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El Derecho Civil, desde los romanos hasta nuestros dias se ha caracterizado 

como una de las ramas del Derecho Privado mas importantes; por un lado con 

el devenir histérico y el avance de la ciencia y la tecnologia por el otro; se ha 

suscitado en las relaciones interpersonales una gama de conflictos que por si 

mismos le han dado al Derecho Civil la importancia que merece; el Derecho 

como una forma de regular la conducta de los hombres en sociedad y su vez el 

Derecho Civil como una forma de dar solucién a la conflictiva social en la que 

se ven sumergidos estos en la interaccién de unos con otros; existe por tanto 

no sélo la manera de regular su conducta sino también de forma especial sus 

actos que encaminados a la obtencién de objetivos afectan de manera directa 

no sélo a las personas, también a sus bienes y posesiones. 

Cabe seflalar por un lado, que dentro del Derecho, el Derecho Civil como 

una rama, y en particular como Derecho Privado, contempla diversos aspectos 

a regular no solamente en la vida de los hombres sino desde antes y atin 

después de la misma, el Derecho Civil como parte necesaria y complementaria 

del Derecho Procesal Civil, contiene una serie de principios normativos que 

regulan de una manera directa los derechos y obligaciones a que se sujetan las 

personas como tales y es precisamente en ésta parte donde se especifica 

claramente la linea entre lo que est4 permitido y lo que no est4 permitido, asi 

como el derecho que se tiene para realizar una conducta 6 bien dejar de 

hacerlo; ya en el Derecho Romano se contempla la importancia del Derecho 

Civil y su trascendencia a lo largo de la historia del Derecho como ciencia; 

dejandose sentir hasta nuestros dias la presencia del Derecho Romano, 

 



  

im 

especialmente en materia civil, nuestro Cédigo Civil ejemplo claro por una 

parte de la influencia romana y por otra de la tradicién germanica, hasta la 

gradual y lenta perfeccién y confeccién de la actual Legislacién Civil; son por 

si mismas la semblanza de la importancia del Derecho Civil, como un 

conjunto de normas juridicas que regulan los diversos acontecimientos de la 

vida; regulando ta vida misma y hasta después de 1a muerte, ef estado civil de 

las personas, sus propiedades, posesiones y los bienes; asi como lo 

relacionado con tales bienes después de la muerte. 

Por otro lado el Derecho Procesal Civil, que es una rama el Derecho 

Publico por estar conferida su aplicacién a érganos debidamente constituidos 

y que se encuadran dentro de la actividad soberana del estado por tener la 

fuerza necesaria para su aplicacién; resulta ser una parte importante en la 

relacién material con el Derecho Civil; esto es que por un lado se tienen 

normas juridicas sustantivas que tiene la caracteristica propia de ser las que 

determinan los derechos y obligaciones de las personas en relacién con otras, 

con los bienes y en general con todas aquellas actividades que exteriorizadas 

por la persona sujeta de tales derechos y obligaciones interrumpe el normal 

desenvolvimiento de las relaciones interpersonales de los hombres dentro de la 

sociedad dando lugar con ello a la conflictiva social y personal que dentro de 

la esfera del Derecho Civil y Procesal Civil se desarrolla toda una serie de 

actividades que concatenadas unas con otras se tiene como resultado la 

iniciacién de 1a actividad juridico - procesal es decir, que dentro del Derecho 

Procesal Civil se encuadran tos principios y Doctrinas que dan sentido al 

Derecho Civil, en su fase final que es, la de aplicar tales 6 cuales normas en 
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favor de unos y en contra de otros, pronunciéndose asi el Derecho y la 

imparticién de Justicia. 

Dentro del presente trabajo de investigacién tiene importancia 

superlativa el Derecho Procesal Civil; asi en el capitulo primero se hablar de 

los aspectos histéricos del Derecho Procesal Civil, en el capitulo segundo se 

hace especial énfasis en los conceptos fundamentales inherentes al derecho 

procesal civil; dentro del contenido del capitulo tercero se trata todo lo 

relacionado con el contrato de arrendamiento, por ser parte medular del 

problema que se plantea , el capitulo cuarto es de contenido analitico, cuya 

relevancia es mayuscula en razén de que se hablaré en concreto del juicio 

especial de desahucio en la legislacién procesal civil det Estado de México, 

asi como los aspectos procesales del propio juicio y la necesidad de una 

reforma substancia! al contenido y alcance de dicho juicio en ta practica 

forense civil; aunado a lo anterior es de sefialarse que el objetivo del presente 

trabajo de investigacién es el andlisis y propuestas en cuanto a la tramitacién 

del juicio especial de desahucio se refiere, en virtud de determinadas 

omisiones legales y legislativas. El Juicio Especial de desahucio en la 

Legislacién Procesal Civil del Estado de México, cuya caracteristica es la 

agilidad y prontitud que lo distinguen de otros juicios, asi mismo, determinar 

la necesidad de complementar 1a fase final y conclusiva de dicho juicto en la 

practica forense; es decir, que dentro del Cédigo de Procedimientos Civiles y 

en particular en Io relacionado con dicho juicio se contempla la necesidad de 

incluir de manera clara la viabilidad de Wegar al remate de los bienes que se 

embargan dentro del procedimiento y que basicamente resulta ser por la 

relacién de un contrato de arrendamiento de casa habitacién finca ristica y 
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que el incumplimiento de a obligacién del arrendatario del pago de las rentas 

ocasiona y se permite el embargo de bienes de su propiedad para garantizar el 

pago de las rentas no pagadas en tiempo; y es precisamente aqui donde se 

observa Ja falta de precepto legal alguno que determine la posibilidad Juridica 

de sacar a remate los bienes embargados 6 bien su adjudicacién en su caso; 

toda vez que el actual precepto procesal no sefiala tal posibilidad y mucho 

menos alguna alternativa juridica para egar a concluir dentro del mismo 

juicio tal actividad procesal. Lo anterior se considera de suma importancia, 

toda vez, que se trata de normas de cardcter piblico como lo son las 

destinadas al arrendamiento de bienes inmuebles para casa habitacién, 

comercio 6 finca nistica.  



  

  

CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

  

 



  

1.1 Derecho Procesal Civil Romano. Generalidades 

Dentro del Derecho Procesal Civil Romano, se establecieron, ciertas medidas que 

caracterizaron a dicha materia dentro del Derecho Romano. Asi desde la época de 

Augusto, existian medidas que condenaban Ja justicia de propia mano; Marco Aurelio, 

establecié que aquel que recurriera a la justicia de propia mano perderia el derecho 

que trataba de defender. La forma y comportamiento de los litigantes ante los 

tribunales, los pasos a seguir y la organizacién judicial que en su conjunto debian 

observar para la obtencién de una sentencia, es lo que constituy6 la parte meramente 

procesal; entendiendo al Derecho Procesal como la forma 6 solucién de las 

controversias por un tercero (juez) y el procedimiento como los pasos para llegar a esa 

solucién. Por otro lado la accién como facultad de que todo sujeto se valia para acudir 

al Tribunal y proclamar 6 reclamar sus derechos. 

Inicialmente en Roma esta parte del Derecho se denominéd derecho de las 

acciones, que los romanos emplearon para hacer referencia tanto al Derecho Procesal 

Civil, como af derecho de perseguir judicialmente la reclamacién de un Derecho; y de 

alguna manera también los romanos usaban la palabra accién para determinar la 

pretensi6n del litigante que iniciaba el Proceso 6 Juicio amado en Latin Judicium. 

Dada la importancia del Derecho Procesal en Roma, los romanos consideraban que si 

habia accién habia derecho. 

 



  

Cabe destacar la forma como se daba !a relacién procesal entre las partes y la 

forma en que se hacian representar; por un lado tenemos a aquel que pide se le 

reconozca un derecho 6 bien que se ejecute uno previamente reconocido y es quien 

ejerce la accién (actor 6 demandante), y la otra parte quien desconoce tal derecho 6 no 

ha cumplido con un deber, es el demandado llamado reus por los romanos; por lo que 

respecta a la representacién inicialmente esta no fue admitida de manera facil entre 

los romanos, pues se consideraba que sdlo las partes debian de intervenir en el 

proceso; sin embargo se da la representacién para ambos contendientes en el proceso, 

ya que estos podian ser representados por un Cognitor o por un Procurator, el 

primero era mn fepresentante nombrado solemnemente frente a la otra parte y ante el 

Tribunal; en tanto que el Procurator era un representante comin y corriente, que 

ptobablemente era designado mediante un mandato y sin requerir la presencia del otro 

litigante. Sin embargo a estas reglas se dieron excepciones, como aquellas en las que 

un tutor actuaba en nombre de su pupilo, cuando un ciudadano ejercia una accién 

popular, y cuando una persona intervenia en nombre de un esclavo para pedir su 

libertad. 

En este caso de la representacion cabe sefialar que si bien se dio, también la 

misma no fue de} todo aceptada y nunca se reconocié la representacién directa, 

aunque actuaban en nombre de otro, una vez designado se consider6é que lo hacian por 

ellos mismos y los efectos de la sentencia se darian en su favor o en su contra para 

después trasladarlos al representado, por lo que se decia que dentro del proceso se 

daba una transposicién de personas. 

Dentro del proceso se observaban ciertas reglas que los litigantes debian de 

observar debido a las sanciones que los romanos determinaron establecer, ya que las 

 



  

formalidades impuestas a os litigantes eran de contenido muy ético, cuando 

demandaban 6 defendian sus derechos. 

Por lo que respecta a los jueces y magistrados, al Rey como Juez Supremo le 

tocaba conocer de las casas que se presentarin; por lo que se denota una incipiente 

intervencién del Estado; la organizacién judicial con tribunales y jueces propiamente 

aparecié hasta la Repiblica por lo que dentro de la Monarqnia se dejo’ sentir tal 

organizacién Judicial. Los magistrados mas importantes con carécter jurisdiccional, 

eran los pretores; el urbano por lo que a conflictos entre extranjeros y ciudadanos se 

suscitaran. Se da también la presencia de los ediles curules con una jurisdiccién mas 

limitada, pues administraban justicia solamente en los mercados; tanto pretores como 

edifes ejercian sus funciones dentro de la ciudad de Roma; en las provincias la 

funcién judicial estaba a cargo de los gobemadores de provincia y los funcionarios 

Municipales. 

Durante la Republica y el Principado, el proceso estuvo dividido en dos fases muy 

importantes; la primera denominada Jn iure que se llevaba ante el magistrado, cuya 

funcién era conocida como la Iursidictio; y que b4sicamente consistia en fijar los 

términos del proceso y posteriormente pasar el caso al juez, y este ultimo era quien 

dictaba la sentencia en la segunda fase del proceso, llamada Apud iudicem, y en virtud 

de la facultad que le concedia el magistrado, desarrollaba la funcién conocida como al 

ludicatio. 

Por lo que respecta a Jos sistemas de procedimiento, en Roma se conocieron tres 

 



  

sistemas y cada uno de ellos corresponde a los diferentes periodos Histérico- 

Politicos, de las distintas fases de evolucién del Derecho Privado en Roma. 

El primer sistema Hamado de las ACCIONES DE LA LEY (legis Actiones); tuvo 

sus inicios durante la etapa de la Monarquia y tuvo su consagracion definitiva hasta la 

etapa de la Republica, por la creacién de la Ley de las doce tablas. El segundo sistema 

de procedimiento creado por el pretor peregrino, fue el FORMULARIO, que por 

algin tiempo existié junto con el de acciones de la Ley; al principio io usaron los 

extranjeros y posteriormente los ciudadanos; finalmente sustituyé al de acciones de la 

Ley, que nace desde la época republicana, cobra mas importancia en el PRINCIPADO 

y corresponde al Derecho clasico; estos dos sistemas de procedimiento se les conoce 

como Ordo Iudiciorum Privatorum, (ordenacién de los juicios privados). El ultimo 

sistema de procedimiento, fue el procedimiento EXTRAORDINARIO 6 

EXTRAORDINARIA COGNITIO; aqui el proceso era monofisico y la persona que 

conocia de la accién, también conocia de todo el procedimiento hasta Wegar a ja 

sentencia; este sistema corresponde al imperio absoluto y a la fase del Derecho 

posclasico. 

¢ Procedimiento de acciones de la Ley. 

Este procedimiento se establecié y fue el primero en aparecer en el periodo de la 

monarquia y encuentra su reglamentacion en la Ley de las Doce Tablas. Asi 

ARANGIO RUIZ, define las acciones de la Ley en el Derecho Privado Romano, 

“Eran declaraciones solemnes que, acompafiadas de gestos rituales, por regla general 

los particulares tenian que pronunciar frente al magistrado, para pedir se les 

 



  

reconociera un Derecho que se les discute, o bien para solicitar que se les ejecutara 

or 1 
uno previamente reconocido”. 

Por lo que se conocen cinco acciones de la Ley: tres que se consideran 

declarativas, y dos ejecutivas, en todas estas el particular acudia ante el Magistrado 

para pedir justicia, con excepcién de una de las ejecutivas en cuyo caso no era 

necesario dicho tramite. 

Las acciones declarativas son: la accién de la Ley por apuesta (Sacramentum); la 

accién de la Ley por peticién de un juez o de un arbitro (Postulatio iudicis), y la 

accién de la Ley por requerimiento (Condictio). Las acciones de la Ley Ejecutivas 

son: la de aprehensién corporal (Manus iniectio), y la de toma de prenda o embargo 

(Pignoris capio). 

Por lo que respecta a la accién de la Ley por apuesta, servia para pedir el 

Teconocimiento tanto de un derecho real como un derecho personal y se aplicaba a 

cualquier caso; las partes debian de acudir primero con los pontffices quienes les 

indicaban la declaracién que habrian de repetir; después el actor se hacia acompafiar 

por el demandado y, ante el magistrado repetia la formula verbal de cardcter solemne, 

para el caso de reclamar un derecho real el demandado afirmaba ser también el 

propietario de la cosa litigiosa; posteriormente se simulaba una lucha entre ambos y 

era en ese momento cuando el magistrado intervenia indicdndoles que hicieran una 

apuesta, cuya cantidad deberia quedar depositada hasta que el juez decidiera quien 

era el ganador. Situacién curiosa en esta forma de procedimiento era que el juez, 

” Arangio Ruiz, Las acciones en ¢l derecho privado romano, p. 85 

 



  

primero decidia sobre la apuesta pero al mismo tiempo solucionaba la cuestién de 

fondo. 

A esta primera fase del procedimiento se le denominaba Fase in iure; y a ultima 

comparecencia ante el Magistrado que realizaban las partes y en la que quedaba fijada 

de forma definitiva los términos del proceso se le denominaba Litis Contestatio. 

Como segunda fase del procedimiento y a la que se le denominaba Apud ludicem, la 

que se desarrollaba ante el juez, quien para dictar sentencia deberia basarse en lo 

ocutrido en la primera fase del proceso, valorar las pruebas aportadas por los 

litigantes, oir sus alegates y finalizaba el proceso al decidir quien era el ganador o 

perdedor de la apuesta y al mismo tiempo se decidia quien era el ganador de la 

cuestién debatida de fondo que dio origen a la controversia y al ejercicio de la accién, 

cabe sefialar que por lo que se refiere a la puesta el ganador del juicio recuperaba su 

dinero, mientras que el perdedor debia de entregar su apuesta en favor del templo; 

aspecto que posteriormente se dejaba en favor del fisco. 

¢ Acciones de la Ley por peticién de un juez 6 arbitro 

(Postulatio iudicis) 

Esta accién a diferencia de la anterior solo procedia en dos casos en tanto que la 

anterior era general, esta es de caracter especial: para los casos de acciones divisorias, 

divisién de ta herencia indivisa o de la cosa comin en copropiedad o el deslinde de 

terrenos; en este caso no existia una verdadera controversia, pues quien resolvia era 

un arbitro. 
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El segundo caso en esta clase de accién de la Ley era; el caso de créditos 

resultantes de una estipulatio, contrato verbal, solemne en el cual una persona se 

obligaba a pagar una cantidad de dinero o a transferir la propiedad de una cosa. Esta 

accién sirve para verificar la celebracién del contrato y para saber en que términos. 

Es importante sefialar que tanto en la accidn de la Ley por apuesta como en esta 

segunda clase de accién, el procedimiento era exactamente el mismo con la gran 

diferencia que en éste ultimo no habia apuesta. 

¢ Accién de ta Ley por requerimiento (condictio) 

Se caracterizaba porque ella se Ilevaba a cabo la recuperacién de créditos de una 

determinada suma de dinero es decir, una cosa individualmente designada. 

¢ Accién de la Ley de aprehensidn corporal (manus iniectio) 

Esta era una accién ejecutiva y se caracterizaba porque en ella se Hevaba a cabo 

una autentica defensa privada. Asi el acreedor prendia a su deudor y si éste no 

satisfacia su obligacién en cierto plazo el acreedor podia venderlo o matarlo. Sin 

embargo al asumir el Estado la Administracién de la Justicia y con el surgimiento de 

la Ley de las Doce Tablas se establecian ciertas garantias para el deudor, asi como 

teglas para el acreedor 6 vindex. 

La Ley de las Doce Tablas fij6 los plazos que debian mediar entre la aprehensién 

 



  

corporal y la ejecucion de la venganza dando tiempo para que el deudor pudiera 

pagar. Dicha Ley sélo permitia la manus iniectio, cuando una deuda habia sido 

reconocida jadicialmente dentro de un proceso, a partir de entonces el deudor tenia un 

plazo de treinta dias de gracia antes de su aprehensién. 

En otro aspecto la misma Ley de las Doce Tablas, establecié, que el deudor podia 

oponerse a las manus iniectio, para el caso de que la misma no estuviera justificada; 

como cuando no se seguian las reglas de procedimiento; en cuyo caso el magistrado 

suspendia el procedimiento y nombraba un juez quien establecia si existia 0 no titulo 

invocado. Situacién especial era que si el vindex perdia el proceso, la manus Iniectio 

se dirigia en su contra y por el doble del valor. 

@ Acciones de la Ley de toma de prenda o embargo (pignoris capio) 

Esta clase de accién de la Ley servia para aquellos acreedores que no podian 

obtener lo debido y en su caso tomaban alguna cosa perteneciente a su deudor. Se 

aplicaba en deudas de cardcter fiscal, sagrado o militar. La accién se desarrollaba 

fuera del tribunal, frente a testigos y no requeria la presencia del contrario. 

“Durante la Monarquia rigié el sistema Iamado de las legis actiones. Como no se 

conocia el principio de la separacién de los poderes, la funcién judicial era ejercida 

por el senado, el pueblo y el Rey. En los primeros tiempos era el Rey en persona 

quien ocupaba el Tribunal y quien era a su vez el sumo pontifice y jefe militar.” 2 

2 Hugo Alcina, Tratado tebrico priictico del derecho procesal civi) v comercial, p. 208-209 
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Tomando en cuenta lo anterior, podemos sefialar que: en el sistema de las 

acciones de la Ley no habia una gran diferenciacién y separacién real entre el derecho 

subjetivo y la acci6n ambos conceptos en la mayoria de las veces se confundian, por 

lo que no se tena una nocién clara de Jas dos figuras seiialadas. “No era facil aprender 

de memoria el texto de las declaraciones solemnes. Si se cometia un error en la 

declaracién, el actor perdia el caso y no podia litigar otra vez sobre el mismo asunto; 

Ja memoria de los testigos, asi como su buena fe podia fallar al repetir frente al juez lo 

ocurrido en la fase In iure. En algin momento los ciudadanos desconfiaron de las 

palabras solemnes a las que un mundo primitive atribuyé un significado religioso y 

casi magico. Tales palabras solemnes eran adem4s monopolio de los pontifices 

miembros de la clase en el poder. Cuando estas palabras fueron puestas al piblico por 

Cneo Flavio, perdieron su carécter sagrado y se Iegé a la conclusién de que no tenia 

objeto obligar a los litigantes a aprenderlas de memoria, y a los testigos retenerlas en 

su memoria para rendir su testimonio, y que seria mds eficaz construir el proceso 

sobre la base de un documento escrito. El sistema de las acciones de la Ley s6lo podia 

ser utilizado por los ciudadanos romanos (Patricios)”. > 

@ Procedimiento formulario 

El procedimiento de las acciones de la Ley fue suficiente para los romanos que se 

caracterizaban por ser un pueblo primitivo en materia de Derecho Procesal Civil; 

claro esté sin dejar de observar los avances en la misma en comparacién con otros 

pueblos, sin embargo y a medida que se desarrollaban los romanos se dejaba sentir la 

necesidad de instrumentar otra clase de procedimientos dadas las carencias del 

procedimiento de las acciones de la Ley en la que no se podia resolver cuestiones 

> Martha Morincau Iduarte, Romdn Iglesias Gonzdtez, Derecho romano, p.93 
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relacionadas con los extranjeros o entre un ciudadano y un extranjero, toda vez que 

dicho procedimiento inicamente podia ser aplicado a los ciudadanos romanos. 

De esta situacién el pretor peregrino fue quien de alguna forma implanté el 

procedimiento formulario, para estar en completa posibilidad de impartir justicia. 

Inicialmente solo se establecié en e! tribunal del pretor peregrino a los juicios Hevados 

en su tribunal; posteriormente se llevé y aplicé en todas las controversias e incluso 

por el pretor urbano. 

Por disposiciones de la Ley Aebutia, se dejaba a los litigantes en completa 

libertad de escoger el procedimiento que mas les beneficiard, con el de las acciones 

de la Ley o con el formulario situacién que no perduraria mucho ya que por 

disposicién de una segunda Ley en la época de Augusto; la Ley Iulia Iudiciaria, se 

impuso de manera obligatoria al procedimiento formulario. De esta manera el pretor 

peregrino ayudaba a los litigantes a redactar un pequefio texto Ilamado FORMULA en 

el que se contemplaban unos antecedentes y las pretensiones de las partes, esto con fa 

finalidad de que el juez tuviera una visién mas o menos completa de la controversia. 

Cabe hacer notar que dentro de este tipo de procedimiento se advertian dos fases: 

la primera de ellas, la fase Jn iure, en la que se redactaba y aceptaba la formula, y la 

fase Apud iudicem, que se desarrollaba ante el juez. 

@ La Fase in Iure
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Es mediante la aceptacion de dicho documento redactado por las partes, en el que 

se le confiere al juez la facultad de poder condenar o absolver al demandado. Por lo 

que dentro del cuerpo de fa formula lo primero que aparece, es el sefialamiento del 

Juez que se hard cargo del litigio. Asi toda la formula debia de contener cuatro partes: 

La primera, que era la demostrativa, y que consistia en una exposicién de los hechos y 

se sefialaba la causa por la que se seguia el litigio. 

La segunda parte, consistia en la Intentio, en la que se indicaba la pretensién del 

demandante actor, y sobre la que se basaba el proceso. En este caso la Intentio puede 

ser de dos clases: cierta o incierta; sera cierta cuando el objeto del litigio esta 

perfectamente de terminado e incierta, cuando no esta determinado y en su caso el 

juez a su criterio to determina. Se consideraba que ésta era la parte mas importante de 

la formula. 

La tercera parte de la formula era la Condemnatio; y que consistia practicamente 

en Ja facultad que se le conferia al juez para absolver o condenar al demandado. 

La cuarta parte de la formula consistia, en la Adiudicatio, y que facultaba al juez 

para adjudicar total o parcialmente el objeto del litigio, y sélo se daba en aquéllos 

casos en que se ejercitaba una accién divisoria. 

Por otra parte y con independencia de estas etapas del procedimiento formulario, 

se distinguen ciertas objeciones que las partes podian formular ante el juez, ya por el 

demandado como por el actor, y entre ellas se apuntan las siguientes: Las excepciones 
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y las prescripciones. Las primeras se colocaban a continuacién de la Intentio, como 

una condicién negativa para el juez, esto es en el entendido de que si la Intentio no se 

encontraba justificada, el juez debla de absolver al demandado o cuando menos 

reducir la condena. 

Dentro de este procedimiento resalta por su importancia las excepciones 

dilatorias y las perentorias. Las Primeras, sélo podian ser opuestas en ciertos 

momentos y bajo determinadas circunstancias; tal es el caso en que las partes 

acordaban el pago en dos partes y el demandante no podia exigir la segunda parte en 

tanto no transcurriera el plazo previsto; pudiendo el demandado oponer una excepcién 

dilatoria por no haber transcurrido dicho plazo. Por lo que hace a las segundas, éstas 

podian ser opuestas en cualquier momento. Ahora bien las excepciones dilatorias sdlo 

paralizaban temporalmente el proceso mientras que las perentorias destruian 

totalmente la accién; con la salvedad de que el actor pudiera objetarlas por una réplica 

y a la cual el demandado podia oponer una duplica. Asi, las prescripciones, eran 

aquéllas que precedian a la Demostratio, tal era el caso de ta Praescritio- longi- 

temporis (prescripcién de largo tiempo). 

La Litis contestatio, era la ultima parte o acto que se lievaba ante el Magistrado y 

con ella se terminaba la primera fase de este procedimiento es decir, la fase In iure, 

considerada por los romanos como la piedra angular del procedimiento; en el que una 

vez fijadas y aceptadas las pretensiones de las partes ninguna de ellas podia efectuar 

cambios 0 modificaciones ante el juez. Por otra parte la Litis contestatio, consumia 0 

extinguia la accién, por lo que no se permitia intentarse por segunda vez, es decir el 

efecto consuntivo.
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@ La fase apud iudicem del procedimlento formulario 

En esta fase del procedimiento formulario, se observan ciertos aspectos que se 

conservaban del procedimiento de las acciones de la Ley, con la diferencia que el 

procedimiento formulario y en esta fase, se levaba a cabo ante el juez, quien se 

basaba primero, en ta formula y en las pruebas y alegatos de las partes; aspecto que se 

permitia por el uso de la escritura y donde se aportaban pruebas documentales y la 

férmula propiamente dicha, que era escrita. 

Una caracteristica que resaltaba, es que el juez no tenia permitido corregir los 

errores cometidos por el demandante en Ia formula y debia entonces condenar de 

acuerdo a las pretensiones establecidas en ella 0 bien absolver en su caso. Por tanto y 

para el caso de que el actor en su f6rmula hubiese ejercitado una accién diferente, el 

juez no tenia facultad de corregirla y en tal caso absolver al demandado, pero con la 

salvedad de que el demandado podia intentar de nuevo su accidn, en virtud de que su 

derecho no habia sido resuelto en justicia. Sin embargo, si el error cometido por el 

actor consistia en una plus petitio o minus petitio, en el primer caso el juez al resolver 

debia de absolver al demandado y el actor carecia de la posibilidad de volver a 

intentar su demanda, pues su derecho lo perdia. En la segunda el juez sélo condenaba 

al demandado a la parte que se reclamaba atin cuando fuera mas el contenido de la 

pretensiGn, pues la formula limitaba al juez para condenar por algo que no apareciera 

en Ja misma; sin embargo el actor podia reclamar 1a parte restante con otro juicio. 

Para el caso de la Plus petitio, se distinguen cuatro clases: la primera; plus petitio 

re: Que consistfa en que se pidiera o reclamara mas de lo debido y tenia que ver
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directamente con la cosa; la segunda; plus petitio tempore, y que consistia, en 

reclamaciones antes de! vencimiento; la tercera, plus petitio loco, que se referia al 

lugar en que se deberia de satisfacer la obligacién; la cuarta, plus petitio causa, esto 

es, que habiéndose establecido una obligacién en cuanto a género se reclamaba en 

cuanto a especie. 

E! procedimiento formulario en su fase Apud iudicem, se terminaba con la 

sentencia, y el juez debia dictarla en piblico y en voz alta; y para su ejecucién se 

dirigian nuevamente al magistrado, quien gozaba de Imperium. Cabe sefialar que en 

esta fase y con la sentencia que se consideraba como cosa juzgada, no existia una 

forma definida por la que la parte demandada se inconformard con la sentencia; a este 

respecto se establecen dos excepciones que son: La revocatio in duplum y la In 

integrum restitutio. 

