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I N T R a o u e e 1 a N 

Los. diversos sistemas procesales concuerdan en su 

aspiración de lograr la debida celeridaC del proceso y 

transformarlo, c:onsecuencialmente, en un instrumento eficaz 

qL1e concluya en término razonable y mesurado, de modo de 

evitar los posibles perjuicios que puede provocar un JUic10 

excesivamente prolongado que recono~c:a un derecho en forma 

demasiado tardía. 

Para suprimir la lentitLtd desesperante de algunos 

pt"'Ocesos, las distintas legislac:1ones recurren medidas 

tendientes a sancionar las dilaciones que se observan en su 

tramitación, provocadas por negligencias o mala fe de las 

partes litigantes. Una de las armas que más presta ayuda para 

el logro de estos anhelos o fines es la incorporación de la 

institución de la preclusiOn. Es asi que los nuevos códigos 

procesales 

frecuencia. 

es tan recurriendo ella cada vez con mayor 

No obstante que el principio o la idea de la preclusiOn 

tuvo aplicación tanto en el proceso germánico como en el 

romano, la elaboración doctrinal de la instituciOn y el empleo 

del término "preclusión" son relativamente modernos y se debe 
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fundamentalmente a la doctrina alemana, en especial a Osear 

Bulow, y posteriormente a los autores italianos. 

Sin embargo, tanto los juristas alemanes como los 

italianos no otorgaron en un principio al concepto do 

preclusión la debida atención y se limitaron fundamentalmente, 

a poner de relieve sólo algunos de sus efectos. Es en ver"dad 

Jose Chiovenda quien tiene el mérito indiscutible de haber 

aclarado, precisado y difundido el concepto de prec1us1ón en 

sus ensayos titulados "Cosa giudicata e compete::a", en el arto 

1905, y "Cosa giudicata e preclusione" en el arto 193:. 

Podemos afirmar con los principios de que la justicia 

debe ser pronta y expedita, de que en el proceso se debe de 

proceder con lealtad en los debates y que debe existir 

rectitud en las decisiones, tiene como base, o meJor di~ho, 

como fundamento, la Institución de la PreclusiOn, pues con 

ella quiere el Legislador que el proceso se desenvuelva con 

ciertas reglas, con cie1~to orden y que se encuentren 

vinculados el conjunto de actos que realizan las partes, el 

Juez y, contingentemente, los terceros, en un orden sucesivo. 

Pues allí donde el procedimiento es malo, es defectuoso, 

resulta tardía y deficiente la administración de iust1c1a y, 

por ende, la desconfianza de los litigantes aumenta, y en 

lugar de que el procedimiento sea una garantia se constituye 



en una amcna::a. Por el contrario, si los 1it19antes saben oue 

recobrar.:1n su posesion o st.1 propied.:ld, que se les ,...esoetara SLt 

derecho hereditario, v.gr., sin temor a las arbitrariedades 

del Jua:, a la temeridad del demandado, n1 oasal"' por las 

tor~turas de proceso defectLtoso, sin orden, dilatado y 

largo, e;ontonces la c:onf1anza de los J.11::19¿.~tes aument.J, .os 

negocios prosperan, asi como el bienestar gener3l se acentúa 

enormemente, por lo que se infie:ire que el proceCl1r:1:erto, o sea 

..... 1 conjunto ce formal1dade!;; a QL•e deben someterse el y las 

partes en la tramitac:1on del pt·oceso, ti-?n~ una gran 

trascendencia social en consecuencia pr.:\ct1cas. 

La relación procesal se nos presenta como Lm conJL1nto de 

actos procesales que realizan las partes, O?l J:..iez y, 

eventualmente, tercero!i, vinculados en arder. suces1 ve; 

vinculación que resulta en primer término del or1ncipio de 

preclusión, pues se9L'.1n éste, los actos procesales deben 

realizarse en orden determinado, dentro de un espacio de 

t1empo deben ser eJecutados en un determinado momento procesal 

y de esta manera se sabe que después de reali=ados 

determinados actos queda prohibido a la parte eJecutat· otros 

por haber pasado la oportunidad legal. 

Todo esto significa que el acto pt·ocesal debe realizarse 

en modo, en una "forma determinñda, cuyo cumplimiento no 
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debe quedar al arbitrio de las partes y su inobservanCia 

traerá consigo la ineficiencia del acto o la imposibilidad de 

cumplir un acto o el decaimiento del derecho. 

La necesidad de las formas procesales ha sido sentida en 

todos los tiempos, pues la rectitud en la decision, la 

igualdad de las partes en la defensa, la certidumbre en el 

proceso, lo mismo que su orden, e:ogen que el proceso se 

desarrolle y se desenvuelva conforme las reglas 

pt•eestablecidas. As1, en la época romana las garantias estaban 

constituidas por el establecimiento de ceremonias o ritos; 

obsérvese que en el . periodo de las acciones de la Ley, las 

partes pronunciaban las palabras con gran precisión y 

solemnidad, el error más pequetlo originaba hasta la pérdida 

del proceso. 

En el desarrollo del proceso se ostablece lo mismo, 

ciertas formas, ciertos requisitos, fin de evitar que un 

litigante sorprenda a su adversario. La misma Constitución en 

su at"tic:ulo 14 nos dice que nadie podrá ser privado de su 

vida, libertad, propiedades, posesiones derechos, sino 

siguiendo Lln juicio ante los Tribunales establecidos 

previamente y en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento. El ~rticulo 74 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente establece que las actuaciones judiciales serán 
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nulas cuando les falten las formalidades esenciales para que 

nos prcdu:can sus efectos. 

Se podrá decir a1..1e la necesidad de que el procedim1cnto 

se desenvuelva c:on suJec:1ón a reglas preestablecidas, a formas 

determinadas, tiene como inconveniente el que trae como 

consecuencia una demora en la tram1tac16n de los procesos, 

porque esta forma el derecho sustancial resultaría 

sacrificado a la.s c:dgencias de la forme:\. F'erc, para evitar 

ésto, hay que conc1l1ar el interés del actor·, del demandado y 

de la propia sociedad. En esta forma atenderla a las 

e~:igencias del actor que pide o solicita el mínimo de 

formalidades en el proceso a fin de que la resolución se dicte 

en un breve pla::o; a la solicitud del demandado que rec::lama 

mayor tiempo para el eJercic::io de su defensa y a la solic::itud 

de la soc::iedad quo pide restable;:-c:a el orden .iur1dic:o 

perturbado. 

El campo de la ac:c10n de la figura juridic:a que 

estudiaremos "Preclusión", se presenta, pues, con horizonte 

ampl1simo. 
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CAPITULO 

1.1. JURISDICCION, PROCESO V ACCION. 

El presente estudio al ubicarse dentro de l~ c1enc:1a de 

Derecho Procesal hace indispensable entender los conceptos 

fundamentales que la apoyan. 

Existe entre la mayoria de los autores del 

derecho procesal los conceptos que podemos considerar como 

la unidad esencial del derecho procesal, estos conceptos 

considerados como fundamentales o básicos para el estudio de 

nuestra ciencia son, como lo seNala el procesalista argentino 

Ramit'.'O Podetti citado por avalle (1), a) La JUr"iSdic:c:ión, b) 

El Proceso, y e> La Acción. 

Estos tres elementos forman lo que podemos llamar la 

estructura del derecho procesal, por lo que trataré de 

definirlos con el fin de cimentar el presente trabajo. 

(1) Ovalle Favela José. Derecho Proc:esal Civil, Ed. 
Harla, 1983, pág. S. 
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Al LA JURISDICCION 

La Jurisdicción para Becerra Bautista es "la facultad de 

decidir, con fuer::a vinc:ulativa para las partes una 

determinada situación JLir1dic:a controvertida". (2) 

Los autores Castillo Larrat'faga y de Pina, definen a la 

Jur-isdicción como "la actividad del Estado encaminada a la 

actuación del derecho ocJctivo mediante la aplicación de la 

norma general al c:aGo cor-.c:reto". (3) 

La Jurisdicción cara el autor Italiano José Chiovenda 

consiste en "la ac:tuac:1on de la Ley mediante la sustituc:iOn 

de la actividad de órganos públicos a la actividad ajena, ya 

sea afirmando la existencia de una voluntad de Ley, ya 

poniéndola posteriormente en práctica''• (4) 

Para el tratadista Ugo Roc:c:o, la Jurisdicción es "la 

actividad en que el Estado a través de los órganos 

<2> Becerra Bautista José. El Proceso Civil en Ménico, 
Ed. PorrU.a, 1975, pág. 5. 

(3) Castillo Larragaf'1a José, De Pina Rafael. Derecho 
Procesal Civi1, Ed. Porrúa, 1966, pág. 47~ 

(4) Chiovenda José. Principios de Derecho Procesal 
Civil, Ed. Cát"denas Editor y Distribuidor, 1986, Tomo l, 
Tt"aducción de Casais y Santaló, pág. 369. 
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Jurisdiccionales, interviniendo por requer1mi~ntos de los 

particulares, sujetos de interes juridicamentc protegidos, se 

sustituye a ellos en la actuación de la norma que tutela 

aquellos intereses, declarando en lugar de ellos si eJCiste y 

cual es la tutela que a una norma concede a un determinado 

interés, imponiendo al obligado, en lugar del derec:hohabiente, 

la observa.nc:i~ de la norma, y reali::ando mediante el uso de la 

fuerza coactiva en vez del derechohabiente, directamente 

aquel los intereses cuya tutela legalmente se ha declarado 

e ierta". (5) 

º" las anteriores opiniones se desprenden algunos 

elementos para poder entendet~ lo que es la Jurisdiccidn. 

En primer lugar, habr.á de entenderse la Jurisdicción 

como una función Estatal, es decir una actjv1dad y será el 

Estado, a traves de los órganos jurisdiccionales, el encargado 

de realizar dicha función. 

En segundo lugar, se debe comprender en que consiste 

dicha función Estatal, y ésta será la aplicación del derecho 

<S> Rocco Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil, Ed. 
Temis-Depalma, 1976, Tomo I, Tt'aducción Santiago Sentis 
Melendo y Mariano Ayerra Redin, pág. 53. 
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sustancial a un caso concreto mediante una resolución, sin 

olvidar por supuesto, la facultad coactiva para el 

cumplimiento d1> dichas resoluciones en el pr"opósito de 

mantener el orden Juridico y por lo tanto el interés gener"al. 

Creo adecuado desenvolver estos elementos que conforman 

a la Jurisdicción con el fin de asimilar y desentraf"lar el 

motivo de las antariores afirmaciones. 

En efecto, es indispensable entender como un supuesto 

para que el Estado eJer:a la Jurisdicción, la presencia o el 

surgimiento de un conflicto de intereses, ya sea entre 

partic:Ltlares, afectándose interese5 del orden privado, o bien, 

el conflicto se puede presentar entre los particulares y la 

colectividad, 

colec:t.1.vos. 

afect~ndose desde luego los intereses 

En relación la Ultima parte del enunciado anter1or, 

segun sea la importancia de la les1ón 1nfer1da al interés , 

colectivo o la prevalencia que este mismo interés se le 

asigne frente al orivado, el Estado intervendra para 

restablecer el orden jur~!dico aún cuando no se le hubiere 

hecho ningUn requerimiento en tal sentido. Por supuesto que 

estoy hablando del caso que se viole una Ley penal y como 

consecuencia de ello se cometa un delito. 
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En oposición a lo mani'festado en el párrafo anterior, 

tratándose de intereses privados y no habiendo sumisión 

voluntaria de las partes para resolver el conflicto que 

produce la controversia, el Estado, a través de una petic1bn, 

será ol encargado por medio de los órganos Jurisdiccionales de 

resolver conforme la Ley el conflicto de interesas 

particulares que se pone ante él. Del anterior ra:onamiento 

surge una afirmación que considero oportuno ser1alar, cuando se 

tt•ata de intereses particulares el:clus1vamente, ~l Estado 

tomará la protección del derecho pero solo a requer1.'"l1ento de 

pat•te, es ast que el proceso civil no inicia de of1c10, sino a 

petición de parte. 

Por Ultimo, trataré de analizar el contenido esencial de 

la idea de Jurisdicción. 

En primer lugar, tenemos la necesidad de que el Estado 

designe el 

desempertar 

instancias, 

nllmel'O de jueces, condiciones e).(1g1aa.s para 

el cargo, formas de designación, número de 

nombramiento de auuiliares, etc .. , lo que 

constituye el poder judicial que, según la esfera de su 

compot.¿ncia, sera federal o local, por lo tanto, es menester 

fundamental que un persona física, ya sea en forma 1nd1vidual 

o varias personas en forma colectiva, sean las encargadas de 

dar eficacia a las Leyes de fondo. 
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En segundo lugar, no basta con crear por parte del 

Estado el órgano jurisdiccional, sino qLle es además 

indispensable fijar sus atribuciones y deberes establecidos, 

los limites de su actuación, de lo que surge la necesidad de 

establecer la competencia de los órganos JUrisd1ccionales. 

Por Ultimo, la actuación de las partes y el .Juez no 

pueden quedar a su arbitrio, por tal ra::ón, el Estado organiza 

el prccedim1~nto al que las partes y el Juez debet"án 

sujetarse. 

En resumen, podemos serta lar que el Estado para cumplir 

su función jurisdiccional debe organizar la administración de 

la Justicia, determinar la competencia de los tribunales que 

la integran y establecer las reglas del procedimiento a que 

deberán su Jetarse las partes y los JUeces durante la 

substanciación de los procesos. 

En conclusión, hablar de la Jurisdicción es hablar del 

carácter juridico del Estado por antonomasia. 

Bl PROCESO. 

El concepto de proceso, para el comUn de las personas 

estudiosas de algunas ramas del saber, es una palabra muy 
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usual, pues a óste normalmente lo entienden como un conjunto 

de f enOmenos, de actos acontecimientos que suceden en el 

tiempo y que mantienen entre si determinadas relaciones de 

solidaridad o vinculación, de tal suerte que hablar del 

proceso lo mismo lo podemos hacer dentro del Derecho, como 

dentro de las Ciencias Naturales. Existen en tal virtud 

procesos qu!m1cos, fis1cos, biológicos, psiquicos, etc., a.si 

como existen los procesos juridicos. En consecuencia, para que 

haya un proceso, no basta que los fenómenos de que se trate se 

sucedan en el tiempo, sino que es necesario además qL1e 

mantengan entre si determinados vincules que los hagan 

solidarios los unos los otros, ya sea por el ftn que se 

persigue o sea por la caL1sa generadora. 

Para la presente tesis por supuesto me limitaré 

estudiar el proceso Jurisd1cc1onal que se elaboró en tot•no al 

proceso judicial y por tal ra:ón, es considerado entre los 

tratadistas como el procf:.lso tipico. Pallares <6> afirma que el 

judicial es el proceso pot• antonomacia y basta decir proceso 

para que se entienda que se habla de aquél. 

Una primara idea que surge cuando se habla de proceso, 

es que el proceso jurisdiccional pertenece exclusivamente a 

C6) Pallares Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal 
~' Ed. Porrüa, Mé:iico, 1978, pág. 636. 
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las actividades de los tribunales y mediante el cual se pido y 

se obtiene justicia, sin que ésto sea verdad, ya que el 

proceso jurisdiccional existirá en cuanto a que cualquier 

órgano, sea de la clase que sea, entra en actividad con el fin 

de dirimir una controversia y asi resulta evidente que el 

proceso jurisdiccional no se identifica con el judicial, ya 

que el órgano que entra en actividad para resolver un 

conflicto de intereses puede ser hasta un particular, en caso 

de un juicio arbitral, el proceso administrativo, el del 

juicio de amparo, etc. Hecha la aclar~ac1ón, en este estudio me 

referiré exclusivamente al proceso jud1c1al y en especial al 

civil, que han sido definidos por los autores de diversas 

maner~as. 

Para Ugo Roc:co, el proceso es "el c:on junto de las 

actividades de los órganos jurisdiccionales y de las partes 

necesarias para la declaración de certeza o para la 

realización coactiva de los intereses tutelados por las normas 

jurídicas en caso de falta de certeza o de inobservancia de 

esas mismas normas". (7) 

José Chiovenda afirma que "el proceso civil es el 

conjunto de los actos dirigidos al fin de la actuación de la 

<7> Rocco, Ugo. op. cit. Tomo I, pág. 114. 
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Ley <respecto de un bien que se pretende garantizado por ésta, 

en el caso concreto> mediante los órga.nos de la jt.irisdicciOn 

ot"dinaria". (8) 

Cipriano GOmez Lara seNala al proceso como "t.m conjunto 

complejo de actos del Estado como soberano de las cartes 

interesadas y de les terceros ajenos a la relaciOn 

substancial, actos todos que tienden a la aplicación de una 

Ley general a un caso concreto controvertido para soluc1onarlo 

o dirimirlo". <9> 

Francesco Carnelutti define al proceso como "un c:onJunto 

de actos dirigidos a la formación o a la aplicación de los 

mandatos jur:!dicos, cuyo carácter-consiste en la colaborac10n 

a tal fin de la personas interesadas con una o más personas 

desinteresadas". C 10> 

De las anteriores opiniones se desprenden algunos 

elementos de los que deriva la esencia del proceso, se puede 

(8) Chivenda José. op. cit., Tomo I, pág. 99. 
(9) Góme::: Lara Cipriano. Teoria General del Proceso, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1979, pág. 
121. 

(10) Carnelutti Fracesco. Instituciones del Proceso 
Civi 1, Ed. Ediciones Juridicas Europa-América, 1973, Tomo I, 
pág. 21, traducción a la quinta edición ital1ana por Santiago 
Senties Melendo. 
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obset"'var la c:onstante de set'ralar al proceso como un conjunto 

de actos cuya reali::ac:ión dependerá del .Juez- y las partes con 

el auxilio de terceros cuando las circunstancias lo ameriten; 

igualmente, estos actos se enc:uentran 1 igados, pues de lo 

contrario si los actos que se realizan en el proceso no 

estuvieran concatenados,. este carecería de orden y por 

consiguiente ser-1an actuaciones aisladas que no lograrían 

ninglln fin. 

Ahora bien, cualquier proceso carecería de sentido si no 

tuviese un fin, es decir, debe perseguirse algUn objetivo y 

éste no es otro que la apllc:dc:i6n de la Ley sustantiva, 

independientemente que el fin del proceso sigue siendo DbJeto 

de debate entre los estudiosos del derecho, para efectos 

pr~cticos lo que persigue es precisamente la protección de los 

derechos subjetivos en conflicto, mediante la actuación y 

aplicación del derecho sustantivo y objetivo. 

Es importante destacar que el proceso tiene que ser 

dinámico, algo que se desarrolla través del tiempo; se 

compone, como ya serralé, de una serie de actos sucesivos que 

se llevan a cabo hasta llegar a la sentencia y alcan;:ar 

ejecución, actos generados por las partes con el Juez y, 

excepcionalmente, por terceros, en virtud de tratarse de un 

sistema inspirado en mov1les sociales que vé la impartición 
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de justicia un fin esencial del Estado, el Jue:: tiene poderes 

para dirigir y enc:=usar la contienda hasta llevar al proceso a 

su tórmino; para efectuar val1damente la actuación procesal de 

que tratC! 1 las par tes se valen de periodos determinados de 

tiempo fiJados por la Ley procesal, lo que integra las etapas 

proc:C?sales para lograr su c:ulm1nac1on, de lo contrario podr1a 

alargarse indefinidamente en el tiempo. 

Con relac1Cn al presente traba.Je, es l.mportante apunt¿ir 

que con el fin de que los actos de las partes teng.om plena 

eficacia deben eJecutados en los momentos oportunos, de 

ah! que la Ley procesal re9lamente el tiempo y, en caso de que 

se contravengan estas d1spos1c1ones de limitación temporal 

fijadas a los sujetos procesales (partes/, se les ocasione la 

pérdida de un derecho, lo que da origen a que precluya el 

derecho para reali::ar· el y.eta procesal de que se trate, 

princ1pio qL1e estudiar!? en el prrJs.ent.:= trabajo. 

C) LA ACCION 

Por último, estudiaremos el vértice faltante para 

completar el triángulo de conceptos fLmdamentales del Derecho 

Procesal, esto es, analizaré la Acc1ón. 

Eduardo Pallares, en su Tratado de la Acciones Civiles, 
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analiza las diversas definiciones de la acción para c:onclulr 

esqL\emati;:ando y desarrollando la idea de Chiovenda, por lo 

qL1a se!'1.ala que "la acción es un derecho potest.:itl'wO meo1~nt1? 

el cual una persona hace actuar a los tribunales, para que 

un caso determinado, se cumpla la voluntad de la Ley". (11) 

Parci Ugo Rccc:o la acc1on es definida como "el det·echo de 

pretender la intervención del Estado y la prestación de la 

ac:t1v1dad jur1sd1cc:1onal para la declaración de> t:s-•·te;:=' o la 

t•eal1::ación coactiva de los 1nterc::ises \materiales oro.;~s:.!.as> 

tutelados en abstracto por las normas de derecho 

objetivo".< 12> 

Rafael de Pina seftala que la acción "e~ la facultad oe 

los particulares y poder del Ministerio PU.blic:o de promover la 

act lvidad de órgano JLirisdiccional y mantenerla 

ejercicio hasta que éste cumpla su funcion caracteristica en 

r~la=Jón con el c~so concr•eto que se le haya plantGaoo''. 113) 

De las anteriores opiniones podemos retomar los 

elementos más importantes, en pr1mer lugar tenemos que la 

acción es un derecho del particular para obligar al organo 

(11) Pallares, Eduardo •. Tratado de las Acciones 
Civiles, Ed. Prr-Ua, 1981, págs. 29, 30 y 31. 

(12) Rocco, Ugo. op. cit. pág. 272. 
<13> De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho, Ed. 

Porrúa, México, 197°, pág. :ZB y sig. 
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jurisdiccional competente a la actuación, en caso de tener un 

interés legal, de tal suerte la acción es precisamente el 

impulso inicial para que, una ve~ ejercitada, la Jurisdicción 

sea ejercitada por el órgano competente con el fin de proteger 

el interés tutelado a favor de Jos particulares por la norma 

legal en caso de violación, incumplimiento o bien con el fin 

de obtener una declaración legal que satisfaga los interesas 

legales de los individuos que solicitan la actividad judicial. 

La acción procesalmente se traduce en la posibilidad de 

los par-ticulares de reali;:::ar una determinada actividad 

procesal en beneficio de sus intel'"'e!les. 

Los tradicionalistas del derecho consideran a la acción 

como el derecho en ejercicio, esto es, el estado dinamico dRl 

derecho, el derecho que pasa de la potencia al acto, del deber 

al ser. 

Es importante sef"l'alar que es supuesto indispensable que 

eHista un derecho y que, este derecho, tenga que ser aplicado 

un caso concreto, lo que seria imposible sin la acción que 

impulsa, para dec::irlo de otra forma, al proceso que culmina 

con el acto de autoridad que aplicará el derecho. 

Igualmente, podemos considerar que la acción es el 
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derecho a obtener la tutela jur1dica dirigido al Organo 

estatal correspondiente que la concederá cuando asi proceda y 

contra el adversario que la cumpla. 

La acción tiene el objeto de sustituir el primitivo 

derecho de la autodefensa, al cual ha sido prohibido por las 

constituciones 

cargo de un 

modernas, 

órgano 

en consecuencia, la defensa estar~ a 

del Estado que se guiará, por los 

lineamientos generales del proceso. 

Para el caao de la acción ejercida por el Ministerio 

Público, en los casos en que la Ley le impone esta actividad, 

no se considera como un derecho p~blico subjetivo, sino como 

Un• función póblica, atribuida los miembros de esta 

institución en les casos previamente determinados por 

considerar•e éstos de interés social. 

La persona que rapre•enta al Ministerio Póblico lo hace 

por di~posición expresa de la Ley, por lo que no se puede 

decir que sea parte, puesto que no procede en defensa de su 

interés particular, sino en cumplimiento de una obligación 

oficial derivada de calidad de funcionario p~blico, como 

miembro de uns institución a que se encomienda la defensa de 

la legalidAd en aquellos casos en que su presencia en el 

proceso ea exigida como garantia de la tutela de intereses que 
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sin esta intervención ne encontrarian ef ica;:mente 

pt•otegidos. 

La acción cuenta con tres elementos: 

a>. Los sujetos, el activo, o sea el actor al que. le 

corresponde el poder da obrar, y el pasivo o demandado frente 

al cual corresponde,- el poder de obrar en :;u d~fensa. 

b). La causa eficiente de la acción. o sea, un inter•és 

que es fundamento de que la acc:1ón corref.POnda, y qL1e 

ordina\riamente se desarrolla a su ve;::. en dos elementos: un 

derecho y un estado de hecho contrario i'l derecno mismo (lo 

que se conoce como causa petend1> y, finalmente, 

e).. El objeto, es dec1r, el efecto a que t:1ende el 

poder de obrar, o lo que se pide <conocido como petit1om>. 

Se considera como Lln principio trad1c1onal que el 

interés la medida de la acción, toda ve;: que el ejerc1c10 

de la acción sin la concurrcnci~ de tal reQu1sito se convierte 

en un caso de abuso del derecho. 
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1.2. EL TIEMPO EN EL PROCESO. 

