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Marco Estratégico de Referencia 

 

Antecedentes históricos 

 

Nuestra Universidad tiene sus antecedentes de formación en el año de 1979 con el inicio de 

actividades de la normal de educadoras “Edgar Robledo Santiago”,  que en su momento 

marcó un nuevo rumbo para la educación de Comitán y del estado de Chiapas. Nuestra 

escuela fue fundada por el Profesor Manuel Albores Salazar con la idea de traer educación a 

Comitán, ya que esto representaba una forma de apoyar a muchas familias de la región para 

que siguieran estudiando. 

 

En el año 1984 inicia actividades el CBTiS Moctezuma Ilhuicamina, que fue el primer 

bachillerato tecnológico particular del estado de Chiapas, manteniendo con esto la visión en 

grande de traer educación a nuestro municipio, esta institución fue creada para que la gente 

que trabajaba por la mañana tuviera la opción de estudiar por las tardes. 

 

La Maestra Martha Ruth Alcázar Mellanes es la madre de los tres integrantes de la familia 

Albores Alcázar que se fueron integrando poco a poco a la escuela formada por su padre, el 

Profesor Manuel Albores Salazar; Víctor Manuel Albores Alcázar en julio de 1996 como 

chofer de transporte escolar, Karla Fabiola Albores Alcázar se integró en la docencia en 

1998, Martha Patricia Albores Alcázar en el departamento de cobranza en 1999. 

 

En el año 2002, Víctor Manuel Albores Alcázar formó el Grupo Educativo Albores Alcázar 

S.C. para darle un nuevo rumbo y sentido empresarial al negocio familiar y en el año 2004 

funda la Universidad Del Sureste. 

 

La formación de nuestra Universidad se da principalmente porque en Comitán y en toda la 

región no existía una verdadera oferta Educativa, por lo que se veía urgente la creación de 

una institución de Educación superior, pero que estuviera a la altura de las exigencias de los 
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jóvenes que tenían intención de seguir estudiando  o de los profesionistas para seguir 

preparándose a través de estudios de posgrado. 

 

Nuestra Universidad inició sus actividades el 18 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 

4ª avenida oriente sur no. 24, con la licenciatura en Puericultura, contando con dos grupos 

de cuarenta alumnos cada uno. En el año 2005 nos trasladamos a nuestras propias 

instalaciones en la carretera Comitán – Tzimol km. 57 donde actualmente se encuentra el 

campus Comitán y el corporativo UDS, este último, es el encargado de estandarizar y 

controlar todos los procesos operativos y educativos de los diferentes campus, así como de 

crear los diferentes planes estratégicos de expansión de la marca. 

 

 

Misión 

 

Satisfacer la necesidad de Educación que promueva el espíritu emprendedor, aplicando altos 

estándares de calidad académica, que propicien el desarrollo de nuestros alumnos, 

Profesores, colaboradores y la sociedad, a través de la incorporación de tecnologías en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

Visión 

 

Ser la mejor oferta académica en cada región de influencia, y a través de nuestra plataforma 

virtual tener una cobertura global, con un crecimiento sostenible y las ofertas académicas 

innovadoras con pertinencia para la sociedad. 

 

Valores 

 

 Disciplina 

 Honestidad 

 Equidad 
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 Libertad 
 
 

 

Escudo 

 

El escudo del Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. está constituido por 

tres líneas curvas que nacen de izquierda a derecha formando los 

escalones al éxito. En la parte superior está situado un cuadro motivo de 

la abstracción de la forma de un libro abierto.  

 

 

 

 

 
 

Eslogan 

 

“Mi Universidad” 

 
 

 

 

ALBORES 

 

 

 

Es nuestra mascota, un Jaguar. Su piel es negra y se distingue por ser líder, 

trabaja en equipo y obtiene lo que desea. El ímpetu, extremo valor y 

fortaleza son los rasgos que distinguen. 
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Clínica Procesal Civil 

Objetivo de la materia: 

Asesorar casos en el ámbito procesal civil que impliquen el desarrollo de juicios 

especiales y dar seguimiento a la resolución ante las instancias encargadas de la 

impartición de justicia. 

 

Unidad 1 

Temas Selectos  De Procedimientos Civiles Especiales 

 

1.1 El juicio especial hipotecario. 

1.2 Controversias y problemáticas en materia familiar 

1.3 Procedimiento de declaración de interdicción 

1.4 Problemática de los juicios sucesorios 

 

Unidad 2 

MEDIOS DE IMPUGNACION Y SU ARGUMENTACION EN LOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

2.1 Los recursos procesales establecidos en el código de procedimientos civiles 

del distrito federal. 

2.2 Argumentación jurídica en el ejercicio de recursos procesales. 

2.3 Problemas que se suscitan en el ejercicio de recursos procesales 

2.4 Otros medios de impugnación y defensas de derechos procesales 

establecidos en el código de procedimientos civiles del distrito federal. 
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Unidad 3 

EL JUICIO DE AMPARO DERIVADO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CIVILES 

 

3.1 El amparo indirecto en los procedimientos derivados del código de 

procedimientos civiles del distrito federal. 

3.2.- El amparo directo en los procedimientos derivados del código de 

procedimientos civiles del distrito federal.        

3.3.- Los laudos arbitrales y su ejecución. 

 

Unidad 4 

LA ACCION DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO  

4.1 Antecedentes. 

4.2 Fundamento. 

4.3 Problemática en el procedimiento. 

4.4 Ejecución de sentencias en materia civil. 
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Criterios de evaluación: 

No Concepto Porcentaje 

1 Trabajos Escritos 10% 

2 Actividades web escolar 20% 

3 Actividades Áulicas 20% 

4 Examen  50% 

Total de Criterios de evaluación 100% 
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TEMAS SELECTOS  DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ESPECIALES 
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1.4 Problemática de los juicios sucesorios………………………... Pág. 34 

 

Unidad II 

MEDIOS DE IMPUGNACION Y SU ARGUMENTACION EN LOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

2.1 
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39 
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2.2 Argumentación jurídica en el ejercicio de recursos procesales Pág. 51 

2.3 
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procesales……………………………………………………… Pág. 
51 
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federal………………………………………………………… Pág. 

52 

 

Unidad III 

EL JUICIO DE AMPARO DERIVADO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CIVILES 
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56 
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58 
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Unidad IV 

LA ACCION DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO  

4.1 Antecedentes………………………………………………….. Pág. 62 

4.2 Fundamento………………………………………………… …Pág. 63 

4.3 Problemática en el procedimiento………………………… …..Pág. 65 

4.4 Ejecución de sentencias en materia civil………………………. Pág. 73 

  Referencia………………………………………………………Pág.   75 
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PRIMERA UNIDAD 

Objetivo particular de esta unidad:  

Al concluir el estudio de esta unidad el estudiante podrá: Explicar el objeto del juicio especial 

hipotecario e identificar el título ejecutivo hipotecario y describir el procedimiento del juicio 

especial hipotecario. 

 

 

1.1.- El juicio especial hipotecario. 

 

Estos procedimientos constituyen verdaderos juicios o procesos, que en muchos casos son 

meras tramitaciones, formas especiales de tramitación o de procedimientos. Sólo algunas de 

estas formas de juicios especiales sí constituyen un genuino proceso, un genuino juicio. 

Señalamos algunos de los proceso importantes, y más adelante anotaremos a que se refieren 

cada uno de ellos. 

 

Procedencia del juicio hipotecario 

 

Es el proceso de carácter especial que tiene por objeto constituir, ampliar, dividir, registrar, 

cancelar, saldar o determinar la prelación de pago de un crédito garantizado con hipoteca. 

 

La acción hipotecaria (pignoraticia o reipersecutoria) es una acción ejecutiva con privilegio 

especial, ya que el acreedor tiene preferencia sobre el bien hipotecado respecto de cualquier 

otro ejecutante sin importar quién es su titular, ya que puede dirigirse no sólo contra el 

obligado sino de quien es propietario de la cosa, por lo que se asegura ampliamente la 

satisfacción de crédito con el producto de la venta del fundo sujeto a esta garantía real. 

 

Para que pueda ejercitarse la acción de pago o prelación de un crédito con garantía 

hipotecaria es requisito indispensable que: 
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-El crédito conste en escritura pública o escrito privado (según corresponda conforme a la 

legislación común). 

 

-Se encuentre debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, no obstante, 

procede el juicio sin necesidad de que el contrato esté inscrito en el registro cuando: 

 

- El documento base de la acción tenga el carácter de título ejecutivo. 

 

- El documento base de la acción tenga el carácter de título ejecutivo. 

 

- No exista embargo o gravamen a favor de terceros que haya sido inscrito, cuando menos, 

noventa días antes de la presentación de la demanda hipotecaria. 

 

- Que sea de plazo cumplido o exigible. Conforme a los términos pactados o a las 

disposiciones legales aplicables.  

 

A este respecto es importante destacar que conforme a los Artículos 1959 y 2907 del 

Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 

Federal, pierde el deudor todo el derecho de utilizar el plazo y en consecuencia, el pago 

tiene que anticiparse, cuando deudor haya incurrido en alguna de las siguientes hipótesis. 

 

- Resulte insolvente después de contraída la obligación, a menos de que garantice el adeudo. 

- No otorgue la garantía a que se comprometió. 

- Disminuya la garantía voluntariamente. 

- No mejore la garantía hipotecaria dentro de los cinco días siguientes a la declaración judicial 

correspondiente, a pesar de haber quedado probada la insuficiencia de la finca. 
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Procedimiento 

 

Al escrito de demanda hay que acompañar el instrumento que contenga la garantía 

hipotecaria, teniendo la obligación de ser precisos, indicando en los hechos si sucedieron 

ante testigos (citando sus nombres y apellidos) y presentando todos los documentos 

pertinentes. En el mismo escrito se deben ofrecer todas las pruebas, relacionándolas con los 

hechos y en caso de que las mismas sean contrarias a la moral, al derecho y sobre hechos no 

controvertidos, imposibles, notoriamente inverosímiles o que no se hubieren relacionado 

con los hechos, el juez las desechará inmediatamente (de plano). 

 

Si se presenta el caso, que la parte demandada se allana a la demanda, en este caso el juez, sin 

más trámite citará para sentencia definitiva. Y en caso de que el demandado solicite un 

término de gracia para el pago o cumplimiento de lo reclamado, el juez dará vista al actor 

por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga y resolverá lo 

conducente conforme a tales proposiciones. Si reúne los requisitos indicados se le dará 

entrada y se ordenará la anotación de la demanda en el Registro Público de la Propiedad, 

mandando además correr con un plazo inferior de inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad de noventa días anteriores a la presentación de la demanda hipotecaria. 

 

Si el título base de la acción se advierte que hay otros acreedores hipotecarios anteriores, el 

juez debe notificarles la existencia del juicio para que manifiesten lo que a su derecho 

corresponda, y puedan hacer uso de su derecho a contestarla dentro del término de nueve 

días y, en su caso, oponer las excepciones pertinentes. 

 

La contestación debe ser precisa, indicando si los hechos sucedieron ante testigos (citando 

sus nombres y apellidos) y presentando todos los documentos pertinentes. En el mismo 

escrito se deben ofrecer todas las pruebas, relacionándolas con los hechos y en caso de que 

las mismas sean contrarias a la moral, al derecho, sobre hechos no controvertidos, 

imposibles, notoriamente inverosímiles o que no se hubieren relacionado con los hechos, el 

juez las desechará de plano. Con este escrito se da por vista al actor por tres días para que 

manifieste lo que crea conveniente con las excepciones opuestas. 
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Sólo se pueden oponer las excepciones que prevé el CPCDF, y las cuales son las siguientes: 

 

La de falta de firma del documento base de la acción, alteración o falsedad del mismo, falta de 

representación, poder bastante o facultades legales de quien haya suscrito a nombre del 

demandado el contrato base de la acción y nulidad del contrato. Se admiten únicamente 

cuando se fundan en prueba documental, el pago o  compensación; la remisión o quita, la 

oferta de no cobrar o espera; la novación del contrato y las demás que autoricen las leyes. 

Respecto de las excepciones de litispendencia y conexidad sólo son admisibles cuando con la 

contestación se exhiben las copias selladas de la demanda y contestación de ésta o las cédulas 

del emplazamiento del juicio pendiente o conexo, o bien la documentación que acredite que 

se encuentra en trámite un procedimiento arbitral. 

 

El juez debe revisar escrupulosamente la contestación a la demanda y desechar de plano las 

excepciones diferentes a las que la ley autoriza, o a las que no se acompañó prueba 

documental, cuando es exigida, a menos que manifieste que no las tiene a su disposición y 

acredite haberlas solicitado del lugar donde se encuentran los originales. 

La reconvención sólo es procedente cuando se funda en el mismo documento base de la 

acción o se refiere a su nulidad, ya que en cualquier otro caso se desechará de plano. 

Asimismo en la misma y en su contestación, las partes deben ser precisas, indicando si los 

hechos sucedieron ante testigos (citando los nombres y apellidos) y presentado todos los 

documentos relacionados. Al igual que en la demanda y contestación, se deben ofrecer las 

pruebas respectivas, cumpliendo con los requisitos señalados por ello. 

 

Con la reconvención se corre traslado a la actora en lo principal para que la conteste en el 

término de seis días y en el mismo proveído se le deba dar vista por tres días para que 

manifieste lo que a su derecho convenga en relación con las excepciones opuestas. 
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Pruebas. 

 

Cada parte debe ofrecer sus pruebas, por tanto, en la audiencia tienen que presentar a sus 

testigos y en cuanto a la prueba pericial se deben acatar lo ordenado para el juicio ordinario. 

 

Asimismo, sólo cuando al ofrecer sus pruebas la parte correspondiente manifieste bajo 

protesta de decir verdad, no puede presentar a sus testigos, el tribunal los mandará citar con 

el apercibimiento de que en caso de no comparecer a declarar, sin justa causa, se les 

impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o 

arresto hasta por treinta y seis horas y dejará de recibir dichos testimonios. 

 

Por tanto, únicamente cuando la parte correspondiente al momento de ofrecer la prueba 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no puede obtener los documentos que no 

tenga a su disposición, el juez girará oficios a las autoridades y terceros que los tengan en su 

poder, apercibiendo a las primeras con una sanción pecuniaria a favor del perjudicado por el 

equivalente a sesenta días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y a los 

segundos con la imposición de un arresto hasta por treinta y seis horas (pudiendo manifestar 

al juez, bajo protesta de decir verdad, que no tienen en su poder los documentos 

requeridos). En todo lo no previsto para el ofrecimiento, admisión y preparación de pruebas 

se seguirán los lineamientos del juicio ordinario. 

