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INTRODUCCION 

La elaboración, preparación y terminuci611 de u11~ tesis 

profesional es siempre una taren dificil pero a la vez 

interesante. porque en ella tratamos de plasmnr lo mucho o 

poco que se haya aprendido en las nulas universitarias y a 

Ja vez nos da la oportunidad de plasmar nuestra inquietud en 

un tema determinRdo. como es el caso nuestro al desarrollar 

"Presupuestos Procesales en el Ambito mercantil y formas de 

comunicación procesal" que aunque es un temu un tanto 

complejo porque en 61 se vicrt~n algunos cor1ceptos 

doctrinnles. y mAs que nada prócticos. es importante. porque 

a todn persona que litiga. el tener al corriente y manejar 

los t~rminos que se ulil il~n en el procedimiento mercantil 

es una ventaja para el Axito de ese litigio. 

El tema para la exposición y comprensión del mismo lo 

dividimos en cinco capftulos. mismos que a continuación 

puntualizamos. 

El cnpftulo como su nomb~e Jo indica sefiala las 

generalidades, antecedentes y conceptos de los presupuestos 

procesales. el proceso y derecho mercantil. bdsicamentc. 



En el capítulo II hacemos una referencia práctica de 

los presupuestos en particular. es decir. seftalando todos y 

cada uno de ellos. asf como la competencia y Jas diferentes 

clases de ~sta. 

Lns formas de comunicación procesal tienen su análisis 

en el capítulo JI! donde de manera pormenorizada se señalan 

cada una de ellas y su manera de ejecutarse. 

En el capítu.o IV hablamos lo relacionado a la 

notificación y emplazamiento en materia mercantil. cómo y 

cuándo se aplica supletoriamente el Código de Comercio, sus 

formas de realizarla, términos y tramitación. 

Finalmente y después de exponer los cuatro capítulos 

anteriores corresponde que en el capítulo V se puntualice el 

fundamento legal de los presupuestos procesales y sus formas 

de comunicación procesal desde el punto de vista 

legislativo. doctrinario y jurisprudencia!. 



C A P 1 T U L O 

G E S E R A L 1 D A D E S 

Para el de~arrollo de este capitulo consideramos 

conveniente y necesario hablar de los antecedentes y del 

concepto del proceso de manera ge11érica. para posteriormente 

seña 1 ar las definiciones del Derecho Mercantil 

presupuestos procesales, as! como de las formas 

los 

de 

comunicación que se dan dentro de todo proceso, tratando de 

señalar los datos principios mAs significativos de 

los conceptos a tratar. 

A) ANTECEDENTES 

Para enmarcar d~ manera histórica la evolución del 

proceso, consideramos pertinente dividir seis etapas que son 

las siguientes: 

l. La etl\pa primit ivn, 

2. La etapa de la literatura romana. 

J. La etapa de la escuela judicialista. 

4. La etapa de la escuela practicista. 

5. La etapa de la escuela procedimentalista. 

6. La etapa del procesnlismo cicntlíico. 

En la primera etapa es claro que no exist!a literatura 

procesal¡ en In segunda etapa, en la Roma cxist{d un proceso 

pero no literatura procesal. 

Sin embargo, existen obras y autores que tienén muy 



importantes referencias y alusiones de tipa procesal. 

Algunos pasajes de las obras de Cicerón son de importancia, 

ast como las Instituciones Oratoril'ls de Quintiliano, que 

estAn enfocadas fundamentalmente al orador forense y, por 

ello, en las mismas exiten una serie de consejos, de 

recomendaciones y de reglas acerca del ejercicio de la 

abogac! a. Otra obra romnna de importancia procesal, es la 

lnstituta Legal de Gayo, y sobre todo, unos fragmentos de 

dicha lnstituta que estabán perdidos en el llamado manuscrito 

de Verana y que el jur{stn italiano Arangio-Ruiz "encontró en 

una hoja perteneciente a otro manuscrito, descubierta por él 

casualmente en la casa de un coleccionista de El Cairo". (1) 

La escuela judicialista se desenvuelve fundamentalmente 

en torno a la Universidad de Dolonia en la que, de los siglos 

X[ XIII surge esta tendencia en 111 que rlestnca el 

concepto de juicio. Los juicios est~n divididos en tiempos 

y. segón los diversos expositores, dichos tiempos var{an de 

nümero. 

"Como obrns mAs caracterlsticas de esa tendencia. se 

citan el Ordo Iudicíarius de Tancredo en 1216 y el Speculi 

Judicíali de Guillermo Durantís de 1271. En España, su m!s 

autorizado representante es el maestro Jacobo de las Leyes~ 

cuyns flores del Derecho vienen a ser el borrador o proyecto 

de la Partida 111 de las Siete Partidas. AdemAs de esta 

(11 BRISEJ'lO SIERRA, Hum6erto. Derecho Procesar. 
Editori.a.( Porrúa, S. A. Mt~íco. 1970. p. 179. 



obra. Jacobo de Ja Leyes también deja dos obras mAs que son 

el Doctrinal y La Suma de los Nueve Templos de los 

Pleitos". 12) La escuela de Bolonia tuvo repercusión de 

gran importancia en toda la Europa de la época. en virtud del 

fenómeno de la recepción. Bolonia adquirió un prestigio 

extraordinnrio como Universidad y a ella iban a estudiar 

juristas de todn Europa, quienes después de concluir sus 

estudios. regresaban a sus lugares de origén, versados y 

conocedores ya del derecho comdn, basado fundamentalmente en 

Jas antiguas enseñanzas y principios del derecho romano que, 

al aplicarse por ellos y al enseñarse, permitió que se 

desplazarse el derecho germAnico y que, se recibiese, de aquf 

la denominación de recepción, ese derecho comdn de origén 

fundamentalmente romano. 

Cabe advertir que el fenómeno de la recepción, no se da 

al mismo tiempo en lo diversos países europeos. 

La escuela practicista se extiende desde comienzos del 

siglo XVI a comienzos del siglo XIX. Alcala-Zamora y 

Castillo hace mención de las denominaciones curiosas que 

pfesentan obras de carácter practicista como el Espejo de las 

Acciones, en Alemania o el Regimiento de Jueces de España. 

Se caracteriza esta tendencia practicista, porque la materia 

procesal se contempla mAs como un arte que como una ciencia, 

(2) GOHEZ LARA, Clp~lano. Teo~la Gene~at det P~oce40. 
Edlto~lat UNAH. Hexlco. 1987. Septlma Edlcidn. p. 
126. 



es decir, los practicistas suelen dar í6rmulas o recetas para 

llevar adelante los procedimientos. El mismo autor nos 

señala como principales autores españoles de este tendencia, 

a los siguientes: ''Monterroso, con su obra PrActicn Civil y 

Criminal e Instrucción de Escribanos¡ Hcvia Dolaños1 con 

Curia fillpica; Villadiego, 

Pn\ctica Judicial; Febrero 

con InstrucciOn 

con Librerfa de 

Política y 

Eser i banos; 

Elizonda con PrActica Universal forense de tos Tribunales de 

Espafia y de las Indias; Conde de la cafindn con Instituciones 

PrActicas de los Juicios Civiles¡ y GOmcz y Negro, con 

Elementos de Pr!ctica Forense. Es necesario dejar asentado 

que, tambi~n en Alemania, en Italia y en Francia, exist~n 

autores que puedén ser considerados como pertenecientes a 

éstn escuela del practicismo procesal". (3} 

La aparición del procedimentalismo, como subsecuente 

etApa de desarrollo y de evolución de las tendencias 

procesales, obedece scgñn nuestro autor en consulta, a 

factores tanto de carActer jurldico, como de carActer 

pol{tico y, tambi~n, a la intervención muy destacada de un 

jurista ingles. 

El procedimcntalismo coincide en su aparición con la 

revolución francesa y, uno de los factores determinantes de 

este movimiento fue el relativo a las criticas que se hoblan 

dirigio contra el sistema penal inquisitivo. Este aspecto de 

(3) GOMEZ LARA, Cíprínno. op. cit. p. 127 
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reacción, desde luego que va a influir mAs determinantemente 

en el proceso penal que en el proceso civil; pero, otro 

segundo factor de suma importancia es la aparición de la 

codificación napoleónica y, dentro de ella, la separación de 

la legislación relativa a los procedimientos civiles y los de 

procedimientos penales. 

El tercer factor de advenimiento del procedimentalismo, 

es la obra del famoso jurista inglés Jeremlas Bentham. 

Especialmente su Tratado de Jas Pruebas y otras obras de ~J o 

de sus discfpulos, que tuvierón una resonancia 

extraordinaria, no solamente en la propia Inglaterra, sino en 

toda Europa. 

Una vez surgido el procedimentalismo en Francia, nace Ja 

tendencia sistemntizadora de dividir las obras relativas a la 

materia, en tres campos: organización judicial, competencia 

y procedimiento. Las obras de carActer proccdimentalista 

realizán un anAlisis cxegCtico de los textos legales y una 

descripción de los fenómenos proce5afcs, con base en la 

reglamentación legal. Las tres grandes figuras del 

procedimentalismo son: en España: de Vicente Cnravantcs¡ en 

Italia, Martirolo y, en Francia, Gasonnet. Finalmente 

pasemos a una breve referencia de Ja óltima de la épocas o 

etapas, es decir, Ja tendencia del procesalismo cicntlfico. 

Nótese el énfasis en subrayar el carácter cicntlfico de la 

disciplina. Es decir, el derecho procesal como ciencia, la 

ciencia procesal como tal, surge en Alemania, en la segunda 



mitad del siglo XIX. 

Se señalan predominantemente dos fechas como inicio del 

procesalismo cientffico y ellas son, la primera, los años de 

1856 1857, en los Que se desenvuelve una histórica 

polémica entre Windscheid y Muther, en torno al concepto de 

la acción; la segunda fecha clave, se fija en el año de 1868, 

en la que aparece la obra de Osear Von 8ulow sobre la Teor(a 

de las Excepciones Procesales y los Presupuestos Procesales, 

Lo cierto es que toda fecha fija para marcar el inicio de una 

nueva época hi3t6rica o, como es el caso de una nueva etapa 

,de cultivo de 1a ciencia procesal, es arbitraria. 

No compartimos la idea do que se pueda señalar fecha 

algÚna como frontera tajante entre una etapa y la otra. Tan 

es as{ que, puedén existir vestigios o antecedentes de 

procesalismo cientlfico antes de esas fechas y, por otra 

parte, es indudable que la corriente procodimentalista se 

proyecta no sólo hasta finales del siglo XIX, sino hasta el 

propio siglo XX, con obras y trabajos que ciertamente estAn 

fuera de época, pero pert•necén a la tendencia anterior a la 

actual. 

La escuela del procesalismo cientffico implica una 

autonomia de la ciencia procesal, y su definitiva separación 

de las respectivas disciplinas sustantivas. El enfoque de 

la disciplina no es meramente descripctivo y analftico, como 

lo hacla el procedimentalismo, sino que por el contrario, 

dicho enfoque pretende ser rigurosamente cientffico e 

6 



integral respecto del fenómeno procesal no solamente 

analizando sino tambi~n sintetizando y estructurando la 

construcciOn sistem4tica del mismo, asl como su esencia y 

finalidades. 

B) CONCEPTO: 

Para que haya proceso, es necesario que también haya dos 

o mAs intereses en conflicto, o dicho en otras palabras, 

que dos o mAs personas se disputén el derecho de una cosa, 

derecho de propiedad, derecho de posesión, etc. 

El Estado para dar una resolución adecuada, no puede 

hacerlo en una forma rdpida y sin previo estudio de las 

razones y derechos presentados por cada una de las partes, 

por lo que da lugar a una serie de actos coordinados entre sf 

para que asl haya mayor gRrant!a en la aplicación de la ley. 

No podemos en consecuencia concebir que exista proceso 

de un soJo acto, porque si asl fuera, serian muchas las 

injusticias que se cometier!n y que muchas personas siendo 

inocentes, tuvierán p~rdidas irreparables. Carnclutti dice 

que "existe proceso siempre que el efecto jurfdico no 

se alcance con un solo acto, sino mediante un conjunto de 

actos, cuando cada uno de ellos no pueda dejar de coordinarse 

a Jos demAs para la obtención de la finalidad". (4) 

(4) CARNELUTTI, FRANCESCO. Sistema De Derecho Procesa(, 
Eáitoria( Atea. Buenos Aires, Argentina. 1989. 
tercera EáiciOn. p. 194. 



El proceso tiene otro sentido sin intervenir personas, 

es cuando el Estado realiza una serie de actos para Ja 

formación de unn ley o de un decreto. 

Del proceso arriba mencionado, no nos vamos a ocupar no 

porque no tenga interés sino porque se puede decir que es 

distinto del proceso que al principio nos referimos o sea 

la serie de actos que constituyen el litigio. 

Puede decirse que el litigio es el conflicto de 

intereses y para cuya resolución una persona interesada 

recurre a los órganos jurísdiccionales para hacer valer sus 

derechos, encontrAndose con la resistencia de otra persona 

tambl~n Interesada. 

La acción que las personas desarrollan frente al Estado 

para obtener una sentencia, en opinión de Goldschmidt "es un 

derecho póblico subjetivo dirigido contra el Estado para 

obtener la tutela jurldica del mismo mediante sentencia 

favorable". (S) 

El proceso es pues la serie de actos ligados entre sí 

para resolver el litigio. Resolver el litigio serA declarar 

el derecho n favor de un interesado por medio de una 

sentencia judicial y por ende volver a la paz. 

Para el estudio del proceso, Carnelutti en sus premisas 

de la Noción el Proceso, dice que "el concepto de interés es 

(S) I6icíem. p. 205. 
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fundamental tanto para el estudio del proceso como para el 

del Derecho". (6) 

Nunca podrla haber conflictos faltando el interbs, pero 

como el inter~s es el deseo del hombre de satisfacer una 

necesidad, y como ésta es inherente al hombre, por lo cual 

estA condenRdo a la lucha para su subsistencia; esta lucha 

se manifiesta de varias maneras: unas veces en el trabajo 

flsico para labrar la tierra para obtener alimentos; otras 

veces es un proceso intelectual para mejorar su t~cnica o 

sacar mejor provecho de la naturaleza misma, pero como el 

hombre no vive aislado, vienen luego los choques de intereses 

y por ende el conflicto. 

El proceso como se dijo que es una serie de actos 

encadenados para lograr una finalidad, diremos tambian que 

esos actos son expuestos antes los órganos del Estado y no a 

otras personas que no cstAn autorizadas para resolver 

los conflictos. Por esta razón, es sumamente importante la 

existencia de dichos órganos j11risdiccionales, claro cstl que 

en una sociedad reducida como en la antiguedad, el rey era el 

indicado de impartir justicia, es decir e1 detentaba el poder 

jurisdiccional, pero a medida que la sociedad jurídica fue 

abarcando mAs y mAs territorio y al mismo tiempo progresando 

el Derecho, era necesario otorgar a otras personas poder para 

que resolviera los conflictos. As( paso en Roma, v.gr. que 

(61 lbldem. p. 197. 
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del pretor urbano, se constituyó el pretor peregrino cuando 

fue ensanchando sus conquistas. 

Para resolver los conflictos de intereses en una forma 

equitativa, es necesario que las personas cuyos intereses 

sean afectados recurran a otra u otras personas que teng&n 

poder para imponer una solución (estas personas con los 

órganos del Estado que por precepto constitucional estAn 

constituidos en Tribunales o Juzgados), pero tampoco estos 

órganos -como se dijo anteriormente- pueden a priori imponer 

su criterio y por eso es necesario que las partes en disputa 

expongan a esos órganos sus razones apoyadas en el derecho 

que crean tener respecto a sus pretencioncs. Asf principia 

el proceso, y quizA sea el mejor método para resolver los 

conflictos ya que no se hace de una manera precipitada, sino 

en una forma mct6dica y dando la oportunidad de que los 

interesados agoten todos los recursos que puedán para mayor 

gnrant!a de sus derechos. 

El maestro~ntes mencionado nos dice al respecto "si el 

proceso, abstractamente considerado, parece ser hoy por hoy 

el mejor m~todo para resolver los litigios, por la nota de 

imparcialidad que lo caracteriza y por la fuerza que a sus 

decisiones presta el ir respaldados por el mecanismo coactivo 

del Estado". (7) 

Vemos pues que en el proceso, como lo acabamos de 

(7) !6!dern, p. 215. 
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enunciar. para que tenga efecto la resolución que se deba dar 

al conflicto, el Estado se vale del medio coactivo, o sen In 

fuerza para impo11cr su criterio. Pero yn se dijo también 

que el Estado no resuelve arbitrariamente los conflictos, 

sino que faculta a los interesados para que en términos 

previamente establecidos presente su demanda, sus pruebas, 

etc. 

Hoy confusión con las palabras proceso y procedimiento, 

litigio, pleito, etc., pero refiriéndose a nuestro derecho y 

siguiendo 

jurfdico 

nuestra tradición, creemos que en el 

se han deslindado perfectamente bién tres 

fenómeno 

momentos 

que entrañan esencias diferentes y que son: el de hacer la 

leY y el de ejecutarla. Si comparamos los dos términos 

proceso y procedimiento. El proceso se caracteriza por su 

finalidad jurisdiccional compositiva del litigio, mientras 

que el procedimiento que puede manifestarse fuera del campo 

procesal, cual sucede en el orden administrativo o en el 

legislativo, se reduce a ser una coordinación de actos en 

marcha, relacionados o ligados entre si por la unidad del 

efecto jurldico final, que puede ser el de un proceso o el 

de una fase o fragmento suyo, v. gr. procedimiento incidental 

o Impugnativo. 

Hemos dado el concepto de proceso, al decir que es un 

conjunto de actos jur\dicamcntc reglados y que todos estos 

actos estAn encaminados a resolver un conflicto de intereses 

judicialmente. 

11 



Para aclarar mds el concepto de proceso, lo compararemos 

con el litigio parn V!!f las diferencias de uno y otro, para 

esto citaremos lo que dice Kisch "lo normal en el proceso es 

que se base en una divergencia de criterios de dos personas y 

que aquel que hR sido lesionado en sus derechos reaccione por 

medio de la demanda, con lo que el proceso suele presentar el 

aspecto de una luchn, y en las leyes y en el lenguaje 

corriente es frecuente decir litigio, contro1rersia, cosa 

litigiosa, partes litigantes, etc. 

Pero, aunque esto sea cierto, hoy que guardarse mucho de 

cretr que la lucha y la controversia son circunstanciales con 

el proceso, pues de un lado hay muchos procesos en los que no 

se litiga, en Jos que lejos de esto, el perjudicado permanece 

en completa pasividad y hasta reconoce la pretención adversa; 

y, de otro, cxistén litigios jurídicos que se solucionán no 

precisamente por la vla del proceso civi 1, sino por acuerdo 

privado, por medio del arbitraje, por neto de jurisdicción 

voluntaria, por fallo de la autoridad ndministrntiva o por 

cualquier otro procedimiento. Por tanto, 1 itigio y proceso 

no son cosas conceptualmente ind~nticas". (8) 

Advertimos con lo que acabamos de decir, que para que 

haya proceso es necesario la existencia de un conflicto, pero 

viceversa no en todos los conflictos siempre hay proceso; y 

'8) CITADO POR ALSINA, HUGO. Tratado Teór leo Prilet leo 
de De.re.cho Procesa.{ Civil y Comercia.(, Edia.re, S. 
A. Editores. Bueno Aires, Argentina.. 1956. 
Segunda. Edición. p. 402. 
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no lo hay, porque es~ conflicto tiene o se le da una solución 

ex t rnprocesa J • desde luego esos conflictos deben ser 

resuelto!\ en un8 forma paclfica, porque de otra forma el 

Estado si se intcrcsarin r podrta intervenir para imponer la 

norma sencrn 1. 

a} Derecho Mercantil: 

El comercio, como fenómeno económico social, se 

presenta en todas las épocas. Por ello, aun e11 los pueblos 

m!s antiguos puedén encontrarse normas aplicables al 

comercio, o bien, a algunas de las relaciones e instituciones 

a que aquella actividad da origen. Así sucede en los 

sistemas jurfdicos de Babilonia, Egipto, Grecia, Fenicia, 

Cartago, etc. 

Sin embargo, en esos sistemas jurldicos no existió un 

derecho especial o autónomo propio de la materia mercantil. 

Es decir, no existió un derecho mercantil como hoy lo 

entendemos, sino tan s6lo normas aisladas relativas a 

determinados actos o relaciones comerciales. 

"Entre esas normas los autores hacen especial menciOn de 

las llam•das leyes rodias (de la isla de Rodas), que en 

realidad constituyeron la recopilación de un conjunto de usos 

sobre el comercio marttimo. Esas leyes han alcanzado fama a 

través de su incorporación al derecho romano". {9) 

(9) DE PINA VARA, IV\fAEL. Elementos 1ic Dereclio Mercantif 
Me.t'"Í.Ctlno. Editoritl{ Porrlia, s. A. México. 1984. 
Die.c.isie.tcava Edición. p. 3, 



En el Derecho Romano tampucu puede hablarse de la 

existencia de un dcrec110 mercantil -especial o autónomo- en 

el sistema jurídico de Roma. De acuerdo con la opinión mAs 

generalizada. la perfección, flexibilidad y adaptabilidad del 

derecho privado romano. merced al jus practorium 

honorrarium~ hacia satisfactoria su aplicación a todas las 

relaciones privadas y, por ende, también a las nacidas del 

comercio. "Roma no conoció un derecho mercantil como rama 

distinta y separada en el tronco unico del derecho privado 

(ius civile), entre otras razones, porque a través de la 

actividad del prestar fue posible adaptar ese derecho a las 

necesidades del trAfico comercial". (10) 

El derecho mercantil, como derecho especial y distinto 

del comó.n. nace en la Edad Media y es de origén 

consuetudinario. 

El auge del comercio en esa ópocat el gran desarrollo 

del cambia y del cródito, fueron entre otras cosas las causas 

que originarón la multiplicación de las relaciones 

mercantiles, que el derecho camón es incapaz de regular en 

las condiciones exigidas por lns nuevas situaciones y 

necesidades del comercio. 

''El nacimiento del derecho mercantil escribe Uria estA 

ligado lntimamente a la actividad de los gremios o 

/10} HANTILLA HOLINA, ROBERTO. De~echo He~cantit. 
Edito~iat Po~~da, s. A. He~lco. 1977. Decima 
~eptima Edición. p. 9. 
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corporaciones de mercaderes que se orgnnizán en las ciudades 

comerciales n1edic\"11Jes para la mejor defensa de los intereses 

comunes de la clase. Las corporncines perfectamente 

organizadas, no sólo estaban regidas por sus cstatútos 

escritos, que en su mayor parte recoglan prActicas 

mercantiles, sino que ademAs instituyeron tribunales de 

mercaderes (jurisdicción consular) que rcsolvlan las 

cuestiones surgidas entre los asociados, administrando 

justicia segdn usos o costumbres del comercio". (11) 

Efectivamente, en e 1 seno de los gremios y 

corporaciones, princip~lmcnte en las florecientes ciudades 

medievales italianas, va creándose un conjunto de normas 

sobre el comercio y los comerciantes, tendientes a dirimir 

las controversias mercantiles, normas de origén 

consuetudinario, que son aplicadas por los cónsules, órganos 

de decisión de aquellos gremios o corporaciones. 

Estas normas consuctudir1arins y las decisiones mismas de 

los tribunales consulares, fueron recopiladas en forma mAs o 

menos sistemAtica, 11 egnndo constituir \•erdaderos 

ordenamientos mercantiles de la Cpoca. 

No queremos dejar inconcluso el tema relacionado a los 

antecedentes y concepto del Derecho Mercantil, sin haber 

señalado la evolución e importancia que tuvo en nuestro pals. 

( 11) URIA. Derecho Mercant ! C. Re vis ta. Madrid. 1958. p. 
J. 



El consulado de la ciudad de México (1592) tuvo una gran 

importancia en la formación del derecho mercantil en esta 

etapa. Al principio fue regido por las ordenanzas de Burgos 

y de Sevilla, pero en 1604 fuerÓn aprobadas por Felipe III 

las ordenanzas del Consulado de la Universidad de Mercaderes 

de la Nueva España. En la prActica, las ordenanzas de Bilbao 

tuvierón aplicación constante. 

En 1795 se crearon los consulados de Veracruz y de 

Guadal ajara. 

La Independencia, Epoca Actual: Una voz consumada la 

Independencia continuaron aplicAndose sin embargo, las 

ordenanzas de Bilbao, aunque ya en 1824 fuerón suprimidos los 

consulados. 

Por ley de 15 de noviembre de 1841 se crearón los 

tribunales mercantiles, determinéndose en cierta forma los 

negocios mercantiles sometidos a su jurisdicción. 

