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INTRODUCCIOH 

He ha generado gran inquietud el desarrollar las etapas 
procesales del juicio mercanti1 en general. 

Pareciéndome por un lado de que la legislación procesal 
mercantil tiene o incurre en serias irregularidades exageradas de_ 
no ~anejar ni siquiera los requisitos de demanda en el ámbito mer
cantl 1. 

Lo anterior me ha hecho reflexionar en una legislación apll 
cable únicamente al ámbito mercantil. 

De ser factible generará no acudir a supletoriedades de e~ 
digas de procedimientos locales que tienen tantas variantes como -
códigos existentes. 

Finalmente partiendo de una legislación mercantil autónom! 
nos lleva a verificar que seguir una secuela procesal la letra de_ 
la ley no es letra muerta a\ existir permisib11idad de venta judi
cial de ~ienes que hayan garantizado aseguramiento de prestaciones 
reclamadas o bién en cump11miento de una sentencia definitiva. 



CAPITULO PRIMERO 
GENERALIOAOES. 

1.- CONCEPTO DE OERECHO PROCESAL. 

ln1cfar~ el presente trabajo de fnvestfgac16n sel'\alando ..... 
conceptos de Derecho Procesal y as• tenemos que el maestro Eduardo 
Pallares. define al Derecho Procesal de la sfgufente forma: 

"Conjunto de verdades, prfncfpfos y doctrinas cuyo objeto -
es el proceso Jurfsdfccfonal y las fnstftucfones jur•dtcas relaci!:!._ 
nadas directamente con ~1." (1) 

Se~ala Humberto Brfse~o Sierra: 

" Definir al Derecho Procesal es una tarea que exige un pr! 
mer momento de severa reflexión. Se debe estar preparado para en-
contrar sorpresas, tanto doctrinarias como legislativas. Puede 
acontecer que algunos problemas trasciendan al ámbito procesal y .. 

que se estudien en este ~ector por comodidad, por sus consecuen-·
c1as prfncf palmente procesales o por simple inercia. 

Necesariamente se observará conexiones e 1mplfcac1ones de 
conceptos sustantivos en lo procesal, por que una institución que_ 
sfrve de instrumento a otras debe combinarse con ellas. Nada hay -
que objetar al hecho de que desde el campo civil o mercantil, se -
sientan reglas particulares que influyan en las decisiones proces! 
les y viceversa. Se trata simplemente de un ejemplo que viene a 
mostrar que el Derecho es un todo y que sus ramas estan intercomu
nidas. Aqut lo importante es distfngufr la dependencia que sfgnff! 
can los vasos comunicantes, de la autonomta que provtene de la 
existencia de principios unificadores de cada rama." (2) 

Eduardo Carlos dfce: 

" El Derecho Procesal es el conjunto de normas jurfdtcas 
que regulan el proceso, lo que supone dilucidar que es el proceso, 
·considerado como instrumento mec~nfco y esencial para que pueda 



realiz.1.rse la aplicact6n del o.erecho Sustantivo, o sea, una de las 

funciones primordiales del Estado, la cual es la jurtsd1cc1onal. -
Es asf, que Derecho Procesal viene a constituir el conjunto de nor. 
inas que dtsctpltnan la acttvtdad jurisdtcctonal del Estado. 11 (3) 

Según Leonardo Prieto Castro: 

"El Derecho Procesal en sentido objetivo es el conjunto de 
normas que ordenan el proceso. y regulan la competencia del órgano 
públ feo que en ét actua, la capactdad de las partes. los requtst-
tos forma y eficacia de los actos procesales,, los efectos de la cg_ 
sa juzgada y las condtcfones parael desenvolvimiento del proceso -
tucluida la ejecución de la sentencia. Se trata de normas para la -
rea11zac16n del ftn de justicia objetiva propia del mismo. que le 
da el carácter de derecho público." (4) 

Concluiré sei'\alando que el Derecho Procesal surge de un 
conjunto de normas que ordenan al proceso, que se presenta ante un 
órgano jurtsdtccional que actOa conociendo, resolviendo y haciendo 
cumplir sus determinaciones ante un conflicto de tntereses que le 

fue presentado. 

2.- CONCEPTO DE PROCESO. 

En caunto al Concepto de Proceso se destaca autores como -
Carlos Arellano Garcta, que sei'\ala: 

"Desde el punto de vista meramente gramattcal. cuando es 
utilizada la expresión "proceso" se alude a una sucesión de actos 
vinculados entre si. respecto de un objeto común. En el proceso j!:!_ 
rfsdtccfonal la finalidad que relaciona los diversos actos en la -
solución de una controversia entre partes que pretenden, en post-
c1ones antagónicas, que se les resuelva favorablemente a sus res-
pect1vas reclamaciones, deducidas ante un órgano que ejerce facul

tades jurlsd1cclonales." (5) 



Sigue senalando el autor. "a su vez el desempei"io de facul .. 
tades jurfdfccionales entrana una actitud legal para aplicar la 
norma jur1d1ca general, abstracta e impersonal, a situación concr!. 
ta en controversh, para determinar qufen tiene la razón total o -
parcial, entre las partes que han deducido sus pretenciones ante -
el órgano estatal facultado para resolver el 1ft1gio ... (6) 

"El proceso es, por su propia naturaleza, enteramente din! 
mico. El órgano jurfsdfccional y quienes acuden ante Al desarro- -
llan una actuación prel !minar al dictado de un fallo con el objet.!_ 
vo antes tndfcado de resolver la controversia planteada. Al conju!!, 
to de todos esos actos es a lo que se le llama proceso. 

En ocasiones, se ha utfl izado el vocablo "procesoº como s,!_ 
n6nfmo de "precedim1ento 11 es la acción o modo de obrar. 

Es decir, marca una serie de acaecidos en la realidad como 
consecuencia del desenvolvimiento del proceso en la actuafcón con
creta. En el proceso se contemplan las etapas diversas en abstrac
to. 

Podrlamos decf r que el proceso es abstracto y el procedf-

mtento es concreto. 

En el proceso se previene una secuela ordenada al desempe
ao de la función jurisdiccional• mientras que en el procedimiento, 
ta realidad se ha pretendido a apegar a esa secuela pero con todo_ 
los matices e invidualidad que impone procedimiento, la realidad -
se ha pretendido a apegar a esa secuela pero con todo los matices 
e 1nd1v1dua11dad que fmpone el caso real. 

El proceso es el desarrollo regulado por la ley de todos -
los actos concatenados cuyo objetivo es que se diga e1 derecho a -
favor de qu1en tenga la razón total o parcial. 11 (7) 



Dentro de los concpetos doctrinales de proceso el maestro_ 
Eduardo Pallares, estab1ece: 

"En su acepc16n m&s general, la palabra proceso s1gn1fica_ 
un conjunto de fenómenos de actos o conoc1m1entos, que se suceden_ 
en el tiempo y que ~antfenen entre st determinada reacc16n de soli 
darldod o vinculación.• (8) 

"En acepc16n jurfdica más general, la palabra proceso, co~ 
prende a los procesos leg1slat1vos, administrativos, judiciales, -
civiles, penales, mercantiles etc, Entre los procesos jurfdfcos 
tiene gran Importancia el jurisdiccional, al extremo que se le CD!! 

s1dera el proceso por antonomasia y es el que ha producido la vol~ 
minosa bib11ograf1a de la ciencia del Derecho Procesal." (g) 

En el Derecho extranjero especfficamente en el italiano, -
Gu1seppe Chfovenda, segOn establece el maestro Carlos Arellano Ga~ 
c ta , e 1 proceso es : 

"El conjunto de actos coordinados para la finalidad de la_ 
actuación de la voluntad concreta de la ley (en relac16n a un bien 
que se presenta garantizado por ella) por parte de los órganos de 
lo jurisdicción ordinaria." (10) 

También el procesalista argentino Ramiro Podetti, anota c~ 
mo Concepto de proceso: 

"Es un fenómeno esoecffico, jurtdicamente regulado, que n~ 
ce con la petici6n de proteccidn jurtdica del actor ante el poder_ 
Jurisdiccional. se desarrolla gracias al ejercicio por el órgano y 
los sujetos de las diversas facultades que integran la acción, me
diante las formas procesales y que tienen por fin la actuación del 
Derecho Objetivo, en procura de la satisfacción del interés fndfvi 
dual de los sujetos y del general mantenimiento 1ria1terado del or
den jurld1co." (11 l 



Según Eduardo J. Couture, dice: 

"La larga serie de actos que med,a entre la demanda y la -
sentencia constituye el proceso." (12) 

Rafael de Pina, en su diccionario de Derecho dá como con-
cepto deproceso el siguiente: 

•conjunto de actos regu.lados por la ley Y. realizados con la 
finalidad de alcanzar la aplicación judicial del Derecho Objetivo y 
la satisfacción consiguiente del interés legalmente tutelado, en el 
caso concreto, mediante una decisi6n del juez competente.'' (13) 

Concluiré que: Proceso es el conjunto de actos consecutivos 
que durante un juicio jur1dico, inducen al juzgador a aplicar la 
norma jurldica adecuada al caso concreto. 

3.- CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO. 

Rafael de Pina, lo sef\ala: 

"Conjunto de formalidades o trámites a que está sujeta la -
realizaci6n de los actos jurldicos civiles, procesales administrat! 
vos y legislativos. 

La palabra procedimiento referida a las formalidades proce
sales es sinónima dela de enjuiciamiento como proceso lo es de la -
de juicio." (14) 

El maestro Luis Dorantes Tamayo, alude: 

"Aunque éste vocablo tiene la misma ra1z et1mo16gica que el 
t~rmino proceso, su significado es m~s amplio que el de este: 

Todo proceso imP.11ca un procedimiento pero no todo procedi
miento es un proceso. 



Podemos dec1r que el procedtm1ento en general es un conju~ 
to de actos relacionados entre's1, que tienden a la realizaci6n de 
un ffn determinado, cuando este ffn es el de resolver litigios, el 
procedt111ento será procesal. 11 (15) 

Guillermo Cabanellas, senala: 

"Procedimiento: En general, acc16n de proceder, sistema 
mitodo de ejecuc~6n o fabricación. Modo de proceder en justicia, 
actuación de trámites judiciales o administrativos¡ es decir, el -
conjunto de actos, diltgencf as y resoluciones que comprenden la 
fnictac16n, 1nstrucc1ón, desenvolvtmtento 1 fallo· y ejecuci6n en 
una causa." (16) 

Para Cuch~. es •un conjunto de formalidades que deben ser_ 
observadas por los just1f1cab1es o con respecto a ellos, cuando se 
dirigen a la jurisdtcctón para obtener, ya sea la comprobact6n o -
respecto de un derecho preexistente reconocido o violado. Ya sea -
el reconoctmiento en su provecho de un derecho nuevo.u (17) 

4.- AUTONOHIA DEL DERECHO MERCANTIL. 

Siguiendo al maestro Joaqutn Rodr1guez, tomamos sus prtnc! 
pales notas que senalan: 

"Si el derecho mercantil es derecho privado, es urgente 
plantear la cuestión de sus relaciones con la otra ampltsfma rama_ 
del mismo: El derecho civil. 

Precisa preguntarse si ambos ordenamientos privados son 
dos todos herm~ttcos impenetrables el uno al otro, o dos sistemas_ 
de normas que se complementan. Y si sucede esto último, debemos 
preguntar que influencia rec1proca ejerce el uno sobre el otro y -
porque existen como entidades distintas. 

La separación legislativa del derecho civil y mercantil es 



un hecho reconocido en todos los patses, con excepción de los an-
glosajones, Suiza, Turquta e Italia. 

Ahora bien, esa separaci6n formal o legal no nos resuelve 
el problema ya que serla posible ta existencia de códigos dfstin-
tos, a pesar de la unidad tntima y esencial de las materias regul! 
das por ellos, la doctrina rnás antigua ha venido reconociendo el -
carácter general del derecho civil y el particular del derecho me!. 
cantil, como una especfalfzacfón del primero. 

El arttculo II del C6digo de Comercio mexicano plantea la 
relación tntfma de los dos ordenamientos, al disponer que. en de-
fecto de normas mercantiles aplicables los actos de comercio ser! 
jan por el derecho común. 

Se viene a demostrar asi que el legislador mexicano los 
consideró como dos ordenamientos, que funcionan como regla general 
y como caso particular de la misma. 

Por esto, deben conclutrse que la separación legislativa y 
doctrinal entre derecho civil y mercantil no funda una separación_ 
radical de ambos puestos que son dos derechos complementarios. de_ 
los cuales el mercanti1 es en gran parte un simple fragmento des-
prendido de aquel y aplicable a las relaciones particulares. 

El derecho civil es el derecho supletorio del derecho mer
cantil, ya que conceptos fundamentales como los de persona jurídica, 
negocio jur1d1co, contrato, declaración de voluntad, representa- -
ciOn, etc. 

Están fundamentalmente dados en el Código Civil y se pres~ 
pone en la regulación del mercantil. 

El derecho mercantil derecho menos formal. más dfnám1co y_ 

activo, ha comercializado en gran parte a1 derecho civil fntrodu~

ciendo en el campo de este, pensamientos y principios jurtdicos 



que han tenido su desarrollo p.rfnc1pal en el campo del derecho me!. 
cantl 1. 

Esta comercial fzac16n de1 derecho cfvfl fue patente en el 
Código Civ11 Aleman que toaó disposiciones y materias enteras del 
Código General de Comercio Aleman, 

En México, es evidente el mismo fenómeno especialmente en 
el Código Civil del Distrito Federal y territorios federales de 
1928 y aGn en la misma regulación de1 derecho mercant11. 

En efecto, vemos como 1os nuevos actos de comercio (fian
zas. seguros, operaciones bancarias, operaciones de transporte), -
se hacen exc1usivamente en la e~istencia de una empresa organizada 
en la consecuente realización de actos en masa. 

Se ha simplificado que el mecanismo de sesión de créditos, 
s~ reconoce vlena personalidad jur,dfca a 1as sociedades civiles y 
mercant11es. fenómeno tnfctado en el campo del derecho mercant11 ¡
se ha aumentado el sistema de pub,fcfdad para diversos actos, num! 
rosas dtsposicfones sobre diversos contratos mercantiles pasaron -
al Códtgo Civil~ este reglamento en genera1 1os t,tu1os valores, .. 
las es pectes de los cuales exist,an en 1a práctica mercantil¡ se -
admite la transmisión de los inmuebles, el endoso de certificados 
de propiedad, la sociedad cf vf1 se ha rcgu1ado de acuerdo con prf! 
cip1os mercantiles (limitación de responsabilidad). 

Stn embargo tambf~n ha habido un fenómeno inverso de reac
ción y de domfnfo del derecho cfvfl sobre el derecho mercantil y,
muy en particular, en lo que se refiere a la sistematización jurt
dtca de éste, que se ha hecho sabre los cuadros 1Ógfcos y catego-
r1as jurldfcas de aquel. 

La unidad de fondo del derecho civil y mercantil es tndud!_ 
h1e; pero su separación no es caprichosa nf arbitraria, sino que -



obedece a razones profundas fundamentalmente a 1a necesidad de t .. 
atender las exigencias del comercio para lo que el derecho civ11 -

se mostró insuficiente e inepto por su carácter formalista y ritu!_ 
rio y por estar fundamentalmente concebido como una regulación de 

bienes inmuebles (sistema de su propiedad y transmisión) incompat!. 
ble con la misma mov11 idad del derecho mercantil. 

Por esto, aquel sacrifica la seguridad del tráfico a la s~ 
guridad jurtdica. La consideración del derecho mercantil como der~ 

chos de los actos en masa realizados por empresas acota para el 

mismo, un campo particular radicalmente distinto de las relaciones 

de familia, sucesión, propiedad, t1pica del derecho civil. 

Aún en el terreno de las ob1 igaciones, las mercantiles ti~ 
nen una impronta peculiar, resultado de ser actos en masa realiza

do por empresas. 

Administrando los conceptos de derecho com~n, de derecho -

especial y de derecho excepcional, se entiende por el primero las_ 

reglas generales aplicables a los ciudadanos en sus actividades P!. 
trimoniales y familiares, por el segundo un derecho que tiene de-

senvolvi•1ento particular sobre las bases dadas por el derecho co

mún y por el derecho excepcional el que contiene normas opuestas y 

contrarias al derecho general. 

En definitiva, no puede decirse que el derecho mercantil -
sea un derecho excepcional o especial sino que es un derecho pred~ 

minantemente especial y sus exposiciones, examinadas en concreto,

son especiales en su mayorta aunque no falta la de carácter excep

ciona 1 • 

El derecho mercantil se caracteriza por dos notas básicas: 

Ser un derecho para la circulación de mercancfas (actos en 

masa) y ser un derecho profesional (derecho de empresa). 
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Como derecho para la circulación de mercanctas se caracte
riza por su nac1ona11dad (semelanza de 1as leyes mercantiles en t~ 
do el mundo y convenciones internacionales para regular diferentes 
materias mercantiles). 

Es un derecho flexible, con una gran tac11 idad de adecua-
c16n, en que la libertad de contratación y de forma son exigencias 
impuestas por la vida. 

En el mismo orden de ideas deben senalarse la facilidad en 
la conclusión de las operaciones jurtdicas, en func16n de aprove-
chamtento del tiempo y de la oportunidad, finalmente, la existen-
eta de diversas normas que garantizan la seguridad del tráfico. 

Como derecho profesional, las notas ttptcas del derecho 
mercantil consisten en el reconocimiento de la autonomta de la em
presa; la deshumanización del derecho mercant11, es decir la ause~ 
cia de consideraciones personales (contratos, dictados, clafisulas_ 
generales), lo que es propio de, derecho de empresa, deshumaniza-
ctón del tráfico en masa. 

Finalmente, ta 1im1taci6n de responsabilidad es el últtmo 
aspecto de este problema. 

En la pr~ctica, el derecho mercantil ha dejado de ser el_ 
derecho del comercio si es que alguna vez lo fue derecho de acto -
de comercio ocasional, para convertirse en el derecho especial de_ 
los actos en masa y de las empresas. 

Está en crisis el supuesto tradicional de la libertad en -
forma y contratación a través de una serie de medidas tales como -
la obligación de contratar¡ el contenido mtn1mo de los contratos.
la imposición de garanttas colectivas y de la inspección y control 
del estado sobre las empresas y sus actos. 
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El principio de la apariencia jurídica de nuevo valor a ta 
formalidad de los actos. 

En suma puede decirse que el derecho mercantil como dere-
cho de los comerciantes y de los actos de comercio tiende a morir. 

Contribuyen al nuevo perfil del derecho mercantil de nues

tros días las corrientes contrapuestas en materia de limitación de 
la responsabilidad y la crisis en su ámbito del elementos personal. 

Por último el derecho mercantil moderno esta transido de -
sentido social de interés colectivo. 

Este sentido social público del derecho mercantil, es una 

exigencia de nuestra época y de la nueva ciencia jurídica y se re~ 
liza por la "publicación " del derecho mercantil a través del der! 
cho económico especialmente del desarrollo de las llamadas empre-
sas de economía mixta y del control que el gobierno ha establecido 
sobre la participac16n del capital extranjero en sociedades mexic~ 
nas as1 como los controles sobre la transferencia de tecnologfa. -
el uso y explotación de patentes y marcas. ~ublicidad~ garantfa, -
tér11ino y condiciones de los contratos, 11 (18) 

Las anteriores reflexiones nos permiten conclufr que el d~ 

recho mercantil es una ciencia autónoma y con su propia regulación 
jurídica. 

5.- FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL. 

Al entresacar los orígenes o fuentes del derecho mercantil 
me han interesado los concepto$ expresados por don Joaquin Rodrf-
guez y Rodr,guez quien cita en su libro de derecho mercantil: 

"Empleamos este tªrmino en sentido formal, como medio de -
manifestarse externamente las normas jurfdfcas 1 o sea las formas -
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en que aparece y se exter1orfza el derecho pos1t1vo 11 (19) 

En este sentido fuentes de derecho mercantil mexicano son 
1a ley. la custumbre mercan1t1, la jurisprudencia y la doctrina. 

El artfculo 2o. del código de comercio mexicano de 1890, .. 
sei'\al a: 

Que a falta de disposiciones del código de comercio se 

aplicaran a los actos de esta naturaleza los del derecho común; p.!_ 

ro ello no stgnfffca que el derecho civil, sea fuente del derecho 

mercantil. sino que en defectos de normas mercantiles aplicables 
puede regir supletorfamente materias mercantiles. 

Aunque el art"fculo 2o. del c6d1go de comerCfo no las cfta,
la costumbre es fuente del derecho mercantil mexicano. 

Ley mercantil no es sfh6nfmo de c6dfgo de comercio sino 
qUe el código de comercio y una serie de 1eycs mercantiles espeCi! 

les integran aquella categor1a. 

El maestro Raúl Cervantes Ahumada seftala: 

"la jurisprudencia es norma de derecho mercantil; la juri~ 
prudencia de los tribunales, en cuanto resuelven los casos concre

tos y establece precedente· para la interpretación de otras normas, 

Los pr1nc1p1os generales del derecho, como la equidad. son 

normas aplicables ante la laguna de la ley escrita, y llama la 

atención que tos principios de equidad han tenido especial releva!!_ 

eta en la historia jurldico mercantil. 

La doctrina mercantilista no constituye, en sentido estrif 

to, norma del derecho comercial, sino eficaz auxiliar para la in-

terpretaci6n de las normas escritas o consuetudinaria" (20) 
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En cuanto a las 1eyes especiales el maestro Joaqutn Rodrt ... 
guez y Rodrlguez. seftala~ 

Las Leyes especiales dejan de formar parte del código de -
comercio• por ejemplo, la ley general de sociedades mercantiles, -

la ley de contrato de seguro, la ley de tttulos y operaciones de -
créditos, la ley de quiebras y suspensión de pagos, la ley de nav~ 
gación y comercio, etc, 

Otras, lo complementan por remisión del propio código (por 
ejemplo la ley de instituciones de crédito). 

El código de comercio mexicano, (1889) está basado funda-
•entalmente en el código de comercio espa~ol (1885) y en menos me
dida en los códigos francés e italiano. 

Estan derogadas las disposiciones sobre el ejercicio del -
comercio por la mujer casada, son anticuadas e incompletas las re
lativas a1 registro mercantil y a contratos, estan derogados los -
arttculos re1at1vos a sociedades, a depósitos, 1os concernientes a 
almacenes de generales de depósitos, los que se refieren a présta
mo con garantta de valores. todos tos de cont~ato del seguro, los_ 
de la 1etra de cambio y tttutos de va1ores, casi todos los relati
vos a la prenda mercanti1 efecto al portador y falsedad, robo, hur 
to o extravío de los mismos y hay nuevas leyes de quiebra y de na
vegación marttima. 