Como la mayoría de las cosas que eH1sten ocupan un !Ligar 

en el tiempo y el espac101 el fenómeno juridico no es la 

e:<ccmc10n, de tal forma que se deben de tomar en cuenta para 

regular su eficacia así como sus efectos. 

Por lo que hace a su ubicación en el espacio tenemos que 

es aplicable por lo .que se refiere la ef1cac1a 

S!}ttt"aterritorial de los actos .1urisd1cc1on.ales, o bien los 

conflictos de competencia, o la competenc1a misma. 

Por lo que hace al factor tiempo puede nacer un derecho, 

como es el caso de la prescripción pos1 ti va, o bien, p1.1ede 

también eHtinguirse un derecho. Es importante destacar que ol 

factor tiempo influye en la marca del proceso en virtud de que 

la eficacia de algún acto puede depender e>:clus1vamente de que 

se haya ejecutado en el momento oportuno, es por esto que la 

ley reglamenta el tiempo fiJando limites temporales a la 

actividad de las partes en el proceso. 

Dia lo sel'falado en el párrafo anteriot• se desprende que 

el proceso es un fenómeno dinámico que se proyecta y 

desenvuelve en el tiempo, el proceso que por naturali.=ación 

debe de ser un fenómeno transitorio que tiende en la mayoría 
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de los casos a buscar una resolución los conflictos 

derivados de un litigio. <14) 

El tiempo sirve para consolidar el proceso, con el fin 

de dar seguridad y eficacia a los actos ejercitados por las 

partes. Por tal ra;:ón, si las partes no observan los términos 

y plazos fijados por la Ley habrian de SLtfrir innumerables 

perjuicios, de tal suerte que las resoluciones se volveran 

preclusivas, lo que da origen a nuestro estudio, por eJemplo: 

la falta de contestación de la demanda dentro del pla;;:o fijado 

por la ley hace que se tenga por precluido el derecho para 

contestarla; las resoluciones adquieren el carácter de firmes 

s1 no se interpone en tiempo el recurso que procede contra las 

mismas. 

La ra;:dn que tuvo el legislador para fijar la unidad del 

tiempo en el proceso, fue apoyada en consideraciones de 

seguridad, de proporción y de armenia para la elaboración del 

sistema procesal, dando a las partes oportunidades iguales 

<principio de igualdad de las partes) para la práctica de los 

actos procesales, segun la importanc: ia de los juicios. Tales 

unirJade=. temporales alcanzaran su dimensión necesaria, la cual 

podrá ser má:dma o minima. 

( 14> Gómez Lara, Cipria.no. op. cit., p. p. :?40. 
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El procesalista De la Pla;::a e::pl1ca ampliamente la 

influencia del tiempo en la real1::ac:iOn de los actos 

procesales: "El tiempo, -dice- influye de muy variados modos 

en la realización de los actos procesales; en cuanto obliga a 

efectuar dichos actos en determinados días y horas y declara 

válidos los que no se acomoden a esa proscripción; en cuanto 

para regular el proceso y c:on el designo de evitar la 

coincidencia de unos actos otros, sena.la a cada un 

efecto prec:lusivo, el momento de llevarlo a cabo; ~n c:uunto 

marca la distancia temporal de los actos procesales, 

aisladamente considerados, set'l'ala una norma que la regule, 

otorgando al Jue:: poderes para f1Jarla dentro de un lapso de 

tiempo que previamente establece". <15> 

El factor tiempo influye de tal manera en el proceso 

civil que, al regularlo, marca con sus términos y pla:os los 

diversos períodos y trámites del procedimiento, abarcando 

todas las actividades procesales. Los preceptos de la Ley son 

demasiado claros y categóricos al se1'1alar el tiempo que deben 

emplear las partes. Cada uno de los trámites corresponde a 

cada exigencia práctica del procedimiento para asegurar a las 

partes una eficaz protección de sus derechos y si ese tiempo 

ne observado, hace que se pierda la firmeza del 

procedimiento y la garantia que pretendió el legislador. 

<15> Pla;:a, Manuel De la. Derecho Procesal Civil 
Espa~ol, Tomo I, pág. 125. 
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Muchas veces ul pleito más noble y la acción c1v1l me.iot• 

ejercitados pierden por el olvido o negl19enc:1a de los 

litigantes que descuidan los términos y plazos, menguando de 

una forma tal la justicia humana. 

De lo anterior podemos concluir que toda actividad 

procesal este:\ siempre 1 imitada por los ordenamientos 

procesales en cuanto al tiempo de real i::ac1ón. Esta 

limitac:iOn es de dos tipos: 

A> Una general para todos los actos procesales, pues 

los ordenamientos fijan el tiempo útil en que se pueden llevar 

a cabo, seNalando dias y horas hábiles e inhéb1les. 

8) Otra particular para seNalar a cada acto :::el proceso 

un.;1 fecha determinada o un perfodo especifico del t1e_mpo para 

su reali;:ac:ión. 

La primera limitación tuvo Sl.t origen el Derecho 

Romano, en donde se distinguieron los días fastos, en que se 

podía actuar judicialmente, y los nefastos, en que _dicha 

actividad estaba vedada. 

Al efecto, el articulo 64 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal seNala que: 
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"ART. 64. L.:ls actuaciones judiciales se 
practicarán en dias y horas hébiles. Son dias 
hábiles todos los del atiu, menos los sébados 
y domingos, y aquellos que las leyes declaren 
festivos. 
Se entienden horas hábiles las q•..te median 
desde la5 siete hasta laG d1ec1nueve horas. 
En los Juicios sobre alimentos, impedimentos 
de matrimonio, servidumbres le~ales, 
interdictos posesorios, diferencias 
domésticas y 1:Js demás que determinen las 
leyes, no hay c1!as n1 horas inhábiles. En los 
demás casos, el Jue;: puede habilitar los d1as 
y horas háb1 les pi'ra actuar o para que se 
practiquen dil19encias, cuando hubiere causa 
ur9ente que lo ex1Ja, e::presando cuál sea 
ósta y las dil1genClc\S que hayan de 
practH:arse." 

El articulo antes transcrito fija el tiempo idóneo para 

llevar a cabo cualquier~ acto procesal par~a que no quede 

afectado de nulidad. 

Por lo que se r·ef1ere a la segunda 11m1tac16n temporal 

de la actividad procesal, en virtud de las múltiples polemicas 

que se suscitan su alrededor lo trata.ré en el siguiente 

pt.mto~ 
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1.3. TERMINOS V PLAZOS 

1. ::S. 1. Conceptos. 

La relación procesal es una realc1ón en mov1m1ento, que 

corre a través del tiempo, y éste es un factor que no puede 

por menos de deJar sentir su influencia en el desarrollo de 

las actividades Judiciales, factor cuya adm1n1strac:1ón 

constituye uno de los más delicados problemas del proceso. La 

influencia del tiempo el proceso es, pues, ineludible y 

debe ser tomada en cuenta al regular las actividades en que la 

función jurisdiccional se desenvuelve. 

El tiempo actúa en el proceso como una condic1on formar 

de la actividad procesal, en virtud de que la Ley fiJa limites 

de tiempo, sefralando un momento fiJo o un lapso de preparac1on 

o de actividad, con el fin de que haya orden y rap.1.de:: en ella 

para poder llevar el litigio a su fin normal. 

Se puede decir que el tiempo es utili::ado por los 

ordenamientos procesales para establecer regulaciones 

armónicas, ordenadas y funcionales, dando seguridad e igualdad 

a las partes dentro del proceso~ 
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Estudiaremos ahora la distinción entre pla;::os y términos 

procesales, que t1enen su eu1stencia para dar orden y fluido;;:: 

a las actuaciones que componen el proceso y en las que el 

factor tiempo es ~s~nc1a!. 

En nuestra legislación existe un problema term1nol691co 

toda vez que no distingue entre término:' y pla::os, pues casi 

en forma invariable se llama termino a lo qL1e los estudiosos 

del Derecho llaman pla;::o v v1=.eve:r:;a. 

Entre ambas figuras eHisten diferencias corno se 

desprende de los conceptos a que aludiremos a continuación. 

El prof~sor Leonardo Prieto Castro dist1n9ue entre 

término y plazo, ser1alando que "termino es el momento en el 

cual se ha de reali::ar un acto pr-ocesal". <16) 

Por su parte K1sch (li") sostiene que término es el 

espacio de tiempo que se fija para la r•ealización de una 

actividad conjunta del tribunal con las partes o con otras 

personas vrg., los testigos o peri tos; y plazo, el espacio de 

tiempo que generalmente se fija para la ejecución de actos 

procesales unilaterales vrg., la interposición de un recurso. 

___ (_1_6_l --Prieto Castro, Leonardo. Derecho Procesal Ci vi 1, 

·Tomo I, Madrid, 1964, pág. 371. 
< 17) Kisch. Elementos de Det~ec:ho F"roc:esal Civi 1, 

Madrid, 1940, p.p. 147 y 148. 



Por su parte Alcialá Zamora sostiene que el pla:o 

encierra un periodo de tiempo, generalmente de dias, pero 

también mayor <meses y aún afros) y a veces menor Cse supone 

que hasta horas), a lo largo del cual se puede real izar 

válidamente la actividad procesal correspondiente; por lo oue 

se refiere al término, no dice que el punto de tiempo 

marcado para el comien:o de un determinado acto y sefrala como 

ejemplos la celebración de una audiencia, comparecencia de un 

testigo, la oráctica de un remate, etc. Dicho autor opina que 

cabria sustituir el vocablo término por el de set"lalamiento y 

aplicar a términos, en plural, un sentido genérico comprensivo 

de plazos y sefralamientos. C18) 

Manuel De la Pla::a dice que: "por término, en general se 

entiende la distancia que e::1ste dentro del proceso, entre un 

acto y otro. La doctrina marca una distinción entre plazo y 

término, en sentido estricto, puesto que aquél significa el 

lapso que se concede para realizar un acto procesal, y éste, 

en sentido estricto, es el momento en el cual ha de llevarse a 

caboº. C19) 

(18) Nieto Alcalé Zamora y Castillo. Síntesis de 
Oerec:ho Procesal, Méxic:o, 1966, pág. 73. 

<19) Plaza, Manuel De la. op. cit. p~g. 407 
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A pesar de las similitudes que existen entre estas 

instituciones, En:isten tamlJién diferencias, al9u11.:i5 de las 

cuales apuntamos a continuación: 

a>. El término en sentido estricto consiste en la 

fijación del momento que se debe ! levar a cabo el acto o 

actos pr•oc:esales contrariamente, el pla::o consiste en la 

fijación de un espacio temporal predeterminado durante el cual 

se puede -o deben- real 1::ar el acto o actos procesales 

correspondientes. 

b). El término fJa para la real1zac16n de una 

actividad conJunta del tribunal con las partes o con otras 

personas, y el pla::o se fiJa para la eJecL.te:1on de actos 

procesales unilaterales. 

e). El término es susceptible de d1ferimientos, 

mientras que el pla;:o es susceptible de prórroga. 

d). El término, como es obvio, no es susc:eptible de 

cómputo, en cambio el plazo si lo requiere. 
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1.3.2.Clasificación de los Plazos 

La doctrina ha elaborado diversas clasificaciones de los 

pla;:os, y asi tenemos que entre las principales se? ~ncuentran: 

a). Legales, son aquellos que e::presamente ti Ja la ley. 

b). Judiciales, son los set"lalados por el órgano 

jurisdiccional. 

e>. Convencionales, los que por acuerdo o convenio de 

las partes d2terminan el tiempo en que deba realizarse un acto 

proces.::i.l. 

d>. Prorrogables, aquél los cuya duración puede ser 

aumentada por el Juez. 

el. Improrrogables, que son contrarios los 

anteriores. 

f). Perentorios, entendiéndose por tales los que una 

ve;: transcurridos producen el efecto de que no sea legalmente 

posible restituir integt'amente los derechos o facultades que 

pudieron ejercitarse dentro de ellos, sea, que si no se 

ejecutan dentro del plazo perentorio el acto procesal no será 

efica;:. 
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g). Dilatorios, los que han de transcurrir para que sea 

legalmente posible reali::ar un acto juridico procesal. 

h>. Fatales. Las palabras "Plazo Fatal" las consideran 

muchos jut~isc:onsul tos como sin6nimas de "Pla=os 

imJ?ror:..rogables", pero también pl.1eden entender-se como aquel los 

plazos cuyo curso no puede alargarse. 

il. Conminatcr1os simples. lo que la ley establece 

para regularizar y ordenar el procedim1ento 1 sin que su 

observancia produzca ninguna caducidad o pérdida. 

j). Ordinarios, los que la ley establece para la 

general 1dad de casos .• 

Extraordinarios, 

anteriores, 

e::cepcionales. 

sea, los 

son los contrarios a los 

que se establecen para casos 

1). Comunes, los que conciernen a las dos partes. 

m). Singulares, los que se conceden a determinada 

persona. 
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1R3.3.Cómputo de los plazos 

Las leyes procesales siempre se han preocupado por 

regular todos los aspectos temporales en forma precisa, de 

modo que no haya duda en cuanto a las oporh1n ida.des o 

periodicidades abiertas para la realización de los actos 

correspondientes. 

E:n este apartado estLtd1i:wemos la forma de compL1tar los 

pla;::.os ya que el cómputo sólo es reier1ble a éstos, ya que los 

términos solo son suscept1bles de fijación o seNalamiento. 

Computar en términos procesales significa medir el tiempo, o 

sea, adaptar traducir el tiempo Jurid1co al tiempo 

astronómico, pues como ya di J irnos, los di as y horas, en los 

que no se pueda actuar proc:esalmente, no podrán ser tenidos en 

ccns1derac:ión para computar los plazos concedidos. 

Para computar los pla::os necesar•io distinguir en 

ellos su iniciaciOn, su transcurso y su vencimiento. La regla 

general set'rala que en los pla:cs solo se cuentan los dlas en 

que se pueden practicar actuaciones judiciales, y para tal 

efecto, esos dias se toman de veinticuatro horas contados 

desde las cero a las veinticuit:'tro, estableciéndose también que 

cuando los plazos estén integrados por meses, éstos se 

regularan por el número de dias que les correspondan. Cabe 
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ac:larar que esta regla tiene excepciones que adelante 

mencionaremos (cuando se computen los dtas 1nhábilesl. En 

relación con su iniciación los plazos Judiciales empezarán a 

correr desde el dia siguiente a aquél en que surta sus efectos 

el emplazamiento, citación o notificac1on, sin distinguir, 

como lo hactan las leyes ant&riores, entre los prorrogables y 

los improrrogables. 

Al pr-incipio menc~onado hay que agregar la salvedad de 

que cuando el plazo es comlln, comen:::ará a corr-er al dia 

siguiente de que hayan sido notificadas todas las partes a 

quienes concierne. 

Si las pat""tes por notificar fueren varias y el pla:::o es 

comUn, se tomará como base para iniciar el cómputo el dia 

siguiente hcl.bil aquél en que todas hayan quedado 

notificadas. Es lógico admitir que el legislador estimó que 

consiste en que la persona por notificar tenga conocimiento de 

los actos, y una vez notificado o emplazado, el pla::o 

comenzara a correr desde el dia siguiente. Se pre:tsumen comunes 

los plaz.os qua por disposición expresa de la Ley, o por 

naturale::a del caso, no son indivisibles. Para el vencimiento 

del plazo se estara al Ultimo dia en que puedan tener lugar 

las actuaciones· judiciales. Es decir, se cuenta el Ultimo dia 

del plazo concedido. 
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Cuando se trate de citar a una persona que se encuentro 

fuet•a del lugar del juicio para la práctica de diligencias que 

tengan ejecución en dicho lugar, el plazo fijado por la Ley se 

aumentará de acuerdo con la distancia del lugar donde 

encuentre la persona por notificar. Si se trata.se del 

emplazamiento juicio y el demandado residiere en el 

extranjero, el plazo se fijaría por el Jue;: atentas las 

distancias y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. 

Los cómputos de los plazos deberán hacerse constar en 

autos, pero la falta de constancias no impide ~u transcurso. 

El eTecto o sanc10n que la Ley establece cuando el acto 

no se reali::.a dent1~0 del pla::.o fijado es la preclusión, oue 

será materia del sigu1ente capitulo. 
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CAPITULO 2 LA PRECLUSION 

2.1. ETIMOLOBIA, CONCEPTO, OEFINICION. 

La preclusión en el Diccionario Jur1dico Mexicano, 

t"edactado por Igna.cion Medina Ltma, sef'rala que esta palabra 

proviene del latin "praecludo, pt•aeclusi, praeclusum" que 

significa cerrar, atrancar, obstruir, imoed1r, e::tin9u11·se, 

cortar el paso. (20) 

Ccn toda claridad, la etimolo9ia de la palabra 

preclusión nos muestra la idea general del conceoto, esto es, 

el cerrar, el no permitir que salga o entre algo. Partiendo de 

esta idea podemos pensar en que la preclusión da por terminada 

un etapa cerrando la posiblidad de seguir adelante en esa fase 

impidiendo reabrirla para llevar a cabo nuevas actuaciones; 

asi pues, entandamos la preclusipn como el cerrojo de una 

puerta. 

Una vez conociendo el origen et1mol691co de la palabra, 

es indispensable matizarlo y encontrar su sentido doctrinal 

<20> Diccionario Juridico Mexicano, Tomo VII, U.N.A.M., 
1984, pp. 163, 164. 



pot" medio de su concepto, al respecto. varios autores han 

conc:eptuali:ado los caracteres de la preclusión, con el ·fin de 

obtener una dofinic1ón que satisfaga los elementos c1entificos 

necesarios para obtener una clara, p1"ecisa y auténtica 

definición desde el punto de vista de nuest1·a ciencia. 

Entre los autores que más se han distinguido en la 

materia procesal podemos citar a los siguientes: 

Para el jurista argentino Hu90 Alsina <21 > la orec:lusion 

establece un orden entre los actos procesales e impede su 

regresión haciendo posible el desenvolvimiento de la relación 

procesal, es decir, para Alsina el elemento más importante de 

la preclusión es el movimiento toda vez que contribuye al 

impulso procesal. 

Para el profesor de la Universidad de Poma y precursor 

con relación en nuestro tema de estudio Giuseppe Chivenda <22) 

"la preclusión es una institución general que tiene frecuentes 

<21> Alsina, Hugo. Tratada Teórico Práctico de Derecho 
Procesal Civil y Comercial, Ed. Ediar, S.A, Buenos Aires, 
1963, PP• 448 y sig. 

(22) Chivenda, Giuseppe, Instituciones de Derecho 
Procesal Civi 1, Trad. Emi 1 io Gono=ále;:: OrbaneJa, Za. E'.diciOn, 
Ed. Revista de lJerecho Comparado, Madrid, 1948, lomo !, p. 
385. 
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apl1caciones en el proceso y que consiste en la pérdida de una 

faculta.él procesal por haberse ! legado a los 1 imites fija.dos 

pot~ la Ley para el ejerc1c10 de esta facultad en el juicio o 

en una fase del Juicio''. 

Para el l1cenc:iado Eduardo Pallares <:23) la preclusión 

es "la situación procesal que se produce cuando alguna de las 

par~tes no haya ejercita.do oportunamente y en la forma legal, 

alguna facultad o algün derecho procesal o ct.tmpliendo alguna 

obligación de la misma naturaleza". 

Piero Calamandrei <24) otro autor Italiano que se avoca 

al estudio de la institución en estudio determina que la 

preclusión como carácter general del procedimiento según 

c:iue el orden de proc:edenc1a se prescf"iba de un modo preciso y 

r-igido, de suerte que si L!n cierto acto no se realiza en el 

momento o dentro de la fase prescrita la parte decae del poder 

de reali;:arlo. 

Uno de los trabaJos más importantes sobre la preclu$ión 

lo realizó el abogado argentino Luis Juárez Echegaray <25) y 

(23) Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal 
~' Ed. Porrúa, Mé>:ico, 1978, p. 606. 

<24> Calamandrei, Piero. Instituciones de Derecho 
Procesal Civil según Nuevo Código, Trad. Santiago Sentis 
Melendo, p. 256 .. 

<25> Juá.rez Echegaray, Luis. Estudios en honor a Hugo 
Alsina, Ed. Ediar, S.A., Buenos Aires, Argentina, 1946. 
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a.l efecto serrala que ºla idea de preclusión corresponde a un 

efecto, a una consecuencia, a un limite, la imposibilidad en 

que se encuentran las partes de ejercitar las facultades 

procesales, más allá de las previsiones que el legislador• tuvo 

en cuenta para concederlas o autorizarlas". 

Hasta el momcmto, y de las definiciones anteriormente 

serraladas, se pueden desprender varios elementos que 

sobresalen de nuestro tema de estudio, preo ninguna de las 

anteriores dió la suficiente importanc1a a la finalidad 

proyectiva de la prec:lus1ón, de tal maner·a que creo adecuado 

mencionar la sintesis que en México Joaquin Rincón Cano (Z61 

nos ha entregado: "La preclusión es una inst1tuc1ón que tiende 

regular el desarrollo de la relación procesal, para lograr 

la firmeza del proced1m1ento 1 con el objeto de que el Juzgador 

o las partes condentiendes, no puedan, su arbitrio, 

modificar las diversas situaciones que se vayan presentando en 

el desarrollo del Juicio, porque si 'tal cosa s1..1cediera se 

crearia una situación caótica, siendo en ese caso una 

violación a las normas del procedimiento.". 

De lo anterior, podemos a partit~ de este momento, partir 

hacia nuestro concepto propio, en1..1merando sus principales 

(26) Rincón Cano, Joaquin. La Preclusión, Anales de 
Jurisprudencia Tomo XXXII, af'fo IX, Número 3, 5 de febrero de 
1941. 
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caractertstic:as. 

En efecto, la preclus1ón se caracteriza por dividir al 

proceso en fases o per1 odas, en cada uno de los cuales debet"'án 

realizarse determinados actos procesales que no pueden 

practicarse en otros o fuera de esas fases, y dentro del pla:::o 

que 11? corresponda; igualmente dichos actos en virtud de la 

preclusi6n deben realizarse un orden determinado para que 

de ello resulte su eflCi:lcii.'. As1misrno, también se verificará 

la preclusiCn cuando haya efectuado un acto procesal que 

imposibilite el cumplimiento de otros. 

De lo anterior, se desprende como caracter•istica 

fundo;1mental que la institución de la preclusi6n puede 

presentarse de tres formas distintas, lo que sercl motivo de 

estudio en apartados posteriores. 

Es el momento de elaborar un concepto personal de la 

figura que nos ocupa en este estudio y que tal concepto nos 

sirva de piedra angular" para partil"' hacia su naturale::a, 

función y utilidad; por tal ra.::ón considero que "1ª..._ 

preclusidn se caracteriza por ser la pérdida. extinción o 

consumaciOn de un derecho procesal que se origina por el 

movimiento del proceso que llega a los limites fiiados por la 

Ley. y que tiene por obieto dar firmeza a los actos or~ 

9!!,g_ sientan las bases para la obtención de una sentencia", 
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2.2. ANTECEDENTES HISTDRICDS DE LA PRECLUSION 

Una definida la prec:lusión y sabiendo su contenido, 

origen y finalidad, es importante en todo estudio indagar el 

antecedente histórico del tema en estudio, y en la especie 

resulta aun más interesante, toda vez que a pesar de ser un 

vocablo moderno, su origen lo podemos observar desde el 

Derecho Romano. 

DERECHO ROMANO. 

En efecto, la prec:lusión a pesar de ser una figura cuyo 

estudio profundizó a principios de este siglo con lo que 

podemos afirmar que se trata de una institución moderna, ésta 

tiene sus semillas desde el antiguo derecho romano, el jurista 

Eduardo J. Couture <27) sel'lala que la figura "pertenece a la 

más antigua tradición del procedimiento" y se puede encontrar 

en el proceso romano-canónico que a su vez es el origen de 

nuestro derecho. 

Es posible afirmar que en el proceso romano, ya desde la 

época de las acciones de la ley en forma podriamos decir 

primitiva aparece un esbo=o de la figura que nos ocupa. 

(27) Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho 
Procesal Civil, Roque de Palma Editor, 3a. Edición, p. 195. 
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escrito en el que se le indicaba al Jue::: la cuestiOn sobre la 

que tenia que resolver, y con ello se le concedia la facultad 

de ju;:gar sobre los plintos determinados que se hacia 

consistir el conflicto; con lo anterior se concluía por asi 

decirlo, la.p1~1mera fase del proceso. 

Es importante para nuestro tema en estudio que en esta 

fase una ve:: que el Pretor entregaba la fórmL1la o ins;tructivo 

escr1 to las partes, se limitaba en forma definitiva al 

conflicto, cerraba la litis y ese momento ni las 

características de la demanda, los argumentos de la defensa 

podían ser cambiados. Ya en Lma segunda fase dentro de este 

periodo formulario la cual se realizaba ante el JL1e;:: 

propiamente dicho, se ofrecían las pruebas, fase Que concluia 

con la sentencia. 

De lo nart"ado en párrafos anteriores se desprende que en 

el periodo de las Acciones de la Ley y el Formulat•io, el tema 

de estudio del presente trabajo tiene apariencia en forma 

primitiva, ya que los efectos de la figura no son tan amplios 

como en los procesos modernos. 

