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1 H T R o o u e e 1 o H 

El origen de algunas instituciones que regla-

menta e 1 derecho positivo me xi cano no se encuentran-

en el mismo, ni son resultados de él. Tal es el caso del 

recurso de ape l aci 6n, que es una figura nacida (s~ 

gún la mayor! a de los autores), en el Derecho Romano y

que ha sido adoptada por la legislaci6n nacional con ca

racteres perfectamente definidos. 

El principal objetivo de dicho medio de i!!! 

pugnaci6n, es lograr que una resoluci6n estimada injusta 

sea modificada o cambiada por otra que esté de acuerdo 

con el interés de~ndido y siempre apegada a derecho. 

Todas las figuras de la ley, nacen basadas en el 

principio de evitar perjuicios a los gobernados, no se--

busca, de ninguna manera, proporcionar beneficios a algu-

nos de ellos. Tan noble esp!ritu es el que debe regir-

tanto la ley misma, como el actuar de los funcionarios del 

6rgano jurisdiccional al administrar justicia. 

El recurso de apelaci6n, responde a ese esp!ri-



tu de la ley, al constituirse en un medio de defensa le-

gftimo de 1 os ciudadanos ante posi b 1 es a rbi trari edades o

i njusti ci as del juzgador, al aplicar normas de derecho; el 

recurso de apelación responde, a la búsqueda de una mejor 

justicia conforme a la ley. 

La Constitución Pol Hica del Pafs, ordena y a--

su vez faculta a los justiciables superiores, para que-

conozcan y resuelvan las apelaciones que versen sobre-

resoluciones dictadas en primer grado, al establecer en

su artfculo 104.- Fracci6n !A.- que " ... Las sentencias de

primera instancia podr~n ser apelables ante el superior -

inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado." 

En términos del precepto ya citado, el Ad Quem, 

tiene jurisdicci6n plena, para substituir al A Quo, y asf 

conocer y resolver los recursos de alzada, que se interpon 

gan contra las resoluciones que dicte éste Oltimo funcio

nario en la instancia inferior. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL RECURSO DE APELACIOK 

1.- Antecedentes en el Derecho Romano. 

La gran mayorfa de las instituciones actuales de 

derecho, han visto la luz en el antiguo derecho romano,

asf la institución que hoy se trata: (el recurso de apela

ción) surge también en la soberbia civilización del pue-

blo romano. Para encontrar su origen, se analizaran bre

vemente los tres sistemas del procedimiento que se cono-

ci eran en Roma para de esta manera, poder reseñar mas -

adelante, como nace y se traslada el ·recurso de apelación 

hasta la época actual. 

Roma conoció tres sistemas procedimentales: el 

sistema de las acciones de la ley (legis actiones) el 

sistema formulario y el sistema extraordinario. El prime--

ro de e 11 os, fue observado en 1 a época de 1 a monarqufa-

que se puede decir, abarca desde la fundación de Roma ha~ 

ta el tiempo de Cicerón. 

Este sistema, se baso fundamentalmente en la 

solemnidad y la oralidad. Era esencial el uso de palabras-



(2) 

sacramental es que reprodujeran exactamente la letra de la 

ley, es decir, si alguien reclamaba el daño sufrido en sus 

viñas y en su acción usaba la palabra viñas, perdía el

pleito porque la ley se refería en general a los ~rboles-

y es ta pal abra es la que debí ó u~ar en su acción. 

En un principio la jurisdicción civil sólo-

pertenecía al rey, pero m~s tarde esta postestad también-

fue concedida a un magistrado. Cuando una acción de la --

ley tenía por objeto el reconocimiento de un derecho, el

procedimiento se divid!a · en dos etapas: procedimiento in

iure y procedimiento in iudicio. El magistrado sólo se

limitaba a remitir a las partes ante un juez que era

quien se encargaba de resolver el asunto. 

Este juez que en origen era Qnico, con el tiem-

po llegó a conocer de todos los asuntos que requer!an una 

solución afirmativa o negativa, mientras que los asuntos

que tend!an a verificar una situación de hecho, eran re-

sueltos por uno o varios árbitros. Era un procedimiento 

dividido que se le conocía como iudicium privatorum. (1) 

(1) DECLAREUIL; "Roma y la Organización del De-
recho" 
p:ll' 

Barcelona, Editorial Cervantes, 1928, Tomo 1, 
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A grandes rasgos se dice que la instancia in i.!! 

re se celebraba ante el magistrado, siendo indispensable

la presencia del actor y del demandado, el primero para

reclamar su derecho o pedir que se constituyera el tribu

nal que debia conocer su asunto y el segundo, para contes 

tar esa reclamacHin. 

En esta época de monarqufa, el magistrado con

imperio representaba al rey, quien se encargaba de admi

nistrar justicia y decidfa Si se concedfa o negaba la ac

ci6n solicitada. En el primer caso remitfa a las partes a 

un juez que él mismo nombraba y por tanto carecfa de im

perio y en el segundo, l6gicamente no habfa juicio. 

La instancia in iudicio de desarrollaba ante un 

arbitro o juez, o ante varios de ellos que integraban un

tribunal. Dichos jueces eran nombrados por un magistrado

Y se encargaban de examinar los hechos, valorar las --

pruebas y dictar sentencia, por la manera de ser nombrados 

tenfan el caracter de privados. Contra la resoluci6n de --

estos jueces no cabfa la apelac!On, pués en esta primera-

organizaci6n romana no era conocida la segunda instancia. 

(2) 

(2) GRANWEL; "Las Legis Actiones", Buenos Aires. 
Ed. Laer, 2a. ed., 1926, p. 86 
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El segundo de 1 os sistemas que suprimí ó a 1 de 

las legis actiones, fue el sistema formulario, en el que 

se cambiaron las solemnidades orales por la redacción de-

una fórmula, misma que puede equipararse a la de una 

demanda actual. En este sistema se siguen conservando 

las dos etapas procesales anteriores: in iure e in iudicio. 

En esta etapa las resoluciones judiciales só--

lo podfan ser atacadas excepcionalmente y una de estas-

escepciones era la intercessio, que consistfa en la fa

cultad que tenfan los magistrados, para oponer su veto a 

decisiones de otros magistrados de igual grado. (3) 

Algunos autores señalan que la apelación tuvo

su primer antecedente en la figura de la intercessio y al 

respecto el Maestro Pallares opina, que si bien la apela

ción no existió como hoy se conoce, bien puede equipararse 

a ella el veto que un magistrado oponfa a las decisiones 

de otro, ya que para hacerlo se requerfa volver a estudiar 

el juicio. Si consideraban que la sentencia era injusta, e.!1_ 

{3) BRAVO GONZALEZ Agustfn, BRAVO VALDEZ Beatriz; 
"Derecho Romano", México, Ed. Porrúa, 14a. ed., 1984, p.-
563. 
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tonces se vetaba. ( 4) 

Esta figura como primer antecedente, solo pudi~ 

ra ser aceptada en cuanto a que, si bien es cierto que ha

bía una intervenci6n de otros magistrados¡ mismos que - -

hacían un nuevo estudio del juicio. También es cierto que 

esos funcionarios, no eran superiores jer~rquicos del que 

había dictado esa sentencia, adem~s de que, el objeto del-

nuevo examen, no era modificar la resolución o dictar -

una nueva, sino s61o impedir su ejecución, pues se le co.!! 

sideraba injusta. 

Practicamente dentro de los dos primeros sis 

temas anal izados, la impuganaci6n de ias sentencias era im-

posible, puesto que el juez que decidía el juicio, era un-

juez privado, un particular y por tanto, no podía examinar 

la misma cuesti6n otro juez que fuera jer~rquicamente su -

perior al que habfa sentenciado, simplemente porque no lg_ 

había, pues no existta la hoy llamada escala de grados,

que propiciara una burocratizaci6n judicial, lo que a su -

vez permitiera jerarquías dentro del sistema y de esa ma-

(4) PALLARES Eduardo; "Derecho Procesal Civil", 
México, Ed., Porrúa, 14a. ed., 1984, p. 563 
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nera hiciera posible un nuevo examen sobre una cuesti6n

ya juzgada, por otro superior. 

Por último el sistema extraordinario, tuvo auge 

en la época imperial, mismo que se caracterizó porque se SQ 

primieron las etapas del procedimiento que hablan existido 

anteriormente in iure e in iudicio. El emperador delega

ba su jurisdicción en un magistrado, quien se encargaba

de resolver todos los juicios en su integridad y -

también tenla la facultad de delegar el conocimiento -

y resoluci6n de los mismos a otro juez, que a diferencia 

de los anteriores ya no tenla el car~cter privado, sino

que ahora su potestad provenla del magistrado. (5) 

En este último sistema, el Estado era el encar 

gado de administrar justicia, empezando a surgir los - -

primeros rasgos del car~cter público que tomó di cha fun

ci6n. 

El emperador tenfa ingerencia en todas las 

funciones del Estado, en virtud de ello, era la mhima-

(5) BRAVO GONZALEZ Agustln y BRAVO VALDEZ Beatriz 
Op. Cit. p. 250 
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autoridad del mismo, así como respecto de todos los fun

cionarios encargados de administrar justicia. (6) 

Cuando las sentencias emitidas por los magis

trados en los juicios que se les encomendaban, eran con

sideradas injustas, estas podían ser apeladas ante el -

Emperador, quien a través del veto tenia facultad para

inval idarlas, pero no se limitaba a ello, sino que ade

m&s dictaba su propia sentencia, que era la que debia

prevalecer. (7) 

Debido al caracter público que tomó el proceso 

en esta última etapa de la historia romana y a la facul 

tad de imperio con que contaban los funcionarios, la sen-

tencia se convirti6 en un acto formal que di6 origen a me

dios de impugnación, en estas condiciones ya era posibl! 

un reexamen por parte de jueces superiores en grado al 

que habfa dictado la resoluci6n; surge la jerarquizaci6.!). 

(6) VENTURA SILVA Sabino; "Derecho Romano", Mé
xico, Ed. Porrúa, 9a. ed., 1988, p. 415 

(7) DE VICENTE Y CARAVANTES José; "Tratado His
tórico, Crítico Filoslífico de los Procedimientos udi
cia es en Materia Civ , Tomo II, Imprenta de aspar y -
Roig, 1856, p. 43 
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de las instancias con el emperador presidiendo las cate

gor1as del novedoso aparato impartidor de justicia; los

jueces son funcionarios pQblicos. 

Se puede decir que la apelación nace como resul 

tado de esa organización político-constitucional que se -

vivió en el imperio romano. Se ha visto como es el emper~ 

dor quien ocupa el grado superior en la escala de las

instancias que entonces aparecieron y asimismo, era ~l -

la Qltima autoridad ante quien se pod!a apelar una reso

lución. 

La organización de que se trata, dió origen a 

una diversidad de funcionarios que se suced1an 

otros gradualmente y el . nQmero de instancias 

de acuerdo con dicha sucesión, por ello, un 

unos a -

se fijaban 

1 itigante --

pod!a apelar tantas veces como funcionarios superiores -

existieran. (B) 

Mientras mAs alta fuera la categoría del funciQ 

nario ante quien se apelaba, mAs fuerza tenía la senten -

(B) PALLARES Eduardo; Op. Cit, p. 564 
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cia que ~ste Oltimo pronunciaba, de ahf que cuando se -

apelaba ante el emperador, contra su resoluci6n ya no ha

bfa recurso procedente. (9) 

(9) DE VICENTE Y CARAVANTES: Op. Cit. p. 45 
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2.- Antecedentes en España. 

Durante las invasiones de los pueblos b~rbaros 

a España, fue imposible que existiera una legislación --

única en dicho pafs, ya que por un lado, los conquista

dores tenfan su propio ordenamiento jurídico y por otro

en el citado lugar, mantenían y aplicaban la legisla--

ción que habían encontrado en él. 

Dada la situación de desorden social que se-

vivió en esa época, surgieron diversas 1egis1 aciones --

con car~cter provisional, las cuales tuvieron una vi gen-

cia muy corta y por lo que se refiere la apela--

ción vagamente se le citaba, sin que se pudiera pre--

cisar claramente en qué consistía. El primer orde----

namiento de importancia en que formalmente aparece regu

lado dicho recurso, es el Fuero Juzgo, el cual tuvo vi

gencia en el siglo XII. (10) 

Dicho ordenamiento regulaba tal recurso, -

dfodole a su tramitacilin un sentido altamente espiritua-

lista, ya que se le otorgaba jurisdiccilin y facul-----

(10) DE LA PLAZA Manuel; "Derecho Procesal Ci-
vil Español", Madrid. Ed. Revista de Derecho Privado --
3a. ed., 1951, Vol !, p. 53 
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tad a los obispos para conocer y resolver el recurso de

apelaci6n, quienes, cumpliendo mandatos divinos, debfan -

defender a los débiles y reprender a los jueces injustos 

para que rectificaran lo que hubieren juzgado mal en sus 

sentencias. ( 11) 

El segundo antecedente de la ape l aci 6n en E! 

paña, aparece en el Código de las Siete Partidas, elabo

rado en el año de 1256, mismo que recibió este nombre.

porque su redacci6n duró un perfodo de siete años en el

que se refiere a la apelación como una alzada, a la que

se le definfa como la queja que presentaba una de las -

partes dirigidas a un juez superior, siempre que se sin

tiera perjudicada por la sentencia de un juez inferior. 

(12) 

Es importante señalar que en cuanto a la ªP! 

lación, este ordenamiento también regulaba quienes po---

dfan alzarse; la prohibición de apelar las sentencias in-

ter locutoras, asf como el uso de la palabras injuriosas; 

cuando la alzada era fundada, es decir, cuando se modifi 

caba la sentencia del inferior, el juez superior debfa-

(11) PALLARES Eduardo; Op. Cit. p. 568 
(12) BECERRA BAUTISTA José; "El Proceso Civil-

en México", Ed. Jus, 1962, Libro !, P. 27 
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mejorar el juicio y seguir juzgando él, sin devolverlo -

al que ya antes habfa juzgado mal. 

En el año 1348, surge el Ordenamiento de Alcala, 

en el que hay una marcada influencia del Código de las Si~ 

te Partidas y se refiere a la apelación en los mismos té! 

minos. 

Cabe destacar que toda esta variedad de legi§. 

laciones que se advierten, surgen motivados por ese deseo

de unión tanto social como polftico. Todos los cuerpos le

gales que surgen posteriormente, en lo que se refiere a

la apelación, conservan la esencia de las siete Partidas. 

En el año de 1805, bajo el reinado de Carlos IV 

aparece la Novfsima Recopilación, que es una nueva colef. 

ci6n de estatutos y que como particularidad digna de es

pecial mérito, se señala que és en este ordenamienteo en

donde formalmente se designa con el vocablo de apelacio

nes a las antiguas alzadas. 

Después de los Códigos que ya se han mencion~ 

do, (los cuales tuvieron una vigencia muy corta y que fue 

ron objeto de frecuentes reformas), se inicia una intensa-
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actividad legislativa que concluye en 1855, con la publi

cación de la primera Ley de Enjuiciamientos Civiles, en

la cual, se admite la apelación dentro de los recursos 

ordinarios. Dicha legislación también es objeto de fre-

cuentes y varia das modificaciones; tras e 11 as surge la-

Ley de Enjuiciamientos Civiles de 1881 que en opinión del 

Maestro De la Plaza, no era una nueva ley, sino una refor. 

ma no muy completa de la de 1855. (13) 

Para tener una idea de como se enGontraba reg.!! 

lado el recurso de apelación en este ordenamiento, de ma

nera sucinta se mencionan algunos aspectos procesal es ---

del citado recurso. 

Asf se tiene que esta Ley, senalaba qué --

resoluciones eran objeto de la apelación (sentencia defi-

nitivas y autos res o 1 u torios); regulaba los efectos en que 

podfa administrarse dicho recurso; devolutivo y suspensivo; 

establecfa dos fases para la tramitación del recurso, las 

que se desarrollaban, ante el juez a quo y el juez ad

quem respectivamente, ante el primero se segufan tres -

tr~mites fundamenteales: se interponfa el recurso, mismo --

(13) DE LA PLAZA; Op. Cit., p. 70 
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que admitfa y remitfa al ad quem y éste, por su parte.

lo conocfa y resolvfa; en cuanto a los efectos de la ape

lación, el efecto devolutivo no impedfa la ejecución - -

de la resoluci6n que se impugnaba, a diferencia de éste.

el efecto suspensivo sf lo hacfa, quedando asimismo en -

suspenso la jurisdicci6n del a quo para seguir conocien-

do del negocio; se regulaba el desistimiento de la ape-

laci6n, misma que podfa hacerse de dos formas: ante el-

inferior, antes de admitir los autos o testimonios de ape

laci6n al superior, o bien ante ~ste Oltimo y en este ca

so era necesario ratificarlo por escrito, al tener al re

currente por desistido de la apelaci6n que habfa intenta

do, se le condenaba en costas por haber interpuesto tal

recurso. 



