia a créditos posteriores. la disposic16n 

del Código de Procedimientos Civiles del Distrito feder4l (art .. -

546) conforme a 14 cual debe inscribirse en el Registro Público to

do embargo de bienes rafees. sólo tiene sentido si aceptamos que 

el embargo es un derecho real y que. cuando recae en bienes inmue

bles. necesita ser inscrito en el registro paa ser oponible a ter

ceros. Igualmente, clqucl artlculo (566, C. p. "-·) que ordena que, 

cuando los bienes embargados fueren raíces, antes de procederse a 

su avalúo. se expedirá mandam;ento al registrador de la propiedad 

para que remita certificado de gra\lámenes. se explica por la neCe
sidad de que el juez conozca el orden de preferencia existente en

tre los diversos acreedores inscritos. El r~embargo. dice el Códi

go Procesal del Distrito (art. 591 ), produce su efecto en lo que 

resulte líquido del precio del remate después de pag5rse al primer 

embargante; con lo que reconoce expresamente• que el orden de los 

embargos otorga preferencia a los embargantes y produce efectos o

ponibles a terceros. Cuando se aseguren. créditos (art. 547. C. 

p. c.). el embargo se reduce a notificar al deudor que no verifique 

el pago. sino que retenga la cantidad correspondiente a dispos1ción 

del juzgado. apercibido de doble pago en caso de desobediencia; es

te apercibimiento reconocer en favor del embargante un derecho de 

preferencia al cobro sobre el monto del crédito embargado. Más -

aún. la preferencia es a tal punto consubstancial con el embargo 

que el juicio de ese nombre, la tercería excluyente de preferencia. 

está destinado en forma casi exclusiva a los embargantes. 
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la preferencia que corresponde al embargante es a tal punto no
tor1 a que la reconocen incluso quienes niegan el carácter real del 
embargo. aun cuando pretenden limitar sus efectos. Borja Soriano 

afirma que "La anotación del embargo sólo confiere preferencia 

al acreedor con relación a derechos adquiridos con posterioridad 

a dicha anotactón 11
• La Suprema Corte admite tambi~n que el embargo 

otorga una preferencia oponible a. terceros. pues : ''Por v'rtud de 

la anotación o inscripción de un embargo. el embargante adquiere 

derechos de los cuales no puede privársele por medio de una ins

cripción posterior ••• los efectos de la inscripción relativa a la 

propiedad ••• no pueden retrotr~crse en perjuicio de aquellos dere

chos del embargante que han sido legalmente adquiridos. pues lo -

contrario 1 levar;a al absurdo de que bastara una enajenación de -

cualquiera de determinado inmueble e inscribir éste en el Registro 

Público de la Propiedad. aun cuando fuera con posterioridad a la 

inscripción del embargo para eludir o nulificar un secuestro lleva

do al cabo y anotado en forma legal ••• " (S. J. F •• Quinta Epoca. 

tomo LXI. pág. 751 ). En estos razonamientos se funda la Tesis de 

Jurisprudencia Definida que dice : ''Causahabientes. El adquiriente 

de un inmueble que reporta un embargo inscrito en el Registro Pú

blico de la Pr"opiedad. es causahabiente. a título particular. de 

la persona contra Quien se decretó el secuestro, y como tal, está 

sujeto a las resultas del juicio'' (Tesis de Jurisprudencia Definida 

número 104 *Quinta Epoca*. Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a -

1965, Volumen Tercera Sala. Primera, pág. 315. En la compilación 

de fallos de 1917 a 1954 *Apéndice al tomo CXVIII*. se publicó con 

el mismo título. número 203. pág. 407. Respecto a este tema debe 

consultarsP. también la Tesis de Jurisprudencia Definida que dice: 

''Causahabientes *embargos cancelados y posteriormente reinscritos*. 

Debe estimarse que tiene el carácter de causahabiente. el adqu1rcn

te de un bien embargado. aunque la inscripción del secuestro en e_l 

Registro Público de la Propiedad hubiera estado cancelada en el mo

mento de la adquisición. si con posterioridad se concedió la pro

t~cción federal contra la resolución que ordenó esa cancelación. 

pues dados los efectos restitutorios de las ejecutorias de amparo. 
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lo que concedió éste produjo la consecuencia de que la fnscr1pcfón 

del secuestro deba considerarse como no interrumpida por la senten
cia que ordenó su cancelación". Tesis de Jurisprudencia Definida 

número 105 *Quinta Epoca*. Apéndice de Jur1sprudenc1.a de 1917 a -

1965. Volumen Tercera Sala. Sección Primera. pág. 319. En la com

pilación de fallos de 1917 a 1954 *Apéndice al tomo CXVIII*. se pu

blicó con el mismo título. número 204, pág. 411) • 

.. Podemos concluir que. en México, se acepta en forma unánime que 

el embargo confiere al ejecutante derechos de preferencia oponibles 
a terceros. Pero, en tanto que la ~ayoría de la doctrina considera 
que la: prelación se establece, en todo caso, por la. fecha de ins

cripción en el registro. la Corte pretende que el embargante puede 

oponer su derecho a terceros Únicamente s1 lo inscribe en el regis

tro. pero que a 1 embaroante pueden oponérsele los derechos de ter

ceros aun cuando tales derechos no. hayan sido inscritos. La ~nica 

forma de sostener a la vez estas dos tesis contradictorias es ne

gar. contra toda evidencia. la naturoleza real del erñbargo''(90). 

"Los 

y de 
Código,; Civiles 

Sonora (1949). han 
de 1 os 

dado 
Estados de 

bases firmes 

ción jurldica del embargante. mediante las 
"El sPcuestro judicial es un 

Morelos (1945) 
para la protec

siguientes di s

aeto de autori-posiciones : 

dad que se constituye 

bienes o valores, a 

por 
efecto 

decreto del juez, 

de garantizar los 

pare asegurar 

derechos del 

acreedor y en su caso. proceder al remate o venta de los ~ismos pa

ra con su producto se le haga pago preferente'' (arts. 2,749 y 2.818 

res.pectivamente); "Por virtud del secuestro judicial se constituye 

un derecho real de garantfa sobre los bienes objeto del embargo. 

Este derecho será oponible a cualquier tercero que con posteriori

dad adquiera los bienes embargados o entre en posesión de los mismos 

por cualquier_titulo" (arts. 2.750 y 2.819, respectivamente); "Por 

virtud del secuestro judicial, el ejecutante tiene un derecho de 

preferencia sobre el producto que se obtenga en el remate o venta 

de los bienes embargados. Esta preferencia es oponible a todos los 

acreedores personales del ejecutado y a los que tengan un derecho 

(9) Zamora Pierce Jesús. ob. ci~. pág. 200. 
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real constituido con posterioridad al secuestro'' (arts. 2. 751 y -

2.820. respectivamente); ºPara que surta sus efectos el secuestro 

de bienes inmuebles respecto de tercero, deberá ser objeto de ins
cripción en el Registro Público de la Propiedad" (arts. 2,752 y -

2,821, respectivamente). 

Reconocida la naturaleza real del embargo, t¿nemos que otorgar 

al embargante el carácter de tercero para efectos del registro y 

admitir que no le son oponibles los derechos no inscritos en el re
gistro {art .. 3,003 del Código Civil del Oistrilo). Si sobre un -

mismo inmueble se traba un embargo y se contrata una compraventa 

(o una hipoteca, o un fideicomiso), prevalecerá aquél que primero 

se inscriba en el registro (prior temporc. potior jure). 

Concluy~mos diciendo que el embargo constituye un derecho real 
de garantf a en favor del ejecutante. Este derecho es accesorio del 
derecho principal de crédito que dió origen al juicio; es. además. 
temporal. pues dura Únicamente hasta la terminación del derecho -

principal. Si el bien embargado es mueble. el embargo presenta las 
características de una prenda: si es inmueble. se aparenta a 1a hi

poteca. En ambos casos. el embar~o otorga derechos de persecución 

y de preferencia.. Conforme los primeros. el ejecutante puede -
exigir la vent~ de la cosa para cobrdrse con su precio. aun cuando 

el bien embargado haya cambiado de propietario. Conforme a los se

gundos,. el derecho del embargante es preferente a cualquier dere
cho real de fecha posterior. Para los efectos de la preferencia 
debe tomarse en cuenta la fecha de la inscripción en el registro. 

si los bienes embargados son susceptibles de registro: y. en caso 
~ontrario. la fecha en que se trabó el embargo (91). 

(91) Zamora Pier-ce Jesús. ob. cit. pág. 201. 
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3.- ATRASOS EN EL EMPLAZAMIENTO. 

El emplazamiento en un Juicio Ejecutivo Mercan ti 1 no se da si no 

hasta que se garanticen las prestaciones reclamadas previo requeri

miento de pago que se le haga al demandado. Si al momento de re-

querir de pago al deudor éste 

tras 1 ado y en consecuencia no 

cubra el total del adeudo. pues 

efectúa el mismo no se le correrá -
se emplazará.. Esto en caso de que 

si es sólo una parte. se garantizara 

el resto y se emplazará a juic10. dentro de la razón del actuario 

deberá constar este pago parcial a efecto de que haya constancia 

del mismo. En la práctica después de que se hizo cita con el ac

tuario después del registro del expediente en el libro del mismo 

Ejecutor y de haberse sellado la copia de traslado de demanda. jun

to con la copia del documento debidamente sellada. se procede a la 

visita del demandado. 

En caso de que se tenga perfectamente identificado al demandado. 

y su domicilio. se presenta uno a requerirle de pago junto con el 

actuario. el demandado puede oponerse l! la Ejecución. de lo cual 

el actuario levanta la razón correspondiente. en la que puede co~s

tar o no (porque puede sot1citarlo después por escrito) la solici
tud del actor en el sentido de que se le aplique una medida de a

premio al demandado en virtud rje la oposición a la diligencia. Es

ta solicitud se hace con fundamento en los arts. 61 y 73 fracc... 1 del C.P.C. 41. 

no como derecho del actor. sino como una sanción que de'i°mpone el Juez 

por incumplimiento a una de sus determinaciones; la raz6n del Ac
tuario pasa al acuerdo, si regresa el expediente rápido (al día si

gui~nte) y se listará en lo que pasa al acuerdo y en aproximada

mente tres días (regularmente en la práctica a menos Que se apala

bre uno con el Secretario) se pondrá en lista de lo que sale de -

acuerdo y saldrá publicado en el boletín judicial (ya no saldrá -

secreto) y el auto tendrá más o menos los siguientes términos : 

A sus autos la diligencia de cuenta y vista. la razón del actua
rio que antecede pasen los autos nuevamente al actuario para que 
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requiera al demandado y lo aperciba que será multado con $1.000.00 

pesos en caso de nueva oposición : Notifíquese. 

Una vez Que sale publicado el auto se encarga a una empleada del 

juzgado la elaboración de una cédula de Notificación. a efecto de 

que se le notifique al demandado el apercibimiento de multa. Esta 
elaboración tarda de uno a tres días. una vez que está elaborada 

la cédula. se pasa el expediente al actuario para que le de cita 

a la actora y se pueda embargar y en su caso notificar al deudor. 

Se presenta el actor con el Actuario en el domicilio del deman

dado quien puede reincidir en la oposición de la diligencia de em

b~rgo. El actuario levantará la razón correspondiente y devolverá 

el expediente al Juzgado a efecto de que se acuerde la diligencia, 

cabe hacer mención que la not1ficación de apercibimiento sí se le 

deja al demandado. En muchos casos cuando ~1 demandado se le deja 

esta notificación de apercibimiento comparece a juicio tratando de 

hacer alguna aclaración respecto de la demanda que se ha instaurado 

en su contra, escrito al que le recaerá un auto que dice más o me

nos lo siguiente : "No ha lugar a acordar de conformidad lo solici

tado, en virtud de que el promovente no ha sido llamado a juicio''. 

Esto es porque aunque se le dejó cédtJla de notificación no se le 

emplazo. por lo que no puede comparecer dentro del pleito. 

Cuando ha sido acordada la razón del actuario con la segunda o

posición (acuerdo que tuvo que haber pasado p6r el procedimiento 

de pasar a acuerdo y sal ir publicado) le recaerá un auto el cual 

hará efectiva la multa de M. N. $1,000.00, y se ordenará se gire 

='·~~o a la Tesorería del Distrito Federal a efecto de que se haga 

efectiva dicha multa y se apercibirá al demandado que en caso de 

reincidencia se le aplicará una multa de M .. N. S2.000 .. 00. pasando 

los autos al Actuario para que nuevamente trate de emplazar al de

mandado. Este auto debe notificarse al demandado, por lo que se 

necesita cédula de notificación, así como encargar se elabore ofi-
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c1o a la Tesorerfá del Distrito Federal a efecto de que se haga -

efectiva la multa decretada, se pasará el expediente nuevamente al 
actuario para que junto con el actor se visite nuevamente al deman
dado. 

El demandado con todo y que se le notificará que se le aplicó 

una multa de H. N. $1.000.00 y se apercibe de una de H. N. $2.000.
puede seguir oponiéndose a la ejecuc16n, y siguiendo los pr""ocedf

Mfentos anteriores de levantamiento de razón, acuerdo, publfcacfón, 
cédula de notiffcaci6n, cita con el actuario y nueva vfsfta, se le 

aplicar& nrulta de H. N. $2,000.00. (se mandar& oficfo a la Tesore
rfa} y se le apercibe del rompf111fento de cerraduras y auxilio de 

la fuerza pública; si aún asf sigue oponiéndose, se girará oficio 

a la Oireccf6n Genera 1 de Policfa y Tr&nsito (ahora Protecci6n y 

Vfalfdad) para que auxflfe el Juzgado y llevar a efecto la Ofligen
cia, en la práctica el of'icfo para pedir el aux111o de la fuerza 

pGblica solo se presenta. y con el oficio sellado en el momento de 

la diligencia se para a una patrulla y se lleva al cabo la diligen

cia. pues sf se espera a una cita que le de la Secretarfa de Pro

tecc16n y Vialidad. qu1z& Ta dé para dentro de un mes o mínimo -

quince dt'as. 

Para este momento el deudor pudo haber escondido los bienes con 

los que pudiera garantizar el adeudo. por lo que el rompimiento de 

cerraduras y auxilio da la fuerza pública ser"'f'a infructuoso. por 

eso en el momento de esta di 11gencia se le apercibe para el caso 

de reincidencia en la oposición de un Arresto Administrativo hasta 

por 15 dfas. 

Para dar cumplfmfento a este arresto. ahora el of'1é:10 será a la 
Procuraduri a del Distrito Federal a efecto ·de que en aux i 1 i o de 1 

Juzgado se arreste al demandado. como medfo de apremio. a efecto 
de que permita al Ejecutor el poder realizar la diligencia de em-

bargó. En la prietfca en este momento el demandado por lo regula~ 



l 1 3 

efectúa el pago, pero hay casos en los que n1 arrestándolos dos ve

ces pagan. 

Siendo el caso de que realmente no haya forma de embargar. pues 
serla necesario esperar a que el demandado obtenga bienes suficien
tes para liquidar el adeudo, o en su defecto tratar de acusarlo por 

otra v~a. pues conciente de que no podía hacer el pago defraudó al 

acreedor obteniendo un lucro en detrimento del actor. 

Para este punto del procedimiento quizá ya se haya llevado dos 

o tres meses el j1Jicio y ni siquiera se ha emplazado al demandado 

y el gasto para el Actor a esta altura es ya muy elevado. 

Diferente es el caso cuando el domicilio del demandado esta fue
ra de la Jurisdicción del Juzgado del Distrito Federal (o del lugar 

donde se demande). pues será neces.ar1o solicitar el auxilio del -
juez bajo cuya jurisdicción se encuentre el demandado a efecto de 
embargarle bienes y emplazarle a juicio. aperclbiendole de que se

ñale domicilio en la Jurisdicción del Juez exhortante a efecto de 

que p.hf reciba notificaciones. 

Una vez que el Auto con exhorto sale publ rcado. se st•licita la 

elaboración del mismo para después junto con oficios al juez exhor
tado y a la Q;rección General Jurídica y de Gob1erno. así como des

pués de legalizar las firmas del Juez. ante esta última dependencia 
se proceda a enviar el exhorto a su destino (lle~ar por parte del 

Actor) y así darle seguimiento al proceso. Cuando se presenta el 
exhorto ente el Juzgado Exhortado se acorderd el mismo y se le re
gistrará dándose la orden al actuario a efecto de que se emplace 

al demandado. éste puede oponerse al emplazamiento. lo que podría 

representar un procedimiento parecido al que mencionamos anterior-
mente relacionado con las oposiciones. 

En el supuesto de que sf se. pudiera llevar a 
cia de requerimiento., embargo y emplazamiento. 

cabo conforme a lo detallado en el Punto 2 de 

efecto la diligen
esta se llevará <s1 

este Capltulo. por 
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lo que respecta al requerimiento y al embargo. 

Una vez efectuado el embargo. se correr"á traslado al demandado 

con las copias simples exhibidas por el actor debidamente selladas. 

Y se le hará saber al demandado que tiene tres días para efectuar 

el pago u oponerse a la P.jecución. 

Recordemos que en materia Mercaintil los términos no son peren

torios. por lo que será necesario que el actor acuse rebeldla Al 

demandado si este no se opuso dentro de esos tres días (ver puntO 
4 siguiente ''La contestación de la demanda''). 

••s; se ignora el domicilio del deudor. por aplicaci6n supletoria 

del artlculo 535 del C. P. C •• se hará el requerimiento por tres 

días consecutivos en el Boletín Judicial y fijando la cédula en los 
lugares públicos de costumbre. Pasados ocho días de la última pu-

blicación se tendrá por hecho el requerimiento y se procederá en
seguida al embargo'' (92). 

No creo que tenga caso la aplicación de este artículo en un jui

cio ejecutivo mercantil. pues solo en el caso de que no se conocie

ra el domicilio del deudor, n1 de su casa ni de su trabajo, y sa

biendo que algún bien es de su propiedad (ser;a inmueble porque s~ 
ria la única forma de conocer Quien es el propietario) y que no tu
viera la posesión pues si tiene la posesión de un inmueble, es que 

lo habita y sería su domici 110, de ahí en fuera no tiene razón de 
ser. pues como ya vimos es requisito indispensable para emplazar 

el embargar bienes para garantizar el pago y si no se sabe el domi

cilio menos que bienes tenga. por lo que no se podrá llevar al cabo 

el embargo mucho menos el emplazamiento pues este depende del em
bargo art. 1.396 C. de Com. 

Por otro lado al presentar la demanda con la falta del domicilio 

(92) Zamora Pierce Jesús "Derecho Mercanti 1 11 pág. 170. Editorial 
Cárdenas. México 198. 
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del demandado le recairá prevensión y no será sino hasta el desaho
go de ésta cuando se admita 1 a demanda que correrá la misma suerte 

de no poder seguir su curso si no se puede emplazar al demandado 

por no embargar en virtud de no localizarlo .. 

''En caso de que s{ se tenga conocimiento del domicilio del de
mandado. pero no encontrándosele a la primera busca se le dejará 

citatorio, fijándole dfa y hora parlo que aguarde (art. 1,393 del 

Código de Comercio).. El Código no señala el lapso que deberá -

transcurrir entre la primera y la segunda busca. y es discutible 

si procede 1 a aplicación supletoria del Art. 535 del C. p. c •• conforme 

al cual el cita.torio deberi se~alar ''hora fija dentro de las 24 hs. 
siguientes ... ~n todo caso. deberá concederse a 1 demandado tiempo 

razonablemente suficiente para enterarse de que s.e le busca y para -

pr-esentarse en su domicilio" (93). y si no espera -sigue diciendo 

dicho capftulo- se practicará la d.iligencia con cualquier persona 

que se encuentre en la casa o a falta de ella con el vecino inrnedia

to. (El tribunal colegiado del Quinto Circuito. en dos ocasiones. 

calificó de legal el citatorio dejado para el mismo dfa en que se 

practic6 la primera busca del deudor) (94) (La corte ha aceptado 

que el auto de exeqÜendo se entienda con un menor de edad. máxime 
si "es familiar cercano del demandadoy con el criterio :;uficiente 

por su edad para entender el motivo de la diligencia y notificar 

al interesado" S. J. F •• Séptima Epoca. Volumen 10. Cuarta Parte. 

Tercera Sala, pág. 66). 

Cuando se han llenado todos los requisitos necesarios para em

plazar y no se han tenido trabas de ninguna lndole se procede a em

plazar al demandado. momento en el cual empieza a correr el término 

para la contestación de la demanda. en este caso (oponerse a la e

jecuciónj. 

(93) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 170. 

(94) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 170. 
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La razón del actuario donde consta el acta de embargo y la cons

tancia de emplazamiento pasa al acuerdo para que se acuerde lo que 
proceda. computándose el término en que el demandado debe contestar 
la demanda. Si dentro de lo embargado se encuentra un bien inmue

ble dentro del auto que le recaiga a la Constancia de Embargo y Empla

zamiento se ordenará girar oficio al Registro Público de Propiedad. 

para que se 1 n ser iba el embargo. 
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4.- LA CONTESTACION DE LA DEMANOA. 

Una vez emplazado, el deudor cuenta con tres dfas a partir de la 

Notificaci6n del Emplazamiento para comparecer ante el Juzgado a -
hacer paga de la cantidad demandada y las costas o a oponerse a la 
Ejecución si tuviere alguna excepción par• ello (art. 1,Jg6 del C6-
digo de Comercio). 

Aquf debemos diferenciar entre si contesta o no el Demandado y -

si lo hace sf es en tiempo o no. 

Recordemos pues que el C6digo de Comercio contiene en cuesti6n -
de t~rminos los prorrogables y los Improrrogables. Los primeros -
contenidos en el artf~ulo 1,075 y los segundos en el art. 1,077. -
asf también debemos recordar que el mfsrno C6dfgo de Comercio esta-
blece el sistema de t~rm1nos no perentorios o sea que es necesario 
un acuse de rebeldfa art. 1,078 del. C. de Com. 

Con relacfón al doble sistema de cómputo del término en materia 
mercantil. rel acfonado con ta perentorie·dad de los mismos la Ooc--
trina y aún la Corte, se enfrascan en una df scusi6n de si los Im~-

prorrogables son perentorios, en tanto los perrogables no son pe--
rentorios. problemática que no es punto esencial de esta tesis. por 
lo que solo lo mencionamos y. nos limitaremos a la práctfca de los 
mismos. 

