
e~~ 
/ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

TERMINOS JUDICIALES EN EL 
DERECHO PROCESAL MERCANTIL 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

P R E . S E N T A 

SUEMI SEVILLA CALDERON 

MEXICO, D. F. 1992 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



TERMINOS JUDICIALES EN EL DERECHO PROCESAL MERCANTIL 

INDICE 

CAPITULO PRIMERO 

Historia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Al ·Formalidades en el Derecho Procesal Mercantil •••••••• 

a) Las Acciones de la Ley 

b) El Procedimiento Formulario 

c) El ~rocedimiento Extraordinario 

B) Antecedentes ·del Proceso Mercantil ••••••••••••••••••• 

al Surgimiento en la Edad Media 

b) Tribunales de los Mercaderes 

c) Tribunales en M6xico y España. 

CAPITULO SEGUNDO 

T6r:minos Judiciales 

a) Concepto 

b) Definici6n 

c) Elementos 

CAPITULO TERCERO 

PAGS. 

1 

1 

12 

24 

T6r:minos Judiciales Prorrogables e Improrrogables....... 42 

a) Su Naturaleza 

bl Dtas H!biles 



c) D1as Naturales 

d) De Oficio 

CAPITULO CUARTO 

Juicios Mercantiles 

A) El Juicio Ordinario 

B) El Juicio Ejecutivo 

C) El Procedimiento Convencional 

D) Aplicaci6n Supletoria de los C6digos Procesales 

LOcalea. 

e o n e l u s i o n e s 

B i b 1 i o 9 r a f 1 a 

PAGS. 

66 

120 

124 



1 

CAPITULO PRIMERO 

HISTORIA 

A) FORMALIDADES EN EL DERECHO PROCESAL MERCANTIL. 

La antigua ciudad de Roma se ha reconocido como la cuna 

del derecho, ya que en sus diferentes pertodoe de evoluci6n_ 

siempre destaco como un pueblo eminentemente jurista y gue-

rrero, -llevando la evoluci6n de su derecho desde el punto de 

vista t6cnico y sistemltico, a alturas iam&s alcanzadas por_ 

otros pueblos de aqu6lla época. (1) 

El desarrollo hiet6rico del proceso jurisdiccional rom~ 

no se divide en tres etapas. Las dos primeras se dieron en -

la época llamada del Orden Judicial Privado, que se divide -

en dos formas de procedimiento a saber: el procedimiento de_ 

las Acciones de la Ley (legis actiones) . y el procedimiento_ 

Formulario (per formulan)¡ y la tercera y Gltima etapa pert~ 

nece a lo que se denomin6 el Orden Judicial PGblico que com

prende al procedimiento· Extraordinario (cognitio extraordin~ 

ria) (2) 

(l) 

(2) 

G6mez Lara, Ciprinao. "Teor1a General ciel Proceso" Texto 
Universitario, Octava Edición, México 1990, Plg. 57 su-
pra. 
Ibtdem. se. 
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En los dos procedimisntos que se unen bajo el orden ju

dicial privado, la instancia se divide en dos etapas la pri

mera ante el Magistrado (in iure) que se cierra con la fija

ci6n de la Litis Contestatio, que en este caso"··· no era -

la "contestaci6n de la demanda" sino el acto por el cual se_ 

invita a los testi9os presentes a que fijaran bien su memo-

ria de los detalles que habla sucedido in iure."; Y la seguE 

da instancia era ante el juez (in iudicio), donde se da la -

etapa probatoria, alegatos y sentencia. Sin embargo bajo el_ 

orden judicial pdblico se suprime la dualidad de fases de la 

instancia, para desarrollarse todo el proceso hasta la sen-

tencia delante del magistrado (in iudex). (1) 

Como vemos hay una gran diferencia entre los dos 6rde-

nes judiciales (privado y pdblico), siendo una de sus carac

terlsticas principales que los separa es que en. el primer or 

den la instancia del procedimiento se divide en dos fases y -

en el segundo no hay tal divisi6n. 

A continuaci6n analizaremos brevemente cada uno de los_ 

tres sistemas procesales romanos: 

a) LAS ACCIONES DE LA LEY. Como ya se señalo con el sistema_ 

(1) Floris Margadant s., Guillermo. "El Derecho Privado Roma 
no", Séptima Edici6~, Editorial Esfinge, s. A., M~xico::: 
1977, PSg. 140, 148 V 175. 
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de las acciones de la ley principia el derecho romano, pero 

no se conoce la fecha exacta en que surge este sistema de a~ 

ciones, sin embargo el aUtor Euqene Petit, nos dice "El sis-

tema de las acciones de la ley se remota al origen mismo de_ 

Roma1 queda en vigor durante los seis primeros siglos.• 111 

Por su parts expresa el autor Cipriano G6mez Lara, que son -

tres las etapas en que se divide la historia de R9ma la mo--
' narqu1a, la repdblica y el imperio." As1, durante la monar--

qu1a que es una etapa primitiva de desarrollo en todos los -

sectores culturales y sociales, ~enemos la etapa de las ac-

ciones de ia ley.• (2) 

O sea, no se sabe con exactitud la fecha en que aparece 

este sistema, sin embargo en lo personal considero que este 

dltimo autor es el que se acerca con m&s precisi6n a la fe-

cha de aparici6n de las acciones de la ley, como es durante_ 

la monarqu1a. 

Ahora diremos que se entiende por Acci6n, y por Accio-

nes de la Ley: En el primer caso decimos que es" ..• el me-

dio por el cual una persona puede alcanzar el reconocimiento, 

satisfacci6n y sanci6n de un derecho que le ha sido reconoc! 

(1) Petit, Eugene. "Tratado Elemental de Derecho Romano", -
Editorial Saturnino Calleja, S.A., Madrid 1986 P!g. 627 
supra. 

(2) G6mez Lara, Ciprinao. op. cit., P&g. 57 infra. 



do previamente por el ordenamiento jur!dico." (1) Y en el -

segundo caso son "··· ciertos procedimientos compuestos de_ 

palabras y de hechos rigurosamente determinados que deb!an_ 

ser realizados delante del magistrado, bien fuera para lle

gar a la soluci6n de un proceso, o bien como v!as de ejecu

ci6n. • (2) TambiAn puede decirse que la? acciones de la ley 

son •medios de poner en actividad el contenido de la ley" -

y la "ley.~ equivale, en este caso, sobre todo, a las XII T~ 

blas," (J) 

De lo anterior se deduce, que si bien los dos concep-

tos de Acci6n y Acciones de la Ley son medios para hacer v~ 

ler un derecho violado, sin embargo en el primer .. caso el -

procedimiento en el que se desenvuelve esta acci6n es tota! 

mente escrito y libre de solemnidades; y en el segundo caso 

fueron procedimientos orales investidos de ritos y formali

dades excesivas. Cabe reiterar que el fundamento de las ac

ciones de la ley, es la Iey de la XII Tablas de Gayo. 

En las tramitaciones de las acciones de la ley, se dan 

una serie de formalidades orales en forma de ritos, que se_ 

desarrollaban por medio de gestos y actitudes, as! como de_ 

4 

(1) Bravo Gonzllez, Agustin y Bialostoski, Sara. "Compendio 
de Derecho Romano", Editorial Pax-Mex, MAxico 1971, Plg7 
173 y 174. 

(2) Petit, Eugene. op. cit., Plg. 617 supra 
(3) Floris Margadant S., Guillermo. op. cit., Plg. 145. 



palabras intercambiadas prescritas poi a ley, que al m4s m! 

nimo error en su aplicaci6n provocabar •a p~rdida del proce

so. El rito solemne de Cada acci6n variaba segGn la natural~ 

za del proceso, ya sea que se tratara de derechos Reales (in 

rem), o de derechos Personales (in persona). Adem4s de que -

"S6lo se pod!a proceder a los ritos de las acciones de la 

ley durante los d!as fastos." (1) 

Como vemos en esa ~poca ya se hacia la diferencia entre 

derechos personales y reales, a fin de que los procedimien-

tos no fueran iguales para uno y otro derecho. 

Las cinco modalidades en que se dividen las acciones de 

la le·y son (cabe aclarar que las tres primeras son de car4c

ter declarativo y las dos restantes ejecutivas): 

5 

I) Sacramentum. Que se define como la • ••• apuesta ••• 

que el postulante que pierde paga al erario.• (2) El procedi 

miento de esta acci6n divid!a en dos fases a la instancia 

una ante el magistrado y otra ante el juez (como ya lo seña

lamos, totalmente orales y su sentencia siempre era en forma 

pecuniaria. El autor Ciprinao G6mez Lara, expresa respecto -

al procedimiento de esta acci6n de sacramento"··· las par-

tes en litigio hacian una especie de apuesta y el perdedor -

(1) Petit, Eugene, op. cit., P4g. 617 y 620. 
(2) Bravo Gonz4lez, Agustin y Bialostos~i. Sara. op. cit., -

P4g. 162. 
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deberta pagarla. El monto de lo perdido era destinado a los 

gastos del culto. Hay en toda la teatralidad de esta acci6n_ 

un verdadero reto entre las partes af irrnando tener derecho_ 

sobre una cosa o sobre una persona." (1) 

21 Iudicis Postulatio. El objeto fundamental de esta -

acci6n es que"··· las partes debtan exponer ante el magis

trado, en forma solemne la controversia que se debatía en-

tre ellos y demandar con estas palabras solemnes la design~ 

ci6n (inmediatal de un juez o de un arbitro para resolver -

la cuesti6n." (21 Y a esa desiqnaci6n inmediata del juez 

por parte del magistrado, se conoce como iudicis postulatio, 

que s6lo se aplicaba en determinados casos previstos por la 

ley. 

31 Condictio. "Esta acci6n se llama con toda propie-

dad Condictio por que el actor invitaba a su adversario pa

ra que a los treinta dlas se presentara a tomar un juez. 11 
-

(3); Esta acci6n fue utilizada como medio para hacer efecti 

vos los cr~ditos en dinero y para las obligaciones de cosas 

ciertas, seqOn se desprende de la ley Sicialia (año 250 A.

C.I y la ley Calpunia (año 200 A.C.), respectiv11111ente1 Cabe 

mencionar que hoy "··· llamanos condictio impropiamente a -

la acci6n personal en cuya virtud que otro esta obligado a 

(l) 
(2) 

(3) 

G6mez Lara, Ciprinao. op. cit., Pllq. 59 
Sialoja, Vittorio. "Procedimiento Civil Romano", Edici2 
nes Jurtdicas Europa-Am~rica, Chile 1970, Pllg. 141 y 
142. 
Bravo GonzUez, Agust1n y Bialostoski, Sara. op. cit., 
Pllg. 162. 
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darnos alguna cosa. "(1) Como vemos antiguamente esta acci6n 

condictio era una forma de comprometer al demandado a campar~ 

cer nuevamente ante el magistrado para escoger un juez, no c2 

mo en la actualidad que utilizamos el término condictio, para 

expresar que existe una obligaci6n de dar. 

41 Manus Iniectio. Se entiende por esta acci6n "El proc~ 

dimiento de derecho comdn organizado para forzarle (al deman

dado) a ejecutar la condena ••• • (2)1 Esta acci6n no solamente 

ee aplicaba al demandado (judicatus) sino tambi~n al que hu--

biere reconocido su deuda frente al magistrado, y en su caso_ 

la ley de las XII Tablas le concedta un plazo de treinta 

dlas para librarse de la deuda (3) Cabe mencionar que en caso 

de incum~limiento de pago vencido el plazo, el demandado que

daba expuesto al rigor de esa acci6n. 

5) Pignoris Capio. Es el• ••• acto por el cual el acree

dor toma, pronunciando f6rmulas sacramentales, bienes del de!:!_ 

dora titulo de prenda ••• ", se aplicaba por costumbre o por -

ley para dar valor jurldico a las ventas y locaciones especi~ 

les". (4)1 Sobre esta acci6n es importante aclarar, que se P2 

dla llevar a cabo fuera de la presencia del magistrado y adn_ 

(1) Ibidem., P!g. 63 
(2) Petit, Eugene. op. cit., P!g. 623 supra 
(3) Ibidem. 
(4) Bravo Gonz!lez, Agustin y Bialostoski, Sara. op. cit., -

P!g. 162. 



en dta nefasto. (1) o sea, esta acci6n biene siendo la excep

ci6n, ya que las anteriores acciones forsozarnente ten!an que_ 

realizarse primero ante el magistrado y luego ante el juez. 

Las acciones de la ley fueron desapareciendo poco a poco 

por su excesivo rigor en las solemnidades y ritos que se da-

ban en el procedimiento, que al más m!nimo error en su aplic~ 

ci6n, provocaban la p6rdida del proceso, estas acciones fue-

ron abolidas en el año de 126 A.C., por la ley Aebutia y las_ 

dos leyes Juliae (2). 

En resumen las acciones de la ley, representan la etapa_ 

primitiva del derecho, ya que fueron procedimientos orales 

que dividieron a la instancia en dos fases una ante el magis

trado y la otra ante el juez, y su importancia radic6 en el -

excesivo rigor al aplicar las solemnidades e~ cada rito, que_ 

en todos los casos no era el mismo, y que al m4s m!nimo error 

en su aplicaci6n provocaban la p~rdida del proceso, por lo 

que pronto la gente empezo a repudiar estos procedimientos 

tan ri9urosos, adern!s de que aGn estando en vigor las accio-

nes de la ley apareci6 otro procedimiento (Formulario) , libre 

de ritos y solemnidades, que agrado mSs a la gente por lo sen 

cillo de su tramitaci6n. 

(1) Petit, Eugene. op. cit., PSg. 617 infra 
(2) Bfavo González, Aqustin. op. cit., P4q. 613. 
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b) EL PROCEDIMIENTO FORMULARIO. Como vimos anteriormente, el 

sistema de las acciones de la ley, era exclusivo para resol

ver controversias que s·e sucitaban s61o entre ciudadanos ro

manos. Posteriormente al crecer y desarrollarse la ciudad de 

Roma fue necesario crear un nuevo procedimiento para resol-

ver los litigios que surglan entre ciudadanos romanos y per~ 

grinos (extranjeros). (1) 

Y as1 con la creaci~n del pretor pereqrino, en decir, -

el magistrado que resolvla los conflictos entre ciudadanos -

romanos y peregrinos nace el Procedimiento Formulario, en el 

año de 242 A.C. (2) 

O sea, en este nuevo procedimiento ya no es como en las 

acciones de la ley, que para que el magistrado conociera de_ 

la cuestión que serla objeto del litigio, se ten!a que hacer 

mediante un rito investido de solemnidades muy estrictas, -

aqul el magistrado tiene la potestad de redactar una fórmula 

por escrito una vez que .ha escuchado a las partes. 

La instancia del procedimiento formulario, se divide en 

dos fases reiteramos pero libre de formalismos y ritos, y t~ 

talmente escrita: La primera fase ante el magistrado (in iu

re) donde el actor una vez expuesto su asunto ped!a al magi~ 

(1) G6mez Lara, Ciprinao. op. cit., PAg. 60 

(2) Bravo GonzSlez, Agust!n y Bialostoski, Sara. op. cit., -
Pllg. 164. 
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trado expidiera una fdrrnula favorable a su asunto, por su pa~ 

te el demandado pedía le fuera negada o que pusiera en ella -

una excepci6n a su favor. S6lo el magistrado negaba la f6rmu

la en determinados casos previstos por la ley, de lo contra-

rio expedía y entregaba la f6rmula a las partes, y si las PªE 

tes la aceptaban a esa aceptaci6n se le denomina Litis Conte~ 

tatio, que cierra la primera fase del proceso; La segunda fa

se se desarrolla ante el juez (in iudicio), que comprende las 

pruebas, alegatos y sentencia. (1) 

Como vemos la f6rmula es la piedra angular de este proc~ 

so, pues en ella estaba asentada la cuesti6n a resolver, y el 

juez se apegaba a lo establecido en dicha f6rmula adem!s de -

evaluar las pruebas para dictar su sentencia. 

Las partes principales que comprendían la f6rmula son: -

La demostratio como lo indica la palabra misma, es en sustan

cia la enunciaci6n del hecho, que constituye el fundamento de 

la litis ••• la intentio ••• es aquella parte de la f6rmula en -

la que el actor concluye o expone sucintamente su demanda ... 

la adiudicatio implica la potestad por la cual ••• el juez de

be atribuir la cosa, o derechos sobre la cosa, a alguno de 

los litigantes ••• la condena, pues, es la Gltima parte de la_ 

f6rmula y aquella con que se llega a un resultado ejecutivo • 

• • (2) 

(1) Bravo Gonz4lez, Agustín y Bialostoski, Sara. op. cit. P!g. 
165 y 166. 

(2) G6mez Lara, Cipriano. op. cit., P!g. 61. 
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Posteriormente la f6rmula se fue enrriqueciendo con otros 

elementos como las prescripciones y las excepciones. Cabe men

cionar que el efecto principal de la litis contestatio es " 

Por una parte crea una obligaci6n nueva y especial (contrato) . 

•• en virtud del cual el demandado esta sujeto al demandante -

para seguir el curso del proceso y la condena si tiene lugar •• 

• "(l) 

En resumen el procedimiento formulario vino a substituir 

las solemnidades y ritos del ~receso, por una f6rmula escrita_ 

que contiene el objeto del litigio y se designaba al juez que_ 

resolver!a la controversia. 

c) EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO, Había ciertos asuntos so--

bre los cuales el derecho civil no admitía que pudiera haber -

un verdadero proceso, por ejemplo, las controversias que se s~ 

citan entre un jefe de familia y las personas que se.endontr!lban 

bajo su custodia o cuando un esclavo reclamaba su manumisi6n -

etc., por lo que el magistrado (judex) decidía el mismo la di~ 

puta sin necesidad de mandar a las partes delante del juez, es 

lo que se conoce como Cognitio Extraordinaria.(21 

La principal caracter!stica de este procedimiento es que 

desaparece la duplicidad de etapas en el proceso (in iure in -

iudicio) para desemvolverse todo el procedimiento en una sola_ 
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instancia ante un funcionario estatal, es decir ante un maqis-

trado (in iure). (l)i Adem!s desaparece la f6rmula (no hay 

contrato social)1 la sentencia no necesariamente tiene que ser 

pecuniaria. (2) 

O sea, el procedimiento extraordinario, trae consigo qran 

des cambios como el hecho de que la justicia ya no imparte el_ 

Estado, y el magistrado ya puede sentenciar en Onica instancia 

(fase) "del proceso, y adem&s la condena pcdla comprender la -

misma cosa objeto del litigio. 

En resumen el procedimiento extraordinario, es una r6pli
ca del procedimiento moderno, ya que desde entonces el Estado 

interviene como impartidor de justicia, siendo el proceso to-

talmente escrito, y ante el magistrado hasta la sentencia. 

B) ANTECEDENTES DEL PROCESO MERCANTIL 

11 Roma alcanz6, durante su plenitud, una importancia tan_ 

(1) G6mez Lara, Cipriano. op. cit., P&g. 61. 

(2) Bravo Gonz&lez, Agustin y Bialostoski, Sara. op. cit., 
P!g. 172. 
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extraordinaria que ••• no fu~ superada sino a partir del si-

glo XVIII de nuestra era. A pesar de ello no existi6 en el -

derecho romano un sistema de derecho comercial .•• " pues por 

lo simple de las relaciones econ6micas de aquel tiempo no se 

hizo neceáario crear un derecho comercial, ya que el Derecho 

Civil y después el Derecho Romano-Can6nico regulaban satis-

factoriamente todas las controversias del orden comdn. (1) 

Como vimos anteriormente en las acciones de la ley, en_ 

el procedimiento formulario y en el extraordinario sus proc~ 

sos se enfocaban principalmente a cuestiones civiles, en vi~ 

tud de que la econom!a de aquella época era principalmente -

doméstica, aunque se realizaban algunas actividades comerci~ 

les, pero las regulaba e1 derecho civil. Por lo que no se 

pensaba en crear un derecho mercantil. 

a) SURGIMIENTO EN LA EDAD MEDIA 

"La ca!da del Imperio Romano en manos de los b!rbaros, -

acontecimiento hist6rico que marco el principio de la Edad M~ 

dia •.. ", se manifesto en forma rotunda por la desorganizaci6n 

administrativa, el hundimiento de la industria y la casi des~ 

parici6n del comercio, en esas circunstancias la ciudad de R~ 

(1) Barrera Graf, Jorge. "Tratado de Derecho Mercantil", Edi
toria Porrda, S.A., México 1957, PAg. Sl. 



ma sufr!a un inmenso retroceso. (1) Pero esta situaci6n es 

transitoria, ya que a finales del siglo IX se da cierta esta

bilidad social que permite primero en las ciudades y luego en 

el campo el renacimiento del comercio, fueron los judios quie 

nea iniciaron nuevamente la actividad comercial, pues no est~ 

vieron sujetos a la hostilidad de la Iglesia. (2) 

Si bien es cierto que la ca!da del imperio romano provo

c6 una inestabilidad econ6mica y retroceso jurtdico, por otra 

parte contribuy6 de alguna forma el nacimiento del derecho 

mercantil, pues pronto resurge el comercio con gran fuerza c2 

como mls adelante veremos. 