La costumbre como la ley es la exteriorización de una no!
ma jurldica. pero en vez de ser una creación deliberada y reflexiva 
de organismos competentes, es un producto expont&neo de las necesi-

dades del comercio. 

El derecho mercantil moderno es de origen consuetudinario. 

En el seno de los gremio y corporaciones de la edad media 
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fue naciendo un conjunto de normas particulares sobre los actos de 
comercio y sobre 1os comerciantes, derivadas del poder reglamenta
rio de aquellas y delas dectstones de sus tribunales (consulados). 

Al mtsmo tiempo, se fueron condensando las costumbres rel~ 
tivas al comercio ~artttmo en los más v1ejos ordenamientos mercan
tiles conoctdos• las capitulares de naut1cum de venec1a, la tabla 
amalfitana. de ama1f1; los roles de oberon, de Francia¡ las leyes_ 
de wtsby, en Inglaterra y aún antes tas costumbres de tortosa y el 
consulado del mar en Espafta. 

El derecho mercantil terrestre se refleja en una serie de_ 
d1spostctones estatutarias dictadas por los gremios y corporacto-
nes en el primer tercio del siglo XIV ,os más antiguos. 

El derecho estatutario itaiiano jug6 un papel preponderan
te en esta elaboración a la que contribuyeron en gran medida las -
costumbres mercantiles de las fer1as espafto1as (med1na del Campo). 

La formación de los estados nacionaies, que ocurre en la -
edad moderna, impone una cierta concentración legislativa, apare-
cen las grandes ordenanzas francesas del comercio terrestre (1673) 
y marlt1m• (16B1) los ordenonzos espanohs de Burgos (153B) y Sev!_ 

11a y Bilbao (1554) (1459) (1580) (1737), 

ta revolución francesa, rompió los moldes trad1c1onales 
inició la época de la codificación. 

El code de comerte frances de 1808, fué seguido en todos -
los palses civilizados. 

Junto a él debe citarse el códtgo de comercio espanol de -
1829, obra de don Fedro Saenz de Andino, el código de comercio A1-
berttno de 1884 y el código general de comercio a1eman de 1861. 
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En la revolución posterior en Francia sigue vigente el có
digo de 1808 con diferentes modificaciones y leyes complementarias 

En Italia después del código Albertino. entraron en vtgor_ 

los códigos de comercio de 1865. 1882 y el código c1v11 de 1942 en 

el que se refunde casi todo el derecho mercantil. 

En España el código de 1829 fué cambiado por el de 1885, -

en Alemania el código de comercio Aleman fué uno de los más medit~ 
dos. 

En la formación del derecho mercantil mexicano desempeñó -

un papel importantísimo la creación del consulado de México en 

1581. 

las ordenanzas de los consulados de B~_!"gos y Sevilla tuvi~ 

ron aplicación ante el consulado, hasta la formación de las del 

consulado de México, que recibieron la real aprobación en 1664, 

{ordenanzas del consulado de México, universidad de mercaderes de 
1 a Hueva Espana). (21) 
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CAPITULO SEGUNDO. 
CARACTERIST!CAS DEL PROCESO MERCANTIL. 

1.- FASE PDSTULATDRIA. 

El maestro Ci pri ano G6mez Lara. seftala: 

"La primera fase de la instrucción es la postu1atoria esta 
fase por razones lógicas antecede a las demás. El juzgador solo a~ 
ministra Justicia cuando se le requiere para ello. La jurisdicción, 
como función estatal, solo se despliega, exclusivamente se desa-
rrolla únicamente se pone en movimiento cuando lo demanda un go-
bernado a través del ejercicio de su derecho de acción, y nunca a~ 
tes. 

Por ello, el juzgador nunca puede administrar justicia sin 
que se lo requieran, sin que se lo soliciten a través del derecho 
de acción" (22) 

El maestro Humberto Brisefto Sierra afirma: 

•Que el juzgador no es un quijote que sale al mundo exter
no buscando entuertos que desfacer. sino que es un juez requerido" 
( 23) 

El juzgador esta imposibilitado humanamente para conocer -
de todos y cada uno de los litigios que en 1a sociedad se producen 
y nunguno puede conocer y decidir al instante todos y cada uno de 
1os litigios que se produzcan en la vida humana. 

Solo puede resolver los litigios cuando se le ha pedido -
que asf lo haga, y cuando se le ha informado que existen y se le -
ha proporcionado datos e informes suficientes sobre ello. 

Nunca resuelve de oficio, en la fase postulatoria, las pa~ 



17 

tes que exponen sus pretens1on~s y resistencias; sus afirmaciones 
y sus negaciones acerca de los hechos, y finalmente invocan las -
normas jurld1cas aplicables a1 caso concreto. 

El objetivo que se trata de a1canzar no es otro, sino de -
recoger el debate litigioso, esto es, se trata de precisar el con
tenido del proceso, determinar aquello que serS objeto después de_ 
la actividad pro~atoria y de los alegatos y, por último, objeto 
también de una resolución jurtsdtccional definitiva que es la sen
tencia. 

Se presenta la demanda o se presenta la acusac1ón y se re~ 
pande a la demanda que se defiende contra la acusación. 

Continúa señalando el maestro Gómez Lara; 

ttla fase postulatorta puede ser simple o complicada y com
nleja; es simple cuando solamente se integra por la demanda y por_ 
la contestación a la demanda, 

Esta es la regulación que establece el c6d1go de procedi-
mtentos civiles para el Distrito Federal aplicable supletoriamente 
al ámbito mercantil. 

El proceso civil local tiene una fase postulator1a s1mp1e, 
puesto que se compone solamente de una demanda y de una contesta-
c1ón, puede ser compleja, puede ser más complicada cuando el deba
te litigioso se completa, se precisa además de la demanda y de la_ 
contestación a la demanda, con las llamada· réplica y dilp11ca, es-
cr1tos que enmarcaban momentos procesales que han dejado de exis-
tir¡ o bien cuando además de la demanda, de la réplica y la dúpli
ca, se forma un debate litigioso de apariencia interminables con -
la tr1p11ca y con la cuadrfiplica, y asf sucesivamente," (24) 

El maestro Eduardo Pallares señala: 
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"En el procedimiento m~rcant11, por regla general no hay -
jufcfos verbales, la 1ey autoriza el procedtmtento convencional 
que está prohibido en los juicios civiles, salvo en los arbitrales, 
deben ventilarse en la vfa mercantil todos los juicios que derivan 
de los actos mercantiles, cuya naturaleza se encuentra precisada -
en las articulas 75 y 76 del c6d1ga de comercia. 

No procede la vta mercantil cuando el 11ttg1o deriva de un 

acto de los llamados mixtos que son civiles por una de las partes 
contratantes y mercantiles por la otra. 

En este caso, el juicio deberá ser mercantf1 cuando el de
mandado es la persona que celebre el acto mercantil y el actor el 
que celebre el acto ctv11. 

La falta de dfsposfcfón expresa en el código de comercio -
se suple con el derecho procesal común tanto del Distrito Federal 
como de los estados. 

En los juicios mercantiles no procede el recurso de queja_ 
ni el de apelación extraordinaria. En los juicios mercantiles no 
hay audiencia de pruebas, alegatos ni de sentencia, porque las pru~ 

bas deben rendirse en el término ordinario o extraordinario que pa
ra ello otOrga la ley. 

En el procedimiento mercantil es necesario acusar rebeldfa 
cuando concluya un término judicial, para que la parte que debió 
cumplir una carga o una obligación procesal dentro del término, 
pierda el derecho de hacerlo'' (25) 

1. 1 .- LA DEMANDA 

El maestro Pallares sefiala: 

"la demanda escrita no aparectd sino hasta el Oltimo perf! 
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do del derecho procesal romano, durante la época de las acciones ~ 

de la ley, y mientras estudio en vigor el sistema formulario, el -

actor expresaba oralmente sus pretensiones, lo que obligó a los li 
t(gantes acudir a testigos que dieren f~ de los t~rminos en ·que 
las dos partes hab1an planteado el debate llitis Contestatfo); pe
ro Justianiano introdujo una nueva manera de iniciar el juicio. 

Bojean señala: 

"El actor presentaba el tribunal su demanda por escrito -

(Libelus Convenitonis)~ con petici6n de que fuese comunicada al d~ 

mandado. El Libelus Conventionis, contenta una excepción sumaria -

de los medios de prueba y de la demanda. Debla estar firmada por -
el demandante o si este no sabia escribir por un tabulario". 

El maestro Rafael de Pina, define la demanda como: 

"El acto procesal verbal o escrito, ordinariamente inicial 
del proceso en que se le plantea al juez una cuestión para que la 
resuelva previo los trámites legalmente establecidos, dictando la 
sentencia que proceda según lo alegado y lo probado. 

Dada la calidad de acto formal la demanda está sujeta a r~ 
qutsitos predeterminados en el código de procedimientos civiles 
del Distrito Federal aplicable supletoriamente al ámbito mercantil, 
el articulo 255 prescribe que en ella se expresarán: 

El tribunal ante el que se promueve; el nombre del actor y 
la casa que señale para oír notificaciones; el nombre del demanda
do y su domicilio; el objeto que se reclame junto con sus acceso-
rios; los hechos en que el actor funde su petición numerándolos y_ 
narrándolos suscintamente; con claridad y precisión de tal manera_ 
que el demandado pueda preparar su contestación y defensa; los fu~ 

damentos de derecho y la clase de acción procurando citar los pre
ceptos legales o principios jurtdicos aplicables; el valor de lo • 
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demandado si e11o depende de I• competencia de1 juez." (26) 

El maestro Carlos Are11ano Garcfa dfce: 

1 La competencia para presentar la demanda (1nfcfar el pro
ceso) puede ser elegida por las partes. 

La falta de turno que fije la competencia de un juez dete~ 
minado; el acto~ por asesoramiento de su abogado elige a uno de 
los varios jueces que tiene competencia dentro del mismo territo--
rfo, en la misma materia, en la misma cuant{a y en el mismo grado. 

Al hacer esta elección se fnfcfa la instancia ante el juez 
elegido y por ello se convierte en competente, con exclusión de 
los demás. 

El actor que presente la demanda ante un juez elegido por_ 
él 1 ya esta sujeto a la jurfsdfcción y competencia de es juzgador. 

La elección pudo haber sido hecha por el demandado, en 
cuanto a la competencia territorial. 

En efecto dispone el artlculo 156 1 fracción 1 del código -
de proced1m1e11tos c1v11es para el Distrito Federal, que el juez co!!l 
petente es el del lugar y que el deudor haya seftalado para ser re
querido judicialmente de pago. 

También puede suceder que la elección la hagan ambas par-
tes desde la celebración del contrato, esto fundado en precepto ~

procesal ante citado a la vez que el artfculo 151 del mismo orden~ 
miento apunta: es juez competente aquel al que los litigantes se -
hubieren sometidos expresa o tácitamente, cuando se trata del fue
ro renunciable. 

El actor .es quien inicia el proceso, quien ejerce la ac- -
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cf5n puede interponer en pr1nctp1o su demanda cuando e1 lo decida, 
cuaftdo 1e convenga•. (Z7) 

Aplicando como regla general el prfnctpfo dispositivo o 
sea que no puede ser ob11gado a ejercitar su acción salvo el caso_ 
de la acción oblftu4, 1a tercerta y la acc16n de jactancia esta úl 
tfma derogada en el código de procedimientos civ11es. 

La competencia de un tribunal son la materia, el grado, ta 

cuantfa y el territorio. 

De estos criterios el que nos importa es el relativo a 1a_ 
competencia por territorio porque esta va a determinar cual es el 
juez que deberá de conocer del juicio de controversia, en cuestión 
de ubicac16n y entonces. esto determinará el lugar ffstco en donde 
la demanda deba de ser presentada. 

La demanda mercantil debe ser escrita 1mp11cando cumplir -
cen et rubro, el pre&mbulo, las prestaciones, 1a narrac16n de los 
hechos, la invocación de1 derecho, los puntos pet1torios, e tnc1u
$1ve el llamado juramento de mancuadra. 

ton la presentación de la demanda se inician los actos pr~ 
cesales, aunque la relactón procesal no este todavfa debidamente -
instaurada. 

El código de procedimientos civiles para el Distrito Fede
ral, en su arttculo 258, establece cuales san los efectos de la 
presentación de la demanda. 

l.- Interrumpir la prescrfpci6n s1 no ha sfdo interrumpida 
por otro medio. 

Los plazos de prescripción son distintos para diversos de· 
rechos y pueden interrumprise cuando haya constancia fehaciente de 
que el pretensor ha exigido su derecho. 
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Por ejemplo, un requerimiento notarial o, inclusive una 

carta donde e1 deudor ha reconocido la obligación que 1mp11car1a -
una interrupción de la prescripción. 

Pero si la prescripción no se ha interrumpido por otros m~ 
dios, entonces la presentación de la demanda ante el tribunal fn-
terrumpe el plazo de prescripción. 

11.- Efecto, es que la· presentación de las demanda seRala 
el principio de la instancia, entendida esta como un grado de pro

cedimiento, pero también, segGn Humberto Briseno Sierra, "una ins
tancia proyectiva", ya que se inicia con ello la secuela procesal. 

111.- El Qltimo de los efectos de la presentación de la d~ 
manda es el relativo a que seftale, mediante esa presentación el v~ 
lor de lo que se esta pidiendo, sino es posible referir dicho va-
lar a otro momento o a otro tiempo. 

Se debe advertir que toda demanda debe acompañarse tanto -
del documento de poder que acredite la personerta con la que un r~ 
presentate este presentandose ante el juicio como lo que se llama 
documento o documentos fundatorio de la acción. 

Además de esos documentos fundatorios de la acción y de 
los documentos que acreditan la personerta. debe de acompañarse e~ 
pia del propio escrito de la demanda y copia de los documentos que 
se han anexado a ese escrito, para el efecto de que se lleve a ca
bo algo que en los tribunales se llama correr traslado y que con-
siste en entregarle al demandado, en el momento en que se notifi-
que, una copia de la demanda y de cada uno de los documentos que -
se hayan anexado a la misma. 

Es necesario distinguir entre la procedencia de una deman

da y su fundamentaci6n. 

En el momento en que la demanda se presente, el juez o el 
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tribunal no tienen porque examinar su fundamentación, sino simple

mente su procedencia y sf es procedente se admite y se le da el 
trámite o curso. 

por lo tanto hay que advertir en que consiste la admisión 
de la demanda y cuales son los efectos de esa admisión. efectos 
que no deben de confundirse con los de la presentación de la dema~ 
da. 

El acto de admisión es un acto del tribunal, del juez¡ el 

juez es el que admite; la demanda cuando cumple con una serie de -
requisitos legales, debe ser admitida. 

Esos requisitos, entre otros, son los que señalan los artl 

culos 95.96 y 255 del código de procedimientos civiles para el 01! 
trito F'ederal que funcionan para el ámbiot mercantil. 

Esto le permite el juez, una vez que admit~ la demanda, p~ 

ner a funcionar el mecanismo jurisdiccional para que en consecuen
cia ordene el emplazamiento al demandado. 

La orden que el juez da para que se notifique y emplace al 
demandado es la primeray más importante, ya que toda vez que dicho 
acto procesal no es convalidable encaminado a conservar las garan
tfas de audiencia y legal it.!ad. 

El desechar o rechazar por parte del juez es una actitud -
contraria a la de admitir la demanda. 

El rechazo de la demanda es un acto del juez, porque consi 
dera que no reune los requisitos esenciales, tanto del articulo 
255 como de los artfculos 95 y 96 del código de procedimientos ci
viles para el Distrito Federal aplicado supletorfamente al ámbito 
mercantf1. 

Las consideraciones que el juez toma para el desechamiento 
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pueden ser del siguiente tipo:. 

Que el actor no acredite debidamente su personerla o repr~ 

sentactón; que las presupuestos de ejercicio de la accf6n no se re!!_ 
nan; que la vfa que haya escogido este equivocada y no sea la que_ 
procede para el tipo de juf cfo; que el juez considere que no es 
competente para conocer de ese asunto y cuando el juez se percate_ 
de que 1 as partes, ya sea el actor o el demandado, no tengan capa

cidad legc!l o personalidad. 

Sfn embargo, el Juez puede equivocarse o el actor puede 

creer que el juez se equivocó. Entonces, para esto debe de quedar_ 

abierta una vfa Impugnativa para ese rechazo de Ta demanda. 

La palabra emplazar. en una de sus acepciones, sfgnfffca .. 

dar un plazo C1Ue el juez le impone al demandado desde luego con h!,. 
se en la ley, para que se apersone al juicio, para que comparezca_ 
a.dar contestac16n a la demanda, 

La tnstttucfón del emplazamiento cumple la garantla de au_ 
dfencfa establecida en la propfa constftucf6n polftfca, básicamen
te en los artfculos 14 y 16. 

ET artfculo 14 constitucional establece: 

Nadfe podrá ser privado de la vfda, de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derecho, sino mediante un juicio se
guido ante los tribunales previamente establecidos en el que se -
cumplan las formalidades esencial es del procedimiento. 

Al cumplirse con las normas del emplazamiento se está res
petando la garantfa de audiencia~ que tambf~n ha sido designada e~ 
-o el derecho que todo ciudadano tiene de ser otdo, para ser venc! 
do. 
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Para condenar a alguien en un juicio, hay que otr1o y ven-
cerlo. 

La garantta de audiencia va de la mano con la garantfa de_ 
debido proceso 1ega1, 

E1 prfncfpfo de cumplfmtento de debido proceso legal comfe!!.. 

za con un emplazamiento correcto. (28) 

Al comentar las formas del emplazamiento, el maestro Cf-
prfano Gómez Lara, dice: 

El emplazamiento, como llamamiento a juicio, como notffica
cfón especfallstma para que se pueda traer a alguien a juicio, pue
de hacerse de diversas formas o maneras que estan reglamentadas por 
el texto legal; lo deseable es que siempre se haga en forma perso-
nal, y, por lo tanto hay una primera forma de emplazamiento que es_ 
el que hace personalmente el secretario actuario del juzgado dándo· 
le de viva voz y personalmente notifica a1 demandado de ese llama .... 
miento que el tribunal le hace para que comparezca a juicio. 

Además podemos contemplar las siguientes formas y maneras · 
de hacer el emplazamiento: 

Por cédula 
por bo1etln jud1c1a1 
por edictos 
por correo 
por telégrafo 

El emplazamiento por correo y por telégrafo puede presentar 
riesgos y en ese orden de ideas podr!amos 11egar a adm1t1r un emp1~ 
zan1iento por teléfono, lo cual, corno puede comprenderse, ser1a pel!_ 
groso por las dificultades de 1dent1f1caci6n entre e1 emisor y el · 
destinatario. 

De los emplazamientos enunciados habr1a que eliminar por 
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inadmisible en nuestro sistema los dos últimos, ya que solo encontr!_ 
mas en él. para el cmplaza111iento 1 la notificación personal 1 la no
tf ficacfón por c~dula, 1a notificación por bolettn judicial 1 la n~ 
tificac16n por edictos y la notificación por correo. 

Lo deseable es que el emplazamiento se haga personalmente_ 
pero a veces hay que optar por otro medio, básicamente, en razón -
se pueda hacer una imposibilidad de encontrar al demandado en su -
domicilio; si lo busca el actu'arto en su casa y no lo encuentra e!!, 

tonces se opta por otro de los siguientes métodos del emplazamien
to. 

El hecho por cédula, entendiéndose por cédula un documento 
que contenga el acuerdo que se le va a notificar a alguien a quien 
no se le ha encontrado. 

Esa cédula la firma ·el secretario actuario y debe acompa-
ñarse con copia de la demanda y copia de los documentos que se hu
bieren agregado a la misma. 

E1 actuario, en el momento de hacer el emplazamiento, debe 
de cerciorarse fehacientemente, de que ese es el domicilio del de
mandado, debiendo asentar la razón que tuvo para notificar por cé
dula, debe de asentar como se cercioró de que ese es el domicilio 
del demandado y consignar que está dejando la notificación con una 
perfona capaz y que habita en el mismo domicilio de la persona que 
no se encontró, si ello no se respeta, el emplazamiento es nulo. 

El edicto es una inserción period1stica, un aviso que lla .. 
ma a alguien para algo. 

Una de las formas de 11amar personas judicialmente consis
te en la pub1icación de edictos; e1 arttcu1o 122 del código de pr~ 
cedimientos civiles para e1 Dist1rto Federa1 prov~e las reg,as de 
procedencia para ese tipo de notificación para 1os siguientes ca~

sos: 
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51 no se conoce &1 dom1c1tto de1 demandado, sf se trata de 
personas inciertas y la ~•tr1cu4ac16n de Inmuebles en el Registro -
PGbllco de la Propiedad. 

Los efectos del emp1azamfento son: 

1.- El primer efecto de ese emp1azamtento es e1 de prevenir 
el Juicio en faYor del juez que lo haga. 

La prevención es. ese caso una especie de exclusión de to-
dos los demás jueces por el primero que conoce del asunto; el crit~ 
rio de prevención implica que un juez que conoce de un asunto si es 
competente, excluya a los demás que en un principio tamb1en lo hu-
hieran sido. 

ll.- Las fracciones Za. y Ja. del citado artfcu1o 259 se r!. 
fiere a das fenOmenos ,ntfmamente relacionados. 

Uno es la sujeción del emplazado al tribunal para que siga_ 
el Juicio ante el juez que lo emplazó, y otro, que una consecuencia 
del anterior, es obligar al demandado a contestar ante el juez que_ 
la ha emplazado. 

En os dos casos se deja a salvo la posib1l1dad de que el -
demandado plant~e la tncompetencta del juez. 

lll.- La fracción IY hay que coordinarla con el art1culo --
2080 del código civil, porque se está hablando de la tnterpelactón. 

La interpelacfón judicial es una notificación fehaciente m~ 
d1ante la cual queda constancia de que e1 acreedor le ha exigido a1 
deudor el cumplimiento de su ob11gacfón. 

Esta 1nterpe1acfón tiene efectos de interrupción de la pre
escrfpcfón; solo que si se trata de la demanda, su sola presenta• -
c16n es causa de tnterrupc1ón de la preescripción, desde antes de -
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que la demanda fuera notificada a1 demandado. 

Y finalmente. 1a fracción V hab1a de que origine el inte- .. 
rés lega\, que es del 9% anual de acuerdo con el códfqo civil y 
del 6'.t anual en e\ ámbito mercant11, 

IV.- Otro de los conceptos que utiliza la fracción IV del 
arttculo 259, es de mora. 

