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INTRODUCCION

La administración de jus ticia así como los órganos qu e la

integran, han sufrido diversos cambios durante los últimos años. en

virtud del crecimiento ace lerado que ha experime nta do la sociedad.

En virtud de esos cambios el poder legisla tivo en aras de que

se dé cumplimiento a lo consagrado en la Cons titución Polít ica de

los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la admi nistración de

justicia . ha propuesto diversas modificaciones en los ordena mientos

jurídi cos, debido a los cam bios que dia con día se presentan, con la

finalid ad de que las controve rsias que se ventilen a nte los órganos

judicia les sean resueltas con prontitud y apegadas a derecho.

Es importante destacar qu e tod a s y cada una de las figuras

jurídi cas conte mpladas en cada uno de los ordenamiento s legales

han sido creada s en primer lu gar para regular la s relaciones de los

individuos que forman parte de una socieda d y en segundo lugar

para que cualquier controversia que se pueda suscitar en virtud de

esas relaciones sea resuelta de manera qu e no se trasgreda n los

derechos otorgados por la constitución .

Ahora bien, las controversias suscitadas entre los entes que

integran la socieda d, en la mayoría de los casos son resu eltas a

4

Neevia docConverter 5.1



través de los órganos judiciales, toda vez que son éstos los

encargados de la administ ración de justicia; sin emba rgo para que

dichas controversias sean resueltas e l legi slador a instituido un

procedim iento judicial, mediante el cua l la s partes que inte rvienen

en él, qu edan some tidas a dicho procedimiento hasta su total

solución. Este procedimi ento judicial es tá conformado por diversas

etap as que van desde la presen tación de la dem anda ha sta la

sentencia definitiva que es en donde la autorida d judicial resu elve

la contienda.

Es importante indicar que según sea la naturaleza del asunto

será la autoridad que resuelva el caso particular así como el

ord enamiento jurídico que será aplicable .

En los procedimientos de carácter civil y mercantil se han

in stituido diversas figuras mediante la s cuales cada una de las

partes conte ndientes hacen valer su derecho, en virtud de las

manifestaciones que durante el procedimiento se ñala n así como los

medios de pruebas que aportan dentro del mismo.

Sin embargo en la práctica hemos observado que en ocasiones

en el desarrollo del procedimiento pueden ocurrir errore s u

omisiones en la aplicación de la norma jurídica, circunstancia qu e

afecta la esfera jurídica de las partes que intervienen en él ; en

virtud de ello el legisl ador , ha tenido a bien establecer divers os

medios de impugnación a través de los cuales se pueden subsanar

los errores de los que eventualmente puede adolecer una resolución

5
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judicial, provocando la revisión de ella, ya sea por el juez que la

dictó o por ot ro de supe rior jerarquía .'

El afecta do puede comba ti r la resolución judicial ante la

existencia de un agravio, el cua l se cons idera como el perjuicio o

gravame n, material o moral , ca usado efectivamente a una persona

que en el proceso donde recae se ubi ca en posición de parte.

En el presente trabajo de tesis hacemos refe rencia a l recurso

de ape lación, como med io de impugnación creado por el legislador

para su bsanar posibles errores u omisiones que se pueden presentar

durante el procedimiento judicial.

Es importante señalar que el recurso de apelación es el med io

impugnativo ord inario más amplio y generaliza do que se interpone

ante el juez del pronunciamiento agraviante por quien te nga

interés, para que el tribunal de instancia inmediatamente superior

reexam ine lo resuelto y revoque , modifique o confirme la decisión

impugnada.

Así también, hacemos refe re ncia a los artículos que regulan la

interposición del recurso de apelación en materia civil así como en

materia mercantil; finalmente analizamos el artículo 72 del Código

de Procedimien tos Civiles para el Distrito Federal, y del artículo

1342 del Código de Comercio, presentando una propuesta de

reforma en ambos preceptos; propuesta qu e consideramos implica

una adecuada aplicación de la norma resp ecto del trámite de la

apelación, con la finalidad de que se dé trámite a aquell os recursos

6
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respecto a resoluciones dictadas por el ju ez que efectiva mente sean

recurribles mediante la ap elación, toda vez qu e la in terposición de

tal me dio de imp ugnación no implica solamente cumplir con los

requisitos de ti empo y modo, sino también qu e la resolución

impugnada sea apelable en términos de ley.

En el capítulo 1, hacemo s una reseñ a histórica de la evolución

de la ap elación a sí como de la sanción en Roma, Francia y México,

cabe puntualizar qu e estudiamos el término sanción en virtud de

qu e dentro de la propuesta de reforma que presentamos en este

t rabajo de tesis, se ñala mos la ap licac ión de un a sa nció n pecuniaria

a l promoven te de rec ursos de apelació n que no sean procedentes en

términos de ley; también hacemos una referen cia a l término de

ga rantía de legalidad, en virtud de la de bida aplicación de la norma

jurídica en el trámite del rec urso de ape lación. En el capítulo Il

describimos los diferentes tipos de recursos qu e hay en materia

civil, así t ambién los tipos de sa nción y el concepto de

responsabilidad qu e va encaminado a la actuación del juzgador en

la aplicación de los preceptos jurídicos.

En el capítulo III se realiza un anális is de diversos artículos

relacionados con el presente trab ajo de tesis incluyendo por

supuesto el artículo 72 del Código de Procedimientos Civi les para el

Distrito Federal, así como el artículo 1342 del Código de Comercio.

En el capítulo IV indicamos propiamente la propuesta de reforma a

los artículos 72 del Código de Procedimien tos Civi les y 1342 del

Código de Comercio, también men cionamos los efectos jurídicos,

7
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sociales y económicos de la propuesta presentada y el balance final,

señalando posteriormente las conclusiones.

8
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CAPITULO 1

ANTECEDENTES

Antes de entrar en materia respecto de la evolución del

recurso de ap ela ción en Roma, cabe definir primeramente que la

APELACIÓN es el recurso en virt ud del cual un tribunal de

segundo grado, a petición de parte legít ima, re voca, mod ifica o

confir ma una resolución de primera instancia.

Ah ora bien , la palabra recurso responde a la idea eleme ntal de

impugnación, en cua nto se vuelve a trabajar sobre la materia

procesal ya decidida , pa ra que su nuevo curso o recurso permita

depurar la exactitud o inexactitud de las conclusiones procesales

primariamen te obtenidas y que, debido a su autonomía, la

impugnación se convierte en un verdadero proceso pues mediante la

impugnación el proceso principal no es simplemente continuado

sino que desaparece para dejar su puesto a otro pro ceso distinto,

aunque ligado al ante rior .

Si recordamos también la etimología de la palabra apelar, que

viene del latín sppellsre, que significa pedir auxilio, entendiéndose

que la ape lació n es una petición que se hace al juez de grado

9
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superior para que repare los defectos, VICIOS y errores de una

resolución dictada por el inferior .

De lo a nterior, se desprende que debe haber un juez inferior :

juez a quo : un superior: juez ad quam: un den unciante de defectos.

vicios o er rores de la resolución: apelante; una resolución

impugnada y u na persona a quien pudo beneficiar esa resolución:

parte apelada (toda vez que en todo proceso encontramos la relación

tri la teral de dos partes y un juez).

1.1 Apelación en materia civil en :

La ape lació n ha evolucionado a través de la historia

dep endiendo del régimen jurídico al cual ha sido integrada, sin

embargo en los casos que hemos de señalar a con tinuación ha sido

utilizado como medio de impugnación a través del cual se some te a

un nuevo conocimi en to una resolu ción dictada en una primera

instancia; esta figura procesal surgió inicialmente en el derecho

romano, en esa virtud iniciaremos nuestra reseña histórica

precisamente en Roma.

1.1.1. Roma

Refiriéndose al proceso romano en sus inicios, en el orden

jurídico era imposible la impugnación de las sentencias en vista de

que el juez era un particular: judex privatus. por lo cual no se podía

pedir el reexamen de la misma cuestión ante otro juez

jerárquicamente superior al que había pronunciado la sentencia.

10
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pues no existía todavía una burocratización de la organización

judicial.

El proced imiento extraordinario. transformó las fun ciones de

los antiguos jueces privados y la sentencia se convirtió en u n acto

form al , que dio or igen a medios de impugnación propiamente

dichos, es decir, surgieron medios aptos al reexam en de la s

sentencias por jueces jerárquicamente supe ri ores.

A partir del sig lo I II los jueces pedanei constituyeron el

escalón más bajo en el orden judicial y es taban investidos de

competencia para conocer de las causas de menor cuantia . Sin

embargo, lo qu e más influyó en la transformación del procedimiento

fue el régimen de la apelación, pues mientras el proceso privado de

la época de la Rep ública se desarrollaba en única instancia y contra

la sentencia no existían impugnaciones o recursos ordinarios, a

partir del Principado se reconoció al emperador el derecho de

reformar las decisiones contra las cua les hubiese apelado el

perdidoso. Pero en el proceso romano primitivo, si bien es cierto qu e

fue imposible una revisión del fondo de la decisión del j udex

privatus, por no existir juez superior, pudo impugnarse una

sentencia, cuando ésta estaba viciada de nulidad o inexi stencia, y

esta impugnación podía ser propuesta por vía de oposición a la aetio

j udicati o por a cción de nulidad.

Al estructurarse ya la apelación se confunden la s causas qu e

de bían servír de base a la nulidad y las causas que origi naban la

I 1
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ap elación . Tanto la nulidad como la apela ción fueron medio s

imp u gnativos que sirvieron para combatir y atacar las sentencias de

los jueces; la nulidad respecto a los jueces privados y la apelación de

las sente ncias de los jueces estata les, ta nto por errores in

procedendo como por errores in j udican do.

"Ahora bien, los procesos impugnativos romanos se

clasificaban de la siguie nte manera!

a) La restitutio in integrum.2

Es te medio de impugnación surgió en virtud de que los

juri sconsul tos roma nos llegaron a la conclusión que el error, el

miedo y la violencia viciaban los negocios jurídicos. El pretor para

proteger a la víctima, previó en su edicto, hipótesis genérica s que

permitían al ma gistrado, a peti ción de la víctima y después de

exammar las circunstancias del caso, rehusar los remedios

judiciales que el derecho estricto concedía, precisamente para evitar

los efectos del negocio viciado.

Mediante la restitutio in integrum se removían los efectos del

negocio su bstancialmente inofens ivo, pero formalmente válido. En

algunos casos, el ma gistrado no dictaba una resolución especia l,

sino que conce día una excepción al dema ndado para impugna r la

acc ión del actor o red actaba una formul a Iictitie por la que el juez

debía considerar como si no hubiese existido el hecho que originaba

1BECERRA BAUTISTA. José. hEI Proceso Civil en México" decimoséptima edición. Ed.itorial POrTÚa.
México 2000. p. 572.
2 Se: refería a la reposición o nulidadprocesal.
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la acción. Así también mediante este medio de impugnación se

combatía la sentencia firme, declarándose nula la resolución

judicia l viciada de nulidades.

b) Oposición a la actio judicati.

En virtud de la sentencia firme, el acreedor llam a ba a juicio a

su deudor y le not ificab a in jure la sctio judicsti que intentaba

ejercitar. El que era llamado a ju icio podía oponerse, afirmando la

invalidez del judicstum. La fun ción práctica de la acción de

oposición era permitir una revisión del proceso anterior , en el

supuesto de que no se hubiera des ar rolla do regu larmente o que el

jue z hubiera ab usado de su poder ; pero si el demanda do, después de

haber aceptado la fórmula de la sctio judicati no demostrab a la

existencia de una sentencia irregula r, la condena se dupl icaba .

En el sistema de las iegis actiones (acciones de la ley)3 las

ca usas que permitía n negar la sentencia: judicatum negare, eran

todas de ca rácter procesal , como la vis usada contra el juez, la

corrupción de éste, la fal sedad en los med ios de prueb a , la

constitución ilegal del judicium.

En el derecho de JUSTINlANO la s nulidades también se

refieren a la falta de poderes del juez y a la falta de cap acidad de las

partes. Se negó también validez jurídica del fallo que estaba vicia do

por errores de suma gravedad: cuando condenaba a hacer cosa

) Fue el primerprocedimiento en la vida de Roma. consistla en una recitación oraJ que los htigam es aprendían
con un carácter sacramental y que debían repetir sin alteración alguna ante el magistrado. pues la alteraci ón
por error en los términos de la recitación traía como consecuenc ia la pérdida del litigio.

13

Neevia docConverter 5.1



imposible y cuando en su parte dispositiva no permitía conocer cuál

era la resolución del juez. En estos casos, el ju icio era nulo no

obstante que no hubieran existido vicios del pro cedimiento.

e) La apelación

La ap elación nació debido a la organización político

constitucional de la época imp erial como una institución

contrapuesta a la nulidad como si fueran dos divers as conce pcione s

y dos situaciones normativas opuestas que se enfre ntaban.

La apelación reflejaba a una sociedad dominada por el

principio de autoridad y el culto a la norma a bs tracta y cuyas

actividades es taban ligadas a posrcíones jerárquicam ente

subordinadas por lo cua l las resoluciones judiciales podia n ser

nuevamen te examin adas, no solamente en la s hi pótesis

excepcionales en que se discutía su mism a exis te ncia jurídica , sino

en las hipótesis más normales cuando, siendo válidas , exist ía un

interés jurídicamente apreciable para un nuevo conocimiento de la

misma causa, por un órgano superior al que dictó la resolución

precedente; este reexamen se realizaba mediante la apelación .

La apelación en la época imperial, se iniciaba y resumía en

una petición dirigida al emperador que ocupaba el vértice del orden

constitucional , pues estaba capacitado para revisar y reexaminar

las actuaciones de los funcionarios que dependían jerárquica mente

de él.

14
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Mientras no se estructuro orgánicamente fue utilizada en

forma anómala, principalmente en aquellos casos en que antes

procedía la nulidad.

No obstante fue hasta el siglo III cuando la ap elación tom ó su

estructura orgánica pero como un nuevo juicio y no como una

revisión del precedente, utilizándose entonces también como un

recurso de nulidad . En el Digesto aparece el sigu iente fra gmento :

"Na die hay que ignore qu e el uso de ap ela r es frecuente y necesario,

precisam ente para corregir la iniqui da d de los ju zgadores o su

impericia, no obstante que al gunas ocasiones la ap elación reforma

en peores las se ntencias bien pronunciada s".' Justificada así la

institución, se concluye que la apelación se utilizó como medio de

reexamen no sólo de se nte ncias definitivas y válidas, si no también

de resoluciones que no tenían naturaleza jurídica de sentencia s.

En otras pal abras, la ap elación se aplicó ta mbién a decisiones

judiciale s y cont ra resoluciones dictad as en ejecución de sente ncias

y antes de la sentencia definitiva. Desde entonces la ap elación tu vo

efectos su spen sivos, pues a consecue ncia de la apelación no podía

realizarse nada que modificara la situación deba tida y

principalmente debía evitarse la ejecución de la sente ncia

impugnada por el irreparable perjuicio que podría ocasionarse al

apelante .

• BECERRA BAUTISTA, Op. Cit .• p. 574.
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El juez que reexaminaba el problema podía juzgar de errores

que se cometían en la formación procesal de la sentencia, y de

errores por los que el ju ez, mediante un silogismo erróneo, llegaba a

una conclusión contraria a la justicia.

En el primer caso , la sentencia apelada, se declaraba

inexistente, pues se consideraba que faltándole requisitos esenciales

no podía producir efectos; en el segundo, la sentencia apelada había

sido válida y pudo producir efectos, de no haber sido impugnada.

Cabe señalar algunos de los principios que regían la ap elación

romana: "No era posible apelar contra la venta en subasta de las

cosas pignoradas cuando tendía a satisfacer un crédito", asentando

el principio que prohíbe apelar del ejecutor de sentencia. "No podía

apelarse de la sentencia pronunciada entre otras partes, a menos

que hubiera justa causa".

1.1.2. Francia

La historia nos enseña que es parte de la naturaleza humana

que el individuo sea proclive a absorber la mayor cantidad de poder,

y luego realice todos los esfuerzos posibles para conservarlo. En

gran medida esto es lo que ha ocurrido en la evolución de los

recursos.

Se ha destacado que en tanto el gobernante <llámese rey, sumo

sacerdote, asamblea del pueblo, jefe , cacique, etc.) pudo administrar

justicia personalmente y en cada caso, los recursos no fueron

16
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indispensables. En efecto, la justicia administrada patr iarcalmente

o mediante la interpre tación del juicio de la divin idad era

considerada infalible y, por consiguiente , exenta de cont rol, no

existiendo nadie a quien recurrir.

La ampliación de la extens ión territorial sobre la cual se

ejercía el poder, sin embargo, aunado al aume nto de la población y

su lógica consecuencia la complejidad de la vid a en sociedad, trajo

consigo que el detentador del poder absoluto comenzara a delegar

a lgunas func iones, entre ellas la de administrar justicia, sm

perjuicio de reservarse, por esa ansiedad humana de no

desprenders e del poder, la facultad de avocarse al conocimiento de

los confli ctos , en toda oportunidad y el cualquier caso.

"Vélez Mari conde>señala que, sin necesid ad de ahondar en el

estudio hi stórico, parece evidente qu e la ap elac ión nació y se

fortaleció como una inst itución política antes que como una garantía

de justicia para los interesado s (aunque con el correr del tiempo se

hayan ido poniendo de relieve sus ventajas), en cuanto fue una

forma natural de qu e el pueblo o el príncipe afi rmaran su

soberanía."

En Francia, la apelación, nunca fue una inst it ución feudal , el

feudalismo no la conocía; no se estableció sino cuando ella iba a caer

en ruina, y no parece destinad a, como instrumento de guerra

(cuando el rey luchaba con los señores, procurando imponer su

, citado por: DE SANTO , Víctor; "El Proceso CivW', T. VIII A, segunda edición actualizada Editorial
Universidad, Argentina 1993. p. 83.
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autoridad, incluso jurisdiccional) más que a acelerar su caída. Baj o

la monarquía , como bajo los Césares, la apelac ión no pa reció tener

más misión que la de re unir el poder diseminad o en las provincias y

centralizarlo. -sin duda, ello debió hacer cesar los abusos y

fortalecer el derecho, (sirviendo así, al mismo tiempo, el in terés por

la justicia), pero es to no fue más que una de sus consecuencias, no

su fin principal.

El juez, entonces, ejercía su función por la voluntad de l

soberano, quien delegab a en él el pode r jurisdiccional, pero sólo

provision almente, es deci r, no lo entregaba de for ma defin it iva . "El

soberano, por lo tanto, podrá sustraer al magistrado el conocimiento

de cualquier litigio y en el es tado en qu e se hall are, haciendo que le

fuera devuelt a la delegación de modo de poder así revisar las

resoluciones y las mismas actuaciones; podía hacerlo de mutuo

propio (avocación) o por queja o súplica de parte (apelación) . Este es

el origen histórico del de nominado efecto devo lutivo.?"

"Posteri or me nte, el aumento de la complejidad de la vida y de

las relaciones jurídicas contribuyó a que tampoco el soberano

pudiera conocer de todos los re cursos. Poco a poco, fue delegando en

diversos órganos la facul tad de ente nder en grado de ap ela ción y así

fueron lentamente multiplicándose las in stancias, los recursos y,

por ende los tribunales de apelaci ón"."

,.CLARJÁ OLMEDO, Jorge A.; "Derecho Procesal", volumen 11, primera edición. Ediciones Dcpalma,
Argentina 1983, p.298.
1 DE SANTO, Op . Cit. p. 64.
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Con el correr del tiempo otros factores comenzaron a incidir en

la evolución de los recursos. La necesid ad de manten er la

supre macía de las leyes motivó la creación de recursos cuya

fin alidad consistía en controlar la forma en que los ma gistra dos

aplicaban la ley, sin considerar los hechos qu e rodeaban al caso,

buscando principalmente que la interpretación de la ley no se

desvirtua ra del sentido que le había conferido el legislador.