Los romanos contaban con un sistema de la personalidad -

de las leyes, que sirvi6 para que a la calda del imperio so-

breviviera el Derecho Romano, ast los Reyes BSrbaros hicieron 

redactar colecciones de reglas para ~us subditos basadas en -

el derecho romano, ademSs de contar con las leyes Barbanorum_ 

las cuales aplicaban a los conquistadores. Se cree que el si~ 

tema probatorio germ&nico fue aplicable en forma general en -

adelante. " ••. marcando así un notorio retroceso jur!dico an

te el proceso romano que lo antecedi6, pues en tanto este ª! 

timo tendid a resolver la litis mediante la convicci6n del 

juez, los romanos entregaron el resultado del proceso a la iB 

tervenci6n divina. (3) 

(1) Zamora Pierce, Jesds, op. cit,, PSg. l. 
(2) Barrera Graf, Jorge. op. cit., P4g. 57 
(3) Zamora Pierce, Jesds. op. cit., P4g. 2. 
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Como vemos el retroceso jurídico fue irut1eneo ya que el 

juez deja de tener facultades para sentenciar, para que sea la 

divinidad quien decida. 

El procedimiento germ&nico era pdblico y oral y se desa-

rrollaba en la siguiente forma: El demandante ante el pueblo -

reunido en asamblea, expone el motivo de su demanda invitando_ 

al ~emandado a que responda, el juez al haber escuchado a las_ 

parte~ toma una determinaci6n, dictando una sentencia denomin~ 

da interlocutoria, en la que decide a cual de las dos partes -

le corresponde la carga de la prueba, sin haber resuelto sobre 

el fondo del asunto. Posteriormente se descargaban las pruebas 

y si eran rendidas correctamente ante la asamblea terminaba el 

proceso. Su principal medio de prueba era el llamado Juicio de 

Dios, por medio del cual se trataba de llegar a la verdad me-

diante m&todos llamados Ordal1as y las mSs importantes fueron: 

". • • Juicio de Batalla •• , Prueba de fuego, • , ordal!a por jura

mento.,." (1) 

O sea los romanos resolvtan sus controversias mediante el 

fallo del juez designando por las partes para ese efecto, y -

los germanos supuestamente, llegaron a la verdad segdn la act! 

tud del acusado, por lo que entonces, fallaban en su favor o -

en contra, ast una persona inocente por el temor manifestado -

en el proceso, pod1a parecer culpable y por este simple hecho_ 

(1) Zamora Pierce, Jesds. op. cit., P&g. 2 y 3, 



16 

ser declarado como tal, ya que se cre!a que la divinidad lo e~ 

taba acusando. Y como vemos vuelve a ser el procedimiento 

oral, pero ahora adn m4s primitivo, pues se deja que la divin! 

dad resuelva el asunto. 

b) TRIBUNALES DE LOS MERCADERES. Por fin en la época Car2 

lingia la agricultura empieza a producir un excedente, el vino 

la sal y los cereales llegan a comercailizarse en gran escala, 

Pipino el Breve, ordena una capitular para que toda Civitas 

tenga un mercado semanal "A partir del siglo XII las ferias a~ 

quieren carta de naturaleza". Las principales ferias fueron 

"las de Champagne, en Francia; las de NApoles y Florencia, en 

Italia; las de Nijni-Norgorod, en Rusia y en España ia·m. Medi

na del Carpio". (1) 

Como vemos en estas ciudades se daban cita los comercian

tes importantes de Europa para intercambiar sus mercanc!as y -

sus monedas intercambiSndose usos y costumbres que contribuye

ron para el desarrollo del derecho mercantil. 

As1 con motivo de las controversias que se sucitaban en -

las ferias entre vendedores y compradores se crearon los Trib~ 

nales de Ferias, estos se integraban por dos Agentes de la Au-

toridad del lugar donde se llevaban a cabo los procesos. El 

procedimiento ante el tribunal era muy breve, en forma verbal_ 

(1) Zamora Pierce, Jesds. op. cit., PAg. 3 y 4. 
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y·sin formalidades y s6lo se basaban en la equidad, Tomando en 

cuenta que los comerciantes s61o permanec!an en el lugar de la 

feria hasta la terminaci6n de la misma, el demandado no pod!a_ 

recursar jueces, ni menos interponer excepci~n alguna, y al 

ser dictada la sentencia deb!a ser inmediatamente ejecutada, -

Sus prueba·& fueron el juramento, la fianza de batalla y el co.!!. 

trato debidamente inscrito en el registro de la feria. (1) 

Como vemos los procesos que se sucitaban entre los comer

ciantes &s:liMI plazas, son orales por la rapidez, que requieren 

este tipo de juicios, Posteriormente, ante la necesidad de un_ 

poder central los comerciantes por mutuos intereses se unen en 

asociaciones, surgi.endo as! los gremios y corporaciones conoc! 

das con el nombre de Universidades de los Mercaderes, cuya fi

nalidad es la de dar protecci6n y defensa a sus asociados. Es

tas corporaciories crearon los estatutos que regir!an interna-

mente sus Tribunales, basSndose en los usos y costumbres de 

los mercaderes los cuales plasmaron por escrito, y así los C6!1 

sulas"·•• crearon el Derecho Mercantil necesario para el fun

cionamiento de sus tribunales: pero adem4s y tomando como mat~ 

ria la costumbre no escrita de los mercados ••• crearon el Der~ 

cho mercantil •.. que nace en una cuna procesal como obra de --

jueces ••• " (2) 

(1) Zamora Pierce, JesGs, op. cit,, PAg, 5, 
(2) Ib!dem. PAg. 6. 
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El Derecho Mercantil no fue creado ni escrito como nues

tro derecho actual por legisladores, tampoco fue derivado de_ 

doctrina alguna sino que fue creado por jueces (C6nsules), -

que basados en los usos y las costumbres de los mercaderes de 

aquella ~poca, crearon un derecho independiente del civil y -

de car!cter internacional, 

c) TRIBUNALES EN MEXICO Y ESPAGA 

Antes de hablar de los tribunales mercantiles en nuestro 

país durante la colonia, debemos mencionar que en el M~xico -

preM.ap!nico, los mercaderes en los reinos de la triple alia.!!. 

za, ya se agrupaban en gremios que constitu!an una clase rica 

y poderosa, sometiendo sus litigios a un tribunal especial P.!L 

ra mercaderes situado en Tlaltelolco, "Adem4s de este tribu-

nal, hab!a un juez ambulante llamado pochteca~l, que recorr!a 

los mercados, conociendo en todos los conflictos que surg!an_ 

entre los compradores y los vendedores, y fallando de acuerdo 

a las costumbres establecidas". 111 

Como vemos en nuestro pa1s, antes de la conquista ya 

exist1an tribunales para los mercaderes (en pequeño), que 

iban de plaza en plaza vendiendo sus productos, sin embargo, 

la conquista española, nos impuso nuevos procedimientos y tr! 

bunales derivados de un derecho mercantil que desconocíamos -

por lo simple de nuestras relaciones econ6micas. 

TRIBUNALES EN MEXICO. "La conquista de América fue para 
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España una operaci6n mercantil", pues .. au s6lo en el periodo 

de medio siglo comprendido entre 1503 y 1560, llegaron de Se-

villa procenientes de Am~rica cien toneladas de oro y casi 

seiscientas toneladas de plata, (1) 

O sea., España al conocer la inmenza riqueza de Am~rica,

inmediatamente monopoliz6 el comercio, que trajo como conse-

cuencia algunos años despu~s, el surgimiento de los tribuna-

les mercantiles en Am~rica a imitaci6n y semejanza de los tri 

bunales del pa!s conquistador, que regiría ese nuevo mercado, 

En México el Tribunal del Consulado " .•. fue creado as~ 

licitud de los mercaderes de esa plaza, por CAdula Real de F~ 

lipe II, de 15 de junio de 1592 confirmada, •• el 8 de noviem

bre de 1594 ••• • (2) Y toda vez que careciendo de Ordenanzas -

propias, se nos fueron impuestas las de Burgos y Sevilla, aun 

que en nuestro pa!s normalmente se aplicaron las Ordenanzas -

de Bilbao. Hasta que en el año de 1604 con aprobaci6n de Feli 

pe III en MExico se formaron las nuestras, conocidas con el -

nombre de Ordenanzas del Consulado de MAxico, Universidades -

de Mercaderes de la Nueva España. (3) 

El Consulado en M~xico estaba inte9rado en la siguiente_ 

forma por "••• un prior, dos consules y cinco diputados ... un 

(1) Zamora Pierce, Jesus, op. cit., P!g. 13 y 14 
(2) Barrera Graf, Jorge. op. cit., PSg. 67 
(3) Zamora Pierce, Jesus. op. cit., P!g 15 supra 
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escribano, un procurador, un alguacil, un solicitador, un por

tero y un asesor letrado .•• 11 Cabe mencionar que esta forma de_ 

organizaci6n fue la que tuvieron todos los pa!ses hispanos. 

"El procedimiento ante el consulado era sumario, de pref~ 

rencia verbal y conciliatorio", ademAs se desarrollaba en for

ma muy breve libre de formalismos. Lo anterior en virtud de 

que los consules gonzaban de grandes facultades para hacerse -

de pruebas y valorarlas, as! a las partes no les estaba permi

tido presentar sus peticiones por escrito, ni ser asistidos de 

un abogado, tambi€n se reduc1an al máximo los incidentes y los 

recursos como veremos en el desemvolvimiento del proceso. (1) 

El procedimiento se desarrollaba en la siguiente forma: -

la persona se presentaba en el tribunal y se dirig1a al prior_ 

o c6nsul a exponer el asunto (o sea ante el juez), quien hacia 

comparecer a ambas partes para que bajo un juramento expusie--

ran el motivo de la controversia, as! como sus acciones o ex--

cepciones, tambi~n escuchaba a los testigos y posteriormente -

cierto de la verdad sentenciaba. (2) 

Como vemos en este procedimiento a pesar de ser oral, ya_ 

presenta los rasgos de nuestros procedimientos actuales, que -

en un principio se nos fueron impuestos por los conquistadores. 

(1) Zamora Pierce, Jesus, op. cit., Pllg. 16. 
(2) Ib1dem., PSg. 16. 



21 

En el M6xico independiente, las ordenanzas de Bilbao no -

dejaron de aplicarse inmediatamente, sino hasta que se public6 

el segundo C6digo de comercio en 1884, fue entonces cuando la_ 

legislaci6n española dejo de regir nuestros tribunaels y nues

tra actividad econ6mica, (1) 

Como vemos nuestro pata, ya independiente, no podta dejar 

de lnmediato de utilizar leye que le fueron impuestas por tan

tos a~os, sin embargo pronto c~eo nuestrao propia ley mercan-

til que regirla nuestro mercado a nivel interno y externo. 

TRXBUNALES EN ESPAfilA. En España los comerciantes al igual 

que en Xtalia ya se agrupaban en corporaciones regidas por un_ 

Tribunal conocido con el nombre de • ••• universidades de los -

mercaderes, casas de contrataci6n o consulados. Estos organis

mos contaban con facultades jurisdiccionales. Adem4s los reyes 

les hab1an concedido la facultad de dictar las normas necesa--

rias para su gobierno y para el r~gimen de los negocios mercaE 

tiles en que hab1an de intervenir. Aprobadas por el rey, es-

tas normas se publicaban con el nombre de Ordenanzas. (2) 

Aqu1 encontramos dos aspectos muy importantes de los tri

bunales de los consulados españoles, por un lado una jurisdic

ci6n muy amplia para conocer todo lo referente a las mercade-

rtas; y por otro lado el hecho de dictar normas para su 9obie~ 

(1) Zamora Pierce, Jesus. op. cit., PSg. 13 
(2) Xb1dem. op. cit. PSg. 12 y 13 infra. 
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no, as1 como para los negocios en que intervinieran, basados 

en los usos y costumbres de s~ tiempo. 

Es importante señalar que una de las ordenanzas mSs im-

portantes para nuestro estudio, son las Ordenanzas de Bilbao_ 

"porque su vigencia y aplicaci6n se extendieron a toda España 

merced a la jurisprudencia, y a M~xico, con cortas interrup-

ciones hasta el año de 1884 (que como ya se señal6 es la fe-

cha) en que se dicto nuestro segundo C6digo de Comercio".(l) 

Como vemos es importante el señalamiento de las Ordenan

zas de Bilbao por que su contenido estuvo dedicado exclusiva

mente a la reglamentaci6n del comercio, y sus normas sirvie-

ron en gran medida enla elaboraci6n de nuestro C6digo mercan-

til. 

El procedimiento ante el consulado en España era similar 

al que analizamos en los tribunales de M~xico bajo la colonia, 

ya que fueron creados a semejanza de los países europeos, y -

por lo tanto, se desarrollaba el proceso en igual forma. 

El tribunal del consulado en España estaba integrado por 

un" ••• Prior, a quien prestaban colaboraci6n los c6nsules y 

diputados", éstos eran nombrados por los mercaderes, Y sus 

funciones duraban un año, pudiendo ser reelectos. 

(l) Barrera Graf, Jorge. op. cit., PAg. 62. 
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Como vemos esta forma de integrar el tribunal del consu

lado en España, es similar a la que revistieron los tribuna-

les en México durante 18 colonia, como se seña16 anteriormen

te. 

En re~umen la historia nos señala que nuestros ordena- -

mientes jur1dicos mercantiles, son una réplica del derecho 

mer'cantil europeo. Ya que la conquista de España a Ml!xico, 

trajo.consigo sus tribunales y sus procesos mercantiles que -

no conociamos, no, por ignorancia sino, por que, por lo sim-

ple de las relaciones econ6micas que se d~ban en América en_ 

ese tiempo, no se hizo necesario crear un derecho mercantil,

<:Jü~ como se seña16 fue creado en Europa como obra de jueces -

(C6nsules), que basados en los usos y costumbres mercantiles_ 

de aquella época crearon el Derecho Procesal Mercantil. Por,

lo que nuestras leyes mercantiles actuales, se puede decir 

que son una copia de las leyes españolas que un d1a nos fue-

ron impuestas. 
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CAPITULO SEGUNDO 

TERMINOS JUDICIALES. 

Antes de iniciar este capitulo recordemos que el estudio 

de la historia del Derecho Procesal Mercantil que estudiamos -

anteriormente, tiene gran importancia en virtud de que los 

"tArminos" tienen su origen en los procesos de aquellos tiem-

pos ·, por ejemplo una de sus aplicaciones en el derecho romano_ 

la encontramos en las acciones de la ley, en la ~ctio per ma

nus inie~tion~, donde al deudor que reConocla su deuda, la 

Ley de las Doce Tablas le conced1a un plazo de treinta d1as p~ 

ra cubrirla, y si no pagaba quedaba expuesto al rigor de esa -

acci6n. 

Asf., decimos con certeza, que algunos de los rasgos. de las 

instituciones modernas que regulan los térmirios no se pueden -

explicar, sino a trav~s de su origen hist6rico. 

a) CONCEPTO 

Primeramente diremos que el vocablo "término", deriva del 

lat1n "terminus" que"··· alude al dltimo punto hasta donde 

llega o se extiende una cosa, al dltirno momento de la duraci6n 

o existencia de una cosa." (I) 

(I) Arellano Garc1a, Carlos. "Pr4ctica Forence Mercantil", Edi 
torial Porrda, S.A., Quinta Edici6n, MAxico 1991, p4g. 17~. 
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Ea decir, significa e~ momento en que concluye el tiempo 

que se ha fijado, para la realizacien de una cosa. 

El jurista Eduardo Pallares, en su diccionario nos da el 

siguiente concepto de los t@rminos expresando que son" ... el 

tiempo enº que un acto procesal debe llevarse a cabo para tener 

eficacia y validez legales.• lil 

Este concepto de los t~rminos hace referencia, a todo el 

lapso de tiempo con que cuentan las personas para realizar un_ 

acto v!l:idarnente. 

De la enciclopedia jur!dica omeba, tomarnos el siguiente -

concepto de los tArminos diciendo que son"··· los lapsos den-

tro de los cuales debe cumplirse cada acto procesal en partic!!_ 

lar." l2) 

Aqul el vocablo t~rmino hace referencia, a los espacios -

de tiempo que la ley a fijado previamente, para el cumplimien-

to de los actos procesales. 

As! de los conceptos citados se deduce que se entiende 

por t@rminos, el espacio 6 intervalo de tiempo dentro del cual 

debe llevarse a cabo un acto procesal, para tener validez le-

(I) Pallares, Eduardo. ºDiccionario de Derecho Procesal Mercan 
til", Editorial Porrda, S.A., Primera Edici6n, M@xico 1952, 
p!g. 763. 

l2) Enciclopedia Jur!dica Omeba. Editorial Argentina, S.R.L., -
Tomo XXVI, Buenos Aires 1968, p!g. 150, 
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gal. 

Por otra parte vemos que el tiempo es un factor determi-

nante de la oportunidad de realizaci6n de los actos procesales, 

ya que pasada la fase o etapa que la ley establece para la re~ 

lizaci6n de cada acto, ya no es posible realizarlo legalmente. 

Sin embargo el concepto de los t~rminos ha sido objeto de 

polt!micas, ya que por ser sin6nimo en nuestro derecho de otras_ 

palabras como plazos, lapsos, tiempos, señalamientos, dilacio-

nes, etcétera, a creado confusi6n en cuanto a su aplicaci6n -

como veremos a continuaci6n al analizar los criterios de dive~ 

sos autores y leyes que conceptuan al vocablo t~rminos. 

El autor Eduardo Pallares, establece la siguiente difere~ 

cia entre el ~y el plazo al decir: "En· su acepción más -

general y un tanto equivocada, el t~rmino se confunde con el -

plazo, pero dentro del rigor científico, deben distinguirse 

las dos cosas. Por plazo ha de entenderse el d!a y en algunos_ 

casos la hora, en que debe practicarse un acto procesal. El 

término es el tiempo formado por varios dias dentro de los cu~ 

les las partes o el juez pueden ejercitar sus derechos o facu~ 

tades procesales o cwnplir también sus obligaciones o cargas -

del mismo g~nero." (X) 

(X) Pallares, Eduardo. "Derecho Procesal Civil", Editorial Po 
rrda, S.A., D~cimosegunda Edici6n, Mexico 1986, p!g. 202~ 
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De lo anterior se deduce· que para el autor citado, al h~ 

blar de término estamos haciendo referencia a un determinado_ 

dta y hora precisos para llevarse a cabo un acto jur1dico 

(inspecci6n judicial), Por el contrario si se habla de plazo_ 

estamos señalando que existe un periodo de d1as para realizar 

el acto jur1dico (ofrecimiento de pruebas). 

As1 también agrega el citado autor que la Doctrina mexi

cana. algunas veces hace referencia a señalamientos y que es--

tos consisten " en que en algunos casos, la determinaci6n_ 

del tienipo en que los actos procesales han de ejecutarse, no_ 

tienen la misma amplitud de los t@rminos, sino que se extrema 

hasta fijarse el dia la hora y el minuto." (I) 

Por su parte el autor Marco Antonio Tellez nos dice que, 

si bien es cierto que nuestra ley emplea el vocablo término -

como sin6nimo de plazo. "El plazo encierra un periodo de tie'!! 

po generalmente de dtas, pero también mayor y algunas veces -

menor .•• el término, en cambio, significa tan s~lo el punto -

de tiempo marcado para el comienzo de un determinado acto."(2) 

Por ejemplo el juez puede dentro del plazo legal de pru~ 

ba fijar uno menor (discrecional), para que las partes reali-

cen actos como prestar fianza, entregar documentos. Y en el -

(Il Pallares, Eduardo, op. cit. p!g. 204. 
(2) Tellez Ulloa, Marco Antonio, "El Enjuiciamiento Civil Me

xicano~ Editorial Libros de México, S.A., Mexico 1973, 
p!g. 43. 
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caso del tl!rm:f.no podemos señalar la celebraci6n de una vista -

oraldonde a partir del d!a y la hora citados se iniciará. 

Guasp citado por el maestro Cipriano G&nez Lara, nos ad- -

vierte que"••• el t@rmino es el momento en que debe realizar

se un determinado acto procesal; plazo, es el tiempo en que d~ 

be realizarse ••• " (I) 

Por lo que continua expresando el maestro Cipriano G6mez_ 

en rigor, cuando las leyes hablan ~e t@rminos, en la may~ 

r1a de los casos se est4n refiriendo a plazos, o sea, a los 

lapsos dentro de los cuales ea oportuna y procedente la reali

zaci6n de determinados actos procesales." (2).Además nos seña

la que todo plazo tiene un momento que marca el principio y 

otro que señala el fin. 