 

Contestada la demanda y transcurrido el plazo para ello, o en su caso, contestada la 

reconvención o transcurridos el plazo el juez señalará día y hora para dicha audiencia, la cual 

deberá fijarse dentro de los veinticinco días siguientes. 

 

El juez debe presidir la audiencia. 

 

Se inicia resolviendo todas las excepciones procesales y los incidentes que hubiere; 

 

Posteriormente, se desahogarán las pruebas admitidas y preparadas. Si las pruebas no se 

pueden desahogar por falta de preparación se deberá diferir la audiencia y el oferente, bajo 
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su más estricta responsabilidad, atenderá que se preparen dichas pruebas para desahogarse 

en la nueva fecha, cuyo señalamiento deberá fijarse dentro de los diez días siguientes. 

 

Las cuestiones relativas a la personalidad de las partes no suspenden el procedimiento y 

deben resolverse en la audiencia. 

 

En todo lo no previsto para el desahogo de pruebas y al desarrollo de la audiencia se 

seguirán las reglas del juicio ordinario; y. 

 

Desahogadas las pruebas se pasará al periodo de alegatos, en donde las partes alegarán lo 

que a su derecho convenga. 

 

Secciones del juicio: 

 

1.- Sección principal. Contiene la demanda, auto de ejecución, contestación, pruebas, 

desahogo de las mismas, alegatos y sentencia. 

 

2.- Sección de ejecución. Se forma con copia cotejada de la demanda, copia simple del auto 

de ejecución, depositaria, avalúos y remate (calificación de posturas, fincamiento y 

aprobación), posesión de los bienes adjudicados y otorgamiento de escrituras. (Ver juicio 

ejecutivo en lo conducente). 

 

 

Sentencia de remate 

 

Conforme a la reforma al CPCDF publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 

24 de mayo de 1996, se sustituyó la cédula hipotecaria por la simple anotación de la demanda 

en el Registro Público de la Propiedad, y para el efecto, el actor debe exhibir un tanto más de 

dicha demanda, documento base de la acción y en su caso, de aquellos con los que justifique 

su representación, para que, previo cotejo con sus originales se certifiquen por el Secretario 

de Acuerdos del juzgado, haciendo constar que se expiden para el efecto de que la parte 
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interesada haga las gestiones necesarias ante el Registro Público e inscriba la demanda dentro 

del término de tres días, debiendo acreditar oportunamente al tribunal.  

 

Anotada la demanda en el Registro Público de la Propiedad, no podrá verificarse en la finca 

hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que 

entorpezca el caso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoria relativa a la misma finca 

debidamente registrada y anterior en fecha a la inscripción de la referida demanda o en razón 

de providencia precautoria solicitada ante el juez por acreedor con mejor derecho y de fecha 

anterior a la citada inscripción de la demanda. 

 

El juez debe procurar dictar la sentencia en la misma fecha de la audiencia, a menos de que se 

trate de pruebas documentales voluminosas, ya que en este caso el juez contará con un plazo 

de ocho días para dictarla y mandarla notificar por Boletín Judicial. 

 

Es preciso señalar que desde el día del emplazamiento el deudor se convierte en depositario 

judicial del inmueble sujeto a hipoteca, así como de todos sus frutos y de aquellos objetos 

que conforme al contrato y al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para 

toda la República en Materia Federal deban considerarse inmovilizados, y si lo pide el 

acreedor, se puede formar un inventario para agregarlo a los autos, quedando obligado el 

deudor a dar todas las facilidades para su formación y en caso de desobediencia el juez podrá 

compelerlo por los medios de apremio que autoriza la ley. 

 

Avalúo del bien hipotecado. 

 

Cada parte tendrá derecho a exhibir (dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable 

la sentencia) un avalúo de la finca hipotecada, practicado por un corredor público, institución 

de crédito o perito valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura, los cuales nunca 

podrán tener el carácter de parte o de persona interesada en el juicio. 

 

Si alguna parte deja de exhibir el avalúo se entenderá como una conformidad con el avalúo 

exhibido por su contraria. 
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Si ninguna parte exhibe el avalúo dentro del plazo indicado, cualquiera de ellos podrá hacerlo 

posteriormente y el primero en tiempo será considerado como base para el remate. 

 

SI las dos partes exhiben su avalúo dentro del plazo y los valores fijados no coinciden, se 

tomará como base para el remate el promedio de los mismos, siempre y cuando no exista 

una diferencia entre ellos superior al treinta por ciento, ya que en caso contrario el juez 

ordenará la práctica de un nuevo avalúo por el corredor público o la institución bancaria que 

señale. 

 

La vigencia del valor que se obtenga en los avalúos será de seis meses y si la primera 

almoneda de remate se realiza después de dicho término, deberá actualizarse. 

 

Adjudicación por convenio. El acreedor puede convenir con el deudor que se le adjudique el 

bien, siempre que no perjudiquen los derechos de tercero y en este caso, se deberá valuar el 

mismo para fijar su precio. 

 

Por tanto, una vez anotada la demanda en el Registro Público de la Propiedad, no podrá 

verificarse en la finca hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o 

cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada 

relativa a la misma finca, debidamente registrada y anterior en fecha a la inscripción de la 

referida demanda o en razón de providencia precautoria solicitada ante el Juez por acreedor 

con mejor derecho, en fecha anterior a la de inscripción de la demanda. 

 

En síntesis para el remate se procederá de la siguiente forma: 

 

Cada parte tendrá derecho de exhibir, dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable 

la sentencia, avalúo de la finca hipotecada, practicado por un corredor público, una 

institución de crédito o por perito valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura, los 

cuales en ningún caso podrán tener el carácter de parte o de interesada en el juicio. 



 

 17 

En el caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo referido en la fracción 

anterior, se entenderá su conformidad con el avalúo que haya exhibido su contraria. 

 

En el supuesto de que ninguna de las partes exhiba el avalúo dentro del plazo señalado, 

cualquiera de ellas lo podrá presentar posteriormente, considerándose como base para el 

remate el primero en tiempo. 

 

Si las dos partes exhiben los avalúos en el plazo arriba señalado, y los valores determinados 

de cada uno de ellos no coincidieren, se tomará como base para el remate el promedio de 

ambos avalúos, siempre y cuando no exista un treinta por ciento de diferencia entre el más 

bajo y el más alto, en cuyo caso el juez ordenará se practique nuevo avalúo por el corredor 

público o la institución bancaria que al efecto señale. La vigencia del valor que se obtenga por 

los avalúos será de seis meses para que se lleve a cabo la primera almoneda de remate. Si 

entre ésta y las subsecuentes mediara un término mayor de seis meses se deberán actualizar 

los valores y obtenido el valor de avalúo, según el caso que corresponda de acuerdo con lo 

anterior se procederá a rematar la finca en los términos de la Sección III, del Capítulo V del 

Título Séptimo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

 

1.2.- Controversias y problemáticas en materia familiar 

 

En materia de derechos humanos resulta fundamental la promoción de los derechos 

humanos y en particular aquellos que corresponden a la familia, lo que lleva implícito la 

protección del goce y ejercicio de los derechos de los integrantes de la misma en su 

interacción diaria. 

 

Situaciones como la violencia, la desprotección y los problemas derivados de reglas o 

manejos inadecuados de los medios de comunicación, constituyen actos que vulneran los 

derechos y la protección de niñas, niños y adolescentes, en particular en el ámbito de la 

familia. 
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Resulta fundamental, entonces, abordar estas problemáticas desde la perspectiva de la cultura 

de los derechos humanos, de tal forma que se logren comprender, transformar y garantizar 

las relaciones y la interacción de los miembros de la familia tanto al interior de la misma 

como socialmente. 

 

Resulta de gran importancia la concurrencia que debe de haber entre la familia, el Estado y la 

sociedad en la protección del goce y ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y 

adolescentes en el entorno familiar, así como en la asunción y cumplimiento de los deberes y 

obligaciones que tienen éstos para con la infancia. 

 

Esta concurrencia la encontramos establecida en nuestra Constitución Política al plantear en 

los párrafos ocho, nueve y diez del artículo 4o.: el principio del interés superior de la infancia 

que deberá considerar el Estado en todas sus acciones y políticas públicas en materia de 

niños, niñas y adolescentes. Los deberes y obligaciones de quienes los tienen a su cargo y 

cuidado, así como la participación y el principio de coadyuvancia de la sociedad civil en la 

materia. 

 

La mediación familiar como método alternativo de solución de conflictos familiares ha sido 

definida por diferentes autores: 

 

Según el doctor y profesor Castañedo Abay “la mediación es definida de una manera más 

sencilla  como un  entendimiento facilitado”, considerando que “la Mediación significa que 

usted adquiere la responsabilidad  de la solución de su conflicto”.  

 

También plantea que “es un  proceso  mediante el cual un mediador le ayuda, facilitándole 

un  método  privado  e informal, para reflexionar acerca del conflicto o  disputa  inter-

personal (“discutir el asunto”) y tratar de resolverlo. El mediador no es un juez y no decide 

quien es culpable  o  inocente.  El proceso de mediación es flexible y permite encontrar 

con  el  mediador sus necesidades más importantes”. 
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Por otra parte, Cheryl A. Picard define a la mediación “como un proceso de negociación 

asistida en la que un tercero imparcial controla el proceso y las partes determinan el 

resultado”. 

 

La doctora García Villaluenga y el doctor Bolaños Cartujo entienden por mediación familiar 

“El sistema cooperativo de gestión y resolución de conflictos entre los miembros de una 

familia, considerada ésta en sentido extenso, que a través de un proceso no jurisdiccional, 

voluntario, confidencial, facilitado por el mediador, que es un tercero imparcial, neutral, 

capacitado idóneamente y sin ningún poder de decisión, posibilita la comunicación entre las 

partes para que traten de plasmar los intereses comunes en un acuerdo viable y estable que 

resulte satisfactorio para ambas, y atienda, también, a las necesidades del grupo familiar, 

especialmente las de menores y discapacitados” . 

 

Es por ello, que considero que la mediación familiar es un método alternativo de solución de 

conflictos familiares en virtud del cual las personas que estén inmersas en conflictos de esta 

índole pueden acudir voluntariamente al mismo ante la presencia de un tercero neutral e 

imparcial que los ayuda a la búsqueda de alternativas de solución a dicho conflicto, sin 

imponer o sugerir las mismas. 

 

Teniendo en cuenta lo que se entiende por mediación familiar, podemos señalar que la misma 

posee como características que es un método alternativo de carácter voluntario y 

confidencial, donde los mediados exponen sus puntos de vistas acerca del conflicto y por 

supuesto, definen sus posiciones e intereses, los cuales son intercambiados, y así se logra que 

éstos comprendan los asuntos del otro, y se trate de restablecer la comunicación llegando a 

un acuerdo entre ambos. 

 

En el proceso no se pretende que los mediados conozcan los motivos o las causas que dio 

lugar al conflicto, sino que la comunicación fluya entre ellos para que el problema planteado 

sea consensualmente resuelto por éstas, ya que en la mediación familiar son presentados 

conflictos familiares, que de una forma u otra, dañan a la familia y a la sociedad, y que mejor 

que restablecer la comunicación y las relaciones futuras entre los miembros familiares. 
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Unas de las características esenciales de la mediación que la diferencia de otros métodos 

alternos de solución es precisamente la intervención de una tercera persona neutral, que no 

es más que mediador, el cual ayuda y guía a los mediados a encontrar la solución a sus 

conflictos, éste, es decir, el mediador, no es un juez, por lo que no sanciona ni requiere a 

nadie, además de no proponer ni sugerir formas de resolución de disputas, su función está en 

dirigir y organizar el proceso para que los mediados puedan resolver sus controversias. 

 

Según Castañedo Abay, la mediación se caracteriza por su privacidad, rapidez, equilibrio 

entre las partes, satisfacción de expectativas de todas las partes del conflicto y el 

restablecimiento de la comunicación entre ellas, posibilita indefectiblemente que ésta cuente 

con un mecanismo efectivo de  autorregulación, que pueda defenderse de acciones u 

omisiones  que  la dañen sin necesidad de utilizar métodos coactivos y  que  asegure de 

manera objetiva un “saludable desarrollo social”. 

 

En dicho proceso debe existir un diálogo de comprensión entre los mediados y no un 

enfrentamiento, que pueda traer consigo malos entendimientos o acciones violentas que 

dañe tanto al proceso como a ellos mismos, por lo que el mediador no debe insistir en 

continuar la mediación bajo esas condiciones, debido a que no se logra que las personas 

involucradas en el asunto restablezcan su comunicación, y mucho menos que lleguen a un 

acuerdo. 

 

El lugar donde sesiona el proceso debe ser acogedor y cómodo tanto para el mediador como 

para los mediados, y así se garantizan que éstos se sientan confiados y seguros en dicho 

proceso. Además, de que el mediador debe ser muy cuidadoso, debido a que en sus 

intervenciones no puede satisfacer o entender a un mediado más que a otro, debe tratar que 

en todo el proceso los mediados satisfagan sus expectativas en un plano de igualdad. 

La mediación se identifica por tener en sus sesiones de trabajo un componente fundamental 

como es la comunicación, y cuando ésta no fluye, lo mejor es que el proceso continúe en 

otra sesión porque se puede correr el riesgo de que los mediados no se comprendan, y en 
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vez de enriquecerse el fin perseguido en el proceso se empobrezca resultando un daño al 

mismo. 

 

La efectividad en un proceso de mediación depende de todas las cuestiones expresadas 

anteriormente, pero lo más importante recae en que los mediados reconozcan en sí que la 

mediación familiar es un método alternativo de solución de conflictos familiares, muy 

diferenciado de la forma de resolver los conflictos judicialmente, donde la presencia de un 

juez delimita, por su propia naturaleza y por las características del proceso judicial en sí, al 

ganador y al perdedor, y esto es realmente lo que evita la mediación familiar, debido a que es 

un método o forma a la que pueden acudir voluntariamente las personas que se encuentren 

inmersas en un conflicto familiar en busca de una solución, solución que se toma 

consensualmente por éstas, siendo flexibles y ajustándose a las necesidades de los mediados, 

y es por ello, que en la actualidad, muchos países utilizan la mediación familiar para solucionar 

de forma pacífica los conflictos familiares. 

 

Fases. 

 

La mediación familiar como todo proceso también consta de diferentes fases, en las que se 

encuentra la remisión, admisión, apertura, confluencia y clausura. 

