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1 N T R ~ D u e e 1 o N 

El . presente tr1b1Jo pl'etendt stl' 11ot1vo dt 11tudlo 

'I 1nUlsll de un ln1tl'u11tnto dtntl'O del pl'ocuo civil tn 

Mtxlco C:OllO lo .. LA PRUEIA PERICIAL, llltdlantt ti cual .. 

buscarl encontl'll' poslblts soluclonu dentl'o de 11 ltglsllc:IOn 

ol'dlnll'la 'I con1tltuclon11, tn lo que se rtfltl'e al ofrec:l111lento 

de la pru1b1 pel'lc:lal, 11 por 110 que ~I presente H 11 h1 · 

deno11ln1do; "ANALISIS JURIOICO DE LA PRUEBA PERICIAL DENTRO 

DEL PROCEDIMIENTO CIVIL EN El DISTRITO FEDERAL", 

En Mllilco, 11 Pl'u1b1 Perlclll hl sido un Hdlo o 

lnstl'uHnto valioso, dentro del pl'ocuo civil, que tiene por 

objeto 1icl ll'ICtl' hechos o acontec l111l1ntos Jurfdlcos ,· que 

utln en controv1rsll y deben .ruolverse, medl1nte la l'IUdl 

de 1lgOn 11pec1111iu, y que 1111b11 pal'tts nornbl'an o designan 

a un Pel'lto, que es un 1uxlll1r del Juzgador, y1 que este 

otorg1 sus c:onocl11l1nto1 c:ltntfflcos en un ll'tl 1111tel'l1 u 

oficio que nos sel'vlrln 01r1 lleg1r • I• verd1d hlstOrlc1, 

de esos hechos c:ontrovtl'tldos. 

En los Trlbun1les de' Justlcll de nuestro pels, los 

Peritos, son corno dljl111os ant1rlol'ment1, persones con 

conocimientos tlcnlcos en una m1ttl'l1, los cuales han sido 

personas vallos1s dentro dt un pl'ocedlmlen~os civil ya sea 

en 111attl'la de arrendamiento, tamlllal' coma en algunas otras, 
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respecto e la Prueba Pericial, en los cuales se han soluclonedo 

problemas y controversias, por la ayuda 1uxlllar de estas 

personas, es por eso que tembltn se estudllrl 11 funcl6n dtl 

Perito, y su Importancia dentro del procedl•lento civil en 

nuHtro pafs. 

Mot 1 vados en la lmportancll que de todo ello revl ste 

pretendemos conocer el manejo a la luz de nuestras disposiciones 

legales, analizando las diferentes etapas probatorias dt 

la pericial, asl como verificar si existe congruencia en 

In legislaciones Unto ordinaria co1110 constlt.uclonal, ade111As 

de conocer 11 funcl6n del perito como auxiliar del Juzgidor 

dentro del procedl111lento civil, y de la responsabllldad en 

su caso, que tste Incurra. 

De lo anterior y para concluir el presente trabajo 

de Tesis, se expondr4n las consideraciones doctrinarlas, 

mediante las cuales se llegara a las conclusiones definitivas, 

asl como aportaciones la Pruebe Pericial, dentro del 

procedimiento 

analltlcamente. 

civil en nuestro pels, estudUndola 

. .... ·: .. 



CAPITULO 1 

El PROCESO CIVIL EM MUESTRO PAIS 

A, CONCEPTO DEL DERECHO PROCESAL CIVIL. 

DenomlnaclOn.- En sentido objetivo es el conjunto 

de nor~as Jurfdlcas positivas que regulan el proceso civil. 

En sentido estricto, sera el que contenga normas sobre 

el proceso el que se le asignan los fines y los objetivos 

generales expuestos, es decir, el proceso cognltorlo y el de 

ejecucl6n singular, con el sistema de medidas cautelares. 

Pero en sentido Lato y partiendo del Derecho Positivo 

Espaftol, el Derecho Procesal lnclulra la regulación de los 

procesos de ejecución general (Concurso y Quiebra con Suspensión 

de Pagos), los procedimientos divisorios de herencia o, 

procedimientos Sucesorios, y la Jurisdicción Voluntaria.· 

Sin embargo, ofrecerla suma dlf lcultad la exposlcl6n 

de un concepto con la correspectlva expllcaclOn del contenido 

·de un Derecho Procesal que contemplase todas esas ramas y 

subramas, por lo que nos limitamos en este lugar a la 

consideración del Derecho Procesal Civil en ~estricto. 
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De acuerdo con este criterio el Derecho Procesal 

Civil, o regulador del Proceso Civil, "es el que establece las 

normas sobre las partes litigantes y su c1pacld1d estatuye lo 

conveniente respecto del objeto del proceso, sen11a los 

requisitos y determina la eficacia de los actos procesales, 

ordena las secuencias del proceso de ejecuci6n y senala las 

medidas de aseguramiento y el modo de su obtencl6n y 

efect lv 1 dad". 

Cuando se treta de definir el Derecho, en cualquiera 

de sus ramas, se suele hacer referencia, "al conjunto de 

normas positivas que lo Integran en un determinado p1ls". Esta 

deflnlc16n resulta Incompleta ya que el Derecho en general 

y el Derecho Procesal en particular deben ser considerados, 

en un doble aspecto, como Derecho positivo y como Ciencia del 

Derecho. El Derecho Procesal con este criterio, debe ser 

definido como una rama de la enciclopedia jurldlc1 y como 

una rama de la Leglslacl6n. 

Por tanto, h expresl6n Derecho Procesal tiene dos 

significaciones distintas, aunque lntl~amente relacionadas; un1 

se refiere al Derecho Procesal Positivo (o conjunto de nor•U · 

jurldlcas procesales); la otra al Derecho Procesal Clentlflco 

(o rama de la enciclopedia jurldlca que tiene por objeto el 

estudio de la funcl6n jurisdiccional, de sus 6rganos y de 

su ejercicio). 
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Considerado como una r1m1 de la enciclopedia Jurfdtca 

el Derecho Procenl "es 11 dtsclpltna que tiene por objeto el 

estudio del sistema de. In Instituciones, mediante las cuales 

el Estado cumple una de sus funciones caracterfstlcas, la 

funcl6n jurisdiccional. 

Considerado como una rama de la Leglslacl6n: es el 

conjunto de normas destinadas 1 regular· el ejercicio ·de. 11 

funcl6n jurisdiccional, a la constltucl6n de sus 6rganos 

especlflcos y a establecer la competencia de estos. 

El Derecho Procesal Civil como ciencia,' ha sido 

definido: "como la dlSclpllna jurfdlca que estudia el sistema 

de normas que tiene por objeto y fin, la reallzacl6n del 

Derecho Positivo a través de la tutela del Derecho Subjetivo 

mediante el ejercicio de la funcl6n jurisdiccional". (t) 

El profesor Alem6n Adolf Wach, senala que "el Proceso 

Civil es la forma. en que los Tribunales hacen realidad el 

Derecho Objetivo Privado con respecto a una relacl6n vital que 

esta subordinada a ese Derecho y con el f In de tutelar Intereses 

jurldlcos privados". Acerca del concepto anteriormente descrito 

cabe formular algunos· comentarlos. 

(1) Arellano Garcfa, Cirios, 
PorrQa, Mblco, 1987. 

Derecho Procesal Civil, Editorial· 



1) No s6lo los Trlbuna!es le den reel ldad a les 

normas del Derecho Privado, pues en el Proceso Clvl 1 pueden 

Influir los arbitras y el Procedimiento Arbitral esta Inmerso 

·en el Derecho Procesal Civil. 

b) Al lado de la tutela de los Intereses jurfdlcos 

privados también se tutele el Interés jurfdlco de la 

colectlvlded co.mo sucede en todos aquellos procedimientos en los 

que se le da viste e la Representacl6n Social es decir, al 

Ministerio P6bllco, en México. 

Los juristas Espaftol y Mexicano respectivamente 

Rafael De Pina y José Castfl lo Larranaga, atienden el sesgo 

c1entfflco y al normativo de 11 disciplina procesal y nos dan· un 

doble concepto: "como la disciplina jurldlca que estudia el 

sistema de normas que tiene por objeto y fin la reallzacl6n del 

Derecho Objetivo a través de la tutela del Derecho Subjetivo 

mediante el ejercicio de la funcl6n jurlsdlcclonel"; • ••• es 

el conjunto de normas destinadas reguler le funcl6n 

jurisdiccional en meterla civil". Vemos que el primer concepto 

que nos de el jurista Espeftol Refeel De .Plne, es slmller el que 

nos dio el jurista Mexicano Cerios Arelleno Gercfa, al Inicio 

de este trabajo, lo cual nos quiere decir que ambos tienen un 

crl terl o en cuanto 11 fondo del concepto del Derecho Procesa 1 

Civil, slml lar como lo vemos en sus conceptos anteriormente 

descritos. 
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Eduerdo Pillares nos dice; "es el conjunto de normas 

jurfdlc1s que de modo directo o Indirecto determinen la 

lnlclaclOn o concluslOn del proceso jurlsdlcclon11•. 

Un concepto muy bien logrado de Derecho Procese!, · 

es el contenido en el Diccionario Jurfdlco Melllcano; '!es. . el 

conjunto .de disposiciones que regulen 11 sucesl6n concatenada 

dt los 1ctos jurfdlcos re1llzedos por el Juez, las Partes y los 

otros sujetos proceseles, con el objeto de resolver les 

controversl11 que se susciten con 11 apllcacl6n de las normas 

del Derecho sustantivo•. 

Este concepto se refiere que tanto el Derecho Procesal 

Civil co•o el Derecho Procesal Mercantl 1, estan regidos por el 

principio dispositivo, que permite que Jos derechos sustantivos 

sean disponibles. No estamos de acuerdo con este punto de vista 

ya q.ue en el Derecho Procesal Civil los derechos sustantivos 

referentes el Estado Civil, al Parentesco, a los Alimentos, a la 

FHllll y al di Arrendamiento Inmobiliario no son disponibles. 

t. DE•OllJl•ACIO• 

THbltn se Je ha llamado De-recho del Enjuiciamiento 

Civil, si 1tend1mos a la slgnlflcacl6n del vocablo enjulclamlen 

to: "Jnstruccl6n o substanclacl6n legal da los asuntos en que 

•tienden los Jueces o Tribunales", sin .embargo se rechaza pues 
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aludt al hecho de que haya un enjulcl1111ltnto, no 1 llS nor•u 

jurfdlcas que rigen tal acontecimiento. No obst1nte si el 

enjuiciamiento es el sometimiento 1 juicio es ••s ••Piio 

eludir 11 "Derecho Proce·u1 Civil", qut ab1rc1rf1 1quellos 

procedimientos en los que no hay sometimiento 1 une contencl6n 

sino s6Jo 1 le necesidad de la lntervencl6n judicial de c1racter 

ad.mlnlStratlvo ll11111da "Jurlsdlccl6n Voluntarl1". 

Temblfn se le ha ll1m1do "Procedimientos Judlcl1les•, 

le cual posterlor•tnte fue sustituida por el Dertcho· Proceul 

Civil, por le personalidad de los tratadistas. 

Otra denomlnecl6n que se Je he hecho a tal ra•• 

del Derecho que nos ocupe, es la de "Derecho Jurlsdlcclon1J•, 

el considerarse por Edu1rdo couture que. tiene sobrt ti no•brt 

de "Derecho Procesal Civil", le ventaja de co•prender no 

s61o el Derecho Procesal sino tlllibltn le organluclOn de los 

Tribunales y el estudio de Je condlcl6n jurfdlce que corresponde 

1 sus agentes. A pesar reconoce que la denomln1cl6n "Derecho 

Jurlsdlcclonel", es Insuficiente 11 quedar fuere el cO•ulo de 

procedimientos de la l111111d1 Jurlsdlccl6n Voluntarl1 0 que no son 

jurlsdlccloneles, pero si procesales. 

Llamerle el Derecho Procesal Civil "Derecho Procesal 

Dispositivo", porque se trate de normas jurfdlces que rigen 

la solucl6n de litigios en los que versan derechos sustantivos 
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·que son predo111lntnte1Hnte disponibles; el cual no es acertado 

por v1rlos Motivos. 

1) Se· ul•llarlln el Derecho Procuel Civil y 

el Derecho Proce11I M1rc1ntl 1, co1110 si fuere un s61o Derecho 

y son nor111u Jurldlcu procesales diferentes en cuento 1 los 

or.denemlentos · que lu coñtlenen y en cuanto 1 su propia 

n1tur1lez1. 

b) En el Derecho Proces11 Civil no todos los derechos 

son disponibles y por ende no reglrl en todos los cuos el 

principio dispositivo, y 

Derecho Procesal Dispositivo 

obl lg1rla utlblecer sep1rad1mente un Derecho Procesal 

FHl llar y un Derecho Procesal del Estado Civil, en donde YI no 

oper1 11 libre dlsposlcl6n de derechos sustantivos. 

Nosotros no nos Inclinemos por 11 dlspersl6n de 

aquello que ye se he logrado codificar. 

Becerr1 Bautista nos dice una deflnlcl6n nom.lnel; 

11 el conjunto de normas jurldlcas que regulan los procedl•lt.!!, 

tos que deben seguirse p1r1 hacer posible 1• reallz1cl6n 

dll Derecho Civil. El Derecho Procesal tiene un cerlcter 

especifico que puede situarlo al lado del Derecho Sustantivo en 
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cuya real lzacl6n tiene, ya que su contenido esta vivificado 

por· .las normas sustantl vas que van a ru llurse. 

DeflnlclOn Real, del Derecho Procese! Civil; "ea 

el conjunto de normas que tienen por objeto y fin la reallzacl6n 

del Derecho Objetivo a travts de la tutela del Derecho Subjetivo 

·mediante el ejercicio de la func'll!n jurlsdlcclona1•. 

2. •ATURALEZA JURIDICA 

SI · p1rt111os del concepto y contenido a11pllos del 

Derecho Proceul, habrlamos de establecer que uta raH del 

Derecho, u Umbltn Derecho Polltlco, Ad11lnlstratlvo, PObllco 

y fln1l1111nte Privado, pe.ro como tentamos que fijar 11 Naturaleza 

Jurldlca de un Derecho Procesal llmltaclo a los fines y a los 

objetos propios del proceso de cognlcl6n junto con el de 

ejecucl6n singular y con las medidas cautelares diremos que 

presenta naturaleza Derecho Polltlco, en cuanto que regula 

la actividad pObllca que tiende lograr e Impartir la justicia 

solicitada mediante el ejercicio de una accl6n. 

Pero es Derecho PObl leo en un sentido muy pecul lar, 

ya que los protagonistas, de la actividad procesal no son 

solamente 6rganos pQbllcos, sino también las partes litigantes, 

que, en definitiva, actOan en propio beneficio y por su lnterts, 

lo que no se compadece claramente con la caracterlstlca 
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juspubllclsta que demos a la rama jurldlca que nos ocupa. 

No obstante, teniendo en cuenta que el fin 

Institucional e ln~edlato del proceso es la justicia, a otorgar 

por. la jurlsdlcclCln mediante la 1pllc1cl6n de las normas del 

Derecho Objetivo atinentes 1 cada objeto procesal propuestos por 

loi justificables, es un fin juspubllclsta, no puede· caber duda 

de que 11 adscrlpclCln acertada de esta rama jurldlca es al 

Derecho P6bllco. 

Incluso la extstencla de normas dispositivas en el 

Derecho Procesal Civil desmiente el car6cter jurldlco p6bllco . 

del Derecho Procesal, como sostiene alguna declaracl6n de 

11 Primera Sala del Tribunal Supremo: "las normas procesales 

pertenecen 1 la esfera del Derecho Pllbl leo y han de refutarse 

absolutas e lmperatl vas, salvo en aquellos supuestos 
' excepcionales en los que, de las palabras expresas de la Ley 

o de 11 flnal ldad de la norma concreta de que se trata, se 

desprende que las partes o el Juez esUn autorizados para 

~eglamentar convencional o libremente la relaclCln procesal". 

La dlscusl6n sobre si el Derecho Procesal que puede 

ser, como lo hemos Indicado, Clvl J,. Penal, etc., segQn. el 

car6cter del Derecho Material cuya reallzacl6n constituya 

su objeto es adjetivo, sancionador, arbitrarlo, el c~al carece 

d~ todo Interés clentfflco. 
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Lo que si tiene trescendencll es Incluir el Derecho 

Procesal en un1 de las rimas de 11 cl1stflcacl6n de le corriente 

de 1 Derecho en POb 11 co y Pr 1 vado, que . genere! mente se 1d111I te, 

aunque sea muy discutible. 

Rocco nos dice que el Derecho proce11l Civil, es 

pObllco y la ciencia que lo estudia forma p1rte lntegr1nt~ 

si bien 1ut6nom1, de la ciencia del Derecho PObllco. SI ~I 1115110 

pertenecen todas y cada una de las normas que regulen 11 

actividad del Estado asl como las relaciones entre fste y 

el c 1 udad1no, c lertamente que el Derecho Procesal que regule 

una de 6stas tres principales funciones del Estado, 11 funclCln 

judicial y las diversas relaciones que de ellas se derivan entre 

el Estado y el ciudadano, habra de considerarse como Derecho 

PObl leo. 

Sin embargo debemos de tomar en cuente algu~as 

particularidades que contra distinguen el Derecho Procesal 

frente las otras ramas del pObllco, sobre todo por el 

contenido del Derecho Procesal, lo da la reallzacl6n de las 

relaciones jurldlcas privadas, ya que esta reallzacl6n las 

une el Estado como una tarea de lnter6s general y constituye, 

por ende, una funcl6n esencialmente pQbllca. 

En la actualidad aunque la Idea prlvatlsta del 

Derecho Procesal Civil aparece, a veces, Inspirando algunos 
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aspectos de 11 leglslacl6n en materia de procedimientos, de 

manera especial, ello significa simplemente, la supervivencia 

de concepc 1 ones pasadas que se res 1 sten a desaparecer, pero 

de ninguna manera traducen el pensamiento general de los 

tecnlcos sobre li naturaleza de esta rama del Derecho. 

En realidad podemos decir que la concepcl6n del 

Derecho Procesal como rama del Derecho ~ esta superado, 

debUndo considerarse como Impropia de ser. tomada en cuenta 

en el estado actual de la ciencia jurldlca. 

3. FUE•TES DEL DERECHO PROCESAL 

Todas las normas de la Constltucl6n, del C6dlgo de 

Procedl•lento Civil y de las mOltlples leyes que lo contemplan 

y· lo Integran, constituyen las fuentes del Derecho Procesal 

Civil. No parece Imposible que en el terreno del Derecho 

Procesal Civil puedan arraigar usos praetor legem, en. materia no 

regulada por el legl s lador, en cuanto las normas procesa les, 

al regular el ejercicio de una funcl6n estatal, no tienen por 

objeto mas que la materia precisamente disciplinada por la Ley. 

No deben confundirse con los usos aquellas practicas, seguidas 

en esta o en aquella sede judicial que no tiene eficacia· de 

normas jurldlcas aun siendo seguidas normalmente· por . los 

1 nteresados. 



Debe prec 1 sarse, en este aspecto, que por normu de 

011recho Procesal Civil o mas, brevement.~. por "Ley Procesal 

Civil" se entienden, no s61o tod~s aquellas normas jurldlcas que 

re~ulan 11 forma . del proceso y, por consiguiente, las 

moda lid a des con el proceso mismo·. Deben desenvolverse, s 1 no 

tambl6n aquellas que determinan el tipo de remedio o de tutela 

alcanzable a través del proceso, &si como la especifica ~flcacl1 

del proceso mismo (cosa Juzgada), o hacen posible en tndo c1so 

un pronunciamiento del Juez en cuanto al fondo de la demandl 

(carga de la prueba). Todas estas normu, aun no proveyendo 

acerca de como el proceso se Instaura y se desarrolle, tiene 

caracter netamente Instrumental, siendo conexas a la actuacl6n 

de otras normas jurldlcas y fijando los efectos del proceso 

Y.Para que remedios pued~ el mismo ser utilizado. 

Las normas procesales, en cuanto regulan el ejercicio 

de poderes, conferido a un 6rgano estatal, asl como las 

relaciones entre quien pide y se defiende y el 6rgano mismo, 

deben adscribirse al Derecho PObllco, del cual constituye 

una rama del Derecho Procesal. 

Es verdad que el Juez, como 6rgano estatal portador 

del' poder Jurisdiccional, tiene una poslcl6n particular 

constitucional, respecto de los otros poderes del Estado, piro 

esto no excluye, como se ha visto la naturaleza pObllca dé 

su funcl6n y por consiguiente de lu normas que regulan· s11. 

··.'· 



u 

ejercicio 1 tr1vts del Proceso Civil. 

Cuando. se h1bl1 o escribe de "Fuentes del Derecho", 

con referencia al Derecho General, y al Derecho Procesal, 

en p1rtlcul1r, ambos en su aspecto positivo, no hay que olvidar 

sin e•b1rgo que tienen un valor puramente convencional. 

Lai Fuentes del Derecho en sentido técnico son 

los modos o formas mediante los que una sociedad constituida se 

manifiestan y determinan las reglas Jurldlcas y se suelen 

dividir en directas e Indirectas: las primeras son las que 

encierran en si la norma jurldlca, por lo que respecta a las 

segundas son lis que ayudan a la producclOn y a la comprenslOn 

de la regla jurldlc1, pero sin darle existencia por sf misma. 

Se considera como Fuentes directas, la Ley, la Costumbre y los 

Principios Generales del Derecho, y como Indirectas, la 
1 

i. ilurUprudencll, el Derecho Natural, el Derecho ClenUflco, 

las Leyes HlstOrlcas, la Analogla y la Equidad. 

La Ley, la Costumbre y los Principios Generales del 

Derecho que suelen considerarse como fuentes formales del 

Derecho, no son en verdad sino manifestaciones dlversis que 

constl tuyen el conjunto de normas .Jegales que recibe la 

denoml n1clOn de Derecho. 

Realmente sOlo se puede hablar correctamente de 



Fuentes del Derecho, aludiendo, a la Ley, 1 11 Costu111bre o a los 

Principios General.es del Derecho cuando se plenu en uno 

de los tres sentidos en que puede tomarse dicha frase, segOn 

el clvtllstl esp1llol CASTAN, es decir, como fuentes de los 

derechos subjetivos, pues ni 11 ley, 11 Costu111bre ni los 

Principios Generales del Derecho son fuentes del Derecho 

objetivo, sino Derecho Subjetivo surgido de lu fuentes que 

· interiormente nos hemos referido. 

Lis llamadas fuentes del derecho objetivo, las cuales 

deberf1n ll1m1rse manifestaciones o expresiones del derecho 

objetivo que constituyen el Derecho Procesal Civil Mexlc1no son, 

11 Ley, los Principios Generales del Derecho y la Jurisprudencia 

"ertfculo 14, 4o. parr1fo y 107 fr1ccl6n XIII" (2) y •193 

y 193 bis"~ 13) 

la Costumbre no es "fuente• del Derecho Procesal 

Positivo Mexicano ya que no existe precepto legal alguno que 

perml t1 1 ne lul r 1 11 Costumbre entre lis fuentes formales del 

Derecho Procesal, ni Civil, ni Penal en rel1ct6n con el sistema 

jurfdlco mexicano. En cuanto a los llamados Usos Forenses, no 

tienen ninguna eficacia real jurfdlc1, .toda vez que se tr1U 

de un conjunto de usos de hecho, los cuales no tienen ninguna 

(2) Constltucl6n Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos, 1917. 

(3) ley de Amparo, Mfxlco 1990. 
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eflc1cl1 jurfdlca, esto es tienen un valor en tanto los sujetos 

se so111eten a ellos, pero si alguno se niega en las formas 

Htlblectdas por h ley su legitimidad, el. Magistrado QUI debe 

Juzgar· no tiene l!ll·s · re111edlo que desconocerlos, es .por eso 

que no tienen nlngun1 eflc1cl1 real Jurtdlca. 

Lu fuentes legales del ·Derecho . Procesa! Mexicano, 

en 1111terla Civil en su sentido a111pllo, son: 

Feder·11es y Locales, en las prlHras tene11os lu 

siguientes: 

t.• Constltucl6n Polltlca de los Estados Unidos 

Mexicanos de 2 de febrero de 1917. 

z.. Ley Org6ntca del Poder Judicial de la. Federacl6n, 

de 30 de diciembre de 1935. 

3.· Ley de la Procuradurla General de la RepClbllca, 

de 17 de noviembre de 1983. 

4. • C6dlgo Federal de Procedimientos CI vi les, de 31 

de diciembre de 1942. 

s·.. Ley Orginlca de los Arttculos 103 y 107 de la 

Constltucl6n Federal reguladora del Juicio dé 



Amparo, de 30 de diciembre de 1935. 

&.- C6dlgo de Comercio, de 15 de septiembre de 1889. 

7.- Ley de Quiebras y Suspen516n de P113os, de 31 de 

diciembre de 1942. 

8.- Ley Federal del Trabajo, de 23 de dl~l••bre 

de 1969. 

t.- C6dlgo Fiscal de la Federacl6n, de 30 de 

diciembre de 1981. 

Las Fuentes del Derecho Procesal Civil Mexicano local 

se hallan en las leyes org&nlcas y pr,ocedlmentales de los 

diferentes Estados y del Distrito Federal. 

Las del Distrito Federal a las que se dedica especial 

· atenc l 6n son: 

t.- Ley Org&nlca 

Justicia del 

de la Procuradurfa · General 

Distrito Federal, del 16 

noviembre de 1983. 

de 

de 

2.- Ley Org6nlca de los Tribunales de Justicia del 

Fuero coman del Distrito Federal, de 26 de 

·,i_-
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·diciembre de 1968. 

J •• COdlgo de Procedimientos Civiles pera el Distrito 

F1d1r11, de 29 de agosto de 1932. 

4.- COdlgo Clvll pare el Distrito Federal, de 3D di 

1go1to de 1928 que contiene bastantes preceptos . 

de naturaleza ~lplcemente procesal. 

1.. Ley del Tribunal de lo Contencioso Admlnlstretlvo 

del Distrito Federal, de 26 de febrero di '971• 

les disposiciones fiscales, tanto locales como 

f1d1r1les, son consideradas generalmente como fuentes del 

derecho procesal, en cuento condicionen les 1ctlvld1des del 

proceso. 

FUEITES El IEIEIAL 

.!:!...!!l·· No hay en nuestro Derecho Positivo .nlngOn 

precepto que determine les fuentes de normas del Derecho 

Proc1s1l. Con 1rr1glo 11 articulo 11 de 11 ley de Enjuiciamiento 

Clvll, rige en el proceso civil como sabemos 11 principio 

de 11g1lld1d, Interpretado en el sentido de que fund1ment1lment1 

no cebe ninguna 1ctu1clOn del Juez ni de les partes que no 

se h1ll1 prescrita y regulada en la ley procesal. 
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Incluso la Costumbre extra legea, que podrla ser Otll 

para rectificar criterios anticuados de bastantes normas de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil y para colmar lagunas de este cuerpo 

legal, no se acepta, por el riesgo de que contribuyese a 

modificar o der~gar preceptos legales, conspirando contra 

la seguridad jurldlca. 

En cuanto a los usos y practicas del Foro y de 

la Curia, quedan sometidos tambltn al principio de que solamente 

pueden ser admisibles en cuanto conduzcan a llevar e 11 practica, 

conforme al pensamiento de la ley, las.reglas procedl•entales. 

Los Principios Generales del Derecho, estos se hallan 

mencionados en el articulo lo. del COdlgo Civil como segunda 

fuente supletoria de derecho material, pero no en el articulo 

lo. de. la Ley de Enjuiciamiento Civil ni en nlngOn otro como 

fuente procesal. Sin embargo a diferencia de la Costumbre, por 

su significado, tales principios; pueden coexistir con la Ley, 

stn incompatibilidad, ya que son susceptibles de provocar las 

Inseguridades e Inconvenientes de la costumbre, es mas, ciertos 

de esos principios son exprestOn de las Ideas mismas Informadoras 

del sistema jurfdlco positivo. 

