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INTRODUCCION

En toda labor que se vaya a ejecutar para el plan- 

teamiento de esa ejecución tiene el principia más importante

del que se pueda derivar el éxito o el lamentablemente el fra

caso de la acción. 

Esto que es regia general no podría ser excepción

en nuestra materia que es la jurídica porque el primer paso - 

que se debe dar en el planteamiento de ésta naturaleza para - 

que posteriormente se resuelva y se solucione la pretensión - 

o la petición que se haga, se debe pensar y plantear la prece

dencia de dichas pretensiones. 

Es necesario seguir en ello una adecuada téníca, - 

línea o patrón que indiquen que si 10 que se está planteando

esta ajustado no solamente a las realidades de hecho sino que

a las posibilidades jurídicas de adecuación del hecha a la -- 

norma que tendrá que ser aplicada posteriormente por el juzga

dor. 

Todo ello implica una serie de factores importantes que deben

de tenerse en cuenta por el ténico en Derecho que plantea la

pretensión. Desde luego lo primero que cabe pensar es en el - 

conocimiento de deben de tener de Derecho Subtancial el aboga

do. El desconocimiento de las ramas subtanciales del Derecho

no podrían llevar éxito de la demanda aunque ésta fuera pre- 

sentada la resolución al final de cuentas tendría que ser ad- 

versa. Pero todavía es más grave que la persona que concurra

a juicio no sepa plantear con toda precisión una pretensión - 

sinónimo en éste momento de una demanda y que como consecuen- 
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c ¡ a la atitnridad enr,argada de determinar si ] a admite o no, - 

tenga que ponerle una prevención. La cual es sinónimo del prin

cipie de ineficiencia del técnico en Derecho. 

Es necesario tenerpresente al redactar con toda preci

sión el planteamiento de las pretensiones de un hecho concreto

guardando la furma, térmínos y anexos qip deben estar presen - 

tes juntos como una u¡ ddd al i. omparecer a , juicio. Además, de - 

tener presentes constantemente los principios fundamentales -- 

que rigen el nroredimiento y que empiezan con la competencia. 

5e puede tener caso concreto y no saber ante que auto

ridad se debe plantear la solución del mismo, esto como uno de

los simples elementos del correcto planteamiento de una deman- 

da. Es grave además de importar una pérdida de tiempo puede -- 

también traer como consecuencia que la parte demandada pueda - 

preparar mejor su defensa no porque el demandado vaya en con- 

tra del principio de buena fé de la parte actora, sino porque

el demandado contrariando ese principio de buena fá puede pre

parar una defensa plagada de " chicanas" como vulgarmente se - 

les conoce y hace complicada la solución justa del caso. 

En este trabajo pretenda dar una pequeña aportación

a los principios que nosotros los abogados debemos tener pre- 

sentes al plantear el principio del caso, la demanda. No es -- 

un trabajo que reúna una alta técnica porque mis conocimientos

se encuentran en el principio de la experiencia profesional pe

ro es un esfuerzo que acepté llevar a rabo con mucho gusto a

propósito de La preparación del examen profesional que me --- 

acreditará como Licenciado en Derecho. egresada de la Escuela
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Nacional de Estudios Profesionales Unidad " Aragón" a la que - 

rindo un sincero homenaje y una reverencia cultural. 
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CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DEMANDA

1. Derecho Romano

El origen de la demanda escrita lo encontramos en el De- 

recho Romano, en el periódo del Procedimiento Extraordinario. 

La posición tradin,ional rlªsica de la demanda es la -- que

la identifica como el ejercicio de la acción. El ordena- miento

jurídico de los pueblos modernos arranca del Derecho - Romano, 

en el que la acción era elemento esencial para la pro tección

jurídica -jurisdiccional— del Derecho. " La actio - afirma Sohm (

1)- naes sino el Derecho individualizadoy dotado de ap- titud

procesal. Sólo determinadas relaciones jurídicas se ha- llan

revestidas de acción,  sea del derecho a exigir la pro- tección

de los tribunales". Por lo que sólo se tiene acceso - a

los tribunales cuando se tiene acción y formados los jurís- tas

en la más pura esencia romanista es lógica que volcan su formación

al estudio del procedimiento moderno, mantengan la identificación

entre la petición de iniciación de un proceso y

el ejercicio de una acción.. 1. 

A PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIOA

partir de Justiniano que es cuando comenzó el declive del

sistema de la aralidad acusado desde tiempos ancestrales, determinó

la introducción de el proceso presentandoal actor - la

obligación de iniciar el proceso presentado al tribunal la demanda

escrita "Libellus Conventionis" con la petición de -- de

que fuera comunicada el demandado. Los

romanos veían a la demanda como el Ejercicio de la - 
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acción e identificaban la petición de iniciación de un proceso

y el ejercicio de una acción. 

Libellus quiere decir tanto la demanda hecha por escri

ta comola demanda verbal que contiene una petición. Es conve- 

niente aclarar que libellus es diminutivo de libro porque las - 

fórmulas que la expresan se exponen en breve escrito. Ambas de

mandas dehen reunir los cinco requisitos que señala el clásico

latino: 

QUIS, QUID, CORAM QUU, QUO IURE PETITUR ET A QUO --- 

ORDINE CONFECTUS QUISQUE LIBELLUS HABET." 

Respecto a estos requisitos que debe reunir la demanda

o libellus, los romanos los dividían en dos grupos o géneros: - 

y los cuales consigna el Derecho Español antiguo enlaCuria Filípica

1). Elementos Esenciales de la Demanda.- Dentro de los - 

cuales estaban: 

a). La narración o Exposición de la Controversia

b). La designación de la causa o invocación del ejer

cicio de la potestad jurídica. 

2). Elementos Accidentales de la Demanda dentro de los - 

cuales estan: 

a). El exhordio o principio de la demanda. 

b). Las Cláusulas referentes al cuerpo de la demanda

c). La subscripción o firma

El primer elemento no lleva a la identificación tanto de

Los litigantes como la acción que se deduce, es decir, los su- 

jetos entre los que se va a constituirse la relación jurídica

en nue el proceso consiste: 
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Quien Pide ( QUIS PETAT) 

A Quien se Reclama ( A QUO PETATUR) 

El Objeto Base de la Demanda ( QUID PETATUR) 

Ante Quien se Pide ( CORAM QUO) 

Así como los Motivos de Hecho y de Derecho Base de la

Petición ( QUO IURE PETATUR c causa petendi) 

E1 Libelus conventionis contenía una exposición sumaria

de los medios, motivo y pruebas además tenía una petición de - 

condena. Debía estar firmado por el actor o demandante y si es

te no sabía debla hacerlo un tabularius." ( 2) 

2. DERECHO CANONICO

El Derecho Canónico y el Derecho Romano son los dos dere

chas que tuvieron una decisiva influencia en la vida de los -- 

pueblas más adelantados. 

El derecho canónica esta dividido en tres periódos: 

a).- El Antiguo

b).- El Nuevo

c).- El Novísimo ( 3) 

En los primeros tiempos imperaran los paganos y siguien- 

do las instrucciones de San Pablo, prohibió a los fieles lle- 

var sus pleitos a los tribunales civiles. Las causas espiritua

les fueron reservadas a los tribunales de las Iglesias, las -- 

causas meramente civiles y delitos de derecha común de Los clé

rigos fueron competencia de los mismo así se fue formando el - 

privilegio de fuero. La Iglesia prohibió a los clérigos que a- 

cudiesen a los jueces seculares y Justiniano reconoció el dere
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cho exclusivo de aquella en varias novelas. 

Los legos podían llevar sus causas a tribunales de la

Iglesia aunque la otra parte se opusiera. 

Dos eran los derechos que aplicó la Iglesia y de los que

tomó y se apropió de varios principios y reglas: 

1.- Del Derecho Romana

2.- Del Derecho Germánica

1) Del Derecho Romano tomó la Iglesia la persuacián o -- 

certeza moral del juez para dirimir las controversias, así co- 

mo la técnica y estructura perfecta. 

2) Del Derecho Germano que era primitivo e imperfecto la

dureza o rudeza. 

Al principio del siglo VII la Iglesia que no tenía 1.e -- 

Ves propias judiciales, o precesales adoptó las romanas así --- 

consta en las Cartas de Gregorio el " Magno". Más tarde Lucio - 

III en el siglo XII hizo las leyes romanas la fuente del dere- 

cho canónico procesal"( 4) 

La demanda en el derecho canónico es una condición " sine

qua non" para la relación jurídica procesal en las controver- 

sias eclesiásticas. La demanda es el primer pasa para la posi- 

bilidad de mutuas relaciones entre el juez y las partes y de - 

éstos entre sí. La demanda es la presentación del escrito o" Li

bellus Introductorius" Se admiten las demandas escritas coma - 

las orales, éstas óltimas cuando el demandante no sabe escri- 

bir o está legítimamente impedido para hacerlo  en las causas

de fácil investigación o poca importancia queda al arbitriodel

juez admitirla. 
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Los elementos de la demanda está contenido en el clásico

Latino de los romanos y que son los clásicos 5 elementos y así

hacer constar en el código canónico ( 5) en 1, 708

111. El juez ante el que se introduce la causa; lo que se

pide y en contra de quién se pide; 

2. Indica al menos de modo general en que se funda juri

dicamente el actor para probar lo que se alega y afirma. 

3. La firma del actor o procurado con fecha y lugar

donde se ha de notificar!' 

Por lo que no pueda darse juicio sin presentación de la

demanda según los canonistas; " Un breve escrita en el que se

contienen claramente la petición del actor o acusador y la cau- 

sa de pedir ( causa petendi). 

Los elementos escenciales de la demanda son: 

1. Exposición de la controversia

2. Invocación del ejercicio de la potestad jurídica

El primer elemento lleva a la identificación tanto de - 

los litigantes como la acción que se deduce, es decir, los su- 

jetos entre los que se va a constituirse larelación jurídica - 

en que el proceso consiste; quién pide, quíen es el que recla- 

ma, el objeto base de la demanda, asi como, los motivos de he- 

cho y de derecho base de la petición, no siendo necesario espe

cificar el nombre de la acción que se presupone que el juez -- 

tiene su conocimiento ( Cera Novit Curia). 

Las cualidades ele la demanda son: 
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1. La brevedad

2. La claridad

De la demanda ha de resultar el interés del actor debe

aducirse el título jurídico por el que se pide aparecer clara- 

mente por la narración del hecho, la causa petendi  acci6n -- 

significando el derecho aunque no es preciso concretar el nom- 

bre del órgano ante el cual se deduce la pretensión lo que no

quiere indicar el nombre de la persona investida de jurisdic-- 

ci6n y además la fecha lugar real  elelegido a efectos del jui- 

cio nombre del actor y demandado"( 6) 

Las denuncias anónimas eran rechazadas se requería la - 

firma después se exigió que se hiciera ante escribano y bajo - 

juramento" ( 7). 

Los comisarios eran quienes practicaban las pesquisas, - 

conformaban al tribunal del Santo Oficio la conducta de los -- 

particulares, con referencia a las disposiciones de la Iglesia. 

La inquisición Episcopal se encomendó a personas láicas las -- 

pesquisas y la denuncia de los herejes. 

3. DERECHO PROCESAL COMUN

En el peri6do de recepción del derecho Italo- canónico, - 

existían dos esferas jurídicas que eran el derecho practicado

en el Tribunal Cameral y el proceso sajón cuya fusi6n resulta

el derecho Alemán Común:" 

En algunos territorios del sur y oeste de alemania pene- 

tra el derecho extranjero a mediados dei siglo XIV , la actio

conforme a las normas del proceso italiano. Y desde 1570 el ac
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tor debía formular sus posiciones en la demanda, es decir de- 

bía redactar en el escrito conforme a la ley." ( g) 

En los territorios donde regía el proceso sajón el dere- 

cha extranjero encontró más resistencia. Aquel proceso muestra

por un lado, apartamiento de elementos extranjeros y par otro

lado un sólida desarrollo germánico. En. lugar del " Libellús -- 

articulatus" existe un sencillo escrito de demanda en la que - 

exponen los hechos que la fundamentan pero debe ser de carác- 

ter especializado, es decir, que tiene que detenerse en las deta

lles y particularidades que fundamentan la demanda y más tarde

ha de ir con todas las excepciones relativas al fondo del asun

to que en el proceso Italiano . 

uPor una reforma de 1654 el actor debe presentar su " de -- 

manda"  " Libelo" no articuladamente sino de modo sumario y -- 

hace constar los hechos breves y escuetamente redactados de mo

do preciso, claro y debía ir unida a las conclusiones ya lasú- 

plica que formulan." ( 111) 

Derecha Italo Con6nico

Es en la ciudad de Italia se llevó a cabo la fusión de

los procedimientos Romano y Germano. La demanda se presentaba

dentro de un término que se le daba, esto es, mientras se le• co- 

municaba al demandado la citación de presentarse al juicio. Se

ve una vuelta al procedimiento clásico romano" ( 11) 

Es importante señalar éstos derechos porque son los orí- 

genes del derecho Germano o Aleman y del derecho italiano ac- 

tual. 
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4. DERECHO ESPAÑOL

A. LA DEMANDA EN LOS PRIMEROS CODIGOS ESPAÑOLES

En los primeros Códigos Españoles existen pocas dis

posiciones relativas al escrito de demanda, debido a que se lle- 

vaban en forma oral. Además en España existió el caos en la Legis

lar.ión por la diversidad de leyes aplicadas y fue el Rey Alfonso

el " Sabio" quien se propuso unificar la legislación formando tres

códigos: 

a) El Espéculo

b) El Fuero Real

c) Siete Partidas

a). En el Espéculo es el primer códino donde se se- 

ñalan los requisitos de la demanda en el Libro Quinto, título IV - 

b) El Fuero Real contiene algunas disposiciones so- 

bre la demanda ya que el juicio era en forma oral. 

r.) Las Siete Partidas fue la obra más importante de

Alfonso el " Sabio" y es donde se encuentran un serie de disposi— 

ciones que regulan la demanda, siendo la Tercera Partida donde se

encuentran cuarenta y siete leyes que sa debían tener presentes - 

para la interposición de la demanda, esto en el título segundo, - 

de dicha partida" ( 12). 

LEY Y ESTILO.- Las leves de estilo son una recopi- 

lación de las sentencias promulgadas por los Tribunales Españolas

para aplicar e interpretar las Leyes de Partidas y el Fuero ---- 
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Real, sin embargo concretamente no contien ninguna reglamenta- 

ci6n acerca de la demanda. 

ORDENAMIENTO REAL.- Fue una recopilación de leyes pree-- 

xistentes, pero no existe en ella ninguna reglamentación acer- 

ca de la demanda. 

LA NUEVA RECOPILACION.- Fueron expedidas por el Rey Feli

pe II en el año 1577 y en ella se encuentran una serie de dis- 

posiciones acerca de la demanda." ( 13) 

En el Derecho antiguo español se identifica la demanda - 

como " el ejercicio de la Acción", por lo que si no se determi

naba la clase de acción que se ejercitaba era repelida de ofi- 

cio. Siguiendo la doctrina tradicional que señalaban el Código

de Partidas y las leyes recopiladas se pide que en las deman-- 

das, se fijen con claridad y precisión lo que se pide y no se - 

podía pedir más de lo debido porque entonces se sancionaba co- 

mo lo establecen las Leyes de Partidas ( 24, 23, 43, y 45 del Títu

lo Segundo Partida III) sanciones contra los actores que deman

daban en demasía por razón del tiempo, de la cosa, de la canti

dad, del lugar o de la causa. La ley 6 del Título 23 libro II

mantenía análogo criterio. 

La demanda contiene y sigue los mismos lineamientos seña

lados en el Epoca Clásica de los Romanos. Desde las primeras - 

legislaciones se exige en cuanto a los hechos concision y nume
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ración. Se prohibió la presentación de escritos lenguas, de--- 

biándose concretar según la Ley I, Título XIV, Libra II de la

Novísima Recopilación. Fue en la Ley de Enjuiciamiento Civil

de 1855 ( 14) cuando se pide por primera vez que se numeren los

hechos y derechos ( artículo 224, Ley de Enjuiciamiento Civil Es

pañola de 1855; " Es preciso numerar los hechos concretos,' expo

niándola en resumen, con claridad y precisión y por el órden - 

cronológico a las circunstancias del caso aconsejen r.nmo más - 

conveniente a fin de ellas el derecho que asiste a la parte"). 

Existe como principia que las demandas no podían ser mo- 

dificadas después de la litis, además era requisito escencial

de la demanda designar la clase de acción que se ejercitaba. 

En el derecha antigua español, la demanda defectuosa de- 

bía ser rechazada de oficio, ya en la Partidas ( Ley 31, Título

IL Partida III, reproduciendo la Ley 5 Título IV del Especulo) 

ordenaban rechazar la demanda defectuosa, Y la Novísima Recopi

lación ( Ley 4, Título iii, Libro IV, manda que " no se reci- 

ban y relan hasta que fuesen ciertas"). 

La práctica anterior a la ley de 1855 establece " Que aún

cuando la demanda adoleciese de oscuridad, si esta no versaba

sobre cosa substancial no se repeliese por el juez la demanda

sino que se pedía al actor quelaaclarase y no se corría el - 

término para la contestaci6H'(
15)

es hasta la ley de 1855 que fa

culta al juez a repelerla de oficio. 

En cuanto a la Forma que debe tener el escrito en la -- 

práctica española señala tres grandes partes en dicha escrito: 
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1. Cabeza a Cabezamiento

2. Cuerpo

3. S6plíco

1.) La cabeza ( 3 cabezamiento comprende: 

La invocación al órgano jurisdiccional

Datos referentes al sujero y activo y al sujeto pasivo

Indicaci6n del objeto de la litis o de los autos en que

se compadece

No es necesario un preámbulo debido a la sencillez regi- 

da para evitar oscuridad y confusión del objeto motivo causa - 

del litigio. 

La cabeza suele contener la fórmula " EOMO MAS HAYA LUGAR

0 COMO MEJOR PROCEDA EN DERECHO" a la que los antiguos atri-- 

bufan la virtud de subsanar cualquier defecto de forma o dudas

que pudieran ocurrir sobre la acción ejercitada . 

Menresa ( 16) - afirma- que s6lo puede estimarse como la - 

expresión dei deseo de sujetarse a la ley. 

2) El cuerpo aparece dividido en dos secciones

Hechos, llamados también alegaciones de tipo fáctico

Fundamentos de derecho o alegaciones de tipo normati

vo. 

3). El Súplica o pie contiene: 

La pe?tici6n concreta que se formula, comprendiendo

peticiones principales y accesorias como la de con
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dena en costas. 

Agrupando bajo la arcáica rúbrica de OTRO SI aquellas -- 

otras solicitudes meramente secundarias o instrumentales. 

Quedan otros residuos de los antiguos sistemas formalis- 

tas algunas fórmulas cuya omisión puede determinar perjuicio - 

para el buen resultado de la acción que se ejercita. Ha d"esapa

recido algunas fórmulas que en el derecho antiguo se considera

ban indispensables tales como: El juramento, la reserva del de

recho a ampliar, corregir, enmendar la demanda 1 la de cual--- 

quier otra acción o recurso son innecesarios porque ni dan no

quitan el derecho que en su caso corresponde. Pero continúa la

de celebrar el acto de conciliación en los casos que la ley lo

eequíera como acto previo. 

8. LA DEMANDA EN LA DOCTRINA PROCESALISTA ESPAÑOLA

Los procesaliste españoles en general marntienen el con- 

cepto clásico de ver en la demanda el ejercicio de la acción

o la acción misma o la orientan hacia la doctrina alemana de

la pretensión - y por tanto la demanda es llamaniento a la tu- 

tela jurídica del Estado-;  se inclinan hacia la doctrina pro

cesal de la relación jurídico - procesal. 

Entre los procesalistas que sigue la posición de que la

demanda es el ejercicio de la acción se alinean a ésta; Vicen- 

te y Caravantep, Hevia Bolaños entre los antiguos y Manresa y - 

Castro entre los modernos. 

Vicente y Caravantes; la demanda " No es otra cosa que el
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ejercicio de una acci6n. Se llama demanda porque contiene una - 

petición y libelo, diminutivo de libro, porque las f6rmulas que

la expresan se exponen en un breve escrita." Añadiendo para me

jorar caracterizarla que es" la petición que hace el actor -- 

principalmente porque contiene el objeto principal de su recla

maci6n y lo contiene con intención principal para diferenciar

el escrito de demanda de los demás que contienen peticiones -- 

accesorios a incidentales que son como consecuencias o desvia- 

ciones de aquella petición principal del escrito" ( 17) 

8olaños, Hevia " Es un exrito breve en que se contiene lo

que se pide y demanda enjuiciar" ( 18). 

