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l N T R o D u e e l o N 



INTRODUCCTON 

El presente trabajo es debido a una inquietud que nació en 

la ¡1r&ctico y por las ensefianzas aportadas por mis maestros universi

tori os por lo que con el presente trabajo de tésis, deseo contribuir 

a una posible soluci6n a las inquietudes que surgnn en los actuales 

futuros estudiantes de la carrera de Derecho. 

En la vigente legislación procesal del Estado Libre y Soberano 

de México, no existe un capitulo especifico sobre la Excepción de 

Cosa Juzgado, ni tampoco la [arma de substantación de la mJsmn en 

un proceso, por lo que en la práctica de los Tribunales del Estado 

de México resuelven la procedencia o en su caso la improcedencia 

hasta el momento de dictar la Sentencia definitiva, siendo l!Sto 

que va en contra al principio de economía procesal 1 as! como tam

bién en contra de nuestra Carta Magno 1 al juzgar por segunda vez 

por la misma causo a una persono, 

As:lmismo 1 los Tribunales habilitan a las partes para seguir 

discutiendo sobre el alcance de la ley, siendo que la figura jurldic1t 

de la Cosa Juzgada debe de prevalecer sobre le Ley como lo establece 

el articulo 225 del C6digo de Procedimientos Civiles del Estado 

de México, el cual menciona en su Cop:ltulo de Cosa Juzgada, que 

la misma es lo verdad legal y contra ello no se admite recurso alguno 

ni pruebo de ninguno clase, 

El Cup1tulo If, del Titulo Primero, del Libro Segundo del C6digo 

·de Procedimientos Civiles en cuestión, establece cuales son los 

excepciones dilatorios existentes en la legislación y osl como tam-



bien las que forman articulo de previo y especial pronunciamiento, 

desprendiendose del capítulo en cuesti6n que no se encuentra contem

plado la excepción de Cosa Juzgada, siendo que esta en la doctrina 

son de las !lomadas excepciones mixtas, las cuales son dilatorios 

y percntor las al mismo tiempo, ya que funcionan procesnlmente como 

dilatorias en forma de articulo de pre~to y especial pronunciamiento, 

y provocan en su caso, de :;er acogidas, en los efectos de las perentg 

rias. 

Por Jo expuesto 1 la finalidad del presente trabajo de tesis , 

pretende que en lo legislación procesal del Estado de México se 

incluyo la Excepción de Cosa Juzgada como dilatoria en el capítulo 

rcspecth•o y sea de las que forman artículo de previo y especial 

pronunciamiento, nsi como también la forma de substanciación )' 

requisitos paro su admisión y procedencia en un proceso litigioso, 

que la misma se resuelva en una sentencia interlocutoria y, si es 

procedente, se l'Vitc que el Juzgado competente, decida por segunda 

vez sobre uno misma acci6n, prctenci6n, causa, cosas y personas 

y en la calidad con que éstos intervinieron. 



CAPITULO PRIMERO 

L A A e e I o N 



CAPITULO I 

LA ACCTON 
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Todas las n1mns del Derecho Procesal parten de lo existencia 

de la Jurisdicción, como poder del Estado, para resolver conflic

tos de tra.scendencia jurl<.icu en forma vinculativu poro las partes, 

asi también del Proceso, como instrumento jurídico del Estado para 

.:.onducir la soluci6n de los litigios 1 y por Último, de la Acci6n, 

como el derecho, facultad, poder o posibilidad jur1dicn de los 

partes, para provocar la actividad del 6rgano jurisdiccional del 

Estado, con el objeto de que resuelva sobre una pretensi6n litigiosa 

Antiguamente, la rl:!acci6n que tenlan los particulares frente 

a la violaci6n de sus derechos era la de procurarse satisfacción 

por si mismos, llegando hasta lo violencia, es esto época de la 

historia o 111 que se le conoce como Autotutela o Autonyuda, esto 

se debía a que el f>odcr público no intervenía en ningún momento 

llegándose al coso de que la fuerza física era la que se encontraba 

sohrc el propio derecho este último se encontraba o su Sl!rvicio. 

Con el paso del tiempo la autoridad pública es lu que lmparte la 

justicio 1 estableciendo la reparación del daño para lu victima 

y ln pena para el victimario, El particular al cual se le ha viola

do un derecho, no podrá ya tomar justicia por su propio mano, sino 

que dcber6 dirigirse al magistrado competente paro que 'ste sancione 

al i nfrnctor. 

Este va a ser el origen de la organi1.ación judicial, que es 

la encargada dt.: 1lirimir las controversias, pero parn que no se 
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llegue al caso de que lo autoridad abuse de su poder 1 obrando sin 

control y arbitrariamente, se establecieron las formas segÍln los 

cuales los distintos procesos serian ajustados, seguidos y juzgados, 

constituyendose así el procedimiento el cual analizaré debidam~nte 

mús adelante. 

Pero volviendo al análisis que nos ocupa sobre la acci6n 1 

puede decirse que éstn va a ser el medio por el cual cualquier 

persona podrá alcanzar el r&conocimicnto, satisfacción o sanción 

de algún derecho que ha sido reconocido en su oportunidad por el 

orden jurtdi.co. Es asi como la palabra acci6n tiene tre¡; sentidos 

generales, primero, señalo anlc todo el derecho de recurrir a lo 

autoridad paro hacer cesar la \'ioloción de un derecho obtener 

la reparación del dafio causado, segundo, el derecho mismo de cjcrci-

tar este recurso, y finalmente se entiende por acción las formas 

reglas seg6n las cuales éste recurso se ejercita y es jt1zgado. 

El maestro José Ovullc 1 nos dice que por occi6n "debe entender-

se como la rclaci6n jurldico sustancial invocado por el actor para 

formular su 11rctensi6n.Cl) As{ es como el particular ya no se 

encuentra facultado para hacer justicio por su propia mano, pues 

lo autoridad público lo limita a recurrir a loa 6rganos jurisdiccio-

noles para reclamar la eficacia del derecho que se reclamo y resol-

ver el conflicto por medios co~ctivos. 

(l) OVALLE FABELA, José. Derecho Procesal Civil. Colección de Textos Jurídicos 
Uni\'ersitarios, Schundn Edición. México, 1985. pág. 83. 
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l.- Divcreus Doctri11ns y Conceptos 

En lo antigua Roma, la acci6n era el lus perseguendj in ivdicio; 

consecuentemente dado e su carácter, elemento Tribunal l!!n:in 

una gran importancia. U·1a vez que la organisaci6n procesal romano 

desaparece, el concepto de acción tiene que ir al concepto de dcrc-

cho para poder obtener su ::dgnificación, concibiendose o lo acción 

como "el derecho en ejercicio o el derecho reaccionando contra 

su vlolaci6n''.C 2 l 

El concepto que se tenía en el Derecho Romano sohre la acci6n, 

se adoptb en los d1:máb dcrt!chos existentes; consccuentcm<:.>nte de 

que fue adoptado por l!l Derecho Espallol, los c6digos tic habla 

hispana también adoptaron éste concepto, apareciendo como siuón.imo 

de derecho, 

Para los procesulistas contemporáneos el tema de la acción 

es de gran importancia, nc.tualmente no puede hablarse de unn teoría 

de lo occi6n, sino de teorius tic la ncci6n, -nus dice el maestro 

Rafael de Pinn- 1 y continúa señalando que las tesis .t.le lo ucci6n 

se bifurcan en dos direcciones, los que consideran a la acción 

como un elemento del derecho, como del derecho mismo en ejercicio, 

)' las que se distinguen entre el derecho mutcrial que se ejercito 

en el juicio y lo acci6n, <3 > 

(Z) DE PINA, Rafael y Ct\STll.LO LARRA\\t\GA, Jos6. Tn:.;titucioncs del Derecho l'roccsnl 
Civil. Editorjal Porrúa, S.A. Décima Edirlón, México, 1974, pág. Ul3. 

C3l Ob. cit., p.1g. 1€2. 
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Existe una doctrina que concibe a la ncci6n como el derecho 

en ejercicio: la acción \'ienc a ser el estado dinámico de derecho, 

a esta doctrina se le puede considerar como tradicional. 

El maestro Windscheid consideró a la nccibn como un concepto 

aut6nomo al Derecho SubJ~tivo y necesario para lograr un estado 

de derecho, apareciendo en el Derecho Procesal tres aspectos de 

gran relevancia: 

a.- Aparece ~a teoría de la autonom!n de la acción. 

b.- Aparece el concepto de la tcrminologia de la pretensión: 

e.- Aparecen, en ese momento, un sioúmero de doctrinas 

aceren de los dos puntos anteriores, las cuales serán 

analizadas a continuaci6n.< 4 > 

1.1 Los Civilistus 

Los civilistas definen la acción desde el punto de visto de 

la ecci6n privada de la obligaci6n. 

La acción solo tiene por objeto exigir del 6rganQ jurisdiccio-

nal que intervenga para dirimir un caso juridico, es decir, se 

exige al Juez la prestaci6n jurisdiccional. 

Los civilistas están influenciados por el concepto que do 

acci6n tenian los antiguos romanos, pero ésta corriente al fundarse 

C4l WJMBJIElll, furnlm'tl y IUíl!E, Thw!or. Polrndca robre la /lcciÚl, EJiciol'<!s Jurldicas Furo¡n. Sexta 
FJ\ici6n. llocnos Aires, 1974. ¡ñg, l. 
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en el concepto de la oblignci6n 1 reconoce la autonomía de la acción. 

De la obligación entendemos "Una relaci6n juridica por virtud 

de la cual un sujeto llamado acreedor, está facultado para exigir 

de otro deniminndo deudor una prestación o una obligación''.(S) 

De esto se desprende que el acreedor tiene la facultad de 

exigir una prestación (pretcnción) y no una facultad de exigir 

una acción, 

1.2. Sovigny 

Paro este autor, toda acción implica necesariamente dos cond.i-

ciones: un derecho y la violación de este derecho. El pensamiento 

jurídico contemporáneo se ve influenciado por la Doctrina del juris-

ta en estudio, el cual nos dice que tomando conjuntamente nuestros 

derechos da como resultado que unos existen en rclaci6n con todos 

los hombres, en cambio, otros se ejercen solamente rcc¡pccto tic 

individuos determinados, cuyo último caractcr presentan las obligo-

cioncs. Sin embargo, dicc 1 que la violación de nuestros derechos, 

no se concibe sino por el hecho de una persona determinada, hecho 

que establece entre nosotros y otra persona una relación de derecho 

especial y nueva, cuyo con len ido es la reparacibn de la violacibn. 

Asl, esta reclomacibn ejercitada contra una persona y objeto determ1 

nadas, ofrece el ca roe ter de una obligación, es decir, que el que 

(S) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Teorlo General de las 
Obligaciones. Tomo rII. Editorial Porrúa, S.A. Décima Tercera Edición. México, 
1981. pág. 9. 
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ha sufrido la violación y el que la ha determinado o el demandante 

el demandado, se encuentren en la situación de un acreedor y 

un deudor. Pero mientras esta nueva relaci611 permanece en el estado 

de posibilidad y no determina acto alguno de la parte lesionada, 

no se puede considerar como obligación verdadera y perfecta, sino 

como un gérmen susceptible de transformarse por virtud de su propio 

desenvolvimiento en verdadera obligación. 

Es así como el derecho concebido a la parte lcsionndu, o sea, 

la relación que de la violación resulta, es lo que concibe como 

derecho de acción o acción. 

Toda acción se va n relacionar necesariamente de dos condicio-

ncs que son un derecho y la violación de éste derecho, es decir, 

que si no existe un derecho nunca \'a a poder darse el caso de una 

violaci6n. Sin embargo, la violncl6n de un derecho puede manifc&tDL 

se bajo diversos aspectos, que pueden ll~gar a una confusión durante 

la práctica, por lo que el responsable a veces niega la existencia 

del derecho o bien, su violación, o intentar una simple cuesti6n 

de hecho sobre un derecho. 

Asimismo, Savigny nos dice que cuando examinemos un derecho 

bajo la relación especial de su violaci6n, nos parece un estado 

nuevo, el estado de defensa 1 y as! lo violaci6n, igualmente que 

las instituciones establecidas para combatir las enlizan el conteni

do de la esencia del derecho mismo.( 6 ) 

(6 ) OBREGON HEREDI1\, Jorge. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Feder<11. Editorial Obregón y Heredia, Primera Edición. México, 1981. Pás .16. 
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1.3. Picro Calamondrci 

El maestro Calamandrei define la acci6n diciendo: ''Es la facul-

tad de dirigirse al Estado para obtener justicia contra el obligado; 

al fallar el cumplimiento voluntario del obligado, el titular del 

derecho se dirige al Estado para convertir su obligación en suje

ci6n". (7) 

Cuando es .1sumida la defensa por el Estndo.1 mediante lo instit.!!. 

ci6n de los jueces públicos, la palabra acci6n pasa a significar 

el recurso con que el ciudadano invoco en su propio favor la fuerza 

p6blica del Estado. (Bj 

La acci611 se presenta con la petición que uno persono hace 

al 6rgano jurisdiccional de una providencia destinado o obrar en 

la esfera jud.dica de otro persono. Asi, la acci6n como actividad 

dirigidt1 a prestar al juez como propuesta de providencia, no es 

solamente propfa del actor, porque también el demandado, aún cuando 

se llmitn a pedir el rechazo de la demanda, viene en substancia 

a solicitar dul juez que pronuncie una sentencia. Podrio decirse, 

que no es tan solo una pctici6n al 6rgano jurisdiccional 1 sino 

un derecho y una obligación de carácter positivo por dichos 6rganos 

como se contempla en el articulo 8° de nuestra Carta Magna. 

(7) CALAMANDREI, Picro. instituciones del Derecho Procesal Civil. Editorial de 
Palma. Primera Edici6n. Buenos Aires, Argentina, 1943, pltg. 160. 

(B) CALAHANDRE, Picro. Oh. cit., pág. lfiO. 
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La acción la concibe la teorlo de Calomandrc, como un derecho 

subjetivo oul ónomo, esto es tal que puede existir por si mismo, 

independientemente de la existencia de un derecho subjetivo sustan

cial y concrcLo, esto es, dirigido a obtener uno determinada provi

dencia jurisdiccional fav¡]rnble n la petición del reclamante, 

Asimismo, nos señala una serie de requisitos propios de la 

acción: 

a.- Un cierto hecho especifico juridico, es decir, una 

cierta reloci6n entre un hecho y una norma- consistentes en una 

situación objetiva de coincidencia, la cual debe verificarse entre 

la realidad de los hechos ocurridos y los hechos considerados por 

unu norma jurídica¡ o sea, el primer requisito de la acción es 

la preexistencia en el campo substancial del derecho objetivo n 

hacer valer un juicio¡ 

b.- Lo legitimación paro obrar o para contradecir, para 

que el jue?. pueda tomar los providencias correspondientes o la 

relación, es necesario que la demando le seo presentada por quien 

se encuentro lcgiLimoJo para obrar. 

1.4 José Chiovenda 

Este autor define n lo acción como "el poder jurídico de dar 

vida o la condición paro lo actuación de la voluntad de la le)', 

la acción -dice-, es un poder que corresponde al adversario respecto 

al cual se produce el efecto juridico de la actuación de la lcr. 

El adversario no está obligado a nado frente a este poder, ésto, 
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simplemente, sujeto a él''. (g) 

Se entiende como un derecho potestativo , de los que tienen 

la facultad garantizada por la ley, de producir efectos jurídicos 

con relación un tercero que necesariamente deberá sufrirlos, 

sin que por ello exista obligación contractual o de algún otro 

género. La acción como derecho potcsta tiVo significa convergencia 

de dos intereses en cuanto al particual que busca en el proceso 

la satisfacci6n de un interés privado; da Ocasi6n al Estado de 

satisfacer el interés' colectivo al administrar justicia, confirmando 

así que la acci6n tiene un carácter público. Nos dice Rispoli 

que existe una relación entre derecho y deber en los derechos per~o

nales, y en los potestativos, entre derecho y necesidad. (!O) 

Chiovcnda nos explica que le acci6n tiende a agotarse con 

su ejercicio, sin que el contrario pueda hacer algo por impedirlo 

o acaso para satisfacerla, )' dependiendo de la voluntad de la ley 

de la que proceda, tendrá naturaleza privada o pública. 

Asimismo, nos señala las características del por qué considera 

a la ncci6n como un derecho potestativo. 

a,- En muchos casos, lo ley concede a alguno, el poder 

de influir con uno manifestoci6n de voluntad, sobre la condici6n 

jurídica de otro, sin el concurso de la voluntad de éste; 

(9 ) DE PINA, Rafael, CASTILl.O LARRA~AG,\, José. Ob. cit., pág. 167. 

(lO) $;fL,, DE PINA, Rafnel. CASTILLO LARRA'IAGA, Jos&. pág. 167. 
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b.- El actor da vida a la condici6n para la actuación 

de la ley; 

c.- La acción procesal no se identifica con el derecho 

que hace valer en juicio porque la acción tiende a que el órgano 

jurisdiccional actúe a la voluntad de la ley, mientras que el dere

cho subjetivo persigue q~e el deudor realice determinada prestaci6n. 

La acci6n, según la tcorla del maestro en estudio, y nace 

generalmente del hecho de quien debla conformarse con una norma 

garantizatlora de un bien de la vida, ha transgredido lo norma, 

por esta razón, se busca la acci6n independiente de su voluntad, 

en estos casos, la acción del Derecho Subjetivo, yn sea Real o 

Personal, derivado de aquella norma. 

Los derechos aunque puedun considerarse ligados a un mismo 

interés ccon6mico, son diferentes porque tienen vida y condiciones 

diferentes, asl como también su contenido. La voluntad de la ley 

que corresponde a cada obligación, es aún más extenso que la misma 

obligación, aún naciendo de una libre manifestación de voluntad 

de los sujetos: mientras que la obligaci6n por si miSma constriñe 

ol obligado a proporcionar del acreedor un bien de la vida, mediante 

la propio prestaci6n, la voluntad de la ley garantiza al acreedor 

fuera de la obligaci6n por todos los medios posibles el bien n 

que ésta se refiere. 
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1.5. Francisco Carnelutti 

El maestro Francisco Carnclutti al dar una definición concreta 

sobre la acción, nos dice que es el poder de provocar 111 nctuaci6n 

de un órgano jurisdiccional. Sin embargo, el poder d-c acción no 

va o corresponderle tan sclo a una parte sino o las dos. 

Carnelutti representa el complemento y correctivo de la acción 

en parte en el proceso, actuando por su propio interés cada una 

de las partes, pero la acción combinada de éstos intereses sirve 

a los fines del proceso. La acción, según la teorin de Carnclutti, 

supone el ejercicio privado de una función pública. 

Asimismo nos explica, que lo acci6n procesal va a ser un dere

cho subjetivo de orden público, un derecho de carácter clvico, 

esto lo podemos constatar en los urtlculos 8º, 17 y 35 fracci6n 

de nuestra Constituci6n Mexicano; el interés protcgldo por el 

derecho, nos dice que es el interés de lo composic:ión del 1 i tigio 

mediante sentencia, no as! el interés en litigio¡ los sujetos 

pasivos del derecho de occi6n, no son el demandado ni el deudor 

de lo obligoci6n, sino los funcionarios encargados d~ administrar 

justicia, por lo que, según ésta tcor!a, los peritos, testigos 

y los terceros que intervengan en el juicio estarán fuera del dere

cho de acción¡ serán los particulares que lleven a cabo el ejerci

cio de la acción, los que lleven a cabo una función pública la 

cual será la administración de la justicia¡ el contenido del dere

cho de acción consistí rá en la obl igaci6n a cargo de los funciona

rios juridicnlcs de proveer a las peticiones de las partes; no 

solo corresponderú el derecho de acción al actor, sino también 
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inclusión del acto racional y rcflcxi vo del órgano de la colectivi

dad, quien está facultado de decir el derecho. 

De esta manera, el concepto que nos da éste procesalista nos 

hace ver que la occi6n va o funcionar en el orden actual de las 

cosas a la \'oluntod y pr1•sencia del estado, a su inclusi6n directa 

y a su propósito de asegurar la paz y la tranquilidad social median

te el imperio del derecho. Pero cebe hacer notar 1 que el maestro 

Couture no pensó en lo intervención intermediadora de los árbitros, 

la 1ntervenci6n arbitral es permitida y regulada en forma genérica 

por el estado, pero no es necesariamente una institución estatal. 

O sea, que hemos venido sosteniendo la posibilidad del ejercicio 

d~ lo accl6n unte los Arbitras. 

Agrega el autor que la acción procura no solo la satisfacción 

de un interés particular 1 sino tambi~n la satisfacción de un intcr6s 

de carácter público. El Derecho de acción es de carácter público 

porque pertenece al Derecho Procesal que es una rama del Derecho 

Público. 

Continún diciendonos que actualmente la doctriria considero 

a la acción como un derecho genérico de obrar que en ocasiones 

se confunde con el derecho de demandar 1 y éstos son dos poderes 

jurídicos diferentes por lo que tendriamos tres árbitros de derecho, 

o sen, el derecho material, la acción y el derecho a demandar en 

juicio 1 sin embargo tenemos que el derecho a demandar es justamente 

la acción, lu facultad de interponer la demanda. asl todo sujeto 

de derecho tiene, junto con sus derechos m at:.criales o sustanciales, 

el pod~r jurídico de acudir a lo jurisdicción, por lo que el de-
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recho u demandar es el ejercicio concreto del derecho de ac-

ción. (l 2 l 

1.7. Eduardo Pallares 

Este autor nos hace una distinción entre lo que pudiera llamar

se Derecho Constitucional de Acci6n, que nuestra Carta Magna plusmu 

en sus artículos 8" y 17, los cuales se enc.uentran reglamentados 

en el Código de Procedimientos Civiles, es este 1 el derecho gen,g 

ral y abstracto, el cual consiste en la acci6n procesal que se· 

realiza ante los Tribunales 1 es decir, se obtendrá que el 6rgano 

jurisrliccionul d6 entrada a la demanda, tramite el juicio, pronuncie 

rcsoluci6n y las ejecute. (l 3 ) Es decir, scglin el maestro Pallares, 

"La acci6n procesal propiamente dicha, es el conjunto de medios 

legales, fórmulas y procedimientos por los que se ejercito el Dere

cho Constitucional de acci6n 11 .< 14 ) 

Igualmente, en su obro en consulta, nos da una clasificnci6n 

de las acciones las cuales consisten en ejecutivas,, ordinariaR, 

especiales, preventivas, ctc6tern. Y dice, que no pueden pronunciaL 

se del Derecho Constitucional de Acci6n. 

El derecho de acci6n para él, tiene las siguientes caracterls-

ticas principales: 

(l 2) Tdcm., póg. 88. 

(1 3) PALLARES, P.duardo, Derecho Procesal Civil. Editorial Porrún, S.A •• Décima 

04
) Primera Edic16n. México, 1985, póg. 212, 

!dom., pág. 204. 



- 16 

o.- Es un derecho abstracto y general otorgado a todas 

las personas en general, sin hacer distingos o determinaciones; 

asl como lo establecen los articulas 112 de nuestra Carta Magno 

y 97 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México: 

b.- Por ser su r.aturalezo abstracta es común a lodos los 

derechos declarados en la ley, que no llegan a conocerse en una 

situación jurídica con existencia social positiva: 

Es un derecho público, porque a través de él, se 1 leva 

a cubo una de las misiones más importantes como es la de impartir 

justicia, logrando con ella el orden y la paz social. 

d.- Como sujeto pasivo tiene al Estado y al 6rgano jurii;-

diccionol el cual, tiene como obligación tramitar el juicio, pronun-

ciar una sentencia definitiva, en su caso, ejecutor !arla por 

medios coactivos: 

e.- El derecho de acción va a corresponder nl actor, nsi 

como también al demandado, ya que de acuerdo con los artículos 

Sg y 17 de nuestra Carta Magna, las dos partes podr6n ejercitarlo; 

f.- Su contenido consiste en lo facultad de poner en ncti-

vidad la función jurisdiccional; 

g.- Es un derecho imprescriptible, es decir, que no pres-

cribe con el solo transcurso del tiempo¡ 

h.- No es un derecho de naturaleza civil, sino de !ndole 

constitucional.(15) 

(IS) PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, 
s,,\,, Séptima Edici6n. México, 1973. págs, 26 y 27. 
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2. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México 

En la legislación en comento, no se encuentro una definición 

de la pa1 abra acci6n, sino es 1 <i través de una intc:rpretación del 

Libro Segundo, Titulo Primero, Capítulo lº del C6digo de Proced1-

mientas Civiles del Est.ido de México precisamente que se llega 

la conclusi6n que dicha legislación utiliza a la acci6n como 

sinónimo lle derecho, y a Li pretensión como elemento de la misma, 

por lo que afirmemos que se encuentra influenciada por la Teor{a 

Clásica de la ,\cción; utilizando a ésta como medio para hacer valer 

los derechos que la ley otorga a las ~artes. 

El articulo 475 sefiala: 

''Are. 475.- La acción procede en juicio a6n 

cuando no se exprese su nombre con tal de 

que se determine con claridad, la clase de 

pretensiones que se exija del demandado 

el título o causa de la acción''. 

Oicl10 precepto coincide con el articulo 59 del Código de Proce-

diraientos Civiles de 1857 y articulo 25 del Código de Procedimien

tos Civiles de 1884 de lo cual se pudiese afirmar que Lo indispcn-

sable para que la acción procediera seria señalar con claridad 

la prestación que se exija al demandado. 

Ahora bien, nos preguntamos qué debe entenderse por titulo 

o causa de la acci6n, a lo cual el muestro Eduardo Pallares nos 

dice: que por titulo se entiende la causa en cuya virtud poseemos 

alguna cosa, y el instrumento con que se acredita nuestro derecho 

(no la acción), o bien la ra7.Ón de algún derecho o de alguna pre-

tensión. 
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En los siguientes art!culos se encuentra ln clasificación 

tradicional de 111s acciones: 

"Art. 476.- Por las acciones reales se reclam& 

ran la herencia, los derechos reales o la 

declaración de 1 i bcrtnd de gravámenes rea les. 

Se don y se ejercitan contra el que tiene 

en su poder la coso y 

con excepción de la 

y la negatorio 11
• 

tiene obligación real, 

petición de herencia 

"Art. 477.- La reivindicación compete 11 quien 

no está en posesión de la cosa, de la cual 

tiene la propiedad y su efecto será declarar 

que el aCtClr tiene domini.o sobre ella y se 

la entregue el demandado con sus frutos y 

accesiones en los términos prescritos por 

el C61tigo Civil''. 

Dicho precepto se refiere en realidad al derecho de rcinvidice-

cibn, consistente en la posibilidad de recuperar la poscsi6n de 

la cosa de la cual se tiene la propiedad conforme a los artículos 

778, 781, 801, 806 del C6digo Civil para el Estado de Mbxico. 

11 Art. 482.- Al adquiriente con justo tl'tulo 

y de buena fe le compete la acción para que, 

a6n cuando no haya prescrito le restituya 

la coso con sus frutos y accesiones en los 

thrminos d~l articulo 477 el poseedor de 

1Uola fe; o el que teniendo titulo de igual 

colidnd ha poscido por ml!nos Licmpo que el 

actor. No procede esta acción en los casos 

en que ambos posesiones f ucsen dudosas 



el demandado tuviere su titulo registrado 

y el actor no, asi como contra el legitimo 

dueño". 
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Dicho precepto se refiere a lo que se conoce en la doctrina 

cl6sica como la Acci6n Plenaria de Posesi6n. que en realidad consti-

tu ye un derecho de reinvidicaci6n conforme al ci todo precepto, 

al mencionar que la cosa se restituirá en términos del erticu-

lo 477, 

11 Art. 483.- Procederá la acci6n negatorin 

para obt~ner lo decloroCi6n de libertad 

de la reducci6n de grav6mcnes de bien inmue

ble, lo demolici6n de obrás o señales que 

importen grevamcncs, la tildaci6n o anotaci6n 

en el Registro de la Propiedad , y conjunta

mente, en su caso la indemnizaci6n de daños 

y perjuicios. Cuando la sentencie sea conde

natorio, el actor puede exigir del reo caucio

ne el resp.eto de la libertad del inmueble. 

S6lo se dará esta nccion al poseedor al titulo 

de dueño o que tengo d~Crccho real sobre la 

heredad". 

El citado precepto establece la acci6n negatorin que en rculi-

dad constituye una prctensi6n ¡ consistente en la declaración de 

libertad o reduccibn de gravámenes y lo demolicibn de obras, que 

importe en gravámcn a la propiedad derivado de un derecho real 

como lo es Ja propiedad, y la cual se entiende como 11 el poder jurl-

dico que una persona ejerce en forma directa e inmediata, sobre 

uno cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurtdico siendo 
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oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de 

una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto (lG) 

11 Art. 484.- Compete la acci6n <..onfesoria 

nl titular del derecho real inmueble y al 

poseedor del predio dominante que esté inte

resado en la existencia de la servidumbre. 