Por su parte nos dice el autor Carla Carli, "Generalmente 

se confunde término y plazo, incluso la terminolog!a de la ley 

no es precisa; término es el ltmite de plazo, por eso se en··

tiende que debe hablarse de plazos procesales." (3) 

Rocoo citado por Rafael de Pina, nos dice que el t~rmino_. 

en substancia es, un espacio de tiempo que la ley concede 

a ciertas personas para realizar determinados actos, despu~s -

(I) Citado por G6mez Lara, Cipriano. "Teor1a General del Proce 
so~ Texto Universitario, Octava Edici6n, México 1990, p!g~ 
224. 

(2) Idem., pág. 297. 
(3) Carli, Carlo. "Derecho Procesal", Editorial Abelardo Pe- -

rrot, Buenos Aires 1962, pSg. 372. 
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del cual, s1 @stos no se han realizado, no pueden serlo ya o no 

p~oducen ningdn efecto o bien podrán producir consecuencias j~ 

r1dicas pero siempre menores a las normales." (I) 

Es decir, cuando una de las partes no ejecuta dentro del -

t~rmino señalado un acto procesal, queda exclu!do del acto pro

cesal que deb!a haber realizado, produci@ndose un efecto precl~ 

sivo, ademas de otras ulteriores consecuencias como por ejemplo 

el pago de costas etc@tera. 

El .autor Jos~ Maria Manrresa, define a los t@rminos en le~ 

guaje forence diciendo que son "··· el espacio de tiempo que se 

concede para evacuar algQn acto o diligencia judicial." (2) 

Ademas expresa que " .•. t~rmino, plazo y dilaci6n suelen -

usarse como sin6nimo y en tal sentido vemos en varias leyes em

pleadas estas voces en particular las dos primeras; as! que si~ 

nifican una misma cosa t@rmino de prueba; plazo para probar y -

dilaci6n probatoriai sin embargo la palabra t@rmino es la que -

se usa con m4s frecuencia •.• "(3) 

Adolfo Schonke, tambi@n distingue al termino del plazo en_ 

1a siguiente forma "t@rminos son momentos de tiempo para la ac-

Tif-oe-Piña;-RalaeI. "Instituciones de Derecho Procesal civil", 
Editorial PorrQa, S.A., Decimonovena Edici6n M@xico 1988, -
p&g.224. 

l21 Manrresa y Navarro, Jos@ Marta. "Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil", Editorial Reus,S.A., S@ptima Edici6n Madrid 1952, 
p&g. 865. 

(3) Idelll. 
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tuaci6n comdn del tribunal y de las partes.• (I) 

y por 10 que respecta al plazo nos dice que son" ••• los -

lapsos de tiempo fijados para la actividad procesal de las par

tes o de un tercero." (2) Tambi~n nos señala que a veces se en

tiende por tArmino la actuaci6n misma, y en tal sentido se dice_ 

que el t~rmino se a realizado. 

como vemos este autor, señala que se debe hablar de tdrmi

nos cuando en el acto procesal interven9an Onicamente las par-

tes integrantes del proceso. Y en caso de la intervenci6n de un 

tercero ajeno al proceso, como lo seríaun testigo se debe ha- -

blar de plazo, 

Por su parte el autor Carlos Arellano,nos dice "En su aceE, 

ci6n procesal, la palabra término se utiliza 'para hacer refere~ 

cia a todo el lapso en el que v!lidamente puede ejercitarse de-

rechos o cumplirse obligaciones. 11 
( 3) 

Concluye el referido autor, 11 EStamos de acuerdo en que hay 

términos que abarcan un lapso de varios dias, mientras que hay_ 

términos en los que s6lo se cuenta con algunas horas o con un -

momento que debe ser procesal.mente oportuno, dentro de una au--

(X) Schonke, Adolfo. "Derecho Procesal Civil 0 , ·Editorial Urgel, 
Barcelona 1950, p&g. 125. 

(2) Idem., p!g, 126. 
(3) Arellano Garc!a, Carlos, op. cit., p!g, 179, 
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diencia pero, no podemos menos que con~ ,, e• ar que, si a unos 

les llamamos t~rminos y a otros plazos e~ estamos designando_ 

una significaci6n convencional a las do~ expresiones que suelen 

utilizarse como sinónimos en el vocabulnr~o procesal." (I) 

Por otra parte decimos que el C6diqL de Comercio, no da un 

concepto de los t~rminos ni los define s6lo los regula en sus -

art!Culos 1075 al 1079, señalando entre otras disposiciones a 

partir. de cuando principian a correr o cuales son los t~rminos 

que debemos utilizar en algdn acto procesal que la ley previa-

mente no le haya fijado un término etcétera, Tampoco el C6digo_ 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplica--

ci6n supletoria en caso de omisi6n, los conceptua ni da una de-

finiciOn, regul!ndolos en sus art1culos 129 al 137 bis. 

Por dltimo haremos referencia a otras legislaciones como -

la española o la alemana en palabras deJ procesalista uruguayo_ 

Eduardo J. Couture, que considera "En la terminolog!a española, 

las palabras término y plazo se utilizan indistintamente. 

No ocurre lo mismo en el derecho alem4n, en el que el tér

mino es el conjunto de d!as que separa de un momento dado ••• y 

el plazo el margen de tiempo dentro deJ cual se pueden realizar 

los actos. 

El concepto que hemos de manejar eF este dltimo, y no el -

(I) Arellano Garc1'.a, Carlos. op. cit n~q. 180. 
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primero, ya que aquel s6lo en contados casos se presenta den-

tro del procedimiento escrito de nuestros pa!ses." (I) 

Una vez que hemos expuesto los diferentes criterios de au

tores y leyes respecto del significado de la palabra tdrminos y 

sus sin6nimos y hemos visto la forma en que cada cual los con-
• 

ceptda, en resumen diremos lo siguiente: 

Que el vocablo ºtérminos", es sin6nimo de las palabras pl~ 

zas, lapsos, tiempos, señalamientos, dilaciones y que signifi-

can una misma cosa. 

AGn, cuando las leyes y los autores prete~den darle un si~ 

nificado diferente a sus sin6nimos, en esencia se refieren a lo 

mismo, pues en algunos casos describen al t@rmino en singular y 

al plazo en plural o viceversa, sin ver que amJ?os pueden tener_ 

la amplitud de horas, dtas de la semana del mes o del año, como_ 

veremos mas adelante. 

En ese sentido reiteramos que se puede utilizar indistint~ 

mente el concepto "t~rminos 11 o sus sin6nimos, sin temor a incu-

rrir en error en cuanto a su aplicaci6n en el proceso. 

Ahora ya sabemos que el concepto t~rminos en general signi 

fica, el tiempo en que un acto jur!dico debe llevarse a cabo, -

(I) J. Couture, Eduardo. "Fundamentos de Derecho Procesal Civil" 
Editorial Nacional, S.A., Mdxico 1981 p4g. 174 y 175. 
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para tener eficacia y validez legales. 

A continuacien prOcederemos a dar la def inici6n de los t@~ 

minos. 

b) DEFINICION 

El autor argentino Hugo Alsina, define a los t~rminos como 

el espacio de tiempo dentro del cual debe ejecutarse un a~ 

to procesal. 11 (I) 

En esta definici6n encontramos que interviene el factor 

tiempo, al respecto nos surge la siguiente interrogante ¿C6mo -

se mide ese tiempo?. 

Partiendo de que el tiempo es " ••• un factor determinante_ 

de la oportunidad de realizaci6n.de los actos, en cuanto que, -

pasada la fase o etapa que la ley destina para cada actividad_ 

C.tratese de cualquier sistema que sea¡ pero especialmente en 

los que como el nuestro, estan organizados a base de fases o 

etapas preclusivas) no es posiblE7 realizar el acto." (2) 

El autor Cipriano G6mez, nos dice que ''En !ntima relaci6n 

con todo lo relativo a la medicien o c6mputo de los plazos pr~ 

(I) 

(2) 

Alsina, Huqo. "Derecho Procesal Civil y Comercialº, Edito-
rial Soc. ANON, Buenos Aires 1963, p3g, 735. 
Prieto Castro y Fern4ndiz, Leonardo. "Tratado de Derecho 
Procesal Civil", Editorial Aranzadi, Pamplona 1982, p4g. 
564. 



34 

cesales y la fijaci6n de los términos, esta el concepto de d!as 

y horas hlbiles ••• Finalmente, cabe advertir que en determinado 

tipo de negocios, no existen las limitaciones de horas y días -

hSbiles, por la naturaleza de las cuestiones que se plantean: -

juicios sobre alimentos, impedimentos de matrimonio, servidum-

bres legales, interdictos posesorios, diferencias dom@sticas, -

etcétera." (I) 

Por lo expuesto, ya sabemos que al hablar de tiempo nos e~ 

tamos refiriendo a los términos fijados en horas, d!as de la s~ 

mana del mes o del año, los cuales se entender!n de acuerdo a -

lo dispuesto por el artfculo 84 del C6digo de Comercio que est~ 

blece1 

"I) El dta se entender& de veinticuatro horas, contadas de 

24 en 24. 

2) Los meses se entenderán, segQn estan designados en el 

calendario gregoriano. 

3) Y el año se entender4 de trescientos sesenta y cinco -

d1as". 

Por su parte el autor Jos~ de Vicente, define a los térmi

nos como"··· el espacio de .tiempo que se concede a los litiga~ 

tes para evacuar algdn acto judicial. 11 (2) 

(I) ·G6mez Lara, Cipriano,op. cit., plg. 297 y 298. 
(2) De Vicente y Caravantes, José. "Ley de Enjuiciamiento Civil; 

Editorial Imprenta de Gaspar y Roig, Tomo II, Madrid 1851,
plg. 324. 



35 

De esta definici6n podemos reflexionar ¿Cu!l es el objeto 

de los términos?. Por que hasta ahora sabemos que comprenden h~ 

ras, d1as, semanas etcétera, pero no su objeto o fines que per

siguen los términos. 

A continuaci6n mencionaremos algunos fines de los t~rminos 

q~e consideramos de mayor importancia: 

l. Es el darles a las partes el espacio suficiente, para -

la alegaciOn y defensa de sus derechos respectivos. 

Como dir1a el autor Hugo Alsina, "Si el demandado no disp~ 

siere de .un t6rmino prudencial para contestar la demanda, no p~ 

dr1a preparar su defensa y correrla el riesgo de que la precip! 

taci6n le hiciera descuidar algunos aspectos fundamentales, en_ 

tanto que el actor ha dispuesto de todo el tiempo que ha queri

do para organizar sus medios de ataque." (I) 

2. Otra funciOn serta, que las partes cuenten con un espa

cio de tiempo, para buscar abogados que les aconsejen lo que m~ 

jor convenga a sus intereses. 

3. Por dltimo podemos decir, que el objeto de los t~rminos 

es, que los procesos se realicen ordenadamente y sin dilaciones 

abusivas, para que los juicios no sean indeterminados o en su -

(I) Alsina, Hugo. op. cit., p!lg. 737. 
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caso instant!neos, sino que se lleven a cabo de acuerdo a las -

etapas establecidas en la ley. 

Evia Bolaños citada por Manuel de la Plaza, define a los 

términos como "··· el espacio de tiempo que se da por el juez a 

las partes para responder o probar lo que dicen en juicio".(I) 

Analizando esta definición pudiera pensarse, que lo que la_ 

autora quizo decir, es que todos los t~rrninos o plazos los fija 

dnicamente el juez, pero no es as!, pu~S la ley s6lo en algunos 

casos deja al juez en libertad de fijarlos para evitar·excesi-

vos vacíos procesales, pero siempre con la advertencia de que -

se haga el señalamiento del t@rmino para el dla mSs pr6ximo po

sible, 

De nuestra ley mercantil podemos obtener· la siguiente cla

sificaci6n de los t@rminos en: 

Judiciales Art. 1383 

Legales Ar.t. 1079 

Improrrogables Arts. 1075, 1077, 1118, 1164' 

1207 

Prorrogables Art. 1384 

Ordinario Art. 1206 

Extraordinario Art. 1206 

(I) De la Plaza, Manuel. ''Derecho Procesal Civil Español", Ter
cera Edici6n,Volumen I, Madríd, p!g, 426 infra. 



Supletorio 

Voluntario 

coman 

Convencional 

Art. 1386 

Art. 1208 

Art. 1383 

Art. 1051. 
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Por otra parte decimos que los términos se subclasif ican -

desde varios puntos de vista de los cuales en este estudio nos_ 

parecen los mAs importantes como son, en relaci6n a su origen: 

el "; •• legal concedido por la ley, estatuto, estilo o costum--

bre sin ministerio del juez ni de los litigantes¡ judicial el -

concedido por el juez en virtud de disposici6n o permiso de la_ 

ley; y convencional el que se conceden mutuamente las partes".-

(I) 

Otra subclasificaci6n de los t~rminos seria en relaci6n a_ 

su extenci6n en: prorrogables e improrrogables, de acuerdo a la 

posibi~idad de ser extendidos o no a un nQmero mayor de d!as al 

establecido por la ley. Cabe mencionar que estos dltimos t~rmi

nos han desaparecido, de acuerdo a las reformas en materia mer-

cantil de 4 de enero de 1989. 

Por su parte el autor Kisch citado por Rafael de Pina, de

fine a los términos como" .•• el espacio de tiempo que se fija_ 

para la realizaci6n de una actividad conjunta del tribunal con_ 

(I) Obreg6n Heredia, Jorge. "Enjuiciamiento Mercantil" Edito- -
rial PorrOa, S.A., Cuarta Edici6n, M~xico 1990, p~g. 47. 
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las partes o con las personas". (I) 

De esta definici6n podemos decir, que si bien es cierto 

que todos los d!as pueden realizarse actos procesales, estos d~ 

ben ejecutarse cuando esten en funciones los tribunales para -

que las partes puedan actuar, de otra manera, no ser!a posible_ 

sino hasta el primer dta hAbil en que laboren. 

Ya que los tribunales talTtxlén cuentan con vacaciones, por -

lo que el juez debe fijar el termino, señalando el d1a y la ho

ra para que se realice el acto de que se trate tornando en cuen

ta los dlas en que no laboren los tribunales. 

Pero que pasa cuando un acto debe celebrarse fuera del tri 

bunal, ya que estamos en el entendido de que todos los actos se 

realizan dentro de e1. 

Comenta al respecto el autor Adolfo Schonke, ºlos términos 

se celebran normalmente en el local del tribunal •.• s6lo pueden 

efectuarse fuera ••• 

a) Cuando sea necesaria la realizaci6n del reconocimiento_ 

judicial sobre el terreno. 

b) Cuando una persona que haya de intervenir en el acto e~ 

t4 imposibilitada para comparecer en el tribunal, 

(I) Citado por Rafael de Pina. op. cit., pág. 224. 
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e) Cuando cualquier audiencia por otras razones no pueda -

celebrarse en la cede del tribunal, por ejemplo, por el gran ng_ 

mero de personas que intervengan en ella." (I) 

A continuaci6n citaremos una Jurisprudencia que tiene rela

ci6n, con lo antes expuesto: 

' JURISPRUDENCIA. 

T6Dninos Judiciales.- Cuando los tribunales no están en fu~ 

cienes, .no deben correr los t@rminos concedidos a las partes, -

para que hagan valer sus derechos ante aquellos. 

Quinta Epoca1 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario J~ 

dicial de la Federaci~n. Cuarta Parte. Tercera Sala. p~g. 1117. 

Como hemos visto en las definiciones sobre los tArminos j~ 

diciales, algunos autores resaltan la forma de medir el tiempo, 

otros el objeto de los términos, la actividad que pueden reali

zar las partes conjuntamente con el tribunal etcAtera. Sin em-

bargo llegamos a la conclusi6n, de que todos los autores coinc~ 

den en hacer referencia al elemento tiempo, como forma de medir 

la duraci6n del término fijado, o con el que cuentan las partes 

(I) Schonke, Adolfo. op. cit., p!g. 126. 
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legalmente para ejercttar un derecho o cumpltr una obltgaci6n, 

A continuaci6n analizaremos brevemente los elementos que_ 

debe contener un término judicial. 

c) ELEMENTOS. 

Si recordamos las definiciones sobre los términos de los_ 

tratadistas que hemos cit.ado, encontramos que nonnalmente en -

cada una de ellas se encuentran tres elementos como son: 

Espacio de tiempo. Que es el factor que pone un l!mite P!!. 

ra poder actuar legalmente, y que se puede medir por años, me

ses, d1as, horas incluso por minutos, el cual siempre llevará_ 

la denominaci6n de término. 

Deber de ejecutar un acto procesal. Es decir, el t6rmino_ 

previsto en la ley o concedido por el juez siempre será para -

ejercitar un derecho o dar cwnplirniento a una obligaci6n. 

Personas (tribunal o partes). Aquí cabe mencionar que los 

términos no corren para los 6rganos jurisdiccionales, en cam-

bio para las partes s!, ll~ese actor o demandado. El t~rmino_ 

tiene por objeto que la actuaci6n de las partes sea oportuna,

º sea, dentro del propio.término pues en caso contrario las 

partes quedar1an expuestas a las consecuencias previstas en la 

ley, en el sentido, de favorecer a la contraparte en el juicio. 



41 

En resumen, decimos que los t~rminos deben contener estos 

tres elemeOtos: 1) Temporal: 2) material (ejecuci6n de un acto 

y 3) personal. Ya que s1 no contamos con un determinado tiempo 

(término) para realizar un acto procesal, no sabremos en que -

momento iO debemos ejecutar, o a partir de cuando, o en que 

in~tante ha terminado el tiempo para llevarlo a cabo • 

. o si faltare un derecho por reclamar o una obligaci6n que 

cumplir o viceversa, simplemente no tendr1a objeto el término_ 

ya que é'ste es el espacio de tiempo para ejecutar un acto jur!_ 

dico. 

As1 también, si no se cuenta con el elemento juez (tribu

nal) y partes, ante quien se actuara, o quien ordenar1a en su_ 

caso la ejecuci6n de un acto y quienes lo ejecutar1an. 
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En reswnen, decimos que los t~rminos deben contener estos 

tres elementos: 1) Temporal; 2) material (ejecuci6n de un acto 

y 3) personal. Ya que s! no contamos con un determinado tiempo 

(término) para realizar un acto procesal, no sabremos en que -

momento 10 debemos ejecutar, o a partir de cuando, o en que 

instante ha terminada el tiempo para llevarlo a cabo • 

. o si faltare un derecho por reclamar o una obligaci6n que 

cumplir o viceversa, simplemente no tendr!a objeto el t~rmino_ 

ya que ~·ate es el espacio de tiempo para ejecutar un acto jur!. 

dice. 

As1 también, si no se cuenta con el elemento juez (tribu

nal) y partes, ante quien se actuara, o quien ordenar1a en su_ 

caso la ejecuci6n de un acto y quienes lo ejecutar1an. 
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CAPITULO TERCERO 

TERMINOS .;t1DICIALES PRORROGABLES E IMPRORROGABLES 

Antes de iniciar nuestro tema es preciso desvanecer una_ 

interrogante que se nos presenta al s6lo leer el titulo de e~ 

te capitulo ¿Porque hablar de t6rminos improrrogables si han_ 

desaparecido? 

Al respecto diremos que, antes de las reformas en mate-

ria mercantil publicadas en el Diario Oficial de la Federa- -

ci6n el dia 4 de enero de 1989, la divisi6n m!s import~nte de 

los t6rminoa·en.relaci6n a su extensi6n, era la de los termi

nes prorrogables e improrrogables, que a m4s de caracterizar

se por la posibilidad de ser o no extendidos a un ntlmero ma-

yor. da. d1as. al.- establecido por la ley, la leg_islaci6n mercan

til loa distinguia, por la forma en que eran computados debi~ 

do al doble sistema de c6mputo establecido entre uno y otro -

termino. 

Hoy con... motivo ·de, la-. reforma:,.; s6lo existen los t~rrr.inos -

prorrogables, en lo personal considero que eran de sumn impo~ 

tancia los t~rtr,inos improrrogables,debido a que los procesos 

mercantiles, en los juicios comerciales se ventilan en los l! 

tigios· considerables cantidades de dinero, y por la rapidez •· 

que requieren este tipo de procesos, los t~rminos improrroga

bles hacian m!s din!micos los procedimientos, y por lo tanto, 
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se llegaba m!s r!pido a la soluci6n de la controversia. De 

ah!, la importancia de.considerarlos materia de nuestro estu

dio, s6lo a manera de comparaci6n o critica sobre su importa~ 

Cia. 

a) TERMINOS JUDICIALES PRORROGABLES. SU NATURALEZA. 