Manresa define a la demanda como" ... ls petici6n que - 

hace el actor entre el juez competente para que termine sobre - 

la cosa o derecho que reclama; también se denomina libelo o pe- 

dimiento y es el medio o la f6rmula que se emplea para ejerci- 

tar la acción o derecho que nos asiste" ( 19) 

Prieto Castro añade a esta definici6n tradicional la

idea de tutela jurídica; " Demanda es el acto procesal escrito - 

de la parte actora en el cual ejercita la acción procesal, sol¡ 

citando del tribunal un acto de tutela jurídica frente al deman

dado". ( 20) 

5 DERECHO ALEMAN

Es importante señalar al Derecho Alemán por ser quie- 

nes han ido forjando la doctrina moderna del derecho. En rela-- 
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cibn a la demanda y pretensión procesal. 

La Doctrina de la pretensión, seguida por la inmensa

mayoría de los procesalistas germanos L- Italos contemporáneos - 

es realmente moderna, ya que arranca del incremento de los es- 

tudios ius- romanistas adquiridos en Alemania desde principios

del siglo pasado, de la discucián en torno al concepto de la - 

acción -en el Derecho Romano. En virtud de la evoluci5n históri- 

ca, en particular por el establecimiento de nuevas acciones - y

sólo como consecuencia de nuevos derechos- por el Derecho pre - 

torio, cosa que no se ajuste ya a la concepción actual, que -- 

considera totalmente el derecho como fundamento, y la persecu- 

ción judicial sólo como consecuencia. Por ello sustituyó el De

recho Moderno el concepto de la acción por el concepto de la - 

pretensión. 

Por lo que ha sido aceptada en la doctrina ius- civi- 

lista y procesalista alemana e italiana, siendo seguida por la

casi totalidad de los procesalistas modernos y constituyendo - 

la base de las doctrinas de los principales procesalista alema

nes: Go1dschmidt Kisch Rosemberg-, etc. en torno el concepto del

proceso, de la acción y de la demanda. 

A. LA DEMANDA EN EL PROCEDIMIENTO ALEMAN

En un principio el actor interponía su demanda en for

ma oral ante la Asamblea de los miembros libres ( que era el - 

encargado de impartir justicia), e invitaba al demandado a que

contestase a ella. Cuando empieza el desarrollo de la 5obera

nía Imperial ( en el siglo XII), el procedimiento empieza a di
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versificarse para los negocios civiles y penales determinando

la clase del mismo fin de la demanda, la cual sirve de base - 

para la división de las diversas acciones civiles. 

Actualmente el contenido de la demanda en el Dere-- 

cho Alemán se requiere que el escrito reuna los siguientes -- 

puntos

1.- Designación de las partes y del tribunal. - Es re- 

quisito indispensable el designar un representan

te legal

2.- Se indique el objeto de la acción ejercitada y - 

que constituye un elemento esencial de la deman- 

da. 

3.- Se expresan los fundamentos de la acción ejerci- 

tada, es decir, el fundamento de la demanda y - 

que lo constituyen los hechos y fundamentos de - 

derecho. 

Además de éstos requisitos preceptivos, la demanda - 

ha de cumplir con otros requisitos que son: 

a) Debe contener un requerimiento de que se comuni- 

que con el aboqado que señala el actor y al tribu

nal por medio de un escrita con todas las objec-- 

ciones y medios de prueba de que intente servirse

el actor; y

b) Debe indicar el valor del objeto litigioso cuando

de esto dependa la competencia del tribunal'C21) 
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Es posible reunir varias acciones del actor en con- 

tra de un mismo demandado en una sola demanda, lo que consti- 

tuye la acumulación objetiva de acciones, por ella debe enten

derse " La acumulación de varias alegaciones jurídicas indepen

dientes constitutivas del ataque de la demanda".( 22) 

En el derecho alemán, con la interposición de la de- 

manda se determina el objeto litigioso sobre el cual versa el

proceso; la determinación de las partes y solo se admite la - 

modificación de la demanda después de iniciada la litis pen— 

dencia ciando lo consienta el demandado o el tribunal la con- 

sidere útil. 

8. LA DEMANDA EN LA DOCTRINA ALEMANA

Doctrina de la Pretensión. - 

Esta doctrina fue seguida por los civilistas y pro- 

cesalistas contemporáneos. Tienen su origen en los estudios - 

Ius- Romanistas que adquirieron en Alemania desde principios - 

del siglo pasado. En la escuela Alemana se identifica la pre

tensión y la demanda haciendo girar e^ torno a su doctrina -- 

misma del proceso ( teoría de la pretensión). 

Su importancia estriba en el carácter vinculatorio. - 

tanto para la parte como para el órgano jurisdiccional . Ya - 

que la demanda puede modificarse adicionarse pero siempre -- 

manteniendo las pretensiones deducidas en la misma, es decir, 

limita esta facultad para no alterar el objeto principal del

asunto o sea el petitium. 
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En virtud del prinr.ipio de la congruencia que dispo

ne que el órgano jurisdiccional no puede sobrepasar en su de- 

cisión, la petición deducida en la demanda. El petitium viene

a ser la pretensión. La pretensión jurídica es el " Anspruch" 

deducida en juicio para obtener la restitución de la cosa por

una determinada persona" ( 23) ( Para La doctrina alemana la -- 

pretensión se basa o fundamenta en los hechos a los que deno- 

mina motivos, pretensión o causa petendi). 

Las afirmaciones - expresa Gold Schmidt- son mani- 

festaciones hechas por la parte al juez respecto al conoci--- 

miento de hechos o derechos, que estén destinadas y son ade- 

cuadas por su propia naturaleza a producir la sentencia soli- 

citada por ella" ( 24) 

Se exige la determinación precisa de la acción que

se ejercita, desde el punto de vista técnico procesal e invo- 

ca el derecho en que ésta se encuntra apoyada. 

La doctrina alemana accptª la clasificación de sen

tencias, es decir, las clasifican en: 

1. Demandas y Sentencias de Prestación

2. Demandas y Sentencias Constitutivas o de Condena

3. Demandas y Sentencias de Decláración

Esta clasificación - afirma Rosemberg ( 2.5) Gold sch- 

midt ( 26), en sus tratados- es púramente procesal y no tiene

nada común con el sistema de las acciones romanas ya que ésta

se basa en distintas relaciones jurídicas materiales mientras

la clase de demanda y sentencia era siempre la misma. Fue -- 
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un sistema de derecho privado can revestimiento procesal. 

De la doctrina de la pretensión deriva el concepto - 

de la acción con el derecha privado subjetivo, especialmente

con la pretensión, en tanto sea necesario, sobre todo en caso

de violación o peligro va unido un derecho a la protección ju

dicial rol derecho de acción, que es " una consecuencia dEl de

recho privado, y por cierto, es una pretensión" ( 27). 

las tesis de Windscheid han prevalecido y han sido - 

seguidas por la totalidad de procesalistas modernos y consti- 

tuye la base de los principales procesalistas alemanes ( Gold- 

shmidt, Kisch, Rosenberg etc.) en torno al concepto de proce- 

so, de la acción y de la demanda. 

La acción no se da por la sola existencia del Dere-- 

cho Privado, ni siquiera por la pretensión del derecho. A es- 

ta pretensión de protección del Derecho la califica Wach y - 

la mayoría de los procesalistas germanos como un derecho sub- 

jetivo público. En esta concepción , sentencia y demanda apa- 

recen íntimamente ligadas, en virtud de que " la demanda no es

sino el acto por medio del cual solicita nroteccián jurídira, 

oidP una sentencia favorable a él." ( Enneccerus 28). 

W. Kischnos dice que " E1 proceso suele comenzar con - 

una demanda y esta nuede considerarse como el acto básico del

litigio; no solamente porque lo incoa materialmente, sino --- 

porque constituye su base jurídica. Sin ál el tribunal no en- 

tra en acción, ni por tanto puede conocer de ningún asunto." 

De la misma manera que es condición de la sentencia

determinando su objetiva, únicamente sobre el derecho hecho - 
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valer en la demanda, puede decidir el tribunal, Por eso la - 

demanda es el acto más importante de las partes, como la sen

tencia es el fundamental del tribunal, ambos están en íntima

relación" ( 29) . 

La demanda es la petición de sentencias; ésta es

la resolución sobre aquellas, ambas son predras fundamentales

del procedimiento. " Definición dada por Kísch ( 30) 

Y así aparece la demanda como una petición fundada

del demandante al tribunal para que este omita su fallo con- 

tra el demandado. Vista la demanda desde le punto de vista - 

de los sujetos que intervienen aparece como un acto del ac -- 

for con doble destinatario: en primer lugar se dirige al tri

bunal ya que él solita una determinada sentenica. De la otra

parte al adversario, en cuanto, contra él se persigue la re- 

solución que en el asunto concreto debe ser tomada. 

6. LA DEMANDA EN LA DOCTRINA PROCESAL ITALIANA

La doctrina de pretensión, ampliamente difundida - 

en la técnica alamana, pasa a Italia, y es totalmente reela- 

borada por los procesalistas del país, constituyendo la base

de la posición de los grandes procesalistas italianos Chiven

de, Carnelutti, Calamandrei, etc. 

A. DOCTRINA DE CHIOVENDA

Para Chiovenda en general es " El acto con que la - 

parte, ( actor), afirmando la existencia de una voluntad con- 

creta la ley que le garantiza un bien, declara la voluntad - 

de que la ley sea actuada frente a otra parte ( demandado) e
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invoca para Pse fin la autoridad del órgano jurisdiccional". 

Esto es, el acto de declaración de voluntad del actor en que

se pide el órgano jurisdiccional que se aplique la ley frente

al demandado. 

Hace la diferencia entre demanda fundada y demanda - 

infundada. Siendo la primera romo ejercicio de uan acción- que

efectivamente corresponde, como es la declaración de voluntad

del actor que sea actuada en su favor la ley, S--2ñala comaticon- 

tenido de toda demanda: 

a) La declaración de voluntad de que sea actuada la

ley; y

b) La invocación de la actividad del Estado, 

Distingue las demandas en

1) Dpmanda9 principales

2) Demandas incidentales

3) Demandas verbales ( 31) 

4) Demandas Escritas" 

6. DOCTRINA DE CARNELUTTI

Para Carnelutti la demanda es ante todo una carga procesal. 

En la ley, la demanda aparece como una condición pa

ra que pueda hacerse valer una pretensión en un juicioP ( 32) 

La función de la demanda es provocar la actividad -- 

del oficio o sea la intervención de este para la composición

del litigio. 

Para Carnelutti" la demanda es combinación de dos ac- 

tos: 
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a) Lª insta.-ici:= y

b) la aleoació^ 

En cuanto sirve no sñlo parR provocar el proveimien

tu es necesario para proporcionarle las razones mismas. Reser

va la palabra demamdada para sijnificar el acto compuesto que

resulta de combinar la instancia con la alegación" ( 33). 

Si lo que la parte quiere es un proveimiento es ne- 

cesario que indique las razones del oroveimiento reclamado de' 

ahí que la instancia se combine con la alegación en el acto - 

compuesto al que se da más propiamente el nombre de demanda" 

34). 

partes: 

Señala como contenido o partes de una demanda dos - 

1) Indicación del proveimiento y

2) De sus razones. 

7. LA DEMANDA EN LA LEGISLACION MEXICANA

El actual Código de Procedemipntos Civiles para el - 

Distrito Federal tiene su origen en el Código Biéstegui de 1980, 

del Estado de Puebla, encuentra plena identificación y pertene

ce a la Escuela Moderna de Derecho. 

En nuestro Código Procesal no da el concepto de de -- 

manda, señala los requisitos que debe contener y advierte que

toda contienda judicial principiará con una demanda

Nuestro sistema procesal pertenece el latino identi
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ficado como de la substanciación de la demanda impuesta por el

artículo 2 y ratificado por la . jurisprudencia. 

De la doctrina Española toma sus principios y la -- 

formación legislativa mexicana no fue original sino heredada - 

del derecho español con raices Romano- canónicu. 

lo¡ orígenes dela forma de narrar los hechos en for

ma simple y articulada en la demanda en nuestra prác+ íca foren

se, liene sus a-, teuedcntes eii el derecho español también el ,- 

que loa heredó de la forma y práctica alemana. 

A. LA DEMANDA EN LA RECOPIL. ACION HECHA EN 1850. 

CURIA FILIPICA ( 35) 

La demanda era el pedimento que hacía el actor an- 

te el juez reclamando alguna cosa o solicitando que se demandara

algún derecho contra la persona a que se dirigía. Se dejaba al

arbitrio de las partes presentarlas en forma escrita  en for- 

ma oral. Esta última para excusar el pago de costas de letrado

o procurador. Y por la ley de 23 de febrero de 1837 se dispuso

la forma escrita en los pleitos que excedieran de 100 pesos -- 

los cuales debía ser competencia de los jueces de primera ins- 

tancia. 

Para que la demanda fuera considerada hecha enforma

legal y que el esr.rito fuera considerado como tal debía conte- 

ner tres partes esenciales: 

a) Hechos

b) Derecho

c) Conclusiones
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a) En cuanto a la relación del hPchn dehía tenerse

en cuenta tres cosas: 

1) Claridad

2) Prer,isión y

3) Buena fe

Debía referirlos en forma suscinta v numerarlos en - 

orden cronológico puesto que eran los que daben ideas del mo- 

tivo y causa del pleito. Se pedía que los hechos fueran relata

dos en forma clara y precisa para evitar la oscuridad. Se pe- 

día que los hechos fueran relatados en forma sencilla. 

Del hecho y del derecho resultaba la conclusión o - 

pedimiento. 

Se exigía que las demandas fueran sobre cosas cier- 

tas. Cuando existía confusión sobre el objeto de la demanda - 

debía expeler el juez de oficio o a petíción de parte r@peler

El libelo por inepto y oscuro. 

El juez debía sentenciar sobre los hechos probados

Va que este no podía suplir los puntos de los hechos pero sí - 

debía hacerlo en los de derecho conforme al cual debía hacerlo. 

de manera que Si las partes no probaren los puntos de los he- 

chos el negocios se determinaban de acuerdo a lo probado así la

previene una ley de la Partida 43, ti. 2 part. 3• 

En cuanto a la relación del escrito y de su pedi---- 

miento o conclusión debían interpretarse de modo de que se ex- 

plicasen recíprocamente y cuando existía una contradicción se
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estaba a los pedimientos porque era la parte más importante y a

la cual había de atender cuando existía alguna duda. 

El juez podía de oficio o a petición de parte que - 

se aclarase n fijase la demanda. Correspondía al actor explicar

V aclarar lu que fuese dudoso y debía y podía hacerlo en cualquie

re de sus escritos posteriores y más bien en los alegatos. 

F1 actor podía enmendar, ampliamente o moderar li-- 

bramente la demanda en lo substancial y en lo accidental hasta - 

antes de la contestación porque después no podía hacerlo y cuan- 

do la mutación o enmienda hiciera variar la acción en otra diver

se- El actor podía reformar o modificar la demanda con la autor¡ 

zación del demandado, obligándose a pagar las costas ocasionadas

con esa novedad. 

Dice una ley de Partida ( 40 T. t. 2 pat. 3): " Toda

demanda debía comprender 5 partes para ser considerada hecha le- 

gal.rente: 

1.- El nombre del juez' ante quien se hace

2.- El nombre del actor que la hace

3.- El nombre del reo en contra quien se dirige

4.- La cosa cuantía o hecho sohre el que se interpo

ne. 

5.- La razón o hecho que se entabla." 

Pues estos requisitos en la demanda el demandado se

bria de que manera responder a probar. 

En cuanto a las cláusulas o fórmulas que debía con- 

tener la demanda, en la práctica antigua eran usadas en demasía

y la ley 10. Lib. 4 Tit. 17 establecía que no todas las ---- 
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fórmulas eran necesarias. 

Las demandas debían hacerse en papel sello y portar

timbres. Todos debían sujetarse a la formulación y presentación

de sus pedimientos a las leyes vigentes según las cuales eran ne- 

cesaria la firma del abogado ( recopilación de Castilla I y 4 Lib. 

2 Tit. 16). 

La demanda debía explicar y señalar la cosa demanda

da, dehia cuidarse mucho lo que s? demanda. Las demandas debían

ser claras y precisas. Y era necesario agregar la cosa, bien que

se demandaba. La rosa demandada debíR ser cierta y determinada - 

no se admitían las demandas genéricas e indefinidas que no podían

ni fijar ni determinar pero si aquellas que se entablaban dedu-- 

tiendo una accién sobre un derecho cierto y marcado aunque verse

sobre cosas particulares. 

Se admitía la clasificación de demandas genéricas - 

indefinidas, alternativas a ambiguas y les daban a las demandas

el nombre de juicio que entablaban. 

El actor debía demandar en la manera y tiempo y lu- 

gar en que se le debía para no caer en algún vicio y sanción de

la plus petitio. 

La cosa que se hacia litigiosa en virtud de una de- 

manda debía conservarse en el mismo estado y sin diferencia algu

na que el que tenía antes de la misma demanda. 

B_ EL CODTGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE 1870 ( 36) 

El Código de procedimientos Civiles se basó en la - 

ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, y siguiendo la -- 
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misma corriente Clásica romanista, contiene los mismo requisi

tos en cuanto a la forma y contenido de la demanda. El Código

de Procedimientos Civiles regula en el Título VII, Capítulo - 

I la demanda y establece que toda contienda se iniciará a pe- 

tición de parte por medio de la demanda, en la cual serán ex- 

puestos los hechos suscintamente y numerados, así como los -- 

fundamentos de derecho. Además establecía que se fijara con - 

precisión lo que se pedía y se determinara la acción que se - 

ejercitaba así como la persona en contra de quien se oponía - 

Artículos 441. 472) 

Toda demanda debía ser presentada con los documentos

fundatorios de la acción ejercitada, y en algunos casos se -- 

exigía como requisito de admisibilidad la conciliación por lo

que el actor debía presentar con la demanda el certificado de

conciliación. Si el actor no tenía los originales debía indi- 

car el lugar en donde se encontraban ( Artículo 474). 

Las demandas oscuras y confusas eran desechadas de - 

oficio por el juez ( Artículo 475). 

En los juicios de poca cuantía se admitían las deman

das en forma oral y debía reunir los rquisitos establecidos - 

para las demandas de juicios ordinarios, es decir; debía conte- 

ner nombre del actor y domicilio, persona contra quien se de- 

manda y su domicilio, los hechos debían ser claros y precisos, 

lo que se pedía señalando en forma cuantitativa y cuanlitati- 

va señalando la acción que se ejrcitaba y fundamentos de dere

cho que dieron lugar al jucicio y presentar los documentos -- 

que acreditaban la personalidad y la acción. ( Esto está conte

nido en los artículos 1040, 473, 472 y 1060). 
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Cábe señalar que podían demandar todos los que con- 

forme a la ley estuvieran en pleno ejercicio de sus derechos

civiles y debían comparecer por sí o por sus representantes - 

legítimos ( artículos 63 y 65) cuando dos  más personas sostu

vieran un mismo derecho o si ejercitaban una misma acción de- 

bían nombrar un representante com6n. ( art. 74). 

Se exigía además de que toda demanda se presentasen

ante un juez competente. 

C. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE 1884

37) 

El Código de Procedimientos de 1884 eran más exigen

te e introduce una amplia reglamentación acerca de la demanda

aunque sigue la doctrina Clásica Romana de la misma. 

Este Código sigue las mismas disposiciones de la demanda que

contenía el Código anterior. El Código de 1884 va ampliarlo

en algunas disposiciones referentes a la demanda. 



35- 

1.- Sohm Rodolfo " Instituciones de Derecho Privado Romano" . 

Traducción de W. Rosas. Editora Nacional 1975. P 10 y359. 

2.- " Curia Filipica" Juan Hevia Bolaños T. I. P. 1 a 65

en el mismo sentido pallares Eduardo Dicc. Derecho Proce- 

sal Civil Pag. 227

en el mismo sentido Vicente y Caravantesde José " Tratado

Histarino, critico y filosófico de los procedimientos ju- 

diciales en materia civil" pag. 7 y ss. 

3.- Moreno Hernández, Miguel " Derecho Procesal Canónico" Edi- 

torial Aguilar Madrid 1965 Pag. 30

4.- Ibidem Pa,gs. 19. 30. 

5.- Código de Derecha Canónico

6.- Lega Bartocelli " Cometarios del Procedimiento Eclesiásti- 

co Tomo I, Roma Pag. 513

Miguel Moreno Hernández " Derecho Procesal Canónico Prólo- 

go de D. Eloy Montera Editorial Aguilar Madrid 1956. Pag. 

19, 30, 189. 191. 

7.- Guillermo Colín Sanchez " Derecho Mexicano de Procedimien- 

tos Penales. 4at. edición Purrúa México. 1977 pag. 19 y ss. 

8.- Becerra Bautista pag. 226 a 228 " Proceso Civil en México" 

9.- Briseña Sierra Humberto " Teoría General del Proceso" Pag. 

127 a 129. 

10.- Gómez Lara Cipriano Teoría General del Proceso" . Textos - 

Universitarias pag. 58 y ss. 