"En 1854 se promulgó el primer Código de Comercio 

mexicano, conocido con el nombre de Código de Lares. Este 

Código dejó de aplicarse en 1855, aunque posteriormente en 

tiempos del Imperio (1863) fue restaurada su vigencia. En 

esos intervalos continuaron aplicAndose las viejas ordenanzas 

de Bilbao". (12) 

En 1883 el derecho mercantil adquirió en México carActer 

(12) MANTILLA NOLINA, ROBERTO. op. clL. p. 10. 
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federal, al ser reformndn la fracción X del art{culo 72 de la 

Constitución Política de 1857, que otorgó al Congreso de la 

Unión la facultad de legislar en materia comercial. Con base 

en estu reforma constitucional se promulgó el Código de 

Comercio de 1884, aplicable en toda In Repóblica. 

Debe citarse también la Ley de Sociedades Anónimas de 

1888. El to. de enero de 1890 entró en vigor el Código de 

Comercio de 15 de septiembre de 1889. 

Una vez expuesto lo relativo a la evolución del Derecho 

Mercantil en nuestro pals, pasaremos a definirlo: Ro eco 

define el derecho mercantil "como aquel que regula las 

relaciones de los particulares nacidas de la industria 

mercantil o asimiladas a ella, en cuanto n su rCgimen y 

ejecución judicial; pero, adcmAs de emplcnr un concepto 

económico (industria comercinl) incurriendo con ello en una 

impureza metódica, se ve obligado reconocer In 

insuficiencia de tnl concepto ul recurrir a lns relaciones 

que se le asimilan, lo cudl da cxtremn vaguedad la 

definición; por ~ltimo, se omite toda referencia al régimen 

Jurldico de los sujetos de derecho mercantil 11
• (13) 

Garringues, con referencia al derecho español dice que 

es el "que regula los actos de comercio pertenecientes a la 

(13) ROCCO, ALFREDO. Principios áe Derecho MercantiC. 
EditoriaC Nar.lona(, España, 1956. Cuarta 
Eáición. p. 135. 
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t~plotación de industrias mercantiles organizadas (actos de 

comurcio propios) y los realizados ocasionalmente POI' 

comercinntes y no comerciantes (netos de comercio impropios), 

que el legisla.dor c.:onsidcrn mercantit~s. asr como el estatuto 

del comerciante individual y social y Jos estados de 

nnorma l idad en el cumplimiento de sus obligaciones 

contrnctualcs". (14) 

Esta definición da por supuesto el concepto de acto de 

comercio: contrapone, sin precisar la distinción, las 

Industrias mercantiles organizadas. n las que no lo estAn 

si las hubiera, no indica por qu~ normas estAn regidas los 

actos que realic~n. Parece innecesario nfindir una referencia 

a ln quiebra, al hablnr de los estados de anormalidad en el 

cumplimiento de oblignciones contractunlc~. pues ello puede 

quedar incluido en In referencia nl estatuto del comerciar1tc, 

cabe añn<lir que! el aLljctivo Lle contractuales aplicado n las 

ohligncioncs en cuyo incumplimiento incurre el comerciunte, 

puede inducir al error de con~iderar que las obligaciones 

extrnco11traclualus quedan fuera del régitnen alimentario. 

Ripert inicia su obra con la siguiente definición: ''el 

derecho comercial es la parte tlel derecho privado relativa a 

las operncion~s jurldicns ralizndas por tos comerciantes, sea 

entre sf. sen con sus el ientes. el derecho comercial rig~ 

(14} GARRIGUEZ, JOAQUIN. T~atado de De~echo Me~cantit. 
Tomo I. Edito~Lal Ca}Lca. Puebta, Mexico. 1960. 
p. l 40. 
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tnmbiiln los netos de comercio sin consideración a la persona 

dcsunutor". (15\ 

Heinshcimer considera al mercantil como 11 el derecho 

privado especial de los comerciantes'', fórmula sólo vAlidn 

para un derecho como el gcrmi\nico, basado en un criterio 

subjetivo, y que ademAs no abarca el derecho cambiario, que 

el mismo autor estudia en su Derecho Mercantil". (16) 

Barrera Graf considera que es ''aquella fama del derecho 

privado que regula los actos de comercio, la organización de 

las empresas, la actividad del comerciante individual y 

colectivo, y los negocios que recaigán sobre las cosas 

mercantiles". (17) 

De las defi11icioncs expuestas consideramos que no 

podrta definirse en la actualidad el derecho mercantil con 

escueta alusión al comercio, pu~s hay rclncioncs reguladas 

por et que no quedan incluidas en la extensión del concepto 

económico ni en ln del concepto vulgar de comercio, v. gr. 

las empresas industrio.les, los t{tulos valor emitidos como 

consecuencia de un negocio civil, etc. 1 y por otra parte, 

habitualmente no se incluyén en el derecho mercantil todas 

las normas reíerentes al comercio. 

(151 RIPERT, GEüRGE. T~atado Elementa..t. de Oe~ecno 
Come~c.i.a.l. Ed.i.to~.i.al Caj.i.ca. Puebla. 1968. Cua~ta 
Ed.i.c.i.ón. p. 332. 

f16I Ib.lde.m. p. 329. 
(11} BARRERA GRAF, JORGE. T~atado de Oe~ecno Me~cant.i.l, 

UHAM. Volumen r. 1978, p. 79 
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Tampoco es posible obtener del derecho positivo los 

datos necesarios para elaborar un concepto juridico de 

comercio, y por ello, si se quiero formular una definición 

del dorecho positivo comercial, en ella se habrA de reflejar 

la falta de concordancia seftalada y el carActer puramente 

formal del ~oncepto definido, y as{ nos atrevemos a proponer 

la siguiente: Derecho Mercantil es el sistema de normas 

jurldicas que determinan su campo de aplicación mediante la 

calificación de mercantiles dada a ciertos actos, y regulán 

éstos y la profesión de quienes se dedican o celebrarlos. 

b) Derecho Procesal Mercantil: 

Para valorizar la importancia del tema, es necesario 

primeramente definir el derecho procesal, que no es otra cosn 

que el conjunto de verdades, principios doctrinas cuyo 

objeto es el proceso jurisdiccional y las instituciones 

jurfdicas relacionadas directamente con él. Por proceso 

jurisdiccional se entiende lo que vulgarmente se llaman 

juicios del orden civil, penal, administrativo o laboral, 

etc. 

Salta a la vista su trascendencia social y pol(tica, 

porque mediante el proceso, el Estado cumple la obligación de 

administrar justicia, sin la cual las sociedades humanas no 

pueden subsistir ni menos progresar. De su debida 

administración depende en parte considerable la vida 

económica de las naciones, ya Que si se permite a los 
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part lculares violar impunemente Jos contrato que hnn 

celebrado para producir y distribuir tas riquezas, si no se 

castiga Jos delincuentes que cometen delitos contra la 

propiedad, tales como el robo, el fraude, In quiebra 

fraudulenta, etc., la econom{a sufrirlt necesnriumcnte en su 

dcsarrol lo, hasta el punto de que no sen imposible calcular 

los daños que padezca el crCdito mercantil si Jos tribunales 

civiles no adminstran pronta y eficaz justicia, razón por la 

cual al derecho procesal mercantil, Jo podemos definir como 

el conjunto de normas jurfdicas que regulAn y dirímen las 

controversias suscitadas de los actos de comercio y Jos que 

resultan de los t1tulos de crédito con el carActer de juicios 

ejecutivos. 

Consideramos que nunca se ha dudado que el derecho 

procesal mercantil determina las facultades y los deberes que 

ponen en mutua vinculación n las rnrtc.s y Hl tribunal, 

afirmando de esta manera que el proceso es unn relación de 

derechos y obligaciones reclprocas, es decir, una relación 

jurídica. 

C) PRESUPUESTO PROCESAL: 

El presupuesto procesal o los presupuestos procesales 

"son los requisitos o condiciones que debén cumplirse para la 

iniciación o el desarrollo vAlido de un proceso, o en su 

caso,para que pueda pronunciarse Ja resolución de fondo".(18) 

(!8) Diccionario )urláico Me.dcano. Tomo VII. Eáltoria{ 
Porrúa, S. A. M1!.t:ico. 1985. p. 206. 
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Es uno de los conceptos mAs complejos de ln ciencia 

procesal, puesto que estos elementos o instrumentos 

necesarios para la constitución y des~nvolvimiento del 

procedimiento judicittl, as{ como para su terminación 11ormal, 

son apreciadcs desde varios puntos de vista y, por ello, se 

han intentado diversas clasificaciones de cdrActer doctrinal, 

en cuanto se distingue entre los presupuestos de la acción; 

de la demanda o de la pretensión; de la vñlidez del proceso; 

de la sentencia o de una resolución favorable; en tanto que 

otros trataGistas los dividén en presupuestos previos al 

proceso o previos a la sentencia. 

Si11 embargo, la corriente mis generalizada consider¡ que 

Jos presupuestos procesales en sentido estricto son tos 

relativos a In validez del proceso o de la relación jurldico 

procesal, es decir aquellos cons(derados como previos la 

sentencia, puesto que los mismos cstAn formados por las 

condiciones que deben cumplirse dentro del proceso para que 

pueda dictarse unn sentencia de fondo, y entre ellos pueden 

mencionarse como los mAs importantes, los relativos a la 

competencia del juzgador, ast como a la capacidad procesal, a 

la representación o personer(a, a la legitimación y al 

interós jur{dico de las partes. 

Si estos elementos no se rednen o se configurán de 

manera defectuosa dentro del procedimiento, el mismo, y 

también la relación jurTdico procesal, deben considerarse 

invAlidos, lo que impide al tribunal pronunciarse sobre el 



fondo de la controversia. 

Tanto en el proceso civil como en et mercantil, materias 

en las cuales se han estudiado los citados presupuestos 

procesales relativos n la validez del procedimiento, los 

mismos estAn relncionados con las excepciones procesales. en 

virtud de que éstos son los medios a trav~s de los cu~les 

puede objetarse la ausencia de los citados, condiciones, 

antecedentes o presupuestos. 

Al respecto tanto el Código de procedimientos Civiles 

como el Código de Comercio, regulan esta materia en forma 

dispersa, de acuerdo con la división actualmente anncrónlcn 

de las excepciones dilatorias o percntarias en sus artfculos 

35, 1397 y 1381 de los Códigos anteriormente sefialados. 

Sin embargo, como la relación jurldico procesal tiene 

carácter pdblico, no sólo por conducto d~ las excepciones se 

plantea la ausencia Jo defectcs de los prenupuestus 

procesales. 

''Los ordenamientos locales que se inspir~n en el 

anteproyecto distrital de 1948, es decir los códigos de 

Procedimientos Civiles de Sonora (1949), Marcios (1955) y 

Zacatecas (1965), regulan de manera expresa los dos medios 

para el examen de los referidos presupuestos. En v{a de 

ejemplo podemos citar el artículo 48 del primero de dichos 

ordenamientos locales, el cual dispone que el demandado podrA 

denunciar al juez y hacer valer como excepciones, los 

requisitos procesales necesarios para que el juicio tenga 
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existEncin jurídica y validez formal, pero ademAs, el propio 

juzgador estA facultado para hacer valer o mandar subsanar de 

oficio, sin requerimiento de parle, la falta que advierta de 

tales requisitos". (19) 

En forma menos precisa el artículo 335 del Código 

Federal <le Procedimientos Civiles regula Ja posibilidad de 

enmendar los defectos en algunos presupuestos procesales, c11 

cuanto dispone que cuando una excepción se apoye en la falta 

de personalidad (en realidad de personería) o en cudlquicr 

otro defecto procesdl que pueda subsanarse, el interesado 

podrA corregirlo en cualquier estado de juicio, con el objeto 

de encausar legalmente el desarrollo del proceso. 

En las restantes rumas procesales, los ordenamientos 

respectivos no hncen referencia clirccta a los presupuestos 

procesales, puesto que sólo rcgul~n las excepciones 

procesales y en forma especifica cada una de las citadas 

condiciones neccsaríus para In validez del proceso 

respectivo, como las n1~11cionadas anteriorn1entc. 

Por otra parte, se advierte en el derecho procesal 

m~xicano In falta de un instrumento específico para subsanar 

la falta o los defectos de Jos presupuestos mcncio11ados 1 como 

el despacho saneador del derecho brasileño o Ja audiencia 

regulada por los ordenamientos angloamericanos; instituciones 

que permitén la correción oportuna de las 

(19) I6idem. p. 207. 
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irregularidades denunciadas por las partes o advertidas por 

el juzgador en la etapa inicial del proccdimiento,con lo cual 

se evitan los prejuicios que con frecuencii\ se producen tanto 

para las partes como para ln administración de justicia, 

cuando pesar de In in\•álidez de: In relación jurfdico

proccsal, el procedimiento se continda hasta la fase final 1 cn 

la cual no puede resolverse el fondo de la controversia. 

''En los preceptos antes mencionados dcJ Código de 

Procedimientos Civiles de Sonora y del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, se establece la posibilidad de 

enmendar de oficio o por Ia parte interesada1 dichos defectos 

o la falta de presupuestos, cuando los mismos son 

subsanables, 

preliminar, 

pero no establecen unn 

en la cual pudiern 

corrección''. (20) 

etapa procesal 

hacerse dicha 

En este mismo sentido, el segundo pdrrafo del ttrtlculo 

686 de la Ley Federal del Trabajo otorga a las juntas 

de conciliación y arbitraje la facultad de corregir cualquier 

irregularidad u omisión que notar~n en la substanciación dci 

proceso, para el efecto de que puedan regularizar el 

procedimientos, sin que esto implique que puedan revocar sus 

propias resoluciones. 

De Jo anteriormente señalado podemos concluir que un 

presupuesto procesal es un requisito indispensable para la 

(20) !6ic!em. p. 207 



validez y desarrollo de un proceso, ya que faltando 

cualquiera de estos presupuestos la continuidad del proceso 

se verfa afectada. 

D) FORMAS Df. COMUN!CACION PROCESAL 

En la historin de la humanidad, las formas o maneras de 

expresión significativa han sido de rica variedad, desde 

la comunicación por señas hasta la televisión a través de 

satélites artificiales, hoy una enorme variedad de formas, 

métodos y maneras de vinculación de ideas y de conceptos 

entre dos o mAs personas. En este sentido puede tratarse de 

lenguaje hablado 1 de lenguaje escrito, Cstc con base en el 

anterior, de lenguaje grAfico, etc., La tclcgrafla a base de 

sus puntos y rayas, no es sino otra forma de 

significntiva, de lenguaje especial; otro tanto 

decir de lu tuquigrnfla o de las luces verdes, 

expresión 

podrlamos 

amarilla y 

roja, que regulan en todo 11uestor planctu In circulación de 

veh!culos. Podríamos presentar una lista interminable de 

diversos modos o formas de comunicnci6n humana, desde los 

finos movimientos del abanico que hncen nacer una riquisima 

expresión de las frAgilcs manos femeninas, hasta el energice 

y brusco de las manos que empufinn dos banderas haci~ndolas 

oscilar en la proa de una nave en peligro. 

Ahora bien, nosotros debemos limitarnos nquÍ a hnblnr de 

los medios de comunicación procesal. Pensamos que en nuestra 

~poca, esos medios de comunicación que se desenvuelvén y se 

desarrollan en la vida del proceso, se rcduc~n utilizar, 



en sus aspectos formales, el lenguaje hablado y el 

escrito, para transmitir ideas y nociones 

lenguaje 

de unas 

intel igoncias a otras en un fenómeno que es eminentemente 

comunicativo; el proceso. Y es que efectivamente desde que 

el proceso surge hasta que muere, no es sino una serie do 

actos proyectivos de comunicación, de los particulares 

incitando la función jurisdiccional del órgano 

jurisdíccional conduciendo ésta, encauz~ndola, hasta llegar a 

su destino normal: la sentencia, as{ como da los terceros 

auxiliando y colaborando. Por ello, desde que el sujeto de 

derecho acude al tribunal y excita la actividad de éste, se 

desenvuelven una serie de fenómenos comunicativos, de las 

partes al tribunal, y del tribunal a las partes, asl como de 

las partes entre s', y de los terceros también entre s{, con 

las partes y con el tribunal. 

En t~rminos mBs generales, todo medio de comunicación es 

la v'a o instrumento que une, relaciona o conecta a dos 

inteligencias. Esta vlnculación de dos inteligencias en la 

comunicación implica la transmisión de ideas, conceptos, etc. 

Toda idea o concepto, para transmitirse, requiere ser 

expresada y la expresión no es sino la representación 

material de los conceptos de las ideas. De lo anterior 

podemos ya afirmar que en este sentido, todo medio de 

comunicación es una representación significativa es una 

exteriorización de ideas o de conceptos. La exteriorización 

tiene moltiples formas de manifestarse. Ellas son pues las 

diversas formas del lenguaje, entendido éste en su 



significación mAs amplia. La expresión significativa puede 

ser un gesto, un color, un sonido, un signo escrito~ una seña 

o una mueca. Todo esto forma el riqufsimo campo del 

lcnguuje, medio esencial de comunicación entre las 

inteligencias humsnas. 

"El medio de comunicnci6n procesal, por lo tanta, es el 

vinculo, forma o preccdimiento por el cual se transmitén 

ideas y conceptos en forma de peticiones, informaciones, 

Ordenes de acatamiento obligatorio, etc., dentro de la 

dinAmicn del proceso y para la consccuci6n de los fi11es de 

éste". (21) 

Han sido diversos los criterios para clasifica~ los 

medios de comunicnci6n procesal. ''Las comunicaciones 

procesales pueden clasificarse en atención a su orig&n y a su 

destinatario. en los siguientes grupos: primero, entre 

tribunales nucionnles y autoridades extranjeras; segundo, 

entre tribunales y autoridades y funcionarios nacionales de 

distinto orden (del legislativo o del ejecutivo); tercero, 

de los tribunales entre sl, que reviste dos modalidades, 

segdn que se produzca dentro de una misma jurisdicción o 

entre dos de jurisdícciones distintas (la ordinaria y una 

especial, o dos de éstas, de haberlas)¡ cuarto, de los 

tribunales con auxiliares y subordinados de la administración 

de justicia; quinto, de los tribunales con las partes 

(21) GOMEZ LARA, CIPRIANO. op. c..:t. p. 262 
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encargados y terceros; sexto, de las partes entre si''. (22) 

Por su parte Enrique Aguilera de Paz "establece 

fundamentalmente una clasificación tripRrtita de los medios 

de comunicaciór1: en primer t~rmino habla de Jos medios de 

comunicarse de Jos jueces y tribunales con los litigantes 

interesados, y en este grupo coloca a las notiíicaciones, 

citaciones, emplazamientos y requerimientos. En ~1 segu11do 

grupo o sea en el de los medios de comunicación de Jos jueces 

o tribunales entre s{, con poderes o autoridades de otro 

orden y con autoridades judiciales del extranjero, nos habla 

de suplicatorios, exhortos, cartas órdenes o despachos, 

mandamientos, exposicioncs 1 oficios y reales provisiones. El 

estudio del primer grupo de medios de comunicación, plant~a 

parn este autor cinco cuestiones fundRmentales que son: 

primera, por quién debén hacerse¡ segunda, a quién o a 

qui~nes deben practicarse; tercera, en qu~ forma hay~n de 

llevarse a efecto¡ cuarta, en que lugar han de reali7arse; 

quinta, en qué tiempo y por qué plazo. 

Explicando los segundos, establece que el suplicatorio 

es para cuando se dirija a una juez o tribunal de superior 

grado; el exhorto para cuando ~e dirijln a uno de igual 

grado; y !a cartn orden, para cuando se dirijñn juez o 

tribunal de grado inferior que pertenezca al territorio o 

demarcación en que ejerce jurisdicción el que lo expide. 

(22) I6idem. p. 263. 



El mandumicnto se dirige a los auxiliares o subalternos 

judiciales, a la policía judicial, el funcionario del que se 

requiere la prestación de un servicio. como el notario y el 

registrador de Iu propic<lad. El oíicio, para dirigirse a 

autoridades de menor importancia lu exposición pnrn 

dirigirse cuerpos colegisladores o e ministros¡ la real 

provisión coma medio de comunicación limitando a ciertos 

negocios en donde existe conexión con la jurisdicción 

eclesiAstica y, p0r Ultimo, la comisión rogatoria que es 

la comunicación dirigida autoridades de paises 

extranjeros''. {23) 

Una clasificación rnAs usual y prActica de los medios de 

comunicación procesal se refiere al emisor y al destinatario 

y al carActer de ~stos en la relación procesal. Tal crit~rio 

puede formularse en los siguientes términos: 

I. Medios de comunicación entre los tribunales. 

II. Medios de comunicación entre los tribunales y 

otras autorida1es. 

111. Medios de comunicnción de los tribunales a los 

particulares (especialmente a las partes). 

Podr(a agregarse un cunrto criterio de clasificación 

en cuanto a medios de comunicación entre tribunales de un 

pa{s con los tribunales y autoridades del extranjero. 

(23) /6id<M. p. 264. 
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Medjos de Comunicación formales y materiales: Los 

medios de comunicación formales son aquellos reglamentados y 

establecidos por ta ley, que independientemente de que In 

comunicaciOn se realice o no materialmente, en la realidad, 

se da ésta por hecha y surte sus consecuencias jurfdico-

procesales. Por ejemplo, la comu11icación hecha a trav~s de 

publicación en los periódicos de edictos, o tambi~n ln 

notificación hecha través del Bolet[n Judicial en el 

Distrito Federal, en ciertos casos de la renlidad, quizAs no 

lleguen efectivamente a comunicar a su o a sus destinatarios 

ta resolución respectiva. 

Sin embargo, aÚnque en la realidad tnl comunicación no 

se haya efectuado, de todas suertes se tiene por hecha para 

los efectos procesales. En virtud de lo Hnterior a tales 

tipos de medios de comunicación procesal los 

como formales. 

calificamos 

Por el contrario el medio de comunicación material es 

aquel que independientemente de que este o no reglamentado 

por la ley, sirve de hecho para comunicar efectivamente una 

resolución a una parte, o bi,n1 es instrumento para vincular 

a las partes entre sl o bién a una de las partes con algün 

tercero o con algñn auxiliar de la función jur(sdiccional, 

como por 

Ministerio 

ejemplo son los peritos, los testigos, 

Pñblico, etc. Asf puede pensarse en el caso 

e 1 

de 

las declaraciones, preguntas o informaciones que las partes 

pucdén proporcionarse entre s[ en el desarrollo de cualquier 
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diligencia judicial, por ejemplo, en el desahogo de la prueba 

confesional o bien en la diligencia de emplazamiento. Otro 

tanto podr{a decirse de las preguntas o cuestiones dirigidas 

por una parte a \os testigos o peritos en el desahogo de las 

pruebas respectivas. 

La notificación (y poártamos agregar que algunos otros 

de los medios formales de comur1icación) se distingue de la 

comunicación (simpl~), pues mientras ésta es susceptible de 

emplearse en las conexiones personales entr~ las partes en la 

confesión o con terceros en las preguntas. Es decir, las 

notificaciones son desde luego medios de comunicación formal 

en cuanto a que transmiten una declaración orden de 

tribunal o utilizan los procedimientos y medios para que tal 

declaración se tenga por transmitida. 

Por el contrario, existen a través de todo el proceso 

multitud de medios de comunicac:-tón material en cuanto que 

óstos constituyen medios, maneras o forma, por los cuáles se 

transmiten las ideas y los conceptos referidos al proceso en 

una serie sucesiva de peticiones, afirmaciones, negativas, 

decisiones, etc. As{, a tftulos de ejemplo del tfplco medio 

de comunicación material, podrlamos señalar el siguiente; 

nada mejor que el ejemplo de quien teniendo una voz débil y 

teniéndose que hacer entender por quién sea duro de o{do, 

haga r·epetir sus palab1·as por otro en voz alta; nadie dirA 

que el acto del repetidor sea una declaración, puesto que no 

manifie5ta pensamiento propio alguno. 



Medios objetivos y subjetivos: Por ültimo, podemos 

también plantear otro criterio de claslficacibn de los medios 

procesales en objetivos y subjetivos. 

Entrar1an en la primera categorta, o sea en la de los 

medios objetivos todos aquellos que utilizan instrumentos 

materiales o cosas para hacer llegar la noticia procesal de 

algo a su destinatario o para que, tan notici~ se tenga por 

recibida o conocida para los efectos legales. Por el 

contrario podrta hablarse de mediv subjetivos cuando el 

instrumento de la comunicación sea precisamente una persona. 

El caso caractertstico del medio de comun i cae i ón 

subjetivo lo constituye el de inUrprete o traductor. En tal 

sentido se nos dice que ... puedo, ante todo, darse la 

necesidad o conveniencia de que el p~rito sustituya o se 

agregue al juez para que percib3 los hechos del litigio. Esa 

necesidad o conveniencia se produce en dos órdenes de 

hipótesis. El primero se refiere no s61o los llamados 

hechos de percepción técnica, sino también hechos 

corrientes que el juez no cst~ en condiciones de percibir 

causa de un defecto sensitivo, oíl causa de costumbre que lo 

desaconseje; la segunda, a hechos comúnes o técnicos cuya 

apreciación sea materia de reglas técnicas y no de reglas de 

experiencia comün. 
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CAPITULO !! 