Es interesante destacar qUE' en el propio proceso romano 

se gestó la posibilidad contraria, esto es en los af1os 

posterior~s y con la desaparición entre ius y iudicium, y con 
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la L'nica e}CcepciOn de las defensas dilatorias, opero el 

principio de la unidad de la causa o libertad procesal, 

proceso en el cual las partes, mientras no se hubiese dictado 

el fallo estaban en posibilidad de presentat• nuevas pruebas y 

alegatos, este principio excluye a los princip1os de 

acumulación obl1gator1a y por supL\esto al de preclusión 

procesal. (29) 

LOS GERMANICOS. C3(1) 

El antecedente más importante lo encontramos en el 

proceso establecido por la Ley Sálica, proceso que comenzaba 

con la "mann1tio" o c1tac1ón que hac1a el actor personalmente 

en el domicilio del demandado ante la oresencia de algunos 

testigos, de esta forma se obliga al decr.andado a comparecer 

ante el Jue=, 51 el demandado no acudía se declaraba en 

rebeldía. ahora bien, si el demandado acudia al juicio el jue= 

podía diferit•le el juramento y poste1·1ormente se dictaba la 

sentencia. 

e:s lmportante destacat• que este tlpo de proceso tenia la 

(29) Abitia Ar:apalo, José Alonso. op. cit. p.p. 84 y 
si9. 

~30) Gómez Lar·a, Cipriano. Teoria General del Proceso, 
UNAM, Mé:üco, 1979, pág. 63. 
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c:arac:ter!stica de ser ·un medio de pacificación social, las 

pruebas no versaban sobre los hechos sino sobre las 

afirmaciones del contendiente o sea lo que una parte imputaba 

a otra. 

ANTIGUO ENJUICIAMIENTO ESPANOL. C31) 

Dentro de las leyes espaf'folas que más influenciaron a 

nuestro derecho encontramos el Fuero Juzgo y las Siete 

Partidas. por lo que sef'lalaré las principales c:arac:ter1stic:as 

de los procedimientos en estas leyes y de esta forma podremos 

advertir las influencias que éstas tuvieron en nuestros 

procesos. 

Por lo que respecta al proceso durante la le91slac:i6n 

del Fuero Juzgo cabe destacar entre los caracteres más 

importantes el hecho de que prohiben la aplicación del Derecho 

Romano, asimismo, no distingue el proceso civil del proceso 

_. penal, establecen la autoridad de cosa juzgada, lo que 

significa un avance para la ciencia Jurídica, los juicios eran 

orales, la rebeldía del demandado se consideraba un delito que 

era penado y habia castigo especial en contl"a de los miembros 

de la iglesia en caso de incurrir en rebeldía, se comienza a 

(31) Pallares, Eduardo. Derecho Procesal Civil, Edit. 
PorrUa, Mé>:ico, 1978, p.p. 38 y 39. 
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legi9lar para el caso de que los Jueces cometieran el delito 

de denegación de justicial. Por aquél entonces debido a la 

influencia de la Iglesia Católica los obispos tenian el 

control y vigilancia de la función jurisdiccional. Asimismo y 

bajo el mismo orden de ideas los jueces debian estar sometidos 

a la autoridad de los obispos, dando a éstos facultades para 

corregir los errores o bien revocar las sentencias injustas de 

los jueces, lo que resulta comprensible de acuerdo al momento 

histórico que vivia EspaNa. Continuando con la enumeración de 

los matices . del proceso durante la Ley del Fuero Juzgo, 

destaca el hecho de que no habia segunda instancia, 

igualmente, la prueba era tasada por la Ley. 

Ahora bien, tiene especial importancia para nuestro 

estudio y por esto he querido destacarlo, en el proceso que 

rigió durante el Fuero Juzgo éste no estaba formado de etapas 

o periodos, de tal suerte no estaba sujeto al principio de la 

µreclusión, lo que hacia que las partes pudiesen actuar en 

cualquier momento para la realización de ciertos actos 

procesales. Por tal razón, al no existir el principio de la 

µreclusión en el proceso que estuvo vigente durante la. Ley del 

Fuero Juzgo, éste caree la de orden por lo que resultaba un 

proceso primitivo. 
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Por lo que respecta al proceso en las leyes de las Siete 

Partidas que, como ya habla quedado sel'lalado anteriormente, es 

uno de los que más influenciaron a la creación de nuestro 

derecho. 

Resulta importante, hablar un poco sobre las Leyes de 

las Siete Partidas antes de entrar de lleno al proceso por el 

cual se resolvian los litigios. 

Las Siete Partidas es la obra más celebre del Rey 

Alfonso El Sabio, se comen:aron a escribir el 23 de junio de 

1256, terminándose nueve af"los después, ésta es una 

codificación en la que los jurisconsultos espaf"loles, basados 

en las reglas del derecho 1~omano y canónico, utilizaron y 

ordenaron estos Ultimes. 

Las características más importantes del proceso durante 

las Leyes de las Siete Partidas son que el proceso era 

predominantemente escrito. 

En este proceso podemos notar una eminente evolución con 

relación las anteriores del antiguo enjuiciamiento espatlol, 

y que resulta de suma importancia para nuestro estudio, toda 

vez que ya durante este momento histórico el proceso estaba 

organizado en periodos prec::lusivos, lo que significa que se 
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Acciones de la Ley. En este periodo en donde el proceso 

empie:a con una denuncia y su notificación que tiene por 

objeto llevar les litigantes en conflicto ante el 

Magistrado, ante quien se eMponia el conflicto en auditorio, 

una ve~ hecho esto, el Magistrado solicitaba que las partes 

tomaran testigos a algt.mas personas que estuvieran 

presentes el auditorio para que estas mismas suministraran 

dele\nte del Jue::?: testimonio de lo que habia sucedido ante 

el Magistrado; lo anterior fue conocido como la Litis 

Contestatio, la cual set'lalaba el fin de una primera etapa o 

fase del proceso, cerrándose as! una parte de la instancia 

sobre la cual ya no era posible regresar, de tal suer"te que 

con esto quedaba establecido que la acción elegida por el 

demandante era la acertada, que el demandado había negado el 

derecho del actor, por lo que la controversia debia 

desenvolverse dentro de ciertos limites. <28) 

Periodo Formulario. Posterior a las Acciones de la Ley, 

estas últimas fueron reemplazadas por el procedimiento llamado 

formulario, que debia su nombre a que el pretor redactaba y 

entregaba a las partes una especie de fórmula o instructivo 

C28) Abitia Ar:apalo, José Alonso. De la Cosa Juzgada 
en Materia Civil, Tesis para obtener el grado de Doctor en 
Derecho, México, 1959, UNAM, p.p. 84 y sig. 
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limita en el tiempo el proceso y se ordena con el fin de 

sistematizarlo. 

Asimismo, se caracteriza por lo que se refiere a que las 

pruebas eran tasadas, existía un gran número de recursos que 

dilataban el procedimiento, en la mayorfa de los casos el 

juicio era biinstancial. 

PROCESO ROl1ANO-CANONICO. C32l 

En el proceso romano-canónico la institución jurfdica de 

la preclusidn se deha observar ya con mayor acentuación; ya 

algunas fases o etapas del proceso adquieren la forma de 

plazos de términos fijos para la realización de actos de 

esos procedimientos, estos deberian realizarse dentro de los 

términos o periodos set'ralados, además se introdujo el hecho de 

que las defensas deberían oponerse todas juntas. De lo 

anterior descubrimos que es quiza el derecho canónico en donde 

se encuent~a nuestra institución en estudio en forma m~s clara 

y definida en la historia del derecho antiguow 

<32) Diccionario Jurídico Mexicano voz Derecho 
Canónico, UNAM, México, 1983, p. 139. 
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2.3. TEORIAS ODCTRINARIAS QUE EXPLICAN LA PRECLUS!ON. 

a>,; Tecrta de la Preclusión Rigida <Naturaleza J'ur1dica>. 

Es precisamente en este punto en donde tendremos más 

cuidado sobre las carac:teristicas de la preclusión, sus 

alcances, su división de acuerdo al momento en el que actúa, 

consecuencias y sus efectos, este pLtnto se sientan las 

bases sobre las cuales gira esta investigación, es decir, 

anal i:::aremos la naturaleza jurídica de la preclusión. 

En puntos anteriores se definió a la figura procesal de 

la preclusión, y para esta parte de estudio 

conceptualizaremos de acuerdo a forma y consecuencia, tales 

como la pérdida, consumación o extinción de una facultad 

procesal. 

El principal exponente de nuestro tema de estudio el 

Profesor José Chiovenda en sus Princ1p1os de Derecho Prpcesal 

(33) afirma que en los procesos escritos predomina el 

principio de preclus16n, el que para cada actividad 

procesal destinada a un determinado objeto específico, es 

{33) Chivenda, José. Principios de Derecho Pr"ocesal 
Civil, Tomo II, Ed. Cárdenas Distribuidor y Editor, 1980. 
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establece un periodo en el proceso, transcurrido el cual ya no 

podr1a real izarse; de esta idea podemos desprender que 

trata de un ordenador procesal, el cual contribuye de forma 

fundamental 

el desarrollo 

procesal. 

Por otra 

la organización Juridica del proceso, es decir, 

de la totalidad de la relación juridic:a 

parte afirma el mismo Chiovenda que la 

finalidad de la figura en cuestión dar precisión al 

proceso, para que se logre la declaración definitiva de los 

derechos, esto a través de una sentencia y como consecuencia 

se garantice su exacto cumplimiento, contribuyendo a este fin 

mediante múltiples formas de aplicación como veremos més 

adelante. 

En 

rígido 

efecto, la 

se puede 

si tuacicnes: 

preclusiOn desde el punto de vista más 

producir normalmente mediante tres 

1. Por no haberse observado el orden u oportunidad dado 

por la Ley para la realización de un determinado acto procesal 

CORDENl. 

2. Por haberse realizado un actividad incompatible con 

el ejercicio de la otra (INCOMPATIBILIDAD). 
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3. Por haberse ejercitado ya una vez válidamente una 

facultad procesal <CONSUMACION>. 

Analizaremos cada una de estas tres situaciones con el 

fin de ver como se aplica cada una de ellas. 

1. Por no haberse observado el orden u oportunidad dado 

por l~ Ley ·p~ra la realización de un determinado acto 

procesal. 

De la lectura de la precisa sef"lalada anteriormente se 

desprende la intima relación que esta modalidad de la 

preclusión tiene con el tiempo. Esta hipótesis es precisamente 

la que con mayor fr~ecuencia se presenta en la práctica. 

Ya ha seNalado que la sentencia que se produce para 

un proceso no espontánea ni instantánea, es precisamente el 

resultado de una serie de actos los cuales se realizan en 

forma sucesiva, los cuales se dist1 .. ibuyen en el ~iempo y el 

espacio, siguiéndose un orden lógico. 

Asi las cosas, podremos llamar al primet~ punto o forma 

de manifestación de la preclusi6n como modalidad o principio 

de ot~den, es decir, la presencia de la preclusión cuando se 

presenta el transcurso del plazo procesal y la parte 
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responsable de realizar determinado acto no lo efectüa, razOn 

por la que se le impone un .limite temporal a cada uno de esos 

actos en razón de un orden establecido por la Ley. 

Precisamente la manifestación sehalada en el punto 

anterior es conocida comunmente como la equivalencia más 

importante de la preclusión e incluso nueQtro Cbdigo de 

Procedimientos Civile'ii para el Distrito Federal asi lo 

equipara, como se anal izará más adelanteª 

De le anterior se desprende que se presenta la 

preclusi6n en este primer punto o principio de orden cuando no 

es cump 1 ida la actividad procesal dentro del plazo fi jade para 

hacerlot razón per le que la etapa respectiva queda 

clausurada, por lo que se afirma que una vez transcurrida la 

oportunidad, la etapa procesal se cierra y se debe de pasar a 

la subsecuente, con lo que aquella actividad procesal que 

debió ejercitarse queda extinguida. 

Podemos tomar varios elementos de relevancia de este 

principio de orden, tal como el hecho que no sólo implica la 

~lausura de la facultad procesal sino que también es el 

eslabón entre la fase clausurada y )a siguiente, lo que le 

proporciona 

raalizaciOn 

mayor movimiento al 

sucesiva de 5US etapas 

proceso para 

y culminación 

que la 

con una 



52 

sentencia que aplique la Ley. En razón de lo anterior, y como 

un primer punto de evolución del proceso, podemos afirmar que 

la fijación estricta de periodos de tiempo para las 

actividades procesales constituyen un estimulo para el rápido 

obt~ar en el proceso; igualmente podemos afirmar que en virtud 

de este principio preclusivc las actuaciones siguen un orden 

lógico. 

Es en este momento cuando es preciso destacat~ Lln primer 

error de nuestro Código en cuanto al tema en estudio. 

Efectivamente, el principio genet"'al de la preclusión en el 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal está 

contenida en el articulo 133, que determina "una vez 

concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de 

que se acuse rebeldía, seguirá el ju1c10 su curso y se tendrá 

por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió 

ejercitarse". En el artículo transcrito se puede analizar de 

simple lectura que sólo atiende la primera forma de 

manifestación de la preclusión, es decir, el que hemos llamado 

principio de orden, en el cual e:<tingue la facultad 

procesal en caso de no ejercitarse en el pla;:o que la Ley le 

otorgó para tal efecto, hecho que desde luego deja una laguna 

en la Ley y que motiva confusión en cuanto a los alcances del 

concepto, lo que debe de modificarse con el fin de obtener los 

efectos precisos y ventajosos que pueden originarse de nuestro 
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tema en estudio. Sin conceder aprobación alguna es 

comprensible dicho error, pues como ya se dijo anteriormente, 

es precisamente esta primera forma de manifentac16n de la 

preclusión la más conocida y con la que m~s fácil se puede 

identificar a la misma, razón por la que resulta común dicho 

error; equivocación que llegó hasta el grado de plasmarse en 

el Código Procesal para el Distrito Federal. 

Sin embargo, es también justo afirmar que a pe$ar de no 

tener una sistematización adecuada nuestro Código, que 

paulatinamente ha transcurrido del privatismo al publicismc, 

intenta en diversos articules esbo:ar la preclusi6n en todas 

sus formas de manifestación. 

Basados en las anteriores ideas sobre esta primera 

manifestación de la preclusiOn, podemos afirmar que ésta 

impone un limite temporal a la vida del proceso, imponiéndolo 

a cada uno de sus actos. 

Asi las cosas, podemos afirmar que las actuaciones deben 

seguir ese orden lógico, que se deriva del propio orden que 

impone la relación procesal; para lograr este objetivo es 

indispensable que se aplique el principio de eventualidad que 

consiste en la necesidad de deducir o ejercitar conjuntamente 

los diversos medios de ataque o de defensa de que disponen las 
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pat"'tes litigantes previando que alguna pudieran sel" 

desestimados. En este r.:aso, podemos decit~ que sus pretensiones 

o defensas deben de ejercitarse en forma simul ta.nea y no 

sucesiva, para el evento de que no sea admitida alguna de 

el las. 

Para el caso de que las pretensiones o defensas no se 

hagan valer en forma simultánea, prec:luirá el derecho de 

oponerlas con posteriot"'idad. 

2.- Por habet"'se realizado una actividad inco•patible 

con el ejercicio de otra. 

Esta segunda manifestación o forma de aplicación de la 

preclusión consiste en la incompatibilidad entre dos o más 

actos procesales, de tal manera que la elección de uno 

descarta la posibilidad de acudir al ott~o, es decir, precluye 

el derecho para hacer valer esa otra facultad procesal. 

Esta manifestación la podemos explicar cuando la ley 

brinda a las partes el litigio dos o mas medios e vias para 

la consecución de un determinado fin, o bien, el litigante 

realiza un acto contrario a otro que se pretende hacer valer 

posteriormente. 
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En otras palabras, la preclusión asi entendida determina 

la pérdida o la extinción de una facultad procesal por el 

ejercicio de una actividad incompatible con la no escogida. 

En este punto debemos entender claramente por-que se 

presenta la preclusión d&l acto procesal por incompatibilidad, 

es decir, a través de qua mecanismo se aplica, para lo cual 

debemos se~alar la 

posibilidades de 

posiblidad 

hacer valer 

de que existan dos caminos o 

las facultades procesales 

entendiendo estos caminos como diferentes o contradictorios, 

además debe escogerse uno de ellos, esto es que ae ejerciO la 

facultad procesal y después pretenda cambiarse 1os efectos de 

tal acto a través del acto contrario o de la otra opc10n que 

la Ley en algunos casos le otorgó. Es igualmente aplicable 

este mecanismo de aplicación d& la preclusión cuando la parte 

legalmente apta para realizar un determinado acto procesal al 

efectuarlo ésta misma trata de efectuar otra facultad de modo 

incongruente con respecto al primero. 

Un ejemplo clásico de esta forma de aplicación de la 

preclusión es el caso de la excepción por incompetencia por 

inhibitoria y la de incompetencia por declinatoria, pues el 

uso de una descarta la posibilidad del uso de la otra. 
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3.- Por haberse ejercitado ya una vez válidamente una 

facultad procesal. 

A este tercer mecanismo de aplicación de la preclusión 

se le conoce como el principio de consumación procesal, la 

cual ocurre cuando se ejecuta el acto en cuestión dentro de la 

oportunidad legal por la parte dotada de la facultad procesal 

para hacerlo, esto es la actuación procesal en el plazo o en 

un momento previamente establecido para hacerlo. 

En otras palabras, podemos afirmar que la facultad 

procesal se e:<tingue con su prác: t ica, consume con su 

ejercicio, de tal sue1~te que si el demandado contesta la 

demanda no puede pretender, baJo ninguna c1rcL1nstancia, volver 

a contestarla, aunque alegue haber omitido alegaciones, 

e:<cepciones o cualquier otra cosa de importancia para su 

defensa; por lo que podemos afirmar que esta forma de 

preclusión impide el uso de la facultad procesal por segunda 

vez, cuando ha sido reali=.ada. 

Asi tenemos que esta Ultima forma descrita de aplicación 

concreta de la pt~ec lusión lleva a concluir que el acto 

procesal ejercitado válidamente cierra el grado. 

Hasta aqui y en base la definición obtenida en la 
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teot"ia del Profesor de la Universidad de Roma José Chiovenda, 

podríamos afirmar que se constituye en forma clara los medios 

de aplicación de la preclusiOn, al efecto considero importante 

la afirmación reali:::ada por Luis Juárez Echegaray en los 

Estudios en honor al Maestre Hugo Alsina (34) en la que 

enmarca las aplic:ac1ones de la preclusiOn: 

"Si reflexionamos entonces sobre el alcance 

de la definición advertimos que ella comprende 

estas tres 

consecuencias 

regulando 

propendiendo 

situaciones 

obran en la 

la conducta 

posibilidades cuyas 

vida del proceso, 

de las par~tes y 

las faculta des procesales se 

ejerciten en término, en orden y en precisión y 

ellos significa, como lo afirma Couture, que la 

prec:lL1sión, no es en verdad un instituto ú.nico e 

individualizado, $ino más bien, una circunstancia 

atinente a la misma estructura del juicio''· 

b). Teoria de la Preclusi6n Elástica <Naturaleza Jur1dica). 

Una vez explicada la naturaleza juridica de la 

preclusión a la que los teóricos llaman rigida para hacer la 

(34) Juáre= Echegaray, Luis. op. cit. pág. 361. 
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diferencia con la elasticidad que en este punto explicaremos, 

y que como ya analizamos la rígida es estr1c~a, a veces 

formalista, de orden püblico y además de ser la fi9t..1ra 

Jut~idica qt..1e enla;:a las fases del procedimiento; al lado de 

esta teoría que en algunas ocasiones ha sacr1f1cado la 

justicia en aras de un formalismo estricto, surgió en el 

Código Procesal Italiano lo que llamaron la preclusi6n 

elástica de las deducciones, const1 tuyéndose ésta como un 

principio paralelo y diferente, pero no opuesto CJe la teoría 

clásica de la preclusión. 

En efecto, hablamos de que la preclusión elast1ca en un 

principio paralelo pero no opuesto al de la preclusión rigida, 

ya que el principio e::actamente opuesto a esta Ultima es 

precisamente el de la libertad en las deducciones, esto es que 

las partes pueden hacer valer sus defensas en cualquier 

tiempo, sistema que ha comprobado tener graves inconvenientes 

y provocar un desorden del proceso asi como retardos inmensos 

en los mismos. Esta e1tperiencia fue fista el Cód igc 

italiano d., 1865, el cual en virtud de sus mllltiples 

inconvenientes fue superado posteriormente. (35> 

Es tambien importante sena.lar que la preclus10n elástica 

de las deducciones podria ser concebida como una posición 

C35l Juáre;:: Echegaray Luis .. op .. cit .. pág. 367 y sig .. 
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intermedia, en la cual le es posible a las partes, cuando se 

presentan ciertos casos previstos en la ley, modificar sus 

demandas o interponer excepciones no opuestas en los escritos 

iniciales de la fase pstulatoria o polémica del proceso, o 

bien ofrecer nuevos elementos de prueba que no fueron 

ofrecidos en la fase normal, dejando al arbitrio y criterio 

del juzgador su admisión en el juicio de que se trate. 

Efectivamente, de lo anterior se desprende que se trata 

de una atenuación a la preclusiOn tradicional <rigida> (36>, 

de tal suerte que el autor Italiano Piero Calamandrei se~ala 

"para evitar este gravísimo 1nc:onveniente, el nuevo Codigo, 

aún habiendo adoptado, como se ha dicho, el sistema de la 

preclusión de las deducciones, lo ha atenuado en el sentido de 

establecer en el cur~so de la fase instructor"ia, no sólo un 

término preclusivo, sino varios términos sucesivos, de los 

cuales las partes podrán servirse para integrar a lo largo de 

la litis sus deducciones, con la sola condición de que el Juez 

instructor lo consienta. Se trata pues, por decirlo a.si, de un 

sistema de preclusiones elásticas, por encima de las cuales 

puede tambien saltarse dejando pasar las deducciones tardias, 

cuando el Juez instructor considere que el excluirlas 

(36) Calamandrei, Pi ero. Instituciones de Derecho 
Procesal Civil seg~n Nuevo Código, Traducción Santiago Sentis 
Melendo, pp.257. 
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perJudicaria al pl""opio interés de la justicia. (37) 

De la transcripción anterior podemos resaltar el 

impot"tantisimo poder disc:rec1onal que se le otorga al jue>: de 

la causa para determinar la posibilidad de aceptar nuevas 

excepciones o pruebas con el fin de al legarse elementos para 

que la decisión definitiva sea justa; con lo que los sistemas 

procesales buscan encontrar una salida a los sistemas rígidos 

de preclusión a veces demasiado formalistas que en aras del 

tec:nic1smo suelen quebrantar un poco la Justicia, en 

consecuencia, el sistema de la llamada prec1Usi6n elastica de 

las deducciones propuesto en el Código 1tal1ano otorga 

facultades al ju::gador que le dan posibilidad de enmendar o 

profundizar en determinadas cuestiones, previamente 

establecidas en la ley, con el fin de no dejar a ninguna de 

las partes en desventaja. 

En esencia, se trata del mismo principio con algunas 

atenuaciones fle:<iones, por asi 1 lamarlas, las cuales como 

se ha dicho deben estar previamente establecidas en la Ley. 

Resulta pues, que para la ·fle):ibilidad de la preclusión 

es necesario anotar un nuevo elemento para poder aplicarla, 

(37> Calamandrei, Piero. op. cit. pp. 316 y 317. 
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qµe es la previa legislación sobre el caso o casos concretos 

en lo que pudiese fleKibilizarse la preclusión y en su caso 

aceptarse nuevas alegaciones, eKcepciones, defensas o pruebas 

una vez que 9e hubiese clausurado la fase de que se trate. 

Este tipo de situaciones se gestaron debido la férrea 

rigidez con la que la preclusión clausuraba la fase y 

••labonab• la siguiente con el fin de formar la cadena de 

actos procesales que a su vez son los que constituyen las 

fases necesarias para la culminación del proceso a través de 

la sentencia, flexibilidad que tenia como fin atenuar las 

perder un derecho procesal por severas consecuencia& de 

cualquiera de las causas que han mencionado en el punto 

anterior de este capitulo y que en ocasiones se debia a la 

negligencia de alguno de los abogados que asesoraban a las 

partes o bien, por alguna causa ajena a las partes y que 

pudiera traer un perjuicio procesal para la misma; pero es 

importante destacar la desventaja de este sistema de 

aplicación procesal de la prec.lusión que requiere un anál is1s 

casuistico por parte del legislador, pues como en toda ley que 

pretenda a.barcar cada caso en particular en forma muy 

espeifica cort•e el riesgo de crear situaciones que puedan ser 

fabricadas artificialmente por los litigantes con malas 

intenciones o bien, olvidar otros casos que crearian lagunas 

legislativas que harian que ésta resultara más injusta de lo 

que pretendió remediar, y, consecuentemente, compl1caria su 

aplicación. 
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En nuestro F'a!s, el profesor de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia Ignacio Medina Lima, la Conferencia 

celebrada el dia 20 de julio de 1949, publicada en la ReV1sta 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia (38', real1::a 

diversas anotaciones respecto la flexibilidad en la 

prec:lusión, en donde indica que en el anteproyecto comentado 

una de las innovaciones precisamente la introducc1ón de 

este principio y afirma 11 la exper1enc1a demuestra que todo 

molde rigido en materia social, es fácilmente rebasado o ot'to 

por el alud incontenible de la realidad. La idea de que las 

preclusiones pudieran funcionar sobre una base de r191de:: 

mecánica debe ser abandonada para siempre. Tal rigidez, en 

caso de obrar ciegamente, conduce en vta rect1linea a las 

nocivas falacias de la verdad formal. Un legislador que 

aspire, como aspiran los autores del anteproyecto, a que los 

jueces descubran y valoren la verdad material por encima de la 

verdad formal, necesida, por moc:!o, imprescindible, pautat' un 

plan de preclusión elástica". (39> 

Del párrafo anteriormente transcrito, podemos establecer 

que el Profesor Medina encuentra en el estudiado anteproyecto 

(38> Medina Lima, Ignacio. Noticia acerca de la 
Preclusión en el Anteproyecto, Revista de la Escuela N.3c1onal 
de Jurisprudencia, Tomo XII, No. 47-48, Julio-Diciembre de 
195(1, pp. 177 y sig. 

