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INTRODUCCION 

En virtud de que gran parte de mi tiempo de 
trabajo lo dedico principalmente al procedimiento civil, 
por ser éste de mi completo agrado, y teniendo un gran anh~ 
lo por realizar un trabajo con la categoría de tésis, para 
la presentaci6n de mi ex5men profesional, juzgu~ convenien
te plasmar mis inquietudes motivadas por mis observaciones 
que he llevado a cabo en la pr5ctica profesional, tratando 
desde luego, hacer una aportaci6n a la ciencia del derecho, 
con una Gnica intenci6n que es la de mejorar NUESTRO DERE-
CH01 derogando todo aquello que hace a la ciencia del derecho 
tener algunos defectos, he sido a trav~s de todo este tiem
po, partidaria de los principios como el de economía proce
sal y el de la justicia expedita, es problem~tico y de 
gran tensi6n todo aquel juicio largo que no dirime una cou 
troversia o deja a una de las partes en un estado de inde-
fensi6n, es pues así que cuando he tenido ocasi6n de discu
tir con personas que les inquieta el campo de nuestra espe
cialidad, llegando a concluir que el procedimiento civil es 
delicado, por ser una serie de pasos minuciosos que se de
ben hacer con gran precisi6n, es pues así que el tema de e~ 
te anSlisis me ha inquietado sobremanera, siendo ~ste el m~ 
joramiento del recurso de apelaci6n. Este requisito, a mi 
manera de ver, es contrario a todo principio de justicia e~ 
pedita, para mejor fundamentar dicho mejoramiento del recu~ 
so de apelaci6n y su trascendencia en el procedimiento ci-
vil, a continuaci6n transcribo los artículos que actualmen
te lo fundamentan, en el C5digo de Procedimientos Civiles -
para el Est3do de Jalisco, que dice así: 



Art!culo 440: "En el auto en que el juez -
admita la apelaci6n •••••.•. mandar5 emplazar a las partes 
para que se presenten ante el superior a continuar el recuE 
so y les prevendr5 que señalen domicilio para recibir sus -
notificaciones en el lugar de la residencia del tribunal".
Art. 446: "En el caso de que el apelante no se presente a 
continuar el recurso dentro del término que le señal6 el 
juez ••••• se le tendrS por desistido del recurso". 

Considero que en la pr5ctica del litigante, 
el presentar la continuaci6n del recurso de apelaci6n es un 
mero formulismo como claramente se vé en el art!culo 440 
del C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Ja-
lisco, es una mera repetición de nombres y domicilio ya an 
tas descritos en todo principio de un juicio es .un tr~mite 
que nos puede perjudicar de manera radical si no lo atende
mos cuidadosamente como el código de procedimientos preten
de, siendo Gste un requisito contratio al principio de ju~ 

ticia expedita. 

Invito al lector a la reflexión y an~lisis 
cr!tico del contenido del presente trabajo, Gsto nos dar~ 

mSs y mejores vías de soluci6n, es pues as! que las razo-
nes expuestas y otras m5s, explican el por quG del presen
te an~lisis del mejoramiento del recurso de apelación como 
tr5mite innecesario, mismo quo elaboro con todo entusiasmo 
habiendo realizado para dicho efecto, las mas diversas in
vestigaciones para agrupar en un solo texto, las notas prin 
cipales de dicho procedimiento, as! como la intrascendencia 
del mismo. 

Por todo lo anterior, concluyo señalando que 
en la medida en la que haya podido alcanzar mi finalidad, -
considero justificado mi esfuerzo al respecto. 
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C A P I T U L O 

EL PROCEDIMIENTO CIVIL 

En el presente capítulo de esta tésis, cons,! 

deré necesario hacer alusión a algunas definiciones de tan 
importante y trascendente institución, como lo es el Derc-

cho Procesal Civil, as! como me permitiré dar una explica-

ción breve de dicho concepto. 

Debemos tener en consideración que el Dere-
cho Procesal, como un sistema integrado por normas comple-

jas, todas ellas coordinadas y dirigidas a la consecución -

de una misma finalidad, la del mantenimiento de la legali-

dad o defensa del Derecho objetivo que alcanza conjuntamen
te a la tutela del derecho subjetivo; es pues, que daré -

algunas definiciones por la gran importancia que reviste el 
Derecho Procesal, es as! como el tratadista Eduardo J. Co.!!_ 

ture nos dice: "El Derecho Procesal Civil es la rama de -

la ciencia jur!dica que estudia la naturaleza, desenvolvi-
miento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas, d_g_ 

nominado proceso civil" (1). 

Vemos claramente que esta definici6n le d5 -

un caracter científico al Derecho Procesal Civil, también -

la definici6n supone que el proceso es un conjunto de rela
ciones jur!dicas; dicha relaci6n se refiere al juez con las 

partes entre s!. 

(1) Couture, J, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal 
Civil, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1972. P5g, 3, 



5-

Para José Castillo Larrañaga la expresi6n 
Derecho Procesal tiene dos significados distintos, aunque 

muy relacionados; una se refiere al ~Derecho Procesal P.2 

sitivo (o conjunto de normas jurídicas procesales) y la -

otra, al Derecho Procesal Científico (o rama de la enciclo

pedia jurídica que tiene por objeto el estudio de la fun- -
ci6n jurisdiccional de sus 6rganos y de su ejercicio); es 

pues, que el Derecho Procesal define y delimita la funci6n 

jurisdiccional establece los 6rganos adecuados para su eje~ 
ciclo y señala el procedimiento o rito proces.::i.l" (2). 

Algunos otros conceptos vertidos con la doc
trina son el profesor alemán Adolf Wash, clásico del Dere-

cho Procesal Civil, concretamente señala que: ".,,,el pr2 
ceso civil es la forma en que los tribunales hacen realidad 
el derecho objetivo privado con respecto a una relaci6n vi 

tal, que estfi subordinada a ese derecho y con el f!n de t.!!. 

telar intereses jurídicos privados" (3). 

El anterior precepto transcrito considero 

que es preciso hacer algunos comentarios como el que no tan 

solo los tribunales le dan realidad o prioridad a las nor-
mas del derecho privado, sino tambi~n de igual manera a las 

normas del derecho pGblico; aunado a ésto al tutelar inte
reses jurídicos privados, se tutela también intereses jurí

dicos de la colectividad; como ejemplo claro es el Minist,!!_ 

rio PGblico, cuando interviene como representante de la s~ 

ciedad. 

Asi pues, recopilando el concepto de Derecho 

(2) Castillo Larrañaga, José y de Pina Rafael. Institucio-
nes de Derecho Procesal Civil. Editorial PorrOa, 2a. 
Edici6n, México, 1950; PSg. 13. 

(3) Manual de Derecho Procesal Civil. Traducci5n de TomSs A. 
Banzhaf. Ediciones Jurídicas EuropaAmérica, Buenos Ai
res, 1977; Vol. I, PSgs. 21-33. 
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Procesal Civil, nos dice el destacado jurista Pallares, que: 

"El Derecho Procesal Civil Objetivo, es el conjunto de nor

mas jurídicas escritas o consuetudinarias que regulan la 

iniclaci6n, tramitaci6n y terminaci6n del proceso jurisdic

cional, no se comprenderS su naturaleza sino dcspuGs que 
mas adelante se identifique el procesa civil, objeto propio 

de la rama de la juricidad que estamos analizando" (4). 

Este concepto se refiere mas bien al objeto 
que persigue el Derecho Procesal Civil y concediendo gran -

importancia a la costumbre dentro del Derecho Procesal Ci

vil; cosa que como veremos, otros autores no conceden tal 
importancia. 

Francesco Carnelutti, considera que: "El 0,!;!_ 

racho sin proceso no podr!a alcanzar su finalidad; no se

rta el derecho, en una palabra" (5). 

Es bien sabido que sin el proceso el derecho 

no podr!a alcanzar sus fines, pero viceversa tambi6n, ya 

que sin Derecho el proceso no podr!a lograr sus objetivos -
primordiales. 

En las ideas antes transcritas, vemos una C,!. 

racter!stica del Derecho Procesal Civil y es que permite la 

eficacia del Derecho Civil, la norma jur!dica es pues coer

cible cuando hay incumplimiento de la norma jur!dica sustan 
tiva por alguno de los sujetos obligados; es a§i como am
bas se complementan. 

Calamandrei nos dice: "El respeto de las 

(4) Pallares, Eduardo. Derecho Procesal Civil, Editorial P.E, 
rraa, S.A. 9a. Edici6n, M6xico: 19811 PSg. 49. 

(51 Derecho y Proceso, Trad. Santiago Sentis Melendo, Edi-
ciones Jur!dicas Europa Am6rica, Buenos Aires, 1971. 
Vol. I, p4gs. 38-39. 
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normas substanciales se conf!a, en un primer momento a la -

libre voluntad de los individuos, a los cuaies las mismas -

estSn dirigidas: s6lo en un segundo momento, cuando aque-

llns no han sido observadas voluntariamente, el Estado in
tervendr6 para imponer su observancia mediante la puesta en 

pr6ctica de la garantía jurisdiccional. Es en este segundo 

momento cuando entra en juego el Derecho Procesal" 16) • 

La idea que he transcrito, nos orienta acer

ca de la gran misi6n que desempeñan las normas del Derecho 

Procesal Civil; es pues as!, que la falta de observancia -
voluntaria de las normas sustantivas, dfi pié a la interven

ci6n estatal mediante el desempeño de la funci6n jurisdic-
cional. 

Según el jurista argentino Guillermo Cabane
llas, El Derecho Procesal "contiene los principios y nor-

mas que regulan el procedimiento, la administraci6n de jus

ticia ante los jueces y tribunales de las diversas jurisdi~ 
cienes" (7). 

Vemos que el punto de vista del jurista ar

gentino antes citado, mezcla en su precepto jur!dico el a~ 

pecto cient!fico con el aspecto normativo. 

Eduardo Pallares, por su parte nos dice que 

el Derecho Procesal es "el conjunto de normas jur!dicas 
que de modo directo o indirecto que determina la iniciaci6n, 

tramitaci6n o conclusi6n del concepto jurisdiccional" (4). 

(6) 

(7) 

(4) 

Instituciones de Derecho Procesal Civil. Trad. Santiago 
Sent!s Melendo. Ediciones .1ur!dicas Europa Am~rica, Bu~ 
nos Aires, 1973, Volúmen I, P5gs. 366-367. 
Diccionario Enciclop~dico de Derecho Usual, Editorial -
Heliasta, SRL Buenos Aires, 1979, Tomo II, P~g. 613. 
Pallares, Ob. Cit. P5g. 15. 
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En dicho precepto como vemos, queda fuera la 

jurisdicci6n voluntaria, ya que en ella no hay proceso ju-

risdiccional. 

Para este jurista, el Derecho Procesal es un 
conjunto de verdades, principios y doctrinas, cuyo objeto -

es el proceso jurisdiccional y las instituciones jurídicas 

relacionadas directamente con ~l. 

Nuestro Diccionario Jurídico Mexicano nos dS 

un concepto del Derecho Procesal diciendo que: "Es el con

junto de disposiciones que regula la sucesi6n concatenada -
de los actos jurídicos realizados por el juez, las partes y 
los otros sujetos procesales, con el objeto de resolver las 
controversias que se suscitan con la aplicaci6n de las nor

mas de derechos sustantivo" (8). 

Como podernos apreciar, dicho concepto adole

ce de la mcnci6n de la jurisdicci6n voluntaria que se halla 

inmersa en el Derecho Procesal, es pertinente señalar que -
dentro del proceso, no solo hay actos jurídicos como lo me~ 

ciona anteriormente, sino también existen actos materiales 
y hechos jurídicos. 

Para Arellano, el Derecho Procesal puede ser 
considerado como ciencia o como conjunto normativo, y como 

este filtimo, Derecho Procesal est6 integrado por un conju~ 

to de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas 
que estS alrededor del desempeño de la funci6n jurisdiccio

nal por jueces o por 6rbitros, así tambiGn como las relacig 

nes jurídicas de jurisdicci6n voluntaria¡ por otro lado, -

(B) Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, M€xico, -
1983, Tomo III, PSg. 199. 
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cuando se diece Derecho Procesal Civil se llamar& as! cuan

do regule adjetivamente las relaciones jurídicas comprendi

das en el Derecho Civil. 

Carnclutti nos dice que: "este derecho pr2 
casal entendido como conjunto de reglas que establecen los 

requisitos y los efectos de aqul!l" ( 9). 

Dicha reglamentaci6n tiene lugar principal-
mente por el lado de la forma, d~ndale también el nombre de 

derecho formal. El derecho en general, tambi~n el derecho 

procesal consta de un conjunto de normas y de mandatos con

cretos, aut6nomos o complementarios; sabiendo desde luego, 
que las normas jurídicas constituyen su base o apoyo mas 

elemental, ésto hace que por Derecho Procesal se suele en-

tender el conjunto de las normas jurídicas procesales, por 
raz6n de su ausencia, el derecho procesal forma así parte -

de un gran conjunto de normas que según muchos criterios d~ 
berran llamarse Derecho Instrumental, sin embargo no todas 

las normas procesales son instrumentalesi la reglamenta- -

ci6n jurídica del procesO tiene lugar también mediante la -

constituci6n inmediata de relaciones jurídicas, en que exi~ 
ten no solo poderes y sujeciones, sino ademSs obligaciones 

y derechos, (subjetivos procesales. Ejemplo, la obligaci6n 

del juez de ejercitar su poder, la obligaci6n del vencido -
respecto al pago de costas y daños, el caso tambi~n de que 

el apelante no se presente a continuar el recurso, se le 
tendrli. por desistido del recursoi todo ésto nace precisa-

mente de normas procesales, por otra parte cuando las ideas 
sobre la funci6n del proceso no eran todavía muy claras, y 
en Gl no se vera sino un instrumento puesto a disposici6n -

( 9 1 Francisco Carnelutti. Sistema de Derecho Procesal C.!, 
vil, Editorial UTEHA, Buenos Aires, 1944. Plig. Bl. 
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del titular del derecho subjetivo para poder ejercitar, su 

consecuencia inmediata fué que sus normas atendian a la ut! 

lidad de sus particulares, y por tanto que pertenecian al -

derecho privado; pero 6sta fué cambiando la que d!a a dia 

se asentuaron los fines pablicos del proceso, es pues as! -

que esa manera de pensar fuG desapareciendo hasta la ~poca 

en que el Derecho Procesal forma ya parte del Derecho PúblJ.. 

co por la sencilla razón de que mediante ella se regula 

una funci6n pública encomendada al poder judicial, tan im-

portante como es la administraci6n de justicia y as! pode-

mes obtener como fin próximo la terminaci6n de los litigios 

y como un fin remoto la paz social. 

Como podemos apreciar, es de gran importan-

eta social el Derecho Procesal, ya que mediante el proceso 

el estado cumple la obligaci6n de administrar justicia y de 

esa manera que la sociedad se conduzca bajo un régimen le

gal. 

En los anteriores p~rrafos de este capttulo, 

he dejado expuesto lo que debe entenderse por Derecho Proc~ 

sal civil; examinaremos ahora c6mo ha evolucionado la den2 

minaci6n del Derecho Procesal Civil, con ciertas nominacio

nes tradicionales hasta llegar a nuestros tiempos1 ésto en 

relaci6n a que para hacer menci6n de las fuentes del Dere-

cho Procesal, es menester hacer menci6n de c6mo ha ido ca~ 

blando la denominaci6n. 

Como ya se ha mencionado, esta rama del der~ 
cho se ha ido modificando sucesivamente, no nada mSs en sus 

diferentes nominaciones, sino también en contenido, datos -

hist6ricos, nos menciona que hasta el siglo XVIII su conte
nido en los países de cultura latina era el de la simple 

pr!ctica; los libros se denominaban Pr!ctica Judicial (Me-
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j!a de Cabrera, 1655), Villadiego, 1788), pr5ctica civil -

(Monterroso y Alvarado, 1563), Praxis Iudicium (Cardoso do 

Amaral, 1610) se tiene datos de que todavía hoy en día se 

siguen escribiendo libros de este estilo, como cardody's 

Practice (Carr-Fynn-Saxe, 4a. Edici6n, 1950) o el de Raita
ne Práctica de Proceso Civil (4a. Ed,, 1949), debe hacerse 

menci6n que los Estados Unidos de Norte Am~rica se publica

ron los cases Books en sentido meramente prfictico, pudiendo 

dar un ejemplo como es el Oobbie - Ladd- Forrester, Cases -

and Materials en Federal-Jurisdiction and Procedure, Sr. 
Paul Minnesote, 1950}. Posteriormente, en el siglo XIX la 

voz "procedimiento" sustituye a "pr~ctica", y el m6todo, -

ya frecuentemente exegético, al estilo de los comentaristas 

de los textos napale6nicos, describe el proceso civil y se 

examina el alcance de sus disposiciones. Por otra parte, -

en el siglo pasado los c6digos español~s no se llamaron pr2 

cesales o de procedimientos, sino leyes de enjuiciamiento,

ejemplo claro es el C6digo español de 18551 éste fué denom! 

nado Ley de Enjuiciamientos Civiles. 

Como vemos, aGn todavía no se puede hablar -
de ciencia; pero se comienza a advertirse una concepci6n -

m&s Integra, m~s basta y plenaria de toda esta rama del d~ 

recho, sus cultores han sido denominados, ültimamente proc~ 

dimentalistas, sobre este Gltimo, tenemos una obra de Sen

tis Melendo llamada "Del Procedimientalismo al Procesalis-

mo": en la repGblica Argentina, publicada en anales del c2 

legio de Abogados de Santa Fé. 

A comienzos del siglo XIX se empieza a abri.=: 

se camino entre los pa!ses de formaci6n latina y viene una 

concepci6n coherente, y a este nuevo estilo debe correspon

der una nueva denominaci6n que a la vez sea m&s sistern&tica 

y precisa, concluyéndose, d!gase entonces de una buena vez, 



12-

como hoy en nuestros d!as "Derecho Procesal" 

Cuando la doctrina parec!a tener una estabi

lizaci6n en esta Ultima denominaci6n, aparecieron nuevos in 
tentos de substituirla¡ as! tenemos que en la doctrina 

francesa se utilizara la denominaci6n Droit Judiciare Prive, 

y en la doctrina española Derecho Jurisdiccional en dichas 

denominaciones anteriores, vemos claramente que no hay coin 

cidencia en ambas, la doctrina francesa, con su denomina- -

c.i6n antes mencionada, es una subsistencia de las concepcig 

nes tradicionales que denominaron al procedimiento civil D~ 

recho Judicial y la doctrina española nada tiene qué ver 

con la francesa en su prop6sito trata de superarla, pero e~ 

ta dcnominaci6n es insuficiente, ya que el derecho procesal 

comprende no s6lo es estudio de los procesos contenciosos,

sino también el de los procedimientos de la llamada juris-

dicci6n voluntaria. Por acuerdo pacífico de doctrina, es

tos procedimientos no abarcan la funci6n jurisdiccionalr p~ 

ro sí la procesal, es pues que éste Gltimo vocablo (derecho 

jurisdiccional}, difiere de1 contenido del derecho procesal. 

Es pues, como vemos claramente el concepto Derecho Procesal 

es mSs preciso, y dividiendo el Derecho Procesal Civil en -

sus tres vocablos como derecho el primero para precisar su 

importancia decimos que este vocablo derecho estS tomado en 

el sentido de rama de las ciencias de la culturar es pues -
un conjunto de normas que integra una rama particular del -

ordenamiento jurídico general. Supone un saber sistem&tico 

coherente e unitario, de las normas jurídicas supera en e,!_ 

te sentido a la dcnominaci6 pr&ctica que s6lo nos referire

mos a un menester empírico y no a un conocer o saber razon~ 

ble. Supera, asimismo a una simple enunciaci6n de las le

yes, pues el derecho es m&s que la ley, ya que la ley es S,2 

lo un fragmento de la ciencia del derecho, ya que ésta es -

muy compleja. En cuanto a la palabra procesal en relaci6n 
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al proceso, no solamente es el estudio del procedimiento 

que es solo el lado externo del proceso. La idea del proc~ 

so es una idea teleol6gica (doctrina de las causas finales). 

Es as! que se halla necesariamente referida a un f!n, ast -

pues el proceso es un procedimiento apuntado a un fin de 

cumplir la funci6n jurisdiccional, el vocablo civil por op2 

sici6n a la disciplina administrativa, laboral, penal, etc. 

Comprendo todo aquello que contiene el Derecho Civil. 

La frase Derecho Procesal Civil implica un -

sentido m&s profundo en cada una de sus palabras que la CO!!!. 

ponen. 

Por otra parte, para el estudio m5s complejo 

de fuentes de el Derecho Procesal civil, me permitt poner -

en relieve el Derecho Procesal civil necesita del concurso 

de muchas ciencias jurtdicas, y no nada mas de Gstas, sino 

tambiGn de otras de naturaleza distinta, como por ejemplo -

la filosofta no solo la del Derecho, sino la general que cg 

mo dice Garcta Mayncz "pretende brindarnos una explicaci6n 

exhaustiva del mundo, el hombre y la actividad humana" (10). 

Otras ciencias como la historia que proporciona datos de V!!_ 

lar incalculable para el procesalista: la estadtstica que 

nos d5 la densidad de la poblaci6n del país, permitiendo la 

acertada distribuci6n de los 6rganos jurisdiccionales, la -
geografía que ayuda a resolver cuanto afecta el problema de 

los medios de comunicaci6n en el proceso y as! intcrminabls 
mente sin que haya pretendido citarlas todas, sino solamen

te algunas, ya que el estudio de las ciencias auxiliares 

del derecho es esencial para una formaci6n jurídica, serta 

y debe, por lo tanto, ser tomada en cuenta por quienes ten-

(10) Careta Maynez, Eduardo. Introducci6n al Estudio del D~ 
recho, 34n. Edici6n, Editorial Porrúa, P~g. 116. 
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gamos el prop6sito de alcanzarlo. 

(Al.- Fuentes del Derecho Procesal. 

Empezaremos diciendo que el vocablo fuente -

deriva de la voz latina "fons" y significa el manantial de 

agua que brota de la tierra len sentido figurado origen de 

una cosa), y ésta, aplicada a la norma jurídica, ser~ el -

origen de la norma jurídica al nacer; Esta presenta una fo.=: 

ma característica y a ella se le denomina fuente formal que 

se refiere mas bien a un aspecto meramente de creaci6n jurl 

dica de las normas, es pues que en las fuentes formales s~ 

ñalan los procedimientos o mecanismos de crcaci6n de las 

normas jurídicas. 

SegGn el artículo 14 Constitucional, las 

fuentes del Derecho son la Ley y los Principios Generales -

del Derecho pero doctrinalrncnte se admiten a otras Fuentes 

que son la jurisprudencia, la costumbre y el Derecho Compa

rado. 

Hay otro tipo de fuentes corno son las mate-

riales o reales que se refieren al origen del contenido de 

la norma jurídica y son elementos rnetajurídicos que influ-

yen en aportar contenido para la norma jurídica como pudie

ran venir siendo los factores religiosos, culturales, soci2 

16gicos, econ6micos, politicos, etc. 

También podemos citar las fuentes hist6ri-

cas, las cu~les son antecedentes evolutivos de las normas -

pol!ticas actuales, citaré a continuaci6n las fuentes formA 

les a mi criterio por ser las m~s fundamentales, as! los 

tratados internacionales nuestra propia constituci6n pol!tl 

ca le da ese caracter de importante fuente de derecho, in-
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cluso obliga a los jueces de cada estado a sujetarse a esos 

tratados por encima de los que establezcan las constitucio

nes y leyes locales, es pues asI, que el Articulo 133 Cons

titucional al efecto dice; "Esta Constituci6n •••••• y to

dos los tratados que cst~n de acuerdo con la misma, celebr~ 

dos y que se celebren por el Presidente de la RepGblica, 

con aprobaci6n del Senado, ser& la Ley Suprema de toda la -

Uni6n. Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha •••• 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pu~ 

da haber en las constituciones o leyes de los Estados" (11), 

Actualmente existen en vigor algunos trata-

dos importantes aplicables en materia de administraci6n de 
justicia, 

Por otra parte, tenemos como fuente formal a 

la ley y entre las disposiciones legales que se aplica en 

la materia procesal civil tienen jerarquía mayor las dispo

siciones constitucionales. 

Hay obligaci6n por parte de los 6rganos ju-

risdicciona les de respetar las garantías individuales de 

los gobernados, en lo que atañe a las legislaciones secund~ 

rias, se señala la existencia de leyes federales y de leyes 
locales, así pues pertenecen a la categoría de leyes loca-

les en cuanto al tema que nos toca el C6digo de Procedimicn 

tos Civiles para las diversas entidades federativas como lo 

son los 31 estados de la RepGblica y el Distrito Federal. 

En cuanto al Distrito Federal cito algunas 

disposiciones, fuente del Derecho Procesal Civil, contenida 

(11) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Editorial Trillas, 6 Edici6n, 1988, Art!culo 133 Cons
titucional, PSg. 146. 
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en el c6digo Civil para el Distrito Federal; primeramente -

diré el doble caracter que tiene el C6digo Civil para el 

Distrito Federal. Es un C6digo local para el Distrito Fed~ 

ral y es un c6digo federal para toda la república en asun-

tos de orden general como lo dispone el Art!culo 1°. 

Por otro lado, vemos la iniciaci6n de vigen

cia de las disposiciones pocesales est5 regida por los ar

tículos J y 4 del C6digo Civil. Ah! est5n inclutdas las 

fuentes proccsales1 también nos menciona que actuar contra 

el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público es 

motivo de nulidad, tanto en materia sustantiva como en la -

adjetiva, dado lo dispuesto en el Artículo e. Entre las 

fuentes legales del derecho procesal civil es pertinente c! 

tar lo dispuesto por algunas disposiciones aplicables en el 

juicio que menciona el doctrinista Arellano como son: 

"El Artículo 191S del C6digo Civil le da ca

bida a la Ley Federal del Trabajo para cuantificar el daño 

consistente en la muerte, incapacidad total ••••. o parcial 

temporal, s5lo la Ley Federal puede modificar y restringir 

los derechos civiles de que gozan los extranjeros; en con

secuencia esta ley y las disposiciones de los c6digos civi

les y de procediMientos civiles del Distrito Federal sobre 

esta materia, tienen el caracter de federales y ser!n obli

gatorios en toda la uni6n, Artículo SO de la Ley de Nacion!!. 

lidad y Naturalizaci5n". (12). 

