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alumno Juan Ramén Nava Levinstein con niimero de 

cuenta 89371065-5. 
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impresi6n correspondiente. 

Aprovecho de antemano las atenciones que se 

sirva prestar a la presente. 
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PROLOGO. 

Previo a! analisis y desarrollo del tema relativo al desistimiento 

de ta accion, en juicios donde se controvierta el cumplimiento de 

obligaciones solidarias, contraidas en contratos de apertura de 

crédito bancarios; resulta insosiayable seflalar que las Instituciones 

de Crédite han ienido un papel oreponderante en e! desarrollo socio- 

econémico de nuestre pais. toda vez que al fungir como captadores 

de recursos de! publics inversicnista para colocarios en ei mercado 

nacional, reoresentan uno de los gracos de evolucion, tanto de te 

macre como la microeconomia. 

    

Con el objeto de consolidarse en el ambito financiero nacional, 

ia banca en nuestro pais otorgd de manera indiscriminada infinidad 

de créditos a personas fisicas y moraies, sin considerar de manera 

adecuada la viabilidad de los proyectos de inversién de acuerdo a 

posibles contingencias, tanto internas como externas que 

paralizaran, o en su caso, retardaran el avance socio-econémico de 

nuestro pais, imposibilitande con ello, la capacidad de pago de ios 

deudores. 

Sin embargo, salvo contadas excepciones, y con ei objeto de 

garantizar el cumplimiento de pago de los créditos otorgados, ia 

banca solicito al acreditado se obligaraé en forma sclidaria con 
perscnas de reconocida solvencia econémica, de tal suerte, que 

ante la insolvencia sobrevenida del acreditado, se recuperara el 

mento del adeudo por conducto del obligado o coobligados 

solidarios. 

Por otro lado, a partir de la crisis del afio de 1995, las 

relaciones existentes entre banqueros y deudores de la banca en 
nuestro pais, se vieron tajantemente truncadas por la inviabilidad de 

los proyectos de inversién y, consecuentemente, en el atraso o falta 

de pago de los pasivos a cargo de los deudores, lo que llevé a las 

Instituciones crediticias a un nueve problema: la falta de recursos 

para hacer frente a las obligaciones pasivas que se encontraban a 

su cargo. 

En virtud de lo anterior, se presentaron un sinnumero de 

demandas ante los tribunales judiciales, para obtener el pago de



aquéllos créditos otorgados con motivo de su funcidn de 

intermediacién bancaria, demandando de manera conjunta al o los 

coobligados solidarios el cumplimiento de dicha obligacién. 

De tal suerte, que una vez eijercitada la accion ante los 

juzgados competentes, e! acter continuaba e! proceso cen los que 

fueron empiazados a juicio; sin embargo, en contadas ocasiones, se 

desistid de la accion o de Ja instancias, respecto de alguno de los 

codemandades solidarics, io cual resulta el motive determinante 

para analizar los efectos que debe producir ei desistimiento de la 

accion en los juicios donde se controvierta el cumplimiente de 

obligaciones solidarias contraidas en contratos de apertura de 

crédito bancarios, en razon de que existe un criterio poco claro en é! 

juzgador para dilucidar los efectos relativos a dicho cuestionamiento. 

De todo Ic anterior, y través del presente trabajo se pretende 

desentrafiar el verdadero significado de los efectos del desistimiento 

de !a accién respecto a las obligaciones solidarias, en un humilde 

esfuerzo de aportacion ai vasio campo dei derecho en sus ramas 

civil y mercantil.
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CAPITULO |. 

HECHOS, ACTOS Y NEGOCIOS JURIDICOS. 

esco Messineo,’ siguiendo la postura de ia do 
se refiere a los hechos y actos juridicos en sentido general, 

cir, como todes aquellos acontecimientes naturales o del 
mibr: id rian nombre gue criginan consecuencias de derecho. De esta forma 

distingue los hechos juridicos en estricto sentido, de los actos 

juridicos 

     

En efecto, la docirina francesa utiliza las locuciones “hechos y 

actos juridicos’, atribuyendole a cada una  determinadas 

caracteristicas relevantes. 

En contrapostura a lo anterior, [a doctrina alemana utiliza las 

acepcicnes “hecho y negocio juridicos’, considerando como 

sinénime de acto juridice al negocio juridice. 

Por otro lado, el autor Raul Ortiz-Urquidi,? se refiere a una 

clasificacién tripartita de los acontecimientes juridicos, es decir, 

hechos, actos y negocios juridicos, lo anterior, tomando una postura 

ecléctica entre las doctrinas francesa y alemana. 

Dicho autor, explica que en nuestra legisiacién, siguiendo la 

doctrina francesa y espafiola, sdlo nos referimos a los hechos y 

actos juridicos, es decir, a la clasificac bipartia de los 

acontecimientos juridicos, sin embargo, se omite aplicar la locucion 

“negocio juridico”, por lo que en consecuencia, efectua una 

conceptualizacion precisa de tas expresiones hecho, acto y negocic 

juridico, que mas adelante se detallaran en e! presente capitulo. 

  

1.1, CONCEPTO DE HECHO JURIDICO. 

* Messineo, Francesco.- Manual de Derecho Civil y Comercial, traduccion de Santiago Sentis 

Melondo, Buenos Aires, 1954, p. 332. 

2 Ontiz Urquidi, Raul.- Derecho Civil, Parte Genera, 
México, $986, p. 238. 

    
     Tercera Edicién.- Editorial Porrua, S.A-
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Segun el diccionario de derecho de Rafael de Pina Vara, * los 

hechos juridicos se definen como aquéllos acontecimientos 

independientes de !a voiuntad humana susceptibles de producir 

efectos en ei campo del derecho. 

Francesco Messineo,” considera 
cuando por un acontecimiento natural o por un hecho de! hombre, 

en el que no interviene la intencién de originar consecuencias de 

derecho se originan. ne cbstante éstas. 

Seguin la doctrina francesa, los hechos juridicos pueden ser ce 

des clases: naturales o del hombre, y en estos Uitimos existen los 

voluntarios, los involuntarios y los ejecutados contra ja voluntad. 

Para el autor Ernesto Gutiérrez y Gonzalez.° la doctrina que 

orienté los principios establecidos en nuestro Cédigo Civil, respecto 

a los hechos y actos jurigicos. I io fue la doctrina francesa, la cual se 

  

Estima que al lado de los fenémenos de la naturaleza que no 

producen efectos de derecho, se tiene a los hechos juridicos que 

son los que si producen efectos de derecho. 

Para ello, explica que los hechos juridicos deben entenderse 

desde dos puntos de vista, a saber: 

a) Hechos juridicos lato sensu.- Son todas las conductas 

humanas o ciertos fenémenos de la naturaleza, que el derecho 

considera para atribuirles consecuencias juridicas. 

b) Hecho juridico en estricto sentido.- Es una manifestacion de 

voiuntad que genera efectos de derecho, independientemente de la 

intencién del autor de la voluntad para que esos efectos se 

produzcan, o un hecho de !a naturaleza al que la ley vincula efectos 

juridicos. 

  

5 Ping, Rafael de y Pina Vara, Rafae! de.- Diccionario de Derecho.- Vigésimo Sexia Edicion- 

Editorial Porrtia, S.A.- México, 1298. p. 280 

4 Messineo, Francesco. Op. Cit., p. 332 

5 Gutiérrez y Gonzalez, Ernesta.- Derecha de las Obligaciones.- Decimo Segunda Edicion.- 

Editorial Cajica, S.A.- México, 1998. p. 122
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Para ello, estos hechos pueden ser de dos clases: 

  

untarios licitos.- es aquella conducta humana que 
cuerco cen ias leyes de orden publicc, o las buenas 

     OS iNCKOS.- 

  

chos volun i hecho vciuntario iiicito es le 

us va en contra de una ley de orden publico o las buenes 
costumbres, y en donae ja volurtad del autor haya cueride o no ei 

hecho, y haya querice o no jas consecuencias, éstas de generan 
independientemente de su voluntad. 

2.- dechos de ia naturaieza.- Sor ics aconiecimientos de la 
naturaieza, en donde para nada interviene la voluntad humana y que 

el derecho considera come dato, para que se generen ciertas 

consecuencias juridicas. 

Por otra parte, ei autor Radil Ortiz-Urauidi,® manifi 

  

sta que e 

idicc se diferencia de lcs actos y negocios juridicos, en 

que én éste ia voluntad no interviene ni en la realizacion 

vecimiento, mi en la producci de las consecuencias     
4.2. CONCEPTO DE ACTO JURIDICO. 

El autor Rafael de Pina Vara,’ en su obra dencminada 
“Diccionaris de Derecho’, define al acto juridico como ia 

manifestacion de ia voiuntad humana susceptible de producir 

efectos juridicos. 

  

* Ort iz Urquidi, Raui.- Op. Cit. p. 239. 
? Dina, Rafael de y Pina Vara, Rafael de.- Op. Cit, p. 54.
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Asimismo, dicho autor establece que para que produzca 

efectos el acto juridico, se necesita, ademas de la capacidad para 

realizarlo, que el mismo se verifique de acuerdo con los requisitos 

legales previamente establecidos para cada caso. 

   

  

    

Francesco Messin 

aquellos hechos volui 

consecuencias de de por 
manifestacion de la voluniad que se hace con ia intencion de 

originarlas. 

<
 

Ahora bien, ei tratadista Rafael Rojina Villegas,* define al acto 

juridico como la manifestacién de ia voluntad que se hace con la 

intencién de producir consecuencias de derecho, las cuaies son 

reconocidas por el ordenamiente juridico. 

Dicho autor manifiesta que e! acto y heche juridicos 

constituyen las formas de realizacién de los supuestos de derecho. 

Asimismc, dicho jurista establece que ios elementos 

esenciales o de existencia del acto juridico son tres, a saber: Una 

manifestacioén de voluntad que puede ser expresa 0 tacita; un objeto 

fisica y judicialmente posible: y el reconocimiente que haga la norma 

juridica a ios efectos deseados por el autor del acte. 

Finalmente, el autor en cita considera que los eiementos de 

validez del acte juridico son: Que el acto tenga un fin. motive, objeto 

y condici6n licitos: que ia voluntad se exteriorice de acuerdo con las 

formas legales: que Ja voluntad se exprese sin vicio alguno (error, 

dolo, violencia o lesién) y; que la voluntad se otorgue por persona 

capaz. 

Por otra parte, ia doctrina francesa, estima que hay acto 

juridico, en aquellos hechos veluntarios ejecutades con la intencion 

de realizar consecuencias de derecho, y por esto io define como una 

manifestacién de ja voluntad que se hace con la intencion de 

originarlas. 

° Messineo, Francesco.- Op. Cit, p. 332 
° Rojina Villegas, Rafae!.- Compendio de Derecho Civi:, Tomo |, Introduccion, Personas y 

Familia.- Vigésimo Octave Edicién.- Editorial Porria, S.A.- México, 4998, 5. 175.



En efecto, Leén Duguit,° en su obra denominada “Teoria 

General del Acto Juridico”, define al acto juridico como “el acto de 
voluntad que interviene con la intencién de que se produzca una 

modificacion en e! ordenamiento juridico, tal como existe en el 

momento en que se produce, c tai como existira en un momento 

future dade”. (Duguit. Traité de Droit Constitutionnel, 2°. Ed., 19214, 

pag. 224-232), 

Ahora bien, en lo referente a nuestro derecho positivo, el autor 

Ernesto Gutiérrez y Gonzalez.” define al acte juridico como la 
manifestacién exterior de voluniad que se hace con ei fin de crear, 

transmitir, modificar o extinguir una obligacion o un derecho, y que 
produce el efecto deseado por su autor, porque el derecho sanciona 

esa veluntad. 

De este concepto se desprende que el acto juridico esta 

integrado por dos elementos: 

1.- Uno psicoldgico, voluntario, personal, y 

2.- Otro representado por el derecho objetivo. 

Por ello un efecto de dereche no se producira, en ausencia de 

cualquiera de esos elementos, Si falta la voluntad, no se puede 

producir el efecto por el solo derecho objetivo: y por el contrario si 

falta éste, aunque se dé Ja voluntad, tampoco se producira e! acto, 

porque en este caso el derecho no le reconoce efectos juridicos. 

Son dos los elementos estrechamente vinculades en la formacion 

del acto juridico. De aqui resulta que fos actos juridicos son las 

conductas del hombre en que hay una manifestacion de voluntad, 

con la intencién de producir consecuencias de derecho, siempre y 

cuando la norma sancione esa manifestacién de voluntad, y 

sancione ios elementos deseados por ei autor. 

* Chaco per Rojina Villegas, Rafael.- Op. Cit., p. 146. 
‘ Gutiérrez y Gonzalez, Emesto.- Op. Cit, p. 124
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Por otra parte, e! autor Rati! Ortiz-Urquidi,’* sostiene que en el 
acto juridico la voluntad sdélo interviene en la realizacién del 

acontecimiento, mas no en la produccién de efectos juridicos. 

1.3. CONCEPTO DE NEGOCIO JURIDICO. 

El tratadista espafioi Federico de Castro y Bravo,’* define ei 

origen del términc negocio juridico (traduccién alemana de 

“RECHTGSGESCHAFT"} y sostiene que se debe a ia docirina 
alemana del siglo XIX. El vocablo “negotium” se encontraba en los 

textos romanos y en los del antiguo Derecho Espafol, pero usado 

con tanta variedad en sentidos que parecia inservible para el 

lenguaje técnico juridico. Por elle, no se introduce directamente en 

la clencia juridica sino después de haberse dado especial relevancia 

al términc de acto juridico; entonces se empleara la frase negocio 
juridico para nombrar un tipo especial de actos juridicos (negotium 

contractum, sinallagma). Sin embargo, la expresién negocio juridico 

como término técnico dentro del lenguaje juridico, se debe al 

esfuerzo de tos pandectistas aiemanes para sistematizar la ciencia 

juridica (Hugo, Heise, Thibaut, Savigny}. Puede destacarse como 

decisiva la obra de Savigny, que utilizando como sinénimos los 
términos deciaracion de voluntad y negocio juridico, estudia unitaria 

y detalladamente la problematica del negocio juridico; cuya 

distincién respecto dei concepto y acto juridico resultara desde. 

entonces evidente. De modo que, ya en la primera mitad del siglo 

XIX, el concepto de negocio juridico puede considerarse 

generalmente recibido en las doctrinas alemana, austriaca y beiga 

(Warkcening). La legislacion tarda algo mas en utilizarlo, pero pronto 

el Codigo Civil de Sajonia de 1863, lo recoge y Io define como 

concepto técnico, diciendo: “Un acto es un negocio juridico cuando 

la accién de la voluntad se dirige. de acuerdo a las leyes, a 

constituir, extinguir o cambiar una relacién juridica.” 

La pandectistica de los alemanes e italianos hizo una 

distincién, a saber, ef acto juridico es un acto humano que produce 

efectos de derecho con la intencién de producirlos o sin ella. Por esa 

razon clasifica a los actos juridicos como licitos é¢ ilicites. 

  

. Urquidi, Raul.- Op. Cit, p. 246. 

8 Castro y Brave, Federico de.- El Negocio Juridico.- Madrid, 1967, np. 16 y ss.



Ahora bien, si se parte de la concepcién de que el acto juridico 

es un acto humano, necesariamente se le tendra que colocar una 

denominacién especifica al acto humano licito que persigue 

consecuencias de derecho: este es el negocio juridico que puede 

entenderse como una manifestacién de voluntad de una o varias 

pares encaminada a producir | efectos de derecho: crear, transmitir, 

modificar o extinguir derechos. 

Los tratadistas Rafasi de Pina y Rafael de Pina Vara.”* definen 

al negocio juridico como una especie de acto juridico cuyo concepto 

ha sido elaborado por la doctrina extranjera, especiaimente ia 

alemana, siendo definido, en términos generales, como ia situacion 
juridica que el derecho valora como creada y reglamentada por la 

voiuntad declarada de las personas. 

E! Codigo Civil para el Distrito Federa!, desconoce la expresion 
*negocio juridico”. 

| E! auiter Raul Ortiz-Urcuidi en su obra “Derecho Civil’, 
considera que el negocio juridico se caracteriza en virtud de que en 

él, la voluntad interviene tanto en la realizacion dei acontecimiento 
como en la produccién de las consecuencias juridicas. 

15 

Asimismo, dicho autor manifiesta que Ia licitud es un elemento 

basico del negocio juridico. 

any ha tomado carta de naturafzacion en México, pues frecuentemenie 

se usa en la catedra, en la literatura juridica, en el foro y en los 

tribunales, por lo que significa un punto de enriquecimiento dei 

_lenguaje de ja ciencia juridica y que naturaimente redunda en un 

mejor y mas facil manejo de los conceptos de ésta.' 

Dicho tratadista, considera que la expresi6n negocio juridico 

Ahora bien. dicho autor, para sostener su postura realiza una 

inordacién del negocio juridico con e! objeto de distinguirlo del hecho 

  

** Instituto de Investigaciones Juridicas.- Diccionario Juridico Mexicaro.- Novena Edicion.- 
Editorial Porriia, S.A.- México, 1985, p. 2187. 

= Pina, Rafae! de y Pina Vara Rafaei de.- Op. Cit, p. 361 

5 Ortiz Ureuidi, Raui- Op. Cit., p. 241 

“ibidem, p. 238.
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y del acto juridicos, y para ello, subordina al negocio juridico a 

dichas expresiones, io anterior, en virtud de que éstos dos unicos 

conceptos son los que nuestro derecho positivo toma en cuenta al 

respecto. 

En tal tesitura, para proceder a ia inordacién del negocio 

juridico, establece una reiacion entre e! hecho y el acto juridico. en 

consecuencia, explica que todo acte juridico es un hecho juridico, 

sin embargo, manifiesta que no iodo hecho juridico es un acio 

juridico. Le que significa que se trata de dos conceptos que estan en 

relacion de género a especie, siendo e: género el hecho y el acto la 

especie 

Eduardo Pailares,'® sefiaia que dei vocablo negocio juridico se 

han dado muchas definiciones, entre ias que destacan 

Para Windscheid, el negocio juridico es la declaracién de ia 

voluntad de una persona, mediante la cual el que la hace se 

propone esiabiecer, cambiar o extinguir un derecho o una relacion 

juridica. 

Castan Tobefas define a! negocio juridico como el acta 

integrado per una o varias declaraciones de voluntad privadas, 

dirigidas a la produccién de determinado efecto juridico y a las que 

ei derecho objetivo reconoce como base del mismo, cumplidos los 

requisitos dentro de los limites que el propio ordenamiento 

establece. 

Los negocios juridicos pertenecen a la esfera de la autonomia 

de !a voluntad que el Estado reconoce a Ics particulares. Por tanto, 

los jurisconsultos los admiten o rechazan en la esfera del Derecho 

Procesal, seguin que sean partidarios o no lo sean de la estatizacién 

del derecho. Esta circunstancia expiica el por qué algunos 

tratadistas italianos, que escribieron durante la dominacion de 

Mussolini, niegan que haya negocios procesales.*© Tienen las 

siguientes notas esenciales: 

“8 Ortiz Urouidi, Ratil- Op. CX, p. 245 
*® Paliares, Eduarde.- Diccionario de Derecho Procesal Civil- Vigésimo Cuarta Edicién.- 

Editorial Porrtia.- México, 1998, 9. 568. 

* Ibidem, p. 569.



a) Que sean una declaracién de voluntad: 

b) Que dicha declaracién tenga por objeto producir un efecto 

juridico detevminacdc; 

  

G} Que ja ceclaracién de volun 

para obtener e’ fin perseguido por quien c quienes Io hacen. 

euna los recuistos iegaies tad x, iaq f 

Conciuidas las sigulentes cefin : 

las obligaciones sdlidarias en e! apartacce siguiente. 

 



reporten ia obligacién de prestar, cada une de por si, en su totalidad, 
la prestacion debida.’** 

Es importante destacar, que las cbligacicnes a prorrata o 

inguen de ‘as soll idarias, simplemente mancomunadas se d! 

Virtud ce que en las orimeras 
MR an nocar = 

§ no se produce este efecio, aun a pesar, de queenam 

xiste ‘a oluralidad de suietos. 

a 
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Joaguin Escriche,** define 2 ia obiigacién solidaria c 

ua cuyo cumplimiento puede exigirse en totalicad a cada uno 
§ acreedores, 0 a cada uno ce los deucores. 

=i autor Manue! Boria Serine. citando 2 les tratadistas 
franceses Baudry-Lacantinerie et Barde, define ia solidaridad como 
una modaiidad que supone dos o varics sujetos activos o pasivos de 
una misma obdligacién, y en vinud de la cual no obstante fa 

divi dad de esta cbligacion. cada acreedor puede exigir y cada 

ceucor esia obligade a efectuar e| pago tola!. con la particularidad 

de que | este page extingue la cbligacién respecto de todos [cs 

acreedores o de todos los deucores. 

   

     

    

El tratadista Ernesto Gutiérrez y Gonzélez*® manifiesta cue la 
solidaridad se presenta cuando nay pluralidad de acreedores, de 

deudores, o de ambos, en une obligacién, y cada acreecor suede 

exigir ei todo dei objeto, y cada deudor debe pagar iccdc el cbjeto, no 

obsiante que ese objstc sea divisible. 

En efecto, el articulo 1987 dei Codigo Civil dispone ic que se 

transcribe a continuacién: 

“ARTICULO 1987.- Ademas de la mancomunicad, habra 

solidaridad activa cuando dos c mas acreedores tienen derechic 

  

Federai.- Cp. Cit. p. 

nario razor. ado de eg: slacion civi, penal, comerc 
ad Nacional Auténoma de Mé 

  

        

  

Ico.- Mexico, 

Se: iano. Manuel.- Teoria General de ias Obligaciones.- Décimo Sexta Edicién.- Editeria. 
p. 663. 

Ernesto.- Derecho de ias Cbligaciones.- Décimo Segunca Edicién.- 
Editorial Caica SA - México, 1998, p. 724.
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para exigir, cada uno por si, e! cumpiimiento total de la obligacion: y 

solidaridad pasiva cuando cos o mas deudores reporten la 

obligacién de prestar, cada unc cde por si, en su totalidad, la 
orestacion debida.”*’ 

Es importante res 

constar de manera ex 

aniericr, en razon de io esiablecid 
Civil, ef cual a ja letra dice: 

  

“ARTICULC 1988.- La solidaridad no se oresume: resulta de !a 
ley o de ia voluntad de ‘as partes.”** 

nm 

Ahora bien, e! autor Ernesto Gutiérrez vy Gonzalez, ° considera 

que !a figura de la solidaridad tiene diversas especies, a saber: 

1.- La activa, cuando hay pluralidad de acreedores y un sélo 
deuder. 

2.- La pasiva, cuance hey piuralidad de deudcres y un solo 
acreedor. 

3.- La mixta, cuande hay pluralidad de acreedores y deudores 

taneamente en la obligacién. 