Se do esta acci6n contra el tenedor o posee

dor jurídico que contrario el gravámcn para 

que se obtenga el reconocimiento, ·la decla

roci6n de los derechos obligaciones del 

gravlimcn y el pago de frutos, daños y perjui

cios, en su caso y se haga cesar la violaci6n. 

Si f1:ese la sentencia condenotoria 1 el atar 

puede cxlgir del reo que afiance el respeto 

del derecho". 

El precepto citado establece la acci6n confesorio ~ue constitu

ye en realldad el derecho real de servidumbre; entcndi~ndosc por 

ésta, el desmembramiento de la propiedad de importancia por cuanto 

a su gran variedad y por la utilidad que presentan pare el mejor 

aprovechamiento o beneficio de ciertos predios.(l?) 

''Art. 485.- La petici6n de herencia se deduci

rá por el heredero testamentario o abintestato 

o por el que haga sus veces en la disposici6n 

testamentaria; se ad contra el albacea 

(l6) Ob. cit., ROJJNA \'!LLEGAS, Rafael, pág. 47. 

0 7) Idem., pág. 134 



o contra el poseedor de las cosas heredita

rias con el caractcr de heredero o cesionario 

de éste y contra el que no alega titulo ningu

no de posesión de bien hereditario o dolosa

mente dejó de poseerlo''. 
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Dicho precepto esta1lece en realidad el derecho subjetivo 

denominado ius dclationis, consistente en la facultad que otorga 

la ley a los herederos legítimos para exigir una porci6n hercdita-

ria. 

En los articulas 488, 489 1 491 y 492 se establece: 

''Art. 488.- Al perturbado en la poscsi6n 

juridica o derivada de un bien inmueble compe

te acción poro retener la posesión contra 

el perturbador, el que mandó tal perturboc Ión 

o contra el que a sabiendas y directamente 

se aprovecha de ello, y contra el sucesor 

del despojonte. El objeto de esta acci6n 

es poner t6rmino o la perturbnci6n, indemni

zar a 1 poseedor y que el demandado afiance 

no volver a perturbar y sea conminado cOn 

multa o arresto paro el caso de reincidencia. 

La procedencia de esta occi6n requiere 

para que la pcrturboci6n consista en actos 

prepuratorios tendientes directamente la 

usurpnci6n violenta o n impedir el ejercicio 

del derecho; que se reclame dentro de un 

año y el poseedor no haya obtenido lo pose

si6n de un contrario por fuerza, clandestina

mente o u ruugus''. 



"Art. 489.- El que es despojado de la pose

sión juridico o derivada de un bien inmue

ble, debe ser ante todo restituido y le compe

te lo acci6n de recobrar conteo el despojador, 

contra el que ha mandado el despojo y contra 

el sucesor del despojante. Tiene por objeto 

reponer al despojado en la posesibn, indcmni-

zarlo en los daños perjuicios, obtener 

del damandodo que afiance su abstencibn 

a la vez conminarlo con multa y arresto para 

el ceso de reincidencia''. 

"Art, li91.- Al poseedor del predio o derecho 

real sobre él compete la acci6n para suspen

der la conclusi6n de una obra perjuidicial 

a sus posesiones, su demolicibn o modi[icn-

ci6n; en su caso, la restitución de las 

cosos al estado anterior a lo obra nueva. 

Compete tambilrn al vecino del lugar cuando 

la obra nueva se construye en bienes de uso 

común. 

Se da contra quien la mand6 construir, 

sea poseedor o detentador de la heredad donde 

se construye. 

Para los efectos de ésto occi6n por obra 

nuevo se entiende por tal no s6lo ln conclu

sibn de nuevo planta, sino también lo que 

se reoliza sobre edificio antiguo añadiendole, 

quitóndolc o dafi&ndole una forma distinta''. 

11 Art. 492.- La acción de obra peligrosa se 

da al poseedor juridico o derivado de una 

propiedad l"ontigun o cercana que puedu resen

tirse o paJ~cer por la ruina o dcrru111bC" de 

la obra, calda de un árbol otro objeto 
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análogo: su finalidad es la de adoptar 

medidas urgentes pare evitar los riesgos 

que ofrezcan el mal estado de los objetos 

referidos: obtener la demolición total 

parcial de la obra o la destrucci6n del objeto 

peligroso. Compete la misma acci6n a quienes 

tengan dcrechn privado público de paso 

por las indcmnizaci6ncs de la obra, árbol 

u otro objeto peligroso''. 
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Dichos preceptos establecen la figure juridica de los inter

dictos que constituyen derechos, no acciones, provisionales, que 

tienen por objeto proteger la posesi6n de los bienes inmuebles 

o de lo derechos reales constituidos sobre los mismos. En la pr6c

tica asi como en nuestra legislaci6n, los requisitos establecidos 

pare le procedencia de la acci6n, constituyen elementos de fondo 

de la sentencia, y que nunca se requiere de un exámen previo de 

los mismos como era el caso en el Derecho Romano, sino c1,.111lquicr 

persona puede promo\'er el interdicto sin existir en realidad actos 

tendientes u la usurpoci6n de lo posesi6n o bien obras nuevas o 

peligrosas que representen un peligro inminente. 

Los interdictos que consignan nuestra legislaci6n son los 

que enumero a continunci6n: 

l.- Interdicto de recuperar la posesi6n, sancionado en 

el urtlculo 488: 

2.- Interdicto de obra nueva sancionado en el articulo 

3.- Interdicto de obro pcligrosu sancionado en el urt1cu

lo ~92. 



El articulo 1.94 señala: 

"Art. 494 .- Compete acci6n n un tercero para 

coadyuvar en el juicio ~cguido contra su 

codeudor solidario. Igual facultad corres

ponde al tercero cuyo derecho dependa de 

la subsistencia del derecho del demandado 

o del actor. El deudor de obligación indivi

sible que sea demandado por la totalidad 

de la prestaci6n puede hacer concurrir a 

juicio sus codeudores, 

su cumplimiento no sea 

siempre 

de tal 

cuando 

naturaleza 

que s6lo pueda satisfacerse por el demandado 11
• 
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Dicho precepto se .refiere nl derecho emanado de la existencia 

de una obligación mancomunada consignada en el articulo 1816 del 

Código Civil para el Estado de México, mismo que a ln letra dice: 

11 Art. 2826.- Además de ln mancomunidad habrá 

solidaridad activo cuando dos o más deudores 

reporten la obligoci6n de prestar, cede uno 

de por si en su totalidad le prestación de

bidoº. 

El artic.'ulo 497 del C6digo de Procedimientos Civiles paro 

el Estado de H~xico sefiala: 

''Art. 497.- Los acciones de estado civil ~lcncn 

por objeto los cuestiones relativas al naci

miento, defunci6n 1 mntrimonio nulidad de 

éste, filiación, reconocimiento, emancipación, 

o atacar el contenido de las constonctas del 

Registro Ci\•i 1 porto que se anulen o rectifi

quen. Los decisiones judicÍnlcu recoldas 



en el ejercicio de acciones de estado civil 

perjudican aún a los que no litigaron. 

Las acciones de estndo civil fundadas 

en la posesi6n de estado producirán el efecto 

de que se ampare o restituya e quien la dis

frute co11tra cualquier pcrturbador 1'. 
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El precepto nntes citado se refiere a los derechos. Ílo accio-

ncs que emanan de la situaci6n del estado civil, que constituyen 

lo relaci6n jurtdica que guacda una persona· con la familia, el 

Estado y la Nación Y de la cual emanan derechos, tal es el caso 

del Libro Primero del C6diga Civil para el Estado de M•xlco. 

El artlculo 499 señala: 

"Art. 499.- El e11riquecimiento sin cau~a de 

una parte con detrim~nto de otra presto m6ri-

to al perjudicado pera ejercitar la acci6n 

de indemnizacibn en la medida en que aquello 

se enriquecib"~ 

El precepto mencionado se refiere al enriquecimiento sin causa 

derivado del articula 1711 del C6digo Civil para el Estado de México 

el cual dice: 

"Art. 1711.- El que ::iin causa se enriquece 

en d~t~imenlo de otro, está obligado n indemni 

znrlo de su empobrecimiento en la medida 

en que se ha enriquecido''. 



El art1cu1o 501 señala: 

ºArt, 501.-En las acciones mancomunadas 
por título de herencia o legado, sean reales 

o personales se observar6n las reglas siguien

tes: 

I.- Si no se ~a nombrado interventor ni alba

cea, puede ejercitarlas cualquiera de los 

herederos o legatarios¡ 

II.- Si se ha nombrado interventor o albacea, 

s6lo a éstos compete la facultad de deducir

las en juicio, s6lo podrán hacerlo los 

herederos legatarios cuando requeridos 

por el los el albacea o el interventor, se 

rehucen a hacerlo''. 
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El precepto antes mencionado se refiere a les obligaciones, 

no acciones, mancomunadas que son aquellas en la que existe 

pluralidad de sujetos o de objetos y que se encuentran sanciona-

dos en los artículos 1813 al 1839 del C6digo Civil vigente 

para el Estado de México. 

Por 61timo, el artículo 511 señala: 

''Art. 511.- Las acciones duran lo que la 

obligación que representan, menos en los 

plazos en que ln ley señala distintos plazosº, 

El precepto de referencia establ.ece que las acciones prescri-

ben 1 siendo que en realidad lo que prescribe son las obligaciones 

conforme a lo establecido por el articulo 2052 del C6digo Civil 

para el Estado de MAxico q11e a lu letra dice: 



''Art. 2052.- Prescripci6n es un medio de adqui

rir bienes o de librarse de obligaciones, 

mediante el transcurso de cierto tiempo 

bajo las condiciones estublecidas por la ley''. 
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De lo anteri6r se desprende que una p~rsona puede ejercitar 

una acción, aunque el derecho que pretende deducir haya préscrito 

y será motivo de excepción por parte del demandado, )'a que éste 

puede allanarse a la· prete11si6n del actor y cumplir con la oblign

ci6n contraída aunque la obligación haya prescrito, tal es el 

caso del articulo 8 11 de la Ley General de Titulas y Operaciones 

de Crédito al señalar como excepci6n la de prescripción y caduci-

dad. 

3.- JuriRprudencia 

En materia de jurisprudencia se ha sostenido el criterio 

de que la acción constituye el medio de hacer valer los derechos 

establecidos por la ley, preservando la Teorio Clásica de la Ac-

ci6n, aunque han existido ejc:cutorias en las que se. reconoce lo 

autonom!a de ln occiún 1 como es el cuso de la ejcculoria del 28 

de mayo de 1930, que se puede consultar en el Tomo XLI, página 

411, pero hstas no han llegado a constituir jurisprudencia: 

Son de importancia las siguientes: 

1.- "ACCION, ESTUDIO OFICIOSO DE SU PROCEDEN

CIA.- La improccdcncla de la acci6n, por falta 

de sus requisitos esenciales, puede ser estima

do por el juzgador, aún de oficio por ser 



de orden público el cumplimiento de las condi
ciones requeridas para Ja procedencia de la 

acci6n 11
• 

Quinta Epoca, i'omo CXV, pág. 204 A.O. SS87/S7. 

Mary De3n Estem.- Unanimidad de 4 votos. 

Tomo CXXI, pá~. 1013, A.O. 1944/S4.- Lozano 

Salvador.- 5 votos. 

Tomo CXXVII, pág. SOS. A.D. SISO/S4.- Miguel 

Hernéndez Ramirez.- Unanimidad de 4 votos. 

Sexta Epoca, Volúmen XVIII, pá~ •. 57 A.D. 

5093/56.- Angclo Carri6n de Torres.- Unanimidad 

de 4 votos. 

Volómen XLIX, pág. 9 A.D. 17S3/u0.- Jaime 

Manuel Alvorez del Castillo.- 5 votos, 
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La citada jurisprudencia hoce menci6n u los requisitos señala

dos en el articulo 97 del Cbdigo de Procedimientos Civiles visente 

en el Estado de México. En la práctica as! como en dicho ordeno-

miento, los requisitos mencionados no constituyen presupuestos 

procesales, por lo que la procedencia de la acción será revisado 

por el juez en la sentencia y en realidad el juez no verificará 

la proccctencia de la acción, sino la procedencia de lo pretensión 

que el actor cree tener a su favor. 

Tesis relacionadas: 

A, - "ACCJON, HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA. -

De acuerdo con el urtlculo 281 en relaci6n 

con el primero, segundo y el doscientos 

cJ ncucntn y cinco fracci6n VI del C6d.igo 

de Procedimientos Civiles del Distrito 



Federal, supletorio en el caso de lu I~egis

laci6n ~crcantil, la Jutoridad judicial 

no solo está facultada, sino que tiene 

lo ohligaci6n de examinar los hechos cons

titutivos de ln accibn, y por ello mismo, 

ver si se cumplen los rcquisi tos que par¿¡ 

el ejercicio de las acciones requiere 

dicho articulo primero, as! como también 

ver si el actor cumple con la obligaci6n 

que le impone el citado articulo segundo 

en concordancia con la citada' f racci6n 

VI del .artículo 255, en cuanto o lo exprc

si6n o prueba de la causa de lo acci6n, 

ln claro dcterminaci6n de lu clase de 

prcstocioneH exigidos ol demandado la 

clase de occi6n ejercitoda 11
, 

Quinto Epoca. Suplemento al Semanario 

Judicial de la Fcderaci611 1 pág. 21 A.O. 

9260650.- Guadalupe Avila Camacho. 5 votos. 

Sexta Epoca.- Cuurta Parte. Vulúmen XXXII, 

pág.69 A.O. 5 53/58.- César Navari.- Unani
midad de 4 votos. 
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J.u tésis antes mencionada confirma que para la procedencia 

de la ncci6n en juicio, bosto con señalar la prestaci6n que se exi-

ja al dcmandodo y el tít11lo o causa de 6stn. 

B.- PROCEDENCIA DE LA.- Ea incuestionable que -
el articulo 2º del C6digo de Procedimiento 

Civiles poro el Distrito Federal, requiera 

que para saber que acc16n es In r·cnlmentc 

deducida, se atienda, no a la dcnominaci6n 

duda por el ilctor qu~ puede ser i11corrcctu, 



o a que en ese punto fuera omiso, sino 

a la naturaleza de las prestaciones recla

madas y a le causa de pedir. 

Quinta Epoca, Tomo CCXXVI 1 pág. 150 A.O. 

50/~5.- Fernando Rulz Dlnz.- Unanimidad 

de 4 votos, 

2.- ACCION PAULIANA, REQUISITOS DE LA. Los 
requisitos que deben de concurrir para 

que ln acci6n pauliana proceda son: que 

de algún acto resulte la insolvencia del 

deudor, que como consecuencia de 1 insolven 

cia se cause perjuicio al acreedor, 

que si el acto o contrato fuere oneroso, 

haya mala fe, tanto en el tercero que 

controt6 11
• 

Ap6nrl!cc al semanario Judicial de lo 

Federoci6n. Cuartn Parte. Tercera Sola 

págs. 15 y 16. 

3.- "ACCION, PRUEBA DE LA.- Dado que la ley 

ord~nn que el actor debe probar los hechos 

constitutivos de su accibn es indudable 

que cuando no los pruebo, su occi6n no 

puede prosperar, independientemente que 

lo parte demandado hoya o no puesto excep

ciones y defensas. 

Apéndice al Semanario Judicial de lo Fede

roci6n, Cuarta Parte, Tercera Sala, pág. 

30. 
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Recordaremos que conforme ol Artlculo 2° del C6digo de Procc-

dimientos Ci\•lles para el Distrito Federal, que en el Código dt: 
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Procedimientos Civiles para el Estado de México corresponde al 

articulo ~75 es la prestación la que va dirigida al dcm•1ndado, 

por tanto, será ésta la que el uctor deberá probar y no la acci6n. 

4,- "ACC!ON RETNVI~DICATOR!A.- La reinvidicaci6n 

compete a quien no está en posesión de la 

cosa de la cual tiene la poses16n y su efecto 

es declarar que el actor tiene dominio sobre 

ella y se le entregue el demandado con sus 

frutos y accesiones. Asi quien la ejercite 

debe acreditar (periodo probatorio no al 

momerito de promover lo demando): a) Ln propie

dad de la cosa, b) La poscsi6n por el demanda

do de la cosa perseguida, e) Lo indcntificaci6n 

de la misma o sea que no pueda dudarse de 

cual es lu cosa que pretende reinvindicar. 

y· a la que se refieren los documentos funda

tortos de la ncci6n 1 precisando situación, 

superficie linderos hechos que demostrará 

por cualquiera de los medios de pruebo recono

cidos por ln ley". 

Apéndice al Sen1ar1nrio Judicial de la Federación 

Cuarta Parte. Tercera Sala, plg. 45. 

4.- Concepto Particulor 

Tomando en cuenta las doctrinos estudiadas anteriormente 

en este capitulo, poro mi la Acci6n es el Derecho P6blico abstracto 

y aut6nomo que tiene todo litigante para provocar lo actividad 

del 6rgeno jurisdiccional del Estado, con el fin de reclamur la 

sntisfacci6n de una pretunsi6n litigiosa, 
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CAPITULO II 

LA PRETENSJON 

El concepto de prrtensi6n nace desde el año de 1856, cuando 

el maestro Bernhard Windschcid afirm6 que la pretensi6n exist!a 

cuando se daba una violencia de un derecho¡ 'y que por lo tonto 

debla de cambiarse el término de la acci6n romana por el de prclcn

si6n. 

Durante la historia del proceso, la pretensión (prestaci6n) 1 

se reconoci6 como elemento de la ncci6n, así lo cncontromo.s en 

el articulo Segundo del C6digo de Procedimientos Civiles para 

el nistrito Federal. 

La pretensión nace con la teoría de la autonomia de la ac

ción, ya que en dicha corriente la acción se dirige a obtener 

del Estado la función jurisdiccional, y es necesario substituir 

a la acción, entendida ésta como sinónimo de Derecho Subjetivo. 

Por lo tanto, lo que surge de la violaci6n de un derecho 

os! como lu figura que va dirigido al demandado teniendo un car6c

tcr privado, se le clcnominn en ln tcrminolog!a jurídica con el 

nombre de prctcns16n. 

En el Derecho Romano, no se conoció el término de prctcns16n, 

yo qut.~ recontaremos que acción y derecho subjetivo consti tuLrn 

una unidad único, sin embargo, podemos señalar como nntcccdC"ntP 

de la pretensión en el Dert~cho ~om:ino o la iutcntio, c¡uc consLitula 
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un elemc11to de la formula otorgada por el magistrado en el procc

dimi ento formulario. 

La intcntio se dividía en: 

a.- fntentio in factum; que era aquella que dnbo eficacia 

a una situación solo 1 econocida por el ius honorarium; o bien 

!'iC acompañaba del ius civilc, y reciblan el nombre genérico de 

acciones útiles. 

El muestro Mo.rgadnnt expone el siguiente ejemplo: "Si resulta 

que A tendría derecho a reinvindicor al esclavo Tito, si lo hubiera 

po~ctdo t\uronu.• m6s de un año (plazo de usucaplo) entonces condeno 

o B a que pague a A el \'ttlor de este esclavo, n no ser que B pre

fiera nl esclavo mismo"¡ en estos casos el Magistrado obligaba 

al juez a sustituir parte de la realidad con una ficción, en caso 

de que A no hubiese poscido todo el tiempo ne~esario , y se prcsu

mia ya qut• hnbiu transcurrido el tiempo necesnrio purn lu usucapio; 

c.- lnlcntio in rem: en éste caso lo ncción era rcul 

como tal cr<l corrclati\'O n un deber universal de ubstensión 

por lo que en lu intcntio no figuraba el nombre del demJ.ndudo, 

sino que solu se dctcrminnbn lu cosa de q11c se trotnbu; 

d.- Intenlio in pcrsonnm; ero aquella que d.aba cficni:-in 

n ln fucultocl de exigir a dctcrmin_ndfl persona cil!rto comportamicn

t~, e11 ó~te cnso, si fi~urnbu el nomhrc 1lel demandado; 

e.- JJ1L1:ntio certu o inccrta: crn aquella en lo que el 

objeto podio ser ilrterminado o no. 
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En el caso de que las pretensiones (intentio), del actor 

fueren fundad.as el magistrado otorgaba la confemnatio, que era 

la autorizaci6n que daba el magistrado al juez para condenar al 

demandarlo a las pretensiones reclamados. 

1.- Diversos Doctrinas y Conceptos 

Dentro de la doctrina, la prctensi6n ha sido considerada 

como el derecho subjetivo que emana del der.echo objetivo, hasta 

darle una autonomia propia y señalarla Como el fin de todo proceso, 

y no ya como un derecho sino como un interés. 

1.1. Dcrnhard Windschcid 

El maestro Bcrnhard Windschcid <lcfini6 al Derecho Subjetivo 

como: "Poder o señor lo de la voluntad, reconocido por el orden 

jur{dico; de donde definió o la pretensi6n como la facultad de 

c~igir determinado comportamiento positivo o negativo de la perso

no que se hayo frente al titular; la voltlntad de la persona depende 

en tal conjcturn de la existencia o detcrniinuci6n de imperativos 

juddicos, 

Podl•mos af j rrnor que la pretensibn no constituye un derecho 

subjctiro pi que si este estuviese condicionudo a aquél, de 110 

ejercitarse desaparecería la facultad, cosa que no sucede, ya 

que aunque exista pretensión, existe un derecho .subjetivo; 

tal e::; el (".JSo cu..indo unn persona presta una cnnti.darl de dinf'ro 

a un nrnigo sin la intensión de cobrar, con el lo noi> encontramos 

unte Jn presenciu de un derecho subjcti\'O, lo facultad de cobrar 
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la cantidad debida, pero no existe pretensi6n, ya que el acreedor 

no quiere hacer valer su derecho. 

1.2. Jaime Gaasp 

El maestro Gunsp, distingui6 entre pretenst6n en sentido 

genérico y pretensi6n procesal, definiendo a esta . Última como 

una dcclaraci6n de voluntad por lo que solicita una actuación 

~e un órgano jurisdiccional frente a una persona determinada y 

distinta de la declai-aci6n del autor. (lB) 

De la presente definici6n se deriva que la pretensión se encuell 

tra conformada de la siguiente manera: 

a,- Constituye una declarnci6n de voluntad, porque en 

ella se expone lo que un sujeto quiere y no lo que sabe o lo que 

es conforme a derecho, lo que permite afirmar que existan preten-

sienes infundadas, confirmando que pretensión y derecho subjcti vo 

constituyen conceptos diferentes. 

b.- Tiene una significación jurídica, ya que proporciona 

la referencia entre ésta y el derecho que pretenda sostener su 

autor, consignado en los ordenamientos jurldtcos, lo que se conoce 

en la terminología jurídica como causa o título. 

(IS) GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Instituto ck Estudios Pol!ticos, 
Décimo Octave tdicibn. Madrid, 1969. Tomo I. pág. 216. 
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c.- Existe unu actuación del órgano jurisdiccional, 

ya -~ue éste a través del proceso correspondiente determinará si 

la pretención es correspondiente o no. 

d.- Se interpone (rente a persono determinada y distinta 

Ucl actor, por lo que constituye en esencia la diferencia entre 

la acción, ya que esta va dirigida al Estado, por lo ·que tiene 

un carácter público, en tanto que l~ pretensión tiene un carácter 

pr i. \'i'.ldo. 

El maestro en ~studlu clasifican los pretensiones en: 

A.- De acuerdo u la naturaleza de la nctuaci6n pretendido: 

a.- Pretensión de Cognoci6n .- Que es aquel lo por le 

que se solicita del 6rgnno jurisdiccional la emistb11 de unu decla

ruci6n de voluntad; 

b.- Prclt::nsión Dcclnrntiva.- Es aquella por la que se 

solicita del órgano jurisdiccional la emisl6n de Ul\ll declaración 

tle \'Oluntad; 

Pretensión Const1tuti11a.- Es aqucll.1 por ln que 

se pide nl 6rg:ino jurisdiccional lu crci.1ci6n modificución o est in

ri6n de unn cit~:ici6n jurtclica. 

d.- Pretensión de Ejecución.- Es aquella por la que 

se piclc al t!~,no jurisdiccional la rcali~ación de una conducta. 
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2.- Pueden clasificarse en base a sus caracteres generales 

(principales o accesorias: simple y m6ltiples;· etc.). 

3.- Pueden clasificarse por sus notas especificas, haciendo 

referencia a su significado material o procesal (reales persona-

les, reinvidicotorias, ,1etitorias, posesorias, etc.). 

Asimismo señala como requisito de la pretensión los siguien-

tes: 

o.- El órgano jurisdiccional ante quien se formule, que 

ha de pertencer al órgano de la jurisdicción de que se trate, 

es decir, gozar de potestad jurisdiccional efectivo. 

Requisito que concuerdo con nuestros articulas 13 y 17 cons-

titucionales al señalar: 

11 Art. 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privati

vas ni por tribunales espPciales .•• " 

"Art. 17.- Nadie puede ser aprisionado por deudas de 

caracter puramente civil, Ninguna persona podrá hacerse 

justicia por s1 misma, ni ejercer violencia para recla

mar su derecho.,." 

b .- El Sujeto Pasivo de la pretensibn: la personn frente 

n quien esta se dirige. quien habrá de contur con capacidad ¡.i..ir.:i. 

ser pn1·te ¡ con l~gilimacibn. 

Requisito que• se tJl"C\'l!I.! en los artículos 99 y 100 del Código 

de Procedimientos Ci\•iles para el E.,:;tado de Méxjco }' que a la 

letra dicen: 



11 Art. 99.- Los interesados y los representan

tes legitimas podrún comparecer por st o por 

procurador con poder bastante''. 

11 Art. 100.- El que no estuviere presente en 

el lugar donde se ventile el negocio ni tuvie

re P?rsona q~e legítimamente lo represente~ 

serlt citado en forma que previene el Capitulo 

relativo de este C6digo¡ pero si la diligencia 

de que se trate fuere urgente o perjudicial, 

la dilaci6n, a juicio del Tribunal que conozca, 

el ausente será representado por el Ministerio 

Público". 
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e,- El Sujeto Activo.- Habrá de contar por fuerza cor\ 

la necesaria actividad procesal, 

Requisito que se contempla en el articulo 97 del C6digo de 

Procedimientos Civiles para el Estado de México: 

''Art. 97.- Puede intervenir en un procedimiento 

judicial toda persono que tenga interés directo 

o indirecto en un negocio que amerite la in

tcrvenci6n judicinl''. 

d.- Posible, tanto física como moralmente. 

Requisitos que pre\·ccn los articules 16 54 y 1657 del C6d i go 

Civil vigente 1iara el Estndu de M~xico: 

"Art. 1654.- La cose objeto del contrato debe 

lº Exi8tir en la naturaleza, 2º Ser determinada 

u determinable en cuanto a su especie 30 Estar 

en el comercio". 



11 Art. 1657.- Es imposible el hecho que 

puede exist.i r porque es incompatible con luna 

ley de la 1wturaleza o con una norma jurídica 

que debn regirlo necesariamente y que constitu

ye un obstaculo insuperable para su realiza

ción". 
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e.- IdÓn('o, porque lll pretensi6n procesal que se deduzca 

en un proceso correspondcrfi. a lu v1a y forma udecunda y ordenada 

por el ordenamiento respectivo. 

f.- Causa, es el fundamento legal o moti\'O que l.i justifi-

que o bi~n la cxiSLPncia de un inter6s personal, legitimo y directo 

Requlsito que se preveo en el artículo 475 dt!l Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de México, pero lo identifi-

ca como cfiusu o título de lo ncci6n, no de la pretensión. 

'':\rt. 4·;5,- La occi6n procede en juicio aún 

cuando no se exprese su nombre con tnl de 

que se determine con claridild, 111 clnsc de 

prcsL;lcjÓn que se cxi_in del demandado y el 

tÍLu)o o cnusa de la ac.:ción". 

g.- !.ugar, será el del proceso, nl que la pretensión 

se incorpora (ln sede y e:l lugar del 6rgano jur·jsdiccional que 

ha de conocer conforme a la Ley Orgánica de los Tribu11dlcs de 

Justicjn del Fuero Camón del Estudo de Mbxico), 

h.- TiL·lllpo, el del proceso al que ln pretensión pertenece: 

y' 

i.- Lu formu, que ~wrá lu del proceso de que se lr11te, 
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la cual decidirá en concreto si la pretensión deberá de ser formu

lada de palabra o por escrito. 

Por último, el maestro español Jaime Guasp señala como efec

tos los siguientes: 

1.- Engendra un proceso sin que ello sea un precedente crono-

16gico de todo proceso, pero al no existir esta, el proceso, por 

quedar sin raz6n, debe eliminarse. 

Efecto con el ~ue no ha coincidido, ya que lo que puede cons

tituir un proceso es la acción, la pretensibn será el fondo del 

proceso. 

2.- Determina el mantenimiento del proceso; y, 

3.- Determina la conclusi6n de un proceso, cuando la preten

sión desaparece, el proceso queda eliminado, por lo que el desisti

miento de ella, lleva consigo la terrninaci6n anormal del proceso, 

éste es una extinci6n en sentido técnico del mismo. 