La costumbre es la fuente formal que tiene 

la característica de crear normas jur!dicas de la manera -

mas espont!nea, pues mediante una serie repetida de actos, 

112) C6digo Civil para el Distrito Federal, Colecci6n Po-
rraa, S4 Ed., 1986. Art. 191S, P~gs. 342-343 y Ley de 
Nacionalidad y Naturalizaci5n con Reformas y Adicio-
nes, Cap. I, De los Mexicanos y de los Extranjeros, -
Art. SO, pfig. 160. 
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se constituye la costumbre, siempre y cuando esa costumbre 

tenga la convicci6n de obligatoriedad, para ésto la costum

bre requiere de dos requisitos: el objetivo linveterata 

consuetudoJ pr~ctica reiterada de una conducta y el subje

tivo (Opinio juris seu nccesitatis) el convencimiento de 

que la observancia de la conducta es obligatoria. 

La costumbre desde mi punto de vista al no -

estar por escrito, puede ser dada a la violaci6n de la mi~ 

ma y sin ser castigado por la ley, también como elemento 

subjetivo de esa costumbre pertenece al fuero interno del -

sujeto es difícil de probar el convencimiento del sujeto en 

cuesti6n de 

dado violó. 

requiere de 

obligatoriedad de esa norma que en un momento -

En el sistema jurídico mexicano, la costumbre 

una disposici6n legal que remita a ella; es 

pues as! que la costumbre es fuente indirecta en esta forma 

siendo el C6digo Civil para el Distrito Federal un ordena-

miento de mSs de 3,000 preceptos s6lo algunos artículos C.2, 

mo el 997, 1796, y 2754 remiten a la costumbre. El alcance 

de la costumbre estS previsto en el artículo 10 del C6digo 

Civil para el D.F., y dice as1: "contra la observancia de 

la ley no puede alegarse desuso, costumbre, o prSctica en 

contrario" (12). Esto es, que si la costumbre es anterior a 

la ley, ésta la deroga. Y si la costumbre es posterior, no 

serS fuente de obligaciones si se opone a la ley. En otros 

paises con sistemas jurtdicos distintos al mexicano, la co_!! 

tumbre es una fuente complementaria o subsidiaria de la ley. 

Esto no ocurre en nuestro pa!s, en virtud de que conforme -

al pSrrafo 4°. del Artículo 14 Constitucional y el Art!culo 

19 del C6digo Civil en M~xico, las lagunas legales se su- -

plen de conformidad con los principios generales del dere-

cho, en el C6digo de Procedimientos Civiles vigente en el -

(12) C6digo Civil citado, ARt. 10, PSq. 43. 
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Distrito Federal tenemos algunos ejemplos de disposiciones 

que privan de validez a la costumbre pudiendo citar lo s! 

guiente, 

Queda abolida la pr5ctica de deducir subsi

diariamente acciones contrarias o contradictorias (Artícu

lo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distri

to Federal). 

En materia de pr~ctica jurídica cotidiana -

ante los tribunales hay ciertos usos que suelen conocérse

les como usos forenses, entre ~stos estSn algunos como: es 

necesario poner en el rubro de las promociones la Secreta

ría primera o segunda ante la cu51 se tramite el expedien

te, también se necesita poner el rubro de las diversas pr2 

mociones el nGmero de expediente, etc. Estos llamados 

usos forenses no son una fuente formal creadora de normas 

jur!dicas. 

La jurisprudencia estS como fuente de dere

cho en M6xico estS prevista en el Art!culo 107 Constituci2 

nal fracci6n XIII. 

La Jurisprudencia es una fuente formal que -

su vigencia no se limita solamente a la materia de amparo, 

pues la jurisprudencia obliga a los tribunales del orden -

comGn de los estados de la repGblica y del Distrito Fede-

ral. 

El segundo p~rrafo del Artículo 395 del C6d.!, 

ge de Procedimientos Civiles para el D.F., al regular lo r~ 

ferente a alegatos, alude a la jurisprudencia de los Esta

dos de la RepGblica y dice: "Cuando se invoque Jurisprude.!! 
cia, doctrinas o leyes de los Estados, pueden exigir que 
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se presenten en el acto mismo". (13). 

Los principios generales del derecho, cst5n 

integrados por los postulados producto de la reflexi6n 16g! 

ca-jur!dica, que traen una orientaci6n hacia los valores j.!:!. 

rtdicoc como podrti ser la seguridad, la equidad y justiciar 
estos principios tienen una validez universal, ya que per-

sisten a través del tiempo y el espacio. El artículo 14 

constitucional le otorga los principios generales de derc-

cho, dentro de la materia civil, latu sensu, el caracter de 

fuente subsidiaria, a su vez, el C6digo Civil del Dis~rito 

Federal en su articulo 19 reproduce la citada disposici6n -

constitucional y le dti cabida subsidiaria de la ley a los 

principios generales del derecho. Estos principios genera

les del derecho tienen tal importancia que son capaces de -

cubrir lagunas legales cuando la ley es obscura, la doctri

na nos dice que son un conjunto de opiniones escritas por -

especialistas en la ciencia del derecho entre mas fuerza 

16gica tengan los argumentos de los doctrinistas o juristas 

mayor prestigio y valor tendrSn sus pensamientos para apo-

yar los puntos de vista controvertidos que surjan a través 

de todo un proceso. 

considero que la doctrina es un instrumento 

elemental e indispensable para el profesional del derccho,

as! como una gu!a al poder legislativo, judicial y ejecuti

vo. 

La Rep6blica Mexicana tiene adoptado un si~ 

tema federal, ésto seg6n el art!culo 40 constitucional y 

por otro lado la legislaci6n en materia civil y procesal c.! 

(13) C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fe 
deral, Editorial Porr6a, 33 Edici6n, México: 1987; AE 
t!culo 395 segundo pSrrafo, pSg. 97. 
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vil no se atribuyen exclusivamente a la federaci6n, es pues 

bien sabido que cada estado ha expedido su propio C6digo de 

Procedimientos Civiles, ~sto con fundamento en el Artículo 

124 constitucional, en base a la distribuci6n de competen

cia, por tanto en la República Mexicana existe un total de 

33 c6digos de Procedimientos Civiles, todos ~stos c6digos 

pertenecen al sector hispanoamericano del sistema procesal 

del civil LAU (familia romana-gcrm5nica), esta ubicaci6n 

proporciona una base común para todos estos ordenamientos -

procesales; por otra parte, estos c6digos se ajustan en 

t~rminos generales, produci~ndose de esta manera tendencias 

precisas en la legislaci6n procesal civil mexicana, se con

sidera que las mfis importantes tender.cias pueden reducirse 

a las 3 siguientes. 

- La tendencia señalada por el C6digo de P=2 

cedimicntos Civiles del Distrito Federal del 29 de Agosto -

de 1932, el cufil fué elaborado por una comisi6n compuesta -

por Gabriel Garc!a Rojas, José Castillo Larrañaga y Rafael 

Gual Vidal; esta primera tendencia en su elaboraci6n los 

autores tomaron como base el C6digo de Procedimientos Civi

les del D.F. del 15 de mayo de 1884, el cuSl segGn Alcal~ -

Zamora nos dice: "Concuerda en buena parte con el llamado 

C6digo de Beiztegui expedido para el Estado de Puebla el 10 

de Septiembre de 1880", a su vez ambos c6digos, a juicio -

del citado procesalista hispano emanan de la ley de enjui-

ciamiento civil española del 5 de Octubre de 1855" (14). 

Esta primera tendencia que ha predominado en 

la mayor parte de los C6digos de los Estados, se considera 

(14) AlcalS-Zamora y Castillo, Niceto. ExSmen Cr!tico del 
C6digo de Procedimientos Civiles de Chihuahua, Chih., 
Universidad de Chihuahua, 1959, pág. 3. 
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la m&s directa seguidora de la legislaci6n procesal civil -

española es pertinente notar que en estos c6digos se advieE 

te el incremento en las atribuciones del juzgador particu-

larmente referente a la prueba. 

- En segundo término debe señalarse la ten-

dencia de los c6digos de procedimientos civiles del Estado 

de Guanajuato, del 9 de Enero de 1934 y el de la Federaci6n 

del 31 de Diciembre de 1942, ambos obra del profesor Adolfo 

Maldonado, estos ordenamientos se encuentran inspirados en 

cierto sentido en la doctrina de Carnelutti, y est&n orien

tados hacia la oralidad y la publicitaci6n del proceso ci

vil. 

- Por último como influencia se tuvo el ant~ 
proyecto de C6digo de Procedimientos civiles para el Distr.!. 

to Federal de 1948. Este no lle96 a convertirse en derecho 

positivo en el Distrito Federal pero fu~ tomado como modelo 

para los códigos de procedimientos civiles de los Estados -

de Sonora (2 de agosto de 1949), Morelos (30 de Abril de 

1955) y Zacatecas (2 de febrero de 1965) este anteproyecto 

siguió a grandes rasgos la estructura y contenido del Códi

go del Distrito Federal de 1932. 

Los convenios o tratados internacionales r.Q_ 

visten el carScter de leyes una vez que han sido objeto de 

ratificación por las c&maras legislativas y deben conside-

rarse por lo tanto, como fuentes legales del derecho proce

sal. 

ga opinan que: 

Por otra parte, para el autor Pina y Larrañ¿ 

"La costumbre no es fuente del derecho pro-

cesa!, as! como tampoco puede considerarse como tales los 

usos o pr~cticas del foro, que frecuentemente constituye -
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En mi opini6n considero que la costumbre se 

puede considerar corno fuente del derecho procesal, porque -

esa reiteraci6n o repetici6n del acto se convierte en una 
especie de norma, la cual no debe ir en contra de los c6di

gos de procedimientos porque desviar!a el sentido de la ley, 

Por otro lado, las fuentes legales del dere

cho procesal mexicano en materia civil en su amplio sentido, 

han adoptado una divisi6n, las cuales se clasifican en fed~ 

ralea y otras locales. 

Entre las federales nombraremos algunas de 
las que consideramos de mas importancia como: Constituci6n 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 

1917., C6digo Federal de Procedimientos Civiles del 31 de -

Diciembre de 1942. Ley OrgSnica de los art!culos 103 y 107 

de la Constituci6n Federal, reguladora del Juicio de Amparo 

del 30 de Diciembre de 1935 con reformas importantes intro

ducidas por el decreto de 31 de diciembre de 1950 y por el 

30 de Diciembre de 1957. 

Las fuentes del derecho procesal civil local 

se hayan contenidas en las leyes orgSnicas y procedimenta-

les de los diferentes estados del distrito y territorios f.,!! 

de.ralea. 

Para hablar de fuentes formales del derecho 

procesal el autor Cipriano G6mez Lara nos envía a la teoría 

(2) De Pina y Larrañaga, Ob. Cit. P5g. 17. 
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general del derecho, la cu~l remite a los or!genes de las -

normas jurídicas y en este sentido se pasa a dos tipos de -

fuentes que son las formales y las materiales o históricas, 

es pues as! que en las fuentes materiales o históricas que 

viene a ser 10 mismo, Gsto señala una causa de tipo hist6rJ:. 

co, las cu~les provocaron el nacimiento de alguna institu-

ción o norma jurídica enfocando tambi~n hacia un aspecto P.2 

lítico sociológico, y económicas que suscitan dichas normas 

e instituciones jurídicas. Cipriano Gómez Lara cita como -

ejemplo de fuentes históricas en nuestro derecho el derecho 

agrario, diciendo: "que éste nace a través de la revolu- -

ción, motivado por la situación que prevalecía de concentr!!_ 

ción excesiva de la tierra cultivable en manos de unas cua.!!. 
tas familias, la explotaci6n latifundista de las mismas, el 

despojo de las tierras comunales a los poblados ind!gcnas,

etc., que provoca la revoluci6n misma y a su vez, el dere

cho agrario" (15). 

Dentro de lo que es la doctrina encontramos 

tambi~n fuentes hist6ricas de los or!gencs remotos del der~ 
cho procesal mexicano, el cuSl toma aportaciones del dere-

cho romano, germánico tambi~n debe tomar en cuenta el dere

cho can6nico o sea el derecho elaborado por la iglesia cat§. 
lica, cuya influencia es visible no solo en las leyes espa

ñolas sino incluso en el Gltimo período del desarrollo evo

lutivo del derecho romano o sea en la legislaci6n Bizantina. 

Algunos autores consideran tambiGn como orígenes remotos 

que deben estudiarse, la legislaci6n de la poblaci6n indíg_!! 

na mexicana o mejor dicho, su derecho consuetudinario y lo 

que se conozca de aquello, pero estS fuera de discusi6n que 

no ha tenido influencia alguna en la formaci6n del derecho 

(15) G6mcz Lara Cipriano, Teor!a General del Proceso, Méxi
co, 1981; Textos Universitarios, P~g. 93. 
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procesal vigente ni en el anterior. 

El proceso en el derecho romano para conocer 

la historia del proceso es necesario seguirlo en las trans

formaciones que sufri6 el concepto de la acci6n procesal en 

el mismo derecho. 

El proceso en las acciones de la ley. 

En este periodo el proceso comenzaba con el 
emplazamiento que era necesario hacer al demandado para que 

compareciera ante el magistrado a fin de iniciar el proced! 

miento, la citaci6n no se hacta por ningún funcionario sino 

por el mismo actor: es ast que ~sto no era un acto oficial 

sino privado, adcm~s no podta efectuarse en el domicilio 

del demandado porque 6ste era inviolable, que según las 1~ 

yes romanas se debta hacer forzosamente en la vta pública,

en el foro y obligaba al demandado a comparecer ante el m~ 

gistrado el dta y la hora convenidos; si el demandado se 

resistta al llamado del actor, 6ste podía obligarlo por la 

fuerza y recata una prohibici6n sobre sus amigos y parlen-

tes de ayudarlo a resistirse, a ftn de probar el emplaza- -

miento, el actor llamaba a dos personas para que atestigua

ran de haber sido hechos todos estos procedimientos que se 

encontraban prescritos por las leyes de las 12 tablas, por 

otra parte se tiene rasgos esenciales del proceso germ5nico 

el cuSl fu6 un derecho primitivo en el que el proceso no tS 

nta por objeto hacer justicia, en el sentido de decidir 

cuSl de las dos partes contendientes tenta el derecho, 

mas bien fu~ un medio de pacificaci6n social sin poder 

le el derecho a quien le correspondía, ya que el fallo 

sino 

da,I. 

de-
pendía no de las convicciones del juez respecto de la justi 

cia alegada por las partes, sino del resultado a que se lls 

gaba en un acto solemne en el cu51 el pueblo era un elemen-
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to que estaba presente y asistía con intervcnci6n de la d.!. 

vinidad a la rendici6n de pruebas de las Ordalías, el resu,l 

tado de 6sta se consideraba decisivo para saber de parte de 

quién estaba la justicia, no se tomaba en cuenta en la de-

manda los hechos particulares que pudieran fundarla y darle 

fuerza, sino solamente la afirmaci6n del acusador respecto 

de tener el derecho que hac!a valer contra el demandado, 

as! pues la intervenci6n del juez se reducía substancialmen 

te a resolver quién deb!a probar y con qué clase de pruebas. 

Posteriormente viene el procedimiento ordenado en la Ley s! 

lica, después en la última fase del desarrollo se volvi6 r! 

tual en la forma del derecho romano, se centraliz6 y la in 
fluencia del monarca se hizo sentir porque los magistrados 

fueron nombrados por él y corno una nueva instituci6n apare

ci6 el recurso de apelaci6n ante el mismo monarca. 

Corno se ve claramente el proceso germ~nico -

como fuente hist5rica es en sí muy vago, ya que se reducía 

la justicia a simples pruebas que adern&s de ser injustas y 
difíciles de pasar, ponian en peligro la vida de las perso

nas (ejem. pasar la prueba de agua hirviendo) como vemos, -
ésto se inclina a un favoritismo al acusador, ya que se l~ 

daba una prioridad a éste frente al acusado, teniendo el 

juez una funci5n meramente limitada. 

Eduardo Pallares cita a Chiovenda, el cu&l -

dice que: "el derecho germ5nico es uno de los antecedentes 

del derecho procesal europeo" (4), caracteristico por sus -

notas siguientes: 

- El proceso no tenia por objeto impartir 

justicia, sino era principalmente un medio 

(4) Pallares, Ob. Cit. P~g. 35. 
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de pacificaci6n social. 

En ~l no se probaban los hechos sino las 

afirmaciones de los contendientes, o sea,

lo que una parte imputaba a otra. 

Hab!a dos clases de pruebas, las que ahora 

consideramos propiamente tales que se red.!:! 
cían al juramento, los conjuradores y los 

testigos y las que han perdido tal carac-

ter como los llamados Juicios de Dios u 0,E 

·dalias, combates judiciales, etc. 

La prueba se producía para convencer al a~ 

vcrsario y no a la asamblea que deb!a pr2 

nunciar su fallo. 

- La principal misi6n del juez consistía en 

determinar cu5les de los dos contendientes 
debería probar (decisi6n de suma importan

cia en la resoluci6n final). 

Ahora bien, citar6 algunos de los caracteres 
hist6ricos del proceso medieval Italiano. 

El derecho Procesal Italiano estaba regido 

por las leyes romanas. 

La ciencia procesal favoreci6 el regreso a 
las fuentes romanas y se hizo sentir sobre 

todo en el siglo XII, en el cu~l hubo pos,! 

cienes sistem~ticas de la ciencia procesal 

civil. 

El derecho germSnico y algunos otros factg_ 

res dieron nacimiento al que se llam6 prg_ 

ceso coman, cuyas notas esenciales fueron 

las siguientes: 

Era un proceso escrito, el cu~l era muy 

tardado y de difícil t~cnica, tambi~n era 
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un proceso ordinario porque debía observa.E 
se en la,mayor!a de sus juicios (siempre y 

cuando no estuviera derogado por las leyes 

loca.les) • 

Caracteres del antiguo enjuiciamiento espa-

ñol como antecedente del mexicano. 

Del Derecho procesal español, antecedente 

del que rigi6 en M~xico antes de que conquistaramos nuestra 

independencia política, mencionadnso solo algunas de las l~ 

yes y recopilaciones de esa 6poca, tenemos: 

Año C6digos 

693 Fuero Juzgo 

1263 Siete Partidas 

1485 ordenanzas REales de castilla 

1490 ordenamiento Real 

1567 Nueva Recopilaci6n 

1680 Leyes de Indias. 

De las leyes anteriores, las que se conside

ran que influyeron m~s en el desarrollo del derecho proce-

sal español e indirectamente en el nuestro, son: Fuero Ju~ 

qo y la Siete Partidas, por lo tanto, expondremos de qué m!!_ 

nera reglamentaron el proceso civil; el proceso en el Fu.!:!_ 

ro Juzgo tenemos algunos de sus caracteres como son: 

Prohiben la aplicaci6n del derecho romano y 

sancionan a quienes lo aplican. 

No distinguen el proceso civil del penal. 

Establecen la autoridad de la cosa juzgada,

prohibiendo se inicie nuevo juicio cuando ya 

hay sentencia. 
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Al parecer el juicio era oral~ 
No había segunda instancia, en el sentido de 

un nuevo procedimiento en el que las partes 

pudieran rendir pruebas y pronunciar alega-

tos en defensa de su derecho. 

LEYES DE LAS SIETE PARTIDAS 

Las Siete Partidas es la obra m~s c~lcbre e 
importante del rey Don Alfonso el Sabio, as! pues las notas 

que predominaban en el proceso reglamentado en esas leyes,

eran las siguientes: 

El proceso era de modo principal escrito. 

Estaba organizado en períodos preclusivos. 

Los Juicios eran dilatados por los numerosos 

recursos que podían hacerse valer en ellos y 

los incidentes y cuestiones previas, 

En muchos casos el juicio era bi-instancial. 

Los autores tambi~n citan como antecedentes 

del derecho, procesal, la Constituci6n de E.:!, 

paña expedida en C~diz en 1812 que influye-

ron sensiblemente en nuestro derecho. 

Por otro lado, la formaci6n del C6digo de 

Procedimientos Civiles vigente en la actualidad fu6 preced! 

da por los siguientes trabajos según dicen los jurisconsul

tos Jos~ Castillo Larrañaga y Rafael de Pina. "Despu~s de 

1884 se advierten nuevas formaciones para reformar la legi.:!, 

laci6n procesal, la gran necesidad de reformar la legisla-

ci6n procesal para el D.F., y territorios, contenida en el 

C6digo de 1874, ara sentida en los medios jurídicos de M~x! 

ce, la publicaci6n del C6digo Civil de 28, fué la que con-

tribuy6 a acelerar la elaboraci6n de un nuevo c6digo proce-
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sal civil, posteriormente un nuevo proyecto que se concluy6 

el 12 de abril de 1932 sometiéndole ~ste a la aprobaci6n 

el Presidente de la RepGblica, quien la otorgó y se orden6 

que pasara la comisión jurídica del Poder Ejecutivo Federal, 

quien el 12 de julio de 1932 lo rechaz6 arguyendo que subs

tancialmente no representaba una transformación del sistema 

procesal del c6digo de 1884, como consecuencia de ésto se -

pas6 nuevamente el proyecto a la Secretaría de Gobernación 

y algunos abogados de la primera comisión, bajo la preside!!. 

cia del Lic. Gabriel Rojas y siendo secretarios los docto-

res Castillo Larrañaga y Lic. Gual Vida!, procedieron a la 

formación del nuevo código que hoy es vigente" (4). 

Por otra parte, ya entendido el derecho pro

cesal civil, como un derecho que regula el proceso civil p~ 

ra tal idea es necesaria la historia y lo científico; éstas 

no se excluyen, ya que la historia es objeto de la ciencia 

y la ciencia lo sea a su vez de la historia; para la cien

cia procesal Italiana como gran base de nuestro derecho pr2 

cesa! Mexicano, esta cvoluci6n empieza a partir de la entr~ 

da en vigor del C6digo de Procedimientos Civiles; esta ev2 

luci6n abarca 4 fases; la primera de ellas se puede decir 

que es la fase exegética: inspirada principalmente en la c2 

rriente exegética francesa, cuya distinci6n o indagaci6n es 

que se dirige a la interpretaci6n de cada concepto legal, -

segGn el orden del c6digo como obras principales del grupo 

se puede apreciar a: Luigi Bolsari, II C6dice Italiano di 

procedura. Civile Anotato. Fase-periodo de las tcor!as pa~ 
tlculares que se puede decir que es un tr~nsito de la fase 

exegética a la etapa siguiente, en ~l, la investlgaci6n se 

dirige hacia el sistema, mediante una bGsqueda de los prin

cipios relativos a las instituciones ~n particular. Podemos 

(4) Ibld; p~gs. 46 y 47. 
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citar a1gunas de las obras m:i.s significativas de este perío 
do: el comentario del C6dice delle leggi di procedura civi

le de Ludovico Mortava. 

Otra de estas fases o pertodos es el de la 

teor!a general del proceso de conocimiento, en éste la co

rriente exegética se inclina decisivamente ante la tenden-

cia dogm:i.tica y al influjo de la escuela alemana reemplaza 
a la de la escuela francesa, este per!odo puede llamarse 

tambi~n escuela de Chiovenda su insigne fundador, que en 

sus obras fundamentales (principii de diritto prossecuale -

civile II ed., N:i.poles, "Nicola. Jovene) (1913-1923 Instit.!:!_ 

cioni di Diritto Processuali civile, Vol. 1 y II, 1933 y 

1934), delinea Integra la teoría del proceso de conocimien_ 

to, o sea la sistematizaci6n de todos los principios relat! 

vos a dicho proceso. 

El per!odo de la teor!a general del proceso, 

representa una ulterior evoluci6n de la fase procedente, 

inspirada en alcanzar una m~s alta síntesis de los princi-

pios del derecho procesal abarcando las instituciones del -

proceso de conocimiento as! como las de cualquier otro tipo 

de consejos. Un primer intento de esta síntesis se puede -

ver en los siete volGmenes de mies lezioni di ditto proce-

ssuale civile (Padua, 1920-1931). 

Sabemos que en toda esta serie de procesos 

se debi6 a exigencias sociales que determinan el nacimiento 

del proceso. De tal suerte as! tambi~n se produce el dere

cho procesal. 

TITULO II.- LAS INSTANCIAS EN EL PROCEDIMIE!! 

TO CIVIL. 



31-

Es de gran interés este apartado porque el -

estudioso en derecho capta la gran trascendencia de cada 

una de las etapas para el buen desarrollo de un proceso, 

siempre y cuando se haga uso de alguno de los elementos cg 
mo la exactitud, 16gica, tiempo, etc. 

En el presente t!tulo estudiaremos las eta-

pas procesales o instancias en el procedimiento civil. Es 

así que para García Ram!rez nos dice que "el proceso es tg 

da una sucesi6n de actos y hechos que tienen una triple vi~ 
culaci6n entre sí: crono16gica, en cuanto que tales actos 

se verifican progresivamente durante determinado tiempo, l& 
gica, de que se relacionan entre sí, presupuesto y cense- -

cuencias y teleología, pues se enlazan en raz6n del f!n que 

persiguen". 116). 

Es bien cierto la opini6n antes descrita, ya 

que es una sucesi6n de pasos bien coordinados subsecuentes 

con un fín determinado para llegar a la consecuci6n de algo: 
es de ahí la importancia tan trascendental en llevar a cabo 

cada una de estas etapas con el mayor esmero posible. Por 

otra parte veremos como estas fases del proceso no se lle-

van a cabo en un solo momento; así pues puede darse la P.2 
sibilidad de presentarse una etapa Preliminar o previa, P.!! 

diendo ser lista o manifestarse a travlís de medios preparat.Q. 

rios del proceso, los cu~les se pueden realizar para escla

recer dudas o algo incierto, remover obst~culos o subsanar 

las deficiencias antes de iniciar cualquier proceso. 

O tambi~n manifestarse a trav~s de medios 

provocatorios, 6stos son con el fin de provocar una demanda. 

(16) García Ramirez, Sergio, Curso de Derecho Procesal Pe
nal; M~xico, Editorial PorrGa, 1934, p~g. 330. 
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O manifestarse por medio de medidas cautela

res como su nombre lo dice se pretende asegurar las condi-

ciones para una ejecuci6n de una eventual sentencia defini

tiva. 

Explicar~ con mas detalle las diversas cla-

ses de actos que pueden integrar la etapa preliminar, es 
pues as!, que refiri~ndonos a los medios preparatorios del 

proceso, el C6digo de Procedimientos Civiles del D.F. seña

la distinguiendo por un lado los medios preparatorios del -

juicio en general, y por otro los medios preparatorios del 

juicio ejecutivo. 