(39) Idem. pp. 185. 
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del Código de Procedimientos Civivles un modo de buscar en el 

prcedim1ento ctet"ta suavidad el formalismo en al que se 

encuentra sumergido el actual COdigo, asimismo el indicado 

autor hace referencia a los Códigos de Procedimientos Civiles 

Italiano y Alemán, que cierta manera han adoptado este 

principio, es decir, el de flex1bil1dad en la preclusión, 

donde se muestra como c:lara tendencia dividir el proceso en 

dos fases en donde la 1nstrucc16n es oral y se realiza ante 

una autor'idad diversa a la que resolvet·á el 11t1gio, siendo en 

la instrucción en donde de algLtna manera e::iste cierta 

facilidad para armar, concluir y robustecer dicha etapa¡ en 

este especial punto considero importante hacer una anotación 

que desde mi punto de v.ista es social y es que .considero 

sumamente dificil aplicar el mismo principio o sistema puesto 

que trata de pueblos dist.intos, mentalidad y 

caracteristic:as ideológicas diferentes, con una cultura y una 

historia social y jurídica que requiere de un sin número de 

análisis y estudios para determinar la conveniencia de ser 

aplicados de un pais a otro. Sin embargo, no se puede hacer a 

un lado el heho que mientras se trate de un auténtico avance 

jurídico cientificamente comprobado, éste puede servir de base 

para la evolución del derecho. 

Continuando con el estudio del pro'fesor Medina 
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Lima, <4(1) este advierte que en la expos1c16n oe motivos de la 

comisión redactora dei anteproyecto para un nuevo Código de 

que el sistema de Procedimientos C1v1les, se e::presa 

prec:lusiones es inevitable y que tiene que conservarse, 

seNalando que el Código en proyecto tiende a atemperar la 

rigide:: de nuestro Código actual. 

Asi las cosas, en el articulo mencionado en los pat~rafos 

anteriores se hace un interesante análisis de las preclus1ones 

en el antepr.oyecto del Código de Procedimientos Civ1les para 

el Distrito Federal, que se pensó podria llegar a sustituir al 

actual, que por cierto está a punto de cumplir sesenta anos, 

durante los cuales ha :;ufr1do mUltiples mod1f1caciones. 

algunas de ellas válidas por su conven1enc1a, pero muchas 

otras han sido pegotes o parches que han venido a confundir 

los esquemas procesales. En f1n. 

Considero necesario detenerme en estos momentos de la 

investigación para reflexionar sobre las supuestas cualidades 

o beneficios que la preclusión flexible podria tener en los 

sistemas actuales procesales, y en este sentido es importante 

seNalar que este tipo de sistemas requieren de Ju=9adores más 

dedicados a los asuntos, más preparados, y con una conciencia 

(40) Medina Lima, Ignacio. op. cit. pp. 177 y sig. 
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del plenamente compenetrados en su calidad de 

servidores y con una amplia Gensibilidad humana, de tal suerte 

que estos sistemas no sirvan solo para retardar procedimientos 

ante jueces fries y simples revisores del procedimiento. 

En relación con el parrafo anterior, me parece adecuado 

transcribir la parte final de la conferencia dictada por el 

pro1esor Ignacio Medina Lima el dia 20 de julio de 1q49: 

He leido qt.1ien sabe donde que ya Aristóteles 

hablaba de una justicia justa; y el sefior 

Director de nuestra facultad en su discurso 

inicial de este ciclo, ha citado al buen Juez 

Magnaud, Presidente del Tribunal de Primera 

Instancia de Chauteau-Thiery, famoso creador de 

la jurisprudencia humana, como él mismo le 

llamaba. Sus fallos admirables llamaron la 

atención por el trasluz de cautivante emoci6ri que 

palpitaba en muchos de ellos. Y es porque el 

Juez, contra lo que piensa la gente, no debe ser 

un hombre frie, ni la ley una regla de hierro. La 

preclusi6n elástica, por el contrario, viene a 

resultar un instrumento dUctil de resultados 

prodigiosos en manos de un buen Juez. V no es 

éste el sujeto fatigado por los anos que aprende 
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a dejar hacer y dejar pasar, sino el que, con 

ayuda de las leyes nuevas, alcanza el sentido ce 

justicia y de bien de nuestro tiempo ••• "· (41) 

Ante este bello ideal, mi pregunta sobre la conveniencia 

de implantar un sistema de preclusión flexible o elástica en 

nuestros procedimientos seria Están nuestros Jueces 

preparados?. Probablemente la respuesta podr:f.a ser motivo de 

ott"a tesis profesional. 

2.4. LA PRECLUSION EN EL PROCESO CONSIDERANDO LAS TEORIAS QUE 

LO EXPLICAN. 

Hasta este punto de la investigac16n hemos anali~ado el 

antecedente histórico de nuestra figura estudiada, asimismo 

hemos realizado el análi!iis de la naturaleza jurídica de la 

preclusión atendiendo a las tecrias que lo e~~pl ican, es ahora 

el momento de ver nuestra figura de estudio considerando las 

teorías que explican al proceso, pues es ahi c:omo ya hemos 

visto precisamente el momento el que la preclus1ón surte 

sus efectos y como tal, sirve como enlace del proceso. 

<41) Medina Lima, Ignacio. op. cit., pp. 187. 



67 

Va hemos seNalado que el procego es el conjunto de 

actividades, lo que supone una serie de actos voluntad de las 

partes y conjuntamente de terceros <testigos, peritos) y del 

Juez, al cual se desat~rolla sucesivamente dentro de los marcos 

juridicos, es decir, dentro de una ley previamente determinada 

y tiene por objeto obtener una sentencia que ponga fin al 

conflicto de intereses surgido entre las partes. 

Ha sido problema de los procesalistas determinar la 

auténtica e»enc:ia' del proceso civi 1, de ah1 que hayan surgido 

diversas teorias que tratan de explicar el mismo, teorias que 

ha continuación mencionamos haciendo la connotaciOn 

correspondiente de la forma de aplicación que con respecto a 

esas teot~ias pudiera tener nuestra figura procesal estudiada. 

2.4.1 TEORIA CONTRACTUALISTA. 

Esta teoria, que si recordamos es de origen Romano, 

supone precisamente como su nombre lo indica que el proceso de 

constituye a través de un acuerdo de voluntades, el cual se da 

entre las partes, y todo ello supone la existencia de un 

contrato juridico por el hecho de que las partes expresa o 

tácitamente se sementen ante un Juez, quien resolverá la 

controversia. 
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2.4.2 TEDRIA CUASl-CONTRACTUALISTA. 

Esta 

relación 

teoría de origen romano pretende avanzdr en 

la anteriormente explicada y en ella podemos 

encontrar que se expJica el proceso haciendo notar que el 

consent1m1ento de las partes no es enteramente libre, puesto 

que, el demandado acuda ante un Tribunal por lo regular contra 

su voluntad, por lo tanto esta fo1~ma de e::pl ic::ar al proceso 

contiene un acto bilateral imperfecto que presentaba las 

car~cteristicas de un teoría Cuas1-Contt•actual1sta. 

Tomando en cuenta estas dos teorias que acabamos de 

eHplicar y en base al análisis de la figura que nos ocupa ésta 

tendrá apl1c::ac:1ón mLty 11m1tada en e! proceso entendido 

dentro de las dos teorias citadas, pLtes podríamos afirmar que 

la preclusiOn solamente operara. para el caso de que las partes 

la fiJaran mediante un acuerdo de voluntades, pues tomando en 

consideración las teorias contractual1sta, y estas aplicadas 

al proceso, solo tendria;i cabida en el proceso los actas que 

estuviesen regulados ~n forma bilateral atendiendo al 

principio contractual1sta, por lo que el cumplimiento de los 

requisitos procesales de una forma se regirán por la voluntad 

de las partes. 

Este tipo de teoria ha sido superada ampliamente por los 
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procesos modernos. 

El anterior análisis, obviamente nos lleva a pensar en 

los procesos arbitrales, los cuales se consideran como un 

contrato por el que dos personas o más definen cuestiones que 

tienen pendientes de resolver de sus respectivos derechos en 

el juicio especial de árbitros o amigable composición, caso en 

el cual podríamos pensar que las partes podrian f1Jar algun 

tipo de preclus1ón especial para sus actos procesales, esta 

conclusión podemos afirmar se desprende del articulo 619 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que 

establece que "las partes y los árbitros seguirán en el 

proced1miento los plazos y las formas establecidas por los 

Tribunales si las partes no hubieran convenido otra cosa". 

De lo anterior, podemos afirmar que para este proceso 

especial las partes podrán determinar la apl icac'ión de la 

preclusión 

bilateral. 

en términos pactados anteriormente en forma 

2.4.3 TEORIA DE LA RELACION JURIDICO-PROCESAL. 

Ya en esta. teoria, expuesta por Bol lou y posteriormente 

retomada por Chiovenda, adiciona al proceso un carácter 

pUblico y autónomo, razón por la que el proceso está 
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determinado por una serie de deberes y facultades de las 

partes y del Tribunal, por lo que esta teoria afirma que la 

actividad de las partes y del Juez siempre debe estar regulada 

por la Ley por lo que el proceso determina la ex1stenc:1a de 

una relación de ca.rae ter procesa 1 entre todos los que 

intet~vienen en el la, creando deberes y derechos reciproc:os 

pero todos con el mismo fin, la aplicac1ón o ac:c:16n de la ley. 

En esta teoria el proceso es una unidad jurid1ca en 

otros términos una relac16n JUrid1c:a. 

El contenido dé! la relación jurid1c:c-proc:esal es pues el 

conjunto de los derechos Ll obligaciones que tienen el Jue:: y 

las partes, los cuales están condicionados por la relac:iOn que 

establece las termas determinadas por lC\ Ley, y será la Ll?y la 

que determine las condiciones en que el demandado está 

obligado contestar la demanda, el actot~ a justificar sus 

pretensiones y el Jue;: a dictar su resoluc:ión, etc. 

un 

Asi las cosas, la relaciOn juridic:o-procesal es compleJa 

cuanto no comprende un solo derecho o una obl19acián, sino 

conjunto de derechos indefinidos, derechos que se 

encuentran coordinados para Lln fin c:omt.'.ln que redL1ce a una 

unidad todos los actos procesales. 
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Si c:onsideramos al proceso dentro de esta teoria de la 

relación juridico-procesal, la prec:lus16n que es tema de 

nuestro estudio tendrá un amplio campo de acción, pues de lo 

antet-ior desprende que la relación juridico-proc:esal es una 

relación en movimiento, en actividad y, como se ha dicho, 

gracias a la prec:lusión que une a los elementos QLLe dan 

impulso al proceso, asi pues el desarrollo de esta relación 

Jurídica. 

Efectivamente, el Jue= no actuará si no es precisamente 

por que alguien le requiere de su acción, y podrá dictar 

sentencia alguna si las partes han c:umpl ido en forma 

sucesiva los actos procesales determinados en la relac1on 

jurídico-procesal. 

A mayor abundamiento, es precisamente bajo esta teor1a 

cuando los sujetos realizan actos procesales los cuales son de 

su competencia, siguiendo precisamente un orden cronológico, 

lógico y predeterminado, de tal forma que se puede observar en 

el desarrollo del proceso que los actos están distribuidos con 

precisión en el tiempo y en el espacio, y la inobservancia de 

las reglas concernientes a la posición de los actos trae como 

consecuencia la pérdida de realizar un acto procesal 

determinado, es decir, precluye su facultad. 
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Asi las cosas, el proceso se desarrolla en estadios o 

fases que tienen como objeto llegar a la sentencia definitiva 

y al haber una relación Jurldico-proc:esal, las partes en cada 

una de estas etapas por deter-minación de li\ ley y de la 

juridica, hacen aplicable la instituc1on de la 

preclusión operando en todas y cada una de sus etapas. 

2.4.4 TEORIA DE LA SlTUACION JURIDICA. 

Frente la teoría de la relación Jurid1-::o-procesal 

aparece la de la situación ju1~id1ca, pretendiendo sustituirla 

con algunas ventaJas. 

Esta teoria, surgida de la publicaciones ael jurista 

James Goldschmidt, h1::0 nacer la posibilidad de que el proceso 

fuera entendido ya no como una relac16n Ju1~1ct1ca, sino como 

una situación juridica determinada. 

En efecto, esta teoria 

concepto de relación juridica 

sost1ene af1rmando que el 

de inutilidad c:ientifica, 

porque no puede encontrarse en la relación el or1gen de los 

derechos y deberes de las partes y del Juez y, por 

consigL1iente, hay que rechazarlo y superar el c:onc:ep to 

tradicional por el de situación juridica, pudiendo definir a 

ésta como el estado de un asunto, considerado desde el punto 



73 

de vista conforme al derecho, para esperar una resolución 

judicial que constituye la situación juridica, asi el proceso 

es tan solo una espectativa jurídica fundada hacia una 

sentencia favorable. Por esta razón, la s1tuac10n jurídica 

será como el conjunto de espectativas procesales como la 

posibilidad de resultados favorables al liberarse de las 

cargas de cada una de las partes. 

Para llegar la conclusión se~alada en el parrafo 

anterior, la teor-ia de Goldschmidt afirma que donde se habla 

de obligaciones procesales debe de hablarse de cargas y aL1n en 

el supuesto que se hablara de cbligac:1ones en e1 sentido 

estricto de la palabra origen no seria la relación 

Jurfdico-procesal, sino la relación del derecho público que se 

da fuera del proceso entre el Estado y las partes litigantes. 

Asi las cosas, esta teoria afirma que el deber del Juez de 

deducir la controversia, no de naturalez procesal, sino 

constitucional y encuentra su base no en la relación procesal 

sino en la relación de oficio que se da entre el Estado y sus 

funcionarios judiciales, por lo que estos deberes seglln esta 

teoría no son de carácter procesal sino civico. 

Una vez más, si consideramos al proceso dentro de ~a 

teoría de la situación jurídica, la institución jurídica de la 

prec:lusión opera la forma que en el proceso 
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considerado como una relación Jurid1ca, ya que la idea de 

situación juridica lleva implic1ta la de la relación, por lo 

que me remito a lo manifestado en el punto anterior~ 

2.5. CELERIDAD. 

SEGURIDAD 

NECESIDAD 

JURIDICA 

DE LA 

OBJETIVOS 

PRECLUSION. EFECTOS JURIDICOS. 

CELERIDAD, JUSTICIA y 

PRIMORDIALES DE LA 

Es el momento de analizar las consecuencias Jurid1cas y 

efectos de la preclusión, pero desde el punto de vista 

extremadamente formal, sino de aquellos aspectos o motivos que 

dan lugar a su origen, es decir, al momento de anali;:ar la 

eficacia de la preclus1on y la función positiva q1e este tiene 

dentro del proceso para lo cual podemos afirmar lo siguiente: 

La preclusión es de los principios de los procesos 

modernos, ya que con ella podemos obtener que el proceso se 

desarrolle orden determinado, lo que solo podrá 

conseguirse impidiendo med1ante la preclusión que ls partes 

ejerciten sus fac:ul tades procesales en cualquier momento del 

juicio sin que se sujeten a pr1nc:ip10 de temporalidad alguna. 

Tambien obtiene que el procesa ha div1dido y 

constituido mediante periodos y fases que tienen cada uno de 

ellos una determinada finalidad que harán las vec:es de eslabón 
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en la cadena procesal, por lo que concluido cada periodo no 

será posible retroceder al anterior"; por ejemplo nuestro 

proceso de divide a grandes rasgos en una primera parte que 

tiene por objeto la f i jac i6n de la 1 i tis, otra que tiene por~ 

objeto la depuración del proceso y la conciliaciOn, otra que 

encamina a ofrecer las pruebas, una más para rendir dichas 

pruebas y producir alegatos, otra para que se dicte la 

sentencia y una última que tiene por objeto la ejecución o 

aplicación de la sentencia dictada. En otras palabras, la 

preclusión constituye lo que los procesal is tas ! laman "Fases 

del Proceso 1
'. 

Tambien, mediante la prec:lusiOn, se obtiene la 

posiblidad que las partes ejerciten en forma legal sus 

derechos y cargas proc:e~ales, es decir, no solo dentro del 

pla:zo o tdrminos establecidos por la ley, sino también por las 

formalidades y requisitos establecidos por la misma. 

También la preclus16n impone la necesidad de una 

organización juridica, pues procura el perfeccionamiento del 

proceso, es precisamente el motor y organizador del proceso. 

Es una aspiración de nuestra ley lograt~ la debida 

celeridad del proceso y transformarlo consecuentemente en un 

instrumento eficaz que concluya en un término razonable y de 
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este modo evitar los perjuicios que puede provocar un juicio 

e::cesivamente prolongr\do que rec:ono::ca un derecno en forma 

demasiado tardia. Para 5up1~imir la lentitud, a veces exagerada 

de nuestros procesos, los legisladores y en el anhelo de 

obtener una jutiticia pronta y expedita, recurren a medidas 

tendientes sancionar las dilaciones en los procesos 

provocadas ya sea por negligencia o mala fe de los litigantes, 

y una de las insti tuc:iones que en forma más contundente 

contribuye esta necesidad es precisamente la prec:lus1ón. De 

esta manera, la preclusión, asi entendida, se const1 tuye en el 

motor que encadena las fases procesales de tal suerte que el 

proceso adquiere una dinámica que le impide retrocesos y 

aumenta la eficacia de las actividades procesales tanto de las 

partes y desde nL\estro particular punto de vista, también por 

lo que respecta al juzgador. 

La preclusión contribuye a que el proceso se desenvuelva 

con cierto orden lógico vinculando entre si y en forma 

cunjLmta los actos que realicen las partes, el Jue:: y los 

terceros en un orden sucesivo, pues como se ha dicho en donde 

el proc:edimiento es malo, defec:tuoso y tardado trae como 

resultado la deficiente administrac:ión de la justicia. dando 

desconfianza los litigantes en lugar de que el 

procedimiento sea una garantia se puede constitu1r en una 

grave amenaza para los c;lerechos de los litigantes; pero por el 
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contN\t"io cuando los: _litigantes saben que a traves del proc:eso 

y el eJet"'cicio de sus derechos obtendrán los resultados 

previstos en la ley sin tener estos mismos que sufrir las 

arbitrariedades de su colitigante o del Juez, por estar 

indebido o defectuosamente regulado un proceso que podrá 

resultar largo, sin orden, entonces un procedimiento ordenado 

y positivo se obtendrá los fines del mismo con la consecuente 

trascendencia par~ la sociedad en bUsquada de la justicia. 

Esta necesidad de la justicia mediante la prosecucidn de las 

formalidades procesales ha sido en todos los términos una 

garantía de orden y seguridad jurídica, de tal suerte que los 

miembros de una sociedad pueden estar seguros de que podrán 

acudi~ ante las autoridades jurisdiccionales a que se les 

recono::ca 

sentencia 

un derecho, 

justa que 

mediante un proceso que culmine en una 

le otorgue la seguridad jur!dica 

requeridad, y es precisamente la preclusión uno de los medios 

con los que cuenta el legislador para obtener estos loables 

f ínes. 

Así las cosas, l• preclusi6n contribuye a mantener el 

orden en el proceso, evitando al mismo tiempo el desgaste 

inútil de Jos litigantes y Jueces, por lo que se convierte en 

una autentica actividad reglamentaria de las partes, 

obligandose en el proceso en que se actúa en diversas formas. 
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Creemos fLmdamental transcribir la anotación del 

Licenciado Humberto Br1seNo Sierra en el sentido de que la 

preclusión de la eficacia al proceso, anot:ación que 

transcribo: 

en el proceso tiene la preclusión un aspecto 

positivo, aue es asegurar la marcha, 9arant1 ::ar 

la adqu1s1c:1ón~ hacer efic:a:: la instancia. La 

prec:lusión se enlaza, primero, a la e~1genc:1a de 

jUt"isdicción, porqLte una ve:: presentada la 

instancia no puede el Jue;: demorar n1 entorpecet• 

la integración del grado. La prec:lus1on, es el 

caso típico de la contumacia, no hace sino llevar 

resultados congruentes sobt•e el pr1nc:1p10 de 

integrac16n; sino se produce la act1v1dad, opera 

la preclusión no porque busque la pérdida del 

derecho, sino porque se persiga la fiJe=a del 

derecho contrario, la efica= acción .•. ". <42J 

Asimismo, afirma qu" la p1~eclusión no es la 

manifestación en virtud de la impos1b11idad de actuar en si, 

s1no que esta imposibilitada de actuar en consecuencia de la 

preclusión, por lo que podemos decir que la figura de estudio 

<42) Brisel"fo Sierra, Humberto. Derecho Procesa 1 
Me111cano. Editorial Cardenas, Vol. III, pp. 464. 
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sera el medio eficaz para cerrar o conclu1t• el grado, dar 

fijeza la fase procesal de que se trata y ser el eslabón de 

continuar con lo siguiente. 

La preclusi6n hace indiscutible lo actuado o graduado, 

es decir, le da indiscutibilidad al orden lógico, asi 

entendido lo anterior, resulta indiscutible el hecho de que es 

imposible transformar el grado una vez que éste ha sido 

cerrado. 

Todo esto significa que los actos procesales deben 

reali::arse en un modo y una forma determinada cuyo 

cumplimiento jamás puede quedar a la voluntad de las partes, o 

su incumpliento traerá consigo la ineficacia del acto y la 

imponibilidad de cumplir un acto en el proceso, es decir, la 

nulidad del acto o el decaimiento en la tasa. 

La necesidad de las formas pocesales preestablecidas ha 

sido entendida en todos los· terminas, pues contribuye a la 

igualdad en las partes, la certeza en el proceso, lo mismo que 

su orden lógico exigen que el proceso se desenvuelva conforme 

reglas previamente establecidas. 

Hoy en dia se han establecido reglas que determinan las 

acciones judiciales para la prosecusión y fallo en los 
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pr~ocesos de tal suerte que la intervención del estudio en los 

litigios impide que al libt"e arbitrio de los con'tendiente 

pLteda ser utilizado en forma negativa y contraria a los 

derechos establecidos en la ley, ev1 tanda, de este manera, c¡ue 

alguno de los litigantes sorprenda a su adversario. 

De lo anterior, podemos afirmar que la necesidad de que 

el procesa se desenvuelva se su Jete a reglas 

preestab 1 ec idas, a reglas determinadas. tiene como Lin1co 

inconveniente que pueda traer como mora Lma larga tram1 tac1ón 

en los procesos, porque podría ser sacr1f¡cado el derecho 

substancias por las de la form~ para el 

procedim1ento, aqui es en donde surge el equ1 l ibrio QUe otorga 

la figura de la pt·eclusión al dar celeridad y pt·oyectat• los 

procesos hacia la culminación natural de la instancia que es 

precisamente la obtención de una sentencia dictada en forma 

razonable, rápida atendiendo a los elementos qLle 5e obtengan 

del devenir del propio Juicio. 



CAPITULO 3 

ANALISIS COMPARATIVO DE LA PRECLUSION 

CON INSTITUCIONES AFINES 

3.1. CADUCIDAD Y PRECLUSION. 

En este capitulo anali.:aremos la instituc:16n a estudio 

en relación con otras T iguras Jurid1cas con las que guarda 

cierta similitud. 

La perenc1on de la instancia es la e::t1nc:1ón dG la 

instancia .1ud1c1a1, que produce por la 1nactiv1dad procesal 

de ls parte5 durante el transcurso del tiempo establecido por 

la ley. 

Podetti <43) es uno de los autores que han sei'ialado que 

la perención o caducidad de la instancia es una forma 

pat"'ticula1~ de la preclus1ón. 

Dice que la perención no cierra una etapa del proceso, 

ni impide realizar un acto ejercitando un dereho o 

facultad cumpliendo una obligación procesal en particular, 

(43) Podetti, J. Ramiro. Teoria y Práctica del Proceso 
Civil, 1963, p~g. 252. 