La lnvestlgaclOn de estos multlcltados principios y su 

empleo o apllcaclOn en defecto de ley es facultad y deber de 

todos los tribunales, pero la norma positiva entreg6 la 
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f1Sc1ll11cllln Oltlma al. llrg1no supremo de 11 justicia, a fin de 

evitar 11 hlpertrofl1_de "principios•, y ~a consiguiente ev1sllln 

del derecho legal, en muchos casos, por atribuir la conslderacllln 

de tales Ideas o convicciones particulares de cada Juez, de aqul 

porque 11 Sala Primera del Tribunal S"upremo ·vino a establecer 

11 necesidad de que los principios estuviesen aceptados en. 

un1 ley o en la doctrina que establecen sus resoluciones. 

LA DOCTll•A LEIAL Y LA ~URISPIUDENCIA 

El concepto de Doctrina Legal fue aceptado en nuestro 

1lst11111 jurldlco por e1 · Real Decreto de fecha 4 de noviembre 

de 1838 y es •11 que surge de 11 Ley misma o resulta lllglcamente 

de su contenido". Ha sido definida en el aspecto procesal 

por 11 Primera Sala del Tribunal Supremo, como la •establecida 

por elle misma en repetidas e ldtntlcas resoluciones•, en su 

funcllln apllcadora e Integradora de las normas Jurldlcas 

positivas, aspecto este Oltlmo en el que, supliendo 11 ausencia 

de tales normas, di validez practica a los Principios Generales 

del Derecho. 

La Doctrina Legal, la emite la Primera Sala del 

Tribunal Supremo al conocer de los recursos casaclonales que le 

estan atribuidos, por medio de las resoluciones que dicta, 

el conjunto de las cuales constituye lo que hoy llaman 

Jurisprudencia o practica observada por este alto tribunal al 
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realizar los cometidos enunciados. La Jurlsprudencl1 o Doctrine 

·Jurisprudencia! del Tribunal Supremo es, pues, el vehlculo 

de la doctrina legal. 

Pero con el lo no se otorga a la Jurtsprudencla el 

~aracter de Fuente del derecho procesal. El articulo 4o. de la 

Ley Organtca, en relaclOn con el segundo y tercero, llmltl 

la actividad de este tribunal, como la de los tnferto~es 1 la 

apllcacl6n del Derecho (con la.amplitud que conocemos). 

Fuera de la Ley y de los Principios Generales del. 

Derecho y del valor atribuible a la Doctrina legal, no existen 

otras fuentes de modo que s61o por su autoridad ctentlf lc1 

propia, sin caracter vinculante alguno, se Invoca en ·los 

tribunales la doctrina de los tratadistas nacionales y 

extranjeros del Derecho Procesal. 

4.- EL DERECHO PROCESAL CIVIL Y OTRAS RAMAS DEL OERECHO 

Él Derecho es, fundamentalmente, una unidad. Le 

existencia de ramas jurldlcas diversas responde a la necesidad 

de adaptarlo a los diferentes aspectos de la real !dad a la que· 

esta destinado. 

El Derecho Civil, el Derecho Mercantil, el Derecho 

Constitucional etc., son pues porciones de un todo', que 
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conild1r1ndo desde el ~unto de vista de un determinado estado, 

constituyen un slStema Jurfdlco propio. LIS relaciones que 

se m1nlflestan de manera evidente entre cada uno dé Jos derechos 

Civil, Merc1ntl J, Constitucional, etc., tienen su expl lcacl6n 

en. su c1Jld1d di .Plrtes del conjunto de normas que se comprende 

b1Jo 11 d4no•lnacl6n de Derecho. 

Estas relaclones no son todas Igualmente estrechas, 

Ju •Is fntlmu se presentan entre el Derecho Procesal CI vil 

y Jos derechos Civil, Mercantil, Constitucional, Adml~lstratlvo, 

Penal y Procesal Penal. 

LIS relaciones entre el Derecho Procesal Civil y el 

Derecho elvll (material), no pueden por menos de ser muy 

estrechas, es decir, lis partes al cambllr Ja rellcl6n de 

derecho material pueden Influir en la relacl6n procesal. SI las 

p1rtes resuelven el contrato objeto de Ja controversia, estando 

pendiente un proceso para resolverlo, desaparecera Ja relacl6n 

de Derecho Procesal por falta de materia. 

Acere• de las relaciones entre el Derecho Proces4J 

Civil y el Derecho Mercantl 1, pudieran hacerse consideraciones 

anUogas a las que acabamos de expoher y exl sten contactos 

dlffcllmente separables, en Instituciones como Ja Quiebra 

y Ja suspensl6n de Pagos. 
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El Derecho Constitucional contiene los Principios 

que Inspiran las Instituciones procesales, es Importante no 

perder de vista, a este respecto que el Derecho Procenl es 

sle11pre un reflejo del pensamiento poi ltlc~ ~lasm1do en la 

Con~tltuctOn del Estado. El articulo 94 de i1 ConstltuclOn 

establece las bases para 11 organ lzac ton y func 1 onamtento del 

Poder Judicial y las leyes organlcas lis desarrollan para 

.. Integrar la Admlnlst~aclOn de Justicia, senalando las funciones 

que corresponden a los diferentes Organos Jurtsdlccion1les. 

En lo que se refiere 11 Derecho Ad11tntstratlvo, 

es bien sabido que el Derecho Procesal, en su parte organtca 

toma de dicha disciplina criterios esenciales .como el de 

la Inamovilidad de los funcionarios. Finalmente abordlre11os 

el examen de las relaciones entre los derechos Penal y Procesal 

Penal y el Derecho Procesal Civil; es Ucll observar, que el 

articulo 109 del COdlgo Penal para el Distrito Federal acepta 

I~ Influencia de la actividad procesal civil, regida por 

leyes de esta naturaleza en ei penal, al. establecer que cuando 

"para deducir una acclOn penal sea necesario que se termine 

un juicio diverso, Civil o Criminal, no empezara a. correr 11 

prescrtpclOn, sino hasta que en juicio previo se haya 

pronunciado sentencia Irrevocable". 

El C6dtgo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, por su parte, dispone (artlculos 537, 538 y 539), 



que en el Incidente de Respon11btl ld1d Clvtl In notificaciones 

· 11 har•n en los ttn11lnos prevenidos en el C6dlgo de Procedimientos 

Clvlles, que 111 Providencias Precautorias que Intente la parte 

clvtl se rijan por lo que sobre el las establece la leg1Slacl6n 

procesal civil citada, y que cuando la parte Interesada en la 

Responsabl lldad Clvtl no promoviere el Incidente que a estos 

efectos regula dupuh de fallado el proceso penal respectivo, 

podr• exigirla por la demanda puesta en la forma que determina 

e_I repetido C6dlgo de Procedimientos Clvtles, segQn la cuantll 

del negocio y ante el Trlbun1l del mls1110 orden. 

El Derecho Procesal es Derecho PObllco porque regula 

una funcl6n del. Estado, es Igualmente como se ha nombrado 

for111al, por cuanto no es un fin sino un medio para salvaguardar 

y proteger los derechos reconocidos en la Ley sustancial, tiene 

vlnculacl6n estrecha con el Derecho Constitucional y 

Administrativo por lo que anteriormente se ha comentado. El 

Der@cho Procesal h• s Ido dado para que el Derecho ma"terlal 

Derecho Clvtl, Penal, Labora 1, Comerc 111, Admlnl stratl vo 

tenga la apllc1cl6n que merece. 

El Derecho Civil da origen al Derecho Procesal Civil, 

_caracterizado por el principio dispositivo pero con Impulso 

oficioso del Juez y amplias facultades para buscar la ..verd,.d 

real; el Derecho Penal en cimblo da origen al Derecho Procesal 

Penll, caracterizado por el principio Inquisitivo y porque el 

·:, .:.-... .. ~-·\ 
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Estado debe Investigar el delito, por ser asunto de 111rcado 

lnterfs pQbllco. El Derecho laboral origina el Derecho Procesal 

Laboral, en que se busca la conclllaclOn y en que el Juez tiene 

·1mpul so oficioso y ampl los poderes para reconocer 11 total ldad 

del Derecho, aunque el Interesado haya pedido menos. 

El Derecho Comercial genera un procedl~lento que 

.en algunos paises es el ejecutivo y en otros el proce~o civil 

y que tiene a que tribunales especializados se ocupan en 

tal materia. Por Gltlmo el Derecho Administrativo da origen al 

Derecho Procesal Administrativo, que tiene deter11ln1das 

modalidades encuestas por las modernas concepciones del servicio 

pObllco de la responsabll ldad del Estado, del control sobre 

los actos administrativos. 

Las leyes procesales parte del si ste111 

legl slatlvo del Estado; por tanto, deben guardar relaciones 

de Intima armonfa con todas las demas disposiciones que Integran 

el sistema. 

Hemos comentado que las normas de Derecho Procesal 

Civil, regulan la actividad y la funcl6n Jurisdiccional civil 

con un fin jurfdlcamente determinado, e~ decir, la reallzaclOn, 

por parte de los Organos jurisdiccionales de las normas de 

Derecho sustancial, por lo que las normas procesales son 

Instrumentales y por tanto, deben estar ligadas a la norma 
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materia~ civil que regula el conflicto mismo. 

Como lo hemos repetido el Derecho Procesal Civil tiene 

fntlma relacl6n .con el Derecho Mercantil, pues las normas 

de aquel sirven para componer conflictos del Derecho Comerchl 

y proporciona cimientos y principios fundamentales. 

En nuestro Derecho positivo, In normas procesales". 

civiles sirven de normas supletorias cuando el sistema Jurfdlco 

procesal Mercantil carece de regl1111entacl6n Integral . de alguna 

lnstltucl6n procesal. En el l111blto Federal, el C6dlgo Federal 

de Procedimientos Civiles es supletorio de varias leyes 

procesales ·espechles, como 11 de Ley de Amparo, la Ley Federal 

del Trabajo, etc. 

La rellcl6n que debe existir entre todas las normas 

de carlcter Instrumental, en cuanto regulan la actividad de los 

·6rganos del Estado, Investidos de poder soberano en cuanto 

disciplinan la actividad de los propios 6rga~os Jurisdiccionales 

vlncullndolos a lu formas preestablecidas al Igual que a las 

partes contendientes, lmprl111en· un contenido formal ld6ntlco 

en todos los procesos, que s61o separa la naturaleza del 

Derecho substancial que se hace valer. · 

Por esto el Derecho Procesal Civil participa de llS 

caracterfstlcu de todo Derecho Procesal, pues lo constituyen 
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normas Instrumentales que sirven a la ~eallzacl6n de otras 

nor1111s finales o de primer grado, es decir, bienes de prl•er 

grado y son •stas precisamente, las que a su vez Influyen 

en las caracterlstlcas del proceso respectivo. 

l. DIVERSOS.CRITERIOS DE CLASIFICACIOR OEL PROCESO 

t. CIVIL. NERCARTIL, DE FAMILIA 

Por qué esta claslflcacl6n Tripartita, porque htbla•os 

de Proceso Civil, de Proceso Mercantil y de Proceso de F1111ll1 

que serla una claslflcacl6n a la que lla1111rl1111os del Derecho 

Privado, so111os consc lentes de que rec lente11ente se ha 

cuestionado el ·car6cter meramente privado del proceso de Famll 11, 

en virtud de que muchos de sus lnstl~uto.s y de su problem6tlca, 

por Implicar aspectos de Interés y de orden pQbllco, podrfan 

salir de la claslflcacl6n tradicional del Derecho Privado. Sin 

embargo la pertenencia de los problemas existentes del proceso 

Familiar al proceso Civil ha sido poco Impugnada, por lo que de 

ninguna manera supone la posibilidad del surgimiento de otra 

rama procesal mas: el Derecho Procesal Familiar. 

El Proceso se caracteriza de acuerdo con la norma 

sustantiva que se vaya aplicar al sentenciarse, nosotros he111os 

dicho, que el proceso "es un conjunto complejo de actos del 

Estado como soberano, de las partes Interesadas y de terceros 
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aj e nos, actos todos que tienden o que es tan proyectados a 1 a 

apl lcaclOn de una Ley general a un caso concreto controvertido 

p1r1 dirimirlo". Dicha Ley General que va a ser aplicada al caso 

concreto, no es una Ley procesal sino una Ley, Penal, Civil, 

Mercantil o de Familia, es decir, la naturaleza de la norma va a 

ser la que callflcar·a al proceso como Penal, Civil, Mercantil 

o de Familia. 

2.- ORAL Y ESCRITO 

En el presente, mas que hablarse de procesos orales 

o de procesos escritos en un sentido puro, debe hablarse· de 

tendencias, hacia le oralidad o tendencias hacia la escritura, 

porque de un proceso puramente oral solamente tendrla sentido 

hablar dentro de un enfoque hlstOrlco, es decir, en épocas 

pasadas existieron procesos puramente orales, remarcando los 

procesos primitivos, como el denominado de Salomon: las partes 

podfan llegar ante el Juez que podrla ser un Rey, o un anciano 

resptttdo y distinguido, pero no habla registro alguno de las 

actuaciones, sino que todo era verbal en el sentido material del 

t6rmlno, ·esta carencia de registros es lo que caracteriza al 

proceso puramente oral el cual como podemos apreciar tiene mas 

Importancia hlstOrlca que pr6ctlca, n que las mismas con el 

paso del tiempo y el avance de los grupos sociales ya casi no 

existen. En la actualidad cualquier tipo de proceso lleva 

alguna clase de registro escrito, es decir, un expediente. 



Los elementos de oral lded y escriture se den entremezclados 

en cualquier tipo de pro~eso moderno. 

se dice que un proceso tiene una tendencia a la 

orelldad, cuando se Inclina hecll los rasgos o ~aracterlstlcu 

siguientes: 

a).- Concentracl6n de actuaciones. 

b).- Identidad del Juez de 1nstruccl6n y del Juez 

de Decls16n. 

c).- Inmediatez flslca del Juez con los demas sujetos 

procese les. 

d).- Restrlcc16.n de los medios Impugnativos, sobre 

todo de los referidos 1 resoluciones Intermedies 

o Interlocutorias •. 

SI. bien los anteriores ·cuatro puntos Indican tu 

ceracterlstlcas mas sobresalientes de la tendencia a la oralidad, 

Cappellettl (4), agrega una caracterlstlca· siendo la siguiente: 

que se empleen para la valorlzecl6n de la pruebe, ~•todos de los 

que se ! liman de apreclacl6n por prudente arbitrio, o sea, la 

prueba que tambltn se llame razonada o de le sana critica. 

(4) Ceppelletl Mauro, La oralidad y les Pruebes en el Proceso, 
Buenos Aires E.J.E.A. 1972, plg. 103 trad. s. Sentfes 
Melendo, 



Un1 expllcacl6n muy breve de las caracterfstlcas antes 

mencionadas nos lleva a precisar lo siguiente. En la primera 

hablar de la concentracl6n de actuaciones es postular un 

principio procesal determinado por la Economfa, por el llamado 

precisamente Principio de la Economfa Procesal, este nos dice 

que debe haber un mblmo logro con un mfnlmo de actividad. 

La meta es alcanzar un buen resultado con un mfnlmo de trabajo. 

Esto esU lmplfclto en el Principio de ConcentraclOn 

de Actu1clones, cuya finalidad es que en el menor tiempo y con 

~I menor esfuerzo posible logremos los mejores resultados. 

Ejemplo.- •serfa· el de esos juicios muy rapldos en los que 

en una sola manana se cita a las partes a una audiencia de 

demanda, excepciones, pruebas, alegatos y sentencia, quiere 

decir, que el proceso comenzarla a las diez de la manana, a. las 

once o doce de la misma, ha terminado y tenemos Incluso ya 

dictada una sentencia". (5) 

Nosotros pensamos que existen cuestiones delicadas 

las cuales ameritan una mayor reflexl6n y un mayor, un mas 

sereno razonamientos, sobre los puntos cuestionado• en un 

determinado proceso. 

(5) G6mez Lara Clprlano. Derecho Procesal Clvl 1, Editorial 
Trillas, Mlxlco 1985, pag. 17. 
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La segunda caracterfstfca, o sea la relativa a 

la ldenildad, entre el Juez de lnstruccl6n y el Juez de declsl6n, 

aconseja que el mJsmo Juez que ha recibido los escritos ·de 

. las partes y tambH!n las pruebas ofrecidas • lr aquel las, sea 

tambltn el que dicte la sentencia, porque al dictar la 

resoluclOn el Juez tendra un pleno conocimiento de todo ·10 

sucedido en el proceso ya que sera, por as! decirlo, un testigo 

presencial de 11 actuacl6n de ambas partes·, as! co1nc de las 

·reacciones de htls, de las actl tu des de los testigos y de los 

peritos, en resumen habrl vivido directamente y bajo sus 

ojos el drama procesal. 

Exl sten dos va lores en juego, los cuales son: por 

un lado se ha pensado si se postula la Identidad que ese 

Juez estara mas compenetrado de lo que las partes quieren 

y de las reacciones que htas tienen. El otro Juez, es un 

Juez de gabinete, que no tiene Identidad porque nunca habra 

conocido las partes ni habrl vivido junto con ellas el 

drama procesa 1 • 

SI sostenemos la Identidad del Juez de declslOn 

estamos sustentando precisamente la Idea que debe ser un mismo 

Juez, el que reciba las pruebas, el que reciba escritos y el que 

en una pallbra decida. Lo anterior adelanta el. tercer punto 

o caracterfstlca del proceso oral, es decir, el relativo a la 

1 nmedl a tez f f s 1 ca, porque la misma es ese contacto personal 
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dtl que 11ta111os h1bhndo, es esa poslbl l ld1d de que el Juez 

estt presente en lis audlenclls, conozca a las partes, reciba 

dlr1ct1m1nt1 los testimonios de los testigos, pueda Interrogar 

1 los peritos, ahora bien, los que postulan 14 oralidad 

proporclon1n 11 Identidad del Juez de lnstruccl6n y del Juez 

dt d1clsl6n y t1mbltn dicha Inmediatez flslc1, por el contrario 

Jos que 1poy1n 11 eser! tura piensan que es mejor que uno 

111 el Juez de lnstruccl6n y otro el de declsl6n. 

LI tercera caracterlstlca del proceso oral, como 

1nterlorm1nte lo comentamos, es 11 que se han dado llamar 

ln111dl1tez flslca del Juez con las partes y con los restantes 

sujetos que Intervienen en el proceso, consistente en 11 

afinidad que guar.d1 el Juzgado con los sujetos procesales con 

tiempo de realizar los actos del proceso, es decir, no es 

otra cosa sino el contacto di recto que en el desenvolvimiento 

dtl proceso, tenga el juzgador con los sujetos procesales. 

Esta caracterlstl ca, proplc'l a que el juzgador vaya 

teniendo, conforme se desarrolla el proceso, experiencias 

ln1111dlltu, Impresiones directas o, si se quiere, vivencias 

desnudas de toda 14 lnformacl6n que se le va proporcionando, 

a fin de que él pueda llegarse a fo.rjar, a formar una Idea 

plena 1cerc1 de 11 verdad debatida en el proceso. En nuestro 

sistema debe darse un ejemplo de Inmediatez, lo preceptuado 

por ti articulo 60 del C6dlgo de Procedimientos Civiles para 



el Distrito Federal. (&) 

La cuarta caracterlstlca del proceso oral radica 

en la restricción que se Impone a las pertes en lo que se 

refiere al uso, al empleo de medios Impugnativos para compartir 

resoluciones Intermedias o anular actos procesales defectuosos, 

a fin de que se alcance lo mas rlpldo posible la resolución 

del litigio a través de la sentencia definitiva. Con dicha 

restricción se persigue evitar que mediante el e•pleo de 

esos medios Impugnativos se .!!..!.!.!!! o ~ el desenvolvl•lento 

normal y fluido del proceso, esto es, evitar que mediante 

el uso de tramites entorpecedores o de las deno•lnadas 

"chlcanerlas", se entorpezca o se obstacul Ice la buena 1111\"ch1 

del proceso. 

La quinta caracterlstlca, consiste en el sistema 

de valorlzacl6n de la prueba llamado del prudente arbitrio 

o de la sana critica, en el que el juzgador debe realizar 

un anlllsls critico de la deficiencia de los resultados 

provenientes de los medios desahogados. 

El . juzgador ha de real Izar las Inferencias a partir 

de los datos aportados por los d 1st1 ntos medios probatorios, 

(&) Este articulo establece la obllgacl6n de los Jueces. y de 
los Magistrados de precedlr las actas de declaraciones 
y de recepción de la prueba. 



dt tt 1 minera que sean obJttl v1m1nte contestados, que sean 

r1clonalmente verificados, con ellos se persigue que Jos motivos 

de prueba que el juzgador deduzca o Infiera, puedan ser 

corroborados de manera objetiva. 

Este sistema ha nacido como respuesta 1 los excesos. 

a que se lleg6 con los sistemas de 11 prueba libre y de Ja 

prueba legal o tasada, en el juzgador no se encuentra vlnculado 

a nlngOn criterio especifico de vaJorlzaclOn, como si se 

encuentra quien esU constre"ldo a seguir el sistema de Ja 

¡irueba legal: lo antes mencionado no entrena, sin embargo, 

que el Juzgador en el sistema de la sana critica tenga absoluta 

libertad para se~ 11 valorlzaclOn de Ja prueba. 

El autor Alcala Zamora y Castillo ha hablado de 

cuatro sistemas de valorhaclOn de la prueba en 11 hl storla 

del Derecho Procesal, cuyo orden cronolOglco nos dice que 

es el siguiente: El mh primitivo es el llamado ord811co de 

apreclaclOn de· 11 prueba, y se relaciona con las ord1Jfas o 

.Juicios de Dios: en segundo lugar vino el leqal o tasado: el 

tercero fue precisamente el de 11 prueba libre y el cuarto 

sistema, que viene a tratar de solucionar los excesos de 11 

prueba libre y Jos de la prueba tas.ada, es el que se esta 

anallundo, es decir, el del prudente arbitrio del Juz11ador, 



de la prueba razonada, llamada también de la sana critica. (7) 

3. UlllNSTAICIAL Y llllSTAICIAL 

Los Procesos Unllnstanclales, son aquellos que 

tienen una Onlca Instancia, entendida ésta como el grado de 

tramitación procesal, segOn el órgano jurisdiccional a cuyo 

con oc lml en to corresponda dicha traml tac Ión, desde el p lan.teamle.!!. 

to de la demanda hasta la resolución definitiva. Los procesos 

que se tramlten ante un órgano jurisdiccional, no existiendo la 

posibilidad de sujetarlos a revisión mediante la Interposición 

de un recurso o medio Impugnativo lntraprocesal contra la 

.sentencia definitiva, serian unllnstanclales. 

Son Bllnstanclales aquellos. en los que cabe la 

posibilidad de un reestudlo, un reexamen de la Instancia 

anterior o Inicial por conducto de un órgano jurisdiccional 

con mayor jerarqufa a aquel otro que hubiese emitido la 

sentencia y por virtud de la Interposición de un recurso 

en contra de ella. 

4. CAUTELAR, DECLARATIVO, EJECUTIVO 

Entre los procesos de conocimiento pueden mencionarse, 

(7) AlcalA Zamora y Castillo Nlceto, "Sistemas y Criterios para 
la Apreciación de la Prueba", En Estudios de Derecho 
Probatorio, Concepción, Universidad de Concepción 1965, 
pAgs. 32 y 33. 
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primero los decleretlvos, luego los constitutivos y finalmente, 

los de condena. E~ta cleslflcacl6n, por lo demls también suele 

ser de lis sentencies y de las acciones (pretensiones) y 

no solamente de procesos. 

El carlcter Declarativo Implica que al resolver 

el Tribunal no cree. nada nuevo, sino simplemente reconoce 

y s1nclon1 una· sltuecl6n preexistente. En el segundo que 

aunque no es meterla de nuestro estudio, diremos que es 

c·onstltutlvo cuando 11 sltu1cl6n que creen no hubiere existido 

.~ntes del proceso mismo y sea une consecuencia que necesariamente 

se derive de éste; finalmente el proceso de condene lmpllc1 

que h1y1 siempre une orden dada por la sentencia 11 condenado 

para que realice alguna conducta, esto es, para que haga 

algo, pera que deje de hacerlo, o pera que entregue alguna cosa. 

Entre los procesos Ejecutivos pueden Incluirse, el 

proceso ejecutivo propiamente dicho y segundo 1 los procesos 

llamados cautelares o precautorios. 

Hemos. visto que la Jurlsdlccl6n comprende 11 Notlo, 

el .Judlclum y la Executlo. Con base en estos principios, 

podemos decir que nuestros procesos clvlles pueden, en algunos 

casos, limitarse e ob~ener del .Juez una sentencia que resuelve 

con fuerza v 1 ncuhtl va pera las partes, una determl nada 

controversle. Se trate de procesos de mer.o conocimiento. 
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En cambio, hay ocaSlones en que se debe ejecutar. 

una sentencia (es decl r, se cuenta con un titulo que trH 

aparejada ejecucl6n); entonces se trata de juicios ejecutivos. 

Finalmente, el legislador se ha preocupado porque 

la tutela jur(dlca que puede obtenerse mediante el ejercicio 

de la funcl6n jurisdiccional. no llegue demasiado tarde y ha 

establecido Procedimientos Cautelares, cuya naturaleza 

provisional esta destinada a hacer posible la actuacl6n sucesiva 

y eventual de una de las tutelas definitivas t(plcas. 

Vimos ya que el legislador se ha preocupado porque 

la tutela jurldlca que puede obtenerse mediante el ejercicio 

de la funcl6n jurisdiccional, no llegue demasiado tarde y 

ha establecido Procedimientos Cautelares. 

El autor CARNELUTTI, ensena que la funclon· del 

proceso cautelar Implica la existencia de dos procesos respecto 

a la misma controversia, el cautelar, que no existe por sr 

mismo sino como un medio para llegar al definitivo y agrega, 

no se excluye, naturalmente que al proceso cautelar no siga 

el definitivo, pero esto s6lo puede suceder hasta despu6s 

que se desarrolle el primero. 

En pocas palabras, existen determinadas situaciones 

jurldlcas que exigen la reallzacl6n de una actividad procesal 
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previa t1ndl1nt1 a asegurar el txlto de un proceso definitivo. 

La primera de esas actividades · toma el nombre de proceso 

cautelar, vocablo que significa garantfa y lo es del éKlto 

final del segundo proceso en el cual se lograra la tutela 

que 11 busca. 

Mencionaremos algunos ejemplos de medidas cautelares 

A.- E•bargo Precautorio, que tiene car6cter co.nserv! 

t.l~o y en tanto se justifica en cuanto el que lo realiza 

1ntabl1 la demanda dentro de tres dfas (artfculos 250 · y 251 

del C6dlgo de Procedimientos Civiles). 

a.- Arrelgo de Parsonas, puede solicitarse cuando el 

petlc lonarl o tenga temor de que la persona en contra de 1 a 

que se entable o se haya entablado una demanda, se oculte 

u se ausente. 

c.- SeparaclOn de Persones como Acto Prejudicial y 

situaciones de los hijos menores. Antes de las reformas 

l1glslatlvas publicadas en el Diario Oficial de la Federacl6n 

de fecha 31 de diciembre de 1974, ei C6dlgo Procesal Civil 

para el Distrito Federal, establecfa con car6cter cautelar, 

un proceso para hacer posible un futuro juicio y evitar las 

represalias correspondientes, permitiendo a la esposa pedir 



su dep6slto cuando pretendla demandar al ~arldo (articulo 

20~ del C6dlgo de Procedimientos Civiles). 

D. - Prep1r1ct6n del .Juicio Ejecutivo. en pocas 

pahbras denominado Medios Preparatorios a Juicio Ejecutivo, 

que como ya hemos visto el fundamento esencial de todo Juicio 

ejecutivo es la existencia de un titulo ejecutivo; 

E.- Confesl6n .Judicial, tiene ese caracter en 

los tfrmlnos del articulo 443 fraccl6n V. 