  

Hechas las anotaciones pertinentes, se procedera a anaiizar ia 

sclidaridacd ¢ indivisibiicac de las obigaciones er e! apartadc 

2.2. SOLIGARIDAD £& INDIVISIBILIDAD DE LAS 
OBLIGACIONES. 

Una vez precisada ia obdligacién saildaria en el apartado 

anterior, es menester abccarnos al estudio de fa ina'visibilidad o 

indivision, la cual se presenta cuando en un derecho de crédito hay 

pluralidad de sujetos acreedores, deudores o de ambos, y e: objeto 

es indivisible, por io cual slo puede cumplirse por enierc, y asi cada 

2? Cédigo Civil para el Distrito Federal.- Op. Cit, 9. 354 
* Idem 
® Gutiérrez y Gonzalez, Ernestc.- Op. Cit., p, 724.
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uno de los acreedores podra exigirio, co cada uno de los deudores 

estara en la necesidad de cumplirto, sin que ello impiique solidaridad 

activa o pasiva. 

ol
 

@ 9 ok o £ o nN
 

© o o Q @ ©)
 

éaigo Civili, establece io 

  

   ~ Sbieto 

h 

Do } 

parca mente. Son inclvisibles si las pres ‘a ciones no pudieren ser 

‘ as sino por entero. 6 

Et Cécigo Civil para e! 

iéi croblema para ext |       

Oo D
k
 

brestaciones. 

b) Para saber sila prestacién es o no es divisible, se atiende 2 

un punto ce vista econ émico y natural, y de ello resulta gue una 

cos2 es divisib ble cuando al fraccionarse, al valor de !a suma ce |as 

partes cue resultan, no es inferior al de! todo: e indivisible, cuando 

fraccionade, ia suma del vaicr de las partes ne reporta el valor dei 

toac. 

  

Soore esta base de caracter econdmicc, debe considerarse ia 
ivisibilidad de las cosas, para el efecto de las obligaciones que se 

estudian. 

Arora bien, la indivisibilidad suede ser activa, pasiva o mixta* 

a) La indivisizilidad activa es cuando hay piuraiidad de 

acreecores y un solo deuccr. 

b) La indivisibilidac pasiva es cuando hay varios deudores y un 

solo acreedor. 

* Codigo Civil para él Distritc Federal.- Op. Cit, p. 356 
* Gutiérrez y Gonzalez, Ernesto.- Op. Cit, p. 743.
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c) La indivisibilidad mixta es cuando hay piluralidad de 

acreedores y deudores simultaneamente. 

Las fuentes dé ja indivisiblidad son: e: convenio y la 
beareareia 32 
Hereincid. 

En e: convenic ja indivisibilidad se genera al momento de 

celebrarse un acto de esta nat sti i 

y deudores, que deben éstc bo 

  

En la nerencia, ia indivisibilidad puede ser testamentaria o 

legitima; ta primera se presenta por tesiamentc, cuando su autor 

deia a iodes sus hereceros para que ja cumpian, una deuc 

objeto in que tenia un so 

se con ujeto miltipie; en | 

hipdtesis, !a indivis! i r egitima, 
7” ae t +, aN Al son varios los herederos de 

   

  

        
do TaCCS ju 

  

Los efectos de !a Indivisiblidad activa son: 

a} Cada acreedor, oc cuaiquiera de 'os herederos ce ios 

acreedores, liegado e! caso, tienen derecho de exigir e! objeto tota, 

de ia obligacién, es decir, cada acreedor puede exigir la compieta 
ejecucién. 

Para elic, el articule 2007 de! Cddigo Civil, dispone: 

“ARTICULC 2007.- Cada uno de ios herederos dei acreedor 

puede exigir la completa ejecucién indivisibie, obligandose a dar 

suficcente garantia vara 'a indemnizacién de los demas conerederes, 

vero no puede por si solo perdonar el débito total, ni recibir el valor 
en lugar de la cosa. 

   

Si une solc de los herederes ha perdonado la deuda o recibico 

el valor de la cosa, e] ccheredero no puede pedir la cosa indivisible 

* Gutiérrez y Gonzaiez, Ernesto- Op. C, p. 743
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sino devoiviendo la porcién del heredero que haya perdonado o que 

haya recibido e! valor.”*” 
  

  

1 

cada heredero puede exigir e! pago integral ce ia deuda indivisible, 

porque un pago parcial no es posipie 

5} Cada uno de los acreedores nc puede hacer quita o remitir 

la oblgacién, y si lo hace, no surte efecto contra ios demas: el 

articulo 2008, del Codigo Civil, determina: 

“ARTICULO 2008.- Séio ocr el consentimiento de todos ios 

acreedores puede remitirse la obligacién indivisibie o hacerse un 

cuita ce ella 

Por otra parte, ios efectos de !a indivisibilidad pasiva son: 

a) Cada deuder debe pagar el tode dei obietc, y ello resuita 

obvio, pues a ser éste unitaric, no se concibe de otra forma su 

cumplimiento, mas no porque se haya pactado soiidaridad; asi ic 

dispone el articulo 2005 de! Codigo Civil, el cual a la letra dice: 

  

“ARTICULO 2006.- Cada uno de ios que han contraide 

conjuntameme una deuda indivisicle, esta obligado por e! tods, 

aungue no se haya estipulado solidaridad.*° 

Lo mismo tlene lugar respecic d 
eC d °C d 

e los hereceros de aque! que 

naya contraide una cbligaci ° 

a 

ible. 

  

b) Si la deuda nace pura y simple, pero se trasmite vor via 

cenvencional o por Ja via hereditaria, todos los causahabienies de! 

autor de ja sucesién quedan oblicados y e! abjeto se convierte en 

indivisible; en este casc ei heredero ai que se demanda el pago de 

la obligacidén. tiene e! derecho de pedir un piazo para hacer concurrir 

a sus coherederos, pues esiaén también jigados por ia indivision dei 

abjeto.** 

*° Cédigo Civii para el Disir'to Federal.- Cp. Ch, p. 357. 
“\dem 
* Idem 
* Gutiérrez y Gonzalez, Ernesto.- Op. Cit. p. 748
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Es decir, el heredero apremiade puede hacer concurrir a sus 

conerederos, de acuerdo a io establecido por ei articulo 2009 del 
Cédigo Civil. 6! cual a la letra dice: 

“ARTICULO 200¢.- El hereders de! deudor, apremiado por ja 

ictalidad de ia obligacién, suede pedir un términe para hacer 

concurrir 

  

lamnre cn a de fal 
, SSEMpPrEe que ia deéuca no sea de tal 

naturaleza gue sdio pucee § satisia cer la el hi heredero cemandado ei 

rmas H    

  

Por otro iado, las ciferencias ertre la sidilt y 
ae 

scildaridad son: se 

  

        

  

         

a} La indivisibiidad deriva de ia naturaleza misma del objeto 

de la prestacién, en tanto que fa solidaridad deriva de ia forma en 

que se co '@ cbligacion, ya sea por medio de convenio, ce 

f op j no se 

fracciona por estar determinado asi en el titulo creador cde la 
obdligacién 

5) La indivisibiidad ne permke gu iS ios deuccres verifiquen 

vagos parciales, en tanitc due la solidaridad si permite ei pago 

parciai, ilecadc ei caso. 

c) La indivisibilidad termina ademas por pago, sélo cuando la 

obligacién se incumple, pues se traduce en pago de dafos y 

” Cécigo Civil para ei Distrito Federal.- Op. Cit. p. 357. 
* Gut lérrez y Gonzalez, Ernesto.- Op. Cit., p. 743. 

Id dem
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perjuicios; la solidaridad puede terminar ademas. por voluntad del 

acreeder o por fa ley. 

2.3. CARACTERISTICAS DE LA SOLIDARIDAD. 

  

n significa que :os civersos acreedcres 

ceben cumpilr, la misma prestacisn, 

cubierta por un deudor, o cobrada por 

cumple y se extingue para todos ios 

  

La pluralidad de vinculos. significa que el vincuio juridico que 

aca ade acreedcr o a cada deudor, es cistinic e independiente 

ada uno de e@iics. 

2.4. FUENTES SE LA SOLIDARIBAD. 

A efecto, de entrar a! estudio cel presente apartado. es de 

precisa/se cue el articulo 1988 cel Cédigo Civil de 1928, establece 

que ja solidaridac no se nresume; resulta de la ley o de la voluntad 

de las | cartes 

Hecho jo anterior, se precede al andiisis de las fuentes de ia 

road.     sclida 

En los cases de fa solidaridad activa, las fuentes son: El 
4 nonver stamentaria.”’ convenio y¥ la herencia testameniaria, 

Le solidaridad cenvencional, deriva en los casos en gue las 

vartes ai celebrar un convenic, de manera expresa determinan que 
cada deudor debe pagar y cada acreedcr puede exigir, el tade de! 

crédito. 

* Gutiérrez y Gonzélez, =mesto.- Op. Cit., p. 724 

© Ihidem, 9. 725



La solidaridad que se origina de !a herencia testamentaria es 

la que resulta en vista de una declaracién hecha por el autor dei 
£ 
testamento 

> ) 

B
 

Oo oo
 

  

os supue 
caso, devenir de la iey. 

ley séio genera solicaridad pasiva, la cual surge 

a juridica !o establece en forma expresa para 

toe de deudcres. 

ww 9 
* a 0 oh
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3 c © Q 3 a 
“ARTICULG 14901.- La resp onsabilidad de ics gestores, 

cuands fueren dos 9 mas, sera solidaria 

   

  

Asimismo, @i articuic et estabiece otra nipétesis donde 
surge !a solidaridad pasiva, a er: 

“ARTICULO 1917.- Las personas que han causade en comin 

son responsables sclidariamente hacia la victima por la 

na que estan cbligadas de acuerdo con Jas dispesicicnes 

ste capitulo.”** 

     

moién se estabiece esta solidaridad pasiva en e! articule 

e| Cual 4 ja letra cice: 

  

“ARTICULO 2516.- Sienco dos o mas los comodatarios, estén 

sujetos solidariamente a las mismas obligaciones.”"“* 

Finalmente, ef articulo 26711 del Cédigo Civil, sefala que se 

genera solidaridad pasiva en los supuestcs en ios que se 

encomienda un negecio en la prestacion ce servicics profesionates, 

precepto lega! que sefala: 

@ Gutiérrez y Gonzalez, Emnesto.- Op 
* Cédigo Civil para el Distrito Federa!.- Op. % 

“ m, p. 437 

   



*“ARTICULO 2611.- Si varias personas encomendaren un 

negocio, tedas ellas seran solidariamente responsables de los 

hororarics de! profesor y de los anticipnos que hubiere hecho.**° 

2.5. REQUISITOS Y EFECTOS DE LA SOLIDARIDAD 
VA 

de: Codigo de 1884, la 

e] derecho que dos o mas 

uno por si, al deudor e¢: 

: Cédigo de 1928, en su 

, dice: “Ademas de la mancomunidad, habra sciidaridad 

io d A tlenen derecho para exigir, 

miente total ce ‘lg obligacié 

I 1988 que: “Cada uno de ios 

reecores © todos junt os pue den exigit . el page total o parcia: de 
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activa se presenta cuando en una mism 

obligacién, existe cluralidad de acreedorss y um scio deudor en cuy 

casc, cada unc de los acreedores suede exigir al deudor e! pag 

total de la obligacién, y se cumple con que entregue ef deudo 

objeto 4 unc de los acreedores, 
@. 

faldes de ia sciid s la de atribuir a cada 

| derecho de exigir la totalidad de! crédito, sin emoargo, 

ne es frecuente en ia practice, en razén de que le 

@ todos los acreecores a merced de cada uno de elios, 

) vencimiento cabrar ej tota: y 
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; < lat tA niaAd a 48 
Los efectos se ia Solidaridad activa son: 

r Hfectc.- _Por lo oes cuando un acreecor ss 

  

~ wrez y Ganzéiez, Ernesio.- Op. Cit., p. 72 

“Tnidem, pp. 726 y 727 
* Ibidem, :   



por ello ef acio que realice un acreedor soiidario respecto de su 

Geudor, debe producir efectes respecto de los demas acreedores. 

b) Segundo Efecio.- Cada acreedor solid arlo puede cobrar el 

tode al deudor, y siendo varics- solidari 
oacu alqui i 

on 

35 
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deud ores. 

E! articulc 1989 dei Cédigo 

siguientes iérmines: 

  

    
   
   

   

    

198.- Cada unc de los acreedores 0 icdes jun 

todos los deudores solidarios, o de cualquiera 

o parcial de la deuda. Si reciaman todo de un 

deudores y resuitare insolvente, pueden reciamaric de ios de 

    

o de cualquiera de ellos. Si biesen reclamado sdélo par 

miedo |} ubieser consentido en ja n de la detda : 

alguno © unces de los deudores, podran reclamar ei iodo de ios 

demas cbligados. con Gecuccion de !a parte de! deudor o deudores 

‘pertades de la soiidaridad.”* 

  

  

          

  

co} Tercer efecto.- Si unc de los acreedores interrumpe la 

prescripci$n, esa prescripcidn beneficia a todos ios demas. 

En este tenor, ef articule 2007 ce! Codigo Civ, dispane ic 

her acto gue interrumpa ja 

en contra de unc de 
Ss 

d}) Cuaro efecte.- Se produce con vista de ia relacién que 

guardan ios acreedores entre si; teda vez que si uno de ellos 
cemanda e! pago y cobra el importe de! derechc, puede quedar 

obligado ante sus coacreedores, si es e! casa. 

  

“ Cadigo Civii para e: Distrito Federai.- Op. Cit, p. 354. 

* Ipidem, 9. 356
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Lo anterior, en términos de Io dispueste por sl articuio 1992 del : p p 
Cédigo Civil, que determina ic cue a continuacion se transcribe: 

“ARTICULO 1992. 

sarte ce ‘a deude, o 

  

      

  

2.6. REQUISITCS Y EFECTOS DE LA SOLIDARIDAD 
PASIVA. 

     

  

nos cerine e ceoncepte de !a solidaridac 

2 sciidardad oasiva cuando dos o mas 
. Ce prestar. cada uno de por 

  

se presume, resulta de la 

i conforme Io 

  

Los efectos de ia sciidaricad rasiva, se depen analizar desde 

dos cuntes de vista, a saber:** 

  

  

1.- Entre acreedor y deudores, efecios a gue a su vez pueden 

ser: 

    

Ahora sien, los efectos srincipaies de ie sojldariaad pasiva 

entre acreecores ¥ deudores, se deben estudiar a ja luz de jas 

caracteristicas de la solidaridad, es decir, en virud de ia unidad de 

objeto y ia pluratidad de vinculos. 

. istrite Federal.- Op. Cit., p. 385. 

  

5? Gutiérrez y Gonzaiez, Ernesto.- Op. Cit, p. 734
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En iai tesitura, al ser unitario e! objeto de la obligacion 

solidaria. es decir, todos los deudores deben un scio y mismo 

objeto; fos efectes principaies entre acreedcres y deudores que 

Gerivan de ja unidac de objeto son: 

  

sian so gades solid 

implorar ei beneficio de la division sae 

En efecto, los articulos 1987 y 1989 de! Cédigo Civil, dispcnen 

oO
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oe
 @ 3
 

O
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res © todos juntos 
> de cualquiera de 

a. an tode de uno de 

, pueden reciamario de ics demas 

pueden exigir de 

ellos, él page total 9 © parcial Ge ia 

los deudo: res y Test, tare insolve ent 

ode cuaicu lera de elics, S! hublesen reciamade sdlo pane, o de oir 

modo hublesen consentido en ia isién de ia deuda respecto de 

alguno c aigu inos de los deuderes, podran recia mer ei todo cs los 

demas obiigados dei 
os libpertado 

B
E
S
 

QO 

$ dela soli 

  

El autor Emesto Gutiérrez y Gonzélez,®® define a ésta primera 
consecuencia, en los siguientes términos: 

a deudor debe pagar en su totaidad, e! obiete debido. e} 

articulic 1987. ya transcrito determina precisamenie que cada 

deudor debe cubrir por si ia totalidac ce ia prestaci6n que se debe 

% Borja Soriano, Manuel,- Op. Cit, p. $39. 
54 Cédigo Civii para e: Distrito Federai.- Op. Cit, p. 354. 

8 idem, 
°° Gutiérrez y Gonzalez, Ernestc.- Og. Cit, 2. 724
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Ademas, puede el acreedor prorratear ervre jos deudores la 

deuda si io desea. y en consecuencia. pedir una parie ce ja 

prestacién a unc de Ics deudores y €: resto al ofro u otres. 

  

     

o
o
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cfo orincipal entre acreedores y deudores 

que ad de cbjeto es: Cuance uno de lcs 

coce l monic de la ceuda, ésta se extingue por 

efec vincuics obligaiorios que unifan al acreeaor 

cor desaparecen a! mismo tier 

  

i, estaziece Ic 

  

En taj tesitura, e artioule 

  

deriva d 

    

    
    

ka 

demandade puede oponer Jas excencione: 

s codeucores o, en ctros ¢ ‘érminos, 

r contra las rec! amaciones Ge! acreece 

ver ce ia naturaleza dela o i 

     

  

“ARTICULO 1995.- E! deudor solidario sélo codra utilizar 

contra las recilamaciones cei acreedor, jas excegciones ¢ 
deriven de fa naturaleza de la obligacién vy ‘as gue sean 

personales." 

@ 
O.
 

  

5° Gutierrez y Gonzé 
® Cédigo Civ. pare i 

¢ Soriano, Manuei.- ‘Op. Cit, 
°° Cédico Civil para el Distrite Federal.- Op Cit., p. 355 

     
5°        
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Asimismo, e! autor Manuel Borja Soriano,®* sefiala en Jo 
reiativo a éste tema, que e! deuder demandado puede igualmente 

invecar el pago y ctras causas de extincion de las obiigaciones, 

entre las que destacan: la novacion: la compensacién: la confusién: 
la remis.én y la preseripcign, 

     

   

      

a) Novacion.- 4 jacién ae un ; uando ias partes 
en él inisresadas i rostitu io una 

  

obligacién 

“AR cha entre ei acreedor v 

aigune exonerados tcdos !os 
demas ispuesto en el articulo 
49908 

  

2) Compensacion.- En efec 
establece que: Tene lugar ia 

rednen ia calidad cde deuderes y 

su propic derecho.* 

En este casc, cada deuder debe ei total: esta circunsiancia 

permite al que es demandade oponer ai acreedor la compensacién 

por el total si es ei mismo acreedor por una suma suficiente. Cuando 

comsensa ia ceuda con lo que le es devido es como si oagaraé 

efectivamente,; todces ios otros scn tUberados. Si uno de ios 
codeudores, demand 5 

compensecién ce log 

podra circ codeudor a 

Caso Se repula cue op 

una compensacicn, 

yr el acreedor, le ha opuesto ja 

al mi doene 10, bl           

“ARTICULO 199%.- : 
de ics acreedcres solidarios, con cualauiera de ios deudores de 
misme clase, extingue a odligacior,.”* 

  

a 
9} 

  * Borja Sorianc, Manuel.- Op. Cit, pp. 870 y 871 
° Codige Civi! para el Distrito Federa!- Op. Cit., 9. 388 
® Ibidam, p. 389. 
* ibidem, p. 384 

354. 

   



c) Confusion.- Se presenta cuando las calidades de acreedor y 

ceucor se revinen en una misma persona 

Es importante destacar que el articulo 2207 del Cédigo Civil, 

   
est ia confusion gue se verifica en la persona de! .. 

deu 0, sdlo produce efectes en la pare proporcional de su 

Le con tra de esta disposicion se encuentra ei articulc 

49 j e la confusion ... hecha 

por . con cualquiera de los 

Geudore 3 del la misma ciase, exting ue la sbiigacion, En la opinion de 

  

Bora Soriano, es éste ultimo pr kc el gue debe orevalecer sobre 

e} orimero de ios nombrados, en virtud de que la confusién forma un 

sistema con jos demas medios de extincién de las obligaciones, 

men de que si bien es clerto cue en Ja solidaridad hay pluraiidad de 

sujetos y unidad de objetc, también lo es gue cuando ej cbjete se 

extingue por cualquier medic legai, la obligacién queda extinguida 

falta de objeto. 

d) Remision.- Cualquiera puede renunciar su derecho y remitir, 

en todo o en carte, las prestaciones que ie son debidas, excepto en 

aquellos casos en que ia ley lo pronibe. 

“ARTICULG 1991.- La ... remisién hecha por cualquiera de los 

acreedores solidarios, con cualquiera de los deucores de la misma 

clase, extingue la obligacion.”°° 

  

Es importante sefialar en éste punto que en e! sistema romance 

se consideraba que 'a deuda y ¢i crédito no obsiante, de haber 

piuralidad de sujstos. es trmicc, y por ello si alguno ae ios 

acreecores hacia remisién de la deuda, o en general se practicaba 

cuaiquier otre acto modificative de la relac ion juridica entre acreedcr 

y deudor, elia aprovechaba o perjudicaba a los demas acreedores. 

e) Prescripcién.- Acarde al! articule 1135 del Codigo Civil, es 

un medio de adquirir bienes o de fibrarse de obligaciones, mediante 

el transcurso de cierto tlempo, y bajo las condiciones establecidas 

por ja ley. 

  

Civil para 1 De 

  

Federal.- Op. Cit. p. 354.
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La excepcion gue por prescripcién adquiera un codeudor 

solidario, no aprovechara a las demas sino cuando el tiempo exigide 

por la ley haya debido correr del mismo modo para todos ellos, 

conforme a lo establecido por el articulo 1145 del Cédigo Civil. 

   Aci 
ASIT i, 

deudores que no : 
5 gue correso parte que corresp 

pote exigir 2 ios 
cién, deducida la 

  

Por otro lado, es menester resaitar que en la piuralidad de 

vincuics cada deudor esta obligado por un vincule obligatorio 

distinto del de los otros, es decir, cada uno de los deudores esta 

obligado frente a: acreedor, por un vincuio que puede presentar 

caracieristicas diversas dei vincuio de las demas codeudores, y 
entre los efectos principales entre acreedores y deudores por la 

pluralidad de vinculos, se encuentran: 

Primer efecto: La accién deducid %3
 3 D & 3 2 3 > 5 > 4. D 2 @ por e: todo o parte de 

deuda contra aigtino de los deudores solidarios. no quita ai acreedo 

e] derecho de proceder contra los otros en caso de insolvencia de 

requeride, Oo en otros términos, si el acreedor o los acreecores 

reclaman todo de uno de los deudores y resultare insolvente, 

pueden reciamario de Ios demas c de cualquiera de ellos. Si 

hubiesen reciamado sélo parte. c de otro medo hubiesen consentido 

en la division de ia deuda, respecio de aiguno o algunos de los 

deudores, podran reclamar ei todo de los demas obligado, con 
deduccidn 

solidaridad. 
      ce ia parte del deudcr o deuccres libertaces de fa 

  Lo anterior, conforme a lo estabiecido por e! articulo 1989 de! 

Cédigo Civil, que sefiaia fo siguiente: 

“ARTICULO 198S.- Cada unc de fos acreedores o todos juntos 

pueden exigir de todos los deudores solidarios, o de cuaiquiera de 

ellos, ef pago total o parcial de la deuda. S! reclaman todo de uno de 

los deudores y resultare insolvente, pueden reclamario de los demas 

o de cualquiera de ellos. Si hublesen reclamade sdlo parte, o de otro 

modo hubiesen consentido en la division de la deuda respecto de 
aiguno o alguno de los deudores, podran reclamar ei tode de los



ho
 

co
 

demas obligados, con deduccioén de la parte de! deudor o deudores 

libertados de la solidaridad.”*” 

Segundo efecto: Cualquiera de ios vinculos puede presentar 

una particuiaridad que no sé encuenire en ios otros. 

