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INTRODUCCION 

Elaborar una Tesis. es un gran esfuerzo. sin embargo. su terminación. nos 
llena de satisfacción ya que el reto a que nos enfrentamos para desarrollar un 
tema en especifico. muchas veces resulta complicado, y estas horas de 
investigación no solo bibliográfica, sino la misma práctica, es lo que culmina en un 
tema que a la postre, será el peldano para obtener el titulo de Licenciado en 
Derecho. 

Tal es el caso de este trabajo que ahora iniciamos. tan solo elegir el tema 
requiere análisis y decisión, ya que un tema para tesis no debe seleccionarse a la 
ligera, y esta no es la excepción. en este estudio, .. La ejecución en contra del 
Estado como particular"", se conjugan y combinan diversas ramas del Derecho y 
que a lo largo de la carrera se estudiaron, como son Teorfa General del Estado. 
Teorla General del Proceso, Derecho Mercantil, Derecho Civil, Contratos 
Mercantiles, Derecho Administrativo por mencionar algunas. 

Del mismo modo. debe mencionarse que en éste tema se abordan 
aspectos tanto teóricos como prácticos ya que, ta teoría de fa confonnación del 
Estado, nos conlleva a conocer sus facultades y obligaciones como ente soberano 
y como particular, parte medular de este trabajo. 

Es por lo anterior. que en nuestro primer capítulo estudiamos aspectos 
meramente históricos, empezando por definir al Estado en general diferenciándolo 
del Estado como particular. y en este caso, mencionar los contratos que este 
celebra con ese carácter. concluyendo con un esbozo de la idea del Estado y el 
Derecho comparado. 

En el segundo capítulo, y con el propósito de mostrar el origen de las 
obligaciones, hablaremos del contrato, pero en este caso, del contrato mercantil; 
¿Porque mercantil y no el contrato en general? es sencillo, ya que nuestro tema 
es la '"Ejecución en contra del Estado como Particular", y durante el desarrollo del 
trabajo nos abocaremos a la ejecución mercantil, es por ello que es necesario 
analizar el contrato mercantil como enfoque primordial de nuestro tema dentro de 
este apartado, en el cual senalaremos los contratos mercantiles más comunes 
que el Estado celebra como particular para asf delimitar las obligaciones que 
contrae con ese motivo, deteniéndonos un poco en contratos específicos para 



marcar su naturaleza, las partes que intervienen y los efectos que producen a las 
_partes contratantes. 

En el tercer capítulo nos adentramos al Derecho procesal mercantil. 
desarrollando en forma ordenada y sistemática las fases del mismo. como lo son 
la competencia, la litis y el procedimiento concluyendo con la sentencia; ¿Que 
objeto tiene este capitulo? es básico su objetivo. ya que en el nos apoyamos para 
delimitar las obligaciones que tiene el Estado como particular. derivados de la 
actividad contractual que desarrolla, tratando de demostrar que en este aspecto, 
el Estado en realidad se constituye como cualquier particular en la controversia 
que se plantee con motivo del incumplimiento de los contratos celebrados por el 
mismo. 

En el capítulo cuarto hablaremos de la ejecución mercantil, primero de 
forma gen6rica y posteriormente en contra del Estado como particular. porque si 
bien, en el capítulo tercero se habla del incumplimiento de las obligaciones. 
senalando que en una controversia de esta fndole, el Estado se debe manifestar 
como cualquier particular, lógico es que en ésta misma forma la ejecución de la 
sentencia debe ser igual para el particular como para el Estado como particular; al 
menos es lo que se trata de demostrar. En este apartado se da una visión más 
práctica del Derecho, ya no enfocamos aspectos meramente históricos o teóricos. 
ya que uno de los objetivos principales del tema es demostrar que al Estado se le 
puede enjuiciar por el incumplimiento de sus obligaciones derivadas de los 
contratos que celebre, y en su momento obtener una sentencia favorable. 

No dudando el haber realizado un trabajo apegado a la realidad social en 
que vivimos, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos como alumno de 
la facultad de Derecho y ordenando la información y datos obtenidos durante la 
investigación y elaboración de este trabajo: con humildad y respeto expongo a la 
consideración del honorable Jurado la presente tesis. 



1)CONCEPTO 

CAPITULO PRIMERO 

EL ESTADO 

Es natural pensar que todo estudio que se pretenda realizar del Estado, y 
sobre todo de su naturaleza contractual, necesariamente Jo debemos iniciar desde 
la noción que de él se tenga, pues es conocido que el Gobiemo, ante todo, es un 
instrumento muy importante en la sociedad, ya que ejerce su poder, a traWa de 
sus órganos sujetos a un orden jurídico que, precisamente, dimana de una norma 
primaria llamada CONSTITUCIÓN. 

Sin embargo, no es la intención de este trabajado profundizar en el estudio 
propio del Estado sino más bien, dar loa elementos necesarios para entender el 
objetivo principal de nuestro estudio, que es, la ejecución en contra del Estado 
como particular. 

Expuesto lo anterior, iniciaremos nuestro capitulo, haciendo una breve 
referencia al concepto de Estado; para ello, creo conveniente recurrir a la 
seméntica para entender. no sólo su sentido gramatical, sino el sentido poUtico
jurfdico. tan necesario para el estudio que emprenderemos en líneas 
subsecuentes. 

Gramaticalmente. el Diccionario de la Lengua Espaftola. refiere que la 
palabra Estado, proviene de ''STATUS'', que significa la situación en que esta una 
persona 6 cosa y en especial, cada uno de los modos sucesivos de ser de ésta. 

Desde el otro punto de vista, es decir. el sentido político- jurídico que se le 
da al Estado, lo entendemos como el cuerpo polltico de una nación o de un pals. 

Por otro lado, apoyándonos en el Diccionario de Legislación y 
.Jurisprudencia, entendemos al Estado como el cuerpo político de una nación ó, 
visto de otro modo, como un conjunto de ciudadanos que se encuentran inmersos, 
y a la vez forman parte de un gran ente denominado NACIÓN. 



Es de hacerse notar, que de lo apuntado en lineas que anteceden, se 
deduce que en épocas antiguas, no se le daba al término "STATUS", un 
significado politico o jurfdico, en virtud de que la función encaminada a procurar el 
bien común, se le atribufa al ente conocido en la antigüedad como "RES 
PUBLICA .. , misma que le correspondla tanto Ja administración como la politica de 
esa nación. 

Propiamente es. hasta el siglo XIV de nuestra era y con ta publicación de ta 
obra escrita por NICOLAS MAQUIAVELO titulada "EL PRINCIPE", donde la 
concepción de Estado adquiere un sentido eminentemente polftico independiente 
de las formas de Gobierno conocidas hasta entonces. sin embargo, este autor, al 
igual que los pensadores griegos, no asocian la idea política con la jurfdica ni dan 
al Estado una acepción Orgánica. 

Todo lo anterior nos lleva a considerar que. en el Estado. al igual que en el 
mismo Derecho. aunque mucho se ha escrito sobre ellos, no ha surgido una 
definición unánime en la que los diferentes autores estén de acuerdo, tal vez se 
deba al subjetivismo que ha prevalecido, aunado a ello, debemos considerar las 
circunstancias que a través de la historia. ha conformado el pensamiento de 
filósofos, juristas, poffticos y sociólogos que se ocuparon del estudio de este 
fenómeno. sin embargo, para no perdemos en la inmensidad de conceptos que 
se han dado acerca del Estado, considero la conveniencia de apoyarnos en uno 
sólo, el cual reúna los elementos esenciales del mismo y que, lógicamente se 
adecue a la época. por lo que en mi opinión, y no con ello pretendo manifestar 
que las demás definiciones se aparten de la realidad o sean erróneas; la que más 
se adecua al objetivo del tema, es la propuesta por el DR. ROBERTO RIOS 
ELIZONDO, quien en su obra senala: 

º'Estado es la Organización Jurfdiea permanente, en que se constituye una 
Nación con arreglo a la nonna primaria fundamental que se ha expedido al efecto, 
con el fin sustancial de regular la convivencia y asegurar su progreso, para cuyo 
propósito se asigna a esa Organización la potestad de poder crear. modificar y 
aplicar el derecho. asl como de establecer y mantener relaciones con otros 
Estados• 1 

En el concepto planteado. se entiende que la Nación se constituye en 
Estado, claro está, con arreglo a la norma primaria fundamental. la cual supone la 
realización de un plebiscito extraordinario, en el que, precisamente, los miembros 

1 
RIOS EUZONDO. Rob41rto.- El Acto de Got:i .. mo. Edltort.I Poml•.- Mexlco 1975. P9Q. 16 
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de una nación. dan su consentimiento para que se cree el Estado y, se instituya 
un Congreso Constituyente cuya finalidad principal. será la de expedir la Ley 
Constitutiva ó Fundamental. 

En el Derecho Mexicano, se sigue el principio que se ha citado, y al efecto 
el artfculo 40 de nuestra Carta Magna set'\ala que "es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una República representativa, democr.titica. federal, 
compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo que concierne a su régimen 
interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de ~sta 
Ley Fundamental. 2 

Durante el desarrollo de este punto he mencionado en forma reiterada, el 
ténnino Nación, sin senalar hasta ahora su significado por lo que, para efectos 
del tema, debe entenderse la Nación como una entidad jurídica, formada por el 
conjunto de habitantes de un pals, regidos por el titular de la Soberanfa y 
regulados por una sola Constitución, como norma fundamental. 

Volviendo al contenido del articulo 40 ya citado, se dice que el Estado 
mexicano se encuentra unido en una Federación, establecida según los principios 
de Ja Ley Fundamental y desde este punto de vista, debemos entender a la 
soberanfa como el poder polftico de una Nación, caracterizándose la mexicana 
por ser una Soberanía Nacional, que es la que surge de un régimen democrático, 
un régimen del pueblo. que es de quién emanan todos los poderes politices. 

Por lo anterior, Ja propia Constitución establece que el pueblo ejercerá su 
Soberanfa por medio de los poderes de la Unión, que en este caso, se dividen en 
Ejecutivo, Legislativo y .Judicial. 

Por lo expresado, me atrevo a referir que el Estado tiene, necesariamente, 
una realidad jurídica, que se expresa en su capacidad para ser sujeto de derechos 
y obligaciones, circunstancias que resultan esenciales para el desarrollo de 
nuestro tema, mismos antecedentes que se abordarán con mayor precisión a Jo 
largo de nuestra investigación. · 

z CONSTITUCION POLmCA DE LOS ESTADOS UNIOOS MEXICANOS.-Gr9Ca Editonas. s. A..· M6•~ 1998. P9g ... ,. 
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2) LA IDEA DEL ESTADO Y EL DERECHO COMPARADO 

Es indudable que en el devenir histórico, se ha desarrollado todo un 
examen jurídico de las ideas políticas, las cuales tratan de explicar el Estado 
moderno, y asimismo, mucho se ha hablado de las formas de gobiemo que 
existieron desde la antigüedad, hasta las formas de gobierno modernas. 

En el transcurso del tiempo, han aparecido grandes historiadores, tales 
como PLATON, ARISTOTELES, CICERON, SAN AGUSTIN, SANTO TOMAS DE 
AQUINO, NICOLAS MAQUIAVELO, JUAN BOCINO, y muchos otros que, de 
acuerdo a su época, trataron de explicar el Estado y la Forma de Gobierno 
existentes. 

Gracias a esos antecedentes históricos, ha surgido Ja necesidad de 
agrupación del hombre, aunque ésta se ha presentado de diferentes formas, lo 
que nos permite considerar desde la antigüedad, la existencia de cierto grado de 
organización y, por consecuencia, cierto orden. 

Sin embargo. no es mi intención entrar en detalle en cada uno de los 
pasajes históricos a los que se ha hecho alusión, y sólo para precisar el objetivo 
de nuestro tema hablaré de los sucesos más importante&, sin por ello restar 
iriiportancia al innumerable grupo de historiadores que hablan sobre el tema del 
Estado. 

En la Grecia antigua se dan los primeros indicios de una Organización 
social de carácter permanente. efectivamente, durante mucho tiempo se ha 
considerado a la Polis Griega como la organización PolJtica tipica de la 
antigüedad, y precisamente con esta Organización, es de donde surge Jo que hoy 
se conoce como Ciudad~Estado. dicho de otro modo, es la organización humana 
asentada en un territorio determinado, y como lo expliqué con anterioridad, esta 
Organización suponfa un cierto orden, y una determinada actividad, para cumplir 
ciertos fines. 

Ya desde estos tiempo, con sólo analizar las caracterlsticas de esta Polis, 
observamos ciertos elementos que sirvieron como punto de partida para las 
posteriores formas polfticas que mostraron las subsecuentes comunidades. 

4 



Desde está forma de Unidad Social, ya se distinguen las clases sociales 
dominantes y por supuesto, las dominadas, asf como un Gobierno y como 
consecuencia, gobernantes y gobernados, y para el cumplimiento de los fines 
económicos de este Gobierno, se basaban en la esclavitud. 

Una de las caracteristicas principales de la Polis la encontramos en que, 
por ser una pequena comunidad polltica, presentaba una asociación, por asl 
llamarla, unitaria e independiente la cual formaba sus propias leyes y elegla a sus 
propios gobernantes. 

No hay que olvidar, ni pasar por alto, la importancia que tenia la Religión en 
esta época, por lo tanto, la Polis Griega, presenta un doble carácter, es decir, el 
polltico y el religioso; por lo que hace a to politico se caracteriza por la potestad 
absoluta con que cuenta el individuo 6 mejor dicho, sobre el individuo, y por lo que 
hace al religioso, el individuo sólo cuenta con la capacidad de participar en la 
elaboración de las Leyes. 

Roma se fundó, según datos que se tienen registrados en la historia, por el 
ano 750 a. c., desde sus origines, su fonna de gobierno fue Monárquica, cuya 
división de clases se fonnaba, por un lado, por los patricios los cuales contaban 
con los derechos poltticos y por la otra se encontraban los Plebeyos, los que por 
consecuencia, no gozaban de los mismos derechos, refiere la historia que al 
reunirse los patricios en grupos de diez formaban la curia, y cada Jefe de las 
diversas gens se les denominó a su conjunto, el Senado. 

En un principio, el senado estuvo integrado exclusivamente por tos 
patricios, pero con el transcurso del tiempo, se les dio oportunidad a los plebeyos 
de participar más directamente en la elaboración de las Leyes, de ahl el 
surgimiento de la institución conocida como la Tribuna - Plebe, lo que originó una 
natural ampliación de derechos tanto civiles como politices a todos los habitantes 
de la roma antigua, dando pie a la aparición de la "RES-PUBLICA". 

A la decadencia de la Roma antigua, esto es, a finales del siglo 11 a. c., 
aunado a la intervención de jefes polfticos, los cuales surgieron del mismo ejército, 
el cual adquirió gran fuerza polttlca, provocó el cambio de la conocida República 
Romana al Imperio Romano. 



En Ja sociedad romana. el Pater Familias, constituía una pieza fundamental, 
ya que era el representante de Ja organización familiar, el poder que ejercfa el 
Pater Familias. duraba toda la vida. 

Tanto en esta sociedad, como en la Polis Griega se concebfa al Estado 
como un ente abstracto. supremo, distinto a la mesa de individuos. el cual se 
manifestaba a través de normas de carácter general, y ejerciendo actos 
coercitivos para su cumplimiento. 

Como en todo proceso histórico. los avances se dejaron sentir y con ello, la 
desaparición de este Estado .situación que se debió a los cambios sociales, 
polfticos y hasta jurfdicos, asf como diversos sucesos históricos. tales como las 
invasiones y los cambios en el pensamiento de los hombres. 

Todos estos sucesos históricos dieron la bienvenida a la edad media en 
donde deja de existir el esclavismo como modo de producción, dando paso al 
feudalismo y los seftores feudales, el feudalismo lo podemos concebir como una 
Organización Polftica y Social basada en feudos, y por feudo se entiende como un 
pedazo de tierra que el rey ó senor da a su vasallo jurándole este, fidelidad. 

Es aquf, en el Feudalismo, donde el territorio marca el elemento importante 
en el poder politico, efectivamente, los senores feudales posefan un pedazo de 
tierra donde ejerclan su dominio, y por consecuencia natural, el dominio 6 poder 
polftico no era ejercido por una sola persona. ya que varias detentaban el poder, 
precisamente por la posesión que tenian de la tierra; a esta forma de poder se le 
conoció como Poligarquía. 

En esta época, cobra gran auge la iglesia. por lo ·que tal pareciera que 
existió un doble poder, el de la Iglesia y el del Emperador, y aquf cabe hacer 
mención del pasaje de la obra del autor Francisco Porrúa Pérez, quien cita 'ºLa 
lucha entre el poder temporal, representado por el emperador y el poder espiritual 
con su cabeza visible en el pontificado caracterfstica de la Edad Media." 3 

::1 PORRUA Pli19Z, Frandaco, Teorfa General del Est.do Editorial Pomla.- M6x6eo 1985.- ~g .• 70 y 71. 
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Esta poligarqufa. que se traduce en una lucha permanente por el poder, 
trajo como consecuencia móltiples conflictos. resaltando el que se did, entre el 
emperador y el papa, predominando la lucha por toda la edad media, y al final , 
esta lucha se resolvió a favor de los reyes. dando por finalizada Ja etapa Feudal, 
surgiendo el Estado Moderno. 

Este tipo de organización polltica, surge básicamente en Europa, 
precisamente como consecuencia de Ja independencia de un feudo respecto del 
Emperador y de la Iglesia, y como ya se asentó con antelación, al caracterizarce 
el feudo por contener un territorio, al liberarse florece como un pequeno Estado, 
conservando sus atributos como son: Territorio, Nación y Soberanfa, agregándose 
al Estado Moderno lo Monárquico y Ja Centralización de funciones. 

Se habla de Monarqufa del Estado Moderno, en virtud de que, desde sus 
orígenes, se manifestó el predominio del Monarca, y dado el auge y la 
preponderancia que este tuvo, en él se concentró el poder y control absoluto, 
desde todos Jos puntos de vista, polftico, económico y social. 

Con el Estado Moderno, surgen grandes descubrimientos geográficos, 
nuevas ideas filosóficas, y es aquf donde se presentan Jos grandes historiadores y 
pensadores de la época, y con ellos se ofrecen diferentes doctrinas, cada una 
encaminada a expllcar que es Jo que persigue. 

Para ejemplificar lo anterior, citaré las caracterfsticas esenciales de algunos 
pensadores; como fo fué Nicolás Maquiavelo con su famosa obra .. El Principe ... 
a(ln cuando no fue su (lnica obra importante ya que también se habla de los 
Discursos de Maquiavelo, "En realidad El Príncipe se ocupa esencialmente de la 
obtención y el mantenimiento del poder en circunstancias especiales de crisis y 
problemas diversos: en cambio, Jos Discursos tratan acerca de análisis de la vida 
política en un Estado en condiciones normales••. 4 

Con Thomas Hobbes, aparece la creación del Parlamento Nacional. 
continúa la lucha entre el derecho divino y el poder del Monarca. se da la lucha 
entre el Parlamento y la Corona triunfando el Parlamento. instituyéndose la 
República. y surgiendo el Pacto Social 6 Contrato Social. pensamiento politico
jurfdico que caracterizó a Hobbes. 

' RIOS Ellzondo, Roberto.- Op. Cit.- P6ga. 156 y 157. 
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Con John Locke. surgen fas ideas modernas de gobierno, aparece el 
estado de naturaleza y el contrato social originario. haciéndose notoria la 
preeminencia del Poder Legislativo. 

A este autor se le debe el principio de que, si se quiere ser justo, existe la 
necesidad de que los pueblos tengan una Constitución, que limite los poderes del 
gobemante y. por consecuencia, evitar la tiranla. 

La Doctrina de Locke, varia respecto de la corriente de Hobbes, aún 
cuando coinciden al reconocer la existencia de el Estado de Naturaleza y el 
contrato originario: sin embargo, Hobbes reconoce Ja existencia de una Monarqufa 
Absoluta, en cambio Loclc:e, refiere al Liberalismo Racional, asf como el principio 
democr6tico, en el sentido de que en todo gobierno debe ejercitarse el 
consentimiento de los gobernados. 

La corriente de Loclce, contiene inmersa la postura de ubicar al hombre en 
un estado natural (Derecho Divino). es decir. el que corresponde a cada quien, 
por el sólo hecho de considerarse hombre, sin que se tenga que pedir 
autorización a alguien, para poder ejercer ese derecho, y por otro lado ubica al 
hombre como un ente dentro de la sociedad. y para este caso, se habla de una 
"Licencia", para que este hombre pueda ejercer sus derechos. licencia que es 
otorgada por el Estado 6 por "La Sociedad Polltica", como él le llamd. 

Del mismo modo. habla de la Institución del Estado como resultado de un 
convenio ó pacto que celebran los hombres que desean unirse a una comunidad. 
"bajo un Gobierno capaz de asegurarles una vida cómoda y pacifica, el disfrute 
tranquilo de sus propios bienes, y una defensa contra cualesquiera que no 
pertenezcan a esa comunidad." 5 

En su teorfa, Locke le da un papel preponderante a Ja propiedad, cuya 
protección la considera esencial. llámese esta propiedad sobre bienes terrenales 6 
de otra naturaleza. a él se le atribuye el postulado de que el trabajo crea la 
propiedad y da el titulo de posesión correspondiente. 

• AJOS ELIZONDO, Rot.110.• Op. Cit.• P6g. 208. 
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En cuanto al poder legislativo. Locke lo identifica como aquél que tiene el 
derecho de indicar como debe utilizarse la fuerza de la comunidad asi como sus 
miembros, precisando que por ser esta actividad limitada en el tiempo, no es 
indispensable que el referido órgano permanezca ininterrumpidamente en 
ejercicio. 

Por otro lado, surge el Poder Ejecutivo depositado en una sola persona la 
cual participa en el ejercicio del Poder Legislativo, de donde se deduce que ltate 
poder legislativo no es absoluto, teniendo ltste poder absoluto, la persona sobre 
la que recae el Ejecutivo. 

Lo anterior. supone la eKistencia de un poder diverso al Legislativo. 
denominado Poder Ejecutivo. no obstante de no precisar una división de poderes 
propiamente dicha: misma teorla que aborda Montesquieu en su anélisis. 

No obstante lo anterior. Locke ref"tere otro poder a diferencia del Legislativo 
y del Ejecutivo, al que califica como natural, al cual llamó Poder Federativo, cuyas 
facultades están encaminadas para atender problemas que afectan no sólo a 
algunas personas sino a toda la comunidad, entre ellas las concernientes a 
asuntos exteriores, o bien constituir ligas o alianzas, entre otras. 

El estado moderno se puede identificar bajo ciertas caraCteristicas que lo 
definirlan, dentro de las cuales encontraremos el territorio, refiriéndolo como el 
espacio geográfico en cual el Estado ejerce su dominio y la nacionalidad. 
entendiéndola como la identificación cultural eKistente entre la población que 
Integra el Estado. como pueden ser el idioma, la raza, etc. 

Hablamos del Monarca en el Estado Moderno, considerado este Estado 
como la concentración de un poder central único frente a los demás. presupone 
la centralización de funciones en donde al existir un estado monárquico, en este 
se concentra el predominio absoluto. 

Por último surge el Estado Soberano como caractertstica más importante 
en el Estado moderno, considerada esta Soberanla como la facultad del Estado 
de imponer su propio régimen jurldico interno, y establecer su politica tanto 
interna corno eKterna. 
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Sin embargo. la h\storia avanza. y Jos cambios se dejan sentir. a través de 
este proceso natura1. el Estado Moderno llega a su fin, originado por diversos 
aspectos tales como la Revolución tnd.ustrial asf como un absolutismo 
Monárquico, todo este proceso di6 origen al Estado Contemporáneo. no dejando 
atr*a la importancia que significó en esta transformación; la Revolución Francesa 
y la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Con 1a aparición del Estado Contemporáneo sobreviene la Revo1uci6n 
1ndustria1, y con ello la apartci6n de las fábricas, las máquinas. ta producción en 
serie. igualmente fue importe en esta etapa, la Revolución Francesa, con la 
aportaci6n de dos grandes historiadores del momento, como lo fueron 
Montesquieu con ta división de poderes como forma única de ejercer el poder 
polltico; y Rousaeau el cual supone el surgimiento det Estado a través de' contrato 
socia\ entre la comunidad. 

No obstante 1o anteriof'. es hasta 1789 que e1 Estado Contemporáneo se 
manifiesta. mostrando sus caracterlsticas como Estado Constitucional, 
apareciendo por primera vez un documento solemne y a la vez formal, el cual 
marca la división de poderes, delimitando las facultades de cada una de las 
autoridades que intervienen en la administración. garantizando lo que mc\s tarde 
se conoció como el Estado de Legalidad igualmente se macea ta Soberania, de ta 
cual hablé con anterioridad, pero ta Soberanla en el Estado Contemporéneo, no 
se refiere al poder ejercido por una sola persona 6 un sólo grupo de personas, 
sino máa bien ya se hab\a de que la soberania "Dimana" del pueblo, es decir. 
surge del pueblo y para el pueblo. 

Asimismo. el Estado Contemporáneo surge como un Estado liberal. 
individualista, cuya función primordial consiste en vig\\ar. timitándose su 
intervención. por ejemplo, en Ja economia cuya actividad está encomendada a los 
particulares quienes, además. les benefician los postulados surgidos 
precisamente en la época. como son: el principio de igualdad. el de libertad. el 
de propiedad y el de seguridad jurldica, entre otros. 

Es importante mencionar las tendencias surgidas durante este proceso 
histórico, y que nacieron como una necesidad para regular la economia existente, 
las tendencias a las que me refiero son e\ Socialismo y el Capita1ismo; et primero 
se caracteriza porque la Constitución le otorga todas las facultades al Estado para 
dirigir su economla. en este caso. los particulares no podlan intervenir. de aqul 
que se diga que en e1 Socia1ismo. et Gobiemo estaba totalmente centralizado, sin 
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embargo esta forma de gobierno desapareció con el surgimiento de la lfamada 
PERESTROYKA, entrando nuevamente el Capitalismo como forma de gobierno. 

En el caso mismo del Capitalismo, las normas Constitucionales. fueron 
encaminadas, precisamente a proteger el Capital. dándole al Estado una 
personalidad propia. y la posibilidad de actuar como simple particular. 

Hasta ahora hemos hablado del surgimiento del Estado. su concepto y su 
evolución hasta llegar af Estado Contemporáneo, sin embargo. todo Estado debe 
estar investido de una serie de facultades y atribuciones necesarias para cumplir 
con los fines, los cuales sólo podrán ser satisfechos con la distribución de sus 
actividades. las que estarán delimitadas y senaladas en la Constitución de ese 
Estado, y que se ejecutarán a través de sus órganos. partiendo de la premisa de 
Ja división de poderes. 

Por lo que hace a México en fa Constitución Polltica se regula Ja actividad 
del Estado. en su artfculo 49, establece precisamente, la división de poderes, 
senalando que el supremo poder de la Federación se dividirá para su ejercicio en 
los Poderes Legislativos. Ejecutivo y Judicial, delimitando las facultades de cada 
uno de los Poderes que se mencionan, mismas facultades que enunciaré 
haciendo una breve referencia para su mejor comprensión. 

FACULTAD LEGISLATIVA 

Esta facultad se caracteriza por ser una actividad encaminada para la 
creacJón de nonnas generales, fas cuales tienen por objeto principal. darle una 
estructura al Estado, regulando las relaciones entre el Estado y los particulares, 
así como las relaciones entre los mismos particulares. 

En el estado mexicano, la actividad Legislativa recae en Jo que se conoce 
como el Congreso de la Unión. compuesta por la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores cuya función se encuentra regulada en la propia 
constitución comprendiendo las treinta fracciones del artículo 73. 
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Aún cuando su función principal es Ja de legislar. la misma ley le senara 
diversas actividades y prerrogativas, como lo son: el admitir nuevos estados a la 
Federación, cambiar de residencia Jos Supremos Poderes de Ja Federación, asl 
como para establecer contribuciones. 

FACULTAD EJECUTIVA 

La facultad ejecutiva se distingue por ser aquella encaminada a satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos, esta facultad, como lo anotó con anterioridad, 
recae en un sólo hombre que se denomina Presidente de la República. 

Sin embargo. es de hacerse notar que dentro de las actividades o, mejor 
dicho. dentro de las facultades del ejecutivo se encuentran la de legislar. en 
efecto, Ja doctrina y el derecho positivo admiten que el Poder Ejecutivo pueda 
emitir leyes, que no son precisamente reglamentos, tal es el caso de los Decretos 
- Leyes. cuyo valor y eficacia es idéntico al de las Leyes Formales, no obstante, 
para la validez de la misma, se necesita que ésta facultad este prevista en la 
Constitución. 

FACULTAD JURISDICCIONAL 

La actividad jurisdiccional del Estado, se puede definir como aquella 
encargada de tutelar el ordenamiento jurfdico y las normas que, precisamente, 
emanan del Legislativo. Entre sus facultades se encuentran la de aplicar al caso 
concreto las normas coercitivas y punitivas y asimismo dirimir las controversias de 
orden jurldico que se susciten entre los particulares y el Estado y entre Jos propios 
particulares; pero para el cumplimiento de esta actividad. de acuerdo al artículo 94 
de la Constitución, el Poder Judicial. se deposita en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al efecto, nuestra Carta Magna refiere: 

ART. 94. "Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación, en una 
Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y 
Unitarios de Circuito en Juzgados de Distrito y en un Consejo de la Judicatura 
Federal". 8 

• CONSTITUCION POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- Editorial Poni.111, s. A.- P.Ag. 77. 
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Sin embargo, la actividad Jurisdiccional del Estado no se limita a dirimir 
controversias, ya que la culminación de su intervención se da con una sentencia 
recafda al asunto de que se trate, no obstante, también tiene facultades de 
ejecución de sentencias. 

En párrafos anteriores mencionamos la división de poderes, tan necesaria 
para una mejor actividad del Estado, en esta división, hablamos de un Poder 
Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial; en este último es, donde 
precisamente se deposita la actividad Jurisdiccional del Estado y para cuya 
finalidad se deposita, como ya lo mencioné, en una Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, además de, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados 
de Distrito y un Tribunal Electoral. 

Naturalmente que no sólo en el Estado Mexicano encontramos esta 
clasificación y distribución de facultades ni tampoco se puede pensar que en la 
antigOedad no haya existido un Órgano encargado de dirimir controversias entre 
los particulares y el Estado, ciertamente, en la polis grie9a, a parte del Órgano 
delibertativo y los Órganos de las Magistraturas, existían órganos .Judiciales con 
funciones precisamente .Jurisdiccionales, no obstante, es hasta Montesquieu que 
se da la división de poderes, tal como se analizó en Jlneas anteriores. 