Por tanto, cuando una persona quiere tener un titulo 

ejecutivo de esa naturaleza, puede promover un proceso a 

consecuencia del cual surja la confesl6n del deudor "bajo 

protesta de decir verdad". 

F.- Prell•lnares de h conslgnacl6n, el C6dlgo 

adjetivo establece que el ofrecimiento seguido de la consignación 

hace veces de pago, si· reane todos los requisitos que para 

éste exige la Ley (articulo 2097 del C6dlgo Civil); que la 

conslgnacl6n debe hacerse siguiéndose el procedimiento que 

establezca el c6dlgo de la materia (articulo 2100 del C6dlgo 

Civil) y que si el ofrecimiento y la conslgnacl6n se han 

hecho legalmente, todos los gastos seran por cuenta del acreedor 

·(articulo 2103 del C6dlgo Civil). 



• 
C. FASES PROCESALES 

Es posible sin embargo establecer que en todo proceso 

c1b1 distinguir dos grandes etapas que son: La lnstrucel6n 

y el .Juicio. La lnstruecl6n es la primera etapa del proceso 

y el Juicio es la segunda y final. 

La Instrueel6n se divide en tres fases: Fase Postulat~ 

ria, Fase Probatoria y Fue Preeoncluslva; a su vez la Fase 

Probatoria se ha subdividido en cuatro momentos que son: 

Ofrecl•lento, AdmlslOn, Preplracl6n y Desahogo de la misma. 

La Instruccl6n engloba, abarca y comprende todos 

los autos procesales, tanto del tribunal como .de las partes 

en conflicto, cuando de los terceros ajenos a la relaclOn 

substancial, actos por los cuales se precisa, se determina 

el contenido del debate l ltlgloso y por los cuales tambltn, 

se desarrolla la actividad probatoria y se formulan Igualmente 

lu conclusiones o alegatos de las partes. En resumen, el 

prop6slto que se busca en la lnstrucclOn es allegarle, acercarle 

11 juzgador todo el material Informativo para que se produzca 

el juzga•lento con 11 propiedad jurldlca y 16glca debidas. 

t. FASE POSTULATORIA 

Fase Postulatorla, es la primera fase de la Instruccl6n 
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por razones 16glcas, antecede a las demh. La Jurtsdlccl6n co110 

funcl6n estatal solamente se despliega, eKcluslva11ent1 se 

desarrolla, Onlcamente se pone en movimiento cuando un gobernado 

a travh del ejercicio de su derecho de accl6n lo pide, lo 

demenda, y nunca ·antes. 

Por ello el Juzgador nunca puede administrar Justicia 

sin que se lo requieran, sin que se lo sollclten a trnls del 

ejercicio d.el derecho de accl6n. En la Fase Postulatorla 

las partes eKponen sus pretensiones y resistencia~; sus 

afirmaciones y sus negaciones acerca de los hechos, y flnaJm1nt1 

Invocan las normas jurfdlcas aplicables al caso concreto. 

El objetivo que se trata de alcanzar no es otro, sino 

el de recoger el debate litigioso, esto es, se trata de precisar 

el contenido del proceso, de determinar aquello que sera objeto 

dtspuls de la actividad probatoria y de los alegatos y, por 

Oltlmo, objeto tambt6n de una resolucl6n Jurisdiccional 

definitiva, que es la sentencia. 

la Fase Postulatorla puede ser simple o co111pllcada 

y co111pleja; es simple cuando solamente se Integra por la 

demandada y por la contestact6n a la demanda, esta es Ja 

regulacl6n que establece el C6dlgo de Procedimientos Civiles 

oara el Distrito Federal. (8) 

(8) Lo cual se desprende del an611sls de los articulas 260, 261 
y 272 del Ordenamiento legal referido. 
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L1 1ctlvldad que desarrollan las partes ante el 

.Juez en el periodo correspondiente a la flJaclOn de le Litis, 

constituye la fase postulatorla del proceso, por cuanto en 

el 11 concreten sus peticiones, es estar presente, concurrl r, 

p1rttctpar, to111ar parte en algo que puede ser un hecho. un 

eslabona111tento d• hechos, un orden de cosas o un modo 

profesional de actuar. 

Las partes postulan es decir pretenden porque desde 

el plantea111lento del problema o cuestlOn litigiosa, tanto 

el ac.clonante co1110 el accionado piden lo que a su parecer 

convienen ·al lnterts que cada uno defiende, normalmente se 

proponen a adecuar el mismo y abandonar el criterio del Juez 

a que dicte una sentencia favorable a los sendos puntos de 

vista de los colitigantes. 

De ordinario, en el proceso civil, formulan los 

contendientes sus aspiraciones por escrito, exponiendo el actor 

. Jos. hechos y. el derecho en que se funda su pretenslOn, sin 

obltgaclOn de sus partes de expresar el nombre de la accl6n 

Judlclll que ejercita, a cambio de que diga con claridad ia 

clase de prestacl6n que exija del demandado y el titulo o causa 

de pedir, a su vez el demandado, tiene la carga de exponer 

su defensa admitiendo o negando metOdlcamente los hechos 

afirmados por el Inicial pretensor y aduciendo otros, si 

procediere, y uf convenga a sus Intereses, debe agotar las 



excepciones que tuviere y exponer la reconvenclOn cuando proceda 

para lo cual dispone de un plazo de nueve dlas (artlculo·256 del 

COdlgo de Procedimientos Civiles) es decir, tiene la facultad de 

contrademandar al acclonante, si estima que hte se encuentra 

obl 1 gado hac 11 él a cuyo efecto debe seg u 1 r la 111lsma tfcn 1 ca 

procedimental empleada por el flncador del proceso. 

2. FASE PROBATORIA 

Fase probatoria, concluido el debate se recibe el 

juicio a prueba, en la Inteligencia de que es el propio Juez el 

que debe proveer sobre el part lcu 1 ar en el caso de que 1 os 

colitigantes lo hayan solicitado o de que él lo estime necesario. 

Este es de diez dlas y coman para las partes, con arreglo al 

C6dlgo Dlstrltal, en el cual tienen aquellas la oportunidad de 

proponer medios de comunlcacl6n pero sujetlndose a las taxativas 

senaladas por la Ley (articulo 291 del COdlgo de Procedimientos 

Civiles), las probanzas que les Interese rendir. 

La Fase Probatoria tiene una estructura y una funclOn 

compleja, la necesidad de esta fase radica en el hecho de que el 

Juzgador solamente tiene hasta la fase postulatorla un conoc! 

miento parcial y subjetivo de cada una de las. posiciones de las 

partes .contrapuestas en el proceso. Este conocimiento lo 

obtendr4 el Juez mediante la actividad probatoria que se 

desenvuelve en la fase que hemos denominado probatoria •. 
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El Juzgador va a recibir de las partes los medios 

de prueba que apoyen, apuntalen que sostengan sus resoectlv·a.s 

posiciones contrapuestas. 

Terminantemente dispone el precepto anteriormente 

mencionado que "si no se hace la relaclOn de las pruebas 

o free Idas, en forma oree 1 sa, con 1 os puntos controvert 1 dos, 

seran desechadas". Es por eso que la parte oferente debe cuidar 

de hacer referencia de las probanzas propuestas a los hechos 

que le lmoorte y debe probar si desea ganar en ese punto, 

su pretenslOn. 

Su Incumplimiento no se traduce regularmente en 

dino para el colitigante, sino, por el contrario, en lo general 

le aprovecha, por traer aparejada la pérdida de un derecho 

u oportunidad procesal para el negligente. 

Esta etapa a su vez se desenvuelve en los siguientes 

momentos: 

t.- Ofrecimiento de _la Prueba. 

2.- AdmlslOn de la Prueba. 

3.- PreparaclOn de la Prueba. 

4.- Desahogo de la Prueba. 



El ofrecimiento es un acto de las partes, son las 

partes las que ofrecen al tribunal los diversos medios de 

pr•1ebas, documentos, testigos, confesional de la contraparte, 

pericial, etc.,en este ofrecimiento por rngla cenera!, la parte 

relaciona la prueba con los hechos o pretenslor.es v d~'ensas 

que haya aludido. 

La admls16n es. un acto del tribunal, a tr?v6s del 

que se esta aceptando o declarando procedente la recepción 

del medio de prueba que se ha considerado Idóneo para acreditar 

el hecho o para verificar la afl rmaclón o neg
0

atlva de la parte 

con dicho hecho. El Tribunal generalmente puede llegar 

rechazar, o no adml t 1 r 1 os med 1 os de orueba que a 1 efecto 

se ofrecen, en diferentes supuestos, si dichas probanzas se 

ofrecen fuera del plazo o término legal o bien cuando no son 

Idóneas para probar algQn hecho controvertido, lo que la 

parte pretende. 

La preparación de la prueba consistente en el conjunto 

de actos que debe realizar el tribunal, con la colaboración 

muchas veces de las propias y de los auxll lares del propio 

tribunal, por ejemplo citar a las oartes o los testigos 

o peritos para el desahogo de determl!!ada prueba, fijar fecha 

y hora para aue se lleve a cabo determinada diligencia, etcétera. 

Por Qltlmo, el desahogo de la prueba, es el desarrollo 



o desenvolvimiento mismo de ésta, por ejemplo si se trata 

de la prueba confesional, el desahogo consiste en el desarrollo 

y desenvolvimiento de las preguntas y respuestas, frente 

al tribunal, que éste las calificara de legales, también 

existen pruebas que su desahogo es autom6tlco o que se desahogan 

por sf mismas, es decir, ·de acuerdo a su naturaleza misma 

y son las documentales, las cuales basta en la mayorla de 

los casos exhibir. 

Cuando se han agotado estas cuatro etapas de 

ur.reclmlento, admlslOn, preparaclOn y desahogo de las pruebas 

la etapa probatoria concluye y se pasa a la preconclustva. 

Cabe mencionar sin embargo, hacer notar que la valorización 

de las pruebas, no pertenece, como podrla parecer a primera 

vista a la etapa probatoria, ya que esta evaluaclOn, este grado 

de convlcc IOn de los elementos probatorios, debe des en vol vers:e 

en la sentencl a o sea en 1 a segunda etapa de 1 proceso a la 

que le hemos denominado Juicio. 

ValorlzaclOn de la prueba. 

La valorlzaclOn de la prueba no pertenece, en rigor, 

a la fase de lnstrucclOn, sino a la. del Juicio, puesto que 

la valorlzaclOn de prueba se hace al sentenciarse, sin embargo 

es necesario.apuntar la tendencia a una valorlzaclOn anticipada 

del material probatorio bajo los principios de la oralld~d 
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cuando el Juez en virtud de la Identidad y. de h Inmediatez, 

va apreciando el material paralelamente el desahogo; 

El caso para valorar la prue~a er nada funciona, 

o en nada debe funcionar la Iniciativa del J11ez, ~~ro ne se 

puede o lv 1 dar que juega en ese momento def 1nit1 vo. 1 a 1 i bertad 

del Juez; y que libertad e Iniciativa son conceptos muy 

vinculados. 

En los procesos civiles, oor regla general las 

partes formulan ·SUS alegatos, los alegatos son una serle de 

consideraciones y de razonamientos que la parte hace al Juez 

precisamente respecto del resultado de las dos etapas ya 

transcurridas, es decir Ja parte le esta enfatizando al tribunal 

qui! .. es lo que ella y su contraria han afirmado, negado, 

aceptado, etc., y por otra parte qu6 extremos de esas 

afirmaciones y de esas pretensiones, asl como de resistencias, 

han quedado acreditadas mediante las pruebas rendidas en virtud 

de esa relacl6n, entre las afirmaciones y la prueba, le estan 

adelantando al Juez, claro que en turno de petlcl6n, cuál debe 

ser el sentido de la sentencia. 

Por eso con acierto es de considerarse que un alegato 

o conclusl6n representa un verdadero proyecto de sentencia 

favorable a la parte que Jo esta formulando. 



47 

3. FASE co•CLUSJVA 

Esta puede ser, m&s o menos larga o corta y m&s 

o m•nos simple o complicada. Lo cierto es que el acto por 

el cual el tribunal dicta la sentencia, puede no revestir mayor 

formalidad· ni compllcacl6n de procedimiento. Por ejemplo en ·1ós 

orocesos con tendencia hacia la oralidad, el Juez puede 

pronunciar su sentencia, en la misma audiencia (existe mayor 

celeridad en este tipo de procedimientos). una vez que las 

partés han a legado, es por eso que en la segunda etapa, es 

decir la der juicio, esta es sumamente simple; y s6lo se 

vuelve mas compleja en los casos en que los 6rganos judiciales 

de lnstruccl6n y los de declsl6n son diferentes, porque entonces 

un Juez cierra la lnstruccl6n y manda el expediente a otro 

Juez, el Jurlsdlcente. 

También reviste mayor problem4tlca el juicio como 

~cgund,; etapa del proceso, esto se da en el caso de los 

Tribunales Coleolados o Plurlpersonales que generalment~ uno de 

los miembros de dicho tribunal suele ser !2.!!.!!!.!! o relator. 

esto es, el que debe presentar a los miembros del tribunal 

un proyecto de sentencia o resolucl6n. Es f4ctl de observar, en 

estos Qltlmos casos, el procedimiento para dictar la sentencia 

puede 11 ega r 

dem~,lado larga. 

ser bastante complejo y formar una etapa 

Generalmente cuando el asunto estA listo 

para resolverse, es decir, cuando se cierra la Instruccl6n 
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entonces 'el asunto se turna a un s6lo miembro del tribunal 

que sera como lo mencionamos con anterioridad, un Ponente o 

relator,, para que éste formule el proyecto de resolucl6n y lo 

lleve una junta o sesl6n en dond~ atch- oroyecto sera 

dlsc11tldo y sometido la votacl6n de los "1lembros de ese 

tribunal; si es aprobado por unanimidad o por la mayor(a, 

el proyecto se vuelve sentencia, si no, se conslder~ rechazado 

y deber8 formular se un nuevo proyecto que recoja 1 a opl n l 6n 

y criterio de las maycrlas. 

O. ACTOS PREJUDICIALES 

Lo primero a resol ver respecto de c lertos, procedlmle~ 

tos judiciales que se sustancian antes del proceso Civil, 

es si se trata de juicios. Ahora bien, entre esos procedimientos 

figuran algunos que manifiestamente se destinan al auxilio 

de 1 proceso y que en caso de todos 1 os cOd 1 gos mex !canos se 

Incluyen en el titulo correspondiente a lo que Indebidamente 

se ha denominado "Actos Prejudiciales•. 

Existe como excepclOn el COdlgo de Mlchoacan que 

denomina en su Titulo Cuarto "del antljulclo" pero este rubro 

no parece adecuado, toda vez que sus doce capltulos, van los 

medios preparatorios a la ejecuclOn, pasando por juicio como 

los Interdictos, las providencias precautorias frente a los 

prel !minares de conslgnaclOn y el depOslto de personas ante 
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11 rendlclCn de cuent1s, etc. 

B1jo esta deno111lnaclCn considera el COdlgo . del 

Dl:atrlto los Medios Preparatorios a Juicio e General y otras 

provldenclu y 1ctu1clones prejudiciales, a c ntar el articulo 

193 r1gl1•1nt1 dicho cuerpo de leyes, es procedimiento, 

es decir el que est1mos anallundo es el de 'actos prejudlcl!. 

les•, Incluye en primer termino los "Medios Preparatorios a 

Juicio en Gener1l", seguld1mente trata en p rtlcular de los 

"Medios . Preparatorios del Juicio Ejecutivo" del "Deposito 

o separaclOn de Personas" como providencia prejudiciales,· 

un1 de las "Diligencias Preliminares de e nslgnaclOn", la 

prep1reclOn del juicio Arbitral y de la
1

s . "Providencias 

Preca.utorlas" que no son otra cosa que las me!ldas cautelares 

que anteriormente se mencionan en el cuerpo de _\ste capitulo. 

La razCn de el lo es que se dan casos en que el 

oh 1 tn que se propone o que se tome, ex 1 ge !al preconst 1tuc1 On 

de alguna prueba o el esclarecimiento y fl aclOn de algOn 

punto relacionado con la personalidad del pres nte colitigante 

o la determlnaclOn de la cosa mueble sobre la que se va 

ejercitar una acclOn real, con el fin de dejar claramente 

establecidas su existencia y condlcl~nes de objetividad y 

que no sea est6rll la acclOn que se ej.erclte o el caso de 

coheredero, heredero o legatario en testamento pObllco cerrado 

que obre en poder de quien debe exhibirlo, o n la hlpOtesls 
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de una sociedad o comunidad, la presentacl6n de documentos 

y cuentas relativas por el socio o comunero que los requiere 

para esclarecer si tiene algo que reclamar en el juicio. 

En otras palabras, estas f6rmulas procedimentales 

porque son de orden estructural especifico, tienen por objeto 

conservar y preparar la materia de io que mas tarde sera 

del proceso, en algunos casos, o bien preestablecer algunas 

pruebas en situaciones excepcionales, como en los supuesto~ 

de examen de testigos que por su edad avanzada, o por 

encontrarse en articulo de muerte, es procedente que cualquiera 

de las posibles partes en un litigio, con audiencia de la 

otra, pida al Juez que reciba su testimonio, para no 

desaprovecharlo como medio de conocimiento y de prueba en 

juicio que se promueva ulteriormente. 

Antes de que se Inicie el proceso pero, con vista 

a él, el legislador autoriza la reallzaclOn de actos procesales 

previos a juicio, necesarios para asegurar alguna prueba 

o para garantizar la eficiencia pragmatlca del Derecho que 

.se 1 ntentara. Lo prejudicial, lleva el prefijo "pre", cuyo 

significado es el de una proposlclOn Inseparable que denota 

antelaclOn, prioridad, anterioridad, en general se refiere 

a lo que ocurre con anterioridad. 

En· el Diccionario de LeglslaclOn y Jurisprudencia de 



St 

Escrlcht (1), 11 determina que el acto es •una accl6n, un hecho, 

una optrac l 6n, una d 111 gene la, un med 1 o de obrar, un 

procedimiento, ya de una autoridad o de un particular•. 

Por su parte, el Maestro Eduardo Pallares, expresa 

qua el acto judicial •es el que se lleva a cabo por funcionarios 

Judiciales tn ajerclclo de sus funciones. TambUn se llaman 

Actos Judiciales los autos, decisiones, decretos y provldtnclai 

dt los Jueces y Magistrados. En slntesls, pudiera decirse que 

el.Acto Judicial es el realizado por las autoridades Judiciales 

en ejercicio de su funcl6n o por los particulares ante ellas, 

y con relacl6n a dlc~a funcl6n". (tO) 

Por medios Preparatorios del Juicio, se entiende 

determinadas dll lgenclas casi todas de prueba, que ti actor 

o. el demandado necesttan llevar a cabo antes de Iniciarse 

ti juicio, p1ra que este proceda legalmente o para afianzar 

1nejor sus derechos. El procesa 11 sta Espanol Fernando Arl lla 

Bas (tt), le senala como objeto a los actos prejudlcliles 

el de "proporcionar al actor el antecedente necesario para 

Iniciar el juicio". 

( 1) Peris 1860. 

(tO) Dlcclontrlo de Derecho Procesal Civil, 
Mblco 19&&, pag. 52. 

Ed. PorrOa, s. A .. 

(tt) .Manual Practico del Litigante, Editores Mexicanos Unidos, 
s. A. Mtxlco 1977, pag. 97. 
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Particularmente, con aluslOn a los actos preJudlcl1le1· 

de orden cautelar, el maestro Jost Becerra B1utlstl (t2), le 

encuentra el fundamento a esas medidas en los siguientes . 

Urmlnos " • el legislador se ha preocupadr porque la tutela 

jurfdlca que puede obtenerse mediante el ejercicio de la funclOn 

jurisdiccional, no llegue demasiado tarde y ha establecido 

Procedimientos Cautelares, cuya naturaleza provlslon1l est• 

destinada a ser posible la actuaclOn sucesiva y· eventual de lu 

tutelas definitivas ttplcas • en otras pal1bras exlSten 

determinadas situaciones jurldlcas que exigen Ja reallzacl6n 

de una actividad procesal previa tendiente a asegurar el txlto 

de un proceso definitivo•. 

Podemos Intentar un concepto de actos prejudiciales: 

Los actos prejudiciales constituyen la conducta que 

desarrollan antes del juicio, los funcionarios judiciales y los 

·particulares, tstos Oltlmos en su car6cter de posibles sujetos 

de un proceso como actores o demandados, para mejorar los 

derechos que se har6n valer en el correspondiente juicio futuro, 

y un fundamento para todos los actos prejudiciales: se propone 

de asegurar un posible futuro, buen éxito de un proceso posterior 

definitivo. 

(12) El Proceso Civil en México, 
1978, p6g. 419. 

Ed. PorrQa, s. A., México 
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Dentro de estos actos prejudiciales se encuentran 

contemplados los siguientes: 

l. Medios Preparatorios del Juicio en General. 

11. Medios Preparatorios del Juicio Ejecutivo.· 

111. Sep1racl6n de Personas como Acto Prejudicial. 

IV. Actos para la Preparacl6n del Juicio Arbitral. 

V. Diligencias Preellmlnares de ConslgnaclOn. 

VI. Las Providencias Precautorias. 

Estas Oltlmas se analizaron particularmente en el 

presente capitulo. 



CAPITULO 11 

LA PRUEBA DENTRO DEL PROCESO CIVIL 

A. PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL 

1 .• CONCEPTO DE PRUEBA PROCESAL 

concepto.- El tema de la Prueba es uno de los que, 

dentro de nuestra di se 1pi1 na, ti ene mayor 1 nterés, tanto desde 

el punto de vista prlctleo como desde el punto de vista te6rlco. 

En su sentido estrlchmente gramatical, la palabra 

Prueba expresa la accl6n y efecto de Probar y también la ~az6n, 

argumento, Instrumento u otro medio con 9ue se pretende mostrar 

y hacer patente la verdad o falsedad de alguna cosa. (13) 

Por Prueba se entiende, principalmente segOn define 

la Ley de Partida, es la averlguacl6n que se hace en juicio 

de alguna cosa dudosa, o bien la produccl6n de los actos o 

elementos de convlcci6n que somete el litigante en la forma 

que la Ley previene ante el Juez del litigio y que son propios, 

segOn derecho, para justificar la verdad de los hechos alegados 

en el pleito. 

(13) Bte sentido constituye la base o fundamento del concepto 
cientlflco de la prueba. 
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Pruebe •es 11 ectlvlded que desarrollan las partes 

con. el Trlbunel pera llevar ~1· Juez le convlcclOn de le verdad 

de .una 1flrm1clOn o pera fljerll 1 los efectos del proceso". 

Con el ttrlillno "Pruebe" se Indice tambltn el medio que sirve 

pare probar, el recibimiento del mismo· y el resultado de 

11 pruebe. 

Le Pruebe como procedimiento tiende 1 proporcionar 

el Juzgador el conocimiento de le verdad acerca de lo que 

se le ha planteado. Tredlclonelmente se he hablado de la 

prueba como la actividad o el medio para llegar a un resultado, 

en otras ocasiones, se hable por el contrario, como el resultado 

obtenido de ese procedimiento. La Prueba es el ecredltamlento, 

11 verlflceclOn, ·11 confl rmaclOn de los hechos aducidos por 

111 partes. 

La Prueba es un elemento fundamental en el proceso, 

porque, der 1 vendo l 1 acc 1 On y 1 as defensas y excepc 1 ones de 

hechos jurldlcos a los cuales la Ley asocia las consecuencias 

jurldlcas que se persiguen (por el demandante) o se tratan de 

evitar (por el demandado), es necesario que tales hechos consten 

11 Juez por convlcclOn mas o menos Intelectual, a fin de que 

pueda pronunciar resoluclOn conforme a ello. 

Tambltn le palabra pruebe o bien designa los medios 

probatorios o elementos de convlcclOn considerados en sr mismos, 
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y en ese sentido se mencionan que por una parte se halla o no 

asistida de prueba y se distinguen Jos diversos hechos 

probatorios admisibles en Juicio, a Jos distintos g6neros 

de prueba judiciales, La Prueba Literal o por Documentos, por 

Confesl6n, La Testifical, La Pericial, etc., o bien expresa 

Ja palabra Prueba el grado de convlccl6n o Ja certidumbre que 

operan en el entendimiento del Juez aquellos elementos. 

La prueba se dirige al Juez, no al adversario, por la 

necesidad de colocarlo en sltuacl6n de poder formular como 

me~clonlbamos; un fallo sobre Ja verdad o falsedad de Jos hechos 

alegados, puesto que debe juzgar JUSTA ALLESATA ET PROIATA. 

La necesidad de convencer al Juez de la ex!Stencla o 

Inexistencia de Jos hechos o actos susceptibles de tener 

eficacia en relacl6n con el resultado del proceso, da a Ja 

actividad encaminada a. este objeto una Importancia capital. 

La fundamentacl6n legal de las pretensiones de las 

partes es, sin duda, trascendental, pero Ja prueba de loa hechos 

alegados Jo es en mayor grado, puesto que siendo estos 

desconocidos para el Juez, al contrario de Jo que sucede con el 

Derecho, el fracaso en este punto lleva aparejadas IH 

consecuencias mis lamentables para la parte a quien afecte 

Ja falta de prueba. 

···.•!' 
.. 
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2. CLASIFICACIOI OE LAS PRUEBAS 

Los tratadistas ha'n establecido con relación a 

111 pruebas dos grandes categorlas: Pruebas propiamente dichas 

·y Presunciones. SegOn la definición del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal "presunción es la consecuencia 

que 11 LIY o el Juez deducen de .. un hecho conoc Ido para que 

1VerlgOen la verdad de otro desconocido: la primera se llama 

legal y 11 segunda humana", ( t4) 

El mismo Código aftade que "hay presunción legal 

cuando la Ley la estable~• expresamente y cuando la consecuencia 

nace Inmediata y directamente de la Ley: hay presunción humana 

cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que 

es consecuencia ordinaria de aquel", (tS) 

Para la clasificación de las pruebas propiamente 

dichas, se han seguido, generalmente, los criterios siguientes: 

11 n1turaleza del proceso, el grado de eficacia, los modos 

de observación y percepcl6n, la funcl6n 16glca que provocan 

y el tiempo· en que se produzcan. 

En atencl6n a la naturalez.a del proceso puede ser 

(t4) Articulo 379, 

(tS) Articulo 380. 
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la Prueba, Penal, Civil, Mercantil, Laboral y Contencioso 

Administrativo. 

Por el grado de convlccl6n que .produzca el Juez, 

se ha dividido en plena y semiplena. 

Pueden ser tambl4!n directas o Indirectas, en reales 

y personales, originales e. lnorlglnales y por Oltlmo hlst6rlcas 

1 criticas. 

Con relacl6n al tiempo en que se produce la prueba, 

4!sta se divide en: 

.Prueba SJmple y constituida y preconstltulda. 

Pruebas Nominadas e !nominadas: 

Pruebas ld6neas e lnld6neas. 

Pruebas Concurrentes y pruebas singulares. 

Pruebas Morales e Inmorales. 

Pruebas Legales e Ilegales, entre otras. 

3. MOTIVOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA 

Mot 1 vos de prueba son segOn Chlovenda, las razones 

que producen, mediata o Inmediatamente, la convlccl6n del Juez 
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por 1j1111plo (11 aflrrn1cl6n de un hecho de Influencia en el 

juicio, r11llz1d1 por un testigo ocular; la observacl6n directa 

de un dano, hecha por ti Juez sobre el lugar), los motivos 

no son, sin embargo, simplemente las razones, sino tambltn 

"las circunstancias que pueden. resultar de la materia o 

ele•entos dt prueba y que fundan la convlccl6n judicial". (ti) 

Por medio de prueba se entiende la fuente de que 

ti Juez d1rlv1 los motivos dt prueba. El medio de prueba es el 

Instrumento que se puede legalmente utl llzar como apto para 

producir la convlccl6n dtl 6rgano que lo maneja. 

Los procedimientos probatorios estan constituidos 

por la totalidad de las actividades necesarias para poner 

al Juez en comunlcacl6n con los medios de prueba o para declarar 

la atendlbllldad de una prueba. 