PRESUPUESTOS PROCESALES EN PARTICULAR 

Como sabemos los presupuestos procesales son los 

requisitos de forma y de fondo, sin los cu8les no es posible 

iniciar ni tramitar vAlida y eficazmente un proceso. Razón 

por la cuAl veremos en este cap{tulo algunos de los 

presupuestos indispensables en un proceso. 

1) PERSONALIDAD 

Aón cuando aparentemente estamos ante un tema claro y 

sencillo, en realidad es oportuno señalar que la 

personalidad constituye uno de los temas mAs diflciles y 

complicados en la ciencia del Derecho, contribuyendo a ello 

la gran complejidad de la literatura que expone de manera 

profunda la diversidad de puntos de vista desde los cuáles se 

enfoca la discusión sobre el concepto de la persona. La 

biologla la estudiamos como organismo viviente; la filosoffa 

la considera porque en ella se encarna al ser racional capaz 

de realizar sus fines; la moral la estima como sinónimo del 

ente capaz de actualizar o realizar valores: la ciencia 

jurfdica la enfoca como sujeto de derechos y obligaciones. 

a) CONCEPTO 

La palabra personalidad, deriva del latln 

personalitas-atis, conjunto de cualidades que constituyen a 
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la persona. En derecho. la palabra personalidad tiene varias 

acepciones: se utiliza para indicar la cualidad de la 

persona en virtud de la cual se le considera centro de 

imputación de normas jur(dicas o sujeto de derechos y 

obligaciones. Esta acepción se encuentra muy vinculada con 

el concepto de persona y sus temas conexos, coma la 

distinción entre la flsica y la moral o colectiva. las 

teor(as acerca de la personalidad jurldica de los entes 

colectivos y otros. 

Por otro lado, el vocablo personalidad se utiliza en 

otro sentido, que en algunos sistemas jurfdicos se denomina 

personerla, para indicar el conjunto de elementos que 

permiten constatar las facultades de alguién para representar 

a otro, generalmente a una persona moral. As{ cuando se 

habla de ''acreditar la personalidad de un representante se 

hace referencia a los elementos constitutivos de esa 

representación. 

Ahora bién, como requisito legal para poder ser 

considerada ''parte" dentro del proceso, se encuentra la 

capacidad. Sin embargo, por ser este concepto asimilable al 

mAs amplio de personalidad nos referiremos a continuación a 

este óltimo. 

"La personalidad es una caracterfstica atribuida a todo 

ente, susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones. 

A mayor abundamiento, la pesonalidad es una creación del 

J5 



derecho objetivo. e 1 cual establece quienes seran 

considerados titulares de la misma y, por lo tanto, adquiere 

la extensión asignada por el ordenamiento jurldico, en esta 

forma. actualmente incluye tanto a los hombres como los 

entes colectivos". (24l 

Desde la abolición de la esclavitud todo ser humano es 

personn. El derecho no sólo ha reconocido que el hombre es 

el ónico sujeto capaz de facultades y deberes. sino que a 

ciertas entidades que cnrecén de realidad material o corporal 

les ha reconocido In capacidad jur(dicu para adquirir 

derechos y obligaciones y asf. poder actuar como tdles. 

El hombre const i tuyc In persona r!sicn tambi~n 

denom(nada pl!rsona jurídica indh·idu11l. Los entes creados 

por el derecho son las personas morales o idénJes llamadas 

asr mismo, personas jurldicas colcctÍ\·as. 

"Por persona jurfdica en gcneral, se comprende el ente 

capaz de derechos y obl igacioncs. es decir. el sujeto que 

puede ser susceptible Je tener facultades y deberes, de poder 

intervenir en las relaciones jurfdicas. de ejecutar actos 

jur(dicos, o sea. el ser capacitado por el derecho pnra 

actuar jur(dicamcnte como sujeto activo o pasivo en dich8s 

relaciones" 125) 

( 24 / !fAGALLON IBARRA, Jo~ge. !fa.tlo. InJLHucloneJ de 
~echo Civit, T. II, México, 1987, 2a. EdlciOn. 
p. 19 

(25/ Ibldem, p.20 
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b) CAPACIDAD 

El articulo 22 del Código Civil vigente nos dice como se 

adquiere y se pierde la capacidad, en referencia las 

personas. 

Y en torno al m~ncionado concepto de cnpacidad, Cstc puede 

ser considerado como t1n rasgo de la personalidad y, en virtud 

de ello la doctrina, la legislación en la prActica 

judicial, corno adelante vcrcmós, los considcrán sinónimos, 

usAndolos indistintamente. 

La capacidad presupone In existéncia de la personalidad, 

pero no se concibe u11n personalidnd jur!dicn sin capncidad 1 

por lo que se encuentran !ntimnmcntc v{nct1ladas. 

La capncidad es uno de los atributos de la personalidad 

referida tanto a la persona jur{dica individual como n la 

persona jur!dica colectiva. Es el atributo mAs importante de 

las personas; todo sujeto de derecho por el simple hecho de 

serlo, debe tener capacidad jurídica, pudiendo ser ésta total 

o parcial. Por lo que, hay que considerar que In cnpacida<l 

tiene una doble modalidad, la capacidad de goce (capacidad 

jurldica sustantiva) que es el atributo esencial 

imprescindible de toda persona y, la capacidad de ejercicio 

(capacidad de obrar) que se refiere a las personas físicas, 

la cual puede faltar en ellas y, sin embargo, existir la 

personalidad. 

"La difusión de la capacidad en el sentido de goce y 

ejercicio presenta objeciones a su utilización, pues implica 
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tambit!n cargas y obligaciones". (26) 

La capacidad jurldica sustantiva es la aptitud para ser 

titular de derecho~ y obligaciones: todo persona debe 

tenerla, pues si se suprime. la personalidad desaparece por 

cuanto que impide nl ente In posibilidad jurídica de actuar. 

La incapacidad sustantiva es In falta de aptitud para ser 

titular de derechos y p~ra contraer obligaciones. 

La capacidad jurí<lica sustnntivn de las personas 

f{~icas se adquiere por ~I nacimiento y se extingue por la 

muerte, pero al concebido (nasciturus) se le reconoce 

personalidad y, en consecuencia. capaz para adquirir derechos 

y obligaciones 1 pero dicl1a capacirla~ se encuentra sujeta a 

una condición resGlutorin: de que no nazca viable {Artículo 

22 del Código Civil). 

"La capacidad jurldica sustantiva es la aptitud que tiene 

un sujeto para hacer valer directamente sus derechos o 

cumplir sus obligaciones. para celebrar neto~ jurfdicos o 

comparecer en juicio como actor o demandado por su propio 

derecho. La capacidad de ejercicio supone de goce". (27) 

La capacidad de ejercicio es la aptitud de participar 

directamente en la vida jurídica, ~s decir, de hacerlo 

personalmente. 

(26/ Ibi.dem, p.22 
(27/ ARELLANO GARCIA, Ca&to4. P~dcti.ca Fo&en4e Me~cantl!, 

Ecii.to1t..i.al Po1t.tú.a., uex.Lco, 1981, 4a.. e.dlcJ..ón, p. 75 

38 



Ahora bien. la capacidad de obrar la consigna el numeral 

H del Código Civil al expresar, El mayor de edad tiene la 

facultad de disponer libremente de su persona y de sus 

bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Y es 

mayor de edad el que ha cumplido 18 afios (nrtlcuto 646 del 

mismo ordenamiento}. 

El precepto 1798 dispone: Son hAbiJcs pnra contratar 

todas las personas no exceptuadas por la ley. De estos dos 

preceptos se infiere que la incapacidad sólo puede derivarse 

expresamente de un ordenamiento legal. 

CARNELUTTI afirma que ºcapacidad es la posesión por el 

agente de las cualid~des personales necesurias para que un 

acto produzca un determinado efecto y, considera que el 

concepto de capacidad es relativo, pues no l1ay una capacidad 

absoluta que comprenda a todos los actos jurídicos, si1}0 mh5 

bien1 una capacidad que se 

juddico". (28) 

de 1 imi tli frente al acto 

La cnpncidad jur{díca procesal - o para ser parte - es 

la que poscén los suj~tos u quienes el derecho se In r~conoce 

para figurar como parte en el proceso y, por tanto, es la que 

faculta para ser titular de derechos procesales, estar 

sometido a lns cargas del proceso y asumir ln responsnbilidod 

del rnisn10 derivadas. El ser simplemente persona, lleva 

inherente 1a capacidad de parte, del mismo modo que todo 

persona tiene reconocida por el derecho civil la capacidad 

/28} CARNl::LUTTI, f;iancüco. Op. e.U:. p. 197 
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jurldica. 

Crédito 

As{ mismo 

nos señala en 

la ley de T{tulos y Operaciones de 

su articulo tercero que tienen 

capacidad legal conforme a las leyes mercantiles y para los 

actos mercantiles enunciados en el artículo lo. y 2o. de la 

misma ley, todas las personas salvo las que r~quierán 

autorización especial. Así mismo esto encuentra relaci6n con 

el artlculo Savo. fracción IV que establece de lH incapacidad 

del demandado para quedar obligado a cubrir. 

e) LEG!T!MAClON 

La lcgitimaci6n Jur!dicu, debe entenderse como una 

situación del sujeto de derecho, en relación con determinado 

supuesto normativo, que lo autoriza a adoptar determinada 

conducta. Es decir, la legitimación es autorización de la 

ley porque el sujeto de derecho se ha colocado en un supuesto 

normativo y tnl autorización implica el facultan1iento para 

desarrollar determinada actividad o conducta. ''La 

legitimación puede ser de fondo, es decir una legitimación 

causal, que es la que tiene torla parte 1nntcrial, porque est4 

Íntimamente vínculada con la cRpacidnd de goce. En este 

sentido tiene legitimación ad causam, por ejemplo, un niño, o 

un enajenado mental, en cuanto a que son titulares de algón 

derecho de fondo, o su~tantivo¡ sólo que ní el niño ni el 

enajenado mental, tiene ta capacidad de ejercicio, que se 

traduce, procesalmcnte, en una capacidad procesal, que la 

tienen aquellos sujetos que estAn vélidamcnte facultados o 

autorizados, para actuar por s{, o en representación de 
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otros. y como puede fAcilmente deducirse, este concepto de la 

legitimación procesal o formal, estA !ntimamente ligado al 

concepto de parte formal".(29) 

Por otro lado. la iegitimaci6n tambJén puede ser activa 

o pasiva. La primera. es !a facultad que tiene un sujeto 

para iniciar un proceso; por cJ contrario. la legitimación 

pasiva, se refiere a ln situación juridica de aquel sujeto de 

derecho en contra del cuil se quiere enderezar el proceso. 

Debemos subrayar la importancia que tiene el concepto de 

legitimación. con el concepto de pretensión. En efecto. la 

pretensión como una conducta, como un querer, sólo encuentra 

justificación si estA legitimada. es decir, la legitimación 

es la fundamentación de una pretensión. o sea, la rnzOn legal 

de esa pretcnsi611, por lo que podemos dt=ducir que las reglas 

sobre la legitimación cst'n destinadas establecer quó 

sujetos y hnjo qu6 condiciones pueden pretender la sujeción 

de otros intereses ajenos a los suyos, y consecuentemente, 

las decisiones jurfsdiccionnles respectivas relacionadas con 

dichas pretr.nsiones. 

Consultando al mnestro Cervantes Ahumada acerca de Ja 

legitimación, sefiala: La legitimación es una consecuencia de 

la incorporación. Para ejercí tar el derecho CB 

necesario "legi t imarae" 1 exhibiendo el t (tu lo de 

(29) CHIOVENOA, GLu~eppe. P-U:nc{pL04 de De~echo P~oce~at 
CLyLt, T.I. 3a. p!Vlte, Ha~ta, ~adJl.Ld, 1960. p. 142 
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crt\dito. La legitimación tiene dos aspectos, activo y 

pasivo. La legitimación consiste en la propiedad o calidad 

que tiene el titulo de credito de atribuir. su titular, es 

decir, a quién lo poseC legalmente, la facultad de exigir del 

obligado en el titulo el pago de In prestación que en el se 

consigna. S61o el titular del documento puede "legitimarse" 

como titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento 

de la obligación relativa. 

En su aspecto pasivo, ln legitimación consiste en que el 

deudor obligado en el título de credito cumple su obllgnción 

y por tanto se libern de ella, pagando a quién aparezca como 

titular del documento. El deudor no puede saber1 si el 

titulo nndn circulando. qui~n sea su acreedor, hRsta el 

mom¿nto en que ~stc se pr~sente n cobrar, legJ t imt\ndose 

activamente con la posesión del documenta. 

El deudor se legitima a su vez, en el aspecto pasivo, al 

pagar a quién aparece activamente legitimado. 

As{ mismo el maestro Felipe de J. TcnB, acerca de la 

legitimación nos dice que: 

"No basta poseér de cualquier modo un tftulo de crl:dito 

para poder ejercitar el derecho que representa. Quien 

exhibe el titulo, no se ostenta por ello sólo como titular 

del derecho. Para que, invocBndo tal investidura, 

ejercitar su derecho, precisa que haya adqulriúo el 

pueda 

titulo 

con arregla n ln !ey que norma su circulación, ley que es 
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diversa segdn se trate de titulos nominativos, de titules a 

la orden o de títulos al portador. 

La posesi~n de titulo, en esa forma adquirida. confiere 

al que la obtuvo la facultad de hacerlo efectivo en contra 

del deudor asegura b Cste su liberación definitiva 

mendiante el cumplimiento. Funciona, pues, la legal posesiOn 

del t!tulo no sólo en favor del poseedor, sino tambi~n del 

deudor, y esa doble función que el titulo desempeña 

constituye el fenómeno que la doctrina conoce con el nombre 

de LEGITlMAClON. La cual consiste, por lo tanto, en la 

propiedad que tiene el t!tulo de crédito de facultar a qui6n 

to paseé St!gUn ln ley de su circulación, para exigir del 

suscritor el pago de la prestación consignada en el titulo, y 

de autorizar nl segundo para solYentA.r vAl idamcntc su 

obligación cumplilndoln en favor del primero''.(30) 

d) REPRESENTACION 

La representación es una institución jurfdics de muy 

amplia significación y aplicacUm que entraña lo 

posibilidad de que una persona realice actos jurídicos por 

otra, ocupando su lugar o nclunndo por el Ja. nésde luego, la 

representación como institución jur!dico liene aplicaciones 

en el derecho pñblico (derecho electoral), o en diversas 

ramas del derecho privado {dcre~ho civil. derecho mercantil, 

hereditario, etc~tera) se dice, que en el derecho civil, 

(30) ARELLANO GARCIA, Ca~!oJ. op. c~z. p. 139 
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aunque la idea es en rigor mAs amplia, "La representación 

ofrece tres aspectos fundamentales: Primero. en la capacidad 

general de las personas, para suplir sus limitaciones como se 

proponene la patria potestad y la tutela. Segundo, en orden 

a la posibilidnd de delegar las facultades propias, como en 

el poder y el mandato. Tercero. en tanto que institución 

hereditaria como derecho de representación que corresponde 

ciertos herederos forzosos". (31) 

La representación puede ser, por otra parte, legal o 

forzosa. o bién convencional. La representación legal o 

rorzosn. es la que el derecho establece con carácter 

imperativo. Dentro de In representación legal de las 

personas f1sicas hay dos géneros: El que determina la ley en 

su encarnación personal. como la patria potestad. que sólo 

puede corresponder al padre o d la mndre; y aquel que se 

limita a regular, aunque permita en ocasiones la designación 

del representante, como en la tutela de los huérfanos, en que 

los padres pueden nombrar por testamento y con enorme 

libertad a la persona que haya de ejercer la representación 

para el caso de morir ellos. 

Es sabido que los netos realizados sobre el patrimonio 

ajeno se sustcntán, entre otras bases, en la exteriorización 

que se hace respecto de la dualidad representante-

( 31 / PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, B•~n~~do . 
.R.g_B .. ~'!S .. :~ .. g,n.t._(tc..i.6n Pc..ide.Jt. u Ha.nda.t..o, Ed.i.toJr..-la.t 
PoJt.tüa., S. A., /.fl!xi.co, 1982, 6a.. ed..i...c.Lbn. p. 104 



representado, a efecto de que los terceros sepán que el 

representante es portador de una voluntad ajena. 

De esta forma, cuando el representante de otro ejerce su 

representación. en juicio o fuera de él. surge la necesidad 

de examinar los documentos, hechos o circunstancias en virtud 

de los cuAles se ostenta como representante, como personal 

legitimada para realizar el acto de referencia en una esfera 

juridica distinta de la propia: surge, en una palabra, la 

necesidad de ''acreditar su personalidad''. El juez del 

conocimiento, la contraparte en un contrato, el notario que 

autoriza el instrumento pUblico en que intervenga algui~n 

nombre de otro, examin4n los elementos de la personalidad del 

representante. 

Como es lógico. estos elementos varlan en cada caso. 

atendiendo a varios criterios: n In nnturalezn de In persona, 

f{sica o moral, representada, a la fuente de que dimana la 

representación o mas propf amente hab landa, la 

legitlmaci6n), a la clase de neto, contrato o diligencia que 

se pretende realizar y, con cada vez mAs frecuencia, las 

restricciones que crecientcmcnte establece el poder p6blico 

respecto de ciertas personas y Arcas de la 

económica. 

actividad 

De lo anterior podemos concluir que la representación 

legal o forzosa, r10 sólo se da por ley en los casos de 

incapacitados, sino también de las personas malamente 

llamadas morales, es decir de las personas colectivas 

corporativas que siempre tienen que actuar a travCs de 
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representantes, personas físicas ya que su misma naturaleza 

as! lo exige, puesto que por si mismas no pueden actuar, pues 

necesitan de esos órganos, de esas personas f{slcas, para 

materializar los actos jurldieos en que pnrticlpán. Por el 

contrario, la rcprescntaicón convencional es la nacida de un 

pacto, de un convenio o contrato, a través de los cuáles, unu 

personn la confiere a otra. 

As{ mismo la Ley General de T!tulos Operaciones de 

Credlto en sus art!culos 9o. y !Oo. preceptóan de cómo se da 

la representación pern otorgar o suscribir Tltulos de Crédito 

y las fracciones nos hablán del procedimiento para hacerla, 

ast dice que ~sta puede ser por simple declaración escrita o 

por poder inscrito en el Registro de Comercio y el artículo 

10 de la ley en consulta establece c6mo se da la aceptación 

de la mismo. Otro tipo de representación es el endosa "en 

procuración" o ''al cobro''i y al respecto el articulo 35 de la 

ley citada estable e lo siguiente: 

Art. 35.- El endoso que contenga las clAusulas ''en 

procuración'', "al cobro'', u otra equivalente no transfiere la 

propiedad, pero da facultad al endosatario para presentnr el 

documento la aceptación, para cobrarlo judíciol Q 

extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para 

protestarlo en su caso. El endosatnrio tendrA todos Jos 

derechos y obligaciones de un mandatario, el mandatario 

contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad 

del endosantc, y su revocación no surte efectos respecto de 
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terceros, sino desde que el endoso se cancela conforme al 

artfculo 41. 

En el caso de este artículo, los obligados sólo podran 

oponer al tenedor del título las excepcio11es, tendrían contra 

el endosante. 

e) MANDATO 

El mandato judicial es la manera mas comdn y m!s 

extendida de representación procesal. El mandato judicial es 

un contrato por medio del cual una persona llamada mandante, 

otorga a otra, llamada mandatario, una representación para 

que actde en nombre suyo y en su representación. El Código 

Clvi 1 define al mandato como:"un contrato por el que 

mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los 

actos jurídicos que éste le encarga" no hay problema, cuando 

el mondato se otorga entre dos personas f{sicas, pues 

dnlcamente se exige que ambas tengan capacidad de ejercicio, 

para que el mandato se pueda otorgar y recibir. Cuando el 

mandato es otorgado por una persona colectiva, el problema se 

complica, pues muchas veces la representación no estA 

correctamente fundada. Los poderes otorgados por personas 

colectivas, dcbtn analizarse cuidadosamente, para determinar 

si provienén de las personas autorizadas para otorgarlos, y 

si ~stas personas n su vez. se encuentrán dcbídamente 

legítimadas para hacerlo y, as{, sucesivamente hasta llegar a 

la constitución misma de la persona colectiva, con el fln de 

saber si el poder estA otorgado Jegltimamente y fundado. Si 
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esta cadena de legitimación se rompe o no 

establecida en algón momento, significa que 

mandatario no esta leg!timado para ser tal. 

estA bien 

el presunto 

El Código 

Civil establece tres grados de poderes generales, que son los 

siguientes~ 

l. Poder P"ra pleitos y cobranzas. Es el de menor grado 

o intensidad, pero quizAs el de mayor interés procesal porque 

es precisamente el tipo de poder que se otorga a un 

procurador o representante procesal, para que actóe en 

juicio, y de ah[ la denominación "para pleitos". 

2. Poder para actos de administración. Este es mAs 

amplio que el anterior y, ademAs, comprenderla am6n de las 

facultades de administración, las mismas de pleitos y 

cobranzas. 

J. Poder para actos de dominio. Este es el poder de 

mAs amplio grado o intensidad. El representante o apoderado 

para actos de dominio, puede actuar como dueño, realizando 

todo tipo de actos, sin limitación alguna. 

Por ultimo en cuanto a la forma que debe revestir. el 

mandato, el mismo Código Civil establece que dicho acto debe 

otorgarse en escritura pñblica o en carta poder firmada ante 

dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y 

testigos ante notario, ante los jueces o autoridades 

administrativas correspondientes, cuando dicho poder sea 

general, o bién cuando el interés del negocio para el que se 

confiere, llegue a cinco mil pesos o exceda de esa cantidad, 

y finalmente, cuando en virtud de dicho mandato haya de 
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ejecutar el mandatario, a nombre del mandante, algOn acto que 

conforme a la ley debe constar en instrumento póbl ico. Otra 

disposición del mismo código estatuye además la posibilidad 

de un mandato por escrito y firmado ante dos testigos, en 

asuntos en que el inter~s del negocio exceda de doscientos 

pesos, y no llc~uc n cinco mil, para finalmente establecerst? 

la posibilidad de mandato verbal, en asuntos cuya cuantla no 

exceda la sumu de doscientos pesos. 

2) JURISDICCION 

Consideramos que la Jurisdicción estA comprendida dentro 

del proceso, porque no puede haber proceso sin Jurisdicción 

y, su vez, no puede haber Jurisdicción sin acción, es 

decir, no puede existir la una sin la otra, porque la acción 

aislada no puede darse y la Jurisdicción no se concibe sino a 

trav~s del acto provocatorio de la misma el cual es 

precisamente la acción. 

Como se puede advertir el concepto de la Juriladicción no 

s6lo pertenece a la ciencia procesal, sino también a la 

teoda del estado y al Derecho Constitucional, rnz6n por la 

cual analizaremos enseguida este concepto. 

a) CONCEPTO 

Un autor que podemos considerar antiguo, Escriche dice 

"que la Jurisdicción es el poder o autoridad que tiene alguno 

para gobernar y poner en ejecución las leyes¡ y 

especialmente, la potestad de que se hal Ián revestidos los 
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jueces para administrar justicia, o sea. para conocer asuntos 

"civiles o criminales" o de unos y otros, y decidirlos o 

sentenciarlos con arreglo a las leyes".(32) 

Arturo Valenzuela dice ''que los antiguos tratadistas 

afirmaban que la jurisdicción es la potestad de que se hallan 

revestidos los jueces para administrar justicia". (33) 

Es este concepto (sin que nosotros querramos calificar 

de autor antiguo Chiovenda} el que expone Giuseppe 

Chiovenda cuando afirma ''que el Estado moderno considera como 

función esencial y propia de los tribunales y jueces, la 

administración de justicia, ya que solo ellos puedén aplicar 

la ley a los casos concretos y ese poder, esa facultad para 

hacerlo asI, se llama precisamente jurisdicción". (34) 

A su vez, Alfredo Rocco dice "que la jurisdicción es el 

poder que corresponde a todos los órganos judiciales, 

considerados en su totalidad. 