1.3. José Chiowenda 

El maestro Chiovenda identifica a 1 apretensi6n como obliga

ci6n en el momento del proceso, definiendo e ésta como un derecho 

absoluto a relativo tendiente a una prestaci6n positiva o negativa, 

estableciendo que la ecci6n y la pretcnsi6n son sus derechos subje

tivos distintos que unidos llenan absolutamente la voluntad concre-

tB de la ley que llamamos derecho objetivo manifiesta que la 

acci6n rnanifiesta a un derecho juridico y no a la pretcnsibn, 
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porque dice que la acción desde el punto de vista subjetivo es 

el provocar la coacción del estado y siendo diferente esto al 

ere cho de una pretensión. Agregando asimismo que tampoco alega 

con esto que exista un estrechísimo lazo entre la acción ln 

pretensibn, puesto que ambas se d irigcn como se ha dicho a ln 

voluntad concreta de la ley que garantiza un bien determinado 

como derecl10 objetivo. 
( 19) 

1.4. Francisco Cnrnclutti 

Francisco Cnrnelutti identifico a la pretensión con el dere

cho subjetivo definiendo a 6ste como un inter&s debidamente prote-

gido, mediante una obligación, cuyo cumplimiento depende de un 

acto de la voluntad del titular del derecho de donde define a 

In pretensión como una exigencia de que un inter6s ojeno se subor-

dtnc. 

Cabe hacer notar que la pretensi6n y derecho ~uhjeti ''º son 

iiifcrcntt!s, yo que éste no puede ser un interés, porque dl• ser 

cierto, nl no existir éste faltari..a lo facultad de ex1gir el cum-

plim1ento de una obligación, cosa que no i:.ur.::edc -como ya se hn 

hecho mcnci6n en el presente capitulo-, 

0 9 ) ClllOVENUA, José, Derecho Procesal Civil. Cárdenas Editor y Distr:ilrnldor, 
Tomo T. Edici6n 1980. pág. 75. 
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Carnclutti dice 1 que ln ·razón de la prctcnsi6n consiste en 

la afirmaci6n de la tutela que el orden jurídico concede al inte

rés cuyo cumplimiento se exige, es decir, la afirmaci6n de la 

conformidad de la pretensión con el derecho objetivo. 

1.5. llcrnando Devie Echonjia 

Este autor, señala como naturaleza de la pretensión, una 

declaroci6n o manifestación de voluntad del demandante, pero sin 

que esto signifique que pretenda tener una voluntad superior o 

la del demandado y ni siquiera que este debe someterse a la volun

tad de aquel, porque la obligatoriedad emana de la sentencia. 

Eso declaraci6n de voluntad persigue que el juez reconozca 

algo, y así se le pide, motivo por el cual se trata de una decla

raci6n petitoria; lo que se piedc, es el objeto de le pretensión, 

que en las demandas contenciosas se identifican con el concepto 

de litigio, que es la reloci6n jurídico que se persigue. 

La pretensi6n comprende el objeto litigioso (La cose y al 

bien la declaración del derecho que se reclama o se persigue), 

la afirmnci6n de que lo reclamado coincjde con la norma jurídica 

cuya actuación se pide en viste de determinados hechos, o sea, 

de cierta causa jurídica. 

Así la pretensión no es un derecho, sino un simple acto de 

voluntad poi· el cual no se requiere más que su manifestación o 

exteriorización mediante lo demanda, en ejercicio del derecho 

de! acción, 
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Asimismo 1 señala este autor como efectos de la pretensi6n 

los siguientes: 

o.- Delimita el alcance y sentido del litigio, del proceso 

y de la cose juzgada¡ 

nes; 

b.- Sirve para ~cterminar cuando hay litispendencia; 

c.- Cuando procede la acumulaci6n de procesos y de accio-

d.- Cuando la sentencia es congrucnt~ o incongruente. 

Por Último, clasifica a la pretensi6n en: 

a.- declarativas; 

b.- de condenas¡ 

c.- ejecutivas; 

d.- cautelares; y, 

e.- mixtas. 

También las clasific6 atendiendo al Derecho Material que 

se pretende ejercitar: 

a,- pretenciones reinvindicatorios; 

b.- posesorias¡ 

c.- de herencia¡ 

d.- hipotecarias; etc. 
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1.6. Eduardo J. Couture 

El maestro Couture piensa que la pretensi6n es ''Ln afirmaci6n 

de un sujeto de derecho, de merecer la tutela jurídica, y por 

supuesto la aspiraci6n concreta de que ésta se haga efectiva. 

En otras palabras, la at. toatribuci6n de un derecho por parte de 

un sujeto que invocandolo pude concretamente que se haga efectiva 

a su respecto la tutela jurídica. 

De lo anterior se desprende que la pretensión no constituya 

un derecho, sino tan solo un interés del actor que se encuentra 

fundado en un derecho objetivo que cree tener a su favor. 

La acci6n scr6 conforme ~l autor ~n cnmcnto, el poder jurldico 

de hacer valer la pretennsibn ante los tribunales previamente 

establecidos. 

De donde se desprende que toda persone pue-dc comparecer a 

juicio sin necesidad de tener raz6n del hecho y del derecho, lo 

que confirma la autonomia de la acci6n y de la pretensi6n, situo

ci6n que se prevee en el articulo 8º de Nuestro Constitución Me

xicana. 
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2. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hézico 

El Código de Procedimientos Civiles de 1931 para el Distrito 

Federal no establece el concepto de pretensión, es a través de 

la interpretación del articulo lº, fracción II del Distrito Federal 

y 415 del Código de Pro1.edimientos Ci\•iles para el Estado de México 

donde puede verse que la pretensión existe cuando hay le viola-

ci6n de un derecho, situ:ición que coincide con lo afirmado por 

el maestro Windscheid Bernhard, o el descono'cimiento de una obli

gación o la necesid~d de declarar, preservar o constituir un dere-

cho. 

Es importante señalar que existen procesalistas que concide-

ran que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

México en su articulo 572, define o por lo menos coincide con 

el concepto moderno de pretensi6n, sin embargo, dicho concepto 

se refiere al litigio y seria aventurado afirmar que tuviera otro 

alcance, ya que en sus demás preceptos confirma la Teoría Clásica 

de la Acci6n. 

11 Art. 572.- Dos partes se encuentran en liti

gio cuando una pretende que el derecho apoye 

en su favor un interés en conflicto con el 

interés de la otra y ésta se opone o la prcten

si6n, o, aún oponiendose, no cumple con la 

obligaci6n que se le reclama11
• 
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En su artículo 475 el C6digo de Procedimientos Civiles señala 

lo siguiente~ 

"Art 475.- La acci6n procede en juicio aún 

cuando no se exprese su nombre con tal de 

que se detcrmjne con claridad, la clase de 

prestaci6n que se exija del demandado y el 

titulo o causa de la acci6n''. 

Del citado precepto resulta que la pretensi6n (prestación) 

va dirijida al demandado, y no la acci6n 1 y que por lo tanto, 

tiene bsta un carácter privado, ca~acterlstica que es en esencia 

la diferencio con la acci6n. 

"Art. 476.- Por las acciones reales se recla

marán: la herencia, los derechos reales o 

la dcclaraci6n de libertad de gravámenes rea

les. Se dan se ejercitan contra el que 

tiene en su poder la cosa y tiene la obligaci6n 

real, con excepci6n de la petición de herencia 

la negaLoria 11
• 

Dicho precepto enuncia n las pretensiones reales consistentes 

en la reclamación de la herencia, los derechos reales o la decln-

raci6n de libertad de gravámenes. 

"Art. 477.- La rcinvidicaci6n compete a quien 

no está en posesión de le cosa, de la cual 

tiene le propiedad, y su efecto será declarar 

que el actor tiene dominio sobre ella y se 

la entregue el demandado con sus frutos 

accesiones en los t&rminos prescriptos por 

el C6digo Civil". 
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En el precepto transcrito se enuncia el derecho reinvindicato-

rio, la pretensión consistirá en declarar que el actor tiene 

el dominio sobre la coso y se le entregue o bien que se le deje 

de perturbar al legítimo propietario del bien. 

''Art. 482.- Al adquiriente con justo título 

y de buena fe le compete la acción, para que, 

a6n cuando no l1aya prescrito, le restituya 

la cose con sus frutos y accesiones en los 

términos del artículo 477 el poseed'or de mala 

fe; o el que teniendo titulo de igual calidad 

ha poseído por menos tiempo que el actor. 

No procede esta acción en los casos de que 

amb.as posesiones fuese11 dudosas o el demanda

do tuviere su titulo registrado y el actor 

no, ast como contra el legitimo duefio 1
'. 

En dicho precepto, se establece lo acci6n plenaria de posesión 

que en realidad constituye un derecho de rcinvindicaci6n1 y la 

pretensión consistirá en que ol adquiriente con justo titulo y 

de buena fe se le restituye le cosa con sus frutos y accesiones 

al adquiriente. 

"Art. 483.- Procederá la acción negntoria 

pare obtener la declaraci6n de libertad 

lo de reducción de gravámenes de bien inmueble, 

la demolici6n de obras o señales que importen 

gravámenes, le tildoción anotaciones en 

el Registro Público de la Propiedad, y conjun

tamente en su ceso 1 la indemnización de daños 

)' perjuicios, cuando lo sentencia sea condena

toria, el acto puede exigir del reo que cnucio-



ne el respeto de la libertad del inmueble, 

Sólo se dará esta acción al poseedor a titulo 

de dueño o que tengo derecho real sobre la 

heredad 11
• 
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El citado precepto se refiere a la pretensión ncgntoria consi~ 

tente en la obtención, d~claración, libertad o reducción de gravám~ 

nes de bien inmueble la demolición de obras que importen grnvámc-

nes }' compete dicha pretensión al poseedor a titulo de dueño sin 

que esto obste que cualquier persona que cree tener razó~~la ejer

cite, pues de lo c'ontrario, toda pretensión que se formule ante 

los tribunales debería ser fundada.· 

11 Art, 484,- Compete la acción confesorio nl 

titular del derecho real inmueble y al poseedor 

del predio dominante que esté interesado en 

la existencia de la servidumbre. Se da esta 

acci6n contra el tenedor o poseedor jurídico 

que contraria el gravámen y el pago de frutos, 

daños y perjuicios, en su caso, se haga 

cesar la violnci6n. Si fuere la se11tencia 

condenatoria el actor puede exigir de] reo 

que afiance el respeto del derecho''. 

Dicho precepto se refiere al derecho real de la servidumbre 

y la pretcnsi6n que se deriva de éste, consistirá en la declara-

ci6n, reconocimiento del derecho real. 

"Ar t. 486 .- La petición de herencia se ejerci

tará para que sea declarado heredero el deman

dante, se le haga entrega de los bienes heredi-



tarios con sus acciones (sin laccesiones?), 

sea indemnizado y le rindan cuentas''. 
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El citado precepto se refiere al derecho ius delationis, 

cuya pretensión consistirá en la declaración de heredero, en la 

entrega de bienes heredi'arios, en la indemnización y se le ~indan 

cuentas. 

En los articulas 488 1 489, 491 y 492 se establece la figura 

jurídica de los interdictos la pretensión consistirá 1 en el 

caso del articulo 488 en poner término a la perturvación, indcmni-

zar al poseedor y que el demandado afiance no volver a perturbar¡ 

dicha preten.sión para que proceda, o sea 1 para obtener una sen len-

cia favorable, requerirá que se den las situaciones que consigna 

el párrafo segundo de dicho precepto. En el caso del articulo 

4S9 consistirá en reponer al despojado en la posesi6n, obtener 

la indemnizaci6n de los dafios y perjuicios y obtener del demandado 

que afiance su abstcnci6n. En el articulo 491 consistirá en la 

suspcnsi6n, demolici6n o modificaci6n de una obra pcr juidicial 

a los posesiones del actor. En el caso del articulo 492 en la 

de obtener y adoptar medidas urgentes para evitar los riesgos 

en una obra peligrosa. 

''Art. 497.- Las acciones de estado civil tienen 

por objeto las cuestiones relativas al naci

miento, dcfunci6n, matrimonio nulidad de 

éste, filiaci6n, reconocimiento, emancipaci6n, 

tutela, adopci6n, divorcio y ausencia, o ata

car el contenido de las constancias del regis

tro civil para que se anulen o rectifiquen. 



Las decisiones judiciales recaídas en el 

ejercicio de acciones de estado civil perjudi

can aún a los que no litigaron. 

Las acciones de estado civil fundadas en 

la posesi6n de estado producirán el efecto 

de que se ampare o restituya a quien la disfru

te contra cualquier perturbador''. 
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El precepto _en comento se refiere al estado civil del cual 

pueden emanar derechos la pretensi6n co~sistirá entre otras, 

reconocimiento, cma~cipaci6n, tutela, divorcio, atacar el conteni-

do de les constancias del Registro Civil, etc. 

De lo anteriormente expresado se concluye que la pretensi6n 

consistirá en la exigencia del inter6s de una pers~ll qu~ se supo-

ne se E·ncucntra facultada por una norma objetiva, de ahí que poda-

mos hablar que exista primeramente un derecho objetivo que a su 

vez otorga una facultad y que constituirá un derecho subjetivo 

que ol no verse satisfecho se exigirá a través de una acción, 

reclamando del demandado la pretensión que se derive del derecho 

objetivo. 

3.- Jurisprudencia 

En materia de jurisprudencia no encontramos el concepto y 

características de la pretensi6n, ya que ésta no se ha considerado 

como concepto aut6nomo, sino como elemento de la acci6n y que 

se encuentra sancionado en el articulo lº del Código de Procedi-

mientes Civiles para el Distrito Federal. 
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La jurisprudencia que confirma dicho supuesto responde a 

la voz de: 

"ACCION, ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.-
La improcedencia de lo acción, por falta 

de uno de sus requisitos esenciales, puede 

ser estimada por el juzgador, aun de oficio, 

por ser de orden público el cumplimiento de 

las condiciones requeridas para la procedencia 

de dicha acción 11
• 

Quinta Epoca.- Tomo CXV, pág. 204 A.D. 
SS87/S7. Mary Dean Estem, -Unanimidad de 4 
votos. 

Tora.o CXXI, pág. 1013 A.D. 1944/S4.- Lozano 
Salvador.- 5 votos. 

Tomo CXXVII, pág. SOS A.D. SlSO/S4.- Miguel 
Hern6ndez Ramlrez.- Unanimidad de 4 votos. 

Sexta Epoca.- Volumen XVIII, pág. S7 A.D. 
S093/S6.- Angela Carri6n de Torres.- Unanimidad 

de 4 votos. 
VOLUMEN XILX.- pág. 69 A.D. 17S3/60.- Jaime 
Manuel Alverez del Castillo. 5 votos. 

Recordemos que la pretensión existe o nace¡ cuando se da 

la violoci6n de un derecho o el desconocimiento de una obligación, 

o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho 

que es lo que el legislador verificará al momento de dictar senten-

cia a través de las pruebas aportadas por las partes. 

Asimismo, encontramos en relación a la jurisprudencia: 

"PROCEDENCIA DE LA.- Es incuestionable que 
el articulo segundo del C6digo de Procedimien
tos Civiles para el Distrito Federal, requiera 
que para saber que acción es la realmente 



deducida, se atienda no la denominación 

dada por el actor que puede ser incorrecta, 

o e que en ese punto fuere omiso, sino a la 

naturaleza de las prestaciones reclamadas 

y a la causa de pedir''. 

Quinta Epoca,- Tomo CXXVI, pág. 150 A.D, 50/55 

Fernando Ruiz Diez.- Unanimidad de 4 votos. 

4.- Concepto Personal 
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En el estudio que he hecho en el presente capítulo y en rela-

ci6n a los doctrinas estudiadas en este capitulo se propone el 

siguiente concepto: 

Pretensión es la afirmaci6n de un sujeto de derecho de merecer 

la tutela jurídica ante los órganos jurisdiccionales y de solicitar 

la subordinación del interés ajeno al interés propio. 



CAPITULO TERCERO 

L A E 1 c E p c 1 o N 
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CAPITULO III 

LA EICl!PCION 

1.- Diversas Doctrinas J Conceptos 

El significado de la palabra excepci6n, en su más natural 

significaci6n gramatical significa la acci6n ~e exceptuar, y esta 

a su vez, el no comprender e alguien o a nlgo. Sin embargo, en 

su significaci6n forense se considera como un medio de defensa 

para detener la tromitaci6n del proceso, siendo ésta la exccpci6n 

dilatoria, o para desvirtuar la pro'cedencia de la acci6n intentada 

por la contr-apartc, y a ésta se le conoce como excepci6n perentoria 

En la práctica procesal por medio de la cxcepci6n se trata 

de excluir a le acci6n o se tilde de inoperante el procedimiento 

empleado¡ se pretende la exclusi6n total o parcial de la pretensi6n 

del a~tor. 

El Derecho Romano es el origen del término de la excepción, 

el cual ha tomado gran fuerza en nuestro derecho actual. El maes

tro Eugene Petit nos habla precisamente de su origen diciendo: 

"Las excepciones no se conocian bajo el sistema de las acciones 

de la ley, estas nacen y se desarrollan bajo el sistema formulato

rio, gracias a la iniciativa e influencio del pretor para atenuar 

ciertas consecuencias demasiadas rigurosas del derecho civil. 

Es, por tanto, con un caracter equitativo, como aparecen los pri

meros excepciones establecidas por el derecho equitativo ••• Mas 

tarde, y cuando la institución entr6 ya en las costumbres, se 
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introdujeron otras excepciones por el derecho civil, bien fuera 

por razones de orden público, o bien por alguna otra causa" ( 20) 

A continuaci6n daré cita de teorias que grandes tratadistas 

tienen sobre la excepción. 

!.!.- José Chiovenda 

El presente procesalista italiano, sobre la excepci6n comenta 

''la práctica emplea este nombre para cualquier actividad de defen

sa del deninndodo 1 es decir' para cualquier instancia con que el 

demandado pide la desestimaci6n de ~o demanda del actor, cualquiera 

que sea la .raz6n sobre la cual la instancia se funde ••• a) En 

un sentido general, excepci6n significa cualquier medio del que 

se sirve el demandado para justificar la demanda de dcsestimaci6n, 

y tanto, tambicn lo simple negoci6n del fundamento de la demando 

actoro: tambilrn en sentido general se comprende corrientemente 

o veces, por lo mismo ley, los impugnocio11es que se refieren 

a la seguridad de procedimiento. b) En un sentido más estricto 

comprende de toda defensa de fondo que no consista en la simple 

negaci6n ••• sino en la contraposici6n de un hecho impeditivo o 

expeditivo que excluya los efectos jurídicos del hecho del actor 

(ejemplo: pago, novaci6n). c) En sentido todavía más cstt"icto ••• 

contraposici6n de hechos impeditivos o extintos ••• que no excluyan 

la acción ••• prescripción, incapacidad, dolo, error, violencio'1
(

2 l) 

(20) ARELLANO GARCIA, Carlos. Teoda General del Proceso. Editorial Porrúa,S.A. 
Primera Edici6n. México, 1980. pág. 303. 

• 1 Idcm., pág. 306. 
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De lo anterior, nos comenta el maestro ArellanO Garcia, obten~ 

moa un dato muy interesante, el cual consiste en el alcance que 

hemos de otorgar e la excepci6n, dado que la actitud defensiva 

del demandado, puede ester dirigida a la pretensión del actor, 

al planteamiento de esa pretens"lón, al derecho en que se apoye 

la acci6n, a la inoperancia de la acci6n para el caso concreto 

planteado, al procedimiento inadecuado que el actor ha selecciona

do, a la personalidad de la parte actora, a la competencia del 

juzgador 1 a la in~portunidad temporal de la ncci6n ejercitada, 

etcetera. 

Cicrta~ente, a la excepción s~ le pueñe considerar como cual

quier defensa que esgrima el demandado para proteger su situación, 

esto en un sentido amplio y en un sentido estricto, la excepci6n 

serio solo la def enso orientada neutralizar directamente la 

acci6n, en forma total o porticol por razones internas de la propia 

acci6n. Así, para obtener un concepto sobre la excepci6n, será 

necesario un pronunciamiento sobre el alcance que se le atribuya 

a la excepci6n. 

Paro tomar un concepto de la excepción, nace una preocupación 

doctrinal y práctico, el cual consiste en precisar si existen 

dos intituciones diferentes que pudieran confundirse como prerro

gativas del demandado pare el ejercicio de su derecho o la contra

dicci6n: La excepci6n y la defensa. Sobre esto, el procesalistu 

en consulta nos dice, que la palabra excepción no tiene en los 

leyes italianas, españolas mexicanas, un propio verdadero 

significado técnico, al contrario, la doctrine francesa atribuye 
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al C6digo de Procedimientos Ci\•iles francés, una terminología 

especial (defense), la cual indica la contradicci6n relati\•a al 

derecho del actor, o sea, al fondo; la excepción se refiere a 

las contradicciones relativas a la regularidad de lns formas del 

procedimiento, es decir, al rito. ( 22 ) 

Como un ejemplo a esta distinción, tenemos lo establecido 

por el articulo 453 del Código. de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, el cual a su letra dice: 

"Hecho el ambargo se emplazará al deudor en 

persona conforme al articulo 535, para que 

en un término no mayor de nueve dios ocurra 

hacer el pago o a oponer las excepciones 

y defensas que tuviere, siguiéndose el juicio 

por todos los trámites del juicio ordinario''. 

1.2. Francisco Carnelutti 

El maestro Carnelutti sin dar una definici6n concrl"to sobn.· 

la excepci6n, manifiesta que la excepci6n es la resistencia del 

demandado a pretensi6n o reclamaci6n del actor dilntandoln o des

truyendola a ésta. <23 > 

<22 ) CHIOVENDA, José. Instituciones del Derecho Procesal Ci\lil. Editorial Revis
ta de Derecho Privado. Vol. I. Madrid, 1954. págs. 388-391. 

<23> Cfr. CARNF.LUT"'fl, Francisco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Volumen 
'ff:"Editorial Orlando Cárdenas V, pág. 7 
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1, 3. Eduardo J, Couture 

''La excepci6n es el poder juridico del que se bolla investido 

el demandado, que le habilita .para oponerse a la acci6n promovida 

contra él"; de esta manera, define el maestro Couture a la excep-

ci6n en su obra en consulta, y explica en ella que, de acuerdo 

a esta definici6n 1 la excepción viene e ser en cierto modo, la 

acci6n del demand?do, y que, una segundo definici6n del vocablo 

vendria a ser aquella que aluda su caracter m~terial o sustancial, 

de lo que se puede ejemplificar en la excepci6n de pago, de campen-

soci6n 1 de nulidad, sin embargo, es. necesario dejar dicho que 

toles excepciones solo aluden a la prctenci6n del demandado y 

no a la efectividad de su derecho. En raz6n de que el pago, ln 

compenseci6n, le nulidad, hacen inexistente la obligaci6n, es 

por ello 1 que el demandado a través de éstas 1 trate de pretender 

que se le libere de la obligación. Tambil!n nos dice 1 que en un 

tercer sentido, le excepción es la denominaci6n dada a ciertos 

tipos especlficos de defensa procesales, no sustanciales, dilato

rias, perentorias o mixtns 1 y conforme a éstas 1 el demandado podrli 

reclamar al juzgador que se le absuelvo de la demando entablada 

en su contra, o se le libre de la carga procesal de contestar

la• (24) 

Asimismo, nos hace uno clesificac16n de cada uno de estos 

escepciones diciendonos que lo primera equivale e la defensa, 

CZ4 ) COUTURE 1 Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 
Editora nacional. Hl!xico, 1981. pág. 89. 
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es decir, es el conjunto de actos legitimas tendientes a proteger 

un derecho. La segunda equivale a la pretensi6n, pues se trata 

de la pretensi6n del demandado, por último, la tercera es el 

procedimiento, dilatorio de la contestaci6n, perentorio o invalida

torio de la pretensi6n¡ mixto de dilatorio y perentorio. 

1.4. Eduardo Pallares 

El maestro Pallares menciona que la excepci6n es un medio 

de defensa otorgado al demandado paro dilatar o destruir a le 

acci6n y distingue entre excepcione~ propias e impropias (defensa) 

y que las primeras descansan en los hechos que por si mismos no 

excluyen la acci6n, pero del al demandado la facultad de destruirla 

o dilatar su curso, según sean perentorias o dilatorias y que 

esi mismo éstas debe hacerlas valer el demandado ya que el tribunal 

no puede considerarlas de oficio en virtud de que el principio 

dispositivo le corresponde al demandado. 

Asimismo, menciona el maestro Pallares respecto a las excep

ciones impropias, que l!stos se apoyan en los hechos que por si 

mismos excluyen la accibn y que el Juez debe estimarlos de oficio 

invoquclas o no el demandado y son procedentes cuando hay prueba 

suficiente de ellos en autos, cuando el actor no ha demostrado 

lo existencia de los elementos constitutivos de su accibn ejercita

da' (25) 

<25 ) PALLARES, Eduardo. Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa, S.A. Décima 
Primera Edici6n, México, 1985. phgs, 296 y 297. 
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2. Closificoci6n de las Excepciones 

Respecto a la Clasificaci6n de las Excepciones, el proccsalis

ta Eduardo J. Couture manifiesta lo siguiente en su obro en consul

ta 11 en su más amplio significado, la excepci6n es el poder jurldico 

de que se halla ·investido el demandado, que le habilita para oponer

se a la acci6n promovida contra el". 

En este primer sentido, la excepci6n es 1 en cierto modo, 

la acci6n del demandado. Era éste el alcance del texto clásico 

reus in exceptionc actor est. 

Una se.Hunda acepci6n del vocablo alude a su carácter material 

o sustancial. Se hablo as!, por ejemplo, de cxcepci6n de pago, 

de coll!pensaci6n, de nulidad. Debe destacarse, también en éste 

sentido, que tales excepciones. solo aluden a la pretensi6n del 

demandado y no o la efectividad de su derecho. Mediante f!llos, 

el demandado pretende que se le libere, de la pretensi6n del nctor, 

en raz6n de que el pago, la compensaci6n, la nulidad hocen inexis

tente la obligaci6n. 

En un tercer sentido, excepci6n es la denominaci6n dada a 

ciertos tipos cspec:lficos de defensas procesales, no sustanciales, 

dilatorios, perentorias o mixtos, mediante las cuales el demandado 

puede reclamar del juez su absoluci6n de lo demande o la libera

ci6n de le carga procesal de contestarla. 

La primera de los acepciones mencionadas equivale a defensa, 

esto es, conjunto de actos legitimas tendientes a proteger un 

derecho. Lo segunda equivale a pretensión: es el opreten~i6n 
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del demandado. La tercera equivale a procedimiento: dilatorio 

de la contestaci6n, perentorio o invalidetorip de la pretensi6n¡ 

mixto de dilatorio y perentorio. 

La clasificacibn tradicional de las excepciones estará impreg

nada de elementos que no corresponden al derecho procesal. 

Asl, en el derecho romano, las excepcion~s aludlan al derecho 

aducido por el demandado. La exceotio doli, lo exceptio pocti 

conventi, la exceptio guod me tus causa, la exceptio non adimpleti 

contractus, constituyen otras tantas razones del demandado, apoya

das en ciercunstancias de hecho o de derecho que autorizarlan 

el rechazo de la demanda. 

Siendo la excepci6n, dentro del concepto que hemos expuesto 

oportunamente, el derecho procesal de defenderse y no el derecho 

material de las defensas, estas clasificaciones tradicionales 

deben ser reconsiderados. 

La clasificaci6n mlt.s común de las excepciones, en el derecho 

de nuestros paises, es la que distingue entre dilatorios, perento

rias y mixtas. 

Esta clasificaci6n toma los distintos tipos de excepciones 

considerando su finalidad procesal, sus relaciones con el proceso, 

según tiendan apostergar le contestaci6n de la demanda, que lo 

ataquen directamente provocando una defensa sobre el fondo, 

,que mediante uno simple cucsti6n previa se procure la liquidoci6n 

total del juicio. 
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A la primera categoria pertenecen, según las definiciones 

corrientes, aquellas que tienden a dilatar o postergar la contes

taci6n de la demanda: incompetencia, litispendencia, defecto formal 

de la demanda, etc. 

la segunda, las que se emiten sobre el fondo mismo del 

asunto y se deciden en la sentencia definitiva: pago, contesteci6n, 

novaci6n, la llamada habitualmente excepcio sine ectione agit, 

etcetcra. 

A la tercera, aquellas que, teniendo ceracter previo a la 

contestaci6n sobre el fondo, es decir, planteando una cuesti6n 

anterior ai motivo mismo del juicio, proponen una defensa que, 

siendo acogida pone fin a hste. Las excepciones mixtas tienen, 

se dice habitualmente la forma de las dilatorias y el contenido 

de las perentorias. Son la cosa juzgada y la transacci6n. 11 <26 > 

2. 1 • Dilatoria• 

Respecto a las excepciones dilalorias, el muestro en consulta 

nos dice que corresponde al concepto de excepciones procesales 

existentes en el derecho común europeo antes del C6digo francés 

derivadas del derecho romano. 