 

Fase de remisión: 

 

Es la primera fase del proceso de mediación y una de las más importantes, debido a que en 

esta fase se determina si el conflicto o el asunto en cuestión son o no mediable, por lo que 

debe existir una persona capacitada que se encargue de esta cuestión, el cual debe estar claro 

en una norma de dicha localidad. 

 

Hay diferentes autores que no consideran la inclusión de esta fase dentro del proceso de la 

mediación debido a que todavía no ha comenzado el proceso como tal; ahora bien, soy del 

criterio de que para comenzar la mediación hay que tener en cuenta si el asunto es mediable 

o no y que mejor que este fase para encargarse de tal situación, por lo que si obviamos esta 
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primera fase de remisión, entonces,  ¿podemos mediar toda controversia?, pues es atinado 

tener en cuenta que la violencia intrafamiliar, es asunto que no resulta mediable, debido a que 

el diálogo estará permeado por el desequilibrio de poder que influye necesariamente en la 

voluntariedad y en la obtención de acuerdos, que seguramente serán desfavorables para la 

víctima.  

 

No se puede negociar sobre la cantidad, severidad o frecuencia de gritos o golpes, o si 

fueron o no “justificadas” las causas que los provocaron. 

 

Fase de admisión: 

 

Esta fase se inicia cuando las personas involucradas en un conflicto se presentan en la Oficina 

de Mediación para solucionar su problema, y allí es donde se conforma el “Expediente de 

caso” que está conformado por varios documentos que son imprescindibles para el proceso 

de mediación, además de identificar por el mediador el tipo de conflicto al que se van a 

enfrentar todos en el proceso, y quedando claro la voluntariedad de los mediados en el 

proceso para que asistan a la primera sesión del proceso de mediación. 

 

Fase de apertura: 

 

Esta fase se inicia al comienzo de la primera sesión de trabajo del proceso de mediación, 

donde el mediador debe brindarle información a los mediados acerca del funcionamiento del 

proceso y de las funciones de éste y de los mediados dentro del proceso, además de verificar 

realmente la voluntariedad de las personas inmersas en el conflicto en la participación del 

proceso en cuestión. 

 

Esta fase de apertura tiene mucha importante porque aquí es donde se presentan las 

personas que intervienen en el proceso, tanto mediador como mediados, se demuestra 

realmente el interés y el deseo que tiene el mediador de ayudar a los mediados a solucionar 

sus conflictos; además de que es en esta fase donde se establecen las reglas y principios que 

deben regir el proceso de mediación, donde los mediados se llevan la imagen de cómo va a 
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fluir el proceso, con el conocimiento de que interviene en tercero neutral e imparcial, y esto 

realmente les brinda mucha seguridad y confianza. 

 

Fase de confluencia: 

 

En esta fase es donde los mediados exponen sus criterios y sus puntos de vista acerca del 

conflicto, por lo que el mediador junto con los mediados busca los intereses o necesidades 

comunes que le sirvan de base a la solución del conflicto, aquí es importante el papel que 

tiene que desarrollar el mediador, caracterizado por su neutralidad e imparcialidad, donde 

debe ser muy cuidadoso y cauteloso para lograr que los mediados se vayan entendiendo en el 

proceso, todo a través de los diferentes medios que utiliza el mediador para lograr el fin del 

proceso. 

 

Por lo que en esta fase hay momentos claves como: la presentación de las diferencias entre 

las partes (existe momentos de contradicciones y fricciones personales de las partes), 

contradicciones en las versiones de las partes y búsqueda de información determinante y 

conducente a posibles alternativas de acuerdos para elaborar por el mediador (el mediador 

debe aprovechar este espacio para elaborar sus notas en la agenda para luego sugerir 

alternativas de solución) y sugerencias de alternativas por el mediador (es el momento 

adecuado para sugerir alternativas al problema planteado, donde el mediador aprovecha las 

áreas neutrales para guiar a las partes en el proceso y así lograr un acuerdo final). 

 

Fase de clausura: 

 

Es la fase final del proceso de mediación, donde los mediados llegan a un posible acuerdo, 

aunque puede darse la cuestión de que los mismos no hayan llegado a acuerdo, pero esto no 

quiere decir que el proceso no fue efectivo, debido a que las personas inmersas en el 

conflicto aún y cuando no arribaron a acuerdos pudieron llevarse una comprensión más 

detallada del conflicto. 

 

El hecho de que los mediados lleguen a acuerdos finales significa que el proceso de mediación 
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logró sus perspectivas, el mediador pudo desarrollar adecuadamente todas sus habilidades y 

utilizó correctamente todas sus técnicas para que los mediados logren restablecer la 

comunicación, debiendo proteger en este momento la estabilidad del proceso, manteniendo 

activamente su papel. 

 

El acuerdo final del proceso de mediación familiar que consta por escrito en un acta tiene 

carácter vinculante para los mediados, debido a que los vincula a su obligatorio cumplimiento, 

creando entre ellos una fuerza obligatoria vinculante del acuerdo final que se equipara al 

cumplimiento de la ley. 

 

Principios. 

 

La mediación familiar está sustentada sobre una serie de principios, que a continuación se 

expresa, los cuales deben ser tenidos en cuenta tanto por los mediadores como por los 

mediados, para así lograr que este método alterno de resolución de conflictos familiares 

pueda ser efectivo y cumpla realmente con todas las perspectivas esperadas. 

 

 Ideología 

Marinés Suárez entiende ideología como el sistema de creencias, ideas y valores de los seres 

humanos y la sociedad, por lo que considero que las personas deben ser capaces de resolver 

sus propios conflictos familiares ante la presencia de un mediador que los ayude a restablecer 

la comunicación entre ellos. 

 

 Voluntariedad 

Es el principio básico de la mediación, el cual es voluntario, por lo que las personas no deben 

acudir a este método alternativo de forma obligada, y es importante que las mismas conozcan 

de la naturaleza voluntaria del proceso de mediación, lo que significa que ellas son las 

protagonistas del asunto y las encargadas de tomar sus decisiones, sin que nadie ni nada las 

haya obligatoriamente llegar a acuerdos impuestos, de ahí que sea fundamental el papel del 

mediador de guiar a las personas inmersas en el conflicto a que ellas por su libre y 
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espontánea voluntad lleguen a solucionar su Litis, sin que éste imponga o sugiera la solución 

del mismo. 

 

Marinés Suárez plantea que “la voluntariedad no se agota en el hecho de que cada 

participante quiera estar y colaborar con el proceso de mediación… Ser protagónico implica 

considerarse autor, agente de las acciones que se desarrollan y de los discursos y narrativas 

que se construyen. Pero además, implica sentirse responsable por las consecuencias buenas o 

malas de las acciones y de los discursos que realizan”. 

 

 

Neutralidad 

 

En el proceso de mediación los mediados deben ser tratados iguales por el mediador y deben 

estar ubicados al mismo nivel, por lo que éstos deben mantener durante todo el proceso una 

posición activa a favor de la neutralidad, para ganar en confianza y respeto de las personas 

involucradas en el conflicto y puedan sentirse cómodas éstas a la hora de exponer sus 

criterios y llegar a acuerdos finales. 

 

Tal es así, que Castañedo Abay plantea que “un mediador debe determinar y manifestar toda 

afiliación monetaria, psicológica, emocional, asociativa o  autoritativa que tenga con 

cualquiera de las partes en pleito, que pudiera causar un conflicto de 

intereses  o  afectar  la  neutralidad, real o percibida del mediador en la realización de sus 

tareas. Si el mediador o cualquiera de las partes principales  sintieran  que el mediador 

tendría o haya tenido una posibilidad de  actuar  con parcialidad, el mediador se debe 

descalificar  para  prestar  los servicios de la Mediación”. 

 

 Imparcialidad 

El mediador no debe tomar posición ni a favor ni en contra de uno de los mediados en el 

proceso de mediación familiar porque el mediador no tiene que juzgar a nadie sino facilitar el 

diálogo entre ellos para lograr que al final del proceso se llegue a un acuerdo que beneficie a 

todos. 
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Castañedo Abay plantea que “el mediador está obligado durante  su  trabajo  de servicios a 

mantener una postura de imparcialidad hacia todas las partes involucradas. 

 

La imparcialidad significa el  no  favorecer tanto en palabra como 

en  hecho.  La  imparcialidad  implica  una obligación de auxiliar a todas las partes por igual 

para alcanzar un acuerdo satisfactorio mutuo. La imparcialidad significa que un mediador no 

jugará un papel de adversario en el proceso de  solución de una disputa”. 

 

 

 Equidad y equidistancia 

En el proceso de mediación cada mediado debe ser asistido de igual forma y otorgársele las 

mismas posibilidades de participación, para lograr que dicho proceso sea justo y así se sientan 

protegidos. 

 

 Confidencialidad 

Según Castañedo Abay “la información recibida por un mediador en confidencia, sesión 

privada, junta secreta o sesión conjunta no puede ser revelada a otra persona que no esté 

dentro de las negociaciones. La información recibida a puerta cerrada no se puede  revelar 

en sesiones abiertas sin haber recibido el permiso  expreso por una de las partes o por quien 

haya brindado  la  información”. 

 

Es por ello, que la información y los asuntos discutidos en el proceso de mediación no 

pueden ser compartidos ni divulgados con personas que no son parte del proceso para 

garantizar una total efectividad del asunto en cuestión y así los mediados se sienten en plena 

disposición y confianza para comentar sus problemas, de ahí la importancia que tiene de 

expresarle a las personas que comienzan un proceso de mediación, la confidencialidad que 

vierte en el asunto, excepto cuando se trate de un caso de abuso infantil por una o más 

partes si el mediador descubre que se puede cometer un crimen que resulte o un daño físico 

o moral a  otro,  por lo que el  mediador  está obligado a informar de estos hechos a las 

autoridades apropiadas, de ahí que resulte un asunto no mediable. 
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 Legalidad 

El principio de legalidad es un principio fundamental en un proceso de mediación, debido a 

que debe estar presente en todo el proceso, no siendo factible mediar asuntos que vayan en 

contra de los preceptos morales y legales que rigen en los determinados ordenamientos 

jurídicos, por lo que tanto el mediador como los mediados deben actuar sobre la base de 

este principio. 

 

Ventajas. 

 

El proceso de mediación familiar como método alternativo de resolución de conflictos 

familiares posee diferentes ventajas como: 

 La mediación tiene naturaleza no vinculante, debido a que las personas no están 

obligadas unas con las otras a participar en el proceso, además, el mediador actúa de 

forma neutral lo que hace que no tenga ninguna vinculación con algunas de ellas. 

 Es un proceso flexible, que dura el tiempo que los mediados necesiten o utilicen en 

busca de sus soluciones, permitiéndole a ambos llevarse una mejor comprensión del 

conflicto si no llegan a consolidar una solución. 

 Es un proceso que le permite a los mediados tener consultas privadas con los 

mediadores para aclarar determinadas dudas del problema en cuestión o de la 

solución posible. 

 Supone pocos riesgos debido a que los mediados están plenamente facultadas para 

decidir o no su permanencia en el proceso de mediación porque lo han estimado 

pertinente. 

  Disminuye la cantidad de casos o expedientes que se radican en el Tribunal, debido a 

que muchos de ellos se resuelve por medio de la mediación, y esto trae consigo que 

no se solucionen por la vía judicial o adversarial. 

 Es un proceso más rápido que el judicial y por el carácter de familiar debe ser resulto 

cuanto antes, puesto que la familia como célula fundamental de la sociedad, hay 

situaciones que tienen que tener una solución inmediata, y más cuando hay menor 

por medio. 
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 La mediación como método alterno de solución de conflictos familiares resulta 

mucho más económico que los procesos formales. 

 En un proceso de mediación donde es importante velar por el cumplimiento de todos 

sus principios, se trata de que los mediados se sientan ganadores los dos, de que 

ambos se sensibilicen que las soluciones y los acuerdos tomados, y aun cuando 

algunos de ellos no está de acuerdo con lo planteado o con el proceso en sentido 

general, puede terminar con el proceso de mediación e instar a la vía judicial. 

 En dicho proceso los mediados son protagonistas del mismo y por lo tanto adquieren 

la mayor responsabilidad del asunto, logrando con esto que sean ellos y no el 

mediador el que busque la solución al conflicto planteado, donde en todo momento 

se ve la creación y la movilidad de los mediados, que aprenden y reflexionan del 

problema en cuestión. 

 Recuperar el diálogo como su principal instrumento, brindando la oportunidad a los 

mediados de expresarse y comunicar sus puntos de vistas. 

 Le permite a los mediados que sean ellos mismos los que resuelvan sus conflictos, 

buscando soluciones más flexibles y ajustándose a sus necesidades, y esto tiene una 

mayor probabilidad de que lo cumplan. 

 Es una nueva forma de resolver los conflictos familiares, donde no es necesario acudir 

judicialmente a los Tribunales. 

 Fortalece la autoestima, la confianza, la formalidad, la solidaridad, el reconocimiento 

del otro y el sentido de pertenencia de la ciudadanía. 

 Puede asegurar de manera objetiva un “saludable desarrollo social” porque logra que 

las personas en conflictos familiares lo solucionen de forma pacífica como un método 

alternativo de solución. 

 “La mediación no marca pautas rígidas, plazos ni posturas que deben ser asumidas por 

las  partes, por el contrario, éstas actúan sobre la base de cierta estructura aceptada 

con anterioridad y salvan sus diferencias guiadas y ayudadas por el mediador quien en 

definitiva puede ver el “dibujo conflictual” completo que las partes sólo están 

posibilitadas  para  ver una parte del mismo”. Por lo que estoy completamente de 

acuerdo con el profesor Castañedo Abay debido al carácter voluntario que tienen las 

partes de acudir, permanecer y terminar en el proceso de mediación. 
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Durante el proceso el mediador no puede hacer ninguna afirmación falsa, engañosa o injusta 

relacionada con el proceso, solamente debe encaminar el proceso hacia vías donde los 

mediados puedan por sí mismos encontrar una solución al conflicto, por lo que el mediador 

debe poner todo su empeño, técnicas y habilidades para lograr tal objetivo, además está decir 

la ética y el buen comportamiento de éste durante todo el desarrollo del proceso.  

 

Problemas familiares: 

 

El código civil del estado de Chiapas, tiene como misión fundamental la solución de los 

problemas que aquejan a las personas en sus relaciones familiares, sean consecuencia del 

matrimonio, del concubinato o de cualquier clase de unión que produzca relaciones 

familiares, por lo tanto, busca la mayor protección física, económica y emocional para todos 

los miembros de la familia, sobre todo los más desprotegidos o débiles, como los hijos 

menores de edad, pero también las mujeres y los hombres víctimas de violencia y maltrato 

dentro del hogar.  