Esta misma opinión tienen Pina y Larrañaga, ya que 

considerán a la jurisdicción como el poder del juez para 

decidir sobre los conflictos puestos a su consideración".(35) 

'321 

'33/ 
'34 / 
(35/ 

ESCRICHE, JoaquLn. ~D~Lxc~cL~o~nxa~~~L~o~~~R=a~z~o~n~a:d~o~-d~t
leqi~lacl6n y JuAi~pAudencla, ~ad~id, 1973, 
vigé4lma edición. p. 215 
Citado po~ CHIOVENDA, Giu4eppe. op. 
Ibidem, p. 162. 
DE PINA, Ra~ae.l y LARRARAGA, Jo4é. 
Oe~echo PAoce~al Civll, libAO 
Edito~Lal CoJica, Puebla, 1945. p. 

cit. p. 160 

In~¿ituclone4 dg 
II, Cap. III, 
334 
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Para el maestro José Becerra Bautista. "La Jurisdicción 

es la actividad en que el estado a traves de los Organos 

jurisdiccionales interviene a petición de los particulares, 

que son sujetos de intereses jur{dicamente protegidos, se 

substituye a los mismos en la actuación de la norma que tales 

intereses ampara declarando en vez de dichos sujetos, que la 

tutelo concede una norma a un interes determinado, imponiendo 

al obligado en lugar del titular del derecho la observancia 

de la norma y realizando mediante el uso de su fuerza 

coactiva en vez del titular del derecho, directamente 

aquellos intereses cuya protección estA legal~ente preparada. 

Sigue señalando, que la jurisdicción se concreta en tres 

funciones bAsicas, la "Notio" que es el conocimiento de la 

controversia, "El Judicíum" que es la facultad de decirlo y 

la "Exjecutio", la potestad de ejecutar lo sentenciado. Los 

tres elementos caracterlsticos de la jurisdicción quedán 

comprendidos en la facultad de decidir con fuerza vinculativa 

para las partes, son carncterfsticas también los poderes 

instrumentales, es decir los medios aJecuados que tiene el 

Juez para el ejercicio de la función jurisdiccional que son; 

el de dirección y desarrollo del proceso, el de correlación 

entre acción y jurisdicción". (36) 

El Juez debe satisfacer el interés social de mantener la 

paz póblica, administrar justicia mediante un órgano especial 

(36) BECERRA BAUTISTA, Jo4t. Oe~oqdC{Ón de {d Rccu4gc46n 
44n CdU4d. Ed{¿o~Ldl Po~~dd. Tc~CC~d cdLcL6n. HexLco. 
1988. p.p. 739 !/ 340 
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que respete las garandas de las partes mediante la 

aplicaci6n de normas intrumentales adecuadas a la realización 

del proceso correspondiente. 

De lo anteriormente expuesto, y haciendo nuestras las 

palabras del maestro Briseño Sierra consideramos que uno de 

los aspectos bAsicos y fundamentales en Ja distinción entre 

el acto jurisd{ccional y la sentencia, es que el primero es 

receptivo por parte del juez y la segunda es emitida por el 

juez y las partes la reclbén. 

b) COMPETENCIA 

Habiéndo visto el concepto de jurisdicción, veremos el 

de competencia: 

Alfredo Rocco dice ''que es aquella parte de la 

jurisdicción que le corresponde particularmente 

magistrado. Que el concepto de competencia nace de 

potestad jurisdiccional no estA concentrada en 

cada 

que la 

un sólo 

órgano, sino partida, por razones evidentes de necesidad 

práctica, en una cierta cantidad de órganos judiciales 

considerados en su totalidad. Ln competencia es aquella 

parte 

juez. 

fundada 

de la jurisdicción que se atribuye en concreto a cada 

Dice que ésta distribución o división del trabajo esta 

en distintos criterios, y por ello se dice que hay 

varias clases de competencia''.(37} 

Alberto Trueba Urbina afirma 1'que comunmente se define 

(37) ROCCO, Al6~edo. Op. c~~. p. 139 
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la competencia como la medida de los poderes de una 

jurisdicción, pero que esta idea es mas bi~n determinativa de 

la competencia que de su concepto: que la competencia es el 

derecho que tiene un juez o tribunal para conocer de un 

asunto, que es la aptitud o capacidad del órgano del Estado. 

para ejercer el poder jurisdiccional como función póblica que 

satisface los intereses protegidos por el derecho". (38) 

Eduardo Pallares sostiene que la competencia es, como 

dicén los demAs autores. "la medida de la jurisdicción". (J9) 

En resumén podemos señalar que lu competencia es el 

lfm!te de la Jurisdicción y el Ambi to de validez de la misma. 

e) CLASES DE COMPETENCIA 

Genéricamente podemos decir que exist~n dos tipos de 

competencia la objetiva y ln subjetiva que a su vez, cada una 

de estas implican varias modalidades que continuación 

exponemos. 

a) COMPETENCIA OBJETIVA 

Objetivamente, la competencia es el conjunto de 

normas que determinán, tanto el poder-deber que se 

atribuye a los tribunales en la forma dicha, como 

( 38 J TRUEBA URBINA, Albe-t.to. De-techo P-toce~al de.l 
T~abaio, T.I, Edl¿o~lal Po~~da, S. A., México, 1987, 
ISa. edlc~6n. p. 214 

(39) PALLARES, Edua"do. D{cclona-tlo de Pe1echo P"oce~a.t 
Penal, Edl¿o~ial Po~~aa, ~éxlco, 1991. p. 92 
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conjunto de jueces o negocios de que puede conocer 

un juez o tribunal competente. 

Lo anterior sirve de base para comprender la 

siguiente definición: ln competcncin es la porción 

de jurisdicción que la ley atribuye a los órganos 

jurisdiccionales para conocer de determinados 

juicios. De ella derivin los derechos y las 

oblignciones de las partes de que ha hecho mérito. 

1) POR MATERIA 

Los tribunales mercantiles, que tan importante papel 

jugar6n en la creación y desarrollo del Derecho Mercantil, se 

encuentran en vías de dcsapariciór1. 

Hoy en d[a, es impensable In existe11cia de un 6rganismo 

privado que, a la manera de los viejos Consulados. construya 

carreteras, cobre impuestos o mantengn un regimiento; 

funciones sólo concebibles en monos del Estado. 

Incluso dentro de su función espe.clficamentc 

jurisdiccional, los tribunales formados por comerciantes 

parecen haber sido superados por la evolución histórica. 

Necesarios cuando el Derecho Mercantil era de naturaleza 

consuetudinaria y exig[a "hombres de oficio'' que conocierAn 

por experiencia las costumbres del mercado, son dispensables 

en una ópoca de Derecho Mercantil escrito y codificado. 

Unicamcntc B~Jgica, Francia y Haitf conservan tribunales 

nercantile5 especiales integrados por comerciantes. Se 
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mantienén por la fuerza de la tradición, sometidos a 

importantes lim!taciones. su competencia se reduce a la 

primera instancia y carecen de facultades para ejecutar sus 

sentencias y para ordenar embargos. Con molesta frecuencia 

se ven obligados a abandonar el conociemiento de un negocio 

por presentar este problemas tCcnicos que Jos jueces-

comerciantes no son capaces de resolver. E 1 caso queda 

entonces entre las manos de funcionarios adjuntos a los 

tribunales de comercio (arbitres rapporteurs) que tienen la 

debida preparación jurldica. 

En Argentina, que conserva Jos tribunales mercantile~, 

pero los conf{a a un juez letrado, Alsina " se ha pronunciado 

por la unificación de los fueros civil y comercial, señalando 

que su 

principal 

división no estA justificada, pues el argumento 

que se hacia en e~e pnfs, en el sentido de que el 

derecho comercial debe aplicnrse con criterio liberal, en 

tanto que en el civil priva la interpretación restrictiva, ha 

sido desmentido por Ja jurisprudencia de sus tribunalcs".(40) 

El sistema de tribunales mercantiles supone que en toda 

controversia surgida del comercio hay aspectos tecnicos que 

pueden ser apreciados mejor por el comerciante que por el 

Jurísta¡ pero lo cierto es que, en la mayorfa de los juicios 

referentes a comercio, se plantean sólo problemas jurfdicos, 

Y en el los el lego en derecho no debe tener injerencia 

(40) ALSIHA, Hugo. Op. c~~. p. 240 
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alguna. AdemAs, los colegas comerciantes que integran el 

tribunal mercantil no puedén ser peritos sino en una o pocas 

ramas del comercio: de ningüna útilidad puede ser el experto 

en derecho marítimo si se trata de resolver un problema de 

seguro de vida, o viceversa. Cuando el juez letrado haya 

menester que se le ilustre sobre un aspecto t~cnico-comercial 

del negocio sometido a resolución, puede y debe hacer lo 

mismo que cuando necesite conocimientos médicos, 

arquitectónicos, etc.¡ solicitar un dictamen pericial. 

Este criterio competencial surge como consecuencia de la 

complejidad y especialización de la vida social moderna, que 

entraña, a su vez, la necesidad de unn división del trabajo 

jurisdiccional¡ cuando los lugares son pequeños, tranquilos, 

sin un desenvolvimiento social económico considerable, 

entonces el órgano Judícial puede ser mixto, y se entiende 

por él, aquel que conoce tanto de las cuestiones civiles, 

como de las cuestiones penales. Cuando el lugar crece, se 

desarrolla, la primera especialización que aparece es la de 

los jueces competentes en materia civil, por una parte, y la 

de los jueces competentes en matcrin civil, por una parte, y 

la de los jueces competentes en materia penal, por la otra. 

De ah! en adelante, van a surgir una serie de 

especializaciones judiciales, que no son otra cosa que 

diversas esferas o Ambitos de competencia jurísdiccional, que 

dependén del surgimiento de nuevas ramas jurldicas y, de la 

estructura del régimen polltico, en donde dicha función 

jurisdiccional se desenvuelva. As{, en un régimen federal 
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como el nuestro, surgén los órganos judiciales federales, 

frente a los órganos judiciales comúnes o locales y, por otro 

lado, aparecen tribunales del trabajo, administrativos, 

fiscales, 

etcétera. 

militares, de derecho burocrAtico, agrar1os, 

Es pues ésta, la división de la competencia, en 

función de la materia, es decir, en función de las normas 

jurldicas sustantivas que deberAn ser aplicadas para dirimir 

o solucionar la controversia, conflicto o litigio, que se 

haya presentado a la consideración del órgano jurisdiccional 

respectivo. 

Los jueces de primera instancia son los ~in i cos 

competentes para conocer de los interdictos; de las 

cuestiones 

general 

sobre el estado o capacidad de las 

de las cuestiones familiares 

persona y en 

Que requierén 

intervención judfoial, sea cual fuere ol interés pecuniario 

que de ellos dimanare, conocerAn los jueces de lo Familiar. 

As{ lo dispone el Articulo 159 del Código de Procedimientos 

Civil es 

a) CONCURRENTE 

Consideramos que para una mejor 

competencia concurrente es necesario 

comprensión 

aclarar que 

de la 

hay 

competencia exclusiva y concurrente. Que la exclusiva es 

aquella que tiene un tribunal para conocer determinado 

negocio sin que haya otro tribunal que tenga 

compet ene i a. La concurrente es la que tienen 

igual 

varios 

tribunales en principio, para conocer de cierta clase de 



negocios. Este aspecto de la concurrencia se da con cierta 

frecuencia sin embargo como sabemos existe en nuestra 

legislaciOn una división en lo referente a la competencia y 

que ésta se soluciona en aspectos que son por cuant!a, grado, 

territorio. materia, y es Ja Suprema Corte de Justicia de la 

Nnci6n que juzga quién es competente en caso de que concurran 

dos tribunales n la vez. 

b) MERCANTIL 

En México, y en virtud de la desaparición de los 

Tribunales de Comercio, lo3 jueces civiles son competentes 

para conocer de los litigios civiles y de los mercantiles. 

No obstantet la delimitación entre ambas materias continñn 

revistiendo importancia porque de su naturaleza dependerá que 

sea procedente la v(a mercantil o la civil, y ambns conservan 

marcadas diferencias en cuanto a tCrmínos. recursos 

admisibles, etc. El Derecho Mercantil, inicialmente 

subjetivo, determinaba su contenido atendiendo al cardcter de 

Ja persona que ejecutaba el acto. Su evoluciOn histórica ha 

llevado a la adopción de un criterio objetivo; el contenido 

del Derecho Mercantil se determina por Ja actividad misma, 

con independencia de la persona que la realiza. Nuestro 

Código de Comercio pretende seguir un criterio exclusivam2nte 

objetivo y afirma que sus disposiciones son aplicables sólo a 

tos actos comerciales {art. lo.), y que son juicios 

mercantiles la que tienen por objeto ventilar y decidir las 

controversias que se derivén de las netos comercialea (art. 
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1,049). 

El Derecho Frances ha otorgado atención a esta cuestión. 

"Considera a los tribunales de comercio como una jurisdicción 

de excepci6n 1 competente tan s61o para los asuntos cuyo 

conocimiento le reserva la ley. A contrario sensu, tienen 

una incompetencia absoluta para conocer de asuntos civiles. 

Esta incompetencia puede ser invocada por los litigantes en 

cualquier estado del proceso, pues es de orden publico. El 

tribunal puede invocarla de oficio. La incompetencia de los 

juzgados civiles para conocer de asuntos mercantiles, en 

cambio, es tan sólo relativa¡ dada su plenitud de 

jurisdicción, pueden darles tramite si las partes se someten 

a su jurisdicción. La incompetencia absoluta de los 

tribunales mercantiles para conocer de asuntos civiles admite 

como 6nica excepciOn la facultad que se les reconoce para 

ocuparse de las excepciones civiles que se opusierán una 

accl6n mercánt i l". ( 41) 

c) ACTO MIXTO 

Con gran frecuencia, una de las partes que interviene en 

una relación contractual estA celebrando un acto de comercio, 

en tanto que su contraparte celebra uno de naturaleza civil. 

Tal es e 1 llamado acto mixto, o acto unilateralmente 

mercantil, del cual son ejemplo todos aquellos casos en que 

interviene, por una parte, una empresa que celebra actos 

141) Ib.l.d<.m, p. 335 
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masivos do compraventa, con propósito da lucro (acto de 

comercio), y, por la otra una particular que se 11mita a 

adquirir un articulo para su uso personal (acto civil). 

Señala el Código de Comercio en el art(culo 1050 cuando 

conforme a las disposiciones mercantiles para una de las 

partes que intervienen en un acto esta tenga naturaleza 

comercial y para la otra tenga naturaleza civi 1 la 

controversia que del mismo se derive se regirA conforme a 

las leyes mercantiles. 

Anteriormente la ley y la doctrina erán obscuras 

imprecisas para determinar que normatividad jurfdica se 

ocuparfa de resolver las obligaciones cuando estas erán 

civiles o mercantiles y se regulabán de acuerdo a la materia 

y de las partes que en ella intervenlan en la actualidad y de 

acuerdo con lo escrito y regulado por ol artículo arriba 

señalado las controversias que se susciten se regirAn por la 

materia mercantil aón cuando en dicha controversia una de las 

partes tenga naturaleza civil. 

II) COMPETENCIA POR TERRITORIO 

Ante la imposibilidad de que un sólo juzgador conozca de 

todos los litigios mercantiles que se inicién en 1 a 

Aepób1ica, ha sido necesario designar un gran nómero de 

_jueces, fijarles un Ambito territorial de competencia, y 

establecer reglas conforme a las cuáles proceda la 
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distribución de los negocios entre ellos. 

a) CONCEPTO 

La competencia de los órganos judiciales en función del 

territorio, implica una división geogrAficn del trabajo, que 

se determina por circunstancias y factores de tipo 

geogrAíico, dcmogrAfico, econ6mico y social. Por disposición 

constitucional el territorio de la Repóblica se divide, por 

razones administrativas, en municipios¡ pero esta división 

municipal no corresponde a la división del trabajo judicial, 

porque, por regla general, se hacen reagrupamientos de varios 

municipios. En todos los estado de la federación, éstas 

circunstancias territoriales estAn fijadas en las leyes 

orgAnicas de los poderes judiciales respectivos y rccibén 

diversas denominaciones como las de: partidos judiciales1 

fracciones judiciales o distritos judiciales. La cabecera 

del partido, distrito o fracción, se encuentra situada en la 

población mAs importante y mejor comunicada del grupo de 

municipios que integran dicho partido, distrito o fracción. 

MAs adelante, al tratar lo relativo n los principios a los 

que responde la organización judicial en los estados de la 

Repdblica se harA una referencia esquemática a estos 

criterios de división territorial del trabajo judicial. 

Todas las leyes orgAnicas de Jos poderes judiciales, 

determinan con detalle, el nómero de partidos distritos, 

sus denominaciones, los municipios que comprende, ctc~tera. 
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Una de las primeras preguntas que se hace el abogado cuando 

estA por plantear un nuevo asunto ante tos tribunales, es 

~sta: ?Que juez es el competente para conocer de éste asunto? 

Estas reglas s~ ecuentrnn, por lo general en Jos c6digos de 

procedimientos. 

b) REGLAS DE COMPETENCIA TERRITORIAL 

Estas reglas van a ser Id pauta o vértice a seguir en 

cuanto a competencia territorial se refiera, mismas que 

pasaremos a sefialar en los incisos siguientes: 

!.- LUGAR DESIGNADO 

El Código de Comercio fija su primera regla de 

competencia territorial en el artfculo 1,104 que dice: "Sea 

cual fuere la naturaleza del juicio, serAn preferidos a 

cualquier otro juez: !. El del lugar que el deudor haya 

designado para ser requerido judicialmente de pago: JI. El 

del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de 

la obligación". 

Para que proceda esta regla, es indispensable que las 

partes hayBn celebrado un convenía escrito en el cual 

designén el lugar de cumplimiento de la obligación o aquél en 

que el deudor deberA ser requerido de pago. En ~usencia de 

convenio, tendrémos que seguir Ja segunda regla de 

competencia territorial que menciona el Código de Comercio 

(art. 1,105), conforme a la cual es competente el juez del 

domicilio del deudor. 
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En caso de que las partes hayan celebrado convenio y 

designado lugar de requerimiento o de cumplimiento, la regla 

de) art{culo l.104 es imperativa, y no podrA tomarse en 

cuenta el domicilio del deudor para fijar la competencia. La 

Corte hn resuelto que ''esta disposición es aplicable aunque 

los contratantes no hubieran designado en forma expresa eI 

lugar para el cumplimiento de la obligación, sino sólo 

tAcitamentc por el giro que los mis~os dierón al cumplimiento 

del contrato''. (421 

Para determinar el lugar en donde debe cumplirse la 

obligación, es necesario tener prcse11tes las normas de la 

L.T.o.c .. respecto a la letra de cambio, el pagaré y ~1 

cheque. Conforme a ellas: si la letra de cambio no 

contuviere la designación deJ lugar en que ha de pagarse, se 

tendrA como tal el del domicilio del girado, y si Cste 

tuviere varios domicilios, la letra serA exigible en 

cualquiera de ellos, a elección del tenedor. Si en Ja letra 

se consignan varios lugares para el pago, se cntendcrA que el 

tenedor podrA exigirlo en cualquiera de los lugares señalados 

(art. 77, L.T.o.c. ). Si en el pagar~ no se indica el lugnr 

del pago, se tendrA como tal el del domicilio del que lo 

-----------sus c r i b c (art. 171, L.T.O.C.). En cuanto al cheque se 

entenderA como lugar de pago el indicado junto al nombre del 

librado: si se indican varios lugares, se entendcrA designado 

(42/ ZANORA PIERCE, Je4d4. Oe~echo P1oce4~! Nc1c~n!lt, 
edlto~ial Cd~dena~ Edlto~e~, HexLco, 1960, Sa. 
eálclon, p.230 
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el escrito en primer término. y los demAs se tendrAn por no 

puestos. Si no hubiere indicación de lugar, el cheque se 

reputarA pagadero en el domicilio del librado, y si éste 

tuviera estnblecimientos en diversos lugares. el cheque se 

reputarA pagadero en el principal (art. 177, L.T.O.C. ). 

2.- DOMICILIO DEL DEUDOR 

El Código de Comercio (art. 1,105) sigue la regla del 

domicilio del demandado {actor scquitur forum rei) para 

determinar la competencia territorial. dnicamente en caso de 

que no se haya hecho la designación de lugar autorizada por 

el articulo 1, 104. 

El domicilio al que se refiere el Código de Comercio es 

el dorniel 1 io real, que e 1 Código Civil (art. 29) define como 

el Jugar en d6nde una persona f[sica reside con el propósito 

de establecerse en él: a falta de éste, el lugar en que tiene 

el principal asiento de sus negocios; y a la falta de uno y 

otro el lugar en que se halle. 

Las personas morales tienen su domicilio en el lugar 

dónde se halle establecida su administración. Las que tengan 

su administración fuera del Distrito Federal, pero que 

ejecuten actos jurfdicos dentro del mismo, se considerarAn 

domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutado, en todo 

lo que a esos actos se refiera. Las sucursales que operen en 

lugares distintos de dónde radica la casa matriz. tendrAn su 
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domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por las mismas sucursales (nrt. 33. 

Código Civi 1). 

El Código de Comercio prevé el caso de que el deudor 

tuviere varios domicilios, casos en el cual serA preferido el 

que elija el acredor (art. 1,1061. No prevée. en cambio. la 

hipótesis de varios demandados con diversos domicilios. 

Supletariamente deberán aplicarse las reglas de los códigos 

locales, que usualmente dejan también al actor la elección 

del domicilio determinante de la competencia (art. 156, 

fracc. IV. c. p. c.), 

En ciertos casos. no es posible determinar el domicilio 

real. Entonces. la ley fija otras reglas para determinar la 

compete ne ia. 

el juez del 

As{: a falta de domicilio fijo, serA competente 

Jugar dónde se celebró el contrato, cuando Ja 

acción sea personal. y el de la ubicación de la cosa. cuando 

la acción sea real {art. 1,107. C. Com.). Si las cosas 

objeto de la acción real fueren varias y cstuvierén ubicadas 

en distintos lugares, serA juez competente el del lugar de Ja. 

ubicnción de cualquiera de el las, a dónde primero hubiere 

ocurrido el demandante¡ lo mismo se observarA cuando la cosa 

estuviere ubicada en territorios de diversas jurísdicciones 

(art. li108, c. Com. }. En los caso de ausencia legalmente 

comprobada es juez competente el del Ultimo domicilio del 

ausente, y si se ignora, el del lugar donde se halle la mayor 

parte de los bienes (art. 1,JIO). Una regla secundaria 
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de competencia es aquClla que otorga 1 al juez competente para 

conocer de lo principal, facultades paro ocuparse de lo 

accesorio. Asl, el juez que conoce de un juicio debe decidir 

las cuestiones de tcrcerla (art. 1,098. C. Com.) Salvo el 

caso de que ante un juez de paz menor se promueva tercer{a 

por cantidad mayor de la que la ley sujeta n su jurisdicci6n. 

caso en el cual el monto de la tercer(a determinarA Ja 

competencia. Para los actos prejudiciales es competente el 

juez que lo fuere para el negocio principal; pero si se 

tratare de providencia precautoria lo scrA tambi~n, en caso 

de urgencia, el juez del lugar en donde· se halle el demandado 

o la cosa que debe ser asegurada (art. 1, 112, C. Com.). 

J.- PRORROGA DE COMPETENCIA TERRITORIAL 

Es de explorado Derecho que la competencia por razón de 

materia, cuantía o grado es improrrogable y, en 

consecuencia, la ünica que puede prorrogarse es la 

competencia por razOn del territorio, ya que las partes 

puedén someterse ante un juez incompetente territorialmente 

en forma expresa o tAcita. como lo señalan los artículos 151 

a 153 del Código de procedimientos civiles que se aplica 

supletoriamente al Código de Comercio. 

111 COMPETENCIA POR CUANTJA Y GRADO 

A continuación señalaremos el concepto mencionado 

tratando de ejemplificarlo lo mejor posible para una mejor 

comprensión del punto a tratar. 
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s l CONCEPTO 

El Código de comercio en todo su artfculado no contiene, 

ni contempla ninguna disposición para distinguir o distribuir 

la competencia por razón del valor de los intereses en 

litigio, llAmese cuantfa. Ni en virtud del recurso de 

apelnción llamndo tnmbi~n grado. 

b) POR VALOR ECONOM 1 CO 

Casi en todos los sistemas judiciales se l1an creado 

órganos para conocer de asuntos de poca monta, es decir, los 

pleitos entre vecinos! o los litigios de mercado, por 

cuestiones de poca importancia ccooó1nicu o de otra lndolc. 

TambiCn es característico de estos tribunales, que sus 

proc~dimicntos no se sometan a formalidades r{gidas, ni 

trAmitcs di lata.dos y complicados. Se procura que le proceso 

sea rApido, bnrnto. y que, en muchos casos, el juez actüc 

como amigable componedor y se comporte mhs como un juez de 

equidad que coma juez de derecho. A estos tribunales se les 

llama de diferente manera: Juzgados Municipnles, Juzgndos de 

Paz, Juzgados Menores, Juzgados de poca importancia. En la 

ciudad de México, la regla es que en materia civi 1, toda 

controversia que no exceda de ciento ochenta y dos veces el 

salario mfnimo diario general. vigente en el Distrito 

Federal, (a excepción de los interdictos, y de los asuntos 

que sean competencia de los jueces de lo familiar y de los 

jueces del arrendamiento inmobiliario) se rcsolverA ante los 

juzgados de paz, los que son mixtos, porque también conocen 
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de asuntos penales, cuando la pena aplicable no sea mayor de 

dos años de prísió11, y multa ind~pendicntemente de su monto. 

e) UNICA INSTANCIA, JUECES DE PAZ 

Si se trata de prcstnciuncs periódicas, es de tenerse 

especial atención porque siempre dcberAn computarse las 

relativas a doce meses de esas prestacionc~ periódicas. Asf 

por ejemplo, un asunto, en el que se paguen mensualmente. 

cantidades que sumadas al año exccdán de ciento ochenta y dos 

veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito 

Fetlcral, snldrA de la competencia del juez de paz para 

corresponder su conocimiento, n un juez de primera instancia. 