Dicho sea en ofras 

deudcres puede presentar m 

  

a} El acreedor, puede tener con un codeudor, su crédito puro y 

eycon ane o codeudor ‘c @ plazo o condicion. i 
MD: 

  

b} Unc de los codeuderes puede obligarse dando su vojuntad 

por error, ser incapaz o haber asumide Ja cbligacion viclentado, etc. 

c}) Puede suceder que unc de los vinculos esté garantizado 

con un derecho real, o con fianza, y los demas vinculcs no lo estén. 

Tercer efecto.- La odligacién puede extinguirse respecto de un 

ceuder y quedar subsistente resvecto de los ctros, porque ei vinculo 

de aqué! se extinga Dor una causa que no afecte a los demas. 

Ahora bien, los efecies secundarios entre acreecor y deudores 

sdlidarios son: 

a) interrupcion de la prescrincién: Si se initerrumpe ia 

orescripcién respecio de unc de los codeudores, Ja interrupcidn 

afecta a 'os otros; asi !o dispone el articule 1169 dei Cddigo Civil, ei 
cual a letra dice: 

“ARTICULO 1169- Las causas que interrumpen fa 

orescripcién respecto de unc de los deudores sclidarios. [a 
interrumpen también respecto de Ics otros.”*” 

bd) Responsabilidad Civii.- Los codeudores son responsables 

también, solidariamente, por el hecho ilicito, conforme a lo 

establecido por el articulo 1997 segundo parrafo, dei Cédigo Civil, al 

senalar: 

    

| Codigo Civi: para e: Distrito Federal.- Op. Ci, p. 354 

“tbicem, p. 246.
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“ARTICULO 1997.- Si la cosa hubiere perecido, ola prestacion 
se hubiere heche imposible sin culpa de los deudores solidarios, la 
obligacién quedara extinguida. 

  

Sih @ mediado culpa de varie de cualauiera de ellos, 
todos responderan dei precio de la indemnizacién de daflos y 
DNSnLicro: enioenans derech lao an perjuicios. teniendo derecho los no culpables de dirigir accién contra 
ei culpabie o negligente.” 

  

Asimisme. se comelementa esta responsabilidad con e] 
articulo 2002 del Cédigo Civil, el cual establece lo siguiente: 

  “ART:CULO 2002.- Cuando por el no cumplimiento de ia 
obligacion se demanden a fos y perjuicio 

deudores solidarios respondera integramente de ellos.””" 

1 
0
 2 nt 1 inalmente, el 

siguiente: 

Q. @ oO Oo 2.
 

Q oO
 © ivi, sefiala io 

“ARTICULO 1917.- Las personas que han causado en comun 
n dafio, son responsables solicariamente hacia la victima por la 

reparacién 1a gue. estan obligados de acuerdo con las disposicienes 
de este capitula.’ 

  

Ahora bien, los efectos de la solidaridad pasiva entre los 
deudores, son: 

a) Division de la deuda: El deudor solidario que paga ‘a deuda 
por entero, tiene cerecho dé exigir de sus coobligados la parie que 
en ia deuda les hubiere correspondido, y si no se determind cuanto 
deden cubrir, se entiende gue ies corresponden partes 
oroporcionales. 

Lo anterior, conforme a los tres primercs parrafos del articuio 
1999 del Cédigo Civil, el cual a !a letra dice: 
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“ARTICULO 1999,- E! deudor solidario que paga por entero Ja 

deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que 

en ella les corresponda. 

Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios estan 

obligades entre si por partes iguales. 

a parte que incumbe a un deudor solidario no puede 

rse de é!, e/ déficitt debe ser resartido entre los demas 

uderes sclidarios, alin entre agi uelles a quienes e] acreedor 

nubiere libertado de !a solidaridad.” 

“O
o OQ
 

5) Subrogacion.- En la medida que un ceudor solidario 

satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor, 

conforme a io estabiecido cor el Ultimo parrafo dei articulo 1999 dei 
Cédigo Civil. 

  

Es importante destacar, que el autor Manuel Borja Soriano,”* 

destaca que ia subrogacién resulla una comsecuencia emire la 

solidaridad pasiva entre deudores y sefiala que; “En ia medida que 

un deudor satisface la deuda, se subroga en los derechos dei 

acreedor y que dicha subrogacién tiene lugar ipso jure...” 

c} Recurso del codeudor que ha pagado: Si los coobligades no 

quisieren pagarie voluntariamente al codeudor que cubrié la deuda, 
la parte que le corresponda. la ley ie confiere los derechos que le 

asistian al acreedor para cobrar coercitivamente. 

” Codigo Civil para el Distrito Federal.- Op. Cit., 9. 356 
*3 Borla Soriano, Manuel.- Op. Cit, p. 677.
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De todo Io vertido con antelacién, se colige que la Apertura de 

Credito desde un punto de vista bancario, debe entenderse como 

aquella operacion activa por virtud de la cual la banca se constituye 

en acreedor de sus clientes, como consecuencia de los créditos que 

le otorga. 

» 

tica bancaria han nacide muchos coniratos que 

o reglamentados por el legisiador. Tal acontecia con 

cece. que en nuestro pais se reglamenté por .oF 

primera vez en la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. 

noi 

después han 

la apenura 

El autor Joaquin Garrigues,”* define al contrato de apertura de 
crédito como “aquéi contratc por e! cual el bance se obliga, dentro 

del limite pactado y mediante una comision que percibe del cliente, 

a poner a disposicién de éste, y a ja medida de sus requerimientos, 

sumas de dinero o a realizar otras prestaciones que le permitan 

obtenerlo ai cliente”. 

Diverses auisres como Rat! Cervantes Ahumada,’”’ Cctavio 
Hernandez,’® Pablo Mendoza Martell y Eduardo Preciade Brisefic,”® 
para definir a la apertura de crédito, utilizan el conceptc precisado 

por el legisiador en el articulo 281 de la Ley Generai de Titulos y 

Operaciones de Crédito, mismo que se transcribe a continuacién: 

“ARTICULO 291.- En virtud de fa apertura de crédito, el! 

acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposicién del 

acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligacion, para que 
el mismo haga uso del crédito concedida en la forma y en [os 

términos y condiciones convenidos, guedando obligado el 

acreditade a restituir ai acreditante las sumas de que disponga, o a 

cubrirlo oportunamente por el importe de la obligacién que contrajo, 

y en todo caso a pagarle los intereses. prestaciones, gastos y 

comisiones que se estipulen.” 

® Garrigues, Joaquin.- Contrates Bancarios.- Madrid.- 1958, p. 183. 

” Cervantes Ahumaca, Rail- Titules y Ozeracicnes ce Crédito.- Décimo Cuaria Ecicié 
Editoria: Herrero, S.A.- México, 1994, p. 245. 
© Hern Derecne Bancario Mexicano, Tome f- Primere Edicior.- 
Mexicane de Investigaciones Adminisirativas.- México, 1956, p. 297. 

* Merdoza Martel, Pablo E. y Preciade Briserio Ecuardo. Leccicnes de Derecho Bancaric.- 

Textos Juridices Bancomer.- Primera Edicién.- Editoriai Siquisiri, S.A. de C.V.- México, 1997, p. 

704. 

  

    

  

       

 



Por otro lado, este contrato tiene su origen y regulacién en 

nuestra legislacién, como operacion de crédito, en jos articulos 291 

al 301 de Ja Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, 

mismos gue para mayor claridad se transcriben a continuacién: 

“ARTICULO 292.- Si las pares filaron [imite al importe det 

crédito se entender, salvo pacto en contrario, que en él quedan 

comprendidos jos intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el 
acreditado.” 

“ARTICULO 293.- Si en el contrato no se sefiala un limite a las 

disposiciones de! acreditado y tampoco es posible determinar ei 

imperte del crédito por el objeto a que se destina, o de algun otro 

modo, convenido por las partes. se entendera que el acreditante 

esta facuitado para fijar ese timite en cualquier tiempo.” 

“ARTICULO 294.- Aun cuando en e! contrato se haya filado e! 
impeorte del crédite y el plazo en que tiene derecho a hacer uso de éi 

si acreditado, pueden las partes convenir en que cualquiera o una 

sola de ellas estara facultada para restringir el uno o ei otro, o 

ambos a !a vez, o para denunciar ei contrato a partir de una fecha 

determinada o en cualquier tiempo, mediante avisc dado a la otra 

parte en la forma prevista en ej contratc. o a falta de ésta, por ante 

notario o corredor, y en su defecto, por conductc de ia primera 

autoridad politica del ugar de su resicdencia, siendo aplicables ai 
acto respectivo los pérrafos tercero y cuarto del articulo 143. 

Cuando no se estipule término, se entendera que cualquiera 

de las partes puede dar por concluido el contrato en todo tlempe, 

notificandolo asi a la otra, como queda dicho respecto del aviso a 

que Se refiere el parrafo anterior. 

Denunciado el contrato o notificada su terminacion de acuerdo 

con Is que antecede, se extinguira e! crédito en la parte de que no 

hubiere hecho uso e! acreditado hasta el momento de esos actos; 

pero a no ser que otra cosa se estipule, no quedara liberado el 

acreditado de pagar los premios, comisiones y gastos 

correspondientes a las sumas de que no hubiere dispuesto, sino
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cuando la denuncia o la notificacidn dichas procedan del 

acreditante.” 

“ARTICULO 295.- Salvo convenio en contrario, e! acreditante 

puede disponer a la vista de la summa objeto de! contrate.” 

“ARTICULG 296.- La apertura de crédite en cuen 

da derecho al acreditado a hacer remesas, antes de la fecha fijada 

pare la iquidacién en reembolso parcial o totai de las disposiciones 

que previamente hubiere hecho, quedando facultado. mientras el 

contrato no concluya, para disponer en la forma pactada del saldo 

que resuite a su favor. 

  

Son aplicables a la apertura de crédito en cuenta corriente, en 

io que haya lugar, los articulos 306, 308 y 309.” 

“ARTICULO 297.- Salvo convenio en contraric, siempre que en 

virtud de una apertura de crédito el acreditado se obligue a aceptar 

u otorgar letras, a suscribir pagarés, a prestar su avai o en general a 

aparecer como endosante o signatario de un titulo, por cuenta del 

acreditado, éste quedara obligado a constituir en poder del 

acreditante la provisién de fondos suficientes, a mas tardar el dia 

habil anterior a la fecha en que ei documento aceptado, otorgade o 

suscritc deba hacerse efectivo. 

La aceptacién, el endoso, el aval o la suscripcion del 

documentc, asi como la ejecucién del acto de que resuite la 

obligacién gue contraiga e! acreditanie por cuenta del! acreditadc, 

deba ésieé o no constituir ja provision de que anies se habla, 

disminuiran desde luego ei saldo del crédito, a menos que otra cosa 

se estipule; pero aparte de los gastos, comisiones, premios y demas 

prestaciones que se causen por el uso del crédito, de acuerdo con el 

contrate, el acreditado sdlo estara obligado a devoiver ias 

cantidades que realmente supla ej acreditante ai pagar las 

abligaciones que as! hubiere contraido y a cubrirle unicamente ios 

intereses que correspondan a tales sumas.” 

“ARTICULO 298.- La apertura de crédito simple o en cuenta 

corriente puede ser pactada con garantia personal o real. La 

garantia se entendera extendida, salvo pacto en conitrario, a las
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cantidades de que el acreditado haga uso dentro de los Iimites del 
crédito.” 

“ARTICULO 299.- El ctorgamiento o transmision de un titulo 

de crédito o de cualquier otro documento por e! acreditadc al 

acreditante, como reconocimiento de adeudo que a cargo de aqué! 

resuite en virud de jas disposiciones que haga dei crédito 

concedide, no facultan al acreditante para descontar o ceder el 

crédito asi documentaco, antes de su vencimiento, sino cuando el} 

acreditado lo autorice a ello expresamente. 

Negociade o cedido el crédito por ej acreditante, éste abonara 

al acreditado, desde la fecha de tales actos, ios intereses 

correspondientes al importe de !a dispcsicién de que dicho crédito 

proceda, conforme ai tipo estipulado en la apertura de crédito: pero 

el crédito concedido no se entendera renovado por esa cantidad, 

sino cuando las partes asi lo hayan convenido.” 

“ARTICULC 300.- Cuando las partes no fijen plazo para 

devolucioén de las sumas de que puede disponer ei acreditade. 

para que el mismo reintegre las que por cuenta suya pague 

acreditante de acuerdo con el contrato, se entendera4 que Ja 

restitucién debe hacerse ai expirar el término sefialado para el uso 

del crédito, c en su defecto dentro dei mes que siga a la extincidn de 
éste ultimo. 

D
o
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La misma regla se seguiré acerca de los premios, comisiones. 

gastos y demas prestaciones que corresponda pagar al acreditado, 

asi como respecto al saldo que a cargo de éste resulte al extinguirse 
el crédito abierto en cuenta corriente.” 

“ARTICULO 301.- El crédito se extinguira, cesando en 

consecuencia el derecho del acreditado a hacer uso de él en Io 
futuro. 

|.- Por haber dispuesto ei acreditado de la totalidad de su 

importe, a menos que el crédito se haya abierto en cuenta corriente:



iL- Por la expiracidn del término convenido, o por la 

notificaci6n de haberse dado por concluido el contrato, conforme al 

afticulo 294, cuando no se hubiere fijade plazo; 

ll.- Por ja denuncia que dei contrato se haga en ios términos 

dei citado articuic 

IV.- Por la 

  

o disminucion de las garantias pactadas a 

carge dei acreditade, ocurridas con postericriaad al contrato, a 

menos que ei acreditado suplemente o substiiuya debidamente la 

garantia en e! término convenide al efecto: 

  V.- Por hailarse cualquiera de las partes en estado de 

suspension de pages, de licuidacién judicial o quiebra; 

VL- Por ja muerte, interdiccién, inhabilitacion o ausencia del 

acreditado, o por disolucién de la scciedad a cuyo favor de hubiere 

concedido el crédito.” 

Con base en el concepto anterior, ei maestro Raul Cervantes 

Ahumada,°° considera que la apertura de crédito es un contrato 

estructurado en la practica bancaria, y de reciente reglamentacion 

en los ordenamientos pesitivos. 

2.2. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE 
APERTURA DE CREDITO BANCARIO. 

Rau! Cervantes Ahnumada,™* hace referencia a la “tecria dei 

contrate especial, auténomo y definitivo, de contenido complejo’, 

para explicar ia naturaleza juridica de la apertura de créditc, 

manifestando que es un contrato especial, diverso de otros 

contratos, auténome en e! sentido de que por si mismo produce sus 

nropios efectcs y de contenide complejo, esto es porque produce un 

doble efectc: “el primero inmediate y esencial, que consiste en que 

el acreditante pone una cantidad a disposicion (todavia no en 

propiedad) de! acreditado (obligacién de hacer) y e! segundo efectc, 

que consiste en las posteriores disposiciones que del crédito haga el 

acreditado. 
  

  

’ Cervantes Ahumada, Raul- Oo. Cit, p. 245 

© tbidem, pp. 247 y 248.



Joaquin Garrigues.” para explicar la naturaleza juridica de 

dicho contrato, sostiene que es un contrato consensual, principal, 

bilateral y atipico, cuyo objeto consiste en atribuir al acreditado una 

variada disponibilidad sobre los fondos dei banco. 

3.3. CLASES DE APERTURA DE CREDITO BANCARIO. 

El autor Rail Cervantes Ahumada.* en su obra “Titulos y 
Operaciones de Crédito”, estabiece las clases de apertura de 

crédito, a saber: 

a) Por el objeto: de dinero y de firma; 

b) Por la forma de disposicién: simple y en cuenta corriente. 

En efecto, si se atiende 
° 

a 
se podraé establecer que ej mism 
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Sera apertura de crédito en dinero cuando el acreditante se 

obligue @ poner a disposicion del acreditado una suma determinada 

de dinero, para que el acreditade dispenga de ella en los términos 

pactados: y sera apertura de crédito de firma, cuando el acreditante 

ponga a disposicién del acreditade su propia capacidad crediticia, 

para contraer por cuenta de éste una abligacion.* 

Ahora bien. si se atiende a ia forma de disposicion la apertura 

de crédito puede ser simple o en cuenta corriente. 

Los autores Pablo E. Mendoza Martell y Eduardo Preciado 

Brisefio,®* cen la finalidad de determinar ja naturaleza juridica de: 

Contrato de Apertura de Crédito, realizar un pertinente estudio 

comparativo de !a apertura de créditc simple y en cuenta corriente. 

  

   
s, Joaquin.- Op. Cit, p. 248. 

rvantes Ahumada, Raui.- Op. Cit, pp. 247 y 248. 

* lpidem, p. 248. 
85 Mendoza Martell, Pablo E. y Preciado Brisefic, Eduardo.- Op. Cit. pp. 104 y ss
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Para ello, consideran que es indispensable determinar los 

elementos de! contrato de apertura de crédito, a saber: objeto, 

partes y obligaciones de las partes, y consecuentemente, realizan 

una breve explicacior de los mismos, los cuales se mencionan en el 

apartado siguiente. 

Por otra parte. ei autor Octavio A. Hermandez,® al referirse al 

Contrato de Apertura de Crédito, sefiala que las partes que 

intervienen en ia ceiebracién del mismo, se denominan: acreditante 

y acreditadc. 

Para ello, define al acreditante como la persona que otorga ei 

crédito y al acreditacio como la persona que recibe el crédito o a 

cuyo favor el acreditante contrae una obligacién.®” 

Precisa ro confundir el contrato de apertura de crédito en 

cuenta corriente, con otros contratos cuya denominacién es 

semejante: el contrato en cuenta corriente y el depdsito bancario en 

cuenta corriente; en virtud de cue el contrato en cuenta corriente se 

caracteriza, principalmente, por !a reciprocidad de las remesas que 

se hacen los cuentacorrentistas y el de depdsito bancario de dinero 

en cuenta corriente, es depésito a la vista en cuenta de cheques, 

que erréneamente ha side denominado “en cuenta corriente”. 

3.4. LA APERTURA DE CREDITO SIMPLE. 

En esta modalidad de la apertura de crédito, el acreditante 

pone a disposicion dei acreditado una suma determinada de dinero, 

durante determinado plazo y, €n consecuencia, dicho contrato 

termina cuando el acreditado dispone de !a totalidad de la suma de 

dinero puesta a su disposicién, o bien, cuando fenece el término 

dentro del cual el acreditado tiene a su disposicion ia suma de 

dinero, objeto del crédito. 

En efecto, ia apertiira de crédito simpie, es aquei contrato 

mediante ej cual el acreditado no puede hacer remesas en abono en 

cuenta, antes del vencimiento del plazo fijado para la devolucién de 

% Hernandez, Octavio.- Cp. Cit, p. 297. 
"dem 
& Mendoza Martel, Pablo E. y Preciade Brisefio. Eduarda.- Op. Cit, 6. 104
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fas sumas que dispuso, y en el caso, de gue lo haga, no puede 
. 9 

retirarlas nuevamente.”° 

Objeto: Respecto de la “apertura de crédito simple”, se crea el 

derecho a favor de! acreditado de disponer de manera diferida de la 

suma otorgada por el acreditante, es decir, que el acreditado podra 

disponer de ics fondos en distintos momentos y hasta por el limite 
pactado; siempre y cuando las dispasiciones que tleve a cabo antes 

de que se extinga el término dei crédito. Correlativamente al 

derecho del acreditado, el acreditante queda facultado para cobrar 

al acreditado el importe de! crédito, asi como los intereses, 

comisiones y gastos que se hayan generado (ARTS. 291, 292, 293, 

294 y 295 LTOC).% 

  

Partes de] Contrato: El acreditante (acreeder) y el acreditado 

(deudor) los cuales pueden ser personas fisicas y/o morales; de tal 

suerte que se conforma un acto juridico bilateral. 

Obligaciones de ias Parties: Conforme aij principio de 

autonomia de la voluntad de las partes, consignado en la legislacién 

mercantil, ellas pueden comprometerse de acuerdo con lo gue a sus 

intereses convenga, siempre y cuando las estipulaciones que 

contenga e! respectivo contrato no sean contrarias a la ley, a las 

buenas costumbres, ni quebranten las normas prohibitivas, ni las de 

orden ptiblice. lo anterior, conforme a lo establecido por ej articulo 

78 del Codigo de Comercio. 

Dentro de las principales obligaciones del acreditante se 

encuentran jas siguientes:** 

a) Poner una suma de dinero a disposicion del acreditado en 

los términos del contrato, misma cantidad que le sera restituida 

conjuntamente con ios intereses paciados, en el plazo 

correspondiente. 

* Hernandez, Octavio.- Op. Cit, 9. 298. 
se “Mendoza Marteli, Pablo E. y Preciade Brisefio, Ecuardo.- Op. Cit, 9. 105. 

"Idem. 
92 ld 

88 \oidem, p. 105 y ss. 
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b) Contraer por cuenta del acreditado jas obligaciones 

correspondientes, las que deperan ser cuantificables y cuantificadas 

(ART. 294 LTOC). 

Asimismo, !as obligaciones primordiales del acreditado scn las 

a) Pagar las sumas de dinero de las que haya dispuesto al 

amparo del crédito, asi como jos intereses, comisiones, gastos y 

demas prestaciones que se hayan estipulado en el contrato (ART. 

2974 LTOC). 

b} Constituir provision de fondos suficientes a favor del 

acreditante (saivo pacte en contrario) en caso de que éste asuma 

por cuenta del acreditado, una obligacion cuya fuente sea un titulo 

de crédito, provisisn que debera ser hecha a mas tardar al dia 

siguiente en que e! acreditante haya asumido la obligaci6n (ART. 

297 LTOC). 

Ahora bien, los contratos de apertura de crédito simple, podran 

entre otras, contener las siguientes clausulas: 

Garantias, prescripcién, gastes del contrato, limite de crédito, 

viazo y monto, término y extincién, etc. 

Garantias: Las abligaciones derivadas de los contratos de 

apertura de crédito simple, pueden quedar asegurades mediante la 

constitucién de garantias de caracter real y personal.”* 

Gastos de! contrato: Estes se consideraran comprendidos 

dentro dei limite de crédito (salvo pacto en contrario) (ART. 292 

LTOC).% 

Limite de crédito: En el caso de que no se estabieciere un 

limite de crédito en ei contrato. el acreditante podra determinarlo en 

cualquier momento; en la inteligencia de que si éste no lo fija, podra 

  

“4 Mendoza Martell, Pablo E. y Preciado Brisefio, Ecuarde.- Op, Cit, p. 106. 
* Idem,
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entonces el acreditado, actuando de buena fe, disponer del crédito 

sin mas limite que su solvencia econdmica (ART. 293 LTOC).* 

Plazo y monto: En el caso de que no se convenga un plazo 

para la devolucién de las sumas de las que ej acreditado puede 

disponer, ef mismo termina, salvo pacto o uso en contrario, a fos 

seis meses de su celebracién. No obstante, Io anterior, el 

acreditado, salvo pacto en contrario, podra disponer, 2 la vista, de la 

suma total puesta a su disposicién, o de una cantidad menor al 

monto del crédito (ARTS. 285, 296 y 308 LTOC). Para e/ caso en 

que se estipule el monto y plazo del crédito, cualquiera de las 

partes, previa notificacién a la otra podra restringirios e inclusive 

denunciar el contratc, en los términos y condiciones pactados en el 

mismo o a través de fedatario pUblico (ART. 284 LTOC).*%” 

Teérmino y extincién: En este aspecto resulta importante 

distinguir nuevamente las dos posibiidades antes indicadas, es 

decir, cuando las partes han estipulade un plazo y aquella cuando 

no se ha fijado término para el contrato. En el primer caso, el! 

contrato queda sin efecto en el mamento mismo en que ei término 

se cumple; en la segunda hipdtesis, cuando no se pacté un plazo, el 

contrato se extingue:® 

a) Por denuncia unilaterai de alguna de las partes. 

b) En el momento en que el acreditado disponga de la 

totalidad de la suma puesta a su disposicion. 

c) En los casos en que opere una disminucién en fas 

garantias. 

d} En e! supuestc de que cualquiera de las partes sea 

declarada en suspensién de pagos, quiebra o liquidacién. 