Tiene el procedimiento probatorio distintas fases 

o etapas que van del ofrecimiento. de los medios de prueba hasta 

la apreclacl6n de los resultados obtenidos en su practica. 

Debemos reiterar no obstante que dicho procedimiento 

lo H Gnlc1111tnte en lo que puede tener ¡le rutinario, de empfrlco, ·1; 
sin sumlsl6n a reglas de caracter general y relativamente 

(ti) Prieto Castro, Cuestiones de Derecho Procesal. 
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constantes. El procedimiento se 1bre paso en la realidad a bise 

de sortear escoHos y dificultades en forma avanzada del proceso 

'propiamente dicho, es como la lnfanterla de fste. 

Los Medios de Prueba 

La Ley para seguridad de los procedimientos. est1blece 

los ·medios de prueba que sirven objetivamente para creer en el 

animo de los juzgadores una convlccl6n apta pira dlct1r 

sentencia, pero no obstante, deja al criterio de los jueces 

la amplitud necesaria para sacar deducciones propias de los 

hechos demostrados, éstos aunque no son aut6matas, tampoco 

tienen la amplitud discrecional suficiente para apartarse del 

sistema legal de probanza establecido. 

Legalmente pues, las pruebas deben rendirse a travfs 

de determinados medios cuya claslflcacl6n puede hacerse 

partiendo de la naturaleza del medio empleado. 

Asl tenemos: 

1) Pruebas rendidas a travfs de declaraciones de 

personas; 

b) Pruebas que aparecen de documentos; 
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el Pruebas que 1p1recen de reproducciones de cosas 

relacionadas con 11 controversia; 

d) Pruebas que surgen del examen di recto y personal 

del Juez con objetos relacionados con el proceso; 

e) Pruebas que surgen de las deducciones que el Juez 

o la Ley hacen de los hechos comprobados. 

Analicemos lo anteriormente narrado: 

Las pruebes rendidas 1 través de declaraciones 

de p1rsonas, hemos visto que 11 proceso vienen persones f(slc1s 

o •orales que pueden ser partes o terceros extranos la 

relaclOn procesal. 

El medio de comunlcaclOn natural con esas personas 

es su decl1r1cl6n verbal en el juicio, Pero como la naturaleza 

jur(dlc1 de la declaraclOn varla segOn se trate de una parte 

o de un tercero, debemos hacer menclOn en lo siguiente: 

cuando el declarante es una parte, se trata de 

ConfeslOn. 

Cuando se tr1t1 de terceros la declaraclOn puede ser: 

Testl•onlo o Peritaje, que es el que estudiaremos a fondo 
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en nuestro trabajo. 

Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. 

puede el Juzgador valerse de cualquier persona, sea parte 

o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que 

pertenezca a las partes o a un tercero, sin mis llmltacl6n 

. que la de que las pruebas no estan prohibidas oor la Ley 

ni sean contrarias a la moral (artlculo 278). (17) · 

cuando una de las partes se oponga a 11 lnspeccl6n 

o reconocimiento ordenados. por el tribunal, para conocer sus 

condiciones flslcas o mentales, o no conteste a 111 preguntas 

que el tribunal le .dirija, hte debe tener por ciertas las 

afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario. 

Lo mismo se har6 si una de las partes n~ exhibe a la lnspeccl6n 

del tribunal, la cosa o documento que tiene . en su poder 

(articulo 287). (18) 

Los terceros est6n obligados en todo tiempo a prestar 

auxilio a los tribunales en la averlguacl6n de 11 verdad, 

en consecuencia deben sin demora exhibir documentos y cosasc~ue 

tengan en su poder cuando para ello fueran requeridos. De esta 

obl lgacl6n est6n exentos Jos ascendientes, descendlentu, 

(17) C6dlgo de Procedimientos Civiles. 

(18) C6dlgo de Procedimientos Civiles. 
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cOn1uge 1 personu que deben guardar secreto profes 1 onal, 

en los cuos en que se trate de probar contra la parte con 

la que estan relacionados (articulo 288). (19) 

COIFESIOI.- La declaraclOn de las partes en el 

Juicio puede hacerse bien sea, en ·1os escritos que fijan 

la controversia, bien sea, en diligencia especial ante el .Juez 

que reviste las formalidades especiales, por los efectos 

Jurldlcos que tiende a producir. 

La palabra confeslOn, etlmolOglcamente viene de 

Fulgere que significa brillar y as! en materia religiosa, la 

palabra confeslOn significa el hecho de profesar un culto 

deter•lnado. Messlna la define: como la declaracl6n oral 

por la cual una de las partes, capaz en derecho depone 

testl•onlo en su contra de la verdad de un hecho Jurldlco que la 

otra alega co•o fundamento de la demanda o de la excepcl6n. 

Lessona dice: la confeslOn es la declaraclOn judicial 

o extrajudicial, (espontanea o provocada por Interrogatorios 

de la ·parte contrarl a o di rectamente por el Juez), med hnte 

la cual una parte, capaz de obllga~se y con Animo de proporcl! 

nar a la otra una prueba en perjuicio 'propio, reconoce total o 

parcl1h11nte la verdad de una obl lgacl6n o ·de un hecho que s.e 

(tt) C6dlgo de Procedimientos Civiles. 
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refiere 1 ella y es susceptible de efectos jurldlcos. 

En consecuencia 11 confesl6n pu1d1 ap1recer por lo que 

hice al actor en su dt111and1 y 1 l de111nd1do en 11 contest1c 16n 

a la misma. le confesl6n la puede h1cer lo Mis.o el actor 

que el . de1111ndado, pero en relacl6n con Htl dll lgenct1 

· 1rtlcullnte es 11 parte que Interroga; absolvent• la parte 

que contesta y posiciones son las preguntas que en fo·r•a 

concisa formula el 1rtlcul1nte 11 absolvente, prevl1 

callflcacl6n del Juez. 

A su vez pueden articular posiciones lis partes en el 

juicio aco111paftad1s de sus asesores jurldlcos. 

las posiciones, dech111os, son, preguntas que deben 

for11ularse en forma concisa y concrete pero reflrltndose cada 

pregunta a un hecho que sea propio del absolvente, pare que éste 

pueda contestar en sentido afirmativo o negativo. 

El Juez, en la diligencia, puede también formular 

preguntas al absolvente y es norma legal que quien absuelve 

posiciones puede a su vez artlcularlas, éstes deben ser 

c1llflc1d1s antes de ser formuladas al absolvente, porque la Ley 

quiere que no se hagan preguntas capciosas que traten de 

confundir al absolvente • 

. ,_::,' 
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0• lo anterior se desprende que no pueden absolver 

p~slclones los terceros que no sean partes en la relacl6n 

proces1 I, . c 1 rcunst1ncll hta · que . debe tenerse muy presente 

11 ofrecer lis •ruebas. 

Pire ter111lnar, sin embargo es necesario recordar la 

confesl6n flctl que surge de la no contestacl6n de la demanda 

j ·de la no aslstencll a la diligencia formal de absolucl6n 

de posiciones para la cual haya sido citado el absolvente 

con aperclbl111lento de Ley. 

En efecto, la confesl6n fleta es, como su nombre 

1.o Indica, una confesl6n que no ha sido hecha por la parte 

a quien perjudica. 

El apercibimiento de ley es la advertencia que 

hice el Juez al absolvente de declararlo confeso si no comparece 

1 11 dll lgenc 11. 

TESTlllONIO. - Test 1 go es la persona ajena a la 

controversia que dec !ara sobre hechos con oc 1 dos di rectamente 

1 travls ·de sus sentidos y que se relaciona con los agentes 

o cos1s 111aterta del juicio. 

El testigo debe ser ajeno a la controversia, es decir, 

no debe ser parte en el la aun cuando pueda tener vlncul.os de 



11 

parentesco, amistad, subordlnacl6n, •ando, respecto 1 lis partes 

en litigio. Por tanto, en principio, pueden ser testigos 1un 

cuando su testtmonto en algunos c1sos pueda obJet1rse 1 tr1vts 

del Incidente de tlchu que pre~lu111ente strve p1r1 h1cer 

patente la falt1 de credibilidad de lis detl1r1clones del 

testigo. 

El cont1cto del testigo con los hechos ••teril de 11 

controversia debe ser directo a trnh de los sentidos del 

declarante, pues s6lo excepctonal•ente puede 1d•lttrse el 

testigo de ofdas, es decir, el que conoce algOn hecho a tr1vts 

·del dicho de otra persona. 

Cu1ndo son varios los testigos que decllran pueden 

no estar acordes con detalles del hecho, mismo, porque pudieron 

no percibirlos o no haber reparado en ellos. Esta dtvergencll 

en cuestiones accidentales •. sin e•bargo, lejos de nullflcar 

una decllraci6n testimonial de varias personu, la corrobora 

cuando cotnctden en el hecho fundamental. 

los testigos falsos los que coinciden en detalles mlnl•os 

y que hacen tnveroslmlles sus declaraciones. 

El medio extrlnseco que tiene el juez par1 hacer que 

el testigo diga la verdad, es que 6ste declare bajo protesta 

de decir verdad (que es una versl6n mexicana del juramento 

de otros paises), previa advertencia que se le hace respecto 
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a las penas en que Incurren los declarantes falsos. 

El 1111dlo lntrfnseco q'ue tiene 1 su alcance el Juez 

es Interrogar al testigo para c1rcior1rse de su verdad. · 

En principio, para el examen de testigos no se 

presentln Interrogatorios .y las preguntas se formulan verbal y 

dlr1ct11111nte por 111 partes, no obstante, cuando el tesiigo 

resida fuera del lugar del juicio, el pro111ovente, 4l ofrecer 11 

prueba dtb• presentar Interrogatorios para . que las otras 

p1rtes puedan presentar sus interrogatorios de repreguntas. 

· Oljl111os .que eKcepclonalmente se puede admitir el 

testigo de oldu y ello ttent lugar en la prueba basada en 

la f11111 pObllca o sea en la creencia general que puede tenerse 

sobre hechos ocurridos con mucha antelaci6n y sobre los cuales 

ya no pueden existir personas 1 las que les consten esos 

hechos por contacto directo o a trav6s de sus sentidos. 

PERITA.JE.- El Juez es una persona que debe ser 

versada en Derecho y tener una cultura general que deriva 

de sus estudios universitarios pero en el proceso pueden 

1Klglrse conocimientos sobre ctencia"s, artes, disciplinas 

· prtctlcu o 1111nt1les especia liudas, que el Juez no tlen• 

obllgacl6n de conocer. 



Co1110 la justicia no podrll detenerH en esos casos. 

es necesario recurrir a las personas, profeslonlstas o no, 

que posean esos conocimientos a fin de que auxilien 11 .Juez, 

Ilustrando su criterio precisamente con esos conocl111lentos. 

Las personas que tal hacen se denominan !!!.!.!.!!.!.· 

El Peritaje, pues, es la manlfestacl6n verb1l de la 

persona que auxilia al Juez con conocimientos especl1les 

Indispensables para aclarar deter111lnados hechos controvertidos. 

El Perito debe tener conocimientos especiales, 

por tinto quien no los tenga no debe ser perito, la co111probacl6n 

de sus conocimientos queda al criterio de los tribunales, 

en otros casos se requiere un exa111en privado que acredite 

tales conocimientos. 

Cada parte en el juicio tiene derecho a no111brar 

un Perito, pero el Juez puede nombrar un Perito tercero en 

di scordll, con objeto de aclarar dudas. El Perito declara 

no sobre hechos que presenc 16 · s 1 no sobre la opl n l 6n que se 

forma respecto a un hecho anal Izado a la luz de sus conoct111le!!. · 

tos, el an811sls del hecho ocurrido es el objeto del peritaje. 

Los Peri tos, en consecuenct a, s61o sacan deducciones 

del examen de los hechos a la luz de sus conocimientos, no 
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dec llran sobre hechos que presenc 1 aron porque entonces serian 

tutlgos; tampoco deben tener lnterfs en el negocio porque 

entonces serian partes y su illcho de nada servlrla al Juez 

para resolver. 

Chlovenda dice: la exposlci6n del testigo 

comprender ti efecto 

testigo ha producido 

Inmediato que sobre los sentidos 

el hecho ocurrido, es decir, 

puede 

del 

son 

observaciones relatadas como hechos subjetivos, personales, 

de ti. 

los Peritos en cambio son personas llamadas a exponer 

al Juez las deducciones que deban sacarse objetivamente de 

los hechos observados. Esto exige que los Peritos posean 

determl na dos conoc lml en tos Ucn leos o practtcos, o aptitudes 

en ramas especiales, aunque no· sean necesariamente personas 

cultas. 

PRUEBAS QUE APARECEN DE DOCUMENTOS. 

Con el objeto de fijar el alcance de las obligaciones 

contraldu, los Interesados pueden redactar por escrito las 

estlpul1clont1 a que han 1 legado, en estos casos existe . un 

documento que consigna la obligacl6n contrafda o el acto 

Jurfdlco celebrado y ese documento en caso de Juicio, es un 

medio probatorio eficaz para convencer al juez sobre los hechos 
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controvertidos o sobre Jos hechos fundatorlos de la acclOn 

o de 11 exctpclOn correspondiente • 

Docu•ento.- Es toda representaclOn 111aterlal destinada 

e ldOnea 1 reproducir una determinada 111nlfestaclOn del 

pensamiento, pero como el medio comQn de representaclOn del 

pensamiento es la escritura, los documentos mis l•portantes 

son los escrl tos. Ta les documentos son pruebas preconstl turdu .• 

porque los documentos se redactaron preclsa•ente para que 

sirvieran de prueba del acto jurfdlco reallz1do, lo •ls•o 

en juicio, que fuera de fl. 

una 

Recordemos que todos 

declaraclOn de voluntad, 

los negocios jurfdlcos exigen 

p1r1 muchos basta una sola 

declaraclOn siendo una parte tan sOlo I~ .que df vida al negocio . 

(negocios o actos unilaterales). otros necesitan de declaracl.!!. 

nes, porque se producen con la lntervenclOn .de dos partes 

(bilaterales). Es unilateral el testamento, bilaterales 

son los contratos. 

Hay negocios para los que se prescriben f~r•as 

determinadas, que se resumen en el empleo de la escritura; 

el testamento debe ser un acto escrl to; 1 a compraventa de 

un Inmueble debe ser hecha en forma escrita. 

Cuando la obllgaclOn fue verbal con motivo de su 



nacimiento o ejecucl6n pudieran otorgarse documentos que 

.Pueden acreditar la relacl6n contractual misma o el 

·in.cúmpllmlento de las obllgaclónes contratdas. 

Cuando en el acto jurtdlco Intervienen funcionarios 

o personas que tienen fé pQbl lea, los documentos que uplden 

'en ejercicio de sus funciones, son documentos pdbllcos ast como 

·tambl6n lo son las actas notariales mismas y los testimonios 

que de ellas se expidan. En cambio en 'la creacl6n del d~cumento 

no Intervienen ninguno de los anteriores, se trata de documentos 

privados. 

La Prueba Documenta 1 PGbl 1 ca tiene sobre 1 a privada 

la autenticidad que le da la lntervencl6n de las personas 

que tienen fé p(lbllca; pero la documental privada llega a 

tener ·fuerza en el juicio, cuando no es objetada por la parte 

contraria. 

PRUEBAS QUE APARECEN DE REPRODUCCIONES DE COSAS 

RELACIONADAS CON LA CONTROVERSIA. 

Los progresos de la ciencia han permitido recurrir 

a los nuevos medios de reproduccl6n de las cosas. Estos medios 

sirven para crear en el Animo del Juez una convlccl6n que .le 

permita dictar un ·fallo apegado a la real ldad de los hechos 

controvertidos. 



72 

PRUEBAS QUE SURGEN DEL EXAMEN DIRECTO DEL .JUEZ CON 
OBJETOS RELACIONADOS CON El PROCESO. 

Cuando es posible que el Juez person11111ente se 

ponga en contacto con objetos rel1clon1dos con 11 controversia, 

puede dec 1 rse que la conv 1ccl6n que se for1111 es 1bsol uh y 

decisiva para 11 resolucl6n. Pero el contacto directo del Juez 

con las cosas o con las personas s1e'111pre es eficaz y produce los 

mejores resultados en el animo del juzgador, es.ta pruebe 

técnicamente se denomina lnspeccl6n .Judicial. 

El reconocimiento Judicial, es el acto por el cu1l 

el Juez se traslada al Jugar a que se refiere la con'troversla, 

·o en que se 'encuentra la cosa que la motiva, para obtener, 

mediante el examen personal, elementos de convlccl6n. 

Pero para que el reconocimiento judicial resulte Qtll, 

objetivamente considerado, debe practicarse con aquellas 

garantlas formales de publicidad y de dlscusl6n sin las cueles 

la prueba f 11 ta a su f 1 n, resul t1ndo un con oc lml ento prl vedo, 

desprovisto merecidamente, de toda eficacia Jurldlca. 

PRUEBAS QUE SURGEN DE LAS DEDUCCIONES QUE El JUEZ O LA 
LEY HACEN DE LOS HECHOS COMPROBADOS. 

Para que el Juez pueda dictar su fallo, ante todo, 



d1b1 estudiar los problemas planteados y examinar los hechos 

controvertidos a la luz de las pruebas aportadas por las partes. 

Esu deducciones personales de·1 juez realmente no son pruebas 

sino 1le111entos subj1t.lvos de juicio que permiten al tribunal 

for•ars1 un criterio sobre el problema debitldo. 

La presuncl6n, como medio de prueba,. resulta de un 

razonamiento por el cual· de la existencia de un hecho reconocido 

como cierto segOn me.dios l1gft1mos, se deduce por el legislador 

en general, o por el Juez en el caso especial del pleito, 

la existencia de un hecho que es necesario probar. 

Las deducciones pueden basarse no s61o en las pruebas 

mismas, sino tambltn en las omisiones de las partes, en la 

·actividad de tstas durante el proceso. 

Esas deducciones del juez constituyen las presunciones 

judiciales y su fuerza es tal que muchas sentencias se apoyan 

en ellas en forma casi Indestructible. En algunas ocasiones 

11 la Ley la que, de .supuestos determinados, saca deducciones 

16glcas que los Tribunales deben aceptar. 

Las Presunciones Jurls Tantumr son aquellas deducciones 

qui· la Ley saca de un supuesto determinado pero que pueden 

destruirse por prueba en contrario; en cambio las Jurls et 

d• Jure, no ad111lten prueba en contrario. por lo cual cuando 



_el .Juez se -encuentra en presencll de esa cine de presunciones 

debe fallar en los ttrmlnos de la deducc!On que la Ley hl 

establecido. Tanto en las primeras como en las segundo que 

Invoca la presunc !On 1 egal no debe probar el hecho que •ita 
presumido por la Ley. 

4. 01.JETO 

El objeto de la prueba son los hechos Jurfdlcos, 

comprendidos desde luego los actos jurfdlcos, en todo cuo, 

el acto o hecho jurfdlco objeto de la prueba debe lmpllc1r 

la reallzac!On de un supuesto normativo del cual las partes 

Infieren consecuencias jurfdlcas, _esgrimen como fundamento 

de sus pretenSlones (los actores) o de sus res 1 stenc las (1 os 

demandados). En otras palabras, se ,esgrime la existencia 

de un hec-ho que debe comprobarse y tal hecho encaja en, o 

corresponde a h real 1zacl6n de un supuesto normat lvo que 

precisamente al haberse realizado objeto de la prueba produclrl 

consecuencias, esto es, derechos u obligaciones. 

Algunos sectores han sostenido que el objeto de 

la prueba no son los hechos en si, sino las afirmaciones o 

negaciones que de los mismos hacen las partes, por lo que 

la prueba es una verlflcacl6n o conflrmacl6n de la relaclOn 

o congruencia entre los hechos y las afirmaciones que las 

partes hagan de elJos. 
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El hecho jurldlco en .sf, es neutral en cu1nto a. una 

c1llflc1c1en de 11 expreslen significativa a truts de 11 cu11 

11 person1, el· ser pensante, sostiene Ja exlltencll o no del 

hecho jurldlco. Ademas, en 111 formas de decir Ju cous, 

cu1ndo se hice expreso lo negativo puede h1b1r 1spectos 

positivos lmpllcltos y viceversa.- .•Jemplo: si alguien 1flrma 

que es soltero .Ch•ch~ positivo) estl negando ser .c1sadoi.Vlud~ 

o dlvorcl1do (hechos negativos); si alguien 1flrma estar hoy en 

determinado Jugar, (positivo) niega estar en otros lug1r1s 

al mismo tiempo .<negativo). La regle tradicional Imperante 

ha pretendido ser la que quien afirma debe prob1r y que quien 

niega no debe prob1r, en nuestro Derecho se hl 1st1bleci40 

que el 1ctor debe prob1r los hechos constitutivos de su demanda 

(pretensl5n) y el reo los de sus excepciones (defensu), porque 

en todo caso 11 pura estructura gramatical de una frase no 

podrl por si sol1·establec1r la regla de 11 c1r;1 de 11 prueba, 

Hechos que no requieren prueba 

a) Los hechos co~fes1dos o reconocidos por las partes; 

b) Aquellos a cuyo favor exista una pr1sunc1en legal; 

c) Los derivados de las mlxlmas de la 1xp1rl1ncl1; y 

d) Los notorios. 
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HECHOS CONFESADOS o RECONOCIDOS, POR 'LAS' PARTES.- Por 

regla general un hecho confesado o reconocido por un1 parte esta 

fuera de la 11 ti s. o de la controvers 11. Sin t•b1rgo. lu 

tendencias modernu han puesto en tela de duda ti valor de 

· los medios de convlccl6n y la jurisprudencia ha Ido sosteniendo 

el principio de la validez de la confesl6n. siempre y cuando 

no resulte lnverosfmll lo confesado o reconocido !n rtlacl6n 

con otros medios de ~onflrmacl6n u otras evidencias. 

HECHOS A CUYO FAVOR EXISTE UNA PRESUNCION LEGAL.• 

TraUndose de una presuncl6n que no admite prueba en contrario 

(Jurls et de Jurel estamos frente a una excepcl6n 1bsolute 

a la necesidad de probar, mientras que en la presuncl6n que 

si admite prueba en contrario (Juris Tantum) s61o se tr1t1 

de una lnversl6n de la carpa !!.! !.! prueba. 

HECHOS DERIVADOS DE LAS MAXIMAS DE LA EXPERIENCIA.

Es dificil definir lo que deba de entenderse por 111lxl1111 de 

la experiencia. Es ob_vlo que se trata de los mec1nts11os 

presunclonales derivados de las reglas clentlflc1s de 11 

causalidad, asf como el razonamiento 16glco y mate•ltlco. 

AdHh el progreso clentfflco permite dlrectHente 11 Tribunal 

o juzgador, cada vez mas la utlllzacl6n de ap1r1tos o 

procedimientos que la dlvulgacl6n clentfflca y t6cnlc1 van 

haciendo de su uso comOn. 
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HECHOS NOTORIOS.- Puede afirmarse que el hecho 

notorio es aquel conocido por todas les personas de nivel medio 

social, cultu~al y econOmlco dW un grupo social o comunidad. 

Entre el hecho notorio y la fama pObllce perece haber 

una •era dlfertncll de grado y no esencial. Le Feme PObllca 

tainblfn constituye un conocimiento generalizado soclalmtnte, 

1610 que en un grupo o comunidad mis reducid.o e lmpl lea, edemai, 

el desahogo de une prueba testtmonhl de calidad especial. 

En el htcho notorio, en la notoriedad, SI Invoca un hecho 

que form1 p1rte de la conciencia o del conocimiento social 

gtntrallzado, por ejemplo, (que alguien sea presidente de 

un pafs o 11 visita pObllca a una ciudad de un personaje 

conocido mundial). 

De al l f el texto del articulo 286 del C6dlgo de 

Procedimientos Civiles otstrltal "los hechos notorios no 

nectsltan ser probados y el Juez puede Invocarlos, aunque 

no hayan sido alegados por las partes", como obra de la 

cuu1lldad, de su evidencia o de Investigaciones clentfflcu, 

SI Incorporan al saber del grupo y a la cultura del lugar 

donde ocurran sin perttnecer a nadie. 

l. MEDIO DE PRUEIA Y FINALIDAD DE PRDIAR 

. Medio de prueba, es el Instrumento. corporal o materhl 



71 

cuya apreclacl6n Hnslble constituye para el Juez la fuente 

de donde ha de obtener los motivos para su convlccl6n sobre 

la verdad o no del hecho que H trata de probar, siendo por 

tanto, tal medio la cosa que es Inspeccionada por •1. el 

documento que examina, asr medro de prueba sera el objeto 

o el lugar que es sometido al examen judlclel, el contenido 

del documento •. la declaracl6n del testigo, etc. 

Tambltn 111dlo de prueba se entiende co•o los 

Instrumentos con los cuales se pretende lograr el cerclorHlento 

del juzgador sobre los hechos objeto de la prueba. Estos 

lnstrumintos pueden consistir en objetos materiales, docu•entos, 

fotografhs, o en conductas humanas reallndlS bajo ctertu 

condiciones, declaraciones· de testigos, dlctamenes p~rlclales, 

Inspecciones Judiciales, etc. 

Cuando e 1 med 1 o de prueba cons 1 ste en una conducta 

humana es prec 1 so no confundl r a fsta con el sujeto que 1 a. 

realiza.. Asl por ejemplo, los testigos y los peritos son 

sujetos de prueba en tanto que son personas que realizan 

determinadas conductas, tales como formular declaraciones o 

dlctamenes tendientes a lograr el cercloramlento del Juzgador 

sobre los hechos discutidos en el pro~eso; pero los medios 

de prueba no son tales personas, sino sus declaraciones o 

dlctamenes periciales. 
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Anteriormente el articulo 289 del C6dlgo de. 

Procedlelentos Civiles p1r1 el Distrito Federal enumeraba 

los medios de prueba admitidos:· 

t.- LA CONFESION. 

2.- LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. 

3.- LOS DICTAMENES PERICIALES. 

4.- EL RECONOCIMIENTO O INSPECCION JUDICIAL. 

S.- EL TESTIMONIO DE TERCEROS. 

&.- LAS FOTOGRAFIAS, COPIAS FOTOSTATICAS, REGISTROS 

DACTILOSCOPICOS Y EN GENERAL, TODOS AQUELLOS 

ELEMENTOS APORTADOS POR LOS DESCUBRIMIENTOS 

DE'LA CIENCIA. 

7.- LA FAMA PU8LICA. 

8.- LAS PRESUNCIONES. 

l.• LOS DEMAS MEDIOS QUE PRODUZCAN CONVICCION EN EL 

JUZGADOR. 

Con lu reformas publicadas .el 10 de enero d• 1986, 

se modlflc6 el articulo 289, para establecer, en forme gentrlca 

que •son 1d11lslblts como medios de prueba aquellos elemento·s 

que puedan producir convlccl6n en el lnlmo del juzgador acerca 
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de los hechos controvertidos o dudosos". (20) 

t. PLAZO PARA LA CELEIAACIOll DE LA AUOIEICIA DE LEY 

Le t1J1nte des1p1rlcl6n de 11 form1 escrita es une de 

las reformes basteas del Decreto de 1973 y. consecuente111ente, 

la lmpl1ntecl6n obl lgatorll de 11. forl!la orel en la recepcl6n 

y desahogo de las pruebas. 

El. reformado artrculo 299 establece: el Juez al 

admitir las pruebas ofrecidas procedera a la recepclOn y 

desahogo de elies en forme oral. Le recepctOn de las pruebas 

se hara en une audlencll a la que se clt1ra 1 las partes 

en el auto ·de edmlslOn, senelandose el efecto el dh y la 

hore teniendo en constdereclOn el tlempi¡i p1r1 su prep1r1cl6n. 

Debera citarse pare esa eudtencll dentro de los trelnt1 dfu 

siguientes 1 la edmlslOn. La eudlencll se celebr1ra con las 

pruebes que estfn prep1r1das, deJlndose 1 salvo el derecho 

de que se. designe nuevo dfa y hora pera recibir las pendientes, 

y pera el efecto se sen11aran les feches p1r1 su contlnu1clOn 

le que tendrl verlflcetlvo dentro de los quince dlas siguientes. 