11.- Goldschmidt J. " Derecho Procesal Civil " Traducción par L. 

Prieto Castro. Editorial Labor S. A. Barcelona, Madrid 1936

Pag. 36. 

12.- Pallares, Eduardo " Diccionario de Derecho Procesal Civil", 

décima edición, Editorial Porrúa, 1977 Pag. 224 a 227. 



36- 

13.- ob. cit. 

14.- Ley de Enjuiciamiento Civil Española 1855

15.- Pallares, Eduardo " Diccionario de Derecho Procesal Civil

pan. 223

Sobre el mismo sentido

Pallares, Eduardo " Historia del Derecho Proceso Civil Me

xicano" Manuales Universitarios, UNAM, México 1962 pag. 

59 a 111

16.- Manresa y Navarra " Com. nterios a la Ley de Enjuiciamien- 

to Civil Española de 1855" Vol. III. 

17.- Vicente y Caravantes de, José " Tratado Histérico, Crítico

y Filosófico de los Procedimientos Judiciales en Materia

Civil " P. 6

18.- Bolaños, Hevia " Curia Filipica" Pag. 1, T. I. Madrid 1825

ob. cit P. 6

19.- Manresa y Navarro, José Ma. " Comentarios a la ley de En- 

juiciamiento Civil Española" T. II Pags. 503 y ss. y --- 

T. III pag. 333

20.- Prieto Castro L. " Derecho Procesal Civil" Val. I

21.- Goldschmidt, ob Cit. Pags. 37 y ss. 

22.- Conejero Francisca " Problemas Procesales: Acumulación - 

de actores y acciones" Rev. Gen Legis. 1930 Pags. 44- 45. 

Sobre lo mismo

Manso y Romero, Miguel. " Teoría de la acumulación de --- 

acciones y procesos" Rev. Cit. 1934. pags. 291 a 309. 

23.- Windscheid," Pandectas" p. 44

24.- Goldschmidt James " Derecho Procesal Civil" Editorial La- 

bor. Pag. 244 245



37- 

25.- Rosemberg. Leo " Tratado de Derecho Procesal Civil" Traduc

ci6n Angela Romero Vera T. II. Traducción de la 5a. Edi- 

ción alemana 1951 Berlin Ediciones Jurídicas Europa Bue

nos Aires 1955 pags. 13 y ss. 

26.- Goldschmidt, ob. cit." Derecho Procesal Civil" trail. de la

2 alemana por Leonardo Prieto Castro. Editorial Labor, Me

drid 1936 Pag. 244 y 245

Sabre el mismo

Guasp, J. " Pretensión Procesal ( revista de Derecho Proce

sal 1951. T. I. pags. 333 y ss. 

27.- ób. - cit. 

28.- EnneccerUa, citado por Hermógenes Pacheco Gordillo P. 32

Arte y Técnica de la Pretensión". Editorial Jurídica Españo- 

la Madrid. 1962. 

I
29.- W. Kisch, " Elementos de Derecha Procesal Cicil" traducido

de la Ota. edicíón Alemana por L. Prieto Castro. Primera

edición , Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid - 

Pag. 171 y ss. 

30.- ob. cit. 

31.- Chiavenda " Instituciones" T III Paq. 41

32.- Carnelutti" Sistemaº Vol, II pags. 4a. 10

33.- ob. cit. 

34.- Idem:;;; Vol_ III, N6m. 389

35.- Miguel de San Miguel " Curia Filípica Mexicana" Universi- 

dad Autbnnma de México. 1978. Pags. 158 a 192. 

36.- Código de Procedimientos Civiles Ele 1870

37.- C. de Procedimientos Civiles de 1884. 



38- 

C A P I T U L O II

L A D E M A N D A

1. CONCEPTOS JURIDICOS

2. DIVERSOS CONCEPTOS

2A. CONTENIDO Y NATURALEZA JURIDICA DE ACUERDO CON

DIVERSOS AUTORES

3. CARACTERISITICA QUE SEÑALAN DIVERSOS AUTORES

4. CLASES DE DEMANDA QUE SEÑALAN EN DOCTRINA



5y

1, Fi t; ONCEPTO JURIDIUU

El concepto jurídico que tiene la palabra " deman- 

da" es no sólo el del escrito inicial con determinados requisi

tos, en el se formula la primera prestación o exigencia del - 

actor, pues también la palabra " demanda" denota con su califi- 

cativo de " incidental" denota el ejercicio de un derecho ya -- 

sea por el actor o por el demandado que inicia, un nuevo trámi

te más corto o de menor interes en relación con lo principal - 

del que tiene que hacer uso cualquiera de las partes por sepa- 

rado o en el mismo cuaderno principal. Por lo que tanto el es- 

crito inicial de un juicio como el de un incidente se les lla- 

ma demanda. 

2. DIVERSOS CONCEPTOS

2 A. DIVERSOS CONCEPTOS, CONTENIDO Y NATURALEZA

JURIDICA DE ACUERDO CON DIVERSOS AUTORES. 

De acuerdo con el criterio de los diversos autores

el contenido de la demanda va a variar, así por ejemplo para - 

Jaime Guasp ( 38) la única esencia es la que contituye la deman

da es la declaración de voluntad dirigida a iniciar el proceso. 

Chiovenda ( 39) admite la demanda como " el acto --- 

constitutivo de la relación procesal, es decir, el acto intro- 

ductorio, señala que sólo existe desde el momento en que se -- 

comunica a la otra parte, contiene en esencia la declaración - 
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de querer actuar una voluntad concreta determinada, como la

invocación del órgano del estado que debe actuarla " y añade

que esa declaración de voluntad comprende: 

1).- La designación del bien en que se funda ( peti- 

tium); ; 1

2).- Las razones por las cuales se pretende garantí

zarlo por la ley ( causa petendi)" 

Garneluti ( 40), considera a la demanda como " acto - 

compuesto de instancia y de alegación, señala que la declara

ción en que el actor comunica sus pretensiones a la parte ad

versa constituye la demanda, es decir la exposición de la -- 

pretensión, de los fundamentos en que las apoyan y de las -- 

pruebas que justifican tales fundamentos " y continúa señalan

d que " la demanda debe contener: 

1.- Indicación de las partes; 

2.- El bien que constituye el objeto de la demanda; 

3.- La de una situación jurídica que se pide al -- 

juez que constituya  declare entre las partes

con respecto al bien señalado

4.- La de los motivos que apoyan las conclusiones - 

divididos en motivos de hechos y derechos; 

5.- La de las pruebas aducidas para demostrar la - 

verdad de estos fundamentas". 

Y como ensayo de diferenciación terminológica, su- 

giere reservar la denominación de demanda para el escrito -- 

que realmente Llene Ld1. - 111áL- 1 - L j demanda introductiva o

demanda por antonomasia - y denominar " Sustancias o solici- 
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tudes", a los restantes pedimientos deducidos por las partes

en el curso del procedimiento, nomenglatura que sigue Guasp. 

41) Adolfo Schonke define a la demanda como " el escrito

en que se pide el otorgamiento de tutela jurídica por medio

de una sentencia". Y señala que el contenido de la demanda— 

son

1.- Las partes; 

2.- Organo ante el cual se pide tutela jurídica

3.- Lo que pide y su fundamento". 

W. Kisch ( 42), afirma que por su esencia la deman- 

da " Es una petición fundado del demandante al tribunal para

que este emita un fallo contra el demandado". Vista del lado

de los sujetos es el acto del actor con doble destinatario - 

esto es, que la demanda es entablada por el actor, ante el - 

tribunal debe contener: lo que se pide ( pititium) y

2.- por otro los fundamentos por los cuales se pide" 

Hugo Alsina ( 43) define a la demanda como " E1 acto

procesal por el cual el actor ejercita una acción solicitan- 

do del tribunal la protección, declaración o la constitución

de una situación jurídica, según esa naturaleza dela acción

deducida", llama a toda petición formulada por las partes al

juez en cuanto traduce una expresión de voluntad encaminada

a obtener la satisfaccíón de un interés". 
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C-aravantes 44) define a la demanda como " La peti --- 

ci6n que hace el actor principalmente porque contiene el

objeto principal; por lo que se deduce que la demanda --- 

Es el primer acto del proceso y que es el ejercicio de la - 

acción", esta definición sigue a la doctrina tradicional. 

Eduardo Pallares ( 45) define la demanda como " El -- 

acto jurídico mediante el cual se inicia el ejercicio de la

acc1.6n." 

José Becerra Bautista ( 46) define a la demanda como

E1 escrito inicial con que el actor, basado en un interés - 

legítimo, pide la intervención de los órganos jurisdicciona- 

les para la actuación de una norma sustantiva o un caso con- 

creto" 

3. CARACTERISTICAS QUE SEÑALAN DIVERSOS

AUTORES

Los caracteres de que precisan las diversas doctri- 

nas la esencia de la demanda según se ha señalado son: 

I.- La demanda ha sido considerada como un acto, -- 

una Heclaraci6n de voluntad de la parte ( actor). ( 47) 

II.- Como acto - demanda-, la parte iniciada o pone

en marcha el proceso. La demanda es ante todo el acto de ¡ ni

ciaci6n del proceso ya sea, este considerado como: 

a) Una relación jurídica -procesal ( sostenida por -- 

Kohler y Chíovenda y sequidores. 
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1 ina situación juridíca ( Goldschmidt) l49) 

e) Una serie de situaciones ( otros) 

til.- Como un acto compuesto o complejo, señalado - 

por Carneluttí( 5n) 

IV.- Mediante este acto - demanda- la parte solicita

del organo una declaración - sentencia - a su favor, ya sea

considerada esta solicitud como: 

a) Como una pretensión ( teoría alemana) ( 51) 

b) Como ejercicio inmediato de un derecho Teoría Es

pañala sostenida por Beceña). 

V.- Este acto a manifestación de voluntad de la par

te pone en marcha el órgano jurisdiccional del Estado e - 

inicia el proceso y condiciona y limita la sentancia. 

VI.- Como ejercicio de una acción. 

4 CLASES DE DEMANDAS EN LA DOCTRINA

Del concepto que se tenga de la demanda, deriva su

clasificación de los diversos tipos y categorías y el crite- 

rio regulador de su contenido. 

Para los que ven en la demanda el acto introductiva

Guasp) únicamente sólo cabe la siguiente clasificación. 

Demandas Puras.- son las que contienen el acto es- 

crito de iniciación procesal como las del juicio verbal." 

Demandas Mixtas  complejas.- son las que contiene

El acto de iniciación y la pretensión procesal".( 52) 

Como la mayoría de los autores, la demanda esta --- 

constituida por varios actos complejos por lo que la clasi- 



44- 

fican desde diversos puntos de vista: 

1.- Por razón de los sujetos: 

a) Demandas Unipersonales.- Son las que proceden de

una sola parte o actor. 

b) Demandas Pluripersonales o Colectivas.- Son aque

llar que proceden de una multicidad de demandan- 

tes. 

2.- Por la Forma: 

a) Demandas Uertiales.- Son las que se prestan por - 

comparecencia. 

b) Demandas Escritas.- Son las que se concretan en

papel. 

3.- Por su contenido.- Manresa Distíngue:( 53) 

a) Demandas Simples.- Son las que se ejercitan una - 

sola acción. 

b) Demandas Compuestas.- Son aquellas en las que se

ejercitan dos o más acciones siempre que estas - 

sean acumulables." 

4.- Atendiendo a la acción de derecho material ejer

citado, asi por ejemplo demandas de propiedad, - 

demandas de posesión etc. 

5.- Tomando en cuenta el tribunal ante quien se -- 

ejercitan, se hable de demandas de primera ins- 

tancia, de segunda instancia y demandas de ampo

ro. 

6.- Seg6n el procedimiento elegido se distinguen en

demandas hechas valer en el procedimiento ordi- 

nario, en el procedimiento especial, procedi--- 
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miento ejecutivo". 

La Doctrina Alemana ( 54 y los procesalistas alemanes

Rosemberg, Schonke, Kisch) aceptan la clasificación de las

demandas dividiéndolas en: 

a) Demandas de Condena.- La cual persigue una sen- 

tencia en la que se declare la existencia de -- 

una prestación y se promuncia la condena del de

mandado, conteniendo un mandamiento de presta-- 

cíón por lo que también reciben el nombre de de

mandas de prestación. 

b) Demandas Declarativas.- Son las que van dirigi- 

das a obtener una sentencia que se limita a la - 

declaración de la existencia o inexistencia de - 

una relación jurídica o de la autenticidad c -- 

falsedad de un documento y se subdivide en ": 

Demandas Declarativas Positivas.- que persiguen

la declaración de la existencia de una relación

jurídica, y

Demandas Declarativas Negativas.- Son las que - 

se trata de la inexistencia de una relación ju- 

rídica". 

c) Demandas Cosntitutivas.- Son las que quieren -- 

producir o hacer notar un efecto que hasta en- 

tonces no se ha producido o no era notable, y

así quieren crear consecuencias jurídicas que - 

hasta ese instante no existía". 
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Carnelutti distingue los siguientes tipos de deman- 

a) Demandas Introductivas.- Que es la que inicia el

pleito, es la demanda de autonomasia. 

b) Demanda de Impugnación.- Es el acto que se con -- 

creta la iniciación ( impugnativo) y provoca el - 

juicio. 

c) Demanda Unica.- La que contiene un solo extremo. 

d) Demanda Plural.- La que contiene varios extremds

Se habla también de demandas principales y demandas

indicentales. 

La demanda Introductiva o Principal es la que da - 

nacimiento al proceso y emana del actor con la presentación

de escrito" ( 56). 

La Demanda Incidental.- Es la que se presenta en la

cuestión vinculada que se ventila con el carácter principal

y la cual tiene el nombre de incidente. Puede emanar del ac- 

tor, de un tercero o del demandado". ( 57-) 

Algunos tratadistas clasifican a la demanda tomando

en cuenta la clase de acción que se ejercita, y así hablan - 

de demandas reales, demandas interdictales etc. 
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CAPITULO III

TECNICA PARA LA ELABORACION DE UNA DEMANDA

1. La investigación del hecho que da lugar a la demanda

2. El encuadramiento de los hechos a la pretensión

3. Determinación de la autoridad competente para cono- 

cer de la demanda en rPlacián al Fuero

4. Determinación de la autoridad competente para cono- 

cer de la demanda en relación a la Materia. 

5. Determinación de la Vía Civil y Mercantil

6. Presupuestos de la demanda

7. Personalidad del que promueve

8. Domicilio para oir y recibir notificaciones

9. Autorización de personas para intervenir en el asun- 

to. 

10. Nombre , denomincación o razón social

11. Objeto de la demanda

12. Hechos constitutivos del caso

13. Fundamentos de derecho

14. Clasificación de acción

15. Valor para determinar la competencia

16. Otras reglas para determinar la competencia



50- 

TECNICA PARA LA PLANEACION DE UNA DEMANDA

La técnica que debe tenerse en cuenta para la ela- 

boracibn de una demanda y la finalidad que persigue el ac -- 

ter debe plantearse como si fuera " el proyecto dp una sen- 

tencia" ( 58), por tanto habrá de estudiarse el hecho, el de- 

recho y el encuadramiento del primero a éste último lo que

nos puede dar la base y seguridad de obtener lo que se pide. 

1. LA INVESTIGACION DEL HECHO QUE DA LUGAR A LA DEMANDA

Es requisito indispensable para el planteamiento - 

de una demanda que se va a tramitar en un proceso civil, es

el conocimiento más exacto posible de los hechos que la ge- 

neran para lo cual se necesita que el actor proporcione al

encargado de plantearla, hasta los más pequeños detalles de

la realización de los mismos. No obstante lo anterior, se - 

debe tomar en cuenta las posibilidades de error, la sola -- 

apreciación o distirción de la narración por parte del inte

resado. Como regla para regular lo anterior, el técnico en- 

cargado de plantear la demanda desde un principio deberá te

mar muy en cuenta las pruebas que se le pueden proporcionar

para probar el hecho narrado y su valoración. 

Debe también hacer una eváluación subjetiva del in

dividuo relatants y tratar de imaginarse en cada renglón lo

que narraría la parte contraria. 

La práctica profesional aconseja tener siempre pre

sente un mínimo de preguntas que formularles a los actores
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antes de proceder a la formulación de la demanda. 

2. EL ENCUADRAMIENTO DE LOS HECHOS A LA PRETENSION

JURIDTCA. 

Una vez que se cuenta con los datos relativos al - 

HECHO" habrá que hacer una operación lagico- juridica para

tratar de encuadrar el hecho o hechos a las diferentes normas

jurídicas de derecho substancial y poder determinar hasta - 

donde le alcanza la razón jurídica al actor, Y consecuente- 

mente las posibilidades de 6xito, para lo cual es necesario

investigar inclusive los antecedentes relacionados con las

diversas interpretaciones sustentadas al respectn por las

autoridades encargadas de resolver en sus diferentes instan

ciar el problema. 

Como complemento a lo anterior, tendríamos que te- 

ner presente, que casos o que hechos no producen acción Dor

establecerlo de esa manera la ley. Por ejemplo, la hipóte- 

sis a la que se refiere el artículo 1895 del Código Civil - 

59) para el Distrito Federal, que se refiere al caso de -- 

que cuando " una persona desea recuperar lo que hubiere entre

gado a otra, para la realización de un fin ilícito o contra

rie a las buenas costumbres, únicamente puede intentarlo - 

por el cincuenta por ciento. Porque al otro no tiene dere- 

cho para ejercitar la acción porque el titular de la misma

seria la Beneficencia P6blicaP

Otro caso lo encontramos en el artículo 2764 del - 
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mismo ordenamiento, que establece que la ley no concede --- 

acción para reclamar lo que se gana en juego prohibido. 

Así como el caso que señala el artículo 2268 del - 

mismo código, que establece que las ventas al menudeo de be- 

bidas embriagantes hechas al fiado en cantinas no dan dere- 

cho para exigir su precio. 

60) 
En el Código de Comercio encontramos los articulus

79 y 3S3 los cuales se refieren a la pérdida de la acción - 

por incumplimiento de su contenido. Así el artículo 79 seña

la que los contratos mercantiles que por disposición de una

ley nacional o extranjera deban reducirse a escritura o re- 

quieran de formas c solemnidades para su eficacia o validez

aunque no las requiera la ley mexicana no llenen las cir--- 

cunstancias exigidas no produciran ni acción ni obligación. 

Y el articulo 383 del mismo código, señala que el

comprador perderá toda acción y derecho contra el vendedor

cuando no reclame por escrito las faltas de calidad o canti

dad encontradas en la venta dentro de los cinco días de re- 

cibidos o que dentro de los treinta días, contados desde -- 

que las recibió y no reclamase por causas de vicios inter— 

nos

nter- 

nos de las mismas. 

Otro caso es cuando un socio de una corporación -- 

mercantil demanda la nulidad de asamblea con lo establecido

en la Ley General de Sociedades Mercantiles ( 61) ( artículo

205). 

3. DETERMINACION DE LA AUTORIDAD A QUIEN COMPETE

CONOCER EN RELACION AL FUERO

Habiéndose determinado que el asunto es de carác- 
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ter civil ( cumprendiendo lo mercantil), el siguiente punto

seria determinar si debe tramitarse exclusivamente por los

tribunales federales, por los tribunales locales u si es de

competencia concurrente ( artículo 104 fracción 1, de la --- 

Constitución) ( 62) para el casa habrá que tener preGente por

lo menos los artículos 26 fracciones II, IV; 43 de la Ley" Or

gánica del Poder Judicial de la Federación ( 63) y que a la

letra dicen: 

Artículo 104 corresponde a los tribunales de la - 

federación conocer: 

I. De todas las contrversias del orden civil o cri

minal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de

leyes federales o de lostratados internacionales celebrados

por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo -- 

afecten intereses particulares, podrán conocer también de - 

ellas a elección del actor, los jueces y tribunales del or- 

den común de los Estados y del Distrito Federal. Las senten

cías de primera instancia podrán ser apelables para ante el

superior inmediato del juez que conozca del asunto en pri- 

mer grado. 

Las leyes federales podrán instituir tribunales de

lo contensioso - administrativo dotados de plena autonomía

para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las - 

controversias que se susciten entre la Administración Pú - 

blica Federal o del Distrito Federal, y los particulares, - 

estableciendo las normas para su organizaci6n, su funciona- 

miento, el procedimiento y los recursos contra sus resolucio

nes. 
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Propeder.á,,;,4.,,,recurso de revisión ante la Suprema Corte de - 

Justicia contra -la Qnes definitivas de dichos tri- 

bunales administrativos, sólo en los casos que señalen las

leyes federales, y siempre que esas resoluciones hayan sido

dictadas como consecuencia de un recurso interpuesto dentro

de la jurisdicción contencioso -administrativa. 