Por otro lado se contempla dentro del procedimiento formulario las vias de 

ejecucion, asi el demandado contaba con un plazo de sesenta dias para cumplir; para 

el caso de incumplimiento el actor podia ejercer la Actio iudicati, accién que 

reemplaza a la Manus iniectio de las acciones de la Ley, y que se ejercia sobre tos 

bienes del deudor a través de las siguientes tres medidas: La primera, que era la 

Bonorum venditio; y que consistia en la venta en bloque del patrimonio del deudor, la 

segunda; la Bonorum distractio, y que comprendia la venta al menudeo de los bienes 

del deudor, operacién que se Ievaba a cabo por un curador, la tercera, la toma de 

prenda o Pignus in causa iudicati captum, la cual correspondia al magistrado que la 

empleaba para asegurar el efecto de sus decisiones; en la que el acreedor se quedaba 

con los bienes del deudor, a titulo de prenda por dos meses, después de los cuales 

podia venderlos y cobrarse el adeudo y entregar el sobrante al deudor. 
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Cabe hacer mencién que en esta etapa del Derecho Procesal Civil Romano, los 

extranjeros juegan un papel importante, ya que estos determinan Ja creacién de los 

pretores peregrinos, mismos que en lugar de aplicar el Derecho Quiritario, aplicaban 

el Ius Gentium, permitiendo los litigios entre los romanos y los extranjeros, o bien 

entre los segundos. , 

Es menester mencionar que el procedimiento formulario que se analiza; se 

caracterizaba, principalmente por la diferencia entres el Jus y el Judicium, entre los 

procedimientos que se realizaban ante el Juez o el Jurado que pronunciaba la 

sentencia. “Ortolan, con andlisis fino y poco comin sefiala las diferencias del Jus y el 

Judicium. Jus, dice, es el Derecho; judicium (que no debe confundirse con la palabra 

sentencia), es la instancia organizada, el ex4men judicial de un litigio, para concluirlo 

mediante la sentencia”. * 

Bajo estas ideas, tenemos, que por un lado esta, el érgano, el pontifice quien 

declara el derecho (Juris dictio), y por la otra el que lo hace ejecutar, quien dispone de 

Imperio y Poder Publico (/mperium); por tanto la misién de examinar el litigio, los 

debates entre las partes y el de concluirlos por medio de sentencia son dos aspectos 

que resultaban ser diferentes en virtud de las personas a quien se les confiaba tal 

actividad; por lo que respecta al primero estaba en manos del Magistrado y el segundo 

es decir, la sentencia quedaba en manos del Juez. 

Asi, dentro de! procedimiento formulario y siguiendo las caracteristicas que los 

distinguen perfectamente, podemos sefialar que: por figuras del lenguaje empleado, 

* Eduardo Pallares Portillo, Historia de! derecho procesal civil mexicano, p. 140
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estar Jn jure; es estar delante del Magistrado, quien era el encargado de decir el 

derecho y estar en juicio es estar delante del Juez, es decir, quien era el encargado de 

examinar el litigio y concluirlo, mediante la sentencia. 

Resultando entonces, que a los Magistrados correspondia declarar el Derecho, es 

decir, empleando la palabra jurisdiccién; al juez se le otorgaba la facultad de 

adjudicarse o adjudicar, es decir, atribuir la propiedad al sentenciar. 

Finalmente es necesario sefialar la connotacién que se le daba a Ia palabra accién 

dentro del procedimiento en estudio. “La accién Judicial consistia en dos cosas: por 

una parte, era la formula que redactaba el Magistrado y que daba al demandante para 

que pudiese realizar la instancia ante el juez, es decir, para conseguir que el Juez 

conociera del litigio y pronunciase sentencia. En segundo lugar, la accién consistia en 

el derecho contenido implicitamente en Ja formula y otorgada al demandante.” 5 

Procedimiento extraordinario 

Es este el ultimo sistema que se establecié en el derecho procesal civil romano, y 

que corresponde al periodo del imperio absoluto y se caracteriza por pertenecer al 

derecho posclisico. De manera que substituye al procedimiento formulario, que en 

forma gradual se va dando y Dioclesiano es quien en forma definitiva lo implanta. Sin 

embargo, este procedimiento aparecié en una época mds temprana, tan es asi que 

5 Eduardo Pallares Portillo, Op, Cit, p. 19 
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sefialan algunos tratadistas que convivié con el procedimiento formulario, de la 

misma manera en que este lo habia hecho con el de las acciones de la ley. 

Podemos sefialar que el procedimiento extraordinario, se aplicaba en forma 

extraordinaria a casos 0 controversias que se suscitaran en relacién con instituciones 

de nueva creacién y también se introdujo y tuvo aceptacién en las provincias. En el 

periodo del principado y en sus primeros afios, la justicia seguia en manos de los 

magistrados, pero paralelamente aparecia fa justicia imperial misma que fue 

encargada a jueces funcionarios, servidores del Estado y que dependian del 

Emperador y que poco a poco fueron los que reemplazaron en forma definitiva a los 

antiguos organos jurisdiccionales. 

E! procedimiento formulario se caracterizaba entre otros aspectos por: 

El proceso era monofasico, es decir, que ya no se contemplaba {a tradicional 

divisién en dos fases, Jn iure y Apud iudicem, sino que la persona que conoce de la 

accién es la que conoce a su vez todo el procedimiento y dicta la sentencia. Esta 

facultad queda en manos del juez, funcionario en quien se redinen las funciones que, 

antes estaban divididas entre el magistrado y el juez privado; teniendo en el juez, en 

dicho procedimiento la facultad de otorgar o denegar la accién y fijar los términos del 

proceso (Iurisdictio), como ‘a facultad de dictar la sentencia (Uidicatio).
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Se da un giro que va de lo privado a lo publico; en donde la jurisdiccién es una 

funcién realizada por el Estado y las partes en el proceso estan supeditadas al juez y 

su autoridad. 

E! procedimiento es escrito, y desaparece la f6rmula, y con ella desaparecen los 

efectos de la litis contestatio, que se dan con motivo de la aceptacién de fa formula. 

En el procedimiento en estudio sdlo se seffalaba un momento procesal determinado en 

el que las partes sostenian un primer debate, en el que el actor exponfa sus 

pretensiones y el demandado su defensa; y es precisamente aquf en donde se establece 

un plazo maximo de tres afios de duracién del proceso. 

Se admite la contra demanda y reconvencién, en virtud de la cual el actor podia 

ser condenado en la sentencia; asi la condena ya no es forzosamente pecuniaria sino 

que puede recaer sobre una cosa determinada. 

Aparece el recurso de apelacién en contra de la sentencia, en la que el juez 

superior conoce del asunto y puede, confirmar, revocar o modificar la sentencia 

dictada por el inferior. Cabe sefialar que, en el periodo formulario se dieron algunos 

antecedentes de ia apelacién, sin embargo no la podemos sefialar como tal, en virtud 

de que al no existir una verdadera organizacién judicial y jerarquia, no existia un juez 

superior, pues las partes se sometian a la opinién de un particular e inclusive de 

manera voluntaria. 
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Particular importancia tiene este procedimiento extraordinario, en el sentido de 

que el proceso es especialmente peculiar y verdaderamente extraordinario, ya que se 

daba una relacién procesal judicial incipiente pero bastante organizada. El proceso se 

desarrollaba inicialmente con la notificacién que se hacia al demandado a peticién del 

actor y llevada a cabo por un empleado del juzgado (/ibellus conventionis); por otra 

parte se Hevaba asi mismo la contestacién que hacia el demandado y también 

efectuada a través de un empleado del juzgado (libellus contradictionis). 

Posteriormente se presentaba la /itis contestatio, en el que las partes exponfan sus 

argumentos; a continuacién 1a fase o periodo probatorio en el que se ofrecian, 

desahogaban y valoraban las pruebas de las partes, destacando en importancia las 

pruebas; testimonial, documenta! y pericial. Finalmente la sentencia, misma que 

podria ser impugnada por la parte afectada, en un plazo de diez dias, y si no era 

apelada dentro de dicho plazo !a sentencia quedaba firme y podia ser ejecutada. 

Considerando esta situacién dentro del procedimiento extraordinario; los romanos 

concibieron a la accién desde un punto de vista muy diferente a los anteriores 

procedimientos, pues la accién en un sentido unitario, como el derecho de perseguir 

en justicia lo que se nos debe y como parte del derecho subjetivo de la accién viene a 

ptoteger y de esta manera hablaban de tantas acciones como derechos subjetivos 

pueda existir. Por sefialar algunos, el derecho romano en esta etapa y dentro del 

derecho procesal civil, establecié una serie de acciones, tales como: 

Las acciones civiles y honorarias; de las primeras, se sefialan aquéllas como las 

acciones utiles, que encuentran su fuente en el Derecho Civil, y eran aplicadas en 

favor del propietario para pedir los daiios sufridos por la cosa, como la ley Aquilia, la 

accion publiciana. Asi como las acciones reales y personales; dentro de las primeras 
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encontramos a la accién reivindicatoria que protegia el derecho de propiedad, asi 

como la accion redhibitoria, en la que se podria reclamar al vendedor su 

responsabilidad en la venta de una cosa defectuosa. 

Podemos concluir que en 1o referente al derecho procesal civil en Roma se 

advierten una serie de factores que bien podemos sefialar que sirvieron de base a otros 

pueblos para la creacién de sus propias normas de procedimiento. 

En el primer periodo de las acciones de la ley, la accién consistia en un 

procedimiento solemne, formalista, y de cardcter aristocratico, por el cual se lograba 

obtener justicia. 

EI segundo periodo, la accién se vela confundida, ya que al mismo tiempo que era 

una formula redactada por el pretor, era un derecho otorgado al demandante. 

En el tercer periodo, la accién se transforma tanto que los juristas romanos le dan 

una concepcién diferente y la definen como el derecho de perseguir en juicio lo que 

nos es debido o lo que nos pertenece. 

1.2 El derecho procesal civil espaiiol 

Se da a partir de la invasion de los Germanos, cuando da inicio la historia del 

procedimiento civil en Espaiia, la justicia se administraba por delegados o presidentes,
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cuyas resoluciones eran apelables sélo en ciertos casos ante el Principe. Por otra parte 

para conocer de los litigios de importancia los delegados se reunian en conventos 

juridicos en los que se celebraban audiencias publicas. El procedimiento era el mismo 

que reinaba en todo el imperio, es decir, el procedimiento extraordinario. Al instalarse 

los Germanos en Espaiia dejaron que los habitantes continuarn rigiéndose por jas 

instituciones romanas; por fo que posteriormente se establecié una divisién, misma 

que se acentué con la publicacién de dos cédigos, el cual uno era para los Germanos, 

conocido como cédigo de Tolosa, redactado por Eurrico y que era una recopilacién de 

las costumbres germanas y otro para los Peninsulares llamado Breviario de Aniano, 

mismo que era un resumen de los Cédigos Romanos Gregoriano, Hermogeniano y 

Teodosiano. Ambas legislaciones fueron resumidas en el fuero juzgo, primer cuerpo 

de leyes y en el que se enumeran las diferentes clases de magistrados e instituciones 

judiciales existentes. 

Es importante sefialar que anterior al fuero juzgo se dieron algunas leyes 

procesales. A éste respecto se menciona que al establecerse las tribus Godas en 

Espaiia, carecian de leyes escritas y se administraba justicia conforme a la costumbre 

o derecho consuetudinario. Mas tarde y al entrar en contacto con el pueblo 

conquistado (Espafia), que se gobernaba por leyes escritas, convirtieron sus 

costumbres juridicas en cédigos. Estas tribus godas y sus reyes con el afin de 

armonizar al pueblo decidieron regirlos por las leyes romanas; sin embargo Alarico 

ordené al conde Palatino, la formacién de un cédigo, que se conoce como: Lex 

romana Visigothorum, Brevario de Aniano, Ley Theodosiana, Ley Romana y 

Breviario de Alarico o Autoridad de Alarico, teniendo vigencia hasta el afio 506, en el 

que fue promulgado el fuero juzgo. 
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Una de las caracteristicas que resaltan por su importancia procesal en el cuerpo de 

leyes del fuero juzgo, es la prohibicién de aplicar el Derecho Romano en las 

sentencias. Las leyes del fuero juzgo en su contenido procesal establecian reglas del 

procedimiento, tales como la integracién de los expedientes, la recepcién de las 

pruebas, la clase de pruebas que podian ofrecer; asi como sanciones para los litigantes 

que de alguna forma entorpecieran el curso del juicio y para los jueces que se 

excedian en el cumplimiento de sus funciones y de su poder. 

@ Las fazafias y los albedrios 

Durante el periodo en ef que los arabes conquistaron Espafia permitieron que los 

pueblos conquistados continuaran gobernandose de acuerdo con sus leyes, por un lado 

las consuetudinarias y por otro las del fuero juzgo. La administracién de justicia 

seguia encargada a los condes y otros funcionarios, situacién que no duré mucho 

tiempo debido a las actividades de reconquista Hlevadas a cabo por los espafioles y 

ante la revuelta Don Alonso el Casto decidié establecer su corte en la ciudad de 

Oviedo, siendo todavia dificil la aplicacién practica de leyes procesales propiamente 

dichas, asi como la administracién de justicia; y es precisamente en esta época en la 

que surgen las fazafias y los albedrios, es decir, las sentencias pronunciadas por el rey 

© jueces nombrados por él y se dictaban por arbitros 0 componedores. Teniendo en 

cuenta lo anterior resultaba pues de gran importancia para sus pueblos, ya que venia a 

constituir el derecho consuetudinario judicial que se utilizaba para fallar los litigios de 

las ciudades y alfaces (nombre que se les daba a as subdivisiones de una provincia y 

que constituia una jurisdiccién durante la denominacién 4rabe), y que eran 

determinados por los jueces reales y en su caso necesario acudir a la corte. Se puede 

sefialar que, la justicia se impartia teniendo en cuenta los precedentes.
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@ El derecho foral 

En esta parte del derecho espafiol, los reyes se caracterizaron por conceder a las 

ciudades fueros, cartas puebla y privilegios con la finalidad de fortalecer la monarquia 

y quebrantar el poder de los ricos. De tal manera que la emancipacién de los pueblos 

espafioles comenzé precisamente en el otorgamiento de cartas Puebla, de fueros y 

privilegios. El objeto de los fueros era dar mayor independencia, leyes politicas, 

militares, civiles y criminales. Bn dichos fueros se otorgé a los consejos 1a facultad de 

administrar justicia, la que se impartia por medio de los Ilamados alcaldes de fueros, 

para distinguirtos de los nombrados por el rey que eran los alcaldes mayores. El 

Monarca conserv6 la jurisdiccién necesaria para conocer de los recursos interpuestos 

en contra de tos funcionarios inferiores. Dentro de los fueros que merecen 

mencionarse por su especial importancia juridica son: El fuero de Aragén; notable 

porque en el se establecié ta figura del “Justicia Mayor”, que se caracterizaba como 

simbolo de los pueblos que defendian su libertad contra los abusos del absolutismo 

real. El justicia mayor, conocia de los litigios civiles y otorgaba las Hlamadas “Cartas 

de Libertad”, o “Firmas de Derecho”, por las que el demandado podia obtener 

proteccién y amparo que otorgaba el justicia mayor, o bien a los reprimidos o que 

temian serlo, para que cualquier juez se inhibiera, asi como para que los particulares, 

eclesidsticos o seculares no los perturbaran en sus personas, derechos o bienes. 

Importancia resulta tener el proceso de inventario, que era el embargo de bienes 

muebles Ilevado a cabo para evitar actos de violencia y de propia autoridad, y que 

equivaldria al interdicto de despojo de la legislacién nacional civil. 

« Fuero viejo de Castilla 
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Pocas son las leyes que tienen que ver con el procedimiento en dicho 

ordenamiento judicial y son: de los alcaldes y voceros (jueces y abogados), de los que 

son emplazados entre sus alcaldes y de los demandados por donde se deben juzgar y 

de las penas en que incurren los demandantes si no prueban su demanda. De los 

plazos y las pruebas que el alcalde debe dar a las partes para probar sus pretensiones. 

¢ Fuero real 

Se encuentra dividido en cuatro libros: el primero que en doce titulos referia a la 

fe catélica, de las Leyes, de los alcaldes, de los voceros, de los personeros, contratos 

valides y cosas litigiosas. 

El libro segundo que contiene quince titulos y que se ocupaba de los juicios, 

autos, citaciones, asentamientos, dias festivos, contestacién de demanda, confesién 

judicial, testigos, juramento y sentencia ejecutoria. 

¢ Ley de las siete partidas 

Bajo el reinado de Alfonso el Sabio en el afio de 1528, se da la obra mas 

importante en cuanto a la legistacién procesal espafiola y de la que se puede referir 
que; en 1a tercera partida se reglamenta de manera especial el procedimiento civil. Sin 

embargo, significando un gran avance, la ley de las siete partidas, no pudo ser una 

obra completa para el Derecho procesal civil de Espafia; lo que provocé la 

publicacién del ordenamiento de Alcalé; en el que los reyes catélicos trataron de
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mejorar Ja legislacién, suprimiendo leyes barbaras y haciendo resurgir las leyes 

romanas con el ordenamiento real, las ordenanzas de Medina y las leyes del Toro. 

Mencién especial se hace respecto a la influencia del Derecho Candénico en el 

Procedimiento Civil, por la importancia que resulta tener, debido al empleo de una 

terminologia que hasta nuestros dias podemos considerar de relevante, por mencionar 

algunas sefialaremos las siguientes: Del Derecho Candénico derivan el interdicto de 

despojo, la admisién del Recurso de Apelacién en el efecto devolutivo, las llamadas 

posiciones, la apelacién con respecto a las sentencias interlocutorias y la posesién del 

Estado Civil para efectos de protegerla por medio de los interdictos. 

1,3 El derecho procesal en la €poca prehispanica 

La representacién jeroglifica es muy elocuente, en el Cédice Mendocino en una 

lamina, aparece la representacién jeroglifica de la actividad jurisdiccional que se 

desempefiaba entre los Aztecas. Las figuras mas importantes son las de cuatro jueces, 

dibujados en la linea de arriba a bajo, sentados en unos asientos dotados de altos 

respaldos que engrandecen su dignidad. Cada uno de esos jueces, tiene una diadema 

real, indicativa del ejercicio de la justicia en nombre del soberano. En la parte superior 

de sus tocados esté marcada con un jeroglifico, su jerarquia. El primer juez es e} de 

més alta alcurnia y los otros tres son especie de alcaldes, enfrente de los funcionarios 

judiciales estaban dibujadas seis figuras todas al parecer en el piso, en cuclillas y las 

otras tres personas, al parecer, estan sentadas sobre sus propias piernas en una 

posicién de hincadas.
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En la parte trasera de cada uno de los cuatro jueces, se hallan sentados, en unos 

sitiales sin respaido, los jévenes nobles cuya misién es aprender el fondo de la 

administracién de justicia. El caracter de juez, tanto en los tribunales unitarios como 

en los colegiados, requeria la pertenencia a la nobleza, poseer grandes cualidades 

morales, ser respetable y haber sido educado en el Calmécac. Destaca por su 

importancia el aspecto de la honorabilidad que se daba a !a actitud de los jueces en la 

realizacién de su actividad y en la imparticién de la justicia; ya que se establecian 

penas severisimas a los jueces que recibian regalos o cohechos de las personas en 

pleito o litigantes y se les lleg6 a castigar hasta con la pena de muerte. En Texcoco, 

Netzahualpilli impuso la pena de muerte a un juez por haber recibido un cohecho. 

A su Ilegada los espafioles mostraron gran admiracién por Ja justicia autéctona, 

“tan gran reino, manifiesto es, aunque més prueba que trujésemos, que debia tener 

prudencia y sabiduria para establecer leyes y constituir jueces y mandar ejecutar 

justicia, y no cualquiera, sino buena y recta justicia, cuando entre infieles que de 

conocimiento de verdadero Dios carecia, podia y justicia hallarse.” 6 

En el procedimiento se usaba la prueba documental, al efecto; los jueces pedian la 

pintura en que estaban escritas o pintadas las causas, como haciendas, 0 casas o 

maizales; ademas se formaban expedientes de las causas. En cada sala estaba con los 

jueces un escribano, o mejor dicho pintor, que servia de escribano diestro, que con sus 

pinturas o caracteres, las personas trataban pleitos, las causas, demandas y testigos, lo 

que concluia y se sentenciaba, ponia por memoria. Respecto a los testigos que los 

jueces admitian, se les buscaba para el efecto de que afirmasen los que habian visto u 

oido. Cabe destacar que los testigos pocas veces se hallaban falsos, porque no osaban 

° Fray Bernardino de Shagim, Historia general de Jas cosas de Nueva Espafia, p. 75
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decir otra cosa sino la verdad; lo uno, por temor de la tierra, por la cual juraban como 

por cosa divina, y la forma del juramento era poner el dedo en la tierra y luego 

allegarlo a la lengua, como si dijeran: “Por la diosa de la tierra o divina tierra que nos 

sustenta y mantiene, que diré la verdad; to otro por medio de los jueces, los cuales 

eran muy solicitos y sutiles en interrogarlos y cuando algunos hubiesen falsos, 

terriblemente los castigaban”. 

Habia un funcionario notificador, el Tecpoioti, cuya misién era de comunicar al 

pueblo la voluntad del rey. Su oficio era de gran honor y dignidad. Las resoluciones 

judiciales las ejecutaba el Coabunoch, especie de alguacil mayor, (actuario). Al lado 

de este funcionario judicial existian auxiliares, llamados mendoncillos, quienes 

servian de emplazadores y de mensajeros, que mandéndoles la cosa, iban volando 

como gavilanes, fuese de noche, fuese de dia, y a cualquier hora, lloviese 0 ventease 0 

cayesen piedras del cielo. No sabian esperar tiempo ni dilatar por un momento lo que 

se les mandaba. 

EI poder judicial esta debidamente organizado. La forma judicial de los mexicas y 

texcocanos, nos suministran algunas ideas; tal es el caso de la diversidad de grados en 

los magistrados que servia al buen orden: su continua asistencia en los tribunales 

desde comenzar el dia hasta la tarde, abreviaba el curso de las causas y los apartaba de 

algunas practicas clandestinas, las cuales hubieron podido prevenir en favor de alguna 

de las partes, Las penas capitales previstas contra los prevaricadores de la Justicia, la 

puntualidad de su ejecucién y la vigilancia de los soberanos, tenian enfrentados a los 

magistrados, y el cuidado que se tenia de suministrarles por cuenta del rey todo lo 

necesario. Destacan por su importancia algunas instituciones aztecas: El Tiatocan, que
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efa un consejo o senado que intervenia en el gobierno, sobre todo mediante el 

desempefio de funciones administrativas, aunque en alguna de sus cémaras y en 

alguno de sus miembros habia atribuciones judiciales. El] poder del soberano azteca se 

compartia con un funcionario denominado Cibuacéatl cuya personalidad se creyé en 

muchas ocasiones superior a la del rey o en igualdad de circunstancias, para lo cual 

sin su consentimiento no podia el monarca, disponer ni hacer nada en el gobierno; el 

Cihuacéatl, tenia grandes atribuciones judiciales a lo cual se le designa como el 

Justicia Mayor. 

E} Tlacatécatl, quien conocia de las causas civiles y criminales; en las civiles sus 

resoluciones eran inapelables; en las criminales se admitia apelacién ante el 

Cihuacéat!. El tribunal de Tlacatécatl se integraba, ademas de él, por otros dos 

ministros o ayudantes, quienes eran auxiliados, a su vez, por un teniente cada uno. Las 

sesiones las verificaban en la casa del rey. 

Asi mismo en cada barrio o calpulli habia un teuctli o alcalde que sentenciaba en 

los negocios de poca monta, investigaba los hechos en los de mayor importancia y 

daba cuenta diariamente con ellos al tribunal de Tlacatécatl. 

Basicamente se puede mencionar que el derecho procesal en la época que se 

analiza, no tuvo una verdadera organizacién de la justicia o dicho de otra forma, un 

verdadero antecedente procesal civil de nuestra actual legislacién procesal civil; de 

manera concluyente la administracién de justicia entre los aztecas y su organizacién 

se daba, con el rey a la cabeza y junto con él, el cihuacéatl, especie de doble monarca. 

El tlacatecatl, en el conocimiento de tas causas civiles y criminales que dictaba
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resoluciones inapelables, y como tribunal se reunia en la camara del rey. En cada 

barrio habia cierto mimero de funcionarios, de caracter semejante a los jueces de paz. 

Existia también el tribunal de los comerciantes, compuesto de doce jueces, que 

decidian sumariamente en el mercado. Cabe sefialar que los juicios en materia civil no 

podian durar més de ochenta dias. 

1.4 El derecho procesal en la época colonial 

En el principio la justicia residia en el Rey, quien no solo dictaba la Ley, sino que 

también la aplicaba, pero en las colonias, ella se administraba en forma delegada por 

diversos érganos que, a semejanza de los que funcionaban en la metrépoli, fueron 

creandose a través del tiempo. De tal manera que en esta época rigieron y en lo que 

respecta a la Nueva Espaiia, las disposiciones peninsulares, en forma paulatina fueron 

creandose disposiciones normativas propias, lograndose con ello una acumulacién de 

normas que posteriormente fueron desplazando a las de la metrépoli, hasta que éstas 

se convirtieron en supletorias de las primeras. Eran tan numerosas las disposiciones 

emitidas para regir los nuevos dominios de !a Espaila Colonial que el dia 4 de 

septiembre de 1560, el Rey Felipe H ordend, mediante cédula dirigida al Virrey Don 

Luis de Velasco, para que formara coleccién de cédulas y provisiones que hubiere, 

conociéndose a ésta primera recopilacién normativa con el nombre de Cedulario de 

Puga. Por su parte el visitador Ovando formé una recopilacién de las leyes registradas 

en el Consejo de Indias. Las ordenanzas de Ovando fueron firmadas por Felipe H el 

24 de septiembre de 1571 y estan formadas por 122 capitulos. En ellas se establece



  

31 

que el consejo de Indias es la suprema autoridad en gobierno y justicia de las Indias, 

al cual debian obedecer las autoridades coloniales. 

Dadas las deficiencias que inicialmente tenia el Cedulario de Puga y siendo que la 

compilacién de Ovando era incompleta; Fernando Jiménez Paniagua terminé una obra 

que se imprimiria con el nombre de Recopilacién de las Leyes de los Reinos de 

Indias, en el que destaca por su importancia el libro quinto, en el cual aparecia un 

antecedente procesal; se establece en dicha recopilacién aspectos acerca de la divisi6n 

de los gobernantes, los gobernados y la competencia de las diversas autoridades, 

pleitos y sentencias, apelaciones y segunda suplicacion, ejecuciones y residencias. De 

tal manera el 1°. de agosto de 1524, se establecié, independiente del Consejo de 

Castilla, el Consejo Real y Supremo de Indias; la jurisdiccién de este consejo 

abarcaba segundas instancias de los juicios que se iniciaban en indias, o en asuntos 

que a ellas atafiian. Cabe sefialar que por lo que hace al Consejo de Indias se ocupaba 

de manera especial del procedimiento Hamado juicio de residencia para exigir 

responsabilidad a los funcionarios. 

Es menester sefialar que el Derecho Procesal de la Colonia, y su organizacion 

juridica era semejante a la del Estado espafiol en virtud de que dicho Estado doté a la 

Nueva Espafia de instituciones juridicas; por lo que se considera que el Derecho 

Colonial estuvo formado por leyes espafiolas que tuvieron vigencia en la Nueva 

Espaiia. La recopilacién de Leyes de Indias, publicada en virtud de la Real Cédula de 

Carlos IL, del 18 de mayo de 1690, dispuso que en Jos territorios americanos sujetos a 

la soberania espaiiola se considerase como derecho supletorio de la misma, el espaiio! 

y con arreglo al orden de prelacién establecido por las Leyes del Toro. Contiene la 
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recopilacién de Indias, aparte de otras normas, algunas sobre procedimientos, recursos 

y ejecucién de sentencias, las leyes de partida, especialmente se han considerado 

como parte fundamental de derecho positivo mexicano, aun después de entrar en 

vigor los cédigos nacionales. Como derecho particular de la Nueva Espaiia, pueden 

citares; los autos acordados de la Real Audiencia de Nueva Espaiia y la Ordenanza de 

Intendentes (1780), por su importancia en ef contenido de sus normas de caracter 

procesal. 