La mora es el retraso en el cumplimiento de las obligacio
nes un deudor y obligado es moroso cuando no cumple a tiempo sus -
obligaciones, y que se generará a partir del emplazamiento si no -

se constituyó en mora de alguna otra forma letal como seria la ca~ 
c\usión de un plazo previamente establecido. 

El emplazamiento puede ser nulificado cuando haya sido re~ 
ltzado en forma defectuosa o viciada fmpfdfendo la defensa o der~ 
cho de excepción al demandado. 

Hay varias maneras para lograr estas nulidades: 

1.- El primero es mediante lo que se llama incidente den~ 
11dad de actuaciones, con base en los art1culos 74 y 78 del código 
de procedimientos civiles para el Distrito Federal, aplicado supl!_ 
toriamente al ámbito mercantil. 

2.- El segundo es el recurso de la apelación extraordina-
ria que implica, en rigor un pequeño juicio nulificador. 

3.- Finalmente un tercer método o vla para combatir un em
plazamiento mal hecho es el juicio de amparo indirecto, o sea un -
Juicio seguido ante un juez de distrito para que por medio de una 
sentencia de protección y garantías nulifique o desaplique 1os 
efectos de un emplazamiento ma1 realizado. (29) 

Todo lo comentado en relación a la demanda en cuanto a la 
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construcción y presentacf6n de la mtsma, ante los tribunales es 
coincidente con ta opinión de \os autores en estudio. Asf mf smo e1 
derecho procesal es aplicable a la mayorfa de los ju1c1os, generi~. 

dose la unfdad fundamental de1 proceso. 

1.2.· LA LEGIT!HACION PROCESAL 

Seftala el maestro Carlos Arellano Garcfa: 

wGramatfcalmente la legitfmacf6n es la acción de legitimar, 
es probar que algo esté conforme a la ley, también reunir los re-
qufsftos legales para que algo este conforme a la ley, como cuando 
se ligitima a un hijo: 

Eduardo J. C"outure, da un ejemplo de fundamentación de la_ 
legftimacfón procesal: 

En los problemas de la legftfmac1ón procesal, tales como -
aque11os en que se rechaza la demanda por no ser el actor el titu
lar del derecho invocado, e1 concepto de cosa juzgada formal, per
mite distinguir el alcance del fallo. 

Este decide, en todo caso mediante cosa juzgada formal el 
problema tal como ha sido propuesto el juicio dec1d1do. 

Pero no existe cosa juzgada substancial en cuanto el verd~ 
dero titular pueda promover la misma cuesttdn en un nuevo proceso~ 
(30) 

Continúa el autor: 

"Del enunciado que antecede se determina que la legitima-
ción que plantéa el ilustre procesalista, el actor no estuvo legi
timado al no ser el titular del derecho invocado; supongamos que,-
1a desocupación por falta de pago que reclama el presunto heredero 
de un inmueble pero que, no acredita su carácter de heredero, no -
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esta legitimado para tener el carácter de actor. 

St esto queda perfectamente claro desde que la demanda se 
instaura, la demanda se rechazará por no estar legitimado. 

Pero s1 tiene la apariencia de legitimado y la demanda se 
admite. el demandado hace valer como excepción la falta de legf ti 
mación para demandar y la sentencia le concede la razón al demanR 
dado. 

En este supuesto imaginativo, la sentencia absolverá al d~ 

mandado por falta de legitimación. 

Causará estado en los supuestos legales adecuados pero, no 
producirá efecto de cosa juzgada si posteriormente el auténtico R 

heredero hace la reclamación de la desocupación por falta de pago 
de rentas. 

Además del que est6 legitimado para obrar en el proceso 
por derecho propio, en virtud de la representación se da la hipó
tesis del que puede estar legitimado para obrar a nombre de otro 
sujeto. 

MEl principio de r~presentación rige, en cambio, en todos_ 
aquellos casos en que la ley confiere a un sujeto de derecho la -
legitimación procesal para actuar un juicio, en interés y defensa 
de otro. 

Asl ocurre, en términos generales, respecto del sfndico -
del quebrado, del defensor de oficio frente al ausente¡ del padre 
frente al hijo menor, del tutor frente al pupilo, del jurado fre!!. 
te al incapaz. 

En esos casos, la cosa juzgada dada contra el representan ... 
tado, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que pudfe ... 
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ra surg1 r entre ambos". ( 31) 

El maestro Carlos Cortez F1gueroa, se refiere a dos clases 
de legitimación: 

"la parte que pone de relieve (primero provisionalmente y_ 
tan solo para los efectos de constf tu'r la relación jur1d1ca pro
cesal, y quiz~s mSs tarde, en duda o disputa, se considera legft! 
mada en la causa, es decir en el acto o negocio subyacente; la 
parte que evidencia que reune las condiciones necesarias para ac
tu3r en el proceso la cual puede cofncfdfr en la misma persona, -
en otra diferente como en el caso de los representantes legales)
se considera legftfmmada en el proceso. 

ASt por ejemplo, cuando procesalrnente comparece y se dese~ 
vuelve un gerente, como representante legal y acreditado de una -
sociedad civil, se estará legitimado ad prossum, pero los intere
ses jurfdicos de por medio acreditarin a la empresa como legitim~ 

~a ad caussam. 

Esto permite entender que la pretensión procesal la sosti! 
ne quien se legitima en el proceso. 

ta acción la ejerce quien se legitima procesalmente, no 
obstante sea en beneficio de la parte legitimada en ia causa; be
neficiará o perjudicar§ en forma decisiva a esta filttma. muy a P! 
sar de su eventualmente alcance sus efectos, aunque sea muy par-
cialmente. al legitimado en el proceso; obviamente que estos dis
tingos salen sobrando en los casos dominantes de la vida cotidia
na, en que a la misma persona corresponden la legttimatio ad ca-
ssam y la legitmatio ad processum''. (32) 

El maestro Eduardo Pallares, dtce: 

"La legttimact6n es la sttuact6n en que la persona se en--
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cuentra en relación con determinado estado de derecho,- lo que le 
permite intervenir y obrar en él. 

La legitimación en el derecho procesal asume las s1gu1en-
tes figuras: 

A) Legitimación en la causa, legitimación en el proceso, -
legitimación activa, legitimación pasiva, legitimación autónoma y 
legitimación subordinada. Se "dice que una persona est~ legitimada 
en la causa cuando es titular en los derechos o de las obligacio
nes materias del juicio, y por lo tanto la sentencia que se pro-
nuncie en este, lo afecta directamente, o lo que es igual lo obl! 
ga. 

Si la parte es extraña a la relación juridica, que se con
trovierte en el proceso, se dice que no est~ legitimada en la ca~ 
sa. 

La legitimación activa es la que corresponde al actor y 

consiste en que sea titular de los derechos que pretenda ejerci-
tar por medio de la demanda 1 la pasiva es la concerniente al de-
mandado, y radica en el hecho de que este sea la persona obligada 
a cumplir las pretensiones que el actor exige en su demanda. 

La legitimación en el proceso se confunde con la capacidad 
procesal, que es la facultad de ejercitar el derecho de acción 
procesal ante los tribunales. 

La legitimación es autónoma. cuando la persona que goza de 
ella no tiene relación de dependencia con otra persona, sino por_ 
su propio derecho. 

En caso contrario es subordinada; como ejemplo puede pone~ 
se al tercero coadyuvante. 

Según lo anterior debe atribuirse la legitimación a las 
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partes y sus representantes, o sea al actor y demandado y a quien 
tenga la representación de ambos que este legitimado para actuar 
•nombre de e11os." (33) 

El código de comercfo se ocupa de la personalidad de los -
litigantes en los artfculos 1056 al 1062, fnclusfve. que integran 
el capitulo 11 del titulo primero del libro quinto del ordenamle~ 
to citado. 

Los siete artfculos que integran el capftulo indicado tra
tan en forma incompleta la personalidad de los litigantes y de la 
presentación de documentos, temas a los que la ley procesal del -
Dfstrtto Federal, en cambio dedica un total de veinte artlculos ... 
lo que nos obliga ~ recurrir una vez más a la aplfcactón de los -
códigos locales. 

El legislador mercantil olvidó la prescripción fundamental 
que rigen la materta mercanttl y dejó al cutdado del legislador -
ctvil el recordarnosla. 

Toda el que conforme a la ley este en pleno ejercicio de -
sus derechos civiles, puede comparecer a juicio (c.p.c. art. 44)
por los incapaces comparecerán sus representantes legltimos los -
que deberán suplir su incapacidad conforme a derecho; en tanto 
que a los ausentes serán representados como se previene en el ti
tulo décimo primero, libro primero del código civil (c.p.c. art.-
45) los interesados y sus rep~esentantes legitimas podrán compar~ 
cer a jutcto par si o por procurador con poder bastante (c.p.c. -
art. 46) el tribunal examinará la personalidad de las partes bajo 
su responsabilidad; esto no obstante, el litigante tiene el dere
cho de impugnarla cuando tenga derecho para ello (c.p.c. Art. 47) 
se preocupó, en cambio el autor del código, de incluir disposici~ 
nes de dudosa utilidad como la que ordena al notario pablico que_ 
represente al ausente, cuando a criterio del juez la diligencia -
de que se trate fuere urgente o perjudicial la dilación (párrafo 
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final del art. 1056 del código de comercio). 

En la prácrica. afortunadamente, este precepto no se apli
ca, pues los jueces están renuentes de entregar la representación 
al H.P. a dejar a aquel en la indefensión, pues el representante_ 

social ignora las excepciones que opondría su representado, los -
hechos que los constituyen y las pruebas de que dispone. 

El código de comercio no admite la gestión judicial para -
representar al actor (art. 1059) y en esta ocasión acierta, pues, 

en tanto que la gestión por el demandado ausente protege los fnt~ 
reses de este. pero cuando se ejerce por el actor ausente puede -
ir en contra del principio de que a nadie puede obligarse a inte~ 
tar una acción contra su voluntad. 

De nuevo acierta el c6digo al ordenar al juez que oiga al_ 
colitigante antes de calificar la fianza del gestor judicail, por 
la informción que aquel puede aportar para que el juez norme su -
criterio. 

l. 3. • EL MANDATO 

El maestro Sabino Ventura, dice que: 

" El derecho romano conceptuaba al mandato de la manera si 
guiente: 

El mandato es un contrato, por medio del cual. una persona, 
.el mandante encarga a otra, el mandatario, realizar gratuitamente 
un acto o un conjunto de operaciones. 

El mandato como contrato conseasual, producfa efectos por_ 
el simple acuerdo y aún el tácito que se produjeran de las partes. 

Cuando el mandante tenfa conocimiento de que una persona -
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realizaba un acto por cuenta de él y no se oponfa. 

E1 mandatario se consideraba que aceptaba tácitamente, st 
empezaba a ejercitar el mandato. 

El mandato tiene su origen en la amistad y en el deseo de_ 
hacer un servfcto. Es, además bilateral imperfecto, porque de él 
no surge más que una ob11gactón: 

Tres son los elementos del mandato: 

A) •• El acuerdo de las partes; como consecuencia de ese 
acuerdo, el mandatario se compromete a realizar algo por cuenta -
del mandante. 

Actos referentes al patrfmonfo, actos de admtnfstracfón en 
elsentfdo más amplio de la palabra (este ~s su objeto). 

e).- El mandato es gratuito segGn D •• 17, 1, 4 

Para los romanos, st el mandato no era gratuito se trataba 
entonces de locación de servfctos. 

S1n embargo, en los servicios prestado por profes1onistas -
(médico, abogados etc.) can sus clientes, se terminó por adm1tfr -
que pudieran recibir retribución llamada honorarium salarium. 

CO.- El mandante debe tener fnter~s pecuniario en la ejecu
ción del mandato. 

Este contrato como la soctedad se celebra en consideración 
a la confianza que inspira al m~ndante al mandataria, de aht que -
la muerte de uno de ellos termina con el contrato sfn que pueda pa
sar a sus herederos las relaciones que hubo entre st. Además el 
mandante podfa dar por terminado el contrato tan pronto perdfa la 
confianza al mandatario. 



36 

Las obligaciones del mandatario son: 

1.- El mandatario. debe ejecutar el acto que se le hubiere 
encomendado de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

St se excedla incurrta en daftos y perjuicios, pues se est! 
maba que no habh cumplido su obligación. 

Ast. si el mandatario adquirió un fondo de 150 sestercios 

y debta comprarlos en 100, de acuerdo con el mandato, los Sabini~ 
nos opinaban que no habta cumplido con el mandato y por ende la -
adquisición se hacta por cuenta del mandatario. 

En cambio, los Proculeyanos. sostentan que en tal caso. el 
contrato se consideraba cumplido en sus límites. y solo los que -
se excedta corrta por cuenta del mandatario. (esta solución fué -
aceptada por Justiniano). 

11.- Debía rendir cuentas al mendante y devolver lo que no 
haya gastado. 

111.- En la ejecución del mandato y a pesar de no estar i~ 
teresado, en el contrato, responde de dolo y culpa leve, pues de
be corresponder a la confianza que se ha tenido en él~ 

Las obligaciones del mandante se pueden señalar: 

A).- Indemnizar al mandatario, de los gastos realizados en 
la ejecución del mandato. 

B}.- Tomar a su cargo las obligaciones contra1das por el -
mandatario, procurándole su liberación. 

C).- Responde, además no solo de su dolo sino de toda cul
pa, puesto que tenla interés en el contrato. 
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Por 10 que toca a 1os efectos de1 mandato frente a los ter
ceros. conviene d1st1nguf r las' relaciones de estos con el mandante 
y el mandatario. 

El derecho romano, fué siempre contrario a la fdea de la r! 
por una persona libre suf 1urfs, por lo cual el mandatario no re-'P 
presentación al mandante, sfno actuaba en su propio nombre, recaye~ 
do, por ende las consecuencias de los actos que realizaba en la 
ejecuc16n del co~trato sobre su propia persona. 

De modo, que en el (mandatario) según el caso, resultaba 
propfetarfo, deudor o acreedor¡ pero como no obraba para sf mismo_ 
sino por cuenta del mandante, estaba obligado a transmftfrle los -
beneficios que de la ejecución del mandato nacfan. 

Por su parte el mandante, quedaba obligado a descargarle de 
las deudas según ya vimos. 

El procedimiento anterior, creaba serios inconvenientes 
prácticos, ya que el mandante no tenfa acción directa contra los -
terceros, n1 estos en su contra¡ y en esa virutd, ellos quedaban -
expuestos a la insolvencia del mandatario. 

Sin embargo, mediante Actiones Adiecticiae Quelatitatis, -
creadas por el pretor, admitió que los terceros que habta celebra
do actos con el mandatario procedieran contra el mandante, V. Gr., 
la excertor1a, si un capitán obraba como mandatario del armador; -
la institor1a, s1 un gerente actuaba como mandatario del dueno de 
un negocio, la Quasi lnst1to1ri (el derecho Justineano reconocta -
una relación jur1dica entre el mandante, por una parte y los terc~ 
ros que hubieran contratado con el mandatario). 

No obstante el progreso anterior el derecho romano no reco
noció en forma general, que los actos realizados por el mandatario, 
en ejecución del mandato que tuviera sus consecuencias directas en 
el patrimonio del mandante. 
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El mandato tenfa aplicaciones especiales como: 

(El mandato remunerado( (los honorarios que obtenta los pr~ 
fesfonista de sus clientes). 

El mandatum tua gratfa o mandato en interés del mandatario, 
aunque ciertamente no era un mandato, sino un buen consejo dado e~ 
tre amigos, sin consecuencias jurfdfcas, excepto en casos de mala 
fé por parte del mandante. 

El mandante pecunfae credendae, o mandato de prestar dinero 
a un tercero. 

El mandato post mortem, que se ejecutaba después de la mue~ 
te de cualquiera de las partes, al que Justfneano reconoció valor 
a pesar de que se infinge el principio de que el mandato termina -
con la muerte de cualquiera de las partes. 

El mandato se extfnguia en los siguientes casos: 

Por cumplimiento de su objeto 
Por 1~posibflidad de cumplimiento 
Por mutuo consentimiento 
Por revocación de parte del mandante 
Por renuncia del mandatario 
Por muerte de cualquiera de los contratantes 
Por vencimiento del término establecido. 

Como el mandato es un contrato consensual, bilateral, impe~ 
fecto y de buena fé, esta sancionado por una acción directa y otra 

contraria. 

La primera es la actfo mandati directa otorgada al mandante 
para exigir al mandatario la ejecución del mandato y la rendición_ 
de cuentas; es de carácter infamante porque el mandatario faltó 
la confianza que en el se depositó. 
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Por la act1o •and11tf contraria, el mandatario exige al ma!!. 
dante que To fndemnfce de TOs gastos y p~rdfdas sufrido y que lo 
libere de tas oblt9acfones contraldas.• (34) 

En nuestro derecho, el código cfvfl para el Distrito Fede~ 
ral en su tftulo noveno capftulo I al vr regula el mandato en sus 
diferentes modalidades como: 

La gratttud 
lo general 
To especial 
la forma de su otorgacf6n 

Asf como la termf nacfón, etc. 

El artfculo 2546 del citado ordenamiento dice: 

•E1 mandato es el contrato por el cual el mendatarfo se 
obliga a ejecutar por cuenta del mandante, los actos jurfdfcos 
que este te encarga". (35) 

El maestro Jesús Zamora Pferce, comenta: 

"'En relación al mandato en materia mercantil, el código de 

comercio, exige la fnscrf pcfón en el registro de comercio, de los 
poderes generales y nombramientos, y revocación de los mismos, 
que se les hubiere conferido a los gerentes, factores, dependien
tes y cualquier otro mandato." (36) 

La falta de 1nscripcfón es sancionada por el artfculo 26 -
del propio código conforme al cual los documentos que deban de r.!:_ 
gistrarse y no se registren, solo producirán efectos entre los 
que los otorguen pero no podrán producir perjuicio a terceros, -
el cual sf podrá aprovecharlos en To que le fuere favorable, reg!!_ 
Ta el mandato judfcfal como una modalidad del contrato civil del 
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•andato haciendo especial re~erencfa a la figura del procurador. 

Dtsponfendo que sea otorgado en escritura pGblfca o en es-
crfto presentado y ratfffcado ante el juez de 1·as autos, y que su 
sustftuctón se haga en fgual forja que su otorgamiento. 

El maestro Rafael de Pina, senala: 

"El mandato aplicado a actos concretos de comercfo, d'!_~e- -
el artfculo 273 del código de comercio se reputa comfs16n mercan~ 
t 11. 

Ast podrtamos defentr al contrato de comtsfón como aquel -
por el que una persona (comfsfonfsta) se obliga a ejecutar por 
cuenta de otro (co~itentc) los ·actos de comercio que este le en-
carga. 

Las fracciones X y XII del artfculo 75 del c6dfgo de come~ 
cfo caltrtcan como actos de comercfo a las empresas de comfstones 
y las operaciones de comisión mercantil. 

La comisión se considera perfecta por la aceptac16n del c~ 

misionfsta. 

Este es libre oara aceptar o no el encargo que le hace e1_ 
comftente, pero sf lo rehusa lo av1sar4 inmediatamente, por co- -
rreo más próximo al dta en que recibió la com1sfón, lo anterfor -
es prescrito por el arttculo 273 del código de comerC1o mexicano. 

La aceptación de la comisfón puede ser expresa o tácita; -
la aceptacfón tácita es todo acto en ejecución de la comisión, 
as1 lo dispone el arttculo 276 del código de comercio que el coml 
sionista que practique alguna gestión en desempeno del encargo 
que le hizo el comitente queda sujeto a continuarlo, hasta su ca~ 
clusfón entendiéndose que acepta tácitamente la comisión. 
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Sin embargo, aunque el comisionista rehuse la comis16n que 

se le confiere, quedar& obligado a practicar las diligencias que_ 
sean indispensables para la conservación de los efectos que el e~ 
mitente \e haya remitido, hasta que este provea de nuevo encarga
do, sin que por pr&cticas de tales diligencias se entirinda acept! 
da la comisión (art. 277 de\ código de comercio). 

El objeto de la comisión lo constituye la realización del 
acto de comercio encargado al comisionista por el comitente. 

La comisión puede otorgarse por escrito o verbalmente. la 
comisión verbal es la que otorga de palabra; en este último caso, 

la comis16n deber& ratificarse por escrito antes de que concluya_ 
el negocio para el que se dió {art. 274 del código de comercio) -
dispone e1 art. 274 que, el comisionsita para desernpeftar su enea! 
go no necesitará poder constituido en escritura pública. 

La comisión termina: 

Por revocación 
por renunci~ del comisionado 
por muerte o inhabilitaci6n del comisionis
ta 
por vencimiento del plazo 
por la conclusión del negocio 
por quiebra del comitente 

A no ser que el Síndico, autorizado por el juez, se subro
gue en la obligación con el otro contratante. 

El mandato se otorga en escritura p~blica, carta poder fi! 
mada por el otorgante y dos testigos o en carta poder sin ratifi
cación de firmas.,' (37) 

En mi opinión, la instituci5n del mandato de la ~poca rom~ 
na ha sufrido una transformación considerable si es que no se qui~ 
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re aceptar de una manera total, pues el código civil para el dis
trito federal y el c6dfgo de comercio ha~ regulado el mandato de_ 
una forma que no es posible considerarlo gratuito por oblfgacf6n 
y las sanciones por tncumplfmfento de cualquiera, mandante o man
datario son recTprocas, asf como prohibiciones para ejercer el 
mandato de servidores públicos. 

En resumen en nuestro derecho actual el mandato está regu-
1 ado más estrtctamente, sfn dejar de lado la confianza de quien -
otorga el mandato y de quien lo acepta, asf mismo en el mandato -

actual se dá la representación indirecta del mandante por el man
datario lo que es esencfalfsimo y podrtamos decir que es la fun-
cfón del mandato. 

1.4.- LA REPRESENTACION 

El maestro Sabino Ventura, señala: 

"El derecho romano no conoció la facultad de representar, 
es decir la posibilidad de terminar por cuenta y en nombre de 
otro un negocio a lo que se le llamó representación directa. 

Conoció la posibilidad de realizar un negocio por cuenta -
de otro, pero no en nombre de otro lo que es la representación i~ 
directa. 

Asi, el que a~ministraba los asuntos de otro ya fuera por_ 
razón de: 

oficio 

tutor 
curador 
por convenio 
procurador 
mandatario 
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o en f1n por decfsfón voluntaria gestor sfn mandato, terminaba un 
negocfo en fnter~s del repre;entado, pero los efectos del negocio 
repercutfan en el representante. 

El que adqutrta, se ob1fgaba, y solo mediante un nuevo ac
to las consecuencfas del negocfo se transferfan al representado.
( 38). 