En este ceso hey que seguir el orden establecido p1r1 la 

recepct6n de las pruebes. 

(20) C6dlgo de Procedimientos Civiles vigente pare el Distrito 
Federal. 
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2. AMPLIACIOI DEL PLAZO 

Le vers!On original del COdlgo. Procesal d°tstlngufa. 

el t6rmlno ordinario, el extraordinario y et supletorio. 

En las reformas de 1973, s6lo es posible le ampltacl6n 

fil pi na cuando las pruebes deban pra.cttcarse fuera del 

. Distrito o Territorio Federal o del pals, reclbl6ndose entonces 

dentro de un término de sesenta y noventa dfas respectivamente. 

3. REGLAS PARA LA AMPLIACION 

La Ampllacl6n del Plazo debe ser pedida por . la 

parte !nteresada en el negocio procesal, llenando los siguientes 

requisitos: 

t.- Que se solicite durante el ofrecimiento de pruebas. 

2.- Que se Indique los nombres y residencia de 

Jos testigos que hayan de examinarse, cuando 

la prueba sea testimonial. 

3.- Que se designe, en caso de ~er prueba Instrumental, 

los archivos pQbllcos o particulares donde se 

hat len. los documentos que han de testimoniarse 

o presentarse originales y 



4.- Que se haga un depClsito p~r. la c1ntld1d que sen11e 

el juez al calificar la admlslbllld1d de r1s 

pruebas. Esa su•a se'apllcara como multa. 

4. SANCIONES Y IULIOADES 

El litigante, al que se hubiere concedido le ampllaclCln 

a que se refiere el p4rrafo anterior, que no rindiera las 

pruebas que hubiere propuesto, sin Justl ficar que para el lo 

.tuvo Impedimento bastante, sera condenado al pego de la •ulta 

de pos 1 ta da, a pagar en benef 1e1 o de su contraparte una sane 1 Cln 

pecuniaria hasta por tres mll pesos si se tramita ante Juez 

Clvll o de lo Farnlllar, asimismo se le condenara a pagar 

lndemnlzacl6n de danos y perjuicios en beneficio de su 

contraparte y ademas se dejara de reclb'r la prueba. (articulo 

301 delC6dlgo de Procedimientos Civiles). 

Las reformas de 1973 mencionadas con anterioridad, 

derogaron el principio general que establecla el articulo 306, 

segOn el cual las diligencias de prueba s61o podran practicarse 

dentro del término probatorio, bajo pena de nulidad y 

responsabilidad del Juez, se exceptuaban las diligencias 

pedidas en tiempo que por causas de fuerza mayor, caso fortuito 

o dolo del collt(gante no se pudieran practicar. 

En estos casos el Juez seftalaba un termino prudente 
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que era el llamado supletorio durante el cual se practicaba 

vUldaHnte. 

La · celebraclCln de una audlencl.a de pruebas Indujo 

al legislador a suprimir esa nulidad y como toda nulidad. para 

que.opere, debe ser expresa. al no consignarse debe considerarse 

Inexistente. 

C. CLASIFICACIOI .DE LOS MEDIOS DE PRUEIA 

Para Carneluttl el proceso probatorio difiere 

prorund111ente del proceso que se sigue para la lnvestlgaclCln 

de la verdad material, pues probar no significa demostrar 

la verdad dt los hechos· controvertidos, sino determinar o fijar 

rorHIHnte los hechos mismos mediante procedimientos dados; 

•en ti lenguaje jurfdlco no se habla de la prueba como de 11 

de•ostraclCln de la verdad de un hecho, Sino que es necesario 

completar la deflnlclCln diciendo: demostraclCln de la verdad 

de un hecho obtenida con los medios legales, o mas brevemente, 

de•ostraclCln de la verdad le~al de un hecho". 

Dt estas premlSas se concluye que el Juez tiene una 

obllgaclCln negativa: no poner en Ja sentencia hechos controvert! 

dos, que no hubieren sido fijados con uno de los medios 

probatorios aceptados por la Ley. 
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De lo anterior se desprende una ·c1aslflcacl6n en 

teorfa, de los diversos medios probatorios aceptados por 11 Ley 

para que el juez se forme la convlccl6n de los hechos 

controvertidos y pare hacer resaltar que el juzgador, no 

obstante lo que en contrario se puede decir, esta vinculado 

a esos medios de prueba, que deban desahogarse y v11or1rs1 

como la Ley lo determina. 

l. DIRECTA E INDIRECTA 

En algunas ocasiones los hechos materia del litigio 

pueden ser percibidos di rectamente por el juez por eJeMplo; 

"el propietario de un predio demanda que se arranquen los 

6rboles plantados en un predio vecino e menor distancia de 

la permitida por el arttculo 846 del C6dl,go Civil". 

En este supuesto la parte demandante puede ofrecer 

como medio de prueba la lnspeccl6n que haga el Juez directamente 

de los arboles que fueron sembrados a menor distancia de la 

permitida y el mismo, mediante una lnspeccl6n ocullr, podr6 

darse cuenta ~ e Inmediata de los hechos 1111terla de 

la controversia. 

Aunqu~ en ocasiones no es posible que el Juez conozca 

hechos presentes o permanentes o que los hechos controvertidos 

se desarrollan en su presencia durante el procedimiento. Luego 
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entonces se debe demostr1r al Juez un hecho distinto, pero 

del cual deduzc• la existencia del hecho que se quiere probar, 

por ejemplo: "el actor de111anda el pago del precio de un 

1uto1114vll que vendl4 al demandado", entonces el hecho que debe 

demostrarse es el contrato de compraventa del que depende 

la obllgacl6n del comprador de pagar el precio. . Ahora bien 

el contrato de compraventa ·fue un hecho pasado, transitorio 

que no pudo ser conocido por el Juez directamente, que es 

persona ajena a lu partes en el litigio. Por eso para que 

el Juez conozca el contrato referido, se le tendra que demostrar 

11edlante otro hecho, del cual pueda deducir l·a existencia 

de dicho contrato: pare lo cual el actor ya sea que exhiba 

el contrato en original o rinda prueba testimonial y asf el 

Juez, al ver el contrato o al orr a los testigos, deduclr6 

que el contrato se celebr4 entre las partes. 

se tiene una prueba Indirecta o .. dieta. 

En este caso 

La diferencia entre los dos tipos de prueba esta en la 

coincidencia o en la divergencia del hecho que se va a probar 

(objeto de la prueba) y del hecho percibido por el Juez (objeto 

de la percepclOn); en la prueba ~ el objeto de la prueba 

coincide con el ojeto de la percepcl4n del Juez; en la Indirecta, 

el hecho percibido por el Juez, s41o. le sirve de medio para 

conocer el objeto de la prueba. 

En la !!:!!!.!!! Indirecta el Juez no pnclbe el hecho 
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que debe probarse, s !no un hecho diverso; por eso no b11t1 

la sola percepcl6n del Juez para encontrar el hecho que se 

·va a demostrar, sino que debe completarse esa percepcl6n con 11 

deduccl~n que hace el juez del hecho percibido p1r1 lleg1r 

al hecho por demostrar, de ah( que la actividad del Juez, en la 

prueba Indirecta, resulte compleja: percepcl6n y deducct6n. 

De todo lo anterior, concluimos que las prueb1s 

directas son aquel las que producen el conocimiento del hecho 

·que se trata de probar sin lntermedllrlo de nlngCln gtnero; 

las Indirectas, son sus contrarias. 

2. SIMPLES Y PRECOMSTJTUIDAS 

Bentham definió como simples la,s pruebes que se forman 

durante la tramltacl6n del procedimiento y a causa de liste. 

Tales son las declaraciones de testigos extr1ftos la 

controversia, los dlctamenes periciales, etc., tambl6n se 

11 aman por const 1 tul r porque se forman desputs de la 

constltucl6n o durante el desarrollo del proceso. 

Las preconstltufdas son lis que p~eexlsten a la 

formación del juicio las que las partes crean preventivamente, 

para el caso de que surja una contienda posterior, a esta clase 

pertenecen los doc·11mentos otorgados ante fedatarios, co110 

los notarlos o los corredores p6bllcos. 
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Esta Oltima es la que representa el documento 

j11sttflcatlvo de la pretensl6n, es decl r, en la que se basa 

el ejercicio del derecho de accl6n; por lo general esta especie 

de prueba sirve de continente a la pretenslOn toda, salvo 

anexidades, anteriores y posteriores a la demanda y la prueba 

sl111ple es cualquiera otra clase de prueba simple, de prueba 

Inclusive documental, siempre que no tenga el car6cter 

privilegiado de prueba preconstltulda. 

Por eso concluimos diciendo que las pruebas 

preconstltuldas son aquel las que se han formado o constituido 

antes del Juicio. 

3. HISTORICAS Y CRITICAS 

Frente a las probanzas que tienen un caracter critico, 

anellttco, se reputan hlst6rlcas 14 Instrumental, la confesl6n, 

la testimonial y la fama pQblica porque oralmente o por escrito, 

segQn su peculiar naturaleza y forma de su desahogo, constituyen 

reminiscencias, actuallzacl6n del pasado. 

Las pruebas hlst6rtcas .son "aquellas que son aptas 

para representar el objeto que se quiere conocer•; por su parte, 

las criticas "son las que no representan directamente el objeto 

que se quiere conocer•. 
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. A la primera clase corresponder!an en nuestro Derecho 

111 fotogr1f!1s, las cintas cln1m1tograr1c1s, las producciones 

fonogr6ftcu (articulo 373). (2t) A 11 segunda ·pertenecen, 

segOn C1rneluttl, 1Quellos objetos o dec l1r1c 1 ones de personas 

que sin reflejar el hecho mismo que se v1 1 probar, sirven 

11 Juez p1r1 deducir la existencia o Inexistencia del mismo. 

A propósito existen documentos v1lloslslmos que d1t1n 

de siglos, desde Juego entre nosotros, en el Archivo General 

de la Nacl6n, tales como algunos procesos cUebres. Se 1flrm1 

que ei Juez tiene algo. de historiador porque Investiga la 

'verdad, 11 verdad hlst6rlc1. 

Este hecho se Impone porque 11 humanidad, las 

sociedades de todos los tiempos hin necesitado dejar huella 

de su paso, es una lncllnacl6n natural del hombre, probablemente 

por su condlc16n de mortal, tiende naturalmente a dejar 

c~nst1ncla'de sus actos privados y pObllcos. 

Las pruebas conceptuadas como criticas son en 

partlcui1r los dlctamenes periciales, estos se Integran 

base de Juicios que se forman mediante mecanismos r1clon1Jes, 

Intelectuales, las personas que reciben el nombre de peritos, 

que estan autorizados para opinar en alguna rama del saber 

(21) C6dlgo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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humano dentro del proceso el vi l. "A estas pruebas pericia fes 

podemos presentarlas como criticas, porque se producen a 

base de razonamiento". 

Inclusive la Prueba Pericial recibe tamblfn el 

nombre genérico de Juicio de peritos, pues los peritos 

Individualmente o a veces, sobre todo en materia penal en 

11 que existe lo que se llama la junta de peritos presidida 

por. el Juez, tiene la finalidad de que los opinantes emitan 

un Juicio uniforme, un juicio que tenga la unidad suficiente 

para considerar que es una oplnl6n del grupo, o, si no es 

posible, que el Juez escoja la definitiva,· el parecer mejor 

fundado y.motivado. 

A su vez la prueba de Reconocimiento o de lnspeccl6n 

Judicial participa de la ordenacl6n critica, en virtud de que, 

Independientemente del valor probatorio pleno que le asigna 

el C6dlgo, respecto de los puntos, ocular, directa y objetlvame!!. 

te aprec lados por el Juez, éste ana 11 zara por s l 11 proyecc 16n 

que pueda tener en el litigio la existencia, la realidad 

de ciertos hechos y cosas, tanto m&s cuanto que, en determinadas 

situaciones se adminicula la Prueba de lnspeccl6n con la 

Pericial y en ·ocasiones se combina, al. recibirse con asistencia 

de Íos Peritos. 

Por lo anterior concluimos diciendo que son pruebas 
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HlstOrlcas, Ju que Implican le reconstruccl6n de los hechos 

1 tr'evés de un regtstro o del releto que de los 11Js111os nos 

hace alguna persone, en cambio las crftlcu no reproducen el 

hecho 1 probar, sino que Implican un enUlsls de ceusu y 

efectos y, por lo tanto, alguna deduccl6n o Inferencia. 

4. PERMANENTES Y TRANSITORIAS. 

Los documentos pertenecen 1 la primera clase, es· 

decir, 1 las permanentes, porque tienen la eficacia de conserv1r· 

11 reellzacl6n de Jos hechos, Independientemente de 11 memorl1 

del hombre; a les transitorias pertenece le decleracl6n de 

testigos que se besa en le memorll del hombre que reconstruye 

los hechos con elementos puramente subjetivos. 

5. MEDIATAS E INMEDIATAS 

Le presentación que produce de los hechos una· 

fotogr1ff1 es Inmediata; le representación que produce le 

decllreclOn de testigos es !!!!.!!.!.!.!.!• pues se bue Inmediatamente 

en le memoria del hombre y sólo 1 través de elle puede 

reproducirse el hecho narrado. 

La pruebe mediata puede ser un documento escrito 

en Idioma extranjero que se aporte al juicio acomp1n1do de 

su treduccl6n el c1stell1no; Juego •ntonces 11 prueba Inmediata 
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estlr(I 1 cargo de un Perito traductor y serla la traduccl6n 

del documento la que recibiera el calificado de prueba 

Inmediata. las Oltlmas producen el conocimiento del hecho 

sin Intermediario y las primeras son sus contrarias. 

l. REALES Y .PERSOIALES. 

las real.es consisten en cosas y que son contrarias 

a las personales, producidas por actividades de las personas, 

cabe advertir que las personales cuando son objeto de una 

lnspeccl6n judicial, constituyen un medio de prueba real. 

Eduardo Pallares dlvldla las pruebas reales y 

personales entendlfndose por las primeras la que esta 

constltul~a por una cosa material, como puede serlo una sen~I. 

una huella, cualquier alteracl6n de la materia causada por 

un acto voluntario o por un hecho accidental sobrevenido 

por el empleo de mecanismos peligrosos, un monumento Inanimado, 

cuyas formas, dimensiones, ublcacl6n y demas peculiaridades 

pueden ser determinados directamente por su lnspeccl6n o 

reconocimiento, o una perltacl6n, en la que, por Intervenir 

sujetos procesales (Individuos), darlan a la prueba el caracter 

de mixta, de real y personal. 

la personal serla aquella cuyo desahogo queda a car~o 

de personas que pueden llamarse partes (testigos y peritos). 



cuando los Oltlmos no tengan que exa111lnar objetos de CUllquler 

especie. Por Oltlmo conclulmos que lu pr1111eras son 

proporcionadas por cosas: documentos, fotograflas, coplas 

fotost6tlcas, etc.; ras segundas tienen su origen en 

declaraciones 

periciales. 

de personas: testlmonllles, confesionales, 

D. SISTEMAS ADMITIDOS PARA LA FIJACION DE LOS MEDIOS DE PIUEIA. 

1. SISTEMA DE LA PRUEBA LllRE. 

Este sistema otorga al Juez una absoluta libertad en 

la estlma.cl6n de las pruebas. El sistema de la prueba libre 

no s61o concede al Juez el poder de apreciarla sin traba 

legal de ninguna especie, sino que est• potestad se extiende 

Igualmente la libertad de seleccl6n de las m8xlmas de 

experiencia que sirven para su valorlzacl6n. 

Carneluttl; reconoce que la libre apreclacl6n de 

la prueba .es, sin duda, al menos cuando la haga un buen Juez, 

el medio mejor para alcanzar la verdad; pero agrega que, no 

obstante, tiene sus Inconvenientes. 

La Ordenanza Procesal Alemana prescinde, como dice 

Goldschmldt (22) de aquel principio de la teorfl probatoria 

(22) Derecho Procesal Clvl 1, p8g. go. 
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o leg1l del· Derecho ComOn, originarlo del Derecho Italiano, 

que· llg1b1 11 juez 1 reglas fijas sobre la prueba. 

El sistema libre de apreciación de la Prueba, es pues, 

aqu.el en que la convicción del juez ·no esta ligada a un criterio 

legal, form6ndose, por tinto, respecto a la eficacia de la 

111151111 segOn una valoración ·personal, racional, de conciencia, 

.·sin Impedimento alguno de car&cter positivo. Este sistema 

ha sido llamado también de la persuacl6n racional del juez. 

2. SISTEMA DE LA PRUEBA LEGAL. 

En este slStema la valorización de las pruebas no 

depende del criterio del Juez. La valorización de cada uno 

de los medios de prueba se encuentra previamente regulada 

por la Ley y el Juez ha de aplicarla rigurosamente, sea cual 

fuere su criterio personal: En este sistema el legislador da al 

Juez reglas fijas con car6cter general y segOn ellas tiene 

que juzgar sobre la admisibilidad de los medios de prueba 

y sobre su fuerza probatoria. 

El SI stema de 1 a Prueba Lega!, padece de un defecto 

fundamental, que es el de consagrar u.na oposición antinatural 

entre el conocimiento humano y el jurldlco. El sistema de la 

prueba legal o tasada se asienta sobre la desconfianza hacl'a 

el Juez, al que convierte en su autómata, y. es, por su 



lnfiexlbllldad y dureza, Incompatible con una eficaz percepcl6n 

de los hechos que juegan en el proceso, cuya apreclacl6n 

en el caso concreto escapa las previsiones legales de tipo 

general que suelen llevar a la fljacl6n de una verdad pura111ente 

formal, sin enlace alguno con los elementos vitales que palplt1n 

en toda contienda judicial. 

El SIStema de la Prueba Legal en las leyes 11odernas 

esta aceptado como excepcl6n, tuvo su origen en el procedl11lento 

b6rbaro y se reforz6 cuando a hte· le substituyo el Procedl111l•.!!. 

to Romano CanOnlco, ·en efecto el Derecho Can6nlco, con la 

saludable lntencl6n de excluir el arbitrio de los juzgadores 

y de asegurar el triunfo ·de la verdad real, a la vez que 

tenla en cuenta la persuaclOn del Juez, le dictaba reglas para 

dirigir su juicio respecto al valor de las pruebas. Asf para 

algunas de ellas dicto reglas precisas sacadas de los principios 

racionales, a cuyas reglas les obligaba a atenerse y obllg6nd2_ 

los a sentenciar segOn los resultados externos del proceso, 

puede que lnlcl6 el sistema. que suele llamarse de la tasada 

legal de las pruebas. 

Este sistema no sOlo se asienta sobre la desconfianza 

en relacl6n con el valor moral de la magistratura, sino en 

la de su Incapacidad técnica y en su falta de Interés po_r 

la funclOn que le está encomendada. No cabe desconocer, 

sobre todo, que el sistema de la prueba tasada se ha manifestado 



generalmente, en aquellos pueblos en que el bajo nivel cultural 

y moral de tos jueces ha convertido la funcl6n jurisdiccional 

en una actividad pellgrosfslma, tanto para los Intereses 

de tos litigantes como el decoro de la justicia. 

Sin embargo, Carneluttl, le reconoce una "verdadera 

y gran venÚja", radica.ésta, su juicio, en que "la 

valorlzacl6n de ciertas pruebas hechas por la Ley en el sentido 

de que, respecto a unas, no se pueda desconocer y respecto 

a otras, no se pueda reconocer la eficacia por parte del órgano 

jurisdiccional, de un lado, Incita a las partes a proveerse 

en los l Imites de lo posibl.e de pruebas eficaces y as! facll Ita 

el desenvolvimiento del proceso y de otro, les permite prever 

hasta cierto punto, el resultado Y. por eso las estimula 

abstenerse de la pretensl6n o de la resistencia en los casos 

en. que la una o la otra no estén apoyadas po~ pruebas legalmente 

eficaces o cuando menos, las Impulsa 

lltl~lo sin proceso". 

la composición del 

De esta manera lo que el sistema de las pruebas pierde 

en justicia, lo recupera en certeza. 

3. SISTEMA MIXTO. 

Puede afirmarse que, actualmente, es el que Inspira 

la mayor parte de los c6dlgos procesales. En realidad, desde 
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el punto de vista legal, no se puede habhr de la extstencta 

de un sistema de prueba legal o de un sistema de prueba libre, 

rigurosamente implantados. 

El predominio del libre criterio di;I Juez o del 

criterio legal en la apreciacl6n de los resultados de los medios 

de prueba es lo que permite dar la callflcacl6n de prueba 

libre o tasada, en uno u otro caso. El sistema mixto, que. 

es el ~dmltldo en la legislacl6n mexicana con tendencia a 

la· libertad pretende pallar los lncpnvenlentes de la apllcacl6n 

tajante de cualquiera de los otros dos sistemas. 

4. YALORIZACJON OE LA PRUEBA. 

En nuestra leglslacl6n vigente en .el C6dlgo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su Capitulo 

VII del Titulo Sexto, bajo Ja rQbrlca "Del Valor de las Pruebas", 

sienta di versas normas de aprec tac l 6n del materl a 1 probatorl o 

acerca de cuya trascendencia s61o basta decir que si bien 

su valoracl6n debe hacerse de acuerdo con el expresado capitulo, 

el precepto .no tiene un caracter absoluto, pues contiene la 

reserva siguiente: " • • a menos que por el enlace anterior 

de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el 

Tribunal adquiera convlccl6n distinta respecto de los hechos 

materia del lltlgJo".(artlculo 424) .·. 
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El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

en rel1cl6n con el 1rtlculo anteriormente mencionado, ha 

de~larado que ·• • en la valorlzacl6n de las pruebas 

aportadas en un Juicio, cualquiera que sea su naturaleza, cuando 

por el conjunto de las actuaciones adquiere el juzgador 

convlccl6n dlver~a de los hechos debatidos, lo cual ni ·jurldlca 

ni rectonalmente puede dejar de ser un elemento esencial en 

la elevada función de Impartir justicia, el articulo 424 del 

C6dlgo de Procedimientos Civiles, concede la facultad de 

apreciarlas desentendl6ndose, por excepcl6n, de los preceptos 

que los reglamentan, a fin de que, ante todo, su hilo sea 

congruente con la real! dad ese l arecl da por esas mismas 

actuaciones y no resulte, a sabiendas, contraria a esa misma 

real ldad e Inocuo, por no ajustarse a la 16glca de los hechos 

Justificados•. (23) 

La presente resolucl6n que para nuestro Juicio 

·Interpreta certeramente el precepto legal a que se refiere, 

confirma nuestra poslcl6n en cuanto afecta a la libertad 

que los jueces mexicanos tienen para la valorlzacl6n de las 

pruebas. 

La valorlzacl6n del resultado de la practica de 

(23) Sentencia de 31 de agosto de 1938 (anales de jurlsprud~n 
cla, ano V!, Tomo XXII, n<lm. S; 15 de septiembre de 19387 
p6g. 714) 
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las pruebas, debe quedar al arbitrio del Juzgador. En nuestra 

oplnllln, las normas sobre valortzacl6n de .las pruebas deben 

desapa·recer de los c6dlgos de procedimientos, de.jando que 

el Juez proceda en el momento de realizarla ~e acuerdo con su 

ciencia y con su conciencia. 

Esta clase de preceptos revela una desconfianza en la 

calidad personal de los Jueces, que es verdaderamente lamentable. 



CAPITULO 111 

EL DESAHOGO.DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL. 

A. LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL 

Hemos d 1 cho que el proceso no se conc 1 be s In la 

·existencia de un problema que no pueda ser resuelto en forma 

pacifica por las partes Interesadas. Pero como al proceso 

concurren muchas personas flslcas y morales, con Intereses 

propios o representando Intereses ajenos, terceros extranos 

a la reltclOn procesal y personal que representan a la sociedad, 

es necesario aclarar los conceptos oara ser posible una 

claslflcaclOn correcta. 

Debemos pensar ante todo, en las personas. flslcas o 

morales que Intervienen en un juicio y sobre las cuales recaen 

los resultados de la sentencia de fondo, término y fin del 

procedimiento mismo. No puede aceotarse, teOrlcamente la 

existencia de un juicio que no afecte derechos de persona 

alguna, pues carecer la de objeto la lntervenclOn del Estado 

en un conflicto puramente especulativo. 

Por lo tanto en todo juicio existen personas que 

Utlgan, que "pleitean" como declan los antiguos, ya que el 

proceso es un verdadero pleito entre oersonas con Intereses 
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opuestos. Esas p'ersonas, en tanto seran partes, en cuanto 

que la sentencia afecte sus derechos. 

Las partes, en principio, siempre son dos: la que 

atata o demandante y parte demandada o reo (oun cuando esta 

Oltlma palabra en nuestra practica se destina al procesado 

por un del !to). El actor y el demandado son pues partes 

materiales en el juicio. 

Tanto el actor como el demandado pueden ser una 

o varias personas que juntamente hacen valer sus derechos o sus 

defensas. Entonces todos los que demandan Integran para los 

efectos legales, a la parte actora y todos los que son 

demandados Integran a la parte demandada. 

Por ello la Ley obliga a todos los que ejercitan la 

misma acclOn u oponen la misma defensa, a que nombren un 

representante comOn, fin de que sea éste el medio para 

comunicarse en el juicio con todos los actores o demandados. 

Sucede a menudo que la simple existencia del juicio puede 

afectar los derechos de terceros aparentemente extranos a la 

controversia. En estos casos, esos terceros pueden comparecer 

al juicio ejercitando derechos propios, estos derechos pueden 

ser opuestos a los del actor o a los del demandado o concurrentes 

con el Interés de alguno de ell_os. 
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En este caso estamos en presencia de una nueva parte 

en sentido material a quien se denomina Terc.erlsta, para Indicar 

su Interés propio y distinto del actor o del demandado en el 

juicio y a quien afectara también la sentencia de fondo que 

se pronunc 1 e. 

Todo ser humano desde que nace, hasta después de 

su muerte, puede ser parte material en un juicio, porque las 

sucesiones as! como los menores e Incapacitados pueden demandar 

y ser demándados ante los Tribunales. 

Pero pesar de ello no todos pueden comparecer, 

por si mismos, defender sus respectl vos derechos. En este 

caso y en otros surge la necesidad de la representación de 

personas morales, bien sean Sociedades o Corporaciones. 

Efect 1 vamente, s 1 1 os d 1 rectamente afectados no pueden 

comparecer en juicio por si mismos, se necesita que otras 

personas actOen en el procedimiento aun cuando a el las no les 

afecte, en lo personal, la sentencia que se dicte. 

Son 1 os representantes, prec 1 samente, 1 os que en 

teorla se denominan partes formales. Se les llama partes porque 

actOan en el juicio, pero formales porque no recaen sobre ellos, 

en lo personal, los efectos de la sentencia. 
1 
1 
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La representacl6n puede ser de dos clases: Legal y 

voluntaria; la primera es la que deriva de la Ley, y la segunda 

la que confiere el Interesado a otra persona a quien libremente 

elige. 

La representacl6n Legal surge en todos aquellos casos 

en que la incapacidad f!sica .Impide a una persona comparecer 

por sl en juicio; por ejemplo los menores de edad siempre deben 

comparecer en juicio a través de un representante. 

Los limites y facultades de la representacl6n, 

de la Ley misma o del documento en que conste la deslgnacl6n 

del representante, sera necesario acreditar en cada caso, el 

or 1 gen de 1 a representac 1 On y s 1 ésta puede quedar v 1 ncu lada 

a un acto de voluntad que ampl le o restrinja, como en el caso 

de las Sociedades y Corporaciones respecto a sus representantes 

legales, debe acreditarse también la amplitud de las facultades 

que se ostentan. 

La representaclOn Voluntaria, esta surge normalmente 

de los términos del mandato conferido, que puede ser general· 

para pleitos y cobranzas o especial para tramitar un juicio 

determinado. 