Los medios preparatorios del juicio en gene

ral, pueden promoverse con el objeto de llegar a una confe

si6n del futuro demandado acerca de algún hecho relativo a 

su personalidad a la calidad de su tenencia o posesi6n, o -

bien podría ser el ex5men anticipado de testigo, as! como -

la exhibici6n de objetos muebles, es as! que el artículo 

199 del C6digo de Procedimientos Civiles para el D.F. nos -

hace la menci6n de estos medios preparatorios del juicio en 

general y nos dice que una vez iniciado el proceso princi-

pal el juez a instancia de parte ordenar~ agregar aqu~l 

"las diligencias practicadas para que surtan sus efectos". 

(13). 

El juicio civil puede prepararse promoviendo 

la confesi6n judicial de deuda líquida o exigible (art!culo 

201, C.P.C. del D.F.), as! como tambi~n el reconocimiento -

judicial o notarial de documento privado que contenga deuda 

l!quida o exigible (artículos 203 y 208 del c.P.c. del D.FJ; 

como podemos ver, estos dos Gltimos ejemplos son medios pr~ 

(13) C6digo de Procedimientos civiles para el Distrito Fed~ 
ral, Oh. Cit. Art. 199, 
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paratorios de juicio ejecutivo, por otra parte el C6digo de 

Procedimientos Civiles para el D.F., también regula la pr.!:_ 

paraci6n del juicio arbitral fundamentalmente a través de -

la designaci6n del Srbitro en los casos en que estando de -

acuerdo que someter un litigio al arbitraje, no estuviera -

nombrada la persona o estSndolo ésta renuncia 'a ser Srbitro, 

si ocurriera cualquiera de ésto, se llevar§ a cabo una jun 

ta en la que el juez exhorta a las partes a nombrar de co

man acuerdo a la persona que deba desempeñar el cargo de S_;: 
bitro, si no llegara a acordar, el juez hace el nombramien

to. 

Pasando a otro punto en relaci6n ahora con -

las medidas cautelares que se pueden llevar a cabo como eta 

pa preliminar del proceso, el procesalista Calamandrei nos 

explica que la providencia cautelar tiene un or!gan da la -

relaci6n entre dos términos, primeramente de la necesidad -

de que, para ser realmente eficaz se dicte sin retardo y 

sin ninguna demora y por otra parte, de la falta de actitud 

del proceso ordinario para crear sin retardo, la providen-

cia definitiva es as! que el procesalista italiano antes 

mencionado, define la providencia cautelar como la "antici

paci6n provisoria de ciertos defectos de la providencia d~ 

finitiva, encaminado a prevenir el daño que podr!a derivar 

el retardo de la misma" (171. 

Briseño Sierra aclara que la medida cautelar 

no trata de hacer efectiva una sentencia cuyo contenido se 

desconoce cuando la sentencia es dictada, sino que "busca 

evitar que no se pueda hacer efectiva por ciertas razones o 

(17) Calamandrei Piero, Introducci6n al Estudio Sistem~tico 
de las Providencias cautelares, traducci6n de Santiago 
Sentis Melando, Buenos Aires, Edici6n Bibliogr~fica Ar 
gentina, 1945r pSg. 45. -
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hechos que la medida elimina. No busca ejecutar la condena 

sino que tiende a eliminar un obst~culo, cierto o presunto, 

para hacerla efectiva" (lBJ. 

Efectivamente su punto de vista es acertado, 

ya que la medida cautelar es una prevcnci6n para poder ha

cer efectiva una sentencia: es as! que esta medida antes -

descrita no se ejecuta una condena sino mas bien ayuda al -

cumplimiento de Gsta. 

Algunos otros autores como Fi~-Zamudio, nos 

señala elementos que son comunes en las medidas cautelares 

y una de Gstas es su caracter provisional, ya que estas m~ 

didas s6lo durar~n hasta una conclusi6n del proceso, otra 

es su accesoriedad, Gsto es, que se adhieren al proceso 

principal para servir, no constituyendo un f!n en st mismo, 

otra característica es su sumariedad en cuanto que por su -

misma finalidad deben de tramitarse y dictarse en plazos 

muy breves, tambi~n son flexibles porque pueden cambiar en 

el supuesto caso de que cambien las circunstancias en las -

que se apoyen. 

Es pues as! que todos estos caracteres tan -

especiales de las medidas cautelares son indispensables Pi!. 

ra su efectividad de la misma, estas suelen clasificarse en 

personales o reales dependiendo si recaen en personas o bi~ 

nes, tambi~n en conservativas o innovativas dependiendo del 

prop6sito de cambiar o no la situaci6n o estado de las. co

sas anterior al proceso principal, y por Gltimo nominado o 

innominadas, segOn signifique una medida espec!fica que el 

juzgador puede decretar o un poder gen~rico del juzgador P!!. 

(18) Briseño Sierra, Humberto •. Derecho Procesal, VolGmen IV, 
M~xico, CSrdenas Editor y distribuidor 1970. pSg. 293, 
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ra decretar las medidas pertinentes. 

José avalle Favela dice: "las medidas caut~ 

lares se pueden decretar antes o durante el proceso princi

pal" (19). 

Esto es dependiendo del proceso por otro 1~ 

do el C6digo de Procedimientos Civiles para el D.F. regula 
como "providencia preparatoria" una medida cautelar de ca

racter personal es el arraigo y otra de caractcr real el s~ 

cuesto provisional de bienes (Art, 240): por último dentro 

do la etapa preliminar encontramos los medios provocatorios 
a juicio entre dichos medios tenemos "la acci6n de jactan-

cia y los preliminares de consi9naci6n 11
• Tod.:is y cada una 

de estas medidas constituyen un medio de eficacia para 11!!, 

var a cabo un proceso de la manera mfis eficaz y posible. 

Después de haber enunciado de una manera ge

nérica la etapa Previa, el doctrinista José avalle prosigue 

enuncigndonos etapas elementales en el procedimiento y nos 

menciona con una gran amplitud las que a continuaci6n cita

ré. 

ETAPA EXPOSITIVA.- Esta es propiamente la -

primera etapa del proceso conociéndola también como etapa -

postulatoria, expositiva, polémica e introductoria de la 

instancia. Esta primera etapa tiene por objeto que las paE 
tes expongan como su nombre lo dice, sus pretensiones ante 

el juez, as! como los hechos y preceptos jur!dicos en que -

se basan; esta etapa se concreta en los escritos de deman

da y de contestaci6n de la misma, del actor y del demandado 

119) Ovalle Favela, José. Derecho Procesal Civil, Editorial 
Harla, México, 1984, p~g. 32, 
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respectivamente. En esta etapa el juzgador debe resolver -

sobre la admisibilidad de la demanda y ordenar el emplaza-

miento de la parte demandada; en ella se d& oportunidad al 

demandado para que conteste la demanda. Es pues, como ve

mos, esta etapa contiene preceptos inviolables de la Const.!. 
tuci6n; tanto para una parte como para la otra, en esta 

etapa de introducci6n. 

ETAPA PROBATORIA.-

La segunda etapa del proceso es la probato-

ria o demostrativa, la cu!l tiene corno finalidad que las 
partes o el juzgador cuando as! lo estime necesario, sumi-

nistre los medios de prueba necesarios con el objeto de v~ 

rificar los hechas afirmados en la etapa expositiva. La et!!_ 
pa de prueba se desarrolla fundamentalmente a trav~s de los 

actos de ofrecimiento o proposici6n de los medios de prueba; 

su admisi6n o rechazo, su preparaci6n y su pr~ctica, su ej~ 

cuci6n o desahogo. 

ETAPA CONCLUSIVA.-

La tercera etapa del proceso conocida como -

conclusiva o alegatos, precisanto y reafirmando sus preten

siones, con base en los resultados de la actividad probato

ria desarrollada en la etapa anterior. Esta tercera etapa 

es conclusiva en un dable sentido: primera en cuanto que -

en ella las partes formulan sus conclusiones o alegatos y -

segundo, en tanto que en ella concluye o termina la activi

dad de las partes, en el proceso, al menos durante la prim~ 

ra instancia. En esta etapa se nos muestra la oportunidad 

de inconformarnos si asr lo deseamos. 

ETAPA RESOLUTIVA. 

En esta cuarta etapa del proceso el juzgador 

tomando como base las pretensiones y afirmaciones de las 
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partes y valorando los medios de prueba practicados con ª.!!. 
terioridad, emite la sentencia definitiva, en virtud de la 

cu~l decide sobre el litigio sometido a proceso. Con esta 
etapa termina normalmente el proceso, al menos en su prime

ra instancia. En esta etapa resolutiva que tiene por obje

to la culminaci6n de un juicio a favor de una de las partes 

y en contra de la otra, es donde se decide si nos inconfor

mamos o n6, pudiéndonos ir a segunda instancia. 

ETAPA PUGNATIVA.-

Eventualmente puede presentarse una etapa 

posterior a la resolutiva, que inicia a la segunda instan-

cia o segundo grado de conocimiento, cuando una de las pa~ 

~-·s o ambas impugnan la sentencia esta etapa impugnativa, -

de caracter eventual, tiene por objeto la revisi6n de la l~ 

galidad del procedimiento de primera instancia o de la sen
tencia definitiva dictada en ella, 

ETAPA EJECUTIVA.-

Esta es también una etapa de caracter even

tual es la ejecuci6n procesal, la cu41 se presenta cuando -

la parte que obtuvo sentencia de condena acorde a sus pre-

tensiones, solicita al Juez que, como la parte vencida no -

ha cumPlido voluntariamente con lo ordenado en la sentencia, 

tome las medidas necesarias para que ésta sea realizada 

coactivamente. 

Es pues que toda medida coactiva tiende al 

cumplimiento de lo ordenado aGn en contra de su voluntad, -

éstos son medios eficaces para la efectividad de una senten 
cia. 

Como podemos apreciar, todas y cada una de -

las etapas antes descritas, conforman una unidad elemental 



38-

para la justicia expedita de las partes, recordando que e~ 

da una de estas etapas est~n vigentes en la legislaci6n ªE 

tual. 

lbañez, Frocham Manuel, de procedencia arge~ 

tina, dice que en su legislaci6n no hay equiparaci6n de la 

segunda instancia a la primera y una vez que intervenga el 

tribunal de alzada la competencia de ~stc, se limita a un -

nuevo pronunciamiento en cuanto a lo que el apelante señala 

en su expresi6n de agravios o puntos de la sentencia ordin~ 

ria en que no se est5 de acuerdo, se hace la menci6n de que 

no se equipara por la menci6n de que hay algunos sistemas -

que equiparan de una manera total una y otra instancia, p~ 

ro aan ast aunque sean instancias diferentes no son del t~ 

do distintas, ya que no se va al extremo de prohibir en un 

momento dado la recepci6n de c6mo podrían ser los elementos 

probatorios en segunda instancia, en él se faculta para ex~ 

minar en los nuevos hechos del proceso en una segunda ins

tancia teniendo esta legislaci6n un limite mínimo indispen

sable de actividad del tribunal del segundo grado y se le -

faculta para examinar de nuevo los hechos del proceso. 

Para Jofre Tomfis, opina que esa restricci6n 

a la facultad instructoria del Tribunal de segundo grado 

"constituye una dcsviaci6n de los principios vigentes en la 

mayoría de los paises" (20). 

Como podemos apreciar, estamos de acuerdo -

con este autor, ya que al limitar la actividad del tribu-

na! de segundo grado, hay una severa demeritaci6n de prin

cipios legales y como consecuencia la afectaci6n al ofend! 

do. 

(201 Jofre Tomas, Manual de Procedimientos, cit. 2, Edición 
4, Tomo IV, Buenos Aires, 1942, pfig. 283. 
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En opini6n de Frocham, nos dice: "no se tr.,2 

ta de una desviaci6n, sino por el contrario que es la adop

ci6n de un sistema definido". (211. 

Por otra parte, el mismo autor esta de acueE 

do en que en la segunda instancia se actae con la misma a~ 

plitud que la primera. 

Por último, pienso que es de gran importan-

cia y por qu~ no decirlo as! de gran trascendencia, el que 

haya otra instancia como en nuestra legislaci6n mexicana 

porque equivale a una oportunidad mas en el proceso para 

quien le asista el derecho. 

Se ha advertido que para la tradicl6n legis

lativa y doctrinaria española y la de los países hispanoam~ 

ricanos, la segunda instancia tiene por objeto el contralor 

de la justicia de la sentencia de primera instancia. 

En opini6n de JosG Castillo Larrañaga, la d2 

ble instancia supone una garantra para las partes. 

Para mi punto de vista, una vez de ya pract.! 

cado en la profesi6n, la segunda instancia es una garantra 

que asiste a las partes, ya que si en una primera instancia 

alguna de las partes est! inconforme, se puede ampliar a 

una segunda instancia. 

Sabemos que en todo proceso existe una se-

cuencia u orden de etapas desde su iniciaci6n hasta el frn 

del mismo. 

(211 Ibañez Frocham Manuel, Tratado de los Recursos en el -
Procedimiento Civil, Buenos Aires 1969, 4 Edici6n, Ed! 
torial La Ley, p!gs. 93-95. 
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Alcal.1-Zamora y Castillo nos dice que "todo 

proceso arranca de un presupuesto (litigio) , se desenvuelve 

a lo largo de un recorrido (procedimiento) y persigue al

canzar una meta (sentencia) de la que cabe derive un compl~ 

mento (ejecuci6nl" (22). 

SegGn algunos autores, 

nos generales se puede dividir en dos 

cu~les son la: instrucci6n y juicio. 

el proceso en t~rmi
grandes etapas, las 

Cipriano G6mez Lara 

d5 su punto de vista diciendo gue todo proceso que contie

ne esas dos etapas agregando que la inscripción como etapa 

necesaria de todo proceso, no es la que conocemos en dere

cho mexicano como la averiguación previa o instrucción pr~ 

via, sino la instrucción intraprocesal, es decir, aquella 

que tiene un desenvolvimiento dentro del proceso, es pues 

que no debemos confundir la instrucci6n o everiguaci6n pr~ 

via que indudablemente es una fase procesal que tiene un -

desenvolvimiento ante las autoridades estatales, teniendo 

como fin la de la persecuci6n de delincuentes o del delito, 

ya que ~sta es una instrucci6n policiaca a través de la 

cu~l los 6rganos de acusaci6n deben reunir los elementos 

con los que en fundamento al anterior ejercicio de la ac- -

ci6n penal ante un juez u 6rgano judicial, pero no es sino 

hasta que ya se ha ejercido la acci6n por ese 6rgano de ac~ 

saci6n cuando se abre la inscripción que pretende connotar 

Cipriano G6mez Lara como instrucción procesal, diciendo que 

está concebida en estos términos si existe en todo tipo de 

procesos y engloba todos los actos procesales tanto el tr,! 

bunal, como de las partes y de los terceros que son actos -

que por medio de ellos se precisa el contenido del debate,

se desarrolla toda actividad probatoria, y se formulan las 

(22) Alcal~-zamora y Castillo, Niccto. La Teoría General 
del Proceso y Enseñanza del Derecho Procesal en Revis
ta Iberoamericana de Derecho Procesal, p~g. 24. 
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conclusiones o alegatos de las partes, es decir, es toda 

una primera fase de preparación, por 6so se llama instruc-

ci6n, para permitir al juez la concentraci6n de todos los -

datos, elementos, pruebas, afirmaciones negativa y deduccig_ 

nes de todos los sujetos interesados y terceros para que el 

juez est6 en la posibilidad de dictar sentencia, ese senti

do se manifiesta en la frase cierre de instrucción (penal) , 

que equivaldría en los procesos civiles al momento de cita

ción para sentencia. En otras palabras, la primera gran f~ 

se de instrucción es aquella en que las partes exponen sus 

pretensiones, defensas y en que las partes, el tribunal y -

los terceros realizan toda una actividad de información y 
de instrucci6n al tribunal, haciendo posible que ~ste tenga 

preparado todo el material necesario paradictar sentencia.

Ast de esta 1nancra, llegamos a la segunda etapa o parte del 

proceso, que es el juicio que comprende el procedimiento a 

trav6s del cufil se dicta resoluci6n. 

Como ya hemos visto, en la etapa postulato-

ria las partes aqut plantean sus pretensiones y resisten- -

cias, exponen lo que a sus intereses convienen y convoca en 

los fundamentos de derecho que consideran les son favora- -

bles, esta etapa termina por regla general cuando ha queda

do determinada la materia sobrela que ha de probarse, ale

garse y posteriormente sentenciarse. En esta etapa es de -

gran importancia mencionar todos y cada uno de nuestras prs 

tensiones u oposiciones exponiendo de una manera tal, los -

hechos y fundamentándonos conforme a la ley para que ast se 

nos conceda lo que pretendemos. 

Otra de las etapas ya mencionadas someramen

te con antelaci6n, es la etapa probatoria, la cu!l se desen 

vuelve en los siguientes momentos. 



Ofrecimiento de la Prueba. 

Adrnisi6n de la Prueba. 
Preparaci6n de la Prueba. 

Desahogo de la Prueba. 
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El ofrecimiento es un acto de las partes, 

son ellas quienes ofrecen al tribunal los medios de prueba 

como podr!an venir siendo testigos, documentos, objetos, 

etc. todo ~sto con el fin de llegar al convencimiento in-

terno del juzgador. 

En la admisi6n es un acto del tribunal, a 

trav~s del que se est~ aceptando y procede la recepci6n de 

pruebas1 el tribunal puede o n6 admitirlas, siempre y cuan 

do se ajuste a la ley. 

Por otra parte, la preparaci6n de la prueba 

es una serie de actos que debe realizar el tribunal, con la 

colaboración en muchas ocasiones de las propias partes y de 

los auxiliares del tribunal. Ejemplo: citar a los peritos, 

fijar hora para diligencia, etc. es pues, que éstos son C!!, 

sos tendientes a la preparaci6n de un juicio. 

Finalmente el desahogo de la prueba: es el 

desenvolvimiento mismo de ésta, cuando se han agotado esas 

cuatro fases de ofrecimiento, admisi6n, preparaci6n y desa

hogo de las pruebas: la etapa probatoria concluye y se P!!. 

sa a la preconclusiva en los procesos civiles. Por regla -

general las partes formulan sus alegatos, éstos son, una s~ 

rie de consideraciones y de razonamientos que la parte hace 

al juez sobre el resultado de las dos etapas ya transcurri

das a saber: la postulatoria y la probatoria: es decir, la 

parte enfatiza al tribunal qué es lo que el~a y su contra-

ria ha afirmado, negado, aceptado, etc. y por otra parte -
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qué ha quedado probado a través de las pruebas rendidas y -

en virtud de esas afirmaciones y la prueba le adelantan al 

juez en forma de petici6n, cu~l debe ser el sentido de la -

sentencia, por ello puede considerarse que un alegato o COE 

clusi6n representa un verdadero proyecto de sentencia favo

rable a la parte que la cst~ formulando. 

Etapa do juicio: ésta puede ser tanto larga 

o corta, generalmente cuando el asunto está listo para re

solverse, es decir, cuando se cierra la instrucci6n, enton

ces el asunto so turna al miembro del tribunal que ser5 P2 

nente o relator. Para que éste formule el proyecto de res2 

luci6n y lo lleve a una junta o sesi6n on donde dicho pro-

yecto sería discutido y sometido a la votaci6n de los miem

bros, de ese tribunal, Si el proyecto es aprobado por la 

unanimidad o por la mayoría de los miembros, entonces se 

convierte en sentencia, si tal proyecto es solamente acept~ 

do por una minarla de los miembros del tribunal, entonces -

se considera rechazado y deber5 formularse un nuevo proyec

to que recoja la opinión de las mayorías, 

Como podemos apreciar, esta etapa es decisi

va, es donde todas y cada una de las etapas del procedimie!! 

to se conjugan en s! para dirimir el asunto de que se tra-
te, Para algunos otros juristas aluden una división del 

proceso diciendo que hay una etapa inicial a la que llama-

mes instrucción y de unasegunda etapa a la que llamamos ju! 

cio, es pues, que algunos autores utilizan la lógica arist2 

télica, utilizando como un mecanismo de razonamiento media!! 

te el cu~l llegamos a la afirmación de una verdad y utili-

zando la dial~ctica que implica una premisa mayor, una pr~ 

misa menor y una conclusión y en referencia al proceso la -

segunda que llamamos juicio, es en ese sentido, un verdade

ro juicio lógico que se actualiza en el momento de dictar -
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la sentencia en cuya estructura est&n presentes la premisa 

mayor, una premisa menor y la conclusi6n y es as! que la -

premisa mayor viene siendo la norma general, la premisa m~ 

nor es el caso concreto sometido a la consideraci6n del trl 

bunal y la conclusi6n es el sentido de la sentencia como p~ 

demos comprender estamos ante un juicio 169ico-jur!dico, de 

tal manera que el juez al sentenciar toma como premisa ma

yor la norma (en la cu~! se debe fundamental), como premisa 

menor en el caso en particular o concreto de que se trate -

con todas sus peculiaridades. Una vez hecho todo ~sto, 11~ 

ga a una conclusi6n que ser~ la sentencia. 

¡ 
1 
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C A P I T U L O I I 

LOS RECURSOS 

TITULO I.- De los recursos en general. 

Primeramente haremos un recordatorio de los 

recursos judiciales en el derecho Romano, los cuales no t~ 

vieron la importancia que ahora tiene, sobre todo antes de 

Justiniano. 

Los que existieron fueron los siguientes: 

con la salvedad de que no funcionaron en todo tiempo1 apel~ 

ci6n, la revocattio in dumplum, la restitutio in integrum,

el veto de los tributos, la saplica al príncipe y la retra~ 

ta. Como éstos en su mayoria no podían ser ejercitados ª.!!! 
pliamente por las mGltiples limitaciones que se presentaban 

y se han presentado a través de la historia. 

Examinaremos ahora aún cuando solo sea ello 

someramente, la significaci5n gramatical de la palabra re

cursos, la cu~l proviene del sustantivo latino "recursus",

que significa la acci6n de recurrir. A su vez, el verbo r.!:!, 

currir se refiere a la conducta por la que un individuo se 

dirige a otro para obtener alguna cosa; dicha palabra en -

su signific~do gramatical forense, ha sido registrada como 

la acci6n que se reserva el sentenciado para acudir a otro 

juzgador con facultades para revisar lo realizado por el 

juez anterior, por lo tanto, dicho vocablo recurso, en su -

significaci6n gramatical forense, coincide plenamente con -
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la instrucci6n procesal que deseamos examinar en este capí

tulo; es pues as! que el recurso es la instituci6n jurídi

ca procesal que permite a alguna de las partes acudir a 

otro 6rgano jurisdiccional para que se ocupe de examinar lo 

realizado en el proceso en el que se interpuso al recurso,

con las modalidades que imponga el derecho vigente, algunos 

procesalistas nos dan el concepto de dicho vocablo. As! el 

procesalista argentino Ricardo Reymundi apunta sobre los r~ 
cursos que "la ley ha instituido diversos medios de impug

naci6n de las Resoluciones judiciales, para fiscalizar la -

justicia de la decisi6n" (23}. 

Estamos de acuerdo con este destacado proce

salista que en efecto, el recurso es un medio de impugna- -

ci6n de las resoluciones judiciales; entendidos ast los r.Q_ 

cursos como medios de impugnaci6n es pues, que el vocablo -

latino impugnare, proviene de in y pugnare, que significa -

luchar contra, combatir, atacar, es ast que el concepto del 

medio de impugnaci6n alude a la idea de lucha contra una r_!! 

soluci6n judicial, el combatir jurtdicamente su validez o -

legalidad. 

Tomando la opini6n de Alcal5-Zamora nos co-

menta que los medios de impugnaci6n "son actos procesales 

de las partes dirigidos a obtener un nuevo ex5men total o 

limitado a determinados extremos, y un nuevo proveimiento 

acerca de una rcsoluci5n judicial que el impugnador no est_! 

ma apegada a derecho, en el fondo o en la form~, o que rep~ 

ta err6nea en cuanto a la fijaci6n de los hechos" (24), 

Es as! que al hablar de medios de impugna- -

(231 Reimundin Ricardo. Derecho Procesal Civil, Tomo II, 
Editorial Viracocha, Buenos Aires, 1972; p5g. 75, 

124) Alca15-Zamora y Leve, Derecho Procesal Penal, Tomo III 
Buenos Aires, Editorial G. Kraft, 1945. p5g. 259. 
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ci6n en su sentido más amplio, trae a cuenta o referencia -

lo que ahora nos ocupa, como son los recursos en general, -

la doctrina considera que los recursos solo son una especie 

de los medios de impugnación que vienen a ser el género y -

los recursos la especie, es por ~so que no debemos confun-

dir ni hacerlos parecer como sin6nimos. 

Para Hugo Alsina produce un concepto de re-

curso diciendo lo siguiente: "11.§mese recursos, los medios 

que la ley concede a los particulares para obtener que una 

providencia judicial sea modificada o dejada sin efecto" 

125). 

Convenimos con este autor en que, dentro de 

la figura jurtdica de "recursos" es preciso que, la oport~ 

nidad de impugnaci6n la concede la ley, En cambio, sabemos 

que el recurso también se le puede conceder a una autoridad 

cuando ha participado como parte en un proceso, como sucede 

en un juicio de amparo o en un juicio de nulidad ante Un 

tribunal fiscal, por lo que no se le otorga a los particul~ 

res, por otro lado si la intenci6n del particular es dejar 

sin efecto o modificar la resoluci6n, el resultado puede 

que sea confirmatorio del fallo de primera instancia. 

El procesalista James Goldsmith expresa: "r_!! 

cursos son los medios jur!dicos procesales concedidos a las 

partes, a los afectados inmediatamente por una r~solución -

judicial y a los intervenientes adhesivos para impugnar una 

resolución judicial que no es formalmente firme, ante un 

tribunal superior (efecto devolutivo), y que suspenden los 

efectos de cos<i juzgada de la misma (efecto suspensivo)"(26), 

(25) Tratado Teórivo-Pr§ctico de Derecho Procesal Civil y -
Comercial, Tomo II, P~g. 602, 

126) Derecho Procesal Civil, Traducción de Leopoldo Prieto 
Castro, Ed, Labor, Barcelona, 1936; p§gs. 398-399. 
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Sabemos que los recursos son medios de impu~ 

naci6n jurídicas procesales que combaten resoluciones judi

ciales que son concedidos a las partes ante todo a aquél iU 

mediatamente afectado por una resoluci6n y a los intervi- -

nientes adhesivos. Ahora bien, no es requisito esencial 

que del recurso conozca un tribunal superior, pues como s~ 

bemos hay recursos de los que conoce el propio tribunal o -
juzgador que dict6 la resoluci6n, por otra parte, al decir 

Goldsmith que los recursos suspenden los efectos de cosa 
juzgada de la misma sabemos que los efectos de los recursos 

dependen del alcance que el legislador suele darles. 