Así aparecieron los recursos extraordinarios de casación, los

cuales estaban también impulsados por los individuos en la med ida

en qu e eran qui enes los interponían, y si bien es cierto qu e tales

individuos procuraban la sa tisfacción del mero in terés índividual ,

también es cierto que el recurso iba más all á de ese inte rés

individual para tener por finalidad úl tima el interés gen eral, basado

en la necesidad que tiene la comunida d de qu e no se desestabilice el

orde namie nto jurídico y la paz socia l.

Los recu rsos de casación ti enen su verdadera concreción

cuando en virtud del movimiento socia l, político y filosófico que trajo

consigo la Revolu ción Francesa, se otorga un valor absoluto a la ley

y se considera qu e la estabilidad del orden político y socia l es tá

suped itada a la estabilidad de las leyes .: los reeursos aparecen por

una necesidad de defensa del poder, es decir, que el legislador que

dicta la ley simultáneamente crea los mecanismos para reservarse

el derecho de establece r su interpretación definitiva.
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El poder que así se procuraba proteger era el que detentaba la

clase socia l que dominaba la Asamblea en contra de la clase social

que aú n dominaba las magistraturas y de quien desconfiaba;

ra t ifica todo es to la circunstancia de que el primer órgano de

casación en Francia revestía carácter administrativo y no judicia l.

El Tr ibuna l de Osssstion; no obstante su denominación , no

configuraba un órgano judicial , sus func iones, eran de índole

política y sólo podía a nular las sente ncias y reenviarlas a otro

magi strado para que dicta ra nu eva sentencia , no te nía poder para

dictar un nuevo fallo, pues ello afectaría la división de poderes a l

incursionar en el campo específico del Poder Judicia l. A su vez, se

entendía que tenía poderes para anular la sente ncia del ma gistrad o

qu ien había interferido las atribuciones propias y exclusivas del

legisla dor.

"Calamandrei" señala que la lucha que se desarrolló en

Francia entre el poder centralizador de la mon arquía y las

tendencias descentralizadora s de los parlamentos, un a arma

frecuente empleada por el soberano para frenar las te ntativas de

injerenci a en el á mbi to de las prerrogativas regi as, fue el de anu la r

los actos celebrados por tales parlamentos con motivo de sus

funciones ju risdiccionales y que en cualquier forma se revelaran

adversos a la voluntad del monarca."

• Ibídem, p. 80.
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Así por medio de la impugnación que deducían los

particul a res, el soberano podía controla r las tendencias

descentralizadoras de los parlamentos; resultando obvio , en tonces,

que se trataba de un in stituto de índole fundam entalmente polít ica

y adec uada a la situación institucional de la época, es decir, bajo

una cubierta de apariencia jurisdiccional, obraba un mecanismo de

retención y limitación del poder.

Cuando surgió el sistema constitucional poniendo én fasi s en la

inalterabilidad de la carta fundame ntal, es decir , en el principio de

la supre macía constitucional , apareció un tipo de casación es pecífico

que dirimía los conflictos en los que estaba afectada una norma de

dicha carta, con el objeto de preserva r esa suprem acía . Esta

dilatada evol ución trajo consigo la aparición de numerosos recursos,

de diversa naturaleza y para distintos fines, cuya desmedida

proliferación comenzó a atentar contra la economía y celeridad

procesal.

La tendencia actu al, si n embargo, es reducir la cantida d de

recursos así como las oportunidades de recurrencia , con el

consiguiente aumento de los poderes de los jueces inferiores de

modo de acelerar la conclusión definitiva de los pleitos."

"No podemos sos layar que tocó a Francia la in icia tiva de

renovar y rejuven ecer la tradición del derecho romano, con la

• PÉREZ PALMA. Rafael, "G ula de Derecho Procesal Civil" . primera reimpresión , Cárdenas. Editor y
Distribuidor, M éxico 1994, p. 3.
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profunda evolución que el correr de los años le ha impuesto y en su

último estado, se inspira en el modelo que esa nación proporcionó."1O

1.1.3. M éxi co

Aún cuando España en tres siglos de dominación trató de

imponer a los pu eblos de México su cultura jurídica , heredada de

Rom a , con matices germá nicos, se encontró con un a tradi ción

indígena de centenares de siglos, muy diferente a la española, y que

aún cuando la Legislación de Indias, apoyada en la información

directa de los hechos e inspirada en fine s re ligiosos , logró una

posible aproximación , nunca logró la adaptac ión plena del indio a la

legislación española de ultramar.

"La palabra justicia en el idioma az teca era

tlamelahuacachimaliztli, derivada de tlsmelsbun, ir derecho a

alguna parte, de donde aque l vocablo significaba enderezar lo

torcido ; la idea expresada por la pal abra a zteca era sólo la de buscar

la línea recta , es decir usar su propio criterio. Por ello cada caso

tenía su ley pero el cri terio del juez estaba influido por las

costumbres y el ambie nte social.

A la cabeza de la a dminist ra ción de jus ticia es taba el rey;

después de és te seguía el CihU8lXJ8t1, gemelo mujer, especie de doble

del monarca, sus fun cion es eran, entre otras, administrar justicia y

sus sentencias no admi tían ap elación ni ante el mismo rey. No sólo

10 DE PINA. Rafael j" CAST ILLO LARRAJ'lAGA. José; "Instituciones de Derecho Procesal Civil". vigésima
sexta edición revisada y aumentada,Editorial. POrTÚa,. México 2002. p. 73.
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en Tenochtitlan, sino en todas la s cabeceras de provincia

importantes había un cihuacoatl. Además de la s causas civiles,

había el tlacstecatl; que integraba un tribunal con otros dos

ayudantes, auxi liados por un te niente cada un o, sesionaba n en la

casa del rey.

En ca da barrio o calpulli había cier to número de

centectlspiques, que hacían las veces de jueces de paz en los

asuntos de mínima importancia.

Para los deudores morosos hab ía una cárcel llamada

teilpiloysn. El procedimiento civil se iniciaba con una form a de

demanda: tetlsitlsniliztli, de la que dimanab a la cita tenanatiliztli

librada por el tectli y notificada por el tequitlstoqui: el ju icio

siempre era oral, la prueba principal era la de te stigos y la confesión

era decisiva.

Pronunciada la sente ncia , tlazolequiliztli, las partes podían

apelar al tribunal de tlecstecstl; el principal medio de ap remio era

la prisión por deudas. El tepoxotl o pregonero publicaba el fallo. En

los negocios importantes el cuahnoxtli, uno de los jueces del

tribunal de l tlscatecatl; era el ejecutor del fallo.

Los procedimientos se concluían rápidamente, ca recían de

te cnicismo, con defensa limitada, grande el arbitrio judicial y las

penas eran crue les , pues en materia mercantil, el tribunal de doce

jueces que residían en el mercado y decidían sumaria me nte las
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diferencias que surgían en las transacciones mercantiles, podían

imponer como pena, la muerte, que se ejecutaba en el acto."!'

En la época de la Colonia la administración de justicia tuvo

varias instancias, cuyo conocimiento se encomendó a tribunales

diversos, según la cuantía de los negocios civiles correspondientes.

Por regla general, la primera instancia estaba encomendada a los

Alcaldes Ordinarios y Mayores y las apelaciones que se interponian

en contra de sus autos o sentencias, correspondía a las Audiencias.

La Real Audiencia de la Nueva España, con sede en la Ciudad

de México, estuvo integrada por un Lugarteniente del Rey (El

Virrey) que era su Presidente y por ocho Oidores, cuatro Alcaldes

del Crimen y dos Fiscales, uno civil y otro de lo crimina!.

Los Virreyes de Lima y México, como Presidentes de las

Reales Audiencias, no tuvieron voto en las materias de justicia,

cuya administración estaba confiada a los Oidores; conocían por

tanto de las causas civiles en grado de apelación de los Alcaldes y de

otras justicias de las provincias y distritos de su jurisdicción, de

pleitos civiles que excedían de seiscientos mil maravedíes, conocía,

en primera instancia, la Casa de Contratación de Sevilla, integrada

por un Presidente, tres Jueces Oficiales y tres Jueces letrados de

número.

Si se apelaba de las sentencias que dictaba la Casa de

Contratación, la apelación debía tramitarse ante el Supremo

" . BECERRA lJAUTISTA. Op. cu p. 265 .
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Consejo de las Indias, que era la autor ida d jerárquicamente más

alta, en materia jurisdiccional, por representar a la persona del Rey.

En 1850 la Curia filípica mexicana consideraba vigentes los

siguientes recursos: apelación, denegada ape lación, súplica,

responsabilidad y de fuerza .

a) Apelación.

En un principio sólo podía apela rse de la s sentencia s

definitivas y no de la s interlocutorias, pero esta regla tenía muchas

excepciones, por ejemplo, las resoluciones qu e desechaban una

excepción perentoria o la s qu e resolvían sobre a lgún artículo qu e

haga perjuicio en el juicio principal.

Eran inapelables las se ntencias definitivas qu e resolvía n

juicios men ores de doscientos pesos; la s qu e versaban sobre cosas

qu e no podían guardarse, como uvas, mieses, etc., las qu e resolvían

sobre nombramientos de tutores y cu ando las partes habían

convenido en no ap elar.

La apelación se admitía en el efecto su spensivo y en el

devolutivo, el primero porque suspende la jurisdicción del juez y le

ata las manos para qu e no pued a pro ceder mientras esté pendiente,

y el segundo porque con la apelación se devuelve el conocimiento de

la causa al superior.
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Interpuesta la apelación, bien de palabra o por escrito, en el

plazo establecido, el juez que conoció del negocio, deb ía declarar si

la admitía o la recha zab a, a cuyo acto se le llama calificar el grado.

Admitida la apelación, se remitían los autos originales o el

testimo nio de constancias al tribunal de segunda instancia;

radicados en el tribunal se ma ndaban entregar al apelante para que

expresara agravios, lo que debía hacer dentro del término de seis

días, pidiendo la revocación de la sentencia; de este escrito se corría

tra slado a la contraria, qu ien debería contestar dentro del mismo

plazo. Con esos escritos, se tenía el pleito por concluso, a menos que

se admitiesen pruebas.

En segunda instancia no se admitía prueba de testigos, SI no

es que el examen de ellos se hubiere propuesto en primera instancia

y no hubieren sido examinados; pero sí podían recibirse las pruebas

instrumen tal y confesional. Con estos elementos el t r ibunal dictaba

su resolución.

b) La denegada apelación.

Este recurso lo podía usar la parte agravia da a la que se

negab a la apelación, pidiendo al juez una constancia sobre la

materia que versaba el juicio, el punto sobre el que había recaído la

resolución ape lada y el auto que desechó la apelación. Con ese

documento, el interesado se presentaba al tribunal superior que

expedía un compulsorio al inferior para que le remit iera los autos

originales o te st imonios de lo que la s parte s señalare n . El tribunal
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se limitaba a decidir por las constancias de autos sobre la

calificación de grado hecho por el juez inferior.

e) Súplicas.

Los tribunales supremos representan en la administración de

justicia al soberano y por lo mismo no recon ocen superior y. en

consecuencia, no pu ede apela rse de sus se nte ncias, pu es la

apelación se interpone de inferior a superior; sin embargo, de su s

sentencias se podía suplicar ante ellos mismos, con el objeto de que

las enmendaran, si hubiere mérito para ello. La suplicación tenía

mucha se mejanza con la apelación, por lo que regí an regl as

similares en ambos ca sos, admitiéndose el recurso de denegada

súplica cuando és te era desechado.

d) El recurso de responsabilidad.

Es te recurso tenía por objeto que se aplicaran las penas de

suspensión o la que hubiere lugar, a los jueces que incurrían en

faltas graves durante la substanciación de un proceso; se tramitaba

mediante la queja qu e la parte elevaba al tribunal competente, qu e

ordenaba al juez que informara y en vista de la queja y del informe,

el tribunal decretaba la pena correspondiente.

e) El recurso de fuerza.

En virtud de este recurso el Estado tenía derecho no sólo para

resolver si se guarda o no en los tribunales eclesiásticos las

ritualidades de los juicios, sino también para determinar cuáles son
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las materias de su competencia, y hasta donde se extienden los

límites de su potestad.

El Código vigente reglamenta: la revocación, la reposición, la

apelación, la apelación extraordinaria, la queja y el recurso de

responsabilidad.

En la actualidad muchas disposiciones del código de 1932 han

sido derogadas, otras substituidas y alguna modificadas,

introduciéndose también normas nuevas, con el propósito sano de

agilizar los procedimientos y eliminar corruptelas. No siempre, sin

embargo, se ha logrado este propósito.

1.2 Sanción en materia civil en :

Antes de hablar de la evolución histórica de la sanción, es

importante señalar que, por regla general, las normas jurídicas

enlazan determinadas consecuencias al incumplimiento de los

deberes que el derecho objetivo impone. Entre las derivadas de la

inobservancia de un precepto jurídico cualquiera, una de las más

características es la sanción.

"La sanción puede ser definida como la consecuencia jurídica

que el incumplimiento de un deber produce en relación con el

obligado."12 Como toda consecuencia de derecho, la sanción se

encuentra condicionada por la realización de un supuesto. Tal

supuesto tiene carácter secundarío ya que consiste en la

12 COPELLO, Mario Alberto, "La Sancióny el Premio en c1 Derecho", p. 17.
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inobservancia de un deber establecido por una norma a cargo del

sujeto sancionado. "La obligación cuyo in cumplimiento representa el

supuesto jurídico de la sanción, deriva a su vez de otro supuesto, al

que lógicamente corresponde el calificativo de primario. Si las

obligaciones que éste condiciona son cumplidas, el secundario no se

realiza y, consecuentemente, la sa nción no puede imponerse."13

Por regla general , las sanciones se traducen , relativamente al

sujeto a quien se sanciona, en deberes que, a consecuencia de la

violación, le son impuestos. En esta hipótesis, el incumplimiento de

un deber jurídico engendra, a ca rgo del incumplido, un nuevo deber,

const it u tivo de la sanción . La inobservancia de un deber

contractual, puede producir, a cargo del sujeto de ese deb er, la

obligación de pagar los daños y perjuicios derivados de su actitud

antijurídica.

Lo propio sucede cuando se sanciona la infracción de un

reglamento administrativo con la obligación de pagar una multa , o

cuando, por la comisión de un delito, se impone al delincuente una

pena prívativa de su libertad; pues ésta implica, para el castigado,

una serie de deb eres: no evadirse, aceptar los reglamentos de la

prisión , observar buen compo rtamiento, etc.

Puede ocurrrr que la sanción se traduzca, relativamente al

sancionado, en uno o varios deberes impuestos a éste por la norma

sancionadora, y que esos deberes coincidan materialmente con

11 (jARCIA MAYNEZ. Eduardo, "Introducción al Estudio del Derecho", quincuagésima primera edición.
Editorial POrTÚa, México 2000. p. 295.

29

Neevia docConverter 5.1



aquellos otros cuya inob servancia hace al incumplido acreedor a un

castigo. Pero tal coincidencia no es necesaria, como tampoco es

indispen sable que la sanción se traduzca en uno o varios deberes

jurídicos del suj eto a quien se sanciona . La sanción es tr iba, a

menudo, no en nuevas obligaciones , sino en la pérdida de derechos

preexistentes.

Cabe aclarar que la sanción no debe ser confundida con los

actos de coacción, ya que la sanción es una consecuencia normativa

de carácter secunda rio; és tos constituyen su aplicación o realización

efectiva; la coacción es , por tanto, la aplica ción forzada de la

sanc ión. Cuando un juez dicta sentencia, condenando a una persona

a que pague lo que debe, aplica una sanción; pero si el demandado

no cumple voluntari amente con el fallo, ti ene el actor derecho a

pedir que la sanción se imponga por la fuerza. El secue stro de

bienes del deudor , y el remate de los mismos por el poder público, a

fin de dar cumplimiento a la resolución judicia l, represen tan, en el

caso del ejemplo, una form a de coacción.

1.2.1. Roma

Es importante señalar que el derecho romano contenía en

todas sus disposiciones normativas, mismas que regulaban el

comportamiento tanto de los ciudadanos romanos como de aquellos

que no lo eran, la mención del magistrado que había tomado la

iniciativa, así como de qui en había dado su aprobación, el contenido

mismo de la norma y la sanción (sanctio) qu e era la determinación
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de las consecuencias de violar la parte dispositiva de la ley,

elemento que era de suma importancia, tan es así que cuando

faltaba este elemento se hablaba de: leyes imperfectas, menos que

perfectas o más que perfectas. Es decir, la sanción estaba

contemplada desde la misma formación de la norma.

Todo el derecho romano se caracteriza por un continuo

esfuerzo tendiente a oponer la equidad del derecho pretorio a la

inequidad del derecho civil.

Toda la evolución del derecho privado de Roma se reduce a

dotar de equidad a las soluciones excesivamente rigurosas y

formalistas del derecho civil , con lo cual el primitivo derecho se

universaliza, enraizándose en principios de validez universal.

Originalmente en Roma, el cives (el hombre de la ciudad) era

el sujeto capaz de adquirir derechos y obligaciones, a él se aplicaba

en su plenitud el ordenamiento jurídico propio de quien ostentaba la

calidad de persona, de ciudadano. En razón de que en sus orígenes

el JUB Civile comprendía todo el derecho de Roma (privado y

público).

"El contenido del derecho civil , como derecho privado, era

aquella porción del derecho romano que atendía a la determinación
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de los derechos y a la solución de los conflictos entre particula res en

razón exclusivamente del interés in dividual."14

Podem os determinar que en el derecho romano desde sus

orígenes, toda esa gran ca n tidad de normas qu e fueron creando, las

misma s fueron cambiando de acue rdo a los ca mbios que se di eron

en el imperio.

La r igidez del derecho había desapa recido ya en los finales de

la época preclásica con la labor desarrollada por los pretores y ediles

en la admin istración de la just icia , haciendo interven ir razones de

equidad y buena fe en la organización y solución de los litigios que

se les presentaban y trayendo como consecuenc ia la muerte del

derecho estricto. El derecho romano se ca racteriza también por su

conservadurismo; muchas son la s institucion es que demuestran

cómo pretores y juristas fueron forj ando un derecho nuevo

adaptando e interpretando el ya conocido .

"En el derecho romano, se resolvía cada caso de ac ue rdo con

los princip ios de just icia y equidad, formándose así un acervo de

criterios que servirían para situaciones de l futuro . La tendencia a

elaborar previamente la norma deriva de la época en que decayó la

fecundidad creativa del derecho, y e n especia l de la compilación de

14 GALINDü GARFIAS. Ignacio: "Derecho Civil", vigésima primera edición. EditorialPorrúa. México 2002.
p. 93.
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J ustin iano, qu ien logró la organización sistem ática del derecho de

Roma."15

Como mero eje mplo de algunas de la s sanciones que se

aplicaban cuando no se cumplía con las norma s esta blecidas por el

derecho, señalaremos las sa ncion es que se imponían a los abogados

romanos señalando lo sigu iente :

En Roma existieron mu chas nor mas que regul a ron la

conducta del abogado con su cliente, con el tribunal , con el

adversar io y con otros colegas.

A partir de las reformas que Diocleciano hi zo al

proced imiento, se fusionaron claramen te las fun ciones del abogado

u ora dor y del jurista o técnico del derecho. El abogado debía tener

cinco virtudes; respeto religioso por las leyes, lealtad hacia el

cliente, dign idad y va lor en su postura y liber tad en su ser y en el

habl a r .

El abogado, era el llamado para asistir a a lgu na de las partes

en juicio. Esta función la desempeñ aban los patronos frente a sus

libe rtos y el pater familia frente a sus hijos y clientes. Los

particula res pod ían designar apodera dos es peciales para asuntos

judiciales, o para todo tipo de problemas.