Garantfa del contrato de apertura de crédito: Comunmente, en 

la practica bancaria, los contratos de apertura de crédito que 

“8 Mendoza Martell, Pabio E. y Preciado Brisefic, Eduarde.- Op. Cit., p. 106 

7 gem. 

8 dem.



otorgan las instituciones de crédito se aseguran con garantias 

personales (fianza) c con garantias reales (prenda e hipoteca). 

Dichas garantias tienen su fundamento en lo establecido por el 

articulo 298 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédite. 

el cual a fa letra sefiaia io siguiente: 

“ARTICULO 298.- La apertura de crédito simpie o en cuenta 

rriente puede ser pactada con garantia personal o real. La 

antia se entendera extendida, salvo pacto en contrario, a las 

an nticades de que e! acreditado haga uso dentro de los limites de! 

rédito.” 

o 

ar 

Q 
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3.5. LA APERTURA DE CREDITO EN CUENTA 
CORRIENTE. 

En el contrato de apertura en cuenta corriente, el acreditado 

tiene derecho a hacer remesas, antes de !a fecha fijada para la 

liquidacién, en reembdoiso parcial o total de las disposiciones que 

previamente haya hecho, y que queda facultado, mientras ei 

contrato no conciuya a disponer en la forma estipulada, de] saldo 

que resulte a su favor. 

En efecto, en la apertura de crédito en cuenta corriente, el 

acreditado podra disponer del crédite en la forma convenida, y si 

nace remesas en abono de! saldo, podra volver a disponer del 

crédito, dentro del plazo pactado.*® 

El articule 296 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Crédito establece que: “La apertura de crédito en cuenta corriente 

da derecho al acreditado a hacer remesas, antes de la fecha fijada 

para ia liquidacién en reembolso parcial o total de las disposiciones 

que previamente hubiere hecho, quedando facultado, mientras el 

contrato no concluya, para disponer en la forma pactada del saldo 

que resulte a su favor. 

Objeto: Por lo que se refiere a la “apertura de crédito en 

cuenta corriente”, el acreditado tiene la facultad de disponer durante 

°° Cervantes Anumeda, Raull.- Op. Cit., p. 248.
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la vigencia de] contrato, de ia suma de dinero otergada, siempre y 

cuando no exceda ei limite de crédito, y realice el pago total o 

parcial de jas sumas de dinero de las que hubiere dispuesto al 

amparo del contrato respective (ART. 296 LTOC).1° 

Partes del Contrato: El acreditante (acreedor} y el acrecitado 

(deudor} pueden ser personas fisicas y/o morales. 

Obligaciones de las Partes: Conforme ai principio de 
autonomia de la voluntad de las partes, consignado en la legislacién 

mercantil, ellas pueden comprometerse de acuerdo con lo que a sus 

intereses convenga, siempre y cuando las estipulaciones que 

contenga el respective contrato ne sean contrarias a la iey, a las 

buenas costumbres, ni quebranten las normas prohibitivas, ni las de 

orden ptiblico (ART. 78 CCo.)."* 

Dentro de ias principales obligaciones de! acreditante se 

encuentran las siguientes: 

a) Poner una suma de dinere a disposicién del acreditado en 
los términos del contrato, misma cantidad que ie sera restituida 

conjuntamente con los intereses pactados, en el plazo 

correspondiente. 

b) Contraer por cuenta del acreditado las obligaciones 

correspondientes, las que deberan ser cuantificables y cuantificadas 

(ART. 291 LTOC). 

Asimismo, las obligaciones primordiales del acreditado son las. 

siguientes: 

a) Pagar las sumas de dinero de las que haya dispuesto al 

amparo dei crédito, asi como los intereses, comisiones, gastos y 

demas prestaciones gue se hayan estipulado en el contrato (ART. 

291 LTOC}. 

b) Constituir provisién de fondos suficientes a favor del 

acreditante (salvo pacto en contrario) en caso de que ésie asuma 

ice Mendoza Martell, Pablo E. y Preciade Srisefo, Eduardo.- Op. Cit, p. 105. 
“ibidem, pp. 105 y ss.
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por cuenta del acreditado, una obligacién cuya fuente sea un titulo 

de crédito, provisién que debera ser hecha a mas tardar al dia 

siguiente en que el acreditante naya asumido ja obligacion (ART. 

297 LTOC). 

cornente pcdran enire cras, coniener ias sigui 

Ahora bien, los contratos ce apertura 
5 

  

Garantias, prescripcién, gasics ae! contrato, limite de crédito. 

piazo y mente, términe y extincién, etc. 

Garanitias: Las cbligaciones derivadas ce ios contratos de 

apertura de crédito en cuenta corriente, pueden quedar aseguradas 

mediante la constitucién de garantias de caracter real y personal." 

Gastos del contrato: Estos se consideraran comprendidos 

centro del limite de crédito (salvo pacto en contrario) (ART. 292 

LTOC}.'° 

Limite de crédito: En el caso de que no se estableciere un 

limite de crédito er el contrato, el acreditante podra determinarlo en 

cualquier momento; en la inteligencia de que si éste no Io fija, podra 

entonces é! acreditado, actuando de buena fe, disponer del crédito 

sin mas limite que su solvencia econdmica (ART. 293 LTOC). 

Pilazo y monto: En el caso de que no se convenga un plazo 

para la devclucion de las sumas de las que e! acreditado puede 

disponer, el mismo termina, salvo pacio o uso en contrario, a los 

seis meses de su celebracién. No obstante, lo anterior, e/ 

acreditado, salvo pacto en contrario. podra disponer, a la vista. de ja 

suma total puesta a su disposicion, o de una cantidad menor al 

monto del crédito (ARTS. 295, 296 y 308 LTOC). Para e! case en 

gue se estipule el monte y piazo dei crédito, cualquiera de jas 

partes, previa notificacién a la otra podra restringirlos € inclusive 

denunciar e! contraic, en los iérminos y condiciones pactados en ei 
mismo 0 a través de fedatario ptiblico (ART. 294 LTOC).** 

  

*°2 Mendoza Martell, Pablo E. y Preciade Brisefio. Eduardo. Op. C#., p. 106. 
1 Idem, 
1 Idem 
"5 idem.
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Término y extincién: En este aspecto resulta importante 

distinguir nuevamente las dos posibijidades antes indicadas, es 

decir, cuando las partes han estipulado un plazo y aquella cuando 

no sé ha fijado término para ei contrato. En e! primer caso, ei 

contrato queda sin efecto en el momento mismo en que el} término 

la segunda hipdtesis. cuando no se pacté un piazo, el 
xtingue: 6 

  

2 cumpie: ef 

S contratc se 

  

  

a) Por denuncia unilateral de alguna de jas partes. 

b) En ios casos en que opere una disminucién en las 

garantias. 

c) En el supuesio de gue cuaiquiera de las partes sea 

declarada en suspension de pagos, quiebra o liquidacién. 

Garantia del contrato de apertura de crédito: Comiinm ! 

la practica bancaria, los coniratos de apertura de crédito que 

otergan las insiituciones de crédito se aseguran con garantias 

personales (fianza) o con garantias reales (prenda e hipoteca}. 

  

Dichas garantias tienen su fundamento en lo establecido por el 

articulo 298 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, 
el cual a la letra sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 298.- La apertura de crédito simple o en cuenta 

corriente puede ser pactada con garantia personal o real. La 
garanila se entendera extendida, salvo pacto en contrario. a las 

cantidades de que ei acreditade haga uso dentro de Ics limites del 
crédito.” 

*S Mendoza Martell, Pabic E. y Preciado Briseio, Eduardo.- Op. Cit, p. 108



CAPITULO IV. 

LA ACCION. 

4.1. DEFINICION. 

fola, define a ia accién como 

  

En estos términos el significado gramatical de ja palabra 
“accion”, se refiere a! susiantivo femenino que alude al ejercicio de 

una posibilidad dinamica de una cosa o de una persona. 

En efecto, cuando la accién se atribuye a una conducta 

numana, se nace alusion a una actitud dinamica en la que el sujeto 

realiza un hecho o un acto, es decir, proveca un acontecimiento en 

e| mundo de la realidad que le rodea, lo que puede dar lugar a una 

ctitud de los demas, ya sea cde pasividad. de tolerancia, de 

respuesta, de indiferencia, de obligacién, de secundamiento, de 
auxilio, de apesicion o de critica. 

  

En fa accion procesai interesa fa conducta dinaémica de una 

persona, ya sea fisica c moral, la que originaré la actuacién del 

organo con potestad para ei desempefic de la funcidn jurisdiccional 

respecio de otro sujeto que nabra de adopiar, a su vez, una 

conducta de aceptacién parcial o total, o bien, de rechazo también 

total o parcial. y también de pasividad. 

Al hecho de acudir ante el ¢érgano capacitado para atender, 
  come intermediario, las reclamaciones conira otras personas fisicas 

© moraies se le ha denominado !a accién procesal, de la que nos 

ocuparemos én este capitulo. 

El concepio de “accién” es une de ios mas discutidos en e! 

derecho procesa!l y ha dado nacimiento a numerosas docirinas, 

definiciones y no pocas controversias ai respecto, de lo que resulta 

que al dia de hoy, los jurisconsuitos modernos no se han puesto de 

Real A 
Editoria 
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acuerdo en dicha materia. toda vez que la accién constituye uno de 
los pilares en ios que descansa é! proceso 

Asimismo, es de precisarse que el factor histdrico ha 

coniripuigo de manera preponderante a ja evolucién del vocabio 

“ace toda vez que las institucicnes juridicas procesales se han 

transformadc con ¢! transcurso del tlempo y han influidc en el 

aul 

ten at : a ' contenido dei derecho de accién procesal 

       

Los romanos guienes se caracterizaron por su pragmatismo 
nsideraban que mientras hubiera accién habla derecho.‘ 

En efectc, en e] derecho romano a la accidn se ie denomino 

“Derecho de las acciones” y asi la llamo Gayo en !a uit 

sus “Instituciones”; los términos de proceso y procedimiento que 

dieron lugar al calificativo de “proces son posteriores. Los 

romanos utlizaron ia palabra “accién” para hacer referencia tanto a 

la disciplina del dereche romano procesal civii entendida como el 

derecho de perseguir judiciaimente lo que ie deben a uno, segun la 

definicién de Celse. asi como para sefialar a ia pretensicn del 
litigante que iniclaba el proceso 0 Juicio, liamado en latin iudicium. 

    

  

La evolucién de dicho vocabio, se dic ce la siguiente manera: 

Durante ia Republica y el Principado en Roma, el procesc 
estuvo dividido en dos fases: la primera, in iure, la cual se llevaba 

ante el magistrade cuya funcién con o denegar ja 

accion, fijar ios términos de! proceso y, mas tarde, pasar e! caso ai 

juez. Este ultimo era quien dictaba ia sentencia en la segunda fase 
dei proceso, lamada apud iucicem, y en virtud de la facultad que para 

ello le atribufa el magistrado, desarrofiandc can ello, ja funcién 
conocida come la iudicatio. 

funcian consistia en otorgar CS    

    

Es imponranie precisar en éste punto, que en las provincias ei 
vrocedimiento anterior era diferente, es decir, de ceracter 

monofasice, toda vez que un gcobernador debia conocer desde la 
accidén hasta ja seniencia. 

  

nzaiez, Romén.- Derecho Romano.- Sexia Edicion.- 

 



En Roma se conocieron tres sistemas respecto ail 

procedimiento, cada uno de ellos diferenciado de ios restantes, de 

acuerdo al periodo histérico-politico y a las distintas fases de 

evolucion del derecho privado. 

E! primero, liamado sistema de acciones de ia ley (legis 

\. probablemente se Inicié durante ia etapa de ia Monarquia, 

pero no quedo consagrado de manera definitiva, 
4 

si 
= wm In ft ela = ME de la Repiibiica, en la Ley de las Xil Tablas. Di 

podia ser utilizado por los ciudadanos romanos. 

  

  

Las acciones de ja iey, eran deciaraciones soiemnes que, 

acompatiadas de gestos riuales, por regia genera! !os particulares 

ienian que orcnunciar frente al magistrado, para pedir que se Jes 

reconociera un derecho que se !es discute, o bien para solicitar que 

sé les ejecutara uno previamente reconacido. 

En dicho sistema sdio se tenian cinco acciones; las tres 

primeras declarativas, y as dos ultimas ejecutivas. En todas elias ¢i 

particular acudia a! magistrado para pedir justicia, salvo en una ce 

las ejecutivas, en donde éste tramite no era necesario. 

  

Las acciones decilarativas son: ia accién de la ley por apuesia 
(sacramentum), la accion de Ia ley por peticion de un juez 0 un arbitro 

(postulatio iudicis) y la accién de la ley por requerimiento (condictio). 

Las acciones ejecutivas eran la de aprehensién corporal (manus 

iniectio) y la de toma de prenda o embargo (pignoris capio), mismas 

que para mayor precision se descripen a continuacion: 

- La accién de ja ley por apuesta {sacramentum) servia para 

oedir el reconocimiento tanto de un derecho real como de uno 

personal y era aplicable en cualquier caso. Las partes primero 

debian acudir a los pontifices, quienes les indicaban !2 declaracion 

que habrian que repetir; después, e] actor debia hacerse acompaftar 

por el demandado y. ya ante el magisirado, recitaba ta formula 

verbal de caracter solemne. 

Si la accion era real, ias partes debian afirmar su derecho de 

manera paralela; a continuacién, se simulaba una lucha entre 

ambas partes y era en este momento cuando el magisirado
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intervenia, indicandoles que hicieran una apuesta, cuya cantidad 

deberia quedar depositada hasta que el juez decidiera quien era e! 

ganador. Su decisién recaia en primer lugar sobre la apuesta. pero 

indirectamente solucionaba la cuestion de fondo. 

Si la accién era personal y el actor pedia que le pagaran algo 

gue le debi e! demandado en este caso no op ondria una 

pretension paralela. sino que solamente negara lo pretendids por 

aquél. Por lo demas ei tramite era el mismo: ios litiganies simulaban 

un pieito. y se efectuaba la aouesta sobre ia cual mas tarde decidiria 

el Juez. 

4   

Una vez realizado !o anterior, el magistrado citaba a las partes 

para cue comparecieran ante el tribunal treinta dias después, 

momento en el cual se designaria al juez y quedaria terminada la 
primera fase dei proceso, es decir, la fase in iure. A esta ultima 

comparecencia ante el magistrado se !e dio el nombre de litis 

contestatio, ja cuai marcaba la Ultima aciuacién dei magistrado, y en 

ella quedaban fijades de forma definitiva ios términos dei proceso. 

La fase apud iudicem se desarrollaba ante el! Juez, quien para 

dictar sentencia debia basarse en !o ocurride en ia fase anterior, 

ademas, examinaria las pruebas aportadas por los litigantes, oirfa 

sus alegatos y pondria fin al proceso al decidir quien ganaba o 

perdia la apuesta, decidiendo a la vez, sobre el probiema que diera 

origen a la controversia planteada. 

2.- La accién de ley por peticién de un juez o de un arbitro 
(postulatio iudicis}, solo procedia en dos casos: 

a) En e! caso de las acciones divisorias, para pedir la division 
de la herencia indivisa, o de la cosa comtin en Ja copropiedad o e! 

deslinde de terrencs. 

b) En el caso ce créditos resultantes de una esilpulacitn 

(contrate verbal solemne) en virtud de la cual una persona se podia 
obligar a cualquier prestacion. La accién servia para verificar la 

celebracion del conirate y, en caso afirmativo, en qué términos. 
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Tanto en la fase in iure como en !a apud iudicem el 

procedimiento es el mismo que en la actio Jegis sacramentum, solo 

gue aqui no se encuentra apuesta 

3.-La accion de Ja ley por reauerimiento (condictio), fue creada 

para la recuperacién de aquellos créditos referentes a una 

determinada suma de dinero o de una cosa determinada, o sea un 

cosa individuaimente designada. 

El procedimiento era similar al de las dos anteriores acciones; 

si el deudor negaba la deuda, ei actor lo requeria a comparecer el 

nombramiento de juez. Este requerimiento da nombre a todo ei 

procedimiento. 

4- La accién ce ia ley por aprehensién corporal (manus 

iniectio), era una accién ejecutiva, y el procedimiento que le da 

nombre a ésta, tiene ias caracteristicas de la defensa privada. En él, 

el acreedor prende a su deudor y si éste no satisface su obligacion 

en clerte plazo, el orimero podia venderio como esciavo en el 
extranjero {trans Tiberim), 0 matarlo, lo cual constitufla una especie 

de venganza. Dicha accién, en un principio, sdlo estaba sujeta al 

control de la opinion publica, toda vez que representaba la época en 

que fa justicia era privada, sin embargo, la misma se fue atenuando, 
hasta el momento en que el Estado asumio la administracion de la 
justicia, etapa en la cual, si bien es cierto que subsistio la manus 

iniectio, también lo es, que fue rodeada de multiples garantias, a 

saber: 

a) Ei acreedor debia llevar al moroso ante el magistrado, y 

recitar una formula determinada y, poniende su mano sobre él 
(manus iniectio), daba a conocer el titulo sobre el que apoyaba su 

oretension y la cuantia de su crédito: después repetia el gesto de 

aprehender a! deudor por e! cuelio. Si las palabras y gestos del actor 

se ajustaban al texto prescrito por los pontifices, el magistrado 

qutorizaba aj acreedor 4 lievarse al deudicr, que era concucido a ia 

carce! privada del acreedor quien lo retenia alli durante sesenta 

dias. En este lapso debia exhibirlo por tres veces en e] mercado, 

para ver si alguien se compadecia y lo liberaba pagando por él; si 

esto no sucedia podia venderio o matarlo.
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b) La Ley de las Xil Tablas, fijé los plazos que debian mediar 

entre la aprehensién corporal y la ejecucién de la venganza, para 

que el deudor pudiera pagar. 

c) La ley sdélo permitia la manus iniectio cuando una deuda 
ida ji 

    sido recor almente en un proceso. oc cuando e! 

aeudor ia recon . iunciamiento cde la sentencia, el 
deudor tendria treinta dias de gracia antes de la aprehensién. 

    

   

d) Cualquier tercero (vindex) o el propio deudor podian 

oponerse a la manus iniectio, si no estuviera justificada, como cuando 

no se siguieran las reglas del procedimiento, en cuyo caso el 

magistrado suspendia ei proceso y nombraba a un juez que debia 
establecer si existia o no el titulo invocado. Si el tercero (vindex) 

perdia el proceso, la manus iniectio se dirigia en su contra y por el 

doble de valor. 

5.- La accién de la ley de toma de prenda o embargo (pignoris 

capio), era ejecutiva, y servia para clertos acreedores que, ai no 

obtener lo debido, podian tomar alguna cosa perteneciente a deudor 
(una prenda o pignus). Se aplicaba en casos de deudas de caracter 

sagrado, militar o fiscal, dicha accién se desarrollaba fuera del 

tribunal, frente a testigos, y no se requeria la presencia de! 

adversario. 

En virtud de jas dificultades que contenfan las acciones de ia 

ley y que las mismas sdélo pcedian ser utilizadas por los ciudadancs 

romanos, se cred ej sistema formulario, e} cual fue impiantado por el 

pretor peregrino, el cual coexistid por aigtin tiempo con ei sistema de 

las acciones de la ley. 

Es de mencionarse que aunque dicho sistema formulario nacié 

en la etapa de la Repuibiica, su importancia se da en ja etapa del 

Principado. 

El sistema formuiario naciO para resolver ios problemas entre 

ciudadanos romanos y peregrinos o entre peregrinos, el cual al 

principio fue excepcional, pero con el transcurso del tiempo de 

convirtié en regia y se aplicd en todas las controversias también por 
el preter urbano. Asi por disposicién de la Ley Aebutia del afo 150
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a.C., se dejaba a los litigantes en libertad de elegir entre este nuevo 

procedimiento, y el de las acciones de la ley hasta que. finaimente, 

la ley lulia Iudiciaria, de la epoca de Augusto, abolio el derecho de 

opcién e impuso como unico al procedimiento formulario. 

E! pretor pe a jos litigantes a redactar un 

pequefio texto, en ef cual se reunian los antecedentes y 

oretensiones de las partes, y ¢ se 

una visién completa del problema existente. 

  

ue serviria para que el juez tuvies 

De esta manera el pretor poco a poso fue creande modelos ce 

textos apropiados a los diversas tipos de juicio, modeios que daba a 

conocer ai iniciarse en su cargo como funcionario. 

Por otre lado, cabe hacer notar que este nuevo procedimiento 

seguia dividido en dos fases: !a fase in jure, en la cual se redactaba 

y aceptaba la formula y la fase apud iudicem, que se desarroilaba 

ante el juez. 

La fase in iure, comenzaba mediante !a aceptacién de la 

férmula se conferia al juez la facultad de poder condenar o absolver 

al demandado: dicha férmula debia contener cuatro partes: la 

demostratio, [a intentio, la condemnatio y la adiudicatio. 

La demostratio era la expasicién de los hechos y en ella, se 

sefialaba la causa por la cual se llevaba a cabo ei litigio; esta era la 

oarte mas importante de la férmula. 

En ja intentio, se indicaba la pretension del demandante o 

actor: esto es, la cuestién misma en la que se basaba el proceso. 

Dicha imentio podia ser cieria © incierta (certa o incerta), la primera 

gra cuando @: objeto ce! litigio estaba perfectamente ceterminade y 

la segunda, es decir, la incierta (incerta), cuando e! objeto del litigio 

era indeterminado y su determinacion se dejaba a criterio del juez. 

En ja condemnatio la férmula conferia al juez la facultad de 

absolver o condenar al demandado.



La adiudicatio facuitaba al juez a adjudicar total o parcialmente 

el objeto del litigio, esta parte sdlo existiria en aquellos casos en jos 

que se siercid una accion divisoria. 

Ahora bien, independientemente de los requisitos antes 

aclaraciones que permitiera al magistrado adaptar los términos de 

aquélia a las exigencias del actor y del demandado. Entre ellas se 
distinguen, segun Gayo, ias excepciones {exceptiones) y las 

prescripciones (praescriptiones). 