Son defensas previas, alegadas en limine litis, y que, normal-

(26 l Ob, cit., COIITURE, Eduardo J, págs. 89, 90, 101, 102 y 114. 
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mente, versan sobre el proceso no sobre el derecho material 

alegado por el actor. Tienden a corregir errores que obstarán 

a una fácil desici6n (defecto legal en el modo de preparar la 

demanda)¡ a evitar un proceso inútil (litispendencia): a impedir 

un juicio nulo (incompetencia absoluta, falta de capacidad o de 

pcrsonerla)¡ a asegurar el resultado del juicio (fianzas de arraigo 

y ~e rato et grato)¡ etc. 

Constituyen como se ha dicho, uno especie de eliminación 

previa, de ciertas cuestiones que embarazarían en lo futuro el 

desarrollo del preces~. Tienen un carlscter acentuad amen te preven-

tivo en cuanto tienden a economizar esfuerzos inútiles. Se deciden 

previamente a toda otra cuestión, razón por la cual se le llamb 

en el derecho clásico español alongaderas y más tarde articulos 

de no contestar. 

Este carácter dilatorio ha hecho creer frecuentemente que 

el fin de la excepci6n es el dilatar o de alargar el juicio, cir-

cunstancie a la que no es ajeno el impropio y malicioso uso que 

se hace de este tipo de defensas en la actividad forense. Sin 

embargo, desde un punto de visto cicntifico, es coso muy clara 

que la diloci6n o la postergaci6n (no ya del juicio en si mismo, 

sino de lo contestaci6n de lo demande) es solo una consecuencia 

y no el contenido de la excepci6n: ésta es el medio procesal de 

dilucitar una cuesti6n que tiene un carácter previo, dado que 

compromete lo eficacia y le validez de los se.tos posteriores". <27 > 

<27 > l.!km.,_, págs. 116 y 117. 
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2. 2. Perentorias 

Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso 

sino sobre el derecho. No procuran la depuraci6n de elementos 

formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre 

el derecho cuestionado. 

A diferencia de las dilatorias su enumeraci6n no es taxativa 

Normalmente no aparecen enunciadas en los c6digos y toman el nom

bre de los hechos extintivos de les obligaciones, en los asuntos 

de esta indoce, pago, compensación, novación, etc. Cuando no 

se invoca un hecho extinto, sino alguna circunstancia que obsta 

a nacimiento de la oblisaci6n, tambilrn lleva el nombre de ésta: 

doio, fuerza, error, etc. Si no se trata de obligaciones, o cuando 

tratándcse de ~atas se invoca simplemente la inexactitud de los 

hechos o le inexistencia de la obligaci6n por otros motivos,' es 

costumbre en algunos tribunales dar a la defensa un nombre genl!ri-

co: exceptio sine actione agit. Se habla de acc16n 1 entonces, 

no en el sentido que le hemos dado en el capitulo anterior 1 sino 

como sin6nimo de derecho sustancial, que justifique una sentencia 

favorable al actor. 

A diferencia de las dilatorias, las excepciones perentorias 

no se deciden in limine litis 1 ni suspenden la marcha del procedi

miento, ya que su resoluc:f.6n se posterga en todo caso para la 

sentencia definitiva. 

Estas excepciones descansan sobre circunstancias de hecho 

o sobre circunstancias de derecho (cxceptio facti; exceptio 1urc). 
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En la obra del maestro Eduardo Pallares que consulto 1 existe 

una clasificaci6n más amplia sobre las excepciones, él, nos hablo 

de les Excepciones Dilatorias, Perentorias, Mixtas, Personales, 

Reales, Procesales, Materiales y de Previo y Especial Pronuncia

•iento; de dicho clasificaci6n, torno lo escrito por el maestro 

Pallares sobre las Excl pciones Personales, Reales y Materiales 

De igual forma, el maestro Couture nos habla en su obre en 

consulta de las Exc.epciones Mixtas, asi nos dice que éstas son 

lla•adas tambihn excepciones pere~torias deducidas en forma de 

articulo previo, son aquellas que funcionando procesalmentc como 

dilatorias, provocan en caso· de ser acogidas, los efectos de las 

perentorias. 

Pertenecen a este tipo, como se decia, la cosa juzgada y 

la tran•acci6n. Tambilrn pertenecen a él ciertas defensas especifi

cas d• {ndole semejante, en virtud de texto expreso de ley. 

Laa excepciones mixtas de nuestro derecho corresponden en 

cierto modo a los fins de non recevoir del derecho franchs, con 

alsunaa diferencias. En tanto que, estos pueden hacerse valer 

en cualquier estado de lo instancia con caracter previo, las excep

cione• mixtos solo tienen caracter previo si se oponen en formo 

de dilatorias, Pero nado impide que, pasada la oportunidad para 

deducir la cxcepci6n mixta como dilatoria, puede alegarse como 

perentoria en la contestaci6n directa de la demand~. En el derecho 

angloa•ericano, estas cuestiones proponen bajo la forma de demtt-
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rrer, aunque el alcanse y contenido de éste ofrece muchas difaren

cias. El demurrer es, más bien, un petitorio preliminar sobre 

el mérito, en cierto modo análogo a une petici6n de inadmisibilidad 

Le antinomia que existe entre la forma y el contenido de 

estas excepciones es más aparente que real. 

La excepci6n mixta procura, en todo caso, la decisi6n del 

proceso por una cuesti6n no sustancial. En este sentido su carac

ter es común con las excepciones dilatorias, porque intenta evitar 

como se ha dicho, un juicio inútil o nulo. Entre los excepciones 

de cosa ju~gada y de litispendencia, por ejemplo, no median diferen 

cias formales profundes: ambas procuran impedir que siga adelante 

un juicio que, en definitiva, provocará resultados gravosos~ si 

les dos sentencias (la del juicio anterior }' la del nuevo juicio} 

son iguales, la segunda es innecesario: si son distintas, apareja

rán la colisi6n de dos decisiones pesadas en coso juzgada. 

Las decisiones de cosa juzgada y transacci6n .evitan, en todo 

caso, el debate sobre el derecho expuesto en la demanda. Quien 

aduce la cosa juzgada no discute el derecho mismo, sino que se 

ampara en un pronunciamiento anterior a su respecto. El que invoca 

la transacct6n tampoco quiere di lucir el derecho tal cual era, 

sino que ampere en un estado de cosas que ha surgido luego del 

contrato de transacci6n y que hace innecesario todo debate sobre 

el estado anterior¡ la tansaccibn, que es el equivalente contrac

tual de la sentencia, actúa en el juicio como una verdadera exccp

ci6n de cosa juzgada. 
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Se trata, en resumen, de decidir el conflicto por rozones 

ajenas al mérito de la demanda. La exccpci6n mixta no tiene, 

pues, le formo de las dilatorios y el contenido de las perentorias. 

Lo que tiene de éstas es la eficiencia, no la esencia. Pone fin 

al juicio, pero no mediante un pronunciamiento sobre lo existencia 

o inexistencia del derecho, sino merced al reconocimiento de uno 

situaci6n jud.dico que hace innecesario entrar o analizar el (onda 

mismo del derecho·. 

2, 4. Personales 

11 Las que solo pueden ser opuestas por determinadas personas 

de los que figuran en una misma relnci6n jur!dico como demandados. 

Por ejCmplo, se demanda a varios deudores mancomunados y uno de 

ellos opone lo excepci6n de incapacidad, o de perdón de la deuda 

hecha a favor de ~l exclusivamente. Tales excepciones tienen 

el carácter de personales, porque no (avorecen 11 todos los deudo

res. 

2.5. Reales 

Las contrarios e las anteriores porque pueden oponerse por 

todos los obligados, Por ejemplo; pago, nulidad de la obligncibn 1 

causa illcita de la misma, etc. 

2. 6. Materiales 

Las que conciernen a los derechos controvertidos: 

También se da este nombre, por los jurisconsultos modernos, 
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a las que ellos consideran como \'erdaderns excepciones y las oponen 

n las formales que solo tienen apariencia de serlo. Aquellos 

se caracterizan por los siguientes notas: 

a).- No pueden ser consideradas de oficio por el 6rgano 

jurisdiccional, sino qu• debe hacerlas valer el demandado, si 

quiere respetar el principio de congruencia: 

b).- Su naturaleza os diferente de los (nlsas cscepciones 

por que constituyen un derecho de ímpugnaci6n del cual es titular 

el demandado, y cuyo fin es nulificur la acción, hacerla ineficaz; 

e).- Por tener esta naturaleza es posible legalmente, 

ejercitarlos tnnto en el juicio promovido en conlru del titular 

de lo excepci6n, como en juicio diverso que dicho titular promueva 

en contra del actor. Por ejemplo, la ~xcepci6n de nulidad del 

contrato base de la acci6~ constituye derecho que el reo puede 

hacer valer tanto en el juicio donde demandado, como mediante 

una acci6n de nulidad que ejercite en contra del propio actor. 

Naturolcmcnte que los caracteres opuestos son los que corres

ponden a las excepciones o defensas meramente formales". ( 2H) 

(ZB) PALLARES, Eduardo, Oh. cit., págs. 299 y 300. 
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2. 7, De Previo y Especial Pronunciamiento 

El maestro Pallares manifiesto que éstas Excepciones tienen 

como modalidad paralizar el curso ctcl juicio porque éste no puede 

seguir adelante mientras no se rcsucl va sobre la procedcncin de 

aquellas. 

En el C6digo de Proc,'dimientos Civiles pnra el Estado de 

México 1 en su articulo 514 ~e establece como Excepción de Previo 

y Especial Pronuncia.miento, la Incompetencia del Juez, la Litispen

dencia, la Conexidad de la Causa y la Falto de Personalidad. 

Hocic.ndo notar que en lo personal considero que lu Exccpci6n 

de la Cosa Juzgada debe de incluirse como Excepción de Previo 

y Especial Pronunciamiento, en virtud de que la misma se debe 

resolver incidentalmente por medio de una sentencia interlocuto

ria y evitando as! que se juzgue o uno persono por segunda vez 

por una mismo causa y así como también evitando de que ltls partes 

queden habilitadas para seguir discutiendo el alcance de lo ley, 

con lo cual quedor!o invalidada la cosa juzgada siendo que debe 

prevalecer la mismo sobre la conducto determinada en ln ley. 

Este punto seró debidamente tratado en su capitulo respectivo, 

3 .- C6digo de Procedimientos Civiles paro el Estado de México 

En la legislación en comento no existe unn definici6n sobre 

Hxcepción, únicamente se concreta a establecer los Excepciones 

Dilatorias existentes y la forma de substcnlución, osi como también 

los requisitos para su procedencia, 
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Asimismo contempla como Excepción Dilatoria a la F.xcusión, 

la División la Falta de Cumplimiento del Plazo o la Condición 

a que está sujeta la Acción, siendo esto para mi incorrecto, yo 

que si nos desprendemos de que la Excepción Dilatoria es un medio 

de defensa que no niega •l derecho hecho va1er por el actor, sino 

únicamente dilatan y ponen trabas al proceso. 

Es así como dichas L·~;repciones dilatorias se contemplan y 

tienen su fundamento en el Código Procesal, así como también su 

substantación requisitos para su procedencia, siendo no así 

con las Excepciones en estudio en .virtud de que en primera, son 

excepciones que no ponen obstáculo al proceso y en segunda son 

excepciones que excluyen o destruyen el derecho en que se funda 

la pretenci6n y las cuales únicamente se apoyan en los hechos 

y que de un modo una vez comprobadas por cualquier medio, el juzga-

dar está en el deber de estimarlas de oficio, los in\•oquc o no 

el demandado. 

Asimismo, su fundamentaci6n está en el C6digo Civil y en 

otros términos la excusión, la división, la falta de cumplimiento 

del plazo o la condición a la que está sujeta la acción. Son 

beneficios o derechos y no Excepciones Dilatorias como lo contemplo 

el artículo 513 de la legisloci6n en estudio. 

Asimismo considero que la Excepción de Cosa Juzgada que se 

contempla en el artículo 225 de esta ley, se deberla de incluir 

como Excepción Dilatoria de Previo y Especial Pronunciamiento, 

en virtud de que lo misma, como lo menciona el maestro Couturc,CZ
9

) 

r 29>~. pág. 117. 
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son de les llamadas Excepciones Mixtas que son Perentorias y a 

lo vez Dilatorias como son la Cosa Juzgada y la Transecci6n, procu-

rendo as! en todo caso, la decisif>n del proceso en una Sentencia 

Interlocutoria evitando así un juicio inútil, ahorrando una nueva 

discusión sobre el fondo del mismo derecho, evitando así seguir 

habilitando a las partes para seguir discutiendo el alcance de 

la ley, con lo cual quedar la invalidada la Cosa Juzgada, misma 

que se cstudiarh con mayor detalle en el cep!t~lo respectivo. 

4.- Jurisprudencia 

En materia de Jurisprudencia se ha sostenido un criterio 

de Exccpci6n como un medio de defensa que hace valer el demandado 

pare retardar el proceso o destruir la ncci6n, como se contempla 

en la Jurisprudencia que se transcribe: 

Defensas. Sine Actio A gis. No constituye 

propiamente hablando une excepci6n, pues la 

excepción es una defensa que hace valer el 

demandado, para retardar el curso de la acci6n 

o paro destruirla, y la alegnci6n de que el 

actor carece de acci6n, no entra dentro de 

esa división. Sine actione a&.!!! no es otra 

cose m6.s que la simple negoci6n del derecho 

ejercitado, cuyo efecto juridico en juicio, 

solamente puede consistir en el que generalmen

te produce lo negación de la demanda, o sea, 

el de arrojar la carga de la prueba al actor, 

y el de obligar al juez e examinar todos los 

elementos constitutivos de lo acci6n. 
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Quinte época: 

Tomo XV, pág. 1398. Chávez Serafin. 

Tomo XXVI, pág. 931. Santiago Bojorgues 

y Cia., Sucs. 

Tomo XXIX. pág. 1877. Rios Manuel. 

Tomo XXXIV. pág. 1938. Garcia Zeferino 

y Coag. 

Tomo XXXVI, pág. 2020. Straffon Tomás, 

Le mencionada Jurisprudencia hace mención de los objetivos 

de lo excepción pr~piamente dicho, y asimismo, menciona que le 

sine actio agis, no es una excepción sino una defensa, que al 

oponerla solo produce la negación de la demanda o. seo, arrojar 

lo carga probatoria al actor y obligar al juez a examinar los 

elementos constitutivos de le acción, 

Thsis relacionada: 

1243. Excepciones impropios o defensas. Estu

dio de oficio de las. Arrendamiento, La falto 

de contestación a la demanda trae como conse

cuencia, según el articulo 271 del C6digo 

de Procedimientos Civiles del Distrito y Terri

torios Federales, que se presumen confesados 

los hechos de la demanda: pero esto no impide 

le parte demandada presentar pruebas de 

hechos que excluyan la acci6n. La Supremo 

Corte de Justicia ha establecido distinci6n 

entre las excepciones propiamente dichas de 

las excepciones impropias o defensas 1 diciendo 

que las primeras en hechos que por si mismos 

no excluyen la acci6n 1 pero dan el demandado 

la facultad de destruirlas o en dilatar su 

curso, según sean perentorias o dilatorias; 



y que las segundas se apoyan en hechos que 

por si mismos excluyen la acción 1 de modo 

que uno vez demostrada su existencia 1 el juez 

está en el deber de estimarlas de oficio 1 

aunque no los alegue el demandado. Como ejemplo 

de excepciones en sentido propio se cita la 

compensacibn y la prescripci6n y de las excep

ciones impropias o defensas, el pago, la nova

ci6n1 la condonaci6n del adeudo y la confusi6n. 

Por lo tanto es evidente que la existencia 

de un contrato congelado anterior al .que sirvi6 

de base o. la demanda, excluye lo accibn de 

terminaci6n del arrendamiento, porque el decre

to del 24 de diciembre de 1.948 en sus articules 

l", (inciso a), Frece. I, 9º y 3" transitorio, 

prorroga los contratos de arrendamiento de 

los casas destinadas a habitaci6n, cuya renta 

no sea mayor de trescientos pesos¡ declara 

nulos de pleno derecho los convenios que los 

modifican¡ y deroga los artlculos del C6digo 

Civil y Procedimientos Civiles que se opongan 

al mismo; en consecuencia, los convenios 

que modifiquen los contratos proseguidos por 

el referido decreto, no pueden producir efecto 

alguno. En tal virtud no se trate en el caso 

de una excepci6n en sentido estricto, sino 

de una defensa que por si misma excluye la 

acci6n, porque según la fracci6n I del articu

lo 1 <.> del C6digo de Procedimientos Civiles, 

toda occi6n presupone lo existencia de un 

derecho; apareciendo manifiesta la falta 

de ese derecho de los recibos de renta, los 

cuales prueben la existencia de un contrato 

anterior al susodicho decreto, el juzgador 

debe estudiar de oficio la defensa citada 
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que constituye une condici6n pare le proceden

cia de le ecci6n. 

Amparo Directo 5155/1960. Guillermine R. 

Vda. de Trillo. Febrero 9 de 1962. Unanimidad 

de 4 votos. Ponente: Mtro. Gercio Rojas. 

3 111 Sala. Sexta Epoca. Volúmen LVI, Cuarto 

Parte. p6g. 59. 

1248. Excepciones y defensas. Existen excepci.Q. 

nes en sentido propio y excepciones en sentido 

impropio o defensas. Las primeras. descansan 

en hechos . que por si mismos no excluyen a 

la acci6n, pero dan al demandado la facultad 

de destruirla mediante la· oportuna · olegaci6n 

y demostraci6n de tales hechos, En cambio, 

les defensas o excepciones impropias, se apoy~n 

en hechos, que por si mismos excluyen lo ecct6n 

de modo que una vez comprobadas por cualquier 

medio, el juez está en el deber de esti111erlos 

de oficio inv6quelas no, el demandado. 

Son ejemplo de excepciones en sentido propio, 

la compensaci6n, la prescripci6n, etc. Son 

ejemplo de excepciones impropias o defensas 

de pago, la novaci6n, lo condonación del adeu

do, la confusi6n, etc. Le prescripción puede 

hacerse valer por via de excepción, puesto 

que, como se acabe de indicar 1 se trata de 

una excepci6n en sentido propio. 

Amparo directo 6726/1956. Eufemio Varela 

Hart inez. Enero 23 de 

4 votos. Poñente: Mtro. 

31 Sala. Sexta Epoca. 

Parte. phg, 193, 

1958. Unanimidad de 

Gabriel Garete Rojas. 

Volúmen VII, Cuarta 
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Asimi'smo 1 le Suprema Corte de Justicia ha establecido que 

tampoco es necesario expresar el nombre de la excepcibn, sino, 

basta Únicamente que se determine con claridad el hecho en que 

consiste le defensa como consta en la jurisprudencia que a conti

nuoci6n se transcribe: 

Tesis 189. Excepciones. Proceden en juicio 1 

aunque no se exprese su nombre, bastando con 

que se determine con claridad el · hecho en 

que consiste lo defensa que se hace valer. 

Quinta Epoca: 

Tomo XIX, pág. 78, Mier Concepci6n y Coag. 

Tomo XXXV, pág. 1154 Coral de Velasco Rosa. 
Tomo XXXIX, p6g. 2831. Comité Liquidador 

de los Antiguos Bancos de Emisibn. 

Tomo LVII, plg, 908. Esparzo Arturo D. 
Tomo XCI, pAg. 362. HernAndez Arcadio. 

S.- Incidente• 

Se entiende por incidentes las cuestiones que surgen durante 

el juicio y que tienen relacibn con la cuestibn litigiosa princi-

pal o con el procedimiento. 

Por su misma definición. hay dos clases de incidentes. los 

Sustantivos o Materiales, b Articulo• de Previo y Especial Pronun-

ciamiento, que paralizan el curso del juicio y, naturalmente, 

deben resolverse antes de que se pronuncie le Sentencia Definitiva 

los que no tienen tal carocter se sustancian juntamente con 

el juicio. En los juicios ordinarios, son incidentes de articulo 
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de previo y especial pronunciamiento 1 el de incompetencia, falta 

de personalidad del actos, conexidad de las causas, litispendencia 

y la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. 

Ahora bien 1 en cuanto los incidentes sustantivos, que son 

los que se reservan paru resoluci6n en la sentencia definitiva, 

cabe mencionar el incidente de tachas. 

Los incidentes de previo y especial pronunciamiento se resuel

ven mediante una sentencia interlocutoria. 
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CAPITULO IV 

PROCESO 

!lay diversas clases de procesos jurldicos, como son el admini~ 

trativo 1 el legislativo el fiscal, y asi sucesivamente, pero 

el que tiene más importonci11, es el llamado proceso jurisdiccional 

materia del derecho procesal. Se lleva a cabo ante los 6rgonos 

jurisdiccionales que son los encargados de administrar justicia. 

Su importancia es tan grande que Cornelutti no vacila en llamarlo 

proceso por antonomasia. 

1.- Diversos Doctrinas J Conceptos 

Existen diversas doctrinas que tratan de explicar cuál es 

la naturaleza jurídica del proceso: 

Uno la que L.:>nsidera el juicio un contrato, La relaci6n 

que 1 iga al actor y al demandado, que se sigue llamando, aunque 

nada tenga ya de tal, litis contestntio, es de orden contrastual, 

y ambos se encuentran vinculados con el mismo lazo que une a los 

contratantes. 

Una segunda doctrina considera que el juicio, si es un contra

to, lo es tan imperfecto, que queda desnaturalizado; el proceso 

es, por eso, un cuasicontrato. 

tino tercera doctrina advierte que las dos anteriores son 

artificiosos; que lo que hay en realidad no es ni un nexo contrae-
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tual ni uno cuasicontractual, sino una relación juridica típica, 

caracteristica, regida por la ley, que tiene un estatua propio 1 

que es el cúmulo de leyes procesales, y con una determinación 

que le es peculiar. 

Une cuarta doctrina niega la existencia de una relaci6n juridi 

ce, sosteniendo, en cambio, la realidad de una situación jurídica. 

Una quinta doctrina habla de un8 entidaU jurídica compleja. 

Una última doc;trina, tendiente a agrupar elementos de las 

anteriores, ha concebido el proceso como una instituci6n.C 30) 

1.1. Piero Calaaandrei 

A lo largo del tiempo los jurisconsultos se han preguntado 

.cuál es la naturaleza jurídica del proceso, formulando diversas 

teorías al respecto. Piero Calamendrei inclina su ideologia o 

la doctrina de la Relaci6n Jurídica, la cual le formul6 por primera 

vez Hegel y o hl siguieron Osear Bullow, Holwey y Kohler. Dicha 

teoria consiste en afirmar que el proceso es une sola relaci6n 

jur!dica y que presente como coracteristicas las siguientes: 

a.- Es rclaci6n única, lo que da unidad al proceso¡ 

b.- Es releci6n de derecho público y no como antes se 

pensaba, de derecho privado. 

(JO) COtrrURE, Eduardo, J. Ob. cit., pág. 125 y 126. 
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c.- Se establece entre el juez y las partes; 

d.- Es aut6noma en dos sentido: primeramente porque tiene 

una ley propia que la rige, o sea 1 entre nosotros el C6digo de 

Procedimientos Civiles, y en segundo lugar porque es independient~, 

aunque no del todo, de la relacibn juridica sustancial material 

del juicio. Aunque ést,1 no exista, el proceso puede desarrollarse. 

Por ejemplo, el actor dc>mande el cumplimiento de Un contrato de 

arrendamiento, el demandado, niega la e~istcncia del mismo. 

Pues bien, aunque no haya tal contrato ni el actor tenga los dere

chos que afirma. tener en su demanda, el proceso existirá con vida 

propia; 

e.- Es de tracto sl!cesivo porque siempre se desenvuelve 

al través del tiempo; 

f.- De ella derivan autenticos derechos y obligaciones, 

y no meras espectativas ni cargas. 

g.- Es tripartita porque se constituye entre tres sujetos 

distintos: el 6rgano jurisdiccional y los litigantes. No se han 

puesto de acuerdo los jurisconsultos entre quienes se establece 

la relaci6n jur!dica; según unos solamente entre el juez por un 

lado, y las partes por otro, pero hay quien opina que existe direc

tamente entre las partes entre si. 

h.- Calamandrei afirma que la relocibn jur!dica procesal 

tiene además otra caracterlstica, que consiste en que por su propia 

naturaleza ea colaborante porque, a pesar de que las partes liti

gan, bon de someterse a ciertas reglas y principios en su lucha, 
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porque de otra manera no se podr!an descn\·olver el juicio. La 

comparo con la que se establece entre dos equipos de un deporte. 

Son enemigos, pretende cada uno de ellos vencer al contrario, 

pero solo pueden hacerlo si se someten a las reglas que norman 

el deporte de que se trote. (Jl) 

1.2. José Chiovenda 

Este autor dice que 11 cl proceso civil e~ el conjunto de actos 

coordinados· para le. finalidad de la actuaci6n de la voluntad con-

creta de la ley (en relación a un bien que se presenta como garan-

tizado por ella), por parte de los 6rganos de la jurisdicci6n 

ordinaria". 

En esta definici6n cabe observar que la frase actuaci6n de 

la voluntad de la 1·ey, quiere decir aplicaci6n de la ley. Adem6.s 

la definici6n es obscura y tiene un defecto de no considerar como 

proceso civil el que se realiza ante uno jurisdicci6n extroordina

ria1 lo que no es verdad. <32 ) 

1.3. Francisco Carnelutti 

El. maestro Carnelutti dice que cuando la pretensi6n acompa~ada 

o no de la posesi6n 1 encuentre resistencia y no consisa vencerla 

(31) (
32

) Cfr. PALLARES, Erluardo. Ob. cit., p6gs. 102 y 103. 
Idem., pág. 101 
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por si, hace falta algo para que se conserve la paz social, Este 

algo tiene una distinto función, según que el conflicto esté o 

no regulado por el Derecho. 

En la hipótesis negativa, y también si el conflicto no está 

todavia compuesto en unn relación jurídica, de lo que se trata 

es de hacer intervenir frente a él un mandato (concreto), que 

realice la composición del r!lsmo. 

En la hipótesis positivu, puesto que el mecanismo del Derecho, 

el cual se ha descrito hasta aqui, se ha revelado insuficiente 

para obtener su finalidad, se trata 'de integrarlo con un dispositi

vo ulterior, apto paro ponerle remedio. En ambos casos, ese algo 

es lo que llamamos proceso. 

Carnelutti considera esto denomi11uci6n relativamente moderno. 

Dice que en otro tiempo, por el contrario, se hohlaba de un juicio 

(iudicium). Tanto el viejo nombre como su cambio, no carecen 

de razón de ser. primera visto, parece que frente al litigio 

no se debe hacer otra cosa que juzgar de que parte estén, respecti

vamente, el ~rror y lo rnz6n; por eso al mecanismo puesto en marcha 

conlra el litigio se le do el nombre de juicio. Lo cierLo es 

que en tal mecanismo el juicio nunca es elemento suficiente, 

puede incluso no ser necesario. Por un lodo, el juicio debe ir 

ocompnñndo del mandato (es caracteristica a éste propósito lo 

terminología del proceso romano clásico, al distinguir el .!.!!Ji 

y el iudi cium); por otro, cuando se trata, no de pretensión discu

tida (contestnta), sino de pretensión insalisfecha, la composici6n 
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del litigio se efectúa, no tanto mediante un juicio como mediante 

el funcionamiento de la sanción. De aquí la insuficiencia de 

la palabra juicio para expresar el concepto y su reemplazo por 

lo palabra proceso. 

Carnelutti opina que esta Última denominaci6n es más amplia, 

o mejor dicho demasiado amplia, hasta el extremo de que en el 

uso jurldico pierde el significado originario, para asumir una 

significaci6n figurada (antonomástica). Según la acepción común, 

proceso, como procedimiento, indica una cadena o una serie de 

actos coordinados para el logro de una finalidad. Especialmente 

existe proceso siempre que el efecto jurldico no se alcanse con 

un solo acto, sino mediante un conjunto de actos, cuando cada 

uno de ellos no pueda dejar 

obtenci6n de la finalidad. 

de coordinarse a los demás para la 

De ah1 que la noci6n de proceso sea 

indiferente con la de acto complejo. En éste sentido, se puede 

desde luego 1 hablar de un proceso legislativo o de un proceso 

administrativo, como serie de actos realizados para la formaci6n 

de una ley o de un decreto. 

Pero en el lenguaje jurldico llamamos proceso por autonomasia 

a la serie de actos que se realizan para la composición del liti

gio; y no si no fuese una tautologia, diria que se llama Únicamente 

proceso al proceso jurldico. 