82 

pero cierra e~tingue el proceso '1 1n totum'', principal o 

accesorio, aniqu1 lande sus efectos o dando fuer::::a material de 

juzgada la sentencia o resoluc1on recurrida. Que en 

ambos institutos, el factor tiempo es el elemento fundamental 

pudiendo en algLmas leg1slac1ones ser necesario un acto de un 

sujeto procesal. 

Esta af1n1dad se acentúa más en algunos casos especiales 

de perención, como sucede la perenc1on de la segunda 

instancia, pues tiene los mismos efectos que la preclus1on del 

derecho de eapresar agravios y trae consecuenc1a la 

deserción del recurso¡ la sentencia recurrida pasa o adqL11ere 

el carácter de cosa ju=gada. 

Considero importante para 

caractet•ist1cas de la perención: 

1.- Es de orden público. 

2.- Opera de pleno derecho. 

3.- Debe declararse de of1c10. 

4.- Es irrenunciable. 

5.- Es ind1visible. 

comprensión, sel'1alar las 

Eduardo J. Couture sef'rala que "La preclusión se define 

generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una 
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facultad procesal. 11 (44) 

Para Chiovenda (45), la preclusión es 11 una institución 

general que tiene frecuentes aplicaciones en el proceso, y que 

consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse 

llegado a los 11m1tes fijados por la ley para el ejercicio de 

esta facultad en el Ju1c10 o en fase .del ju1c:10." 

Por su parte, P1ero Calamandt"'ei (46), manifiesta: "La 

preclus1ón es la pérdida del poder rel izar un determinado acto 

procesal cuando no haya sido reali~ado en el t~rm1no en el 

orden prescrito. 

De lo expuesto, podemos set'falar que las partes una vez 

que se han sometido la Jurisdicción del Estado, deben 

observar las formas procesales que seNalan las leyes 

adjetivas, o sea, su conducta dentro del proceso no puede 

prodL1cirse de manera arbitraria, sino debe ajustarse al orden 

<44) Couture, Eduardo s. op. cit., pág. 249. 
(45) Chiovenda, José. op. cit. Tomo I, pág. 404. 
(46) Calamandrei, Piara, opc. cit. pág. 249. 
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preestablecido en las normas procesales, pues como observa 

Rocco (47>, el proceso esta integrado por una serie de actos 

regulados las formas y en el tiempo por las normas 

procesales, lo que sirve para asegurar en interés de la 

justicia, y de las partes, la marcha del proceso mismo, lo 

cual constituye el llamado principio del orden formal. 

La preclus1ón opera como lo seNala el maestro Ignacio 

Medina C48>: 

a> Por no haberse ejercitado una facultao procesal 

dentro del orden fijado por la Ley. 

b> Por haberse eJecutado un acto inc:ompa.t1ble con el 

ejercicio de una facultad. 

C) Por haberse ejercitado ya vi\lidamente 1..1na facultad 

procesal tpr1ncipio de la c:onsumac1ón procesal>. 

<47> Rocc:o, Ugo. Teorta General del ProcQso C1v1l, 1959, 
pág. 500. 

<48) Medina Ignac:io. Not1c1a acerc:a de la Prec:lusión en 
el Anteproyec:to del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito y Territorios Federales, Anales de Jurisprudencia, 
Tomo XVI, números 1 a 6, p~g, 185. 
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Consideramos que la regulación de la preclusi6n se 

encuentra reglamentada en 

que como seNala Pallares 

las leyes procesales modernas, ya 

<49>, la preclusi6n es una de las 

características del proceso moderno, porque mediante ella se 

trata de obtener; 

a) Que el proceso se desarrolle en un orden determinado, 

lo que sólo se consigue impidiendo mediante ella que las 

partes ejercitan sus facultades procesales cuando les venga en 

gana sin ejecución a principio temporal alguno. 

b).- Que el proceso esté cons~1tu1do por diversas 

secciones o peri dos dedicados cada uno de ellos al 

desenvolvimiento de determinadas actividades; concluido cada 

periodo no es posible retroceder a otro anterior. 

e).- Que las partes ejerzan en forma legal sus derechos, 

cargas procesales, decir, no solo dentro del término que 

para ello fije la ley, sino también con las formalidad y 

requisitos debidos. 

<49) Diccionario de Derecho Procesal Civil, -pág. 575. 
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Ana logias: 

Estas notas acerca de la preclus1ón, comparadas c:on las 

formas que opera la perención de la instancias Jud1c1al, hacen 

que encontremos como elementos comunes la pérdida o ext1nc:1on 

en el de la perención de la instancia Judicial y en el de la 

preclus1ón, la de una facultad o c:ar9a Jud1c1al. 

En ambas inst1tuc1ones el factor tiempo está presente, 

En la preclusión ciertos actos procesales deben practicarse en 

determinado lapso, s1 no se realizan, se pierde la facultad de 

hacerlo y se cierra se clausura la fase procesal 

correspondiente. En la perención las partes deben impLtlsar el 

proceso dentro de cierto tiempo, pues s1 permanecieran 

inactivas durante el pla;:o establecido para que tenga lugar la 

perención de la 1nstanc1a se prodLtc1ria el efer::to que se 

indica, es decir, se e::tingt.1it•ia la lnstanc1a. 

Diferencias: 

No obstante las anteriores semejanzas, existen grandes 

diferenr::1as entre estas dos inst1tuc1ones jur!dicas que 

permiten distinguirlas. 
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Ambas cumplen con fines diversos, la perención de la 

instancia la instancia en que se produce; la 

preclusión, por el cont,...ario, tiene como fin conservar el 

Ot"den formal en el proceso para mantenerlo dentro de los 

cauces previstos por el legislador, evitando que las partes 

puedan a su arbitrio disponer del proceso e::istente y a la ve:: 

se impide, o se procura al menos, un desgaste innecesario de 

actividad procesal de las partes y del órgano Jur1sdicc1ona!. 

La preclusión, significa un momento dentro de un 

proceso, una etapa en el mismo; cada vez que un estado o fase 

procesal se cierra, se vuelve a presentar la misma, se esta 

realizando, mientras la caducidad de la instnac:ia está, por 

decir as!, latente, lista a presentarse cuando existe una 

inactiv1dad procesal durante el plazo que set'rala la Ley; por 

el lo, pensamos que puede coe::ist1r en un m1smo pt"oceso, as1 

pasado el tiempo procesal para que las partes real 1cen los 

actos correspondientes y no los efectúen dentro del mismo, 

va produciendo la preclus1ón, con la consiguiente pérdida de 

la facultad que debió haberse ejercitado. 

La preclus1ón en n1ngún momento produce la extinción de 

la instancia, antes bien, la viene a cerrar, esto es, si se 

realiza el acto procesal previsto dentro del tiempo formal 

establecido, o bien no habiéndose realizado, se cierra esta 
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etapa o fase procesal, bien por consumac1on procesal o por 

pérdida de una facutad procesal no ejercitada en tiempo, 

respectivamente, dando a la instancia seguridad y certeza 

Juridicas. Poro, n1 aún en segunda instancia produce la 

pt•eclusión la extinción de la instanc:J.a y es aqui donde la 

pe1•cnc:1ón ~e la instancia presenta efectos similares a la 

preclusión, porque en ambos casos deja firma la resoluciOn 

dictada en primer~ in~tanc1ü, produc~endose la pérdida de 10$ 

recursos, pero esto es solamente en aquéllos casos en que la 

prec:lusión conf19ura por la no realización de actos 

procesales de las partes y no asi en su aspecto pos1t1vo ae 

dicha institución, produciéndose lo que llama la cosa 

Juzgada formal. 

Ambas figuras procesales son de orden pt:tblico, y se 

producen de pleno derecho, con las reservas que deben tenerse 

cuando se utiliza esta frase para calificar la forma en que 

produce efectos Lma institución procesal, pues como 

seNalan los maestros Rafael de Pina y Castillo Larratiaga (50) 

"El sistema de la preclusión puede ser más o menos r1gido y 

aun manifestarse como un sistema de preclusiones elásticas que 

contenga La posibilidad de dejar pasar las deducciones tardías 

cuand~, de no hacerlo, se corra el riesgo de perJudicar los 

C5CI> Lat"raf'faga Castillo, José y Ue Pina Rafael, op. 
cit., pág. 197. 
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fines de la Just1c1a, 'fórmula mas conven1ent.e que la oel s1st 

ma de eventualidad, en virtud del cual se permite la deducc10n 

de pet1c1ones subordinadas a un evento que pueae producirse o 

no, y desde luego, menos peligroso que el de la elas'ticidad, 

que concede a 1 as partes de un amplio margen de 1 ibertad para 

la realización de los actos procesales, sin senalam~ento del 

término perentorio de decadencia, que la experiencia muestra 

como propicio a las maniobras y sorpt•esas del 11t1gante de 

mala fé". 

Destaca con claridad que la preclusi6n siemore vendrá a 

consistir la cláusura de una etapa o fase procesal dentro 

de un proceso, que produce bien por el eJerc:1c::io de la 

facultad procesal en el tiempo establecido, pcr el no 

ejercicio dentro del momento previsto, o porque no eJercitó la 

facultad en la forma legal regulada o porque resulta 

incompatible con otra facultad ya ejercitada. 

Por su parte, la perención de la instancia siempre 

vendrá ser la extinción de la instancia judicial que 

corresponda, por haber permanecido las partes, durante todo el 

tiempo establecido por el legislador·, un estado de inactividnd 

procesal; decir, por no haber efectuado actos procesales 

que impulsar-an el procedimiento. 
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Como demuostra. ol únlt:o punto de contm:to seria loa 

fa! ta de ·acto procesal orE.•visto 1 pero en codo caso, ::;~ 

cL1mpliria, p1.1osto aue tract·ia cons1go lo clausura de la etaoa 

pro:~sal pt·~vi~ta con l~ perd1oa de l~ fdcultad de llab~r· 

apro-.1echado el momento coor'tuno para reaJ.1;:::arlo; 

ello no tr·ae como con~acuenc1a la perenc1on de la tnscanc1a, a 

menos ciue pudiera habl3.rse de preclus1ón constante 

oermanente por inac:t1;1oaa or·cco6al de las partes. 

Podemos l le9a1· la conclu=ion cie que la oer¿nc1on 

impide la cont1nuac1ón del proc:aso, en tanto que la preclus1on 

EOlo impide la re~l1:ac1on de los actos procesales qu~ afecta. 

continuando el Ju1c10 pcr· todos sus trc:\m1t1~s !egal~s. 

En s1nte;;is, afirma Parr•y (51> ld preclus1on hace 

la vida del proceso; la perención lo hace fenecer. 

Así las cosas, enL1meraremos las caracterist1cas ele la 

figura en estudio; 

(51> Parry, EdLtardo. Perenc1ón de la Instancia Judicial! 
::>a. edición, 1964, pág. 53b. 
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Al. PERENC::ION. 

1.- Se refiere al proceso. 

2.- Extingue el proceso ,como relación procesal. 

3.- Unicamente se relaciona con el tiempo. 

4.- Se interrumpe. 

5.- Sus efectos se producen en el proceso caducado. 

6.- No e~:t1n9ue las pruebas que resultan del proceso 

caducado ni los efectos de las sentencias d1c<:adas en el 

proceso ae primera instancia. 

7.- No extingue directamente la acción. pero si 

indirectamente; por ejemplo: cuando la prescr1pc1ón de la 

acción se efectúa durante el tiempo en que se produce la 

caducidad. 

B>. PREC::LUSION. 

1.- Se refiere al proceso. 
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2.- No extingue al proceso sino tan solo una facultad 

proceseil. 

3.- No solo se relaciona con el tiempo, sine que t.:i.mc1en 

produce cuando se eJerc1ta una vez válidamente 1..tna Tac:ultao 

procesal, o se ejercita una facultad incompatible. 

4.- No se interrumpe. 

5.- Sus efi=ctos solo tienen 2::1_stenc1a en el ::r·oceso ·en 

que se producen. 

En conclusión. ambas 1nst1tuciones JUr io teas son 

distintas, tanto por los fines que persiguen =crno por los 

efcn::tos que producen, como queda demostrado en as""Ce apartado 

de la tesis. 

3.2 PRESCRIPCION Y PRECLUSION. 

Es probable que la prescripcion sea 

instituciones Jurid1c:as pilares de nuestro derecho. 

de las 

QLll ::,t¡ 

uno de los elementos con los que cuenta nuestro sistema legal 

para otorgar seguridad juridica. Por tal ra:::::On, se analiza en 

este capitulo comparativamente con nuestra figura estudio. 
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Considerando la prescripc1on desde un punto de vista 

más o menos amplio, ésta institución consiste en el hecho 

Jur!dico de que mediante el transcurso de un cierto tiempo, 

unido al ejerc1c10 o no de un derecho 

condiciones mediante las cuales se adquiere 

respectivamente, el derecho de que se trate. 

determinadas 

se pierde, 

En otros términos, la prescr1pc10n consiste en que por 

el simple transcurso del tiempo se origina la e>:tinc1ón de las 

obligaciones o la adqu1s1c10n de derechos. A la primera la 

conocemos prescripción extintiva o negativa y libera al 

deudor del cumpl1miento de la obligac1ón; a la segunda se le 

considera prescr1pción adquisitiva y consolida una determinada 

situación Juridica. Con lo anterior se busc:a otorgar 

nuestro derecho seguridad y estabi 1 idad a las relaciones 

jurid ico-económico-soc·i a les. 

Acudamos ahora a la definición legal que nos proporciona 

el Código Civil vigente para el Distrito Federal, que en su 

artículo 1135 determina "Prescripción es un medio de adquirir 

bienes o liberarse de obligaciones, mediante el tranc:urso del 

tiempo, bajo las condiciones establecidas por la ley". 
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En vista de estas ideas, procederemos a estudiar lo que 

es la presc:r1pc1on y para ello seguiremos el pensamiento d~l 

maestro ErnP-sto Gut1érrez y González sobre esta inst1tuc:16n, 

pues, a nuestro modo de entender, distingue con orec:1sión a la 

esencia o naturaleza jurid1ca de la prescripción. 

La prescripción -dice este autor- es la facultad o el 

derecho que la ley establece favor del deudor, para 

eHcepc:1onarse válidamente y sin responsabilidad, de cumplir 

con su prestación, o para en191r a la autoridad c:om:Jetente la 

dec:lar-ac:ión de que ya no se le puede cobrar en forma coactiva 

la prestación, cuando ha transcurrido el plazo ClLte otorga la 

ley al acreedor para hacer efectivo su derecho. 

Por tanto, la presc:rtpc:ión crea en favor del obligado 

una e::cepción que pueda hacer valer o no voluntariamente, pero 

Jamás e~~tingue el derecho ni la acción, ni impide el eJercicio 

de esta. El maestro BorJa Soriano (54) define la crescripc1on 

negativa como "La exoneración de obligaciones por no e):i91rse 

su cumplimiento mediante el transcurso de cierto tiempo y baJO 

las condiciones establecidas por la Ley". 

(53) Borja Soriano, Manuel. Teoria General de las 
Obligaciones, Ed. Porrúa, pag. 330. 
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De lo expuesto por los autores citados~ se deducen los 

requisitos indispensables para producirse la prescr1pciOn y 

son: 

aJ.- La existencia de una obl1gac10n que no sea 

imprescriptible ya que la regla general es que las acciones 

son prescriptibles, pero tampoco debemos olvidar que existen 

excepciones a esta regla. 

b) .- Es necesario que el titL1lar del derecho no actúe 

con el propósito de exigir el cumplimiento de la obl19aciOn. 

Este requisito es esem:ial ya que la prescripción se funda en 

la falta de ejercicio del derecho, que se presume se ha 

abandona'do o renunc: iado. 

e). - Que 

la inactividad 

haya transcut•rido determinado tiempo, ya que 

del titular del derecho debe prolongarse a 

través del tiempo. La prescripción también puede interrump1t"'se 

y suspenderse y hablando de esto Bonecasse expresa que "es un 

acontecimiento que detiene la prescripción durante determinado 

tiempo pero con la posibilidad de que al terminar éste, 

comience 

cuenta, 

a correr 

para su 

transcut"'r idoº, y 

nuevamente la 

cumplimiento 

prescripción, tomándose en 

el periodo anteriormente 

que la interrupción consiste en "un 
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ac:ontec:im1ento que ha.ce inútil el tiempo transc1.arr100 para la 

presc:ripc:1ón". 

Por lo que tal ra;:ón de la oxistenc:ia de la ore:cricc10n 

se debe necesidades de orden social y mediante ella se 

obtiene la certeza en las relaciones .1urid1c:as. c=ra cue un 

derecho se ejercí te, de tal forma que si no se eJerci ca 

durante determincido tiempo pudiéndose haberse e:=.1erc:1'ta.oo, se 

presume que el titular ha renunciado a su respectivo derecho, 

de lo que se infier·c que el cres1.1p1.1esto esencial de la 

prescr1pc:1ón es la inactividad del titular del derec:no, lo que 

demuestra con ello ncgl1genc1a al eJerc~rl:; como 

consecuenc1a lOgic:a, su renuncia. 

El maestro Guet1érre:: y Gon::ále:: <54) llega las 

siguientes conclusiones: 

1.- La verdadera naturale::a juridica, la esenc1a oe la 

prescripción 1 es la de una e;a:epcion que la ley crea 

beneficio del deudor para que válidamentese oponga el pago de 

su prestac1ón 1 y la cual puede hacerse valer o:;. ne, a su 

arbitrio. 

(54> Gutiérre= y Gon~ález, Ernesto. op. c1t. oag. 810. 
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2. - En consecuencia, la Prescr.ipc10n no extingue la 

acción para demandar JudH:ialmante el pago de la deuda, y 

3.- Tampoco destruye la relac1on JLlrldica entre 

deudor-acreedor, esto es, no e:-:t1ngue el derecho oerscnal o de 

crédito. 

4.- La prescr1pc:1on extingue la acc10n para demandar el 

pago Jud1c1al de la prestación, sólo cuando se opone ante la 

autoridad competente y opera 

definitiva, por lo mismo, 

través de una resoluc:1ón 

una 

5.- La 

declarac:1on 

presc:r1oción no opera por si sola, precisa de 

de la autoridad competente que autorice y 

sancione su pr~ocedenc1a. 

De le e::puesto anteriormente podemos c:onclu1r que 

existen analogías diferencias entre las figuras Jurid1c:as 

comparadas y que ahora enumero: 

Ana logias: 

a).- Que en ambas instituciones interviene el factor 

tiempo y la abstención cor parte del interesado. 
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bJ .- Con ambas inst1tuc:1ones se pretenoe i:nceC11r que 

queden inciertos los derechos durante mL1cho tiemco. as1 como 

los peligros qL1e podría prodL1c1r tal incert1oumbr·e ::entro del 

orden Jurídico. 

c:1.- Son instituciones que otorgan segur1d~a JLirid1ca a 

nuestro derechos. 

Diferencias: 

aJ.- La prescr1pc1on es renunciable mier.tras oue la 

prec:lus1ón no lo es. 

bJ.- La prec:lusion puede set· decldrada de oi:c:10, y la 

prescripc1on Jamás puede ser declarada de oficio. 

e).- La prescr1pc1ón forma parte del de~ecno civil 

sustantivo, mientras que la prec:lus1ón forma parte del derecho 

civil adJetivo o de proc:ed1m1entos. 

d) .- La prescr1pc:1on no opera de pleno oerec:ho, la 

prec:lus1ón s1. 
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3.3. COSA JUZGADA V PRECLUSION. 

Ya hemos analizado comparativamente nuestra f.igura 

pro~esal con la caducidad y la prescripción, con el 1'1n oe 

puntual izar la diferencia entre estas instituciones, 

seme·Janzas y efectos, pero es el momento de estudiar la cosa 

juzgada, quizá la más importante figura procesal, el fin 

Ultimo y este punto más ciue comparac:1on trataremos de 

determinar como la prec:lusión contribuye a la c:onst1tL1c:1on de 

la cosa ju:::gada, ra::ón por lo que afirma Juáre::: Echegaray ~55) 

que una de las finalidades de la preclusion es mantener el 

orden en el proceso, procurándose que la ac:t1·.1idad de las 

partes real ice en forma ordenada, procurando ev1 tar el 

desgaste .tm.'1til de las partes y de los Organos enc:ar9aoo5 de 

la administrac:ión de la .1usticia, por lo que se advierte que 

todos los procesos se sirvan en mayor o menor grado de las 

preclusiones, inclusive los procesos denominados por el 

principio de libertad deben de servirse de algun modo de 

preclusión o bien, como sef'lala el maestro italiano Chicvenda. 

de la summa prec:lusione, es decir, la preclusidn má:oma, la 

cual podemos afirmar se trata de la casa ju~gada de la 

sentencia de fondo. 

C55> Juárez Echegaray, Luis. Estudios de Honor a Hugo 
Alsina, Ed. Oiar, S.A., Buenos Aires, Argentina, 1946, 
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La anterior afirmación, podemos dec:1r, se obtiene 

mediante la fijación de un punto hasta el que es posible, y 

mas all.1 del cual no lo es, introducir nuevos elementos de 

conocimientos proponiendo nuevas excepciones y peticiones; asi 

la sentencia no admite ninglln género de impu9nac:1ones, por lo 

que quiere decir que ese punto o limite má~:imo significa la 

preclusiOn definitiva de todas lás cuestiones planteadas o que 

hubieran podido plantearse. Lo que da como resultado la cosa 

jt.1zgada en cuanto a su formalidad. 

De lo anterior podemos concluir que si es cond1c:ión 

indispensable para que se de la autoridad de cosa jzugada, que 

exista una sentencia firme, lo que consecuenc:1a de la 

preclusión de recursos o de la no impugnación en tiempo, o 

bien de cualquier fenómeno Jurídico procesal que la. haga 

ínimpugnable, por lo que ambas instituciones, cosa JUzgada y 

preclusión 1 

distintas. 

encuentran intima.mente ligadas, aU.n cuando son 

Con lo anterior hemos podido darnos cuenta que la 

doctrina hace una distinción entre cosa ju~gada formal y cosa 

juzgada material, por lo que anali~aremos su diferencia. 

En efecto, la doctrina distingue en.tre cosa juzgada 

matet·íal y formal por sus efectos y consecuencias, quiza una 
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de las pocas excepciones a esta diferenciación sea la que haca 

el autor mexicano José Becerra Bautista que se opone 

realizarla por considerarla intlti 1. Efectivamente, el 

Licenciado Becerra Bautista en su libro El Proceso Civil en 

México determinas "en otra9 palabras la inimpugnabilidad de 

una sentencia es lo que constituye la cosa Juzgada en sentido 

formal; la indiscutibilidad de lo sentenciado, es la cosa 

juzgada en sentido material. La cosa juzgada en sentido 

formal, es consecuencia de la preclusiOn de recursos, siendo, 

ademas, condic10n previa para ql.1e exista cosa juzgada en 

sentido material. 

Creemos intlt i 1 esta clasificación porque si la autoridad 

de la cosa Juzgada consiste esencialmente en la 

indiscutibilidad de lo $entenciado en un Juicio futuro y ese 

efecto no es consecuencia necesaria de toda sentencia firme, 

no debe darse ésta una denominación que encierre un 

equivoco. Por· qué llamar cosa ju=gada formal a la sentencia 

firme, cuando el efecto propio de la cosa juzgada no lo 

produce toda resolución de esa naturaleza?". <56) 

No obstante lo anterior nosotros estamos en desacuerdo 

con el maestro Becerra Bautista, pues resulta indiscutible que 

(56> Becerra Bautista, José. El Proceso Civil en 
México, Ed. Porróa, México, 1975, pág. 270. 
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puede haber cosa ju;::gada en sentido formal sin que la halla en 

sentido material, pues e:: is ten casos en oue hablendo 

sentencias tornen inimpugnables por preclus1.::n de las 

impugnaciones. Sin embargo SLt aL1tor1dad se agota er, el oroceso 

mismo, en cuanto que en ellas se permite o se reserva los 

det"'echos del actor para qu~ los e.11?rc1te en la f1a ;1 forma que 

correspondan. 

Sentado lo anterior manera de recap1tulac1on que la 

sentencia la resolución .1ud1c1al del Jue:: o ce! Tribunal, 

por las partes, es el fin normal del proceso: entre los 

efectos de esta resolución jud1c:1al def1n1t1va nos encontramos 

la facultad que las par";e;:; tienen de 

aJecutarla judicialmente. 

Podemos igualmente decir qLte la cosa jL1::gada es el bien 

rec:onoc:ido o desconocido por el Jue:::, unicamente 

substituimos la alternativa del te::to romano lsentencia de 

condena o absolución) la alternativa més amolia (porque 

comprende también las sentencias de pura declaración) de 

sentencia estimatoria o desestimatori~. 

La cosa ju:::gada se puede entender en dos sentidos: 

a>.- En sentido formal, y 
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b).- En sentido material. 

La cosa juzgada formal s1gnifica la imposibilidad de 

impugnar la sentencia dentro del propio proceso, porque no 

e~: is ta contra ella recurso, por que no se haya continuado el 

recurso, por sometimiento e:<preso, por confirmación del acto 

en una segunda instancia, etc. En este sentido, se considera 

como una preclusi6n <esta solo afecta el proceso en que se 

produce>. 