El abogado celebraba un verda dero contrato con su cliente. Se

trataba de un mandato que por su carácter especia l se denominab a

u BERNAL DE BUGEDA. Beatriz)"LEDESMA. José de Jesús: "Histeria del Derecho Romano ,.. de los
Derechos NlVrromavjslalj", segundaedición. Editorial Porrea, México 1983. p. 52.
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mandato remunerado, auque no siempre fue así ya qu e en un

principio se alegaba gratuitamente a favor del cliente. Poco después

com ienza a legalizarse la práctica de dar al abogado una

gratificación económica; de aquí el uso del sustantivo honorario.

La s autoridades compe te ntes podían sancionar a los abogado s;

las principales causas de sanción eran las siguientes : a) negar la

defensa que parecía justa; b) defender al cliente sin lealta d; c)

dilatar el lit igio en forma maliciosa y d) despojar la defen sa .

Los delitos mas graves eran sancionados con la prohibición del

ejercicio en el foro, o con la suspen sión general del ejerci cio de la

abogacía . En casos extremos se decretaba la expuls ión perpetua y la

cancelación del nombre del abogado de la matrícula resp ectiva. El

abogado romano en el cumplimiento de su sagrado deber, no podía

dejar de ser vali en te, ya que se consideraba que la vida debía ser

mas honesta qu e la rga . El delito mas grave qu e podía cometer un

abogado era la prevaricación (de vsricsre, que significa apoyarse en

las dos partes). Se trataba de patrocinar a las dos partes en una

contienda para obtener indebidos provechos de ambas. Todo el peso

del derecho recaía sobre los prevaricadores.

Al igual qu e el abogado romano, todos los que integraban el

imperio, se encontraban bajo la aplicación de las leyes romanas,

independientemente del derecho que se les aplicaba a cada uno de

ellos dependiendo si eran ciudadanos rom anos o no; así también, la
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transgresión de la ley traía consigo la aplicació n de la sanción

correspondie nte, la cual dependía de la norma viola da .

1.2.2. Francia

Francia, como la mayoría de los países de Europa. se vieron

influenciados por el derecho romano, el cual fueron condicionando a

sus propias necesidades .

Sin embargo, durante la historia de su monarquía,

primeramente se dieron diversos acontecimientos en los cuales la

población se encont ra ba muy marginada, había gran ca ntida d de

pobres, pocos recursos para sobrevivir y durante este periodo. la

aplicación de las sanciones por casi cualquier delito , no importando

la gravedad del mismo, era gravemente castigado.

Francia se encont raba muy influenciada por el catolicismo y

debido a esto. todos los que no compartían dichas cre en cia s era n

castigados por herejes y mandados a la hoguera.

La decapitación, era considerada como la pena de los nobles,

en virtud de que el condenado moría in stantáneamente, esto es, no

era sometido a los suplicios que marcaban la aplicación de la ley .

"El castigo poco a poco pasó de ser teatro donde se exhibían las

se nsaciones inso portables a una economía

suspendidos."IG

de los derechos

11> rOUCAULT. Michel. "Vigilar \1 Castigar", vig ésima séptima edición. Editorial Siglo veintiuno editores.
México 1998. p.18.
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Francia , sobrevivió a una revolución , as í como a la ocupación

nazi durante la se gunda guerra mundial. Sin embargo la

constitución de su código francés se apoyó en los siguientes

principios: igu alda d de los fra nceses an te la ley; el derech o civil no

puede es ta r sujeto a las cree ncias r eligio sas; la ley debe proteger la

libertad individual y garantizar la inviolabilidad de la propiedad; la

ley debe tomar las medidas necesarias para impedir qu e por a ctos

de disposición o por convenios particulares que pretendan

es tablece r de una manera permanente, la desigualdad de la s

fortuna s, se comprome ta la igualdad ante la ley.

El Código de Nap oleón tuvo la fortuna de haberse ela bora do

en un momento favorable .

Al iniciarse el proyecto de su preparación, los excesos políticos,

el desorden y las pasiones revolucionarias parece se hab ían agotado

y en los pocos años del Cons ula do fue ron favorabl es para la

proyección equitat iva de las leyes civiles; e llo dió a l código un

esp íritu de moderación y sa bidurí a.

1.2.3. México

Es importante destacar qu e, antes de la llegada de los

españoles a México, las tribus que habitaban el territorio, contaban

con un alto grado de desarrollo; exis tí an complejas form a s de

organización política, jurídica, religiosa y económica . El área

constituía en sí misma una compleja red de alianzas y
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dominaciones, con complicados sistemas tributarios y de prestación

de servicios.

Como consecue ncia de la vida socia l, exist ía también una

orga nización jurídica que no es de mayor o menor dimensión que el

derecho de otros pueblos y surge en él y de él, en razón de las

necesidades que la vida social le va imprim iendo, y qu e ause nte de

cualquier referencia de las form as de convivencia del sistem a

romano, guardaba sin embargo, una extr aordinaria analogí a en

mu y variada s facetas de su estructura norm ativa .

La alianza militar ent re la antigua Teno chtitl an con Texcoco y

Tacuba gene ra, parti cularmente en la época de Netzahua lcóyotl,

notables reglas consuetudinarias, conjugadas con la s se nte ncias del

rey y de los ju eces que obliga ban en materia de derecho privado,

singu la rment e en cuanto a la condición jurídica de la persona tanto

en lo individual como en el grupo familiar así como el extr aordinar io

sistema en el que se estr uctura ba la organización de la propiedad. l .

La persona nacía libre y en esa condición era noble o plebeyo.

Los nobles disfrutaban de privilegios acordes a su ca te goría social y

podían transmitir esa calidad por herencia, la cual les permitía

ocupar a ltos cargos públicos y jerarquías admi nistrativas acordes a

sus rangos y dignidades, que además los exentaban del pago dc

impuestos; los nobles de nacimiento constituían la clase social más

11 MENUIETA NUÑEZ. Lucio, "El DerechoPrccolonial", sexta edición. Editorial Porrúa . México 1992. p.
74.
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poderosa , podían acce der a ella los guerreros que obtenían honores,

por la destreza en acciones bélicas.

La esclavitud era una fórmula institucional en los pueblos

mexicanos; a la que se sometía a l individuo como pena

particularmente por la comisión de conductas delictivas, o por

resultar cautivo como prisionero de gue rra, aún cuando en estos

casos se les destinaba al sacrificio.

La esclav it ud en es tos pueblos era un hecho y en derecho

mucho más humano que la esclavit ud usada entre los romanos; era

un género especial de servidumbre, que no invalidaba la

personalidad jurídica del individuo.

Las relaciones civiles entre los indígenas, estaban regidas por

reglas de ca rácte r rel igioso y cons ue tudinario. Esta s regul aban el

matri monio, los contratos y obligaciones, etc. , y no eran unifor mes

para los diferentes pueblos del anti guo México, aunque, sin

embargo, ofrecían algunos rasgos comunes.

La esclavitud era, desde luego, una instituc ión exis tente en

todos estos pueblos , sin excepción.

La familia estaba basada en el matrimonio monog ámi co, para

cuya celebración se requería el consentimiento de los padres de los

contrayente s. Se afirma la existencia de la poligamia con carácter

excepcional.

38

Neevia docConverter 5.1



La autoridad del padre dentro de la familia, dado el carácter

patriarcal de ésta, era prácticamente incontrastable sobre la mujer

y sobre los hijos, llegando hasta el extremo de poder reducir a éstos

a la esclavitud en determinadas circunstancias.

El divorcio era conocido en su forma más extrema, es decir, no

concebido como mera separación de cuerpos, sino con ruptura del

vínculo matrimonial y posibilidad para los cónyuges divorciados de

contraer nuevas uniones, con prohibición de restablecer el

matrimonio que hubiere sido disuelto.

Entre las causas de divorcio figuraba, con una de las

principales, la esterilidad. Concedido el divorcio los hijos quedaban

bajo la guarda del padre y las hijas bajo la de la madre. El cónyuge

culpable sufría una sanción de pérdida de la mitad de los bienes que

tuviese.

Los pueblos aborígenes mexicanos conocían la propiedad

privada de los bienes, principalmente de los muebles. En cuanto a

los bienes raíces predominaba el régimen de comunidad, sin

perjuicio de que la nobleza gozase de un régimen privilegiado de

propiedad privada respecto de ellos .

La sucesión hereditaria podía ser testada o intestada; puede

asegurarse que las obligaciones u contratos se regían por normas

consuetudinarias fundadas en los principios de la equidad natural;

la prisión por deudas era aplicada, así como posible la esclavitud
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como sanción al incumplimiento las obligaciones y contratos en

determinados casos.

Posteriormente, con la conquista de los españoles, surgieron

nuevas legislaciones, que vinieron a regular el comportamiento a

regir en México.

Estas nuevas legislaciones contenían disposiciones que regían

la vida de los colonos y colonizadores; dicha normatividad estaba

compuesta no solo de los preceptos que debían observar los

pobladores, sino además también contenían las sanciones a las

cuales se hacían acreedores los que infringía la ley , dichas sanciones

no sólo eran civiles sino también de carácter penal, así como

también administrativo.

En la actualidad, se aplica la sanción como medio de

regulación de la aplicación del derecho, siendo de diversa índole

dependiendo de la normatividad que se ha infringido.

Es importante señalar, que en el caso particular del presente

trabajo, se hace mencíón del concepto de sanción en virtud de que

en la propuesta de modificación del artículo 72 del Código de

Procedimientos Civiles, así como del artículo 1342 del Código de

Comercio, se pretende señalar una sanción en los casos en que la

interposición del recurso de apelación, se realice de manera frívola e

improcedente.
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1.3 Garantía

Antes de entrar en materia, respecto del concepto de garantía,

cabc aclarar que se ha incluido estc tema dentro dcl presente

trabajo, en virtud de la modificación quc se propone para cl artículo

72 del Código de Procedimientos Civiles, así como para el artículo

1342 del Código dc Comercio, toda vez que se pretende un equilibrio

entre las partes respecto a la tramitación del recurso de apelación,

en virtud de que se a advertido un desmedido ejercicio en la

utilización del mencionado medio de impugnación.

Ahora bien, se desarrolla el presente concepto a manera de

entender que el derecho de impugnar que nos ha otorgado el

legislador, el mismo ha sido creado para corregir las fallas o errores

que se pudieran presentar en el desarrollo del procedimiento y no

con el fin de prolongar el procedimiento o entorpecerlo.

Aclarando que el concepto de garantía que analizaremos en

este punto no se refiere a la acción de afianzar o asegurar, sino a la

garantía jurisdiccional que debe proporcionar el estado para el

debido cumplimiento de las normas jurídicas; en el caso particular,

las aplicadas en el procedimiento civil y mercantil, para que en

virtud de ello , el recurso de apelación sea interpuesto únicamente

en los casos que resulte procedente en términos de ley.

Iniciaremos señala ndo que los diversos medios que el Estado

prepara para reaccionar de propia iniciativa o a petición del

particular: contra la inobservancia del derecho objetivo, constituyen
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la que se puede llamar garantía jurisdiccional de las normas

jurídicas.

La palabra garantía lleva siempre consigo la idea de un

remedio, de una defensa, destinada a valer solamente en un

segundo momento, a falta de un evento con el cual se contaba en un

primer momento, y que, si se hubiese producido, habría hecho inútil

la garantía.

El fiador que garantiza una deuda ajena se obliga a pagar sólo

en la eventualidad de que no pague el deudor principal: en un

sentido remotamente análogo, se dice que el estado garantiza la

observancia del derecho, en cuanto es normal y deseable qu e el

derecho sea voluntariamente observado por aquellos a los cuales se

diríge como reglas de su conducta: sólo cuando falte esa voluntaria

observancia por parte de los mismos, empieza el momento

jurísdiccional del derecho, esto es, la puesta en práctica , por parte

del Estado, de los medios de garantía dispuestos para hacerlo

observar, incluso, en caso de necesidad, por la fuerza.

Proveniente de la coercibilidad del derecho, fundada sobre el

establecimiento de los medios prácticos de garantía jurisdiccional

mediante los cuales la coercibilidad, puede en caso de necesidad,

transformarse en coacción efectiva, lo que implica que, toda norma

jurídica en su completa formulación no contiene solamente un

mandato, dirigido a los coasociados, de observar un cierto

comportamiento en el caso de que se verifiquen determinadas
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circunstancias previstas como posibles, smo que contiene además,

explícita o implícitamente, el anuncio de lo que el Estado hará

cuando aquel mandato no sea obedecido.

Ahora bien, el nexo que tiene lugar entre la norma primaria,

que establece una regla de conducta para los coasociados, y la

norma sancionadora, que establece lo que deberán hacer los órganos

del Estado si la conducta prescrita no es observada en concreto,

puede expresarse diciendo que el hecho específico legal de la norma

sancionadora está constituido por la hipótesis de la inobservancia

del precepto concreto nacido de la norma primaria, al pasar del

primero al segundo término de este binomio, el mandato contenido

en la norma jurídica cambia de dirección: mientras el mandato

contenido en la norma primaria se dirige a la voluntad del individuo

a fin de que tenga cierta conducta, el mandato contenido en la

norma secundaria se dirige a los órganos jurisdiccionales a fin de

que apliquen sobre el individuo reacio los medios de coacción

establecidos.

Hay que considerar que los varios medios o formas de garantía

jurisdiccional reconocidos en un determinado ordenamiento

positivo, tienen un valor no absoluto e invariables, smo

históricamente cambiable. El mismo concepto de inobservancia del

derecho, que es el presupuesto indispensable de la jurisdicción,

varía según los tiempos: no sólo la gravedad y la peligrosidad de la

inobservancia de los derechos que se sienten en medida diversa

según el contenido de la norma jurídica violada, y según la
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importancia social que, en un determinado momento histórico, se

a tribuye a los in te reses t ute lados en esa norma; si no que var ía,

además dependiendo de la civi lización, la rapidez con que el Estado

siente la necesidad de interveni r en defen sa del derecho.

De lo señalado , pod emos decir que el Estado mediante los

diferentes órganos jurisdiccionales que lo in te gr an, deben

ga rantizar la aplicación de la norma, re gula ndo precisamente qu e el

ejercicio de los derecho s otorga dos por dicha norma sean aplicad os

correcta mente ; particularmente en el caso a es tudio, respecto del

recurso de apelación, qu e el mismo sea utilizado por las partes

contendientes en el juicio, con la finalidad para lo cual fue cre ado,

es decir, para corregir los posibles errore s que se pu eden pre sentar

durante la prosecución del juicio y no como un medio por el cual se

obstaculice y retarde el procedi mie nto.
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CAPITULO II

GENERALIDADES

Primeramente, señalaremos que el recurso en términos

generales , responde a la idea elemental de impugnación, en cuanto

se vuelve a trabajar sobre la materia procesal, ya decidida, para que

su nuevo curso permita depurar la exactitud o inexactitud de las

conclusiones procesales primariamente obtenidas.

Podemos señalar que , los recursos son medios técnicos

mediante los cuales el Estado tiende a asegurar el más perfecto

ejercicio de la función jurisdiccional.

"Por muy decidido que sea el propósito de los jueces y tribunales

de sujetarse al estricto cumplimiento de sus deberes, pueden

incurrir en equivocaciones, aplicando indebidamente la ley, ya que

al fin, como hombres, no pueden sustraerse a la falibilidad humana,

y de aquí que se haya siempre reconocido la necesidad de establecer

medios adecuados para la reparación de los agravios e injusticias

que pudieran inferirse con esas posibles equivocaciones,

concediéndose al efecto a quien se crea en este sentido perjudicado,

facultad para reclamar aquella reparación. sometiendo la resolución

judicial que irrogue el agravio e injusticia a nuevo examen o
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revisión y enmienda, bien por el mismo Juez o tribunal que la

dictara o por otros jueces o tribunales superiores según los casos."!"

Es importante señalar que el juez que dictó la resolución

recurrida recibe el nombre de juez a quo "desde el que ", dando a

entender que es "desde el primer grado"; y el Tribunal que lo revisa

se llama ad quem, "hacia el que", "hacia el segundo grado".

El recurso judicial es el medio por el cual los litigantes

solicitan la enmienda de una resolución judicial, algunas veces a nte

el mismo juez o tribunal que la dictó , pero, generalmente, ante un

tribunal superior.

Los recursos judiciales se establecen para garantizar un doble

interés; el de las partes y el general o público, vinculado a la

necesidad social de que la justicia se administre con el má ximo de

seguridades de acierto en los fallos.

Un buen sistema de recursos constituye una de las garantías

más firmes de la administración de justicia. Por ello, el legislador se

ha preocupado siempre, de manera especial, de poner a disposición

de los litigantes todos los que se han considerado indispensables

para facilitar la rectificación de las resoluciones judiciales que, por

cualquier circunstancia fundada, se consideren injustas, sin

perjuicío de adoptar las prevenciones necesarias para impedir

abusos.

" DE PINA. Rafael, Op. Cit., p. 371.
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Los recursos no sólo sirven a los intereses de las partes

litigantes sino al bien general, ya qu e ofrecen una garantía mayor

de legalidad en los proced imi entos judiciales y acrecientan la

confianza del pueblo en la ju sti cia , toda vez que el error es propio de

la natural eza humana, pero cuando hay una revisión de las

actuaciones del jue z natural , se aleja algo más la posibilidad de ese

error .

Al t rata r de los recursos posibles contra las resolu ciones

judiciales, en materia civil , se hace mención del recu rso de

ap elac ión . P or medio de ella se pasa de la primera a la segunda

in stancia. El sistema de la doble instancia supone una garantía

para la s partes.

La Segunda Instancia, que está investida del jus rescindens o

jus rescisorium, que significa "derecho de rescindir resoluciones del

juez natural", lo qu e propicia una nueva oportunidad para

enme ndar violacio nes come tidas en pri mera ins tancia, contra la

garantía de legalidad prevista por el artículo 14 constitucional.

2.1 Recursos en materia Civil:

En materia civil hay diversos tipos de recursos utilizados por

las partes que contienden en un juicio para combatir las

resoluciones dictadas por el ju ez de primera in stancia ; la

procedencia , el trámite y la subs tanciación de dichos recu rsos se

encue ntra regulada tanto en el Código de Procedimientos Civiles

para el Distrito Federal así como en el Código de Comercio, por lo
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que a continuación haremos referencia a cada uno de los recursos

que contemplan las legislaciones indicadas, haciendo la aclaración

de que nos abocamos al Código de Procedimientos Civiles para el

Distrito Federal y Código de Comercio, en virtud del tema que se

desarrolla en el presente trabajo de tesis.

2.1.1 . Apelación

La apelación que constituye el más importante y el más

utilizado de los recursos ordinarios, puede definirse de la siguiente

manera: "es el remedio procesal encaminado a lograr que un órgano

judicial jerárquicamente superior con respecto al que dictó una

resolución que se estima injusta, la revoque o reforme, total o

parcialmente"; es decir, mediante esta vía se procura obtener que

un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado,

revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea

en la interpretación o aplicación del derecho, o en la apreciación de

los hechos o de la prueba .

La apelación, es un medio de impugnación cuyo fin es atacar

las resoluciones judiciales, con el objeto de que el superior las

revoque total o parcialmente por haber incurrido el juez a quo en un

error de juzgamiento.

"La apelación, deriva del verbo latino appello-sre "dirigirse,

recurrir a alguien", es el recurso ordinario conferido al litigante que

afirma haber sufrido algún agravio en un auto o sentencia del juez

natural, o juez del conocimiento, para "alzarse", es decir para

48

Neevia docConverter 5.1



"elevarse" y llegar a la segunda instancia , a cargo del Tribunal de

"Alza da" o de segundo grado, con el fin de que éste, de ser

proceden tes los agravios, revoque o mod ifique la resolución ape lada.

El apelante no ti en e como propósito que el superior confirme

la resolución recurrida, claro está; es te fen ómeno procesa l se

presenta, contra la voluntad del apela nte, cuando sus ag ravios no

son operante a."?