Ahora bien. en caso de que no se conteste la demanda dentro de -
los tres dfas mencionados que se tomarán en cuenta contando el dfa 
en ~ue se emplazo. el actor debe presentar su escrito acusando la 
rebeldfa en que fncurri6 el demandado al dfa siguiente al que haya 

concluido dicho término. en este caso el juicfo se llevará en ---
rebeldfa. En caso de que no se haya presentando en tiempo la con
testación. pero el actor no haya presentado su escrito de rebeldfa. 
si se tendrá por contestada la demanda en fonna &~temporánea. Una vez que se -
tuvo por contestada la demanda ésta deberá llenar determinados requisitos que -
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contempla el art. 260 del C.· p. c. aplicado supletoriacente al de 

Comercio. 

Es muy común en la pr&ct1ca que los litigantes aQoten hasta el 
último minuto del término para contestar. y presentar su contesta
ción. Analizando los r""equ1s1tos que debe contener ista. vereraos 

como pueden empezar a provocar los atrasos del juicio. La cantas-

tac1ón deberá ser presentada ante el Juez donde se pro•ov1ó la de-
111anda. se especificaré en el &ngulo superior derecho de la prt•era 

hoja el rubro del juicio. deberá señalar do•icilio para oir y reci

bir notificaciones (do•fcflio que el pro11ovente tratar¡ de poner 

lo •Ás diffcil posible de identificar, poniendo por •J••plo Manzana 

y Lote en lugar de número y calle). contestar¡ los h•chos canfor•• 
se le presentaron en la demanda. opondr¡ excepciones. si los tu

viere. 

En el caso de excepciones la ley nos indica aquellos que podr¡n 
oponerse según el titulo en que se funde la demanda. •El art,culo 
1.397 del C6d1go de Comercio 111enciana .las excepciones que pueden 
oponerse si el tftulo ejecutivo fuere una sentencta. El art.fculo 
8° de la Ley General de Tttulos y Operaciones de Crédito nos indica 

las excepciones procedentes contra la~ acciones derivadas de un tt
tulo de crédito. Por Gltimo, el art,culo ·1,403 del C6di90 de Co

mercio enumera las excepciones admisibles contra cualquier otro do
cumento ~ercant11 que traiga aparejada ejecución" (95). 

1.- Si se trata de sentencia. no se adr111t1rá más excepc16n que la 
de pago si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta dfas; si 
ha pasado ese término. pero no más de un año. se ad•1tirán. además 
las de transacción. compensaci6n y compromiso en árbitros y trans
currido mSs de un año. también será admisible la excepci6n de nova
ción. comprendiéndose en ésta la espera. quita. el pacto de no pe
dir y cualquier otro arreglo que modifique la obligaci6n (art. -

(95) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 203. 
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Agrega el C6digo que. transcurrido 
más de un año, ta~bién será admisible la excepción de falsedad del 
instrumento. pero condiciona su procedencia a que "la ejecución no 

se pida en virtud de ejecutoria, convenio o juicio constante en -

autos''• luego su menci6n es in6ti1 en un arttcul~ dedicado a enume
rar las ex ce pe iones opo:i i b 1 es contra 1 a ejecución de sentenci a,...(9'6) 

Todas estas excepci enes deberán fundarse en nechos posteriores -

al fallo. pues lo contrario importarla recibir la discusión y des

virtuar los efectos de la cosa juzgada. Los términos fijados en 

el art1culo l,397 del Código de Comercio se contarán desde la fecha 
de la sentenc;a o convenio, a no ser que en ellos se fije plazo pa

ra el cumplimiento de la obligación. en cuyo caso el término se -

contará desde el dla en que se venció el plazo o desde que pudo e

xigirse la última prestación vencida. si se tratare de prestacio

nes. periódicas (art. 1.398 del Código de Comercio). A más de res

tringir las excepciones oponibles a 1a sentencia. el Código 11mita 

también las pruebas de q11e puede valerse el demandado. Todas las 

<excepciones admisibles deben constar por instrumento público. pf>r 

documento judicialmente r"'econocido o por confesi6n judicial (art. 

1. 3q7 in fine del Código de Comercio). Al oponer la excepción. el 

deudor deberá acompañar el instrumento en que se funde. o promover 

la confesión o el reconocimiento judicial. De otra manera no será 

adm;t;da (art. 1.399 del Código de Comercio). 

Subrrayemos -dice el Maestro Zamora Pierce- que las disposicio

nes de lus artfculos 1.397 a 1~400 del Código de Comercio. inclusi

ve. son aplicables únicamente para el caso de que el tttulo ejecu

tivo sea und sentencia. Quiere ésto decir que el arttculo 1.399 

es un ''precepto que rige exclusivamente para los casos de ejecuci6n 

proveniente de sentencia, (S. J. F. Quinta Epoc:a, tomo XLVII .. pág. 

1. 597), y la limitación probatoria que establece no es aplicable 

a todos los juicios ejecu~ivos mercantiles. (97). 

(96) Zamora Pierce. o b. c1t. pág. 203. 

(97) Zamora Pierce Jesús, 1 .B. IOEM pág. 204. 
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2.- Contra las .acciones derivadas de un tftulo de crédito solo -
pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas (art. a. 
L. G. T. O. C.) 

I.- Las de incompetencia y falta de personalidad en el actor; 

II.- Las que se f~nden en el hecho de no haber sido el demanda
do quien firmó el documento; 

III.- les de falta de representación. de poder bastante o de fa
cultades legales en quie~ suscribi6 el tftulo a nombre del 
demandado. salvo lo dispuesto en el artfculo 11: 

IV.- La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el tf
tulo; 

V.- Las fundadas en la omis16n de los requisitos y menciones 

que el titulo o el acto en él consignado deben 1 levar o 

contener. y la ley no presum~ expre~amente o quQ no se ha
ya satisfecho dentro del término que señala el artfculo 

15; 

VI.- La de alteración del texto del documente'- o de los demás 

actos que en él consten, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 13; 

VII.- Las que se funden en que el tftulo no es negociable; 

VIII.- Las que se basen en la quita ., 

en el texto mismo del documento. 

porte de la letra en el caso del 

pago parcial que 
o en el depósito 

articulo 132; 

consten 
de 1 im-

IX.- Las que se f.Jnden en la cancelación del tttulo, o en la 
suspensión de su pago ordenada judicialmente, en el. caso 

de la fracción II del articulo 45; 
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X.- Las de prescripción o caducidad y las que se basen en la 
falta de las demás condiciones necesarias para el ejerci
cio de la acc16n; 

XI.- Las personales que tenga el dema~dado contra del actor. 

3.- Contra cualquier otro documento mercantil que traiga aparejada 
ejecución. son admisibles las siguientes excepciones : 

1.- Falsedad del tftulo o del Contrato contenido en él; 

11.- Fuerza o miedo; 

111.- Prescr1pci6n o c~ducided del tftulo; 

IV.- Falte de personel1d<>d 
miento de la firma del 

en e 1 ejecutante. 

ejecutado,, en los 

reconocimiento es necesario; 

V.- Incompetencia del Juez; 

VI.- Pago o compensación; 

VII.- Remisión 3 quita; 

VIII.- Oferta de no cobrar o espera; 

IX.- Novación de contrato. 

o del reconoci

casos en que ese 

Las excepciones comprend Idas desde la fracción VI a la IX sólo 

~erán admisibles en juicio ejecuti~o si se fundargn en prueba docu
mental (ert. 1,403 del C6d1go de Comercio). 

Solo en caso de que exista contestación de demanda y si las ex
cepciones y defensas que opusiere el demandado lo ~meritan se a--
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brir¡ el juicio a prueba. 

En caso de que no se conteste la demanda o no se opusieran ex
cepciones. se citar& para o1r sentencia de remata (art. 1.404 del 
~6d1go de Comercio). 

Art. 1.404.- No verificando el deudor el pago dentro -de tres 
d1'as después de hecha la traba. ni oponiendo excep~16n contra l• 
ejecuc16n a pedimento del actor y previa cit&ción de las partes. 

se pronunciar¡ sentencia de remate. mandando proceder a la venta 

de los bienes embargados y que de su producto se haga pago a su -
acreedor. 

Si de las excepciones que opone el de•andado "existen algunas 

dilatorias. éstas se debertan oponer -dice el art. 1.379 del C6digo 
de Comercio- simultáneamente en el pr.eciso t.érr.ino de tres dtas. 

El artículo relativo a el las se substanciar& con solo el escrito 
en que las opone el demandado. la contestación del actor y la prue

ba que se rindiere. si el caso lo ex1ge. p~ara lo cual se otorgar& 
un término que no ·pase de diez d1as". Esto es solo para el caso 
de excepciones dilatorias. Estas excepciones se deciden en Senten
cia interlocutoria de la que se puede apelar y hasta pedir el amPa
ro. lo que atrasa en forma considerable el asunt~ que es de natura
leza meramente su•ar1a. 

Si el juicio en virtud de las excepciones opuestas por el de•an
dado exigiere prueba se debe abrir la dilación probatoria confor•e 

a lo q~e se indica en el punto siguiente. 
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El maestro Jesus Zamora Pierce (98) al respecto de las pruebas 
dentro del Juicio Ejecutivo Hercantn dice: "La naturaleza del ti 
tulo ejecutivo le dá a ~ste la caracterfstica de prueba preconsti
tuida de la acción. Habiendo probado su acción el actor con la so
la exhibición del título, procederá la dilación probatoria única-
mente si el deudor se opusiere a la ejecución, mediante excepcio-
nes que exigen prueba." (Artículo 1405 del Código de Comercio). 

En este punto existe una diferencia de fondo con el juicio Ordi
nario Civil, pues en éste se abre el juicio a prueba aunque el ne
gocio no lo requiera. El caso que prevee el artículo 1405 del Códi 
go de Comercio antes aludido al decir " ... y el negocio exigiere -
prueba ... q si condiciona el que se abra el período probatorio den
tro del proceso, sin embargo en el Código de Procedimientos Civi-
les, la acción de abrir el juicio a prueba es un procedimiento que 
se hace de oficio. ( Art. 277 del C.P.C.). 

Articulo 277.- " El juez mandará recibir el pleito a prueba en-
el caso de que los litigantes lo hayan solicitado, o de que él la -
estime necesaria, si el juez no decidiere sobre el particular, ~ -
entenderá que se recibe a pru~ba, corriendo desde luego, el término 
para ofrecerlas." 

Esto no quiere decir que en todo juicio se tiene que abrir el p~ 
riodo probatorio. pues no tendrfa lugar-según el maestro Zamora P.
en las sigu;entes hipótes;s: 

10 Cuando el ejecutado no contesta la demanda. El artículo 1404 -
del Código de Comercio se refiere expresamente a este caso. y dice: 
" No verificando el deudor el pago dentro de tres días después de -
hecha la traba. ni oponiendo excepción contra la ejecución. a pedi
mento del actor y previa c;tación de las partes, se pronunciará se.!!. 
tencia de remate, mandando proceder a la venta de los bienes embarg.il. 
dos y que de su producto se haga pago a su acreedor." 

2) Cuando el ejecutado se allana a la demanda. 

( 98) Zamora Pierce Jesus ob ci t pag. 205 y 206 
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3) Cuando el ejecutado opone excepciones de puro derecho, que no 
necesitan prueba. 

4) Cuando el ejecutado opone excepciones fundadas en hechos que 
se prueban con el propio tftulo ejecutivo, que ya obra en autos -
por haber sido exhibido por el actor. 

Oecfamos que, si el tftulo que funda la vía ejecutiva es una sen 
tenc;a. el ejecutado deberá probar su excepción mediante instrumen
to público, documento judicialmente reconocido o confesi6n judicial. 
En este caso, el código parese afirmar que debe concederse término 
probatorio únicamente en la hipótesis de que el ejecutante objetare 
el instrumento ofrecido por el deudor y ofreciere pruebas ( art. -
1400 del Código de Comercio). En realidad, támbién será necesario 
abrir el juicio a prueba cuando el ejecutado promueva la confesión 
o el reconocimiento judicial. pues, de lo contrario, no habría opa~ 
tunidad procesal· para que se desahogaran esas pruebas. 

Si el juicio se sigue en ejecución de sentencia, el juez senal.!. 
rá un término probatorio que no pase de diez dfas.Concluido ese t~.!:.' 

mino probatorio, citard a una audiencia verbal que se verificará -
dentro de tres días y rallará dentro de cinco. La citación para la 

audiencia produce los efectos de citación para sentencia ( Art. 
1400 del Código de Comercioi En todos los demás casos, si el nego-
cio exigiere prueba, se conceder& para ésta un t€rmino que no exceda 
de quince dfas ( Art. 1405 del Código de Comercio ).Concluido el ~é.!:. 

mino d~ prueba y sentada razón de ello. se mandar~ a hacer publica-
ci6n de probanzas y se entregarán los autos. primero al actor y lue
go al reo, por cinco dias a cada uno • para que aleguen de su dere-
cho ( Art. 1406 del c. de C. ). Presentados los alegatos o transcu-
rrido el término para hacerlos, previa citación y dentro del término 
de ocho dias se pronunciará la sentencia.( Art. 1407 del C. de C. ). 
(gg). 

(99) Zamora Pierce JesJs ob. cit. pag. 206 
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Después de este comentario que hace el maestro Jesús Zamora Pfer
ce al respecto de las pruebas, será necesario analizar los puntos -
que competen a este capitulo uno por uno iniciando por conocer que -
se entiende por Dilación Probatoria. 

Dilaci6n Probatoria: Es necesario conocer las rafees latinas de 
la palabra Dilación para despu~s conocer su sfg11fffcado. 011ac16n 
(del latfn dilatio). Retrazo. detenci6n. demora: venga usted a ver
me sin dilacf6n (100). 

"Dilación es el lapso dentro del cual se debe ejercitar un dere
ch~ cumpli~ una obli9aci6n o carga procesal. De ella dJce Escri--
che 'llámase dilación porque dilata el juicio. y mientras dura el 
plazo ninguna cosa nueva se puede hacer en el pleito. Las dilacio

nes anteriores a la contestacfón de la demanda, se llaman delfber.a
torfas, porque se dan al reo para deliberar si debe ceder. litigar, 
sujetarse al juez porque se conceden al actor y reo para hacer sus 
probanzas·•. Asf considerada la dilación. sólo comprende los t~rmf
nos para contestar la demanda y producir pruebas". (101). 

Ahora bien con estas definiciones de dflacf6n podemos establecer 
una deffnfción de dilación probatoria de la siguiente manera: Es -
el retraso provocado dentro del Proceso Ejecutivo Mercantil desti-
nado al procedimiento probatorio. 

Otorgamiento de Pruebas: El término otorgamiento de pruebas pue-
de compararse al de of.recfmiento de pruebas, por lo que utilizaremos 
las dos indistintamente. Con relación a este punto el Maestro José 
Becerra Bautista (102) dice "Las partes deben recurrir. al ofrecer 
sus medios de prueba, a los que enumera el artículo 289 del C6di90 
de Procedimientos Civiles (aplicado en materia mercantil serfa el 
artfculo 1205 del C6digo de Comercio); el art. 290 del C.P.C. -si-

(101) Pallares Eduardo, oh. cit. pág. 256. 
(100) Diccionario Pequeño La"ousse. Edición 1979, México, D. F. 
(102) Becerra Bautista José. ob. cit. págs. 96 a 99. 
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gue diciendo el Maestro Becerra Bautista- establece que el perfodo -
de ofrecimiento de pruebas (en materia civil). es de diez dfas "fa-
tales". que empezar§n a contarse. desde el dfa siguiente en que se -
cerr6 el debate (contestaci6n de la demanda o su reconvenci6n). 

En Materia Mercantil es en este punto en donde no se pone de acuer
do la doctrina. pues para algunos autores como Jesús Zamora Pferce -
(103) opinan que el C6digo de Comercio no marca un término para el -
ofrecimiento de pruebas. pues al referirse al art. 1383 del C6digo -
de Comercio que dice: "Según la naturaleza y calidad del negocio. el 
juez fijará el término que crea suficiente para la rendici6n de las -
pruebas. no pudiendo exceder de cuarenta dfas", el maestro Zamora -

P1erce opina que este t~rmfno es para la rendicf6n o desahogo de las 
pruebas, sfn indicar cual es el momento para su ofrecimiento. 

Por otra parte autores como Harca An~onio Tellez Ulloa (104) afir
ma que deberla aplicarse lo dispuesto en el artfculo 1079 del C6digo 
de Comercio, relacionado con el ejercicio de Derechos Procesales, 
cuando la ley no señale t~rmfno expreso, o s~a dentro de los tres 
primeros dias del periodo probatorio. 

Ahora bien estos dos autores coinciden en aplicar el perfodo de -
cuarenta dfas como de ofrecimiento y desahogo de pr~ebas. con la va
riante de que Zamora Pferce s61o habla de un "tiempo p~odente". pa
ra presentación de pruebas dentro de la dilación probatoria y el res
to- para desahogo. y Tellez Ulloa. habla de aplicar dentro de esa di
lación de cuarenta dfas el art. 1079 antes mencionado para que quede 
como término de ofrecimiento los tres primeros días de la dilaci6n. 

El maestro Fabián Hondragón al respecto del término de ofrecimien
to de pruebas en materia mercantil comenta. que: "La respuesta a qu~ 

término debe tomarse como de ofrecimiento de pruebas. se encuentra -

precisamente en el 1079 del C. de C .• pero en su fracci6n I, y no en 

(103) Zamora Pierce. Jesús. ob. cit. págs. 120 y 121. 
(104) Tellez Ulloa. Marco Antonio. "El Enjuiciamiento Mercantil Me-

xicano". Editorial del Carmen. pág. 104. M~xfco. D. F. 
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la fracci6n VIII como lo afirma Téllez Ulloa, pues bien si el artf-
culo 1383 del C. de C. señala el tl!rmino de desahogo, el tl!rmino de 
~ dfas que señala la fracci6n I del 1079 del C. de C. nos da el 
término de ofrecimiento de pruebas. 

Por 10 anterior. tendríamos. qu_.:i·en Materia Mercantil tanto en los -

juicios ordinarios como en los Ejecutivos. el término de ofrecimien
to de pruebas es de diez días. con excepción de los Ejecutivos que 
tengan como documento base de la acción una sentencia, pues creo que 
los arttculos 1399 y 1400 del C6digo de Comercio, marcan el tl!rmino 

para ofrecer pruebas. y las únicas admisibles. 

"Art. 1399: Dentro de los tres dfas $1guientes al embargo, podrá 

el deudor oponer la excepción, acompñand~ el instrumento en que se -
funde o promoviendo la confesión o reconocimiento judicialh. (Debe
mos recordar que el art. 1396 nos marca como término para contestar 
la demanda el de tres días después del emplazamiento, por lo tant.o -
el término de ofrecimiento de pruebas en este caso coincide con el -

de la contestación). 

"Art. 1400: Si el ejecutante objetare el instrum~nto a que el ar
ticulo anterior se refiere y ofreciere pruebas, se señalará un t~r--

mino que no pase de diez dfas .•• " 
pruebas). 

(Término de desahogo de las ----

Concluiremos diciendo que el caso concreto para el juicio Ejecu-
tivo Mercantil será término de ofrecimiento de pruebas {con excep--
ción de los que se funden en sentencia), el que se~ala el artfculo -
1079 fracci6n I del Código de Comercio, o sea\0 dfas, y el tl!rmino -

de desahogo será el que marca el artfculo 1405 del Código de Comer-
cio, o sea 15 dias. 

En la práctica el presentar un escrito de pruebas debe llenar de
terminados requisitos, como toda promoción debe indicar el juez ante 

el cual se lleva el pleito, sin que falte el rubro del juicio, el --
nombre del promovente y hacer referencia a su personalidad. Las ---
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pruebas deben relacionarse con todos y cada uno de los puntos contro
vertfdos del lftfgo art. 2g1 del C.P.C •• aplfcado supletorfamente al 
de comercfo. Aunque la ley no fndfca el orden que deben llevar i!stas 
dentro del escrfto de pruebas en la práctfca por lo regular se ofre-
cen prfmeramente la confecfonal, ensegufda las documentales públicas 
y prfvadas, despui!s la testfmonfal pericfal, inspecci6n jüdfcfal, fo
tograf,as, coptas fotostáticas, etc., fama pública, presuncfonal le
gal y humana. 

. 
Este escrito tendrá que seg u i r- el procedf01fento de pasar a acuer-

do y publfcaci6n, que ya hemos comentado (lfsta de lo que pasa a acuer
do, acuerdo, etc.) y al publfcarse se conocerá que pruebas han sido -
admftidas por el juez y cuales no. 

Admfsi6n de pruebas: "El juez debe admftfr o desechar las pruebas 
ofrecfdas por las partes, al d,a sfguie~te al en que termine el perfo
do de ofrecimiento. Naturalmente que esta dfsposici6n del art. 298 -
del C6digo de Procedimfentos Civiles, por carecer de sancf6n puede -
ser vfolada sin efectos jurtdicos perjudicfa)es para las partes• (105). 

Este artfculo se aplfcarfa supletoriamente al Código de Comercfo. 

El juzgador puede admftlr o desechar, medfante un acto de voluntad 
externado en una resoluci6n determfnada que pruebas admite o tambfi!n 
sf desecha alguna de las ofrecfdas por las partes (106). Exfsten re
glas generales que obligan al juzgador a desechar las pruebas contra
rias a derecho, a la moral, a hechos ajenos a la controversia. a he
chos fmposfbles o notarfamente fnverosfmfles. (Art. 2g8 del C.P.C. y 
1198 del Códfgo de Comercfo). El art. 2gB del C.P.C. faculta tambii!n 
al juez a lfmftar prudencialmente el número de testigos. Este pre-
cepto tfende a evftar el recurso de muchos lftfgantes de ofrecer la 
declaracf6n de un gran número de testfgos con objeto de alargar el -
procedfmfento en perjufcio de la rápfda admfnistracf6n de justicfa. 

e 107>. 

