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CAPITULO I 

LOS RECURSOS EN MATERIA CIVU. 

1.1.· NATURALEZA DE LOS RECURSOS. 

En la actualidad la trascendencia social y polttica del -

Estado de Derecho, a diferencia de los estados donde existen las

dictaduras, se demuestra a trav~s de su ohliRaci6n de administrar 

justicia, sin la ct1al las sociedades no tendr!nn seguridad y paz

sociales, logrando destruir la nrmon!a, que es el presupuesto so

bre el cual reposa la vida social, por ello, ha sido motivo in -

quictnntc en nuestra sociedad a trav~s de su desarrollo históri

co crear los medios id6ncos para resolver tales conflictos socia

les, siendo uno de ellos lo que conocernos juridicamentc como lit! 

gio que podrfamos definir como el choque de fuerzas o intereses 

de los integrantes de la sociedad, en el cual existe la pretcn 

si6n de uno de los interesados y la resistencia del otro a hacer 

lo que de él se exige. 

El litigio depende de los intereses jurtdicamcnte tutela -

dos que se encuentran en conflicto, adecu4ndose a las diferentes 

esferas del Derecho, es decir, que el litigio puede ser civil, pe 

nal, laboral, administrativo, cte. Dicho litigio se resolverá 

mediante un proceso jurisdiccional que se presenta como el medio

quc mayores posibilidades ofrece de aportar una soluci6n justa y

pacifica del <;onflicto, al que dchcr.ios definil' como el conjunto-
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de actos coordinados que se suceden renularmcnte en el tienpo, 

y ~ue est!n relacionados entre si para la finalidad concreta de-

la ley. Desde luego es inportante subr3yar que dentro del proce

so esos actos coordinados se desarrollan en forma dial~ctir.a, es• 

decir, imponen un car5cter contradictorio a 135 pretensiones de -

cada uno de los litigantes en el proceso jurisdiccional, siendo· 

todo lo anterior producto de la asimilnci6n de la experiencia so

cial al Derecho. 

El proceso jurisdiccional que en estos momentos nos ocupa

se rige por un conjunto de normas denominadas Derecho Procesal -

Civil que se aplican a ese conjunto de actos coordinados, de los

cuales nacen derechos subjetivos a cargo del 6rgano jurisdiccio -

nal y de las partes litigantes úictor-demandado}, que son los su

jc~os integrantes de la relación procesal~ 

A este respecto, Uugo Rocco habla de la llamada "Rclaci6n

Jurfdico Procesal" y ln define de la siguiente manera: "es el co!!. 

junto de relaciones jurldicas, ~sto es de derechos y obligacio -

nes regulados por el Derecho Procesal Objetivo, que median entre

actor y Estado, entre demandado y Estado, nacidos del ejercicio 

del derecho de acci6n y contrndicci6n en un juicio". (l}" 

(i).• Rocco, liugo, Derecho Procesal Civil, Editorial Porrfia, n~xi
co. 19.44 r. l 
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Una vez que hemos establecido como se encuentra integrada 

la relaci6n procesal, debemos delimitar la función de cnda uno de 

sus integrantes, asentando que la actividad del 6rgano jurisdic -

cional en el desarrollo del proceso estl encaminada a la realiza

ci6n de dos objetivos espectficos, por una parte la tramitaci6n 

de cada una de las fnscs del proceso previas a su conclusi6n y 

por la otra, resolver fundamentalmente las pretensiones de las 

partes litigantes mediante una sentencia que emite en virtud de 

la potestad de la cual se encuentra investido. 

Por otra parte, es importante hacer notar que la facultad 

de defensa de las partes litigantes en un proceso ha sido desde 

antaño objeto de especial protecci6n jurtdica a través de la 

sustentaci6n de varios principios, entre los que se pueden enume

rar los siguientes. El proceso debe comenzar a iniciativa de par 

te, es decir, el 6rgano jurisdiccional no puede instaurar por si 

mismo un proceso, si no que sera quien considere tener una ncci6n 

para ello. El principio consiste en que el impulso del proceso -

queda confinado a la actividad de las partes, es decir, que cada

una de ellas dirige su atenci6n preferentemente a las actuaciones 

del adversario para contenerlo en sus pretensiones y para tal 

efecto promueve ocursos o escritos que considere apegados a dere

cho y por Oltimo, el principio fundamental que sirve Je base para 

el objeto de nuestro estudio es el consistente en que s6lo las 

partes se encuentran legitimadas para impugnar las resoluciones -
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del 6rgano jurisdiccional, (,siendo el Articulo 79 del C6digo de-

Procedimientos Civil quien se~ala cu4les son dichas resoluciones). 

Como expliclbamos, las partes promueven sus ocursos, los 

que son clasificados por el órgano jurisdiccional que emite una -

resoluci6n, la cual puede ser J.ictada correctamente o por el con

trario, causar algOn perjuicio o gravamen a las partes, ya sea-

por equivocada, incorrecta o no apegada a derecho, viol~ndo de 

esta manera los principios fundamentales de legalidad ,.. justi 

cia, por lo que el Estado para enmendar o corregir estos errores

ha creado los medios de impugnaci6n y los recursos, concediendo -

os1 a las partes una mayor seguridad juridica. 

Generalmente en la práctica jurtdica, los conceptos de 

medio de impugnaci6n y recursos se identifican como si fueran ex

presiones sin6nimas, por lo que a continuaci6n precisaremos tales 

conceptos con el objeto de encontrar sus diferencias. 

La palabra impugnación prov-icne Jel voc;ihlo l;stino IMPUG

NARE, palabra formada por dos vocablos IN y PUGNARE, que signifi

ca contradecir, atacar, combatir, refutar. 

En aquella época la cxprcsi6n impugnar era empleada para

significar precisamente lucha u oposici6n, tanto en el lenguajc-

jurtdico como literario; en la actualidad el concepto Je medio de 

impugnnci6n alude prccisam~ntc a la idea de luchar contra una re-



soluci6n judicial para combatir su validez. o legalidad, sin em-

bargo, lo anterior no nos da luz acerca de este concepto, por lo

que deBcmos acudir a la doctrina para snBer que nos indica. 

Carnclutti define a la impugnacH5n corno: "La demanda de-

rcvocaci6n o modificación de un proveímiento de oficio, entcndié~ 

dose por oficio el Juez o Tribunal que dicta el provctmient:o o la 

resolución judicial que se impugna". (Z) * 

Para Brisef\o Sierra, ''La impugnaci6n es el derecho de in.!. 

tanela legalmente condicionado para obtener censura, modifica

ci6n, revocación a control de la conducta autoritaria''. (3)* 

Alcalá Zamora senala que los medios de impugnación ''son

actos procesales de las partes dirigidos a obtener un examen to -

tal o limitada a nuevos extremos y a un nuevo proveimiento acer-

ca de la resoluci6n judicial que el impugnador no estime apegada

ª derecho, en c1 fondo o la forma y reputa errónea en cuanto a la 

fijoci6n de los hechos". (4)* 

De las anteriores definiciones acerca de los medios de -

impugnaciiSn concluimos que: 

( 2) a 

(3)* 

(4)* 

Br1scno Si.erra, llumbcrto. Estudios de Derecho Procesal Civil 
T.I. bJitorial Cárdenas. México 1980 P. 557, 
Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil, 
Editorial Porraa, 4n. EJ1c16n, México 1963. P. 417. 
Alcalá Zamora, ~iccto. Derecho Procesal Civil, Editorial 
Draft. T. III. Buenos Aires. 1945 P. 159. 
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a}.- La impugnaci6n tiene como objeto combntiT una rcso-

luci6n judicial. 

b).- La impugnnci6n es un acto procesal que ünicamcnte 

las partes pueden ejercitar, existiendo como cxccpci6n la de un 

tercero que se encuentra legitimado para comparecer 3 juicio y 

combatir la resoluci6n judicial que le causa un gravamen. 

e).- Los medios de impugnaci6n en su g~ncro tienen como -

finalidad obtener un examen total o parcial de la resolución y 

consecuentemente un nuevo resultado que contenga la nulidad de la 

resoluci6n impugnada. 

d).- Los motivos para poder impugnar una resoluci6n judi

cial pueden ser la existencia de errores en el procedimiento o 

que dicha rcsoluci6n no esté ajustada a Derecho. 

e}.- Los medios de impugnación en su g~ncro no contindnn

el procedimiento principal. puesto que el proceso impugnativo ad

quiere un carácter autónomo. sin embargo. debernos aclarar que 

existe una estrecha relación entre ambos. 

Una vez que hemos definido lo que son medios de impugna -

ci6n conviene precisar que dentro de esa gama de posibilidades -

que se tiene para impugnar las resulu~ioncs judicia\e~ se encuen

tran los recursos, que algunos autores definen de la siguiente m~ 

nera: 



"Recursos son los medios de impugnación que otorga la 

ley y las partes y a los terceros para que obtengan mediante 

ellos la revocaci6n o modificación de una resoluci6n sea auto o -

decreto". (5) 111 

"Los recursos son medios tl!cnicos mediante los cuales el-

Estado tiende a asegurar el más perfecto ejercicio de la funci6n

jurisdiccional". (6)* 

"SOlo pueden considerarse como recursos de los medios dc

impugnaci6n que persiguen un nuevo examen del asunto resuelto por 

un organismo judicial de categorta superior al que dicta la reso

lución que se impugna". ( 7) * 

"Recurso es el acto procesal mediante el cual la parte en 

el proceso o quien tenga lcgitimaci6n para actuar en el mismo. 

pide se subsanen errores que lo perjudiquen, cometidos en una re

solución judicial''· (8)* 

De las anteriores definiciones acerca de los recursos co~ 

clutmos: 

[5)' 

(6)• 

(7). 

(S)• 

Pallares. Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 
Editorial Porraa, 4a. Ed1c16n. México 1963. P. 417. 
De Pina Rafael y Castillo Larranaga. Instituciones de Dere 
cho Procesal Civil. Editorial PorrOa. Ba. Ed1c16n. M~x1co 
1969. P. :Sb7. 
Prieto Cast.ro, Leonardo. ·Derecho Procesal Civil, Editorial· 
Revista de Derecho Priv~ulo, MaJr1d 1964. P:--:rtf. 
lbanes Frochnan, Manuel. Tratado de los Recursos en el Oere
cho Procesal Civil.EditorT'3rtiTl')t1ogrfif1ca.Argent1na Buenos· 
Aires. 1957-1967. 



a}.- Los recursos son algunos de los medios de impugna -

ci6n que la ley otorga a las partes e incluso a terceros que se -

encuentran legitimados para comparecer a juicio para revocar o m~ 

dificar la resolucidn judicial. 

b).- El recurso responde a la idea elemental de impugna 

ci6n, en cuanto se propone realizar un examen total o parcial 

de resoluci6n impugnada. 

e).- Los recursos son los medios de impugnaci6n que se -

plantean y resuelven en el mismo proceso. 

d).- La revisi6n de la resoluci6n impugnada la debe rea

lizar un 6rgano superior jer~rquico al que la dict6 1 excepto en -

la revocaci6n y en la reposici6n. 

e).- Los recursos no inician un nuevo proceso, sino que

continQan el que ya existe, llevándolo a una nueva instancia, a -

un nuevo grado de conocimiento. 

Como ya indic4bamos en líneas anteriores debemos delimi -

tar los conceptos medios de impugnaci6n y recursos, senalando que 

los medios de impugnaci6n son formas de combatir las resoluciones 

judiciales, mientras que los recursos son una variedad de los mi~ 

mas, por lo que cuando se hace refer~ncia a lo~ recursos no se 

ngotnn todas las posibilidades de impugnar las resoluciones judi

cinlcs, eso significa que los medios <le impugnaci6n son el g~ncro 
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y los recursos, la especie, asimismo: es importante destacar que

mientras que los recursos se resuelven dentro del nismo proceso-

aan que en diferente instancia, los medios de impugnación no con

tinOan el proceso principal aunque permanecen ligados a 61. 

Para ejemplificar lo anterior, debemos decir que nuestro

C6digo de Procedimientos Civiles para el D.F., establece en el -

capitulo respectivo de los recursos a los siguientes: la revoca 

ci6n, la reposici6n, la apelaci6n, la apelaci6n extraordinaria, -

la queja y el recurso de responsabilidad, clasificaci6n con la -

cual no estamos de acuerdo toda vez que la apelaci6n extraordina

ria no la podemos considerar como un recurso, sino como un mcdio

de impugnaci6n, ya que este tipo de apelaci6n tiene como objeto -

dejar sin efecto una sentencia, es decir, nulific3 una instancia, 

precisamente por que se basa en un procedimiento viciado de nuli

dad, mientras que la finalidad del recurso es la rcvisi6n Je la -

resolución para modificarla o revocarla y no para nulificarla. 

Respecto del mal llamado recurso Je responsabilidad, co-

mo observaremos mas adelante, tampoco debemos considerarlo como -

un recurso, toda ve:. que la resolución que resuelve tal recurso-

no altera la resoluci6n combatida. 

Mención aparte se debe conceder a Juicio de Amparo, cuya

finalidad consiste en comprobaT si ln~ re5oluciones que ~mitc cl-

6rgano jurisdiccional implican o no violaciones constitucionales-
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de acuerdo a lo previsto por el artículo 103 de nuestra Carta Mas_ 

na, constitu,.·éndose de esta manera en un rnedio de control de la -

constitucionalidad a diferencia del recurso que constituye un me

dio de control de la legalidad; otra diferencia la podemos encon

trar en que el recurso tiene como finalidad la rcvisi6n de la rc

soluci6n impugnada, mientras qüc el Amparo trata Je reparar la 

violaci6n cometida contra el orden constitucional y por Gltirno, 

lo que constituye a nuestro criterio una diferencia radical, es -

que el amparo es un medio extraordinario de impugnar las rcsolu -

clones judiciales del 6rgano jurisdiccional cuando exista una 

contravenci6n a lo establecido por el articulo 103 Constitucio 

nal, mientras que el recurso es un medio ordinario qt1c tiene como 

finalidad revocar o modificar la rcsoluci6n judicial, indcpcn<lic~ 

temente de cualquier infracci6n n la ~ey Suprema. 

Despu~s que hemos establecido las diferencias entre los 

medios de impugnaci6n y los recursos, estamos en posibilidad de 

determinar cuál es la naturalc~a <le los recursos, como anot~mos 

anteriormente, siendo el litigio una de las formas de rcsolv~r -

los conflictos sociales a través de un proceso jurisdiccion:1l sc

requicre rapidez, precisi6n )•acierto en su desarrollo, va qlll.' si 

bien es cierto, se encuentran en juego interese~ indl\•ic.ln.1lcs, 

también lo t.fUC es el proct"so es de orden pC&hl ico con lo 'llll' °'t'-
a(ccta11 intereses tle la sociedad y la resolución cer1c~t.1 de lo~

conflic.:tos inviste al Estado <le prc~tigio en sus in!ilitu"'"1u111.: ..•. 

Es 11or ello que los jueces a través de ~\J5 conocim1cnto~ v d~l e! 
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l.Z. CLASIFICACION DE LOS RECURSOS EN EL DERECHO POS! 

TIVO MEXICANO. 

El C6digo de Procedimientos Civiles vigente para el Dis -

trito Federal en su Titulo XII reglamenta los siguientes recur -· 

sos: 

al. De revocaci6n. 

.b). De reposici6n. 

e). De apelación extraordinaria. 

d). De queja 

e). De responsabilidad. 

De la anterior clasificaci6n de los recursos rcali2ada 

por nuestro C6digo Procesal debemos hacer un andlisis de cado uno 

de ellos, con el objeto de limitar su alcance y contenido. 

a). Recurso de revocaci6n. 

En nuestro derecho positivo la intcrposici6n, tramita --

ci6n y resolución del recurso de revocación, se realiza ante el -

órgano jurisdiccional que dicta la resolución impugnada, es de -

cir, que quien resuelve un recurso de revocación es un Juez de -

Primera Instancia. La revocaci6n debe pedirse por escrito dcntro

de las 24 horas siguientes a la notificaci6n de la resoluci6n y-

se substancia con un escrito de cada parte, resolviendo el Jue: -

Jcntro del tercer dfa. 
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El arttculo 68~ del C6digo de Procedimientos Civiles es-

tablece que la rcvocaci6n procede contra los autos que no fueron

apelables y contra los decretos. 

La anterior disposici6n es muy ambigua respecto de la --

procedencia del recurso, lo que nos obliga a investigar cualc5 

son los autos no apelables y los decretos, obteniendo el siguien

te resultado. 

No son apelables: 

a}.- Los autos dictados en asuntos cuya cuantta no cxcedn 

de ciento ochenta y dos veces el salario mtnimo dia

rio general vigente en el Distrito Federal. 

b}.- Los autos de los cuales la ley establece expresamen

te el recurso de queja. 

e).- Los autos respecto de los cunles 1~ ley ~Jmitc ex -

presamcnte el recurso de responsabilidad. 

d}.- Los autos que no causan gravamen irreparable segOn -

lo previene el segundo párrafo del Artículo 691 del

C6digo de Procedimientos Civiles. 

e).- Los autos que por disposición de la ley no ~on recu

rribles y son los siguientes: 

El articulo 99 que manda repeler de oficio los Jocu· 
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mentos exhibidos con posterioridad a la citaci6n pa

ra sentencia o a la cclebraci6n de la audiencia. 

El arttculo 1~5 respecto del auto que concede la di

ligencia preparatoria en actos prejudiciales. 

El que se funda en el artículo 214 resolviendo las -

reclamaciones de los consortes sobre el dep6sito de

los hijos. 

El auto que Ddmitc pruebas, en los t6rminos del art! 

culo zas. 

El auto que admita o deseche la rccusaci6n del peri

to nombrado por eJ Juez, de conformidad con el p4rra 

fo final del arttculo 351. 

Contra las sentencias pronunciadas en las demandas 

de responsabilidad civil contra Jueces de Primera 

Instancia de acuerdo con el arttculo 731. 

Contra el auto que otorgue la poscsi6n y administra

ci6n al c6nyuge, en los t!rminos del segundo p5rrafo 

del articulo 832. 

Respecto a los decretos, el mismo C6digo Procesal, los -

define en su artículo 79 fracci6n, I como simples determinaciones 

de trámi~c. 

Una vez que ya tenemos un conocimiento mfts preciso res --
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pecto de los autos y los decretos, conclutmos que es incorrecta

la redacci6n del articulo 684 del Código de Procedimientos Civi -

les al no aclarar cullcs son los autos apelables y es deficicnte

la definici6n del articulo 79, fracci6n 1, respecto de los decre

tos. Consecuentemente creemos que existe unn verdadera dcsoricn-

taci6n en cuanto a que materialmente no hay una diferenciación e~ 

trc decreto y auto (provisional), definitivo, preparatorio) no 

apelable, raz6n por la cual en la pr5ctica simplemente se nbusc

dcl recurso de apelaci6n en forma indiscriminada para modificar -

cualquier auto o decreto. 

b). Recurso de Rcposici6n. 

El articulo 686 del C6digo de Procedimientos Civiles cs-

tablece que los autos y decretos del Tribunal Superior, aOn de 

aquellos que dictados en primera instancia, serian apelables, pue 

de pedirse reposici6n que se substancia en la misma forma que la

revocaci6n. 

En segunda instancia se reduce el problema tratfindosc de

las resoluciones que se dictan como autos o decretos, puesto que

na admiten recursos de queja ni de apelaci6n, ya que al no exis -

tir un superior jerárquico que cono=ca de ellos, ante el mismo 

se han de substanciar, sin que importe si son verdaderos autos o

simplcs determinac1oncs de trámite. 
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e). Recurso de Apelaci6n. 

La apel3ci6n es el m4s importante de los recursos en nue~ 

tro derecho y tiene como objeto que un Tribunal de segundo grado

revise la resoluci6n impugnada para confirmar, modificar o rcvo -

car una rcsoluci6n dictada en primera instancia, pudiendo ser ~s

ta un auto o sentencia. 

Antes de entrar al estudio del recurso de apclaci6n es 

necesario precisar la siguiente cuestión terminol6gica; el objeto 

de interponer un recurso es obtener una modificaci6n o revocaci6n 

de la resoluci6n que se está impugnando. Pensamos que en ningfin-

momento se upeln para confirmar la resoluci6n, por lo tanto, de -

acuerdo a nuestro criterio es crr6nco el tl:'!rmino "confirme" cm ·-

pleado por el Art!culo 688 del C6digo de Procedimientos Civiles -

como objeto de la apelaci6n, toda ve: que de su redacci6n se con

funden los resultados de hecho del recurso en su finalidad funci~ 

nal. 

Ahora bien, como cstnblccimos anteriormente el desarrollo 

del proceso se lleva a cabo bajo los principios dispositivo y 

del impulso procesal de las partes que dominan nuestro nroccdi 

miento civil, destacando que 13 rcsoluci6n judici3l que c~itc 

el 6rgano jurisdiccional puede producir a las partes un gravamen

º perjuicio, dicho gravamen es esencial para legitimi:ar a las -

partes para recurrir Jicha rcsotuci6n, estos conceptos scr~n prc

cis3dos en forma negativa en la rcdacci6n del articulo 689 del --
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C6digo de Procedimientos Civiles, que establece que no puede ape

lar el que obtuvo todo lo que pidi6; esto nos conduce a detcrmi 

nar que los poderes del Juc= Superior (ad qucm) se hallan candi 

clonados a las peticiones de los litigantes y limitados por el 

gravamen que les causa la dccisi6n, por lo que dicho sistema si 

~e mantuviese en su rigidez absoluta obligatoria necesariamente a 

cada parte que se sintiera agraviada por la rcsoluci6n a interpo

ner apelaci6n principal dentro del término establecido para ello, 

dejando sin protecci6n alguna al litigante per<lidoso, pero eso no 

sucede porque la parte complementaria del segundo párrafo del ar· 

tfculo que se comenta, establece: •• •.. pero el vencedor que no ob

tuvo la rcstituci6n de frutos, la indemnización de danos y perjul 

cios o el pago de costas, podra apelar tambi6n''. 

Respecto de l~ interposici6n del rccur~o, debe ser verbal 

en el acto de notificarse la resoluci6n o por escrito dentro de 

cinco dtas improrrogables si fuera definitiva o dentro de tres, -

si fuera auto o interlocutoria ante el Juez que la pronunci6. 

Aqut es importante destacar para la finalidad de nuestro tema que 

la parte que vcnci6 puede adherirse a la apelaci6n interpuesta 

por otra parte al notific4rscle su admisi6n o dentro de las vcin~ 

ticuatro horas siguientes a esa notificaci6n. 

Interpuesta una apelaci6n, el Jue: la admitir4 sin subs-

tanciaci6n alguna si fuera procedente la misma, expresando si la-
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admite en un solo efecto o en ambos; el recurso de apclaci6n pro

cede en ambos efectos cuando se suspende la cjccuci6n de la sen -

tcncia y procede en un solo efecto cuando no se suspende la eje 

cuci6n del auto o sentencia, dejando en el Juzgado las constan -

cias para la ejccuci6n. Una vez admitida por el inferior {a quo)

sc mandarán los autos al Tribunal Superior (ad qucm), quien dcci

dir5 sobre la admisi6n y calificaci6n del grado hecha por el in -

feriar, con lo cual al admitirla se cstablccerfi la relación tril~ 

teral que implica todo proceso, formada por el tribunal Je scgu11-

do grado y la parte apelada. 