Los recursos tienen toda una tradici6n jurí

dica, pues datan del derecho romano, segGn datos que propo~ 

ciona Eugene Petit "hasta el final de la rcpO.blica, la se.n, 

tencia tenia fuerza de cosa juzgada, enseguida de ser pro-

nunciada, y las partes no podfan atacarla para obtener una 

nueva decisi6n de alguna otra jurisdicci6n. La sentencia -

dimana, en efecto, de un juez a quien libremente han elegi

do y tiene la obligaci6n de someterse, unicamonte en casos 

excepcionales se pod!a obtener contra la sentencia la 'rev2 

catium' o la 'in integrum rcstitutio' pero bajo el imperio, 
qued6 abierta una v!a de recursos para todos los casos con

tra la sentencia; es la 'apelaci6n 1 que permite hacer r~ 

formar la dccisi6n de un juez y de obtener n~eva decisi6n.

Desde entonces s6lo tiene fuerza de cosa juzgada, cuando ya 

no es susceptible de apclaci6n o cuando la apelaci6n ha si 

do rechazada" (27). 

En la exposici6n de Eugene Petit se destaca 
que ya desde tiempos muy remotos existran los recursos per 

(27) Tratado Elemental de Derecho Romano, Traducci6n de Jo
s6 Fern5ndez González, Editorial de Saturnino Calleja, 
S.A., Madrid, 1924, págs. 645-646. 

.. 
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mitiendo a través de 6stos, acudir a otro 6rqano con el ob

jeto de hacer reformar la decisi6n de un jue: y de obtener 

una nueva decisi6n, he ah! que queda claramente determinado 

el objoto de los recursos: obtener un nuevo fallo, sobre -

lo que se ha manifestado como inconformidad confirrn5ndose -
o anulándose lo establecido en la sentencia anterior. 

Por otro lado De Pina Rafael, Castillo Larr~ 

ñaga Jos~, nos aportan elementos do interés que tomaremos -

en cuenta "los recursos son los medios mSs frecuentes por -

virtud de los cu~les se concede la impugnaci6n de las reso

luciones judiciales: pero no los Gnicos. cuando se hace -

referencia a los recursos, no se agotan todos los medios p~ 

siblcs de impugnar las resoluciones judiciales. Los recur

sos son medios de impuqnac15n de las resoluciones judicia-

lesi pero no todos los medios de impuqnac15~ son los recu~ 

sos, existen, además de los recursos, procesos autGnomos de 

impugnaci6n de las resoluciones, v. GR. El amparo Directo 

que autoriza el art. 158 de la Ley or9~nica de los Art!cu-

los lOJ y 101 de la Const1tuci5n Federal (Ley de Amparo) o 

el recurso extraordinario de revisi6n de la ley Española 

del 3 de febrero de 1881 lque pudiera articularse como un 

juicio) y los procedimientos incidentales de impuqnaci6n,

tales como los de nulidad de actuaciones" (28). 

como podemos apreciar, el elemento de inte-

rés es de notar que no todo medio de impugnaci6n es un re

curso, ya que hay medios como sabemos. de impugn~ciGn que • 

consCituyen un juicio aut6nomo, como ejemplo claro el amp~ 

ro: o bien, hay medios de impugnaci6n que no constituyen • 

un recurso sino un incidente como ocurre con la nulidad de 

(281 Instituciones de Derecho Procesal Civil, 12n. Edici6n 
Editorial Prrfia, M€xico, 1978; pfig. 369. 
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actuaciones. 

Rafael de Pina nos dice concretamente sobre 

el recurso "medio de impugnaci6n de las resoluciones judi

ciales, que permite a quien se halle legitimado para inter

ponerlo, someter la funci6n resuelta en ~stas, o determina

dos aspectos de ella, al mismo 6rgano jurisdiccional que 

las haya dictado o a otros superiores en grado dentro de la 

jcrarqu!a judicial, para que enmiende si existe error o 

agravio que lo motive" (29). 

En el concepto del referido diferimos en 

cuanto a qué, en el recurso, el sentido de la nueva resolu

ci6n puede ser triple: modificar, confirmar o revocar la -

resoluci6n impugnada, 

José Becerra Bautista nos menciona que el r~ 

curso es una idea de impugnaci6n en la materia procesal ya 

decidida para que su nuevo curso permita depurar la exacti

tud o inexactitud de. las conclusiones procesales que en un 

principio se obtuvieron; tal recurso no significa que haya 

una reproducci6n del proceso primitivo, ya que la impugna-

ci6n debe consistir en una alteraci6n o modificaci6n de ese 

proceso de manera abreviada o de manera modificada, como P2 
demos desprender de todo ésto, es que en el recurso no hay 

una reproducci6n del proceso primitivo y al interponer el -

recurso ver si hay exactitud de las conclusiones emitidas -

primeramente o no. 

Considero que es necesario intentar un pre-

capto propio de lo que es el recurso para tal efecto, las 

anteriores opiniones de juristas destacados intervendr&n de 

(291 Diccionario de Derecho, Editorial PorrOa, México, 1965, 
p&g. 248, 
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alguna u otra forma para llevar a cabo dicho precepto. 

El recurso es un medio de impugnaci6n de las 
resoluciones judiciales, dicha resoluci6n puede ser examin~ 

da por el mismo 6rgano que la dict6 o una superior, es una 

instituci6n jurtdica procesal, una vez examinada la resolu
ci6n se determinar5 si se revoca, modifica o confirma, el -
recurso entendido asr es una oportunidad de revisar lo he

cho por el 6rgano jurisdiccional que ha producido una reso
luci6n, 

Después de enunciar brevemente el concepto -
del recurso complementaremos con una visi6n panor5mica de -
ellos, haciendo una clasificaci6n de los recursos, desde 
los diferentes puntos de vista, ya que existen diversidad -
de clasificaciones de dicha figura jurídica, puesto que hay 
distintos enfoques de la misma. 

Desde el punto de vista del 6rgano jurisdic
cional que se conoce de los recursos, éstos pueden ser los 
que se ventilan ante el propio 6rgano que emiti6 la resolu
ci6n (aclaraci6n de sentencia, reposici6n, revocaci6n) y 

frente a éstos podemos encontrar los otros que son los que 
se tramitan y resuelven ante un 6rgano distinto: superior 
jer~rquico (apelaci6n ordinaria, apelaci6n extraordinaria,
responsabilidad, queja y la revisi6n oficiosa) • 

Desde el punto de vista de saber elegir el -
recurso id6neo según las reglas procesales de procedencia 

de los recursos, éstos pueden ser procedentes cuando el que 
recurre, ha escogido como recurso el establecida por el l~ 

gislador para combatir la resoluci6n recurrida a improceden. 
te, cuando se hace valer por un media distinto de impugna-
ci6n, no siendo éste el adecuado. 
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En relación a la interposición en tiempo de 

un recurso, éstos pueden ser oportunos o extcmpor&neos. El 

recurso externporgnco es aquél que se presenta después de 

concluido el término establecido por el legislador. SerS 

oportuno el que se interpuso dentro del término concedido -

por el legislador. 

En cuanto el recurso esté actualizado por e~ 

tar vigentes los motivos de interposici6n, en base a éstos 

podemos clasificar los recursos en desiertos (sin materia)

y recursos con materia; los recursos desiertos son aque- -

llos que no podr~n decidirse el fondo por haber desistimien 

to del rccuroo o porque no se hicieron valer agravios; son 

recursos con materia, aquellos que sI se hicieron formular 

agravios (aunque ~stos no hayan sido contestados) y tam- -

bién tienen materia cuando no se ha desistido la parte. 

Otra clasificaci6n es la que se refiere a la 

operancia de los agravios que se hayan hecho valer, contra 

la resoluci6n combatida ~stos pueden ser fundados o infund~ 

dos; es fundado cuando los preceptos legales que invoca el 

recurrente como violados en expresi6n de agravios, los motl 

vos de violaci6n invocados se deducen una violaci6n existe~ 
te y as! produci~ndose una revocaci6n o modificaci6n de la 

sentencia impugnada; el recurso es infundado cuando todos 

los elementos dados por el recurrente son pocos e insufi- -

cientes para concluir que haya necesidad de alterar la res2 

luci6n o sentencia que no se est~ de acuerdo. 

En cuanto a la procedencia normal del recur

so o a la procedencia ins6lita (cuando hay circunstancias -

anormales) los recursos pueden ser ordinarios o extraordin~ 

rios. Eduardo Pallares, nos comenta al respecto diciendo -

que esta divisi6n depende de las diversas especies de recu!: 



54-

sos que en cada legislaci6n se establece, en la nuestra son 

recursos ordinarios, aquellos que se interponen contra una 

sentencia que no ha causado ejecutoria y los extraordina- -

rios es lo contrario, puediendo decir que en el derecho V! 

gente mexicano, en el D.F. existen recursos ordinarios como 

ejemplo de ~stos serían la apelaci6n, revocaci5n y queja y 

como recursos extraordinarios est~ la apelaci6n extraordin~ 

ria. 

En relación a esta distinción, el extranjero 

Ricardo Rcymundi nos dice: "son recursos ordinarios el de 

apelación, el de nulidad, el de queja por apelación denega

da, Son recursos extraordinarios el de apelación extraord! 

naria por inconstitucionalidad, el de casación" (23), 

Desde el punto de vista del alcance la de 

las facultades revisoras los recursos pueden ser ilimitados 

o limitados. 

Son recursos ilimitados aquellos que se les 

pueden conceder al 6rgano jurisdiccional la facultad de r~ 

visar todo lo actuado, con la finalidad de mantener o alte

rar la resoluci6n recurrida o la resoluci6n sujeta a revi-

si6n; un ejemplo de un recurso ilimitado vendría siendo la 

revisi6n forzosa; son recursos limitados aquellos que no -

se pueden examinar las resoluciones recurridas mgs que a la 

luz de los agravios que contra de ellas se hagan valer, t~ 

niendo como ejemplo: Recurso de apelaci6n y la revocaci6n. 

Por otro lado estgn aquellos recursos que se 

dividen en objetivos, siendo aquellos que se dirigen Gnica

mente en contra del contenido de la resoluci6n combatida, -

(23) Reimundin Ricardq, Oh. Cit. P5g. 78. 
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pretendiendo modificarla o revocarla, en cambio, son recur~ 
sos objetivos los que se dirigen en contra del órgano juri~ 

diccional como ejemplo claro tenemos el recurso de queja y 

de responsabilidad, estas dos divisiones van encausados, d~ 

pendiendo el fín que persigue el recurso. 

Los recursos pueden ser suspensivos o no su~ 

pensivos, en relación a la suspensión de los efectos de la -

resolución recurrida. Y bien, siendo no suspensivos (no p~ 

ralizantes) aquellos que se tramitarSn y decidir~n sin pe~ 
juicio de que en el ínter se cumpla o se ejecute la senten
cia y ser5n suspensivos una vez interpuestos se detenta el 

deber de cumplir o la posibilidad de ejecutar la sentencia. 

Por Gltimo, los recursos pueden ser princip~ 

les o accesorios; son principales aquellos recursos autón2 

mos que no dependen de otros recursos, y son accesorios 

aquellos recursos que dependen de otros, ejemplo, apelación 
adhesiva. 

No obstante la particular importancia que 

tienen las anteriores clasificaciones de los recursos en 9~ 

neral, segGn sus caracteres como se desarrollan en el mame~ 

to de la interposición procederemos a la enunciación de los 

recursos, ya que nuestro actual Código de Procedimientos C! 

viles para el Distrito Federal en su t!tulo O~cimo Segundo, 

enuncia los recursos regulados por este código de procedi-
mientos como producto de las necesidades económicas y jur!

dicas de nuestros tiempos, es as! que los recursos enuncia
dos en este código son: 

Revocación 

Reposición 

Apelación 



Apelaci6n Extraordinaria 

Queja 

Responsabilidad. 
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La anterior clasificaci6n del C6digo Federal 

de Procedimientos Civiles, admite como vemos, los recursos 

de revocaci6n (refundiendo en ella la "reposici6n" en el C.§. 

digo de Procedimientos Civiles para el D.F.), la apelaci6n, 

la apelaci6n extraordinaria (la cu~l estS derogada en sus -

art!culos 458 a 462 en su título séptimo, capítulo III del 

C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco), 

queja, responsabilidad y también contenta anteriormente la 

llamada revisi6n forzosa (que no es un verdadero recurso, -

previsto en el artículo 716 del C.P,C. para el D.F. ahora -

derogado, pero subsiste tal revisi6n forzosa en el C.P.C. -

del Estado de Jalisco, en su articulo 456) . 

El elemento de interés en este apartado es 

también establecer que no todo medio de impugnaci6n es un -

recurso, asr pues, podemos señalar como recurso a la: 

REVOCA.CION.- Este procede contra todas las 

resoluciones clasificadas como decretos y contra los autos 

en los negocios en que por no ser apelable la sentencia d~ 

finitiva 1 no pueden ser apelados; la rcvocaci6n puede pe-

dirse por escrito dentro de las 24 horas siguientes a la n2 
tificaci6n y se substancia con un escrito por cada parte y 

la resoluci6n del juez que debe pronunciarse dentro del te.E 

cer dia, contra esta resoluci6n no admite el C6digo m!s r~ 

curso que el de responsabilidad; este recurso de revoca

ci6n se encuentra regulado jur!dicamente en los art!culos -

683, 684 y 685 del C.P.C. para el D.F., cuyos textos expre

san: "Art. 683.- Las sentencias no pueden ser revocadas 

por el juez que las dicta. 
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Art. 684.- Los autos que no fueren apelables 

y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los di!:, 

ta, o por el que los substituya en el conocimiento del neg2 

cio, 

Art. 685.- La revocaci6n debe pedi~se por e~ 
crito dentro de las 24 horas siguientes a la notificaci6n .• 

.•. y la resoluci6n del juez deber~ pronunciarse dentro del 

tercer ara y esta resolución no admite m~s recursos que el 
de responsabilidad" (lJ). 

Los tres dispositivos transcritos anterior-

mente del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, nos permite caracterizar el recurso de revocación 

de la manera siguiente: segGn lo descrito por el artículo 

683, ~ste no distingue entre sentencias interlocutorias y -
definitivas, ya que establece gcnericamente la palabra •sen 

tencias" comprende pues, los dos tipos de sentencias, con 

.forme al principio jur!dico de que "donde la ley no distin 

que, nosotros no debemos distinguir", es as! que las senten 

cias interlocuto:t·ias y las sentencias definitivas, no pue-

dcn ser combatidas mediante el recurso de revocaci6n por el 

juez que las dicta. Puede combatirse mediante revocaci6n -

los autos no apelables, ésto significa que si un auto afec

ta a alguna de las partes, antes de interponer el recurso 

de revocaci6n tendr~ que tener la precauci6n de consultar -

el C.P.C.: viendo en forma genérica, a ver si el artículo -

691 del mismo C6diqo no manifiesta que ese auto sea apela-

ble, igualmente debe examinar si en la etapa procesal en la 

que el auto es dictado, hay alguna disposici6n que estable.=, 

ca que ese auto puede ser apelable, y si as! fuera, no pr2 

(13J C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fed~ 
ral, ob. Cit. Arts. 683 al 685. 
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cede la revocaci6n y ésta ser~ desechada si se interpuso. 

Hay una falta de técnica legislativa de gran 

trascendencia en el Código de Procedimientos Civiles y que 

se convierte a su vez en un gran riesgo para las partes, ya 

que en todo el Código hay disposiciones dispersas que esta

blecen indirectamente y directa el recurso de apelación re~ 

pecto de autos, por lo tanto podemos interponer el recurso 

de revocación y éste ser desechado por improcedencia, al h~ 

ber un precepto de dif!cil localización en el cuál nos manl 
ficste que procede la apelación. Lo idóneo ser!a que el e~ 

p!tulo de recursos se manifestara exhaustivamente los autos 
apelables y no que éstos aparezcan sin un arden a lo largo 

del código de Procedimientos Civiles, Es aSi, que si la 

parte recurrente no encuentra dispositivo que manifieste 

que el auto es apelable se deberS de interponer el recurso 

de rcvocaci6n, pero como el precepto lo podemos ubicar mal 

dentro del Código, podemos acudir al sistema poco ortodoxo 

pero efectivo, de interponer también el recurso de apela

ci6n para el supuesto de que el auto fuera apelable, ésto -

con el objeto de que no nos vaya a suceder de que si nos 
desechan la revocaci6n cuando ésto suceda, ya habrS pasado 

el término para interponer la apelaci6n, de esta manera se 

evita que vaya a adquirir firmeza un auto presuntamente vi2 
latorio de alguna disposici6n legal. 

Por otra parte, el art!culo 685 del c.P.C, -

nos indica que la revocaci6n se substanc!a con un escrito 

de cada parte, el recurrente presenta un escrito en el que 

interpone recurso de revocaci6n, en éste precisar& el auto 

o decreto; en dichos agravios precisarS cu51 es la parte o 

sector del auto o decreto que le agrave, disposiciones que 

se han violado y los motivos por los que se estime que se -

ha incurrido en violación de disposiciones legales. No hay 
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disposici6n expresa aplicable a la revocaci6n de la que se 

deduzca que debe acompañarse copia del escrito por el que -

se interpone revocaci6n (en donde se hacen valer los aqra-

vios) pero aan as! es usual que quien interpone el recurso 

exhiba una copia de ese ocurso para la parte contraria, una 

vez que el juzgador examina si es procedente, se concede a 

la parte contraria el término de tres dias para que mani- -

fiesta lo que a su derecho convenga (el fundamento legal de 

esos tres d!as lo encontramos en el articulo 137 fracci6n -

IV del citado C6digo), en el ocurso de la contraparte al -

recurrente se darS contestaci6n a los agravios que se hayan 

hecho valer contra el decreto o auto impugnado; una vez 

producida la contestaci6n a la revocaci6n, o en su defecto 

transcurrido el t6rmino de tres d!as sin que se haya dado -

contestaci6n a la revocaci6n la parte recurrente puede acu

sar rebeldía a su contraria por no producir la contestaci6n 

a la revocaci6n dentro de los tres días, solicitado el recg 

rrente se tenga por perdido el derecho que en el tiempo pu 

do haber ejercitado, por otra parte el juez tendrS que pro
nunciar resoluci6n dentro del tercer día; como podemos 

apreciar, la parte contraria al recurrente tiene un término 

de tres días para contestar la revocaci6n y quien la inter

pone s6lo tiene 24 horas, en mi opinión muy personal, debe 

tratarse a las partes de igual manera, concediGndosele ta~ 

bién al recurrente esa ampliaci6n de tres días para poder -

interponer su recurso de revocaci6n y no tan sólo la de 24 

horas. 

En la parte final del artículo 685 del ya 

multicitado Código, admite el recurso de responsabilidad 

una vez que ya haya sido resuelto el recurso de revocaci6n. 

REPOSICION.- El C6digo de Procedimientos C! 

viles designa con la palabra "reposici6n" un recurso de 
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id~ntico carácter y finalidad que el de revocaci6n, que no 
se distingue más que por el tribunal que dicta la resolu- -

ci6n recurrida. 

El artículo 686 del C.P.c. nos dice al res-

pecto: "de los decretos y autos del tribunal superior, aGn 

de aquellos que dictados en primera instancia serán apela-

bles, puede pedirse reposición que se substancía en la mis

ma forma que la revocación" 113). 

Ricardo Reimundin cita a Alcalá-Zamora y Ca~ 

tillo el cuál nos dá su punto de vista y nos dice que no 

constituye un verdadero recurso, por no ir dirigido a un 

tribunal superior, sino al propio juzgador que di6 la reso

lución impugnada y que su correcta designación sería la de 

reformar o revocación. 

Par otra parte, el Código de Córdoba (art. -

1237) establece que el recurso de reposici6n tiene lugar s2 

lanente contra las providencias dictadas sin substanciaci6n, 

traigan o no gravSmen irreparable. El C6digo relatado por 

los doctores Aguiar y Cabral (art. 616) precisa su alcan

ce y dicen que unicamente procede el recurso de reposici6n 

contra los decretos de mero tr!mite y los autos providen--

cias interlocutorias sin fuerza de definitiva, dictados sin 

substanciaci6n. 

El C6digo de TucumSn (art. 783) tambi~n fija 

el alcance y nos dice que procede Gnicamente contra las prg_ 

videncias o autos dictados sin substanciaci6n previa. 

APELACION.- Antes de empezar este recurso -

(13) Ibtdem. Art. 686. 
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quisiera decir que le dedicaré un poco m5s de tiempo al r.!!. 

curso de apelaci6n, por ser 6stc al que va enfocado el int_!!. 

rés de mi tesis; es pues asr., empezaré diciendo que la et! 

mologta de la palabra apelar viene del latín "apellare", 

que significa pedir auxilio, con ústo entenderemos f5cilmen 

te que la apelaci6n es una petición que se hace al juez de 

grado superior para que repare los defectos, vicios y erro

res de una resolución dictada por el inferior, de 6sto se -

desprende que debe haber un juez aquo (inferior) y un juez 

ad qucm (superior), un denunciante de defectos, vicios o 
errores de la resolución (apelante) : una resolución impug

nada y una persona a quien pudo beneficiar esta resolución. 

Eugenc Pctit nos dice al respecto que la ap~ 

laci6n (apellatio) data del principio del imperio, con la 

probabilidad de que fu6 establecida por una ley 'Julia Jud! 

ciaria', teniendo por orígen el derecho que pertenecía a t2 

do magistrado bajo la repablica, de oponer su voto a las d~ 

cisiones de un magistrado igual o inferior: ~sto era la 
1 intercessio', el individuo que quisiera quejarse de la dc

cisi6n de un magistrado, podía reclamar la 'interccssio' 

del magistrado superior, 'apellare magistratum•. De aquí 

procede la apclaci6ni pero el magistrado delante de quien 

se llevaba no se contentaba con oponer su voto a la senten
cia: la anulaba también y la reemplazaba con una nueva sen, 

tencia" la apelaci6n es suspensiva; detiene la ejecuci6n -

de la sentencia. El juez de la apelaci6n confirma la prim~ 

ra sentencia o la anula, ·dando una nueva, de esta nueva sen 

tencia se puede aan apelar hasta ver llegado el a1timo gra 
do de jurisdicci6n" (27). 

En la exposici6n de Eugene Petit sobresale -

(27) Tratado Elemental de Derecho Romano, Ob. Cit. Pág. 371. 
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que el recurso permite acudir a otro órgano con el objeto -

de obtener una nueva sentencia en la que se confirma o se -

anula la sentencia anterior, he ahí el objeto de los recur

sos, el de obtener un nuevo fallo posterior al primero, c2 

mo podemos apreciar, la apelaci6n data ya desde el gobierno 

de Augusto, pero ésta sufrió modificaciones substanciales a 

través del tiempo. 

En este recurso se propone obtener como ya -

lo habíamos mencionado, un nuevo ex5men y fallo de la cues

tión debatida ante un órgano jurisdiccional por otro disti~ 

to, y jer~rquicamente superior. De tal suerte considero 
que el estudio de la apelación es el m&s importante de los 

estudios judiciales ordinarion, mediante este recurso, la -

parte vencida en la primera instancia obtiene un nuevo exa

men y fallo de la cuesti6n debatida por un 6rgano jurisdic

cional, distinto, que en la organizaci6n jurisdiccional m.Q. 

derna es jerarquicamcnte superior el que dict6 la resolu

ci6n recurrida (tribunal de segunda instancia), por medio -

de este recurso el juicio pasa de la primera a la segunda -

instancia, sin que dcspu~s de ~stc (en el Derecho Mexicano) 

quepa ninguna otra si bien la sentencia reca!da en apela- -

ci6n puede ser impugnada utilizando el juicio de amparo. La 

apelaci6n tiene por objeto que el superior confirme, revo-

que o modifique la resoluci6n del inferior; ésto quiere d~ 

cir que al fallarse el recurso por el superior, la senten-

cia concluirS con la confirmaci6n, revocaci6n o modifica- -

ci6n de la resoluci6n del inferior. Por otro lado la reso

luci6n del inferior impugnada por dicho recurso podr& ser -

un auto, una sentencia interlocutoria o una sentencia defi
nitiva. 

Es as!, de tal suerte que el recurso de ape

laci6n no es s6lo el recurso ordinario mSs importante, sino 
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también el m5s frecuentemente utilizado por todo litigante, 

la apclaci6n es pues un recurso judicial ordinario admitido 

en todas las legislaciones. De tal suerte, que algunos au

tores nos dicen que: la apelaci6n es un recurso ordinario 

y vertical, por el cu$1 una de las partes 6 ambas, solici-

tan al tribunal de segundo grado (juzgador ad quem) un nue

vo exSmen sobre una resoluci6n dictada por un juzgado de 

primera instancia (juez a quo) con el objeto de que aquél 

la modifique o revoque: (se le ha considerado vertical POE. 
que el tribunal que debe conceder la impugnaci6n (ad quem), 

es diferente del juzgador que dict6 la rcsoluci6n combatida 

(a que) f aqu! se distinguen dos juzgadores distintos, a e!_ 

tos medios de impugnaci6n verticales también se les llama -

devolutivos, ya que anteriormente se consideraba que por m~ 

dio de ellos se devolv!a la jurisdicci6n al superior jerfir

quico que la hab!a delegado en el inferior, y por otro lado, 

la apelaci6n es considerada como recurso ordinario porque -

son los recursos que se utilizan para combatir la generali

dad de las resoluciones judiciales; son como dice Alcal~-

Zamora instrumentos normales de impugnaci6n, 

La apelaci6n as! entendido como instrumento 

normal de impugnaci6n de las sentencias definitivas: en 

virtud de ella se inicia la segunda instancia, el segundo -

grado de conocimiento del litigio sometido a proceso, tam-

bién en el derecho medieval español al recurso de impugna-
ci6n se le denomin6 recurso de Alzada, como ya lo habtamos 

mencionado anteriormente, ya que se interpon!a ante el tri

bunal superior el tribunal de alzada, Actualmente la apel~ 

ci6n continGa siendo un recurso vertical o devolutivo. 

La apelaci6n es una petici6n que se hace al 

Juez de grado superior para que repare los defectos, vi- -

cios y errores de una resoluci6n dictada por el juez infe--
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rior. 