As!, si las prestaciones pagaderas en un año, no exceden de 

ciento ochenta y dos veces el salario mínimo diario general 

vigente en el Distrito Federal, entonces scrA competente para 

conocer de ese asunto. un juez de paz. Otro fenómeno 

interesante que debe contemplarse, es el de la p~rdida de 

compctencin de estos jueces, cuando interviene un juez mayor 

competencia, por ejemplo, en el caso d~ las Tercerfns. Es 

decir, el juez de paz estA conociendo de un asunto de su 

competencia, pero al ejecutar, por ejemplo al embargar, se 

afecta un bién, que un tercero alega que no es del demandado 

sino suyo, en tal virtud, viene a plantear una terccrfa 

excluyente de dominio, pero. como el monto del bi~n reclamado 

en terceda, es mucho mnyor en importancia! que el límite de 

competencia del juez de paz, entoncl!s Cste pierde su 

competencia. y el nsunto debe pasar ante un juez de primera 
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instancia. para que ~ste resuelva ambos casos. Aqu{ suele 

aplicarse la regla, respecto a la competencia, de los dos 

jueces, de que, el que puede lo mAs puede lo menos, pero el 

que puede lo me11os no puede lo mA~. Este caso es un ejemplo 

interesante de modificación de la regla competcncinl por una 

causa sobrevenida. 

d) PRIMERA INSTANCIA, JUZGADOS CIVILES 

Como lo sefialamos anteriormente, la Ley OrgAnica del 

Poder Judicial de la Federación y su similar de los 

tribunales de Justicia del Fuero Camón del Distrito Federal. 

nos dan el panorama para indicarnos la competencia de estos 

tribunales. 

En el Fuero Federal: 

a) Primera Instancia. Los Juzgados de Distrito 

en Materia Civil. No tienen limite. mtnimo ni rnAximo. su 

competencia por cuantta. 

bl Segunda Instancia. Los Tribunales Unitarios 

de Circuito. 

e) SEGUNDA lllSTANCIA, SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA 

En el Fuero Local del Distrito Federal: 

a) Uní ca Instancia. Los Jueces de Paz. 

Competentes para conocer de asuntos cuyo monto no exceda de 

182 veces el salario mínimo vigente. en ünica instancia, dado 

que en dichos negocios no procede la apelación. 
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b) Primera Instancia. 1) Los Jueces de lo Civil. 

Competentes para conocer, en materia mercantil, de los 

negocios de jurisdicción voluntaria, de los asuntos 

contenciosos cuya cuant{a exceda de 182 veces el salario 

mínimo vigente y de las suspensiones de pagos y quiebras, 

cualquiera que sen su monto. as{ como de in diligencia d~ 

los exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias y 

despachos. 2) Los Jueces de lo Familiar. Creados por 

decreto de 24 de febrero de 1971, publicndo en el "Diario 

Oficial 11 de 18 de marzo del mismo año. estos jueces thmen 

competencia exclusiva para conocer de juicios relacionados 

con el derecho familiar, tales como divorcios, rectificación 

de actas del Registro Civil, etc. y, en consccuencia,su 

estructura no los prepara para ocupHrse de negocios 

mercantiles. No obstante, al ser competentes para conocer 

de los juicios sucesorios y siendo Cstos juicios universales 

atractivos, pued~n verse llamados n decidir sobre asuntos 

mercantiles acumulados n Iu sucesión. 

e) Segunda Instancia. Las Salas Primera a septima del 

Tribunal Superior de Justicia el Distrito f~dersl, para 

conocer de las apelaciones interpuestas contra sentencias 

dictadas por los jueces de primera. instancia civil, y las 

Salas oecimatercera y Decimacuarta del mismo Tribunal cuando 

se trate de sentencias dictadas por to Jueces de Jo Familiar. 

IV TURNO 
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Es un fen6rncno de afinación <le la competencia que se 

presenta cuando en el mismo lugar, en el misma partido o 

distrito judicial, o en la misma población, existén dos o mhs 

Jueces que tienen la mismo competencia tanto por materia, 

como por tcrrit~rio, grado y cuant(a. El turno es un sistema 

de distribución de los asu11tos nuevos entre diversos órganos 

jurisdiccionales, y nen en razón del ord~n de presentación de 

dichos asuntos, o en razón de la fecl1fi en la cual é3tos se 

iniciin. En la ciudad de MO,ico, existe por cjempo el turno 

en Juzgados penales. As{, se suele decir que cada d{a del 

afio estA de turno, alguno de los juzgados penales en materia 

comó.n. Ese juzgado en turno es el que recibe todas las 

consignaciones del ministerio püblico, el dla respectivo. Al 

efecto, se forman unos calendarios en los que, 

anticipadamente, apnreccn todos los días del nño, y también, 

el juzgado que recibe todos esos nuevos asuntos, cada d(a. 

En ln ciudad de México, por reforma pbblicnda en el 

Diario Oficial de 27 de diciembre de 1983, se estableció el 

turno por lo que :::ie refiere tos juzgados civiles y 

familiares¡ actualmente se aplica también los del 

arrendamiento inmobi l illrio. En TI1uct1a~ ciudades de la 

Rep6blica, en dónde hay dos o mAs jueces civiles, también 

existe el turno. 

Si el turno se establece no por fechas, sino por orden 

de llegada de los asuntos, es claro que debe organizarse una 
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oficialía de partes unlca para todos los juzgados, que 

distribuirA los asuntos nuevos entre los juzgados existentes 

en función del orden de presentación. Es de pensarse que el 

turno es un buen sistema de <listribuciOn del trabajo alll 

dónde son varios los tribunales existentes, y que tienén la 

misma compctencin. Pero debe tenerse cuidado con las 

corrupciones administrativas que puede dar lugar ese 

sistema. El lit igantc interesado Etl que su nsunto llegue a 

determinado juzgado, porque as 1 le convenga, estA dispuesto a 

realizar todo tipo de maniobras con e 1 r in de lograr su 

propósito. Entonces e 1 oficial de partes debe ser una 

persona cnCrgica incorruptible, con objeto de que los 

asuntos vayan a dar al juzgado que les corresponda por el 

estricto ordén de presentación. 

V PREVENCION 

TambiCn lo prevención es un criterio afinador de la 

competencia, que se presenta cuando existen dos o mAs 

tribunales que son igualmente competentes psrn el 

conocimiento de algón asunto. Lo prevención implica que el 

juez que primero conozca del nsunto, es el que determina a su 

favor la competencia excluyendo a los r~stantcs. Significa 

la aplicación en materia judicial del principio de que el que 

es primero en tiempo, es primero en derecho. En el rCgimen 

procesal civil del Distrito Federal, se hablaba hasta entes 

del reforma de diciembre de 1975 de la prevención para 

determinnr la competencia en función de lo. ubicación de los 

bienes inmuebles. cuando éstos estaban comprendidos en dos o 
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mAs partidos judiciales, o bién en el ca.so de los juicios 

hereditarios. cuando to bienes del autor de la herencia, 

estuvieren ubicsdos e11 varios di~tritos. En nmbos casos se 

resolvta el problcmn por el crit~río de la prevención, o sea. 

del primer juez que conocla del asunto. 

B) COMPETENCIA SUBJETIVA 

En este punto trataremos de definir de In mejor manera 

posible to que es la competencia subjetiva ast como sus demAs 

concevto. 

a) CONCEPTO 

subjetivamente la competencia es un poder-deber 

atribuido a determinadas BUtoridades para conocer de ciertos 

juicios, tramitarlos y resolverlos. Esto en lo relativo 

las autoridades que gozán de compatcncia; en lo que respecta 

a tas partes sometJdas. a ella, la competencia, sest\n Jn 

define Prieto Castro '' es el deber y el derecho de recibir In 

Justicia 

determinado 

precisamente de un 

no de otra alguno''. 

órgano 

(43) . 

especfíicamcnte 

De acuerdo con 

esta segunda acepción, el actor tiene el derecho de presentar 

su demanda. no ante cualquier juez, sino ante el que, 

conforme a Ja ley, es el compelente¡ y otro tanto es posible 

afimar del demandado, que cstA obligado n someterse al juez 

(43) Cl.t.. po~ ESCRICHE, Joaqu!n. Op. clt. p. 220 
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competente, pero que también tiene el derecho de que no se le 

emplace. sino ante el mismo juez. 

b) CONCEPTO DE IMPEDIMENTO 

Impedimentos son los hechos o circunstáncias 

personales que ocurren en un funcionario judicial y que lo 

obligán a inhibirse del conocimiento de determinado juicio 

por ser obstAculos para que imparta justicia. As( mismo en ta 

meyorfa de los códigos procesales ~e encuentran listados Jos 

impedimentos, que consisten en descripción de situaciones o 

de razónes que la ley considera como circunstáncias de hecho 

o de derecho, que hacen que se presuma la parcialidad del 

titular de un órgano jurisdiccional. Esto se refiere a los 

vfnculos que pueda tener el juez con las partes, ya por ser 

enemigo, amigo, familiar, etcétera, de alguna de ellas. 

Como un ejemplo de enunciación de impedimentos, remitimos 

la regulación que establece el Código de Comercio. 

e) CAUSAS DE IMPEDIMENTO CONFORME AL ART. 1132 

DEL CODIGO DE CO~ERCIO. 

Todo magistado o juez se te11drA por forzosamente 

impedido para conocer en los casos siguientes: 

r. En negocios en que tenga interés directo o 

indirecto¡ 

II. En Jos que interesen de la misma manera a sus 

parientes consangulncos en Jfnea recta. sin limitación de 
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grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y los 

afines dentro del segundo. uno y otros inclusive: 

III. cuando tengan pendiente el juez sus 

expresados parientes un pleito semejante al que se trate; 

IV. Siempre que entre el juez y alguno de los 

interesados haya relación de intimidad nacidn de algón acto 

religioso o civil. sancionado y respetado por la costumbre¡ 

V. Ser el juez actualmente socio, arrendatario 

o dependiente de alguna de las partes; 

vr. Haber sido tutor o curador de alguno de los 

interesados o administrar actualmente sus bienes; 

VII. Ser heredero, legatario o donatario de 

alguna de las partes; 

VII l. Ser el juez, o su mujer, o ~us hijos, 

deudores o fiadores de alguna de las partes¡ 

IX. Haber sido el juez abogado o procurador, 

perito o testigo en el negocio de que se trate¡ 

X. Haber conocido del negocio como juez, 

Arbitro o asesor, resolviendo algón punto que afecte la 

substancia de la cuestión; 

XI. Siempre que por cualquier motivo haya 

externado su opinión antes de J fal Jo; 

XII. Si fuere pariente por consanguinidad o 

afinidad del abogado o procuradorde alguna de Jas partes, en 

loa mismos grados que expresa Ja fracción 11 de este 

articulo. 

d) CONCEPTO DE RECUSACION 
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Se da o se origina cuando el juez no se percata de 

la existencia del impedimento, o percatAndosc prevarica y no 

se excusa. entonces. cualquiera de las pnrtes que se sienta 

perjudicada por ese impedimento o trAmite para que, el Juez 

impedido que no se ha excusado, sea separado del 

conocimiento de ese asunto. Son los superiores del juez 

impedido, los que conocerAn de dicho trAmite. Estamos, 

desde luego, hablando de la recusación con causa, en la que 

se expresa la existencia de un impedimento, y debe probarse 

dicha existencia, ante el superior del juez al que se 

recusa. 

Considerarnos que: 

La recusación tiene como finalidad retirar del 

conocimiento de la causa al juez que pueda encontrase 

afectado de parcialidad hacia una de las partes, ante la 

posibilidad de que dicha situación afecte el resultado del 

juicio. En consecuencia, no son recusables los jueces 

cuando intervienen sin facultades decisorias, y mAs como 

tramitadores que como verdaderos juzgadores. Tal es el caso 

de las diligencias de reconocimiento de documentos y de 

desahogo de declaraciones que deban servir para preparar el 

juicio; de los exhortos y dcmAs diligencias que les 

encomienden otro tribunales; de las diligencias de mera 

ejecución, mas no de las de ejecución mixta, y de los demAs 

actos que no radiquen jurisdicción ni importen conocimiento 
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de causa (art. 1,141, c. Com.). 

Para finalizar este tema quiero señalar como causas de 

recusación las que se regulan en el artículo 1,138 del 

Código de Comercio en sus once fracciones. 

Son causas de recusación todas lus que constituyen 

impedimenlo, con arreglo al artfculo l, 132, y, adcmAs, las 

siguientes: 

I. Seguir algün proceso en que sea juez o Arbitro o 

arbitrador alguno de lo litigantes; 

Ir. llaber seguido el juez, su mujer o parientes por 

consanguinidad o afinidad en los grados que expresa la 

fracción 11 del articulo 1,132 una causa criminal contra 

alguna de las partes; 

III. Seguir actualmente con alguna de las partes, el 

juez o las personas citadas en la fracción anterior, un 

proceso civil, o no llevar un año de terminado el que antes 

hubieren seguido¡ 

IV. Ser actualmente el juez acreedor, arrendador, 

comensal o principal de alguna de las partes; 

V. Ser el juez, su mujer o sus hijos acreedores o 

deudores de alguna de las partes¡ 

VI; Haber sido el juez administrador de algdn 

establecimiento o compañía que sea parte en el proceso; 

VII. Haber gestionado en e 1 proceso, haberlo 

recomcntado o contribuido n los gastos que ocasione; 

VIII, Haber conocido en el negocio en otra instancia, 
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fa l Iando como juez; 

IX. Asistir n convites que diere o costeare alguno 

de las litigantes, después de comenzado el proceso, o tener 

mucha familiaridad con alguno de ellos o vivir con él en su 

compo~(a en unn mismn casa. 

X. Admitir dddivas a servicios de alguna de las 

partes. 

XI. Hacer promesas, amenazar o manifestar de otro 

modo su odio o afección por alguno de los litigantes (art. 

J, IJB, C. Com. ). 

Los tribunales y jueces podrñn admitir como legitima 

toda recusación que se funde en causas anAlogas y de igual o 

mayor entidad que las referidas (art. t,IJ9). 

e) CONCEPTO DE EXCUSA 

A.pesar de la disposición del código (art. l,IJS) 

conforme a la cual las recusaciones puedén proponerse 

libremente en cualquier estado del pleito; del sistema 

conjunto establecido (arts. 1,143, t,144 y 1,146} debemos 

concluir que los lfmites temporales a que deben someterse 

las recusaciones son aplicables también cuando tienen causa. 

De nuevo con el deseo de impedir que Ja 

recusación se emplee como pretexto para una indefinida 

prolongación de los litigioil, el código dispone: "Si BC 

declarase inadmisible o no probada la segunda causa de 

recusación que se haya interpuesto, no se volverA a admitir 
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otra recusación con causa, aunque el recusante proteste que 

la causa es superviniente o que no hab!a tenido conocimiento 

de ella" (art. 1.145). Esta regla se refiere exclusivamente 

a las recusaciones con causa, y las limita a dos en caso de 

que la segunda 5ea declaradn inadmisible no probada, 

indcpendiente1nente del destino que haya seguido In primera. 

Luego el 1 itigantc podrA continuar haciendo uso de las 

recusaciones indefinidamente si las que interpone son 

calificndas de admisibles y probadas. AdemAs, el litigante 

conserva su derecho de oponer la recusación sin causa 

sometida a 5us reglas propias, antes o después de la o las 

recusaciones con causa. 

Una vez interpuesta la recusación las partes no podrAn 

alzarla en ningon tiempo (art. l, 148). 

Las actuaciones practicadas por un juez impedido para 

conocer de un negocio son nulas, por ser contra el tenor de 

leyes prohibitivas y de orden póblico (art. So. del Código 

Civil}. 

La excusa se define como la conducta. del 

juzgador por la que en acatamiento a un deber de abstención, 

se estima impedido para conocer de un asunto concreto, por 

estar afectada su imparcialidad. 

C} INCOMPETENCIA 

f.'m 
SAUf! 

ir.;!S 
üt U\ 

HU nrnE 
'ti!J._iuTtCA 
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En este orden de ideas se desprende que la incompetencia 

se puede definir como el Ambito, esfera o campo, dentro del 

cual un Organo jurisdiccional no puede desempeñar de manera 

vdltda sus atribuciones y funciones. 

Toda demanda debe interponerse ante juez competente 

atendiendo a las reglas de competencia que se han analizado 

y cuyos l{miles son la materia, cuantla, grado, territorio, 

en el entendido que cuando no se cumpla con las reglas 

establecidas, impJicarA el surgimiento de la incompetencia, 

impidiendo actuar el órgano jurisdiccional, bajo pena de que 

todo lo que se actAe ante juez incompetente es nulo. 

En este orden de ideas la ley general de Títulos y 

Operaciones de Crcdito en el art!culo e fracción !, plantea 

la excepción de incompetencia, asimismo el ~rtfculo 1096 

del Código de Comercio establece. 

Las cuestiones de competencia puedén promoverse por 

inhibitoria o por declinatoria. 

La inhibitoria se intentarA ante el juez a quién se 

crea competente, pidiéndole que dirija oficio al que estime 

no serlo, para que se inhiba y remita los autos. La 

declinatoria se propondrá ante el juez a quién se considere 

incompetente, pidi~ndole se abstenga del conocimiento del 

negocio. 
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Ex is ten dos caminos para plantear una cuestión 

competencial, la inhibitoria, r la declinatoria. 

Inhibitoria. Esta debe plantearse ante el juez que se 

crea competente, al plantear la inhibitoria debe pedir se 

gire oficio al juez que conoce del asunto y que estime que 

es incompetente, para que se inhiba y remita los autos·. 

La inhibitoria estA sujeta a las articulas del 1114 al 

1131 ctel Codigo de Comercia. 

La Declinatoria. Esta se ha de oponer como excepción 

dilatoria ante el juez que el demandado juzga incompetente y 

que conoce del juicio mercantil. 

Es oportuno destacar que al hacer valer esta excepción no 

debe olvidarse que, en los términos del articulo 1094, ha de 

protestar expresamente no reconocer en el juez mAs 

jurisdicción que la que por derecho le compete, si no lo hace 

asf, con esta leyenda sacramental quedarA sometido 

tAcitementc a ese juez incompetente. 

Toda vez que como se desprende de la lectura del articulo 

1094 se refiere a la sumisión tAcita: del demandado, al 

contestar la demanda o por convenir al actor, o porque 

habiendo promovido una competencia se desista de ella. 

La Declinatoria en los juicios ordinarios mercantiles, 

estA sujeta al trAmite que corresponde a tas excepciones 
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dilatorias 

1J49, lJSO 

y estA regulada por los art!culos 

y 1J55 del Código de Comercio. En 

1J79, 1380, 

los juicios 

ejecutivos mercantiles deberA sujetarse al articulo 1414. 

La incompetencia por declinatoria ha de promoverse, 

tratAndose de un juicio ordinario mercantil en el término de 

nueve d{as, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 1379 

y 1077. TrntAndose de ejecutivo mercantil en un término de 

cinco dlas, atendiendo a lo establecido por el articulo 1396 

del Código de Comercio. 

En tal virtud el articulo 1097 dispone: Todo juez o 

tribunal esta obligado a suspender sus procedimientos luego 

que expida la inhibitoria y luego que en su caso la reciba. 

Igualmente suspenderA sus procedimientos luego que se le 

presente el escrito de declinatoria para ocuparse sólo de 

ésta. 

Para finalizar diremos que existe una laguna en 

legislación mercantil al no señalar la consecuencia jur{dica 

de que el juicio mercantil se siguiera ante juez 

incompetente. En tal virtud se aplicara supletoriamente lo 

dispuesto por el articulo 154 del Código de Procedimientos 

Civiles que establece. Es nulo lo actuado por el juez que 

fuere declarado incompetente. 
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CAPITULO !! 1 

FORMAS DE COMUNICACION PROCESAL 

La actividad que en proceso de desenvuelve entre las 

partes y e) órgano jurisdiccional, la cooperación que al 

mismo hacén las personas extrañas a las partes como son los 

testigos, Jos peritos etc., y que intervienen en su 

desarrollo, el auxilio que, en ocasiones, se precisa de 

otros órganos jurisdiccionales ya sean 

extranjeros, asI como de autoridades 

nacionales 

de orden 

o 

no 

jurisdiccional, todas ellas exigen que se establezca una 

regulación adecuada y eficaz de los medios de comunicaci6n 

para servir todas ~stas necesidades a que se ha hecho 

mención. 

1) EN CUANTO A SU EMISOR Y DESTINATARIO 

Como lo hab!amos señalado anteriormente, en el capitulo 

Primero de este trabajo, una de las formas mayormente 

utilizadas en cuanto a comunicación procesBl se refieret es 

precisamente le del emisor y la del destinatario, en cuanta 

a sus emisores y destinatarios tenemos los siguientes. 

En los medios de comunicoclón de los Tribunales entre 

si, son de 3 tipos Suplicatorio, Cnrtn Orden o Despacho y 

Exhortos. 

Los medios de comunicación de que se valén los 
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tribunales con otras autoridades no judiciales puedén ser de 

oficio o exposición. Asimismo ln manera de que los 

tribunales se comunicán a los particulares parB hacerles 

saber la existencia de una controversia es mediante, 

Notificaciones, Emplazamiento, 

cuestiones todas estas que 

oportunidad. 

Requerimiento y Citación, 

serAn explicadas en su 

El Exhorto, Carta o Comisión Rogativa, es el medio de 

comunicaciOn de los Tribunales con autoridades y Tribunales 

extranjeros. 

a) ENTRE TRIBUNALES 

Nos ocuparemos en el presente capf tulo del examen de 

los medios de comunicaci6n procesal entre las autoridades 

judiciales, sólo haciendo una breve mención B los medios de 

comun i cae i On que emanan de los tri bu na 1 es y cuyos 

destinatarios son otros brganismos o entes de autoridad no 

judiciales. En nuestro sistema es el oficio, la 

comunicación escrita expedida por los órganos judiciales, la 

que se utiliza para que dichas autoridades judiciales se 

comuniquCn con las otras, no judiciales. En el oficio, 

puede ir contenida una mera partlcipaciOn de conocimiento, 

pero también puede incluir este medio de comunicación, la 

petición de algun dato a informe a oigan requerimiento u 

orden. Por ejemplo, cuando el juez ordena la cancelación o 
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modificaciones de algón registro y env(a p•r• tales efectos 

un oficio al registrador correspondiente. 

En materia Mercantil cuando haya de notificarse o 

citarse a una persona residente fuera del Jugar del juicio, 

se harA la notificación o citaci6n par medio de despacho o 

exhorto al Juez de la poblnción en que aquélla residiere, 

los que podrAn tramitarse por conducto del interesado sí 

~ste lo pidiere. 

Como yo. lo vimos, en l focas anteriores. se habla 

fundamentalmente de tres tipos de medio de eomunicaclón 

entre las autoridades judiciales. Esta claslficaci6n 

obedece a tn jerarquía de las autoridades y asf, si el medio 

de comunlcacl6n emana de una autoridad de inferior grado y 

se dirige a una de mayor jerarquía, se habla de 

suplicatorio¡ si el medio de comunicación, 14 inversa, 

proviene de una autoridad superior y se dirige a una 

inferior, se habla de carta ordén o despacho: y por óltimo, 

si el medio de comunicación se dirige de una autoridad de 

cierto grado, a otra de igual rango, entonces se habla de 

exhorto. 

b) EXHORTO 

Dentro del capitulo dedicado a las notificaciones, que 

son los medios de que dispone el tribunal para comunicarse 

con las partes, el código reglamenta también los exhortos, 
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que son los m~dios de comunicación de los Jueces y 

tribunales 

autoridades 

nacionales entre si, con 1 os poderes y 

y tribunales de otro orden y con los jueces 

extranjeros. 

En relación los exhortos, debemos hacer mención 

especial al requisito 1 lamado de legalización de firmas, 

consistentes en la certificación que hace el Gobernador de 

un Estado (o el Jefe del Departamento del Distrito Federal) 

de ser autentica la firma de la autoridad local que suscribe 

el documento, aunque no siempre sea necesaria la 

legalización como a continuación lo señalamos. 