Es importante mencionar que, resp ecto de la competencia para

conocer del recurso de apelación se halla distribuida entre el órga no

judicia l qu e emitió el pronunciamiento impugnado y el órgano

supe rior en grado, correspondiéndole al primero pronunciarse sobre

la admisibilidad del recurso deducido y al segundo sobre su

fundabilida d.

La resolución dictada por el órgano de primera in stancia no

tiene carácter definitivo ni es vinculante para el supe rior, el cual

puede revocar y eventualmente modificar, aun oficiosamente la

admisión del recurso; además qu e, el órgano supe rior t ien e

competencia plena en el conocimiento del recurso, el inferior la tiene

limitada y con efectos provisorios.

La resolución apelada queda sub-judice, o "bajo decisión

judicial pendiente" es decir: en calidad de simple opinión del juez de

pr imer grad o. Esa resolución adquiere va lidez de firmeza

19 NEREO. Mar, "Guiadel Procedimiento Civil ooru el Distrito Federal", quinta edición actualizada al año
2002. Edito rial Porr úa, México 2003, p. 505.
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únicamente cuando es confirmada, salvo, naturalmente, el Juicio de

Amparo. Pero cuando es modificada o revocada, queda nulificada

por virtud de que el Tribunal de Alzad a actúa con plenitud de

jurisdicción, sustituyendo a l ju ez natural en la resolución apela da , y

dicta nu eva resolución.

En el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito

Federal, el recurso de ap elación tiene por objeto que el superior

confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. (articulo

688 del código en cita)

Ahora bien, pu ede ap elar: el litigante, si creyere haber

recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los

demás interesados a quienes perjudique la resolución. No puede

ap elar el qu e obtuvo todo lo que pid ió; pero el vencedor que no

obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y

perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también (artículo 689 del

Código de Procedimientos Civiles). Si bien es cierto que en este

precepto se indica quienes pueden promover el recurso de apelación,

también lo es que el señalar "y los demás interesados a quienes

perjudique la resolución judicial", ello no implica que cualquier

persona ajena al juicio pueda plantear tal recurso, sino solamente

aquellas qu e puedan acreditar su interés jurídico al momento de

plantear el re curso, para lo cual deberán acompañar al mismo la

documentación correspondiente.

50

Neevia docConverter 5.1



Entre las personas interesadas a quienes le perjudique la

resolu ción de que se tra te, se encue ntran los ca usahabientes de la s

partes, cuando és tas hubieren fa llecido antes o dura nte el juicio. en

cuyo ca so, los interesados deberán exh ibir el acta de defunción y la

de nacimiento o matrimonio, para acre di tar el e nt roncamiento entre

la persona fallecida y el prornoven te : también podrá tener interés en

plantear un recurso , a lguna persona a la que no se le hubiese

recono cido su personalidad a l contestar la de manda . por no se r

parte e n el juicio natural. quien para ac re ditar su interés jurídico,

deberá ex h ibi r el documento por virtud del cual ocupe algún

inmueble cuando la materi a del juicio sea la desocupación del

mismo.

El artículo 690 señala qu e la parte que venció puede adherirse

a la apelación inte rpuesta dentro de los tres días siguientes a la

admisión del recurso, expresando los razonamientos tendie ntes a

mejorar la s consideraciones vertida s por el juez en la resolución de

que se trata. Con dicho escri to se dará vista a la cont ra r ia para que

en igual pl azo manifieste lo que a su derecho corresponda. La

adhesión al recurso sigue la sue rte de éste.

El artículo 691 menciona que la a pe lació n debe interponerse

por escr ito ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la

forma y té r minos que señala el Código de Procedimientos Civi les

para el Distrito Federal , en donde se se ñala también los au tos y

sentencias que pueden se r impugnadas a t ravés del recurso de

apelación.
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El litigante a l interponer la ap elación ante el juez, debe

expresar los agravios que considere le ca use la resolución recurrida ;

ca be se ñala r que , por agravio debe entenderse la insatisfacción ,

total o parcial, de cu alquiera de las pretensiones ya sea principal es

o accesorias, oposiciones o simples peticiones formuladas en el

proceso,

Cua ndo se interpone el recurso de ape lación cont ra un auto o

sentencia in terlocutoria se debe hacer valer dentro del término de

seis días, y cuando se apela la se nte ncia definitiva el plazo es de

nueve días, el término se cue nta a partir del día siguiente al que

surta efectos las notificaciones de las resol ucio nes, (artículo 692 de l

código en cita)

Interpuesta una ap elación, el juez la admitirá sin

substanciación alguna si fuere procedente, siempre que en el escrito

se hayan hecho va ler los agravio s respectivos y se justifique, con el

recibo correspondiente, el pa go de las copias qu e integra rán el

testimonio de ap elación, expresando en su auto si la admite en

a mbos efectos o en uno sólo (art ículo 693 del código en cita), Es

importante se ñalar qu e no obstante que el presente artículo señala

qu e se debe admitir la ape lación sin substanciación alguna, también

se ñala que si fuere procedente. de lo cual se desprende que, en el

caso de qu e el recurs o de ap elación no fue ra procedente el mismo no

se admitirá ,
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El juez en el mismo auto admisorio ord enará que se forme el

test imonio de apelación respectivo con todas la s cons tancias que

obre n en el expediente qu e se tramita ante él, si se t ratare de la

prim era apelación que se haga va ler por las partes. Si se tratare de

segunda o ul teriores apelaciones, solamente formará el testimonio

de ape lación con las constancias fa ltantes entre la última ape lación

admitida y la s subsecue ntes, hasta la apelación de que se tra te.

Las copias necesarias para form ar el testimonio de ape lación

correspondiente se rán a costa del o los ape la ntes, siendo requisito

indisp en sable para la admisión del recurso el previo pago total de

la s mi sm as, el pa go deberá efectuarse de manera independiente por

cada apelante, excepto en el caso de litisconsorcio, sea activo o sea

pasivo, en el cual dos o más personas ejerzan la misma acción u

opongan la misma excepción, litigando unidas bajo una misma

represen tación , caso en el cual solo se pagará una vez.

De igual manera, al t ener por interpuesto el recurso de

ape la ción, dará vista con el mismo a la parte ape lada, para qu e en

el té rmino de tres días conteste los agravios si se tratare de auto o

se nte ncia in terlocutora , y de seis días si se tratare de se nte ncia

defin itiva. Transcurridos los plazos señalados , sin necesidad de

rebeldía, y se hayan contestado o no los agravios, se remitirán los

escri tos ori ginales del apelante y en su cas o de la parte ape lada y

la s de más constancias que se se ña lan anteriormente, o los autos

origina les a l Superi or .
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El testimonio de apelación que se forme por el juez, se remitirá

a la sa la correspondiente dentro del término de cinco días. contados

a partir de la fecha en que precluyó el término de la parte apelada

para contesta r los agravios, o en su caso el auto en qu e se tuvieron

por contestados, indica nd o si se tra ta de pr imera, se gunda o el

número qu e corresponda en las apelaciones in terpuestas.

La sa la al recibir el testimonio. formará un solo toca. en e l qu e

se vayan tramitando todos los recu rsos de ape lac ión qu e se

interpongan en el juicio de qu e se trate.

La sala, a l recib ir las constancias qu e rem ita el inferior ,

revisará si la ape lación fue interpuesta en tiempo y ca lifica rá, si se

confirma o no el grado en que se admitió por el inferior. De

encontrarlo aj us tado a derecho así lo hará sa ber y citará a las

pa rtes en el mismo a uto para dictar la se ntenci a , la qu e

pron uncia rá y notifi ca rá den tro de los términos del artícul o 704 .

El recurso de apelación procede en un sólo efecto o en ambos

efectos, dependiendo de la naturaleza de la resolución impugnada,

así como en los casos que expresamente lo se ñala la ley. La

ap elación admitida en ambos efectos suspende desde luego la

ejecución de la sentencia, hasta que ésta ca use ejecutoria .

Cuando el recurso de apelación se interponga contr a auto o

interlocutoria qu e por su contenido impida la continuación del

pro cedimiento y la ap elación se admita en ambos efectos, se

suspende rá la tramitación del juicio, de no se r así, sólo se
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sus penderá en el punto que sea objeto del auto o la inter!ocutoria

apelada y se continuará el procedim iento en todo lo demás. (artíc ulo

694)

Se admitirán en un sólo efecto las ape lacio nes en los casos en

que no se hall e prevenido que se admitan libremente, o en ambos

efectos. (artículo 695)

Cuando se ape le un auto o sente ncia interlocutoria y se derive

de és tas una ejecución que cause un daño de difícil reparación, se

puede adm iti r en ambos efectos siempre y cuando el apela nte

exhiba una garantía que le sea señalada por el juez. (artículo 696d el

código en comento)

Admitida la apelación en sólo el efecto devo lutivo, no se

ejecutará la sentencia si no se otorga previamente fianza, conforme

a las reglas siguientes:

I. La ca lificación de idoneidad de la fia nza será hecha por

el juez, qu ien se suje ta rá , bajo su responsabilidad, a las

disposiciones del Código Civil;

Il . La fianza otorgada por el actor comprenderá la

devolución de la cosa o cosas que debe percibir, sus frutos

e intereses y la inde mnización de da ños y perjuicios, si el

superior revoca el fall o;
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111. La otorgada por el demandado comprenderá el pago de lo

juzgado y sentenciado, y su cumplimiento, en el caso de

que la sentencia conde ne a hacer o no hacer;

IV. La liquidación de los daños y perjuicios se hará en la

ejecución de la sentencia (artículo 699).

La Sal a, a l rec ibir el testimonio, formará un sólo toca , en el

qu e se tramitarán todos los recursos de ape lación que se

interpongan en el juicio de que se trata .

Con este testimonio se formará un cuade rno de constancias al

que se seguirán agregando los subsecue ntes testimonios que remita

el inferior para tramita r otras apelaciones y queja s.

Por separado la Sal a form ará cuadernos de recursos que se

integra rá n con los escritos de agravios y contestación, así como todo

lo que se actúe en cada recurso, y la resolución que se dicte, de la

cual se agregará copia autorizada al cuaderno de constancias

(artículo 703 del código en cita ),

Al recibir las constancias que remita el inferior, revisará si la

apelación fue interpuesta en tiempo y cal ificará , si se confirma o no

el grado en que se admitió por el inferior.

De encont ra rlo ajustado a derecho lo hará sa ber, y citará 11 las

partes en el mismo auto para oír sentencia , la que se pronunciará y

notificará por Boletín Judicial dentro de los ocho días si se tra tare

de auto o inter1ocutoria y de quince si se tratare de sen tencia
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definitiva, cuando se trate de expedientes muy voluminosos se

podrá ampliar e l plazo en ocho días más para dictar sente ncia y

notificarla (artícu lo 704).

En el caso de que el ape lante omitiera expresar agravios al

interponer el recurso de ap elación a nte el juez, sin necesid ad de

acusar rebeldía, precluirá su derecho , y quedará firm e la resolución

impugnada , sin que se requiera declaración judicial , salvo en lo

relativo a la sentenci a de primera instancia en que se requerirá

decreto del juez.

Si no se presentara la ape lació n en contra de la se ntencia

definitiva, se en tenderán conse nti das las demás resolu ciones y

autos que hubieran sido apelados durante el procedimien to (artículo

705 del Código de Procedimien tos Civiles para el Distrito Federal).

En los escritos de expresión de agravios y contestación,

tratándose de ape lación de sente ncia definitiva, las partes sólo

pueden ofrecer pruebas, cua ndo hubieren ocurrido hechos

supervenientes, especificando los puntos sobre los que deben versar

las pruebas, que no serán extrañas ni a la cuestión debatida ni a los

hechos sobrevenientes y el Superior se rá el que admita o deseche

las pruebas ofrecidas (artículo 706).

Admitida la ape lación en ambos efectos una vez contestados

los agravios el juez remitirá los a utos originales desde luego a la

Sala correspondiente del Tribunal Superior, dentro del tercer día
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citando a las partes para que comparezcan ante dicho tribunal

(artículo 708 del código en cita).

Contestados los agravios o perd ido el derecho de hacerlo, si no

se hubiere promovido prueba o las ofrecidas no se hubieren

ad mitido, el Superior dicta rá su resolución den tro de los té r minos

que se ñala el artículo 704 (artí culo 712).

Un punto importante que debemos mencionar es que la base

del est udio de la segunda in stancia deben ser precisam ente los

agra vios en la forma en que fueron expresados , si n que el tribunal

pu eda ampliarlos, suplirlos o modificarlos en ben eficio de quien los

formula, pues en derecho procesal civil, los jueces quedan ligados

por la exposición que hacen las partes, por tratarse precisamente de

derechos de los que pu eden disponer a su arbit r io.

El fundamento de la t ramitación es la existencia de u na

resolución del inferi or. Por tanto, los agravios deben atacar el

contenido de es a resolución en lo que tenga de ilegal, pero el

tribunal de segunda grado no pu ede susti tuirse en el arbitrio que

legalmen te compete al juez a qua, pues precisam ente por eso la ley

deja a su criterio personal la estimación de determinados hechos.

En segu nda instancia la litis queda fijada por los escri tos de

expresión de agravios y de contestación. Por tanto, tomando como

fundam ento de la instancia la resolución recurrida y los escr itos que

fijan la litis, el tr ibunal de segundo grado, debe pronunciar su fallo.
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Formalmente, la se ntencia de se gunda instancia debe referirse

a la resolución impugnada, a los agravios formulad os y a la

contestación respectiva.

"Al analizar todos y ca da uno de los agravios, el tribu nal de

ape lación no debe concretarse a hacer afirmaciones, como en

prim era instancia, sino qu e debe dem ostrar si el agravio es o no

fundado, aduciendo los argume ntos jurídicos que así lo acrediten :

las resoluciones de segunda instancia supone n no sólo el

conocimiento necesario para resolver el problem a planteado sino la

prep aración suficie nte para destruir los a rgumentos esgrimidos en

contra del criterio que adopte el tribunal.w

"En el procedimiento mercantil pueden ap ela r de la se ntencia:

a) El lit igante condenado por el fallo , si creyere ha ber recibido algún

agravio; b) El vencedor qu e, aunque haya obtenido el lit igio, no ha

conseguido la rest itución de fr utos, la indemnización de perjuicios o

el pago de costas (artículo 1337 del Código de Come rcio).

La a pelación sólo procede en los juicios mercantiles cuan do su

interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo

general vigente en la fech a de inte rp osición en el lugar en qu e se

ventile el procedimiento (art. 1340 del Código de Comercio).'?'

20 BECERRA BAUTISTA. José, "La TeoríaGeneral dd ProCL'S9 aplicadaal Proceso Civil del Distrito
Ww.U", novena edición. Editorial Porrúa, México 1993. p. J19.
21 TELLEZ ULLOA. Marco A., "Código deComercio con Jurisprud<."llCia. oortcSustantiva y parte Procesar.
primeraedición. Editorial Sufragio S.A. I) E C.V.• año 2000. p. 1001 .
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La s se nte ncias interlocutorias son ape la bles, si lo fueren las

definitivas . Con la misma condición son apelabl es. los autos si

causan un gravamen que no puede repara rse en la defini tiv a o si la

ley expresamente lo dispone (artículo 1341 del Código de Comercio).

De la tramitación del recurso de apelació n en materia

mercantil , se debe interponer por esc rito, expresando los agravios

que causa la resolución impugnad a den tro del término de seis días

si se t rata de a uto o se ntencia interlocutoria, y nu eve dí as si es

definitiva , debiendo señalar las cons ta ncias para integrar el

t estimonio de apelación.

El juez admitirá la ape lación, debiendo dar vista a la contraria

con los agravios expresados por el término de tres días si se t rata de

a uto o se ntencia interlocutoria y de seis días si es sentencia

definitiva . Expresados los agravios o no se remitirá el testimonio de

ap elación a la Sala a la qu e se encuentre adscrito el juzgado, en

donde se resuelve sobre la admisión o no del recurso y se pronuncia

la resolución que resolverá el recurso de ap elación , esa resolución

será comunicad a al juez para su conocimiento.

2.1.2 . Revocación

En contra de las resoluciones que dictan los jueces de primer

grado, viola torias de ley a juicio del interesado, procede el recurso

de revocación cuando en contra de esas resoluciones no se es tablece

la procedencia de los recursos de apelació n o de queja.
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La re vocación sólo procede cuando no se es tablece en form a

expresa la procedencia de dichos recursos. Procedi endo por

eliminación podemos afirmar qu e:

a) Nunca procede revocación en contra de se ntencias

interl ocutor ia s :

b) No proced e revocación en contra de sente ncias

in terl ocu toria s:

c) No procede revocación contra autos que ca usan agravios

irreparables en la sentencia defini t iva que se dicte o cont ra

aquellos que afecten partes sustancia les del proceso que

dejen sin defensa a l agraviado;

d) Proced e revocación en contra de autos de mero trá mite no

comprendidos en el apartado anterior y en contra de los

cuales no procede el recurso de queja.

El recurso de revo cación debe interp onerse por el afectado

precisamente dentro del plazo qu e la ley esta blece y a nte el propio

juez que dict ó la resolución qu e se impugna. Se dice qu e se presen ta

ante el juez qu e dictó el proveído impugnado, porque es el propio

juez el que debe resolverlo.

El escrito en qu e se inte rp one el rec urso debe contene r la

in conformidad del interesado con el prov eido impugnado, la

interposición del recu rso, la expresión de agravios y la petición de

que el proveído sea revocado o mod ifica do en su caso.
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Los a gravios son los argumentos ju rídi cos qu e expone el

r ecurrente para demo strar que el juez, a l dictar la resolución

rec urrida, violó preceptos legal es, por tanto, deben citarse 10 f;

preceptos legales violados (ya que sin esta cita no existen agravios)

y debe demostrarse juridica mente la violación de los preceptos

legales invocados. Para conclui r, el recurrente debe pedir a l ju ez

qu e resue lva favorabl em ente el recurso. en vista de las violaciones

legal es qu e contiene la determinación recurrid a, previa vista qu e

deba darse a la parte contrari a, cuando ésta legalmente se requiera

y deba resolverse de plano el recurso, es decir sin hacer del

conocim iento de la contraparte la petición del promoven te.

"Los agravios. como argume ntación darán a los preceptos

legales qu e se invocan el sentido qu e jurídi cam en te deben tener

haciendo nota r a l juez que la forma en que aplicó esos preceptos es

incorrecta y, por tanto, contra ria a disposiciones expresas de la ley .

Si no logra el agraviado demostrar la violac ión el agravio se rá

infundado, como lo será también si se funda en consideraciones no

legales, pues el juez ti en e en su favor la presunción de haber

dictado sus resoluciones conforme a derecho."22

Debe hacerse nota r que la interposición del recurso de

revocación no suspende la ejecución del proveído recurrid o ni

cu alquier pla zo que la conse cue ncia de és te proveído empiece a

correr. Por tanto, la resolución sur te efectos inmediatos y los

liti gantes deben tomar en cuenta es te aspec to para no olvidar la

12 BECEI(RA BAU TISTA. Op. cu., p. 111.
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realización de actos subsecuentes necesarios, cuya omi sión podría

redundar en su perjuicio.

Si el recurso se dec lara procedente. la resolu ción recurrida

dejará de surtir efectos así como los actos posteriores que de ella

depen da n . La resolu ción del juez puede, por tanto, confirmar la

resolución recurrida, revocarla o modificarla . Esta resolución queda

firme y la justicia ordinaria no puede volver a revisarla .