Al respecto sobre este recurso nos dice el -

tratadista uruguayo Eduardo J. Couture que: "la apelación, 

o alzada es el recurso concedido a un litiqante que ha su

frido agravios por la sentencia del juez inferior, para r~ 

clamar de ella y obtener su revocaci6n por el juez superior" 
(30). 

El anterior concepto antes descrito, no se-

r!a Gtil para el derecho me~icano vigente en atenci6n a que 

la apelaci6n también permite la impugnación de autos e in

terlocutorias, por otro lado el recurrente considera haber 

sido agraviado pero no necesariamente existir~ ese agravio 

o agravios, también como recapacitaci6n del comentario de -

Eduardo J. Couture es en relación a que no siempre se obten 

drS la revocación porque en algunas ocasiones la resoluci6n 

impugnada Gnicamente se modificarS y otras veces la apela-

ci6n concluir! con una confirmaci6n de la resoluci6n comba

tida, en nuestro derecho mexicano se utiliza la denomina- -

ci6n de "apelaci6n" y la expresi6n "alzada"; esta Gltima 

s6lo la menciona el art!culo 40 fracci6n 11 del C6digo de -

Procedimientos Civiles para el D.F.; al decir que no proc~ 

de la excepci6n de conexidad cuando los juzgados que conoz

can de los juicios pertenezcan a tribunales de alzada dife

rentes. Suele llamarse, en la jerga forense, tribunal de -

alzada, al tribunal superior que conoce de un recurso de 

apelaci6n. 

Por su parte, el procesalista José Becerra -

Bautista define la apelaci6n como "el recurso en virtud del 

cu41 un tribunal del segundo grado, a petici6n de parte le-

(JO) Fundamentos del Derecho Procesal Civil, L6pez Aniceto 
Editor; suenos Aires: 1942, P~g. 204. 
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gttima, revoca, modifica o confirma una resolución de prims 

ra instancia" (31). 

En la anterior definición de José Becerra, -

estamos de acuerdo en que se producen la intervención de un 

tribunal de segundo grado respecto de una resolución de pr! 

mera instancia; no obstante en contravención a lo que el -

destacado tratadista nos señala, sabemos que solo la parte 
leg!tima puede interponer la apelación, ya que el art!culo 

689 del C.P.C. para el D.F. permite que la apelación la i~ 

terpongan los terceros que hayan salido al juicio y los as 
m4s interesados a quienes perjudiquen la resolución judi- -

cial por otra parte el recurso puede existir y no llegar 

hasta sentencia, en cuya virtud se puede revocar, modificar 

o confirmar la resoluci6n de primera instancia (desistimien 

to o decepci6n del recurso) • 

En el derecho comparado vemos una definici6n 

"la apelaci6n, o alzada, es el recurso concedido a un liti

gante que ha sufrido agravios por la sentencia del juez in 

feriar, para reclamar de ella y obtener su revocaci6n por 

el juez superior" (32). (Puntos de vista Uruguay, Bolivia -

en sentido semejante a Ecuador y M~x.ico). 

Para algunos otros autores, el recurso de 

apelaci6n es uno de los recursos concedidos por el legisla

dor a las partes, a los terceros y a los demás interesados, 

para impugnar ante el superior las resoluciones jurisdicci,9. 

nales del inferior, siempre y cuando el legislador fije C,9. 

me impugnarlos. 

(31) Becerra Bautista José. El Proceso Civil en México, Edi 
torial Porrúa, Décima Edici6n, México, 1982. -

(32) Uruguay, artrculo 654i Bolivia 682, en sentido semejan 
te, Ecuador 346i México 688 C6digo de Procedirnientos
Civiles para el Distrito Federal. Obra Citada. 
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Como ya lo mencionamos anteriormente, las 

personas que pueden apelar sergn el litigante que se crea -

agraviado, los terceros que hayan salido a juicio, y los d~ 

más interesados que estimen les perjudique la resolución j~ 

dicial, se determina también q~e no puede apelar el que o~ 

tuvo todo lo que pidió; pero el vencido que no obtuvo la -

restitución de frutos, la inde~nización de daños y perjui-

cios o el de costas, podr~ apelar tambiGn. 

Algunos otros procesalistas nos dicen que la 

apelación es la forma para dar apertura a la segunda instau 

cia, ésto entendido asI, implica la dualidad de instancias 

y el principio de la bi-instancialidad. 

En relación a la forma de cómo se interpone 

dicho recurso, es mediante un escrito en el que se expresa 

la resoluci6n que se recurre y los fundamentos que apoyan -

la procedencia del mismo, en dicho escrito todav!a no se e~ 

presan los agravios pues ~sto es posterior, este punto es -

una diferencia con el recurso de revocación que estudiarnos 

ya anteriormente, ya que en este recurso (revocaci6n) se h~ 

cen valer los agravios al interponerse la revocación y en -

la apelación no, por otro lado el juez tiene que admitir e~ 

te recurso sin substanciación, es decir, se admite autom~t! 

camente, si es procedente. El juez puede considerar que na 

es procedente y entonces deber~ rechazarlo y contra esta r~ 

solución cabe el recurso de queja, es as! que la interposi

ción del recurso se hace ante el mismo juzgador que ha dic

tado la resolución que se impugna, tal escrito en que se i~ 

terponga la apelación ha de ser moderado (art. 692 C.P.C.), 

~sto es, que quien lo interponga, se abstendr~ de injuriar 

o agraviar al juez, de la contrario, el mismo código prevea 

la pena. Consideramos que esta regla debería prevalecer en 

el ordenamiento procesal como una regla general valedera p~ 
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ra todos los recursos y no s61o para el recurso de apela- -

ci6n. 

Dicha interposici6n del recurso tiene un t~.E 

mino para interponer la revisi6n y no es tan angustioso c2 
mo ya lo habíamos mencionado anteriormente como es el térm! 

no del recurso de revocaci6n (pues éste es de tan solo 24 -

horas), en cambio, para la alzada, en relaci6n con autos, -

hay un plazo de tres días para apelar, con la gran ventaja 

de que en dicho escrito todavía no so requiera para formu-

lar agravios de acuerdo a los artículos 137 y 691 del C6di

go en consulta se desprenden los siguientes t~rminos. 

Cinco días improrrogables si la sentencia 

fuera definitiva. 

Tres días si se trata de una sentencia inte~ 
locutoria. 

Tres días para el caso de autos apelables. 

En acatamiento de lo dispuesto por el C.P.C. 
en los artículos 129 en relaci6n con el 125 

los t6rminos antes mencionados empezar5n a 

contarse al d!a siguiente de la fecha en que 

surtieron efecto las notificaciones de las 

resoluciones judiciales que se impugnan. 

Daremos algunas de las reglas de operancia -

del recurso mencionado, simplific5ndolo de la siguiente m.!. 
nera, 

Los decretos no son apelables en cuanto a 

que; respecto a ellos procede la revocaci6n, 

No son apelables los autos contra los que elS. 

presamente se determina que no procede recurso alguno. 
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No son recurribles por este recurso, las r~ 

soluciones que se declaren irrevocables por prevenci6n ex

presa de la ley (Art, 426 Frac, V). 

No son apelables las sentencias y los autos 

respecto de los cu~les ya transcurri6 el término para inte.!: 
poner el recurso de apelaci6n (Art, 427 fracción II), 

Son apelables las interlocutorias cuando lo 

fuere la sentencia definitiva (Art. 691 segundo p~rrafol • 

No son apelables los autos contra los que se 

procede el recurso de revocación, reposición, queja, y res

ponsabilidad, 

Por otra parte, y prosiguiendo con el tema -

que nos toca, es de extrema necesidad dejar asentado que 

hay diferencia existente entre el sistema mexicano y el it~ 

liana en lo que respecta a la apelaci6n para que no quepan 

posibles confusiones, Es as! que en Italia, dicho recurso 

devuelve al juez superior el pleno conocimiento del primer 

juez, por lo que el tribunal de alzada examina la causa ex 

novo desde todos los aspectos que pudieron ser objeto de 

exSmen por parte de la primera instancia, de tal forma que 

el tribunal de apelaci6n pueda hacer todo aquello que puede 

realizarse en la primera instancia, se trata pues de un pr2 

ceso que renueva en segunda, el de primera instancia, 

CHIOVENDA explica este aspecto renovador de 

este recurso en Italia, diciendo que el conocimiento del s~ 

gundo juez tiene por objeto aparente e inmediato la senten

cia de primer grado (que serS declarada injusta o justa) p~ 

ro en realidad tiene por objeto la relaci6n decidida, sobre 

la cuál el segundo juez ha de resolver ex novo, bas~ndose -
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desde luego, en el material reunido de antes y el actual. 

El procesalista Andrioli considera el siste

ma tradicional italiano sobre la apelaci6n como un novun jy 

dicium (nuevo juicio) y lo contrapone a la revissio prio-

ris instantiae (revisión de la primera instancia), que es -

el sistema nuestro derivado del español. 

Es as! que en nuestro sistema, la apelación 

es un verdadero recurso, siendo un proceso autónomo e inde

pendiente, no parte del proceso principal en que se produce 

la resolución recurrida. 

En el derecho argentino: Eduardo Couture 

nos dice "la segunda instancia no supone una renovación del 

debate y de la prueba" (1). 

Como podemos apreciar, no admite el novu ju

dicium, otra nota caracterrstica es la restricci6n de la 

prueba en la segunda instancia, a menos que sea por causas 

extremas, las cuales estSn enumeradas tScitamente. 

En consecuencia, no se trata de un juicio en 
que vuelva a plantearse las consecuencias de la segunda 

instancia (como en el sistema italiano) con un conocimien

to pleno del tribunal de alzada, sino de una revisi6n de la 

resoluci6n dictada en primera instancia para co~regir los -

errores in judicando o in procedendo, que alegue la parte -
recurrente, precisamente en la expresi6n de agravios, pues 

el tribunal de segundo grado tiene el control de legalidad 

de las decisiones de los jueces de primera instancia, de ~..! 

to se desprende que el juez ad quem examinar& la resoluci6n 

(1) couture, J. Eduardo. Obra Citada, P~g. 358. 
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recurrida valorando los agravios a la luz de las disposici~ 

nes legales cuya violaci6n se invoca. 

Por su parte Guiseppe Chiovenda nos dice: 

"el procedimiento de apelaci6n puede considerarse como la -

prosecuci6n del procedimiento de primera instancia reanuda

do en el estado en que se encontraba antes de cerrarse la -

discusi6n (al concluirse para sentencia)" (33). 

De tal principio que acabo de enunciar, se -

desprenden las siguientes consecuencias, segGn Chiovenda: 

La materia conocida reunida en primera !ns-

tanela pertenece a la segunda. 

Por otro lado las situaciones procesales, en 

particular las preclusiones que se hayan verificado en pri

mera instancia valen para la segunda. 

Todo aquello que se pudiera haber hecho en -

primera instancia, hasta el momento de la conclusión para -

sentencia, puede hacerse en segunda "beneficium nondum d~ 

ducta deducendi et nondum probata probandi" as! pues se 

pueden producir las excepciones que hubieran podido reali-

zarse hasta ese momento, pero no otras. 

En la apelación no puede proponerse demanda 

nueva (ésto en razón de que si as! fuera le faltaría el prl 

mcr grado de jurisdicción y de ésta de ninguna manera puede 

prescindir ni siquiera por acuerdo de las partes, no consi

dergndose como demandas nuevas y pueden pedirse en apela- -

ción los frutos, los intereses, los accesorios vencidos de~ 

(33) Chiovenda Guiseppc, Editorial Revista de Derecho Priva 
do, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tomo III7 
primera Edición, Madrid, 19401 pSgs. 379-380. 
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pu~s de dictarse la sentencia primera instancia y los daños 

sufridos despu~s de la misma. 

El juez de la apelación se encuentra frente 

a la demanda en la misma posición que el juez de primer gr~ 

do en el momento de ir a fallar (le competen los mismos ds_ 

beres y poderes) y podrfi suceder que el juez de alzada se 

ocupe de cuestiones que no fueron examinadas por el de la -

primera instancia. 

Del c6digo en consulta har~ un breve coment~ 
ria sobre el art!culo 690, ya que v~rios doctrinistas men-

cionan la llamada apelación adhesiva: 6sta consiste en que 

la parte que venció puede adherirse a dicho recurso inter-

puesta por la parte apelante y esta adhesión debe hacerse -

valer precisamente al notificarse la admisi6n de este medio 

de impugnaci6n de la parte apelante o dentro de las 24 ho

ras siguientes a esa notificaci6n, la adhesi6n al recurso -

sobre la suerte de 6ste. 

Alcal5-Zamora comenta que en los casos de 

adhesi6n a la apelaci6n no hay una apelaci6n principal sino 

una alzada del apelado, por otra parte, tal como se haya r!;, 

dactado el arttculo 690 del C.P.C. para el D.F. da la scns!!_ 

ci6n de que s6lo la parte que venci6 podr5 adherirse al m!!, 

dio de impugnaci6n ya mencionado; es pues que puede suce-

der que apele primero el vencedor relativo y serta entonces 

contrario al principio de igualdad de armas en el proceso -

cerrarle la puerta de la adhesi6n a la apelaci6n al tambi~n 

relativamente vencido. Para terminar podemos agregar que 

se trata de una verdadera adhesi6n al recurso multicitado 

del que depende en forma absoluta, es decir, en todas sus 

consecuencias. 
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Por otra parte, las sentencias recaídas en -

grado de apelación son impugnables en la vra de amparo, ª!!. 
te la Suprema Corte de Justicia, en Gnica instanci~ en los 

casos establecidos en el artículo 158 de la Ley Org~nica de 

los artículos 103 y 107 constitucionales. 

LA APELACION EXTRAORDINARIA: tiene como an

tecedentes el antiguo incidente de nulidad, que se convir-

ti6 posteriormente en el incidente por vicio en el procedi

miento (leyes de 25 de marzo de 1037 y del cuatro de marzo 

de 1857) estableciendo que los que no litigasen o no hubie

ran estado legitimamcnte representados, estaban facultados 

para pretender, por vía de excepción, que la sentencia no 

les perjudicara, que m5s tarso se convirti6 en el recurso -

de casaci6n, establecido por el Código de Procedimientos -

de 1872, que refundió en el artículo 1600 la nulidad por V! 

cios de consentimiento, disposici6n, esta Gltima oprimida 

en el Código de 1880 y restablecida en el de 1884. 

La apelación extraordinaria fu~ introducida 

en M~xico por el Código de Procedimientos Civiles del D.F. 

de 1932 desde entonces se ha discutido su naturaleza jur!d! 

ca. 

Dentro del citado título de los recursos, d! 

cho c6digo regula, como si fuera un recurso la llamada ape

lación extraordinaria que no constituye realmente un recur

so, sino un proceso impugnativo. De acuerdo al artículo 

717 la llamada "apelación extraordinaria" es admisible, den 

tro de los tres meses que sigan al día de la notificación -

de la sentencia, en los casos que el mismo precepto señala 

como por ejemplo cuando no hubiera sido emplazado el deman

dado conforme a la ley, 
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Esto significa que a travl'is de este recurso 

se impugnarán resoluciones que han adquirido la autoridad 

de la cosa juzgada, lo cuál nos indica que es un medio de 
impugnaci6n de caracter excepcional. 

Este medio de impugnaci6n como vemos, se pu~ 

de promover despuGs de que la sentencia definitiva haya s.!_ 

do declarada ejecutoriada (o sea, adquiriendo la autoridad 

de cosa juzgada}. Ademas de esta apelaci6n extraordinaria 

no se tramita dentro del mismo proceso original, pues como 

ya dijimos, el original ya ha conclu!do en una sentencia 

firme, por lo tanto tampoco puede·considerarse como un re

curso, sino mas bien como un ulterior proceso, como un pr2 

ceso impugnativo de la cosa juzgada. 

La apelaci6n extraordinaria s6lo procede en 

lo supuesto del artículo 717 y ser5 admisible dentro de los 

tres meses que sigan al d!a de la notificaci6n de la senten 

cia, siempre y cuando estemos en alguno de los supuestos s,! 

guientes: cuando se emplaz6 al demandado mediante edicto y 

el juicio se hubiera seguido en rebeldía, Becerra Bautista 
nos dice que en este supuesto para que sea eficiente la 

"apelaci6n extraordinaria" se deber! acreditar que dicho -

emplazamiento por edictos no fué ajustado a las disposicio

nes legales, (por no haberse hecho en alguno de los dos sy 

puestos que estSn en el artículo 122 del C.P.C. del D.F.) y 

por medio de esta irregularidad la persona que promueve no 

tuvo conocimiento del juicio que termin6 en sentencia firme 

invalidable por los defectos del emplazamiento. AdemSs el 

demandado debe de probar de hecho, no haber tenido conoci-

miento de la demanda como ejemplo, estar fuera de la Repú-
blica. Porque el demandado puede obrar de mala fé, dañando 

as! a su colitigante. 
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TAmbi~n serS admisible la apelaci6n extraor

dinaria cuando no hayan estado representados leg!timamente 

el actor o el demandado o no hayan tenido capacidad proce-

sal y aan as!, las diligencias se entendieran o llevaran a 

cabo con ellos. 

Otro caso es cuando el demandado no fué em

plazado conforme a la ley, ya que como sabemos, este reque

rimiento constituye una de las formalidades esenciales del 

procedimiento y si no se llev6 a cabo este requisito confoE 

me a la ley, Gste tiene la vía del incidente de nulidad de 

actuaciones; después, en caso de no hacer valer ese inci-

dentc, proccderS a la apelaci6n extraordinaria y por Oltimo 

el juicio de amparo por violaci6n de la llamada garantía de 

audiencia (establecida en el artículo 14 Constitucional). 

Otro caso es cuando el juicio se haya segui-

do ante un juez incompetente, no siendo 

petencia segan el Artículo 149 nos dice 

prorrogable la com-

que 

gable por raz6n de territorio, as! como por 

s6lo es prorro

raz6n de grado. 

Esto quiere decir que la competencia de los 6rganos juris-

diccionales, no pueden extenderse a casos no previstos en -

dicha competencia, aan cuando las partes estuvieran de 

acuerdo (en forma t~cita o expresa) en someterse a esos 6~ 

ganes jurisdiccionales. Por lo tanto, este tipo de apela-

ci6n es el medio de impugnaci6n adecuado para reclamar la -

nulidad de un juicio seguido ante un juez incompetente. 

Como vemos, en los cuatro supuestos anterio

res tienen diferencias entre s!, pero coinciden todos en 

que cada uno de ellos son infracciones a las "formalidades 

esenciales del procedimiento" de tal suerte, que en los 

primeros tres supuestos hay infracciones a la garantía de 

audiencia y en el cuarto supuesto a la garantizaci6n del 
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"juez natural" (Juez competente). Conviene aclarar también 

que en los tres primeros supuestos de procedencia de la ap~ 

laci6n extraordinaria, la parte afectada puede promover d! 

cho recurso o recurrir directamente al amparo. 

La apelaci6n extraordinaria es nuevo proceso, 

el escrito en que se interpongan constituye una verdadera -

demanda; ésta se presenta ante el juez que conoci6 del ju! 

cio original y s6lo puede desecharla en dos casos: cuando 

el interesado haya contestado la demanda o cuando se haya -

hecho expresamente sabedor del juicio, fuera do estos dos -

supuestos, el juez a qua debe remitir la demanda con el ex

pediente del juicio principal al superior, emplazando a las 

partos para que comparezcan ante 61. 

La apelación extraordinaria se sigue con tE_ 

dos los pasos de un juicio ordinario. La remisi6n del exp_!! 

diente al superior implica una suspensi6n de la sentencia -
definitiva dictada en el juicio cuya nulidad se reclama. 

Por otro lado Eduardo Pallares nos dico: "es 

un recurso extraordinario porque procede únicamente en de-

terminadas situaciones procesales que la ley enuncia en d! 
versas normas, que no pueden aplicarse por analog!a a otras 

situaciones diferentes a las previstas en ellas" (4). 

Tambi~n mediante esta apelaci6n extraordina

ria no se obtiene la revocaci6n, confirmaci6n o modifica- -
ci6n de una sentencia o de un auto, ya sea definitiva o in 

terlocutoria, como hemos visto que es el caracter u objeti

vo que pretende un verdadero recurso, sino mas bien por m~ 

dio de esta apelaci6n extraordinaria se pretende la nulidad 

(4) Pallares Eduardo, Ob. Cit. Pag. 477. 
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de las instancias o graves violaciones al procedimiento; -

nos dice Pallares que "debido a esta notn puede ser consi

derada como un juicio incidental de nulidad de la propia 

instancia y no como un aut~ntico recurso" 14). 

Por otro lado, vemos que en el fuero comGn -

tiene la misma finalidad (limitada) a la que tiene el ampa

ro, porque es concedida la apelaci6n extraordinaria cuando 

se viola la garant!a de audiencia judicial, si se admite ~~ 

to se puede plantear el problema de la incanstitucionalidad 

de la apelación extraordinaria, porque en nuestra constitu

ci6n Mexicana atribuye exclusivamente a los tribunales fed~ 

rales la protecci6n de garantías individuales, y no es 169! 

co que haya dos instituciones jurídicas con una misma fun-

ci6n, ~stas se repelen, serta un tanto complicado y podría

mos llegar a la confusi6n. Para finalizar podemos decir 

que los llamados recursos ordinarios no pueden hacerse va

ler contra senten~ias que han sido declaradas ejecutoriadas, 

mientras que los medios extraordinarios de impugnaci6n s! -

pueden hacerse valer contra sentencias que hayan declarado 

ejecutoriadas por ejemplo la apelaci6n extraordinaria, la 

cu51 como pudimos apreciar por sus caractertsticas especia

les, provoca distintos puntos de vista doctrinales, unos 

consider5ndolo como un simple proceso impugnativo, y otros, 
como un verdadero recurso. Por otro lado, la apelaci6n e~ 

traordinaria en el actual C.P.C. para el Edo. de Jalisco en 

su tttulo s~ptimo de los recursos, Capttulo III en sus ar

tículos 458 a 462 estS dero9ados. 

QUEJt;..- "es un recurso especial y vertical" 
{19). 

14) Ib!dem, P§g. 477. 
(191 avalle Favela, Jos~. Ob. Cit. Pfig. 209. 
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Especial porque sirve para impugnar determi

nadas resoluciones judiciales, señaladas en concreto por la 

ley, y vertical, porque el tribunal que debe conocer y re-

solver la impugnaci6n (ad quem) es diferente del juzgador 

que dict6 la resoluci6n combatida (juez a que). 

No debemos confundir este recurso de queja -

con la queja que funciona como denuncia, ya que en ocasio-

nes el C.P,C. para el D.F. d5 el derecho de quejarse ante 

el 6rgano superior jer5rquico de los actos que crea llega-

les del inferior, con tan solo el objeto de que aquél impon. 

ga una medida disciplinaria, sin que por ningGn motivo afeg 

te la validez y eficacia del acto de autoridad, consideran

do ilegal, a diferencia del recurso de queja, este si pre-
tende afectar ese auto de autoridades considerado ilegal. 

Por otro lado, salta a la vista que el Art. 

724 del C.P.C. para el D.F. se puede considerar como una 

simple denuncia de queja, que puede interponerse contra los 

secretarios por omisiones y negligencias en el desempeño de 
sus funciones: 

ci6n impugnada, 
en este caso no hay una determinada resolu-
ya 

nes judiciales por 
que los secretarios 

st mismos. 

no dictan resolucio-

El C,P.C. para el D.F. en su arttculo 723 

nos señala cuatro supuestos susceptibles de impugnarse a 

través del recurso de queja, y éste puede proceder: cuando 

las resoluciones del juez que rechaza la demanda o descono

ce de oficio la capacidad o personería de un litigante an

tes del emplazamiento. En este supuesto se trata de resol~ 
cienes denegatorias que sucede antes de que se integra la -

relaci6n procesal, ya que como nos pudimos dar cuenta, se -

pronuncia antes de que se realice el emplazamiento el art. 

257 del ya citado c6digo, de acuerdo a este arttculo el 
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juez debe de prevenir al actor a que la demanda la aclare,

corrija o complete y no admita ~sta a pesar de haber cumpli

do la prevenci6n, el actor puede "quejarse ante el superior~ 

Otro de los casos en que procede la queja, -

es relacionado con las interlocutorias dictadas en la ejecE 

ci6n de sentencia, segGn el artículo 52i de "las resolucio

nes dictadas para la cjccuci6n de una sentencia no se admi

tir5 otro recurso que el de responsabilidad, y si fuere sen 
tencia interlocutoria, el de queja ante el superior" (13). 

Esto quiere decir que hay una regla general 

que es la inimpugnabilidad de las resoluciones, con motivo 

de la ejecuci6n directa de la sentencia definitiva, y por -

excepci6n se permite la impugnaci6n de las sentencias inteE 

locutorias pronunciadas en etapa ejecutiva, a través del r~ 

curso de queja. 

Otro caso es cuando la resoluci6n del jue= a 

quo que no admite la apelaci6n, en este caso el recurso, -

tiene la funci6n del antiguo medio de impugnaci6n de "dene

gada apelaci6n". Combate la resoluci6n del juez de primera 

instancia que no admite de la apelaci6n o que la admite en 

un efecto que no le corresponde (Art. 727). 

Por 6ltimo, la fracci6n IV del Art. 723 nos 

dice en forma gen~ricai "Los dem~s casos fijados por la 

ley"r as! manifestado, podemos encontrar en la misma ley,

casos como el art!culo 601 fracci6n II, en general el recuE 

so de queja s6lo procede en las causas apelables IArt. 727 

e.e.e. para el D.F.), 

(13) Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fed~ 
ral 1 Ob, Cit. Art. 527, 
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Por otra parte, dicho medio de impugnaci6n -

se debe de presentar por escrito. 

Becerra Bautista advierte que "la Interposi

ci6n del recurso de queja debe ser motivada, es decir, con 
la expresi6n de agravios que cause esa dcterminaci6n, indi

cando tanto las disposiciones legales que se dejaron de 

aplicar o que se aplicaron ilegalmente, como las argumentos 

jur!dicos que demuestren la violaci6n correspondiente" (31). 

Para complementar este p~rrafo, diremos lo -

que se debe entender por agraviosi definici6n dada por la 

Suprema Corte al establecer: "Se entiende por agravio, l.:i. 

lesi6n de un derecho cometida en una rcsoluci6n judicial, -

por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse as 
jade de aplicar la que rige el caso: por consiguiente, al 

expresarse cada agravia, debe el recurrente precisar cu~l -
es la parta de la sentencia que lo causa, citar el precepto 

legal violada y explicar el concepta por el cu~l fu~ infrin. 

gido, na siendo apta para ser tomada en ccnsidcraci6n, en -
consecuencia, el agravio que carezca de estos requisitos" -

(34). 