(15) 

3.- Antecedentes en el Derecho Mexicano. 

Dentro del Derecho patrio, el recurso de -

apelaci6n, fue introducido por los españoles en la épo

ca de conquista y a través del tiempo ha pasado por dive! 

sas etapas. Las 1egis1 aci ones mAs importantes vi gentes du

rante la dominaci6n hispana, (en las cuales se regulaba

el recurso de apelación), fueron ordenamientos surgidos en 

España, donde tambien fueron aplicados, posteriormen 

te en el siglo XV son trasladados y adaptados a México, 

tierras nuevas dominadas por ese país. 

Uno de los ordenamientos aplicados fue la -

Recopilación de las Leyes de Indias, que regulaban la ªP! 

lación en el Tomo JI, Libro V, Título 12, donde se ex

presaban las causas que motivaban la admisión del recurso, 

las que atendían a la cuantía del asunto, por ello se-

señalaba que, el mismo, procedía en los negocios de ---

seiscientos mil maravedtes (moneda de curso legal en ese 

entonces), cuando en dichos casos una de las partes -

se sentía agraviada por la sentencia. (14) 

(14) "Recopilación de las Leyes de Indias", (man· 
dadas a imprimir y publicar por el Rey Carlos IV), Madrid, 
4a. impresión. 1782. Tomo 11, p. 161 
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En cuanto al término para interponer la apela

ción, éste variaba dependienta del lugar en que se trami 

tara, asf se establecfan plazos desde ocho meses hasta año 

y medio, según las distancias existentes entre el Consejo 

de Tierra Firme, sitio donde debfa presentarse el recurso 

y los lugares en donde se dictaba la sentencia que causa

ba el agravio. (15) 

El segundo ordenamiento observado fue e 1 Có

digo de las Siete Partidas, expedidas por el Rey Alfonso 

X El Sabio, que tambi~n define al recurso de apelación. 

Cabe recordar que este Código de origen Español, se apli-

có en las colonias, en los mismos términos en que se-

hizo en su pa1s de origen. (16) 

Abundando en el anterior Código se señala que 

sólo pod!a apelar todo hombre libre que se sintiera agr! 

viado por una sentencia, este recurso se disponfa sólo-

para hombres libres, en virtud de que los esclavos no t~ 

n!an derecho alguno, era un medio exclusivo de los es

pañoles; claramente establec!a en su ley XVIII que el-

(15) Idem. p. 163 
(16) "Las Siete Partidas del Rey Alfonso X El-

Sabio" (glosadas de Gregario López), publicadas en 1758, 
p. 335' 
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mismo deb1a interponerse ante el superior. (17) 

Asimismo, daba un modelo de como debf a promo-

verse el recurso por escrito: 11 
••• .)ll fulano, fi nti endome-

por agraviado de la fentencia que diftes vos fulano, CO!!. 

tra mi, por tal mi contender, fobre tal cofa, alcome al-

rey o a los judgadores ... " (18) 

La apelaci6n podía presentarse de dos formas.

verbalmente, al momento de saber el contenido de la sen-

tencia o por escrito, para éste último caso, ya se est! 

blecía un término fijo de diez días, contados a partir de 

aquél en que se tenía conocimiento de la sentencia. 

La Novfsima Recopilaci6n es otro cuerpo legal 

vigente en la colonia, respecto a la apelaci6n establecfa 

que cuando un alcalde o juez pronunciaba sentencia que ca!!. 

saba agravio a una de las partes, el que lo sufrfa podía

apelar en un término de cinco días y si no lo hacía, la 

sentencia quedaba firme. (19) Este es el primer antece--

(17) Idem. p. 342 
( 18) Idem. p. 344 
(19) "La Novísima Reco ilaci6n de las Le es de 

~. (mandadas formar por Car os IV , Tomo IV, arís. 
Eaii:i6n publicada por Don Vicente Silva, 1854, p. 428 
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dente del término de cinco días que actualmente estable

ce la ley procesal vigente para apelar una sentencia, así 

también se habla por vez primera de la cosa juzgada, al

otorgar firmeza a resoluci6n no recurrida. 

Si bien es cierto, que estos fueron los ordena

mientos mlis importantes que se aplicaron en la Nueva Espa

ña, también lo es, que no fueron los Gnicos. Posteriormente,

en la época de independencia, las anteriores legislaciones 

fueron substituidas por nuevos ordenamientos, hasta lle-

gar a formar el primer C6digo de Procedimientos Civiles. 

En el período antes mencionado, México se libera 

de la dominaci6n española, como consecuencia de ello se

inicia una nueva organizaci6n polHica, econ6mica y so-

cial; en esta etapa se observaron una serie de aspectos

antag6nicos; mientras que los insurgentes mostraban ten-

dencias liberales, Iturbide y sus partidarios, optaban por 

seguir aplicando el sistema que rigió durante la colonia. 

Los frecuentes cambios de gobierno, la lucha contra el-

imperio, 1 as revoluciones, todo e 1 desorden socia 1 i nter

no vivido en ese entonces no permitieron una verdadera co

dificaci6n y esos conflictos políticos, originaron una---
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diversidad de disposiciones con caracter transitorio, de-

las cuales, a c.ontinuación se señalan las m!s importan--

tes. 

Ley de 23 de mayo de 1837, que a 1 referirse ~ 

la apelación en su articulo 97, establecla que cuando en-

las causas civiles se admitla dicho recurso en ambos efec 

tos, los autos originales se remitlan al tribunal supe

rior y si se concedla en el efecto devolutivo, no se hacfa 

tal remisión. (20) 

Ley de 4 de mayo de 1857, ésta fue impor -

tante, porque derogó todas las que hablan existido hasta 

ese momento. Resumiendo la forma en que esta ley regulaba 

la apelación, se señalaba que: el recurso se admitla en caQ 

sas de quinientos pesos en adelante; debidamente inter--

puesto el recurso ante el a quo y admitido por él mismo, 

lo enviaba al ad quem, ya en segunda instancia se daba 

un plazo de seis dlas al apelante para que expresara sus 

agravios, e igual tiempo a la contraria para que los -

contestara; preclu!dos estos términos, se citaba a las-

(20) DUBLAN Manuel y LOZANO José Maria; "Legis
laci6n Mexicana", (colección completa de las disposicio--
nes legislativas expedidas desde la Independencia), Tomo-
Il' 1876, p. 401 
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partes para vista y resolución del recurso. (21) 

Posteriormente surgen las Leyes de Reforma, cu

yo principal objetivo era castigar a la iglesia por su i~ 

tromisión en cuestiones del Estado, por ello se establ~ 

ce una separación entre esos dos entes. En dichas leyes, 

se declaraban nulos todos los actos jurfdicos que habían

rea 1i za do 1 os jueces nombrados por la intervención, pero

s in embargo, a pesar de la nulidad expresa, si contra

alguna sentenc·ia en causa civil o criminal ya se había 

intentado legalmente la apelación, ésta debía continuarse 

aan cuando se hubiese interpuesto ante un juez considera-

do ilegítimo. La apelaci6n, dada su importancia y la as

piraci6n de legalidad y justicia que la motivaba era una 

de las pocas instituciones que tenía vida por encima--

de todos los conflictos políticos de la época. (22) 

En este lapso de la historia, el recurso ya 

citado no se sujetó a un procedimiento fijo y determinado, 

sino que por el contrario, existían grandes contradicciones 

ya que las tendencias pol!ticas de ese momento hicieron---

(21) Idem. T.!I p. 410 
(22) Idem. T.IX p. 663 
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que al resolver los juicios los juzgadores aplicaran di

versos preceptos, hasta que en 1872 surge el primer C6di

go de Procedimientos Civiles, mismo que en su artfculo 1488-

daba una definición de apelaci6n refirit'!ndola como-

la petici6n de justicia hecha por alguien que se sentfa

agraviado, con el objeto de que el superior subsanara, -

en su caso, esta posible injusticia. 

Dicho C6digo regulaba los efectos de la apelaci6n 

(devolutivo y suspensivo); en cuanto a su ¡procedimiento -

senalaba que: el recurso se interponfa ante el juez que ha-

bía pronunciado la resoluci6n, quien lo admitfa y remitfa 

al superior, éste al recibirlo concedfa un plazo al 

apelante 

mino igual 

para que expresara sus agravios y un 

al apelado para que los contestara; 

tér--

si se--

ofrecfan pruebas en segunda instancia, se daba al ofe--

rente la mitad del término otorgado en la primera instan--

cia para su presentación, una vez desahogadas 

se citaba a las partes para vista y resoluci6n. (23) 

éstas --

Como puede observarse de lo expuesto, el Código-

(23) Idem. T. XV P. 300 
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Procesal vigente conserva la esencia del Código de 1872, 

en cuanto a la procedencia, efectos y tramitación de la 

apelación. 

Los códigos procesales de 1880 y 1884, se refie -

ren a la apelación en los mismos términos que el Código

de 1872 y al cual se remite este punto para evitar repeticio--

nes, señalando como una diferencia importante que se ---

advierte en el código de 1884, que en éste se permite a 

un apoderado interponer el recurso aún sin tener crnusula

especial para ello. 
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CAPITULO 11 

1.- Los 111edios de i111pugnaci6n. 

A través de la impugnación, la ley establece una-

forma para combatir jurfdicamente una resolución ----

judicial que afecta el interés defendido y norma 1 mente 

un fallo es considerado perjudicial, cuando es contra-

rio a lo que se pretendió. 

La doctrina señala que los medios de impugna

ción esUn encaminados a analizar la validez formal o la 

justicia del fallo, ya que quien los hace valer invoca

como motivos de su accilin, que la resolución es ilegal, 

incorrecta o injusta. Por lo que respecta a esto último, 

debe mencionarse que si bien es cierto que el espfritu de 

la ley al establecer facultad a las partes para combatir -

las resoluciones es el de prevenir que el posible error

de un juez, dé como resultado un fallo injusto también -

lo es que la posible injusticia de una decisión judicial, 

es una apreciación muy personal de quien la invoca, en e~ 

ta forma puede decirse que mAs que la injusticia en las 

resoluciones a través de la impugnación, la ley trata de 

examinar la legalidad de las mismas. 
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La ley y la justicia no son principios compati

bles sino por el contrario, a veces resultan opuestos ya

que el segundo, es un valor subjetivo y variable entre per 

sonas, entre lugares, incluso entre épocas y por ello,

serfa imposible que se pretendiera revisar la justicia se-

gOn cada juez y tratar de hacerla uniforme para los demas. 

Los medios de impugnación estan dirigidos a examinar si-

las resoluciones judiciales estan o no apegadas a derecho. 

(24) 

En forma global, los medios de impugnación son 

el género con el que se designa a todos los procedimientos 

establecidos en la ley para rebatir una resolución judicial-

abarcando tanto a los internos como a los externos y que 

como fin comOn persiguen que la resolución combatida se--

revoque, se modifique o se confirme. Aquf cabe señalar

que aOn cuando la doctrina señal a como una finalidad de 

los procesos impugnativos el que se ratifique un fallo, 

nadie que combate una resolución porque considera que le 

causa agravio, puede buscar como resultado al impugnarlo, 

que se lo confirmen. La confirmación de una resolución es-

(24) J. COUTURE Eduardo; "Fundamentos de Dere-
cho Procesal Civil". Buenos Aires, Aniceto López Editor, -
1942, p. 196 



(25) 

la respuesta por parte de la ley a ese ataque. (25) 

En principio s6lo las partes en el juicio y eventualmente-

los terceros legitimados en el mismo puede promover pro-

cedimientos de impugnación ya que s6lo ellos pueden ver-

se afectados por los errores cometidos por el juez, 

mismos que se reflejan en el fallo que les agravie,-

por tanto, son actos procesa 1 es reservados prP.cf samente-

a ellos. La esencia de la ley al establecer los medios 

impugnativos, es dar a quienes pueden verse perjudica---

dos por 1 os pos ib 1 es efectos que puedan producir esos-

errores una defensa y una expectativa de legalidad pa

ra que los mismos se subsanen, esto ha"ce que también cualquier 

sujeto que estima que le perjudica pueda impugnar la resolución. 

Los supuestos de los medios de impugnación, 

son todas las resoluciones judiciales, ya sea de una u-

otra forma, se dice esto ya que si bien es cierto que

en algunos casos el Código procesal, en el caso del Dere-

cho Mexicano, establece expresamente algunas resolucio---

nes consideradas i nimpugnab 1 es también es cierto que--

(25) OVALLES FAVELA José; "Derecho Procesal Ci-
Y.il'..• México, Ed. Harla, 4a. ed., 1989, p. 226 
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tienen ese carácter sólo respecto de aquel los medios que 

el mismo ordenamiento establece, por tanto puede haber -

medios externos a través de los cuales puedan combatirse 

dichas resoluciones. (26) 

Ya se ha dicho que hay dos clases de proced1. 

mientos impugnativos; los internos y los externos, estos

últimos, tienen vida fuera del proceso, estan regulados -

en un ordenamiento procesal distinto y por tanto, son au

t6nomos. En cuanto a los primeros, el ejemplo tfpico, 

son 1 os recursos. 

2.- Los recursos. 

Los recursos son una especie de 1 os medios de 

impugnaci6n y como tales, son ordinarios porque se les -

considera la forma normal de atacar una resolución; son -

internos porque son i ntraprocesa les, es decir tienen vi--

da dentro del proceso. Todas las resoluciones pueden --

ser combatidas a través de un medio de impugnación pero

éste no siempre es un recurso. Esta es la diferencia-

(26) OVALLE FAVELA; Op. Cit., p. 226 
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entre ambas figuras, una contiene a la otra. Esta varian

te también se refleja en cuanto a los supuestos de cada

una, :nientras que para la primera lo son todas las reso

luciones en general, para los segundos sOlo algunas de

ellas, las cuales se determinan según el caso concreto. 

(27) 

La existencia de los recursos atiende a que en 

e 1 proceso como ·en toda obra de 1 hombre, se presentan 

infinidad de errores, algunos de ellos cometidos por--

los 1 itigantes y que pueden corregirlos ellos mismos, ha-

br4 otros, que aún come ti dos por e 11 os, ya no se puedan-

subsanar, en cambio cuando los errores los comete el tri-

bunal (ya sea durante el proceso o en la sentencia), es

la ley quien se encarga de enmendarlos a través de los 

recursos, los cuales, son actos jurf di cos que reali--

zan las partes para mostrar dichas faltas. El recurso es 

un derecho con el que se cuenta frente a la posible arbi-

trariedad de una resoluciOn. Esta es la justificaci6n de 

dichos medios; la falibilidad del juzgador como humano-

expuesto a cometer errores dentro del proceso. (28) 

(27) GOMEZ LARA Cipriano; "Derecho Procesal Ci 
vil', México, Ed. Trillas, 4a. ed., 1989. p. 137 
-- (28) IBAREZ FROCHAM Manuel; "Tratado de los
Recursos en el Proceso Civil", Buenos Aires, Ed. Bibl io-
grHica Argentina, p. 47 
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El proceder de los juzgadores al aplicar el de

recho no siempre es el debido, por ello, la ley fiscaliza 

el obrar de los mismos, critica y censura sus ac--

ciones como tales, esta vigilancia la leva a cabo a tra

vés de los recursos, que son procedimientos contralores -

de la ley sobre sus funcionarios, basados para ello, en una 

aspiración de legalidad. Los recursos constituyen una --

pretensión y una exigencia de exactitud en la aplicación 

del derecho. La actividad del juzgador no debe ser ar

bitraria y la misma ley no permite que lo sea, con este--

esplritu establece facultades para las partes que se con

sideren ilegalmente juzgadas en un juicio, para recla--

mar esa injusticia. (29) 

Para el Maestro Kisch (30), los recursos ofre

cen una garantla de exactitud en las resoluciones judi-

ciales, cabe señalar aqul que los recursos nada aseguran 

puesto que sólo son oportunidades y que como tales, pue-

den o no prosperar en su fundamentación; s6lo son una-

posibilidad de conseguí r que e 1 interés defendí do sea--

(29) ALSINA Hugo; "Tratado teórico Práctico de 
Derecho Procesal Civil y Comercial", Buenos Aires, Com----
pañla Argentina de Editores, 1942, Tomo 11, p. 602 

(30) KISCH W.; "Elementos del Derecho Procesal 
civil', Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1932,---
~IV, p. 285 
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acogido por las normas de derecho. Los recursos son una 

forma de exigir de la ley su legitimaci6n, fundandose -

en ella misma. 

La fina 1 i dad de 1 os recursos consiste en subsa

nar toda resoluci6n injusta; la parte a quien desfavorece 

dicha resoluci6n interpone el recurso correspondiente con 

e 1 fin de que se revoque o se modifique por otra que e! 

te de acuerdo con sus pretensiones. El Estado tratando

de conciliar los intereses de las partes, les otorga el 

derecho de solicitar un nuevo examen de los fallos, -

a través de recursos y cuya real izaci6n es encomendada a 

un juzgador de grado superior al que dict6 la resoluci6n 

que se combate, con esto se abre una segunda instancia

de conocimiento del asunto pretendiendo una conformidad -

entre lo resuelto y la mayor justicia posible con apego 

a derecho. 