En materia mercantil, el recurso de revocación se presenta

contra los autos que no son ap elabl es y contra los decretos dictados

por el juez en primera instancia , debe pedirse por escri to dentro de

los tres días sigui entes a que haya surt ido efectos la notificación de

proveído materia de la revocación se da vista a la contraria por el

mismo término y se resuelve el recurso dentro de los tres días

siguientes, en es te caso resuelve el mismo juez que dicta la

resolución recurrida. (artículo 1334 y 1335 del Código de Comercio)

2.1.3. Reposición

El recurso de reposición procede en contra de autos de me ro

trámite dictados en segunda instancia, y ante dicho órgano

jurisdiccional se tramita y resuelve, es decir la reposición sólo

tendrá lu gar en segunda instancia, a diferencia de la revocación, la

cual sólo se interpone en primera instancia.

El Código de Procedimientos Civi les para el Distrito Federal,

en su artículo 686 designa con la palabra "reposición" un recurso de
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idéntico carácter y finalidad que el de revocación, que no se

distingue más que por el tribunal que dicta la resolución recurrida.

De los decretos y autos del tribunal superior, puede pedirse

reposición, que se sustanciará en la misma forma que la revocación.

El recurso de reposición es interpuesto por el afectado, dentro

del plazo que establece la ley y ante el tribunal qu e dictó la

resolución que se impugna, quien deberá resolverlo.

En el escrito en que se interpone la reposición, se deberán

expresar los agravios que le ocasionan al recurrente, señalando

a rgumentos jurídicos tendientes a demostrar que el tribunal, al

dictar la resolución recurrida, violó preceptos legales, debiendo citar

los preceptos legales violados.

El recurrente debe pedir al juez que resuelva favorablemente

el recurso, en vista de las violaciones contenidas en la

determinación impugnada, previa vista que deba darse a la parte

contraria, cuando ésta legalmente se requiera y no debe resolverse

de plano el recurso, es decir sin hacer del conocimiento de la

contraparte la petición del promovente .

En ocasiones, un auto o resolución de trámite pude contener

varios aspectos: unos aceptables y otros jurídicamente desechables;

en este caso el recurso solamente debe interponerse en contra del

proveído, en la parte que afecte al interesado. El tribunal, en vista
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del escrito del recurrente y de la contestación respectiva cua ndo

és ta sea necesari a, dictará resolución .

El recurso de reposición produce los mismo s efectos que la

revocación, Sin emba rgo, su a mplit ud es mayor porque en contra de

las resoluciones de segunda instancia no caben los rec ursos de

apelación ni de qu eja.

El re curso de reposición en ma teria merca ntil únicamen te se

presenta contra decretos y autos de los tribunales superio res. debe

pedirse por escr ito den tro de los tres día s siguie ntes de que haya

surtido efectos la notifi cación de proveído materia de la reposición ,

dándose vista a la contraria por el mism o término y resolviendo el

tribunal dentro de los siguientes tres días. (artículo 1334 y 1335 del

Código de Come rcio)

2.1.4 . Queja

El recurso de queja es una innovación en el código vige nte;

aun cuando uno de sus supuestos o sea la denegada apelación en

España da origen al mismo recurso, nuestro legi slador a mplió los

supuestos para la procedencia de éste por lo que pu ede decir se que,

conservándose el mismo nombre, se amplió su contenido .

"Es importante aclarar que la queja ade más de se r un proceso

impugnativo, también se aplica a una verdadera acusación contra

los funcionarios judiciales, cuando cometen faltas oficia les en el
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desempeño de sus labores. Sin embargo sólo haremos referen cia a la

queja en cuanto que es verdad ero proceso impugnativo.e"

El recurso de qu eja se defin e como el medio de impug nación

utilizable frente a los ac tos judicial es qu e qu edan fuera del a lcance

de los demás recursos, para dar al tribunal supe rior la oportunidad

de corre gir los efectos de las decisiones del juez inferior, en los casos

expresame nte determinados, y utilizable igualmente frente a los

actos de los ejecutores y se cre ta rios, ante el ju ez titular del órgano a

qu e pertenezcan, en cond iciones análogas y con idé ntico objeto qu e

el interpuesto ante el tribunal superior.

"El recurso de qu eja puede considerarse como es pecial o

supletori o, dada la circunstancia ese ncial que, se gún el Código de

Procedimientos Civiles pa ra el Distrito Federal, ha de concurrir

para qu e pu ed a ser interpuesto por los litigantes; es decir, la de qu e

no haya otro recurso utilizable."l4

El recurso de qu eja tien e lugar, según el Código de

Proced im ientos Civiles para el Distrito Fed eral <artículo 723): a)

Contra el juez qu e se niegue a admitir una demanda o desconoce de

oficio la person alidad de un litigante antes del emplazamiento. B)

Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de se ntencia .

d Contra la denegación de ap elación . D) En los demás casos fijad os

por la ley .

2J lbide m, p. 669.
"DE PINA. 01'. cu.,p. 375.
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Procede también este recurso, segú n el código en cita: a)

Contra la resolución que el juez que haya impuesto una corrección

disciplinaria dicte después de oír en justicia a l interesado <artículo

63). B) Contra la resolución judicia l que no da curso a la demanda

en los casos en que la cons idere oscura o irre gu la r <artículo 257). C)

Contra las resoluciones dictadas en ejec ución de las sentencias

interlocutorias <artículo 527) . D) Contra la resol ución qu e condene

en costas , daños y perjuicios a l te rcer opos itor, en el caso de qu e no

probare que posee con cualquier título t raslativo de dominio la cosa

sobre que verse la ejecución <artículo 60 l). E) Contra los ejecutores

y secretarios, en el primer caso, sólo por exceso o defecto de las

ejec uciones y por las decisiones en los incidentes de ejecución. y en

el segundo, por omisiones y neglige ncias en el desempeño de sus

funciones .

El recurso de qu eja , de acuerdo con el Código de

Procedimientos Civil es para el Distrito Federal <artículo 725) se

interpondrá ante el ju ez, quien deberá remitir el respectivo recurso

al superior acompañando las constancias necesa rias así como el

infor me justi ficado, donde señala rá las conside raciones jurídicas en

las cuales se apoyó para dictar el proveído materia de la queja.

Este recurso puede ser interpuesto no solame nte por el ac tor y

el dem andado, sino tambié n por cualquier te rce ro qu e sa lga al

juicio, o por los interesad os que por alguna circuns ta ncia hayan

intervenido en la relación procesal , siempre qu e les afecte n la s

determin aciones qu e se dicte.
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Si la queja no está apoyada por hecho cierto o no estuv iere

fundad a en derecho o hubiere recurso ordinario de la resolución

reclamada , se rá desechada por el tribunal , imponie ndo a la parte

quejosa y a su aboga do, solida ri a mente una multa en término s del

artículo 726 del código citado.

El recurso de queja contra los jueces sólo procede en las causas

ape la bles, a no ser qu e se inte n te para calificar el gra do en la

den egación de ape lación (art, 727 del código en cita).

2.2 Tipos de sanción en materia Civil:

Como ya se había me ncio nado con a ntelación. la sanción

ti ende a asegurar el acatamiento de la conducta prevista y

requerida por la norma, es por ello que en el presente apartado nos

referirem os a la s medidas sa ncionadoras adoptadas por el juzgador

para hacer cumplir su s determinaciones, en virtud de la aplicación

de la ley pro cesal , medi a s aplicadas tanto en materia civi l como en

materia mercantil, en aquellos ca sos en qu e las partes debid am en te

requeridas, omiten acatar las disposiciones o requerimientos del

juzgador.

2.2.1. Multa

Las multas procesales son un tipo de sa nción a la cond ucta

pro cesal qu e las partes que contiende n en un procedimiento judicial :

en el derecho civil tienden a evitar el empleo ab usivo del
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in strumental dispuesto por el legisl ador para el bu en

desenvolvimiento del proceso

La s multas pu eden se r preventiva s y represivas,

comprendiendo ent re éstas a los depósitos de fianzas que sólo

exigen la apropiación definitiva por el Estado cuando se desestime

la pretensión a que acompañe, o bien la devolución al depositante

en caso de que prospere.

Ahora bien, la multa se define como la pen a pecuniaria que se

impone por una falta , exceso o de lito, o por contravenir a lo que con

es ta condición se ha pactado.

La s teorías penales , que tanto proliferaron desd e finales del

siglo XVIII , habían sido ela bora das casi exclus ivame nte en atención

a la pena privativa de libertad. La s demás penas, dada la lim itada

representatividad que poseían en el ordenamiento jurídico y el la

praxi s sancionadora, apen as si influía n en la formulación dogm ática

de esas teorías. Y a l no influir en lo general, su est udio

particularizado no ofrecía , por lo general mayores atenciones

científicas.

Uno de los aspectos más salientes en esa falta o parqued ad de

elaboración científica de la multa fue la mezcolanza dentro de la

misma, llegados a la s postrimerías del siglo pasado, de eleme ntos

propiam ente penales con elementos procedentes de ot ros secto res

jurídicos, principalmente, del Derecho Civil, ello fue el resultado de

una herencia antigua , que, pese a lo que a menudo se afirma, no fue
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cortada a finales del siglo XVIII , al ti empo de las transformacion es

im por tantes en el poder de cast igar .

Al margen de otros preced entes más remotos, el carácter

fundamentalmen te privad o de la mul ta , era notorio en el Derecho

Germánico a n t iguo, en donde dicha pena era abonada en mucho s

casos a l ofendido por el del ito, con el fin de evitar una ve nganza a la

que éste o su fa mi lia tenían derecho .

Sin se r tan marcada la influ encia civilista como en el Derecho

germánico a nt iguo, durante la Ed ad Moderna subsiste n en la

configuración de la pe na pecunia ri a muchos aspectos iu sp rivatistas,

si bien englobados en un marco predominante men te fisca l, en el que

la multa funcion aba como un tributo por el delit o, el cu al afectaba a

las cla ses pudientes.

En la med id a en que se acent uaba la impor tancia de los

aspectos no pen ales, se llega ba , consecuentemente, a concepciones

negadoras de la natura leza jurídico-penal de la multa . Es

im portante destacar que aunque el origen de la multa se dio

principalmen te en mater ia penal , a hora vemos qu e este tipo de

sa nción está contemplada no sólo e n materia penal sino en todos los

á mbit os juríd icos que ri gen en nuestro pa ís, tratándose no sólo de

normas de carácter civil, sino también de ca rácter administrativo ,

fisca l, etc. etc.

E s por tal sit uación que se hace a lus ión al concepto de multa

en vi r tud de la propuesta de modificación al artículo 72 del Cód igo
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de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como al

artículo 1342 de l Código de Comercio, en relación a la aplicación de

una multa a quien interponga el recurso de ap elación de manera

frívol a e improcedente.

2.2.2. Garantía

Es importante destacar que al hablar de garantía nos

referimos a la garantía jurisdiccional que tiene el Es tado de

procurar qu e la aplicación correcta de la ley, con el fin de mantener

la equidad y la justicia, en el caso particular dentro del

procedimiento. Hay qu e. considerar qu e los va r ios med ios o formas

de garantía jurisdiccional recono cidos en un determinado

ordenamiento positivo, t ienen un va lor no absoluto e in variables,

si no históri cam ente cambiable.

El mismo concepto de inob servancia del derecho , qu e es el

presupuesto indispensable de la jurisdicción , varía segú n los

tiempos: no sólo la gravedad y la peligrosidad de la inobservancia de

los derechos qu e se sienten en medida diversa según el contenido de

la norma jurídica violada, y según la importancia social que, en un

determinado momento histórico, se atribuye a los intereses

tutelados en esa norma; sino que varía, además dependiendo de la

civili zación , la rapidez con qu e el Estado siente la necesidad de

intervenir en defe nsa del derecho.

Es importante señalar que el Estado mediante los diferentes

órganos jurisdiccionales que lo integran, de ben garantizar la
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aplicació n de la norma, regulando precisamen te que el ejercicio de

los derechos otorgados por dicha norma sean aplicados

correctamente; particularmente en el caso a estudio, respecto del

rec urso de apelac ión, que el mismo sea utilizad o por la s partes

contendientes en el juicio, con la final idad de someter a un examen

la resolución dictada por el juzgador, afín de corregir los errores que

se pueden presentar durante la prosecución del ju icio, y no como un

recurso mediante el cual se entorpece el procedimiento, creando

transtornos importantes en la impartición de justicia, toda vez que,

el uso desmedido e indebido del recurso de apelación trae consigo un

desequilibrio entre las partes, con repercusiones tanto jurídicas ,

económica s y sociales .

2.3 Responsabilidad

El concepto de responsabilidad que ahora tocamos en este

punto. va enfocado a la actuación qu e tienen los jueces , en virtud de

la admisión del recurso de ap elación; ya qu e si bien es cierto, es

a nte los jueces de primera instancia que se promueve el recurso de

apelación, también lo es que no basta con admitirlo sin im portar si

efectivamente el proveído materia de la apelación es apelable; en

virtud de qu e cons ideramos qu e, efectiva mente, debe formar parte

del criterio del juez en la admisión del recurso, no sólo qu e el mismo

reúna los requ isitos de tiempo y forma indicados por la ley procesal,

si no también que el auto o resolució n recu rrido sea efectivamente

apelable en virtud de dis posición legal expresa; evitando de esta
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manera , admitir a trámite apelaciones improcedentes que sólo

obstaculizan el proc edimiento.

Hay que destacar que mediante los recu rsos im pu gnativos, el

Estado asegura qu e el ejercicio de la función jurisdiccional, sea

ajus tada a derecho, en virtud de ello, cons ideramos qu e cua ndo se

in terpon ga n ape lac iones improceden te s deben ser desechad as desde

el momento en que éstas se presen tan, a fin de evitar trámites

innecesarios, en virtud de que en esos casos de princip io a fin el

recurso de apelación no es procedente .

Se ha observado que aun cua ndo hay artículo expreso en la ley

respecto de las resoluciones que no son susceptibles de se r

impugnad as mediante el recurso de ap elación , son ape ladas y no

obstante esta situación, el a quo adm ite a t rámite dichos recursos,

remit iéndolos a l t r ibunal de segunda instancia , para que sea éste

qu ien proceda a desecharlos, dejando a un lado lo dispuesto en los

artículos 688 del Código de Procedimien tos Civi les y 1336 del

Código de Comerc io, que indica n que med iante la apelación el

tribunal superior confirma, revoca o modifica las resoluciones del

juez inferior.

Es importante destacar la responsabilida d que tienen los

juzgadores en la solución de la s cont roversias sometida s a su

conocimien to, en vir tud del cuidado qu e deben tener en la

prosecución de los procedimientos judicial es , de tal manera qu e se

pueda ofrecer una mayor garantía de legalidad en el desarrollo de
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dichos procesos , acrecentando la confianza de los gobernados en la

administración de ju sticia .

Es por ello que en el presente trabajo se hace énfas is en la

función que comp ete a los ju eces al admitir un recurso de ap elación,

dejando por un mom ento a un lado el trámite administrativo. para

destacar la importancia de este medio impugnativo en el derecho

procesal en materia civil y mercantil. no olvid ando la fin alidad con

que el mismo fue creado.
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CAPÍTULO III

LEGISLACIÓN APLICABLE

En el presente capitulo hacemos men ción de los artículos qu e

a nuestra consideración guardan rela ción con la reforma propuesta

en el traba jo de tesis que se presenta.

También es importa nte señalar qu e los a r t ículos que

referiremos más adelante conforman la ba se jurídica en la cual

qued a sustentada la refor ma que se presenta, asi como también que

dichos preceptos jurídicos sin lugar a dudas establece n los

lin eamientos qu e deben observar los órganos enca rgados de la

a dmi nistración de ju sticia , a fin de lograr una debida ap licación de

la norma qu e sea aplica ble a los casos some tidos para su

conocimiento .

Cabe considerar qu e la administración de justicia no sólo

implica una adecuada in te rvención de las autoridad es encargadas

de ella sino también la debida a plicación de la ley, lo qu e implica

qu e la norma jurídica deba actualizarse y adecuarse a las

circunstanci as qu e día con día se presentan en la sociedad y que

como consecuencia ori ginan ca mbios de diversa índole en ell a
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Por ta l motivo se presenta un análisis de cada uno de los

artículos que integran el marco ju rídico del presente trabajo y a

partir de las premisas que indican cada uno de ellos queda

sus te ntada la prop uesta de re forma a los ar tículos 72 del Código de

Procedimientos Civiles para el Distrito Fed eral y 1342 del Código de

Comercio que más ad elante indicaremos.

3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Hablar de la Consti tución implica referírnos al máximo

orden amiento jurídico que ri ge en nu estro paí s y del cual derivan

todos los orden amientos que regulan la activida d de los individuos

que integran la socieda d.

Es en la Consti tución en dond e se establecen las garantías que

cada uno de los mexicanos tenemos derecho a disfrutar, así como

también se estatuye la constitución y organización del Estado

mexicano.

Las garantías constitucionales son mecanismos o

instrumentos con carácter especial, creadas por la constitución con

la fin alidad de amparar y asegurar el eje rcicio de todos los derechos

en general o específicos considerados como fundamentales dentro

del orden jerárquico de los derechos.

Sin embargo para efectos de estudio en el presente trabajo

hemos de hacer referencia únicamente a la garantía de legal idad,

otorgada por la propia Constitución respecto del trámite de los
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proced imientos judiciales y qu e implica la debida a plicación de la

ley ; en virtud de que tod o aquel qu e se encue nt ra suje to a una

con t ienda judicial debe tener la plena segu ridad de que el

proce di miento que ha de se guir debe llevarse a ca bo conforme lo

indica la ley, de tal manera qu e los derechos otorgados por la

constituc ión no le sea n violentados.

Ahora bien, cabe aclarar que la ga rantía de legalidad implica

segur idad jurídica pa r a las partes qu e contienden, de t al manera

que el procedimiento debe estar sujeto a Jo dispuesto por la ley

a plica ble a l caso, y no sólo eso, sino que qu ien es se encue nt ra n a

cargo de a plicar la norma ju rídica deben procu ra r el debido

cumplimiento a ésta, en virtud de que la inobservancia u omisión de

la ley afect a la esfera ju r ídica de alguna de las partes qu e

intervienen en dicho proceso.

3.1.1. Articulo 14 Constitucional

"Art ícu lo 14. A nin guna ley se dará

efecto ret roactivo en perjuicio de

person a a lguna.

Nadie podrá ser pr ivado de la vida,

de la libertad o de sus propiedades ,

posesiones o derechos, sino

m ed iante ju icio seguido ante los

tribunal es previam ente

establecidos, en el qu e se cumpla n
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las formalidades ese ncia les del

procedimiento y con form e a las

leyes expedidas con ante r iorida d a l

hecho.

En los JUICIO S del orde n cr iminal

queda prohibido Imponer, por

simple analogía y aun por mayor de

razón , pena alguna que no se esté

concre tada por una ley

exactame nte aplicable al delito que

se trata.

En los juicios del orden civil, la

sentencia definitiva deberá ser

conforme a la letra o a la

interpretación jurídica de la ley, y a

la falta de ésta se fundará en los

pri ncipios generales del derecho."

El artículo cons t itucional men cionado contiene va r ias

dispo siciones, primeramente la prohibición de irretroact ivid ad de

una ley en perjuicio de person a alguna , toda vez que un

ordenamiento o su aplicación tienen carácter o efectos retroactivos

cuando afectan si tuacione s o derechos que han surgido con apoyo en

disposiciones legales anteriores, o cuando lesionan efectos

posteriores de tales situaciones o derechos que están estrechame nte
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vinculados con su fuente y no pu eden apre ciarse de manera

in depe ndiente; la garantía de a udie ncia, qu e se refiere a los

derechos protegidos y que comprende la vid a , la libertad,

propiedades, posesiones y derechos, con lo cual se abarca toda clase

de privación .

En cuanto a los elementos que integran la citada garantía

comprende los de juicio, tribunales previamente establ ecidos y la s

form al idades esencia les del procedimien to; por úl t imo la estricta

aplicación de la ley a las resoluciones judicial es, qu e se refiere a los

requisitos de fondo de las resoluciones judiciales, tanto en materia

penal , como en los procesos civiles, a dministrativos y laborales, a

través del lla mado cont rol de legalidad , qu e otorga fundam ento al

Juicio de Amparo.