En cuanto a la materia del recurso de Apclaci6n, ~sta ca~ 

prende el examen de la resoluci6n recurrida a trav6s de la expre

si6n de agravios que se encuentra limitada a los hechos plantea -

dos y demostrados en primera instancia y en donde se deben sena 

lar los errores de la resolución recurrida, admitiendo en forma -

excepcional pruebas que no pudieron desahogarse, consecuentemente 

no se trata de un juicio en que se vuelvan a plantear los mismos

problemas de primera instancia ni mucho menos introducir en la e~ 

presi6n de agravios las pretensiones que no se hicieron valer 

durante el procedimiento, sino que de una rcvisi6n de la rcsolu -

ci6n di~tada en primera instancia para corregir errores de dcre -

cho o de procedimiento que alegue la parte recurrente precisamen

te en la expresión de agravios, pues el tribunal de segundo grado 

tiene el control de la legalidad de los jueces de primera instan-
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cia, es decir, el Juez ad qucm debe examinar finicamcntc la rcso

luci6n recurrida valorando los agravios a trav~s de las disposi

ciones legales cuya violaci6n se invoque sin realizar una revi -

si6n de los planteamientos reali=ados por el recurrente. 

De lo anterior conclutmos que el recurso de apclaci6n no

es un proceso aut6nomo e ind~pcndicntc sino complementario al pro 

ceso principal que se lleva a un segundo grado de conocimiento e~ 

pleando los materiales de primera instancia. 

d). Recurso de apclaci6n extraordinaria. 

El articulo 717 del C6digo de Procedimientos Civiles est~ 

blece que: ser& admisible la apclaci6n dentro de los tres meses 

que sigan al dia siguiente de la notificaci6n de la sentencia: 

I. Cuando se hubiere notificado el emplazamiento el reo 

por edictos y el juicio se hubiera seguido en rebeldía. 

11. Cua.ndo no estuvieren representados legítimamente el

actor o el demandado, o sicnUo incapaces las diligencias se hubi~ 

ran entendido con ellos. 

lit. Cuando no hubiere sido emplazada la parte demandada

conforme a la Ley. 

IV. Cuando el juicio se hubiere seguido ante un juez in

competente no siendo prorrogable la jurisdicción, 
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De lo anterior se desprende ~uc el C6digo de Procedimien

tos Civiles reconoce dos clases de apelaci6n, una ordinaria que -

ya estudiamos, y otra extraordinaria que a continuaci6n analiza -

remos. 

A la apelaci6n Extraordinaria, como lo anotamos en el de

sarrollo del tema anterior, la debemos considerar como un medio -

de impugnación y no como un recurso por la sencilla razón de que

la finalidad Je los recursos es la modificaci6n o rcvocaci6n de-

la resolución impugnada, mientras que la apelaci6n extraordinaria 

tiene como finalidad nulificar todo un proceso, es decir, obtener 

la nulidad de la resolución impugnada, ndcm~s de que no continGa

el proceso principal, sino que adquiere un car5ctcr aut6nomo. 

De lo anterior conclutmos que la clasificaci6n de C6digo

de Procedimientos Civiles respecto Je la apelación extraordinaria 

en el capitulo de los recursos es incorrecta por las consideraci~ 

nes antes anotadas. 

f). Recurso de queja. 

El artículo 723 del C6digo de Procedimientos Civiles es -

tablecc la procedencia del recurso de queja. del cual debemos de

cir que es un recurso dificil de comprender, ya que su nombre mi~ 

mo se presta a confusiones, pues es sin6nimo de acusaci6n o dcnu~ 

cin. en nlgunns ocasione~ opera como recurso y otras veces como -
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simple trAmitc administrativo en busca de una sanci6n o castigo -

del funcionario que ha incurrido en una infracci6n. 

Eduardo Pallares cr~tica a este recurso diciendo que: "es 

una instituci6n htbrida, mal reglamentada, que est~ pidiendo ser

reformada". (9) * 

Es por ello que debemos distinguir en el dos aspectos: e~ 

mo denuncia para que se imponga una sanci6n al infractor y como -

recurso. 

En el primer caso actaa como medio disciplinario para san 

cionar las omisiones o dilaciones en el proceso, incluso nulifi -

car los excesos o defectos en que puedan incurrir tanto secreta -

ríos como ejecutores o notificadorcs, con lo cual no Onicamcnte-

se corrigen violaciones a la ley en que haya incurrido el 6rgano

jurisdiccional1 sino también contra actos procesales cjecutivos,

en el segundo supone un acto de jurisdicci6n 1 pues solo de esta-

manera es susceptible de impugnarse por medio de recurso. agregau 

do que el Tribunal de grado superior juzg:1 In determianci6n del -

inferior para resolver si la revoca o la confirma, tomando en 

cuenta los argumentos del quejoso como del Juez que dict6 la res2 

tuci6n impugnada. 

(Y)• Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 
Editorial PorrOa, 4a. Edici6n. M~xico 1963 P. 687. 
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Como habiamos mencionado, existen casos cnquc la queja 

no se considera un recurso, sino una denuncia que obliga al sup~ 

rior jerlrquico a imponer al inferior culpable una corrección di~ 

ciplinarin, por ejemplo, el articulo 171 del Código de Procedi -

mientas Civiles sef\ala que cuando un Juez o ~1agistrado se cxcuse

sin causa legitima, cualesquiera de las partes puede acudir en 

queja al Presidente del Tribunal, quien encontrando injustificada 

la abstención, podr5 imponer una correcci6n disciplinaria, en es

te caso el escrito de queja se concreta a hacer ver al Preside~ 

te del Tribunal que un Juez o Magistrado se abstuvo de conocer de 

un negocio sin tener causa que legalmente obligara a inhibirse, -

la resoluci6n del Presidente del Tribunal no revoca la determinn

ci6n del Juez o Magistrado, Onicamente le impondrá una correcci6n 

disciplinaria. Es necesario hacer notar que la resoluci6n en que

se cometió la omisión o falta, queda jurtdicamcntc inafcctada por 

la 4cclaraci6n de culpabilidad del funcionario acusado, por lo 

no produce ningOn efecto modificatorio, por lo cual conclutmos 

que este tipo de queja no puede considerarse corno un recurso. 

gl. Recurso de Responsabilidad. 

El artículo 728 del C6digo de Procedimientos Civiles es-

tablece que: la responsabilidad civil en que pueden incurrir jue

ces y magistrados cuando en el dcscmpeno de sus funciones infrin

jan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusable, solamen-

te podrá exigirse a instancia de parte perjudicada o de causaha -
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bientcs en un juicio ordinario ante el inmediato superior del -

que hubiera incurrido en ella. 

El mismo C6digo Procesal senala en formn expresn en qu6 • 

casos procede el recurso de responsabilidad. 

• Contra las resoluciones que deciden una competencia. --

(Art. 166}. 

- Contra la resoluci6n que resuelve la liquidación pnra -

preparar la acci6n ejecutiva {Art. Z04). 

Con~ra el auto que manda abrir el juicio a prueba 

(Art. 277). 

- Contra el auto admi.so:rio de pruebas. {A.rt. Z98). 

- Contra el auto que limi~a el namero de testigos. 

(Art. 298). 

- Contra el auto que declara que una sentencia ha causa

do ejecutoria o no. {Art. 429). 

- Contra las resoluciones dictadas en ejecución de scnteu 

cía. (Art. 527}. 

- Contra la resoluci6n que resuelve cualquier cucsti6n -

que se suscite durante 14 subasta con las excepciones -

leen les expresas. (Art: 578). 

- Contra la resoluci6n que decid~ el incidente del rebel

de para demostrar el incumplimiento p~ra comparecer a -



juicio. (Art. 6491. 

- Contra la resoluci6n que decide una rcvocaci6n. (Art. -

6SS}. 

- Contra las sentencias que resuelven una apelación ex -

traordinaria. (Art. 720}. 

- Contra las resoluciones de los jueces de pat. (.Titulo -

especial de la justicia de paz.). 

Para determinar el alcance de este llamado recurso de 

responsabilidad basta señalar los siguientes requisitos: 

a}. Que la iníracci6n a las leyes provenga de negligencia 

o ignorancia inexcusables. 

b}. Que el pleito haya terminado por sentencia firme. 

e}. Que el perjudicado haya interpuesto oportunamente los 

recursos ordinarios. 

d). En ning6n caso la sentencia pronunciada en el juicio 

de responsabilidad civil altera la sentencia firme que haya rccnl 

do en el pleito en que se hubiere ocasionado el agravio. 

Si bien es cierto que el de rcsponsablliUad es un proceso 

que se tramita ante jurisdicción de grado superior, mediante los

proccdimicntos de un 3uicio ordinario y reuniendo los rcquisitos

antcs mencionados, t.a1nbi6n es cierto que la resolución que rcsue!. 

ve la responsabilidad no modifica ni altera la rcsoluci6n combati 
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da, con lo cual no surte efectos la resoluci6n que se dictara fa

vorablemente en el proceso que le di6 origen, raz5n por la cual -

no consideramos al de responsabilidad un recurso. 

Resumiendo todo lo anteriormente expuesto en relaci6n n-

los recursos, debemos concluir que ahora que se han hecho refor -

mas al CGdigo de Procedimientos Civiles (1984) para la realiza -

ci6n de una justici3 rápida y expedita, se dcbcrra revisar de ma

nera profunda el capitulo correspondiente a los recursos de tal

manera que s6lo estuvieran incorporados a este capitulo las figu

ras juridicns que reunieran los requisitos de verdaderos recursos. 

Nuestra aportación para resolver esta cuesti6n seria la

de crear un titulo con la denominación: de los medios de impugna· 

ci6n, scfialando todos aqu~llos que rcGnan estas caractertsticns y 

dentro de cs~e titulo un capitulo conteniendo todos los recursos

que de acuerdo a nuestro criterio serian la rcvocnci6n, la reposl 

ci6n y esencialmente la apelación ordinaria, dSndole mayor impor

tancia a ln apelaci6n adhesiva, es decir, reglamcntándola de me -

jor manera. 
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El articulo 79 del Código de Procedimientos Civiles para

el Distrito Federal establece que las resoluciones son: 

l. Simples determinaciones de trámite. entonces sella

man decretos. 

11. Determinaciones que se ejecutan provisionalmente y-

se les llama autos provisionales. 

111. Decisiones que tienen fucr:a de definitivas y que i~ 

piden o paralizan definitivamente la prosccuci6n del juicio y se

llaman autos definitivos. 

IV. Resoluciones que preparan el conocimiento y dccisi6n 

del negocio ordenado. admitiendo o desechando pruebas y se lla -

man autos preparatorios. 

v. Decisiones que resuelven un incidente promovido an -

tes o después de dictada sentencia, que son las interlocutorias, 

y 

VI. Sentencias definitivas. 

Debemos scftalar que la importancia de una correcta clasi

[i~aci6n de las resoluciones tiene un especial interés, pues de -

ella podrfi depender la naturaleza del recurso que haya que inten

tarse para comba~irlas, como se desprende de la rcdacci6n de los-
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arttculos 686, 684, 688, 690, 717, 723 y 728 del C6digo de Proce

dimientos Civiles, que establecen los recursos que se dan para i~ 

pugnar toda clase de resoluciones judiciales. Es por ello que de

bemos hacer un an5lisis de cada una de las resoluciones judtcia -

les ennumcradas en el arttculo 79 del C6digo de Procedimientos Ci 
viles. 

Como primer paso debemos saber que una resolución judi 

cial es toda decisi6n o providencia dictada por el 6rgano juris

diccional dentro del juicio, atendiendo a las necesidades del mi~ 

mo y en ejercicio de su cargo. 

El C6digo Federal de Procedimientos Civiles en su Articu

lo 200 establece que: son resoluciones iudicialcs los decrctos,-

autos y sentencias; decretos, si se rcf ieren a simples determina

ciones de trámite; autos cuando resuelven cualquier punto del ne

gocio, y sentencias, cuando deciden el fondo del negocio. 

El análisis comparativo entre los sistemas de clasifica -

ci6n adoptados por ambos c6digos, los maestros de Pifia y Castillo 

Lorranaga establecen que: ''la clasificaci5n de las resoluciones -

judiciales formulada por el C6digo Federal de Procedimientos Civi 

les es mucho más sencilla que la del C6digo de Procedimientos Ci

viles para el Distrito Federal, en vez de establecer tres clases

de resoluciones-decretos, autos, sentencias complica i11ncccsaria

mente la clasificación subdividiendo los autos en otros tres, pr~ 
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visionales, preparatorios, definitivos y conserva el viejo tipo -

de sentencia interlocutoria (que en realidad es un auto) junto a

la sentencia definitiva, lo que en la prfictica se presta a duda -

y confusiones y el consiguiente planteamiento de problemas de di-

ftcil soluci6n. (10)* 

Consideramos que la clasificaci6n realitadn por el Código 

Federal de Procedimientos Ciiiles es más acertada que la rcali:a

da por el C6digo de Procedimientos Civiles para e~ D.F. ya "tic de 

esta manera se simplifica la interposici6n de los recursos, cvi -

tanda con ~sto confusiones y dilaciones en el procedimiento. 

A continuaci6n nos proponemos encontrar la naturaleza ju

rídica de las resoluciones sujetas n recurso, estableciendo que: 

Decretos-Los debemos dcf inir como una resoluci6n de auto-

ridad judicial en ejercicio de funciones administrativas, pero si 

bien es cierto que la esencia del decreto es de car5cter admini~ 

trativo, también lo es que en el proceso estos actos administra

tivos tienen una estrecha relaci6n con la funci6n jurisdiccional, 

por ejemplo, 'cuando se ordena realizar un c6mputo para contestar

la demanda para el ofrecimiento de pruebas o para que la sentcn -

cía cause ejecutoria, con lo cual el 6rgano jurisdiccional no ha

ce uso de toda su facultad jurisdiccional, sino tlnicamente provce

la marcha regular del proceso. 

(IO)*Dc Pina Rafael y Castillo Larranagn. Instituciones de Ocre -
cho Procesal Civil, Editorial de Derecho Privado. Madrid 
1957. P. 174. 
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En relaci6n a lo anterior es importante saber cu5ndo esta

mos ante un decreto, porque de ello dependerá la procedencia del -

recurso de rcvocaciOn, que como la misma ley lo scnala procede co~ 

tra decretos y autos no apelables. 

Autos Provisionales.· Si los autos se dictan provisional 

mente, debemos entender que se dictan a pctici6n de una de las PªL 

tes en el proceso, sin la audiencia del otro, encaminados sobre -

todo a asegurar bienes o realizar medidas de seguridad respecto 

del que ha sido oído, subrayando que pueden modificarse antes de 

dictarse sentencia o hasta la ejecución de ta misma, por ejcmplo,

cl auto que nombra depositario en donde la rcsoluci6n no es cam -

biada mientras que la persona en quien ha rccatdo el nombramiento

de depositario cumpla con todas las obligaciones que contrae, en -

caso de no hacerlo será removido de su cargo; en ésto estriba pre

cisamente el carácter de las resoluciones provisionales, al remo -

ver al depositario nombrando indudablemente que se está rcvocando

una resolución que se dict6 por virtud de la cual fue investido de 

los derechos y obligaciones que para desempcftarlo la ley le confi~ 

re. 

Otro ejemplo de auto pTovisional es la rcsoluci6n que 

ordena el dcp6sito de la mujer, especialmente los hijos, porque 

tan pronto se resuelva el juicio de divorcio que haya sido cntabl~ 

do, el Jue~ determinará en poder de quien quedan los hijos habidos 

en el matrimonio y si alguno de los cónyuges pierde, como canse 



30 

cuencia de existir una causa de divorcio, pierde tambi~n la patria 

potestad sobre los mismos. 

Autos Definitivos.- Se califican así las resoluciones que

no siendo sentencia definitiva ponen fin al proceso, tenemos como

ejemplo, el desistimiento, la caducidad, los autos que aprueben 

convenios judiciales, cte., son autos que impiden o paralizan de

finitivamente el juicio, es por ello que se les llama definitivos. 

Actos Preparatorios.- Son resoluciones que se dictan con

motivo de la actividad que corresponde al órgano jurisdiccional --

en relaci6n con la preparaci6n del material de conocimiento, es-

pecialmente admitiendo o desechando pruebas. 

Sentencias Interlocutorias.· Son decisiones destinadas a

la resoluci6n de cuestiones incidentales antes o después de la se~ 

tencia definitiva, por ejemplo, la resolución declara In proceden

cia de la excepci6n de falta de personalidad en materia mercantil

º las resoluciones que deciden acerca de las planillas de gastos y 

costas, liquidaci6n de intereses, cte. 

Sentencias Definitivas.- En virtud de que el C6digo de Pr~ 

cedimientos Civiles no define a las sentencias como lo hace con 

las dem~s resoluciones, es necesario acudir a la doctrina con el -

objeto de encontrar un concepto claro acerca de este punto y ast -

tenemos que: 
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Chiovenda define a la sentencia definitiva como "La reso--

luci6n del Juez que. acogiendo o rechazando la demanda, afirma la

cxistencia o inexistencia de una voluntad concreta de la ley, que-

garantiza un bien, o lo que es igual, respectivamente la existen--

cia o inexistencia de la voluntad de la ley que le garantice un -

bien al demandado". (11)* 

Eduardo Pallares opina que: "la sentencia es un acto juris 

diccional por medio del cual el Juez resuelve las cuestiones prin

cipales materia del juicio o las incidentales que han surgido de~ 

tro del proceso". (12)" 

Para Becerra Bautista: ''la sentencia es la resolución for-

mal y vinculativa para las partes que pronuncia un Tribunal, al 

agotarse el procedimiento, dirimiendo los problemas objetivos y 

sustantivos por ellas controvertido". (13)"' 

A este respecto debemos dar nuestra propia Jcf inici6n de 

sentencia: senalando que es un acto jurisdiccional por medio del 

cual se resuelve la controversia principal en un juicio debiendo 

ser considerada como el fin formal del proceso. 

Como mencionábamos al inicio de nuestra exposici6n, la ac

tividad Jel 6rgano jurisdiccional est~ encaminada a resolver las

pretensiones de las partes litigantes mediante una resolución de--

(li)*Ch1ovenda,G1usseppc.Institucioncs de Derecho Procesal Civil.
Editorial de Derecho Privado, Madrid 1957. P. 174. 

(lZ)~Pallnrcs 1 Eduardo. Derecho Procesal Civil. Editorial Porraa.-
4a. Edici6n, México 197Y. P. 421. 

{13)*Bcccrra Bautista, Jos~. El Derecho Civil en M~xico. Editorial 
Porraa.sa. Edición.México 1975. p. 169. 
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pretensiones de las partes litigantes mediante una resoluci6n de -

nominada sentencia, dicha resoluci6n es anali:ada a través de una

variedad de clasificaciones, pero la clasificaci6n que sirve a 

nuestros fines es la que atiende a la finalidad perseguida por la

sentencia y as1 tenemos que existen: 

a). Sentencias Declarativas.- Tienen como objeto rcalizar

una mera dcclaraci6n acerca del derecho deducido en juicio por 

las partes, como ejemplo, tenemos la sentencia que declara la nuli 

dad del testamento otorgado sin formalidades legales, o la que de

termina la existencia de la poscsiOn. 

b). Sentencias Constitutivas.- Son aquellas que crean si -

tuaciones jur1dicas nuevas, precisamente derivadas de la scnten -

cía. es decir. que dan nacimiento a una nueva relaci6n juridica, -

que s6lo por virtud de la sentencia puede nacer o terminar la rela 

ci6n jurídica ya existente, por ejemplo, la sentencia que decreta· 

el divorcio, crea al estado jurídico de divorciado, distinto al e~ 

tado juridico de casado, anterior al proceso y si bien es cierto 

que del fallo que decreta la disoluci6n del vinculo matrimonial 

emana la obligaci6n del Juez del Registro Civil de anotar en el a~ 

ta de matrimonio ln disolución del mismo, también lo es que esta -

obligaci6n no impide que el fallo sea constitutivo por que la obl! 

gaci6n del Juci del Registro Civil comprende Onicamente a la cfi 

ciencia externa de la sentencia y no a su naturaleza intrinscca. 

e). Scn~cncias Je Condena.- Son aquellas que adcm5s <le de· 
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terminar la voluntad de la ley en un caso concreto imponen a una-

de las partes una conducta detcrninada, un <lar, un hacer, un no

hacer. todo ello debido a la actividad sancionadora que contiene -

la norma abstracta. 

Debemos a&rcgar que la actividad sancionadora de la norma

s6lo se aplica cuando existe un incumplimiento de la misma es de -

cir, al ejercitarse una acci6n generalmente no se solicita Onica 

mente la dcclnraci6n de la existencia de un derecho preconstituído 

sino tambi6n los medios para obtener la rcali:aci6n del derecho, -

aan contra la voluntad de In otra parte. 

De lo anterior concluimos que la caractcrtstica principal

de la sentencia de condena se encuentra en la posibilidad de que-

el vencedor pueda obtener ante la falta de cumplimiento voluntario 

del demandado la ejecuci6n forzosa. 

Nos referimos a esta clasificaci6n de las sentencias en 

virtud de la importancia que reviste para el objeto de nuestro e~ 

tudio saber cuándo estamos ante la posibilidad de poder interponer 

un recurso, debido a que las resoluciones que dicta el 6rgano ju-

ridiccional, en este caso la sentencia, nos puede causar algGn pr~ 

juicio o gravamen. 

Al rcali:ar el an5lisis de las sentencias a la lut de la -

clasificación que atiende a la finalidad perseguida por la senten

cia, es preciso establecer que las sentencias de condena reúnen 



los elementos necesarios para la interposición de algGn recurso,-

cspectficamente al recurso de apelaci6n y por ende el de apelaci6n 

adhesiva, toda vez que uno de los elementos de estas sentencias es 

la existencia de un gravamen. 

Respecto a la naturaleza de las sentencias sujetas a recu~ 

so, la doctrina no se ha puesto de acuerdo para precisarla, por lo 

cual existen varias teorías que a continuación enunciamos: 

La primera teorta resuelve el problema diciendo que la se~ 

tencia de primer grado es un acto jurtdico sujeto a condici6n su~ 

pensiva, cuyos efectos quedan en suspenso hnsta que se verifique -

un hecho determinado con la interposici6n de un recurso o el tran~ 

curso del tErmino para interponerlo. 

La segunda teor!a difiere de la nnterior Onicamente en 

cuanto a la calidad de la condici6n, pues indican sus sustendado-

res que la sentencia de primer grado fren~e a la de segundo grado

es un acto jurídico sujeto a condici6n resolutiva. Esta tcorta es

rablece que toda sentencia dictada en la primera instancia posee-

una autoridad leg{tima, propia y natural, por cuando desde el pri

mer momento tiene todas las cualidades necesarias para vivir de 

una manera estable y llegar a ser i~rcvocahle si el otro 6rgano al 

hacer un estudio nueva.mente no lo modifica o revoca. 

Otra teoria, opuesta a la anterior nos dice que la senten

cia d~ primera instancia es s61o un simple elemento que el concur-
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so de otro llegar4 a hacer la declaraci6n del derecho. Es otro 

elemento a que se refiere este tcorfa puede ser la confirmaci6n de 

la sentencia por el Tribunal de Apelaci6n o el transcurso del tie~ 

po para interponerlo. 