La litis contestatio era el ultimo acto jievado ante el magistrado, 

con él, se terminaba la primera fase del procedimiento formulario, !a 
fase in iure. A partir de este momento e! proceso estaba 

compietamente entablado, en virtud de que dicha litis contestatio 

producia los siguientes efectos: 

a) Efecto regulador.- Una vez fijadas y aceptadas las 

pretensiones de ambas partes, ninguna de ellas podra efectuar 

cambio alguno, es decir, no se admite modificacién alguna ante el 
juez. 

b) Efecto consuntivo.- La litis contestatio consume o extingue la 

acci6n, de tal modo que no puede intentarse por segunda vez. Este 

efecto consuntivo pedia operar de dos maneras: 

i} Si se trataba de una accién personal, e] magistrado tenia la 

facultad de rechazarsela al demandante que vuelva a intentarla, es 
decir, el efecto consuntivo era ipso iure. 

il) Si la accién era real, sdlo podia rechazarla si existia la 

excepcién de cosa juzgada interouesta por el demandado. 

c) Efecto creador.- Por ser la ‘itis contestatio una especie de 

contrato entre jas partes, el cuai quedaba estabiecido en la férmuia, 

ambas partes debian sujetarse a las consecuencias que nacieran de 
esta nueva relacién: es decir, dicha litis contestatio implicaba una 

novacién, toda vez que la obligacién anterior a la formula se veia 

reemplazada por el acuerdo que las partes hayan establecido en 
ella.



Ahora bien, terminada ja primera fase del proceso, comenzaba 

ante el juez la segunda fase (apud iudicem), Ja cual 

fundamentalmente, siguié siendo igual a la de las acciones de la ley, 

en virtud de que el juez de basaba en las pruebas aportadas por las 

partes para resclver el problema planteads en la formula. 

En este sistema !a sentencia sé!c podia contener la absolucién 

o condena dei demandado: en ningun caso ei juez tenia derecho a 

corregir ei error cometido per las partes al exponer sus pretensiones 

en ja férmula. y debia dictar la sentencia de acuerdo a jo establecido 

en ella. 

Con la sentencia se terminaba la fase apud iudicem y el juez 

debia dictarla de manera publica y en voz alta; para su ejecucion se 

tenia que dirigir nuevamente al magistrado, en virtud de que éste 
era la Unica persona que gozaba del imperium. 

Hasta finales de ia Reptibiica la sentencia tenia fuerza de cosa 

juzgada y no podia cbtenerse una nueva decision, ya que las partes 

habian elegido libremenie al juez que conoceria del asunto, sin 
embargo. como excepcién se encontraba la revocatio in duplum y la 

in integrum restitutio. 

En el primer caso, e! afectado podia reclamar la nulidad de la 

misma, pero una reciamacién mai fundada acarreaba una condena 

equivaiente al doble de lo debido; en el segundo caso, el que se 
creyere lesicnado podia solicitar al magistrado ja in integrum 

restitutio, ia cual era un recurso extraordinaric con caracter 

rescisorio, que tambien se aplicaba en relaci6n con otros actos 

juridicos. siempre y cuando se encontrasen comprendidos deniro de 

los casos sefaiados expresamente por el magistrado. 

Ahora bien, una vez dictada !a sentencia ei] deudor contaba 

con un plazo de sesenta dias para cumplir con la sentencia; en caso 
de no hacerlo, ef acreeder podia ejercer la actio iudicati. la cual 

reemplazo a la manus iniectio de las acciones de la ley. y se ejercia 

sobre los bienes dei deudor mediante cualquiera de las siguientes 
tres medidas: la bonorum venditio, la bonorum distractio 0 la toma de 

prenda. 

 



on
 

oO
 

i) La bonorum venditio consistia en la venta en bloque del 

patrimonic de! deudor y entrafiaba para el mismo la nota de infamia, 

aunque para evitarla el deudor podia hacer cesién voluntaria de sus 
bienes (bonorum cessio). 

i} La bonorum distractio era la venia al menudeo de los bienes 

del deudor. se llevaba a cabo para sustituir la nota infamante y la 

operacién era efectuada por un curador nombrado ex profeso para 

elio. 

iii} La toma de prenda o pignus in causa iudicati captum era el! 

procedimiento emplieado por el magistrade para asegurar el efecto 
de sus decisiones cuando iuzgaba extra ordinem; en ella, el acreedor 

se quedaba con los bienes del deudor, a titulo de prenda, por un 

periodo de dos meses, después de los cuales podia venderlos para 

cobrarse €] adeudo, entregando ei sobrante al deudor. 

Al hablar dei pracedimiento formulario, ¢s importante sefialar 

que la actividad de los magistrados no sdlo se limit6 a la elaboracion 

del procedimiento formularic, sino que también crearon medidas 

extraprocesaies encaminadas a proteger situaciones especiaies no 

contempiadas en la formula o que ameritaban una solucién mas 

rapida, entre ias que se encontraban: las esticulaciones pretorias 
(stipulationes praetoriae), !a in integrum restitutio y los interdictos 

(nterdicta). 

EI Utimo sistema fue e! procedimiento extraordinario o 
extraordinaria cognitio, en donde el proceso era de caracter 

monofasico y la persona que conocia de la accién, debia conocer de 
toda el procedimiento hasta llegar a la sentencia. Este sistema 

extracrdinario corresponde ai imperio Absolute y a Ja fase dei 

derecho posclasice, y su nombre de extraordinaric se debe a que en 

un principio de aplicé de manera excepcional, cuando el 

orocedimiento formuiario era todavia ei sistema preponderante. 

Las caracteristicas generales del procedimiento extraordinario 

son:
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a) El Proceso se hace monofasico, desaparece Ia division de 

dos fases in jure y apud iudicem. En esta etapa, la persona que 

conoce de la accién es la misma gue conoce de iodo et 

procedimiento y dicta la sentencia. Esta persona es el juez 

funcionario en quien se reuinen las funciones que antes estaban 

distribuidas entre el magistrado y ei juez privado, de tal suerte, que 

es dicha persona, quien ilene la facullad de clorgar o aenegar ta 

accion y fijar los términos de! proceso (iurisdictio), asf como la 

facuitad de diciar sentencia (iudicatio). 

b} Se produce un viraje de lo privado a jo publico, en virtud de 

que ja jurisdiccién se hace una de las funciones del Estado y las 

partes en el proceso se encontraban supeditadas a la autoridad del 

uez. 

c) El procedimiento sigue siendo escrito, pero se suprime la 
Laer formula. 

d) Desaparecen ics efecics de la iltis contestatio, que surgian 

de ‘a aceptacion de la férmula. 

e) La iitis contestatio del procedimiento extraordinario sefialaba 

un momento procesal determinado, toda vez que a partir de este 

momento se contaba con un plazo de tres aflos como maximo para 
terminar el proceso. 

f\ El iuez podia condenar por menos de !o que pedia el actor. 

g) Se admitié la contrademanda o reconvencién, en virtud de 

la cual la sentencia podia contener también condena del actor. 

h) La condena ya no era forzosamente necuniaria, toda vez 

que ‘a misma pcdia recaer sobre una cosa determinada. 

  

Aparecié ja apelaci6m como recurso en contra 

sentencia: en la cual un juez supericr conoce de! asunio y 

revocar, confirmar o modificar la sentencia primera. 

El preceso extraordinarico se desarrollaba de la siguiente 

manera:
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a) Notificacion (itis denuntiatio), hecha a peticion del actor, por 

un empleado del juzgado, quien le presentaba ia demanda (libellus 

conventionis) al demandado. 

b) Contestaciédn del demandado (ibellus contradictions), 
en bn AL oy atitad sy Srorao igi wast Sr teal ming | ambién efectuada a través del empleaco judicial. 

c) Litis contesiatio, en ia gue las partes exponian sus 

argumentos. 

d) Procedimiento probaicrio, en el que se ofrecian. 

desahogaban y valoraban ias pruebas: entre estas, las mas 

importantes eran la testimonial, ja documenta! y la pericial. 

e) La sentencia, !a cua! podia ser impugnada, por medio de fa 
apelacion 9 fa in integrum restitutio. 

Los juristas romanos a la vez qué concibieron a la accién 
come un sentido unitario e Independiente, es decir, como ei derecho 
de perseguir en justicia los que se nos debe (Jus persequendi in juicio, 

quod, sibi debeatur), segtn la definicién de Celso, también fa 

contempiaron como parte de! derecho subjetivo cue la accién viene 

a proteger, y asi hablaron de tantas accilones cuantos derechos 

subjetivos pudieron existir. 

De esta manera, el derecho clasico nos ofrece un verdadero 

repertorio o cataélogo de acciones de las gue se han hecho varias 
clasificaciones, desde Gayo nasta el derecho posclasico, asi core 

las reatizadas con posterioridad por las diferentes escuelas juridicas 

europeas. 

Ahora bien, antes de proceder a enumerar las mas 

importantes teorfas sobre la accidn. es indispensable consicerar que 
cualauiera que sea !a teorfa que se prefiera, ia accioén. antes que 

una construccién dogmatica de ics tedricos, es una realidad 

acepiada por el derecho de todos los Estados civilizados, cuyo 

ardenamiento procesal no puede ser comprendido, par lo que es a 

su estructura positiva y empfrica, si al describirlo no se considera 

como uno de sus fundamentos importantes a la accion.



E] tratadista italiano José Chiovenda define a la accién como el 
poder juridico de dar vida (porre in essere) a la condicién para la 

actuacion de la voluntad de la ley.*°° 

Para ello, establece que ia accién es un soder que 

orresponde frente al adversaric respecic de] que se produce éi 

fecto juridico de la actuacién de la ley. El adversario no esta 

bligade a nada ante este poder; soiamente esi@ sujeto a éi, la 

ccion desaparece con su ejercicio, sin que e! adversario pueda 

acer nada para impediria ni para satisfaceria. Tiene la accién 

iaturaleza publica o privada. segtn sea publica o privada la norma 

ouya actuaciOn produce.’ 

En contraposicién a io anterior, el precesalista italiano Uge 

Rocco. define a ja accidn como un derecho subietivo del individuo 

contra el Estado, y sélo para con el Estado, que tiene como 

contenido sustancia! el interés abstracto a la intervencién del Estado 

para fa eliminacién de ios obsiaculos que ia incertidumbre o la 

inobservancia de la norma juridica aplicable en ei caso concreio, 

puede oponer a la realizacién de fos intereses privados.'** 

En otras palabras, Ugo Rocco, define a la accién como e! 

derecho de pretender la intervencién del Estado y la prestacion de la 

actividad jurisdiccional, para la declaracién o realizacion coactiva de 

los intereses (materiales o procesales) protegidos en abstracto por 

las normas de derecho cbjetive."’ 

Les mexicanos José Castillo Larrafiaga y Rafael de Pina, 

establecen que: “La prohibicién de! ejercicio de la autodefensa en e! 

Estado moderno determina la exigencia de dotar a !os particulares y 

la Ministerio Publico, en su caso, la facultad (en aquélios) y del 

poder (en éste) gue permita provocar la actividad de los organos 

  

Revenda, José.- Principies de Derecho Precesal C: 

  

Tomo |.- Editorial Reus.- Madrid 

2.70 
Ugo.- Tratadc de Der 

Ediores.- Argentina, Buenos Aires. 
* Inidem. 9. 34. 

  

ho Procesal Civi.- Parte Generai, Tomo |.- Devaima 
76. p. 33 
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jurisdiccionales para la tutela del derecho; esta facuitad o potestad 

es la accién o derecho de accién,”"* 

Por su parte, José Becerra Bautista, distinguido procesalista 

mexicano, manifiesta que ia accidn es un derecho subjetivo 
procesal. distinto dei derecho sustancial hecho valer, consistente en 

la facultad de pedir de ios organos Jurisdiccionaies su intervencién 

para la aplicacien vinculativa de una norma abstracta a un caso 

concreto. ' 

En forma sucinta, el maestro Cipriano Gomez Lara, sefaia que 

ia accion es ej derecho, la potestad, ia facuitad o actividad. mediante 

la cual un sujeto de derecho provoca la funcion jurisdiccional."° 

Dicho autor sefiala que el concepto de accién es, pues, una 

preocupacion fundamental de todos los procesalistas y es en torno 

precisamente a este concepto como surge la ciencia procesal 

moderna gue se edifica sobre un concepto auténomo de la 

accién.*% 

Eduardo J. Couture, sostiene que el vacablo accion en sentido 

procesal, puede tener tres acepciones distintas:7” 

a} Como sinénimo de derecho. Se identifica a la accién con el 

derecho de fondo o sustantivo o, en todo caso, se le considera como 

una prolongacién del derecho de fondo, al ejercitarse ante 
tribunales. 

b) Como sinénimo de pretensién y demanda. La accién en 
este sentido es la pretension de que se tiene un derecho valido y en 

nombre del cual se promueve la demanda respectiva. 

"8 Pine, Rafeel de y Gast 
Vegesime Tercera Edicion. - ‘ 

Becerra Bautista, See El Proceso Civ" en Meéxico.- Décimo Sexte Edicion... Editorial 
Porrua, S.A.- Méxicc, 1996, 9. 7. 

° Gomez Lara, Clor: janc.- Teoria Generai dei Proceso.- Novena Ediciér.- Ecitoriai Harla.- 
Mexico, 1997, p. 

* Ibidem. 179, 

"" Couture, Eduardo J- Fundamentos de Derecho Procesal Civil- Depalma Editores.- Buencs 
Aires, 1958, p. 60 
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c} Como sinénimo de facuitad de provocar la actividad de la 

jurisdiccion 

Humberto Brisefio Sierra, al hablar de la naturaleza de la 

accion procesal, sefiala con toda precisién que la accién ha sido 

conocida desde la antigtiedad, !a cual ha side objeto de estudios y 
descripciones que van desde ja confusién con el! derecho sustantive Ustanuve, 

hasta su concepto abstracto, pasando por tesis que sostienen ia 

calidad de un derecho concreto a una tutela. o la indole | ge condicién 

iegai prevista para ja apiicacién de la norma respectiva. 

  

Brisefio Sierra sostiene que la accién es el concepto elemental! 

de derecho procesal, no sdlo porque como instancia es 

estructuralmente individualizabie, sino porque la institucion procesal 

se integra con acciones.""° 

El autor Carlos Arellano Garcia, define a la accién como el 

derecho subjetivo de que goza una persona fisica © moral para 

acudir ante un organo del estado o ante un érgano arbitral a exigir e! 

desempefio de la funcién jurisdiccional para obtener ia tutela de un 

presunto derecho material. presuntamente vioiado por la persona 

fisica o moral presuntamente obligada a respetar ese derecho 

material. '7° 

Para explicar dicho concepto realiza una breve explicacién de 

los elementos que conformaron al mismo, en los siguientes 

ierminos:*?" 

a) La accién es un derecho subjetivo porque el actor tiene la 

prerrogativa de exigir de un sujeto obligado \a realizacion de una 

conducta de hacer. En !a relacién juridica existen dos sujetos: uno 

obligade y otro pretensor. E! titular del derecho de accién es el 

sujeto pretensor, a quien se le denomina actor. El sujeto obligado es 

ei organo estatal o arbitral que tiene la obligacién de hacer. 

consistente en el desempefio de Ja funcién jurisdiccional. Como la 

  

“8 Briseho Sierra, Humberto.- Derecho Procesal.- Segunda Edicion.- Editcrial Harla.- México 
1995, p. 465 
“8 idem, 
2° Arellano Garcia, Carios.- Teoria Generai dei Proceso.- Sexta Edicién.- Editoria: Perria, S.A.- 

México, 1897, p. 240. 
“27 thidem, pp. 240 y ss.
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relacién juridica que deriva dei derecho de accion es compieja, 

existe otro sujeto obligado, como destinatario del derecho de accién, 

a coniestar sobre la accién hecha valer y a soportar ias 

consecuencias de una situaciém de rebeldia o de resolucién 

contraria. 

b) Sélo Ia persona juridica es la susceptible de tener derechos 
vy obi ion or tanto tear y obligaciones, por tanto. ei titular del derecho de accién, ha de ser 

ferzosamente una persona fisica o una persona moral. 

c) La persona fisica o moral goza de! derecho de accion. Esto 

significa que, tiene el derecho de accién, aunque no lo llegue a 

ejercitar. De esta manera se distingue el derecho de accidén del 

ejercicio de la misma. 

d) E! derecho de accién permite a su titular, acudir ante quien 

va a desempefiar la funcidén jurisdiccional. Pueden ejercer la funcién 

jurisdiccional para resolver una controversia planteada un organo 

del Estado o un Organo arbitral. El érgano del Estado sera un juez 

desde el punto material, pues procedera a decir e| derecho ante una 

situacién controvertida. Desde e| punto de vista formal podra 

pertenecer ai Poder Ejecutivo, Legislative o Judicial. Cuando se ha 

pactado someter la controversia al arbitraje, el derecho de accién se 

ha de ejercitar ante ei érganc arbitral. Por ello, establece como 

sujeto obligado a ejercer ja funcidn jurisdiccional a! organo del 

Estado o al organo arbitral. 

e) Se utiliza el vocablo “exigir’, en atencion a que el titular del 

derecho de accién tiene !a prerrogativa de reclamar la intervencién 

de! érgano estatai o dei érgano arbitral y tai érgano ja obligacioén de 

realizar su actividad intermediadora. 

f) La exigencia se dirige a obtener una actuacién del érgano 

estatai o del organo arbitral para que desempefien la funcién 

Jurisdiccional. La funcién jurisdiccional es la aplicacion dei derecho a 
dos situaciones en antagonismo para iiegar a una soijucién. Se 

distingue de la funcién administrativa en que en ésta no hay 

antagonismo.
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g) El objetivo del derecho de accién es cbtener la tutela o 

proteccidn de un presunto derecha material. Esto significa que, el 

derecho de accién esta apoyado en la presunta existencia de un 

derecho subjetivo material. El actor se considera a é! mismo como 

titular de un derecho subjetivo material que pretende tener, aunque 

de hecho no Io tenga. E! derecho de accién no es independiente o 

auténome cae un derecho material Por ei contrario, esta 

condicionado a la existencia de un derecho que dice tener el acter. 

Le llamamcs en el concepts “presunto” derecho, porque e! actor 

afirma ienerio y da algunos elementos acrediticias para demostrar 

que io tiene. aunque, en definitiva, puede resultar que no tuvo ese 

cerecho. Por otra parte, ie denomina derecho material para 

distinguirlo de! derecho de accién que es un derecho procesai. 

nh) Como antecedente inmediato dei derecho de accién es 
indispensabie que haya una presunta conducta contraria al derecho 

material que se reciama ante un organo estata! o arbitral. Esta 

presunta conducta se imputa al sujetc destinataria Ultimo del 

derecho de accidn. Por tanto, en el concepto se incluyé ai tercer 

sujeto de la reiacién juridica que entrafia el derecho de accién y se 

menciona a ja persona fisica o morai, presuntamente obligada a 

respetar ese derecho materiai. 

i} De esta manera, consideré que un concepto de accién que 

no mencione ai destinatario ultimo del derecho de accién, ha de ser 

un concepto incomplete pues, si ese sujete no existiera no habria 

derecho de accién, sélo se habria ejercido un derecho de peticion. 

Por otra parte, los estudiosos del derecho, con el objeto de 
explicar ia naturaleza juricica dei derecho de accién, han elaborado 

un sinnumero de teorfas para ello, entre !as que destacan: 

La teoria clasica sobre la accion, ia cual es de caracter 

monolitica, es decir, no tiene variantes y se le denomina asi porque 

viene desde el derecho romano, o sea, desde la concepcién que ios 

romanos tenian de fa accién, identificando a ésta con el derecho 

sustantivo. Esta identificacion de !a acci6n con el derecho sustantivo 

o de fondo, propicié que desde Roma hasta el siglo XIX las acciones 

fueran parte dei estudio de ias disciplinas sustantivas.



64 

Es importante sefaiar en este punto que lo que permitid la 

emancipacién y autonomia de la ciencia procesal fue ja afirmacién 

de que la accion era algo distinto y diverso al derecho sustantivo, de 

tal suerte, que esta nueva concepcién fue sostenida con cinco 

teorias modernas que siguleron a !a teoria clasica, a saber: 

a) La teorfa de ia accién como tutela concreta.- Dicha teori 

fue postulada por Windscheid. Muther y Wach, en ella, precisaron 

gue la accion tiene como presupuesio la existencia de un derecho 

privado y su violacién, aunque esté condicionada por el derecho 

subjetivo, es independiente de éste y. su regulacién corresponde al 

derecho publico. De alli sus caracteres: es un derecho pubiico ail 

que corresporde por parte dei Estado la obligacién de dispensar ia 

tutela de! derecho. pero es un derecho concreto en cuanto su 

eficacia afecia sdlo ai adversario: ia accion corresponde a quien 

tlene derecho a una sentencia favorable. 

0) La teoria de la accién como derecho a la jurisdiccién, fue 

sosienica por diversos procesalistas, sin embargo, entre eiios 

destacé Eduardo J. Couture, el cual define a la accién como e! 

poder juridico que facuita para acudir a los drganos de la 

jurisdiccion; y para ello. establece que la accion, como poder juridico 

de acudir a la jurisdiccion, existe siempre con derecho (material) o 

sin 6b con pretensién o sin ella, pues todo individuo tiene ese poder 

juridico, aun antes de que nazca su pretensién concreta. El poder de 
accionar es un peder juridico de todo individuo en cuanto tal, existe 

aun cuande no se elerza efectivamente. 

Eduarde J. Couture considera a ia accién como una forma 
tipica cel derecho de peticién, es decir, como un derecho de pedir 

ante todas y cualesquiera autoridades, sin que haya raz6n, para que 

el poder judicial quede excluido de los érganos y autoridades ante 

los cuales los particulares pueden ejercer el derecho de peticién. 

Esia opinion de la accién como derecho a fa jurisdiccién, 

también la encontramos, en cierta forma, en Hugo Alsina’?? quien 

establece lo siguiente: si concebimos a la accién como un derecho 
contra el Estado para la proteccién de una pretensién juridica 

  @ aisina, H 
Eciar.- Bueno: 

    - Tratedo Tedrico Practica de Derecho Procesai Civil y Comercial. Editorial 
es, 1963, po. 309 y ss. 
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fundada en el derecho privado, ia solucién aparecera mas ciara, 

porque el Estado sera el sujeto pasive de una obligacién procesal, 

en tanto que el demandado sera el sujeto pasivo de Ja pretensién 

fundada en la relacién substancial. En este orden de ideas, la accién 

tlene como fundamento una dobie pretensidn, en virtud de que por 

una parte existe fa pretensiédn procesai, en la que ei actor y el 

demandacdo son los sujetos actives y por tra, esa pretension 

dirigida contra e! demandado, tiene come fin de que éste cumpla !a 

prestacion a gue se obligc c Dara que se deciare !a inexistencia de 

una obigacién. y para que en su caso, el Estado actte 

  

4 coactivamente para !a satisfaccion de! derech 

c} La tecria de ia acclén camo derechc potestativo, fue 

sosienida por vosé Chiovenda y se deriva de la definicién que ei 

mo autor nos properciona de ia accién, entendida como el poder 

juridico de dar vida a !a condicién para la actuaci6n de ia ley por ei 

organo jurisdiccional, 

    

La accién para Chiovenda, es pues un poder juridico de ia 

categoria de los derechos potestativos, entendidos ésics como [os 

derechos a ics cuales corresponde una obligacién, porque ei sujeto 

a guien esta dirigide dicho poder juridico, nc es deudor de una 

prestacion, ni debe hacer nada para satisfacer el interes de quien lo 

ejercita. Asi, mediante fa accién, ei demandado queda suleto, aun 

contra su voluntad, a ia actuacién de la ley, que es lo que 

caracteriza la funcién jurisdiccionai. La accién se caracteriza 

entonces como un derechco contra e! adversario y frente al Estado, y. 

mediante ella, e! organo jurisdiccional se sustituye a ja actividad de: 

ctor para ia proteccién de su derecho y a Ja de! demandado, en su 

caso, para e! cumpiimiento de su obligacion. Por otra parte, !a 

acci6n se concibe dentro de esta teoria como un derecho a obtener 

una sentencia favorable que se ccncede a quien tiene razén. 

ecria de ja accion como derecho abstracto de obrai, 

ran significac! i6n para ef desenvelvimiento de ia clencia 

procesal, en virtud de que representa e! punto maximo de la 

autonomia de ja accién. En esta teoria la accién es un derecho que 

se tiene para provocar Ja funciOn jurisdiccional, con o sin 

fundamento. Es decir. se tiene derecho a una  sentencia, 

independientemente de que ella sea favorable o desfavorable a los 
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intereses de quien haya iniciado el proceso. En esta teoria no es 

precisamente la accion lo que se rechaza, sino lo que viene a 
rechazarse es precisamente !a pretension. 