(105) Becerra Bautfsta Jos!!, ob. cit. págs. g6 ~ g9. 
(106) Becerra Bautfsta Jos!!, oh. ert. págs. g6 a gg. 
(107) Becerra Bautista Jos!!, fb. fdem págs. 96 a gg. 
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Lo que resulta absurdo -sigue diciendo el Maestro Becerra Bautis
ta- (lOB). es que el juez determine que pruebas deben admitirse •so
bre cada hecho" pues no está capacitado, dado el estado del procedi
miento, para prejuzgar sobre cual es la intención de las partes y -
sobre la necesidad que tienen de.ofrecer diversas probanzas. prec1-
samente para que el Juez se forme una convicción correcta de los pun
tos cuestionados. 

La parte final del art. 2g9 del C.P.C. que se ha comentado esta
blece una regla básica en materia de pruebas: contra el auto que ad
mite pruebas no cabe otro recurso que el de responsabilidad. Este -
recurso no produce efectos prlctfcos en el proceso. pues aun siendo 

favorable, no se modlficarfa el auto respectivo (109). Sin embargo. 
no puede concluirse que el juez sea omnimodo en la admisión de prue
bas. aún cuando admita probanzas contrarias a derecho. a la moral. -

etc. Mediante un Incidente de oposición al desahogo de las pruebas 
mal admitidas, puede frenarse una actividad ilegal del juzgador. -
(110). 

Respecto a la determinación que niega la admisión de determinada 
prueba ahora cabe la apelación en el efecto devolutivo. cuando fuere 
apelable la sentencia en lo principal. (111). 

Peculiaridades de las pruebas en el Proceso Mercantil: La prue
ba de conYesión y la testimonial -dice Zamora Pierce (112)- se ofre
cen presentado los interrogatorios respectivos. ·El correspondiente 
a la confesional puede presentarse cerrado, pero el destinado a la -
testimonial deberá necesariamente presentarse abierto y con copia, -

a fin de que la parte contraria pueda presentar interrogatorios de -
repreguntas. Tanto la prueba confesional como la testimonial podrán 
aceptarse. aún si no se presentan los interrogatorios, pero no se -
procederá a citar al absolvente, ni podrá senalarse dfa para la re
cepción de la testimonial si no se hubieren presentado (arts. 1223. ---
1263, 1264 y 1265, C. Com.). 

(108) Becerra Bautista José. ob. cft. págs. g5 a gg_ 
(109) Becerra Bautista José, ib. idem págs. g5 a gg. 
(110) Becerra Bautista José, ib. ldem págs. 96 a gg_ 
( 111) Becerra Bautista José, if>. ldel'I pSgs. g5 a gg_ 
(112) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 121. 
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Son aplicables supletoriamente las normas que disponen que le -
prueba pericial se o~recerS expresando los puntos sobre los que ver
sar(. sfn lo cual no ser& admftfda. y. sf se qufere. las cuestfones 
que deban resolver los perf tos (art. 293, c. p; e:) y que los docu-· 
mentas que ya se exhfbferon antes del perfodo probatorio y las cons
tancias de autos se tomarán como prueba, aunque no se ofrezcan (art. 
296. C. P. C.) ("Los documentos exhibidos al presentar la demanda no 
necesitan ser ofrecidos como prueba en el período probatorio. Es -

aplicable supletoriamente al caso el artfculo 2g6 del C. ~. C. lo-
cal•, S. J. F., Quinta Epoca, tomo XLI, pá9. 1321). 

No debe aplicarse al proceso mercantil. en c~mbfo, ta exfgencfa -
de relacionar las pruebas ofrecidas con los puntos controver~fdos. -

pues el caso no seffala una o~fsi6n en ~1 Código de Comercio? sino -
tan s61o es fndfcio de un mayor formalismo en el procedf~fento ci-
vil. (No estoy de acuerdo con esta affrmaci6n del Maestro Zamora -
Pferce. pues creo que la misma formalfdad debe revestir tanto un -
proceso mercantil como uno civil). 

Término ordinario. El térmfno para la recepcf6n de las pruebas 
es ordfnarfo o extraordfn~rfo. Es ordinario el que se concede para 
producir probanzas dentro del Estado o Ofstrito Federal en que el -
lftfgfo se sigue. Es extraordinario el que st otorga para que se -
reciban pruebas fuera de la entfdad federativa en que se litiga (art. 
1206. C. Com.). 

Término extraordinario. El código se limita a indfcarnos que el 
tErmfno extraordfnarfo o ultramarino no se concederá sino en los ca
sos y bajo las condiciones dispuestas por las leyes. quedando al 
arbitrio del juez señalar dentro del legal, el término que crea pru
dente, atendidas la distancia del lugar y la calfdad de la prueba; 
y agrega que del término extraordinario no cabe pr6rroga (art. ---
1207). 

Una vez más, debemos peregrinar a los c6digos locales para infor
marnos cuándo y cómo debe solfcitarse el otorgamiento del término ex
traordinario; bajo qué condiciones será concedido y de cuántos dfas 
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constará. 

El procesal del Distrito establece que ªCuando las pruebas hubie

ren de practicarse f'uera del Distrito Federal o del pafs. se recibi
rán a petfcfón de parte dentro de un término de setenta y noventa -
dfas. respectivamente. siempre que se llenen los siguiente: requisi
tos: 1°. Que se solicite durante el ofrecimiento de pruebas; 2º. -
Que se indiquen los nombres y residencia de los testigos que hayan -
de ser examinados cuando la prueba deba ser testifical; 3°. Que se -
designen. en caso de ser prueba instrumental. los archivos públicos 
o particulares donde se hallen los documento: que han de testimoniar
se, o presentarse originales. El juez, al calificar la admisibilidad 
de las pruebas. determinar& el monte de la calidad que el promovente 
deposite como multa. en caso de no rendirse la pruebil. Sfn este de
pósito no se hará el se~alamiento para la recepci6n de la prueba" -
(art. 300, C. P. C.) ( 113). 

Procede también la aplicaci6n supletoria del artfculo 301, C.P.C., 

que indica las sanciones aplicables al litigante que no rindiere las 
pruebas para las cuales solicitó término extraordinario. Necesaria-
mente. e1 extraordinario prfncfpará después de fn1c1ado del ordfna--
rfo y terminará también después de vencido el ordinario. Lo primero. 
porque sólo después de iniciado el ordinario puede solicitarse el ex
traordinario; lo segunda. por la mayor duración de este último. Du
rante el extraordinario. únicamente puede rendir pruebas quien lo so-
1fcit6. y tan sólo aquéllas para cuyo desahogo fue expresamente con
cedido el término. (114). 

Suspensión del término. Tanto el término ordinario como el ex--
traordfnario pueden suspenderse a solicitud que de común acuerdo pre
senten las partes; o bien a petición de una sola de ellas. si se --
funda en causa muy grave a juicio del juez y bajo su responsabilidad. 
(art. 1208, C. Com.). 

(113) Zamora Pferce Jesús, ob. cit. pág. 123. 

(114) Zamora Pierce Jesús, lb. idem pág. 123. 
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La petici6n de una sola de las partes deberá ser acordada por el 
Juez sin dar vista a la contraria. ni substanciar incidente. pues -

el c6digo entrega la decisi6n a su juicio y responsabilidad. 

El auto que otorgue la suspensi6n expresará la causa que hubiere 
para hacerlo (art. 1209). El auto que la niegue será apelable en -
un s6~o efecto. pues causa un gravamen que no puede repararse en la 
sentencia definitiva (arts. 1339, párrafo final, y 1341, C. Com.). 

Las diligencias de prueba practicadas en otros juzgados durante 
la suspensi6n del término, en virtud del requerimiento del juez de 
los autos. surtirán sus efectos mientras el requerido no tenga avi
so para suspenderlas (art. 1210 C. Cum.) 

Pruebas fuera del t~rmino. Las reglas que norman el desarrollo 

del proceso tienen como finalidad e~tablecer el orden dentro del -
mismo. Hay un momento adecuado para la real1zaci6n de cada uno de 

los actos procesales, y ~stos deben efectuarse precisamente en el -

tiempo que les está destinado, ni antes n) después. 

El código aplica este principio a la pobranza cuando dispone que 
las diligencias de prueba s61o podr~n practicarse dentro del térmi
no probatorio, bajo pena de nulidad y responsabilidad del juez---
(art. 1201). Pero agrega de inmediato, que no obstan al principio 
mencionado, las reglas que establecen otros articulas del propio -
c6d1go permitiendo el desahogo de pruebas fuera del término (art. 
1202). Es decir, el c6digo enttende que no se oponen n1 contradi-
cen,_ por una parte, el principio de que las pruebas deben desaho--
garse dentro del t~rmino probatorio. y. por la otra. las numerosas 
excepciones a ese pr1nc1pio. 

La gama de excepciones es. en realidad. muy amplia. en ciertos 
casos, el c6digo permite que se desahoguen válidamente pruebas tan
to antes de que se inicie el perfodo probatorio como después de que 
ha vencido, e incluso antes de que se inicie el ju1c1o. (115). 

(115) Téllez Ulloa, ob. cit. pág. 142. 
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Pruebas rendidas antes de iniciarse el juicio. Antes de inciar
se el juicio pueden rendirse válidamente la prueba confesional, con
sistente en el reconocfmfento de firma, como medio de preparar e1 -. 
juicio ejecutivo; y la testimonial, para preparar el ordinario. Fue
ra de esos casos (art. 1155). no podrán desahogarse. antes de la de

manda. diligencias de p~ueba. las que se pidan deberán rechazarse de 
plano y si alguna se practicare no tendrá ningún valor en juicio. -
{116). 

Pruebas rendidas en juicio. antes de que se inicie el perfodo pro
batorio. Ya iniciado el Juicio, encontramos tambi~n algunas pruebas 
que pueden desahogarse sin necesidad de esperar al término probato-

rio. La confesional. en primer término. pues todo litigante está -

obligado a declarar bajo protesta, en cualquier estado del juicio, -
contestada que sea la demanda. cuando asf lo exigiere el contrario -
{art. 1214 del C. de C.). Enseguida tenemos la documental. consisten
te en aquellos documentos que tas partes anexan a sus escritos de de
manda y contestacf6n. o bien ofrezcan como prueba en algún incidente, 
asf como todos los documentos que llegaren a formar parte de los au
tos por cualquier motivo. y que el juez deber& tomar como prueba. -
aunque no se ofrezcan como tal, por aplicación supletoria del artf-
culo 296, C. p. c. (117). T~llez Ulloa, afirma que, ya iniciado el 
juicio, puede rendirse cualquier prueba sin esperar al t~rmfno proba
torio, si se justifica su desahogo anticipado. Jesús Zamora Pierce 
afirma el principio de que las diligencias de prueba s61o podrán-~
practicarse dentro del término probatorio no admite más excepciones 
que las expresamente enunciadas por el c6digo, y éstas, sf bien son 
numerosas, no comprenden una posibilidad tan amplia como la que con
templa T~llez Ulloa.(118). 

Pruebas rendidas despu{;s de concluido el término probatorio. Des-

pués de concluido el t~rmino probatorio y sus prórrogas, permite el 
código que se rindan las siguientes pruebas: 

(116) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 125. 
{117) Zamora Pferce Jesús, ib. idem pág. 125. 
(118) Zamora Pierce Jesús, fb. idem pág. 125. 
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1) La confesfonal, que puede ser ofrecida y desahogada en cualquier 
estado del juicio, hasta la cltacf6n para deffnltlva (art. 1214 
del C. de C.). 

2) La documental, que serS admftfda en cualquier estado del jufclo 
antes de sentenciarse. protestando la parte que antes no supo de 
ella o no la pudo haber (art. 1387 del C. de C.). El Juez darS 
conocfmfento de los docu~entos presentados • la contrarfa. por un 
tErmfno que no exceda de cinco dfas. para que alegue to que a su 
derecho convenga (art. 1319 del C. de C.). La cofttrarta tendrS 
fnterés en camunfcar al trfbunal las razcnes por tas cuales de-
ba presumirse que el oferente sabfa de la existencia de los·do-
cumentos que ahora exhf be y pudo obtenerlos y ofrecerlos dentro -
del t~rmfno probatorfo, motfvo por el cual debe ser rechazada su 
presentacf6n extemporSnea. 

3; La testimonial rendida en el tncfdente de tachas. Dado que las -
partes pueden tachar a los testigos durante el término probato
rio o dentro de los tres dfas q~e stgan a la notfffcacl6n del -
decreto en que se haga la publfcacf6n ~e probanzas (art. 1307 -
del C. de C.). es posible que el fndfcente de tachas se tramite 
con posterioridad al vencimiento del término probatorio (art. : 
1314 del C. de C.). 

4) Las pruebas rendidas en el Incidente de excepcf6n supervenfente, 
que puede hacerse valer hasta antes de la sentenct~. por apfca

ct6n supletorfa del artfculo 273, C. P. C. (AlcalS-Zamora, afir
ma. con raz6n. que la sentencfa deberá tomar en cuenta todas las 
p~uebas rendidas en incidentes posteriores al plazo probatorio. 
de manera análoga a las probanzas relacionadas con excepciones -

supervenfentes). (119). 

5) Las pruebas decret~das por el tribunal. El perfodo de pruebas -
se abre para las partes. los tribunales. en cambio. pueden de--

cretar en cualqufer tiempo el desahogo de pruebas. para mejor --

(119) AlcalS-Zamora, •c1fnfca Procesal•, pág. 392, Autor citado por 
Zamora Pferce en ob. cft. pSg. 126. 
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proveer. El Código de Procedimientos del Distrito consagra el -
principio de que el t~rmlno probatorio nunca concluye para el -
juez. en un artfculo (art. 279) que dice: "Los tribunales podrán 
decretar en todo tfempo. sea cual fuere la naturaleza del nego-
cfo. la prSctfca o a•plfacfón de cualquier diligencia probatoria. 
stempre que se• conducente para e1 conoctmtento de la verdad so
bre los puntos cuestionados. En la practica de estas dflfgen--
cfas. el juez obrarl co•o estime procedente para obtener el mejor 
resultado de ellas. sin 1esfonar e1 derecho de las partes. oyEn
dolas y procurando en todo sú igualdad•. Este artfculo equivale 
al 400 del Código de Procedfmtentos de 1884. antecedente común -
del vigente en el D1strfto y del de comercto. A pesar de ello, 
éste últfmo no contiene una d1spos1cf6n que conceda faculta~~• -
tan amp11as al tribunal. Ta•poco debe aplicarse supletoriamen-
te el artfcw1o 279. C. P-. e: a1 Jufclo •ercancfl, proque va en -
contra del prfncfpfo dfsposftfvo que entr~ga a las partes la pro
wocfón del enJufcfamlento. fto obstante. este principio no e~ -
absoluto. y los Jueces mercantiles pueden. de oficio. decretar -
la exhibición de los libros y documentos de los comerciantes --
(arts. 44 y so. C. Com.). y el reconocimiento o inspección judf~ 
cfal (art. 1259, c. co •• ). 

6) Las pruebas que, pedfdas en tle•pG, no pudi~ron practicarse por 
causas ajenas al oferente. 

La última excepcl6n al principio de que las pruebas deben desaho
garse dentro del t~rmino probatorio. se refiere a aquéllas que. --

ofrecidas oportunamente. no pudieron practicarse dentro del término 
por causas Independientes de la voluntad del Interesado. 

El tema reviste sumo Interés. sobre todo en el Distrito Federal, 
cuyos tribunales se encuentran a tal punto saturados de trabajo que 
frecuentemente no pueden desahogar dentro del término las pruebas -
oportunamente ofrecidas. 

El C. COm. reglamenta esta hipótesis en sus artfculos 1201 y 1386. 
El artfculo 1201 dice: "Las diligencias de prueba sólo po~rán 
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practicarse dentro del término probatorio, bajo pena de nulidad y -

responsabflfdad del juez. En los negoc1os mercantiles es improce-
dente el término supletorio de prueba". 

El artfculo 1386 agrega: "No impedirS que se lleve a efecto la -
publicaci6n de pruebas el hecho de hallarse pendientes algunas de -
las dflfgencfas promovidas. El juez. si lo cree conveniente. podrá 
mandar concluirlas. dando en tal caso conocfmfento de ellas a las -

partes". 

Es decir, el legislador mercantil consagr6 el principio de san-
cfonar con la nulidad las pruebas rendidas extemporineamente (art. 
120lf. Permiti6 también que el juez, si lo cree conveniente, las -
mande concluir después de vencido el término (art. 1386). 

Pero olvid6 senalar que la facultad judicial de recibir la• prue
bas extemporáneamente reviste car&cter excepcional, y se limita a -

aqu~llas que no pudieron prac~iLarse por causas independtcntes del 
interesado. Con lo cual deja en aparente. contradiccf6n a los 4rtf
culos 1201 y 1386, pues el primero prohfbe, bajo pena de nulidad y 

responsabilidad del juez. lo mismo que el segundo autoriza s1 el -

juez lo cree conveniente. 

Además. el artfculo 1201. en su párrafo final, declara improce-
dente en los negocios mercantiles el t~rminfo supletorio de prueba. 

Es decir, el legislador conservó la posib;lidad de desahogar ·· -
pruebas éxtemporáneamente. pero eliminó el medio procesal adecuado 

para hacerlo. 

y de nuevo ha sido necesario que el poder judicial saque las cas
tañas que dej6 en el fuego el legislador. Nuestros tribunales han 

resuelto: 

a) Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 1386, los jueces 
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pueden ordenar el desahogo de pruebas despu~s de concluido el 
t~rmino probatorio, sfn que para ello sea necesario solicitar nf 

conceder t~rmfno supletorio de prueba. 
b) La facultad que concede al juez el artf'culo 1386 no es arbitra-

ria. Unicamente podrán mandarse concluir las pruebas que fueron 

bien y oportunamente ofrecidas y que no se perfeccionaron por -
causas ajenas a la voluntad de la parte que 1as propuso. 

Es necesario señaldr que las partes no tienen un derecho adquf-

rfdo a que se desahoguen fuera del término las pruebas ofrecidas -
opor.tunamente. Nf, correlativamente. está obligado el juez a orde

nar su desahogo. "Podrá mandar concluirlas. si lo cree convenien-
te", dice el artfculo 1386, dejando esa posibfl idad al criterio del 
juez. El auto que niega el desahogo extemporáneo de pruebas no --
agravia al oferente. aun cuando la prueba haya sido ofrecida opor-
tunamente y no desahogada por causas ajenas a su voluntad. 

En materia mercantil. la ley reconoce como medios de prueba: I .

Confesi6n. ya sea judicial. ya extrajudicial; 11. Instrumentos pú-

blicos y solemnes; III. Documentos privados; IV. Juicio de perftos;

v. Reconocimiento o inspecci6n judicial; VI. Testigos; VII. Fama -

pública; VIII. Presunciones (art. 1205, C. Com.}. 

"Es pues indudable que el c6dfgo adopta el sistema de prueba le

gal. pero debemos aún ocuparnos de saber si la enumeración de medios 
de prueba transcrita es cerrada o abierta; es decir, si las partes 

pueden valerse únicamente de los medios comprendidos en forma expre

sa en el artfculo 1205 o s1 el sistema del código permite el uso de 
otros medios de prueba. Como argumento en favor del sistema abierto 

podrfa invocarse el texto del artfculo 1198 del C4 de C ... conforme 
al cual: 'El juez debe recibir todas las pruebas que se presenten., 
a excepci6n de las que fueren contra derecho o contra la moral'., y., 

de hecho, en una ocasión fue invocado en este sentido por el Tribu
nal Superior de Justicia." ("El articulo 1198 del C6d1go Mercantil 

establece que deberán recibirse todas las pruebas que se presentan 
a excepción de las que fueren contra derecho, es decir, establece 

un sistema abierto que facilita la aportación de los mayores ele-
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mentas probatorios de que se pueda disponer'', Anales. tomo 150, p&g. 179) (120). 

11 No obstante. el estudio de otros artfculos del c6d1go inclina 

la balanza en favor de la afirmación de que el sistema es cerrado. 
y que las Únicas pruebas admisibles so~ las enumeradas por el artf

culo 1.205 del C. de C. Militan en este sentido las disposiciones 
del c6digo conforme a las cuales, en el procedimiento convencional. las partes 

pueden renunciar algunos de los medios de prueba que la ley permite, pero no -

pueden señalar como admisibles las pruebas que no lo sean conforme a las leyes 

(arts. 1.052. fracci. 111 y 1.053 fracc. VII del C. de C.). da donde se despren
de que la enumeración de medios de prueba es de naturaleza limitativa y que la 

voluntad de las partes no puede alterarla". (121) Cabe hacer menc16n que la do.!:_ 
trina conoce tres tipos de sistemas: el libre, el que acepta todo tipo de prueba 

que pueda crear convicción en el Juzgador. tazado limita los medios de prueba a 

los que enumera la Ley; y el mixto. 

"Además. el código consagra el sistema de la prueba tasada. que •tribuye un 

valor predeterminado a cada uno de los medios de prueba. Este sistema obliga 

a aceptar como limitada la enumerac16n de medios de pruebo.. pues. si el juez -

aceptase cualquier prueba no mencionada expresamente por el c6d1go. se verta.1 ...... 

pos1b111tado para atribuirle valor probatorio. por carecer de nonna jurfdfca que 

tasar& dicho valor". 

"Todos los razonamientos anteriores. no obsta"te. aparecen tefif
dos de bizantinismo cuando nos damos cuenta de que los ocho medios 

probatorios enumerados por el código de comercio comprenden la to
talidad de los que son conocidos y accesibles; incluso los elemen
tos probatorios aportados por los descubrfmfe~tos de la ciencia. 

qué el C. P. C. admite (arts. 289. fracc. VII.* 373, 374 y 375), y 
que el Código de Comercio no menciona por la simple razón de que, 
en su mayor1a, eran desconocidos en 1889. Todos los medios mate
riales de representación. tales como las fotografías. las cintas 
cinematográficas. las grabaciones en cintas magnetofónicas o dis
cos. las radiografías. radioscopias y demás medios semejantes. 
pueden quedar incluidos dentro de la noción de documento. para lo 
cual basta con interpretar dicho concepto en sentido ampiio y ge

nérico. como es apenas natural hacerlo. (Las fotograf,as carecen 

(120) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 142. 
(121) Zamora Pierce Jesús, pág. 142. 
* Articulo reformado el 10/1/86 O.O. 
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de valor probatorio puesto que los medios de prueba en materia mer
cantl 1 son los que señala el artfculo 1205 del Código de la materia. 

entre los que no se encuentran las fotograffas', S.J.F., Sexta Epo
ca, Vol. LVI, Cuarta Parte, pág. 72). La corte no opina igual pues 

al respecto dice~ 'Los libros de contabflfdad de los comerciantes, 
medio probatorio tipfco del Derecho Hercantf 1, no aparecen mencfo-

nados en la enumeración del articulo 1205, y sóio pueden ser admi-
tidos como prueba por su asfmf lación al género' 1 documento'. e 122). 