Finalmente, termina el mestro Carnelutti diciendo que por 

consiguiente, le nocibn tosca de proceso de que se trata de una 

operacibn mediante la que se obtiene la composici6n 
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del litigio,0 3 ) 

1.4. Eduardo J. Couturc 

En la obra que de éste autor se consulta respecto al tema 

de Proceso 1 empieza hablandonos de la acepción común del vocablo 

proceso, el cual significa progreso, transcurso del tiempo, acción 

de ir hacia adelante, desenvolvimiento. Dice que todo proceso 

es una secuencia, 

Asimismo dice que desde este punto de vista, el proceso jurid! 

ca es un cúmulo de actos, su orden tcmporal 1 su dinámica, In forma 

de desenvolvimiento; de la misma manera que un proceso flsico, 

quimico, biológico, intelectual, todo proceso jurídico se desen-

vuelve, avanza hacia su fin y concluye. 

Define así el maestro Couture al proceso judicial, en una 

primera acepción, como una secuencia o serc de actos que se dcscn-

vuelve progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un 

juicio rle lo autoridad, el conflicto sometido a su dccisi6n. 

Pero, dice, esos actos constituyen en si mismos unn unidad. 

La simple secuencia 1 no es proceso sino procedimiento. La ideo 

de proceso es necesoriomcnte tclcol6gica, lo que lo caracterizo 

es su fln: la decisi6n del conflicto mediante un follo que adquiere 

C33> CARNELLTITI, Francisco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial 
Orlando Cárdenas. Mé>"ico, D.F. págs. 47, 48 y 49. 
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autoridad de co~a juzgada. En este sentido, proceso equivale 

n causa, pleito, litigio, juicio, (34) 

1.5. Eduardo Pallares 

El maestro Pallares habla de que el proceso jurídico en gene-

ral, puede definirse como una serie de actos jurldicos vinculados 

entre sl por el fin que se quiere obtener mediante ellos y regula-

dos por las normas legales. 

Todo proc~so se desenvuelve a trav6s del tiempo, y evoluciona 

a un fin determinado por virtud del cual los actos en que el proce-

so consiste, son solidarios los unos de los otros, y los posterlo-

res no pueden existir válidamente sin los anteriores 1 en los que 

tienen su base y raz6n de ser. 

Explico el maestro Pallares que hay diversas clases de proce-

sos jurídicos, como son el administrativo, el legislativo, el 

fiscal, y asi sucesivamente, pero el que tiene más importanciu, 

es el llamado proceso jurisdiccional materia del Derecho Procesal. 

Se lleve a cabo mediante los órganos jurisdiccionales que son 

los encargados de administrar justicia. Su importancia es tan 

grande, que Carnelutti no vacila en llamarlo proceso por antonoma

sia, como se dijera al iniciar este capitulo. 

(34) Ob. cit., COITT'URE, Eduardo J. Págs. 12Í y 122. 
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Opina el maestro Pallares que para él, la esencia del derecho 

jurisdiccional, sea por algun órgano del estado o también por 

particulares cuando la ley lo permite como acontece en los jt1icios 

arbitrales, de lo que se infiere que no es posible tener conoci-

miento cabal del proceso jurisdiccional sin penetrar untes en 

el concepto de jurisdicci6n, pero puede anticiparse la idea de 

que, mediante ella, el Estado imparta justicia.C 35 >. 

2.- Finalidad del Proceso 

Para hablar de la finalidad del proceso, encuentro interesan-

te analizar lo dicho por el maestro Eduardo Pallares en su obra 

en consulta, ya que además de su opinión, da diversas opiniones 

de otros autores. 

Habla el maestro Pallares del problema de que no se han puesto 

de acuerdo los jurisconsultos sobre la finalidad del proceso y 

asi es como han surgido diversas doctrinas con relaci6n n éste 

problema, las cuales se anotan a continuacl6n. 

a.- Empecemos con la Doctrina del Derecho Subjetivo, 

según la cual el proceso tiene como finalidad hacer efectivos 

los derechos subjetivos que hace valer el actor en su demanda. 

Se ha criticado esta doctrina en el sentido de que, de ser cierto, 

(JS) Ob. cit., PALLARES, Eduardo, págs. 100 y 101. 
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solo se admltirian en el juicio demandes justas }' fundadas en 

la ley, lo que no acontece porque en muchlsimos casos, la sentencio 

definitiva absuelve al demandado. La objeción no parece del todo 

justificada, esto por dos razones: una de ellas consiste en 

la imposibilidad material y juridica de conocer la justicio ele 

la demanda al iniciarse el juicio antes de presentar pruebas 

y producir alegatos, por lo cual, aunque se atribuya al juicio 

dicha finalidad, no es posible realizar.la en todu su pureza e 

in.tegridad. Por otra parte 1 el fin de una instituci6n no se deter

mina por el abuso que se haga de ella, sino, por los prop6si tos 

que tuvo el legislador al establecerla. No puede negarse, por 

ejemplo: que el juicio de amparo tenga por objeto lu prCitucci6n 

de las gerantias individuales, afirmando contra éste punto de 

vista, que en muchos casos se promueve con fines diversos y tán 

s61o para dilatar la acci6n de la justicia, 

También se ha objetado contra esta doctrina que implica un 

pleonasmo jurid ico, consistente en lo siguiente: no puede tener 

el proceso jurisdiccional como finalidad la protecci6n de los 

derechos subjetivos, porque todos ellos consisten en intereses 

protegidos, y lo que ya está protegido no necesita estarlo una 

vez más, Pallares dice que el argumento no le convence )' que 

no he llegado a explicarse el hecho de que jurisconsultos de gran 

talento y aún geniales lo prohijen. Salta a la vista que une 

cosa es la protccci6n general y abstracta que la ley otorgo a 

determinados intereses hasta convertirlos en derechos subjetivos, 

y otra muy distinta la tutela que es necesario realicen los tribun~ 
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les cuando un derecho subjetivo es violado porque éste necesita 

de una protección concreta, individualizada y del lodo c(icicntc 

que no la da la ley, sino la occi6n compulsiva de los tribuno1cs. 

b.- Doctrino del Derecho Objetivo.- Es la contraria de 

lo anterior y uno de sus principales sostenedores es Chiovcnda. 

Afirmo que el proceso tiene por objeto hacer cumplir la ley median

te lo acción de los tribunales, cuando es deconocida o fra11camcntc 

violul\a, llacc notar que aún en los casos en que se declare que 

el actor no tiene el derecho que hizo valer en su demnnda, tumbi~n 

en éste supuesto se aplica la ley. Aunque es cierto que puede 

objetarse a esta doctrina, que no siempre los jueces aplican la 

ley sino que la violan 1 a pesar de ello es verdad que una de lns 

finalidades del proceso jurisdiccional consiste en que se rcs¡iete 

)' aplique la ley: cuando es violarlo o desconocida. En rea lid ad 

no l1ay incompatibilidad entre las dos doctrinas anteriores. Puede 

sostenerse que el proceso tiene el mismo tiempo como finalidad 

la de tutelar los derechos subjetivos y hacer que se respete y 

cumpla la ley. 

c.- Tomando en cuenta el concepto de la jurisdicción 

y su etimología romana, se ha sostenido que el proceso tiene por 

objeto declarar el derecho de las partes que en él contiendan. 

Carnclutti rechaza bste punto de vista porque dice que el proceso 

no puede tener como finalidad aquello en lo que él mismo consiste: 

11 Bosto este planteamiento del problema poro demohtrur el vicio 

16gico de la proposici6n que coloca en la realizacJ6n y cspecialme~ 

te en el nccrcnmiento del derecho, la finalidad del proce:-;u. 
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De ese u1odo, se hace del proceso el fin de si mismo 1 puesto que 

la realizaci.6n del derecho es la expresión de los actos que la 

constituyen: cuando el juez dicta sentencia, o cuando el oficial 

judicial toma al deudor la cosa debida, lo que una )' otro hacen 

es realizar precisamente el derecho. Por consiguiente, ese no 

puede ser el fin del proceso coma no puede ser la crcnci6n del 

derecho el fin de la lcgislaci6n 11
• 

d.- Según Carnclutti el fin del proceso es tutelar el 

interés externo implícito en el propio proceso. Existen en éste 

dos clases de intereses, el ya mencionado y el intl!rno. Pongamos 

un ejempJo: sc~or X promueve un juicio en contra de seftor Z, sobre 

le propiedad de un inmueble. Los intereses supuestos que las 

dos partes tienen con reloci6n e lo cosa litigiosa, constituyen 

el interes interno 1 mientras que el interés de la sociedad y el 

Estado consiste en que ponga fin al litigio mediante el proceso, 

constituye el externo. 

Niego que le finalidad del juicio sea satisfacer el interés 

interno de los portes o la real izoci.6n de los derechos subjetivos 

que hacen valer en el proceso. Por el contrario, según Cnrnclutti 

el Estado utiliza ese interés para satisfacer el externo que r~dicn 

en lograr la paz social mediante la composición justa del litigio: 

Paz con justicia o paz al través de la justicia, tal es lo finali

dad del proceso en la doctrina que examinemos. 

Jaime Guasp sostiene sustnncialmente la misma tesis, aunque 

no se adhiere a todos los argumentos formulados por el jurisconsul

to italiano. 
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En la opinión del maestro Pallares, hay una porción de \•erdad 

en las diversas doctrinas, nos dice, no es posible negar al 

analizar la doctrina del derecho subjetivo, que los particulares 

acuden a los tribunales para hacer efectivo la que ellos estiman 

sus derechos subjetivos, o sea en demanda de justicia. Tampoco 

puede rechazarse la doctrina del derecho objetivo porque el juez 

está obligado n aplicar en sus sentencias las normas jurídicns 

relativas a la cuestión litigiosa, y también en este caso la fi nn-

lidad perseguida por los litigantes al iniciur un juicio, obte-

ner dicha aplicaci6n para hacer que se cumpla, como dirln Cl1iovcnda 

la voluntad de la ley. En otr~s palabras, el legislador 110 cstabl~ 

cido el proceso como un organismo jur..ídico que tiende a otit.cncr 

una sentencia en la que se aplique y haga efectivo el derecho 

objetivo. Otro tanto puede decirse de los puntos de vista de 

Carnelutti de Guasp 1 de tal manera que las teorías expuestas 

no son sino \'isiones parciales de un mismo fenómeno, y lo que 

no está justificado, según pienso, es afirmar que el proceso tiene 

unn sola finalidad que excluye a los demás. El mismo Carncluttf 

que rechaza las tesis del derecho subjetivo cuando menos 1 o 

piensa escribe frases en las que se cscapu el reconocimiento de 

la verdad de la propia doctrina. As:I, en In pág. 256, Tomo T 

del Sistema., se lee 10 siguiente: Pero el hecho de t¡uc se de 

un proceso que obre sin iniciativa o incluso sin intcrvencJón 

del titular del interés pant cuya tutela se integra o se rcali?.n 

el derecho objet:f\•o, no quiere decir en manera alguna que el dere

cho no sin•a para conseguir la tutela de tal 1ntcr6s. Eslo t>enci

lla (6rmula aclara el equi\•oco en que se fundan los que admiten 
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la existencia de uno jurisdicción puramente objetiva, o seu, de 

un proceso dirigido exclusivamente a la realización del derecho 

objetivo, 

Carnelutti formula, según queda dicho, un argumento sofíctico 

cuando sostiene que ilógico afirmar que el fin del proct!so 

consiste en declarar el derecho porque el fin de un ser no radico 

en lo que él mismo es, y la esencia del proceso consiste en reali

zar tal declaroción, El sofisma. me parece evidente: en efecto, 

el proceso, en su integridad no es una declaración de derecho, 

sino una serie de actos jurídicos concatenados entre si para llegar 

a uno meta que es la sentencia y su ejecución, Ni la dcmnndo 

ni su contestación ni ]as pruebas, ni los alegatos, son actos 

declarativos del órgano jurisdiccional respecto del derecho de 

los partes. Tampoco son los actos de mero trámite, pt>r lo cual 

resulta falsa la argumentación de Cornelutti. Lo que es cierto 

es que el proceso tiende a su fin normal, por lo menos en su parte 

declarativa, que es lo sentencia mediante la cua1 el juez declara 

el derecho de las partes, de lo que se sigue que todo el rroceso 

no consiste en una mero declarativo, que es ln sentencio n1cdiante 

lo cual el juez declara el derecho. de las partes, de lo que se 

sigue que todo el proceso no consiste en una mera decloraci6n 

aunque ésta sen su meta. 

El error en que ha incurri_do el gran jurisconsulto jtnlinno, 

consiste en identificar todo el proceso con sus Últimos actos 

en los que realiza los fines para los que Sl' ha establecido. 

Sólo en ellos se declaran o hacen efectivos, cuando procede, los 
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derechos de las partes, pero no antes de la sentcncLi definitiva 

y de su ejecución. 

En resumen, fácil es percibir la verdad de las siguic11tes 

conclusiones: 

a.- El proceso realiza varios fines que no son incompati

bles entre si; 

b.- Hay que distinguir su fin próxim_o o inmcdü1to de 

su finalidad remota; 

c.- Mediante el primero se concluyen los litigios, se 

discuten las pretensiones opuestas de las purtcs )' se declaran 

sus derechos si los hay, o su inexistencia en caso contrario, 

al aplicar debidamente el derecho objetivo; 

d.- El fin remoto consiste en lograr la paz social median-

te la composici6n justa de los 1 i t igios. No creo que hayo rozón 

para negar que el derecho realiza diversas finalidades. Ast como 

en biolog!a se afirma que un órgano del cuerpo humano tiene d1fererr 

tes funciones, y que el hígado lleva a cabo procesos de digestión, 

de producción de glóbulos rojos, as! sucesivamente. De m;1nern 

análoga hay que admitir que el proceso ha sido instituido pura 

realizar las funciones ya mencionados. C3 G) 

(JGl Ob, cit., PALLARF.S, Eduardo. págs. 
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3. Fin del Proceso 

Tomando en consirleración lo dicho por el maestro Carnelutti 

respecto a este punto, se dice C'n primer lugar que, el proceso 

se desenvuelve para la composición justa del litigio. 

Carneluttt dice que el lema d<'l Derecho Procesal pudiera 

ser el de Paz con justicia, agrega, ni paz sin justicia ni jus-

ticia s:ln ¡rnz. :.Jada de paz sin justicia, porque el proceso, como 

se ha visto, no tiende u componer el litigio de i;ualquici· modo, 

sino según el derecho. Nada de justicia sin píl1., porque el Dere

cho no se aplica o no se realiza por quien estl1 en conflicto, 

sino por quien está sobre el conflicto: supra partes, no intt>r 

partes: a fin de componer un litigio y no de tutelar un inLcr6s. 

Según esta fórmula, dice, L'l quid novj d~ la función prOCL'Hnl 

consiste en la combinación de los dos elemento~: paz y justicia. 

En segundo lugar -continúa diciendonos-, que se distingue 

así le función procesal, ente todo, de la función lcgis!ntivo, 

cuyo f1n es solo lo paz, es decir: la composición de los conflictos 

Aclara diciendo que no pretende negar con 

legislador aspire a realizar la justicia; 

meta-jurídico¡ o dicho de otro modo: según 

ello que tnml•ién el 

pero éste es un f t n 

el Derecho 1 el poder 

del legislador es libre, mientras que el poder del juez está vin

culado, incluso cuando pronuncia una sentencia dispositiva, c¡u!! 

habrá de formular seg6n cquidHd. Correlotivamcnte 1 y a diferencio 

del conflicto sobre que ¡;&uvec el legislador, lHJUÓl sobre qtH' 

provee el juez es 1111 litigio, porque cst6 calificado por unu prctcrr 
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sión, por lo mf.smo que uno de los jnteresado.s afirma que debe 

serle concedida la tutela. 

En tercer lugar dice que se distingue así, por otra parte, 

la funci6n procesal, de la función administrativa, La adminfstra

ci6n pública tiende también n lograr la justjcia, ~·, por tanto, 

a realizar el derecho, pero lo realiza para la tutela de un inte

rés en conflicto y no poro la composición de un conflicto. Claro 

está que cuando má.s se confor~c al derecho quien otJrc para ln 

tutela de sus intereses, tanto más probleraa será que no se turbe 

la paz; pero una cosa es la justicia nl obrar y otra la justicia 

al juzgar: una aplicaci6n de esta diferencia se obtiene contrapo

niendo la justicia en la administración y la administración en 

justicia, 

En cuarto lugar explica que de ese modo, en fin, la funcJ6n 

procesal se coloca en una posici6n intermedia entre la legislación 

y la administraci6n: por bajo de ln primera, por su vinculo juridi-

co con la justicia, y por encimo de ln segunda, por su com("tido 

de la composición de los intereses opuestos y no de prosecución 

de uno entre ellos, 

Finalmente, dice que donde no hoyo litigio que componer 1 

según justicia, no hay función procesal. Ello no excluye que 

puede existir intervención de un órgano procesal con el cometido 

de una serie de actos estructuralmente más o menos scmcjanurn 

a los que coqstituyen el proceso. 

Cuando asi suceda 1 nos encontramos ante casos de discordancia 
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entre la estructura y la íunción que poseen el continente, pero 

no el contenido del proceso. <37 ) 

4. Concepto Particular 

El estudio que he hecho en el presente capitulo y en rclaci6n 

a las doctrinas estudiadas en este capitulo, se propone el siguien-

te concepto: 

Proceso es el conjunto o scri.e de ocles realizados por las 

partes que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resol-

ver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido 

a su dP.sici6n. 

(J7) Ob, dL., CARNELUITI, Frandsco, púgs. 287 l' 288. 



CAPlTULO QUINTO 

L A S E N T E N C 1 A 



CAPITULO V 

LA SENTENCIA 

La actividad que los partes y el juez desarrollan en el proce

so tienden o un fin común, la cual es lu deíinici6n de lo litis 

mediante la declaración de le existencia o inexistencia de una 

voluntad de la ley que garantice un bien nl actor, lo que es lo 

mismo, la in~xistencia o existencia de una voluntud de la ley 

que garantice un bien al demandado, (38) 

El neto por el cual el juez formulo eso declarncibn, es la 

Sentencia, resumiéndose en ello la función jurisdiccional y por 

ella se justifica el proceso, l1ociéndose efectivo el mantenimiento 

del orden jurídico. 

1.- Definición 

Sentencia proviene de la voz latina scntiendo 1 que equivale 

en castellano a sintiendo, es decir, juzgando, opinando, ya que 

el juez declara u opinu con arreglo a los autos. 

Para que haya sentencia es necesario que el acto revista 

ciertos caracteres: 

(JB) ALSINA, llugo. Tratado 'l'c6rico Practico Jel Derecho Procesal Civil y Comer
cial. Tomo IV. Segunda Parte. Segundo Edici6n. P.diur Soc. Anon ~:dttores. 
Buenos Aircs 1 1961. pág. 54. 
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a.- Debe ser de un juez cuya jurisdicción emane de lo 

ley, por eso las resoluciones de los árbitros no se llaman scntun

cia, sino laudo¡ 

b.- Debe referirse un coso concreto controvertido: 

los jueces no hacen declaraciones obstrnctas, en los juicios 

de jurisdicci6n voluntaria no resuelven, sino que interponen su 

autoridad para la eficacia del acto¡ 

c.- La controversia debe ser judicial. 

Carevanes y Juan Sala definen la Sentencia de la siguiente 

manera: "Sentencia definitiva (de defincre, terminar) es aquella 

por la que el juez rc~rncl ve, termiando el proceso y flCnl.encio 

interlocutoria (de inter locutio desici6n intermedia). es lo deci

si6n intermedia que pronuncio el juez en el discurso del pleito, 

entre su principio y su fin, sobre algún incidente o urticulo, 

o para preparar la definitiva''. 

Lo sentencia es la legitima decisi6n del juez sobre la causo 

conlraverlida u11le ~l. 

La sentencia resuelve el juicio, es decir, falla frente n 

las pretencioncs que en el mismo se plantea, ya condenado, ya 

absolviendo, al demandado 

discutido. 

simplemente declarando el derecho 

Para llegar a la dccisi6n del negocio1 debe el juzgador estu

diar con absoluta honradez e independencia de criterio que le 

fue planteado y decidir a base de un obligado razonamiento l6gico 1 
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a la luz que resulte del análisis de les pruebas aportadas, 

La sentencia es Imperativa y Obligatoria, en principio, una 

vez que ho quedado firme¡ hay casos sin embargo, en que la senten-

cia es Ejecutiva, a6n antes de quedar firme, l1ay casos sin embargo, 

en que la sentencia es Ejecutiva aún antes de quedar firme, como 

acontece tratándose de aquellas en que es apelable en el efecto 

devolutivo sin suspensión del procedimiento. 

El Código de Procedimientos Civiles para el Eslado Libre 

Soberano de México, se refiere a la Sentencia en los siguientes 

articulas y en los siguientes términos: 

''Art, 206,- Las definitivas resolverán exclusi

vamente respecto de las personas, cosas, accio

nes y excepciones a que se refiere el juicio, 

absolviendo o condenando'', 

"Art. 207.- Las sentencias interlocutorias 

deberán contraerse al punto controvertido 

en el incidente, sin extenderse al negocio 

principal". 

"Art. 209,- Las sentencias deben ser claras, 

precisas congruentes con las demandas 

las contestaciones las demás pretensiones 

deducidas oportunamente en el pleito, condenan

do o absolviendo al demandado, y decidiendo 

todos los puntos litigiosos que J1oyun sido 

objeto del debate. Cuando estos hubieren 

sido varios, se hará el pronunciamiento corres

pondiente a cada uno de ellos''. 
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A manero de comparación, transcribo a continuoci6n lo que 

el Cbdigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal esta-

blcce en cuanto a la sentencia: 

"Art. 81.- Las sentencias deben ser claras, 

precisas 1 congruentes con las demandas y conte_e 

taciones y con las demás pretenciones deduci

das· oportunamente en el pleito, condenando 

o absolviendo al demandado, y decidiendo todos 

los puntos litigiosos que hayan sido objeto 

del debate. Cuando estos hubieren sido varios, 

se hará el pronunciamiento correspondiente 

a cada uno de ellos''. 

2. Diversas Doctrinos 

2.1. José Chiovcndn 

El maestro José Chiovenda define a la sentencio como "la 

resoluci6n del juez que, acogiendo o rechazando la demanda, afirma 

la existencia o inexistencia de uno voluntad concreta de la ley, 

que garantiza un bien, o lo que es igual respectivamente, lo incxi~ 

tcncin de uno voluntad de la ley que se le garantice un bien al 

dcmondado 11 <39 ) 

2.2. Francisco Carnelutti 

De acuerdo a Carnelutti, define lo sentencia como "lo que 

<39 ) Cfr. PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Clvtl. Editorial 
Porrún, S.A. México, 1981. pág. 720 
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cierra el proceso en una de sus fases 11
1 se distingue de las 

interlocutorias en que éstas se pronuncian durante el curso del 

proceso sin terminarlo. (40) 

2.3. Eduardo J. Couturc 

Según la teoria del maestro Couture, la sentencia denota 

al mismo tiempo un acto jurídico procesal y el documento en que 

él se consigna. Por esta rnz6n. nos da dos definiciones de senten-

ciu, como neto y coma docume11to. 

Como acto dice, "Es aquél que emana de los agentes de lo 

jurisdicci6n y mediante el cual deciden la causo o puntos· sometidos 

a su conocimiento". <4 t) 

Como documento la define, 11 a sentencia es la pieza escrito, 

emonarla del tribunal, que contiene el texto de la decisión emi

tida" <42 > 

2 .4. Eduardo Pallares 

Eduardo Pal lares nos formula lo siguiente definicibn de sen-

tcncia 1 "Es el acto jurisdiccional por medio del cual el juez 

resuleve los cuestiones principales materia del juicio o las inci-

C40J Cfr. !dom. 
C4 t) COlfl'URE, Eduarto J. Fundamentos del Ocrccho Proces<tl Civil. Edilorn Nacio

nal. México, 1984. pág. 277. 

<42> !dom., pltg, 277 
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dencias que hayan surgido durante el proccso 11
• C43 l 

2.5. Ignacio Burgoa 

El maestro Burgou define la sentencia como un acto procesal 

proveniente de la octividod jurisdiccional qut! implica la decislbn 

de una cuesti6n contencioso o ·debatida por las partes dentro del 

proceso, bien sea incidental o de fondo. 
(44) 

Por lo que manifiesta en lo dcfinici6n anterior se c:rcn una 

diferencia con el decreto y el auto judicial, y asimismo clasifica 

a la sentencia en definitiva e interlocutoria, dc{inicndolas de 

la siguiente formo: 

Definitivas: son aquellos que dirimen uno controvcrsio o 

cucsti6n de fondo, sustancial principal, que se debate en ol curso 

del procedimiento, sustanciado por las pretensiones fundamentales 

de la acci6n y de la defensa. 

Interlocutoria: son aquellas decisiones judiciales que rcsuel-

ven una controversia incidental sucitado entre los purtcs en un 

juicio. 

(43 ) PALLARES, Eduardo. Derecho Procesnl Civil. Editorial Porrún, S.A. Dédma 
Edici6n. M~xlco, 1985. pág. 429 

C
44 ) BURGO,\ OR\GUEL,\, Ignacio 
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3. Diversas Clases de Resoluciones 

La resoluci6n judicial principal es la sentencia, pero existen 

otras clases de resoluciones, ya que el juzgador no solo emite 

una resolución cuando decide el fondo de la controversia 1 sino 

también cuando admite una demando, ordena el emplazamiento del 

demandado, cuenda se tiene por contestada la demanda, cuando ubre 

el juicio a prueba, cuando omite o rechaza pruebas, etc. 

El articulo 203 del Código de Procedimientos Ci\'iles del 

Estado Libre y Soberano de H6xico, distingue los siguientes clases 

de resoluciones judiciales: 

''Art. 203.- Las resoluciones son: 

I.- Simples determinaciones de trámite, 

~ntonces se llamarán decretos¡ 

II.- Decisionesque no séan de puro trámite, 

y entonces se llamarán autos, debiendo contener 

los fundnmentos legales que se apoyen: 
III.- Se11tcncias definitivos e interlocutorios'' 

El Código de procedimientos Civiles para el Dstrito Federal, 

contiene las siguientes resoluciones judiciales: 

''Art. 79.- Los resoluciones son: 

1.- Simples determinaciones de trámite y enton

ces se llamarán decretos¡ 

II.- Determinaciones que se ejecuten provisio

nalmente y que se llaman autos provisionales; 

III.- Definiciones que tiene fuerza de defioitl 

vas y que impiden o paralizan definitivamente 

la prosecuci6n del juicio, 

nutos definitivos; 

que se l lnman 

IV.- Resoluciones que preparan el conocimiento 

decisión del negocio ordenado, admitiendo 



o desechando pruebas 1 y se llaman autos prepnr.Q. 

torios¡ 

V.- Decisiones que resuelven un incidente 

promovido antes o después de dictada la senten

cia, que son las sentencias interlocutorios¡ 

VI.- Sentencias definitivas. 1
' 
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Para un mejor entender doy a continuación las definiciones 

que de cada resolución judicial se tiene: 

Por decreto se entiende l~ resolución del juez de mero trñmite 

usando tambi6n como cuelquter resoluci6n que pronuncian los jueces 

magistrados¡ 

Por auto se entiende, la resolución judicial que no es de 

mero trámite pero que tiene influencia en la prosecusión del juicio 

y en los derechos procesales de las partes, por medio del cual, 

el juez ordena el proceso. 

Tonto los decretos como los uutos deben dictarse n m6s tardar 

dentro de las veinticuatro horas. Asi lo disponen los ortfculos 

139 y 208 del Códjgo de Procedimientos Civiles vigente en el Estn1lo 

de México. 

"Art. 139.- El secretario hará constar el 

dia y la hora en que se presenta un escrito 

y dará cuenta de él, a mas tardar dentro de 

las veinticuatro horas, bajo pena de $10.oo 

de multa, sin perjuicio de las demás que merez

ca conforme n las leyes. 

Se hará constar además en todo caso por rozón 

en autos, el din y la hora en que se de cuenta. 

Dicho roz6n será rubricudo por el juez y el 

secretario." 



"Art. 208.- Los decretos deberán djctarse 

al dar dar cuenta el secretario con la promo

ción respectiva. Lo mismo se observará respec

to a los autos que, para ser dictados, no 

requieren citacil..n para audiencia; en C.150 

contrario, se pronunciarán, dentro del término 

que fija la ley, 0 1 en su defecto, dentro 

de los cinco dias. La sentencia se dictará 

en la forma y términos que previenen los ar

ticulas 622 y 623 de este orde11amiento.'1 
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Las sentencias definitivas pueden ser parciales o totales. 

Son parciales, las que únicamente resuelven alguna o algunos de 

las cuestiones litigiosas: y totales las que resuelven todas las 

cuestiones litigiosas, siendo este concepto somero, en virtud 

de que se ha estudiado ampliamente en el presente capitulo. 

Las sentencias interlocutorias deciden uno cuesti6n procesal, 

teniendo por objeto el desarrollo del procedimiento l1asta su total 

conclusi6n. La palabra interlocutoria proviene del lntln ~ 

y~, que significa decisión intermedia. 