Rocco critica estas tcor!as y expone la suya en los si 

guientes t~rminos: 1 'en la formación de la voluntad de los 6rganos

jurisdiccionales se tiene un procedimiento que sirve de garant!a-

de la justicia objetiva y de la legalidad de la voluntad declara

da. Este procedimiento de formaci6n tiene varios grados, de suerte 

que en el primer grado y hasta la conclusión en los t~rminos para

interponer el recurso, es un procedi~iento impcrfect¿, mientras -

que la sentencia de primer gr~do es un acto de por sI perfecto y -

subsiste como acto de declaraci6n hasta que se revoque, modifique

º sustituya por una nueva sentencia (sentencia de segundo grado),

º sea por otro acto de declaraci6n de derecho. La sentencia de -

pr~mer grado está dotada desde su nacimiento de autoridad propia,

y, ciertamente sino fuera así rcsultarta incomprensible que este -

acto pueda llegar a ser formal y substancialmente una sentencia -

con s6Io agrcg4rselc un simple hecho negativo (la no interposici6n 

dentro del plazo correspondiente)''· 

Concluye diciendo: ''La sentencia sujeta a recurso es un -

acto perfecto con fuerza obligatoria propia pero dada la posibili

dad de los grados de jurisdicci6n, tiene efectos limitados y par-

ciales mientras sea posible otra diversa declaraci6n de derecho -

(sentencia de segundo grado), ya ue los 6rganos jurisdiccionales-
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competentes paTa conocer la segunda instancia tienen facultad dc

revocar el acto de dcclnraci6n de los órganos inferiores sometido

ª su revisión y de pronunciar una nueva y diversa declaraci6n me

diante otra sentencia (sentencia de segudno grado). (14)• 

La teoría que nos parece mls acertada es la de Prieto Cas

tro que establece: ''La rcsoluci6n sujct3 a impugnaci6n se haya en

un estado de inccr~idumbre mientras se resuelve el recurso, lo 

cual se ha tratado de explicar acudiendo a los conceptos de condi

ci6n suspcnsiba o de condici6n resolutoria. Si se quisiera apli -

car esta valoraci6n n nuestro derecho habria que acudir a la cla

sificaci6n que suele hacerse de los recursos en ordinarios (recu~ 

sos en sentido estricto), entre los que figurarton la apelación y

la casación: y extraordinarios, que habrian de compre1idcr el de a~ 

diencia y el de rcvisi6n. Dado que en aquellos dos la producci6n

dc la cosa jutgada depende del resultado del recurso, podria ha 

blarse de condici6n suspensiba y por supuesto que en los otros 

dos la cosa jutgada ya existe y lo que depende del recurso es la

cancclaci6n de 6sta, cabria acudir al concepto de condici6n resol~ 

ria"{lS)• 

Consideramos que en nuestro derecho positivo la sentencia 

pendiente de recurso cst6 sujeta a una condici6n suspensiva porque 

(14)* Rocco, Rugo. Derecho Procesal Civil. Editorial Porrfia. M~xi
co 19H. P.P.1/g"- o • 

(lS)• Prieto Castro, Leonardo. Derecho Procesal Civil. Editorial -
Revista de Derecho Privado. Madrid 1Y6~. P. 428. 
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si bien es cierto que la ~cntencia dictadn en primcr3 instan~ia -

posee una autoridad propia y legitima, tambi~11 lo es que ~sta ~c

cncucntra en un estado de incertidumbre mientras se rcs11clve el r~ 

curso, dependiendo del resultado del mismo, la producci6n de la e~ 

sa ju:gada como lo cst:lblcce el Arti~ulo 42b, fracci6n II, del C~ 

digo de Procedirni~ntos Civiles, que enuncia lo siguiente: 

l{ay cosa ju:gada cuando la sentencia causa ejecutoria. 

Causan cjc~utoria por ministerio de ley: 

11. La~ sentencias de segunda instancia 

Y el articulo JZ7, fracci6n III, que a la letra dice: 

Causan ejecutoria por declaraci6n judicial: 

111. Las sentencias de que se interpuso recurso, pero no

se continuó en forma y t~rrninos legales o se desistió de ~l la Pª! 

te o su mandatario con poder o cl5usula especial. 

De lo anteriormente expuesto puede deducirse que la sen 

tencia es la resoluci6n más importante dentro del procedimiento y

que debe reunir determinados requisitos de formn y de fondo, los -

cuales a continuación examinamos. 

lil Código de Procedimientos Civiles en sus Jifercntcs ar-

t i~ulos establece los requisitos de forma de las sentencias v son

los siguientes: 
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Las sentencias deben tener lugar, fecha y el Juez o Tribu

nal que las pronuncie, los nombres de las partes contendientes, -

el car4ctcr con que litigen y el objeto del pleito. (Articulo 86) 

Estar redactadas en cspanol como todas las resoluciones-

judiciales, llevar las fechas y cantidades escritas con letra. 

(Art fculo 56) 

Deben estar autorizadas con la firma completa del Juez o -

~lagistrado que dicte la sentencia. (Arttculo SO) 

Se suprimen las antiguas.f6rmulas de las sentencias y bas

ta con que el Jue% apoyo sus puntos resolutivos en preceptos leg~ 

les o principios jurídicos de acuerdo con lo establecido por el A~ 

ticulo 14 Constitucional que a la letra dice: "en los juicios del 

orden civil, la sentencia definitiva, deberá ser conforme a la le

tra o a la interprctaci6n jurtdica de la ley, r a falta de ésta se 

fundar!! en los principios generales de Derecho". (Art:l:culo 82) 

Resumiendo, podemos dividir la estructura Je la scntcncia

cn cuatro secciones que son: 

Prc~mbulo.- Es la parte llamada de idcntificaci6n donde -

se vacfan todos aquellos datos que sirvan para identificar plena -

mente el asunto. 

Rcsultad~os.-Esta parte narrativa donde el 6rgano jurisdi~ 

cional hace un cstracto del contenido del proceso, en lo esencial-
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del litigio, es dec~r, las acciones y excepciones que hicieron -

valer las partes y las pruebas que fueron ofrecidas. 

Considerandos.- En esta parte el 6rgano jurisdiccional 

hace una valoraci6n de las pruebas ofrecidas por las partes, ast -

como los razonamientos que lo conducen a determinar su rcsoluci6n 

esto es aplicar 13 ley general al caso concreto controvertido. 

Resolutivos.- Es la parte final de toda sentencia, es don

de se precisa si se condena o absuelve. A este respecto debemos e! 

tar la siguiente tesis jurisprudencial. 

SENTENCIAS, SU PROPIEDAD SE EXTIENDE A LOS CONSIDERANDOS. 

En términos generales, la par te resolutiva de la sentencia por si 

misma, es la que puede perjudicar a los litigantes y no la parte 

considerativa, pero este principio debe entenderse unido al de 

congruencia, segQn el cual los consideramos rigen a los resoluti

vos y sirven para interpretarlos. 

Consecuentemente, los argumentos de la sentencia, por s1 -

mismos no causan agravio a los intereses, cuando se demuestra que

no han conducido n la rcsoluci6n ilegal. 

TESIS 330.- Quinta Epoca 

Tnmo XXXV, Pdg. 504.· Hcrn~nde~ Aureliano 

Tomo LXVIII, Pág. 347.- Iglesias Cardona Rafael. 

Tomo Clll, Pdg. 78.- Zenteno Nieto Juan. 



Tomo CXXVIII, Pág. 339. - De la Garza Her linda. 

Sexta ~poca. Cuarta parte: 

Vol. XXX, PAg. 9 A.O. 7574/SS.- Carmen Osorio, 
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Ahora bien. en lo que se refiere a los requisitos de fondo 

debemos indicar que son imperantes en nuestro objetivo de estudio, 

toda vez que la exacta observancia de los mismos por parte del 6r

gano jurisdiccional depcnder5 la procedencia del recurso de apela

ci6n adhesiva, por lo cual a continuaci6n enunciamos los siguicn -

tes principios que debe contener toda sentencia. 

Congruencia. A este principio alude el Art~culo 81 del C6-

digo de Procedimientos Civiles que establece: ''Las sentencias de-

ben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y contcst~ 

e iones y con lns dcmAs pretensiones deducidas en el pleito ••• ". 

La congruencia debemos entenderla como una rclaci6n cntre

la demanda y la contestaci6n formuladas por las partes y lo rcsue! 

to por el 6rgano jurisdiccional. 

Motivaci6n.- Un requisito muy importante es que las scntell 

cias sean motivadas, a este requisito se encuentra respaldado por

una disposición de carácter constitucional y es el Articulo 16 de

Nuestra Carta Magn~ que establece: ''Nndie puede ser molestado en-

su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en vir

tud de mandamiento escrito de la autoridad competente qu~ funde y

motivc la causa legal del procedimiento. 
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Debemos entender a la mtivaci6n como el razonamiento ju--

dicial que realiza el 6rgano jurisdiccional para fundar el rcsult~ 

do de la sentencia, esto es, los motivos que lo condujeron a cond~ 

nar o absolver el demandado. 

Exhaustividad.- Este principio significa que el Juez dcbc

agotar el estudio y la resolución de todas las cuestiones propues

tas por las partes, no sedebe dejar ningOn punto sin resolver. El

Arttculo 81 del C6digo de Procedimientos Civiles establece que: -

''• • • el Juez debe dictar su sentencia condenando o absolviendo al· 

demandado y resolviendo todos los puntos contenciosos del litigio

y si ~stos hubieran sido varios hará el pronunciamiento correspon

diente de cada uno de ello''· 

Para reforzar lo anotado respecto del principio de con --

gruencia, debemos citar las siguientes tesis jurisprudcnciales. 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS SENTENCrAs.- NO SE VIOLA 

SI EL JUEZ APOYA SUS PUNTOS RESOLUTIVOS EN PRECEPTOS LEGALES O 

PRINCIPIOS JURIDICOS, ATENTO A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 82 DEL -

CODIGO PROCESAL. 

El agravio contempla el aspecto fundamental de que el op~ 

lante lo hace consistir, en que el Juez, al dictar el fallo comba

tido, viol6 el principio de congruencia que prescribe el Artfculo 

81 del C6digo de Procedimientos Civiles, en virtud de que indebid~ 
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mente procedi6 a efectuar en primer término el estudio de la Asam

blea General Electoral. consignada en el testimonio de la escritu

ra pablica en la que fueron electos los actores parn los cargos -

que ostentan, estimando que tal estudio dcbi6 haberlo iniciado re~ 

pecto de cuya nulidad se demand6. consignada en diversa escrit:ura

pdblica; cuyos motivos de inconformidad expresa.dos a este respecto 

resultan infundados por no existir la pretendida violaci6n al in -

vocado Articulo 81 de la Ley Adjetiva Civil, si se tomu en cuenta 

lo que establece a su vez el Articulo 82 del mismo ordenamiento en 

el sentido de que: "quedan abolidas las antiguas formas de las 

sentcncia.s y basta con que el Juez npoye sus puntos resolutivos en 

preceptos legales o principios jurfdicos de acuerdo con el Artícu· 

lo 14 Constitucional. 

TESIS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D. I'. 

TOMO 169, Pág. 69. 

SENTENCIAS. LO QUE DEBE ENTENDERSE POR CONGRUENCIA. ARTICg 

LO 81 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. La congruencia se de -

termina con las reglas de identificaci6n de las acciones. La con

gruencia no significa una adaptación literal de los pedimentos y -

menos a las palabras. Para cumplir con csu principio basta que el

fal lo guarde acat11micnto a la substancia de lo solicitndo y que -

las declnrnciones de la sentencia tengan la eficacia jurtdica ne~ 

cesarla para que queden resueltos todos los puntos de debate_ No -

debe estimarse incongruente la scn~encia que se aplica a tos he ~

chas alegados por el actor o el demandado con fundamentos jurtdi -
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cos distintos, si la petición no es otra que la formulada, af irm4~ 

dose el principio de mihi factum, dado tijibus. 

TESIS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F. TO~!O XCL, 

pág. 21 ANO XXIV. 
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CAPITULO II 

LA APELACION ADHESIVA 

2.1. RESESA HISTORICA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION. 

Hoy en dta es muy com6n en la práctica jurídica cotidiana. 

que una vez pronunciada una rcsoluci6n por el 6rgano jurisdiccio -

nal se recurra a un medio de impugnaci6n para revocarla o nulifi-

carla y nos parece casi imposible que haya existido una época en -

que no hubiera ese derecho a impugnar o que estuviere muy restrin

gido, es por ello que hemos denominado a este título Rcscna Histó

rica de los Medios de lmpugnaci6n 1 con el objeto de dcscntrnñar el 

origen de la npelaci6n adhesiva y poder establecer desde sus ortg~ 

nes si es ur, verdadero recurso o un medio de impugnaci6n. 

Z.l.l. DERECHO ROMANO. 

En los ortgcncs del Derecho Romano alguna persona que te -

nta algGn derecho que ejercitar y que s6lo rcquerta de otras perso 

nas un comportamiento positivo o negativo podía intentar su reali 

zaci6n mediante el uso de la violencia, lo que constitura la justi 

cia por propia mano, sin embargo, ya en el tiempo de Augusto esta 

"jU!iticia por prnpia mano" se castigaba mediante una sanci6n penal, 

adem5s de esta sanci6n, los romanos fueron creando los medios 

id6ncos necesarios para que cualquier persona pudiera ejercitar e~ 

rrcctamente su derecho sin llegar ~ actuar con violencia, es así -

como surge el derecho a acudir a los organismos creados por el Es-
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tndo encargados de administrar justicia 1 con lo cual deducimos que 

esta fue la forma en como se origin6 el sistema procesal romano y 

que se desarroll6 en tres fases que a continuaci6n describimos. 

Z.1.1.1. PERIODO DE LA LEGIS ACT!ONIS. 

Arangio Ruiz define a las legis actionis como ''declaracio

nes solemnes acompañadas de gestos rituales. que el particular pr~ 

nunciaba, generalmente ante el Magistrado, con el fin de proclamar 

un derecho previamente reconocido''. (16)* 

El sistema de la legis actionis se singularizaba por un -

esptritu exclusivo y formalista que caracterizaba a los primeras -

tiempos de Roma; es decir, con una palabra inexacta que formulara

por falta de experiencia el demandante o la leve altcraci6n en los 

t6rminos de los actos simbólicos pcrUia éste su derecho y conse 

cucntcmcnte el juicio, pero para comprender de menor manera el e~ 

r5cter formalista de este período, es necesario mencionar que exi~ 

ticron cinco acciones de la ley, de las cuales tres de ellas se r~ 

ferian a la determianci6n de algGn derecho y las dos restantes sc

rcfcrian a un procedimiento de ejecución. 

a). Lcgis Actio Sacramenti.- Era la m5s general de las ac

ciones de la ley, servia siempre para determinar un derecho real -

como personal. sin embargo, tenia la desventaja de que las partes-

(16) 1 Arang10 Ru1z, V. Las Acciones en el Dcrec110 Procesal Romano. 
Editorial E.J.E.A. Buenos Aires, 1945. P. 186. 



no s6lo podtan perder el proceso, sino también una apuesta, que 

no favorecta a la parte contraria, sino al templo y, dcspu~s nl 

erario. 
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b). La ludicis Postulatio.- Las partes se limitaban a pe -

dir al Magistrado que les designara un Juc:. o árbitro, sin que -

se celebraran apuestas sacramentales. 

e). La Condictio.· Se otorgaba al actor para reclamar un-

bien determinado o una determinada cantidad de dinero. 

d). La Manus Injcctio.- Como habiamos mencionado anterior

mente, este es un procedimiento ejecutivo que consistin en que si

cl deudor no podia o no querta cumplir con ln condena judicial o -

un deber reconocido ante autoridad, el acreedor podía llevar ante

cl pretor al deudor y pronunciar una fórmula determinada, combin5n 

dola con gestos de~erminados, por ejemplo: sujetándolo de cual- -

quier parte del cuerpo, a partir de ese moemtno el deudor deja dc

ser hombre libre y si no tiene fiador, el pretor se lo adjudica al 

acreedor, despu~s de lo cual el acreedor podia llevarse a su casa

al deudor. 

e). La Pignoris Capio.- Tambi~n era un procedimiento eje

cutivo con caracteristicas especiales que la distingutan de las -

dem~s acciones de la ley y originalmente m6s que constituir un me

dio de obtener justicia, lo era la vcng~n~n del acreedor hacia cl

deudor que no pagaba, consisti3 en el ~podcramicnto que realizaba-



el acreedor de un determinado bien del deudor para constituir una

prenda y que no devolvía sino hasta que le era totalmente pagada

la deuda y en los tiempos primitivos, la pignoris capio lo autori

zaba a destruir el bien en cuesti6n. 

De lo anterior concluimos que en este periodo la acci6n cs

un procedimiento solemne y formalista en el cual encontrarnos la 

transici6n entre la justicia privada y la póblica, se limita s6lo

a ejercer presi6n para que el demandado se sometiera al nrbitraje

de un Juez Privado, sin que ~stc llegase a pronunciar una senten

cia, motivo por el cual no existe facultad para poder impugnar al

guna rcsoluci6n, puesto que no existfa 6sta. 

Z.1.1.Z. PERIODO FORMULARIO. 

Para comprender mejor el 1>aso del antiguo sistcmn proce -

sal al nuevo, es necesario recordar que cxistia un momento en las

lcgis actionis en que la litis quedaba determjnada y cierta entre

las partes, estableciéndose de una manera juridica y eficaz, de

terminando las condiciones y modalidades en que dcbia desarrolla~ 

se el juicio, es en este momento que se produce la litis contest~ 

tio; ahora bien, como el Juez dcbia senalar los límites y el est~ 

do de la cucstidn que había de formar el objeto de su audicium 1 

es probable que a fin de facilitarle su cometido se comenzara n 

redactar una instrw.:ci6n escrita que le sirviera a modo de record_!!. 

torio Je los puntos esenciales Uc la litis, ast como de los t~rml

nos en que había quedado contestada entre las partes. 



48 

Es importante mencionar que por la Ley Acbutia se autori:6 

el sistema de que el Magistrado liberara una instrucción escrita -

(í6rmula) al Juez para el posterior procedimiento y decisi6n dcfi

ni tiva de la causa por medio de una sentencia. 

La f6rmula, como hemos dicho. es una instrucci6n escrita 

con la que el Magistrado nombra al Juez y fija los elementos so 

bre los cuales deberá fundar su juicio. d~ndolc a la ve: el manda

to, más o menos determinado para la condenación eventual o para -

la absoluci6n en la sentencia. 

Como la f6rmula era el centro del procedimiento, debemos -

analizar brevemente sus elementos. 

Como primer elemento encontramos la instituto iudicis. o -

sea el nombramiento del iudcx. 

El segundo elemento era la dcmostratio, como lo indica -

la misma palabra es en esencia una cnunciaci6n del hecho que cons· 

tituye el fundamento de la litis. 

El tercer elemento de la fórmula era la intcntio, que es

aqu~lla parte de 13 f6rmuln en ln que el acto concluye o expone 

suscintamente su demanda. 

Como último elemento de la f6rmuln encontramos l~ adjudi

catio y la Condcmnatio. La aüjudicatio, era la autorización que d~ 

ba el M~gistraJo al Juez ~3r~ que atribl1ycra la cosa o parte de ln 



cosa o derechos sobre la cosa o alguno de Jos litigantes; la con -

demnatio, es aquella parte de la f6rmula en que se permite al Jue~ 

la facultad de condenar o absolver. 

Una ve= determinada la litis contcstatio, generalmente 

tres dias dcspu6s 1 las partes se presentan ante el Juez ya que su

propio interés las impulsaba a presentarse puntualmente de lo con

trario, se corrta el riesgo de ser considerado en rebcldta. 

La instancia ante el Juez se componia de diversas fases: -

ofrecimiento, admisi6n o rccha=o y desahogo de pruebas. alegatos y 

finalmente la sentencia. 

Los hechos controvertidos dcbtan probarse, cstablccicndo

sc como regla que el actor debía comprobar los hechos en que íund~ 

ba su acci6n y el demandado los hechos que constituian su excep -

ci6n. Las pruebas ofrecidas por las partes eran valoradas por cl

Jucz bajo su libre apreciaci6n, concediéndose las siguientes: 

a) Documentos Públicos y Privados. 

b) Testigos. 

e) El Juramento. 

d) La Confesi6n. 

e) El Peritaje. 

f) La Fama p(jblicn. 

g) La Inspecci6n Judicial. 

h) Presunciones Legal y Humana. 
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Oespu6s del desahogo de pruebas, las partes presentaban -

claramente sus alegatos, dando su opini6n sobre el resultado del-

procedimiento, criticando las pruebas de la parte contraria, post~ 

riormentc el Juez dictaba de viva voz la sentencia y basado en el

principio de congruencia, podia tomar dos actitudes: conceder al -

actor exactamente lo que nadie habta pedido, absolver al demandado 

la sentencia dcbta ser motivada para disminuir el peligro. de la in 
tcrprctaci6n. 

Después de la sentencia, las partes tenían respecto de la

misma, las siguientes posibilidades: acatarla, exponerse a una cj~ 

cuci6n for:osa o impugnarla, para lo cual podían hacer uso de los• 

siguientes medios de impugnaci6n. 

Veto e lnterceccio.- Al dictarse la sentencia, si una de 

las partes la consideraba injusta podía pedir la no ejecución de -

ésta mediante el veto de los tribunos o por la interceccio de los

c6nsules. 

Revocatio in duplum.- La sentencia del Juc~ Jaba lu~ar o -

la actio iudicati, con la que indicaba el procedimiento ejecutivo, 

aquel contra quien se había intentado la actio iudicati podta op~ 

nersc impugnando la nulidad, la sentencia, pero en caso Je cstar

mal fundada dicha reclamación, el recurrente era condenado al do

ble del valor, objeto del juicio. Si en lugar de esperar ~ la ~e -

tio iudicati, el demandado se presentaba ~orno actor a impucn3r Ja

scntencia, obtcndrta el juicio duplo, en caso de no salir victori~ 

so. 
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In integrum restitutio.- Consistta en acudir al Magistrado 

para demostrarle que la sentencia había ofendido los intereses de

una persona, ya sea por la realizaci6n de un hecho jurtdico o par

la aplicaci6n de un principio de Derecho Civil y este resultado -

es contrario a la equidad por lo que existe una ju~ta causa para

que no se produzca esa ofensa y el Magistrado al tener que conocer 

si esta sentencia ha ofendido realmente y en forma injusta los in

tereses de quien la demanda, ejercita de cierto modo una especi~ -

de revisi6n de la sentencia misma pero no hay una nueva sentencia, 

si no que el Magistrado se limita a suprimir, virtud de su im-

perlo, los efectos de la sentencia pronunciada o restituir la cosa 

a su primitivo estado. 

La apcllatio.- En cuanto a la apclaci6n, aunque tiene an

tecedentes en esta fase, se dcsarroll6 bajo el procedimiento extrA 

ordinaTio cuando se form6 una clara jerarquia judicial,tal jerar

quta era condici6n indispensable en el desarrollo de la apclaci6n, 

ya que ~sta supone que sera un Juez de rango superior a quien se -

sometan las decisiones de los jueces inferiores. 

Z.l.1.3. PERIODO EXTRAORDINARIO. 

Se caracterizar~ por el cambio del proceJimiento privado-

al pOblico, sustituyGndose los juicios orales por los escritos, 

adcm6s de que se desarrollaba en una sola fase en donde un funcio

nario que formaba parte de una jcrarquia rigurosa dictaba su sen 

tcncia sin que las partes fueran enviadas a un Juc~ como suceJia 
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en el procedimiento formulario. 

Respecto de los medios de impugnaci6n se siguieron conser

vando los mismos del procedimiento formulario, agregándole la apc

llatio, que consistta en un nuevo examen de la situaci6n jurtdica

y de facto, hecho que por un magistrado de rango superior. 

El antecedente más directo de la apclaci6n lo encontramos

cn la apcllativo vel provocatio y consistia en llevar una cucsti6n 

decidida en primer grado ante un Juez de segundo grado, que vuelvo 

a tratar la esencia de la causa y cierra el juicio con una nucva

sentencia, Gnica que tiene valor al destruirse la primera de esta

modalidad comenzamos a conocer desde los tiempos de Augusto, quien 

permlti6 que se reclamara contra las sentencias pronunciadas en R~ 

ma. también en las provincias, ante ciertos magistrados exprcsamc~ 

te delegados por él para lu rcvisi6n de esas sentencias. 