El jurista Jos6 de Vicente, expresa que el t6rmino pro-

rrogable es• ••• el que puede extender el juez por m!s dtas -

de los que marca la ley ••• • (1) 

El autor Eduardo J. Couture, señala que son plazos pro-

rrogables • ••• aquellos que tienen la posibilidad de extende~ 

se a un ·ndmero mayor de d1as al señalado por la ley y por el 

juez ••• • (2) 

Carla Carli jurisconsulto argentino, expresa que un pl~ 

zo es prorrogable •••• cuando a pesar de la fijaci6n del mis

mo, el interesado puede pedir su postergaci6n ••• " (3) 

Por su parte el tratadista JesOs Zamora, afirma "En buen 

derecho, pr6rroga del t6rmino es la ampliaci6n del mismo de-

cretada por el juez a petici6n de parte." (4) 

(1) De Vicente y Caravantes, Jos6. op. cit., P!g. 325. 
(2) J. Couture, Eduardo. op. cit., P!g. 176. 
(3) Carli, carla. op. cit., P!g. 373. 
(4) Zamora Pierce, Jeads. op, cit., P!g. 96. 
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Como vemos los autores citados coinciden con el signifi~ 

cado del t~rmino prorrogable: en lo personal el dltimo conce2 

to es el que me parece m4s atinado, por que comprende tres 

elementos importantes que en mi opini6n caracter!zan la pro-

rrogabilidad de un t6rmino como son: 

I, T6rmino por ampliar. 

2. Petici6n de parte, 

3. Conseci6n de pr6rroga dada por el juez. 

En resumen el t6rmino prorrogable, es aquel que puede 

ser amplido por el juez, a petici6n de parte, a un ndmero ma

yor de d!as al establecido por la ley. 

Como ejemplo de lo anterior tenemos: " el t6rmino pa-

ra contestar la demanda es de nueve d!as, prorrogables por 

cinco m!s," (1) 

Por lo que se refiere a los términos improrrogables, 

existentes hasta antes de la reforma de 4 de enero de 1989, -

se defin1an como aquellos "··· cuya medida temporal no puede_ 

ser ampliada, es decir, no pueden ser motivo de expresa pro-

longaci6n por el juez," (2) 

As! tambi6n el autor Marco Antonio T6llez, nos dec!a re~ 

(1) J, Couture, Eduardo. op, cit,, PSg. 176. 
(2) Enciclopedia Jur!dica Otneba, op, cit., PSg. 104, 
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pecto de un termino improrrogable "Desde el punto de vista j~ 

r!dico procesal, el término ser! improrrogable cuando sea la_ 

propia ley quien lo establezca; ni el juez ni las partes de -

comdn acuerdo pueden establecer la improrrogabilidad de un 

termino.• . (ll 

As! como se desprende de lo anterior, estas términos no_ 

admittan extenci6n, considerSndose un privilegio para la par-

te demandante pues los procesos se desenvolv!an con mayor ra

pidez, pasando de una fase a otra sin dilaciones. 

Por otra parte el autor argentino Hugo Alsina, expresa -

"El art. 42 del c6digo de procedimientos establece que serSn_ 

prorrogables los tdrminos que no estdn declarados perentorios 

o fatales ••• Por consiguiente, la regla es la prorrogabilidad 

y s6lo son improrrogables, los terminos legales pudiendose e~ 

toncas prorrogarse los judiciales y los convencionales." (2) 

Decimos que hasta antes de la reforma de 4 de enero de -

1989, la regla en materia mercant~l era la no perentoriedad -

de los t~rminos, y la perentoriedad era la excepci6n, por lo 

que se requerta la manifestaci6n de la voluntad llamada acuse 

de rebeldta (antes art. 1078 C6d. Com,) para que se tuviera -

por perdido el derecho sin ejercitar para el cual fue concedi-

(1) Tl!llez Ulloa, Marco Antonio. op. cit., P4g. 45. 
t2l Alsina, Hugo. op. cit., PSg. 751. 
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do el tArmino. Y era una de las características que diferen-

ciaban a un termino prorrogable de un improrrogable, de acuer

do a la dispositividad que reg1a a los procesos mercantiles,

al respecto mencionaremos el siguiente principio dispositivo_ 

que disponta: 

"No siendo el procedimiento mercantil de car4cter inqui

sitivo sino dispositivo, el juez no puede oficiosamente impu! 

sar el procedimiento, sino que es a las partes a quienes in-

cumbe esa tarea procesal," (1) 

Asl, también la siguiente ejecutoria señalaba: 

"Se a dicho que la diferencia entre un t~rmino prorroga

ble y uno improrrogable consiste en que, tratándose del prim~ 

ro, es indispensable que se acuse rebeld!a para que se pierda 

el derecho que debio ejercitarse, y que no necesita dicho ac~ 

se de rebeld1a en el caso de los t~rminos improrrogables ••• " 

(2) 

Sin embargo a partir de la multicitada reforma de 4 de -

enero de 1989, el articulo 1078 del C6digo de Comercio quedo_ 

reformado para establecer: 

(1) Obreg6n Heredia, Jorge. op, cit., P4g. 49. 
(2) !bidem. P4g. 51. 
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"Una vez conclu!dos los t6rminos fijados a las partes, -

sin necesidad que se acuse rebeld!a, seguir! el juicio su cu~ 

so1 es decir, hoy la regla es la perentoriedad de los térmi--

nos, y, por consiguiente en ningdn caso se requiere el acuse_ 

de rebeldta. 

Por otra parte decimos que tiende a identificarse al 

termino improrrogable con el perentorio, al respecto nos dice 

el autor Carlos Arellano: 

"No debe haber confusi6n entre un término prorrogable y_ 

un tArmino perentorio. En efecto, puede darse el caso de que_ 

un tdrmino no puede ampliarse pero, al conclu!r requiere acu

se de rebeldla para que se pierda el derecho que en tiempo p~ 

do haber ejercitado. En consecuencia, de hecho se amplia si -

no hubo acuse de rebeld!a, la actuaci6n la realiza la parte -

en forma extemporánea pero v4lidamente si no hay acuse de re 

beld!a. 

En el t~rmino perentorio, t~anscurrido el t~rmino, sin -

necesidad de acuse de rebeld!a, se pierde el derecho que en -

tiempo pudo haberse ejercitado, por lo tanto, no puede am

pliarse de hecho el término en caso alguno. De all! que se 

considera que un término perentorio es improrrogable.• (1) 

(1) Arellano Garc!a, Carlos. op, cit., Pág. 183. 
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Es decir la diferencia entre un termino improrrogable y 

un perentorio consiste en que, trat!ndose del primero siem

pre ser& necesario el acuse de rebeld!a para tener por perd~ 

do el derecho para que fue concedido el tdrmino, adn cuando_ 

haya transcurrido, y en el caso del segundo se tiene por pe~ 

dido el derecho que debi6 ejercitarse por el s6lo transcurso 

del termino sin necesidad de dicho acuse de rebeldfa. 

Los terminas improrroqables eran aquellos enumerados en 

el articulo 1077 (hoy reformado) del C6digo de Comercio en -

sus fracciones y los prorrogables serian por eliminaciOn to

dos los no eNpresamente establecidos en dich~ articulo, que_ 

señalaba: 

"Son improrrogables los terminas señalados parai 

I. Comparecer en juicio; 

II. Oponer excepciones dilatorias; 

III. Pedir revocaci6n y reposici6n de los decretos y de los_ 

autos que no fueren apelables conforme a la ley; 

IV. Para oponerse a la ejecuci6n 

v. Para apelar y presentarse ante los tribunales Superio-

res en virtud de emplazamiento hecho; 

VI. Para pedir aclaraci6n de sentencia¡ 

VII. Cualesquiera otros expresamente determinados en la ley 

y aquellos respecto de los cuales haya prevenci6n terrn~ 

nante de que pasados no se admitan en juicio la acci6n, 
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excepci6n, recurso o derecho para que estuvieren conced!: 

dos. 

Los términos que no se encontraran en este articulo cit~ 

do, eran prorrogables, por ejemplo: el término para expresar_ 

agravios en apelaci6n, no se encontraba en esos supuestos, 

por lo tanto, era prorrogable. Sin embargo hoy con motivo de_ 

la multicitada reforma han desaparecido los tdrminos improrr2 

gables, por lo que todos los términos jur!dicos tienen el ca

r4cter .de prorrogables. 

La pr6rroga no puede concederse por la sola petici6n de_ 

alguno de los litigantes, de esta suerte dar!a lugar a abusos 

de trascendencia, puesto que el litigante malicioso podr!a r~ 

tardar el litigio dolosamente y causar perjuicios considera-

bles a su contrario. 

Es decir los términos prorrogables son suceptibles de ~ 

pliaci6n por voluntad de las partes, st, pero corresponde dn!_ 

camente al juez a su arbitrio conceder o denegar la pr6rroga. 

Por lo que afirmamos que aunque la ley les ha dado a to

dos los tErminos en estudio el car!cter de prorrogables, no -

pueden considerarse prorrogados, si el juez a su juicio no lo 

estima necesario, tomando en cuenta los siguientesrequisitos 

que analizaremos. 
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Al respecto nos dice el autor Rugo Alsina, "Para otar -

gar la pr6rr09a en los casos en que est~ permitido hacerlo, -

es necesario. 

1) Que se pida antes de vencer el términoi 

2) Que se alegue justa causa, a juicio del juez, contra cuya

apreciaci6n no se dará recurso alguno (art. 43) 11
, (del c6-

digo de Procedimientos Civiles Argentino). (1) 

De lo anterior se concluye, "La prórroga exige, para que 

sea concedida, petici6n de parte, hecha antes de vencer el 

término primitivo, con la alegaci6n de just~ causa que calif! 

ca irrecurriblemente el juez o el tribunal." (2) 

Como vemos la pr6rroga debe pedirse an~es de vencer el -

término. Al respecto nos dice el autor José Maria Manrresa 

ªEl mero hecho de dejar transcurrir un término priva a la PªE 

te interesada de todo derecho para pedir la pr6rroqa del mis

mo •• " (3) 

En el segundo requisito se habla de que se alegue justa

causa a juicio del juez, sin que sobre la apreciaci6n aue se

haga sobre ella se de recurso alguno; antiguamente se exig1a-

(1) Alsina, Hugo, op. cit. p4g. 752. 
(2) Guasp, Jaime. "Derecho Procesal Civil", Editorial Gr4fi-

cas Gonz4lez, segunda Edici6n, Madrid 1961, P4g. 293. 
(3) Manrresa y Navarro, José Maria. op. cit., p4g. 877. 
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para conceder la pr6rroga, que mediaria justa causa que debe

r1a ser probada en el' instante de solicitar la misma. 

~oy _la_ l~y ". . . ~o e.xpre_sa que se pruebe la causa, con-

vendr& qµe se alegue cuando fuere f!cil y sirviera para hacer 

valer la justicia de la misma.• (1) 

En ese entendido "Si el juez segan su juicio encuentra -

justa la causa alegada otorgar! desde luego la pr6rroga, y si 

no la cree justa no dara lugar a la solicitud pero de plano,

sin audiencia de parte contraria ni otra clase de dilaciones • 

• • • • (2) 

Y ese es el sentido de la ley cuando dice, que contra la 

apreciación del juez que haga sobre la justicia de la causa -

no proceder! recurso alguno, contenida en el art1culo 43 del_ 

Código de Procedimientos citado. 

Por lo que reiteramos, se confia en el buen juicio del -

juez pues se trata de pr6rroga dnica del término, y de ello -

depender1a en ciertos casos la pérdida o el triunfo del plei

to. 

Y si el juez no contare con los elementos suf icientemen-

ll) De Vicente y Caravantes, José. op. cit,, P&g. 326 
(2) Manrresa y Navarro, José Marta. op. cit., P&g. 878. 
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te notorios y en tal caso presumiblemente verdaderos para 

otorgar la pr6rroga, podr4 adquirirlos o informarse en forma 

privada, en el t~rmino con que cuenta para resolver la peti

ciOn pero nunca por ningQn motivo mandar! a la parte solici

tante que la justifique, pues ser!a actuar contra le ley. 

Es por eso que se dice, que ~ate segundo requisito es -

meramente formal, pues el juez es quien en Oltima instancia_ 

otorgar! o denegar! la prOrroga. 

En cuanto al significado de justa causa expresa el au-

tor Jase Mar!a Manrresa, "Vago es el concepto de causa justa, 

puesto que, serlo o no, depender! de las circunstancias y p~ 

dr! suceder que lo que es causa justa en un caso, no lo sea_ 

en otro." (ll 

Un ejemplo de causa justa ser1a: La imposibilidad de 

ejecutar la prueba propuesta, por algQn obst4culo cuya remo

ci6n no haya estado al alcance del que la solicitara. 

Una vez que conocemos los requisitos de la prorroga, y_ 

sabemos que Onicamente el juez puede concederla a su arbitrio 

analizaremos brevemente su procedimiento. 

(l) Manrresa y Navarro, Jos@ Mar!a, op. cit., P4g. 878. 
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Por lo que citaremos el articulo 1384 del C6digo de Co

mercio, que resume el· procedimiento de 1a pr6rroga, mismo que 

a la letra dice: 

"Estando dentro del tl!rmino concedido, la parte que pre

tenda su pr6rroga pedir! al juez que cite a la contraria a su 

presencia, y el juez lo harA as!, mandando poner raz6n de 

ello en los autos. En vista de lo que las partes alegaren se_ 

conceder! o denegar! la pr6rroga. Si al pedirla se acompañare 

el consentimiento por escrito de la contraria, se otorgar! la 

pr6rroga ya por todo el plazo que las partes convengan no ex

cediendo del legal." 

Si el juez cree innecesario otorgar el plazo, así lo ba

r!, sin que la parte solicitante pueda mediante un segundo es 

solicitar el tiempo m!ximo que señala la ley. 

Lo anterior tiene relaci6n con el articulo 307 de la ley 

de Enjuiciamiento Civil argentina que establece: 

"No podr! pedirse ni concederse m~s de una pr6rroga, la_ 

cual se otorgar! por el tiempo que el juez o tribunal estime_ 

prudente¡ pero en ningQn caso excedera de la mitad del señal~ 

do por la ley para el término que se prorrogue." 

Es posible conceder una o dos pr6rroqas para un mismo 

término, pero siempre que no exceda el plazo otorgado por las 
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dos de la mitad del propio tdrmino. 

As! tambidn decimos, que siendo la pr6rroga un derecho_ 

con que cuentan las partes en juicio, ese derecho se puede_ 

perder, por el s6lo transcurso del tiempo, es decir, una vez 

transcurrido el término sin haberse solicitado pr6rroga den

tro del mismo, ya no podr~ solicitarla, 

P_or otra parte es importante mencionar, que no es lo 

mismo pr6rroga que tdrmino de ampliaci6n. Al respecto nos d~ 

ce el autor Hugo Alsina: 

"El tdrmino de ampliaci6n se diferencia de la pr6rroga_ 

en que esta se concede despu~s de fijado el término y cuan

do resulta insuficiente, en tanto que la ampliaci6n se esta

blece desde el primer momento, aan cuando luego resulte exc~ 

sivo. Conviene, igualmente, no confundir el t@rmino de am- -

pliaci6n con el tdrmino extraordinario, por que para que ds-

te proceda se exigen varios requisitos que no son necesarios 

para aquel." (1) 

Por lo que no se considera pr6rroga del tdrmino, los 

d!as que queden a disposici6n de las partes en exceso del tdr

mino. O cuando un tdrmino sea de nllmero impar, no serta l!ci

to refaccionar con medio d!a mas para lograr d!a completo, 

pues ello equivaldr!a a una ampliaci6n de término, y no a una 

(1) Alaina Hugo. op. cit., Ptg. 753. 
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pr6rroga. 

As1 una vez que hemos comentado el procedimiento de la -

pr6rroga y sus requisitos, procederemos a analizar que se en

tiende por d!as habiles, naturales y de oficio. 

b) DIAS RABILES 

Los d!as h!biles son la base de todo término judicial, -

ya que determinan el ndmero exacto de d!as concedido a las 

partes ·en el proceso para realizar un acto. sin producir ven

taja para alguna de ellas. Y se definen como aquellos d!as en 

que pueden tener lugar las actuaciones judiciales. 

El art!culo 1075 del C6digo de Comerc:.o, establece la r!!_ 

gla general de c6mputo de los términos judi.ciales mismo que a 

la letra dice: 

" Los términos judiciales empezarán a correr desde el 

d!a sigu.i:ente a aquiH en que se hubiere hecho el emplazamien

to o notificaci6n, y se contara.en ellos el d!a de su venci--

miento." 

~· No hay duda a partir de cuando princip.ia el conteo de 

los términos judiciales en general, por lo tanto, los térmi-

nos judiciales prorrogables de acuerdo al precepto mencionado 

también se inicia su c6mputo a partir del d!a siguiente en 
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que se haya efectuado la notificaci6n o el emplazamiento y se 

contar& en ellos el d!a de su vencimiento. 

Por lo que debemos entender que el d!a en que se efectuo 

el emplazamiento o notificaci6n, es el d!a en que surte sus -

efectos, y por consiguiente, al dia siguiente se inicia el 

conteo. 

El articulo 136 del C6digo de Procedimientos Civiles a-

plicable y de aplicaci6n supletoria dispone: 

"Para fijar la duraci6n de los términos, los meses se re_ 

gular!n por el ndmero de dias que les correspondan, y los dias 

se entender!n de veinticuatro horas naturales, sin perjuicio -

de que. las actuaciones judiciales se sujeten al horario esta-

blec1do por el articulo 64." 

Sin embargo el c6mputo de los t~rminos se encuentra suje

to a las siguientes reglas: 

El articulo 1076 del C6digo de Comercio señala:. 

" En ningdn término se cantar!n los d1as en que no puedan 

tener lugar las act.uaciones judiciales". 

Es tan :Importante el contenido de este precepto en virtud_ 

de que prohibe contarse en un t~rmino los dias en que no pue-

dan tener lugar las actuaciones judiciales,, ya que hace refe~ 
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rencia a los d!as inh4biles que no pueden ser motivo de c6mpu

to en un t6rmino. 

Tiene relaci6n con lo anterior el arttculo 1064 del C6di

go citado que dispone• 

"Las actuaciones judiciales han de pract.icarse en d1as y 

horas hSbiles todos los d!as del año, menos los domingos y 

aqu~llos en que no laboren los tribunales competentes. 11 

Como vernos este arttculo sOlo excluye loe dtas domingos_ 

y en algunas entidades federativas, tambi6n se excluyen los -

s&bados. Por lo que en estos casos debemos recurrir a la apl! 

caci6n supletoria de la legislaci6n procesal civil del lugar_ 

que corresponda. As! en el Distrito Federal, nos corresponde_ 

aplicar supletoriamente el arttculo 64 del COdigo de Procedi

mientos Civiles que dispone: 

Son d!as hábiles todos los del año, menos los s!ba

doe y los domingos, y aquellos que las leyes declaren festi--

vos." 

En resumen los d1as inh!biles llamense feriados, festi-

vos, de descanso obligatorio (art. 74 L.F.T.) o de vacaciones 

de los tribunales, no pueden ser motivo de c6mputo de un tér

mino. 

Por otra parte el arttculo 1077 del COdigo de Comercio -
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nos señala otra regla a la que se encuentra sujeto el c6mpu

to de los tl!rminos al establecc.r: 

"Cuando fueren varias las partes y el t~rmino comOn se -

contar! desde el d!a siguiente a aqul!l en 9.ue todas hayan qu~ 

dado notificadas." 

As! decirnos que el c6rnputo de los tl!rminos se inicia de~ 

de su respectiva notificaci5n s! fuere individual, o desde la 

dltima si fuera comdn, no cont4ndose el transcurso del d!a en 

que se llev6 a cabo la diligencia notificatoria, ni los d!as_ 

inh4biles. 

Sin embargo la ley mercantil no hace referencia a el ca

so de ulteriorer. notificaciones, por lo que en este caso el -

C6digo de Procedimientos Civiles supletoriarnente dispone en -

sus art!culos 123 y 125 respectivamente: 

"La segunda y ulteriores notificaciones se harán perso-

nalmente a los interesados o a sus procuradores, si ocurren -

al tribunal o juzgado respectivo, en el mismo d!a en que se -

dicten las resoluciones que hayan de notificarse, al d1a si-

guiente o al tercer d!a antes de las doce horas." 

"Si las partes o sus procuradores no ocurren al tribunal 

o juzgado a notificarse en los d!as o las horas a que se re-

fiare el art!culo 123, la notificaci6n se dar! por hecha y 



59 

surtir& sus efectos a las doce del dltimo d!a a que se refie

re el articulo citado., a condici6n de que se haya hecho en el 

Bolet!n Judicial." 

As! también el articulo 134 del C6digo citado nos dice: 

"Siempre que la pr4ctica de en acto judicial requiera c! 

~aci6n de las personas que esten fuera del lugar del juicio -

para que concurran ante el tribunal, s~ debe fijar un tf!rmino 

en el que se aumente un d!a m4s por cada doscientos kil6me- -

tros de distancia o fracci6n que exceda de la mitad salvo que 

la ley disponga otra cosa expresamente o el juez estime que -

deba ampliarse. Si el juez ampliar& el término del emplaza- -

miento a todo lo que el considere necesario, atendidas las 

distancias y la ma19r o menor facilidad de las comunicaciones." 