4. Clasificaci6n de las Sentencias 

Al iniciarse el proceso con la prcsentaci6n de la demanda 

hasta que se pronuncia la sentencia definitivo, el juez dicta 

diversas providencias, unas veces a petición de las partes y otras 

de oficio, con el objeto de encaminar el procedimiento, y asi 

examina su competencia, establece la personalidad de Jns pnrtus, 

admite o desecha las diligencias de pruebas, cte. 

Lo anterior es incluido dcnLro de la dcnomlnnci6n general 

de "sentencias" porque expresan una actividad mediante la cual 
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el juez resuel\'C las peticiones de las portes e impone medidas 

procesales. Como hemos visto, las sentencias pueden ser de dos 

clases, en atencibn a su contenido, ya sean definiti\•as o interlo

cutorias. 

Las sentencias definitivas, son las que ponen fin a un litigio 

se dictnn después de trabado este por demanda y contestaci6n, 

luego de examinarse las pruebas. 

Las sentencias interlocutorias son las que se dictan durante 

la tramitaci6n del derecho, haciendo posible se desarrollo, prepa

rándolo para la sentencia definitiva. 

Debemos determinar los distintos tipos de sentenciu, sin 

olvidar que existen diversos criterios para clasificar las senten

cias considera11do el der~cho sustancial o material que cllns ponen 

en vigor, en consecuencia la clasificuci6n se divide en los si

guientes tipos: 

1.- Sentencias Estimatorias 

n.- Declarativas 

b.- Condenatorias 

c.- Constitutivas 

2.- Sentencias Dcscstimatorins o Absolutorias 

n.- Definitivas 

b.- Intcrlócutorins 

1.- Sentencias Estimatorias: 

Paro poder definir los sentencias estimatorias es necesario 

primero estudiar su clasificuci6n 1 según la naturaleza de ncci6n 
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deducida: a.- Declarativas, b.- Condenatorias, c.- Constitutivas. 

a.- Sentencias Declarativas: Tienen por objeto determinar 

la voluntad de la ley en relación al objeto ded~cido por las portes 

en el juicio. 

Las sentencias puramente declarativas, son aquellas cuya 

dccisi6n consiste en una declaración o acertamiento del derecho 

o de determinadas condiciones de hecho, limitándose a constatar 

una situación juridica, sin agregar algo que no haya estado antes 

en ella¡ no conteniendo condena alguna, sino que solo pone en 

claro, mediante declaración, la existencia de una determinada 

relaci6n jurídica o de un hecho que tenga trasce.ndencia jurídica, 

puestos en duda o discutidos. 

Para Chiovenda, cuando las sentencias se limitan a declarar 

una voluntad concreta de ley, son declarativas, dichas sentencias 

derivan del ejercicio de acciones declarativas, que tienden n cscl~ 

recer un estado de incertidumbre derivado de la misma norma juridi-

ca. 

Citando como ejemplos de sentencias declarativos: las tendicn 

tes a establccúr la falsedad de un documento, por ejemplo; la decl~ 

rnci6n de nulidad de un contrato de compra-venta otorgado sin cum

plir con las formalidades que marco la ley; lo que declara cual

quier duda sobre el uso o extensión de una servidumbre. 

El carácter declarativo de toda sentencia, se consagra en el 

texto expreso de la ley. 

Admitiendo la doctrina de toda incertidumbre juridtcn, que no 

tenga medio de soluci6n por la vio extrajudicial. si110 que, ~or me-
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dio de un fallo judicinl 1 justifica una acci6n de mera declaración 

una sentencio de ésto naturaleza. 

Las sentencias declarativas agotan su contenido cuando deter

minan la voluntad de la ley en el caso concreto, 

b,- Sentencias Condenatorias: Estas sentencias, además de de

terminar la voluntad de la ley en un caso concreto, impone a uno 

de las partes una conducta determinada, dcbtdo a la actuación de 

la snnci6n que contiene la norma abstracta, ya sea irnponi.endo el 

cumplimiento de una prcstaci6n, dar, hacer o no hacer. 

La condena consiste frecuentemente, en imponer al obligado el 

cumplimiento de una prestación, en conminarle a que se abstenga a 

rcalizur los actos que se le prohiben, o en deshacer lo que haya 

realizado, constituyendo lo sentencia lo función más común del po

der judiciol 1 dando lugar a que la doclr ina considera ro quc ésto 

ero su nctividad privntiva. 

Los sentencias de condena contienen, en parte, unu dcclnruci6n 

respecto ~el derecho del actor y de la obligación o relativo del 

demandado, orden611dosc lo ejecución (orzosn poro el cn~o de que el 

demandado, dentro de un plazo concedido, no cumpla la obl:l.gaci6n 

declarado. 

El fallo, como se desprende, hace cierto el derecho del actor 

monda ol 6rgono de ejecución que lo haga efectivo, cn coso ncccs~ 

ria, Por lo antcrior 1 todas los sentencias de condena son al mismo 

tiempo declarativas y ejecutivas. 
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El maestro Chiovenda afirma que, los sentencia& de condeno no 

contienen un acto del juez distinto al mandato legal en que se fu11-

dan, sino que 6ste 6ltimo se convierte en mandato concreto por vo

luritud del juez, en consecuencia, la .sentencia de conden11 dá \'ido 

n un nuevo mandato, respecto a los 6rganos encargados de su ejccu

ci6n como se ha estudiado, 

Alfredo Rocco, comparando la sentencia declarativa y de con

dena, afirma t¡uc si la scnt~ncia condenatoria da lugar o la ej~cu

ci6n forzosa y la declarativa no da lugar, ello significa <.¡UC en 

la primera existe alg6n elemento que l1ace posible lu cjecucibn, que 

falta en ln segunda. Tal elcmcrnto es la condena, la cual debe con

siderarse como conminatoria de la ejecuci.611 forzoso hecho por el 

juez al obligado, en caso de lu inobservancia de lo obligaci6n que 

le incumbe al condenado, 

Las condiciones de las sentencias de condeno son las sf guicn-

tes: 

a,- La existencia de uno norma jurídico que imponga ul de

mandado la obligación cuyo cumplimiento uxige el actor, o faculte 

ol juez paro imponerla en el caso de las sentencias dispositivos; 

b.- Que la obligación sea exigible en el momento en que 

se pronuncie el fallo, no siendo necesario que lo hayo sido cuando 

se presentó In demanda, esto último no lo aceptan los tribunales 

mexicanos, en consc~uencin es suficiente el primer cxlrcmo sc~alndo 

c.- Que el 1lcrecho del acLor sen violado o dcsconocJdo por 

el demandado, \'Olunlnria o involuntnrianientc, con mala fe o sin 

ella¡ 
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d.- Que el actor y el demandado están legitimados en lo 

causa o lo que es igual, que el actor sea titular del derecho decl~ 

rada en la sentencia y el demandado como consecuencia, lo persona 

obligada. 

El C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Ml!xico 1 en 

su articulo 210, nos sefiola lo siguiente: 

1'Art. 210.- Al pronunciarse la sentencia se es

tudiarán previamente las excepciones que no de~ 

truy"an la acci6n 1 y, si alguno de estas se de

clara procedentes, se abstendrán los tribunales 

de entrar al fondo del negocio, dejándo a salvo 

los derechos del actor. Si dichos excepciones 

no se declaran procedentes, se decidirá sobre 

el fondo del negocio, dejándo a salvo los dere

chos del actor. Si dichas excepciones no se 

declaran procedentes, se decidirá sobre el fon

do del negocio, condenando o absolviendo, en 

todo o en parte, según el resultado de lo valu~ 

ci6n de las pruebas que haga el juez''. 

Asimismo, el articulo 81 del C6digo de Procedimientos Civil es 

para el Distrito Federal, supone, como el del Estado de México, que 

todas las sentencias son de condena o de abso1uci6n, porqul! en 

ellos se previene que el fallo deberá absolver o condenar al dcman-

dado, lo que parece excluir las sentencias meramente declarativas, 

aunque éstas contenidas en los Códigos de Procedimientos Civiles 

anteriormente citados. 

c.- Sentencias Constitutivos: Son aquellas QUl! crean 11uc-

vas situaciones jurídicas precisamente derivadas de Ja sentencia, 
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por consecuencia son fuentes de nuc\•os derechos, advirti.éndose ln 

fuerza de la voluntad del juez, no porque proceda arbitrariamente, 

sino porque cuanto el nuevo derecho tiene su origen en un acto de 

voluntad de que Ja sentencio es su expresi6n. Es la sentencia la 

que da origen a una nuevo relaci6n jurldica, solo por virtud de la 

sentencia puede nacer o terminar una relaci6n prexistcnte, teniendo 

como características las siguientes: 

a.- Por virtud de la sentencia se crea un nuevo estado de 

derecho o concluye uno preexistente¡ 

b.- Dichos efectos no pueden crearse de otra manera porque · 

asi lo exige la ley, 

El concepto de la sentencia constitutiva est6 relacionado con 

el derecho potestativo, existiendo dos clases de derecho potestati

vos, en unos basta la simple declaraci6n del titular del derecho 

para producir el cambio en derechos existentes: en otros casos, el 

cambio se produce mediante la sentencia del juez, que declara la 

existencia del derecho potestativo dando nacimiento al cambio, sic.!!. 

do esto 6ltimo, lo que origina la sentencia constit11tivo. 

Alfredo Rocco, sostiene que no existen sentencias constituti

vas, declarando que se debe a Helwicq, la existen.e in de esa clase 

de fallos, y que no son sino una categorta especial de las declara

tivas, considerundo como sentencias constitutivas, entre otras, las 

siguientes: 

a.- J.os que revocan negocios jur{dicos; 

h.- l.as que anulan actos o negocios jurícllcos; 
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c.- Las que hacen Jesupareccr algunos efectos particula-

res de actos o negocios jurídicos; 

d.- Las que atribuyen a una persona u11 derecho; 

e.- Las que producen la resolución o modificaci6n tl~ una 

relaci6n jurídica. ( 45) 

Goldschmidt explica la Sentencia Constitutiva como la que tic-

ne por objeto obtener la constitución, modificación o cxtinsión de 

una relaci6n de derecho. La Sentencia Constitutiva normalmente pr.Q. 

duce efectos pera lo futuro, ya que el nuevo estado juridico solo 

empieza cuando la sentencia pasa a cosa juzgada, pero no es caen-

cial porque existen casos en que se rectrotraen, 

Desprendiéndose de lo anterior, que la doctrina no es unánime 

respecto de las Sentencias Constitutivas. 

Algunus de las sentencias que deparan efectos jurídicos en los 

términos señalados, mediante la colaboración de los 6rganos juris-

diccionnles son, entre otras, el divorcio, la seporación de cucr-

pos, la scporaci6n de bienes, etc. 

2.- Sentencias Descstimntorios o Absolutorias: 

Tomando en cuenta exclusivamente los efectos proccsnles de la 

sentencia, existen las llamadas definitivas o de fondo, que son las 

<45 J PALLARES, Eduardo. Ob. cit., pág. 723. 
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que ponen término al juicio y las interlocutorias que resuleven al

gún incidente o articulo durante el curso del proceso, pare 11rcp3-

rar el pronunciamiento de la sentencia definitiva, como se ha visto. 

Oistingui6ndosc las sentencias pronunciadas en rebeldla de PªL 

te, o sea, las que se dictan sin la comparecencia de parte del de-

mandado a juicio, que fu~ citado en forma, de las que se pronuncian 

en pronunciamiento controvertido, o sea, las que se dictan actuando 

conjuntamente en el pleito ambas partes. 

En raz6n de la relaci6n de las sentencias con el objeto de 11-

tigio, se distinguen las Sentencias Estimatorias, esto es, que re-

sultan favorables al demandante (actor)¡ de las Sentencias Dcsdcstl 

matorias, que son las que resultan favorables el demandado, en tan-

to que lo absuelve, une y otra se distinguen de las parcialmente 

estimatorias en que ésto, como su nombre lo indica, solo es fovora-

ble en parte paro el actor. 

Comprendiendo las sentencias descstimntorios y absolutorios, 

el C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de México en su 

articulo 210 a su letra nos dice: 

''Art. 210.- Al pronunciarse la sentencia se es

tudiarán previamente los excepciones que no de.[ 

truyon lo acci6n, y, si alguna de éstas se de

clara procedente, se abstendrán los tribunales 

de entrar al fondo del negocio, dcjándo o salvo 

los derechos del actos. Si dichas excepciones 

no se declaran procedentes, se decidirá sobre 

el Condo del ncBocio, condenando o absolviendo, 



en todo o en parte, según el resultado de la 

valuaci6n de las pruebas que haga el juez'', 

- 111 

En el C6digo de Procedimientos Civiles pnra el Distrito Fede-

ral se refiere a las Sentencias Desestimatorias o Absolutorias, de 

la siguiente formo~ 

"Art, 81.- Las sentencias deben ser claras, pr,g 

cisas y congruentes con las demandas y contest~ 

cianea y con les demás pretensiones deducidas 

oportunamente en el pleito, condenando o absol

viendo al demandado, decidiendo todos los pun

tos litigiosos que hayan sido objeto del deba

te. Cuando éstos hubieren sido vori.os se hará 

el pronunciamiento correspondiente a cada uno 

de ellos". 

5.- Formalidades de los Sentencias en el Código de Procedimientos 

Civiles pero el P.stado de México 

La ley establece lns formas que deben revestir las distintas 

sentencias tanto en su redacción, formalidades cxtrinsccas, como 

en su contenido, f'lrrnnlidades intrínsecas. que tienen por objeto 

la recta administraci6n de la justicia, obligando al juez n exami

nar detenidamente la cuestión litigiosa, expresando los fundamen-

tos de su decisi6n, el cumplimiento de esas formas está impuesto 

imperativamente y, en consecuencia, su omisi6n es causa de nulidad 

de la sentencia, comos e desprende del articulo 126 del C6digo de 

Procedimientos Civiles paro el Estado de México, que a su letra 

dice: 



11 Art, 126.- Cuando la ley prescriba una deter

minada formo paro una actuaci6n, solo ser~ nula 

si se efectúa en forma diversa, cuando ln ley 

ns1 lo ordene", 
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Salvo en algunos casos en que, excepcionalmente, la ley o la 

jurisprudencia no ha considerado indispensables determinados rcqui-

sitos, analiz6ndose los requisitos tanto de la sentcncin definitiva 

como de la sentencia interlocutoria, de la formn siguiente: 

a.- Sentencia Definitiva 

Concepto: 

l.a sentencia es un documento destinado a constatar la cxprc-

sibn del juicio del juez, sobre la cuestión sometida n su decisión, 

rcvistidno los carnctercs de un instrumento público, ya que se trn-

ta de un acto otorc;ado por un funcionnrio pú'.llico en ejercicio de 

stls atribuciones y en las formas en que las leyes prescriben. 

Formalidades Extrínsecas: 

Fecha: 

Las actuaciones judiciales deben practicarse en horas y dios 

h6biles, de acuerdo con el articulo 136 del C6digo de Proccdimicn-

tos Civiles para el Estado de México, que e su letra dice: 

''Art,· 136.- Las actuaciones judiciales se 

·practicarán _en horas y días hábiles. Son dias 

hábiles todos los del año, menos el sábado y 

el domi~go y aquellos que lns lc•yes declurcn 

(csti\.'os. 



Se entienden horas hábiles las que medien 

entre las ocho y las diecinueve.,." 
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Regla que también comprende los actos que el juez realice con 

éste carácter. 

La indicaci6n de la fecha permite establecer si fue pronuncia-

da en .dia hábil y si lo fué dentro dclplozo que lo ley fija pnra 

el efecto, de modo que su omisi6n anula le sentencio, Lo fecho de-

be ser completa,• mencionando mes y año 1 con claridad y cxocti tud, 

expres6.ndolo. en letras y no en números, dcbiéndo corresponder al 

dio en que se firm6 la sentencie. 

Idioma: 

Lo sentencia es un instrumento público, en consccuencln lle be 

ser redactado en idioma nacional, pero no indica que puedan hacer-

se citos o transcripciones en idioma· extranjero, con el objeto de 

precisar sus fundamentos. 

1'Art. 127.- Las actuaciones judiciales y promo

ciones deben escribirse en lengua española, 

Lo que se presente escrito en idioma extranje

ro, se acompañará de la correspondiente trnduc

ci6n al castellano". 

Escritura: 

La scnt~ncia debe pronunciarse en los mismos autos, transcri-

biéndose luego en un libro especial, del que podrá obtenerse testi-

monio en caso necesario, Debe ser escrita a máquina, en tinta ne-
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gra, pudiendo extenderse en papel común, no deberán contener citas 

ni fojas en blanco, mencionar&n con precisión las normas y rcsolu-

cienes que invoquen y cuando citen alguna jurisprudencia de la Su-

prcma Corte de Justicia de la Nación, harán rcíerencin concreta o 

la coleccibn. 

''Art. 214.- Quedan abolidas las antiguas fórmu

las de las sentencias y basta con que el juez 

apoye sus puntos resolutivos en preceptos lega

les o principios juridicos, de acuerdo con el 

articulo. 14 Constitucional. 

"Art. 14.- A ninguna ley se le dará efecto re

troactivo en perjuicio de persona alguna'', 

Nadie podr6. ser privada de la vidu, de la libe.r 

tod o de sus propiedades -posesion<!s o dere

chos, sino mediante juicio seguido ante los Trj_ 

bunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las (ormalidodes esenciales del proce

dimiento y conforme a las leyes expedidos con 

anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohi

bido imponer por analog{a y aún por ma)·oria de 

rnz6n, pena o alguno que no esté decretada por 

uno ley exactamente aplicable ol delito de que 

se trote. 

En los juicios del orden civil, lo sentencia 

definitiva deberá ser coníorme a lo letra, o 

a la interpretocibn juridica de la ley, y a íul 

to de ésto se fundarh en los principios genera

les del derecho''. 

Lo 011tcrior tombt6n su contemplo en el Cbdigo de Procedimien

tos Civiles pnra el Distrito F~d~ral 1 en su articulo 82 en iguales 

términos. 
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Firmo 

La sentencia definitiva debe encontrarse firmada en forma com-

pleta por el juez que lo dicte, la cual debe ser autoriz3da por el 

Secretario de Acuerdos del juzgado con quien actúa en virtud de que 

se encuentro investido de Fe Pública, con fundamento en el artículo 

23 de la ley adjetiva del Estado de México, lo cual establece en 

los siguientes términos: 

11 Art. 23.- Los Secretorios tendrán Fe Pública 
en todo lo relativo al ejercicio de su encarga 11 

b.- For•alidndes Intrínsecas 

La acción se pone en movimiento únicamente por iniciativa de 

las portes, as! como la voluntad de batas Cijo los limites de actu~ 

ción del juez en la sentencia. Les sentencias deben comprender: 

- la exposici6n de los hechos, 

- la oplicacibn del derecho, 

- ln decisi6n final. 

E•posic~óa de los Hechos: 

La primera parte de la sentencia se llama resultados, porque 

se consigna en ella lo que resulto de los autor, el juez hace un 

rcsúmcn de la demanda y constaci6n, osl como del procedimiento del 

juicio hasta la citaci6n paro oir la sentencia y su omisi6n total 

causa la nulidad de la misma, ésto con fundamento en el urtlculo 

618 de la ley adjetiva del Estado de México. 
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Dcsignaci6n de los Partes: 

Son partes en el juicio el actor y el demandado, a sea el que 

promueve la acci6n y contra quien se deduce, debiéndose desJ gnar 

expresamente con sus nombres completos, Si las partes act(1nn por 

representantes legales, se hará constar ésta circunstancio, pero 

si fuese representante convencional, será suficiente hacer constar 

ésta circunstancia que actúa por apoderado. 

ConsignaciOn de los Uechos: 

El juez hará un resúmen de los hechos expuestos por el actor 

en su demanda y por el demandado en su contestnci6n, ast como los 

que resulten de la reconvencibn, en su caso, señalando someramonte. 

Objeto del Litigio: 

No es indispensable sefialer la acci6n deducida, su omisi6n no 

afecta a la sentencia, basta que el juez refiera los preceptos leg~ 

les correspondientes, siendo indispensable establecer el objeto 

de la demanda, ya que constituye uno de los elementos de lo cosa 

juzgada y a el debe referirse expresamente la sentencia, en vir

tud de que su omisión puede ser causa de nulidad. 

Causa de la Demanda: 

Este es otro elemento de le acci6n que el juez debe consign

nnr con claridad teniéndose que referirse o cllu cxpresmnente 

la sontencia, ya que constituye a su vez, un elemento de lu cosa 

juzgada. 
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Relaci6n de los trámites del juicio: 

Por último, el juez hará menci6n de los trámites e inciden

cias del proceso, la omisi6n de alguno circunstancia, que no in

fluya en la decisión, no afecta la validez de lo sentencia. ,\si 

la falta de referencia al auto que orden6 la apertura del término 

probatorio, no es causa de nulidad, cuando se relaciona la misma, 

la de un traslado, cuando se hace mención de las peticiones u 

las que se refiere, etc. 

Aplicaci6n del Derecho: 

En la segunda porte de lo sentencia, Ja cual se le conoce 

con el nombre de considerundos, el juez aplica el derecho, oper.!!, 

ci6n que comprende tres partes: 

a.- Lo reconstrucci6n de los hechos. 

b.- La determinación de la norma aplicnble. 

e,- El exámcn de los requisitos para lo procedencia 

de la acci6n. 

Lo cual tiene por objeto la motivación de la sentencio. 

El articulo 16 de nuestra Constituci6n Mexicana, tmpone a 

todas las autoridades el deber de motivar y fundamentar sus actos, 

cuando estos afecten de alguna manero derechos o intereses jurí

dicos de particulares o gobernados. 

Se trata de los deberes, el de motivar y el de fundamantar 

el acto. Estos deberes se encuentran rrc\·istos 1 además en el 
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articulo lli en su útlimo párrafo de nuestro Corto Magna en rela

ción o los actos de los órganos jurisdiccionales. 

Considerandos: 

a.- La reconsLruccibn de los hechos: En la rt:!consLrucción 

de los hechos, el juez actúa como lo hace un historiador, examinan

do documentos, analizando declaraciones cte los testigos 1 oprc-cio 

los informes dt:! los peritos, establece presunciones, o sea, es 

el cxámcn de las pruebes, lo cual permite comprobar lo existencia 

o inexistencia de los hechos alegados por el actor y el demandado 

estableciendo si ellos han sido alegados en tiempo oportuno, si 

son conducentes a los efectos de la litis, y si las 11ruebas rendl-

das se ajustan a las prescripciones legales. El juez en esto 

opcraci6n 1 se hnJla sujeto a dos restricciones; en prJmer lugnr, 

solo puede tomar en cuenta los hechos alegados por los partes, 

prescindiendo de aquellos de que haya tenido conocimiento i11divt

dual; en segundo lugar, 6nicamente puede referirse n la prueba ren

dida en los al1tos 1 sea por ofrecimie11to de los portes o de oficio. 

La faltu dt! exiímcn de lo prueba es indudablemente causa dl• OP.Q. 

laci6n a la sentencia¡ ~l juez no esta obligado a referirse minuct~ 

samcnte a toda prueba rendida, pudiendo omiLir el exumcn de aqué

llas diligencins que concept~e innecesarias para su fal]o o !UH que 

repute ineficaces, pero no prcclndirá de un hecho fundamental pnrn 

la decisi6n. 

b,- La dcterminución de la norma ap]Jculde: Una ve7. que se 

encuentran establecidos los hechos, el juez procede n \'alornr su 
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significación juridicn. Comenzando el juez u ubicnrlos dentro de 

los tipos que la ley considera al formular las categorias de los 

netos jurídicos, lo que conduce a la cnlificnción de lo acción y 

a lo determinación de la norma aplicable. 

En la calificación de la acción )' en la determinación do lo 

norma, el juez actúa con independencia de las partes, en virtud del 

principio .iY..r.!!.. novit curio, rectificar la colificoción de los ac

ciones deducidas por los portes, aplicar uno norma que no hubiuran 

invocado. 

e.- El exáracn de los requisitos para lo procedencia de la 

acción. 

Una vez que se encuentran establecidos los hechos y determina

do la norma, el juez resolver& sobre lo procedencia o improcedencia 

de la acción deducida, El acogimiento de la demanda en le sentencia 

esth supeditado o la concurrencia de las condiciones e~igidos para 

la odmisi6n de lo acci6n¡ derecho, calidad e interés. 

Bs necesario que la situaci6n que le demanda plantea cst6 amp~ 

rada por la norma legal, la falta de derecho dú como consecuencia 

la inexistencia del hecho constitutivo afirmado por el actor en lo 

demanda, o sen, que no se origin6 una reloci6n jurldicn, o de lo 

existencia de un hecl10 impeditivo, modificado o extintivo, alegado 

probndo por el demandado o que el juez pueda estimar de oficio. 

Lo calidad, o seo, lo conformidad entre el sujeto que deduce 

la demando y oqu61 o quien lo norma amparo (legitimaci6n positiva), 

en ausencia de esa conformidad, procede lo acción .tl~ ~ Q.B.ll 
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o sea, que la demanda no prospera si el actor no es el acreedor o 

el demandado no es el deudor, aunque se hRyn probudo el hecho cons-

titutivo de lu obligación. 

1i.Q. es suficiente justificar el derecho, ya que es necesario 

el interés en el pronunciamiento, ya que así se pone en juego ln 

actividad jurisdiccional, sin interés no l1ay acci6n. 

Oecisi ón: 

Esta parte es llamada dispositiva, es en donde el ju~~ pron11n-

cia su fnllo, es ella la que produce los efectos de cosa juzgada. 

Decisión Rxprcsn: 

El juez no puede dejar de fallar por insuficiencia u obscuri-

dad de ln ley, y su decisión debe ser expresa. 

Decisión Positiva y Expresa: 

La sentencia no debe dejar dudas, porque ello suscilnrfa nue-

vas djscuciones. En cuso de silencio u obscuridad de la sentencia, 

puede pedtr~e la aclaraci6n de In misma como lo dispone el artículo 

216 del C6digo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado <le 

M6xico, que a ~u letra dice: 

''Solo una vez puede pedirse la aclaración 

o adición de sentencia definitiva o que pongn 

fin a un incidente, y se promoverá ante el 

tribunal que hubiere dictado la resolución, 

dentro de los dos días siRuientes de notificndo 

el promo\•cnte, expresl1ndosc con toila claridad, 

la contradicción umbigucdad u obscuridud de 



las cláusulas o de las palabras cuya aclara

ci6n se solicite o la omisión que se reclame''. 
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Lo cual también encontramos en el Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, en su articulo 84, el cual a 

su letra dice: 

"Tampoco podrán los jueces o tribunales variar 

ni modificar sus sentencias después de firma

das1 pero si aclarar algún concepto o suplir 

cualquier omisión que contengan sobre punto 

discutido en el litigio. 

Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio 

dentro del dla hábil siguiente al de la public~ 

ci6n de la sentencia 1 o a instancia de pnrtc 

presentada dentro del dio siguiente al de 

lo notificación. 

En este último cnso 1 el juez o tribunal resolvs 

rn lo que estime procedente dentro del dio 

siguiente 111 de la presentoci6n del escrito 

en que se solicita la aclaraci6n. 1
' 

Conformidad de la Sentencia con la Demanda: 

La dcclsibn debe ser con arreglo a las acciones deducidos 

en juicio, o seo, que debe existir congrucncin entre la sentvncia, 

lu demanda la reconvencibn en su caso, el j11cz 110 pueJ~ declar~r 

un derecho que no integre la l.!..!..!.!! contestntlo, ni condcnur al 

actor si no medio la reconvención pertinente, ya que ésta implica 

una nueva demando, diversa en todas sus purLes de la principal 1 

yo que no puede apartarse de los tórminos en que hu quedado plan-

teadn la litis en la relación procesal, sul\•o en los casos de 

consolidación o cxtinci6n del derecho durante la tramitación del 

proceso. 
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El articulo 209 del C6digo de Procetlimientos Civiles para 

el Estado de México, nos dice: 

''Las sentencJns deben ser claros, precisas 

y congruentes con las demandas y contestaciones 

y con los dem6s prctcnciones deducidas oportun~ 

mente en el pleito, condenando o absol\'iendo 

al demandado, y resolviendo todos los puntos 

litigiosos que hayan sido objeto del debate. 

Cuando 6stos hubieren sido varios, se hor6 

el pronunciamiento correspondiente cnda 

uno de ellos." 

Asl como el articulo 210 del proceso lcgnl anteriormente 

mencionado, nos dice: 

ºAl pronunciar 

previamente los 

lo sen tcncin estudiarán 

excepciones que no destruyan 

ln acción, y, si alguno de éstas se dcclnro 

procedente, se abstendrán los tribunales de 

entrar al fondo del negocio, dejando n salvo 

los derechos del actor. Si dichas excepciones 

no se declaran procedentes, se decidirl1 sobre 

el fondo del negocio, condenando o absolviendo, 

en todo o en pnrte, según el rl'.!sultado de 

ln evnluoct6n de las pruebas que !inga en juez''. 