La representaclOn Convencional, es la que nace cuando 

se confiere por el Interesado al cooperador, encargo que impl lea 
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la ·facultad de realizar determinados negocios jurldlcos, 

obrando, ademas de, por cuenta también en nombre del mismo 

Interesado. Esta rehc!On nace de un negocio jur!dlco entre 

ambos celebrado, en virtud del cual el primero confiere al 

segundo, que adquiere obllgac!On de cumplirlo, con o sin 

remunerac!On, el cargo de ejecutar uno o mas negocios jur!dlcos, 

es detlr, de desarrollar en Interés de quien confiere el 

encargo, una determinada actividad de cooperac!On. 

Los Mandatarios Judiciales en materia mercantil 

reciben también el nombre de Procuradores o Endosatarios en 

Procurac!On, cuando sus facultades constan en el endoso puesto 

a titulo de crédito. El medio para conferir el mandato puede 

ser un 1 nstrumento pObl 1 co, un documento prl vado, un endoso 

en los t!tulos de crédito o un simple documento privado, 

pudiendo también otorgarse mandatos verbales. 

Nunca deben olvidarse las disposiciones sustantivas 

relativas al mandato, tanto del Derecho Clvl 1 como del Derecho 

Mercantil, porque las formalidades que en esos ordenamientos 

se establecen pueden Influir en la validez del mandato mismo, 

por ej emp 1 o; s 1 e 1 endoso en procurac l On no esta redactado 

en la forma sacramental que establece l.a Ley General de Tltulos 

y Operaciones de Crédito, no surte efectos legales, etc. 

Los Abogados: precisamente por ser el procedimiento 
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civil un proceso técnico necesita la colaboracl6n y conocimiento 

de los abogados. 

Cuando éstos Intervienen en un julc'?, pueden hacerlo 

como mandatarios para pleitos y cobranzas ~ procuradores: 

entonces su actividad se rige por las reglas que derivan 

del car4cter profesional que desempenan. 

En México, se requiere tener Titulo de Abogado 

expedido por una Escuela de Derecho debidamente autorizada para 

expedir tltulos profesionales y cédula profesional expedida 

por la Dlreccl6n General de Profesiones·: pero todo abogado puede 

intervenir en cualquier instancia y en todo juicio. 

En la pr6ctlca, la interve,cl6n de los abogados 

en los juicios se justifica ante el juez mediante un escrito. 

de la parte en quien se patrocina, autorizando al abogado "para 

olr notlf lcaclones y para recoger documentos•. 

La autorizacl6n perml te 

expediente, not 1f1 car se nombre 

manifestaciones en el acto mismo 

al abogado estudiar el 

del cliente y hacer 

de la notlflcacl6n, pero 

no le permite promover, esto s61o lo pueden hacer las partes, 

en sentido material o en sentido formal. Los estudiantes de 

anos superiores de la Carrera de Derecho, pueden obtener 

su carta de Pasantes y ello Jos autoriza a Intervenir como 
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asesores en los Juicios, pero siempre bajo el patrocinio 

de un abogado. Es Indebido que los estudiantes de primeros 

·anos en la Carrera de Derecho acepten asesorar o Intervenir 

en negocios jurldlcos bajo su exclusiva responsabl lldad por 

el hecho de que en esos momentos sus conocimientos son tan 

Incompletos que lejos de beneficiar a sus "clientes", los 

pueden perjudicar. 

Gestores Judiciales.- Cuando no existe representación 

legal ni voluntaria, una persona sin Interés jurldlco propio 

puede comparecer al juicio para actuar a 

entonces surge la figura jurldlca de 

de negocios. 

nombre del demandado, 

la gestl6n judicial 

La gestl6n de negocios en favor del actor no se 

justifica porque nadie puede cuidar de sus derechos mejor que su 

titular y si éste no los ejercita es porque no lo quiere. Ahora 

bien, como el no ejercicio de los derechos civiles es 

potestativo, resulta dificil admitir que un tercero se ostente, 

como gestor judicial para ejercitar una acclOn que compete 

a un tercero. 

El Ministerio P6bllco en Mater.la Civil; la lntervenclOn 

del ministerio p!lbllco en su calidad de representante social 

es excepcional, porque normalmente en los juicios civiles 

se ventilan problemas que s6lo afectan derechos privados 
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de los particulares. 

En algunas ocasiones, sin embargo, como 11 Sociedad 

est~ Interesada en proteger a los menores e Incapacitados, a. los 

ausentes e Ignorados y en algunos juicios especiales al Interés 

colectivo en general, es necesario ofr la oplni6n del ministerio 

pQbllco, pero en otros casos tienen el caracter de parte y· como 

tal Intervienen en el proceso. 

En esos casos la realizacl6n de la voluntad de la Ley 

se conffa al Ministerio POblico, que no persigue un lnter6s 

propio o ajeno, sino solamente la real lzaclOn de 11 voluntad 

de la Ley, Carneluttl afirma que el Ministerio PObllco dentro 

del Proceso Clvl 1 es una parte lmparcl 11 en cuanto que no 

tiene en el proceso un Derecho que ejerc~tar sino una obllgaclOn 

que cumplir. 

Existen variedad de criterios para explicar el 

porqué una persona o CorporaclOn que pueda ser sujeto de 

derechos, aun cuando no los pueda ejercitar por sr misma, 

pueda ser actor o demandado en un juicio. 

Pero como simple parte, no ac.taa como autoridad y sus 

petl c Iones deben ser aceptadas o rechazadas por 1 os jueces, 

segan estén o no ajustadas a Derecho. 

el Ministerio PQbllco no tiene funciones 

En otras palabras, 

decisorias en los 
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Juicios sino Onlcamente puede pedir lo que a su representacl6n 

corresponda, puedlendo el Juez obrar con absoluta Independencia 

respecto a la petlc16n respectiva. 

El Ministerio PObl leo actaa como verdaderi parte 

en los casos, por ejemplo; de nulidad 'de matrimonio (artfculos 

242, 243 y 244 del C6dlgo Civil), tienen funciones consultivas 

y como auxiliar del Juez (artfculos 770, 779, 802, 803, etc. 

del C6dlgo de Procedimientos Civiles), actQa por los ausentes 

(en el caso del articulo 795 del C6dlgo de Procedimientos 

Civiles) y es representante también de la FederaclOn (articulo 

102 Constitucional). 

Terceros extranos al juicio 

en la relacl6n procesal, hasta ahora 

que actaan en el procedimiento pero al 

pero que Intervienen. 

hemos hablado de los 

Juicio son llamadas 

también personas extranas al problema discutido y, no obstante 

su ca 11 dad de ext ranas, pesan sobre el 1 as obl 1gac1 ones 

sancionadas por la Ley. 

En este caso se encuentran los testigos, es decir, 

aquellas personas a quienes les constan total o parcialmente 

los hechos debatidos. Al ser llamadas a declarar tienen el 

deber de concurrir, so pena de sufrir sanciones especiales 

y una vez que est6n en los tribunales, deben declarar ia 

verdad y s61o la verdad, "bajo protesta de decir verdad" o sea 
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con la solemne promesa de no mentir ya que, se les advierte, 

de hacerlo puede Incurrir en la comlsl6n de un delito sancionado 

por la Ley. 

En este caso se encuentran también aquellas personas 

que tienen en su poder objetos relacionados con el juicio. 

Deben, a petlcl6n del Juez, mostrar esos objetos, salvo que 

legal.mente estén Imposibilitados para hacerlo, pero ·esto 

a juicio del propio Juez. 

8. CONDICIONES PARA SER PERITO, DERECHOS Y DEBERES 

Perito no es s61o la persona que posee un caudal de 

conocimientos clentfflcos, técnicos o artfstlcos adquiridos 

por el estudio. La pericia puede también consistir en una 

practica, o en una técnica empfrlca, y esto es conforme con 

la deflnlc16n legal. 

a) Los Peritos deberan tener el titulo de tales, 

en la ciencia o en el arte a que pertenezca la materia de la 

pericia; si su profesl6n esta reglamentada por las leyes o por 

la admlnlstracl6n. No estandolo o no habiendo Peritos de 

aquel la clase en el partido judicial, si las partes no quieren 

designar los de otro punto, podran ser nombradas cualesquiera 

personas entendidas o. practicas, aun cuando no tengan titulo 

que estén matriculados (o no) en la contrlbucl6n. 
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b) El Perito puede ser una entidad colectiva, 

como una Academia, o un Colegio o CorporaclOn Oficial o una 

lnstltuclOn Oficial. El acudir al Perito colegial es privativo 

del juez, a petlclOn de las partes, cuando la pericia exija 

operaciones o conocimientos clentlflcos especiales. 

c) El Perito tiene como deber el cumplimiento exacto 

y fiel del cargo, prometido con juramento. su principal der.echo 

es percibir honorarios por el trabajo, segOn la tarifa o el 

arancel, éstos se pueden Impugnar si llegan a ser excesivos 

resolviendo el Juez, previa audiencia del Colegio, Gremio, etc. 

El acto expreso de aceptaclOn del cargo es exigido 

por el COdlgo Procesal al Perito y deber! hacerlo ante el 

oficial primero, hoy prosecretarlo administrativo, dentro 

del· tercer dla de notificado de su deslgnaclOn. El Perito, 

en el caso de nS tener titulo habilitante, debera prestar 

juramento o promesa de desempenar fielmente el cargo. 

Dentro de este capitulo, también hablaremos de 

los requisitos para ser Perito. Ademas de los requisitos 

genfrlcos de capacidad jurldlca, como son mayorla de edad 

y plena capacidad mental, los Peritos, .en principio, deben tener 

conocimientos· en la ciencia o arte a que permanezca el punto 

sobre el que ha de olrse su parecer. 
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Aun cuando se trate de profesión Jegal111ente reglament!.. 

da pero que en el Jugar no hubiere profeslonlstas de la 

especial ldad, "podr6n ser nombradas cualquiera personas 

entendidas, aun cuando no tengan titulo". lo iwls1110 sucede 

también, cuando fa profesión o el arte no est6n legalmente 

reglamentados, articulo 346 del C6dlgo de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

Esta dlsposlcl6n abarca tanto a las partes co1110 al 

Juez mismo y se entiende que as! sea, porque si se trata de que 

el Juez se convenza de un hecho por deducciones u observaciones 

de carActer técnico o clentlflco, debe recurrirse a quien tenga 

conocimientos y no a un Ignoro (Ignorante), en beneficio de Ja 

recta Admlnlstracl6n de Justicia. El problema surge cuando 

se trata de personas 

la parte sera bajo 

"entendidas". la persona nombrada por 

su conveniencia y responsabilidad; Ja 

nombrada por el Juez quedara a su discreción absoluta, pues 

no existe solucl6n legal para acreditar quienes son personas 

"entendidas". 

Se exige el registro de Ja Imparcialidad del Perito 

nombrado por él, porque el designado, en cierta forma, se 

substituye al juzgador en las deducciones o afirmaciones que 

haga de los hechos controvertidos, a la luz de sus conocimientos 

clentlflcos, técnicos o artlstlcos y por Ja Influencia que puede 

tener su dictamen sobre el Juez mismo, debido a Ja confianza 
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·por éste manifestada al hacer la deslgnacl6n. 

C. CONCEPTO DE PERITO Y PERICIA 

Per 1 to; es la persona que posee con oc lmlentos 

especial Izados sobre alguna materia y al cual se acude en 

busca de dictamen cuando para apreciar o conocer los hechos 

o a)gQn hecho de Influencia en el proceso sean necesarios o 

convenientes sus conocimientos clentlflcos, artlstlcos o 

prActlcos. 

Tal actividad es llamada "prueba" por la Ley; pero 

esta callflcaclOn es contradictoria con el mismo enunciado legal 

y con el destino del dictamen, pues, de un lado, quien ha de 

poseer la posibilidad de conocer o de apreciar el hecho es 

el Juez y el dictamen persigue sumlnlstrarsela, y de otro lado, 

éste no suministra prueba alguna, sino que constituye un 

elemento de va lorac l 6n libre de hechos o de c 1 rcunstanc las 

por parte de aquél. 

Cuando la apreclaclOn de un hecho requiere de parte 

del observador una preparacl6n especial, obtenida por. el 

estudio de la materia a que se refll!re, o simplemente, por 

la experiencia personal que proporciona el ejercicio de una 

profesl6n u oficio, surge en el proceso la necesidad de U 

Pericia. la exigencia de la prueba pericial esta en relacl6n 
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con el car4cter m4s o menos técnico de la cuestl6n so11ettda 

al Juez. 

La Pericia, m4s que un medio de prueba en st mis.a, 

es una forma de as 1 stenc la 1ntelectua1 prestada al Juez en 

la Inspección o, m!s frecuentemente, en la valortzacl6n de 

la prueba en cuanto haya de considerarse materlll propia de 

experiencia técnica mas bien que de experlencld comen, 

asistencia de car6cter preparatorio y subordinado, circunscrita 

a particulares elementos de decisión. 

La prueba Pericial seglln el C6dlgo de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, procede cuando sean necesarios 

conoclmt·entos especiales en alguna ciencia, arte o Industria, 

o la mande la Ley, y se ofrecer6 expresando los puntos sobre 

los que ha de versar, y si se quiere, las cuestiones que 

deban resolver los Peritos. 

La Indicación formulada por el C6dlgo Mexicano 

respecto a la procedencia de la prueba pericial, sella la al 

Juez. un punto de orlentacl6n para la admls16n de la misma; 

pero no le quita la libertad de apreclacl6n sobre su necesidad 

/en el caso concreto. (24) 

(24) El Código de Comercio (art, 1252) preceptQa: "el juicio de 
peritos tendr! lugar en los negocios relativos a alguna 
ciencia o· arte, y en los casos en que expresamente lo 
prevengan las leyes•. 
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El cotejo de las letras es una manlfestacl6n de la 

prueba pericial y consiste en la confrontacl6n hecha ante el 

Juez por los Peritos callgr6flcos de un documento o firma 

Impugnado como dudoso, con otro Indubitado, para deducir 

si ambos proceden de la·mlsma mano. 

los Peritos o Judlces Factl (25) son las personas que 

auxilian al Juez con sus conocimientos clentlflcos, artfstlcos 

o t6cnlcos en la lnvestlgacl6n de los hechos controvertidos. 

En la doctrina se ha discutido mucho sobre la 

naturaleza del peritaje pues unos consideran .a los Peritos 

como auxll lares del Juez y otros como medl o de prueba. En 

efecto, el articulo 293 establece que la prueba pericial 

procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en 

alguna ciencia, arte o Industria o lo mande la ley y, en 

diversas disposiciones, se establece la necesidad de la 

asistencia técnica al Juez, por ejemplo; "SI el testigo nó 

sabe el Idioma, rendlr6 su declaracl6n por medio de lnt6rprete, 

que sera nombrado por el Juez, articulo 367 del ordenamiento 

legal Invocado. 

Desde un punto de 

conocimientos generales que 

(25) Jueces de Hecho. 

vista .te6rlco, el Juez tiene 

le proporciona su formact6n 
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universitaria y especializados en 11 ciencia del Derecho; slft 

·embargo, en los problemas controvertidos se necesita tcudlr 

algunas ocasiones a personas que tengan otro Upo de 

conocimientos que son Indispensables para el esclarecimiento 

de un problema judicial concreto. 

Los Peritos pueden actuar de varios modos: auxiliando 

al Juez en la percepcl6n o Inteligencia de los hechos; 

lndlcandole los principios clentlflcos o tecnlcos que le 

permitan deducir consecuencias de hecho Indispensables 11 

conocimiento de la verdad. 

Cuando el Intérprete va traduciendo de un ldlo•a 

extranjero las declaraciones de las partes o de los testigos, 

en realidad, esta auxiliando al Juez para comprender lo que 

aquellos extranjeros expresan y a la vez les hace saber e tstos 

las preguntas que te son formuladas. El Peri to es entonces. 

un verdadero auxiliar de la Admlnlstracl6n de Justicia. 

Nuestra Leglslacl6n prevé el caso de conocimientos 

artlstlcos como Indispensables para dilucidar una controversia; 

esto puede ocurrir en las controversias que suscite una 

reclamacl6n en que se alegara lnvasl6n de derechos artlstlcos. 

la Pericia puede ser judicial, ·extrajudicial o 

legal. Es judicial cuando la decretan los tribunales e Instancie 
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de parte o de oficio. Extra'judlclal es la que se practica fuera 

del juicio: alguno de los Interesados para presentarla o 

hacerla valer después de 411. Es legal la que ordena o decreta 

la Ley en determinados casos, como cuando se trata de la 

declaracl6n de esta de Inhabilidad por enajenacl6n mental 

médlcamente establecida; cuando se trata de la callflcaclOn 

de los vicios ocultos de la cosa vendida, o cuando hay. 

discrepancia entre otros Peritos, cuando se trata del remate 

de bienes embargados cuyo precio se debe evaluar. 

As! pues el Perito es un auxiliar en la AdmlnlstraclOn 

de Justicia, un colaborador del Juez, y como tal lo consideran 

los art!culos 162 y siguientes de la Ley Org&nlca de los 

Tribunales de Justicia del Fuero ComOn del Distrito Federal. 

Este concepto de lo que es un Perito, expl lea por sl solo, 

porqué dicha Ley exige que los Peritos ademas de tener tftulo 

en la ciencia o arte sobre la que han de dictaminar, hayan 

de ser ciudadanos Mexicanos, y en el Oltlmo caso, extranjeros, 

pero protestando, antes de aceptar el cargo, someterse 

expresamente a las leyes mexicanas para todos los efectos del 

peritaje que vayan a desempenar: y el porqué de las listas 

de Peritos que el Tribunal Superior de Justicia debe hacer 

cada ano. de las personas que pueden ejercer las funciones 

de que se trate, articulo 167 de la ley Invocada. 1 

1 

1 
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D. PROCEDIMIENTO PROBATORIO Y DESAHOGO DE LA PRUEBA. 

El 

actuaciones: 

Procedimiento Probatorio comprende diversas 

A).- La proposlcl6n de la prueba, con cierta paradoja 

correspondiente a las partes. El objeto del dictamen debe 

Indicarse con claridad y preclsl6n, 11 parte contraria puede 

exponer dentro de 3 dfas lo que estime oportuno sobre la 

pertinencia o ampllacl6n, en su caso, con los te•as que ella 

proponga. 

1).- La admlsl6n es facultativa del juez. puesto 

que el dictamen va destinado a él. SI estima pertinente la 

petlcl6n del dictamen, en el mismo auto. designa expresamente 

lo que ha de ser su objeto, partiendo de la proposlcl6n 

de las partes. 

C) .- Nombramiento de Perito.- 1) El nOmero de 

peritos (siempre uno o tres) es Indicado por las partes en los· 

escritos de proposlcl6n y contestacl6n, y el juez resuelve 

en definitiva en dicho auto, caso de discrepancia entre las 

partes, teniendo en conslderacl6n la Importancia del 

reconocimiento y la cuantfa del asunto; 2).- Para la 

deslgnacl6n, el juez ordena citar a las partes, en el referido 

auto de admlsl6n, el dfa que senale, dentro del plazo de 
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6 dlas. s( las partes no se ponen de acuerdo, el juez designa 

por sorteo, entre tres o nueve recusados, el perito o los tres 

peritos y no habiendo nQmero suficiente para proceder as(, 

la deslgnacl6n corresponde al juez, dentro de 2 dlas de la 

c·omparecencta; Y. 3).- Es potestativo aceptar el cargo o no, 

pero una vez aceptado el perito ha de jurar su desempeno 

exacto y fiel. La declaracl6n falsa del perito es punible 

(artlculo 330 ~el c6dlgo Penal). 

D).- Rellzacl6n del examen, 1) Sollcltandolo las 

partes, pueden asistir al examen pericial, y a este efecto 

el juez debe senalar temporalmente el ·momento: 2) el examen 

es verlflcatlvo, si se nombran 3 peritos conjuntamente, y las 

partes y sus defensores concurrentes tienen facultad de hacerles 

las observaciones que estimen oportunas; 3) La dlscusl6n del 

dictamen, a cargo de los peritos, se hace privadamente, la 

emlsl6n, siempre motivando el dictamen, es oral o escrita, 

segQn la Importancia del asunto, en forma de declaracl6n en el 

primer caso, y la ratlflcacl6n con juramento al contenido del 

escrito, en presencia del juez, en el segundo; y 4) Las partes 

tienen junto a su lntervencl6n en el reconocimiento, la facultad 

de solicitar en el acto de la declaraclOn o de la ratlflcaclOn, 

que el juez exija al perito o peritos las explicaciones 

oportunas para el esclarecimiento de los hechos. 

Asimismo dentro del procedimiento probatorio existen 
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Jos siguientes pasos para la practica de la prueba ·pericial: 

A).- Practica de la diligencia; el mismo c6dlgo 

seftala los procedimientos a que debe sujetarse el juez para Ja 

practica de la prueba pericial, previniéndole en el artfculo 480 

que, acept6 el cargo por los peritos, senale lugar, dfa y hora 

para la practica de Ja diligencia, y en los slgulEntes orden! 

mientes ésta se practique por los peritos unidos, con asistencia 

de las partes, si quieren concurrir, y para hacer cuantas 

observaciones quisieran, pero en la obllgacl6n de retirarse para 

que aquéllos discutan y deliberen libremente. (26) 

B).- Facultad del juez de asistir a la diligencia 

y levantamiento de la acta: puede asistir a la misma que 

practiquen los peritos y pedir todas las·aclaraclones que estime 

conducentes y exigirles la practica de nuevas diligencias, 

dejando en los autos la constancia respectiva legalmente 

autorizada. En términos mas sencillos, se debe levantar un acta 

en la que se hagan constar las operaciones practicadas por 

.Jos peritos, las cuestiones propuestas por el juez. y las 

contestaciones y explicaciones dadas por éstos, acta que 

debera ser f 1 rmada por el juez, los 1 nteresados s 1 concurren 

y el secretarlo. 

(26) Artfculos 482 y 483 del C6dlgo de Procedimientos Civiles, 
282 y 285 del C6dlgo Federal de Procedimientos Civiles. 
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C).- Costumbre de que los Interesados hagan observacl~ 

nes y formulen cuestiones a los peritos. 

en la practica que los Interesados 

Es costumbre permitida 

que concurran a 1 a 

diligencia, no s61o hagan las observaciones que quieran, sino 

que también formulen cuest Iones 1 os peri tos para ·que 1 a. 

resuelvan segOn los principios de la ciencia, o el arte que 

profesan, y que si para resolverl~s necesitan medltacl6n y 

estudio, se les concede el plazo. 

O).- Tiempo para que los peritos rindan su dictamen; 

por este motivo ordenan los artfculos 484 y 485 del C6dlgo, 

que si el objeto del juicio pericial permite que los peritos 

rindan Inmediatamente su dictamen, cumplan ese deber antes 

de separarse, en presencia del juez, o lo que es lo mismo, 

se debe hacer constar su oplnl6n en el acta que este funcionario 

esta obligado a levantar y si fuese necesario el reconocimiento 

de lugares, la practica de operaciones u otro examen que 

requiera detencl6n y estudio debe el juez conceder a los 

peritos el tiempo necesario para que formen y emitan su juicio. 

E).- Costumbre de que los peritos ratifiquen sus 

firmas; es costumbre admitida en la practica, que el· juez 

manda que los peritos ratifiquen sus 
0

flrmas puestas al calce 

de su dictamen para que asf adquiera éste el caracter de 

autenticidad necesario para que merezca plena fe. No hay 

ninguna ley que ordene la ratlflcacl6n de la firma de los 
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peritos, y la practica se funda. sin duda alguna, en 11 

co~slderacl6n de que, segOn el articulo 555 del ordenamiento 

legal Invocado, los documentos privados, cuya catego,.fa 

pertenecen los dlctamenes de los peritos sólo hacen plena 

prueba cuando son legalmente reconocidos por su a~tor. 

F).- C6mo deben extender su dictamen lns peritos; 

si los peritos opinaren de la misma manera, deben extender 

un s6lo dictamen fl rmado por todos, y los que no opinaren 

de conformidad han de extender separadamente sus respectivas 

declaraciones, siendo de advertir que, aunque por regla general 

los peritos deben dictaminar segQn ·su leal saber y entender 

con arreglo a los principios del arte o ciencia que profesan, 

cuando la ley les fije bases para que formen su Juicio, se 

deben sujetar a ellas. (27) 

Esto no quiere decir que los prive de libertad para 

formar su juicio y exponer su opln16n, pues en el caso Indicado 

después de exponer el resultado que se obtiene sujet6ndose 

a las base.s Indicadas por la ley, pueden exponer y fundar las 

consideraciones que en su concepto deban modl ficar su juicio 

en el caso que se trate. 

(27) Artlculos 486 y 494 del Código de Procedimientos Civiles, 
1257 del C6dlgo de Comercio, 287 y 292 del Código de 
Procedimientos Civiles. 
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G),. Caso en Que la Ley senala las bases a las 

que los peritos se deben sujetar, el articulo 496 del Código 

de Procedimientos Civiles, ofrece un caso de los varios en 

que la ley. sena la las bases a las cuales deben sujetarse 

los peritos par.a fijar el valor de Jos predios rasttcos y 

urbanos considerando sus productos como el rédito de un capital, 

tales reglas son las siguientes: 

l.• Para fijar el término medio anual se deben 

sumar los productos de los Oltlmos cinco anos y tomar la 

quinta parte de la suma. 

11.- Esta parte se debe capitalizar al tanto por 

ciento Que convengan los Interesados, si no hay convenio, al 61. 

111.• SI no hubieren frutos en el tlltlmo Quinquenio, 

o éstos no fueren conocidos, deben los peritos emitir su 

opinión segQn las reglas de su profesión. 

IV.· SI los precios de la plaza o de los costos 

de la construcción dieren un resultado notablemente diferente 

del de la capltallzacl6n, estarAn obligados los peritos a 

expresar uno y otro; y el juez ~revla audiencia de los 

Interesados, ha de decidir el que debe prevalecer. 

V.- En todo avalQo deben deducir los peritos los 
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gastos de conservación, cultivo y repar~clones ordinarias, 

fljandolas por las circunstancias que se les ministran y a falta 

de ellas por las reglas de su arte y por las costumbres del 

lu.gar. 

H.- Facultad de las partes de asistir a la dlllgencla 

de avalOo; la ley declard que las partes pueden ulstlr a la 

diligencia respectiva, cuando el dictamen pericial tenga 

por objeto el avalOo de alguna cosa y para tal efecto debe 

senalar el juez dla y hora si lo pidiere alguna de las partes. 

Desahogo de 11 prueb1. 

Cuando el juez deba presidir la diligencia, senalar6 

dla y hora para su practica. El dh de la diligencia, pueden 

asistir las partes, los peritos nombrados por cada una de ellas 

y "el tercero en discordia", los peritos "practicaran unidos 

la diligencia", las partes pueden hacerles las observaciones 

que quieran, pero deben retirarse, para que los peritos discutan 

y deliberen solos; cuando la naturaleza del negocio lo permita, 

emltlr4n Inmediatamente su dictamen de lo contrario, se les 

senalar6 un término prudente para que lo rindan. 

En efecto no puede concurrir un perito tercero 

en discordia, si no ha habido discordia, misma que se conocer6 

hasta después de que los nombrados por las partes emitan 
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.su dlctame • 

ampoco tiene sentido que los peritos practiquen 

unidos la lllgencla; lo que se quiso decir es que los peritos 

examinan 1 s objetos sobre los que van a dictaminar lconjuntame~ 

te? en es e supuesto, cuando han examinado el objeto sobre 

el que van rendir su prueba ldeben forzosamente emitir un solo 

dictamen?. SI no estan conformes entre ellos ¿no ser6n v611dos 

dos o mas di cUmenes?, es dec 1 r, correspondl en do uno a cada 

perito. 

Cuando los peritos no dictaminan en una sola diligencia, 

el procedlm ento es mas sencillo, pues cada uno de ellos 

emite por s parado su dictamen y, en caso de discordia, el 

juez . nombra al tercero que lo emite a su vez, tomando en 

cuenta los d ct6menes de los peritos de las partes. 