Otra regla a la que se encuentrs.n sujetos los tf!rminos -

es a la que establece el articulo 1078 del C6digo de Comercio 

que dispone: 

"Una vez concluidos los términos fijados a las partes, -

sin necesidad de que se acuse rebeld!a, seguir3 el juicio su 

curso y se tendr4 por perdido el derecho que debi6 ejercitar

se dentro del t4!rmino correspondiente," 

Como vemos hoy no es necesario el acuse de rebeld!a para 

que se tenga por perdido el derecho no ejercitado en tiempo,

º sea, para que se de por conclufdo el tf!r.mino. Por lo que el 
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vencimiento de los t~rminos se produce en el caso de dias, -

semanas o años el dltimo d1a h4bil del d1a respectivo. Y si 

hablamos de horas el tdrmino se vence la dltima hora de las -

señaladas, cualquiera que sea el momento en que ocurra. 

Ahora mencionaremos la prohibici6n a la que se encuentran 

sujetos los t~rminos en general y que en materia mercantil s~ 

lo se aplica respecto a las pruebas, de. acuerdo a lo que est! 

blece el articulo 1208 del C6digo de Comercio que establece: 

"Ni el tdrmino ordinario ni el extraordinario podr&n sus

penderse sino de comdn consentimiento de los interesados o por 

causa muy grave, a juicio del juez y bajo su responsabilidad." 

Aa1, a6lo podr4n suspenderse los tdrminos por voluntad de 

las partes pero cuando el juez lo considere·necesario, y, por_ 

tal motivo en beneficio de ambas partes. O cuando se presenta

ran causas de ftierza mayor, que, ··el'! .hambre· no haya podido_ 

precaver ni resistir, como en el caso de la 9uerra o una epid~ 

mia e incluso el secuestro de la persona interesada. Por lo 

que en esos casos procede la suspensi6n legal de un término -

siempre y cuando se solicite dentro del mismo. 

En los casos en que sea concedida la suspensi6n se debe-

r&n seguir las reglas que al respecto señala el C6d1go de Co-

mercio en los art1culos 1209 y 1210 mismos que a la letra d1-

cen: 
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"Cuando se otorgue la suspensi6n se expresarA en el auto 

la causa que hubiere para hacerlo." 

"Las diligencias de prueba practicadas en otros juzgados 

en virtud de requerimiento del juez de 1os autos, durante la_ 

suspensi6n del término surtir4n sus efectos mientras el requ~ 

rido no tenga aviso para suspenderlas." 

Es decir, awque se ha.ya solicitado la suspensiOn no surte -

efectos, hasta que la parte interesada no tenga la autoriza- -

ciOn correspondiente, 

Por otra parte decimos que al articulo 1079 del COdigo ci 

tado señala los términos judiciales para la ejecuciOn de los -

actos que no esten contemplados en la ley mercantil al establ~ 

cer: 

•cuando la ley no señale término para la pr!ctica de al-

g;dn acto judicial o para el ejercicio de algdn derecho, se te~ 

dr!n por señalados los siguientes: 

X, Diez d1as, a juicio del juez para pruebas: 

II. Ocho d1as para interponer el recurso de casaci6n; 

XXX. Seis d1as para alegar y probar tachas: 

XV. Cinco d1as para apelar la sentencia definitiva; 

V. Tres d1as para apelar de auto o sentencia interlocu

toria y para pedir aclaraci6n; 

VX. Tres d1as para la celebraci6n de juntas, reconoci--
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miento de firmas, confes16n, posiciones, declaraciones, exhib! 

ci&n de documentos, juicio de peritos y prActica de otras dil! 

gencia•, a no ser que por circunstancias especiales creyere 

justo el juez ampliar el t6rmino1 

VII. Tres dlas para todos los demls casos." 

Algunos autores a los tGrminos tranGcritos les han dado -

el calificativo de t~rminos supletorios, en virtud, de que se 

aplican supletoriamente a falta de tArmino expreso para la re~ 

lizaci6n de un acto procesal en particular. 

c) DIAS NATURALES 

Son aquellos d1as que se complltan en forma continua sin -

interrupcione~, es decir, incluyen en su conteo los sábados,

dcmingos, d!as festivos y aquel.los en que los tribunales no -

laboren. Normalmente este tipo de lapsos de tiempo se fijan -

por semanas, meses o años. 

d) DE OFICIO 

Se denominan.dlas de oficio en virtud, de que son aque- -

llos d1as que ae deben aumentar a un t~rmino judicial, sin ne

ceaidad de una nueva autorizaci6n cuando el tribunal debiendo_ 

eatar en funciones se encuentre cerrado o no haya despacho·. Al 

respecto citaremos el articulo 286 del C6digo Federal de Proc! 
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dimientos Civilest que en su segundo p!rrafo, nos da un pano

rama general de este tipo de d!as al establecer: 

" •.. cuando, en uno o más d!as, der¡tro de un término, no_ 

haya habido despacho en el tribunal, se aumentarán de oficio, 

con la ~ebida oportunidad para que no haya interrupci6n, al -

·t6rmino, los dias en que no hubiere habido despacho." 

Como vemos ah!, se reafirma que los t~rminos no corren -

para los 6rganos jurisdiccionales, por lo que, los podrán am

pliar por todo el tiempo en que no estubieren en funciones p~ 

ra no afectar a las partes en juicio. 

A continuaci6n citaremos dos Jurisprudencias de la Supr~ 

ma Corte de Justicia de la N••ci6n, que tienen relaci6n con lo 

antes expuesto·• 

"TERMINOS JUDICIALES 

cuando los tribunales no estan en funciones, no deben co

rrer los t~rminos concedidos a las partes, para que hagan va-

ler sus derechos ante aquellos." 

Quinta Epoca: 

Tomo XXVI, P!g. 789. Ortega Gonzalo M. 

Tomo XXVII, Pág. 679. Font Tom!s 

Tomo XXVIII, Pág. 1516, Guzmán Cleofas L. y Coags. 

Tomo XXX, P!g. 621. Alvaro Andr!s, 
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"TERMINOS JUDICIALES 

Los términos judiciales, se conceden para el ejercicio de 

un derecho, con una amplitud proporcional a la importancia de 

su objeto, y si ocasionallllente ae cierra el tribunal practica

mente se restringe el término que la ley concede al interesado, 

y, de acuerdo al criterio aceptado por la Tercera Sala de la -

Suprema Corte, en el c6mputo no deben incluirse los d!as en 

que el tribunal estubiere clausurado, debidamente o indebida-

mente." 

Quinta Epoca: 

Tomo XXXI, P!g. 2074, Pllrez Enrique. 

En resumen los términos judiciales prorrogables son aque

llos que a petici6n de parte pueden ser extendidos por el juez, 

a un ndmero mayor de d1as al establecido por la ley. La pr6rr~ 

ga de un término, s6lo ser! conceC'.ida por el juez cuando lo e!!_ 

time necesaria, siempre y cuando se cumplan los requisitos de 

ley. Por lo que respecta a los d1as h&Piles, son aquellos en -

que pueden tener lugar las actuaciones judiciales, su computo_ 

se inicia a partir.del d1a siguiente de su notificaci6n deseo~ 

t!ndose los d1as inh!biles, y cont!ndose en el mismo el d1a de 

su vencimiento; los d!as naturale~ son considerados todos los_ 

d1as del año, principian a correr igual que los anteriores, p~ 

ro su c6mputo se hace en forma continua sin interrupciones de 

los d1as inh!biles, conta~dose también el d1a de su vencimien-
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to1 los d1as de oficio, son .aquellos que conceden los tribun~ 

les a las partes para no causarles perjuicio, ~uando debiendo 

haber despacho en el tribunal no lo hubiere, as! en un t~rmi

no judicial previamente fijado se anexar!n tantos d!as como -

se encuentre cerrado el tribunal indebidamente. 



CAPITULO CUARTO 

JUICIOS MERCANTILES 

Antes de iniciar el anAlisis de los juicios mercantiles 

que son ordinarios y ejecutivos (art. 1055 C6d. Com.), donde 

resaltaremos los términos judiciales m4s importantes en la 

tramitaci6n de cada uno. Cabe recordar que en el capítulo pr! 

mero de este estudio vimos la im9~rtancia que han tenido a 

trav~s de la historia los actos de comercio que dieron origen 

a los procesos o juicios mercantiles. 

Sin embargo a continuaciOn veremos la forma como definen 

a los juicios mercantiles los siguientes autores: 

El autor Rafael de Pina, en su .. diccionario nos da el s! 

guiente concepto de las juicios mercantiles al expresar "Rec!_ 

be esta calificaci6n todo aqu~l que tenga por objeto ventilar 

y decidir las cuestiones que se deriven de los actos de come~ 

cio ••• " (I) 

El autor José R. del Castillo, nos dice que los juicios_ 

mercantiles son"••• los que tienen por objeto ventilar y de

cidir las controversias que se originen entre comerciantes o_ 

entre personas que practican o ejecutan los actos-de comer--

(I) De Pina, Rafael y de Pina Vara, Rafael. 11 Diccionario de -
Derecho", Editorial PorrOa, S.A., Decirnoseptima Edici6n,
México 1991, p5g. 337. 
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cio". (I) 

Por lo que respecta al concepto legal .de los juicios me~ 

cantiles, éste se encuentra establecido en el articulo 1049 -

del COdigo de ·comercio, mismo que a la letra dice: 

11 Son juicios mercantiles los que tienen por objeto vent! 

lar y decidir las controversias que conforme a los artículos 

4u., · 75 y 76 se deriven de los actos comerciales". 

Como vernos nuestra ley mercantil y los autores son muy -

claros al conceptualizar a los juicios mercantiles, por laque 

en conclusi6n podemos decir que son, aquéllos que tienen por_ 

objeto dirimir controversias relativas a actos de comercio. 

A continuaci6n transcribimos el contenido del articulo -

4o. del C6digo de Comercio, para precisar cuales son las per

sonas a que se refiere el concepto legal de los juicios rner-

cantiles: 

ºLas personas que accidentalmente, con o sin estableci-

miento fijo, hagan alguna operaci6n de comercio, aunque no 

son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas por 

ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fa-

(I) Citado po~ Garc1a Arellano, Carlos, op. cit., p~g. 2. 
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bricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén 

o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de 

su finca, o de los productos ya elaborados de su industria o -

trabajo, sin hacerles alteraci6n al expenderlos serán conside

rados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tien-

das." 

Tambign nuestro concepto legal de los juicios mercantiles 

se refiere a los actos de comercio. Al respecto nos dice el a~ 

tor Luis Ruiz Rueda, "Conforme a 1a' leqislaci6n mexicana acto 

de comercio es todo acto de organizaci6n de una sociedad come~ 

cial, todo acto de explotaci6n, organizaci6n.y traspaso de una 

empresa mercantil, y, en principio, los actos que recaigan di-

rectamente sobre otras cosas de comercio." (I) 

Por lo que debemos entender, que la enumeración de los as 

tos de comerciO que hace el articulo 75 del C6digo de Comercio, 

es meramente formal, ya que la mercantilidad de un acto deriva 

s6lo de la calificación que de él haga la ley. Por ejemplo el_ 

fideicomiso en nuestro sistema de derecho es merc'antil, sin e!!!. 

bargo en algunos países anglosajones, no lo es. 

Por otra parte señala el artículo 1050 del Código de Co--

mercio: 

(I) Ruiz Rueda, Luis. "El Contrato de Seguro", Editorial Po- -
rrúa, S.A., M~xico 1978, p!ig. 112. 
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bricantes, y en general todos los que tienen planteados almac~n 

o tienda en alguna poblaci6n para el expendio de los frutos de 

su finca, o de los productos ya elaborados de su industria o -

trabajo, sin hacerles alteraci6n al expenderlos serán conside-

radas comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tien-

das." 

Tambi~n nuestro concepto legal de los juicios mercantiles 

se refiere a los actos de comercio. Al ~especto nos dice el a~ 

ter Luis Ruiz Rueda, "Conforme a la· legislación mexicana acto 

de comercio es todo acto de organización de una sociedad come~ 

cial, todo acto de explotación, organización.Y traspaso de una 

empresa mercantil, y, en principio, los actos que recaigan di-

rectamente sobre otras cosas de comercio." (I) 

Por lo que debernos entender, que la enwneración de los a~ 

tos de comerció que hace el artículo 75 del código de Comercio, 

es meramente formal, ya que la mercantilidad de un acto deriva 

sólo de la calificaci6n que de él haga la ley. Por ejemplo el_ 

fideicomiso en nuestro sistema de derecho es mercantil, sin e!!! 

bargo en algunos países anglosajones, no lo es. 

Por otra parte señala el art!culo 1050 del Código de Co--

mercio: 

(I) Ruiz Rueda, Luis. "El Contrato de Seguro", Editorial Po- -
rrlia, S.A., MAxico 1978, pSg. 112. 
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"Cuando conforme a las leyes mercantiles, para una de las 

partes que intervengan en el acto, ~ste tenga naturaleza come~ 

cial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que 

del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercanti-

les". 

Es muy claro nuestro concepto al establecer que existien

do en un conflicto un acto de naturaleza comercial para el ac

tor y uno de naturaleza civil para el demandado, o viceversa, 

regirá ~iempre la vía mercantil. 

Cabe mencionar que antes de las reformas en materia roer-

cantil de fecha 4 de enero de 1989, el texto eelreferido a~ 

tículo 1050 que comentamos disponía: 

"Cuando conforme a los expresados artículos 4, 75 y 76 de 

las dos partes que intervengan en un contrato la una celebre -

un acto de comercio y la otra un acto meramente civil y este -

contrato diere lugar a un litigio, la contienda se seguirá ca~ 

forme a las prescripciones de este libro, si la parte que cel~ 

bre el acto de comercio fuere la demandada sea la que celebra_ 

un acto civil, la contienda se seguirá conforme las reglas del 

derecho coman." 

Como vemos anteriormente, s6lo cuando la parte que cele-

bra el acto de carácter comercial era la demandada procedía -

la v!a mercantil como medio de solución de la controversia, -
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en caso contrario proceder!a la vía civil. 

En lo personal considero que si el demandado realiza un -

acto de carácter civil y que para el actor tenga carácter mer

cantil, debería seguirse el proceso en la vía civil como lo e~ 

tablecía el artículo 1050 antes de la citada refonna. Ya que -

se presta el actual texto del articulo mencionado a confunción 

para el demandado,, en virtud de que habiendo realizado un ac

to de carácter civil tendrá que comparecer a responder por el 

mismo ante una ley me.rcantil. 

A) JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 

Primeramente diremos que el juicio. ordinario mercantil s~ 

lo procede en aquellos casos, en que las contiendas no tengan_ 

señalada para su resoluci6n una trami taci6n es_pecial en las l!_ 

yes mercantiles, como se desprende de lo dispuesto por el ar

ticulo 1377 del C6digo de Comercio, que a la letra dice: 

"Todas las contiendas entre partes que no tengan señalada 

en este C5digo tramitación especial se ventilarán en juicio ºE 
dinario. n 

a) Demanda. El juicio ordinario mercantil se inicia con -

el escrito de demanda, presentado por el actor. 

Sobre los requisitos que debe contener el escrito de de-

manda, no establece nada el Código de Comercio, sin embargo en 
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la práctica se toman corno referencia los que señala el artícu

lo 255 del C6di90 de P.rocedimientos Civiles, sin que su inob-

servancia sea motivo para que el juez deseche la demanda. 

Por lo que respecta a los documentos que deben acompañar

se al escrito inicial de demanda, el Código de Comercio en el_ 

a~ttculo 1061, establece los siguientes: 

. "Al primer escrito se acompañarán precisamente: 

I .. El docwnento o documentos que acrediten el carácter -

con el que el litigante se presente en juicio, en el caso de -

tener representaci6n legal de alguna persona o corporación, o_ 

cuando el derecho que reclame provenga de habersele transmiti

do por otra persona: 

II. El poder que acredite la personalidad del procurador, 

cuando este intervenga; 

III. Una copia, en papel coman, del escrito y de los doc~ 

mentas." 

Del concepto citado es importante notar, que los documen

tos a que se refiere, s61o acreditan la personalidad de los li 

tigantes. Y que en ningGn momento se hace referencia al docu-

mento fundatorio de la demanda, el cual se anexa en original. 

En caso de que la demanda presentada fuere obscura o irr~ 
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gular, por ejemplo si se omitiere el domicilio del demandado,

º que los hechOs en que. el actor funde su petición no sean el!. 

ros o precisos .etc~tera, el juez no podr& desechar la demanda_ 

de inmediato, ya que aunque nada dispone en ese sentido el Có

digo de Comercio, supletoriamente el arttculo 257 del C6digo -

de Procedimientos Civiles establece: 

"Si la demanda fuere obscura o irregular, el juez debe -

prevenir al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo 

con los articulas anteriores, señalando en concreto sus defec

tos1 hecho lo cual le dar& curso. El juez puede hacer esta pre 

vención por una sola vez y verbalmente. Si no le da curso, po

dr! el promovente aCudir en queja al superior.º 

Es dec1r, si la demanda se hizo correctamente.o ya fue º2 

rregida, el juez le dar! entrada dictando la resoluciOn corre~ 

pendiente, mandando emplazar al demandado mediante una c~dula_ 

de notif1caci6n que se le entrega al c. Actuario adscrito al -

juzgado que corresponda por razOn del domicilio del demandado, 

quien realizar! la diligencia de emplazamiento. 

b) Emplazamiento. El emplazamiento consiste en entregarle 

al demandado la c6dula correspondiente con las copias preveni

das en el citado articulo 1061, para que conteste la demanda -

en los t~rminos que a su derecho convenqa. 

Cabe mencionar, que los efectos de la presentación de la -
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demanda los señala supletoriamente el artículo 258 del C6digo -

de Procedimientos Civiles, al disponer que son: 

interrumpir la prescripci6n si no lo esta por otros -

medios, señalar el principio de la instancia y determinar el v~ 

lar de las prestaciones exigidas, cuando no pueda referirse a -

otro tiempo." 

En resumen una vez presentada la demanda y aceptada por el 

juez, se proceder& a emplazar al demand~do para que conteste lo 

que a su derecho convenga y, prepare en su caso sus medios de -

defensa, 

e) T6rmino para contestar la demanda. Por lo que respecta_ 

al término para contestar la demanda en el juicio ordinario meE. 

cantil, la ley concede al demandado nueve d!~s para que dentro 

de ellos produzca su contestaci6n, que principia~&n a correr a 

partir del d!a siguiente de hecho el emplazamiento, cont&ndoae_ 

en dicho tfirmino el d!a de su vencimiento. 

Lo anterior con fundamento en el articulo 1378 del C6digo_ 

de Comercio que dispone: 

"Con el escrito de demanda presentar& el actor las copias 

simples prevenidas en el artículo 1061, las cuales debidamente_ 

confrontadaS, se entregar!n al demandado para que produzca su -

contestaci6n dentro del tfirmino de nueve d{as.• 
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Es menester decir, que antes de las reformas en materia -

mercantil de 4 de enero de 1989, el demandado contaba con un 

término de S d!as para contestar la demanda y como era impro-

rrogable (antes art. 1077 C6d. Com.), se contaba en él, el d!a 

de su notificaci6n reduciéndose aGn m~s. Sin embargo hoy con -

motivo de la reforma reiterarnos el t~rmino para contestar la -

demanda es de 9 días, que principian a correr al día siguiente 

de su notificaci6n (art. 1075 C6d. Com.). 

Al respecto nos dice el autor CarlOs Arellano Garc1a, 

ftPor virtud de las mismas reformas, dejo de tener interls re-

solver respecto del término de contestaci6n de la demanda, en_ 

el juicio ordinario mercantil, la contradicci6n que existta e~ 

tre lo dispuesto por el articulo 1075 y el 1077 del C6digo de_ 

C6mercio." (Il 

Por otra parte decimos, que existe otro t~rmino que empi~ 

za a correr simultSneamente al emplazamiento, como es el t~rrni 

no para oponer excepciones que a continuación analizaremos: 

Es menester decir que anteriormente las excepciones se d~ 

vidían en dilatorias y perentorias. 

Las primeras estaban reguladas por el artículo 1379 del -

C6digo de Comercio, que disponía: 

(I) Arelláno García, Carlos. op. cit. p&g. 678. 
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•Las excepciones dilatorias deberán oponerse simultánea-

mente en el preciso término de tres días. El artículo relativo 

a ellas se substanciará con s61o el escrito en que las opone -

el demandado, la contestaci6n del actor y la prueba que se ri~ 

diere, s~ el caso lo exige, para lo cual se otorgará un t~rmi

no que no pase de díez d!as." 

Es decir, las excepciones dilatorias se deb!an oponer en_ 

el preciso t~rmino de 3 d!as improrrogables, y, ~ste término -

princip~aba a correr simultSneamente al término para contestar 

la demanda, o sea, a partir de que se hubiera hecho el emplaz~ 

miento. Y como vemos su tramitaci6n que era en forma inciden-

tal también estaba señalada en el propio artículo. 