La revisión se sujetará a los trámites que la ley

Reglamentaria de los artícul.ns 103 y 107 de esta Constitu- 

ción ( 64) fije para la revisión en amparo indirecto, y la

resolución que en ella dicte la Suprema Corte de Justicia, 

quedará sujeta a las normas que regulan la ejecutoriedad y

cumplimiento de las sentencias de amparo. 

II. De todas las controversias que versan sobre de

recho marítimo., 

III. De aquellas en que la Federación fuese parte; 

IV. De las que se susciten entre dos o más Estado

dos o un Estado y la Federación, asi como de las que surgie

ren entre, los tribunales del Distrito Federal y los de la - 

Federación o uno o más vecinos. 

V. De las que surjan entre un Estado y uno o más - 

vecinos de otro, y

VI. De los casos concernientes a miembros del Cuer

po Diplomático y Consular' 

Artículo 26 corresponde conocer a la tercera sala: 

1. Del recurso o revisión en amparo, contra senten- 

cias pronunciadas en la audiencia constitucional por los -- 

jueces de Distrito: 
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a) Cuando se impugne una ley cuya constitucional¡ 

dad o inoconstitucionalidad haya sido definida por la juris

prudencia del Pleno de la Suprema Corte, de acuerda con lo

prevenido en el inciso a) de la Fracción I del artículo 84

de la Ley de amparo( 65), conforme al turno a que se refie- 

re la fracción IV bis, inciso a). del artículo 11 de la pre

sente ley y

b) Cuando se reclamen del Presidente de la Reo6-- 

blica, por estimarlo inconstitucionales, reglamentos federa

les en materia civil expedidos de acuerdo con el artículo - 

89, fracción I, de la Constitución; 

II Del recurso de revisión contra sentencias - 

que en amparo directo en materia civil pronuncien los tri- 

bunales colegiados de Circuito, cuando establezcan la inter

pretaci6n directa de un precepto de la Constitución, siem- 

pre que no se funden en la jurisprudencia sustentada por la

Suprema Corte de Justicia. 

III. De los juicios de amparo de 6nica instan— 

cia

nstan- 

cia en materia civil o mercantil contra sentencias dictadas

en apelación, por violaciones cometidas en ellas o durante

la secuela del procedimiento: 

a) En controvers¡ a sobre acciones del estado civil: 

b) En controversia que afecten el orden y a la es- 

tabilidad de la familia, y

c) En juicio del orden camón o federal de cuantía

determinada, cuando el interés del negocio exceda de seis- 

cientos mil pesos: 
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IV. Del recurso de queja interpuesta en los casas

a que se refieren las fracciones V, VIII y IX del artículo - 

95 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y

107 Constitucionales, siempre que a la sala le haya corres -- 

pendido al conocimiento, directamente o en revisión, del am- 

paro en que la queja se haga valer, en términos del artículo 99

parráfo segundo, de la misma ley; 

11. Del recurso de recldrnaci6n contra los acuerdas

del trámite dictados por el presidente de la sala; 

VI. De las controversias que se susciten en mate- 

ria civil, entre los tribunales de la Federación y los de - 

las entidades federatuvas, o entre los tribunales de dos o - 

más entidades federativas; 

VII. De las controversias que se susciten entre - 

tribunales federales de diversos circuitos, en los asuntos - 

a que se refiere el artículo 43, fracción I a VI y IX de es- 

ta ley; 

VIII. De las competencias que se susciten entre - 

tribunales colegiados Circuito , o entre jueces de Distri- 

to que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal cole- 

giado de circuito, en juicios de ampara en materia civil; 

IX. De las impedimientos y excusas de los magis- 

tradas de los tribunales unitarios de Circuito, en asuntos - 

del orden civil; 

X. De las excusas, impedimentos y recusaciones - 

de los magistradosde los tribunales unitarios de Circuito, - 

en asuntos del orden civil; 
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XI. De las denuncias de contradicción entre tesis

quP en amparos en mateia civil sustentan dos o más tribuna- 

les colegiados de Circuito, para los efectos a que se refie- 

re el artículo 195, en relación con el 195 bis, de la Ley de

Amparo; y

XII. de los demás asuntos que la ley encargue ex- 

presamente U

Artículo 43 los jueces de Distrito del Distrito

Federal, en materia civil, _conocerán: 

I De las controversias del orden civil que se sus

citen entre particulares con motivo de la aplicación de lPyes

federales, cuando el actor elija la jurisdicción federal, en

los términos del artículo 104, Fracción I, de la Constitu--- 

ción; 

II. De los juicios que afecten bienes de propie - 

dad nacional; 

III -De los juicios que se súseften entre una en- 

tidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que al

guna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción - 

del juez; 

IV. De los asuntos civiles concernientes a miem-- 

broa del cuerpo diplomático y consular; 

V. De las diligencias de jo! risdicción voluntaria

que se promueven en materia federal; 

VI. De las controverbies* In que la Federación fue- 

re parte, salvo lo dispuesto en la fracción IV del artículo

11 de esta ley en cuyo casa el juez de autos, de oficio o a

petición fundada de cualquiera de las partes, enviará el ex- 
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pediente al pleno de la Corte; 

VII. De los amparos que se primueven contra resolu

ciones del orden civil, en los casos a que se feriere el artí- 

culo 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 

VIII. De todos los demás asuntos de la competencia

de los juzgados de Distrito, conforme a la ley, y que no estén

enumerados en los dos artículos que proceden." 

4. DETERMINACION DE LA AUTORIDAD A QUIEN

COMPETE CONOCER DE LA DEMANDA EN RELACION

A LA MATERIA. 

El siguiente paso que se debe tener presente, cuan

do se conoce el hecho y el derecho que le corresponde en la de

terminación de la compencia Constitucional y llegar en primer

lugar a la conclusión de que si se trata de un asunto del or- 

den civil, en el que desde luego se incluye el mercantil y no

de carácter administrativo, laboral, agrario, etc. 

5. DETERMINACION DE LA VIA CIVIL Y MERCANTIL

El paso siguiente, una vez que se haya determinado

que el caso a plantear es de naturaleza civil y a que tribunal

corresponde su tramitación, se deberá estudiar si el problema

es de índole mercantil o propiamente civil para lo cual se ne- 

cesita estudiar a la luz del artículo 1050 del Código de Comer

cio ( 66) que dice: 

Cuando conforme a los expresados artículos 4, 75

y 76 de las dos partes que intervienen en un contrato de una ce
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celebre un acto de comercio y la otra un acto meramente civil

y ese contrato diera lugar a un litigio, la contienda se se- 

guirá conforme a las prescripciones de ese libra, si la parte

que celebre el acto de comercio fuera la demandada. En caro con

trario, esto es, dando la parte demandada sea la que celebre

un acto civil, la contienda se seguirá conforme las reglas - 

del derecho r.omún". 

6. PRESUPUESTOS DE LA DEMANDA

Al formular la demanda debe tenerse presente, si - 

es necesario para el ejercicio de la acción o de la instancia

el agotamiento de ciertos actos procesales exigidos por la =- 

ley, ya que de no haberse agotado éstos no tendrían éxito el

plantemiento del asunto. A manera de ejemplo, se puede citar

el caso que contempla el artículo 2478 del Código Civil del - 

Distrito Federal,( 67) en el que se exige para la procedencia

de la acción de terminación de contrato de arrendamiento de - 

tiempo indeterminado, que previamente si es que no se previno

en su contenido su duración , se practique notificación al in

quilino de que es voluntad o deseo del arrendador dar por ter

minada la relación contractual concediéndole un plazo de dos

meses si el predio es urbano y un año si es rústico. 

Otro caso muy importante en la práctica lo es el -- 

que contempla el artículo 136 de la Ley de Instituciones de - 

Seguros y Fianzas( 68) que también establece que antes de ini- 

ciar un juicio en contra de una compañía aseguradora se nece- 

sita agotar una fase conciliatoria ante la Comisión Nacional
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Bancaria y de Seguros y en caso de no agotarse como lo señala

el artículo daría lugar a que se absolviera a la parte deman- 

dada con el consecuente perjuicio del actor. 

7. PERSONALIDAD DEL QUE PROMUEVE

1

En toda demanda deberán estar legitimadas y en su - 

casa correctamente representadas los promoventes; así según - 

el artículo 44 del Código de Procedimientos Ci.viles( 69( tra-- 

tándnse de personas físicas podrán hacerlo: " Todos los que -- 

conforme a la ley, están en plano ejercicio de sus derechos - 

civiles" . Lo que elimina a las. personas que haber sido sen- 

tencias a penas de prisión las suspende de ecuerdo con los -- 

artículos 45 y 56 del Código Penal ( 70) de poder ejercer " la

tutela, curatela, de ser apoderado, defensor y albacea, sindi

co. interventor , árbitro o representantes de ausentes; éstas

incapacidades parciales duran todo el tiempo de la condena y

operan algunas veces por ministerio de ley y otras, por decía

ratoria judicial, por ser parte de la misma peña, y las inca- 

pacidades que sufran los sujetos a concurso, a quiebra o sus- 

pensión de pagos ' y cuyas incapacidades están establecidas en

lus artículos 761 del Código Procesal ( 71) y 83 de la Ley Ge- 

neral de Quiebras y Suspensión de Pagos" ( 72). Sin embargo de

be tenerse present9 qua los casos no comprendidos en la sus- 

pensión de derechos si puede comparecer a juicio la perscna - 

sentenciada, así como el suspenso para cuestiones diferentes

del procedimiento concursal. 

Por los incapaces comparecerán sus legítimos repre- 
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sentantes o los que deban suplir su incapacidad conforme a - 

derecha ( artículo 45 del Código de Procedimientos Civiles).- 

Cuando se trate de incapaces por razón de la mino- 

ría de edad comparecerán las personas que ejerzan la patria

potestad. En el caso más común comparecerán conjuntamente -- 

los padres del menor, excepto si alguno de ellos fuera priva

do por sentencia que haya causado ejecutoria del ejercicio - 

de la patria potestad; debiéndose comprobar su representa--- 

ción con las actas del Regristo Civil correspondientes como

es es el acta de matrimonio aunada al acta de nacimiento del

hijo, sin que pueda probarse con otros documentos, en virtud

de que el artículo 39 del Código Civil para el Distrito Fede

ral ( 74) dice: 

El estado civil se rompueba con las constancias - 

relativas del Registro Civil; ningún otro documento no medio

de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos ex- 

presamente exceptuados por la ley." 

Y en este caso indirectamente se trata de demostrar

una cuestión del Estado Civil como lo es el matrimonio del -- 

que se deriva necesariamente la facultad de ejercer la patria

potestad. 

Si_ se trata de un tutor, éste demostrará su calidad

de tal como la copia certificada del nombramiento de tutor. 

Por lo que hace a las personas morales debemos pri- 

mero tener en cuenta que el artículo 25 del Código Civil ( 75) 

dice: 

Son personas morales: 
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I. La nación , los Estados y los Municipios; 

II. Las demás corporaciones de caráctEr uúblir.o re- 

cnnocidos por la ley; 

III. Las sociedades civiles  mercantiles; 

IV. Los sindicatos , las asociaciones profesionales

y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo -- 

123 de la Constitución federal; 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas. 

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que

se propongan fines políticos, científicas, artísticos, de re- 

creo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren deseo

nacidas por la ley." 

Las personas morales obran y se obligan por medio - 

de los órganos que las representan, sea por disposiciónde la

ley o de - acuerda con las disposiciones relativas de sus escri

turas constitutivas y de sus estatutos, según la establece el

artículo 27 del Código Civil ( 76), por lo que ellos deberán - 

comparecer las personas que los representan. 

También existe la posibilidad de que una persona -- 

comparezca oficiosamente como gestor a nombre de otra y para

la cual rigen las reglas a que me he referido anteriormente - 

con la salvedad de que para comparecer a juicio se necesita - 

otorgar la fianza que el juez señale para garantizar la ges- 

tión ( artículo 51 del Código de Procedimientos Civiles pa- 

ra el Distrito Federal.( 77) 

En el problema de la representación nos encontramos

también el caso de varias masas de bienes que no son ni persa

nas físicas ni morales y que sin embargo el derecha les reco- 
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nace como entes capaces de ser sujetos de derechos y obliga- 

ciones como el de las fundaciones, fideicomisos, la represen

tación de los intereses de los condóminos ( condominios). 

Las fundaciones en los términos que establece la - 

ley de Beneficiencia ( 78) en los artículos 46, 47 y 48 lo ha- 

rán a través del patrono, patronato  por la Junta de AsiS-- 

tencia Privada

Los fideicomisos normalmente por el delegado fidu- 

siario controlado por la Institución Bancaria correspondien- 

te y que se pacta en la escritura constitutiva del fideicomi- 

so; 

Los intereses de los condóminos por el administra- 

dor que se nombra en la asamblea según lo establece la Ley so

bre el Régimen de Propiedad y Condomi.ni ( 79) de los Edifi- 

cios Divididos en Pisos, Departamentos, Viviendas. 

8. EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR

NOTIFICACIONES

El actor está obligado a señalar domicilios para --- 

oir notificaciones al presentarse a juicio y si no lo hace su

frirá las consecuencias de su omisión,, Y las notificaciones - 

que de ahí en adelante se ordenarán inclusive las personales

se le surtirán por Boletín Judicial para eso basta la simple

lectura del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles

para el Distrito Federal.( 8O) 

Cabe aclarar que dicho domicilio debe ser proporcio

nado de manera expresa porque aún cuando la promoción se hi- 

ciera en papel membretando que tuviera impresa alguna direc
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ción no puede ser tomada la misma como un señalamiento para - 

recibir notificaciones. 

Como una sugerencia personal debe estudiarse la posibili— 

dad deque la ley procesal contemple la posibilidad de que se

indique el número telefónico del actor y demás personas que - 

intervengan para que se pueda citar o requirir de su presen- 

cia cuando no sea necesaria tanta formalidad, lo que llevaría

a ser uso de las tánicas que no obstante tantos años de utili

zarse no se usan oficialmente en el proceso. Ello tendría inu

merables ventajas pues cuando la persona no tiene domicilio - 

dentro de la jurisdicción territorial podría ser notificada - 

por teléfono a larga distancia con cargo al interesado. 

El domicilio que señale la actora para oir notificaciones

es el domicilio convencional al que se refiere el artículo 29

del. Código Civil ( 81) aunque por deseo del interesado puede - 

coincidir con el domicilio civil o incluso con su residencia. 

Cabe hacer incapie en que el domicilio debe señalar

se con exactitud porque se tendría por señalado en los casos

en que no se cumpla con ésto como sería el ejemplo de que --- 

existiendo varios despachos se señalara solamente el con el - 

cual se encuentra marcado el edificio, lo mismo si existiendo

varias calles con el mismo nombre no se indicara la colonia. 

Lo anterior sería imposible la noticifación y a solicitud de

la parte contraria sería válida la determinación de juez que

ordenará que las subsecuentes notificaciones se hiciera por - 

media de los estrados de juzgado o por boletín judicial. 

Comn una rar,omendación que se debe tener siempre pre
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sente es el de que mientras no se deje de patrocinar un asunto

en caso de que el domicilio de los abogados patronos cambiara

debe tenerse la preocupación de hacer saber al juzgado en to- 

dos los juicios que se patrocinan dicho cambio de domicilio - 

pues en caso de descuidarse lo anterior daría lugar a graves

consecuencias y además de las que afect.arían a la parte mate-- 

rial y al patrono lo harianresponsable civil y penalmente. 

Respectu al caso del señalamiento para oir notifica

ciones de un inmueble de tiempo compartido el juez de la causa

sí debe admitirlo como domicilio convencional pero claro está

que el notificador al hacerlo deberá de cumplir con lo que la

ley procesal establece, o sea, tendría que seguirse practican- 

todas las notificaciones en dicho lugar mientras que no se se- 

ñalara uno nuevo. 

Tampoco se podría admitir como domicilio para oir

notificaciones un local ambulante como lo es una carpa o tien- 

da, o una camioneta para acampar de las llamadas camperporque

siendo movible por naturaleza es incierto el lugar en que se

encuentra. 

9. AUTORIZACION DE PERSONAS PARA INTERVENIR EN

EL ASUNTO. 

Las personas que van a intervenir auxiliando al pro

movente deben estar autorizadas para que tengan acceso al expe

diente y a los demás trámites relacionados. Por lo que se debe

determinar si se autoriza para: 

a) Oir notificaciones

b) Recibir notificaciones
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c) Recoger documentos en general

d) Recoger valores a nombre de la persona que

las autoriza

Claro está, que también es conveniente acreditar que

si las personas que patrocinan a los interesados son Licencia- 

dos en Derecho. Desde un principio es conveniente hacerlo debi

damente porque tiene una repercución positiva en el momento en

que se trate de cobrar costas pues éstas únicamente proceden - 

con motivo de la intervención de un profesionista que haya ob- 

tenido su Licenciatura en Derecho. Y además de que en el mamen

to en que tenga que intervenir ese profesionista en actos pro- 

cesales ya que habrá cumplido con antelación el requisito que

exige el artículo 8 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 de

la Constitución ( 82) y que es el de haber cumplido con los re- 

quisitos académicos previstos por las leyes aplicables para ob

tención del título profesional. Y el requisito del artículo 3

de la Ley Reglamentaria de los artículos 4 y 5 constituciona- 

les que se refiéren a que: " Toda persona a quién legalmente se

le haya expedido título profesional o grado académico equiva- 

lente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de paten- 

te, previo registro de dicho título o grado". 

Por lo que respecta a los pasantes y teniendo en -- 

cuenta que el artículo 26 de la Ley Reglamentaria del artículo

5 Constitucional dice que: 

Las autoridades judiciales a las que conozcan de -- 

asuntos contenciosos -administrativos rechazarán la interven--- 

ción en calidad de patronas  asesores técnicos del o los inte



67- 

resados, de personas que no tengan titulo profesional registra

do. 

El mandato para asuntos judiciales o contencioso ad- 

ministrativ o determinado, sólo podrá ser otorgado en favor - 

de profesionistas con título debidamente registrados en los -- 

términos de esta ley. 

Se exceptúan los casos de los gestores en asuntos - 

obreros, agrarios y cooperativos y el caso de amparos en mate- 

ria penal a que se refieren los artículos 27 y 26 de esta ley: 

Y teniendo en cuenta que el artículo 30 de ese mis- 

mo ordenamiento dice: 

La Dirección General de Profesiones podrá extender

autorización a los pasantes de las diversas profesiones para - 

ejercer la práctica respectiva por un términa no mayor de tres

años. 

Para los efectos de lo anterior, se demostrará el ca

rácter de estudiantes, la conducta y la capacidad de los mis- 

mos, con los informes de la facultad o escuela correspondiente. 

En cada caso darán aviso a la Secretaría de Educación

Pública y extenderán al interesado una credencial en que se'-- 

precisa el tiempo en que gozará de tal autorización al conclu- 

ir dicho término quedará automáticamente anulada esta autoriza

cibn. En casos especiales podrá el interesado obtener el permi

so del Secretaría de Educación Pública para prorrogar la auto- 

rización, por el tiempo que fije dicho funcionario". 

Llegando a la conclusión de que el pasante no puede

estar presente Pn la Aurlienr_i2 si no está presente el Licencia

do asesor. 
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Lo anterior no impide, ni limita al actor para que

pueda señalar a cualquier persona física o moral siendo capaz

para los efectos de lo anterior parque se exceptúa la interven

ción como abogado patrono en dilegencias y para todo 1 demás

a que me he referid en este inciso no es necesario que se --- 

acredite ser Licenciado en Derecho. 

E inclusive no hay limitación para autorizar a ex- 

tranjeros para los casos de ir y recibir notificaciones así - 

como documentos y valores siempre y cuando además de acreditar

su legal estancia en el país ( artículo 42 fracción IV de la -- 

Ley General de Población ( 83), que está autorizad para ejer- 

cer la profesión de Licenciatura en Derecha ( artículo 48 frac- 

ción III, de la dicha ley). 

Dije anteriormente que la autorización nn tiene más

límites que la capacidad de la persona autorizada y cabe hacer

nos la pregunta de que en caso de que hubiera autorizado para

tal efecto a una persona incapaz si las notificaciones que se

llevaran con el ¿ serían validez  nulas? llegando a la conclu

sión de que sin lugar a duda las notificaciones practicadas -- 

con el incapaz son completamente válidas atentos al principio

de que nadie puede prevalerse en perjuicio de otro de su pro- 

pio dolo. " Ulpiano, ( 84), Si quis, cum aliter eum c nvenisset

obligatori, aliter per machinationem obligatus est, erit ---- 

quidem subtilitate juris obstrictus, sed doli exceptione uti - 

potest; quia enim per dolum obligatus est, competit et excep-- 

tio" o " Los artificios más  menos hábiles de que uno se puede

servir para llegar a in resultad lícito" 
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Requiere también mucha cuidado al hacer del conoci- 

miento del juez de la causa de las personas que dejan de tener

autorización, lo que habrá de comunicarselo inmediatamente de

manera fehaciente. 