El Código de Procedimientos Civjlcs paro el Distrito rcderal, 

en su articulo 81 establece: 

11 Los sentencias deben ser claras, precisa, 

y congruentes con las demandas y contcst¡1ciones 

y con lns dcm6s prctc11ciones deducidas oportunn 

mPntc en L'l plL~ito, corulennndo o al>S•Jl\•icndo 

al demandado, diciéndose todos Jos pu11toi:; 

lll"igiosos que haynn sido ol:ijctc. del clcLotc, 



Cuando éstos hubiesen sido varios, se hará 

el pronunciamiento correspondiente cada 

uno de ellos." 
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La sentencia solo puede y debe referirse a las partes en 

el juicio. 

Los sujetos de la relaci6n procesal, son el actor y el demon-

dado y en ciertos casos un tercero llamado a juicio, y 6stos serán 

el objeto del pronunciamiento absolutorio o condenatorio, siendo 

nulo lo sent~ncfa~ que fallase en favor o en contra de quien no 

ha intervenido en el juicio. La calidad de porte en el proceso, 

legitimatio !!E. proccssum, es independiente, de la calidad de porte 

en la relación sustancial, legitimatio !U!. ~' por lo que 

la absoluci6n o condena que se dicte en la sentencia se fundará 

en el derecho material, pero solo podrá referirse a quienes nctua-

ron como parte en el proceso. En los casos de succsi6n o subsLitu-

ci6n de partes, hay cambio de personas físicas, pero no de calidad. 

La sentencia debe recaer sobre el objeto u objeLos reclamados 

en lo demanda. 

El juez debe fallur sobre todo lo que se le pide por las 

portes y nada mós, .comprendiendo no solo lo cucsti6n principal 1 

sino Lambién lns accesorios e incidentales, bien porque resol u-

ci6n fuera necesario como previa a lo de otra cuesti6n 1 porque 

se trntc de uno consecuencia o condici6n que hayo sido pctllda, 

intereses, frutos, ya que no es procedente que se fnllc mns nltó 

de 1o pedido, ultr:J pet-lta 1 o una cosa tlislinln ~1 lo dcmnndndo, 

La scntenciu ¡lcbt! pronunciarse con ar·reglo u la cnusu lnvoc..ld<.1 

y sobre las cxcc¡1ciont!s dcclucídas en el juiclo. 
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El ort1culo 206 de la ley del Estado de México, establece 

lo siguiente: 

mina: 

"Las definitivas resolverán exclusivamente 

respecto de lns personas, acciones y excepcio

nes a que se refiere el juicio, absolviendo 

o condenando'. 11 

Así como el articulo 211 del precepto legal mencionado, dctcr-

''La sentencia se ocupará exclusivamente de 

los personas, cosos, acciones 

que hayan sido materin del juicio.'' 

excepciones 

El C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

en su articulo 85 señala: 

11 Cuando hubiere condena de frutos. intereses, 

daños o perjuicios, se fijará su importe en 

cantidad liquida o se establecerán, por lo 

menos las bases con arreglo a las cuales deba 

hacerse le liquidaci6n, 

Solo en el caso de no ser posible lo uno ni 

lo otro, se hará la condena, reserva de 

fijar su importancia y hacerla efectiva en 

la ejecuci6n de la scntcn&ia." 

El deber de fundamentar la resolucíon: 

La sentencia, jurídicamente hablando, es esta parte del fa-

llo que condonsa la voluntad del Estado en el caso concreto y 

que debe ser la ..:onc1usi6n 16g1ca que resulte de la motf\·oci6n 
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de la sente11ciu con base en su parle narrativa. (46) 

El deber de fundamentar lns sentencias se deriva expresamente 

del articulo 14 Constitucional, el cual establece lo siguiente: 

(46) 

11 A ninguna ley se darA efeclo retroactivo 

en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá se'r provndo de la vida, la libcr

tad1 de sus' propiedades, posesiones o derccl1os, 

sino me'diante juicio segui~!1.1 •. rnlt? los tribuna

les previamente establecidos en el que se 

cumplan las formalidades cscencielen del proce

d imicnto conforme las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho. 

En los juic~os del orden criminal, queda prohi

bido imponer por simple analog!a y aún por 

mayorla de razón, pena alguna que no esté

decretada por una ley exactamente opJirnbl~ 

nl delito 1lc que ~e trata. 

En los juicios del orden civil, Ja sentencio 

definitiva rlcberá ser co-nformc ·a la letra, 

la interprctaci6n jurídica dt la ley, 

)' a faHn de esta s(• fundnrH en lo:-: prinelpai::; 

generales del dcrecl10.'' 

BECERRA BAlfflSTA, Josb. El Proceso CiVil en México, Ed, Pord:1 1 S,.\._ :!b'ICiro 

1979, pág. 171. 



del articulo 16 Constitucional: 

''Nadie puede ser molestado en su persona 1 

íamilia, domicilio, papeles posesiones, 

s1no en \•irtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde o motive la 

causa legal del procedimiento. No podrfi li

brarse ninguna orden de aprehcnsi6n o de deten

ción, sino por la autoridad judicial, sin 

que preceda denuncia, acusación querella 

de un hecho determinado que la ley castigue 

con pena ~orporal, sin que estén apoyadas 

aquellas por dccloraci6n bajo protesta de 

persona digna de fe, o de otros datos que 

hagan probable lo responsabilidad del inculpa

do, heclta la excepción de los casos de flagran

te delito en que cualquier persono puedo apre

hender al delincue:nte y a sus r.6mplices, ponié.!l 

dolos sin demora a disposición de lo autoridad 

inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando 

no hoya en el lugar ninguna autoridad judicial 

y trotándose . de delitos que se persiguen de 

oficio, podrh la autoridad administrativ~, 

bajo su mas csttccha responsabilidad, decretar 

la detención de un acusado, poni6ndolo tnmedia

Lamcnlc a disposici6n de la autoridad judicial. 

En toda orden de cateo que solo la autoridad 

judicial podi·ú oxpedir, y que será escrita, 

se expresar& el lugar que ha de ser inspeccio

nado, Ja persona o personas que ha)'Dn de apre

henderse y los objetos que se busca·n, oJ Jos 

que únicamentu dubc lim1Lnrsc ln diligcucia, 

lcvant6n1lose al concluirla, un acta circunstnn

cinda, en presencia de dos testigos propuestos 

por el ocupante del lugar cateado 1 en 

su •lUsencia o ne~ativa, por la autoridad que 

practique l·l r\1ligcncia. 
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Lu autoridad administrativa podrá practicar 

visitas domiciliarias Únicamente para cercio

rarse de que se han cumplido los reglamcncoS 

sanitarios y de policia¡ y exigir la exhibicibn 

de los libros papeles indispensables para 

comprobar que se han acotado las disposiciones 

fiscales, sujetándose, en estos casos, u las 

leyes respectivos y a los formnlidade~ prescri

tas para ]os cateas.'' 
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Pero el deber de fundamentar en dercl'.'"ho las f'Cntenci.'.ls, no 

se cumple con solo citar o mencionar los articulas del texto legal 

respectivo o, en general, los preceptos juridicos que se estimen 

'aplicables al caso; el deber de fundamentar· en derecho exige, 

que el juzgador expongo las razones o argumentos por los que se 

estime oplicablcs tales preceptos jurldicos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n lo reconoce .en 

los siguientes términos: "No basta la simple cita de preceptos 

legales, en unn resolución, para considerar motivado ésta 1 sino 

que es preciso que se expongan las argumentaciones pertinentes 

que conduzcan a estnblecer lo decisi6n correspondientc. 11 (47) 

Las exigencias de motivaci6n }' de su fundamentación tienen 

por objeto no solo que el juzgador exprese sus razones de hecho 

. y sus argumentaciones juri~icas, sino 1 sobre todo, que tales razo

nes y argumentaciones, pueden ser revisados por el tribunal1 que, 

en su caso, conozca de la impugnaci6n contra la sentencia, en 

C47> Tésis 189 del Apéndice al Semanario Judicial de la Feder3c1Ón 1917-2975, 
México, 1975. Cuarta Parte, púg, 1029. 
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consecuencia lo moti\·ución y motivación exigen ul juzgador el 

análisis r lü valoración de todos los medios de prueba practica-

dos, para que precise los hechos sobre los que base su resol11cibn, 

además de lo indicación de los preceptos juddicos en los cuaics 

lo fundo. 

11.- Sentencio Interlocutoria 

Concepto: 

Se llaman sentencias interlocutorias, lu que el jucr. dicta 

d11rnnlc lo tromitaci6n del proceso, hasta el momento de pro:1l1nctBr 

lo scnte1tcio definitiva. 

El articulo 207 del Código de Procedimientos Civiles porn 

el Estado de México, se reficr(' o la misma en los términos si-

guicntcs: 

Contenido 

"1\rt. 207.- Las sentencias interlocutorios 

deberán contraerse nl punto controvertic\n 

en el incidente, sin extenderse al negurfo 

principal 11
• 

J.as sentencias interlocutorias se diferencian 1lc !ns rlcfini-

ti\•os en cuanto a lu norr.ia llUC nplicnn }'él 1¡ue los (Jltirnas deciden 

una cuestión substancial y ponen fin nJ litigio, las primeros 

deciden a una cuestión procesal y tienen por objeto el t!:•snrrol lo 

de su procedimiento hcista su conclusión. C1111111lo el .Juez se pro-

nuncio sobre una excepción perentorio, aplica uno norma de tondo, 
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ya que, el C6digo de Procedimientos Civiles lo permite, Y ese 

pronunciamiento afecta la relaci6n procesal, porque si la cxcep

ci6n prospera, el proceso se extingue, y en caso contrario, éste 

contin6e. 

Las sentencias interlocutorias que deciden un articulo de 

previo J _especial pronunciamiento, deben ser motivadas conforme 

a la ley, como anteriormente se han estudiado en las sentencias 

definitivas. 

Las sentencias interlocutorias simples, no requieren ser 

aotivadas, porque son de mero trámite, pero cuan.do causan gravámen 

irreparable, el juez debe fundarla porque supone un pronunciamiento 

contrario a una pretenei6n. Una interlocutorias simple, .puede 

ortainar un incidente si se recurre, y la resolución que se dicte, 

debe ser aotivada, porque decide un articulo. 

For .. : 

Las .sentencias interlocutorias, como toda resoluci6n que 

el juez dicte, deben expresar el lugar, y fecho de pronunciamien

to, requiriéndo al respecto las mismos disposiciones que para 

las sentencias definitivas, anteriormente analizadas. 

Claeiftcaci6n de las Sentencias Interlocutorias: 

a.- Sentencias Interlocutorias que deciden un incidente 

con fuerza de defini·ti vas: 

Como ejemplo puedo citar las que resuelven excepciones de 
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previo y especial pronunciamiento. 

El articulo SI 3 de la ley nos señala las excepciones en los 

t6rminos siguic11tes: 

''Son excepciones dilntorios las siguicntcH: 

J.- Lo incompetencia del juez¡ 

11.- Lo litispendencia; 

TII.- La conexidad ilc la cuusa; 

IV.- I.n falta de personalidad o de capacidad 

en ld nclur; 

V,- Lo (ollu de cumplimicnLo del plazo 

de la condici6n n que esté sujct.:1 

lu acci6n itcntada; 

Vl.- Ln división; 

VII.- La cxcusi6n; 

VIII.- I.os demás o que dieren ese ca rae ter 

las leyes". 

En su articulo 514 del precepto legal invocndo se manifiesto: 

"Art. 511•.- Sólo formurún articulo de previo 

y especial pronunciomiC>nto lo incompctcncla, 

la lilispcndenciu, lo conexidad la falta 

de pcrsonr11idad'', 

El C6digo de Procedlmi.entos Ci\•j1cs pura el Distrito Fc1!ernl, 

se refiere n lns excepciones antes señnladas en iguales términos 

o que se refiere el del F.sluclo de Mbxico, y se conlemplan en !1115 

artlculos 35 y 36. 

b.- [nterlocutorias Sim¡1les que cat1s11n grnvAmen irrcpnrnhln. 

Ya que la cuestión decidirla no puede ser modifícatln m{1s adc-

!ante en la sentencia, como ejemplo l""Xistc el auto que dcsncha 

de plnno o declara desierta una prueba. 
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c.- Interlocutorias Simples que no causen gravámen irreparable 

y que solo tienen por objeto la marcha del proceso. 

Abrir el juicio a prueba, señalar el día y hora pea el desaho-

go de las pruebas exhibidas por las partes. 

6.- Efectos Jurídicos de la Sentencia 

Como se ha estudiado, la sentencia definitiva por fin al 

proceso de esta circunstancia derivan efectos juridicos con 

relación al juez, a las partes y a la cuestión litigoso, rcsumién-

dose de la siguiente manera: 

Extinción de la jurisdicción. 

b.- Declaración del Derecho; 

c.- Retroactividad, 

d.- Cosa Juzgado. 

Para su mejor comprensión es preciso un análisis detallado 

de cada uno. 

a.- Extinción de la Jurisdicción 

Una vez pronunciada o notificada la sentencia concluye lo 

jurisdicci6n del juez, respecto del pleito, ya que no puede cfec-

tuar en ella variaci6n ni modificnci6n alguna, solo en el caso 

n que se refiere el articulo 216 de la ley. 

"S6Io una vez puede pedirse la nclarnci6n 

o adici6n de sentencia definitiva o que ponga 

fin a un incidente, y se promoverá ante el 

tribunal que hubiere dictado la resoluci6n, 



dentro de los dos dias siguientes de notificado 

el promovente, expresándose 1 con toda claridad, 

la contradicci6n ambiguedad u obscuridad de 

las cláusulas o de las palabras cuya aclaraci6n 

se solicite, o la omisión que se reclame''. 
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·En relación con este articulo existen los articulas 217, 

·218 J 219. 

"Art. 217 .- El tribunal resolverá dentro de 

los tres dias siguientes, lo que estime proce

dente, sin que pueda variar la substancia 

de la resoluci6n'1
• 

''Art. 218.- El auto que resuelva sobre la 

aclaraci6n adici6n de une rcsoluci6n, se 

reputara parte integrante de ésta, y no ndmi

tir6 ning6n recurso''. 

ºArt. 219.- La aclaración o adición, interrum

pe el thrmino para apelar''. 

Lo anterior de que una vez pronunciada la sentencia concluye 

la jurisdicci6n del juez, respecto del pleito y no puede hacer 

en ella variacibn o modificacibn alguna, se refiere o las cucstio-

nes propuestas en la demanda, en lo rcconvcnci6n en su caso, y 

en la contestaci6n, loe cueles fueron resueltas en lo sentencia, 

pero no implico que no tenga jurisdicci6n en los incidentes que 

se promuevan con posterioridad. cuya resolucibn que se dicte no 

varia el contenido de la sentencia definitiva. 

Como se ha venido estudiando de que lo rcsoluci6n no puede 

ser variada ni modificada por el juez, pero si la sentencia aún 

no ha sido notificada a las partes, ni publicada conforme a la 
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ley, el juez puede modificarla sin restricción alguna, pues, hasta 

ese momento, solo constituye una expresi6n de su pensamiento sobre 

el cual todavln la sentencia no ha causado efecto alguno. 

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

contempla con más amplitud la modificación o veriaci6n de las 

sentencias como se desprende de su articulo 84, el Cl,Jal establece 

lo siguiente: 

"Art. 84.- Tampoco podrá los jueces y tribuna

les variar ni modificar sus sentencias después 

de firmadas, pero si aclarar algún concepto 

o suplir cualquier omisión que contengan sobre 

punto discutido en el litigio. 

Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio 

dentro del din h6bil siguiente al de la publi-

caci6n de lo sentencia, 

presentada dentro del 

la notificaci6n. 

o a instancia de parte 

dio siguiente al de 

En este último coso, el juez o tribunal 

resolverá lo que estime procedente dentro 

del dia siguiente al de la presentaci6pn del 

escrito en que se solicita la aclaraci6n 11
• 

b.- Declaración del Derecho: 

Toda sentencia es declarativa cuando estn no tiene otro efec-

to que el de reconocer un derecho que el actor ya tenia cuando 

interpuso la demanda y el demandado no se encuentra sometido al 

poder jurídico del actor, siendo en consecuencia infundada la 

demanda. En algunos casos la prestación del actor se sntis(ace 
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con la declaraci6n contenida en la sentencia, es consecuencia 

ésta es meramente declarativa. Es necesario imponer 1 en otros 

casos al demandado una prestaci6n, dar, hacer o no hacer, siendo 

en este caso una sentencia condenatoria. 

Por último, la declaración puede constituir un nuevo estado 

jurldico, ya sea por un divorcio, separoci6n de cu_erpos, etc. 1 

en consecuencia será una sentencia constitutiva. 

La sentencia no implica una novaci6n, desde que el derecho 

reconoce en caso de condena, que es lo único a que se puede refe

rir el concepto, es el mismo que el actor pretendía en su demanda, 

ya que la novación supone la extinci6n de un derecho y el nacimien

to de otro nuevo. Tampoco se niega con lo expuesto la existencia 

de acciones constitutivas, porque estas son también declarativas 

respecto del derecho invocado en la demanda, y solo son fuentes 

de nuevos derechos respecto de aquellos que sin lo sentencia no 

podrían tener nacimiento. 

Toda acci6n se extingue con su ejercicio, pero la extinci6n 

de ésta no importa la extinci6n del derecho cuya existencia se 

reconoce precisamente en la sentencia. 

c.- Retroactividad 

La consecuencia del carácter declarativo de la sentencia, 

es que sus efectos se proyectan hacia el pasado, porque el trans

curso del tiempo durante la tramitaci6n del juicio no debe perjudi

car a quien tenia derecho, sino a quien oblig6 al litigio para 
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reconocércelo. El moestro Chiovcnde dice: "La necesidad de ser-

virse del proceso para obtener ln razón, no debe volverse contra 

quien tiene la razón''. (4S) 

Los efectos de la sentencia en cuanto al tiempo varían según 

la naturaleza de la acción ejercitada. En las sentencias meramente 

declarativos tienen una retroactividad que podrla considerarse 

"total. ya que se extienden hasta el momento de le constituci6n 

del derecho, por ejemplo, el que es reconocido como hijo no tiene 

ese carácter desde el din de la sentencia, ni siquiera desde lo 

interposici6n de la demanda, si no, lo tiene desde el din en que 

naci6. 

En las sentencias de condena, algunas veces sus efectos se 

re•ontan o la época de lainterposic·ibn de lo demando y otros al 

die en que lo sentencia tiene el carácter de autoridad de Cosa 

Juzgada, por ejemplo, cuando se trata de frutos la mora se produce 

por la notificaci6n de la demanda 1 pero en cuanto a los intereses, 

debe existir un requerimiento judicial. Las Rentcncias constituti-

vas proyectan sus efectos hacia lo futuro y no hacia lo pnsndo, 

En las sentencias constitutivas el estado jurídico nace en 

función de la sentencia, y es a partir de esta cuando surgen los 

efectos, por ejemplo, el contrato de arrendamiento rescindido 

<45 ) Cfr. ALSINA, Hugo. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil 
y Comercial. Tomo IV. Segunda Parte. Segunda Edici6n. Ediar Soc. Anon 
Editores. Buenos Aires, 1961. pág. ll5. 
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por sentencia judicial, supone subsistente hasta el día del 

fallo o inexistente a partir de 61. 

d.- Cose Ju7.gada. 

La sentencia tiene como efecto fur1damcntol 1,1 producción 

de la cosa juzgada y como sobemos, es ln verdad lcgnl y contra 

ella no se admite recurso ni prueba de ninguno clnse, salvo los 

casos expresamente detcrminndos por la ley, 

Lo anterior dcf inici6n se contempla someramente en virtud 

de que la coso juzgada se cstudinr6 con m6s detalle c11 el copltu-

lo siguiente~ 

7.- Jurisprudencia 

En Jurisprudencia se 110 determinado como concepto de Scnten-

cia Definitiva a lo que define una controversia en lo pr1ncipol 

y que contra ello no procedo recurso ulguno ordinario por el cual 

pueda ser modificada, como lo establece la Jurisprudencia que 

se transcribe, 

"2363-1 SENTENCIA DEFINITIVA 
Debe entenderse por tal, paru los efectos 

del nmparo directo, ln que define una contro

versia en lo principal, estableciendo el dcre

ch? en cuanto a la íJCci6n y la excepción que 

hayan motivado la litis contestntio, siempre 

que, respecto de ella, no proceda ningún recur

so ordinario por el cual pueda se modificada 

o reformada. 



Quinta 

Tomo 

Tomo 

Epoca 

r. 

XIV 

Loza Miguel, 

Walker Teodosia w. 
Sánchez Vda. de Islas Sara 

Echeverría Rosal lo', 

Dolgadillo Vda. do Delgadi
llo Anastacia. 

JURISPRUDENCIA 340 (Quinta Epoca). Pág. 

Volumen 3 11 SALA Cuarta Parctc Apéndice 

1965, JURISPRUDENCIA 322, pág. 979; 

Pags. 

542 

5551 

608 

652 

112 

1024' 

1917-

en el 

apéndice de fallos 1917-1954. JURISPRUDENCIA 

995, pág. 1807, (En nuestro VOLUMEN CIVIL, 

tésis 1805, pág. 836). 

Asimismo son de igual importancia las siguientes: 

2387 SENTENCIA, SUS FUNDAMENTOS - Basta para 

cumplir por lo dispuesto en el af.tlculo 82 

del Código de Procedimientos Civiles, vigente 

en el Distrito Federal, que una resoluci6n 

esté apoyada en dcsicioncs legales o principios 

jurldicos, cualqu~era que sea su forma de 

cxpresi6n, pues el espíritu de la ley es evitar 

que los tribunales dicten resoluciones arbitra

rias y carentes de fundamento 1 más no prescribe 

que los preceptos que sirven de apoyo o sus 

fallos, se expresen en forma determinada. 

Quinta Epoca: Tomo LIII, Pág. 563. Velázquez 

Federico Ignacio. 

3 1 SALA Apéndice de Jurisprudencia 

PARTE, pág. 1029, 2' 

de la JURISPRUDENCIA 

CITA EQUIVOCADA EN 

1975. CUARTA 

Relacionada 

"SENTENCIAS. 

ELLAS, DP. 

PRECEPTOS LEGALES INAPLICABLES", 

en este volúmen. Tésis 2318. 
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2380 SENTENCIAS. LOS PRECEPTOS EN QUE SE FUNDEN 

DEBEN SER ARGUMENTADOS.- No basta la simple 

. cito de preceptos legales, en una resoluci6n 

para considerar motivada ésta, sino que es 

preciso que se expongan las argumentaciones 

pertinentes que conduzcan 

desición correspondiente. 

establecer la 

Quinta Epoca. Tomo LXVIII, pág. 

2189. Mort:fncz Manuel. 

3• SALA Ap6ndice de Jurisprudencia 1975 CUARTA 

PARTE. pág. 1029 l' Relacionada 

de la JURISPRUDENCIA "SENTENCIAS. 

CITA EQUIVOCADA EN ELLAS, DE 

PRECEPTOS LEGALES INAPLICABLES" 

en este volúmen, tésis 2318. 

733 CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO 

DE.- La congruencia significa conformidad 

en cuanto extensi6n, concepto y alcance entre 

lo res u el to por el 6rgano jurisdiccional 

las demandas, contestaciones y demás pretencio

ncs deducidos oportunamente por las partes. 

Amparo directo 4388/1972. Jos6 

Peñuelos. Julio 2 de 1973. Unani

midad de 4 votos. Ponente Hlro, 

Enrique Hartinez Ulloa. 

3a SALA. Séptima Epoca, Volúmcn 55. Cuarta 

Parte, pág. 23. 

Tesis que han sentado precedente: 

Sexta Epoca, Cuarta Parte. Volúmen 

XXVIII pág. 136 A.D. 733/1958. 

Angel Piña. Unanimidad de 4 votos. 

3• SALA Ap~n·d ice de Jurisprudencia 1975 CUARTA 

PARTE. Pág. 1035, 13' relacionada 

de la JURISPRUDENCIA "SENTENCIAS 
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CIVILES, en este volúmen, tesis 

2320. 

Amparo directo 2014/1965. J, 

Maria de Jcsus Villalpando Jim~ncz 

de D6vila Coags. Marzo de 

1966. Unanimidad de 5 votos, 

Ponente Mtro. Mariano Azuela. 

3ª SALA. Sexta Epoca, Volúmen CV, Cuarta Parte 

pág. 27. 

734 CONGRUENCIA PRINCIPIO DE.- El principio 

de congruencia estriba en que las sentencias 

deben estar en armoília o en concordancia con 

la demanda la contestaci6n formulado por 

las partes 1 es decir, que lo fallado debe 

ester de acuerdo con los hechos invocados 

por las 

1.ll.!.!i. y 

partes en los escritos que fijan lo 

que el juzgador debe encuadrar en 

el hecho que le sea aplicable, según el resul

tado del exámen de las pruebas rendidas paro 

demostrarlos. La sentencia que resuelve que 

el actor no prob6 los hechos constitutivos 

de la acci6n intentada en su demanda, y absuel

ve e le parte demandada de las pretenciones 

reclamadas podrá ser el resultado de una inco

rrecta apreciaci6n de las pruebas rendidas 

en el juicio¡ pero dichas sentencias no será 

incongruente sino altera los hechos de lo 

litis, ni cambio la causa de pedir invocada 

en los escritos que la forman. 

Amparo directo 5442/1972, Manuel 

Nuñez Esparza. Marzo 29 de 1974. 

Unanimidad de 4 \·ot< s. Ponente: 

Mtro. Ernesto Soliz L6pez. 

3' SALA. Séptima Epoca. Volúmen 63, Cuarta 

Parte, pág. 17. 
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8.- Concepto Personal 

De las consideraciones y doctrinas anteriormente expuestas 

e lo largo del presente capitulo, propongo como concepto de sen

tencia el siguiente: 

Sentencie es el acto jurisdiccional por medio del cual el 

juez resuelve una cuesti6n contenciosa o debatida por las partes 

dentro del proceso, ya sean incidentales o de fondo. 



CAPITULO SEXTO 

LA COSA JUZGADA 



CAPITULO VI 

LA COSA JUZGADA 

1. Definición 

La Cosa Juzgada es la autoridad y la.fuerza que lq ley atribu-

ye a la sentencia ejecutoriada. Entendiéndose por autoridad la 

necesidad juridica de que lo fallado en las sentencias se conside-

re como irrevocable e inmutable, ya en el juicio en que aquéllas 

se pronuncien, ya en otro diverso. La fuerza consiste en el poder 

coactivo que dcmana de la cosa juzgada o sen que debe cumplirse 

lo que ella ordena. 

Hugo Roccc define e la Cosa Juzgeda como 11 la cuestibn que 

ha constituido el objeto de un juicio lógico de parte de los tri-

bunales, o sea, una cuesti6n sobre la cual ha intervenido un jui-

cio que la resuelve mediante lo aplicaci6n de una norma general 

al caso concreto, justamente porque ha constituido el objeto 

de un juicio 16gico". C49 l 

La Cosa Juzgada es una instituci6n muy importante, y como 

es 16gico, se han formulado muchos definiciones sobre ella. Por 

lo que a continuacibn doy cita a alguno de ellas. 

C49 l Cfr. PALLARES, Eduardo. Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa, S.A. 
Mcima Primera Edición. MéxiCo, 1985. pág. 436. 
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2.- Diwersos Doctrinas y Conceptos 

2.1. José Chiovcndn 

El maestro Chiovenda sostiene que le cosa juzgada es el bien 

<te la vida, materia del juicio y sobre el cual se ha pronunciado 

sentencia que ya no está sometida a oposici6n de rebelde, ni epclo

ci6n, ni recurso de casaci6n.< 50) 

De lo anterior se desprende que si el Estado, desea una perfe~ 

ta justicia y permiti.era un n6mero indefinido de recursos, impedi

ría la certidumbre de los derechos derivados de la sentencia. 

2.2. Francisco Carnelutti 

El maestro Carnelutti nos dice sobre el tema que 11 La expresi6n 

cosa juzgada, de la que, por la fuerza de la costumbre no cabe 

prescindir, tiene más de un significado. Lo ~ judicata, es 

en realidad; el litigio juzgado, o sea, el litigio después de 

de lo sentencia¡ pero más exactamente, lo sentencia dada sobre 

el litigio, es decir fiU desici6n. En otras palabra, el a.eta y 

a lo vez el efecto de decidir, que realiza el juez en torno al 

litigio. Si se descompone este concepto, (acto y efecto), el 

segundo de los dos que de él resultan, o sea el afecto de decidir, 

recibe también y especialmente el nombre de cosa juzgada, que, 

(SO) f!.!:.,_ Idem., p6g. 43v. 
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por consiguiente, sirve para designar tanto la decisión en conjun

to, como en particular su eficacia''. (SI) 

2.3. Eduardo J. Couture 

En su obra en consulta, el maestro Couture nos define a la 

cosa juzgada como "la autoridad y la eficacia de una sentencia 

judicial cuando no existen contra elle medios de impugnaci6n que 

permiten modificarla''. (52) 

Para el maestro Couture, es un concepto jurídico del cual 

el simple enunciado de sus dos términos nos da ya su contenido, 

ya que cosa significa objeto, o yéndonos a lo que por cosa define 

el C6digo Civil, denominaci6n genérica dada a todo aquello que 

tiene una medida de valor y que puede ser objeto del derecho de 

propiedad, y juzgada, como participio del verbo juzgar, califica 

a lo que ha sido materia de un juicio: tomándo en cuenta sus térmi-

nos literales puede decirse que la cosa juzgada es el objeto que 

ha sido materia de un juicio. 