 

Por eso, a continuación describe algunos aspectos importantes dentro de las relaciones 

familiares: 

  

En ciertas ocasiones involuntariamente la familia y sus miembros se ven envueltos en una 

serie de problemas que son difíciles de resolver, muchas veces se generan conflictos y 

pleitos, que llevan a los miembros de una familia a vivir de manera sombría, y con miedo; y a 

veces parece que no existe solución.  

 

Los principales problemas que se enfrentan son: Violencia Intrafamiliar, sea física, verbal o 

moral; Divorcio, Abandono de la familia por cualquiera de sus miembros, Incumplimiento en 

la pensión alimenticia, tanto para la madre, como para los hijos, o que la cantidad de dinero 

es insuficiente o injusta; Alcoholismo o Drogadicción, Infidelidad, Desconocimiento de los 

Hijos, Disputa por Herencias y más. 
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Sabemos que no todos los problemas requieren una solución jurídica ante los tribunales, 

pues en muchas ocasiones los problemas pueden resolverse dialogando y tomando 

conciencia del daño que se causa a los otros miembros de la familia, es decir; puede 

buscarse el acuerdo entre las partes antes de llegar a una demanda legal, pero en la mayoría 

de caso culmina con el proceso de controversias familiar, a través de la heterocomposición 

judicial. 

   

Los procedimientos judiciales más importantes son: 

  

 Separación de Personas: 

Por este medio se pide al Juez, la separación del hogar del esposo o concubino o bien, se 

pide el permiso de que la mujer y los hijos se salgan del domicilio donde corren 

peligro.  Conoce el modelo de la demanda de separación de personas. 

  

 Depósito de Personas: 

Procedimiento por medio del cual se pide al Juez, que ordene judicialmente que los 

hijos deban estar especialmente con uno de los padres, sea el padre o la madre. 

  

 Disolución de la Sociedad Conyugal: 

Proceso por el que se pide al Juez, que cambie el régimen de Sociedad Conyugal a 

Separación de bienes, sea por malos negocios o deudas de una de las partes o 

simplemente por así convenir a sus intereses. 

  

 Juicio de Alimentos o Pensión Alimenticia: 

Este proceso tiene por objeto asegurar de manera inmediata la pensión alimenticia que 

corresponde a los hijos, sea por que el obligado dejo de pasarla, o porque la cantidad 

resulta insuficiente e injusta. 

  

 Juicio de Guarda y Custodia de los hijos del matrimonio: 

http://galeon.com/abogadostabasco/formularios/desepara.htm
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Este proceso legal tiene por objeto que el Juez defina con quien deben estar los hijos, se 

interpone cuando los niños corren algún riesgo físico o psicológico al permanecer con 

uno de los padres que lo daña. 

  

 Juicio sobre Paternidad y Filiación. 

Estos procedimientos tienen por objeto, discutir sobre la paternidad y registro de un hijo 

que no quiere ser registrado por el padre. 

  

 Juicio de Patria Potestad: 

Tiene por finalidad que el Juez, retire la patria a uno de los padres por una causa grave. 

  

 Juicio de Interdicción: 

Tiene por objeto, que el juez declare a que una persona ya no es apta para tomar 

decisiones por padecer alguna enfermedad que afecta sus facultades. 

  

 Juicio de Rectificación de Actas del Registro Civil: 

Procedimiento que sirve para corregir errores en el nombre de las personas o en sus 

apellidos. 

  

 Juicio de Divorcio Voluntario: 

Este juicio tiene como finalidad disolver el vínculo matrimonial que une a dos personas de 

común acuerdo. 

Consulta los formatos de Divorcio voluntarios que tenemos disponibles y precisas 

instrucciones para su uso. 

  

 Juicio de divorcio incausado 

Es aquel en el que no se necesita una causal de divorcio, solo se necesita que el 

cónyuge que no quiere divorciarse este notificado de la solicitud o demanda de 

divorcio. 
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Este divorcio incausado vino a sustituir al llamado divorcio necesario en el cual se 

tenía que acreditar una causal para que se decretara el divorcio, en este nuevo 

divorcio también llamado divorcio express porque supuestamente es más rápido 

  

 Denuncia penal por Violencia Intrafamiliar. 

Tiene lugar cuando existen agresiones físicas o verbales continuas y persistentes dentro 

del hogar. 

 

 

1.3.- Procedimiento de declaración de interdicción 

 

La legislación mexicana establece que la minoría de edad, el estado de interdicción y demás 

incapacidades, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la 

dignidad de las personas, ni atentar contra la integridad de la familia; pero los incapaces 

pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. 

 

La protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales será la 

directriz de interpretación y aplicación de estas normas. El ejercicio de las guardas y 

consejerías y de los sistemas de administración patrimonial  tendrá como objetivo principal la 

rehabilitación y el bienestar del afectado. 

 

¿Qué es el estado de interdicción? 

El estado de interdicción es una condición declarada por un juez de lo familiar, en la cual una 

persona mayor de edad carece de capacidad para tomar decisiones de manera independiente, 

debido a que no pueden gobernarse por sí misma, ya sea por estar perturbadas o disminuidas 

en su inteligencia o limitadas físicamente para externar su voluntad. 

 

¿Cómo se lleva a cabo la declaración del Estado de Interdicción? 

La declaración de estado de interdicción se hace mediante un juicio, entre el solicitante o 

interesado y un tutor interino que para tal objeto deberá nombrar el juez para la persona 

cuya interdicción se solicite; esta última también será emplazada para que, si lo desea, pueda 
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intervenir en el proceso respectivo. Es importante señalar que la falta de contestación de la 

demanda por parte del presunto interdicto, tiene como consecuencia que se considere 

únicamente la contestación que produzca el tutor interino. 

 

¿Qué es un juicio de interdicción? 

El juicio de interdicción es un trámite que se realiza ante un juzgado de lo familiar, con el 

objeto de proteger los derechos y bienes de una persona mayor de 18 años con discapacidad 

mental, la cual no le permite ejercer por sí misma sus derechos por lo tanto requiere de 

alguien que lo represente legalmente a quien se le denomina tutor, y quien a su vez será 

supervisado por un curador. 

 

¿Para qué tipo de personas se vuelve necesario realizar un juicio de interdicción? 

El juicio de interdicción se hace necesario en aquellos pacientes mayores de 18 años que por 

su condición o padecimiento pierden la capacidad para tomar decisiones de manera 

independiente, dadas las limitaciones o alteraciones que les genera su enfermedad. Debemos 

tomar en cuenta que una vez alcanzada la mayoría de edad estos pacientes, al igual que 

cualquier ciudadano, requieren tomar decisiones sobre su vida, su patrimonio y ejercer sus 

derechos, tal como, es el caso del acceso a sus datos personales, de los cuales solo el tutor 

de los mismos o su representante legal tienen derecho de acceso a estos datos personales y 

en general a representarlos en asuntos legales. 

 

¿A quién  se le denomina tutor y a quién curador? 

Un tutor es aquella persona que tiene a su cargo la guarda de una persona o solamente sus 

bienes materiales, según cada caso particular, porque ésta es incapaz de decidir por sí misma 

como consecuencia de estar incapacitada mentalmente. 

 

Un curador es aquella persona que tiene como función esencial vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes al cargo, del tutor. 
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¿Quiénes pueden ser considerados para ser tutores interinos? 

Puede ser considerado por el juez para el cargo de tutor interino, aquella persona que 

resulte más adecuada para la defensa de los intereses del presunto interdicto, las cuales 

pueden ser: el o la cónyuge, padre, hijos, madre, abuelos o hermanos del presunto 

incapacitado. 

Si quieres saber más sobre el estado de interdicción, no dudes visitar nuestro sitio web, 

donde un experto te podrá asesorar. 

 

 

1.4.- Problemática de los juicios sucesorios. 

 

Es muy común que la gente muera sin haber dejado testamento el cual indique como 

disponer de sus bienes, cuando esto sucede es necesario iniciar el trámite de un juicio de 

Intestado o también llamando sucesión legitima (Legalmente conocido como Juicio 

Sucesorio), el cual inicia con la denuncia a través de la presentación de demanda, misma que 

puede ser presentada por cualquier persona que tenga interés. 

 

Quienes tienen derecho a heredar por sucesión legítima: Los descendientes, cónyuges, 

ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario, 

si se satisfacen en este caso los requisitos de ley; A falta de los anteriores, la beneficencia 

pública. 

 

¿Qué significa intestado? 

Es un término utilizado para referirse a la persona que murió sin dejar testamento. 

 

¿Qué es la sucesión legitima? 

Tiene lugar cuando el difunto no dejo testamento o habiendo testamento fue declarado 

como nulo o perdió validez. 

La ley será la encargada por medio de jueces en la materia el ordenar quién ha de recibir 

dichos bienes, derechos y obligaciones a través de un juicio sucesorio 
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¿En qué momento se abre la sucesión legitima? 

 Cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió validez. 

 Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. 

 Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. 

 Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, si 

no se ha nombrado substituto. 

 

¿Quiénes tienen derecho a heredar por sucesión legítima? 

Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la 

concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por la ley. 

A falta de los anteriores, la beneficencia pública. 

 

¿Qué es un juicio sucesorio intestamentario? 

Es un proceso legal a través del cual los familiares o personas que consideren tener derecho 

a heredar los bienes que dejo el difunto intestado, acuden ante un juez para que pueda 

proceder a la apertura de la sucesión legitima 

 

¿Cuáles son las etapas de este tipo de juicios sucesorios? 

 El juicio sucesorio intestamentario consta de cuatro etapas procesales: 

 Denuncia de la sucesión intestamentaria, declaratoria de herederos y nombramiento de 

albacea. 

 Inventarios y avalúos de la sucesión. 

 Administración de los bienes de la sucesión. 

 Proyecto de partición y adjudicación de la sucesión. 

 

¿Únicamente se puede realizar el proceso del intestado ante un juez? 

No, puedes recurrir también ante un notario público siempre y cuando todos los interesados 

estén de acuerdo. 
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¿Por qué es importante hacer un testamento? 

 Proteger tu patrimonio, lo que es tuyo 

 El testamento evita que los bienes que construyes durante una vida, caiga en manos 

equivocadas. 

 Te da la certidumbre y la tranquilidad de que tus bienes servirán para el propósito que tú 

deseas, es decir, que si tienes una propiedad o casa para tu familia, garantizar que 

efectivamente se queden con ellos; que si formas un negocio, los tuyos sigan disfrutando de 

los beneficios que el negocio produce. 

 De no hacer un testamento, dejas tus bienes en las manos de un juez, que a través de un 

proceso complicado (juicio de intestado) podría durar años y si no tenemos herederos 

legales y/o nadie reclama tus bienes, éstos podrían pasar a manos del Estado. 

 

Proteger a los tuyos 

El testamento es un mecanismo que protege a tu familia, les da la seguridad de continuar con 

sus vidas sin preocuparse sobre qué sucederá con su casa, dinero ahorrado, les evitas 

muchos problemas. 

 

Hacer un testamento te permite que seas tú quien decida sobre el futuro de dichos bienes. 

Un juicio de intestado suele ser duro para la familia además de largo y costoso y durante el 

juicio los bienes no podrán ser tocados, así como el dinero que se deja en cuentas bancarias 

por lo que tu familia se encontraría desprotegida. 

 

Cumplir tus deseos 

Cada persona tiene ideas diferentes sobre el destino de sus bienes, cada quien es quien 

conoce a sus familiares o amistades y es libre de decidir el destino de sus bienes materiales. 

Hay quienes deciden que pasen a una fundación, ayudar a un familiar en particular, quienes 

deciden donarlo a la iglesia de su preferencia, todas estas ideas por muy nobles que sean, si 

no dejamos establecido un testamento, no habrá posibilidad de que sea realidad al momento 

de morir. 
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ABC del Testamento 

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano brinda algunas recomendaciones a considerar al 

momento de realizar tu testamento. 

 

Acude a un notario público certificado de tu elección 

No es necesario listar o relacionar todos los bienes que posees al otorgar un testamento, ni 

presentar documentación que acredite que son de tu propiedad. 

 

Cuando acudas al notario deberás proporcionar la siguiente información 

 Nombre del testador 

 Datos generales (lugar, fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación y domicilio) 

 Estado civil 

 Identificación oficial y CURP 

 Nombres completos de tu familia, incluidos padres, cónyuge e hijos 

 Notificar si eres una persona con alguna discapacidad para ver, oír, hablar o firmar. 

 

Deberás definir a las personas que deseas nombrar como sus herederos 

 Si los herederos son dos o más es necesario que menciones la proporción en que cada uno 

de ellos participará en la herencia. 

 En caso de querer dejar algún bien específico a una persona deberás especificar de qué bien 

se trata. 

 Como testador puedes nombrar uno o más albaceas para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el testamento, lo único que necesitas es designarlo por su nombre. 

 Los padres que tengan la patria potestad sobre los hijos menores de edad pueden nombrar 

en su testamento a uno o más tutores para que a su muerte cuiden de sus hijos y los bienes 

de éstos. 
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Consulta en la web de la primera unidad del temario descrito para la materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=1qhiim3vRH8 

https://www.youtube.com/watch?v=selTiZThUKY 

 

 

Bibliografía básica y complementaria: 

 

 Derecho Civil de Rafael Rojina Villegas, Editorial Porrúa. 

 Derecho civil de Rafael de pina y pina vara. Editorial Porrúa 

 Código Civil vigente para el estado de Chiapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qhiim3vRH8
https://www.youtube.com/watch?v=selTiZThUKY
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SEGUNDA UNIDAD 

 

Objetivo particular de esta unidad: Al terminar dicha unidad, el alumno explicara cada 

recurso y su forma de presentación ante los tribunales competentes. 

 

MEDIOS DE IMPUGNACION Y SU ARGUMENTACION EN LOS 

PROCEDIMIENTOS. 

 

En la ejecución, como en cualquier otro proceso, el legislador se ha visto en la necesidad de 

contemplar medios o instrumentos que permitan a las partes o a terceros hacer frente a 

resoluciones judiciales o diligencias procesales que no se adecuan a la norma jurídica 

establecida en la propia ley.  

 

La actividad de las partes no se agota con los diversos tipos escritos que se les permite hacer 

valer en primera instancia para dar inicio a un proceso. Por el contrario esta actividad 

continúa con la interposición de los medios de impugnación. 