Par otra parte, el plazo para interponer el 

ya multicitado medio de impugnaci6n, es de 24 horas conta-

das a partir de la notificaci6n del acto reclamado, este r_!! 

curso se debe interponer directamente al tribunal ad quem,

perc el quejoso debe comunicar al juez a qua que ha inter-

puesto el recurso ante aquél, acompañando copia del escrito 

en que contenga el medio de impugnaci6n. El juez a quo en 

el plazo de tres días, contados a partir de que tenga cono-

(31) Becerra Bautista, José, Ob. Cit. PSg. 627, 
(34) Jurisprudencia Definida, tésis nGmero 66, Apéndice al 

Tomo XC VII. 

TISIS 
DE 1..1' 

N8 JJF.BE 
ülilJOTtCA 
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cimiento de la queja, debe mandar al superior un informe 

con justificaci6n, en el cuSl diga los motivos legales que 

tuvo para dictar la resoluci6n ahora combatida. El tribu-

nal ad quem debe resolver la queja en un plazo de tres días 

contados a partir del dta en que el juez a qua haya rendido 

el informe con justificación (Art. 725 C.P.C. del D.F.)·, cg 

mo podemos apreciar en la tramitaci6n de la queja no se co~ 

cede participaci6n a la contraparte del quejoso. 

Por último, en su resoluci6n del recurso el 

tribunal ad quem podrS decidir la subsistencia o insubsis-

tencia jurídica de la resoluci6n recurrida según este crea 

y estime ajustada o n6 a derecho. 

Ahora bien, Eduardo Pallares considera el r~ 

curso de queja como una institución "anómala" cuya fisono

mía jur!dica no estS bien definida y se destaca entre otros 

recursos por sus particularidades, y nos dice que las anom~ 

l!as que presenta, como algunas de éstas, son: se concede 

contra resoluciones judiciales (al igual que la apelaci6n y 

la revocación), as! como también procede para impugnar a~ 

tos de ejecuci6n, incluyendo omisiones y dilaciones del s~ 

cretario de acuerdos. 

Es considerado un verdadero recurso, porque 

mediante Gl se puede obtener la revocación o resolución de 

una decisión judicial, pero también actGa como medida diñe! 

plinaria para castigar las omisiones o dilaciones e incluso 

puede hasta nulificar los defectos o excesos en que puede -

incurrir el ejecutor. En su amplitud, contiene dctos de 

juez como del secretario, lo que en comparación con otros -

recursos no sucede. 

El Códiqo es omiso en sus efectos que puede 
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producir, es pues que debernos interpretar y as! integrando 

la ley por v!a de analogía, en su tramitaci6n hay defectos 

y problemas que el legislador no resuelve; ejemplo: no ha 

de ser oída la otra parte por el tribunal superior? es 

pues por ésto y muchas omisiones m~s que nos dicen algunos 

procesalistas que es una instituci6n mal reglamentada y en 

opini6n de éstos argullen sería bueno reformar sistemática

mente tal recurso, 

Vicente y Cervantes define el recurso de qu~ 

ja como "aqu61 que se interpone cuando el juez deniega la a~ 
misi6n de una apelaci6n u otro recurso ordinario, que proc~ 

de con arreglo a derecho, o cuando el mismo comete faltas o 

abusos en la administrac16n de justicia, denegando las petl 

cienes justas de las partes, para ante su superioridad, h~ 

ciendo presente las arbitrariedades del inferior a fin de -

que las evite obliglindole a proceder conforme a la ley". 
(35): 

Esta definici6n tiene por fundamento las di~ 

posiciones de la ley de enjuiciamiento civil español de 

1855 y es perfecta de acue~do con las de la ley de enjuici~ 
miento civil de 1881. 

Nuestro actual código de Procedimientos Civi 
les para el Distrito Federal, dfi a este recurso una mayor -

amplitud que la que presenta en las leyes antes mencionadas, 

como se desprende de sus artículos 63, 257, 527, 601 fracc, 

II, 723 y 724. 

Castillo José de Pina nos menciona, de acue~ 

(35) Vicente y Cervantes, Tratado Histérico Crítico Filosó
fico de los Procedimientos Civiles, Tomo IV, P~g. 64. 
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do con el Derecho Mexicano, este recurso debe ser definido 

"como el medio de impugnación utilizable frente a los actos 

judiciales que quedan fuera del alcance de los dem5s recur

sos, para dar al tribunal superior la oportunidad de corre

gir los defectos de las decisiones del juez inferior, en 

los casos expresamente determinados y utilizable igualmente 

frente a los actos de los ejecutores y secretarios, ante el 

juez titular del órgano que pertenezca, en condiciones an! 

legas y con idéntico objeto que el interpuesto ante el tri

bunal superior" (2) . 

RESPONSABILIDAD.-

Este recurso en realidad constituye un proc~ 

so para reclamar la responsabilidad civil-indemnización por 

daños y perjuicios, en que incurran los jueces y rnagistra-

dos en el desempeño de sus funciones, cuando "infrinjan 

las leyes por nigligencia o ignorancia inexcusables" (13). 

En ningOn caso, las sentencias dictadas en -

el juicio de responsabilidad civil, altera la sentencia fi,E 

me que se haya dictado en el juicio en el que se cometi6 la 

infracci6n del juez o magistrado (art. 737). 

En otros términos, el recurso de responsabi

lidad nos sirve par·a combatir, para impugnar la sentencia en 

la que se cometi6 la infracci6n, que ya es firme y la sen-

tencia que se dicte en el juicio de responsabilidad no puc 

de modificarla. En rigor, pues no se trata de un recurso -

ni de un medio de irnpugnaci6n, sino simplemente de un jui-
cio para exigir la responsabilidad civil -el pago de daños 

121 Castillo Jos~, De Pina Rafael, Ob. Cit. P&g. 329, 
(13) C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fed.!!_ 

ral; Art. 728, Ob. Cit. 
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y perjuicios- del juzgador que se ha conducido con negli-

gencia o ignorancia inexcusable. 

Este recurso est:i previsto y reglamentado en 

los art1culos 728 al 731. 

Pallares nos d:i su punto de vista sobre el -

referido recurso diciendo textualmente "que en la pr:ictica 

casi nunca se acude a 61, y en mi experiencia profesional -

de SO años, no he tenido conocimiento de ningfin caso en que 
so haya resuelto favorablemente" (4). 

Esto, scgfin el proccsalista, es debido a dos 

causas principales: una de ellas es que los abogados mexi

canos na nos atrevemos a exigir a funcionarios judiciales -

la responsabilidad en que incurrieron, temiendo malas volu_n 

tades (o fama entre los mismos litigantesl , y en segundo l~ 

gar, podría ser que, como estos funcionarios son en si un -

conjunto, una uni6n, es raro que se le declare responsables. 

La responsabilidad civil provendr! de la ili 

fracci6n de la ley, ya sea por negligencia o ignorancia que 

no se puede excusar asi lo hemos visto ya repetitivamente -
en el articulo 728. 

Salta a la vista la mala redacci6n, ya que -

si nos ponernos en el supuesto de que un funcionario violan

do la ley con dolo, mala f~, cohecho, etc. entonces no pr~ 

ceder! este recurso, pero de Gsto no debe conducirnos a que 

como recurrentes no podamos exigir la responsabilidad, co.!! 

forme a las normas generales de los C6digos Penal y Civil. 

(4) Pallares, Eduardo. Ob. Cit. PSg. 473. 
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Por otra parte, est~ legitimada activamente 

la persona que haya sido dañada en su patrimonio moral y 

econ6mico y sus causahabientes de igual manera, respecto de 

éstos la ley no distingue entre los que sean a trtulo part! 

cular y los de t!tulo universal (aplicaremos entonces aquí 

el principio de que cuando la ley no distingue el intérpre

te no debe de distinguir). 

De los actos que cometan inferiores no hay -

ningGn precepto legal que haga responsables al jue~ o magi~ 

trado, tampoco existe precepto que nos diga sobre la salid~ 

ridad, cuando varios funcionarios incurren conjunta~entc en 

responsabilidad, pero de acuerdo al artículo 1917 del Códi

go Civil, sí nos mencionan dicha solidaridad, si lo es en -

el caso de que sea un acto il!cito. 

El juicio se sigue en la vra ordinaria y sus 

supuestos son los siguientes: es requisito que el juicio -

en el que el funcionario incurri6 en responsabilidad haya -

conclu!do definitivamente por sentencia con anterioridad de 

cosa juzgada tanto formal como material. La ley exige este 

requisito previo porque mientras no se conozca la verdad l~ 

gal relacionada con la cuestión litigiosa, puede que no 

exista la responsabilidad del funcionario. La demanda de 

responsabilidad debe entablarse dentro del año siguiente al 

d!a en que se dictó la sentencia o auto firme, por otro l~ 

do el interesado deber~ agotar primero los recursos que la 

ley concede contra la resolución, auto o sentencia causas -

de la responsabilidad, sin este requisito no debe admitirse 

la demanda. Como podemos apreciar, la ley omite la referen, 

cia a los actos procesales que no son resoluciones judicia

les y en los cu~les tambi~n se puede incurrir en responsab.!, 

lidad. Ejemplo: notificaciones, copias certificadas, 
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A la demanda de responsabilidad debcr~n aco!!! 

pañarse las constancias que exigen el artículo 735 (C.P.C.

D.F.) entre las cu~les est.!i: "la sentencia o auto firme -

que haya puesto término a el pleito o causa" no se le ve 

objeto de que sea una sentencia o auto firme y perjudica 

los intereses en el caso de un tercero que sea dañado; tie

ne que esperar a que concluya el juicio en el que puede que 

no sea parte. 

Según el artículo 730 la demanda cuando se 

dirija contra un juez de paz (cualquier cuantía) conocer~ 

de ella el juez de primera instancia a que el juez de paz -

corresponda, y cuando se entable" contra magistrados, conoc~ 

r~ el tribunal en pleno en primera instancia y única, es 

criticable que el recurso de responsabilidad lo conozca el 

tribunal en pleno, ya que éste con su composici6n es muy 

complejo y mas bien trata asuntos de suma importancia admi

nistrativa dicho tribunal en pleno. Es de criticar también 

el artículo 737 que dice que ningGn caso la sentencia pro-

nunciada en juicio de responsabilidad altera la sentencia -

firme que haya recaído en el pleito en que se hubiera oca-

sionado el agravio, ésto quiere decir que la sentencia que 

se dicta en el recurso no tiene efectos restitutorios, o 

sea, no nulifica ni altera la sentencia que motiv6 el jui-

cio. 

Conviene mencionar por Gltimo, una figura -

procesal, a la que algunos autores consideran co~o un recu_;: 

so: la aclaraci6n de sentencia de acuerdo con el artículo 

84 C.P.c. D.F., los jueces y tribunales no pueden variar ni 

modificar sus sentencias después de firmadas, pero s! acla

rar algGn concepto o suplir cualquier omisi6n que contenga 

sobre un punto discutido en el litigio, esta aclaraci6n la 

puede hacer el juez de juicio, dentro del d!a siguiente h! 
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bil de la publicaci6n de la sentencia, o a instancia de PªE 

te presentada dentro del dia siguiente al de la notifica- -

ci6n, debiendo resolver el juez .al d!a siguiente de la pre

sentaci6n del escrito en que se solicita la aclaraci6n. En 

ningún caso se puede modificar el sentido de la sentencia -

sino s6lo explicar o precisar algún concepto o suplir algu

na ornisi6n, ya que en las sentencias no pueden ser revoca-

das o modificadas por el mismo juez que las haya dictado 

(articulo 683): en mi opini6n muy personal lo anterior es 

muy justo, porque de lo contrario serta un descontrol jur!

dico el que se pudieran modificar caprichosamente las sen-

tencias. 

Por otro lado, la misi6n del juzgador concl~ 

ye, en cuanto a la acción del derecho, en el momento en que 

el laudo definitivo es dictado. 

A primera vista, la aclaración de sentencia 

parece que presenta la caracter!stica de una simple excep-

ci6n al principio de irrcformabilidad de las sentencias de

finitivas por el propio juzgador que las ha dictado. Esa -

naturaleza jur!dica atribu!da de simple excepci6n al princ.!. 

pio de irreformabilidad, podr!a corroborarse, presuntamente, 

por las circunstancias de que la aclaración de sentencia no 

estS inclu!da en el cap!tulo de recursos. 

El procesalista Rafael de Pina opina que: 

"aclaración de sentencia, facultad conferida a las partes -

para pedirla y potestad del juez ejercida para aclarar al-

gGn concepto o suplir cualquier omisión de la sentencia, 

con referencia a algún punto discutido en el litigio. La 

aclaración de sentencia, aunque existan opiniones en contr~ 

rio, no es un verdadero y propio recurso, pues evidentemen

te, en este caso no se trata de impugnarla, sino de cense--
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guir su aclarac!6n" (36) . 

Como podemos apreciar, la aclaración de sen. 

tencia, algunos procesalistas le dan el caracter de recursoi 

ejemplo, Arellano Garc!a y otros tantos no le confieren ese 

caracter, pudiendo también observar claramente que en el r~ 

fcrento cap!tulo de recursos éste no se incluye como tal, -

de tal suerte que pensaremos que no es un recurso legalmen

te institu!do. 

TITULO II.- Tramitación o Substanciaci6n de 

los recursos ante el juez a quo o ante el juez a quem. 

Para encausar debidamente el estudio que pr2 

yectamos, comenzaremos por señalar qué debemos entender por 

competencia, diciendo as! que es la porci6n de jurisdicci6n 

que la.ley atribuye a los 6rganos jurisdiccionales para c2 

nacer de determinados juicios o negocios. Puede existir j~ 

risdicci6n sin existir competencia, pero en cambio la comp~ 

tencia presume siempre la jurisdicci6n. Pero en lo que re!!. 

pecta a las partes sometidas a esa competencia de autoridad, 

el actor tiene el derecho de presentar su demanda, no ante 

cualquier juez, sino ante el que, conforme a la ley, es el 

competente, y, por el otro lado del demandado, éste est.!i 

obligado a someterse al juez competente, pero también tiene 

el derecho que no se le emplace, sino ante el mismo juez. Y 

en relaci6n a la jurisdicci6n la competencia en algunos c~ 

sos es legalmente objeto de un convenio entre particulares 

y también puede ser renunciada no sucediendo lo mismo con -

la jurisdicci6n, ya que no puede ser modificada por conve-

nio de los particulares ni renunciada la que fija la ley. 

El jurisconsulto alem.!in Wasch precis6 el con. 

cepto de competencia por raz6n de la funci6n y equivale é~ 

¡36) Diccionario de Derecho, de Pina Rafael, 7a. Edici6n, -
1970. México, P.!ig. 39. 
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te a lo que los clásicos llamaban competencia por raz6n de 

grado. 

Por virtud de la funci6n, los tribunales se 

clasifican en de primera instancia y de segunda instancia.

Estos filtimos, como ya hemos visto, conocen del recurso que 

en la presente tesis nos ocupa, que viene siendo la ape!a-

ci6n. 

Como veremos en nuestro derecho el doble gr~ 

do de jurisdicci6n consiste: en que todo juicio, salvo en 

los casos expresamente ex~eptuados por la ley, debe poder -

pasar sucesivamente por el conocimiento pleno de dos tribu

nales y este dobre grado, en la intención del legislador, -

representa una garantía de los ciudadanos en cuanto que un 

juicio reiterado será posible la correcci6n de errores, ya 

que se confía a jueces distinto, y de tal suerte que el s~ 

gundo juez aparece con más autoridad que el primero. 

SegGn el procesalista avalle, considera que 

hay medios de impugnación verticales y horizontales de con 
formidad con las gr5ficas de Guasp. 

Es así como nos referimos a la tramitación -

de los recursos ante el juez a quo o ante el juez ad quem -

es preciso mencionar que en relación a los medios de impug

nación verticales como los nombra avalle, estos medios de -

impugnación son cuando el tribunal que debe resolver la im 

pugnación (al cu~l se le denomina tribunal ad quem) es d! 

ferente del juzgador que dictó la resolución combatida {al 

cu~l se le designa juez a que), aquí se distingue dos juz

gadores diversos: el que v~ a conocer y a resolver el me

dio de impugnación -tribunal ad quem; que generalmente es 

un órgano de mayor jerarquía, y que pronunció la resolución 
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impugnada -juez a que- a estos medios de impugnación ve~ 

ticalcs también se les llama devolutivos, ya que anterior-

mente se consideraba que por medio de ellos se devolvía la 

jurisdicci6n, al superior jerSrquico que la había delegado 

en el inferior. 

Son ejemplos claros de estos medios de impu~ 

nación, los recursos de apelación, al que también se le d~ 

signaba como recurso de alzada, precisamente porque de él -

conoce el órgano jurisdiccional superior, también son vertl 
cales el recurso de queja y la llamada apelación e~traordi

naria. 

De los medios de impugnación horizontales: -

conoce el mismo juzgador que dictó la resolución combatida, 

en estos medios de impugnación no hay separación orgánica -

entre el juez a quo y el juzgador ad quem. Por lo tanto 

hay identidad entre el juez que rcsolvi6 y el que conoce 

del medio de impugnaci6n a diferencia de los medios de im-:... 

pugnaci6n verticales a los horizontales se les llama no ds 
volutivos y tambi~n remedios, ya que permiten al juez que 

dict6 la resoluci6n, enmendar por sr mismo los errores que 

haya cometido. Son trpicos medios de impugnaci6n horizon-

tales los recursos de revocaci6n y reposici6n. 

Expuesto lo anterior, procederé de manera ge 

n~rica a la menci6n de la tramitaci6n de los recursos que -

nos marcan el c.P.C. D.F., ya sea nada mas ante el juez a 

quo ante el juez a quem, sucesivamente. 

En el recurso de revocaci6n no eKiste la 
·~ paraci6n del juez inferior y el superior, el recurso de r~ 

vocaci6n se interpone contra las resoluciones judiciales 
dictadas en primera instancin.. 
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En este medio de lmpugnaci6n se pretende la 

modificaci6n total o parcial de una resoluci6n judicial por 

el mismo juzgador que la ha pronunciado, es pertienente ag 
vertir que dentro de las diversas clases de resoluciones j~ 

diciales, las sentencias tanto como definitivas o interloc~ 

torias no se pueden revocar por el juez que las dicta, sólo 

analizaremos las demSs clases de resoluciones en las que st 

procede la rcvocaci6n, en consecuencia se puede afirmar que 

son impugnables a trav~s de este medio ante el juez a que, 

los autos dictados en primera instancia que no sean apela-

bles ni recurribles en queja, ni que la ley los declare e~ 

presamente inimpugnables o sujetos unicamente al recurso de 

responsabilidad, por Gltimo, la revocaci6n debe interpone~

se por escrito y en dicho escrito se debe expresar la incon 

formidad del recurrente con la resoluci6n impugnada, la in 

terposici6n del recurso, los agravios y las peticiones de -

que la resoluci6n sea revocada total o parcialmente, el pl.!!. 

zo para interponerse es de 24 horas contados a partir de la 

notificaci6n del acto reclamado. Como ya hab!amos mencion_!!. 

do antes, se interpone ante el mismo juez que dict6 la resg 

luci6n recurrida y se substanc!a con un escrito de cada Pª!: 
te. 

El juez debe resolver el recurso dentro del 

tercer dta (685 C.P.c. D.F.). 

Por otro lado, en la reposici6n, éste es 

otro recurso horizontal de idéntico contenido y finalidad 

que el de revocaci6n y se diferencia de éste en que el de -

reposici6n se interpone contra resoluciones pronunciadas en 

segunda instancia, en general, todos los autos pronunciados 

en segunda instancia son susceptibles de ser impugnados a 

través de la reposici6n (Art. 686). 
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El plazo para interponerlo es de 24 horas. -

contando a partir de la notifieaei5n el acto reclamado; é~ 

te, al ser horizontal, se interpone ante el mismo juez que 

dict6 la resoluci6n recurrida, y se substancia en la misma 

forma que la revocaei6n (con un escrito de para parte). 

Dentro de los recursos verticales, es de 

gran interés el de apelaci6n 1 ya que es ejemplo cl~sico de 

los medios de tmpu9naci6n verticales. En virtud de ~stc, -

la causa fallada por el juez inferior es tr~!da al juez su

perior; Gste tiene el mismo conocimiento pleno del negocio 

que el primer juez. 

No obstante que la alzada tiene por finali

dad el perfeccionamiento per gradus de las decisiones judi
ciales, la apelación en su tramitación interviene tanto el 

tribunal superior como el inferior que dictó el fallo 1 am

bos son 6rganos jurisdiccionales con competencia propia p~ 

ro que trat~ndose de la apelación se encuentran jer~rquica

mente subordinados (el inferior respecto al superior), aGn 

cuando con funciones propias en las diversas fases del pro

cedimiento; por este motivo, dobe distinguirse las funcio

nes del juez a que en lo que hace a la admisibilidad del r.2_ 

curso, a la calificaci6n del 9rado y a la posibilidad de 
ejecuci6n de la resolución impugnada, de las funciones pro 

cesales y decisorias del juez a quem, que tiene como misi6n 

revisar la rasoluci6n del inferior, es pues que este recur

so, tanto el juez inferior como el superior intervienen; el 

trSmite ante el tribun~l superior es diferente segan se tr1!_ 

te de apelación contra sentencia definitiva en juicio ordi

nario o al:ada contra sentencia definitiva en juicio espo-
cial 1 interlocutoria y auto. 

Analizaremos la substanciaci5n de la apela--
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ci6n contra sentencia definitiva pronunciada en juicio ord! 

nario; para su estudio diremos que en la prime:a fase está 

la recepción del expediente y la revisión de la admisión y 

los efectos del recurso, pues dentro de los 8 d!as siguien

tes a la recepción del expediente, la sala debe resolver 

acerca de la admisión del recurso, y la calificación del 

grado -señalamiento del efecto- hecho por el a que si lo -

considera inadmisible, deberá ordenar la devolución del e~ 

pediente al inferior y si revoca la calificación del grado, 

deber~ dictar las medidas para que la ejecución provisional 

de la sentencia o del auto se realice o se suspenda segGn -

el caso IArt. 703 C.P.C.D.F.), por otra parte, en el mismo 

auto en que decida sobre la adrnisi6n del recurso y la cali

ficaci6n del grado, la sala deber~ mandar poner a disposi-

ci6n del apelante el expediente por 6 días, en la secreta-

ría, para que exprese agravios, en caso de que el apelante 

no presente su escrito de cxpresi6n de 6stos, dentro del 

plazo de seis días, se le tendr! por "desierto el recurso", 

Si por el contrario se present6 el escrito de cxpresi6n de 

agravios, el tribunal de al:ada deba emplazar a la otra pa~ 

te para que los conteste en un plazo de seis días (Arts, 

704, 706 y 710). 

Otra etapa es la proposici6n y recepci6n de 

las pruebas, las cu!les deben ofrecerse en los escritos de 

agravios y de contestaci6n, especificando los puntos en que 

deben versar, en el escrito de contestadi6n de los agravios 

la parte apelada puede oponerse a que se admitan y practi-

quen las pruebas (Art, 710), 

El juez ad quern debe resolver sobre la admi

si6n de.las pruebas dentro del tercer día, en el mismo auto 

de admisi6n, la sala debe señalar el día y la hora para la 

celebraci6n de la audiencia de ~stan, la cu!l debe de lle--
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varse a cabo dentro de los días siguientes. Otra fase es 
la de formulaci6n de alegatos~ la cu51 se llevar5 a cabo 
una vez concluída la audiencia de prueba, o bien, una vez -

contestados los agravios, si no se promovi6 pruebas, se co.!l 

ceder5 a las partes un plazo coman de 5 días para formular 

alegatos por escrito, después de este plazo la sala debe 

dictar resoluci6n citando a las partes para oir sentencia.

la cu~l ha de dictarse en un plazo de 8 días. La sentencia 
de segunda instancia debe reunir los mismos requisitos de -

fondo y forma y la misma estructura formal que la sentencia 

definitiva de primera instancia, pero do contenido diferen

te. 

Por otra parte, de acuerdo con los artículos 

714 y 715 del C.P.C.D.F. la substanciaci6n de la apelaci6n 

contra sentencias definitivas pronunciadas en juicios espe
ciales y contra interlocutorias y autos, cualquiera que sea 

la clase de juicio, se reduce a la recepci6n, por el tribu

nal ad quem, del expediente o en su caso del testimonio de 

apelaci6n: la concesi6n del plazo al apelante para que e~ 

prese agravios y por otro al apelado para que los conteste; 

y la citaci6n para sentencia, que se dictar~ en un plazo de 

8 días, como ya anteriormente lo habíamos dicho. Por otra 

parte, el plazo para expresar los agravios y contestarlos -

el de 6 d!as en el caso de apelaci6n contra sentencias def.!, 

nitivas dictadas en juicios especiales y de 3 días en el de 
apelación contra interlocutorias y autos. 

Las apelaciones de interlocutorias o autos 

se substanciar~n con solo un escrito de cada parte y la c.!, 
taci6n para resolución que se dictar~ en el término de 8 

días. 

Por último, podemos concluir que el tribunal 
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superior toma contacto con el proceso impugnativo desde el 

momento en que revisa la admisi6n del recurso hecha por el 

inferior y confirma la calificaci6n del grada. 

La queja es otro medio de impugnaci6n verti

cal porque su conocimiento y resoluci6n corresponden al s~ 

perlar jerárquico, la substanciaci6n de este medio de impu.51. 
naci6n, primeramente debe de presentarse por escrito el pl~ 

zo para interponerlo es breve, ya que es de tan solo 24 h2 

ras, contados a partir de la natificaci6n del acto reclama

do. La queja se debe interponer directamente ante el trib~ 

nal ad quem, pero el quejoso debe comunicar al juez a qua -

que ha interpuesto el recurso ante aquél, acompañándole c2 

pia del escrito en que se contenga tal medio impugnativo, 

El juez a quo, en un plazo de tres d!as, co.!! 
tados a partir de que tenga conocimiento del recurso, debe 

remitir al superior un informe con justificaci6n, en el 

cuSl exprese los motivos legales que tuvo para dictar la r!! 

soluci6n combatida, El tribunal ad quem debe resolver el -

recurso en el plazo de tres d!as, contados a partir del d!a 

en que el juez a quo haya rendido el informe con justifica

ci6n. 