La recusacl6n debe hacerse valer por el término 

de 48 horas, es dec 1 r, cuenta de momento a momento y 1 a parte 

a quien afee e esa deslgnaci6n, no s61o debe recusar, "sino 

presentar pr~ebas". Pero aun en este caso, dado el plazo 

perentorio de cuarenta y ocho horas, lc6mo es posible que la 

parte lntere ada acredite cualqule~a de los extremos de 

consanguinidad dentro del 4; grado, Interés directo o Indirecto 

en el piel to la condlc16n de socio, Inquilino, arrendadbr 

o amigo de la ontraparte? 
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E. ACTUACIOR OEL PERITO. 

Es un auxiliar del juez, también que es un medio .de 

prueba, que es un testigo de calidad y que flnal•ente ·es 

un auxiliar o encargado judicial. Becerra Bautista (28) 

sostiene que las funciones del perito son dos: ser auxiliar 

del juez o de la Admlnlstracl6n de Justicia, y ser un medio 

de prueba. El m!Smo sena! a como func Iones que rea 11 zan 1 os 

peritos las siguientes: 

l.· Auxilian al juez en la percepcl6n o en la 

Inteligencia de los hechos. 

2.- Indican al juez los principios clentfflcos o 

técnicos que le permitan deducir conse~uenclas Indispensables 

para el conocimiento de la verdad. 

3.- Deducen las consecuencias de hechos bas6ndose 

en sus conocimientos especializados. 

4.- Senalan las consecuencias jurfdlcns que extraen 

por la subsanacl6n del hecho en la norma jurfdlca. 

(28) Becerra Bautista José, El Proceso Civil en México, 
Editorial Porraa, México 1977, p!gs. 123 a 124. 
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Estas 4 func 1 ones o· actuac tones 1 es podemos reduc 1 r 

a 2, que son: el perito es un auxl llar del juzgador, cuando 

por ejemplo; es traductor, pero es a la vez auxiliar y medio 

de prueba, cuando le proporciona a aquél el conocimiento 

clentfflco para la expllcacl6n o comprensl6n de los hechos 

controvertidos. 

Para elaborar sus dlctlmenes los peritos acuden 

al proceso mismo en busca de datos que no sean otros que 

los propios hechos controvertidos por los colitigantes para 

producir su peritaje. No falta quien diga que la palabra 

"peritaje" es un galicismo, en realidad la palabra castiza 

y exacta deberla ser "Informe pericial" o simplemente "dictamen 
"•· del perito•, o como se dijo anteriormente en el Derecho Procesal 

. Espanot, del que proviene directamente el nuestro, "Juicio 

de peritos". Se alude a ellos el plural, porque en la gran 

mayorla de las veces, por lo menos dictaminan dos peritos. 

Habida. cuenta de la dlverslflcacl6n cada dla mayor 

de los conocimientos humanos, la Importancia judicial de 

esta probanza se Incrementa constantemente, qulza un dta 

con variaciones en la forma de recibirse, desplace o por 

lo menos postergue a todas las demls. · 

Una vez que los peritos han sido nombrados, y que 

hacen constar en el expediente, o sea ante la presencia judicial, 
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la aceptaclOn y lo que se llama protesta del cargo, es decir, 

el desempeno de éste con la lealtad necesaria proceden· a 

elaborar sus dlctamenes. 

Usan e 1 mAtodo 1 nductl vo-deductl vo puesto que, 

primero acuden a lo que va a ser el objeto de su examen, la cosa 

o hecho litigioso relativo, apreciado como premisa menor 

en un silogismo, en el que la premisa mayor, es a h regla, 

norma, ley o principio clentfflco aplicable, con el. cual se 

coteja aquél. Hecha esta operaclOn Intelectual desprenden 

como consecuencia el sentido en que debe ser vista h cosa 

o apreciado el hecho discutido y entonces del canon genera 1 

(deducclOn), desprenden sus conclusiones que son las 

proposlclone~ representativas del dictamen. 

Penas para el perito que deja de concurrir sin 

justa causa.. El cargo de perito no es obligatorio, y por 

consiguiente, los que 'fueren favorecidos con él tienen Ja 

mas absoluta libertad para aceptarlo o no, y si lo aceptan, 

estan estrictamente obligados a cumplir los deberes, y por 

tal motivo les Impone penas cuando dejan de cumplirlos. 

El artfculo 481 del C6dlgo de Procedimientos Civiles, 

declara que el perito que dejare de concurrl r, sin jllsta causa, 

calificada por el juez, Incurre a una multa de 10 a 50 pesos, 

y debe Indemnizar a los Interesados de los danos y perjuicios 
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que por su falta les haya causado y ademas debe nombrarse 

otro perito, es decir, debe ser restituido el remiso en el 

cumplimiento de sus deberes. 

El acto expreso de a.ceptac 16n del cargo es ex 1g1 do 

por el C6dlgo procesal al perito y deber! hacerlo ante el 

oficial primero, hoy prosecretarlo administrativo, dentro 

del tercer dfl de notificado de su deslgnacl6n. Es prlct 1 ca 

· aconsejable que acepten su cargo en la misma forma que Jos 

peritos. SI los peritos se forman un juicio distinto y, 

en consecuencia, sostienen opiniones distintas en sus dlctlmenes, 

se Impone la necesidad de consultar la del tercero en discordia 

y para tal efecto le debe citar el juez, mostrarle Jos 

dlcUmenes de aquel los para que, con pleno conocimiento de 

causa, practique la diligencia solo o asociado de los otros 

peritos, si las partes o· el mismo tercero lo piden, o el 

Juez lo dispone. 

Colaboracl6n de terceros con el perito. SI bien una 

antigua Jurisprudencia permite al perito recurrir al asesoramle~ 

to o llustracl6n de Informes complementarlos, debe descartarse 

la perlcll cuando se sustituye la labor de aquél por una 

certlflcacl6n de otro especialista,. por otra parte, sin 

desarrollo clentlflco apropiado. 

·El perito, con el control de las partes, puede 
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llevar cabo exlmenes radlogrlflcos y an611sls~ pero no 

es eficaz Ja pericia, donde el experto se limita a adherir 

a la oplnl6n de un especialista no nombrado judicialmente, 

ni propuesto, ni vigilado en el contradictorio. 

Cuando los aspectos que deben examinarse no s61o 

requieran Idoneidad sino, adem6s, el empleo de elementos 

de preclsl6n escasos cuyo uso esta subordinado al pago de 

·un honorario o precio, o a la colaboraclOn de numeroso o 

calificado personal: 1) Debe requerirse autorización para 

los gastos que excedan de lo corriente; b) La colaboracl6n 

de terceros no debe Importar Ja sustitución de la pericia. 

Honorar! os del Peri to. En cuanto· al perito, en 

té.rmlnos generales, la medida de la compensación debe estar 

dada por Ja 1 mportanc la y extens 16n de la tarea rea !Izada 

en efectiva correspondencia con la necesidad que realmente 

lmponfa la naturaleza de la pericia: las dificultades de 

las investigaciones y su duración; la partlclpac16n en 

audiencias y otras diligencias necesarias; todo ello, desde 

luego en relación con el monto o Importancia de la materia 

controvertida en la pericia. 

También dentro de este tema, es decir la actuacl6n 

del perito o dictamen vemos lo siguiente: 
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La singularidad de la actividad pericial; el dlctamln!. 

dor no ha observado, como el testigo, los hechos sobre los·· 

cuale~ edifica ~u toma de poslcl6n, es decir, antes de comenzar 

el proceso y· de una manera mas o menos ocasional. Por el 

contrario, lo normal es que capte y elabore esos hechos con 

atencl6n concentrada durante el procedimiento con vista al 

dictamen que debe presentar. Por la lnstrucc.t6n especl.al Izada 

que ha gozado, pºor los edmenes que ha tenido que rendl r 

y por su experiencia profesional, sus tomas de poslcl6n tiene 

por lo coman un ·nivel notable. 

Estas pecul larldades hacen que el receptor del 

dictamen lo considere como un colaborador, mas que el testigo, 

aunque este también hace, a su manera, una contrlbucl6n 

Importante al averiguamiento. 

Modo de preguntar.- El receptor de! dictamen tiene que 

poner de manifiesto, sin renunciar en absoluto a formarse 

un· Juicio propio, esta dispuesto a dejarse aleccionar por 

el dictaminador, por ser éste el mas experimentado en la 

especialidad. 

En los peritos pqco diestros~ el éxito de la recepcl6n 

del· dictamen depende a menudo de que la lnquislcl6n proceda 

lentamente. El func 1 onarlo deber a 1 r acerc4ndose paso a paso 

al punto neur4lglco, palpando el terreno con cautela, a fin 
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de que el dictaminador no se vea de repente ante un proble1111 

Insoluble. 

Preguntas sugestivas.- Estas preg•intas no pueden 

causar danos de conslderacl6n, cuando se trat~ del dictamen 

de un perito avezado en tribunales y de espfrltu, Independiente, 

no Inclinado a dejarse Influenciar por la manera sugestiva 

·en que se practica la lnterrogacl6n. 

Igual que el testigo, también el perito puede ganar 

la lmpresl6n no s6lo por las preguntas, sino por todo el 

comportamiento del receptor de la declaracl6n de que éste 

le achacara Impericia, si no se llega a un resultado seguro, 

que posibilite la condena, aunque el material Indiciario 

sea Insuficiente. 

F. EL OICTAMEN PERICIAL Y SU VALORIZACION LEGAL 

El dictamen de peritos, ademas de lo que anteriormente 

se ha narrado, de acuerdo con el Derecho Mexicano, es valorizado 

segOn el prudente arbitrio del Juez (articulo 419 del C6dlgo 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal), Derogado 

(O.O. 10 DE ENERO DE 1986). 

Apreclacl6n del dictamen; relteracl6n.- 1) el perito 

no prueba en si nada (en sentido estricto), no acredita nlngOn 
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hecho, sino que solamente como se dijo al prlncl lo, suministra 

al Juez una base clentrflca, técnica, artlstlca o practica 

para juzgar sobre aquel lo ·que el dictamen se refiera, y 

por esto es por lo que L.c .e., establece que "los_ jueces y 

tribunales apreciaran la prueba pericial _Cm la expresl6n) 

segQn las reglas de la sana critica, sin e tar obligados 

a sujetarse al ·dictamen de los peritos", b) el dictamen no 

se puede reiterar, pues en· otro caso podrla producl rse un 

gran confusionismo, pero por modo excepciona , el 6rgano 

juzgador· puede ordenar que se emita dictamen lperlclal, por 

v!a de providencia para mejor proveer. 

·Formalmente, _un Informe de peritos s Integra por 

Jos siguientes elementos: e) antecedentes de tema sobre 

el cual estan comprometidos a opinar; éstos antecedentes Jos 

toman del propio expediente Integrado por el tribunal con 

motivo de Ja substanciación del juicio, del d sarrollo del 

proceso clvl 1, asentado por 1 o comOn en el cuerpo del dictamen 

dichos antecedentes; en esa etapa el perito ra adquirido 

el conocimiento que necesita para elaborar su Informe; b) acudir 

a las fuentes de las que espere este sujeto p1~cesal tener 

ampllacl6n de los datos que ~rroje el juicio, porqie no siempre 

estos son suficientes, Inclusive puede ser que deba visitar 

lugares, estudiar documentos fuera del proceso\ asistir a 

archivos o regtstros, examinar o recon·ocer perlonas, ésta·s 

son las fuentes de lnformaclOn para el perito; e) u~a vez que ha 
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por los principios de su ciencia o arte, se sigue el cotejo 

del caso particular -premisa menor- y desprende \ª parte 
de su parecer, llega a determinadas conclusiones que son 

las que constituyen o forman el dictamen; d) 1 s actos 

posteriores ser4n transmitir sus razonamientos y op raciones 

Intelectuales la escritura; e) exhibiendo el resultado 

de su estudio al Juzgador. Frente a éste realiza \lo que 

se llama en .ta practica, ratificación del peritaje en Ja 

presencia judicial. Ahora bien, como el perito apoya sus 

puntos de vista en que esta autorizado para ello por el \Estado 

j:t::~:~;:~~;:;,:,:;::~:;:~::::~~::{:~::~;~· ;~::J: :~ .. 1~i~~ 

del conoc lmlento asunto sometido tenido un 

usando le slloglstlca de la ruta 

DlctAmenes Periciales.- Esta prueba de dictamen 

pericial conslSte en que en virtud de que el juzgador\ no 

puede ser un especialista, pueda ser asesorado e llust ado 

por peri tos, por conocedores en 1 as di versas fases del conocl 

miento humano. El dictamen, por regla general, contiene ~na 
oplnlOn técnica sobre determinado asunto; de ello se deriva ~ue 

puede haber tantos especialistas como ramas clentlflcas y coro 

""'""º' "'"'"' º'"'"· Cod• m• '"'°'''"'' •• '\ 
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diversos aspectos, entrena necesariamente la existencia de 

especialistas, y asl, encontramos al _Médico, al Ingeniero, 

al Veterinario, el Qulmlco, al Contador PObllco, etc., que 

vendran e euxl l ler dando sus opiniones autorizadas pare que 

el tribunal puede utilizarles y normar su criterio, 

Esta prueba generalmente suele ser calificada de 

pruebe colegiada, porque el tribunal aprecia sobre cada cuestlOn 

controvertida dlctamenes de peritos que son nombrados por 

cada una de las partes y si esos dlctamenes coinciden, entonces 

el juez .ya no tendra necesidad de nombrar otro perito, pero, 

como por reg 1 a genera 1 1 os d 1 ctamenes de 1 os peri tos ofrec 1 dos 

por las dtstlntas partes en un proceso, no coinciden sino 

son divergentes, entonces resulta que el tribunal se ve en 

la necesidad de designar lo que se llama el "perito tercero 

en discordia", que viene a ser un tercer perito que entrena 

un elemento de equilibrio entre los otros dos peritos que 

han sido designados por las partes. 

Al apreciar los dlctamenes periciales los sistemas 

se pronuncian cada vez mas por postular que el juez goza 

de una libertad prudente de apreclaclOn sobre el valor de 

esos dlctamenes y que, no esta vinculado por ninguno de ellos, 

ni siquiera por el del perito tercero en discordia, pues 

puede Inclinar.se mas o menos a la oplnlOn de cualquiera de 

los tres peritos designados, en el ejemplo. 
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Partes de que consta el dictamen pericial, el dictamen 

pP.rlclal consta de dos partes distintas: la declaracl6n de 

una verdad técn 1 ca y 1 a ap 11cael6n de e 11 a a 1 hecho propuesto, 

fundada en el anAllsls de los fen6menos producidos por ti. De -

donde se Infiere que los tribunales no pued!!n autorizar 1 

1 os peri tos para resol ver 1 as cuestl ones sobre ! IS que son 

consultados, ya porque carecen de facultad para delegar la 

autor! dad de que se ha 11 an 1nvest1 dos, ya porque llls peri tos 

son nombrados tan sólo para Ilustrarlos sobre cuestiones 

de hechos y no de derecho, reservadas exclusivamente por 

las leyes los mismos tribunales, apl !cando los preceptos 

de éstas a los casos controvertidos, sujetos a su decisión. 

El Principio de que el dictamen no obliga a los Jueces 

. y Tribunales.- Tal es el motivo por el cual no obliga los 

jueces y tribunales el dictamen de los peritos, fuera de 

los avaJQos y declara el articulo 561 del Código de 

Procedimientos Civiles que la fe de los juicios periciales 

debe ser calificada por aquellos segan las circunstancias 

o lo que es lo mismo, sólo hacen fe, si as! lo creen procedente 

los jueces, en cuanto han producido convlccl6n en su Animo. 

Resu•en.- Resumiendo lo expuesto con relación al valor 

probatorio de la prueba pericial, podemos establecer que esta 

subordinado a la calificación del Juez, menos en el caso de que 

se trate de un avalao, pues entonces el dictamen pericial tiene 

pleno valor probatorio. 



CAPITULO IV 

REPERCUSIONES DE L. PRUEBA PERICIAL'EM LA 

SEMTENCIA DEKTRO DEL PADCEDINIENTO CIVIL. 

A. DIVERSOS EFECTOS OE LA SENTEMCIA 

t.- COSA JUZ6AOA 

Al causar ejecutoria la sentencie adquiere ta cetegorfa 

de •verdad legal~ entre las partes, y frente a terceros cuando 

se pronuncie en cuestiones relativas al estado civil de les 

personas. Ademas, se divide en "cosa juzgada formal" y •cosa 

Juzgada material". 

El rasgo· distintivo se encuentra en que: "la primera, 

consiste en la tuerza y en la autoridad que tiene una sentencie 

. ejecutoria en el juicio en que se pronunció pero no en diverso 

juicio" Pallares. 

Causan ejecutoria por Ministerio de la Ley: 

1.- Las sentencias que adquieran la cal ldad de cosa 

Juzgada sin necesidad de previa declaracl6n judicial, y reQnen 

este requisito las pronunciadas en juicio cuyo Interés ~o 

pase de t82 veces el salarlo mfnlmo diario general vigente 

en el Distrito Federal, es decir que en estos casos para 
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Impugnarlas de acuerdo con nuestro sistema jurldlco el Qnlco 

camino a seguir por la parte perdldosa es el amparo directo, 

por eso vemos que los amparos di rectos se hacen valer con 

frecuencia contra sentencias dictadas en Juicios seguidos 

ante los jueces de lo civil y de paz, en atenclC!n a ta cuantli 

de el negocio. 

11.- Las sentencias dictadas oor el Tribunal ~uperlor 

de Justicia o de segunda Instancia por tener calidad de 

ejecutorias. 

111.- Las que resuelven una queja. 

JV.- Las que de'rtvan una cuestlC!n de Incompetencia. 

v.- Las que declaran Irrevocables por ta Ley, asl 

como aquellas de tas que se dlsoone que no haya mh recurso 

que el de responsabilidad. En todos los casos seftalados ta 

resolucl6n es firme, no admite recurso legal alguno. 

Causan ejecutoria por Declaracl6n Judicial: 

1.- Las sentencias consentidas expresamente por las 

partes o por sus mandatarios con poder o cl6usula especial. 

Esto es una falacia de la Ley, si se toma en cuenta que, para 

apelar no se requiere cUusuta especial. En tests contraria, 

o sea que el apoderado o mandatario, de autorlzacl6n o facultad 
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explfcltl para consentir upresa o Ucltamente una sentencll 

que estimara justa, marcharla en contra del principio de 

11 buena fe que debe regir ·1as conductas de las partes y 

de sus representantes en el litigio, ademas de que expondrll 

1 su 111and1nte o procurado al pago de gastos y costas, mblme 

por Oltl1110 que dejar de apelar un fallo legalmente bien fundado 

no constituye un acto de dlsposlc16n ni puede .. equipararse . 

Jurldlc1111ente 1 una transaccl6n o un desistimiento. 

11.- Las sentencias notificadas en forma, respecto 

de les cuales no se Interpone recurso alguno. En tal supuesto 

oper1 11 preclu~l6n. Sencl llamente, la parte que pudo Impugnar . 

no hace uso del recurso de 1pelacl6n (antes llamado de "alzada"), 

pero, pesa firmeza, seguridad del procedimiento .como costumbre· 

forense, se tr11111ta lo que se llama el Incidente de sentencia 

ejecutorhda y tiene por fin establecer una completa certeza 

de que en efecto no fue Impugnada la resolucl6n definitiva, 

como se vera mas adelante. 

111.- Las sentencias respecto de las cuales Intentando 

el recurso y remitidos los autos al Superior, el a·pelante 

abandona el recurso, es decir, no lo contlnQa en tiempo. y 

ttrmtnos legales, y se declara la deser.cl6n. 

Esto Implica que la sentencia cause ejecutorli; 

en consecuencia deben volver los autos al inferjor, con 
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testimonio de la resoluclOn dictada por la 5111. El Oltl•o 

tramite mencionado es comOn a todos los casos en que se Intente 

o se agote el recurso de apelaclOn; el tribunal de segunde 

Instancie debe comunicar a su Inferior el desenllce de 11 

misma, despu6s de realizar el silogismo de comparar la ampll.tud 

de la norma a la concreclOn del caso que fue •1terla del 

11tig1 o. As 1 ana 11 za da la sentenc 11, 1 os punto• re lit tvos 

son las conclusiones del silogismo que el juez reallz1· 

Intelectualmente. 

Finalmente, el articulo 429 del COdlgo Proce11l, 

es el q'!e he dado base para justificar la trHlltlcl6n del 

Incidente aludido, previene que el auto en que se declare 

que .una sentencia he causado ejecutoria no admite mh recurso 

qu ti de responsabilidad. 

La razOn de ser de este Incidente es que suele 

ocurrir que se traspapele o sustraiga el escrito en que el 

litigante perdidoso apela y con la sustanclacl6n de dicho 

articulo emerge el hecho anOmalo y hay oportunidad de corregirlo, 

mientras que si sorpreslvamente se declara ejecutoriada una 

sentencia, la sltuacl6n es trascendente porque cuando menos 

de momento se priva al vencido de hacer valer el recurso 

de apelacl6n; tendrla que combatir primero al auto que podrlamos 

apodar declarativo de la sentencia como ejecutoria o dejarlo 

sin efecto el juez, con riesgo de que el que obtuvo se 
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lnconform1r1 y el procedimiento se embrollare con perjuicio 

para todos. 

La cose Juzgada puede ser Igualmente eficaz en 

los casos que opere 11 c1us1h1blencll, es decir no por el 

hecho de haberse registrado una sustltucl6n del titular del 

derecho sustantivo o el tttullr del derecho de cont.r1dlccl6n, 

en el curso de un proceso, pierde eficacia. 

En 11 cosa Juzgada se contiene otra mod11ld1d 

Instrumental consistente en el reconocimiento del derecho 

constitutivo, see del actor como pr'etensl6n Inicial, o del 

demandado, en forme de contr1dlccl6n ya no podrl ser objeto 

la sentencie de dtscusl6n ulterior, valdr6 como titulo. En 

caso de mere oposlc16n por el reo, slgnl,flcada por 11 neg1cl6n 

de todo derecho al actor, lo que se reconocerla en 11 sentencie 

es que el actor efect 1 vamente caree! a del derecho cons lderado 

como contenido de su pretensl6n. 

Para los Romanos 11 cose juzgada era res In Judlclum 

deducta, "la cosa deducida en juicio", por lo que Chlovenda 

afirma que es el bien juzgado, el bien reconocido o desconocido 

por el juez y nosotros concluimos el hecho sentenciado. 

Hemos visto que el acto en que se concreta y 

exterioriza 11 funcl6n JurlsdlcclonaJ del Estado es 11 sentencie, 

1:'' ~ ' . • : • • -,;, .. ,,~.·· ........ - - -
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la que determina sle.mpre una voluntad de la ley en relac!On 

.el objeto deducido en juicio por las partes: el bien a que 

se refiere Chlovenda. 

De su naturaleza lntrlnseca se desprende la necesidad 

. de que la situación jurldlca por ella creada, llegue e ser 

Irrevocable. Por 'tal motivo el legislador, aun cuando permlt,e 

., el reexamen de une controversia por jurisdicciones de grado 

superior, establece un llmlte mas al U del cual no son posibles 

nuevos recursos, a fin de evitar que los pleitos se hagan 

eternos. SI el Estado, deseando una justicia perfecta, 

permitiese un nGmero Indefinido de recursos, Impedirla la 

certidumbre de los derechos derivados de la sentencia. 

De esos textos podemos deducir que para evitar 

las dificultades originadas por diversidad de sentencias 

··sobre un mismo punto, se prohlbla el ejercicio posterior 

de la acción ejercitada, lo que a su vez lmpedla Ja Intervención 

de la autoridad, o mejor dicho una determinación sob~e el 

hecho motivo del juicio anterior. La cosa juzgada, que no 

.era la sentencia misma sino el hecho sentenciado, producla 

efectos para el futuro, consistentes en la Imposibilidad 

de un pleito posterior. 

Antes de terminar con la cosa juzgada diremos que 

entre sus efectos se cuenta el de constituir un titulo 
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jrrevoceble y es Irrevocable, porque no hay nlngOn medio legal 

pare anularlo. Sin embargo, extremosamente se habla de un 

posible juicio de nulidad dirigido a destruir su eficacia, 

puede tener lugar en dos casos especlflcos; los dos presupuestos 

del juicio o procesales, coincidentes con la competencia 

del juez que conozca y decida el litigio y la personalidad 

de los colitigantes, dentro de cuyo concepto se Incluye la 

capacidad de los mismos. 

Algunos autores le asignan a la cosa juzgada el 

carlcter de una simple ficción. Este aspecto se refiere 

al hecho de que en la realidad no siempre el auténtico titular 

del derecho o derechos controvertidos es el que triunfa en 

la contienda; pero de todas maneras como expresl6n de 

cumplimiento por el Estado de haber conocido y decidido el 

litigio, la ley se ve en la n&cesldad de dar a la cosa juzgada 

las calidades especfflcas antes mencionadas. También s.e 

dice de la cosa juzgada que constituye un mandato concretizado y 

actualizado de la norma o sea la norma aplicada al caso concreto. 

El Estado, primordialmente en el aspecto jurisdiccional 

tiene el deber de hacer prevalecer la paz entre sus sObdltos, 

entre tos Individuos que pertenecen al ·mismo Estado y aun a los 

que no pertenecen, pero en alguna forma se encuentra subordln! 

da o vinculada .a él, y el Gnlco medio para lograrlo es e·I 

proceso y como culmlnacl6n de éste, la sentencia y como 
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sublimación de la sentencia la cosa Juzg1d1. Como autoridad 

de la misma, a veces suple en los casos de usar la sentencie 

como titulo supletorio de dominio hace las veces de un trtulo 

justlf lcetlvo del derecho de propiedad. Es 11 meta del 

procedimiento que se sigue cuando por efecto de la ocupacl6n 

se adquiere el dominio de una cosa Inmueble. 

La parte medular de la sentencia o sea 11 que 

constituye P.I Instrumento revestido de las c1r1cterfstlc1s 

. apuntadas, es la parte resol.utlv1 o "puntos resolutivos", las 

conclusiones a las cuales llega el juzgador. Podemos advertir 

que en estricto sentido el fallo judicial es preclsemente lo 

resuelto por el juez que tiene su fundamento en lo considerado 

justo por é 1 mismo, es dec 1 r 1 o que prec 1 semente se denoml na 

los puntos resolutivos de la sentencia, la cual es un cuerpo 

jurldlco que se proyecta en dichos puntos resolutivos. 

La cosa juzgada tenla un valor o autoridad, era 
) 

tal que la cosa Juzgada era considerada como la verdad misma 

como decla el Digesto.- res judlcata pro verltate 1cclpltur, 

la cosa juzgada se tiene por la verdad, as! en Mhlco, el 

articulo 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

establece que la cosa juzgada •es la verdad legal". 

recurre 

Pero, actua !mente y en térml nos genera 1 es ya no se 

l~ ficción medieval de la "verdad legal" para 
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expl lcar el fund1111ento de 11 cosa Juzgada, tstl es expl leida 

. simplemente por razones practicas, las cuales aconsejan evitar 

11 prolong1cl6n Indefinida de l~s procesos. 

Aceptadas estas razones, la doctrl na discute s 1 la 

cosa juzgada es una consecuencia o efecto de la sentencia, o si, 

en cimblo, es s6lo un modo o una cualidad que pueden adquirir 

tales efectos de la sentencia, pero no un efecto mas de 6st1. 

Entre nosotros, De Pina y Castillo L1rranaga sostienen, 

siguiendo la que podrla considerarse como tendencia tr1dlclonal, 

qu_e los efectos principales de la sentencia son tres: la cosa 

juzgada, la llam1d1 actlo judlcatl (o facultad del vencedor 

pera exigir 11 ejecuct6n procesal de 11 sentencia favorable) 

y las costas procesales que mas adelante· analizaremos. 

Distinguen dos significados de la cosa juzgada: en sentido 

formal, la cosa Juzgada significa "la Imposibilidad de 

l11pugn1cl6n de la sentencia recllda en un proceso, bien porque 

no exista recurso contra ella, bien porque se haya dejado 

transcurrir el ttrmlno sena lado para Interponerlo", en sentido 

sustancial O materlal, afirman Siguiendo las palabras de 

Chlovenda, que •11 cosa juzgada consiste en la lndlscutlbllldad 

de la esencia de la voluntad de la ley·aflrmada en la sentencia". 