Por lo qu e respecta a los procedimientos civiles, el cuarto

pá rrafo del citado artículo 14 exige qu e la se ntencia definit iva, la

que se entiende en el sentido a mplio de resoluciones judiciales que

poseen efecto decisivo en el proceso, se pronuncie de acuerdo con la

letra o a su interpretación jurídica, y a fal ta de ésta, debe fundarse

en los principio s gene ra les del derecho ; se admite cierta flexibilidad

interpretativa, remitiendo a la ciencia jur ídica y a los princip ios

generales del derecho para auxiliar a l juzgador en la aplicación de

la ley civil.

Sin embargo, para que el juez dicte la se nte ncia definitiva

correspondien te en un juicio, primeramente deb en llevarse a cabo
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todas y ca da una de las etapas procesal es , mediante las cua les la s

partes aportan los elementos necesarios sobre los cuales el juzgador

se apoya para dictar la resolución que cor responda .

Es importante hacer énfasis en el hecho de qu e no sólo la

sentencia defi nitiva dictada en un procedimiento de orden civil debe

ser con form e a la letra o interpretación de la ley, o en su caso

conforme a los principios generales del derecho, sino que todas las

resoluciones qu e se dicten durante el proced imiento ya sea en

primera o en segunda instancia, deben ser conforme a la letra de la

ley o a la in te rpretación ju rídica de ella, en virtud qu e cad a una de

las tapas de l procedimiento, conllevan a la resolución de la s

controvers ia s judiciales, cuya finalidad se persigue en la

administración de justicia.

Ahora bie n, si estas resoluciones, refir iéndonos en general a

tod as la s qu e se dictan de nt ro del procedimiento, no se dictan con el

deb ido cuidado y conforme a derecho, ello da ca bida a que las partes

contendientes en el juicio, interp ongan los recurs os qu e considere n

necesarios a fin de lograr se les restituya el derecho transgredido;

re cursos dentro de los cua les por supuesto, se encuentra el recurso

de apelación.

Es impor tante dejar asentado que en la mayoría de los casos el

r ecurso de apelación es inte rpuesto por las parte s que intervien en

en el juicio debido a los erro res cometi dos por el juzga dor, erro res

qu e resultan del descuido y falta de observancia de la ley.
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En esa te situra , resulta de suma imp ortancia que los órganos

encargados de la administración de justicia cumplan debidamente

lo dispuesto por la ley, en la forma y té rmi nos que ell a misma

establece con la fin alidad de evitar que los juicios se prolonguen a

ca usa de errores u omisiones cometidas en el desarrollo del juicio.

3.2 Código de Comercio.

Toda vez qu e en el presente trabajo de tesi s se ha hecho

a lusión al recurso de ape lación en materia mercant il, es que se

menciona el Código de Comercio, en virtud de que en dicha

legi s lación se encuentra también regulad o el citado med io de

impugnación .

Cabe aclarar que el derecho mercanti l, como derecho separado

de la rama común , nace en la Edad Media como consecuencia de

es peciales necesidad es que exigieron un derecho especial destinad o

originariam ente a l comercio.

Las razones que impulsaron el nacimiento de este derecho se

agrupan en torno a la insuficiencia del derecho civil y a su

inadaptaci ón a exigencias técnicas que inicialmente fueron del

come rcio.

No obstante que la apelación tanto en materia civil como en

mercantil se regula en diferentes ordenamientos, ambos recursos

son interpuestos ante el Juez de primera in stancia en materia civil ,

siendo re sueltos en segunda instancia en las Salas Civiles, por
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consigui ente resulta viable se estudien conjuntamente en el

presen te trabajo, ya que independientemente de la materia el

recurso de ape lación es el mismo en ambos casos.

Es imp ortante indicar qu e aunque los juicios civiles son de

diversa índole con resp ecto a los mercantiles, en ambos casos el

órgano jurisdiccional aplica el derecho a fin de dar soluc ión a las

contíendas qu e son de su conocimíento medi ante la debida

aplicaci ón de la norma jurídica .

3.2.1. Artícu lo 1342

"Art ícu lo 1342 . Las ape laciones se

admitirán o denegaran de plano y se

substanciarán con un solo escrito de

cada parte y el informe en estrados,

si las partes quisieren hacerlo."

Al entra r al análisis del presente artículo podemos ad vertir

que el legislador en su afá n de simplificar el procedimiento

mercantil y darle mayor celeridad a la conclusión de dichos juicios ;

estableció en términos muy generales la admisión o desechamiento

del recurso de ap elación , de lo qu e podemo s deduci r qu e si la

apelación es procedente se admite y si no lo es se desecha ; también

hace referencia a qu e se tramitará dicha ap elación con un solo

escr ito de cada pa rte, refiri éndose en es te caso que en segunda

in stancia en materia mercantil no cabe la posibilidad qu e la s partes
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ofrezcan pruebas; por lo que hace a l informe en est rados lo deja a la

decisión de las partes qu e quisieren hacerlo valer.

Resulta pertinente indicar qu e en la práctica la admisión del

recurso de ape lación se ha tomad o como un sim ple trá mite

administrativo, en virtud de que basta que el apela nte interpo nga

su recu rso den tro del té r mino y forma in dicad a en la ley para que el

mismo le sea admitido, sin embargo es im porta nte hacer énfasis en

el hecho de que el ju ez se encuentra facultado para desechar las

ape laci ones que no sean pro ceden tes y no dejar esa decisión hasta

radicad a la apelació n en segunda instancia , ya qu e el que se trate

de ma teria mercantil no implica qu e por la cele ridad y prontitud en

el trámite de dichos juicios se incurra en errores u omisiones qu e a l

contrario prolong-uen los procedimientos, esto debido a que se

ad mite a trámite apelaciones improcedentes.

En materia mercantil, el Código de Comercio, cue nta con

disp osiciones cla ra mente detallad as para la interposición del

recurso de apelación; ahora bien, tal y como se menciona en el

artícu lo 1342, respecto a que las apelaciones se admitirán o

denegaran de plano, es importante señalar que al igu al qu e en

materia civil se admite n en primera in stancia, dejándose a la

se gun da in stancia la facultad de desechar los recursos qu e resultan

improcedentes.

Si bien es cierto qu e, el juez es tá facultado para desech ar los

recursos que no sean procedentes, también lo es que la propia ley
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señala en que casos resulta procedente el recurso de apelación y en

que tipo de resoluciones no lo es , cuestión que no puede pasar

desapercibida por el juzgador en virtud de que con ello se obstruiría

la admin istración de justicia , principal a tr ibución del poder judicial.

En primera instancia en algunas ocasiones , se admiten

recursos improcedentes , dejándose a la segunda instancia la

facultad de determinar la procedenci a e improcedencia del recurso,

situación que no debe darse toda vez que las partes contendientes

en el procedimiento tienden a interponer recursos de apelación aun

y cuando estos no sean procedentes, lo que gen era un desgaste no

sólo en el órg ano enca rgado de adm inist ra r la justicia, sino en la s

partes conte ndiente s, volviendo los procedimientos cada vez más

engor rosos.

Sin embargo y pese a que el Código de Comercio ha sufri do

modificaciones con el fin de adaptarse a los tiempos actuales , en

virtud del acelerado desarrollo comercial que enfrenta el país, se

han incrementado las demandas mercantiles, y si agregamos a todo

esto el hecho de que las partes que intervienen en el juicio, en

ocasiones interponen recursos de apelación improcedentes, la

a plicación de la ju sticia ya no resulta ser pronta y expedita.

En vista de todo lo que hemos mencionado, considerarnos que

también en materia mercantil resulta importante precisar una

sanción a quien promueva un recurso de ap elación improcedente,

a sí corno también al juez que lo admita cuando no es procedente.
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3.3 Código Civ il

El proceso de ca mbio que se está operando en nuestro país,

debe ir acompañado de un a actualizac ión del sis tema legal que se

sustente en el principio del Estado social del derecho, en virtud de

ser un a fun ción socia l la administració n de justicia .

En los tiempos actuales hemos podido constatar que la propia

sociedad de manda un a administración de justicia apegada a los

lineamientos que marca nuestra cons ti tución , toda vez que dentro

de los procedimientos suelen presentarse errores u omis iones por

parte de los servidores públicos encargados de aplicar la norma,

cuyos efectos afectan a las partes que acude n ante estas instancias

en busca de una solución a sus demandas.

La historia de México ha evidenciado la naturaleza

transformadora del derecho. En distintos momentos de nu estra

for mación como nación, el pueblo ha plasmado en el orden

normativo sus anhe los por lograr cambios qu e le garanticen una

mayor justicia ; no obstante , en los úl timos tiempos los cambios

surgidos en la sociedad se han presen tad o de una manera muy

acelerada, surgiendo con ello también cambios en nuestro ré gim en

jurídico, con la fin al idad de que los juicios se resuelvan de manera

más rápida y efica z, lo cual se reflejaría en una administración de

justicia más eficie nte, y la manera de lograrlo es aplica r la norma

jurídica en los té rmi nos que la propia ley indica .
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3.3.1. Artículo 19

"Artícu lo 19. Las controversias

judiciales del orde n civil deberán

resolverse conforme a la let ra de la

ley o a su interpretación jurídica. A

fa lta de la ley se resolverán conforme

a los principios generales de

derecho."

Se h ace mención de és te artíc ulo en el presen te trabajo, en

virtud de qu e el mism o, es acorde a lo dispuesto por el artículo 14

constitucional men cionado con antela ción, sin em bargo el Código

Civil es más amplio, ya se hace referen cia no sólo a la sentencia

defin it iva, sino a todo acto de aplicación de la norma jurídica en

cualquier momento del juicio.

Es im portante hacer referencia a este ar t ículo, toda vez que el

mism o contiene el prin cipio de legalidad del que hemos hablado, en

virtud de qu e señala la debida a plicación de la ley, situación que en

ocasiones no se observa, originando errores u omisiones dentro del

procedimiento, misma s que deb en ser subsanadas, y uno de los

medios por los cuales las partes contendie ntes pueden solicitar que

se cor rijan precisamente esos errores u omis iones es el recurso de

ap elación .

El mencionad o artículo tambié n hace alusión a la

interpretación de la norma ; es decir, en primer lugar el ju zgado r
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deb e atenerse a la letra de la ley, si és ta prevé la solu ción del

conflicto de inte reses de que se trate.

Cuando el se ntido de la ley es dudoso, se debe acudir a la

interpretación jurídica. Si el caso planteado ante el juez no

es t uvie re previsto, no por eso se dej ará de resolver, sino que se

deberá in tegra r la ley, esto es, colmar la laguna legal, recurr ien do a

los principios generales del derecho. És te es el único procedimien to

de integra ción a utoriza do por la Constitución (artículo 14) y por el

Código Civil. Pretendiéndose destacar la aplicación de la ley, así

como el cumplimiento de ésta de manera eficaz, con el fin de otorgar

garantía de legal idad a las partes que in tervienen en el

procedimien to civi l.

Tal precep to jurídico cobra una vital importancia ya qu e debe

se r de observancia obligatoria para todos los involucrados en la

resolu ción de los juicios civiles, de tal manera que se aplique la

norma jurídica en bu sca de mejorar la admin istración de justicia ,

implicando en gran medida que se dism inuya la utilización del

recurso de ape lac ión , re flejándose así que el servicio otorgado fuera

de calidad y no de cantidad .

3.4 Código de Procedimientos Civiles

El Código procesal, establece los lineamientos que se deben

seguir para resolver una contienda judicial , qu e en el presente caso

a estudio es de ca rácter civil.
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El Código de Procedimientos Civiles a l igual que la s

legislaciones mencionadas con antelación. ha sufrido innumerables

re formas y a dicione s, con la finalidad de acelera r el t rá mite de los

procedimien tos. sin emba rgo, pese a la s modificaciones hay aspectos

que a un no sean precisado debid am ente lo que ha originado que el

derecho no se aplique debidamente, un claro ejemplo de lo que se

me nciona es prec isamente el recurso de ape lación, toda vez qu e se

ha hecho mucho énfasis en el trámite que sigue para reso lver lo,

pero se ha dej ado fuera de todo contexto el hecho de que en

ocasiones dichos recursos de apelación resultan ser improcedentes y

no obstante son admitidos en primera instancia para que

finalmente sean desechados en segu nda ins tancia; se ha dejado

pasar por al to la finalidad que se persigue con la interposición del

recurso de apela ción, dej ando cada vez más que se disponga del tan

mencionad o medio de impugnación sólo como un trámite

admi nistrativo.

Precisame nte deb ido a tales circunstancias es importante

determinar cuándo se trata de recursos improcedentes y cuales son

procedente s desde el momento de la admisión y así no continuar con

un trámite que no tiene razón de ser en términos de ley,

ocasionando debido a esto entorpecer los procedimientos, ya que en

ocasiones los ju icios no sólo se prolongan debido a los términos o

procedimien tos que se tienen que reali za r pa ra resolver una

controversia , sino también debid o a la in terposición desm edida de

recursos de apelación improcedentes, que indebidam ente son
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acordados y admitidos cuando deberían ser desechados de plano en

primera instancia .

En este momento hacemo s referencia al artículo 72 del Código

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en virtud de qu e

precisam ente en este artículo se hace referen cia a la no admisión de

promociones o recursos que resulten improcedentes, den tro de los

cuales queda compre ndido el recurso de apelación . Así también se

men cion a el presente a rtículo en virtud de se r precisam en te uno de

los artículos sobre los cuales se propone la reforma que má s

a delan te harem os alusión .

3.4.1. Artícu lo 72

"Artículo 72. Los tri bunales no

admitirán nunca promociones o

solicit udes, incluyendo recursos,

noto riamente frívolos o

improced en te s; los desecharán de

plano, sin necesidad de mandarlos

hacer saber a la otra parte, ni form ar

artículo, y en su caso consignarán el

hecho al agente del Min ister io

Público.

Los incidentes aje nos al negocio

principal o notoriamente frívolos e
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improcedentes, deberán ser repelidos

de oficio por los jueces .

Al desechar la s promocion es o

so licitudes, incl uye ndo los recursos e

inc ide n tes qu e los tribunal es

consideren notoriamente frívolos o

improcedentes, los tribunales deben

fundar y motivar su determin ación ."

Primeramente se ña la remos que el artícu lo 72 del Código de

Procedimientos Civiles pa ra el Dist r ito Federal, indica que no se

deb en admiti r n inguna clase de promociones que re sulten ser

frívolas o improcedentes, puntualizando que dentro de ta les

promocion es se incluyen los recursos, de ntro de los cuales se

encuentra la apelación .

Ahora bien, se hace men ción en repetidas ocasiones a los

términos frí volo e improcedente ; el prim ero se refiere a

ir responsable , tornadizo, voluble, lo que no es seno y por

con siguiente no es digno de tomarse en consideración ; e n esa

tesitu ra, se deduce que quien interpone a lgún t ipo de promoción o

solicitud y en el caso particular qu e se expone resp ecto del recurso

de a pe lac ión lo hace de manera irresponsable ; el se gu ndo término

se ña lado se refiere a qu e no es conforme a derech o, inadecuado,

extem poráneo, deb iéndose ente nder que el recurso, promoción o
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solicitud qu e se presente no es el qu e debe inte ntarse, sino ot ro, por

así di spon erlo la ley.

Es importante destacar qu e si bien es cierto. el artículo hace

referencia a l desechamie nto de re cursos frívo los e imp roced ente s,

también lo es qu e al utilizar el término "recurs os" lo hace en forma

genér ica

Tratándose del recurso de apelación. éste se interpone ante el

juez , sin emba rgo el estudio y resolución del mismo corresponde a la

se gu nda instancia; cab e hacer hincapié en el sent ido de qu e la

admisión de la apela ción qu e hace el ju ez, debe comprender no

sola mente si el mism o reúne los requisitos de tiempo y forma que la

ley establece. sino también la proceden cia o no del recu rso que

estudiamos, toda vez qu e la ley es clara a l precisa r los supuestos en

los cuales las resoluciones del a qua son apelab les y los casos en que

no lo son; en ese se n tido, el a quo únicam en te se limita a admitir el

recurso no importando si es o no procedente, lo cual vulnera

gravem ente el procedimiento en virtud de que, por la in terposición

del recurso de apelación se abre una segunda in stancia qu e

finalmen te no va a prosperar en virtud de la improcedencia del

recurso; por consiguiente, si el recurso de ape lación no es

procedente, desde la primera instancia no debe admitirse .

En virtud de que no existe un medi o por el cual se sancione a

quien in terponga un recurso de ap elación de manera frívola e

improcedente, la s partes han caído en un abuso resp ecto a la
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interposición de recursos de apelación improcedentes, entorpeciendo

y obstaculizando de esta manera el procedimiento.

Otra de las cuestiones que señala el legislador en el articulo

que se comenta, es que hace una distinción entre los recursos que

debe desech ar el tribunal y los qu e deben desechar los jueces, sin

embargo y dada la importancia del recurso de ap elación y en virtud

de ser uno de los medios para impugnar una determinación del ju ez

más utilizados por las partes que contienden en el juicio, no

obstante qu e el tribunal resu elve y es tudia la apelación, también es

quién puede desechar el recurso de apelación como se señala en el

artíc ulo qu e se analiza.

Tomando en consideración que el juez es quien admite a

trámite dicha ap elación, y que para la admisión no sólo se debe

atender a los requerimientos de tiempo y forma qu e dispone la ley

sino también a los requerimientos de procedibilidad, en virtud de

que no es necesario entrar al es tudio propiamente dicho de la

ap elación para saber si es procedente o no, toda vez que la propia

ley determina los casos en que el recurso de apelación procede y

cuando no procede; en consecuencia los jueces únicamente estarían

dando cumplimiento a la norma jurídica, ya que las partes

contendientes deben gozar de iguales derechos y garantías, durante

la tramitación del juicio.
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3.5 Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del

Distrito Federal

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federa l, como

encargado de la adminis tra ción de justicia en el Distrito Federal ,

deb c contar con una organización qu e contri buya a l dese mpeño de

tan mencionada fun ción ; cn virtud de qu e el reclamo de la sociedad

resp ecto a la impartición dc justicia cada vez va en aume nto, se han

creado diversos meca nismos mediante los cuales se pretende

a giliza r la aplicación de la ley, así como dis tribuir de manera

equitativa los asuntos que diariamen te ingresan al tribunal tanto

en primera como en segunda ins tancia .

En virtud de ello , la Ley Orgá nica del Tri buna l Superior de

Just icia del Distrito Federal, fue reformada cl 24 de abril del 2003,

a fin de cubrir los reclamos de la socied ad porque los procedimien tos

sean más rápidos.

Hem os hecho referencia al a rtícu lo 288 de la Ley Orgánica del

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; sin emba rgo y en

virtud de las reformas y adiciones re alizadas a la Ley en cita, el

contenido del artículo 288, que indicamos en el presente trabajo de

tesis , el contenido del mismo ahora corresponde al artículo 220 de la

ley reformada, no obstante la fracci ón IV de ambos artículos y que

es precisam en te a la qu e haremos referen cia más ade lante , su

conte nido sigue teniendo el mismo se nt ido. Para fines prácti cos se

transcri ben ambos artículos, es decir el 288 y 220, cl primero
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anterior a la reforma y el segundo correspondiente a la Ley

Orgánica reformada.