También la palabra cosa significa todo lo que tiene existen

cia corporal o espiritual, real, abstracta o imaginaria, asi tene-

mos que hasta un hombre puede ser una cosa, y la palabra juzgada 

puede también tomarse como un juicio jurídico, finalmente hace 

un tercer análisis a los vocablos cosa y juzgada diciéndonos que 

(SI) Cfr. Idem., pág. 435. 

(S2) COtrfURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editora Nacio

nal. Tercera Erlici6n. México, 1081. pág. 341. 
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el concepto jurídico de cosa juzgada es algo más que la suma de 

sus dos términos, y así la cosa juzgada es una (arma de autoridad 

y una medida de eficacia. 

2.4. Eduardo Pallares 

Esta instituci6n para el maestro en estudio, puede entenderse 

en dos sentidos, y de esta manera nos dice: "El primero tiene 

su origen como se verá más adelante, en el derecho romano, con 

la frase "cosa juzgada", se menciona el juicio ya concluido por 

sentencia irrevocable, que no está sujeta a ninguna impugnaci6n. 

En la segunda acepcibn, es la autoridad que la ley otorga 

a la sentencia ejecutoria o sea, la que no puede ser modificada 

o re\'ocada por ningún medio jurldico, sea un recurso ordinario 

o una extraordinario, incluso por un juicio aut6nomo''. (SJ) 

3.- Closificaci6n de-Cosa Juzgada 

El maestro Pallares en su obra que he venido citando hasta 

el momento, nos señala que los jurisconsultos modernos sostienen 

que existen dos clases de cosa juzgada y que son la formal y lo 

material, las cuales se analizan 

te• (54) 

(53) PALLARES, Eduardo. Oh. cit., pág. 434, 
<54 l Oh. cit., pág. 43v ---

continuaci6n detalledamen-
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o.- Cosa Juzgada Formal; es la que se refiere a ln impo

sibilidad de reabir la litis en el mismo proceso, ya sea porque 

las partes han consentido el pronunciamiento de primera instancia, 

o bien, por haberse agotado los recursos ordinarios y extraordina

rios cuando éstos procedieren. 

b.- Cosa Juzgada Material; se produce cuando o lo irrecu

rribilidad de la sentencio se agrega lo inmutabilidad de la deci

sión. Puede así haber cosa juzgada formal sin cosa juzgado mate

rial, pero no a la inversa, porque lo cosa juzgado material tiene 

como presupuesto a la cosa juzgada formal, por ejemplo 1 la senten

cio dictado en juicio ejecutivo tiene fuerza de coso juzgada for

mal y permite su ejecución, pero carece de fuerzo juzgada motcrinl, 

porque queda a salvo al vencido el derecho de promover juicio 

ordinario para obtener su modificación, y lo mismo ocurre en los 

juicios de alimentos, apremio, etc. 

Por el contrario, la sentencia dictada en juicio ordinario 

produce cosa juzgada material, porque supone la inndmislbilidad 

de todo recurso, y tiene como consecuencia la imposibilidad de 

modificar la dccisibn. 

En consecuencia, la cosa juzgada material se refiere, al 

conten:i.do de la sentencia, y sus caracteres sfJn la inmutabilidad 

y lo coercibili.dad, es decir, que proyecta sus efectos hacia el 

posado y hacia el futuro. 

Las partes cst6n obligadas respetar el pronunciamiento 

judicial sobre el caso juzgado, en todo tiempo y lugar, el vencido 



- 146 

en la sentencia está obligado a cumplir las condiciones que ella 

iinpongn, y en su defecto, el vencedor tiene a su disposición el 

actio iudicati. 

De lo anterior se desprende que la cosa juzgada, es propia 

de la sentencie definitiva, debiéndose distinguir de la preclusi6n, 

que es un estado que puede referirse tanto a la sentencia definiti-

va como a las interlocutorias. La cosa juzgada produce preclusión 

en el sentido de que no puede discutirse de nuevo la cuestión 

procesal que ella decide, pero no produce cosa juzgada ya que 

sus efectos no son extra procesales, sino que son válidas únicamen-

te en el proceso, 

El maestro Chiovendanos dice que la preclusión consiste en 

la p~rdida de una facultad procesal por haberse llegado a los 

limites fijados por la ley para el ejercicio de ese derecho en 

el ·juicio o fuera de él. ( 55 ) 

0 1 Onofrio sostiene, que la idea general de la preclusi6n 

es dada por lo palabra misma, representa la condici6n de uno deter

minada actividad, que no puede desarrollarse por un obstáculo 

jurídico que se opone a su libre desenvolvimiento. La preclusi6n 

para este autor, es un concepto puramente negativo: no crea nudo 

solo impide que una determinada situaci6n jurídica trate de suhHti

tuirse por otra. <55 > 

<55) CllIOVENDA, José. Derecho Procesal Civil. Torno II. Cárdenas Editor y Distri
buidor. Edición 1980, México, pág. 395. 

C5fi) Cfr., BECERRA BAlITISTA, José, El Proceso Civil en México. Editorial Porrúa, 
IT. México, 1979. pág. 210. 
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La preclusibn se contempla en el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de México y en su articulo 227 establece: 

11 Art. 227 .- Consiste la preclusibn en la pérdi

da del derecho, que compete a las partes en 

juicio para realizar determinados actos proce

sales después de que se han ejecutado otros 

actos o ha transcurrido cierto término legal 

y tiene por objeto dar prccisi6n y seguridad 

el procedimiento y atribuir firmeza a resolu

ciones judiciales, que, sin producir la excep

ci6n de cosa juzgada, tienen efectos que han 

de ser respetados en el procedimiento mismo 

en que se dicte, cuando dichas resoluciones, 

no ameriten recurso alguno 11
• 

El articulo t33 del C6digo de Procedimientos Civiles nos 

señala: 

"Art. 133.- Una vez concluidos los t~rminos 

fijados a las partes, sin necesidad de que 

se acuse rebeldia, seguirá el juicio su curso 

y se tendrá por perdido el derecho que, dentro 

de ellos, debib ejercitarse''. 

Es característica de principio de preclusi6n, que se implique 

el principiode eventualidad o de acumulacibn eventual, que asimismo 

se designa principio de ataque y defensa global, de acuerdo con 

lo cual las partes deben, en cada fase del proceso, presentar 

en forma simultánea, no sucesivamente. todas los elementos procese-

les que e cada fase correspondan. 

Nuestro proceso se divide en las siguientes etapas: 



a.- Etapa Postulatoria 

b.- Etapa Probatoria. 
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c.- Etapa preconclusiva (de alegatos conclusiones 

de las partea) y, 

d.- Etapa del juicio. 

Lo preclusi6n par foses la encontramos desde la antigua histo

ria procesal, tanto en el procedimiento romano como en el germánico 

En el Derecho Romano, en la legis actio, el pretor al terminar 

el exámen in iure quedaba establecido que 1 al negar el demandado 

el derecho del demandante, habrla de desarrollarse la controversia 

dentro de ciertos limites, y en el sistema formulario, cuando 

el pretor daba la f6rmule al actor, la controversia quedaba defini

tivamente determinada sin posibilidad de ulterior modificaci6n. 

En el procedimiento germánico, cada fnse quedaba cerrada 

mediante un fallo que precluia pare las portes respecto de todas 

los cuestiones que de 61 mismo se ocupaba. El número de foses 

fu~ variable en este derecho y tres fueron constantes: 

a.- Aq1;1ella en que se determinaba que las partes habían 

acudido con derecho al tribubol; 

b.- En las que se resolvia o cual de les partes correspon-

die el derecho de suministrarse lo prueba en quh se emitia lo 

famosa sentencia probatoria que resolvio los casos antes de su 

exámen; 

c.- Aquella en que la prueba se controlaba y en lo que 

se decidle si habio tenido bxito. 
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Despreodil!ndose que conforme al principiode preclusi6n, cuando 

alguna de les partes no actúa por cualquier circunstancia dentro 

del tl!rmino concedido para cada fose pierde el derecho que debi6 

ejercer. 

De lo anterior, la cosa juzgada en sentido formol, solo opera 

hasta que se produce la preclusión de las impugnaciones contra 

la decisi6n; preclusibn que asimismo es condici6n para la existen

cia de la cose juzgada en sentido material. 

4.- Condiciones de la Coea Juzgada 

La cosa juzgada supone la irrecurribilidad de la sentencia 

tiene Por consecuencia la inmutabilidad de le decisi6n. 

Las primera condici6n constituye la coso juzgada formal, 

resulta de lo ioadmisibilidad de los recursos ordinririos o del 

desistimiento de los recursos interpuestos. 

La inmutabilidad requiere un prohunciamiento expreso sobre 

el punto litigioso, desde luego, no existe cosa juzgada ·si el 

pronunciamiento deja expresamente para otro juicio lo soluci6n 

del punto o deja a salvo los derechos del actor, tampoco existe 

cosa juzgada respecto de las cosos no planteadas en la l!..ili• 

5.- Cosa Juzgada y Proceso 

Como. se ha visto, la cosa juzgada es el fin del proceso, 

ya que se dirige hacia la cosa juzgada como su fin natural. Si 

el proceso no culminara en la coso juzgada, el proceso solo seria 
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un procedimiento. 

Los fines del proceso se logran por la cosa juzgado y no 

por el proceso mismo, existilmdo entre éstos una relaci6n entrela

zada pre el destino final del derecho, para obtener la justicie, 

la paz, le seguridad, en la convivencia. 

Por lo anterior, se desprende que sin proceso no' existe cosa 

juzgada, pero, sin cosa juzgada, no hay fin del proceso. 

6.- Cosa Juzgada J Derecho 

La cosa juzgada integra el orden jurídico en un sentido nor

mativo. Nuestra Carta Ha11na se desarrolla en la legislaci6n. y 

la legislaci6n se desarrolla en la cosa juzgada. 

El derecho de la cosa juzgada, no es un derecho declarado, 

ya que existe entre el derecho de la ley y el derecho de la senten

cia, diferencias que hacen de éste una cosa distinta de aquél. 

El derecho de la cosa juzgada es el derecho logrado a trav~s 

del proceso, en consecuencia, la cosa juzgada no solo es le ley 

del caso concreto, sino le justicie prometida en nuestra Constitu

ci6n. 

7.- La Cosa Juzgada como Instituci6n 

La cosa juzgada es una instituci6n jurldico de lo cual emonnn 

diversos efectos de carácter trnscedental, siendo un t1tulo legal 

irrevocable y en principio inmutable que determina los derechos 
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del actor y del demandado, teniéndo como base el fallo del juez. 

Asimismo, la cosa juzgada es un antecednte que puede formar 

jurisprudencia cuando el número de sentencias que resuelvan de 

igual manera un punto litigioso, es el que exige la ley para crear 

una doctrina jurisprudencia!. 

8. - La Cosa Juzgada entre Terceros 

La sentencia firme so"lo es eficaz en contra de los que litiga-

ron ; de los terceros llamados legalmente a juicio como se ha 

estudiado. 

Pero existen. casos que una sentencio pueda condenar ya seo 

obligando o un miembro de une sociedad en relaci6n con la misma, 

afectando a todos y a cada uno de los miembros. 

9.- La Cosa Juzgada en el C6digo de Procedimientos Civiles para 

el Eetado de México 

En la legislación en comento, la coso juzgada lo establece 

como le verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba 

de ninguna clase, asimismo, establece en el articulo 225 del C6digo 

den estudio los requisitos para que surta efectos la cosa juzgada 

los cuales son los siguientes; 

a.- Identidad en las cosas. 

b,- Identidad en las causas. 

c.- Identidad de las personas de los litigantes. 

d.- Identidad en la calidad en la que intervinieron. 
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Es tal el caso que en dicha legislación no se establece proce

dimiento alguno para la substanciación de lo cosa juzgada como 

excepción, ya que ésta misma, como se ha venido tratando en esta 

tés is, es una excepción de las llamadas mixtas 1 que suspenden 

el proceso y a la vez destruyen el derecho en el que se fundan 

las pretenciones, es decir, que son dilatorias y a la vez perento

rias. 

Este es el objetivo de In presente tesis, ye que en le prácti

ca los Tribunales del Estado de México, al contestar la demanda 

y oponer la Ex.cepción de Cosa Juzgada; ésta se resuelve hasta 

la Sentencia definitiva; en mi concepto mal establecido, ya que 

en primera, al resolver dicha excepción en le definitiva se habili

ta n los partes para seguir discutiendo el alcance de la ley con 

lo que quedarle invalidada la cosa juzgada y en segundo que a 

la persona que opone dicha excepci6n se le estarla juzgando por 

segunda vez por una misma causa, trayendo como consacucncia una 

inseguridad jurídica contraria a la seguridad que da la cosa juz

gada. 

Asimismo y en virtud de que la cosa juzgada debe prevalecer 

sobre la conducto determinada en la ley como lo manifiesta el 

articulo 225 del C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de 

México. 

El objetivo de la presente tésis es proponer que se amplie 

el capitulo independiente de la cosa juzgada e integrar el proce

dimiento de substantaci6n de dicha excepción. Así corno también 

está se forme como articulo de previo y especial pronucinmicnto 
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y sea resuelta en sentencia interlocutoria, con esto se evitarla 

el juzgar n alguien por segunda vez por una misma causa. 

Esto que propongo no es el inventar el hilo negro, ya que 

existen dos legislaciones en nuestro pais. como son, la del Estado 

de Sonora y la del Estado de Horelos que contemplan a la cosa 

juzgada en un capitulo independiente y asimismo, la contemplan 

como excepci6n que forma articulo de previo y especial pronuocio

miento1 tal es el caso que el Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Horclos en sus articulas 329 al 336 se establece 

que la cosa juzgada excluye totalmente cualquier otro exámen del 

negocio y cualquier ctra resoluci6n nueva sobre la misma resolucibn 

jurídica, y asimismo, dicha lcgislaci6n en su articulo 30 establece 

que dicha excepcibn será de previo y especial pronunciamiento. 

Asimismo, el C6digo de Procedimientos Civiles del Estado 

de Sonora en su Capitulo Tet:'cero del Libro Segundo contempla en 

forma particular a la cosa juzgada, asi como también en sus artl

culos SO, 52, y 248, establecen el procedimiento para substantoci6n 

de la excepci6n que también en esta legislaci6n forme articulo 

de previo y especial pronunciamiento, es por lo cual, como habla 

dicho, no quiero inventar el hilo negro, sino satisfacer una incon

formidad jur!dice y tratar de que se modifique el C6digo de Proce

dimientos Civiles para el Estado de México en cuanto o la Excepci6n 

de Cosa Juzgada abriendo un cnpltulo exclusivo para la mismo forma~ 

do coma excepcibn, articulo de previo y especial pronunciamiento 

incluyendolo en e! capitulo de excepciones manifestando los 

requisitos para su procedencia y su alcance legal contra terceros. 
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10.- Jurisprudencia 

En la jurisprudencia se ha determinado los requisitos para 

qu~ proceda éstn; estableciendo que debe existir identidad en 

las coses, en las personas y en los calidades con que éstas intcr-

vinieron, tal es el caso de la jurisprudencia que ha continuaci6n 

se transcribe: 

Tesis 125. Cosa Juzgada. Para que la sentencio 

·ejecutoria dictada en un juicio surto efectos 

de coso juzguda en diverso juicio, es necesa

rio que haya resuelto el mismo fondo substan

cial controvertido nuevamente en el juicio 

donde se opone lo excepci6n perentoria. Pera 

ello es necesario que concurran identidad 

de los cosas. En las personas y en las calida

des con que éstas intervinieron. 

Quinta Epoca: 

Suplemento de 195u. pág. 172 A.D. 2893/47, 

Rafael Garcia. 
Sexta Epoca: 

Vol. XXII. pág. 206 A.D. 1679/58, Adela Rodd

guez de Arenas. 

Vol. XXXVI, pág. 44, A.D. 11874/59. Rodolfo 

Salcedo Moreno. 5 votos. 

Vol. LV. pág .• 24 A.D. 4580/uO. Juari.Feroañdo,

Reycs. 5 votos, 

Vol. LXXVI. pág, 24 A.D. 5912/62. Guadalupe 

Dur&n, Sucs. Unanimidad de 4 votos. 

Asimismo, son de importancia los siguientes jurisprudencias: 

Tl!sis 124. ~osa Juzgada. No existe coso juzga

da, cuando se está en presencia de los dcrochos 



aducidos por terceros, que no han litigado 

y o quienes por ésta raz6n, no puede afectarles 

lo decidido en una sentencia dictada en un 

juicio en que no han ido partes. 

Quinta Epoca: 

To•o XXV. pág. 1~4u, González de García 

Mar la de los Angeles. 

To•o:XXX. p6g. 127. G6mcz Luis G. 

To•o XXXVI, pág. 1978. Gutierrez Vda. de 

Gonz61ez Antonia. 

To•o XLI póg, 2993 Orie Isaac, 

To•o LVIII. phg. 385. Erickscn Osear, Suc. 

de. y Coags. 

Tésis 880. Cosa .Juzgada. Hay cosa juzgada 

cuando en dos juicios diversos se surten los 

siguientes requisitos: identidad de lo coso 

de•andada -cademeres- identidad de la causa 

-Cadem condictio personarum • 

Amparo directo 7952/19u3. Rosa Escomilln 

de Piñon. Febrero 25 de 19v5. Unanimidad de 

5 votos. Ponente: Htro, Rafael Rojinn Villegos. 

31 Sala. Sexta Epoca, Vol, XCII. Cuarta Parte, 

pág. 45 

Tl!sis 86 • No existe cosa juzgada cuando se 

está en presencio del ejercicio de derechos 

aducidos por terceros, que no han litigado· 

y a quienes, por ~sto rezbn 1 no puede afectar

les lo decidido en uno sentencia dictada en 

un juicio en el que no han sido partes. 

Quinta Epoco: 
Tomo XXV González de Garcia Me-

Tomo XXX 

ria de los Angeles 

G6mez Luis G. 

Tomo XXXVI- Gutierrez Vda. de González 

Antonia 

Págs, 

1446 

127 

1978 
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Tomo XLI Oria Jsnac 

Tomo LVIII- Erikscn Osc:ar, Sucs, )' de 

Coags, 

2993 

385 

Tésis 867. Pora que lo sentencia ejecutorin 

die.toda en un juicio, surta efectos dl! cosa 

juzgado en diverso juicio, es necesario que 

haya resuelto el mismo fondo substancial contrQ. 

vertido nuevamente en el juicJo donde se opone 

la excepción i"Crcntorja. f'ura esto es necesa

rio que concurra1. identldad de> lus cosos, 

en las causas, en lus ¡1ersonas y en las cnlid11-

dcs con que 6stns intervinieron. 

Amparo dlreclo 2983/1967 Rnfuct Garcla. 

Unanimidnd de 5 voto~ SufJlemento 1956. pág.172 

Amparo directo 1679/1958- Adcda Rodrígue:.t. 

de Arcnus. Unanlmidnd de 5 \'otos. Vol. XXIT, 

pág. 20u, 

Ampuro directo 487~/1959- Rodolfo Salnccdo 

Moreno • Unanimidad de 5 '/Otos Vol. xxxvr. 
p6g. 44, 

Amparo directo 4580/1960- Junn fcrnando 

RcyQS, Unnnimidad de 5 votes, Vol. LV. pág.2f1. 

Amparo directo 5912/1962- Guadalupe lludrn, 

Sucs, Unanimidad de 4 votos Vol. LXXXVI, póg.24 

JURlSPRUOf;NCIA 125 (Sexta Epocn), Página 402, 

Sección Primero. \Tolúmcn 3°. Sala. Apéndice 

u~ Jurisprudencia de 1917 a 1965. 
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CAPITULO SEPTIMO 

ESTUDIO A LOS ARTICULOS 513, 514, 518 y 519 

DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE 

PARA EL ESTADO DE MEXICO 



CAPITULO VII 

ESTUDIO A LOS ARTICULOS 513, 514, 518 y 519 DEL CODIGO CTVI~ 

VIGENTE PARA EL ESTADO DE HllXlCO 

l.- Estudio nnolittco del Articulo 513 

El precepto que se estudia mencionn lo siguiente: 

"Art. 513.- Son excepciones dilatorios les 

siguiente;:>: 

I.- Le incompetencia del Juez¡ 

Il .- Lo 11 tispcndcncia; 

IL- Ln concxiJad de tn causo; 

IV.- Ln falta de personalidad o de capacidad 

en el actor¡ 

V.- La falto del cumplimiento del plazo 

de lo condici6n o que esté sujeto la 

ucctón intentado¡ 

VI.- Ln divisibn; 

VLI.- Le cxcusibn. 

VUII.- Los demás a que dieren ese carácter 

los leyes". 

De lo lectura del precepto en comento, nos damos cuenta que 

en el mlsmo se señalan los excepciones que en lo lcgislnci6n en 

estudio son dilatorios, mismas que a m:t porecer 1 no todas tienen 

ese carácter, yn que como se ho venido mencionando en la presente 

tesis, las excepciones dilatorias son aquellas que ponen obstácu-

lo nl proceso y las mismas se resuelven por medio de unn sentencia 

interlocutoria sin que ésta resuelvo cuestión de fondo ulguno. 

Es el caso que en dicho precepto en sus [roccio11cs V 1 VI 
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1 VII nos señala a la falta de ~umplimiento del plazo o la condi

ci6n que está sujeta la acción intentada, le división y la excusi6n 

co•o excepciones dilatorias, siendo que en realidad constituyen 

un derecho que se desprende de ]a legislaci6n sustanliva en sus 

artlculos 1774, 1788, 266 al 2676, 2639 }' 2693 y que las mismas 

nunca ponen obstáculo al proceso, ya que éstas se resucl ven en 

sentencia definitiva que es cuando se estudia el fondo de la .l!..l..D!• 

Por lo anterior, deben excluirse dichas figuras jurídicas 

del precepto en estt1dio o bien se debe señalar en forma genérica 

las excepciones sin hacer distinci6n alguna. 

Asimismo, y en rclaci6n al titulo de la tésis y el estudio 

realizado es procedente que se incluya lo cxcepci6n de lo coso 

ju:r:goda en el articulo 513 del C6digo de Procedimientos Civiles, 

ya que la misma constituye una cxcepci6n que propiamente es de 

las llamados Excepciones Mixtas ya que la misma pone obst.&culo 

al proceso y fin a la litis planeada. 

2.- Estudio analítico del artic.ulo 514 

El precepto que se estudio mencione lo siguiente: 

11 Art. 514.- S6lo formarán articulo de previo 

y especial pronunciamiento le incompetencia, 

le litispendencia, lo conexidad la falta 

de personalidad". 

De la lectura del articulo de referencia se d~sprcndc cuales 

son las excepciones dilatorias que forman articulo do previo y 
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especial pronunciamiento, esto es, que son aquéllas que deben 

•resolverse a efecto de que continúe la secuela del juicio princi-

pal, es decir, que suspendan el proceso hasta su resoluci6n defini-

ti va. 

Considero que la existencia de la figura jurídica mencionada 

como articulo de previo y especial pronunciamiento, tiene como 

objeto el suspender el proceso del juicio principal por las siguic!!, 

tes raz.ones: 

a.- Lo economla procesal, pare evitar la existencia de 

un proceso •Ós con sus naturales consecuencias logrando con ello 

una justicia pronta y expedita. 

b.- La posible controdicci6n que pudiere existir entre 

dos sentencias dictados por diferentes juz11adores, teniendo con 

esto una seguridad jurídica para las partes. 

Por lo anterior y tomando en cuenta que la cosa juzgada tiene 

las mie•as finalidades considero que debe incluirse a éstn en 

el articulo que se estudio. 

3.- lstudio aoalitico del ar~iculo 518 

"Art. 518.- En las excepciones de litispenden

cia conexidad la inspecci6n de los autos 

ser.§. tambilrn prueba bastante para su proceden

cia. 

Procedente la excepci6n de conexidad, se 

mandarán acumular los autos al juicio más 

antiguo para que, aunque se sigan por cuerda 

separada, se resuelvan en una misma sen-
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tencia". 

De la lectura del articulo antes mencionado se desprende 

co•o medio de prueba para ·1a procedencia de ~as excepciones contem

pl11dea en dicho artículo 1 la inapccci6n de los autos, sin señalar 

otros, por lo que aplicando de manera general las pruebas que 

el C6digo adgetivo prevee, se pueden utilizar otros medios de 

convinci6n para que se declare la procedencia de las mismas, sin 

e•bargo, es •i opini6n que debe de incluirse que el promovente 

aco•pañe en su escrito los documentos que acrediten lo procedencia 

de las mis•as, tal como se establece en los c6digos adjetivos 

de los Estados de Morelos y Sonora, as! como también debe incluirse 

la ezcepci6n de cosa juzgada, toda vez que la misma se acrctida 

de una •anera fehaciente con los mismos medios de prucLo. 

4.- . l•t:•dio analítico •el articulo 519 

"Art. 519.- Las excepciones de falta de pcrson!!. 

lid ad, capacidad, litispendencia y conexidad 

se substanciarhn en formo incidental''. 

De la lectura del precepto legal anterior, se desprende la 

for•a de resolverse las excepciones que mencionan en dicho artt-

culo. la cual es la vio incidental y por medio de una resoluci6n 

interlocutoria, asimismo deberte de incluirse la excepci6n de 

Cosa Juzeada en dicho precepto, en virtud de lo ya manifestado 

con anteleci6n y todo vez que ésto es una excepción de los lomados 

mixtas, es decir, que son perentorias y a la vez dilatorias y 

deben de resolverse sin llegar a la sentencio definitiva del 
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juicio principal, logrando con esto economle procesal y seguridad 

jurldica entre les partes para que ninguna de ellas sea juzgada 

por segunda vez por una misma causa. 



COICLUSIOllS 



CONCLUSIOJll!S 

PRIMERA.- El C6digo Procesal Civil para el .Estado libre y Soberano 

de Hl:!xico, deberla ser mas amplio en cuanto a los efectos 

de la Cosa Juzgada, ya que solo se refiere a ella como 

_ la verdad legal. 

SEGUNDA.- La Cosa Juzgada, como excepci6n, debe incluirse en el 

articulo 513 de la Ley Procesal del Estado de M6xico, 

ra que la misma constituye una excepci6n, que propiamen

te, ea de las llamadas excepciones mixtas, ya que es 

dilatoria y a la vez perentoria. 

TERCERA.- En el articulo 513 de la Ley Procesal del Estado de. 

México se señalan como excepciones dilatorias: la 

falta de cumplimiento del plazo o de la condición a 

que eat& sujeta la acci6n. intentada, a la divtsi6n y 

1 a la exclusi6n: mis•a.a que ae deben de suprimir de di

cho articulo , toda vez que las mismas no tienen carácter 

de excepciones dilatorias, ya que hstaa no ponen obstácu

lo al procedimiento. 

CUARTA.- La Cosa Juzgada como excepción, debe de ser incluida en 

el articulo 514 de la Ley Procesal del Estado de Háxico 

formándose como excepción de articulo de previo y espe

cial pronunciamiento, evitando aai que alguna de las par

tes en el litigio sea juzgada por m&s de una vez por una 

misma causa. 

QUINTA.- Asimismo, y en relación a lo expuesto en la conclusión 

anterior, se evitarla que los mismos preceptos leaales 

prevalecieran sobre la Cosa Juzgada, y evitando asl mismo 

a que las partes quedaran habilitadas para seguir discu

tiendo el alcance de la Ley, siendo que esto seria contra 
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dietario a lo establecido por el a~tlculo 225 del C6digo 

de Procedimieritos Civile~ para el Estado de H6xico. 

Loa elementos para oponer la excepci6n de la Cosa Juzsada 

deben ser preceptuados por el C6digo adjetivo del Estado 

de Hhico. 

SEPTIHA .- Loa efectos que produce la Cosa Juzgada ante terceros de

ben de ser contemplados en el ·articulo respectivo por el 

C6digo Procesal Civil. 

OCTAVA.- Seria de suma importancia que el C6digo Procesal Civil 

.del Estado de H&xico aenalara qué parte de la 1!lentencia 

hace Cosa Juzaada. 

IOVENA.- Que la resoluci6n de la Cosa Juzaada debe -:te ·fallarse 

en incid~nte por •edio de sentencia interlocutoria y no 

en sentencia definitiva co~o en la pr,ctica de loa: tribu-· 

n1!les se realiza. 

DECIHA.- El C6digo Procesal Civil debiera deterainar sanciones por 

el uao abusivo o •alicioao del derecho de defensa de -

acuerdo a la Cosa Juzaada co•o excepci6n. 
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