De tal manera se puede decir que el Consejo de Indias era, un cuerpo legislativo 

pero a la vez el tribunal superior donde terminaban los pleitos que por su cuantia eran 

susceptibles de ese recurso y tenian facultades consultivas dei Rey; considerandose al 

Consejo de Indias como érgano jurisdiccional; segiin el contenido de la Recopilacién 

de Indias se puede notar que la organizacién jurisdiccional y para el caso de 

audiencias se componia de un presidente que era el Virrey y de ocho oidores que 

formaban salas para los negocios civiles y criminales; habia ademas un fiscal en 

materia civil y tenfan jurisdiccién sobre las provincias llamadas propiamente Nueva 

Espaiia. 

En la Ciudad de México, propiamente habia dos alcaldes que conocian de asuntos 

civiles; el juzgado de indios conocia de pleitos entre tos indios y entre éstos y los 

espafioles. En primera instancia administraban justicia los alcaldes ordinarios que 

conocian de negocios de menor cuantia y eran nombrados cada afio; en las ciudades 

principales conocian de asuntos civiles los alcaldes mayores 0 corregidores. Hubo 

justicias privilegiadas y especiales.
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Cabe sefialar como justicias especiales a los Tribunales Eclesidsticos de México, 

que conocian de pleitos entre comerciantes y mercaderias, en ellos conocian los 

jueces de primera instancia, Iamados el prior y los cénsules, en segunda un oidor y 

dos adjuntos; el real tribunal de mineria, en asuntos mineros; y el juzgado de bienes 

de difuntos que conocia de las testamentarias e intestados cuando los duefios del 

caudal hereditario se encontraran en Espaiia, no teniendo jurisdiccién sobre herencias 

de indios. Se contemplaban algunas causas privilegiadas, como aquéllas en que eran 

parte los huérfanos, las viudas, las corporaciones; que se tramitaban desde su primera 

instancia en las audiencias o en el Consejo de Indias; estas causas se Hamaban Causas 

de Corte. 

Finalmente se puede observar que la administracién de justicia en la Colonia se 

deterioré en forma grave por la llamada venta de oficios, sistema al cual acudia la 

corona para remediar Ja precariedad de! erario, El derecho a ser nombrado de la casa 

de contratacién a la muerte o remocién de! actual propietario era de seis mil pesos. La 

compra de los oficios publicos o empleos se explica por el beneficio que producia el 

cobro de costas u honorarios por cada diligencia en que intervenia el funcionario y por 

las propinas, ademds del honor que era anexo al usufructo de dignidades. Existia el 

recurso de fuerza contra las autoridades, quien creia tener derecho a que conocieran 

del caso las eclesidsticas y viceversa; teniendo jurisdiccién para conocer de ellas el 

Consejo de Indias. 

Dicha organizacién judicial tenia como supremo representante a la Audiencia. La 

creacién de la primera Audiencia de la Nueva Espafia en 1527, constituyé un fracaso; 

la segunda fue fundada en 1531, bajo la presidencia del obispo de Santo Domingo, 

Don Sebastian Ramirez de Fuenleal, que logré afianzar dicha institucién. Las 
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Audiencias no sélo administraban justicia, ademas contaban con potestad para atender 

de asuntos civiles y criminales en segunda instancia, sino que eran también érganos 

de gobierno, y en cierto modo, legislativos, dictando autos acordados, que eran 

resoluciones de caracter general reglamentario. Por lo que podemos sefialar que las 

Audiencias de Nueva Espafia fueron dos: la de México de 1527 y la de Guadalajara de 

1548. Ademas de las Audiencias, existian los fueros, tal es el caso del fuero comin o 

justicia real, mismos que contaban con sus correspondientes tribunales, entre los que 

se pueden sefialar; en el orden civil, el de hacienda, el eclesiéstico y monacal, el de la 

bula de ta Santa Cruzada, el de diezmos y primicias, el mercantil, el de mostrencos, 

vacantes ¢ intestados, y el de residencias pesquisas y visitas. 

1.5 El derecho procesal! en la época independentista 

La consumacién de la independencia, no implicé Ja sustitucién de manera automatica 

de la legislacién espafiola, sino que dicho acontecimiento se fue dando 

paulatinamente, hasta que la legislacién mexicana sustituye a la anterior; situacién 

que queda demostrada con la Ley del 23 de mayo de 1837, que le da vigencia a las 

leyes espafiolas, en tanto no contravengan 0 pugnen con las instituciones nacionales; 

de esta forma se establecié un orden mediante el cual se debian regir los tribunales: 

las leyes de tos gobiernos mexicanos; la de las Cortes de Cadiz (reunidas en 1811, 

disueltas en 1814, restablecidas en 1820, que expidieron teyes que se consideraron 

vigentes en México hasta el 27 de septiembre de 1821, fecha de la consumacién de la 

independencia), la Novisima Recopilacién, la Ordenanza de Intendentes, La 

Recopilacién de Indias, El Fueron Juzgo Real, El Fuero Juzgo y las Siete Partidas.
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El primer ordenamiento de procedimientos civiles fue la ley de Procedimientos 

del 4 de mayo de 1857, expedida por el presidente Ignacio Comonfort, pues la de 

Anastacio Bustamante del 18 de marzo de 1840 y la de Don Juan Alvarez del 2 de 

noviembre de 1855, carecieron de importancia, aunque esta ultima establecié el 

Tribunal Superior del Distrito Federal. La ley expedida por Comonfort, no se 

considera aim como un verdadero Cédigo, ya que contenia disposiciones propias de 

una ley organica de tribunales, normas de derecho procesal civil y algunas 

disposiciones de derecho procesal penal y estaba fundamentada en el Derecho 

Procesal Espafiol. El Cédigo de Procedimientos Civiles de 15 de agosto de 1872 tuvo 

escasa vida pues fue abrogado por el del 15 de septiembre de 1880, denotandose que 

ambos ordenamientos estuvieron basados en la Ley de Enjuiciamiento Civil Espafiota 

de 1855. 

El 15 de mayo de 1884 se publicé un Nuevo Cédigo que antecedié al vigente del 

30 de agosto de 1932, para el Distrito Federal. El! Cédigo Civil de 1928 para el 

Distrito Federal, que entré en vigor en 1932, y aceleré la necesidad de expedir el 

vigente Cédigo de Procedimientos Civiles. Es pertinente sefialar que el Cédigo de 

Procedimientos Civiles en comento ha sufrido diversas reformas, unas derogando, 

otras abrogando. Cabe sefialar que las diversas entidades federativas carecen de 

importancia en cuanto a originalidad, pues en su mayor parte se trata de copias de los 

Cédigos del Distrito Federal, tanto de 1884 como de 1932 en forma absoluta o 

combinada. 

Dada su importancia y 1a estructura del presente trabajo de investigacién y en lo 

concerniente a la organizacién de los tribunales se sefiala que: el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal fue creado por Ley del 22 de noviembre de 1855;
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funcionaba en pleno para cuestiones no jurisdiccionales y en salas que conocian de 

segundas y terceras instancias, de nulidad de las sentencias, del recurso de casacién y 

resolvian competencias, asi como las excusas y recusaciones de los jueces. Los 

ministros ejecutores sustituyeron a los antiguos alguaciles merinos que ejecutaban las 

sentencias de los jueces y practicaban los secuestros, allanamientos y otros actos 

judiciales. La organizaci6n de los tribunales del fuero connin estuvo regida por la ley 

orgénica det 30 de diciembre de 1932, misma que fue derogada por la actual 

publicada el 29 de enero de 1969 y con vigencia a partir del 31 del propio mes y afio. 

Por decreto del 7 de febrero de 1985 se crearon Juzgados de Arrendamiento 

Inmobiliario y en cumplimiento de ese decreto el pleno del Tribunal Superior de 

Justicia de! Distrito Federal, con fecha 26 de febrero de 1985 ordend que 15 juzgados 

civiles se convirtieran en juzgados de arrendamiento inmobiliario por lo que se 

enumeraron del lo. al 15 con mumeracién progresiva; estos jueces conocen de todas 

las controversias que se susciten en materia de arrendamiento de inmuebles 

destinados a habitacién, comercio, industria o cualquier otro giro 0 uso permitido por 

la ley. 

Resulta importante mencionar que anterior a nuestra legislacién procesal civil y de 

que la misma tuviera la connotacién tan peculiar que ahora tiene; es menester sefialar 

las leyes, recopilaciones y los Ilamados fueros que sirvieron de inspiracién y que de 

alguna forma tuvieron gran influencia, tanto en los proyectos de ley como en la 

misma confeccién de nuestra legislacién procesal civil; y al efecto sefialaremos los 

siguientes: 
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Fuero Juzgo, del afio 693 

Fuero Viejo de Castilla, del afio 992 

Fuero Real y Leyes Nuevas, del afio 1255 

Especulo, del afio 1280 

Leyes de los Adelantados Mayores, del afto 1282 

Siete Partidas, del aiio 1263 

Leyes de Estilo, del afio 1310 

Ordenamiento de Alcala del aiio 1348 

Ordenanzas Reales de Castilla, del afio 1485 

Ordenamiento Real, del afio 1490 

Leyes del Toro, del aito 1505 

Nueva Recopilacién, del aito 1567 

Leyes de India, del aio 1680 

Autos Acordados, del afio 1745 

Novisima Recopilacién, del afio 1805 
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e Autos Acordados de Belefia, del afio 1787. 

Entonces, resulta que nuestra legislaci6n procesal civil es de origen latino que 

procede del Derecho Romano y del Candnico, del antiguo Derecho Espaiiol tal como 

se observa en la relacién hecha con anterioridad de las leyes en cita, de !a legislacién 

Germénica, del moderno Derecho Francés y del Italiano. Por lo que respecta al 

antiguo Derecho Espaijol, destacan por su relevante trascendencia en nuestra 

legislacién actual; el fuero juzgo y las siete partidas de Alfonso X el sabio; y del 

modemo como antecedentes mediatos y de gran influencia, las leyes del 

enjuiciamiento civil espafiolas, tanto la de 1855, como la de 1881, consideradas en el 

mundo hispano como uno de los primeros cédigos de procedimientos civiles. 

Dentro de nuestra legislacion y antes de nuestros primeros cédigos procesales de 

1872, 1880, 1884 y el actual de 1932, se expidid y rigid la ley que arregla los 

procedimientos judiciales en los tribunales y juzgados del Distrito y territorios 

federales; ley a la que sin embargo no se le da el caracter de cddigo. 

Con fecha 4 de mayo de 1857 es expedida la ley de procedimientos judiciales, por 

el entonces presidente de la Repiblica Mexicana Don Ignacio Comonfort, ley que no 

tiene categoria de cédigo tanto por denominacién como por su contenido. Constaba de 

181 articulos, mismos que contenian figuras de procedimientos tales como: del juicio 

verbal; de la conciliacién; det juicio ordinario; segunda y tercera instancia; del recurso 

de nulidad; del juicio ejecutivo; de las recusaciones y excusas de los magistrados 

superiores y jueces de primera instancia y sus respectivos secretarios; disposiciones 

generales y de las visitas a las carceles.
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De lo anterior podemos sefialar que en dicha ley, que no es cédigo, se omitia 

sefialar el tipo de pruebas que se podia ofrecer por las partes en litigio, desde luego en 

el juicio ordinario civil; sin embargo; se establecian los principios de los témminos 

ordinarios y extraordinarios de prueba en esta clase de juicios. 

@ Cédigo de procedimientos civiles de 1872 

EI 13 de agosto de 1872, Don Sebastidn Lerdo de Tejada, en su caracter de 

presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, expide un 

Cédigo de Procedimientos Civiles para que se observe y cumpla a partir del 15 de 

septiembre del mismo afio, en e! Distrito Federal y territorio de la Baja California; 

constituye histéricamente el Primer Codigo Procesal en nuestro Derecho Positivo 

Mexicano, dejando derogadas todas las leyes de procedimientos civiles promuigadas 

hasta dicha fecha, segin reza en su articulo 18 transitorio, considerandose de una 

técnica y sistemdtica juridico - procesal de relevante importancia; en dicho cédigo se 

habla: Titulo I, de las acciones y excepciones, Titulo IE, reglas generales, Titulo IIE, de 

las competencias y en general en los subsecuentes titulos, de las recusactones y 

excusas, del juicio ejecutivo, de los actos prejudiciales, del juicio ordinario, de las 

sentencias, del juicio verbal, de los juicios sumarios, de los interdictos, del juicio 

arbitral, del juicio en rebeldia, regula la segunda y tercera instancia, de la ejecucién de 

las sentencias, de los remates, de Jos concursos, de la tramitacién de los juicios 

hereditarios y de la jurisdiccién voluntaria. 

Se establecen principios de Derecho, tales como el que afirma est4 obligado a 

probar; especial mencién merece sedialar que en el Titulo VII, establece la legalidad 
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de los juicios sumarios, encontrandose que en dichos juicios “el Juicio Especial de 

Desahucio, aim no estaba integrado dentro de ese Codigo Procesal; sin embargo se 

hacia alusién a los juicios que versaren sobre pago de renta, desocupacién de predios 

risticos o urbano y sobre cualquier otra cuestién relativa al contrato de 

arrendamiento. Cabe sefialar de manera muy especial al Titulo XV, que regula las 

segundas y terceras instancias; el Capitulo L, de la apelacién en juicio ordinario; 

Capitulo II, de la apelacién en los juicios ejecutivos sumarios, de interdictos y 

verbales; Capitulo III, del recurso de denegada apelacién; Capitulo IV, de la siplica, 

Capitulo V, del recurso de denegada suplica; y Capitulo IV, del recurso de casacién. 

De lo anterior y a manera de conclusién se puede seffalar que en cada Cédigo 

Procesal se confirma el cambio relevante de la confeccién de los Cédigos de 

Procedimientos Civiles. 

4 Cédigo de procedimientos civiles de 1880 

Con fecha 15 de septiembre de 1880, el entonces presidente Constituctonal Don 

Porfirio Diaz, expidié el Codigo de Procedimientos Civiles, mismo que se encontraba 

constituido por 241 articulos y 3 transitorios; el ultimo de estos deja vigente la Ley 

transitoria del Cédigo de Procedimientos Civiles del 15 de agosto de 1872. La 

vigencia de esta Ley procesal fue a partir del primero de noviembre del afio de 1880. 

La composicién o estructura normativa de esta legislacién, es similar a la de 1872, 

consta de XXI titulos, y de manera singular y en 1a estructura del Cédigo en estudio se 

hace una adhesién y novedad con el titulo relativo a las tercerias, que en el anterior no 

se contemplaba, por lo que de manera substancial dicho Cédigo no observa grandes
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cambios, tan sélo en Io relativo al articulado y algunos titulos; se hace referencia al 

valor de las pruebas y de forma mas clara y especifica sefiala cuales son los juicios 

sumarios. 

@ Cédigo de procedimientos civiles de 1884 

El 15 de mayo de 1884 Don Manuel Gonzalez en su caracter de presidente 

Constitucional de fos Estados Unidos Mexicanos, expide el Cédigo de Procedimientos 

Civiles, para tener vigencia tanto en el distrito Federal, como territorio de la Baja 

California, a partir del 10. De junio de dicho aiio. 

A diferencia de las Jeyes adjetivas anteriores, esta difiere mucho en lo que se 

refiera a su contenido sistematico; pues de manera mas ordenada principia por 

establecer lo relativo a las acciones y las expediciones; esté integrado por cuatro 

libros con sus correspondientes titulos, los que a su vez se integran por sus respectivos 

capitulos; contiene un total de 1952 articulos y 6 transitorios. El libro primero se 

refiere, a las disposiciones comunes, a la jurisdiccién contenciosa, a la voluntaria y la 

mixta. El libro segundo, relativo a las normas de jurisdiccién contenciosa, formado 

con dos titulos y sus correspondientes capitulos. En el titulo I, normas relativas al 

juicio ordinario y el titulo I, normas relativas a los juicios extraordinarios y que en su 

capitulo I, trata del juicio sumario y las reglas de procedimiento del mismo asi como 

define cuales son juicios de tal naturaleza (no encontrando aim la reglamentacién 

nommativa del juicio especial de desahucio).



42 

Libro tercero. De ta jurisdiccién votuntaria. 

Libro Cuarto. De la jurisdiccién mixta; formado por dos titulos; el 1, de los 

concursos, con sus siete capitulos; y el II, de los juicios hereditarios, con sus trece 

capitulos. 

En términos generales dicho Cédigo establece algunas reglas de procedimiento 

diferentes a las anteriores leyes adjetivas, tales como lo relacionado con Jos términos 

probatorios y las reglas del juicio ordinario. 

¢ Cédigo de procedimientos civiles de 1932 

Fue expedida el 29 de agosto de 1932 por el entonces presidente Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos, Don Pascual Ortiz Rubio, habiéndose publicado en el 

Diario Oficial de la Federacién fos dias lo., al 21 de septiembre del mismo aiio y 

empezando a regir a partir del 12 de octubre de 1932 y que hasta la fecha aim sigue 

teniendo vigencia juridica. Al inicio de su vigencia, se encontraba constituida por 939 

asticulos repartidos en quince titulos, con sus correspondientes capitulo agregados 

otros 47 articulos como finales pero que se dedicaban a regular el titulo especial de la 

justicia de paz; y con 16 preceptos transitorios. 

El Cédigo de Procedimientos Civiles de 1932, durante su vida juridica por mas de 

sesenta y tres afios, se le han hecho reformas, adiciones y derogaciones por asi 

requerirlo, y exigir las necesidades socio - econémicas y juridicas para una buena y
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pronta administracion de justicia y, actualmente consta de 968 articulos conservando 

su reparticién en sus titulos y respectivos capitulos, habiéndosele agregado el titulo 

decimosexto, que trata y regula en forma especial las controversias de orden familiar; 

y el titulo decimosexto bis, también con normas especiales, para la decisién de las 

controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, subsistiendo el titulo especial 

de la justicia de paz con sus 47 articulos que la norman, pero el que también ha tenido 

los impactos reformatorios correspondientes. 

El Cédigo de 1932 consagra la verdad real sobre la forma y clasifica al derecho 

procesal! civil entre las ramas del Derecho Piblico, con Io que logra notable adelanto y 

pone los procedimientos en armonia con las corrientes que informan la técnica 

procesal moderna; confia el desarrollo del procedimiento al juez dotado de amplias 

facultades puede investigar la verdad en beneficio no sélo de las partes, sino de la 

sociedad, con sus obligadas apelaciones, los incidentes de nulidad y otros tramites. 

Cabe sefialar que en materia de arrendamiento y en especial lo relativo al juicio 

especial de desahucio, que es materia del presente trabajo de investigacién; es 

precisamente a partir de esta ley procesal en la que se observa la regulaci6n normativa 

de dicho juicio, esto es en virtud de la reforma al mismo de fecha 26 de febrero de 

1973 publicado en el Diario Oficial de la Federacién de fecha 14 de marzo del mismo 

afio, en la que se incluye como nuevo rubro lo relativo al juicio especial de desahucio, 

esto en el Titulo sexto, Capitulo IV, seccién primera. Asi mismo y por decreto del 18 

de diciembre de 1984, publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 7 de 

febrero de 1985; se reforma el Capitulo IV, Titulo Sexto, de la segunda parte, del libro 

cuarto para quedar: “Capitulo IV. Del arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la 

habitacién”; se le adiciona el Titulo Decimocuarto Bis, al Cédigo de Procedimientos 
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Civiles, para quedar; “De las controversias en materia de arrendamiento de fincas 

urbanas destinadas a habitacién”. 

Por un lado tenemos que a partir del Cédigo de Procedimientos Civiles de 1932 

aparece el regulado el Juicio Especial de Desahucio en lo relativo a las controversias 

en materia de arrendamiento inmobiliario de fincas urbanas destinadas a habitacién, y 

su duracién en vigencia es considerablemente larga; sin embargo por Decreto del 21 

de julio de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federacién de fecha 23 del 

mismo mes y afio, dicha ley adjetiva sufre reformas en las que se deroga el Juicio 

Especial de Desahucio en sus articulos 489 al 499 que lo regulaban; quedando 

aplazada dicha entrada en vigor de la nueva legislacion en materia de controversias de 

arrendamiento inmobiliario y de! multicitado juicio de desahucio hasta el 3 de 

septiembre de 1993 en el que se publica el decreto que modifica los transitarios del 

primer decreto, respecto de la entrada en vigor de dichas reformas en la materia antes 

seflalada.
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2.1 Naturaleza y fuentes del derecho procesal 

Dada la nocién del proceso, el Derecho Procesal no puede por menos que 

considerarse como una rama del Derecho Publico. El fin del proceso es 

eminentemente piblico. El interés de las partes facilita el impulso que el Estado 

articula para conseguir, en cada caso, la realizacién del Derecho objetivo, que 

constituye, en ultimo témmino, el fin del proceso. El Derecho Procesal Civil, es 

Derecho Publico y la ciencia que lo estudia forma parte integrante, si bien aut6noma 

de la Ciencia del Derecho Publico. 

Si al Derecho Publico pertenecen todas Jas normas que regulan la actividad del 

Estado y las relaciones entre éste y el ciudadano, indudablemente todo el Derecho 

Procesal, que regula una de estas tres fundamentales funciones de} Estado, la funcién 

jurisdiccional y las diversas relaciones que de ella se derivan entre el Estado y los 

cindadanos habri de considerarse, como Derecho Piblico. Por lo que el Derecho 

Procesal frente a las otras ramas del Derecho Publico, sobre todo 1a circunstancia de 

que el contenido de! Derecho Procesai lo da la realizacién de las relaciones juridicas 

privadas, sea una especie de distingo, en virtud de que dicha realizacién, la asume el 

Estado, como una tarea de interés general, y constituye, por ende, una funcién 

esencialmente publica; sin embargo entre Jos procesalistas ha existido una discusién 

sobre el particular; al respecto, Planiol, considera al Derecho Procesal como un 

capitulo destacado del Civil. Para Nestor de Buen el Derecho Procesal: “Cierto es que 

el procedimiento civil es un modo de hacer valer los derechos privados y en este
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sentido, se relaciona con el Derecho Privado, cierto que también el Derecho Procesal 

est4 movido por el impulso privado al que en nuestra ordenaci6n positiva se reserva la 

iniciativa, pero ello no impide el hecho fundamental de que en el procedimiento entre 

en relacién el titular de un Derecho Privado con el Estado, poniendo los medios 

necesarios para obtener de éste una declaracién de un derecho y la ejecucién 

consiguiente, y, por esta raz6n, el Derecho Procesal es un Derecho Publico”. 7 

Es menester sefialar que desde un punto de vista técnico juridico y como una 

caracteristica del Derecho Procesal en su mas estricta naturaleza juridica, es el que le 

da vida al Derecho Civil y permite su eficacia. La norma juridica es coercible, es 

decir, tiene la posibilidad de hecerse cumplir inclusive de manera coactiva cuando 

acaece el incumptimiento de la norma juridica sustantiva por alguno de los sujetos 

obligados. Sin la posibilidad de Hevar el cumplimiento forzado de la conducta debida 

no habria derecho subjetivo realmente valido. Por ello Carneluti sostiene; que sin el 

Derecho Procesal, el Derecho no alcanzaria su finalidad, que es la de regular la 

conducta humana pero no de manera tedrica, sino apegada al mds exigente 

pragmatismo. 

Al respecto Piero Calamandrei; sefiala la motivacién que justifica la esencia del 

Derecho Procesal: “El respeto de las normas sustanciales se confia, en un primer 

momento, a la libre voluntad de los individuos, a los cuales las mismas estan 

dirigidas, s6lo en un segundo momento, cuando aquellas no hayan sido observadas 

voluntariamente, el Estado intervendré para imponer su observancia mediante las 

puesta en prictica de Ja parantia jurisdiccional. Es en este segundo momento cuando 

entra en juego el Derecho Procesal; la providencia en que ésta garantia se concreta no 

” Nestor de Buen, Introduccién al estadio de! derecho civil, p.38
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puede, en efecto, darse por el drgano jurisdiccional y por las personas interesadas en 

la providencia, si no han sido cumplidas ciertas actividades preordenadas a aquella 

finalidad comin, en la forma y en el orden que la ley prescribe; y son precisamente 

las normas juridicas que regulan el cumplimiento de estas actividades, 6 sea la 

conducta que las partes y el organo judicial deben tener con el proceso las que 

constituyen en su conjunto el Derecho Procesal.” 8 

EI Derecho Procesal ha sido definido de diversas maneras, asi una primera 

definicién sefiala que: El Derecho Procesal contiene los principios y normas que 

regulan el procedimiento, la administracién de justicia ante los jueces y tribunales de 

las diversas jurisdicciones. Bajo estas ideas el Derecho Procesal se integra por dos 

aspectos dificiles de separar y sin los cuales resultaria prolijo dar !a connotacién 

universal que tiene el Derecho Procesal y que da vida no tan sélo al Derecho Civil 

sino a muchas otras ramas del Derecho, denotando en el mismo fa intervencién 

necesaria del Estado a través de los é6rganos jurisdiccionales sin los cuales no se 

podria restablecer el orden y la paz social; por tanto necesario es el cumplimiento de 

las normas juridicas. 

El Derecho Procesal puede ser considerado como una ciencia 0 como un conjunto 

normativo. En su caracter de ciencia sera una de las ramas de la ciencia de lo justo y 

de lo injusto, que tendré por objeto el estudio de todos los acontecimientos que se 

produzcan alrededor de la actuacion del juzgador, ya sea para dirimir controversias 

Gurisdiccién voluntaria), para descubrir la verdad y establecer los principios légicos 

de validez general que permitan el conocimiento humano del objeto propio de tal 

ciencia y que es el desempefio de la actividad administrativa y jurisdiccional del 

* Instimciones de derecho procesal civil, Traduccién de Santiago Sentis Mclendo, Vol. I. p. 366-367
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juzgador (juez 6 arbitro), al lado de los demds sujetos que acuden al juzgador. Como 

conjunto normativo el Derecho Procesal est integrado por una pluralidad de normas 

juridicas que regula las relaciones juridicas que se suscitan alrededor del desempefio 

de la funcién jurisdiccional por jueces o por drbitros, asi como las relaciones que se 

engendran con motivo de la necesidad que tienen los jueces de intervenir en el 

desempefio de la funcién administrativa, denominada esta ultima, “jurisdiccién 

voluntaria”. 

Todas tas ramas del Derecho, al lado de su aspecto sustantivo, en el que se regulan 

especializadamente los derechos y obligaciones de los sujetos que en ellas se 

desenvuelven, tiene un aspecto adjetivo o procesal, en el que se engloban las 

relaciones juridicas planteadas ante el juzgador para que dirima la controversia o para 

que desempefie la funcién administrativa que la ley le exige bajo el rubro de 

“jurisdiccién voluntaria”, o bajo diversa denominacién. 

Necesario es sefialar que la naturaleza propiamente dicha del Derecho Procesal es 

eminentemente publico, es decir que se caracteriza, en primer lugar porque forma 

parte del Derecho Publico, porque mediante é! se regula una funcidn publica, 

encomendada al poder judicial tan importante como lo es, la de administrar justicia 

para obtener como fin proximo la terminacién de los litigios y como fin remoto, la paz 

social. Nada importa que el proceso civil tenga lugar entre particulares que litigan, 

porque, salvo ef caso del juicio arbitral, siempre aparece como uno de los sujetos 

importantes y esenciales del proceso el érgano jurisdiccional, cuya misién es la de 

impartir justicia para evitar que los particulares la hagan por su propia mano. El 

articulo 17 constitucional expresa en términos lacénicos, pero muy claros y precisos, 

esa finalidad cuando dice que nadie puede hacerse justicia por si mismo y que los 
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tribunales estaran expeditos para suministrarla, sin derecho a cobrar las costas 

judiciales. 

Otra caracteristica mas para considerar al Derecho Procesal con las distincién de 

ser piblico, es efectivamente desde el punto de vista constitucional, ya que debe de 

ser considerado como Ley Reglamentaria de los articulos 86, 14 y 17 

constitucionales, cuya importancia en el proceso jurisdiccional, es considerable. Lo 

anterior explica la estrecha vinculaci6n que existe entre el Derecho Procesal, 

considerado objetivamente y el Derecho Constitucional que siempre debe ser 

respetado al expedir y ejecutar las leyes procesales. 

Por lo tanto la naturaleza juridica del Derecho Procesal objetivo es de caracter 

piblico, en virtud de que las normas procesales son casi en su totalidad impositivas y 

no dispositivas, salvo casos excepcionales en que la propia ley procesal otorga a los 

particulares la facultad de apartar su aplicacién. 