‘cs sustentantes 

Alfredo Rocco, Ugo ! 

    

Degenkolb, Liebrnan, 

€) La teoria de la accién como instancia proyectiva, fue 

sustentada por Brisefio Sierra," en eila refiere que en todas las 
instancias, ya see, la peticion, ta denuncia, la querelia, la queja. e! 

reacertamientc o recursc administrativo, la relacién gobernaco- 

autoridad, es siempre lineal: por el contrario, en la accién, como 

instancia proyectiva, esa relacion deja de ser lineal, porque 

surgiende o naciende de un gobernado, asciende hasta e! érganc 

estatal jurisdiccional, que es el juez y, de éste, desciende hacia otro 

tercerc sujetc al que liga y vincula. En esta radica ja esencia de! 
proyectivismo; y es que si acic provocaiorio de ja funcién 
jurisdiccional, es decir, la accién, es precisamente una instancia 

croyectiva, porque no se queda ni se detiene en ei drgano 
jurisdicciona, sino que se proyecta hacia otro tercer sujeto 
vinculandolo y irayéndcic a la relacion procesai. 

  

Finaimente, e! maestro Carlos Arellano."** sugiere que para 
determinar ta naturaleza juridica dei derecho de accién, es menester 
considerar !o siguiente: 

   1.- Ei derecho de accién no es ei mismo derecho sustantive o 
material en movimiento. Se trata de dos derechos diferentes y para 
ello. establece que la mejor prueba para determinar de que se trata 
de dos derechos ciferentes. es que puede haber accion sin que se 
tenga realmente e! derecho sustantivo o material y hay, en 
ocasiones, derecho material o sustantive aunque no se tenga 
derecno de accion, o se haya perdido e! derecho de accidén. 

  

2.- El derecno de accidn no puede prescindir del derecho 

material o sustantivo pues, es objetivo de la accion pretender, 

mediante el desempefio de ia funcién jurisdiccional, la obtencién de 

la tutela de ese derecho sustantivo o material. Por supuesto que, 

 Brisefc Sierra, H 

    

: sberto.- Op. Cit., pp. 483 y ss. 

* Arellano Garcia, Caries.- Og. Cit, ap. 250 y $8.
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para ello ei derecho de accién se funda en un presunto derecho y en 

una presunta violacion a ese derecho. 

3.- En el derecho de accién enconiramos una relaci6n juridica 

compieje en 'a aue e! érganc iurisdiccional, estata! c arbitral, es un 

intermediaric con ciertos deberes nero, fos fines ‘ 

de accion esian encauzacos contra e! Sujeto pasive d 
fo DASIVO,           O a D Q D ° 2
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a oreens de accién Neva ja intencion del actor a ia 

  

    
    

t obtenga e: fallo conforme a sus 

n fe sea acversa total o parcialmente. 

cién no es la prerrogativa a la sentencia 

sole a si es ‘a facultad que conduce a tode ei 

orecedimiento jurisdicciona! hasta ja sentencia y aun, en su caso, 

hasta la ejecucién forzada de io faiiado. 

gue AS 

  

-~ Si no existiera ta insthucion arbitral se cirla que e! derecho 

de accion es un derecho que se eerce ante un érgano jurisdiccionai 

estatal pero, como se admite !a existencia de! arbitraje privado, se 

debe admitir que la accién se puede ejercer ante el organo 

jurisdiccional estatai o ante un érgano jurisdiccionai arbitrai. 

    

o sustantivo presunto que sire de 

ser un derecho de caracter privado o 

  

7.- El derecho de accién existe y tene un titular que ro fo 

ejercita. Tiene Ja facuitad de ejercitario o de na ejercitarlo pero, si no 

'o ejercita puede prescribir o puede caducar. Si ni existiera antes de 

su elercicio no se concebiria que se extingulera por prescripcid: 
  

8.- Ei derecho de accién elimina ia violencia entre particulares. 

Nadie puede hacer violencia para reclamar un derecho y e! poder 

oublice esta disponible para administrar justicia como un derecho 

subjetivo puiblico para las gobernades. 
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9.- El derecho de accién se hace valer ante un organo con 

facultades jurisdiccionales que no pertenece unica y exclusivamente 

| Poder Judicial. cuesto que se ha extendido la tendencia a detar a 

érganos del Poder Ejecutivo y dei Poder Legislativo de facultades 

cara rascliver cuesiiones controvertidas. 

    

10.- de a la ta del derecho 

sustantive E! derecho es por naturaleza prepia ccercible, 
© sea, aue en caso de incumplimienic, se puede obligar directa o 

indirectamente ai cumplimienis forzade de la conducia debida, Si e! 

sujeto pasivo de la relacién juridica no cumple con su dever, el 

pretensor tiene ia prerrogativa de soiicitar ai organo jurisdicciona! 

que diga el derecho que deve forzar ai cumplimienic ce la conducta 

debide. Por tanto, es une forma de oroteger o tutelar un derecho. Es 

importante sefialar. que esta aseveracién no significa que se 

rechace la posibilidad de que tal derecho no exista y se intente la 

accion, puesto gué puede ser un presuntoe derecho come una 

presunta viciacién del mismo. 

Consideramss que ics puntos enumerades con antelacién, son 

10s adecuados para expiicar la naiuraleza juridica dei dereche de 

accién. 

4,2. DISTINCION ENTRE ACCION Y PRETENSION. 

Antes dé comenzar a definir las diferencias entre ics 

conceptos pretensién y accién. resulta de viiai trascendencia sefalar 

gue si bien es cierto, que ambas figuras van entrelazadas y fueron 

confundidas en ei derecho romana. también lo es, que la doctrina 

moderna nos ha indicado que son totalmente distintas y que 

ameritan un tratamiento diverso, por sus suietos, por su funcion y 

por su obiete. 

  

E! Diccionario de la Lengua Espafcla define e! vocable 

pretensién como ia soicitacién para conseguir una cosa que se 

desea.*”° 

    “2 Real Academia Espafiola.- Diccionario de la Lengua Espafioia, Tamo |.- Vigésima Edician.- 
Editorial Espasa-Caipe, S.A.- Madrid. 1984, p.13 

 



En efecto, este vocablo, como la mayorfa de los tecnicismos 

juridicos de los paises de derecho romano-candnico. procede de! 
latin, aque corresponde a postulare, postulatio-onis, que significa 

neticién, solicitud, reclamacién y también acusacién o 5 demanda. 

n concepto de Eduardo Paliares,’* las pretensiones cue sé 
formulan em jos juicios ci       5 ‘ : or el acter y e@: 

demandado, son declaraciones de veluniac, formuladas 
arhainn 

verocaimente o re 3 por escrite, apcyadas generalmente, en funaamentos 

legales, mediante tas cuales se exigen determinadas prestaciones. 

ambién pueden ser contempiadas desde ctroe punto de vista, 

se con 
a 

y ideran entonces came ia deciaracién de voluntad que el 

actor y ei demandaco fermulan al érgano jurisdiccionai para que 

actte en determinado sentido, sea en contra dei demandado o a su 
£. 127 
favor. 

  

  

Por otro iado, Rafael de Pina’®®. al tratar de definir la iocucién 

procesa:”, sefala que la accién y !a pretension son 

entidades juridicas diferentes pero no opuestas. La accién, como 

poder o facuitad de provecar e impulsar la actividad jurisdiccional, al 

ser ejercitada, abre la posibilidad iega! de que el juez resueiva sobre 

una pretensién que, integrando ei contenido de una cemanda, 

consiituye el chjeto cel creceso. 

  

Ei Cédigo de Procedimiertos Civiles para e] Distritc Federal, ai 

sefalar los requisiios de la demanda. hace referencia a ‘a 

pretensién en su articuic 253, fraccién 'V. cuando establece ej de 

expresar en ella el objeto u cbjetos que se reclaman, con sus 

accesories. 

     

A su vez, Ennecerus’*determina que la pretensién es el 

derecho 2 un acto o a una omisién dirigido contra una persona 

determinada y agrega que le accién no es sino que otra palabra 

para expresar la pretensién accionaole. 

 



La pretensién es uno de los elementos necesarios para la 

existencia de! litigio. Si no hay pretensién no puede haber litigio. °° 
Es Carmelutti, quien mo da el concepto mas aceptado de la 

pretension, dentro de la Ciencia Procesal a! senalar que la 

pretension es la exigencia de suberdinacian del i i 

propio. Es entonces ia pretensién, un querer. una voiunted, una 

intencié n extericrizada para someter un interés ajeno a! interés 
134 

  

  

    

  

props 

La pretensién puede ser dciscutida. fundada, impugnada, 

infundada, insatisfecha. resistida, o bien sin derecho.” 

Ahora bien, dei concepto que nos proporciona Carneiuiti, 

respecto a la pretension, se desprenden ias_ siguientes 

consideraciones: La pretensién es uno de los elementos del litigio, 

sin embargo, no siempre da nacimienic al mismo, porque donde hay 

sometimienio a la oretension el litigio no nace. La pretensién, no 

siemore presupone ia existencia de un derecho, y ademas, por otra 

parte, también puede existir e! derecho sin que exista la pretensién 

y, consecuentemente, puede también haber pretensién sin que 

exista el derecho. 

   

Arellano Garcia,** sefala que !e oretensién es ia 
determinacion de ia reclamacion o exigencia de un sujete frente a 

otro que hipotéticamente ceberaé cdesplegar una conducia para 

satisfacer tal reclamacion o exigencia. 

Para esie autor, la accién no dsbe confundirse con la 

pretension, ern virtud de aue en ia orimera se tiene e! derecho de 

acudir al dOrgano jurisdicciona! a solicitar su intervencién para 

someter a! demandado al cumplimiento de cierta conducta de dar, 

hacer, no hacer o tolerar, y en la segurida, sdic se delimita io que 

abarca ia reclamacién de! sujeto que ex! ige 2 otro una determinada 

prestacign. 

   

   
joriano.- On. Git., p. 45. 

estro Gomez Lara , Cipriane.- Op. Cit. 

  

2.76   

no Garcia, Canos.- Op. Cit, p. 254
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Asimismo, sefiala que no se debe confundir a la pretension 

con el derecho subjetivo, en virtud de que el derecho subjetivo 

entrafia una facultad derivada de una norma juridica para exigir del 

sujeto obligado en la relacion juridica, una conducta, ya sea de dar, 

hacer, no hacer o tolerar y la pretensién es algo que se hace o que 

no se hace, es decir, la pretensién es actividad, es conducta. Es 

claro que ce ja existencia de un derecho subjetive, se puede derivar 

una pretension y, de la existencia de !a pretension. se puede llegar a 

:@ accion, came una de las formes ce hacer valer la pretension.    

Para ello, sefaia las diferencias entre el derecho subietivo y la 

pretensién, como son: a) en ja pretension ya hay una conducta del 
suleto active en ja que delimita su exigencia; 6) la pretensidn es un 

4 

n 

   

echo, mientras que e! derecho subjetive es un fenomeno juridico y 

o factico; c) la preiensién puede ser consecuencia del derecho 

pero, puede producirse sin tener como fundamento derecho 
134 

Por io tanto, |a mejor forma de demostrar de que ei derecho 

subjetivo, la pretension y ia accién. son diferentes, estripa en el 

sentido de que puede haber derecho subjetive sin pretensién y sin 

accion, asi como, puede haber pretensién sin derecho, e 

iguaimente, puede haber accion sin derecho. 

Ahora bien, en la pretension, existen dos sujetos: uno activo, 

que se empefia en obtener alga; y atrc pasiva: que debe realizar la 

prestacién que intenta el activo, a cargo del pasivo. En otras 

palabras, en la pretensidn, el acreedor es el facultado para exigir dei 

deudor una prestacién consistente en dar, hacer o no hacer, y el 

obligado es aque! gue tiene @ su carge el cumplimiento de tai 

pretension. 

Por otra parte los sujetos activos en el derecho de accién, son 

los titulares del mismo, que son aquellos que como ei actor o 

demandado imploran una administracion de justicia y @) sujeto 

pasive obligado es e! organo jurisdiccional, que tiene a su cargo la 

administracion de 1a Justicia. 

+ arettano Garcia, Carlas.- Op. Cit, p. 254
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Asimismo en la pretensién es objeto de la obligacién siempre 

sera un dar. hacer, no nacer o tolerar y, 

Por el contrario, en ei derecho de accion, el objeto de la 

obligacion es la administracién de la justicia a cargo del organo 

jurisdiccional o arbitral. 

Asimismo, la funcién de la pretensién es el cumplimienta de 

una obiigacion de dar, hacer o no hacer, a cargo dei deudor y a 

favor del acreedor. 

La funcién en el derecho de accién sera siempre la de evitar la 
“vindicta privata” y reconocer y provocar ia funcién de administrar 

justicia por parte del érgano jurisdiccional. 

  

Por otra parte, la pretension es privada y el derecho de accién 

es publico, amen de gue existen casos en gue existe accién pero no 

nay derecho materiai. 

Eduardo J. Couture, diferencia a la accién de ja pretensién, 

diciendo que la accion es e! poder juridico de hacer valer la 

pretension, mientras que ia pretension es la afirmacién de un sujeto 

de derecho de merecer la tutela juridica y, por supuesto, la 

aspiracién concreta de que ésta se haga efectiva.’ 

4.3, CARACTERISTICAS DE LA ACCION. 

La doctrine moderna sobre ia accién, concebida en los 

términos que la exponen Couture,'®° Carnelutti,"*? Calamandrei,"® 
Redenti‘** y Saita,’* tiene varias caracteristicas, a saber: 

  

     
, Couture, C u.- Op. CR, p. 524. 

5 
Francesco.- Trattate del Proceso Civile.- Moranc E Napoies, 1858, p. 179. 

8 Caiamandrei, Piero.- Derecho Procesa! Civil- Editorial Pedagdgica iberoamericana.- Primera 
5d icién.- México, 1996, op. 49 y ss. 

~ Redel Enrico.- Derecho Procesal Civil.- Visésimo Quinta Edicion.- Editorial EE A- 
Buenos Aires, 1962. p. 45. 
“© Satta, Sa'vatore.- Diritto Procesuale Civile.- Séptima Edicion.- Edizioni Cedami, Pacua, 1967, 

5. 103. 
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a) Derecho subjetive.- Consiste en fa relacién juridica en virtud 

de la cual una persona llamada acreedor puede exigir de otra una 

conducta, ya sea de dar, hacer, no hacer a tolerar. 

b) Publica.- Toda vez cue uno de los extremos de ta relacion 

juridica. es el organo estatal que tiene a su cargo !a administracion 

e la justcia y por ella 

subietive viclado. 

ot wiatn okhicagcns sas itor i 2 4 
€i sujeio obiigado 4 tuleiar ei Gerecho 

c) Reiativa.- En virtud de que ei sujeto obligado a administrar 
justicia es una persona determinada, va sea el iuez, arbitro o tribunal 

ante quien se ejercita ‘a accion. 

d) Abstracia.- Toda vez que tanto en ej derecho de accién 

coma el de excepcién y sus proyecciones en el proceso, son 

abstractos, en mérito de que las facuitades del uno y fa otra son 

independientes, auténomas de los derechos sustantivos o 

pretensiones que se hacen valer en el proceso. 

e) Auténoma.- En tanto que subsiste. independientemente, de 

la existencia de un derecho material o sustantivo, amen de la 

oretensién. 

f) Innominada.- Toda vez que ia accién es unica: en virtud de 

que cada una tiene !a misma finalidad, que consiste en pedir ai 

érganc iurisdiccional que dirima una controversia, que administre 

justicia, que diga e/ derecho. 

Al efecto, ef articulo 2° del Cédigo de Procedimientos Civiles 

oara el Distrito Federai, establece que ta accién procede en juicio, 

alin cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine 

con claridad la clase de prestacion que se exija del demandado y e! 

titulo o causa de la accién.“*’ 

e ia Nacion, 

de accion, a 

expuesto lo siguiente: 

“" Codige de Precedimientes Civiies para e! Distrito Fecere!- Editorial Sista, SA de C.V- 
Mexico, 1999, p. 3. 
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“ACCION PROCEDENCIA DE LA. La accién procede en 

juicio, adn cuando no se exprese su nombre, con tai que se 

determine con claridad, cual es la clase de prestacién que se exige 

del demandado y el titulo o la causa de la accion, y si bien es verdad 

gue a las oartes incumbe formular sus pretensiones, alegar y probar 

los hechos en que la fundan y al juez decidir canforme a derecho, 

tamb lo es gue si aquellas no se han expuesto ai en que sea 

aplicable al caso, el juez, que debe saberlo, suplira esta omision."'” 

  

   

    

“ACCION PROCEDENCIA DBE LA, AUN CUANDO NO SE 
EXPRESE SU NOMBRE.- De acuerdo con el articulo 2° del Cadigs 

de Procedimientos Civiies para ei Distrito Federal, la acon procede 

en juicio adn cuande no se exprese su nombre, con tal de que se 

determine con claridad la clase de prestacién gue se exige de! 

demandado y e! tituio o causa de pedir, dispositivo legal que permite 

el tramite y resclucion de! juicio, de conformidad y acorde a su 

verdadera naturaieza, misma que se deduce de Ja narracion de los 

heches que contiene la demanda si estos no dejan duda respecto a 

‘a clase de prestacion exigida.”"* 

“ACCION. PROCEDENCIA DE LA.- Las disposiciones legales 

que establecen ia procedencia de la accién, alin cuando no se 

exprese su nombre, con tal de que se determine con ciaridad la 

clase de prestacién que se exige del demandado y el titulo o causa 

de la accion. deben inierpretarse en ej sentido de que el! juez, al 

resolver ja contreversia, atendera a la naturaleza de !a accion 

ejercitada, segun se desprenda de ios hechos narrados. sin variar la 

prestacién exigida, ni el titulo o causa de pedir, sin perjuicio de la 

facultad del juez para aplicar las disposiciones iegales procedentes 

y no jas gue equivecadamente nubiera invocado el actor. pues a las 

partes corresponde alegar y probar los hechos y al juez aplicar el 

derecho.”"* 

  

orecisadas las caracteristicas de !a 

s de los autores precisados en ej 
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    Epoca.- Toms XXXIiV.- Tercera Sala.- Apéndice ce Jurisaru 

Parte, p. 533, 
As paro Directo 1532/1974. Delfina Agui 

Mtre. 

uinta Epoc: 

. 1878, Cuarta 

  

te Vda. De Cuevas.- Juto 16 de 1$75.- 5 vctos. 
Martinez Ulloa. Sric. Miguei Peraita Valdez. 

isprudencia 6, p. 20.- Volumen 3°.- Cuaria Parte.- Apéndice 1947-1975 
    

 



75 

presente subtema, se procede a continuar con el siguiente apartado, 

en lo referente a la clasificacion de las acciones: 

4.4, CLASIFICACION DE LA ACCION. 

Proceder al establecimiento de divisiones o subdivisiones de 

las acciones desde diferentes perspectivas o puntos de vista es un 

ostumbre que data desde !a época de! Derecho Romano. OQ
 wo 

Asi, la division mas general de las acciones presentadas en 

las instituciones de Gayo y las de Justinianc’” es !a de las acciones 
“a rem” y acciones “in personam”. La primera especie se referia a 

derecho real, de sucesién o de familia y ia segunda aiudia a toda 

clase de obligacién que no fuera alguna de las anteriores. La accion 

“in personam” se daba contra un adversario juridicamente 

determinado, el deudor, que es ef unico que podia violar e! derecho 

del acreedor. A su vez, !a accién “in rem” se ejercitaba, contra toda 

persona que ponia obstaculos a! ejercicio del derecho de! 

demandante. En las instituciones de Justiniano se consideraron 

algunas acciones como mixtas con la estimacion de gue eran tanto 

reales como personales, sin embargo, a criterio de Eugene Petit,‘ 

se trataba de acciones personaies 

Existieron otros criterios de distincién cue dieron lugar a la 

existencia de acciones civiles frente a acciones honorarias o 

oreiorianas: las acciones civiles se subdividieron, a Su vez, en 

acciones reivindicatcrias, negatorias, confesorias, de peticior de 

herencia y las acciones pretorianas se subdividieron en publicianas, 

hipotecarias, prejudiciales. paulianas, de dolo y restitutorias. 

También se distinguié entre acciones de buena fe y de derecho 

estricto. 

La clasificacién romana a cue nos hemos referido, ha 

subsistido hasta nuestros dias, aunque con caracieres y 
nrocedimiantss au naturalmente, ar avaliucionsadas ner me tee 
procedimientes gue, natul han evolucionado pero, qué 

todavia se contienen en e! Cddigo de Procedimienios Civiles dei 

     

  

15 pete 

1924. pe 
* thidem. 

  ado Eiementel de Derecho Romanc.- Ecitoria: Saturnine Cateia.- Madric, 

 



Distrito Federal que hace referencia a las acciones reales y 

personales. 

Dicho criterio clasificativo atiende al tipo de derechos que 

sirven de fundamento a la accién respectiva, sila accién se funda en 

un derecho real se trataré de una accién real, Si se apoya en un 

derecho personal se trataré de una accién personai. 

Los maestros Rafael de Pina y José Castiilo Larrafiaga’*” 
sostienen que las acciones reales tlene por objeto garantizar el 

ejercicio de algin derecho real, o sea aquellas que eiercita el 

demandanie para reclamar o hacer valer un derecho sobre aiguna 

cosa, con entera independencia de teda ocbligacién personal por 

parte del demandado. 

En ef Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal,““® se da relevancia a las acciones reales pues, hay 

dispesicion expresa gue determina cuales son las acciones reales. 

mismc que se transcribe a continuacién: 

"ARTICULO 3°- Por las acciones reales se reclamaran la 

herencia, ios derechos reales o la deciaracién de libertad de 

gravamenes reales. Se dan y se ejercitan contra el que tiene en su 

poder la cosa y tiene la obligacion real, con excencion de la peticion 

de herencia y ia negatoria.” 

Asimismo, Rafael de Pina y José Castillo Larrariaga’*® 

aseveran que las acciones personales son las que tienen por obieto 

garantizar un derecho personal. 

Ei concepio legal de acciones personales se puede localizar 

en el articulo 25 del Cédigo de Procedimientos Civiles para et 

Distrito Federal: 

* Dina, Rateel de y Castillo Larrata 
odigo de Procedimientos Civiles para e! 

a, Rafael de y Castillo Larrafiaga, José.- Op. p. 
Odigo de Precedimientos Civiles para el Distrito Federai.- Op. Cit, p. 

      

        hoa 
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“ARTICULO 25.- Las acciones personales se deduciraén para 

exigir el cumplimiento de una obligacién personal, ya sea de dar. 

hacer o de no hacer ceterminaco acto.” 