3.- Requisitos para promover los recursos. 

Como todos 1 os actos 

estan sujetos a diversos aspectos 

cumplimiento es esencial para la 

medios. 

procesa 1 es, 1 os recursos 

de condicionalidad, cuyo 

existencia de dichos -
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Como primera exigencia para dar vida a los re

cursos, se tiene la referente a que deben existir su--

puestos de los mismos, que son el antecedente inmedia--

to y necesario para hacer valer dichos medios y ---

que en el caso, vienen a ser las resoluciones judiciales 

que cau·sen agravio a juicio del interesado, y por tanto, 

que puedan ser impugnadas a través de los medios ya clt! 

dos. En el caso particular del Derecho Mexicano, tienen

tal caracter, todos los fallos del juez de primera o-

segunda instancia, excepto aquellos que contempla el ar

tfculo 426 del C1idigo Procesal vigente, las cuales, por

haber alcanzado autoridad de cosa juzgada formal, expre

samente se les señala como irrecurribles. En general, el 

ordenamiento procesal debe señalar claramente cuales --

son los supuestos de cada recurso en concreto. (31) 

Otro requisito importante que debe cumplirse, -

es el relativo a la condici1in de tiempo a que estan S.!! 

jetos los recursos, éstos debm interponerse dentro del -

tiempo que la ley marca para ello, el cual varfa segQn

el medio de que se trate, pero siempre empezara a correr 

al dfa siguiente de que la resoluci1in haya sido váli

da y debidamente notificada, la raz1in es que los recursos 

(31) OVALLE FAVELA; Op. Cit. p. 228 
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no pueden prolongarse de manera indefinida, suspendiendo -

con ello la producción de la eficacia jurídica de un fa

llo también en forma indeterminada. La trascendencia de-

este requisito estriba con que si el recurso no se hace 

valer en tiempo, precluye el derecho y se pierde la opor 

tunidad de combatir una resolución que 

poco o que puede agraviar en todo. (32) 

4.- ClasificaciOn de los recursos. 

puede agraviar -

Los recursos pueden se verticales y horizon

tales; los primeros son aquellos en que el juzgador que

va a resolver, es el superior jerarquice del que dict6 

la resolución y se le denomina tribunal ad quem, mien

tras que al inferior se le denomina juez a quo; hay una 

dualidad entre quien resolvió y quien va a resolver; es 

tan dentro del mismo plano, uno por encima del otro.-

En cuanto a los segundos, hay identidad entre el juez que 

resolvió y el que va a resolver, son el mismo y también 

se les conoce con el nombre de remedios, ya que el ju! 

gador puede subsanar por sí mismo sus propios errores.-

(32) GUASP JAIME; "Derecho Procesal civil".
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 2a. ed., 1961,
p. 526 
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Los recursos también pueden ser de sustitución-

y de control. En cuanto a los primeros, el tribunal ad 

quem va a tomar el lugar del juez a quo; hay una sustit!!_ 

ción de éste por aquél y la resolución que dicte el S!! 

perior, va a sustituir en todo o en parte a la del inf~ 

rior. Por lo que respecta los segundos la res o--

lución que dicte el superior no sustituye a la impugnada, 

sino que s61o decide si debe de aplicarse o no; no tiene

la finalidad de revocar o modificar el fallo, sino sólo 

si debe subsistir o no. (33) 

Y por último, los recursos pueden ser ordinarios 

y extraordinarios. La diferencia entre estas dos clases,-

es que mientras los primeros se admiten sin limitaci6n 

alguna de casos siempre y cuando cumplan con las condi--

ciones correspondientes, los segundos s6lo pueden prom~ 

verse cuando se pretenda atacar ciertos vicios de las 

resoluciones. (34) 

(33) GUASP Jaime; Op. Cit. p. 1316 
(34) GOMEZ ORBANEJA Emilio, HERCE QUEMADA Vice!.! 

te; "Derecho Procesal Civil", Madrid, Ediciones Artes --
GrUicas, 8a. ed., 1976, p. 429 
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En atenci6n a esta Oltima clasificaci6n y re-

firiendo al Derecho Mexicano, debe señalarse que aün--

cuando el Maestro G6mez Lara (35), señala como ejemplos 

de recursos extraordinarios al juicio de amparo y a la 

ape 1aci6n extraordi na ria. Es bien sabido que ambas fi gu

ras son medios de impugnaci6n aut6nomos e independientes 

que inician un nuevo juicio o proceso y que se utilizan 

para combatir resoluciones que ya tienen autoridad de -

cosa juzgada, por tanto la finalidad de estos medios, -

es distinta a la del recurso ordinario. 

Los recursos propiamente dichos son aquellos

que se desarrollan dentro del proceso, es decir de la

clase de los ordinarios y dentro de éstos, el m~s impor 

tante es e 1 caso de 1 a ape 1aci6n. 

(35) GOMEZ LARA: Op. Cit. p. 146 
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C A P I T U L O III 

1.- La apelacifin.- Concepto. 

La doctrina ofrece diversos conceptos de ape

laci6n, la mayorfa muy semejantes en su esencia y mismos 

que son objetos de crfticas de una u otra forma. En est~ 

punto se analizan algunos de ellos, para posteriormente, 

dar un concepto de la apelación. 

Para varios autores, la apelación se define 

como el recurso por medio del cual las partes, que su

fren agravios por una sentencia dictada por el juez inf~ 

rior, pueden reclamarla ante un superior, para obtener -

su revocacilin. En principio esta corriente, s6lo admite -

como supuesto de la apelación a las sentencias, olvid!n

dose, que dentro del procedimiento tambi6n pueden dictar

se autos y sentencias interlocutorias que puedan causar -

grav~menes a las partes; 

como recurso exclusivo de 

hace aparecer a 

los 1 itigantes 

la apelacifin-

1 o que no es 

aceptable, ya que si bien es cierto, que la sentencia en-

principio, sfilo produce efectos para las partes en el 

juicio, tambi6n lo es, que puede producir efectos even-

tua lmente a terceros, 

l!stos también pueden 

y cuando esto sucede, entonces

apelar; y por Oltimo, sólo se ace]! 
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ta como finalidad de la apelación la de obtener la revo

cación del fallo apelado, desconociendo con ello, que -

la apelación también puede buscar la modificación del -

mismo. (36) 

La corriente alemana señala por una parte, que 

la apelación es el recurso por medio del cual se busca 

la rectificación de los errores cometidos por el inferior 

la cual, será a cargo de un superior, 0sto es acerta-

do; por otro lado admite como única finalidad de ---

la apelación la de buscar una resolución totalmente nue-

va sobre el juicio, lo cual no se acepta, hacien

do la misma observación que en el caso anterior, en el 

sentido de que desconoce como finalidad de la apelación 

la de la modificación del fallo. (37) 

La apelación es un instrumento técnico y legal 

a través del cual, se busca la justicia de un mayor juez; 

es un recurso ordinario y vertical, en el que el supe

rior, con los elementos que le aporte el inferior, hace 

(36) J. COUTURE; O. Cit. p. 249 
(37) ROSENBERG Leo; "Tratado de Derecho Proce

sa 1 Civil", Buenos Aires, Edi cienes Jurl di cas Europa-Amé-
ri ca, 1955, Tomo Il.- p. 351 
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un nuevo estudio del asunto y de la resoluci6n que causa 

agravio. 

Tomando en cuenta que las principales caract_!! 

risticas del recurso de apelaci6n son: por medio de ~l. 

se pasa de primera a segunda instancia; generalmente 

procede contra resoluciones que causan agravio las --

partes o a terceros legitimados en el juicio; lo conoce

Y resuelve un órgano juri sdi cci ona l superior, bien puede

darse el siguiente concepto: 

La apelaci6n es un recurso legal concedido a 

quien le causa agravio una resolucH5n judicial, para exi

gir de una jurisdicción superior, un nuevo examen sobre

la misma, con el fin de obtener su modificaci6n o su

revocaci On. 
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2. - Los sujetos de la apelaci6n. 

Generalmente el recurso de apelaci6n se conc~ 

de a las partes en el juicio original, a quienes se les 

considera titulares de dicho recurso, esta titularidad 

deriva del carkter de actor o demandado que tienen en

el procedimiento en donde se dicte la resoluci6n que -

les causa agravio, En otras palabras, las partes en-

sentido material, son quienes tienen capacidad para-

actuar en el proceso persiguiendo una resoluci6n juris-

diccional en el mismo; si dicha resoluci6n llega a afec-

tarlos en forma particular en su espera juddica, estan 

legitimados para apelar contra ella, tan s6lo por el 

car&cter de parte que tienen dentro del proceso. (38). 

Adem&s de lo anterior, pueden darse situaciones 

dentro del procedí mi en to, en las cuales podran interponer 

el recurso de apelaci6n sujetos ajenos al juicio. En efec-

to, tomando en cuenta la idea de que el agravio es la me-

di da de la apelaci6n, también podran deducir este recurso 

(38) BECERRA BAUTISTA Jos~; "El Proceso Civil 
en México", Ed. Jus, 1963, Libro 1, p. 43 
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quienes se vean afectados con la resoluci6n final del

procedimiento, quedando sujetos a la condici6n de que h! 

yan demostrado el interés jurldico que pudieran haber 

tenido dentro del juicio, por lo tanto, para acreditar 

dicho interés debieron haber concurrido al juicio, porque 

habra casos, que aan cuando los efectos de la sentencia 

se proyecten de ta 1 modo hacia terceros, que afecte su

esfera jurldica, pero si éstos, aan afectados por dicho

fallo, no c0ncurrieron al juicio donde se dict6 senten

cia, no podran apelar dicha resoluci6n. (39) 

El articulo 689 del C6digo Procesal vigente, 

senala quienes pueden apelar contra las resoluciones que 

se dicten dentro del juicio, senalando como tales, a los-

litigantes, a los terceros que hayan salido a juicio y 

demas interesados que sean perjudicados por la resoluci6n -

con la idea de que tercero· puede ser cualquiera que se 

constituya parte en el juicio, lo que sera resultado de

tener y acreditar su interés legitimo dentro del mismo. 

El interés de un tercero, deriva del perjuicio jurfdico-

que entrane la resoluci6n judicial en su contra. (40) 

(39) J. COUTURE: Op. Cit., p. 211 
(40) "C6digo de Procedimientos Civiles", (para 

el Distrito Federal, México, Ed. Porrúa, 42. ed., 1992, 
p. 157 
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Cualquiera que sea el caracter de quien ded.!!. 

ce· un recurso de apelaci6n, es necesario 

ci6n contra la cual promueva dicho medio 

que 1 a re so 1 u-

haya sido con-

traria al interés que haya defendido es decir, que le -

perjudique. 

El principio general en materia de alzada, es 

que s6lo puede apelar el vencido en un juicio, aquel a -

quien cause agravio o perjudique una resoluci6n. De lo -

anterior se desprende que el vencido en el juicio es -

quien tendra interés en la interposición del recurso y -

por consiguiente, no podra apelar aquél para quien la re

soluci6n sea favorable. 

En resumen: el apelante habra de estar legit.i 

mado activamente para actuar como tal en la apelaci6n;-

el apelado habra de estar legitimado pasivamente para --

soportarla. Se legitima para la apelaci6n a los sujetos

que estuvieron legitimados para actuar como partes en -

la primera instancia a que dicho recurso se refiera. 

En caso de la apelaci6n de tercero, éste se 

justifica para actuar ante el Ad Quem, base de-
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que haya acreditado su interés jurldico para ha ----

cerlo. 

La admisi6n de la apelaci6n de tercero, sup.Q_ 

ne que contra el principio general de que sólo las par

tes en primera instancia estan legitimadas para apelar. -

existe una fuente de legitimaci6n para el tercero, a ba-

se de ese interés jurldico, cuando al tercero 

devenir un daño en su esfera legal, por 

luci6n que quiere recurrir. 

le puede-

la reso--



(41) 

3.- Los supuestos de la apelaciOn. 

Se dijo en su momento, que los supuestos son 

el antecedente inmediato y necesario para la existencia 

del recurso y que generalmente son todas las resolucio-

nes judiciales, En este punto se analizaran cuc1les de -

esas resol uci enes que causen 

den se impugnadas a trav!!s 

gravamen a 

del recurso 

las 

de 

partes, pue-

apel aci On ---

cons ti tuy!!ndose en· sus supuestos, señal ando desde ahora -

que s6lo se hara referencia a la situaciOn que guarda el 

Derecho Mexicano. 

El articulo 79 del C6digo Procesal vigente,-

señala las diversas clases de resoluciones judiciales --

que reconoce: decretos, autos provisionales, definitivos-

y preparatorios, sentencias tanto i nterl ocutori as como -

definitivas. (41) 

De las anteriores resoluciones y en cuanto a los 

supuestos de la apelaci6n, hay que señalar cuales de --

ellas no lo son: 

(41) "COdigo de Procedimientos Civiles" Op. Cit 

p. 27 
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1.- Los decretos no son ape 1ab1 es, puesto que 

para ellos se establece otra clase de recurso. 

2.- En cuanto a los autos, no son apelables -

aque 11 os contra 1 os que proceden especifi camente e 1 re---

curso de queja o el de responsabilidad o aquellos que la 

ley señala expresamente como inimpugnables. Todos los 

dem~s son apelables. 

3. - En cuanto a las sentencias interlocutorias 

no son apelables las que se dicten en ejecuci6n de sen-

tencia, ya que contra ellas procede un recurso distinto, 

4.- En cuanto a las sentencias definitivas,

no son apelables las contempladas en los artfculos 426 y 

427 del Código Procesal vigente, puesto que se les con

sidera resoluciones firmes, que han adquirido autoridad -

de cosa juzgada formal, y por tanto, son irrecurribles. 

(42) 

En genera 1 1 os autos son ape 1ab1 es, sa 1 vo 

(42) OVALLE FAVELA: Op. Cit. p. 241 
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las excepciones que ya se han mencionado; dentro del or-

denamiento procesal se indica en una forma dispersa, au-

tos que pueden apelarse, pero no se establece met6dica 

y conjuntamente la regulación de Jos mismos, no se con.Q 

ce a ciencia cierta qué autos pueden ser supuesto de Ja 

apelaci6n. La ley crea un problema de incertidumbre y

duda para el 1 itigante al no saber éste si frente a una 

resoluci6n judicial debe interponer el recurso ya citado 

o procede uno distinto, ya que no tiene un fundamento

legal para hacer valer uno u otro. Aún cuando Ja ley 

seña 1 a que hay autos y que hay decretos, en 1 a prkti ca 

ambas resoluciones se manejan con el primer nombre, por-

tante todas serf an ape l ab 1 es 1 o que en rea 1 i dad no es 

cierto, estas deducciones tan ligeras, son consecuencia 

de la falta de una ordenada regulaci6n de los autos CO.!! 

tra los cuales proceda el recurso que se estudia. (43) 

Para deducir los supuestos de la apelación, s~ 

lo se tiene como base el artfculo 691 del Código Procesal 

vigente el cual señala que son autos apelables los que 

causan agravio a las partes siempre que lo sea la senten--

ci a defi ni ti va, esta regul aci6n tan genérica da origen a un 

(43) OVALLE FAVEL; Op. Cit., p. 266 
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problema de confusión, ya que aún ubicando la resolución 

entre las diversas clases que hay, no se tienen fundame!! 

tos precisos para saber si contra ella procede la apel! 

ción o un recurso distinto, con el consiguiente perjuicio 

para el caso de que se elija equívocamente. (44) 

4.- Los efectos de la apelaciOn. 

Normalmente los efectos de la apelacH!n son 

dos: devolutivo y suspensivo. En cuanto al primero, se en 

tiende que todas las apelaciones lo contienen, anterior

mente se ere fa que los tribunal es representaban di rec

tamente al soberano y que éste delegaba en los jueces 

de primera instancia el conocimiento de los asuntos. Si 

las resoluciones de estos últimos funcionarios eran -

apeladas, al conocer el tribunal de segunda instancia de 

éstas se pensaba que el inferior le devolvfa las facul 

tades que en un principio le habfa delegado. En la ªf 

tualidad lo único que perdura de la anterior idea es-

el nombre con que se le conoce a este primer efecto, 

(44) Ibídem. 
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ya que el elemento nobiliario poco a poco ha ido desapa

reciendo y hoy los jueces son investidos de jurisdicción 

directamente por el Estado a través de una ficción del 

derecho para que, como autoridad jurisdiccional y órg_! 

nos del mimos Estado decidan el juicio. (45) 

Dentro de este primer efecto, y en ideas del 

Maestro J. Couture (46), el fallo del inferior se sorne--

te al conocimiento del superior para su nuevo estudio, 

y mientras tanto, el inferior queda desprendido de la 

jurisdicción que tiene respecto del juicio original, pa-

ra seguir conociendo del mismo. En atención a lo ant.!!_ 

rior, es importante mencionar que la jurisdicción del 

inferior de ninguna manera se suspende o se separa ---

de ella, ya que conserva facultades para seguir conocie!!_ 

do del litigio independientemente de la apelación que 

se haya interpuesto; no se suspende la continuación del 

procedimiento y en su caso, tampoco se suspende la ej~ 

cuci ón de la resolución apelada. El desprendimiento de

la jurisdicción por parte del inferior, sólo es en cuanto 

a la resolución dictada por él y que haya sido apelada, 

ya que no puede innovar sobre la mima. 