M~s adelante la jcrarquia scftal6 los diversos grados de la 

apellatio. que naturalmente se hace ante un Magistrado de grado -

superior y por ln sentencia de un Magistrado menor, no existicndo

apelaciones contra las sentencias dictadas por el emperador, pues

to que no existta una autoridad superior a él. 

En un principio la apclaci6n se admite en el derecho justi 

nianeo contra las sentencias que tengan carácter de definitivos y

no se admite contra las sentencias pronunciadas en contumacia. 
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Con la apclaci6n se procede a la rcalizaci6n de un nuevo-

debate al tenor de las reglas respecto del juicio de primer grado. 

y es de notar que en el derecho justinianeo se admiti6 la posibili 

dad de presentar en apclaci6n adhesiva observar que la parte con-

tra quien se ha promovido la reforma de la sentencia de primer gr~ 

do en su propia ventaja. de ah! la posibilidad de que la apelación 

se volviera contra el apelante mismo ya que al dictarse sentencias 

de segunda instancia, ~sta podr{a perjudicarle m~s que la dictn<la

en primera instancia. 

Reforzando lo anteriormente anotado, Pallares hace mcnci6n 

de la siguiente ley que aparece en el Código de Justinianeo, cuyo

texto es el siguiente: 

"Mtis cuidadoso, tal vez• que ellos mismos en proveer a los 

intereses de nuestros sGbditos. hemos cre!do que es nuestro deber

corregir en provecho de ellos un uso observado hasta el d{a de 

hoy, que consiste en que las apelaciones sólo el apelante tenla d~ 

recho de corregir la sentencia, mientras que su adversario que no

habfa apelado estaba obligado a cumplirla sea cual fuere el tcnor

de la misma. Es por ello que ordenamos que una vez que el litigio 

se haya llegado al conocimiento del juez de apclaci6n por la parte 

apelante, ~u adversario pued::i. de:;pu6:; de que .aquGl }1aya cxpucsto

sus agravios, combatir la sentencia, si lo hac~ n tiempo, aunquo

no haya apelado y lograr que se le admitan sus conclusiones si cl

Jucz las encuentra conforme a las leyes y a la justicia. Si la 

parte no apelante cst5 ausente, el Juez. sin embargo, debe velar 
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por sus intereses". (17) * 

Debemos concluir que si bien es cierto que no existe en e~ 

ta ley la vos adherirse, tambi6n lo es que el apelante y su adver

sario {el adherente) tiene la misma voluntad e intcnci6n de mcjo-

rar sus derechos ante el superior y que la ndhesi6n surte en favor 

del apelado (adherido) los efectos de una verdadera apclaci6n. 

2. l. l. DERECHO ESPANOL. 

Dentro de los antecedentes del Derecho Espa~ol encontramos 

varios ordenamientos jur1dicos relacionados con los medios de i~ 

pugnaci6n como el Ordenamiento de Alcalá. las leyes de las Siete -

Partidas, la Novilisima Rccopilaci6n, las leyes de Enjuicinmiento

Civil de 1855 y 1880, siendo de acucrdo
1

a nuestro criterio ~stas -

Gltimas las m4s importantes y sobre todo la de 1880, en virtud de 

la trascendencia y repercusión en nuestro Derecho Mexicano, encon

tr5ndosc dentro de esta legislación el antecedente m5s directo de

la apelaci6n adhesiva. 

A continuaci6n realizamos un an5lisis comparativo entre ª!!!. 

bas leyes de enjuiciamiento civil, respecto a los medios Je impug

naci6n. con el ohjeto de encontrar la rclaci6n histórica entre el 

Ocrccho Romano y el Derecho Español. 

(17)4 Pallares, EduarJo. Derecho Procesal Civil.:. Editorial Porra~ 
4a. Edición, M6xico 1979. p. 4~8. 
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a) Recurso de Reposici6n. 

Se entiende por reposici6n el recurso que podia utilizar -

todo litigante que se considerara agraviado por una resolución ju

dicial interlocutoria, que ~ueria ser reformada o revocada por el

mismo juez que la hubiere dictado, acordando en su lugar la que 

proceda con arreglo a Derecho. 

Se llama reposici6n por la f6rmula que se empleaba en 

tiempos antiguos de pedir al Juez que reponga por contrario impe -

rio la resoluci6n de que se trate. Este recurso se da solamente 

contra las providencias y autos dictados por jueces inferiores que 

se refieran al procedimiento o tramitnci6n del juicio y no contra

los que resuelven las excepciones dilatorias o incidentales, lo 

mismo que las sentencias que no pueden ser variadas ni modificadas 

por el mismo juez que las dict6. 

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 no estableció pro-

ccdimicnto alguno para el recurso de reposición, pero en algunos -

casos se resolvía de plano y en otras se oia a la pdrtc contraria; 

la Ley de Enjuiciamiento de 1880 suple esta omisión determinando -

en los artfculos ~78 y 379 el procedimiento que se sigue para sub~ 

tnnciarlos y resolverlos. 

Articulo 378.- ••rrc~cntado en tiempo y forma el recurso de 

rcposici6n, se cntrcsar5 la copia del escrito a la parte contraria 

la cual dentro de tres di3s siguientes podr~ impugnar el recurso -
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si lo cree conveniente". 

Arttculo 379.- "Transcurrido el tOrmino antes dicho hayan

se presentado o no los escritos de impugnaci6n sin m5s trámites el 

juez resolver!i dentro del tercer dta lo que estime justo". 

Recurso de apclaci6n. 

Este recurso se concede a todo aquel que se sienta agra -

viado por sentencia, auto o providencia del Juez o Tribunal infe

rior para ante el superior inmediato a fin de que la enmiende o -

revoque, dictando la resoluci6n m4s justa. 

Las Leyes de Partidas dieron a este recurso el nombre de -

alzada y la primera del titulo 23 de la partida 3n. lo define dc

esta manera: ''alzada es la quer~lla que alguna de las partes face

de juicio que fuere dado contra ella, llamando o recorriendo a en

miCnda a mayor juez". 

La Ley de Enjuiciamiento de 1880 no contiene disposición-

alguna respecto de quienes pueden apelar, pero parte del supuesto 

que cualquiera de los litigantes o de los que son parte en el Ju! 

cio pueden alzarse de la sentencia, auto o providencia apelable 

que le cause perjuicio y en cuanto se le tenga por agraviado. 

Partiendo de este principio. cada parte puede apelar de 

aquellos puntos que considere le son perjudiciales y no s61o puede 

el litigante vencido en juicio apelar, sino tambi6n el vencedor --
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cuando la sentencia no le ha otorgado todo lo que hubiere perdido

º con~cnga disposici6n expresa de costas a su contrario. Par~ es -

tos casos la ley concede el derecho de adherirse a la apclaci6n,

dicha ley nos habla de la adhesión a la apelaci6n en los capítulos 

relativos a la "apclaci6n de las sentencias y autos dictados en -

incidentes y en los juicios que no sean de mayor cuantia", así te

nemos los articulas 558 y S~L, que respectivamente indican: 

Articulo 558.- 11 En dicho escrito deberá el aplcado adheri~ 

se a la apelación sobre los puntos en que crea le es perjudicial -

la sentencia. Ni antes ni despu6s se podia utilizar el recurso''. 

En la práctica, aunque las leyes no dispontan de nada, sa

lS:a admitirse la adhesi6n, pero cada tribunal segur.a una jurispru

dencia distinta a pesar de no haberse observado nada acerca de la

procedencia de la adhesión ni sobre el término ni el modo de real1 

zarse. 

La Ley de Enjuiciamiento de 1855 acorU6 que la adhesi6n

procediera en todos los casos en que el apelado considerase que la 

sentencia le era en algOn punto perjudicial y por lo tanto el ape

lado podta adherirse a la apelación cuando conteniendo la scnten -

cia varios extremos crcra que uno o m~s le perjudicaban o cuando 

era la senttm~ia uo .:,e hubieran contenido lo~ extremos que- debe -

rtan estarlo y cuya omisi6n tambi~n le perjudicnban, pero no podfa 

adherirse cuando no d5ndose éste Oltimo caso no contenta la scnte~ 

cia m:is que un extremo, por que entonces era indudnhle que su in-
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terés y el del apelante tenian que estar en completa contradicci6n 

y a uno le corrcspondta atacar y al otro defenderse. 

En cuanto al momento en que debcria verificarse la adhesi6n, 

la ley es explicita en ese sentido al establecer que debin hacerse 

en el escrito en que el apelado manifieste su conformidad con lo -

proveido, disponiendo quena se puede verificar la adhesión ni an -

tes ni dcspu~s de presentar ese escrito. Dicha disposici6n es 16gi 

ca en virtud de que la primera diligencia que el apelado dcbia 

prácticar en la segunda instancia era 6sa y por lo tanto en la que 

verdaderamente debla realizarse la adhesión, por lo cual debe te

nerse en cuenta que en caso de que el apelante se separara de la -

apelaci6n antes de ese pcr{odo del juicio, podia verificarse la a~ 

hesi6n. 

Al respecto Vicente y Caravantes el comentar la Ley de En

juiciamiento de 1855, senala acerca de la procedencia de la adhe

sión, cuando el que apcl6 desiste de su recurso, que: "los que cs

t§n por la negativa, dice el autor, se fundan en que el apelado -

por el mero hecho de no haber apelado mostró su intención de con -

formarse con la sentencia, en el caso de no apelar <le ella el con

trario y en consecuencia, desde que ésta desiste de su apclaci6n

debc considerarse el pleito y la sentencia del inferior en el mis

mo estado que si no se hubiera apelado, ni practic5ndose la adhc

si6n a la apelación a que di6 ocasión aquel recursoº. (18)1\ 

(IR)A Caravantes, Vicente.Tratado llist6rico, Critico v Filos6fico
<lc los Procedimientos C1v1lcs. Imprenta L1brcria De Gaspar
y Ro1g. Matlt;1d tSSs. P. 421. 
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tor citado, desvirtOan estas razones diciendo que la facultad de -

adherirse subsiste por si y desde que el contrario apele, puesto 

que este hecho cre6 derechos y esperanzas respecto del apelado pa

ra mejorar la sentencia; los cuales no pueden desvirtuarse por la

sola voluntad del apelado, que desde que el apelante lo oblig6 • 

a abrir la segunda instancia, no tiene derecho para oblig3rle a d~ 

sistir de ella, si ha de haber la debida igualdad entre los liti -

gantes". 

e) Recurso de Queja. 

Se intcrponia cuando el juez denegaba la admisi6n Je una • 

apelaci6n u otro recurso, que proccdta conforme a derecho o cuando 

se cometían faltas o abusos en la administraci6n de la justicia • 

denegando las peticiones justas, para ante el superior, hacíendo

prescntes las arbitrariedades del inferior, a fin de que las evi-

tarn, oblig~ndolc a proceder conforme a la ley. 

Tenia por objeto este recurso sostener las disposiciones -

legales sobre la admisión de las apelaciones y dem~s recursos, 

pues de nada scrviria que la ley concediera el uso de este rccur • 

so, si dejara al árbitro judicial admitirlas o negarlas. 

La Ley de Enjuiciamiento de 1855 se limitó J decir que de

negada cualquier apclaci6n, podta cualquier interesado recurrir -
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en queja a la audiencia respectiva, la cual previo informe del 

juez y oyendo sobre 61 al apelante determinarra lo que creyere jus 

~o. Nada se detcrmin6 sobre el modo de justificar la queja, se 

permitía ésta, sin pedirle al juez la reposici6n de su provc{do, -

para que advertido de su error pudiera enmendarlo por ese medio 

m5s breve y expedito; y sobre todo no fija el t~rmino para interp2 

ner el recurso, dando lugar a que promovi6ndolo mucho tiempo des -

pu~s se causara una lamentable dilaci6n en el procedimiento. cuan

do ya habían recaído y ejecutado resoluciones trascendentales; es

te error se enmienda al establecer la nueva ley que el recurso se

prepara pidiendo dentro del quinto d{a rcposici6n del auto o provi 

dencia, si el juez no diera lugar a la rcposici6n, mandará a la 

vez que dentro de los seis dias siguientes se facilite dicho test! 

monio n la parte interesada, acreditando el actuario la fecha de

la entrega del testimonio, debía la parte que lo hubiera solicita

do hacer uso de él, presentando ante la audiencia el recurso de 

queja. 

d) Recurso de SOplica. 

Este recurso consistía en la pctici6n que hacia el litigan 

te que se creia perjudicado por una providencia de un Tribunal s~ 

pcrior para que ante él mismo se reformara o enmendara, levantando 

el agravio inferido. 

Se distinguía de la segunda suplicaci6n en que ésta era 
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una tercer3 instancia que se interpondrta ante el rl'y conse---

jo y despu~s ante el Tribunal Supror.1<.l, para la nueva revisión de-

lo fallado en scsunda instanci01. 

Se lltuna de sOplicn a este recurso por considernci6n y 

respeto a los tribunales superiores, aunque su denominaci6n se or! 

¡ina desde los tiempos en que el rey administraba. justicia por st, 

con ella se distingue de otros recursos cuando se interpone ante -

jueces inferiores¡ a Este se le llama rcposici6n y a !iquel stiplic:i. 

Este recurso procede contra las sentencias o autos resol!!. 

torios de incidentes que se promueven durante la segunda instancin 

substancilndose en la íorma establecida para la rcposici6n. 

Recurso de Casaci6n. 

Era un recurso extraordinario contra las sentencias ejecu

torias de los tribunales superiores, dictadas contra ley o doctri

na admitida por la jurisprudencia, o f3ltnndo a los trtl.mites subs

tanciales y necesarios de los juicios, para que dcclarllndolas nu -

las vuelvan a. dictarse, aplicando o interpretando rectamente la -

ley o doctrina legal quebrantadas u observando los tr5.mites omit!. 

dos en el juicio. 

Su objeta no era enmendar el perjuicio o el 3grnvio infc -

rido a los particulnres con las sentencins ejecutorias sino al 

atender a la recta nplicaci6n e interpretnci6n de las leyes 0 doc

trinas legales y 11 que no se introdujeran pr4cticas abusivas. 

La ley de Enjuiciamiento Je 1855 se concreto. n indicar 

que "contra las sentencias definitivas de las audiencias no se Jn

r4 ot.ro recurso que el de casaci6n" • mientras que 111 nueva ley am

plia el concepto de ln si,¡::uicntt'" m:incrn: "cantrn lns sentencias J~ 

finitiv::u Y los autos que pongan t6rmino al juicio y que sean d\~ 

tadas por las oudicncia.s de segunda instancin, no !>C dar~ otro re

curso que el de cosaci6n. Contrn l:.5 Jcru'ls resoluciones que dicten 

en apelaci6n no se dnr!l otro recurso, !'Hll\'o el de responsabilidad". 
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Recurso de responsabilidad. 

No existe disposici6n expresa en la Ley de Enjuiciamicnto

Civil de 1855, sino que se limita a scnalar algunos casos en que

pueda utilizarse y se consiern que procede contra jueces o magis -

trados que hubieren dictado mal sus resoluciones, para exigirles 

la responsabilidad en que se haya incurrido si hubieren infringí-

do la ley. 

Este recurso no afecta en nada la substanciaci6n y tcrmin~ 

ci6n del juicio, ni a dichas resoluciones, las cuales quedan fir -

mes aunque aquel prospere. 

Z.Z.3. DERECHO MEXICANO. 

Al iniciar el estudio de los medios de impugnación en el -

Derecho Mexicano, debemos hacer un análisis de ellos desde la ~po

ca independiente hasta nuestros dfas, tomando en consideraci6n --

en dicho análisis, ala Curia Filipica Mexicana editada en 1850, al 

C6digo de Procedimientos Civiles de 1884 y al C6digo de Procedí 

mientas Civiles de 1932, el cual no va a ser necesario tratar en 

este capitulo en virtud de haberlo.hecho en forma nmplia en el ca

pitulo I, en el inciso denominado clasificnci6n de los recursos -

en el Derecho Positivo Mexicano". 

La Curia Filtpicn ~lcxicana es un libro editado en la ~po-
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ca independiente, que contiene los procedimientos judiciales adop

tados en los tribunales, tanto del fuero coman como en los privati 

vos y privilegiados de aquella 6poca. 

La parte tercera de este libro, por lo que respecta a nue.:!. 

tro tema, trata acerca de los recursos ordinarios y extraordina 

rios, seftalando los siguientes: 

La recusaci6n. 

Es un recurso que concedta la ley a las partes para que 

inhibiera del conocimiento de sus ncg~cios n los jueces asesores -

o escribanos que por alguna causa tuvieran impedimento para ne 

tuar en el negocio, como son la cstrccJ1a amistaJ el parentesco, la 

enemistad y otras mas. 

Cada una de las partes podia recusar al juci, asesor 6 e~ 

cribano y una vez interpuesta, ante los juzgados d~ primera instarr 

cia, dicha recusaci6J\ con expresión de causa en que se fundara, se 

remi~tan los autos a la primera sala de la Suprema Corte de Justi

cia, quien calificaba si era legal o no la causa de la rccusaci6n; 

en caso de no proceder, devolvía inmediatamente los autos para la

prosecuci6n del juicio y en caso de proceder se rccibfa n prucbn

ya con los informes de estrados, de dicha sentencia. Si las sentcrr 

cias era favorables al recusante, se rcmit!an los autos al juei -

que fuera designado por el actor y en caso de que no lo designara 
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Apelaciones y sOplicas. 

El recurso de apclaci6n tiene por objeto que los tribuna

les superiores reparen las injusticias que por ignorancia, mali -

cia, inadvertencia u opini6n, hayan inferido a las partes los ju~ 

ces de primera instancia. 

Los requisitos para la apelación eran los siguientcs:que

sc apele del juez de primera instancia al de segunda inmediato 

superior; que se haga por quien tiene derecho para ello; que se 

interponga en el t~rmino legal; que sea en causa susceptible de-

apelaci6n. 

En el acto de la notif icaci6n puede interponerse verbal -

mente al recurso, diciendo 11 apelo 11
, sin necesidad de otros térmi

nos, o pueden hacerse por escrito en cuyo caso es necesario expr~ 

sar el negocio, la sentencia, la parte contra quien se di6 y el -

tribunal ante quien se apela, concluyendo que se declara admisi 

ble el recurso, remitiéndose los autos a quien corresponda. Este 

pedimento se presenta ante el juez que conoci6 de la primera ins

tancia y no es necesario que ~e cxpTcsc en que consiste el agrn -

vio, pues basta que el apelante se contemple agraviado, dejándose 

la expresi6n de agravios para hacerla ante el tribunal que haya -



65 

de conocer de la segunda instancia. 

Pueden apelar todos los que tienen personalidad legitima 

para comparecer en juicio o bien pro procurador, y no s6lo el li

tigante que se sintiere agraviado, sino tambi~n cualquier otro a

quien por sentencia se cause perjuicio. 

La apelaci6n se interponia del juez menor al ma)'Or inmc- ... 

diato en grado. Admitida la apelaci6n, se rcmitian los autos ori 
ginalcs al tribunal de segundo grado, citando previamente a los -

interesados para que acudan a usar su derecho. 

Por lo que respecta al recurso de adhesión a la apelaci6n 

fue conocida en nuestro derecho, a partir del Tratado de Lcycs

quc estamos comentando, en el siguiente precepto: 

"llabi6ndosc remitido y radicado los autos en el tribunal

superior, bien por que se admiti6 la apelnci6n lisa y llanamente

º por que se dcclar6 que asi debta de hacerse, o por que s6lo sc

siga ln instancia en el efecto devolutivo, se mand~ entregar el -

apelante para que exprese agravios, lo que har5 dentro de seis 

dtas, pidiendo la rcvocaci6n de la sentencia: de este escrito sc

corre traslado a la contraria, quien dcber5 contestar en el mismo 

t~rmino, y podrá adherirse si ha sido favorable en parte y en Pº!. 

te adversa, pretendiendo en su escrito de contcstaci6n, que se --
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llama de agravios, medio que la sentencia se confirme en los cap! 

tulos o partes que le favorezcan y que se revoque en lo que le 

fuere perjudicial, ampliándose a la condenación de costas omiti 

da en la sentencia, y a las que se causaren en la segunda instan -

cia ••• ''. 

SOplicas.- Las sentencias pronunciadas por los tribunales 

supremos no admitian recurso de apelaci6n, por lo que el Onico r~ 

curso que se tenia era el de sGplica, que se interponia ante los

mismos tribunales, con el objeto de que las enmienden, por lo tan 

to, pueden definirse a la sGplica como un remedio concedido par

la legislaci6n para asegurar la buena administración de la justi

cia teniendo como premisa que en todos aquellos casos en que no -

se admitla el recurso de apelaci6n no se podta tampoco suplicar. 

En este recurso al igual que en el de apelaci6n, puede 

uno de los litigantes conformarse en porte con la sentencia y su· 

plicar o adherirse a la suplicaci6n interpuesta por su contrario. 

De los recursos de nulidad y responsabilidad. 

La nulidad de una sentencia procede por las siguientes 

causas: 

l. Por falta de jurisdicci6n en el Juc~. ya sea por ra -

=6n Je las personas o por la naturaleza de los negocios. 
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II. Por falta de legitimaci6n de la persona. 

III. Por falta de citaci6n y dcm~s solemnidades esencia-

les de los juicios. 

n·. Por el lugar. tiempo ,,. modo. como si no se hiciera den 

tra del Tribunal. 

\'. Cuando se daba contra naturaleza y buenas costumbres. 

VI. Cuando no contiene absoluci6n o condena, o existe 

un error substancial en la sentencia. 

Para que proceda la nulidad de la sentencia es necesnrio

que ésta cause ejecutoria y que se hayan agotado los recursos or

dinarios como son In apelaci6n y la sGplica. 

Este recurso debe interponerse dentro de los ocho d!as -

siguientes a la notificaci6n de la sentencia, ante el Juez o sala 

que c~usc ejecutoria. 

El recurso de responsabilidad se substancia de igual ma

nera que el de nulidad, de tal suerte que la queja que eleva :alg.!:! 

na de las partes al tribunal, es prov~tda para que el ¿uc: infor

me acerca de la misma y con vista a ambos escritos se decreta !o

que corresponda. 
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Los Recursos de Fuerzas. 

La palabra fuerza se aplicaba generalmente al exceso que

cometían los eclesiásticos, ya en materia contenciosa. ya en el -

ejercicio de su jurisdicci6n voluntaria y administrativa. Los re

cursos que se dan en este Gltimo caso contra sus providencias o -

contra sus actos reciben el nombre de recursos de protccci6n. Los 

de fuer:a propiamente' dichos tienen lugar cuando el eclesiástico

usurpa la jurisdicci6n temporal, cuando infrinje las leyes del e~ 

juiciamicnto y cuando niega las apelaciones admisibles. 

Existían tres tipos de recursos de fuerza, a saber: 

- Recursos de fuerza en conocer y proceder. 

- Recurso de fuerza en el modo de conocer )• proceder. 

- Recurso de fuerza de no otorgare 

El primero de los recursos antes senalados tiene lugar 

siempre que el juez eclesi4stico invada la jurisdicci6n corres 

pondiente a los tribunales civiles, en donde una de las partes 

presenta un pedimento en el que pide al tribunal que mande al 

eclesidstico a remitir los autos originales, que levante las ce~ 

suras si las hubiere impuesto, que se declare que hace fucr:J cn

conoccr y proceder y que a consecuencia de esta dccl~•racl6n se r!:_ 

mitan los autos al juez competentee 
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El recurso de fuerza en el modo de conocer y proceder era 

una queja suplicatoria que se presentaba a los tribunales superi~ 

res contra un eclesiástico que viola y quebranta las leyes proce

sales trastornando el orden judicial, para que le manden guardar

e! orden legal establecido y le impidan que infrinja las leyes 

del Estado o de la Iglesia. 