En su derecho auténomio porque tiene sus leyes y principios propios, no forma 

parte de ninguna otra rama del derecho en general aunque tenga relaciones con todas 

las demas ramas, pero siempre conserva su independencia. También se afirma que el 

Derecho Procesal es auténomo, porque el proceso jurisdiccional que reglamenta es 

independiente de! derecho material sobre el cual se controvierte en el juicio, de tal 

manera que atin no existiendo el derecho alegado por el actor en su pretensién, sin 

embargo de ello puede iniciar un proceso y continuarlo hasta su conclusién definitiva. 

No hay pues entre e] derecho material litigioso y el proceso mismo, una relacién de
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causa a efecto, ni de tal manera est4n vinculados entre si, que no pueda existir el uno 

sin el otro. 

Un concepto que de Derecho Procesal se encuentra contenido en el Diccionario 

Juridico Mexicano, es el siguiente: “Es el conjunto de disposiciones que regulan la 

sucesién concatenada de los actos juridicos realizados por el juez, las partes y los 

otros sujetos procesales, con el objeto de resolver las controversias que se suscitan 

con la aplicacién de Jas normas de derecho sustantivo”. $ 

Sin embargo el concepto antes descrito y la relacién que se da con el principio 

dispositivo de las normas de derecho, asf como con el caracter publico que ostenta el 

Derecho Procesat en su parte objetiva; no del todo concuerdan, ya que por un lado se 

encuentra una parte que de la definicién antes dada, se excluye la jurisdicci6n 

voluntaria y que se haya inmersa en el Derecho Procesal y porque las controversias 

también giran alrededor de la aplicacién de las normas de derecho adjetivo, es 

pertinente sefialar que dentro del proceso, que no sdlo hay actos juridicos sino 

también existen hechos juridicos y actos materiales, Por otra parte cabe sefialar que se 

considera al Derecho Procesal Civil, regido por el principio dispositivo en tanto que 

permite que los derechos sustantivos sean disponibles; observando que en efecto rige 

el principio dispositivo; sin embargo algunos derechos sustantivos no son disponibles; 

tales como, los relacionados con el estado civil, el parentesco, alimentos y la materia 

familiar. 

° Revi ituto de Investipaciones Juridicas UNAM. Tomo III. p. 199 
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Finalmente la expresién de Derecho Procesal tiene dos distintas significaciones, 

aunque intimamente relacionadas. Una se refiere al Derecho Procesal positivo o 

conjunto de normas juridicas procesales); la otra al Derecho procesal Cientifico (o 

rama de la enciclopedia juridica que tiene por objeto el estudio de la funcién 

jurisdiccional, de sus érganos y de su ejercicio). 

Considerado como una rama de la enciclopedia juridica, el Derecho Procesal es la 

disciplina que tiene por objeto el estudio del sistema de las instituciones mediante las 

cuales el Estado cumple una de sus funciones caracteristicas, la funcién jurisdiccional. 

Considerado como una rama de fa legislacién, el Derecho Procesal, es el conjunto 

de normas destinadas a regular el ejercicio de la funcién jurisdiccional, a la 

constitucién de sus érganos especificos y a establecer la competencia de éstos. 

E! Derecho Procesal, en el primer sentido, es el objeto de la actividad cientifica de 

quienes dedican su atencién a esta manifestacién de la ciencia del Derecho; en el 

segundo, es el resultado de la actividad de los érganos legislativos. 

En su concepcién general y unitaria, el Derecho Procesal se concibe como un 

derecho de contenido técnico - juridico, que determina las personas e instituciones 

mediante las cuales se atiende, en cada caso, a la funcién jurisdiccional y al 

procedimiento que en ésta ha de observarse. Et Derecho Procesal define y delimita la 

funcién jurisdiccional, establece los érganos adecuados para su ejercicio y sefiala el 

procedimiento o rito procesal. El contenido del Derecho Procesal positivo asi como el
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de la disciplina que tiene por objeto su estudio, comprende una triple consideracién, 

organica, funcional, formal y judicial y, también de las manifestaciones de los demas 

poderes en la medida, en que excepcionalmente aparecen practicamente como 

érganos jurisdiccionales. 

Las fuentes del Derecho en sentido técnico son los modos o formas mediante los 

que una sociedad constituida se manifiestan y determinan las reglas juridicas. Asi 

entendidas, se suelen dividir en directas (que encierran en sf la norma juridica) e 

indirectas (que ayudan a la produccién y a la comprensién de la regta juridica, pero 

sin darle existencia por si misma. 

La designacién de tas fuentes del Derecho Positivo corresponde al legislador. 

Se consideran como fuentes directas; la ley, fa costumbre y los principios 

generales del derecho, y como indirectas, la jurisprudencia, el Derecho Natural, el 

Derecho Cientifico, las leyes histéricas, la analogia y la equidad. También se han 

dividido las fuentes del derecho en doctrinales y legales. Las primeras las 

encontramos en la bibliografia correspondiente a Ia literatura sobre esta disciplina; 

con relacién a las segundas, de acuerdo con el Derecho Constitucional Mexicano, 

deben considerarse como tales; la ley, los principios generales del derecho y la 

jurisprudencia. 

Los convenios Internaciones y tratados revisten el caracter de leyes, una vez 

aprobados y que han sido objeto de ratificacién por las camaras legislativas, deben de
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considerarse, por lo tanto, como fuentes del Derecho Procesal. Tal facultad que recae 

especificamente en la Camara de Senadores pos disposicién expresa de la propia 

constitucién Politica Mexicana, en su articulo 76 Fraccién I. 

La expresién fuentes del Derecho se toma como equivalente de origen de las 

manifestaciones que éste puede tener. Este origen, de acuerdo con las opiniones mas 

generalmente admitidas, se encuentra, bien en la voluntad de los érganos legislativos 

(cuando se trata de Ley), bien en la voluntad de! cuerpo social expresada directamente 

(que da nacimiento a 1a costumbre y a los usos), bien en el acervo de sentimientos 

opiniones y creencias que traducen el pensamiento inspirador de las Instituciones 

Juridicas (que constituyen los principios generales del derecho). La concepcién 

tradicional de las fuentes del derecho se encuentra actualmente en crisis. Cabe sefialar 

que aunado a Io anterior, no se debe continuar en el error y seguir confundiendo el 

origen con to originado. En este orden de ideas es preciso sefialar que ni la ley, la 

costumbre ni ninguna otra norma juridica positiva son, en realidad fuentes del 

derecho, sino propiamente Derecho. 

La ley, la costumbre y tos principios generales del derecho, suelen considerarse 

como fuentes formales del derecho, no son, en verdad, sino manifestaciones diversas 

que constituyen el conjunto de normas legales que recibe la denominacién de derecho. 

En realidad sélo se puede hablar correctamente de fuentes del derecho aludiendo a la 

ley, a la costumbre 0 a Ios principios generales del derecho cuando se piensa en uno 

de los tres sentidos en que dicha frase puede tomarse, es decir como fuentes de los 

derechos subjetivos, pues ni !a Ley, la costumbre, ni los principios generales del 

derecho son fuentes del derecho objetivo sino derecho objetivo.
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Las fuentes legales del Derecho Procesal Mexicano en materia civil, en amplio 

sentido, son: federales y locales. 

Entre las primeras se encuentran las siguientes: 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de Febrero de 1917 

© Ley organica del poder Judicial de la Federacién, del 20 de diciembre de 1935. 

Ley de la Procuraduria General de la Republica, del 27 de diciembre de 1974. 

Cédigo Federal de procedimientos civiles, del 31 de diciembre de 1942. 

Ley Organica de los articulos 103 y 107 de la Constitucién Federal Reguladora del 

Juicio de Amparo, del 30 de diciembre de 1935. 

Cédigo de Comercio, del 15 de septiembre de 1889 

e Ley de quiebras y suspensién de pagos, del 31 de diciembre de 1942. 

¢ Ley Federal del Trabajo, del 23 de diciembre de 1969. 

© Cédigo Fiscal de la Federacién, del 30 de diciembre de 1966. 

Por lo que hace a las fuentes del Derecno Procesal Civil Local se encuentran 

contenidas en las leyes orgAnicas de los diferentes Estado de la Repablica Mexicana y 

del Distrito Federal. 
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Las del Distrito Federal son: 

Ley orginica de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, del 5 de 

diciembre de 1977 

© Ley organica de los tribunales de justicia del fuero comin del Distrito Federal, del 

26 de diciembre de 1968. 

© Cédigo de procedimientos civiles para el Distrito Federal del 29 de agosto de 1932. 

© Cédigo civil para el Distrito Federal, del 30 de agosto de 1928, que contiene 

bastantes principios procesales. 

© Ley del tribunal de lo contencioso administrativo del Distrito Federal, del 26 de 

febrero de 1971. 

Las disposiciones fiscales, tanto locales como federales son consideradas 

generalmente como fuentes del Derecho Procesal, en cuanto condicionen las 

actividades del proceso. 

2.2 Generalidades y concepto de derecho procesal y procesal civil 

La fancién jurisdiccional que se ejerce mediante los Grganos creados por el Estado 

para tal efecto, es decir, los jueces, quienes por medio de sus sentencias, previo el
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conocimiento de los hechos, aplican el derecho al caso concreto que las partes 

presente ante ellos. 

En este sentido las sentencias son, en concepto primario; el acto por el cual el 

Estado resuelve, con caracter definitivo, una controversia entre partes y para ello est4 

investido, entre otras caracteristicas, de la autoridad de la cosa juzgada y de la fuerza 

ejecutoria. Sin embargo donde més efectiva se siente la presencia y la importancia de 

la funcién jurisdiccional es en la proteccién que mediante ella otorgan las garantias 

constitucionales. No solamente cada uno de los institutos procesales importa el 

desenvolvimiento de un precepto de la Constitucién, sino, aun aquellos que no han 

tenido en la Ley Procesal su tratamiento correspondiente, en dicho caso los jueces 

deben hacer efectiva y aplicar en primer término la Ley Suprema del Estado. 

De tal manera que correspondiendo al Estado resolver las controversias entre 

particulares cuando éstos no logren una solucién pacifica, ha debido para ellos, segiin 

hemos visto crear érganos especiales, fijar sus atribuciones y establecer las reglas de 

actuacién. 

Asi la accién importa Ja afirmacién de una pretensién juridica, y ello supone la 

alegacién y prueba de tos hechos. Al juez corresponde la recepcién de las pruebas, la 

determinacién de la norma que regula la relacién de derecho invocada y su aplicacién 

al caso concreto.
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Es decir, una serie de actos ejecutados por las partes y el juez, que, en conjunto, 

constituyen el proceso. De tal manera se define al Derecho Procesal; como un 

conjunto de normas que regulan la actividad Jurisdiccional def Estado para la 

aplicacién de las leyes de fondo y su estudio comprende la organizacién del Poder 

Judicial, la determinacién de la competencia de los funcionarios que lo integran y la 

actuacién del juez y las partes en la substanciacién del proceso. 

Para el jurista Eduardo Pallares, el Derecho Procesal se define como: “Conjunto 

de verdades, principios y doctrinas cuyo objeto es el proceso jurisdiccional y las 

instituciones relacionadas directamente con el”. '° 

De las anteriores definiciones se desprende que en forma general los tratadistas y 

procesalistas han definido al Derecho Procesal en primer término, como un conjunto 

de normas juridicas, conjunto de principios ¢ instituciones. Destacdandose en todo 

momento la actividad necesaria por parte del Estado, en la funcién jurisdiccional, es 

decir, a través de los érganos jurisdiccionales, asi mismo que el Derecho Procesal no 

sélo estudia la parte de la actividad dentro de! proceso sino al proceso mismo; 

ademas regula u organiza a los érganos jurisdiccionales. Todo esto, en un conjunto 

juridico por dar a los sujetos de la regulacién juridica en el proceso la consabida 

reivindicacién en el goce de los derechos subjetivos conculcados, situacién que se 

logra mediante la sentencia pronunciada por los jueces. 

El! Derecho Procesal Civil, como ciencia ha sido definido como la disciplina 

juridica que estudia el sistema de normas que tiene por objeto y fin la realizacién del 

'° Eduardo Pallares Portillo, op. cit, p. 9
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derecho objetivo a través de la tutela del derecho subjetivo mediante el ejercicio de la 

funcién jurisdiccional. La actividad que su estudio representa debe partir de la 

consideraci6n de! Derecho Procesal como un sistema integrado por normas 

complejas, desde Iuego, pero todas ellas coordinadas y dirigidas a la consecucién de 

una misma finalidad, la del mantenimiento de la legalidad o defensa del derecho 

objetivo que alcanza, paralelamente a !a tutela o proteccién del derecho subjetivo, 

puesto que la funcién jurisdiccional se ejerce también para satisfacer la necesidad de 

mantener la plenitud de la eficacia del derecho vigente ante los 6rganos a los que esta 

confinada. 

Asi el Derecho Procesal Civil, se define: como e! conjunto de normas juridicas 

escritas 6 consuetudinarias, que regulan la iniciacién, tramitacién y terminacién del 

proceso jurisdiccional. 

Por otra parte en la conceptualizacién de Derecho Procesal Civil, se encuentran 

algunas caracteristicas que los distinguen de manera singular y le dan la importancia 

que junto con el Derecho Procesal, ambas son pilares de una rama del Derecho; el 

Derecho Civil, que es Derecho Privado y por otra el Derecho Procesal que es de 

indole y caracter publico, con la substancial diferencia; que se debe de tener en 

cuenta que el procedimiento civil es un modo de hacer valer los Derechos Privados, y 

es, en ese sentido como se relaciona con el Derecho Privado; sin embargo también es 

cierto que el Derecho Procesal est4 motivado por el impulso privado al que en nuestra 

ordenaci6n positiva se reserva la iniciativa; pero ello no impide el hecho fundamental 

de que en el procedimiento entre en relacién el titular de un Derecho Privado con el 

Estado, poniendo ios medios necesarios para obtener de éste ta declaraci6n de un 

derecho y la ejecucién consiguiente, y, por esta razén el Derecho Procesal es un
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Derecho Publico, que de alguna manera entra en relacion y surge de la base de un 

Derecho Privado, el del particular. 

El Derecho Procesal Civil, tiene por objeto el estudio de aquellas materias que lo 

son de la regulacién del Derecho Procesal Civil positive. El Derecho Procesal Civil, 

es el conjunto de normas juridicas destinadas a regular la funcién jurisdiccional en 

materia Civil. 

También se define al Derecho Procesal Civil; como el conjunto de normas, reglas 

que gobiernan la organizacién y el funcionamiento de Ja justicia, con el fin de 

asegurar a los particulares la eficacia de sus derechos subjetivos en materia de 

Derecho Privado. 

Por su parte Carlos Arellano Garcia define al Derecho Procesal Civil como: “El 

Derecho Procesat, se Hamar4 Derecho Procesal Civil al regular adjetivamente las 

relaciones juridicas comprendidas en el Derecho Civil, es decir, reguiard las 

Telaciones juridicas que se susciten ante un juzgador, en el ejercicio de la funcién 

jurisdiccional o en el ejercicio de la funcién administrativa (jurisdiccién voluntaria), si 

la controversia o la intervencién administrativa del juez gira alrededor de lo que 

comprende el Derecho Civil.” " 

Finalmente cabe hacer una especial consideracién en el sentido de la 

denominacién que se le da al Derecho Procesal (Civil). Algunos tratadistas le han 

" Carlos Arellano Garcia, Derecho procesal civil, p. 45
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dado !a denominacién de “Ley de enjuiciamiento”, situacion que es incorrecta, toda 

vez, que dicha denominacién dejaria fuera todos los procedimientos llevados a cabo 

mediante jurisdiccién voluntaria, los que de ninguna manera constituyen juicios. Por 

otra parte rige el principio dispositive que caracteriza al Derecho Procesal Civil; sin 

embargo no todos los Derechos subjetivos son dispositivos, es por lo anterior que no 

es posible denominar al Derecho Procesal Civil; Derecho Procesat Dispositivo. 

Por ende, resulta importante sefialar que, la denominacién que actualmente 

distingue al Derecho Procesal Civil, es exactamente la misma que a partir del siglo 

XEX se ha venido sefialando y usando; considerando bajo estas ideas algunos rasgos 

caracteristicos, como son: 

Resulta correcto lamarle “Derecho”, pues, alude a una doble acepcién: El 

Derecho Procesal Civil es una ciencia y es un conjunto normativo. Se trata de una 

rama de la ciencia juridica y de una rama dentro de la sistematizacién de las normas 

juridicas. El Derecho como ciencia estudia como objeto de su conocimiento y 

tendencia hacia el descubrimiento de la verdad el cimulo de fendmenos que giran en 

tomo al desempefio de la funcién jurisdiccional y alrededor de la intervencién de los 

juzgadores cuando Ia ley impone tal requisito en la Hamada jurisdiccién voluntaria. A 

su vez el Derecho como conjunto normativo permite que se estructuren 

sistematicamente y arménicamente normas juridicas que, de otra manera, quedarian 

dispersas y desordenadas, independientemente de que se requiera su adecuada 

interpretacién.
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Resulta correcto Hamarle “Procesal” ya que tal adjetivo alude a lo perteneciente o 

relativo al “proceso”; y el proceso en una de sus acepciones, es un conjunto de las 

fases sucesivas de un fenédmeno. Precisamente en el proceso, hay una sucesién de 

actos juridicos, de hechos juridicos y de actos materiales, enlazados para que se 

produzca la necesaria intervencién del juzgador en los casos en que la Ley asi lo 

exige, y en los casos no controvertidos. 

En cuanto a la expresién y denominacién de “Civil” restringe el drea de nuestra 

disciplina al aspecto adjetivo del Derecho Civil para que no se involucren otras 

materias en su aspecto procesal, como el Derecho Mercantil, el Derecho laboral. 

Finalmente podemos concluir, diciendo que; Derecho Procesal, es el regulador de 

los requisitos, condiciones, términos y efectos de los actos de procedimiento. 

2.3 Unidad esencial del derecho procesal 

La unidad del Derecho Procesal se expresa, en primer lugar a través de los conceptos 

fundamentales de la ciencia procesal, y dichos conceptos son: CONCEPTO DE 

JURISDICCION, PROCESO Y ACCION. 

A dicha unidad, el Argentino Podetti, J. Ramiro, denominé ta, “Trilogia 

estructural de la ciencia procesal”. Todas las ramas del Derecho Procesal parten de la 

existencia de: la jurisdiccién, como poder del Estado para resolver conflictos de 

trascendencia juridica en forma vinculativa y triangular para las partes.
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© Del proceso, como instrumento juridico del Estado para conducir la solucién de 

los litigios, y; 

e De la accién, como derecho, facultad , poder o posibilidad juridica de las partes, 

para provocar la actividad del érgano jurisdiccional del Estado, con el objeto de 

que resuelva sobre una pretensi6n litigiosa. Dicha unidad esencial se manifiesta, 

en el hecho de que todo proceso, cualquiera que sea el tipo de conflicto (civil, 

penal, laboral) que resuelva, tiene una estructura esencialmente igual. “todo 

proceso arranca de un presupuesto (un litigio), se desenvuelve a lo largo de un 

recorrido (procedimiento) y persigue alcanzar una meta (una sentencia). De igual 

forma todo proceso se desenvuelve a través de una serie de actos y hechos 

procesales, los cuales tienen una realizacién formal, especial y temporal, y que 

constituyen el procedimiento. Asi mismo todo proceso tiene por objeto llegar a 

una sentencia que resuelva el conflicto, la cual es susceptible de ser realizada 

coactivamente, en caso de no ser cumplida voluntariamente por la parte 

condenada. De esta forma, litigio, procedimiento, sentencia y eventualmente 

ejecucién, se manifiestan en todo tipo de proceso jurisdiccional. 

La estructura esencialmente igual se manifiesta, también en el caracter dialéctico 

de éste. El proceso no es un artificio creado mediante la elucubracién meramente 

teérica, sino el producto de la asimilacién en el derecho de la experiencia social, que 

se desarrolla en forma dialéctica. El caracter contradictorio de las pretensiones
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litigiosas impone al proceso una estructura dialéctica en la cual Ja pretensién de la 

parte actora constituye la tesis; las excepciones de la demandada, la antitesis, y la 

sentencia del juzgador que debe de considerar las afirmaciones, las pruebas y los 

alegatos formulados por las partes en el proceso, viene a ser la sintesis. 

Por lo que have al concepto de jurisdiccién, cabe destacar que, es una funcién 

soberana del Estado, realizada a través de una serie de actos que estén proyectados o 

encaminados a solucionar un litigio o controversia mediante la aplicaci6n de una ley 

general al caso concreto controvertido. 

La jurisdiccién es comprendida entonces dentro del proceso, porque no puede 

haber procesos sin jurisdiccién y no puede haber jurisdiccién sin accién; es por ello 

que a la jurisdiccién y a la accién no se les puede concebir la una sin la otra, en raz6n 

de que la accién en forma aislada no puede ser y existir, ya que es la lave del acto 

provocatorio de la jurisdiccién. El concepto de jurisdiccién no solo pertenece a la 

ciencia procesal, sino también a !a teoria del Estado y al Derecho Constitucional; en 

razén de que es una funcién soberana del Estado y con ello se estan empleando dos 

conceptos que maneja fundamentalmente la teoria del Estado; es decir, el concepto de 

Estado por una parte y el concepto de soberania por la otra, considerando Io anterior a 

que el Estado es un ente factico, creador e imponedor de un orden juridico; y la 

soberania que intimamente ligada con el Estado, consiste precisamente en el poder de 

creacién y de imposicién del orden juridico. 

Es por ello que la jurisdiccién es una funcién soberana del Estado, que se 

desarrolla a través de todos esos actos de autoridad que estén encaminados a
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solucionar un litigio mediante la aplicacién de 1a ley general al caso concreto 

controvertido. 

La funci6n jurisdiccional, para algunos tratadistas, termina en el momento en que 

se dicta la sentencia y para otros la sentencia ya no es un acto jurisdiccional; sin 

embargo, la jurisdiccién se encuentra contenida no sélo a lo largo del proceso sino 

gue ain después de que ha terminado el mismo, en raz6n de que la jurisdiccién abarca 

hasta el procedimiento de ejecucién de la sentencia que se lleva en forma activa, 

puesto que en dicho procedimiento se est4 aplicando y sirve como base la funcién de 

los tribunales como potestad del Estado. 

Al respecto del concepto y caracteristicas de !a funcién jurisdiccional, ef jurista 

Eduardo Pallares, citando a Escriche, sefiala: 

“El poder o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejecucién las 

leyes; y respectivamente, la potestad de que se hallan investidos los jueces para 

administrar justicia, o sea para conocer de los asuntos civiles y criminales, o asi de 

unos como de otros, y decidirlos y sentenciarlos con arreglo a las leyes. También se 

toca esta palabra por el Distrito o territorios a que se extiende ef poder del juez y por 

el término de algun lugar o provincia y como reglamento por el Tribunal en que se 

administra justicia. La palabra jurisdiccién se deriva de la expresi6n latina jurisdicere, 

que quiere decir, declarar e] derecho, decir el derecho, con lo cual se establece y se 

hace referencia a la jurisdiccién.” ” 

12 Eduardo Pallares Portillo, op, cit, p. 72-73



Asi mismo existen diversas clases de jurisdiccién, que son las siguientes: 

Jurisdiccién secular y eclesidstica. La primera, se aplicé en la época medieval y se 

le concebia como terrenal; frente a la eclesidstica, es decir, la etema relacionada con 

lo divino. Para tal efecto se sefiala la existencia de los concordatos; que eran pactos 

entre el Estado y el Vaticano, en los que se reconoce cierta vulidez a tas resoluciones 

dictadas por los Tribunales eclesiasticos. 

Jurisdiccién comin, especial y extraordinaria. La comin es la que imparte el 

Estado a todos sus gobernados sin un criterio especifico de especializacién, es la que 

imparte el juez comim. La especial que mas que eso es especializada, en razn de la 

existencia de una division del trabajo; y 1a extraordinaria, es la desempefiada por 

tribunales que se organizan especialmente y con posterioridad a los hechos ocurridos 

con el objeto de juzgar, jurisdiccién prohibida por nuestra carta magna. 

Jurisdiccién civil, penal, contencioso - administrativa, comercial y laboral. Esta 

divisién se refiere a los asuntos que se tratan a través de las diversas funciones 

jurisdiccionales, ya que se refiere al contenido del proceso y a la naturaleza de los 

litigios, y que redunda en una especializacién sustantiva. 

Jurisdiccién voluntaria y contenciosa. La inica y verdadera jurisdiccién que existe 

es la contenciosa, en razén de que el litigio es un elemento necesario para la 

existencia del proceso y por lo tanto para el desarrollo de la funcién propiamente
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jurisdiccional, ya que la jurisdiccin con algunas excepciones recae sobre una 

controversia. 

La jurisdicci6n voluntaria, constituye una serie de gestiones o tramites en los 

cuales no existe litigio, con la tnica caracteristica, es que se desarrolla dentro y por 

conducto del érgano jurisdiccional. 

Jurisdiccién retenida y delegada. Se refiere a un momento histérico, pues se daba 

en aquellos paises con regimenes absolutistas en los cuales todos los actos se 

realizaban a nombre del soberano y la funcién jurisdiccional que llegaba a realizar el 

juez mas alejado, lo hacia por delegacién del soberano. 

Jurisdiccién propia, delegada arbitral, forzosa y prorrogada. La propia, es la 

conferida por la ley a los jueces y magistrados por raz6n del cargo que desempefian. 

La jurisdiccién delegada arbitral, es la ejercida por el cargo o comisién de quien tiene 

la propia. La forzosa es aquella que no puede ser prorrogada, ni derogada. La 

prorrogada, es la atribuida a un juez por voluntad de las partes y que de acuerdo con la 

ley se le conoce como “Prorrogada de la competencia”. 

Jurisdiccién acumulativa y privativa. La primera es un criterio afinador de la 

competencia que en un principio esté dada por la ley a dos o mas drganos y el primero 

de ellos que conoce de la controversia, excluye a los demas. La privativa, es aquella 

jurisdiccién que corresponde a un determinado tribunal, sin ninguna posibilidad de 

prevencién es decir, que ningun otro puede quitar al primero su jurisdiccién.
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Jurisdiccion concurrente. Es Ja que se da por el fendmeno de la distribucién 

competencial en favor de autoridades unas federales y otras locales. 

Finalmente y en consideracién a la jurisdiccién contenciosa, por ser la que priva 

en nuestro sistema juridico; cabe hacer algunas distinciones: 

La funcion Jurisdiccional debe ser provocada o excitada por los particulares sujeto 

de derechos y obligaciones; implica una relacién estructural triangular, entre el Estado 

por una parte y el actor y demandado por otra; por Jo tanto la jurisdicct6n siempre 

recaera sobre un litigio. 

Concepto de proceso 

Por proceso se entiende; “Un conjunto complejo de actos del Estado como soberano 

de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relacion substancial, actos todos 

que tienden a ia aplicacién de la Ley General a un caso concreto controvertido para 

solucionarlo o dirimirlo.” 

De tal manera se establece una suma contenida en la formula juridica en la que; la 

accién, mas la jurisdiccién, mds la actividad de terceros, da como resultado el 

proceso. Por lo tanto el proceso jurisdiccional no es sino ese conjunto complejo de 

actos del Estado, de las partes y de fos terceros ajenos a la relacién principal. Los 

actos del Estado son ejercicio de su jurisdiccién, los actos de las partes interesados 

son accién, en el sentido de la doble pertenencia de la misma, es decir, la accién 

entendida como actividad tanto del actor como del demandado; y, por ultimo, los 

? Cipriano Gémez Lara, Teoria general del proceso, p. 121
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actos de los terceros, que son actos de auxilio al juzgador o a las partes y que 

convergen junto con la jurisdiccién y junto con la accién dentro del mismo proceso 

para Hegar al fin logico y normal de éste, que es la sentencia. Asi mismo el proceso 

tiene como finalidad institucional la constancia en el orden juridico; es decir, el 

procurar su preservacién, conservacién y mantenimiento. Tiene como causa el no- 

orden; esto es, la interferencia cosa evidente de por si, ya que una sociedad sin 

interferencia, en la que reinaré el orden, arrebataria al proceso su raz6n de ser; y por 

objeto, tiene, la vuelta al orden, forzando la ejecucién de las actividades 

compatibilizadoras, ya al realizar una declaracion, ya al mover por la inminencia de la 

coaccién potencial la voluntad del obligado, ya al ejecutar en sentido estricto. 

El proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del litigio; lo 

anterior con relacién a que todo proceso requiere para su desarrollo de un 

procedimiento, pero no todo procedimiento es un proceso jurisdiccional. Por ello se 

dice que la nocién de proceso es esencialmente teleoldgica. 

Con relacién a todo lo anterior, existen algunas consideraciones sobre la esencia 

del proceso y que de alguna forma le dan la unidad fundamental: 

® El contenido de todo proceso es un litigio. 

e La finalidad de todo proceso es la de solucionar el conflicto o sea, dirimir el litigio 

o controversia. 

¢ En todo proceso existe siempre un juez o tribunal y dos partes que estan 

supeditadas al tribunal y juez y que tienen intereses contrapuestos entre si.
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© Todo proceso presupone la existencia de una organizacién judicial con jerarquias y 

competencias, es decir, con un escalonamiento de autoridad y con una distribucién 

de funciones. 

© En todo proceso existe una secuencia u orden de etapas desde la iniciacién hasta el 

fin del mismo. 

« En todo proceso existe un principio general de impugnacién, o sea, que las partes 

deben tener fos medios para combatir las resoluciones de los tribunales cuando 

éstas sean incorrectas, ilegales, equivocadas, irregulares o no apegadas al derecho. 

Asi el proceso es un fenédmeno fundamentalmente dindmico que se proyecta o 

desenvuelve en el tiempo, que estd destinado a moverse, y por naturaleza es un 

fendémeno transitorio; por lo que el tiempo que dura un proceso se mide en témminos y 

plazos. 

La aecién 

Se entiende por accién, el Derecho, Potestad, Facultad o actividad, mediante Ja cual 

los sujetos de derechos y obligaciones, provocan la funcién jurisdiccional. También se 

comprende a la accién como algo que provoca la actividad jurisdiccional del Estado; 

es por ello que la accién en sentido procesal contempla tres acepciones distintas:
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1.- Como sinénimo de derecho, es el sentido que tiene el vocablo, cuando se dice 

el actor carece de accién; en éste caso se identifica a la accién con el derecho de 

fondo o sustantivo. 

2.- Como sinénimo de pretension y de demanda; en éste sentido es la pretensién 

de que se tiene un derecho valido y en nombre del cual se promueve la demanda 

respectiva; asi se puede hablar de demanda fundada e infundada. 

3.- Como sinénimo de facultad de provocar Ia actividad jurisdiccional, se habla de 

un poder juridico que tiene todo individuo como tal y en nombre de} cual le es posible 

acudir ante los jueces en demanda de amparo y su pretensién. 

Asi mismo y para efectos de dejar mas clara la acepcién de ta palabra accién, 

dentro del Derecho Procesal y como concepto fundamental, se sefialan algunas 

consideraciones que permiten ubicar a la accién con mas exactitud: 

1.- La accién procesal es una entidad juridica de naturaleza diferente del Derecho 

subjetivo que mediante ella se quiere hacer valer en juicio: 

I.- La aceién procesal es un derecho auténomo, de origen publico, y por tener 

esta nota esencial, esta sujeta a una legislacién especifica diversa de la que concierne 

al derecho subjetivo.
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TIL- El sujeto pasivo de la accién no es el particular que figura en el juicio como 

demandado, sino el Estado o el Srgano jurisdiccional que administra justicia, 

TV.- El derecho de accién procesal es un Derecho Publico y no meramente Civil; 

Y.- Su contenido es el conjunto de actividades que debe realizar el érgano 

jurisdiccional para que las partes o los terceros ejerciten ante ellos el derecho de 

peticién. 

Por lo tanto, el derecho de accién no es e] mismo derecho material o sustantivo en 

movimiento, se trata de dos derechos diferentes; es decir, uno es el derecho de accién 

que tiene el! titular del mismo, aunque no lo ejercite, y el ejercicio propiamente de ese 

derecho de accién: por tanto, todo derecho existe aunque no llegue a ejercitarse y el 

derecho de accién existe y tiene un titular que no !o ejercita. 

A mayor abundamiento y, por cuanto hace a la pretensién con relacién a la 

accién; la pretensién es lo que se precisa, pide, solicita o pretende, quien ha ejercitado 

la accién o bien es el titular de 1a acci6n aunque la misma no se haya ejercitado; y por 

lo que respecta a la accién, se ejercita la facultad de poner en movimiento al érgano 

jurisdiccional. 

2.4 Concepto de litigio, pretensién, procedimiento y juicio 

Para poder referimos al concepto de litigio y entrar de Hleno al estudio y andlisis, es
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menester, sin parecer repetitivo, hacer alusidn al concepto de proceso; en virtud de 

que del mismo se desprende 1a palabra litigio. De tal manera se ha dejado establecido 

con anterioridad que el Derecho Procesal, es el conjunto de normas, de actos, 

principios y doctrinas cuyo objeto es el proceso jurisdiccional §y las instituciones 

telacionadas en forma directa con él. De lo anterior se desprende que ef primer 

elemento que existe y salta a la vista, para dar nacimiento al proceso, es el litigio, que 

significa, alteracién, pleito contienda, discusién; sin embargo este concepto no es 

especialmente procesal, porque aunque todo proceso presupone un litigio, también lo 

es que no todo litigio desemboca necesariamente en un proceso. 

Asi tenemos que el litigio forma parte de la conflictiva social, pues es el choque 

de fuerzas contrarias. Los tratadistas sefialan que en el litigio existen dos polos; uno 

de ellos es el contrato donde se da un pacto de fuerzas y el otro es el delito donde el 

equilibrio de fuerzas se rompe; estos dos polos representa la conflictiva social. 

El proceso viene a ser un instrumento para solucionar ciertos tipos de conflictiva 

social y es el que mantiene el equilibrio de las relaciones juridicas contra puestas que 

amenazan la paz social; en resumen el litigio es el conflicto juridicamente 

trascendente que constituye el punto de partida o causa determinante del proceso de 

una autocomposicién 6 de una autodefensa. 

La diferencia que se da entre el litigio y el proceso, radica en que el litigio es 

siempre e! contenido y el antecedente de un proceso, es por ello que el proceso es un 

medio de solucionar o de composicién del litigio y se encuentra contemplado en 

planos diferentes; es decir, en el plano del contenido encontramos al litigio y a la
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pretensién; en el plano del continente, se encuentra e] proceso y la accién; en otros 

términos, se tiene que la pretension es para la accién, lo mismo que el litigio es para el 

proceso; ya que el primer plano puede existir independientemente del segundo, es 

decir, que el litigio y la pretensién pueden existir sin que haya proceso, pero no puede 

existir un proceso juridico si no existe un litigio; sin pretensién no puede haber accién 

y sin accion no puede haber proceso; es entonces la accién la lave que abre el 

procedimiento, es decir, el proceso juridico; pero esa accién debe estar basada o 

fundada en la existencia de una pretensién resistida. 

Para el jurista Edvardo Pallares, el litigio es: “El conflicto de intereses sobre un 

bien determinado, siempre que el conflicto sea de naturaleza juridica y se manifieste 

por las pretensiones opuestas que hagan valer las personas interesadas en dicho bien”. 

4 

Come una verdadera excepcién a la regla antes sefialada, podemos sefialar que, 

para el caso de fa llamada jurisdiccién voluntaria, se da el proceso sin litigio ni juicio, 

en virtad de que no hay conflicto entre Jas partes en sentido estricto. 

La pretensién 

Es uno de los elementos necesarios para la existencia del litigio, ya que si no hay 

pretensién no puede haber litigio. Luego entonces, Ia pretensidn es: la exigencia de la 

subordinacién del interés ajeno al propio, es entonces la pretensién un querer, una 

voluntad, una intencién exteriorizada para someter un interés ajeno al interés propio. 

'4 Eduardo Pallares Portillo, op. cit. p. 100
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En este tenor de ideas es necesario hacer una diferencia entre la pretensidn, el derecho 

subjetivo y la accién, ya que estos tres conceptos se encuentran en planos diferentes. 

Por un lado el derecho subjetivo es algo que se tienen o que no se tiene. También se 

define al derecho subjetivo; como el conjunto de facultades que la ley reconoce a los 

individuos para realizar determinados actos en satisfaccién de sus propios intereses. 

Garcia Maynes, define al derecho subjetive como: “Es la autorizacién concedida al 

pretensor por el precepto.” > 

El derecho subjetivo, es una funcién otorgada por el derecho objetivo; esto es, una 

norma que permite o prohibe a aquél el permiso derivado de la norma. Es decir, que 

no existe derecho objetivo que no conceda facultades, ni derecho subjetivo que no 

dependa de una norma. 

De lo anterior se desprende que la pretensién es algo que se hace o no se hace; es 

decir, la pretensién es conducta, pero desde luego de la existencia de un derecho 

subjetivo se puede derivar una pretensién y de la pretensién se puede flegar a la 

accion. La pretensién puede ser discutida, fundada, impugnada, infundada, satisfecha 

y resistida o bien sin derecho; aunque la pretensién es un elemento compositivo del 

litigio, no siempre da nacimiento al mismo, porque donde hay sometimiento a la 

pretensién el litigio no nace. Existen varios medios para hacer valer la pretensién; que 

pueden ser, legales, como los ruegos o algunas presiones y pueden ser ilegales las 

amenazas y la fuerza. As{ mismo se puede decir que Ja accién es un medio de llevar a 

la pretension hacia el proceso; con el objeto de ubicar a la pretensién frente a los 

fenémenos de la accién y de la satisfaccién de derechos, la pretension contiene cinco 

momentos que son: 

'S Eduardo Garca Maynez, Introducci6n al estudio del derecho, p. 36
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1.- Existencia del derecho subjetivo. 

2.- Opinin subjetiva del pretensor sobre la existencia del derecho. 

3.- La pretension. 

4.- La aceién y. 

5.- La satisfaccién de la pretensién o del derecho. 

Fl procedimiento 

Preciso es sefialar una vez mds, que por cuanto hace al concepte de procedimiento, 

éste se encuentra tambi¢n en intima relacién con el proceso; de tal manera que; si bien 

€s cierto que todo proceso requiere para su desarrollo de un procedimiento, también lo 

es que no todo procedimiento es un proceso. El proceso se caracteriza por su finalidad 

jurisdiccional compositiva del litigio; mientras que el procedimiento, puede 

manifestarse fuera del campo procesal y jurisdiccional, es decir, en el orden 

administrativo, legislativo y se reduce a ser una coordinacién de actos en marcha 

relacionados o ligados entre si por la unidad del efecto juridico final. En tanto que, 

mientras la nocién de proceso es esencialmente teleoldgica, la del procedimiento es de 

indole formal, aunque ambos conceptes coinciden en su cardcter dindmico reflejando 

en su comin etimoldgico, que viene de la palabra “procederé”, y que significa 

avanzar, sin embargo el proceso jurisdiccional necesita de un procedimiento para
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exteriorizarse, por lo que se dice que el proceso jurisdiccional es un conjunto de 

procedimientos, es decir, un conjunto de formas o maneras de actuar; en este orden de 

ideas resulta, que el procedimiento es; un conjunto de formas de actuar. 

Bajo este orden de ideas, se establece que; un procedimiento es procesal cuando 

se encuentra dentro del proceso y posee la nota caracteristica de proyectividad que 

identifica a los actos procesales. Asi mismo, es procesa! cuando esta eslabonado con 

otros, todos ellos dados dentro del conjunto de actos que configuran al proceso y que 

son actos de las partes de los érganos jurisdiccionales y de los terceros ajenos a la 

relacién substancial, actos que enfocan o proyectan hacia un gran acto final, conocido 

como sentencia o resolucién definitiva. 

2.5 Presupuestos procesales 

Son aquellos elementos de presencia previa y necesaria es decir, antecedentes 

necesarios para que el juicio tenga existencia juridica y validez formal. 

Son presupuestos procesales: 

1.- La investidura del Juez, 

2.- El interés de las partes y,
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3.- La capacidad de Jas partes en el juicio. 

Esto es, que constituyen esa especie de minimum necesario para que el juicio 

exista y tenga validez formal. 

Eduardo Pallares, sefiala que los presupuestos procesales son: “los requisitos de 

forma y fondo sin los cuales no es posible iniciar ni tramitar valida y eficazmente un 

proceso.” 

Como presupuestos generales a todos los juicios se mencionan los siguientes: 

a).- Escrito de demanda, formulado y presentado legalmente. 

b).- Competencia del Juez para conocer del juicio. 

c).- Capacidad procesal del actor y del demando y debida personalidad de quienes 

lo representan en el juicio, cuando no se comparece personalmente. 

+ Eduardo Pallares Portillo, op.cit, p. 260
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3.1 Generalidades 

La concepcién etimolégica del vocablo contrato proviene del latin contractus que 

significa pacto. Esta concepcién gramatical aparece en ef Derecho Romano en el 

siglo I de la era Cristiana; sin embargo su connotacién juridica se determina por 

primera vez en la recopilacién de Justiniano, publicada en el aiio 529 bajo el nombre 

de Codex Justinianeus, cuando al referirse al negotium contractum le dio el contenido 

juridico que se conoce hasta nuestros dias. 

De acuerdo con la concepcién romana el contrato era; el acto licito que 

descansando en un acuerdo de voluntades se endereza a la constitucién de un vinculo 

obligatorio. De to anterior se desprende la importancia que se observaba mids 

claramente en los Ilamados contratos consensuales, que dependen del acuerdo mismo. 

En el derecho Justinianeo, contrato es todo acuerdo capaz. de constituir a una persona 

en deudora de otra. Dicha definicién se referia un tanto cuanto mas a los acuerdos que 

versaran sobre todo tipo de negocios, quedando més amplia la posibilidad de contratar 

y constituir obligaciones o derechos reales, asi como Ja modificacién o extincién de 

cualquier relacién juridica. De esta forma y dentro del derecho romano y en lo que 

respecta a los contratos que supera la concepcién propia del lus Civiles, al tenor del 

cual el contractus sélo podia producir obligaciones. 

Las instituciones de Gayo clasifican los contratos en reales, verbales, literales y 

consensuales. Por lo que en el derecho romano los contrates nominados se clasifican. 

en: Verbiifican en: Verbiifican en: Verbiifican en: Verbis, Litteris,Re y Consensu. 

Considerando contratos nominados a aquellos que tenian un nombre especifico y
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particular confirmado por ef derecho, por ejemplo: mutuo, depdsito, compraventa; y 

cada uno tenia acciones especificas individualmente denominadas, que los tutelan. 

Contratos verbales (verbis).Se perfeccionan por la formulacién de determinadas 

palabras, por ejemplo; la estipulatio. 

Contratos escritos (litteris).Se perfeccionan por el uso de 1a escritura. En este tipo 

de contratos se distinguen dos épocas: 

La primera en su forma arcaica, por ejemplo: la nominatranscripnitia; y por otra 

parte los singrafos y quirdégrafos. 

Contratos reales (Re). Se perfeccionaban por la entrega de la cosa, por ejemplo; 

mutuo y deposito. 

Contratos consensuales (consensu). Son aquellos cuyo perfeccionamiento 

dependia tnicamente de! simple consentimiento de las partes. Este consentimiento 

puede recaer sobre cualidades del objeto materia del contrato, y asi nos 

encontrariamos ante un contrato consensual de tipo mtuitu rei, como el caso de la 

compraventa y el confrato de arrendamiento. 

En el derecho romano los contratos requerian de un elemento material-formalista 

ya por que se formaran verbis, lifferis o re. Este ritual formalista se constituy6 casi en 

una verdadera solemnidad. Con el tiempo, el formalisme nacido del derecho romano 

fue experimentando una evolucién gradual hacia el consensualismo, aunque esta 

tendencia fue retardada por el derecho germanico en virtud de su formalismo radical. 

El formalismo germénico influencié notablemente al derecho francés antiguo el cual 

lo conservé casi hasta finales de !a Edad Media.
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Et antiguo derecho francés tuvo como caracteristica principal la conjugacién de 

las formas romanas con las germénicas. Finalmente el consensualismo retomdé su 

evolucién en el derecho francés modemo bajo un sistema racional y logico que 

facilité la simplicidad contractual. Esta tendencia se apoy6 fundamentalmente en los 

principios del derecho candnico que cuestiond desde un principio el formalismo 

romano y germénico y que sostenia que el valor supremo de la palabra dada por el ser 

humano deberia de estar por encima de las normas del derecho comun. 

Como reaccién al formalismo contractual, el consensualismo se fundé en una 

tendencia simplista que facilité la formacién de los contratos considerando suficiente 

la voluntad de las partes para dar origen al contrato. El efecto simplista del 

consensualismo se ha arraigado de tal manera que ha t
raido formas de contratacién 

distintas a las tradicionales como el contrato por teléfono o el contrato entre ausentes. 

Este consensualismo radical ha traido a su vez un aumento notable en los riesgos del 

incumplimiento, lo que ha motivado que en la actualidad se esté pugnando por et 

renacimiento del formatismo contractual. No obstante la incertidumbre que representa 

la carencia de una documental probatoria de regresar al formalismo, situacion que no 

solo afectaria la circulacién de ta riqueza, sino que se convertiria en un obstéculo a las 

tendencias de unificar las obligaciones civiles y mercantiles. 

Cabe sefialar que en el Derecho Romano el contrato de arrendamiento, 

comprendia las especies: Locatio Rei, Locatio Operarum y Locatio Operis faciendi. 

En principio la locacién en Roma sélo se practicé en esclavos y animales. 

Aparentemente es hasta el siglo II A.C., cuando aparecié el arrendamiento de las 

tierras. En la primera época del imperio romano fueron construidas grandes 

edificaciones con fines habitacionales multiplicando los contratos de arrendamiento y 

motivando con ello los primeros arrendamientos de larga duracién. De tal forma las 

locaciones perpetuas que se iniciaron con las enfiteusis grecorromana en un principio,
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tuvieron una aparente utilidad econémica, sin embargo, con el tiempo éstas se 

convirtieron en instrumento utiles para los fines del feudalismo al hacer posible el 

acaparamiento de tierras. Por otra parte, la temporalidad perpetua inmovilizé el 

derecho de la propiedad afectando la esencia de 1a propiedad privada. 

En ef afio de 1790 en Francia se prohibiéd por primera vez este tipo de 

arrendamiento perpetuo, imponiendo un limite maximo de 99 afios 0 el equivalente a 

tres generaciones que en todo caso, tampoco podia ser mayor de 99 afios. Los cédigos 

de 1870 y 1884 no hicieron referencia alguna a la temporalidad del arrendamiento, en 

cambio, el cédigo de 1928 sefiala un m4ximo de temporalidad de 10 afios para casa 

habitacion y 20 aiios para fincas destinadas al comercio o a la industria. 

La Locatio conductio en el derecho romano, es un contrato consensual, 

sinalagmatico y de buena fe, por el cual una persona se compromete a proporcionarle 

a otra el goce temporal de una cosa no consumible, o bien a ejecutar en favor de ella 

un determinado trabajo mediante una retribucién periddica y en dinero. 

La persona que se compromete a proporcionar la cosa 0 a efectuar el trabajo se 

llama locator (arrendador), el que paga el precio del aiquiler se Nama conductor 

(arrendatario 0 inquilino). 

El locator, en caso de incumplimiento de la otra parte, esto es, del conductor, 

puede ejercer en su favor una actio locati. A su vez el conductor ejerceré una actio 

conducti en caso de incumplimiento del locator. 

Este contrato consensual cuyo objeto material podfa ser de muy diversa naturaleza 

tiene cuatro modalidades: 

1.- Locatio conductio rerum (arrendamiento).



2.- Aparceria. 

3.- Locatio conductio operarum (contrato de trabajo). 

4.- Location conductio operis (contrato de obra). 

Locatio Conductio Rerum (arrendamiento) 

Es un contrato consensual, bilateral y de buena fe, el objeto aiaterial sobre ¢ que 

puede recaer ser4 siempre cosa no consumible y que se encuentre en el mundo del 

comercio. Su duracién estaba limitada a la voluntad de las partes, y a cambio del 

objeto dado en arrendamiento se recibia periddicamente un precio determinado en 

dinero. 

Por lo que hace a las obligaciones del /ocator (arrendador), se consideran las 

siguiente: 

a) Entregar la cosa arrendada. 

b) Responder de los dafios y perjuicios en caso de eviccién o de vicios ocultos del 

objeto. 

c) Responder de los daiios y perjuicios que él o personas que estén bajo su 

autoridad, causen al conductor (arrendatario). 

d) Pagar las reparaciones necesarias y de importancia del objeto dado en 

arrendamiento. 

Por lo que hace a las obligaciones del conductor (arrendatario), seran:
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a) Pagar la renta estipulada cubriéndola en periodos vencidos, salvo pacto en 

contrario. 

b) Servirse del objeto de acuerdo con el uso normal para el que fue arrendado. 

c) Hacer por su cuenta las reparaciones pequefias ocasionadas por el uso normal 

del objeto. 

d) Devolver el objeto al término del contrato. 

Si al término del contrato las partes no hacian ninguna manifestacién para 

concluirlo, éste se tenia por prorrogado en las mismas condiciones, pero por tempo 

indefinido. A esta prorroga se le designa como una relocatio tacita (reconduccién 

tacita). 

En Jo que concieme a Ja aparceria, o arrendamiento de un predio ristico, dentro 

del contrato de lacatio conductio, nos encontramos con la modalidad de que en ella el 

contrato de atrendamiento se transmite a los herederos y que ademas, las 

consecuencias de una mala cosecha las sufrian ambas partes. 

Este contrato, en sus dos formas de locatio conductio rerum, aparecia y podia 

darse por terminado a raiz de las siguientes causas: 

1.- Voluntad de ambas partes (0 ca una de elias en caso de no aber sefialamiento 

de us téemino previamente establecido, o de existir proirega}. 

2.~ Cumplimiento del término previsto. 

3.- Pérdida del objeto.
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4.- Incumplimiento en el pago de la renta por un periodo cs dcs afios. 

5.- Deterioro def objeto arrendado por culpa del arrendatario. 

6.- En los casos en que el propietario tuviese necesidad del objeto arrendado. 

Locatio Conductio Operarum. 

Esta figura corresponde al moderno contrato de trabajo y en Roma no tuvo una gran 

importancia. Como situacién indispensable para su existencia, encontramos en el la 

dependencia econédmica y la direccién técnica. Quedan fuera de esta relacién 

contractual todos los servicios artisticos o de profesiones liberales. 

Locatio Conductio Operis. 

Equivale al contrato de obra, diferenciandose de [a locatio conductio operarum por el 

hecho de que el objeto en este contrato es la prestacién de servicios y en la locatio 

conductio operis es el resultado de un trabajo. 

En este contrato el locator es el que se encarga de ta obra y es el responsable de 

los vicios que pudiesen existir en el material entregado, y el conductor es el que 

ejecuta ej trabajo, por lo tanto, nos encontramos que en esta modalidad la 

remuneracién seri a la inversa: el locator pagara por la obra que realice el 

conductor. 

3.2. Concepto de contrato de arrendamiento en el Estado de México 

Antes de dar una definicién de lo que se entiende por contrato de arrendamiento
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en el Estado de México, es preciso sefialar y aportar algunas consideraciones respecto 

al contrat y sus caracteristicas principales, como son: 

En el derecho positivo mexicano, se ha establecido una distincién entre lo que se 

debe de entender por contrato y otra por lo que respecta a la definicién de convenio. 

Respecto al convenio en forma tradicional los civilistas en gran mayoria se han 

apegado a considerar al convenio como género y al contrato como Ja especie, sin 

considerar que ambos a su vez, son especies de actos juridices. Por otra parte se ha 

diferenciado al contrato del convenio y de tales preceptos se ha obtenido una 

definicién y 1a distincién entre ambos, ya que se habla de una aspecto amplio y un 

restringido en cuanto a la definicidn. 

El convenio en sentido amplio es el acuerdo de dos o més personas para crear, 

transferir, modificar o extinguir obligaciones. 

El contrato es el acuerdo de dos o més personas para crear o transmitir derechos y 

obligaciones. Por lo tanto el convenio en sentido restringido, queda reducido al 

acuerdo de dos o mas personas para modificar o extinguir derechos y obligaciones. 

Al respecto cabe hacer una observacién relacionada a la tradicional diferencia 

que se ha venido sostenido y ain mds que tal distincién es y resulta ser bizantina por 

una disposicién legal que de manera especial y simplista establece que: “Las 

disposiciones legales sobre contrato serin aplicables a todo los convenios y a otros 

actos juridicos en lo que no se opongan a la naturaleza de éste o a disposiciones 

especiales de ta ley sobre los mismos. Articulo 1688 del Cédigo de Procedimientos 

Civiles para el Estado de México en vigor”. 

Los elenienius del contrato se clasifican en elementos de existencia y elementos 

de validez. Por lo que sezefierea los elementos de esencia o existencia, se
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encuentran: El consentimiento y el objeto; y dentro de los elementos de validez: la 

capacidad, la ausencia de vicios en el consentimiento, Ia licitud en el objeto, motivo o 

fin y la forma. 

El consentimiento como elemento de existencia, es el acuerdo de dos o mas 

votuntades en los términos de una norma para la produccién de las consecuencias 

previstas en la misma. La voluntad es la intencién, animo o resolucién de hacer una 

cosa y la voluntad desde el punto de vista juridico es esa intencién para realizar un 

acontecimiento referido a la obtencién de efectos juridicos previstos en la norma 

juridica; por tanto en los contrates el consentimiento; es la unién o conjuncién acorde 

de. voluntades, de los sujetes contratantes, en los términos de la norma, para crear, 

transmitir derechos y obligaciones. Por otra parte se considera al consentimiento en 

una primera acepcién: como voluntad del deudor para obligarse y otra como concurso 

o acuerdo de voluntades. 

Al respecto cabe sefialar que la voluntad en su contenido debe contener un 

determinado fin o contenido. De lo anterior se desprendieron dos doctrinas: por un 

lado la francesa, que da preferencia a la voluntad interna aunque ésta implique la 

exteriorizacién de aquella; y la alemana que atiende fundamentalmente a la voluntad 

declarada. 

Bajo estas ideas nuestra legistacién procesal civil se apega mas al sistema de la 

voluntad intema en virtud de la importancia que se le concede a los vicios del 

consentimiento como la preferencia por Ja indagacién en los aspectos de la intencién 

de los contratantes en el caso de la interpretacién del contrato. Sin embargo en un 

sentido mds formalista nuestra legislacién procesal se inclina de manera definitiva por 

ef sistema de la voluntad declarada; en el sentido de que la voluntad interna y no 

exteriorizada no produce ninguna situacién legal o de relevancia juridica. Por otra 

parte por lo que respecta al concurso de voluntades o acuerdo de las mismas para la
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formacion en sentido estricto del consentimiento y dar vida al contrato, estas se 

distinguen por la serie de negociaciones previas y los ofrecimientos entre las partes 

respecto de lo que se quiere contratar; asi mismo se discute sobre el clausulado del _ 

contrato y el contenido de Jas obligaciones y derechos de cada contratante. 

Edgardo Peniche Lépez, en su libro, Introduccién al Estudio del Derecho, sefiala: 

“Para que haya consentimiento juridicamente se precisa la concurrencia de dos 

elementos esenciales: el ofrecimiento o proposicién de una parte y la aceptacién de la 

otra cualquiera que sea la naturaleza del contrato; y que una y otra sean congruentes 

en todas sus partes, de manera que estén unidos por la mds exacta conformidad, en 

cuanto a las personas, las cosas, y la naturaleza y modalidades del contrato que se 

intenta celebrar y formalizar”. 

El objeto como elemento de existencia. El objeto del contrato, como objeto del 

derecho en general, es la conducta del hombre que puede manifestarse como una 

prestacién o bien como una abstencién. Por lo que si tal prestacion en su contenido 

leva implicito hacer algo, dicha situacién debe ser posible y licita. 

De lo anterior se desprende que el objeto del contrato como elemento de 

existencia se puede dividir en objeto directo ¢ indirecto: 

Sera objeto directo del contrato, la conducta que puede manifestarse como una 

prestacién, un dar o un hacer, o como una abstencién, un no hacer. 

Ser objeto indirecto del contrato, la cosa misma como contenido del dar, que 

debe ser posible; el hecho como contenido del hacer que debe ser posible y licito, y la 

abstencién, como contenido del no hacer que debe ser posible y licito. 

