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INTRODUCCION 

La ve•dadera intenci6n que gene,.a la inquietud 

de llevar a cabo una investigación que dicierna las lagunas

de ley que en la !>7"6ctica de sus inicios al litigio encuen~ 

tra el estudiante de leyes, se fundamenta en el deseo de que 

esta tesis sea tomada en conside~aci6n pi~a subsanar el blo

queo que iBl'ide, que todo proceso que se conoce dentro de - · 

los juzgados desaperezca; ya que la dedicaci~n que al tema -

hace el EEtudianf;e no solo debe tomarse en cuenta como una -

ebligaoi6n de t~ámite para CW1pli,. un ,.equisito, sino como -

un estudio eel'io con uns raz6n de ser, apoyada en el bien ~ 

neral de nm ciudadanía, que en su 111ayo,.ía tiene un deoc:onoo! 

aiento de.sus leyes, y por consecuencia no alcanza -:1Ulav1--

si6n clara de sus de,.ecr.os y obligaciones. 

De esta in'festigeci6n se desP"ende que en los

juzgados donde se conoce de negocios estilladoe l!Mlno,..eo poi- -

la cantidad, va irnttrso en lo miamo que, es la clase mayo,.1-

ta,.ia la que concur•e a ellos; por ende es indispensable que 

exista en este órgano juzgado.- leyes p,.ecisas que den solu

ciones exactas a casoa concretos en beneticio de una ~part! 

oi6n de justicia ll!s equitativa. 

Cabe señalar que la direcci6n que se P"'fltende

dar a esta tesis, tiene como medios para alcanza~ sus objet1 

"°ª' el an&lisis de diferentes sentidos ~ue de una misma ire.t 



tiente tiene dos leyes; y · como fin le congruencia de dos -

,.eglas que aunque dietintas ee ,.efie:ren a lo mismo. 

Considero illpo'!'tante sub,.ayar que es~e traba

jo queda para· se,. tomade en cuenta por le tamilie ju,.!dica

para estin!Ula,. al legislador para establece,. lo qie en tie.!!! 

po y espacio sea conducente. 



ANTECEDENTES 



a. Concepto. 

El. julcilo ejecutivo, m6s que juicio ee un proced1-· 

·•lento •por el.que ae trata de llevar a efecto, mediante em-

bergo v vente de bienea, el co.bro de cr6d1tos que constan de 

algGn titulo que tiene fuerza suficiente pBra constituir por-

1{ mismo plena probanza. No se dlrlge pues este juicio a de

olarer derechos dudosos o controvertidaa 0 alno a llevar e -

afecto loa que se hallan reconocidas por actos o titulas de -

tal fuerza, que conatltuven vehemente presunci6n de que el d! 

racho del actor ea legltlmo v eatA suficientemente probado, • 

per'- qua sea desde luego atendido'• 1 T1tuloa que por al mis• 

ao hacen plena prueba, y e loe que la ley da tanta fuerza co 
. . -

11e1 a la d1c1a1&n jud1c1al •. 

En Eapa~e ae admit16 al juicio ejecutivo en la ley

XVI del Ordenamiento dlctsdo para Sevilla por el rey Pedro I· 

en 1360, recientemente d1acubl1U'to por F8 ir6n Gu1116n , a1--

gu16ndosa con la l•V dal ª"º 1396 y poaterloree. 

En Francia, lea ajecuclonea eran confiadas a loe -

eerg11nte o huleaiera, sana ordonnanc1e du juge, esto ea, laa• 

.antenal•• y lae lettrea obltgatorlaa reltes par.devant nota! 

re duepae1i1a taus Scel Royal, tenlan eK6cut1on par~e, que -

erauna actlvtdad ejecutiva pura, ce110 dice Llebman, que no h,! 

ble ninguna ror11e de cogn1cl6n, •salvo la hlp6teale de una -

opo1ici6n rol'tllel del deudor ante el juez competente". Cuando 

•• praduale aeta opoa1cl6n, el juicio aa tranarortnaba en jul

Dlo ordinario ca~. 



Este sistema fué seguido por el prozesaordnung ale

man de 1877, arts. 704 y 794; austriaca de 1898, arta. 1 y 2 

Executive Ordnung; italiana de 19"'1, arte. 474 v 615; Canto--

nea suizos, Poltugal, etc. 

En todos ellos el procedimiento ea mfis o menos el -

siguiente: se inicia~;cuci6n en baoe e sentencia o titu

lo ejecutivo cambiario o aut6ntico; se libra mandamiento de -

----- embargo; v si el deudor no formula opos1c16n, se rematen los 

bienes. En eso de oposici6n ~ata se considera coma una de-

manda que puede entablarse ante el juez de la ejecuci6n u -

otro c0111petente, y se tramita como cualquier juicio ordinario 

produciendo loa efectos de la cosa juzgada. 

b. Origen del Derecho. 

El hombre, tanto como ente natural, a cama ser so--

clal, ae halla dentro de un mundo de normaa, esto ea, de rel! 

clones obligatorias de conducta. Las relaciones r!sicaa, o -

leyes de la naturaleza, se rigen por el princlplo de la caus! 

lldad: a cada erecto corresponde determinada causa, de manera 

ineludible fatal. En cambio las normas soclalea son precep

tos hipot6tlcos de conducta, que se estiman justos o adecua-

dos a la convivencia aoc1al, mediante loa cuales a determina• 

da conducta hU111ana se imputa determinBda consecuencia. 

Una conquista de la filosorta del siglo XX (Rlec--

kert, Uexkuhl, Dilthey, etc.) ha sido la tajante separaci6ni:a 
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tre mundo de la naturaleza y mundo de la cultura. El hombre es 
ao ser social, zoon polit1k6n, ea ontol6gicamente diferente de

coma eer natural, zoon fiaik6n, ActGan en mundos distintos, ~-

euóque se interfieren constantemente. 

Pera su vivir f!sico, el hombre debe obedecer a un

cGmulo de leyee naturales, ao pana da enfermedad o muerte. Pa

ra au vivir social, debe actuar conforme a leyes culturales, so 

pena da no d1aarrollar au personalidad, leyes que pueden agru-

parsa en dos grendes categor!asi lea normas técnicas, qua nos -

indican un hacer material, y lea normas éticas, que en eentido

emplio son todas las reglas de conducta. Entre &etas, podemos

h~ller las costumbres, las modas, las reglas de juego y dal da

potte, lea sociales, lea religiosas, las del comercio, trabajo, 

industria; las morales, las pol!ticaa, jur!dicaz, etc. 

Todas las leyes culturales poseen le carecter!atica 

comlin de qua eon hipót~ticas, imputativaa, y contienen una aG!!. 

ci6n, de manera que el hmnbra tiene en principio le libertad -

da realizar o no lo perceptuadc por la ley, aceptando libreme.!J. 

ta la 1ancl6n. Da ahS que el mundo de la cultu~a sea el mundo 

de la libertad, mientras que al •undo de la naturaleza sea el• 

da la necesidad: nl el ~&s abaurdo tirano con sus leyes de 

oprea16n, padr!a suprimir le libertad, que no •• un derecho •! 
no un poder, une facultad real -no jur!dica- del hOlllbre, qua -

a6lo la •uerte puede aniquilar, exprese Soler< 1>. 
Las normas juridicea son preceptos de conducta qua

llevan una sonc16n, que ae impone por la fuerza coercitiva. -
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La palebrü jus de ju, ligar; Oerecho de r1ch, fuerza, dan la ~

idea de coercl6n<2>. 
Dichas normaa se eatebleceren por la costumbre a ~-

por el poder religioso o polltlco del Estado, •cuando los hoin-

brea llegan a desconfiar mutuamente de su propia humanidad", d! 

ce peaimiaticamente Ortega y Gneset(J). 

Ahora bien: fijada le norma, debe cumplirse: quien

la transgrede debe ser sancionada. Esta sanci6n ea la justicia 

En tiempos primitivos la justicia era aplicada por el particu-

lar orendido, pero esta forma privada d16 lugara a extralimita~ 

clones, por la cual el Estado bien pronto tom6 a su cargo el -

ejercicio de la misma. 

En consecuancla, en toda norma jur!dica puedan dis

tinguirse eua diversas etapas: 10. Elaboraci6n de la norma gen.lit 

ral, compuesta por: a) la hip6tesis de la conducta debida; b)au 

sancl6n. 2o. Su aplicac16n a un caso concreto mediante: a) au -

daclaraci6n; b) eu ejecución. 

Para realizar estas distintas etapas intervienen 

los diversos 6rganoa del Estado: el legislativo, el judicial y 

el ejecutivo. En el Estado Moderno la func16n normativa ea 

esencial, puea 61 se caracteriza por aer Estado de Derecho: 

Rechtataat, qua crea, aplica y ejecuta al Derecho<4>. 
c. La ley y la sentencia. 

La ley jurldica ee un imperativo hipot~tico dal de

ber aer(S); ea general, abstracta, a priori indeterminada. En -

cambio la sentencia ea un imperativo necesario, particular, con 
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crato, a poater1or1, determinado: "En la sentencia -dice Soler, 

op. cit. P• 130• el Juicio ha psrdido su car&cter h1pot~t1co, -

para transfol'lllarse en una simple afirmac16n de ser o verif1ca-

c16n. la sentencia no es una norma en 111! misma, porque al no -

ser hlpot6t1ca su premisa, ha perdido el potencial normativo. -

A ml lllOdo de ver, la voluntad final de la norma, de interferir• 

la realidad, se expresa justamente en esa memento de individua

. lizaci6n, porque ese es el momento desencadenante de la coac--

ci6n" (G) • 

Por su funci6n las sentencias pueden dletinguiree -

en conatltutivaa, declarativas y de conde~a(?). 

Sentencie: Declerac16n y ejecuc16n. Le spntencia -

tiene dos etapas fundamentales: la declarac16n del DE!l'echo y su 

ajecuc16n. El primor paso que debe dar el Juzgador, ea fijar • 

las hechos sobre los qua tiene que actuar, es decir, establecer 

qu& conducta ae ha producido en el mundo físico; y enseguida 

aplicarlea la norma Jur1dlca que lee corresponda, declarando al 

derecho (jue-dicere), esto ea, subsumiendo la conducta en la h! 

p6teals preestablecida por la norma. 

Después aa proceder& a le ejecuc16n dd lo declaDado 

por el Juez, ejecuc16n que puede ser voluntaria, por parte del

obllgado, o rorzaea por orden del juez, con empleo de la fuarza 

eatatel. 

•El sector da la vida y de la realidad sobre que o

pera al proceso de ejecuc16n, es completamente distinto del da

daclarac16n -dice Carreraa(B)_ El proceso de declaraci6n tiene-
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por objeto -mediato o inmediato- los hechos y las pruebas, ya -

ae delimiten ~atoa inicialmente por Nedio de una pretensi6n -

-como ocurre en el proceso civil-, ya dicha pretenai6n ae pro-

duzca con base sobre los hechos aportados al proceso, como ocu-

rre en el proceso penal"• 

En cambio, el proceso de ejecuci6n opera sobre la -

carne viva de loa derechos subjetivos mater1alee de loe indivi

duos; eu objeto lo constituyen los derechos patrimoniales de -

lea partes, o -como por trsalaci6n se acostumbra afirmar- loa -

bienes que 1ntagran el patrimonio de loa individuos. 

•Todo proceso, en todo tiempo, en todo pala, conti! 

ne necesariamente dos elementos: un elemento 16gico, de natura

leza preparatoria, que consiste en serie de observaciones, raz2. 

namientoa y verlflcacionea; y un acto de voluntad, de naturale

za final, que ea le voluntad misma de la ley en el caso concre-

to, formulada por el juez en la parte dispositiva de au aenten-

ele. Estos dos elementos pueden ser valorados diversamente, en 

sus relaciones ~eclprocas, por el legislador y los juristas", -

dlce Chiovenda<9>. 
La norma jurldlca impone un deber genérico de obe-

diencia, basado en una hip6teaia de conducta humana que se eat! 

ma justa; le aentencia, uno eepeclfico, concreto, basado en une 

orden judicial que se declara justa, y que tlena su fundamento

en la norma genfirica. La ejecucL6n forzosa viene a ser, pues,

actuac16n de la sanci6n genérica conten!.da en la norma, por me

dio da le aspeclrlce, contenida en le sentencia. 
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Loe individuos que se hallan en la hip6teaia cante!!! 

plada por la norma; deben realizar o abstenerse de loe actos d,! 

·r1nidoe en la mlama. Esta accl6n u om1e16n se produce en inte

rfia de alguien, que ea el titular del Derecho, puesto que 6ste-

· ea 1nter6a.juridtcamente protegido, en ia al6s1ca dafinic16n de 

Ihering. 

Cuando el obligado no realiza el acto debido, o pro-

. duce el acto que debla omitir, se verifica la transgrea16n d~ -

la nor111a, transgreei6n que, constatada mediante la sentencia, • 

debe ser reparada por el obligado. Ahora blen: si ~ate no cum• 

ple la sentencia, viene la ejecuci6n forzada de la misma. 

,d. Ju~t1c1a primitiva. 

En un estado primitivo de la organlzac16n juridica, 

la ejacuci6n era realizado por el propio titular del Derecho: -

•Loa primeros impulsos del sentimiento del Derecho lesionado, -

consisten inevitablemente en una violente reacci6n contra la in -
justicia causada, que origina la defensa privada y la venganza" 

Todo Derecho, pues, tiene eu origen en la defensa -

privada y en la venganza, especie de justicia salvajm, como la

·1181118 Bac6n. Pero este origen, con arreglom nuestros pensa--

mientos actualea, es a6lo el caos qua precede a la fundac16n ~ 

del Estado, periodo en que el Derecho y la fuerza no se han se

paredo. aGn ¡ m01111nto impropio todavia pare la man1featac16n dal

Derecho, que, aeg6Tt nuestras ideas, nace a medida qua el Estado 

rechazando asas explosiones del sentimiento jur1d1ao subjetivo, 

crea 6rganoa encargados de realizar el Derecho, cuyo origen da-
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te, eegGn nuestro actual modo de·ver, de la &poca de la crea--

ci6n da las funciones judiciales. As!, pues, al orden jurídico 

y la adm1niatruc16n de justicia por al Estado, eon ain6nimos. 

La justicia privada, aegGn Ihering, comprende tres

aspectos: 1. la defensa privada édefense contra lesiones inmi-

nentee); 2. la venganza (desquite de un mal que nos ha sido ca!! 

seda), y J. la jgaticia privada en sentido estricto (aprobaci6n 

de la cosa a la cual creemos tener derecho). •El esp!ritu de -

la 6poca antigua ea el de venganza y de satisfacci6n para tode

aapecie da injuatice, sea intencional o culpable, y hasta cuan

do no ea ni lo uno ni lo otro. El b~rbaro sentimiento jur!di-· 

co, en toda disputa o ataque contra el derecho, ve una leei6n -

personal, un delito, y reclBllla por consiguiente, no solamente -

el simple reconocimiento o el restablecimiento del derecho, e1-

no también la satiafacci6n personal, el castigo del adversario. 

La pena sigue a todas las lesiones del. derecha•< 10>. 
"El sentimiento jurídica se confunde con el eenti-

mianto del derecho propia, y la injusticia ai~nteae s5lo en sus 

efectos, en lugar de ser apreciada an sus causas. Que el golpe 

haya aldo dado con 1ntenci6n o por descuido, o ain falta algu-• 

na, qué le importa al que lo ha recibida?: siente el do~ar, que 

la impulsa a la venganza•C 11>. 
El derecho primitivo responde pues, al sentimiento• 

da vengenze:la misma justicia privada en sentido estricto, se -

basa sobre dicha aenti~iento, tan es ae!, que las pelabraa vln

dicatta, vlndex, provienen de vindicta< 12>. Pero este venganza 
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11taba at11111perada por otra lnat1tuc16n: la del rescate, La 1m

portancla dal rescate en el derecho antiguo, ea notable. 

Reemplaza a la venganza, hasta tal punto que la miJ! 

ma palabra latina poena, proveniente de la griega poiné, tiene

orlglnaria~ente el sentido de rescute. 

La propiedad primitva era consustancial con la per

sona; de ah! que un ataque a la propiedad era considerado ata-

que a la propia persona del propietario; pero tslllb16n la devol.'! 

cl6n da esta propiedad o su equivalente (más danos y perjui---

cloa) mediante el rescate aatiarac!e este sentimiento natural.-

Tan ea aal, que la poena de la &poca posterior, no es m6a que -

le fijeci6n de este rescate. Son en realidad multas •f1jadaa -
,,.,,-· ~*· •• --· •• ·- -""--·~-~. 

por la ley o le costumbre, mediante las cuales pod{an y dab!an. _.... 

los individuos rescatarse de la venganza privada usada origina-

rla•ante. 

V no a6lo en Roma, aino en todos los pueblos pr1m1-

t1voa, exlst!a la 1net1tuci6n del rescate mediante la cual se -

hacia la compasic16n de la lltls<1'>. 
Pero adem&a de eete sentimiento de venganza, es ju.! 

to seffalar, como lo ~ece Aulo Gallo, que •10 virtud que qejor -

pract1c6 el romano antiguo fué le buena ~e; siendo sagrada pera 

61 en las relaciones privadas la mismo que eo loa aeuntoa pGbl! 

coa. ~ .. \!'_~~- pa~ree quisieron establecer esta buena ra, no sg 

lament& en la reciprocidad de deberes, sino tambUn en las rel.! 

clones COlll!l'cialea, y sobre todo en el préstamo, creyendo que -

la lndlgancia pasajera an que todos pueden encontrarse, queda--
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ria privada de socorros si el deudo1• podria con poco riesgo bu,!:. 

lar al acreedor"• 

e. Derechos contestables e incontestables 

La justicia privada fu~ ejercida por loa interese~-

dos, coadyuvados por au clan, cuando el derecha era incontesta

ble v clara. Pero •cuando la pretens16n era de naturaleza duds 

sa, au peraecuci6n con ayuda de la justicia privada debi6 nece

sariamente ocasionar una lucha b~rbera, y tuvo que suplirse con 

la creaci6n de instituciones que tuviesen por fin la dec1si6n -

de la disputa•. 

Se crea en consecuencia el 6rgano que dirime la di,! 

puta cuando los derechos son contradictorios; ea el rex, el con 

aul, el pretor, el judex, los depemviri, loa centumviri, las -· 

asambleas populares, etc., quienes p~onuncian la sentencia; pe

ro s6lo hay proceso cuando la pretenailin es discutible; cuando

ella aa evidente, le ejecuci6n tiene lugar enseguida, aln nece

sidad de lntervenc16n judicial quien cita las palabras de Ulpl! 

no: Naque enl• qui potest in furem stature, necease habet sdvfl!: 

sus furem litlgare<14>. •El que tiene un derecho evidentisimo, 

no tlana necesidad de la autoridad para hacerlo reconocer ni P! 

ra realizarlo. ~l conseguirlo concierne solo al interesada, y 

na conozco ninguna disposici6n del Derecho antigua que le impo,!l 

ga la cooperac16n de la autoridad, a que se la haya hecha ai---

quiera entrever•. 

Ahora bien: cuando el derecha contestado ha sido r!, 

conocido a favor-·del actor, fiste lo ejecuta privadamente, ain -
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intarvenci6n del Estado; el pretor no ejecuta ·1a oentencia, si

no que autoriza al vencedor del litigio, a apropiarse de la pe!:. 

aona del deudor, de su bienes, o de la cosa disputada. 

r. Procedimientos del darecho romano 

Seg6n Gayo, las legis actiones eran cinco; sacrame!l 

tum, judid1c1a postulet1o, condiclio, manus 1njecl1o y pignoris 

cepio. Estas dos 6ltimas eran propiamente procedimientos da •• 

ajecuc16n forzada. 

Ihering sostiene que la denom1nac16n manua injectlo 

comprendia dos clases de actos: uno solemne, de justicia priva

da; y otro también solemne, pero da justicie p6bl1ca. Adem6a,

tlllllbi&n se denominaba manus 1nject1o al acto par el cual el de

mandante citaba personalmente a juicio al demandado (ln jus vo

catio), elwel estaba obligado a acompanarlo: en caso contrario 

el actor, aegGn lo ley de las XII Tablas, podia llevarlo a la -

fuerza, y si ae rebelaba, ere condenado por ello; tenia aei lu

gar una manua injectlo introductora en juicio. 

1) Manue lnjectio privHda: el nexum. La primera -

forma da justicia privada la encontramos en Roma en el cumpl1·-

miento dal nexua. Nexum era el acto solemne por el cual una PI!:, 

sana se obligaba a otraC 15>. 
Su etimologla, como la de obl1gatua< 19> no era aol!. 

mente unamet6rora, no- era tan e6lo un lazo o vinculo jurldico,

como deapu6s lo defin16 cl6aicamente la Inat1tuta('7) sino queu 

ru& el resultado real da la situaci6n del deudor que no pagabe

su deuda, al ser materialmente cargado de cadenas (vlnctus) y -
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etado (liga tus). 

El deudor que no paga, debe entregarse al ccracdora 

para ser encadanado: nexum ee darec~a). Su cu~rpo le servir& a 

6ete para lndemnizc;lo del perjuicio que le ocasiona la falta -

de pago<i9>. V no s6lo eu cuerpo, sino tamb16n sus bienes y -

sus hijoaC21l>. 

El acreedor, creditor. ea realmente el dueno, el dg 

minus, del deudor. No tiene poder sobre la voluntad de &ate, • 

sino un verdadero derecho de propiedad sobre su persona, sus h! 

joa y sus bienes. la palabra creditor viene de credere, que -

a1gn1f1ca dar su coraz6n, au confianza a alguno<2~>. ~l acree

dor tiene fe, t.1dee 1 en au deudor<22->. 

51 el nexua no cumpl{a con esta re, pagando su deu

da, entraba a funcionar el poder del acreedor, que como duena,

aa apoderaba de la pereona del deudor, por media de un acto so

lemne, en que pronunciaba en alta voz la causa por le que lo h.! 

c!a, y le pon!a las manca encima: manua injectio. Pod!a en se-

guida llevarlo a su caaa, encadenarlo o hacerlo trabajar como -

esclavo, venderlo, y mi hab!a muchos acreedores, matarlo y div! 

dirlo en partes: In parte.'a aecanto<2!5>. 

2) Hanua injectio publica. Le •anuainjeotio era un

. Procedi~ianto privado, oln intervenc16n del magistrada ni del -

Judex cuando no se negaba la existencia de la deuda o eu monto. 

En caso contrario (infitlatio), se realizaba un proceso: legia

actiona per manua lnjectionem, en que el de11andado debla ser -

asistido por eu vindex, ya que era considerado co~o objeto del-
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La manua injectlo pod!a ajercerl~, aeg6n la ley da~ 

leaXII Ttlbloa, el.acreedor que habla obtenido sentencia favor,! 

ble, contra· el condenado (judlcatue), en la siguiente fol'llSB: El 

.actOl'·duola aa!s Com'? has sido Juzgado o condenado a dárme -""' 

diez mil aextercloa, y por dolo malo no me loa pagaste, por la~ 

ml91118 cosa de los diez mil aaxteraloa Juzgados, te pongo la ~ª""' 

no(IS)¡ y al m18llO tiempo sel~ alguna parte de au cuerpo, no -

a1&ndole perm1tlda alqie habla sido juzgado, repeler de al la • 

mano y defenderse por a! miamo, d_abiendo presentar un defensor .. 

(vlndex) para actuar por 61 en juicio; quien no lo presentaba,""' 

era conducido por el actor a uu'caaa, y apria1onado<26>. 
La manua injectio, se daba no a6lo como asnci6n del 

naxUlll1 alno tambi6n para ejecutar toda sentencia -que era pecu

nierle-, aontre al judicetua, damnatus o confeasuo in jure, y

en otros caeos: pro judicatus, manua 1nject1a puracm. 

La manua injectlo llan6 las caaee de los petriciaa
C H) · de prisionero• par deudas • 

En la 6poca de la ley Licinla Sextia, propuesta par 

loa tribunas L1cln1ua y Sextiua en 377 d.c. Rama, y votada 16-

lo diez anoa deapu&s, loa jueces adjudicaban diariemente listas 

de deudores: Diversas leyes ensayaron el distribuir tierras a -

loa pobres, fundar coloniea, ocup~r hombf P.B libres, rebajar loa 

intereses, suprimirlas, hasta que la ley Poetelia Pepirie, de -

~8 a 441 de ROll8, llamada por Tito Livio, como la aurora de -

.J.ll1& nueva libertad(29), prohib16 el encedaneaiento por deudea,-

• 
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declarando que loa deudores no pcdla obligar eu cuerpo, sino -

aue bienes: Tito Liv1o 1 pecun1aa creditae bona debltoria non -

corpus, obnoxlum eses: •el cr6d1to pecuniaria· tiene como garen

t{e loe blanes y no el cuerpo dal deudor•. 

Por fin, la ley Vallla, de principios del 500 aupr! 

mi6 la necesidad del vindex y la pris16n por deudas, permitien

do el deudor defenderse por al mismo (pro se agere) y rechazar

la manus inject1a, Cs1b1 manum depellere). 

~abemos hacer notar que ·le manus lnjectio podle --

ejercerse t8111bi6n aobre une cose del deudor, en virtud da una • 

judlcatlo pronunciada en une acc16n real per sacramentum. Sin 

embarga, aste es un punto oscuro,· no resuelto por los romanla-

tae, debido a le careñcia de fuentes(JO). 

3. Ejecuci6n farzadá. SegGn la ley de las XII Ta--

bles, al deudor tenla treinta diaa para peger la deuda conreas 

da o juzgeda<3~>, estos treinta diaa ae llamaban just1, "porque 

eran una, eapecie de justitium, un 111111111811l1ento a la justicia, un 

lnteratlclo, durante el cual na padla reclamarse legalmente na

da (32) • 

Transcurrido dicho t6rm1no, al BC1'eedor padla cond!! 

cir al deudor ente el Pretor. 51 no pagaba ni nadie la hacla -

par 61, al acreedor la llevaba a au casa y lo tenla encadenada• 

o atada durante sesenta diaa, en las cuales padla celebrarse un 

un pacto, y al no, lo conduele durante tres nund1anae (d{aa de

marcada) en presencia del Pretor, el com~cla (in comltium), y -

,proclamaba all{ au deuda por el alguien la rescataba, Si nadie 

••• 1~ 



lo hecla, trenacurridoe loe seecnta d!ao. al deudor aro adjud1• 

cado al acreedor, quien podla venderlo a hacerlo su esclavo (p.! 

ro en aualdo etrusco, y aGn matarla, a dividirlo en partes, si

los ecraedorea eran vari=3(j3). 