Por 6ltimo, en la resoluci6n sobre este re-
curso en discusi6n, el tribunal ad quem podr~ decidir la 

subsistencia o insubsistencia jurídica de la resoluci6n r~ 

currida segOn estime estuvo o no hecha legalmente. 

LA APELACION EXTRAORDINARIA; 

Es un recurso tambi~n vertical y su substan
ciaci6n se tramita de la manera siguiente: La apelaci6n e~ 

traordinaria, como es un nue'.'O escrito, constituye una ver-
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dadera demanda, ésta se presenta ante el juez que conoci6 

del juicio original y s6lo puede desecharla en dos casos, -

como ya lo habíamos mencionado en cap!tulos anteriores: 

- Cuando el Interesado haya contestado la -

demanda o cuando se haya hecho expresamente 
sabedor del juicio; fuera de estos supues-

tos, el juez a que debe remitir la demanda 

con el e~pediente del juicio principal al 

superior, emplazando a las partes para que 

comparezcan ante él. Este medio de impugn~ 

ci6n se sigue con todos los tr~mites de un 

juicio ordinario. 

Por Qltimo, citaremos someramente: 

EL RECURSO DE RESPONSABILIDAD. 

Lo citaremos de una manera genérica, ya que 

en la prSctica es poco manejado. 

Substanciaci6n: no podrS promoverse sino 

hasta que quede determinado por sentencia o auto firme el 

pleito, la demanda debe entablarse dentro dél año siguiente 
al dia en que se dict6 la sentencia o auto firme, la deman

da no se admite si no se agot6 antes todo recurso que se py_ 

do haber hecho vSlido, la demanda de responsabilidad debe -

acompañarse de constancias (Art, 735. Por otra parte, cuan 

do se dirige a un juez de paz (sea cualquier cuantia), con2 
cerS de ella el juez de primera instancia a que aqu~l ce- -

rresponda y cuando se establezca contra magistrados, conoc~ 

r~ el tribunal en pleno en primera y Gnica instancia. 
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T I T U L O I I I 

Objetivos y Fines de los Recursos 

en el Procedimiento Civil. 

Mediante los recursos, el Estado pretende 

asegurar el mejor ejercicio de la funci6n jurisdiccional, -

de esta manera, podemos ver que jueces y tribunales en oca

siones no se sujetan al estricto cumplimiento de sus debe-

res, 6sto es todo en relaci6n a la falibilidad humana y de 

aqu! la necesidad imperante de establecer medios adecuados 

para la reparación de los agravios e injusticias que pudie

ran darse con esas posibles equivocaciones, consider5ndose 

en este caso al posible afectado, medios para reclamar aqu~ 

lla reparaci6n, en esta mec~nica en la que puede haber un -

nuevo ex~rnen o revisión y enmienda que realiza el mismo 

juez o tribunal que la dicta o por el contrario por otros -

jueces o tribunales superiores, segnn los casos¡ as! expre

sada lo anterior, podemos apuntar como objetivo especial de 

todo recurso, la revisi6n de una resoluci6n jurisdiccional 

dictada ante esa posible falibilidad humana. 

El recurso es una oportunidad de revisar lo 

hecho por el 6rgano jurisdiccional que ha producido una r~ 

soluci6n. 

La doctrina nos habla de recursos ordinarios 

y extraordinarios, los cufiles son medios de defensa que po

demos hacer valer, en opini6n de Jofre "Los recursos ordi

narios son aquellos que autorizados por la ley, pueden inv2 

carse por una de las partes como remedio corriente, en tan-
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to que los extraordinarios son de carScter excepcional y s~ 

lo procede en los bases y bajo las condiciones expresamente 

determinadas por las disposiciones legales" (20). 

Para ll.Guilcra de La Paz y Rivas Martí, "son 

ordinarios los recursos que pueden ser interpuestos en to-

dos los casos y durante el juicio, y extraordinarios por el 

contrario, los que s61o pueden ser utilizados en casos con 

cretas y determinados, y despu~s de fenecido el juicio, 

siendo nota caracter!stica •••.•• de ellos, el que s6lo de

ban intentarse cuando no exista ningún recurso ordinario 

que pueda ejercitarse contra el agravio o injusticia carnet.!, 
do" {371. 

En sí el recurso es un acto jurídico proce-

sal que tiende a mostrar un error del tribunal, producido -

en una resoluci6n judicial, es pues, en su din5mica, un ªE. 

to de impugnaci6n de resoluciones judiciales, en su esencia 

es una facultad, un derecho subjetivo del litigante, es un 

derecho no un deber, ya que no hay necesidad de recurrir -

en el derecho argentino como en el mexicano, ya que aqu! en 

nuestro derecho no existen los recursos en interfis de la 

ley, o sea, preocupaciones objetivistas, ya que el que lo -

propone es o son las partes afectadas. 

Claramente se desprende que uno de los fines 

primordiales de los recursos es la recta administraci6n de 

justicia, as! como subsanar cualquier error en que se incu

rra, teniendo corno objetivo la defensa de quien lo solicite, 

una vez examinada la resoluci6n, se determinar! si se revo

ca, modifica o confirmar es una oportunidad de revisar le 

(20) Jofre Tomas, Ob. Cit. PSg. 20B. 
(37) Aguilera de Paz y Marti, Derecho Jur!dico, Tomo II, -

PSg. 554. 
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hecho por el 6rgano jurisdiccional que ha producido una r~ 

soluci6n. 

Ahora, de manara mfis específica, mencionaré 

el ftn y objetivo primordial de cada uno de los recursos 

que menciona el Código de P.C. del D.F., que ya con antela

ción, de manera general señalé. As! pues el: 

Recurso de Revocaci6n tiene por objeto la m2 

dificaci6n total o parcial de la resoluci6n recurrida por -

el mismo Organo jurisdiccional que la ha dictado o pronun-

ciado. 

El recurso de reposición, por su parte es de 

idéntico contenido y finalidad que el anteriormente mencio

nado, entre ello estriba el que el recurso de revocación se 

interpone contra resoluciones judiciales dictadas en prime

ra instancia y el de reposición se formula contra las reso

luciones pronunciadas en segunda instancia. 

El Recurso de Responsabilidad: tiene por o~ 

jeto exigir la responsabilidad civil (no la penal) en que -

incurran los funcionarios judiciales en el desempeño de sus 

funciones. 

El objetivo del recurso de apelaci6n extrae~ 

dinaria es de que se declare la nulidad del procedimiento -

segGn lo dispone el segundo p5rrafo del art!culo 718 del c. 

P.C.D.F. el Tribunal Superior de Justicia del Distrito F~ 

deral ha considerado que la finalidad de la "apelaci6n ex

traordinaria" es "reparar vicios y defectos capitales pr2 

casales" 138). 

(38) Anales de Jurisprudencia, México, Temo LXIV, PSg. 77. 
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Por lo cu~l podemos considerar que es un pr2 

ceso de anulación, en el fuero comGn tiene la misma finali

dad aunque limitada, a las correspondientes al juicio de ª!!! 
paro porque la ley lo concede, cuando debido a ciertas cir

cunstancias, se viola la garantía de audiencia judicial. 

Por otro lado s! se admite lo anterior, pod~ 
mes plantearnos el problema debido a la inconstitucionali-

dad de la apelaci6n extraordinaria debido a que la Constit,!.l 
ciún Mexicana atribuye a los tribunales federales y s61o a 

ellos, la protección de las garantías individuales entre 

las que figuran las ya antes mencionadas, por otro lado no 

es 16gico que existan dos instituciones jurídicas que ten-

gan la misma funci6n; es pues que su finalidad de este r~ 

curso, no es revocar o modificar la sentencia definitiva, 

sino nulificar un procedimiento o dicha sentencia. 

El recurso de queja tiene por objeto impug-

nar determinadas resoluciones judiciales denegatorias que 

el recurrente encuentra injustificadas, su objeto también -

es poner f!n al agravio que presupone la queja, ya que sin 
agravio no hay medios de impugnaci6n. 

Por Gltimo la "apelaci6ntt el objeto es el 

reexámen por el superior jerárquico de una resoluci6n dict!!. 

da por el inferior. Este recurso como todos los demSs, se 

basa o su raz6n de existencia es la falibilidad humana y 

esas decisiones deberán estar sujetas a un reexSmen para 

que mediante éste, lleguemos ya sea a ia revocaci6n, modif! 

caci6n o confirmaci6n pero la raz6n fundamental de la util! 

dad, y por ello para la vitalidad de la apelaci6n mSs que -

en el remedio contra la eventual injusticia, consiste en el 

acertamiento de su justicia, se advierte que la utilidad de 

la apelaci6n tiene como condici6n la diversidad del juez a 
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quien se confíe el litigio en v!a impugnativa con respecto 

al que pronunci6 la sentencia impugnada. 

Según el procesalista José Becerra Bautista 

el recurso de apelaci6n tiene por objeto que el superior 

confirme, revoque o modifique la resolución del inferior 

(Art. 688) en consecuencia, no se trata de un juicio en 

que se vuelvan a plantear los mismos problemas de primera -

instancia con un consentimiento pleno del tribunal de alza

da, sino de una revisión de la resolución dictada en prime

ra instancia para corregir errores in judicando o in procc

dendo que alegue la parte recurrente precisamente en la C.:i 
presi6n de agravios, pues el tribunal de segundo grado ti_!1 

no el control de la legalidad de las decisiones de los jue

ces de primera instancia y la naturaleza revisora de nues-

tra apelaci6n trae como consecuencia la limitación del juez 

ad quem para examinar la resolución recurrida unicamente en 

lo que sea impugnada, como podemos apreciar en repetidas 

ocasiones dada la importancia en la apelación la expresi6n 

de agravios, quiero manifestar que éstos son la base sobre 

la cuSl basarS la resolución del tribunal de segundo grado 

y el escrito que la contra parte debe tener en cuenta para 

hacer su contestaci5n. 

Castillo Larrañaga y De Pina afirman que la 

diferencia entre la apelación ordinaria y la extraordinaria 

estS determinada por el objeto de cada una de éstas, la or
dinaria, aunque no se limita tan s6lo a cuestiones de fondo, 

las tiene como su principal objeto; en cambio la apelaci6n 

extraordinaria tiene siempre como finalidad la corrección -

de las violaciones de las reglas del procedimiento (limita

da a las que taxativamente se expresan en el C5digo de Pr,E_ 

Cedimientos). 
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Pallares afirma que aunque al fin normal al 

que tiende la apelación es el de revocar la resolución rec.!! 

rrida, en ocasiones no la revoca sino la nulifica, lo que -

es distinto; ésto se justifica por la doble función del r~ 

curso por principios de economia procesal. 

Para Eduardo Couture el objeto de la apela-

ción "es la operaci6n de revisi6n a cargo del superior so

bre la justicia o injusticia de la sentencia apelada" (1). 

Para Giuseppe Chiovenda el conocimiento del 

segundo juez tiene por objeto, "aparente e inmediatamente,

la sentencia de primer grado, que deber~ ser declarada ju~ 

ta o injusta en hecho y en derecho; pero en realidad tiene 

por objeto la relación decidida, sobre el cuSl el segundo -

juez ha de resolver "ex novo", basándose en el material re_!! 
nido ahora y antes" (33}. 

Como podemos apreciar, esta Gltima aprecia-
ción hecha por Chiovenda nos incluye la frase .,ex novo" que 

nuestro derecho mexicano no tiene práctica, ya que ésto es 

mas bien en el derecho italiano, porque como sabemos, no es 
una novación, ya que le vamos a dar la primacía a lo ya re_!! 

nido en primera instancia. 

T I T U L O I V 

Admisión del Recurso de Apelación 

en ambos e fe e tos o en uno sólo. 

(ll Couture Eduardo, Ob. Cit. Pág. 351. 
(33) Chiovenda Guiuseppe, Ob. Cit. Pág. 379. 
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Ahora hablaremos en este apartado sobre ln -

calificación del grado, y empezaremos diciendo que una vez 

que se admiti6 el recurso de apelaci6n por una resolución -

que pronuncia el juzgador ante quien se interpone el recur

so de apelación. En esta resolución ha de determinarse el 

efecto en que se admite el medio impugnativo. Así lo esta

blece el artículo 693 C.P.C.D.F. que a la letra dice: "I!!. 

terpuesta una apelaci6n, el juez la admitirfi sin substanci~ 

ción ninguna si fuere procedente, expresando si la admite -

en ambos efectos o en uno sólo" (13). 

Es de gran importancia determinar en que 

efecto en que ha de admitirse la apelación pues de ésto v~ 

riar~ el trfimite y adem5s, habr5 una determinación sobre la 

ejecución del auto o sentencia antes de que se resuelva la 

apelaci6n; sobre ésto el artículo 694 c.p.c.o.F. nos maE 

ca dos efectos de la sentencia: El efecto devolutivo, ta~ 

bilin nombrado en un "sólo efecto", mediante el cu:il no se -

suspende la ejecución de la sentencia o auto: por otra PªE 

te el otro efecto que nos menciona el citado código es el -

suspensivo, denominado "en ambos efectos", por el cu~l pod~ 

mos suspender la ejecución de la sentencia o la tramitaci6n 

del juicio. 

Por otra parte podemos ver que el propio 

juez a quo, ante quien se presentó el escrito de apelación, 

es quien debe de resolver provisionalmente sobre su admi- -

si6n o rechazo, para tomar esta decisión, el juez debe de -

considerar lo siguiente en la apelación. Si la resoluci6n 

impugnada es apelable, es decir, si constituye un supuesto 
de este recurso. 

(13) Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, 
Ob. Cit. Artículo 693. 
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Si el recurrente ha cumplido con los requis! 

tos de tiempo, forma y contenido. 

Si el recurrente estfi legitimado para apelar, 

es decir: si tiene interés jurídico para interponer el re-

curso. 

Por otra parte, de acuerdo con el articulo -

689 del C.P.C.O.F. pueden apelar la parte que creyere ha

ber recibido algGn agravio, los terceros que hayan salido -

al juicio y los demSs interesados aquiencs perjudiquen la 

rcsoluci6n judicial; no pueden apelar el que obtuvo todo -

lo que pidi6; pero el vencedor que no obtuvo la rcsticuci6n 

de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago 

de costos, sí puede apelar. 

Si el juzgador considera que la apelación no 

reGne las condiciones señaladas, debe de rechazarla. En e~ 

tos casos el apcnate todavía puede interponer otro recurso 
contra esta decisión. El recurso de queja. 

Por otra parte, si el juzgador estima que la 

apelación interpuesta sí refine dichas condiciones, entonces 

debe admitir el recurso y señalar en qué efecto lo admite -

si "es un solo efecto o en ambos efectos" 1 scgGn lo designa 

el C.P.c.O.F. 

Cuando se admite la alzada en un solo efecto 

no se suspende la ejecución del auto o de la sentencia. La 

apelación admitida en ambos efectos si suspende la ejecu- -

ción de la sentencia, hasta que se resuelva el recurso co~ 

tra ésta, o la tramitación del juicio. 

La regla general es que las apelaciones han 



104-

de admitirse en el efecto devolutivo si no existe una disp2 

sici6n expresa que determine el efecto suspensivo o una di~ 

posici6n que se nos indique se se admitan libremente las 

apelaciones as! expuesto de esta manera, podemos apreciar -

que el art!culo 695 del citado c6digo, nos dice "se admiti

rgn en un solo efecto las apelaciones en los casos en que -

no se halle prevenido que se admita libremente o en ambos -

efectos" (13). 

Reiterando que el Código frecuentemente como 

vamos a poder apreciar, llama al efecto devolutivo "en un -

solo efecto", y al efecto suspensivo "en ambos efectos". 

El C6digo de Procedimientos Civiles del Dis

trito Federal nos señala una regla referente a la apelaci6n 

que se interponga contra sentencias interlocutorias o autos 
de los que pueda resultar de una ejecución que pueda causar 

un daño irreparable o queriéndola reparar sea de extrema d! 

ficultad, se admitir~n las apelaciones en este caso en el -

efecto devolutivo, pero si el apelante en un plazo que no -

exceda de 6 d!as presta fianza a satisfacción del juez para 
responder, en su caso de los daños, costas y perjuicios que 

en un momento dado pueda ocasionar la suspensi6n a la parte 

contraria, se admitir~ la apelación en ambos efectos y si -
el tribunal confirma la resolución apelada, se condenarS al 

recurrente al pago de la mencionada indemnización, fijando 

el importe de los daños y perjuicios que se hayan causado -

y añade el c6digo diciendo "ademSs de lo que importen las -

costas". 

Como podemos apreciar, esta es una regla pr~ 

dente, en el sentido de ser imparcial y no causar un daño -

(13) Ibídem, Artículo 695. 
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por ningún motivo al concederse la suspensión al recurrente. 

Por otra parte cuando se trata de apelación 

de auto o sentencia interlocutoria admitida en el efecto d_!! 

volutivo, es de suma importancia que la parte apelante señ~ 

le constancias para integrar el testimonio de apelaci6n, 

pues si en su defecto no lo hace, se tendrS como firme la -

resolución apelada sobre el particular el artículo 697 en -

el Código en consulta nos complementa lo anterior, señalan

do, que si la apelación devolutiva de auto o sentencia in-

terlocutoria el testimonio que se tiene que mandar al supe

rior, se tendrá que formar con las constancias que señale -

el apelante al interponer el recurso, con las adiciones que 

haga el colitigante y las que el juez estime necesarias, a 

menos que el apelante prefiera esperar la revisión de los -

autos originales, ~uando estén en estado. 

El apelante deber5 solicitar el testimonio -

dentro del tercer día de la admisión del recurso, expresan

do los particulares que debe contener, transcurrido este 

t~rmino, sin haberlo solicitado, se le negar§ el testimonio 

y se tendr5 por firme la resolución apelada. 

En la pr5ctica es común y se acostumbra que 

el apelante desde que interpone el recurso (apelaci6n), a -

sabiendas ~ste de que el efecto es devolutivo, solicita se 

integre testimonio de apelación y hace señalamiento de las 

constancias que debe de contener el testimonio. Esto es 

aconsejable en la prSctica y en ese supuesto el juez tendrS 

por señaladas lasconstancias y conceder~ un tGrmino de tres 

días a la otra parte para que haga señalamiento de constan

cias. 

Siguiendo comentando el art!culo 697 ahora -
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en su segundo párrafo, aparece una regla en la que nos dice 

que la radicación de la apelación se notificará personalrne!! 

te, s6lo en caso de que se haya dejado de actuar, más de 

seis meses. 

Por lo tanto se deduce que si no ha transcu

rrido ese tiempo, las partes no serán notificadas personal

mente de la radicación de los autos en el tribunal para la 

tramitación de la apelación; se recomienda por lo tanto, -

que ordenada la remisión del testimonio de apelación al tr! 

bunal, se revise el Boletín Judicial en la sección corres-

pendiente a la sala competente. 

He dejado establecido ya anteriormente que -

el efecto devolutivo como sabernos, no es suspensivo de la -

ejecución, por lo tanto ~sto se reitera en el artículo 698 

de dicho código; para tal efecto nos dice! "no se suspen

der~ la ejecución de las sentencias, auto o providencia ap~ 

lados, cuando haya sido admitida la apelación en el efecto 

devolutivo. En este caso, si la apelación fuere de senten

cia definitiva, quedará en el juzgado testimonio de lo nec~ 

sario para ejecutarla, remitiendo los autos al superior c2 

mo se previene en el artículo 694 ••.••• " (13). 

Por otra parte, el artículo 699 podemos apr~ 

ciar que si por falta de otorgamiento de fianza, se puede -

suspender la ejecución cuando la apelación ha sido admitida 

en el efecto devolutivo conforme a las reglas siquicntesi 

- La calificación de la idoneidad de dicha -

fian2a el juez la determinará. 

- La fianza dada por el actor comprenderá la 

devolución de la cosa o cosas que deba peE 

(13) rbidem, Artículo 698. 



107-

cibir, sus frutos e intereses y la indemn..!. 

zaci6n de daños y perjuicios si el supe- -

rior revoca el fallo. 

La fianza otorgada por el demandado inclu.!, 

rá el pago de lo juzgado y sentenciado y -

su cumplimiento, en el caso de que la sen 

tencia condene a ser o no hacer. 

Por Gltimo la liquidaci6n de los daños y 

perjuicios se har5 en la ejecuci6n de la 

sentencia. 

Ya nos hemos dado cuenta poco a poco, que si 

no hay disposici6n expresa que establezca la admisi6n de la 

apelaci6n en el efecto suspensivo, procede la admisi6n en -

el efecto devolutivo. No obstante ~sto, tenemos una dispo

sici6n de gran alcance en el artículo 700 del C.F.C.D.F.: -

"AdemSs de los casos determinados expresamente en la ley, -
se admitirSn en ambos efectos las apelaciones que se inter

pongan: 

- De las sentencias definitivas en los jui-

cios ordinarios, salvo trat5ndose de interdictos, alimentos 

y diferencias conyugales, en los cuSles la apelaci6n ser5 

admitida en el efecto devolutivo. 

De los autos definitivos que paralizan o -

ponen t~rrnino al juicio haciendo imposible su continuaci6n, 

cualquiera que sea la naturaleza del juicio y 
- De las sentencias interlocutorias que par.!, 

!izan o ponen t~rmino al juicio, haciendo imposible su co!! 
tinuaci6n" (13). 

cuando la apelaci6n se ad~ita en ambos efec-

(13) Ibídem, Art!culo 700. 
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tos, el juez deberS remitir los autos originales a la sala 

que corresponda, dentro de un término de tres días, citando 

a las partes para que comparezcan ante dicho tribunal. 

El artículo 102 del ya citado ordenamiento -

procesal, salta a la vista la reiteraci6n del efecto susFen

sivo de la apelaci6n admitida en ambos efectos. Aquí nos -

hace menci6n de que una vez admitido en arnbos efectos, dar! 

por resultado la suspensi6n de la cjecuci6n de la senter.cia 

o auto apelado hasta que recaiga el fallo del superior y s_!! 

cediendo ésto, queda en suspenso la jurisdicci6n del juez -

para la prosecuci6n del conocimiento de los autos principa

les desde el momento en que se admita la apelaci6n en apbos 

efectos. Por otro lado, es importante hacer notar que la -

jurisdicci6n del jue: en tales circunstancias no se suspen

de totalmente, dice el artículo 102: " •..•.• mientras tan 
to, queda en suspenso la jurisdicci6n del juez para seguir 

conociendo de los autos principales desde el momento en que 

se admite la apelaci6n en ambos efectos sin perjuicio de 

que la secci6n de ejecuci6n continfic en poder del jue: a -

que, para resolver lo concerniente al dep6sito, a las cuen

tas, gastos y administraci6n y de que siga conociendo de 

las medidas provisionales decretadas durante el juicio" 
( 13). 

Por otro lado, anteriormente conforme al c6-
digo eKistían tres efectos que eran el preventivo, suspens! 

ve y el devolutivo pero a través del tiempo desapareci6 el 

efecto preventivo, el cufil no haremos mSs comentario por la 
no existencia actual en la legislaci6n, y mencionando tan -

s6lo que de acuerdo con la Reforma de 1913 derog6 el efecto 

preventivo, es así que ahora el C6digo de Procedimientos, -

(13) Ibídem, Articulo 102. 
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nos menciona únicamente dos efectos en que se puede admitir 

la apelaci6n, y éstos vienen siendo como ya lo hab!amos men 

clonado, el efecto devolutivo y el suspensivo, ya que el 

juez puede expresar que admite la apelaci6n en ambos cfec-

tos o en uno solo. 

El efecto devolutivo consistente en que pa-

sen al tribunal superior las constancias suficientes para -

la debida tramitaci6n del recurso, pero sin que el juez a 

quo suspenda el proceso, que debe proseguir y sin que deje 

de tener jurisdicci6n mientras el recurso se tramita. 

Por otro lado el efecto suspensivo consiste 

en que no pueda llevarse a cabo la ejecuci6n de la senten-

cia o del auto apelado, respecto del cu~l el juéz pierte su 

jurisdicci6n para hacerlo. 

Algunos autores nos dicen que el derecho ca

n6nico fué el que caus6 la diferencia (desconocida en el d.!!_ 

recho romano) entre los efectos de la apelación, disponien

do que s6lo tuviera la apelaci6n el efecto devolutivo o que 

s6lo se admitiera este efecto en determinados casos en que 

se pod!a causarse perjuicios irreparables, el suspender la 

ejecuci6n de una sentencia por la urgencia del negocio, de~ 

de entonces la apelaci6n fu~ devolutiva por esencia y sus

pensiva por naturaleza, 

Por otro lado, los autores españoles resol-

vieron que si el juez no expresa en qué efecto se admite la 

apelaci6n, deber!a sobreentenderse que lo hacía en ambos 

efectos. En este caso van de acuerdo en que no corresponde 

a las partes, sino al tribunal, determinar en qu€ efecto d~ 

be admitirse la apelaci6n. Sostiene que es ilegal que el -

tribunal de primera instancia no precise el efecto en que -



110-

ha de proceder y s6lo que lo es "en cuanto" haya lugar en 

derecho, Como vemos, esta manera de actuar es una clara 

violaci6n al principio de petici6n, ya que no permite que -

el peticionario o promovente pueda pedir -siempre y cuando 

lo considere pertinente- en el efec~o que procede, ésto Gl 
timo no se debe confundir en el sentido de que para califi

car el grado el juez debe tene: presentes las disposiciones 

legales sin que lo ligue la petici6n que haga el litigante 

para que admita el recurso en el efecto que pretenda el r~ 

curren te. 

Al referirnos a la eX?resi6n, calificar el -

grado, podemos decir con toda seguridad que nos referimos -

al efecto en que se ha de admitir la apelaci6n, por otro l~ 

do también es preferible que el c,p,c.o.F. utilizara mejor 

las expresiones de efecto devolutivo y el efecto suspensivo 

en lugar de "en un solo efecto y en ambos efectos", 

como hemos podido ir viendo, la apelaci6n 

puede ser admitida devolutivamente o suspensivamente o en -

ambos efectos, a través de este apartado nos hemos ido pr~ 

guntando cu5ndo debe el juez admitir la apelaci6n en el 

efecto devolutivo y cu5ndo en el suspensivo? la regula- -

ci6n del C.P.C.D.F, a este respecto es sumamente casuisti

ca, pero podemos formular reglas generales para la admisi6n 

en cualquiera de los efectos, tomando en cuenta las propias 

disposiciones del ya multicitado c6digo1 as! pues no es 

por dcmSs recordar que la apelaci6n contra sentencias defi

nitivas pronunciada en juicios especiales debe ser admiti-
das por regla general en un solo efecto IArt. 7141, y en -

general recordaremos 

mente la admisi6n en 

admitir la apelaci6n 

que cuando la ley no prevenga expresa
"ambos efectos", el juzgador deberS 

en un "solo efecto"; adem.!is de los -

preceptos mencionados ya con antelaci6n puede verse entre -
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otros los siguientes artículos que preveen la admisi6n de -

la apelaci6n en un 

los 141, 495, 607, 

951 del C.P.c.o.F. 

solo efecto y vienen siendo los art!cu--

740, 803, B52, 898, 904 fracci6n III y 

Y que preveen el efecto suspensivo entre 

otros, los siguientes artículos 195, 607, 681, 730, 768, 

832, 870, 898, 816 y 951. 
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C A P I T U L O I I I 

EL MEJORAMIENTO DEL RECURSO DE APELACION. 