Así también estas excepciones estaban enumeradas hasta an

tes de la reforma de 1986, en el articulo 35 del C6digo de Pro

cedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dec1a: 

"Son excepciones dilatorias las siguientes: 

I. La incompetencia del juez; 

II. La litispendencia; 

III. La conexidad de la causa; 

IV. La falta de personalidad o capacidad del actor; 

v. La falta de cumplimiento del plazo o de la condición 

a que este sujeta la acci6n intentada; 

VI. La divisi6n¡ 
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VII. La excusi6n; 

VIII. Las demás a que dieren ese carácter las leyes.º 

Sin embargo hoy con motivo de la citada reforma de 4 de -

enero de 1989, a sido modificado el texto del artículo 1379 

del c6digo de Comercio para quedar en la siguiente forma: 

"Las excepciones que tenga el demandado, cualquiera que -

sea su naturaleza, se harSn valer simultáneamente en la cante~ 

tación y nunca después, a no ser que fueren supervenientes." 

Como vemos el nuevo texto del artículo 1379 que comenta-

mas establece la regla general para oponer las excepciones, y_ 

por lo tanto, de acuerdo a dicha reforma las excepciones dila

torias deberán oponerse en el t~rmino de 9 dtas contados a pa~ 

tir del día siguiente de hecho el emplazamiento. Es decir, se_ 

opondrán simultáneamente con la contestación de la demanda pe

ro ya no en el t~rmino de 3 días improrrogables, sino en el 

término de 9 atas. 

Y en virtud de que tambi~n ha sido omitido del nuevo tex

to del arttculo que comentarnos, la tramitaci6n incidental de -

las excepciones dilatorias, debemos aplicar las rec;las que p~ 

ra los incidentes previene el propio Código de Comercio. 

Por lo que respecta a las excepciones perentorias, se en

cuentran reguladas en el artículo 1381 del Código de Comercio_ 
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que dispone: 

•Las excepciones perentorias se opondr4n, substanciarán y 

decidirán simultáneamente y en uno con el pleito principal, 

sin poderse nunca formar, por raz6n de ellas, art!culo espe- -

cial en el juicio." 

Hay que señalar que la tramitaci6n de las excepciones pe

rentorias sigue siendo la misma, es decir, se siguen oponiendo 

simult!neamente al momento de contestar.la demanda, s61o que -

ya no en el t~rmino de S días como se hacia antes de la refor

ma de 4 de enero de 1989, sino en el t~rmino de 9 d!as canta-

dos a partir del d!a siguiente del emplazamiento para contes-

tar la demanda, contándose el dla de su vencimiento, sin pode~ 

se nunca formar por razón de ellas articulo especial en el ju! 

cio. 

Respecto a las excepciones supervenientes, al parecer no_ 

cabe la posibilidad de oponerlas en ·el juicio ordinario merca~ 

til, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1327 del C6digo 

de Comercio que señala: 

"La sentencia se ocuparA exclusivamente de las acciones -

deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la_ 

demanda y en la contestaci6n." 

Sin embargo estas excepciones si tienen aplicabilidad en_ 
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el juicio ordinario mercantil, y para ;~ tramitaci6n recurri-

mos supletoriamente al articulo 273 de1 C6digo de Procedimien

tos Civiles que establece: 

"Las excepciones supervenientes se har4~ valer hasta an·

tes de la sentencia y dentro del tercer d1a de que tenga cono

cimiento la parte. Se substanciar4n incidentalmente: su resol~ 

ci&l •e reserva para la definitiva". 

A continuaciOn citaremos una Ejecutoria de la Suprema Co~ 

te de Justicia de la Naci6n, que tiene relaci6n con las excep

ciones supervenientes: 

"EJECUTORIA" 

"El articulo 1327 del C6digo de Comercio, que dispone que 

la sentencia se ocupar! exclusivamente de las acciones deduci

das y las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y 

en la contestaciOn, no puede interpretarse en el sentido de 

que esta prohibido oponer excepciones supervenientes despu~s -

de formulada la contestaci6n, pu~s el esplritu que informa di

cho precepto, es el que las partes desde el inicio de la con-

tienda se ocnduzcan con lealtad y probidad extremando sus rese~ 

vas sus pretenciones y defensas respectivas impidiendo as! que 

maliciosamente oculten alqOn hecho que importe defensa o exce~ 

ci6n para sorprender a la contraria en el curso del juicio: o_ 

en otras palabras, la ley quiere que desde los escritos de de-
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manda y contestaci6n los contendientes aduzcan todas aauellas 

situaciones o hechos que conocen y que se relacionan en fonna 

estrecha con loa puntos del debate, pero de ninguna manera 

exige el absurdo de oponer una defensa o excepci6n fincada en 

un hecho futuro y que por lo mismo es inexistente y desconoc! 

do para las partes cuando se cierra la litis con el escrito -

de contestaci6n. Por otra parte constituir! una denegaci6n de 

'justicia y una violaci6n al art1culo 14 constitucional al im-

pedir que una de las partes se defienda adecuadamente en el

'juicio mediante la alegaci6n de una defensa o excepci6n supeE 

veniente, es decir, nacida en tiempo posterior a la fecha en-

que se ejercit6 su derecho de contestaci6n mediantel!l libelo

correapondiente. 

Tomo CXVI, pSg. 530. 

As1, una vez presentado el escrito de contestaci6n de la 

demanda ésta no podr! ser ya modificada, pasando al per1odo -

de pruebas. 

d) Término de prueba. Antes de señalar el término de 

prueba es menester saber, que la apertura a prueba tiene como 

antecedente que el demandado ha contestado la demanda, por lo 

que el juez si lo considera necesario, mandara recibir el ne-

gocio a prueba como lo establece el art1culo 1382 del C6digo

de Comercio que dice: 

ESTA 
SALIR 

TESiS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBU6IECA 
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•contestada la demanda, se mandarL recibir el negocio a -

prueba, si la exigiere .• • 

N6tese que el concepto citado no habla de apertura autom! 

tica de prueba, sino de una potestad del juez que estime como_ 

necesaria. 

Sin embargo no s6lo el juez puede habrir el negocio a 

prueba, sino que tambi~n las partes lo pueden solicitar al 

juez, como se desprende del arttculo 1199 del C6digo de Comer

cio que.dispone: 

"El juez recibir& el pleito a prueba en el caso de que -

los litigantes lo hayan solicitado o de que el la estimare ne

cesaria." 

Es decir, en e1 caso de que el demandado no haya contest~ 

do la demanda, el litigante podr& solicitar al juez la apertu

ra a prueba. Cabe mencionar que aunque hoy ya no procede el 

acuse de rebeld!a (art. 1078 C6d. Com.), el litigante si puede 

solicitar al juez que declare perdido el derecho no ejercitado 

en tiempo, y por lo tanto, habr& el juicio a prueba como se 

desprende del arttculo 1199 que comentamos. 

Una vez que hemos visto las dos hip6tesis respecto a la -

apertura a prueba, ahora nos corresponde saber cual es el tér

mino de prueba. 
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Al respecto citaremos el articulo 1383 del C6digo de Co-

mercio que dispone: 

"Segdn la naturaleza y calidad del negocio, el fijar& el 

t6rmino que crea suficiente para la rendici6n de las pruebas -

no pudiendo exceder de cuarenta dtas." 

Como se desprende del concepto citado el t6rmino legal de 

prueba en el juicio ordinario mercantil, es de 40 días. Sin em 
bargo el juez en algunos casos podr& fijar un t6rmino menor, -

por ejemplo de 20 d!as para pruebas, pero siempre tomando en -

cuenta la naturaleza y calidad del negocio. Ya que el término_ 

de prueba no s6lo incluye su ofrecimiento, sino tambi~n su 

aceptaci6n y desahogo. 

Al respecto el autor Jesfis Zamora, nos comenta" ... el 

término esta destinado a la rendici6n de pruebas, es decir a -

su desahogo. Pero el c6digo no indica cual sea el momento opo~ 

tuno para ofrecer las pruebas. 

Ante el silencio del legislador, los tribunales se vieron 

obligados a afirmar que el t6rmino establecido por el c6digo -

es apto tanto para ofrecer como para rendir pruebas, a pesar -

de que su texto lo destina, clara y exc1usivamente, a la rend~ 

ci6n de las mismas." (I) 

(I) Zamora Pierce, Jestis. op. cit., pág. 119. 
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Cabe mencionar que si bien es cierto que el t~rmino de 40 

dtas resulta insuficiente para el ofrecimiento, aceptaci5n y -

desahogo de las mismas, resulta poco considerable que el juez_ 

fije un término de prueba menor al legal. 

Por lo que se aconseja a los litigantes que ofrezcan opa~ 

tunamente las pruebas dentro del término fijado, para poder 

llevar a cabo su correcto desahoqo. Ya que si el litigante pr~ 

sent·a sus pruebas en los tlltimos dS:as del tl!rmino el juez po-

drá desecharlas. 

A continuaci6n citaremos una Ejecutoria de la Suprema Co~ 

te de Justicia de la Naci6n, que tiene relaci6n con lo antes -

expresado: 

"Pruebas. Su ofrecimiento en juicio mercantil debe hacer_ 

se considerando el tiempo oportuno para su desahogo, no aplic~ 

ci6n del articulo 1386 del C6digo de Comercio. Es cierto que -

las partes dentro del t~rmino probatorio señalado, pueden ha-

cer uso de su derecho y hacer el ofrecimiento respectivo; pero 

tomando en cuenta que el pertodo en el presente juicio fue pa

ra rendir pruebas y no únicamente para ofrecerlas, el juez 

obr~ correctamente al desechar las que en el último dta y ho-

ras h&biles del t6rmino señalado ofreci6 el recurrente, puesto 

que bien pudo hacerlo la parte desde que comenz6 a correr el -

tErmino o dentro del mismo, pero siempre que hubiere habido 

tiempo suficiente para ordenar su desahogo, cosa absolutamente 
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imposible de ordenar cuando se ofrecen las pruebas a las cato~ 

ce horas del dta en que expira el término probatorio. En este_ 

caso debe entenderse que la parte obró negligentemente y s6lo_ 

tratando de entorpecer la tramitaci6n del juicio, actitud que_ 

debe impedir el juez, quien bajo su responsabilidad debe ver -

que las diligencias probatorias no se verifiquen fuera del téE 

mino correspondiente, pues las que ast se ejecuten estan pena

das de nulidad. 

No es raz6n para admitir las pruebas ofrecidas, en el ar

t!culo 1386 del C6digo de Comercio que establezca que puede el 

juez mandar concluir las diligencias probator~as pendientes 

aGn después de la publicaci6n de las probanzas, porque este 

precepto se refiere a cuando las partes han hecho uso de sus -

derechos, ofreciendo oportunamente sus prueba.e, y se han orde

nado diligenciarlas pero por causas no imputables a las mismas 

partes no se han podido concluir las diligencias probatorias." 

Anales, tomo XLIII, p6g. 1851 Tomo LIII, p6g. 2811 Tomo -

LXI, p&g. 215; Tomo LXXII, p&g. 327, Tomo LXXXII, p!g 11, Tomo 

CXLII, p6g. 107. 

Una vez que sabemos que el t6rmino de prueba no puede ex

ceder de 40 dtas en el juicio ordinario mercantil, debemos me~ 

cionar que el C6digo de Comercio en el arttculo 1206 distingue 

dos clases de pruebas al disponer: 
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"El tfirmino de prueba es ordinario o extraordinario. Es -

ordinario el que se concede para producir probanzas dentro de 

la entidad federativa en que el litigio se sigue. Es extraordi 

nario el que se otorga para que se reciban pruebas fuera de la 

misma." 

Para entender mejor el concepto citado, lo explicaremos -

en forma de ejemplo, supongamos que un juicio se lleva a cabo_ 

en el Estado de Guerrero, y por lo tanto, las pruebas se van a 

recibir en esa entidad y el término de prueba ser& ordinario;

en c~io si el juicio se lleva a cabo en el Estado de Jalisco, 

pero las pruebas han de recibirse fuera de esa entidad, el t~~ 

mino de prueba es extraordinario. 

Pr6rroga del t~rmino de prueba. Al respecto cabe aclarar_ 

que en el cap!tulo tercero de este estudio, analizamos el pro

cedimiento de la solicitud de pr6rroga, por lo que, aqut s6lo_ 

señalaremos, que la solicitud de pr6rroga es aplicable en el -

juicio ordinario mercantil, al t~rmino ordinario de prueba. Y 

que no procede dicha solicitud de pr6rroga, respecto del tér

mino extraordinario de p~ueba, como lo establece el articulo -

1207 del C6digo de Comercio: 

"El t6rmino ordinario procede conforme al articulo 1199,

es suceptible de pr6rroga en los términos del articulo 1384. -

El término extraordinario o ultramarino no se concederá sino -

en los casos y bajo las condiciones dispuestas por las leyes,-
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quedando al arbitrio del juez señalar, dentro del legal, el 

t~rrnino que crea prudente, atendidas la distancia del lugar y_ 

la calidad de la prueba. Del término extraordinario no cabe 

pr6rroga." 

Es muy claro el concepto citado al expresar, que respecto 

del término extraordinario de prueba en el juicio ordinario 

mercantil no procede la pr6rroga. Pero no señala a partir de -

cuando o en que momento, ni bajo que condiciones debe solici-

tarse dicho término. 

Por lo que nos comenta el autor Carlos Arellano, " ••• res

pecto al momento oportuno para solicitar el férmino extraordi

nario de prueba, consideramos que puede ser en la primera mi-

tad del término probatorio que es cuando conviene ofrecer las_ 

pruebas que requieran diligencias posteriores para su desaho-

go." (I) 

Por su parte el autor Marco Antonio Tellez, expresa "Nos2 

tras opinamos que el t~rmino extraordinario de prueba se debe 

solicitar dentro de los tres primeros días del período de pru~ 

ba correspondiente. Lo anterior lo fundamos en lo que dispone_ 

el articulo 1074 fracci6n VIII de este c6digo el cual expresa: 

Cuando la ley no señale t&rmino para la práctica de algún acto 

judicial o para el ejercicio de algún derecho se tendrán por -

(I) Arellano García, Carlos. op. cit., plig. 364. 
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señalados los siguientes: n tres d1as para todos los demás 

casos." ..• Pasados dichos tres dtas, si no se solicita el t~~ 

mino extraordinario de prueba ... se pierde el derecho para 

ello. Cabe aclarar que, en este caso, no debemos aplicar las_ 

disposiclones contenidas en los C6digos Procesales de los Es

tados.• (I) 

Esta 61tima opini6n es la que nos parece m&s viable, en_ 

el sentido de que el t~rmino extraordinario de prueba, en el_ 

juicio ordinario mercantil deberá solicitarse al tercer d!a -

de iniciado el término, por apegarse a una regla legal. 

Por cuanto a la duración del t~rmino extraordinario de -

prueba nada dispone el C6digo de Comercio, por lo que, debe-

mas recurrir supletoriamente al art1culo 300 del c6digo de 

Procedimientos Civiles que establece: 

"Cuando las pruebas hubieren de practicarse fuera del 

Distrito Federal o del pa1s, se recibirán dentro de un t~rmi

no de sesenta y noventa dtas respectivamente ... " 

As1 hablando de pruebas el C6digo de Comercio en el artf 

culo 1205, hace la siguiente enume~aci6n señalando: 

"La ley reconoce como medios de prueba: 

(X) Tellez Ulloa, Marco Antonio. op. cit., pág. 140. 



87 

I. Confesi6n, ya sea judicial, ya extrajudicial; 

II. Instrumentos pfiblicos y solemnes; 

III. Documentos privadosi 

IV. Juicio de peritos; 

v. Reconocimiento de inspecci6n judicial; 

VI. Testigos; 

VII. Fama p6blica; 

VIII. Presunciones •. 

Una vez que hemos visto los tErminos judiciales más impo~ 

tantea en el desarrollo del juicio ordinario mercantil, pudi~

ramos pensar que su duración normal es muy reducida, corno ver~ 

mas a continuaci6n al esquematizar los precePtos del C6di90 de 

Comercio, que anteriormente citamos: 

TErmino para contestar la demanda (art •. 1378 C6d. 

Com.1----------------------------------------- 9 d!as 

Para mandar recibir el negocio a prueba (art.1382 

c6d. com. l ----------------------------------- 4 
TErmino para prueba (art. 1383 C6d. Com.)-------- 40 

Para mandar hacer la publicaci6n de probanzas 

(art. 1385 C6d. Com.) ------------------------ 4 

Para entregar los autos al actor para que alegue 

de buena prueba (art. 1388 C6d. Com.)-------- 4 

T6rmino para que devuelva los autos el actor 

(art. 1388 C6d. Com.) ------------------------ 10 

Para entregar los autos al demandado para que 
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4 días alegue de buena prueba (art. 1388 C6d. Corn.) 

T&rrnino para que devuelva los autos el demandado 

(art. 1388 C6d. Com.)------------------------ 10 

Para citación para sentencia (art. 1389 C6d. 

Corn.) --------------------------------------- 15 

Total:l04 dtas 

Como se deduce de lo anterior, el procedimiento normal 

del juicio ordinario mercantil se desarrollaría en un t~rrnino_ 

de 104 días. Cabe aclarar que el t~rrnino de 4 días que señala

mos constantemente en el esquema, no tiene fundamento jur1dico, 

sin embargo algunos autores lo usan para efectos ejemplif icat! 

vos. Es decir para no imputar a la ley excesivas dilaciones e~ 

tre la realización de un acto y otro por ejemplo, un día se 

utilizaría para que el Secretario de al juez cuenta del estado 

del proceso1 otro día serta para que el juez dicte el acuerdo_ 

respectivo; otro día sería para que practique la notificaci6n_ 

correspondiente1 y el Gltirno día serta para que aquella surta_ 

sus efectos. Reiteramos, que lo anterior serta la duración noE 

mal de este juicio. 

Sin embargo en la pr!ctica vemos que la duraci6n del jui

cio ordinario mercantil, rebasa notablemente el t~rmino señal~ 

do de 104 días, pudiendo tener una duraci6n de un año, dos o -

m4s. en virtud de que el negocio ofreciera dilaciones como 

por ejemplo, que sea solicitado y concedido el término extraoE 
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inclusive que el juez no dicte el auto correspondiente etc~te

ra. 

Por lo que no podemos decir que exista un t~rmino 1egal -

que señale la duraci6n exacta del juicio ordinario mercantil -

s6lo nos queda estar pendientes de las resoluciones y del ven

cimiento de los t~rminos judi9iales, para en su oportunidad s~ 

licitar al juez declare por perdido el derecho no ejercitado -

en tiempo (no acuse de rebeldia), y asi pasar sin dilaciones a 

la siguiente fase o etapa del procedimiento hasta llegar a su_ 

culminaci6n. 

B) JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

Antes de iniciar nuestro estudio del juicio ejecutivo me~ 

cantil, cabe recordar que consistirá esencia~mente, al igual -

que el anterior juicio en resaltar los t~rminos más importan-

tes en el procedimiento. 

El juicio ejecutivo mercantil procede en aquellos casos,

en que la demanda presentada por el actor, tiene como fundame~ 

to un documento que traiga aparejada ejecuci6n, como se des- -

prende del articulo 1391 del código de Comercio que dispone: 

"El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda 

se funda en documento que traiga aparejada ejecuci6n ••• " 
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Asl, para saber si un documento trae o no aparejada ejec~ 

ción, deber& estar previsto dentro de los supuestos contenidos 

en el artículo 1391 que comentamos, mismO que establece: 

Traen aparejada ejecuci6n: 

I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de co

sa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al arti

culo' 1346, observAndose lo dispuesto en el 1384: 

II.' Los instrumentos públicos: 

III. La confesi6n judicial del deudor, segGn el articulo 

1288; 

IV. Las letras de cambio, libranzas, vales, pagares y de

mSs efectos de comercio en los t~rminos que disponen los artí

culos relativos de este c6diqo, observándose lo que ordena el 

articulo 534 respecto a la firma del aceptante: 

v. P6lizas de seguros, conforme al articulo 441; 

VI. La decisi6n de peritos designados en los seguros para 

fijar el importe del siniestro, observAndose lo prescrito en -

el articulo 420; 

VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera 

otros contratos de comercio firmados y reconocjdos judicialrnen_ 
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te por el deudor.• 

De lo anterior se deduce, que el juicio ejecutivo mercan

til se puede fundar en cualquiera de los documentos menciona-

dos, ya que estos adem~s de la fuerza ejecutiva que poseen les 

corresponde el carlcter de prueba constituida de la acción. 