Estas facultades que analizamos no son absolutas del Organo de quien 
emanan ya que, en estricto, el Poder Legislativo se manifiesta cuando se ejerce 
precisamente desde el punto de vista material; es decir, si el Ejecutivo emite una 
Ley 6 Reglamento en los casos de emergencia previsto en la misma Constitución. 
detentara un "'Pod~r Legislativo", Jo mismo sucede con los Poderes Ejecutivo y 
Jurisdiccional esto en virtud de que no es lo mismo "'El Poder que se Ejerce" y "El 
Órgano que Ejercita la Función ... 

Así tenemos que nonnalmente los Organos del Estado realizan las 
funciones correspondientes a su denominación, pero de manera excepcional 
pueden realizar una función que corresponda a otro Órgano, que es como debe 
entenderse Ja Teorfa de Separación de Poderes, ya que ésta no es tajante sino 
flexible, de colaboración entre los poderes con lo que se pretende un mayor 
equilibrio entre estos y un mejor cumplimiento de los fines del Estado. 

No hay duda de que en el Derecho Mexicano se sigue la teoria de que el 
acto jurisdiccional tiene por objeto dirimir controversias jurídicas. concluyendo 
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ésta, en una sentencia pronunciada con base en la Ley emitida por el Organo que 
competa. poniendo fin al conflicto jurldico restaurándose el orden normativo 
general, y los Derechos debatidos en la controversia. 

Para completar este punto debe decirse que el artlculo 103 Constitucional 
eatablece que loa Tribunales de la Federación resolverén las controversias 
auactt.d•• por Leyes o Actos de Autoridad Federal que violen garantlas 
individu•lea; por Leyes ó Actos de Autoridad Federal que vulneren ó restrinjan la 
aoberanla de los Estados, y por Leyes ó Actos de las Autoridades de los Estados 
o del Distrito Federal, que Invadan la esfera de la Autoridad Federal". 
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3) TEORIAS SOBRE LA PERSONALIDAD DEL ESTADO. 

Antes de entrar al estudio del Estado como particular. es conveniente 
hablar sobre la personalidad del Estado. no olvidando que, del mismo modo. para 
hablar de la personalidad del Estado, es necesario hacer referencia a lo que se 
entiende por persona. 

El significado de persona es sumamente amplfo. sin embargo sólo haré 
referencia al jurídico, el cual finalmente nos sirve para el tema que se expone de 
este modo; persona jurídica es aquella que es susceptible de derechos y 
obligaciones. 

Las personas, juridicamente se clasifican en personas físicas y personas 
morales. 

La persona flslca es el ente biológico-humano susceptible de derechos y 
obligaciones que se traducen en capacidad de goce y de ejercicio, obteniendo la 
primera, desde el momento de la concepción y la segunda, con la mayorfa de 
edad. 

La persona moral es la que se constituye por un grupo de personas las 
cuales tienen fines comunes y pennanentes, diversas teorfas han tratado de 
explicar y justificar la existencia jurldica de la persona moral, lo cierto es que Ja 
mayorfa coincide en manifestar que existen dos personas jurfdicas morales "El 
Estado y el Municipio". 

La personalidad jurídica del Estado surge como consecuencia de un 
fenómeno social, al efecto el Maestro Miguel Acosta Romero, senala que "AJ 
constituirse un Estado Independiente, Soberano y Autodeterminante, tiene 
derechos y obligaciones y por lo tanto, tiene desde ese momento. Personalidad 
Jurídica que no es ninguna ficción, ni una creación abstracta del derecho" 7 

7 ACOSTA ROMERO MIGUEL- Teorl• General de Derecho Admlnlstr•Uvo, Editorial PorrUa, M6xico 1988.- P41!g. 83. 
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En virtud de lo anterior, el Estado deriva de un fenómeno social el cual 
necesariamente conlleva al fenómeno político y este nos lleva a una realidad 
jurídica. lo que origina un Estado con característica de persona jurfdica colectiva, 
de Derecho Público con plena capacidad de ejercer derechos y cumplir 
obligaciones. 

Por lo anterior. podemos afirmar que el Estado Mexicano surge a la vida 
polftica jurfdica. desde el mismo momento en que este se proclama virtualmente 
Soberano. 

Al igual que las personas en general, el Estado como Persona .Jurídica 
cuenta con una finalidad unitaria permanente y una voluntad común, tiene una 
denominación o nombre que lo distingue de otras, cuenta con un espacio 
geográfico, tiene un patrimonio que se compone por el conjunto de Bienes de toda 
fndole es decir público• o privados que le son necesarios para cumplir sus fines: 
en su oportunidad haré una breve referencia del Patrimonio del Estado y sus 
caracterfsticas. 

El objeto del Estado es la realización de actividades previstas en su 
~imen jurJdfco: cabe agregar que para su objeto y fines cuenta con órganos de 
Representación y Administración entendiéndose que a través de estos Organos, 
el Estado ejerce su capacidad para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones, siendo estos Organos la División de Poderes, ya analizada. 

Los fines del Estado son básicos y concretos: el beneficio general, el 
Interés publico, es decir el bien común. 

Hablando de la personalidad jurldlca del Estado, el Código Civil del Distrito 
Federal en el artrculo 25 le reconoce esa naturaleza al senalar que son Personas 
Morales: 

1.- La Nación, los Estados y los Municipios. 
11.- Las dem6s corporaciones de carácter póblico reconocidas por la Ley. 
111.- Las Sociedades Civiles o Mercantilas: entre otras. 
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El problema de la Personalidad Jurfdica es muy discutida por los 
tratadistas, sin embargo podemos agrupar las corrientes doctrinales en solo dos 
categorlas. las que afinnan y las que niegan la Personalidad del Estado. 

Dentro de las que afirman encontrámos varias tendencias; unas que 
suponen la doble perSonalidad del Estado otras que sostienen que, siendo única 
la personalidad. se manifiesta por dos voluntades y finalmente las que afirman 
que el estado tiene una personalidad privada, solo como titular de un patrimonio y 
no para el ejercicio del Poder Público. 

La teorla de la doble personalidad aún cuando es la que admite Ja 
legislación y Jurisprudencia Mexicana. es objetada por diversos tratadistas ya que 
se contrapone con el concepto unitario que se tiene acerca del Estado en la 
Doctrina Moderna. 

Por otro lado, los que admiten la teorra de la personalidad única con doble 
voluntad sostienen que el Estado desarrolla una actividad imponiendo sus 
detenninaciones al emanar estas de una voluntad especial que está por encima 
de los individuos, en otras palabras es una voluntad soberana; y en ocasiones 
puede someterse el Estado al principio que domina las relaciones entre 
particulares, es decir el principio de la autonomia la voluntad el cual consiste en 
que una persona no puede crear efectos jurfdicos sobre otra, si esta última no 
concurre manifestando igualmente su voluntad. 

Como ya se dijo, nuestra legislación y jurisprudencia aceptan la Teorla de 
la doble personalidad del Estado esto es. la Jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia (1917-1965 Segunda Sala, Tesis 87) refiere que el Estado puede 
manifestarse bajo dos faces distintas, como entidad suprema, encargada de ver 
por el bien común, y como entidad juridica de derecho civil capaz de adquirir 
derechos y obligaciones semejantes a los de las personas civiles. 

Desde luego. estas teorlas han sido estudiadas por diversos autores y del 
mismo modo se han criticado lo que origina distintos puntos de vista en cuanto a 
la aceptación o rechazo de las referidas teorfas sin embargo, la práctica nos 
demuestra que el Estado efectivamente se rige por normas de derecho público y 
privado y en este último supuesto lo encontramos cuando se relaciona con los 
particulares en un plano de igualdad. 
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Algunos autores niegan estas Teorlas y sostienen que et Estado s6lo tiene 
una personalidad y en consecuencia. debe hablarse de una voluntad ta cual se 
manifiesta a través de sus órganos de representación. 

En efecto. los particulares frente al Estado pueden relacionarse en el 
émbito del derecho público cuando pagan impuestos. cuando solicitan un trámite 
administrativo. etc .• por et contrario. en el ámbito del derecho privado. se relaciona 
cuando compran o venden diversos articulas o se arriendan muebles o inmuebles. 
etc. 

Desde este punto de vista. la realidad nos ha demostrado que tanto a 
particulares, sociedades u organismos públicos no se les han atribuido una doble 
peraonaltdad o doble voluntad jurtdica. por lo que la postura propia es no negar la 
personalidad jurtdica del Estado pero tampoco aceptar una doble personalidad o 
una doble voluntad ya que el Estado manif"testa una sola voluntad, como persona 
jurldlca única. solo que ñta voluntad según el fl'n puede ser de Derecho Público o 
de Derecho Privado. 
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4.-EL ESTADO COMO PARTICULAR 

Hablando propiamente del Estado como particular. podemos mencionar 
que al enfrentamos a él con ese carácter, por ejemplo al celebrar un contrato de 
compra-venta ó arrendamiento. se tiene la certeza de que nos encontramos en el 
mismo plano jurfdico con igualdad de derechos y obligaciones y en esa medida. 
responder por el incumplimiento de sus obligaciones, acudiendo a la vfa procesal 
que corresponda. 

Para el tema que se está desarrollando resulta preponderante hablar del 
Estado como particular, aún cuando la mayoría de las tratadistas hablan del 
Estado como ente soberano, como persona de derecho público, sin embargo no 
hay mucho material para desarrollar el tema, de manera concreta y soto en Ja 
doctrina encontramos anotaciones aisladas que ubican en al Estado en un plano 
de relación con los particulares como ente de derecho privado. 

Para delimitar el campo de estudio. de lo que deben entenderse como 
Estado soberano y Estado como particular es necesario hablar del derecho 
público y el derecho privado. 

Tradicionalmente, en Derecho Público se han considerado las normas de 
Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo, Derecho Internacional PúbUco 
y por el contrario el Derecho Privado lo componen las normas de Derecho Civil. 
Derecho Mercantil, sin embargo. no toda norma civil es de Derecho Privado ni 
toda norma administrativa es de Derecho Público, en consecuencia podemos 
afirmar que una norma es de Derecho Público 6 de Derecho Privado, no por el 
plano en el que se ubiquen. sino por su contenido. 

Es importante distinguir una norma de Derecho Público 6 de Derecho 
Privado de las normas de orden público y de orden privado, siendo las primeras 
las que tienden a satisfacer el interés general. una necesidad colectiva. las 
nonnas de orden privado las que están encaminadas al interés particular. 

Para ser más clara la distinción entre lo que se entiende por una norma de 
orden público, 6 una norma de orden privado, basta senalar que el mismo 
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Legislador tiene la responsabilidad de hacer esta distinción, independientemente 
si la norma es de Derecho Público ó de Derecho Privado. 

Conforme al objetivo de nuestro tema, vale la pena ejemplificar una norma 
de derecho público cuyo contenido es igual de orden público y una norma de 
derecho privado y contenido de orden privado, respecto al primero podemos 
senalar la Ley Agraria que es una Norma de Derecho Público y tiene un interés 
social, es decir, guarda un orden Público. en cambio en el Derecho Civil ó 
Mercantil existen disposiciones en que el Estado 6 sus órganos no guardan su 
investidura de soberanos ni tampoco trascienden necesidades colectivas. tales 
son los casos de las compra-ventas, el usufructo, diversas operaciones de crédito, 
etc. 

Asimismo, cabe senalar que cuando las cláusulas en una relación juridica 
(ejemplo Contrato) no sean establecidas por el particular. sino impuestas por el 
Estado. en este caso nos encontramos en el campo del Derecho Público, estando 
en presencia de un contrato administrativo el cual queda fuera del tipo de contrato 
que pretendemos abordar en la ejecución en contra del Estado. 

Jurídicamente el Derecho Público, es el conjunto de normas jurldicas que 
regulan la estructura, organización y funcionamiento del Estado y su actividad. 
cuyo fin esta encaminado a satisfacer necesidades colectivas, salvo las 
excepciones analizadas con anterioridad. 

El Derecho Privado es el conjunto de nonnas jurldicas que regulan 
relaciones entre particulares y asi mismo relaciones entre el Estado y los 
particulares y sin perder su carácter de ente público pero sin hacer uso de su 
autoridad. 

Del mismo modo, resulta importante para el desarrollo del tema hablar de 
los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado del Estado, es decir 
el Patrimonio del Estado, a este respecto, cabe senalar que la distinción entre 
bienes de dominio público y bienes de dominio privado se da de acuerdo a la 
calidad de su propietario, si este propietario es el Estado, lógicamente los bienes 
serán de dominio público, y si es un particular el propietario, se entienden como 
bienes de dominio privado. 
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Anteriormente hablamos de la personalidad del Estado, senalándolo como 
una persona jurldica sujeta a derechos y obligaciones, en consecuencia, cuando 
este actúa como particular, los bienes que son susceptibles de propiedad privada 
se entienden como del dominio privado del Estado, postura que es parte medular 
para el objeto que nos planteamos al inicio del tema. 

En realidad no hay una teoria acertada en cuanto a la distinción entre 
bienes del dominio público y bienes del dominio privado, ya que, mientras un 
criterio sostiene que son bienes del dominio público los que estén a efectos a un 
servicio público, mismo que resulta incompleto ya que en la práctica existen 
bienes que no estén afectos en se1Vicio público; otros criterios senatan que los 
bienes de dominio público son los que estén afectos al uso de todos, igualmente 
este criterio es insuficiente ya que existen bienes que, por su importancia, no 
pueden ser de uso común de todos y sin embargo deben estar bajo el cuidado del 
Estado. 

Antiguamente y precisamente en el Derecho Romano, existieron bienes 
que no tenla pertenencia ni al Rey, ni al Senado, ni at Emperador, y s6Jo se les 
atribulan la titularidad en cuanto a la guarda y tenencia, desde aquel entonces se 
consideraba que nadie podla hacer uso privado de ciertos bienes, desde luego, el 
concepto de dominio público ha ido evolucionando a través del tiempo y para 
ilustrar el punto que se trata, basta citar lo que expresa et Maestro Miguel Acosta 
Romero "El concepto y las palabras de dominio público, a mi juicio aparecen en su 
significado modemo en el siglo XIX, cuando se hace presente la necesidad de 
resucitar el concepto de inalienabi1idad con un sentido diferente al que en la época 
de la monarqula se aplicaba a los bienes de la Corona". 8 

El dominio público, como régimen de Derecho Público se distingue por: 

A) Pertenecer a Personas Públicas (ESTADO). 

B) Implica inalienabilidad, es decir que no pueden ser objeto de propiedad 
privada; no pueden ser poseldos pennanentemente a tltulo de dueno, por 
los particulares; que no son prescriptibles y que no son embargables bajo 
ningún criterio ni bajo ningún régimen. 

• ACOSTA ROMERO, Miguel.• Segundo CUn5o de Derecho AdmlnlatniUvo.• Editorial Pom)e, S. A.• Moaxlco 1989, P~.1A9. 
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En el Derecho Mexicano se contemplan los bienes de dominio público; 
clasificándolos en bienes de uso común, bienes afectos a un servicio público y 
bienes de dominio privado: la normatividad que contempla esta clasificación, son 
la Ley General de Bienes Nacionales, Ley Federal de Aguas, Ley de Marina, Ley 
Federal del Mar, entre otras. 

BIENES DE USO COMÚN 

Los Bienes de Uso Común, preponderantemente se encuentran 
contemplados en el articulo 27 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y se refiere a los Recursos Naturales de la Plataforma Continental, 
Minerales, Yacimientos de Piedras Preciosas y de Minerales, combustibles 
Mineras, Petróleo, Espacio Aéreo, las Aguas de los Mares, Lagunas, Esferas, 
Lagos, Rlos, Manantiales que brotan en las Playas, Los Obispos, Casa Corales, 
Seminarios, asl como a los Edificios para Cultos Religiosos, Conventos Edificios 
destinados a la Administración, Propaganda 6 Ensenanza Religiosa, Las 
Servidumbres, Bienes de Propiedad Federal que por su naturaleza no sean 
susceptibles como Documentos y Archivos. 

BIENES DESTINADOS A UN SERVICIO PUBLICO 

Los Bienes destinados a un Servicios Público pueden ser los inmuebles 
destinados por la Federación, precisamente a ese fin, los Monumentos Históricos, 
Artísticos. Muebles e Inmuebles de Propiedad Federal, Monumentos 
Arqueológicos, Terrenos Baldfos y demás inmuebles declarados como 
inalienables e imprescriptibles, Pinturas Murales, Esculturas. Caminos, Carreteras 
y Puentes, Muelles, Plazas, Parques Públicos. 

BIENES DE DOMINIO PRIVADO 

El dominio privado esta constituido por aquellos bienes que no son de 
dominio público, es decir, que no son de uso común ni están destinados a un 
servicios público. 

Algunos autores refieren que en Espana y en Francia, los Bienes de 
Dominio Privado del Estado, se regulan por normas de derecho civil; mismo 
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criterio que siguió el Derecho Mexicano. en un principio: sin embargo actualmente, 
en México el dominio privado de los bienes del Estado, no está sujeto 
precisamente al derecho Civil, más bien se regula por el Derecho Público y por 
mera exclusión, le son aplicables normas de Derecho Privado, ejemplo de ello es 
el que senala el articulo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales, al mencionar 
que los bienes de dominio privado, se regirán siempre por lo previsto en esta Ley 
y por excepción, en el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y 
para toda la República en materia Federal. 

De lo anterior, podemos afirmar que los bienes del Dominio Público de la 
Federación estarán sujetos exclusivamente a la jurisdicción de los Poderes 
Federales, ya que estos bienes, por disposición de la Ley. son inembargables e 
imprescriptibles, aunque la Ley General de Bienes Nacionales, solo refiere esta 
inalienabilidad e inembargabilidad a los bienes inmuebles de dominio privado; por 
otro lado, es claro el articulo 16 de la Ley invocada ya que indica que "Los Bienes 
de Dominio Público son inalienables e imprescriptibles y no estarán sujetos, 
mientras no varie su situación juridica, a acción reivindicatoria ó de posesión 
definitiva o provisional. Los particulares y las Instituciones Públicas sólo podrán 
adquirir sobre el uso, aprovechamiento 6 explotación de estos bienes, los 
derechos regulados en ésta Ley y en las demás que dicte el Congreso de la 
Unión. 

Se regirán, sin embargo, por el Derecho Común, los aprovechamiento 
accidentales 6 accesorios compatibles con la naturaleza de estos bienes, como la 
venta de frutos, materiales y desperdicios, o la autorización de los usos a que 
alude el articulo 42 de la Ley invocada. 

Como ya se mencionó, los bienes inmuebles del dominio privado de Ja 
Federación. al igual que los del dominio público, son inalienables e 
imprescriptibles, pero ¿Que pasa con los bienes muebles del dominio privado?, al 
efecto, aún cuando es muy árida la materia: en mi opinión. también se regulan por 
normas de Derecho Público y por excepción por normas de Derecho Privado, la 
misma Ley General de Bienes Nacionales que se ha venido invocando, refiere 
que los bienes muebles de dominio privado son inembargables pero si se pueden 
adquirir por prescripción, decimos que se regulan por normas de Derecho 
Püblico, porque la misma Ley asf lo rige, al indicar que las adquisiciones y 
arrendamientos de los bienes muebles se rigen por las Leyes de Derecho Público 
y la Ley de Adquisiciones y Obras PLlbllcas. 



Igualmente. ésta Ley General de bienes Nacionales, regula la Adquisición, 
Transmisión y Baja de Bienes Muebles del Dominio Privado y que realizan las 
Entidades Paraestatales, interviniendo la Secretaría de Hacienda y la Secretarla 
de Contralorfa y Desarrollo Administrativo. 

De todo lo anterior, podemos concluir el punto en análisis sei'lalando que el 
Estado como particular aún cuando se ubique en un plano de igualdad juridlca 
cuando realiza contratos de Derecho Privado con otro particular; es evidente que 
el objeto del contrato. cuando el Estado es el Titular del mismo, siempre se 
regularé por normas de Derecho Público y como la doctrina lo senala, el Estado al 
realizar estos actos de gestión. nunca llegará a colocarse en igualdad total, 
debido a que en todo momento deberá cumplir con sus fines y en este caso se 
ajustará a Leyes y Reglamentos Administrativos y gozará de ciertos privilegios. 
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5) CONTRATOS CELEBRADOS POR EL ESTADO COMO PARTICULAR 

El Estado. como ya se analizo previamente, para el cumplimiento de sus 
fines, utiliza Innumerables instrumentos juridicos en el desarrollo de su actividad: 
por un lado, para allegarse recursos recurre a la via imperativa, es decir 
estableciendo impuestos y servicios obligatorios y gratuitos al particular, sin 
embargo no siempre recurre a esta vfa ya que en muchos casos recurre a la 
formulación de contratos o convenios con los particulares, para obtener de ellos. 
bienes, realización de obras o bien la prestación de un servicio. 

Para efectos meramente administrativos, se utiliza como sinónimo e 
indistintamente el término contrato o convenio, no obstante que la legislación 
común define al convenio como el acuerdo de voluntades para crear, transferir, 
modificar o extinguir, derechos y obligaciones y por otro lado el contrato es el 
convenio que produce o transforma esas obligaciones. 

Siempre que se trate de un contrato de derecho privado, el Estado tendrá 
que despojarse de su investidura como ente soberano, ya que en esta fndole se le 
considera como particular y no como autoridad, con las prerrogativas a que se 
aludieron en el capitulo anterior. 

De acuerdo a la doctrina civil, los elementos de existencia del contrato son 
el consentimiento y el objeto, que debe ser posible, por otro lado, los elementos 
de validez son la capacidad da las partes, el consentimiento, expresado sin 
vicios, la licitud, motivo o fin y la forma. Administrativamente los contratos, para su 
existencia, deben contar con los elementos siguientes: sujetos, manifestación 
externa de voluntad, el objeto y la forma. 

Sin embargo, en nuestra legislación, no existe nonnatividad que regule en 
forma sistemática y unitaria los contratos administrativos, y solo existen 
disposiciones aisladas lo que implica cierta problemática, sobre todo para 
Identificar cuando el contrato esta sujeto a Derecho Privado o bien a Derecho 
Público. 

Por lo anterior, resulta necesario diferenciar de manera enunciativa y no 
limitativa, los contratos sujetos a Derecho Privado y los Contratos de Derecho 
Público que celebra el Estado. 
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La práctica nos ha demostrado la existencia y porque no. la aceptación de 
una multiplicidad de contratos que el Estado celebra con los particulares y los 
cuales se sujetan a normas de derecho privado, se justifica la autolimitación de la 
soberanfa por parte del Estado, en virtud de que, para el cumplimiento de sus 
diversas actividades. tiene la necesidad de contratar ya que, de otro modo, su 
patrimonio seria insuficientemente para cumplir sus fines. 

Respecto a la autonomía de Ja voluntad, cabe set"ialar que algunos autores 
sostienen que no existe tal autonomfa. sobre todo, tratándose de Jos particulares, 
sin embargo, veremos que Ja autonomia si se da en la práctica porque finalmente, 
el Est•do no puede obligar al particular a contratar con el. 

No obstante lo afirmado, no es posible sostener la absoluta igualdad de las 
partes en un contrato de la naturaleza que en este punto abordamos, pues si bien 
el Estado al contratar, se sujeta a nonnas de Derecho Privado, no deja de ser 
precisamente esto, Estado, sin perder su personalidad y por consecuencia no Je 
seria aplicable el procedimiento de Ejecución y las medidas de apremio lo 
anterior por dos aspectos fundamentales, uno por la inalienabilidad e 
imprescriptibilidad de sus bienes y la otra por los fines que persigue y por esta 
razón no está actuando en función de un interés particular. 

En Ja práctica se reconocen los siguientes contratos sujetos a normas de 
Derecho Privado: 

Compraventa de inmuebles de dominio privado, a este respecto, la norma 
contenida en la Ley General de Bienes Nacionales. establece que la transferencia 
de los bienes de dominio privado de la Federación se rige, en lo general, por 
nonnas de Derecho Privado, con ciertas modalidades de Derecho Público, por 
ejemplo, cuando se efectúa la venta de un inmueble por parte del Estado, el 
precio del bien será determinado por el avalúo que practique la Comisión Nacional 
de Avalúas. 

En el lado contrario, cuando el Estado adquiere un bien inmueble propiedad 
de particulares, sobre el particular no hay nonnatividad especial, por lo que la 
operación se regiré por las normas generales de contratación que rigen a Jos 
particulares. · 
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Arrendamiento; en este punto, no se establecen cláusulas especiales, 
cuando el Estado arrienda a un particular un inmueble para el asiento de sus 
oficinas, sin embargo, solo Je son aplicables los artículos 4° y 5° del C6digo 
Federal de Procedimientos Civiles, que estipulan que a la Federación y, a Jos 
Organismos de Ja Administración Pública no se les podrá dictar mandamiento de 
ejecución, embargo u ordenar medidas de Apremio. 

Prestación de Servicios Profesionales; es muy común que dentro de la 
actividad que realiza el Estado exista personal profesional que se dedica al 
ejercicio de su profesión y que por diversas razones no adquiere el carácter de 
Servidor Público, en este caso el Estado efectúa contratos de prestación de 
servicios, sujetos eminentemente a normas de derecho civil. 

Comodato y Donación; en ocasiones el Estado, en estricto cumplimiento a 
sus fines, y con el propósito de ayudar a las instituciones de beneficencia, cede 
gratuitamente determinados bienes o se les permite el uso gratuito de ese bien, 
(comodato) rigiendo a este respecto, normas de Derecho Privado. 

Ya en su oportunidad se analizarán de manera específica Jos Contratos de 
derecho privado que celebra el Estado como particular. 

Adquisiciones: este punto requiere un tratamiento especifico ya que a este 
contrato le es aplicable toda una normatividad de orden público con algunas 
modalidades de Derecho Privado; la normatividad que regula las adquisiciones 
efectuadas por la Administración Pública o bien el "Estado" se conoce como Ley 
de Adquisiciones -y Obra Pública en la que establece los mecanismos y 
procedimientos para la licitación en materia de Adquisiciones y de contratación de 
Obra. pero en cuanto a incumplimiento. solo hace referencia al qUe puede 
efectuar el particular que contrata, pero no especifica los mecanismos a seguir 
cuando el que incumple es el Estado. 

Ef mismo ordenamiento contiene también un capitulo de recursos, que son 
de naturaleza administrativa, pero que no son materia propiamente de nuestro 
tema, ya que no se refieren al incumplimiento de contrato sino mas bien a vicios e 
irregularidades en el.proceso de licitación en cualesquiera de sus fa$es, ya sea 
convocatoria, bases, ofertas técnicas. adjudicación, etc. 
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Tratándose de adquisiciones que efectúa el Estado, con normas de 
derecho privado, podemos afinnar que, la Ley de Adquisiciones y Obra Pública 
refiere que cuando el monto de la adquisición a efectuarse, no exceda de la 
cantidad senalada por la ley. podrá adjudicarse directamente sin necesidad de 
efectuarse licitación pública. claro, respetando las normas que al efecto rijan. 

En Materia Mercantil, el Estado igual celebra un gran número de contratos 
de esta naturaleza. como pueden ser la compraventa mercantil, el seguro y 
transporte mercantil; entre otros. fideicomisos cuando el fideicomitente es algún 
órgano u organismo del Estado, contrato de sociedad como lo es el Banco de 
México, S. A .• Ferrocarriles Nacionales, Loterra Nacional. etc. 

Tratándose de tltulos de crédito, el Estado expide o mejor dicho emite un 
sin número de titulos de crédito sujetos eminentemente a normas de derecho 
Mercantil, siendo aplicable al caso la Ley General de titules y Operaciones de 
Crédito; los titules más frecuentes son el cheque y los pagarés, una letra de 
cambio en Ja Administración se conoce como contrarecibo. 

Los contratos de derecho admlnistiativo. propiamente dichos, son las 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios relacionados con bienes 
muebles y la obra pública de lo anterior se puede considerar que el contrato 
administrativo, es aquél en el que una de las partes el Estado, a través de uno de 
sus Organos, y que se celebran generalmente con un particular para la realización 
de los fines que el propio Estado tiene encomendados. 

Dentro de los contratos administrativos debemos distinguir los contratos 
administrativos en sentido estricto, (suministro y adquisiciones) y contratos 
administrativos en general como lo son los celebrados con otras entidades 
federativas, con Jos municipios o con organismos internacionales. 

Finalmente cabe advertir que en los contratos administrativos en sentido 
estricto, como ya dijimos, les es aplicable la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas, misma que contiene los procedimientos generales para la licitación y las 
salvedades de los casos concretos, identificados básicamente con la urgencia y 
con la cuantía. 
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Una vez analizada la necesidad que tiene el Estado de celebrar contratos y 
las diferentes clases de contratos que éste celebra, es conveniente dar algunos 
criterio generales para distinguir cuando se aplica normas de Derecho Civil o 
normas de Derecho Público a dichos contratos. 

Criterio objetivo o lntrfnseco. que se refiere a fa especificación de la 
realización de una actividad de interés general en el contrato. en este caso se 
está en presencia de un contrato administrativo. 

Criterio de Jurisdicción.- en los casos de interpretación y cumplimiento. 
este criterio es muy dificil y mas bien considero que las normas de Derecho 
Procesal nos darán la Jurisdicción. aunque en algunos casos al contratar. se 
especifica en las cláusulas, los casos de competencia de los tribunales cuando 
exista incumplimiento del contrato, por lo que estimo que éste no es criterio 
acertado para distinguir a los contratos. 

Criterio del Régimen en que están sujetos, es decir régimen de Derecho 
Privado, régimen de Derecho Publico, este criterio hasta resulta lógica. 

Criterio de Cláusula; se ha considerado que tratándose de contratos 
administrativos, es común encontrar cléusulas, que incluso rompen con el espfritu 
del Derecho Civil, de igualdad de las partes en el contrato, este hecho lo 
encontramos muy comúnmente en los contratos de obra pública inclusive se ha 
llegado a pensar que propiamente en estos contratos, concurre un contrato de 
adhesión donde el particular solo expresa la voluntad de obligarse sin 
condiciones. ya que las cléusulas son previamente determinadas por la autoridad. 

No hay que olvidar que no es Jo mismo un contrato administrativo que el 
acto administrativo ya que mientras el acto administrativo de acuerdo al concepto 
del profesor Miguel Angel Bercaitz, "es una declaración concreta y unilateral de 
voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de una función Administrativa que 
trae como consecuencia efectos jurldicos administrativos individuales en forma 
Inmediata .. 9

; los contratos administrativos son los acuerdos de voluntades en los 
que una de las partes es el Estado através de uno de sus órganos; celebrados 
con el ánimo de satisfacer necesidades de interés general y sujetos a normas de 

9 
BERCAITZ, MJguel Angel, Teort• General de lo• Contratoa Admlni•traUvoa, Edlcione• de P•lma. Buenos Arie• 1980, 

paglna4. 
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Derecho Público que. en general, colocan al particular en una situación de 
subordinación jurJdica. 