(H) 

(21) De Pina, Rafael y Jost Castl 11 o Larranaga, lnstl tuc l ones 
de Derecho Procesal Civil, Editorial PorrOa, Mhlco, 
1966, pp. 303 - 304. 
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En caniblo, la tendencia que podrll ser considerada 

como moderna, estima que la cosa juzgada no es un efecto 

de· la sentencl a (la cual se deriva de la sentencia mlSma) 

y la autoridad de la COSI juzgada (que no es uno m6s de los 

efectos de le sentencia, sino un modo de man 1 festarse y de 

producir tales efectos). 

2.- ACTIO .JUDICATI (E.JECUClOI DE SEITEICIA). 

Tomada de la leglslacl6n esp1ftol1 la expresl6n vla de 

apremio que usa nuestro derecho positivo, significa el 

procedimiento que emplean los ·tribunales para hacer cumpltr 

11 sentencia ejecutoriada hasta hacer pago al acreedor de 

la deuda principal, Intereses y gestos y costas del Juicio. 

La lntervencl6n de los tlrganos jurisdiccionales 

no concluye en el momento de dictar la sentencia que resuelve 

la controversia sino que debe abarcar todos los actos necesarios 

para ejecutar lo juzgado y sentenciado, ya que la jurlsdlccl6n 

comprende "la fuerza vlnculatlva" o sea la potestad de usar 

medios de coacclOn para poder i:.@.Jtablecer la vigencia de 

la norma abstracta violada o desconocida por la parte Que 

ha sido condenada en juicio. 

En principio, la competencia para ejecutar un falló, 

corresponde al juez de primera Instancia que lo pronuncl6. Por 
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tanto, aun cuando la resoluclOn haya sido recurrida ante 

un tribunal de segundo grado o mediante un amparo, la sentencia 

firme debe ejecutarla el juez de primera Instancia que la 

dicto. En toda sentencia condenatoria se e~tablece, en los 

puntos resolutivos, un plazo dentro del cual el demandado 

debe dar cumplimiento al fallo judicial. 

Normalmente se fija un olazo de 5 dlas a partir 

de cuando cause ejecutoria la sentencia. Sin embargo, hay casos 

en que el juez puede ampl lar ese término tomando en cuenta 

la naturaleza del fallo y de la obllgaclOn que del mismo surge. 

SI por el curso JOglco y natural de los hechos propios 

del ·ejercicio de la jurlsdlcclOn, culminado en el fallo, debe 

considerarse proseguido a través de la ejecuclOn de la sentencia, 

para que el o Jos pronunciamientos contenidos en la misma 

adquieren la objetividad apetecida y necesaria, es jurldlcamente 

elemental que en torno a la resoluclOn que se ejecuta converjan 

garantlas de que, aun vencida, la parte demandada conserva 

derehos que defender en el procedimiento ejecutivo. Efectlvame!!. 

te el primer plrrafo del articulo 501 del COdlgo del Distrito 

previene: "la ejecuclOn de la se~tencla que haya causado 

ejecutoria o que deba ! levarse adelante por es~ar otorgada 

la fianza correspondiente, se hara por el juez que hubiere 

conocido del negocio en primera Instancia". 
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De la antedicha precépcl6n se Infieren por tanto, 

las proposiciones siguientes: 

h. Es requisito de la ejecucl6n 1e una sentencia 

que la mtsma ·sea ejecutoria, esto es, que se trate de una 

sentencia firme, por no admitir nlngOn recurso ordinario 

ul terlor. 

21. Que en el supuesto de haber sido Impugnada 

la sentencia, en caso de apelacl6n admisible y admitida s61o 

en el efecto devo 1 utl vo, la parte que obtuvo otorgue fianza 

que satisfaga los extremos del articulo 699 del C6dlgo Dlstrltal. 

31. Que hayan transcurrido todos las· plazos fijados 

en la misma sentencia o en la ley. para su cumplimiento 

voluntario, sin que éste haya tenido lugar. 

41. Que la ejecucl6n se haga precisamente por 

el juez que conocl6 del negocio de primera Instancia es decir, 

que en la hlp6tesls de apelacl6n el superior devuelva el 

expediente al A-qua, salvo el caso de una Interferencia en 

la evolucl6n del procedimiento representada por una excusa 

o una recusaclOn con causa. La posibilidad de haber celebrado 

las partes una transaccl6n o un convenio, hal16ndose el negocio 

en la sala de adscrlpclOn del juez de los autos para cualquier 

motivo. 



147 

51. Que si se trata de la ejecucÚln de una sentencia 

pronunciada por el juez de alguna entidad federativa de nuestro 

pals, la misma no· contenga nada que fuere contrario a las 

leyes del Distrito Federal • 

. 61. Que en este Oltlmo supuesto la sentencia que 

se trate de ejecutar reQna las condiciones senaladas por 

el artículo 602 del C6dlgo Procesal Civil. 

71. Que, nivel Internacional, se contraiga la 

ejecución a una sentencia dictada por un tribunal extranjero, 

fuerza ejecutiva responda lo establecido en el tratado 

correspondiente o en su defecto a la reciprocidad entre paises, y 

81. Que al efecto se satisfagan las exigencias 

del artículo 605 del C6dlgo del Distrito que a la letra dice; 

"s6lo tendran fuerza en la RepObllca Mexicana las ejecutorias 

extranjeras que reOnan las siguientes circunstancias: 

J.- Que se cumpla con las formalidades prescritas 

en· el articulo 608; 

JJ.- Que hayan sido dictadas ·consecuencia del 

ejercicio de una accl6n personal; 

IJJ.- Que la obllgacl6n para cuyo cumplimiento se haya 



148 

procedido, sea licita en la RepObllce; 

JV.• Que haya Sido emplazado personalmente eJ 

demandado, para ocurrir el Juicio; 

v.- Que sean ejecutorias conforme lis leyes 

de le NaclOn en que se hayan dictado; y 

vr.- Que llenen los requisitos necesarios pera 

ser consideradas .como auténticas•. 

Pera concluir, en sentido 

contrapone resolucl6n y significa 

genérico, eJecuclOn se 

la converslOn de éste 

en actos. M!s de una vez en Je Ley y en Ja practica se habla 

de ejecuclOn en este empllslmo sentido,. Con referencia al 

mandato jurldlco el significado de ejecuclOn se concreta en. el 

acto o conjunto de actos necesarios pare determinar la sltueclOn 

conforme al mandato mismo. 

3.· COSTAS PROCESALES. 

Como es sabido el articulo 17 c.onstltuclonal dispone 

que el servicio de Jos tribunales debe ser gratuito y prohibe, 

por tanto, las costas judiciales. 

Sólo la actividad del Organo jurisdiccional debe ser 
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gratuita, es decir, se prohiben las costas judiciales, que 

constituyen sOlo una e~pecle de género costas procesales, 

las cuales comprenden todos los gastos y erogaciones que 

se originan con motivo de un proceso, tales como el pago 

de tos honorarios a los abogados, los gastos de la publlcacl6n 

. de edictos, etc.· De acuerdo con el Derecho Mexicano, pues, 

no se deben cobrar costas judiciales, aunque si se pueden 

cobrar costas procesales. 

Por otro lado en la practica mexicana se suele 

distinguir entre gastos y costas procesales'en sentido estricto. 

Al decir de Becerra Bautista, los gastos "son las erogaciones 

legitimas efectuadas durante la tramltaclOn de un juicio y las 

costas son los honorarios que debe cubrl r la parte perdldosa _ 

a los abogados de la parte vencedora, por su Intervención 

en el juicio". (30) Es decir, se suele designar como costas a 

los honorarios de Jos abogados y gastos a las dem6s erogaciones 

legitimas y susceptibles dé comprobaclOn legal, que se originen 

con motivo de un proceso: los gastos de publlcaclOn de edictos, 

el pago de honorarios de los peritos. 

Los autores antiguos confund!an estos conceptos y 

declan que las costas eran los gastos efectuados por los 

(30) Becerra Bautista. 
Editorial Porraa, 

José. El Proceso Civil en México, 
México, 1977, p!g. 187. 

l 
1 
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11 ti gantes para sostener sus respectl vos derechos en 11 

prosecuci6n de un litigio. 

Para evitar la confusl6n, nuestra •.radlcl6n judicial 

los ·ha separado. El origen, en nuestro derecho, de la condena 

en costas fue la temeridad y mala fe del litigante. 

La declaracl6n constitucional que afirma la ~ratuldad 

de la justicia, no debe Interpretarse en un sentido amplio, 

sino en el restringido que se deduce de su confrontacl6n 

con los preceptos de 1 os c6dlgos procesa les que regulan en 

M&xlco la materia referente a las costas. La Constltucl6n alude, 

simplemente, a la gratuidad de los servicios de los funcionarios 

judiciales, respecto a los litigantes, no a la Inexistencia 

de otras expensas que caen dentro de la nocl6n de costas 

procesales. 

Las costas se clasifican en com"unes (causadas en 

diligencias relativas o que afectan a todos los litigantes) 

y especia les (devengadas con re 1ac16n a un determl nado 

litigante). Existen dos criterios fundamentales respecto 

a la lmposlcl6n de las costas: el que se determina por el 

mero hecho del vencimiento y el que se funda en la temeridad 

y mala fe de los litigantes. 

La lmposlcl6n de las costas ·al litigante temerario 
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considerando como tal al que litiga a conciencia ·de que carece 

de razOn, persigue una doble finalidad: sancionar una conducta 

perturbad~ra de la funclOn jurisdiccional y resarcir a la parte 

contraria de los gastos que se le hayan ocasionado en el 

proceso. La condena en costas segQn el COdlgo de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, (articulo 140) se har6 

cuando asl lo prevenga la ley o cuando a juicio del juez 

se haya procedido con temeridad o mala fe. 

Siempre ser6n condenados en costas, por dlsposlclOn 

expresa del articulo citado: •l El que ninguna prueba rinda para 

justificar su acclOn o su excepción, si se funda en h.echos 

disputados; b) El que presentare Instrumentos o documentos 

falsos, o testigos falsos o sobornados; c) El que fuere 

condenado en los juicios ejecutivos, hipotecarlos, en los 

Interdictos de retener y recuperar, y el que Intente alguno de 

estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos casos 

la condena se har6 en la primera Instancia, observ6ndose 

en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; d) El 

que fuere condenado por 

conformidad de su parte 

declaración sobre costas. 

dos sentencias conformes de toda 

resolutiva, sin tomar en cuenta· la 

En este caso, la condena comprender6 

las costas de ambas Instancias; e) El que Intente acciones o 

haga valer excepciones notoriamente Improcedentes y que asl 

lo declare la sentencia que se dicte en el negocio; y f) El que 

oponga excepc Iones di 1 atorl as notorl amente Improcedentes o haga 
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valer recursos e Incidentes de este tipo, con el fin de 

entorpecer la buena marcha del juicio. 

una vez decretada la condena en :ostF.; en la sentencia 

definitiva, la determlnaclOn de cada rengl6n de gastr.; y costos, 

asl como la l lquldaclOn de la suma total. que ~ebe pagar la 

parte condenada por este concepto, se traml ta travh de 

un Incidente, llamado de llquldaclOn de gastos y costas, el cual 

lOglcamente se lleva a cabo después de que se ha dictado 

sentencia y hta ha adquirido firmeza. La parte beneficiada 

por la condena en costas presenta al juez su "plan! lla de 

gastos y costas", que es un escrito en el que se detallan 

cada uno de los gastos y co~tas realizados por aquella; el juez,. 

después de conceder a la oarte condenada un plazo para que 

formule las objeciones que estime pertinentes, resuelve el 

Incidente de l lquldaclOn de gastos y costas a través de una 

"sentencia Interlocutoria", en la que precisa la suma total 

que el condenado debe pagar a la otra parte, por este concepto 

(articulo 141). 

Conviene aclarar que los honorarios del abogado 

de la parte beneficiada con la condena en costas, se deben 

determinar de acuerdo con la tarifa que senala el arancel 

contenido en la ley Orglnlca de los Tribunales de .Justlcl1 

del Fuero Co•Qn del Distrito Federal, (articulo 222 a 256). 

SegOn el articulo 225 de la citada Ley Org&nlca, los honorarios 
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fijados en el arancel s6lo pueden ser cobrados por los abogados 

con titulo registrado en la DlrecciOn General de Profesiones 

de la Secretarla de EducaciOn PObllca. 

En los juicios de mlnlma cuantla ante los jueces de 

paz, nunca se debe hacer la condena en costas (articulo 142 del 

COdigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). 

B. MEDIOS DE APREMIO. 

1. PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. 

La efectividad futura de las sentencias aconseja 

en muchos casos 1 a adopc IOn de determinadas garantl as 

preventivas, exigencia Impuesta para evitar que en el tiempo 

transcurrido desde la inlclac!On del proceso a su resoluci6n 

por el fallo, pueda desaparecer, fortu 1 tamente o por 

maqu lnac Iones vo 1untar1 as, de 1 pat r lmonl o del deudor, quedando 

Aste en una sltuaclOn de Insolvencia que haga Ilusoria la· 

resoluclOn judicial favorable al actor, 

Las medidas cautelares m4s corrientes son el embar.go 

preventivo, traba decretada judicialmente en los bienes de 

un deudor u obligado, que Impidiendo su enajenacl6n y gravamen 

los sujeta a las resultas de la acci6n del acreedor; '1a 

admlnlstrac!On judicial de las cosas litigiosas; las fianzas 
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y el arraigo de una persona, para que conteste en juicio sin que 

ellas agoten· la relacl6n de todas las posibles. 

Las providencias precautorias que 1odran decretarse 

tanto como actos prejudiciales como después de Iniciado el 

juicio respectivo proceden: 1) Cuando hubiere temor de que. 

se ausente u oculte la persona contra quien deb~ entablarse 

o se haya entablado una demanda; b) Cuando se te111• que se 

o.culten o dilapiden los bienes en que deba ejercitarse una 

1ccl6n real; c) Cuando la accl6n sea personal, siempre oue 

el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que se 

ha de. practicar la diligencia y se tema que los oculte o 

los enajene (articulo 235 del C6dlgo de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal). 

El que pida la providencia debera acreditar el 

derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida 

que solicita (artfculo 239 del c6dlgo citado). 

La persona contra quien se haya dictado una provencta 

precautoria, puede reclamarla en cualquier tiempo, pero antes 

de la sentencia ejecutoria, para cuyo efecto se le notificara 

en forma Incidental (artrculo 252 del código citado). Igualmente 

puede reclamar 1 a provldenc la precautorl a un tercero, cuando 

sus bienes hayan sido objeto de secuestro. Esta rec 1amacl6n 

se ventilara en la forma y términos del juicio correspondiente 
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(articulo 253 del c6dlgo citado). 

El articulo 24 del Titulo Especial de dicho C6dlgo, 

dedicado a la Justicia de Paz, al tratar de la ejecucl6n 

de las sentencias, Impone al juez la obllgacl6n de proveer 

1 la e~lcaz e Inmediata ejecucl6n de las que pronuncie, dictando 

al efecto (dé oficio) todas aquellas medidas necesarias en 

11 for11a y tfrmlnos que a su juicio, fuere procedente, aunque 

sin contrariar las ·reglas que sienta para llevarla a ejecucl6n. 

Vla de 1pre1110, .es el periodo del juicio en que 

se ejecutan las sentencias, los convenios judiciales, los laudos 

de los 4rbltros, las transacciones y los autos firmes que 

ameritan la lntervencl6n del 6rgano jurisdiccional para llevarse 

a efecto. Mediante dicha vfa se manifiesta lo que los autores 

cl4slcos llaman el Imperio mixto del juez, que presupone 

el poder jurisdiccional de coercl6n. 

Algunos principios mencionamos para la ejecucl6n 

de la sentencia, la vla de apremio no es sino el corolario 

·del principio establecido en el articulo 17 de la Constltucl6n, 

segOn el cual, "nadie puede hacerse justicia por si m!Smo", y 

"los tribunales estar6n expeditos para' administrarla". La vla 

de apremio s6lo excepcionalmente se lleva a cabo de oficio, 

la petlcl6n de Interesado es Indispensable. 
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Por Jo tanto por providencia precautoria se entiende 

como la medidas cautellres que se sol lcl tan por parte d_,:1·~.· 

que obtuvo sentencia favorable que condena al demandado al 

pago de 1 as pres tac 1 ones reclama das por su contrarl a y que 

éstas sirven para garantizar dicho pago, mediante el aseguramleJ! 

to de los bienes que sean propiedad del vencido, por otra 

parte son medidas tendientes a asegurar 1 a ejecuclC!n de la 

sentencia que resolv16 el juez. 

C. CORRECCIONES DISCIPLINARIAS. 

Correccl6n disciplinarla se define como "el padeclmleJ! 

to que se Impone por los superiores los Inferiores y 

dependientes o subalternos por las faltas que cometen en 

el ejercicio de su funcl6n. limitase ·a los hechos que sello 

constituyen falta pues si tuvieran el car6cter de delito, serian 

objeto de procedimiento Judicial correspondiente conforme a lo 

determinado en l~s leyes sobre éste y lo prescrito en el C6dlgo 

Penal. lo propio de la correccl6n disciplinarla consiste 

en ser una sane l 6n que se 1 mpone para mantener 11 di se 1 pllna 

en los Tribunales. No s61o alcanza los empleados y 

funcionarios lnfer(ores o subordinados de qtiten Impone la 

correccl6n, sino también a los litigantes y a sus abogados, 

apoderados o patrones. 

las correcciones disciplinarlas no deben confundirse 
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del 

por 
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poder 

objeto 

mantener el orden en los tribunales y el respeto que merece 

la judicatura. Las medidas de apremio proceden del Imperio 

ajeno tambl6n a la jurlsdlccl6n, y su fin es que tenga su 

debido cumplimiento lo resuelto por el Juez. 

También son correcciones disciplinarlas, las sanciones 

que se Imponen a los empleados y funcionarios judiciales 

por la comlsl6n de faltas que, sin constituir un delito oficial, 

son contrarias a la buena admlnlstracl6n de justicia articulo 

302 a 306 de la Ley Org6ntca de los Tribunales del Fuero Coman. 

Articulo 62. Se entendera correccl6n disciplinarla: 

l. El apercibimiento o amonestacl6n; 

11. La mu 1 ta que no exceda de 100 pesos, que se 

duplicara en caso de reincidencia; y 

111.- La suspensl6n que no exceda de un mes. 

Este precepto, fue aplicable Onlcamente a los empleados 

de los juzgados y salas del Tribunal. Superior, esta derogado 

por los artfculos 288 a 301 de la Ley Org4nlca de los Tribunales 

Comunes del Distrito Federal y Territorios, que fue promulgada 

con posterioridad. 
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Articulo 63. Dentro de los tres dlas de haberse hecho 

saber, una correccl6n disciplinarla a la persona a la que se 

Impuso, podra ésta pedir al Juez que la oiga en justicia, y se 

citara para la audiencia dentro del tercer dla, en la que 

·se resolvera sin mas recurso que el de Queja. 

Este precepto, como el anterior, esta dero~ado en lo 

que respecta a empleados de la Admlnlstracl6n de ·Justicie: 

pero esta vigente por lo que hace el litigante que haya sido 

multado de conformidad con el articulo 61. Para la lmposlcl6n 

de correcciones dlsclpl lnerles al personal de los Juzgados 

habra de seguirse el procedimiento que fija el articulo 277 

y siguientes de le Ley Organice. 

D. OPINION PERSONAL RESPECTO DE LA PRUEBA PERICIAL DENTRO 

DEL PROCEDIMIENTO CIVIL. 

En este punto podemos argumentar lo siguiente: 

Le Prueba Pericial es entre las pruebas, una de 

las mas Importantes para ayudar a descubrir la verdad hlst6rlca 

de los hechos controvertidos, porque le da al Juez un 

conocimiento especializado, sobre un arte, oficio o profesl6n, 

pare que aquel pueda dictar un fallo apegado al Derecho y 

a la Equidad. 
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Es cierto que la Prueba Pericial debe ofrecerse para 

acreditar un hecho, mediante el cual se necesita probar con 

conocimientos especializados en una profeslOn, arte u oficio, 

ya que el hech~ que se quiere probar necesita de conocimientos 

tfcnlcos como; el acreditar las mejoras realizadas en una 

c1sa-h1bltacl6n, 11 v1lu1cl6n de un bien Inmueble, o en su 

caso la autenticidad de una firma que se Impugno de falsa. 

Todos estos ejemplos necesitan de conocimientos especial Izados 

por conducto de una persona a 11 que se le denomina "Perito" 

y fste realizara un estudio minucioso y detallado del hecho 

que se trate y finalmente rendlr6 su dictamen el cual hace 

co~ 11 leyenda "bajo su leal saber y entender". 

Comentamos en el p6rrafo anterior que la Prueba 

Pericial debe ofrecerse Onlcamente para probar hechos que 

necesitan de conocimientos especial Izados sobre un arte, 

profeslOn u oficio, pero sin embargo en ocasiones dentro del 

procedimiento civil en el Distrito Federal, ést9 no se da, 

toda vez que las partes contendientes en un juicio, llegan 

a ofrecer hasta tres o cuatro pruebas periciales, con un fin de 

que es el fil.!!!! el procedimiento, para ganar alguna 

circunstancia, pero que finalmente se reduce a la ganancia 

de tiempo casi en todos los casos; ya que al ofrecerse, la 

oferente no presenta su perito dentro del término que establece 

le Ley, y por tanto el Juez le designa uno en rebeldla, el 

cual mientras no se notifique, lo cual es el Interés 
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preponderante de 1 a oferente. no se desahogara di cha prueba. 

a~I las cosas, lo que fundamentalmente se bus~a con ello 

es la ganancia de tiempo, el mejor elemento para un proceso. 

La Prueba Pericial, repercute también en lo laboral 

ya que al ofrecerla, se nombra un perito, el cual por realizar 

un estudio sobre el hecho controvertido en un juicio, mediante 

sus conocimientos especializados y concluir con el dictamen 

que. rinda, tiene ~ste el derecho de cobrar honorarios por 

ese trabajo. El cual muchas veces no se lleva a cabo, to:la 

vez que no se desahoga la prueba por 1 as razones expuestas 

en el parrafo que antecede y esto causa un perjulclo al perito 

Inclusive laboral, por ejemplo, "el perito que una vez nombrado 

y notificado por la oferente de la prueba, acepta el cargo 

conferido y realizara un estudio de él o los hechos controverti 

dos en un J ul c 1 o, dando un presupuesto de lo que van a ser 

sus honorarios por el estudio que se realiza, a su vez la 

oferente una vez enterada de lo que le va a costar el dictamen 

y desahogo de la pericial, resuelve no desahogar dicha prueba 

dejando de tener contacto con el peri to, el cual por supuesto 

obtiene un da~o laboral, porque ya acept6 el cargo y esto le 

acarrea responsabilidad dentro del juicio, pero no rinde su 

dictamen por la Incierta conducta de la oferente para pagar 

sus honorarios, esperanzado a que la otra parte llegue a 

requerir de sus servicios y continuar as! con el procedimiento, 

de por si ya dilatado. 
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A dicho perito inclusive se le apercibe para que 

rinda el dictamen y en caso de no hacerlo. se le revocara 

su cargo y se designara un perito substituto al cual se debe 

notificar su nombramiento y por supuesto la oferente no lo 

hara, ganando con esto el mejor tiempo que es lo que busca 

prlnclpal'mente. 

Buscar en el desarrollo y desahogo de la Prueba 

Pericial es que se aplique una sancl6n o apercibimiento a 

la oferente (sea actor o demandado) para el caso de ofrece.ria 

con ese fin. 

Para concluir, diremos que la Prueba Pericial es 

la prueba en cuya virtud el 6rgano jurisdiccional aprovecha 

los conocimientos 

sobre las 

de personas 

cuestiones 

legalmente autorizadas para 

de naturaleza clenttflca ·o· Informar 

ifcnlca. la Pericia es el acervo de conocimientos que posee 

el hombre en todas 1 as ramas de 1 saber y de 1 a exper 1ene1 a 

humanos~ al tiempo de tener lugar la ventllacl6n del proceso 

en el cual no debe di !atarse por conductas e Intereses de 

la parte que la ofrece, sino que al ofrecerla se haga con 

conocimiento a quf hechas referidos en la demanda se. quieren 

probar y es entonces cuando la prueba deber6 ser admitida 

y desahogada en todos sus términos y condiciones que estable~e 

la Ley. 
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e o N e L u s l o N E s 

PRIMERA.- La Prueba pericial tiene como objeto 

auxiliar al juzgador en la toma de decisiones en la resoluclOn 

que deba emitir respecto de situaciones que requieran un 

conoclmtentó y preparacl6n técnica sobre un arte, clencl1 

u oficio. 

SEGUNDA.- Para el mejor logro de este objetivo, 

11 ley previene que la Prueba pericial debe ser ofrecida, 

expresando los puntos sobre 1.os que versara el dictamen 

precisando sobre que hechos se refiere tal probanza. 

TERCERA.- La manera en que actualmente esta 

reglamentada esta Importante prueba en el COdlgo de 

Procedimientos CI vi les para el DI strl to Federal, perml te 

abusos por parte de los litigantes, que en un slnnOmero de 

casos la ofrecen con el exc 1us1 vo prop6s 1 to de retardar el 

procedimiento en grave perjuicio de la otra parte, desvirtuando 

de esta manera su objetivo. 

CUARTA.- Las principales causas de estos abusos 

son que no existe una sancl6n efectiva para el caso de que 

el oferente no nombre su perito, ni para el ceso de que el 

nombrado no rinda su dictamen en el plazo otorgado para tal 

efecto. 
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PRIMERA.- La Prueba pericial tiene como objeto 

auxiliar al juzgador en la toma de decisiones en la resoluclOn 

que deba emitir respecto de situaciones que requieran un 

conoclmlentó y preparaclOn técnica sobre un arte, ciencia 

u oficio • 

. SEGUIDA.- Para el 11ejor logro de este objetivo, 

la ley previene que la Prueba pericial debe ser ofrecida, 

expresando los puntos sobre los que versara el dictamen 

precisando sobre que hechos se refiere tal probanza. 

TERCERA.- La manera en que actualmente esta 

reglamentada esta Importante prueba en el COdlgo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, permite 

abusos por parte de Jos litigantes, que en un slnnOmero de 

casos 11 ofrecen con el exclusivo propOslto de retardar el 

procedimiento en grave perjuicio de Ja otra parte, desvirtuando 

de esta manera su objetivo. 

CUARTA.- Las principales causas de estos abusos 

son que no existe una sanclOn efectiva para el caso de que 

el oferente no nombre su perito, ni para el caso de que el 

nombrado no rinda su dictamen en el plazo otorgado para tal 

efecto. 



QUHTA.• Para que la Prueba perlcÜI cu111pll su 

objetivo, se requieren refor111as al C6dlgo de Procedl111lentos 

Civiles dentro de las cuales 'se podrhn Incluir lu que se 

proponen en las siguientes conclusiones: 

SEXTA.· Que en el auto ad111lsorlo de esta prueba 

H senale fecha de audiencia para su desahogo y que .quede 

1 c1rgo del oferente su preparacl6n con la s1ncl6n de que 

si no se prepara oportunHente en la audiencia se desechara 

dicha probenu. 

SEPTJMA.· Que en el •ls1110 auto admlsorlo se le 

fije caucl6n para garantizar el pago del perito no111brado 

por 11 contraparte y del tercero en discordia, que correr6n 

por su cuentl en caso de que la sentencia definitiva le sea 

adversa. 

OCTAVA.· Que en la sentenc 11 def 1n1 t lv a se 1 e 

condene al pago de los honorarios del perito de la contraparte 

y en su caso ·del tercero en d 1 scordla, s lempre y cuando le 

sea 1dversa. 

IOYENA.· Que se obligue at juzgador a dar pleno 

valor probatorio a esta prueba al momento de emitir su sentencia 

dtflnlttva. 
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