Al respecto citaremos una Jurisprudencia emitida por la -

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, que dispone: 

"T1tulos ejecutivos.- Los t1tulos que conforme a la ley -

tienen el carScter de ejecutivos, constituyen una prueba pre-

constituida de la acci6n en juicio, y la dilaci6n probatoria -

que en 6ste se concede, es para que la parte demandada justif~ 

que sus excepciones: o bien para que el actor destruya las ex

cepciones ofrecidas, o la acci6n no quede destruida con aque-

lla prueba.• 

Amparo directo 3798/73.- Daniel Moreno Arellano y Coags.-

7 de marzo de 1975.- Unanimidad 4 votos.- Ponente: Enrique Ma~ 

t1nez Ulloa.- Secretario: Jos~ Joaqu1n Herrera. Bolet1n. Año -

II. Marzo 1975. NGin. lS. Tercera Sala. P~g. 48. 

Sin embargo nos dice el autor Jes6s Zamora, "La enumera-

ci6n transcrita (art. l39l C6d. Com.l peca de exceso, pues in

cluye documentos que carecen de fuerza ejecutiva, y peca por -

defecto, pues no menciona otros a los que diversas leyes mer--
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cantiles permiten el acceso a la v!a ejecutiva. 

Carecen de fuerza ejecutiva las p6lizas de seguros y la -

designaci6n de peritos designados en materia de seguros. 

Son'en cambio •.. En materia de fiAnzas, el documento que 

consigne la obligaci6n del solicitante, fiado, contrafiador u 

obligado solidario, acompañado de la certificaci6n de la insti 

tución de fianzas, de que ~sta pago al beneficiario, y de una_ 

copia simple de la p6liza, llevan aparejada ejecución para el_ 

cobro ae la cantidad correspondiente." (I) 

Para entender mejor lo antes expuesto a continuaci6n aná

lizaremos brevemente el citado art1culo 1391 del Código de Ca-

mercio en sus fracciones: 

Fracci6n I: "Sentencia ejecutoriada o pasada ante autori

dad de cosa juzgada" Como vemos en este supuesto la ley menci2 

na como requisito que la sentencia haya causado ejecutoria pa

ra que lleve aparejada ejecución. 

Al respecto citaremos una Ejecutoria de la Suprema Corte_ 

de Justicia de la Naci6n, que establece: 

"Sentencias definitivas ejecutoria~as s6lo ellas traen 

aparejada ejecuci6n.- En materia de resoluciones judiciales, 

(I) Zamora Pierce, JesGs. ~p. cit., p&g. 167. 
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de conformidad con lo establecido poi ~1 articulo 1391, frac

ci6n I y II, del C6di90 de Comercio, debe entenderse que úni

camente las sentencias definitivas ejecutoriadas traen apare

jada ejecuci6n y que cualquiera otras determinaciones, aún 

cuando cqnsten en documento ptiblico, no deben tener caracter_ 

ejecutivo, pues de admitirse lo contrario, es decir, que toda 

résoluci6n judicial que implique un mandato en contra de una_ 

determinada persona puede constituir titulo ejecutivo saldría 

sobrando que el legislador hubiera precisado en la fracci6n I 

del articulo que se comenta, que •Trae aparejada ejecuci6n de 

la sentencia ejecutoriada o pasada ante autoridad de cosa ju!_ 

gada". 

Amparo directo 2824/74.- Industrias Capri, S.A.- 19 de -

noviembre de 1975.- Mayoría de 4 votos.- Semanario Judicial -

de la Federaci6n. S6ptima Epoca. Volumen 83, Cuarta Parte.- -

Tercera Sala. P!g. 51. 

Fracci6n II: Cabe señalar sobre los instrumentos públi-

cos nos dice el autor Marco Antonio Teltez Ulloa, "No cual- -

quier documento trae aparejada ejecuci6n. Es necesario un pri 

mer testimonio expedido conforme a derecho, que contenga un -

cr6dito líquido y exigible proveniente de una operaci6n mer-

cantil. (Il 

(Il Tellez Ulloa, Marco Antonio. op. cit., pS9. 305. 
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Fracci6n III: "Confesi6n judicial del deudor•, al respec

to decimos, que se debe tratar de una confesi6n judicial que -

tenga en si misma valor probatorio pleno, no de cualquier con

fesi6n. Como se desprende del art1culo 1288 del C6digo de Co-

mercio que a la letra dice: 

•cuando la confesi6n judicial haga prueba plena y afecte 

a toda la demanda, cesar~ el juicio ordinario, si el actor lo_ 

pidiere as1, y se procedera en v!a ejecutiva." 

En conclusi6n los requisitos que debe comprender la conf~ 

si6n ya sea judicial o extrajudicial, para que constituya t1t_!!. 

lo ejecutivo que traiga aparejada ejecuci6n son: 

"a).- Reconocimiento total de los hechos que fundan las -

pretenciones del actor. 

b).- Efectuada dentro del proceso. 

c).~ Con. posterioridad a la demanda. 

d).- En presencia del juez. 

e).- A instancia de parte.• (I) 

Fracci6n IV: Esta fracci6n hace referencia a las letras -

de cambio, libranzas, vales, pagares ydem~s efectos de comer-

cio como documentos que traen aparejada ejecuci6n, remiti~ndo-

(I) Tellez Ulloa, Marco Antonio. op. cit., p~g. 306. 
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nos en su texto el art!culo 534 del Código de Comercio, que 

fue derogado por el art!culo 3~, transitorio de la Ley General 

de T1tulos y Gperaciones de Cr~dito. Por lo que tales docume~ 

tos ya no gozan de ejecutoriedad en los juicios mercantiles. 

Fracciones V y VI: Por cuanto al contenido de estas frac

ciones que hacen referencia a las pólizas de seguros,cabe men

cionar que éstos documentos no gozan de ejecutoriedad en los -

juicios mercantiles. Ya que el capitulo del C6digo de Comercio 

que regula a los Contratos de Seguros fue derogado por el artí

culo 196 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro de 1935. 

A continuaci6n citaremos los articulos 19 y 20 de la Ley_ 

de Seguros y Fianzas, que señalan que la p6liza de seguro, só

lo representa un documento probatorio: 

"Art. 19. Para los fines de prueba, el contrato de seguro, 

as1 como sus adiciones y reformas, se har! constar por escri-

to ••• " 

Art. 20. La empresa aseguradora estará obligada a entre-

gar al contratante del·seguro una p6liza en que consten los de

rechos y obligaciones de las partes ••• " 

Como se desprende de los artlculos citados, la p6liza de_ 

seguro no puede llegar a tener el carScter de titulo de cr~di

to, en virtud de que, s6lo representa un documento probatorio_ 
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de un contrato que ya exist1a con anterioridad, donde se hacen 

constar derechos y obligaciones para las partes, pero reitera

mos la p6liza de seguro no constituye un documento constituti

vo de la acci6n, y por lo tanto, no goza de ejecutoriedad. 

Fracci6n VII. Por lo que respecta a las facturas, cuentas 

corrientes y cualesquiera otros actos de comercio a que se re

fiere esta fracci6n, deben ser firmados y reconocidos judicial 

ment'e por el deudor para que traigan aparejada ejecuci6n en 

los términos del articulo 1167 del C6digo de Comercio que dis

pone: 

•puede prepararse la acci6n ejecutiva, pidiendo el recen~ 

cimiento de la firma de los documentos mercantiles. Cuando el_ 

deudor se niegue a reconocer su firma, se dar~ por reconocida_ 

siempre que, citado por dos veces al reconocimiento, no compa

rezca, o requerido por dos veces en la misma diligencia rehuse 

contestar si es o no suya la firma." 

Por otra parte decimos, que para que un titulo goce de -

fuerza ejecutiva, no basta que se encuentre previsto en la en~ 

meraci6n que hace el citado articulo 1391, sino que necesaria

mente debe contener en si mismo los siguientes requisitos: 

•a) La deuda del t1tulo debe ser cierta 

bl La deuda debe ser exigible 
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c) La deuda debe ser l!quida,• (l) 

Lo anterior tiene relaci6n con la Ejecutoria de la supr~ 

ma Corte de Justicia de la Naci6n, que a continuaci6n citamos: 

"Titules Ejecutivos. Requisitos que deben satisfacer (L~ 

gislaci6n del Estado de México). 

"Para que proceda la vía ejecutiva no basta que el docu

mento sea po.blico, o que, siendo privado haya sido reconocido -

ante notario o ante autoridad judicial, sino que es menester 

que la deuda que en ~l se consigne sea cierta, exigible y líqu! 

da, esto es, cierta en su existencia y en su importe y de plazo 

cumplido. Por ello, el juez no puede despach~r de ejecuci6n si_ 

el título no es ejecutivo por que no contenga en si la prueba -

preconstituida de esos tres elementos. 

Apéndice 1975, Semanario Judicial de la Federaci6n, Ter

cera Sala, Tesis 399, pSg. 1211; ApAndice 1935, Tercera Sala, -

pllg. 90G. 

As!, una vez que sabemos cuales son los docwnentos que -

traen aparejada ejecuci6n y sus requisitos, podremos fundar 

nuestra demanda con la que se !niela ei juicio ejecutivo merca~ 

til. 

a) Demanda. Como yd sefiale el C6üi9u de Com~rclo, no es

tablece cuales son loa requisitos que debe contener el escrito · 

de demanda, con el cual se inicia ~1 juicio ejecutivo merca!!· 

til, pues a6lo dispone que debe estar fundado dicho escrito_ 

il) Arellano Garc!a, Carlos. op. clt., p~g. 763. 
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en titulo ejecutivo que traiga aparejad.-...... ;ecución, debiendo -

ser acompañado de los documentos que e&tablece el articulo 

1061 que anteriormente transcribimos 

una vez presentada por el actor su demanda fundada en t~ 

tulo ejecutivo, el juez procedera sin audiencia previa al de

mandado, a examinar el t!tulo a fin de determinar si contiene 

las caracter1sticas de certeza, l!quidez y exigibilidad. Y si 

el juez encuentra que el t!tulo contiene esas características 

y adem4s la demanda se encuentra debidamente requisitada, di~ 

tará formalmente el auto de embargo. 

Lo anterior con fundamento en el articulo 1392 del c6di

go de Comercio que dispone: 

"Presentada por el actor su demanda acompañada del títu

lo ejecutivo se proveerá auto, con efectos de mandamiento en_ 

forma •.. " 

b) Auto de embargo. El auto de embargo o de exequendo o_ 

de ejecuci6n, que contiene el mandato de requerir al deudor -

en su domicilio el pago del adeudo, y en caso de que no lo hi 
ciere al momento se proceda de inmediato a realizar el embar

go. Como se desprende del art!culo 1392 del C6digo de Comer-

cio que dispone: 

• ••• para que el deudor sea requerido de pago y no haci~~ 
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dolo se embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda y --

costas •.. " 

Cabe mencionar que el auto de embargo, sera publicado ca-

mo secreto en el Bolettn Judicial, y sólo se podrá identifi-

car con e1 ntlmero con que se haya registrado en el libro de g~ 

bierno. Esto tiene como objeto que el deudor al saher de la 

existencia de dicho auto, no haga desaparecer los bienes que -

pudieran ser objeto de embargo en su caso. 

Así, decimos que una vez dictado el auto de embargo, -

le serS entregado al C. Actuario adscrito al juzgado del lugar 

que corresponda por el domicilio del deudor. 

El c. Actuario en compañía del actor se constituirán en -

el domicilio del demandado, para realizar primeramente la dili 

gencia de requerimiento de pago del adeudo a su cargo y si no_ 

paga al momento el deudor, se procederá de inmediato a embar-

gar bienes suficientes que garanticen el pago del crédito, as! 

como sue costas. 

Como vemos la diligencia de requerimiento de pago es pre

via al embargo y 11 
••• tiene como objeto dar una oportunidad al_ 

demandado para que, mediante el pago voluntario de su adeudo,-

se libre de las molestas consecuencias del embargo y del proc~ 

dimiento judicial. 11 (:I) 

(I) Zamora Pierce, Jesús. op. cit., pág. 169 y 170. 
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e) Embargo. La diligencia de requerimiento de pago y em

bargo se lleva a cabo en la siguiente forma: Se constituyen -

el C. Actuario y el actor en el domicilio del deudor para re~ 

lizar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, y, si, 

el deudor en la primera busca no se encuentra en su domicilio 

el C. Actuario procederá a dejar citatorio con la persona que 

se encuentre en el domicilio, para que le aguarde el deudor -

en la hora y día fijado en el citatorio (art. 1393 Cód. Com.) 

En el caso de que a la segunda busca el deudor les aguarde, el 

C. Actuario le hará el requerimiento de pago por la cantidad -

estipulada e~ el auto de embargo. Si el deudor paga al momento 

de ser requerido, ya no procederá el embargo, ni el pago de 

costas. 

Pero si no paga el deudor al momento de ser requerido, el 

C. Actuario procederá de inmediato, a embargar bienes suficieg 

tes del deudor que cubran el adeudo y sus costas, instando al 

deudor a hacer la designaci6n de los bienes motivo del embargo, 

y, en caso de que se negará, la designación la hará el actor -

(art. 536 C.P.c. aplicable supletoriarnente). Así una vez hecho 

el embargo el C. Actuario en el acta que levante con motivo de 

dicha diligencia de embargo, anotará el mayor número de datos_ 

posibles que identifiquen con facilidad el bien o bienes obje

to de embargo, señalando que se trabo formal embargo sobre los 

mismos. Cabe señalar que la diligencia de embargo no se deten

drá por ningún motivo, una vez hecho el requerimiento de pago, 
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y no se haya cubierto la deuda, dejando que el deudor reclame 

posteriormente sus derechos a salvo para que los haga valer_ 

como le convenga durante el juicio o fuera de ~1 (art. 1394 -

C6d. Com.). 

Y as!, trabado formalmente el embargo sobre bienes del -

deudor, se procede a emplazarlo, como a continuación veremos. 

d) Emplazamiento. Al respecto decimos que s6lo una vez -

hecho el embargo, procede el emplazamiento en el juicio ejec~ 

tivo mercantil. Es decir, el embargo es previo al emplazarnie~ 

to pués de lo contrario habr!amos transformado el juicio eje

cutivo, en un proceso de mero conocimiento. 

Por lo que dispone el art!culo 1396 del C6digo de comer-

cio: 

"Hecho el embargo, acto continuo se notificar& al deudor, 

o a la persona con quien se haya practicado la diligencia pa

ra que dentro del término de cinco dlas comparezca el deudor_ 

ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y 

las costas, o para oponer las excepciones que tuviere para 

ello.• 

Como vemos el precepto legal citado establece un t~rmino 

de 5 d!as, contados a partir del dta siguiente de hecho el e~ 

plazamiento para que el demandado se oponga a la ejecuci6n, -

es decir, interponga alguna excepci6n a su favor o cualquier_ 
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medio de defensa, en caso de que no hubiere pagado dentro del 

t~rmino mencionado la deuda. 

Cabe mencionar, que antes de las reformas en materia 

mercantil de 4 de enero de 1989, el t~rmino para oponerse a -

la ejecuCi6n, o para hacer el pago en su caso del adeudo era_ 

de 3 dtas improrrogables . 

. Respecto a las excepciones que puede hacer valer el de-

mandado en su escrito de contestaci6n de demanda, deberán pr2 

ponerse· en documento aut~ntico, y varian dependiendo del tí

tulo ejecutivo de que se trate. Por ejemplo, si el juicio ej~ 

cutivo mercantil se funda en una sentencia ejecutoriada o ªºE 

venia, se podrAn hacer valer las excepciones que señala el a~ 

ttculo 1397 del C6digo de Comercio, mismo que a la letra dice: 

"Si se tratare de sentencia, no se admitir& mSs excep- -

ci6n que la de pago si la ejecuci6n se pide dentro de ciento_ 

ochenta d1as; si ha pasado ese t~rmino, pero no más de un año, 

•e admitir&n, adem&a, la de tranaacci6n, compensaci6n y compr~ 

miso de arbitras; y transcurrido mSs de un año serSn admisi- -

bles también la de novaci6n, comprendi~ndose en ~ata la espera, 

la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que mo 

difique la obliqaci6n y la falsedad del in~trumento, siempre -

que la ejecuci6n no se pida en virtud de ejecutoria, convenio_ 

o juicio consta11te en autos. Todas estas excepciones, sin com

prender la de falsedad, deber&n ser posteriores a la sentencia, 
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convenio o juicio y constar por instrumento pGblico, por doc~ 

mento judicialmente reconocido o por confesi6n judicial." 

Si el juicio ejecutivo mercantil, se fundará en título -

ejecutivo se podrln oponer únicamente las excepciones que se

ñala supletoriamente el articulo sn de la Ley General de Tit~ 

los y Operaciones de Cr~dito, que a la letra dice; 

"Contra las acciones derivadas de un título de cr~dito 

•6lo pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas: 

I. Las de incompetencia y falta de personalidad en el a~ 

tor; 

II. Las que se funden en el hecho de no haber sido el d~ 

mandado quien firmo el documento: 

XXX. Las de falta de representaci6n, de poder bastante o 

de facultades legales en quien suscribi6 el titulo a nombre -

del demandado, salvo lo dispuesto en el articulo II; 

iv. La de haber sido incapaz el demandado •l •u•cribir -

el titulo1 

V. :C.as fundadas en la omiai6n de los requisitos. y mencio

nes que el titulo o el acto en ~l consignado deben llenar o 

sostener, y la ley no presuma expresamente o que no se haya s~ 

tisfecho dentro del t~rinino que señala el articulo 151 
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VI. La de alteraci6n del texto del documento o de los d~ 

mSs actos que en ~1 consten, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el art1culo 13; 

VII. Las que se funden en que el título no es negociable; 

VIII. Las que se basen en la quita o pago parcial que -

consten en el texto mismo del documento, o en el dep6sito del 

importe de la letra en el caso del artículo 132; 

IX~ Las que se fund~n en la cancelaci5n del título, o en 

la suspensi6n del pago ordenada judicialmente, en el caso de_ 

la fracci6n rr del art1culo 451 

x. Las de prescripci6n y caducidad y las que se basen en 

la falta de las demSs condiciones necesarias para el ejerci-

cio de la acci6n; 

XI. Las personales que tenga el demandado contra el ac-

tor." 

Pero si el juicio ejecutivo.mercantil esta fundado en d~ 

aumento que trae aparejada ejecución, y, no se trata de ning~ 

no de los antes mencionados, es decir, de cual~ier otro doc~ 

mehto no incluido en los antes enumerados, se podrSn hacer v~ 

ler las excepciones que señala el art1culo 1403 del C6digo de 

Comercio, mismo que a la letra dice: 
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"Contra cualquier otro documento mercantil que traiga 

aparejada ejecución, son admisibles las siguientes excepcio--

nesi 

I. Falsedad del t!tulo o del contrato contenido en ~l; 

II. Fuerza o miedo; 

III.Prescripción o caducidad del titulo; 

IV. Falta de personalidad en el ejecutante, o del recen~ 

cimiento de la firma del ejecutado, en los casos en que ese -

reconocimiento es necesario¡ 

v. Incompetencia del juez; 

VI. Pago o compensaci6n; 

VII.Remisi6n o quita; 

VI:II. Oferta de no cobrar o espera; 

IX. Novación de contrato. 

Las excepciones comprendidas desde la fracción VI a la -

IX sólo ser&n admisibles en juicio ejecutivo, si se fundaren -

en prueba documental." 

Y así decim::>s, ·que si el demandado en su escrito de contes

taci6n de !a demanda, a opuesto alguna de las excepciones que .. 

hemos señalado, acompañlndola de los documentos que funden la_ 

excepci6n, si el juicio ejecutivo mercanti1 lo exigiere, se h~ 

brirá el negocio a prueba. 

e) T'rmino de prueba. Como señalamos, anteriormente el d~ 

mandado contaba con un término de cinco d!as contados a partir 
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del d1a siguiente en que se hubiere hecho el emplazamiento -

para oponerse a la ej~cuci6n y oponer excepciones, si no hu

biere pagado la deuda dentro del mismo término. 

Por lo que señala el artículo 1405 del c6digo de Comer-

cio: 

"Si el deudor se opusiere a la ejecuci6n expresando las 

excepciones que le favorecen y el negocio exigiere prueba, -

se concederl para Asta un t~rmino que no exceda de quince 

d1as." 

Ea decir, el t6rmino para prueba en el juicio ejecutivo 

mercantil, no debe exceder de 15 d!as. Pero aqu! cabe hacer_ 

la siguiente aclaraci6n, dicho t~rmino de 15 d1as que comen

tmnos, s6lo se aplica en el procedimiento ejecutivo mercan-

til, cuando la demanda se funde en sentencia ejecutoriada o_ 

convenio. 

y en el caso de que la demanda en ei juicio ejecutivo -

mercantil se funde en t1tulos de·cr~dito o cualesquier otro_ 

docwnento que traiga aparejada ejecuci6n se estar6 a lo dis

puesto por el articulo 1400 del C6digo de Comercio que esta

blece: 

•s1 el ejecutante objetare el instrumento a que el artf 

culo anterior se refiere y ofreciere prueba, se señalar& un_ 
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tArmino que no pase de diez d!as. Concluido este térrninu, el -

juez citar& a una audiencia verbal que se verificará dentro de 

tres días y fallar& dentro de cinco. La citaci6n para audien-

cia produce los efectos de citación para sentencia." 