3.5.1. Artículo 288

"Ar tículo 288 . Son faltas de los

Jueces:

r. No dictar, sin causa

ju sti ficada , dentro de té rmino

se ñalado por la Ley, los acuerdos qu e

procedan a los escritos y promociones

de las partes;

ll. No da r a l Secretario los

puntos resolutivos, ni dictar sin

ca usa justificada, dentro del término

qu e se ñala la ley, las sentencias

inter1ocutorias o definitivas de los

negocios de su conocimiento;

Ill. No concluir, sin causa

justificada , dentro del término, de la

Ley, la instrucción de los procesos de

su conocimiento;

IV. Dictar resoluciones o trámites

notoriamente innecesarios, qu e sólo

tienden a dil atar el pro cedimiento;
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V. Admitir dem anda s o

promocione s de parte de quien no

acredite su personalidad conforme a

la Ley, o desechar por esa deficien cia ,

unas y otras, de quienes la hubieren

acreditado suficienteme nte;

VI. Admitir fianzas o

contrafianzas en los casos que

prescriben las leyes, de personas qu e

no acrediten suficientemente su

solvencia y la libertad de gravámen es

de los bie nes que sirvan pa ra ello;

VII. Actuar en los negocios en que

es tuvie ren impedidos por las cusas

previstas en las fracciones lll , IV, VI,

X, Xl, XII y XIII del artícul o 170 del

Código de Procedimientos Civiles;

VIII. Hacer declaración de rebeldía

en perjuicio de alguna de la s partes,

sin que las notificaciones o citaciones

anteriores hayan sido hechas en

form a legal o ante s del término

prevenido por la ley;
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IX. No recibir las pru ebas

ofrecid as por los litigantes, cuando

reúnan los requisitos del artículo 285

del Código de Procedimientos Civiles;

X. Ha cer uso, en perjuicio de las

pa rtes, de los medios de apremio sin

causa justificada;

Xl. No presidir las au diencias de

re cepción de pruebas y las juntas y

dem ás dili gen cias para las que la Ley

determine su intervención ;

XII. Señalar , para la celebración

de la s vistas o audiencias, un día

lejano cuando se pu eda designar otro

más pró ximo;

XIII . Decretar un em bargo o

a mpliación de él, sm que se reúnan

los requisitos de Ley , o negar la

reducción o levantamiento del

mismo , cuando se compruebe en

autos de manera feh aciente, que

procede una u otra;
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XIV. No concurrir, s in ca us a

justificada, al desempe ño de sus

labores oficiales , durante todas la s

hora s regl am entarias;

XV. Alterar el orden de las lista s

al ha cer el nombramiento de

a uxilia res de la administración de

jus ticia, y

XVI. Dedi car a los se rvidores

públicos de la administración de

jus ticia de su dependencia al

desempeño de labores extra ñas a las

fun ciones oficiales , las qu e deberán

esta r demarcadas con tod a precisión

en el regla men to de esta Ley.

En el caso de la s fracciones IV, V, VI,

VIII , IX, y XIII será requisito de

procedibilidad que la resolución de

que se trate, haya sido revocada ."
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"Artículo 220.

Jueces:

Son fal tas de los

1. No dicta r , si n causa

justificada , dentro del término

señalado por la ley, los acuerdos que

procedan a los escritos y promociones

de la s partes ;

II. No dar al secre ta rio los puntos

resolutivos ni dictar, sin causa

justificad a , dentro del término que

señal a la ley, las sentencias

interlocutorias o definitivas de los

negocios de su conocimie nto;

III. No concluir, sm causa

jus ti ficada , dentro del término de la

ley, la instrucción de los procesos de

su conocimi ento;

IV. Dictar resoluciones o trámites

notoriamente innecesarios, que sólo

tiendan a dilatar el procedimiento;

V. Admitir demandas o

promociones de parte de qui en no

acredite su personalidad conforme a
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la ley. o desechar por esa deficiencia,

una y otras, de quien la hu biere

acreditado suficientemente;

VI. Admitir fianza s o

contrafianzas en los casos que

prescriben las leyes. de personas qu e

no acrediten suficientemente su

solvencia y la libertad de gravámenes

de los bien es que sirvan para ello ;

VII. Actuar en los negocios en qu e

estuvieren impedidos por las causas

previstas por la ley;

VIII. Hacer declaración de rebeldía

en perjuicio de alguna de la s partes.

sin que las notificaciones o citaciones

anteriores hayan sido hechas en

forma legal o antes del término

previsto por la ley;

IX. No recibir las pruebas

ofrecidas por las partes en el juicio,

cuando reúnan los requisitos

establecidos en la ley;
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X. Hacer uso, en perjuicio de las

partes, de los medios de apremio si n

causa justifica da ;

Xl. No presidir la s audiencias de

recepción de pruebas, las justas y

demás diligencias para las que la ley

determine su interve nción;

XII. Se ñala r, pa ra la celebració n

de las vistas o audiencias,

injustificadamente, una fecha lejana;

XIII. Decretar un em bargo o

ampliación de él, sin qu e se reúnan

los requisitos de ley, o negar la

re ducción o levanta miento del

mismo, cuando se prueben en autos ,

de manera feh aciente, qu e pro cede

una u otr a ;

XIV. No concurrir, si n causa

justificada, a l desempeñ o de su s

labores oficial es, durante todas la

horas re glam enta r ias.ÍAlterar el

orden de las listas a l hacer el

nombramiento de a uxilia res de la

a dmi nistración de justicia ;
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XV. Alterar el orden de las listas

al hacer el nombramiento de

auxilia res de la administración de

ju sticia ;

XVI. Dedicar a los servidores

públicos de la administración de

justicia de su dependencia , al

desempeño de labores extrañas o

ajenas a las funciones oficiales;

XVII . No entregar la s copias

certificadas o simples qu e le soliciten

las partes o cua lquiera facultado

para ello, en un término de cinco días

há biles a partir de la fecha de

solicitud;

XVIII . Dejar de aplicar una ley,

desacatando una dispo sición que

establece expresamente su

aplicación;

XIX. Mostrar notoria in eptitud,

negl igencia o descuido en el

desempeño de las fun ciones o labores

que debe realizar, y
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XX. No practicar las dil igencia s

encome ndadas por el Poder Judicial

Federal sin causa justi ficada. Lo

a nte ri or, sm perjuicio de las

sanc ion es que pudieran Imponer

tales autoridades en té rmi nos de los

ordenamientos legales aplicables .

En el caso de las fracciones IV, V, VI,

VIII, IX y XIII será requisito de

procedibilidad que la resolu ción de

que se trate haya sido revocada." Ley

Orgánica del Tribunal Superior de

Justicia del Distr ito Fede ra l

re formada mediante el dec reto del 24

de abril del 2003.

Po r lo que respecta a ambos artículos, concretame nte a la

fracción IV, hay que hacer mención al hecho de que el juez , incu rre

en fal t a a l dictar resoluciones o trámite s notoriamente innecesarios.

obstaculizando el procedimiento.

En el presente trabajo hemos hecho mención a la interposición

de recursos de apelación de manera frívola o improcedente, pero

también es importante mencionar que el ju ez indebidam ente admite

a trámite dichos recursos, cua ndo debiera desecharlos de plano,

esperando que en la segunda instancia se desechen los qu e sean
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improcedentes; el contenido de la fracción IV del artículo 220 que se

analiza, conlleva al hecho de que se está inobservando el precepto

mencionado, por consiguiente aplicación de la ley no se está

realizando adecuadamente, dejando pasar por alto los lin eamientos

contenidos en ella , basándose úni cam ente en la práctica y no

respetando las disposiciones señaladas sobre el recurso de

apelación.

Es importante destacar que si bien es cierto, que en las demás

disposicion es que regulan el proced imiento, el legislador a tenido a

bien señalar los casos en los cuales no procede el recurso de

ape lación, t ambién es cie rto que el legislad or ha omit ido señala r

una sanción para el que promueve recursos de ap elación

improcedentes, así como para los juzgadores que admitan a trámite

dichos recursos que entorpecen y dil atan el procedimiento.

La admisión del recurso de apelació n no debe ser sólo un

trámite administrativo pa sando por alto la s disposiciones

contenidas en la ley, ya que es precisamente la admisión el

momento ideal para desechar las apelaciones que no sean

procedentes en términos de la norma jurídica.

Por todo lo mencionado y mediante el análisis realizado a los

artículos que hemos considerado tienen relevancia con el tema que

se estudia en la presente tesis, es que se considera qu e en materia

procesal, tanto en materia civil como mercantil específicamente

re specto al recurso de ap elación, éste no deb e ser considerado como
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un recurso de trámite y qu e se resu elva el la segunda instancia lo

que proceda, sino qu e se le dé la importancia qu e le corresponde

como medio de impugnación qu e es y mediante el cual se bu sca

cor regir los errores u omisiones qu e se presen ten dura nte el

desa rro llo de un juicio, toda vez qu e ha perdido su valo r como medio

impugnativo, no sólo por la indebida utilización qu e las partes le

han dado dentro del procedimiento, sino también por la poca

a te nción que le han prestado los juzgadores al mom ento de acorda r

los recursos de ape lación que no son procedentes, a pesar de que en

el a r tíc ulo que come ntamos se establece la falta en qu e incurren los

Jueces al dict ar acuerdos notoriam ente innecesarios qu e

obstaculizan el procedimiento.

Debemos tomar en conside ración que el recurso de apelació n

es uno de los medios de impug nación má s utilizado por las partes

que contiende n en el juicio y por tal motivo es importante no sólo

agilizar el trámite para la resolución del rec urso, sino tambié n

establecer una sanción para el caso en qu e se inter pon ga de manera

frivola e improcedente .
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CAPITULO IV

PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 72 DEL

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL

DISTRITO FEDERAL Y AL ARTíCULO 1342 DEL CODIGO

DE COMERCIO.

Sabe rnos que la s di sposiciones jur ídica s vigentes son de

cumplimiento obligatorio y constituyen el sistema legal al qu e

deb em os sujetar nuestras conductas para que haya justicia , ord en y

paz pública ; sin embargo, la s condiciones económ icas, polít icas y

sociales se modifican constantemente debido a factores in ternos y

externos a la sociedad, por lo que se hace necesa rio adecuar y

a da ptar el marco juríd ico a las condiciones y circunstancias de ca da

época ; a ello se deben las reformas, agregados y supresiones de la s

reglas normativas o leyes, porque cuando no coincide n la

reglam entación legal y la si tuación real de la actividad de la

comunidad, se puede presentar un caos y un desequilibrio qu e

producirían, y qu e en algu nos aspectos produce, trastornos graves .

Por ta l motivo en el presen te trabajo de tesis, proponemos

reformar el a r t ículo 72 del Código de Procedimientos Civiles para el

Distrito Federal , así como el artículo 1342 del Código de Comercio,
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en virtud de las situaciones que hoy en día se presentan con

relación al recurso de apelación, situaciones que de alguna manera

generan trám it es innecesarios. viéndose obstaculizado el

procedimiento, impidiéndose la rápida conclus ión de los juicios.

Es importante destacar que uno de los reclamos de nuestra

sociedad es precisam ente la aplicación de la justicia que aun cuando

la misma está regulada mediante los diferen te s ord enamientos

legales no es suficiente esto para que se lleve a cabo debido a

factores exte r nos a la norma jurídica pla smada en la ley ya que la

misma no se aplica por sí sola sino mediante diversos órganos

encargados y creados pa ra ello.

4.1 Código de Proced imientos Civiles para el Distrito

Federa l

Antes de presen tar la propu esta al artículo 72 de l Código de

Procedimientos Civiles, se transcribe en mencionado artículo tal y

como se encue ntra vigen te hasta este momento.

"Artículo 72. Los tribunales no

admitirán nunca promociones o

solicit udes, incluyendo recursos,

notoriamente frívolos o

improcedentes; los desecharán de

plano, si n necesidad de mandarlos

hacer saber a la otra parte, ni formar
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4.1.1.

artículo, y en su caso consignarán el

hecho al agente del Ministerio

Público.

Los incidentes ajenos al negocio

principal o notoriamente frívolos e

improcedentes, deberán se r repelidos

de oficio por los jueces.

Al desechar las promociones o

solicit udes , incluyendo los recursos e

incidentes que los tribunales

consideren notoriamente frívolos o

improcedentes, los t r ibunales deb en

fundar y motivar su deter minación."

Propuesta de reforma al articulo 72 del Código

de Procedimientos Civiles para el Distrito

Federal.

A continuación se transcribe el artículo 72 del Código de

Procedimientos Civiles, mismo que consideramos debe de quedar de

la siguiente manera .

Artículo 72. Los jueces y tribunales no admitirán nunca

promociones o solicitudes, incluyendo recursos, notoriamente
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frívolos o improcedentes; los desecharán de plano, sin necesidad de

mandarlos hacer saber a la otra parte, ni formar artículo, y en su

caso consignarán el hecho al agente del Ministerio Público.

Los incidentes ajenos al negocio principal o notoriamente

frívolos e improcedentes, deberán ser repelidos de oficio por los

Jueces.

Al desechar las promociones o solicitudes, incluyendo los

recursos e incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los

jueces y tribunales deben fundar y motivar su determinación.

Tratándose del recurso de apelación, si es improcedente; los

jueces, lo desecharán de plano observando el contenido del párrafo

anterior, además se aplicará una sanción pecuniaria al recurrente

en virtud de la improcedencia del recurso, que consistirá en una

multa, equivalente a sesenta días de salario minimo general

vigente en el Distrito Federal y que en ningún caso podrá se

inferior, teniendo el juez la facultad discrecional de señalar

importes mayores al mínimo señalado, tomando en cuenta la suerte

principal del juicio y demás circunstancias que considere prudentes,

debiéndose aplicar a favor de la contraparte. En el caso de que se

admita indebidamente un recurso de apelación notoriamente

improcedente, el juez incurrirá en la falta indicada en la fracción IV

del artículo 220 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de

Justicia del Distrito Federal.
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En la actualida d el recurso de ape lación , es un o de los me dios

de impugnación más utilizad o en los procedimientos judicia les. en

virtud de que en algunos casos no sólo se interpone para cor re gir

errores u omisiones ocurridus dentro del juicio. sino ta mbién de

ma nera frívo la o improcedente, con la fina lidad de obstaculizar el

proceso, situación qu e se advie rte toda vez que, no procediendo el

recurso de ap elación en los casos que claramente señala la ley , és te

se interpone.

Por lo tanto. y toda vez qu e se advierte un a desmedida

utilización del recurso de ap elación , es po r dicha ra zón que

mediante la presente propuesta de reforma al artículo 72 de la ley

en cita , se bu sca sancionar a qui en in terpone recursos notoriamen te

improcedentes , a sí como también hacer el señala mie nto de la

responsab ilidad qu e tiene el juez en el desem peñ o de las funciones

que le fueron concedidas y por consiguiente la debida a te nción que

le deb e prestar a ca da uno de los as u ntos que conoce, quedando

incl uí da la admisió n de las ape laciones que se interpongan durante

el trámite de un procedimiento concre tamente en materia civil y

mercantil; de t al manera, que se pueda frenar el abuso que se ha

generado del recurso de apelación.

"Es impo rtante señala r que las decisiones que toma el juez

respecto de todas aquellas solicitudes de las partes qu e litigan en el

juicio, deben ser acordes a lo dispu esto por la ley, debido a que de

esta manera se ag iliza ría n los procesos, resp etando los derechos

otorgados a la s partes en el procedimiento civil , que se ri ge por los
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siguientes principios jurídicos: El principio de la previa audiencia

judicia l. decl a rad o en el artíc ulo 14 constitucio nal; el principio de

que las leyes no deben aplica rse retroacti vamente, tam bién

contenido en el artículo 14 constitucional; el que se refiere el

derecho de petición consignado en el a rt ículo 8 de nu estra Ley

Fundamental; e l relativo a la s leyes privativas y tribunales

es peciales, con te nido en el artículo 13 cons t it uc iona l; el qu e formula

el artículo 16 de la Constitución, así como el contenido en el artículo

17 de la propi a Constit ución; el pr incipio de qu e las pa rtes

contendientes de be n gozar de iguales derechos y ga rantías, du ra n te

la t r amit ación del juicio, hasta donde ello sea pos ible, en virtud de

las situaciones jurídicas que a cada una de ellas corresponde ; el de

la economía del procedimiento, que da origen a las excepciones de

litispendencia y cone xidad, y a la exige ncia de ac um ular en una

misma demanda todas la s accio nes que se refieran a la misma

per sona y concier nan a la misma cosa ; el principio de inmediación,

según el cual, el juez debe procurar te ner conocimiento in me diato de

las prueba s rendida s por las partes, y recibir las personalmen te; el

principio dispositivo que establece que la ini ciación y prosecución

del juicio, por regla gene ral, dep enden de la ac tividad de las partes,

y no de la voluntad del juez; el principio de la buena fe qu e exige

qu e las leyes procesal es se aplique n con espír it u de equidad,

procurando impartir ju st icia a las persona s qu e la solicitan; el

principi o formalista, debido a que el procedimien to civil ex ige pa ra

su vali dez determinad as formalidad es, pero no porque atri buya a

és tas un valor intrínseco sacrame ntal, sino porque las con sídera
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como garantías necesarias para no violar los derechos de las partes ;

el princip io de qu e las leyes de procedimiento son de orden público y

a utónomas con respecto al derecho civil , as í como también el

princip io de publicidad, recono cido en el artículo 59 del Código

Procesal Civi l." 25

En virtud de lo señalado, la a dminist rac ión de justicia , si bien

es cierto, corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Distrito

Federal , también lo es qu e correspo nde a las partes que litiga n, el

ejerce r de manera responsable los derecho s y garantías qu e la ley

les ha otorgado, de tal manera qu e se pu eda frenar aquellos medio s

por los cua les se entorpece los proced imien tos. ya que fin almente los

qu e resultan perjudicados son efecti va mente las pa rtes

contendie ntes en dicho proceso; hay qu e crear conciencia en el hecho

de qu e no se debe promover por promover y más cuando no hay

ca usa qu e provoque agravio.

4.2 Código de Comercio

Primeramente transcribimos el artículo 1342 del Código de

Comercio, vigen te hasta el mom ento.

"Artículo 1342. Las apelaciones se

admitirán o denegaran de plano y se

substanciarán con un solo escrito de cada

:~ PALI.ARES POR 11 1.1 .0. Eduardo; Interpretaciónde: la Ley Procesal. primeraedición. Editorial Poma.
M éxico . 19M9. p. 67-7 1.
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4.2.1.

parte y el informe en estrados, si las partes

quisieren hacerlo ."

Propuesta de reforma al artículo 1342 del

Código de Comercio.

A continuación se transcribe art ículo 1342 del Código de

Comercio. tal y como se considera que debe quedar en vir tud de la

propuesta presentada.

Artículo 1342. Las apelaciones se admitirán o denegarán de

plano y se substanciarán con un solo escrito de cada parte y el

informe en estrados, sí las partes quisieren hacerlo.

Si el recurso de apelación no es procedente, los jueces lo

desecharán fundando y motivando la determinacíón, debiendo

imponer además una sanción pecuniaria al recurrente, consistente

en una multa equivalente a sesenta días de salario mínimo general

vigente en el Distrito Federal y que en ningún caso podrá ser

inferior, teniendo el juez la facultad discrecional de señalar

importes mayores al mínimo señalado, tomando en cuenta la suerte

principal del juicio y demás circunstancias que considere prudentes,

la cual será aplicada a favor de la contraparte. En el caso de que

indebidamente se admita un recurso de apelación notoriamente

improcedente, el juez incurrirá en falta, en términos de la fracción

IV del artículo 220 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de

Justicía del Distrito Federal.
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En ma teria mercantil el código de come rcio contiene un

capit ulo completo que regula el recu rso de apelación, no sie ndo

necesari o en este re specto ap licar supletoriame nte el Código

Federal de Procedimientos Civiles.

En la propu esta de reforma a l señala do artículo, se preten de

establecer u n control respecto a la in te rp osici ón del recurso de

a pelació n, en virtud de qu e si bien es cier to, medi ante este medi o de

impugnación se deben corre gir los errores u omisiones que se

pue de n presentar en el desarrollo del ju icio con la finalidad de

establece r un equilibrio procesal entre las partes ; también es cierto

que la interposici ón del recurso de ape lación en algunos casos ha

sido utilizad a por los litigantes como un med io para alargar el

procedimiento , promoviendo de manera desmed ida apelaciones que

no son procedentes lo que ha ocasionado que se violen ten los

derechos procesales de la contraparte y que han sido conferidos por

la ley.