 

2.1.- LOS RECURSOS PROCESALES ESTABLECIDOS EN EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

Antes que todo hay que precisar lo que se considera como recurso y después lo que es un 

medio de impugnación en materia de derecho procesal en general. El recurso es una especie 

dentro del género “medios de impugnación”.  

 

Se entiende por recurso: 

 

“(-) una pretensión de reforma de una resolución judicial dentro del mismo proceso en que 

dicha resolución ha sido dictada.” 
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Ahora bien, se entiende que los medios de impugnación: 

“(-) son los actos procesales de las partes dirigidos a obtener un nuevo examen, total o 

limitado a determinados extremos, y un nuevo proveimiento acerca de la resolución judicial 

que el impugnador no estima apegada a Derecho, en el fondo o en la forma, o que reputa 

errónea en cuanto a la fijación de los hechos” 

 

Los medios de impugnación y recursos son los siguientes:  

a) Recurso de revocación. 

 b) Recurso de Apelación. 

 c) Recurso de reposición.  

d) Recurso de apelación extraordinaria. 

 e) Recurso de queja. 

 f) Incidente de nulidad. El detalle, contenido y regulación de cada uno de estos recursos –los 

señalados del a) al e) - y medios de impugnación serán detallados en los siguientes puntos 

temáticos. 

 

Revocación. 

 

Es un recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de 

una resolución judicial por el mismo juzgador que la ha pronunciado. Es un recurso, ya que es 

un medio de impugnación que se interpone dentro del curso del proceso. 

 

Es ordinario en cuanto que procede contra la generalidad de resoluciones judiciales y no sólo 

contra resoluciones judiciales determinadas o específicas. Es horizontal, porque el mismo juez 

que dictó la resolución impugnada es quien debe resolver el recurso. 

 

En el recurso de revocación no existe la separación entre el juez “a quo” y el juzgador “ad 

quem”. Los recursos horizontales son también llamados remedios procesales. 

 

Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los 

dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del 
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recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a 

petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que 

exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento. Las sentencias 

no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. 

 

En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente 

únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en vigor. 

 

En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra 

todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse 

por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano 

por el juez, o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá 

pronunciarse dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de 

responsabilidad. 

 

Reposición. 

 

La reposición se distingue de la revocación. Los dos son recursos horizontales ordinarios de 

idéntico contenido y finalidad. La diferencia estriba en que el recurso de revocación se 

interpone contra resoluciones judiciales dictadas en primera instancia y el recurso de 

revocación se formula contra resoluciones de segunda instancia. En rigor la revocación y la 

reposición constituyen una sola especie de recurso. 

 

De los decretos y autos del tribunal superior, aun de aquéllos que dictados en primera 

instancia serían apelables, puede pedirse reposición que se substancia en la misma forma que 

la revocación. 

 

Este recurso es ordinario y vertical, en razón de que las partes solicitan a un tribunal de 

segunda instancia un nuevo examen sobre la resolución dictada por un juez de primera 

instancia, con el objeto de que aquél modifique, revoque o confirme. 
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La apelación es un instrumento normal de impugnación de sentencias definitivas; en virtud de 

ella, se inicia una segunda instancia. La palabra apelar proviene del latín “appellare”, que 

significa pedir auxilio, de conformidad con esto, apelar vendría siendo la petición que de hace 

al juez de grado superior para que repare los defectos, vicios y errores de una resolución 

dictada por el inferior. Algunos de los contenidos normativos más trascendentes de esta 

figura jurídica procesal son los siguientes: 

 

Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los 

dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del 

recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a 

petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que 

exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento. 

 

 

En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente 

únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. En aquellos casos en que la sentencia 

no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con 

excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito dentro de los tres 

días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el juez, o dar vista a la 

contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del tercer día. Esta 

resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. 

 

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del inferior. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los 

terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución 

judicial. 
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No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la 

restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar 

también. 

 

La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución 

impugnada en la forma y términos que se señala en los artículos siguientes, salvo cuando se 

trate de apelaciones extraordinarias. 

 

Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. El litigante 

al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la 

resolución recurrida. 

 

Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria deberán hacerse valer en el 

término de seis días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de 

nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones 

de tales resoluciones. 

Interpuesta una apelación, el Juez la admitirá sin substanciación alguna si fuere procedente, 

siempre que en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos, expresando el 

juzgador en su auto si la admite en ambos efectos o en uno solo. 

 

El juez en el mismo auto admisorio ordenará se forme el testimonio de apelación respectivo 

con todas las constancias que obren en el expediente que se tramita ante él, si se tratare de 

la primera apelación que se haga valer por las partes. Si se tratare de segunda o ulteriores 

apelaciones, solamente formará el testimonio de apelación con las constancias faltantes entre 

la última apelación admitida y las subsecuentes, hasta la apelación de que se trate. 

 

De igual manera, al tener por interpuesto el recurso de apelación, dará vista con el mismo a 

la parte apelada, para que en el término de tres días conteste los agravios si se tratare de 

auto o sentencia interlocutoria, y de seis días si se tratare de sentencia definitiva. 

Transcurridos los plazos señalados, sin necesidad de rebeldía, y se hayan contestado o no los 
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agravios, se remitirán los escritos originales del apelante y en su caso de la parte apelada y las 

demás constancias que se señalan anteriormente, o los autos originales al Superior. 

 

El testimonio de apelación que se forme por el juez, se remitirá a la sala correspondiente 

dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que precluyó el término de 

la parte apelada para contestar los agravios, o en su caso del auto en que se tuvieron por 

contestados, indicando si se trata de primera, segunda o el número que corresponda en las 

apelaciones interpuestas. 

 

La sala al recibir el testimonio, formará un solo toca, en el que se vayan tramitando todos los 

recursos de apelación que se interpongan en el juicio de que se trate. La sala, al recibir las 

constancias que remita el inferior, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y 

calificará, si se confirma o no el grado en que se admitió por el inferior. De encontrarlo 

ajustado a derecho así lo hará saber y citará a las partes en el mismo auto para dictar 

sentencia, la que pronunciará y notificará dentro de los términos del artículo 704 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

El recurso de apelación procede en un solo efecto o en ambos efectos. Tratándose de 

apelaciones contra cualquier clase de resoluciones, excepto la relativa a la sentencia 

definitiva, se tramitarán en un solo cuaderno "de constancias", en donde vayan agregándose 

los testimonios relativos, y al que se anexarán copias de todas las resoluciones a dichas 

apelaciones, inclusive la de la sentencia definitiva del juicio de que se trate. 

 

En el caso de que se trate de sentencia definitiva, se dejará en el juzgado, para ejecutarla, 

copia certificada de ella y de las demás constancias que el juez estime necesarias, 

remitiéndose desde luego los autos originales al tribunal superior. 

 

La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la sentencia, 

hasta que ésta cause ejecutoria. Cuando se interponga contra auto o interlocutoria que por 

su contenido impida la continuación del procedimiento y la apelación se admita en ambos 

efectos, se suspenderá la tramitación del juicio. De no ser así, sólo se suspenderá en el punto 
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que sea objeto del auto o la interlocutoria apelada y se continuará el procedimiento en todo 

lo demás. 

 

Se admitirán en un solo efecto las apelaciones en los casos en que no se halle prevenido que 

se admitan libremente, o en ambos efectos. De los autos y de las sentencias interlocutorias 

de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil 

reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el 

apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el 

daño irreparable o de difícil reparación. 

 

Con vista a lo pedido el juez deberá resolver y si la admite en ambos efectos señalar el 

monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta 

efectos la suspensión. 

 

La garantía debe atender a la importancia del asunto y no podrá ser inferior al equivalente a 

sesenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si no se exhibe la 

garantía en el plazo señalado, la apelación sólo se admitirá en efecto devolutivo. 

En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se 

niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, se puede ocurrir en queja que se 

presentará ante el mismo juez dentro del término de tres días, acompañando a su recurso de 

queja el equivalente a sesenta días del salario indicado, con lo que suspenderá la ejecución. 

De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. 

El juez en cualquier caso remitirá al Superior la queja planteada junto con su informe 

justificado para que se resuelva dentro de igual término. 

 

Declarada fundada la queja que interponga el apelante, el Superior ordenará que la apelación 

se admita en ambos efectos y señalará la garantía que exhibirá el recurrente ante el inferior 

dentro del término de seis días. Si se declara infundada la queja se hará efectiva la garantía 

exhibida. Las resoluciones dictadas en las quejas previstas en este artículo no admiten más 

recurso que el de responsabilidad. 
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También la parte apelada podrá ocurrir en queja, sin necesidad de exhibir garantía alguna, 

cuando la apelación se admita en ambos efectos y considere insuficiente la fijada por el juez al 

apelante. 

 

Las quejas que se interpongan, se deben remitir por el juez junto con su informe justificado al 

Superior en el término de tres días, y éste resolverá en el plazo máximo de cinco días. 

Si el tribunal confirmarse la resolución apelada, condenará al recurrente al pago de dichas 

indemnizaciones, fijando el importe de los daños y perjuicios que se hayan causado, además 

de lo que importen las costas. 

 

En el caso de que el apelante omitiera expresar agravios al interponer el recurso de 

apelación ante el juez, sin necesidad de acusar rebeldía, precluirá su derecho, y quedará firme 

la resolución impugnada, sin que se requiera declaración judicial, salvo en lo relativo a la 

sentencia de primera instancia en que se requerirá decreto del juez. 

 

 

Si no se presentara apelación en contra de la sentencia definitiva, se entenderán consentidas, 

las resoluciones y autos que hubieran sido apelados durante el procedimiento. 

 

En los escritos de expresión de agravios y contestación, tratándose de apelación de sentencia 

definitiva, las partes sólo podrán ofrecer pruebas, cuando hubieren ocurrido hechos 

supervenientes, especificando los puntos sobre los que deben versar las pruebas, que no 

serán extrañas ni a la cuestión debatida ni a los hechos sobrevenidos y el Superior será el 

que admita o deseche las pruebas ofrecidas. 

 

Dentro del tercer día, el tribunal resolverá la admisión de las pruebas. Admitida la apelación 

en ambos efectos una vez contestados los agravios el juez remitirá los autos originales desde 

luego a la sala correspondiente del tribunal superior, dentro del tercer día citando a las 

partes para que comparezcan ante dicho tribunal. Cuando pida el apelante que se reciba el 

pleito a prueba, puede el apelado en la contestación de los agravios, oponerse a esa 

pretensión. 
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Apelación adhesiva. 

 

La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta dentro de los tres días 

siguientes a la admisión del recurso, expresando los razonamientos tendientes a mejorar las 

consideraciones vertidas por el juez en la resolución de que se trata. Con dicho escrito se 

dará vista a la contraria para que en igual plazo manifieste lo que a su derecho corresponda. 

La adhesión al recurso sigue la suerte de éste. 

 

Apelación extraordinaria. 

 

La apelación extraordinaria básicamente tiene los mismos efectos que la apelación ordinaria. 

Conceptualmente ambos tipos de apelación son semejantes, con la variante de que las 

hipótesis de procedencia de cada una se diferencian entre sí. En este sentido será admisible la 

apelación, dentro de los tres meses que sigan al día de la notificación de la sentencia: 

I. Cuando se hubiere notificado el emplazamiento al reo, por edictos y el juicio se 

hubiere seguido en rebeldía;  

II.  Cuando no estuvieren representados legítimamente el actor o el demandado o 

siendo incapaces, las diligencias se hubieren entendido con ellos;  

III. Cuando no hubiere sido emplazado el demandado conforme a la ley; 

IV. Cuando el juicio se hubiere seguido ante un juez incompetente, no siendo 

prorrogable la jurisdicción. 

 

El Juez podrá desechar la apelación cuando resulte de autos que el recurso fue interpuesto 

fuera de tiempo y cuando el demandado haya contestado la demanda o se haya hecho 

expresamente sabedor del juicio. En todos los demás casos, el juez se abstendrá de calificar 

el grado y remitirá inmediatamente, emplazando a los interesados, el principal al superior, 

quien oirá a las partes con los mismos trámites del juicio ordinario, sirviendo de demanda la 

interposición del recurso, que debe llenar los requisitos del artículo 255 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal en vigor. 
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Declarada la nulidad, se volverán los autos al inferior para que reponga el procedimiento en 

su caso. La sentencia que se pronuncia resolviendo la apelación extraordinaria, no admite 

más recurso que el de responsabilidad. 

 

Cuando el padre que ejerza la patria potestad, el tutor o el menor en su caso ratifique lo 

actuado, se sobreseerá el recurso sin que pueda oponerse la contraparte. 

 

El actor o el demandado capaces que estuvieron legítimamente representados en la demanda 

y contestación, y que dejaron de estarlo después, no podrán intentar esta apelación. 

 

Queja y responsabilidad. 

 

El recurso de queja es un recurso especial –porque sólo puede ser utilizado para combatir 

resoluciones específicas-, vertical, en el que no participa la contraparte del quejoso, teniendo 

como finalidad el control, ya que su resolución sólo puede decidir sobre la subsistencia o 

insubsistencia del supuesto impugnado. Tiene por objeto determinadas resoluciones 

denegatorias que la recurrente estima injustas Va a proceder en contra resoluciones 

siguientes: 

I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la 

personalidad de un litigante antes del emplazamiento;  

II. Respecto a las interlocutorias dictadas para la ejecución de sentencias;  

III. Contra la denegación de apelación;  

IV. En los demás casos fijados por la ley. 

 

Se da el recurso de queja en contra de los ejecutores y secretarios por ante el juez. Contra 

los primeros sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y por las decisiones en los 

incidentes de ejecución. Contra los segundos, por omisiones y negligencias en el desempeño 

de sus funciones. 

 

El recurso de queja contra resoluciones del juez se interpondrá ante éste, dentro de los tres 

días siguientes al acto reclamado, expresando los motivos de inconformidad. Dentro del 
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tercer día en que se tenga por interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá al 

Superior informe con justificación, y acompañará, en su caso, las constancias procesales 

respectivas. El Superior, dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. 

 

La falta de remisión del recurso de queja e informe con justificación dentro del término de 

tres días por parte del juez al Superior dará lugar a la imposición de una corrección 

disciplinaria por parte del Superior, de oficio o a petición del quejoso. 

Si la queja no está apoyada por hecho cierto o no estuviere fundada en derecho o hubiere 

recurso ordinario en contra de la resolución reclamada, será desechada por el tribunal, 

imponiendo condena en costas contra el recurrente. 

 

El recurso de queja contra los jueces sólo procede en las causas apelables a no ser que se 

intente para calificar el grado en la denegación de apelación. 