La cosa ju:gada en sentido material substancial 

significa la indiscutibil1dad de la esencia de la voluntad 

concreta de la ley afirmada en la sentencia. En este sentido 

la cosa juzgada tiene una eficacia que se e>:tiende en los 

procesos futuros. 

Sobre la distinción y los puntos de contacto entre la 

instituc1ón juridica de la preclusi6n y la cosa JUZgada, no 

existe trabajo mas amplio como el del profesor G. Chiovenda, 

por lo que solo nos 1 im1 taremos a exponer las ideas de este 

autor en sus lnstituciones de Derecho Procesal Civil. 

La cosa ju:gada, en doble aspecto, contiene la 

preclusi6n de cualquier cuestión o discusión futura, es decir, 
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la prec:lusión es una 1nstituc::10n jurid1ca que constituye la 

base práctica de la cosa Juzg~da. 1'La cosa JU:gada es un bien 

de la vida reconoc1do o negado por el juez:; la preclusion de 

cuestiones es el medio de que se sirve el derecho para 

9arant1:::ar al vencedor el goce del resultado del proceso (es 

decir, el goce del bien reconocido al actor vencedor. la 

1 iberación de la prestación cntrar-1a .:il demandado vencedor). 

La cosa ju::gada es la eficacia propia de la sentencia 

que estima la demanda. La eficacia o autor·idad de ces~ Ju::gada 

es, por definición, destinada a obrar para el futuro, con 

relación a los procesos futuros. 

Nos sigue dic1endo G. Chiovcmda que la solucion dada por 

el Jue:: las cuestiones lógicas que presentan en el 

proceso, que se refieren cuestiones procesales o 

substanciales, de hecho o de derecho, precisamente porque es 

simplemente preparatoria de la declaración o desest1mac16n, no 

tiene la eficacia propia de esta Ultima, tiene una eficacia 

más limitada, impuesta por e:ngenc1as de orden y de seguridad 

el desarrollo del proceso y por· la necesidad de f1·Jar el 

resultado del proceso, que consiste le1 preclusi6n de la 

facultad de renovar la misma cuestión en el proceso mismo. 
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De todo esto se puede deducir que la r'esoluc10n j1..1d1cial 

de las cuestiones lógicas leJos de llevar cons190 el sello de 

la verdad externa, no e>:cluye sino que la cuestión p1..1eda 

renovarse juicios sucesivos, cada ve::: que esto pueda 

hacerse sin atender a la integridad de la situación de las 

partes fijadas por el JUe:::: con relación al bien de la vida 

discutido. 

Ch1ovenda manifiesta que la preclusión y la cosa Ju::::gada 

solo tienen de c:omun Que en todos los casos hay cuestiones que 

no se pueden volver a hacer valer, en cuanto que, también la 

cosa juzgada, se basa sobre la praclusión de c:L1est1ones. Pero 

el medio <preclusión de cuestiones> considerando en s1, parece 

siempre el mismo, varia enormemente de un caso a otro la 

finalidad pat"'a la que es empleado dic:ho medio. En proc:eso 

acabado, la pt"'eclus16n tiene la función de gat"'ant1::ar la 

intangibilidad del resultado del proceso, es decir, el 

reconocimiento o desconoc1m1ento de un bien, a fin de que la 

vida social se desenvuelva en cuanto sea posible, sugra y 

pacif icamente durante el proceso la preclusión tiene por 

finalidad el hacer posible un desarrollo ordenado del juicio 

con la progresiva y definitiva eliminación de obstéculos. En 

todo caso, la preclus1ón depende no de la autoridad inherente 

la palabra del juez, sino por razones de utilidad practica 
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en cuanto es necesario establecer un limite a ta posibilidad 

de la discusidn, varia únicamente en los d1st1ntc~ casos la 

razdn por la que se siente esta necesidad. 

La preclusión tiene eficacia t.'.1n1camente para el oroceso 

en que se da. 

A este respecto, el Profesor G. Chiovenda, nos da Ltn 

caso de e>:cepción y que es el siguiente: caducado el .1uic:10 

permanecen eficaces las pruebas resultantes de los actos v' los 

efectos de las sentencias pronunciadas durc3nte el JL1icio 

caducado. La ley ha querido, aqui por economia de los .JL1icios 

que los materiales del juicio cadL1cado puedan ser uti l 1:::ados 

el nuevo y, por consiguiente, distinto Juicio oue 

constituya, cuestión aplicable también en nL1estro s1stem.:.. 

Otra profunda diferencia entre pr-eclusión y cosa Ju:::gada 

se manifiesta también en la distinta resistencia que una y 

otra oponen a una ley interpretativa. 

La cosa ju:::gada resiste, aunque esté fundada en 

interpretación de la ley distinta de la interpuesta por la ley 

interpretativa, porque una vez reconoc:ido o desconoc1do por el 

juez el bien de la vida, este resultado debe permanecer 
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intacto para siempre, independientemente de las razones de 

hecho o de derecho que han guiado al juez en la operación de 

la actuación de la ley, operación que se cierra sin dejar 

huella de los motivos que la han determinado. Si por el 

contrario, durante el proceso se resuelve una cuest10n 

particular de derecho y sobreviene una nueva ley que impone 

una distinta interpretación de la norma, la ley interpretativa 

prevalece sobre la simple preclusión, por la razón de que 

cuando el proceso esta aún pendiente y la operación de la 

aplicación de la ley aün s1n acabar; cuando en suma, la 

preclusión no ha consumado su efecto y no ha sido llevada a 

sr..ts últimas consecuenc1as <lo que ocurre solo cuando el Jue;:, 

de acuerdo con la resolución sobre la cuestión prec:luida, 

actUa la ley estimando o desestimando la demanda>, no es 

admisible que el Jue= adopte y aplique una interpretación de 

la ley distinta de la impuesta por la ley siguiente. 

Otra diferencia entre la prec:lusión de cuestiones 

durante el proceso y la cosa juzgada, es que esta Ultima se 

fLtnda en la prec:lusión de todas las cuestiones aptas para 

comprobar el bien elegado en juicio, y, por tanto, no solo de 

las cuestiones alegadas y decididas, sino también aquellas que 

hubieran podido ser alegadas y decididas y no lo fueron ( 1 

que impropiamente se ! lama cosa juzgada). Por el contrario, la 
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preclusión durante el ju1c10 no excluye sino la determinada 

cuestión resuelta, asi como todas las subsecuentes en que esta 

puede dividirse; por ejemplo: recha~ada en una interlocutoria 

la e:<cepc10n de prescr1pc10n, precluyen todas las cuestiones 

concernientes a la e::1stencia de la prescripc1on. 

La preclus1ón, pues, es el medio y la cosa ju~gada es el 

La prer.:lus1on encamina, por asi dec1rlo, hacia la 

verdad legal; en tanto que la cosa juzgada es la verdad legal 

misma. <57) 

(57) Chivenda, Guiusepe. Insti tuc1ones de Derecho 
Procesal Civil, Tomo I, pag. 385 y siguientes. 
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CAPITULO 4 

LA PRECLUSION EN EL PROCESO CIVIL 

4.1. LOS PRINCIPIOS PROCESALES Y LA FORMA EN QUE ACTUA LA 

PRECLUS ION, 

En esta capitulo es el momento de hacer el analis1s de 

la iigura de nuest1·0 estudio la lu;:: del proceso civil 

vigente, ra;::on por la que serél importante 01...1e ahora anal icemo:s 

los principios que rigen éste con el fin de pr-ofundizar 

posteriormente en las fases que lo componen. 

En efecto, como yC11 ha qut?dado apuntado en este trabaJo 

siendo el proceso una ser•ie de ~ctos eJecutados tanto por las 

partes y el Jue:: y eventualmente terceros <peritos, testigos, 

etc.>, los cuales tienen pot· obJeto la obtencion de un fin oue 

es precisamente la sr;.•ntencia. 

Es de e::plorado derecho que los actos procesales no se 

real1::an sin control o eri forma aislada o desordenada s1n q1...1e 

se sometan a reglas. normas o formas de los cuales resulta =u 

vinculación; esta vinculación y orden se desat•rolla 'I progt·es~ 

gracias los principios procesales que son el sustento del 
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mismo. Podemos ai·irmar que lo~ princ1p1os procesales son al 

derec:ho adjetivo, lo que los pr1nc1p1os generales del det'echo 

al sustantivo; estos pr1nc1p1os le otorgan unidad y progreso 

al proceso, estos princ::1p1os son: 

4.1.1 PRINCIPIO DE AUDIENCIA BILATERAL. 

Acaso uno de los más destacados princ1p1os es el de al 

Audicenc1a Bilateral; princ::1p10 inseparable, por decirlo as!, 

de la administración oe Just1c1a, consagrado en nuestra 

Const1tuc10n en su artic1..1lo !4 oue dice: "Nadie podrá ser 

privado de la vida, de la l 1bertad, o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante Ju1c::10 seguido ante los 

Tribunales previamente estabiec::1dos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del oroced1m1ento 

leyes et:pedidas con anterioridad al hecho". 

conforme a las 

As1 también nuestro Código de F·roccdimientos Civiles 

vigente el Distrito Federal, nos dice en su artículo 256: 

"Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidos, 

se correrá traslado de ella a la persona o personas contra 

quienes proponga, y se les empla:.ara. para que la contesten 

dentro de nueve dias". Como se pL1ede observar, este articulo 

consagra el principio de la Audiencia Bilateral. 
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Este principio de la Audiencia Bilateral se encuentra 

consagrado en el precepto romano: "Auditur et alter"a pars" y 

en el proverbio que reza: _,La alegación de un solo hombre, no 

es ale9ac:1ón, el J'l..le: deba oir a ambas partes". 

Con este princ1p10 no se quiere deci1- que necesari<:i.mente 

deban intervenir las dos partes püt~a que el acto tenga 

valide::, sino que se le haya dado oportunidad de intervenir1 

si. el demandado no comJ:,t.owece y se le h.;¡ dado esta oportunidad, 

el procedimiento se seg1..ura en rebeldia .. 

Este principio será estéril si no estuviera unido a la 

instituc10n juridica de la preclus1on. Los llti9antes de mala 

fe jamJs aprovecharian ·1a oportun1dad dada para intervenir en 

el proceso, si no t1.lvieran como sanc:ión a su actividad. la 

preclusíón de sus facultades, haciendo en ~onsecuen~1a tardia 

y dei1c:iente la administración de JUsti.c.ia. 

El Código de F'roced1mientos Civi. les vigente en el 

Distrito Federal, ha establecido en su articulo 133, la 

preclusión como una sanción a lA inactividad a la ne9licenc1a 

de las partes, al establecer que una ve: transcurridos los 

términos, el juicio seguirá su CLH"SO y se tendrá por perdído 

el derecho que debió ejerc1tarse dentro de ellos. 
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4.1.2 PRINCIPIO DE LA MAXIMA DEL DEBATE. 

El principio de la doctrina alemana denominado 

"Verhandlungs-macime" (Máxima del Debate), con lo aue 

quiere indicar que corresponde las partes determinar el 

alcance y contenido de la disputa judicial y que el tribunal 

queda limitado a la consideración de lo que los 11t1gar."tes han 

planteado ante él. Este mismo principio involucra el or1nc1010 

de que el tribunal, para sus resoluc:1ones, queda 11gaoo al 

material presentado y a las peticiones 'formuladas por las 

partes. 

En nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente 

el Distrito Federal, podemos afirmar que este pr1nc1p10 

encuentra consagrado, como puede desprenderse del articulo 81 

al establecer que: "las sentencias deben ser claras. precisas 

y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las 

demás pretensiones deducidas oportunamente el pleito, 

condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los 

puntos litigiosos que hayan sido obJeto del debate". 

La tradición de esta regla se encuentra en el siguiente 

distic:o romano: 
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"Nemo iudeM sine actore" 

''Da mihi factum, dabo tibi ius•• 

''Judice fit probatio'' 

"Iudex iudicet secundum allegata at probata partium" 

''Ne eat iudex ultra ex officio'' 

"No puede haber jue: sin actor" 

"Dame el hecho y te daré el derecho" 

ºEl Jue: habrá de alegar segt:in lo alegado" 

"y probado por las partes" 

''El juez no debe proceder de of íc10'' 

"mas allá de lo que hayan pedido las partes." 

"Lo que no está en el expediente procesal no esta" 

"en el mundo" 
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•. El príncip10 que acabamos de e>:pl icar, el de la "Má:uma 

del Debate", se encuentra estrechamente vinculado con la 

institw:i6n jur1dica de la preclus1on, pues si· el actor en su 

demanda no fija todas las prestaciones que con motivo de la 

accion intentada reclama, precluye su facult.ad para deducirlas 

más adelante en el desarrollo del proceso. 

4.1.3 PRINCIPIO DISPOSITIVO. 

Un concepto afín con el principio estudiado en el inciso 

anterior es el d1sposit1vo 1 que significa que las partes 

tienen el dominio de sus derechos materiales y procesales. 

Sólo es demandante el que quiere serlo. No hay en el derecho 

vigente posibi l 1dad de trae" como parte a alguien sin su acto 

de voluntad. ALrnqL1e pueda concebirse un proceso c1v1l dominado 

por el interds pa1•ticular exclusivamente confiado la 

iniciativa del Jueo:, podremos decir que en algunos sistemas 

legislativos se reservan a las part~s inici~tivas, que ni aun 

a titulo de inacttvidad de las partes, pueden suplirse por el 

Jue:: y en mayor o menor medida se permite al tribunal proceder 

s1n requerim1ento de las partes. 

Como una manifestación del principio dispositivo, en 

nuestro · Código de Procedimientos Civiles vigente en 
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Distrito Federal tenemos el articulo 255 QUe dice que la 

contienda judicial principiar·á por demanda. 

Hemos dicho en un principo que el concepto dispositivo 

sgnfca que las patMtes tenen el pleno dominio de s1.1s derechos 

materiales y procesales. Sin emargo, éste ''pleno dominio'' 

sufre restricciones grandes, como puede desprenderse del 

articulo 55 del Código de Procedimientos Civiles al establecer 

que por convenio de las partes son renunciables los 

recursos, ni el derecho de recusación, ni se podrá al tarar, 

modificar o renunciar a las normas del procedimiento. 

La preclusion también viene a establecer una restricción 

al "pleno dominio" de las partes sobres sus derechos 

procesales, pues si estos no los realizan, dentro de los 

términos sef"lalados, en el orden establecido, precluye la 

facultad para ejercitarlos; asim1smo, aparece una 

imposibilidad de volver a eJercitar 1.1na facultad procesal, una 

vez que haya sido eJerc:1tada. 

4.1.4 PRINCIPIO DEL IMPULSO PROCESAL. 

El proceso solo avanza en virtud de los actos de 

procedimiento y la fuer~a externa que lo mueve se llama 

''Impulso Procesal", q1.1e vinculado con la Institución de los 
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términos, que pone limite en el tiempo a los actos pro.::esales, 

y con eJ ºPr1ncip10 de la f-'reclus1on 11 , que e5tablece ;,..1n orden 

sucesivo entre los mismo y hacen posible el desenvol·. :.miento 

progresivo del progreso. 

E::.isten tres sistemas que corresponcen a ic.s :-res :no::Jos 

con que puede impulsarse el proced1m1ento: 

4.1.4.1. SISTEMA DISPOSITIVO. 

El impulso corresponde a las partes, no solaire~·te ellas 

abren la instancia con la presentación de la dem~~c~. ~=~~ oue 

por regla general de ellas depende la ejec:L1C:ión ae l~s. ~ctOs 

procesales. 

4.1.4.2. SISTEMA LEBAL. 

En este la ley quien impone al Jus: ! ~ las 

partes el cumplimiento de determinados actos procesaies. Asi, 

por ejemplo, son casos de impulso procesal legal les ~erm1nos 

perentorios en los cuales se pierde el dere:cho wi..e ne se ha 

L1sado, por el solo tr<i\nscLirso del tiempo. 



11' 

4.1.4.3. SISTEMA DE OFICIALIDAD. 

SegUn este s1stema el Juez tiene la facultad de ordenar 

diligencias procesales. 

Como se expreso en 1.m pr1ncip10, los conceptos de 

prec lusión e impulso procesal explican el mecanismo del 

proceso; el impulso procesal c.::1recer!a de obJeto no 

e:<lst 1ese el princ1¡:Jlo 

los actos pt"'ocesales 

proceso no progresaría. 

CJe prec:lusión, porque de lo contrario 

podrían repat1rse 1nUti lment=e >-' el 

4.1.5. PRINCIPIO FORMALISTA. 

Este principio no es sino la e::pres1on de L1na necesidad 

que desciende de la naturaleza del fin procesal. Para obtener 

la tutela jur1dica se necesitan formas determinadas ''a pr1or1'' 

y mani festa.das a traves ce reglas procesales, con lo Qt.1e se 

quiere decir, que no se puede hablar de pr~aceso sn formalsmo, 

pL1esto que por medio de las formas se determinan con precisión 

los actos procesales y constituyen una garantía para las 

partes, ya que la inobservancia de las formas trae como 

consecuencia la anarquía del procedimiento. 
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En nuestro proced1m1en'to c1v11, la termal ioac oer1va ce 

la propia con$t1tuc1ón. como PLIE?de desprenderse ael articulo 

14 al establecer que "nadie podra ser privada de la ·•ida, ce 

la libertad, o d~ sus pr•op1edades, posesiones o aerE=nos, sino 

1nediante juicio seguido ante los tr1bunalC!s o~·ev1arr.ente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades es:enc.:.ales 

ce! proced1m1ento y conforme 1 as leyes e::ped idas con 

anter1oridao al hecho". 

4.1.6. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 

El pr1nc1p10 de puol1c1dad ha penetrado ~n nuestro 

proceso civil por· cuanto el artículo 59 del Código de 

F'roced1m1entos L1vi.les vigente estao!ece que las :.L1d1enc1as 

serán publicas, a:;,cepto en los casos de t!1vorc10, nul 1d~d de 

matrimonio y las que 1uic10 del juez cons1der~ que sean 

secretas. 

Este pt•1nc1p10 de publ1c1dad otrece "'1 publico la 

posibilidad de presenciar el desenvolvimiento del proceso. La 

pr•esenc:1a del pübl1co en las aw.henc1as es conven1ent2 pe1ra la 

buene1 marcha de la adm1n1stre1ción de JL1st1c1.:i., pL1es los Juec~s 

ante el temor de la censura y para m.:1ntener su respetabilidad 

se someterán a los dictados de la ley. 
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Sin embargo, el principio de publicidad tiene sus 

limites, asi lo indica el mismo articulo 59 en su parte final. 

Podemos afirmar que desde el punto de vista práctico, el 

cumplimiento de los efectos de la Institución juridica de la 

Preclusión en el proceso donde domine el principio de 

publicidad, es más efectiva que, en donde las audiencias son 

secretas, pues la censura del público hará que el juez respete 

el pr1nc1p10 de preclusión, que una de las partes no insista 

en realizar ss facultades precluidas, etc. 

4.1.7. PRINCIPIO DE INMEDIACION. 

Este principio significa que el Juez debe encontrarse en 

un estado de relación directa con las partes y en general, con 

los medios de prueba: testigos, peritos. Este principio se 

encuentra v1ncL1lado con el de la oral id ad. 

La prec:lusión actLta entonces para evitar que las partes 

en la relac:1ón procesal se extralimiten en su actuación. 

4.1.8. PRINCIPIO DE CONCENTRACIDN. 

Este principio tiende a acelerar el proceso eliminando 

tr~mites que no sean indispensables, con lo cual se obtiene al 
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mismo tlompo una v1s1on mas concreta de la litis y a9l"L1pa todo 

el proceso Ltna audiencia o en un minimo de aud1enc1as; de 

ahi que, fijada la 11t1s y aceptada por las partes, se 

puede s1qu1era pretender por estas, la inclusión de otras 

dil19enc1as para esclarecer diversos puntos, pues, en todo 

caso, la preclus1on vuelve nu9ator1a esta clase de 

pretensiones. 
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4.2. ETAPA POSTULATORIA. 

La etapa postulatoria se estud1a en este punto, 

consiste la fiJación de la litis. En efecto, los 

procesal is tas clásicos han determ1nado que el debate se c1erra 

con la contestación de la demanda o de la reconvención, en su 

caso, esto es, se f1 ja el debate, se precisan las acciones del 

actor y se e>:ponen las e:<cepcioneso y defensas del demandado. 

Efect1vamente, en esta fese las partes exponen sus 

pretensiones y resistencias. sus afirmaciones y sus negaciones 

acerca de los hechos y, finalmente, invocan las normas 

jL1ridicas aplicables al caso concreto. En esta parte del 

proceso tiene como finalidad recoger el debate litigioso, 

esto es, se precisa el contenido del proceso, determina 

aquellos puntos que sean obJeto de la prueba y posteriormente 

de las alegaciones 

definí ti va. 

el fin de alcanzar una resolución 

Como ya mencionamos, la fase postulator1a termina con la 

contestación la demanda, este caso, considera como 

simple la fase postulato1~ia, pero puede complicada o 

compleya cuando hay t•econvenc1ón y coñtestación a esta última. 

Al respecto, nuestro Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, sus artículos 260, 261 y .27.2, determina 

forma precisa lo se~alado este párrafo, lo que dara 
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lugar al anális1s de las preclusiones de esta parte del 

proceso que mas adelante se anal1~arán. 

Es el momento de anali:ar las preclu31ones en esta Tase 

del proceso y comen::aremos por la que afecta a la presentacion 

de la demanda. 

La demanda es prec1se1mente el or1mer acto oue abre o 

in1cia el proceso, es oec1r, el acto que provoca la función 

juri·sdicc1onal, el momento con el que sa eJerce:: 1a acc1on e-s 

precisamente la presentacion de la demanda. 

Aquí anal1::aremos la primera preclus1on Que se oeterm1na 

de acuerdo pr1nc1p10 clásico procesal que d1ce que la 

presentación de la demanda es el acto del eJerc.1c lo de. la 

acción y éstas se agotan con su ejarc1c10. 

En nuestro Código Procesal Civil podemos observar este 

pr1ncip10 lo dispuesto en el artículo ~1 Que determina que 

"cuando haya varias acciones contra misma persona, 

respecto de una misma cosa y provengan de una m1sma causa, 

deben intentarse en una sola demanda; por el eJercic10 de una 

o más quedan e::t1n9u1das las otras ••• ". Podriamos decir qLLe 

como una especie de a::ageración del principio de µreclusión se 

encuentra la eventL1al idad al presentarse la demanda, es decir, 
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la llamada acumulación eventual, este principio tienen por 

09jeto favorecer la celer1dad de los tramites, impidiendo 

regresiones en el proceso y evitando la. multiplicidad de 

éstos, con este pr1nc1p10 y en la fase procesal citada se debe 

presentar todo el material de que hande servirse dentro de 

el la, para no quedar precluidas. 

As! pues, este pr1nc:1p10 se aplica en nuestra 

legislación al presentarse la demanda, ya que una ve:: 

efectuado tal acto, no puede variarse el contenido de la 

misma, ya que una ve~ ue es emplazado el demandado deben de 

hacerse valer todas las pretensiones y acciones que provengan 

de las mismas personas, causa y cosa. 

En consecuenc1a, del pr1nc1p10 anterior y en congruenc1a 

con éste, se relacionan los ordenamientos que imponen al actor 

presentar todos los documentos base de la acción y los 

procesales correspondientes, obligac:1én que tendrá también el 

demandado en el momento procesal oportuno, es decir, al 

contestar la demanda. 

Considero importante en este momento de la investigación 

aclarar que no es intensión del sustentante analizar todos los 

artículos del Código de Procedimientos Civiles en donde podria 

~ncontrarse una preclusión, pues seria trabajo sin ninguna 
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utilidad práctica, lo que trato de hacer es precisamente 

entender el concepto general y como se aplica en cada faso, 

con lo que logr"'riamos aplicar este pr1nc1p10 en forma más 

efic:a:: nuestros procesos, de tal suerte que se pl icara en 

forma más efectiva el mismo y se avan::aria en nuestra c1enc1a. 

Continuando con la etapa postulatoria, que como ya di Je 

en m.1estros procesos casi siempre es de 11t1s cerrada, veamos 

ahora como se aplica el pr1nc1p1b de preclus1ón con la actitud 

del demandado al contestar la demanda. 

Por lo que toca la contestación de la demanda. la 

preclusión se apl 1ca de diversa forma, atendiendo a las 

circunstancias del caso. 

En prime1· lugar, podemos aTirmar que el primer criterio 

para la aplicación de la preclusión en la contestación de la 

demanda precisamente el cl~sico y més comunmente conocido 

que determina que una vez concluidos los plazos fijados para 

el acto, el Juicio segurá su curso, por lo que no haber 

ejecutado el derecho el lapso correspond1onte se traduce en 

1.:1 pérdida del mismo, salvo el caso de que la ley disponga 
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otra cosa C5B>. 

Lo seNalado en el parrafo anterior se da solo para el 

caso que el demandado deje transcurrir el tiempo sin real1:ar 

el acto procesal de contestar la demanda, pot" lo ue se le 

considera rebelde, hilciéndose acreedor además de la 

preclusiOn, un trato especifico que el COdigo de 

Procedimientos Civiles le da al rebelde, castigando en forma 

adicional el hecho de no contestar la demanda, tal es el caso 

de qLte todas las notificac1cnes, aún las de carécter personal, 

se le haran por boletin judicial, salvo en los casos que la 

ley prevenga otra cosa, y de que no se practique otra 

diligencia para su búsqueda. 