En virtud de tales circunstancias, con la presente propuesta

pretendem os es tablecer una sa nción para el recurrente qu e

promueva ape laciones que no proceden conforme a la disposiciones

legales, así como tambié n puntu alizar en el cuidado que deben

poner los jueces al admitir este tipo de recursos, de tal manera que

no se vean afectadas las etapas del juicio, procurando la celeridad y

rap idez que deben contener los procedimientos mercantiles.
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4.3 Efectos

Hay qu e destacar los efectos que con la pro pu esta que se

presenta en es te trabajo de tes is se espe ra lograr, ya que finalmente

no basta con presentar una reforma por presen tarla sino qu e hay

qu e visualiza r si efectivame nte es via ble proponerla , toda vez qu e se

deben destacar las ventaja s qu e pudieran presentarse con motivo de

la re forma aludida, en virtud de qu e como lo hem os mencionado en

párrafos anter iores, la norma jurídica debe ser acorde a las

circunstancias bajo las cuales la socieda d se desarrolla , pa ra darle

una solución a los conflictos qu e en ella se presentan, no siendo

sufic iente solucionarlos sino también que la solución a dichos

confli ctos sea ap egada a derecho y ade más emitida de manera

pronta y expedita, de tal manera que no se ocasione n más daños o

perjuicios a las partes de los qu e ya puedan te ne r a l momento de

iniciar un procedimiento judicial.

4.3.1. Jurídicos

La aplicación de la norma jur ídica a tañe tanto a los

Tribunales como a las partes qu e contienden en los procedimientos,

en virtud de que si se presenta una indebida aplicación de la

norma, ello vulnera los derechos de la s partes, implicando qu e qui en

indebidamente aplique la ley incurre en responsabilidad en el

desarrollo de las funciones qu e le fueron otorgadas para la

impartición de justicia; aunado al hech o de que en ocasiones qu ien
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ejerce esos derecho s lo hace ta mbién de manera irresponsable

ocasionando un perjuicio o daño en contra de su contraparte.

La administración de justicia sufre un trastorno debido a

todas es tas cuestiones que son de índole procesal ocasionando una

falta de cred ibilidad en la sociedad con respecto a los órganos

encargados de imp artir la justicia , deteriorando poco a poco la

imagen que de los tr ibunales se debe te ner .

Es por ello que, mediante el presente trabajo se bu sca obtener

de nueva cue nta la confia nza de la sociedad, en todas y cada una de

las autoridades encargadas de la admin istración de ju sticia , no sólo

por lo qu e respecta a la tramitación del rec urso de apelació n, sino en

todo el contexto que implica administ ra r justicia; pero también se

pretende lograr qu e el recurso de apelac ión sea deb idam en te

utilizado por quienes interv ienen en los procesos judiciales; es decir,

se busca lograr un equilibrio procesal entre las partes

contendiente s, otorgándoles el derecho de inte r pone r el recurso de

apelación, sin que se in cu rra en un abuso del mis mo. deb iéndose dar

la utilidad para lo cual fue establecido en el procedimiento civil.

Con sideramos que un medio para lograr esa confianza en los

procesos civiles, es aplicando una sanción a quien interponga

recursos de apelación improcedentes, así como ta mbién

determinando las faltas en que incurren los jueces al mom ento de

a dmitir indebidamente ap elaciones notoriamente improceden tes ; es

decir, se pretende qu e se respeten la s fases procesal es , y de esta
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manera desaparecer los mecamsm os que eran uti lizado s con la

fina lidad de entorpecer y ala rgar los juicios.

Conside ramos que el juez debe reconocer la importancia del

recurso de ape lación y por cons iguiente el debido cuidado que debe

tener a l acorda r las apela ciones qu e sean interpuestas, en virtud de

qu e es tá facultad o por la ley para desecharlas en caso de que las

mismas sean improcedentes es decir, cua ndo no procedan en virtud

de que la ley indique que procede un recurso diverso, así como que

no reúnan los requisitos de tiempo y forma que claramente se

establece n en la s disposiciones legales; lo que conlleva ría a una

debida aplicación de la norma jurídica, mejorando en todo mom en to

la administración de justicia .

4.3.2. Sociales

Es de su ma importancia puntualizar que en los t iempos

actuales, con el desarrollo qu e ha alcanzado la sociedad,

refir ién donos no sólo a as pectos económicos, políti cos y jurídicos,

si no también a la fa se de modernidad que cada día es tamos

expe rime ntando; los legisladores con la fin alidad de dar alca nce a

todos estos cambios que se presentan, han tra tado de adaptar la s

norma s jurídicas a los tiempos que se viven hoy en día , para qu e los

procedimientos judiciales, haciendo alusión al proceso civi l y

mercantil que ha sido la materia de este trabajo de te sis, se lleven a

cabo dentro del ma rco de la ley buscando sie mp re se respete la

garantía de legalidad consagrada en la Cons titución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos y que ha su vez ha sido establecida en

cada uno de los códigos que de ella se deri van.

Sin embargo y pese a esos esfuerzos a un exis te n imprecisiones

en nu estras legisl aciones, lo que imp lica que en ocasiones la

administración de justicia se vea entorpecida debido a ta les

circunstancias y en algunos otros casos debido también a la

indeb ida aplicación de la norma jurídica ocasionando de esta

manera errores u omisiones que van en detrimento de las garantías

otorgad as a las partes que intervien en en el proceso.

No obstante lo señalado, con la propuesta presen tada se

pretende establecer medios de control respecto del recurso de

ape lación, para que se logre un equilibrio entre las partes que

acuden al órgano jurisdiccional en bu sca de una solución a su

contienda, para que a través de estos medios de control se logre qu e

la administr ación de justicia sea más eficiente y rápida, que es lo

qu e efectivame nte reclama la sociedad.

Siendo de suma importancia destacar que en prmcipio se

pretende agilizar el procedimiento, lo cual trae consigo que las

partes que litigan se vean beneficiadas; sin embargo, no sólo serían

ellas las que recibirían tal beneficio sino a final de cuenta la misma

sociedad en sí, en virtud de qu e en el momen to en que se

interviniera en un proceso se tendrían la plena seguridad de que el

mismo se desarrolla ría en té rminos de la ley, respeta ndo sus
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dere chos pero también evitando t rámites que pudieran

entorpece rlo.

Al hablar de efectos en la socieda d nos refer imos a los avances

en materia de ju sti cia qu e precisamente es en la sociedad en donde

se aplican, haciendo hincap ié qu e la reform a aludida recae sobre los

medios de impugnación concre tame nte sobre el recurso de

ape lación.

4.3.3. Económicos

Al hablar de los efectos económ icos qu e pu ede tener la

aplicación de la refor ma presentada , nos referimos no solame nt e a

los gastos qu e implica interponer un recu rso de ape lac ión

im procede nte , debido a que el a r tícu lo 69 3 del Código de

Procedimientos Civiles para el Dis trito Federal, se ñala qu e el

recurren te debe presentar el recibo qu e cubra las copias que deben

integrar el testimonio de ape lación para qu e le sea admitida su

apelación, lo qu e implica que qu ien eroga esa cantida d es

efectivamente la parte que ha llegado al juicio en bu sca de ejercer

un derecho y no el litigante qui en es finalme nte el interpone los

recursos; y aunado a esto, si la interposición de la ap elación es

improcedente, el pago ya fue efectuado ocasionando que el "cliente"

gaste una ca ntidad de dinero sin que por ello resulte ben eficiad o en

el pro cedimiento, además de qu e debe pagar honorarios en virt ud de

la representaci ón que en el juicio le está llevando su abogado.
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Así también el iniciar un trámite de ape lació n que es

improcedente, trae consigo un ga sto innecesario para el tribunal

porque fin almente el trabajo emplea do para resolver un recu rso

improcedente, resulta se r tiempo perdido, que sin embargo tiene

que ser pagado a los trabaj adores que in tervinieron en el tra mite de

dicha ap elación ; trab ajo que implica desde la admis ión elel reCUl·SO.

la in te gración del testimonio, la remisión a la Sala design ad a para

su resolución , la radicación del recurso en la Sala qu e comp re nde la

integración del toca de ap elación, el registro del recurso en el libro

de gobie rno así como en los registros de la mesa de informática ,

para que finalmente sea desechad o en virtud de que es

improceden te y qu e por cons igu iente no debió se r admitido por el a

qu o.

Gastos que ta mbién son cubie r tos por la socieda d, toda vez que

la impartición de justicia es uno de los servicios qu e presta el

Estado, y qu e para su funcionamie nto requiere de recursos que son

proporcionados a través del presupuesto otorgado por el gobierno, el

cual se obtiene de los impuestos que paga la sociedad.

Aun y cuando en la propuesta se establece una sa nción al

recurrente que interponga apelaciones improcedentes no se estaría

aumentando los ga sto s qu e cubre n las partes conte ndientes en

virtud de que los abogados que los representan pondrían más

cuidado en el desempeño de sus fun cion es, tod a vez que deben

ayudar a su representado y no perjudica rlo. debi éndose conducir en

consecuencia con ética profesional en el desempeño de su profesión.
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Hemos visto que dentro del mismo Código de Procedimien tos

Civiles. así como del Código de Come rcio. el legislador ha

establecido diversas sanciones a las partes contend ientes. cuando en

el eje rc icio de un derecho se violentan los derechos de la parte

contraria o que se obstaculiza n el desarrollo de la s etapas

procesales, situación qu e no ocurre en el caso a es t ud io; toda vez

qu e en el recurso de ape lación no existe un a sanción cuando és te se

in terpone de manera frívola e imp rocedente a pesar que el Código

de Procedimientos Civiles contempla tal situación. Es por esta

razón qu e en el presen te trabajo de tesis se propone aplicar una

sanción en los casos en qu e se dé tal sup uesto.

Es el momen to de acla r ar que con la presente propu esta no se

bu sca entorpecer el proced imiento, sino por el contrario agi lizarlo,

tod a vez únicamente se desech arían los rec ursos de apelación

interpuestos contra resoluciones que expresamente la ley señala

que no son impugnables mediante éste recu rso y que sin embargo

son ap eladas, sa ncionando a l qu e promueva bajo tales

circunstancias, qu ed ando así garantizada la aplicación de la ley.

4.4 Balance Final

El recurso de apelación es un medio de imp ug nación integra do

a nuestra legi slación, medi ante el cual las partes pu eden somete r

una resolución dictada por el juez a un nuevo est udio, en virtud de

que consideran les ca usa un agravio.
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Es importante señala r qu e los efectos de la ap elación tanto en

el Código de Procedimientos Civiles como en el Código de Comercio,

son qu e el superior confirme, modifique o revoque la resolución

impugnada mediante el citado recurso.

No obstante que, en materia civil como en materia mercantil

se esta blece el trámite de la ap elación, es importante se ñala r qu e

aun cua ndo se en cuentra debidamente indicada la substanciación

en ambas legi sl aciones, exis te n im precisiones lo que ha ocasionad o

en algunos casos qu e la interposición de tan mencionado recurso no

conte mple la fin alidad con qu e fue creado, s iendo utilizado como un

med io para ala rgar el procedi mient o, ya que se recurre n

resoluciones qu e no son susceptibles de ser impugnadas mediante la

ape lación, mi sm as qu e son admitidas en primera ins tancia , para se r

desech ad a s h asta segunda instan cia.

Sin embargo , aun cua ndo la ley es clara al se ñala r los casos en

los qu e procede el recurso de ap elación y en qu e casos no es

procedente; la interposición del recurso se h a sa lido de control a lo

estatuido por la ley, en virtud de qu e en el afán de dar mas

celeridad a los procedimientos, se ha modificado la forma de

interponer la apelación, de tal manera qu e cuando se remite un

recurso de apelación ante la Sala que corresponde conocer de él,

conjuntamente con el te stimonio de ape lac ión se remite el cuadern o

de a gravios el cual contiene precisam ente los a gravios expresados

así como la contestación de los mismos para que se proceda a

calificar la admisión del re curso y se pase a sentencia; lo que
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implica que el presente recurso en algunos casos se in terpone

únicamen te cubriendo los requisitos de tiempo y forma que la ley

dispone, dejando el es tudio de la procedencia o improcedencia del

mismo hasta una segunda ins tancia; es decir, si finalme nte el

recurso de ape lación no es procedente conforme a la ley, por qu e

desech arlo hasta la segunda ins tancia, cuando es posi ble hacerl o

desde el momento en qu e el recurrente presen ta su ape lac ión, dond e

el ju zgador anal iza s i la ape lación reúne los requisi tos de tiempo y

forma , sie ndo este mo me nto el adec ua do para desechar el recurso

solo pa ra el caso de qu e el pro veído impugnado no sea apelable en

términos de ley.

En consecue ncia y tod a vez que no existe un medio por el cual

se pueda sancionar a l promovente de apelaciones que no son

procedentes en término s de la norma jurí dica, se ha observado un

abuso el la interposición de es te tipo de recursos. Provocando de

esta mane ra qu e el procedimiento se vea entorpecido, haciéndolo

cada vez más en gorroso, circunstancia debid a al abuso hecho por

a lgunos de los liti gante s del derecho de impugnar conce dido por la

ley; lo qu e ha traído consigo también qu e se haya increme ntando el

trabajo del tribunal de se gunda in stancia por la admisión de los

juzgadores de ape laciones improced en te s que deben ser desechadas.

Con sid eram os qu e se debe es tablecer un a sa nció n al apelante

qu e promueve recursos improcedente s, y de es ta manera frenar la

interpo sición desmedida de la apelación, así como también

considerar a l posibilidad qu e desd e la primera instancia dichos
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r ecursos sean desechados, lo qu e tra ería como con secuen cia qu e se

evite continuar con un trámite innecesario, implicando que la

resolución de los proced imientos no se vea entorpecida en virtud de

la interposic ión de recursos de ape la ción improcedentes .

Por tal motivo y media nte los razonamientos que hemos

vertido en el presente trab ajo de tesis es qu e consi deramos

proced ente la propuesta señalada, buscando que efectivamente la

impartición de justicia sea pronta y expe dita; que los

proced im ientos se lleven a cabo aj ustados a derecho, evitando en la

medida de lo posible el trámite de recursos qu e son in terpuestos con

la finalidad de entorpecer y prolongar el procedimiento. abriendo

una instancia sin ra zón para ello, lo cual trae como consecue ncia

qu e los juicios se pro longuen más de lo qu e debieran, consecuencia

jurídi ca qu e afecta directamen te a las partes qu e in tegran la liti s .

En tales circunstancias consideramos factible la propuesta de

facultar a l juzgador que es ante quien se prese nta el recurso de

ap elación , para qu e de manera oficiosa así como determina si la

apelación se encuentra prese ntada en tiem po y con las formalidad es

indicadas por la ley, también que determine si efect iva mente el

proveído materia de la ap elación es recurrible med iante t al recurso,

y en el caso qu e no lo sea lo deseche por improcede nte, aplicando

una sa nción a l promoven te qu e se ubi qu e en tal supuesto.

Siendo ade más importante hacer énfasis en el hecho de que el

ju zgador debe pon er el debido cuidado en la aplicación de la norma
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en el desarrollo de los procedimientos que se encuentran bajo su

conocimiento, con la finalidad de que se lleve acabo una correcta

aplicación de la ley, contribuyendo a una mejor impartici ón de

justicia .
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CONCLUSION ES

PRIMERA.' La apelación como medio de impugnación se

originó en el procedi miento roman o, con la finalidad de ins taurar un

medio de revisión de las resoluciones dictad as por los jueces .

SEGUNDA.' En el derecho procesal mexicano, el recurso de

apelación es un medio de impugnación ordinario, mediante el cual

se busca corregir errores y omisiones que se presentan dura nte la

t ramitación del proced im iento judicia l.

TERCERA.- S in embargo para que esos er rores u omisiones

puedan su bsanarse mediante e l recurso de apelación, deben se r

ape la bles los actos procesales qu e contengan tal es errores u

omisio nes.

CUARTA.- En virtud de tales circ unstancias, la ley procesal

indica claramente las resoluciones qu e son recurribles mediante el

recurso de apelación así como tamb ién aque llas qu e son recurribles

mediante diversos medios impugna tivos.

QUI NTA.' No obstante que la ley establece los supuestos en

los cuales la s resolucion es dictad as por el ju ez son atacables por

medio de la apelación, en la prácti ca jurídica se han presentado
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recursos de ape lac ión en contra de resoluciones qu e no son

apelables.

SEXTA.- Dichos recursos a pesar de no ser procedentes son

admit idos por el juez de primera instancia. en virtud de que fueron

presentad os en la temporalidad indicad a en la ley procesa l y con las

formalidades que ésta señala.

SÉPTIMA.- Sin emba rgo dichos recursos son desechados por

improced entes, solo qu e dicho desechamiento se realiza hasta la

se gunda instancia ; es decir se admite la ap elación , se da vista a la

contraria con los ag ravios. se integra el testimonio de apelación y se

remite a la Sala qu e pOI' turno corresponda conocer del rec urso,

para que sea la Sala qui en lo deseche por improcedente .

OCTAVA. - Consideramos qu e si el juzgador de primera

insta ncia a l ad mitir la ape lac ión, de oficio revisa que esté

presentada en tiempo y con la s formalidades que indica la norma

procesal , es importante qu e también revise qu e dicho recurso es

procedente; es decir , qu e la resolución qu e se combate efectivamente

sea apela ble por as í estar indicado en la ley .

NOVENA.- En virtud de ello, es que consideramos qu e si el

re curso de ape laci ón interpuesto no es pro ced ente, no hay razón

a lguna para abrir una segunda in stancia si de cualquier manera el

recurso será desechado por improcedente, además qu e la ley

previen e a l ju ez en el caso de que admita recursos improcede ntes
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que tiendan a dilatar el procedimiento, como ocurre en el supuesto

que se plantea en el presente trabajo de tesis.

DECIMA.- Por lo señalado con antelación, es que

consid eramos que se debe fren ar la interposición de ap elaciones qu e

no son procedentes en términos de ley, razón por la cual

proponemos se aplique una sanción al promovente de tales recursos,

aclarando que sólo se aplicará para el caso en que se apelen

proveidos o resoluciones que no sean combatibles a través de este

medio de impugnación, en virtud de estar debidamente señalado en

la ley procesal y a pesar de esto, es interpuesta la ap elación.

DE CIMO PRIMERA.- Es importante resaltar que el juzgador

debe tener el debido cuidado al mom ento de admitir las apelaciones

a fin de no incurri r en falta en términos de lo dispuesto por el

articulo 220 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de

Justicia del Distrito Federal; toda vez que la ley faculta al a quo

para desechar recursos improcedentes qu e sólo ti enden a dilatar el

procedimiento.

DECIMO SEGUNDA.- En virtud de los razonamientos

vertidos en el presente trabajo de tesis, es que consideramos que a

través de la aplicación de la sanción pecuniaria , disminuirá la

interposición de recursos improcedentes que obstaculizan y

retardan el procedimiento en detrimento de la parte apelada, quien

tiene que ocurrir a la segunda instancia en espera de que el recurso

sea declarado improcedente; en estos casos, la apelación como medio
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de impugnación ya no es interpuesta por la pa rte afectada para que

pueda hacer va ler su derecho y le sea subsanado el erro r o la

omisión qu e le ca usa agravio, sino qu e es interpuesta con la

finalidad de dilatar el procedimiento. implicando no solo la

obs taculización de los procedimie ntos judicia les s ino también de la

prop ia impartición de justicia , toda vez qu e se impide la r ápida

solució n de las controversias en el ejercicio del derecho de

impugn ación otorgad o a la s partes por el legislador, derecho qu e se

ve desvir tu ado cuando se interponen recu rsos de apelación qu e no

son procedentes.
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