(45) IBA~EZ FROCHMAN; Op. Cit., p. 226 
(46) J. COUTURE; Op. Cit., p. lBO 
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El Código Procesal vigente, admite los dos

efectos ya mene i onados anteriormente; en cuanto a 1 de--

vo l uti vo, conforme a los artículos 695, 696 y 714 del

eitado ordenamiento, por regla general se admite en -

dicho efecto: 

l.- Las ape 1 aci ones interpuestas contra sente.!! 

cias definitivas dictadas en juicios especiales y ---

algunos casos de procesos ordinarios que la ley señala. 

2.- Las apelaciones interpuestas contra autos 

o sentencias interlocutorias que no pongan fin al juicio. 

3.- Las apelaciones cuya admisión no sea ex

presamente estab 1 eci da en ambos efectos. ( 47) 

Este primer efecto se caracteriza porque no

se suspende ni la jurisdicción del inferior para seguir-

conociendo 

miento ni 

da. 

181 y 184 

del juicio 

la posible 

ni la continuación de 1 proced i -

ejecución de la resolución apela-

(47) Código de Procedimientos ••. Op. Cit., pp. 180 
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Al efecto que se comenta, también se le conoce 

con el nombre de efecto ejecutivo, en virtud de que las 

resoluciones apeladas, pueden se ejecutadas. (48) Es--

ta ejecución tiene car~cater provisional y esU sujeta a 

condiciones que el mismo ordenamiento prevee. 

Si la resolución apelada es una sentencia defj_ 

nitiva, para que se ejecute, el apelado debe otorgar una 

fianza que garantice; la devolución de la cosa que deba-

percibir, as f como de los frutos e intereses que produz

ca; el pago de daños y perjuicios en caso de que el SUP! 

rior llegue a modificar o revocar el fallo. El apelante, 

puede oponerse a esta ejecución, y para ello debera -

otorgar una contragarantfa que asegure; el pago de lo-

juzgado y sentenciado; asf como su cumplimiento (en caso--

de que se le haya condenado a una obligación de hacer 

o no hacer), lo anterior se desprende de los artfculos --

694 y 698 del Código Procesal vigente. (49) 

Este tipo de ejecuciones condicionadas, resulta, 

(48) ALCALA, ZAMORA y CASTILLO Niceto; "Cuestio 
nes de Terminologfa Procesal", México, UNAM, 1972, p. 92-

(49) Código de Procedimientos... Op. Cit.,-
pp. 180-182 
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ademas de costosas para las partes, riesgosa en cuanto -

a que se da cumplimiento a una resolución de firmeza d_!! 

dosa y por tanto, no es plenamente ejecutable, ya que c~ 

rece de autoridad de cosa juzgada, 

El segundo efecto de la apelación, es el su~ 

pens i vo a 1 que e 1 Maestro J. Couture ( 50), 1 o define

como e 1 debil i tami en to prov is i ona 1 de 1 os efectos que-

puede producir la sentencia, la cual ademas adquiere -

una condición de mera expectativa ya que mientras se r~ 

suelva el recurso se convierte en un acto que puede 11~ 

gar a ser sentencia. Respecto a las anteriores ideas, 

pueden hacerse 1 as siguientes observaciones; la carac---

terfsti ca de este efecto P.s, como su nombre lo indica, 

suspender, no sólo debilitar sino aplazar indefinidamen--

te las consecuencias que pueda producir el fallo apelado 

no puede disminuirse algo que no ha llegado a producirse. 

Por otra parte, la sentencia no pierde su naturaleza -

como tal, a pesar de que sea apelada, lo que se constitQ 

ye en expectativa, es la firmeza que dicha res o 1 uc i ón-

pueda alcanzar. 

(50) J. COUTURE; Op. Cit., p. 180 
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El efecto suspensivo se caracteriza porque se

suspende tanto la ejecución de la resolución apelada, C.!!. 

mo la continuación del procedimiento y la jurisdicción

del inferior para seguir conociendo del juicio mientras-

no se resuelva el recurso. (51) 

El arttculo 700 del Código Procesal vigente

seftala que son admisibles en el efecto suspensivo: 

1.- Las apelaciones interpuestas contra senten

cias definitivas dictadas en juicios ordinarios (salvo --

excepciones previstas en la ley). 

2.- Las apelaciones interpuestas contra autos -

o sentencias interlocutorias que pongan fin al procedi--

miento en fonna anticipada. (52) 

Adenras de los anteriores casos, la ley proc~ 

sal establece que normalmente la apelaciones contra au--

tos o sentencias interlocutorias deben ser admitidas en-

el efecto devolutivo (cuando no pongan fin al procedimien--

(51) OYALLE FAYELA; Op. Cit., p. 244 
(52) "Código de Procedimientos ... ", Op. Cit., 

p. 182 
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to), pero si del cumplimiento o ejecuci6n de tales res~ 

luciones se desprende o se causa un daño irreparable o

diffcil reparaci6n para el apelante, éste tiene la op-

ci6n de solicitar que el recurso sea admitido en el efeE_ 

to suspensivo, 

La concesión 

lo que debe hacer a 1 interponer e 1 mismo, 

de 1 a referí da 

a que el ape 1 ante otorgue una 

los daños y perjuicios que se 

solicitud, est~ condicionada

garantfa que responda por 

puedan ocasionar por la-

suspensi6n (mismos que se har~n efectivos, s6lo en caso 

de que el superior confirme la resoluci6n), esta situa

ci6n la establece el artículo 696 del Código que se ca-

menta. (53) 

Hasta aqu!, se ha hablado de los efectos de la 

apelación como 1 os pro pi os de 1 recurso, que se proyectan

haci a el procedimiento mismo, pero bien puede hacer -

se referencia a los efectos de la apelaci6n como sin6 -

nimo de las consecuencias que dicho recurso produce pa-

ra las partes. As!, puede hablarse del llamado principio 

de la personalidad en la apelación, el cual se traduce -

en que los resultados del recurso son personales y pro-

porcionan ventajas unilaterales, es decir la resoluci6n-

(53) Idem. pp 180-181 
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de la apelaci6n s6lo puede beneficiar o perjudicar a -

aquél que lo interpuso (si la sentencia del inferior per 

judica a varias personas y s6lo una de ellas apela, la 

resoluci6n de tal recurso no se hace extensiva a las de 

m~s que no lo hayan hecho valer), este principio adm.! 

te como excepci 6n, 1 os casos en que haya so 1 i dari dad o 

indivisibilidad material sobre la cosa litigiosa, situa-

ciones que se dan por la fUerza misma de la cosa y en 

estos casos, la resoluci6n de la apelacf6n si beneficia

º perjudica al solidario o comunero aunque éstos no hayan 

apelado. (54) 

El principio de la personalidad en la apel! 

ci6n también puede entenderse como los lfmites subjeti--

vos de la resoluci6n de dicho medio, es decir a quie-

nes beneficia o a quienes perjudica el fallo que se dif 

te en el recurso que se comenta. Ante una resoluci6n, 

el agraviado tiene dos opciones: consentirla o apelarla.-

si opta por la primera su voluntad lo liga definitiva-

mente con esa deci si 6n; por otra parte 1 a persona 1 ida d

en la apelaci6n también se basa en que el tribunal de 

(54) J. COUTURE; Op. Cit., p. 219 
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alzada no tiene m~s poderes (respecto de lo pedido), -

que los que le asigna el recurso introducido. 

A manera de ejemplo de este principio, se pone 

por caso cuando dos personas distintas demandan (en jui

cio), de un tercero cierta prestaci6n. Al resolverse di

cho juicio se absuelve al tercero de la prestaci6n recla 

mada; uno de 1 os coactores ape 1 a di cho fa 11 o y e 1 otro 

no (el fallo queda consentido por éste último); la sen--

tencia de segunda instancia revoca el fallo del inferior 

y resulta favorable al coactor que apel6 el fallo. 

Basfodose en el principio de la personalidad-

en la apelaci6n, la sentencia de alzada en el ejem-

plo citado s6lo produce efectos para quien recu------

rri6 el fallo no para quien lo consinti6 y esto no se-

disminuye por la circunstancia de que aparezcan dos co-

sas juzgadas contradictorias, ya quien admiti6 el fa--

llo es porque lo cons i der6 justo y como es sabido, la 

voluntad crea y extingue derechos. 
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Por otra parte, la apelaci6n también produce -

efectos jurfdicos procesales; atendiendo a la cosa juz

gada formal ve si el resultado de la segunda instancia 

puede ser atacado directamente por la vfa de un nuevo re

curso. 

El efecto procesal obtenido ante el Ad Quem, 

puede o no tener fuerza de cosa juzgada formal, según -

admita o no un nuevo recurso. En el caso del derecho me 

es inmediatamente ----xicano, la 

firme ya 

sentencia de apelacilin 

que al no reconocerse dentro del C6digo Procesal 

un nuevo medio de impuganción ordinario para atacar dicho 

fallo la fuerza de cosa juzgada 

tomHicamente producida, sólo cuando 

formal 

el 

resoluci6n sea confirmando la del inferior. 

se entiende 

sentido de 

au

la--

La decisión del superior puede o no ratificar 

la del A Quo, en el primer caso, la firmeza de la resQ 

lución existe ya que mientras el fallo del superior es el 

que produce esa firmeza , e 1 de 1 A Quo gana una i na

tacabil i dad directa que al principio no tenta. 
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Cuando la re so lucí 6n de 1 A Quem no es con-

firmatoria de la del A Quo, no se produce fuerza de

cosa juzgada formal, ya que cuando el fallo del supe

rior se aparta de la del inferior, jurldicamente se des

truye la firmeza que se pudo haber alcanzado, puesto 

que al revocarla o modificarla, la elimina del mundo ju-

rldico y en su lugar coloca a otra que hace sus v~ 

ces. 

Otro efecto procesal importante de la segunda 

instancia, es el relativo saber si la sentencia die-

tada en la misma puede determinar sobre la ejecutabili 

dad del fallo recurrido. 

Con respecto a lo anterior, puede decirse que

siempre que el resultado de la alzada determine la firme 

za de una resolución, ello puede influir en la ejecución 

del mismo, sin olvidar que pueda haber casos en que-

un fallo firme no pueda ser ejecutado y casos en que-

una resolución aQn impugnable pueda ser ejecutada cuando-

sea viable su ejecución provisional, como ocurre----

en la apelación cuando es admitida en el efecto devoluti--

vo. 
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C A P 1 T U L O IV 

EL RECURSO OE APELACION OROINARIA EN EL CODIGO OE PROCE
DIMIENTOS CIVILES DEL OISTRITO FEDERAL. 

1.- lnterposici6n de la apelaci6n. 

Siempre que una resolución haya sido debidarnen 

te notificada a las partes, quien de el las se sienta 

agraviada por la· misma, contará con un término de tres 

días para interponer contra ella el recurso de apelación 

si es que se trata de auto o sentencia interlocutoria; 

si el fallo que se va apelar es sentencia definitiva, 

el término para hacerlo, será de cinco dfas, segOn lo es-

tablecen los artículos 137 fracciones I y Il y 691 del 

Código Procesal vigente. Dicha interposición puede ha--

cerse en dos formas: oral o escrita. (55) 

En la práctica la primera de las citadas formas 

es casi obsoleta ya que muy pocas veces se interponen 

apelaciones verbalmente, corno ejemplo de esto, se pueden

señalar las ocasiones en que dentro de una audiencia el

juez dicta acuerdo y alguna de las partes lo apela den

tro de la misma diligencia; por lo demás, la apelación 

(55) "Código de Procedirneintos ..• ", Op. Cit.-
p. 180 
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norma ]mente se interpone en forma escrita, abriendo -----

así la segunda instancia. 

Es importante señalar cual debe ser la forma-

y el contenido que deben observarse en el escrito media!)_ 

te el cual se interponga la apelaci6n. En cuanto el pr.i 

mer punto, en términos del artículo 692 del Código Proc~ 

sal, el apelante debe ser respetuoso con el juez ante-

qui en se presente e 1 recurso, quedando sujeto a que se

l e apliquen algunas de las correcciones disciplinarias 

previstas dentro del mismo ordenamiento, en el caso de 

que no se conduzca en la forma indicada. (56) 

En cuanto a 1 segundo punto anteriormente señ! 

lado, debe señalarse expresamente la resolución que se -

impugna o la parte de la misma que causa agravio; la fe 

cha de la misma, así como la de su pub 1icaci6n o notif.i 

caci6n personal en su caso. 

Adem&s, segOn señala el Maestro Becerra Bauti~ 

ta, { 57) debe manifestarse que se est~ inconforme con tal 

reso 1uci6n, sin que sea ne cesa ri o argumentar o demostrar 

(56) lbidem 
( 57) BECERRii Bl\UTISTI\; Op. Cit. Libro 111, p. 

555 
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en qué consiste dicha inconformidad, ya que esto se hace

en un momento procesal posterior ante el superior; debe 

seftalarse el precepto en el que se fundamente su admisi6n 

y proponer el efecto en que debe hacerse. 

Conforme al arttculo 697 del C6digo Procesal -

vi gente, si se propone Ja admi si 6n de J recurso en e 1 efe f. 

to devolutivo, deben senalarse las constancias que inte

graran el testimonio de apelaci6n, el cual consiste en un 

conjunto de copias certificadas de resoluciones y constan 

cias de autos en las que se funde el recurso, la contri 

parte puede seftalar aquellas que considere que también -

debe tomar en cuenta el superior. Este testimonio, será 

el elemento que el a quo le proporciona al ad quem, para 

que éste conozca y resuelva el recurso, si no se sena 1 an 

las constancias a que se refiere el precepto que se comen 

ta, el . recurso no sera admitido; por otra parte, si se 

propone que la admisi6n sea en el efecto suspensivo, se 

solicitara el envfo del expediente original al ad quem. 

(58) 

Una vez interpuso el recurso ante el a quo, 

(58) "C6digo de Procedimientos ... "; Op. Cit. p 

181 
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corresponde a éste resol ver en forma prov is i ona 1 sobre-

su admisión y señalar el efecto en el que se hace, para 

e 11 o debe tener en cuenta: que efectivamente se trate 

de una resolución apelable; que el recurso se haya inter 

puesto en tiempo; que quien lo interponga esté legiti

mado para hacerlo. Si se cumplen estos requisitos el a

quo debe admitir la apelación conforme el artfculo 693 -

del Código Procesal vigente. (59) 

Normalmente en e 1 auto en que e 1 a quo adm.!. 

te provisionalmente el recurso, ordena también se remita 

eJ. testimonio de apelación o el expediente original en su 

caso, al ad quem, para su substanciación y emplaza a las 

partes para que comparezcan ante dicha autoridad a dedu

cir sus derechos. 

2.- Los agravios en la apelación. 

parte del 

704 del 

definitiva 

Recibidos los elementos de Ja apelación por-

ad quem éste, conforme a los artfculos 703 y 

Código Procesal vigente, debe resolver en forma

sobre Ja admisión del recurso y el efecto en 

que procede el mismo (dicha autoridad, tiene facultad p~ 

(59) Idem p. 180 
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ra declararlo inadmisible, si considera que no cump 1i 6-

con todos los requisitos exigibles, o para variar la --

cal ificaci6n de 1 grado hecho por e 1 a quo). En esta 

misma resoluci6n se debe poner a diposición del apela!! 

te el expediente (que en segunda instancia se le denomi 

na Toca), para que exprese agravios en un término que

varfa segün la resolución apelada y asf se tiene que si 

se trata de sentencia definitiva, dicho plazo ser~ de -

seis dfas y si se trata de autos 

tori as, e 1 plazo se reduce tres 

efecto. (60) 

o sentencias i nterl ocg 

dfas para el mismo 

Se dice que la expresión de agravios, es el 

momento m~s importante de la apelación y se considera

que es para la segunda instancia lo que la demanda es -

para la primera. 

Dada 1 a trascendencia de 1 os agravios dentro 

de la apelación, bien vale la pena abundar sobre el an~ 

lisis del agravio. 

El C6digo Procesal vigente, no establece un-

(60) Idem p. 183 



(60) 

concepto del agravio, pero se entiende que existe agra-

vio cuando al dictarse una resolución judicial, hay una-

incompatibilidad entre lo pretendido y lo fallado, la --

cual es causada por un error cometido por el juzgador 

que resolvió. 