Las razones por las cuales el derecho romano repudió la r~ 
presentacf6n ru~ por un lado el formulismo antiguo que exfgfa la_ 
Intervención directa o sea en el acto o negocio; por otro lado el 
pater famflfa no necesitaba recurrir a representantes libres, ya_ 
que como tales actuaban los fndfvf duos a su potestad (hijos o es
clavos} todo lo q~e estos adqufrfan acrecentadaba el patirmonfo_ 
del Jefe de familia. 

En algunos casos, como el embargo, los efectos recatan so
bre el representado como era a propósftodel representante proce-
sal. 

El cogn1tor y procurador, el primero representante ttpfco_ 
judfcfal, se le designaba solemnemente ante el magistrado. 

ET segundo era el administrador o representante común y o~ 

dfnario, que se representaba en juicio sin ninguna formalidad. 

Lo mismo puede decirse de la adstfpulatfo, que era fuente_ 
de correalfdad activa, el corredor que no podfa otorgar poder pa
ra otro cobrara al deudor por él, tenfa la facultad de nombrar 
otra persona comó corredor para que intervf nf era en la relación -
jurtdfca existente. 

Es más el pretor amplio la representación del jefe de famL 
lfa por las personas que tneta en potestad y aún por subordinados 
extranos a la familia, al conceder acciones especiales para recl! 
mar al jefe de famflfa mediante transposición de persona, las de~ 
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das contrafdas por promesas o contratos de sus subordinados. (el 
pretor concedfa acciones adfectfcfae quelatatfs) 

Tambi~n el t~rmfno representación es utilizado como la facu! 
tada conferida legalmente a una persona para representar a otra en 
jufcfo que nos dá la sinonimia de lo que se conoce como apodera
do. 

El maestro Broseta Pont, seftala: 

"Al igual que en el tráfico económico un proceder jurídico 

para que una persona {representante) intervenga en actos o nego- -

cfos jurtdfcos declarando su propia voluntad, pero para que esta -

surta efectos en la estera personal o patrimonial de otra (repre-

sentacfón una persona puede ocupa el lugar de otra. 

Ello puede verificarse de dos maneras: 

1.- El representante real 1 za el acto o el negocio en nombre 
del representado, en cuyo caso sus efectos se producen fnmedf ata-
mente en Ta esfera personal o patrimonial de este. 

2.- El representante realiza el acto o negocio en nombre -
propfo, aunque por cuenta e interés del representado en cuyo caso, 
Tos efectos de producen en el representante, el cual deberá trasl!. 
darlos al representado • 

. La representaci6n es de gran fnterés y utilfdad en el tr&fi
co mercantil en masa caracterfstico de la economfa moderna por ser 
un medio que permita al empresario multiplicar su personalidad y -

su presencia en múltiples actos o negocios. 

Las caractertsticas que concurren en la representación d! 

recta son: 

1.- Un cierto grado de independencia del poder respecto del 
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negocio casual que motfv6 su.otorgamiento. 

2.- La necesidad de 1nscr1b1r el registro mercantil los P! 
deres conferido a los representantes que colaboren con el empres~ 
rfo en la explotacf 6n de su actividad econ6m1ca, con el fin de 
que por este medio de publicidad, los terceros puedan conocer con 
cierta seguridad sf quien pretende representarles ha recibido 
efectivamente poderes de~ El; puedan conocer con exactitud el im
bito o el contenido del poder o sea, hasta donde alcanzan las fa 00 

cultades del representante para obligar al representado; finalme~ 
te, la fnscrlpcfón se establece para que los terceros puedan cono 
cer st los poderes otorgados subsisten, han sido o no revocados,
reduc t dos o ampl ta dos. 

3.- La diferencia fundamenta1 entre 1a representac16n mer• 
cantil y la c1v11 consiste en el hecho de que la ley predetermina 
el ambito y el contenido de las facultades de ciertos representa~ 
tes mercanttles (factores o gerentes) que actúan en el tráfico e~ 
mo empresarios; la ley ordena además 1 que las restrtcctones o 11-
mttactones a tales facultades sean, s1 se establece oponibles a -
terceros. 

El uso e incluso e1 abuso que en e1 tráfico econ6m1co se -
realfza de la representac16n 1nd1recta o mediata, ha inducido a1_ 
1egis1ador a reconocer, en ciertos supuestos excepcionales, 1a 
existencia de relaciones y efectos jurfdicos directos entre terc~ 
ros y representados, a pesar de que el nombre y 1a existencia de_ 
este se mantuvieran ocultas al contratar con terceros¡ entre de-
fender e1 formalismo jurfdtco o la· real situación de los intere-
ses et legislador optó por la protección de estos ú1t1mosM. (39) 

De lo que conclu1mos que en e1 mandato e1 mandatario se 
obliga a ejecutar por cuenta del mandate los actos Jur1d1cos 
que este le encarga y en la representación e1 representante reall 
za un acto jur1dtco ocuoando el lugar de otra persona, pero no 
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por cuenta del representado. 

1.5.- LA CONTESTACION. 

Se entiende a esta como el escrito en el cual el demandado 
responde al demandante dentro de lo que previene los códigos pr~ 
cesales; el código de Proced1m1entos Civiles para el Distrito Fe
deral en su Arttculo 260, dfce: 

El demandado formulará la contestación en los términos pr! 
venidos por la demandada. 

Las excepciones que se tengan, cualquiera que sean su nat~ 
raleza se harán vales simultáneamente en la contestación y nunca 
después, a no ser que sean superveniente. 

Cfprfano Gómez Lara, senala: 

"Para hacer la declaración en rebeldta¡ el Juez examfnari_ 
escrupulosamente y bajo de su más estricta responsabflfdad sf las 
citaciones y notfffcacfones están hechas al demandado en forma 1~ 

gal, si el demandante no sei'laló casa en lugar del juicio, y si el 

demandado quebrantó el arraigo". 

Se presumirán confesados los hechos de la demanda que se -
dejen de contestar,s1n embargo se tendrán contestados en sentido 
negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones f~ 

miliares, el estado civil de las personas, cuestiones de arrenda
miento de ffncas urbanas para habitación, cuando el demandado sea 
el fnqu11ino y en los casos en que el emplazamiento se haya hecho 
por edictos. 

En la participación activa del demandado, las actitudes 
que puede asumir, una vez que ha sido vinculado en la relación 
procesal, es decir, una vez que ha sido introducido en el proceso, 
son: 



El Allanamiento. 

la Resistencia u Oposfc1ón. 
El Contra-ataque o Contrademanda. 
lnactfv1dad. 

Rebeldh o Contumacia. 
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De estas cfnco actitudes, las tres primeras podemos calif.! 
carlas de activas. 

Esto es, implican una actividad por parte del demandado. 

Mientras que las dos últimas, es una actitud que puede ser 
calificada de pasiva. 

1.- El allanamiento es, según el autor Nfceto Alcala Zamo-
ra: 

~una figura autocomposftiva unilateral de solución de los 
1 i ti gi os" 

El allanamiento como forma autocomposftfva se caracteriza 
porque la parte resistente del litigio despliega una actividad t~ 
ni ente a resolver su conf1 feto. 

La actividad que despliega el resistente en el lftfgfo. en 
este caso, radica en consentir el sacrificio del interés propio -
en beneficio del interés ajeno. 

Asl pues. como figura autocompositiva. el allanamiento im
plica una actividad que realiza el demandado en el proceso. act!_ 
vidad por la cual dá solución al conflicto en el que era parte r~ 
sistente y se convierte en parte sometida. 

Es conveniente dejar asentado que el allanamiento como ac
titud de sometimiento no siempre implica el reconocimiento del d~ 
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mandado respecto a la fundamentac16n de la pretensHin del actor. 

11.- La actitud de oposición de defensas y excepciones por 
parte del demandado es seguramente la más importante y la que me
rece mayor atencf6n en el estudio. 

El demandado va a oponerse, va a objetar en alguna forma -
ya sea la pretensión o la fun~amentación de la pretensi6n del ac
tor; o bien. va a atacar algún aspecto que él considere que no es 
correcto, que no es válido, de la integración de la relación pro
cesal. 

Esta actitud de oposici6n en cuanto al contenido, en cuan
to al enforque y en cuanto al destino que tenga, es lo que va a -
permitir distinguir entre los distintos tipos de excepciones, o -
inclusive llegar, si eso fuera doble, a una posible distinción e~ 
tre lo que la doctrina tradicional también ha querido diferenciar 
como excepción, por un lado. y defensa, por el otro. 

La doctrina ha debatido mucho la diferencia entre la excei 
ctón y la defensa. 

Muestras leyes y códigos no hablen especfficamente de la -
defensa n1 la reglamentan como tal. 

En nuestra práctica judicial englobamos en el término ex-
cepción lo que se habfa entendido como las excepciones propiamen
te dichas y además las defensas. 

En un sentido gen~rtco y en la pr&cttca ast lo usamos, se_ 
habla de excepción comprendiendo a las tradicionalmente se les 
llama defensas. 

Cuando frente a una afirmaci6n entrafta una pretensión del_ 
actor. el demandado dirige su oposición hacia la existencia y ha
cia la fundamentación de la pretensión serta esta una t1pica de--



49 

fensa¡ una excepción, por el contrario, en esta concepcfón tradf

cfonal. f111pl fcarfa que el dea·mndado alega un hecho nuevo, una 

cfrcunstancfa que ha venido a modfffcar la sftuacf6n anterior. 

Un ejemplo caracterfstfco, t!pfco dentro de estas ideas, -
es el de la prescrfpcfón. 

Porque aún reconocfendo como cierto los hechos esgrfmfdos_ 
como fundamento de la pretensión y reconociendo la fundamentación 
del derecho, s1n embargo se aduce que transcurrió determinado la! 
so y que en virtud de ello ha operado la prescrfpcfón es decfr, -
esta serta una t1pfca excepción, mientras que negar ta exf stencfa 
de la obligación serta una defensa caracterfstfca. 

Sin embargo, es pertinente advertir nuevamente que hoy es
ta distinción no es tan firme como To pretenden algunos autores,
porque hemos englobado en Ta designación de excepción tanto a Tas 
excepciones propiamente dichas como a las.defensas trad1cfonales. 

El origen histórico de Ta denominación excepción se encue! 
tra en el derecho romano en el que apareció despu~s de las pres-
cr1pciones. 

Fué fntroducida en el derecho romano por los pretores para 
mitigar los rigores del derecho civil y evitar ast que una sente! 
cfa. siendo Tegal 1 fuera injusta o inequttativa. 

El Derecho Ctvil no consideraba tos vtcfos de la voluntad 
y sólo tomaba en cuenta la forma externa de los actos. 

Consfstfan las excepciones en una cláusula accesoria, den
tro de Ta fórmula 1 que lfmftaba o condicionaba los poderes de tu
dex. 

La excepción surgió, indudablemente 1 en la etapa del prDC! 

so formularfo romano. 
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Serla tamb1En pertinente recordar que la fórmula no era s!. 
no una especie de 1nstrucc1ón que daba el magistrado al Juez Pri
vado indicándole cual era la materia sobre lo que debta resolver 
y que poderes o atribuciones se le daban para que decidiese. 

La evolución del derecho formulario hace que por razones -
de equidad. et pretor. al enviar la fórmula al Juez Privado, te -
agregue una pequefta parte en donde le advierte que sf se presen
tan determinadas cf rcunstancf ñs posteriores. entonces tendrá que_ 
resolver en determinado sentido. 

Es indudable la utilidad que en aquella época significó la 
inclusión de la excepción como una parte de al fórmula: 

Afirma el maestro Gómez Lara: 

Que los criterios más comunes de clasificaci6n de las ex-
cepc1ones son los siguientes: 

Excepciones de fondo o Substanciales. 
Excepciones de Forma, Rito, o Procesales. 
Excepciones Perentorias. 
Excepciones Dilatorias. (40) 

El maestro Carlos Arellano Garcfa, señala: 

"Clasificar es ordenar las excepc1ones desde diversas 
perspectivas, tantas como pudieran ser las relevantes para el m~ 
jor conocimiento de las mismas. 

Habrá tantos criterios de clasificación como puntos de vi~ 
ta se utilicen para ordenar las excepciones. 

De esta manera, podemos apuntar algunos criterios clasifi

cativos, a saber: 
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A).- Desde el punto de vf sta de que la excepción esté basa 
da en una dtsposf~16n procesal o en una dfspos1cf6n -
de fondo, podrfamos hablar de excepciones adjetivas o 
excepcfones sustantfvas. 

8).- Desde el punto de vista de que la excepcf6n pueda su~ 
pender el procedfmfento en un jufcfo o no lo paralice, 
podrfamos mencionar excepciones de prevfo y especial_ 
pronuncfamfento y excepciones comunes o normales. 

C).- Desde el punto de vfsta de su denomfnacfón y siendo -
que el legislador en ocasiones se refiere a determfn~ 
da excepcf6n con ~na denomfpacf6n determinada y otras 
veces alude a excepciones en general, podrhmos hacer 
referencfa a excepciones nominadas e fnomfnadas. 

O).- Desde el punto de vfsta de que las excepciones se di .. 
rijan a detener la marcha de un proceso o a atacar 
las pretensiones de la parte actora o contrademandan
te para que haya una sentencia favorable, se puede ci 
tar las excepciones dilatorias y las perentorias. 

E) ... Desde el punto de vista del momento procesal en que .. 
deban hacerse valer, habr& excepciones que tendrán 
que interponerse en un tErmfno más breve que el conc! 
df do para contestar la demanda y otras que se harán -
valer simultáneamente con el escrito de contestación; 
además otras que, se harán valer con posterforfdad 
la contestación por tener el carácter de supervfnfen
tes. 

F) ... Desde el punto de vista de que las excepciones esten_ 
respaldadas o no, por la ldgica, por las constancias_ 
de autos y por las normas jurfdfcas aplicables a 
ellas, puede hacerse referencia a excepciones funda .... 
das o infundadas. 
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G) ... Desde e1 punto de vista de que las excepciones se pro 
muevan adecuadamente conforme a las normas que rf gen_ 
el proceso, o infrinjan las normas procesales que ri
gen su procedencia, puede hablarse de excepciones pr~ 
cedentes o improcedentes. 

la tendencia a la clasificación de las excepciones es rem~ 
ta1 pues, data del derecho romano. 

En ese derecho, las excepciones, según se originasen en el 
derecho quiritario o en las normas emergidas de la actuación de 
los pretorianos eran civiles o pretorianas. 

Las excepciones podtan fundarse en la equidad o en la utf-· 

lidad general (lo que hoy llamamos el bien común)¡ la excepción -

de Rei Judfcatae (cosa juzgada) estaba apoyada en la utilidad ge
neral. 

Lo interesante de una breve incursión en el derecho romano 
estriba en que la más socorrida clasificación de las excepciones_ 
que se refiere a la división de ellas en dilatorias y perentorias 
ya existta. 

Sobre el particular anota Eugene Petft: 

NSe distinguen también las excepciones perpetuas o perent~ 
rias y las excepciones temporales o dilatorias. 

Las excepciones perentorias y dilatorias no se relacionan, 
como en nuestro derecho, con el efecto de la excepción. 

Este efecto, en derecho romano, es siempre el de impedir • 
o por lo menos modificar la condenas". 

Conviene examinar la doctrina extranjera y nacional en 
cuanto a la clasificación de las excepciones. 



53 

El autor ftalfano que consideramos clásico Gfuseppe Chio-
venda se refiere a las excepttones como sucept1bles de clastffca~ 
se en dtlatorfas y en perentorias y nos ilustra sobre el concepto 
que corresponde a cada una de el 1 as: 

•perentorias son las excepciones que anulan deffnftfvamen
te la acción como la excepción de prescrfpcfón. 11 

"Dflatorfas, las excepciones que excluyen la acción como -
actualmente existente; ejemplo; la excepción de un t~rmfno conve~ 
cfonal. el beneffcfo de excusión la excepción de retencfón".{41) 

El jurf sta uruguayo Edaurdo J. Couture 1 menciona que 1 a 

más común de las clasfffcacfones de las excepciones es la que df!, 
tfnguen entre dflatortas, perentorias y mixtas, acfrma: 

MEsta clasificación toma los distintos tipos de excepcia-
nes considerando su finalidad procesal, o sea sus relaciones con_ 
el proceso, según tiendan a postergar la contestación de la dema!!. 
da, que la ataquen directamente provocando una defensa sobre el -
fondo, o que mediante una simple cuesti6n previa, se procure la -
liquidación total del juicio. 

A· la primera categorh pertenecen, según las deffnfcfones_ 
corrientes. aquellas que tfenden a dflatar o postergar la contes
tación de la demanda: 

Incompetencia. 
Litis-pendencia. 
Defecto formal de la demanda, etc. 

A 1 a segunda, 1 as que se emiten sobre el fondo mismo del -
asunto y se deciden en la sentencia definitiva: 

Pago. 
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Novación 
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La 1 lamada habitualmente "Exceptfo sine ac
tfone Agis, etc. 

A la tercera, aquellas que, teniendo carácter previo a la 
contestac16n sobre el fondo, es decir planteando una cuestión an
terior al motivo mismo del j~fcfo, proponen una defensa que, sfe~ 
do acogida, pone fin a este. 

Las excepciones mixtas tienen, se dice habitualmente, la -
forma de las dilatorias y el contenido de las perentorias. 

Son la cosa juzgada y la transacción." (42) 

Joaqutn Jaumar y Carrera, apunta: 

"La dfferencfacfón entre las excepciones dilatorias y pe-
rentorfas. Dice que la excepción es todo lo que se opone contra -
1 a demanda del actor. 

Menciona que las leyes 9 y 11 del titulo 3 de la partida -
tercera estab1ec1a la división de acciones en dilatorias y peren
torias. 

Perentorias son las que "Destruyen de ratz la acción del -
demandante, como son la paga. la novación, compensación, aceptil!_ 
cf6n", las dilatorias son las que •Qnfcamente retardan y difieren 
el efecto de la demanda para otro tiempo, lugar o jufcio 1 fmpf- -
dfendo en consecuencia la prosecución de la causa; y en mixtas, -
como la falta de acción, la concordia, etc. 

Entre las excepciones dilatorias se cuentan las de plazo -
concedido, y no expirado, defecto en la parte para presentarse en 
jufcfo y otras semejantes, declinación del fuero, pleito pendfen-
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te y remoción del juez." (43) 

El procesalfsta mexicano Jos~ Becerra Bautista, menciona -
la existencia de dos clases de excepciones: 

Mlas de derecho sustantivo y las procesales 11 • 

Constdera que las excepciones de derecho sustantivo no ad
miten clastftcación legal y menctona que "son tantas como contra_ 
derechos puedan exfstfr por lo cual la sftuacf6n de hecho o de d~ 

recho planteada por el actor en su demanda puede dar lugar a tan
tas excepciones de fondo como posibles fmpugnacfones a esos pun·

tos de hecho o de derecho puedan exfstfr 11
• (44) 

De gran interés nos parece la reflexf~n transcrita pues, -
le di la relevancia que le corresponde.a la serte de acciones SU! 

tantfvas que, sfn tener una consagracf6n especial puede ser de 
enorme transcendencia para obtener, por parte del demandado, la • 
sentencia favorable. 

Sobre la clasificación de excepciones, Rafael de Pina y J2_ 

sé larraf\a9a, manifiestan: 

"Se han formulado distintas clasiffcactones de las excep-· 
ciones ¡ pero las más corrientes son las sustanciales o de fondo y 
procesales o de forma; y las de perentorias que producen la tnefi 
cacfa deffnfttva de la acción y dflatorias, que s61o suspenden 
temporalmente sus efectos; en absolutas, que pueden ser alegadas_ 
por cualquiera, y relativas, que s61o pueden serlo por determina
da persona, y en simples y reconvencionales, según amplfen o no 
amp11en los términos en que la cuestión ha sido planteada en la .. 
demanda". (45) 

De nueva cuenta encontramos en el párrafo reproducido una_ 
referencia a la existencia de excepciones que estan apoyadas en .. 
dfsposicfones sustantivas, lo que quiere decir que, el demandado, 
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en la contestación, o el actor en la contestaci~n a la reconven-
cfón, su defensa la puede fundar tanto en d1sposfcfones procesa-
les como d1sposfcfones de derecho sustantivo. 

Continúa el autor en estudio al seffal ar que el Maestro 
Eduardo Pallares, respecto a la clasfffcacfón de las excepciones_ 
menciona la existencia de las siguientes excepciones: 

"Dilatorias. Son las que solamente dilatan el ejercfcfo de 

1 a acción o el curso del proceso¡ 

•perentorias.Se obtiene mediante ellas una sentencia que -

absuelve al demandado, no sólo de la fnstan-
cfa sino también de la acción, porque destru
ye esta; 

.. Mixtas. Los jurisconsultos clásicos consideraban como 
tales a las que pod1an oponerse sea como dil!, 

torias o como perentorias. e incluían en este 
grupo la de cosa juzgada y la transacción; 

RPersonales. Las que sólo pueden ser opuestas por determi
nadas personas de las que figuran en una mis
ma relación jurtdica como demandados por ejem 
plo. se demanda a varios deudores mancomuna-
dos y uno de ellos opone la excepción de inc~ 
pacidad, o de perdón de la deuda hecha a fa-
vor de él exclusivamente ••• ; 

11 Reales. Las contrarias a las anteriores porque pueden 
oponerse por todos los obligados. 
Por ejemplo; pago nulidad de la obligaci6n 1 -

causa ilfcita de la misma. 

Visto 10 anterior en relación a la contestación he de con-
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clutr que en esta, el demandado podrá oponese a la demanda o all! 
narse evento este, que da co~o consecuencia la term1nac16n del 
j ul e 10. 

De aqut que la contestacfón es la oportunidad que la ley .. 

confiere al demandado para defenderse de qufen pretanda ejercer .. 
un derecho que carezca de 1egft1rnac1ón procesal y, que excepción. 

Es la operación que el demandado formula frente a la dema!l 
da. bfen como obstáculo definitivo o provisional a la actividad ~ 

provocada mediante el ejercfc1o de la acción en el órgano jurfs·· 
diccfonal,, bien para contradecir el derecho que el demandante pre· 
tende hacer valer. con el objeto de que la sentencia que ponga 
ffn al proceso lo absuelva total o parcialmente. 

1.6.- LA RECONVENCION. 

El maestro Rafael de Pina, senala: 

"La reconvenctón es la demanda que el demandado puede for
mular en su escrito de contestación contra el demandante para que 
se tramite en el proceso tncoado por éste una pretensión compati
ble con cualquier otro medio de defensa o excepción e tndependte!· 
temente de ellos". (46) 

ta reconvención ha sido concebida tradtc1onalmente como 
una contrademanda, pero examinando atentamente los fines que con_ 
ella se persiguen, se advierte prontamente que la demanda recon-
venctonal no toca a la deamnda tntctal, puesto que cuando el de-
mandado la utiliza la hace para plantear al Juez una cuestión di!. 
ttnta de la planteada por el demandante, para que se resuelva -
por el Juez en el mtsmo proceso provocado por este fundamento me~ 
cantt 1. 