Peculiaridades de las pruebas en el proceso mercantil.. En mate

ria probatoria es poco lo que puede señalarse como propio del enjuf-
cfamfento mercantil. De hecho, nada puede afirmarse de los instru-
mentas públicos, del reconocimiento judicial. de la fama pública o 
de las presunciones en materia mercantil. que no pudiese afirmarse 
también. mutatis mutandis. de los correspondientes medios probato-
rios civiles. 

a) La Confesión. ••oc la confesión en juicio mercantil. apenas -
debe indicarse que puede ser ofrecida válidamente. y que debe desa
hogarse. en cualquier estado del juicio. contestada que sea la de-
manda hasta la dtación para def"initiva (art. 1214 del C. de C.). -

Que no se procederá a citar a quien deba absolver posiciones sino -
después de haber sido presentado el pliego que las contenga (art. -

1223 del C. de C.). Que el que deba absolver posiciones será de-

clarado confeso cuando sin justa causa no comparezca a la segunda -
citación (art. 1232 f"racc. I del C. de C.). Y que, cuando la con-

f'esión no se haga al absolver posiciones. sino al contestar la de-

manda o en cualquier otro acto del juicio. no siendo en la presen-
cla judicial, el colitigante podrá pedir y deberá decretarse la ra

tif"lcación. Hecha ésta, la confesión queda perfecta (art. 1235 del 

C. de C.)". (123). 

b) La testimonial. "Las 

nial son también reducidas. 
pecualiaridades de la prueba testimo--

El oferente deberá exhibir interroga--

(122) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 143. 

(123) Zamora Plerce Jesús, lb. idcm pág. 144. 
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torio abierto que contenga las preguntas que desee formular a su 
testigo (art. 1263 del C. de C.). No podr-4 seilalarse d!a por-a la 

recepción de la prueba testimonial si no se hubieren presentado el 
interrogatorio y su copia (art. 1264 del C. de C.). Con lo copia 

~e dará traslado a la contraparte a fin de que pueda presentar in
terrogatorio de repreguntas antes del examen del testigo (art. 1265 
del C. de C.). las partes pueden asistir al acto del interr"ogato

rio de los testigos. pero no podrán interrumpirlos nihacerles otras 
preguntas o repreguntas que las formuladas en sus respectivos inte
rrogatorios. Sólo cuando el testigo deje de contestar a algún pun
to o haya incurrido en contradicción. o se haya expresado con am

bigüedad. pueden las partes llamar la atención del juez. para que 

éste. s1 lo estima conveniente. ex1ja al testigo las aclaraciones 

oportunas (art. 1270 del C. de C.). 

A las característ1 cas apuntadas. que se explican por la natura

leza totalmente escrita del procedirñi en to mercanti 1. agrega e 1 có

digo dos peculiaridades de la prueba testimonial que señalaremos 

a tltulo de curiosidades. pues no se aplican en la práctica. Auto

riza el código al juez para que. según las circunstancias. reciba 

declaración en sus casas a los ancianos de más de sesenta t!ños •. a 

los enfermos y a las mujeres (art. 1267 del C. de C.). Este artí

culo. que somete a las mujeres a una capitfs '1iminutio. no ha sido 

objeto de los ataques feminf-:¡tas por la sencf 1 la razón de que ya 

no es apl fea.do. Hoy en dta. las mujeres comparecen a declarar ante 

los tribunales en las mismas condiciones que los varones. En el 

año 1975 se consagró en el artlculo 4° de la Constitución el prin

cipio de que ''El varón y la mujer son iguales ante la ley''. A con

tinui!ción. el legislador se preocupó por adecuar la disposiciones 

de las leyes secundarias. y revocó o modificó numerosos artlculos 

del Código Civil. de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordena

mientos. Pero. al parecer. escapó a su mirada la vetusta norma -

contenida en el art"ículo 1267 del Código de Comercio. la cual. no 

obstdnte. queda sometidd al doble calificativo de inapl1cada y 4n
ticonstitucional. 

La segunda peculiaridad del código en relación con Ja prueba -

testimonial consiste en atribuirle valor de prueba plena a la de-
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clareci6n de un s61o testigo cuando ambas partes. personalmente. 

y siendo mayores de edad. convengan en pasar por su dicho (art. 

1304 del C. de C.). La tramitación del juicio indica a las claras 
que las partes no pudieron llegar a un acuerdo extrajudicial. y se 
vieron obligadas a someter sus diferencias a un tercero, que es el 
juez. En esas circunstancias. si las partes han de ponerse de -

acuerdo en algo, será en convenir el arreglo del litigio que las 

opone. y no en alterar el valor que corresponde a las pruebas. ni 

muchos menos en entregar la solución del conflicto al dicho de un 

s&lo testigo. En la práctica, los litigantes no invocan nunca esta 

disposición". (124) 
e) La pericial. Respecto a la prueba pericial podrlamos guardar 

silencio, pues su reglamentación mercantil no difiere de la civil. 

pero algunos autores han dado a uno de los arttculos del capítulo 

respectivo una interpretación que obliga el comentario. 

El artículo 1253 del C. de C. dice: "Si los que deben nombrar 

un perito no pudieren ponerse de acuerdo. el juez designará uno de 

entre los que propongan los interesados. y el fuere designado prac

ticará. la diligencia". Dado que este articulo es el único consa

grado por el c6digo al nombramiento de peritos. su lectura puede 

llevarnoS a la fácil conclusión de que. en los juicios mercantiles. 

la prueba pericial no es colegiada: que las partes deben ponerse 

de acuerdo para designar un solo perito y que. si no pudieren po

nerse de acuerdo. cada parte propondrá un perito, el juez designará 

uno de los propuestos y éste practicará el peritaje. A éstas o pa

recidas conclusiones llegan Ruiz Abarca, quien afirma que: "La ley 

mercantil desconoce la institución del perito en rebeldí~ y de peri-

to tercero en discordia. Las atribuciones del juez en este respec-

to se limitan a escoger un perito entre los señalados por las par

tes" (125). y Téllez Ulloa. para quien la pericia. en materia mer

cantil. no es una prueba colegiada. el juez carece de facultades 

para designar perito en rebeldía y debe acoger como perfectamente 

(124) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 145. 

(125) Ruiz Abarca. pág. 89. autor citado por Zamora Pierce Jesús. 

pág. 145. 
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válido el dictamen rendido por un solo perito (126}. El responsa
ble del equlvoco es el legislador. quien,. al entrar a tajos y man

dobles con el texto del Código de Procedimientos de 1884. lo mutiló 
hasta hacerlo casi incomprensible. En el caso concreto que nos -

ocupa. el autor del código olvidó copiar los arttculos fundamenta

les del procedimiento de designación de peritos. o sea aquéllos que 
otorgan a cada parte el derecho de nombrar un perito. que facultan 

al juez para hacer el nombramiento en rebeldía de las partes y para 
designar el perito tercero, en caso necesario. En cambio,. el le

gislador copió cuidadosamente un artículo de importancia secunda
ria,. el 472 del antiguo C. P.C .. , que establece la forma en que debe 

designarse el perito único que tiene derecho a nombrar las partes 

que integran un litisconsorcio; su texto es el que hoy aparece en 

el código de comercio bajo el número 1253. 

Es claro. pues, que estamos ante uno de los numerosos casos en 

que el código es omiso. y que debemos recurrir a la aplicación su

pletoria de los códigos civiles locales para determinar la forma 

y términos en que el Juez deberá nombrar al perito en rebeldla y 

al perito tercero. 

"Confirma. además. la naturaleza colegiada de la prueba. el uso 

constante e invariable que hace el 

peritos. en plural, al afirmar que: 

1 ugar •• .' (art. 1252 del C. de C.). 

código de comercio del térmiño 

'El juicio de peritos tendrá 

•Si la profesión o el arte no 

estuvieren legalmente reglamentados. o estándola, no hubiere peri

tos en el lugar, podrán ser nombrados cualesquiera personas enten

didas. aun cuando no tengan titulo' (art. 1255 del C. de C.), ''El 

juez puede asistir a la diligencia qu~ practiquen los peritos. pe

dirles todas las aclaraciones que estime conducentes y exigirles 

la práctica de nueva diligencias ••• ' (art. 1256 del C. de C.), 

'•Cuando la ley fije bases a los peri tos para normar su juicio. se 

sujetarán a el las (art. 1257 del C. de C.). Por último, el 

artículo 1410 del C. de C. dispone que el avalúo será hecho por dos 

peritos y un tercero en caso de discordia. nombrados aquéllos por 

(126) Téllez Ulloa. págs. 175, 176, 177 y 178, autor citado por Za

mora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 145. 
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las partes y &ste por el juez; con lo cual- confirma una vez m&s que 
el juicio pericial es colegiado''. (127). 

d) La documental privada. Dispone el código que los documentos 
privados sólo harán prueba plena y contra su autor, cuando fueren 

reconocidos legalmente (art. 1296 del C. de C.). y remite a las re

glas que. para el reconocimiento expreso de dccumentos. contienen 

los artículos 1241 ~ 1245 del mismo código. Dichos artículos dis

ponen: Los documentos privados y la correspondencia procedentes 

de uno de los interesados que se presenten por el otro. se recono
cerán por aquél para hacer fe (art. 1241 del C. de C.). con este 

objeto se le manifestarSn originales y se le dejar& ver todo el do
cumento. no sólo la firma (art. 1242 del C. de C.). si no supiere 

firmar. u otro 1o hubiere hecho por él. 5e le dará conocimiento. 

de su contenido para el efecto del reconocimiento (art. 1243 del 

C. de C.}. en el reconocimiento se observará lo dispuesto en los 

artículos 1217 a 1219, 1221 y 1287, fracciones y 11 (art. 1244 

del Código Mercanti 1 ), solo pueden reconocer un documento privado 

el que lo "firma, el que lo manda extender o el legítimo represen

tante de ellos con poder o cláusula especial (art. 1245 del C. de 

c.). 
El Código de Comercio no contiene disposición equivalente a la 

del articulo 335 del C. P. C., que da por reconocidos tácitamente 

los documentos privados procedentes de una de las partes. cuando 

ésta no los objeta al ser exhibidos como prueba en juicio. 

ºLa Corte, inicialmente. dictó jurisprudencia en el sentido de 

que. en los juicios mercantiles, únicamente procedía el reconoci

miento expreso de documentos privados. y no el tácito. (128). (S.J. 

F., Tesis de Jurisprudencia Definida 387, Compilación 1917-1954, 

Quinta Epoca, Apéndice al tomo CXVllI, pág. 720)." 

Posteriormente, -sigue diciendo el Maestro Zamora Pierce- la -

Corte cambió su jurisprudencia, afirmando que, si bien es cierto 

que el Código de Comercio no contiene disposición que admita el re
conocimiento tácito, también es cierto que no lo prohibe. Estamos 

(127) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 145. 

(128) Zamora Pierce Jesus, ib. idem. pág. 147. 

·-
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-dijo la Corte- ante una omisión del código. que debe ser subsanada 
mediante la aplicación supletoria de los códigos locales. como lo 

autoriza el articulo 1051. (''Documentos Privados en Materia Mercan
ti 1. Reconocimiento Tácito. En el Código de Comercio no existe -

disposición que fije la condición de los documentos privados pre

sentados en juicio por vla de prueba y no objetados por la parte 

contraria. por lo que tiene aplicación supletoria la ley local res
pectiva, en cuanto al reconocimiento tácito. equivalente al expre

so", S. J. F •• Tesis de Jurisprudencia Definida 171, Sexta Epoca, 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917-1965, Volumen Tercera Sala, Sec
ción Primera, pág. 523). 

Ahora bien, el reconocimiento de documentos, tanto expreso como 

tácito. puede ser efectuado únicamente por quien firma el documen

to. por el que lo manda extender o por su legftimo representante 

(art. 1245 del C. de C.). No puede exigirsele, a uno de los liti

gantes. que reconozca expresamente .un documento del que no es au

tor. pues proviene de tercero. Y quien no puede reconocer expresa

mente, tampoco podrá ser sancionado con un reconocimiento tácito. 

Los documentos privados provenientes d~ tercero. si fueren reco

nocidos por sus a~tores en juicio, tendr& el valor que merezcan sus 

testimonios (art. 1297 del C. de C.). Carecen. pues. de fundamento 

las ejecutorias en ~ue la Corte ha resuelto que. en los juicios del 

orden mercantil, ''Los documentos privados provenientes de terceros 

no objetados por el colitigante hacen prueba. como si hubieran sido 

reconocidos.º (S. J. F., Sexta Epoca, Vol. LXX. Cuarta Parte. Terce

ra Sala. pág. 25; Sexta Epoca. Vol. CXVI I. Cuarta Parte, Tercera 

Sal a, pág. 34). 

E_xh1bición y reconocimiento general de los libros de cofnercio. "Los libros 

y demás documentos de contabilidad de un comerciante son de su pro-

piedad y están protegidos por el derecho al 

titución garantiza la confidencialidad de 

tienen al disponer, en su artículo 16 que: 

secreto .. Nuestra Cons-

la información que con

'Nadie puede ser moles-

tado en su persona, familia. domicilio. papeles o 

en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

funde y motive la causa legal del procedimiento·•. 

el artículo 42 del Código de Comercio ordena que: 

posiciones. sino 

competente que -

En consecuencia. 

'No se puede ha-
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cer perquisa de oficio por tribunal ni autoridad alguna para inqui

rir si los comerciantes llevan o no libros arreglados·•. 
No obstante. el principio de que los documentos contables son 

secretos admite ciertas excepciones, pues, de no hacerlo así, los 

inutilizarla como medio probatorio. La doctrina funda la obliga

ción de exhibir los libros en la afirmación de que los asientos -
inscritos en ellos pertenecen a todos los interesados que intervi

nieron en la operación registrada y a cuyos derechos sirven de -

prueba". (129). (Asl opinan Goldschmidt. Behrend. Duringer y Ha

chenburg. en la doctrina germánica y Vivantc y Rocco en la italia

na. citados por Vicente y Gella. Introducción al Derecho Mercantil 
Comparado. pág. 87. Ver también Anales. tomo LXXXII. pág. 115). 

1'Nuestro C6digo de Comercio establece dos medios de acceso a la 
información contenida por los documentos contables; la comunica
ción. entrega o reconocimiento general de los mismos. que permite 
conocer la totalidad de los que integran la contabilidad de un co
merciante. y la exhibición. que autoriza únicamente a consultar un 
número 1 imitado de el los. 

La co~unicación procede tan sólo en los casos de sucesión uni
versal. liquidación de compañia. dirección o gestión comercial por 
cuenta de otro o quiebra (art. 43 del C. de C.). 

Fuera de los casos mencionados, sólo podrá decretdrse la exhibi
ción de los libros y documentos de los comerciantes cuando la per
sona a quien pertenezcan tenga interés o responsabi 1 idad en el 
asunto en que proceda la exhibición. Esta se hará en el escritorio 
del comerciante. a su presencia o a la de la persona que comisione. 
y se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación di
recta con la acción deducida. comprendiendo en ellos aun los que 
sean extraños a la cuenta especial del que ha solicitado el recono-
cimiento (art. 44 del C. de C.). Debe entenderse que el juez puede 
ordenar que se certifiquen copias de los documentos exhibidos, pa
ra que obre en los autos del juicio. 

Igualmente, los tribunales pueden decreta.r que se presenten en 
juicio las cartas que tengan relación con el asunto del litigio, 

(129) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 149. 
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así como que se compulsen del copiador las de igual clase que se 

hayan escrito por los 11t1gantes. Fijándose de antemano. con preci
sión. las que hayan de copiarse por la parte que lo solicite (art. 

50 del C. de C.). 

Los libros de un comerciante pueden llegar a constituir prueba 

en un juicio porque el propio comerciante los ofrezca. o bien por
que su contraparte lo solicite, o bien. por último, porque el juez 
lo ordene de oficio (arts. 4'1 y 50 del C. de.Com.). Un comerciante 

puede ofrecer como prueba sus libros, sin que por ello deba ofrecer 
también necesariamente los de su contraria, y viceversa~ (130). (I~ 
forme 1967, Tercera Sala, p&g. 33). 

Valor probatorio de los 1 ibros. En la práctica, los libros de 

comercio son ofrecidos como prueba con escasa frecuencia y son muy 
pocos los litigios en los que el juez se ve llamado a valorar este 
tipo de prueba. 

ºEl c6digo condiciona el valor p¡robatorio de los libros al he

cho de que éstos satisfagan todas las formalidades exigidas por el 
propio código y reúnan todos los requisitos que enumera. sin adole
cer de defecto alguno (art. 1295 del C. de C.). Ahora bien, los 

avances de la técnica han dejado muy atrás las disposiciones del 
c6digo en materia de contabilidad. Hoy en dla. ningún comerciante 
1 leva libro copiador de correspondencia. más adecuado a lils épocas 
en que las cartas se escribfan a mano y con pluma de ganso que a 
la presente en que tenemos a nuestra disposición máquinas que pue
den darnos todas las copias necesarias de una carta. En cuanto a 
los otros libros mencionados por el código. para valerse de los me
dios electromecánicos a su disposición, el comerciante necesita -
llev~r su contabilid~d en hojas sueltas y no en libros encuaderna
dos. Las autoridades fiscales han autorizado los sistemas conta
bles en hojas sueltas, pero el código, al conservar su redacción 
ca si secular. deja abierto a discu~ión el valor probatorio en jui
cio de la contabilidad moderna". (131). 

No es objeto de este trabajo el análisis de todas y cada una de 
las pruebas. sino sólo enumerarlas pues son elementos procesales. 

(130) Zamora Pierce Jesús, ob. 
(131) Zamora Pierce Jesús, 1b. 

cit. pág. 150. 
idom. pág. 151. 
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Por lo que dejaremos esta breve recopilac16n como informativa y se
guiremos con nuestro Proceso Ejecutivo Mercantil. 

PUBLICIDAD DE PROBANZAS • 
Concluido el término probatorio, afirma el c6d1go (art. 1385 del 

C. de C.), desde luego y sin otro trámite se mandará hacer la pu
blicación de probanzas. 

Publicar quiere decir hacer patente y manifi~stor al público una 

cosa, revelar lo que estaba secreto u oculto. Pallares (132) afir
ma que la publicación consiste "en poner los autos a la vista de 

las partes para que se enteren debidamente de las pruebas rendidas 
por el las". El autor de la Curiil Filípica Mexicana (pág. 264). 

agrega que la publicaci6n sirve ''para que los litigantes puedan ver 

reclprocamente todo lo que han justificado con testigos, instrumen
tos y demás medios legales de que se han valido; y en vista de -

ellos aleguen lo conducente a su defensa. si quieren''. Esta insti

tución parece derivar de un periodo histórico en el que las prue

bas de una parte se recibían sin la presencia ni el conocimiento 

de la contraria, lo cual hacia. indispensable que, concluido el tér

mino de pruebas. se hiciera del conocimiento de ambas partes toda 

la probanza rendida. Sólo dentro de un sistema semejante tiene -

sentido la afirmación de Pallares (133) en el sentido de que "La 

publicación de probanzas es un trámite esencial del juicio porque 

sin él las partes no pueden formular sus alegatos ni llevar a cabo 

una buena defensa de sus derechos''. 

Si. en cambio. contemplarnos la publicación de probanzas dentro 

del Contexto de nuestro proceso actual, es evidente su inuti 1 id ad. 

y no sorprende su desaparición del proceso civil. En el juicio -

mercantil, las pruebas se reciben con citación de la contraria -

(art. 1203 del C. de C.). Las partes pueden intervenir- en su pre

paración y. desde luego, pueden estar presentes en el momento de 

su desahogo, pues las vistas. son p~blicas (art. 1080 del C. de C.). 

Posteriormente, y en cualquier momento, tienen acceso al expedien-

(132) Pallares Eduardo, ob. cit. pág. 47. 

(133) Pallares, Diccionario de Derecho Procesal Civil, cuarta edi

ción. Editorial Porrúa, S. A. México. 1963. pág. 629. 
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te. y pueden consultar. e incluso pedir copias. de todas sus cons
tancias; por último. sf asl lo desean. pueden llevarse los autos 
or1g1nales a su casa (art. 1308 del C. de C.). (134). 

En la práctica. ante los tribunales del Distrito Federal. la pu
blicación sigue el siguiente trámite: el juez dicta un decreto man
dando a la. secretarta haga la publicación de probanzas; en cu•p11-
~1ento de ese decreto. la secretaria hace constar en autos una cer
tificación enu•erando las pruebas que ofrec16 y rindf6 cada una de 
las partes; por último. el Juez dicta un nuevo auto ordenando que 
se haga saber a las partes el contenido de la certfffcacf6n. Pode-
111os estar seguros que. después de efectuada la pub1 fcacf6n. las -

partes no están nf más ni menos enteradas que antes de que esto -
ocurriera. Ya en el siglo pasado. la Curia Filipica Mexicana (pág. 
263) afirmaba que ''este tr&mtte oo es substancial al juicio. segGn 
nuestro derecho; y omitido. no se vicia el proceso por su defecto". 
opini6n que compartimos plenamente •. La pub11caci6n no es de aque
llas "formalidades esenciales del procedimiento" mencionadas por 
el artlculo 14 constitucional. Su omisión a nadie perjudica. Su 

sobrevivencia es un impedimento para el ~Ópido trámite de los jui
cios mercantiles. 

(134) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 129. 
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6.- ALEGATOS Y SENTENCIA. 

Es necesario al igual que en capftulos anteriores el que prime
ramente se de~fnan los términos Alegatos y Sentencia. para después 
conocer su funcfonamfento o dentro del Proceso EJecutfvo Mercantil. 

"Alegatos -dice el Maestro Eduardo Pallares (136): es la exposi

cf6n razonada. verbal o escrita. que hace el abogado para de•ostrar. 
conforme a derecho. que la Justicia asiste a su cliente". 

"Alegatos -dice el Maestro Jos& Becerra Bautista (137): son los 

argumentaciones jurfdfcas tendientes a demostrar al tribunal la a
pl f cabf 1 fdad de la norma abstracta al caso controvertido, o en base 
en las pruebas aportados por las partes". 