De 

1,246 

In interpretación conjunta de los nrtfcuJos 1,072, 

del código, resulta: a) Que los Instrumentos 

aut~ntJcos expedidos por las autoridades 

ellos los exhortos), hacen fé en toda 

necesidad de legalización. 

federales (entre 

la Repilblica, sín 

Luego no requieren legalización de firmas los exhortos 

enviados por los Jueces de Distrito, por tratarse de 

autoridades federales. Ni la necesitan tampoco Jas firmas 

de los notarios. en los testimonios de poder, dado que la 

exigencia de legalización se aplica ónicamente los 

instrumentos expedidos por las autoridades locales, y los 

notarios no tienen este carActcr. 

El requerimiento de legalizar la firma 

autoridades locales ha sido eliminado de nuestros 

de las 

códigos, 
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tanto del federal como de los locales en cumplimiento de lo 

mandado por el articulo 121 de la Constitución, conforme al 

cual: ttEn cada Estado de la Federación se darA entera fe y 

crt!dl to los actos pdblicos, registros y procedimientos 

judicleles de todos los otrosº. 

En Conclusión 

Definimos al exhorto como un medio de comunicación 

procesal entre autoridades judiciales de igual jerarqufa que 

debe emitirse cuando alguna diligencia judicial tenga que 

practicarse en lugar distinto al del juicio. La autoridad 

judicial que emite et exhorto, se denomina exhortante y la 

que recibe o a quién estA este dirigido, exhortada. 

La razón de ser de los exhortos se explica por la 

distinta competencia territorial de los diversos órganos del 

poder judicial, que a su vez obdece a una necesidad de 

división del trabajo que encuentra su fundamento en razones 

geogrAficas: distancias, densidad de pohlaci6n, 

comunicaciones, cantidad de pleitos, ctc~tcra. 

Nace pues en virtud de lo anterior lo que se conoce 

como el auxilio judicial, o sea la asistencia y ayuda que 

para el desempeño de sus funciones propias deben brindarse 

unos tribunales a otros, dentro de los marcos de sus 

respectivos regtmenes legales. Pero, ademAs, de la idea de 

colaboración que todo esto implica, estA ta necesidad de que 

cada autoridad respete los Ambitos competenclaies de las 
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demAs y entre ellos, el Ambito territorial. El Juez 

exhortante libra su exhorto, por una parte, solicitando la 

colaboraci6n y auxilio, y1 por la otra, respetando el Ambito 

territorial de competencia del juez exhortado, Ambito en el 

cual el exhortante no podría descmpefiar sus funciones 

soberanas ni invadir el del correspondiente juez exhortado. 

2) CARTA ROGATORIA 

Genéricamente podemo señalar que Carta Rogatoria es un 

verdero ruego por lo que a través de este medio de 

comunicación la autoridad inferior sólo puede pedir al a 

superior, datos o informes¡ ya que no se puede concebir que 

una autoridad judicial de menor grado ordenara o encomendara 

a otra de mayor grado, ta realización de ciertas diligencias 

o actos procesales. 

Por ello es que reiteramos que éste medio de 

comunicación puede limitarse a una simple petición de 

Informes o datos en relaclón con algon asunto determinado. 

Sin embargo en nuestro Código de Comercio en su 

articulo 1074 fracción 111 utiliza el t~rmino exhorto y 

carta rogatoria como sin6nimos, al mencionar que, los 

Exhortos o Cartas Rogatorias podrAn ser transmitidos al 

6rgano requerido por las propias partes interesadas, por v{a 

judicial, por Intermedio de los funcionarios consulares o 

agentes diplom!ticos o por la autoridad competente del 
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Estado requirente o requerido, segdn sea el caso. 

BI DE LOS TRIBUNALES CON OTRAS AUTORIDADES DE MENOR 

IMPORTANCIA 

Este tipo de comunicación procesal se da por medio de 

oficios o cxposicionest el primero, es para dirigirse 

autoridades de menor importancia y los segundos para 

dirigirse a cuerpos colegiadores o ministros. A 

continuación trataremos de explicar los oficios. 

C) OFICIOS 

Documentos firmados y expedidos por un funcionario 

pdblico en el ejercicio de sus funciones, y en el que ordena 

algo o comunica alguna resolución o trAmitc. 

En el léxico de Carnelutti significan tanto la función 

judicial como los tribunales que la desempefian: "Este es 

también el punto acerca del cual la Unica dificultad deriva 

de la ambiguedad de la palabra: of !cio ea un vocablo que ae 

ha empleado tanto para indicar la función (lo que ae hace). 

En efecto, es doctrina comdn que el órgano judicial es el 

tribunal o el pretor, no el Juez singular, o en t~rminos mAs 

generales, el oficio y no el oficial". (44) 

(44/ C.lt. PO~ PALLARES, EDUARDO. P{cc{ong&{O de D~ 
P~ocuqt CkvU. EcUto~.la.l. Po~~da., S. A. 3ct. e.d.lck6n. 
Htxico. 1970. p, 93 

89 



En nuestro Código de Comercio se señalan perfectamente 

las diferencias entre documentos póblicos y privados en sus 

art{culos 1237 y 1238 respectivamente. 

Es decir. se repulan como documentos pdblicos aquellos 

que señnlá.n como tnles las leyes comunes, ast como las 

pólizas de contratos mercantiles que se celebrán con la 

intervención y autorización de un corredor. y los 

documentos privados son todos aquellos no comprendidos en 

los anteriores. 

J.- FOR~IAS DE COMUNICACION DE LA AUTORIDAD A LOS 

PART! CULARES 

Las formas de comunicación que los tribunales utilizán 

para dirigirse a los particulares son las siguientes: 

Notificación 

Emplazamiento 

Citación 

Todas y cada una de las anteriormente mencionados 

pasarán a ser definidas de manera generica para que en el 

capítulo IV de ~ste trabajo se expliquén de manera 

detallada. 

1.- NOT!FICACION 
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l.as notificaciones, son todos aquellos procedimientos, 

formas o maneras a través de los cuales el tribunal hace 

llegar a los particulares. partes, testigos, peritos. 

etc~tera. noticia o conocimiento de los actos procesales, o 

bién, presume que tales noticias les han llegado a dichos 

destinatarios o los da por enterados furmnlmente. Es decir. 

la notificación consideramos que es la comunicación que se 

hace a la persona por el medio idóneo para hacerle saber una 

determinación producida por el órgano jurfsdicccional. 

2. - EMPLAZAMIENTO 

Es l• determinación del órgano jur!sdiccional, 

contenida en la notificación, por virtud de la cual se hace 

saber al demandado la existencia de un juicio en su contra y 

se le concede un plazo para manifestar lo que a su derecho 

corresponda. 

J.- CITACION 

Es Is determinsci6n del 6rgsno jurísdiccionsl, 

contenida en la notificación, que comunica a un tercero, la 

realización de un acto procesal y generalmente pars que 

comparezca ante la presencia judicial un dfa y hora 

previamente determinado. 

Podemos concluir diciendo que la citación es el 
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llamamiento que se hace. de orden judicial a una persona 

pRra que se presente en el juzgado o tribunal en el dla 

horn que se le designa bien a oír una providencia o a 

presenciar un acto o una diligencia judicial que pueda 

perjudicarle o bien a prestar una declaración. 
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CAPITULO IV 

NOT 1F1 CAC ION Y EMPLAZMll ENTO 

Para comenzar el estudio Je este capftuJo es necesario 

puntual izar algunas diferencia~ entre notificación 

emplazamiento. de estos conceptos jurfdicos, e 1 mAs 

importante corresponde la notificación porque este 

constituye el género y el otro es la especie adcmAs que es 

el r.iedio de cwnunicación procesal idóneo pnrn hacerle saber 

a las partes la determinación producida por el órgnno 

jurisdiccional. Hechas estas diferencias pasamos al fondo 

de estos conceptos de tanta importancia dentro del estudio e 

investigación que estamos renliznndo. 

A) CONCEPTO 

La notificación la define Pallares como "el medio legal 

por el cual se da al conocer a l11s partes a un tercero el 

contenido de una resolución judicial". f45) 

De Pina y Larrafiaga lo definen como "el acto por el 

cual se hace saber en forma legal a alguna persona 

una resolución judicial". (46) 

(45} PALLARES, Edua•do. De•echo P1oce~al Clvll. Edllo•lal 
Po••da. Octava edlcl6n. p. 166 

(46} DE PIHA V LARRARAGA. op. cll. p. 189. 
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Carnelutti dice ''que la palabra notificación puede 

tomarse en dos sentidos, en uno amplio y en otro 

restringido, en sentido amplio, la notificación consiste en 

''toda actividad derivadn a poner algo en conocimiento de 

alguién y, por tanto, a la declaración de ciencia tambiCn, 

incluso a la actividad encomendada a hacer llegar al 

testimonio ln declaración de voluntad. En sentido estricto 

comprende sólo la actividad dirigida a tal finalidad, la 

notificación consiste, no en una declaración, sino en 

produci1 una condición rlsica mediante la cual la 

declaración llega a ser percibida por algui~n, de tal modo 

que se dé a conocer su contenido". (47) 

Podemos concluir que, en términos muy amplios, la 

notificación es pues la forma, manera o procedimiento 

marcado por la ley a través de los cuales el tribunal hace 

llegar a las partes o a terceros el conocimiento de alguna 

resolución o de algün acto procesal o bien, tiene por 

realizada tal comunicación para los efectos legales. 

B) CLASES DE NOTIFICACION 

En nuestro derecho procesal existen diferentes clases 

de notificaciones, empleadas en las controversias jurfdicas 

de las cuales señalaremos las siguientes:Las personales¡ las 

(47) CARNELUTTI. op. clL. p. 218 
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que se hacén mediante publicación en el boletín judicial. 

Las que se realizán por edictos publicados en los periódicos. 

Las que se practicán mediante correo certificado y por 

telégrafo. La notificación por medio de cCdula. Por los 

estrados y por teléfono. 

El código de Comercio no menciona por su nombre ninguna 

de estas formas de notificación. Tampoco las reglamenta, y 

apenas podemos presumir que supone la existenc!a de la 

notificnción personal cuando exige ~l litigante que, en el 

primer escrito o en la primera diligencia judicial, designe 

la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la 

persona o personas contra quienes promueve (nrt. 1,069). 

También se refiere, sin designarla por su nombre, la 

notificación por edictos, disponiendo que cuando se ignore 

el domicilio de la persona que debe ser notificada, la 

primer notificación se hnrA publicando la determinación 

respectiva por tres veces consecutivas en el periódico 

oficial del Estado, o del Distrito Federal en que el 

comerciante deba ser demandado {art. 1,070). 

Avalan la supletoricdnd, en este caso, razones de la 

mAs estricta necesidad, pues sólo mediante la notificación 

de las resoluciones judiciales pueden correr los términos y 

avanzar el juicio. En cuanto a la notificación personal del 

emplazamiento, adcmAs, opera la garantía constitucional de 

audiencia art. 14 que exige imperativamente se 
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conocimiento del juicio al demandado a fin de que pueda 

defender sus derechos. 

a) PERSONAL 

En el estudia de las notificaciones, conviene 

determinar, que se entíenderse por notificación personal, al 

efecto consideramos que; La notificación puede ser personal, 

por una de dos razones; o porque se haga en persona, al 

interesado, o porque sea hecha. tambí~n en persona., por el 

notificador. En el primer caso, la notificación ser! 

personal en función a Ja persona a quien se le notifica, en 

tanto que la segunda de las mencionadas, ser! personal 

también, en aquel que hace la notificación. 

Los Art(culos 14 y 16 Constitucionales se refierén a las 

formalidades esenciales del procedimiento y a la conformiddd 

de los hechas con las leyes expedidas con anterioridad. En la 

Fracción Ill del Articulo 121 de ln Constitución cuando se 

menciona a las notificaciones personales y el lo, al 

establecer que las sentencias sobre derechos personales sólo 

se ejecutaran en otro Estado, cuando la persona condenada, se 

haya sometido a la justicia que lns pronunció y siempre que 

haya sido citada personalmente para ocurrir nl juicio. 

La notificación pcrsoniil al actor o demandado en la casa 

designada debe practicarse en los t~rminos del art{culo 116 
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del código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, aplicable supletoriamente al de Comercio, alrededor 

de estre precepto sefialamos que e~ costumbre aplicarlo a 

todn notificación personal aúnque el dispositivo menciona 

sólo la primera notificación. 

Es pertinente indicar que en la práctica, el litigante 

que tiene interés en que se practique una notificación 

personal dcberA realizar las siguientes gestiones: 

1) Encargar a un empleado del juzgado o tribunal que 

elabore la cédula de notificación. 

2) Hecha la cédula de notificación, verificar que se 

turne el expediente al c. Actuario con la cédula para que 

practique la notificación. 

J) suplicarle al c. Actuario practique la 

notificación. 

4) Estar pendiente de que el C. Actuario practique 

la notificación encargada. Si es necesario llevar al 

Actuario al domicilio en que debe practicarse la 

notificación. 

b) POR CEDULA 

De la lectura de los articulo• 1068. 1069, y en especial 

el 1070 del Código de Comercio se desprende de qu~ manera y 
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el término en que debcrén hacerse las 11otificaciones por 

c~dula, asimismo los artlculos 116 y 117 del Código de 

Procedimientos Civiles se aplicán supletoriamente al de 

Comercio, para regulnr las notificaciones por cédula. 

Pensamos que la notificación por cédula acepta dos 

modalidades diversas a las que nos referimos enseguida. 

Pero antes de ello cabe advertir que la c~dula de 

notificación es un documento que contiene fundamentalmente 

la copia literal de la rcsoluci6n que debe hacerse la 

notificación, el motivo por el que se hace la notificación 

por cédula, la naturaleza y objeto del juicio del cual 

emana, los nombres y apellidos de los 1 itigantes, la 

ldent lficacian del tribunal de donde emana dicha 

notificación, ns! como la fecha en que se extiende ésta, la 

hora en que se deja y firma del que notifica. 

Decfamos que la notificación por cédula, puede adoptar 

dos modalidades, a saber: cédula entregada; Cédula fijada en 

los estrados o en alg~n otro lugar. 

La cédula se entrega cuando por cualquiera 

circunstancia no es encontrado e 1 sujeto que debe ser 

notificado, debíendo advertirse que si se trata de la 

primera not 1 flcacian se deber A de dejar citatorio al 

interesado para hora fija hAbil dentro de un plazo 

comprendido entre las seis y Ias veinticuatro horas 
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posteriores y si 

cédula. Si no 

no espera se le harA la notificación 

se trata de las partes sino de 

por 

una 

notificnci6n para citar a peritos, terceros, y personas que 

no sean partes en el juicio, la citaci6n se han\ por 

conducto de la parte que la haya solicitado salvo que In ley 

el juez dispongan otra cosa. Se ha derogado el anterior 

texto del articulo 637 que establecla la posibilidad de 

fijación de las cédulas en los estrados del juzgado, 

significAndosc con ello la fijación de publicaciones o 

avisos en tablas colocadas a las puertas de los locales de 

los tribunales. Actual1~ente el artfculo citado sefiala en su 

segundo pArrafo que las notificaciones se hnrAn por Boletfn 

Judicial. 

Como sabemos In cédula tiene como fundamento la 

hi p6t es is de que no se cncuen t re a 1 demandado. Reiteramos 

que la cédula es un documento que siempre se debiera 

entregar 

reforma 

por 

de 

disposición 

los art !cu los 

legal, 

116 y 

pronunciAndonos por 

117 de 1 Código 

la 

de 

Procedimientos Civiles para que preventan la entrega de la 

c~dula de notificación en todos los casos en que se trate de 

notificación personal y con mayor razón cuando se trate de 

Ja primera notificación o del emplazamiento. 

c) POR BOLET!N 

En el Distrito Federal puede decirse que como regla 

genera!, todas aquellas notificaciones que no tengán 
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señalada en la ley forma especial de realizarse, se har6n a 

través del Boletln Judicial. Esta publicación cstA ordenada 

por la Ley Organica de los Tribunales Comunes del Distrito 

Federal los siguientes términos: Los ana 1 es de 

jurisprudencia tendrAn ademAs, una secci6ri especial que se 

denominara Boletín Judiciul en la que se publicarAn 

diariamente, con excepción de los domingos y d{as de fiesta 

nacionales. las listns de acuerdos, edictos y avisos 

judiciales a que se refiere el cap{tulo V del t[tulo segundo 

del Código de Proced;mientos Civiles del Distrito Federal, 

establecén que ln segunda y Ulteriores notificaciones se 

harAn personalmente a los interesados o a sus procuradores 

si ocurrén al tribuanl o juzgado respectivo en el mismo dla 

en que se dicten, o dentro de los dos d(as siguientes, y, si 

no ocurrén la notificación se darA por hecha y surtirA sus 

efectos a las doce horas del O!timo d{a a que se refiere la 

primera de dichas disposiciones, a condición de que se haya 

hecho en el Boletln Judicial. 

Recordamos aquf que este tipo de notificación es de las 

que denominamos formales, porque la publicación a que nos 

venimos refiriendo, no comunica en realidAd nnda, pues sólo 

contiene una lista con ~I seüalamiento de los procesos y 

trámites en que se han dictado resolucione5, a wanera de un 

verdadero aviso pnra que los interesados acudan al tribunal 

a enterarse de la providencia que debe comunicArseJcs; lo 

que sucede es que, acudan o no acudan los interesados, es 
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decir, se enteren o no de lo que deben conocer, la ley da 

por hecha la notificación con la publicación de lista a que 

nos hemos referido en el Bolet{n Judicial. 

d) POR EDICTOS 

El edicto es una forma de comunicación procesal, es 

decir, es la publicación en el diario oficial y en otros 

peri6dicos de información, de una resolución pronunciada por 

la autoridad Judicial, para hacerla del conocimiento de los 

interesados o para convocar postores o acreedores a un 

remate 1 concurso o quiebra. 

La notificación por edicto procede: 

l.- Cuando se trate de personas inciertas; 

Il.- Cuando se trntc de personas cuyo domicilio 

se ignora, y 

III.- En todos los dcmAs casos previstos por la 

ley. 

Cuando se trate de personas inciertas, o de personas 

cuyo domicilio sean desconocidos, In notificación 

particularmente el emplazamiento, debe hacerse por edictos. 

El emplazamiento por edictos, que procede de acuerdo 

con lo dispuesto en el Articulo 121 Constitucional. tiene la 
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particularidad establecida en el Articulo 1070 del Código 

de Comercio que establece que cuando se ignore el domicilio 

de la persona que debe ser notificada, la primera 

notificación se harA publicando la determinación respectiva 

por tres veces consecutivos en el periódico oficial del 

estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser 

demandado. 

e) POR TELEGRAFO 

De lo expuesto en el inciso anterior queremos sefialar 

que la notificación por tcl~grafo, requiere y necesita de 

los mismos requisitos de la misma notificación hecha por 

correo es decir se empl~án estos medios para notificar 

cuando son dirigidos a personas que no constituyan parte en 

el proceso, pero casi en nuestro sistema procesal no se dá. 

g) POR TELEFONO 

Este grupo de Códigos Procesales Civiles de Provincia, 

al que nos hemos estado refiriendo, admite la posib(lidad de 

que las comunicaciones para citar a peritos, testigos o 

terceros, pucdán hacerse por v!a telefónica. La legislación 

del Distrito Federal no autoriza el empleo de tal medio de 

comunicación, sino sólo excepcionálmcnte en el titulo 

especial de la justicia de paz. Las dificultades que el 

mismo puede presentar en la prActica son obvias y se centrán 
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en Ja imposibilidad, tanto del notificado como del 

notificador, para identificar plenamente a sus respectivos 

interlocutores y, por otra parte, a Jos obstAculos que puede 

representar 

notlf icación 

la certificación o registro procesal de que 

haya sido hecha por la vla telefónica. 

h) POR ESTRADOS 

la 

h) 

El régimen de las notificaciones señala también las que 

realizAn por estrado que como lo sefialamos en el inciso ''B" 

de este m{smo capitulo se llevarAn a cabo o procedén. En 

primer lugar cuando el actor no haya señalado domicilio 

serA 1 necesar{amentc notificado por estrados sin que exista 

alternativa de notificarlo por Bol~t(n Judicial como se 

señala en el articulo 1069 del Código de Comercio. 

Este tipo de notificación consiste en fijar en un Jugar 

visible de las oficinas del tribuna! o juzgados, una listn 

de los negocios que se hayán acordado cada ctCn, y se 

remitirA otra lista expresando solamente los nombres y 

apellidos de los interesados para que ni d{a siguiente se 

pdblique en el Bolet!n Judicial, diario que sólo contendrá 

dichos listas de acuerdos y avisos judiciales publicándose 

antes de las nueve de la mañana. 

C) EMPLAZAMIENTO 

a) CONCEPTO 
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Podemos definir al emplazamiento como la resolución del 

Juez por medio de la cual se le hace saber al demandado la 

existéncia de una demanda entablada en su contra por otra 

persona llamada actor as{ mismo el Juez, que al admitirla 

establece un plazo de nueve d{as si es un juicio ordinario 

como lo señala el articulo 1378 del Código de Comercio para 

que el demandado produzca la contestación de la demanda, 

previa entrega de la copias simples prevenidas. En el juicio 

ejecutivo mercantil el emplazamiento se regula en el artfcuJo 

13g6 del mismo que establece que hecho el embargo, acto 

continuo se notificarA al deudor o a la persona con quidn se 

haya practicado la diligencia para que dentro del término de 

cinco dfas comparezca el deudor ante el juzgado a hacer pago 

llano de la cantidad demandada o excepcionarse, 

b) REQUISITOS 

Para el emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil, 

el articulo 1396, señala que hecho el embargo, acto contfnuo 

.se notificara al deudor, o a la persona con quién se haya 

practicado la diligencia, para que dentro del término de 

cinco dlas comparezca el deudor ante el juzgado a hacer pago 

llano de la cantidad demandada y los costos o a poner las 

excepciones que tuviere para ello. El emplazamiento en el 

juicio ordinario se regula en el articulo 1378 del Código de 

Comercio que establece lo siguiente: con el escrito de 

demanda presentarA el actor las copias simples prevenidas en 
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el articulo 1061, Ja cuales debidamente confrontadas se 

entregarAn al demandado para que produzca su contestación 

dentro del término de nueve dlas. 

e) FALTA O DEFECTO EN EL EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento realizado conforme a las 

estipulaciones legales es una diligencia de capítal 

importancia para la validez de las sucesivas actuaciones 

procesales. Tan es asI que la falta de emplazamiento da 

lugar, por disposición expresa del Código de Procedimientos 

para el Distrito Federal a un artículo de previo y especial 

pronunciamiento para promover la nulidad de actuaciones. 

Queremos señalar que a la omisión en que incurre el Código 

de Comercio, al no regular el ~mplazamiento, ha de cubrirse 

mediante la aplicación supletoria del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, razón por 

la cual debemos tener siempre presente, Jo que regúlan Jos 

artfculos 116 y 118 del Código en comento, d6nde se sefiaJa, 

cómo debe hacerse la primera notificación, cu!ndo se realiza 

el emplazamiento y qué es lo que procede si no se encuentra 

el demandado, asl como tambiCn cuando el demandado se niega 

a recibir la notificación del emplazamiento. 

En conclusión queremos señalar que exlste defecto o 

falta del emplazamiento cuando este no se realizó conforme a 

la ley. 
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d) EFECTOS 

Se señalan como efectos del emplazamiento los 

siguientes: I. Prevenir el juicio a favor del juez que lo 

hace~ ti. Sujetar nl emplazado a seguir el juicio ante el 

juez que lo emplazo; 11!. Obligar al demandado 11 contestar 

ante el juez que lo emplazó, salvo el derecho de provocar la 

incompetencia; IV. Producir las consecuencias de la 

interpelación judicial¡ V. Originar el interés lega) en las 

obligaciones pecuniarias sin causa de rCditos. 

e) PRINCIPIO DE CONVALIDACIOll 

El principio de com·alidación, desde el punto de vista 

gramatical significa confirmar, ratificar o dar por vAlido, 

algo, 

Dicho principio, obedeciendo a un juicio¡ significa dar 

por vAlido o legal alg6n hecho o neto Jurfdico, que en un 

momento determinado parec1a nulo y ponemos coma ejemplo que 

de acuerdo con el Código de Procedimientos CiviJes en su 

articulo 76 señala que ln comunicación procesal o avisos 

procesales que sean realizados en forma diferente a como 

estA preceptuado en los artlcu!os 110 a 128 del Código en 

menciOn scrAn nulas; pero si la persona quién iba 

destinada la comunicación procesal irregularmente realizada 

comparece en el juicio se muestra enterada de la 

resoJuciOn objeto de la comunicación procesal, ~sta surtirA 
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desde entonces sus efectos y se convalidarA. 

f) ESTADO DE INDEFENSION 

En el ordenamiento jurídico méxicano, el derecho de 

defensa en juicio se deriva del segundo párrafo del artfculo 

14 de la Constitución, que expresa: ''Nadie podrA ser privado 

de Ja vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplán las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

De la misma manera como se ha reconocido que existe un 

derecho de acciOn1 como un derecho abstracto para promover 

la actividad del 6rgnno jurisdiccional con el objeto de que 

resuelva sobre una pretensión litigios~, también se ha 

estimado que hay un derecho gen~rico de defensa en juicio, 

como el derecho del demandado de ser oldo en defensa en 

juicio, para que tenga oportunidad de contradecir las 

pretensiones del accionante y de ofrecer y practicar pruebas 

que respaJden su defensa. Ambos derechos, de acción y de 

defensa, los cuales se encuentrán reconocidos 

constitucionalmente, no son considérados como opuestos, en 

el sentido de que uno excluya al otro, sino como aspectos 

complementarios, pues el derecho de acción implica el 

derecho de defensa. 