"" Edgardo Peniche Lopez, Imtroduoci6n al estudio del derecho, p. 221
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Ahora bien por lo que respecta a la creacién y transmisién de derechos y 

obligaciones, como partes integrantes de la definicién del contrato, no es ni puede ser 

objeto de contrato, sino que dichas situaciones que se dan en el contrato son las 

consecuencias o resultado propios del contrato come acto juridico que motivd o 

actualizé un supuesto de derecho. 

Finalmente el objeto del contrato se puede resumir en lo siguiente: lo constituye la 

cosa que el obligado debe dar, y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. El 

objeto debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie, posible, licito y 

estar en el comercio. 

Elementos de validez 

Como elemento de validez de los contratos, la capacidad de las partes. Por lo que la 

. capacidad juridica, es la aptitud para adquirir derechos y obligaciones y ejercitarlos. 

En lo que atafie a los contratos la capacidad de ejercicio, es la aptitud reconocida por 

la ley a una persona para celebrar por si misma un contrato sin necesidad de 

substitucién o de asistencia de otras personas. Asi mismo carecen de tal aptitud o 

capacidad de ejercicio los mencres de edad, los dementes, sordomudos y los ebrios 

consuetudinarios. 

Los vicios del consentimiento, aun y cuando se de el consentimiento en un 

contrato este puede ser afectado por la falta de conocimiento o bien por la falta de 

libertad, es decir, por un vicio que afecte a la inteligencia (error o dolo) o por un vicio 

que afecte a la voluntad (violencia) o por un vicio que afecte a una y otra facultad (la
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lesién). 

El error, es la opinién subjetiva contraria a la realidad o la discrepancia entre la 

voluntad interna y la voluntad declarada. 

E! dolo, en los contratos se entiende, cualquier sugestién 0 artificio que se emplee 

para inducir a error o mantener en el a alguno de los contratantes; y por mala fe la 

disimulacién del error de uno de los contratantes, una vez conocido. 

El dolo bilateral, es aquel en que las dos partes procedieron con dolo y en este 

caso ninguna de las partes puede pedir indemnizacién alguna. Cabe sefialar que la 

mala fe de una de las partes, que consiste en la disimulacién del error de uno de los 

contratantes una vez conocido, por !a otra parte, se equipara al dolo en sus efectos 

como vicio del consentimiento. 

La violencia, de acuerdo con la tradicién romana hay violencia fisica o “vis 

ablativa”, cuando se emplea la fuerza fisica o algun agente material que prive de 

libertad al contratante; asi como la violencia moral o bis compulsiva, consistente en 

intimidacién o miedo por virtud de amenazas o el empleo de fuerza fisica. 

La lesién, en un sentido amplio es el perjuicio que en un contrato conmutativo 

experimenta una parte que recibe una prestaci6n muy inferior a la que ella a su vez 

proporciona a la otra parte. 

Objeto, motivo o fin determinante. Estos deben ser licitos. Sin embargo el objeto 

del contrato, cuando recae sobre Ja prestacién de una cosa (objeto - cosa) debe ser un 

hecho y una cosa posible y licita. Asi mismo el fin o motivo determinante deben ser
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licitos. Por lo tanto se establece que la ilicitud en el objeto al igual que la ilicitud en el 

fin o motivo determinante del contrato hacen que éste pueda ser invalidado. 

La forma, como elemento de validez de los contratos, la forma es un requisito sin 

el cual aquellos contratos que 1a ley les tiene sefialada una determinada forma, escrita 

por lo general, pueden ser considerados los contratos en que dicha forma no se 

cumpla, por una nulidad relativa. Al respecto también se sefiala que dicho vicio se 

puede purgar mediante la ratificacién expresa, mediante la reiteracion del contrato con 

las formalidades establecidas por la ley y omitidas, extinguiéndose asi por 

confirmacién la accién de nulidad. 

3.3 El contrate de arrendamiento 

“Bs en el que una parte denominada arrendador se obliga a conceder el uso y goce 

temporal de una cosa a otro Hamado arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar un 

precio cierto llamado renta.” '* 

El arrendamiento. Es un contrato mediante el cual una parte; arrendador, se 

obliga a transferir, de modo temporal, el uso o goce de una cosa a otra parte, 

arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso 0 goce un precio cierto y 

determinado”. 

El contrato de arrendamiento. Es el contrato por el que el arrendador se obliga a 

conceder el uso o goce temporal de una cosa al arrendatario, a cambio de un precio 

cierto” ”° 

  

18 Jogt Chirino Castillo. Derecho civil If], contratos civiles 
® Ricardo Trevitio Garcia. Te err es  eeoidades.p 146 
» Ramon Sanchez Medal. De los contratos civiles. p. 229
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A diferencia de otros contratos como los translativos, en que la funcién econdémica 

es la transferencia de la cosa con todas sus utilidades; en el contrato de arrendamiento, 

el arrendador que de ordinario es también propietario, conserva el poder de 

disposicién y transfiere a otros solamente el poder de uso y goce, de tal forma que, la 

atribucién del goce de la cosa al arrendatario es el elemento basico del contrato de 

arrendamiento y que constituye su sustrato econdémico. 

Luego entonces el goce de 1a cosa consiste en que el arrendatario usa de ella para 

una finalidad determinada; por ello constituye una obligacién esencial del arrendatario 

servirse de la cosa para el uso convenido. 

El Cédigo Civil para el Estado de México, en vigor establece: “Art. 252. Hay 

arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan reciprocamente, una, a 

conceder el uso 0 goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso 0 goce un 

precio cierto”. 

Asi mismo el Codigo Civil para el Estado de México, en vigor seffala el término 0 

duracién de! arrendamiento. “Art. 252, parrafo segundo. El arrendamiento no puede 

exceder de diez afios para las fincas destinadas a habitacién, de quince para las fincas 

destinadas al comercio y de veinte para las fincas destinadas al ejercicio de una 

industria. 

Los elementos del contrato de arrendamiento, se distinguen en:Personales.- Son ef 

atrendador y el arrendatario. Limese arrendador a quien cede el uso, goce y disfrute 

de la cosa, y arrendatario a quien lo adquiere. Al respecto establece el Cédigo Civil 

para el Estado de México, en vigor en el articulo 2255. El que no fuere duetio de la 

cosa podré arrendarla si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya en virtud de 

autorizacién del duefio, ya por disposicién de !a ley.
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Reales, como elementos reales del contrato de arrendamiento se sefialan la cosa y 

el precio. El Cédigo Civil, para el Estado de México, en vigor establece en el articulo 

2254. Son susceptibles de arrendamiento todos tos bienes que puedan usarse sin 

consumirse, excepto aquéllos que la ley prohibe arrendar y los derechos estrictamente 

personales. 

De Jo anterior se desprende que, para que los derechos puedan arrendarse es 

necesario que sean susceptibles de uso o goce. La renta o precio puede consistir en 

una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea cierta y 

determinada, (art. 2253 dei Cédigo Civil para el Estado de México en vigor). 

Formales, el Cédigo Civil para el Estado de México en vigor en el articulo 2260, 

establece; el arrendamiento debe otorgarse por escrito cuando la renta pase de 

cincuenta pesos mensuales. Si el predio fuere ristico y la renta pasare de cinco mil 

pesos anuales, el contrato se otorgaré en escritura publica. 

3.4 Naturaleza juridica del contrato de arrendamiento. 

El contrato de arrendamiento desde su naturaleza puede atribuirsele que es: 

Translativo de Uso. En virtud de que, de acuerdo con la propia definicién dada 

por el Cédigo civil para el Estado de México en vigor es transferir el uso o goce de 

una cosa, siendo dicha concesién de carécter temporal. 

Principal. Porque su estructura y validez no dependen de otro contrato. 

Bilateral. Por que hay derechos y obligaciones reciprocos. Por parte 

del arrendador la principal obligacién es conceder el uso 0 goce temporal de la cosa 

y, por parte del arrendatario pagar un precio cierto y determinado.
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Oneroso. Toda vez que hay provechos y gravamenes reciprocos para ambas 

partes. El provecho que recibe el arrendador, es cuando se le paga un precio cierto y 

determinado, a su vez reporta el gravamen de conceder el uso y goce temporal de la 

cosa arrendada y, a la inversa, el provecho que obtiene el arrendatario, por el uso y 

goce de la cosa, también reporta el gravamen de pagar un precio cierto y determinado. 

Consensual en Oposicién a Real. En virtud de que el solo consentimiento de las 

partes da la existencia del contrato, no se necesita la entrega material de la cosa para 

su perfeccionamiento. 

Formal. El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito, la falta de esta 

formalidad se imputaré al arrendador. 

De Tracto Sucesivo. El arrendamiento por su propia naturaleza, prolonga sus 

efectos a través del tiempo. Por lo que no es posible un contrato de arrendamiento 

instanténeo. 

Conmutativo. En el sentido de que las partes conocen desde un principio las 

prestaciones. El caracter de ganancioso y perdidoso se conocen desde el momento de 

la contratacién. Esto es consecuencia de que la renta es cierta y no variable. 

Cabe hacer una observacién en cuanto a que el contrato de arrendamiento es un 

derecho personal y no un derecho real, es decir, que en cuanto a la calidad de 

arrendatario para éste no se crea un derecho real. En consecuencia del arrendamiento 

no se deriva un derecho real para el arrendatario frente a la cosa arrendada. En tal 

virtud el arrendamiento debe de atribuirsele un derecho personal, porque en el no se 

dan las caracteristicas del derecho real. Como posible excepcién a la regla 

confirmada, se puede decir que del arrendamiento en los casos de que se encuentra
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inscrito en el registro publico de la propiedad, no tiene el arrendatario frente al 

arrendador un derecho real por el solo hecho de estar inscrito en el registro, en todo 

caso tendri una pretensién frente al arrendador pero no un poder inmediato sobre la 

cosa, esto es, que tal circunstancia por el solo hecho de la inscripcién que ademas es 

por disposicién de la ley, no afecta la relacion contractual arrendaticia entre las partes, 

ni mucho menos modifica su naturaleza juridica. 

3.5 Derechos y obligaciones de las partes nacidas del contrato de arrendamiento, 

establecidas en el cédigo civil para el Estado de México en vigor. 

At efecto el capitulo II, del titulo sexto del Cédigo Civil para el Estado de México en 

vigor, sefiala los derechos y obligaciones del arrendador. 

Art. 2266. El arrendador esta obligado, aunque no haya pacto expreso: 

1. A entregar al arrendatario la finca arrendada, con todas su pertenencias y en 

estado de servir para el uso convenido; y si no hubo convenio expreso, para aqué] a 

que por su misma naturaleza estuviere destinada; 

IL. A conservar la cosa atrendada en el mismo estado, durante el arrendamiento, 

haciendo para ello todas las reparaciones necesarias; 

IIL. A no estorbar, ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a 

no ser por causa de reparaciones urgentes o indispensables, 

TV. A garantizar el uso o goce pacifico de la cosa por todo el tiempo del contrato,
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V. A responder de los daftos y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos 

0 Vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento. 

Derechos y obligaciones dei arrendatario 

El articolo 2279, del capitulo TIL, del titulo sexto del Codigo Civil para el 

Estado de México en vigor, establece: 

Art. 2279. El arrendatario esta obligado: 

1. A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenido; 

Il. A responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o 

negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios; 

TU. A. servirse de la cosa solamente para ef uso convenido o conforme a la 

naturaleza y destino de ella. 

Algunas disposiciones contenidas en el titulo sexto del Codigo Civil para el 

Estado de México en vigor ademas de sefialar algunas prohibiciones tanto para el 

arrendador como para el arrendatario, establecen normas bajo las cuales se regiré la 

relacién contractual y asi mismo las formalidades en la integracién y contenido de} 

contrato; de esta manera el articulo 2260, de la ley invocada sefiala: 

El arrendamiento debe otorgarse por escrito cuando la renta pase de cmcuenta 

pesos mensuales. Si el predio fuere ristico y la renta pasare de cinco mil pesos 

anuales, el contrato se otorgaré en escritura publica. 

En cuanto a la forma de pagar la renta por el uso 0 goce de la cosa arrendada el 

Cédigo Civil dispone !o siguiente:



98 

Ast. 2280. El arrendatario no esta obligado a pagar la renta sino desde el dia en 

que reciba la cosa arrendada, salvo pacto en contrario. 

Art. 2281. La renta ser pagada en el lugar convenido, y a falta de convenio, en la 

casa habitacién o despacho de} arrendatario. 

Para efecto de aquellos arrendamientos por tiempo indeterminado el articulo 2332, 

sefiala: 

Art. 2332. Todos los arrendamientos, sean de predios nisticos o urbanos que no se 

hayan sefialado por tiempo expresamente determinado, concluirén a voluntad de 

cualquiera de Jas partes contratantes previo aviso dado a la otra parte en forma 

indubitable, en los siguientes términos. 

1. Si e] arrendador es quien da por terminado el contrato deberé dar aviso al 

arrendatario con seis meses de anticipacién, si Ja finca es urbana, y con un afio si es 

Il. Si es el arrendatario es quien desea terminar el contrato, debera dar el aviso al 

arrendador con dos meses de anticipacién si la finca es urbana, y con un afio, si es 

rastica. 

La forma o modos de terminar el arrendamiento, se encuentran sefialadas en : 

Art. 2237. El arrendamiento puede terminar: 

1. Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por la ley, o por estar 

satisfecho el objeto para que la cosa fue arrendada: 

II. Por convenio expreso;



TH. Por nulidad; 

TV. Por rescisién; 

V. Por confusién; 

VI. Por pérdida o destruccién total de la cosa arrendada, por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

VIL. Por expropiacién de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad publica, 

VIII. Por eviccién de la cosa dada en arrendamiento. 

De lo anterior se desprende que para los efectos del contrato de arrendamiento se 

encuentran consagradas en la ley las disposiciones relativas a las obligaciones de las 

partes y de manera especial podemos seffalar la correlativa a cargo del arrendatario de 

pagar por el uso o goce del bien inmueble un precio cierto y en dinero llamado renta. 

Por to tanto de manera especial se puede seffalar que para los efectos del juicio 

especial de desahucio, la falta de pago o incumplimiento por el arrendatario se da 

inicialmente por virtud del contrato de arrendamiento, cuya obligacién se encuentra 

contenida en el mismo contrato. Por lo tanto, es el contrato de arrendamiento el 

documento en el que se encuentran contenidas las obligaciones de los contratantes; asi 

mismo, es el contrato de arrendamiento el documento que originalmente serviré a las 

partes como medio probatorio del acuerdo de sus voluntades; por lo que si el contrato 

de arrendamiento es la base mediante la cual el arrendador puede exigir al 

arrendatario el cumplimiento de sus obligaciones y en el mismo sentido el 

atrendatario respecto del arrendador; resulta entonces que para los efectos del juicio 

especial de desahucio, este encuentra su sustento en dicho contrato de arrendamiento,
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el que por su naturaleza sera el elemento probatorio en el caso de incumplimiento de 

las obligaciones de las partes. 

Finalmente para los efectos del juicio especial de desahucio, el contrato de 

arrendamiento es el documento base que permite al arrendador demostrar una relacién 

contractual y dentro de la cual se contiene una serie de obligaciones reciprocas entre 

las partes debido a la cosa o prestacién. En tales consideraciones en la legislacién 

Civil y Procesal Civil del Estado de México, el contrato de arrendamiento constituye 

la base como medio de iniciar la exigencia en el cumplimiento de las obligaciones de 

las partes y mas atin tratandose del juicio especial de desahucio, cuyo objetivo se 

dirige a recuperar el arrendatario el bien inmueble dado en arrendamiento, asi como el 

pago de las rentas que han quedado vencidas. 

De lo antes sefialado se desprende que la importancia del contrato de 

arrendamiento desde los romanos hasta nuestros dias, es significativo, dada su propia 

y especial naturaleza, mediante el cual se puede conceder a diversa persona el uso y 

disfrute de bienes no consumibles sin perder por ello los derechos de propiedad, ain y 

cuando temporalmente no se tenga la posesién de dicho bien. Por otro lado se 

considera que el Cédigo Civil vigente en el Estado de México, es claro respecto a las 

obligaciones tanto del arrendador como del arrendatario. Asi como la forma en que se 

puede dar por terminado dicho contrato de arrendamiento y las causas por las que se 

puede pedir la rescisién de! mismo o bien la terminacién. De manera singular, el 

cédigo en cita establece dentro de las obligaciones de! arrendatario la de pagar como 

contfaprestacién una suma determinada en dinero a la que se le denomina renta; la 

que al no verificarse por el arrendador en los plazos convenidos para ello, se abre paso 

por virtud del contrato de arrendamiento al ejercicio del derecho de accién por parte 

del arrendador para lograr el cumplimiento de tal obligacién, dando ello como 

resultado que se busque dicho cumplimiento mediante el juicio especial de desahucio
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contemplado en Ia legislacién del Estado de México y con anterioridad en el Distrito 

Federal ahora derogado.



7OR 

  

  

CAPITULO IV 

EL JUICIO ESPECIAL DE DESAHUCIO 
EN LA LEGISLACION PROCESAL CIVIL 
DEL ESTADO DE MEXICO. EN VIGOR    
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4.1 Generalidades 

Las siete partidas del Rey don Alfonso el Sabio, cuya Ley V, Titulo VIII de la partida 

quinta establecia: 

Como el seiior de la heredada o de la casa puede echar de ella al arrendador que la 

arrend6 o la logré, si no quisiere pagar lo que prometié. Dicha disposicién del viejo 

Derecho Espafiol tuvo aplicacién en la Nueva Espafia durante la época colonial y atin 

estaba vigente en los tiempos del México independiente en sus inicios, considerando 

como un antecedente del actual juicio de desahucio, en virtud de que la caracteristica 

principal que rige a dicho juicio es la relacién contractual que se da entre el 

atrendador y el arrendatario; situacién que en su génesis impone derechos y 

obligaciones para ambas partes, dando como consecuencia por el incumplimiento de 

una de las partes (del arrendatario) por la falta de pago de la renta la oportunidad al 

arrendatario para exigir el pago por la via del desahucio, actualmente. 

Otro de los antecedentes legislativos del juicio de desahucio, es la ley de las cortes 

espafiolas de 8 de junio de 1813, mismo que fue objeto de una serie de reformas pero 

conservando la estructura basica de un juicio cuyo procedimiento es sumario o 

especial. 

En este orden de ideas es preciso sefialar que; en el pasado y con la vigencia de la 

legislacion propia de cada época se dejaban sentir ciertas injusticias para los 

arrendatarios o inquilinos, en el sentido de que eran desalojados de sus viviendas en
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muchas de las ocasiones sin necesidad de previo juicio, inclusive algunos cédigos de 

procedimientos civiles, como lo es el caso del cédigo del Distrito Federal y en su 

caso del Estado de México, que establecian la procedencia del juicio de desahucio por 

la falta de pago de una sola mensualidad; desde luego que aqui cabe recordar que las 

disposiciones sociales como legales en io referente a la propiedad eran diversas en 

cuanto a la conceptualizacién que de la propiedad se tenia, considerando que el 

propietario de una finca dada en arrendamiento tenia el pleno derecho de recuperarla 

en el entendido de que el titular del derecho de propiedad lo facultaba para usar, gozar 

y disponer libremente de su propiedad, acus4ndose por ello atentados contra los 

arrendatarios aim mds contra aquellos que careciendo de vivienda eran objeto de tales 

injusticias. 

Ai modificarse el concepto de propiedad por el Estado legislador y considerar a la 

misma como una funcién social meramente de igualdad y con serias limitaciones para 

los arrendadores a quienes el Estado los priva de los derechos que en el pasado 

gozaban imponiendo medidas més estrictas a la forma de proceder de los arrendadores 

para el caso de demandar a los inquilinos la desocupacién de sus inmuebles, por otra 

parte el Estado considerando el derecho de propiedad como accesible a todas las 

clases sociales y con especial atencién al llamado sector social; inicia como segunda 

forma de limitar a los arrendadores y sus posibles abusos, la construccién de 

viviendas de facil acceso en cuanto a su adquisicién y tedricamente el proyecto mas 

ambicioso y utépico de que la poblacién que se encuentra arrendando un inmueble 

para casa habitacién se libere del pago de la renta. Sin embargo cabe sefialar que no es 

a la proteccién del arrendador o arrendatario a donde se debe dirigir la solucién que 

representa la omisién procesal que se trata en el presente trabajo de investigacién, 

sino mas bien a solucionar e} planteamiento del problema que se presenta al momento 

de tratar de terminar el procedimiento del juicio de desahucio, en virtud de que por



105 

una parte el legislador permite realizar determinado acto dentro del propio juicio de 

desahucio, y por otra niega la culminacién a que dicho acto permite como 

consecuencia necesaria para dar por terminado el mismo. 

Si bien es cierto que el juicio de desahucio establece cual es su propia naturaleza y 

la finalidad que intrinsecamente establece en ta propia Ley Procesal, también lo es 

que al permitir determinados actos dicha naturaleza si bien, no es diversa, si permite 

tramitar el juicio hasta sus dltimas consecuencias, como lo es el trance y remate de tos 

bienes embargados. 

La proteccién inquilinaria se ha dado a través de reglamentos y en ¢l propio 

cédigo civil, asi como el cédigo de procedimientos civiles, en los que de manera 

expresa se establecen los derechos y obligaciones de las partes para los efectos del 

cumplimiento y efectos del contrato de arrendamiento. A través del tiempo y en la 

practica se ha dejado sentir, por un lado los abusos de los arrendadores en cuanto a los 

excesivos cobros de rentas, pero al mismo tiempo se ha visto también !a gradual pero 

constante mora en 1a que los arrendatarios incurren al dejar de cumplir con el pago de 

la renta por el uso y goce del inmueble dado en arrendamiento; una problematica que 

estaré permanente ya por factores sociales en los que la falta de vivienda se ve 

reflejada por el incremento cada vez mayor de personas que se encuentran arrendando 

un inmueble, ya por la disyuntiva econdmica del pais como por la economia familiar. 

Por lo tanto, resulta que la controversia que se suscita entre propietarios de casas, 

edificios o locales, que al ser concedidos en arrendamiento a los arrendatarios es 

como causa mas comin, la falta del pago oportuno de las rentas y en muchos de los 

casos 1a negativa de los arrendatarios al no pagar las pensiones rentisticas vencidas.
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No obstante lo anterior, existen medios legales que tienden a resarcir en el caso 

que nos ocupa, al arrendador por un lado de recuperar el bien inmueble objeto del 

asrendamiento y por otro la posibilidad de obtener el pago de las pensiones 

adeudadas y no pagadas; para ello se establece el juicio especial de desahucio como 

disposicién normativa que implica 1a obtencién para bien, de las prestaciones 

sefialadas anteriormente con la excepcién de que en muchas de las ocasiones se llega 

a recuperar el bien inmueble pero no asi el pago de las rentas; situacién que en gran 

parte se debe a la crisis procesal y por que no, legislativa en la que se encuentra la Ley 

Procesal del Estado de México en lo referente al juicio especial de desahucio. 

4.2 Concepto y naturaleza jurfdica del juicio especial de desahucio 

En cuanto a los conceptos de desahucio, desalojo, desocupacién y lanzamiento, Carlos 

Arellano Garcia, sefiala “segun el diccionario de la Lengua Espaiiola de la Real 

Academia Espafiola: Desahucio es la accién y efecto de desahuciar, despedir a un 

inquilino. Desahuciar en una de sus acepciones es; despedir al inquilino o 

arrendatarios porque ha cumplido su arrendamiento o por otra razin. Desalojo, es la 

accién y efecto de desalojar, que significa: sacar o hacer salir de un lugar a una 

persona o cosa. No teniendo esa alusién relacién directa con el inquilino. Desocupar 

es; sacar lo que hay dentro de alguna cosa o desembarazar un lugar dejario libre y sin 

impedimentos. Lanzamiento se refiere, al despojo de una posesién o tenencia por 

fuerza judicial.” 7" 

De Jo anterior se desprende que el vocablo desahucio hace alusién directa con el 

inquilino, en tanto que desalojo y desocupacién puede ser utilizados con cierta 

21 Carlos Arellano Garcia. Derecho procesal civil. p. 15-16
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amplitud y en referencia con otras cosas personas 0 hechos de diversa naturaleza; 

mientras que desahucio se concreta, directamente con la situacién del inquilino o 

arrendatario. De tal manera que en su relacién con el concepto de lanzamiento, éste no 

es sindnimo de desahucio, toda vez que el segundo se refiere en forma especial al 

inquilino, el primero, es decir, el lanzamiento puede realizarse respecto de un 

comodatario o de un invasor de un predio reivindicado, al igual que de un inquilino, 

pero con la nota distintiva que en el desahucio el lanzamiento es la salida forzosa del 

inquilino mediante una sentencia judicial que asi lo decrete; habida cuenta que dentro 

del juicio de desahucio puede no darse el lanzamiento en virtud de la salida 

voluntaria por parte de! inquilino o bien por haber hecho el pago de las prestaciones 

reclamadas (rentas adeudadas) y por tal motivo no se llega al lanzamiento. En otro 

orden de ideas el lanzamiento es la diligencia que obliga al inquilino a desocupar la 

localidad arrendada cuando en el juicio de desahucio se ha obtenido por parte del 

arrendador (actor) una sentencia definitiva favorable que ademas asi lo sefiale; por 

ello se dice que no en todo juicio de desahucio hay Janzamiento, ni todo lanzamiento 

implica necesariamente un juicio de desahucio. 

Alfredo Dominguez del Rio sefiala: “de su etimologia y significado (seméntica) 

derivan algunas conclusiones que conviene destacar, sus raices son: “des”, perder, 

quitar, y “afiduciar”, confiar, tener fe. De lo que se sigue tradicionalmente, que la 

falta de pago por el inquilino de la renta, merced o pensién estipulada en el 

arrendamiento es doblemente significativa, puesto que para el arrendatario implica la 

pérdida de toda esperanza de continuar ocupando la localidad, y para el arrendador 

correlativamente, la extincién de la confianza depositada en el locatario cuando se le 

concedié el uso de la cosa, a cambio de una renta.” 2 

® Alfredo Dominguez del Rio. Compendio teérico practice de derecho procesal civil, p. 365
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Concepto 

Ignacio Medina Lima define al desahucio. “Del verbo desahuciar, quitar las 

esperanzas. proviene del latin Fiducia que significa confianza, seguridad, creencia; 

por tanto el proceso de desahucio lo promueve el arrendador de un inmueble que ha 

perdido 1a confianza en su arrendatario y decide expulsarlo, despedirlo del mismo.” ”* 

De lo anterior se colige que el desahucio es la forma en que el arrendador intenta 

recuperar el bien dado en arrendamiento, por virtud de la pérdida de confianza en el 

inquilino, y mas ain por la falta de pago que es lo que origina esa pérdida de 

confianza. Constituyendo un aspecto subjetivo el minimo de confianza que el 

arrendador deposita en el arrendatario al entregarle en arrendamiento un bien 

inmueble de su propiedad; situacién que deviene y se transforma por la falta del pago 

oportuno por parte del inquilino, deduciendo entonces el arrendador una accién ante 

el érgano jurisdiccional para obligar al inquilino a la desocupacién forzada o bien que 

se de el pago de las pensiones adeudadas y por tal circunstancia darse una salida 

voluntaria ,o bien la continuidad del! inquilino en ei goce de la localidad arrendada. 

Joaquin Escriche define al desahucio como: “Es el acto de despedir el duefio de 

una casa o heredad al inquilino o arrendatario del duefio, por no querer continuar en el 

asrendamiento, cumplido que sea el tiempo sefialado en el contrato.” * 

Por su parte Eduardo J. Couture, define al desahucio. “La accién de expeler de un 

3 Ignacio Medina Lima. a es juridicas, P. 230 Tomo II 
ae nag mee peter ee en ert Se IE 
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innwueble a la persona que !o ocupa, normalmente por orden judicial, para entregarlo a 

quien tiene derecho a el.” 

De lo anterior se desprende que por la falta de pago de las pensiones rentisticas e] 

arrendador se ve obligado a demandar la desocupacién y entrega del bien dado en 

arrendamiento, acontecimiento que se actualiza ante la negativa del inquilino para dar 

cumplimiento a dicha obligacién; y resulta ser mediante orden judicial, en raz6n que 

de no ser asi el arrendador no puede entrar en posesién del inmueble, sino que es 

necesario que dicha entrega la haga el actuario del juzgado respectivo en el momento 

de la diligencia de lanzamiento, atin y en el caso de que el inquilino haya desocupado 

Ja tocalidad con anterioridad al lanzamiento; si bien su salida no fue ya forzada, si, la 

eatrega es por orden judicial. 