"Alegatos de bien probado -con respecto a áste el Maestro Pallares (138) di

ce: según Caravantes. son escritos en los que cada parte insiste en sus preten

siones. haciendo las reflexiones y deducciones que suministran a su favor las 

pruebas. impugnando con conocimiento de causa todas aquellas en que apoya el ad

versario su fntencfón. y esforzándose cuanto pueda para demostrar la verdad de 

sus asertos y la justicia de su derecho. dicen de este escrito de bien probado. 

porque tiene por objeto demostrar el que le presenta que resulta bien y cumpli

damente probado su derecho. Por su propia naturaleza. el alegato de bien proba

do debe producirse después de que se hayan rendido las pruebas y antes del auto 

de citación para sentencia''. 

Creo que en el derecho positivo Mexicano todos los alegatos son de bien pro

bado. pues solo cuando ha terminado el período de ofrecimiento de pruebas se -

pueden producir éstos. como veremos adelante al analizar los artfculos 393 del 

C6dfgo Procesal Común y 1.406 del C6digo de Comercio. 

En materia Hercanti 1 especlficamente en el juicio Ejecutivo Mercantf 1 el -

término para presentar alegatos es de cinco dfas. primero al actor y luego al 

reo. una vez que se haya publicado las pruebas (art. 1406 del C. de C.). 

Presentados los alegatos y transcurr;do el término para hacerlos. previa ci

(136) Pallares Eduardo, ob. cit. pág. 78. 
(137) Becerra Bautista José, ob, cit. pág. 155. 
(138) Pallares Eduardo. ob. cit. pág. 78. 
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tacfón y dentro del término de ocho dfas. se pronunciará Ja sentencia (art.. 1407 
del C. de C.). 

Cabe hacer mención que en materia mercantil como ya lo vfmos el juicio no 

es oficioso. por lo que será necesario a efecto de que tennfne el perfodo de -

presentac;ón de alegatos y se pase a Sentencia que a petición de parte (escrito 

donde se solicita se pase a sentencia el negocio) se cite a las partes para oir 

sentencia. 

En este punto encontramo~ una dfferencfa del fondo respecto al procedfmfanto cf
v1 l. pues en éste. los alegatos los hacen las partes oralmente en el momento de 
la dflfgencfa de deshago de pruebas y una vez que éstas se hayan recibido y de

sahogado. según el art. 393 del Código de Procedimientos Civiles. 

Art. 393 del Código de Procedimientos Civiles: Concluida la recepción d~ las 
pruebas. el tribunal dispondrá que las partes aleguen por sf o por sus ab09ados 
y apoderados. primero el actor y luego el reo: el M1n1sterio Público alegará -

también en los casos en que intervenga. 

Se concederá e 1 uso de la palabra por dos veces a cada una de las partes. 
las que procuran la mayor breveded y concisión. evitando palabras injuriosas y 
alusiones a la vida privada y opiniones polltfcas y r<"11giosas. limitándose a 

tratar de las acciones y de las excepciones que quedaron f-;jadas en la clausura 

del debate preliminar y de las acciones incidentales que sugieran. No se podrá 

hacer uso de la palabra por más de un cuarto de hora cada vez en prfme~a instan

cia y de media hora en segunda. 

_Art. 394 del Código Procesal Común: Queda prohibida la práctica de dictar 

los alegatos a la hora de la diligencia. los alegatos serán verbales y pueden 

las partes presentar sus conclusiones por escrito. 

De lo anterior se desprende la necesidad de conocer lo que son las conclu

siones: y el Maestro Eduardo Pallares (139) nos transcribe una definición de Es

criche de la siguiente manera: "Conclusión es la terminación de los alegatos y 

defensas de una causa. también con esa palabra se expresan la proposición con

creta -yo agregaría y escrita- que las partes hacen respecto de los puntos dí> 
(139) Pallares Eduardo, oh. cit. pág. 168, 
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de hecho o de derecho. que formulan en un juicio determinado". 

En el derecho anterior y todavfa en el mercantil actual las partes alegaban 

de buena prueba. después de la publicac16n de las probanzas. 
Los alegatos según Becerra Bautista. -son un silogismo mediante el cual se 

llega a la conclusión de que la norma sustantiva tiene aplicación a los hechos 

controvertidos en la forma en que han quedado demostrados. 

En materia cfvfl aun cuando los alegatos deben ser verbales. se prohibe que 

se dicten durante la dflfgencfa. pudiendo ser resu~fdos. empero, 'en conclusio

nes' que por escrito presenten las partes". 

Sentencia. Oeffnfcfón. Las siete partidas nos legaron la siguiente defini

ción: "La decisión legltfma del Juez sobre la causa controvertida en su tribu

nal" (Ley la. Tftulo 22, part. 3"). Escriche (140) comenta la definición y dice 

que se llama ast porque lo palabra sentencia procede del vocablo latino sentien-

do. ya que el juez declara lo que siente. según lo que resulta del proceso. 

Cocno se ve. la definición de las partidas s6lo comprende. a la sentencia de

finitiva y no a las interlocutorias. (141) 

"Sentencia. dice Hanresa y Navarro. (142) es el acto solemne que pone fin 

a la contienda judicial. decfdfendo sobre las pretensiones que han sido objeto 

del pleito. (Tomo II, pág. 124). 

"Sentencia es el acto. por el cual el Estado. a través del órgano jurisdic

cional destinado a tal fin (la cuál fin?). al aplicar la norma al caso concreto, 

declara que tutela jurldica concede el derecho objetivo a un interés determina

do". (Ugo Rocco, Derecho civil, pág. 279). 

Ch1ovenda la define como: "La resolución del juez que. acogiendo o rechazan

do la demanda. afirma la existencia o la inexistencia d"e una voluntad concreta 

da la ley. que garantiza un bien. o lo que es igual. respectivamente. la inexis

tencia o existencia de una voluntad de la ley que le garantice un bien al deman
dado" (Inst. I, plíg. 174). 

La sentencia definitiva es. para Carnelutti. la "que cierra el 

proceso en una de sus fases''• y se distingue de las interlocutorias 

en que éstas se pronuncian du.rante el curso del proceso sin terf

narlo. (Sist. III, plig. 354). (143) 
(140) Escriche, Joaqufn, Citado por Pallares Eduardo. en ob. cit. pág. 720. 
(141) Pallares Eduardo, ob. cit. plíg. 720. 
(142) Manresa y Navarro citados por Pallares Eduardo, en ob. cit. pág. 720. 
(143) Carnelutti autor citado por Pallares Eduardo, en ob. cit. pág. 720. 
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"Sentencia es el acto del juez encamfnado a elfmfnar la fncertfdumbre sobre -

la norma aplicable al caso concreto. asertando una relacf6n jurfdfca fncferta y 
concreta". Al f'redo Rocco. la Sentencfa Cfvfl. pág. 105) .(144) 

"Sentencia es el acto del órgano jurisdiccional en que éste emite su opfnf6n 
sobre la confonnidad o desconformidad de la pretencfón de la parte con el dere
cho objetivo. y en consecuencia. actúa o se niega a actuar dicha pretensf6n". -

(GUASP). (145) 

Por mi parte -dice Eduardo Pallares- fonnulo la siguiente definici6n: Senten

cia es el acto jurisdiccional por medio del cual el juez resulve las cuestiones 
principales materia del juicio o las incidentales que hayan surgido durante el -

proceso". Tomando en cuenta las anteriores definiciones. podrfamos fonnular la 
siguiente definición: Sentencia es el documento en que se contiene la N!solucf6n 
d~l Juzgador después del análisis que ~ste haga de los puntos controvertidos y 

litigiosos del asunto que se ventile ante él. tomando en cuenta las acciones. ex
cepciones. pruebas y cualquier razonamiento jurfdfco presentado por las partes. 
a efecto de que se aplique el derecho objetivo al caso concreto y dando ?Or ter

minado una etapa del Procedimiento. 
Naturaleza Jurfdfca de la Sentencia: Hay conformidad de los jurisconsultos en 

que la sentencia es un acto jurisdiccional por medio del cual el juez decide la 

cuestión principal ventilada en el juicio o algunas de carácter material o pro-

cesal que hayan surgido durante la tramitaci6n del jufcio. Las def'iniciones que 

formulan enuncian con diferentes palabras esa tesis. Donde comienza la dfscre-
pancia es cuando se trata de precisar la naturaleza fntrfnseca de ese acto. 

Couture contempla a la sentencia desde tres puntos de ~fsta: como hecho Jurf
dfco. como acto jurfdico y como documento. 

Describe. al analizarla como un hecho jurfdico. las dfversas actividades mer
cantiles e intelectuales Jel juez que culmina en el pronunc1amfento de la sen--
tencia, pero salta a la vista que esa separación que realiza del hecho y del ac
to jurfdica. constituye una sutileza sin trascedencfa. El acto es al mismo---
tiempo hecho jurfdico. en forma tal, que no es posible dividirlo s1n desnatura-

lizarlo. En cambia. es útil estudiar lo que es la sentencia en su naturaleza -

documental. (146) 

Constituye una actuación judicial que debe estar finnada por el juez y el se
cretario de acuerdos. y en la cual se respetan los requisitos fonnales que orde
nan las leyes. El código de 1884 ordenaba que en la redacción de la sentencia se 

observarfan las siguientes reglas: I.- Principiará el juez expresado el lugar y 

fecha en que dicta el fallo, los nombres, apellidos y domicil los de los l i
(144) Al f'redo Rocco autor citado por Pallares Eduardo, en ob. cit. pág. 721. 
(145) GUASP autor citado por Pallares Eduardo, en ob. cit. pág. 721. 
(146} Pallares Eduardo, ob. cit. pág. 721. 
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tigantes y apoderados; los nombres y apellidos de sus patronos. y 

el objeto y naturaleza del juicio; 11.- Consignará lo que resulte 
de cada uno de los hechos conducentes en la demanda y en la contes
tación. en párrafos separados, que comensarán con la palabra '"re

sultando'; en iguales términos asentará los puntos relativos a la 

reconvención. a la compensación y a las demás excepciones perento

rias. y hará mérito de las pruebas rendidas por cada una de las -

partes; 111.- A continuación hará mérito, en párrafos separados 

también. que empezarán con la palabra ''considerandoT. de cada uno 

de los puntos de Derecho. dando las razones y fundamentos legales 

que estime procedentes, y citando las leyes o doctrinas que consi
dere aplicables, estimará el valor de las pruebas. fijando los -
principios en que descance. para admitir o desechar aquellas cuya 
calificaci6n deja la ley a su juicio; expres~rá las razones en que 
se funde para hacer o dejar de hacer la condenación de costas; IV.

Pronu~ciará. por último. el fallo en los términos prevenidos en los 
artículos 603 a 608 "del Código de Procedimientos Civiles de esa 
época". 

En el Código vigente existen disposiciones que se refieren a las 
formalidades internas y las externas que debe llenar la sentencia. 
Respecto de ellas se establecen los siguientes principios: 

a) Las sentencias deben ser congruentes con las cuestiones plbn
teadas en la litis. o sea en los escritos de demanda, contestación. 
réplica y dúpl fea. Y de acuerdo con las situaciones jurídicas que 
surjan con motivo de la no presentación de esos escritos. El juez 
no debe fallar ni más ni menos sobre aquello que las partes han so

metido a su decisión (art. 81 del C. P. C.). 
b) Las sentencias deben ser claras y precisas. Cuando las cues

tiones controvertidas hubieren sido varias. se hará el pronuncia
miento correspondiente a cada una de ellas; absolviendo o condenan
do al de~andado en todo caso. (Esto Gltimo no se refiere a las 
sentencias que resuelven cuestiones meramente procesales). 

c) ••Quedan abolidas las antigua-; fórmulas de las sentencias y 
basta con que el juez apoye sus puntos resolutivos en preceptos le
gales o principios jurídicos. de acuerdo =on el arttculo 14 consti-
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tucional" (art. 82 del Código de Procedimientos Civiles). 

d) Cuando hubiere condena de frutos. intereses. daños o perjui
cios. se fijará su importe en cantidad lfquida o se establecerin. 
por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la 

liquidación. Solo en el caso de no ser posible hacer lo uno ni lo 
otro, se hará la condena, a reserva de fijar su importe y hacerla 

efectiva en la ejecución de la sentencia" (artfculo 85 del C.P.C.). 

e) Las sentencias deben tener el lugar, fecha y juez o tribunal 

que las pronuncie, los nombres de las partes contendientes y el ca
rácter con que litiguen y el objeto del pleito. (Artfculo 86 del 

C. P. C.). Aunq1Je esta disposición no oblig~ a los jueces a exa•i
nar las pruebas rendidas en el juicio, deberán hacerlo, según se 

infiere del artículo 424 del C.P.C., y, sobre todo, de la naturale
za misma del juicio y del fallo que lo concluye. 

f) Toda sentencia tiene a su fav~r la presunción de haberse pro

nunciado según la forma prescrita por el derecho. con conoc1m1ento 

de causa y por juez legítimo con jurisdicción para darla (art. 91 

del C. P. C.) • 

.. Sentencia: después de alegar serán citadas las partes para sen

tencia. que se pronunciará dentro de ocho dlas (art .. 87 y 88 del 
C. P. C.) ... 

La naturaleza jurtdica de este acto procesal es señalar la ter

minaci6n de la activid~d de las partes dentro del proceso. 

Las partes después de plantear al tribunal los puntos sobr .. e lt:''S 

que versa su controversia. de n.creditar los hechos con pru,ebas que 

consideran id6neas y de demostrarle la aplicabilidad de la norma 

abst_racta por ellos invocada precisamente al caso concreto han ago

tado su actividad. 

"Todo el contenido jurídico de la actividad de las partes en el 

proceso se agota. enseña Ugo Rocco (147). en exigir cada uno de los 

actos jurisdiccionales que constituyen el contenido de la obliga

ción jurídica correspondiente d•.?l Estado. y en la realización de 

todos aquel los actos procesales que. según las normas del código • 

.(147) Rocco Ugo. autor citado por Becerra Bautista José. ob. cit. 

pág. 167. 
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procesal. constituyen el presupuesto para la producción de los ac
tos de los órganos jurisdiccionales~ 

Por tanto cuando las partes han satisfecho todas las actividades 
que son necesarias a la consecuci6n del fin que pretenden o sea la 
prestación de la actividad jurisdiccional para que el Estado decla
re vfnculativamente los intereses protegidos por el derecho objeti
vo. surge la oblig.1cfón del Estado. de realizar el acto en que con

centra su función jurisdiccional: la sentencia. 
Se necesitan. pues. dos condiciones: el agotamiento de la acti

vidad procesal de las partes y la petición de éstas para que el Es
tado de por terminada esa actividad y anuncie que cumplirá con su 
obligación soberana de dictar sentencia .. 

El maestro Becerra Bautista (148) define a la sentencia como la 
resolución del órgano jurisdiccional__que dirime con fuerza vincu
lativa una controversia entre partes. 

Sentencia definitiva en primera instancia es la resolución for
mal vinculativa para las partes que pronuncia un tribunal de pri
mer grado. al agotarse el procedimiento. dirimiendo los problemas 
adjetivos y sustantivos por ellas controvertidas. 

El carácter definitivo de la ~entencia. -para el maestro Becerra 
Bautista (14~)- proviene de su naturaleza jurídica misma, es decir • 
. ex se. toda sentencia es definitiva. una vez que el tribunal la dic
ta. pues la posibilidad de modificarla. proviene normalmente de un 
elemento externo: su impugnabilidad. 

La via ejecut1va es privilegiada. Sólo tiene acceso a ella los 
tltulos a los que la ley otorga, en forma expresa. carácter ejecu
tivo. Ya vimos. al estudiar el auto de embargo, que antes de dic
tarlo el ju~z debe cerciorarse de la ejecutividad del titulo exhi
bido por el actor. Ahora bien. el código de comercio (art .. 1409) 
exige que. al dictar sentencia. el juez se ocupe de nuevo y en pri
mer término. de establecer si procede la vla ejecutiva. Esta labor 
pesa sobre el juez de oficio. aun cuando el ejecutado no haya con-

(148) Becerra Bautista. ob. cit. pág. 169. 

(148') Becerra .Bautista. idem. pág. 169. 
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testado la demanda ni se haya opuesto a la vfa. 

Al respecto. la Suprema Corte, en Tesis de Jurisprudencia Oeff-

nfda. ha hecho: 11 Vfa Ejecutiva. Estudio Of'fcfoso de su Procedencia. 

Tratándose de juicios ejecutivos civiles en el Distrito y Territo-
rfos Federales y ejecutivos mercantiles en toda la República. aún -
cuando no se haya contestado la demanda ni se hayan opuesto excep-
cf ones al respecto, el juzgador. tanto en primera como en segunda -

instancia. tiene obligaci6n, por imponerla los artfculos 461 del Có
digo de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Fede
rales y 1409 del Código de Comercio, de volver a estudiar en la --
sentencia definitiva. de oficio, si el documento fundatorfo de la -

acción reúne las caracterfstfcas de un tftulo que justfffque la --
procedencia de la via ejecutiva. (Tesis de Jurisprudencia Definida 
número 379 (Sexta Epoca). Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 

Volumen Tercera Sala, pág. 1163). 
Afirma el código (art. 1409) que: "SI la sentencia declarase que 

no procede el juicio ejecutivo, reservará al actor sus derechos pa
ra que los ejercite en la vfa y forma que corresponda". Quiere esto 
decir que semejante sentencia no produce .efectos de cosa juzgada, -
puesto que deja en libertad al actor de iniciar un nuevo juicio. Ca
be hacer mencf6n que aunque ~sta Sentencia no produzca efectos de -
cosa Juzgada. si genera una obligación de pagar gastos y costas. en 
este caso a cargo del actor, pues se produjeron quizá hasta daños y 
perjuicios al demandado·, por habérsele trabado embargo, el pago de 
gastos y costas está contemplado en el art. 140 fracc. III del C. -
P. c. y art. 1084 fracc. I II del C. de C. Nada tiene el lo de sor-
prendente; la sentencia que declara improcedente la vfa mercantil, 
al i_gual que la resolución que acoge la excepción de incompetencia 
o la de. falta de personalidad. dan por terminada la litis por cues
tiones meramente procesales, sin haberse llegado a ocupar del fondo 
del negocio y sin cerrar por tanto la puerta a la posibilidad de un 
nuevo juicio. (Pensando que no procede la~vra ejecutiva y el actor 

tiene necesidad de recuperar el crédito que le debe el demandado, -
no tendrá otro remedio que demandar en la via ordinaria la cual es 
aún más larga por tener términos más largos y aceptar un mayor nú--

mero de recursos. lCuándo se cobrará el documento? 
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El jufcio al que podrá acudir el actor a quien se Te ha negado -
la vfa ejecutiva será. necesariamente. el ordinario. y en él será -
posible resolver sobre las cuestiones de fondo sobre las que nada -
se dijo en el ejecutivo. por haberse declarado improcedente la vfa. 

Declarada procedente la vfa ejecutiva. y sólo en ese caso. se -
ocupará el juez del fondo del negocio y pronunciará una de las úni
cas dos resoluciones posibles: 1) Declarar probada alguna de las ex
cepciones perentorias opuestas por el demandado y absolver a éste.-
o bien 2) Declarar probada la acción. Esta última es la 1 tarnada --
sentencia de remate. que manda proceder a la venta de los bienes em
bargados y que de su producto se haga pago al acreedor (arts. 1404 
y 1408 del C6dfgo de Comercio). Esta sentencia. cuando causa eje--

cutoria. tiene toda la fuerza de la cosa juzgada. 
En todo caso. la sentencia dictada en el juicio ejecutivo ordena

rá el pago de costas. que serán a cargo del deudor. si fuese conde
nado. o del actor. si no obtiene sentencia favorable (art .. 1084. -
fracc. III del C. de C.). (149) 

Cabe hacer mención que en la práctica al pasar los autos a sen-
tenci a es esperar a que surta efectos el Ultimo auto. enlistar el -
expediente en libro de lo que pasa a sentencia y esperar a que el -
proyectistas recoja los autos y elabore la sentencia. Por lo regu-
lar el proyectista asiste al juzgado una vez cada semana por lo me
nos. o cada quince dfas. más lo que tarde en elaborar la sentencia 
(¿tendrá el sentir del juez?) Se pasa por lo menos veinte días. -
lHasta cuando el actor podrá ver liquidado su crédito. sf tomamos -
en cuenta que esta resolución puede ser recurrida y llevarse un prc:r 
cedimiento en segunda instancia. 

(149) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 206 y 207. 
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7.- SEGUNDA INSTANCIA. 

lQué es instancia? La palabra instancia tiene dos acepciones. 
dice el maestro Eduardo Pallares-. una general con la que se expre
sa cualquier petición. solicitud o demanda que se hace a la autori
dad, y otra especial. que quiere decir el ejercicio de la acción 

judicial desde la demanda hasta la sentencia definitiva. La prime
ra instancia se lleva ·a cabo ante el juez inferior, y la segunda 

ante el tribunal de apelación. 

e 1 a. ( 150). 
Antiguamente había tercera instan-

Como se ve. la instancia es una parte del jaicio y supone que 

se ejercita una mi~ma acción, por lo cual. tanto el recurso d~ ca

sación como el juici':) de amparo no dan lugar a menos instancias. 

ya que en ellos se inicia el ejercicio de una nueva acción. (151). 
Capitant, en su vocabulario jurtdico. la define como 11 El conjun

to de actos. de plazos y de formali.dades que tienen por objeto la 

;niciación. la instrucción y el fin del proceso". El articulo 1° 

del Código Procesal de Uruguay dice: "la instancia en el juicio. 

es el ejercicio de la acción ante el mismo juez hasta sentencia de

finitiva''. Cabe decir que aunque el juez ~ambie por recusaci6n, ex
cusa u otro motivo. no por eso deja de producirse la instancia. -

(152). 
Discuten los tratadistas si los juicios deben tener una sola -

instancia o varias instancias. En pro del primer sistema, se hacen 

valer las ventajas que se obtienen de la economla de tiempo. de ac
tividades y de gastos, cuando el proceso termina en una sola ins

tancia. Con la pluralidad de instancias, se pretende obtener un 

examen más profundo de las cuestiones controvertidas y el cambio 

de Opiniones o de personas, que hagan posible una sentencia justa 

y mejor meditada. Además. se da al litigante agraviado la oportu-

(150) Pallares Eduardo, ob. cit. pág. 422. 
(151) Pallares Eduardo, ib. 1dem pág. 422. 
(152) Pallares Eduardo. 1b. 1dem pág. 422. 
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tunidad de hacerse o ir ante un tri bu na 1 superior, que se supone in

tegrado por magistrados de mayor capacidad y sentido de responsa

bilidad. El Conde de las Cañada. decta ·a este respecto que: "La 

segunda instancia enmienda los agravios que los jueces pueden cau

sar por ignorancia o malicie; suple y corrige las omisiones y de

fectos en que apoyan su justicia; evita los perjuicios e inquietu

des que tal vez cometieron los jueces inferiores, si no temiesen 

que otros los descubrieran, y llena de satisfacción a los interesa

dos, a 1 ver que muchos jueces concurren a declarar su derecho. 