El recurso de fuerza de no otorgar era una queja al sobe

rano o a sus tribunales superiores contra los jueces cclesiásti -

cos, que niegan la apelaci6n que interponen las partes de sus sen 

tencias y proceden sin embargo. a su ejecuci6n, para que usando 

su potestad, les mande otorgarla y reponer todo lo obrado. 

Siguiendo el análisis hist6rico, podemos decir que si 

bien es cierto que durante la ~poca independiente existieron co -

diticaciones anteriores al C6digo de Procedimientos Civiles de 

1884, consideramos a este C6digo como el más importante p3ra cfec· 

tos de nuestro tema. 

Este ordenamiento trato en su titulo VIII acerca de los -

recursos que a continuaci6n enunciamos. 

Recurso de Aclaraci6n de Sentencia. 

Este recurso s61o procedía respecto de sentcncins def ini-
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tivas y se interponía ante el mismo jue: que habta dictado la seE 

tencia, dentro del t6rmino de tres días contados a partir de In -

fecha en que se haya notificado el fallo. 

El recurso tenta como objeto aclarar la contradicci6n, am 

bicuedad u obscuridad de las cláusulas o palabras de la sentencia 

o el hecho que se haya omitido y cuya falta se reclamaba. 

Con el escrito de aclaraci6n que alguna de las partes pr~ 

sentaba, se daba vista a la parte contraria para el t6rmino de 

tres días para que contestara lo que conviniera y una vez expues

tos los argumentos de las partes el juez decidía si procedía o no 

la aclaraci6n de la sentencia. 

Recursos de rcvocaci6n y reposici6n 

El recurso de revocaci6n procedta contra los autos que no 

fueran apelables y contra los decretos, podta pedirse ante el mi~ 

mo juez que conocta del asunto, dentro de lns veinticuatro horas

siguientes a la notificnci6n del auto o decreto. 

Respecto de los decretos y autos del tribunal superior 

s6lo procedta el recurso Je reposici6n, observándose para su tra

mitaci6n las mismas disposiciones que para la revocación. 
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Recurso de apelaci6n. 

Se llamaba apelaci6n al recurso que se interponta para -

que el tribunal superior confirmara, modificara o revocara la sell 

tencia del inferior. 

Podtan apelar de la sentencia: 

I. El litigante condenado en el fallo, si creyere haber 

recibido algGn agravio. 

II. El vencedor que aunque haya obtenido en el litigio,

no haya conseguido la restituci6n de frutos, la indcmnizaci6n de

pcrjulcios o el pago de las costas. 

La apelaci6n podta admitirse en el efecto devolutivo o en 

el efecto suspensivo. Ln apelaci6n admitida en el efecto suspen-

sivo o en ambos efectos, suspcndia la ejecuci6n de la sentencia -

hasta que causara ejecutoria, mientras que en el efecto dcvolu 

tivo no se suspcndia la ejecuci6n de aquella. Las sentencias eran 

apelables en ambos efectos, salvo los casos expresamente exceptu~ 

dos por dicho C6digo. 

Los autos eran apelables cuando tentan fucr~a de definiti 

vos, es Uccir, cuando causaren un gravamen que no pudiera repara~ 

se en la sentencia, y si adc~ás lo era la sentencia defini~iva 
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del juicio en que eran dictados. 

Si la sentencia de primera instancia constaba de varias -

disposiciones podia consentirse de unas y apelarse respecto de 

las otras. 

Si el que obtuvo sentencia favorable qucria impugnar la -

admisi6n del recurso, podia hacerlo dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la notificaci6n que se le haria 1 de haberse 

presentado el testimonio o los .autos en su respectivo caso; si se 

declaraba inadmisible la apclaci6n se dcvolvian los autos o tes-

timonios al juez inferior, para la ejecuci6n de la sentencia o 

continuaci6n del procedimiento. 

Por lo que respecta a nuestro tema acerca de la apclaci6n 

adkesiva, el artfculo 661 del c6digo que estamos comentando, es -

tablece que: 

"La parte que obtuvo puede adherirse a la apelación in -

terpuesta al notific4rsele su admisi6n o dentro de las veinticua

tro horas siguientes a la notificación; en este caso, la adhesi6n 

sigue la suerte de 6ste''· 

En este caso, lo establecido por el arttculo óbl es muy

escueto, ya que no define la adhcsi6n al recurso y s6lo se con .• 
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creta a designar el término para su interposici6n, como lo hace -

el código vigente. 

Recurso de Denegada Apclaci6n. 

Este recurso proccdta cuando se negaba la apelaci6n y d~ 

bta interponerse dentro de tres dias, contados a partir de la no

tificaci6n de la negación de la apclaci6n siguiendo el siguiente

procedimiento. 

El Juez, sin suspender el procedimiento, provera el auto

mandado expedir, en el término de cinco <ltas un certificado firm~ 

do por El y por el secretario en el que despu6s de darse una idea 

breve y clara de la materia sobre la que versaba el juicio, de su 

naturaleza, el estado y el punto sobre el que rccay6 el auto ap~ 

lado, se insertaba n la letra, además el auto que lo habia decla

rado inapelable, emiti6ndose las constancias necesarias al tribu

nal superior, que se limitaba a decidir sobre la calificaci6n del 

grado hecha por el inferior. 

Si se revocaba la calificaci6n del grado, admitiendo la -

apelaci6n en ambos efectos, se expcd!a copia certificada del auto 

al inferior, pidilndole la remisi6n de los autos. Si se admitta -

en el efecto devolutivo se pedtn nuevo testimonio con las constau 

cias que las partes habta11 designado. 
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Recurso de Casaci6n. 

El recurso de casaci6n procedta contra las sentencias 

definitivas dictadas en segunda instancia de cualquier juicio y -

que no hubieran pasado por autoridad de cosa juzgada. 

Se podia interponer: 

I. En cuanto al fondo del negocio. 

II. Por violaci6n de las leyes que establecen el proce

dimiento. 

El recurso de casaci6n en cuanto a la substancia del ne -

gocio tenla lugar: 

al Cuando la dccisi6n es contraria a la letra de la ley -

aplicable al caso o a su interpretaci6n jurídica. 

b} Cuando la sentencia comprendia personas, cosas, accio

nes o excepciones que no habian sido objeto de juicio o no com -

prendla a todos los que habian sido. 

Por violaciones a la ley, el recurso de casaci6n tcnta t~ 

gar: 



75 

a) Por falta de cmpla=amiento en tiempo y forma. 

b) Por falta de personalidad o poder suficiente en los 

litigantes que hayan comparecido en el juicio. dándose en este e~ 

so el recurso al que baya sido mala o falsamente representado. 

e) Por no haberse recibido el pleito a prueba debiendo -

serlo, o no haberse permitido a las partes rendir la prueba que -

pretendían en el tiempo legal, no siendo opuesta a derecho. 

d} Por no haberse concedido las pr6rrogas y nuevos térmi

nos que procedían conforme a derecho. 

e) Por falta de citaci6n para las pruebas o para cualquier 

diligencia probatoria, salvo lo dispuesto para la presentnci6n de 

documentos. 

f) Por haberse mostrado 3 las partes algunos d"cumentos -

o piezas los autos de manera que no hayan podido alegar sobre 

ellos. 

g) Por no haberse notificado en forma el auto de prueba

º no haberse citado para sentenci~ definitiva. 

h) Por incompetencia de jurisdicci6n o cuando interpuesta 

la declinatoria el juc; no suspenda sus procedimientos. 
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i) Por no ser arreglada la sentencia a los t~rminos del -

compromiso o por haberse negado a las partes la audiencia, la 

prueba olas defensas que pretendieron 11accr valer, establecidas -

por el compromiso o por la ley en defecto <le cstipula~i6n expresa 

respecto al juicio de 5rbitros. 

j) Por haberse mandado hacer pago al acreedor en cual - -

quier juicio, sin que proceda fian=a, cuando éste sea un requisi

to conforme a la ley. 

Cl recurso de casaci6n no proccdia cuando el que lo inte~ 

ponla, pudiendo reclamar la violnci6n, no lo hi=o antes de pronu~ 

ciarse la sentencia, es decir, no ngot6 los recursos ordinarios. 

La casaci6n únicamente aprovechaba a las partes legítimas 

en 'el recurso, no se podía extender a otros puntos que los que·· 

hablan sido objeto del mismo recurso, quedando en todo lo demás·· 

ejecutoriada la sentencia. 

La Primera Sala del Tribunal Superior del Distrito era la 

Gnica competente para conocer acerca del recurso de casaci6n. 

2.2. NATURALEZA JURIDICA DE LA APELACION ADllESl\'A. 

Existen aspectos importantes acerca de la naturnle:a y 
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funcionamiento de los recursos en materia civil que han sido 

plasmados en nuestro derecho positivo sin que el legislador se -

haya preocupado por expresarlos y definirlos correctamente, de fi 
jnr su eficacia y precisar sus fines, presuponiendo desde lueRo

quc ya son conocidos su alcance y finalidad y sin regular los as

pectos m5s importantes de su aplicaci6n, lo que ha sido motivo de 

confusi6n y dcsoricntnci6n en los mismos; tal cosa sucede con la

apelaci6n adhesiva, ya que la conccpci6n que se tiene de ella se 

encuent ra desorientada debido a la falta de prccisi6n dogm~tica

por lo que el presente capitulo nos hemos fijado como objetivo d~ 

sentraftar la naturaleza y verdadero sentido de la apclaci6n adhe

siva, para lo cual c5 necesario, en primer lugar comentar el Artl 

culo 690 del Código de Procedimientos Civiles que contempla la a~ 

hcsi6n a la apelación. 

El art1culo antes mencionado establece que: "La parte que 

venci6 puede adherirse a la apelaci6n interpuesta al notificárse

le la admisi6n o dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 

notificaci6n. En ese caso la adhcsi6n al recurso sigue la suertc

de l!stc". 

Alcalá Zamora, citado por Becerra Bautista, comenta res -

pecto de este arttculo lo siguiente: ''~n los ca~os de adl1csi6n

a 1a apelnci6n no hay una apelación principal y junto a ella una 

apelación coadyuvante, si no una apelación del apelado. Tal como 
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halla redactado el Articulo 690 del C6digo <le Procedimientos Civi 

les de la sensación de que s6lo 13 pn1·te que venci6 ruede adheri~ 

se a la apclaci6n, siendo asi que la figura no se relaciona con

las circunstancias del vencimiento sino con la cualidad del apcl~ 

do, puesto que en cualquier hip6tcsis de derrota parcial (bien -

por tratarse de varias pretensiones acumuladas o <le una sola cua~ 

titativamente fraccionable) puede suceder qac apele primero el 

vencedor relativo y scr!a entonces contrario al principio de -

igualdad de armas en el proceso cerrarle la puerta de adhesión a 

la apclaci6n al tambil$n relativamente vcnciJo, para quien la sen

tencia resultara más gravosa que a su adversario. El segundo pá-

rrafo afirma que la adhesi6n al recurso correrá la suerte de 6stc 

pero ¿en qu6 sentido?. Es que si prospera el segundo, triunfará

asi mismo la primera y viceversa. Podemos desde luego, imaginar

quc uno y otro fracasen, por que el juez ad quem confirme la sen 

tencia do primera instancia; m5s no siempre sucederá ast dado que 

la pugna de intereses y argumentos entre las partes arrastrará 

con frecuencia dcsccnlaccs divergentes. 

Segunda cucsti6n: el apelante (inicial) desiste: ¿conti -

nunrá la adhesión?. El problema no se lo ha representado el c6di

go, pero si la ley cspanola, donde la segunda sigue adelante. Por 

consiguiente, la Onica intcrprctaci6n que admite el equivoco pas~ 

je es la de que la adhesi6n a la apclaci6n, m~s pr6xim~, en el 

fondo, a la rcconvcnci6n que la intervenci6n adhesiva. origina un 
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fen6meno de acumulaci6n, en que se unifica el procedimiento y se

decide en una scntencia. 11 (19)* 

Becerra Bautista indica que: "no resulta f.1cil la intcr-

prctaci6n de nuestro articulo 690 por que si bien es cierta que -

tiene su ori~cn en las legislaciones romana y cspanola, la redac

ci6n no permite sacar conclusiones similares y por lo que hace n 

la segunda, esas conclusiones no son muy claras. 

Por lo tanto, no creemos que este precepto regule una ap~ 

laci6n nut6noma de la parte apelada sino una verdadera ndhcsi6n 

a la apelaci6n de la que depende en forma absoluta, es decir, 

con todas sus consecuencias. Esto es lo que dice el Articulo 690-

dcl C6digo de Procedimientos Civiles, quizá otra debi6 ser su rc

dacci6n si se hubiera querido llegar a conclusiones diversas. 

No obstante creemos que no existiendo disposici6n alguna 

que prohiba una apelaci6n aut6noma respecto a la parte de la sen

tencia que perjudique a quien ns{ lo estime, puede apelar con in

dependencia y autonomla, d~ndosc el caso de dos o más apelaciones 

aut6nomas que se rcsolvcr~n en la misma sentencia'' (20)* 

(19)• Becerra Bautista, Jos~. El Proceso Civil en M6xico. Edito
rial Porraa, Sa. Edici6n. néx1co 1975. P. 562. 

(20)* Recerra Bautista, Jos~. ~l Proceso Civil en M~xico. ~<lito -
rial PorrOa, Sa. Edici6n. ~léxico 1915. P. 656. 
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Eduardo Pallares define a la apelaci6n adhesiva de la si

guiente manera: "El colitigante de la parte que ha apel;ido de uno 

resoluci6n puede adherirse al recurso si el auto o sentencia ape

lado le causa algOn agravio. La adhcsi6n no es un recurso aut6-

nomo. independiente y distinto del que se interpone en primer lu

gar. En este mismo nl cual se adhiere la parte apelada por esta -

circunstancia, la ley establece lo siguiente: la parte que venció 

puede adherirse a la apelaci6n interpuesta, al notificarsclc la -

admisión o dentro de las veinticuatro horas siguientes a esta no

tificaci6n"'. (21)~ 

Ahora bien, asr como el proceso jurisdiccional se dcsarr2 

lla en fcr~a dialéctica, asimismo el recurso de apelación sigue -

ese mismo desarrollo dial6ctico, por lo tanto, mediante la apcla

ci6n la parte agraviada reitera en segundo grado el m6vil inicial 

de su acci6n o de su defensa, por lo tanto, debemos decir que as! 

como para promover una acciOn en juicio es necesario tener inte -

rés legitimo en solicitar la tutela juridica del 6rgano jurisdic

cional, as[ tambiln para apelar y para adherirse a la apclaci6n -

contraria, es necesario tener inter~s legitimo en acudir al Tri

bunal de alzada por estimarse que la resoluci6n judicial no ha -

satisfecho plenamente las pretensiones de las partes, considera-

mes que en realidad el intcrOs que mudvc a las partes a apelar y-

!21)* Pallares, Eduardo. Derecho Procesal Civil.Editorial PorrOu, 
4a. cdici6n. ~léxico 1979, P. 458. 
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a adherirse es el mismo de la acci6n y ln Jcfc11sa, y que la res~ 

luci6n recurrida dcj6 total o parcialmente insatisfecho, debie11<lo 

aclarar que ese poder de apelar no garnnti:a ncccsariancntc el 

pronuncinmiento de una resolución favorable al recurrente si no 

que estfi dirigido Onicamcntc a obtener se .'.'lbra un nueve grado de

jurisdicci6n, por lo que estimamos que ese int~r6s meramente pro

cesal no basta para legitimar la apclnci6n, es necesario que la -

resolución recurrida no satisfaga plenamente las prctcnsion~s que 

se hicieron valer en primera instancia, de manera que si la rcso

luci6n queda firme, la parte insatisfecha con la decisión sufrirá 

un dafio; la resolución, por lo tanto, debe producir al litigantc

un gravnmen 1 siendo el prop6sito de corregirlo el móvil que lo -

lleva a recurrir, de ahi que el litigante que vea satisfechas sus 

pretensiones no tenga derecho a apelar. 

Razonando lo anteriormente expuesto creemos que la adhc -

si6n se fundamenta en id6ntico interés del que sirve de m6vil a 

la apelaci6n 1 debiendo subra)•nr que donde no existe un r.rnvamen, -

no existe apelaci6n y por lo tanto no surge el derecho a adherir.. 

se, de lo cual concluimos, que el derecho a adherirse a la apel~ 

ci6n presupone la cxistcncin de dos requisitos como son la admi -

si6n de una apelaci6n principal interpuesta por la parte contra -

ria contra una ~isma rcsoluci6n y por otra parte la existencia -

de un gravamen. 

Este beneficio que otorga la ley a la parte que lo re --
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quiera debe manifestar su voluntad <le Cj('rcitarlo en forma y tie!:!_ 

po oportunos. es decir, al notific5rselc l.1 adcisi6n de la apela

ci6n o dentro de las veinticuatro horas sicuicntcs a esa notific~ 

ci6n y si la voluntad de las partes de go:ar ese beneficio no sc

manifiesta en absoluto en el proceso, el juez de nl=ada no podr~ 

de oficio hacerlo valer ni tomarlo en considcraci6n en su rcsolt1-

ci6n, en virtud de la existencia del priticipio procesal del impul 

so de las partes, por lo cual se deduce que en nuestro sistema 

de apelación, el Tribunal de Alzada no puede reformar la rcsolu -

ci6n empeorando la situación del apelante principal, si no cuando 

la contraparte haya interpuesto también apclaci6n principal o ad

hiri~ndosc a la apelaci6n contraria. 

Por otra parte, debemos considerar que nuestro derecho -

procesal civil, aunqµc no reglamente correctamente ni defina la

adhesi6n como recurso, establece dos modalidades del recurso de -

apclaci6n: el principal y el adhesivo, el primero tiene vida pro

pia y aut6noma de la conducta que asuma en el proceso la parte -

contraria respecto a la resaluci6n, el apelante principal prote

ge sus intereses perjudicados por la resoluci6n judicial, sin que 

en nada influya la actividad procesal del apelado. El segundo va

adhcrido al principal y sigue el destino de 6stc, del cual depen

de su existencia y duraci6n, estando su actividad procesal supcdi 

tnda a la del principal y sigue el destino de ~stc, del cual de -

pende su existencia y duraci6n, estando su actividad procesal su-
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pcditada a la del principal y asr lo establece el Articulo 690 del 

C6digo de Proce<lirnicntos Civiles que indica: " •.• En este caso, -

la adhesi6n al recurso sigue la suerte de éste''. 

Es importa11tc subrayar que consideramos a la adhcsi6n co

mo un verdadero rccurs~, pues por 61 pretende el apelado o adhc -

rente mejorar la situaci6n en que le coloc6 la resoluci6n rccurrl 

da, esto es, que conforme a la estructura y finalidad que tiene 

y persigue la adhesión es un recurso de naturaleza subordinada 

la del recurso principal. 

El adherente es un verdadero apelante, goza Je todos los

derechos y está sujeto a las mismas cargas procesal~s que cual -

quier apelante, a.si es corno puede i~pulsar la causa y sobre todo

cxprcsar agravios, como lo pudiera hacer el apelante principal. 

Una vez. que hemos comentado algunas cues tionos teóricas -

y que eran importantes para la mejor comprcnsi6n del tema, debe-

mos decir que el funcionamiento de la apelación adhesiva tropieza 

en la pr5ctica con una serie de dificultades ¡>ropias de nucstro

proccdimicnto, ya que la peculiaridad de ln norma que estamos es

tudiando ha repercutido en el funcionamiento del recurso Je adhe· 

si6n mismo y que a continuaci6n desarrollamos. 

Por vra de orden debemos recordar que las resoluciones -

judiciales que se encuentran sujetas a recurso son: decretos, au-
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tos (provisionales~ preparatorios y definitivos) y las sentencias 

sean definitivas o interlocutorias v de las cunl~s rc3li:amos un

estudio pormenori~ado en el capítulo anterior, concluyendo que 

son resoluciones sujetas a recurso de apelnci6n s6lo los autos y

las sentencias. 

En rclaci6n a los autos podernos afirmar que n todos los -

autos son apelables, específicamente contra los que se dan los r~ 

cursos de revocaci6n y reposici6n, queja y responsabilidad, por -

lo que respecta a las sentencias, en principio son apelables, sc

trate de definitivas o interlocutoria~, existiendo como excepcio

nes las siguientes: 

No son apelables las sentencias: 

1.- Definitivas en primera instancia. 

a) Las que resuelven los pleitos Cl1yo monto no exce

da de ciento ochenta y dos veces el salario m!

nimo diario general vigente en el Distrito Fctle -

raL 

bl Las consentidas expresa o t5citamcntc y en el Glt! 

mo supuesto, bien sea porque el recurso no se hi:.o 

valer en tiempo, por abandono o desistimiento del 

apelante. 
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2.- Definitivas en segunda instancin. 

3.- Interlocutorias. 

a} Cuando no sea apelable la sentencia definitiva. 

b) Cuando en su contra sólo se pueda hacer valer cl

recurso de responsabilidad. 

el Cuando procede en su contra el recurso de queja 

en la ejecución de la sentencia. 

Respecto de las resoluciones judiciales contra las que 

procede el recurso de npelaci6n adhesiva, consideremos que son s~ 

lo las sentencias definitivas, en virtud de que es la rcsoluci6n

del órgano jurisdiccional m5s importante, toda ve= que por medio

de ella se rcsuclve11 las cuestiones principales materia de la 

litis dentro del proceso, es decir, una ve: que las partes han 

formulado sus pretensiones (acciones)' cx~cpcio11cs), que han su -

ministra<lo al juzgador los medios necesarios para probar sus he -

chos sobre los cuales trataron de fundnr sus respectivas actitu -

des y formularon sus alegatos, corresponde al juzgador expresar 

su decisi6n sobre el litigio mediante una sentencia, e~ asf co~o· 

el ju:gador debe observar determinados principios procesales al -

dictar dicha resoluci6n como son el de congruencia, motivaci6n y

exhaustividad, tales principios se ven precisados en los conside-
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randos de la resoluciOn ya que en esta parte de la sentencia el -

6rgano Jurisdiccional realiza una valoraci6n de las pruebas ofre

cidas por las partes, as! como los razonamientos que lo conducen

ª determinar su resoluci6n, esto es, a aplicar la ley general -

al caso concreto y resolver si condena o absuelve. 

Mediante la sentencia definitiva el órgano jurisdiccional 

condena a alguna de las partes litigantes en el proceso a reali

zar una determinada conducta, mientras que a la otra le concede -

todo lo que pidi6. La parte perdidosa al estimar que sus preten -

sienes no fueron satisfechas plenamente y que esto le cnusa un 

perjuicio o gravamen se encuentra legitimada para interponer re -

curso de apelaci6n en forma principal, mientras que el que obtu

vo todo no puede apelar excepto si no obtuvo la restituci6n de 

frutos, la indcmni~aci6n de danos y perjuicios o el pago de cos -

tas, sin embargo, la ratio legis de la apclaci6n adhesiva no se -

encuentra precisamente en In restituci6n de frutos, dafios y per-

juicios o costas, si no en que el 6rgano jurisdiccional al dictar 

su sentencia definitiva la funda en argumentos d~bilcs, razona -

mientas poco convincentes o mal expresados, cuando existen otros

mfis sólidos y de mayor fuerza persuasiva; por ese motivo la sen -

tencin corre el riesgo de ser revocada por el sup~rior al ser re

visada en segunda ins~ancia con motivo de la apclacidn que contra 

ella interponga la parte que vcnci6 o sea el adherente a la apcl~ 

ci6n; en otras palabras, el a quo no valor6 corrcctruncntc las pr~ 

tensiones que se hicieron valer, violando los principios antes 
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anotados y cspecificarncnte el principio de congruencia, dejando -

en estado de idefcnsi6n al apelado y caus~ndolc un gravamen, tal

violaci6n puede ser aprovechada por el apelante principal en la-

segunda instancia para que se produzca una resoluci6n a su favor, 

es por ello que el apelado se encuentra legitimado para adherirse 

a la apclaci6n principal. 