El agravio también se define como la lesión 

que causa una resolución judicial a una persona o como -

" ••• el perjuicio... que se ocasiona a una persona por la

ofensa injusta a sus derechos ... " (61) 

En este orden de ideas, el agravio es una di! 

conformidad injustificada entre lo pedido y lo resuelto; -

es el perjuicio a un derecho o la falta de satisfacción 

a la pretensión, causada por errores del juez. La expre

sión del agravio, es la fundamentación, la demostración -

de esos errores. 

En Tesis de la Tercera Sala de la Suprema-

Corte de Justicia de la Nación citada por el Maestro

Gómez Lara (62) se señala que la expresión de agravios, 

recho Usual", 
p. 227 

(61) CABANELLAS Guillermo; "Diccionario de De 
Buenos Aires, BibliogrHica Omeba, 1968,-

(62) GOMEZ LARA; Op. Cit. p. 150 
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es la manifestación de los motivos de inconformidad; los 

razonamientos l ógi co-jur1 di cos encaminados a demostrar --

una violación legal que afecta la esfera jur1dica del

apelante; es la demostración, es la demostración fundada 

y expresa de los errores cometidos por el inferior al 

resolver. 

De lo anteriormente expuesto, se distingue el 

agravio de su expresión, mientras el primero es la le

sión de un derecho, el segundo es la manifestación ten

diente a demostrar dicha lesión. 

Haciendo referencia al escrito de expresión de 

agravios, es fundamental 

la resolución impugnada 

hechos que procesal mente 

que en el mismo se expresen:

identific.1ndola plenamente; los -

generaron dicha resolución (a~ 

tecedentes); los preceptos legal es que se consideren ---

vi o lados, los razonamientos jur1dicos que demuestren ta

les violaciones y aunque no es un requisito muy indi~ 

pensable conviene señalar puntos petitorios en los que.-

se solicite la modificación o renovación de la resolu--

ción apelada. (63) 

(63) BECERRA BAUTISTA; Op. Cit., p. 571 
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TraUndose de apelaciones interpuestas contra

sentencias definitivas, al expresar agravios, no se pue-

de, ni se deben plantear nuevas pretensiones o excepcig 

nes (segQn el caso). que no se hagan valer en el liti-

gio original, ya que si bien es cierto que en dicho re

curso se hace un nuevo examen de 1 asunto, también 1 o -

es que el mismo sólo debe referirse a los aspectos que-

son consecuencias de los agravios y en los términos en 

que se planteó inicialmente el asunto ante el inferior. 

Es decir, el principio de doble grado dentro 

de la apelación puede traducirse en que la causa pro---

puesta al superior para su nuevo examen, previamente 

debió haber sido demandada al a quo y juzgada por él-

mismo, por ello no se admite en el juicio de alzada, 

cuestiones nuevas y ajenas al juicio original, ya que -

si se hiciera, obviamente no serían conocidas y me-

nos aan resueltas por el primer grado. (64) 

No obstante lo anterior, sí es permitido al 

apelante replantear ante el ad quem a que 11 as preten 

siones propuestas al inferior y respecto de las cua----

(64) CARNELUTTI Francesco; 
Procesal Civil", Buenos Aires, Ed. 
111, p. 726 

"Sistema de Derecho 
Uteba, 1944, Libro 
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les éste Oltimo, haya sido omiso en su resoluci6n. 

Es tal la importancia de la expresi6n de agr!:!_ 

vios dentro de la apelaci6n, 

en el objeto de la misma, 

trae como resultado que el 

que llegan a constituirse 

de tal suerte, que su omi si 6n 

recurso se declare desierto-

(como si no hubiera sido interpuesto), as! lo regula el 

articulo 705 del C6digo Procesal vigente. Por otra par-

te si se hacen valer los agravios en tiempo, el ad quem 

debe emplazar a la contraria para que los conteste, 

concediéndole para ello, un nOmero de d!as igual al 

que se le otorg6 al apelante. (articulo 704 y 715 del 

COdigo Procesal Civil. (65) 

Al establecerse expresi6n de agravios y CO!!. 

testaciOn de los mismos dentro de la apelaci6n, la ley 

busca traer ante el superior las deducciones de ambas

partes, para no dejar indefensa a una de ellas. 

Ante la posici6n del apelante, de atacar una 

resoluci6n que le perjudica, el apelado asume un ca---

(65) "C6digo de Procedimientos .. " Op. Cit. pp. 
183 y 185 
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rácter de defensor de dicho fallo, la finalidad de sus

manifestaciones, es la de apoyar y reforzar la fundame!)_ 

tación de la resolución dictada por el a quo, los razo

namientos que vierte al contestar los agravios, van en-

caminados inducir al ad quem para que éste sostenga y 

confirme la resolución impugnada. 

3.- Las pruebas en la apelacilln. 

Conforme al articulo 706, el ordenamiento pro-

cesal actua 1, dispone que sólo en las ape 1 aci enes inter. 

puestas contra sentencias definitivas se permite ofre-

cer pruebas en segunda instancia, cuando las mismas, -

es ten relacionadas con algún hecho que importe excepción-

superveniente y que éste, a su vez, debera formar part~ 

de la cuestión debatida. (66) 

El precepto citado, condiciona las pruebas en 

el juicio de alzada, la existencia de un hecho nue-

vo el cual debió haber sido ignorado antes de la oportuni-

dad que se tuvo para invocarlo en primera instancia o-

bien, debió haber ocurrido con posterioridad a ese mamen--

(66) lbidem 
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to y por ello, no se hubiere hecho valer ante el infe-

rior. 

Aún cuando en el C6digo Procesal vigente, se 

admite dicha situaci6n, en cierta forma la misma viola 

el principio de doble grado, caracterlstico de la apela--

ci6n, ya que si se toma en cuenta que los supuestos-

del citado recurso son las resoluciones del inferior,--

es evidente que el hecho nuevo no fue conocido y consi

derado por él, por tanto, no puede haber fallo alguno 

sobre los medios que se hayan ofrecido para probar ta

les situaciones. 

Confonne al citado principio, todo juicio de-

be poder pasar sucesivamente por el conocimiento pleno -

de dos tribunales distintos (67). En el caso, esto no-

sucede, aOn cuando el hecho superveniente esté re 1 aci ona-

do con la demanda inicial, el a quo no pudo tomarlo en 

cuenta lo que implica que tampoco pudo examinar las prue 

bas que se ofrezcan a 1 superior. Di chas situaciones, 

carecen del primer grado de conocimiento. 

(67) CHlOVENDA GUISEPPE; "Instituciones de De-
recho Procesal Civi 1". Madrid, ED. Revista de Derecho Pr.!. 
vado, 1954, Tomo 111, p. 405 
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La apelación es un recurso de substitución,

es decir, el superior toma el lugar del inferior para

realizar un nuevo examen del litigio, pero este análi

sis sólo debe hacerse dentro de los limites en que el n~ 

gocio fue planteado originalmente al a quo, el ad quem

no debe conocer más allá de lo hecho por el inferior. 

En atención a lo expuesto, en el juicio de 

a 1 za da no deben admitirse pruebas supervenientes y--

el superior sólo debe limitarse a estudiar y en su caso 

reproducir aquellas que hayan sido practicadas ante el

inferior. 

Retomando la tramitación de las pruebas en-

segunda instancia, como actualmente se regula, las mis-

mas deben ofrecerse en el escrito de expresión de agr-ª. 

vi os, la contraparte, deberá ofrecer las propias en su 

escrito de contestación, pudiendo, dentro de la misma-

promoción, oponerse a la admisión y práctica de las 

referidas probanzas. 

El ad quem debe dictar auto de admisión de 

pruebas, calificando las mismas y ordenando su recep----

ci ón (la cual se hará en forma oral). El desahogo se--
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hace dentro de una audiencia que se celebrar4 dentro de

los veinte dfas siguientes al ofrecimiento. Artfculos --

707, 710, 711 y 713 del C6digo Procesal vigente. 

Concluido el desahogo ya referido anteriorme!!. 

te, conforme al artfculo 713 del C6digo que se comenta, 

dentro de la misma diligencia, las partes formular4n 

verbalmente sus alegatos y hechos éstos se les citar4 -

para sentencia, misma que debe dictarse dentro de los -

quince dfas siguientes, plazo que evidentemente no se -

respeta. (68) 

En la pr4ctica, la fonnulaci6n de alegatos, 

realmente no se lleva a cabo, incluso es muy raro que se 

ofrezcan pruebas en segunda instancia aún cuando la ley 

lo prevea, nonnalmente después de expresar y contestar

los agravios, se cita para sentencia. 

Hasta aquf, se ha analizado el procedimiento 

para las apelaciones interpuestas contra sentencias defi-

nitivas dictadas en juicio ordinario; en cuanto a los-

recursos que proceden contra las dem4s resoluciones, --

(68) "C6di go de Procedimei ntos ... " Op. Cit. p. 

184 
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la substanciación en estos casos, varía en cuanto a que 

el plazo para expresar agravios es menor (tres días); se 

conceden en el efecto devolutivo y no se pueden ofrecer 

pruebas ante el superior, Conforme a los artículos 714 y 

715 . del Código Procesal vigente, después de expresar y 

contestar agravios, se cita para sentencia. 

4.- Resolución de la apelación. 

La sentencia definitiva que dicte el ad quem, 

debe cump 1 ir con 1 os mismos requisitas de fondo y de forma-

que observa el juez a qua al emitir su fallo. Atendiendo 

al principio de congruencia, el superior sOJo debe resol 

ver dentro de Jos lfmites que marquen los agravios for-

mulados por el apelante. 

Para resolver, el ad quem debe sujetarse a tres 

principios fundamentales: 

1.- Principio Ultra petita.- Implica que el S!!. 

perior no puede resolver mas alla de lo pedido, aún cuan-
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do del nuevo examen que se haga del juicio, como conse

cuencia de los agravios expresados, resultara un perjui

cio menor o un beneficio mayor al expresado por el ape

lante. 

2.- Principio Extra Petita.- Significa que el 

juzgador no puede resolver fuera de lo pedido por las -

partes, es decir si como resultado de la apelación se d! 

duce que el apelante debiera tener un beneficio que no-

demand6 en di cho recurso, e 1 juez de a 1 za da no debe de 

pronunc1 arse a 1 respecto. 

3.- Principio de Reformatio in Peius.- Este

es propiamente una prohibici6n al superior, y quiere -

decir que dicho funcionario, al resolver, no debe dejar

al apelante en una situaci6n aún mas desfavorable a la 

que le da la resoluci6n impugnada, no debe empeorar su 

postura, si no hay de por medio un recurso de su adver 

sario. (69) 

(69) J. COUTURE; Op. Cit., p. 217 
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De lo anterior se resume que el superior no 

puede sustituir, cambiar o aumentar los agravios formu-

lados por el apelante. 

La anterior regla de limitar el analisis por 

parte del ad quem exclusivamente a los agravios expres! 

dos, admite la excepci6n de que el supericr pueda exa

minar y pronunciarse sobre todas aquellas cuestiones, so

bre las que el inferior fue omiso. 

En la resolución del recurso que se analiza, 

tambi~n debe regir el principio Iura Curia Novi t, el ---

cual significa que el tribunal de alzada, tiene faculta--

des para determinar por sl mismo, cuales son los prece!! 

tos de derecho que deben ser aplicados, i ndependienteme.!!. 

te de aquellos que hayan invocado, tanto el inferior al 

fundamentar su resolución, como el apelante al expresar---

agravio. 

Por último, la resoluci6n del ad quem puede 

ser en tres sentidos: 1.- Modificar parcialmente el fa--
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llo si encuentra fundados algunos de los agravios; 

2. - Revocarlo totalmente si considera que todos los agr.!!_ 

vios son justificados y como consecuencia, la resoluci6n 

impugnada debe quedar sin efecto; 3.- Confirmar dicha-

resoluci6n, si los agravios hechos valer, han sido 

expresados sin base legal que los sostenga y por tanto, 

a juicio del superior, la resolución combatida, fue di.f. 

ta da conforme a derecho. 
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5.- Necesidad de perfeccionar el recurso de apelacitin en 

el Ctidigo Procesal vigente. 

a).- La apelación admitida en el efecto devolutivo.- sus 

desventajas' 

Un permanente anhelo del hombre como expresión 

mínima de la sociedad y como gobernado, es el logro de 

una realidad incontrovertible de la justicia la cual co-

mo concepto aún es difTcil definir. 

lComo se logra la justicia? En la Constitución 

Polftica del País, se prohibe la venganza privada y se 

establece que para pedir la defensa, reconocimiento o--

constitución de los derechos de los ciudadanos, éstos, 

por medio de las instancias legales, deben acudir ante 

los órganos jurisdiccionales del Estado (competentes), 

para lograr los citados fines, en razón de que sin la 

intervención de éstos, sufrir~ daños el titular del de-

recho. 

Ahora bien, un problema grave de actualidad y 

que dla a día se hace m~s marcado es la lentitud de la 
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administración de justicia. 

Mercurio, el Hermes griego sfmbolo de eficien

cia, agilidad y rapidéz, trasladándose al terreno de la

justicia en México, adquiere la sustancia de lo inalcan-

zable, el halo inasible del viejo deseo de la sociedad, 

puesto a alcanzar algún dfa los beneficios de una justi

cia pronta y expedita. 

La constitución mexicana asf lo ordena, cuan

do en su arUculo 17 establece la obligación que tienen 

los tribunales para que emitan sus resoluciones en el

menor tiempo posible. La cuestión ya no es lograr justi

cia, sino que este logro sea en forma ági 1, para biene~ 

tar de los gobernados. 

Nuestros tribunales viven en juicios atávicos. 

Comunmente la justicia (la que actualmente se conoce),-

se queda trabada en los lentos engranajes de un aparato-

judicial; enorme maquinaria que impone su peso a una --

socieddad que no ha podido liberarse de ella. 

El Mercurio griego sólo puede quedar como me-

ra referencia mitológica para el ámbito judicial actual. 
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La urgencia de que la sociedad sea atendida me

diante sistemas procesa les r~pi dos y eficaces, represen-

ta una necesidad de avanzar en 1 a rea 1 i dad de 1 procedj_ 

miento judicial actual. 

Hoy en d! a, 1 os procesos (en gran número), se 

vuelven largos y agobiantes, esta situación en gran me-

dida es ocasionado por el recurso de apelación. 

Como oportunamente se dijo, el recurso en cue! 

ti ón puede proceder tanto en e 1 efecto suspensiva, corne

en el efecto devolutivo; mientras que el primero suspen-

de la tramitación del juicio hasta en tanto no se resuel

va dicho medio, el segundo deja que por el procedimiento

conti núe norma !mente, (ambos efectos ya han si do ex pues-

tos ampliamente durante el desarrollo de este trabajo). 

En todo juicio siempre habr~ una parte que 

sufra perjuicios y otra que por el contrario esté obtenie!! 

do un beneficio, de ah! e 1 confl i eta de intereses por e 1 

el cual entablen un litigio. 

De lo anterior puede deducirse que generalmen-
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te en un proceso siempre habr§ una parte que tenga fntj! 

rés en una administración de justicia r§pfda, para evi-

tar seguir siendo perjudicado y en contraposición habr~ -

otra que tendr~ interés en que esa administración de ju! 

ticia sea lenta, para poder seguir obteniendo provechos 

ilegítimos a la luz de la ley. 

La ley favorece a los gobernados que se encue!! 

tran en la primera situaci6n pero en cierta forma, algu

nas veces también fomenta la existencia de 1 os segundos. -

Como ejemplo se tiene la apelación admitida en el efec

to devolutivo. 

Ambas partes en un juicio (actor y demandado), 

cuentan con un medio de defensa que la ley les otorga 

contra posibles arbitrariedades o injusticias del juez, 

ya sea al apreciar los hechos o aplicar el derecho. 

la parte que sufra perjuicio es quien tiene-

interés en una justicia pronta y expedita y por tanto,

evitar~ lo menos posible interponer recursos de apelación 

durante el procedimiento. Por otro lado, la parte que -

esté obteniendo utilidad es la que buscara lentitud,-
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y demora en la administración de justicia. 

Si bien es cierto que el ordenamiento procesal 

vigente permite que por regla general pueda apelarse toda 

resolución injusta, también lo es que si de "chicanear" 

los juicios se trata, toda las resoluciones lo son, al-

grado que puede haber casos en que se apelen resoluciQ 

nes que no causan agravio a las partes en ningOn sentido, 

sin embargo, en estos casos también es admitido el recur 

so. 

El efecto devolutivo de la apelaci6n, se ha ido 

convirtiendo en un arma para el litigante de mala fe quien 

lo utiliza como un medio legal para hacer que un juicio 

se alarge el mayor tiempo posible. La pregunta que sur

ge en este momento tal vez sea: ¿cómo es que el efecto -

devolutivo provoca demora en 1 os procesos, si no los sus

pende? 