Comentado eatea leyes, dice Scialoja: 1 Hay estamaa

habltuadoa a distinguir tan claramente loa efectos del Derecho 

civil, del elemento penal en el procedimiento ejecutivo, que d! 

f1cil•ente llegamos a concebir que en el procedimiento ejecuti

vo antiguo no se diera esta rigurosa d1atlnc16n. El procedi--· 

miento ejecutiva antiguo tiane sobre toda car&cter penal, y va 

dirigido contra el deudor en concepto de pena, o t811lbi6n en con, 

cepto da polic!s, para evitar que se auatralga fraudulentamente 

a las ejecuciones de sus propias deudas. Dedo este car6cter P.! 

nel, no debe axtranarnoa que se llegara haute la Gltlma pena -

contra el deudor que no satiafacieae a sus acreedores; pero en• 

verdad que esto pertenece a un parlado muy antiguo du nuestra • 

hi1ltoria•. 

4. Esencia del sistema primitivo. Vemos pues, que• 

aaaGn las aistemas jur!dicos primitivos, toda prestaci6n debe -

eatlsfaceraa en le espacie y fol'll!e convenida; si el deudor na 

quar!a o no pod!a, el romana antiguo no conceble ruara posible

hacerlo con au equivalente, puea hsb!a eido atacado en su pera.2 

na (ya hemoa visto que le propiedad era consustancial con ~a -· 

persona), y en su concepto religioso de la bona fidas. 

Este ataque deba lugar a la venganza, que era una • 

pena privada, regulada m6e tarde por las XII TQblaa mediante la 
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manue injectio, medio penal de venganza a Fin de que hubiera la 

poeib111dad de un rcacate(~)V civil de coacc16n, para que al -

deudor pagara su obligaei6n en espec1e()S). 

En este sistema jur!dica, la obligaci6n es puramen

te personal, v el deudor no responde con sus bienes, sino con -

eu persona. Una prueba de ello, es que el deudor encarcelado -

puede procurarse alimentos de su patrimonio, lo que demuestra -

que no se le quitaban sus bienes.: 

•Le ejecuci6n en este periodo se dirigia exclusiva

mente a conatreft1r la voluntad deld!udor; vesta caacc16n era -

realizada por medios tan en6rgicos que rua euperrluo procurarse 

la preetac16n par equivalente a~bre el patrimonio del deudor, -

ya que na puede concebirse deudor tan obstinado que pudiendo P! 

gar, prefiera •er condenado a muerte o vendida como esclavo, 

con el 11lsmo reaultado final cá perder su ¡Jatrlmonio•. 

5. Procedimiento da transic16n. La ley Poetelia -

Pap1r1a inica al lantra proceso da tranarormaci6n de la respon

sabilidad personal del deudor, en reeponaabilldad patrimonial.

Esta ley abroga las atrocidades del Derecho antiguo, el encade

namiento y la psna capital contra el deudor; Ne.quia nial qui -

noxam muulaaet.• donem poana 11cuer1t, in compedibus aut in neI, 

va teneretur. Pecuniae creditae bona debitorla, non corpus ab

naxilJID eea , expresa Titn Livio en 1u recordada referencia a 

aeta ley, relatAndonoa las dram&ticas circunstanciea en que ae

inipuao. Dictada la ley, •ae pusieron en libertad a todos loa ~ 

detenidos par deudas, v se ta111aran disposiciones para que en --
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adelante nlngGn deudor pudiese ser reducida D pris16n", no que• 

daban librea todoa, sino aquellos que juraban tener con qu6 pa

gar; en consecuencia, loe insolventes estaban sujetos CDlllD en•• 

tea(IJS)~ Elloa aeguisn respondiendo personalmente, pues el -

acreedor aa presentaba ante el Pretor y le pedia la sddictio -

del deudor, quien al na juraba que tenla bienes suficientes pa-

re sat1afacer la deuda, era conducido por el acreedor a su casa 

y detenido alll hasta qua fuere eatisfec~o(}'). Podla tambl~n
dar fianza de pagar lo juzgado, sag~n la ley Vallle. 

6. Ejecuc16n romana en especie' Coecc16n petr1ma-

n1al. Un estudio poaterlar, udmit16 la caecci6n patrimonial me

diante la plgnoris capio, que no tenla por objeto aatlafecer el 

cr6d1to por la eprehana16n de una coas, sino sencillamente to-

mar cualquier objeto del deudor ~omo prenda, p1gnusC!Ul) a fin -

da constr1ftirlo a cumplir au obl1gac16n(~')· El acreedor pod!a 

apoderarse y destruir la c~ea, pero no venderla<~O). 

Gayo noa da el origen hlat6rico da este periodo. -

Lea leg1a actiones per p1gnor1a capionem nacieron de las cost"!_ 

brea y de la ley. Se introdujeron por las costumbres, en ciar

toa asuntos militares: cuando se dabta al soldado su sueldo, -

atipend1Ulll1 o el dinero qua tenla que recibir pera adquirir un• 

cabello, aea equeatre, o la cebada para loa miemos, aes hordla• 

rum. En eatoa caeos le ere permitido apoderarse de una prenda

perteneciante al encargado da suministrar dichos t.andoa. 

La ley de lea XII Tablas, introdujo esta legia ac-

tio para loa que no\pagaban el praclo o alquiler (mercas) de un 
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animal destinado al eacriflalo. Una lay censoria t8111bi6n conc.1 

d16 lapignoris. capio a los publlcanaa Ce"cargados de recaudar -

los impuestos •vectigalle•) contra loa deudores de 6ataa. 

Este origen h1st6rico, confirma la concepc16n de -

Iharing, de que al Derecho proviene a la vez da la fuerza y de 

la rel1g16n. 

Oaepu~a. P.l Pretor introdujo el alateme de la mi•~· 

alo in posaesslonem<•1>-, contra el d1111andado que no comparecia

al Juicio, y que conaiat!a en la aprehens16n da todo el patrill\!!, 

nlo del deudor, a f'in da obligarla a cumpl1r aus compromlaos. • 

En este estadio •1a personalidad t1aica deld!udor, tú6 auetltu! 

da por su personalidad econ6mica". 

La •iaaio ln posaaoa1an1111t contra al demandado rabel 

de, ae 1xtendi6 al aonfaasua y al Judlcatua; y para vencer au -

obatinaci6n, deapu&a de daapoaartrlo del patrirROnio, ae vendla -

6ete riata e integramente a un. banorU111 emptor, que cansider6ndJ! 

se cOtDo aucesor universal del ~le1110, enajenaba daapu~a real.man• 

ta loa bienes, y pagaba las daudaa. 

Como vemos, aun p•rdura el c·1ncepto da qua el miama 

deudor, por •edio d•l suceaor unlverual ficto, eatlsfac!e eua -

obligacionea. La bcnarum vendit1o puede tener lugar aun por u• 

una deuda pequeña, y no preauponla la inaolvencia del deudor, -

aino obat1nac16n en no pagar •. Era siempre un medio de coerc16n 

de la voluntad, y no ejecuc16n directa sobre loa bienes para El! 

tlafacar lea deudas. Se consideraba al deudor como dlrunto, v 
entraftoba capitia diminutio e inramie. 
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7. Parlado de Trans1cl6n-voluntad libre del deudor. 

La ~0111plicaci6n de este procedimiento, ast cDlllo la. infamla qua

~mpartaba, unidos a la traasformaci6n de la propiedad romana y 

del aia~ema privado de justicia, indujeron poco e paco a encon-

trar nuevos expedientes para satisfacer a los acreedores. 

Por la LaK Julia (probablemente capitulo de la LaK• . 

Judiciaria de Augusto, de 737 da Roma, eeg6n Rocco, el deudor -

padta evitar le peraecuci6n personal y le infamia de la bonorum 

vendltio, poniendo aue bienes a d1spoeici6n de eus acreedores:-

bonorum ceaalo. 

Ello importaba confeai6n del deudor, de no poder ª! 

tiatacer sus obligacionea, y era un acto voluntario de éste<42> 

Impedla la coacci6n personal, que ya no tenia objeta, puesto -

qua 11 deudor no pagaba no parque no querte, alno porque no po• 

dla; y no 1mplicabs la infamia. 

Pero por la ceaaio, el deudor no perdla la prap1e-

dad da sus bienes, sino que los daba en prenda a loa acreedorea 

qua adquir!an por ande un derecho pare prDtllover la vente de loa 

mit11110a. Era m6a o menos le antigua m1aa1o in poaaass1onem o ~~ 

p1gnua pretorio, y constitula un procedimiento de l1qu1daci6n • 

colectiva del petri~onlo dal daudor, reposando sle11pre sabre la 

voluntad (libra ahora) da 6ata. 

Gaya, nas relate el pracadi•1anto de venta da la -

un1ve~ealided de los bienes. Dice que los bienes de lea perao

naa pueden venderse durante au vida o deepu~a de su rallec1m1e,!l 

ta. Se vendan en vida: 1. cuando alguien ae oculta con ~nimo • 
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da dafreudar a otro, y no se defiende; 2. cuando hace cea16n de 

blene1 en virtud da la ley Julia; y 3. cuando. expira el t6rm1na 

concedido por la ley de las XII Tablea o por el Pretor, para P!!. 

gar lo resuelto en juicio. 

El Pretor mande embBÍ'ger los bienes, y anunciar du

rante treinta d!aa. Daspu~a raGne e loa acreedores, quienes "º!2 
bren un magiater, encargado de venderlo&. 

Pesado el tfirnlino da .loa anuncios, se transfer!e tg 

do el patrimonio del deudor a un comprador de loa blenea bono-

rum emptor, quien ere considerado au sucesor u~iveraal preto-

riano, y aat1afacla a prorrata las deudas del causante. 

B. Ejecuci6n romana par equivalente. El •Pignua in 

ceuaa judice~i ceptum•. Del plgnua general al especial sobre -

un bien, no hable ya m6a que unpaao. V de la eisaio 1n poaaa--

aaion111 da todo el patr1•onlo, e la 8prehenei6n por orden del 

Pretor, de un bien detera1nado, na hubo m6e que otra. V lo que 

primero fu6 un medio para conatreftlr la voluntad del deudor, se 

canvirti6 en una prend~ en favar del acreedor, can facultad de 

venderle por.ardan dal magiatrada(41). 

La bon01'um ceaeia di6 al ejemplo. Par una ficci6n -

ea coneider& que el deud~r cedia en prenda al acreedor, una co

as d1tel'11inada pera que la vendiera, y can su precio se cobrara 

1u acraencla. El paao decisivo estaba dado: la a~tlsfacc16n de 

la obllgeci&n en especia, ae hacia en au equivalente, en dinero 

Quitada el anda~iaje de le r1cc16n, qued6 la reali• 

deds la prenda voluntaria del deudor mediante la bonorum ceaalo 
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se conv1rt16 en prenda constrenida, obligatoria. A la voluntad 

del deudor se sust1tuy6 el imperio del juez. De eh! que CgraCJ!. 

lle pudo.decir: nam·ln vlcam justae obllgationia succedit ex -

causa contractua euctoritas jubentie. 

V Juatlniano aslmll6 esta prenda in cause judlcatl

a la antigua prenda pretoria< ~4~. 

El engorroaos procedimiento de la misaio in bona, -

de la bonorum venditio y da le bonorum ceaelo, qued6 ten 1610 -

para el deudor en ralencla. Para la sat1sfacci6n de un cddlto 

alngular, se term1n6 con el slstema de canstranir la voluntad,

tranatormentlo la prillltiva obligac16n en eu equivalente en din.! 

ro. 

E~ plgnua in c1usa judicati captum(prenda adquirida 

an virtud de sentencia), tu& la 1natituc16n necesaria para po-

dar convertir en dinero la cosa del deudor, ya que el acreedor 

no pod!a exigir la entrega de &ata en propiedad, puesto que na 

era el objeto de la obligac16n; v tan a61o pod!a pedir le trena . -
f'oraiaci6n de dicha cosa en dinero, para cobrar el equlvalente

de au arld~to an moneda, rasara común de todoa las valorea eco

n&.icoe. Para realizar esta tranaf'ormac16n v adquirir el dine

ro producido heata la concurrencia de su cr6d1ta, necesitaba -

vender le cosa¡ y 1at1 Derecho pare instar la vanta y apropiar

•• d• au producido, no •• expli~a aino conclb1enda la exiaten-

cia da un Derecho ·real de prenda (pignua) sobre el precio de la 

casa, qua al Juez reconoce y declara(iS). DeblllOa recordar qua 

Jl origen rornanb del Derecho da prende ex contractu realde an -
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la prenda judlclal. 

9. Ejecuc16n por equivalente. El patrimonio 1P1gnus 

communia•. La ejecuc16n personal se trensform6 en real; a la e 

..-persona suceda la coaa. Ahora bien: es indudable que el acree

. dor puede ejercer sus Derechos sobre cualquier bien del deudor. 

De ahl que 6stoa constituyan una garant!a latente para loa --

acreedores, y el conjunto de ellos, qu~ se llame patrimonio, 

fol'lla la gerant!a prendarla com6n para todas loa acreedores. 

Esta garant!a no ea un Derecho de prenda actual, •! 
no potencial, latente, indeterminada, que aa ejerce sobra todaa 

lea cosas del patrlmonia, de un modo invisible, hasta el inata!! 

te en qua por media del embarga y ardan da venta de cosas ainQ!! 

lar1n de atcho patrimonio, se transforma en derecho real def1-

n1 tiva, incondicionado y abeoluto. 

Da ahi qua todo1 loa bienaa Qij& pertenecen •l patr! 

mon1a del deudor, sean caaas rungiblea en relac16n al acreador. 

g. Procedimlenta1 antiguos da otroa pueblos. 

El procedimiento romano que ha relatado lo ancantr! 

mas aon caracteres ala o menos aamejantea, en todos loa puebloa 

da la mitiguadad. Jos6 Lo Ualvo, en eu op6aculo El con1tren1-

mlento peraanal. la prenda comlrn y la1 causas iegltimaa de pre• 

terencia, trae una intaraaante alntesle da la ejecuc16n en al • 

Derecho hebreo, india, egipcio y griego, en todoa loa cuele• el 

deudor y aGn sus hijos, reapondlan por las deudas con aua cuer• 

poa, pudian~a ser eaclaviz1daa y vendidos. 

Doreate, nos da tamb1"1 una excelente relec16n de todas astas • 
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Oareohoa antiguos, 

•Le• costumbres germ6nlcaa permitían de una manera• 

amplia, que qulan se conslderaae lesionado en ou derecho, pudi! 

ra hacerse Justicia por si miS1110, a iniciHtlva propia y con el 

11111Pleo d1 la propia fuerza• dlce Liebman(~G), y agrega que "de,! 

pu&s del ano 1000, a medida qua las coatumbree fueron hacl~ndo

se 8'a benignas, las autoridades trataron de poner coto a ea-

ta1 pr6cticae b6rbaras. El Derecho romano al adqulrlr de nuevo 

autoridad y prestigio, ofreci6 una ayuda poderosa a esta tende!! 

cla civilizadora, con la rigurosa prohib1ci6n de toda especie -

da justicie por propia mano, aplicando el principio de que una-

· 11 tia habla da ser primer111111nta Juzgada, pudiendo la ejacuci6n

t1ner lugar a6lo ~ base a la sentencia. Pero el Derecho r011a.

no eatablecla, pare dar comienzo 1 la ajecuc16n, las rormaa CD!! 

pllcadaa y largas da una acci6n: la ectio judicatl. Por aer -

cant~erle a lea exlgenclaa prSat1caa, la doctrina 11m1t6 la ne

caaldad de aarvlrae de la actlo jud1cat1 a alguna hip6tea1s -

excapcional, y en11n6 que, tomando por base la sentencia, ae .

pudiera proc1d1r a la 1jecuci6n directamente, oln nacealdad .da 

una nueva uctio, recurriendo mle almplllll9nte al africium judl-

cia. Pero aeta ei111pliflcaci6n no rufi, ain embargo, suriciente• 

V al no 11r auf1c11nt1, •• e111p1z6 • uall' en el procedimiento •.! 

tatuterlo italiana la ejecuc16n d1 aentencla sin neceaided de -

cltacl6n del proceso de conoclm1ento, y no como nueva accl6n. 

En Franela, la ajacuc16n se confiaba directamente a 

loa aerg1nt1 o huiaai1rs, •sana ordonnance du juga•. Ello deba 
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lugar a la que Llebman denomina nactivldad ejecutiva pura•, que 

exclula toda forma de cognici6n, salvo la hip6tea1s de una.apa

sic16n ror~al del deudor ante el juez competente. 

S~ntencia y ejecuc16n. Dice Satta(~?) que•le rela-

c16n entre sentencia y ejecuc16n constituye indudablemente, de.! 

da un puntad! vista slste=lltico, el primero entre loa grandes -

problemaa del proceso de ejecuci6n•, problema que ae relaclona

con el m6o formidable del Derecho procesal, y qu1z&s de todo el 

Derecho, aeg6n dicho autor, o sea la relac16n entre Derecho y -

proceso. 

La actividad central del juez, en toda sentencia, -

aaa declarativa, constitutiva o de condena, aa la declaraci6n -

del Derecho, al accertaaento, como dicen loa autores italianos, 

declarac16n qua para Satta es precisamente la tutelé jur1d1~fi'it 

V loa diatlntoa tipaa de esntenc1a se diferencian por le run--

c16n que deaampefta asta declaraci6n<49>. En lae mera declarat! 

vaa, la declaracl&n del Derecho viene a ser fin en at mismo, as. 

c16n da jactancia, de mensura, de inconat1tuc1onalidad d& rech!, 

zo de una demanda, ate. En las conatltut1vaa, la declarac16n -

perfecciona, estructura, la situeci6n r&ctica creando un nuevo

eatado de Dare;ho(!#}); por ejemplo, la declaraci6n de insania, 

da herederaa, de r111ac16n, de dlvorc1o, de indemnlz1ci6n gen6-

r1cs por danoa, da re1cici6n da contrato, etc. En las de cond_! 

na, ae obliga concretamente a dar, ·hacer o no hacer alguna cosa 

Sin 1111bargo, aa1 como tod~ sentencia ea declarativa 

desda un punto de vista amplio, pues declara el dar~cho da lea 
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partea para el ca•o eepeclfico 1 tembi&n oo conotitutlva, puesto 

que concreta, consolida, define, convierte en incontrovertible, 

y otorga la fuerza estatal de cosa juzgada, a una a1tuaci6n ju

rldir.a incierta, discutida, o que carecla de dicha fuerza eata

ta1 <51>~ 

Mediante la sentencia, el Estado se obliga a prea-

tar su fuerza pGbllce para que el vencedor se coloque en-la al• 

tuec16n jurldica declarada justa. Es la tutela del Derecho pr! 

vado, tutela que comienza con le inlc1ao16n dal proceso, y que 

termina con la realizao16n derlnltlva del Derecho, ya que el -

proceso es un continuo dinfimico. que se desarrolla por etapaa,

no existiendo diferencias ontol6gica alguna entre las faa11 de 

declaraci&n, conat1tuc16n v ejacuci6n<s2>. 
El Derecho eubjetivo ~echo valer en juicio, mediante· 

la accl6n de petic16n ante el juez<53>, al adquirir fuerza de~ 

coaa juzgada por medio de la sentencia, deba 1er respetado, ac! 

teda a cumplido el hay un obligado; y en caao da que 6ate no --

0U111pla, o sea desconocida, daba ser ejecutado por medlo del Es-

teda. 

Ea a1&111Pre al misma Dllt'echo subjetivo que se deea-. 

rrolla y se realiza<~>; ea la ajecuc16n da aqu61 Oarecho, reca 

noclda por la eantancla. La ectio jud1cat1 del procedimiento -

ro111ana, era el mi81'11o Derecho transformado (novado) por la aen-

t1ncla, ·qua da lnclerto a dlacutldo,~lo convert{e en cierto e 

lndlscutldo<I'->. V eata certidumbre hace que en nuestro Dere•• 

nho, al dictarse la sentencia contra una o mSa personas dater~ 
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nadea, produzco uno sujec16n personal. 

Obl1gac16n y aujec16n. Antes de dictarse sentencia 

hay uno o m&a obligados, sujetos a un deber jur1d1co para ente

el titular del Derecho, que tiene una exigencia, una pr,etens!.6n 

·para que 11 le cumpla la obl1gac16n. Deapu6a de la sentencla,

el obligado se ha trenaforamdo en responsable con su persona o 

determinados b11mes, el poder del vencedor. Estas dos etapas -

d1l Derecho, aon las que se distinguen en la termlnologla germ.!! 

na con loa vocablos Schuld y Hartung, o sea débito y reaponasb! 

lldad. 

Toda obligaci6n (entendida en sentido amplio, no sA 
lo cama obllgac16n creditica), tiene loa doa lllOll!entos de dfb1to 

v responsabilidad, pueata que la esencia de la norma juridica -

c.onalate en una obl1gac16n con reaponeabllldad, pues de lo CO.!! 

trlU'1o sarta una norma ~oral, no coercitiva<$!). 

Desde al punto de vista dal aujato pasivo, na es lo 

miemo obl1gaci6n que sujeci6n, pues como lo haca notar lllUV bien 

C81'rerua •1a oblJ.geci6n y su cumpl111111nto reqld.eren un acto da 

voluntad del obligado, da modo qua 6ete debe querer llevar a C.!, 

bo la conducta debida;· mientras que an la aujec16n no ae preol

aa la cooparec16n voluntaria dal eo111t1tido a la conducta ajena;

la voluntad da lata •• por cDlllpleto irrelevante, de modo qua la 

conducta ajena ea llaver& a cabo an contra dt au voluntad, a 

preac1ndlendo dt ella•. 

Ejecuc16n y eanc16n. Carreras define a la sanci6n

como" la leai6n producida por una conducta actuada contra o ao--
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bre un sujeto responsable del cumplimiento de un deber". ...... 

Ella implica uan privaci6n, sea patr~moniel, sea de otra der.! 

cho para restablecer el orden juri8ico perturbada; v le aena! 

ci6n se actu6 mediante el procesa de ejecuci6n de sentenci~'~) 

•ya que la funci6ñ de &ate no aa otra que la de actuar lea -

sanciones a que ae han hecha acreedores quienes han incumpli

do un deber impuesto por la norma• dice C8 rreraa(SB). "Eatar 

sujeto a·la sancl6n significa no poder escapar a elle• -expr,! 

se C8rnelutti- y agrega: •Bajo este aspecto, el concepto de -

responsabilidad estS caracterizado no tanto por un "estado de 

peligro•, como por la 1navl~bla del dafto al se verifica el -

peligro •. El ele11ento del peligra ea propio de la oanc16n, -

que ea una etlftneza¡ la reapansabllldad eata'an no poder aua-

treet'sa a ella cuando ae actu& la amenaza. Por ·eso la reapon 

aabilldad ea un estada extra~o a la voluntad da obligado, v -
la abllgacia~ una condlal6n de au voluntad; la reaponsabili·

dad aa aurre, la abl1gac16h ae cumplá; la responsabilidad ax

cluve la libertad, la obligaci6n la supone•. 

Cabe hacer notar qua la reaponsabllldad, como ele-

manto da la obllgec16n, eat6 latente en ella desde au Cl'ea--

a16n, pero se materializa deopu&a del evento del incumpli•ie.!! 

ta(69). 

La finalidad da la aano16n eapueale di restablecer• 

el orden jur!dico, delimitMido la earera de Derecho de cada -

uno, V hacer deaaparecer la perturbaci6n ocaalonada par al • 

incumpllmiento da un deber. Ele puede lograrse por dos vlas, 
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aegGn Carreraas la gen6rioa, que consiste en la traslac16n de 

elamantoa patrimoniales de uno e otro patrimonio particular,

comportando lesi6n el patrimonio del responsable, llamada ªª!! 
ci6n civil¡ y la especifica cuando la perturbaci6n ea de tal 

orden que escape a la mera alteraci6n o desequilibrio patri• 

monial, produciendo alteraci6n de la paz social, de moda que 

ea necesario para restablecerla, emplear al lado de la civil, 

atro tipo de sanai6n, lapenal, que canalete en infligir un -

castigo con prop6aito represivas, de seguridad, preventivos o 

redentores (aeg~n las ~pocas y las escuelas) al culpable del 

incumplimiento, en su misma pareona o en su patrimonio •pero

no en beneficio da qui6n reau.lt6 perjudicado directamente por 

el inct.npllmiento, ni para hacer desaparecer alg~n deeequ111-

brlo patrimonial, sino pera alcanzar aquel reeteblecimiento -

del orden a lepez social por medio de la conaecuc16n de fines 

no patrimoniales•, expresa carraraa pare quien -siguiendo a 

Fenech-, •1a sanci6n s1v11 ea anterior e la penal•, y (al r,! 

v&a da COllo se fol'lllula ea regla en el C6digo penal) da todo -

delito, adaia6a de la acci6n civil pare pedir su resarcimien

to, nace acci6n pera padir la actuallzaei6n de una aanci6n P.! 

nal1 (fi0)¡. 

El 1ujeto da le sanc16n ea la persona, que puede -

ser aracteda en au cuerpo o en sus bienes, qua son objetos de 

le sanc!6n o raaponsabilldad. •cuando se habla de la reapon

sab111dad de la cosa •dice Cerneluttly al lada de la respons,! 

bllidad da la persona, se quiera distinguir la responeablli--
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dad segGn el objeto, y no considerar a la cosa como un sujeto 

de ella". No debe confundirse pues al cuerpo como objeto, -

con le persona como eujeto, o sea a la reRponeabilidad corpo

ral con le responsabilidad perspnal. La responsabilidad abJ.! 

tiva, i111plica que el sujeto del deudor es indiferente y fungi 

ble. de manera que cualquiera sea el propietario de la cose, 

responde con ella a la ob.11gaci6n. Pero siempre el sujeto de 

la obligac16n y de la responsabilidad, es la persona; el obj.! 

to ea su propio cuerpo o sus bienes. 

Esta responsabilidad no se resuelve con la impoai-

ci6n de uaa nueva obl1gaci6n, sino con el sometimiento a un -

poder; al .. estado de obl1geido wceda el estado de sujeto, •con

la ejecuci6n forzada no ae cumple, sino que a ella se est~ -

sujeto, como se est6 sujeto a la.pena, independientemente de 

de le voluntmt•. 