Por otro lado, los contratos de derecho común son los que se celebran 
entre p•rticulares o entre 6ate y un órgano del Estado, con el fin de obtener un 
lucro o beneficio. y que, en su perfeccionamiento, se sujetan a normas de 
Derecho comlln, cabe agregar que en este rubro. nos referimos tanto a los 
contratos civiles como contratos mercantiles, que igualmente el Estado puede 
celebrar. 

Para concluir, basta aenalar, que independientemente de que puede ser 
variada la legislación que regula los contratos que el Estado celebra, lo cierto es 
que siempre persigue un intems general traducido en el servicio pllblico, por lo 
tanto al celebrar contratos de derecho privado, gozaré de ciertas ventajas, mismas 
que en su oportunidad so seftalarán y se retomarán mas adelante. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL CONTRATO MERCANTIL 

1) CONCEPTO Y ELEMENTOS 

Hablar del contrato es remontarnos a la historia misma del Derecho, de 
cuyo concepto y estudio bastarla para elaborar. no solo una, sino un gran nOmero 
de tesis; sin embargo, para efectos del tema que en particular estoy tratando, solo 
haré mención de los elementos que nos permitan conocer la naturaleza jurfdica y 
surgimiento de los contratos y cuales son sus efectos. para asl estar en 
posibilidades de entender la ejecución por incumplimiento de contrato. 

En el capitulo anterior, analizamos la capacidad contractual del Estado, los 
diferentes contratos que celebra y cual es su postura jurldica ante la celebración 
del contrato, pero sin embargo no hemos senalado lo que es, en si el contrato, 
por lo que, iniciaremos por hablar del surgimiento del contrato, para conocer su 
naturaleza jurldica. sus elementos y los efectos que produce su celebración. 

La mayorta de los tratadistas coinciden en senalar que los primeros inicios 
del contrato, se dan en el Derecho Romano, aún cuando en ésta época no se le 
conocta como tal y aUn cuando los romanos no establecieron una doctrina al 
respecto, si aportaron conceptos de sumo valor para la historia y evolución de los 
contratos. 

En la época romana, como consecuencia de las relaciones económicas 
existentes. surgen figuras contractuales conocidas como: contratos re, contratos 
verbis, contratos litteris y los contratos consensu. 

Los Contratos "Re" se perfeccionaban con la simple entrega de la cosa, no 
habla mayor formalismo. fueron los mas comunes. 

Los contratos verbis, se entienden como aquellos celebrados bajo 
promesa, también se les conoce como .. stlpulatio" la caracterlstica es que en la 
promesa verbal, intervenla un testigo, que avalaba el contrato. 
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Los Contratos Litteris. se entienden como los contratos literales, escritos. 
esto ya presentaba la formalidad de estar por escrito y registrados en lo que se 
conocfa como º"el codíx acepti el expensi, estos no eran muy comunes". 

Los Contratos Consensu se perfeccionaban con el consentimiento de las 
partes, estas convenfan sobre fa cosa. el precio y el plazo o condición. 

Pasó largo tiempo para que eJ derecho privado cobrara nuevo auge. ya 
que. durante fa edad media, su evolución se detuvo, debido a las invasiones, fas 
guerras. los conflictos sociales y económicos, y es hasta la baja edad media 
cuando resurge el interés sobre el derecho, derivado del cambio político y social. 
no obstante los conflictos entre el Derecho Consuetudinario que surgía, y el 
Derecho Romano, que habla dejado sus antecedentes, prevaleciendo en cierta 
forma, el Derecho Romano debido a los elementos que aportó para la mejor 
comprensión de las instituciones de la época. 

Dado el auge del desarrollo comercial de la época y la interrelación del 
Derecho Romano. el Derecho Canónico y el Derecho Consuetudinario, surge el 
Derecho Mercantil como una necesidad para regular. precisamente, esas 
relaciones comerciales entre mercaderes de la época, apareciendo diversas 
disposiciones que, finalmente sirvieron de base para la regularización comercial 
moderna. 

Como puede apreciarse. fa materia contractual evoluciona, y es evidente ya 
que, mientras en Roma sólo se consideraba a Ja voluntad como elemento 
contractual, en la evolución aparece el elemento consentimiento en la actividad 
contractual de las partes. 

Con la Revolución Francesa surge el Código de Napoleón, el cual unifica el 
Derecho Civil. y a decir de varios historiadores, perdura como una de las obras 
jurídicas más notables. ya que conjuga la influencia Romana con el Derecho 
Consuetudinario, claro, tomando en cuenta las ordenanzas francesas Y por lo que 
hace a obligaciones y contratos toma como antecedentes al Derecho Romano. 

Precisamente, en esta época es cuando la voluntad cobra mayor auge. ya 
que constituye propiamente la regulación jurfdica de las partes. es decir que fas 
partes pueden obligarse recíprocamente, adquiriendo derechos y obligaciones. 
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siempre que estas obligaciones se contraigan con absoluta libertad a través de la 
voluntad individual. 

En el Código de Napoleón se establece que los convenios legalmente 
celebrados tienen fuerza de ley entre las partes. y en uno de sus artfculos refiere 
que el contrato es un convenio por medio del cual una o diversas personas se 
obligan hacia otra u otras a dar, hacer o no hacer alguna cosa; igualmente refiere 
que los elementos del contrato son el consentimiento de quien se obliga. su 
capacidad de contratar, el objeto cierto y la licitud de la causa. 

Finalmente, en el siglo XX aparece el intervencionismo del Estado. 
fenómeno politico-social, que interviene en todo campo jurfdico, no olvidando que 
en este supuesto entran los contratos. 

Hasta aquf hemos resanado brevemente la evolución del contrato por lo 
que creo necesario conceptuar el ténnino para su mejor entendimiento; diversos 
son los conceptos que del contrato se han dado, sin embargo ya el Código 
Napoleón lo concebfa como un convenio por medio del cual una o diversas 
personas se obligan hacia otra o varias personas a dar. hacer o no hacer alguna 
cosa y donde podemos afirmar que los contratos son una especie del genero de 
los convenios. 

No obstante que la naturaleza del contrato a que se refiere el Código 
Napoleón es eminentemente civil, es importante dar su concepto mercantil; donde 
podemos conceptuar a los contratos mercantiles. como "'convenios que producen 
o transfieren las obligaciones y derechos de naturaleza mercantil'' 10 no olvidando 
que los convenios son acuerdos de dos o mas personas. que se conjugan para 
crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. 

No es tan sencillo dar un concepto de contrato, para ello debemos hablar, 
en principio, del acto jurtdico, ya que, como lo manifiesta Bonnecasse en su teorfa 
del acto jurldico, el contrato es la forma mas caracterfstica del acto jurtdico . 

PUENTE y Floras Arturo, Octavlo Calvo Ma1Toquln, O.recho Mercantil, 31 a. edk:ión. Edltort•I B•ncm y Comercio. 
M6JdCO 1985. p•glna 263. 
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Para este mismo autor. el acto juridico es una manifestación exterior de ta 
voluntad, bilateral o unilateral cuyo fin directo es engendrar una situación jurldica 
permanente y general; por su parte, el maestro Rojina Villegas es más preciso al 
manifestar que "el acto jurldico es una manifestación de voluntad que se hace con 
la Intención de producir consecuencias de derecho. las cuales son reconocidas 
por el ordenamiento jurldico. 11 

De lo anterior se puede afirmar que el acto jurldico nace o subsiste en tanto 
una regla de derecho le de ree&evancia jurldica. 

Es Importante senalar que en estos conceptos prevalece el término 
"manifestación de la voluntad'" en otras palabras, la autonomla de la voluntad se 
manifiesta en la formación del acto jurldico asl como en sus efectos. o bien la 
autonomta crea el acto jurldico. 

Por otro lado, en la Teoria del Acto Juridico, se debe diferenciar un hecho 
jurldico de un acto juridico, conslredando el, hecho como un acontecimiento 
natural o provocado por el hombre, cuya intención no se encamina a originar 
consecuencias de derecho y, sin embargo se originan, caso contrario, en el acto 
jurtdico la intención es precisamente, crear consecuencias de derecho. 

Establecidas las diferencias, entre un hecho. un acto jurldico y conceptuado 
el contrato desde los dos puntos de vista que interesan al desarrollo del presente 
trabajo, a saber el civil y el mercantil; corresponde analizar, en primer término los 
elementos del acto juridico, para concluir este punto con el análisis genérico de 
los elementos que conforman et contrato propiamente dicho. 

El articulo 1794 del Código Civil senala los elementos existencia del acto 
jurldico, agregando que los mismos presuponen al contrato dada la disposición 
contenida en el articulo 1859 del mismo ordenamiento al referir que te serán 
aplicables las mismas disposiciones para el contrato y para el acto juridico; tales 
elementos esenciales, según la legislación son: 

11 RO.JINA V1LLEGAS Raf-1. Compendio de Derecho Civil Tomo 1, edltDri•l Poml•. M61dco 1985, p•g. 115. 
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EL CONSENTIMIENTO.- Entendido como la manifestación de voluntad que 
puede ser expresa o tácita y 

EL OBJETO.- El cual debe ser flsica y jurldicamente posible. 

Estos elementos son esenciales para la existencia del acto juridlco ya que. 
como la misma ley refiere, la falta de consentimiento u objeto en un acto jurldico. 
simplemente se refutará como inexistente y como consecuencia, no produciré 
ningún efecto jurldico. 

Por lo que hace a los elementos de validez, esto son los siguientes: que el 
acto tenga un fin licito: que se cumpla con la formalidad exigida por la ley: que ta 
voluntad se exprese sin vicio alguno y que Ja voluntad sea expresada por persona 
capaz para ello. 

Cuando falta o no se cumple el requisito de licitud, se está en presencia de 
una nulidad absoluta del acto juridico y si no se cumple alguno de los demás 
elementos de validez se estaré ante una nulidad relativa. 

Las consecuencias que origina la nulidad absoluta son de que el acto 
jurfdico no produce ningún efecto. 

Cabe aclarar que aún cuando se habla de nulidad absoluta y es una acción 
que tiene a su favor el tercero perjudicado, cuando se da el acto se producen sus 
efectos provisionalmente, hasta en tanto el Juez de la causa dicte la sentencia 
correspondiente, la que una vez pronunciada; automáticamente dejará de tener 
efectos y los que se hayan provocado, se desvanecerán. 

La nulidad relativa produce provisionalmente sus efectos, mismos que de 
Igual manera se destruirán con el dictado de una sentencia; como caracterlsticas 
de la nulidad relativa, se cita que la acción del agraviado es prescriptible y sólo el 
directamente afectado puede pedirla. 

Anteriormente senalé que el contrato es el tipo mas caracteristico del acto 
jurldico, en consecuencia es perfectamente válido atribuir al contrato las mismas 
caracteristicas de los actos jurldicos, afirmación que contempla nuestra legislación 
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civil al manifestar el Código civil en su articulo 1859, que las disposiciones legales 
sobre los contratos serán aplicables a todos los convenios y otros actos jurfdicos 
en tanto no se oponga a la naturaleza de éste. 

Partiendo de las consideraciones anteriores. podemos afirmar que el 
contrato, como ya lo senalamos con antelación, es el acto por medio del cual dos 
o mas personas se ponen de acuerdo sobre la declaración de voluntad común, 
encamina a producir efectos jurfdicos. 

Por su parte, nuestro Código Civil contiene en su articulo 1792 la definición 
del convenio y el 1793 senala cuales son los contratos, desde luego que estas 
definiciones tienen el reconocimiento legal, es por ello su mención en éste 
apartado. 

"Articulo 1792 Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, 
transferir, modificar o extinguir obligaciones." 12 

"Arttculo 1793 Los Convenios que producen o transfieren las obligaciones y 
derechos, toman el nombre de contratos." 13 

Después de haber referido el acto jurfdico, el contrato asf como el convenio, 
a continuación mencionaré los elementos que integran el Contrato, tanto los 
esenciales como los de validez, tan necesarios para su existencia . 

Nuestra legislación contempla los elementos esenciales y de validez, 
resumiendo a los primeros en el consentimiento y el objeto y a los segundos en 
capacidad legal de las partes para contratar. que no tenga vicios el 
consentimiento, tener un objeto licito y el consentimiento sea otorgado en la forma 
que la misma ley senala. (Articules 1794 y 1795 del Código Civil) 

El consentimiento en el Contrato es el acuerdo de voluntades, expresa o 
tácita que tiene por objeto la creación o transmisión de derechos y obligaciones. 

12 Código Ctvll p.,.. el Dlatrtto Federal.- Edttort.I Poml•. M6xk:o 1093.- P•g. 325. 
1:. Loe. ctt. 
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En la Legislación mexicana se sigue la tendencia proteccionista al atender, 
en cuando al consentimiento, que debe ser veraz, sin violencia o que existan 
circunstancias desiguales que pudieran afectar la voluntad de una de las partes. 

El objeto, como acertadamente lo define el maestro José Castán Tobenas, 
el objeto inmediato del Contrato es, en realidad, las obligaciones que por el se 
constituye, pero como ésta a su vez, tiene como contenido una prestación de dar, 
hacer o no hacer, se llama ordinariamente objeto a las cosas o servicios que son 
materia, respectivamente, de las obligaciones de dar o de hacer"' 14 

Por otro lado, se puede seftalar que el objeto del contrato es, precisamente 
ta obllgaci6n, y el objeto de ésta, es la prestación, que consistirá en dar, hacer o 
no hacer. La cosa objeto debe reunir los siguientes requisitos: debe existir en la 
naturaleza, ser determinada o determinable y, tratándose de contratos 
mercantiles, debe de existir en el comercio. 

La Legislación Civil senala que las cosas futuras pueden ser objeto del 
Contrato, sin embargo exceptúa la herencia en este supuesto, aún cuando la 
persona que hereda, preste su consentimiento. 

Considerando que el sentido de nuestra investigación se enfoca a la 
materia mercantil, cabe anotar lo que senala el artículo 77 del Código de 
Comercio en torno al objeto y refiere que las convenciones iHcltas no producen 
ninguna obligación ni acción en contra, aunque recaigan sobre operaciones de 
comercio: lógico en virtud de que, de origen, el objeto materia del contrato esta 
viciado y en consecuencia no produce efectos juridicos. 

Hay algunos autores que agregan a los elementos esenciales del contrato, 
la formalidad, aunque ésta, reviste el carácter de esencial cuando la misma 
Legislación refiere formas especificas para su aceptación, recibiendo este tipo de 
formalidad el nombre de solemnes: un ejemplo en materia mercantil, es cuando el 
contrato debe elevarse a escritura pública: o bien cuando los contratos se 
celebran en el extranjero y se requiera, de acuerdo a la legislación, de 
solemnidades especificas. 

,. CASTAN, Tobefta• JDM.• Derecho Ctvll ComUn.· Tomo 111.- p~. 341. 
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Los elementos de validez. como ya Jo cite, consisten en capacídad de las 
partes, vicios en el consentimiento, licitud del objeto o bien si el consentimiento no 
se otorgó conforme a los requisitos legales. 

Los elementos de validez son los requisitos indispensables exigidos por Ja 
Ley, para que el contrato tenga plena validez jurldica y se clasifican en: 

INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR 

En este rubro debe aclararse que las disposiciones de Código Civil son 
aplicables en materia mercantil, salvo los casos especificas que el Código de 
Comercio contiene. 

La capacidad se entiende como Ja aptitud o facultad de un individuo para 
ser sujeto de derechos y obligaciones y para ejercer por si mismo esos derechos o 
cumplir por si mismo sus obligaciones: siendo la primera. la capacidad jurldica de 
goce y la otra, capacidad de ejercicio. 

En efecto, nuestra Legislación Civil senala que son hábiles para contratar. 
todas las personas no exceptuadas por la Ley; estas excepciones, la misma Ley 
la refiere y son: 

Los menores de 18 anos. 

Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotez o invalidez 
y 

Los sordomudos que no saben leer y escribir, los ebrios consuetudinarios y 
los drogadictos. 

La Legislación Mercantil agrega a esta excepción de capacidad las siguientes: 

Los inmigrantes, a quienes se les prohibe ejercer el comercio. excepto de 
exportación. 
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Los corredores. los quebrados no rehabilitados y los condenados en una 
sentencia, por delito contra la propiedad, peculado, falsedad, cohecho o 
Concusión. 

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 

Al respecto, la propia Legislación Civil senara Jos supuestos en que el 
consentimiento puede verse afectado para los llamados vicios del consentimiento 
(artlculos 1812-1823 del Código Civil para el Distrito Federal) 

De este modo, el Código Civil senala que los supuestos para no considerar 
valido el consentimiento son: 

- Error - Considerado como una creencia contraria a Ja realidad, al sujeto que se 
encuentra en este estado subjetivo al celebrar un contrato, fa legislación 
lo califica como un vicio del consentimiento. 

La misma Legislación subclasifica al error en: 

Error de Derecho - conlleva el desconocimiento a una norma jurídica. 

Error de Hecho - recae sobre situaciones objetivas relacionadas con los 
sujetos o con los objetos receptores de los efectos del contrato. 

Error de Calculo - es el que se da como resultado distinto al que se había 
previsto sobre las ventajas o desventajas al celebrar el contrato. 

- Violencia - Debe entenderse, de acuerdo a fa Legislación Civil, cuando exista 
fuerza ffsica o amenazas que pongan en peligro Ja vida. la honra, la 
salud. fa libertad, o los bienes del contratante o su cónyuge y demás 
parientes colaterales dentro del segundo grado. 

Con este concepto se advierte que cuando exista violencia ffsica o moral, 
en la celebración de un contrato, este estará viciado en el consentimiento. 
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- Dolo - Es el engano cometido en la celebración de un acto juridico. igualmente 
se considera la imaginación o artificios encaminados al error en uno de 
los contratantes y con el objeto de celebrar el contrato. 

El Código Civil para el Distrito Federal, previene en su articulo 1815, la 
figura de la mala fe, entendiendo como la simulación de error de uno de los 
contratantes con el fin de que la otra se obligue, de aqul que la mala fe no 
provoca el error. sino que una parte aprovecha el descon·ocimiento de ciertas 
circunstancias al celebrar el contrato. 

La doctrina diferencia lo que es el dolo y la mala fe, senalando que el dolo 
es activa y la mala fe es pasiva. 

• ILICITUD DEL OBJETO 

Para hablar de licitud e ilicitud del objeto, es preciso indicar que, existe un 
objeto directo y un objeto Indirecto, siendo el primero, la obllgaci6n de 
los contratantes y el indirecto se refiere a la cosa que se obligan a dar o al hecho 
de hacer o no hacer. 

La ilicitud del objeto básicamente consiste en que el objeto materia del 
contrato no sea contrario a la nonna jurídica y en materia mercantil. que está 
dentro del comercio. 

Esta ilicitud en el objeto determina su imposibilidad juridica y por 
consecuencia la inexistencia del contrato. 
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2) CONTRATOS DE DERECHO PRIVADO MAS COMUNES QUE CELEBRA EL 
ESTADO COMO PARTICULAR 

Como ya lo anotamos, el Estado, para el cumplimiento de sus fines, utiliza 
gran variedad de instrumentos jurídicos, estos pueden ser unos de Derecho 
Póblico y otros de Derecho Privado, entre los cuales se encuentran una diversidad 
de convenios y contratos, celebrados con particulares o bien con otras 
autoridades. 

Antes de hablar de los contratos que celebra el Estado, en su carácter 
particular, es preciso referir acerca de las partes en un contrato, a este respecto, y 
siguiendo el postulado que nuestra legislación civil nos marca, el contrato es 
bilateral, en consecuencia las partes se obligan de manera reciproca. 

Sin embargo, ¿Quienes son las partes?, debemos considerar a las partes 
como la persona que. directamente interviene en la creación de un contrato, 
manifestando su voluntad (sentido fonnal) o bien es aquella persona que, sin 
Intervenir manifestando su voluntad, se re· considera titular del interés o relación 
jurldica (sentido material). 

Una vez indicando cuales son las partes en el contrato, pasamos al análisis 
Individual, de los contratos de derecho privado, que mas comúnmente celebra el 
Estado en su carácter de particular, iniciando desde luego con la compraventa 
mercantil. 

2.1 COMPRAVENTA 

Desde el punto de vista del dereoho común la compraventa, sencillamente 
es el contrato por el que una persona llamada vendedor, se obliga a transferir la 
propiedad de una cosa, o un derecho, a otra llamada comprador quién, a su vez. 
se obliga a pagar por ello, un precio cierto y en dinero. 

Esta compraventa se considera mercantil, cuando se formula con carácter 
de especulación comercial, es decir que las compraventas son mercantiles 
cuando se fonnulen preferentemente con el propósito de traficar (artículo 371 del 
Código de Comercio). 
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Como en todo contrato. en la compraventa mercantil encontramos 
elementos esenciales y de validez. los cuales procedo a analizar: 

ELEMENTOS ESENCIALES 

CONSENTIMIENTO.- La venta es un contrato consensual, la ley refiere que Ja 
venta es perfecta y obligatoria cuando las partes se han 
puesto de acuerdo en el objeto y en el precio, aunque el 
primero no haya sido entregado, ni el segundo satisfecho. 

En el Derecho Mercantil las compraventas se hacen sobre muestras o 
calidades de mercancías, determinadas y conocidas y se peñeccionan con el solo 
consentimiento de las partes; y en cambio, si la compraventa se hace sobre 
mercancías que no han sido vistas por el comprador, ni pueden clasificarse en el 
comercio con una calidad conocida, el contrato no se perfecciona hasta que el 
comprador las examine y las acepte. 

- COSA - 08...IETO, la venta, para que exista. necesita de una cosa y si ésta no 
existe o se perdió antes de celebrar el contrato, la venta se considera 
inexistente por falta de objeto, la compraventa mercantil versa sobre 
bienes muebles y/o bienes inmuebles y el que vende debe ser propietario 
de fa cosa, y en el caso contrario, Ja venta es nula. 

De aquí que la cosa materia de la compra-venta deberá ser determinable 
en cuanto a su especie. debe existir en la naturaleza y desde fuego. estar en el 
comercio. 

El precio deberá pagarse precisamente en dinero y ser determinado o 
determinable: puede convenirse en cuanto al precio y una vez determinado no 
podrá ser rechazado. salvo que exista acuerdo común entre las partes. 

En ningún caso. el precio se deja al arbitrio de las partes; cuando se ha 
pactado pagar, parte en dinero y parte en otra cosa. cuando el numerario es igual 
o mayor al de la otra cosa, se considera compraventa y en caso contrario, 
estarfamos en presencia de una permuta. 
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Cuando dolosamente se especifica un precio muy por encima del Valor real 
de la cosa, se dice que hay lesión; en este caso la venta no se rescinde, pero el 
perjudicado, además de la acción penal que proceda, puede demandar danos y 
perjuicios contra el contratante que hubiere defraudado en el contrato o en su 
cumplimiento. 

Dentro del Derecho Mercantil existe la figura de las arras y estas consisten 
en una suma de dinero que uno de los contratantes aporta al otro al celebrar el 
contrato lo que implica la facultad de poder deshacer el contrato. Cuando el que 
se separa fue quien entregó las arras, simplemente pierde la suma entregada. y 
cuando se separa quien las recibió, deberá entregar las mismas y otro tanto igual, 
salvo convenio en contrario. 

El contrato de compraventa, no requiere de una formalidad especifica para 
su cumplimiento y validez salvo cuando recae sobre un bien Inmueble, que, como 
ya lo vimos, requieren de escritura ante notario, cuando rebase el valor que la 
misma ley preveé. 

Por otro lado. es importante referir los derechos y obligaciones para las 
partes, en el contrato de compraventa mercantil. 

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR : 

La entrega de la cosa vendida, que puede ser real, jurldica o virtual, real 
cuando se entrega materialmente la cosa o el titulo cuando hablamos de un 
derecho; juridica cuando aún sin existir la entrega material, la Ley considera 
entregada la cosa, y virtual cuando el comprador acepta que las mercanclas 
vendidas queden a su disposición. 

La entrega de la cosa debe hacerse en el tiempo y en el lugar convenidos, 
si no se hubiese sef'ilalado plazo, el vendedor está obligado a tener la mercancia a 
disposición del comprador y sino se hubiere pactado lugar, la entrega se hará en 
donde se encontraba la cosa en la época en que se vendió. 

El vendedor no está obligado a entregar la cosa. si el comprador no ha 
pagado el precio. salvo que se haya senalado un plazo para el pago. 
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Garantizai- las calidades de la cosa, es decir, está obligado al saneamiento 
por defectos ocultos de la cosa vendida y que la hagan Impropia para los usos a 
los que se destinará, o que disminuyan su uso y que de haberlo conocido el 
comprador, no lo hubiera comprado o hubiera dado un precio menor por él. 

Si la cosa vendida perece o muda de naturaleza a consecuencia de los 
vicios que tenla, y eran del conocimiento del vendedor, este deberá pagar el 
precio y abonar los gastos del contrato asf como los danos y perjuicios sufridos. 

Prestar la evlcci6n.- hay evicci6n cuando el comprador es pñvado de toda 
la cosa o de una parte, por sentencia ejecutoriada, en razón de un derecho 
anterior a la compra, en este caso, el vendedor está obligado a indemnizar al 
comprador por loa danos y perjuicios sufridos. 

SON OBLIGACIONES DEL COMPRADOR: 

a) Pagar el precio, es la obligación pñncipal del comprador y refiere forma, 
plazo y lugar convenidos. A falta de convenio, el pago seré al contado y la 
demora en el pago, Implica al comprador a pagar réditos. 

b) Obligación de recibir la cosa en cantidad y plazos determinados, en 
consecuencia, no tiene obligación de recibirla fuera de estos plazos. 

Tratándose de mercanclas que deban permanecer en bodegas, y el 
comprador se constituye en mora para recibir las mercanclas, se obliga a abonar 
el alquiler de las bodegas, graneros, o vasijas en que se contengan las 
mercanclas. 

Mientras la cosa vendida este en poder del vendedor aunque sea en 
calidad de depósito, tendré preferencia sobre ella con respecto a cualquier 
acreedor, para ser pagado de lo que se le adeude, por cuenta del precio de la 
cosa. 
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El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
compraventa da derecho a la parte perjudicada para exigir su cumplimiento o la 
rescisión del mismo. con el resarcimiento de los danos y perjuicios ocasionados. 

En materia mercantil los contratos no se rescinden por causa de lesión. 
pero el perjudicado tienen a su favor la acción para reclamar los danos y perjuicios 
que se hubiesen causado. siempre y cuando la otra parte haya actuado con 
fraude o malicia en el mismo contrato o en el cumplimiento. 

Modalidades en la compraventa.- Venta en abonos, se presenta cuando se 
celebra la compraventa. facultando al comprador para pagar el precio 
parcialmente en plazos. 

Compraventa en reserva de dominio, se presenta cuando el vendedor se 
reserva la propiedad de la cosa vendida, hasta que haya sido pagado su precio. 

Compraventa sobre muestras o calidades, deberá hacerse sobre 
mercanclas determinadas y conocidas en el comercio y se perfeccionan por el 
solo consentimiento de las partes. 

Compraventa contra documentos en ella. el vendedor cumple su obligación 
de entrega, enviando al comprador los titules representativos de las mercancias y 
otros documentos estipulados. 

Esta compraventa se caracteriza por el hecho de que las mercanclas que 
constituyen su objeto, están representadas por titulas de crédito y de acuerdo a la 
naturaleza del título, la transferencia supone la de las mercancias que 
representan. 

Suministro: en nuestra legislación mercantil no hay una regulación al 
respecto y el Código de comercio sólo senala que son actos de comercio "las 
empresas de abastecimientos y suministros" podemos entenderlo como aquél por 
el que una persona se obliga mediante un precio, a realizar en favor de otra, 
prestaciones periódicas de cosas o servicios. 
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Como ejemplos de los contratos de suministros tenemos el suministro de 
gas. de luz eléctrica. de agua. etc. algunos de estos contratos tienen naturaleza 
eminentemente administrativa. como lo es el contrato de energia eléctrica. 

La pennuta mercantil es un contrato por el que cada uno de los 
contratantes se obliga a dar una cosa por otra ( articulo 2327 del Código Civil). 

La cesión de créditos se da cuando el acreedor transfiera a otro los 
derecho que tenga contra su deudor. el Código de Comercio senala al respecto 
que los cr6ditoa mercantiles que no sean al portador o endosables, se transferirán 
por medio de cesión. 

La cesión produciré efectos legales respecto al deudor desde que le sea 
notificada la misma ante dos testigos, mientras no sea asf, el deudor se libera de 
la deuda pagando al acreedor primitivo. 

2.2. EL ARRENDAMIENTO 

El arrendamiento se da cuando las dos partes contratantes se obligan en 
forma reciproca. una a ceder el uso y goce temporal de una cosa, y la otra. a 
pagar por el uso un precio cierto, el Código Civil senala que el arrendamiento. 
tratándose de finca destinada a comercio. no excederá quince anos. 

Cabe aclarar que, de conforT11idad con la Legislación Civil. el precio que se 
paga en et arrendamiento. ha de ser cierto y determinado y consistirá en dinero o 
en alguna otra cosa equivalente. 

Es susceptible de arrendarse todos los bienes que se pueden usar pero no 
consumir. excepto los que la Ley prohibe arrendar asf como los derechos 
estrictamente personales. 

No necesariamente el dueno de la cosa la puede arrendar sino un tercero 
autorizado por el mismo dueno o por disposiciones de la Ley, igualmente se 
exceptúa el arrendamiento que un copropietario quiera hacer, salvo el 
consentimiento de él o los demás copropietarios. 
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El artículo 2404 del Código Civil setlala que se prohibe a los magistrados, 
jueces o cualquier otro servidor público. tomar en arrendamiento por si o por 
interpósita persona los bienes que deban arrendarse en los negocios en que 
intervengan. 

De Igual forma el articulo 2405 cita que se prohibe a los funcionarios y 
empleados públicos, tomar un arrendamiento los bienes que con el canllcter de 
servidor público, administren en fonna directa. 

Cuando exista transmisión de la propiedad del predio arrendado. el 
arrendamiento subsistirá y la renta se pagará al nuevo propietario. en cambio si la 
transmisión es por causa de utilidad pública. el arrendamiento se rescinde. y en 
este caso. el arrendador y el arrendatario serén indemnizados confonne lo 
establezca la ley respectiva. 

Es muy importante citar que para el caso de arrendamiento de bienes 
nacionales. municipales o de establecimientos públicos estanin sujetos a Jos 
disposiciones de Derecho Administrativo y en lo que no Jo estuvieren. le seran 
aplicables las disposiciones del Derecho Comlin. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR 

Son obligaciones del arrendador. 

Entregar en arrendamiento la cosa arrendada, con todas sus pertenencias 
y en posibilidad de ser usado. 

Conservar la cosa arrendada en el estado que presente al Inicio del 
arrendamiento. estando obligado. para ello. a hacer todas las reparaciones 
necesarias. 