Sin embargo, no solo se aplica nuestro pr1nc:1pio de 

estudio para el caso de que el demandado no conteste la 

demanda. Una segunda hipOtesis se da con el pr1nc1pio de 

eventualidad, que en nuestro estudio es la especie del 

pr1nc1p10 general de preclus1ón llamado como hemos sehalado de 

consumación. 

(58) Alcalá Zamora y Castillo Niceto. Derecho Procesal 
~' Tomo I, pag. 231, Ed. Porrlla, S.A., Mé>cico, 1976. 
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En efecto, como ya scNalamos, para el caso del eJerc1c10 

de la acción, es decir en la demanda, que resulta aplic.able el 

articulo 31 del COdigo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, que determina que se deben hacer valer todas 

las acciones que provengan de una misma cosa, causa y persona. 

Por lo que toca la contestación de la demanda este 

principio encuentr•a consagrado en el artículo 260 del 

Código Citado, que determina que "las acciones que se tengan, 

cualquiera que su naturale::::a, harán valer 

simultanea.mente la contestación y nunca después ••• ", es 

decir, resulta válido el mismo argumento que se esgrimió par•a 

el caso de la demanda, y es que s1 el demandado no hace valer 

todas excepciones y defensas al momento de la contestación 

de la demanda preclu1rá derecho para hacerlo 

posteriormente. 

No obstante lo anterior, considero que en esta segunda 

hipótesis puede acontecer otra situación distinta, pero que 

también se consagra al principio de consumación que genera la 

preclusión, y esta se presenta par•a el caso de que dentro del 

plazo otorgado para la contestación, el demandado por ejemplo 

en el día tercero de los concedidos confiese algunos hechos y 

niegue otros y al cuarto día intente negar todos los hechos. 

Para este caso, se considera que habrá operado la preclusión 
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procesal por ~onsumacion, es decir por haberse reali~ado el 

acto pt•oc::esal dentro del tiempo, por lo que se c:omsume o se 

termina esa fucul tad procesal, cerrándose el grado, en otras 

palabras. será vál1da solamente la primera contestacion a la 

demanda Que se presente. 

Otra posible preclusi6n, que frecuentemente se presenta 

en esta etapa es la pt~odLlC:ida por incompat1bili~dad entre dos 

más actos procesales que producen la preclLtsión de alguno, 

de tal suerte que la elección de alguno destaca la posibilidad 

de acudir al otro, siendo un eJemplo clásico el contenido en 

el artículo 167 del Código de F1·ocedimientos C1v1les par·~ el 

Dist1·ito Federal que es precisamente el de la incompetencia 

por inhibitoria v por declinator·1~, pues se~ala el articulo 

citado que "El litigante que hubiere optado pOt" uno de los dos 

medios de promover una competencia, no podrá abandonarlo y 

recurrir al ott~o; tampoco podrá emolearlo sucesivamente. 

Considero 1mpo1·tante hacer un paréntesis en esta parte 

de la 1nvestigac1ón y destacar el acertado carácter minto que 

nuestro Códi~o de Procedimientos Civiles nace para aplicar las 

diversas teorías que e):plican la naturaleza Juridica de la 

preclusión, que 

elástica, también 

como recordamos son la preclusión rfg1da y la 

sustentante en el 

debo repert1r 

sentido de 

la 

que 

idea sustentada por el 

para evitar abuso de la 
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efastic1dad de las deducc1ones necesat•10 QUc los Soc1;os 

trataran de t'"eglamenta1- en forma més o menos p1'"ec:1sa los c,;.sos 

en que la preclusion debe darse cierta elast1c1dad y con 

ello poder r·ealizar los actos procesales fuer3 ce ios lim1~es 

exi91dos por la Ley. 

Como eJemplo claro de lo sef'lalado_ podemos ai1rmar que 

nuestro Código determina cu~rtos casos de c::cepc1on }¿; .. egla 

general, con lo qL1e se afirma que ñpesar de ser un sistema ae 

prec:lusion rígida, baJo c1e1·tas c1rcuns~anc:1as la Le; da 

cierta elast1c:1dad y c:omprens1ón para Presentar ~c~os 

procesales fuera del pla=o ser'ralado, todo esto en aras de l.:i. 

JL1st1c:1a, que en alguna= ocas1ones el forma11s1T.o est.-.:.cto 

puede a'fec:tar'". 

Asi las c:osas, nuestro LOdiyo en sus articules 98, 99 y 

lQO que determinen la irnpos1b1l1dad del Jue= de re~ioir 

documentos fuera de los limites señalados por la Ley, sin 

embargo el propio Código e:.tablece las cono1ciones"c;:.r- las 

c:uales puede real i ~arse la presentación extemporánea de 

documentos vervigrac1a. Que sea de tecMa posterior al es=rito 

de demanda o de contest~c10n; o bien las que la parte no haya 

tenido conoc1miento de su existencia~ etc:. 



129 

La misma apl icac1ón la podemos dar a las e:-ccepc1ones 

supervenientes que se refieren los articulas :260, :!73 y 706 

de nuestro Código, que sur~en motivadas por los hechos 

posteriores la contestación; pero para evitar desgaste 

in~t1l de los tribunales la Ley la ~1Ja como limite t1~es d1as 

pat'"a su presentac1on después de que tenga c:onoc:im1ento la 

parte, por lo que s1 no lo hace en ese lapso pt'"ec luira su 

derecho de conform1dad con la regla general estudiada. 

El mismo pr1nc1p10 se sigue con las pruebas que se pueda 

ofrecer en la apelación, las que solo se admiten cuando se 

sucite un hecho que importe e::cepc1ón superv1v1ente (59). 

Una hechas las aclaraciones anteriores cons1dero 

adecuado sef'lalar que tanto en ia demªnda como en la 

contestación de la misma, se puede observar en forma mas clara 

el princ1p10
1 

de la preclusion y sus pos1t1vos efectos en el 

avance del proceso. 

En efecto, seNala Luis JL1árez Echegaray <60) 

t59> Alcalá Zamora y Castillo Niceto. Derecho F·rocesal 
Me,i1cano, Tomo II, pag •. :.97, Ed. PorrUa, S.A., Hé:-tico, 1976. 

(60> Juáre::: Ec:hegaray, Luis. Estudios en honor~ 
~' Ed. Oiar, S.A., Buenos Aires, Argentina, 1946, pág. 
363. 
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''Si la finalidad de la pr~eclusión, es 

mantener el orden en el proceso, procurando que 

la actividad de las partes se realice en forma 

ordenada y procurando evitar al mismo tiempo, el 

desgaste inútil de la actividad humana y de los 

órganos JUr1sdicc1onales, bien puede advertirse 

que todo proceso debe servirse en mayor o menos 

grado de preclusión, y que aquel otro tipo de 

proceso dominado por el pr1nc1p10 de la libertad 

Cen el que no rige el pr1nc1p10 de la preclusiOn, 

digo yo>, debe servirse también como lo observa 

Chiovenda 1 de alguna preclus1on, o al menos de la 

summa preclusiones, que consiste el paso a 

cosa juzgada de la sentehcia de fondea De lo 

contrario, la cosa Juzgada substancial, que 

quiet•e vivir precisamente fuera del proceso, y 

servir para el futuro, como de definitiva 

afirmación de un bien de la vida, podré 

lograrse, susceptible siempre de la decisión del 

Jue::::, de impugnada por alguno de los medios 

permitidos al efecto; de ahi que la cosa juzgada, 

implique al mismo tiempo por la inmutabilidad de 

lo resuelto, su indiscutib1lidad, y precisamente 

por aquello y esto; son dos ideas que, en función 

de la cosa JLt::::gada, armonizan admirablemente; por 
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no haberse usado de los medios concedidos por la 

ley, para atacar la sentencia o alguno de ellos, 

o por haberse usado ya todos los permitidos, se 

opera la ,Prec:lus10n, la mttx1ma preclus1on, cuyo 

efecto es impedir la renovación de las cuestiones 

planteadas,, y, por tanto, de modificar el 

contenido de la sentencia: es lo que se llama 

cosa juzgada formal devenir definitivo de la 

sentenc.ta, cuyo inmediato efecto, es la cosa 

juzgada substancial, por lo que aquélla 

presupuesto indispensable de ésta ••• ". 

De este modo podemos entender el avance que la 

preclusiOn otorga al proceso, y sigue anotando Juáre:;:: 

Ec:hegaray; (61 > 

"La preclL1s10n es lo que permite que la 

relación procesal se mantenga, actuando a modo de 

sostén, como que a través de la variadas etapas 

del proceso, se va consolidando, y es por eso que 

estudio podria sinteti:arse en una teoria ''del 

(61) Juárez Echegaray, Luis. Estudios en honor a Hugo 
Alsina, Ed. Diar, S.A., Buenos Aires, Argentina, 1946, p~g. 

361. 
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orden procesal", orden que puede manJtenerse, sin 

necesidad de que se apliquen con demasiado rigor 

sus principios, permitiendo cierta libertad en 

las formas, para él ••• ". 

Con lo sef'falado hasta este momento podemos comprender la 

enorme importancia que tiene la preclusión en el avance con 

celeridad y eficacia del proceso, contribuyendo a cerrar las 

fases procesales y sirviendo de eslabón en la union con la 

siguiente: 

Cabe hacer mención en este momento de nuestra 

investigación, que por reforma publicada en el Dicirio Oficial 

de la Federación en su edición correspondientE al áia 14 de 

enero de 1987, establece el actual articulo 272 A, que 

introduce la llamada audiencia previa y de conciliación, que 

como sefrala la propia exposición de motivos, se recogten en 

nuestra materia las aportaciones le9islat1vas contemporáneas 

como las Austriacas de 1985 y la reforma de agosto de 1984 a 

la Ley del EnJuiciamiento Civil Espa~ola de 1881, admitiendo 

además dicha reforma que aunq1..1e similar a la espal1ola contiene 

orientaciones dinámicas sore todo en la labor conc1l1adora.. 
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Consldero a esta tnst1tuc:1ón, no como una fase propia 

del próc:eso, sino como una coladera o filtro pa1•a evitar el 

desgaste inadecuado de la labor Jurisdiccional. Efact1vamente 

el obJeto de esta audiencia es de certificar la legitimidad de 

las partes, conciliación y un posible saneamiento de la acción 

o de las e1~cepciones, es decir, tiene como fin depurar el 

p1•ocedimiento para asi iniciar la segunda fase del proceso que 

es la probatoria. 
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4.3. ETAPA PROBATORIA. 

Esta fase del proceso es probablemente una de las mas 

complejas e importantes, pero quizá sea en la que la precls16n 

opera solo en algnos casos especificas, pues en esta fase 

1uera del ofrecimiento y algunos casos especificas, ~erre a 

cargo del juzgador la carg~ de esta etapa, y como seNalaré en 

el punto correspondiente de este capitulo, la prec:lusiOn de 

las resoluciones judiciales debe aplicarse con mayor rigor. 

En efecto, son necesarias las pruebas en un proceso 

porque el Juez hasta este momento solo conoce en forma 

subjetiva la posición de cada una de las partes que se oponen 

en el proceso, conoce la narración de los hecho de uno y otra 

parte, por tal ra=On las pruebas son el medio para conocer en 

forma objetiva la verdad o la realidad de los hechos y asi el 

juzgador normará su criterio juridico para dictar su 

resolución. 

El juez tiene la necesidad de recibir todas los datos 

suficientes y necesarios por los cuales venga a contatar, 

corroborar y confirmar la posición de las partes en el 

proceso. 

Este periodo a su ve:: se subdivide en varias etapas y la 
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preclusidn se aplicará en cada una de ellas, pero como ya dije 

en esta etapa la prec lus1on opera con mayor contundencia en el 

ofrecimiento y con menor fuerza en el desahogo. 

En efecto, un primer momento en este periodo es el 

ofrecimiento de pruebas, destacando este instante que se 

trata de pruebas y no prueba, hablamos de plural, es decir, 

existen diversos medios de prueba y cada uno de ellos es 

independiente con su propia forma de desahogo, aunque todas se 

deben de desahogar en un mismo momento, es decir en la 

audiencia. 

En este primer momento de la fase probatoria, que es el 

ofrecimiento de pruebas, en este, las partes ofrecen al órgano 

jurisdiccional los diversos medios con lo que pueda constatar 

o corroborar lo planteado en la fase postulatoria. 

Estas pruebas o medios de prueba pueden ser entre otros 

la confesional, la testimonial, la pericial, la documental, la 

presuncional, etc. 

Aqui encontramos la más importante preclusiOn en este 

periodo, y que es precisamente la aplicable por el principio 

de orden la µreclusión, efectivamente se trata del plazo legal 

para el ofrecimiento, el articulo 290 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal determina que 

el per!odo de cfrecim1ento será de diez dias; con esto sabemos 

que si no se presentan los medios de prueba en el pla.:::o legal 

indicado pr"ech.tirá el derecho de las partes para hacerlo. 

Sin embargo, aqui como en la contestac:iOn de la demanda 

pueden presentarse diversas circunstancias tales como el 

principio de consumación, ?reclusión que se puede oar respecto 

de la misma prueba, es decir, respecto del m1smo medio, por 

ejemple si en el periodo de ofrec1m1~nto de pruebas de diez 

dias en el segundo dia se ofrece la pericial precisando los 

puntos sobre los que se debe de dictaminar y con el fin de 

retardar el procedim1ento se pretender ofrecer nuevamente la 

misma prueba modificando solo algunos aspectos de su contenido 

con el fin de que se retrase el procedimiento al proponerse 

nuevamente, el jue::: deberc1 desechar el segundo 0Trec1miento 

por haberse consumado dicha facultad respecto de la misma 

prueba. 

Caso distinto sera si en el mismo periodo en cada uno de 

los días se ofrecen sucesivamente medios de prLtea diferentes. 

En este caso el jue::: deberá admitirlos por estar apegados a 

derecho, simepre y cuando cada prueba se ofre;.:ca de acuerdo a 

lo ordenado el Código de Procedimientos Ci·-1iles; por 

ejemplo, las pruebas deben de relacionarse con cada uno de los 

puntos con t t'ovr.rt idos. 
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Una vez ofrecidas, entrara el segundo momento, y que se 

encentra a cargo eHclus1vamente del órgano jurisdiccional, que 

es la admisión, en el que el juzgador califica la procedencia 

de los medios de prueba ofrecidos, en donde debe de atenderse 

la pertinencia y utilidad de cada uno de los medios 

ofrecidos, asl como la oportunidad del ofrecimiento, para 

saber si no había prec:luido la facultad de las partes. 

En este punto la ley, en su artículo 289, ordena al juez 

que al d:fa s19u1ente que"·term1ne el periodo de ofrec:im1ento de 

pruebas dicte una resolución en la que determine sobre 

admisión, este término nunca es respetado por el jue= por lo 

que debería precluir a mi juicio dicha facultad, aunque este 

punto lo tratar~ adelante en este capitulo. 

Posteriormente, habrá tercer momento que será 

prec 1 samente la preparación de las p1•uebas que es de origen 

complejo en el que participa en mayor forma el órgano 

jurisdiccional y algunos casos las partes y los terceros, 

actos como 

aud1enc1a 

citar testigos y peritos, fijar fecha para 

dil1genc1as son actos t1p1cos de este momento 

procesal, en donde el Jue: señalará p!.;izo y términos para que 

las partes y terceros desarrollen sus actividades, baJo la 

pen~ de preclusión en e.aso de desobed1enc1a. 
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Una ve;: p1·eparadas, se desahogan las pruebas. En esta 

parte se dice que el tr·1bunal adquiere las pruebas, como 13 

sef1alé segün el medio de prueba será. el tramite y la 

naturale;:a de los actos, considero que una ve;: adcu1rida la 

prueba por· al Tribunal, sera a cargo de éste en Tormc 

exclusiva agili;:ar su practica. 

4.4. ALEGATOS V SENTENCIA. 

Esta fase del proceso es la que.algunos autores han 

quet•ido llamar preconclus1va, y que es precisamente la parte 

del procedimiento en la que se dictan los alegatos o 

conclus1ones. 

Los alegatos son las cons1deraciones, refle~:iones. 

razonamientos y argumentaciones que las partes o sus abogados 

plantean ante los tribunales sobre lo realizado las fases 

anteriores, con el fin de que el juzgador se de cuenta 

forma general sobre lo que se hc:i. demandado, o sobre lo que 

ha negado, segUn sea el caso, sobre lo que las partes han 

pretendido y resistido, es decir, se trata de hacer ver al 

tribunal las 

confirmadas, 

probatorios 

afirmaciones o negaciones que ha fueron 

constatadas, verificadas por les medios 

desahogados, es decir, los alegatos son una 
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especie de orientación quo se hace al Jue: para que 

personalmente saque 5LIS .::cr.c.lusiones y dicta la sentencia 

t•espectiva y más apegada a la Justicia y al derecho. 

Sin embargo y a oesar de la enorme importancia que esta 

fase procesal tiene para el desarrollo del proceso, ha sido 

pr.:\cticamente desaparecida de nuestro Código Oistrital. En 

efecto, el a1•ticulo 425 de nuestro COd1go, articulo derogado 

actualmente, rogL1laba la t:.>tapa de alegatos y en aqL1el entonces 

"°º concedían cada parte cinco dias para elegar mediante la 

presentación de- los mismo=: por escrito. Sin embargo, esta fase 

pr~cticamente ha quedado redu~ida al recuerdo tradicional. 

As!m1smo, resulta casi inaplicable el principio de 

preclusión procesal, toda ve:: que al eliminarse los pla::os 

para las partes quedó prc'.\ct1camente fuera de aplic:acién. 

Sin embargo, hoy en día el artic:Lllo :393 del Código de 

Procedimientos Civiles, reformado de acuerdo a la publicación 

de fecha 14 de enero de 1987, set'rala que concluida la 

recepcidn de pruebas, las partes podrán alegar y como ya 

settalé lo pueden hac:er por condLlc::to de sus abogados para que 

aleguen procurándose brevedad y conc1s16n. 

Desafortunadamente, esta disposición es letra muerta 

porque en la práctica los alegatos orales nadie los efectúa, 
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puos terminada la audiencia los secretarios se concretan a 

sel'ralar 11 cada una de las partes alegó lo que a su det"echo 

convino", y como está prohibido dictar los alegatos articulo 

394 del Código citado, s1 alguien tratara de producir sus 

alegatos verbalmente las palabras se las llevarla el viento, 

porque los jueces casi nunca se encuentran presentes en las 

diligencias de desahogo de pruebas. 

Igualmente, resulta ilógica la última parte del articulo 

394 citado, que supuestamente permite presentar alegatos por 

escrito, pero no precisa términos ni formas, por lo que en 

congruencia ccn lo seNalado anteriormente, no podriamos 

presentar un alegato escrito si sun no sabemos lo que pasará 

en la audiencia. 

De cualquier manera, la etapa de alegatos ha sido poco 

valorada en nuestro sistema procesal y para nuestro tema de 

estudio los au~ores han hecho encepc16n en este sentido, 

pues menosprecian los alegatos al grado que consideran que su 

preclusi6n es poco importante y a5i tenemos la opon10n del 

licenciado Joaqutn Rincón Cano: 

"Concluido el termino que se concede para 

la recepción de las pruebas, tratándose de la 

forma escrita, se entregarán los autos a las 

partes, por su orden y por diez dfas a cada una, 
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p~ra que formulen alegatos. Si ninguno de los 

contendientes cuida de presentar sus alegaciones 

dentro del término que se les ha concedido, la 

prec:lusión ha tenido lugar, y ambas partes han 

perdido ese derecho. La preclusión en este caso 

no es de gran tt"ascedencia, pot•que el Juzgador 

esta obligado a eHaminar las actuaciones del 

juicio, para poder dictar su sentencia, y poraue 

en la práctica, aún pt•esentados fuera de término 

los alegatos, los jueces los mandan agregar a sus 

autos. Naturalmente quE: en la mayot•ia de las 

veces, aquéllos no se ocupan de leerlos, siendo 

que en algunas ocasiones podrian orientarlos en 

el fallo que van a dictar ••• " .. (62) 

Una ve;: concluida esta etapa el jue;: c1tara. para 

sentencia, con lo que a mi juicio deberia abrirse otro tipo de 

preclusión para las resoluciones judiciales en caso de no 

dictarse en el plazo concedido por la ley, pero este tema será 

desarrollado mas adelante. 

(62) Rincón Cano, Joaquín. Anales de Jurisprudencia, 
Tomo XXXII, Af'ro IX, Tomo 3, 5 de febrero de 1941, México. 
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4. 5. I11PUGNACIONES. 

Es conveniente recordar que la impugnación constituye 

una instancia reclamadora de la legalidad o procedencia de un 

acto de autoridad, que se hace valer ante la misma autoridad o 

una Jet•cirqu1camente superior. 

Las impugnaciones procesales, las que se dan dentro del 

proceso, y que tienen una reglamentación especifica son 

precisamente las que intet"esan, recordando que éstas 

pueden hacerse valer por las partes o por terceros que deseen 

combatir las resoluciones judiciales cuando se consideren que 

son ilegales, incorrectas, equivocadas, no apegadas a derecho 

o incluso injustas. 

Igualmente es importante recordar que los medios de 

impugnación tienen como finalidad la cont1rmac10n, 

modificación o revocación de la resolución que se impu9na. 

Lo anteriormente set'ralado podemos decir que pertenece a 

la teoría de la impugnación y la razón de ser de dichos medios 

es precisamente la imperfección y la ·falibilidad humana. Ahora 

bien, como se.ha dicho, estas impugnaciones pueden darse en el 

proceso y son las que tomaremos en cuenta en este momento para 

nuestro tema. Efectivamente estos medios de impugnación 
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por la ley, la. cual los organiza y les 

o procedimientos, y una vez más en 

estos casos tiene aplicación nuestro principio estudiado, es 

decir, la preclusión. 

Es importante destacar que los medios de impugnación se 

hacen valer llnica y exclusivamente contr-a resoluciones 

válidas, es decir qe se dictaron con las formalidades legales, 

pues de lo contrario dichas resoluciones estartan viciadas de 

nulidad en estos casos deberá hacerse valer la nulidad en el 

incidente respectivo. 

Como se ha sef'falado, la preclusión juega un importante 

papel en los procedimientos de impugnación, la ley procesal 

debe de establecer las reglas para saber cuando procede un 

recurso, cuales resoluciones son recurribles por uno o por 

otro medio, desgraciadamente algunos códigos como el distrital 

resultan muy confusos y se prestan a muchas dudas; asimismo, 

la ley establece los procedimientos para su interposición, 

tales como plazos, formas, características y requisitos, he 

aquí donde se aplica nuestro principio de estudio que 

servirá para lograr en estos casos la certeza de la firmeza de 

la resolucidn, pues como ya se dijo en el capitulo tercero la 

acumulación de preclusi6n 

mismas dando lugar a la 

procesal no lleva a la suma de las 

cosa juzgada _Y as! a la supuesta 
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verdad legal y la finalidad común de los procesos quizá en 

este caso la preclusión sea más carac:teristica en sus 

consecuencias, que como ya manifestamos busca un aspecto 

positivo y de movilidad de proceso, recordando que el tiempo 

que corresponde a cada etapa del proceso, y esto representa un 

momento, y el tránsito de uno a otro de esos momentos corre a 

cargo de la preclusión. 

Ast las cosas, la preclusión opera en los medios de 

impugnación en caso de que transcurridos los plazos no se 

hagan valer los recursos correspondientes, en lo que operaria 

la forma c:las1ca y comúnmente conocida. Sin embar-90, puede 

operar por consumación, es decir para el caso que se haga 

valer vá 1 idament~ el recurso correspondiente, pero 

pet"sonalmente en nuestro derecho considero que no puede opet"ar 

la preclusi6n por incompatibilidad en cuanto a los propios 

recursos, es decir, para el caso de que se haga valer por 

eJemplo apelación y t"evocación, pues en este caso el juez debe 

aceptar el recurso procedente, solo considero que resultarta 

incompatible el recurso intentado cuando precisamente se haya 

aceptado o sometido en fot"ma expresa a la resolución que se 

pretendiere impugnar posteriormente. 

Es precisamente en esta etapa del proceso cuando la 

preclusión acentúa aün más su aspecto positivo, pues asegura 
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la mancha del proceso, garantiza la adquisición y hace eficaz 

la instancia, haciendo eficaz la acc:ión o la eHcepciOn, segün 

sea el caso. 

4.6. ETAPA DE EJECUCION DE SENTENCIA. 

Una vez vista la prec:lusion de las distintas etapas del 

procedimiento, 

aplicable o no 

las sentencias, 

consider-o conveniente determinar si 

a nuestra figura de estudio a la ejecuc1on de 

transacciones o convenios judiciales; 

asimismo, se puede determinar con el estudio de este punto s1 

eldste algtln plazo para iniciar las gestiones de eJec:uciOn o 

se puede per"der esta facultad procesal. 