Couture ha señalado, con gran precisión "que, con este 



derecho genórico de defensa, lo que se da al demandado es la 

eventualidad de la misma. Esta defensa, en cuanto a su 

contenido, podrA ser fundada o infundada; podrA ejercerse o 

no ejercerse¡ podrA ser acogida o rechazada en la sentencia. 

El orden juridico no pregunta si el demandado tiene o no 

buenas razones para oponerse. Sólo quiere dar, a quien es 

llamado a juicio. la oportunidad de hacer valer las razones 

que tuviere. De esta manera, el derecho de defensa en 

juicio no es el derecho sustancial de las defensas, sino el 

puro derecho procesal de defenderse". (48) 

De lo anteriormente expuesto se desprende y se colige 

que el estado de indefensión se da cuando se deja a les 

personas sín la oportunidad de defenderse en juicio o de 

alegar lo que a su derecho convenga, es decir, la falta de 

defensa o estado de indefensión se produce cuando las partes 

no cumplén con las formalidades esenciales del procedimiento 

a los que nos hemos venido refiriendo en incisos anteriores. 

g) TERM JNO PARA COMPARECER .\ JU 1C1 O 

Como sabemos en el juicio odinario existe un t~rmino de 

nueve dfas y de cinco días si es ejecutivo mercantil. Asf 

mismo el Código de Comercio en el cap!tulo V intitulado de 

los términos Judíciales en sus articulas 1075 a 1079, señala 

todo lo relacionado con los términos judiciales. 

(48} COUTURE. clt.. POJt CARNELUTTI. op. cit. p. 320. 
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Art. 1075.- Los términos judíciales empezaran a correr 

desde el dla siguiente a aquél en que se hubiere hecho el 

emplazamiento o notificación, y se contarA en ellos el d{a 

del vencimiento. 

Art. 1076.- En ningdn t~rmino se contarAn los d{as en 

que no puetlán tener lugar actuaciones judiciales. 

Art. 1077.- Cuando fucrén varías las partes y el 

término comUn se contarA desde el dla siguiente a aqu~l en 

que todas hayAn quedado notificadas. 

Art. 1078.- Una vez concluidos los términos fijados a 

las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirA 

el juicio su curso y se tendrA por perdido el derecho que 

debió ejercitarse dentro del t~rmino correspondiente. 

Art. 1079.- Cuando Ja ley no señale término para la 

prActica de algón acto Judicial o para el ejercicio de algdn 

derecho, se tendrAn por se~alados los siguientes: 

Diez dlas, a juicio del juez, para pruebas; 

!!,- (Derogada) 

!.-

111.- Ocho dlas para interponer el recurso de 

casación; 

IV.- Seis d{as para alegar y probar tachas¡ 

v.- Cinco d{as para apelar la sentencia definitiva; 

VI.- Tres dlas para apelar de auto o sentencia 

interlocutoria y para pedir aclaración. 

VII.- Tres dlas para la celebración de juntas, 
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reconoc im ien to de firmas, confesión, posiciones, 

declaraciones, exhibición de documentos, juicio de peritos y 

practica de otras diligencias, no ser que por 

circunstancias especiales creyere justo el juez ampliar el 

ti:rmino; 

VIIL- Tres dlas para todos los demAs casos. 

h) DECLARACION DE REBELDIA 

En términos generales, se denomina rebeldla o 

contumacia a la falta de comparecencia de una de las partes 

o de ambas respecto de un acto procesal determinado o en 

relación con todo el juicio. Carnelutti "distingue entre 

rebeldía unilateral y bilateral segUn que la incomparecencia 

corresponda a una de las partes o a ambas". (49) 

A su vez, De Pina y castillo Larrañaga clasificán la 

rebeldía en total y parcial: "El demandado que no comparece, 

emplazado legalmente, o el demandante que se separe del 

juicio despu~s de que la demanda ha sido constestada, 

incurren en la primera de estas formas de rebeldía: la parte 

que no comparece a realizar un determinado acto procesal 

queda incursa en la scgundn". (50) 

Para que el juez pueda hacer la declaración de que el 

(49) CARNELUTTI. op. cit. p. 193 
(50) DE PINA Y LARRARAGA. op. cit. 210 
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demandado ha asumido una actitud de rebeldía o contumacia. o 

aun mejor, para que pueda hacer la declaración de rebeld{a, 

debe revisar que Jos presupuestos siguientes se hayan 

cumplido. 

t.- El emplazamiento, para lo cual eJ juez deberA 

examinar escrupulosamente y bajo su mAs estricta 

responsabilidad si los citaciones y notificaciones 

precedentes estAn hechas al demandado en forma legal. En 

caso de que encuentre que el emplazamiento no se hizo 

correctamente, ordenarA su reposición impondrA una 

correcciOn discipJínaria al actuari~ cuando aparezca 

responsable articulo 271, tercer pArrofo del Código de 

Procedimientos Civiles. 

El Código de Comercio en su articulo 1404 señala la 

hipótesis de rebeldía en el demandado de la siguiente forma: 

no verificando et deudor, el pago dentro de cinco dlas de 

hecha la traba, no poniendo excepciones contra la ejccusión 

pedimento del nctor y previa citación de las partes se 

pronunciarA sentencia de remate, mandando proceder a la 

venta de los bienes embargados y que de su producto se pague 

al acreedor 

El articulo 1078 del mismo ordenamiento establece, que 

una vet concluidos los tbrminos fijados a las partes, sin 

necesidad de que se acuse reheldfa y seguirA el juicio su 

curso y se tendrá por perdido el derecho que debió 
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ejercitarse dentro del término correspondiente, pero para 

que ~sto suceda debe haber el Impulso y promoción procesal. 

D) INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES 

a) CONCEPTO DE NULIDAD 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Espafiola dice "que vAlido es aquello que es firme 1 que es 

subsistente¡ que es eficaz, aquello que es activo, poderoso 

para obrar, que tiene la virtud de la actividad; y que es 

nulo lo que está exento o falto de valor y fuerza para 

obligar a tener efecto por contrarias leyes o carecer de las 

solemnidades que se rcquicrén en la substancia o modo. El 

mismo diccionario, al definir la nulidad -desde luego 

gramaticalmente- estnblecc que es la calidad de lo nulo, 

como vicio que disminuye la estimación de una cosa''. (51) 

Rafael Rojina Villegas dice: "en tanto que la validez es la 

existencia perfecta del acto, la nulidad es la existencia 

imperfecta del mismo". (52) 

El Diccionario Enciclopédico Abreviado Espasa-CalpP. nos 

da también los siguientes conceptos: VAiido: ''Los que es 

apreciado o estimado generalmente. Lo que estA amparado o 

(51) DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 
ESPAROLA. Edlto~lat Catpe. E~paña. p. 496. 

(52) ROJINA VILLEGAS, Raóaet. Pe~echo Clv{t Mexicano. T. I. 
Edlto~lat Po~~da, S. A .. Mexlco. 1975. p. 243 
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protegido por tener cierta calidad, autoridad, fuerza o 

uti 1 idad. Al referirse a la eficacia, la concibe como una 

virtud. como actividad, fuerza y poder para obrar. "Para 

dicha obra, lo nulo se identifica con el mismo concepto 

expuesto por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española". (53) 

Gcorges Lutzesco define a la nulidad como t•1a sanción 

inherente a todo acto jurídico celebrado sin observar las 

reglas establecidas por la ley, para asegurar la defensa del 

interés general o para expresar la protección de un inter~s 

privado". (54) 

Finalmente concluimos que en nuestro concepto la 

nulidad es la mAs grave imperfección del negocio jurídico, -

con el cual se haya vinculado estrechamente- que priva a 

éste de toda consecuencia, como si no se hubiera realizado, 

con el defecto de estar en contr1ldicci6n con la ley. 

b) CAUSAS DE PROCEDENCIA 

Expuesto el concepto de nulidad en el punto anterior 

examinaremos la procedencia o causas por las cuales puede 

surgir la nulidad y asf vemos como: a) los actos nulos de 

pleno derecho son aquellos que respondiendo a la definición 

(531 

( 541 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ABREVIADO. 
Edito~iat E•pa•a Calpe. p. 94 
LUTZESCO, Geo~ge•. Comenta~io• al Codigo 
E•pañol. Edito~ial el Ateneo. Mad~ia. E•paña. 

T. VI. 

civa 
p. 168. 
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de ellos que dn a la ley y que estando provistos de sus 

órganos o elementos constitutivos, chocan con una regla de 

ordén pdblico por un vicio que puede destruirlos. b) los 

actos anulables son aquellos que se celcbrnn bajo el imperio 

de uno de los vicios del consentimient~ las nulidades de 

pleno derecho son de ordén póblico y las relativas de ord~n 

privado. 

Como carocter!sticns fundnmentnles de la nulidad de 

pleno derecho, los estudiosos ndmi ten que opera ipso jure, 

plenamente y sin juicio¡ no estA 1 imitada ciertas 

personas, son de ordén ptlbl i co, se da erg a omnes¡ no puede 

confirmarse ni opera en su contra la prescripción¡ e 1 

tribunal no debe declararla o pronunciarla, sino comprobarla 

y reconocerla¡ produce efectos provisionales que sert\n 

retroactivamcnte destruidos por la sentencia que la 

reconozca; es inmediata dado que se inicia desde que el neto 

se realiza. 

Las notas fundamentales de la nulidad relativa o 

anulabilidad, son totalmente lo contrario de los elementos 

antes expuestos, dado que no tiene eficacia por s! misma, ya 

que debe intentarse en juicio; la acción relativa sólo puede 

ejercitarla la parte directamente interesada; es de ordén 

privado y sólo afecta a las partes que intervienen en el 

negocio; puede confirmarse y convalidarse, puede 

prescribirse¡ el tribunal puede declararla¡ no es inmediata 

y al cobrar eficacia opern retroactivamente, puede 
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renunciarse; no puede ser oficiosa. 

e) NULIDAD DE ACTUACIONES 

El art!culo i7 del Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal. determina de un modo expreso y sin 

distinción alguna, que la nulidad de una actuación debe 

reclamarse en la actuación subsecuente con el objeto 

de que no se convalide la actuación nula si el interesado 

consiente en la posterior. Ahora bién. <lesde este punto de 

vista es natural que et afectado por alguna causa de 

nulidad, podr!a proponer desde luego el incidente 

respectivo, aun cuando no se hubiese dictado nueva 

providencia en el nsunto, puesto que ningúna ley le oblign a 

promover dentro de cierto t6rmino mientros no se dicte 

determinación posterior, y se le notifique. La Corte ha 

establecido ya, en algúnas ejecutorias, que la nulidad de 

actuaciones judiciales no se obtiene entre nosotros, sino 

mediante el incidente respectivo, durante el juicio¡ y tal 

incidente se abre, cuando se falta a las formalidades de las 

notificaciones para con los litigantes, que tienen derecho a 

ser notificados en la forma legal¡ pero ese derecho debe 

ejercitarse y reclamarse, forzosamente, durante el juicio y 

no después de concluido ~stc. 

nulidad de actuaciones puede alegarse en la 

apelación cuando el apelante haya tenido conocimiento del 

acto que impugna de nulo, con posterioridad a la fecha en 
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que se hayn dictado la sentencia de primera instancia, puede 

alegarlo por v{a de agravio, ya que si bien es cierto que la 

impugnación de notificaciones por causa de nulida~ debe 

hacerse en términos generales por medio del incidente que 

al efecto establece la ley, esto C1timo debe entenderse que 

se puede hacer l1nsta antes de que se ponga f{n a la 

instancia, lo cual ocurre al dictarse sentencia. 

d) NULIDAD DE EMPLAZAMIENTO 

La reclamación de la nulidad del emplazamiento por 

defectos de forma debe tramitarse en un incidente de previo 

y especial pronunciamiento; es decir, en un incidente cuya 

trsmitar.ión impide la continuación del procedimiento, el 

cual no podrA reanudarse sino hasta que el propio juez 

resuelva sobre la nulidad reclamada (art. 78). Esta 

reclamacl6n de !a nulidad se puede formular en el escrito 

que deberA ser presentado antes de que el juez pronuncie 

sentencia definitiva, si el demandado no contesta la 

demanda. En estos dos casos, la reclamación de la nulidad 

se tramita en forma de incidente, en los términos previstos 

por el articulo 88 de CPCDF de aplicación supletoria al 

código de Comercio. 

Si en el juicio en el cual el emplazado irregularmente 

no comparece, el juez, a pesnr de este defecto, emite Ja 

sentencia definitiva, la parte afectada podr! todav!a 
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reclamar la nulidad del emplnznmiento irregular de los actos 

procesales subsecuentes -incluyendo la propia sentencia 

definitiva- a trav~s del juicio de amparo como se regula en 

la ley de amparo en su artículo 159 fracción l. 

La Tercera Sala de ta Suprema Corte de Justicia ha 

sostenido que la falta de emplazamiento legal vicia el 

procedimiento y viola, en perjuicio del demandado, las 

garantías previstas en los artículos 14 y 16 

constitucionales. As{ mismo, ha considerado que cuando se 

promueva el juicio de amparo indirecto porque una persona ha 

sido oida en juicio por faltn de emplazamiento legal, no se 

requiere agotar previamente los medios de impugnación 

previston en las leyes procesales locales; es decir, en este 

caso no es necesario promover previamente el incidente de 

nulidad de actuaciones o la apelación extraordinaria. En 

estas condiciones, la parte afectnda por el emplazamiento 

irregular puede optar por agotar primero los medios de 

impugnación previstos en lns leyes procesales comúnes o bién 

acudir directamente al juicio de amparo. 
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CAPITULO V 

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y FORMAS DE COMUNICACION 

Vista a grandes rasgos la aparición y dcsnrrollo de los 

presupuestos procesales y las formas de con1unicaci6n, ahora 

abordaremos en este capítulo lo referente a la 

fundamentación legal de los mismos~ éstos no son concebidos 

con un criterio uniform~ por los diversos tratadistas. Es 

nuestra intención ampliar el conocimiento y realidad de esta 

fundamentación legal a través de tres aspectos referentes al 

Derecho como son la ley, doctrina y jurisprudencia. 

A) POR LA LEY 

El articulo 104 Constitucional. establece que 

corresponde a Jos Tribunales de la Federación conocer de las 

controversias del orden civil o criminal que se susciten 

sobre el cumplimiento de leyes federales. Y agrega que en 

todos los casos en que solamente resultcin afectados los 

intereses de particulares, a elección del actor, podrAn 

conocer de estas controversias tambi~n. los tribunales y 

jueces locales del orden camón. 

Ahora biéni para poder saber si una ley es federal o es 

local, nos basta saber qu~ órgano legislativo le día vida. 

El artículo 73 Constitucional señala las materias en las 
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que legisla el Poder Legislativo Federal. 

,El artfculo 104 Constitucional, establece la facultad 

de ejercitar por la Federación o por los Estados, la función 

de juzgar con apoyo en leyes federales, controversias que 

afecten tan solo intereses particulares. 

Por otra parte. de disposiciones constitúcionales, se 

desprende una verdadera jerarquización de las leyes, un 

establecimiento de catcgor(ns, al declarar Ley Suprema de 

toda la Unión a lu Constitución e indirectamente señala una 

mayor jerarqula u la ley federal sobre la local. 

En fini la mismn Constitución determina que la 

legislación en materia mercantil es de car~cter federal. 

Sin embargo, no cncontrAndose consignado expresamente 

el concepto de presupuestos procesales en la lcgitilaci6n, ya 

que sólo es considerado doctrinariamcnte, pasaremos 

examinar el ordenamiento procesal para asf encontrar los 

presupuestos procesales legales que se hallan implícitamente 

contenidos en el mismo. 

El articulo 255 del Código de Procedimientos Civiles, 

preceptóa que toda contienda judicial principiará por 

demanda; de esta disposición se deduce que la demanda es el 

medio objetivo por el que se ejercita la acción y, por 
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tanto! constituye un presupuesto procesal legal ya que sin 

ella el proceso no puede incoarse, y esto es consecuencia 

del principio dispositivo que impera, pues el juez de oficio 

no puede iniciarlo, salvo en el juicio de quiebra, que el 

Juzgado puede abrirlo oficiosamente y, en los juicios 

sucesorios para asegurar los bi~nes hereditarios y nombrar 

interventor articulo 769 a 772 del Código de Procedimientos 

Civiles, reglas de excepción como la acción oblicua, en 

códigos procesales civiles de algünos Estados la acción de 

jactancia y las tercerlas. 

El numernl 257 del mismo ordenamiento aplicado 

supletoriamentc al Ambito mercantil establece que si la 

demanda fuere obscura o irregular, es decir, si no reune los 

requisitos de forma establecidos por los preceptos 255 y 

256, el juez esta obligado a prevenir el actor para que la 

corrija o complete. Unn vez subsanados los 

defectos, el juez le dará. curso. Como el juez de oficio 

debe examinar la regularidad de la demanda, ósta es un 

presupuesto procesal legal y no se deja su estimación 
, 

voluntad de la parte contraria. Del nnAlisis de los 

preceptos ~7,723 del Código de Procedimientos Civiles se 

desprende que la personalidad de las partes es un 

presupuesto procesal legal, pues el juzgador de oficio y 

bajo su responsabilidad deberA cerciorarse de su existencia, 

para que pueda constituirse vAlidamente la relación jurídica 

procesa 1. 

Por lo demAs. el examen de las disposiciones 1049, 
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1050, 1051 del Código de Comercio que a la letra dicen: 

Art. 1049.- Son juicios mercantiles Jos que tienen por 

objeto ventilar y decidir las controversias que conforme a 

Jos artfculos 4o., 75 y 76 derivén de los actos comerciales. 

Art. 1050.- Cuando conforme a las disposiciones 

mercantiles, para una de las partes que intervienen en un 

acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga 

naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se 

regirA conforme a las leyes mercantiles. 

Art. 1051.- El procedimiento mercantil preferente a 

todos es el que libremente convengan las partes con las 

limitaciones que se señalan en este libro, pudiendo ser un 

procedimiento cavencionaI ante tribunales o un procedimiento 

arbitral. 

La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando esté 

ajustado a ley, pueden ser reclamadas en forma incidental y 

sin suspensión del procedimiento, en cualquier 

anterior a que se dicte el laudo o sentencia. 

El procedimiento convencional ante tribunal se 

por lo dispuesto en los artículos 1052 y 1053, 

procedimiento arbitral por las disposiciones del 

cuatro de este libro. 

tiempo 

regirA 

y el 

título 

Se puede deducir lo que se llama presupuesto procesal 
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por la ley, ya que sin estos no podrlamos determinar la 

materia de la que nos ocupamos. 

B) POR LA DOCTRINA 

La denominación de presupuestos proviene de que en la 

doctrina se Jes considera como supuestos previos, sin cuya 

existencin no puede concebirse el proceso. 

Eduardo Pallares define a las presupuestos procesales 

como "Jos requisitos de forma y de fondo, sin los cuales, no 

es posible iniciar ni tramitar vAiida y eficazmente un 

proceso. Observa que hay presupuestos generales a todos 

procesos y especiales a determinados juicios. señala como 

generales los siguientes: a) La demanda¡ b} La competencia 

del juez; e) La capacidad procesal de las partes; d) La 

legitimación de obrnr para cada una de ellas". {55) 

Los presupuestos procesales propios de determinados 

Juicios son los siguientes: 

1. - La 

procedimiento 

hipotecaría 

existencia Je un tf tuJo ejecutivo, si el 

es ejecutivo¡ 2.- La existencia de un titulo 

cuando se ~jercitc una acción hipotecaría; 3.-

El testamento en los juicios testamentarios¡ 4.- El acta de 

matrimonio en el divorcio, etc. 

{55} PALLARES, éáua.1tdo. op. c.l.t. p. 94 
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Entre las condiciones de la acción y los presupuestos 

proc~snlc~ hay la misma diferencia existent~ entre In acción 

y la relación procesal: éstos exist~n independientemente de 

aqui!las. Las condiciones de la acción d~recho, entidad 

interés son ncccsnrias para que el actor obtenga una 

sentencia favorable: en cambio. los presupuestos procesales 

se rcquier~n para que se constituya válidamente el proceso 

y, en consccuenciR, el juez pueda llegar a p1·or1unciar unn 

resolución cualquiera sobre el fondo. La ausencia de las 

condiciones de In acción no impide al juez emitir su fallo; 

la falta de presupuestos procesales legales si le impide la 

relación procesal¡ aquéllos debén existir ni momento de 

dictarse la sentencia. 

Ahora bién. consideramos que los pres11pucstos 

procesales ~on los elementos indispensables que debén 

concurrir para la existencia del proceso y. por otro. los 

que se reincionin con la vnlidez vinc1Jladn cor1 el fondo del 

negocio. 

Una clasificación de los presupuestos procesales que 

apuntamos es aquélla que distingue por un lado, los que se 

refier~n a la ~xistencia del proceso y, por otro, los que se 

relacionin con la validez o fundamento del ttiismo. 

Dentro del primer grupo colocamos al órgano investido 

de jurisdicción, una demanda aón cuando ella misma sen 

irregular y, un emplazamiento que es el acto por el que se 
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constituye la relación procesal pese a que no se efectue de 

conformidad con el ordenamiento procesal. 

Quedan comprendidos en el ~ltimo grupo los siguientes 

presupuestos: J. - Competencia del juzgador; 2.- La 

regularidad de la dem~ndn; J.- l~apecidad para ser parte; 

4.- Capacidad procesal de 1ns partes; s.- Emplnznmiento 

dcorde a 1as prescripciones 1cgal~s. 

La anterior división se f11nda en la con3idernción de 

que primeros son rcqu Í si tos necesarios, 

imprescindibles parn el establecimiento del proceso, dado 

que la naruraleza tle Cstc es la de una relación jur{dica 

procesaJ, la falta de cualesquiera de estos elcn1entos es 

impeditira de la constituci~n del ~1ismo. En efecto, un 

litigio planteado en nuscncia dt un órgano investido de 

jurisdicción, no puede c&racterizurse romo relación juridica 

procesa\¡ sin la presentf1ci6n de ln di<!mandn que .sirve de 

punto de pnrt ida a lu reiución procesal, lstn no puedC' 

establecerse ya qtlc p11r ~u Ch!¿ctcr dispositivo el juez no 

puede incoar cJ procet.c; fin;.!lmcnte, sin 21 e111p\alamiento 

la parte demandada la relación jurídico proce~al no se 

constituye y, en consecuencia no ha ll!.$'.,Ur 

actuación subsecuente. 

ninguna 

Por su parte C!fIOVENDA afirma, ''que para que el proceso 

una vez constituido pueda válidamente desenvolverse, se 
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precisá.n ndemAs dos coruliciones: 

n) que las personas f1sicns que reprcsentán ul órgano 

jurl~diccional scu11 subjetivamente capuces! es decir, que no 

estén intercsudas ~n la causa: 

bl que en cuanto Gen necesaria la comparecencia con 

procuradores, las partes estén representadas por ~stos. 