No entorpecer el disfrute de la cosa arrendada. salvo el caso de que el 
estorbo se deba por causas de reparación urgentes, en consecuencia de lo 
anterior. el vendedor igualmente se obliga a garantizar el uso y goce 
pacifico de la CO!.~. por el tiempo que dure el contrato. 
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Responder de los danos y perjuicios ocasionados al arrendatario por 
defectos o vicios ocuttos de la cosa y que se presenten con antelación al 
arrendamiento. 

Al t6rmino del contrato se entrega la cosa y si no existió convenio. en éste 
caso, la cosa se entnoganli luego que el arrendador sea requerido por el 
arrendatario. 

El arrend-rio tiene la obligacl6n de poner en conocimiento del arrendador, 
de la necesidad de los -~. bajo la pena de pagar danos y perjuicios por 
la omialón y al et arrend- no hiciere laa repa~. queda a elección del 
arrend-rio reac:indlr el contrato y exigir las reparacloneg ante el juez competente. 

Respecto de las mejoras hechas a la cosa arrendada, el arrendador pagará 
cuando: 

- en el contrato se autorizó a hacerlas y se obligó a pagarlas. 

- al son mejoras útiles y por culpa del arrendador se rescinde el contrato. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL A-ENDATARIO 

El arrendataño se obliga a: 

pagar la renta en la fonna y ténninos convenidos. 

responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por causa 
imputable a él o bien; por la negligencia de sus familiares. sirvientes o sus 
arrendatarios. 

servirae de la cosa aolanMtnte para el uso convenido o conforme a la 
naturaleza o destino de ella. 
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El arrendatario se obliga a pagar la renta hasta· que reciba la cosa 
arrendada. salvo convenio en contrario y la renta se pagaré en el lugar convenido 
o bien en la casa u oficina del anendatario. 

Si existiese impedimento. por caso fortuito o por fuerza mayor para usar la 
cosa a arrendar. no se causará renta hasta que se otorgue el uso pleno del 
a1Tendatario y al esto no o::urrfese en dos meses o más, se pod,... pedir la 
rescisión del contrato. 

Si la privación proviene de la evlcción, se estará a lo citado en el párrafo 
que antecede, pero si el a1Tendador obra de mala fe, responderá por los danos y 
perjuicios que se causen al a1Tendatario. 

SI en fa finca arrendada se estableciera una Industria, el arrendatario tiene 
la obligación de asegurar la finca contra el riesgo probable que origine el 
funcionamiento de la misma. 

El arrendatario no puede variar el uso de la cosa, salvo autorización 
expresa y si lo hace sin consentimiento. af entregar la cosa. deberé hacerlo, 
reestableciendola al estado que la recibió, siendo responsable de los danos y 
perjuicios que se causen. 

Generalmente la cosa se recibe con descripción expresa del estado en que 
se encuentra y si no existiese esta clausula • se entenderá que la cosa se recibió 
en buen estado salvo que en juicio se compruebe Jo contrario. 

Contrario a la obligación del arrendador a hacer las reparaciones mayores. 
el arrendatario esta obligado a hacer las reparaciones menores y que 
regularmente causan las personas que usan o disfrutan de Ja cosa arrendada. 

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 

En estos casos, si en el contrato no se fijd plazo ni se expresó el uso a que 
la cosa se destina, el arrendatario es libre de devolverla cuando quiera y el 
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arrendador no puede pedirta sino después de cinco dtas que se haya celebrado el 
contrato. 

Si el contrato - celebro por tiempo fijo, la renta se pagará al vencerse el 
plazo. -lvo que exista convenio en contrario. 

El arrendatario _ .. obligado a pagar la totalidad del precio cuando se hizo 
el arrendamiento por tiempo fijo. 

El arrendatario - obliga a hacer las reparaciones pequellaa que exija el 
uso de la cosa arrendada. y la p6rdida o deteriore de la cosa siempre se presuma 
responsabilidad a cargo el arrendatario a menos que compruebe que no fue causa 
suya. 

Si lo que se arrienda son semovientes. esto es, animales, el arrendatario 
eatllí obligado a su manutención y correr con loa gastos, de las enfermedades 
ligeras sin tener opción • cobrar al arrendador y si liste animal procrea, los 
retol'loa senln propiedad del arrendador salvo pacto en contrario. 

MODALIDADES EN EL ARRENDAMIENTO 

Subarriendo.- Este sólo se da por consentimiento del arrendador y consiste en 
que el arrendatario arrienda a un tercero la totalidad a parte de la 
cosa que a el le fue arrendado. 

Si existiere consentimiento el arrendatario será responsable respecto del 
arrendador. como si continuara con el uso y disfrute de la cosa. 

CAUSAS POR LAS QUE TERMINA EL ARRENDAMIENTO 

- por cumplirse el plazo fijado en el contrato, o el que la Ley disponga. 

- por convenio expreso. 



- por nulidad o por rescisión. 

- por párdida o destrucción total de la cosa, si ésta sucedió por caso fortuito o 
fuerza mayor. 

- por expropiación por causa de utilidad pública de la cosa arrendada. 

Al vencimiento del contrato, si el arrendatario estuvo al corriente en sus 
pagos, tendrá derecho a que se le prorrogue por un ano milis, aumentando el 
arrendador hasta 10% la renta. 

El arrendador puede pedir la rescisión del contrato de arrendamiento, 
cuando: 

- no se haga el pago de la renta en los t6rminos previstos en el contrato o en la 
Ley. 

- por usar la cosa en fonna distinta a to estipulado, y 

- por el subarriendo sin el consentimiento del arrendador. 

2.3 TRANSPORTE MERCANTIL 

El contrato de transporte es un convenio por el cual una persona llamada 
porteador se obliga a transportar, por tierra. agua o aire, a personas, animales, 
mercancfas o cualesquiera objetos, mediante una retribución. 

De la anterior definición podemos observar, que el transporte puede 
clasificarse desde el punto de vista del medio empleado, como terrestre, fluvial, 
marítimo o a6reo y tomando en cuenta el objeto del transporte, puede ser de 
personas o de cosas. 

El contrato de transporte será mercantil, según el Código de Comercio: 

SI 
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a) Cuando tiene por objeto mercaderías 6 cualesquiera efectos del comercio. 

b) Cuando el porteador es comerciante ó se dedique habitualmente a efectuar 
transportes para el publico. 

En nuestro pala, la mayorfa de los transportes. se efectúan sobre las 
llamadas Vfas Generales de comunicación. que al efecto define precisamente la 
Ley que regula esta materia, desde luego con la aplicación de ésta Ley; el Código 
de Comercio se convierte en una Ley de aplicación supletoria por cuanto al 
transporte ae refiere. 

En el ané.liais del contrato de transporte, debemos distinguir los elementos 
personates y elementos objetivos que caracterizan al contrato. 

Son elementos personales del contrato: 

•)PORTEADOR: Es la persona que se obliga a hacer el transporte y sus 
obligaciones son: recibir las rnercancfas en el tiempo y 
lugar convenidos; emprender y concluir el viaje; cuidar y 
conservar las mercancías bajo su responsabilidad, 
desde que las recibe hasta que las entrega; transmitir la 
mercancía a quien tenga la carta de porte respectiva, 
concepto que se analizará mas adelante; a date 
respecto conviene decir que está obligado, 
precisamente a extender la carta de porte. 

Son derechos del porteador, recibir la mitad de porte 
convenido si por negligencia o culpa del cargador no se 
efectúa el viaje, recibir la totalidad si se ha destinado 
alg&:.n vehfculo con el exclusivo objeto de efectuar .el 
transporte de las mercancfas; rescindir el contrato si, 
comenzado el viaje, impidiere su continuación un 
acontecimiento de fuerza mayor; exigir al cargador la 
apertura y reconocimiento de los bultos que contengan 
la mercancfa, en el acto de su recepción y si se negaré 
quedaré libre de responsabilidad que no provenga de 
fraude; retener las mercancfas porteadas mientras no 
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b) CARGADOR.-

se le pague el porte; a poner a disposición de autoridad 
judicial las mercancias. cuando no se localice al 
consignatario o bien cuando, encontréndolo, se rehuse 
a recibirlas. 

Es la persona que entrega la cosa para su traslado a 
otro lugar y sus obligaciones son; entregar las 
mercanclas en las condiciones, lugar y tiempo 
convenidos, dar los documentps necesarios para el 
libre transporte de carga, correr a su cuenta los 
comisos. muttaa y dem6a penas que ae impong•n por 
lnfnlcclón a la ley fiscal e Indemnizar al porteador por 
los perjuicios que este e11use; sufrir las perdidas o 
averias de las cosas transportadas por vicio propio de 
la misma o de caso fortuito; indemnizar el porteador de 
los dallo• y perjuicios que el incumplimiento de contrato 
origine y remitir oportunamente la carta de porte al 
consignatario, de manera que se pueda hacer uso de 
ella en el tiempo convenido. 

Como derechos de cargador se tienen: variar la 
consignación de las rnercancfas sino han sido 
entregadas y con toda oportunidad se de la orden 
respectiva; variar dentro de la ruta que se convino. en 
lugar de la entrega dando aviso al porteador con toda 
oportunidad. 

e) CONSIGNATORIO.- También llamado destinatario es la pernona a quien van 
dirigidas las mercancfas y tiene las siguientes 
obligaciones: recibir las mercancfas sin demoras y 
siempre que lo permita su estado y contengan las 
condiciones expresadas en la carta de porte: abrir y 
reconocer los bultos que contengan las mercancfas en 
el acto de recepción; devolver la carta de porte u 
otorgar al porteador el recibo correspondiente de las 
cosas recibidas: pagar el porte y los demás gastos; 
ejercer dentro de las 24 horas siguientes a la recepción 
de las mercancfas. los derechos procedentes en contra 
del porteador: cumplir con las ordenes del cargador, 
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CARTA DE PORTE 

dando cuenta en forma inmediata de cuanto ocurra en 
retaci6n a la rnercancla porteada. 

Sua derecho• conaiaten en exigir que - le entreguen 
la• rnerc8ncla• mientra• -a tenedor de la carta de 
porte, cualquiera que -an laa ordenea en contrario del 
cargedor que haya recibido con poaterloridad; no recibir 
la• mercancl- al hay raz6n legal para ello; obtener el 
reintegro de loa anticipos que haya hecho con motivo 
da la entrega de la carga sin esperar a que - cubran 
con au precio. 

En caso de extravfo, las controversias del cumplimiento 
- decidinll por las pruebas aportadas por las partes, 
pero siempre el cargador debenll probar que entregó la 
carta de porte. 

"Es un título de cr6dito que el porteador expide al cargador al recibir la 
mercancla porteada y que da derecho al tenedor legitimo a recoger la mercancla 
porteada en el lugar de destino" 15 de conformidad con lo establecido en los 
artlculos 581 y 800 fracci6n 11 del Código de Comercio, la Carta de Porte debe 
contener los siguientes requisitos: 

Nombre y domicilio del cargador 

Nombre y domicilio del porteador 

Nombra y domicilio de la persona a quien vaya dirigida las cosas 
transportadas (consignatario) 

,. PlJEN11:, Y,.__ Attwo. OCltlwlo CelVo Morroquin, ~Mercantil, Edltori81 Banca y eorn.rc1o, 31a. Ed~ 
IMxk::o 1985, peg.rn. . 
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Designaci6n de las cosas porteadas con expresión de calidad, carga, peso, 
marc::a y signos exteriores de 1os bultos en que se contenga. 

El precio del porte 

La fecha en que ae hace la expedici6n 

El lugar de la entrega al porteador 

Lugar y plazo en que habré de hacerse la entrega al consignatario 

La indemnización que haya de abonar et porteador en caso de retardo 

La finna del porteador 

El mismo Código de Comercio en su articulo 585 prevé que la falta de 
alguno de estos requisitos, no invalida la carta ni destruye su fuerza probatoria. 

La carta puede ser nominativa (a favor de consignatario) a \a orden o a\ 
portador. 

ELEMENTOS OBJETIVOS DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 

COSA PORTEADA Como se analizó. el contrato puede ser de personas o de 
cosas según el objeto. entonces el objeto porteado definirá la 
caracterlstica del contrato. 

PRECIO Es 1a cantidad de dinero que el porteador recibe en 
compensación a sus servicios, el Código de Comercio 
también lo llama Flete o Porte. 
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RESCISIÓN DEL CONTRATO 

El Comr.to de Tran9P0rte se rescinde por voluntad del cargador, antes o 
deap.- de comenza1rse el viaje, si se da antes debe pagar al porteador la mitad y 
si es deapu6a - paga la totalidad del precio. 

Por caso fortuito o fuerza mayor que impida efectuar o continuar el viaje. 
perdiendo en este caso las partes, cada uno de los gastos realizados, si el caso 
fortuito - da durante el viaje, el porteador tiene derecho a que se le pague la 
parte proporcional al camino recorrido. 

EMPRESAS DE TRANSPORTE 

Estas no pueden · rehuaarce a recibir pasajeros u objetos en la 
admlniatración principal o en las oficinas que tengan con tal objeto. si las cosas 
se ~n fuera de lo• callOS anotados. por el hecho de ricibirlo, se obliga la 
empresa en todos aus t6rmlnos. 

COMO EMPRESA SE TIENEN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES 

- Publicar sus reglamentos en periódicos oficiales y darles publicidad 

- Poner loa artlculos relativo• al reverso de los conocimiento de carga. 

- Expedir los documentos respectivos según sea transporte de carga o de 
personas 

- Emprender y concluir el viaje en los términos convenidos 

- Entregar la carga en loa puntos convenidos 
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2.• PRESTAMO MERCANTIL 

Bajo esta denominación genérica de préstamos se comprenden dos tipos 
de contratos: 

Mutuo.- Contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de 
una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario. quien se 
obliga a devolver otro tanto de la misma especie o calidad. 

Comodato.- Es un contrato por el cual el comodante se obliga a conceder 
gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el comodatario 
contrae la obligación de restituirla individualmente. 

De lo anterior podemos referir que el mutuo se da sobre cosas fungibles. 
trasmite la propiedad y se da para el consumo y el comodato no se transfiere la 
propiedad. se da sobre cosas no fUngibles y se conoce como préstamo de uso. 

Préstamo Mercantil: el Código de Comercio habla de préstamo mercantil. 
tomándolo como mutuo. en los sigulentes casos: 

- Cuando se celebra entre comerciantes 

- Cuando la cosa prestada se destina a actos de comercio 

DEVOLUCION DE LA COSA 

Tanto el préstamo mercantil como en el mutuo civil pueden tener por 
objetivo, dinero u otras cosas fungibles y la principal obligación del deudor es 
devolver al otro la cantidad en la misma especie o calidad. 

Cuando se habla de dinero el deudor queda libre devolviendo una cantidad 
igual a la recibida confonne a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el 
pago sin que sea renunciable esta prescripción. 
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En los préstamos de títulos o valores. el deudor paga devolviendo otros 
tantos de la misma clase y condiciones o sus equivalentes si se hubiesen 
extinguk:lo los primeros. 

Si son otros bienes fungibles el deudor debe devolver igual cantidad en la 
misma especie o calidad o su equivalente. 

EPOCA DEL PAGO 

Esta se haré en el plazo convenido si en el contrato no se fijó plazo el 
deudor no esté obligado a pagar si no después de 30 dias siguientes a la 
interpelación que se haga. esta interpelación no es otra cosa que el requerimiento 
de pago. 

Si hay demora en el pago, independientemente del interés ordinario 
pactado en el préstamo. causará Interés moratoria del 6% anual (art. 362 del CC) 
salvo pacto en contrario: desde el momento de su vencimiento. 

Interés: tanto el préstamo mercantil como el mutuo civil, puede ser gratuito 
u oneroso. cuando es oneroso. la retribución que se pagó puede incluir un interés, 
el cual esta permitido estipular su cantidad. 

El Interés puede ser legal o convencional el convencional lo fijan las partes 
y cuando no se senala en el contrato, será legal y equivalente a un 9o/o anual en 
t6rminos del Código Civil, el cuál senala que los intereses vencidos y no pagados 
no debengarán intereses. sin embargo, los contratantes podrán capitalizarlos. 

En derecho mercantil esta permitido al anatocismo que consiste en que los 
intereses se capitalicen y a la vez produzcan nuevos intereses en términos del 
artfculo 363 del Código de Comercio. 
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PRESUNCION DE PAGO 

Cuando el acreedor recibe el capital, sin reservarse expresamente el derecho a 
loa inter6a pactados o debidos, se extingue Ja obligación del deudor respecto a los 
mismo 

Este tipo de contrato es muy común que lo celebre el Estado con una 
Institución crediticia, ea decir, com(mmente realfzm o celebra préstamos 
mercanti- en dinero, desde luego con Intereses, constituyendo, en parte lo que 
- conoce como deuda p(lbfa. 
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3) NATURALEZA .IURIDICA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR 
ESTADO COMO PARTICULAR 

Como lo hemos venido analizando. el Estado en su actividad. tiene la 
necesidad de contratar con los particulares. con el objeto de cumplir con los fines 
que tiene encomendados. Es por ello que vemos al Estado comprando inmuebles 
o muebles para equipar sus oficinas. anendar edificios para el asiento de sus 
dependencias, contratar la construcción de obras públicas, contratando el 
transporte de mercanclas o documentos varios, creando fideicomisos, etc. 

También se ha analizado que el Estado, en su actividad contractual, lo 
puede hacer como ente de Derecho Público y como ente de Derecho Privado. es 
decir el Estado soberano y el Estado como particular. de aqul que el problema se 
enfoca a determinar si el Estado puede contratar • y més aún si el contrato que 
celebra es de la misma naturaleza que los contratos civiles propiamente dichos. 

En principio. podria pensarse. que los contratos que celebra el Estado 
tienen una naturaleza especial. ya que el Estado es una de laa partes 
contratantes. tomando en consideración que la competencia de la Administración 
y sus diversas dependencias se regula, no por la Ley Civil, sino por Leyes 
preponderantemente administrativas. en las cuales se prescriben requisitos de 
forma y soleminidades distintas a la Ley Civil. aunado a que prevén restricciones 
en cuanto al objeto materia de la contratación. 

Sin embargo, en un análisis más profundo se observa que la peculiaridad 
citada en el párrafo anterior, no basta para impedir que un contrato celebrado con 
esas limitaciones, pueda ser objeto de regulación del Derecho Civil, en éste caso 
considero que al Estado corresponde lo que a las personas morales. las que, de 
conformidad con la reglamentación civil, tienen la capacidad que la ley. su 
escritura y los estatutos propios les senalan. no pudiendo ejercer más derechos 
que los necesarios para su objeto y se obligan a través de los órganos que 
legalmente les representan. 

En este sentido, un contrato civil no pierde su naturaleza tan sólo porque 
una ley especial prescriba una formalidad determinada, de lo anterior podemos 
determinar que no existe incompatibilidad entre la existencia de un contrato 
eminentemente civil y la capacidad, objeto, requisitos o fonnalidades que 
determine la ley. importando solamente. para considerar su naturaleza civil loa 
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efectos que el acto produce, la regulación de los derechos. obligaciones que 
originan, asf como la interpretación de sus cláusulas. 

Entonces, no basta la intervención del Estado para determinar la naturaleza 
jurídica del contrato. más bien se debe considerar otro elemento que permita 
distinguir las dos categorfas que fa doctrina acepta, y en los que el Estado 
participa. a saber: Contratos Civiles y Contratos Públicos o Administrativos. 

No hay un criterio firme en cuanto a la distinción de los dos contratos, ya 
que mientras unos autores aceptan como punto de distinción el contenido 
sustancial, las diferencias de carácter formal y algunos aceptan la negativa de que 
el contrato administrativo sea verdaderamente un contrato. 

Una propuesta de solución serta el afirmar que la manera de distinguir las 
dos clases de contratos. es que los contratos civiles siempre están sujetos, 
precisamente, al derecho civil mientras que los administrativos tienen una 
regulación diferente, un tratamiento especial, pero en que consiste este 
tratamiento especial, ¿porque los contratos administrativos tienen- un r6gimen 
jurfdico diferente al civil? se ha llegado a sostener que, en los contratos 
administrativos celebrados por la administración pública, ésta actúa como ente 
soberano y tratándose de contratos civiles, actúa como simple persona jurfdica, 
como particular, sin embargo esta teorfa supone la doble personalidad del 
Estado. punto que se ha tratado con antelación y aún mas ésta opinión reviste 
una desigualdad jurfdica entre las partes, cuando se celebra un contrato 
administrativo. 

Este supuesto considera que el Estado al celebrar un contrato 
administrativo, de cierta forma, implanta a su co-contratante las cláusulas del 
convenio, no teniendo éste, la posibilidad juridica de combatirlas o discutirlas, a 
este respecto, no hablamos propiamente de un contrato ya que no existe la 
bilateralidad de voluntades, elemento esencial del contrato de lo anterior debemos 
considerar que la diferencia entre un "contrato" administrativo y un contrato civil. 
es el interés que persigue, en este caso, el contrato administrativo se enfoca a la . 
realización de una obra pública. o la obtención de un servicio público, esto es, el 
interés social. 

Esta opinión es mAs acertada, considerando que el fin con el que el Estado 
celebra el contrato la da la naturaleza jurfdica, en efecto, como en el propio 
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derecho privado se diferandan los contratos civiles de los mercantiles, quedándo 
sujetos a régimen jurldico diferentes. lo mismo sucede en los contratos que 
celebra el Estado cuando et fin es público distinto al civil o mercantil. naturalmente 
le Imponen un r6glmen jurldico especial. 

Esto - explica claramente ya que en el apartado co..-pondiente se hablo 
de - atribuciones y finea del Estado. las cuales van encaminadas a satisfacer el 
In-general, apoy6ndoae en el Derecho Público para el debido cumplimiento. 

Ahora bien, el Est..io celebra conttatos con loa particula.-, aujetoa al 
deNcho civil cuando loa actos jurldlcos realizados no - vinculan estrechamente 
con el cumplimiento de un trn público o la satisfacción de neceaid- colectivas, 
.,.. decir, cuando no haga uso de los medios que le atribuye el régimen especial, 
de tal -- que no se puede precisar en forma num6rica, los contratoa aujetos a 
r6gn.n de derecho público o r6gn.n de derecho privado, ya que ello dependerla 
de la -- que persigue el E•tado al contratar. 

En cuanto al r6g-n jurldico especial, no podemos hablar de una ley, en 
especific:o, ya que no hay una doctrina elaborada sobre los contratos 
adminiattativoa y por consecuencia, tampoco existe normatividad especifica, por lo 
que sólo hablanomos en forma sumaria. 

Como se precisó, las reglas especiales de competencia, requisitos de los 
contratos y las solemnidades no bastan para distinguir un contrato civil de un 
contrato administrativo, por el contrario por lo que hace a la interpretación y la 
terminación del contrato. éstas si afectan, según el carécter que Uta revista. 

Gastón Jéz.e refiere en su obra "'Los principios generales de derecho 
administrativo" ( citado por GABINO, Fraga ) las reglas especiales de la ejecución 
de las obligaciones que deriv•n de loa contratos administrativos se basan en los 
slgulen- postulados. 

Principloa de Justicia y Equidad que dominan en todos los contratos, 
independie11temente de la naturaleza a que pertenezca. 
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Por analogfa; se pueden aplicar a los contratos administrativos. las reglas 
técnicas que previenen los códigos de derecho privado, sólo cuando el 
contrato administrativo se asemeje no olvidando que de acuerdo • la 
finalidad es diferente, por lo anterior queda demostrado que la regla 
fundamental de Interpretación radica que, en caso de duda, las clAusulas 
del contrato administrativo, deben ser interpretadas en el desempello de las 
funciones que el Estado tiene encomendadas. 
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CAPITULO TERCERO 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

1) PROCEDIMIENTO 

Antes de iniciar el estudio del presente tema, vale la pena definir lo que se 
entiende por procedimiento y proceso, para esto, el M-tro Eduardo P•ll•res en 
su Dic:c:lon9rio de Derecho Proc:esml Civil, cita • Ak:alé Z.moni, refiriendo que el 
pfOCedlmlento - sinónimo de Despacho de la ejecución en Derecho Mercantil. 

"El procedimiento - el modo como va desenvolvi6ndose el proosso, los 
11'6m- • que -i. sujeto, la manera de substanciarlos, que puede ser ordinaria, 
aumaM. aurn.-rfstm., breve o dilatada, escrita o verbal, con una o varias 
instanci89, con periodo de prueba o sin el, y asr sucesivamente•. 18 

En cambio el proceso es, en su aceptación general .. un conjunto de actos 
jurfdicos que se suceden regularmente en el tiempo y se encuentran 
concatenados entre si, por el fin u objeto que se quiere realizar con ellos ...... 17 

Entonces no se puede identificar al proceso y al procedimiento ya que. 
mlentr.s aquel es el todo qlJe! se forma -e la presentación y admisión de la 
demanda, y concluye por las diferentes causas que Ja ley admite; este es el modo 
en que se desenvuelve el proceso. 

Del mismo modo, para adentramos al proceso y al procedimiento mercantil, 
debernos -t.blecer porque se origina 6ste; para efectos del tema que tratamos 
en esta in-tig•ción - senalar que al procedimiento le precede un 
incumplimiento en las obligllciones, entonces los efectos que el incumplimiento 
produce son las mcciones que el particul•r tiene y puede ejercitar en contra del 

PIU.l.ARES, Edumdo. ~ d9 09rec:fto ~ CMI. Ita. ec:llddn. Pomlm Múleo. 1988. ~. 30 . 
............... «>. 
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Estado cuando es participe en la celebración de un contrato mercantil y este 
incumpfa con fo estipulado 

Hablar del tema, implica reflexionar sobre Ja naturaleza jurfdica tanto del 
contrato como del patrimonio del Estado, supuestos tratados con antelación, en 
efecto, al referimos al patrimonio del Estado, establec;mos que existen 
disposiciones que tienden a proteger el patrimonio de diversos órganos del 
estado, tales como Ja inalienabilidad e inembargabilidad de Jos bienes del Estado, 
sin embargo, en algunos órganos no operan estos principios ya que la misma 
legislación les concede autonomfa propia y patrimonios propios, de donde, las 
formas de ejercitar las acciones que el Código de Comercio regula, les son 
perfectamente aplicables. 

En la teorfa del proceso y en el estudio de las obligaciones en general, se 
visualiza perfectamente que cuando un contrato, como fuente de las obligaciones, 
no se cumple y de acuerdo al convenio celebrado, las partes tienen la posibilidad 
legal de ejercer las acciones que la misma ley previene para su rescisión o su 
cumplimiento. 

Acción , jurfdicamente entendida es la facultad de provocar la actividad de 
Jos órganos Jurisdiccionales para la tutela del Derecho. Ja legislación subjetiva 
preveé la existencia de un interés jurldico en que fa autoridad constituya un 
derecho e imponga una condena y con ello se abra un procedimiento judicial. 

Lógico es que. para ejercitar la acción, es necesario demandar a Ja parte 
que deja de cumplir y de quien se fe solicita determinada pretensión, no hay que 
apartarnos de que Ja acción es el Derecho o Poder de provocar Ja actividad 
Jurisdiccional y la pretensión, como refiere Ovalfe FaveJa es "La reclamación 
especifica que el demandante formula contra el demandado". 18 

Estos dos conceptos, encierran fo que se denominaría Juicio Mercantil, 
entendido como aquél que tiene por objeto ventilar y decidir controversias entre 
comerciantes o bien, entre personas que practican o ejecutan actos mercantiles, 
en general. 

"• OVAL.LE FABELA. .I~.-De~ Procea•I Cfvil,- Editorilll H•rt.. Mtb:lco 1989, p.S7. 
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De lo anterior expresado y retomando la función Jurisdiccional del Estado. 
ya tratada, podemos decir que ""el Derecho Procesal en general, regula cierta 
actividad del Estado que se encamina a Ja realización de las relaciones jurídicas 
entre los indivk:fuos. que el derecho protege como una de sus finalidades.· 19 

Como ya Jo hemos tratado, el Estado al obrar con su derecho exclusivo, 
actúa como ente soberano, interviniendo en la actividad comercial de los 
particulares, protegiendo intereses reciprocas y en tanto, los particulares se 
obUgano ae someten a la decisión del propio estado; en otro caso, los individuos 
tienen el Derecho de acudir al Estado para la protección de sus Derechos 
(derecho de acción). 

El Proceso Mercantil, como conjunto de actos realizados ante un Juez, 
encargado de dirimir determinada controversia. contiene dos eleRlentos 
fundamentales: 

a) conocimiento: que comprende los actos realizados desde Ja acción hasta fa 
sentencia. 

b) ejecución; es el cumplimiento o complemento de Ja decisión tomada 
(sentencia) por el Juez para consumar Ja realización del Derecho. 

En nuestro sistema jurídico existe la sustantividad del derecho mercantil, 
por lo que hace a las nonnas que regulan el procedimiento, pero no hay una 
sustantividad en cuanto a la función jurisdiccional, ya que los juicios de esa 
naturaleza se ventilan en Jos tribunales civiles y no mercantiles como en esencia. 
debería suceder. 

Los juicios mercantiles están integrados por demanda. contestación. 
pruebas. alegatos y sentencias y durante el procedimiento pueden dictarse dos 
tipos de sentencias, definitivas e interlocutoras, fas primeras resuelven el negocio 
principal y Ja segunda resuelve un incidente. una excepción dilatoria o una 
competencia, sin embargo, para mayor comprensión. con posterioridad se 
abordaré este punto dando conceptos mas precisos. 

PUENTE Y FLORES. Anuro, Odavb calvo Marroquln.- Denld\o &len:antJI.- 31• ecftd6n, Edltori•I S.nc. y COfnltrdo, 
Mbica 1M5. ptlg. 38115. 397. 
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2.- COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTRATOS DE DERECHO 
PRIVADO QUE EL ESTADO CELEBRA COMO PARTICULAR. 

En el capitulo anterior vimos en que casos el Estado actúa como persona 
de Derecho Privado al realizar"ciertas actividades. tales como la formalización de 
un contrato, agregamos también, que por este supuesto y al considerarse como 
persona moral, solo esté obligado a contratar en los términos que sus estatutos o 
reglamentos Jo permiten. 

Sin embargo, ya formulado el contrato, por ejemplo el arrendamiento de 
edificio para i.'lstalación de sus oficinas, Ja Dependencia de Estado, como ente 
particular, deja de cubrir la renta durante un tiempo determinado, en este caso la 
empresa o arrendador ¿Que acciones tiene a su alcance para el cumplimiento del 
contrato? ¿Ante que autoridad debe acudir para hacer valer la acción que le 
corresponde?. 