 

 

En cuanto al recurso de responsabilidad se puede comentar lo siguiente: 

 

La responsabilidad civil en que puedan incurrir jueces y magistrados cuando en el desempeño 

de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables, solamente podrá 

exigirse a instancia de la parte perjudicada o de sus causahabientes en juicio ordinario y ante 

el inmediato superior del que hubiere incurrido en ella. 

 

No podrá promoverse demanda de responsabilidad civil sino hasta que queda determinado 

por sentencia o auto firme el pleito o causa en que se suponga causado el agravio. 

 

Cuando la demanda se dirija contra un juez de paz, cualquiera que sea su cuantía, conocerá 

de ella el juez de primera instancia a que aquél corresponda. Contra la sentencia que éste 

pronuncie procederá la apelación en ambos efectos para ante el tribunal superior si el juicio 

por su cuantía fuere apelable. 
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Las salas del Tribunal Superior conocerán, en única instancia, de las demandas de 

responsabilidad civil presentadas contra los jueces de lo Civil, de lo Familiar, del 

Arrendamiento Inmobiliario y de lo Concursal. Contra las sentencias que aquéllas dicten no 

se dará recurso alguno. 

 

El Tribunal Pleno conocerá de dichas demandas en primera y única instancia cuando se 

entablen contra los magistrados. 

 

La demanda de responsabilidad debe entablarse dentro del año siguiente al día en que se 

hubiere dictado la sentencia o auto firme que puso término al pleito. Transcurrido este plazo, 

quedará prescrita la acción. 

 

Toda demanda de responsabilidad civil deberá acompañarse con certificación o testimonio 

que contenga: 

I. La sentencia, auto o resolución en que se suponga causado el agravio;  

II. Las actuaciones que en concepto de la parte conduzcan a demostrar la infracción 

de ley o del trámite o solemnidad mandados observar por la misma, bajo pena de 

nulidad y que a su tiempo se entablaron los recursos o reclamaciones 

procedentes; 

III. La sentencia o auto firme haya puesto término al pleito o causa. 

 

La sentencia que absuelva de la demanda de responsabilidad civil condenará en costas al 

demandante y las impondrá a los demandados cuando en todo o en parte se acceda a la 

demanda. 

 

En ningún caso la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil alterará la 

sentencia firme que haya recaído en el pleito en que se hubiere ocasionado el agravio. 
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2.2.- Argumentación jurídica en el ejercicio de recursos procesales 

 

La argumentación jurídica es imprescindible para el derecho a la tutela judicial efectiva.  

Es decir que en  cualquier proceso judicial se exige que toda sentencia cuando esta afecta el 

derecho del apelante o del sujeto procesal que resultó afectado con dicha sentencia, es por 

ello que siempre la base de la sentencia debe de integrar en sus puntos resolutivos, los 

siguientes: 

 Sea congruente  

 Esté motivada  

La argumentación de la sentencia es la parte de la sentencia que indica las razones que han 

conducido al juez a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es 

arbitraria, sino resultado del correcto ejercicio de la función jurisdiccional.  

Así, el juez muestra las razones que le han conducido a tomar su decisión y permite a las 

partes involucradas conocer esas razones, y al mismo tiempo, hace posible el posterior 

control del proceso por los órganos y tribunales superiores.  

Objetivos de la argumentación  jurídica  

 Garantizar el control del proceso judicial  

 Demostrar a las partes involucradas la justicia y objetividad de la decisión  

 Demostrar que es una decisión justificada y carente de arbitrariedad 

 

 

2.3.- Problemas que se suscitan en el ejercicio de recursos procesales 

 

En materia procesal, todo buen litigante debe tener claro en qué momento está ejerciendo 

un derecho de acción, de excepción, cuando está impugnando, qué actos procesales puede 

impugnar y por medio de qué instrumentos procesales puede hacerlo. 

 

Básicamente los recursos son medios de impugnación, pero no son los únicos, existen otros 

instrumentos procesales que sirven para impugnar actos procesales, tanto del Juez, como de 

las partes. 
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En otras palabras, conociendo la naturaleza del acto procesal que se pretende impugnar 

determinaremos el medio de impugnación idóneo. 

 

Esta edición está dedicada a los medios de impugnación en general, por ende hablaremos de 

los recursos, tanto ordinarios como extraordinarios y de los otros medios de impugnación 

procesal regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. 

 

 

2.4.- Otros medios de impugnación y defensas de derechos procesales 

establecidos en el código de procedimientos civiles del distrito federal 

 

Por regla general, se consideran medios de impugnación a un conjunto de mecanismos 

procesales cuya finalidad es revisar la validez de las resoluciones judiciales y tomando en 

cuenta que existen tres tipos de ellas, a saber, los decretos, los autos y las sentencias y 

tomando en cuenta el principio de taxatividad de los recursos, dependerá del tipo de 

resolución a impugnar, el recurso específico que procederá en cada caso. 

 

Sin embargo, existen mecanismos que de igual forma sirven para impugnar actos procesales 

sin ser resoluciones judiciales de las contempladas Código Procesal Civil y Mercantil. 

En principio la impugnación busca uno de los siguientes efectos: 

 a) Anulación; 

 b) Sustitución; o  

c) Ejercicio de un control procesal. 

 

En el Código Procesal Civil y Mercantil existe una diversidad de medios de impugnación, que 

no son recursos, de los cuales enumeraremos algunos cuantos a continuación: 

 

IMPUGNACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA: Declarada la caducidad de la 

instancia conforme a las disposiciones anteriores, y notificada que sea, la parte afectada podrá 

promover un incidente para acreditar que la caducidad se ha debido a fuerza mayor o a otra 

causa contraria a la voluntad de las partes o a retraso no imputable a ellas.  
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IMPUGNACIÓN DE LA CLASE DE PROCESO Y DE LA CUANTÍA: El demandado podrá 

impugnar la clase de proceso que hubiera planteado el demandante cuando entienda que, de 

haberse determinado aquélla en forma correcta, el proceso sería diferente, porque deba 

tramitarse como un proceso especial o como otro declarativo, por razón de la materia o de 

la cuantía. 

 

En el proceso común se impugnará la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía 

en la contestación de la demanda, y la cuestión será resuelta en la audiencia preparatoria. 

 

En el proceso abreviado, el demandado impugnará la cuantía o la clase de proceso en la 

audiencia, y el juez resolverá la cuestión en el acto, oído el demandante y antes de entrar en 

el fondo del asunto. 

 

IMPUGNACIÓN DE LA TRANSACCIÓN HOMOLOGADA JUDICIALMENTE: El acuerdo 

transaccional homologado judicialmente podrá impugnarse por las causas que invalidan los 

contratos. La impugnación de la validez se ejercitará ante el mismo juzgado, por los trámites 

y con los recursos establecidos en este código. 

 

IMPUGNACIÓN DE DOCUMENTOS: Instrumentos redactados en idioma extranjero. 

Cuando el instrumento público o privado que se presente no esté en idioma castellano, 

deberá acompañarse al mismo una traducción efectuada en legal forma. La traducción podrá 

ser impugnada por una sola vez en la audiencia preparatoria o probatoria, según el caso. El 

Juez o tribunal designará a un perito para una nueva traducción.  

 

IMPUGNACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE LA PRUEBA DOCUMENTAL: Impugnación 

de la autenticidad. La impugnación de la autenticidad de un instrumento se hará en cualquier 

estado del proceso y deberá probarse, en su caso, en la audiencia probatoria.  
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IMPUGNACIÓN DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS: La autenticidad de un instrumento 

público se comprobará mediante su cotejo con el original correspondiente, lo cual habrá de 

hacerse por el tribunal, que deberá constituirse a tal efecto en el lugar donde el original se 

encuentre. A este acto se citará a las partes y a sus representantes y abogados, por si 

quisieran asistir.  

 

IMPUGNACION DE INSTRUMENTOS PRIVADOS: Los instrumentos privados hacen 

prueba plena de su contenido y otorgantes, si no ha sido impugnada su autenticidad o ésta ha 

quedado demostrada.  

 

Como podemos comprobar todos estos medios de impugnación se materializan por medio 

de incidentes dentro del proceso. 

 

Lo que nos lleva a concluir que en un proceso se puede impugnar actos procesales, por 

medio de incidentes, recursos y otros procesos, como veremos más adelante. 

 

Consulta en la web de la segunda unidad del temario descrito para la materia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJg68Gl3Eik 

https://www.youtube.com/watch?v=vbIGm5ATRGE 

 

Bibliografía básica y complementaria: 

 

 OVALLE, Favela José, “Medios de Impugnación y ejecución Procesal” en Derecho 

procesal Civil, 9ª ed. Oxford, México, pp.225-239 

 GOMEZ, Lara Cipriano, “Capítulo 25 Resoluciones impugnables y resoluciones 

Inimpugnables” en Derecho Procesal Civil; 7ª ed., Oxford, México, pp. 159-166. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJg68Gl3Eik
https://www.youtube.com/watch?v=vbIGm5ATRGE
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TERCERA UNIDAD 

 

Objetivo particular de la unidad: El alumno deberá comprender la naturaleza jurídica, 

fundamento constitucional y objeto del juicio de amparo, así como los principios 

constitucionales que rigen el trámite del amparo; procedencia, sustanciación el amparo 

indirecto y directo; el cumplimiento y ejecución de las sentencias, así como la suspensión de 

los actos reclamados; los recursos, la jurisprudencia y la responsabilidad en el juicio de 

garantías. 

 

EL JUICIO DE AMPARO DERIVADO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CIVILES 

 

Dentro de un procedimiento jurisdiccional, sin importar su tipo o naturaleza, existen diversas 

herramientas procesales que las partes tienen a su alcance para impugnar legítimamente un 

acto o resolución de autoridad cuando se estima que no se encuentra ajustado a derecho. A 

estas herramientas se les conoce como Medios Jurídicos de Impugnación. 

 

El Juicio de Amparo constituye la última instancia a la que recurren los particulares cuando 

no están conformes con la emisión del acto o resolución de las autoridades federales. 

 

En este contexto, cada día son más los juicios de amparo en los que intervienen las entidades 

federativas en defensa del interés fiscal federal, ello en mérito de su carácter de autoridades 

fiscales federales por virtud de sus tareas de coadyuvancia administrativa con el gobierno 

federal. 

 

Esta institución denominada amparo, la más importante del derecho procesal mexicano, se 

creó después de una lenta y a veces atormentada evolución, en la cual se combinaron 

influencias externas con el desarrollo de instrumentos consagrados en documentos 

constitucionales mexicanos. 
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El resultado fue un instrumento híbrido, resultado del trasplante de una institución 

norteamericana, perteneciente a la familia o tradición del common law, en un procedimiento 

inspirado en la legislación hispánica, situada en la familia o tradición continental europea, de 

origen romano-canónico.  

 

Por otra parte, una vez consolidado, el amparo mexicano sufrió transformaciones esenciales 

que modificaron de manera sustancial su estructura procesal. 

 

3.1.- El amparo indirecto en los procedimientos derivados del código 

de procedimientos civiles del distrito federal 

 

El juicio de amparo es el medio jurídico de defensa constitucional, que tiende a anular actos 

de autoridad que violen las garantías del gobernado, cuando el agraviado por ese acto entabla 

la demanda, pidiendo la declaratoria de inconstitucionalidad del mismo. 

 

Este juicio es un medio de control constitucional (por proceder contra actos de autoridad 

que violan la Constitución, específicamente en su capítulo de garantías del gobernado); es de 

los medios de defensa constitucional por órgano judicial (de él conoce un Tribunal de la 

Federación, que actúa instado por el agraviado por el acto de autoridad y emite una 

sentencia que tiene efectos relativos); por último, es un medio de control constitucional por 

órgano judicial, que se ubica en la vía de acción (pues para que se inicie, se requiere que se 

ejercite la acción de amparo, dando lugar a la substanciación de un proceso autónomo e 

independiente de cualquiera otro). 

 

Antes de analizar algunos aspectos propios del juicio de amparo, es dable hacer hincapié en 

que éste procede contra normas generales y actos (positivos, negativos y omisivos) de 

autoridad que violen garantías del gobernado, en la inteligencia de que al hablarse de “normas 

generales”, se hace considerando la esencia misma de esta clase de actos, que es la 

generalidad, como característica que hace que ese acto se aplique a todas las personas que se 

encuentren dentro del supuesto hipotético de la propia norma; así, son normas generales 
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para efectos de la procedencia del juicio constitucional mexicano, tanto las leyes federales y 

locales (de los Estados y del Distrito Federal), como los tratados internacionales, los 

reglamentos administrativos (federales y locales), los bandos municipales, los acuerdos, las 

circulares y cualquier otro acto de observancia general, con independencia de su nombre y 

del órgano que le dé origen. 

 

Conjuntamente con la impugnación de normas generales, por medio del juicio de amparo se 

anulan actos de autoridad administrativa y de autoridad jurisdiccional e, inclusive de órganos 

públicos autónomos, que contravengan garantías del gobernado. 

 

Por lo cual es importante mencionar lo indispensable que es el juicio de amparo indirecto, en 

especial esquematizaremos la sustanciación del procedimiento que sigue el Juicio de Amparo 

Indirecto, mismo que inicia ante un juez de distrito cuyo alcance puede ser del conocimiento 

de los Tribunales Colegiados de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el 

cual podremos combatir los actos de autoridad, normas generales o resoluciones que no 

sean resoluciones definitivas que violen derechos humanos o fundamentales tutelados por 

nuestra Constitución, leyes secundarias y en los tratados internacionales que nuestro país 

reconozca. 

 

Debido a que el Juicio de Amparo opera bajo el principio de Instancia Agraviada, el quejoso 

tiene que resolver que tipo de amparo va a presentar (directo o indirecto) la sustanciación 

para cada amparo es distinta, dejamos aquí el esquema del juicio de amparo indirecto con los 

plazos y los requisitos para su debida presentación. 
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3.2.- El amparo directo en los procedimientos derivados del código de 

procedimientos civiles del distrito federal 

 

Procede contra sentencias definitivas que pongan fin a un juicio dictadas por tribunales 

judiciales, administrativos agrarios o del trabajo, entre otros. (Ver el artículo 170 de la L.A.) 

 

El juicio de amparo cuenta con algunos recursos, pero el que te interesa en este caso es el 

llamado recurso de revisión, que en el artículo 81 de la Ley de Amparo señala que procede 

entre otras cosas contra las sentencias dictadas en el juicio de amparo (Véase el artículo 81 

de la L.A. para más detalles). 