Cabe mencionar que el término de prueba en el juicio eje-

cutivo mercantil, al igual que en el ordinario mercantil, com

prende su ofrecimiento, aceptación y desahogo de la prueba. 

Por lo que siendo el término legal de prueba de 15 d!as, se 

aconseja a los litigantes que ofrezcan las pruebas en forma 

oportuna. 

As1 tambi~n, el Código de Comercio en el artículo 1404 ha 

previsto aquellos casos en que el demandado no haya efectuado_ 

el pago del adeudo, y, tampoco se haya opuesto a la ejecución_ 

en el t~rmino de 5 d1as contados a partir del día siguiente de 

haberse efectuado el emplazamiento, al disponer: 

"No verificando el deudor el pago dentro de los cinco 

dtas de hecha la traba, ni oponiendo excepciones contra la ej~ 

cuci6n, a pedimento del actor y previa citaci6n de las partes_ 

se pronunciará sentencia de remate, mandando proceder a la ve~ 

ta de los bienes embargados y que de su producto se haga pago_ 

al acreedor." 

Y así, una vez concluido el t~rmino probatorio si lo hu-

biere, el juez mandará hacer la publicaci6n de las probanzas -

sólo en el caso d~ que el juicio se hubiere llevado en reb~l--
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d1a o no se hubieren ofrecido pruebas, no se hará dicha pu-

blicaci6n, como se desprende del artículo 1406 del C6digo de 

Comercio que dispone: 

"Concluido el término de prueba y sentada razón de ello, 

se mandará hacer la publicación de probanzas •••• " 

Hecha la publicación de probanzas en el juicio ejecutivo 

mer~antil, que al igual que en el ordinario mercantil, es la_ 

comunicaci6n que hace el juez a las partes sobre el resultado 

de las pcuebas que hubieren ofrecido, que deberá hacer la se

cretaria, se pasara a los alegatos. 

f) T6rmino para alegatos. En relaci6n al resultado de 

las pruebas que se han publicado para el conocimiento de las 

partes, la ley a concedido a cada una de ellas el t'rmino ju-. 

dicial de 5 dtas, para que aleguen lo que a su derecho conve~ 

ga, como señala el articulo 1406 del Código de Comercio: 

"···Y se entregarln los autos, primero al actor y luego_ 

al reo, por cinco dlas a cada uno, para que aleguen su dere-

cho." 

Cabe mencionar que en el " ••• supuesto de que ·se haya im

pugnado, mediante excepciones correspondientes la sentencia -

que funda la demanda ejecutiva, en los t6rm1nos del artículo_ 

1400 del Código de Comercio se verifica en audiencia verbal,-
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por lo que, en este caso espedifico los alegatos son verba~

les." (I) as!, conclutdo el término de alegatos, se citar!_ 

a las partes para sentencia. 

g) T'rmino para dictar sentencia. Al respecto decimos -

que concluido el término para alegatos, se citará a las par

tes para oir sentencia dentro de los 8 d!as siguientes. Aquí 

cabe aclarar que este t~rrnino principia a correr a partir 

del dta siguiente en que se haya hecho dicha citaci6n, como_ 

señala el articulo 1407 del C6digo de Comercio. 

"Presentados los alegatos o transcurrido el término para 

hacerlos, previa citaci6n y dentro del t6rmino de ocho dias -

se pronunciar& la sentencia." 

Hay que señalar, que si el demandado no ·formul6 •.alega-

tos, el actor puede solicitar al juez, que se cite a las par

tes para oir sentencia. 

Ast una vez que hemos visto los t6rminos judiciales m!s_ 

importantes en el juicio ejecutivo mercantil, que es conside

rado como la vta privileqiada en materia mercantil, para re-

eolv.er loa litiqios de este orden, en virtud de que reduce el 

larqo tr"1iite del ordinario mercantil. 

(I) Arellano Garc1a, Carlos. op. cit., páq. 783 infra. 
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Por lo que, si hici6ramos la suma de los t6rminos judicia 

les mas importantes en·e1 desarrollo normal del procedimiento_ 

ejecutivo mercantil, nos encontrar1amos con que su duraci6n es 

sumamente reducida como a continuaci6n veremos al esquematiza~ 

lo: 

T6rmino para contestar la demanda (art. 1396 

C6d. Cdm.).------------------------------ 5 d!as 

Para mandar abrir el juicio a prueba--------- 4 

T6rmino para prueba (art. 1405 C6d. Com.) ---- 15 

Para mandar hacer publicact6n de probanzas 

(art. 1406 C6d. Com.1-------------------- 4 

Para entregar los autos al actor para que 

alegue de su derecho (art. 1406 C6d. Com.I 4 

T@rmino para que el actor devuelva los autos 

lart, 1406 C6d, Com.1-~------------------ 5 

Para entregar los autos al demandado para 

que alegue de su derecho (art. 1406 C6d. 

Com.)------------------------------------

T6rmino para que el demandado devuelva los 

autos (art. 1406 C6d. Com.) ------------- S 

Para citar para sentencia -------------------

T6rmino para dictar sentencia (art. 1407 C6d. 

Com.).----------------------------------- 8 

Total: 58 d!aa 
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Sin embargo vemos que en la pr4ctica la duraci6n del jui

cio ejecutivo mercantil supera la cifra mencionada de 58 d1as. 

Ya que al igual que el ordinario mercantil, el ejecutivo pre-

senta solicitudes de t@rmino extraordinario de prueba, oposi-

ci6n de excepciones etc@tera, haciendo imposible determinar la 

duraci6n exacta del juicio ejecutivo. De lo dnico que podernos_ 

estar seguros es de que el juicio ejecutivo mercantil tiene 

una duraci6n menor que el ordinario mercantil. 

C) PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL 

En relacien al procedimiento convencional cabe mencionar,

que en virtud de ser tan poco usual en la pr4Ctica, es decir, -

que son muy pocos los casos que se conceden de @ate procedimie~ 

to en los Tribunales mexicanos, s6lo lo analizaremos en forma -

de crtttca. 

Primeramente citaremos el articulo 1051 del C6digo de Co-

mercio que establece: 

"El procedimiento mercantil preferente a todos es el que -

libremente convenqan las partes con las limitaciones que seña-

lan en este libro, pudiendo ser un procedimiento arbitral." 

Como se deduce de lo anterior, el procedimiento convencio

nal es preferente a todos los juicios mercantiles, en virtud de 

que las partes tienen la facultad de convenir la forma en que a 
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de tramitarse la controversia. 

Sin embargo esta facultad de decidir se encuentra limitada 

a cumplir ciertos requisitos que señalan los arttculos 1052 y -

1053 del C6digo de Comercio que a la letra dicen: 

"Art. 1052. Los tribunales se sujetaran al procedimiento -

convencional que las partes hubieren pactado siempre que el mi! 

mo se hubiere formalizado en escritura pdblica, p6liza ante co

rredor o ante el juez que conozca de la demanda en cualquier ª! 

tado del juicio, y se respeten las formalidades esenciales del 

procedimiento. 

Art. 1053. Para su validez, la escritura pdblica, p6liza o 

convenio judicial a que se refiere el art!culo anterior, deberá 

contener las previsiones sobre el desahogo de la demanda la co~ 

testaci6n, las pruebas y los legatos, as! como: 

I. El negocio o negocios en que ha de observar el procedi

miento convencional; 

II. La sustanciaciOn que debe observarse, pudiendo las par 

tes convenir en excluir algdn medio de prueba, siempre que no -

afecten las formalidades esenciales del procedimiento: 

III. Los terminos que deber!n seguirse durante el juicio,

cuando se mcdifiquen los que la ley establece: 
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IV.- Los recursos legales a que renuncien, siempre que -

no afecten las formalidades esenciales del procedimiento; 

v.~ El juez que debe conocer del litigio para el cual -

se conviene el procedimiento en los casos en que conforme a -

este C6dtgo pueda prorrogarse la compe~encia¡ 

VI.- El convenio también deberá expresar los nombres de_ 

los otorgantes, su capacidad para obligarse, el carácter con

que contraten, sus do~icilios y cualesquiera otros datos que_ 

definan la especialidad del procedimiento. 

En las demás.materias, a falta de acuerdo.especial u om! 

si6nde las partes en la regulaci6n procesal convenida, se ob

servarán las disposiciones de este libro." 

En conclusi6n, decimos que si bien es cierto que el pro

cedimiento mercantil es preferentemente convencional, en vir

tud de que las partes tienen la potestad de decidir la forma_ 

en que ha de tramitarse la controversia, tambi~n lo es, que -

una vez que las partes han llegado a un convenio el cual deb~ 

r! contener los requisitos mencionados en los preceptos lega

les citados, se deber! someter dicho convenio a la aprobaci6n 

judicial y si el juez lo aprueba, s~lo corresponder4 a las 

partes darle cumplimiento para que termine el procedimiento.-: 

Sin embargo si el juez no lo aprueba, se tendr& que rehacer -¡ 

el convenio tantas veces como el juez lo pida. 
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Es~e es el motivo por el cual es poco usual en la prác 

tica el proce.dimiento convencional, ya que la parte afectada_ 

prefiere evitar. este procedimiento repetitivo, que lleva con

sigo inútiles dilaciones, pudiendo optar por el procedimiento 

ordinario o ejecutivo mercantiles, los cuales no constituyen_ 

un complemento al juicio, sino, verdaderos procesos que aún -

cuando son largos, tienen la ventaja, de que una vez que ha -

sido dictada la sentencia, el juez puede hacer que sea cumpli 

da incluso en forma coactiva. 

Cabe señalar, que aan cuando no es muy usual en la práct!_ 

ca el procedimiento convencional, caro hemos visto, nuestros l~ 

gisladores se han ocupado de reformar dicho procedimiento para 

quedar en la siguiente forma: 11 procedimiento convencional ante 

tribunales y en procedi.miento arbitral. (D.O.F. de fecha 4 de_ 

enero de 1989) • 11 

Es menester hacer referencia al pensamiento del autor Ni

ceto Alcala Zamora, en cuanto se refiere e.l procedimiento con

vencional "El legislador lo instaur6 como "preferente a todos" 

(art1cul0 1051): pero, por fortuna, en la pr4ctica se ha con-

vertido en letra muerta, ya que de haberse generalizado, ha-

br1a producido el caos en los juzgados y la locura en los fun

cionarios judiciales, que en vez de atenerse a un s6lo cOdigo_ 

proc.esal lel oficial de la jurisdicci6n respectiva federal o -

local), habr1an tenido que guiarse, o extraviarse, por una se-
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rie de enjuiciamientos· d.ist.int.os (en principio, tantos como -

parejas de litigantes hubieren sentido la malhadada ocurren

cia de pactar su procedimiento conforme a las bases del 1052, 

que tanto margen dejan a la iniciativa, o a la fantacía, de_ 

las partes y de sus abogados)" (1) 

D) APLICACION SUPLETORIA DE LOS CODIGOS PROCESALES 

LOCALES. 

Como vimos anteriormente en los .juicios ordinarios y_ 

ejecutivo mercantiles, la importancia que tiene la supleto-

riedad, pu~s subsana las lagunas o deficiencias legales que_ 

presenta el Código de Comercio y las leyes especiales merca~ 

ti les. 

Es menester decir, que la ley mercantil es de carác-

ter federal (art. 73 frac. X Constitucional), y que esta re

gulada por el C6digo de Comercio y por las leyes especiales_ 

de carácter mercantil. 

As!, para la aplicaci6n de la supletoriedad debemos -

tomar en cuenta que clase de deficiencia o laguna legal se -

presenta en el juicio mercantil, pues éstas se dividen en --

dos: ya sean de fondo o sustantivas y, las de procedimiento_ 

o adjetivas. 

(l) Niceto Alcal&-Zamora y Castillo. "Instituciones de Dere
cho Procesal Civil, Editorial Porrda, S.A., Doceava Edi
torial, M~xico 1978, P&g. 450 y 451. 
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juicio mercantil sea, en cuanto a las normas sustantivas o -

de fondo, se estará a lo dispuesto por el artículo 2n del -

C6diqo de Comercio que establece: 

"~ falta de disposiciones de este c6digo, serán apli

cables a los actos de comercio las del derecho común". 

Al respecto cabe aclarar, que cuando señala nuestro -

precepto citado al derecho común, entendemos por este el de

recho civil. Sin embargo no quiere decir, que se aplicará s~ 

pletoriamente en la entidad federativa donde se lleve el li

tigio su c6digo civil local, sino, se aplicar& supletoriame~ 

te a1 de Comercio, el c6digo Civil para el Distrito Federal. 

Reiteramos, s6lo por cuanto hace a deficiencia o lagunas le

gales, en cuanto a normas sustantivas o de fondo en el jui-

cio. 

Lo anterior tiene fundamento en el articulo ~n del -

C6digo de Comercio, que dispone: 

"Las disposiciones de este código regirán en el Dis-

trito Federal en asuntos~..e...orden común, y en toda la Repúbli 

ca en asuntos de orden federal." 

Por otra parte decimos, que si la carencia o deficie~ 

cia en el juicio mercantil, .. es en cuanto al procedimiento o 

normas adjetivas, el arttculo 1054 del C6digo de Comercio, -
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establece la supletoriedad en la si9uiente forma: 

"En caso de no existir compromiso arbitral ni conve-

nio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en_ 

los términos de los articulas anteriores, salvo que las le-

yes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una_ 

supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regiran -

por las disposiciones de este libro y en su defecto se apli

carS la ley de procedimientos local respectiva." 

El precepto citado señala que en caso de no existir -

convenio entre las partes, hacerca del procedimiento median

te el cual se resolver~ el litigio, es decir,· que la defi- -

ciencia legal sea en relaci6n al procedimiento los juicios -

mercantiles se regirán por las disposic~ones que contienen -

los arttculos 1049 al 1437, que comprenden el Libro Quinto -

del Código de Comercio, y en su defecto, se aplicarán suple

toriamente la ley de procedimientos civiles local respectiva. 

Así tambi~n es menester, mencionar las reglas que re~ 

pecto a la supletoriedad nos señala el autor Marco Antonio -

TAllez: 

"I. Si el ordenamiento procesal mercantil no reglame~ 

ta determinada instituci6n o sistema, no cabe la supletorie

dad. A lo anterior el maestro AlcalS-Zamora, llama "Exclu- -

si6n deseada. "Vg: La caducidad de la instancia, el recurso_ 

de queja la denegaci6n de apelaci6n, etc. 
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"2. Si las normas procesales mercantiles reglamentan -

dete.tminada instituci6n. o sistema en forma completa, no cabe -

la supletoriedad. Vg. r..os recursos de apelación y revocacic5n_ 

son los finicos que reglamenta el Código Procesal Mercantil, -

sin que se puedan supletoriamente los recursos de los c6digos 

procesales de las entidades. 

"3. Si las normas procesales mercantilés reglamentan -

defeCtuosamente determlna~a instituci6n o sistema, cabe la s~ 

pletoriedaó de las normas procesales civiles. A lo anterior -

el maestro Alcalá-Zamora llama "omisión involuntaria". (1) 

Por lo que respecta a la materia de t!tulos de cr&di~o, 

las ldgunas o deficiencias se pueden suplir aplicando suplet~ 

riamente al Código de Comercio, el artículo 2n de la Ley Ge

neral de Títulos y Operaciones de Cr~dito que señala: 

• Los actos·y lds operaciones a que se refiere el art! 

culo anterior, se rigen: 

I. Por:lodispuesto en la ley, en las demás leyes espe

ciales relativas; en su defecto; 

II. Por la legislación mercantil general: en su defec-

to1 

(1) Tellez Ulloa, Marco Antonio, op. cit., pág. 16 y 17. 
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III. Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de 

listos: 

IV. Por el derecho comGn, declarándose aplicable en toda 

la RepGblica, para los fines de esta ley, el C6digo Civil pa

ra el Distrito Federal." 

En re"sumen, siempre que se pr'etenda recurrir a la suple

toriedad, se deber! precisar que tipo de deficiencia o laguna 

presenta el C6digo de Comercio o leyes especiales mercantiles 

es decir, si se refieren a normas sustantivas o de fondo o a-

. una norma adjetiva o de procedimiento. Vg: As!, si la defi 

ciencia es de fondo, se debe aplicar supletoriamente al C6cli

go de Comercio, el C6digo Civil para el Distrito Federal, 

en toda la RepGblica1 y si, la deficiencia es de procedimien

to aplicaremos supletoriamente el C6digo de Procedimientos C1 

viles de la entidad federativa donde se lleve a cabo el liti

gio. Por dltimo es importante reiterar, que si el C6digo de -

Comercio o leyes mercantiles no han reglamentado determinada -

figura jur1dica, no tiene aplicabilidad la supletoriedad so -

bre'la mismar pues de lo contrario estar1amos legislando en -

materia mercantil. 
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CONCLUSIONES, 

I. Los procesos en la antigua ciudad de Roma se car3c

terizaron por ser meramente de car4cter civil, orales y estar 

invest~dos de ritos y formalidades excesivas como se despren 

de de las Acciones de' la Ley. Posteriormente gran parte de 

esas solemnidades y ritos desaparecieron con la creaci6n del

Procedimiento Formulario, que las substituy& por un documento 

escrito llamado demanda. 

2, En la Edad.Media la econom!a de Roma sufrio un gran 

cambio ventilandose por primera vez los proceso.a mercantiles

que con el uso de la demanda y la aplicaci6n de los tt!rminos

judicialeS fueron evolucionando hasta llegar a los que noR r! 

gen actualmente. 

3. En Europa nace_y se desarrolla simult4nearnente el -

comercio t~rrestre y el marítimo, y los Tribunales o Univers.f. 

dades de los mercaderes o Consulados tienen su ~rigen en los

gremios que formaron los comerciantes por mutuos intereses, -

cuya finalidad era la de dar protecci6n a sus asociados, tam

bien en esta forma se crearon los Tribunales de Ferias. 

Por lo que fueron.primero los paises europeos los que desarr~ 

llaron el derecho mercantil moderno. 
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En nuestro M@xico prehispanico, ya existian Tribunales 

especializados que resolvian las controversias que se sucita-. 

ban entre los vendedores y los compradores de las plazas, y -

que eran competentes adn en materia penal. Sin embargo no fue 

sino hasta despu@s de la conquista española cuando nuestro 

pa!s conoce ·.ae los Tribunales mercantiles, por lo que hoy en

dla no es de extrañarnos, que nuestros tribunales sean seme -

jantes a los de los paises europeos. 

4. El concepto "t@rminos" y sus sindnirnos como son pl!_ 

zas, lapsos, señalamientos, dilaciones etcetera, en nuestro -

derecho significan una misma cosa. Por lo que en conclusi6n -

de varios-autores se ha definido a los •t~rminos judiciales", 

como el tiempo con que cuentan las partes legal.nante para 

ejercitar un derecho o cumplir una obligaci6n. 

s. Son treá los elementos del t~rmino judicial, el pe~ 

sonal que comprende el Organo Juri~diccional y las partes, el 

material la.ejecuci6n de un acto y el temporal o de tiempo. 

6. Los t~rminos prorrogables, ~i bien por su naturale

za son suceptibles de ampliaci6n a un ndmero mayor de d!as al 

establecido por la ley, s6lo el juez puede otorgar la pr6rro

ga del tdrmino cuando a su juicio lo estimara necesario en el 

proceso. 
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7, Por lo que respecta a los d1as hSbiles decimos que -

son aquellos en que pueden tener lugar las actuaciones judi-

ciales, por lo que si un t~rmino judicial fue fijado en d1as_ 

hAbiles se excluyen de su c6mputo los inhAbiles que se prese~ 

ten dentro del mismo; los días naturales son considerados to

dos los "d1as del año, si un lapso de tiempo fijado en días -

naturales su c6mputo sera continuo sin interrupciones de los 

inh!bilesi los d1as de oficio son aquellos días que se ane-

xan. a un t~rmino judicial ·f1jadc1 previamente, tantos como en 

el tribunal no hubiere habido despacho, debiendo estar en 

funciones. 

e. Respecto al procedimiento convencional, si bien es 

cierto que la ley lo instauro como preferente a todos los ju! 

cica en materia mercantil, en virtud de que las partes tienen 

la facultad de convenir la forma y t@rminos en que ha de tra

mitarse la controversia sujet!ndose a cumplir ciertos requis~ 

tos señalados en la propia ley mercantil, lo cual parece con

vertir a este procedimieuto, como un complemento al juicio, -

por lo que Sn la prActica es muy poco usual el procedimiento_ 

convencional, optando las partes por rE.solver sus litigios m~ 

diante los juicios ordinario y ejecutivo mercantiles. 

9. La supletoriedad en materia mercantil s6lo es aplica

ble cuando el C6digo de Comerci~ y Leyes Especiales Mercanti

les, han contemplado la figura jurídica de que se trate, de -
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manera deficiente o dnicamente la mencionan. Pero si la ley -

no establece nada sobre determinada figura jur!dica, no proc! 

de la supletoriedad. 
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