Para contestar estas interrogantes, primero debemos precisar que significa 
competencia, al efecto la mayorfa de Jos tratadistas coinciden en senalar que la 
competencia es la facultad de un tribunal - como organismo del Estado - de 
definir el derecho por medio de una resolución, no debemos confundir 
competencia de jurisdicción, ya que ésta última es la facultad que determina la 
competencia del tribunal atendiendo al lugar, a la naturaleza de la controversia, 
que puede ser por materia, cuantía 6 grado del proceso en que se ejercita la 
facultad de decisión. 

En nuestro punto anterior anotamos algunas observaciones respecto de la 
acción, siendo ésta, una parte importante para introducimos a los distintos tipos 
de acciones que el particular puede ejercer en contra del estado o viceversa. 

No sobra mencionar que. tanto en el Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal como en el Código Federal de la materia, aún cuando no manejan 
el vocablo acción, coinciden en senalar la imperiosa necesidad de la existencia de 
un interés de alguien en que Ja autoridad constituya un derecho o imponga una 
condena abriendo con ello, un procedimiento judicial. 
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En principio, al existir incumplimiento de las partes en el contrato, siendo 
una de ellas, el Estado como particular, ambas tendrán el "Legitimo derecho de 
ejercitar cualquier tipo de acción en contra de su contratante, ya que al no existir 
en nuestro sistema jurfdico, la autodefensa, implica que las partes cuentan con la 
facultad de "echar a andar la maquinaria judicial" provocando la intervención de 
loa Órganos Jurisdiccionales, constituyendo éste, el medio idóneo para la tutela 
del Derecho. 

No hay que olvidar que, para ejercitar acción se debe demandar a la 
contraparte, sollcttando de ella determinada pretensl6n. 

Entonces, la demanda es el acto procesal por el cual se da inicio a la 
relación jurldica procesal es decir esta da inicio al procedimiento, no olvidemos 
también que esta pretensión puede consistir en un dar, hacer o no hacer. 

En su calidad de contratante , el Estado puede constituirse, tratándose de 
incumplimiento de contrato, como demandante o demandado, sin embargo, para 
cumplimentar o no aportamos del objetivo de mi investigación, haré mas énfasis 
cuando el Estado se le ubica como demandado ya que, en la práctica, en éste 
supuesto es donde se encuentra mayor problemática. 

Por lo anterior cuando el Estado incumple con los términos de un contrato 
celebrado en su carácter de particular. la contraparte está en la posibilidad y el 
derecho de ejercitar la acción procesal que corresponda. 

Esta acción procesal se determina de acuerdo a la naturaleza del contrato 
que se celebró, para el caso que analizamos y partiendo de que el arrendador es 
un comerciante, la acción que se ejercitaré, lógicamente será en la via mercantil 
regÚlada en el Código de Comercio en todo lo relativo y en lo no previsto, por 
disposiciones del Derecho coman. 

En este sentido, el Código de Comercio refiere que en el incumplimiento las 
Partes cuentan con la Via Ordinaria, Mercantil y el Juicio Ejecutivo, que podrá 
ejercerce en contra de la parte que dejó de cumplir en la relación mercantil. 

68 



Sin embargo, en la doctrina se establece que el Juicio Ejecutivo Mercantil 
es un procedimiento égil, y expedito, que tiene por objeto llevar a cabo un 
embargo y como consecuencia la venta de lo embargado con motivo del cobro de 
algún crédito suscrito y no liberado por alguna de las partes en el proceso, desde 
fuego que este procedimiento no se ajusta a fa ejecución que pretendemos en el 
desarrollo del tema, salvo en los casos en que el Estado suscriba un titulo de los 
que se mencionan. 

Cabe agregar que este .Juicio tiene por objeto principal que el juez expida a 
instancia del actor orden o mandato de emplazamiento para pago de lo 
reclamado, to que implica necesariamente una demanda y un emplazamiento y 
como consecuencia final este proceso especial, deberé recaer una sentencia que 
defina el remate de lo embargado, aón cuando el Juicio ejecutivo es optativo y a 
instancia del que manifieste interés legitimo, traténdose del Estado, el ejercicio de 
la acción a favor del particular se limita a circunstancias especificas a ciertas 
Dependencias del Estado ya que éstas dependencias carecen béslcarnente de 
patrimonio propio, lo que hace evidente e improcedente el embargo por la 
carencia de bienes para este fin. 

No obstante lo anterior, es oportuno aclarar que no siempre estas 
dependencias, suscriben tales tftulos de crédito, además de que el .Juicio 
Ejecutivo no solo es aplicable por el incumplimiento de pago de tltulos de crédito, 
como lo senala el articulas 1391 del Código de Comercio (articulo refonnado el 24 
de mayo de 1996). 

En el caso contrario es decir traténdose de dependencias que cuentan con 
patrimonio propio, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, pueden ser susceptibles de embargo, respetando la Ley 
Orgánica de cada una de téstas. ya que en el cuerpo legislativo, puede existir una 
disposición que prohiba precisamente. la ejecución sobre sus bienes. 

Como ya senale, la vla ejecutiva mercantil, no es la parte fundamental de 
nuestro tema, esto no significa que el particular carezca de acciones por el 
incumplimiento de sus obligaciones por parte del Estado ya que cuenta. de 
manera relativa. de la acción ejecutiva, teniendo otras opciones ai.::in 
paraprocesales con las que se puede hacer cumplir al Estado con sus 
obligaciones. 



Contrario a la vfa ejecutiva, nos encontramos con la vfa ordinaria que. 
propiamente es un juicio ordinario. con mayor importancia en las controversias en 
que el Eatado como particular incumple con sus obligaciones contraídas en la 
celebración de un contnlto de cank:ter mercantil. siendo la fOrma mayormente 
invocada por loa gobernados para ejercer su acción en contra de la Federación. 

Esta vla -tit mayor Importancia, - considerado como un procedimiento 
sumario que concluye con una l'890iución, -.nlls contempla la ejecución en 
forma .;en. a ,_ ,._ proceaa- y se da posterior a la sentencia, ea decir, 
corresponde a la propia ejecución de aentenclas punto que interesa al objetivo de 
nuea-s investigaci6n, no impoftando, en este caso, el Organo de Gobierno que 
haya Incurrido en el Incumplimiento, ya que esta via es procedente en cualquier 
caso. 

u,.. vez determinadas faa acciones con que cuentan las partes en un 
con- mercantil, por incumplimiento y cuando una de ellas es precisamente el 
Estado en su carActer particular, corresponde determinar la competencia de la 
autoridad judicial para ejercitar tales acciones, situación no menos dificil por el 
sólo hecho de que un• de las partes ea la misma Federación. existiendo en 18 
legfslación mexicana, diversas nonnaa que, si no se interpretan y se aplican con 
exactitud. creanin confusión en la competencia del Organo Jurisdiccional. 

En el derecho proces.11, en general, el problema de la competencia parece 
sencillo, ya que el ordenamiento adjetivo establece Jos lineamientos generales 
para -ber que autoridades deben conocer de las controversias del orden que 
corresponda; a este respecto. la competencia se regula en función del 
procedimiento de que se trate. y se da en función del territorio, materia, grado y la 
cuantra. 

Tratándose de la competencia en razón del territorio, ésta se regula por la 
división que, precisamente se hace del territorio y según el lugar donde se dé el 
hecho controvertido seré competente el Juez del lugar. salvo que se detennine 
legalmente otro tipo de competencia. 

En cuanto a la competencia por materia, éste obedece propiamente a la 
naturaleza de la controversia es decir que el órgano Jurisdiccional sera 
competente en razón de si el asunto controvertido ea del orden civil, penal, 
iabonll, etc. 
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Por lo que hace a fa competencia en razón de la cuantra, vale la pena 
referir que la doctrina sostiene la postura de que los asuntos pequenos no pueden 
ser Juzgados con las formalidades de los juicios en que se debaten mayores 
intereses, de aquí que un Juez con competencia territorial y por materia no puede 
ser competente por la cuantfa del negocio. 

Para concluir con estos apartados. la competencia por razón del grado, 
propiamente se ref"tere a la instancias con las que se ocurre en demanda, puede 
ser primera instancia, segunda instancia, queja, nulidad, amparo, etc. 

No debe confundirse lo que es la Jurisdicción con la Competencia ya que la 
priniera debemos entenderla como la potestad que tiene un Juez determinado, 
para administrar la justicia. siendo que la competencia. fija los límites de la 
jurisdicción tal como lo senalé en los párrafos que anteceden. 

De todo lo anterior, se considera que la competencia dependen de la 
relación y naturaleza de cada juicio, entonces la competencia es la aptitud de un 
juez para ejercer su jurisdicción. 

Para poder determinar la competencia de un Juez y que deba conocer de 
un litigio. debemos empezar si el asunto a tratar es de indoJe local o federal para 
despu6s determinar la competencia territorial en función de la materia y finalmente 
detenninar competencia por la cuantfa. 

Sin embargo, hasta ahora no he referido que entendemos como 
competencia, y para esto podemos concluir de las consideraciones que anteceden 
que la competencia es el "ámbito, esfera o campo dentro del cual un º'Jiª"º de 
Autoridad puede desempenar válidamente sus funciones y atribuciones". 

En el concepto anterior no sólo se ref'tere el autor al concepto, 
exclusivamente desde el punto de vista procesal enfocéndolo a todo el Derecho 
Público, además deducimos que el propio texto legal marca el ámbito 
competencia!. 
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Cabe anotar respecto de la competencia territorial. que ésta puede ser 
modificada en virtud de ciertas circunstancias orientadas a las conveniencias del 
proceso ante un Juez distinto al que deberla conocer si no se dieran estas 
circunstancias. 

Tales circunstancias pueden ser la existencia de otro proceso respecto de 
la misma litis: conexión de la litis con otros negocios o litis que se ventilan ante 
Juez distinto y al acuerdo de las partes para encomendar la litis a un Juez distinto. 

Además de los criterios de competencia ya enunciados, algunos autores 
agregan el tumo y la prevención como grados de competencia . 

El tumo se da cuando en el mismo distrito judicial o en la misma población 
existen dos a m6s Jueces que tienen la misma competencia de materia, territorio. 
grado y cuantfa. y no es otra cosa que la distribución de los asuntos nuevos ya 
sea por fecha de presentación o por orden. 

La prevención se presenta cuando existen dos o més tribunales que son 
igualmente competentes para conocer del mismo asunto y ello implica que el Juez 
que conozca primero del asunto es el que determina a su favor la competencia, 
excluyendo las restantes. 

Es necesario hablar de la competencia subjetiva, la cual generalmente se 
presenta en la esfera del derecho PLlblico, esto es que un Organo de Autoridad 
necesariamente tiene un Titular, el cual está investido de competencia para el 
deaanollo de sus funciones públicas; en este caso de competencia subjetiva, las 
leyes establecen mecanismos para que, a falta de funcionario titular del Organo, 
venga otro a sustituirlo con la misma competencia y funciones o bien cuando el 
titular por alguna razón esbl imposibilitado para conocer de determinando asunto. 

Para que exista una verdadera imparcialidad en los negocios. el Juez que 
conozca del asunto deberá estar ajeno al interés propio en el negocio. simpatfa. 
gratitud, reconocimiento, odio. amistad con alguna de las partes porque en caso 
cormario su sentencia y el trato puede Inclinar la balanza de la decisión a favor de 
alguna de ellas y por consecuencia en contra de la otra. 
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El principio de igualdad de las partes refiere que el Juez debe ser imparcial 
y sólo tomar en cuenta los elementos. argumentos y pruebas que las partes 
aporten para la decisión del Juez, por eso, para fortalecer la competencia 
subjetiva de los titulares de los Organo Judiciales debemos considerar los 
siguientes conceptos: 

-Impedimentos: que son una descripción de situaciones o de razones que la ley 
considera como circunstancias de hecho o de derecho que hacen 
presumir parcialidad del titular del Organo Jurisdiccional. 

-Excusa: es la obligación que tiene el titular del Organo para dejar de 
conocer el asunto que le plantean por razón de un impedimento. 

-Recusación: cuando el Juez no se percata del Impedimento y por lo mismo, no 
se excusa de conocer del asunto o bien. conociendo del 
impedimento, no declina competencia, en este caso, cualquiera de 
las partea que ae sienta agraviada por el impedimento, podré 
solicitar la excusa por recusación y en el caso, el superior del Juez 
conoceré del asunto. 

Finalmente podemos agregar que la competencia es un presupuesto de la 
relación procesal ya que si un juez que conozca del asunto y no sea competente 
le agravia, como ya lo vimos. puede Iniciar la recusación y que ésta sea 
manifestada por el Juez ya sea inhibitoria o declinatoria. 

Una vez explorado el tema de la competencia; vfa derecho procesal. nos 
toca analizar precisamente la competencia en el caso de que alguna de las partes 
sea el Estado y sobre todo, traténdose de la materia mercantil, ya que ésta. 
reviste caracterfsticas muy especificas y singulares. 

Para Iniciar este punto y acogiéndonos a la teorla de Kelsen, tenemos que 
remitimos a nuestra Carta Magna para esbozar los rasgos de competencia en 
materia Federal y en especifico cuando el Estado Interviene en un negocio 
jurfdico fuera de su investidura soberana. es decir, actuando como particular. 
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Al efecto. el articulo 104 Constitucional refiere que los Tribunales de la 
Federación. conocerán de los asuntos, entre otros, de aquéllos en que la 
Federación sea parte: por su lado el articulo 105 del mismo ordenamiento refiere 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será la que conoceré de las 
controversias que se dan entre dos o mas Estados. entre los Poderes del mismo 
Eatado, aobre la constitucionalidad de sus actos, y aquéllos en que la Federación 
sea parte con loa que eapeclficamente prevenga la ley. 

Derivado de lo• poatuladoa que establece nuestra Carta Magna, la Ley 
Org6nlca del Poder Judicial de la Federación ref'oere que: 

Los Jueces de Distrito en materia civil conocerán de los Juicios que afecten 
bienes da propiedad Nacional y de las controversias en que la Federación sea 
parte salvo que, por la importancia trascendente para los intereses de la Nación, 
no deba conocer la controversia (articulo 11 fracción IV) en este caso se tomará 
parecer del Procurador de la República y conocerá el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Como puede apreciarse, son los Organos Federales los encargados de 
conocer y dirimir controversias en que el Estado-Federación sea parte en el 
negocio, por consecuencia, la nonnatividad prevaleciente en materia procesal 
para este caso, es el C6digo Federal de Procedimientos Civiles. salvo las 
obseNaclones y excepciones que en su oportunidad se hará referencia. 

Desde luego, analizamos la competencia y su determinación, la autoridad 
Jurisdiccional que deberá conocer de los asunto, litigios o negocios jurldlcos en 
los que et Estado sea parte, entonces, traténdose de un Litigio mercantil en el que 
el Estado sea parte. y quien conoceré de estos asuntos?. 

En principio y como ya lo verificamos, tratándose de asuntos en los que el 
Estado sea parte, conocerán en primer instancia los Jueces del distrito, hecha 
excepción cuando deba conocer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Sin embargo desde el punto de vista del Derecho Mercantil el enfoque es 
distinto, ya que esta materia reviste caracterlsticas especiales por lo que es 
necesario hablar, en primera instancia, de la competencia mercantil en general y 
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finalizar con el análisis de Ja competencia en materia mercantil. cuando el Estado 
interviene en la controversia_ 

Por otro lado, tratándose de competencia por fuero, tendremos que hacer 
referencia a nuestro sistema federal, donde distinguimos dos ámbitos normativos. 
el local y el federal o bien fuero común y fuero federal, respectivamente, este 
fuero, desde el punto de vista mercantil lo fundamentamos en la propia 
Constitución PoUtica donde su artículo 104 establece que: 

"'Art- 104.- Corresponde a los Tribunales de fa Federación conocer: 

1-A. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el 
cumplimiento y aplicación de las leyes federales de los tratados intemacionafes 
celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias solo afecten 
intereses particulares, podrá conocer tambi6n de ellas, a elección del actor, los 
jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal " .••••.. 21 

De lo anterior deducimos que el actor, en materia mercantil, podrá elegir 
entre una jurisdicción com&ín o federal de acuerdo a las reglas de competencia 
que en su caso prevlt et Código de Comercio, esta posibilidad de elección, en la 
doctrina se le conoce como competencia concurrente, para el caso de la elección 
de la competencia federar además de Jos preceptuado en la Constitución 
debemos estar atentos a lo senalado en el articulo 54 de fa Ley Orgánica del 
Poder .Judicial de Ja Federación que dice: 

"'Art. 54.- Los .Jueces de Distrito en materia civil conocerán: 

1.- De fas controversias del orden civil que se susciten entre particulares, con 
motivo de la aplicación de leyes federales, cuando el actor elija la jurisdicción 
federal, en los términos del artículo 104 fracción 1 de la Constitución. 22 

Sin embargo surge la interrogante de ¿Porque se habfa de materia civil y 
no mercantil? dsta cuestionante es fácilmente atendible en virtud de que, af hablar 

21 Con.utudón Polltiem de loa Eaca:toa Unidoe ..._k=mnos. Gntea Edlt0199, S.A. de C.V. 1998.- pegin• 1!!19. 
Zl Ley Otv•nic. del Podllr JUdk:lal de ._ Fedenad6n, coni.nid• en._ Ley de Ampmro.- Edllorial Poml• ..... lco.-1993 .• 

~n•215. 
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del Derecho Civil. nos referimos al Derecho común en un sentido amplio, donde 
se encuentra la materia mercantil. como una especie, por lo que no es 
contradictorio referir la competencia civil, tomándola como materia mercantil. 

En el caso de Ja competencia de fuero común cuando la elección del actor 
sea ésta, operan las mismas circunstancias que en el caso de fuero federal, es 
decir, se toma como género al Derecho Civil donde se incluye al Derecho 
Mercantil como la especie y, en este sentido la competencia serla, en primera 
instancia de los Jueces Civiles y en segunda al Tribunal Superior de la entidad 
que por Jurisdicción corresponda. 

Parecerla que, de acuerdo a lo expuesto, no cabria duda acerca de la 
competencia mercantil donde es obvio que un litigio mercantil, se planteara ante 
Juzgados de Distrito en materia Civil, sin embargo, no hay que olvidar que el 
propio Código de Comercio consagra disposiciones especificas de competencia, 
exactamente cuando el Estado fonna parte en una relación comercial; si solo 
tomamos como referencia el criterio anterior, la lógica jurldica nos llevarla a 
aplicar las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto 
al Proceso mismo, sin embargo, como ya se resaltó. el Código de Comercio 
contempla diversas disposiciones que dan a la materia mercantil un sentido 
distinto al eminentemente civil. 

Es importante retomar el origen. espiritu y naturaleza del Derecho Mercantil 
para comprender porque el Estado se somete a sus disposiciones y en este caso 
se ubica en un mismo plano de igualdad que cualquier particular; por ende, cabe 
decir que el Derecho Mercantil, en sus inicios. se le dio un carácter subjetivo, sólo 
aplicable a los comerciantes, sui generis, y como ya se mencionó en el capitulo 
correspondientes, con el auge comercial que originó innumerables actos de 
comercio ésta rama adquirió un carácter objetivista, resolviendo de esta forma. los 
litigios que se originaban en relación no con la persona, si no con Ja cosa-objeto. 

En este caso los Tribunales Comerciales de la época conocidos como 
consulados. decayeron por sólo conocer el Derecho Mercantil subjetivo, pasando 
Ja facultad y competencia a los Tribunales comunes, que conocieron controversias 
mercantiles desde el punto de vista objetivo. caracterfstica que aún se conserva 
en la actualidad, según lo prevé el propio Código de Comercio. 
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En efecto, Basta transcribir al articulo 1049 del Código de Comercio para 
sustentar lo anterior y entender su contenido. 

•ART.1049.- Son juicios Mercantiles los que tienen por objeto ventilar y 
decidir las controversias que conforme a los artfculos 4o. 75 y 76 se deriven de los 
actos comerciales. 23 

• 

A manera de resumen en este punto de la competencia, podemos referir 
que la competencia mercantil se da: 

1º Por la naturaleza de la materia mercantil que debe ser y es objetivista y al 
establecerse la competencia deberán observarse las disposiciones contenidas 
en el capitulo VIII del Código de Comercio. asf como el artículo 104 fracción 1 
de nuestras Carta Magna. que contempla la competencia por fuero o también 
~nacida como concurrente, la cual en párrafos anteriores se analizó. 

2º Cuando el Estado interviene como parte en una controversia, serán 
competentes los Tribunales Federales aplicando el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. salvo que la controversia sea mercantil en donde será 
aplicable et Código de Procedimientos Civiles de la Entidad Federativa que 
correspondan. 

3° La competencia concurrente que contempla el Código de Comercio se 
ajustaré al sometimiento expreso o tácito de los litigantes, y las diferencias de 
competencia, las partes las resolverán por el procedimiento de 
inhibitoria o declinatoria los cuales también los contempla la Legislación 
invocada. la primera se refiere a la solicitud del o Jos litigantes al Juez que 
consideran competente para que este a su vez indique al que se estima que 
no lo es para que se desista de conocer de la controversia planteada; y la 
declinatoria se hace directamente al Juez que se estima incompetente 
solicitándole deje de conocer del negocio que se le planteo. 

n Código de comercio y Layes complementarlas, 83a. Edldón Pom:.a, S. A., M6idco 1995. pog. 46. 
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3.- VIA PROCESAL 

Ea evidente que en to relativo a las formas de ejercitar la acción (vfa 
proceaal). en contra del Estado cuando este participe en la celebración de un 
contrato y - de el caso de incumplimiento con las cléusulas estipuladas. 
nec:esarimnente Implica hablar sobre las Leyes que regulan los procedimientos en 
au aspecto mas general, ya que bien es cierto que algunos órganos del Estado 
carecen de autonornla y patrimonio propios, caracterfsticas que indudablemente 
r_..:ute para -tablecer la vla procesal que habré de elegirse para demandar el 
cumplimiento o cese del contrato. 

Sin emb•rgo, no es conveniente centramos en que el Estado solo puede 
considerarse como demandado, aún cuando nuestra investigación refiere ubicar al 
Estado en es•e carécter, no obstante debe considerarse que el Estado es parte en 
el contrato por lo que al hablar de incumplimiento, el demandado puede ser tanto 
el Estado en su car6cter de particular como la persona con la que celebró dicho 
contrato y en consecuencia cualquiera de los dos tiene la posibilidad legal de 
ejercer las acciones para la rescisión o cumplimiento. en su caso. según quien 
haya dado origen al incumplimiento. 

En este orden de ideas podemos afirmar que Nvla", procesalmente 
hablando, consiste bésicamente en la indicación de la clase de Juicio qua habrá 
de acudirse de acuerdo a la acción que se pretende ya en su momento hablamos 
que en materia mercantil se habla de la vía ordinaria y la vla ejecutiva mercantil. 

Igualmente hablamos que en el Juicio Ejecutivo Mercantil debe entenderse 
como el procedimiento que se sigue para llevar a cabo un embargo y como 
consecuencia. la venta de los bienes del deudor con motivo de cobro de créditos, 
es decir. es un procedimiento sumario, corto, por el que se asegura el cobro del 
crédito contraido por el deudor que en este caso se constituye como demandado, 
y corno lo anotamos. puede ser el Estado como particular, o un particular que no 
cumpla los t6nninos del crédito sustrafdo. 

Podemos abundar senalando que si el esptritu del Juicio Ejecutivo es la 
posibilidad que se le da al agraviado de satisfacer, aún sin la voluntad del 
deudor, au inter6a ga,..ntizando el pago de lo adeudado, constituyendo un 
proceso especial cuya sentencia se orientará a declarar o no el remate de los 
bienes embargados, tema que se tratará mas adelante. 
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Sin embargo. no es fácil llevar a cabo este proceso en contra del Estado 
cuando actúa como particular, o suscribiendo titules de crédito, debiendo 
atenderse diversas circunstancias especiales tales como, si la dependencia o 
entidad no tienen personalidad o patrimonio propios, nos veríamos imposibilitados 
para embargar1os; para el caso de que la entidad o empresa estatal, cuente con 
patrimonio propio. debe atenderse a la Ley Orgánica de cada una de ellas ya que, 
en su contenido pudiera existir algún precepto que prohiba la ejecución de sus 
bienes, por Jo que podemos afirmar que la vfa ejecutiva en contra del Estado 
puede ser relativa, atendiendo a las consideraciones que han quedado anotadas. 

Ahora bien. la vla ordinaria, se promueve para dar trámite especial a 
determinadas controversias que el Código de Comercio sel"iala; esta adquiere 
mayor importancia cuando el Estado forma parte en la controversia, en virtud de 
la relatividad de la acción ejecutiva en su contra, pasa a ser en la mayorfa de los 
casos la forma mas utilizada por el gobemado para ejercitar acción en su contra. 

La peculiaridad de esta via es que. no importando Ja dependencia o entidad 
gubernamental que intervenga en la relación contractual, puede recurrirse a ella 
por ser procedente y en virtud de que, en este proceso, la ejecución se da 
posterior a la sentencia, contrario a la vra ejecutiva ya enunciada. 
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4.-PROCESO 

El proceso jurisdiccional •es un conjunto complejo de actos del Estado 
como soberano de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación 
substancial, actos todos que tienden a la aplicación de una ley a un caso concreto 
controvertido para solucionarlo o dirimirlo". 24 

Los actos del Estado debemos entenderlos como ejercicio de la 
Jurisdicción y los actos de las partes interesadas son propiamente las acciones 
que estas pueden ejercer y los actos de terceros ajenos son en auxilio del 
Juzgador o las partes que. conjugados entre st, tienen por objeto llegar a un fin, 
que es la sentencia. 

Debemos destacar cual es la finalidad • la causa, el objeto, el desarrollo y la 
naturaleza del proceso jurisdiccional: la finalk:lad es mantener el orden jurfdico 
existente, la causa es, precisamente. la transgresión a ese orden jurfdico existente 
y el objeto. es volver al orden jurfdico a través de la ejecución de actividades 
propias del proceso, es decir la sentencia. 

El proceso debe seguir un orden, desde su iniciación hasta el final del 
mismo. los tratadistas del Derecho Procesal coinciden, en su mayorfa. en que el 
proceso se inicia con una pretensión o presupuesto, que origina un litigio que se 
desenvuelve a través de un procedimiento cuya finalidad es alcanzar una 
sentencia y que esta derive en un complemento que es la ejecución. 

Solo con el énimo de esquematizar las etapas en que se divide el proceso 
podemos ennunciartas en las siguientes: 

Etapa de instrucción que comprende: 
Etapa postulatoria 
Etapa probatoria 
Etapa pre-conclusiva y 
Juicio 

>' G01EZ,, u ... Clpriano, Teor1• General 1:191 Prc>c990, Universidad Nacional Autónom.m CS. Mh:k:o, Wxk:o 1983. ~lnll 
121. 
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Etapa postulatoria: en ésta. las partes plantean sus pretensiones y 
reconvenciones. ponen en conocimiento del juzgador los hechos y fundamentos 
de derecho que consideran favorables. 

La etapa probatoria, abarca el ofrecimiento, admisión. preparación y 
desahogo de las pruebas, una vez agotadas estas faces. pasamos a la etapa 
preconclusiva que bésicamente comprende los alegatos en proceso civil y las 
conclusiones en el proceso penal y éstas son tas consideraciones y 
razonamientos de las partes sobre el resultado de las dos etapas anteriores. 

La etapa de juicio comprende el dictado de la sentencia al caso concreto. 

Una vez esbozado lo que es el proceso, hablemos del Derecho Procesal en 
general y el Derecho procesal mercantil y posterionnente hablar de las etapas del 
proceso con mas detalle y que hemos hecho referencia. 

El derecho procesal en general es básicamente el conjunto de nonnas 
jurfdicas que regulan el proceso, estas nonnas, ordenan cierta actividad del 
Estado que esté encaminada a la realización de las relaciones jurfdicas entre los 
individuos y que el derecho protege como una de sus finalidades. 

""El Derecho Procesal Mercantil está constituido por el conjunto de reglas 
jurldicas que norman el proceso mercantil". 25 

En los conceptos anteriores observamos que en el Derecho Procesal 
resultan dos tipos de relaciones fundamentales: una en la que el Estado ejerce un 
Derecho exclusivo para intervenir en la actividad de los particulares para realizar y 
proteger bienes reciprocas y que los particulares tienen la obligación correlativa 
de someterse a la decisión del propio Estado: y la segunda es el derecho que 
tienen los particulares de ocurrir al Estado para la protección de sus intereses y 
realización del derecho mismo. 

PUENTE, y Flo,.. Arturo y OclmYlo C.tvo M•m>quln, 0.rwcho MercmnUI, Edltort•I O.nea y Comercio, s. A. 31• 
EdlciOn. M6xico 1985, pag. 398. 
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El proceso entendido como un conjunto de actos realizados ante el Juez. 
contienen dOll elementos esenciales; el de conocimiento y el de ejecución; el 
primer ..-n1o comprende el procedimiento en si, desde el ejercicio de la acción 
(Denwnda) h-tll la -ntenci. que el Juez pronuncie, éste incluye la excepción, 
las pruebaa. lo9 •legatos que las partes consideren convenientes a sus intereses 
y. la ejecucl6n es el cumplimiento de la decisión del Juez para consumar la 
reallzaci6n del Derecho. 

El procedimiento mercantil tienen como caracterfstica ventilar y decidir 
controversias auacitadas de los actos mercantiles y los actos de los comerciantes 
derivados de su giro, de este modo, la calidad del demandado decide la aplicación 
de las normas procesales mercantiles. 

El procedimiento mercantil, de conformidad con el articulo 1055 del Código 
de Comercio (reformado el 24 de mayo de 1996), comprende los Juicios 
Ordinarios. el ejecutivo mercantil y los especiales que se regulen en cualquier Ley 
de lndole comercml, la técnica seguida en el procedimiento mercantil es el 
convencional (convenio) y en au caso se ajustará a las disposiciones establecidas 
para los juicios mercantiles en el Código de Comercio y a falta de este. se aplicará 
la ley de procedimientos local respectiva. 

El procedimiento convencional que hayan aceptado las partes. debe seguir 
los lineamientos que, para su validez y eficacia. prevén el Código de Comercio, a 
saber: 

1.- Que se otorgue por instrumento público. en póliza ante corredor o bien ante 
el juez que conozca del Juicio. cualquiera que sea su estado, además debe 
contener: nombre de los otorgantes. su capacidad para obligarse, carácter 
conque contrata. domicilio. negocio para el que se establece el 
procedimiento. la substanciación que debe observarse, medios de prueba 
y recursos que se reconocen y el senalamiento de juez o árbitro que debe 
conocer la controversia; 

11.- Que se observen las partes substanciales del procedimiento. 

111.- Que no se altere la jerarquta establecida en los tribunales, ni la jurisdicción 
que cada uno de ellos ejerce. 
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IV.- Que no se disminuyan los términos legales establecidos para los jueces y 
tribunales para pronunciar sus resoluciones. 