Huelga el comentario de que las personas autoriza— 

das

utoriza- 

das n pueden promover por cuenta del que los nombra porgu7e -- 

para ello se necesitarla de un mandato que con ligeras excep - 

ciones contempla algunas leyes dentro de las que se cuenta la

Ley de Amparo ( 85) ( artículo 276). 

Si se llegara a presentar el caso de que ambas con- 

tendientes autorizan a la misma persona para los casos que ven

go señalando , lo anterior sería correcta y además no podría - 

alegarse nulidad en alguna natificac.i6n basados en el prin - 

cipio referido anteriormente " Nadie debe prevalerse de su pro- 

pia dolo" . Cosa muy diferente sería que ambas partes nombra- 

ran como abogado patrono a la misma persona. Aquí, se debe in- 

terpretar la voluntad del legislador en el sentido de que esto

no está permitido par considerarse de interés público ya que - 

ello está prohibido por la Ley Penal( 86) en su artículo 232 -- 

fracción I, que habla de los delitos del abogada patrono y del

litigante que dice lo siguiente: 

se podrá imponer de tres meses a tres años de - 

prisión: 

I. Par patrocinar  ayudar a diversos contendientes

a partes de intereses apuestos, en un mismo negocio  en nego- 

cias conexos, o cuando se acepte el patrocinio de alguno y se

admita después el de la parte contraria". 

Y el sélo hecho de estar autorizado para cir notifi
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cacián no significa patrocinar. 

Si durante el curso del juicio falleciera la perso- 

na autorizada no nos lleva a considerar ninguna cuestión en es- 

pecial pero caso muy diferente sería cuando el fallecido lo fue

ra el mandatario judicial, porque en este caso aunque de confor

midad con la Ley Civil ( 87) ( artículo 2595 fracción III) el man

dato termina por la muerte del mandante  del mandatario los he

rederos están obligados no a promover porque no les está permi- 

tido pero sí a proveer las diligencia que sean indispensables - 

para evitar cualquier perjuicio ( artículo 2602). 

Debemos tener presente que por una mayoría de razón

no se deba autorizar para las notificaciones que me he referi- 

do y mucho menos nombrar mandatarios a los jueces, magistradas

y demás funcionarios y empleados de la administración de justi

cia en ejercicio dentro de los límites de su jurisdicción ( artí

culo 2585 fracci6nIIIdelC6digo Civil). 

10. NOMBRE DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL

Se debe señalar para que pueda haber identidad pasi

va en el juicio, el demandado debe ser persona física o moral - 

o masa de bienes suceptibles de ser titular de derechos y obli- 

gaciones, cosa en un principio sencilla tiene algunas complica- 

ciones como por ejemplo: 

1) Cuando el demandado usa varios nombres o apellí- 

dos deben consignarse todos los diferentes nombres a apellidos

para que pueda haber dicha identidad y durante el juicio hay - 

que demostrar lo anterior. 
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l.. o anterior es aplicable cuando se trata de sobre- 

nombres y apodos. Por sobrenombre se entiende " igual a apodo" - 

88) y por apodo se entiende " el nombre ridículo que suele apli

carse a las personas generalmente a causa de defecto físico y - 

habitual en los delicuentes y gente del hampa" ( 89). 

2) Si la persona física es un. incapaz habrá qué de- 

mandarlo a través de su legítimo representante como sería el ca

so de: 

a) Los menores de edad a través de los padres que - 

ejerzan la patria potestad. 

b) Por los menores o mayores de edad privados de in

teligencia, dementes, idiotas, inbéciles, sordo - mudas, ebrios y

de los que habitualmente abusan de las drogas enervantes a atra

vés de su tutor. 

c) Al quebrado o a la fallida a través del síndico. 

d) Y tratándose de personas morales aún cuando és-- 

tos sean irregulares se les debe demandar con las denominacio- 

nes o razones sociales que utilizan. Cuando se trate de un sim- 

ple nombre comercial como par ejemplo " Talleres Unidos", sin -- 

que lleven ninguna sigla se debe demandar a la persona física a

propietario. 

e) Si se demanda a una Entidad Estatal, organismo - 

público deberá también tenerse cuidado de señalar con toda pre- 

cisión la denominación que de la ley  los estatutos a la misma. 

f) Igualmente cuando se trate de demandas en contra

de masas de bienes a las cuales la ley les concede titularidad

de derechos y obligaciones habrá que demandar a esas unidades - 

econc(micas teniendo cuidado de denominarlas con toda precisión. 
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11. OBJETO QUE SE DEMANDA

La fracción IV del artículo 255 CPC ( 90) señala: 

E1 objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios" debe

contener en toda demanda y es aplicable el contenido de los - 

hechos de la misma, los cuales, están en íntima relación con

con el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para - 

el Distrito Federal y que establece: 

Cuando haya varias acciones contra de una misma - 

persona, deben intentarse en una sola demanda; por el ejerci- 

cio de una o más quedan estinguidad las otras. 

No pueden acumularse en la misma demanda las acciones contra- 

rias o contradictorias, ni las posesorias con las petitorias, 

ni cuando una demanda dependa del resultado de la otra. Tampoco

son acumulables acciones que por su cuantía o naturaleza ca--- 

rrespondan a jurisdicciones diferentes. 

Queda abolida la práctica de deducir subsidiaria -- 

mente acciones contrarias o contradictorias. " 

Por lo que respe c ta al primer párrafo de este ar- 

tículo en relación a la que se venía tratando se podría produ- 

cir la caducidad para pedir el derecho que se hizo cuando se - 

pídió otra que tenía íntima relación. Un ejemplo claro lo pro- 

porciona el caso de reclamación de intereses sobre la reclama- 

ción de un pago de una deuda principal, no se podría en princi

pio, primero reclamar la suerte principal y posteriormente en

demanda diversa los intereses, ya que darla lugar a la preclu- 

suón a que he hecho referencia. 

Otro ejemplo claro de ello lo encontramos en los ar
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tículo 152 y 153 de la Ley General de Títulos y Operaciones de

Crédito ( 91) en los cuales se dice que procede la acción cambia

ria directa y la acción cambiaría de refreso cuando no es satis

fecho la petición cambiaría plasdmada en un título de crédito - 

en los casas en que la ley señala, pero además dice que mediante

esa acción se puede reclamar el pago de la suerte principal y - 

todos los demás conceptos son accesorios por lo; que deben recia

marre en una misma demanda. De acuerdo con las clases( 92) se dijo: 

E1 contenido de éste artículo está en íntima relación a lo que

entendemos en doctrina y en el Código Civil ( 93) del Distrito - 

Federal por objetos, y haciendo remembranza del mismo diremos - 

que" el vocablo tiene tres significados: 

1.- Objeto Directo

2.- Objeto Mediato o Indirecto

3.- La Cosa Material que la Persona daba entregar. 

1.- El objeto directo es el de crear y trasmitir de

rechos y obligaciones ( artículo 1793 del Código Civilpara el

Distrito Federal), luego entonces, hay que analizar el artículo

1793 de dicho ordenamiento y por tanto debe contenerse en los - 

hechos y la acción a lo ques es el objeto; ya sea el derecho a

la cosa de la cual derivamos algo que queremos o se nos trasmi- 

ta o trasmitirla o modificarlo o extinguirlo como pueden ser el

caso de un div.nrcio, de un juicio de terminación de contrato, - 

de una compra - venta, etc. Además, por lo que hace a la cuestión

procesal es necesario hablar de los otros dos significados de - 

la palabra objeto. 

2.- Objeto mediato o indirecto es la prestación que
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estamos demandado. Es la conducta que debe cumplir el deudor, 

conducta que puede ser de tres maneras: 

a) de dar c) de hacer

b) de no hacer

A éste objeto se refires el artículo 1824 que a la

letra dice: 

Son objeto de los contratos: 

I. La cosa aue el obligado debe dar

II. El hecho que el obligado debe hacerse o no hacer" 

Cuando se crea una conducta que tiene por objeto -- 

que el deudor de una cosa , esa prestación puede revestir diver

sas hipótesis que el artículo 2911 del Código Civil ( 94) especi

fica: 

a) Traslación del dominio de cosa cierta; 

b) Enejenacián temporal de uso o goce de esa cosa - 

cierta; 

c) Restitución de caso ajena; 

d) Pago de cosa debida

Los requisitos que debe satisfacer la cosa u objeto, 

es decir, la obligación puede entre otras consistir en dar una

cosa y esa prestación de dar una cosa reviste cuatro hipótesis

ahora bien, es preciso saber si cualquier clase de " cosa" o -- 

bien" ( son vocablos sinóminos en Derecho Mexicano( 95) puede - 

ser materia u objeto de un contrato que es aplicable al objeto

de demanda o si una cosa debe satisfacer determinados requisi— 

tos para poderlo ser. El artículo 1825 da la respuesta diciendo

que " el objeto debe existir en la naturaleza ser determinada o
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determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio". 

La cosa para que pueda ser objeto de un contrato o

de una demanda debe existir en la naturaleza o ser susceptible

de llegar a existir en la naturaleza por ello no pueden ser ob- 

jeto de contratos ni demandas: 

1,- Las cosas que no existen,- No pueden ser mate -- 

ria de una relación jurídica una cosa que no éxiste, pero si -- 

puede llegar a serlo una cosa que existirá. 

2.- Las cosas que no pueden llegar a existir no pue

den ser materia de una demanda una cosa imposible de llegar a - 

existir como por ejemplo, un viaje el sol, la compra de la luna

et. 

La cosa u objeto debe ser determinada o determina- 

ble en cuanto a su especie. 

La cosa debe estar dentro del comercia y si n lo - 

está tampoco podrá existir la demanda. Por ello es necesario de

terminar cuales están dentro del comercio siendo el artículo -- 

748 del Código de Comercio el que permite aclarar cuales son -- 

las cosas que están dentro del comercio cuando su naturaleza  

por disposición de la ley no están fuera de él. Por lo que se

hace la siguiente pregunta ¿ Cuándo está fuera de él? las que por

su naturaleza no pueden ser poseídas por un individuo exclusiva

mente, como el sol, el aire, la lluvia etc. y las que la ley de

clara irreductibles o propiedad particular tales pueden conside

rarse los bienes de dominio público de la Federación y a los -- 

que se refiere el articulo 18 de la Ley General de Bienes Nanio

nales y entre los que se cuentan los llamados bienes de uso co- 
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mún que comprenden el espacio aéreo nacional y el mar territo- 

rial. 

Por lo que la comercialidad es la aptitud que tie- 

nen las cosas para ser mbjeto de una demanda por no impedirselos

ni su naturaleza ni la ley." ( 97) 

E1 articulo 727 del Código Civil dispone querlos - 

bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables y

no estará sujeto a embargo ni gravamen alguno, y entre los bie

nes se incluye a la casa habitación de la familia y aunque púe

den ser objeto de demanda sería improcedente la acción:' 

El objeto de la obligación puede también revestir - 

la forma de prestación de hechos  de una abstención fracción - 

II del artículo 1824, cuando habla de que debe o no hacer. La - 

prestación de hechos o la abstención por parte del deudor deben

satisfacer los requisitos que señala el artículo 1827 diciendo: 

E1 hecho positivo o negativo objeto del contrato - 

debe ser

I Posible

II Licito" 

Un hecho o abstención son posible cuando van de a- 

cuerdo con las leyes de la naturaleza y las jurídicas de orden

público. Por lo que no podrán ser objeto de una demanda aque- 

llos hechos o abstenciones que van en contra de una ley de la - 

naturaleza, que necesariamente debe regirlos bien contra una -- 

norma jurídica cuyo obstáculo es insuperable o bien porque pug- 

nen simultáneamente con una ley natural y una jurídica" ( 98). 

Pienso que algunas autores que han criticado la re- 

daccibn del legislador en esta fracción IU del artículo 255 del

Código de Procedimientos Civiles ( 99) y que piensa que da a en- 

tender que se trata de un objeto material como un coche, un fe- 
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rrocarril están desacertados por las consideraciones que acaba- 

mos de hacer a la luz de la totalidad de las disposiciones de - 

nuestro Derecho Positivo Mexicano. Tiene validez para este caso

todo lo que antes mencione sobre el objeto civil porque son co- 

sas que va a ser estudiadas a " posteriori" por el juez a la ho- 

ra de dictar sentencia definitiva. 

Hay que ser ciudadoso con el objeto que se pide ya

que no debe ser contradictorios con otros objetos tal como lo - 

establece el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles - 

para el Distrito Federal ya que no se permiten las acciones con

tradictorias, un ejemplo de éstas acciones podría ser el casa - 

de que una persona demande a otra la rescición del contrato, - 

son acciones encontradas por el objeto. Por lo tanto podrían -- 

ser desechadas por el juez. Lo que ameritaría que le pusieran - 

una prevensión verbal de acuerda con el articulo 257 del Código

Procesal ( 100). 

12. HECHOS CONSTITUTIVOS DEL CASO

La fracción V del artículo 255 del Código de Proce- 

dimientos Civiles para el Distrito Federal ( 101) dice a la le- 

tra: 

Los hechos en que funde el actor su petición nume- 

rándolos suscintamente con claridad y precisión, de tal manera

que el demandado pueda preparar su contestación y defensa." 

Es decir, que toda petición debe fundirse en dos co

sea: 

1.- Hechos; y

2.- Derecho
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Y principalmente en los hechos porque un derecho no

importa que lo invoque el solicitante pera si los hechos. Tan - 

es asi que la exige y lo requiere en esta fracción el citado ar

título. 

Cuáles son los hechos? y ¿ Cuáles son los Derechos? 

es decir, la petición debe ser fundada en una descripción de he

chos y a ¿ cuál petición se refiere el legislador; a las pintos

petitorios con los que determina su demanda o a los puntos que

indica al iniciarla ?. Luego si tenemos una demanda son que se

contengan hechos esa demanda debe ser destinada por el legisla- 

dor porque no tiene el fundamento que requiere esta fracción. - 

Qué son los derechos?. Son las hipótesis normativas contenidas

en la legislación o en la jurisprudencia, Y ¿ Qué son los hechos? 

Se puede decir que son la narración de quién, por qué, contra -- 

quién, cómo y cuándo; todo en relación a lo que se pide. Estos - 

hechos deberán ser numerados pero interpretando de una manera - 

analógica -o con letras del alfabeto e inclusive no importa que - 

falte uno de ellos ya que por un error se pueda saltar el núme- 

ro o el orden alfabético pero no así el hecho"( 102). 

Vale la pena aclarar que en lo que respecta a los - 

hechas el demandante tendrá que tener una muy buena redacción - 

para la mejor comprensión de los mismos porque lo que narre va

a ser inteligible. Y es de suma importancia cada hecha que se na

rre se pueda probar pues hay que tener presente la disposición

del artículo 281 del Código Procesal( 103) que impone la obliga- 

ción a las partes, por lo que toca a la actora a probar los he- 

chos en que funda su demanda ya que dicha artículo de la ley -- 
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procesal impone al actor probar los elementos constitutivos - 

de los hechos en los que funda su demanda, to que da margen a

interpretar que se puede narrar hechos constitutivos de dere- 

cho o de la acci6n; y hechos que no to son pueden ayudar a a- 

clarar el hecho  la accion, o para dar mayores detalles nece

E: sarios en algunos casos para que el ju.zgador pueda tenet una

c comprensi6n accesoria acerca de la procedencia de los mismos

p, Pero estos hechos tienen una limitacinn y eso en relation al

it espiritu que rige a la prueba porque en primer lugar dehen -- 

cc er probados con los elementos de prueba que acepta la ley y

do idemas no deben ser ni contener cosas c ntrarias a la moral

LC i1 derecho  a las buenas constumbres. 

en Los hechos tambien segun el espiritu de la ley de -- 

SF ben contener un principio de buena fe, estn to observamos en

q el articulo 281 que acabamos de citar en el que pide. No es - 

h necesario que col que por Orden progresivo numeric puede -- 

ser de una manera romana o arabi•ga o con letras del alfabeto

e inclusive, no importa que falte uno de ellos ya que por un

error se puede saltar el numero o el Orden alfabetico pero no

asi el hecho. 

Es conveniente aclarar que en to que respecta a los

hechos el demandante tendra que tener una muy buena redacci6n

para la mejor comprensi6n de los mismos porque to que se na- 

rre va a ser inteligible. Y es de suma importancia que cada - 

hechos que sa narre se pueda probar porque se debe tener pre- 

sente la disp sici6n del articulo 281 del C6dige procesal --- 

104) que impone la obligaci6n a las partes, por to que toca

a la actora a probar los hechos en que funda su demanda, to - 
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que da margen a interpretar que se puede narrar hechos consta

tutivos de los motivos en que la funda. Por lo que se puede - 

afirmar que hay hechos constitutivos de derecho o de la acción

y hechos que nos son constitutivos pero que ayudan a la acla- 

ración de la acción o del hecho, los cuales permiten dar mayo

res detalles que son necesarios en algunos casos para que el

juzgador pueda tener una comprensión accesoria acerca de la - 

procedencia de los mismos. Pero estos hechos tienen una limi- 

tación y está en relación al espíritu que rige a la prueba -- 

porque en primer lugar deben ser probados con los elamentos

de prueba que acepta la ley y además no deben ser, no contener

cosas contrarias a la moral al derecho o a la=_ buenas costum- 

bres. 

Los hechos según el espíritu de la ley deben con- 

tener un principio de buena fe, esto lo observamos en el artí

culo 281 que acabo de citar, en el que se pide precisamente - 

para que el demandada pueda preparar su defensa, los hechos - 

deben exponerse de manera suscinta, clara y además probarse. - 

Si el actor no respeta este principio de buena fe procesal - 

contenido en la fracción V del multicitado artículo 255, da - 

una base al juzgador para que esté de acuerdo con el articulo

140 del C. P. C. del D. F. y puede condenarlo a costas por su - 

mala fp. Lo mismo si el actor no demuestra los medíos de --- 

prueba, los elementos de la acción, es decir, los fundamentos

de la misma a través de los hechos, por presumir en el liti- 

gante temeridad. 

No es necesario que los hechos sean propios de las

partes sino que puedan ser hechos abstractos o cometidos por
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por otras personas para que tengan consecuencias en el juicio. 

El artículo segundo de la ley procesal ( 105) esta— 

hlece que aunque no se determine con claridad la acción si se

deben expresar los hechos fundatorios de la acción a que me he

referido. 

13. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Pasando a estudiar y analizar la fracción VI del ar

tícul.o 255 del código procesal ( 106 la cual indica que en to- 

da demanda se mencione: 

Los fundamentos del derecho y la clase de acción -- 

procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos

aplicables". 

El estudio de esta fracción contiene varios concep- 

tos por lo que iniciaré por los fundamentos de derecho. En -- 

toda demanda se deben citar los fundamentos de derecho procu- 

rando citar los preceptos legales o los principios jurídiccis

aplicables o sea que no solamente se refiere a Derecho Positi

vo, a los artículos en concreto que forman los diversos cuer- 

pos de leyes sino también aquellas interpretaciones que cau- 

san jurisprudencia y tienen el carácter de normas, de normas

vigentes de acuerdo con la Ley de Amparo. Pcro también dice - 

que se procure sl es que se puede citar los principios jurídi

cos aplicables al caco concreto a6n cuando éstos dos concep- 

tos no son fundamentalmente necesarios de que conste en un es

crito de demanda siguiendo aquel principio de que al juez de- 

ben dersele los hechos ya que el conoce el derecho y es quien

debe aplicar la norma que rige el caso concreto. Si se citan
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erróneamente preceptos legales el juez no tiene porque tomar- 

los en cuenta. Por esa causa se incluyó en esta fracción se

incluyó la palabra " procurando" gerundio que no es imperativo. 

14. CLASIFICACION DE LA ACCION

El otro concepto de la fracción VI del artículo 255

se refiere a la clase de acción que intente el demandante - Es- 

ta clase de acción se ve en el artículo segundo del Código - 

procesal, en el cual se dice que: 

La acción procede en juicio, aún cuando no se ex- 

prese su nombre, con tal de que se determine con claridad la

clase de prestación que se exija del demandado y el título o

causa de la acci6n1l( 107). 