( 153). 
En el derecho mexicano el problema se ha resuelto, estableciendo 

la instancia única para los juicios de menor cuantfa y dos instan

cias para los de mayor. (154). 

Instantia peremta non pereunt acta probatoria no que confessio

nes.. Máxima del derecho consuetudinario francés. según la cual la 

caducidad de la instancia no produce la caducidad de los actos pro

batorios ni de las confesiones hechas en aquella. (155). 

"Por apelación entendemos el recurso en virtud del cua 1 un tri

bunal de segundo grado, a petición de parte legítima. revoca. modi

fica o confirma una resoluci6n de primera instancia''. (156). 

Si se recuerda la etimología de la palabra apelar, que viene del 

latin appellarse. que significa pedir auxilio. entenderemos f&cil

mente que la apelación es una petición que se hace al juez de grado 

superior para que separe los defectos, vici~s y errores de una re

solución dictada por el inferior. (157). 

De lo anterior se desprende que debe haber un juez inferior: 

juez a quo: un superior: juez ad quem; un denunciante de defectos 

vicios o errores de la resolución: apelante; una resolución impug

nada y una persona ->t qufen pudo beneficiar esta resoluc;6..,: p3r-te 

apelada (toda vez que en todo proceso encontramos la relación trila

teral de dos partes y un juez). 

(153) 
(154) 
( 15 5) 
(156) 
(157) 

Pallares Eduardo. ob. cit. 
Pallares Eduardo. ib •. idem 
Pallares Eduardo. ib. idem 
Becerra Bautista José. ob. 
Becerra Bautista José, ib. 

pág. 
pág. 
pág. 
cit. 
idem 

422. 
422. 
422. 
pág. 
pág. 

556. 
556. 
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Desde el punto de vista del apelante. indudablemente que este 

recurso tiende a la revocación o la modif;cac16n de la resol,!'ción 

impugnada. pues seria absurdo pensar que el propio peticionario so-
1 icitara la confirmación de lo que considera erróneo o viciado. 

Pero desde el punto de vista del tribunal de segundo grado. cua~ 

do no se acreditan los defectos. vicios y errores alegados por la 

parte apelante. la decisión desemboca en la confirmación de la re
solución impugnada. 

Con los' elementos anteriores podemos resumir la definición dada 
haciendo resalta los aspectos etimológicos correspondientes, dicie~ 

do que es la petici6n de auxilio que hace una parte legftfma comba
tiendo una resolución de un juez inferior ante el grado superior. 

para que separe los defectos. vicios y errores de una resoluc16n que 

jurídicamente le perjudica (158). 
Cabe hacer mención que la apelación como figura proce~,al ·es un 

recurso como ya dijimos. pero un recurso que se substancfa ante el 

superior. existen tambi~n otros rec~rsos que atra~an el procedim1en 

to. de los cudles hablaremos someramente y volveremos a la apela

ción por ser el medio por el cual se 1 lega generalmente a la segunda 

instancia. 

''los recursos -dice el Maestro Zamora Pierce (159)- son los me

dios que la ley concede a las partes para obtener la modif1cac1Ón de las resolu

ciones judiciales. 

En el establecimiento de los recursos entran en conflicto dos principios -

contradictorios. Por una parte. el de firmeza de las resoluciones judiciales, 

que pide que éstas sean i.nmutables. a fin de que los litigios puedan concluir 

rápidamente rr.ediante sentencia con valor de verdad legal. Por la otra. el de 

justicia, que. consciente de la posibilidad de error, natural en el hombre, exi

ge se otorgue a las partes la posibilidad de impugnar aquellas resoluciones vio

latorias de sus derechos". 

"Deseoso de asegurar la justicia. un procedimiento puede esta.

blecer recursos circunstanciados y numerosos. a riesgo de perder 
en tiempo lo que gana en certeza. y de prestarse al afán litigioso 
de abogados de pocos escrúpulos; o bien, en aras de la brevedad, 
sacrificar la certidumbre. limitando los recursos a un mínimo". 

(Creo que aunque existiese sólo un recurso, éste serla 
cuantas veces fuera necesario atrasar un procedimiento, 
sabemos en la práctica hay ocasiones en las que solo se 
(158) Becerra Bautista Jos~. ob. cit. pág. 557. 
(159) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 229. 

utilizado 
pues con. .. 
garanti2 
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tiempo al cliente y que mejor arma que los recursos). 
Históricamente. el proceso mercantil ha optado redondamente por 

la segunda posibilidad: limitar recursos y ganar tiempo. Y ello 

se justifica por el tipo de intereses en juego. Para aquél que li

tiga para salvar un honor. su libertad o su vida. como el procesado 

penal. ningún esfuerzo es demasiado g~ande. y ningún lapso demasia
do largo. Lo mismo rige, dentro de ciertos límites. para las par

tes en contienda civil en la que se disputa la custodia de un hijo 
o la subsistencia de un matrimonio. En el proceso mercantil. en 

cambio, todo principia y termina en un solo bien litigioso: el di

nero. 
El comerciante, claro está., se encuentra dispuesto a invertir 

tiempo y di ne ro en recuperar lo que se le debe. Pero sólo hasta 

cierto ltmite.. Y el 1 lmite es más bien corto. Porque el tiempo 

que invirtiera en litigar por un resultado dudoso. le produciría 

ganancias ciertas empleado en los negocios. 

''El Codigo de Comercio de 1889 aplica en esta materia un crite

rio congruente con los principios general del proceso mercantil y 

trata de reducir el número de recursos procedentes. En su artículo 

3ª transitorio, dice: ºLos recursos que están ya legalmente inter

puestos serán admitidos aunque no deban serlo conforme a este códi

go ••• '' Lo que quiere decir que el código viene a disminuir el nG
mero de recursos. puesto que. entre aquéllos que podían interponer

se con anterioridad. h3y algunos que ya no deben s~rlo''. (160). 

"El principio de reducción de recursos toma prioridad incluso 

sobre el principio convencional, que algunos hari calificado de to

ral en el proceso mercantil. Cuando las partes pactan convencio

nalmente el procedimiento. el código les permite que renuncien a 

algunos de los recursos que concede (art .. 1053, fracc. VI 11 del C. 

de C.), más no que convenga en que el negocio tenga más recursos, 

o diferentes. de los que las leyes determinan conforme a su natura

leza y cuant1a (art. 1052. fracc. VI del C. de C.)". (161). 

Correctamente. 1" Corte ha considerado, en Jurisprudencia Defi-

(160) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 230. 

(161) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 230. 
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nida. que: "Tratándose de recursos. la ley procesal común no es su

pletoria del Código de Comercio, en virtud de que éste contiene un 
sistema completo de recursos. a los cuales deben concretarse las 

contiendas de car&cter mercantil''. (S. J. F •• Ap~ndice de Jurispru
dencia de 1917 a 1965. Jurisprudencia 292 *Quinta Epoca*. pág. 892. 

Sección Primera, Volumen Tercera Sala). Luego los recursos que el 

Código de Comercio no establezca, no pueden interponerse en el pro
cedimiento mercantil por aplicación supletoria de la 1egislaci6n 

procesal civil. Pero, instituido o establecido un recurso por el 

C. Com., su reglamentación, en todo lo no previsto en dicho código, 

se rige por las disposiciones del enjuiciamiento civil local. {S. 

J. F •• Quinta Epoca. tomo LVI. pág. 899). Y no podría ser de otra 

manera. pues. para reducirnos a un ejemplo: el código establece el 

recurso de revocación, pero es completamente omiso en cuanto a su 

trámite. por lo que la aplicación supletoria del ordenamiento pro
cesal civil es indispen~able para la· interposición de este recurso. 

El Código de Comercio establece únicamente los recursos de revo
cación._ aclaración de sentencia. ape14.ción y casación. De el los. 

proceden tan sólo los tres primeros. pues el último está derogado. 
(En virtud de estar derogado solo lo mencionaremos). En consecuen-
cia. no deben aplicarse al procedimiento mercantil los recursos de 

apelación extraordinaria, denegada apelación, queja. reposic1ón y 

revisión forzosa. (Establecidos por el C.P.C .. del Distrito Fede

ral). 

''Antes de estudiar en mayor detalle los recures procedentes. de

bemos analizar el caso del mal llamado recurso de responsabilidad 

civil y la controversia respecto a si los recursos de queja y dene

gada apelaci6n son o no proceentes en materia mercantil''. (162). 

"La responsabilidad civil es la obligación de reparar un daño, 

que pesa sobre quien lo causa. Los jueces y magistrados pueden in

currir en responsabilidad civil cuando. en el desempeño de sus fun

ciones. infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusa

bles. La parte perjudicada puede exigir dicha responsabi 1 idad en 

(162) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 231. 
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juicio ordinario que se tramitará ante el superior inmediato de -

quien hubiere incurrido en ella''. 

La sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil. 
se limitará a absolver o condenar al demandado al pago de la repa
ración del daño causado. y en r1ingún caso alterará la sentencia -

firme que haya recaido en el pleito en que hubiere ocasionado el 

agravio. 

El Código de Procedimientos Civiles del Distrito. equivocadamen

te. se refiere a la responsabilidad civil calificándola de recurso 
(C. p. c •• artículos 728 y sigs. ). pero su error no puede alterar 

la naturaleza JUr,dica de la institución. En realidad. el C.p.c. 

no establece un recurso, sino reglamenta la tramitación del juicio 
adecuado para exigir la responsabilidad. 

En consecuencia. los jueces y magistrados son civilmente respon

sables de las violaciones legales que cometan en los procesos mer

cantiles, aun cuando el C. Com. no establezca el recurso de respon

sabilidad civil, pues tal obligación tiene su origen en el Código 

Civil. De la misma forma que son responsables penalmente de los 

delitos Que cometo.n en lo. administración de justicia, a pesnr de 

que el C. Com. no tipifique delitos. pues de esta labor se encarga 

ya el Código Penal. 

El C. Com. menciona varias resoluciones judiciales contra las 

cuales, afirma "no hay más recurso que el de responsa.bilidad'' (C. 

Com •• art!culos 1116, 1119. 1130. 1154, 1201, 1208, 1135 y 1348). 

Correctamente, debe entenderse que contra dichas resoluciones no 

procede recurso alguno, pues las partes carecen de medio que les 

permita obtener su modificación. En esos casos, 

limitando a indicar algunos de los muchos en que, 

el código se está 

si llegase a de-

mostrarse que el juzgador ha infringido la ley por 

gligenc1a inexcusable., procederá demandarlo para 

de la responsabilidad civil 11
• (163). 

Denegada apelación y queja. 

ignorancia o ne

exigirle. el pago 

El recurso de denegada apelac1ón procede., como su nombre lo in

dica., en contra del auto que se niega a admitir a trámite la apela-

(163) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 232. 
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ción interpuesta por una de las partes. La legislación procesal cfvfl federal -

lo establece en sus artfculos 259 y siguientes. La procesal del Distrito lo in
cluye como uno de los motivos por los cuales procede el recurso de queja (arts. 
723 y si gs.)". 

"Afirmo que en los juicios mercantiles no son admisibles. nf el recurso de -

denegada apelación (S. J. F .• Tesis de Jurisprudencia Definida 141, Ap~ndlce de 
Jurisprudencia de 1917 a 1965, Cuarta Parte. Tercera Sala. pág. 466), nf el de -

queja (S. J. F .• Tesis de Jurisprudencia Definida 286, Ap~ndlce de Jurlspruden-
cia de 1917 a 1955, Cuarta Parte, Tercera Sala, pág. 835), porque el C6dlgo de -
Comercio no los establece. Agrega que, en materia de recursos. sólo proceden -
tos expresamente establecidos por el código. y que el hecho de que ta denegada -
apelación sea mencionada no puede equipararse a su formal establecfmfento 11

• (164) 

Con relación a esta affnnacfón del Maestro Zamora Pferce en el sentido de que no 

establece el recurso de denegada apelación el C6dfgo de Comercfo. es incorrecto 
pues en el art. 1077 del mfsmo Código en su fracción VIII lo menciona. lo que -
sucede según comentario del Lfc. Fabián Mondragón. es que no lo reglamenta. por 
lo que no se lleva a la práctica. 

Tél l ez Ul loa a ff rma que contra el auto que rechaZd 1 a apel aci6n procede el re
curso de r~vocación. conforme a la regla general establecida por el artfculo 1334 
c. Com .• en el sentfdo de que admiten la revocaci?n todos los autos que no son -
apelables. Cita. en apoyo de su affrmaci6n. la sentencia dictada el 5 de marzo 
de 1956. por uninimfdad de votos, por el Tribunal Colegiado del Tercer CfrcuitO. 
en el ampro en revisión 119/1956. conforme al cual, si no se agota el recurso de 
revocación. es ·improcedente el juicio de garantfas de acuerdo con la fracción -
XIII del artfculo 73 de la Ley de Amparo. (165) (Esto es referente a que el c6-

digo no acepta el recurso de denegada apelación. lo que éste maestro trata de -
substituir por la de revocacidn). Muy acertado el comentario del Maestro Fabian 
Mondragón en el sentido de que la revocación solo procede contra decretos o autos 
que no recaigan sobre el fondo del litigio. y no sobre cualquier auto. por lo -
que la aFirmación de Téllez Ulloa, es excesiva con relación a la affrmaci6n de -
la procedencia del recurso de revocación, cuando no proceda la apelación. 

Aclaración de sentencia. 
"Toda sentencia debe ser clara (art. 1325, C. Com.). y ocuparse de todas las 

acciones deducidas y de todas las excepcfones opuestas (art. 1327. C. Com.). ha
ciendo la debida separación entre los diversos puntos litigiosos (art. 1329. C. 
Com.}. No obstante, al dictar la sentencia. el juez puede incurrir en un error 
material, no ser suficientemente explícito o bien omitir pronunciarse sobre al-

(164) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 233. 
(165) Téllez Ulloa. ob. cit. pág. 242. 
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gunos de los puntos en litigio. Mediante el recurso de aclaración de sentencia. 

las partes pueden pedir al Juez que corrija el error. aclare los conceptos oscu

ros o supla la om1s16n. El juez. al aclar-ar la sentencia,, no podrá variar su 

substancia (art. 1332. C. Com.) 
El el enjuiciamiento mercantil. la aclaración de sentencia sólo procede res

pecto de las definitivas (art. 1331. C. Com.). (Como comentario el Maestro Fa
btan Mondragón las Setencia que se dictan en primera instancia y no han causado 

estado. son solo sentencias de fondo. pues será def1tin1va solo la de Segunda 

Instancia). Las partes disponen de un término improrrogable de tres días (Artí

culos 1077,, fracción V y 1079. fracción VI. C. Com.) para interponer el recurso. 

y su interposición interrumpe el término señalado para la apelación (art. 1333. 

C. Com. ). 
Nada dice el Código de Comercio respecto a la posibi 1 idad de que el juez -

aclare su sentencia de oficio. Consideramos que. en el Distrito Federal. ello 

es posible por aplicación supletoria del artlculo 84. C. p. c.: reduciéndose la 

supletc.riedad a la procedencia de la aclaración de oficioc y no a tos términos 

señalados en la ley local, pues el C. Com. fija sus propios términos. 

El auto que resuelva sobre la aclaración solicitada. pasa a formar parte de 

la sentencia. y no admite recurso alguno". (166) (De Piña, Instituciones cit •• 

pág. 374, considera que la aclaración de sentencia no es recurso, pues no se -

trata de impugnar la sentencia, sino de esclarecerla o completarla. (167) 

Revocación. 

"El recurso de revocación tiene por objeto la modificación de la resolución 
recurrida por el mismo órgano jurisdiccional que la dictón. 

En el procedimiento civil del Distrito Federal. la revocación Únicamente pro

cede en primera instancia. y por ello, el C. p. c. otorga la facultad de revocar 

tan solo a los jueces (art. 684). Contra los decretos y autos dictados por el 

Tribunal Superior. el C. p. c. establece el recurso de reposición (art .. 686). 

que se substancia en él misma fonna que la revocación y que. en realidad. es i

déntico a ésta salvo en el nombre y en el tribunal que dicta la resolución recu

rrida. cuando es decreto o algún auto de trámite pues este recurso se equiparará 

a la apelación cuando se interponga en contra de cualquier auto que afecte el 

fondo del Negocio. esta equiparación con la apelación es solo en cuanto al tipo 

de resolución ante la que procede. 
(166) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 234. 
(167) De Piña. autor citado por Zamora Pierce. ob .. cit. pág. 234. 
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El C6d1go de Comercio. en camb10. no establece distinc16n algu

na. la revocac16n procede tanto en primera como en segunda 1nstan
c1a. razón por le cual la facultad de revocar un auto o decreto. 

en materia mercantil. corresponde .. .,,, juez o tribunal que los dic

tó" (art. 1334. C. Com.). Cabe aqu~ el comentario que habfamos he
cho respecto a los autos revocables y los apelables. también cabe 

el comentario respecto al recurso de reposición. 
A •ás de los decretos. son revocables aquellos autos que el có

digo distingue por la caracter1stica negativa de no ser apelables 
(art. 1334 C. Com.). En consecuencia. para determinar el recurso 

procedente, debemos preguntarnos si alguna disposición del código 

permite interponer la apelación. y. si la respuesta es negativa. 

por exclusión procedera la revocaci6n. 

Unicamente en dos casos dispone expresamente la legislación mer

cantil la procedencia de la revocación: a) Contra la resolución que 

deniegue la diligencia preparatoria solicitada. si fuere dictada 

por juez menor (los jueces menores ya no existen en el Distrito Fe

deral) o de paz (art. 1154. C. Com.) y b) Contra todas las resolu

ciones dictadas por el árbitro en el curso del procedimiento arbi

tral de seguros ( art. 135. fracc. 1 I de 1 a Ley Genera 1 de lnsti tu

c iones de Seguros). 

El código no fija el término de que disponen las partes para pe

dir la revocación. ni determina el trámite que debe dársele. Esta 

omisión deberá subsanarse mediante la aplicación supletoria de los 

códigos locales de procedimientos (En el Distrito Federal, artículo 

685. C. p. c. que habla de que el recurso se presentará. dentro de 

las 24 horas siguientes. después de la notificación del auto). Dis

pone. en cambio. el código (art. 1077, fracc. 111). que el término 

para pedir r-evocación es improrrogable, luego. si consta de varios 

días, C~">menzará a correr desde el día de la notificación, el cual 

se contará completo, cualquiera que sea la hora en que se haya he

cho la notificación''. (168) 

Apelación. 

Se llama apelaci6n -dice el maestro Zamora Pierce- el recurso 

del que conoce el superior del juzgado que conoció del asunto en 

primer_, instancia, La sentencia de apelación puede confirmar la 

(168) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 235. 
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resolución recurrida. o modificará total o parcialmente (Artfculo 

1336. C. Com.). 

La apelac16n sólo procede en los juicios mercan ti les cuando su 

inte,..és exceda de cinco mi 1 pesos (art. 1340. C.Com.}. 

El código no determina la forma en que deba fijarse la cuantfa 

de un negocio para saber si procede la apleación. por lo que debe
remos aplicar supletoriamente las disposiciones de los códigos lo
cales (En el Distrito Federal. el artfculo 157 del C. p. c. decre

ta: "Para determinar la competencia por razón de la cuantfa del ne

gocio. se tendrá en cuanta la que demande el actor. Los réditos. 

daños o perjuicios. no serán tenidos en consideración si son poste
riores a la presentación de la demanda. aun cuando se reclamen en 

e 11 a"). 
Cualquiera de las partes pueden apelar de un auto. De una sen-

tencia pueden apelar. el litigante condenado en el fallo. si creye

re haber recibido algún agravio, y .el vencedor. si no obtuvo la -
restitución de frutos. la indemnización de perjuicios o el pago de 
las costas (art. 1337, C. Com. ). 

Efectos. 

La apelación puede admitirse en el 
suspensivo (ambos efectos). conforme 

efecto devolutivo y en el 
(art. 1338. C. Com. ). 

Alsina (169) nos explica estos conceptos diciendo que "en Roma. 
la jurisdicción residfa en el prfncipe y que los jueces la ejercían 

como delegados suyos. de tal manera que, teniendo por objeto la -
apelación reparar los agravios que la sentencia ocasionaba al ape

lant~. la interposición del recurso impedla su cumplimiento. porque 
la jurisdicción del juez quedaba en suspenso al devolverla al prín
cipe en cuyo nombre la ejercia. Más tarde, el derecho canónico. 
advirtiendo que en ciertos casos de urgencia 1~ suspensión del cum

plimiento de la sentencia podría ocasionar perjuicios irreparables. 
como en la prestación de alimentos. mandó que en ellos se devolvie
ra la jurisdicci6n sin suspenderse la ejecución •.. ''. 

''Ordinariamente. pues la apelación produce ambos efectos. devo-

(169) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 236. 
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lutivo y suspensivo. porque devulve la jurisdicción al superior y 

suspende la ejecución de la resolución apelada. Excepcionalmente. 
la ley permite que se conceda con sólo efecto devolutivo. ejecután
dose la sentencia mientras no sea revocada por el superior". 

En materia mercanti. procede la apelaci6n en ambos efectos: 
1) Contra sentencias def'intivas cuando el interés del negocio 

exceda de cinco mil pesos (arts. 1339. fracc. 1 y 1340. C. Com.). 
2) Contra sentencias interlocutorias que resuelvan sobre perso

nalidad. competencia o incompetencia. denegaci6n de prueba o recu
sación (art. 1339, fracc. 11). 