V.- Que no se indique en el negocio que existen mas recursos o medios de 
impugnación diversos de los que las leyes detenninen. 

El procedimiento mercantil es esencialmente escrito y por lo mismo, las 
partes no necesariamente deben comparecer ante el juez para expresar sus 
argumentos y pruebas, en cuanto a este último punto, se sigue un sistema de 
prueba tasado o legal, es decir con estricto apego a la norma de la que no pueden 
apartarse, por ello la prActica se dificuHa por que no se permite abiertamente la 
supletoriedad de los Códigos procesales. 

Como reglas generales para el procedimiento mercantil, debemos 
mencionar que siguen los métodos tradicionalistas de demanda, emplazamiento, 
contestación, pruebas, ategatos y sentencia; el Código de Comercio contiene 
conforme la refonna del 24 de mayo de 1996, las pruebas aplicables al 
procedimiento, como son declaraciones de las partes e Instrumentos públicos o 
privados, dictámenes de peritos, testigos y en general todos aquellos elementos 
que puedan crear convicción en el animo del juzgador acerca de los hechos 
controvertidos o dudosos. 

En este procedimiento pueden recaer dos tipos de sentencias, definitivas e 
interlocutorias la primera resuelve el negocio principal y Ja interlocutoria decide un 
incidente. una excepción o una competencia. 

De lo anterior podemos intuir que las fuentes de procedimiento mercantil 
son la Ley, la jurisprudencia y los usos bancarios y mercantiles, ya vimos que la 
misma ley nos marca Ja supletoriedad en el procedimiento, y ésta se aplica en 
razón de la materia y sólo a fatta de disposición en el Código de Comercio y para 
ilustrar lo anterior basta transcribir el articulo 1054 del Código de Comercio, que 
con la refonna del 24 de mayo de 1996, queda como sigue: 

ARTICULO 1054.- "'En caso de no existir convenio de las partes, sobre el 
procedimiento ante los tribunales en los ténninos de los anteriores artículos, 
salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o 
una supfetoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones 
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de este libro. y en su defecto se aplicará la Ley de Procedimientos local 
respectiva. "" 

En consecuencia podemos senalar que la supletoriedad en materia 
mercantil tiene una gran importancia ya que. el Código de Comercio carece de 
normas que regumo instituciones jurldicas aplicables al procedimiento como lo son 
las notificaciones personales. y la caducidad de la instancia. entre otras. es por 
ello que resulta necesario recurrir con cierta frecuencia a la norma civil, sin 
embargo, -ta supletoriedad - aplica respecto a los Códigos de Procedimientos 
Civi- de loa Estados de la Federación que en cada caso corresponda, y no el 
Código F-.al de Prooedimlentos Civiles como bien podrla pensarse, ya que 
6ste ordenamiento contiene algunas disposiciones que provocan desigualdad de 
las partea sobre todo cuando el estado interviene como una de ellas. 

En este sentido el C6digo del Comercio resulta verdaderamente claro sobre 
todo en su articulo 1054 ya que en él se preveé la supletoriedad de los Códigos 
de Procedimientos Estatales desarrollando con eso un procedimiento mercantil 
plasmado de una igualdad procesal para las partes que interviene en el mismo. 
considerando que el derecho común no contempla prerrogativa alguna a favor del 
Estado, con lo que podemos estar seguros que el estado. como particular. actúa 
dentro del procedimiento sin contar con ventajas en relación con su contraparte 
hecha excepción cuando Intervienen alguna entidad que carezca de personalidad 
y de patrimonio propios como en su momento se anotó. 

En el mismo Código de Comercio se senalan las etapas en que se 
desarrolla el procedimiento mercantil y que se citan en el libro s. titules primero, 
segundo y tercero de la Legislación invocada debiendo partir de la identificación 
de los actos de comercio en virtud de que. precisamente esta circunstancia le dará 
el carécter mercantil al contrato que llegara a realizarse y como consecuencia de 
su incumplimiento originará una controversia mercantil. 

Como lo vimos en su oportunidad la materia mercantil y en 
especial el derecho procesal niercantil reconoce dos tipos de juicios 
que son el juicio ordinario y el juicio ejecutivo mercantil, además 
de los especiales seg(m lo senala el articulo 1055 del Código 
de Comercio (refonnado el 24 de mayo de 1996); en este sentido y para 
sistematizar el desarrollo de las etapas que componen el procedimiento. resulta 

Código de Comerdo y L.eye9 ~tan... S3a. Edición. Pol'TUa, S. A., M6xlco 1995, pag. 48. (Diario Ofic3il de ta 
F~ Pl)blk:ado en 2• da meyo de 1998) 
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conveniente agruparlas para su mejor explicación y anélisis. ya que en caso 
contrario durante su desarrollo y aplicaclón, si se omitiera algunas de sus etapas 
se violarla el principio de seguridad jurfdica que contempla nuestra Constitución, 
las etapas a las que me refiero son las siguiente: 

1.- Fijación de la litis (demanda y contestación). 

2.- Ofrecimiento, admisión y desahogo d<> pruebas y formulación de alegatos. 

3.- Sentencia. 

4.1. LITIS 

La LITIS debemos entenderla como la relación jurfdica procesal y esta a su 
vez debe entenderse como la que vincula a fas personas que intervienen en el 
proceso como partes del mismo. en este sentido Ja Litis se considera trabada 
entre el demandante y el demandado y entre estos y el juez que habré de resolver 
la controversia planteada y que habrán de moverse dentro de las normas 
establecidas en Ja Ley adjetiva. 

Como puede observarse la fijación de la litis surge cuando el juez tiene 
conocimiento de la controversia a través del escrito de demanda asl como de la 
contestación correspondiente no olvidando que el procedimiento mercantil. 
tratándose del Juicio solo se substanciaríli en razón de Ja litis planteada, en otras 
palabras. solo se abocara a los puntas fijados en Ja controversia. 

El contenido de la relación jurfdica procesal, que constituye el conjunto de 
derecho y de obligaciones que tiene el juez como las partes en el proceso. esta 
condicionado por las formas establecidas por la Ley para la tramitación de los 
juicios. 

Dentro de las fonnalidades que contempla el Código de Comercio, se 
establece en su articulo 1063 ( reformado ), que todo juicio mercantil 
deberé ajustarse a los procedimientos de este Código o leyes 
especiales y en su defecto por fas normas procesales locales asf 
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podemos afirmar que todo procedimiento se inicia. con el escrito de 
demanda acampanando las copias de traslado la que una vez admitida. se 
ordenará notificarla al demandado para que formule su contestación y se haga 
valer las excepciones si las hubiera. ofreciendo las pruebas necesarias en el 
t6rmino que cada ley prevenga. 

En este orden, podemos senalar que tratándose de notificaciones. al efecto 
el Código de Comercio al igual que el Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal (suponiendo que el litigio fuera de Jurisdicción en el Distrito 
Federal). no previenen que todas las notificaciones deban hacerse de manera 
personal. senalando las que si son con ese carácter. 

Ahora bien. cuando en el asunto el Estado forma parte en la controversia. 
nos remite a la Constitución la cual nos indica en su articulo 102 párrafo cuarto 
que "'En todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los 
diplométicos y los cónsules generales y en los demás casos en que deba 
intervenir el Ministerio Publico de la Federación, el Procurador General lo hará por 
si o por medio de sus agentes·. 27 

En este punto. considero que, de conformidad con la misma Constitución al 
Ministerio Público le compete perseguir los delitos y en este caso hablamos de 
Litis en el que el Estado es parte, en una contienda civil, por lo que en mi opinión 
y de acuerdo a la distribución de funciones de la Administración Pública Federal. 
la Dependencia u Organismo que corresponda tendrá que contestar la demanda 
en los ténninos que su reglamento respectivo determine. 

Sin embargo, la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República 
en su articulo 2o. refiere que: 

ARTICULO 2o. Corresponde al Ministerio Pdblico de la Federación: ... 

IV. Intervenir ante las autoridades judiciales en todos los negocios en que Ja 
Federación sea parte, cuando se afecten sus intereses patrimoniales o tenga 
inter6s jurldico. asl como en los casos de los diplomáticos y los cónsules 
generales;• 28 

ConstJtuciOn Polltic9 de k>a Eatedoa Unidoa Me•lcenoa, 1139. EdlciOn Pom:i• M6xlco 1998, pmg. 80-81. 
Ley °'116nlcai d9 i. Procurmdurf• General de i. Repíibllcm, publlc8d• •n •I Diaño Oftd•I •I di• 10 de m•yo de 1999. 
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En consecuencia podemos concluir de lo anterior que la misma ley le 
otorga una caracterfstica especial al procedimiento mercantil. desde luego. 
cuando la Federación es parte en el proceso, recordando que lo puede ser como 
actor o demandado, reiterando que el Procurador de la República como 
representante del Estado. serfa a quién se le notificari a través del área que su 
propio Reglamento Interior detennine. 

Hecha salvedad de lo anterior, no hay que olvidar la reflexión que con 
anterioridad exprese ya que las leyes Orgánicas de las Dependencias u 
Organismos. según se trate puedan contemplar la posibilidad de que ese 
Organismo sea quien lleve a cabo el · procedimiento resultando infructuoso 
notificar, en estos casos, a la Procuradurla General de la República por lo que en 
principio habrá que atender la Ley Orgánica respectiva y si no hay disposición en 
este caso, notificar al C. Procurador de la República. 

En los juicios ordinarios que regula el Código de Comercio, tratándose de 
fijación de la Litis, como es. contestación de la demanda, emplazamiento, 
recusaciones, reconvención, etc, habrá que recurrir a la supletoriedad de los 
Códigos de Procedimientos Civiles ya que el Código de Comercio no contempla 
estos supuestos. 

Para establecer Ja litis, hemos analizado la importancia que reviste la 
demanda y Ja contestación y como complemento de esto. debemos citar los 
anexos que debe contener la demanda y que en cierta forma constituyen las 
pruebas en la que al demandado funda su acción y su pretensión además de 
acreditar la personalidad con que actüa, tratándose de sociedades o abogados 
patronos y si es al Estado. acreditar de la personalidad y representatividad con 
que actüa la persona. 
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4.2 OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE PRUEBAS. 

Una vez establecida la litis, corresponde el desahogo de la fase probatoria, 
fUndamental en el juicio, ya que la misma ley mercantil refiere que, el que afirma 
esta obligado a probar, por to que el autor deberá probar su acción y el 
demandado sus excepciones, en cambio, el que niega no está obligado a probar 
salvo que la negativa envuelva una afirmativa. 

Como regla general se establece que el Juez está obligado a recibir todas 
las pruebas que se presenten, a excepción de las que vayan contra el Derecho o 
contra la moral, la litis se abrirá a prueba cuando lo soliciten los litigantes o bien 
cuando el Juez lo estime conveniente. 

En su mas sencilla concepción debemos entender que la prueba es .. la 
producción de actos o elementos de convicción que somete el litigante en ta forma 
que la ley p.-eviene. ante el Juez del litigio. y que son propios según el Derecho. 
para conocer la verdad de los hechos alegados en el pleito ... 29 

Con lo anterior podemos afirmar que la finalidad de presentar pruebas o de 
probar los hechos. estriba en lograr la convicción del Juzgador respecto de ta 
correspondencia entre lo afirmado por las partes y los hechos o situaciones que 
fundamentan sus pretensiones o defensas. 

Sin embargo. como el maestro Cipriano Gómez Lara en su Teoria General 
del Proceso afirma que, lo anterior, no prejuzga sobre la posibilidad que en la 
realidad juridica es muy frecuente, de que el Juzgador equivocadamente tome 
resoluciones a las que no deberla haber llegado, de acuerdo al contenido de los 
medios de prueba que se le hayan ofrecido. 

El Código de Comercio en su articulo 1205 (antes de la reforma) establecfa que: 

ART. 1205.- La Ley reconoce como medios de prueba 
1 Confesión, ya sea judicial y extrajudiciales: 
11 Instrumentos públicos y solemnes: 

DE PINA. R9f-I, 0.nteho Procesal Ctvll, Ed. Ponil•, M6xlco 19S4. P•g. 253. 
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111 Documentos privados: 
IV Juicio de peritos: 
V Reconocimiento o Inspección judicial; 
VI Testigos, 
VII Fama publica; 
VIII Presunciones. 30 

Actualmente el artfculo seftalado menciona que .. Son admisibles como 
medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicci6n en el 
animo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos, y en 
consecuencia serán tomadas como prueba las declaraciones de las partes, 
terceros. peritos, documentos públicos o privados. inspección judicial, fotograflas, 
facsrmiles, cintas cinematogréficas, de video, de sonido. reconstrucciones de 
hechos, y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la 
verdad•. 

La misma legislación previene que el ténnino de la prueba puede ser 
ordinario o extraordinario, el primero se concede para ofrecer los pruebas dentro 
de la entidad federativa en que el litigio se desarrolla y el extraordinario se otorga 
para que se recaben pruebas fuera de la entidad. 

La confesión de acuerdo a la ley puede ser judicial o extrajudicial, la 
primera se rinde ante el Juez competente y al contestar la demanda y es 
extrajudicial cuando se da ante un Juez que se considera incompetente, es 
Importante seftalar que a ninguna persona se le puede preguntar por hechos que 
no sean propios y en este caso podemos citar que no está pennitldo preguntar a 
un agraviado sobre hechos que haya realizado su cliente; en cambio si se le 
puede hacer al procurador con poder especial para absolver o poder con 
cláusulas terminante para hacerlo. 

Al igual que los Códigos de Procedimientos Civiles en general. el Código de 
Comercio prevé que, el que ha de articular posiciones podrá estar asistido y hacer 
en el acto mismo nuevas preguntas, las preguntas deben ser precisas. no 
deberán ser insidiosas y no contendrán mas de un solo hecho, y solo será citado 

Cóc:Ugo de Comercio y LAlyea Complementaria.a PoniJa. M6Jl'lco 1995. ~g. 7<4. (reforme pllbUcada en el Diario Oftdal de 
la Federación el 2• de m.yo de 1 SKI&) 
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el que habrá de absolver posiciones hasta que se haya presentado el pliego 
correspondiente. al presentarse a absolver, el .Juez abrirá el sobre y calificara de 
legales fas posiciones y asentara textualmente las respuestas y el absolvente 
firmara al margen def pfiego de posiciones. 

Al absolver posiciones. el absolvente no podrá estar asistido por abogado 
o persona alguna ni se dará termino para que se aconseje. y si son varios los que 
absotver•n posiciones, se hará por separado y todos en el mismo día, si al 
contestar, el absolvente lo hace con evasivas, o simplemente se negare a 
contestar, el Juez lo apercibirá de tenerlo por confeso si no contesta. 

Es muy importante manifestar que de acuerdo a lo estipulado en el código 
de Comercio en su articulo 1236 (refonnado el 24 de mayo de 1996), las 
autoridades, corporaciones oficiales y los establecimientos que forman parte de fa 
administración publica. no abaoJvenlin posiciones en los ténninos establecidos con 
anterioridad; y solo la parte contraria podnlt pedir que se libre oficio y - inserten 
fas posiciones para que. en vla de informe se contesten dentro de tennino que 
fije el Juez y que no podnll ser mayor de ocho dlas, si no - contesta - le declara 
confeso de las posiciones que se le hayan formulado en el oficio respectivo. 

Los instrumentos públicos y solemnes, refiere la Jey, son los que califican 
como tales fas leyes comunes y en materia mercanUI, fas pólizas de los contratos 
rnercanliles. 

Los documentos privados son cualquier otro documento no previstos en los 
que se citan en el párrafo que antecede adlo se puede reconocer un documento 
privado por el que lo firma, el que Jo manda extender o el legitimo representante 
de ellas con poder o cláusula especial, en cambio Jos instrumentos auténticos 
expedidas por autoridades federales hacen fe en toda la república. 

Para que un documento extranjero. haga fe en fa República Mexicana 
deberá presentarse legalizados por fas autoridades consulares mexicanas 
competentes confonne a las leyes aplicables, si un documento que resalte de 
influencia notaria en el pleito. se refutará como falso, en éste caso se observará 
supfetoñamente, las disposiciones relativas al Código de Procedimientos Penales. 
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Por lo que hace al Juicio de peritos. conocido en el procedimiento como 
prueba pericial. este tendrá Jugar en Jos negocios relativos a una ciencia o arte y 
en los casos que estrictamente preveé la ley. Jos peritos designados. deben 
poseer el titulo respecto a Ja ciencia o arte sobre la que verse la prueba, esto si el 
arte o Ja profesión están legalmente reglamentado, en la diligencia que 
desahoguen los peritos. el Juez puede pedir todas las aclaraciones que juzgue 
convenientes o bien exigir la práctica de nuevas diligencias. cuando la ley fije 
bases para los peritos para nonnar su juicio, se sujetará a ellas, sin embargo 
podrá expresar las consideraciones que en su concepto daben modificarlo en el 
caso de que se trate. 

El reconocimiento o inspección judicial puede practicarse a petición de 
parte o bien de oficio cuando se considere necesario, de Ja diligencia se levantara 
acta que firmaran todos lo que en ella intervinieran y se asentantn todos los 
puntos que lo hayan provocado, asf como las observaciones, de los interesados, 
declaraciones de peritos. en su caso y todo aquello que el considere conducente 
para aclarar la verdad. 

En cuanto a los testigos, segt:.n reza la fey. advierte que todo el que tenga 
conocimiento de los hechos y no tenga impedimento legal, está obligado a 
declarar en ese carácter. 

El Código de Comercio en su articulo 1262 antes de la reforma del 24 de 
mayo de 1996, set'lalaba los casos en que una persona no puede declarar como 
testigo, siendo estos: 

·1 El menor de 14 anos, salvo en casos de imprescindible necesidad, a juicio 
del .Juez; 

11 Los dementes y los idiotas: 

111 Los ebrios consuetudinarios: 

IV El que haya sido declarado testigo falso o falsificador de letra, sello o 
moneda; 
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V El tahúr de profesión; 

VI Loa parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado y por afinidad 
dentro del segundo; 

VII Un cónyuge a favor de otro; 

VIII Los que tengan intereses directo o indirecto en el pleito: 

IX Los que vivan a expensa• o sueldo del que los presenta; 

X El enemigo capital; 

XI El Juez en el pleito que juzgó; 

XII El abogado, el procurador en el negocio de que lo sea o lo haya sido y 

XIII El tutor y curador por los menores~ estos por aquellos, mientras no fueren 
aprobadas las cuentas de la tutela 1 

.. 

Los testigos se examinarén de acuerdo a los interrogatorios verbales que 
presenten las partea, las cuales se harán en forma directa con los hechos 
controvertidos, es importante senalar que cuando una de tas partes ha declarado 
como confesión, no podré el que haya confesado, rendir pruebas como testigo. 

Igualmente, es importante anotar que tratándose de testimonial, cuando la 
haya de rendir el presidente de la República, los Secretarios de Estado, 
Senadores, Diputados, Ministros, Magistrados, Jueces, Generales con Mando, 
Gobernadores, Jefe del Departamento del Distrito Federal, y demés que senala el 
articulo 1268 del Código de Comercio reformado, su declaración se pediré por 

111 Cdd)go de Comef'clo 83• Edtd6n, Edllori81 PorrOe. S.A.. M6xlco 1995. pmg. 81-82. 
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escrito y en este forma rendirán su testimonio y sólo en casos urgentes, a juicio 
del Juez. 

En el desahogo de los testigos. las partes podrán estar presentes pero no 
podrán intervenir ni preguntar, salvo que el testigo deje de contestar o exista 
contradicción en lo declarado, en este caso, la parte podrá llamar la atención del 
Juez para que. si lo estima conveniente. le exija las aclaraciones pertinentes. 

El exámen de los testigos se hará en forma separada y sucesivamente 
procurando que uno no pueda presenciar la declaración de otros, del mismo modo 
se procurará examinar a los testigos en un sólo dia y en casos excepcionales la 
diligencia se suspenderá y se continuará al dia siguiente. 

Para que la fama pública sea admitida como prueba debe referirse a época 
anterior al principio del pleito que su origen sea de personas determinadas que le 
hayan sido conocidas, honradas, fidedignas y que no tengan intereses en el 
negocio; que sea uniforme, constante y aceptada por la generalidad de la 
población donde suceda el hecho que se trate y que no tenga antecedente en 
cuestiones religiosas o populares, ni relación con partidos potlticos. 

Cuando menos la fama pública debe probarse con tres testigos que no 
basta que sean mayores si no que por su edad, inteligencia e independencia de 
su posición social. merecen que se les considere como fidedignos. 

Las presunciones de acuerdo con la ley pueden ser legales o humanas, la 
presunción es la consecuencia que la propia ley o un juez deducen de un hecho 
conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. 

La presunción legal se da cuando la ley lo establece expresamente o bien 
cuando la consecuencia nace inmediata y directa de la ley. 

La presunción humana se presenta cuando, de un hecho debidamente 
probado. se deduce otro que es consecuencia natural de aquél. salvo en los 
casos previstos por la ley. las presunciones admitan prueba en contrario. 
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La presunción debe ser contundente. es decir que el hecho probado en 
que se funde. debe ser parte o antecedente del que se quiere probar, cuando, con 
varias presunciones se pretende probar un hecho, aquellas deberán ser 
concordantes. esto es que no deberán modificarse o destruirse unas con otras y 
debe existir enlace entre ellas para considerarse como antecedente; en el caso 
contrario, si son varios los hechos en que se funde una presunción, estas, 
además de las consideraciones anteriores, deberán estar entrelazadas de 
manera que. aunque produzcan efectos diferentes, todos tiendan a probar el 
hecho de que se trate por lo que no pueden dejar de ser causa-efecto unos de 
otros. 

En el Juicio Ordinario mercantil, el periodo probatorio presenta algunas 
variantes, ya que éste será a petición de las partes y cuyo término para ofrecerlas 
la fijará el Juez y no excederá de 40 dias, 10 para ofrecerlas y 30 para 
desahogarlas esta fijación dependerá, segün la naturaleza y calidad del negocio. y 
en el caso, los litigantes deberán considerar la naturaleza de la prueba para que, 
con toda oportunidad sea desahogada. 

Una vez que se concluyó el perlado probatorio y sin otro trámite pendiente 
de realizar, se mandara a hacer la publicación de probanzas y solo podrán 
recibirse fuera del tiempo estipulado, aquellas pruebas que durante el periodo, 
proteste el oferente no saber de ellas o bien que no las pudo haber ofrecido, 
desde luego. se daré vista a la parte contraria para que alegue lo que a derecho 
convenga. 

De todo lo anterior podemos afirmar que el ofrecimiento y admisión de 
pruebas se refiere a la recepción que el Juez haga de los medios reconocidos por 
la ley y que considere necesarias para encaminar el procedimiento y sean 
convincentes para demostrar las pretensiones de las partes. 

Continuando en el desahogo del proceso, una vez admitidas y 
desahogadas las pruebas que hayan sido ofrecidas por las partes, el Juez 
procederé a su valoración de conformidad con lo que prevén los arttculos relativos 
del Código de Comercio, los cuales marcarén las bases por las que han de 
valorarse los distintos medios probatorios que el mismo Código contempla, aún 
cuando el Juez puede adquirir convicción distinta respecto de los hechos de la 
litis, la cual. en cierto momento puede escapar al contenido de la norma. 
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De este modo, el Juez debe considerar en la valoración de la prueba, las 
siguientes reglas generales. 

La confesión hace prueba plena, siempre y cuando sea hecha por persona 
capaz, con pleno conocimiento sin coacción, violencia, que verse sobre hechos 
propios y relacionados con la litis. 

Cuando la confesión judicial haga prueba plena y afecte la totalidad de la 
demanda, si el Juicio es ordinario, éste cesará y se procederá en la vfa ejecutiva. 

La confesión extrajudicial hará prueba plena, si el Juez incompetente ante 
quien se hizo la confesión es reputado competente por las dos partes en el acto 
de la confesión. 

Los instrumentos públicos hacen prueba plena aún cuando no se presente 
el colitigante del que las ofrece salvo que se acusen de falsos, éstos no afectarán 
su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ello 
se funde. 

Todas las actuaciones judiciales hacen prueba plena, para graduar Ja 
validez o valoración de Jos libros de los comerciantes se considerarán las 
observaciones siguientes, los libros harán prueba de lo ahf asentado, en 
consecuencia no se puede aceptar Jo que favorezca y desechar lo que sea 
desfavorable, por Jo que Ja valoración de los libros se hará contra el resultado que 
arrojen en su conjunto. 

Cuando se tenga que valorar dos libros y uno tuviera defectos en cuanto a 
las formalidades que marca la ley, hará prueba el que esté acorde a la 
normatividad salvo que se demostrare otra cosa con los medios prueba 
reconocidos por la ley. 

Si uno de los adversarios no presentara sus libros, harán fe los libros del 
que los presento. salvo que demostrare fuerza mayor o caso fortuito para 
exhibirlos y siempre salvo la prueba contra Jo exhibido. 
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Si los dos litigantes presentan sus libros y son contradictorios en su 
contenido, el Juez juzgará las demás probanzas exhibidas conforme a las reglas 
generales del Derecho. 

Los documentos simples o privados se valorarán según su contenido y 
ratificación y el reconocimiento de tres testigos, considerando las reglas que se 
analizaron respecto de la fama pública. 

La inspección judicial y reconocimiento harán prueba plena si se efectuó en 
objetos que no requieran conocimientos especiales o cientfficos. 

La prueba pericial seré calificada por el juez de acuerdo a las 
circunstancias pero en todos los casos, las avalúas harén prueba plena. 

En la prueba testimonial, su valoración quedará al arbitrio del Juez quien no 
deberá tener por probados los hechos con el testimonio de un solo testigo y para 
su valoración deberá considerar que no tengan impedimento, y de conformidad 
con el Código de Comercio. que tenga criterio dada su edad, capacidad e 
instrucción para juzgar el acto, que sea imparcial, que conozca de los hechos, 
que no haya sido obligado o coaccionado a declarar en determinado sentido. 

Un solo testigo hará prueba plena cuando las partes convengan en aceptar 
su dicho. 

Las presunciones legales hacen prueba plena y en cuanto a las 
presunciones humanas. el Juez, dada la naturaleza del hecho y el enlace natural 
que exista entre la verdad conocida y la que se busca valorará su contenido para 
considerarla en su determinación. 

Como mencioné con anterioridad, una vez recibidas y desahogadas las 
pruebas ofrecidas, se hará la publicación correspondiente. posteriormente y como 
lo refiere el articulo 1388 del Código de Comercio. se pondrán a disposición los 
autos en orden de primero al actor y luego al demandado por un tdrrnino 
común de 3 dlas para que formulen los alegatos que consideren pertinentes para 
estar en posibilidad de dictar la sentencia de conformidad con el articulo 1389 y 
1390 del mismo ordenamiento. 
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4.3. SENTENCIA 

Sentencia en su más amplio sentido, debe entenderse como el acto 
jurisdiccional por el cual el Juez decide la cuestión principal que se ventila en un 
juicio, como lo sostiene el maestro Cipriano Gómez Lara en su libro '"Teorfa 
General del Proceso• la Sentencia puede considerarse como un tipo de resolución 
judicial, tal vez el más importante ya que pone fin al proceso, por otro lado, una 
resolución judicial es la decisión que adopta un juez o tribunal en el curso de un 
asunto contencioso o de un expediente de jurisdicción voluntaria ya sea a 
instancia de parte o de oficio. 

La Legislación Procesal Civil Federal al hablar de resoluciones las clasifica 
en decretos autos o sentencias, los decretos se dictan cuando se refieren a 
simples determinaciones de tramite; autos cuando deciden un punto dentro del 
litigio y sentencias cuando deciden el fondo del asunto; por su parte la legislación 
procesal civil del Distrito Federal clasifica las resoluciones en decretos como 
simples resoluciones de tramite; autos provisionales que son determinaciones 
que se ejecutan de forma provisional; autos definitivos son los que impiden o 
paralizan definitivamente la prosecución del juicio~ autos preparatorios, son los 
que preparan el conocimiento y decisión del negocio, ordenando admitiendo o 
desahogando pruebas; sentencias interlocutorias son las que resuelven un 
incidente promovido antes o después de dictada la sentencia y por último las 
sentencias definitivas que ponen fin al proceso. 

Es importante la clasificación de las resoluciones mas que otras cuestiones 
para saber el medio de impugnación que se habrá de ejercer en contra de ellas. 

De confonnidad con el Código de Comercio$ las sentencias que habrán de 
dictarse en el juicio son definitivas o inter1ocutorias; las primeras deciden el 
negocio principal y las interlocutorias son las que deciden un incidente, 
excepciones declaratorias o cuestiones de competencia; sigue senalando que 
debe ser fundada en la ley y cuando no exista norma precisa, se fundará en Jos 
principios generales del derecho. tomando en consideración cada una de las 
circunstancias que el caso amerite, apegéndose en todo momento a lo que 
establecen los articules 14 y 16 constitucionales. 

El dictado de la sentencia debe ser claro y en todo momento deberá 
establecer el derecho de absolver o condenar según se pruebe en el proceso; 
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ésta se ocupara exclusivamente de las acciones planteadas y de las excepciones 
formuladas y en ningún caso los jueces podrán aplazar, dilatar, omitir ni negar la 
resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito, cuando el 
objeto principal del Juicio sean danos o perjuicios causados. la sentencia fijará el 
importe en cantidad Jiquida y se establecerán las bases con las que se hará la 
liquidación. 

En ténninos generales la estructura de toda sentencia debe de contener 
las siguientes secclones: 

PREAMBULO.- En este se debe setlalar, lugar, fecha, el tribunal del que 
emana la resolución. nombres de las partes y Ja 
identificación del tipo de proceso sobre el que recae Ja 
sentencia. 

RESULTANDOS.- Estos son simples consideraciones históricas descriptivas de 
los hechos. en los resultandos se resumen los antecedentes 
del asunto: relatando la posición de cada una de las partes, 
sus afirmaciones. sus argumentos. asf como las pruebas 
que se han ofrecido por las partes y la mecánica de 
desenvolvimiento. 

CONSIDERANDOS.- Esta parte, sin lugar a dudas, es la medular de la sentencia, 
una vez relatados los antecedentes del asunto y mencionado 
las pruebas y argumentos de las partes. el Juez o tribunal 
torna sus concfusiones y esgrime sus opiniones. resultando 
de la confrontación entre las pretensiones y resistencias a 
través de la luz de las pruebas que se hayan arrojado sobre 
la materia de Ja controversia. 

PUNTOS RESOLUTIVOS.- Estos pueden considerarse como la parte final de toda 
sentencia los cuales. se precisan de forma muy 
concreta, senalando si la resolución es favorable al 
actor o al demandado. si existe condena, su monto y 
los plazos para que se cumpla la propia sentencia, es 
decir, resuelve el asunto. 
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La sentencia en los juicios ordinarios mercantiles debe dictarse en un plazo 
de quince dlas a partir de la fecha de Ja citación ahora bien. una vez dictada la 
sentencia. Ja ley concede a las partes el recurso de apelación en un término de 
cinco dfas a partir de su notificación. debiendo suspender el procedimiento hasta 
en tanto se pronuncie sentencia de segunda instancia, en caso de que no se 
presentare el recurso. Ja sentencia causara estado. 