El maestro Ctprtano Gómez tara, opina que la conven- -
ción o contra-demanda es: 



"la oportunidad para el demandado de plantear una nueva 
pretensión suya en e1 proceso en contra del actor fnfcfa1. 
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La reconvencf6n no es una defensa; como actitud del deman
dado sfgnfffca que este no sólo se lfmfta a oponerse a la preten
sión del actor sfno que también asume una posición de ataque. 

Mediante la reconvención, el demandado adopta en el mismo_ 
proceso dos posiciones; la primera, como resistente u opositor a 
la segunda, de ataque en contra del actor inicial dirigiéndole en 
su contra una nueva pretensión". 

LI reconvenci6n es conocida también como contrademanda o mu
tua petición. 

Por la reconvención se esta introduciendo una nueva cues-
tfón litigiosa en un proceso preexistente. 

Por lo mismo. a través de ese proceso se van a resolver 
dos lftfgfos distintos, dos conflictos de intereses diversos. 

Uno, el primero. que es aquel a que ha dado 1 ugar 1 a dema.!!_ 
da fnfcfal que ha planteado el actor en el proceso; y el otro, el 
segundo, a que ha dado lugar la demanda reconvencional planteada 
por el demandado contra el actor inicial del proceso. 

Por la reconvención, cada parte en el proceso es al mismo 
tiempo atacante y atacada. 

El actor inicial es demandado reconvenc1ona1 y el demanda
do inicial es actor reconvencional; lCuál es la finalidad que se_ 
persigue con la reconvención? Básicamente alcanzar dos objetivos: 

Ahorrar actividad pro'cesal, en la medida en que dos liti-
gios distintos se resuelvan a lo largo, a través de un mismo cau
ce procesal; y, segundo, evitar sentencias contradictorias en los 
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asuntos que tengan entre st conexidad. 

Los requisitos que han de concurrir para que sea proceden
te la propos1cfón o el planteamiento de una contrademanda, a sa-
ber: 

1.- Que exista un proceso previo en el que el actor recon .. 
vencfonal haya sfdo emplazado. 

2.- Que el órgano Jurtsdfccfonal que conozca de la recon-
vencfón sea competente. 

El primer requisito resulta de la oportunidad única que 
existe, que se admite para proponer una contrademanda y esta opa~ 
tunfdad es la del momento en que se conteste la demando. 

El segundo requisito es consecuencia natural de la ap11ca
cf6n de las reglas de las dhposfcfones de competencia relaciona
das con el lftfgfo reconvencfonal. 

Inicialmente en el derecho romano no se contemp1Ó la recon 
venctón posteriormente, al florecer la cultura jurfdica fué cuan
do se instituyó la reconvención. 

En época de Papiniano, quien fué e1 primero que al dictar_ 
su fórmula atribuyó al Juez a la facultad no sólo de abso1ver a1 
demandado, sino que por igual atribuyó a1 Juez 1a facultad de co~ 
denar al mismo actor. 

En ese punto quedaba ya fnstitutda la figura de la recon
vención. 

Luego también tuvo florecimiento esta figura en el derecho 
canónico, con la peculiaridad en este derecho de que la reconven
ción podla proporse en todas las causas, y en todos los litigios. 
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En la época medieval, cuando extsttan los distintos fueros 
o tas distintas jurtsdtcctones, como la secular y la eclestlsttca, 
se empez6 a utf11zar la reconvención como un medio de prorrogar -
la jurtsdtcctón. 

Cuando et demandado estaba sujeto a la jurtsdtcctón secu-
lar, proponta ante el Juez una reconvención, que ortgfnalmente e~ 
rrespondta conocer a un Juez perteneciente a la jurfsdtccfón ecl! 
stásttca. 

También estaba prevista y fue reglamentada por la tercera_ 
partida de las siete promulgadas por Alfonso X, el sabio. 

Requisitos de tiempo, modo, y forma: 

La reconvención deberá proponerse al contestar la demanda 
y no podrá plantearse en ningún momento posterior; si no se pre-
senta la reconvención al contestarse la demanda, entonce~ preclu! 
rá el derecho de hacerlo. 

En cuanto a la forma de proponerla, esta deberá cumplir 
con los mismos requisitos de forma que para la demanda seftala el_ 
Arttculo 255 del Código de Procedimientos Civiles aplicado suple
toriamente. 

Pero, también es requisito el de que el texto de la recon
vención se proponga después del texto de la contestación de la d~ 
manda. 

En otras palabras, el demandado primero deberá responder a 
la demanda y despuEs podri pasar a proponer su reconvenci6n. 

Este requisito obedece a razones lógicas. 

Antes de reconvenir, es decir, antes de contra ~taca~, de-
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berl el demandado primero oponerse a resistir a las pretensiones_ 
det actor. 

El actor reconvenido tiene un plazo de nueve dfas para co!! 
testar la demanda¡, en el ámbito mercantil. (47) 

El maestro Eduardo Pallares, se refiere a la reconvención_ 
en el ámbito de la competencia y al efecto senata: 

"Esti consignada en el Articulo 160 del C.P. c. que dice: 

"En la reconvención, el Juez com~etente el que lo sea pa
ra conocer de la demanda prfncfpal, aunque el valor de aquella 
sea inferior a la cuantta de su competencia, pero no a la fnver-
sa." 

Esta clase de competencia ha dado lugar al prfncfpfo jurf

dfco de que el que puede lo más puede lo menos, pero no a la fn-
ve rsa, 

Un caso análogo al anterior es el previsto en el Artlculo 
161 que se refiere a las tercerfas, dice: 

"Las cuestiones de tercertas deben substanciarse y decfdi~ 

se por el Juez que sea competente para conocer del asunto prfncf
pa 1." 

"Cuando el inter~s de la tercerfa que se oponga exceda del 
que la ley somete a la competencia del Juez que está conociendo 
del negocio principal, se remitirá lo actuado en este y la terc!_ 
ria al que designe el tercer opositor y sea competente para cono
cer de la cuestión por razón de la materia, del mayor fnter~s y -

del territorio.• (48) 

En este caso, se trata de competencia por conexión de las 
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causas ya que la tercer1a para ser eficaz debe ser conexa con el 
juicio pr1nc1pa1 aunque s61o sea por razón de las personas que 1! 
ti gan. 

Tanto en el caso de 1a reconvención como en el de la terc~ 
ria, no se produce la competencia cuando los juicios deban trami
tarse ante Tribunales que pertenezcan a jur1sd1cc1ones diferentes 
del que conoce de la demanda principal. 

En mi opinión, considero que la reconvención es una vta 
que proporciona al demandado siguiendo el principio de economta -
procesal, el poder a su vez hacer valer su pretensión al actor en 
el juicio primario. 

2.- LA RECEPCION PROBATORIA. 

Considero que la recepción probatoria, es la etapa dentro 
de la cual en el ámbito mercantil las partes se constriñen a apo~ 
tar al Juez elementos de conv1cci6n en relac16n a los hechos mat~ 
ria de controversia para que este, los valores y pueda llegar a -
conclutr quein de los contendientes tiene la raz6n1 emitiendo la 
correspondiene sentencia. 

Desde luego que las partes tendrán que someterse a la for
ma y t~rmino que establecen la norma jurtd1ca. 

Antes de introducirnos en la recepci6n de probranza 1nic1~ 
remos el estudio de la prueba en particular y ast mismo tenemos 
lo siguiente: 

2.1.- LA PRUEBA (CONCEPTO) 

El maestro Eduardo Pallares, seftala: 

"la prueba se desarrolla en torno a dos conceptos, el ex--
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presado con el verbo probar, y el que se menciona con el sustant1· 
vo prueba. 

Probar consiste, en evidenciar la verdad o la falsedad de 
un ju1cfo o la exfstencta o tne11:1stench de un hecho. 

Sigue seftalando el autor que cuando se trata de la prueba -
judtctal 1 esa acttvtdad ha de realizarse ante el organo jur1sdtc-
c1ona1 y convencerlo en sentido diverso, el sustantivo prueba stg

nt ttca todo aquello que puede servir para lograr la evidencia men
e tonada. 

La prueba es un elemento esencial en todo jutcfo, porque en 
los juicios es necesario demostrar, por una parte, la existencia -
de los hechos en que los lttfgantes fundan sus pretensiones, y por 
la otra la verdad de los aftrmactones y razonamientos formulados -
por ellos. 

Al concepto de prueba corresponde el de contraprueba, suc~ 
de frecuentemente en los tr1bunales, que cuando uno de los 1it1-
gantes presenta determinada prueba para demostrar un hecho o la -
verdad de sus afirmaciones, la otra parte tiene el derecho de pr~ 
sentar medios probatorias que destruyan la eficacia de la prueba_ 
directa". (49) 

El maestro C1priano Gómez Lara, nos da su concepto sobre -
la prueba y dice: 

"El vocablo de prueba presenta d1versas acepc1ones. 

Una es la etimológica y, desde este punto de vtsta, prueba 
s1gn1f1ca acción y efecto de probar, pero esta no sirve mucho pa
ra resolver la cuestión del concepto de la prueba, desde el punto 
de v1sta jur1d1co procesal. 

agrega, veamos otros sentidos, otras acepciones que t1e-
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ne este mismo vocablo. 

Se entiende por prueba, en una primera acepción, los dive~ 
sos medios probatorios, o sea, en ese sentido prueba es el conju~ 
to de instrumentos por los cuales se persigue dar al juzgador el 
cercioramiento sobre las cuestiones controvertidas. 

Es una segunda acepción, prueba designa el procedimiento 
probatorio, es dectr designa el desarrollo formal de la fase pro
batoria del proceso. 

Es una tercera stgntf1cac1ón, expresa la actividad de pro
bar, esto es, al hacer prueba, al conjunto de actos de pruebas, -

al conjunto de actos de probar. 

En una cuarta acepción, se ha entendido el resultado prod! 
cido o resultante de los medios de pruebas ofrecidos y desahoga-
dos en el proceso. 

Finalmente, se ha querido expresar la raz6n, motivo o arg~ 
mento que hacen tener por verificado o por verificadas las af1rm! 
cienes o las negac\ones que se han introducido en el proceso''.(50) 

Jos~ Ovalle Favela, citado por C1priano G6mez Lara, da su_ 
punto de vista en cuanto al concepto de prueba, senala: 

QEn un sentido estricto y otro amplio; prueba en un senti
do estricto en la obtención del cerc1oram1ento judicial acerca de 
los hechos indispensables para la resoluci6n del conflicto somet! 
do a prueba¡ el sentido amplio comprende todas las actividades 
procesales que se realiza a fin de obtener dichos cercioramientos 
con independiencia de que este se obtenga o no". (Sl) 

El maestro Rafael de Pina, dice en su Diccionario de Dere ... 

cho: 
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~Prueba. Actividad procesa1 encaminada a la demostrac16n -
de la existencia de un hecho o acto o de su inexistencia." (52) 

El maestro Alberto Trueba Urbina, senata: 

"En sentido estrtctamente gramatical la prueba significa -
la acción y efecto de probar,~y también la razón, argumento, ins
trumento u otro medio con que se pretende demostrar y hacer pate~ 
te la verdad o falsedad de un hecho. 

Etimológicamente, la palabra prueba se deriva de probe, 
que si gni fi ca: 

Honradez 
o de probandum 

Probar 
Patentizar 
Hacer fé 

También se conceptúa la prueba, como los medios probato--
rios o elementos de convicción considerados entre st estos canee~ 
tos dan una idea de lo que significa la prueba y del objeto que -
persigue en el proceso. 

Es, pues, el instrumento más efectivo para levar al conve!!. 
cimiento al juzgador la verdad sobre los hechos litigiosos. 

''la prueba se dirige al Juez no al adversario, pero este -
tiene la facultad de objetarla y el deber de justificar sus obje
ciones: (53) 

De todos los conceptos dados se desprende que la prueba 
sirve para evidenciar la verdad o falsedad de hechos, pensando 
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que alguien pretenda ejercer un derecho argumentando hechos fal-
sos. 

De los autores que cito, s1n menosprecio de los demás, el -
concepto que expone el maestro Alberto Trueba Urb1na, me parece 
uno de los mejores, sobre todo para la utt11zac16n d1aact1ca. 

2.2.- MEDIOS DE PRUEBAS. 

Jesús Zamora Pferce, senala: 

"Que para determinar la con~ucta del Juez en el acto de 
apreciar los medios de prueba, el legislador puede acoger básica
mente uno dedos sistemas. 

El ststema de libre valorac16n de las pruebas que como su 
nombre to tndtca otorga al Juez facultades para que haga una val~ 

racf6n personal del material probatorio presentado en el caso CO! 

creta¡ o el sistema de la prueba tasada también llamado de la ta
rifa legal, que sujeta al juez a reglas abstractas de valoraci6n_ 
preestablecfdas, que senalan la conclusi6n que forzosamente debe_ 
aceptar en presencia o por ausencta de determinados medios de 
prueba. 

Sf la ley, en pr1nctp1o, fija el valor que el juez debe 
otorgar respecto de algunos medios de prueba, pero a su vez conc~ 
de lfbertad de aprectacfón en cuanto a otros, estaremos ante un -
sistema que calfftca de mfxto en vfrtud de conjugar el sistema t! 
sado y el sfstema lfbre. 

En tanto que para el autor Devis Echandia: 

Se tratad e una tarifa legal atenuada, y agrega que la ta
rifa legal puede ser tota1 o parcial, pero existe en ambos casos. 
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En el Código de Comercio se abandonaron los logros de la_ 
Justicia consular para adoptar el sistema de 1a prueba tasada. 

En cuanto a saber cuales son los medios de prueba admisi
bles. el legislador puede optar por el sistema de prueba legal o 
por el sfstema de prueba libre. 

Conforme al primero, únicamente son admisibles en juicios 
los 11edfos de prueba selhlado en la ley. 

Sea en forma Taxativa o permitiendo la inclusión de otros¡ 
de acuerdo con el segundo las partes estan en libertad absoluta -
para escoger los medios de pruebas con que pretendan obtener la -
convfccf6n del juez respecto de los hechos del proceso. 

ba: 

En materia mercantil, la ley reconoce como medios de prue-

La confesión Judicial o extrajudicial 

Instrumentos públicos y solemnes 
Documentos Privados 
Juicios de peritos 
Reconocimeinto o inspección judicial 
Testigos 
Fama púb1 i ca y 

Presuncional es. 

El C6digo adopta el sistema de prueba legal, pero debemos_ 
aún si la enumeración de los medios de prueba, transcritos es ce
rrado o abierto; es decir si las partes pueden únicamente valer
se de los medios comprendidos en forma expresa en el Artfculo 
1205 del ordenamiento en estudio o si el sistema del código per!!!_i 
te el uso de otros medios de prueba. 

Como argumento en favor del sistema abierto podrfa invoca~ 
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se el texto del art,culo 1198, del Código de Comercio Mexicano, .. 
conforme al cual "el Juez detie recibir todas las pruebas que se .. 
presenten. a eicepc16n de las que fueren contrarias al derecho o_ 
contra de la moral". 

El estudio de otros arttculos del Código 1ncl 1na la balan
za en favor de la afirmación de que el sistema es cerrado y que_ 
las únicas pruebas admisibles son las enumeradas en el arttculo_ 
1205. 

Militan en este sentido las disposiciones del Código con-
forme a las cuales, en el procedtm1ento convencional, las partes_ 
pueden renunciar a algunos de los medios de prueba que la ley pe~ 
mtte, pero no pueden seftalar como admisibles las pruebas que no -
lo sean conforme a·las leyes¡ de donde se desprende que la enume
raciOn de pruebas es de naturaleza limitativa y que la voluntad -
de las partes no puede alterarlas; de las anteriores refl~xiones_ 

se concluyen que existen tres sistemas, el libre,. el tasado y el 
mixto considerando que el aplicable al 5mbito mercantil es el ~ 
sado. 

A continuact6n es importante hacer referencia a los medios 
de prueba en particular y asf tenemos los s1gu1entes medios de 
prueba. (55) 

1.- CONFES!ON. 

El maestro Carlos Arellano Garcfa, nos dice: 

"La palabra confesional deriva del vocablo confesión que -
deriba de la expresión latina confesio, confes1on1s. 

En una primera acepci6n alude a la "declaración que uno h~ 
ce de lo que sabe, expont&neamente o preguntado por otro''; en su 

significado forense se refiere a la declaración que hace la parte 
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ante el Juez. 

El verbo confesar implica una conducta que entrana la ace~ 
tacfón personal de haber sido actor de un acontecfmfento o la ad
misión de saber algo. 

Es de la esencia de la confesión que el sujeto que la rea
liza reconoce la realiza reconoce la certeza de ciertos hechos 
que a él le atribuyen. 

Hacer manifestación de hechos en que los sujetos son pers~ 
nas diferentes al que los enuncia, es decir, es dar testimonio y 

no confesar. 

En tanto la curia ffltpfca mexicana, indica que: 

"La confesión es el reconocimiento que uno de los litigan
tes hace en perjuicio suyo, del hecho que alega su adversario; la 

naturaleza del hecho puede explicar Ta fuerza de la confesión, 

porque si versa directamente sobre el fondo del negocio controve!.. 
tfdo el lftfgfo puede quedar completamente terminado; más sf re-
cae sobre un artfculo sera tanto mayor su eficacia cuanto más tn
tima sea su conexión con el punto prfncfpal 11

• (56) 

Demetrfo Sodi Manifiesta: 

"Que la confesi6n los antiguos la llamaban probatis 11 se 
consideraba a su tiempo como la más eficaz y la más selecta de 

las pruebas. 

Apunta que las leyes de partida la denominaban "congnosce~ 

cfa 11 la define como el conocimiento claro y expltcfto de los he-
chos alegados por el contrario o del derecho, del mismo verifica .. 

do por uno de los litigantes, ante e1 Juez o Trfbunal competente, 
en las formas prescritas por la Leyº. (27) 
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El procesa1fsta Jaime Guasp, senaTa: 

"La confesión es cualquier declaración de la parte que de
sempene una función probatoria dentro del proceso". (58) 

También Hugo Rocco, seffala: 

•La confesión existe la declaración que una parte hace 
acerca de la verdad de los hechos para sf desfavorables y favora
ble para la contrarfa 11

• (59) 

De lo anterior he de concluir que la confesión teóricamen
te es la prueba por excelencia siempre y cuando esta se obtenga -
del declarente sin presión o coacción alguna. 

2.- DOCUMENTAL. 

Carlos Arellano Garcfa, senata: 

"La expresión documental es un adjetivo que se funda en d~ 
cumento o se refiere a ellos a su vez documento es un vocablo que 
que deriva de la palabra latina ''documentum" y significa diploma, 
carta, relación u otro escrito que ilustra afecta de un hecho 
cualquier otra cosa que sirve para ilustrar o comprobar algo. 

Gramaticalmente el documento está concebido como un instr~ 

mento que tiene un objetivo probatorio. 

La existencia del documento se orienta teológicamente a d~ 
jar una huella de un acontecimiento interhumano. 

El dumento es un rastro que se deja intencionalmente para_ 
comprobar la existencia de un hecho". (60) 



71 

Para el procesa11sta ~aime Guasp: 

"El documento es aquel medio de prueba que consiste en un 
objeto ~ue puede, por su fndole, ser llevado f1sfcamente a la pr! 
sencia del Juez 11

• (61 

En opfntón de Kisch: 

"Son documentos, todas las cosas donde se expresen por me
dio de signos. una manifestación del pensamiento. 

Es fndf ferente el material sobre el que los signos estan -
escritos indiferente es también la clase de escritura''. (62) 

Siguiendo el tema Joaqufn Escrfche, emite criterio seftala!!. 
do: 

"El documento es la escritura o instrumento con que se 
prueba o se confirma alguna cosa y considera que es el escrito en 
que se perpetua la memoria de un hecho". (63) 

Dados los conceptos anteriores es menester hablar de su 
clas1f1cac16n y hacer notar que aunque existen varias, las m~s c~ 

nocidas son las de público y privados. 

El documento público procede, o es expedido por un funcio
nario público, representante deun órgano de autoridad estatal o -
por un fedatario público al que se le ha otorgado por el poder P! 
bltco, a trav~s del acto administrativo correspondiente, la f~ P! 
blica para autentificar actos y documentos. 

Documento privado es aquella constancia escrita que no re~ 

ne todos los requisitos que se han seftalado para singularizar 
los documentos públicos. 



La normal es que los documentos privados sean expedidos 
por los particulares. 
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Cuando en los documentos privados interviene un fedatario 
o un funcionario público, lo hace a t1tulo privado, al márgen de_ 
sus funciones o bien, se trata de un documentos pGb11co imperfe~ 

to. 

Z.- JUICIO DE PERITOS, 

Carlos Are11ano Garch, seflala: 

"Gramaticalmente, el vocablo "per1to 11 del latin per1tus, -
es también un adjetivo que significa sabio, experimentado, hábil, 

práctico en una ciencia o arte. 

En su significado forense es: 

"El que poseyendo especiales conocimientos te6ricos o prSs 
ttcos, informa, bajo juramento al juzgador sobre puntos litigt~-
sos en cuanto se relacionan en su especial saber o experiencia~ 

En consecuencia perito es la persona ff s1ca versada en una 
ciencia, arte u oficio que posee conoc1m1éntos técnicos en rela-
ción a un punto materia de controversia, teniendo el carácter de 
auxiliar de la impartición de justicia. 

La prueba pericial al ser ofrecida por alguna de las partes 
con el objeto de que se estudie sobre algún punto materia de con
traversia por regla general generará que sea presentado el perito 
por el oferente de la prueba, dentro del término que al efecto 1!!_ 

dique el juzgador para la aceptación y proteste del cargo del pe
ri to. 

Asimismo en base a un principio de igualda~ procesal se d~ 
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rl vtsta a la contraparte para que designe a su perito sobre Tos 
ext~emos que ser&n materfa d~ perfcfa1 y debf6 fndfcar la contra
parte en el entendido que de no hacerlo el juez lo desf gnarl en -
su rebeldla. 

El perf to s f no se presenta a aceptar y protestar el cargo 
o no rinde su dictamen en tfempo o renuncia con posterforfdad a -
la aceptac16n del cargo generará que el juzgador designe perito. 

Finalmente es importante hacer notar que cuando los dictá
menes son contradfctorfos por parte de los peritos, el juez desfg_ 
nará sf considera adecuado al denominado perito en dfscordfa. 