Considertt estas dos condiciones comu presupuestos 

procesales. pero con la diferenciu qu~ lo& presupuestos 

procesales han de exbtir en el momento de la demanda, 

11roduciendo s11 falta nulidad u a11uJnhiliddíl d~ la n1isn1a y, 

aquel las condiciones ti Oíl indispcn&ables parn el 

descnvol\·imicntu de !;1 rt•laL·ión prol:c:rnl. pero cuya ausencia 

no a11ula el ¡1roccso''. {561 

Sobre el particular. sc~ala que ''es evidente que el 

óbice que es menester superar estriba en rPsponder Ja 

interroga11tc d~ ~i sólo ref i~ren~~ a la in~taurnción de la 

1·elació11 jur!dica procesal. o si 11or ~l contrario, 

considerados en ellos Jos que han de ser examinados 

~cnte11cia de fondo dad11 su relación co11 el 

controvertido. 

qucdán 

en la 

asunto 

Por su parte pronónciasc porque la doctrina considera 

(56} CHIOVENDA, G~u¿eppe. op. e~~. p. 69 
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como presupuestos procesales, a los elementos que 

necesariamente deben coex!stir para constituir una relnciOn 

jurldica procesnl vAlida; por consiguiente, para que un 

procesn ~e encuentre regularmente constit6ido requiere de la 

existencia de nlgúnos elementos que por esa razón se 

dc11ominAn presupuestos. Hace notar que si e 1 ar gano 

jurisdicciot1al carece de competencia en el caso concreto, 

pese a que las rnrtcs ~st~n dotadas de capacidad procesal 

la demnndn rcdna los requisitos formales, desde su inicio 

ese proceso se encuentra viciado". (57) 

Jaime Guasp Jaime 11firma "para los presupuestos de 

ndmisibilidnd del procesa, en su totalidad, se mantendrA, 

pues. el nombre de pre~UllUCstos procesales que admitió c1 

decreto de .simpl ificeción n. 4, nrt. 4, \'JI y, que no 

ngregurh una nueva dc110111inación n la multitu1i <le p~labras 

empleadas p11rn ~stc concepto, ya ahora desorientadora; pero 

que no dehe concluirse de tal numbrc que sin uno de estos 

presupucsto3 no pu~du existir proceso, o sea, que los 

presupuesto~ procesales no lo son de ¡>roccso, en el sentido 

de que sin ellos no scf~ posible proceso atgUno, pues ellos 

mismos son objeto de cxamt:n y resolución en el proceso y, 

presuponén su existénc:ia. por lo 4,Ue no puedén nl mismo 

tiempo ser presupuestos de esn existencin 11
• (58) 

(57} ROCCO, Al6~eáo. op. cLt. p. 292 
(58} GUASP, JaLme. op. cLt. p. 69 
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Estos presupuestos no Jo son de la existéncia sino de 

la admisibilidad, de un proceso existente el proceso no se 

admite sino lo que admite es la demanda, pues ln sentencia 

forma parte del proceso, pues mAs bien serAn presupuestos de 

la normal marcha de un proceso ~xistente. Sefinla que las 

condiciones que determinan In admisibilidad de un proceso 

son las que ctel>cn o 110 existir para que sea admisible el 

mismo. Si deben ser observadas de oficio se denomin~n 

presupuestos procesales; en cambio, si para que sean 

consideradas se precisH que el demandado las )1aga valer, se 

llaman impedin1entos procesdles. Denomina co1no presupuestos 

procesales positivos nquellns circunstnn~ins que deb¿n 

existir pnra que ~ca admisible el proceso y que son 

obsc rvadas de oficio: y como impedimentos procesales 

negativos a las circunstdncin~ qu~ dcb~n d~ existir, como 

que no cst~ pendiente el objeto litigioso o no esté rcsueJto 

con uutori<IRd de co~d juzgadtt. 

El trntndista ya me11cionadu define a los prestipuesto3 e 

impedin1entos proce&alcs del proceso civil como ''nquellns 

circunstancias de las que depende que sea admisible en su 

totalidad y, en cuanto tal, el procedimiento dirigido a una 

resolución de fundo'', (59) Llega a sostener que los 

presupuestos procesales como condiciones de admisibilidad de 

todo el proceso, son tanto de la demanda (cuya falta traerA 

{591 Ib.lcte.m. p. 72 
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como consecuencia que se rechace por improcedente) 1 de la 

sentencia sobre la causa (que no podrA dictarse), como 

también del debate oral y de la recepción de prueba (que no 

deberAn tener Jugar cuando se establezcan la ausencia de un 

presupuesto procesal). Por eso es demasiado limitado 

definirlos como presupuestos procesales de la demanda o 

viendo en ellas solamente presupuestos de la sentencia 

definitiva. 

SHONKE Sefiala ~nace el proceso con la presentaci6n de 

la demanda, pero que no toda relación jurídica procesal 

encamina necesariamente a la tramitación y resolución sobre 

el fondo, sino ünicamente esto sucede si concurren los 

denominados presupuestos procesales. Los define como los 

requisitos exigidos para que la relación jurídica 

establecida lleve también al debate y a la resolución sobre 

el fóndo. Al faltar un presupuesto procesal no se podrA 

pronunciar una decisión sobre el fondo, sino sólo una 

sentencia procesal (nótese la insuficiencia de vocabulario 

pues mejor debió haber precisado que la sentencia que no 

entre a resolver sobre el fondo, es sólo el fallo sobre 

aspectos procesales). Indica que los presupuestos procesales 

generalmente han de apreciarse de oficio; existiendo otro 

que debe hacer valer el demandado para que sean tomados en 

cuenta por el Juzgador. De ahí, que parta de esta 

distinción considerando como presupuestos procesales 

auténticos aqu~llos que se hacen valer de oficio y, 
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aqu~ J los que requieren ser opuestos por las partes 

"impedimentos procesales". Afirma, su vez, que los 

presupuestos procesales no son requisitos para que la 

relación procesal ya creada pueda llevar a una tramitación y 

resolución sobre el fondo. Por lo que se ha sugerido 

cambiar la nominación de presupuestos procesales parn la 

demanda, presupuestos para que se constituya el pleito, 

presupuesto para una sentencia de fondo. Pero, cont inUa 

diciendo, que es mejor sostener la designación de 

presupuestos procesales ya difundida, porque las anteriores 

son en parte imprecisas y han inducido a errores de 

interpretación". (60) 

Nosotros afirmamos que 1 os ne tos j ur f di cos pueden ser 

vinculantes y vinculados. Es vinculante cuando de él 

depende la jurídica eficacia de otro acto que, por esta 

raz6nt debe denominarse vinculado. Entre Jos actos 

vinculantes se cncuen t ran los presupuestos y las 

condiciones. Los hechos y actos procesales son 

constitutivos cuando de ellas depende en todo o en parte Ja 

constitución de un situación procesal. 

Carnelutti afirma ''suele hablarse de presupuestos 

procesales y, estima que esa noción ha sido elaborada por la 

ciencia de un modo que le parece tan poco amplia corno 

conveniente. 

(60/ SHONKE, Adol6o. De1echq P~oce4a! C{v{l. Ed~to><.lal 
Ca~a, BaA.ceLona, 1970. Te..Jtce~~ edlciOn. 
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Indica que la demanda es un presupuesto de la 

sentencia o. mejor dicho, de cada acto del proceso de 

conocimiento; igualmente considera la instancia como 

presupuesto del proveimiento a que se refiera; el tftulo 

ejecutivo es un presupuesto del proceso ejecutivo; el 

proceso de conocimiento puede ser considerado como un 

presupuesto del proceso de ejecución. También estima que 

son presupuestos de la demanda de asistencia del tutor al 

lado del menor emancipado o la autorizaci6n que en algúnos 

casos exige la ley para promover el juicio". (61) 

Podemos decir que el procedimiento es una pluralidad de 

actos coordinados de manera que cada uno de ellos es 

presupuesto de admisibilidad de los siguientes y condición 

de eficacia de los anteriores. As{ sucede exactamente en el 

proceso: cualquier neto procesal es 

admisibilidad del siguiente, por ejemplo, 

presupuesto de 

sin la demanda 

inicial ningdn acto procesal ulterior puede ser tenido en 

cuenta, cualquier dcto procesal es condición de la 

eficacia de los anteriores, por ejemplo, sin la sentencia 

final ningün neto procesal, aunque sea admisible, llega 

alcanzar su eficacia verdadera es decir, la nulidad de un 

acto procesal trae como consecuencia In ineficacia de los 

anteriores y, ante todo, la anulación de los posteriores. 

reponiéndose el procedimiento desde que la causa de la 

(61] CARNELUTTI, F~ancl~co. op. el~. p. 307 
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nulidad se produjo. 

Asimismo no es suficiente la sóln presentación de la 

demanda, sino que es indispensable In reunión de ciertos 

requisitos (presupuestos procesales) pnra que el proceso sea 

vAlido: señala entre el los a la capacidad de las partes, la 

competencia del juez la regularidad de la demanda 

(revestida de las forn1alidades legales): la carencia de 

tales requisitos no influye en la acción, ya que puede ser 

intentada nuevamente, sino en la constitución del proceso, 

no naciendo en consecuencia la obligación del juez para 

actuar en ~l, debiendo sólo fundamentar su imposibilidad. 

La ausencia de tales requisitos da lugar n la oposición de 

una excepci611 procesal (falta de personer{a, incompetenci& 

de jurisdicci6n1 defecto legal en el modo de proponer la 

demanda). 

Consideramos que los presupuestos procesales son 

aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga 

existencia jur(dica y validez formal. 

Finalmente concluimo~ que los presupuestos procesales 

doctrinariamente fundamentales son: 

La investidura del juez y la capacidad de las partes, 

porque son los requisitos indispensables para que el juicio 

exista y tenga validez formal. 
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C) JURISPRUDENCIA PROPUESTA POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACION 

A Jo largo de este trabajo de investigaci6n 1 hemos estado 

haciendo hincapié de como el Código de Procedimientos 

Civiles es el ordenamiento supletorio del Código de 

Comercio, en cuanto a materia procedimental se refiere. 

Esto no podla apartarse también de la Jurisprudencia dictada 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo 

referente los presupuestos procesales y formas de 

comunicación en materia mercantil que es indudablemente el 

tema que ocupa nuestra atención; es sin embargo, una 

inquietud nuestra el dejar bien conceptuado esto: Que el 

procedimiento mercantil se asimila casi totalmente al 

procedimiento civil razón por la cual el fundamento 

jurisprudencia! de los presupuestos procesales y formas de 

comunicación tendrAn esta caracter!sticn. 

As[ respecto a tos presupuestos procesales la Suprema 

Corte de Justicia de In Nación ha sefinlndo lo siguiente 

respecto a la personalidad. 

Personalidad, examen de la 

La personalidad de las partes es un presupuesto procesal que 

debe examinarse de oficio por el juzgador, como expresamente 

lo dispone el articulo 47 del Código de Procedimientos 

civiles para el Distrito Federal, en relación con los 
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art{culos JS. fracción IV, y 36 del mismo ordenamiento, por 

lo que. también debe resolver la objeción que al respecto 

presenten las parles, cuálquiera que sea el momento en que 

lo hagan. porque la falta de impugnación oportuna no puede 

generar la existencia de una representación que no exite y 

solamente debe omitir la reiteración del examen de la 

personalidad, en caso de haber sido resuelto antes de manera 

expresa y este consentido el fnllo, porque entonces opera el 

principio de la preclusión. 

Sexta Epoca, Cuarta parte: 

Vol. 111, PAg. 157 A. D. 2J74/56 Silverio Oalicia Ornelas. 

S votos. 

Vol. XXII. PAg. JJI A. D. 6Jl4/58 Velina Ponce. Unanimidad 

de 4 votos. 

Vol. XXXI, PAg. 81 A. D. 5115/58 Cristobal Villamil. 

Unanimidad de 4 votos. 

Vol. LXI. PAg. 211 A. D. 2J95/60 Natalia Barreta Calderón. 

5 votos. 

Vol. LXIV. PAg. 49 A. D. 4826/61 Algodonera y Aceitera de 

Monterrey. S. A. Unanimidad de 4 votos. 

Respecto a las notificnciones es conveniente establecer 

y señalar lo que al efecto señala la suprema Corte de 

Justicia de la Nación y sus tesis relacionadas. 

Jurisprudencia de la suprema Corte de Justicia 

Notificaciones irregulares.- Si la persona notificada 
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indebidamente, se manifiesta en Juicio sabedora de la 

providencia, la notificación surtirA desde entonces sus 

erectos como si estuviera legalmente hecha. 

Quinta Epoca: 

Apendice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario 

Judicial de la Federación. Cuarta Parte. Tercera Sala. PAg. 

725. 

Nulidad.- La acción de nulidad contra 

judiciales, sólo procede antes de que termine 

por sentencia ejecutoria, y este principio es 

actuaciones 

el juicio 

aplicable 

los incidentes que no ponen obstAculo al curso del juicio. 

Quinta Epoca: 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario 

Judicial de la Federación. Cuarta Parte. Tercera Sala. PAg. 

725. 

Nulidad de actuaciones.-

ejecutorias, que 

La Corte ha establecido ya, en 

la nulidad de actuaciones algunas 

judiciales no se obtiene entre nosotros, sino mediante e 1 

incidente respectivo, durante el juicio; y tal incidente se 

abre, cuando se falta a las formalidades de las 

notificaciones para con Jos Iitigantes1 que tienen derecho a 

ser notificados en la forma legal; pero ese derecho debe 

ejercitarse y reclamarse, forzosamente, durante el juicio y 

no después de concluido 6ste. 
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Notificación en los juicios mercantiles.- Debe hacerse 

en la misma forma que el Código de Procedimientos 

local establezca para casos similares en los 

civiles. Como el Código de Comercio no reglamenta 

Civiles 

juicios 

cuAles 

notificaciones deben ser personales y cuAles no, este vacio 

debe llenarse mediante la aplicación en los términos del 

articulo 1051 de dicho Código, de la ley local. 

Sexta Epoca, Cuarta Parte: 

Vol. LXXXI, PAg. 34. R. en A. D. 5317/62.- Salvador 

SAnchez Orozco, 5 votos. 

Notificación por estrados de la sentencia rLclamada, es 

eficaz para hacer correr el término para int~rponer 

la.- Si el Quejoso ne señaló domicilio para 

amparo 

o1r 

de notificaciones en el lugar donde reside el tribunal 

apelación, como la ley lo obliga a hacerlo, la notificación 

de la sentencia reclamada que se le haga por estados, aunque 

debiera serlo en forma personal, se tendrA por legal 

eficaz para producir el efecto de hacer correr el término 

para interponer amparo. 

Sexta Epoca, Cuarta Parte: 

Vol. LXXV, PAg. 124. A. O. 8230/62.- Susana Baldaras 

Vda. de Sabah.- 5 votos. 

Nulidad de actuaciones, puede alegarse en la apelación.

Cuando el apelante haya tenido conocimiento del acto que. 
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Notificnci6n en los juicios mercantiles.- Debe hacerse 

en la misma forma que el Código de Procedimientos Civiles 

local establezca para casos similares en los juicios 

civiles. Como el Código de Comercio no reglamenta cuAles 

notificaciones deben ser personales y cuAles no, este vac{o 

debe llenarse mediante la aplicación en los términos del 

articulo 1051 de dicho Codigo, de la ley local. 

Sexta Epoca, cuarta Parte: 

Vol. LXXXI, PAg. 34. R. en A. o. 5317/62.- Salvador 

SAnchez Orozco, 5 votos. 

Notlficacion por estrados de la sentencia reclamada, es 

eficaz para hacer correr el t~rmina parn interponer amparo 

la.- Si el quejoso no señalo domicilio para o!r 

notificaciones en el lugar donde reside el tribunal de 

apelacion, como la ley lo obliga a hacerlo, in notificacion 

de la sentencia reclamada que se le haga por estados, aunque 

debiera serio en forma personal, se tendrA por legal y 

eficaz para producir el efecto de hacer correr el término 

para interponer amparo. 

Sexta Epoca, Cuarta Parte: 

Voi. LXXV, PAg. 124. A. o. 8230/62.- Susana Bnlderas 

Vda. de Sabah.- 5 votos. 

Nulidad de actuaciones, puede alegarse en la apelación.

Cuando el apelante haya tenido conocimiento del acto que 
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impugna de nulo, con posterioridad a Ja fecha en que se haya 

dictado la sentencia de primera instancia, puede alegarlo 

por vfa de agravio, ya que si bién es cierto que Ja 

impugnación de notificaciones por causa de nulidad debe 

hacerse en términos generales por medio del incidente que al 

efecto establece la ley, esto Ultimo debe entenderse que se 

puede hacer hasta antes de que se ponga fin a la instancia, 

lo cual ocurre al dictarse sentencia. 

Quinta Epoca: 

Suplemento de 1965, PAg. JJ2. A. D. 7543/50.- Elfsa Lunn 

Vda. de Moreno.-5 votos. 

Nulidad.- Las nulidades son de estricta interpretación 

y no puedén aplicarse a otros casos que a los expresamente 

determinados por la ley; las demAs violaciones del 

procedimiento no dan materia para el incidente de nulidad, 

sino que debén remediarse mediante los recursos que la ley 

establece, para que se corriján en la segunda Instancia. 

Quinta Epoca: PAg. 

Tomo XXXV. Antonio Isabel ........................ 695 

Notificaciones nulas.- La resolución que manda 

reanudare! procedimiento en un juicio, expedir y citar 

acreedores con motivo de un remate, despu~s de haberse 

suspendido por convenio de las partes, tiene fuerza de 

mandamiento en forma. que es lo que la ley procesal exige 

para que lo proveído tenga el carActer de auto y, por tanto, 
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la notificación de ese auto debe hacerse mediante expedición 

de c~dula al domicilio de la parte de acuerdo, y si no se 

cumple ese requ(sito y no se declara la nulidad, se priva al 

quejoso del derecho que le corresponde. 

Quinto Epoca: PAg. 

Tomo XXXVI. Garc!a Juan M ....................... 1507 

Nulidad de actuaciones.- El articulo 77 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, determina de un 

modo expreso y sin distinción algúna, que la nulidad de 

una actuación debe reclamarse en la subsecuente¡ institución 

que tuvo por objeto convalidar la actuación nula, si el 

interesado consentía en la posterior. Ahora bién, desde 

este punto de vista es natural que el afectado por algÚna 

causa de nulidad, podrla proponer desde luego el incidente 

respectivo, aun cuando no se hubiese dictado nueva 

providencia en el asunto 1 puesto que ningúna ley le obliga a 

promover dentro de cierto término mientras no se dicte 

determinaciOn posterior, y se le notifique. 

Quinta Epoca: PAg. 

Tomo LXI, Ramos, Mois~s .......................... 4052 

Emplazamiento en et lugar señalado por el interesado, 

legalidad del.- La ley fija como Jugar donde debe hacerse 

el emplazamiento, el domicilio del demandado, a fin de que 

tenga conocimiento real y efectivo de la demanda, porque es 

de suponerse que es el lugar mAs apropiado nl efecto; pero 
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cuando el interesado o los interesados, haciendo uso del 

derecho que la ley concede, señalan un lugar distinto, es en 

~ste en dÓnde debe hacerse el emplazamiento porque aquéllos 

conocen mejor que nadie el lugar en que con mayor seguridad 

pueden enterarse de las resoluciones que se les notifiquén, 

y como el sefialamicnto del lugar, con el objeto indicado, no 

constituy¿n renuncia legal algdna, debe estimnrse las 

notificaciones. 

Quinta Epoca: PAg. 

Tomo XCIV, Solls Avila, Armando y Coags .......... 1244 

Respecto a las notificaciones consideramos que en e 1 

procedimiento mercantil solo puedén aplicarse las 

disposiciones coten idas en la ley camón, a fa! ta de 

disposición expresa en el Código de Comercio, y como el 

articulo 1069 de este Código no distingue cuales 

notificaciones deben hacerse personalmente y cuAlcs no (su 

deficiencia debe suplirse por las disposiciones de In ley 

local respectiva, por cuanto se refiere a la segunda y 

ulteriores notificaciones; tanto mAs cuanto que la rapídez 

del procedimiento estA de acuerdo con el sistema adoptado 

por el Código de Comercio. (Tomo XVII. PAg. 112.) 

Asimismo creemos conveniente comentar que el articulo 

1069 del Código de Comercio, en la parte que ordena que las 

notificaciones se entenderAn con los estrados del juzgado o 

tribunal, no debe interpretarse ajustAndose a la ailt igua 
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prActica conforme a la cual se le{an en voz alta los autos o 

providencias en los casos de rebeldía, pues tal prActica ha 

cafdo en desuso y ha sido sustituida por la publicación de 

las notificaciones en el local del tribunal o juzgado, que 

es lo que se entiende por estrados, y como Ja ley lo que 

persigue es que las providencias Jlegu¿n a conocimiento de 

los interesodos, no puede negarse que es mAs eficaz la 

práctica de fijar los instructivos o c~dulas en las puertas 

de los tribunales, que leer en voz alta la resolución que 

trata de hacerse saber, y siendo el primer mcdJo el adoptado 

generalmente por lo tribunales de la Repdblica, hacer las 

notificaciones va!iCndosc del segundo medio, es contrariar 

la interpretación del citado artículo 1069 del Código de 

Comercio. 

Emplazamiento por edictos en los juicios mercantiles.

Si blln es cierto que el artfculo 1079 del Código de 

Comercio dispone que cuando se ignora el domicilio de la 

persona que debe ser notificada, la primera notificación se 

harA publicando la determinación respectiva por tres dfas 

consecutivas, en el periódico oficial del Estado, Distrito y 

Territorios Federales, en que el comerciante deba ser 

demandado, sin embargo, dicho precepto debe entenderse en el 

sentido de que para las citaciones por edictos surtan todos 

sus efectos, no basta Ja simple manifestación de que haya 

provocado la providencia que debe notificarse, en el 

sentido de que ignora el domicilio de la persona a quien 

se afecta el acto judicial, sino que esa ignorancia debe 

140 



desprenderse o colegirse de las situaciones de hecho en que 

se encuentren los interesados, quienes estAn obligados a 

hacer las investigaciones necesarias para obtener el 

conocimiento de ese domicilio, haciendo uso de los medios 

que la misma ley otorga para esas notificaciones, en la 

ausencia de las cuáles no puede prncticarse el emplazamiento 

por medio de publicaciones de prensa. 

Quinta Epoca: 

Tomo XLVII. Valladares, Ignacio y Coags •.. 

Sobre el particular, consideramos que conforme al 

articulo 1069 del Código de Comercio, parte final, el actor 

en un juicio tiene obligación dedesignar la casa de la 

persona contra qcién promueva su acción, para que se le haga 

la primera 

domicl l lo 

notificaciOn, 6nicamente cuando 

de esa persona, debe hacerse 

se ignore el 

la primera 

notificación publicAndose la determinación respectiva por 

tres veces consecutivas en el periódico oficial del Estado, 

segun lo establece el articulo 1070 del citado ordenamiento. 

Ahora bién, 

fundado en 

si se promueve en juicio ejecutivo mercantil 

una letra de cambio, en la cuál se señaló el 

domicilio del aceptante, es indudable que quien lo promueve 

no puede ignorar cuAt es el domicilio del aceptante de la 

letra, en donde debe ser requerido de pago, y tales 

condiciones, si en vez de designar tal comicilio, en la 

demanda afirma ignorarlo, y por esto se emplaza al demandado 

por medio de publicaciones hechas en el Diario Oficial, es 
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evidente que el emplazamiento hecho as! viola las 

disposiciones de los citados art!culos 1069 y 1070 de la Ley 

Mercantil, en relación con el 1396 de la propia ley, 

trayendo como resultado que se siga un juicio sin audiencia 

del demandado y privAndolo necesariamente de defensa por no 

acatar las formalidades esenciales del procedimiento. 
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PRIMERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

CUARTA 

c o N e L u s 1 o N E s 

El proceso implica una serie de actos ligados 

entre sf para resolver una controversia. es decir, 

declara el derecho Jas partes sobre la 

controv~rsia por medio de una sentencia judicinl y 

así obtener una verdad legal. 

r~ediante ta comunicación procesal se trHnsmiten 

ideas y conceptos en forma de pctíciones ya sea 

parn informarse. ordennr, acatar o pnrn cualquier 

información dentro <lcl proceso y pfirn los fines de 

éste. 

Los medios más usuales de comunicación procesal 

los podemos clasificar de la siguiente manern: 

1.- Medjos de comunícaci6n entre la autoridad y 

los particulares. 

2.- Entre jueces o autoridades de igual jerarquía 

y jurisdicción. 

3.- Entre los tribuanJes y otras autoridades~ 

Los m~dios por Jos cuales se comunican los 

l4J 



QUINTA 

SEXTA 

SEPTIMA 

tribunales entre si: carta orden o despacho y 

exhorto. 

Los tribunales se comunican con otras 

autoridades no judiciales por oficio y de las 

autoridades n los partes. n1edinntc notificaciones~ 

emplnznmiento. citación. 

Ln notificación. es unn forma de comunicación 

procesnl, n través de la cual el tribunal hace 

l lcgnr a l11s parles o n terceros el conocimiento 

de alguna resolución o de algún acto procesal o 

bien, tiene por rcalizuda la misma. 

Son presupuestos procesales, aquellos requisitos o 

condiciones que deben cumplirse para la iniciación 

o el desarrollo de un proceso. y nsl estar en 

aptitud de que pueda pronunciarse la resolución de 

fondo. 

Los principales presupuestos procesales son: 

la personn. I i Uad. cnpacidad, 1 eg i t ima.c ión, 

representación. mandato~ la jurisdicción, con su 

contenido que es la competencia y sus clases o 

tipos de ésta. Esto~ presupuestos se amalgaman 

para ir dando forma al proceso. 
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OCTAVA Finalmente,considero qt1e los presupuestos y formas 

de comunicación procesal deben observarse y 

cumplirse al pié de la letra tnnto por litigantes 

como por las autoridades judiciales parn dar 

cumplimiento al contenido del derecho procesal. 
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