Ahora bien; •l titular de eate podar no es el acres 

dor, aino el Estado, como blen lo hace notar Carnelutt1, que 

sostiene que •ta responaabilidad ea una sujecci6n al Estado y 

no al acreedorn. Sin embargo, no debe ol~ldarse que el Esta

do en la ejecuc16n civil, sct~a CDlllO instrumento del aCl'eedor 

ejecutante, y su actividad es auat1tut1va de la de &ate, su -

poder as un inatrumento de la ejecuc16n; de ahl qua, el verd,! 

daro titular da la sujecci6n aaa el acreedor, quien la ejerce 

por medio del Estado. Por eso puede el titular renunciar e su 

cr6dito y a la ejecuc16n, aln que el Estado pueda 1mpedlreela 

(aalvo, claro-est6, las renuncias e>cpreeamente prohibidas por 
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razones da orden pGblico. 

Es·importente senalar que este aujec16n no es gené

rico a abstracta sino especifica, determlnada por una senten

cia de condena. El sujeto lo eat6 a la sentencia, mientras -

que el obligado lo est~ u la ley o al contrato. · 

El proceso de ejecuci6n forzada es pues el conjunto 

da áctoa cuya finalidad consiste en tutelar el derecho de ca

da uno y da le sociedad, mediante la actuac16n de la ssnci6n

que toda norma jur1dica objetiva lleva ineita, para poder im• 

ponerse como derecho, que por definici6n es coactivo, coerci

tivo. Este procesa no ea outOR1'tico, administrativo, empleo

simple de la fuerza o actividad ejecutiva pura, como la deno

•inade Lieblllan, ntno que dentro del proceso aa producen act! 

vidadas Jurldicaa fundamentales y complementarlas de natural.! 

zo declarativa, aln lea que la actividad ejec~tiva no podrla

reaUzarse, por cuanto ae atentada contra el principio cona

tituaional de la inviolabilidad de la defensa en juicio.da la 

peruana y de aua derechos. 

Actividad juriadiccional y adlllnlstrativa. Chloven• 

da distingue la actividad jurladlcclonal de la adralnistrat1va 

en qua la primera ea une actividad sustitutiva: el juez act6a 

en'lugar da otro (no en rapresentac16n de otro); sustituye au 

actividad, v a vece• (proceso lnqulsitivo) su voluntad. En -

cambio la 11etividad admlniatratlva no es austitutiva, sino as, 

t1v1dad propia, primaria. 
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En la ejecuci6n, el Estada actGa en auet1tuci6n de• 

la actividad privada¡ ea pues actuaci6n jurisdiccional v no -

adminiatrat1va. La jurisd1cci6n na termina con le sentencia, 

pues el.fin del proceso no as la resoluc16n de controveraias

o la compoe1ci6n de la litis, sino la actuaci6n completa de -

la lsy. El proceso na concluye con la declaraci6n 16g1co-ju

r!dlca, con el jua dicere, sino con la transferencia material 

de bienes de un patrimonio a otro, o con el cumplimiento de -

la pena. 

AGn la actividad matetrl.al de loe ejecutares ea act,! 

vidad juriadicclonel por delegacl6n del juez: no es actividad 

administrativa. As{ dice Chiovenda, que •hay procedimlentoa

ejecutlvos que ae realizan can 11 sola intervencl6n del of i• 

cial judicial, aln partictpaci6n ninguna del juez; en este C,!! 

10, la actividad del oficial es evidentemente id6ntlca a la -

dal juez; una y otra aon actueclanea imperativas de la ley; y 

ai alguna diferencia existe entre ambas, es cuantitativa y na 

cualitativa, debida a que al juez le incumben funclonea m&a -

diflciiee a importantes; al aficlal, m~a simples y mec5nicas• 

•La ejacuci6n forzada forma parte de la jurlad1c--

cl6n, constituyendo el complemento necesario de la actuecl6n 

de la voluntad de la lay, flnalida~ de la jurladlcci6n v del

proceao civi1•'61>. 
h. Procesa da ejecucl6n forzada. 

Este parte de una demanda fundada en un titula eje• 

cutlvo v prosigue con une serie da actos, distintos aegGn la 
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naturalete del bien al cual la instancia aspira.(pago de una• 

au~e, cona1gnac16n de una cosa, prestac16n de hacer o de no -

hacer, ate.), empleándose loe correspondlent~a medios ejecut! 

voa (exprop1ac16n de bienes, devoluci6n o entrega de dinero y 

otros atectoo, deatrucc16n de construcciones, eatsbleclmlento . . 

del monto da los danos y perjuicios y su cobro, real1zac16n -

del acto por el juez o por otro, etc.), hasta agotar la ina•• 

tanela. 

La ejecuc16n forzada se nos presenta, por regla ge• 

naral, como un segundo est.idio del proceso, en cuanto que, -

fund~ndoae en una sentencia de condena como titulo ejeoutlvo, . 
viene a cont1nuac16n del estadio de conocimiento en el que la 

sentencia se ha obtendio. Pero de igual manera que el perla

do de conocimiento puede darse s61o (como ocurre cuando ae -· 

cierra con sentencia de mera declaraci6n, con sentencia que • 

abaualva a1· demandado, o c~n sentencia constitutiva), sal --

tamb16n puede presentarse por a{ aolo el estadio de ejecuc16n 

la qua sucede cuando sa procede en base a un titulo ejecuti• 

vo obtenido fuera del proceso de conocimiento (titula edmin1! 

trativo, contractual, letra de cambio, etc.). 

•La relación procesal de ejacuc16n se constituye· -

con la demanda da una medida ejecutiva que.en muchos casos se 

haca al 6rgano ejecutivo oralmente, v na se notifica al adve.r. 

serlo; 6ste tiene noticia de ella con la notificac16n de loa 

actos que ya pertenecen al desenvolvimiento de la relac16n -

ejecutiva, y al procedimiento ejecutivo. La relacl6n ejecut,! 
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va tiene pues car&cter propio, que deriva del hecho de que, -

procediendo en base a una declarac16n Ctltulo ejecutivo), la 

convicci6n da loa 6rganos ejecutivos sobre si debe actuarse -

una determinada voluntad de la ley, est& ya formada. Sin em-

bargo, hasta que lamedida no se lleva a cabo, nos encontramos 

tambi6n aqul en un estado de pendencia, teniendo el deudor d,! 

recno de opasici6n, va por falta de titulo ejecutivo en el -

acreedor, yepor 1nadmiaibil1dad de la medida demandada; a ve

ces, tamb16n, el deudor ea citado como en la relac16n de con.e, 

cimienta". 

•La relac16n ejecutiva tiene, por lo dem&s, sus pr! 

eupueatos, que son en parte comunes a la relaci6n de conoci-

miento, en parte especiales; tiene su desenvolvimiento por M,! 

dio de la actividad de los 6rganos pGblicoa y de las partes;

aua vicisitudes y-su t~rmino de manera afln a la relaci6n de-

conocimiento•. 

1. Ejecucl6n impropia. 

la ajecuci6n de las sentencies mera declarativas y 

constitutivas no tiene por objetivo el actuar sanciones, como 

la ejecuc16n de lea sentena1aa de condena; de all1 que su ej.!, 

cuci6n sea llamada un6n1memente por la doctrina, ejecuc16n l!!! 

prap1a<62>, ya que en las mera declarativas los efectos de le 

sentencia se agotan en la declarac16n ideal¡ en lea segundas, 

la sentencia misma produce sus efectos, sin otra actividad j,Y 

riadicclonal. AGn en la sentencia constitutiva de diaolu---

c16n de un condominio, por la que se venda forzosamente el --
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bien, no se puede habl~r de ejecución forzada, pues no existe 

ejecutante ni ejecutado, sino copart1cipea. 

j. Ejecuci6n y derecho sustancial. 

La moderna teor!a procesal1eta ve en le ejecuci6n -

un Derecho pGblico, propio, independiente del Derecho privado 

Aa! dice Carreras que en el proceoo de ejecuci6n, el Estado,-

11 extraer o realizar elementos del patrimonio del deudor, e,ia 

tGa una aanci6n -concepto procesal- con independencia del De

recho material del acreedor. Si bien la teor!a privatista -

podria aceptarse para las obligaciones de dar awaas de dinero 

no lo es para las obligaciones de no hacer, a para la ejecu-

ci6n penal, en las cuales ningGn Derecho material es ejecuta~ 

da. V aGn para las obligaciones de dinero, el ejecutar no es 

un mero instrumenta del acreedor, sino que ha de velar por 

loa intereses legitimo& de t adaa las partes e incluso de te.t 

ceras, limitando su actividad a lo estrictamente indispenas-

ble pare que cese el desequilibrio patrimanial, pero prosi--

guiendo la actividad ejecutiva en tanto subsista dicho deae-

quillbria. 

A mi modo de ver, en este pl~nteam1ento se confun-

dan varios conceptas~ En primer lugar, el Derecho procesal -

no obstante su cerScter publ1c1at1ca par ser funci6n del Est,! 

· da, es el instrumento que suetituy~ndose a le justicia priva

da, trütl de dar a cada uno lo suyo, delimitando as! le esfe

ra de intereses y derechos de cada uno. Esta esfera, esto ª.!! 

yo, es un ble~ de le vida, un bien material, que atane al De• 
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recho privado, y que el Derecho pGblico no hace m5a que prot_! 

ger. 

Lo que el Derecha procesal actGs, no son sanciones• 

procesales: aon sanciones normativas, de las leyes que garan

tizan bienes de de la vida. El Derecho procesal ea un Dere-

cho adjetivo, instrumental,da formas, v!as o modos de proce-

der para que se realicen loa derecnoa sustanciales, de f~ndo, 

vital ea. 

Se confunde la acc16n como Derecho constitucional -

de pet1c16n(Gl); que evidentemente ea un Derecho pC.bllco para 

promover la actividad jurisdiccional del Estado, con la ac--

c16n que posee toda norma jur!dica para hacerse valer, para -

actuar, que ea estrictamente un Derecho privado, aalvo natu-

relmente la acc16n penal, que ea pGbllca porque preciaamente

vela por loa derechos e intereses pGblicoa. 

Se confunde también la aituaci6n de las partes en -

loa diversos momentos de la creaci~n y actuaci6n del Derecho: 

La norlllBjuridt;aobjetiva define una conducta hipot,tica y fu

tura, que eati111a juata, y establece su senci6n en caso de vi,g, 

larse. En este primer est.dio del Derecho loe particulares -

son simplemente destinatarios da la norma, obligados eb.strac

toa a observarla. Si se colocan en las hip6tesis prevista, -

ya devienen obligados concretos. Si no cumplen con su obliru!, 

c16n concreta son pasibles de la eanci6n civil o penal que -

perceptúa la norma y que se imputa medi~nte un proceso. Des

de quefl! inicia el proceso haata qua se termina, el obligado• 
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do se transforma en responsoble¡ esta responsabilidad, antes-

de dictarse sentencia definitiva, eat& pendiente de la condi

c16n reealutoria de que se absuelve al imputado o demandada¡

al no se cumple la condici6n, P.B decir no se absuelve, la re!. 

paneabll1dad deviene perfecta<&~>: el obligado ya ea un cond.!l, 

nado, un judicatua en la terminolog!a romana. 

Pero esta diversa situaci6n de los particulares, no 

conatltuye derechos dlveraoa. Es siempre la misma nor~s jur! 

dlca que nace, se desenvuelve, ae concreta, se aplica. El D.!l, 

racho procesal son los medias, los instrumentos con que se -

ejerce el Derecha •aterial, asl como la anestesia y el bistu

rl aan loa medios que el cirujano emplea pera solucionar una 

altuaci6n vital, pero no son fines en si mlsmoa, sino siempre 

medios • 

. En este orden de ideas, Brinz<bS)·arlrma que •1~s -

atedloa de cooca~6n pueden pertenecer al Derecho procesal, pe

ro el Oerecho a la coacc16n pertenece al Derecho.matarial¿,66~ 
Ahora bien: estas medina,· que disciplinan la act.ua

c16n del Derecho material bajo l& forme de declaraci6n de ce,t 

taza (sentencia) y de ejecuci6n forzosa, •constituyen no ya • 

obligaciones y derechos de una parte respecto da la otra, si

no padere1 del .6rgana e quien estfi encomendada la actuacl6n • 

de 1•• na:r11111a 11ater1alea, y por tanto del juez y del oflclal

de eJecuci6n 11 • 

k. Derecho y poder. 

En este aapacto sa puede distinguir al Derecho del• 
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poder, aunque pare evitar un equivoco adelantemos que no me -

refiero al poder puro, al poder desnudo como lo califica un -

autor<671 , alno al rundado en un Derecho constitucional. El

Derecho ea el Derecho material, subjetivo, que tiene una per

sona sobre otra can la cual le liga un vinculum juris a que -

se ha colocado en la situaoi6n prevl•ta por la norma objetiva 

para que se produzca este vinculum<Par. 

Pero po~ m~s Derecho que se tenga, 61 a61o no basta 

para que. ae realice: ea necesario un acto obligado. V cuando 

al obligado se niega a ejecutarlo, o lo ejecuta mal o lo omi-

te, o ejecuta lo contrario, ae necesita ya un poder para rea

lizar el Derecho. Este poder es el que pertenece al 6rgano • 

de ejecuci6n, no ya al titular del Derecho, aun cuando en el 

procedimiento primitivo (Justicia por s1 mismo), el titular -

del Derecho deven!a 6rgano de la ejecuci6n. 

El proceso de ejecuci6n ea pues el ejercicio por ~.! 

dio del 6rgano ejecutivo, de los poderes aobre los bienes o -

personas del reaponsabla, proceso que como ya he mencionado,-

comienza con la faz declarativa que llega a la sentencia de -

certeza, y termina con la faz ejecutiva hasta la materieliza• 

c16n del Derecho. 

Carnelutti nos da un ejemplo palpable de la difere!l 

cia de s1tuac16n de las pertas: el mutuamente tiene derecho -

contra el mutuarlo a la reat1tuc16n de la cosa; 'ate 3 su -

vez tiene le abl1gaci6n de restituirla, o sea un vinculo 

impuesto s su voluntad por el sacrificio de su inter'ª· ·Pero 
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si no la realiza y la ley confiere al acreedor el derecho de

tornar por la fuerza la cosa mutuada o su equivalente, a ese -

derecho (derecho, fuerza o poder) no corresponde ninguna obl! 

gac16n del deudor, aino una aujec16n, que consiste en no te-

ner ye el derecho que antes pos'e1e, de rechazar la agresi6n -

del acreedor, que por ende ahora debe soportar. Ea lo que ª.!! 

cediael jud1catus en el procedimiento de la legla actio per

manua injectlonem, cuando el acreedor tomaba al deudor, v 'ª· 
te no tenia derecho a quitar la mano que lo aprisionaba {ma-

num aibl depellere): con lamonua injectio no surge una obll!;l!! 

c16n del deudor, sino que pierde 61 el derecho a la manum si• 

bi depellere, esto es, a la posibilidad de su autodefensa, c~ 

mo. expresa lllenger(69). 

El car~cter m~a intimo del Derecho procesal, lo -

const1 tuye para Carnelutti, el hecho de que al poder del 6r!J! 

·na del proceso no.corres~onde una obl1gac16n de las partes, -

sino.una sujec16n. Y si la ley le atribuye al acreedor el C!, 

r§cter de 6rgano del prooeao, no hay ahora frente a 61 un otJ! 

gado sino un sujeto, y su poder se ejerce no porque exista 

una obl1gac16n del deudor, sino porque ya no tiene derecho ~.! 

te sobre sus propios bienes o su propio cu2rpo: a ra{z de la 

sentencia de mfirito y de au e.1ecuci6n, perdHi el derecho de -

la manum sibl depellereC1c». 

Ahora bien: este poder de sujeci6n, si bien se fun

da inmediatamente en el Derecho procesal, su fundamento medis_ 

.to ea el Derecho sustancial, y de ambos lo ea el Derecho con.! 
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t1tucional, ya que al postulado del primero es la inviolabil! 

dad de la defensa; y el del segundo, la inviolabilidad de la-

propiedad o de la persona. 

La eutonom1a del poder procesal, es1 como la autong 

mta de todo el Derecho procesal, es la autonom!a del instru-

mento con relaci6n a la materia a la cual sirve. Por m5s que 

yo tenga el derecho constitucional de locomoc16n, o el de prg 

piedad sobre mi autom5vil, no tengo el poder de trasladarme -

si no lo ª' manejar, a si no adquiero la nafta para hacer ma,t 

char el motor. 

La autanom!s lo.es como instrumento, no lo ea como

finalidad. Su finalidad es la actuaci6n del derecho suatan--

cial, derecho que a su vez es un instrumento de la vida, pue! 

to que la finalidad del derecho sustancial es delimitar acti

vidades vitales o reconocer u otorg~r bienes de la vlds a -

loa. 1ndiv1duosc 71>. 
l. Preataci6n y ejecuci6n. 

Conviene aqut hacer la diatinci6n que estudia CarnJt 

iutt1 entre pr~staci6n del deudor, como contenido de la obl! 

gac16n, que ea un medio para conseguir el objeto de ella; y

ejecuc16n contra al deudor, como sustitutivo de su actividad, 

que tambi6n es un medio parH obtener el objeta de la obllga-

c16n prira1Uva: cuando no se puede obtener el objeto mi.amo, -

debe otorgarse su equivalente. 

Si una persona se ha obligado a venderme un cuadro

tkll Tizlano, y no me lo entrega voluntariamente, lo har~ el 
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oficial de justicia: a la pr~stac16n del obligado sucede la -

ejecuc16n por la fuerza pGbllca, pera yo he obtenido el mismo 

objeto materia de la obl1gacl6n; en cambio si el cuadro fu~ -

destruido por cu~pa o negligencia del deudor, tendr~ qu~ en-

tregarme au equivalente, si fuera posible en especia, al no,-

en dinero. 

El medio con que consigo el objeto de la obligac16n · 

en general me es indiferente, ealvo que éste sea peraonalisi

mo el obligado, coma un pintor célebre que se hubiera compro

metido a hacerme un retreto'72'. 

Acci6n procesal y acci6n sustancial. Hasta.la pu-

blicac16n de ldindscheid, la acci6n en el Derecho romano desde 

el punto de vista del Derecho moderno la acc16n se conceb!a -

como el ejercicio del Derecha subjetivo. Después de elle, c2 

mo Derecho contra el Estado pare obtener la tutela jur!dtcJ'~) 
Sin embargo, ante la enorme pol~mica' suscitada y --

el cúmulo de definiciones, tratare de aclarar este inat1t,!! 

to, ye que el vocablo acci6n representa mGltiples conceptos;

no ea un vocablo univoca en sentido aristotélico(?t¿). 

m. Contenido de la acci6n ejecutiva sustancial. 

La acc16n declarativa desde el punto de vista del -

Derecho procesal, que ea el derecho a hacerse o!r por loa 6r-

~anos del Eatedo, a hacer conocer y ponderar sus rezones, a 

provocar la actividad jurisdiccional y obtener una decis16n; 

ea un derecho a la sentencia, y por ende un derecho p6blico -

contra el Estado y sus 6rgsnoa, fund~ndo en el Derecho const! 
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tucional de petic16n. 

Ea la que las alem~nes llaman Klage, y los itelie·

nos ezione, y corresponde a una correletive.obligaci6n del -

Estado de realizar determinados actas, pero na de determinado 

resultado: obligaci6n de decidir, no de decidir en cierta sen 

tido; obligaci6n de dictar sentencia, no de dar la victori~7~) 
En cambio, la acc16n declarativa desde el punta de

vista del derecho sustancial, ~s el derecho a tener raz6n, a 

que se le d~ la raz6n y se le otorgue la tutela jurid!ca de -

su derecho subjetivo, mediante una sentencia favorable. (No -

u ya un derecho abstracto a la sentencia, sino a la aenten-

c1a favorable.) Ea la llamada por los alemanes Anspruch, por 

los italianas pretesa, pretens16n. Es pues un derecho subje-

tivo contra una persona, que se ejerce por medio del Estado,

mediante la acci6n procesal que he descrito. Estas son las -. 

acciones con sus diferentes nombres: real, personal, poseso-

ria, petltorls, pauliana. etc., se denomina por el contenido

del derecho subjetivo que hacen valer, par su objeto. 

Pero ambos aspectos p6bl1co y privado, procesal y

auatancial da la scc16n se· hallan consotadoa por el sujeto as 

tivo: al titular del derecho. 51 fistP. coincide can el qua -

ejerce la acc16n procesal, habr6 una sentencia favorable; a1-

al que ejerce la accl6n carece o se ha extinguido o no prueba 

la existencia de su derecho sustancial, su demanda ser6 rech,! 

zeda. 

El contenido u objeta de la acc16n ejecutiva sus--
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tanclal ee pues el hacer, el no hacer o el dar, e que ha s! 

do condenado el daudor, devenido sujeto a la sentencia. 

Si 6ete no la ejecuta voluntariamente, el Estado -

por medio de su poder coercitivo lo har~. Impedir6 el no -

hacer, o har6 deshacer lo hecho¡ har6 hacer por otro, o 

trenarormarS la obli1aci6n de dafioeeinter~es; tomar~ la co

sa en especie del patrimonio del deudor, o hará vender &19.J:! 

ne o algunas, o en su caso todos los bienes de dicho patri

monio, parapager en erectivo al acreedor. 

Este derecho de venta y este pago en equivalente -

(dinero) no fué admitido, como hemos visto, en el primitivo 

Derecho romana en que se consideraba a lapropiedad consus-

tenclal y aOn superior a la persona, de tal manera que el -

derecho.de propiedad era un derecho 'inatacable tanto por el 

acreedor como por el Estado. Se constrenia la voluntad del 

judicatua, m encadenaba y aOn cercenaba su persona, pero -

no aa le privaba. de su propiedad invito domlnus. 

Sln embargo, ello no fu6 aoluci6n ni para el acre! 

dar ni pera el deudor, y de alll hemos visto la larga evol.!L 

c16n dal Derecho romano, hasta espiritualizar el concepto -

de obl1gec16n, transformAndola de pernanal en real. 

n. El patrimonio como prenda comGn de loa ecreedoree. 

En el Derecho actual ea indiscutible le prapos1--

c15n de que el patrimonio responde ;ior las deudas del ti~u

ler, vale decir que el patrimonio es la prende comlin de los 

-.acreedores. Es un derecho real de prenda, latente, sin pr! 
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v1leg1o, general, abstracto sobr~ todao las cosas del µatri 

mon1o del deudor, qua nace contemporaneamente con la obl1Q! 

ci6n (faz de reaponsab111dad) de que no se pague la obl1ga

c16n. Si se cumple la condic16n, es decir no se paga, el -

derecho real dev1e~e puro y simple. 

El Derecho real de pr ·nda ea un derecho al valor ~ 

d_e la cosa da otro. Cuando se contrae unaprenda o hipoteca 

en r~alldad se enajena el valor de cambio de la cosa hesta

el importa de la deuda. Esta enajenac16n se hace bajo la -

condici6n auspenaiva de que la deuda no se paguei cumpli~n

doaa lo condlci6n, la enajenaci6n deviene 1ncond1c1onada. 

Pero como el valor de cambio de la cose no es eep!. 

reble de ella, pare poder percibirll el acreedor, deba ve!!. 

darse la case. He ah{ la raz6ri de la venta forzosa. Une -

vez vendida, se entregará el producido el acreedor, hasta -

la concurrencia do au Cl'6dito. 

Esta enajenaci6n delvalor, axpUca clar11111ente el -

por qu6 el acreedor, a6n no vancida.la obl1gaci6n puede -

pedir provldencie1 ceutalaraa, ejercer las acciones de ailft!l 

1ac16n y pauliana, les acciones oblicuas, perseguir la cosa 

de un tercer po111dor, hacerla vender, percibir su precio -

con prelaci6n a 101 dllla¡ ucreedores, no poder apropiarse -

la cosa, ate. Ea que el acreedor prendario o hipoteceria,

ea propietaria del precia, esto aa, del valor de cambio da

la cosa, hasta la concurrencia de su cr~dito. 
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Obra· pues como dominua de este valor. V nu como -

simple acreedor. Ejerce un derecho real. jus in re, y no -

un derec~o personal, jus ad rem. 

Esto en cuanto el ac~eedor aon hipoteca o prenda -

convencional. Si bien en nuestro sistema jur{dico positivo 

no hay otra hipoteca o prenda que las convencionales, este

principio tiene una gran excepci6n: 2s elcerecho de prenda

común que todo acreedor quiragráfario tiene sobre el patri

monio del deudor. ~i negamos la existencia de este derecho 

negamos toda posibilidad de ejecuci6n forzada sobre loa biJ! 

nea del patrimonio deb1tor1s. 

En efecto esta prenda, se constituye contempor6ne.!! 

mente al nacimiento de la obl1gac16n, de manera t6cita. ... 

Cuando no se p ga, el acreedor inicia su ejecuc1&n rorzada

medisnte el embargo, que aparte de su runc16n cautelar, ea 

el prlraer paso da individw lizac16n de la cosa sobre la qua 

va a recaer au derecho de prenda. Trabado el embargo v or

denada la venta da le cosa, el derecho de prenda gen&rico.

latente, ·ain privilegio qua ten!a el acreedor sobre el pre

cio o valor de cambio de todas l~a cosas del acreedor, se -

convierte en derecho de prenda aapeclrico, individualizado, 

.actuante, can privilegio sobre el precio de lR cosa embarQ! 

da y sujeta a la ejecuc16n. Vendida ella v obtenido el pr! 

clo, el 6rgano pObllco se la entrega a su propietario, o 

aea al acreedor, que de quirografario ae ha tranarormado en 
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prender1o(?G) .. 

La sentencia de trance y remate en el Juicio eje

cutivo, y laorden de venta di bienae en la ejecucijn de sen

tencia, ea al momento que marca la transformaci6n definiti

va del acreedor quirografario en acreedor prendario. De -

ahi que hemos considerado en nuestro aludido trabajo, que -

la quiebra o concurso civil no tiene fuero de atracci6n a.e. 

bre los Julci.os en loe cuales hoy sentencia ejecut1va'"f1rme 

u qrden ejecutoria, dictada antes del a.ita de quiebra o con

curso, puesto que como acreedor prendario no entra en col1-

a16n con los acreedores comunes del consuraarlo. 