De confonnidad con el articulo 1340 del Código de Comercio, solo se 
admite el recurso de apelación en Jos juicios mercantiles cuando el interés exceda 
de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en la fecha de 
interposición en el lugar que se ventile el procedimiento y por sentencias 
definitivas. Ja sentencia de segunda instancia causará ejecutoria, ya sea que 
confirme o revoque Ja primera, y no exista otro medio de impugnación_ 

Desde luego. el procedimiento ordinario y el ejecutivo dif"teren en algunos 
aspectos pero generalmente siguen las mismas etapas salvo que el ejecutivo 
mercantil inicia con el embargo (ejecución) de este modo las etapas del 
procedimiento ejecutivo mercantil se dividen en demanda y ejecución; fijación de 
la litis: periodo probatorio; alegatos y la pronunciación de sentencia. 

En todo este proceso hemos analizado las etapas que contiene o en que se 
divide el juicio ordinario mercantil sin embargo es oportuno abordar los aspectos 
mas sobresalientes del juicio ejecutivo mercantil general. cuando el estado como 
particular, interviene en el proceso. 

De tal modo y como ya lo he mencionado. el procedimiento ejecutivo 
mercantil sólo será aplicable a Jos organismos públicos descentralizados y las 
empresas de participación estatal ya que dstas pueden responder de las deudas 
que contraigan por contar con personalidad y patrimonio propios de conformidad 
con la Ley que los regula. 

El juicio ejecutivo mercantil se regula en el titulo 3o del Código de Comercio 
que comprende del articulo 1391 al 1414 y dice que este tiene lugar cuando la 
demanda se funda en un documento que traiga aparejada la ejecución, tales 
como la sentencia ejecutoria. los instrumentos públicos, la confesión judicial del 
deudor. letras de cambio. vales. pagards, pólizas de seguro, dictémen pericial en 
la fijación del importe y del siniestro tratándose de seguros, facturas, cuentas 
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corrientes y cualquier otro contrato de comercio firmando y reconocido 
judicialmente por el deudor. 

La práctica nos ha demostrado que los documentos mas empleados para 
estabtecer el juicio ejecutivo mercantil. son los titulas de crédito. considerados 
estos. como los documentos necesarios para ejercitar un derecho consignado 
literalmente en ellos independientemente de la causa que le dio origen. 

En los casos en que las dependencias del Estado son las que libren un 
documento que trae aparejada la ejecución y por no contar estas con patrimonio 
propio impiden que se lleve a cabo la ejecución para asegurar lo adeudado o bien 
para et pago de lo debido, en estos casos se debe acudir a otro procedimiento 
ante autoridades no judiciales a fin de obtener el pago que contengan las 
sentencias favorables al particular. 

Volviendo con el juicio ejecutivo. mencionaré que. presentada la demanda 
acompanada del documento ejecutivo. se proveerá auto para requerir al deudor 
et pago correspondiente y de no hacerlo se le embargaran bienes suficientes para 
cubrir la deuda y costas dejéndolos bajo la responsabilidad del acreedor o por la 
persona nombrada por el. 

En el embargo correspondiente se seguirá el siguiente orden: las 
mercanclas; los créditos de fécil y pronto cobro; los muebles del deudor; los 
inmuebles y las demás acciones y derechos que tenga el demandado. 

Realizado el embargo se dejaré citatorio al deudor o la persona con quien 
se haya entendido la diligencia para que en el término de cinco dias comparezca 
ante el juzgado para hacer el pago de la cantidad demandada y de las costas o 
bien para oponer las excepciones que tuviere y tratándose de sentencia ejecutoria 
no se admitirá mas excepción que la de pago si la ejecución se pide dentro de los 
180dlas. 

El articulo 8 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito 
contiene las excepciones y defensas que pueden manifestarse cuando el 
documento base de la acción ejecutiva sea un titulo de crédito y éstas pueden ser 
las de incompetencia. falta de personalidad del actor. las que se funden en el 
hecho de que el demandado no firmó el documento o de que fue incapaz de 
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haberlo suscrito. la falta de requisitos en el documento. la alteración del texto, que 
el documento no sea negociable, cuando haya sido cancelado el titulo, cuando 
haya prescrito o caducado y todos aquellos personales que el demandado tenga 
contra el actor. 

Con las reformas de que fue objeto el Código de Comercio el 24 de mayo 
de 1996, el procedimiento ejecutivo mercantil sufrió diversas modificaciones y 
actualmente se tramita en los siguientes términos. 

A los cinco dfas siguientes al requerimiento de pago. al embargo o al 
emplazamiento, el demandado contestará la promoción refiriéndose a cada uno 
de los puntos y oponiendo únicamente las excepciones que la ley permite, según 
el articulo 1403 de éste ordenamiento y disposiciones relativas, y en ese mismo 
acto ofrecerá las pruebas confonne a derecho anexando los documentos que la 
ley senala para las exepciones. desahogada la vista y cumplido el t6rmino de ley 
el juez mandará preparar las pruebas de acuerdo a la ley procesal local 
desahogando todas las diligencias necesarias. 

Si el deudor se allana a la demanda y solicita término para el pago el juez 
daré vista al actor por tres dlas para que alegue Jo conducente, debiendo resolver 
con fonne a las propuestas de las partes y en caso contrario, después de los 
alegatos dictara la sentencia a los ocho dlas siguientes. 

En cualquier parte del juicio. el actor y el demandado podrán convenir en 
que los bienes embargados se avalúen o se vendan en la fonna o ténninos que 
ellos acuerden, pero en todo caso, deberán informar al juzgado la forma 
convenida para las providencias correspondientes. 

Por otra parte recordemos que en materia mercantil el procedimiento se 
regula primordialmente por las disposiciones del Código de Comercio y en lo no 
previsto será aplicable supletoriamente al derecho común en donde el 
Estado caerla en un plano de igualdad frente al particular. no obstante. hay 
quienes afirman que cuando el Estado interviene como particular deberá 
aplicársela supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en este 
caso hay quienes sostienen que el Estado jamás se le podrá embargar en virtud 
de que el código procedimental referido establece en su articulo 4o que las 
Instituciones, Servicios y Dependencias de la Administración Pública de la 
Federación. y de las Entidades Federativas podrán tener en el procedimiento 
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judicial en cualquier forma que se intervengan la misma situación que cualquiera 
de las partes pero nunca podrá dictarse en su contra el mandamiento de 
ejecución ni providencia de embargo y se le exentará de prestar las garantlas que 
este ordenamiento exige para las partes. 

No obstante lo anterior hemos analizado y definido que, tratándose de un 
negocio del ámbito mercantil, se aplicarán las disposiciones del Código de 
Comercio y de manera supletoria los Códigos de Procedimientos Civiles de la 
Entidad Federativa según la competencia. 

De lo expuesto cabe hacer Ja aclaración que la ejecución no siempre 
implica remate. ya que como lo vimos con anterioridad, los bienes embargados se 
quedan en garantfa para procurar el pago de lo debido o bien que no procede el 
juicio ejecutivo. con motivo de las excepciones planteadas y que han sido 
preciaados con anterioridad. 

Por último y para concluir el presente capitulo diremos que la sentencia ya 
sea para el juicio ordinario o ejecutivo tiene como objetivo, poner fin al negocio 
principal es decir decidiré sobre la pretensión planteada ya sea que resulte 
favorable al actor al haber acreditado sus pretensiones o al reo por haber probado 
aus excepciones, senalando el monto de la condena y los plazos para que se 
cumpla. 
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CAPITULO CUARTO 

LA EJECUCION DE SENTENCIAS EN CONTRA EL ESTADO COMO 
PARTICULAR 

1) LA EJECUCION MERCANTIL Y LA EJECUCION DE SENTENCIAS 

El término ejecución puede tener una acepción muy amplia, de este modo 
se pueden presentar diversos significados tales como cumplimiento de una orden 
o disposición, promulgación, reglamentación, aplicación de ciertas disposiciones o 
normas, eficacia de los actos: entre otras. 

En cuando a la ejecución procesal, es importante hacer algunas reflexiones 
al respecto, ya que si bien es cierto que la ejecución ea la realización material, una 
consecuencia de lo que la sentencia ha ordenado, es preciso aclarar que no todas 
las sentencias o resoluciones judiciales llevan como consecuencia una ejecución y 
asimismo, en ocasiones sucede que no obstante haber obtenido una resolución o 
sentencia favorable, fa misma no puede ejecutarse debido a diversas 
circunstancias que en la realidad se presentan. 

Cuando hablamos de que no todas las sentencias implican ejecución 
podemos citar las resoluciones cuyos efectos que provocan en la realidad jurfdica 
se satisfacen por si misma, estas son las que se conocen como las resoluciones 
declarativas caso contrario podemos citar el ejemplo siguiente; cuando la 
sentencia condenatoria y ejecutable, trae consigo el pago de lo debido es decir, 
reparación del dano, y resultare que el deudor es insolvente, desde luego, en este 
caso, la resolución tomada no podrá ejecutarse por la incapacidad del deudor 
para cubrir el dano. 

Dentro del estudio realizado al Derecho Procesal Mercantil se han senalado 
dos tipos de ejecución, una es el Juicio Ejecutivo Mercantil que se inicia 
propiamente con el embargo {ejecución) de los bienes suficientes para garantizar 
el pago del documento que trae aparejada precisamente la ejecución; y la otra es 
la ejecución de sentencias que se deriva de la substanciación del procedimiento 
mercantil en general. 
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Para el efecto de cumplir el objetivo de nuestra investigación, abordaremos 
el punto relacionado con la ejecución de sentencias mercantiles. cuyas 
disposiciones generales se contemplan en los articulas 1346 al 1348 del Código 
de Comercio, procediendo a analizarlos para su mejor entendimiento. 

La legislación mercantil se.,ala que la sentencia la debe ejecutar el Juez 
que fa dicto en primera instancia o el que se haya designado si el procedimiento 
fue el convencional, vale apuntar que fa ejecución de la sentencia deberá 
solicitarla el que le asistió el derecho y si previamente no existió el embargo de 
bienes y el sentido de fa sentencia es precisamente el embargo. se procederá al 
mismo. observándose las disposiciones que en el juicio ejecutivo mercantil 
analizamos respecto a este rubro. 

Es importante aftadir este punto. que una sentencia en general. puede 
ejecutarse cuando se da atguno de los siguientes supuestos: 

Cuando hay cosa juzgada; considerada esta como la verdad legal contra Ja 
cual no se admite recurso ni pruebas salvo los casos que la Ley lo prevenga. 

La cosa juzgada se da cuando la sentencia ha causado ejecutoria y a su 
vez ésta ejecutoria se puede dar cuando: 

1a.- No se admita ningún recurso. 

2a.- Las que. admitiéndolo no se hayan recurrido o bien cuando se interpuso y 
éste se declaró desierto. 

3a.- Las sentencias consentidas expresamente por fas partes. 

La primera y tercera condición, causa ejecutoria por ministerio de ley, y en 
el caso restante. requiere declaración judicial que se originará a petición de parte. 

La declaración de ejecutoria. no admite recurso. 

Algunos autores senalan que cuando exista una sentencia desfavorable 
para una de las partes, esta tiene dos opciones: acatar la disposición y cumplirla 
voluntariamente o bien, desobedecer el mandato contenido en la sentencia y en 
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este caso, Ja falta de cumplimiento voluntario. da Jugar a la ejecución forzosa de la 
sentencia, ésta ejecución forzosa es una consecuencia natural del dictado de la 
sentencia y tiene por objeto impedir. en lo posibfe, que queden truncadas por falta 
de voluntad del vencido. las legitimas pretensiones del vencedor. 

Regresándo nuevamente al Código de Comercio, éste prevé que para el 
caso de sentencias dictadas en el extranjero, para su debido cumplimiento y 
ejecución en la ReplibUca deben contener como mJnimo las condiciones 
siguientes: 

Que se hayan cumplido las formalidades que establezcan los tratados 
respectivos, 

Que el juez que fa dictó. haya sido competente para juzgar el asunto de 
que se trate, y en el que se hayan seguido las formalidades elementales del 
procedimiento. 

Que tenga el carácter de cosa juzgada en el pafs que se hayan dictado, 

Que la obligación para su cumplimiento no sea contraria al orden jurfdico 
Mexicano y 

Que la misma sentencia en el pafs que se emitió, sea ejecutable. 

A consideración propia, las disposiciones del Código de Comercio son muy 
limitadas en cuanto a la ejecución de sentencias, por lo que, nuevamente tenemos 
que apoyamos en las disposiciones de la ley de procedimientos local que 
corresponda según la competencia. por lo que. para complementar este punto 
haremos algunas consideraciones del derecho procesal común, en cuanto a la 
ejecución de sentencias se refiere. 

A consideración propia. la Suprema Corte de .Justicia de la Nación ha 
referido en su jurisprudencia. que Ja ejecución de sentencias equivale a una serie 
de tramites que tienen Jugar en un juicio después de producida aquella. 
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Evidentemente, pc>dernos deducir de lo anterior que la ejecución es un 
conjunto de actos procesales que se siguen para obtener la realización coactiva 
de la condena. o bien lograr coactivamente la satisfacción de la pretensión que se 
demanda. 

En nuestra legi8tación común existen dos tipos o vfas por las que se puede 
llevar • cabo la ejecución; -tas son: la demanda de ejecución Ouiclo ejecutivo) y 
la vi• de apremio. 

La vla de apremio no es otra cosa que un procedimiento seguido para el 
desarrolle> de la etapa final del proceao. 

En - el Juldo Ejecutivo no - una etapa procesal propiamente dicha 
sino un veRf8defo juicio, por contar 6ate con las etapas procesal- de cualquier 
procedimiento, y digo que no es a6lo etapa procesal ya que este Juicio se puede o 
no _..r dependiendo de la Ejecución procesal o cumplimiento voluntario que 
el vencido haga reepecto de la sentencia <f"IC!ad• en juicio. 

En materia mercantil, ya analizamos que la sentencia dictada en juicio, 
get...imente trae como condena el pago de lo debido o la entrega de una 
detenninmd• suma de dinero o bien el embargo de bienes y como consecuencia, 
au eNljenllción, 9ir1 embargo, no en lodos los casos, cuando el vencido sea el 
Eatado, la ejecución debe Implicar embargo, por algunas consideraciones ya 
tratad- y otras que m6s adelante se analizaran. 

Siguiendo -te orden, la ejecución en materia mercantil reviste algunas 
modal~ ya que, la legislación no contempla la vra de apremio y sólo habla 
del juicio ejecutivo, encerrando las dos formas de llevar a cabo la ejecución de 
sentencias. 

El denK:ho procesal común local para el Distrito Federal, además de las ca-de cosa juzgada que se han anotado, agrega las siguientes: 

Las aentenciaa dictadas en segunda instancia 
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Las que resuelven una queja 

Las que resuelven una competencia 

Las que la Ley dispone que son irrevocables o que no hay más recurso 
que ta responsabilidad. 

Este mismo ordenamiento previene, que la ejecución de sentencias y 
convenios en la vla ejecutiva, se efectuará conforme a tas reglas generales de los 
juicios ejecutivos, cuando se solicite la ejecución de sentencias, el juez daré cinco 
dlas al deudor para que la cumpla. 

En los caaos que la sentencia determine condena de pago de cantidad 
liquida, siempre se recurrir• al embargo de bienes sin que se requiera 
personalmente al condenado y una vez asegurados los bienes, el juez senalar6 el 
t6rmino • que se refiere el péirrafo anterior para que et condenado manirteste lo 
que a su derecho convenga. 

Cuando la sentencia senale pago de danos y perjuicios sin fijar Importe 
liquido, aún cuando se hayan seftalado tas bases para su liquidación al que te 
resultó favorable el fallo, presentara junto con su solicitud, relación de danos y 
perjuicios y su Importe. 

De todo este análisis podemos resumir que la ejecución forzosa de las 
sentencias puede clasificarse desde dos criterios fUndamentales; uno por el sujeto 
que lleva a cabo la ejecución, y el otro por titulo en que la misma se funda. 

Por cuanto hace al primer criterio se puede distinguir lo que se conoce 
como ejecución directa; esta se da cuando la propia parte que tiene el derecho a 
exigir la prestación, tiene la facultad de la ejecución forzosa con o sin autorizaci6n 
del obligado, en otras palabras, estamos hablando de ta auto defensa, desde 
luego, no entendida como defensa propia. si no ta posibilidad, por ejemplo, en 
materia civil y mercantil, de retener bienes del deudor hasta que se pague la 
deuda. 
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En la ejecución Indirecta o procesal: lógicamente el proceso sustituye fa 
acción directa del adversario. dando intervención al órgano del Estado en la 
ejecución procesal, constituyendo éste. un órgano imparcial distinto a las partes 
en el proceso en el cual una de ellas solicita la intervención del Estado con o sin la 
voluntad del obligado. entonces, la finalidad de éste proceso ejecutivo estriba en 
procurar al titular del derecho subjetivo en la satisfacción de su Interés aón contra 
1• voluntad del obligado. 

En eate proceso ya no se enfrentan las dos partes que reclprocamente se 
dlaputain I• rmz6n y un juez que determina en el proceso a cual de los doa le asiste 
el derecho, mquf vemoa un• p•rte que quiere tener una cosa y otra que· no quiere 
darla. en tanto el órgano que conoce del proceso, se la quita a 6sta para 
entreg6rsel• • •quella. 

Por lo que hace al titulo en que la ejecución se funda tenemos que: 

En la ejecución fundada en un titulo judicial, esta propiamente ea la 
prohibición de la autodefensa ya que, esta forma de ejecución implica que cuando 
una peraon• ae cree con derecho a exigir una determinada prestación, debe 
acudir a un Organo Jurisdiccional para que 6ste, en primera instancia, declare si 
le asiste el derecho y posteriormente condene a la parte obligada y, como 
conaecuenci• ae solicitaré al mismo órgano la ejecución de Jo dispuesto en la 
sentencia, entonces. sin declaración previa de los órganos judiciales, no es 
posible llevar a cabo la ejecución fOrzosa procesal. 

Existe también la ejecución fundada en un titulo extrajudicial el cual puede 
ser el que autoriza la iniciación del procedimiento judicial sumario de ejecución 
hipotecarla. 

La doctrina nos habla además, de la ejecución forzosa según el 
procedimiento el cual se caracteriza en atención al contenido de la obligación que 
se realiza forzosamente, asf tenemos por ejemplo: 

Cuando Ja obligación que se ejecuta es de entrega de cantidad de dinero 
surge la ejecución exproplatoria y se refiere a la aprehensión de bienes del deudor 
P•ra obtener de ellos la cmntidad de dinero adeudada. 
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Cuando ésta obligación consiste en la entrega de una cosa, se da la 
ejecución satisfativa y se orienta en una serie de medidas encaminadas a obtener 
la cosa debida. 

Cuando la obligación es de un hacer o un no hacer forzoso y la prestación 
es personalisima y no puede substituirse la aCtividad de la persona obligada, la 
norma común prevé la indemnización de danos y perjuicios que se solventa con la 
ejecución expropiativa. 

Lo cierto es que, el fin perseguido por el actor en una demanda es la 
satisfacción del interés que pretendió en et proceso, sin embargo la sentencia 
condena pero en muchos casos no consigue plenamente la satisfacción de la 
pretensión, y el que demanda no Je basta solo fa afirmación de su derecho, por 
ello cuando el deudor no cumple el fallo, da pie a la ejecución forzosa y 
comprende un nuevo juicio para la plena satisfacción de las pretensiones del 
actor. 

Otro problema que encontramos en la ejecución procesal, es el determinar 
el carácter jurisdiccional de la misma, algunos autores le dan un caracter 
primordialmente administrativo. senalando que la finaliciad del proceso es la 
aplicación de las sanciones que la Ley respectiva previene. 

Continúan sosteniendo que ésta aplicación de las leyes solo refiere a la 
determinación de la sanción pero no a la materialización o realización fáctica, cuya 
naturaleza es de lndole administrativa, aún cuando llegue a determinarlo un juez. 
no siempre es de naturaleza jurisdiccional sino administrativa. 

Esta intervención del juez se da en mayor o menor grado respecto de la 
ejecución de sentencias, y varia de acuerdo al sistema jurldico que se trate, por 
ejemplo la intervención del juez no es la misma en un proceso penal que un 
proceso civil. 

Para concluir este punto, debe senalarse que los órganos, dlgase, 
competentes para llevar a cabo el proceso de ejecución forzosa son el juez y el 
agente judicial de la administración de justicia (actuario); en cuanto al juez, si el 
título ea una sentencia definitiva, conocerá el que resolvió en primera instancia y si 
es otro titulo conocerá de acuerdo a las reglas de competencia correspondientes. 
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Por otro lado, los sujetos procesales en la ejecución forzosa son el sujeto 
activo quien es el titular del derecho subjetivo público, que se denomina acción o 
pretensión ejecutiva, el sujeto pasivo que es propiamente el deudor ejecutado. 

Con el ejercicio de la ejecución forzosa el acreedor pone en movimiento el 
mecanismo procesal ejecutivo que se aplica al deudor, recordando que el Organo 
Judicial e~ quien determina y no se le da al acreedor la autonomla para ejecución 
directa hacia el deudor. 

Según el titulo base de la acción ejecutiva pueden existir otras. además de 
las citadas partes como puede ser un tercero poseedor en un juicio hipotecario o 
un tercero perjudicado. 
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2) LA EJECUCION DE SENTENCIAS CONTRA PARTICUl.ARES 

En el punto anterior se hicieron algunas consideraciones sobre la ejecución 
de sentencias, y la ejecución mercantil, senalando los criterios generales respecto 
de fo que las legislaciones correspondientes contemplan en cuanto a Ja ejecución. 

Desde luego, corresponde ahora centramos propiamente en la ejecución 
de sentencias de naturaleza mercantil en lo escencial y sentencias en general. 
cuando, el que resultó condenado es un particular. 

En términos generales, la ejecución de sentencias es un proceso posterior 
a haber obtenido precisamente una sentencia favorable para el actor y 
condenatoria para el reo o demandado. 

En este orden. me enfocaré a lo que el Código de Comercio refiere 
respecto a la ejecución de sentencias, lo cual es diferente al .Juicio Ejecutivo 
Mercantil, que analizamos en puntos anteriores. en este caso particular hablamos 
de la ejecución de sentencias como consecuencia o finalidad del procedimiento y 
cuya tramitación hará cumplir la pretensión que al final se traducirá en el pago de 
lo adeudado. 

No hay que olvidar que en este caso, el Código de Comercio es muy 
lfmitado por lo que debemos remitirnos a Ja supletoriedad del derecho común y en 
esta combinación de norma, analizaremos el procedimiento de ejecución de 
sentencias contra los particulares, desde el punto de vista mercantil. 

Primeramente debemos recordar que la ejecución de sentencias siempre 
procede a instancia de parte, tratándose de una ejecución de sentencia o de un 
convenio celebrado en el juicio, y siempre se haré la petición de ejecución ante el 
juez que conoció el negocio en primera instancia o bien el que se haya designado 
cuando el procedimiento empleado fue el convencional. 
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En el supuesto contrario, debemos mencionar que cuando se trate de una 
sentencia dictada en segunda instancia, el juez ante quien se promueva la 
ejecución Ja fumará al que conoció primero del juicio para que este ultimo proceda 
en consecuencia. 

Senalamos con anterioridad que una sentencia causa ejecutoria, y por 
consecuencias, se considera cosa juzgada. en los siguientes casos; 

Las sentencias dictadas cuya cuantra sea menor: las sentencias de 
segunda Instancia; las que resuelven una queja; Las que resuelven una 
competencia y las que, por disposición de la Ley son irrevocables o solo proceda 
el recurso de responsabilidad, estas causas se dan por ministerio de Ley. 

Causas de ejecutoria de una sentencia por declaración judicial: 

Las sentencias consentidas; las sentencias en la que no se Interponga 
recurso alguno en el tc§rrnino senalado y las que, interpuesto el recurso, no se 
continuó en forma o término o hubo desistimiento por la parte afectada. 

Esta sentencia ejecutoriada, es el titulo ejecutivo base para promover la 
ejecución forzosa de la sentencia, es decir es el documento base de la acción 
ejecutiva que el vencedor en la sentencia tiene a su favor para hacer efectiva su 
pretensión inicial, por lo tanto, primero debe causar ejecutoria la sentencia para 
estar en posibilidades de solicitar su ejecución procesal. 

En general. la ejecución de sentencias se efectúa conforme a las reglas 
generales de Jos juicios ejecutivos, y a este respecto el Código de Comercio 
senara que cuando se pida Ja ejecución de una sentencia o convenio, si no hay 
bienes embargados se procederá conforme a las disposiciones de los artfculos 
1397, 1400 y del 1410 al 1413 (artlculo 1347 del mismo ordenamiento). 

Estas disposiciones están contenidas en el titulo tercero de este Código y 
que se refiera al juicio ejecutivo mercantil, y para ilustrar mejor su contenido 
conviene su transcripción para su mejor entendimiento. 
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... 
"'ART. 1397.- Si se tratare de sentencia, no se admitirá mas excepción que de 
pago, si la ejecución se pide dentro de 180 dfas; si ha pasado ese término, pero 
no más de un ano, se admitirán además, las de transacción, compensación y 
compromiso en árbitros, y transcurrido más de un año serán admisibles también 
las de novación, comprendiéndose en ésta, Ja espera, la quita, el pacto de no 
pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación y fa falsedad del 
instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de ejecutoria, convenio 
o juicio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender la de 
falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio y constar por 
instrumento publico, por documento judicialmente reconocido o por confesión 
judicial.· 

•ART. 1400.- Si el demandado dejare de cumplir con lo dispuesto por el articulo 
~061 de· este ·ordenamiento respecto de las documentales en que funde sus 
excepciones, el juez dejaré de admitirfas. salvo tas qua sean supervenientes. 

·en -caso de que el demandado hubiere exhibido las documentales 
'· 'respéctiVas; o cumplido con lo que on:fena el articulo 1061 de este ordenamiento, 

se tendrán por opuestas las excepciones que permite la ley, con las cuales se 
dará vista al actor por tres dfas para que manifieste y ofrezca las pruebas que a 
su derecho convenga." 

•ART. 1410.- A virtud de la sentencia de remate se procederá a la venta de los 
bienes secuestrados, previo avalúo hecho por dos corredores o peritos y un 
tercero en caso de discordia, nombrados aquéllos por las partes y éste por el 
juez." 

•ART. 1411.- Presentado el avalúo y notificadas las partes para que concurran al 
juzgado a imponerse de aquél, se comunicará en la forma legal la venta de los 
bienes, por tres veces dentro de tres dlas si fuesen muebles y dentro de nueve si 
fuesen ralees. rematándose en seguida en pública almoneda y al mejor postor 
conforme a Derecho.• 

•ART. 1412.- No habiéndose presentado postor a los bienes. el acreedor podrá 
pedir la adjudicación de ellos por el precio que para subastarlos les haya f"yado en 
Ja última almoneda." 
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•ART. 1413.- Las partes durante el juicio podrán convenir en que los bienes 
embargados se avalúen o vendan en la fonna y ténninos que ellos acordaren, 
denuncJatindolos asl oportunamente al juzgado por medio de un escrito firmado por 
ellos•. 32 

Como puede observarse, antes de ejecutar la sentencia, se llevaré a cabo 
el embargo para el aseguramiento del cobro, desde luego este supuesto se da en 
materia mercantil sobre todo anotando lo que el Código de Procedimientos Civiles 
refJere en el sentido de que la ejecución de sentencias se ajustaré en términos 
gene,.lea • lo que - previene pera loa juicios ejecutivos. 

Sigu•ndo eata linea de estudio es de mencionarse que el juicio ejecutivo 
en m ... ri• mercmntil tendrá lug•r cu•ndo la demanda se funde o tenga como 
•cción un documento que traiga aparejada la ejecución, en este caso particular 
hmblamoa de .. -ntencia pasada ente la autoridad como cosa juzgada o bien una 
-ntencla •rbit1'81 que - inapel•ble. 

En este sentido, presentada la demanda de ejecución se dictará auto con 
efectos de mandamiento, requiriendo al deudor el pago correspondiente, y si no 
efect(la "te en el acto de la diligencia se le embargarán bienes suficientes para 
cubrir I• deud• princlp•I y el p•go de costas, si en la primera búsqueda que se 
hace al deudor 6ate no se encuentra, ae le dejaré un citatorio para que espere al 
que h•br6 de celeb1'8r I• dillr¡Jencia p•ra la fecha y hora que asl se determine y si 
no la eepera, ae entenderá el embargo con cualquier persona que se encuentre 
en el domicilio dejéndole notificación al deudor o la persona con la que atendió la 
diligencia pa,. que el propio deudor comparezca ante el juzgado para hacer el 
pago correspondiente o en su caso oponer las excepciones que considere 
conven .. ntea, dej6ndole a setvo sus derechos para que los haga vater como lo 
estime pertinente du1'8nte el juicio. 

En la parte correspondiente de este análisis mencioné las excepciones que 
se pueden oponer por parte del deudor, cuando el documento que traiga 
aparejada la ejecución no sea un titulo de crédito o bien una carta de porte y en 
en estos casos se eatar6 a lo previsto en la Ley correspondiente; ya que en ~ste 
punto s61o nos referimos a la sentencia ejecutoriada y no a los documentos 
citado•. 

" Código de Comerdo y L.syea Complement.rlaa. 83•. EdldOn, Pornl• M*xk:o, 11i>9~. P•Q9· 103. 104 y 108. 
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Si el deudor al presentarse al juzgado no efectúa el pago ni senala 
excepciones contra la ejecución o embargo, y desahogada la vista se preparar"án 
las pruebas que habrán de desahogarse y concluido el término correspondiente 
se dictara la sentencia. 

Al concluir el periodo se publicarán y se entregaran los autos al actor y al 
demandado respectivamente, por un periodo de cinco dfas para la formulación de 
los alegatos, concluido este tiempo se pronunciará la sentencia correspondientes. 

La sentencia dictada en ejecución, puede tener dos sentidos: 

La que declare que no procede el juicio ejecutivo, en este caso se reserva 
al autor sus derechos para que los ejerza en la vla y fonna que corresponda. 

La que declara procedente el remate de los bienes embargados y como 
consecuencia el pago al acreedor. 