TITULO 1.- El requisito formal consistente en mejorar 

el recurso de apelaci6n resulta ser un tr,! 

mite innecesario y riesgoso. 

En los cap!tulos que precedieron, hemos dej2 

do expuesta la gran importancia del recurso de apelaci6n en 

el sistema impugnativo mexicano actual, no obstante que fUQ 

ciona normalmente a pesar de su prolongado tr&mite al que -

nos hemos referido con antelaci6n, pero a ésto se ha trata
do de buscar la forma de soslayar los defectos con el obje

to de hacer que la ley tenga un contenido jur!dico pr5ctico 

lo mas idealmente posible, y es así que por ahora nos con-

cretaremos ya de lleno al gran problema que causa o infiere 

el requisito de "mejorar el recurso de apelaci6n", tr5mite 

que es por dem5s absurdo e innecesario, el cu51 iremos obj~ 

tanda a través de este estudio, por representar en la actu2 

lidad para el litigante en Derecho una serie de trastornos, 

como podría ser la administraci6n tardía de justicia, as! 

como un riesgo latente de tenerse al apelante como desisti

do del recurso de apelaci6n por la no continuaci6n del re

curso de apelaci6n dentro del término fatal e improrrogable 

que nos señale el juez, toda vez que, al admitirse la apel!!_ 

ci6n por éste, el caso pasa al conocimiento del superior, -

el cu~l debe limitarse a la calificaci6n de grado y al señ~ 

!amiento del término legal para formular agravios1 cense- -

cuentemente "mejorar el recurso" es un requisito innecesa

rio que subsiste en nuestro Procedimiento como un formulis-
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mo que contradice el principio de una r~pida y expedita aE 

ministraci6n de justicia; de todo ésto se desprende que 

nuestros legisladores por sus facultades que les correspon

den y atendiendo a la realidad presente deben elaborar le

yes o modificar las actuales procurando una pronta o r~pida 

resoluci6n de los juicios, evitando lo que pudieramos cons.!. 

derar como una trampa procesal, como lo es la declaraci6n -

de "desierta apelaci6n" por no haber mejor.:ido el recurso an. 

te el superior, ya que cs.:i medida obstaculisa el procedi- -

miento de una manera tal, que lesiona los Derechos del ape

lante porque puede llegar a perder la litis iniciada, por -

el solo hecho de no cumplimentar el roquisido de acudir an 

te el tribunal de apelaci6n mediante un escrito en que man.!. 

fieste como una "palabra sacrar.:ental" "vengo a mejorar el 

recurso", Desde luego, conviene aclarar que el requisito -

de expresar agravios es diferente porque trasciende en el -

tr~mite de la apclaci6n, toda vez que el superior no podrta 

realizar ningún estudio en relaci6n con el auto o sentencia 

motivo de la apelaci6n, si el apelante no formula la expre

si6n de agravios dentro del tér~ino legal, Consecuentemen

te, la sanci6n que declara desierta la apelaci6n, en este -

caso sr es de estimarse fundada. Este ex~men comparativo -

lo hago tratando de dar mayor claridad a mi planteamiento -

respecto al requisito de "mejorar el recurso" que considero 
intrascendente y por lo tanto innecesario, 

Nuestro actual C6digo de Procedimientos Civ.!. 
les del Estado de Jalisco hace una comparaci6n inocua de 

los sr importantes agravios y el formulismo de mejorar el -
recurso de apelaci6n para mejor comprender ~sto, transcrib.!. 

mes el arttculo 446 que a la letra dice: "En el caso de 

que el apelante no se presente a continuar el recurso den-

tro del término que le señal6 el juez o de que no exprese -

agravios en el término de ley, se le tendrá por desistido -
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del recurso, haciendo la declaración correspondiente el s~ 

perlar, previa certificaci6n de la falta de presentaci6n o 

de la expresi6n de agravios" (39). 

Como vemos, el artículo que se comenta conc~ 

de la misma importancia a la simple continuaci6n del recur
so de apelaci6n a la sí trascendente expresión de agravios, 

consecuentemente reiteramos que es contrario a la forma de 

administración de justicia, declarar desierto el recurso 
sin dar mfis oportunidad al apelante, por no observar la in 

adecuada prevención de presentarse a continuar el recurso;

por otro lado, podemos apreciar al analizar un expediente -

que éste ya cuenta con suficientes requisitos de forma, c2 

mo vienen siendo el acrcditamiento del carficter con que pr2 

movemos, y el domicilio para oir notificaciones, etc. Cosa 

que es por lo tanto repetitivo ese apercibimiento que se le 

hace al apelante para que se presenten ante el superior a -

continuar el recurso, de esta manera podemos ver que ~sto -

es un mero formulismo dilatador que rompe con todo princi-

pia de economía procesal y eficacia procesal, porque como -

sabemos, segGn el primero de esos principios nas dice que -

el procesa ha de tener un desarrollo con la mayor economía 

del tic.ropo; de ~sto se desprende la pretensión de no dila

tar los juicios lo menos posible para una mejor impartici6n 
de justicia. 

Por otro lado, el principio de eficacia pr2 

cesa! como explicaremos m§s adelante, consiste m&s que nada 

en que el proceso no debe perjudicar a quien se ve en la n~ 
cesidad de promoverlo para ejercitar sus derechos, como po

demos ver, estos dos principios son violados constantemente, 

no haré mSs comentarios, ya que ésto ya lo explicaremos con 

mSs detenimiento en el título subsecuente. 

(39) C.P,c. del Estado de Jalisco, México, 1987, Art. 446. 
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Como pudimos apreciar, es de gran tensión 

ese formulismo, ya que se fija un término en el cu~l el ap~ 

lante tendr5 que presentarse ante el superior a continuar -

el recurso, estamos de acuerdo que el procedimiento civil -

es muy complejo, resultando así un tanto delicado en el sen 

tido de que son una serie de pasos que muchas veces son n~ 

cesarlos y no se debe de ninguna manera omitir los cuáles -

deben hacerse con gran precisión, ejemplo: empla=amiento,

agravios, alegatos, pruebas, etc. 

Por otra parte, para mejor fundamentar dicho 

mejoramiento del recurso de apelación y su intrascendencia 

en nuestro actual procedimiento civil del Estado de Jalisco, 

a continuación transcribo los artículos de la legislación -

vigente que lo fundamentan en el Código de Procedimientos -

Civiles para el Estado de Jalisco, considerando que en esta 

forma podremos valorar y calificar nuestro punto de vista y 

llegar a una conclusión, el artículo 440 dice: "en el auto 

en que el juez admita la apelación.,,.,, mandarS emplazar a 

las partes para que se presenten ante el superior a conti-

nuar el recurso y les prevendrS que señalen domicilio para 

recibir sus notificaciones en el lugar de la residencia del 

tribunal" (39). 

Por otra parte, una vez notificadas las par

tes de lo anteriormente descrito, el Supremo Tribunal reci

be en el lugar del juicio los autos, y fijar5 al apelante -

un término de tan solo cinco días improrrogables o si resi

de en lugar distinto al Supremo Tribunal donde se pronunció 

la resolución apelada, se atender5 conforme a la regla del 

artículo 132 del Código de Procedimientos Civiles del Esta

do de Jalisco para ampliar dicho término; como podemos apr_!! 

139) Ibídem, Art!~ulo 440. 
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ciar, dicha formalidad nos puede llevar a un perjuicio irr~ 

mediable, ya que la ley, como pudimos ver con anterioridad, 

nos prevea un término fatal e improrrogable que nos puede -

causar la pérdida del juicio si no lo atendemos. 

Por último, como pudimos ver, que en caso de 

no presentarse el apelante a continuar el recurso, como lo 

hemos mencionado, es un mero formulismo dilatorio, en el 

término que ya se le señal6 se le tendr5 irremediablemente 

como desistido del recurso así de esta manera si nos deten~ 

mos un poco a anali~ar estos artículos, de inmediato se de~ 

prende la necesidad de una reforma substancial y por qué no 

decirlo as!, derogar esta disposici6n, obsoleta y riesgosa 

que es por demfis de trfimite innecesario, de esta manera no 

se verían afectados los intereses de quien no por falta de 

requisitos de verdadero fondo, sino por una simple omisión 

de algo que ya se ha considerado en el procedimiento con an 

terioridad que cae de esta manera en repetici6n de requisi

tos ya no necesarios; poniendo en gran riesgo un procedi-
miento llevado a cabo por el apelante. 

TITULO II.- Algunas consideraciones sobre la afecta-

ci6n al principio de economía y eficacia 

procesal en virtud del requisito de mejo

rar el recurso de apelaci6n. 

Procurando orientarnos ante esa inquietud y 
refiriéndonos en este apartado ya específicamente a la afe,E_ 

taci6n de algunos de los principios rectores del procedi- -

miento, me permito brevemente antes auxiliarnos y mencionar 

algunos de los principios mfis importantes que inspiran el 

procedimiento, ya que de forma indirecta podemos infringir 

mediante disposiciones como la que estamos estudiando. 
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Para la mejor comprensi6n de este importante 

apartado, citaremos en primer término que estos principios 

del procedimiento determinan las características del proce

so, as! como las reglas que se deben seguir al observarlo,

su buena interpretación y aplicación de las ncrmas procesa

les, para fundamentar este criterio empezaremos mencionando 

algunos de los principios rectores del procedi~iento como -

es: el de concentración, por cuya virtud deben reunirse las 

cuestiones litigiosas para ser resueltas todas ellas o el -

mayor nGrncro de ellas en la sentencia definit!.·.·a, evitando 
que el curso del proceso en lo principal se suspenda, lo 

que pretende este principio es la no paralización o dilata

ción del proceso un ejemplo o manifestación de éste es el -

articulo 700 del código de Procedimientos Civiles para el -
D.F., que como podemos apreciar de su lectura, se limita la 

admisión de la apelación en ambos efectos a pocos casos. 

Por otra parte, Pallares nos menciona que In 
timamente con este principio cstS el de "eventualidad", d_!. 

ciando que "también es un caso del principio de concentra

ción el precepto que obliga al demandado a oponer las exceE 
cienes que tuviere". (4), 

El de Adaptación del Proceso: segfin ~ste, -

el proceso debe de realizarse o llevarse a cabo para que p~ 

diera servir y ser útil para llegar al fin del proceso se

gGn la especie que se trate, queriendo decir con ~sto que -

no hay que establecer una forma única de juicio, ésto en r~ 
lac.i6n al tema que nos ocupa vemos la inflexibilidad del 

término que se impone como improrrogable con esta rigidez -

en cuestiones tan poco importantes como el tr~~ite inneces~ 

rio de continuar el recurso, no se cumple con el objetivo -

(4) Pallares, Eduardo. Ob. Cit. PSg. 71, 
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primordial de este principio de servir y ser útil en reali

dad el proceso y no pretendiendo de ninguna manera hacer 

inútil todo lo actuado con antelación por la circunstancia 

de la no presentación del apelante a continuar el recurso -

en ese plazo improrrogable. 

Principio de Convalidación: por medio de é~ 

te, podemos deducir que las nulidades de los actos procesa

les no son absolutas, ya que todas pueden quedar convalida

das por medio de la cosa juzgada. 

Principio de impulsión Procesal: por medio 

de este principio, la tramitación del proceso hasta alean-

zar su fin est5 encomendada a la iniciativa de las partes,

quienes deben hacer promociones necesarias para alcanzar su 

objetivo y trat5ndose de nuestro tema, esta formalidad prg 

cesal tiene excepciones como por ejemplo: que el tribunal 

de apelación hace de oficio la calificación de grado. 

Principio de Probidad: Este es en la pr&ct! 

ca constantemente violado, ya que los litigantes convierten 

en ocasiones al proceso en un instrumento de mala fé contr~ 

rio a todo servicio expedido de la justicia, como sabemos,

por medio de este principio el proceso es una institución -

de buena fé que no debe de permitir bajo ningún concepto 

ser utilizado con fines contrarios o fraudulentos. 

Este en la actualidad es infringido no sola

mente por los litigantes, convirtiendo el proceso en algo -

vicioso contrario a toda buena justicia, sino también por -

las autoridades encargadas de impartirla, confiando en su 

buena fé y recta administración de la misma: con ésto, ro!!! 

pe e impide la realización de los objetivos primordiales 

del proceso, permitiendo de esta manera movimientos fraudu-



120-

lentos de mala f~ encaminados a la incertidumbrd y desean-

fianza creada en el litigante y convirti~ndose así el proc~ 

so no como virtualmente debería de ser, sino cc~o un instr~ 

mento que no permite la eficacia procesal como normalmente 

debería de ser. De esta manera, podemos ver que toda efic~ 

cia procesal invocada por alguna de las partes para la pron 

ta y eficaz resoluci6n de un problema, se convierten en fo,E 

mulismos de mala fé o trampas legales no encaminadas a una 

finalidad de resolver adecuadamente, prontamente y lcgalrnen 

te el litigio en cuesti6n. 

Como podemos apreciar, toclos y c3da uno de -

estos principios ya anteriormente mencionados, son importan 

tes en la prSctica, ya que da una manera u otra, determinan 

la finalidad del proceso, así como una adecuada manera de -

interpretar y aplicar las normas procesales, A continua- -

ci6n señalaremos los dos principios procesales que son gra

vemente afectados por este requisito que se debe declarar -

inoperante; de esa manera, Pallares nos dice con relaci6n 

al principio de economía Procesal: "Que el proceso ha de -

desarrollarse con la mayor economía• de tiempo, de energías 

y de costo, de acuerdo con las circunstancias de cada caso" 
( 4) • 

Como vemos, este principio es de gran val!a, 

desafortunadamente hoy en nuestros días los tribunales mex! 

canos lo violan constantemente, prueba contundente de ello 

la tenemos en el requisito de "mejorar el recurso de apel!!_ 

ci6n", que siendo tan solo un simple formulismo, actualmen

te en el Estado de Jalisco se le d& la calidad y categoría 

de un requisito de fondo, lo cuSl es de lo mSs absurdo, ya 

que en principio contradice toda secuencia 16gica del pro-

(41 Ibídem, P&g. 73. 
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ccdimiento, ast como va directamente en contra del ya mon-

cionado anteriormente Principio de Economta Procesal¡ por

que se pierde tiempo y costos y esa repetici6n de señala- -

miento de domicilio para oir notificaciones y el car5cter -

con que el litigante promueve ya con mucha anticipaci6n en 

el juicio ya han sido citados, poniendo do esta manera en -

gran riesgo todo un buen proceso. 

Por otra parto afecta también gravemente el 

principio de Eficacia Procesal, el cu51 consiste en que "el 

proceso no debe producirse con perjuicio de quien se vé en 

la necesidad de promoverlo para ejercitar sus derechos o de 

acudir a él para la defensa de los mismos". (41. 

Como vemos, este principio también es cons-

tantemente violado, haciendo asi del proceso un perjuicio -
en ocasiones y no cumpliendo ast con un fin de orden social 

como es el de procurar la pronta y eficaz impartici6n de 

justicia. 

Esto principio implica que el actor realice 

plenamente sus derechos, procurando la no muy larga dura- -

ci6n de la litis, situaci6n contraria que se d5 en virtud -

del requisito de mejorar el recurso de apelaci6n, ya que en 

este caso el juzgador debe estar consciente de su actuaci6n 

en el proceso y no tratar por ningGn motivo de entorpecer,

acabar prematuramente y no llegar al fondo de lo que verda

deramente es el asunto, o en su defecto dilatar el procedi

miento con prevenciones absurdas y poco procesales como vi~ 

ne siendo el requisito de mejorar el recurso de apelaci6n.-
Como podemos 

pretende que 
apreciar, este principio do Eficacia Procesal 

el proceso no perjudique a quien se vé en la 

(4) Ibídem, P5g. 73. 
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necesidad de promoverlo; de esta manera, el juez no debe -

interferir la secuencia del proceso, porque de lo contrario 

es no permitir la efectividad procesal y por ende viola y -

se afectan gravemente los intereses personales del apelante, 

as! podemos apreciar que con estas disposiciones dilatorias 

afecta de manera directa la recta y expedita administraci6n 

de justicia. 

TITULO III.- Comparaci6n de la Ley de Procedimientos 

Civiles del Estado de Guanajuato, Distr.!. 

to Federal y la Ley de Procedimientos 

del Estado de Jalisco. 

Procurando orientarnos ante esta inquietud, 

me permití auxiliarme de algunos c6digos de procedimientos, 

ya en específico con el C6digo de Procedimientos Civiles de 

Guanajuato y el del Distrito Federal, haciendo una compara

ci6n con el C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco. 

Citaremos en primer término el C6digo de Pr~ 

cedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato que en su 

artículo 248 dice: 

"interpuesta la apelaci6n el tiempo h~bil, -

el tribunal la adñtitir~ en el efecto que corresponda sin 

substanciaci6n alguna si procede legalmente y, notificar~ a 

las partes para que ocurran al tribunal de apelaci6n a de-

fendcr sus derechos, requiri~ndolas a efecto de que señalen 

domicilio para oir notificaciones en el lugar de residencia 

del tribunal de apelaci6n y ordenando correr traslado a la 

contraparte del escrito de agravios" (40) . 

(40) C.P.C. de Guanajuato, PorrGa, S.A. Ja. Ed. Héxico, 1985 
artículo 248. 
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Si nos ponemos a examinar este artículo en -

particular, desprenderemos que en primer lugar no contiene 

la denominaci6n de "Continuaci6n del recurso de apelaci6n" 

dada la no importancia, la cufil sI la tiene en el C6digo de 

·Procedimientos del Estado de Jalisco en su articulo 440 que 

a la letra dice: "en el auto en que el juez admita la ape

laci6n •••• , mandarfi emplazar a las partes para que se pre-

senten ante el superior a continuar el recurso y les preve~ 

dr5 que señalen domicilio para recibir sus notificaciones -
en el lugar de residencia del tribunal" (39). 

Todavía mSs gravoso resulta el que en el miA 

mo C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco -

en su artículo 441 disponga un término al apelante de cinco 

días improrrogables si el Supremo Tribunal reside en el lu

gar del juicio o en su defecto, si no reside el apelante en 

el lugar de la sentencia se agregarSn los días que fueran -

necesarios atendiendo a las distancias y circunstancias que 

habla el articulo 132 del mismo c6digo. 

Como vemos, nos fija un término de tan s6lo 

cinco dias, los cufiles son improrrogables a la disposici6n 

riesgosa de continuaci6n del recurso, salvo el caso de e~ 

posici5n mencionado, cosa que no vemos en ningGn articulo 

en el C6digo de Procedimientos del Estado de Guanajuato. 

Por otra parte, en el art!culo 446 del C6di

go de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, di~ 

pone específicamente "En el caso de que el apelante no se 

presente a continuar el recurso dentro del término que le -

señal6 el juez o de que no exprese agravios en el t~rmino -

de ley, se le tendr~ por desistido del recurso, haciendo la 

(391 c.P.C. del EStado de Jalisco, Ob. Cit. Art. 440. 
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declaraci6n correspondiente al superior, previa certifica-

ci6n de la falta de presentaci6n o de la expresi6n de agr,!! 

vios" (39). 

Como vemos, este art!culo reitera la sobrei!!!. 

portancia que se le d5 a la continuaci6n del recurso de ap~ 

laci6n en el C6digo de Procedimientos Civiles para el Esta

do de Jalisco, ya que como podemos apreciar, dispone en el 

mismo artículo la situaci6n de que el apelante no exprese -

agravios, formalidad del procedimiento de suma importancia, 

el cuál s! amerita que se tenga al apelante por desistido -

del recurso en caso de no expresar agravios y por el contr~ 

ria no considero justo que se le de tal importancia a la 

simple continuaci6n del recurso, ya que como sabemos, ese -

señalamiento de domicilio para recibir notificaciones ya 

fué hecho con antelaci6n y resulta un riesgo para el apela.n 

te, as! como una repetici6n innecesaria que nos puede cond.!:!_ 

cir a que se nos tenga por desistidos del recurso de apela

ci6n. 

Comparando el C6digo de Jalisco con el del -

Distrito Federal, este último lo único que nos hace menci6n 

es el artículo 701 que dice: "Admitida la apelaci6n en ª!!!. 
bos efectos, el jue= remitirá los autos originales desde 

luego, a la sala correspondiente al tribunal superior, den

tro del tercer día, citando a las partes para que comparez

can ante dicho tribunal" 1131 

Como vemos, en este artículo ni siquiera se 

hace menci6n de la prevenci6n absurda de la repetici6n de -

señalar domicilio para recibir notificaciones y mucho menos 

(391 Ib!dem, Artículo 446, 
113) C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fed~ 

ral, Oh. Cit. Art. 701, 
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la menci6n de la denominaci6n de "continuar el recurso". 

Como podemos apreciar, en el C6digo de Proc~ 

dimientos Civiles para el Estado de Jalisco nos dice que i!l 

terpuesta la apelaci6n, el juez la admitirá sin substancia

ci6n alguna si considera procedente y expresarS en qué efe~ 
to se admitirS y añade el art!culo 440 que en ese auto en -

que el juez admita la apelaci6n conforme al art!culo 443 

del mismo c6digo, mandarS emplazar a las partes para que se 

presenten ante el superior a continuar el recurso, en cam-

bio, en el Código de Procedimientos Civiles para el Distri

to Federal en su art!culo 693 nos dice que: "Interpuesta -

una apelación, el juez la admitirS sin substanciación ningE_ 

na si fuere procedente, expresando si la admite en ambos 

efectos o en uno s6lo" (131. 

Como vernos, este arttculo es de idéntico con 
tenido que el articulo 433 del Código de Procedimientos ci 
viles para el Estado de Jalisco, pero en lo que st difieren 

es que en el Código de Procedimientos Civiles para el Dis-

trito Federal no existe disposición alguna en la que una 

vez admitida la apelación se mande emplazar a las partes p~ 

ra que se presenten ante el superior a continuar el recurso. 

(13) Ib!dem, Art!culo•69J. 



e o N e L u s I o N E s 
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e o N e L u s I o N E 5 

A lo largo del estudio, an!lisis e investig~ 

cienes sobre el recurso de apelaci6n, el cu!l es un medio -

de impugnaci6n de los m~s recurridos en el procedimiento, -

tenemos un concepto m!s amplio sobre la disposici6n absurda 

de continuar el recurso de alzada, por lo que podemos con

cluir: 

Que el requisito de continuar el recurso de 

apelaci6n es un tr5mite innecesario y reisgoso. 

Innecesario, porque es una mera repetici6n 
de domicilio para oir toda clase de notificaciones y car!c

ter con que uno promueve, por otra parte riesgoso porque 

nuestro actual C6digo de Procedimientos Civiles para el E~ 

tado de Jalisco en su arttculo 441 nos d! un t6rmino fatal 

improrrogable de cinco dtas y en caso de que se pase ese 

t~rmino, se tiene al apelante por desistido del recurso. 

Por otro lado, considero que la continuaci6n 

del recurso de apelaci6n no es mas que una trampa legal d.!, 

latoria de un procedimiento y de esta manera va contra todo 

principio de economta y eficacia procesal. 

En relaci6n al principio de economta proce

sal, ~ste es violado, ya que dicho procedimiento con esta 

disposici6n absurda de continuar el recurso de apelaci6n,

se vuelve el procedimiento m!s largo y costoso y en rela-

ci6n al principio de eficacia procesal como podemos apre-

ciar, el proceso con esta disposición es perjudicial a 
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quien se vé en la necesidad de promoverlo para ejercitar sus 

derechos. 

Por lo anteriormente mencionado, se despren

de que la disposici6n. de continuar el recurso de apelaci6n 

es innecesario y riesgoso en el procedimiento. 

Sin embargo, considero que se debe hacer un 
estudio a fondo para la refoJ:;"llla legislativa en cuanto a los 

articules 440, 441 y 446 y por quG no decirlo as!, derogar 

dichos articules que s6lo entorpecen el procedimiento, ya -
que el continuar el recurso de apelaci6n s6lo es un mero 

formulismo que en el C6digo de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Jalisco se le trata de dar la categor!a de r~ 

quisito de fondo en el procedimiento, consecuentemente con

cluimos afirmando que por lo que hemos podido apreciar, d! 

cha categor!a no la tiene, ya que esta disposici6n solo vi~ 

ne a entorpecer el procedimiento civil, haciendo as! el ju! 

cio m~s largo o si por el contrario se pasa el término que 

nos marca el mismo c6digo multicitado, se le tendr§ al ap~ 

lante por desistido del recurso, situaci6n por demás gravo

sa. 



R E e o M E N D A e I o N E s . 
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R E c o M E N D A c I o N E s 

PRIMERA.- Proponemos que el legislador de Jalisco se -

avoque al estudio del requisito formal, con

sistente en mejorar el recurso de apelaci6n 

como ~ondici6n para dar trámite a la alzada. 

SEGUNDA.- Atendiendo lo propuesto a la anterior conclE_ 

si6n, estimo que proceden las reformas legi~ 

lativas a los artículos 440, 441 y 446 del -

C6digo de Procedimientos Civiles del Estado 

de Jalisco. 

TERCERA.- Las reformas a loa artículos del C6digo de -
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 

que propongo en la conclusi6n anterior, de

ben ser para el efecto de suprimir el requi

sito de mejorar el recurso de apelaci6n y la 
sanci6n que se refiere a la declaraci6n de 

"apelaci6n desierta". 

CUARTA.- La reforma al artículo 446 del C6digo de Pr~ 

cedimientos Civiles del Estado de Jalisco 

que estoy proponiendo, no debe afectar la 

sanci6n que el mismo precepto establece para 

el caso de que el apelante no exprese agra-

vios dentro del término de ley. 
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