Esta era la antigua doctrina de la Corte Suprema -

de Justicia de la Naci6n, que fu& mudada por la que sostie

ne que mientras el acreedor no ha percibido el importe de -

su cr~dito, el c:;ncurso ejerce fuero de atracc16n. 

Carnelutt1, a perear de decir que Rla obligeci6n -

del deudor, no ea otra cosa que una lim1tac16n, respecto d!l. 

acreedor, de un derecho real o absoluto suyoM, explica es-

toa ef ectod como puramente procesales, olvid&ndoae que el -

proceso no puede crear ningGn derecho fundamental, puesto -

que es un aimple·inatrumento para actuar aatos derechos de• 

fondo,c aea los derechos sustanciales, subjetivos, privedaa 

ningC.n privilegio puede otorgar el procedimiento, ai aate -

privilegio no esta y~ constituido por el Derecho civil; lo 

que el procesa r~aliza es hacerlo sugir a la luz, reconoce.t 

to, darle certeza y .aeguridnd, y transferirlo al patr1mo-
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nio que corresponda; tal es la func16n del Derecho procesal 
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•• 11. derech• traao6a 

De1pi'11 de que la11 itep1blicu Italiu111, fil quebruta

da1 per la caida de Coastaati•epla, acabadas de deoli11ar r'pidame.a 

te, 7 lH !atad•• eccideatalea paaan a ocupar en las vaaU1 d011iff 

del oaeroio u lagar de pirmer o,.rea, aerced a loa hlicea atre

"rild.oato1 de sus saTega•te1. 

Fraaci• se praeeup6 coa este mcrri•ieato para eaoa•zar

le 1 proteg~l• por aedio do sus leyes¡ a61 lo atestiguan 11Ua nWll,2 

1'41••• erdeaaazaa. 

'fieea dos de ellaa ia)IO'!'tanciaa taa trasce!ldental ea

la hi1toria del dereebo aercalltil, que bien merecen wu aeaoib e.a 

pecial. Bite u lau d.a •'labore& lt!'dUUZH de Colbert, la Pri•er• 

da las cualeil, que ea de marso de 1673, trata del coaercio ter,.ea

tre, 1 la IDftgtlada, de ag .. te de 1681, YerH Hbre el temeroio lllar,1 · 

tilae, aiendo uaa 1 otra Terdaderoa c6cligoa de derecho me,.cantil, -

qme lllaaeguraa a Fraacia, hay que do cea 109 11efiore1 L:yo...Caea y 1'§. 

uult, el hoMt' de haber Pf'odllcido la prillera eoditiaacib en eata 

Tam& del dareeha•(l). m.1 fiero• lae que prepararu eoa ú1 de

ua siglo cte uticipaci6a cal aetual e6dig• de Fraacia, pa~e, a n 

ns, do tecles loa cWigH Hderne1¡ ea ellaa •• iaspiraro• Pl'iu! 

pallleate les redaete,oea del mi1•0, '1 111Ucha1 de l\ll di1poaicioae1 -

pa11ro• a 'l !rategraaente. N:i parece liu que I.W.1 IIVJ al npre.a 

~•r la eeut1Woci6a de eaN aeaueato1 leg111*tiTom, ol'f':f.d6 1111 -

priacipioa de ,.1gurH• abeolutioo, 11 que hizo Precederla de uu .. 

euwt1ta, por la que 19 oyeroa 1 paoaroa laa opiaioae1 de loa 111'8-

experto1 ooaerciaatea y 111riao1, de dollde pro'f'ieae aia duda el graa 

••• 54 



a6rito de dicbu o:r.de~:.izaa. La segunda, priaoipal.lleate, que ""· 

aia coatradioci&a, al decir de Valia, la lláa hermosa de todas la1-

de !A.lis XIV•, f\le acogida cea adJ!iroci6a ea Fra•cia 1 ea toda lhr.t 

pa; la mayor parte de sua cU1pe111cioaea viTea tedarla e hu puade 

ooa ligeras medif'icacioaea a las leys poateriOl'ea de aquel )llll•ble, 

y hasta ea laa legislacioaea do los deiú1 pa!aee eje,.ce ada, d1 

que la de 1673, wtaiaflue11eia ceuide,.able. (2) 

Pero coao la boadad de las leyes, cualquie~a que aea -

1u érite y la 6}19Ca u que se dictea, eg uu bolldad ¡::uroeate .re

lati••J come el dereohe eo na.turalaellte ~gre&ha, al igual de la 

oiTil.i1aci6a lnuiaaa, la• erd1aaaza1 de Colbert, admirable• ,.ra 11t 

tiempe, •• paodieroa satisfacer al cabe laa a1piracieae1 1 aece1i

liades que Frallilia lleg6 a 11áir en el tl.Umo eurt• del 1ig1tieate 

aigle. DiapeaiciOB88 ca!dal fa 8B deauao, Yao!e qllO era fe~zo1e·

lle1Ulr1 oambiea 1 aed11'icaoieae1 iatroducidaa ~ numeroaaa erde--

. aanH poateriorea, todo elle doterrd.a6 que ae aspira~• a uu rni 

ai6a geaeral de laa le11 mereaatiles 1 que ae ao•brara, al tin, P:l 

,.. <('l• la preJl&r•r•, Wla o•il16a e21 l7f!1. Pero let grarl1iaoe a

coateoillientea pellticos que doa añes desp.t6s a~breYiaieroa, deja

re& en J>royecte la obra de re'fit16a,. que dlo niate ailoa úe tar-

de pido coasuaa'."se. 

late la asamblea ooastitu,ente ao lleg6 a pioeaeata~1e

Jll'IJ9Cto aJ.euu de e6dige de or.:aercio, flO!' Ña que deci-et' au tor

maoi6a, a1! o••• la del º'digo civil. Sin embarg9, eaa •ia.. Aaa,m 

bl.ea dict6 uaa sran_rnedida Pr•Jl&rateria, alaolieade de wa golpe el

deplerable r'aiaon de la• corporaoioaee, en cpe hasta all! 'fido-
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ro• la iaduatria y el comereio, 1 PrOclallalldo, como ua derecho del 

hombre, la llbe,.tad de trabajo en todas sua naaifestacioaea licitas 

A Tirtud del decreto ooa&:11lar de 3 de abril de 1801, ~ 

qued6 aonbrada UJU comisióa, compuesta de siete miembros, con el -

eacargo de ~edactar e~ Proyecto del 1111evo c6digo. Re1ultado de -

aua activu laborea tue el Pro:recto que, ea 4 de diciemb,oe del mi,1 

110 afio, preeeat6 al Gobierno el Mlaiatro de Justicia Chaptal, jwa

to.eate coa u.u. exposici&a en que illdicaba el espíritu ge11eral de

aquel trabajo. El Gobierao Ordenó luego que se imPrilliese 1 envi,a 

se a loa tribul:liles y collSejoa de comercio, inTitálldolos para que

Jlresentaran sus observacioaes dentro de UJl pla10 de dos meses. Co,1 

1Ul.t6se asimismo al tril:Alaal de casaci6a 1 a les de apelaci6a a~ 

bre la iaiciativa del lllinietre, 1 la ccaisi6a de redaco16• coa.ti

r16 a tres de aua e!erabroe el eacargo de aullzar las diversas ob-

1ervacioaes y de ~edactar el Proyecto ea el sentido de las que le

pereciesen. m'8 fulldadas. ne.formado as! el proyecto, permaaeci6 -

sin discutirse en el Consejo de Estado, hasta que uaa crisis hace.a 

daria, que eetall6 en l8o6 y que determia6 11Uchas quiebras escaad,a 

lesas, hizo que Napele'8, indignado, orde11ara que se emp.oelldiera -

de llll.evo el ya ol'fidado estudio. frae las discusioaes habidas del 

4 de aoviembre de 1806 al 24 do agonto de lP-07 'Ccuatr~ fu.ero• pre

aididas por el »iipe,.ador), el PrOfecto se traastor11& en le¡, come!\ 

zando a regir él le de enero de 1808. 

Pec111 in.aoveoioaea in.trodujeroa en 61 sus redactO?'es,

Chaptal, al preaeatar el proyecto do la comisi6n, lo caracterizaba 

coa estas palabras• •En au coajuato la mayor parto de lu dispoei-
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oioaes que contieae, han sido tomadas del edicto de 1673, de la O,t. 

denanza de 1681 y de d!vsreoa reglanentos posteriores; hasta se ha 

coaservado la expres16n llte,.d de eAtlls leyes,·cuando se ha ,.eo1>

nocido que no era V&ga· Di antic•iada. En cuanto a les nuevos din!J.2. 

sioiones, uon e1. productO' de la experiencia o la e:x:presi6n de anh.2 

lOD emitidos por los grandes plazas de come,.cio•. 

Sobre este c6digo han pasado mSs de cien años, sin que 

eu estructura tulldamental haya cambiado, no obstante las distiatas

le19a que pa:ra modificar o completar algwaas ere sus partea, han Te

a!do dict6ndose hasta nuestros dias. Puede, p.tes, teae,.se corno se

gu.ro, aun juzgando a Priori, qiie la ciencia Juridico-mercantil, em! 

nentemeate Pi'ºg,.eaista de suyo, ha dejado mu¡ atrSs la vioJa legis

laci6a, 0\110S moldes caducos ya ao ,.esponden a las auevaa tormas de . 
la Yida Jur!dica y ecoa6mica de las sociedades c~atempo.,.Aneas. T•l 

jusgan los señcares Lyoa-Caen y Rsaault, respetables oomemtador0 s de 

ese cuerpo legal• "Merced e los descuorimientos c1eat!tioos -nos dJ. 

cen-, • la facilidad 1 rapidez de oOl!ILUÜcaciones, el co111~cio se ha 

transto~mad• en este sigl• sús que duraate los dos siglos p,.eceden

teaJ se ha desarrollado de u.aa malaet'a extraerdiaa~ia, aE! en el in

terior, coH ea el exteriorJ H ha coaocido m4a CU11pliduiente ttl i:s 

pel que al GoWerno cerrespollde ea sus relacioaes con los inte,.eses 

p,oiYado11. la ciencia ecoB&nica ha establecido las le19s de los ca11-

bio1. Loa Principios de esta mis .. ciencia desempei5aa ua papel mu

cho 11'8 !aportente en la leg1slac16a comercial, que tn la legisla

o16a o1Yil; la Prill&!'a no ,.eglamenta in'8 que ute,.esea, em tanto -

que la segWlda toca con trecuencia auestionee de ua orden superio,., 
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como la ergani1aci6a de la tamilia, en que las.conside~acioaes eco

úmicaa b podr!aa teaer prepoade,.anc~a. Bajo la iatluencia de ea

t&1 causas RO 88 ha tardado ea reconocer que. muohaa dieposicionea -

· del c&digo de 1807 ao respolldiaa 7a a la realidad de loa heohea oo-

119T'Ciales, ·y\Ula seri~ de le19s ha tenido per fin modificarlas• -

comple11telitarla11. Ooae quie,.a que sea, estos cambios ao luin sido -

baataate J11.U1erosos, 111, a las veces, suficientemente impertantes, y 

ea auchaa de au11 partes el c6digo tra11c,a, el. aás aatiguo del lllW1o 

ao eat6 7a al nivel de las aecesidadeo del co•eroio."(3) 

Pero aada dicen loa distinguidos escritores acerca de -

un cobi• ru.da11eatal que el c6digo de 1807, como hijo de la !'e'fOlll 

c16a, ooABUlll6 ea las leres meroaatilee ao s6le de Fraacia, sino de 

tedo el mundo, r• que sobre aqu6l. se medelaroll la iae11Ba IHY•r!a -

d• 1011 c&ligoa que ho7 rigen ea laa ucious rab cultas de la tie-

n•· 
Ea etecte, al ,.evolllo16a f'raaceao aP,.eaura el t'rllino

de uaa etapa OTolutiva ea la historia de la legielaci'• mercantil. 

La aurqu!a que se apoder6 de Ehropa ea la Edad Media 7, ea e1pe

cial, lu trecueates abuso• de l•• señ9rea feudales, iaspiraroa a 

lea qu.e en. la• ciudades virlaa cledicacl•s a ua ldaa• oficie, la :-, 
idea de aaeciarse para hacer posible su defell8a. As! aacieroll laa 

oorperaoiones iadutriale11 lM o•erciaatea 7, en general, les -

que ejereian la pr•pia iadust,.ia, se ag,ouparea entre s!, 1 cea la 

tae~•a que les daba la uai6a 1 coa la ayuda que les prestaba la -

,.ea!.isa, legr.,.oa arra11ear al sefiOJ' feudal, traa la lucha qu ae

b,.d6 ea c911pr ... terae en el miarao, P"irllegio que aseguraba• IU 
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libertad e iadependencia. Las CG1"peracioaes eatoaces ee censagra--

roa de lleao a organizarse; redactar•• sus propios estatutes; eata-

bleoiero11 uaa jurisdicci'll inte~ior q11e tuvo por ebjete mantener el 

ordea eatre les asociados y ~e1olTer, por el miaisterio de aue c6a

eulea, cuantas coatr9Yel'aias 1e auecitaran el!ltre aquellos coa aoti

TO de la Jtr'ctica de SU Oficio, 1 atÚl PrOtegieroll a BUS mie11bres -

coatra exterierea de111aaes y violencia1. Al ampa'l'O bea6tice de las 

cerJHlraCioaea pudo ~esa~ollarse el comercio, as! come las demh 1! 

duetrias 'f& que el illdustrlal y el comerciante eaooatraren ea ellas 

uaa garantía para n libertad 1 una defensa para sus iatereaes. 

Pere desgraciadameate, a partir del aiglo 'JY, el ~g1-

••• de las operaoioaes degeaer6 per coapl.eto, a grade tal que de t!¡ 

telares de la libertad de trabajo que tuero• hasta eatoacea, se c•Jl 

virtieroa ea opresoras de esa libertad miaaa. El lila estrecho ea

p11'1tu de exchtsivia•• e iatoleraacia lleg6 a dOll!aar ea ellasJ 16-

1.e 198 agreaiadoa pedían ejercer el arte u ot!cio de la co:rpo~ao16a 

1 ,..,.. Jle'°teucer a ese me,.o de privil.egiadH, ÑS que el requ1•1 

to de la apUtld, halda que lleaa,. u.u multitud de coadicieaes tu

ouresd o ... o.,iicadaa. 

!Agiaea taa opzoeain u ped!a• resistir 11 eapi.fe de -

la1 IUMH ideaa tan viv .... te agitadH ea &lropt ea la aeguada mi

tad del aiglo mu, 1 que, iasplrad11 en lr,a Principales lere• de 

Eoean!a Pel!tioa que acababan de descubrirse, claur•• coatra el -

aisteiaa de ,.egl•eatos 1 ea Pr• de la libertad de trab1Jo. La pr._ 

cla11aci6a de 6sta fUe uu de lea actea de la JleToluci6n," 1 el r•11-

aoa •• lOI gremios deaapareo16 ea defia!tiva. 
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Deade eatoacee la legielacUa come,.cial lm.bo de e egui,. 

m.ievoa der,.oterea, dejaltd• de eer una legielac16a de claae, en la

que el elneate Plh'Soaal lo e,.a todo, para cormtrtirse en waa le

¡1'1eci6n aplicable a todae laa uDitostacionea de la aotiTidad o,.t 

119rCial, derivadas o.ae de Wl ceme~ciaate. El dercho aubJetive se 

'roc6 ea o~jeti"f'41. lates se legitlla~a para lea gremios priTilegi,1 

dea de comereieatee, ñaio .. que pedlan ejecutar actea de oemerci•J 

hq 1t legisla priacipallleate para reglamentar los actea que el l,!! 

gialador repita mercaatiles, au11qt1e accidentalaeate les realice -

qui•• u ha heohe de elles au ecu.p.0~611 halaitual. Tel es, etecU

Taeate, el carácte,o que efreoe hey l.oa1er parte de las legisla

eious 11eder1111C4). 

la Francia llina, doado el iatluJo de las ideas procla 

aade8 Jlet" la 1'f1Yoluc16a, se abandod, oCM se ha dicho, el aatiguo 

· ai•tema subjetivo oell la premlgPci6a del c6dige de 1808, hay aut.1 

,... que est4a po,. la ~a16a a a~uel eietema. Tballer es Ulltl do 

elloa, JUee al estudiar la cuesti&n do si les actos de ceme,.ci• -

eauaerado• pe.,. el cGdi¡e tranc&a ebedecea a una idea geae,.al que a 

Woa ellN }l!'edda, &tiru que la obra del legislador adolece ea-

011'9 puto de ft'aWS 1a119rteooie•s, 1 estima que debiera adeptar-

81 •l •letea aleán, •deaeüarad.ldol• de elneaks aoceHri•• -

que M hacen úa que oNcurecerl•. fer- ol priaer prog .. eao que h& 

'rfa qi.le ,.eallAr, 1er!~ el d• remuiciar al peasaaieate de u dert 

ohe 11trC1atil que alllaro1r1 le1 act11 aislad•• de c .. erci•J precie• 

•9!'1& !'tistri9g1r reau•ltamente este derecho a la prefesi,n•(S). 

De'- aarcar que el heclMt de c¡u• el c6dige 41e F!-ancia,-
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sigu16ndol• en eso c11&i Wea les dem41, ctasagr6, el P'!'iaer•,c•• 

materia ~pia 7 esencial coate.Dido auye, la regulac16n de actea • 

aercaatiles ebjetiYos, cu¡• car,cter les vieae de el.198 miS11es, ... 

sia que n.;da iatll17a, para determilAlrl•, la caliC.md personal de .... 

aue au.tores. 

Sefillar la hisbria de la legisleci6n mercaatil de es

te pueble b.sta lleger a la aparici6n de su c&dic• Tigente, se deN 

al hecho de haber side la cua de la cedi1'1caci6n ea esta materi•-

1 de haber dadt> la pauta que siguieron despu'8 casi tedas las le-

. gislacbnea ~el 111.tBde. 

~. El derecho eapaW 

Illpertaatoa erdeuuae expidieron l.a consul.sdos de c,t 

Ul'Cio(6) a proilac1p101 d• la edad moderna. 11. d• !klrSoa, antigua -

iutituciGa que se !'beata haata el eigle D, d•cret6 las erdeun.

u1 de ese llO!l\Jre, collfi1'Ud81 Jl9't' don Carlo• 1 dot'ia J'uaaa en lB -

de sepUeabre de 1538. Eatre otras uteriH do dl!'Oeho mercantil, 

ae! terrest,.e e•• 8a1'iU• cpe ilYare1 d•l lfaua. califica de 1¡ 

t92'88•nt!tillas, tratan extensaente diohu erdeDalUSH de lea segu

r•• y awrt.1. 

Vienen lJtt¡G la• toreadat peio el Couulad• de SeTilla

e1taileoitl• •n 1539, 1 h• cualff apr•~ C.rl• I en 1554. COlle -

1161 iat.,..santee r complet111, tilllraR entre elhe lu ,..lat1v11 al 

Pero lae ql.19 descuellan stbl'e todas pe,. l\l ma70r lapo: 

tane18 eea la1 Ordeunzas de la tJld.ftrsidad 1 Casa de Ceatratad.'ta 
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de Bilbao. DietillgUiendoae tres et&pas en la evolucib. de tales -

9rdenanzaa, asienta Alvarez del Manzano; la PrimitiTa, la &ntigua

y la nuevas Las ordenanzas primitivas tueron redactadas en 1459 -

por el riel de los 11ercade~es, con intervenci6n y consentimiento -

del cerreg1dor. Los ~ntf8uas, f•rl!llldas ya por el consulado (Juri§. 

dicci&n obtenida :ior los 'bil'bainoa en 15ll), tueron contirudas -

per Felipe II en l~ de diciembre de 1560 1 adicionadas a fines del 

siglo XVII. Las nuevas, tornadas Pfl1" una junta nombrada por el ~ 

Jl'l'ior 1 c6naules y revisada o por Ullll comisib que se deeigú al -

ef'ecte, yecibiercn la c0Jlt'ir11aci6n de Felipe V ea 2 de dicie119'-a -

de 17'J'I•. 

Dividiead•se esfies •rdenaazes ea 29 capitulos. Además 

de he dispeeicioaea '1"9latins a la Jurildicc16n del ceaaulade, al 

r'g.lllea hterier de la C9f'perac16a 1 a la pellc1a del puerto y de

l.u Al"Ne, lae ordeuazoa de BilYao regulan to<lae la1 iutitucio

aee del c..ercio ea gene•al, del terrestre 1 del uriUao, lleaan

d• C'18ntos vac!oe se aetalPan en materia ce letras de cam~io, ceai

ei6n, sociedades, coAta~ilidad 1 quiebras, y ¡uoiendo ceasid91'arse 

lu le¡es que se retierel\ a les libros que haa de teae,. les •rca

doa 7 las tormal!ilades con que lea deben llttar, 1 la1 que hacea -

,.elaci'a a las COlllpafiiao de COl!ercie, IUS Clases 1 CirCUJl8tanoiae

OCa file deben celebrarse, c .. lae Prillerae de BU !ndole 8ll el de

!'ffho ccmerc!al d• Eepafta. t.). plan seguido en la coapilaci'•• si 

en 111e~ dtas •• !'Cd~!a cal11'icPrse ~e ritr~reeamente cient!fico, 

,.e1rie11dfa eat•aceo al estF.do de la ciencia jur!dico-aercaatil, .;... 

dende tanto ds disculpables SUS defectea, CUBnh que, redactada-
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la •Dra pe:ro ceaerciantes y para comerciantes, al car6cter cauuiet,i 

e• de las ?•glas tellia que subOTdinarse el inexorable rigor de los 

princ.1pioo. C..pl.etss, pues, en el fondo y aceptadas en la forma

laa OrdeaaQas de Bilbao, nada hay que raoionalaente se aponga a • 

ccnsiderarlas come U¡l verdadero c6dige; y si se atiende 11dem'8 a -

la Hltidl1rta de sus le119s, se CRPJ'ender6 que desde su pultlicao16n, 

e•• dice P1ll'des11Us, ba;ran olrlienid• 'uan especie de Prioridad y e¡ 

si de aa!Tersalidad•, 00110 que, aunque dictadas para la Villa de -

Bilbao, la jurisprudencia las hbe generales en Espafia; trespasa

r•n sus fronteras, se observare• ea 1111estras colonies de Aa6rica 1 

ea.las .. ep!ltlicas hispaaeamericaaaa ús tarde, 1 &11n en la actuali

dad la 'lllase de alguaae legislaciones aereantiles y hasta dG!'eoh• -

\'!gente, aegGn ae ver! en el estudie do la edad contemperAaea•(7). 

Awtque les Ordenaazas de Bilbao constituian sin duda -

ua verdadera o6digo, o.Ce afirma Alvarez del lfanzaao, '1 obtuvieron 

esa especie de prieridad 1 de uni'le?'sallded de que habla Pardessue, 

su carlctet< lecal impide que en celecci6n pueda 11.uarse ,,..pia

aente Wl c'91Ce eapañol de ooaercie, el <\le no aparec16 siM basta

el ... 1829. 

Y, en efecto, las Certee de Cidil, en 1810, ao.,.d•roa

llftb1.ar waa comieiln que redactara el !l' s119cto del °"1igo porque -

ha~la de gelMtruree Bapaila, Ja c¡ue ne uataba aquella legislacib

heterogúea, deticiellte 1 con1Uea, inteSl"ada por el Couulado del

Mar, las Ordeaanza1 de Bil~ao 1 las disposiciones esparcidas en la 

NeT!siaa Recepilaci6n, pi%'• satisfacer las necesidades del COtle,-

ciu a principios del siglo XIX. Lo cp.le no hizo aquella collis16n,-
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ni etra que se noabto6 dee?16s, hiaolo el plausible eapefio de don -

Pedro S'inz de Andino, quien en 29 de diemb,.e de 1827 exp.tllo al -

Re11.1a necesidad de que se procedie .. a a la codificaci6n, ef'rec16n.

dole elabo,.ar 61 mismo el P!'O~cto relatiTo. Nembr6iie, pues, un.a

comisi6n, ein perjuicio de aceptar la oferta de Sáinz de Andino, 1 

al cabo de diecis6is meses uaa 1 etra ·Presentaron su PrOfE!Cto a la 

conside~aci6a de Fernando VII, quien desecht el de la comisi'n 1 -

acept6 la de SU.u de Andino, sancion4ndolo 1 prG111Ulg4ndol• por -

real c6dula de 30 de mayo de 1829. 

Su. autor se inspir-6 en .el c6digo franc6s 1 en las anti 

guas coapllaciones eapañolas, y de su obra bs dicho la grate auto

ridad de fardesB\18 que •es llUChO Jlits perfecta que todas las }lUbli

cadas hasta entonces•. 

As1 1 todo, no dejan de obserYarse detectes en la obra 

de SUrus de Andino, escribe ilvarez del Maru:ano. Hay u11 exceso de 

preceptos de car&cter procesal y falta de c,-iterio cient1fico al -

determinar la naturaleza de wchas instituciones. .Algunas uterias 

de gran im!JOT'tancia quedaron fllera de la preTiei6n de ese c6digo,

abllndan lea faltas de plan, y contiene disposicones oscu~as y con

tradict~iBll. 

Kly poco despi'8 de au pi-om.tlgac16n, Ja se pensaba en

su retoru. La prime .. • comilti6n que se nombr6 al efecto, lo tue -

po,. ,.eal c6chla del lJ de Junio do 1834; sucesivamente se designa

"º etrsa va~iaa sin •esultado alguno, hasta que una sexta elev6 -

al Ministerb ce Pomento a11 P!'Oyecto en 6 de feb .. ero de J.87S. Co

mo la comisi6n gene•al de ooditicaci6n no ]l.\die .. a ocupo,.se en ~evj. 
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sarlc, t.o-~av1c 111bo de nomb>-a,.se una especial que, 11desr.u6e de oh 

~epresentccionae de todas lea clases mercantiles, y de tena,. en -

cuenta info,.mes de Audiencias,Universidades, Colegios de Abogados, 

Juntas provinciales de,Agricultu~a, Circuloa y Academias comero1s

les, etc., dio Jl07' terminados sus trabajos, elevando al Gobierne -

el proyecto definitivoH. T:raa habe,.se discutido en el Congreso, -

.f\J.e aancionudo y promulgado el 22 de.agosto de 1885, comenzando a 

regir el lo. de eno,.o del aiguien:te año. 