Cabe destacar aque no existe base lega! alguna vara 

consicerar la existencia de acciones mixtas. 

Por otra parte, el criterio clasificative de las acciones que toma 

en cuenta las diferentes especies de prestaciones que suelen 

clamarse, nha dade iugar a que las acciones se consideren en 

acciones ce condena, declarativas. constitutivas, cautelares o 

oreservativas y sjecutivas, mismas que se detalian a continuacién. 

a) Las accicnes de condena son aquellas que oretenden del 

demandado una presiacion de dar, hacer o no hacer. El objeto de la 

accion es lo que caracteriza a la accién de condena.'*° 

Hipotéticamente, las acciones de condena depen terminar con 

un falic del juzgador por ei que se condene al demandado a ia 

realizacién de una conducta de dar, hacer o no hacer. La sentencia 

correspondiente ha de ser cumpiida por el demandado pero, en 

casc de incumplimiente procedera ia ejecucidn forzada que !o 

ooligara a la conducta debida mediante !a respectiva via de apremio. 

5) En ja accién deciarativa, el actor pretende terminar con una 

situacion de incertidumbre que gira alrededor del derecho que le 

sirve de fundamento a la accién. Ei organo jurisdiccional se limitara 
al reconocimiento oficial dei derecno en la forma reclamada por Si 

demandante."* 

Cabe destacar que los procesaiistas José Castillo Larrafiaga y 

Rafael de Pina," sefialan que fa finalidad de las acciones 
deciarativas es la de obtener, con !a evicacia de la cosa juzgada, la 

declaracién de ia existencia de una determinada reiacion juridica o 

de un derecho nacido de un negocio juridico, y también, 

excepcionalmente, sobre ia existencia o inexistencila de un hecho 

\ HL, p. 260. 

  

a, Rafael de y Castiiic Larrafiaga, José.- Op. Cit, p. 17%



juridice relevante, que puede dar origen a una relacién juridica o a 

un derecho. 

c) Las acciones constitutivas son aquellas que se dirigen a 

obtener la creacién, !a modificacién o la extincién de un derecno o 

una obligacién, o una situacién juridica.*** 

d) Son accienes cautelares. preservativas o preventivas 

aquellas que tienen como objeto conservar ia futura efectividad de 

una acci6n definitiva en la persona o bienes de! demandadc. 

Hay una adependencia de ja accién cautelar pues requerira de 

una accion definitiva que sera necesario intentar si se desea 

conservar la situacién que provisionalmenie se ha obtenice e través 

de la medida cautelar, objeto de la accién preservativa. Si ne se 

intenta o si no prospera la accién definitiva, desaparecera lo 

conseguido a través de la accién cautelar."*° 

  

   

e) Las acciones ejecutivas son aqueilas que derivan de un 

documento con cualidades especificas que permiten, desde que se 

ejercitan, antes de la sentencia definitiva, afectar provisionalmente ef 

patrimonio de! deudor.’** 

Por otra parte, existe un tercer criteric clasificatorio de las 

acciones, de entre los multiples que se han postulade por la 

doctrina, ef cual divide a las acciones en nominadas e innominadas, 

a saber: 

a) Las acciones nominadas son aquelias que el legisiador ha 
previsto de manera expresa en la legislacién e incluso la ha 

atribuido una dencminacién, de tal suerte, que ef actor podra 

mencionarla con la denominacién iegal y le seran aplicables todas 

las disposiciones que rijan a ese tivo de accion, pues, la 

denominacion és Ut para identificarla con todas sus consecuencias 

legaies procedenies. 

    

   
mo Garcia, Carios.- Op.Cit., p. 261. 

em, pp. 26% y 262. 
em 
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b) Las acciones innominadas son aquelias que el legislador no 

previd de manera determinada, en las cuaies se aplicaran las reglas 

legales aplicables a ias acciones generales, puesto, que no existen 

reglas especificas que deriven de una categoria especial de accion. 

Ahora bien, él tratedista José Becerra Bautista’ sefiala que 

‘as acciones, atendiendo erecho sustantivo en disputa, se 

pueden clasificar en: 

a) Acciones reaies.- Cuando se controvierte ja existencia de un 

derecho real. 

b) Acciones posesorias.- En tcedo jo referente a ia posesicn 

linterdiotos posesorics). 

c}) Acciones personaies.- Cuando lo que se reclama es e! 

cumplimiento de una obligacion personal, las cuales pueden ser 

iantas como posibies obiigaciones personaies puedan catalogarse 

d) Acciones del Estado Civil.- el status personae da origen a 

situaciones juridicas que exigen la intervencién de los organos 

jurisdiccionales. 

Eduardo J. Couture’ a su vez clasifica a las acciones en: 
ordinarias, sumarias, ejecutivas, penales, y mixtas, mismas que se 

detalian a continuacion: 

  

a) La accién sumaria, equivale a ia pretension que se hace 

valer en un proceso sumario. 

bd) La accién ejecutiva, es aqueila en la cual se pide la 

efectividad coectiva de un derecho reconocide en una sentencia o 

en un titulo de ejecucién. 

c) La accién civil, es aquella que se dirime en un conflicto de 
. / soe 

interés netamente civil. 

°’ Becerra Bautista. José- El Proceso Civi en México. Décime Sexte Edicion.- Editoria! 
Porrua, S.A.- Méxicc, 1999, p 46 
ISA Couture, Ecuarée J.- Os. Cit, pp. 61 y 82 
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d) La accién penal, es aquella que se dirime en un conflicto de 

caracter penal. 

e) La accion mixta, es aquella que participa de las cualidades 

de las acciones civiles y penales. 

De todo io anterior, se colige que las acciones se pueden 

clasificar de infinidad de maneras, de ial suerte, que dichas 

clasificaciones, si bien pueden ser ttiles para la practica del derecho 

procesal, también io es que 'as mismas no constituyen garantia 

alguna de validez cientifica, en virtud de que para ser considerara 

como tal, deberia inspirase en un unico criterio clasificador. 

4.5. EL DERECHO DE ACCION Y EL DERECHO DE 
PETICION. 

Ei derecho de peticion es una garantia especifica de libertac 

que se encuentra consagrada en ai articulo 8° de ia Constitucion 

Politica de !os Estados Unidos Mexicanos, e! cual establece lo 

siguiente: 

“ARTICULO 8°- Los funcionarios y empleados publicos 

respetaran el ejercicio del derecho de peticién, siempre que ésta se 

formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa; pero en 

materia politica sdélo podran hacer uso de ese derecho los 

ciudadanos de la Republica. A toda peticion debera recaer un 

acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, !a cuai tiene 

obligacién de hacerio conocer en breve tiempo al peticionario.”** 

En efecto, la existencia de este derecho como garantia 

individual es ia consecuencia de una exigencia juridica y social en 

un régimen de ‘egalidad. 

A mayer abundamiento, ef derecho de icid revela como 
una exclusion de ja vindicta cada cual le 

  

   Consttucion Politica de ios Estados Unidos Mexicanos.- Edicién.- Editorial Porrua, S.A.- 
Mexico, 1888, ap. 8 y 9.



El régimen de venganza privada fue dejando paso al régimen 
de autoridad en la solucién de los conflictos y contiendas surgidos 

entre jos miembros de ja sociedad humana. Por consiguiente, el 

individuo gue vela menoscabo sus derechos por cualquier causa, ya 

no eiercia directamente represalias contra aquél o aquéllcs a 

quienes consideraba como auiores de tal men sine 

que ocurria a las autoridades, miembros de! gobierno de la socieaad 

a que pertenecia, para que por conducte de elias se resolviera ei 

confiicio suscitado. 

  

   

0 9 afrenta. sin 

Fue asi como e! individue tuvc potestad de ocurrlr a la 

  

producido y purgar una pena, respectivamente. Esa mera potestad 

de solicitar ia actuacién autoritaria, con ei transcurso del tlempo se 

ha convertido en una terminante prohibicién para el ofendido en 

genera’, en ei sentido de que no debia hacerse justicia por su propia 

mano: y mas tarde en una obligacién publica individual, tal y come 

se contiene en el articulo 17 de nuestra constitucién, en relacién con 

el derecho de pedir o solicitar ia actuaci6n de los érganos del Estado 

consagrado en ei articulo 8° de nuestra Carta Magna. 

  

El derecho de pedir, conirario y opuesto a la vindicta privata. es 
sor tanto, la potestad gue tiene el individuo de acudir 4 las 
autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan para 

hacer cumplir fa ley en su deneficio o para consiveAir a su 

cocbligado a cumplir con ios compromiscs contraidos 

validamente. °° 

La potestad juridica de peticion, cuyo titular es el gobernade 

en generai, es decir, toda persona fisica o moral que tenga ese 

caracter, se deriva como derecho subjetive publico individual! de la 

garantia respectiva consagrada en el! articulo 8° de la Ley 

Fundamental. En tal virtud, la persona tiene fa facuitad de ocurrir a 

cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escritas de 

  

  

oa Orihuela, !gnacio.- Las Gavantias individue.es.- Trigésima Edicion.- Editoria: Porrta, 

S.A~ Méxics, 4998, 9. 376 
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ualquier indole, la cual adopta. especificamente, el caracier de 

simple peticién administrativa, accion , recurso, etc,'° 

Ahora bien, el derecho de accién se encuentra fundamentado 

en el articulo 17 de nuestra Ley Suprema, e: cual contempla Ic 

siguiente: 

“ARTICULO 17.- Ninguna perscna podra hacerse justicia por 

si misma, ni ejercer violencia para reciamar su derecno. 

Toda persona tiene derecno a que se le administre justicia por 

iribunales que estaran expecitos para impartirla en ics plazos y 

términos que fijen jas leyes, emitiendo sus resoiuciones de manera 

vronta, compieta e imparcial, Su servicio sera gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas ias costas judicijaies. 

Las leyes federales y locales estableceran ios medios 
necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales 

y la plena ejecucicn de sus resoluciones. 

Nadie puede ser aprisionade por deudas puramente civil.”" 

En efecto, el maestro Don Juventino V. Castro,"** sefiala que 
si algun paralelismo podemos establecer entre el articuic 17 

constituciona! y el articulo 8° constitucional, es el que se debe fincar 

en relacién con !a accion procesal, de tai suerte que se puede 

afirmar que el derecho de peticién es e! género, y la accion procesai 

ante ios triounales constituye una especie de aque! derecho. Esta 

peticién (concepto genérico usado por el articulo 8°), es la accién 

que se utiliza ante fos tripunales (articuio 17), y por !o tanto es una 

referencia aun derecho eiercitado ante los funcionarios judiciales o 

jurisdiccionales, que son ios que imparten justicia. 

Finalmente, Couture sefala qué cuando e! derecho de 
nt, peticién se elerce ante um poder judiciai. bajo ia forma de accion 

*S" Burgoe Orihuela, ignacio.- Op. Cit. p. 377. 
“© Constituciér, Paiitica de los Estados Unides Mexica 
‘8 Castro, Juventino V.- Garantias y Amparc.- Sexta 
1689.56. 10C 
* Couture, Eduardo J.- Op. Cit. p. 78 

  

p. Cit, p. 15. 
cidn.- Editorial Porrda, S.A- Meéxicc, 
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civil, ese poder juridice no sdlo resuita virtualmente coactivo para el 

demandado, que ha de comparecer a defenderse, sino que tambien 

resu'ta coactivo para el magistrado que debe expedirse en una u 

otra forma acerca dei pronunciamiento.



CAPITULO V. 

EL DESISTIMIENTO. 

5.1. CONCEPTO DE DESISTIMIENTO. 

La palabra desistimiento proviene dei iatin desisiere que en 

términos genéricos se contrae al acto abdicatorio que lleva a cabo ei 

actor en un juicio. En efecto, ei desistimiernto es una acto procesa 

mediante el cuai se manifiesta el propdsito de abandonar una 

instancia o de no continuar el ejercicio de una accion, la reclamacion 

de un derecho, o ia realizacién de cuaiquier otro tramite de un 

procedimiento iniciado. 

Los autores de derecho procesal han considerado el 

desistimiento como un acto de autocompesicién o farma de resolver 

amigablemente un proceso; vara ellos constituye uno de ics mcdos 
extraordinarics diferentes de ja sentencia, por medio del cua! se 

nuede poner fin a la pretensién planteada.’*° 

EI desistimiento consiste en el acto de cesistirse. A su vez este 

verbo significa, segtin el Diccionario de ia Academia, apartarse de 

una empresa o intento empezados a ejecutar, en tratandose de un 

derecho, abdicarlo o abandcnario. Con mas propiedad puede 
decirse que ei desistimiento consiste en apartarse del ejercicio de un 

derecho o facuitades procesales, ya iniciados. Por tanto el 

desistimiento puede referirse a la accién, a !a instan a@oun 

recurso, a una prueba, a un incidente y asi sucesivamente. ' 

    

Paliares,**’ sefiala que ei desistimiento procesal es una 

declaracién que contiene un acto de voluntad por virtud dei cual, la 

persona que lo hace se aparta del ejercicio de una demanda, de una 

accion, de un recurso, y asi sucesivamente.. 

  

yestigaciones J ices, Universided Nacional Auten 

o Mexicano, Tomo D-.- Novena Edicicn.- Editerie: Porr 

  

ce Meéxico.- 
réxice, 1986, 

    

uarce.- Dicclenana de Dereche Procesai 
S.A- México, 1998, 5. 253 

Pallares, Eduards - Derecho Precesal Civi.- Décimo Segunda Edicion.- Editorial Porria, 

SA.- Méxice, 1885, p.179. 

    ~ Vigésimo Cuarta Edicion.-
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Dicho autor, precisa que toda desistimiente implica la renuncia 

de los derechos y beneficios que a favor del que se desiste 

produciria o pudiera producir la actividad procesal de la cual se 

cesiste. 

  

é sefiaia que e! desi 

Gefinids como una renuncia procesal, de derechos 

pretensicnes. 

  

de Pina y a osé Castillo Larratiaga,"* definen al 

como ej ab. no expreso del dereche o de! juicic. 

  

t 

ndor oO
 

ra)
 

Carlos Arellanc Garcia,’ concepttia al desistimiento como la 
crerrogativa gue tiene e! tituler dei derecho de accion para 

renunciar, expresamenie, a su derecho de continuar el ejercicio de 

la accion, con lo que termina la instancia o !a accidn, previo 

cumplimiente de las condiciones legailes. 

  

  

Alsina’”* expone que el desistimiente es el acto por el cual el 
actor manifiesta su propésito dé no continuar con el proceso. 

Es importante sefialar que e! desistimiento es una forma 

anorma! de poner fin a la relacién procesal, y dependiendo dei tipo 

de desistimiento, y2 sea de la instancia, ya de !a acci6n, la 

terminacion del procedimiento sera temporal o definitiva. 

  

5%
) ra bien, para aue e: desisiimientc se 

nen, ios siguientes requisites:’”” 
valide, es necesario AA 

ue se || Q
o
 

au 

  

a) Que se haga en forma legal: 

b) Qué la persona que se desista tenga facultades bastanies 

para ello: 

    icc de Derecho Procesai Civil y Comercial, Tomo iV.- 

- Buenos Aires, p. 483. 

Procesa! Civil- O5. Ch.      
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c) Que la accion o el derecho materia de! desistimiento sea 

renunciable, o lo que es igual que la parte que se desiste tenga 
respecto de la materia del desistimiento, e! jus disponendi; 

d) Que el desistimiento no esté 
que sea puro y simpie: y 

  

e} Que ia voluntad de desistirse no esté viciada por violencia, 

fraude o error. 

Cabe precisar que es el articulo 34 del Cddigo de 

Procedimientos Civiles para el Disirito Federai, el que regula el 

desistimiento de la instancia o de la accion, el cual se encuentra 

redactado en los siguientes términos: 

“Articulo 34.- Admitida la dermanda, asi como formulada la 

contestacion, no podran modificarse ni alterarse, salva en los casos 

en que la ley lo permita. 

El desistimiento de la demanda que se realice con 

posterioridad al emplazamiento, requerira dei consentimiento del 

demandado: Ei desistimiento de la accién extingue ésia aun sin 

consentirio el demandado. 

EI desistimiento de la demanda produce el efecto de que las 

cosas vuelvan al estado que tenfan antes de ja presentacién de 

aquélla. E! desistimiento de la instancia, posterior al emplazamiento, 

o el de la accion, obligan al que jo hizo a pagar costas y los dafios y 

perjuicios a la contraparte, salvo convenic en contrario.”'”3 

Finalmente, de la lectura de dicho precepto lega! se puede 

arribar a las siguientes conclusiones: 

a) El tituiar del derecho de desistirse de la demanda (de la 

instancia) y de la accién, jo es ej actor. Esto no ic expresa 

literalmente e! citado precepto pero, se deduce del mismo cuando se 

menciona el consentimiento del reo c del dernandado, para ciertos 

? Cédigo de Procedimientos Civiies pare el Distrito Federal.- Edéoria Sista, SA. ce C.V- 
México, 1699, 5. 8.



87 

efectos. Si e! actor tiene representante legal o mandatario, es 

preciso que, entre ias facultades de este Ultimo exista la facuitac de 

desistirse pues. si carece de ese derecho representativo no pocra 
desistirse. A este respecto, se menciona el articulc 2587 fraccion |, 

de! Cédiga Civii que, sefiala que e| mandato judiciai, exige poder o 
CIBUSLIA especia al para desistirse ecial para Cesisul 

    

n igacio 

represe sntante ‘egal ¢ c nae su mandatario de ratificar ei escrito 

stimiento, sin embargo, por ia trascendencia del acio, es 

usual que aigun 10S jueces adooten !a costumbre de exigir ia 

escrito de desistimien to para acordar ‘o solicitado en 

  

    

  

c) En el precepto en estudio, se conciben des especies de 

desistimiento: ¢+.- Desistimiento de Ja demanda, también llamado de 

‘a instancia, y 2.- Desistimiento de la accién. 

  

5.2, FORMAS DE DESISTIMIENTO, INSTANCIA Y ACCION. 

Eduardo Pallares,"™ sefiala que e! desistimiento de la accidn | 
es e} act 9 procesal por medio de! cual el actor renuncia a la accion 

gue ha eiercitado en el juicio. Como ta paiabra accién en este caso 

esta tomada en el sentide cde! derecho subijetive que ej actor 

pretende tener contra el demandade, es evidente, gue e! 

desistimiento de ia accién equivaie a la renuncia de ese derecho. 

  

a
 en e! desistimientc de ja accién no se requiere de! 

° der cemandado y su consecuencia, es la extincion 

Ugo Recco,’”° sefaia que !a renuncia ai ejercicio del dereche 
de accion, es una verdadera renuncia de derecho publico, toda vez 

gue impiica una manifestacién de la voluntad dirigida al abandono 

del derecno de accién frente al Estado. 

    

um Paiares, E: c.- Diccionario de Derecho Precesal Civil.- Os. Cit 
‘© Roceo, Ugo.- Tratace de Derecho Frocesal Civil. Tomo 3i.- 

4976, pp. 230 y 234 

3. 254 

ditorial Depaima.- Buenos Aires. 
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Respecio a dicha renuncia, se debe notar que la misma puede 

considerarse como causa de extincion del derecho de accién con la 

condician de que sea pronunciada antes que Ja actividac 

jurisdicciona! haya ilegado a ia formulacion de un acto terminal de 

declaracion ce cereza acerca de ia concreta deciaracién juridica 

deducida i i 

instancia).°’ 

  

i ania eae fands s 
a sentencia dé fondo, de primera 

   

En coniraposicion a to anterior, consideramos que en el 

desistimiento de !a accién se pierde el derecho para reclamar 

judicialmente la pretensién y no e! derecho sustantivo, toda vez que 

el ejercicio de una accion conlleva ineludiblemente una pretension y 

no necesariamente un derecho sustantive, como quedo asentado en 
e! tema relative a la accién en e! capitulo aniericr. 

En efecto, puede haber desistimiento de la accion sin que eilo 

impligue renuncia a un derecho aun cuando no se demuestre tal 

derecho en un momento dado. 

En lo que se refiere ai desistimiente de la accién es de 

sefialarse el criterio jurisorudencia! que se transcribe a continuacian: 

“ACCION, DESISTIMIENTC DE LA. El desistimiento que de ia 
accion hace una de ias partes en ei juicio, entrafa para su 

coniraparte, el derecho de que se de por cenciuido el juicic y se 

suspenda Ja tramitacion; ef proveido judicial gue recaiga al 

desistimiento. ne es el que puede dar valor a ia renuncia de la 

accion, sino ig voluntad exclusiva de quien hace esa renuncia 

no puede encerrar ja facuttad discreciona! de proseguir el juicio. 

  

Ahora bien. por }o gue respecta ai desistimienio de ia 

instancia, o Ic que es igual. cde !a demanda, sic se produce la 

renuncia de los actos prcecesales realizados. ya que iniciada la 

accion. lo tinico que ccurre es que se suspende el procedimiento, 

por convenir ai interés de! cemandante su abandono, para 

    

Rocco, Uge.- Op. a 

  

   
pp. 232 y 238. 

” Quinta Epoca -T @ Sala.- Semanavic Judicial ce 2 Federeci¢r, Tomo XLV, p. 8684
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conservar un derecho y dejar subsistente la posibilidad de exigirlo 

en un nuevo proceso con elementos distintos.' 

En efecto, el desistimiento de la instancia implica solamente la 

renuncia de Ics actos del process y deja subsistente la pretensién 

del acicr. 

Finalmente, en el desistimienio de la demanda n 

  

da na se extingue 

e! derecho de accidn. sdic importa ‘a Pere da de ia instancia y 

requiere dei consentimiento de !a parte demandada para que opere 

A este respecte se mencicna e! siguiente  criteric 

jurisprudencial: 

“DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA. El articulo 34 de! 
Cédigo de Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal, 

establece, en forma terminante, que una vez intentada ja accién y 

fiiades los puntos cuesiionabies, e! actor no puede desistirse ¢ de su 

demanda, $i no es con ef consentimiento dei demandado, esio es, 

para que ei desistimiento pueda tener lugar, es indispensable !a 

aquiescencia del demandado; cosa natural, porque en virtud de la 

fiiacién de los puntos cuestionados, es decir, en virtud del juicio 

mismo, el demandado adauiere derecho de que la controversia se 

decida por medio de una sentencia que defina les derechos en 

disputa, y ese derecho no puede quedar supeditado a ja voluntad 

exclusiva del autor. quien a su vez tlene la obligacion correlativa de 

sostener la demanda, hasta que se dicte la vesolucién final a menos 

que sé desisia de ia accién, porgue en este caso se extingue ei 
derecho, y 'a controversia queda definitivamente decidida: cosa que 

no sucede cuando ¢! desistimierto solo se refiere a ia demanda, 

porque entonces tinicamente se pierde la instancia y queda viva la 

accién dei actor, auien la puede ejercitar de nuevo, con evidente 

perjuicio para el demandado: por io que implicando el desistimiento 

de la instancia, lesién notoria de los derechos de los procesales de: 

demandado, la iey requiere su censentimiento para que pueda tener 

   

  

sidad Nacionai Autonoma de México.- 
| Porua.- Méxice, 1986, p. 7404
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lugar, y no para ef efecto de cue se le paguen los dafios y perjuicios 

y gastos y costas.” 

Cabe destacar en este apartado el siguiente criterio 

juris orudencial: 

“DESISTIMIENTO DE LA ACCION Y DE LA DEMANDA. 