En cuanto al plazo para interponer el recurso de apelnci6n 

adhesiva, el C6digo de Procedimientos Civiles en su articulo 690-

cstablece que puede ser al notificarse la admisi6n de la apela 

ci~n principal o dentro de las veinticuatro 11oras siguientes a 

esa notificaci6n. 

Por lo que hace a la forma consideramos que si bien es 

cierto que la ley establece que puedo ser en forma escrita u 

oral, tambi6n 1 o es que debe ser en forma escrita porque no bas

ta con manifestar la voluntad de inconformarsc con la resolución-

si no que hay que demostrarlo en forma indubitable. 

Ahora bien, para determinar sobre la admisibilidad del r~ 

curso de apelación adhesiva, es presupuesto bfisico la admisi6n 

del recurso de apelaci6n principal y ln calificaci6n del grado 

por parte del 6rgano jurisdiccional quien deberá detcrrninanar si

fucre procedente, si la admite en a~bos efectos o en un s6lo efe~ 

to. Consideramos a este respecto que el a quo deberá admitir el -

recurso de apclaci6n adhesiva en ambos efectos y para ello basa -
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mos nuestro criterio en lo establecido por el Articulo 700 Frac -

ci~n I del C6digo de Procedimientos Civiles. 

"Adem:is de los casos determinados expresar.tente en esta 

ley, se admitir4n en ambos efectos las apelaciones que se inter

pongan: 

l. De las sentencias definitivas en los juicios ordi-

narios, salvo tratdndosc de interdictos, alimentos y diferencias

conyugalcs, en los cuales la apelaci6n será admitida en el efecto 

devolutivo." 

Admitida la apclaci6n en ambos efectos el juez remitirá -

los autos originales a la sala correspondiente del Tribunal Supe

rior, citando a las partes para que comparezcan ante dicho Trib~ 

nal. 

La provisionalidad do la calificaci6n del grado realizada 

por el inferior queda de manifiesto en lo establecido por el Artl 

culo 703 del C6digo de Procedimientos Civiles en los siguientes -

t6rminos: 

''Llegados los autos al Tribunal Superior. ~stc sin nece

sidad. de vista o informes, dentro de los ocho dias dictnrd provi 

dencia en la que decidirá sobre la admisi6n del recurso y la ca-
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lificaci6n del grado hecha por el inferior. 

Por lo tanto, es el superior el que en definitiva admite

la apelaci6n pues no obstante que el inferior le hubiese admitido 

el tribunal puede revocar dicha admisi6n de oficio. 

Al admitir los recursos de apelación tanto principal como 

adhesivo y confirmar la calificaci6n del grado, el tribunal supe

rior es competente para ordenar que los autos queden a disposi 

ci6n de los apelantes en la secretaria a fin de que expresen 

agravios; creemos que el t6rmino concedido tanto el apelante pri~ 

cipal como al adhesivo debe ser el mismo que se le concede a lns

partes cuando se apela de la sentencia definitiva, es decir, por

scis dtas, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 704 del -

C6digo de Procedimientos Civiles. 

En caso de que el apelante principal omitiera en el térmi 

no de la ley expresar agravios, se tendrá por desierto el recurso, 

en este caso estamos ante la descrci6n del mismo. Por otra parte, 

si el apelante principal manifiesta su voluntad de no continuar -

el recurso por 61 intentado estamos en el caso <le desistimientn,

en ambos casos el adherente no tendría necesidad de expresar, los 

suyos, en virtud de que quedaría sin materia la adhcsi6n, toda 

vez que ~sta sigue la suerte do la apelaci6n principal, sin emba~ 

go, se presenta una cuesti6n practica respecto de la deserci6n --
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del recurso principal, saber hasta qu~ I'loncnto el atlherente puede 

hacer uso de su derecho de expresar agravios si el apelante prin

cipal no los expresa, en este caso consitlcramos que el adherente

no debe esperar para que la parte contraria los exprese, por quc

si se les otorga el mismo t~rmino, sería perjudicial para él no -

expresarlos, por lo tanto, es mejor que el adherente exprese sus

agravios independientemente que la otra parte no hubiera hecho lo 

propio, ya que el tribunal superior al tener conocimiento de que

el apelante principal no expres6 sus agravios hará la dcclaraci6n 

correspondiente en virtud de lo establecido por el Arttculo 427 

'IJI del C6digo de Procedimientos Civiles que a la letra dice: 

"Causan ejecutoria por declar3cil5n judicial: 

111. Las sentencias Oc que se interpuso recurso, pero no

se"continu6 en forma y t6rminos legales o se desisti6 de él la -

parte o su mandatario con poder o cl:iusula especial". 

Dada la importancia que tiene el escrito de expresión de

agravios tanto para el adherente corno para el apelante principal, 

pues es la base sobre la cual se basarA la resoluci6n del tribu 

nal de segundo grado y es el escrito que la contraparte debe te 

ner en cuenta para realizar su contestación, debenos poner aten

ción en lo siguiente: 

El contenido de la cxprcsi6n de agravios que es el funda-
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mento de la apelaci6n aparece en la def iniciOn dada por la Supre

ma Corte de Justicia de la ~aci6n que establece que: 

"Se entiende por agravio, la lesi6n de un derecho cometi

da en una resoluci6n judicial, por haberse aplicado indebidamente 

la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por

consiguientc, al expresarse cada agravio, debe el recurrente pre

cisar cu'l es la parte de la sentencia que lo causa, citar el pr~ 

ccpto legal violado y explicar el concepto por el cuál fue infri~ 

gido, no siendo apto para ser tomado en considcraci6n, en canse-: 

cuencia, el agravio que carezca de estos requisitos. {Jurisprudc~ 

cia Definida Tesis. 66, Ap6ndice al Tomo XCV 11). 

De los elementos que nos proporciona la anterior definí -

ci6n debemos establecer que desde el punto de vista formal la ex

presi6n de agravios debe contener: 

La idcntiíicaci6n de la resoluci6n impugnada. en este ca 
so. la sentencia definitiva. 

La narraci6n de los hechos que proccs:1.lmcntc generaron -

esa rcsoluci6n. 

Los preceptos legales que la parte apelante principal es

tima que fueron violados, ya sea por haberlos aplic:1.do indebida·-
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mente o por dejarnos de aplicar, mientras que para el adherente 

la expresi6n de anravios debe contener adcm4s de los preceptos -

legales que fueron violados por haberlos aplicado indebidamente -

los principios procesales de congruencia,. exhaustividad y motiva

cidn que no le permitieron al 6rgano jurisdiccional valorar co -· 

rrectamente las pretensiones entre las partes. 

Los razonamientos juridicos que demuestran al tribunal de 

segundo grado que efectivamente el juez a que viol6 con su dete~ 

minaci6n los preceptos cuya violaci6n invocan tanto al apelante -

principal como el adherente. 

Por Oltimo, los puntos petitorios por parte del apclantc

principal en el sentido de que la resoluci6n impugnada se revo -

que o modifique, mientras que para el adherente tales puntos pct! 

tor)os serán en el sentido de que confirme ln resoluci6n, pero 

realizando un nuevo examen de los considerandos de la rcsoluci6n, 

dictada por el Juez de Primera Instancia, de tal nnncra que si al 

dictar sentencia el Tribunal Superior, el apelante principal im -

pugna dicha resoluci6n, el adherente no quede nuevamente en esta

do de indefcnsi6n. 

Ahora bien, en cuanto a los puntos de agravio en rclaci6n 

con los puntos materia del recurso, existen criterios divcrsos,-

por una parte se ha dicho que la adhesi6n s6lo tendrá sentido y -
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finalidad prActica cuando los puntos de agravio sean diferentes -

de los que fueran objeto de la apelacidn y por otra parte se es

tablece que la adbesi6n tambi6n puede tener como objeto los mis -

mos puntos que han sido motivo del recurso. 

El maestro Luis Loreto citado por Eduardo Pallares re -

suelvc esta controversia de la siguiente manera: ''el instituto

de la adhcsi6n a la apel3ci6n se resuelve en el poder procesal 

conferido al apelado de solicitar en alzada la reformain melius -

de la sentencia que le causa perjuicio, pudiendo residir los mo -

tivos del cravamen en los mismos puntos materia del recurso prin

cipal o en otros diferentes u opuestos. Se otorga as! al apelado 

con facultad procesal amplia que debe necesariamente hacer valer

en la alzada para que el juc: pueda tomarla en considcrnci6n, cn

contr4ndose 6ste inhibido de mejorar su sacrte de oficio, si el -

apelado no la ejerce. Es precisamente en esta necesidad en que -

se halla el apelado de solicitar la reforma de la sentencia en -

su favor sobre los mismos puntos u otros diferentes, donde reside 

la naturaleza propia y caractcr[stica de la adhesi6n''. (22)~ 

Con lo anteriormente expresado estamos de acuerdo, agre-

gando que la adhcsi6n tiene precisamente como finalidad ampliar -

el campo de conocimiento de la causa y dccisi6n del Tribunal Sup,2. 

(22)* Pallares. Eduardo. Derecho Procesal Civil. Editorial PorrOa, 
~6xico, 4a. Edición 1979. P. 387. 
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rior. incorporando el debate de la segunda instancia todas aque-

llas cuestiones que por el dispositivo de la sentencia todas 

sean gravosas por acci6n u omisi6n para la parte apelada y sin· 

cuyo conocimiento mediante la adhesi6n, el Tribuna Superior no 

podrá decidir los de oficio, cmpcornndo con ello la condición del 

apelante, como acto procesal de parte tiene gran importancia, 

aGn en el caso de que la sentencia contenga un sólo punto o va--

rios y su desici6n seo desfavorable para ambas partes. 

Con el escrito de expresi6n de agravios so corre trasla

do a la parte contraria por el t6rmino de seis dias durante los-

cuales estarán los autos a disposición de 6sta para que se impon= 

ga de ellos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 704 del 

C6digo de Procedimientos Civiles; en este caso mediante la conte~ 

taci6n de agravios le correspondo tanto al apelante principal co

mo' el adherente combatir aquellas afirmaciones de su contraparte

que puedan inducir al tribunal a cometer errores en su perjuicio, 

debi~ndolo hacer por un t~rmino coman para ambas partes de seis -

dias. 

Contestando los agravios o perdido el derecho para hacer

lo, se dará un plazo coman de cinco días para formular sus alega

tos, dcspu!s del cual serán citadas las partes para otr sentencia 

que deberá pronunciarse en términos Je lo Jispucsto por el Artfc~ 

lo 87 del C6digo de Procedimientos Civiles. 
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La sentencia de segunda instancia debe reunir los mismos 

requisitos de fondo y forma que la sentencia definitiva de prime

ra instancia, debiendo destacar que en raz6n al principio de con

gruencia, el tribunal debe decidir sobre la sentencia de primera

instancia s6lo lo expresado en los agravios formulados expresamen 

te por ambas partes. 

Debemos recordar que de acuerdo al principio dispositivo

y del impulso procesal que rige nuestro procedimiento, el juzgado 

no puede resolver m4s all~ de lo pedido por las partes es decir.

no puede suplir, modificar o ampliar los agravios formulados par

las partes, ya que si las violaciones cometidas por el que no 

fueron expresadas en sus escritos de agravios, no podr~ resolvcr

sobre tales violaciones, por lo tanto, concluimos que la scnten-

cia del tribunal superior es estructuralmente igual a la de pri~o 

ra instancia, sin embargo, su contenido es diferente ya que la 

resolución recae sobre puntos impugnados a trav6s de la expresi6n 

de agravios y no sobre el conflicto planteado en la demanda ini

cial. 

En In sc~unda in~tnncia, el tribunal puede decidir en uno 

de los tres sentidos siguientes: 

,lodificar. Cuando la resoluci6n impugnada contiene varins 

proposiciones el Tribunal Superior puede considerar v4li<los sólo-
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los agravios que afectan a una parte de la resolución o infunda 

dos los que se refieren a la otra parte, en este supuesto, debe -

confirmar la parte que considera sujeta a derecho y revocar la 

parte que no lo estuvo. 

Revocar.- Cuando los agravios expresados por la parte --

apelante son fundados, debe dejarse sin efecto la rcsoluci6n de -

primera instancia. 

Confirmar.- Cuando el Tribunal Superior considere que 

1os agravios hechos por la parte apolantc son infundados, debe 

confirmar la resoluci6n impugnada. 

Hemos dejado hasta el Gltimo el estudio de la dccisi6n -

del tribunal superior, porque es importante para el objeto mate -

riñ de nuestro estudio saber determinar cuál debe ser el conteni

do de la sentencia de segundo grado. 

Consideramos que a diferencia de la apelaci6n que tiene -

como objeto la modificaci6n o rcvocaci6n de la resoluci6n impugn~ 

da, la finalidad práctica de la apelaci6n adhesiva consiste por -

el contrario en que el tribunal superior confirme dicha resolu ·

ci6n. Sin embargo, en sus considerandos debe realizar un análisis 

exhaustivo de los realizados por el a quo a la luz del principio

de congruencia con razones y argumentos m4s firmes y de mayor en-
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vergadura que los invocados por el inferior. 

De lo expresado en este cap!tulo debemos concluir que la 

adhesi6n a la apelaci~n configura un recurso ordinario, accesorio 

y subordinado al de apelaci6n de la parte contraria, mediante el

cual se confiere al apelado la facultad de solicitar oportunamen

te del juez ad quem que reforme la resoluci6n recurrida en su fa

vor, en todos aquellos puntos que en algunn forma le producen -

un gravamen y que tiene quo rcali:ar dentro del proceso una doble 

funci6n, por una parte mejorar la situaci6n del adherente, lo que 

constituye su funci~n especifica de verdadero recurso, y por la

otra parte frenar al contrario en su csp!ritu de litjgio, oblig'~ 

dolo de manera indirecta a desistir de la apelaci6n obteni~ndosc

de esta manera la vigencia positiva y concreta de la resoluci6n

recurrida. 

Por otra parte, el adherente cuya rcsoluci6n de segunda -

instancia no remedie los grav~menes que fueron causa de su adhe 

si6n, puede, por lo tanto, interponer demanda de garantfas contra 

dicha resoluci6n, toda ve? que agot6 los recursos ordinarios est~ 

blecidos por la ley, en este caso el recurso de apelaci6n adhesi

va, ya que como hab!runos establecido anteriormente el adherente -

es un verdadero apelante, por lo tanto, goza de todos los dcre -

chos y cst5 sujeto a las mismas cargas procesales que el apelante 

principal. 
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En abono a lo anterior el Arttculo 107 de nuestra Carga-

Magna establece: 

"Todas las controversias de que habl::i el artículo 103 se

sujetar4 a los procedimientos y formas del orden jurídico que -· 

determine la ley de acuerdo con las siguientes bases: 

111. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, -

administrativos o del trabajo, el amparo s6lo p1·ocederá en los -

casos siguientes: 

a) Contra sentencias definitivas o laudos respecto de 

los cuales no proceda ningan recurso ordinario por el que puedan

ser modificados o reformados, ya sea que la violaci6n se comctn -

en ellos, o que, cometida al resultado del fallo; siempre que en

materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del 

procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la 

ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se come -

ti6 en la primera, estos requisitos no serán exigibles en el Amp~ 

ro contra sentencias dictadas en controversias so-re acciones del 

estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la fam! 

l!a. 
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CAPITULO II I 

PROBLEMAT!CA DE LA APELACION ADHESIVA 

En este capttulo nos proponemos desarrollar un análisis-

sobre algunos problemas que se presentan en la práctica jurídica 

del litigante respecto a la apelaci6n adhesiva y que, sin embar -

go, por ser cuestiones te6ricas no se les ha dado la debida impoL 

tancia, por lo tanto, consideramos que nuestro trabajo quedaria -

incompleto sin hacer estas reflexiones, puesto que no bastar!a 

con realizar un estudio de la naturaleza jur{dica de la apelaci6n 

adhesiva si no aportaremos algunos puntos de vistn acerca de su -

problem§tica. 

3,l, DIFERENCIAS CON LA ACLARACION DE SENTENCIA. 

Para poder precisar las diferencias o coincidenci3s entre 

la apelaci6n adhesiva y la aclaraci6n de sentencia, debemos en 

primer lugar determinar el concepto de aclaración de sentencia, -

para lo cual recurrimos al C6digo de Procedimientos Civiles de --

1884 que establecta. 

Articulo 629.- ''El recurso de aclaraci6n de sentencia s6-

lo procede respecto de las definitivas''. 

Articulo 630.- "Sólo una vez puede pedirse la aclaraci6n· 

Je una sentencia''. 
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Art!culo 631. - "El recurso se intcrponJrá ante el mismo -

juez que hubiera dictado la sentencia, dentro del t~rmino impro -

rrogable de tres d!as contados desde la fecha en que se haya no -

tificado el fallo al que pida la aclaraci6n". 

Art!culo 632. - "El recurso se intcrpondrfi, scgQn la natu

raleza del juicio, par escrito o comparecencia, expresando clar~ 

mente la contrndicci6n, ambiguedad, u obscuridad de las cl4usulas 

o palabras cuya aclaraci6n se solicita, o el hecho de que se ha

ya omitido y cuya falta se reclama". 

Arttculo 633.- ''En el caso previsto en el Articulo 609,

el que pida la aclaraci6n deberá exponer las bases que, en su ca~ 

ccpto, han de fijarse para la liquiJaci6n, y acampanar los datos 

que fueren conducentes al objeto" • 

..\rttculo 636.- "El Juez, al aclarar las cláusulas o pala

bras contradictorias ambiguas u obscuras de la sentencia, no pue

de variar la substancia de ést:a". 

Artículo 638.- ''El auto que aclara la sentencia se repu

tará parte integrante de 6sta". 

El C6digo de Procedimientos Civiles actual establece en -

su articulo 84 lo 9iguicnte~ 
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Tampoco podrdn los jueces y trib11nales variar ni modifi 

car sus sentencias o autos despu~s de firmados, pero si aclarar -

algOn concepto o suplir cualquier omisi6n que las primeras cante~ 

gan sobre punto discutido en el litigio, o los segundos cuando 

sean obscuros o imprecisos sin alterar su esencia. 

Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del 

dfa hábil siguiente al de la notificnci6n. 

En este Oltimo caso, el Juez o Tribunal rcsolver4 lo quc

estime procedente dentro del din siguiente al de la presentaci6n

dcl escrito en que se solicita la aclaraci6n11 • 

Una vez que liemos conocido los conceptos vertidos por am

bas legislaciones aceren de la aclaraci6n de la sentencia, esta -

mas en posibilidades de formular la siguiente conclusi6n: 

La aclarnci6n de sentencia es el procedimiento por el 

cu3l el juez tiene la facultad de corregir las sentencias, en el

sentido de aclar3r algan concepto o suplir las omisiones que con

tenga dich3 resoluci6n. 

ilicheli, citado por Becerra Bautista, comenta respecto de 

la aclaraci6n de la sentencia: ''que obedece su creaci6n a la inu· 

tilidad de obligar a las partes a seguir las vtas normales de im-
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pugnaci6n para hacer notar los errores que pueden ser corregidos· 

por el propio juez que pronunci6 la sentencia, sin necesidad de· 

modificaciones substanciales. Por eso debe tratarse de vicios que 

dependen de un error en la exteriorizaci6n del pensamiento del 

juez. en el momento de la formulaci6n escrita de la motivaci6n o

en la parte dispositiva de la sentencia; que tales errores se 

notan a la simple lectura, y que pueden ser enmendados por el mi~ 

mo lector siguiendo la hilaci6n del fallo''· (23)* 

Ahora bien, ya que precisamos el concepto de aclaraci6n

de sentencia. debemos delimitar las diferencias o coincidencias -

con la apelaci6n adhesiva. 

En primer termino debemos asentar si la aclaración de 

sentencia es o no un recurso. 

Cuando realizamos el estudio de los recursos establecidos 

como uno de sus elementos, la existencia de una acci6n impugnati

va de parte y la revisi6n de la resoluci6n impugnada por un supe

rior jer4rq0ico en este caso, si bien es cierto que no existe ac

ci6n impugnativa que solicite la rcvocaci6n o modificaci6n de la· 

rcsoluci6n, toda vez que s6lo se pretende aclarar algGn concepto

º suplir cualquier omisi6n que contengan las sentencias, mfis aGn, 

la revisi6n de la resoluci6n no la realiza un superior jer5rqui 

(23)* Becerra Bautista, Jos~. El Proceso Civil en ~léxico, E<lito . 
rial PorrGa, S.A. Sa. Edlci6n. México 1975. 11 • 153. 
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co, es decir, no existe una jurisdicci6n de grado superior, sino

que es el mismo juez que la dict6 es el que hace la aclaraci6n. 

En la adhesi6n a la apelaci6n existe una acci6n impugnat! 

va, puesto que el adherente ha sufrido un gravamen a trav6s de la 

resoluci6n, lo que le impulsa a mejorar su situaci6n en que le e~ 

loc6 la resoluci6n recurrida, solicitando sea confirmada dicha r~ 

soluci6n, asimismo, la sentencia impugnada a través del recurso -

de apelaci6n adhesiva es revisada necesariamente por un tribunal

de grado superior y no por el 6rgano jurisdiccional que la die -

t6. 

En síntesis, la aclaraci6n de scn~encia no es un recurso 

de acuerdo a las consideraciones antes adOtadas, mientras que la

ndhesi6n a la apelaci6n s! lo cs. 

En segundo t~rmino cabe explicar si la ndhcsi6n a In nrc

laci6n y la aclaraci6n de sentencia interrumpen el t6rr.1ino sena!!!_ 

do para interponer la apclaci6n. 

Considerarnos que cuand~ el juez realiza la aclaraci6n de 

oficio al d!a siguiente de la publicaci6n de la sentencia como Jo 

establece la ley, no interrumpe el término para la interpo~isi6n

de la apclaci6n, porque la notificaci6n se realiza por bolctfn ju 

dicial y empieza a surtir sus efectos a las doce horas Jcl Jfa s.!. 
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guiente al de la notificaci6n de acuerdo a lo establecido por los 

arttculos 123 y 125 del C6digo de Procedimientos Civiles, dando

ticmpo al recurrente a interponer su recurso de apelación, puesto 

que tiene cinco dtas para hacerlo despu~s de la notificaci6n 

por bolctin judicial. Si la aclaraci6n se hace por escrito a 

instancia de parte al dta siguiente de la notificaci6n de la pre

sentaci6n del escrito, pensamos que si interrumpe el t~rmino sen~ 

lado para la apelaci6n porque si bien es cierto que el procedí -

miento es rdpido, tambi6n lo es que esa rapidez en la prdcticn -

no se presenta, por lo tanto, si se desea recurrir la sentencia 

tendrá que computarse el t6rmino a partir de la notificaci6n dcl

auto en donde el juez resuelva la aclaraci6n de la sentencia. 

Por otra parte la adhesi6n a la apclaci6n no se interru~ 

pe el t6rmino seftalado para la apclaci6n, toda vez que existe co

mo presupuesto fundamental para la adhcsi6n la intcrposici6n de 

una apclaci6n principal por la parte contraria, debiendo reunir -

los requisitos de procedibilidad para ser admitida y una vet que

se ha notificado su admisi6n o dentro de las veinticuatro horas-

siguientes a esa notificaci6n el apelado podr5 adherirse al rccu~ 

so. 