Era natural que el c6cligo de 1885 Presentase algunss -

ventajas sobre el que le Pl'ecedi6. La principal de ellas, la dni

ca quizás, consiste ~n haber reglQlllentado alguru.s instituciones -

en que 6ste no se ocupa!a, ora Jl07' descuido de su autor, otra por

que esas institµoiones eran todsv1a desconocidas cuando la Jlr011!Ul

gaci6n del miaQo ordenamiento. Sin einbargo, a juicio de no pocos

mercsntilietoa españoles, a las excelencias ñel c6digo de 85 supe

ran aU:e defectos. Estrib&n éstos principalJ&ente, sl decir do Ben! 

to, "en el apoc&l!liento del legislador", que le ha impedido sancio

nar éOll Valor y franqueza las derivaciones 16gicaa de BUS miemos -

Principios. El Gobierne, comprendiendo astes deficiencias, acord6 

.,-a una nueva refo)'.119. y en ella se ocupa desde hace tiempo la comi

si6n gene~al de coditicaci6n. 

Elltre todos loa ¡:ueblos de .Eh,.opa y Am6rica que, esti

lllllados po,. el ejemplo que les die~a Francis, codii'ioaron su dere

cho mercsntil durante el dltimo siglo, dos son los que me,.ecen ci

tarse en Primer t6rmino, por la mayOl' cias de perfecci6n a que 11~ 

garon en su tarea oodii'icadora, y esos ¡:ueblos son1 Alemanis e Ita. 
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liu. En otroi:i (Tuglntcrra, Eat~do:i Unidos y Si.tlz:¡) eoo de1•ccho no

'fivo· con vida aut6noma, sino confundido con el derecho comd.n y fo.i:. 

mando con 61 un eolo todo. 

c. El derecho alemán 

Contra J.ii corriente general que han aeguido desde los -

coa1enzos del pasado siglo.las legielaoiones de los pueblos más ej. 

'Yil1zados, despojando a los actos de comercio de su antiguo car,c

ter subjetivo, Alemania, ¡:ueblo avanzadisimo en todas las manifes

taciones de eu 'fida ciorxt!fica, ha vuelto al oistema de la eubjet! 

'fidad del derecho mercantil, reformando su legislaci6n en ese sen

tido. Tal aparece en su actual código de comercio, J;Uceto envigo,

al calienzar el Presente siglo. •Dicho c6d1go -di.ce Paul Carpenti

er, traductor y anotador del lliemo-, se ha propuesto, mucho 111'6 -

que el que le :Precedi6, crear una legislac16n especial para uso ~ 

del. comtt?ocio, por m-'s que tales o cuales art1culoe se apliquen, C_!! 

mo era ineTitable, a personas que no eje~cen esa industria. Puede

a1'1rmarse, sin embargo, que, en principio, dicho c6dige se ha he

cho para reglamentar las profesiones mei-oantiles, mucho más que -

les actos ~e comercio•~(8) 11La. culta Alemania -escribe el profe

sor Bolaf1'1o- completando su Propia unidad política con la unifi

cac16n de todo su derecho Privado, diose un nuevo c6digo de comer

cio, el cual se Propuso, fundamentalmente, eubetituir el sistema -

objetivo, que PrBValecia en el c6digo derogado con el sistema sub

jetivo, por elqie la legislaci6n me~cantil no regula y~ el act• de 

Cl)Jlercio, sino la profesi6n del comerciante, piesto que son actos-
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del comerciante, pertinentes al ejercicio de la actividad sercan-

t11•(9). •El derecho comercial es, en Principio, un derecho '1'º .... 

pio de loe come,ociantes", dice el profesa.. aleidn Coaack, comenta.n 

do el c6dfgo de su patria. Y éoao obse,.vaci6n c011ple11entciria agrs 

gal •En el intiguo c6digo de come,ocio el mir.ero de laa 11ate,.1ae me.t, 

cantiles para las que no se necesitaba que algllJla de les Jll rtes -

fuer• comerciante, era mucho 11ayo,. que en el mteYO. Aat, por ejem, 

ple, aegdn aqu6l, toda com~a encmnada a una enajenación ulteriQ'

oon 'nh!o de lucro, e,.a un acto Principal de C011erci•, aun cuando

ni el :vendedor n1 el comprado,. tueeen coaerciantee•.(10) 

Lea confe,.encias celeb!"lldas en ~ipaig en 1847 po:r re

J>!"8Sentantea de loa gobie•noe de lee Est89oa de la Contede .. ac16n -

ile11ana, y a que imit6 el !'Glf de Prusia con el Jl!'Op$oit• de unlfJ. 

car las le19e set.re cambio, dieron el ""'1].tado apetecido, pies - · 

all! ee diecut16 '1 aPrOlll el Jll'O)'eCt• que, aceptado lnego ce>110 ley 

. especill en cada Dtado, conatUu1' la "Orde118ba geiie..al sobre el 

caa~•"• Acordad• tailb16a. en esas conte,.enciaa la idea de to,.mar

un s6le c&digo ge.oe ... al de comercio, rUolvi6 la Dieta gerdDica, -

en 18 de dieila\re de 18~, que la co!li.aih noabrada al etect• se 

reuniera en tllrtaberg el 15 9 •DlrO del a iguiente afio." Im.o1'1'oJl 

n all! lae conte,.enc1aa, que, t,.asladadae dea¡:uff a Bobu,.go, di& 

ren cilla a w. Jr9Y•cte en maro ele 1861, hab16ndose aceptadca po"' -

loa distintos letades de la CoBred9J"aci&n, juntamente ccan al.gunaa

llefi.ticacionee 1ntroduoid11 en la Ordenanza 0Nert1l sobre el co

._io, las cWtles reoibie,.on el noabre do Novel.. de lll1'•berg. Cena . 

tituida ida tarde la Conted81'aci6n de la Alemania del Norte 1 ade,¡ 
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teda la Co1U1titt1ci6n de 1867. las refe .. idae leyes fueron declara

da1 tede~ales y proclamadas despu's como leyeu del imperio, a vir

tud de Ja Constitución de 16 de abril de 1871. 

jUJ1qUe el c6digo alea6n de 1861, segdn decir de respe. 

tablea autores, n. r~sponde en algunas partea a ese crite .. ie cien

Utice que tan general suele ser en les pensaderea de Alemania, y 

411DqUe dej6 sin reglaaentar materias_ tan hlportentea, como la de -

quiebras(ll) y seguros, •representa, cen todo, lo mismo cr.ie la ley 

cu~iaria, por ras6n de 1111s Pf'1.nc1pios que las infor11an, un Pt'•g~ 

so tan grande, con respecto a los c6dlgo1 'rigentes entonces, que -

la ciencia 1 la legislaci6n mercantil dieron un aYance axtraordin¡, 

ri.• con la publloac16n de amb1tt1, baata el pmto de que todas 1&11 -

retormas que laa nacionea han intro<)ucid• en 8118 c6digea de comer

cie en estos dltimH tiempes, se ban inapt,.ado en estas leyN ale

unaa•(l2). 

n pensamiento de elaborar un oÓdig• cinl, que •• -

ciatla en Alemania, hizo concebir la necesidad de revisa!' el de -

4CJM!'oie, pera ponerlo en araonla con el P!'illero. Diacutide, pues, 

u 11 leiohatag en 1897, p:r-.a1¡6ae el meve c*lige el 10 de mayo

del Id.Po afie, dende ebllgabr!e, lo lliau que el ciYil, desde el 

le. de enero de 1900. 

N• ea 1upe,.1or este *18• al que le babia Precedido.

Sia contener 7&• como 6ate, una teer!a general de las ebllgacionee 

que l&gicamente pa16 a r.,...,. parte del nuno o6dige civil; •in q 

lt6,.eele lncorpc>Toade lu 1111chas le7es especial.ea, que aepa,.adaa CO!l 

tinuaron (ley gen9'1'al ••bre el oaabio, ••.,_e sociedades oeep8?at1-
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""ª' eol;ra saguros, ate.), y C•l'1'1 haber 't'Uelto, 00110 c6dig• de co111e;z: 

ciantes, a la concepci6n oorporatb'a 11edioenl, ha perdid•, dice -

Vinnte, la autonoll!a, la riqueza, la pertecci6a del antiguo, para

colrf9J't1rse en una ley de segundo orden(l3). 

d. El derech• italiano 

Per le que a Italia respa eta, ha;y que considerar la hiJ!. 

teria de su eToluci6n jurídica contempor6nea tlbidida en dts dist:iJl 

toa periodos• el anterior 1 el pooterior al gran hecho de su unidad 

pol!ticar p:roclallada per el Congreso de Turin en 1861. 

Se inici6 el Primero con le introdur:ci&n del C6dig• -

franc6s, c111a ngencia se exteD:ii6 por casi toda la pen!nsula, a -

par de las OC)nqufstae napole6nicas. Rubo, pues, de romperse esa -

unidad legislatiTa a la caida del conquistador; sin embargo, la 1n

tluencia del c6digo franc6s aigu16 p,oevaleciendo, en ma;yor medida,-

9!1 los que desp.¡&. pramulgaron les diversos Estados italianos, de -

tal suerte, dice el señor Benito, que ai no diefrut6 Italia, en es-

. te primer periodo, de wia verdade .. a unidad legislativa, si existi6-

en ella una gran un1f0rmidad. 

La unidad italiana trajo natural.mente ceasigo la 1llddad 

de legisleci6n. .&ut0t-izado el Gobierno '°"' ley de 2 de ab .. n de -

1865 }ta!'• publica ... como c6digo gene,.al el c6digo S&'!'do, o Albe,otino 

que promulg6 C.arlos ilberto el 30 de diciembre de Í842, qued6 6ste

aprobado. con algunas aediticaciones, por le;y de 25 de· junio de -

1865, coaen:a.ando a 'l'egir el le. de enero del siguiente año. Pere -

la insuticiencia de ese cÓdigo provoc6 mu;y luego su refo,.ma. Instj. 

tuida una com1si6n por decreto de 9 de septiembre de 1869, 1e cons.! 
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gr6, en 162 aeaiones y du~ante tres años, a discutir el ptooyecto -

que, publicado como PJ'eli.IU.118r en 1872, se reaiti6 para su estudio 

a las C&maras de Come~cio, a las cortes de casaci6n y de apelaci6n, 

a loa m&s c6lebres Jurisconsultos, a los colegios de abogados y a

la1 Facultadea de derecho. En vista de laseservaciones recogidas, 

una nueva colliei6n noralltoada en 1876 y lffl pro¡xlSo el Proyecto de

.fini tivo, que peco despu6a el ministre Mancini Pf'eSentaba a las C!. 

aaraa con el informe cerrespondiente. AJJrObado por 6stas con. li~ 

ras modificaciones, fue promulgado como ley del reino el 2 de -

abril de 1882. N•br6se hdav!a en esta misma fecha una terce,.a -

comili6n para que prepusiera las modificaciones qae requería el -

nuevo texto, a tin de armonizar ciertos precept&s suy11s entre sí y 

con lltl de les otros c6diges; y tras esas numerosas enmiendas y c,1 

rrecciones, pu~lic&ee al fin el c6digo hoy vigente, per real decr,! 

te de 31 de octubre de 1882, para empezar a regir el lo. de ener ... 

del siguiente año. 

Ela'berado con p,.esencia de las leyes francesas, belgaa, 

inglesaa y alemanas; haiiiendo tonado de las dltimas Principies -

excelentes en materia cambiarla, habiendo tratado con uyor exten

aitín las ida interesantes uterias, en que les otros se oaupan, 1 

suchas otras desconocidas para 6stoa, ese c6digo es notablemente -

superior al de 1865. 

e. El derecho anglosajón 

Bn Inglater,.a (¡ lo mino cabe decir de Eatedos tJnides, 

sus antiguas colonias) el derecho comercial, COllo ya le nncione,

for11a pa,.te del derecho cemdn, conatituido ~ la costumb~e y por-

••• 70 



las leyes. •En la actualidad, esoribe Smith, las costumbree se ...,. 

han incerperado en el derecho comi1n 1 obligan a todos los ciudada

nos, sean o no comerciantes•. Existen, a la verdad, leyes espeoi!. 

les, y de gran importancia algunas, que regulal!l exclusiva11ente aa

terias M9?-cantiles; per• sin tener en cuenta la p.-ofesi6n, p.iesto

que allí, a diferencia de lo que 11\lcede entre nosotros, conforme -

a la racci6n XXI del art!cttlo 75 de nuestro c6digo, el act. se ,..i

ge po-r la ley propia del mismo, emal'le • ne de un comerciante. •EJ. 

derecho 1.ngl,s, afif114 ViYante, no con•ce teerias generales 11'9-

pias de las obligaciones mercantiles, las cuales se rigen pe~ las

del derecho cndn. Per eso sucede que l"8 autG1re11, o bien ha~l.u

•e les contratos comerciales (letras de cambio, seguroa, etc.) al 

llliamo tieapo ~ de les contratos de la 'tida civil, despu6s de ha· 

llar eJqAlesto las reglas que atañen a la tormo, eu.bstanvia, efectos, 

1nter)lr8tacionee de todas las obligaciones, c()llo Stephen 1 s1.u1 co11 

timlado,..ea; o bien, si se ocupan en les contratos especiales del -

ccaercio oaiten toda expoa1c16n de reglas generales, como Snith 1 

los que le e.iguen•(l4). 

t. El derecho auize 

&ize, al codti'icar au de?"echo p,.ivado, f'1Jidi6 en UJUl• 

sola la 1U1teria cllllerciel y la civil, produciendo su c'1ebre C6di

go P'ede~al de las obligacioll8s. Antes de 61, cada cant6n tenia -

sus le7es especiales, en •irtud de su autonomia legislativa; y pa

r• remediar los graves inconvenientes que por .ftteraa ha~!an de Pr.! 

ducir le diversidad de tantee legislaciJnes en un p.a!s de tan redJ! 

cido territorio, enc011end6se al Profesor de la' Universidad de Ber-
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~, !>lln2inger, P:r iniciativa dal litlnistro de J11Btic:i& del Gobier

no Federal, la ,.edacc16n de un c6digo mercantil para toda la Conf,2_ 

deraci6n. Revisadó dicho proyecto por una comiai6n especial, y -

pi¡,licado en 18649 deJ6lo en tal estado e.1. pensamiento que se con

c.1bi6 po,. entoncea de reformar la Constituci&n en sentido unitario. 

cuatro años deapu6o, se aco,.d6 en la conferoncia de Berna solici

tar del gobierno. de la federaci6n la expedioi6n de una ley general 

. ubre las obligaciones y de otras sobre quiebras y persecuciones -

per deudas. La redacc16n de la Primara encomend611& a !luri~, y 

la de la. segunda a Heualer, profesor de la Uninrsidad de Baailea, 

·labor que vino a tav01-ecer la nueva Conatituoi6n de lf!r/41 cuyo ar

t!culo 64 declara que•la facultad de legislar sobre la capaciqad -

·cinl, sobre todas las iaaterias1 de derecho que se refieren al co

aercio 1 a las transacciones mobiliarias ·(derecho de las obligao.f,g 

nes, incluso el comercial y el de c111Dllio) 1 sobre propiedad litera

ria ·7 artietica, sobre persecuciin por deudas y sobre quiebra, se

r' de la competencia de la tederaci6n11 • 

El proyecto del Profesor M.11dng6?' 1'l.e sin dif'icultad

elnado a la catego .. ia de ley con el titulo de C6digo Federal do -
las obligacione•, una Tez que se rerls6 e illprillli6 en JJ3'77, que se 

present6 a las Cimaras en 1879 y que se adopt6 per ellas en l881,

ha"16ndoae Pr0111Ul8ado por le;y de 14 de Junio del mismo a'io, para -

ompesar a ser obligatoria desde el lo. de enero de 1883. En cuan

to al Proyecto del profesor Heusler, no logr6 adquirir car6cter 1,it 

gal sino hasta el 11 de abril de 1889, habiendo comenzado su Tige.11 

cia el lo. de enero de 1892. 

• •• 72 



I'ublicttdo Jl 11iiou deo. u&e ol códi¡;c civ;.:, cuyo PrºYªS. 

to ae encomenda,.a al erdnente Prl)fe90,. &lgor.io :ube,., se hl:lo noc,!! 

ea,.io someter a una ,.evie16n el Código Fede~al de las obli~&cionee, 

a fin de ponorlo en armonía con el ordenc~ientn meacionado. Disc~ 

tido y votado por las C6~a .. ss, se conT1rti6 en ley con el no~b,.e -

de C6digo de las oblir;acionoa, q:.ie e::ipez~ a regir el lo. de en ~ .. o

d" 1912. A pe:iar de haber conoe,.vado aus Ls~cul enurnerFci6n, d.J. 

cho c6digo constituye el libro "I del c6dico civil, al que ai .. ve -

de co111plemonto, quoda::do asi totalmente reali'lrnda la unidad de le

gislaci6n del derecho '."'rivado en la Confede,.uc16n Helv6tica. 
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l • .lí'irma, nin embargo, el uef.01- Benito q·ie Dina11&rc11 v 11.,.ueg11 of .. e-
oen la ~P .. tlcuh,.idAd de tew .. ya en ol 11iglo XVI cediricado su de
recho ur1th10, <pe Pro111üg' Federico II en 1561. "Por la i;:ene,.1111. 
dad de sus disposi:iones, añade, ¡>0:r ltts trnbajos p.-ep¡ratorioo que
p,.acUcaron al efecto y por la eolemni,!ad de n.i p.¡lllicación, puede
asegu .. a .. se que no es une compi.ici6n, sir.o uu oéd1go11 • Siendo aaí,
a F,.aneia le c•,.res;>·>mer!a dnicamentc el l:rno .. de htnr sida h -
Primera nación codificadora del derecho mercantil terrestre. 

2. C1mriene reco.-r1a .. q'lll oi Francia se adeland a lee deds. Elltadea -
en la codi1'icaci6n del derecho coae .. cill, llO tue la ll' iaera en el -
coneciaiento y 1'o-ruc16n del derecho ai.111110. Ya hemos viste que 111 
P!'iaacia, en este t"eepecto, le cor,.e11polldc a Italia sabre las ddae 
Aaoiones. 

3. TraiU de Droit Colllll&l-cial, t.lo, n. 43. 

4. TraitA elementari!'o de Dro1t Colllllbycial, 51 ad., n. 60. Ea de acla
rar que el actU11l oiateoa ea mixto, o9Jeti'ftl 1 oubJotive a la vez,
sl bien ?redcltlnando el carácter otJetiYO. 

5. Op. cit., n. l4 

6. Noa~andeaeles a1! l•e tribunales especiales de comercio, que oe ~ 
componian de un Prior y du c6nsulo11. 

7. Op. cit., t. I, Introd., p. Ll'VII. 

B. C6dJ.go de Coae.-cio del illpepio ale•'º• p. 155 

9. Il cod. di coll!!I., t. I, papt. la, n, l. 

10. T,.ait6 de .Droit Caue'!'cial, t. le. p. JS, trad. de I.e6n Mis. 

11. Ollisi6n inn!taltle por la falta de una organiMci6n jll<lioial unifer-
11e en los Estados do la Confede~acién. Hasta que dicha unifo,.iúdad
se consig-..ii6, JUdo ¡>rollUlgarse el código 11obre quieb,.aa, que cnellZÓ 
a regir el lo da octub!oe de 18'79. 

12. Berdto, Enaa70, n. U4. 

lJ, Op. cit., t. lo, p. 47. 

14. Op. cit., t. lo. p. lJ, nota 12. 
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11. Derecho Ejecutivo en M&xico. 

En :iu acepci6n eoon&m.tca, consiste en una actividad de 

nediaci6n o interposición entre .P!"oductores y consu.~idoree, con prop,2 

sito de lucro. La conveniente diviai6n del trabajo impone la necesi

dad de que esa acoi6n ae~isdo~a sea realizeda por pe~eonaa especiali-

11da1. 

lleude el punto de Tiste econ6mico, es comerciante la -

persona que P!'Oteaionalsente Practica aquella actividad de interposi

ci6n, de aediaci6n, OJ&tre p,roducto1'9s y consll!llidorea. 

El de,.echo mercantil nace ,,..eoisamente para regular -

,109 actoa 1 .. elaoL:nes de los COllttrciar.tes. 

111 au o,.igen el de-recho ne'°"ntil aparece estrechamen

te unido a la noción econ6mica de comercio y mediante 6sta se explica 

7 detereica el concepto de ac¡dl. El derecho me,.oantll es entonces • 

el derecho del 0011ut!'Oio. 

le illposible detinir al derecho mercantil por medio de 

la simple ,.ete"'()ncia al concepto ecoMmico de conereio. El campo de

aplioaci&t de laa normas mercantiles, la mate.-ia mercantil, se ha -

8lllpl.iado J!!,G21 allá d• l .. liaaites de esta noción. 

Oran p!í~te de lGS negooioa y actos regulados en la ac

tualidad J>O!t el de!oeoho poaitiTO niercantil no tiene ~elación con 

aquel concepto eoon61lico da comercio. Son niercantiles simplemente -

po,.que la ley los calirica c.-.o tales~ independientemente de que ten

gan o no Cl?,Cte,o come,.cial desde el µuito de vista estrictamente ec,g 

n6mlco. 

Ea precho abandonar el concepto econ&nico del co1H!t-
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cio, porque sobre él no piedo baasrsa una determin..ción exacta del -

actual contendio dol derecho mercantil. Escribe Ga'l'ri«UeeCl) que el 

comercio es el ¡:unto de partida histórico del de~~cho mercantil. O,..! 

ginariament~ este derecho es un derecho para el comercio o, lo que ea 
lo llismo, para los comerciantes en el eje?'cico de au Profesi6n. Pero 

a lo largo de la historia mchas instituciones jur1dica11 1U1cidas en -

el 11eno del comercio 7 para el comercio han enriquecido el can:.no de 

la contrataci6n general 1 en 61 se aplican los :preceptos de las leyes 

mercantiles que reguh.: esas insti1a1cionea, la11 cuales, p<l'T' consiguie.Q 

te, han deja.do de ser peculiares 7 exclusivas del comercio en sentido 

econ6mico. Por eso no todo el derecho me~cantil es derecho pn~a el -

comercio, ya que hay aeootres enteros del derecho •~cantil que se -

aplican sin consideración • la ti.n.alidad comercial de la operaci6n. 

El 'mbito actual del derecho me,.cantil es mucho más -

amplio del que puede desprenderse de la terminolog!a usada, 1 no abaJ: 

ca solamente las ,.elacion:•;s que }l81'tenecen al comercio en su sentido

económico. La den0l!linaci6n de nuestra mateiiia derecho mercantil, de

reoto comercial es un significado coavencional, que encuentr~~u ~·--
.. ~;, .. 

1611 de eer en la tradioi6n 1 el reconocimiento d.:t la ley(2).'. 

in forma gene,.al p.J.ede afi,.iurse que nuestro C6digo de 

Cctaeroio delimitali. materia mercantil en tunci6n de los actos caliti-

oados legalmente como actos de comercio. La mercantilidad de uan re

laci6n o acto encuent~a su .tundament~ en una noc16n objetivas el acto 

de comercio. El derecho !Mt'cantil no _ea ya, como lo fue en su Origen, 

·un de,.echo tle los come,.ciantes y para loa co~eroiantes en el ejerci-

cio de au PrOfe11i6n. El derech0 mercantil mexicano Tigente es un de-
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recho de lea actos de C)me.,.oio, de loa que lo son intrínsecamente, 

aunque en muchvo caeos el sujeto que los :re~li:za no tenga la calidad -

de COlll8l'ciante • 

.ldemAe de ... egula r loa actos de comercio, el C6digo de -

Comei-oio contiene llllllerosae norlll8a sobi-e el comerciante y la actividad 

que 6ste deea.,..,.olla en el eje.,.cicio de su actividad. 

La existencia en nues-,.o sistema ju:r!dico de dos :regul.!! 

oiones, una civil 1 otra mercantil, o de comercio, hace inexcusable el 

estudio,·aunque en fo~ aome.,.a, de las relaciones entre el de ... echo -

mereantil 7 el derecho civil. 

Dentro del derecho Privado, el derecho me,.c«til es, 

r,.ente al cinl, un derec: o especial, ya que dü conjunto de la.e rela

ciones P!'ivadae del hombre rige singularmente aquellao que conatituyen 

la materia mercantil. 

Esto es, el derecho mercantil -derecho especial-, cons

tituye un sistema de no't'll1a8 que se OQntrapone al derecho cilil -dere...;, 

cho general o comWt-. El det-eoho civil regula las .. elacion':S jurldi

cas Privadas en general, mientras que el derecho mercantil reglamenta

una categor1a particula .. de relaciones, pe-reonas y cosas1 aquellas a ~ 

las que 1- ler ot01-ga la calidad de lllel'C&ntiles. 

La eeparaci6n entre derecho mercantil y derecho civil -

tiene una juetificac16n de ca:rActer hist6rico. Se ctrigin.6 po,. la insy, 

ticiencia e inadaptaailidad del segundo pera regular las relaciones Il!. 

cides del tráfico comercial. La lii8YO'!' fiexiailidad exigida po .. la ~a

p idea propia de lae .. elaciones mercantiles, una protecci6n m6s en&,.g! 

ca de la iuena fe en la ci,.culaci6n de los de.,.ecLos, y la C!'e'lci6n de 
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nuevas instituciones, entre otras causas, el nacimiento de nue ·as no.r. 

mna Jurídicas, de un derecho mercantil corno un derecho especial r~en

te d civil. 

Actualmente se dice desapa!'ecido las circunstancias -

que hicieren necesario el nacimiento de un derecho especial, y se Pr2 

pone, POT' tanto, launificación legislativa de los °'"denamientos mer-

oantil y civil. 

La controversia sobre la f'1sión de las legislaciones -

oiTil y mercantil ha ci4i.do lugar a brillant8& polémicas doctrinales. 

El tema de la justificaci6n de la separaci6n legislat.! 

va de las dos ralllas del derecho Privado de'be de tenerse ante una ra--

16n de orden consti titcional. Mientras que la facultad P41'8 legislar

on materia de comercio es Propia del Congreso de la Uni6n, tiene ca

rácter tederal para legislar en materia civil corresponde a las legil!, 

laturas de les dist i ntos Estados de la hderae16n. Es imposible, -

constitucionalmente, la unificación de los erden81llientos civiles y -

del mercanUl 

-lea codificaci6n parte con el consulado de la ciudad de 

M6xico (1592) que tuvo una g .. an illportancia en la f'oraac16n del dere

cho •ercantil _en esta etapa. Al Principio fUe regido por las ordenan 

zas de Burgos y de SeTilla, pero en 1604 tueron ap,.obadas por Felipe

III las ordenanaas del Consulado de la Universidad de Me~caderes de -

la Nueve Ee¡.aña. En la pr6ct!ca, las ordenanzas de Bilbao tuvie~on -

aplicaci6n constante. 