 

En ese sentido, el recurso de revisión de alguna u otra manera puede modificar el sentido 

final de la sentencia del juicio de amparo y ante esta situación ser la última modificación o 

instancia que se tenga en un procedimiento que culmine con una demanda de amparo. 

 

3.2.- Los laudos arbitrales y su ejecución 

 

En este capítulo hablaré sobre el fin del proceso arbitral, que es denominado laudo. 

El laudo, es la solución irrevocable y constituye la última fase del procedimiento arbitral. 

Los laudos arbítrales son obedecidos y cumplidos espontáneamente por las partes, el 

cumplimiento voluntario es la regla y la ejecución coactiva es la excepción. 

 

El propósito de este capítulo, es abordar el concepto, el procedimiento y la ejecución del 

laudo arbitral en México. 

 

Concepto del Laudo 

Son las resoluciones dictadas por árbitros nombrados para casos determinados, así como 

aquellas dictadas por órganos permanentes a los que las partes se hubieran sometido si al 

arbitraje hubiere tenido lugar en uno de los lugares partes. 
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Un laudo final es el que dispone de todos los puntos legales controvertidos sometidos al 

tribunal arbitral y cualquier otra decisión del tribunal arbitral que determine en forma 

definitiva cualquier cuestión, sustancia, de su competencia o procesal, siempre y cuando en 

el último caso, el tribunal arbitral califique su decisión como laudo. 

 

El laudo consentido está sometido a las mismas reglas de forma que los demás laudos, 

exceptuando la necesidad de motivación, pero debe estar dentro de los contenidos del 

acuerdo arbitral a menos que las partes acuerden de forma expresa darle su poder al 

árbitro, y con ello no pueda ser negado de conformidad con el derecho arbitral aplicable. 

 

Exponer en el laudo tanto los razonamientos que conducen al resultado como los de índole 

jurídica que dan lugar a la decisión final posibilita, en particular por lo que de ser necesario 

el tribunal de exequátur constante que el de arbitraje cumplió durante el proceso arbitral 

las garantías de legalidad y de audiencia. 

La ejecución del laudo arbitral representa la última fase del procedimiento arbitral. Existe 

cierta similitud acerca del derecho arbitral substantivo, cada jurisdicción cuenta con un 

procedimiento distinto para anular, reconocer y/o ejecutar un laudo, siendo estos los tres 

recursos aplicables a los laudos. 

 

Las únicas excepciones a este principio se presenta cuando las partes lo pacten en forma 

expresa o que el reglamento de arbitraje así lo establezca. 

 

Las únicas excepciones a este principio se presenta cuando las partes lo pacten en forma 

expresa o que el reglamento de arbitraje así lo establezca. 

 

Por virtud de la ejecución de un laudo se le dan efectos a los resuelto en el mismo aun en 

contra de la voluntad de una de las partes. Constituye el mecanismo por virtud del cual, 

mediante la intervención judicial y con el posible uso de la fuerza pública, se cumplen 

coactivamente la resolución del laudo arbitral. 
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En México, el juez competente para reconocer o ejecutar es el juez de primera instancia 

federal o del orden común del domicilio del ejecutado o en su defecto, el de la ubicación de 

los bienes. 

 

Al adherirse México a la Convención de Nueva York y al adoptar la Ley Modelo de 

Arbitraje, se adquirió el deber internacional de reconocer y ejecutar en forma sumaria lo 

laudos arbítrales. 

 

Los requisitos que pueden exigirse para reconocer y ejecutar un laudo son: el acuerdo 

arbitral y el laudo arbitral. Los artículos IV de la Convención de Nueva York y el articulo 

1462 del Código de Comercio son tajantes al respecto no es necesario que sean 

transmitidos mediante algún método formal ni que se cumpla formalidad alguna adicional. 

 

Requisitos que debe cumplir el acuerdo arbitral, únicamente tiene que presentarse el 

original del acuerdo arbitral o una copia certificada del mismo. 

Requisitos que debe cumplir el laudo arbitral, el laudo que se presente para ejecución debe 

ser “debidamente autenticado” o  ser  una  copia  certificada del mismo. 

 

El Juez competente para todas las actuaciones es el juez de primera instancia federal o del 

orden común de la sede del arbitraje. Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del 

territorio nacional, el juez competente será el juez de primera instancia federal o del orden 

común del domicilio del ejecutado, o en su defecto, el de la ubicación de los bienes. 
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Consulta en la web de la tercera unidad del temario descrito para la materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCMxOxw6eM 

https://www.youtube.com/watch?v=dldPYvaZPq0 

 

Bibliografía básica y complementaria: 

 Arellano García, Carlos. El Juicio de Amparo, Porrúa, México, 2008, México, 2007. 

 Arriaga Becerra, Hugo Alberto. Problemas Actuales en el Juicio de Amparo, Jurídicas 

Alma, 

 Burgoa Orihuela, Ignacio. El Juicio de Amparo, Porrúa, México, 2009. 

 Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCMxOxw6eM
https://www.youtube.com/watch?v=dldPYvaZPq0


 

 62 

CUARTA UNIDAD 

Objetivo particular de la unidad: En esta unidad el alumno al finalizar, debe de explicar la 

forma de iniciar la acción de nulidad a una cosa juzgada. 

 

LA ACCION DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO 

 

4.1.- Antecedentes         

 

Es evidente que la cosa juzgada constituye una de las instituciones procesales que responde, 

en la mayor medida posible, a la exigencia de seguridad jurídica, condición esencial para la 

eficacia del ordenamiento jurídico. Sin esa institución, los procesos se prolongarían 

indefinidamente en el tiempo y no existirían la certeza y la seguridad jurídica en las relaciones 

sociales. Por esta razón, las leyes procesales tienen que señalar un límite a las oportunidades 

para impugnar la sentencia y determinar que, llegado este límite, aquélla ya no podrá ser 

impugnada ni el litigio resuelto en tal sentencia podrá ser discutido en un proceso ulterior. 

 

Pero la institución de la cosa juzgada no ha tenido ni puede tener un carácter absoluto. 

 

En el derecho romano, en donde la res iudicata impedía que se promoviera un nuevo 

proceso sobre el mismo litigio (res in iudicium deducta), las sentencias dictadas en las etapas 

de los procedimientos de las acciones de la ley y del formulario, adquirían la autoridad de la 

cosa juzgada desde el mismo momento en que se emitían, pues  en tales etapas no existía la 

apelación ni ningún otro recurso a través  del cual se pudieran impugnar.  

 

Sin embargo, sí se podía reclamar la nulidad de la sentencia pronunciada iniuria o per iniuria 

iudicis, o per errorem aut iniuriam, cuando las relaciones entre las partes fuesen diversas de 

las declaradas por el juez en la sentencia, ésta fuese producto de  una injusticia deliberada del 
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juez o fuese contraria a otra sentencia pronunciada sobre el mismo litigio y entre las mismas 

partes, con autoridad de cosa juzgada. 

 

En algunos casos, la intercessio (es decir, la facultad del magistrado para prohibir un 

determinado acto a otro magistrado de igual o menor potestad) podía anular el acto del 

magistrado que quisiera incluir en la fórmula la exceptio rei iudicata sobre la base de una 

sentencia, pero no destruía directamente la sentencia del iudex. 

 

En la etapa de la extraordinaria cognitio la impugnación de la nulidad de la sentencia se hacía 

a través de la restitutio in integrum y posterior mente por medio de la apellatio.  

 

4.2.- Fundamento    

 

Sobre la cosa juzgada y la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido. 

 

En el considerando octavo de la ejecutoria a que este documento se refiere, previamente a 

abordar el estudio de los conceptos de invalidez orientados a cuestionar la constitucionalidad 

de los artículos 737 A al 737 L del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

que regulan la acción de nulidad de juicio concluido, se examinó la institución de la cosa 

juzgada, desde la perspectiva constitucional, a cuyo efecto, los señores Ministros que 

integraron la mayoría simple (que no alcanzó la votación calificada relativa) concluyeron, 

sustancialmente, que aquélla es inmutable, es decir, que no admite excepción alguna, porque 

dota de seguridad y certeza jurídica a todo procedimiento jurisdiccional.  

 

Conforme a este argumento, la acción de nulidad de juicio concluido no debe admitirse en 

nuestro sistema jurídico y, por ende, debe expulsarse íntegramente de nuestro sistema 

jurídico. 

 

No obstante, como la postura descrita no alcanzó la votación calificada necesaria para 

invalidar, en su integridad, los preceptos que regulan la acción de nulidad de juicio concluido, 

tan sólo logró declararse la inconstitucionalidad de determinados supuestos en que los 
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suscritos Ministros, junto con los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva 

Meza, considerábamos que eran inconstitucionales, pero –en términos generales– por 

motivos diversos a los expresados por los Ministros que integraron la mayoría; asimismo, en 

relación con los supuestos en que los integrantes de la minoría estimábamos que debían 

calificarse constitucionales y, por ende, reconocerse su validez, dado que los de la mayoría 

consideraban, de entrada, que todo el sistema es inconstitucional, la consecuencia de ello fue 

que, en tales casos, la acción  de inconstitucionalidad fuera desestimada. 

 

De ahí que el propósito de este documento sea externar los motivos por los cuales los 

suscritos no concordamos con el tratamiento dado al asunto por los Ministros de la mayoría, 

puesto que, reiteramos, aunque en los casos en que se declaró la inconstitucionalidad de los 

supuestos de procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido, coincidimos con tal 

decisión, ello responde casi en todos los casos a motivos diferentes. 

 

En principio, coincidimos en que previamente a determinar la validez o no de los preceptos 

que regulan la acción de nulidad de juicio concluido, es menester atender a la naturaleza de la 

“cosa juzgada”, como consecuencia de la firmeza que un procedimiento jurisdiccional 

concluido genera, así como a su fundamento contenido en la Constitución General de la 

República. 

 

No obstante, disentimos de la conclusión a la cual arribó la mayoría, atinente a inmutabilidad 

absoluta de la cosa juzgada, dado que, desde nuestro punto de vista, el principio de cosa 

juzgada que deriva del debido proceso no es absoluto, por lo cual la acción de nulidad 

analizada debe estimarse procedente en ciertos casos. 

 

En nuestra opinión, el problema que en la perspectiva constitucional representa la acción de 

nulidad de juicio concluido debe formularse con la interrogante relativa a si, en primer lugar, 

con tal figura jurídica logra conciliarse el derecho fundamental de acceso efectivo a la 

jurisdicción, con el diverso de la seguridad y certeza jurídica, así como si se respetan las 

garantías constitucionales aplicables en materia judicial. 
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Así, la cosa juzgada es una forma que las leyes procesales han previsto, como regla que 

materializa la seguridad y la certeza jurídicas que resultan de haberse seguido un juicio que 

culminó con sentencia firme. 

 

4.3.- Problemática en el procedimiento    

 

En efecto, la autoridad de la cosa juzgada que se atribuye a la sentencia definitiva no se funda 

en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de poner fin a las controversias, a efecto de dar 

certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como consecuencia de la justicia 

impartida por el Estado, por medio de los jueces. 

 

Si bien la cosa juzgada se alcanza a través de una sentencia firme, como producto de un 

procedimiento llevado con las formalidades esenciales y que, en consecuencia, constituye la 

verdad legal, que como tal su inmutabilidad debiera respetarse; lo cierto es que no debe 

incurrirse en el exceso de extender el valor de la cosa juzgada, más allá de los límites 

razonables, con el riesgo de caer en lo arbitrario. 

 

En el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia 

obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido con las 

formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual da 

seguridad y certeza jurídica a las partes. 

 

Así también la cosa juzgada se encuentra en el artículo 17 de la propia Constitución Federal 

que, en su tercer párrafo, establece: “Las leyes federales y locales establecerán los medios 

necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones”.  

 

Ello, porque la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales se logra, exclusivamente, 

en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado 

de un juicio regular, que se ha concluido en todas sus instancias y que ha llegado al punto en 
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que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso 

derecho de acceso a la justicia, establecido en el propio artículo 17 constitucional, pues 

dentro de tal prerrogativa se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales 

establecidos por el Estado diriman un conflicto, sino también el derecho a que se garantice la 

ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. 

 

Luego, la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se 

funda la seguridad jurídica; por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas, 

excepto en aquellos casos en que, jurisdiccionalmente, se reconozca que no existió un 

auténtico juicio regular, en el que se hayan cumplido las formalidades esenciales del 

procedimiento. 

 

Así, en un proceso en el que el interesado tuvo adecuada oportunidad de ser escuchado en 

su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones, además que el litigio fue 

decidido ante las instancias judiciales que las normas del procedimiento señalan, la cosa 

juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida, pues uno de los pilares del 

Estado de derecho es el respeto de la cosa juzgada, como fin último de la impartición de 

justicia a cargo del Estado, siempre que se haya hecho efectivo el debido proceso, con sus 

formalidades esenciales. En contraposición a ello, la autoridad de la cosa juzgada no puede 

invocarse cuando ese debido proceso no tuvo lugar en el juicio correspondiente. 

 

El valor que la seguridad y la certeza jurídica tienen para el Estado no está a discusión, como 

tampoco lo está el hecho de que las sentencias definitivas establecen, con carácter rígido, la 

verdad legal del caso concreto.  

 

Esta última, en su inmutabilidad, eficacia y ejecutabilidad, materializa respecto a quienes 

fueron parte en el juicio, sus garantías de seguridad y certeza jurídica. 

 

En cambio, para efectos del estudio que debió realizarse en la ejecutoria de que se trata, era 

preciso tener en cuenta que las sentencias definitivas no sólo tienen el valor jurídico referido, 
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sino también uno de carácter ontológico, que es precisamente el que se presenta en esta 

conflictiva. 

 

De hecho, es posible distinguir entre el valor jurídico y el ontológico de la sentencia, pues el 

fallo constituye lo que debe ser, no en orden a una posibilidad, sino a un hecho existente; lo 

justo o injusto de la sentencia no tiene relación alguna con su eficacia declarativa o 

constitutiva ni, en general, con la eficacia jurídica de la cosa juzgada, pues aquélla influye sólo 

sobre su valor ontológico. 

 

Así, como todo acto humano, una sentencia puede ser, desde este punto de vista, errática o 

injusta, en tanto que las causas de ello son indefinibles e, incluso, pueden escapar al ámbito de 

las partes o del  propio juzgador. 

 

Ante esta posibilidad, los sistemas legales procuran crear recursos, instancias y, en general, 

opciones procesales, en algunas ocasiones a disposición de las partes y, en otras, al alcance 

del juzgador o de terceros, las cuales son idóneas para coadyuvar a que las sentencias logren 

la mayor coincidencia posible, entre la verdad legal que establecen y la veracidad de los 

hechos sobre los que se emite el juzgamiento. 