También se puede considerar al desahucio en dos acepciones; la primera es la que 

se da al dictar sentencia de desabucio y 1a otra se da cuando se desaloja al inquilino; 

sin embargo cabe resaltar que no siempre se da en el juicio especial de desahucio una 

sentencia de desahucio en virtud de la salida ya voluntaria del inquilino, ya de la 

Justificacién de estar al corriente en el pago de tas rentas o bien pagando al arrendador 

en el momento del requerimiento las pensiones adeudadas. 

Finalmente se puede decir que el desabucio es: el acto por el cual el arrendador 

ejercitando el derecho de accién demanda del arrendatario como pretensién la de 

obtener la desocupacién y entrega del inmueble dado en arrendamiento, por Ja falta de 

pago de las rentas previstas legalmente. La figura del lanzamiento no se comprende 

dentro de la definicién de desahucio en atencién a que é1 mismo es consecuencia de la 

3 Ednardo J. Couture. Vocabulario juridico. p. 220
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instauracién del juicio en contra del inquilino, quien al no acreditar estar al corriente 

en el pago de las rentas estipuladas en el contrato de arrendamiento, el juez ordenara 

su lanzamiento o bien justifique estar al corriente en dicho pago. 

La naturaleza del juicio especial de desahucio, se determina en razén de las 

consideraciones que atafien el propio juicio relevante y que se dan dentro de la secuela 

y desarrollo del procedimiento relativo; asi mismo, la trayectoria de dicho juicio y su 

desenvolvimiento y reglas procesales, hacen que resalten ciertas caracteristicas que lo 

convierten en un juicio especial; sin embargo de acuerdo a la redaccién del precepto 

legal en el que se encuentra su fundamento, el juicio especial de desahucio, se sigue 

considerando especial con la diferencia que ain existe una laguna procesal acorde con 

una técnica legislativa inconclusa o deficiente; el cédigo de procedimientos civiles 

para el Estado de México establece las reglas procesales por las que se rige dicho 

juicio, su connotacién se sigue determinando como un juicio especial, tal y como se 

observa en Ja redaccién contenida en el citado cédigo, cuyo titulo sexto establece 

“procedimientos especiales”, y en el capitulo IV se encuentra lo relativo al juicio 

especial de desahucio. 

Se considera al juicio especial de desahucio, como un juicio auténomo, con una 

tramitacién peculiar, distinta en cuanto a la rapidez o brevedad con que se trata en 

contraste con el juicio ordinario; perteneciente al género de los juicios ejecutivos, en 

el sentido de que en su inicio se dan notas procesales que lo encierran dentro de la 

clase de los juicios ejecutivos esto es, por las prevenciones y el requerimiento que 

procesalmente interfiere contra el inquilino o arrendatario con considerable antelacién 

a la sentencia, inclusive del avance y desarrollo del procedimiento y resaltando la 

figura del embargo en bienes del inquilino; se considera un juicio de tramitacién
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expedita, por la brevedad y el acortamiento de los plazos, asi como Ja velocidad con 

que se desenvuelve el procedimiento, acontecimiento que si bien resulta cierto 

también lo es que de acuerdo a las caracteristicas procesales sefialadas para dicho 

juicio en la Ley Procesal, resulta entonces que la brevedad de los plazos tiende a 

alargarse y el desarrollo del juicio ya no es del todo tan expedito en virtud de que se 

contempla el embargo de bienes, el otorgamiento de la fianza, conceptos que 

encuadrados en el desenlace procesal no tan sélo lo hacen mas largo sino que lo 

complican en razén de la falta de disposicién expresa. Se considera a dicho juicio de 

cognicién limitada, atendiendo a que todo parte y se origina en la falta de pago de 

rentas por parte del inquilino, quien a su vez esta limitado a efecto de oponer cierta 

clase de excepciones y no todas aquellas que establece el cédigo procesal civil en el 

Estado de México; asi mismo la sentencia se falla en un sdélo sentido, es decir, en 

cuanto se refiere a la desocupacién y a la procedencia del desalojo por la consabida 

falta de pago de las rentas reclamadas por el arrendador y no cubiertas por el 

arrendatario. 

Sin embargo es necesario seiialar que efectivamente dichas peculiaridades hacen 

al juicio especial de desahucio; pero también el contenido de fos preceptos que 

regulan al mismo contenidos en la Ley Procesal Civil del Estado de México le dan un 

enfoque distinto. Al respecto la nota que considera que el juicio especial de 

desahucio no precisamente es de cognicién limitada es; porque la finalidad 

preponderante es ejecutiva y que consiste precisamente en la desocupacién del bien 

dado en arrendamiento ademas de contener un acto procesal que se da al inicio del 

emplazamiento y que es el requerimiento hecho al arrendatario a efecto de que pruebe 

estar al corriente en el pago de jas rentas y también se le previene en el entendido de 

que si no hace el pago se procedera al lanzamiento.
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En otro orden de ideas no se puede considerar de cognicién limitada en virtud de 

la autorizacién al arrendador para embargar bienes propiedad del arrendatario, 

considerando entonces que la sentencia no sdélo se ocupara de la orden de desalojo y 

entrega del bien inmueble, sino que ademas deberd resolver sobre los bienes 

embargados. 

En consideracién de todo lo anterior, la naturaleza del juicio especial de 

desahucio, se constituye en especial, por razén de que asi lo establece la propia 

legislacién Procesal Civil del Estado de México y en segundo término en virtud de las 

consideraciones antes seflaladas y finalmente en Ja imposibilidad procesal de plantear 

reconvencién. 

4.3 Caracteristica procesal del juicio especial de desahucio en fa legislacién 

procesal civil para el Distrito Federal, antes de ser derogado 

Fl cédigo de procedimientos civiles para el Distrito Federal, establecia en el titulo 

séptimo capitulo IV las reglas del juicio especial de desahucio en sus articulos 489 al 

499, juicio que por reformas publicadas en el diario oficial de la Federacién de fecha 

21 de julio de 1993 quedaron derogadas; sin embargo y para efectos de andlisis, y sin 

pretender hacer un estudio comparativo, unicamente se transcribira lo relativo al 

precepto que autarizaba el TRANCE Y REMATE de los bienes embargados en el 

propio juicio, a diferencia de lo que ocurre con el mismo juicio especial de desahucio 

en la legislacién procesal del Estado de México en vigor, asi mismo es pertinente 

sefialar que el cddigo procesal del Distrito Federal en materia civil, no establecia el 

otorgamiento de fianza para el embargo de bienes, aspecto que en el céddigo de
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procedimientos civiles para el Estado de México es requisito para efectos del embargo 

asi como la falta de disposicién expresa respecto al trance y remate de dichos bienes. 

Articulo 498 del cédigo de procedimientos civiles para el Distrito Federal y que a 

la letra establecia: “Al hacer el requerimiento que se dispone en el articulo 490, se 

embargaran y depositarin bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas si asi 

se hubiere decretado. Lo mismo se observara al ejecutarse el lanzamiento. 

El inquilino podrd antes del remate que se celebre en el desahucio, liberarse de su 

obligacién cubriendo las pensiones que adeude. 

De lo anterior se desprende que dicho precepto legal autorizaba al arrendador 

(actor) en el juicio a embargar bienes y a sacarlos a remate dentro del desarrollo del 

propio juicio especial de desahucio para que con su producto se pagara al arrendador 

el importe de las pensiones debidas incluyendo tas vencidas hasta dicho momento, 

4.4 Capitulo IV del titulo sexto del cédigo de procedimientos civiles para el 

Estado de México en vigor. 

ARTICULO 848. La demanda de desocupacién debe fundarse en la falta de pago de 

mas de dos mensualidades y se acompafiar4 con el contrato escrito del arrendamiento 

cuando ello fuere necesario el contrato escrito o de haberse cumplido voluntariamenie 

por ambos contratantes; sin otorgamiento de documento, se justificara por medio de
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informaci6n testimonial prueba documental o cualquier otra bastante como medio 

probatorio del juicio. 

En atencién a lo establecido por dicho precepto, el juicio de desahucio tiene como 

finalidad la desocupacién del inmueble dado en arrendamiento, fundando para ello la 

procedencia del mismo en la falta de pago de dos o mas mensualidades. Por lo tanto 

se considera que aunado al incumplimiento por parte del inquilino en el pago de 

rentas y para ejercitar dicha accion el arrendador deberd exhibir el contrato de 

arrendamiento como base de la accién dindosele el cardcter de ejecutivo en virtud de 

autorizar adem4s al arrendador (actor) el embargo de bienes propiedad del 

arrendatario, suficientes a cubrir las pensiones rentisticas adeudadas. 

ARTICULO 849.- Presentada la demanda con el documento o rendida la 

justificacién correspondiente, dictarA auto el juez mandando requerir al arrendatario 

para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al 

corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo se le prevenga que dentro de treinta 

dias si la finca sirve para habitacién, o dentro de sesenta dias si sirve para girc 

mercantil o industrial 6 dentro de noventa si fuere ristica, proceda a desocuparla, 

apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectia. En el mismo acto se le 

emplazara para que dentro de cinco dias ocurra a exponer las excepciones que tuviere. 

Este precepto establece el requerimiento que debe hacérsele al arrendatario 

(demandado) a efecto de que acredite con el o los recibos correspondientes estar al 

corriente en el pago de las rentas; asf mismo se le previene con determinados términos 

para que proceda a la desocupacién de la localidad arrendada, apercibiéndolo de 

lanzamiento a su costa.



  

115 

Una vez mas se presenta el efecto ejecutivo de este juicio en el sentido de requerir 

al demandado el pago de las rentas adeudadas. A mayor abultamiento, si este precepto 

contiene reglas especificas en cuanto al requerimiento se trata, no se considera dbice 

para con posterioridad lograr el remate de los bienes embargados, teniendo como base 

un requerimiento de pago. Asi mismo, se considera que se da una doble ejecutividad 

en dicho juicio, en virtud de que aunado al requerimiento se previene al demandado 

del lanzamiento a su costa, constituyendo en si mismo una regla de cardcter 

eminentemente ejecutivo. El caracter especial de dicho juicio también se observa en 

los términos concedidos al demandado para desocupar la localidad arrendada, 

término dentro del cual el juez dictar4 la sentencia y con base en ella ordenard en su 

caso el lanzamiento y la desocupacién, asi como la entrega de dicho inmuebie al 

arrendador. La connotacién de especial que se le da a este juicio también se observa 

en cuanto a que el legislador a través de éste precepto sefiala que la Gnica forma en 

que el arrendatario acredite estar al corriente en el pago de las rentas es con el recibo 

correspondiente, es decir, el expedido por el arrendador al arrendatario, quedando 

entonces sentada la situacién de la cognicién limitada, por lo que hace a los medios 

probatorios de que dispone el arrendatario. Cabe sefialar que como excepcién a la 

regla y con un poco de humanismo para con los arrendatarios el juez acepta como 

forma de acreditar el no adeudo de rentas con ta consignacién hecha por el 

arrendatario o depésito de las misma antes juzgado diverso. 

ARTICULO 850.- Si en el acto de la diligencia justifica el arrendatario, con el 

recibo correspondiente, haber hecho el pago de las rentas o exhibe su importe, 

suspenderé la diligencia, asentandose en ella el hecho y agregando el justificante de 

pago para dar cuenta al juez. 

Si se exhibié el importe se mandaré entregar al actor sin mas tramite y se dara por
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terminado el procedimiento. Se exhibiere el recibo de pago se dar vista al actor por el 

término de tres dias, si no lo objeta se dara por concluida la instancia; si lo objeta, 

dentro de los tres dias siguientes podran las partes ofrecer pruebas, procediéndose en 

su caso, de acuerdo a lo establecido por el articulo 853. 

El contenido de éste precepto es de suma importancia por cuanto hace a ta forma 

en que el arrendatario puede justificar estar al corriente en el pago de las rentas o bien 

exhibe su importe; situacién que sin existir sentencia que condene al pago de las 

pensiones rentisticas el arrendatario para efecto de librarse del lanzamiento puede 

exhibir el importe de las mismas o bien acreditar estar al corriente con el recibo 

correspondiente; asi mismo el hecho de corroborarse lo anterior se suspende la 

diligencia. De acuerdo con lo establecido en el precepto legal en comento si se admite 

en el momento de Ja diligencia el pago o bien la acreditacién del mismo mediante el 

recibo correspondiente y sin una sentencia que contenga cantidad liquida, también es 

loable una sentencia de desahucio que en su contenido haga mencién de la condena a 

dicha cantidad liquida y no simplemente para el sélo efecto de ordenar el lanzamiento 

y entrega del bien inmueble al arrendador;, puesto que de no verificarse el precitado 

pago de las pensiones rentisticas adeudadas en el momento de la diligencia y el 

desarrollo del juicio continia sin verificarse dicho pago; ello también faculta al 

juzgador al momento de dictar se sentencia de desahucio no solamente a decretar el 

desahucio es decir, el lanzamiento del inquilino sino en igualdad de circunstancias a 

hacer condena al pago de cantidad liquida por el importe total de las pensiones 

adeudadas. 

ARTICULO 851.- Cuando durante el plazo fijado para el desahucio, exhiba el 

inquilino el recibo de las pensiones debidas o el importe de ellas, dard el juez por 

terminada la providencia de lanzamiento sin condenacién en costas.
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Si el recibo presentado es de fecha posterior, o la exhibicién del importe de las 

pensiones se hace fuera del término sefialado para el desahucio, también se dara por 

concluida la providencia de lanzamiento, pero se condenara al inquilino al pago de las 

costas causadas. 

ARTICULO 852.- Los beneficios de los plazos que este articulo concede a los 

inquilinos, no son renunciables. 

ARTICULO 853.- En caso de que opongan otras excepciones, sélo se admitiran si 

se ofrecen pruebas al respecto, mandandose dar vista al actor por el término de tres 

dias, quien podra dentro de ese plazo, ofrecer pruebas. El juez, previa decision sobre 

las pruebas, citara a una audiencia de desahogo de las admitidas y de alegatos, que se 

efectuara dentro de los ocho dias siguientes, teniendo en cuenta que esta audiencia se 

llevara a cabo antes del vencimiento del término fijado para el lanzamiento. 

Para no pagar las rentas, el inquilino, sélo puede oponer como excepciones las 

derivadas de los articulos 2285 al 2288 y 2299 del Cédigo Civil vigente en ei Estado 

de México. 

Al respecto lo dispuesto por el articulo 2285 del cédigo civil para el Estado de 

México en vigor establece: 

ART. 2285.- Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente 

al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causaré renta mientras dure el 

impedimento, y si ésta dura mds de dos meses, podré pedir la rescisién del contrato.
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ART. 2286.- Si sélo se impide en parte el uso de la cosa podra el arrendatario 

pedir la reduccién parcial de la renta, a juicio de peritos, a no ser que las partes opten 

por la rescisién del contrato, si el impedimento dura el tiempo fijado en el articulo 

anterior. 

ART. 2287.- Lo dispuesto en los dos articulos anteriores no es renunciable. 

ART. 2288.- Si la privacién del uso proviene de la eviccién del predio, se 

observara lo dispuesto en el atticulo 2285, y si el arrendador procedié con mala fe, 

respondera también de los dafios y perjuicios. 

ART. 2289.- El arrendatario que por causa de reparaciones pierda el uso total o 

parcial, tiene derecho a no pagar el precio del arrendamiento, pedir la reduccién de 

ese precio o la rescisién del contrato, si la pérdida del uso dura mds de dos meses en 

sus respectivos casos. 

El contenido de este precepto resulta trascendente en cuanto a las excepciones que 

tuviere e] arrendatario para acreditar haber hecho el pago de las rentas o bien en Ios 

supuestos que establece con relacién a lo dispuesto en los articulos que preceden del 

cédigo civil para el Estado de México en vigor; de esta forma se considera que no 

s6lo se dan privilegios al arrendador, sino también con un sentido mas equitativo el 

arrendatario dispone de medios de defensa que le permiten probar en su caso la 

negativa al pago de las rentas. Dicho precepto no es con la finalidad de que el 

arrendatario pruebe que ha pagado rentas, sino que son supuestos en los que se puede 

apoyar el inquilino para no pagar Jas rentas derivado del contenido de los articulos
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antes descritos. Por lo tanto al arrendatario sdlo puede justificar haber cumplido con 

su obligacién en cuanto al pago de las rentas se refiere con los recibos 

correspondientes, considerando a éstos, como aquellos expedidos por el arrendatario 

en tal concepto; se ha mencionado que como excepcién a la regla el arrendatario 

dispone de otras excepciones que acompafiadas de sus respectivas probanzas pueda 

acreditar los extremos en cuanto al pago de las mismas para ellos se presume como 

forma de pago la consignacién que de las rentas haya hecho previa su comprobacién o 

bien el depésito de la suma reclamada con la finalidad de evitar ser lanzado y 

continuar en el goce del arrendamiento de la localidad. 

La caracteristica procesal contenida en este articulo viene a confirmar 

sobremanera la celeridad y rapidez con que se tramita el juicio especial de desahucio, 

toda vez, que las excepciones y sus pruebas asi como el desahogo de las mismas se 

debera verificar antes del término que el juez haya concedido para el lanzamiento, 

siendo de treinta dias para el caso de finca que sirva para casa habitacién; es por tanto 

éste término en el cual el juez deber4 de agotar en el caso de ser ofrecidas por parte de 

arrendatario tales excepciones y el desahogo de sus pruebas, asi como los alegatos 

dentro del términe de los treinta dias. Bajo éste orden de ideas el juez deberd dictar 

sentencia de desahucio en la que se condene al lanzamiento, sin la cual dicho acto 

procesal no es posible. 

ART. 854.- La sentencia que decrete el desahucio sera apelable sin efecto 

suspensivo y se ejecutara sin necesidad de otorgamiento de fianza. La que lo niegue, 

sera apelable con efecto suspensivo. 

Este precepto ratifica la celeridad y prontitud que reviste al juicio especial de
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desahucio, en atencién a que la apelacién sera admitida como todo recurso de que 

dispone e] demandado, pero con la singularidad de que !a misma se admitira sin 

efecto suspensivo. Dicho propésito es con la finalidad de que el arrendatario recupere 

en el menor tiempo posible la finca arrendada y cuya justificacién es por demas 

légica, pues el valor pecuniario de una finca es desproporcionado al importe de la 

renta, por mas elevada que ésta sea. 

Ahora bien; en atencién a la supuesta naturaleza de dicho juicio, y en la que los 

jueces niegan el derecho al arrendador para rematar los bienes embargados, con el 

argumento de que es el lanzamiento y desocupacién del bien dado en arrendamiento y 

no la de pago de rentas 1a naturaleza del juicio especial de desabucio, de admitirse la 

apelacién en el efecto suspensivo se evitaria con ello el lanzamiento y si se suma a 

ello la negativa para poder obtener el pago de las rentas, entonces el arrendador estara 

en completo estado de indefensién; por un lado se evita el lanzamiento a través de la 

suspension de la sentencia que condena a ello y por otra se prolonga la recuperacién 

del bien inmueble dado en arrendamiento y por si esto no fuera poco, el pago de tas 

rentas insolutas queda fuera de toda proposicién legal; situacién que es absurda; por 

lo tanto la justificacién de dicho precepto es claro en el sentido de admitirse la 

apelacién sdélo en el efecto devolutivo. 

ART. 855.- Si las excepciones fueran declaradas procedentes, en la misma 

resolucién, dara el tribunal por terminada la providencia de lanzamiento. En caso 

contrario, en la sentencia se sefialaré el plazo para la desocupacién, que sera el que 

falta para cumplirse el sefialado por el articulo 849.
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ART. 856.- La diligencia de lanzamiento se entendera con el ejecutado o en su 

defecto con cualquier persona de !a familia, doméstica, portera 0 portero, agente de la 

policia o vecinos, pudiéndose romper las cerraduras de la puerta si fuere necesario. 

Los muebles u objetos que en la casa se encuentren, si no hubiera persona de la 

familia del inquilino que los recoja, u otra autorizada para ello, se remitiran por 

inventario a disposicién de ta presidencia municipal 6 no habiéndola en el lugar, a Ja 

de Ja primera autoridad administrativa, cuyas autoridades en su caso mandarén 

depositar fos objetos de la mejor manera posible. De tal envio se dejara constancia en 

los autos. 

Siendo la sentencia de desahucio aquella cuyo contenido encierra una obligacién 

de hacer a cargo det demandado y para el caso de que no desocupe la localidad 

arrendada, el actor por conducto de su abogado y en compaiiia del actuario del 

juzgado, procedera al lanzamiento. 

La facultad que el presente articulo establece, es con la finalidad de que el 

arrendatario recupere lo mds pronto posible la localidad arrendada. En lo concerniente 

al aspecto socio - juridico que envuelve a este tipo de juicio, vale la pena resaltar que, 

para aquellos casos de fincas cuyo destino de uso sea la habitacién, no todos los 

arrendadores 0 inquilinos se ubican en el margen de la morosidad o negativa al 

cumplimiento de su obligaci6n de pagar las rentas y si atendemos al cardcter 

econémico, es susceptible establecer una premisa, en el sentido de que no todos los 

arrendatarios son morosos y ni todos los arrendatarios se encuentran en un estado 

cuyas finanzas familiares 0 comerciales, para aquellos que se dedican a la actividad 

comercial, estén por debajo del limite necesario que no les permita el pago de una
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renta; por lo tanto y atento a lo dispuesto en éste articulo dicho procedimiento resulta 

no ser violento para unos arrendatarios y posiblemente para otros si lo sea. 

En concordancia de lo anterior es menester, sefialar que en aquellos casos en los 

que considerando las condiciones econémicas del arrendatario y la situacién social 

que gravita sobre este tipo de juicios existe el convenio, situandose dicha alternativa 

sobre una base mas justa y equitativa, para el arrendatario o inquilino, pudiendo no ser 

asi para el arrendador, quien finalmente logra recuperar su localidad y no siempre el 

pago de las pensiones rentisticas adeudadas. En otro orden de ideas, dicho precepto es 

aplicable a todas luces en los casos de arrendatarios o inquilinos que arriendan un 

local con fines comerciales; aqui las condiciones econémicas en la mayoria de los 

casos es apta para los efectos de exigir no tan sélo la desocupacién de la localidad 

sino también el pago de jas pensiones rentisticas debidas, situacién que sdlo se 

lograria por economia procesal y dentro del mismo juicio de desahucio con el 

embargo de bienes y su consecuencia necesaria el trance y remate de los mismos en 

ejecucién de sentencia. 

ART. 857.- Al hacerse el requerimiento que se dispone en el articulo 849 se 

embargaran y depositaran bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas si asi 

se hubiere decretado. Lo mismo se observara al ejecutarse el lanzamiento. Dichos 

embargos sélo se ordenaran a peticién de parte hecha en forma legal, y llenandose 

previamente los requisitos que exige este cédigo respecto a depositarios. 

Aqui cabe sefialar que existen dos momentos procesales en los que tiene lugar el 

embargo de bienes propiedad del arrendatario. El primero que se verifica segin el 

articulo 849 del Cédigo de procedimientos Civiles para el Estado de México en vigor,
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al momento de requerir de pago al demandado y para el caso de que no justifique estar 

al corriente se le embargar4n bienes; y el segundo momento en que tiene lugar es 

precisamente al efectuarse el lanzamiento tal y como lo sefiala el precepto en 

comento. No cabe dudad de que dicho articulo al facultar al arrendatario el embargo 

de bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas, est4 asi mismo 

predisponiendo la actividad procesal en 1a que el juzgador no tan sélo emita sentencia 

en términos de ta desocupacién y el lanzamiento, sino efectivamente también con la 

tendencia firme a resolver sobre las pensiones reclamadas y para ello autoriza el 

embargo de bienes y ademds que estos sean bastantes para cubrirlas; a contrario sensu 

la autorizacién del embargo no tendria razén de ser para el arrendador y mucho menos 

dentro del desarrollo y parte final del procedimiento del juicio. De tal manera que una 

interpretacién légica juridica nos leva a concluir que el legislador no sélo le da como 

naturaleza juridica al juicio especial de desahucio la desocupacién y lanzamiento, 

sino que se advierte una actividad procesal tendiente no sdlo a garantizar las 

pensiones rentisticas adeudadas por el inquilino, sino también a pagarlas, tan es asi 

que permite el embargo de bienes bastantes para cubrir las pensiones, y es en el 

concepto “CUBRIR LAS PENSIONES RECLAMADAS”, en donde la exigencia a 

obtener el pago es incuestionable. 

De tal suerte que no siendo dicho juicio, un juicio ejecutivo por naturaleza, si 

reviste tal cardcter al momento en que el arrendador requiere de pago al inquilino en 

forma judicial, es decir mediando auto del juzgador que ordena dicho requerimiento. 

Dicho numeral establece de manera expresa no solo el embargo, sino que tales bienes 

se depositen en la figura del depositario, quien es nombrado por el actor y arrendador. 

Por lo tanto el terreno sobre el que versa el requerimiento de pago, el embargo de 

bienes, la figura del depositario y la fianza otorgada por dicho embargo, no es sino la
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ante sala para la preparacién del trance y remate de dichos bienes y con su producto se 

pague al actor; sin embargo la omisién procesal es claramente visible. 

Los requisitos que exige este cédigo respecto a depositarios se encuentran 

contenidos en el capitulo Il, DEL TITULO quinto en el articulo 752 del codigo de 

procedimientos civiles para el Estado de México en vigor y que a la letra dice. “Todo 

depositario deberd tener bienes maices bastantes, a juicio del juez, para responder del 

secuestro, o en su defecto, otorgar fianza en autos por la cantidad que el juez designe, 

la comprobacién de poseer bienes raices en depositario, o el otorgamiento de la 

fianza, se har4 antes de ponerlo en posesién de su encargo”. 

Es evidente que las reglas y el ritual seguido en dicho juicio es con Ja finalidad de 

que el actor y arrendador recupere su localidad, pero también el pago de las rentas 

debidas; esto es, que la légica nos indica que de perseguir una sola pretensién, la 

desocupacién, cual seria la razon de ser del embargo y la consecuente figura del 

depositario, asi como el otorgamiento de la fianza; pues al lanzar, desocupar y hacer 

entrega de dicho bien no se causa perjuicio alguno al inquilino y por tanto 

desapareceria la necesidad de embargar bienes, lo que resultaria ineficaz dada la 

naturaleza del juicio, en razén de que el pago de las rentas no se verificaria en ningun 

momento procesal menos atin dentro del propio juicio. 

ART. 858.- Para Ja ejecucién det desahucio se tiene como domicilio legal del 

ejecutado, la finca o departamento de cuya desocupacidn se trata.
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4.5 Necesario el trance y remate de los bienes embargades en el juicio especial de 

desahucio y reforma ¢ incorporacién de dichas figuras juridicas en el capitulo 

IV, titulo sexto del cédigo de procedimientes civiles para el Estado de México en 

vigor; en virtud de su omisién 

Se ha precisado que Ja naturaleza de! juicio especial de desahucio es la desocupacién 

del bien inmueble dado en arrendamiento a través del lanzamiento del inquilino, con 

el propésito de que el arrendador recupere la posesién de dicho bien. No menos cierto 

es que, dicha naturaleza se ve atacada y confundida en raz6n de la figura del embargo 

asi como el requerimiento que se hace al inquilino al efecto de que acredite estar al 

corriente en el pago de las rentas. Por otra parte se encuentra una singularidad 

procesal en la que la figura del depositario y la fianza que el arrendador actor en el 

juicio debe de otorgar, son elementos imprescindibles que permiten Hevar a buen 

término el embargo de bienes. 