En 1795, se C'!'Garon les conaulados de VeraorUz y de -

Q:l;ladalajara. 
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Una vez consumada la Indepen,:enda continua .. on aplicá.n 

dose, sin emba,.go, laa o~denanzos de Bilbao, aunque ya en 1824 fueron 

SUPrimidoe los consulados. 

Por ley de 15 de noviembre de 1841 se crearon los tri-

lllunales 11ercantiles, deter~inándose en cierta foraa loa negocios mer

cantiles sometidos a su juri9dicci6n. 

.In 1854 se PrOmulg6 el primer C6digo de C0111ercio mexi

can•, c~nocido con el nom\),.e de C6digo Lares. Este c6digo dejó de -

aplicarse en 1855, aunque posterio'rlltente en tiempos del impe .. io 

(1863) f'Ue restaurada su Tigenoia. ":.n es&s intervalos continuaron -

aplicándo!le las viejas ~denanzae de Bilbao. 

En 1883 el derecho mercantil adquiri6 en México caráe

ter federal, al sr reforuda la r .. accion X del articulo 72 de la CollJ! 

tUuci6n P9litica de 1857, que otrog6 al Congreso de la Uni6n la ta-

cultad de legisla,. en materia comercial. Con base en esta reforma -
) 

constitucional se ~Tomulg6 el C&digo de ~omeroio de 1884, aplicable en 

toda la llep1ltlica. 

Delta citarse tambi'n la Ley de Sociedades An6nimas de-

1888. 

El :o. de enero de 1890 entr6 en vigor el C6digo de o ... 

•erole de 15 de septJembre de 1889. 

Les .tUentes del derecho •eTcantil -ha dicho Gar•igu,~l 

contiene una exiweei6n equiTOoa, impiesta por la doctrina tradicional 

Deben ~•neidera'!'se como fuentes indiscutibles del de,oeo~.o mercantil -

la ley y los usos o costU11bres meTcantiles. Tlllllbi6n puede hablarse -

en cierta r°'"ma de la jurieproudenoia como .tUente del derecho mercan-
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til. 

Por ley me'!'cantil deile entenderse ouo la norma emana

da de lee 6rganoe del ~atado, destinada a re~.tl.ar la materia me,.can~ 

til (4) . 
Pero al hablar de ley me,-cantil quiero ,.eferirme sola

mente a la norma ju'!'Ídica emanada del Peder Legislativo -en uso de la 

facultad que le es Propia-, sino a todas las establecidas pC>'!' el Eat,! 

do, entre las que se incluyen tam!Jién las dictadas por el Peder Eje~ 

tive, en el ejercicio de eu facultad reglamentaria • 

.U a tirmar que la ley ea fuente del derecho merca1 til, 

ne ae refiero solamente a JIU.eetro C6digo de Coaercio viegente, sino -

taa8i~n a todas las demás leyes aercantiles espeeiales que l• coaple

aentan, 1 que regulan la 11161.teria mercantil en su conjunto. 

Aai, p.1.es, es fuente del derecho mercantil mexicana el 

C6digo de Comercio de 15 de septi&11'bre de 1.889, en vigor desde el día 

lo. de ••.me,.o dl 1890. De él se ha dicho que es un c6digo werto, (5) -

•convertido en algo aei como.un esqueleto del que penden sóle unes J.! 

renes, pues le han arrancado las materias m's illportantee•(6). y aai 

ee, en efecto. Las materias relatiTas a sociedadee mercantiles, tit:11 

los y OpeTaoiones de er6dito y bancarias, seguro, coaercio ma~itimo,

quiebrae y auspensi6n de pagos, se encuentran reguladas actualaente -

~r diversas leyes especiales, que han derogedo en lo conducente las

dispesiciones del C6digo de GomE1Tcio, y que constituyen tambi6n fuen

tes del derecho mercantil mexicano. 

Las normas ~ercantiles Principales, sóemás de las con

te.ll.idao en el C6digo de Comercio, eons 
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A. Reglamento del Registro Pdblico de Comercio, de F de enero de -

1979; noglm::ento de COt'redores ~o~o la plaza de Mé:ld.ee; de lo. de no--

Tiembi-e del 1891. 

B. Ley Gene,.al de Sociedades Me!"cantiles, de 2F! de julio de 1934; Ley

de Sociedades de P.espo~eabilided Limitada do Inter~s Pdblico, de 28 de 

agosto de 1934; Ley GenO)'al de Sociedades Coo}lel'atlvas, de ll de enero 

de 19J8, y su reglamento, de 16 de j11lio de l9J8; Reglamente del Regi~ 

tro CooptTativo Nacional, de 2 de agosto de 19J8; Ley de Sociedades de 

SolidaTidad Social, de 26 de mayo de 1976. 

c. Le1 Gene-ral de Titulos y Operaciones de Cr~ditG, de 26 de agosto -

de 19J2; Ley Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, de 25 de julio 

de 1931; Ley General de Cr6dito Rural, de 'Zl de diciembre de 1975; Ley 

de Foaento Agropecuario, de 'Zl de diciembre de 1980; Ley Reglaaentaria 

del Servicio Pdi.lico de Banca 1 c~&ditor de 28 de diciembre de 1984; -

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del c~6dito, de 

21 de diciemb,-e de 1984; fteglamento del Servicio de Compensaoi6n por -

Zona 1 Nacional del Banco dé México, de 11 de diciemb,oe de 1958; Ins

tructiTo a lan Instituciones de C,.~dito pa~a Hacer Uso del Se~vicio de 

C.11pensaci6n Local del Banco de Héxico, de 4 de abril de 1962; Ley rte

glaaentaria de la F~acci6n XIII Bis del Ap&l'tado B del articulo 123 de 

la Constituci6n Politica de loa Estados Unidos Mexicanos, de 29 de di

ciembre de 198J; Reglarnent• de Inepecci6n, Vigilancia 1 Contabilidad -

de las Ibatituciones de Cr,dito, de 2J de junio de 1959; Reglamento P.l 

ra el Funoionamiento 1 Operaci~n de las Tllrjetas de C~'dito Bancarias, 

de 19 de agosto de 1981; ~eglas para el Establecimiento y Ope~ación de 
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las :::Ucu~sales de Bancos Exteriores, de 6 de noviembre de 1981; Ley~ 

Orgánica del Banco de }~xico, de 21 de diciemb~e de 1984; P.eglQ.llento ~ 

Interior del Banco ce F.Axico, de 4 de agosto de 1983; Ley O,.g,nica de 

la Nacional Financiera, S.A., de 30 de diciemb-re de 1974; Ley Org,nica 

del Banco Nacional de Obras y Servicios Pdblicoa, s. A. , de 27 de di

ciembre de 1980; Ley Org&nica del Banco I'eaquero y Pe1rtuario, L. A., -

de 30 de diciemin.e de 1979, Ley del BQnco del Pequeño Comercio del Di,(¡, 

trito Federal, S.A., de 29 de diciembre de 1948; Ley del Ahorro Nacio-. 

nal, de 29 de diciembre de 1950; Ley de Sociedades do Inversi6n, de 21 

de diciemb'."'9 de 1984; Ley del Me:rc:do de V11l0rea, de 30 de dicinbre -

de 1974. 

D. Ley Sobre el Contrato de Seguro, de 26 de agosto de 1935; Ley Gen&

ral de Instituciomis de Seguroa, de 26 de agosto do 1935; Jtegl&llento -
~ . . . 

del Seguro de Grupo, de 4 de julio de 1962; Ley del Seguro Agropecua

rio y de Vida Campesino de 11 de diciembre de 1980, y su regla11ento, -

de 23 de agoato de 1963; Reglamento de .Agentes de Seguros, de 8 de se,n 

tiembre de 1981, 

E. Ley Fede,.al d9 In81iituclonoe de Fianzas, de 26 de dicie11bre de 1950, 

F. Ley de Q.liebras y Suepensi6n de Paeos, de 31 de diciembre de 1942. 

G • .Ley de NaTegaci6n y ~11111ercio Mar!tiaoe, de 10 de enero de 1963; Ley 

p&'!'a el Desa!'rollo de la Marina Mercin te Mexicana, de 22 de d:l.ciembre

de 1980; P.eglamento de los cap!tulos Tercero, Cuarto y Quinto de lo --

Ley para el Deell'M"ollo de la Marina Mercante Mexicana, ce 15 de sep--

tiemb,.a de 1981. 

H, Ley de InTenciones y Ma,.cas, de 3C da diciembre de 1975; Reglallento 

de la Ley de Invenciones y Marcas, de 4 da feb.-ero de 1981; Reglamento 
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de la Ley de InTenoiones y Marcas en Materia de T,.ansfe'l'enaia de Tec

n~logia 1 Vin~~laci6n de Ma~oas, de B de octubre de 1976; Ley sobre -

el Control y :Registro de la 'Transre~encia de Tecnología y el Uso y ~ 

plotaci6n de Patentes r Marcas, de 5 de enero de 1982. 

I. Ley para Promover la.!nversi6n Mexicana y Regula~ la !nversi6n Ex

tranje'!'a, de 26 de febrGl'o de 1973; Regla111ento del Registro Nacional -

de Inversiones Extranj8'!'as, de 11 de diciembre de lrr/3. 

J. Ley Federal de Protecci6n al Ccnsumidor, do 19 de diciembre de ---

1975. 

Le coetubre es el ioodo c>riginario de 111anifestoci6n de 

la Toluntad social. 

Por lo que se refiere al derecho mercantil, cabe deci:r 

que es un derecho de roy!lllci6n emeinentem~nte consuetudinaria, ya·que 

gran pi rte de aus normsa encuentran su origen en los usos comerciales. 

Hasta la &poca de las grnndea eoditicacioms, la cos

tumbre tuvo un papel preponderante en la :reglamentaci6n de las rela-

clones humanas, y esto es especialmente cierto por cuanto111 '!'efiere -

al coaercio, Prependerancia P8Tdida posteriormente por la eupr011acia-

de la ley escrita establecida por el Estad•. 

Le costumb,-e es la norma creada e imPJ13sta, por el un 

social. Eri cuanto fuente del derecho comPrende nor=s jur1dicaa que

no han sido prolllllgad!ls por los legisladores ni expuestas por los Ju! 

ces de to~maci6n jur!8ica, sino que han su .. gido de la opini6n poJl!lar 

1 est6n i:ancioruufos por un la .. go uso. (7). Con .. alac16n al d~echo ..:... 

mercantil se ha dicho que la costU111bre es un p..oducto espontáneo de -
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las necesidades del comercio(8). 

Las normas consuetudinarias so Qanifiestan por la repe

tici6n constante de ciertos actos, acompailida de un sentido ae obliga

toriedad (convicci6n juridica). La. repetici6n constante y 81.1.f'iciente

de un determinado JlrOceder es el elemento objetivo de.la costumbre. -

Pero la sola existencia de este elemento no ba~ta. En efecto, hay ac

tos que se repiten continua, regularmente, sin constituir, po... eso so

lo, una coatumb,oe juridics, una norma consuetudinaria. Para que 6sta

nazca se requiere la existencia del elemento suDjetivo (aicol6~ico), -

consistente en la convicci6n jur1dica. Es decir, requi6rese que la r,!l 

petici6n se efectúe con el convencimiento de que tal conducta es 091.! 

gatoria, de tal modo que otro sujeto peuda exigirla, y no depende, por 

tanto del mero arbitrio subjetivo. 

La costunbre es fUen~e del de•echo aercantil mexicano,

na.estra legisloci5n mercantil hace referencia frecuente a la aplica~ 

c!6n de normas consuetudinarias. Asi, el C6digo de Comercio vigente -

establece esa sp.lraci6n en sus artículos 280 y 1132, fracci6n IV, que 

se rei':l.ere a la costumbre, y 304 y 33, que se refie~e a los usos. 

Por su parte, la Ley de Navegaci6n y Comercio Mar!timos 

en su art!culo 60. establece la aplicaci6n de los usos maritimos inte~ 

nacionales. Adem6e,-en sus articulas 77, 85, 162, 16J y 210 se refie

,.e a ] os usos y costumb,.es. 

La ley Gene .. al de Tit:.ilos y Opa!'acionea de Cr6dito esta 

blece que los actos y operaciones que regula ~e rigen, a falta de die

posici6n exp..esa de ley especial o gene .. al mercantil, per los usos ba.n 
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carioe y marcantilea (a~t. 2o, r~cc. III). Tambi6n ~e refiere a los 

usos en sus srt!culos 1 y 308. 

La Ley Reglamentaria del Servico Pa.blico de Banca y ~ 

C,.'dito (art. 50.) establece que a falta de disposici6n de la legisl.!, 

ci6n mercantll, las opeyaoiones y servicios bancarios se regir~n por-

los usos y pio6cticae bancarios y mercantiles, 

La Ley del Mercado de Valores (art. 7o.) dispone que -

ser'n supletorios de las disposiciones de la misma los usos bu.rs,ti-

ley y mercantiles. 

Por dlti110, la IA!y de ~iebros y Suspensi&n de Pagoa,

en sus art1cu1os 147 y 196, habla de usos de comercio y de uuos mer-

carrtiles. 

Nuestra legielaci6n, C<IllO vemos, emplea indistintamen

te los t&rminos costumbre y usos mercantiles. Conviene 1 µies, dete:r
t ' 

minar si esas expresiones significan lo miemo. La doctrina distingue 

entre usos normativos y usos contractuales o interpretativos. Los -

primeros tienen una validez general, indeÍ>endiente de la voluntad de-

las }lr'tes contratantes. Los usos contractuales o interpretativoa, ~ 

simplemente concyetratantea. Los uaos contractuales o interpretati

vos, simplemente concretan o aclaran una deolaraci6n de voluntad de

terminada. (9) As!, pies, el t&Tmino"coatumbre11tiene el mismo signi

ficado que la expreai6n •usos normativos"'· En general, :¡uede decirse 

que mestra legisl1tci6n mercantil, al referi,.se indistintamente a 

usos y costumbres, considera a estos t6rminos como equivalentes, 

En general, debe considere~se a la costumb•e como 
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fUente del derecho mc~cantil en M!xieo, cuando algunR no,.me legal es~ 

tablezca exJ)'reeamente su aplicaci6n a determinada materia o cuando se 

refie,.a a alguna materia no regulada f>Ol' la ley mercantil. 

En los demás casos en que la ley mercantil no establez

ca exP!esarn1mte la aplicaci6n de la costumb>-e, y a falta de disposi

ci6n expioesa ser' aplicable el derecho comdn, tal como lo previene con 

toda claridad el artículo 2o. del Código de Como:rcio. 

Constituye excepci6n a ese siatoma gene,.al <b nuest:ra 1~ 

gielaci6n mercantil en materia de aplicación de los usos come,.ciales,

la regla contenida en el artículo 2o. de la Ley General de Titulos y -

Operaciones de G:r6dito. 

En efecto, el articulo 2o. de la LTOC, dispone que los 

actos y ope,.aciones que :regula se rigen, a falta de dispos1ci6n expre

sa de la legislaci6n me,.cantil, por los usos bancarios y mercantiles,

antes que por el derecho cGmdn, que sólo será aplicable cuando no exi§. 

tan precepto legal mercantil o usos. Igual sistema previene la Ley -

del Mercado de ValOl'es (art. 7o.). 

En todo caso, no debe admiti~se la a~licación de coetll!i 

bree contrarias a disposicones expl'esas de la ley, Di las qie se run-

den en actos ilícitos o contra~iee a loa PTincipios de orden pfibl.ice. 

Desde el pinto de vista de su ámbito espacial de vigen

cia los usos m&rcantiles ¡:ueden clasificarse en generales, es decir, -

nacionales y regionales, esto ea, los comunes a todo un país o ,.egi6n

y locales aquellos propios de una plaza determinada. 

Por el ámbito m~te~ial de su vigencia podeuos claeifi--
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car a loa usos en generales, p.,.opios de toda la actividad ~e"'cantil, y 

especiales, que ee ,.efie"'en a una clas<". pa .. ticular de actividad llet'Cl!l 

til. 

El uso especial debe pi-evalece"' aiemp.oe sobre el uso ~ 

neral. Asi lo reconoce expi-esamente la fracci6n III del articulo 2o.

de la LTOC, al establecer la p.-icacia de loa usos bancarios (usos esPQ 

ciales) sobre los mercantiles (usos gene .. ales). En i:;usl forma la le:; 

del Mercad• de Valores (art. 7o.) se ref:ie,.e a usos bu'!'sátiles (espe

ciales) y ae~cantilos (generales), y el articulo 50. de la Ley ~egla

mentaria del Ser"t'icio Pelblico de Banca y Cr6dito a usos bancarios (es-
. . 
peciales y mercantiles generales). 

También es posible hablar de usos internacionales, esto 

ea, de aquellas pr&cticas obligatorias nacidas del come'l'cio entre las 

naciones. 

La jurisPrudencia se define como el C'l'iterio de inter

Pretaci6n judicial de las normas jurídicas de un Eatado, que p"'evalece 

en las '!'esolucionea de un t"'ibunal SUPT"emo o de varios t'l'ibunales SUJ>2. 

rioros, y se inspira en el PrOp6sito de obtene'I' UAlil int01oPretacién un! 

forme del derecho en lee casos que la realidad presenta a los juec,¡o! 

Puede discutirse la calificaci6n de !\lente del derecho 

que Pretende otrogarse a la jurisPrudencia, en vi!'tud de que la norma 

juridioa contenida en una reaoluci6n judicial solamente ee aplicable-

al oaso concreto, especial, planteado en una controversia. 

El articulo 192 .de la Ley de Amparo declara que la'ju

ris}>rUdencia que eatable9ca la Supi-ema Co"'te de Justica, f'Uncionando-
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en Pleno o en Salea, es obligatoria pa,.a ástae, en t,.atándose de las

que dec,.eto el Pleno, y además paralos tribunales Unitarios y Colegig 

dos de Circuito, loa Juzgados de Distrito, los tribunales militares y 

judicinles del orden común de loa Estados, Distrito Federal y t,.i'bu.n!, 

les administrativos y d~l trabajo, locales o fede,.alea. 

Las ejecutorias constituirán jurisprudencia, siempre -

que lo ,.eauelto en ellas se sustente en cinco sentencias·no interrua

pidas por otra en contrar~o y que hayan sido a p,.obadas. por lo menoe -

por catorce ministros, si se t,.ata de jurisP'!'udencia del Pleno, o por 

cuatr<> ministros en los caaos de jurisprudencias de las Salas. 

Tambi~n constituyen jurisprudencia las tesis que dilu

ciden las contradicciones de sentencias de Salas (ert. 192 de la ley

citada) 

Por su parte, el artículo 193 de la Ley de .Ali.paro est1 

~lece que la jurieprudencie que establezcan les Trib.lnales Celegiadoa 

de Circuito, en materia de su corr.petencia exclusiva, ea obligatoria -

para los Juzgados de Dist.,.ito, pan los t,.ib.loalee judiciales del fu~ 

ro colllÍn y para loa tribunales administ•atives 1 del trabajo que run 
cionen dentro de su jur1edicci6n territorial. 

l«s ejecuto,.ias de los Trihunales Colegiados de Circui 

te eonsti tuyen jurisprudencia aiernl>T'e que lo resuelto en ellas ae su,a. 

tente en cinco sentencias, no interUllpidae pGT otra en contl'atio, '1 

que hQ'an sido aprobadas por unaniaidad de vetos de l.a magistrades -

que los 1até8r9• (art. 19:3 ~e la le;,· citada). 

le jurisprudencia establecida se inte!"'Ullpe (dejand• -
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de tener car,oter ebligetorio) •se modifice, en los t6rminoa·del ar

ticule 194 de b Le¡ de Amparo. 

E:l derecho metl'cantil es, frente al civil, un der<> cho -

especial, porque del conunto de lne relacionesprivadae regula particy 

lllr11:ente aquellas que cqnstituyen la 1118teria mercantil. 

Esto nos conduce al Jll'Oblema de la delim!toci6n de la

~~teria comercial y, mlie conc~etamente, a la determinaci6n del conte

nido del derecho mercantil mexicano. 

El C6digo de Comercio,en su articulo lo., esta9leoe ~ 

que sus dispoeicones son aplicables s6lo a loe actos comerciales. Do 

aqui jndiera desprende,.ae quo en forma absoluta el contenido de mee

tre derecho a&Tcantil lo constituyen i.s actos de comercio. Sin em~ 

Dlrgo, disposiciones posteriores del PrOPio C6digo de Comercio des~ 

mienten esa atir!U$.ci6n literal tan categ6rica. En efecto, el C6digo

de C9llercio contiene noraae no solamente aplicables a los actos de C,2 

!lercio sino, ademas, a loe comerciantes en el eje:roicio de eu pecliliar 

actividad. 

Por tanto, el contenido de llllestro derecho mercantil -

esta constituido por el conjunto de nOT11ae reguladores de los actos -

de coaercio "1 de los cOlle .. ciantes y su actividad J>rofeaional, y de e.@. 

ta conside,.aci6n deriva el concepto del derecho mercanil. 

Ahora bien, aunque no es exacta, la afirmac16n legal -

de q.ie el ordenamiento me,.cantil sea exclusivamente ,.eguledor de lo:>

actos de come .. clo, si puede aostene,.se que la noci6n de acto de come;¡: 

cio es !Undamental. 
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La mate~ia me~cantil, de acuerdo con el sistema de 

nueatro C6dig• de Comercio, eat& d~mitada en r;z5n do lQa actwa de 

comercio, aunque 6stos no constituyen su único contenido. "Esto .no -

quiere significar -ha escrito a este ,.especto G1lr,.igues(ll)• que el -

acto de come .. cio a~sorb4 po~ completo el derecho mercantil. Signifi-

ca sencillamente que el acotamiento del derecho me .. cantil se realiza-

por medio de les actos de comercio, porque son ellos loe que .. eclaman 

un tratamiento distinto al de los actos sometidos al de~echo civil". 

Con la res~va sefialada pu.ede afir11arse que el derecho 

me,.cantil en M&x:ice es Principalmente el derecho de loe actos de co-

mercio. 

La doctrina ha sido fecunda en def'inicionea del acto -

de coJReróio. N~ definic16n de acto de comercio es aceptada un6-

nimeaente. La noción de acto de comercio, por sus llllltiplea tacetas, 

,a .. ece haber esdapado hasta ahora, a pesar de les arduos eot'uerzos de 

deotac1dos aercantilistao, a loo l!mites precisos de una definici6n. 

?ilestro O&digo de Comercio no define al acto de comer

ciG; se lillita a enumerar -casuisticamente- una oerie de actos a loa-
• 

que etCl'ga ese cer,cter. 

Para la dete'."lllinac16n de loa actos de comercio, axis-

ten dos siotemas1 el subjetivo y el oltjetivo. &l. Primero, un acto se

,.A me,.cantil, esto es, acto de comercio, cuttndo lo ejecute un com8"

ciante, te ~alidad mercentil del sujeto que loo realiia •tflf'ga a les 

actos su car6cter comercial. De acuerdo con el sistema objetivo, los 

actos son calificados de· mercantiles en virtud de sus caracte~es in~ 
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trinaecos, cualquie~a que sea el sujeto que los.~ealice. 

F.ll su o:r¡;ian el derecho mercantil fue subjetivo y pro-

fesional, en cuanto regulaba al come~ciante en el eJe~cicio de o~ ac-

tividad. Posteriormente, a pa~t1r del C6digo de COlll.e~cio franc6s de 

1807, el de,.echo aercantil adopot6 un C!'ite~io Predominantemente obj_!! 

tivo, pR~a •egular les actos de coma~cio sin conside•aci6n de la per

sona que loa .ealba. Actualmente es noto:ria la tendencia de la doc

trina y de la legiolaci6n para configurar nuevanente al derecho mar-

cantil como un derecho PrOfesionely a1bjetivo, t-egul.ador de la prote-

816rt de loa coaercirmtea ( o empresarios). 

Ahora uien, conviene eeñalar como a ce,.tadomente soati! 

ne GarriguesCl2), que "Ja s expresiones ll"eiste11.a eu\ljetivo"y 11sietema

objetivo" tienen s6lo. u.n valor relativo 1 sirven paya designar el en

foque Pr8dom.inante111ente personal o p,._edominantemente ,.eal cpe sucesi

Tamente ha tendio el derecho mercantil en la histo'."ia". 

Nuestro C6digo de Co11ercio adopta en esta mate~ia un -

sisteua mixto, auqneu Predominantemente objetivo. En efecto, algunos 

de los aetoo de come .. cio que regula de,:-ivan su me'."cantilidad de sus -

}tl'Opiaa caracterieticaa, lo son en e1 por si, sin importar la calidad 

de la persona que loa lleva a cabo; otro acto, en cembio, tiene el C.l!. 

,.lcter de mereentiles precisamente :PO! la circunstancia de SE!1' ~eali

zados por un coae~ciante, eato es, por la conside~eei6n de la calidad 

de la persone qi.e lee ejecuta. 

11El cat&logo de los actos de come .. cio del de~e·cho 11eXi, 

cano -ha dicho Mantilla MOlina(l.3)_ se encuentra, Principal, pero no 

••• 91 



exclusiv11mente, en el g,.tfoulo 75 del G6digo de Gome,.cio". 

Voy simplemente a enumerar, en ro~111a m~s o menos o~de

nada, los distintos acote a los que nue~tra legislaci6n oto,.ga el ca

r,cter de comercialeo, sin abordar los problemas que plantear!a una -

clasificeoi6n s1stem6tica de los mismos., 

De acue,odo con nuestra legialac:i.6n, son actos de come.t 

ciol 

A. ComJ>raventa. 1) Las adquisiciones y enajeneciones -

Terificadas con p,.op6sito de especulaoi6n comercial de a~t!culos, DIU,2 

'hles o mercaderías, sea en estado natural, sea desru~s de trabajados

º labrados (art. 75, frac. I, 06d. Ccm.); 2) Las compras y ventas de

~ienes inmuebles, verificadas oon PrOp6sito de especulaci6n comercial 

(art. 75, frac. II, C6d. Coa.); J) La enajenaci6n ipe el J>rOpieta~io

o cultivador hagan de les Productos de su finca o de su cultivo (art. 