 

En ese contexto, la acción de nulidad de juicio concluido es la materialización de la opción 

más trascendente, porque está disponible, precisamente, una vez que el juicio ha concluido y 

su decisión ha causado estado, a diferencia de los demás medios de defensa, que 

prácticamente tienen lugar en el curso del procedimiento, antes de que exista sentencia firme 

o, excepcionalmente, después de ese momento, pero limitado su ejercicio al plazo previsto 

en las normas relativas y ante autoridad desvinculada al juzgador de origen, como ocurre en 

el caso del juicio de amparo directo. 

 

No obstante, a la par que la Constitución Federal tutela la seguridad y la certeza jurídicas, a 

través de las formalidades esenciales del procedimiento que configuran la garantía de debido 

proceso, en términos de lo previsto en el artículo 14, párrafo segundo, de dicha Ley 

Fundamental; aquélla tutela también, en su artículo 17, a guisa de derecho fundamental, el 
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acceso a la justicia, de manera gratuita, pronta, expedita, imparcial e independiente, lo cual no 

puede entenderse constreñido al hecho de establecer para tal efecto, tribunales  y jueces que 

la impartan. 

 

En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho al 

debido proceso legal, que implica que se entablen relaciones jurídico-procesales válidas; 

asimismo, tal ordenamiento supremo tutela el diverso derecho a que las decisiones judiciales 

sean fundadas y motivadas en derecho, a través de la garantía de legalidad, prevista en su 

artículo 16. 

 

A efecto de lograr la eficacia de las garantías vinculadas con la justicia, en especial la de 

acceso efectivo a ésta, el Estado debe ofrecer a los gobernados, medios aptos para resolver 

sus conflictos con la infraestructura legal y humana que lo permitan. 

Por ello, al ser tanto seguridad y certeza jurídica, como justicia, derechos previstos en la 

Constitución Federal, fundamentales para el Estado, el análisis de constitucionalidad de la 

acción de nulidad de juicio concluido no puede reducirse a elegir que prevalezca uno por 

encima del otro, es decir, sacrificar justicia por certeza o viceversa, para concluir de manera 

lisa y llana, si aquella figura jurídica insertada en la ley es constitucional o no. 

 

Negar a priori toda posibilidad de mutabilidad de la cosa juzgada, en aras de la certeza 

jurídica, implica excluir de un examen de equilibrio y proporcionalidad, un valor de orden 

también constitucional, como es la justicia; por ello, tal manera de proceder no puede llevar a 

una solución válida en este caso. De la misma manera, admitir abierta e indiscriminadamente 

la mutabilidad de la sentencias diluye la seguridad jurídica, lograda mediante la consecución de 

los juicios. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no admite, de inicio, excluir a uno 

u otro principio, pues son de igual jerarquía y ninguno puede considerarse como valor 

absoluto. 

 



 

 69 

Visto así, en un primer momento no habría manera de descartar o negarle validez 

constitucional de antemano a la acción de nulidad de juicio concluido, pues es precisamente 

un medio que procura hacer efectivo el acceso efectivo a la jurisdicción, cuando la formalidad 

de la verdad legal lo ha impedido. El régimen legal, a través de la normatividad que regula los 

procesos jurisdiccionales, es precisamente donde debe procurarse dar continuidad a una 

relación de equilibrio entre ambas cuestiones constitucionales. 

 

Si bien es cierto que a través del sistema jurídico debe buscarse proveer de certeza a los 

litigantes, de modo tal que la actividad jurisdiccional se desarrolle una sola vez y culmine con 

una sentencia definitiva y firme, también lo es que debe consentirse, en casos excepcionales, 

la impugnación de la cosa juzgada, lo cual justifica que se abra una nueva relación procesal 

respecto de una cuestión jurídica que ya estaba juzgada y cuyas etapas procesales se 

encontraban definitivamente cerradas; de ahí que la impugnación de la cosa juzgada sea 

racional, pues su autoridad no es absoluta, sino que se establece por razones de oportunidad 

y utilidad, las cuales podrían también por excepción justificar su sacrificio, en aras de dotar de 

eficacia a la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, así como para evitar el desorden y el 

mayor daño que podría derivarse de la conservación de una sentencia que, como acto 

jurídico, contiene algún vicio de nulidad que la torna ilegal. 

 

De ahí que, por más loables que sean los principios que inspiran la inmutabilidad de las 

sentencias, éstos no son absolutos, pues deben ceder frente a la necesidad de garantizar 

otros de origen también constitucional. 

 

Entonces, como ya se dijo, la institución de la cosa juzgada se entiende como la inmutabilidad 

de lo resuelto en las sentencias firmes, salvo cuando éstas puedan ser modificadas por 

circunstancias excepcionalmente admitidas, por lo general de naturaleza superveniente. 

La institución mencionada debe considerarse como una cualidad de la sentencia, en virtud de 

que ésta adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando lo decidido en ella es inmutable, con 

independencia de la eficacia del fallo. 
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La cosa juzgada formal en realidad constituye una expresión de la institución jurídica de la 

preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva; por ello, la cosa 

juzgada en sentido estricto es la que se califica como material e implica la imposibilidad de 

que lo resuelto pueda discutirse en cualquier proceso futuro, sin desconocer que la formal es 

condición necesaria para que la material se produzca. 

 

La cosa juzgada se configura sólo cuando una sentencia debe considerarse firme, es decir, 

cuando no puede ser impugnada por los medios ordinarios o extraordinarios de defensa; sin 

embargo, existen fallos que no obstante su firmeza no adquieren autoridad de cosa juzgada, 

ya que pueden ser modificados cuando cambien las circunstancias que imperaban cuando se 

emitió la decisión, como ocurre, verbigracia, con lo previsto en el segundo párrafo del 

artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual, 

las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de 

la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que las leyes prevean, 

como aquellas pronunciadas en los interdictos y acerca de las medidas precautorias, pueden 

alterarse cuando se modifiquen las circunstancias que afectan al ejercicio de la acción que se 

dedujo en el juicio correspondiente. 

 

Aun cuando el concepto de autoridad de la cosa juzgada se aplica a todas las ramas 

procesales, su regulación adquiere algunos aspectos peculiares en los ordenamientos 

procesales civiles y los de carácter penal, aunque se utiliza también en la materia 

administrativa. 

 

Así, en los Códigos de Procedimientos Civiles, tanto el Federal como el del Distrito Federal, 

se regula la institución de la cosa juzgada, con el criterio tradicional de que ésta constituye un 

efecto de las sentencias inimpugnables y, además, el artículo 354 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles recoge la disposición del diverso 621 del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal de mil ochocientos ochenta y cuatro, substituido por el que 

actualmente está vigente, en el sentido de que la cosa juzgada es la verdad legal y que contra 

ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo en los casos expresamente 

establecidos en la ley. 
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Esos dos ordenamientos procesales vinculan a la cosa juzgada con la sentencia firme, que 

califican de ejecutoria, puesto que los artículos 426 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal y 355 del Código Federal de Procedimientos Civiles disponen, que 

hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. 

 

En ese tenor, cabe señalar que los límites de la cosa juzgada se pueden definir como objetivos 

y subjetivos, considerados los primeros como los supuestos en los cuales no puede discutirse 

en un segundo proceso lo resuelto en uno anterior, ya que el artículo 422 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal (situado en el capítulo relativo al valor de las 

pruebas) establece que para que una sentencia firme dictada en juicio surta efectos de cosa 

juzgada en diverso proceso, es necesario que entre el caso resuelto y aquel en que la 

sentencia sea invocada, concurra la identidad en las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad con que lo fueron, elementos que se conocen tradicionalmente como 

triple identidad, esto es, las partes, el objeto del litigio y las pretensiones, así como las causas 

de estas últimas. 

 

Los llamados límites subjetivos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de 

la cosa juzgada, la cual, en principio, sólo afecta a los que intervinieron en el proceso o a los 

que están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los que se 

encuentren unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros supuestos 

(artículos 92 y 422, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal). Pero existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene 

efectos generales y afecta también a los terceros que no intervinieron en el proceso 

respectivo, como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, así 

como las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otras 

(artículos 93 y 422, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal). 

 

Por último, debe destacarse que, por regla general, en los ordenamientos procesales civiles 

mexicanos no existen medios excepcionales para impugnar la autoridad de la cosa juzgada, 
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los cuales sí están regulados en otros sistemas jurídicos, por ejemplo a través del llamado 

recurso de revisión, aun cuando por excepción algunos códigos de procedimientos civiles de 

carácter local consagran esos instrumentos con el nombre de juicio ordinario de nulidad 

(artículos 357, 371 y 374 de los códigos procesales civiles de los Estados de Sonora, Tabasco 

y Guerrero, respectivamente). 

 

La preclusión que deriva del juzgamiento formal tiene límites, algunos de los cuales se 

refieren a toda clase de procesos, mientras que otros, en cambio, atañen a alguno de tipo 

especial. De ahí la conveniencia de dividir tales límites en generales y especiales. 

 

Los límites generales se basan en que la decisión que derive de un proceso que no estuvo 

dotado de ciertas garantías elementales de justicia, no puede convertirse en inmutable. En 

ese supuesto, lo que falta no es la cosa juzgada material sino la formal; la decisión no pierde 

su imperatividad, pero puede ser modificada, es decir, no se cierra la posibilidad de 

reexaminarla. 

 

Un límite especial del juzgamiento formal –establecido sólo para determinados tipos de 

proceso– corresponde, por ejemplo, a la posibilidad de modificar las resoluciones judiciales 

firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, 

interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que las leyes prevean, las pronunciadas en los 

interdictos y las relacionadas con las medidas precautorias. Esta posibilidad de modificar las 

resoluciones mencionadas ocurre cuando las circunstancias que afectan al ejercicio de la 

acción deducida hayan cambiado, lo cual provoca que la cosa juzgada formal cese. En otros 

términos, la prohibición de volver a juzgar a cargo del juez, queda limitada a la permanencia 

de la situación existente en el momento en que la decisión relativa se adoptó. 

 

Ahora bien, la institución de la cosa juzgada cuya base fundamental se encuentra en los 

principios de seguridad y certeza jurídica que la Constitución Federal garantiza, debe 

organizarse sobre elementos compatibles con los demás derechos y garantías 

constitucionales. 

 



 

 73 

En el derecho mexicano, los efectos de una sentencia que ha alcanzado la autoridad de cosa 

juzgada son inmutables bajo ciertos lineamientos y excepciones, de acuerdo con la propia 

legislación y con criterios sustentados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En la normativa impugnada en este medio de control constitucional, la acción de nulidad de 

juicio concluido se prevé con la finalidad de entrar al estudio de cuestiones no debatidas en 

juicio, o que fueron litigadas con dolo por alguna o por ambas partes, o cuando se haya 

fallado con base en pruebas reconocidas o declaradas falsas con posterioridad a la sentencia, 

entre otros supuestos. 

 

4.4.- Ejecución de sentencias en materia civil 

 

La impartición de justicia, que resulta de someter los conflictos de particulares a juicios ante 

tribunales previamente establecidos y leyes generales, es una de las labores más importantes 

del Estado, es herramienta indispensable para alcanzar la paz social y el orden público; sólo 

con ella se puede evitar que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano, el imperio de 

la ley del más fuerte y la Ley del Talión. 

 

Pese a la importancia de la impartición de justicia, el hecho de sustanciar un procedimiento 

ante tribunales hasta que se dicte sentencia conforme a ley y en respeto a los derechos 

humanos, algunas ocasiones resulta insuficiente para restituir al ciudadano el goce pleno de 

sus derechos, pues para que el individuo alcance su pretensión, la sentencia que se dicte en el 

juicio debe ser ejecutada, es decir el justiciable debe estar en la posibilidad de obtener todo 

aquello que demandó y que el juez le otorga. 

 

La ejecución de sentencia corresponde al juez que sustanció el procedimiento en primera 

instancia y, dependiendo de la naturaleza del juicio, una vez que la determinación judicial es 

firme, es decir ya no admite recurso alguno, debe realizarse una serie de pasos para la 

satisfacción total de la misma; varios de ellos están definidos específicamente por la ley 

procesal. 
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Si la sentencia condena al pago de cantidad líquida, se procede al embargo de bienes, y si 

éstos son dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto, como efectos de 

comercio, o acciones de compañías que se coticen en la Bolsa, se hará el pago al acreedor 

después del embargo; si no estuvieren valuados anteriormente, se pasarán al avalúo y venta 

en almoneda pública. 

 

Cuando la determinación judicial condena a hacer alguna cosa, el juez otorga al condenado 

un plazo para el cumplimiento, según las circunstancias del hecho y de las personas, y en caso 

de incumplimiento puede usar medidas de apremio o comisionar a alguien más para que lo 

haga, y si el hecho consiste en el otorgamiento de algún instrumento o la celebración de un 

acto jurídico, el juez puede ejecutarlo. 

 

Si la sentencia condena a rendir cuentas, el juez indicará al obligado un término prudente y 

ante quién hacerlo; si condena a dividir una cosa común y no se dan las bases para ello, se 

convocará a los interesados a una junta para que en la presencia judicial las determinen o 

designen un partidor, y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el juzgador 

designará a la persona que lo haga y señalará a ésta el término prudente para que presente el 

proyecto partitorio. 

 

En caso de que la condena sea el “no hacer”, la infracción será un motivo de pago de daños y 

perjuicios al actor. Cuando en virtud de la sentencia debe entregarse alguna cosa inmueble, 

se procederá inmediatamente a poner en posesión de la misma a la parte que corresponda o 

a la persona en quien fincó el remate aprobado, practicando a este fin todas las diligencias 

conducentes que solicite el interesado. Si la cosa fuere mueble, al actor o al interesado 

indicado por la resolución se le mandará entregarlo; si se resistiere lo hará el actuario, quien 

podrá emplear el uso de la fuerza pública y aun mandar romper las cerraduras. 

 

Aunque hay disposiciones legales para el cumplimiento de las sentencias y el juez cuenta con 

mecanismos para hacer obedecer sus determinaciones, la realidad es que miles de personas 

se niegan a cumplir voluntariamente las condenas mediante recursos y formalismos que llevan 

muchas veces a que el procedimiento de ejecución sea incluso más largo que el propio juicio. 
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Así es el derecho. 

 

 

Consulta en la web de la cuarta  unidad del temario descrito para la materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=rZEzz_DAtv8 

https://www.youtube.com/watch?v=x1IkvS_Z1pw 
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