3) Contra la resolución en que el juez ante el que se promovió 

la inhibitoria se niega a declararse competente (art. 1115. C. 

Com.). 

4) Contra la resolución en la que el juez que recibió oficio 

inhibitorio resuelve que se inhibe de conocer (art. 1123. C. Com.). 

5) Contra la resolución en la que el juez requirente decide no 

;nsistir en la competencia (art. 1123. C. Com.) .. 

6) Contra la resolución que se n1gue a admitir a trámite una di

ligencia preparatoria, si es dictada por. juez de primera instancia 

(art. 1154, C. Com.). 

7} Contra la interlocutoria dictada en el incidente de oposición 

a exhibir docum.entos o bienes muebles en medios preparatorios, si 

fuere apelable la sentencia definitiva en el juicio que se prepara 

(art. 1165, C. Com.). 

Por exclusión, en cualquier otra resolución que sea apeli3ble. 

la alzada sólo se admitirá en el efecto devolutivo (art. 1139, C. 

Com., in fine). Luego procede la apelación en un solo efecto: 

1) Contra las sentencias interlocutorias, cuando el interés en 

litigio exceda de cinco mil pesos, y siempre que no hayan quedado 

incluidas en la enumeración de resoluciones contra las que procede 

la apelación en ambos efectos (arts. 1340 y 1341, C. Com.) (La L. 

T. O .. C. declara expresamente que procede la apelación en el efecto 

devolutivo contra la sentencia en que se decidan las oposiciones 

formuladas contra la cancelación de un tftulo de crédito. cuando 

su valor exceda de dos mil pesos *art. 63*). 

2) Contra los autos, cuando el interés en litigio exceda de -
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cinco mil pesos. s1 causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva 

(arts. 1340 y 1341. C. Com.). 

3) Contra los autos. cuando expresamente lo disponga la ley (art. 1341. C. 

Com.). Aqut es prudente hacer una observación del Maestro Fabiin Mondrag6n como 

sabemos en los jueces de paz no procede e 1 1 nterponer recurso a 1 guno. art. 23 

de la justicia de paz con la reforma del 27/12/83 al aumentar la competencia de 

estos jueces de cuantta a 182 veces salario mtnimo. queda la posibilidad confor

me al art. 1340 del C. de Com •• de interponer recurso de apelac16n en un Juicio 

de Paz. Art. 1340 de apelación solo procede en los juicios mercantiles cuando 

su interés exceda de cinco mil pesos. 

La procedencia de la apelación contra los autos dictados con posterioridad 

a la sentencia ha sido muy controvertida. El artfculo 527. C. p. c •• dispone que: 

"De las resoluciones dictad.as para la ejecución de una sentencia no se admitirá 

otro recurso que el de responsabilidad y. s1 fuere sentencia interlocutoria, el 

de queja por ante el superior". Visto que el de responsabilidad no es propiamen

te un recurso, y que el de queja no procede en materia mercantil, la aplicación 

supletoria de esta disposición al enjuiciamiento de comercio nos llevaría a con

cluir que. contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia. no proce

de recurso alguno. No obstante, algunas s~ntencias de los tribunales del Distri

to Federal, han resuelto que el articulo 527. C. p. c. no es supletorio del pro

cedimiento mercantil. y que en éste sí son recurribles las resoluciones dictadas 

con posterioridad a la sentencia, puesto que el Código de Comercio no contiene 

disposición que lo impida (An,.les. Tomo LXXXIV. pág. 337: Indice General 59/60, 

Segunda Parte, página 301). Téllez Ulloa afirma que todos los autos dictados en 

ejecución de sentencia, al ser posteriores a la definitiva, no pueden ser repa

rados en ella. y, en consecuencia. son apelables con fundamento en el artfculo 

1341. C. Com. (170) La Corte distingue entre autos dictados con posterioridad 

a la sentencia y autos dictados para la ejecución de la misma. y acepta que los 

primeros son apelables, pero aplica a los últimos. supletoriamente. la regla del 

artículo 527. C. p. c •• conforme a la cual no admite otro recurso que el de res

ponsabilidad (S. J. F •• Quinta Epoca. Tomo LXV. pág. 2851). 

Supletoriedad. 

El Código de Comercio dedica a la apelación tan solo ocho artí

culos, en tanto que el de procedimientos civiles de 1884 le consa

graba cuarenta y uno, con una diferencia. por tanto. de treinta y 

( 170) Tél lez Ul loa, ob. cit. págs. 246 y 253. 
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tres preceptos entre modelo y copia. 
Alcalá-Zamora nos indica que los artfculos eliminados regulan. 

entre otros. extremos de tanta importancia como el alcance de los 

efectos en que se admite el recurso: la adhesión a la apelaci6n; 

la forma de interponerse: la prohibición de denostar al juez; el 

incidente para cambiar el efecto devolutivo en suspensivo; la im

pugnación de la admisión: la declaración del ad quem sobre inadmi
sibi lidad o procedencia del recurso; el recibimiento y práctica de 

prueba en segunda instancia; las excepciones, tbchas. vista y sen

tencia; el desistimiento de la apelación, y las costas. (171 ). 

Adhesión a la apelación. "El principio de que el que no apela 

de la sentencia la aprueba. y por tanto. queda Firme a su respecto, 
tiene una excepción en lo dispuesto por el artfculo 690. C. P. c., 
conforme al cual la parte que venció puede adherirse a la apelaci6n 
interpuesta al notif1cársele su admisi6n o dentro de las veinticua-
tro horas siguientes a esa notificación. En este caso, tanto el 
que apela como el que se adhiere están en las mismas condiciones, 
como si desde un principio hubiesen apelado ambos. 

La Corte considera que el articulo 133], C. Com. no faculta para 
adherirse a la apelación interpuesta por la contraparte. y que !1º 
deben aplicarse en este caso supletoriamente las reglas civiles lo
cales (S. J. F., Quinta Epoca, tomo LXXXVI, pág. 237)". (Creo que 

aunque ~p apele una de la spartes, queda sujeta a la 2• instancia. 

pueS"·débe- col\testar los agravi.os por ·10 que siempre qucdr.al pendiente del re

curso interpuesto. pues son sus intereses los que están en juego). 
El principio de la doble instancia conlleva una diferenciación 

en los tribunales que se ocupan de la primera y de la segunda. Las 
part•s deben probar los hechos constitutivos de su acc16n o justi
ficativos de su excepción en la primera instancia. y la segunda de
be limitarse a examinar si el derecho se aplicó correctamente. En 
consecuencia, únicamente deben recibirse pruebas en segunda instan
cia en forma excepcional, cuando por cualquier causa no imputable 
al que solicite la prueba, no hubiere podido practicarse en 1~ pri-

(171) Alcalá Zamora, Clínica cit., págs. 395 y 396, autor citado 

por Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 238. 
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mera instancia toda o parte de la que hubiere propuesto. o cuando 

hubiere ocurrido algún hecho que importe excepci6n superveniente 

(art. 708. C. p. c.). (172). 

La Suprema Corte. fundándose en el artfculo 1342. C. Com •• afir
ma que no deben admiirse pruebas en segunda instancia. Dicho arti
culo establece que las apelaciones se dmitirán o denegarán de plano 
y se substanciarán con un solo escrito de cada parte y el informe 
en estrados, si las partes quisieren hacerlo. Si las partes están 

facultadas para presentar un solo escrito (el de expresión de agra

vios) en apelación, dice la Corte, es claro que no pueden ofrecer 

pruebas. pues para el lo les sería necesario presentar un segundo 

escrito que la ley no autoriza (S .. J. F •• Quinta Epoca. tomo XX. 

pág. 993: Qu1nta Epoca. tomo XXI. página 878: Quinta Epoca. tomo 

XLVII. pág. 2283: Quinta Epoca. tomo LXXV. pág. 7359: Quinta Epoca 

tomo LXXXIII. pág. 3573; Quinta Epoca. tomo XC. pág. 2683; Sexta 

Epoca. volumen CXXIX. Tercera Sala. Cuarta Parte. pág. 28; Séptima 

Epoca, Vol. 18, Tercera Sala, Cuarta Parte. pág. 40). 

En alguna otra ejecutoria. la Corte invoca también el articulo 

1387. C. Com •• confrme al cual las pruebas documentales serán admi

tidas en cualquier estado del juicio antes de sentenciarse. de don

de concluye la Corte que no deben admitirse las documentales des

pués de dictada la sentencia de primera instancia (S. J. F., Quinta 

Epoca. tomo LXXXII. á.g. 3104). Con idéntico argumento podrá recha

zarse la confesional en segunda instancia, dado que el articulo -

1214, C. Com •• la declara procedente en cualquier estado del jui

cio. hasta la citación para. definitiva. Por lo que hace a la tes

timonial. en cambio. a sensu contrario. que cuando los hechos no 

hayan sido objeto de interrogatorio en primera instancia. podrán 

ser materia de prueba testimonial en apelación. (173). 

El argumento de la Corte, conforme al cual no deben admitirse 

pruebas en segunda instancia porque. pudiendo presentar un solo es-

crito cada parte. 

de la probanza. es 

no hay oportunidad procesal para el ofrecimiento 

sumamente endeble. Nada impide que las partes 

ofrezcan pruebas en el mismo y único escrito en el que expresen -

(172) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 239. 

(173) Alcalá-Zamora. Examen del EnJuic1ami~nto cit •• pág. 90. autor 
citado por Zamor4 Pierce Jesu. ob. cit. pág. 240. 
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agravios. 
(ar-t. 706, C. 

De hecho. el procedimiento civil~del Distrito Federal 
p. 

precisamente en 

vi os. 

c.) exige que 

los escritos de 

el o'frecimiento de prueba se haga 

expresi6n y contestaci6n de agra-

Las ejecutorias en que la Corte se rehusa a admitir pruebas en 
segunda instancia. a pesar de ser numerosas. no han 1 legado a for

mar Jurisprudencia Definida. porque se han visto interrumpidas por 
otras en que la Corte afirma que el procedimiento no es sino forma 

para realizar el derecho. y que la celeridad y simplicidad propias 
del proceso mercantil., consagradas en el articulo 1342. C. Com •• 

no son obstáculo formal infranqueable que impida al magistrado te
ner en cuenta los medios probatorios supervenientes para resolver 

el conflicto con mayor apego a derecho (S. J. F., Quinta Epoca. to

mo Suplemento 1956. pág .. 66: Suprema Corte. Informe 1955. Tercera 

Sala, pág. 17). 

Es interesante señalar que. en 1 as. ejecutorias que venimos anal i

zando, la Corte no se preocupa en ningún momento por buscar la -

inencontrable voluntad del legislador. para fundar en ella su cri-

terio. Si 

propios del 

intenta. en cambio. invocar ep oc.asiones los principios 

enjuiciamiento mercantil; habla de su celeridad y de 

su simpleza. y quizá en estas afirmacion~s lograrla encontrar bases 

más sólidas para negarse a aceptar la prueba en seg~nda 1n$tancia. 

Siendo el Libro Quinto del Código de Comercio copia de un código 

procesal civil, los principios hist6ricos del proceso mercantil y 

sus enormes logros en favor de la brevedad de los juicios. ya sólo 

viven y alientan gracias a los intentos de nuestra Suprema Corte 

para usarlos como criterios y guias al resolver las reglas que de

ben o no deben aplicarse por via de suplencia del proceso civil. 

Las partes cuentan con cinco dfas para apelar de sentencia defi

nitiva (art. 1079, fracc. v. C .. Com. ), y de tres para apelar de -

auto o sentencia interlocutoria (art. 1079. fracc. VI. C. Com.). 

El término es individual, dado que corresponde al ejerc1cio de un 

derecho que puede hacerse valer sin necesidad de esperar a que las 

demás partes en el juicio estén en aptitud de hacerlo. y como dicho 

término es. además, improrrogable (art. 1077, fr.71cc. VI, C. Com.). 

corre desde el mismo día de la notificación hecha a cada una de las 
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partes (S. J. F., Quinta Epoca, tomo XLVI. plig. 5201 ). 

la apelación debe interponerse por escrito. conforme al princi

pio sentado en el artfculo 1055. C. Com •• según el cual los juicios 
mercantiles deben substanciarse por escrito. El C. p. c •• en cam

bio. admite que se apele por escrito o verbalmente. en el acto de 

notif'icarse (art. 691). En materia mercantil. la simple manifes

tación verbal no puede ser admitida como apelación. por no revestir 
la forma ordenada por 14 ley (los tribunales del Distrito Federal 

admiten uniformemente esta interpretación. Téllez Ulloa nos infor
ma. en cambio. que Jos tribunales de los Estados resuelven con poco 
rigor este problema, calificando de ocioso su planteamiento o afir
mado que "si no e.11;iste sanción e.11;presa el r-equisito se traduce en 

simple forma sacramental o acto ritual. sin mayor trascendencia de 

fondo". ob. cit. pág. 245). (174) (Aquí cabe hacer mención que una 

vez que es admitido el recurso debe prepararse un oficio con los 

elementos necesario para que se resulva en segunda instancia *por 

lo regular todo el expediente* entre sacar copias para integrar el 

oficio y la elaboración de este se lleva de 3 a 5 dias hábiles. más 

lo que se tarden en llevarlo a la sala eorrespondiente). 

El juez a que debe admitir o denegar la apelación de plano (art. 

1342. C. Com. ), es de ir. sin cor-rer traslado a la conti"aria nf dar

le oportunidad para que haga manifestación alguna respecto a la -

procedencia de la apelación o a sus efectos. El auto admisorio in

dicará s1 admite la apelación en el efecto devolutivo y en el sus

pensivo. o sólo en el primero (ar-t. 1338. C. Com.). 

Guarda silencio el Código de Comercio respecto a las consecuen

cias que se derivan de los efectos en que sea admitida la apela

ción, respecto a la ejecución bajo fianza de sentencias admitidas 

en el solo efecto devolutivo. la integración del testimonio de 

apelación y al envío de dicho testimonio o de los autos originales 

al tribunal. En todas estas materias serán aplicables las disposi

ciones de los códigos locales (En el C. p. c., los articules 694, 

696. 697. 698, 699, 701 y 701). 

( 174) Zamora Pierce Jesús. ob. cit. pág. 241. 
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Llegados los autos o el testimonio. en su caso. al tribunal su

perior. éste. aplicando supletorfamente el código local de procedi
mientos (En el D1str-1to Federal el ar-tfculo 703, C. p. c.) debe -

dictar providencia en la que decida sobre la admis16n del recurso 

y la calificación del grado hecha por el inferior. Declarada inad

misible la apelación. se devolverán los autos al inferior: revocada 
la calificación. se proceder¡ en consecuencia. La supletoriedad. 

en este caso, satisface el requisito de ser indispensable. pues. 

de no examinar la admisibilidad del recurso, el tribunal se verfa 

obligado a conocer aun de aquellas apelaciones admitidas por el in

ferior contra disposiciones expresas de la ley (S. J. F •• Quinta 

Epoca. tomo XXI. pág. 759; tomo XLVI. pág. 4255; tomo LXXV. plig. 

32). (En segunda instana el expediente se le denomina toca). 

b) Mejora del recurso. "La Ley 23. tt tul o 23. Partida 3•. dis-

ponta que el apelante debta comparecer ante el superior. dentro del 

tirmino que hubiese fijado el inferi~r. para manifestar su prop6si
to de proseguirlo, y. en caso contrario, se le tuviese por desisti

do del mismo". (175). Esta institución, llamada la mejora del re
curso, ha desaparecido de nuestro derecho_ procesal. 

La reglamentación adecuada de la mejora exige de arttculos que 

la establezcan fijen término para su ejercicio y determinen la san
ción aplicable al litigante que no mejore oportunamente la apela

ción que interpuso. Ahora bien, el Código de :omcrcio fija el tér

mino en que debe continuarse la apelación y afirma que es imporro

gable (ar-ts. 1077. fr-acc. IX y 1079, fr-acc. VIII). mas no establece 

sanción. Los tribunales de alzada, al afirmar en diversas ejecuto-

r1as que era obligatoria la mejora del recurso en las apelaciones 
merc~ntiles. se fundaban en la aplicación supletoria de los códigos 
locales, los cuales si contenían la sanc{on necesaria para la inte
gración de la mejora. El C6digo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal de 1932 suprimió la mejora del recurso en el en
juiciamiento civil, y, consecuentemente, dejó sin vida esta insti

tución en el procedimiento mercantil, pues los tribunales no pueden 
tener por desistido del recurso al litigante que no mejoró la ape-

(175) Alsina, ob. cit., tomo IV, pág. 231, autor citado por Zamora 
Pierce Jesús. ob. cit. pág. 242. 
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lación. sin precepto que expresamente establezca tal sanción. (S .. 

J. F •• Quinta Epoca. tomo LXXV. pág. 4901; tomo XCII. pág. 1956). 
e) Agravios e informe en estrados. El Código de Comercio (art. 

1342) dispone que las apelaciones se substanciarán con un escrito 

de cada parte y el informe en estrados. si las partes quisieren ha
cerlo. 

Luego la parte apelante cuenta con dos oport~nidades para hacer
se oír en la segunda instancia: la primera. mediante un escrito en 

el que deberá expresar los agravios que le causa la resolución ape
lada; la segunda. en el informe oral que podrá rendir. si ast lo 

desea. en la audiencia que para tal efecto fijará el tribunal a pe
tición de parte. 

La Corte ha resuelto. correctamente, que llll audiencia en estra

dos sólo tiene por objeto que los magistrados escuchen el informe 

que pueden rendir las partes. el cual está supeditado a su libre 

voluntad. por lo que no debe citarse a audiencia cuando ninguna de 

las partes ha externado su voluntad de que se le oiga en la misma. 
11 En consecuencia, si las partes dejan transcurrir el t~rmino legal. 

a contar de la fecha en que se les hace saber la llegada de los au

tos. para los efectos de la alzada, sin promover que se señale día 

y hora para la audiencia en estrados, claro es que no hay para qué 

citar a la repetida audiencia. Por otra parte, como la tramitación 

de los recursos no debe quedar al arbitrio de una de las partes. 

radicados los autos en el Tribunal de Alzada, el recurrente gozará 

del término de tres días (art. 1079. fracc. VIII. del Código de Co
mercio) para solicitar se le oiga en estrados. y si no lo hace, su 

contraparte tiene derecho de acusarle rebeldía 11 
.. (S. J. F., Quinta 

Epoca. tomo CV. pág. 1238: tomo LXXI 1. pág. 3834). 
Ante la costumbre de los magistrados de no asistir a las audien

cias, los 1 itigantes, cada día con mayor frecuencia, se han dejado 

de valer del informe en estrados, pues ningún beneficio les resulta 

de producir un informe oral de que no queda constancia. ni en el 

toca de apelacíón, n1 en la memoria de los ausentes magistrados. 

Con lo cual la apelación mercantil, en la practica, es un procedi

miento exclusivamente escrito·. 

Si el informe es optativo, la. expresión de agravios es absoluta-
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la resolución impuganada ("Apelación en Materia Hercanti 1. 

176 

revisar 

En la 

apelación mercantil. el requisito de expresar los motivos de incon
formidad que se hayan tenido para alzarse de la sentencia de prime
ra instancia. es indispensable para que el tribunal de apelación 

pueda revisarla. por ordenarlo asf el artfculo 1342 del Código de 

Comercio. al disponer que la apelación debe substanciarse con un 

solo escrito de cada parte y el informe en estrados. si las partes 
quisieren hacerlo. porque ese escrito y el informe no pueden refe

rirse más que a los agravios. y la Constituci6n establece que cuan
do la violación se haya cometido en primera instancia. se alegue 

en la segunda por vta de agravio''. S. J. F., Tesis de Jurispruden

cia Oefinidn 47, Quinta Epoca, pág. 161, Secci6n Primera, Volumen 

Tercera Sala. Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965). El ape-

lante debe manifestar los motivos de su inconformidad tanto en el 

caso de sentencias definitivas como.en el de interlocutorias, pues 

el artículo 1342, C. Com •• no distingue entre ambas (S. J •. F., 

Quinta Epoca. tomo XXXIX. pág. 2539). El tribunal de alzada no -

puede examinar de nuevo todas las cuestiones planteadas en la pri

mera instancia, debe ocuparse tan sólo de aquel las mencionadas por 

el apelante en sus agravios (S. J. F •• Quinta Epoca, tomo XXX, pág. 

1553; Sexta Epoca,, Vol. XX,, Tercera Sala, Cuarta Parte, p&g. 21), 

y analizarlas a la luz de sus argumentaciones, sin suplir la defi

ciencia de la queja. 

En caso de que el apelante omitiera,, en el término de ley, ex

presar agravios. se tendrá por desierto el recurso. por aplicaci6n 

supletoria de las disposiciones que en este sentido contienen las 

leyes locales de procedimientos (En el Distrito Federal, artfculo 

705. C. p. c.). El tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe

deral ha resuelto que, ante la omisi6n de agravios, debe confirmar

se la sentencia de primera instancia en todos sus términos (Anales, 

tomo XXVI. pág. 819; tomo XXX. pág.· 631; tomo XLIX, pág. 30S; tomo 

LXXVI. pág. 149). 
La Tesis de Jurisprudencia Definida que transcribimos en el pa

réntesis de Apelación en Materia Mercantil,, iñdica que los agravios 

deben presentarse por escrito. En otras ejecutorias. la Corte ha 
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aclarado su interpretación del artículo 1342. C. Com •• en el senti
do de que cada parte tiene derecho a presentar un escrito y sola
mente uno. Habiendo presentado un escrito de expresión de agra

vios. el apelante ha agotado su derecho. y el tribunal no deberá 

tomar en cuenta los nuevos agravios que pretendiera expresar en un 
segundo escrito. aun cuando el apelante hubiese manifestado en su 

escrito inicial que se reservaba el derecho de ~mpliar su agravios; 
pues ello implicarla una modificación al procedimiento para que el 
recurso se tramitara con dos escritos de cada parte. y no con uno 
(S. J. F •• Séptima Epoca. Vol. 15. Tercera Sala. Cuarta Parte, pág. 

13). 