El problema que presenta la apelación admitida 

en un solo efecto, es que da la oportunidad de que las 

decisiones judiciales puedan apelarse, independientemente-

de que causen o no agravio al recurrente, esto trae CQ 

mo consecuencia que en un solo juicio, puedan existir un 
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número indeterminado de apelaciones devolutivas. 

La ley no exige que dichas apelaciones sean 

tramitadas y resueltas inmediatamente después de su in-

terposición. Es optativo para el recurrente tramitarla--

durante el proceso, o bien esperar hasta que haga lo prQ 

pio con la sentencia definitiva, si es que también la i~ 

pugna por serle desfavorable. 

Si se apela el fallo definitivo de primera

instancia, el superior no podra resolver dicho recurso, -

si es que previamente no ha hecho lo mismo con todos y 

cada uno de los recursos intermedios, que se hayan ínter 

puesto durante el procedimiento y ante el inferior. -

En este orden de ideas, puede decirse que si por cualquier 

circunstancia, 

sf lenta, a 

la administraci6n de justicia es de por --

ello habra que agregarle todo el tiempo que 

tomara tramitar y resolver las apelaciones devolutivas, --

antes de resolver la principal. 

Es de todos sabido el exceso de trabajo existen 

te en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito --
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Federal y evidentemente las Salas, corno parte integrante

de él, no estan exentas de esta situación. 

De lo ex pues to puede deducirse que la apelación

adrnit ida en el efecto devolutivo, constituye una de las 

causas de la lentitud en la administración de justicia, 

de modo que el perjudicado, quien ha acudido al órgano -

j uri sdi cci ona l para la defensa de sus derechos, sigue -

siendo perjudicado y ésto la ley lo permite. 

En la prkt i ca se observa que en muchos casos, 

cuando en un expediente hay varias apelaciones interrne--

dias y se siguen interponiendo rnlls, conforme avanza el 

proceso, el recurrente espera a que se dicte sentencia 

definitiva en primera instancia y si le fue desfavora--

ble y la impugna, cuando se remitan los autos origina

les al tribunal de alzada, es cuando harll valer y fundar 

todas las de apelaciones devolutivas que haya 

to anteriormente, conjuntamente con la pri nci pal. 

i nterpues-

Ante tal situación lporqué no regular tal prllc-

tica? En este sentido se hacen las siguientes sugere.!! 

cias: 
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b).- Proposici6n. 

Se sugiere que se suprima el efecto devolutivo 

de la apelación y que sólo subsista el efecto suspensivo 

de dicho recurso, buscando con ello, evitar la formación 

de múltiples tocas de apelación en un sólo juicio en s~ 

gunda instancia; se de mayor celeridad a los procesos y 

de algún modo lo anterior también repercutirfa en una me

nor erogación por parte del Estado, en lo que a adminis-

tración de justicia se refiere. 

Se propone la implantación de la apelación 

condicionada, con el fin de dar oportunidad a los li--

tigantes de recurrir cualquier resolución que estimen in

justa, pero con la particularidad de que sólo se hara 

valer y se fundara, cuando los autos esten en estado. 

Para la interposición de la apelación condicio--

nada, sólo se requerira que el apelante manifieste o ad-

vierta, que determinada resolución le causa agravio 

lo que demostrara en su oportunidad. La admisión, trami

tación y resolución de este tipo de apelaciones, no se 

hara si no hasta que se haga lo pro pi o con la sentencia de 

primera instancia, si es que es necesario impugnarla. 

ESTA TESIS Nll DEBE 
SALIR DE lA BIBUOT(GA 
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Como consecuencia de lo anterior, se propone 

la modificación, en la parte conducente, de varios -----

preceptos legales, para los cuales se sugiere el-

siguiente modelo de redacción: 

Art. 694.- El recurso de apelación procederá 

en su forma condicionada o en ambos efectos •.. 

Art. 695.- Se admitirán en su forma condicionada. 

una vez que los autos esten en estado ••• 

Art. 696.- De los autos y sentencias interlocu

torias de los que se derive una ejecución o que impliquen

un daño irreparable o de difícil reparación y la apela-

ción proceda bajo en su forma condicionada •.. 

Este tipo de apelación que se sugiere no tendrfo 

ninguna ingerencia, respecto de la ejecución de las reso-

luciones que se dicten durante el procedimiento, por la-

que deberían derogarse los artfculos 697, 698 y 699. -

Todos 1 os preceptos 

son de 1 Código de 

deral. 

cuya reforma y derogación se sugiere 

Procedimientos Civiles del Distrito Fe-
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Dada la importancia de la sentencia definitiva, 

que se dicte ya sea en juicio ordinario o en juicio espe

cial, en ambos casos dicha resolución debera ser admitida

en el efecto suspensivo. 

En resumen, de toda la anterior exposición pu~ 

de decirse, que aún cuando el efecto devolutivo es tradj_ 

cional e hist6ricamente aceptado en la mayoria de las-

legislaciones, como ya se ha visto en el caso del derecho 

procesal mexicano, resulta ya desventajoso mantener lo -

rutinario, lo atrasado, lo inconveniente, solamente porque 

es lo conocido, lo tradicional, lo acostumbrado y lo l~ 

gal. 

Es preciso dejar a un lado el espfritu con-

servador que presenta el Código Procesal vigente, y tra-

tar de avanzar en la imparticilin de una mejor justicia, 

en el sentido de rapidéz y eficacia lo cual puede lograr 

se con un intento de cambio en lo hasta hoy conocido y

asf impedir de algún modo, que los profesionales del de 

recho procuren sacar ventajas ilegftimas del sistema exis

tente. 
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C A P 1 T U L O V 

DERECHO C!14PRAOO. 

1.- El recurso de apelaci6n ordinaria en Argentina. 

Al igual que en la mayorfa de las legislacio--

nes, en Argentina 1 a ape 1aci6n es e 1 recurso m~s impor--

tante y socorrido; se le define como el medio que permi

te a las partes llevar ante el superior una resoluci6n -

que se pretende injusta, para que dicho funcionario la -

modifique o la revoque. 

El principio de doble grado consiste en que los 

fallos del inferior pueden ser ex ami na dos nuevamente (a 

pedimentos de las partes), por tribunales de mayor grado. 

Conforme al C6di go Procesal Argentino, el re-

curso en cuesti6n procede: 

1.- Contra sentencias definitivas e interloc_!! 

torias; 

2. - Contra autos que causen un gravamen que 
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no pueda ser reparado en el fallo definitivo. Artfculo -

242. 

Por otra parte, se establece que serAn inapela-

bles todas las providencias (cualquiera que sea}, que r~ 

caiga en negocios de poca cuant 1 a. 

La ape 1aci6n puede interponerse en forma verba 1-

o escrita; en el primer caso, debe hacerse dentro de una

diligencia que se harA constar en el expediente; en el -

segundo, se le prohibe al apelante fundar el recurso ya

que para ello existe un momento procesal posterior y s6lo 

debe limitarse a señalar, en su promoción, que la resol!!. 

ci6n le causa agravio y por esta raz6n le recurre. Artf-

culo 245. (70) 

El plazo para promover dicho recurso, normal-

mente es de cinco d!as, los cuales comenzarAn a computarse 

al dia siguiente de aquél en que haya sido debidamente n_!! 

tiflcada la parte que recurre; sólo contarfo los d!as hab.i 

les. 

Nación" 
p.123' 

(70} "Código Procesal Civil y Comercial de la 
Buenos Aires, Víctor p. de Zavalia, Editor, 1980, 
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La ley señala casos expresos, en los cuales el 

recurso cita do podrá hacerse va 1 er en un tiempo menor 

al normal (el auto que resuelve la oposición a que se 

abra al juicio a prueba; el que decreta el embargo pre

ventivo), en estas situaciones, el término se reduce -

a tres días. Si dicho medio no se interpone en tiempo, 

se entiende que la resolución queda consentida por las 

partes. Artículo 244. 

En principio, la apelación se concede anicamen

te a las partes en el juicio original, pero aan dicho c~ 

rácter no es suficiente. Es decir, además de ser actor o 

demandado en el litigio, quien recurre una resolución, -

debe tener un interés legítimo para hacerlo, de ello s~ 

desprende que no puede apelar aquél, para el que la reSQ 

lución haya sido favorable. 

Por otra parte, a pesar de que haya casos en 

que terceros ajenos al juicio puedan resultar perjudica-

dos por una sentencia, ellos no son admitidos en ape-

lación. 
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La provincia de C6rdoba, permite que dicho recur. 

so pueda ser deducid'l por un tercero, pero s6lo en mate 

ria de posesi6n de inmuebles, por ejemplo: Cuando una per. 

sana es intimada a desocupar una propiedad sin ser oída 

ni vencida en juicio; claro que dicha persona deber6 ju! 

tificar el interés legftimo que tenga y que respalde su

apelaci6n, ya que de ello depende la admisi6n del recurso 

asf como de la circunstancia de que no haya otro medio l~ 

gal por medio del·cual pudiera evitarse el perjuicio que 

le pudiera ocasionar el fallo. 

Salvo la excepci6n anterior, la apelaci6n de-

tercero, es un instituto no autorizado en el derecho Ar. 

gentino. (71) 

La apelaci6n puede concederse en dos formas: 

1.- Libremente.- Significa que en segunda ins

tancia, se renovar§ el juicio y puede producirse prueba. 

Es la regla general y se otorga s6lo en recursos promo

vidos contra sentencias definitivas. 

(71) IBAREZ FROCHAM; Op. Cit., p. 155 
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2.- En relaci6n.- Quiere decir que ante el su

perior se simplificaran los tramites y no podr& produ--

cirse prueba, se concede excepcionalmente, cuando la ap~ 

laci6n se promueve en contra de resoluciones que no --

sean sentencias definitivas. 

En cuanto a 1 os efectos en que puede ser admi

tí do el recurso que se ana 1 iza, el C6di go Procesa 1 Ar--

genti no, regula dos: 

1.- Efecto devolutivo.- Se otorga excepciona]. 

mente, y en forma conjunta cuando el recurso es conce---

dido en relaci6n. 

Este primer efecto, no suspende la 

nuaci6n del procedimiento, ni tampoco la jurisdicci6n 

juez para seguir conociendo del negocio; se permite 

forma provisional la ejecuci6n del fallo impugnado. 

2.- Efecto suspensivo.- Acompaña a la 

conti

del 

en-

apela--

ci6n otorgada libremente, concedido s6lo en 

promovidos contra sentencias definitivas. 

recursos ----
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Di cho efecto, ap 1 aza e 1 cump 1 imi en to o ejecu

ci 6n de la resoluci6n impugnada; el inferior no puede --

seguir conociendo del juicio mientras el recurso no sea

resuelto. Articulo 243. (72) 

El C6d1go Argentino establece que, como regla-

general, que cuando la ley no señala expresamente que-

la apelaci6n procede en el efecto devolutivo y en rel!!_ 

ci 6n, di cho recurso se concedera 1 i bremente y en ambos -

efectos. Y es aún mas c 1 ara, a 1 seña 1 ar que, contra se!! 

tencias definitivas, se concede libremente en el efec-

to suspensivo; contra las interlocutorias podra conce--

derse en ambos efectos, pero s6 lo en relación y; contra-

1 os autos siempre se admitira en el efecto devolutivo 

y en relaci6n. 

dido en relaci6n 

tar que el juez 

Si el apelante considera que el recurso conce-

debi6 serlo libremente, podra solici---

corrija ese error en un término de --

tres dfas; el superior ordenara lo necesario para que se 

siga la tramitaci6n correspondiente. 

(72) "C6digo Procesal Civil. •• de la Naci6n; 
Op. Cit., p. 124 
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Por otra parte, cuando el recurso sea concedido en re-

lación, también puede serlo en efecto diferido (sólo

en los casos en que as! lo disponga la ley), el cual 

consiste en que el momento procesal para fundar el recur. 

so, es decir, para expresar agravios, se diferira, de 

modo que se haga conjuntamente con los de la sentencia 

definitiva, si es que ésta fue desfavorable y por ello, 

se llega a impugnar. 

El Código Procesal Argentino, regula tanto los 

efectos de la apelación, como los modos o formas en que 

puede concederse la misma. La diferencia entre ambos.-

es que mientras los primeros se refieren al cumplimie.!! 

to de la resolución impugnada, los segundos ven a la 

forma cu1110 va a ser conocido dicho medio por el Ad--

Quem. 

En virtud de las di versas formas en que puede 

ser otorgado el recurso, la forma de su tramitación, 

ante el superior también varia, según el caso. 



(89) 

Una vez interpuesta la apelación, si esta fue 

admitida en el efecto suspensivo, se ordenara que se re 

mitan los autos originales a la Camara de Apelaciones

que le corresponda; debe elevarse el expediente princi

pal, ya que el inferior ha quedado desprendido de su ju 

risdicción y ya no puede dictar ninguna providencia re~ 

pecto del litigio. 

En cambio, si el recurso se admite en el efef_ 

to devolutivo, se enviara al superior testimonio de ---

las constancias que señale el apelante, en las cuales-

pretenda fundar su recurso. Dichas constancias po---

dran ser adicionadas, tanto con las que señale el colitj_ 

gante, como con aquellas que el inferior considere nec!!_ 

sarias para que el Ad Quem tenga un conocimiento mas am--

plio, al resolver el recurso. 

Si la resolución impugnada ya se ha ejecutado, 

entonces se podran enviar los autos originales al supe---

rior. Artfculo 250. (73) 

(73) Idem. p. 125 
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Oentro de es te mismo efecto devolutiva, cuando 

se apela contra una sentencia definitiva, el expediente 

original se mandar~ a la C~mara, debiendo quedar con el 

inferior copia de las constancias necesarias para la ej_~ 

cución del fallo. Presumiblemente, se trata de una eje

cución con carkter provisional, puesto que todavía esta 

pendiente la resolución del recurso; el Código Argentino 

no establece si debe o no otorgarse fianza para ejecu--

tar una resolución pendiente de alcanzar autoridad de-

cosa juzgada. 

Tramitaci!ln de la apelacion concedida 
libremente, en el efecto suspensivo: 

Una vez recibidos los autos originales por la 

camara de Apelaciones, el Secretario dictar~ un auto en 

el que se ordene que e 1 expediente sea pues to en 1 a Ofj_ 

cina, esta providencia debe notificarse personalmente a -

las partes. 

Conforme al artículo 259 del Código Procesal 

Argentino, el término para expresar agravios sera de ---

diez días, los cuales comenzaran a contar al día siguie!! 
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te de aquél, en que se haya hecho la notificación a que

se refiere el parrafo anterior. 

Es una exigencia legal que el apelante expr~ 

se clara y concretamente, en qué forma y en qué medida le 

causa agravio la resolución que impugna. Si estas mani--

festaciones no se hacen dentro del plazo establecido pa

ra ello, el recurso se declarara desierto. (74) 

En términos del artículo 265 del Código que se 

comenta, la expresión de agravios, debe ser una crítica

concreta y razonada de los puntos del fallo que el ape

lante considera que lesionan su esfera jurídica. 

El escrito de expresión de agravios debe cont~ 

ner fundamentalmente: 

1.- Partes de la resoluci6n impugnada que ca!!_ 

san agra vi o; 

2.- PrP.ceptos legales violados: 

(74) Idem. pp. 127-128 
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3.- Razonamientos jurídicos que demuestran ta

les violaciones y: 

4.- Refutación concreta de las conclusiones -

de hecho o de 1 a ap l i cae i ón del derecho, que causen a9r2_ 

vio. 

Al expresar agravios, no se deben introducir 

nuevas pretensiones que no se hayan hecho valer ante el 

inferior. 

El Código Argentino, establece la obligación -

que tiene la C~mara de respetar etapas precluidas, esto -

se traduce en que no se permite introducir, en el trans

curso de la apelación, nuevas cuestiones no invocadas -

en primera instancia. (75) 

Pruebas en segunda instancia. 

Como ya se dijo en su momento, el recurso a.Q. 

mitido libremente, permite la renovación del juicio y la 

(75) IBAílEZ FROCHAM; Op. Cit., p. 229 
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producción de pruebas. 

Sin necesidad de abrir perfodo probatorio, -

en segunda instancia las pruebas se ofrecen dentro del-

escrito de expresión de agravios, en el cual se le pe! 

mite al apelante agregar documentos y pedir confesi6n.-

En cuanto a los primeros, los instrumentos de que i.!). 

tente va 1 erse a 1 ape 1 ante deben ser supervenientes, es -

decir, que no se haya conocido su existencia antes, o

que se haya tenido imposibilidad de conseguirlos, lo -

cual se manifestar~ bajo protesta de decir verdad. 

Por lo que hace a la confesión, esta sólo pu~ 

de versar sobre hechos que no hayan sido objeto de la

misma en primera instancia; el desahogo de esta prueba,-

puede verificarse hasta antes de la citaci6n para sen-

tencia. 