En materia procesal mercantil a los peritos se Tes puede -
clasfffcar en ortcfales y particulares. 

Los primeros serán los que aparezcan en las listas que 
anualmente emite el tribunal Superior de Justi~ia y los partfcul~ 
res Tos demás, en el entendido que dichos peritos de encontrarse_ 
regulada la materfa arte u offcio sobre las cuales debe versar su 
estudio deberán acreditar el tttulo y cedula correspondiente y en 
caso de falta de regulación de esa ciencia, arte u offcio podr5 -
ser perito cualquier conocedor en la materia. 

El perito rfnde su dfctámen según su leal saber y entender 
por lo cual no incurre en el delito de falsedad en declaraciones, 
fndependfentemente que será el juez al dictar sentencia quien va
lorará la prueba. 

Este medfo de prueba es muy útf 1 y necesario pues en todo_ 
juicio las partes tratan de eludir la autenticidad de firmas y d~ 

cumentos que les perjudican y se ha hecho común el ofrecfmfento -
de juicio de peritos hasta en forma preventiva, además de que con 
ello se perfecciona la prueba ofrecida. (64) 
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4.- INSPECCION JUDICIAL. 

También conocida como prueba de reconocimiento inspección_ 
judicial o inspección ocular a la cual se entiende como el examen 

que hace el juez por sf mismo con asistencia de los interesados 
por medio de los sentidos de una cosa u objeto materia de contro
versia. 

El maestro Sodi establece: 

•La inspección ocular tiene lugar cuando para el esclarecl 
miento y apreciación de los hechos sea necesario que el juez exa
mine por si mismo algún sitio o cosa litigiosa". {65) 

La prueba de inspección se debe hacer valer dentro del pe
rlado de recepción de prueba dando oportunidad para que se pueda_ 

preparar 1 desahogar el medio de prueba. 

Al ofrecer la prueba de inspección deberán de señalarse 
los extremos sobre los cuales versará, mismos que deberán tener -
relación con la litis planteada. 

De admitirse el desahogo de la prueba se ordenará su prep~ 
ración y se seftalará d1a y hora para su desahogo. 

El d{a y hora que al efecto se hubiere señalado únicamente 
puede suscitar las siguientes conductas: 

A} Que el oferente de prueba impida su desahogo, en cuyo -
caso se dejará de recibir el medio de prueba. 

8) Que la contraparte del oferente de la prueba impida el 
desahogo de la misma en cuyo caso se tendrán presuntiv~ 
mente ciertos los extremos materia de controversia. 

e) Que un tercero ajeno a las partes impida el desahogo de 
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la prueba en cuyo caso se le a.plfcar&n prevto el apere.!. 

btmtento correspond'iente las medtdas de apremio. 

O) De procederse el desahogo de la prueba el juez mediante 
los sentidos verttfcará sobre la cuestión 11tfg1osa y -

de comparecer las partes podrán hacer las observaciones 
que estiman pertinentes asentándose razón de ello y va
lorando la prueba el juez al d.fctar sentencia. 

5.· PRUEBA TESTIHONIAL. 

La prueba testimonial se presenta por la declarac16n de un 
tercero ajeno a las partes que se presume ttene conocimientos de 
algún punto materia de controversia. 

La prueba testimonial se deberá ofrecer dentro del periodo 

de recepc16n acampanándose en el ámbito mercantil al fnterrogato
rto que deberá contener las preguntns a formularse 11 testigo y -
que tengan relación con la controversia. 

De admitirse a trámite el desahogo de dicha prueba el juez 
ordenará al oferente que presente a los testigos si se comprome-
tf6 a su presentación, apercibiéndolo de dejar de recfbfr 1a pru!. 
ba y declarando la deserción en caso de que sfn causa dejen de 
comparecer el dta y hora que se hubiere senalado para desahogo de 
la prueba testimonial. 

Asimismo si se solicita la citación de testigos manffesta!!.. 
do bajo protesta que se encuentra fmpedf do de presentar a dichos 
testigos, generar3 que el juez ordene la cftacfón apercfbfendo a_ 
los testigos de la aplfcacf6n de medidas de apremio en caso de 
que dejaren de presentarse a1 desahogo de su prueba, y aperc1b1e!!.. 
do al oferente de la prueba que en caso de que resulte inexacto -
o irregular el domfcilfo o bién que se acredite que se solicitó -
la cftacfón con el objeto de dilatar la secuela procesal, implfc!_ 
di el declarar la deserción de la prueba y aplfcac1ón de medidas 
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de apremio fndependfentemente de la sanc16n penal que se pudiere_ 
presentar por fncumplfmfento del prfncfplo de bueno f~. 

Al desahogo de la prueba el oferente formulará las pregun- · 

tas prevfa su calfffcacf6n de legales, y a la conclusión del fnt! 
rrogatorfo deberi solicitar que el testigo de la razón de su di-

cho o porque sabe y le consta lo que se ha declarado¡ a continua
cf6n la contraparte del oferente de la prueba podr¡ formular re-
preguntas vinculadas a los geñerales. idoneidad y preguntas dfreE. 

tas hechas al testigo con el objeto de demostrar que el testigo -
presentado es irregular en su actuación. 

Concluldas las preguntas o dentro de los tres dfas sfgufe~ 
tes podrá formularse el denominado incidente de tachas. 

6.- PRESUNCIONAL. 

Continuando con el tema de los medios de prueba admftfdos_ 
por el Código de Comercio, y en el orden seguido, la presuncfonal 

es el último medio de prueba que alude el ordenamiento en estudio 
y en relación a e11a el Maestro Carlos Arellano Garcia expone: 

El vocablo presunción deriva del latfn 11 preasuptff" y es -
la acción y efecto depresumfr, a su vez presumir, del lattn "pre
sumare" significa sospechar, juzgar o conjeturar una cosa por te
ner fndfcfos o senales para ello. 

Desde el punto de vista forense, la presunción es la cosa_ 
que por ministerio de ley se tiene como verdad y contra la cual -

puede o no admitirse prueba en contrario. 

Gramaticalmente, dentro de la tecnologfa forense es utili
zada como medio de obtener conc,us1ones mediante una tarea de in
ducción. 
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las partes y el juez usan las presunctones en e1 proceso -
como una fórmula racional que permite llegar, de datos conocidos, 
1 conjeturar con mayor o menor so1fdez los datos desconocidos. 

•A dtferencta de los medios de pruebas anteriores, a las -
presunciones no se les considera, doctrtnalmente como prueba". 
(66) 

Y asf tenemos que para Htceto Alcala Zamora: 

El legislador mexicano, en el C6d1go de Procedfm1entos Ct
vfles para el Distrito Federal, tncurrtó en un error al fnclufr -
entre los medios de pueba a las conclusiones, ya que las conclu-
stones legales, en su concepto, se conectan con la carga de_ la 
prueba, mientras que las presunciones humanas se ligan con ta 
fuerza probatoria y no son medios distintos hasta ahora, sino 
los mismos s61o que s1n la intensidad demostrativa plena". (67) 

Rafael de Pina, dice: 

Al conceptuar la presunción no se le atribuye el carácter_ 
de un medio probatorto se le senala la categorfa de un acto rac1~ 

nal subjetivo del juez que obtiene una convicc16n mediante el 
aprovechamiento de la presunc16n literalmente". (68) 

Por su parte Eduardo J. Couture, expresa: 

"Ho necesitan pruebas los hechos .¡sobre los cuales recae 
una presunción legal". (69) 

Ciprfano G6mez Lara, expone: 

"Se ha dicho en rigor que la presunción no es una prueba· 
ni un medto de prueba". 
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En e1 Código de Co•erc1o, las presunciones por d1spos1c16n 
legal, contenidas en la fracc16n Vil de1 arttculo 1205, son.me-
dios de prueba adem&s el legislador mercantil proporciona un con
cepto legal expreso de presunciones al definirlas en el arttculo 
1Z72, que dice: 

Presunc16n es la consecuencia que la ley o el juez deducen 
de un hecho conocido para aver~guar la verdad de otro desconocido; 
la primera se llama legal y la segunda humana. 

Las presunciones jurts tantum, son las que admiten prueba_ 
en contrario y las jur1» et de jure no la admiten. 

los artfculos 2181 y 1282 del Código de Comercio se refie

ren a las presunciones antes citadas. 

Concluyendo, las partes podrfan acreditar al juez la verdad 
de los hechos controvertidos valiéndose de cualquier medio que, en 
su concepto. pudiere crear la convicción necesaria en el ánimo del 
juzgador para aceptar como verdadero un hecho concreto, sin embar
go, el legislador ha establecido "Medios probatorios" que deben 
ser ofrecidos. admitidos, desahogados y valorados dentro del proc~ 

dlm1ento. (70) 

2.3.- EL OFRECIMIENTO 

En materia mercantil surge el sistema denominado dilación -
probatoria o recepci6n de probanza en la cual se incluye el ofrec! 
miento, admisión y desahogo de los medios de prueba. en el presen
te caso para dar una mayor claridad al presente estudio se subdiv! 
dirá en etapas a saber: 

El ofrecimiento de prueba es el momento procesal en el cual 
se aportarán medios de convicción para evidenciar la verdad o la -
falsedad de algún punto de controversia, independientemente de las 
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pruebas que se hubieren aportado con la demanda o constituyan o -
que se desprendan de1 expediente en que se actua, 

Serán requisitos para el ofrectm1ento de una prueba los si 
gutentes: 

son: 

1.- Que se ofresca en tiempo 
2.- Que tenga relación con el punto o puntos materia de 

cont-roversia. 

3. - Que se encuentre presentada la prueba, es decir que 
sea contraria a la moral o al propio derecho. 

4.- Que se cumpla con los requisitos especiales que la 
pla 1ey establece para cada prueba en part1cu1ar. 

El perSodo de pruebas sé desenvuelve en tres etapas que 

l.- E1 ofrecimiento que hagan las partes de las pruebas 
que a su derecho convengan. 

2.- Admisión de pruebas por el Juzgador. 
3.- La preapración y desahogo de la prueba. 

Marco Antonio TEllez Ulloa, seftala: 

no 

pro 

"En 1os juicios mercantiles no hay dentro del tErm1no de -
prueba, un periodo de ofrecim,ento y de adm1si6n y otro de desah~ 
go de pruebas. 

Durante e1 término de prueba las partes pueden ofrecer y -
prar.t1car en cua1qu1er momento determinado medio de prueba, exce~ 
to aquel en que es forzosa la citación contraria. 

Entre los medios de prueba que es imprescindible la cita-
c16n de la contraria, se encuentra, 1a documental· privada, juicio 
de peritos y la testimonial. 
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La documental privada no puede ofrecerse, y de suceder e1 
juez 1a debe rechazar, caundo se ofrezca el ú1t1mo d1a del térmi
no de rpueba. 

El motivo se hace consistir en que aquel es necesario, ci
tar a la contraria la más tarde posible, el día anterior aquel 
que deba recibirse la prueba¡ porque de llegar a ofrecerse el úl
timo d1a del término de prueba serfa materialmente imposible ci
tar a la contraria. 

Muestra ley de enjuiciamiento no permite ofrecer en cual-
quier momento dentro del término de prueba, como sucede en los 
juicios civiles, las documentales privadas estas deberán ofrecer .. 
se, cuando menos tres dfas antes de que expire el término de pru~ 

bas. 

El motivo para recibir documentales privadas fuera del té~ 
mino de pruebas, cuando fueron ofrecidas en tiempo, no autoriza -
con igual razón que se deban admitfr las ofrecidas en el Último -
día del término de prueba, 

La diferencia consiste que las primeras fueron ofrecidas -
en tiempo, tres dtas cuando menos del último d,a de prueba, pero_ 
que por causas ajenas al oferente, no fueron recibidas en tiempo, 
en cambio en la segunda no, porque admitidas el últfmo dta del 
ofrecimiento, no se podrta cumplir con el mandato del arttculo 
1Z04 del Código de Comercio". (71) 

El maestro Cipriano Gómez Lara dice: 

•El ofrecimiento de pruebas es el primero de los cuatro m~ 
entos en que se desenvuelve la etapa probatoria¡ los otros tres ~ 

consecutivos son: 

La admis16n 



la prep.aracfón 
El desahogo 
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El orrecfrniento de pruebas es un acto caracterfstfco de la 
parte; y el oferente en nuestro sistema, debe relacionar las pru~ 
bas que haya ofrecido con los hechos de la demanda o de la cante~ 
tacf6n que pretenda conffrmar o refutar•. (72) 

2.4.- LA ADHISIDN. 

En relación a este punto el maestro Carlos Arellano Garcfa 
d 1 ce: 

"Es regla general sobre la prueba en materia mercantil, -
que las pruebas se reciban con cf tacf6n de la parte contraria, 
salvo las excepciones que contempla el propio Código de Comercio. 

Transcribe el autor citado, los preceptos 1203 y 1204 del 
Código de la materia que a la letra dicen: 

El primero, las pruebas se recfbfr&n con cftacfón de la 
parte·contrarfa, exceptuindose la confesión, el reconocimiento de 
los lfbros de los mfsmos lftfgantes y los intrumentos pGblicos. 

El segundo de los preceptos seftala: 

La cftacidn se hari lo m&s tarde, el d1a anterior a aquel_ 
en que deba de recibfrse la prueba". (73) 

El Maestro Cfpriano Gómez Lara, nos dfce lo sfgufente: 

La admisión de la prueba como acto del trfbunal, depende 
de que las pruebas o los medfos de prueba que hayan ofrecfdo las_ 
partes sean pertinentes, sean idóneas y sean congruentes• la cali 
ficación de congruencia, pertinencia, procedencia e fdonefdad de~ 
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de luego las hace el tribunal". (74) 

El maestro Jesús Zamora Pferce, seftala: 

"El término para la recepción de la prueba es ord1narfo o 
extraordf narfo. 

Es ordinario el que se concede para producir probanzas den 
tro de estado o Distrito Fede'ral en que el lftfgfo se sigue. 

Es extraordinario el que se otorga para que se reciban 
pruebas fuera de la entidad federativa en que se litiga. 

Además continua el autor al decir que: 

Podemos clasificar el término legal o judicial, según sea 

concedido por la ley o fijado por el juez conforme a las faculta
des que le otorga la ley. 

En el juicio ordinario mercantil el término legal para de

sahogar pruebas es de cuarenta dfas establecidos por el artfculo_ 
1383, y el tEr~lno judicial es el que en cada caso fije el juez y 
podrá ser menor o igual pero nunca mayor al máximo legal de cua-
renta dtas. 

El t~rmfno ordinario otorgado por el juez es suceptfble de 
•prorroga; pero, aGn prorrogado, no podri exceder del fijado por -
la ley. 

Estando dentro del término 1 a parte que pretenda su prorr!!_ 
ga pedirá la juez que se cite a la contraria a su presencia, y el 
juez lo hará asf, mandando poner razón de ello en autos. 

En vista de lo que las partes alegaren se concederi la pr~ 
rroga; sf al pedirla se acampanare el consentimiento por escrito_ 
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El Código se limita a Indicarnos que el término extraor
d f nart o o u 1 tramarf no no se conceder¡ pr6rroga s 1 no en 1 os casos y 
bajo las condiciones dispuestas por las leyes quedando al arbitrio 
del juez senalar dentro del legal el Urmtno que crea prudente 
atendiendo las distancias del lugar y la calidad de la prueba; y -
agrega que del término extraordinario no cabe pr6rroga•. (75) 

2.5.- LA PREPARACJON. 

En cuanto al periodo de recepción la probanza, una vez que 
se han ofrecido tos medios de prueba y se ha dictado resoluct6n -
judicial en el cual se fndfque que medios de pruebas son admfst-
bles, en base a dicha resolución jud1cfal se deberl proceder a la 

0

preparacfón de los medios probatorias, permftféndose al efecto d~ 
sarrollar las prfncfpales caracterfstfcas de preparación de los -
medios de prueba tradfcfonales. 

1. - CONFESIONAL. 

Para que se ordene su preparación es requisito esencial 
que haya exhibido pliego de posiciones. ya que en caso contrario 
se admite el medio de prueba pero no se ordena su preparación y -
desahogo. 

De exfst1r presentación de pliego de posiciones surgen dos 
conductas básicas de la autoridad. siendo la primera de ellas el 
sena1amiento del d,a y hora para el desahogo de la probanza, y -
la segunda el apercfbtmfento para el caso de Incomparecencia en -
segunda notificación personal sfn causa justa. al tener por conf~ 
So al absolvente¡ as, preparado el medio de prueba en el tema re-
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lattvo se tndfcar& la forma y caracter1stfca en que pueda presen
tarse. 

Carlos Arellano Garcta senala: 

"Que la prueba confesional pertenece al g~nero de las pru~ 
bas que requieren una prepract6n dentro del proceso. 

Ya ofrecida y admitida.la prueba, es necesario que se ctte 
al absolvente por conducto del actuario adscrito al juzgado donde 
se tramita el jutcfo, para que comparezca. 

Por primera vez a absolver les postcfones que se le arttc~ 
laran. 

El absolv_ente puede comparecer a la primera cfta;si esto oc~. 
rre ast, se procederá a desahogar la confesional respectiva pero_ 
st no ca•parece a la primera cita, el interesado en que se desah~ 
~e la prueba confesional pedirá que se cite por segunda_ vez al ak 
solvente para que comparezca a absolver posiciones, aperc1&iendo_ 
de que. de no asistir sin causa justa se le declarará confeso en_ 
los términos del arttculo 1232 fracción I del Código de Comercio•: 
(76). 

2.- TEST.IMONIAL. 

El maestro Zamora P1erce JesQs, senala: 

"Sobre la prueba testimonial, el oferente deberá exhibir -
interrogatorio abierto que contenga las preguntas que desee form! 
lar a su testigo, no podrá seftalarse dta y hora para la recepción 
de prueba testimonial s1 no se hubiere presentado el interrogato
rio y su copia. 

Con la copia se dará 'raslado a la contraparte a fin de -
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que pueda presentar fnterrogatorto de repreguntas antes del exa-
•en del testigo•. (77) 

3.- PERICIAL. 

En cuanto a la pertcfa1 el •fsmo autor se remfte en los s! 
gufentes t~rminos: 

"La pericto.1 en su reglamentación mercantil no dfffere de 
la civil: el articulo 1Z53 del Código de Comercio ordena: 

"Si los que deben nombrar perito no pudieren ponerse de 
acuerdo, el Juez designar& uno de entre de los que propongan los_ 
interesados, y el que fuere designado practicar& la dflfgencfa~ 

Dado que este artfculo es único consagrado por el C6dtgo -
al nombramiento de peritos su lectura puede llevarnos a la conct~ 
sfón de que, en los jufcfos mercant11es la perfcfal no es colegf!. 
da•. (78) 

3.- DOCUMENTAL PRIVADA. 

Continúa el maestro Jesús Zamora Pferce, seftalando: 

La documental privada que el código dispone¡ s61o hará 
prueba plena. contra su autor cuando fueren reconco1da legalmente 
(art. 1Z96 código de comercio). 

SegGn los artlculos 1241 s 1Z45 disponen: 

Los documentos privados y la correspondencia procedente de 
uno. de los interesados que se presente por el otro, se reconoce-
ran por aquel para hacer f~; con este objeto se le manifestarán ; 
originales y se dejará ver todo el documento, no solo la firma~

si no supiere firmar, s1 otro lo hubiere hecho por ~1. se le dar6 
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conocfmfento del mismo para efecto de su reconoctmtento. 

Solo puede reconocer un documento privado el que lo firma, 
el que lo manda extender o el legftfmo representante de ellos con 
poder o cl&usula especial. (79) 

4,- INSPECCION JUDICIAL. 

Considero que su presp·aracfón radica, en la solfcttud al -
tribunal para que ordena la práctica de la misma, senalando el -
aferente tos puntos materia de controversia sobre tos que versará 
dicha probanza. ordenándose notfffcac16n a la contraria para que_ 
ponga a dfsposfcfón del actuario los ete~entos necesarios que ha
gan posible el desahogo de la prueba, apercibida de que en caso -
contrario se tendrln presuntivamente ciertos los hechos que se -
tratan de probar. 

2.6.- EL DESAHOGO. 

El maestro C1rpiano Gómez Lara dice: 

"En cuanto a los puntos de forma y modo de desahogo de los 
dfstfntos 11edfos de pruebl, no se pueden hacer consideraciones de_ 
tf po general, porque ca.da. medio de prueba. tiene sus propfa.s re .. -
glas. 

En otra.~ palabras, los aspectos relativos a la forma, el -
IQOdo, t1e11po y el lugar de desahogo de las pruebas van dándose de 
forma particular con cada una de las clases de pruebas, ya que e~ 
da medfo de prueba tiene sus propias reglas y su propia naturale
za; en cuanto a su desahogo. 

Por ejemplo por lo que se refiere al desahogo de la prueba 
documental, se suele afirmar que se desahoga por su propia natur~ 
leza¡ simplemente los documentos ya obran en el expediente, estan 
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agreg1ndo a los autos y ya no hay que hacer nada para desahogar -
11 prueba~ el tribunal en todo caso cuando la vaya a valorar, la_ 
tiene a la vfsta 1gregada al expe1dente y por tanto, se desahoga_ 
por su propta naturaleza pero es dtstfnto el desahogo de otras 
pruebas, como ra confesional o la testtmonfal. que st requieren -
de todo un procedf•fento para que la prueba se rectba o sea asumi 
da por el tribunal¡ no basta ofrecerla, no basta adrnitfrla, nf s!. 
quiera prepararla, para después hay que desahogarla y tenemos to
do un procedfmfento que ha fndfcar la forma, el modo, la manera y 
el lugar en que va a ser rectbfda". (80) 

CONFESIONAL 

Carlos Arellano Garc1a, nos dfce: 

"cuando el absolvente, que ha sfdo citado para contestar .. 
las posiciones que se le articularán, comaprece al juzgado, en 
una prf11era o segunda cita, el juez en su presencia abrtri el 
pliego que contiene las. preguntas y antes de proceder al tnterro
gatorto caltftcari las preguntas con base en lo dispuesto por el 
precepto 1222 de1 Código de Co~erclo. 

DespuEs de ca11flcado e1 p11ego de posiciones, se toma a1_ 
absolvente la protesta en el sentido de que se conducir& con ver
dad al responder a las postcfones, aperctbfdo de que no hacerlo, .. 
se le aplicaran las penas correspondientes a los que declaran fal 
samente ante la autoridad. 

Hecha la protesta de dectr la verdad, el juez proceder& al 
interrogatorio asentando literalmente l~s respuestas; y conclufda 
la dl11genc1a, 1a parte abso1vente firmar! al margen e1 ·p11ego de 
posiciones. 