Es decir, que basta que el actor diga todas las cir

cunstancias que rodean a la acción pro que de esta manera pue

da avocarse el juzgador al conocimiento del asunto.. Es más, 

dicho artículo también indica que procede la acción aun cuan- 

do no se exprese su nombre con tal de que se determine con -- 

claridad de clase de prestación que se exige el demandado y - 

e] titulo o casada de pedir . Esto se explica porque dicho ar

título representa la corriente adversa al casuismo romanista

que del Digesto paso a las Siete Partidas. En que se exigía - 

expresar el nombre de la acción. El propio articulo fue toma- 

do de los Códigos anteriores dal vigente 1672, 1880, 1684 que dero

garon aquellas prácticas formalistas. Así mismo en nuestro de

recho se toma en cuenta el principio de que el juez sabe dere

cho y que las partes dan los hechos, debiendo por tanto ---- 
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aquel conocer la acción correspondiente. Por lo que si se lle

ga a invocar erróneamente una ley o un artículo no debe ser - 

tomado en cuenta por el Juzcador. 

continuando cnn este tema hay que hacer notar que

no porque se diga procure el actor debe fundamentar los hechos

en que funde su petición con los fundamentos de derecho no -- 

por eso quedarla excento de sanciñn una. persnna actora que se

ñale fundamentos de derecho derogados porque esto es una cues

tión de nrden público ya qye se encuentra sancionado por el - 

Código Penal en su artículo 231 fracción I y que a la letra - 

dice: 

5e impondrán suspensión de un mes a dos anos y mul

ta de cincuenta a quinientos pesos, a los abogados o a los pa

tronos o litigantes que sean ostensiblemente patrocinados por

abogados, cuando comentan alguno de los siguientes delitos: 

I. Alegar a sabiendas hechos falsos, o leyes inexis

tentes o derogados, y

II. Pedir términos para probar lo que notoriamente - 

no puede probarse o no ha de aprovechar su parte; promover ar

tículos o incidentes que motiven la suspensi8n del juicio  - 

recursos manifiestamente improcedentes o de cualquier otra ma

nera procurar dilaciones que sean notoriamente ilegales". 

15. VALOR PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA

La fracción VII del articulo 255 del Código de Proce

dimientos para el Distrito Federal nos dire que toda demanda

de contener: 

E1 valor de lo demandado, si de ello depende la cam
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petencia del juez". 

Es una cuestión que debe tenerse muy en cuenta por

la persona que plantea la demanda porque es lo que va a deter

minar la competencia o una de ] as formas de competencia del - 

juezgador y en especial por In q ue hace al tema de la cuan -- 

tia, la que no debe ser solamente estimada unilateralmente -- 

por una de las partes. Creo que en robustecimiento de lo que

reclama debe además de hacerse esa manifestación si es posi- 

ble en algunos casas es recomendable probar que efectivamen- 

te que el monto de lo reclamado es de la cantidad que va a -- 

dar lugar a la competencia del juez ante quien se promueve. 

Donde han surgido mayores y abundantes interpreta- 

ciones para determinar la cuantía es tratándose de contratos

de tracto sucesivo, o sea, de aquéllos que periódicamente es- 

tán devengando una cierta cantidad. Hor lo que hace a su cum- 

plimiento el artículo 157 ( 109) del Código de Procedimientos

Civiles nos da la base para poder determinar la cuantía en es

tos casos. Y normalmente nos indica que hay que tener en cuen

ta el importe que estas pensuones arrojen en un año, o sea si

las pensiones de devengan mensualmente por una cantidad fija

para determinar su monto habría que multiplicar esta cantidad

fija por doce meses, o por veinticuatro si se tratara de quin

cenas o por cincuenta y dos si fueran de semanas etc. Y tam -- 

bien tiene otra regla por lo que hace a los contratos de trac

tu sucesivo. 

Los contratos de trato sucesivo y cuyo ejemplo cla

ro es el contrato de arrendamiento ya que indica en una de -- 

sus párrafos que se se reclaman rentas vencidas se podrá aten

der al monto de esas rentas que se han dejado de cubrir o sea
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el monto de las pensiones, claro, esto es un juicio de pagos - 

de pesos o cuando se reclama el pago en general de cualquiera

cantidad hasta la satisfacción por el demandado del cumpli--- 

mienta que deba hacer de cualquier prestación transformado =- 

en dinero pero es muy importante hacer notar que hay ciertos

juicios en los que no se debe perder la . idea del objetivo que

se persigue con el ejercicio de la acción y si únicamente es

la devolución o entrega de una cosa sin que importe su cuan -- 

tia coma lo es el único ejemplo que encontramos que es aquel

relacionado con el juicio especial de deshaucio cuyo objetivo

es la entrega de una cosa por inclumplimiento, d sea, la e- tre- 

ga es un juicio reciscrio especial respecto al arrendamiento. 

En estas casos aún cuando deban rentas por una cantidad muy - 

grande una persona y este mismo en su calidad de arrendatario

tenga pactadas rentas que multiplicadas por un año, o sea, -- 

multiplicadas por la periocidades que se debe en un año y no

alcanzar a cubrir la cantidad de $ 5, 000. 00 pesos en el caso - 

del Distrito Federal respecto aun cuando no deban una canti- 

dad que rebasará los $ 59000. 00 pesos este caso no podrá ser - 

planteada ante un juez de primera instancia deberá ser plan-- 

teado ante un juez de Paz, En el caso del nistrito Federal. - 

Por lo que se reclama en este tipo de acción, en esta clase• de

juicio es precisamente la desocupación y entrega de la cosa - 

arrendada como consecuencia de no haberse pagado rentas, pero

de ninguna manera se reclama el pago de las rentas, tan es -- 

así que la sentencia que llegara a ser condenatoria el juez - 

no va a obligar al demandado a que pague las rentas si no úni

camente razonará que en virtud,, de no haber liquidado dos
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o más mensualidades o tres o más si se tratará de contratos

de Renta Congelada entonces se le lanzaría a su costa a la -- 

persona morosa. Ahora bien, es importante tener presente por

la que respecta a este tipo de competencia por razón de la -- 

cuantía cual es la cuantía que corresponde a los juzgados de

Paz, los cuales en la Ciudad de México son competentes para - 

conocer hasta juicios que importen la cantidad de cinco mil - 

pesos, esto es atendiendo al artículo 97 de la Ley Orgánica - 

del Poder Judicial del Distrito Federal ( 110) que indica que

la competencia de los jueces de Paz es de menos de cinco mil

y la competencia de los Jueces de Primera Instancia es de más

de cinco mil pesos. Sin embargo, el artículo 20 de la justi- 

cia de paz nos habla de una reconcencihn, la cual se formula

al contestar la demanda en los términos del artículo 260 del

Código de Procedimientos Civiles. Si rebasa la cantidad de -- 

cinco mil pesos entonces establece el artículo, será campe-- 

tente P1 juez de Paz para conocer de reconvenciones de ese -- 

monto, pero si es de más cantidad deberá dejar a salvo los -- 

derechos de la parte contrademandante para que los haga va- 

ler en la vía y forma pertinente. 

En relación a 18 cuantía debe destacar la necesidad

de desahogo de trabajo y por la calidad que no debe de bajar

en ningún momento en los juzgados de Paz que estos deberían - 

tener en cuantía señalada en la Ley Orgánica o en el Código - 

de Procedimientos Civiles de los Estados de una manera cam--- 

biante es decir, no fijo y una solución sería que se estable- 

ciera por el legislador que los jueces de Paz fueran competen
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tes para conocer de asuntos cuyo monto fuera el que arroje la

multiplicación del salario mínimo por cinco o por seis u otra

cantidad. poniendo además, como un artículo constante de que - 

cuando haya en un año una variación respecto al monto para -- 

que se haga del conor,imiento del Juzgado de Paz y se pueda -- 

determinar que los asuntos de los que ya. venía conociendo los

Juzgados de Primera Instancia los sigan conociendo hasta que

se agote su total solución y que a partir del primero del año

en que se fijen las salarios mínimos, entonces la competencia

se mueva en grado ascendente hacia los Juzgados de Paz, en -- 

los términos antes spñalados. 

El legislador, consideró que no estuvo acertado al in

cluir en la última fracción que : analizó; porque fue parco en

su determinación ya que hace únicamente referencia de la com- 

petencia de los jueces en razón de la cuantía, pasando por al

to cuestiones importantes referentes a otras clases de compe- 

tencia como lo son en razón al grado, el territorio, a la ma- 

teria, al turno, etc. 

Aquí no tendría lugar, una incompetencia sobre venida - 

por razón de la cuantía cuando por ejemplospor algún decreto - 

se aumentará las rentas en un arrendamiento porque ya plantea

do el ca -so piensa que de haber una causa superviniente se tu- 

viera que enviar los autos a otro juzgado para que siguiera

conociendo del mismo asunto, ello sería en contra de las re- 

glas p- ocesales que tienen siempre a que la solución de los - 

problemas se haga por el mismo juez que conoce desde un prin- 

cipio del asunto,, porque además,afectaríaa las personas interesa
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das en la solución de un conflicto que en principio fue bien - 

planteado, por haber tomado una cantidad exacta y que por azha

res del destino o nuevas legislaciones se convierte en una can

tidad mayor. 

El caso de competencia por cuantía indeterminada no - 

debe dejarse a que una sola de las partes sea la que plantee - 

el caso o la cantidad. Por lo que hace a la competencia donde

se plantea el asunto. En caso de oposición de su contraparte - 

tendrá que resolverse a través de un incidente en el cual, si - 

es necesario, que se ofrezcan pruebas para llegar a ] a determi- 

nación de las cosas con las que esten relacionadas y desde lue

go con sus valores y así poder determinar a que competencia co

rresponde. 

16. OTRAS REGLAS EN RAZON DE LA COMPETENCIA. 

Por lo que hace a las otras reglas para fijar la com- 

petencia, hay que atender al artículo 156 del Código de Procedi

mientas civiles( 111) para el Distrito Federal que establece en

su fracción primera que es juez competente " E1 del lugar que - 

el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de - 

pago". 

Esta fracción está en íntima relación con la segunda

fracción que dice: que será competente " el juez del lugar se- 

ñalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación". 

Tanto este caso como el anterior surte el fuero no sólo para - 

la ejecución o cumplimiento del contrato sino para rescisión o

nulidad. Y respecto a esto, el fuero Federal en reiteradas oca

siones ha sostenido válido el emplazamiento efectuado en el do
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micilio señalado en la escritura base de la acción en un jui- 

cio mercantil o en el lugar señalado por el interesado para - 

lo cual transcribo dos tesis en capitulo aparta. 

Ln la fracción cuarta de este articulo se confirma - 

el. principio del Derecho Romano de " Ar,tor sequitur forum rPi" 

que quiere den.ir, el actor sigue el fuero del reo esto es, -- 

que es juez competente el del domicilió del demandado cuando

se trata del ejercicio de acciones Personales, del estado ci- 

vil o de acciones reales sobre bienes muebles. 

Tratándose de los concursos de acreedores la será el

del domicilio del deudor. 

Cuando sean varios demandados y tuvieran diversos do

micilios será competente el juez del domicilio será competen- 

te el juez del domicilio que escoja el actor. 

Los jueces de lo familiar conocerán de las cuestio- 

nes sobre estado  capacidad de las personas y en general de

las cuestiones familiares que requieran intervención judicial

sea cual fuere el interés pecuniario que de ellas dimanare. 

La Ley Orgánica( 112) atribuye competencia a los jue- 

ces de lo familiar para conocer de los juicios contenciosos - 

relativos al matrimonio, al divorcio, parentesco, alimentos, 

paternidad, filiación natural  adnptiva, patria potestad, -- 

interdicción, tutela, ausencia y presunción de muerte as¡ co- 

mo lo que afecten a los menores incapacitados y de las dili- 

gencias de consignación y exhortos, suplicatorios y despachos

relacionados con el derecho familiar. ( artículo 58). 

En los actos de jurisdicción voluntaria será comoe-- 
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tente el del domicilio del que promueve. 

En los casas de abandona de hogar el del domicilio

abandonado. 

En los negocios relativos a la tutela de los meno- 

res incapacitados, el juez de la residencia de éstas, para la

designación del tutor, y en los demás casos el del domicilio

de este. 

En los negocios relativos a suplir el consentimiento

de quien ejerce la patria potestad o impedimentos para contra

er matrimonio, el del lugar donde se hayan presentado las pre

tendientes. 

En las juicios hereditarios será competente el juez

de la herencia; a falta de ese domicilio, lo será el del la - 

ubicación de los bienes raíces que forman la herencia; y a -- 

falta de domicilio y bienes raíces, el del lugar del falleci- 

miento del tutor de la herencia, la mismo se observará en los

casos de ausencia. 

Será competente el juez cuya territorio radica• un -- 

juicio sucesorio para conocer: 

a) De las acciones de petición de herencia; 

b) De las acciones contra la sucesión antes de la - 

participación y adjudicación de los bienes. 

c) De las acciones de nulidad, rescisión y evicción

de la participación hereditaria. 

El juez que conoció de la demanda principal se com- 

petente para los actos proparatorios del juicio, de las provi

dencias precautorias, en la reconvención aún cuando el valor

de la cuantía sea inferior a la cuantía de su competencia las
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cuestiones de tercerías pero cuando el interés exceda del que

la ley somete del juez que está conociendo se remitirá al que

sea competente. 
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CAPITULO IV

DOCUMENTOS ANEXOS QUE DEBE LLEVAR TODA DEMANDA

1. Estudio del Artículo 95 y Conexos del CPC del D. F. 

Todo escrito de demanda dice el artículo 95 del C6di

lo de Procedimientos Civiles ( 113) debe acompañarse necesariamen- 

te o sea que no es optativo -sino que es un mandamiento obligatorio. 

1.- El Poder con el que acredite la personalidad -- 

lel que cnmpsrer..e en nombre de otro. 

2.- El docum9nt=  documentos que acrediten el ca-- 

ácter con el que el litigante se presenta en juicio en el caso - 

le tener representación legal de alguna persona o corporación o - 

uando el derecho que reclame provenga de habérsele trasmitido -- 

for otra persona. 

3.- Copia del escrito y de los documentos para co-- 

rer traslado al cotitigante, pudiendo ser en panel nomún fotostá

oca o cualquiera útre, siempre que sea legible. 

Este artículo contiene varias hipótesis de9de luego

el rriu,er concepto: el poder con el que acredité' la personali- 

lad del que comparece en nombre de otro está íntimamente relacio- 

ado con el artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles por - 

fue este dice que los interesados y sus representados legítimos - 

ueden comparecer en juicio por si o por medio de procurador con

oder con poder bastante pero no se contiene el concepto de ges-- 

or judicial en el artículo 95 que comentamos. 

El gestor judicial clara es, si lo fuera una perso- 

a moral, ésta tendría como tal acreditar su presentación. Si lo

uera una persona física se presume desde luego que tie---- 
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ne la capacidad suficiente para comparecer a juicio. 

Podemos concluir que el artículo 95 C. P. C. del D. F. 

está íntimamente relacionado entre otras artículos conel 46 - 

C. P. C. del D. F. con el articulo 50 C. P. C. del D. F. del mismo

ordenamiento que dice la gestión iudicial es adminsible para

representar a 1 actor y al demandado. 

También hay que destacar que en el segundo concepto

del articula 95 C. P. C. del D. F. se indica que en cada demanda

debe anexarse el documento o documentos que acrediten el carácter con

que el litigante se presente en juicio en el caso de tener re

presentación legal de alguna persona o corporación o cuando - 

el derecho que se reclame provenga de hebérsele trasmitido -- 

por otra persona. 

Lo que causa extrañeza es la utilización de la pala

bra corporación que realmente no sabemos que es lo que quizo

indicar el legislador pero deducimos que tal vez se quizo re- 

ferir a las sociedades o a las personas morales en general ca

be una pequeña aclaración de que la representación legal es - 

aquella que deviene precisamente del artículo expresos de la

ley como es el caso de los tutores, de las personas que ejer- 

cen la patria potestad y en el caso de sociedades mercantiles

de las personas a las que se refiere el artículo 10 de la Ley

General de Sociedades Mercantiles o sea de los administrado -- 

res o el Consejo de Administración. 

El objeto de acompañar estos documentos es muy va- 

riada por lo que hace a los que se refieren a acreditar la -- 

personalidad de la persona que comparece en juicio es para

acreditar que están legitimados procesalmente de manera acti- 
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va para poder comparecer a juicio demandando lo que contenga

su escrito y así la parte contraria puede oponer las excepcio

nes que crea convenientes como serían las pri.ncipales. La ex- 

cepción de falta de personalidad en el actor y también la de- 

fensa de falta de legitimación activaylo cual no se podría ha

cerse, si no se le corre traslado con los documentos en los que

acredite la personalidad la persona que esta demandando. Aho- 

ra bien, los douumentos que se anexan en copia son también ne- 

cesaríos para que el demandado pueda preparar su defensa y en

su contestación pueda argumentar lo que crea necesario cantan

do con ello precisamente, las copias de la demanda y sus ane- 

xos. Hay que tener en cuenta, que el código de Comercio esta— 

blece

sta- 

blece que: cuando el número de fojas exceda de 25 no se corre- 

rá traslado de los mismos sino que quedarán los autos a excep

ción del demandado en la Secretaría de juzgado para que los - 

pueda consultar pero desde luego consideramos que estos docu- 

mentos de que habla el Código de Comercio ( 116) cuando pasen

de 25 fajas referentes a los documentos base de la acción y - 

no a los de documentos necesarios para acreditar la persona-- 

lidad eso nos hace concluir que tanto en materia civil como - 

en Materia Mercantil siempre habrá que anexar cipia simple o

fotostática que sea legible para correr traslado a los deman

dados de los documentos todos aquellos en los cuales acredite

la personalidad el demandante. 

Hay ocasiones en las que pudiera pedir al iniciar - 

la demanda que se haga una compulsa de los mismos y que por - 

alguna circunstancia no se llevará a cabo pero esto es ¡ otras

cendete que no se hubiera llevado a cabo la compulsa para lo
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cual cito la tesis Tomo I actualización pág. 333 ediciones - 

Mayo. 

2. El artículo 96 está en íntima relación con el artí- 

cul 95 del C. P. C. de D. F. que acabamos de analizar dice que: 

también deberá acompañarse a toda demanda el documento o d cu

mentos en que la parte interesada funde. su derecho claro,' es- 

to es, cuando existan documentos porque cuando no sea el casa, 

desde luego no tendrá que anexarse documento alguno ya que se

trata de una cosa negativa y agregar el artículo: que si no - 

los tuviera a su disposición, designará el archivo o lugar en

que se encuentren los originales. Y que se entenderá que el - 

actor tiene a su disposición los documentos y deberá acompa- 

ñarlos precisamente a la demanda, siempre que existan los cri

ginales en un protocolo o archivo público del que pueda pedir

y obtener copias autorizadas de ellas. 

Por lo tanto este artículo sentimos que el espíritu

del mismo„ es más que todo en beneficio de la parte actora y - 

en perjuicio de la demanda la cual cuenta con un corto plazo

para representarse a juicio. En cambio, el actor que es el que

inicia el principio de la instancia exitando al órgano juris- 

diccional el sí está ubligado a que cuando se presente a jui- 

cio deba anexar a su escrito de demanda todos los documentos

escritos de los cuales puedan obtener copia , es decir, que

p_ara el demandado no sería válido el señalar archivo para ha— 

cer

a- 

cer su compulsa o cotejo solamente cuando estuviera imp sibi

litado para obtener copia de los mismosahí sería aplicable -- 

también para él el espíritu del artículo 96 del mismo ordena— 

miento. 

rdena- 

miento. 
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Este artículo 96 tiene sus antecedentes en la Ley - 

Primera, Título Tercero del Libro Once de la Novísima Recopi- 

lación que dispone: 

y si entiende que puede probar" su demanda por

escrituras, las presente luego... Y si no presentaré las es— 

crituras, no goce de ellas no le sean recibidas después". 

Y además es una reproducción del artículo 504 de la

Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1655 que establece -- 

que: " el documento fundatorio delderecho debe acompañarse a - 

toda demanda". 

De acuerdo con el texto del artículo 96 del Código

Procesal: A toda demanda debe acompañarse el documento o docu

mentos en que el actor " funde su derecho". ¿ Qué pasa si el ac

tor no lo hace as!? La sanción es que después no puede presen

tarlos según claramente lo establece el artículo 98 de la pro

pia ley adjetiva que previene que después de la demanda no se

admitirán al actor otras documentos que los que ese artículo

señala, salvo las excepciones que señala el código. 

Y el objeto de presentar dichos documentos con la de

manda es evitar la mala fe de los litigantes; quienes frecuen

temente se reservan el documento fundatorio del derecho con - 

el fin de sorprender el contrario en el momento en que ya no

existe oportunidad de combatirlo. Este sistema evita la mala

fe pues priva del documento fundatorio al litigante que te- 

niéndolo a su disposición no lo presenta con su demanda. 

Pero se advierte queno se ha de tratar d -el que " funde

el derecho" es decir, de aquel que es la base o apoyo de lo - 

reclamado porque se exige que se acompañen los que sólo ten-- 
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CAPITULO V

JURISPRUDENCIA

DEMANDA.- DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANARSE . EL AUTO

QUE LA ADMITE SIN TAL REQUISITO DEBE SER RECURRIDO - 

POR EL DEMANDADO

Si el artículo 95 del Código de Procedimientos Civi- 

les exige que la demanda se acompañe determinados documentos

y la empresa demandante no lo hizo así por tal omisión pudo - 

impugnarse el auto que admitiera la demanda o que admitiera - 

el documento extemporáneamente según el casa; pero pues senti

dos esos autos o no tratándose de eso es inoportuno expresar

los agravios relativos a un acuerdo sobre personas. n

Cuarta Sala Tomo 82 pag. 248 Indice General 1959/ 1960

Primera Parte Pag. 214. 