DIFERENCIAS. No es !o mismo desistir de la accién que de la 

demancda o instancia. ya que en e! desistimierto de ia demanda se 

plercen todos los derechos y situaciones procesales; y si no ha 

prescrito la accion, puede volverse a ejercitar medianie la 

presentacién de una nueva demanda, mientras que con et 

desistimiernto de la accién se produce la pérdida del derecho que e/ 

actor hizo valer en el juicio, porque a! renunciar a ia accién se 

renuncia al derecho." 

5,3. EFECTOS DEL DESISTIMIENTO. 

Los efectos dei desistimiento de la accién son: 

a) Poner fin ai procedimientc; 

b} No se puede velver a incoar una nueva demanda por !a 

misma accion; y 

c) La obdligacién de pagar cosias y ics dafios y perjuicios 4 ia 

contraparte emplazada, salve convenio en contrario 

Los efectes dei desistimiento de !a instancia son: 

Dar per terminados los procesos, sin sentencia, con la 

cor nformidad del demandado, cuando se realiza el desistimiento con 

postericridad al emplazamiento; 

b) No nay / consumacion de !a accién, por via de sentencia 

judicial o arbitral 

  

8 Octava Epoce. 
Toro Vill, p. 185 
8 Octava Epoca.- Tiounales Colegiados de Circulto.- Sernanaric Judiciai de ‘a Federacion- 

Terma AN. p. 547 

  

rales Cclegiados ce oO 3 g,
 S Q emanario Judicia! de la Feceracion.-
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: c} La persona que se desiste pierde todos los derechos y 

situaciones procesales favorables a ella que se han producido en la 

instancia y esta se scbresee: 

  

e) Como cansecuencia de ic anterior, e! actor debe esumir e! 

cago ce costas, y ia onigacion de reparar los dafos y verjuicios 

ocasionadcs a \@ pare demandada, cuando se hace con 

terioridad a: empiszariente, salvo convenic en contrari ict y 

  

f Por otra pens, e) apandonar !e instancia imposibilita 2 

i u a procesa! porque as partes re puecen 

actuar, porque al | abendorar 

jurisdiccion del juez para © 

e| acuerdo judi icial firme y 

cesisiidas causé esiado e 

tender ce dichas actuaciones y porque 

consentido teniendo 2 Jas partes por 

n dicho procedimiento 

  

A mayor abundamiento, el cesistimiento cel juicio en primera 

instancia, pone fas cosas en e mismo estado en que se 

encontraban antes de ia demanda. 

E! desistimiente cde la apeiacién en segun 

ejecutcrie la sentencia de primera insi : ado O al amparo 

uni-instancial o bi-instancial, se deja firme la sentencia de segunda 

instancia. 
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CAPITULO VI. 

EL DESISTIMIENTO DE LA ACCION, EN JUICIOS 

EN DONDE SE CONTROVIERTA EL CUMPLIMIENTO 

DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS, CONTRAIDAS EN 

CONTRATOS DE APERTURA DE CREDITO BANCARIOS. 

6.1. ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DEL PROBLEMA Y 
EFECTOS DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCION, EN JUICIOS EN 
DONDE SE CONTROVIERTA EL CUMPLIMIENTO OCDE 
OBLIGACIONES SOLIDARIAS CONTRAIDAS EN CONTRATOS 
DE APERTURA DE CREDITO BANCARIOS. 

Durante oe! desarrciic de! cresente irabaic se anaizaron a la 

juz de diversas docirinas, determinacas figuras e instituciones 

dicas relativas al tema que nos ocupa, en los siguientes términos: juri 

En el primer capitulo se esiudiaran !os conceotos refererntes a 

ios hechos, actos y negocios juridicos, considerando a tedos ellos, 

desde un punto de vista late sensu, como aguelias manifestaciones 

de la voluntad humana con e! cdjeto de producir consecuencias en 

el campo del derecho. 

En el segundo capitulo sé desarroild e! tema relativo a jas 

obligacicnes sciidarias como parte toral de! presente trabajo, 

precisandc en este punto, que dichas obligaciones se caracterizan 

por la unidad de prestacién u objeto y la pluralidad de vincules. 

En ej tercer capitula se examind e/ contrato de apertura de 

créditc bancario, en sus diversas modalidades: simple y en cuenia 

corriente; por resuitar dicho contratc una de las fuentes de las 

obligacicnes, amen de ser parte integra! del presente trabajo. 

En el cuarte cavitulc se analizé a la accién como el derecho 

subjetivo dei que goza una persona fisica o moral para acudir ante 

un Srgane del estado c arbitral para reclarnar el desempefio de !a 

funcién iurisdicciona! para cbtener fa tutela de un derecho material, 

el cual fue presuntamente violado por ia persona que se encontraba 

obligada a respetar dicho derecho sustantivo.



En el quinto capitulo se planted tode lo relative a la figura del 

desistimiento procesa:. partiendo desde lo generico hasta llegar a lo 

especifico: de la instancia c de ja accién: y finaimente se precisaron 

los efectos juridicos entre ambas clases de desistimienio 

  

Final imente, y como i rroiic y analisis 

os temas,     2 

de 

: sente capitulo, en 

ide se estudiaran los efectos juridicos ‘que sé producen como 

snsecuencia de! desistimienic dela accién, cuando ésta se ejerciia 

e ei Organc judiciai para reciamar ia cotestad de un derecho 

vo derivado de un contrate de apertura de crédite bancario 

e! gue se contienen obligaciones solidarlas a cargo de los 

acreditades, siempre y cuando éstos hayan side demandados de 

manera coriunte por la insiitucién crediticia, partie acreditante en 

aicho conirato. 
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Cabe destacar cue el desisiimiento de la accién coniieva 

necesariamente. ja renuncia de reciamar judiciaimente la pretensi¢n, 

ce tal suerte, gue le misma no puede voiver a ejercitarse ante ei 

érgano judicial, para reclamar ei derecho material protegido por 

aquéiia. 

    

En virtud de iodo jo anterior. se colige que e! desistimiento de 

ia acclén respecto de uno de ics codemandades solidarios en un 

juicio donde se reciama el pago del imporie dispueste por unc o 

aiguno de los acreditades en un contratc de apertura de crédito 

bancario, en ei cua! se contienen obligaciones sclidarias a cargo de 

los acrediaccs, consituye la renuncia expresa de! acior para 

ejerckar el derecho de accién ante e! drgano jucicial, es Ceci, 

conforma una renuncia o abandono de ja pretension reciamada en 

un juicio, ia cual debe hacerse extensiva a los demas 

codemandados. como una consecuencia de ia solidaridad de ia 

obligacién. por resultar uno solo, e! oblete de dicha obligacion. 

  

En efecto. se afirma io ante ’ ud de 

ebligaciones solidatias pasivas, existe unidad de objeto o 

prestacién, independientemente, de ia piuralicad de vinculos; el cual 

se traduce en e! sentido de que cuaicuiera ce los deudores 

sclidarics debe cumplir con e! todo de! objeto, de tal suerte, que e! 

 



cumplimiento de ja obligacién por parte de aigune ce los 

coobligados solidarios. beneficia a ics demas. 

Por otra parte, el desistimiento de la accién es la manifestacion 

de la voluntad dei actor, con e! objeto de renunciar a la reciamacion 

judicial de la pretension, sin que ello, impliaue la renuncia al derecho 

ustantive, tal y come suede asentade en ei capitulo relative a este 

ema. 

ss
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Hecho io anterior, se continda con e! subtema relativo a los 

criterios de los tripunales sobre e! problema en cuestion. 

  

6.2. CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES FEDERALES 

SOBRE NUESTRO TEMA. 

Con el objeto de abordar ei presente subiema, es importante 

sefalar que a jurisprudencia es una de las fuentes formales dei 

derecho ante ias iagunas de Ja iey. ia cual, puede ser interprevativa o 

supletoria de ja ley. 

  

En efecto, en la jurisprudencia interpretativa se expiica el 

sentido dei precepto legal y se pone de manifieste el pensamiento 

del legisiador y, por otra parte, en ia jurisprudencia supietoria, se 

colman los vacios de la ley, creando para ello, una norma que 

compiementa /a ley. 

Ahcra bien, de acuercdc a nuesiro derecho pesitivc, ie 

corresconde a los Tribunales Federales, la formacion de fa 

jurisprudencia, la cual como se ha precisado con antelacion, tiene 

come objetive primordial supiir jas iagunas de !a ley, o en su caso. 

interpretar Ja norma juridica oscura y ambigua. 

Es importante destacar que les articulos 192 y 193 de la Ley 

Regiamentaria de ios articulos 103 y 107 de la Constitucion Politica 

de ics Estados Unidos Mexicanos, estabiecen ei principio de 

obligatoriedad de !a jurisprucencia que se dicie por ja Suprema 

Corte de Justicia de la Nacion y Tribunales Colegiades de Circuite, 

siempre y cuando la misma, satisfaga deierminados requisitos que 

la propia ley de amparo estabiece.
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Hechas las anteriores aclaraciones, resulta procedente 

transcribir algunos de jos criteriog jurisprudenciales que se han 

vertide respecto a! tema del desistimienio de la accién, mismos que 

se defaiian a continuacion: 

  

DE LA ACCION. El sols desistimiente de ia 
ia prejuzga respecico de la existencia o inexistercia 

imac ue [oO oxtnga. Para deter i a 
rechc, es menester que recaiga sentencia 

  

   

  

    

  

_ en iccos 5 los cascs ei ces mento produce e! efecte 

uelvan al estado en aue tenian antes de la 

cresertacin, de la demanca ..., no significa que cuando el actor se 

desiste de ja accién puede intentarla nuevamente por los mismos 

heches Dorgue esto se lo impide la extincién ce ia misma como una 

consecuencia legal cei desi stim mio.” 

        

rT
 SISTIMIENTCS DE LA ACCION ye CE LA DEMANDA. 
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: iAS. No es io mismo cesisir de ‘a 

demanca 3 instancia, ye que en e! desistimienio de ia 5 demanda se 

sierden todos los derechos y situeciones procesales: y si mc ha 

orescrite ja accién, puede volverse a elerctar mediante ‘a 

creseniacién de una nueva demanda: lentras cue con e! 

desistirierts de ia accién se sroduce Ja pérdida dei derecho cue € 

Uilea, Marco Anten vurisprudencia Mercantil Mexicana, Apéncice 1. Tome }- 

. S.A. de C.V.- Hermosifio, 1982, p. 221. 
.- Tercera Sala.- Semanario Judicia! de la Federacion, Tomo CXXV, 

oca.- Tribunales Celegiados ce Circuno.- Semanario Jucicia! de ia 

ero. p. $6. 

    

   

    

       



actor hizo valer en el juicio, porque ai renunciar a la accién se 

renuncia ai derecho.”'** 

“DESISTIMIENTO DE LA ACCION. IMPOSIBILIDAD DE 

VOLVER A RECLAMAR LAS MISMAS ACCIONES. Toda vez que e: 

desistimiento de la accién produce ia pérdida de! derecho que el 

cemandante nace vaier en en juicio, ya que al renunciar a la accién se 

renuncia a! derecho, no puede condenarse al armparisia por ias 

acciones que el mismo actor ya se desistié auranie €: juicio."" 

    

“ACCION, DESISTIMIENTO DE LA. IMPLICA SU EXTINCION 

Y NC SOLO DE LAS PRETENSIONES DEDUCIDAS EN EL JUICIC 

TERMINACION DE ARRENDAMIENTO. De conformidad con ei 

articulc 34 del Cédigo de Procedimienios Civiles para e! Distrito 

Federal, e| desistimiento ce ja ac cion equivale a la extincion de los 

derechos sustantives base de ja accién. que se tienen no por razon 

de juicio, sinc con motive dei éttui io O causa generadora de ios 

mismos. De dande se sigue, que no es procedente inteniar ia misma 

ocién de terminacidn de contratc de arrendamiento con base en las 

oretensiones reclamacas con anterioridad, mas alin, si en 4) 

derecho positive mexicano existen otros medios legaies para 

obtener ja entrega de! bien arrendadc.”"* 

  

"DESISTIMIENTO DE LA ACCION RESPECTO DE UN 
CODEMANDADO, DEBE HACERSE EXTENSIVA AL OTRO 
CUANDO SE TRATA DE LAS MISMAS ACCIONES Y HECHOS, Y 
POR ATRIBUIRSELES RESPONSABILIDAD SCLIDARIA. Si los 
actores veciamaron fa reinstaiacion y el Fage de ctras prestacicnes, 
sribusence el caracter de patrones ios al quejose y una 
persona moral. cerc en 'a audiencia ifasica desistieron de las 

eciones ¢iercitadas unicamente en ic concerniente a ia 

negociacién, agreganco cue deban dar vor terminaco el contrate de 

  

         

trabajo y que ne se les adeudaba cantidad por ningun concepie en 

esas condiciones: a! mediar e! desistimiento expreso de las acciones 

respecte de un codemandado, esa situacién debe hacerse extensiva 

  

     

  

isprudencia Mercanti Mexicana, Apéndl : he 

S39, 1982. 0. 877, 
   

    

  

“* Octave 
Tomo Xii-Septiembre, 0. 158



a los resiantes codemandados vor tratarse de las mismas acciones 

originadas en idénticos hechos y por atribuirseles el caracter de 

resoonsables soiidarios.”'~’ 

6.3. REFLEXIONES FINALES 
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tedo ce 128. G y comisiones 

que sé estioulen. Dicho tins de contrato se encuentra comprendido 

centre ce! peraciones aciivas de la banca. 
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as've, como aguel vinculo 9 jurid 
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Por cira parte, cuando el acreditace incumpie con alguna de 

28 cbigaciones dervadas de! propic ‘contrato de apertura de 

| tituclén Bancaria, tiene la facultad de demandar ante 

rales competentes el cumplimiento de dicnas ocligaciones. 
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siecutiva mercantil, para recilamar el 
consignado en el srapio contrato. 1@ cua oO 

juzgados que conocen de materia civ!! o mercantii, con ¢) objeto de 
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que a través de un proceso se aplique ia norma abstracta previsia 

por el legisiador para ia tutela de un derecho sustentive consignado 

en dicha norma. 

Cabe sefalar cue e! derecho procesal oer razon de su 

      
esencia, es un derecno ins sirumenta! J no sustancia;, en virtud de 

a direciam ictos Ge intereses, sinc gue 

e ancs y los | pro scedimie fos Dara poder resolverios 

g compiementar e! derecno material. 

  

to, a través cel nroceso, se pretende aicanzar fa 

agiicacion jucicia dei cereche bjeti ic y ia satisfaccion consiguiente 

dei interés legai 9 en ei cass concrete 

  

    wre, é! ejercicio de ia accién tene como finalidad la 

ie] organo ijurisdiccional para obtener la tutela de un 

aterial presuntamenie violadc. 

De tai suerte, que 

como la peiestad que tien 

funcion jurisdiccional, 

  

   
      

  

  
solicitar : 

ents ae ose conau 

    

de los coobligacos soldar'os, de acuerc 

anicuio 188¢ dei Cadigo Civii para is 
cuando opla por “ nandar de manera      solidarios, e! desis 

beneficia a los womee
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En efecto, dentro de las formas anormaies de terminar con el 

proceso, sé encuentra ei desistimiento, el cual es la renuncia 

procesal de derechcs c pretensicnes. 

qu 
2 | 

iptique la renuncia al 

En tal tesitura, el desistimiento de la accién es la renuncia 

realiza ei actor de manera expresa para reclamar judicialment 
a a4 

wo 

nretension Ppretensio 

derecho sustantivo. 

4 1 noquicis educida en j 

  

uicio, sin due ello 

A mayor abundamiento, en ef desistimiento de la accién, !a 

actora no puede volver a reciamar judicialmente e! derecho 

sustantivo, sin embargo, no implica que éste se extinga de manera 

permanente, toda vez que puede suceder que de manera posterior a 

dicho desistimiento, e| deudor cumpla de manera vcluntaria la 

obligacién a su cargo, sin que ello, pueda considerarse como un 

pago de ic indebido, toda vez que el derecho sustantivo existe, lo 

gue no se puede intentar es su reclamo por medio de la funcion 

jurisdiccianal, la cual tiene come objeto constrefir al deudor a su 

cumplimiento pcr medio de ja aplicacién de la norma abstracta al 

case concreto. 

De todo |o anterior, se inflere que el desistimiento de la accion 

respecto de uno de los coobligados solidarios beneficia a los 

restantes: en virtud de que 6! cbjeto de Ja obligacién es sdlc uno, ei 

cual debe de cumplirse de manera integra por cualquiera de los 

cocbligados solidarios, de tal suerte que, al renunciarse en juicio el 

cumpiimiento de dicha obligacién solidaria. se pierde el derecho de 

reclarnar ‘udicialmente ja pretension a cualquiera de los coobligados 

solidarios, por las razones vertidas en el presente apartado.
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por cuenta de éste una obligacion, para que el mismo haga usc dei 

crédito concedido en la forma y en los términes y condiciones 

convenidos, quedando obligado e! acreditado a restituir al 

acreditante las sumas de que dispenga, o a cubririo oportunamente 

por ei impore de la obdligacién aque contraio, y en ‘ode caso 4 

pagarle ios intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se 

Oy
 

  

ML- La apertura de crédic de acuerdo 4 ia ‘crma de 

disposicion puede ser de dos clases: simple y en cuenta corriente. 

t itante pone a 

ado una suma determinada de dinero, duranie 

t y, en conmsecuencia, dicho contrato termine 

cuande el acreditade dispone de ia totalidad de ia suma de dinero 

ouesta a su disposicién, o bien, cuando fenece e! términe dentro dei 

cua} e! acreditado tiene 4 su disposicion la suma de dinero, objeto 

dei crédito. 

     

XilL- En ja apertura ce crédito en cuenta corriente ei 

acreditado tiene derechos a hacer remesas, antes de la fecha filada 

para ja iiquidacién, en reembolso varcial o total de ias disposiciones 

que oreviamenie haya hecho. y que queda facultado, mieniras e! 

contratc no conciuya a disponer en la forma estipulada. del saide 

que resulte a su faver. 

XIV.- La accién es e} derecno subjetivo de que goza una 

persons fisica o moral para acucir ante un organo de! estado o ante 

un drgano arbitral a exigir el desempefio de la funcién jurisdicciona: 

para obtener ja tutela de um presunto derecho material, 

presuntamenie viclado por la persona fisica o mora! presuntamente 

obligada a respetar ese derecho materiai. 

x V.- La pretensién es la determinacion de la reciamacion o 

e cia de un sujeto te a otro que hipotéticamente debera 

despiegar una conducta para satisfacer tai reclamaci6n o exigencia. 
ren 

XV1L.- El desistimiente es la prerrogativa que tiene el titular de! 

derecho dé accién para renunciar, expresamente, a su derecho de
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continuar el ejercicio de !a accion. con }o que termina ia instancia © 

la accion, previo cumplimiento de ias condiciones legales. 

XVIL- El desistimiento de ja accién es ia renuncia que realiza 

el actcr de manera expresa vara reclamar judicialmente la 

oretensicn deducica en juicio, sin que ella. impli 

derecho sustantivo. 

  ue la renuncia al 

XVHL- En el desistimiento de ia accién, ia actora no puede 

volver a reclamar iudiciaimente el derecho sustantivo, sin embargo, 

ne implica que éste se extinga de manera vermanente, toda vez que 

suede suceder que de manera posterior a dicho desistimiento. el 

deuder cumpia de manera voluntaria fa obligacién a su cargo, sin 

que ello pueda considerarse como un pago de io indebidc, toda vez 

que el derecho sustantive exisie, io que no se puede intentar es su 

reciamo por medio de ia funcion jurisdiccional, ‘a cual tiene como 

objeto constrefir al deudor a su cumplimiento por medic de ia 

aplicaci6n de la norma abstracta al caso concretc. 

  

XiX.- E! desistimiento de la accién respecte de uno de ics 

coobligados solidarios beneficia a los restantes; en virtud de ¢: 

objeto de la cbligacién es sdlo unc, el cual debe de cumplirse de 

manera integra por cuaiquiera de los coobligados soiidarios, de ia! 

suerte, cue a! renunciarse en iuicio, el cumpiimiento de dicha 

abligacién solidaria, hace perder el derecho de reclamar 

judiciaimente la pretension a cualquiera de los ccobligados 

solidarics.
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FE DE ERRATAS. 

En la pagina 3, pie de pagina numero 1, dice “Messineo, 

Francesco.- Manual de Derecho Civil y Comercial, traduccién de 

Santiago Sentis Melondo, Buenos Aires, 1954, p. 332.”, debiendo 

decir “Messineo, Francesco.- Manual de Derecho Civil y Comercial, 

traduccién de Santiago Sentis Melendo.- Doctrinas Generales, 

Tomo II.- Buenos Aires, 1954, p. 332.” 

En la pagina 4, pie de pagina nimero 5, dice “Gutiérrez y 

Gonzalez, Ernesto.- Derecho de las Obligaciones.- Décimo Segunda 

Edicion.- Editorial Cajica, S.A.- México, 1998, p.724.” debiendo decir 

“Gutiérrez y Gonzalez, Emesto.- Derecho de las Obligaciones.- 

Quinta Edicién.- Editorial Cajica, S.A- México, 1979, p.724.” 

En la pagina 13, pie de pagina numero 26, dice “Gutiérrez y 

Gonzalez, Ernesto.- Derecho de las Obligaciones.- Décimo Segunda 

Edicién.- Editorial Cajica, S.A.- México, 1998, p.724.” debiendo decir 

“Gutiérrez y Gonzalez, Ernesto.- Derecho de las Obligaciones.- 
7 

Quinta Edicion.- Editorial Cajica, S.A.- México, 1979, p.724.” 

En la pagina 32, tercer rengién, dice “2.1. CONCEPTO”, 

debiendo decir “3.1. CONCEPTO.” 

En la pagina 39, decimonoveno rengion, dice 2.2. 

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE APERTURA DE 

CREDITO BANCARIO.”, debiendo decir “3.2. NATURALEZA 

JURIDICA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO 

BANCARIO.” 

En ja pagina 59, vigésimo cuarto rengion, dice “.. los 

mexicanos...”, debiendo decir “... los tratadistas...”. 

En la pagina 72, pie de pagina 140, dice “Satta, Saivatore.- 

Diritto Procesuale Civile.- Séptima Edici6n, Edizioni Cedami, Padua, 

1967, p.103.”, debiendo decir “Satta, Salvatore.- Diritto Processuale 

Civile.- 72 Ed.- Edizioni Cedam, Padova, 1967, p.103.” 

En la pagina 104, séptimo parrafo, dice “GUTIERREZ Y 

GONZALEZ, Ernesto.- Derecho de las Obligaciones.- Décimo



Segunda Edicién.- Editorial Cajica, S.A.- México, 1998.” debiendo 

decir “Gutiérrez y Gonzalez, Ernesto.- Derecho de las Obligaciones.- 

Quinta Edicién.- Editorial Cajica, S.A.- México, 1979, p.724.” 

En la pagina 105, cuarto parrafo, dice “PLANIOL, Marcel.- 
Tratado Elemental de Derecho Civil.- Puebla, Editorial Cajica.- 

México, 1980.", debiendo decir “PLANIOL, Marcel- Tratado 

Elemental de Derecho Civil.- introducci6n, Familia, Matrimonio, 

Tomo 1,1.- Puebla, Editorial Cajica, S.A.- México, 1980.”
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