E1 absolvente debe producir sus contestaciones a las post
ctones aftrmattvamente o negativamente y a continuación puede 
agregar las explicaciones que estime pertinente. 
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Sf el declarante se negare 1 contestar, el juez le apercf. 
bfrl en •1 acto detenerlo por confeso sf persiste en su negación. 

Cuando el absolvente produjere respuestas evasivas, el 
juez le apercfbfrá igualmente de tenerlo por confeso sobre Tos 
hechos de los cuales sus respuestas no fuesen categórfcas o term! 
nantes•. ( 81) 

TESTIMONIAL 

En relación a este medfo de prueba el maestro Arellano Ga~ 
cfa, sefhta: 

"Dado que el Código deComercf o no contiene m4s reglas so-
bre el ofrecfmfento de la prueba testfmonfal que la que ffja Ta -
oblfgacfón al oferente de presentar fnterrogatorfo y su copta, 
consideramos que deben de observarse las reglas relativas de la -
1 egh lac 16n procesa 1 1 oca!, apl 1 cable supl etor1amente. 

De esa manera el oferente de la prueba testimonial deber& 
sePialar el nombre y domicilio de los testigos, igualmente el ofe .. 
rente de la prueba testimonial debe de relacionar la prueba con -
los hechos contravertfdos. 

Sobre el desahogo de la prueba testfmonfal existen reglas_ 
particulares en el Códfgo de Comerc1o, reffrffindose al testimonio 
de los ancianos, de los enfermos y de las mujeres, asf como de 
los altos funcfonarfos y de los residentes fuera del lugar del 
juicio. 

El artfculo 1267, dispone: 

A los ancianos de más de setenta anos, a los enfermos, y a 
las mujeres podrá el juez según las cf rcunstancfas recfbfrles la 
declaración en sus casas. 
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El precepto 1268, se refiere de la manera sfgufente: 

Al Presidente dela República, a los mfnfstros, dfputados,
•agtstrados, jueces generales con mando, jefes superiores de las 
offcfanas generales, se pedirá su declaración por offcfo y en es
ta for11a la recfbfrán. 

El arttculo 1271, del ordenamiento citado nos dá la pauta_ 
para el desahogo de la prueba testfmontal: 

Los testigos serán examinados por separado sucesfvamente,
stn que uno pueda presenciar las declaraciones de los otros. 

A este efecto et juez fijará un sólo dfa para que se pre-
senten los testigos que deban ·declarar conforme a un mfsmo fnte-

rrogatorfo y designar& el lugar en que deban de permanecer hasta 
la conclus16n de la diligencia, salvo lo dispuesto en los arttcu
los 1267 a 1269, cuando no fuere posible terminar el examen de 
los testigos en un sólo dfa, la d111gencia se suspenderá para CD!!. 

t1nuar1a el siguiente. (82). 

INSPECCIOH JUDICIAL 

Atendiendo los requisitos para el desahogo de la fnspec- -
ción judicial, el autor en estudio comenta: 

"El Código de Comercio es muy escueto al regular jurfdfca
mente la prueba de inspeccf6n judicial, pues solo contiene el ar
tfculo 1260 que refiere al levantamiento del acta relativa de la 
dl11gencla de desahogo de la Inspección judicial. 

El artfculo anteriormente citado seftala lo siguiente: 

'"Del reconocimiento se levantará un acta que firmarán to-
dos los que a el concurran y en la que se asentarán con exactitud 
los puntos que los hayan provocado, las observaciones de los fnt~ 
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resados. las decleracfones de los perftos, sf los hubfere y todo 
lo que el juez creyere conveniente para esclarecer la verdad". 
(83) 

FASE CONCLUSIVA 

3 .1. - ALEGATOS 

El maestro Rafael de Pina, en su diccfonarfo de derechos~ 
ftal a: 

"Los alegatos son un razonamiento o serie de ellos con los 
que los abogados de las partes o las personas autorizadas al 
efecto, pretenden convencer al juez o tribunal de la jurisdicción, de 
tas pretensiones, sobre las que estan llamados a decidir y pueden 
ser verbales o escritos". (84) 

El maestro Carlos Arellano Garcta, nos dá la deffnfción de 
alegatos de la siguiente manera: 

~Alegatos es una expresión de origen latina ''allegatus" 
que alude al escrfto en el cual expresa el abogado las razones 
que sirven de fundamento al derecho de su cliente e· impugnan los 
de su adversario. 

Es también el razonamiento o expresión generalmente amplio 
de mEritos o motivos fuera de lo judicial. (85) 

En materia mercantil el maestro Jesús Zamora Pierce, dice: 

•Mandada a hacer la publicación de prueba se entregarln -
los autos originales, primero el actor y después el reo; diez 
dtas a cada uno, para que aleguen de buena prueba, ordena el Códi
go en su articulo 1388, 
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Seftal••os que para que se 1nfcfe e1 término de a1egatos, -
basta con que se haya •andado hacer la pub11cacf6n, y no es nece
sario que la secretar'• del juzgado efectivamente la haga. 

Luego el juez en un sólo acto, a solf Cftud de parte, basta 
ordenar 11 pub11cacfón y decretar la entrega de los autos a las -
partes para alegatos". (86) 

La op1ni6n de José Becerra Bautista, es la siguiente: 

•Alegatos son las argumentaciones jurfdfcas tendientes a -
demostrar al tribunal le aplfcabflfdad de la norma abstracta al -
caso controvertido, con base en las pruebas aportadas por las pa~ 
tes. 

En el derecho anterior y todavfa en el derecho mercantil -
actual las partes alegan de buena prueba, después de la publfca-
cfón de las pobranzas. 

Los alegatos son un silogismo mediante el cual se llega a_ 
la conclusi6n de que la norma sustantiva tiene aplicaci6n a los -
hechos contro•ertfdos en la forma en que han quedado demostrados. 

Un silogismo consiste en el análisis jurfdico de las norw
mas aplicables; en algunos casos. la norma puede se.r precisa, en 
otros, puede ser oscura por su redacci6n y por haber dado lugar a 
diversas interpretaciones; en fin, puede no existir una norma ex
presa y es necesario integrar el derecho mediante argumentaciones 
doctrinales y jurisprudenciales de los que derive su existencia -
por ana1og1a, mayorta de razón o recurriendo a los principios ge
neroles de derecho.• (87) 

De todo lo dicho en relación a los alegatos los autores en 

estudio inciden en que son argumentaciones de ,as partes para fn
fl uenciar al tribunal; pero en mi opinión considero que ,o expre-
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sado por el maestro Becerra Bautista, es relevante en cuanto que~ 
hab1a de integrar el derecho tuando este no se da como medfo de -
solución el caso concreto. 

3.2.- CITACION PARA SENTENCIA. 

En atención al tema Carlos Arellano Garcfa, seftala: 

la cftacfón para sentencia es un acuerdo del juez, que co- · 
nace del juicio ordinario mercantil. 

En dicho acuerdo el juzgador, finalmente tfene la decfsfón 
de que los autos del expediente que se ha formado al jufcfo se 
turnen o se pongan a la vista para sentencia. 

Ese decfsf6n o acuerdo, la toma el juzgador a petfcfón de_ 
la parte que tfene fnter~s en que el procedfmfento avance¡ el Ju! 
cfo ordinario mercantil rfge el prtncfpfo de fnstancfa de parte, 
por lo tanto, una vez que ha conclufdo el tArmfno para alegar que 
se le ffj6 al demandado se debe acusar reb~ldfa conforme al artf
culo 1078 del Código de comercio y se debe de pedf r al juez que -
cfte a las partes para sentencia, segOn lo prevfsto por el artfc~ 
lo 1389 del mfsmo ordenamiento cuyo texto expresa: 

"Pasado que sea el término para alegar serán cftadas las -
partes para sentencia" 

Sf las partes no solicftan la cftac1ón para sentencia, el_ 
juez no debe de hacerlo de oficio pues conforme al artfculo 1078 

del Código de Ta materia, para que el jufcfo siga su curso ha de 
acusarse rebeldfa. 

La citación se realiza formalemtne mediante una determfna
cf6n del juez en la que se expresa que se cita a 1as partes para_ 
o1r sentencia definftfva en el jufcfo ordinario mercanti1 instau

rado ante 61. 
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En virtud de 1a cftacf6n para sentencia, se turnan mate- -
rfa1mente 1os autos al. juez ~ara que haga un estudio mfnuctoso de 
ellos y pronuncie la sentencia que corresponda con lo que se re-
solver5. la controversia. en el jufcfo ordfnarfo mercantil. 

Los efectos de la cftacfón de la sentencia consiste en que 
le corra al juez el t~rmfno para dictar sentencia pues o:fn la cf
tacl6n, el juez no tendrA la ob1lgacl6n de dictarla. 

El articulo 3190 del c6dlgo preceptúa, dentro de los quin

ce dtas siguiente a la cftacf6n para sentencia se pronunciará es
ta". (88) 

Otros de los efectos, ·senala el maestro Cfprfano G6mez la
ra, que es: 

Las consecuencias procesales de la cftacfón para sentencia, 
además de sena.lar que la fnstruccfón ha terminado y que se pasa a 
la etapa del juicio, son tas de senalar que terminan, precluyen -
varios derechos procesales¡ al cerrarse,esta instrucc1ó~ ya no se 
puede seguir postulando, ni· probando. ni alegando; las etapas pa
ra hacerlo han quedado atr&s. 

En la instrucci6n las partes dan y el tribunal recibe, en 
el juicio el tribunal da y las partes reciben, y lo que reciben .. 
es nada menos que la sentencia, la decisi6n de su 11t1gto; enton
ces ·una primera consecuencia es las que las partes no pueden ni -
dflrmar, ni alegar ni nada, porque ya pasaron las oportunidades -
que tuvieron para hacerlo; además despufs de ese momento, ya no -
es posible interponer la recusación ni tampoco puede hacerse va-
ler la inhibitoria de jurisdicción, que es un medio para promover 
la incompetencia de los jueces". (89) 

También Jesús Zamora Pierce, dice: 

"Citadas las partes para sentencia, concluye la autoridad 
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que TeS corresponde dentro del proceso y queda la causa en manos 
del juez a ffn de que este rea1fce el acto fundamental de senten
calr." (90) 

3.3.- SENTENCIA 

Et maestro Eduardo Pallares, comenta: 

Las siete partidas nos legaron la sfgufente deffnfcfón: 

•ta decfsi6n legitima del juez sobre la causa controvert! 
da en su tribunal". (91) 

Ahora bien, Joaqutn Escrfche, citado por el mismo autor e~ 
menta la deffnfcfón y dice: 

11 Que se llama asf porque la palabra sentencia procede del 
vocablo latino sintiendo, ya que el juez declara lo que siente, -
según to que resulta del proceso". (92} 

Carlos Arellano Garcfa, seftala: 

"La palabra sentencia procede del vocablo latino "senten-
tfa" y gramaticalmente significa "declaracf~n del jufcfo y resol! 
ción del juezw suele llamarse sentencia definitiva en su acepción 
forense. a aquella en que el juzgador conclufdo el juicio, resueL 
ve finalmente sobre el asunto principal, declarando, condenando o 
absolviendo. 

La sentencia definftiva alude al acto culminante dentro 
del proceso, cuando el juzgador después de haber conocfdo a los -
hechos controvertfdos, de las pruebas aportadas por Tas partes y_ 
de las conclusiones y alegatos que hayan formu1ado, se forma un -
criterio y produce un fa11o en el que, en ejercfcfo, de la fun- -
cfón jurisdfccfonal, decide lo que en su concepto y conforme a d!, 
recho. es procedente, en congruencfa con las pretensfones deduci-



95 

das por las partes. 

En cuanto a la clasfffcacf6n de la sentencia, el maestro .. 
Arellano Garcta, dice: 

•cuando algo se clasifica suelen contemplarse varias per5 .... 
pectfv1s que nos proporcionan varios grupos 16gfcos de una fnstft~ 

cfón. 

Conforme a su sentido absolutorio o condenatorio las sente~ 
etas pueden ser desfstfmatorfas o estimatorias. 

Según la controversia que resuelvan sea una principal o in
cidental. serán deffnitvas o interlocutorias. 

Si se dictan en primera instancia o segunda instancia la -
sentencia tendri una regulación diferente. 

La nacfonalfdad del tribunal clasifica a las sentencias en 
nacionales y extranjeras. 

Desde el punto de vista de que las sentencias puede ser re
currida o no se clasifican en 1mpugnabtes o no fmpugnabtes. 

Desde ta perspectiva det sentido del falto de tas senten-
cfas suelen clasificarse, en declarativas, constitutivas y de con
dena. 

Son sentenciadas dec1arativas aque11as que solo se concre-
tan a expresar la existencia o tnexfstencfa de derechos y oblfga-
cfones. 

Son sentencias constitutivas, aquellas que alteran la esfe
ra jurtdfca de una persona ftsfca o moral, creando, modificando o 
extinguiendo un derecho o una ob1fgacf6n. 
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Son sentencias de condena, aquellas que concluyen con 11 ~ 

tmpostc16n 1 1a parte de~andada, 1 aOn a 1a actora cuando hay co~ 
tra de•anda, el pago de prestaciones prfnc1pa1es o accesorias. 

El Código de comercio clasifica, en su artfcu1o 1321 a las 
sentencies en deftnfttvas o fnterlocutorfas", (93) 
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Procederé a transcrfbfr e1 concepto del maestro Cfprfano G! 
mez Lara 1 en re1acf6n a este tema: 

•r1 remate es una venta de bienes mediante un procedfmfen .. 

to de subasta públ fea. 

El remate judtcfal. al ejecutarse, entrana la culmfnacf6n -
de un procedfmfento· expropfatorfo¡ el remate representa la contf-
nuacf6n del procedfm1ento expropfatorfo, que no es en fntere!s pú-
blfco, sfno en fnterés prfvado de un acreedor". (94) 

La culmfnacfón de tal procedfmfento es la adjudfcacfón de ... 

bienes rematados al adquirente mejor postor y, luego, el pago al .. 
acreedor con el producto de la venta. 

ET remate fmplfca que la cosa quede y que la autoridad tome 

el precio· de esa venta y adjudfque la cosa rematada¡ la adjudfca .... 
cf6n consiste en atribuir legalmente la propfedad a alguien. 

El remate judicial es un procedimfento de venta forzosa, en 
pública almoneda o subasta". 

Continúa el autor al respecto de la preparación del remate_ 
en Tos siguientes términos: 

El remate de bienes muebles necesita que Tos postores sean_ 
convocados dfcha convocatoria de postores se tfene que hacer con -
los procedfmfentos que la ley procesal civft establece, apl fcado_ 
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sup1etorfo.ente a1 &mblto mercant11, previo e1 dep6sito de 1ey. 

La doctrina parece estar de acuerdo en que el remate tiene 
tres momentos, a saber: 

Avalfio, subasta o remate, entrega de precio, otorgamiento_ 
de escritura y pago al acreedor ejecutante''. (95) 

Se podrta considerar un cuarto momento, que debe proceder_ 
a la subasta o remate y que es la convocatoria de postores. la 
cual debe de hacerse por medio de edfc~os, que se fijarán por 
tres veces dentro de tres dfas, sf fueren muebles y dentro de nu~ 
ve sf fueren ratees rematándose en seguida en pública almoneda y 

al mejor postor conforme a derecho, este evento lo dispone el ar~ 

tlculo 1411 de1 C6d1go de comercio. 

El maestro Eduardo Pallares, dice al respecto: 

"Comunmente se define al remate dtcfendo que es la venta -
de un b1en que se llev~ a efecto mediante la fntervenc16n de la -
autoridad que puede ser la jud1c1al o la adm1n1stratfva. 

El vocablo remate se considera en el C6dfgo Cfvfl como s~ 

n6nfma ~e venta judicial y, en consecuencia, como una de las eSp! 
efes del contrato de compraventa". (96) 

Tambf~n se"ala el autor en estudio, "La preparaci6n com- -
prende los siguientes actos: el avalúo del inmueble que va a rem!. 
tarse, la obtenc16n de un certff1cado de gravámenes de los últ1-· 
nios diez anos relativo a la finca objeto del remate que expide el 
Director del Registro Púb11co de 1a Propiedad: la citación a los 
acreedores que figuren en el certificado, dándo1es a conocer el -
dta, hora y lugar en que va a efectuarse la dt11gencfa; la publi
caci6n en los per16dicos de las convocatorias a las personas que_ 
pretenden rematar la finca. 



99 

Finalmente el juez, tiene la oblfgacf6n de ordenar se pon
gan de manifiesto en e1 local del juzgado los planos de la finca_ 
que hubiere y los avalúos respectivos. 

Continúa el autor, que en relación a los actos preparato-
rfos, la ley ordena: 

a) Que el avalúo se practique mediante 1a prueba pericial. 

b) Que el certificado aegravámenes comprenda los diez a~os 
mencionados. 

Si en autos obra ya otro certiffcado 1 únicamente se obten
drá el necesario para completar los diez anos¡ este lapso ha sido 

fijado, teniendo en cuenta que el lapso máximo de la prescripción 
negativa es de diez anos. 

e) Que los edictos se publiquen tres veces en tres dfas, -
ffj1ndose en tos sitios pliblfcos de costumbre, sf fueren muebles, 
y dentro de nueve si fueren rafees; se insertarán aquellos en un 
periódico de información. 

AJemás a petición de cualquiera de las partes y a su costa 
el Juez podrá usar de otros medios de publicación para convocar a 
los postores. 

Si el inmueble estuviera ubicado en diversos lugares, los_ 
edictos se publicarán en todos ellos y se ampliará el término de_ 

la convocatoria, a razón de un dta más por cada cuarenta kilóme-
tros o fracción que exceda de esa cantidad, 

En general se conceden al Juez facultades bastantes para -
darle mayor publicidad al remate. 

d) Cuando los peritos va1uadores del inmueble fueren más 
de dos no habrá necesidad de nombrar tercero en discordia, (97) 



100 

De la lectura de las notas anteriores se desprende que la 
del •aestro Pallares es más e

0

xpltcfta, debiendo tomar en cuenta -
las refor•as que se han hecho a1 Código Cfvfl, sobre todo en mat~ 
r1a económfca además las que repercuten en los t~rmfnos procesa-
les. 

z •• AUDIENCIA DE REMATE. 

También Pallares, en relación a la audfencfa de remate se-
na la: 

"Todo remate debe ser pOblfco y ha de celebrarse en local 
del juzgado. 

Esta última exigencia no es esencial, en el sentido de que 
el juez no pueda en vfsta de las cfrcunstancfast ordenar que se -
lleve a efecto en otro lugar~ (98) 

En la audiencia de remate tenemos que el artfculo 579, 
aplicado supletorfamente al &mbfto mercantil previene: 

"ET dta del remate a la hora senaTada, pasarS el Juez per
sonalmente lista de los postores presentados y conceder& media h~ 

ra a los nuevos que se presenten. 

Concluida la media hora, e1 Juez declarará que va a proce
derse al remate y ya no admf tirá nuevos postores. 

Enseguida revisará las propuestas presentadas, desechando 
desde luego las que no tengan postura legal y que no estuvieren -
acompaftadas del b11 lete de depósito a que se refiere el artfculo 
574. 

El artfculo 580 aplicado supletorfamente al ámbito mercan
til senala lo siguiente: 
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•taltftcadas de buenas 1as posturas, el Juez 1as leerá en_ 
voz alta por sf •1smo o mandar& darles lectura por el secretario, 
para que los postores presentes puedan mejorar1as". 

Si hay varias posturas legales, el juez decidirá cual es .. 
la preferente. 

Hecha la declaración de postura considerada preferente, el 
juez preguntará si alguno de los licitadores la mejora. 

En caso de que alguno la mejore dentro de los cinco minu-
tos que sigan a la pregunta, interrogará de nuevo si algún postor 
puja la mejora; y asl sucesivamente con respecto a las pujas que_ 
se hagan. 

En cualquier momento en que pasados los cinco minutos, de 
hecha la pregunta correspondiente, y no se mejore la última post~ 
ra o puja, declarará el tribunal fincado el remate en favor del -
postor que hubiere hecho aquel 1 a, 

Comenta el maestro Pallares: 

•como se ve de 1os preceptos anteriores, la diligencia del 
re~ate contiene cuatro partes: 

Lectura que hace el Juez de la lista de postores present~ 
dos admisión o rechazo de las posturas según llenen o no llenen 
los requisitos legales. 

La segunda parte consiste en la lectura de las posturas 1~ 
gales y declarar cual de ellas es preferente. 

La tercera es dar oportunidad a los postores para mejorar_ 
las posturas mediante pujas_ sucesivas, y obtejer asf e1 mejor pr! 
cio postor, con lo cual se realiza el objeto de la dH1genc1a'!(9g) 
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Al respecto H1gue1 Martfnez flores, dfce en relación a es
te tema lo sfgufente: 

"Todo remate de tnmueble será públ feo y se celebrará en et 
juzgado en que actúe el Juez competente para ta ejecucf6n". 

Cuando los embargados sean bfenes ratees, antes de proce-
derse.1 a su avalúo se ordenará al encargado del Registro de la 
Propiedad que envfe el certfffcado de gravSmenes de los últimos -
diez anos. 

Pero sf en expediente ya exfstfera un certfffcado, sólo se 
pedfr& al Registro de h Propiedad el relativo al periódo transe!:!_ 

rrfdo desde la fecha de aquel hasta la fecha en que se solfcfte. 

Si en el certfflcado aparecieran gravámenes se hará Saber_ 
a los acreedores el estado de ejecución para que intervengan en -
el avalúo y subasta del tnmueble st les convtntere, y también te!!. 
drán drecho a: 

1.- Interventr en el acto de remate, pudiendo hacer al 
juez las observaciones que estimen necesarias para ga
rantizar sus derechos. 

2.- Oponerse al auto de aprobaci6n del remate. 

3.- Nombrar a su costa un perito que, con los nombrados 
por el ejecutante y por el ejecutado, efectCie el ava-
lúo de la cosa, pero ese derecho se perderá st ya se -
efectuó el avalCio de las partes o del tercero". (100) 

PUBLICACION DE EDICTOS 

Una vez realizado e1 avalúo se sacaran los btenes a púb,t

ca subasta, anunct&ndose tres veces en tres dfas fijándose los 
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edictos en los s1tfos públicos de costumbre, y sf el valor de la 
cosa pasa de 182 dtas de salario mtnf~o vigente en el Dfstrfto Fi 
deral, se pubtfcaran los edictos en un perf6dfco de fnformac16n,
pero a solfcftud de cualquiera de las partes y a su costa, el 
Juez puede usar cualquier otro medio de publicidad dfstfnto para_ 
convocar postores. 

3.- AOJUDICACION DEL REMATE. 