En conclusi6n la aclaraci6n de sentencia sf interrumpe el 

t6rmino para la apelaci6n cuando se solicita a instancia de par

te, mientras que la adhesi6n no la interrumpe, puesto que !sta --
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presupone como requisito fundamental la admisión de una apelación 

anterior. 

En tercer t6rmino debemos establecer por si la nclaraci6n 

de la sentencia el jue~ podr5 resolver problemas materia de la 

litis. Desde luego, que la ley se expresa en forma clara en el 

sentido de s61o suplir alguna omisi6n o aclarar algfin concepto de 

la resoluci6n, por ejemplo: si la sentencia no se encuentra fir

mada ya sea por el juez o por el sccretnrio; otro ejemplo podría 

ser el cambio o variaci6n del nombre de alguna de las partes, en

ambos casos el juez de oficio a instancia de parte podr5 salvar -

icha omisiOn, desde luego sin que esta aclaraci6n les cause a las 

partes algGn perjuicio. Otro ejemplo podrá ser el error de cálc~ 

lo en que puede incurrir el juez al realizar alguna operaci6n ma

tem~tica y equivocarse, dicho concepto puede quedar dentro de las 

faéul~ades correctivas del juez. 

Por lo tanto, concluimos que en lo aclaraci6n de sentcn-

cia el juez no podr4 en ningGn momento resolver problemas planten 

dos en la litis, puesto que Esto seria materia de agravio en el 

recurso de apelaci6n, mientras que en la adhcsi6n si se pueden 

plantear problemas materia de la litis ya que la resoluci6n la ha 

causado al adherente un gravamen y por lo tanto existe una acci6n 

impugnativa que deberá rcsol~er un tribunal superior jcrSrquico. 
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3.2. RESOLUCIONES QUE NO ADllITEN RECURSO DE APELACION. 

En este inciso resolveremos algunas cuestiones prácticas

respecto de las resoluciones que no admiten recurso de apela- -

ci6n, en este caso consideramos a l~s sentencias pronunciadas en

la justicia de pa~ y a los laudos laborales. 

Respecto a estos Oltimos, los laudos laborables, si bien

es cierto que no son objeto propiamente de nuestra materia, tam

biEn lo es que podrtamos, de ncuerdo a lo desarrollado en este 

trabajo, englobar nuestros conocimientos y adaptarlos a la es -

tructura laboral, de tal manera que podríamos dar una respuestn

afin al problema pr4ctico que nos plantearemos. 

3.2.1. SENTENCIAS PRONU~ClADAS EN LA JUSTICIA DE PA2. 

Antes de entrar al estudio de las sentencias pronuncia 

das en la justicia de paz debemos realizar un csbo:o de este pr~ 

cedimiento. 

El C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fc-

dcral establece un titulo especial denominado: De la Justicia de

Pa:. Se le llama de esta manera por que en ~l se establecen las-

11ormas que rigen al procedimiento que debe senuirsc ante los ju:

gados mi~tos de pa~, llam4nUolcs ast porque conocen tanto de asun 
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tos de caTActcr civil como penal. 

En cuanto a la materia civil, que es el campo de nuest1·0-

estudio, son competentes dichos juzgados para conocer controvcr -

sias del orden civil y mercantil; respecto de la cuantia son com

petentes para conocer de asuntos hasta por la cantidad de cicnto

ochenta y dos veces el salario minimo diario general vigente en -

el Distrito Federal. 

La competencia por materia respecto de los juzgados mix -

tos de paz está determinada en forma más clara por el articulo --

97 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Distrito

Federal, que establece: 

"Los Jueces de Paz. del Distrito Federal conocerán: 

a) En materia Civil y Mercantil. 

l. Oc los juicios contenciosos que versen sobre ln pr~ 

piedad o demrts derechos reales sobre inmuebles, asi como de los

dem5s ncgocl'OS de jurisdicci6n contenciosa coman o concurrente. 

a exccpci6n de los interdictos y de los 3suntos competencia de -

los jueces de lo familiar y de los reservados a los jueces del 

arrendamiento inmobiliario". 

Desde luego cabe hacer notar que el procedimiento que se-
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sigue la misma técnica empleada en los juicios de m1nima cuantia

no sigue la misma técnica empleada en los juicios de mayor cuan -

tta; el procedimiento empleado en la justicia de paz debe desarr~ 

llarse de una manera expedita, ya que desde el punto de vista 

econ6mico se exigen de manera particular. brevedad y sencillez 

en el mismo, paTa que el esfuerzo que haya que realizar para dcci 

dirlo no resulte desproporcionado con el objeto perseguido, que -

en este caso seri la protecci6n de las clases sociales m5s débi -

les. 

El procedimiento que se sigue ante los juzgados mixtos -

de paz se rige por el principio de libcrtaJ de formas, la substa~ 

ciaci6n del mismo en forma oral y la conccntraci6n de sus etapas 

procesales, segdn lo dispone el articulo 41 del titulo especial -

de la Justicia de Paz, que establece: 

"Ante los jueces de paz no será necesario la intervenci6n 

de abogados ni ~e cxigirfi ritualidad alguna ni forma determinada 

en las promociones o alegaciones que se hagan". 

Como indicAbamos, la forma predominante en este juicio -

de mtnimn cuantta es la oral, dicha oralidad no s6lo se exticnde

al desarrollo de las pruebas y aleg~tos, los cuales se dcsahogan

en la misma audiencia, sino tambi~n la contestaci6n de la dcmanda

y ofrecimiento de pruebas del demandado, ya que el actor en su e~ 
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crito inicial debe ofrecer sus pruebas, e incluso de ser posible

el juez en la misma audiencia dictar sentencia. 

El procedimiento se inicia con la solicitud por escrito -

que hace el actor para citar al demandado como lo enumera el ar 

tlculo 255 del C6digo de Procedimientos Civiles de aplicaci6n su

pletoria. La citaci6n reali:ada por el C. Secretario actuario es 

para que la parte demandada comparezca a la audiencia de pruebas

y alegatos, y a la vez tiene la funci6n de un emplazamiento. 

Al comparecer el actor o ambas partes a la audiencia se -

estar4n a lo dispuesto por el Articulo 20, el cual no es necesa

rio anali~ar puesto que es claro en su exposici6n. al establecer

lo siguiente: 

l. Expondrán oralmente sus pretensiones por orden, el ac

tor su demnnda, y el reo su contcstaci6n, y exhibirán los documeE 

tos y objetos que cstimc11 conducentes a su defensa y presentarán

ª los testigos y peritos que pretendan ser oídos. 

En este caso particular el actor 6nicamente ratificará 

su escrito inicial de demanda y de ofrecimiento de pruebas, pues

to que con el escrito dé inicio el procedimiento. 

II. Las partes pueden hacerse mutuamente las preguntas-

que quieran, interrogar a los testigos y peritos, y en gcncrnl, -
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presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde luego; 

111. Todas las acciones y excepciones o defensas se ha-

r4n valer en el acto mismo de la audiencia, sin substanciar artí

culos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de -

lo que expongan o aprueben las partes resultara demostrada la pr2 

cedencia de una cxccpci6n dilatoria, el juez lo declarará as!, 

desde luego, y dar4 por terminada la audiencia. Ante los jueces

de paz s6lo se admitir4 rcconvcnci6n hasta por ciento ochenta y -

dos veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 

Federal; 

El Juet podrd hacer libremente las preguntas que juzgue -

oportunas a cuantas personas estuvieren presentes en la audiencia 

carear a las partes entre sf o con los testigos, y a ~stos, !os

unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y ha -

cerlos reconocer por peritos; 

V. Cuando una de las p3rtes lo pida, la otra deberá ser -

citada desde el emplazamiento y concurrir4 personalmente a la au

diencia para contestar las preguntas quese le hagan, a menos de -

que el juez la exima por causa de enfermedad, ausencia, ocupa -

ci6n urgente u otro motivo fund:1.do. Hecho el llamamiento y deso

bedecido por el citado, o rchus4ndosc este a contestar si comp~ 

rece, el juez tendra por ciertas las afirmaciones de la otra par

te; 
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VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso an 

tes de pronunciar el fallo, el jue: exhortar4 a las partes a una

composici6n amigable, y si se lograre la avenencia, se dará por -

terminado el juicio; 

VII. El juez oirá las alegaciones de las partes, para lo

cual concederá hasta die: minutos a cada una, y enseguida, pro 

nunciar.1 su fallo en presencia de ellas, de una manera clara y 

sencilla. 

Para formular su sentencia el juez deberá estarse a lo -

establecido porel articulo 21 del Titulo especial que previene: 

"Las sentencias se dictarán a verdad sabida, sin necesi -

dad de sujetarse a las reglas sobre cstimaci6n de las pruebas, si 

no apreciando los hechos según los jueces lo creyeren debido en -

conciencia". 

Es conveniente precisar el alcance de este precepto. Des

de luego. se refiere a la apreciaci6n de las pruebas que debe re~ 

lizar el juez con el objeto de encontrar la verdad y bastar~ con

el l1echo de que las pruebas se rindan de acuerdo con los preccp 

tos legales y se establezca su eficacia en la misma forma, para -

que el resultado Je las dos cosas obligue al juez a tener por pr~ 

bados los hechos respectivos, por lo que los jueces deben ajustaL 

se a las reglas de la 16gica y de la experiencia. expresando en-
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la sentencia las razones de su aprcciaci6n. 

A este respecto la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

en su tesis No. 204 establece: 

JUECES DE PAZ, FUNDAMENTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DICTEN. 

AOn cuando el arttculo Zl del tttulo especial del C6digo de Proc~ 

dimientos Civiles para el Distrito Federal estatuye que los juc -

ces de paz dictar~n sus sentencias a verdad sabida, sin necesidad 

de sujet3rsc a las reglas sobre cstimaci6n de pruebas, sino apre

ciando los hechos segOn lo creyeren debido en conciencia, es o no 

obstante, debe tenerse en cuenta que la Oltima parte del Articulo 

14 Constitucional, terminantemente exige que en los juicios del -

orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la ley 

o a su interpretación juridlca y a falta de aqu~lla debe fundarse 

en.los principios generales de derecho, y el artículo 133 de la -

propia Constituci6n, manda, en su Gltimo p~rrafo, que los jueces

de cada Estado deben sujetarse a dicho pacto federal, a pesar de

lo que contrario pueda haber en las Constituciones o Leyes de los 

Estados; por lo cual es inconcluso que los jueces de paz no puc -

dan resolver Onicamentc conforme al arbitrio que les concede el-

Articulo Zl citado. 

Quinta ~pocn. 

Tomo XL, pág. 1887 - Adema Angel 

Tomo XLII, p§g. 1053 - Cardo so de Colung:.:i ~farra 



Tomo XLVIII, pllg. 968 - Ardmburo Manuel 

!'orno XLIX, pág. 857 - Rojas Vda. de Cardoso Lucrecia 

Joma XLIX, p4g. 1598 - Jusidam lssay y coagraviado. 

113 

En relaci6n a lo anterior, es importante hacer notar quc

el jue: al dictar su sentencia, además de reunir los requisitos -

establecidos por el Articulo 21 del Título Especial de la Justi -

cia de Paz y acatar lo establecido por la tesis jurisprudencia! -

anterior, deberra observar los principios de congruencia, motiva

ci6n y exhaustividad. 

Ahora bien, en cuanto a la impugnaci6n de las resolucio -

nes dictadas por los jueces de paz, el artículo 23 del Título -

especial establece: 

"Contra las resoluciones judiciales pronunciadas por los

jueccs de paz no se dar4 más recurso que el de responsabilidad". 

Por otra parte, el Artículo 426, fracci6n I, del C6di-

go de Procedimientos Civiles scftala: 

"Jlay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutor in. 

Causan ejecutoria por Ministerio de ley: 

I- Las sentencias pronunciadas en jt1icios ct1yo intcr6s --



114 

no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario m1nimo diario 

general vigente para el Distrito Federal. 

Esto significa que contra las resoluciones que dicta -

el Juez Paz no procede el recurso de apelaci6n, sin embargo, es

neccsario precisar el alcance del carácter impugnable de dichas

sentencias, ya que contra estas resoluciones s6lo procede el jui 

cío de amparo, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 107, -

fracci6n 111 de nuestra Carta Magna que establece: 

ºCuando se reclamen actos de tribunales judiciales, adm! 

nistrativos o del trabajo, el amparo s6lo procederá en los casos 

siguientes: 

a) Contra las sentencias definitivas o laudos respecto 

de· los cuales no proceda ningfin recurso ordinario por el que 

puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violoci6n sc

cometa en ellos o que comctidn durante el procedimiento afecte -

las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo,

siempre que en materia civil haya sido impugnada la violaci6n 

en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario cst~ 

blecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instan

cia, ~¡ se cometi6 en la primera. Estos requisitos no serfin exi

gibles en el amparo contra las sentencias dictadas en controver

sias sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y -

la estabilidnd de la familia". 
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Todo lo anterior nos conduce necesariamente a observar

la existencia de un vacio jurtdico, ya que por darle mayor cele

ridad al procedimiento de la Justicia de Paz, se está olvidando

un aspecto tan importante como es la facultad que tienen las 

partes en su defensa, por un lado se establece que contra las 

resoluciones pronunciadas por el Juez de Pa~ no se dar~ m5s re-

curso que el de responsabilidad y por otra parte que contra la -

sentencia definitiva pronunciada en dicha instancia s6lo procede 

el juicio de amparo. Sin embargo, debemos recordar que la resol~ 

ci6n que declare la responsabilidad en ningGn caso modificará la 

resoluci6n pronunciada en el juicio que le dio origen, por lo 

tanto, la revisión que reali:3 el juez de primera instancia, en-

este caso cspccifico,no tiene trascendencia jurtdica alguna y-

como no existe recurso de apclaci6n pnra impugnar las resolucio

nes que dicta el Juez de Pa~, s61o queda un medio de impugnnr la 

sentencia definitiva, el juicio de amparo. 

En estas circunstancias se nos plantea el siguiente 

problema: el Juez de Pa= dicta su sentencia a verdad sabida y 

fund4ndose en los principios generalCs de derecho, condenando a

alguna de las partes a realizar una determinada conducta, caus4~ 

dolc un perjuicio o gravamen, mientras que a la otra le concedc

lo que piJio. 

La parte pcrdidosa al estimar que no fueron satisfechos -

sus ¡>retenciones puede impugnar la rcsoluci611 mediante el juicio 



116 

de amparo y la parte que obtuvo lo que pidi6 manteber una acti·

tud pasiva. Sin embargo, ¿Qu6 sucede cu4ndo la sentencia está 

fundada en argumentos d~biles, ra:onamientos poco convinventes -

o mal expresados, corriendo el riesgo de ser revocada por la 

autoridad que conoce el Amparo?. 

Consideramos que es aqut donde existe el vacio juridico, 

ya que esta situaci6n puede ser aprovechada por la parte perdid~ 

sa par3 que produzca una resoluci6n a su favor, quedando en est~ 

do de idefensi6n el vencedor al existir argumentos mds sólidos -

y de mayor fuerza persuasiva, por lo que la sentencia dictada de 

amparo pudiera ser contraria a sus intereses. 

Consideramos, adem~s que ante la existencia de esta la-

guna de la ley, la parte que obtuvo todo tambi6n puede interpo

ner amparo. fundamentando sus conceptos de violación en la exi~ 

tencia de argumentos más sólidos y de mayor fuerza persuasiva 

que los expresados por el Juez de Paz. Asimismo dcbcrA fundamen

tar dichos conceptos en lo establecido por el Arttculo 107 írac

ci6n 111 de nuestra Constituci6n Politica. 
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l.Z.Z. LOS LAUDOS LABORALES. 

La estructura y naturaleta del proceso civil que ya 

hemos estudiado, difiere de la del proceso laboral, siendo la 

misma Constituci6n Politica de nuestro pats en el Articulo 123 -

y su ley reglamentaria (Ley Federal del Trabajo), que establecen 

las bases fundamentales del proceso laboral, ya que las contro-

vercias que se suscitaban anteriormente en esta materia no po--

d1as ser resueltas adecuadamente no con la urgencia requerida, -

en los procedimientos de justicia ordinaria, por lo que fue ne

cesario la creaci6n de tribunales que pudieran merecer la con-

fianza de las clases sociales mfis desprotegidas como es la clase 

trabajadora. 

Ahora bien, el proceso laboral debemos definirlo como --

13 actividad procesal mediante la cual se lleva a efecto la apli 

caci6n juTisdiccional del derecho del trabajo, que en ln prficti 

ca se descompone en varios procesos determinados por las exigen

cias propias del objeto especifico de cada uno de ellos. 

La Ley Federal del Trabajo ennumera los diferentes procc 

sos, que pueden clasificarse de la siguiente manera: 

1). Procedimiento conciliatorio. 

Z). Procedimiento ordinario para la tramitación y resol~ 

ci6n de las controversias individuales y colectivas de naturalc-

zu jurtdica. 



3). procedimiento para 18 tramlt.aci6n y resolución de 

los conr1i.Ctos dC naturaie:.a·ccOi\6n1iCa. 

4). Procedimientos ~sPe~i~les. 

sj. Actos de jurisdicci6n voluntaria. 

Cualesquiera de estos procesos se deben decidir ante 
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las: Juntas de Conciliaci6n y arbitraje de acuerdo a lo estipula

do poi el Articulo lZ3, fracci6n XX, de nuestra Carta Magna que

establccc que: 11 Las diferencias o los conflictos entre el capi-

tal y el -rabajo se sujetarán a la dccisi6n Je una Junta de Con

iliaci6n y Arbitraje, formn<ln por igual nGmcro de representantes 

de obreros y patrones y uno del gobierno". 

Tomando en considcraci6n lo 30tcrior, debemos establecer 

la existencia de dos clases de Juntas de Conciliaci6n y Arbitra~ 

je: 

- Junta Local de ConciliacilSn y Arbitraje. Funcionarl! -

en cadn una de las entidades federativas y lc.s corresponde nl -

conocimiento y.rcsoluei6n de los conflictos <le tra~ajo ~uc no 

sean competencia de la Junta Federal ~e Conciliaci6n y Arbitr~

je. 

- Junta Federnl de Conciliaci6n y Arbitraje. La comp~--
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tencia de estas juntas estd determinada por lo saftalado en el -

Articulo 123, FRacci6n XXXI, que sefiala como asuntos del conoci

miento exclusivo de las autoridades federales todos los que se -

refieren a las ramas industriales y empresas cnnumeradas de man~ 

ra limitativa en dicho precepto constitucional. 

Respecto al procedimiento, el articulo 685 de la Ley 

Federal del Trabajo seftala de manera expresa los principios que

lo rigen como son la publicidad, la oralidad, la gratituidad, 

la inmesiatez, senalando ademds la obligaci6n Uc las juntas de -

tomar las medidas necesarias para lograr mayor cconomta, concen

traci6n y sencille~ del proceso. 

Como regla general, para la solución de conflictos indi

viduales y colectivos de naturale~a juridica que no sean materia 

d~ procedimiento especial, debe seguirse el proccdimicnt~ ordina 

rio establecido en los Artículos 870 al 891 de la L~y Federal 

del Trabajo, cuya tramitaci6n corresponde a las Juntas Locales -

o Federales de Conciliaci6n y Arbitraje. 

La ley impone a las partes y a los Tribunales de Traba

jo una cta?a previa de conciliaci6n, ln cual tiene por objeto s~ 

lucionar el conflicto individual o colectivo, avi11iendo ~ las 

partes mediante la celcbraci6n de un convenio que les permita c~ 

nacer dentro de la justicia social, el equilibrio entre ambos 

factores de la producciOn. 
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El juicio se inicia ante la Junta de Conciliacl6n y Arbi 

traje con la presentaci6n del escrito de demanda, donde el actor 

expresar4 los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acom

paftar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus

pretenciones. 

En pleno o la junta especial senalará dia y hora para -

la audiencia de conciliaci6n, demanda y excepciones, ofrecimien

to y admisi6n de pruebas, que deber~ efectuarse dentro de los ~ 

15 d1as siguientes al en que se haya recibido el escrito de de-

manda. 

En el mismo acuerdo se ordenará notificar personalmente

ª las partes, con diez dtas de anticipaci6n a la audiencia cuan

do menos entregando al demandado copia cotejada de la dcmanda,

con el apercibimiento de tenerlo por inconforme con todo arreglo 

por contestada la demanda en sentido afirmativo y por p6rdido 

el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia. 

La audiencia constará de tres etapas: 

a). De conciliaci6n. 

b). De demanda y excepciones. 

e). De ofrecimiento y admisi6n de pruebas. 

La etapa conciliatoria se desarrolla de la siguiente fOL 
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ma. 

- Las partes comparecer~n personalmente a la Junta, sin

abogados patronos, asesores o apoderados. 

- La Junta intervendrá para la celcbrociOn de pldticas -

entre las partes y exhortará a las mismas para que procuren lle

gar a un acuerdo conciliatorio. 

- Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por tcrm! 

nado el conflicto. El convenio respectivo, aprobado por la Junta 

producir4 todos los efectos jur!dicos inherentes a un LauJo. 

- Las partes de coman acuerdo, podr~n solicitar se sus -

penda la audiencia con objeto de conciliarse; y la Junta, por 

una sola vez, la suspender~ y {ijarS su rcanudaci6n dentro de 

los ocho dias siguientes; quedando notificadas las partes de la

nueva fecha con los apercibimientos de la ley. 

·Si las·partcs no llegan a un acuerdo, se les tendrá 

por inconformes, p3S3ndo a ln etapa de demanda y excepciones. 

- De no haber concurrido las partes a la conciliaci6n -

se les tendrá por inconformes con todo arreglo dcbcr~n presentar 

se personalmente a la etapa de_ demanda y excepciones. 
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La etapa de demanda y excepciones se desarrollari confo~ 

me a las siguientes normas: 

- El Presidente de la Junta hard una exhortaci6n a las -

partes y si éstas persisten en su actitud. daT~ la palabra al a~ 

tor para la exposiciOn de su demanda. 

- El actor expondrá su demanda, ratific~ndola o modif i

c4ndola, precisando los puntos petitorios, si el promovcnte, 

siempre que se trate del trabajador, no cumpliere los requisitos 

omitidos o no subsanare las irregularidades que se le hayan indi 

cado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta 

lo prevendrá para que lo haga en ese momento. 

Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá 

en su caso, a dar contcstaci6n a la demanda oralocnte o por es -

crito. En este Oltimo caso estará obligado a entregar copia sim

ple al actor de su contestación¡ si no lo hace la Junta la exp~ 

dirá a costa del demandado. 

- En su contcstaci6n opondr~ el demandado sus exccpcio -

nes y defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de los he

chos aducidos en la demanda, afirm~ndolos o negándolos y cxprc -

sando los que ignore cuando no sean propios¡ pudiendo agregar 

135 explicaciones que estime convenientes. 

El silencio y las evasivas harin que se tenga por admiti 
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drd admitirse prueba en contrario. 

- La excepci6n de incompetencia no exime al demandado 

de contestar la demanda en la misma audiencia y si no lo hiciere 

y la Junta se declarará competente se tendr:i po1· confesada la d~ 

manda. 

- Las partes podr4n por una sola vci, replicar o contra

replicar brevemente, asentlndose en actas sus alegaciones si lo

solicitaren. 

Si el demandado reconviene al actor, éste proccder4 a

contestar de inmediato o bien, a solicitud del mismo, la Junta -

acordará la suspcnsiGn de la misma, senalando para su continua -

ci6n una fecha dentro de cinco dtas siguientes. 

- Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se p~ 

sará inmediatamente al de ofrecimiento y admisión de pruebas. Si 

las partes están de acuerdo con los hechos y los controversia 

queda reducida a un punto de derecho, se declarard cerrada la 

instrucción. 