Finalmente conviene recordar que, para el embargo debe seguirse un 
orden, tal vez considerando que serla el de más fácil negociación y que no 
implicara mas tramites que los necesarios para procurar el pago de lo debido 
siendo en este caso, que se debe seguir el siguiente orden durante el embargo: 

Mercancfas 

Créditos de fécil y pronto cobro 

Muebles del deudor 

Inmuebles y 

Acciones y derechos. 
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So\o resta mencionar que cuando e\ negocio se da entre particulares o bien 
cuando e\ condenado es el particular, la ejecución de ta sentencia no presenta 
mayor problema satvo que et condenado se declare insolvente o en quiebra, 
atendiéndose en este caso las disposiciones aplicables ª' respecto, caso que no 
es igua\ cuando el Estado interviene en ta litis, por lo que a continuación 
analizaremos este punto, senatando los pormenores de la intervención de\ Estado 
en su ca"*cter de particular en un negocio juridico celebrado, precisamente, con 
particulares. 
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3) LA EJECUCION MERCANTIL EN CONTRA DEL ESTADO COMO 
PARTICULAR 

Hemos analizado durante ef desarrollo de nuestra exposición, que, cuando 
el Estado interviene en un juicio, y sobre todo, cuando lo hace como demandado, 
si la sentencia resulta a favor del particular y ha causado ejecutoria, resulta un 
tanto dificil su ejecución, no con ello deja de ser ejecutable la sentencia que se 
dictare. 

Como se observa. no hay una imposibflidad, al menos legal, que nos 
pennita ejecutar una sentencia de carácter mercantil, cuando la parte vencida 
resulte ser un Organismo Público Descentralizado. o una Paraestatal o Empresa 
de Participación Estatal Mayoritaria, por los razonamientos que en reiteradas 
ocasiones hemos senalado, hecha excepción, cuando la Ley Orgánica respectiva 
disponga que no puede ejecutarse, es decir, no se pueden embargar bienes para 
saldar la deuda. 

En el caso contrario. la normatividad administrativa y la procedimental civil 
imposibilitan la ejecución de sentencias contra el Estado, cuando el órgano que 
intervino es una Secretaria de Estado o bien, una unidad administrativa 
dependiente del Poder Legislativo y Judicial. 

En su momento. apuntamos que la Ley Generar de Bienes Nacionales. 
regula el Patrimonio Nacional y de su contenido podemos deducir que esta Ley le 
otorga al Patrimonio Nacional la caracterlstica de inalienables. imprescriptibles e 
Inembargables. 

Vimos también que la norma administrativa contempla o mejor dicho divide 
el patrimonio nacional en bienes de dominio público de la Federación y bienes de 
dominio privado de la Federación y precisamente dentro de los bienes de dominio 
pLlblico encontramos entre otros. los inmuebles destinados a la Federación para el 
servicio público que realizan, los que utilice para dicho fin, y los equiparados a 
estos; y por su parte. entre los que se destinan a un servicio público se 
encuentran. entre otros, los inmuebles que constituyen el patrimonio de Jos 
organismos públicos de carácter federal, directamente utilizados para la 
prestación de sus servicios. -
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Por lo que hace a los bienes de dominio privado la Ley invocada menciona 
que pueden ser los inmuebles destinados al servicio de los Dependencias de los 
Poderes de la Unión. los Inmuebles y muebles que adquiera la Federación por 
cualquier titulo jurldico. además, es precisa y tajante en sus articules 16. 60 y 80 
de la misma Ley al senalar: 

•ART. 16. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles y no 
están sujetos, mientras no varle su situación jurfdica, a acción reivindicatoria o de 
posesión definitiva o provisional'" 33 

~RT. 60. Los inmuebles de dominio privado de la Federación son inembargables'" 

"ART. 80. Los 
Inembargables ... • 

muebles 
35 

de dominio privado de la Federación son 

En tales circunstancias en los contratos mercantiles que celebre el Estado a 
trav6s de las Secretarias de Estado o bien el Poder Legislativo o Judicial, el 
particular no obstante tener una sentencia favorable, no podrá ejecutar dicha 
sentencia, en cambio, si el contrato se formula a trav6s de un Organismo Público 
Descentralizado; y si de confonnidad con el art. 45 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pl.lblica Federal, estos Organismos cuentan con personalidad y 
patrimonio propios cualquiera que sea Ja estructura legal que adopten: existe la 
posibilidad de ejecutar mas en forma favorable al particular apoyando este cñterio 
en el articulo 36 de la Ley General de Bienes Nacionales que otorga la facultad 
precisamente al particular para ejercitar la acción que corresponda cuando el 
Estado haya autorizado que se grave el patrimonio del organismo que se trate. 

Viéndolo desde este punto de vista legal. pareciera un obstáculo para el 
particular el poder hacer efectivo un crédito a cargo del Estado. considerando que 
la mayorfa de los contratos que el Estado celebra es a través de sus 
Dependencias centralizadas, entonces ¿donde queda la seguridad jurídica que la 
Constitución consagra, para todo individuo?, siendo que después de haber 
agotado todo un procedimiento. por disposiciones administrativas, no es posible 

U,. 09nenll de Bienes Nedon ..... contenida en le L9y °'lPnlcm de la Admlnl9U.clón Publb F9deral. Edltort.I Porr(.i•. 
29e. EdldOn ..._Jc:o 1991. P9S1lna418. 
ldllm.,peg.439. 
ldilm.p ..... 
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llevar fa ejecución forzosa de la sentencia que en su caso. resulto favorable al 
particular. 

Sobre este cuestionamiento vale la pena anotar. que pocos estudiosos del 
derecho se han preocupado de esta problemética; si nos trasladamos a Ja realidad 
social, son muchas fas inconformidades del particular hacia el Estado derivados 
del incumplimiento de contrato, claro, hay que distinguir, como ya lo hicimos. 
cuando un contrato es administrativo y cuando es regulado por el derecho común, 
y en este último encontramos que el procedimiento seguido es. en la mayoría de 
los casos, llevado de manera extrajudicial, es decir, tratan de llegar a un arreglo 
(convenio) y recuperar lo adeudado, 6sta situación puede presentarse ya sea 
porque saben que de manera judicial además de ser un procedimiento 
relativamente largo, no podrfan ejecutar la sentencia si les resultara favorable, o 
bien como lo senallt, ésta parte no es muy conocida y optan por agotar los 
recursos administrativos, cuya finalidad es otra y el estudio de los mismos nos 
desviarla de nuestro esquema de trabajo. 

Ante esta problemática, no como solución real, si no como un antecedente, 
conviene recordar que hasta 1984 se encontraba vigente una ley que se 
denominaba Ley de Depuración de Créditos del Gobierno Federal en esta Ley se 
senalaba la autorización al Ejecutivo para depurar, y reconocer las obligaciones 
no prescritas. a cargo del Gobierno Federal, derivados de los hechos acontecidos 
en el periodo del 10. de enero de 1929 al 31 de diciembre de 1941. salvo Jos que 
tengan asignado alguna partida en el presupuesto que hayan sido convenidos 
ante Ja Secretaria de Hacienda o los que sean materia de juicio. 

Sigue senalando que el titular de un crédito, de los mencionados, deberán 
hacer la reclamación ante el Tribunal Fiscal de la Federación en un periodo que 
culminó el 3 de junio de 19412, una vez que el Tribunal determinó que se reconocfa 
el crédito, el ejecutivo someterá al H. Congreso de la Unión la iniciativa que 
prevenga el pago de fas obligaciones. 

El artículo 1 O senalaba algo muy importante y decla que todo crédito, 
cualquiera que sea su origen, en un futuro que no exista asignación presupuestal 
para su liquidación, en el ano de su constitución o en el inmediato posterior, 
deberá reclamarse ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en caso contrario 
prescribiré y si la reclamación se funda en actos u omisiones de los que conforme 
a derecho, den origen a responsabilidad civil del Estado, no es preciso demandar 
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previamente al funcionario responsable, siempre que dichos actos u omisiones 
impliquen una culpa en el funcionamiento de Jos servidores públicos. 

Este postulado ea muy interesante porque daba la posibilidad al titular de 
un crédito para que, si Jo reclamaba en tiempo, podría tener Ja certeza de cobrar 
lo adeudado, siempre que te reaurtara favorable la sentencia, independientemente 
de la responsabilidad que se pudiera detenninar al servidor público involucrado, 
sin embargo, esta Ley dejó de tener vigencia y solo nos queda reconocer lo 
positivo que resulto su aplicación para los particulares. 

Desde luego, para Ja aplicación de eata Ley hubo la necesidad de modificar 
el Juicio que - sigue ante el Tribunal Fiscal ya que, por ser esta Ley de una 
naturaleza -peclal, lógico que las -ntencia• del Tribunal debenlln tener ese 
carácter y ea tajante al decir que las sentencias se cumplirán por orden riguroso 
que se determinaré de acuerdo a un registro que, para el efecto, se lleve. 

Ahora bien, aún cuando la ley precisaba que solo se aplicarla para hechos 
sucedidos en el periodo que se mencionó en párrafOs anteriores, con fa 
Interpretación del articulo 10, ya transcrito, su aplicación se dio hasta 1985, atlo 
fiscal posterior en que dejó de tener vigencia. 

Lamentablemente su abrogación trajo consigo que el particular se viera 
limitado e indefenso frente al Estado cuando este incumple con sus obligaciones 
en su intervención como particular. limitantes que restringen Ja recuperación de lo 
que se les adeuda, cabe anotar que en la actualidad existen disposiciones 
aisladas que dan posibilidad al particular. de recuperar Jo adeudado pero. por no 
contenerse estas disposiciones en una Ley especifica, no es fécil invocarlas o 
conjuntarfas para llevar a cabo el procedimiento ejecutivo en contra del Estado, Jo 
que muchas veces concluye en que este se presenta inmune ante los particulares. 

Siguiendo el espíritu de la Ley que analizamos. se establece que la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, dentro de sus facultades se encuentran 
las de realizar o autorizar las operaciones en que se haga uso del crédito público, 
manejar la deuda pliblica de la Federación y del Distrito Federal y representar el 
intents de la Federación en controversias fiscales, por otro lado su Reglamento 
Interior refiere que el Tesorero de la Federación le compete hacer los pagos 
autorizados que afecten el presupuesto de Egresos de la Federación y los demás 
que legalmente deba hacer el Gobierno Federal, Igualmente dice que la 
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Subtesorerra de Operación deberá efectuar y controlar los pagos autorizados a 
que me he referido en llneas anteriores. 

De lo anterior se deduce que Ja Tesorerla de fa Federación es la Autoridad 
ante la cual se debe llevar a cabo la ejecución de pagos, misma Tesoreria que 
para este fin se regula por la Ley de Servicios de Tesorerla de la Federación, la 
cual contiene entre otras cuestiones fiscales; los pagos, la ministración de fondos 
y la prescripción de créditos a cargo de la Federación. 

En cuanto a los pagos, el ART. 39 sellala que • la Tesorerla hará los pagos 
que corresponda con cargo al presupuesto de Egresos de la Federación y los que 
por otros conceptos deba hacer el Gobierno Federal, asr como la ministración de 
fondos autorizada, en función de sus disponibilidades y de acuerdo con la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gastos Pübllcos Federal su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables.• "" 

Sigue senaJando que estos pagos se harán a través del Banco de México 
con independencia de que pueda hacerlos en forma directa o a trav6s de sus 
auxiliares. 

Los pagos que se efectlian deberán registrarse en la contabilidad de la 
Tesorarra o de sus auxiliares y sólo se harán anticipos previstos en alguna 
disposición o bien, que sean acordadas por autoridad competente. 

Por fo que hace a la prescripción de los créditos, inrtere que estos 
prescriben en el ténnlno de dos anos contados a partir de que el acreedor pueda 
legalmente exigir su pago, salvo que se establezca otro ténnino. 

Contempla que Ja prescripción podrá ser interrumpida cuando se hayan 
realizado gestiones de cobro por parte del acreedor o por ejercicio de las acciones 
correspondientes ante los tribunales competentes. 

Ley del S.nrfdo de Tesorerfa de la F'9deraidón. conl9nido en el Código Fl9clll ere la F..:M~n. 44•. Edk:leon Pom:ta, ..._leo 1H3, ,,.... •so. 
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En cuanto al procedimiento, set'liala que la Secretarla de Hacienda y Crédito 
Público dictará las reglas administrativas para regular los procedimientos en 
cuanto a los pagos que deban hacerse por créditos fiscales a cargo de la 
Federación, asl como la ejecución de pagos que deba hacer el Gobierno Federal, 
ajustando las actividades de las Unidades Administrativas de la Tesorerla y sus 
•uxiliares y supervisar6n el cumplimiento de estas regl•s. 

Sin embargo, en I• pnlictica no son muy conocidas estas disposiciones y 
por lo mismo, se desconoce el procedimiento que en verdad deberla de seguirse 
ante la Tesorerla de la Federación, durante la Investigación. se pudo saber de la 
existencia de un Manual de Normas para el Ejercicio del Gasto de la 
Administración Pública Central. 

En este Manual se contempla el procedimiento interno que deberá seguir la 
Dependencia de que se trate, en coordinación con la Teaorerla de la Federación a 
efecto de que el particular que se le adeude alguna cantidad, se le pueda pagar lo 
que corresponde conforme a Derecho. 

Aunado a lo anterior y como comentario adicional debo aenalar que. los 
pagos que han de hace....,, según la Ley del Servicio de la Tesorerla de la 
Federación, estoa d-n contene...., en las partidas correspondientes y deben 
•segurarse e incluirse en los proyectos de Ley de Ingresos y Egresos que cada 
ano debe hacer el Ejecutivo Federal, con la intervención de cada una de sus 
Dependencias, mismos proyectos que igualmente deberán elaborar los poderes 
Legislativo y Judicial y se envianlm para •probación de las C6maras, de 
conformidad con lo que regula la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. 

En este sentido, la Ley invocada establece, por lo que hace al Ejecutivo 
Federal, que sera la Tesorerla de la Federación, la que ejecutara cobros y 
realizaré lo• Gastos correspondientes a sus Dependencias: y por lo que hace al 
poder Legislativo y Judicial, se haré a trav6s de sus propias Tesorerfas, caso 
contrario con los Organismos descentralizados, ya que estos efectuarán sus 
pagos de adeudos atrav6s de los Organos Internos que su Reglamento Interior 
correspondiente detennine. 

De todo lo antenor podemos deducir, que el Estado podra ejecutar los 
pagos correspondientes siempre que exista la partida presupuesta! 
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correspondiente para realizarlo. en caso contrario se verla imposibilitado para 
efectuarlo, con lo que el gobernado. en éste supuesto, se encontrarla a expensas 
de que existiera presupuesto y partida disponible para que se le pueda pagar 
cualquier adeudo que le favorezca. 

Regresando al punto donde mencionamos el Manual de Nonnas para el 
Ejercicio del Gasto en la Administración Pública Central. cabe apuntar en primer 
lugar, que 6ata nonnativklad solo tiene efectos internos por no ser propiamente 
una Ley. sino una disposición interna de la Secretaría de Hacienda y Cr6dito 
Público. formulada para normar al interior los procedimientos a que hace 
referencia. causa por fa cual en muchos de los casos es desconocida por no ser 
general y por este motivo no se invoca cuando el particular pretende cobrar algún 
crédito que le adeuda el Estado y que en fomia voluntaria el mismo no lo cubre. 

En el contenido de dicho Manual. se enuncian las reglas generalres para la 
aplicación del Sistema General de Administración del Ejercicio del Presupuesto de 
las Dependencias del Gobierno Federal dentro de estas reglas se mencionan la 
radicación de recursos y el pago de compromisos. desde luego el Presupuesto de 
Egresos. no contempla una partida referente a los pagos de deuda a particulares 
pero si contempla un rubro de erogaciones extraordinarias dentro de laa cuales ae 
puede incluir loa pagos de compromisos a particulares. 

De acuerdo al contenido del procedimiento que previene el Manual que se 
cita en el p6rrafo anterior, los compromisos de pago se harán a trav6a de las 
Sociedades Nacionales de Crédito, miamaa que en la actualidad solo quedan 
algunas. sin embargo se exceptúa de ésta regla, las erogaciones o 
pagos referentes a inversiones financieras, pagos extraordinarios y deuda pública. 
las que exclusivamente se harán a través de Ja Tesorerfa. 

La forma de acreditar la deuda y procurar el pago es por medio de los 
documentos conocido• como cuentas por liquidar certificadas, los cu•les se 
expiden en la Dependencia que contrajo el compromiso, con la obligación del 
funcionario responsable de llevar el registro y cerciorarse de la autenticidad del 
documento. a fin de otorgar la autorización y proceder a su pago. 

Desde este punto de vista el tramite parece sencillo. ya que un particular 
con su sentencia favorable. la cual a causado ejecutoria simplemente acudirá a Ja 
unidad correapondiente de la Dependencia demandada solicitando que con base 
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en el presupuesto de egresos y con cargo a la partida de erogaciones 
extraordinarias, se le elabore la correspondiente cuenta por liquidar certificada 
para. • au vez, hacerta efectiva ante la Tesorerfa de la Federación. y en caso de 
que no exiatai partida extraordinaria, solicitar que se incluya la partida 
correspondiente en et Presupuesto de Egresos del ejercicio posterior al adeudo. 

Como puede d .. prenderse en el an61isia anterior solo he mencionado la 
fonna de corno ejecutar una sentencia • laa Dependencias que fonnan parte del 
Ejecutivo Federal las que, si bien de conformidad con la Ley no son susceptibles 
de embargarlos en sus bienes, conforme a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Publico Federal, existe la posibilidad de que el particular favorecido, pueda 
reclamar con el titulo respectivo (sentencia) el adeudo que le corresponde. 
supuesto que igualmente puede aplicarse a cualquiera de las 6reas que 
correspondan si Poder Legislativo y Judicial, a través de sus propias Tesorerlas. 

Trat6ndose del Gobiemo del Distrito Federal, por ser 6ste la Sede de los 
Poderes de la Unión y la Capital de la República Mexicana, como lo refiere el 
articulo 6 de la Ley Org6nica de la Administración Publica del Distrito Federal 
vigente a partir del 1o. de Enero de 1995, menciona que la Ciudad de M6xico es 
el Distrito F-ral, Entidad Federativa con personalidad jurldica y Patrimonio 
Propio, caracterlsticas que le dan una imagen particular y diferente a cualquier 
otra Dependencia; sin embargo esta Ley a la que hacemos referencia no prev6 en 
su contenido. regulación alguna respecto a su patrimonio y solo en su articulo 
segundo transitorio previene que las nonnaa relativas a la prestación de servicio 
público, patrimonio del Distrito Federal y a los Organos de Colaboración Vecinal y 

Ciudadana, contenidas en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal. en este caso seguirán vigentes tales disposiciones hasta en tanto la 
Aaamble• de Representantes del Distrito Federal publique los nuevos 
ordenamientos sobre estas materias. 

En .,.te orden, remiti6ndonos al articulo 36 de la Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal contiene disposiciones que seftalan los bienes 
muebles e inmuebles que constituyen el p•trimonio del Departamento del Distrito 
Federal, son inembargables e imprescriptible•, en consecuencia no podr6 
emplearse la vfa de •premio ni dictarse auto de ejecución para hacer efectivas las 
sentencias • favor de particulares y en contra del propio Departamento o de su 
Haciend•. 
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En todo caso. dichas sentencias serán comunicadas al Presidente de la 
Repóblica como encargado del Gobierno def Distrito Federal a fin de que si no 
hubiese partida en er presupuesto de egresos. solicite al Congreso de fa Unión la 
expedición de un decreto especial que autorice la erogación. 

Es claro y preciso Jo conceptuado en el precepto anterior. ya que el mismo 
ejemplifica fo que. a lo largo de nuestra exposición hemos anatízado. primero 
senalando la inembargabllidad de los bienes muebles e Inmuebles del Gobierno 
del Distrito Federal y por lo mismo no es susceptible de dictarle alguna medida de 
apremio o auto de ejecución y por otro lado ref"lfJre que cuando exista un crédito a 
favor del particular detenninado en sentencia ejecutoriada. se comunicaré fa 
misma al Presidente de la República para al caso de que si hubiera disponibilidad 
presupuestal y partida correspondiente se proceda al pago, en caso contrario. 
éste sollcitanlt al Congreso la expedición del decreto respectivo para cubrir el 
crédito y con ello cumplir con la obligación contralda. 

Como bien podemos concluir del análisis de este postulado. el particular 
que cuente con una sentencia a su favor y por consecuencia en contra del Estado 
como particular. este se enfrenta ante la problemática de poder ejecutar la referida 
sentencia, bien 6 por que no existe una normatividad clara y unificada que regule 
dicha situación y por que las normas administrativas prohiben dicha ejecución y 
las posibles opciones que pudieren existir o que existen. se encuentran aisladas o 
contenidas en divensas disposiciones, algunas de carácter subjetivo o 
procedimental y otras de naturaleza netamente administrativas y por lo mismo su 
conocimiento es escaso y en ocasiones es total su desconocimiento por lo que, en 
cierta medida el gobernado conooe de la prohibición de ejecutar al Estado y en 
muy pocas veces conocen de la opción para hacerfo cumplir en sus obligaciones. 
por ro que en cierta medid• el particular se encuentra indefenso causándole 
agravios y menoscabo en su patrimonio. 

Respecto a las disposiciones del Derecho Común y de naturaleza 
administrativa a que me he referido, éstas son mas conocidas por eJ particular sin 
embargo. en estas hay que determinar en primera instancia la responsabilidad del 
servidor público directamente Involucrado, demandándolo y sólo como 
consecuencia vendrá el pago de danos y perjuicios, pero en este caso no 
contempla demanda en contra de la Institución o Dependencia y solo ref"rere la 
responsabilidad solidaria es decir. si el servidor público resulta responsable se le 
demandará la reparación del dano y si este no puede responder al mismo, el 
Estado asumirá la responsabilidad. 
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En efecto, el aitlculo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal 
establece que el Estado tiene la obligación de responder de los danos y perjuicios 
causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de sus funciones. 
reaponaabilidad que será soUdaria cuando se trate de actos illcitos dolosos y 
subsidiaria en loa demés casos y solo se hará efectiva esta responsabilidad al 
Esl8do cuando el servidor público responsable no tenga bienes o, con los que 
cuenr. no alcance a cubrir foa danos que se le demandan. 

Por otra parte en materia eminentemente administrativa el articulo 77 bJs 
de la Ley F-..,.1 de Responsabilidad de loa Servidores Públicos, establece que 
cuando en el procedimiento adminlatr.livo disciplinario se haya detennlnado 
respon-bllid..:1 del servidor público y la falta haya e.usado daftos y perjuicios a 
particula,.,., estos pod<*n acudir a la Dependencia, Entidad o a la Secretarla de 
Contntlorla y Desarrollo Administrativo para que reconozcan la "'sponubilidad de 
Indemnizar la mparación y ordenar el pago correspondiente sin que los 
partieula,.,. tengan que acudir a instancia judicial alguna y si se niega la 
"'P8raci6n el partleular lend'* expedita su acción para hacerla valer ya sea en la 
vla judidal o administnttiva. 

Igualmente en materia penal en la Ley Federal para P"'venir la Tortura ,..fie,. en su artieulo 10 que el Estado esta obligado a la n!tparaclón de los danos 
y perjuicios en los t6nninos que previene el Código Civil. 

No obstante, hay que aclarar que cada una de estas disposiciones tiene su 
propia naturaleza y finalidad y como consecuencia, deriva un procedimiento 
distinto al mercantil en el cual el agravilldo tiene como inter6s el pago de lo 
-ado por el Estado en su función como particular y en el último de los casos 
pretende la responsabilidad del servidor público en especifico y como 
consecuencia se fe paguen los danos y perjuicios. 

126 



CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de esta investigación hemos analizado al Estado 
como un ente soberano y desde el otro punto de vista como particular, igualmente 
hemos visto las funciones que éste tiene en todos sus ámbitos, su finalidad en el 
servicio público, y la actividad contractual que éste realiZa, distinguiendo los 
contratos eminentemente mercantiles que celebra como particular y del mismo 
modo senalamos algunos aspectos de Ja personalidad jurídica del Estado y en 
que casos se desliga de su fuerza soberana para realizar funciones corno 
particular. 

Igualmente conceptuamos el contrato mercantil, cuando se considera que 
es mercantil, de conformidad con el Código de Comercio, indicamos los contratos 
mas comunes que el Estado realiza como particular. desde luego, los que no son 
de naturaleza admintatrativa; hicimos referencia al incumplimiento del contrato y 
su consecuencia para. finalmente. llegar a la ejecución de las sentencias en 
con- del Estado. 

En todo ello, es indiscutible la actividad del Estado relacionada con los 
particulares. para obtener de estos prestaciones, bienes o servicios de carécter 
personal, esto por lo que hace a los contratos regulados por el derecho comün y 
que, lógicamente, celebra el Estado en su carlllcter de particular, aqul lo malis 
natural resultarla que el Estado se colocara en un plano de Igualdad jurldica frente 
al gobemado. 

Tambl6n analizarnos que aún cuando el Estado en su carácter de 
particular. cuando realiza actividades comerciales con el gobemado, sin embargo 
en la mayorla de los casos, por la misma legislación. se prohibe el embargo de 
sus bienes por las caracterlsticaa que enunciamos y todavla mas prohiben la vfa 
de apremio y el acto de ejecución de sentencias, dictadas a favor de particulares, 
ante esta situación el gobernado se enfrenta a una fatta de igualdad jurfdica que 
nuestra Carta Magna consagra para todos Jos mexicanos. 

Por estas razones se pretendió elaborar una investigación jurfdica
dogmétlca-propositfva a fin de que el particular contaré con acciones precisas y no 
aisladas. que den la seguridad en el cumplimiento de las sentencias que le 
resultaran favorables, derivadas de una controversia mercantil frente al Estado, 
y que éste dé cabal cumplimiento al fallo por disposición de la Ley. después de 
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que por mera convicción no se lograre el pago de lo debido. consiguiendo con ello 
seguridad jurídica y confianza en que ef particular tenga el deseo y el interés de 
contratar con las dependencias de la Federación y éstas puedan cumplir con sus 
fines -"'fic:os. 

Ante esta problemética mi primera propuesta y considero la mas lógica, es 
la creaci6n de una Ley que regule eapeclficamenle la materia contractual enlre el e.- y loa p11rticularea, no importando pero si diferenciando en su contenido la 
natur.Jeza del contrato que - realiza, en ésta Ley, debe Incluirse corno parte 
-ui.r un pn>eedimiento .......,._º que de la posibilidad de obligar tanto al 
p11rt1cui.r como .. propio E.- •I cumplimiento de las -nrencias condenatorias; 
• ....- • ello conaidero lgua-nte que - dlaposiclones que se encuentran 
aial8daa y qa.» en oc.eionea son tan simples en su contenido en materia 
conbactual. _,, conjunr.~ y fonnar parte de la nueva Leglslmción que 
propongo. 

Como -r. propuesta -•I• c::omplicmda y de dlflcil aplicación, otra probable 
soluQón, •unque reaun. ....,. ~ en razón de la materia, es regular un 
•P8"-do especial en el Código de Comen:io que pem'lita al particular poder cobrar 
al e.- el "'*lito que - detarrnine en la -nlencia correspondiente ya que. 
~. el inler6s del p11rticular •I demandar an la vla mercantil es 
preciallmente el pago de lo debido. por lo que es necesario establecer reglas y 
d~ .,,.,..s que permitan al ~mado ejecutmr ta sentencia y obtener fo 
que - le-· _.....r. que igualmente presenta desventajas. 

En mi opinión la solución ,.... confimble y tal vez la mas viable -rfa ampliar 
el *"bito de ce>n-'encim de los Tribuna- de fo Contencioso Administralivo y del 
Tribunal Fisall de la Fedenlción en el sentido de poder desahogar tos juicios en 
los que et particular demande al Estado el cumplimiento o incumplimiento de un 
contnlto celebnsdo con .. te y del que resulte un dallo o perjuicio en su agravio. 

Esta propuesta v• .soclada con el hecho de que et Tribunal de fo 
Cont9ncioso Administrativo, de confom'lidad con fo que establece fa Constitución 
Pollticm de los E•-• Unid- Mexicllnos en los artlcufos 116 y 122, es un 
T......,. de nmtura- sdministnltiv• dotado de plena autonomfa para dictar sus 
,..,,., 11' tiene • su cergo dirimir controversias que se susciten entre fa 
-.W.liatri9C16n pl'.lblicsl local y los pmrticui.res. 
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En cuanto ·al Tribunal Fiscal de la Federación. su Ley reglamentarla 
igualmente establece que es un Tribunal Administrativo con plena autonomla para 
dictar sus fallos y puede considerarse de competencia federal; es decir, puede 
dirimir controversias entre fas Dependencias de la Administración Pública Federal 
y ros particulares. 

Consecuentemente debe considerarse en el presupuesto de egresos tanto 
local como federal. la partida presupuestar correspondiente a pagos 
extraordinarios en donde el Estado cuente con la reserva presupuestar suficiente 
para cumplir con su obligaciones contraldaa y para el caso de que no exista la 
partida preaupuestal o Ja suficiencia necesaria, solicite. en el momento que aaf se 
requiera, Ja autorización y dictado del acuerdo especial que contenga la 
erog9clón, propuesta que se hará al Congreso Legislativo que corresponda tal y 
como se prev6 en la Ley Orgénica del Departamento del Distrito Federal, 
Independientemente de la responsabilidad de cualquier naturaleza que pudiera 
resultar a cargo del servidor publico involucrado. 

Con esta propuesta, se regula el procedimiento que resulta de Ja 
controversia del particular frente al Estado, dando seguridad jurldfca y en cierta 
form• se resguarda el cr6dito que se debe, en la partida presupuesta! 
correspondiente. mismo que ser.11 cubierto si fa sentencia favorece aJ particular y 
ha cmusado -lado, desde luego esta reguf-.ción podré ser aplicada cuando el 
pal1lcular -a el demandado donde Igualmente puede ser ejecutado con el 
procedimiento co"rre•pondlente. 

Con Jaa consideraciones planteadas y con la debida aplicación de Ja Ley de 
Servicio de Ja Teaorerfa de la Federación, se completarla el cfrculo y se darla 
plena confianza al gobemado ya que, bien es cierto que en la actualidad, el 
proceso para el cobro de cr6ditos a cargo del Estado resulta largo, tedioso y 
oneroso para el particular y en muchas ocasiones es infructuoso. por eso Ja 
propuesta se formula con el objeto de que sea mas expedita la impartición de 
justicia, postulado de mucha afluencia en la actualidad. 

Debo decir igualmente, que aún cuando Ja Constitución establece que en 
las controversias en que intervenga la Federación, serén competentes para 
dirimirla los Tribunales Federales, 6sta disposición en la actualidad y en fa 
práctica, al menos en materia mercantil no se aplica ya que el mismo Código de 
Comercio trat.11ndose de competencia, senala que los Tribunales conocerán de 
confonnidad con la competencia concurrente es decir puede ser local o federal, lo 
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,;·· 

que fortalece la propuesta de dar la competencia a los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo ya indicados. 
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