Rafael de Pina seftala: 

'"En términos generales, es el acto judicial consistente .. 
en la atribución como propia a persona determinada de una cosa.
mueble o fnmubele como consecuencia de una subasta o partición h~ 
redftarfa, con la consiguiente entrega de la misma a la persona -
interesada" (101) 

Consultando al maestro Cfprfano Gómez Lara, encontramos lo 
siguiente: 

•Et pago a los acreedores es la finalidad y la justifica-
ción del remate. 

Una vez que se ha obtenido la exhibición por el mejor -
postor del total del precio exhibido, se pagará al acreedor ejec~ 
tante, hasta donde se alcance a cubrir el importe de su crédfto. 

Si los acreedores fueren varios, deberá de examinarse la -
prioridad o preferencias de sus créditos, pues con el producto de 
la venta deber& pagarse primero, a quien tenga mejor derecho, co~ 
signándole la cantidad adecuada sf no estuviere presente. 

Satisfecho todos los cr~ditos registrados, si queda algún_ 
remanente, deberá entregarse al deudor si no se hallare retenido_ 
judicialmente para el pago de otras deudas" (102) 
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Eduardo Pallares, en cuanto a la adJudicacfón comenta: 

•taben tres respuestas a esta cuestión; 

a) E1 dfa en que se 1e otorga la escritura de venta o adj~ 
d1caclón. 

b) Cuando el Juez pronuncia auto por virtud del cual se 
finca el remate a f'avor de determinada persona, o se a~ 
judica el bien al acreedor remanente y, 

e) Cuando surte sus efectos el auto en que se aprueba el .. 

remate". 

La primera debe desecharse, porque la escritura de venta ~ 

solo para la validez del acto, como requisito formal, y por tanto, 
no fija el momento preciso en que el tnjueble pasa al dominio del 

adquirente. 

La segunda es la mis jurldica, atento a lo que dispone el 
artfculo 571 que dcie: 

"Antes de fincarse el remate o declararse la adjudicación, 
podrá el deudor liberar sus bienes pagando lo principal y las co~ 
tas. 

OeJpués quedará la venta irrevocable". 

De esta disposición se desprende que la transmisión de do
minio se efectúa a1 fincarse el remate o hacerse la adjudicación. 

La tercera cuestión es la mis acertada, porque mientras el 
auto no se dtetep sus efectos legales no pueden producirse, su r~ 
vocación hecha por tierra 1a transmisión de domtnfo. 



105 

la dificultad es aparente ya que st blen es Indispensable_ 
que •1 auto cause estado, también 1o es que a1 causarlo se retro• 
tae en sus efectos que comienzan a producfrse desde que fue pro- .. 
nunclado.• (103) 

Mtgue1 Hartfnez Flores seftala: 

Para tomar parte en la subasta los interesados deberán der 
posftar prevfamente, en el establec1mfento de cr~dfto destinado .. 
por la ley~ una cantidad que cubra por lo menos el 10% en efectf .. 

vo del valor de los bienes que sfrva de base para el remate¡ sfn_ 
este requfsf to no seran admftfdos como postores en la subasta. 

El ejecutante podrá tomar parte en la subasta sfn necesf-
dad de consignar el dep6sfto a que nos referfmos anteriormente. 

Se considera legal la que cubra dos terceras partes del -
avalúo o precio f'fjado al bfen embargado¡ al declarar fincado el 
remate, el Juez mandará que dentro de los tres dfas sfgufentes se 
expida a favor del comprador la escritura de adjudfcacfón corres
pondiente, y que se le entreguen los bienes rematados. 

Sf no se presentaren postores en la subasta, el ejecutante 
estará e" libertad depedir, en el momento de la dilfgencfa, que .. 
se le adjudique los bienes por las dos terceras partes del precio 
que sirvió de base para el remate o que se saquen de nuevo a su-
basta con el descuento del 20% del avalúo. 

Esta segunda subasta se anunciará y celebrará en igual for 
ma que la primera, y sf en esta tampoco se presentan postores, el 

ejecutante podrá solfcftar: 

La adjudicación por las dos terceras partes del precio que 
sirvió de base para la segunda subasta, o que se 1e entreguen en 
administración los bienes para apl fcar sus productos al pago de .. 

los Intereses y ext1nc16n del capital y de las costas. (104). 
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CAPITULO CUl\RTO 

EL REMATE EH EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

Antes de entrar en detalles en re1aci6n al remate en el -
juicio ejecutivo mercantil, me parece interesante transcribir las 
notas esenciales de los maestros Eduardo Pallares y de Rafael de_ 
PI na. 

El maestro Pallares seftala: 

1.- Es una de las especies de los denominados juicios sum~ 
rios. 

11.- Puede ser de cognición limitada en nuestro derecho, -
cuando la sentencia declara que no ha procedido la vta ejecutiva, 

porque en este caso reserva al actor sus derechos para que los 
ejercite en el juicio que corresponda. 

En caso contrario, se declara procedente la vla, es de co~ 
nición completa porque el arttculo 461 del Código de Procedimien
tos Civi1es,. obliga al juez a resolver definitivamente sobre la -
procedencia del remate del bien embargado y pago al actor. 

Doctrinalmente y en las legislaciones extranjeras, el jui
cio ejecutivo es de cognición limitada porque restringe el dereM 
cho de defensa del demandado y solo le permite oponer determina-
das excepciones. 

De esta manera, si el demandado resulta vencido en juicio. 
quedan a salvo sus derechos en contra del actor para ejercitar-
los en el proceso que corresponda. 

El C6digo de Comercio ha seguido este sistema~ 
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111.- El Ju1c1a ejecutivo presupone necesariamente un tft! 
10 ej1cutfvo 1 y se 1nfc1a con· 1• ejecucf6n que ordena el juez al 
ad•ltlr la dem1nd1. 

IV.- En la l1tfs ffgura por mfn1ster1o de la ley, y aunque 
el demandado no haga valer, la cuest16n relativa a la procedencia 
de v1a ejecutiva. 

El Juez ~n la sentencia debe siempre examinarla y decfdfr_ 
sf ha procedido o no la vh ejecutiva. 

Lo anterior trae consigo que el juicio no sólo se discutan 
los derechos que hace valer el actor, sino también la legalidad -
o lo que es Igual, si debió o no decre.tarse al Iniciar el juicio. 

V.- En él, conforme al Código Procesal la jurfsdfccfón se_ 
divide entre el juez titular y el secretario ejecutor. 

El primero tiene comptencf a para dictar el auto de ejecu-
cf6n y todo lo relativo a este, a la depositarla y sus incidentes 
a la mejore y reducción del embargo, al avalúo y remate de los bi!, 
nes, y naturalmente, para pronunciar la sentencia deffnftfva. 

El secretario ejecutor que originalmente tenh la cal fdad_ 
de juez ejecutor, tiene jurisdicción para acordar todos los trám! 
tes y resolver todos los incidentes relativos a la ejecución, con 
excepcf6n de los que enseguida se expresan, que se reservan al 
juez titular, según queda dfcho. 

Auto de exequendo, mandamiento de sacar a remate el bfen • 
embargado suspensión del remate y aprobación del remate. 

Por et hecho de que se divida la jurisdfcci6n en la forma 
dicha, los autos del juicfo ejecutivo contendran siempre dos sec ... 
cienes, la del principal que ha de contener la demanda, la cante!_ 
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tacfón, el ju1cfo y su sentencia¡ la de ejecución que expresa el 
ertfculo 456 del C6dl¡o de Procedi•ientos Civiles para el Distri· 
to Federal" (105) 

El maestro Rafael de Pfna senala lo siguiente: 

•E1 procedf~fento ejecutivo mercantil tiene lugar cuando -
la demanda se funda en documento de esta naturaleza, que traiga 
aparejada ejecución (articulo 1391 a 1414 Código de Comercio). 

Este jufcf o tiene la misma naturaleza que el ejecutivo cf Y 

Yfl. 

La presentación de la demanda, acampanada del tttulo eJec~ 

tfvo, va seguida del requerimiento de pago y este del embargo co~ 

stgutcnte, en caso de no hacerlo. 

Ahora bien presentado los alegatos transcurrido el término 
para hacerlo, previa citación, se pronunciará sentencia. 

Sf en ella se declara haber lugar a hacer trance y remate_ 
de los bienes embargados y pago al acreedor, en ta misma se dec1-
diri sobre los derechos controvertidos. 

Si la sentencia declara que no procede el juicio ejecutivo 
reservar~ al actor de sus derechos para que los ejercite en la -
vta y forma que corresponda. 

A virtud de la sentencia de remate se procederá a ta venta 
de los bienes secuestrados previo avalúo de tos mismos. 

No habiendo pre,entado postor a los bienes, el acreedor po 
dri pedir su adjudicación por el precio que para subastarlos se -
les haya fijado en la ú1t1ma almoneda'. (106) 
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1 ,. PREPARACIQN 

El maestro Carlos Are11ano Garc,a, nos dice: 

•Que en for•a muy general y muy parca. el C6d1go de Comer
cio ffja coma acto preparatorio del remate el anuncio legal de la 
venta de los bfenes, con ftjact6n de los t@rmfnos legales, en que 
debe hacerse e1 anuncio por lo que, los demSs detalles se deberán 
a la aplicación supletoria del Código de Procedimiento• Civiles • 
local respectivo. 

La parte, para efectos de que pueda llevarse a cabo el re
mate y ya que priva el prfnctpto de instancia de parte, ha de so
licitar que se fije dta y hora para que tenga lugar el remate de_ 
los bienes embargados y se ordene el anuncio del mismo conforme a 
1a ley". (107) 

He de se~alar que desde luego para la so11cttud anterior_ 
ha de extsttr la correspondiente sentencia em1tfda por el c. Juez 
competente que haya conocido de la controversia mercantil y que -
una vez que la sentencia haya causado ejecutoria la parte intere
sada habrá de solfcftar el trance y remate de los bienes embarga• 
dos para el efecto de que con e1 producto de la venta se haga pa
go de su cr~dito o en su caso pedtr adjudfcactón de los bienes. 

El Código de Procedimientos Civiles para el Olstr1to Fede

ral. aplicado supletortamente al derecho del comercio, regula la 
preparación del remate de la manera siguiente: 

Todo remate será público y deber& celebrarse en el juzgado 
en que actúe el juez competente para la ejecución. 

Continúa el Código en su precepto 566, que cuando los bie
nes embargados fueren ratees, antes de procederse a su avalúa, se 
acordará que se expida mandamiento al registrador de la propiedad 
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para que remita certff1cado de graVamenes de 1os últimos dfez -

aftas¡ pero sf en autos obrare ya otro certfffcado, sólo se pedirá 
al registro el relativo al periódo transcurrido desde 1a fecha de 
aquel hasta 1 a que se sol fcfte. 

Sf del certificado aparecieren gravámenes, se hará saber a 

los acreedores el estado de ejecución para que intervengan en el 
avalúo y subasta de los bienes, si les conviene (articulo 567) 

Los acreedores citados conforme al artfculo antel"'ior ten-

drán derecho: 

1.- Para intervenir en el acto del remate, pudiendo ahcer_ 

juez observaciones que estimen oportunas para garanti

zar sus derechos. 

lL- Para recurrir al auto de aprobación del remate, en su 

caso. 

111.- Para nombrar a costa un perito que con los nombrados -
por el ejecutante y el ejecutado practique el avalúo -
de la cosa. 

Nunca disfrutarán de este derecho después de practicado el 
avalúo de los peritos o el tercero en discordia, en su caso. ni -
cuando la valorización se haga por otros medios. 

2.· PUBLICIDAO. 

El maestro Rafael de Pfna deffne a la publicacfón como: 

"Conocimiento dado en general o a persona o personas deter 
minadas de un acto jurtdfco o dfsposfcfón 1ega1, que constituye -
requisitos indispensables para que surta efectos. 
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La publicidad es la po.slb111dad para las partes de tomar 

conochtiento de las actividades del proceso y para 1os terceros -
la de as1st1r a las aud1enctas. 

La publicidad para las personas no fnteresadas en un medio 

de combatir la desconfianza del público hacta los tribunales, que 
encuentra al lento en el proced1m1ento escrito sustratdo. 

La publicidad entendida en su más amplio senttdo. tiene -
una influencia en cuanto se ref1ere a la moraltzac1ón del proce·
so •• ( 108) 

En relación a la publicidad el artfculo 1411 del Código de 
Comercio dispone: 

Presentado el avalúo y notificadas las partes para que co~ 
curran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciar& en forma le
gal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres dhs ,
s1 fueren muebles y dentro de nueve s1 fueran rafees, rematándose 
en seguida en púb11ca al moneda y al mejor postor conforme a der! 
cho. 

J .• CERTIFICADO DE GRAVAMENES. 

Siendo el certificado de gravámenes un requts1to ind1spen
sab1e para la realización del remate, procedo a transcr1b1r los -
artlculos 566 y 567 del Código de Procedimientos Civiles para el_ 

Distrito Federal aplicado al ámbito mercantfl que al tenor sf- -
gu1ente seftalan: 

Cuando tos bienes embargados fueren ratees, antes de pro
cederse al avalúo, se acordará que se eic.pida mandamiento al regi!_ 
trador de la propiedad para que remita certificado de gravámenes_ 
de los ú1t1mos diez aftos; pero si en autos obrase ya otro cert1fi 
cado, s6lo se pedirá al registro el relativo al pertodo transcu--
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rr1do desde la fecha de aquei hasta en la que solicite. Arttculo 
566, 

Sf del certificado aparecieren gravámenes, se hará saber a 
los acreedores el estado de ejecución para que intervengan en el_ 
avalúo y subasta de los bienes, si les conviniera. (Artfculo 567) 

4.- AVALUO, 

El maestro Carlos Arellano Garcfa, sei'iala lo siguiente: 

•En el caso de que la sentencia dictada en el juicio mer-
cantt 1 haya decretado el remate de los bienes embargados, debe de 
procederse a la venta de los objetos secuestrados pero, para ello 
es necesario el avalúo tal como lo dispone precisam~nte el artfc! 
lo 1410 del Código de Comercio. 

A virtud de la sentencia de remate se procederá a la venta 
de los bienes secuestrados, previo avalúo hecho por los corredo-
res, perito o un tercero en caso de discordia nombrados aquellos_ 
por las partes y este por el juez. 

Puntualiza el maestro Are1lano lo siguiente: 

Sólo se procederá al avalúo cuando la sentencia definitiva 
haya condenado a que se haga trance y remate de los bienes embar
gados. 

Dada la operancfa del principio de instancia de parte, el 
actor debe solicitar que se proceda al avalúo. 

En esta petición el actor, de una vez propone perito valu~ 
ddor de su parte y solicita se le conceda al demandado el término 
por tres días para que designe perito de su parte, apercibido que 
de no hacer esa designación el juzgado hará el avalúo en su rebel 
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dh". (109) 

El artfculo 163 de lo Ley Org5n1ca de los Trfbunoles del -
Fuero Común en el Distrito Federal. dispone: 

Para ser perito se requiere: 

Ser ciudadano mexfcano 1 tener buenos antecedentes de mora
l fdad y conocfmfento en la cfencfa o arte sobre el que vaya a ve!. 
sar el peritaje. 

Los artlculos 167 y 168 de la referida ley orgánica dfspo-

nen: 

En los asuntos del orden c1v11 1 el Tribunal Superior, de -

acuerdo con las facultades que le concede esta ley, formará anual 
mente, en el mes de enero, una lfsta de las diversas personas que 
puedan ejercer las funciones de que trata, según las diversas ra
mas del conoc1mfento humano¡ de dicha lfsto deber.!n designar las_ 
autorfdades judiciales aquellas personas que deban desempeftar, en 
cada caso, el cargo respectivo, siempre que sea a dichas autor1d~ 
des a ldS que corresponda hacer legalmente el nombramiento. (art! 
culo 157) 

Sólo en el caso de que no exista 1 is ta de peritos en el -
arte o cfencia de que se trate, o que los listados estuvieren fm
pedfdos para ejercer el Cilrgo, las autoridades podrá nombrarlos -
libremente poniendo el hecho en conocimiento del Tribunal Superior 
para los efectos legales a que haya lugar (Art1culo 168) 

Podemos seHalar que el avalúo es sinónimo de justiprecio y 

este se define como: 

"FiJación mediante dictamen pericial del precio justo de -
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una cosa valor asignado a una cosa representada por su precio" ... 
( 11 O) 

5.- AUDIENCIA DE REMATE. 

La audiencia de remate, se encuentra regulada por el Códf .. 

go de Comercio y as 1 tenemos que: 

El artículo 1410 dispone que a virtud de la sentencia de .... 

remate se proceder& a la venta dt!! lo!' bienes secuestrados previo -
avalúo hecho por dos corredores o peritos y un tercero en caso de 

discordia, nombrados por las partes y este por el juez. 

Continúa seHalando el Código referido: 

Presentado el avalúo y notificadas las partes para que co_!l 
curran al juzgado a imponerse de aquel se anunciará en forma le-

gal la venta de los bienes. 

En la audiencia de remate no habiendose presentado postor_ 
a los bienes, el acreedor podrá pedir la adjudicación de ellos 
por el precio que para subastarlos se les haya fijado en la últi
ma al•oneda. 

También en la misma audiencia: 

Las partes, durante el juicio podrá convenir en que los -
bienes embargados se avalúen o vendan en 1a forma y términos que 
ellos acordaren denunciándolos ast oportunamente al juzgado por -
medio de escrito firmado por ellos. 

a continuación preceptúa el C6digo que: 

Cualquier incidente que se sucftare en el juicio mercantil 
ejecutivo se decidirá por el juez s1n sustanciar arttculo; pero -
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sin perjuicio del derecho de los interesados para que se les otga 
en audtenc1a verbal siempre qÜe a~t 10 p1dteren. 

6.- ADJUDICACION DE BIENES. 

El maestro José Becerra Bautista senala que: 

"Reunidos el actor, y el demandado y los postores, que no_ 
podrán ser admitidos stn papel de abono para las posturas que ht

cteren, dtrán estas las que quteran, no debiendo atenderse st no_ 
llegan a las dos terceras partes del avalOo, y el remate se hara_ 
al ~ejor o mayor postor o al primero que hizo la postura, st to-
dos las han hecho iguales. 

De lo dicho se stgue que despuis de hecho el remate jur1d! 
camente no se puede admitir puja. 

Ast tene~os que el articulo 580 del C6dlgo de ~rocedlm1e~ 
ºtos Chiles establece: 

Calificadas las buenas posturas, el juez las leer& en a1ta 
voz por sl mismo o mandar& darles lectura por la secretarfa, para 
que los postores presentes puedan mejorarlas. 

St hay varias posturas legales, el juez decidirá cual sea 
1 a pre fe rente. 

Hecha la declaración de la postura preferente, el juez pr~ 
guntará si alguno de 1os licitadores la mejoran. 

En caso de que alguno la mejore dentro de los cinco minu-
tos que sigan a la pregunta, interrogará de nuevo si algún pos-
tor puja 1a mejora; y ast sucesivamente con respecto las pujas -
que se hagan. 
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Por tanto, el ffncamfento de1 remate es el acto jurfsdfcc1o 
na1 que 1ega1mente concluye ta almoneda, adjudtcando al mejor pos
tor la propiedad delos bienes rematados. 

Como puede suceder que no haya quien haga postura a los bf~ 
nes o que las que hagan no sean adm1stb1es, puede pedir et acree
dor que en tal caso se le adjudiquen; el arttculo 582 del C6dlgo -
de Procedfmtentos Cfvfles para el Dtstrfto Federal, aplfca.do supl!_ 
torlamente al de Comercio dfce que: 

No habiendo postor quedará at arbitro del ejecutante pedir_ 
en el momento de la dilfgencfa que se te adjudique los bienes. 

Consecuentemente la adjudfcacfón es un acto jurtsdfccfonat 
realizado en favor del acreedor; ante la ausencia de postores o -
p~r haber mejorado la última postura, que le atribuye tambi~n la 
propiedad de 1os bienes que fueron objeto de la subasta, 

Esta adjudicación o entrega de bienes, que se hace al actor 
para cubrir su crédito con el valor de aquellos, puede verificarse 
en pago. 

Aprobado el remate, el art1culo 588 seftala: 

El juez mandará otorgar la escritura de adjudicación y la -
entrega de los bienes y se prevendri al comprador que consigne el 
precio del remate. 

Primero debe el postor consignar el precio del remate para_ 
que pueda otorgarsele la escritura y bienes. pues de no hacer1o se 
quiebra la subasta y se procede a una nueva". (111) 

El maestro Carlos Arellano Garcta, seftala también: 

"Si no hay alguna forma de venta acordada entre las partes 
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después de anunciada la venta delos biens, debe de procederse al 
remate de los bienes secuestrados. en púb11ca subasta y al mejor_ 
postor conforme a derecho, as• lo determina el artfculo 1411 del 
Código de Comercio. 

Dado lo escueto dE! la legislación mercantil en cuanto al .. e 
retnate. debe aplicarse la ley adjetiva local. en forma supletoria 
para la realización del remate y en su caso la correspondiente a 
h adjudicación" (112) 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Prf11era.- Dentro de la rase postulatorfa es necesario que 
se establezcan requfs1tos de demanda y de igual manera como se fn .. 

tegra la personalidad procesal mercantil as1 como la legftfmacfón. 

Segunda.- En materia mercantil surge el sistema de recep-
c16n o dt lación probatoria en el cual se establece un plazo para_ 
ofrecfmfento, admf sfón, en su caso de los medfos de pruebas. pre
paración y desahogo no obstante ello se deja de cumplir con el 
sistema de recepción de probanzas al permitir el desahogo de pro
banzas fuera de dicho perfódo atentado contra el espfrftu de la ... 

ley y el prfncfpto de economta procesal. 

Tercera.- Se considera que a la fecha la etapa de publfca
cfón de probanzas y los alegatos no generarán prfncfp1o de fnme-
dfacf&n con el juzgador y atenta contra la pos1tfvfdad que deben_ 
de llevar las secuelas procesales, proponiendo desaparición de la 
etapa de publicación de probanzas y de 1gua1 manera considerando 
que los alegatos deben de formularse verbalmente al conc1u,rse la 
fase de recepc16n de probanzas. 

Cuarta.- En cuanto al remate, materia esencial de este tr!. 
bajo no fué una sorpresa encontrar una legfslacfón muy limitada y 

con el grave riesgo de apl fcactones supletorias que al cumpl tmtn:_ 
tarse generan que la letra de la ley sea letra muerta. 

En base a lo anterior conclu, en lo que era mf htp6tes1s -
1nfcfal, de propugnar por un código procesal mercantil que en su 
ámbito procesal mercantil moderno, 
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