Si bien es cierto que la finalidad de dicho juicio es la desocupacién y entrega 

mediante el lanzamiento; también Jo es que las figuras juridicas antes mencionadas y 

que se encuentran presentes a 1o largo del recorrido de las etapas procesales en que se 

divide ¢l mismo, le dan un toque procesal que lo reviste de ejecutividad, sin soslayar 

que no se trata de un juicio de pago de pesos, sin embargo tal situacién, y de acuerdo 

con el razonamiento anterior permite la ejecucién de la sentencia de desahucio en la 

que ademas se haga condena de cantidad liquida, ain y cuando no se trata de un 

juicio de pago de pesos; sin embargo tal situacién no esta desprovista en lo que 

concieme a la tramitacién del desahucio y en virtud de las consideraciones respecto 

al embargo de bienes, la fianza y el nombramiento del depositario.
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Siendo el contrato de arrendamiento ta base en la que descansa la exigencia 

procesal que da pie a la iniciacién para 1a tramitacién del juicio especial de desahucio 

y cuya falta puede suplirse por medio de informacién testimonial u otras de acuerdo 

con la propia Ley Procesal Civil del Estado de México y en que dicho contrato 

contiene una serie de obligaciones a las que las partes se han sometido en virtud de la 

manifestacién de su voluntad y dado su consentimiento para la celebracién del 

mismo; resulta ser entonces el documento base de la accién de que dispone el 

arrendador, como consecuencia del incumplimiento de una de tales obligaciones a 

cargo del arrendatario y que es la del pago de una renta como contra prestacin por el 

uso y goce de una localidad arrendada; de lo que se desprende que no es ildgica la 

pretensién del arrendador al querer obtener el pago de dichas rentas, toda vez que 

forma parte de la misma causa y su origen es el misma y no contra puesto a la simple 

desocupacién del local arrendado; lo que se corrobora con el requerimiento que hace 

el arrendador en su calidad de actor por virtud de orden judicial que despacha el 

juzgador en contra del arrendatario en su calidad de demandado y que se materializa 

en el hecho de requerir de pago al demandado o en su defecto acredite estar al 

corriente en el pago de las rentas. 

De lo anterior, no queda mas que establecer que si de conformidad el demandado 

hace el pago, para el supuesto que deba rentas en el momento del requerimiento y sin 

que medie para ello una sentencia que lo conmine u obligue a realizar tal acto; por 

que no se ha de poder verificar dicho pago; para el caso de no pagar en el multicitado 

requerimiento, mediante la insercién en el contenido de 1a sentencia de condena a 

cantidad liquida. Si dicho juicio no es de pago de pesos, el mismo no debiera de 

verificarse en el acto procesal del requerimiento; por lo que aunado a Io antes dicho, 

tampoco se le debe de requerir de pago al demandado, sino inicamente obligarlo a la 

desocupacién de la localidad arrendada, como medio para ello, el lanzamiento
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forzado. Asi mismo el embargo de bienes propiedad del demandado es innecesario 

debido a que no se trata de un juicio de pago de pesos; en todo caso la desocupacién 

se da sin necesidad de dicho embargo, cuyo objeto queda fuera de toda légica 

procesal en el respectivo juicio de desahucio, cuando lo que se busca es la 

desocupacién y entrega del bien arrendado. 

De tal manera que si el presupuesto para el lanzamiento lo es la falta de pago de 

mas de dos mensualidades; también lo serd para el embargo de bienes; y si dicho 

lanzamiento es por Ja consabida falta de pago, entonces el embargo tiene su sustento 

en la misma falta de pago, y su finalidad es precisamente la de cubrir esa falta de 

pago, para ellos es el aseguramiento de los bienes; lo que de otra forma estaria fuera 

de toda légica juridica. 

Atento a lo dispuesto y establecido por el articulo 857 del cédigo de 

procedimientos civiles para el Estado de México en vigor, en el que se faculta al 

arrendador para embargar bienes “bastantes para cubrir las pensiones reclamadas”, se 

puede interpretar acorde a la palabra “CUBRIR” que el embargo es con la finalidad de 

cubrir o pagar al arrendador las pensiones debidas hasta entonces; sin embargo dicho 

precepto es omiso al no sefialar de manera expresa la realizacién de dichos bienes a 

través del trance y remate en ejecucién de sentencia por la via de apremio. En 

consideracién a esto el juzgador dictaré una sentertcia de desahucio en la que condene 

al inquilino a ta desocupacién y entrega del bien dado en arrendamiento o al 

lanzamiento a su costa, sin proveer sobre los bienes embargados y quedando el 

arrendador en una disyuntiva procesal, pues por un lado ha obtenido ta desocupacién 

del bien inmueble y por otra no te fue cubierta la suma que por concepto de la falta 

del pago de rentas adeuda el arrendatario y mds ain tiene determinados bienes
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embargados asi como el otorgamiento de la fianza y nombrado un depositario, quien 

para esos efectos es considerado como simple custodio de tales bienes, sin saber qué 

es lo que hard con los mismos; de acuerdo a dicho numeral en, no se establecen 

regias sobre lo que se deba de hacer con el embargo ni mucho menos con su producto. 

Luego entonces, si del articulo en comento se desprende “SE EMBARGARAN 

BIENES BASTANTES PARA CUBRIR LAS PENSIONES RECLAMADAS”, es 

obvio que para cubrirlas al arrendador es necesario sacarlas a remate, de lo contrario 

cémo se cubrirén tales pensiones adeudadas, si el juzgador por no estar contenido en 

el precepto citado de manera expresa el trance y remate para que con su producto se 

cubran las rentas debidas y de la misma forma tampoco establece cual sera el destino 

que se de a esos bienes y por ende cial 1a finalidad de embargar si se va a negar la 

continuacién del procedimiento para el trance y remate por no estar comprendido 

dentro del texto de la redaccién del precepto legal invocado, lo que a mi criterio seria 

subsanable dando una interpretacién légica al articulo 857 de la Ley Procesal en vigor 

en el Estado de México tomando en consideracién lo expresado con antelacién; ya 

que si el secuestro de bienes esta autorizado en qué forma se acredita la necesidad de 

dicha medida, no considerandose tal embargo como una medida cautelar o 

precautorio, toda vez que el otorgamiento de la fianza elimina toda intencién en ese 

sentido, sumAéndose a ello los aspectos de caricter ejecutivo que giran en taro al 

requerimiento y al lanzamiento propiamente dicho. 

Asi mismo, dicha disposicién procesal no seiiala de manera expresa qué tipo de 

via 0 juicio tendrd el actor que iniciar o entablar a efecto de que si en el propio juicio 

de desahucio no se pueden rematar fos bienes, en que juicio 0 clase de éste se tendran 

que sacar a su venta publica; por lo que bajo estas condiciones el secuestro verificado 

en el desahucio quedara insubsistente y se harA devolucién al actor de la fianza 

otorgada cuya necesidad no se acredité, o en su defecto dicha fianza no podra ser
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entregada en virtud de que se encuentra trabado embargo. Por lo tanto el resultado del 

juicio especial de desahucio deberd versar unicamente en cuanto a la desocupacién 

y entrega de la localidad y en su defecto sobre el lanzamiento; situacién que 

favoreceria al arrendatario, generando asi un clima de injusticia en el entendido de 

que todo inquilino usaria y gozaria de la localidad dada en arrendamiento y después 

de unos meses dejar de pagar los siguientes, logrando finalmente que el arrendador !o 

lance, via el juicio especial de desahucio y dando al contrato una clasificacién 

diversa, pues una parte, la que haya pagado el arrendatario ser onerosa y la otra 

gratuita; lo que tergiversaria la esencia de dicho contrato y la relacién contractual, asi 

como el contenido de las obligaciones previstas en la ley. 

La omisién procesal contenida en el capitulo IV, del Titulo Sexto del cédigo de 

procedimientos civiles para el Estado de México en vigor, es visible y de una 

importancia considerable; en el sentido que no s6lo resulta ser omiso sino indiferente 

en la tramitaci6n y culminacién del juicio especial de desahucio. De manera 

especifica el contenido del articulo 857 de la Ley antes mencionada y cuya parte 

medular es precisamente una autorizacién, para e] embargo de bienes, y por otra una 

omisién que deja establecida una laguna procesal; es decir, no existe sefialamiento 

alguno que de manera expresa disponga qué hacer con los bienes embargados cuya 

autorizacion se encuentra consagrada en dicho precepto, asi mismo cual la finalidad y 

objeto del embargo en traténdose de un juicio cuya sentencia al ser dictada por el 

jezgador no hard condena de cantidad liquida alguna en virtud de que la supuesta 

naturaleza de dicho juicio es por un lado (desocupacién) y por otra (pago de rentas). 

Sin embargo como se ha venido demostrando en el andlisis al contenido del 

articulo 857 de la Ley en comento y en general de lo establecido en los preceptos que
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regulan al propio juicio especial de desahucio, la naturaleza de éste y de acuerdo con 

Jas consideraciones hechas en el sentido y forma en que se desarrolla la especial 

tramitacién del juicio en comento su naturaleza no es tan solo la desocupacién, sino 

la de pago de las rentas debidas en virtud de que se consagra como medida para cubrir 

las mismas; el embargo de bienes, lo que denota que con la figura juridica del 

embargo como parte de Ja tramitacién procesal del juicio de desahucio, la misma le da 

una connotacion diversa a la pretendida, esto es, al permitirse el embargo de bienes, 

la finalidad del juicio y por ende su naturaleza traspasa el limite juridico propuesto 

por el legislador y que en la practica se ve reflejado por el vacio que se presenta por la 

omisién en el sefialamiento en cuanto al embargo y sus consecuencias necesarias para 

la culminacién del desahucio, o bien la indicacién expresa en cuanto a la forma y 

objeto del embargo de bienes y de mayor importancia el destino que a esos bienes se 

ha de dar. 

Con relaci6n a lo anterior, se suma un aspecto mAs, la propuesta como alternativa 

procesal para la tramitacién y reclamacién del pago de las rentas insolutas que 

mediante ef embargo estan garantizadas, si a dicho embargo se le da el cardcter de 

precautorio 0 cautelar; luego entonces a través de qué via o en qué tipo de juicio se 

ventilaran el cumplimiento del pago de tales rentas y la forma en que se trasladen los 

efectos del embargo hacia otro juicio y en tal sentido derogar toda disposicién 

contenida en el articulo 857 del cédigo procesal de referencia respecto a que con el 

embargo se garantizaran las pensiones debidas y no pagadas por el arrendatario, ante 

la imposibilidad juridica de que en el juicio especial de desahucio debido a la omisién 

procesal a que se ha hecho referencia, el trance y remate de los bienes producto de 

embargo no tendré lugar y mucho menos dentro del desarrollo de Ja fase final de tal 

juicio, por un lado por falta de disposicién expresa que asi !o determina la situacién en 

la que el juzgador se apoya y al efecto dicta sentencia en la que inicamente condena
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al arrendatario y demando a la desocupacién y entrega del bien inmueble, sin resolver 

sobre el pago de las pensiones rentisticas adeudadas, asi como lo referente al embargo 

y los bienes; y por otra parte en atencién a que el capitulo IV del titulo sexto del 

cédigo de procedimientos civiles para el Estado de México en vigor es omiso respecto 

a disposicién alguna que ordene la continuidad en la tramitacién dentro del propio 

juicio especial de desahucio, del trance y remate de los bienes embargados o bien 

haciendo sefialamiento el juzgador en sentencia de cantidad liquida para efecto de 

poder darle solucién al embargo mediante la ejecucién de dicha sentencia por la via 

de apremio y dentro de tal via verificarse el trance y remate de dichos bienes, teniendo 

lugar esos actos procesales dentro del propio juicio especial de desahucio y 

culminarlo con el trance y remate. 

Atento a las consideraciones expuestas con antelacién se considera como 

necesario el trance y remate de los bienes embargados en el juicio objeto del presente 

trabajo de investigacién; asi mismo y bajo la misma premisa la reforma e 

incorporacién de dichas figuras juridicas, en donde de manera expresa se autorice al 

actor y arrendador en el propio juicio de desahucio llevar a cabo y como una etapa 

procesal mas inherente a dicho juicio, que de manera singular resuelva en todas sus 

partes el juicio de mérito; es decir, que con ello el juzgador esté en posibilidad 

juridica de emitir una sentencia que resuelva no sélo to relacionado con la 

desocupacién y entrega de la localidad arrendada, sino también sobre lo referente al 

embargo de bienes practicado, en el sentido éste ultimo, de determinar una cantidad 

liquida por la que sea condenado el demandado por concepto de las rentas debidas, 

para el caso de que él mismo no acredite haber realizado tal pago, por lo que el 

contenido la sentencia en sus puntos resolutivos debera ser en este sentido, lo que 

pemmitiria al actor y arrendador solicitar en la via de apremio la ejecucién de la 

sentencia definitiva, con el objetivo de obtener el pago de rentas adeudadas;
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enfatizando una vez mas que de acuerdo con el principio dispositive de que dispone el 

actor para e] ejercicio de la accién y en la que se pretenda objetivizar un juicio que de 

ninguna manera pierde su naturaleza, esto es, al solicitar tanto la desocupacién y 

entrega del bien inmueble por la falta de pago de rentas y que en caso de no 

verificarse el mismo se pretenda via el embargo cubrir dichas pensiones mediante el 

trance y remate de lo embargado dentro del desarrollo procesal del juicio especial de 

desahucio; lo que equivaldria a una congruencia légica - juridica y que en nada afecta 

la presente naturaleza del mencionado juicio, y si en cambio se solucionaria de fondo 

las pretensiones del actor, estas que provienen de una misma causa y recaen sobre una 

misma cosa. 

Finalmente la necesidad de reformar el capitulo IV del titulo sexto cédigo de 

procedimientos civiles para el Estado de México en vigor, en la que se incluyan las 

figuras del trance y remate de los bienes embargados es invariablemente trascendente 

en Ja tramitacién procesal sobre la que se desenvuelve el juicio especial de desahucio; 

al respecto es menester que en virtud de la accién que ejercita el actor en el sentido de 

pretender el pago de rentas insolutas o bien proceder a la desocupacién mediante et 

lanzamiento y de verificarse éste ultimo, embargar bienes del demandado cuya 

naturaleza es cubrir tales pensiones rentisticas y no pagadas; pretensién que sdlo se 

lograria mediante el trance y remate de tales bienes, desde luego al aparecer de 

manera expresa dichas figuras, el juzgador tendra que permitir en el propio juicio 

dicho acto procesal amen de ser resuelto en la sentencia correspondiente mediante la 

condena al pago por suma liquida y determinada, lo que permitiria al actor Nevar 

dicha pretensién a buen éxito mediante ejecucién de la sentencia definitiva dictada en 

tal juicio.
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Se ha argumentado que el ejercicio de las acciones de pretender el actor demandar 

la desocupacién y entrega de la localidad arrendada, es decir, el desahucio y la del 

pago de rentas insolutas, son contradictorias; sin embargo el articulo 504 del cédigo 

de procedimientos civiles en vigor para el Estado de México establece lo siguiente: 

ART. 504.- Cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de 

una misma cosa y provenga de una misma causa, deben intentarse en una sola 

demanda. Por el ejercicio de una o mds quedan extinguidas las otras. 

No pueden acumularse en la misma demanda las acciones contrarias o 

contradictorias, ni las posesorias, con las petitorias, ni cuando una dependa del 

resultado de la otra. Tampoco son acumulables acciones que por su cuantia o 

naturaleza correspondan a jurisdicciones diferentes. 

Queda abolida la practica de deducir subsidiariamente acciones y excepciones 

contrarias o contradictorias, aun cuando sea con el cardcter de subsidiarias. 

Por lo que haciendo una interpretacién de dicho precepto legal, resulta innegable 

que tanto la pretensién del desahucio como la de obtener el pago del monto de las 

rentas insolutas por las que se solicité el embargo de bienes propiedad det 

demandado, provienen de una misma causa, es decir, del contrato de arrendamiento y 

las tiene ambas el arrendador en contra del arrendatario y por la misma naturaleza 

recaen sobre la misma cosa. Haciendo un andlisis retrospectivo, el resarcimiento al 

arrendador del importe de las pensiones que ha dejado de percibir y que ef demandado 

tiene obligacién de pagar, como contraprestacién del uso y goce de la localidad, como
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derivado de Ja relacién contractual; aspecto que la Ley Tutela, como lo es el derecho 

del propietario de rescatar la vivienda o localidad para que, consumada la 

desocupacién se le reintegre lo que ha dejado de percibir por el incumplimiento del 

arrendatario; el pago de las rentas debidas. 

Lo anterior evidencia una concordancia con el articulo 504 de la Ley Procesal 

invocada; de tal suerte que al demandar en el juicio especial de desahucio la 

desocupacién de! inmueble arrendado por falta de cubrir mds de dos mensualidades 

indefectiblemente debe completarse con la petici6n expresa de que en el supuesto de 

que se dicte sentencia definitiva en la que se haga mencidén que e] demandado no 

acredité haber realizado el pago de las rentas insolutas ni haber exhibido el importe de 

las mismas durante el curso del juicio; se le debe de condenar el pago de las mismas 

durante el curso del juicio, y se le debe de condenar al pago y no simplemente a la 

desocupacién, siendo necesario para tal efecto la incorporacién de las figuras del 

trance y remate, las que al ser expresas en el articulo 857 del cédigo de 

procedimientos civiles para el Estado de México en vigor, facultarian sin temor al 

juzgador para, condenar al demandado a fa desocupacién como al pago de rentas 

debidas; lo que procesal e indefectiblemente deberd verificarse dentro de! propio 

juicio especial de desahucio.
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E} Derecho procesal civil, se ha caracterizado por su naturaleza, como conjunto de 

normas de derecho publico porque a través del mismo se ventilan una gran diversidad 

de juicios; por un lado ei propio Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de 

México, establece la forma en que unos y otros se han de tramitar, asi como los 

requisitos de forma y fondo, en tanto que son necesarios para el perfeccionamiento del 

procedimiento. 

Si bien se fijan las reglas procesales de iniciacién, desenvolvimiento y 

terminaci6n, también lo es que en algunos supuestos, dicho Cédigo resulta ser omiso, 

situacién que se advierte, lo particular, por lo que hace al juicio especial de 

desahucio, cuya naturaleza juridica no esté claramente definida por la ley, toda vez 

que practicamente dicho juicio contiene disposiciones legales que van mas alla de los 

limites propios que le atrribuyen al mismo, en atencién a la naturaleza juridica que 

se le pretende dar. 

El juicio especial de desahucio, cuyo origen se encuentra en un acto juridico de 

naturaleza privada que se da entre dos personas mediante la celebracién de un 

contrato privado de arrendamiento respecto de una localidad o bien inmueble cuyo 

destino sea para casa habitacién o local con fines comerciales; y por el que una de las 

partes Hamado arrendador concede u otorga el uso, goce y disfrute en su caso, 

temporal de dicho bien y por otra parte el arrendatario quien se obliga como 

contraprestacién a pagar por dicho uso y disfrute una renta cierta y en dinero. Como
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contenido de dicho contrato de arrendamiento, se estipulan clausulas que constrifien a 

las partes contratantes a una serie de obligaciones, de ahi que para los efectos de} 

juicio especial de desahucio y como antecedente inmediato que da nacimiento al 

mismo por virtud del incumplimiento por parte del arrendatario al no pagar la renta 

estipulada en dicho contrato, y se origina el nacimiento de una pretensién por parte 

del arrendador; por !o tanto al no realizar _o cumplir con esa obligacién se genera un 

conflicto juridico que encuadra perfectamente en la hipdtesis establecida en el articulo 

848 del Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de México en vigor, dando 

asi nacimiento al juicio propiamente dicho. 

Se ha planteado que la naturaleza juridica del juicio especial de desahucio, es la de 

obtener la desocupacién de! bien inmueble o de la localidad arrendada; acto procesal 

que es considerado como la culminacién de dicho juicio mediante el lanzamiento 

decretado en una sentencia definitiva tal y como lo previene el articulo 849 del cédigo 

citado. Sin embargo dicho precepto de alguna forma desvirtia la naturaleza juridica 

antes mencionada respecto al juicio en estudio; al sefialar, en primer lugar y mediante 

mandamiento del juez del conocimiento e! de requerir al demandado justifique estar al 

corriente en el pago de rentas adeudadas mediante ta prucba legal correspondiente. 

Asi mismo se advierte en el articulo 850 del Cédigo Adjetivo a que se hace referencia
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y de manera categérica y por segunda vez se requiera al demandado justifique haber 

hecho el pago de rentas adeudadas o bien exhiba su importe. 

En razon de fo anterior es importante seftalar que en el juicio especial de 

desahucio, si bien es cierto que la naturaleza juridica lo es la desocupacién y entrega 

del bien y no asi el pago de rentas; también lo es, que de acuerdo con el contenido de 

los articulos relacionados con el juicio de referencia él pago de rentas insolutas debe 

de verificarse en el propio juicio, desprendiéndose del mismo el sustento legal que 

permite no solo se demande la desocupacién y entrega sino el pago mismo de rentas 

insolutas; lo que a mayor abundamiento, acontece y queda robustecido con la - 

autorizacién que la misma ley adjetiva de la materia sefiala respecto al embargo de 

bienes propiedad del demandado, atento a lo dispuesto y establecido por el articulo 

857 del mismo ordenamiento. 

Lo que evidencia que el pago de rentas adeudadas por parte del demandado, no 

solo se presume, sino que es susceptible de verificarse dentro de la tramitacién 

misma del juicio especial de desahucio y no en juicio diverso, lo que resulta por 

demés evidente al establecer el articulo 850 del Cédigo en cita, cuando sefiala; “Si se 

exhibiéd el importe se mandara entregar al actor sin mas tramite y se dard por 

terminado el procedimiento. “Luego entonces si el juicio de mérito es de
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desocupacién y consecuentemente de lanzamiento y entrega del bien inmueble, no 

debiera de verificarse de acuerdo con lo anterior el requerimiento de pago, asi. como 

el hecho de que el demandado tenga que exhibir el pago de las rentas debidas; y en 

tal sentido proceder unicamente a la desocupacién y entrega de dicho bien inmueble 

sin requerir de pago al demandado; por lo que si el demandado exhibe el pago de las 

pensiones rentisticas adeudadas el juzgador por disposicién legal dard por terminado 

el procedimiento, incluso sin que exista una sentencia que asi lo determine; de lo que 

resulta que la reclamacién que hace el arrendador en su calidad de actor en el juicio 

respecto al pago de rentas debidas y éste no se realiza en fos momentos procesales 

sefialados por los articulos 849 y 850 del cédigo invocado, se presume reservado para 

ser ejecutado con posterioridad, es decir, en ejecucién de sentencia cuyo soporte legal 

lo es el embargo de bienes, cuya finalidad y objeto es precisamente el de cubrir al 

actor las rentas adeudadas por el arrendatario en su calidad de demandado. 

Finalmente por lo que hace al embargo de bienes, tiene su fundamento, en lo 

dispuesto y establecido por el numeral 857 del Cédigo Procesal Civil en el Estado de 

México, asi como lo relacionado con las reglas respecto a los depositarios y sus 

obligaciones, siendo una de elias el otorgamiento de fianza para efectos de proceder al 

embargo de bienes, Desprendiéndose entonces, por una parte el embargo de bienes y 

por otra ia omisién procesal respecto a la finalidad y objeto del embargo, cuya
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consecuencia necesaria, ldgica y juridica, lo es, el Trance y Remate de los bienes 

previamente embargados para que con su producto se haga pago al actor de la suma 

que resulte por el importe de las pensiones debidas y no pagadas, lo que se tramitaria 

en ejecucién de sentencia y por la via de apremio sin ser dbice para ello la 

desocupacién y entrega del bien inmueble. 

Siendo entonces visible la omisién procesal del cédigo de referencia, toda vez 

que en ningtiin momento sefiala qué hacer con el embargo de tales bienes y cual es la 

finalidad y objeto del embargo, ademas de no mencionar mediante qué tipo de juicio 

debera de tramitarse la reclamacién del pago de rentas; aunado a lo anterior el hecho 

de que la obligacién del pago de rentas tiene su origen en la contraprestacién que 

como obligacién contractual deviene de! propio contrato privado de arrendamiento 

que inicialmente celebraran las partes respecto de la concesién otorgada por el 

arrendador al arrendatario, consistente en el uso y disfrute de un bien inmueble. 

Resultando que la falta de pago no es propiamente una actitud del arrendatario que se 

origina en el juicio especial de desahucio, sino el incumplimiento al contrato de 

arrendamiento y dicho juicio es la forma o medio para exigir dicho cumplimiento a 

través del pago mismo. Tomando en consideracién fo anterior se concluye que si el 

articulo 857 del Cédigo Procesal Civil del Estado de México, ha autorizado el 

embargo de bienes, es porque el pago de rentas resulta ser viable y procesalmente



141 

posible su reclamacién dentro del propio juicio; ademas que retrospectivamente si el 

pago no se verifico en las etapas sefialadas por los articulos 849 y 850 del mismo 

Cédigo Procesal, el embargo viene a ser el medio de obtener el pago. En consecuencia 

si la desocupacién y entrega del bien inmueble dado en arrendamiento tendra lugar 

por virtud del lanzamiento decretado en sentencia definitiva y no asi el pago de rentas, 

por no hacer condena a ello el juzgador, en atencién a que el cédigo en comento no 

sefiala expresamente la viabilidad para condenar al demandado al pago de las 

pensiones rentisticas; lo que daria como resultado que el embargo se calificaria como 

insubsistente y su utilidad serian, innecesaria; sin embargo y de manera paradéjica el 

juzgador omite sentenciar al pago de rentas, no obstante haber trabado un embargo, 

otorgada una fianza y nombrado un depositario de los bienes. 

Por lo tanto el juzgador habida cuenta del embargo, debe de condenar al 

demandado a la desocupacién como al pago de rentas insolutas haciendo para ello 

mencién de cantidad liquida mensual, dando lugar asi a iniciar en la via de apremio la 

ejecucién de la sentencia dictada y obtener de esa forma el pago de las rentas 

debidas, a través del procedimiento del Trance y Remate de los bienes embargados, 

situacién que si el juzgador no deduce légicamente; la reforma en la que la viabilidad 

en la continuidad del juicio especial de desahucio para el Trance y Remate de los
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bienes embargados se trata, y que al ser rematados, con su producto se haga pago al 

actor por concepto de las rentas debidas; es a todas luces necesaria. 

De manera especial quiero sefialar que la reforma procesal en cuanto a permitir 

al actor en el juicio especial de desahucio rematar los bienes embargados y de cuyo 

producto se cubran las pensiones rentisticas adeudadas por el arrendatario y 

demandado en tal juicio es evidente. Por lo tanto se propone que en el contenido del 

articulo 857 del Cédigo de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de México, 

se incluya de manera similar a la autorizacién que se concede respecto al embargo de 

bienes; el Trance y Remate de los Bienes Embargades Dentro de la Propia 

Tramitacién del Juicio; lo que de otra forma el legislador tendr que sefialar cual es 

ja via o forma en que se debe de hacer Ja reclamacién por virtud de! incumplimiento 

de] arrendatario en el pago de rentas, asi como establecer la finalidad y objeto del 

embargo, lo que nos lleva por el camino del trance y remate de bienes. Situacién que 

de no ser asi se deberé de derogar el contenido de aquellos articulos del capitulo 

relativo a la tramitacién del juicio especial de desahucio en cuanto hacen referencia a 

requerir de pago al demandado o estar al corriente en ¢! pago de rentas y tnicamente 

ceitirse a la desocupacién y entrega del bien inmueble objeto del arrendamiento 

previa comprobacién del actor en cuanto al incumplimiento por el arrendatario; asi 

mismo derogar la disposicién que permite el embargo de bienes y consecuentemente
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el otorgamiento de fianza, y el nombramiento del depositario, en virtud de que su 

finalidad y alcance no est4n claramente determinados en dicho Codigo Procesal. 

Dando por resultado que de acuerdo al contenido del presente trabajo de 

investigacién y con apego a to dispuesto en los articulos relativos al juicio es especial 

de desahucio, es viable la reforma que se propone en el sentido de que el legislador 

con apoyo en lo dispuesto en el articulo 857 del Cédigo de Procedimientos Civiles en 

vigor en el Estado de México, autorice el Trance y Remate de los Bienes 

Embargados Dentro de Ia Secuela del Propio Juicio. Lo que daria como resultado 

que el juzgador en los puntos resolutivos de su sentencia definitiva condene al 

demandado al pago de cantidad liquida y determinada; dando con ello lugar a iniciar 

en la via de apremio la ejecucién de la sentencia. Situacién que reflejaria el sentido y 

objeto del embargo de los bienes y de tal manera dar por terminadas las obligaciones 

del depositario, asi mismo lo relacionado con el otorgamiento de !a fianza.
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