La prestac10n jurídica que la sentencia, transacc:1on o 

convenios judiciales, fue declarada como debida, tiene que ser 

ejecutada y si 

forzosa. 

se cumple voluntariamente es ejecución 

La ejecución de una sentencia, por ejemplo, que haya 

causado ejecutoria que deba llevarse adelante por haberse 

otorgado la fianza correspondiente, se hará por el juez que 

hubiere conocido del negocio en primera instancia. Los autos 

firmes que hayan resuelto un incidente deben ser ejecutados 
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por el juez (o jue= ejecutor> que conozca del principal y la 

eJecuciOn de los convenios celebrados en ju1c10 se hará por el 

juez que cono::ca del negocio en que tuvieron lugar, articulo 

501 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Distrito Federal. 

El articulo 505 del ordenamiento procesal citado, nos 

dice que 11 la ejecución de las sentencias y convenios en la via 

ejecutiva se .efectuará conforme a las reglas generales de los 

juicios ejecutivos''. 

Cuando se pide la ejecución de una sentencia, el juez 

sen"alará al deudor el términos improrrogable de cinco d1as 

pat'a que la cumpla, si en ella no se f1Jo plazo algLmo, pasado 

este término, sin haberse cumplido la sentencia se procederá 

al embargo <articules 506 y 509 del COdigo de Procedimientos 

Civiles vigente en el Distrito Federal>. 

Las prestaciones debidas pueden ser: 

a>.- De dar, por ejemplo el pago de la cantidad liquida, 

articules 507, 508, 514, etc:. del ordenamiento procesal 

c:itado. 

b).- De hacer; firma de escritura, vgr., articules 517, 

518, 519, etc. 
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e>.- De no hacer; art1culo 524. 

Con todas estas breves explicaciones podemos 

preguntarnos: En la ejecución opera la institución Juridica de 

la preclusión? Anticipando la contestación podemos afirmar que 

dicha institución no tiene lugar en el pt"oceso de ejecución. 

La razón es sencilla: 

Una ve~ que el problema de la certeza del derecho ha 

quedado resuelto por la sentencia, surge solo el problema de 

la ejecuciOn práctica de ese derecho declarado cierto. 

Ejecución que en el caso de ser voluntaria es lógico que n1 

siquiet•a aparezca la preclusión, puesto que el deudor cumple 

voluntariamente con la prestación de hacer de no hacer 

alguna cosa el pla~o que se le fije, y aún en el caso de 

que esto no sea así y se le llegan a embargar los bienes, su 

facultad de pagar no queda e>:t1nguida, puesto que en el 

momento de la diligencia de embargo puede exhibir el importe 

de las prestaciones que se le han reclamado y tan solo recibe 

la sanción de pagar las costas, y es mas, efectuándose el 

embargo y hasta antes de efectuar su remate o declarase la 

obligación principal. 

Si en la ejecución voluntaria del derecho declarado 

cierto por la sentencia o por convenio judicial no se presenta 
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la institución juridica de la preclusiOn, con mayor razón, no 

se deja de ver en la ejecución for=ada porque en ésta el 

Estado es el que tiene que intervenir por medio de fuerza 

fisica para traducir en realidad el mandato declarado cierto. 

Con respecto a lo establecido en el at"tículo 529 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente se puede llegar a la 

conclusión de que en él establece la instituciOn de la 

prescripción y no de la preclL1s16n, ya que aquélla, como hemos 

hecho notar, consiste en la extinción de las obligaciones o en 

la adquisición de derechos por el simple transcurso del 

tiempo y a esta como la pérdida de la facultad procesal, por 

haber transc:L1rrido infructuosamente el tiempo, por haberse 

eJecutado una válidamente dicha facultad, o por haberse 

ejercitado una act1v1dad incompat1ble. El mencionado articulo 

e):presa: "la acción para pedir la ejecucion de una sentencia, 

transacción o convenios judiciales, durara ·diez af'ros contados 

desde el d!a en que se venciO el término jt.1dicial para el 

cumplimiento voluntario de lo Juzgado y sentenciado". 

Del estL.1d10 del Titulo Séptimo, CapitLtlo V, SecciOn 

Primera de nuestro Código de Procedimientos Civiles no podemos 

advertir que e>:1sta algún limite temporal en la Ley para 

efectuar esta actividad procesal por lo que podemos concluir 

que en la eJecuc10n de sentenc1a no es aplicable el pr1nc1p10 

de la preclL.1siéln procesa!. 
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Es quizá necesario, desde mi punto de vista, hacer una 

aclaración adicional, es decir que la preclus10n no opera en 

el sentido de que quien tiene derecho a ejecutar la sentencia 

OLle le es favorable puede perder éste. Sin embargo, en la 

etapa de ojecuctón por lo que rP.specta a qLuen tume que 

cumplir la sentencia, éste tiene plazos para cumplir, 

desahogar vistas, nombrar peritos, etc., actos que si no 

real1;:a perderá su derecho para hacerlo, en virtud de la 

preclusión y en este caso si opera la preclus1on pero baJo las 

ba~as de las reglas generales ya estudiadas. 

4.7 PRECLUSION DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. 

En este punto de la investigaciOn es precisamente en el 

cual he querido ar"radir un elemento diferente a lo establecido 

por la doct1•ina tradicional. Efectivamente, el pr•1nc1pio de 

preclus1ón procesal se ha entendido como la aplicac.ion ün1c.a y 

e::c.lusivamente para. actos real1:ados por las partes, lo cual 

considero erróneo por las siguientes razones: ya se ha dicho y 

en sentido hemos precisado los conceptos de prec:lusJ.ón y la 

for•m,:i. 

ni.~e:.tro 

quo actúa Qsta fi91Jra Juridica, que se aplica desde 

part ic:l.1 lar punto de vista a la relación 

Jur!dic:o-proc:esal y no como muchos tratadistas han querido 

aµl1c;w, o los actos de las p¿\rtes en conflicto, así las cosas 
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y t"'ecordando que la rt?lar.:ión juridico-prccesal esta formada 

por el conjunto de actividades que real1::an las partes, el 

Jue::. y eventualmente terceros, vinculados en un orden 

sucesivo, consecuentemente podemos afirmar que la oreclusión 

también afecta las activ;dades de los jueces. 

El proceso civil se desarrolla o se desenvuelve en una 

serie de actividades coordinadas a un mismo Tin, ralizadas, 

como tantas veces hemos repetido y hecho notar, por los 

tribunales, por las partes y aún por terceros: peri tos, 

testigos, etc. 

Las actividades juridicas procesales más importantes de 

los tribunales son las resoluc1ones que estos dictan en el 

proceso. Sin embargo, también revisten tal carácter los 

interrogatorios de e>:amen de documentos, objetos y cualquier 

diligencia realizados para el esclarecimiento de la verdad. 

También son actos procesales las notificaciones, 

citaciones y empla~amientos. 

Notificación es el acto material que tiene por objeto 

hacer saber a alguien algUn proveido o resolución, para que le 

produ:!ca consecuencias jurídicas; por lo tanto, sus efectos 

son lo de enterar a las partes de los escritos y de las 
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resoluc:1ones Judiciales, así c:cmo los de que no olviden los 

t~rm1nos y formas que han menester para defenderse dentro de 

la ley. 

En sentido amplio, las citaciones y empla;:amientos 

pueden considerarse comprendidos dentro del concepto de 

notificaciones, aunque sus efectos sustanciales y procesales 

sean distintos. 

"El emplazamiento es la forma especifica que se utiliza 

a fin de convocar a los que con litigantes han de comparecer 

en el proceso a defenderse o usar de su derecho, la citación 

el modo de llamar ante el tribunal a los que, sean o no parte, 

deben concurrir a acto judicial que pueda pararles 

perjuicios 

requerimiento 

en que necesario su intervención; y el 

acto formal de intimidación que se dirige 

a una persona sea o no litigante, para que haga o deje de 

hacer una cosa." 

La citación es el llamamiento que por orden Judicial se 

hace una persona, sea o no parte, que concurra a un acto 

judicial qL1e pueda pararle perjuicio o que sea necesaria su 

intervención y la notificación es el acto material que tiene 

por objeto hacer saer algL\n proveido resoluci6n a una 

persona, para que le produzca consecuencias jurídicas. 
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Requerimiento es el acto de intimar o amonestar a una 

persona, sea o no litigante, a fin de que haga o deje de hacer 

uso de una cosa o derecho. 

Entre los actos procesales de los tribunales podemos 

citar a la excusa de los miembros de dichos tribunales. El 

juez, los magistrados o secretarios, tienen el deber Juridico 

de abstenerse de aquel los asuntos qL1e, por cualquier 

circunstancia personal, no se hallen en condiciones de actuar 

con ·imparcialidad. Este deber se consigna dentro de nuestra 

legislación, en el articulo 171 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Distrito Federal, al establecer que "los 

magistrados, Jueces y secretarios tienen el deber de eXC\.lsarse 

del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna de las 

causas expresadas en el articulo anterior o cualquiera otra 

an«ilcga, aun cuando las partes no los recusen". 

Así como la recusación constituye un acto procesal de 

las partes, la excusa también es un acto procesal de los 

componentes de los tribunales. 

Por regla general, los códigos de proc:edimientos, 

establecen impedimentos para que los Jueces cono2can de los 

negocios, los cuales pueden agruparse de la siguiente manera: 
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a>.- Interés directo o indirecto del jue~ en la 

controversia. 

b) .- Presunción de animosidad de"l juez contt"a alguna de 

las pat"tes. 

e).- Amor propio del juez. 

d).- Afecto presunto del juez por alguna de las partes. 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

Durante toda la secuela del procedimiento el juzgador 

dicta resoluciones judiciales que tienen a encauzar en debida 

forma la actividad procesal, algunas tienen importancia para 

el desarrollo del proceso, para el asclarecimiento de la 

verdad y para la fundamentación de las sentencias, en tanto 

que otras tienen una influencia menor en el procedimiento. 

La mayoria de los autores de Derecho Procesal reconocen 

la dificultad de clasificar las resoluciones Judicialeg de 

manera centifica. Nuestros códigos de procedimientos civiles 

clasifican siempre a las resoluciones judiciales en la 

siguiente forma; 



a). - Decretos. 

b) .- Autos. 

e>.- Sentencias. 
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Las resoluciones judiciales se han clasificado en dos 

grandes categor1 as: intet"locutorias y de fondo .. Las primeras 

se dictan por los jueces durante la substanciación del procefio 

y reciben el nombre de providencias y de autos; y las qua al 

fondo del proceso se refieren, se les denominan sentencias 

definitivas. 

El 

Distrito 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Federal, en su articulo 79, nos habla de las 

resoluciones judiciales1 "Las t"esoluc:iones judiciales son: 

... !.- Simples determinaciones de tramite y entonces 

llamar..i.n decretos¡ II.- Determinaciones que se eJecutan 

provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III.

Decisiones que tienen fuerza de definitivas y que impiden o 

paralizan definitivamente 

llaman autos definitivos; 

conocimiento y decisión 

la prosecución del Juicio, y se 

IV.- Resoluciones que preparan el 

del negocio ordenado, admitiendo o 

desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; v.-

Decisiones que resuelven un incidente promovido antes o 

después de la citada sentencia, que $On las sentencias 

interlocutorias; VI.- Sentencias Definitivas. 
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Con todas estas breves eKplic~ciones sobre los actos 

procesales de los tribunales a que hemos hecho referencia, ya 

podemos entrar al análisis del problema o se el de que si es 

posible o no la realización de la preclusión con respecto a 

estos actos procesales. Desde luego, podemos afirmar 

categóricamente que la institución juridica de la preclusión 

sf es posible, es decir, si tiene efectos en los actos 

procesales del Juez. V2amos como realiza: en un juicio 

sucesorio en que el Jue% dicta un auto de reconocimiento de 

herederos omitiendo uno de ellos no obstante que en los autos, 

en el expediente, existen pruebas suficientes para no hacer 

dicha omisión. En este caso el juez ya no puede volver sobre 

sus propios pasos e indudablemente por el principio de 

preclusiOn que ha operado, es decir, la facultad del juez ya 

precluyd. 

En un procedimiento de cualquier género, el juez que 

resuelve un punto por medio de una sentencia interlocutoria, 

esta resolución judicial indudablemente ha establecido la 

preclusidn pues el juez ya no puede volver a tratar el punto 

en cuestión re•u•lto por la interlocutoria; naturalmente si 

ese acto quedd firme por no haber sido atacado a tiempo. 

Ahora bien, lo se~alado anteriormente encuentra su 

fundamento entre otros, en el articulo 84 del COdigo de 
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Procedimentos Civiles para el D1$trito Federal que los jueces 

y tribunales no podran variar ni modificar su sentencia o 

autos después de firmados, en tal sentido podemos sehalar que 

se consuma la facultad para resolver de ese punto y no podt'á 

volver a dat" un fallo o bien, modificar el e~.:istente. 

Asimismo, 

pf"incipio de 

podemos sehalar que se puede aplicar el 

la µreclusión procesal para la actividad 

Jurisdiccional bajo pena de preclusión cuando no realicen sus 

actividades (los Jueces) dentro de los 11mites mar-cadas por la 

ley, de tal suerte que si una sentencia no es dictada dentro 

de los quince dias contados a partir de la citaciOn para 

sentencia, po.- ejemplo, <articulo 07 del COdigo de 

Procedimientos Civile<L para el Distrito Federal> precluiria 

para el juez la posibilidad de dictar dicho acto procesal 

imponiéndoles paralelamente una sanción en la ley org~nica 

respectiva, y de esta forma evitaremos la dilatación de los 

asuntos en los tribunales como muchas veces sucede en la 

práctica. En consecuencia la obligación de dictar la sentencia 

en el término de ley corresponderia al juez que en nómero le 

siguiera al juez que ha dilatado el procedimiento. 
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4.B. NUESTRA JURISPRUDENCIA. 

Considero que las siguientes tesis son las más 

representivas de nuestro tema de estudio, razón por la~ que 

las transcribo: 

PRECLUSIDN.- Si causa de un recurso de 

revocación se revoco el auto que no admitiO la 

demanda con fundamento en que el endoso del 

titulo base de la acción estaba en blanco, y 

admitida la demanda, no se hizo valer excepción 

alguna por rebeldia del demandado, en el caso 

operó el fenómeno jur1dico de la preclusiOn, y 

para el juez quedó cerrado este estado del 

procedimiento y no pudo modificar dicha situación 

en la sentencia; ademas, declarada la rebeld1a, 

el juez tiene obligación de pronunciar sentencia 

aJust~ndose a la situación procesal creada, 

admitida y consentida por las partes. 

Petrides Nicolás.- Pág. 239. Tomo CXVI. 

Quinta Epoca. 1953. 
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PRECLUSION.- En materia 

se realiza cuando prcc:lusión 

efectuados determinados actos 

judicial 

después 

la 

de 

de enp i radas 

e iertos términos en ol juicio, las partes pierden 

el derecho de eJecutar otros actos, por haber 

pasado la oportunidad legal. 

Petrides Nicolas.- Pág. 240. Tomo CXVI. 

Quinta Epoca. 1953. 

PRECLUSION Y COSA JUZGADA. PERSONALIDAD.-

Entre los diversos principios que rigen el 

pr-oceso civil, está el de la preclusión. Este 

principio está representado poi"' el hecho de que 

las diversas etapas del proceso se desarrollan en 

forma SL1ces1va, mediante la clausura definitiva 

de cada una de el las, impidiéndose el regreso a 

etapas y momentos procesales y e::tingu1dos y 

consumados; esto es, que a virtud del pr1nc1p10 

do la preclusiOn, extinguida o consumada la 

oportunidad procesal para realizar un acto, ese 

ac:to ya 

Doctr1nariamente, 

podrá 

la 

reali:::arse 

preclus1ón 

nuevamente. 

def1ne 

generalmente la pérd1da, e:<t1nc16n o 

consumac1on de una facultad procesal:; resulta, 
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normalmente, de tres situaciones: la.- Por no 

haber observado el orden u oportunidad dado por 

la ley para la real izac16n de un acto; 2a. - Por 

haber cumplido una actividad incompatible con el 

ejercicio ds otra; 3a.- por haberse ejercido ya 

una ve;:, val idamente, 

propiamente dcha>. 

esa facultad (consumac10n 

Estas tres posibilidades 

significan que la institución que se estudia no 

es, en verd~d, t.1n1ca y distinta, sino más bien 

una circunstancia atinente a la misma estructura 

del Por lo que hace la tercera 

situación o posibilidad, y que es la que se 

refiere 

juzgada 

situaciones er. que ha operado la cosa 

ha dicho que esta es la m~~ima 

prec:lusion, en cuanto el la impide la renovac:ion 

de alegaciones apoyadas ~n los mismos hechos que 

fueron ob Jeto del proceso anterior; a este 

respecto cabe precisar que aunque e:: is ten 

di fer-enc1as de e:<tensión y defectos entre la c:o:a 

juzgada sustancial y la preclus1ón, el concepto 

es claramente aplicable; y lo es con mayor 

prec1siOn at.ln, para reter1rse a las situaciones 

de cosa ,Juzgada forma, en las cuales el 

impedimento de nueva consideración recae sobre 

las cuestiones qL1e ya han sido objeto de dec1s1on 
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y dofin1das por resoluc1on t1rme, como en ol caso 

do la cuestión de personalidad, dec1d1da por 

1nterloc:utor1a, que 

a prete>:to de que 

pueden volver a verse, n1 

una cuestión de orcen 

público que se trata de presupuesto 

procesal, por haberse operado preclus1on resoec te 

de dicho punto. 

Amparo directo 7423167.- Alfredo ~ Juan 

Cesln Musi. 2:2 de noviembre de 1968. S '.'otos. 

Ponente: Ernesto Sol!s Lepe::::. Sexta Epoca. Vo.1.. 

CXXXVI I. Pag. 14(1. 

PRECLUSION. CONCEPTO Y CASOS EN QUE OPE~A 

ESTE PRINCIPIO EN LA LEY PROCESAL MEXICANA.- La 

ley me:dcana deja al arb1tt·io de las partes 

elegir el momento para r•eal1=ar los actos 

procesales que les incumben, ya que las normas 

que regulan el proceso no solo previenen la forma 

de los actos propios del mismo, sino el momento 

que deben llevarse a efecto, para su ordenado 

desenvolv1m1ento. Asi vemos que este efecto 

producido el proceso constituye el princ1p10 

preclusivo que r11:-1e en las diferentes fases o 

periodos procesales; ra:::On por lo qLle es 
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conveniente pLtntual1:::ar los casos en que la 

citada oroclus1ón t1ene lugar, los cuales son: 

a>.- Ct..tando no se observa el orden set"ralado en la 

Ley para el e,ierc1c10 de una facultad procesal; 

b).- Cuando se real1::a un acto 1ncompatible con 

el ejercicio de esa facultad; e>.- Cuando ya se 

ha ejet"citado la facultad procesal de que se 

trata, y d>.- Cuando por permitirlo la Ley se 

nuevamente la multicitada facultad. 

agotc\ndose entonces el derecho o derechos que se 

habían adquirido con el eJercic10 inicial de 

aquella facultad. Caso este ~ltimo dentro del que 

encaJa el que se encentra sometido a estudio, ya 

que el derecho de la demandada y ahora quejosa 

para que se declarara confeso su esposo, 

precluyó por haber vuelto a ejercitar en segunda 

instancia la misma facltad de ofrecer la prueba 

de confesión. 

3a. 

Amparo directo 5017/75.- Felipa Cristina 

Garc1a Quintan~r.- 18 de marzo de 1977.

<Vease la votaciOn en la ejecutoría).

Ponente: David Franco Rodríguez. 

SALA Séptima Epoca, Volumen Semestral 

97-102, Cuarta F'arte, Pa9. 216. 
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PRECLUSIDN 

RECURRIR LAS 

INTERESES. SU 

DEL DERECHO DE LAS PARTES PARA 

RESOLUCIONES ADVERSAS A SUS 

OPERANCIA NO IMPLICA VIOLACION 

PROCESAL.- Si se advierte que por inactiv1dad 

procesal de la queJosa, opero en el juicio 

met-cant1l del que emanan los actos reclamados, la 

prec: lusiOn de su derecho para eJet~ctar los 

recursos procedentes contra los autos por los 

cuales se ordeno la publ icaciOn de proban::::.as, se 

turnaran los autos a las partes para alegar y se 

cito para sentencia, es infundado el concepto de 

violación que aduce, como violción procesal, que 

el juzgador hub1era dictado el fallo reclamado 

con base en las situaciones juridicas que 

devinieron el procedimiento como consecuencia 

de aquella preclus10n. 

Amparo directo 3866/73.- Societé Francaise 

de Travau): Topograpniques e 

Photogrammetriques.- 9 de JLlnio de 1977.-

5 votos.- Ponente: Francisco Pavón 

Vasconcelos. 

SALA AUXILIAR Séptima Epoca, Volumen Semestral 

97-102, Séptima Parte, P.ég. 141. 
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e a N e L u 5 I a N E 5 

1.- Estimamos que las futuras reformas procosales deben 

tender a consagrar e incorporar de modo efectivo el princpio 

de pr-eclusión, 

para obtener 

introduciendo enmiendas de alcance más amplio 

una administra=ión de justicias més activa, 

rápida y eficaz. Todo Código Procesal dee obtener una serie de 

prec:lus1ones que actúen en la vida del proceso como barrera 

infranqueable para no tolerar la astucia como una arma 

procesal e impedir que el proceso se convierta en un ·fraude 

organi~ado por el litigante de mala fe, en demérito de los 

altos intereses de la justicia, y que, por el contrario, le 

permita cumplir su verdadera finalidad de transformarse 

del instrumEJnto adecuado las necesidades del derecho 

sustancial al cual ha de servir. 

2.- La preclusión es una de las caracteristicas del 

proceso moderno porque mediante ella se obtiene: 

a>.- Que el proc:eso se desarrolle en tiempo determinado, 

lo que sólo se consigue impidiendo mediante ella, que las 

partes ejerciten sus facultades procesales cuando les venga en 

gana, sin sujec:ión a principio temporal alguno. 
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b).- Que el proceso esté constituido por diversas 

secciones o periodos, dedicados cada uno de ellos al 

desenvolvimiento de determinadas actividades. Concluido cada 

período, es posible retroceder a otro interior. En otras 

palabras, la preclusión engendra lo que los procesal is tas 

modernos llaman "fases del proceso". 

e).- Que las partes ejerciten en forma legal sus 

derechos y cargas procesales, es decir, no sólo dentro del 

término que para ello fije la ley, sino también con las 

debidas formalidades y requisitos. Por ejemplo, no conciente 

que se presenten elementos fundatorios de la demanda después 

de que ésta ha sido presentada, salvo algunos casos de 

excepcion. 51 una demanda incidental no se acompaNan las 

copias de ley, no es admitida. 

3.- La preclusión que traduce un verdadero 

impedimento que no tiene su origen en un solo fenómeno 

procesal, sino en un conjunto o serie do fenómenos procesales 

que intentan establecer diqL1es de contensión para el ejercicio 

de cada uno de los actos del proceso. En otros términos, la 

pérdida, extinción consumación de una actividad puede 

atender a diversas causas o condiciones de la preclusidn. 
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4.- En el proceso tiene la preclu5ión un aspecto 

positivo, que asegura la marcha, garantiza la adquisición, 

hace eficaz la instancia. La preclusión se enlaza primero, a 

la exigencia de jurisdicción, porque una vez presentada la 

instancia no puede el juez demorar o entorpecer la integración 

del grado. 

5.- Opera la preclusión, no porque se busca la pérdida 

del derecho, sino porque 

contrat"io, la eficaz acci6n. 

persigue la fijeza del derecho 

6.- La µreclusión, pues, es la sanción y efecto más 

destacado que se produce ante la pasividad del litigante en la 

adecuada liberación de las cargas que le atahen. A la vez, es 

la m~s segura garantia de fijaciOn y respeto de los actos ya 

cumplidos en obediencia de tales imperativos. 

7.- La preclusión es una institución jurídica que data 

del derecho romano, desde la época de las acciones de la ley, 

y ha subsistido hasta nuestros dias. 

8.- Nuestt"os Códigos de Procedimientos Civiles, 

excepción del del Estado de México, solo hacen referencia de 

la preclusión en forma implícita. 
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9.- La preclusión es la pérdida de la facultad procesal 

por haber transcurrido infructuosamente el tiempo, por haberse 

efectuado una vez válidamente dicha 1acultad, o por haber 

ejercido una actividad incompatible. 

10.- El principio juridíco de la que la justica debe de 

ser pronta y expedita, tiene como base a las instituciones 

Juridicas de la preclusión, caducidad y prescripción. 

11.- Así como el legislador regula al derecho de 

propiedad, así también regula la facultad que tienen las 

partes en el proceso, imponiéndoles en sus actos modalidades 

de tiempo, espacio y forma. 

12.- La preclusi6n es el eslabón que une las fases 

procesales. 

13.- Las sentencias interlocutorias producen la 

preclusión y no cosa juzgada de las cuestiones a resolver en 

definitiva. 

14.- El principio de eventualidad es una especie del 

principio de preclusión. 
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15.- La preclusión no es la cosa juzgada. 

16.- La preclusión no opera en la ejecuciOn. 
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