La etapa de ofrecimiento y adr.lisi6n de pruebas se dcsn-

rrollará de la siguiente forma: 

- Las partes podr~n ofTecer nuevas pruebas, siempre que-



IZ4 

se relacionen con las ofrecidas por la contraparte. y que no se 

haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en

caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con

hechos desconocidos que se desprendan de la contcstaci6n de la

demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para rea

nudarse a los diez días siguientes a fin de preparar dentro de-

este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos. 

- Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmedia_ 

tamente sobre las pruebas que admita y las que deseche, 

La junta en el mismo acuerdo en que admite las pruebas, 

senalar4 dla y hora para la celebraci6n de la audiencia de desa-

hogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días -

hábiles siguientes, dicha audiencia se desarrollará de la si 

gu~ente manera: 

- Abierta la audiencia, se procederfi a desahogar todas -

las pruebas que se encuentren dcbidamonte preparadas, procurando 

que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del de· 

mandado o, en su caso, aquéllas que hubieran sido sennladas para 

de!tahogarse en su fecha. 

• Si faltare por des3hogar alguna prueba, por no estar . 

debidamente preparada, se suspcnder4 la audiencia para continua~ 

la dentro de los diez dias siguientes, haci~ndosc uso de los m~ 

dios de apremio a que se refiere la ley. 
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- En caso de que las Gnicas pruebas que falten por desa

hogar sean copias o documentos que hayan solicitado las partes.

no se suspender6 la audiencia, sino que la Junta requerirá a la

autoridad o funcionario omiso la remita los documentos o copias, 

si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obli

gaci6n a solicitud de parte, la Junta se le comunicará al supe -

rior jer4rquico para que se le apliquen las sanciones correspon

dientes. 

- Desahogadas las pruebas, las partes en la misma au 

dicncia, podrán formular sus alegatos. 

Al concluir el desahogo de las pruebas, formuladas los-

alegatos de las partes previa certificaci6n del Secretario de 

que ha no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio 

declarará cerrada la instrucci6n y dentro de los diez días si 

guicntes formulará por escrito el proyecto de resoluci6n que de

be contener: 

l. Un cstracto de In demanda y de la contcstaci6n, r6 -

plica y contraréplica y en su caso, de la reconvcnci6n y contes

taciOn de la misma. 

11. El seftalamiento de los hechos controvertidos. 

III. Una relaci6n de las pruebas admitidas y desahogadas 
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y su apreclaci6n en conciencia, senalando los hechos que deben -

considerarse probados. 

IV. Las consideraciones fundadas y motivadas que se de -

riven, en su caso de lo alegado y probado. 

V. Los puntos resolutivos. 

Del proyecto formulado por el auxiliar, se entregar§ una 

copia a cada uno de los miembros de la Junta. La discusi6n y 

votaci6n del proyecto de laudo se llevará a cabo en scsi6n de la 

Junta y si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin ~dicio

nes ni modificaciones, se llevar4 a la categorta de laudo y se -

firmar4 de inmediato por los miembros de la Junta. 

Hasta aqut, hemos visto el desarrollo normal de todo 

proceso laboral; sin embargo, nos·falta aclarar cuáles son las -

resoluciones que dicta la Junta, para estar en posibilidades de~ 

definirlas, siendo muy claro a este respecto el Art{culo 837 de-· 

la Ley federal del Trabajo. al establecer: 

Las resolucion-s de los tribunales laborales son: 

l. Acuerdos.· Si se refiere a simples determinaciones de 

trAmite o cuando deciden cualquier cucstiOn dentro del negocio. 
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JI. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias.-

Cuando resuelven dentro o fuera del juicio un incidente. 

111. Laudos.- Cuando deciden sobre el fondo del confli~ 

to''. 

De la clasificaci6n anterior, consideramos al laudo, para 

efectos de nuestro tema, como la resoluci6n laboral más importarr 

tes y por lo tanto debemos definirla de la siguiente manera; 

Laudo es la resoluci6n pronunciada por las Juntas de Corr 

ciliaci6n y Arbi~raje en el proceso, que decide definitivamente

el fondo de los conflictos de trabajo, ya sean jurfdicos o econ~ 

micos. 

Ahora bien, además de los requisitos de forma que ya he

mos ennumerado, el laudo deberá contener los siguientes requisi

tos de fondo: 

l. Claridad y precisi6n en su contenido. 

2. Congruencia con la demandada y la contestaci6n y de

m&s prestaciones deducidas oportunamente en el negocio. 

3. Apreciaciones de los hechos y de las pruebas. 

4.· Discu~i6n de los puntos litigiosos, mediante dcclar~ 
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ci6n, condena o absoluci6n. 

AnalizanJo los requisitos de fondo, debemos decir que 

los laudos, como cualquier sentencia, deben sustentarse en los -

siguientes principios: 

Congruencia.- Debemos entenderla como una relaci6n entre 

la demanda y la contestaci6n formuladas por las partes y lo re -

suelto por la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Motivaci6n.- Debemos entender la motivación como el raz~ 

namiento judicial que realiza el 6rgano jurisdiccional, en este

caso la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, para fundar el resul

tado del laudo, esto es, los motivos que lo condujeron a conde -

nar o absolver al demandado. 

Exhaustividad.- Este principio significa que el 6rgano -

jurisdiccional debe agotar el estudio y rcsoluci6n de todas las

cuestioncs propuest3s por las partes, sin dejar de resolver alg!!_ 

guna cuestión. 

Respecto al principio de conRrucncia, debemos citar las~ 

siguientes tc~is jurisprudenciales: 

LAUDOS, CONGRUENCIAS DE LOS.- La congruencia en los lau

dos n que se refiere al Arttculo SSl de la Ley Federal del Trnb~ 
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jo no es si no la relaci6n 16gica entre las acciones ejercitadas 

por el actor, las excepciones opuestas por el demandado y lo que 

se resuelve por la Junta que conoce del conflicto, de modo que -

s6lo puede hablarse de incongruencia cuando el juzgador declnre

procedente una acci6n ejercitada o una cxcepci6n no opuesta o -

cuando para hacerlo se apoye en hechos o consideraciones que no

hicieron valer las partes. 

BOLETIN DE INFORMACION JUDICIAL No. 76, HEXICO, AGOSTO -

1952 pp. 130. 

LAUDOS, NO PUEDEN OCUPARSE DE CUESTIONES QUE NO FUERON 

OPORTUNAMENTE PLANTEADAS POR LAS PARTES.- No puede alegarse en -

la demanda de amparo que el laudo reclamado no tomó en cuenta 

que de alguna de las pruebas rendidas en el juicio laboral se 

desprende que el patr6n demandado no observ6 determinados requi

sitos establecidos en el contrato colectivo aplicable para los 

casos de despido, cuando en la demanda o en la audiencia de de 

manda y excepciones nada se dijo sobre ese particular, porque 

conforme n la Ley Federal del Trabajo los laudos deben ser con 

gTuentes con lo. demanda y las demás prestaciones deducidas opor

tunamente por las partes en el negocio. 

BOLETIN DE INFORMACION JUDICIAL No, 151, MEX!CO, MARZO · 

1960, pp. 130. 
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En cuanto a la ¡rocedencia de los recursos en materia 

laboral, nuestro derecho al igual que en la justicia de paz en 

materia civil, ha establecido como caractertstica principal que

las resoluciones judiciales pronunciadas por las Juntas de Con -

ciliaci6n y Arbitraje no pueden ser impugnadas por medio de al -

gfin recurso, con el objeto de darle mayor brevedad y expeditez -

al procedimiento de trabajo ya que así lo consigna el artículo 

848 de la Ley Federal del Trabajo al establecer que: 

"Las resoluciones de las Juntas no admiten ningan recur

so. Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones. 

Las partes pueden exigir responsabilidad en que incurri~ 

ran los miembros de la Junta''. 

Sin embargo, lo anterior no significa que las resolucio

nes que emite la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, especlfica

mente los laudos, no puedan ser combatidos por un medio do impu& 

nar dichas resoluciones, como es el juicio de amparo, al existir 

violaciones consti~ucionales de acuerdo a lo establecido por el

art{culo 107, frncci6n III, de nuestra Carga Magna y violaciones 

al procedimiento o de fondo establecidas por el articulo 159 de· 

la ley de Amparo que a la letra dice: 

''En los juicios seguidos ante los tribunales civiles, a~ 

ministrntivos o del trabajo, se considerarán violados las leyes-
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del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso: 

l. Cuando no se le cite a juicio o se le cite en forma -

distinta de la prevenida por la Ley. 

II.Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente rcpre-

sentado en el juicio que se trate. 

III.Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente h~ 

ya ofrecido o cuando no se le reciban conforme a la Ley. 

IV.Cuando se le declare ilegalmente confeso al quejoso,

ª su representante o apoderado. 

V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidnete de nulidad. 

VI. Cuando no se le conceden los términos o pr6rrogas a -

que tuviera derecho con arreglo a la Ley. 

VII. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento,

las pruebas ofrecidas por las otras partes, con cxccpci6n de los 

que fueren instrumentos públicos. 

VIII. Cuando no se le muestren algunos documentos o pie~as· 

de autos de manera que no pueda alegar sobre ellos. 

lX. Cuando se le desechen los recurso~ a que tiene dcrc--
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cho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afectcn-

par~es substanciales del procedimiento que produzca indefensi6n, 

ue acuerdo con las demis fracciones de este mismo artículo. 

X. Cuando el juez, tribunal o la Junta de Conciliación -

y Arbitraje continGe el procedimiento después de haberse promovi 

do una competencia o cuando el Juez, magostrado o miembro de la

Junta de Conciliación y Arbitraje impedido o recusado, continue

conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte

expresamente para proceder. 

XI. En los demás casos an4logos a los de las fracciones

que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Na

ci6n, o de los Tribunales Colegiados de Circuito, segfin corres-

panda". 

Desde luego ninguna de las violaciones antes ennumeradas 

se adecua a la situación que a continuaci6n planteamos. 

La Junta de Conciliaci6n y Arbitraje al dictar el lnudo

condena a alguna de las partes a determinada conducta, micntras

que a la otra parte le concede lo que pidi6, sin embargo. puede

succdcr que la Junta no valore correctamente las pretensiones 

que hicieron valer las partes y que los argumentos esgrimidos 

por dicha Junta en el Laudo sean débiles, con razonamientos poco 

convincentes o mal expresados, corriendo el riesgo de ser revoc~ 

do por lu autoridaü que conoce del amparo. 
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En este caso, consideramos que está violando el princi-

pio de congrucnciat ocasionando que la parte que venci6 trunbién

pueda interponer juicio de amparo en contra del laudo, ya que se 

encuentra en la situaci6n prevista por el artículo 107 de nues-

tra Constituci6n Politica y además por que de no hacerlo se en--

contaria en desventaja en relaci6n con la parte contraria al 

existir la posibilidad de ser revocado el laudo y quedar en est~ 

do de indefensi6n. 

La parte que venció debe interponer en tiempo su demanda 

de garantías como lo sanala el Artículo 21 de la Ley de Amparo y 

reunir los requisitos que para ello senala el Artfculo 166 de la 

Ley antes mencionada y que a la letra dice: 

"La demanda de amparo deberá formularse por escrito en -

la que se expresar4n: 

l. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva 

en su nombre. 

11. El nombre y domicilio del tercero perjudicado. 

111. La autoridad o autoridades responsable. 

IV. El acto reclamado; y si se reclaman violaciones a --

las leyes de procedimiento. se precosar4 cuál es ln parte de és

te en que se comcti6 1~ viol~ci5n y el motivo por el cual se de· 

j6 sin defensa 31 agraviado. 
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V. La fecha en que se haya notificado la sentencia o 

laudo al quejoso o en que se haya tenido conocimiento de la res~ 

luci6n recurrida. 

VI.Los preceptos constitucionales cuya violaci6n se re-

Clame y el concepto o conceptos de la misma violación. 

VII. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado 

inexactamente o la que se dej6 de aplicarse, cuando las violaci~ 

nes reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicaci6n de las 

leyes ~e fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se fu~ 

de en los principios generales de derecho. 

Cuando se trate de inexacta aplicaci6n de varias leyes -

de Iondo. dcber4 cumplirse con esta prcscripci6n en párrafos se

parados y numerados. 

VIII. Los datos necesarios para precisar la cuan~ra del

ncgocio. cuando esta dcte~ine la competencin para conocer del -

juicio. 

Además de los datos necesarios para la identif icaci6n de 

la demanda de garantías. ésta debe reunir como elementos csenci~ 

les para fundamentar los conceptos de violación, en este cuso 

concreto, lns violaciones cometidas por la autoridad responsable 

{Junta de Conciliaci6n y Arbitraje) en el lauüo que se impugn3 1 -

las contr~vcncioncs a la~ leyes de fondo nplicnblcs en el ciase -
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debatido en juicio, como es el principio de congruencia; y la -

causa de infracci6n a las garantías constitucionales especifica

mente los articulas 14 y 16 Constitucionales. 

Por otra parte, existe la posiblidad de que una vez in-

terpuesta la demanda de garantros se puedan confundir los canee~ 

tos que hemos planteado con la facultad que tiene el órgano de -

control de la constitucionalidad de suplir la deficiencia de la

queja, por lo que al respecto anotamos lo siguiente. 

El articulo 107 fracci6n 11 p4rrafo 2o. y 3o. de nuestra 

Carta Magna establece, respecto de la suplencia en la queja defi 

ciente, lo que a continuaci6n anotamos: 

"Todas las controversias de que habla el Articulo 103 

se sujetar4n a los procedimientos y formas del orden jurídico 

que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: 

11. La sentencia seri siempre tal, que s6lo se ocupe de

individuos particulares, limitándose a ampararla y protegerlos 

en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una 

declaración general respecto de la ley o acto que lo motivarse • 

. •• . . .. . . Podrá tambiEn suplirse la deficiencia de la 

queja en materia penal y la parte obrera en materia de trabajo.

cuando se encuentre que ha habido, en contra del agraviado, una

violaci6n mnnificsta de la ley que lo ha dejado sin defensa, y-
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en materia penal, además, cuando se haya juzgado por una ley que 

no es exactamente aplicable al caso. 

Respecto de lo anterior. en primer lugar, debemos enten

der que el concepto de queja equivale al de demanda de amparo, -

de lo cual se deduce que suplir la deficiencia de ln queja im-

plica suplir la deficiencia de la demanda de garantías. 

Ahora bien, la palabra deficiencia tiene dos significa-

dos; la de falta o carencia de algo y la de imperfecci6n, por 

lo tanto consideramos que suplir una deficiencia es integrar lo 

que hace falta, remediar una carencia o subsanar una imperfec--

ci6n, es decir, perfeccionar lo que está incompleto o imperfec-

u. 

Concluimos, que una demanda de amparo puede ser deficic~ 

te por omisi6n o por imperfección, con lo cual suplir la defl--

ciencia significa cubrir o llenar las omisiones en que se haya -

incurrido, es decir completarla o perfeccionarla. 

En segundo lugar, ya que hemos definido lo relacionado -

con la suplencia en la deficiencia que la queja, podemos plan--

tear el siguiente problema: 

El trabajador, al perder el juicio laboral tiene derecho 

a interponer demanda de garant{as en contra del laudo, tenlcndo

la posibilidad de la suplencia en la queja, deficiente del 6rga-
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no de control de la legalidad; y el patr6n vencedor, interponer

demanda de amparo por violaciones al principio de congruencia 

del laudo dictado por la autoridad responsable (Junta de Conci-

linci6n y Arbitraje), por lo que a continuaci6n daremos nuestro

punto de vista, tratando de aclarar nuestro planteamiento. 

- En wnbos planteamientos es evidente la procedencia del 

juicio de garantias. 

- La suplencia en la deficiencia de la queja tiene un 

carácter discrecional, es decir, queda a la prudente apreciaci6n 

del juzgador de amparo decidir, en cadn caso concreto, sobre el

ejercicio de la suplencia o sobre la abstenci6n de desempeftnr 

la facultad correspondiente. 

- En caso de que se ejerza la facultad de la suplencia-

de ln queja, Esta se extiende a la reparación, en favor del tra~ 

bajador, quejoso en todas las violaciones legales que se hubie-

ran cometido durante el procedimiento laboral del cual haya ema

nado el acto combativo del amparo y que lo haya colocado en un -

estado de indcfcnsi6n; mientras que la violaci6n al principio de 

congruencia en el laudo, a la que alude el también patrón quejo

so, debe hacerla consistir en que ln resoluci6n de la autoridad

rcsponsable no se valoraron correctamente las pretensiones que-

hi cicron valer las partes y que los argumentos cgrimidos por la-
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Junta de Conciliaci6n y Arbitraje en el laudo son débiles. con 

razonamientos poco convinventes o mal expresados, dej&ndolo en -

estado de indefensi6n. 

Si en la demanda de garantías no se hace valer, ni sc

seftalan las violaciones legales en que hubiera incurrido la aut~ 

ridad responsable en detrimento del trabajador, ni éste las ca~ 

batio oportunamente dentro del procedimiento, el juzgador de am

p3ro las puede remediar; mientras que en la demanda de amparo -

que interpone el patr6n quejoso tiene la obligación de hacer va

ler las violaciones legales cometidas por la autoridad responsa

ble y el 6rgano de control de la constitucionalidad en ningún -

momento tiene la facultad de remediarlos. 

- La deficiencia en la demanda de amparo únicamente pue

de ser suplida en lo que atanc a los conceptos de violaci6n ex-

puestos por el quejoso (trabajador) en el sentido de aclararlos

º completarlos; mientras que la demanda de amparo interpuesta -

por el patrónt el 6rgano de control no puede suplir l completar 

sus sonceptos de violación, sino constrcftirsc a los conceptos de 

violuci6n del neto reclamado~ expuestos en la demanda de garan-

tias. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Del desarrollo del presente trabajo de tesis, concluimos 

que: 

PRIMERA.- Generalmente se han llegado a confundir los 

t6rminos medios de impugnaci6n con los recursos, sin embargo, 

consideramos que los medios de impugnación son formas de comba-

tir las resoluciones judiciales, mientras que los recursos son -

una variedad de los mismos, por lo que cuando se hace referencia 

a los recursos no se agotan todas las posibilidades de impugnar

las resoluciones judiciales. 

SEGUNDA.- Los recursos son algunos de los medios de im

pugnaci6n que la ley otorga a las partes que se encuentran legi

timadas para comparecer a juicio para confirmar, revocar o modi

ficar las resoluciones judiciales. 

TERCERA.- El fundamento de los recursos está determina-

do por la aspiración de justicia_, por lo que resulta ncccsarto-

dotnr tnnto al individuo como a la ~ocicdad una garantia prficti

ca para impugnar mediante los recursos, las resoluciones judi-

ialcs que se dictan dentro de un proceso jurisdiccional. 

CUARTA.- La sentencia definitiva es la rcsoluci6n juJi-

cial m~s import:1ntc dentro del proceso, porque mediante cllu 
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el 6rgano jurisdiccional resuelve las pretensiones de las partes 

y por ende reune uno de los requisitos mds importantes de la 

procedencia del recurso, como es la existencia de un gravamen. 

QUINTA.- La sentencia, además de reunir los requisitos 

de fol'llla, debe sustentarse bajo los principios de congruencia, -

motivaci6n y exhaustividad porque de su exacta observancia depee_ 

derl la procedencia del recurso de apelaci6n. 

SEXTA.- La apelaci6n es el m~s importante de los recur-

sos en nuestro derecho y tiene como objeto que un Tribunal de 

segundo grado modifique, revoque o confirme la rcsoluci6n impug

nada. 

SEPTIMA.- La materia del recurso de apelación comprende

el exámen de la resoluci6n recurrida a través de la exprcsi6n de 

agrnvios que se encuentra limitada a los hechos planteados y de

mostrRdos por las partes en primera instancia, en donde el ad 

quem (Tribunal Superior) examinará la resolución recurrida 

através de las disposiciones legales cuya violaci6n se invoque. 

OCTAVA.- Si para promover una acci6n en juicio es neccs~ 

rio tener interés legítimo en solicitar la tutela jurídica del -

6rgano jurisdiccional, as! también para apelar y para adherirse

ª la apclnci6n contraria es necesario tener interés legítimo cn

acudir al tribunal de alzada por estimarse que la resolución ju-
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dicial no ha satisfecho plenamente las pretensiones de las par-

tes, considerando que el interés que mueve a las partes a apelar 

y adherirse es el mismo de la acci6n y la defensa del proceso. 

NOVENA.- El derecho de adherirse a la apelaci6n presupo

ne la existencia de dos requisitos fundamentales; por una parte, 

la admisión de una apelaci6n principal interpuesta por la parte

contaria contra una resolución y por otra parte la existencia de 

un gravamen. 

DECIMA.- Aunque nuestro Derecho Procesal Civil no regla

mente ni defina a la adhesión como recurso, contemplando dentro

de la apelaci6n dos modalidades del mismo; el principal y el 

adhesivo, siendo además este Gltimo recurso de naturaleza subor

dinada al principal. 

DECIMO PRIMERA.- El adherente es un verdadero npelnnte, 

goza de los mismos derechos y está sujeto n las mismas cargas 

procesales que cualquier apelante, as{ es como puede impulsar la 

causa y sobre todo expresar agravios, como lo pudiera hacer cual 

quier apelante. 

DECIMO SEGUNDA.- La ratio legis de la apelación adhesiva 

no consiste en solicitar la restitución de frutos, da~os y pcr -

juicios o costas, sino en que el 6rgano jurisdiccional al dictar 

su sentencia definitiva la funda en argumentos d~bilcs, razona -
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mientas poco convicentes o mal expresados, existiendo otros más· 

s61idos y de mayor persuasiva, violando el principio de congruc~ 

cia, dejando en estado de indefensión al apelado y causándole un 

gravamen, tal violaci6n puede ser aprovechada por el apelante 

principal en segunda instancia para que se produzca una resolu 

ci6n a su favor, por ello el apelado se encuentra legitimado pa· 

ra adherirse a la apelaci6n principale 

DECIMOTERCERA.- La adhesi6n al recurso tiene como fina

lidad ampliar el campo de conocimiento de la causa y decisi6n 

del tribunal de alzada, incorporando al debate de la segunda in~ 

tanela todas aquellas cuestiones que por el dispositivo de la 

sentencia son gravosas por acci6n u omisión para la parte apela

da y sin cuyo conocimiento mediante la adhesi6n 1 el tribunal su

perior no podrA decidirlos de oficio. 

DECIMO CUARTA.· A diferencia de la apelación principal

que tiene como objeto la modificaci6n o revocaci6n de la resolu

ci6n impugnada, la finalidad práctica de la apelaci6n de la adh~ 

siva consiste, por el contrario en que el tribunal superior con

firme dicha resoluci6n 1 sin embargo, en sus considerandos. debc

realizar un análisis exhaustivo <lel realizado por el nquo n la -

luz del principio de congruencia con razones y argumentos más 

firmes y de mayor envergadura que los invocados por el inferior. 

OECIMO QUINTA. - La adhesión a la npelaci6n configura un 
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recurso ordinario, accesorio y subordinado al de apelaci6n de la 

parte contraria, mediante el cual se confiere al apelado la facu~ 

tad de solicitar se reforme la resoluci6n recurrida en su favor -

en todos aquellos puntos que de alguna forma le producen un gra-

vamcn. 

OECIMO SEXTA.- Al adherirse, cuya resoluci6n de segunda -

instancia no le remedie los gravámenes que fueron causas de su -

ndhesi6n, puede interponer demanda de garantías de acuerdo a lo -

previsto por el artículo 107, fracci6n 111, de nuestra Carta Mag

na, toda vez que agot6 los recursos ordinarios establecidos par

la ley. 
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