Vide: 

Toma XXXVI pág. 560

Tomo XL Pág. 661

Tomo XXII Pág. 279

Tomo LIII Pág. 19

Tomo LXI Pág. 251

Tomo LIV Pág. 673

Vide: 

Tomo XVIII Pág. 37 Primera sala

Tomo CVI Pág. 63 Primera Sala

Tomo CIX Pág. 69 Cuarta sala

Tomo CXXI Pág. 103 Cuarta sala. 
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DEMANDA ADMISION, ELEMENTOS INDISPENSABLES

PARA ELLO. - 

Desde el momento en que al reunir la demanda los re- 

quisitos previstos por el artículo 255 del Código de Procedi- 

mientos Civiles conforme a la ley positiva ( sabiéndose quienes

litigan o sea los sujetas que litigan; el objeto y porque li- 

tigan o sea ld causa de pedir) conforme, a la doctrina, requi

sitas que bien claramente se precisan en la demanda y habién- 

dose cumplido con ellos, el juez de los autos no podrá " In -- 

Limíne Lite" desechar, la demanda pues hacerlo sería tanto co

mo resolver la cuestión de fondo, o sea la procedencia o im- 

procedencia de la aplicación del decreto, que será cuestión - 

de laque. debe ocuparse la sentencia definitiva. 9

Tomo XXX Pág. 94 Indice General 1959/ 60 Primera Par- 

te Pág. 214

Tomo XXXVIII Pág. 607

Tomo LXIX Pág. 43

Tomo CXVIII Pág. 37

Tomo CVI Pág. 63 Primera sala. 

Tomo CIX Pág. 64 Cuarta Sala

DEMANDA CIVIL, REQUISITOS DE LA - 

E1 artículo 255 fracción V del Código de Procedimien

tos Civiles dispone que en l.a demanda inicial en toda contien

da judicial se expresan los hechos en que el actor funde su - 

petición, numerándolos y narrándolos suscintamente con clari- 
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dad y precisión de tal manera que el demandado para preparar - 

su contestaci6n y defensa". Tales hechos evidentemente que de- 

ben ser los constitutivos de la acción ejercitada o sea la can

sa de pedir, no obstante que no se haya citadn el artículo co- 

rrespondiente pero si deben señalarse los hechos respectivos - 

especialmente el acto o hecho que hubiere dado a la acción pa- 

ra los efectos siguientes: 

a) Que la parte demandada pueda preparar su contesta

ci6n y defensa: 

b) Que las pruebas que hayan de rendirse en el ju i- 

cio versen precisamente y de manera directa sobre tales hechos

Y

c) Que el juzgador este en aptitud de apreciar si -- 

efectivamente se satisfacen los requisitos señalados por ley. L

Amparo directo 1902/ 1963 Eduardo Pulido Castañeda. - 

Agosto 4 de 1966 unanimidad de 5 votos Ponente Mtro Mariano Ra

mírez Vázquez 2 sala Sexta Epoca Volumen CX Cuarta Parte Pág. 

33. 

DEMANDA NO ES NECESARIO CITAR LOS PRECEPTOS

LEGALES.- PRINCIPIO JURA NOVIT CURIA. - 

En cuanto a la cita de los preceptos legales no hay

violación al articulo 94 del Código de Procedimientos Civiles

al no citarse el número del artículo alulido si se exponen, - 

como en el caso las razones jurídicas que sirven para demos— 

trar

emos- 

trar el derecho que se ejercita. En cuanto a que dichos funda- 
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mentos legales contenidos en la demanda, fuesen equivocados - 

los errores correspondientes no pueden perjudicar al actor -- 

porque el juez debe dar el derecho y las partes los hechos .- 

E1 principio" Jura Novit Curia,' obliga al juez a conocer el de

recho materia del juicio, las omisiones en que incurran las - 

partes al citar o alegar ese derecho, deben ser cuplidas o co

rregidas por el juez quien no está vinculado en forma alguna

con los errores u omisiones." 

Anales de Jurisprudencia Primera Sala, Pág. 12 Indi

ce General 1959/ 1960 Primera parte Pág. 215

Vide: Tomo XI Pág. 703

Tomo LIV Pág. 403

CXVIII 37 Primera Sala

CVI 63 Primera Sala

CXXXVIII 27

PERSONALIDAD. - 

El hecho de que una de las partes acredite su persa

nalidad en un juicio distinto, no lo excusa de la obligación

de comprobar su personalidad en un nuevo pleito entablado o - 

en su defecto de acompañar las copias autorizadas relativas a

que se refiere el articula 96 del Código de Procedimientos Ci

viles". 

Anales de jurisprudencia. Tomo LXXXII

PERSONALIDAD PUEDE TENERSE Y NO ACREDITARSE LEGALMENTE. - 

No porque el documento exhibido haya estimado inefi

caz para acreditar la personalidad, la persona ha que dicho - 
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documento se refiere, carece de esa personalidad pues tener - 

el carácter de apoderado es distinto de acreditar ese carác- 

ter se puede tenerlo y no acreditarlo debido a deficiencias - 

del documento can el que se pretende comprobarlo". 

Anales de la Jurisprudencia Tomo XXXIV Pág. 173

DEMANDA, REQUISITOS DE LA. - 

Son los prevenidas por el artículo 255 del Código - 

de Procedimientos Civiles, debiéndose expresar los fundamen - 

tos de derecha y la clase de acción, así como procurar la ci- 

ta de los preceptos legales  principios jurídicos aplicables

al caso". 

Anales de la Jurisprudencia. Tomo XL. Tercera Sala. Pág. 703

IMPROCEDENCIA DE LA ACCION 0 SEA EXISTENCIA 0

INEXISTENCIA DEL DERECHO QUE SE TRATA DE HACER. - 

EFECTIVO. 

Es un presupuesto procesal que se refiere solo a - 

la cpacidad de persona para estar en juicio  a la representa

ción que el promovente se atribuya respecto de a un tercero - 

en el caso de la sociedad actora en plena capacidad y promue- 

ve en nombre propio y de suerte que no es posible admitir que

carezca de personalidad alegar que ral compañía es o n subrro

gatoria de los derechos en que funda su demanda es alegar un

punto de legitimación que se traduce en la procedencia o im - 

procedencia de la acción contra la cual ya n puede estudiar- 

se las excepciones o impugnarse como de falta de personalidad

sino como existencia o inexistencia del derecho que se trata
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hacer efectiva". 

Anales de Jurisprudencia Tomo LXXXII Pág. 247. 

Vide: 72 Pág. 305

11ACCION INEXISTENTE. - 

No quiere decir que la acción es inexistente cuando se apoya

en una ley inaplicable y que por eso deba considerarse inepta, 

por la razón por el artículo 612 fracción III del Código de - 

Procedimientos Civiles que dispone que el juez citará a las - 

leyes o doctrinas que considere aplicables de donde se infie- 

re que si las partes han invocado en su favor leyes o doctri- 

mas equivocadamente el juez debe de corregir ese error en su

sentencia". 

Anales de Jurisprudencia . Tomo VIII. Pág. 630. 

CAUSA.- LEGITIMACION DE LA CAUSA. - 

No procede recursos de apelación contra el auto que - 

da entrada a la demanda cuando se alega que el demandado es - 

ajeno a los hechos que fundan la demanda pues ello es una --- 

cuestión de legitimación Pasiva en la causa, misma que debe - 

ser examinada en el momento de dictar sentencia y por consi- 

guiente es materia de excepción de lo contrario se estaría -- 

prejuzgando indebidamente sobre el derecho contenido en la -- 

acción ejercitada, que se estima violado por el enjuiciante - 

cosa que debe ser resuelta al fallarse el negocio. 

Anales de Jurisprudencia Tomo XCVI. Pág. 86 Juicio Sumario se

guido por Farmacia Reforma Reforma S. A. VS Leonardo Zyppe Ho

telera Mexicana S. A, T Charles W. Sowers. 
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LEGITIMACION DE LA CAUSA. - 

Su carácter según Kisch es la cualidad en virtud de

la que una acción  derecho puede ser ejercitado por o contra

uan persona en nombre propio y en todo momento. La legitima--- 

ción en causa implica solamente relación y un presupuesto o - 

requisito de la acción ejercitadaytiene .un carácter subjetiva

no es una cualidad procesal ni un requisito de validez proce- 

sal de la demanda pues cualidad o propiedad de derecho priva- 

do y una condición para la sustantibilidad o fundamentación - 

material en derecho sustantivo o del derecho en la persona -- 

del actor y en contra del demandado o en otros términos es -- 

uno de los hechos de que depende la resolución favorable del

actor. " 

Tomo VIII Pág. 79 Juicio Ordinario Civil Manuel Irigoyen Lara

comb apoderado de James L. Miller y de la Sociedad Mathis --- 

Constitución Company VS Compañía de Mejoras de Ensenade, 

DOMICILIO.( DISTRITO FEDERAL Y GUERRERO) - 

Los artículos 29 y 30 de los códigos Civiles del -- 

Distrito Federal y del Estado de Guerrero indican los siguien

te " E1 domicilio de una persona física es el lugar donde res¡ 

de con el propósito de establecerse en él; a falta de este• El

lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; a -- 

falta de uno y de otro, el lugar donde se halle" " Se presume

el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside por

más de seis meses en él" Ahora bien, para determinar el domi- 

cilio más que atender a la estancia en un lugar determinado - 

de una persona física debe darse preferencia al elemento in-- 
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tencional que se caracteriza por el, prop6sito de establecerse

en cierto lugar, que constituya el centro de sus relaciones - 

jurídicas y no al hecho de su mera permanencia que por si só- 

lo resulta intrascendente así podrá sostenerse que el domici- 

lio existe en donde la persona física ha tenido el propósito

de establecerse concediendo más importancia a su voluntad que

al mero hecho de su estancia y así como debe que la ley civil

dispone donde reside una persona física con propósito de esta

blecerse en 61 constituye su domicilio y por lo tanto, no hay

razón alguna para descartar el elemento residencia que es el

que constituye en primer lugar el domicilio de una persona ya

que subsidiariamente y a falta de residencia coincida o fija

se entiende el lugar en que tiene el principal asiento de sus

negocios. - 

Competencia 20/ 1967 Joaquín Moreno. Octubre 1 de 1967. Unani- 

midad 17 votos ponente Mtro; Ernesto Solid López. Pleno Sexta

Epoca, Volumen CXXIV Primera Parte. pag. 21 . 

DOMICILIO DEL DEMANDADO EN MATERIA MERCANTIL. - 

Si en el título de crédito base de la acción los -- 

deudores señalaron para ser requeridos de pago dos poblacio- 

nes de distintos Estado a cuyos tribunales se sometieron ex- 

presamente conforme a esa estipulaciones el actor debe exigir

su pago en la que elija siendo aplicables en la especie el ar

tículo 1104 del Código de Comercio que establece: sea cual -- 

fuere la naturaleza del juicio serán preferidos a cualquier - 

otro juez I. el del lugar que el deudor haya designado para - 

ser requerido judicialmente el pago. II el del lugar designa- 

do en el contrato para el cumplimiento de la obligación con-- 
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forme a la fracción I de este artículo es competente el juez

elegido para conocer del juicio porque el demandado señaló in

distintamente ambas poblaciones para que fuera exigido judi-- 

cialme el pago y se dejó a elección del acreedor que ejercita

re su acción en cualquiera de los dos juzgados sin contrave- 

nir lo pactado y por lo tanto se advierte que es de optarse - 

por el domicilio de los demados que preve el artículo1105 del

citado Código de Comercio por no ser esta disposición aplica- 

ble al caso. 

Competencia 121/ 1957 Lantrip M York Noviembre 21 de 1967 una- 

nimidad 15 votos pleno Sexta Epoca Volumen CXXV Primera Par- 

te pág. 26. 

DOMICILIO DE PERSONA FISICA

APELACION EXTRAORDINARIA: - 

E1 domicilio de una persona es el lugar donde resi- 

de con el pr6posito de establecerse en él, a falta de este, - 

el lugar donde tiene el principal asiento de sus negocios, y

a falta de uno y otro el lugar donde se halle . El emplaza --- 

miento se verificó en el lugar donde tiene el principal asien

to de sus negocios el demandado y lo básico de acuerdo con el

artículo 14 Cosntitucional que contempla la garantía de au—— 

diencia, es que la persona emplazada tenga cabal conocimiento

del juicio iniciado en su contra a fin de que pueda defender- 

se como estime pertinente. En el caso es evidente que el de- 

mandado no pudo haber ignorado que fue emplazado a juicio, -- 

pues nada mejor para estar enterado del litigio que el empla- 

zamiento en el inmueble errendado." 
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Anales de Jurisprudencia Tomo CLII Pág. 11

DOMICILIO DE SOCIEDADES. - COMPETENCIA. - 

E1 hecho de que sólo en parte de los documentos base

de la acción sólo se menciona un domicilio de la demanda no - 

significa que para cobrar los documentos que carecen de esa - 

indicación del domicilio debe recurrirse a otra jurisdicción

pues aunque ésta última también tuviera su domicilio la deman

da el actor puede escoger entre los tribunales competentes de

los domicilios de conformidad con el artículo 156 del Código

de Procedimientos Civiles." 

Anales de Jurisprudencia Tomo CLIII. Pág. 107. 

IU Tesis 1189 Pág. 615 y la Tesis 1190 pág. 616. 

EMPLAZAMIENTO EN EL DOMICILIO SENALADO

EN LA ESCRITURA BASE DE LA ACCION TRATANDOSE

EN JUICIOS MERCANTILES. - 

Si en la escritura base de la acción dedicida en un - 

juicio ejecutivo Mercantil se convino que las notificaciones - 

se hicieran al deudor en el predio hipotecado debe estimarse - 

que se aplicaron correctamente los artículos 1051, 1393 y 1896

del Código de Comercio si se consideró que tuvo bien hecho el

emplazamiento en el domicilio señalado en esa escritura aún - 

cuando el demandado no radicara en el lugar del juicio; y no

puede decirse que carece de validez la estipulación relativa

a las notificaciones, pues conforme al artíuclo 1051 en cita, 

el procedimiento mercantil preferente a todas es el convencio

nal ni tampoco que se haya violado el artículo 14 constitucio

nal por haberse renunciado a una formalidad esencial del pro- 
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cedimiento Va que el demandado si fue oído en el jucio por - 

habérsele notificado personalmente en el domicilio señalado - 

al efecto, es lo que requiere la garantía de audiencia consa- 

grada en el. mencionado artículo 14, y si posteriormente cam-- 

bi6 su domicilio, este hecho le es en todo caso imputable y - 

no puede motivar que la parte actora tenga la obligación dé - 

investigar su nuevo domicilio para que la notificación se le

hiciera en el mismo. 

Quinta Epoca: Tomo C, 958. Abitia Oleynick Emilio. 

Tercera Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975 Cuarta Parte, -- 

Pág. 580. 23 relacionada de la Jurisprudencia, " Emplazamiento

en el Volumen Actualización Mayo Tesis 1173. 

Tesis 1190 Pág. 616" EMPLAZAMIENTO, EN EL LUGAR SEÑA

LADO POR EL INTERESADO, LEGALIDAD DEL. - 

La ley fija como lugar donde debe hacerse el empla- 

zamiento el domicilio del domicilio del demandado a fin de -- 

que tenga conocimiento real y efectivo de la demanda, porque

es de suponerse que es el lugar más apropiado al efecto; 
cuan

do el interesado o los interesados, haciendo uso dpl derecha

que la ley les concede, señalan un lugar distinto, es en éste

en donde debe de hacerse el emplazamiento porque nquPllns cc- 

noten mejor que nadie el lugar en que les notifiquen, y como

el sefíalamiento de lugar con el objeto indicado no constituye

renuncia legal alguna; debe estimarse válido y legal alguna, 

debe estimarse válido y legal y sélo en el pueden hacerle las

notificaciones. " 

Quinta Epoca: Tomo XCIV, Pág. 1244 Solís Avila Armando y Coags

Tercera Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975, Cuarta Parte, - 
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Pág. 579, 22 relacionada de la Jurisprudencia " Emplazamiento - 

en el Volumen Actualización IV Ediciones Mayo . Tesis 1173. 

COMPETENCIA. - 

Cuando se suscite competencia entre los tribunales

federales y de los Estados, debe decidirse en cual fuero radi

ca la jurisdicción, sin que la resolución impida qúe otros -- 

jueces del mismo fuero puedan promover competencia al juez -- 

que hubiere obtenido". 

Tomo XXIII Leyva Vda. De Castillo Amalia Pág. 624

Guerrero Abundio C. Pág. 1078

Alejandre Vda. de Hernández Castula Pág. 1078

J. A. Grown S. en C. Pág. 1078

Dulce De Tamez Jacinta Pág. 1078

Jurisprudencia 63 ( Quinta Epoca) Pág. 125, Sección Primera, 

Volumen Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas.- Apéndi- 

ce de Jurisprudencia de 1917- 1965, en la Compilación de fallos

de 1917 a 1954 ( Apéndice al Tomo CXVIII) se publicó con el -- 

mismo título No. 225 Pág. 434.` 

Tesis 668 Pág. 332 Actualización I Civil Tercera Sala Juris - 

prudencia 1917- 1965 y tesis sobresalientes 1955- 1965. 

COMPETENCIA CIVIL POR SUMISION, PRORROGA

DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL AUTORIZADA

POR LA LEY. - 

Si la demanda se sometió a los tribunales de una -- 

ciudad para el caso de incumplimiento de algunas de las obli- 

gaciones contraídas en una escritura de hipoteca esta circuns
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tancia basta para establecer la competencia si las legislacio

nes de los Estados cuyos jueces competentes reconocen el prin

cipio de que " es . juez competente aquel al que los litigantes

se hubieran sometido expresa o tácitamente cuando se trate de

fuero renunciable"., principio que tiene aplicación si hubo -- 

prórroga de competencia territorial autorizada por la ley" 

Competencia: 

115/ 1961 Banco de Cédulas Hipotecarias, S. A. Unanimidad de - 

18 Votos Volumen LXII Pág. 43. 

84/ 1946 Micaela García de Lama Vda. de Domínguez Unanimidad - 

de 18 votos Vol. LXIX Pág. 11

151/ 1959 Reynaldo Priego Broca Unanimidad de 16 votos Vol. -- 

LXXVI Pág. 11

58/ 1963 Miguel Andrade González y Concepción Cabrera de Andra

de Unanimidad 18 Votos Vol. LXXXI Pág. 14

111/ 1963 Martha Deli.a de la Garza Villareal Unanimidad 18 vo- 

tos Vol. LXXXIV Pág. 16. 

Jurisprudencia 9 ( Sexta Epoca= Pág. 101 Sucesión seguida Vol. 

Pleno. Apéndice: de Jurisprudencia de 1917- 1965. 

Tesis 670 Pág. 333 Actualización Civil I Ed. Mayo Tercera Sala

1917- 1965 Jurisprudencia y tesis sobresalientes. 

COMPETENCIA, APLICACION DE LAS LEYES DE.= 

Las normas que regulan la competencia por función  

mate,úia, se apoderan de las relaciones jurídicas procesales en

el estado en que se encuentran rigiendo inmediatamente por -- 

ser de orden público". 
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Tomo LXXXVI 49/ 1945 Cantú Castilla Rubén y Coags Unanimidad

de 16Votos Pág. 271. 

57/ 1945 González Hernández Fco. 15 Votos Pág. 

1862. 

54/ 1945 García Aldape Benito y Coags Unanimidad

16 Votos. 

59/ 1945 Treviño Rodríguez Marcos Unanimidad de

16 Votos Pág. 1882. 

53 1945 Díaz Alberto Unanimidad de 15 Votos

Pág. 1883. 

Jurisprudencia 64 ( Quinta Epoca) Pág. 126 Sección Primera, -- 

Volumenes de Jurisprudencia Común al Pleno de las Salas. Apán

dice de Jurisprudencia de 1917 a 1965. Se publicó también en

el número 8 Pág. 101, Volumen Pleno. En la U, omnilacf.ó^ de fa- 

lloe de 1917 a 1954 ( Apéndice al Tomo CXVIII) se publicó con

el mismo titulo Nu. 2c6 Pág. 431. 

Tesis 668: pág..332 Hctualizaci6n I Livil Ediciones Mayo 1917- 1965. 