Adem~s. pueden indicarse las medidas probato

rias que hayan sido denegadas en primera instancia o 

las que no se hayan practicado por considerar que hubo -

.negligencia por parte el oferente, siempre y cuando se -

tenga interés en volver a replantearlas ante el superior 

para su desahogo y que 1 as tome en cuenta a 1 reso 1 ver 1 a 
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apelación. 

Si se quieren ofrecer otro medios probatorios 

como la testimonial o la pericial, entonces si sera n~ 

cesario solicitar que se abra la causa a prueba; y para 

su admisión, es necesario que estén relacionadas con--

hechos supervenientes o que hubieren sido ofrecidas al 

inferior y no se hubieren practicado por causas ajenas al 

oferente. Articulas 259 y 260. (76) 

La pruebas que se hayan ofrecido en segunda 

instancia, se regiran en lo que sea compatible, por las 

disposiciones establecidas para ellas, en la primera -

instancia. 

Del escrito de expresión de agravios (conjunt!!_ 

mente con los documentos que se exhiban), se carrera -

traslado a la contraria para que produzca su contestación, 

pudiendo esta parte dentro de su ocurso, oponerse a que -

se admitan las probanzas propuestas por el apelante, ob-

jetar las documentales presentadas y proponer aquellas --

(76) "Código Procesal Civil ... de la Nación"; 
Op. Cit., p. 127 
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que convengan a sus intereses. 

Se ha dicho que si el apelante no expresa sus 

agravios en tiempo, el recurso se declara desierto y-

la resoluci6n quedara firme para él; por otra parte, si 

el apelado no los contesta, la única consecuencia es que 

ya no podra hacerlo en ningún momento posterior y la ins

tancia seguira su curso. Artkulo 267. (77) 

Después de la expresi6n y contestaci6n de los 

agravios, y debidamente desahogadas las pruebas ofrecidas 

se concedera un término de seis dfas a las partes para 

que presenten sus alegatos, trascurridos estos perfodos -

la camara de Apelaciones dictara una providencia que se 

le denomina llamamiento de autos, una vez que ésta sea -

consentida, e 1 expediente se 1 i stara en un 1 i bro de sor

teos. 

Lo anterior significa que conforme a los fu!I. 

cionarios que integren 

que deban conocer el 

ran. 

la camara, se designaran aquellos 

recurso y el orden en que lo ha-

(77) Idem. p. 128 
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En el 1 ibro de sorteos se hara constar la f~ 

cha en que se designa a los jueces, asf como la del dfa 

en que se les remita el expediente. 

Los funcionarios nombrados deberan instruir-

se, cada uno personalmente acerca del juicio y después de 

ello deber~n celebrar los acuerdos para dictar la sen-

tencia correspondiente; los cuales, debieran ser una ---

reunión obligada en los que se discutiera verbalmente el 

asunto y para cuya realización fuera necesaria la pre

sencia de todos los miembros de 1 tri bu na l , i ne luyendo a 1 

Secretario, sin embargo, los acuerdos se formulan en -

forma escrita, cada juez elabora un proyecto de cómo y 

en qué forma debe resolverse la apelación según el estQ 

dio que haya hecho. 

Los proyectos de cada juzgador, se someteran a 

votación, 1 a cua 1 se hara en e 1 mismo orden en que di cbos 

funcionarios fueron sorteados; cada uno fundar~ y razo

nar~ su voto o lo adherira al de otro que acoja su opj_ 

nión. 

De los votos que resulten, la Secretarfa del 
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tribunal preparara la sentencia copiando·, de entre todos, 

el proyecto que hayan acordado los jueces. Normalmente -

el plazo para dictar sentencia en la Cámara de Apelaci.Q_ 

nes es de setenta días. 

la resolucilin final se pronunciara por mayo-

ría y en ella deberán haberse examinado aquellas cues-

tiones de hecho y de derecho, que hayan sido sometidas al 

juez de primera instancia y por supuesto, que es ten re-

lacionados con la materia de los agravios hechos valer. 

Abundando en relación con el párrafo anterior, 

el Código Procesal Argentino establece que al resolver -

la apelación, el ad Quem no podrá fallar sobre aqut!llas -

cuestiones que no hayan sido propuestas al a Quo, sin -

embargo tiene facultad para decidir sobre las cuestiones -

deriva das de hechos posteriores a la sentencia de 1 in-

ferior, como es el caso de intereses, daños o perjui--

cios. 

El superior tiene asimismo, facultad para 
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poder resolver sobre los puntos respecto de los cua

les haya sido omiso el juzgador de primera instancia,-

siempre que as! se hubiese solicitado tal pronunciamien 

to, al expresar agravios. 

Por otra parte, sobre aquel las cuestiones que 

haya resuelto el A Quo, que hayan causado perjuicio al

ape l ante y sobre las cual es, el mismo no haya hecho valer-

agravios al respecto, el A Quem est~ impedido 

nunciarse sobre ellos o para revisarlas. 

para pro-

La sentencia de segunda instancia puede tener 

como consecuencia que se revoque o se modifique la reso

lución del inferior; cuando as! sea, la C~mara de apela

ciones adecuar~ las costas y el monto de los honorarios-

al contenido de su fallo, auque ello no hubiese sido -

materia de la apelación. Art!culos 277, 278 y 279. ---

(78) 

(78) Idem. p. 130 
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Resoluci6n de la apelaci6n. 

El medio normal para poner fin a la apelación, 

es mediante sentencia definitiva que la acoja o la rech~ 

ce; en el primer caso, se substituye la resolución impug

nada; en el segundo, se confirma. 

Puede haber otras formas de terminar el recur

so y se les conoce como anormales, ya que dan por ter

minado dicho medio, sin que se haya resuelto el fondo -

del mismo; estas pueden ser: 

1.- Deserción.- Se da en los casos en que no 

se expresan agravios. 

2. - Perención o abondono de la segunda insta!! 

cia. 

3.- Desistimiento.- Una vez interpuesto y con-

cedido el recurso, el litigante puede desistirse de él. 

La resolución que sancione alguno de los PU!! 

tos anteriores, dejar'1 las cosas como estaban; quedar~-
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firme el fallo que se había impugnado. (79) 

Por lo que hace al procedimiento de las apel! 

ciones concedidas en relación, también se impone al ape--

lante, la obligación de expresar agravios, el plazo con-

cedido para hacerlo, será de cinco días (menor que en -

la forma 1 i bre), 1 os puntos esencia 1 es que debe conte--

ner e 1 recurso, en que se expresen, son que se seña le 

la resolución que causa perjuicio; señalamiento de los 

preceptos violados y razonamientos que demuestren tales 

violaciones. 

Como ya se dijo en su oportunidad, la tramit! 

ción del recurso otorgado en esta forma es mucho más 

sencillo que el libre ya que se simplifican los actos a 

seguir, por e 11 o, no pueden a 1 egarse hechos nuevos, ni -

aportar ningún tipo de pruebas ante la Cámara de Apel! 

ciones. 

El superior s6 lo deberá res o 1 ver, bas~ndose 

únicamente en las actuaciones practicadas en primera ins--

(79) IBA~EZ FROCHAM; Op. Cit., p. 159 
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tancia. 

Del escrito de expresión de agravios, se corr~ 

ra traslado a la contraria para que produzca su contes-

taciOn en un plazo igual al concedido al apelante para 

hacerlos valer; una vez 

la cama ra de Ape 1 ac i enes 

verificadas 

resol vera 

tales situaciones, 

inmediatamente. 
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Después de haber anal izado el recurso de ape

lación, tanto en el Derecho Procesal Mexicano como en -

el Derecho Procesal Argentino, puede deducirse, que el-

primero supera al segundo. 

En efecto: 

La apelación es un recurso que pueden hacer 

valer cualquiera de las partes en el juicio (actor o d~ 

mandado), no obstante ello, la legislación nacional es -

tablece la posibilidad de que, cuando un ajeno al juicio 

se ve agraviado por la resolución del juez, ~ste puede

apelar dicho fallo, con la única condición de que haya -

demostrado el 1nter~s jurfdico que tenga para hacerlo. 

La legislación extranjera que se ha estudiado, 

no adml te la anterior situación, una persona que no sea-

parte en el juicio principal, no puede recurrir la sen--

tencia aOn cuando ~ste la lesione jurfdicamente. 

Al no reconocer la apelación de tercero (en

Argentina), se deja en estado de indefensión a una per-

sona, privandole de un medio que legalmente debiera co-
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rresponderle, con base en ésto, pudiera decirse que si -

el C6digo Argentino desconoce la apelaci6n de tercero, 

entonces no debiera darse entrada a juicios que pudie

ran lesionar la esfera jurldica de una persona distin

ta a las partes. 

Por lo que hace a los efectos del recurso

que se comenta (devolutivo y suspensivo), éstos son --

admitidos en las dos legislaciones y tienen las mismas

consecuencias,. para la tramitaci6n de dicho medio. 

Por otra parte, ademas de lo anterior, el C6-

digo Procesal Argentino establece las formas en que pue-

de ser otorgado el recurso, la primera (libremente), re

sulta desventajosa para el litigante que obtuvo en su -

favor la sentencia, ya que se permite casi totalmente la 

renovaci6n del juicio Incluyendo pruebas; fomenta el -

hecho de que el abogado de mala fe, se valga de ello para 

hacer los juicios interminables y que considere la pri~ 

ra instancia como una fase experimental, ya que sabe que 

ante el Ad Quem, tendra la oportunidad de volver a plan

tear excepciones o proponer pruebas. 

La anterior situaci6n no tiene cabida en el ~ 
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recho Mexicano y puede decirse que la fonna libre a que 

se ha hecho referencia anteriormente, esta impH cita en-

una mfnima parte dentro del efecto suspensivo, ya que 

en este caso pueden ofrecerse pruebas en segunda insta.!! 

cia, aunque en una forma limitada reservando tales si-

tuaciones s6lo para cuando se esté frente a hechos super_ 

venientes y siempre que la resoluci6n impugnada sea una 

sentencia definitiva dictada en juicio. 

Los agravios son igualmente importantes en las 

dos legislaciones que se han analizado, son de tal tras

cendencia que se constituyen en el objeto mismo del re--

curso, observando en ambos ordenami entes que e 1 Ad --

Quem no puede considerar (al resolver), ni mas alla, ni 

fuera de lo contenido expresamente, dentro de los -

limites que marcan los agravios que se hagan valer. 

Por lo demas, tanto en Argentina como en Mé-

xico, la apelaci6n tiene la misma finalidad: recurrir -

ante un superior jerarqui co una resoluci6n que causa ---

agravio al apelante, para que dicho funcionario, con-

plena jurisdicci6n subsane los errores que hayan cometido 

el inferior y la resoluci6n de aquél, substituira a la 
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de éste último cuando el fallo sea de modificaci6n o 

de revocaci6n. 
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C A P l T U L O VI 

1.- JURISPRUDENCIA. 

A continuación se comentan algunas tesis juri~ 

prudenciales que pueden ser aplicadas al recurso de ape-

laci6n. 

" Instancia: Tercera Sala. 
Fuente: Apéndice 1985. 
Parte: IV. 
Tesis: 25. 
Página: 60. 

RUBRO: AGRAVIOS EN LA APELACION, EXPRESION DE. 

TEXTO: Cuando en un agravio se expresen claramente el 

acto u omisión que 1 es i ona un derecho de 1 recurrente, -

el mismo debe estudiarse por el tribunal que conozca

de 1 recurso, aún cuando no se cite e 1 número de 1 pre-

cepto violado. 

PRECEDENTES: 
Quinta Epoca: 
Tomo Clll, Pág. 1611. Salam Salvador. 
Tomo CV, Pág. 2273. Valdéz Huertas Genaro. 
Tomo CV!ll, Pág. 1263. Acosta Ismael. 
Tomo CXVII, Pág. 580. Aguilar Vda. de Cortes María. 
Tomo CXVI l l , Pág. 767. Arroyo Mejí a Juvenal." 
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En la apelación, no es un requisito esencial 

el que se señalen los preceptos violados, es suficiente -

con que de 

fundar e 1 

los razonamientos que exprese el apelante al 

recurso, 

trata de demostrar 

se desprenda la lesión jur!dica que

con e 11 os y que 1 os mismos encuentren 

apoyo en una disposición de derecho, misma que deberá --

ser conocida plenamente por el juzgador. 

El expresar la norma violada pasa a segundo-

término; lo que el inconforme debe probar es la cons-

titución del agravio; el real perjuicio que se ocasione -

a su esfera jur!dica. 

Lo anterior, no es más que 1 a puesta en práf_ 

tica del principio jur!dico iura novit. curia (el juez cono-

ce e 1 derecho), 1 o cua 1 s6 lo compete a 1 órgano juri sdi c

ci ona 1 correspondiente. 
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" Instancia: Tercera Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n. 
Epoca: 7A. 
Volumen: 169-174. 
P&gina: 11 

RUBRO: APELACIONES PENDIENTES AL RESOLVERSE LA INTER--

PUESTA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, FALLO QUE HACE 

CASO OMISO DE LAS. 

TEXTO: No debe fallarse en definitiva, sin antes dar 

tramite a las apelaciones pendientes admitidas; por lo

que si en caso existe una apelaci6n que fue admiti

da contra el auto que declar6 sin lugar a tramitarse 

un incidente de nulidad de actuaciones, y si entre-

ellos estuvieren impugmadas las del período de ofreci-

miento de pruebas, y sin darle tr&mite previo a aqué--

lla apelaci6n se dict6 la sentecia reclamada, la omi--

s i ón cometida por e 1 ad quem queda compren di da entre-

las violaciones procesales que, segQn el artkulo 159 

de la ley de amparo, dejan sin defensa al quejoso, por 

lo que debe concederse el amparo para el efecto de que 

el tribuna 1 responsab 1 e, dejando insubsistente el fa--

llo reclamado y con plenitud de jurisdicción, de tr~mi-

te previo a la apelación pendiente hecha valer por-

la quejosa, admitida en efecto devolutivo, y pronuncie-
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el acuerdo en que decida sobre la admisión de ese re

curso conforme a lo establecido por el artfculo 703,-

del Código de Procedimientos Civiles del Distrito ----

Federal, calificando el grado y procediendo en conse--

cuencia. 

PRECEDENTES: 
Amparo Oirecto 4869/81 Guadalupe Quezada. 10 de Febrero 
de 1983 5 votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. 
Sexta Epoca: 
Volumen XVI, Cuarta Parte, Pág. 40. " 

Aún cuando se considere que la apelación con 

tra la sentencia definitiva es la más importante de un -

juicio, por encima de las intermedias que hubiere pendien 

tes el ad quem no puede ignorar éstas últimas y avocarse 

Qnicamente al estudio y resolución de la primera. 

Desde el momento en que el superior admite el 

recurso en el efecto devolutivo, está obligado a trami

tarla y resolverla; si hay omisión de la sala al respef 

to, es d ecir, si se falla la definitiva sin resolver las 

intermedias incurre en una violación procesal, que dará --

materia al apelante para impugnar dicha resolución me-

diante el juicio de garantfas. 
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" Instancia: Tercera Sa 1 a. 
Fuente: Apéndice 1985. 
Parte: IV. 
Tesis: 42. 
Página: 112. 

RUBRO: APELACION, MATERIA DE LA. 

TEXTO: En principio, el tribuna 1 

tarse a examinar exclusivamente, 

vios, las acciones, excepciones 

de alzada debe concr~ 

a través de los a gr!!_ 

o defensas que se hici~ 

ron valer oportunamente en primera instancia, porque- -

de lo contrario, el fallo resulta incongruente, salvo 

los casos en que la ley expresamente permite recibir en 

segunda instancia, con audiencia de las partes, prue--

bas o excepciones supervenientes. 

PRECEDENTES. 
Quinta Epoca: 
Tomo CXXVII, Pág. 355, Amparo Directo 3003/55. Gilberto-
Melquiades Domfnguez, 1 º de febrero de 1956. Unanimidad 
de 4 votos. Ponente: Hil ario Medina. 
Sexta Epoca, Cuarta Parte: 
Volumen 1 Pág. 13. Amparo Directo 1562/56. Jorge Salva 
dor. 31 de julio de 1957. 5 votos. Ponente: Vicente: 
San tos Guaja rdo. 
Volumen XVII, Pág. 48. Amparo Directo 7526/57. Consuelo
Robles de Izaba!, 19 de noviembre de 1958. Unanimidad 
de 4 votos. Ponente: Gabriel Garcfa Rojas. 
Volumen XXV, Pág. 64 Amparo Directo 254/59. Margarita -
L6pez Hernández. 31 de julio de 1959. 5 votos. Ponente: 
José L6pez Lira. 
Volumen LXII, Pág. 23. Amparo Directo 7496/61. Amado -
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Martínez. 17 de agosto de 1962. 5 votos. Ponente: Ma
riano Azuela. Amparo Directo 1434/74, Manuel Martfnez -
Arceo, 15 de enero de 1975. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Enrique Mart!nez Ulloa. 