75, frac, XXIII, C6d, Com. ); 4) Las co11pras y ventas de p:rociones, a~ 

clones y oiligaciones de las sociedades mercantiles Cart. 75,frac. III 

c'&i. Com. ). 

En general, son actos de comercio les comJ>raventas que 

se e.feot~en oon el ?rop6sito dir.ecto y prefe!'ente de trafica,. (art. 371 

C6d. ~oa.) y lea que tengan por objeto cosas mercantiles. 

B. Permuta. La permuta es mercantil, y P°" tanto, ac

to de comercio, con las salvedades que illpone su natu~eleza, en loa -

lllisaes eu¡nestos en que lo es le comPraventa (art. 388 C6d. ~•m.). 

c. Arrendamiento. Loe alquile .. es efectuados con P't'Op6-

sit• de eepeculaci6n, de art!culos, muebles o mercader1ae (a,.t. 75, -
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frac. I C6d~ Com). En todo caso, el ar,.endamiento de hienas inmllebles 

queda regido siemp,.e 'PC>t' el derecho civil, ya que es de naturaleza -

esencialmente civil. 

D. Cesi6n. Loa cesi6nia.d cr6ditos me~cantilee que no -

sean al po~tador ni endosables (art. 389 C6d. Coa.) 

E. Collisi6n. Las operaciones de comisi6n mercantil (art 

75, frac. XII, C&d. Coa.). 

F. Mediaci6n. Las operaciones de mediaci6n en negocioe

mercantiles (art. 75, frac. XIII, C6d. Com.). 

G. Pr6stamo. E1 Préstamo, cuando :e contrae en el conoe;i 

to y con expresi6n ¡¡, que las cosa e prestadas se d estinnn ~ecisamente

a actos de comercio. Se p..eaume mercantil el !,>"r~sta~o que se contrae

entre comerciantes (art. 358 C6d. Com.). 

H. Transporte. Kl. contrato de transpo..tea l) Cuando -

tenga por objeto mercadei!aa o cualesquier efectos de comercio; 2) 

Cuando siendo cualquiera B'l objeto sea com8'!'ciante el porteado,. o ae -

dedique habitualmente a verifica,. transp&rtee al público (a,.t. 576, -

C6d. Com. ). 

I. Dep6sito. l) ~s dep6sitos }>O?' ceusa de comercio -

(art. 75, trae. XVII, y 332 C6d. C011.); 2) Los dep6sitos de cosas objjit 

.to de c:;J1Brcio (art. 332 C6d. Com, ); 3) Los dep6sitos en almacenes go

ne,.ales (•rts. 75, frac. XVIII, C6d. Com. y lo. LTOC). 

J. Seguros. Los contratos de seguro de toda especie, 

aieapre que sean hectos por empresas (art. 75, frac. XVI, C6d. Com.). 

L C,.4dito y Banca. Las ope,.acicnes de este tipo son, -
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en genet-al, de nat~raleza me~cantil (arta. 75, frac. XIV, CÓd. Coa. y 

lo. LTOO). I. Ope,.aciones de cr6dito1 l) Reporto (a,.t. lo y 259 LTOC); 

2) Descuento de c,.~ditos en lib,oos (arts. lo. y 288 LTOO); .3) Apertura 

de c'!'&Jito Carta. lo. y 291 LTOC); 4) Cuenta corriente (arte. lo. y -

302 LTOC); 5) Carta de pr&lito (arts. ·lo. y .311 LTOC); 6) C~dito con

firmado Carta. lo. y .317 LTOC); 7) Crédito.de haldlitnción & avio 

(arta. lg. y 321 LTOC); 8) Crédito refaccionario (arta. lo. y .32.3 

LTOO). II. Operaciones bancarias: l)Dep&aito bancario ~e dinero (arte. 

lo .• 1 267 LTOC); 2) Depf>Bito banca,.io de títulos (arta. lo. 'Y'Z76 LTOO; 

3) Ope,.aciones de dep6sito deihorro; 4) Operaciones fiduciarias fidei

comiso (arts. lo. y 346 LTOC); 5) Servicios bancarios. 

L. Prerxla mercantil. (arta. lo. y 3.34 LTOO) 

M. Fianza. Las fianzas y loe contratos que en relaoi6n 

con ellas otorguen o celebren las instituciones de fianzas, son mer~ 

cantiles J;iara todas las partee que intervienen, excepción hecha de la 

garantia hipotecaria (a,.t.; 12 LIF). 

H. Titules de cr&lito. l) Los actos, contrates y oper.! 

ciones que tengan por bojeto títulos de cr4dito <ert. 75, fracs. III, 

IV y XVIII, C6d. COll. ); 2) La emia16n, expedici6n endoso, aval, acep

taci6n y las deaa6 operaciones que se conaignenen en loa t:ltulos de -

CT"édito (art. 75, fracs. XII y XX, G6d. COlll., lo. LTOC). 

o. Operaciones burs,tilea (LMV'). · 

P. Sociedades ae"'cantilee. Todos los ctoe relativos a

la conatituci6n, funcionamiento, modificaci6n disoluci6n, liquidaci6n 

fUsi6n 1 transfO?J18ci6n de sociedades mercantiles (I.SM). 

Q. Contrato d~ asociaci&n en peT'tici;•ci6n (art. 253 -
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l.SM}. 

R. &!presas. Loa actos relativos a la organizaci6n, 

explotaci6n, t~aspaso o liquidnci6n de emPl'esaes 1) Abastecimientos y 

ewd.nistros (art. 75, frac. V, C6d. Com.); 2) Construcciones y tra'Da

jos piblicos (a,.t. 75, r~aa. VI, ~6d. Co~); 3) F6bricas y manufaotu--

C :ras Cart. 75, frao. VII, &d. Com. ); 4) TrllDBporte de personas o co-

sas (a:rt. 75, !rae. VIIr C6d. Com.); 5) Turismo (art. 75, frac. VIII, 

C6d. Com.); 6) Librer1as, editoriales y tipogr6ficas (a .. t. 75, frac.

IX, C6d. Ccam.); 7} CO!llioiones (art. 75, frac. X, C6d. Co~.); 8) Agen-

cias <art. 75, frac. X, C6d. Com.); 9)Gficinae de negocios com8J'cia-

les (art. 75, frac X, C6d. Com.); 10) Establecimiento de ventas en ¡y 

blica almoneda (a.,.t. 75, frac. X, C6d. Com.); ll) Fapresss naviera -

(art. 127 LNCM). 

En general, anal6gicamente, debe incluirse a toda cla

se de empresas, con lo que se upl!a en forma extra01"dinaria la mate

l"ia. mercantil. 

S. Comercio mar1timo. Todos los contratos relativos al 

comercio maritimo y a la navegaci6n inte .. ior y exterio,. Cart. 75, ~ 

frac. XV, C6d. Com., y LNCM)a 1) Arrerx'!smiento de naves {art. 150 -

LNCM); 2) Fletamento o eont,.ato de transporte Dar:Ítimo (art. 157 

LNCM); 3) Compraventa mar1tima1 1) ComJ>"aventaa sobre documentoa; 

2) Venta lib~e a bordo (LAB, FOB); 3) Venta al costado del buque (CB, 

FAS); 4) Comp.-aventa costo, segu~o y flete (CSF, CIF, CAF); 5) Ventas 

costos y flete (CF) (arta. 210 a 221 LNCM); 4) Seguro marítimo (al"t.-

222 LNCM). 
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T. Petr6leo. El •rtfotlo 12 de lo. Lay lt6gl1iiient11ria -

del Artículo '2:7 Constitucional dn el 'Ra!no del Petr61eo, establece que 

en lo no J>revisto en dicha ley se consideran mercantiles loa actos de 

la induatrja petrole .. a. 

lJ. Obligaciones de los comerciantes y aus empleados y 

obligaciones entre comerciantes y banqueros._ l) Las obligaciones de -

los cOllle~ciantes, a no ser que se Pruebe que de,.ivan de una causa ex

tra.da al comercio (art. 75, f,-ac. XX, C6d. Coa.)J 2) Las obligaciones 

ent'f'9 conerciantes·y banqueros, si no son de naturalesa esencialmente 

ciñl (art~ 75, t,.ac. m, C6d. Com. )J .3) Lea obllgaciones de loa -

empleados de loa comerciantes, en lo que concie,.ne al come,.ci• del n.! 

gooiante que loa tiene a su servicio (art. 75, trae. XXII, C6d. Com.). 

Por el oontl"&:zoio, a egdn dispoaic16n del articulo 76 del 

C6digo de Ca1e:zocio, no son actos de COE '!'Cio la comP"a de a .. t!culos o 

•Gt'c•dt?"!aa que p¡ra au uso o consumo, o loe de su familia, hagan les 

come:rcian\es, ni las ,.eventaa hechas POJ' los obreres, cuando ellas -

f\aaran consecueocia natural de la p-lctica de su oficio. 

La eauaerac16n legal de los actos de comercio conteni

da en ~l a,.ticul.o 75 del C6dig• de ~oaorcio M ea limitativa o taxat,1 

n, sino aiaplnente ermnciativa. Eh gfecto, la tracci6n XXIV del a.i: 

tículo 75 del C6digo de OCllle,.cio establece expresamente que cuales

quiera etr• actos de naturaleza anilega a los listados en di cho pre

cepte, tendr,n, a1iai1mo, el car,cter de actos de comercio. 

Prn& ad el C&d:lgo de Comet"cio la aapliaoi6n de la -

lleta de l•s actos de come,.cio, mediante la analogía, para regular ts 
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todos les caeos no expresamente contemplados. li:l. t\J.ndamen~o de la -

enalogf.a -h~ •1:1~ito Cav1ello(l4).. ea el principio 811rno de la igual

dad jur!dica, el cual exige que casos semejantes deben ser dieclpliti& 

doe por normas semejantes. 

P0yo tanto, de acuerdo con meat!'8 legialaci6n mercan

til, 101 diTeraos actos de coae.,.cio emuaerades •een 11118cept11tles de -

1nt8!'pretac16n exteMiTI y amlégica, P8l'& el efecto. de considera,. C,2 

.. ~cialee.a actos u operaciones eeaeJantee a los coap,.endidoa en 

les cat~loges legalea•Cl5). 

i'etalPleoe el •1'Ucul.e 75 del O&dJ&o do CtUercio, en su 

parte tinel, que la naturllleza comercial del acto, en caso de deud1,

Hr& tij!ld• po,. arbitrio Judiciü. 

lrlaten situaoiomte en laa que al celebrarse un nego

cio JUr!dico, norul.!lente W'l cont,.ato lDilatet-al en el qoe se eetalüe

ce Prestaciones :!'ec1procas, una de les p .. tes ,.ealiz• un acto de ce-

aaercio 1la •tra un acto autramente civil. Bato au.cede, por ejemplo, -

cuando alguna P91"&ona adquiere en una riegoo1aci6n comercial detet'llitt& 

da mercancf.a. Par• el comprador el icto teD:l.,.6 carGcte,. civilJ pa,.a

•1 c0111ero1.ante, Plr• el titular de la negocieci6n vendedrwa, el acto 

t9!'! de naturaleza mltT'cantil. 

~ estos casos en que el acto reali$ado P11ede ser para 

una d• lae partee de carfcter mercantil, para la otra :neramente ciTil, 

11• habla de 1etN llixto•, o como l• P1"9tie,.e el aaeetro .Mantilla Mel.1 

na, de actos unilateralllente mercantiles. 

lllrge en ,.elaci&n con dichos actos llixtoe un g,oave Pl'Jl 
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blema de aplicación del dé?'Gehoa ¿d&ba aplica~oo !A ley =ercent!l o -

la civil? 

Le soluci6n de llllestro C6digo de Come ... cio es s6lo pa,.

cial, en cuanto se retie-i-e exclusivamente al aspecto PrOOeeal del Pr2 

blema. lZ e recte, el ~!'t!culo 1050 del li6digo de G011e ... cio dispones -

•Cu.ando conforme a les exp,oesados a ... t1culoe 4o, 7') y 76 de las dos -

partes que intervienen en un contrato 18 una celebre un acto de come~ 

cio y la •tra un acto •eramente civil 1 ese contrato die,.e lugar a un 

litigio, la contienda se segui,., coni'orme a les Prescripciones de este 

lillt,-o, si la parte qu.e celebre el acto de cometocio f\.\ere la demandada. 

En caso contra~io, esto es, cuando la parte demandada sea la que cel,g, 

ltre un acto lrl.vil, la contienda se aegui'!'á coni'ey.me a les reglas del

d9'!'echo cosdn. • 

En cases, qtte llllpoMn la existencia de un cont,.ato que 

no U.ene el car6cter de acto de coa&f'cio absoluto, es decir lle!'cantil

por imperat1To legal pa,.a todas lee p&!'tes que 1nte,.v1enen, el toDdo

de la controversia debe tambi8n •esolve~seiplicando la legislac16n ej. 

vil • llfhocantil, siguiendo las mismae ~eglas del articulo 1050 del C! 

digo de C011ercio. 
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.LA CUMPErEilCIA CU~'TIUTIVA D! WS JUICIOS EJECUTIVOS MEJl 
CAN?I~ mi BL Pa:>OEDIHISNTO ESPr~CIAL DE LA JUt;TICIA DE -

. PAZ DEL DISTRITO FEDERAL. (RESPECTü A LA REFORMA ESTABIE
OIDA .EN 1983). 
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La competencia cuantitativa da los juicios ejecutivos m&l'cantiles en
el PrOCedimiento·eapecial de la justicia de paz del Distrito Fede,.al. 
{Respecto a le rofor11a eatablecida en 1983) 

.Le for•• de nuestrs °"ganizac16n institucional, inspi

"ª en el p,-incipio tripartito de pod&i-es, T811~Vs la ªªB"'ªªª f'U.nci6n

de adndnist,.a.,. justicia a un 6'-gano espeo!ticot el Poder judicial; P! 

ro la ve,.dad es que, en ls pr§ctiea, ot ... os 6~gsnos que no integran el 

pode,. .aludido est6n investidos de cspacidad P!"Ocesal especial Pll'!'I d! 

rimir conflictos propios de la esfe .. a judicial, sin desconoce... tam--

bi6n que los jueces y dem'8 tribun.llls ejercen cierta actividad que e1 

capa igualmente e esa f\lnci6n espec!fica de gobie,.no. 

Pa,.a Podetti esa circunstancia carece de ... elevancia ja 

r!dica 1 doctrina•ia, aunqUe reconoce que los F.etados que han log...ado 

concentra,. dicha actividad Jurisdiccional en el Poder judicial, este

riorizan un !.nidce de pro!l"eso 1nstitucional(l). 

lih rigo,- de c,oiterio, la conc .. eci6n de ese abjetivo no 

debe ,,.,.se como una demoatraci6n cabal de la dltlimitaci6n de funcio-

nes de cada uno de loa pode .. ea del Estado, lWci.me cuando la llde1111 l'l1!l 

ca Jnede '1'9ftet:t,. caracte'!"e& abaolutos, sino como un P!'OJ>4sito detirq 

do de J»rOCUrar que los 6,.ganos ju,.i1diccionale1 ett conc,.eten, en lo -

posible, a su !1.1nci6n coDSW1tnncial, pe ... a que puedan deaenpeñs,.la ae

j0!"(2), dado que ~ experiencia demuestra que la f'unci6n hace al 6...g¡ 

no 1 P°" ello interesa no dist"ae" su e ctividad en •troa meneete ... ea -

que no sean los mq altos de admilÜat,.a,. justicia, ni tampoco debe -

p,oi•,,.selo, aunque c!.,.cunstancielaente, de una actividad que le ea -

J>t-Opi•. 
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Inte•ese eob.emane'!'B sabe!' cómo se dete'!'minn le compe

tencia: ya que, intuitivamente, los hn~bres conocen el papel de loe -

jueceeJ tal vez po,. elle, dice Lasceno, lea leyes no se preocupe!'on -

de determinar con preciei6n lo fUnción que les corresponde. 

Hab16ndQ.se definido e la co:r.petencie como le aptitud -

de los ~ganos del Estado pe,.e eje,.ce .. la .funci6n jut'iediccional, ee

gdn la Constituci6n, ley, 'l'eglamentos o acordados, y constituyendo la 

misma un ¡>reeup.ieato de la ,.eleci6n procesal, la que no nace sino -

frente a un 6rgano jurisdiccional, con aptitud legal válida Pll'I'ª cong, 

C81' en el ceso e ometido a decisi6n, toda vez que le falte de capeci

dad procesal del sujeto encargado de resolverla geoo:ra le nulidad de 

lo actuado, ello está demostrando la illlpo!'tancia li1'·e reviste el sabe'.!' 

c6mo se determina la competencia. 

Pa,.a fijar con ¡>rec1si6n esa aptitud del 6,-gano es ne

cesario 4nai1na'l" PreViamente si la capacidad del r.1ismo a quien se re

clama el ejercicio de la actividad ju'l"isdicoional, .entra en la 6rbita 

de l!!J. conocimiento espeo!fico, es deci,., del Poder judicial, o en al!J:! 

nas de las restantes jurisdicciones existentes en un Estado (milita'!', 

policial o administ!"lltiva) o 1\J.era de 'l (la ecles16stica). 

Dabe eonside'l"&'l"Be posterio'l'l!lente ·el facto~ ter,.itorial 

el objetivo de mate,-ia (valol' y cualidad) 1 el subjetivo de J>9"'&cna,

ele!D9ntos estos 111.tillos que. fijan el fuero 1 Teei'n ubicado el 6,.gano 

eapacialaente, cabe tena,. en cuenta el 8'1'ado de conocimiento del lllis

ao, loa tu'l"noS tijados al efeote 7, po,. dltimo, si no exi:ten motivos 

especiales de o,.den objetivo (tuero de atT'acci6n o eonex16n de causa) 

:,c..aubjetivo (excuaac16n o recusaci6n) • ~oga convencional que au-
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toricen a su vea a desplaza'!' la misma hacia el ~gano qu.e al f'in ,.esu¡ 

ta,.á el c011petente Pª"ª inte,.veni,. en el proceso, reci~n valorados to

dos e atoe ext,.e111os, ae estará ente el juez apto pe.ra di,.imi• el conf'Jls 

to j\!.r1dico. 

Como se advierte, juegan pa,.a determinar la competencia 

distintas razones, siendo en °'"den ,~: imports::r:ia dable establece ... que 

se '!'econozca capacidad al juez o tribunal rúa pr6xir:io al domicilio de -

las pa~tes intervinientes en la rclaoi6n Jilr!dica, al del luga'!' del hQ 

cho, o al de celebraci6n o CUJ11plimiont~ del contTato o al de ubicaci&n 

de loa bienes, de mane,.a tal que reci&n observados todos esos factores 

el proceso habrá quedado ~adicedo ante el .. giatrodo, C"~ya p,.oximidad

e inmediaoi6n ,.esulte menos g,.avosa para les partea. 

mo ddlluestT'a que en la delimiteci6n de la competencia 

deben atende•se distintos fsct010es o elementos que la doct,.ina agrupa

en condiciones objetivas, t\lnoionales y territo,.ieles. 

Tembi6n suele J>ractieaT'se una clesiticaci6n 16gice, que 

tiene en cuenta P8'1'B ello razonas neeesaT"iae y eventualas; las P!'ime

raa son constantes, s6lo var!sn segi1n que se refie~an a la litis o al 

Proceso, dividiAndose en material y f'Uncional y a su vez la materia, -

por raa6n de la materia. valor y te,...it<>!'io. En cuanto a la competen

cia eventual, se determina pe>'.!> hechos accidentales, distingui4ndose e.n 

tre ellos tres cetegor!as& por elecci6n • convenc16n, por conexi6n y -

por rendsi6n0). 

Mis gene~al es todav!a la divist6n, en mate,oial o •eel

y territo,.ial o personal, delillitada la prime,.a por condictones objeti 

vaa de litigio, CO!IO ser grad~ de oonocimionto, Yalor de la cont,.ove.,._ 
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·1ndole de la ,.eláciÓn jurídica y continencia de la litis, y le segunda 

poi- •azones permanentes y de excepc16nC4). 

Wach(5) f\16 quien p.oimero d1stingui6 con cla~idad la -

cotapetencia objeth-a o ,.eal de la llamada funcional, que es la compe-

tenoia objetiva, para el conocimiento de determinados negocios jur!di-

coa. 

Aho,.a bien, el criterio objetivo pare dete.,.minar la oom 

petencia tiene en cuenta, a su ve, !actores cualitativos y cuantitati

vos, el Primero se deriva de la natu,.!lleza del Proceso en que se vent.1 

la y el segundo del valor del mismo, si!'·viendo tl1lllbi6n el factor mate

rial para deslindar los distintos 1\\eros1 constitucional, civil y pe-

nal; estos últimos en sentido latl.l sensu, ya qua el segundo a au vez -

pJ.eda se .. s aiYil, comercial, laboral, contencioso-adllliniat.,.ativo y do

minas, y el terce?"Oi penal (de irultrucci6n y de sentencia), c0r.,.eccio

nal, de men0res, de faltas. 

Por eu J8 ,.te, en su aspecto cuan ti tatbo, la competen

cia de los 6rganos jurisdiccionales ¡nede ser exclusiva sin limite de 

•onto, como ecurre con la justicia del Trabajo en la Capital Federal;

puede determinarse tambi6n por jueces o tribunales con 11.mite ainimo,

como en el caso de los Jueces civiles y comerciales de 111 mis11a ju,.is

d1cci6n y con llaite a4ximo, jueces de pez, alcaldes. 

· El criterio funcional ea una manifeataci6n especial de 

la competencia oDjativa, impe~a enla mayo~1a de los cryodenamientos juri 

dicos JIT'ocesales, aunque con cie,.ta tendencia a restringir su ámbito -

(~duccicSn, limitooi6n y supresión de los •ecu•sos). Es la competen

cia po• g,.ados de conociaiento que °'"igina•iamente tuvo un fundamento-
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politico, pero que en lss legislaciones modernas se gene,.a en le tal.! , 

bilidad humana, conaide~&ndose que la resoluci6n de los distintos pr.Q 

ceeoe por trihtnales de dife.,ente grado de conocimiento, evita la po

eibilidad del er,.o,. y a la vez asegu~euna aejor justicia. ~ debe -

confundirse el ~ado de. conocimiento con la graduaoi6n de la jerar-

quia. ~ p,oincipio gene~al es que el juez competente es el de prime~ 

g.-ado, pues el de segundo o tercer grado s6lo conoce de los ,.ecu,.sos, 

ea decir, en grado de apelaoi6n. · 

Tambi6n se deterlllina la competencia po .. ,.az6n del lu

gar en que se domicilian les personas, donde se encuent,.an las cosas

º el conflicto ae plantee, delimitanci6n especial, territorial o lo~ 

cal, que en nuestro pais, m!s que en ningdn otro, tiene juetificaci6n 

legal, po,o la dilatada extensi6n territorial, que exige la división -

en circunscripciones, distritos, zolllls o departa11entoe judiciales, en 

cada uno de los cuales jueces de igual grado eJercen plena jurisdic

ci6n. 

Por dltimo cabe mencionar le c<111petencia JlOJ' ,.az&n de

turne, que ,.esponde a un principio de dietril:Alci6n equitativa de t,..1 

bajo, arde:-. que una v.ea fijado, por ,.egla.mentes, eco,.dadae u otros mj!, 

dios, en meses, saunas odiu, pC>l" erden de •~t,.ada o pe.o eo,.teo, los 

1111jetos del proceso se pieden modificar, dado que en su obse-rvancia y 

curaplimiento esti interesado el Ol'den pdlü.ico. 

En el o,.den nacional, a pa,.tir de la menci6n de la ley 

de o,oganizaci6n de la ju:iticia nacional, se han est,.uctu,.ado mimtcio

s111ente y delimitado debidamente las funciones y competencias de cada 

uno de l•s distintos 6,-ganos ... comprendidos en su articillade, ,.egula-
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ci6n legal que sin duda alguna solventará muchas de las dificultades ~ 

que en la P"áctica se prssentaban para dete .. mina:r la competencia de -

los jueces y Trib.males nacionales de todo el pa!s. 

ta oportunidad de delimitar la competencia ditie,.e tam

bi6n por la interfe?enoia de distintos factores, ya sea con respecto -

al Derecho en si, ~teria del litigio, asi por ejemplo, el cs~bio de -

domicilio del demandado en una acci6n personal, sin domicilio conven

cional, deterllina el C41llbio de juez competente. Con relaci6n a la -

cuestión litigiosa en s!, materia del proceso en DUestra legis1Aci6n,~ 

en la C•pital Federal, el juez tion tres ocaaiones para p,oonunciarse1-

una, al interponerse la demanda, am.que limitada su decisi6n al ,.eapec

to en cuanto a la aat~ia, valer o grado, p.i.es reci6n cuando fl1 deman

dado haya tomado inte;.venci6n en el JlrOCeso podr~ expedirse acerca de 

la coapetencia espacial o territorial. La segunda o~tunidad ea la -

ele resolver la cuesti6n de competencia planteada per el demandad• po.

via de escepci6n, y la tercera y 6.ltima al mollento de abrir la causa -

a PrUeba en las cuestiones de h•cho o al CO!"r81' el segundo traslado en 

las de derecf.o Cart. 87-del C6d. de Proced. de la Capital Federal). En 

la PrOvincia de atenea Airea esta O}>O!'tunidad no est' ,.eglada en la -

ley PrOOesal. 

.Acerca de la declaraci6n de oficio de la incompetencia

no existe unifo,-llidad de crite,.io, ni en la ley, ni en lll doctrina, ni 

en la jurisprudencia. An el orden nacional, los Códigos de Procedi

lliento de la Capital y lH C6digoa looaltls de la pyovincia de Cerrien

tea, que e inapi,.a en aqu61, y el de Salta, prescriben que les juecee, 

una vem que 11t han p,oonunciado sobre su aptitud para ejercer la tunci6n 
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ju,.fadioofon(tl, ne pu~den poeteriO!'mente ~ectificar tal deei~i6n, 

que imp<>l'ta la 1nvalidsci6n de lo actuado basta el momento. Un falle-

. plena,.10 de Cáa,.as civiles y oollie'!'cialee(6) expreso sobre el te11a, el! 

tablec16 que oi bien en Principio 1a competencia por .. az6n de la mate

,.1a es inP!'Oi'l'Ogable, ,.azonee de estabilidad Procesal illpedian todo -

l'D.laVO P!'Onunciamiento sobre el pa,.ticular, salvo el caso de jUriadic

oi6n nacional especial, labo~al y contenoiosG-administrativa, ci-ite,.io 

que ha sido compartido por la O!.mara de pez de la Capital Federal. 