El Código de Comercio no fija plazo para la expresión de agra
vios. y su silencio en este caso. como en tanto otros. da lugar a 
incertidumbre y a opiniones contradictorias. La Suprema Corte. 
inicialmente. afirmó que los agravios pueden presentarse en cual
quier tiempo. desde la notificación de la resolución que se recurre 
por medio de la alzada. hasta al informe en estrados (S. J. F •• 

Quinta Epoca, tomo XXVI, pág. 1117; tomo XLIII, pág. 2160; tomo -

LII I, pág. 597; tomo LXXII, pág. 3834; tomo CI I. pág. 928). 

Este criterio de la Corte llevaba a consecuencias injustas para 
la parte apelada. Es cierto que debemos respetar el derecho del 
apelante de expresar agravios. pero también lo es que su contrapar
te tiene un derecho igualmente respetable a que se le oiga mediante 
el escrito en que formule su respuesta a los agravios. Si se per-
mite que el apelante presente sus agr~vios en la audiencia señalada 
para el informe en estrados, se imposibilita al apelado para darles 
respuesta por escrito. se destruye la igualdad que debe existir en
tre las pa.rtes y se viola el a.rtículo 1342, C. Com. 

''El error de la Corte consisti6 en olvidar que el propio C6digo 
de Comercio contiene norma que permite subsanar sus múltiples omi
siones mediante la remisión a los c6digos de procedimientos loca
les (art. 1051). El C. p. c. dispone en su artículo 704 que, en 
el auto en que decida sobre la admisión del recurso y la califica
ción del grado. el tribunal mandará poner a disposición del apelan
te los autos. por seis dfas. en la secretaría. para que exprese -
agravios. Del escrito de expresión de agravios se corre traslado 
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a la contraria por otros seis días. durante los cuales estarán los 

autos a disposición de ésta para que se imponga de ellos. Esta -

norma. aplicada supletoriamente al procedimiento mercantil. dispone 
que el término para expresar agravios principiará una vez que el 

tribunal dicte auto mandando poner a d1sposic16n del apelante los 

autos. con la salvedad de que el término sera 
0

de tres dtas (art. 

1079, fracc. VIII, C. Com.), y no de seis como en el proceso c1-

v; 1". (176). 

El término es prorrogable. pues no aparece mencionado en la enu

meración de términos improrrogables que hace el artfculo 1077. C. 

Com., ni le atribuye expres.amente tal carácter ningún otro artícu

lo. Comienza a correr desde el día siguiente al en que se hubiere 

hecho la notificación y se cuenta en él el día del vencimiento -

(art. 1075. C. Com. ). Para que el apelante pierda el derecho de 

expresar agravios es necesario. a más de que transcurra el término. 

que la contraparte acuse rebeldía (art .. 1078. C .. Com.) (S. J. F •• 

Quinta Epoca, tomo CXXII. pág. 445. Tél lez Ulloa, ob. cit •• pági

nas 256 y 257). 

la Corte cambió su criterio inicial. para adoptar el que esti

mamos correctos. en una serie de ejecutorias en las que afirmó: que 

la presentación de los agravios tiene que ser previa al informe en 

estrados; que no es posible que se llegue el informe en estrados 

sin la previa expresión de agravios; que tampoco es posible que en 

el informe en estrados se formulen inicialmente agravios o se ex
presen nuevos y que si el apelante no expresa agravios. a pesar de 

que el tribunal le señala término para hacerlo. pierde definitiva

mente su derecho al serle acusada la correspondiente rebeld;a (S. 

J. F., Quinta Epoca, tomo CII, pág. 592; tomo CV, pág. 1238; tomo 

cxv. pág. 144). 

La expresión de agravios es requisito sine qua non de la 

r..ión. la sala no puede revisar de of1cio el fallo dictado 

agravios 

apela

por el 

en be-inferior. nl puede suplir. modificar o ampliar los 

nefic10 de qu1en los formula. Luego e~ de capital importancia de-

(176) Zamora Pierce Jesús, ob. cit. pág. 245. 
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finir lo que entendemos por agravio y determinar cuál deba ser su 
contenido. 

La Suprema Corte entiende por agravio. la lesión de un derecho 

cometida en una resoluci6n judicial. por haberse aplicado indebida
mente la ley. o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; 
por consiguiente. al expresarse cada agravio. debe el recurrente 

precisar cuál es la parte de la sentencia que lo causa. citar el 

precepto legal violado y explicar el concepto por el cual fue in

fringido. no siendo apto para ser tomado en considerac16n. en con
secuencia. el agravio que carezca de estos requisitos (S. J. F •• 

Quinta Epoca. Tesis de Jurisprudencia Definida 66. Apéndice al tomo 
XCVII. pág. 145). 

Debe. pues. el agravio. revestir la forma de un silogismo. cuya 

premisa mayor será el enunciado del precepto legal que se afirma 

violado; su premisa menor. la transcripción de la parte de la sen

tencia recurrida que causa la violación. y su conclusi6n. la afir

mación lógicamente demostrada de haberse aplicado indebidamente la 

ley. o de haberse dejado de aplicar la que rige el caso. 

''La Suprema Corte. inspirándose quizá ~n la falta de formulismos 

que caracterizó históricamente a la justicia consular. ha afirmado 

en algunas ejecutorias que no es necesario que el apelante mercan

til. al formular sus agravios. señale la disposición legal que es

time violada. pues basta que exprese los mol:.ivos de inconformidad 

que tenga para alzarse de la sentencia de primera instancia para 

que el tribunal de apelación pueda revisarla. (S. J. F •• Quinta -

Epoca. tomo LXXIX. pág. 5021; Sexta Epoca. volumen CXXlX. Cuarta 

Parte. pág. 27). Funda su criterio en la afirmación de que el ar

tículo 1342 del Código de Comercio no sujeta el trámite de la ape

lación a formulismos, agregando que no procede, en este caso. apli

car supletoria.mente las leyes locales de procedimientos''. 

Disentimos de la Corte. El que nos ocupa no es un problema de 

aplicación supletoria de la legislación procesal civil al juicio 

mercantil. por la sencilla razón de que la exigencia de señalar en 

el agravio la disposición legal violada, se encuentra tan ausente 

de los c6digos locales de procedimientos como ausente está del C6-

digo de Comercio. El apelante debe indicar en sus agravios la dis-
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posición legal que estima v1oalda. no porque as{ lo exija la ley 

procesal (civil o mercantil). sino porque ast lo requiere la Supre

ma Corte en su Tesis de Jurisprudencia Definida número 66. que -

arriba transcribimos. los razonamientos que sirven de fundamento 

a la jurisprudencia mencionada. son congruentes con el sistema del 

proceso mercantil, y sus conclusiones deberla., serle igualmente -

aplicables, requiriendo del apelante mercantil, al igual que del 

apelante civil, la clara individualización de las normas. legales 

que afirma se violaron en su perjuicio. 

"Independientemente del criterio de la Corte, el apelante mer

cantil tiene interés en expresar sus agravios conforme 4 los linea
mientos indicados en la jurisprudencia a la que venimos refiriéndo

nos. pues toda pérdida de claridad de los agravios seri. necesaria
mente. en perju,cio del apelante''. 

Aún en segunda instahcia. se pueden recurrir resoluc1ones de la 

Sala. con el re-=::,,rso de revocación (reposición en materia civil) y 

después de dictada la sentencia de segunda instancia todavla queda 
acudir ante los juzgados federales a solic1t.ar la protecciór. fede

ral mediante el juicio de amparo. 

Para estos momentos el tenedor del do~umento ejecutivo quizá ya 

lleve seis o siete meses sin poder cobrar su documento. tiempo sU

ficiente para que el deudor deposite el importe del docume:ito en 

una institución bancaria, con lo que se hubieran generado intereses 

aproximadas del 30% del importe. del adeudo, por lo que el acreedor 

ya a esta altura perdió el 30% y el deudor ganó el 60% fuera de los 

daños y perjuicios, que pudiere ocasionársele al actor. 

Debemos recordar que el proceso de impugnación que acabamos de 

estudiar puede ser aplicado a cualquier auto que haya sido apelado. 

pudiend~ tener varias tocas. en un mismo asunto lo que resulta muy 

peligroso para el actor. pues si en alguna la sala resuelve a favor 

del demandado y esta trasciende en la decisión de la sentencia en 

primera instancia, aunque la apelación de la sentencia haya sido 

a favor. el auto que ganó el demandado. puede variar la sentencia 

y crear una debacle en el cobro de ese titulo ejecutivo. 

Pasemos ahora aloque podrfa ser el ~ltimo paso en el proceso de 
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cobro o exigibilidad de un derecho contenido en un documento ejecu

tivo mercantil. o sea el Juicio de amparo, y digo quizá último paso 
del proceso, porque si la apelación fue en el efecto devolutivo pu

diera ser que el actor haya presentado fianza, y se hubiera lleVado 
a cabo el procedimiento del remate, pero si fue en ambos efectos 

pudo no haber presentado dicha fianza y esperar a que se resuelva 
la alzada. 
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8.- JUICIO DE AMPARO. 

s conveniente. aclarar que el ané11s1s exhaustivo del juicio de 

amparo nos llevarta por lo menos dos años de estudio y dos o tres 
tesis voluminosas, por lo que en este punto solo nos referiremos 

a los aspectos más importantes y sobresa11entes relacionados con 

los retrasos que provoca este juicio de amparo en el proceso de 

exigib1lidad del derecho contemp1ado en el tttulo ejecutivo. 

El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia 
que se suscite: 

1.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garanttas 

1ndividua1es: 
II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o -

restrinjan la soberan1a de lo~ estados; y 

111.- Por leyes o actos de las autoridndes de éstos que invadan 

la esfera de la autoridad federal. 

Ahora que conocemos por el art~culo lo. de la Ley de amparo y 

103 constitucional. en que casos procede el juicio de amparo. pa
semos a conocer de manera muy breve como se substanc1a este jui
cio. 

Sabemos que la ley de amparo es reglamentaria de los arttculos 
103 y 107 constitucionales. el primero nos habla de la procedencia 
y el segundo de los principios y bases del juicio de amparo. 

''La acc16n de amparo es la facultad de los gobernantes para so
licitar la protecct6n de la justicia federa1". (177) 

Los requisitos que debe llenar toda acc16n de amparo -dice el 
maestro José R. Pad111a (178) son: 

(177) R. Padi11a José "Sinopsis de Amparo". pág. 173. Edit. Cárde
nas. México 1978. 
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a) Una autoridad responsable (Organo de Gobierno del Estado), (En 

nuestro caso serta el Tribunal Superior de Justicia del Distri
to Federal cualquiera de sus Salas). 

b) Un acto reclamado (Ley. sentencia. o acto genérico) (En éste 

caso en especial serta una sentencia sea definitiva o interlo
cutoria. y cualquier auto o mandamiento judicial). 

e) Una violac16n de las garantías individuales 

generalmente las contenidas en los arttculos 
cionales relativa al proceso). 

(en nuestro caso 

14 y 16 constitu-

d) Un quejoso o agraviado (parte legftima para actuar) (en el caso 
que nos ocupa podrta ser el actor o el demandado). 

Las partes en el amparo (art. s•. de la Ley de Amparo) son: 

a) El quejoso o agraviado (es el ti tul ar de la acción de amparo 

(actor o demandado). 

b) La autoridad o autoridades responsables (Es el 

bierno que figura como parte demandada) (actos 

tribunal que hubiere conocido del asunto). 

órgano de Go

del juzgado y 

e) El tercero o terceros perjudicados (quienes tienen intereses 

contrarios a la parte quejosa) (actor o demandado). 

d) El Minister;o PGblico Federal. En todas 1 as mater1 as f1 gura 

como parte y tiene 1 a facultad de abstenerce de intervenir 

cuando considere que el asunto no es de interes público. (179) 

"Genef-icamente el amparo se divide en indirecto o directo. el 

indirecto tiene dos instancias: la primera se tramita ante el juez 

(178) R. Padilla José, ob. cit. pág. 174. 

(179) R. Padilla José, pág. 180. 
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del Distrito y de la segunda conoce la Suprema Corte de Justicia 

o el Tribunal colegiado de circuito. de acuerdo a la distribución 

de competencias señalada por la ley orgánica del Poder Judicial 

Feder-al. (territorio. materia, cuant1'a, grado, personas y fuero) 

esta segunda instancia existe en virtud del recurso de revisi6n 

que consagra el artfculo 83 de la Ley de Amparo•. (180) 

Este tipo de amparos son a los que se llegarta cuando se i•pug
na cualquiera de las resoluciones judiciales que no sean senten

cias definitivas y para llegar a este juicio cada una de las re
soluciones impugnadas pasarS antes por la segunda instancia a -

efecto de respetar el principio de definitividad del Juicio de aa

paro. 

ºDel amparo directo conoce la Suprema Corte o los tribuneles 
colegiados en Única instancia o en jurisdicción originaria; la so
litaria ocasión en que el amparo directo es de doble instancia se 
encuentra señalada en la fr-acci6n V del ar-t1'culo 83 de la ley de 
amparo. esta fracción indica que procede el recurso de revisión 
contra las resoluciones de los tr-ibunales colegiados cuando deci
den sobre la const1tuc1onal1dad de una ley o establezcan la inter-
pretación dir-ecta de un precepto constitucional". (181) 

Después de que se tuvo conocimiento de la r-esoluc16n de la Sala 
que haya ventilado la segunda instancia. cualquiera de las partes 
que haya sido agraviada en el pr-oced1m1ento (o la parte que no es
té de acuerdo con el fallo) puede pedir la protecci6n federal a 

través de un juicio de ampar-o (recor-demos que ésto puede ser- el 
resultado de la apelac16n de la sentencia, de cualquier auto. por 
lo que tendremos la variante según el caso de demandar el amparo 
directo o indirecto). 

El término para presentar 1 a dem.a.nda de amparo es de quince -

(180) R. Padilla José. ob. cit. pág. 229. 

( 181) R. Padi 11 a José. i b. i dem. plig. 230. 
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dfas (art. 21 de la ley de amparo). Con las excepciones del art. 
22 de la misma ley. o;cho término se contar& desde el dia siguien
te al en que haya surtido efectos. conforme a la ley del acto. la 

notff1cación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 

al en que haya tenido conocimiento de el los o de su ejecución. o 

al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. 

Sabe•os que la ley de amparo prevee la posfbflfdad de que conoz
can de las demandas de amparo Juez de Distrito. Juzgado Colegiado. 
la Suprema Corte. respecto a las caracterfstfcas de su competencia 
y aún las autoridades responsables a efecto de que se surta efec
tos la suspensión provisional desde el momento de la presentación 

o la demanda en amparos directos (art. 167 y 168 dele L. del\) puesenam

"paros indirectos será cuando el juez de distrito acuerde la admi

sión de la demanda (art. 123 Ley de Amparo)l,..la sentencia que se 

intenta recurrir {art. 47 de la ley de Amparo). Cabe la aclara

ción. que aunque los arts. 167Jj68 de la Ley de Amparo preveen el 

que la demanda de amparo -.......e se presente ante la autoridad -

responsable para los efectos de la suspensión inmediata del acto 

reclamado y para evitar el ·retraso que pudiera provocar el presen

tarlo dolosamente ante la corte. queda vigente por lo dispuesto 

en el art. 47 de la ley de Amparo. el C\lal se contradice con los 

antes citados. por lo que cabrla la posibilidad de seguir la prác

tica que antiguamente se seguta o sea. el que existieran varios 

tocas en ld Sala (de autos. Sentencia) y que se amparen en todos. 

presentando una demanda de amparo diaria durante los quince dfas 

de término de que habla el art. 21 de la ley de amparo. consiguien-

do que queden en diferentes juzgados de distrito (recordemos que 

es el que esté en turno). creando un desconcierto procesal. tal. 

que puede darse el caso que consiga el amparo en un solo auto que 

sea determinante en el procedimiento y que cambie el sentido de 

la sentencia que quizá haya sido no favorable para el quejoso. 

la demanda de amparo debe 

son los que marca el art. 116 

indirectos. o los que marca el 

amparos directos. 

1 lenar determinados requisitos. que 

de la ley de amparo. para amparos 

art. 166 de la ley de amparo para 

Si las demandas son obscuros. no 1 lenan los requisitos a que se 
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refieren los arttculos anteriores. o no 1 levan las copfas sufi

cientes para el traslado de todas las partes. se dará un término 

de gracias (5 dtas de amparo directo art. 178 y 3 dfas en los in

d1 rectos art. 146 de la ley de amparo) para que se aclare o com

plemente. 

Una vez que se toma conocimiento de la demanda por el juzgado 
correspondiente la analfzari y sf no tiene alguna causa de t•pro
cedencia (el art. 73 de la ley de amparo enumera las causas da im
procedencia. las cuales no analizaremos por no ser te1111a central 

de esta tesis) admitirá la demanda y solicitará a la autoridad -

responsable el que rinda su informe justificado (dentro de 5 dfas 

según ar-t. 149 Ley de amparo). 

Después que notificó a todas las partes y se rindieron los in
formes respectivos. (art. 180 (directo) y 147 (indirecto)). se -

procederá a fijar dia y hora para la celebración de la audiencia 
constitucional (la cual me toco ver en muchas ocasiones diferirlas 
mis de cuatro veces) se llegar& a la re~oluci6n del amparo proce
diendo o no la suspensión del acto reclamado (al""t. 114 a 197. 

substanciación de los procesos de amparo). 

Para este momento el actor 1 leva perdido si bien le va de uno 
a dos años 
se llevará 

s1n poder cobrar su documento. sin contar el tiempo que 
el ejecutar la demanda mediante el trimite de remate 

del que se hace referencia en el punto tres de este capftulo. La 
pregunta sigue en pie lQué diferencia existe entre el demandar con 
titulo ejecutivo. o cualquier otro documento?. si en la práctica 
se tarda lo mismo su trámite. A manera de ejemplo haré menc16n 
de un asunto que se promov16 ante el Juzgado 24° Civ11 (recusado 
del 23º Civil) Ejecutivo Mercantil, el cual se originó por un -

préstamo que venció en el año de 1974. y el asunto se pagó en 1983. 

Por una cantidad que en el año en que se originó era considerable 
y al momento en que se pagó (aunque hubo intereses) fue irrisoria. 
tomando en cuenta en movimiento que se pudo dar al dinero. Y to-
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dav'a cuando dejé de conocer el asunto se estaba peleando los gas
tos y costas. 

LSerá tan "pel 1groso" el firmar documento ejecutivos. si no -
existe un procedimiento realmente eficiente para hacerlos efecti
vos? 

iCreo que no! 
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1.- Respecto a los tftulos ejecutivos podriamos concluir afirman
do que la. ley expresamente enumera los documentos que traen apare
jada ejecución. aunque no se encuentran codificados en un solo or
denllmiento. ni siquiera en un· mismo articulo (ver Capftulo I punto 

2). si es de observarse que solo la ley le da el carácter de eje

cutividad a determinados documentos. y digo documentos porque creo 
que la Naturaleza jurídica de éstos es la de ser documentos. pues 
recordando lo que apuntamos en el punto 4 del primer capttulo. 

aunque el origen del titulo ejecutivo haya sido un acto juridico 

o un hecho jurldico. éstos deben constar fehacientemente y esto 

solo se logra mediante un documento. De entre los tftulos ejecu
tivos más comunes en la práctica diaria de nuestros tribunales se 
encuentran los títulos de crédito, .como cheques, pagarés. letras 
de cambio, las constancias de los Contadores de las empresas acom
pañadas de las solicítude~ de apertura de crédito (tarjeta de cré
dito), en un porcentaJe menor encontrarli!mos, las sentencias, que 
se encuentran en etapa de ejecuci6n, y en menor porcentaje aún, 
los demás títulos ejecutivos. 

Los tftulos ejecutivos tienen sus antecedentes en procedimien
tos sumarios utilizados antiguamente, para hacer efectivos obliga
ciones, sumamente obvias y probadas, por ejemplo, una confesión 
de una deuda entre un juez, etc. 

fl t;'tulo ejecutivo se ha utilizado muchisimo en los últimos 
nnos en su modalidad de título de crédito para agilizar las opera
ciones comerciales, pues con las cantidades extratosféricas mane
jadas hoy en día es imposible manejar dinero en efectivo. 

11.- Respecto al Juicio Ejecutivo Mercantil que nos ocupa, es sa
no recordar que este siempre ha sido de naturaleza sumaria, o sea, 
que ha requerido de una "rápida" substanciación a efecto de que 
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se pueda ejercitar brevemente el derecho con prueba preconstituida 
de la acci6n que consagra el t1tulo ejecutivo en el cual se basa. 
procediendo a garantizar las prestaciones consignadas en el docu-
mento y después ventilando el Juicio correspondiente. 

El esfuerzo del legislador del C6digo de Comercio. de hacer del 
Juicio Ejecutivo Mercantil un juicio de r&pidos resultados fue en 
vano. pues en la pr&ctica este juicio es tan tardado como cualauier 
otro aún civil. 

Lo que serta conveniente es que el legislador trabajara sobre -
la posibilidad de complementar el C6~igo de Comercio en su aparta
do relativo al Proceso Mercantil. Para d~pender cada vez menos de 
la supletoriedad del C6digo Procesal Civil, y aún más la posibili
dad de que al igual que otras materias qu~ antiguamente formaban -
parte del C6digo de Comercio se separe de este en una legislaci6n 
por separado (Ley de Titulos y Operaciones de Crédito. Ley Sobre 
el Contrato de Seguro, etc.) 

Esta legislaci6n reglamentaria en forma particular al Proceso 
Mercantil, al elaborarla, se irfa perfeccionando el procedimiento. 
quizá seria conveniente identificar el procedimiento. y una vez -
cumplidas con las caracterfsticas que se mencionarían en la Ley no 
habrfa necesidad de oponer excepciones inútiles. u oponer recursos 
inoperantes (salvo excepciones) y asi si tendrfa efecto el Juicio 
ejecutivo. 

Ya no dependería de aplicaciones supletorias que en ocasiones 
ni siquiera coinciden con la naturaleza mercantil del negocio, y -
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se mejorarla la administración si se instalaran juzgados mercanti
les, al igual Que se crearon los juzgados de arrendamiento. Quizá 
debería contener el proceso mercantil medidas más drásticas para -
el caso de incumplimiento de las órdenes judiciales (ejem. de las 
oposiciones para emplazamiento, etc.). 

Debería impartirse la clase de Proceso Mercantil en la carrera -
de Derecho, pues observando su aplicabilidad en la pr&ctica ésta va 
en aumento desplazando en número a los juiciQs civiles. 
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