La re so 1uci6n de 1 tri bu na 1 de a 1 zada, debe re-

girse por el principio de congruencia. El superior s6lo-

debe res o 1 ver dentro de los l!mi tes que le marquen los-

agravios expresados por el recurrente y s6lo en relaci6n 

a ellos, ni m!is alla ni fuera de los mismos. 

Aún cuando el superior se percate de una situa

ci6n que cause agravio al apelante, si no media agravio 

al respecto por parte de aquél, el ad quem debe abstener. 

se de pronunciarse al respecto, en el entendido de que

todos los agravios deben referirse s6lo a lo planteado -

ante el inferior. 
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" Instancia: Tercera Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: 6A. 
Tomo: XCII l. 
Página: 1194. 

RUBRO: APELACI ON, EXCEPCIONES EN LA. 

TEXTO: No es admisible que en segunda instancia puedan-

oponerse excepci enes, la segunda instancia ti ene un am--

plio contenido de acuerdo con nuestro sistema, porque-

pueden rendí rse nuevas pruebas, oponerse excepci enes su-

perveni entes e i ne 1 uso, pueden examinarse excepciones -

opuestas al contestar la demanda que el juez no examinó 

a pesar de ello, durante su tramitación sólo podrán ª.!: 

gumenta rse excepciones supervenientes, no 1 as que deri-

ven de hechos conocidos por el demandado antes de contes-

tar la demanda, pues esto serla contrario a su propia 

naturaleza. 

PRECEDENTES: 
Amparo Directo 370/73 Homero 01 ivares Loya. 13 de Agos
to de 1973, 5 votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 
Sexta Epoca: 
Volumen !, Cuarta Parte, Pág. 14." 

Es regla genera 1 que en segunda instancia no 

se puedan introducir nuevas excepciones o pretensiones, 
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dicha situación admite los casos en que se est& frente

ª hechos nuevos en los cuales sí ser& posible oponer

excepciones y ofrecer pruebas con el car&cter de superv~ 

ni entes. 

El espíritu de la ley al no permitir nuevas

pretensiones o excepciones al ad quem, salvo los casos ya 

señalados es impedir una renovación del juicio, ya que -

la característica de la apelación es que es una instancia 

revisora de actos del inferior como órgano jurisdiccio

nal, no es una instancia de nuevos planteamientos. 
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" Instancia: Tercera Sala. 
Fuente: Seminario Judicial de la Federación. 
EpJca: 7A 
Volumen: 57. 
Pagina: 13. 

RUBRO: APELACION, EN QUE CONSISTE EL EFECTO DEVOLUTIVO 

DE LA. 

TEXTO: La función jurisdiccional correspondió en sus -

orígenes, como se sabe, al soberano; mas como éste,-

ante la imposibilidad material de atender a todos los--

casos sometí dos su consideración, tuvo necesidad de 

delegar el ejercicio de esa función en los jueces, de-

ahí resultaba que cuando una de las partes no estaba-

conforme con la resolución de éstos, se alzaba en co~ 

tra, devolviéndose así la aludida facultad al soberano,-

quien con plenitud de jurisdicción resolvía el caso, -

confirmado, revocando o modificando la resolución del-

juez, ·dentro de la actual teoría tripartita de poderes 

adoptada por nuestro derecho, tal función del soberano,-

como es sabido, es ejercí ta da por 1 os tri bu na les supe

riores de justicia que, al conocer en apelación de los 

fallos de los inferiores, no hacen sino ejercer con la 

misma plenitud de jurisdicción la facultad que por una 

ficción del derecho se entiende delegada en los jueces 
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y que con la apelación se devuelve al superior, y que 

es precisamente en lo que consiste el efecto devolutivo 

de aqu~lla. 

PRECEDENTES: 
Amparo Directo 4614/72 Manuel Hurtado Malina. 10 de Sep
tiembre de 1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Rafael
Rojina Vil legas. Suplemento 1956. P~g. 68." 

La anterior tesis, es una justificación de la 

denominación que se le da al efecto devolutivo, reafirman

do lo que la doctrina sostiene al respecto. Se trata de

explicar qu~ es lo que se devuelve y cuándo surgió tal 

denominación. Tomando en cuenta que a dicho efecto se le 

llamó devolutivo en una ~poca cuando el aspecto nobilia

rio era muy comOn en las sociedades, bieri puede decirse

que actualmente no tiene sentido llamarlo de dicha forma. 
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11 Instancia: Tercera Sala. 
Fuente: Seminario Judicial de la Federación. 
Epoca: 5A. 
Tomo: CVll. 
P&gina: 884. 

RUBRO: APELACION EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, ADMISION DE 

LA. 

TEXTO: La resolución que admite en sólo el efecto devQ 

lutivo el recurso de apelación interpuesto por el quejQ 

so, no tiene car&cter definitivo, pues es el primer

acuerdo del tribunal de alzada durante de la secuela --

del procedimiento, es el de calificación del grado para 

determinar si est& o no bien admitido el recurso, lo-

cual constituye una defensa legal dentro del procedimie~ 

to, catalogado como motivo de improcedencia en la frac-

ción XIII del articulo 73 de la Ley Orgfoica respecti-

va, por lo dem&s, en el supuesto de que la resolución 

que se dicte al hacerse la calificación del grado sea

contraria a la opinión del interesado, dicha resolu--

ción puede combatirse mediante el recurso ordinario de

reposición. 

PRECEDENTES: 
Tomo CVll Soriano Jesús. P&g. 884. 7 de Febrero de 1951. 
Cinco Votos. Ve&se: Jurisprudencia 241/85 y 244/85. Oc-
tava Parte. 11 
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La apelaciOn debe interponerse ante el infe-

rior y aún cuando éste decide sobre su admisiOn y el gr! 

do en que se hace la misma, tal decisi6n s6lo tiene C! 

r~cter provisional. 

El ad quem tiene amplias facultades para Y! 

riar la resoluci6n por medio de la cual el a quo haya 

acogido el citado recurso, ya sea en cuanto a su efecto 

grado, o aún para declararla inadmisible cuando las cir

cunstancias que den lugar a ello no hayan sido apreci! 

da por el inferior. 
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" Instancia: Tercera SALA. 
Fuente: Seminario Judicial de la Federación. 
Epoca: 5a. 
Tomo: CXXII. 
Pagina: 457. 

RUBRO: APELACION, FALTA DE REENVIO EN LA. 

TEXTO: No hay reenvío en la apelación y por ello, sien 

do evidente que el tribunal ad quem esta faculta do 

por virtud del efecto devolutivo del recurso, para est.!!_ 

diar, en plenitud de jurisdicción, las cuestiones omi--

tidas por el juez a quo en la instancia apelada, con m~ 

yor razón dicho tribunal ad quem no tiene porque devol 

ver a su inferior el expediente para que éste pronuncie 

un fa 11 o nuevo en que haga cita de las disposicio-

nes legales omitidas, ya que, precisamente por virtud-

de tal efecto devolutivo de la apelación, el tribunal

de alzada debe hacerlo y en su caso aplicar las que 

estime legalmente procedentes. 

PRECEDENTES: 
Quinta Epoca: Tomo CXXII, Pag. 457 A. D. 2056/56 Auto -
Trasportes Victoria, S. e. L. 5 Votos." 

Las facultades del ad quem al resolver la-

apelación, no son solamente enunciativas, es decir no -

basta con que declare que el fallo impugnado debe revo-
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carse o modificarse, sino que, tomando en cuenta el se~ 

tido de su decisión él mismo debe dictar la resolución 

tal y como debe quedar ya modificada o revocada (cuando 

se haya fallado en esta forma). 

El ad quem no sólo debe señalar los errores 

en la apreciación de los hechos o en la aplicación del 

derecho en que haya incurrido el A Quo, sino que debe-

sustituir al inferior subsanado y corrigiendo los ye--

rros de éste último y en consecuencia proveer la resolu

ción que conforme a derecho proceda. 
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" Instancia: Tercera Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: SA. 
Tomo: CXVII. 
Página: 1638. 

RUBRO: AGRAVIOS EN LA APEL.ACJON, CONTESTACION A LOS. 

TEXTO: Oe acuerdo con lo dispuesto por el artículo 704 

del Código de Procedimientos Civiles, el tribunal de

alzada pondrá a disposición del apelante los autos p~ 

ra que exprese agravios y de estos se corra traslado a 

la contraria para que se imponga de ellos; y este pr~ 

cepto sería violado en perjuicio del apelado, por pri--

vársele del derecho de audiencia, solamente en el ca-

so de que no se hubiese corrido tras 1 ado con el escri

to de expresión de agravios, pero no por la circunsta_!l 

cia de que la autoridad responsable no se haya refer,i 

do en su sentencia al escrito de contestación a los-

mismos; pues la materia de la sentencia de segunda -

instancia se limita generalmente al examen de la reso 

lución recurrida, con vis ta de los moti vos de i nconfor 

midad que aduce el apelante y que fundan el recurso, 

y la intervención del apelado, a través del escrito de 

contestación a los agravios, no desarrolla más funci6n 

que la de sos tener, des vi rtuándo los, 1 a legalidad de -
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la sentencia impugnada pronunciada en sentido favora ----

ble a sus intereses. 

PRECEDENTES: 
Vivas José T. Tomo l. P&g. 1638. 23 de julio de 1953. 
5 votos." 

La apelación es un medio de defensa jurfdico, 

para el inconforme en un juicio, por ello, bien puede-

consider&rsele como exclusivo de tal parte. 

El que obtuvo en su favor una resolución, de 

nada tiene que defenderse o contra qué protestar, de --

ahf la importancia de los agravios que exprese el apela!! 

te, ya que por medio de ellos se analizar& el fallo im-

pugnado. 

El apelado es la parte pasiva del recurso en 

comento, por ello la contestación que éste produzca a -

los agravios del recurrente, tiene importancia en el-

sentido de que de no concedérsele esa oportunidad, se le 

estarfa privando de su garantfa de audiencia, pero en -

cuanto al fondo de la apelación tiene poca trascendencia-

que incluso no es necesario que se haga 

este escrito al resolver el recurso. 

referencia a-
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" Instancia: Tercera Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: 7A. 
Volumen: 169-174. 
Página: 10. 

RUBRO: APELACION, DESERCION DEL RECURSO DE, EL AUTO -

QUE LO DECRETA NO ES SENTENCIA DEFINITIVA. 

TEXTO: Independientemente de que la resolución del---

Tri bu na 1 de A 1 za da que declara desierto e 1 recurso de-

apelación pudiera tener efectos definitivos, ello no 

significa que se trate de una sentencia definitiva, 

pues conforme al artículo 46 de la ley de amparo, ti~ 

ne carácter de sentencia definitiva aquélla que resuel

ve el juicio en lo principal y respecto de la cual, la 

ley común no conceda ningún recurso ordinario; por tarr 

to, no resulta aplicable dicho precepto cuando el -

acuerdo impugnado no resuelve en lo principal, ocupándo-

se de la litis planteada mediante las acciones deduci 

das y las excepciones opuestas, sino simplemente resuel 

ve respecto de un auto dictado en la segunda instancia, 

como lo es el decretar la deserción de un recurso. 

PRECEDENTES: 
Reclamación 
ro de 1983. 

2566/82 Antonio Mo 1 i na Ve 1 ázquez. 21 de Ene-
5 votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 
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Quinta Epoca: 
Tomo CXXXI. P.19. 352." 

Una de las formas de da por terminada la se-

gunda instancia, es declarando desierto el recurso de --

apelaci6n y bien puede considerarsele como una manera 

anormal de poner fina a dicho medio. 

Aún cuando el fallo que declare la deserción 

del recurso tenga car.1cter de definitivo, no puede ser-

estimado como una sentencia definitiva, para efectos de 

impugnarla a través del juicio de amparo, ya que si bien-

es cierto que pone fin a la instancia, también lo es que-

es una resolución fundada en aspectos procesa les y por-

tanto, no se avocó ni resolvió el fondo del recurso. 
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" Instancia: Tercera Sala. 
Fuente: Seminario Judicial de la Federación. 
Epoca: 7A. 
VOLUMEN: 26. 
P~gina: 13. 

RUBRO: APELACION, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE. 

TEXTO: El tribunal de alzada si tiene plena facultad-

para examinar todas 1 as cuestiones que omitió resolver-

el inferior, cuando éste, al adoptar una determinada de-

cisión, estima innecesario resolver todas las cuestio-

nes propuestas, por considerar que con el estudio hecho 

sobre un punto, queda resuelto el negocio; o sea que, 

al resolver el tribunal de alzada la apelación interpue~ 

ta, puede y debe hacerlo de manera integral ya que, por 

razón de la naturaleza del recurso no hay reenvfo, pue~ 

to que en la apelación no puede resolverse que el infe-

rior llene las omisiones o corrija los errores en que 

él haya incurrido en la resolución apelada, sino que

atendiendo a la plenitud de jurisdicción de que el supe

rior se encuentra investido, debe éste subsanar las omi 

siones o corregir los errores cometidos, debido a que, 

puede confirmar, modificar o revocar la resolución im--

pugnada; razones por las cuales con la sentencia defini 

tiva que pronuncia el juez de primer grado, este consg 
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ma totalmente la facultad y la obligación que la ley le 

confiere de fallar el negocio en la primera instancia, 

agotando a 1 respecto su juri sdi cci 6n. 

PRECEDENTES: 
A.O. 385/70, Silvestre Caballero Valdovincs, 4 de febre
ro de 1971, Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto -
Solis. 
Sexta Epoca: 
Volumen VII. Cuarta Parte, Pág. 15." 

Si al resolver en primera instancia el inf~ 

rior no se ajustó al principio de exhaustividad, se le-

conceden facultades al ad quem para examinar cuestioncs-

omitidas por el a quo, al haberlas considerado éste-

intrascendentes para decidir el fondo del negocio. 

El tribunal de apelación debe resolver en fof 

ma integral, atendiendo a la situación de que en segunda

instancia no hay reenvfos; si el superior se percata de--

las omisiones en que incurrió el inferior, no debe limi-

tarse en señalárselas para que l!ste las atienda, sino --

que en virtud de la jurisdicción 

debe subsanarlas él mismo. 

con que es investido, 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1.- El recurso de apelación surge en el perfodo extraor-

di na ri o del Derecho Romano. 

2.- En el Derecho Mexicano, la apelación fue introduci--

da por los españoles durante la Colonia y aplicado 

sólo entre ellos mismos. Posteriormente, en la ép.Q. 

ca de Independencia dicho recurso es regulado en dj_ 

versas leyes de car~cter transitorio, hasta la exp_!! 

dici6n del primer Código de Procedimeintos Civiles;

en esta etapa dicho recurso ya podía ser utilizado 

por todos los ciudadanos mexicanos. 

3.- Los recursos son una especie de los medios de impug 

nación que sirven para combatir resoluciones judici! 

les. 

4.- La doctrina clasifica los recursos en: horizontales -

o verticales, de sustitución o de control y ordinarios 

o extraordinarios. 

5.- Los elementos constitutivos de la apelación son: una

resolución judicial, que la misma cauce agravio a -

una de las partes o a un tercero y que di cho recurso 
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sea conocido y resue 1 to por un superior. 

6.- La finalidad del recurso de apelación, consiste en--

subsanar toda resolución 

cho. 

7.- Debido 

en el 

número 

que, por una 

efecto devo 1 uti vo 

indeterminado de 

que sea contraria a der~ 

parte, la apelación admitida 

propicia la formación de un 

tocas en segunda instancia 

y por otra, que en la prktica, generalmente las 

apelaciones intermedias se fundan hasta que se ha 

ce lo mismo con el recurso interpuesto contra la-

sentencia definitiva del A Quo (si fue desfavorable) 

puede decirse que resulta ocioso y desventajoso se-

guir manteniendo el efecto devolutivo de la apela-

ción. 

B.- Una forma de perfeccionar el recurso de apelación 

ordinaria, es suprimir el efecto devolutivo de la-

misma, con el fin de evitar la proliferación de ap~ 

laciones intermedias en los juicios, en consecue~ 

cia, sólo subsistir~ la apelación contra la sente~ 

cia definitiva. Por otro lado, para las 

nes que surjan durante el procedimiento, 

vio lacio-

se estab l~ 
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ce la apelación condicionada, por medio de la cual,

se dejarán anunciadas o advertidas dichas violacio-

nes, en el entendido de que las mismas se harán va

ler o se fundarán cuando se haga lo 'mismo con la

sentenci a definitiva si también es impugnada. 

9.- Al admitirse pruebas supervenientes en segunda ins--

tancia, en cierta forma, se viola el principio de 

doble grado característico de la apelación, ya que

dichas pruebas carecen del conocimiento y resolución 

del primer grado. 

10.- El 

bre de 

ción del 

Código Procesa 1 Argentino, regu 1 a 1 a forma 1 i-

1 a apelación, la cual permite una renov! 

juicio en segunda instancia, ya que pueden 

a plantearse ante el Ad quem, excepciones y volver 

medios de prueba aún sin tener carácter de superv~ 

ni entes. 
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