Do esa doctrina PB!'ticipan les más autorizadas opinio

nes en la materiac Jofre(7), Laecano<8 >, Alsina(9), Poddeti(lO), Ibá

iiez :r\oocham(ll) y Fe,.Mndez(l2}. 

No cabe decir lo })?'Opio de loe Pt"'cedentes jurisPruden

ciales, ya que en el o,.den })?'OVincial, la SuJ>rema Corte de Justida de 

la provincia de .Buenos Aires ha ,.euuelto que las normas que reglan la 

competencia de les Ót-ganoa investidos de la potestad judicial, revis

ten el carácte~ de orden p6.blico, de modo tal quo ¡:ueden dictarse pro

nunciamientos aun de oficio en la materia, ein que se afecte la noci6n 

del o,.den pdblice, cuya funci6n esencial se trata de ~establecer. A~ 

gando que no hay fallo judicial válido si el tribunal que lo ha dictado 

carecía de capacidad p,.oceaal eobrP la mat6?'ia del mismo(l3). 

Ante esa dualidad de Cl'iterio debe ))!'9ferirse la tesis 

doctrinnria, debier.do la CCllllpetencia, por raz6n de la mete•ia o de la 

persona, declararse en su opctrtunidad; pasada la misma no cabe un nue

vo pronunciamiento al respecto, ¡:uee ,.azones de seguridad social acon

se,l an la fi,.meze de loe Pt'OCedl.11111.entoe ,.eaJ.izridos, como la mejor ga~a.n 

~b -de la Justicia que se .. eclama en el P!'Oceao. 
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Ibáflez Froohllm, en el fallo pioeoitado, destaca que el

legialador bonae:r-ense no ha sancionado la facultad judicial ~ decla

rar •en cualquill!' tiempo la incompetencia", omisión que ju111ga dellbe-

,_.ada, pies conf\.tndidos, l;oa f'ueroo civil 7 COl!le,.cial, ha deeapa,.ecido 

la mayor f\lente de cuestiones al ,.eapecto, dedo que no entiende vero

sirail que un juez civil de cu,.so a una acci6n penal o viceve,.sa, po,. 

lo que queda CCllllO única posible fuente de conflicto, lo contencioso

civil, con lJi contencioso-admii::istrativo. 

Esta opini6n '."'esulta doblemente inte,.esante, po,-que la 

misma im~ta una rectificaci6n de crito,.10 del profesor titular de -

la cátedra de Derecho p,.ocesal civil de la Facultad de Ciencias Ju,.1-

dicaa 1 Sociales de la Universidad ••acional de Eva Per6n, quien en su 

obra (l4} babia soate~do, aunque con d"terio Testi-ictivo, que t'!'at6n

doae de la competencia ratione-materiae, el juez pedia declararla an

tes de dictar sentencia 1 loa trib-4nales auperiO!'es en muy limitados-

1 excepcionales casos. 

La competencia no es delegable, es la ley quien le -

oto,-ga esa capacidad al 6.-gano jurisdiccional y consecuentemente sólo 

ella ~ede despleza•la 1;acia otro juez o tribunal; ga,.antizan esa in

delegabilidad todas la leyes P°"OCeaales del paia. Uo debe conf'undi•-

ae la delegación de la competencia con las funciones de mera camisi6n 

que loe ~ganos aptos confie•en a otros auxilie,.es, ya que el juez o

tribunal comisionado no ob.oa en ese caso po,. illJ>9"iO p,.opio, sino -

por 9'."'den de su euperio,.(15}. 

En cuanto a la P!'Or•ogabilidad, en nuestro ordenamien

to Jür1dico le ,.egla es la imPror•ogallilidad y la excepción aquella,-
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aunque limitade al factor espacial o ter.,.itorial en todos las logislJ. 

ciones, consider§ndoee que con ello no se afecta el orden ?iblico y,

pol" el contl"ario, se satisface el interés de les pe.,.tea, cuya conf<h'- . 

midsd debe l"equerirse J>Ot' tal causa en fo•ma exP!'ess o tácita. .i:.¡ C.2 

·dieo de Procedimientos.de la provincia de Buenos Aires P:!'iva de ese -

dereo•o a los Ministerios tublicos, a loe ~6nsules, albaceas y a to-

de otl"a peiosona que no ejercite deJ"echoa propios, salvo el caso del -

mandato ~dinario (al"t. lo., in tine, C&d. cit.). 

El Principal intel"esedo en que se respeten estrictsme.n 

te las reglas fijadas pera determinar la competencia, es el Estado e,1 

tablecier.doso en las leyeo ,.espectivas ~ioUntos medios pe.,.a asegura!' 

su cumplimiento. 

Ne obstante tratarse de una cuestión de tanta trascen-

dencia, los C6digos .,.egulan dos v!as excluyentes, con dualidad de tr.& 

tamiento Prf>Cesn.l y diversidad de trib.lnalea intervinientes en su au!!J 

tanciaci6n1 la declinatoria ¡ la inhibitoria. La Prime-a, de uso mb 

c°"'"iente por la ld.mplicidad d-e su trbite y reducida incidencia eco

n6mict, ea la que se plantea an~e el propio juez en que se 1nioi6 el 

'!J!"OOeao, a quien se le hace ve,. su falta de capacidad procesal, para• 

que decline su competencia y cese de intervenir e11 las actuaciones; y 

la segunda ea ~a ~ue se deduce ante el juez o t,.ibunel que se '!'8p.tta

competente, a quien ee '!'ecaba un PrOminciamiento exp-ioe90 al reapecte

Y a la vez se le to-llUl.a una aolioi tud conc'!'eta paTB quv ae dirija al 

aagietrsdo incompetente a los efectos de que cese de inte,.venir en di 

cho PrOCeso, tr&aite ~ato que indudablemente '!'esulta m'e fatigoso, -

po:r -*• intervenci6n de doe magistr•dos y que consecuentemente ineume-
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l'llayo...es geatoa. 

Lascano(lb) CT-itica la existencia de medios ten contra

dictOT"ios, en tanto que Podetti (17), si bier. for~la igual ,.apero, Pr.!:?. 

pigna le mantenci6n de ls inhibito .. 111, para casos especiales de cueetjp 

nes de competencia ent,.e vecinos de distintas ci .. cunscripcionee del -

pa!e (Provincias), conside•ando cen justa roz6n ilóe~co y entiecon&:ii

co que una persona domiciliada en la PrOVinci~ de Salta y demandada -

en ciudad de lhenoe Ai,.ea tenga que trasladarse a la Capital Fede,.al -

para htlcer saber al juea de la causa su incOl'lpetencia para inte .. venir

en la misma, cuando dicha cuesti6n piode plantearla di,.ecta11ente al -

juez de su domicilio, para que 6ste exho,ote al magistrado ante quien

se radic6 la deoarxfo pa?a que se iDhiba de actuar JlOt' ca .. acer de capg. 

oidad PrOCeaal para ello. 

in amb:Ja daa debe inte'!'venir inexcusablemente el Mi

nisterio ¡:dblic~ riscal. 

La 'da de la 1nhibitQ<toia es la q,ue abre los conflic

tos, cuando Silbos jueces msntienen su competencia 7 sus decisiones han 

aido consentidas o conf'i:PllSdaa por el t,.ibanal di alzada, conflicto de 

car,cter positivo que debe ser reslielto Jl01" el tri'lftinal supe,.ioi- co-

nntn de ambos ~ganos. 

En la Capital Fede .. al las cuestiones entre Jueces de -

un nilsmo f\le,.o las decide la Cba,.a •eapectiva, 1 las ent,.e C6111a,.aa,

los miembros de los tribu~lea en conflicto (art. 60.); pe,.o cuando .. 

el conflicto es entre jueces de distinto f\\ero o de distinta c1rcuns

c,oipci6n te!'?'ito,wial ain superior coi:rdn, ies la CO?"te at,,.U·Nacional. 

quien decide la contienda. 
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En la Jlt"Ovincia de .!henos Aires, de conformidad con la 

ley 3618, de fecha 9 de agosto de 1916 {llamada ley °"gbica de los

tr1bun3.lea) 1 no se ptedo•: P"Omove,. cuestionas de competencia en mate

ria civil 1 comercial ent,.e jueces o tribunales de un mismo depe,.ta-

mento judicial; toda dificultad so!J,.e turno, ,.ecepci6n de ce11!les, co

•recci6n, ¡>revenci6n en el conocimiento y acu11Ulaci6n, debe se .. .,.e

euelta sumariamente y sin ~ecurso alguno por la C6mara de apelaci6n.

Cuando la contienda se suscite entre des jueces de distintes departa

mentos judiciales, la di'!'i.'lle la Suprema Corte de J115ticia de la pro

vincia. 

P9r 11ltimo, las cuestiones que se planteen ent,.e jue

ces o t?ibunales nacionales 1 sus similares Provinciales, las resuel

'" la Corte Ehipy-ema N acional. 

Si alguna &lela quedara al ,.especto, la ley 13998 de - . 

organizaci6n de la Justicia nacional, aancionnda en el año 1950, esta 

bleci6 e:xpresMente en el &?'tículo 24, inciso So., que la Co,ote Su

Prema Nacional decidiri las cuestiones de competencia ent,.e jueces y 

t,.ibmalea del pa!s que no tengan un 6 .. gano eupe .. io.,. je,.6,.q'.lico coiiun. 

En la declinato,.18 ta11bi6n ¡nede plantea,.se el CDnflic

to, pe,.o de ca?'Acter negati',o, ya no ent,.e distintos 6,.ganoe, sino -

cr.ie el mhnno se le plantea exclusivmaente 1 la pa,.te excepcionada, en 

el api.eatt ile' que el juez o.fginat'io ante quien ,.adic6 su tle•ama se d! 

cla,.a incompetente al .,.eaolve,. la excepci6n o¡nesta })O!' el demandado

y lo '!>'"Opio hicie .. 1 poste'l'io..•mente el jue1 ante quien en segundo t6..

mino acudiera, como consecuencia de lo decl~,.sci6n del p,.in:e,.o, situ.1 

oi6n 6st9 que, si no tiene t?'ibunal supe,.i:ir coi:ún, debe .,.esolver la 

Corte Su~ma Nac~onol. 
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loa Principales efectos que J)!'oduce la decle,.nci6n de -

1ncompet~ncia son le cose juzgada en el Proceso que se dicta -Podetti

afhma que con mú Propiedad deber!a decirse J>rOCUlsi6n '1 no coua ju.z. 

gada-, 1 la nulidad de lo actuado inte el juez incompetente, cuando la

mia:na ea origina,.ia • 

.Por el contrario, cuando se eaU f~n·.e a una incompe

tencia sobrevenida, s6lo se aw.la lo actuado desde que se ope,.6 la tal 

ta de competencia, 111nque en estos supiestos las legislaciones adopkn

distintos criterios. Aa1, en loaprocesoa euceso'!'ios en la proTincia -

de &enos .Ai,.es, iniciados ante loa jueces de paz JlO't' raz6n del monto

dol ha'ber hltredltario (la competencia ratione-quautitatis eet' limita

da en esos casos hasta dos mil pesos moneda nacional), en los que en -

el ei.rso de su&batanciaci6n ae he devenid• la incompetencia,· por deflll!l 

cia de mevos bienes, o taeacl6n especial o Judicial que eupe,.e el 1!

mite indiclldo, elp,-oceao debe elevarse al jues letrado competente po,... 

,.19onee de turno, ante quien se p:roseguir& el t?úite; en .cablo, en -

el .,6gimen de la Justicia de paa letraóa dt la Cap! tal Fede,.al, por im

perio de i.11 disraieeto en el "ticulo 48, inciHI! b 1 d de la loy 

13. 998 de o,-ganisaci6n de la Justicie nacional, la competencia O'foigi· 

nari• aulNtillte si el moyor YalO!' de les bienes no excede en definitiva 

hasta en un cincuenta J1G19 ciento de la auna fijada CO!llo competencia -

°"'iginari•J cabe destnce" que en el º"denamientG nacional cihdo, am-

boa Jueces son let!'ados y las carcas lmpcsiti\'as aon las ai8DWI no -

ad en la justicia provincial, que tiene un distinh ,.&giaen })roceaal 7 

y econtaico entre lea jueoea legos y les letrados. 



Y en Tirtud de las deao,.ipoionea que se vi,.t1e.,.on con -

ante~io:ridad, con ,.etpecto a la eompatencia en forma gene~al, nos toca 

ahora PrOf'llndizar sob,.e la competencia cuantitativa de h justicia d&

p¡¡, la cual oon las dltilllas .,.eforma11 de 1983, co-r:respondientea al art. 

2o. del Titulo especial ~el Código de Procedimientos Civiles de la jUJi 

Ucia de paa, que dices •Conocer6n loa jueces de paz, en mate,.ia civil, 

·de les juicios CU1• cuantia no exceda de ciento ochenta y dos veces el 

salario 11!n.illo diario goM?al vigente en el Distrito Feda,.al, a excep.. 

oi6n de todo lo •elative·a la mate~ia de &'!'?'endamiento de inmuebles ... 

qUe ser' competencia de los jueces. de Prilll!t'a instancia. Para estimar 

el inter6s del negocio ee atende,.i a lo cpe el ictor demande. Los ,.&dJ. 

tos, dañcts '1 pe:rJuieioa no ser1b t;omado11 en cc>nside-rac16n ni son peat!!, 

r10!'8a a la PJ'Gsen'.iaci6n de la demanda, aun cuando e e ,.aclamen en ella. 

Cuando se demande el OUDplbd.ento de una obligaci6n c.naistente en -

p-estaoiones po,.16dicaa se comp.ltll1"6. el importe de las prestaciones de 

un año, • n• ser que se t,.ate de prestaciones vencidas en cuyo caso se 

esta,.& a su aonto t.tal. 

Cuando ee t,.ate de cuestiones de .,.,.andamiento imolr.L

lla!'iO aer6n coapetentea les Jueces del A,.,.endlllliento Inmo'blliario en 

lea t6,.11ino1 fijados por le leyU Aei como el articulo '11 de la Lq ~ 

gbica del T,.ibuul. élll• Jútich del Flltl!'O C..tn del Distrito Federal -

de la Judioia de Paz que a la let,.a dices fracei&i Íril.era ~de loa -

J•.ti.cioa con';a.ncioeos q~e versen sebre ls propiedad o dem4s derechos -

reales sobre inmue~les, ad como de loe demb negocios de Jur1sdicci6n 

contenciosa, comdn o concu,.~ente, cuyo monto no exced~ de ciento oche.n 

ta'.1 dos veces el salario m!nblo diPrio gene,.al vigente en el Distrito 
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Fedei-el, a excepci6n de les inte,.diotos, 1 de los eeuntcs c011petenc1a 

de loa jueces de lo familiar y de los reservados • l.a jueces del .... 

ari-endamiento Ic:::obUit>•bM. Se desl"'ende que los aBWltoe ejecutivos 

mereentilee que por cuantia lea C01-?esponde, a los juzgados de paz -

tue necesario un cambio con respecto a esta c.)111petencla ya C?U• antes -

de lu retoraas que 11:1 mencionan, su coinpetencis cuantitativa e,.a has

ta cinco ll1l pesos. Dicluls '!'9fOT1tas tienen su base fllndemental en la 

actual eituac~6n aooioecon&aica del pais en '1(Ue vimos. .&si aismo -

la idea del legisl8dor f\le la de adecuat' el titulo especial de la ju1, 

·ticia de pas '1 la le:r orgbica del Tribunal de Justicia del Fu~ Co-

adn del Diet,.ito Fedtll'al. a la actualidad vigente, como se deduce de 

la exposici6n de motivos de la iniciativa de esta ley, que a continu.a 

oi6n n desc,.11-eJ tas rt!~oi:~eeentll'!"ln. una da adecuada PT"Otec

ci6n a las pe,. tes econ6micue~e dGbiles aei como p,o picia,.h una ef',i 

cu y oportuna admini1t,.aci6n de jW1ticia, consecuente de las •elaciA 

nea tempo,.alee. 

Po,. lo que se ,.etie~e • lR orgonizac16n '1 eompetencis

de lee t ,.ibunalee ,.esulta tooiapeneable int,.oduci,. retorua ft0!-1Uti

vu cpe fffl!'8zcan la n.ddez 1 lillpieza.de los P!'tteedilllientoa. 

~ lo que conaide,.o que laa moditicecionea cctnllevan

STaD. trascendencia )l!'ictica en el ~gimen de la jwsticia di pa11~ ya -

que 1e irrtoluc,.a en materia oiTil, de negocios cu;ra cuantta no excede 

de cinco mil pesos, :r en Mtttt'ia penal de delitos eancionados con pe

na P!'iVBtiva de libe~tad hastn de un afio. 

Dichas p,.evenciones han sido ,.ebasadae po• las c1,.cun4 

tarfe1811, 1a en rull!e,.osee ecalionef! su perir.anencia ebstsculbe el cono 
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oimiento y ·le reeeluci6n de coruiicloNiblos imo,.oa de caeos clviles y 

penales bajo el procedimiento abreviado inhe..ente e la justicia de -

paz, en el que se deatecan los Principios de concent,.aci6n y oralidad. 

En esencias las ,.eformas recogen la moderna tendencia

• elimine,. ,.efe,.encie.s .euentitatives en ndme,.os absolutos y a optar -

por e~sionea vinculadas al sala,.io m1nd.lllo, lo cual pe,.111ite, en la

medida en que ~ste f'!"Olrt'Sivamente se modifica, ajunta~ la competen-

cia en !'H6n a le cuantía 11 la Bituaci6n económica ,.eal. 

Cabe deetacai< que tanbi6n se eeñllle en el a,.t{culo 2.3-

del titulo eapecW del C6digo. de Prooec:Ulllientos Civiles pare el Dis

t,.ito Feditral de la Justicia de paz, que a la letra dicer •Cont'l"a las 

~11t>lucione11 promnciaclaa JI°" loa jueces d• paz no se dar6 111'8 ,.ecur

M qu• el de re11ponsabilidad•. 

Tomando en coeide .. ac!6n que la ley es la base sobre la 

cual esta construido el edificio de la civilbao16n; y cu.ando una na

c16n annsa en la eecala del P!'Og,.eso, asi como cuando las '!'elaciones 

de eus ciudadanos ent,.e si ea des&'!'•Ollan y extienden, se hace neces.1 

rio establec9"!' m&s y ds •eglae que P9t'11itan gobernar con mayo,. faci

lidad el trato de los se..es que habitan las ciudades ,.espeoto a todos 

sus de,oechos 7 obligaciones. 

Conside .. endo la complexidad que existe en la exacta y. 

justa aplicac16n de una ley 1 en Vi~tud de que ls 111.ema esta basada -

en t,.es o6d1goa principales• C6cU.go C:lTil, C6digo de P!oocedimientos -

Civiles 'Pfl"ª el Dist .. ito l"ede•al 1 el l.l&Jigo de OOll!e!'cio (el que ,.igo· 

en toda la le}ltbllca). 
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Dichos C6digos seio6n.la base pt~a estudiar las leyes -

de l'nlest~a patria y poder comJ>renderlas, recibiendo asi su pi-crtecci6n 

Si bien es cierto que el titulo especial de le juati-

cia de pez y la ley O!'gánica de los tribunllles de justicia del f\le,.o

co1116n del Distrito Feide .. al, ~aspecto a la justicia de paz es funcio

nal, su,.gio la necesidad de ,.ealizar un estudio en donee ae detect6 -

que le actual s 1taac16n de!. pds me~ece cambiou cuantitativos que evj. 

ten el est~ncamiento y la incosteabilidsd de P'!"OCesos que se lleven -

• cabo en juzgados de pes; taabi'n es cierto que ee dejaron lagunas -

en nuestra legialsci6nt como ejemplo de ello oitar6 el articulo 1340-

del Qidigo de Ccimerc!o que a la letra dice• ªla apel.8ci6n solo PrO~ 

de en los juicios 11!8'.rCantiles cuando su 1nter6s exceda de cinco mil -

peaoa. 

Lo qi•o 0011 antelaci6n se indic6 en los juic!os ejecu.t,i 

vos IM!'Ca".ltilea ventilados en un juzgado de pas, encontra111os que an

tes de las !'8f0flllaa que se han mencionado, no exiat!a cont.~adicci6n

alguna ...especto a le competencia ye que J.oi; int91"6ses e,.11n menores. -

En la actualidad con dichas ,.ero .. mse este a,.t!culo, que se ubica en -

una ley tede,.al como es el C6digo de l.:O!lle>'cio, ae cont ... apone con el -

a~ttoulo 230. del T!~• !epecial del C6cJigoclt Procedimientos Civiles 

de la J~ticia de Ptls pe,.a el Diet~ito Fede•al, toda vea que se c ... ea

una laguna eh el upeot~ de la apelec16n, qiledando la dude eigalente1 

¿QiU de las dos leyes se~ a aplica,.?, la ley fede ... al consistente -

en el a rt!culo 1340 c!el C6digo de '-ome,.cio en lott asuntos mo .. centiles 

que se procesen en loe juagadoa de pes de cinco rllil pesos a ciento -
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ochenta '1 óoe veces el s alerio m!nirno diario ecj;ual a 13 fecha; G el

a~t!culo 230. rlel titulo especial del C6digo de Prcceditnientos Civi~ 

lea pera el I>.ietrito Federal de la Jueticia de ?az en los juicios me~ 

cantiles hasta ciento ochenta y dos veces el sala••io m!nimo diario a.si 

tual a la techa. 

Se deduce que aUnq'..te 11e habla a fondo de una cuestión

cuantitativa en lo que ... especta al tondo del negocio asi co:no al lim! 

te cuaiitativo de la apelaci6n, deber6 d~ existi~ conco.-dancia ent ... e

t.'lbae leyea para el uso P!'6ctico y con el objeto de racllltar a los -

oil.ldadsnos claridad 74aposici6n de la léy que permita 1'0!'!Tl8r un C!'i

terio unificador qu.e ente en un momento dttei-11linado conf'licto do le

yee respecto al monto de loe juicios ejecutivos mercantiles indicar.do 

en loe mimos a1 son o no apelables en justicia de pus. 

Desde el punto ch Vista de la ley genei-sl cabe 111encio

nar que esta laguna gene,.ar!a dilataci6n pe'.l"a la resolución de lee -

nagocioa que ae conozcan en los jusgadOB de paaJ lo que "'eproesentar!a 

una Tiolsci6n a un Principio de nuestra carta magna, ya que en su RT

t!culo 170. que a la letra dicet •tradie puede eey. aP!'ieionado JIOI" dfl!l 

das de car•cter paraen+e civil. Ninguna pe .. r.:ille. pod,.s hace,.se justi

cia J>C"- s! misma, ni eje..ce~ violencia pera ,.eolams~ su derecho. IPs

t,.ibunales este,.,n expeditos pera administrar justicia en los pl.azoe

'1 t&,.m• noe que tije la l•J'J au ••r'fició se!'' 8'1'•tuito, quedando, en -

cónaecuencia, Prohibidas lat costas judiciales~ 

Iih consecuencia esta contraposici6n Provocar!s ~e los 

aauntos del o...den mercantil en la justicie do paz y po,. falta de un -

acu&rdo de dichas leyes ae reP!'esentar!a une ta~anza mayo,. }>l'ra au -
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r 
resolución, que ~1 1\le~an unifiosdas en eu criterio la3 ~eglss de ape

laci6n en los asuntos ejecut!voo me~cantiles en la justicia de paz, P.!f. 

~a que es1 la ley ses t~do lo expedita que debe ser. 
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COHCLUSIOHES 



En esencia la i~portancia dela ~efcirma al articulo 

1340 de 06digo de Come~oio radica en evitar la cont:rapoeici6n con e1-

art!culo 23 del Titulo Especial del G6d1go de Pr0cedimientes Giviles

J'.ll Tª el Distrito Fede:ral de la Justicia de Paz, toi:11mdo en cuenta que-

6sts gene,.a 1ll1a laguna que p,.ovoca que el P"'ocedimiento en loe juzga

dos de paz en los juicios ejecutivos me:rcantilee haya una duda en la

aplioaci6n de la ley. 

Bn vista que el juzgador al lmncar un apoyo para apli

car la ,.egla que determine en el momento procesal si aun apelables di

chos juicios, queda en una disyuntiva 1a que JI01' la naturaleza de los

esuntos qtte ah! ae ventilan debe de aplicarse la ley que pa~a ello -

fue c .. eada; '1 al refo,.l!\ar el .-tículo 1340 del C6digo de Comercio en -

los aismos t~,.minoe de la expoeickín de motivos a que se hace alusion

en el tiltimo capitul~ de esta investigac16n eliminando rere .. encias -

cuantitativas en núae,.os abaolutes ¡ optar por uueq>red6n vinculada

al ealario ain:imo, evitar1a qtte el 6-rgano ju'!'isdiccional no hallase ~ 

una resoluci6n que en CU8nto a derecho Proceda si s:m o no apelables -

·1os p,oeceaos me.,.cantilea en la justicia de pea. 

Po:r ot.,.a parte justo es ,.ero..mar el mencionado articulo 

del C6digo de Oome:rcio, en vhtud de que el eep!ritu que motivo la 

C'l:'eaci6n de los juzgados de paz, fue el de que en una ft&ne•a p .. onta y 

expedita se die•n so1uci6n a los casos que ah! se conocie•an; y Tol~ 

viendo a sub:raya~ que la tan necesa~i~ ,.ei'o•ma dar!a una ~tecci6n a 
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l•íl ciu<la<lanoa más honesta da parta del Estado a t,•av6s de su 6rgano 

juzgado,.; evitando con ello el desacierto en resoluciones de criterio, 

asi como el descontento po,. parte de los inclivid~oa que por causas in 

definidas tuvie.-an que comparece,. pa .. a eje'!"cer un d&recho o a c1111pli,. 

con una obligaci6n; lo qi.e daría a nuestro paio la confianza de todos

sue habitantes, ganando con ello el cariño y la estilllaci6n de los mi§ 

moa hacia su gobierno. 

P0r tUtilllo alcanza,. el p'!"og,.eso por medio de sus gobe;z: 

nantes '1 gobe,.nados, dentro de una ,.eciProcidad limpia,justa 1 honesta 
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