COMPETENCIA, ELEMENTOS NECESARIOS PARA FIJARLA. - 

Para fijar la competencia de un tribunal se requie- 

re necesariamente precisar los elementos de la acción deducida

esto es el objeto y - materia de la sentencia, si dicha acción - 

es de naturaleza civil su conocimiento compete a los tribuna- 

les de esa jurisdicción, Si por el contrario, por razón de sus

elementos, independientemente del nombre con que se le desig- 

ne no es de naturaleza civil, entendiendo este vocablo restric

tivamente prar designar las cuestiones de la competencia de -- 
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los autorizados del fuero común sino federal, penal o del tra

bajo incustionablemente que las primeras no son las capacita- 

das para conocer de la controversia para esto en manera algu- 

na quiere decir que ocasional o incidentalmente en una conti- 

enda civil no pueden analizarse cuestiones relacionadas con - 

acto n contrato de distinta naturaleza, pongamos un ejemplo, 

los efectos de una sentencia dictada por una corte penal o -- 

por un tribunal de trabajo si dicho acto o contrato ha sido - 

hecho valer como defensa para destruir o dilatar la acción de

tal manera que si una demanda de desocupación con base en con

trato de arrendamiento el demandado se excepciona diciendo -- 

que ocupa el inmueble no en razón de un arrendamiento sino de

un contrato de trabajo la prueba de su existencia ( de este -- 

contrato de trabajo) importaría al juez la obligación de estu

diar sus elementos para determinar si efectivamente de esa na

turaleza caso en el cual sería improcedente dando lugar a que

una autoridad del fuero común incidentalmente aplique o tome

en cuenta leyes que no son de su própio para poder resolver - 

la contienda que le ha sido sometida, sin esto, en manera al- 

guna implique su falta de competencia para resolver sobre --- 

ella, ni que invade jurisdicciones que no le correspondan. En

este caso el juez resolverá respecto a la procedencia o impro

cedenciade una acción civil independientemente de que sus con

sideraciones se fundaran en leyes mercantiles, penales federa

les administrativas o de trabajo". 

Tomo 28 de Anales de Jurisprudencia Pág. 764. 
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COMPETENCIA POR RAZON DE LA CUANTIA DE

BASE PARA FIJARLA, LO QUE DEMANDE EL ACTOR. - 

E1 artículo 157 del Código de Procedimientos Civiles, 

estahlece que para ríetPrminar la- omnetencia por razón ríe la

cuantía del negocio se tendrá en cuenta lo que demande el ac- 

tor consecuentemente si el actor reclama el pago de una suma

que finca la competencia en favor de un juez de primera ins- 

tancia, debe estarse al que hubiere elegido, sin que esto siq

nifique que al resolver la incompetenciaopuesta por el deman- 

dado, se este prejuzgando si el en, juiciante tiene o no dere- 

cho a elegir la cantidad que pretende, ni si los calculas que

la parte demandada hace son o no correctos sino que el monto

de lo pedido sirve de base de conformidad con el dispositivo

legal citado para fijar la competencia por razón de la cuan- 

tía. El demandado tiene si¡ derecha expedito para hacer valer

la excepción de plus petitio y los demás que juzgue proceden- 

tes para esa debe ser materia de la resolución de fondo que - 

dicte el juez de los autos, por lo que mientras esto ocurre, - 

debe servir como base para fijar la competencia lo hubiere de

mandado el actor". 

Anales de Jurisprudencia Tomo LXXII Pág. 272

Juicio Sumario seguido por Ma. Lozano Vda. de Gallegos VS Sin

dicato de Permisionarios de Camiones de Línea " Hospital Gral. 

y Anexas". 

COMPETENCIA POR RAZON DE LA CUANTIA

EN EL CASO DE RESCISION DE CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO. - 

El artículo 157 del Cádigo de Procedimientos Civiles despone - 
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en efecto: que " para determinar la competencia por razón de - 

la cuantía del negocio se tendrá en cuenta lo que demanda el

actor. Los réditos, daños o perjuicios no serán tenidos en -- 

consideración si son posteriores a la presentación de la de- 

manda, aún cuando se reclamen en ella. " Dv los tPrminos de es

ta disposicibn, se desprende claramente,. como lo ha estableci- 

do la , jurisprudencia, que por regla general la competencia de

los jueces se fija por la cantidad demandada el actor, es de- 

cir, por el objeto que se reclame pero cuando se trata de -- 

arrendamiento o del cumplimiento de una obligación consisten- 

te en prestaciones periódicas es necesario hacer distinciones, 

pues si la demanda se refiere únicamente al pago de prestacio

nes vencidas, el juez competente es quel que lo es para el -- 

monto de la reclamación y no sucede lo mismo en el presupues- 

to en que se reclama la rescisión del contrato de arrendamien

to porque entonces el objeto de la acción es la resolución -- 

del vínculo contractual y no el pago de las rentas vencidas - 

aún cuando subsidiariamente también se reclame su importe y - 

en este último extremo se debe computar el importe de las pen

siones de un año". 

Anales de la Jurisprudencia Tomo LXXX1, Cuarta Sala Pág. 43. 

PERSONALIDAD. - 

Es absurdo admitir que la personalidad con que se - 

comparece en Juicio puede justificarse con el reconocimiento

que de ella hiciera la parte contraria porque el artículo 95 - 

del Código de Procedimientos Civiles estatuye que a toda dem- 

manda  contestación deberá acompañarse necesariamente el pa- 
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der que acredite la nersonalidad del que comparece en nombre

de otro y el documento o documentos que comprueben el carác- 

ter con el litigante se presente en el juicio en caso de te— 

ner

e- 

ner representación legal de algunapersona o corporación". 

Anales de Jurisprudencia Tomo III Pág, 373 Primera Sala. 

PERSONALIDAD DE LAS SOCIEDADES .- 

E1 estudio de la representación de una persona moral

comprende: A) El de la investigación de la existencia real de

la relación jurídica base de la representación. 8) El de la - 

determinación de los vicios de que adolezca el vínculo jurídi

co por infracción de las disposiciones que fijen requisitos - 

de forma para garantía de los directamente interesados o seña

len las condiciones necesarias para la protección de los ter- 

ceros. El Examen del primer punto debe hacerse siempre por la

autoridad judicial por ser orden público no así el seªundo -- punto

nue pertenece al dominio de los intereses particulares". Anales

de la Jurisprudencia Tomo XIII Pág. 6 PERSONALIDAD

Y LEGITIMACION.- La

primera es un presupuesto procesal, que se refie- re

sólo a la capacidad de una persona para estar en juicio a

la representación que se atribuye de un tercero. La segunda se

traduce en la procedencia o improcedencia de la acción o - sea

la existencia o inexistencia del derecho que se trata ha- cer

etectívo". Anales

de la Jurisprudencia Tomo LXXXIX Pág. 33
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tan la personalidad están sujetos a reglas distintas. La fal- 

ta de presentación de ciertos documentos trae como consecuen- 

cia, no la pérdida del derecho de comprobar la personalidad, 

sino la determinación de que no se de curso a la demanda o -- 

contestación en tanto no se justifiquen las facultades repre- 

sentativas de que comparece en juicio. La razón de esta dife- 

rencia radica en las distintas funciones en el proceso, aque- 

llos documentos sólo conducen a justificar la acción o las -- 

excepciones y éstos son indispensables para la validez del -- 

juicio, y por eso exige la ley su presentación como un impera

tivo de necesidad y aunque respecto de los otras documentos - 

impone también que spa franca y leal la contienda, no lo exi- 

ge necesariamente sino que deja al interés de las partes cas- 

tigando su negligencia o mala fe en este punto con no admitir

los después." 

Juicio Sumario seguido por Lic. Juan Manuel Ruiz Esparza como

apoderado de la Empresa de Toros " El Toreo de México S. A. VS

Amada Díaz de la Torre y Socios. Anales de Jurisprudencia To- 

mo XIII Pág. 6 Sala Segunda. 
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C 0 N C L U S I 0 N E S
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C O N C LU S I ONES

1.- Los orígenes y antecedentes de la forma de n a - 

rrar los hechos en forma simple y articulada en la demanda se - 

encuentran en el Derecho Español, quien los heredó del Derecho

y la práctica alemana. 

2.- Nuestro sistema procesal corresponde al Latino

identificado como el de la Substanciación de la demanda impues

to por el articulo 2 del Código de Procedimientos Civiles, pa- 

ra el Distrito Federal. Dicho sistema consiste en que a la par

te corresponde narrar los hechos de una manera breve y precisa

y al juez aplicar el derecho. 

3.- El Código de Procedimientos Civiles para el Dis

trito Federal, solamente nos señala los requisitos de forma -- 

que requiere todo escrito demanda y los cuales están comprendí

dos en el artículo 255; este artículo es de inspiración clási- 

ca romana que nos llega a través de la Legislación Española. 

4.- Doctrinariamente hablando de la demanda existen

doG doctrinas fundamentales: 

PR) La Clásica Romana que identifica a la demanda -- 

con el objeto de la acción. 

b) La doctrina Moderna de la pretensión procesal, - 

seguida por los civilistas alemanes e italianos y la cual par- 

te de los estudios ius- romanistas en torno a la discusión de - 

la acción en el Derecho Romano, y que en el Derecho Procesal, 
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es el Derecho que se dirige contra el Estado para que se dicte

una sentencia favorable al que solicita la protección jurídica. 

La acción se da cuando existe una necesidad de protección del - 

derecho. En esta concepción sentencia y demanda aparecen liga

das, en virtud de que la demanda es el acto por medio del cual

se solicita la protección jurídica y se pide una sentencia fa- 

vorable a él. 

5.- La demanda es el acto básico del litigio, lo -- 

incoa y constituye su base jurídica. Sin él, el tribunal no - 

entra en acción, y por lo tanto, no puede conocer de ningún -- 

asunto. De la misma manera, es la condición " sine qua non" de

la sentencia determinando su objeto, porque únicamente sobre - 

el derecho, hecho valer en la demanda puede decidir el tribu-- 

nal, 

ribu- 

nal, por ello, es el acto más importante de las partes. Así - 

como la sentencia es el fundamental del tribunal. Y ambos -- 

están en íntima relación. A ésto se debe que han sido conside

radas por varios procesalistas coma " las piedras fundamentales

del procedimiento". 

6.- En toda demanda, debe señalarse con toda preci- 

sión el domicilio de la parte actora, porque de la contrario - 

daría lugar a que la notificación fuera imposible y se ordena- 

ra que se hicieran por media de los estrados o por boletín ju- 

dicial. 

7.- Guando el domicilio de los abogados patronos -- 

cambie se debe hacerlo saber al juzgado, porque de descuidarse

lo anterior afectaría a la parte material y al patrono lo --- 
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harían responsable civil y penalmente. 

8.- Se puede señalar como domicilio convencional un

inmueble de tiempo compartido pero no pudiéndose señalar un lo

cal ambulante a sobre ruedas, como tal. 

9.- Sugiero que las próximas reformas que se hagan - 

al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito federal, - 

para adecuarlo a los avances técnicos, que las notificaciones - 

puedan hacerse por teléfono agregándole a la demanda en lo re- 

ferente al domicilio que también se exprese el teléfono con el

objeto de hacer la justicia más rápida y expédita. 

10.- Para poder acreditar a una persona como repre- 

sentante se necesita que reúna los requisitos que señalan la

Ley de Profesiones, la Ley Orgánica del Poder Judicial y e-1 -- 

Código de Procedimientos Civiles, que necesita poseer título - 

de Licenciado en Derecho porque ésc lo acredita al tenedor pa- 

ra que efectúe convenientemente una demanda. 

11.- Se deben señalar todos los nombres, apellidos, 

sobrenombres o apodos cuando los use el demandado. Y en caso - 

de ser un incapaz, se le demandará a través de su representan- 

te legal. 

12.- El demandante deberá tener una buena redacción

para una mejor comprensión de los hechos. Porque de no ser -- 

así será inteligible. Se debe tener presente que los hechos - 

deben contener el principio de buena fe contenido en el articu

lo 281 del Código de Procedimientos Civiles, porque de no hacer

lo , el actor da base al juzgador para que pueda condenarlo e - 

costas como lo establece el artículo 140, por temeridad en el- 



128 - 

litigante. Además no ser contradictorios a la moral a al dere

cho o a las buenas costumbres. 

13.- Existen dos tipos de hechos: 

a) Los constitutivos de la acción o del dere- 

cho que es el fundamento de la demanda; y

b) Los no constitutivos que son los que sir -- 

ven para dar mayores detalles en algunas casos necesarios para

una comprensión accesoria acerca de la procedencia de la ac --- 

ción. 

14.- En el objeto u objetos de la demanda, es apli- 

cable lo que se entiende en la doctrina y en el Código de Pro- 

cedimientos Civiles por éste y nunca debe ser contradictorio - 

con otros objetos. 

15.- El actor o técnico que elabore una demanda nun

ca deberá fundamentarla en leyes inexistentes o derogadas o -- 

hechos falsos porque se haría acreedor de una sanción que con- 

siste en la suspensión de un mes a das años y una multa ( todo

esto regulado en el Código Penal en el articulo 231 ). 

16.- El valor de lo demandado debe ser tomado en -- 

cuenta por la persona que plantee la demanda, porque es lo que

determina una de las formas de competencia. Así mismo debe• te

ner presente las reglas existentes para determinar la competen

cia. 

17.- En relación a la cuantía, que actualmente es - 

fija, se propone que sea transitoria en los juzgados Mixtos de

Paz y de Primera Instancia. Estableciéndose esta medida para - 

la consideración del legislador, en el sentido de que se multi
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plique el salario mínimo por los días de trabajo, ya sea por -- 

cinco, por seis o siete y el monto que resulte sea la competen- 

cia de los juzgados Mixtos de Paz. 

18.- Considero que el valor de lo demandado no debe - 

ser estimado unilateralmente, y en robustecimiento de lo que se

reclama, debe hacerse esa manifestación si es posible. Reco--- 

miendo probar que efectivamente el monto de lo reclamado es de - 

la cantidad que va a dar lugar a la competencia del Juez ante - 

quien se promueve. Esta es una cuesti6n que se debe tener mug- 

en cuenta al plantear una demanda. 

19.- Considero que, el legislador no estuvo acertado

al incluir en la última fracción del artículo 255 el monto de - 

lo reclamado porque fue parco en su determinación de hacer refe

rencia únicamente a la competencia de los jueces en razón a la - 

cuantía, pasando por alta, cuestiones importantes referentes a

otras clases de competencia como 10 son en razón al grado, al - 

territorio, a la materia, al turno, etc. 

20.- Los anexos que deben de acompañar a la demanda - 

son de cuatro clases: 

1.- Los que la fundan. 

2.- Los que la justifican y que se rafieren a los -- 

hechos expuestos en ella. 

3.- Los que acreditan la personería jurídica o perso

nalidad de quien comparece a nombre de otro, como representante

legal o convencional ( contenido en el artículo 95 numerales, 1

y 2 ). 

4.- Las copias del escrito de demanda y documentos - 



130 - 

anexos, que sirven para el emplazamiento del demandado, y que - 

pueden ser en papel común, fotostática o cjialquiera otra, siem- 

pre que sea legible ( Art. 95 numeral 3 y artículo 102 ). 

21.- El objeto de acompañar a toda demanda del docu- 

mento o documentos que acredite la personalidad de la persona - 

que , comparece a juicio es para acreditar que está legítimamente

de manera activa para poder comparecer a juicio demandado lo -- 

que contenga su escrito. 

22.- Las documentos que se anexan en copia también - 

son necesarios para que el demandado pueda preparar su defensa y

contestación. 

23.- En materia Procesal Civil, la demanda puede ser: 

A. Verbal o por comparecencia cuando se trate - 

de juicios de mínima cuantía ante los juzgados Mixtos de Paz -- 

artículo 20 fracción 1, del Título Especial de la Justicia de - 

Paz en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fe- 

deral ). 

B. . quicios sobre algunas controversias familia

res ante los juzgados de lo Familiar, artículo 943 del Cádigo - 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). 

Fuera de éstos dos casos la demanda debe formu- 

larse por escrito y reunir los requisitos que señala el articu- 

lo 255 y 95 del C. P. C. D. F. 



131- 

8 I 8 L I 0 G R A F I A



132- 

8 I B L I 0 G R A F I A

1.- Alsina, Hugo " Tratado Práctica de Derecho De - 

cho Civil y Comercial". Compañía

Argentina de Editores. Buenos -- 

Aires. 1943. 

2.- Becerra Bautista, José E1 Proceso Civil en México". 

Editorial Porrúa, S. A. México -- 

1980. 

3.- Briseño Sierra, Humberto. " E1 Juicio Ordinario Civil" 

Editorial Trillas. México 1975. 

4.- Cabanellas, Guillermo. 

5.- Calamandrei, Piero. 

6.- Calamandrei, Piero. 

7.- Carnelutti, Francisco. 

Diccionario de Derecho Usual" 

Tomo I y IV Buenos Aires. 1968. 

Estudios de Derecha Procesal en

Italia" Ediciones Europa - América. 

Buenos Aires. 1953. 

Procedimiento Monitorio". 

Traducción Sentís Melendo. 

Ediciones Jurídicas Europa Améri

ca. Buenos Aires. 1959. 

Instituciones del Proceso Civil" 

Ediciones Jurídicas Europa Améri

ca . Buenos Aires. 1959. 

8.- Colin Sánchez, Guillermo " Derecho Mexicano de Procedimien

tos Penales" Editorial Porrúa, - 

S. A. México 1977. 

9.- Chiovenda, Jose " Principios de Derecho Procesal - 

Civil". Editorial Reus, S. A. 

Madrid. 1922. 



133- 

10.- Couture, Fduardo J. " Fundamentos del Derecho Proce- 

sal Civil" Ediciones Depalma. -- 

Buenos Aires. 1978. 

11.- De Vicente y Caravantes, " Tratado Histórico, Critico y Fi

José losófico de los Procedimientos - 

Judiciales en Materia Civil". 

Imprenta de Gaspar y Roig Edito- 

res. Madrid 1879. 

12.- De la Plaza, Manuel. 

13.- Del Guidice, Vicenzo. 

14.- Floris Margadant S_ 

Guillermo

15.- Goldschmidt, James

16.- Gómez Lara, Cipriano

17.- Guasp, Jaime

Derecha Procesal Civil Español" 

Editorial Revista de Derecho Pri

vado. 1942 Madrid. 

Nociones de Derecho Canónico" - 

Traducción Pedro Lombardia . 

Universidad de Navarra, Pamplona

1968. 

E1 Derecho Privado Romano" 

Editorial Esfinge, S. A. 1975

México. 

Derecho Procesal• Civil" 

Editorial Labor, S. A. Barcelona - 

Madrid 1936 Traducción Prieto -- 

Castro Leonardo. 

Teoría General del Proceso" 

Textos Universitarios. 1978. 

México. 

Comentarios a la Ley de Enjui- 

ciamiento Civil" 

M. Aguilar Editor Madrid 1962



134- 

18.- Kisch, W. " Elementos de Derecho Procesal - 

Civil" Traducción Prieto Castro

Editorial Revista de Derecho Pri

vado. Madrid. 1962. 

19.- Lega, Bartocelli " Comentarios de Procedimiento -- 

Eclesiástico" T. I. Roma. 

20.- Menresa y Navarro, " Comentarios a la Ley de Enjuicia

i José María. niento Civil". Editorial Reus, - 

S. A. Madrid 1926. 

21.- Moreno Hernández, " Derecho Procesal Conónico" 

Miguel. Editorial Aguilar. Madrid 1956. 

22.- Neri Rívera, José " Derecho Procesal Civil" apuntes

de Clase. ENEP Aragón. 

23.- Ovalle Favela, José " Derecho Procesal Civil" Colec-- 

ci6n Textos Jurídicos Universita

rias, Harla, S. A. de C. U, Méxi- 

co 1960. 

24.- Pallares, Eduardo

25.- Pallares, Eduardo

26.- Pallares, Eduardo

27.- Petit, Eugene. 

Diccionario de Derecho Procesal

Civil". Porrúa S. A. México 1977

Derecho Procesal Civil" Edito— 

rial Porrúa, S. A. México 1976. 

Historia de Derecho Procesal Me

xicano" Manuales Universitarios. 

UNAM 1962 México

Tratado Elemtal de Derecho Roma

no" Traducción Jorge Fernandez - 

Conzález. Editoria Nacional Méxi

co 1976. 



135- 

28.- Rendenti, Enrico. " Derecho Procesal Civil". Tradu- 

cido por Santiago Sentís Melendo

y Mario Ayerra Rendin. T. I. 

Colección Ciencia Del Proceso. - 

Ediciones Jurídicas Europa- Améri

ca Buenos Aires 1953- 

29.- Rocco, Ugo. " Teoría General del Proceso Civil" 

Editorial Porrúa, S. A. México . 

1959. Traducción Felipe de J. Te

na. 

30.- Rodriguez de San Miguel" Curia Filípica Mexicana" Nueva

Biblioteca Mexicana UNAM. México

1978. 

31.- Rosemberg, Leo " Tratado de Derecho Procesal Ci- 

vil". Editorial Jurídica Eurona- 

AmPrira 1953 Buenos Aires. 

32.- Sohm, Rodolfo " Instituciones de Derecho Priva- 

do Romano" Traducción de Wences- 

lao Roces. Editara Nacional. 1975. 

33.- " Enciclopedia Jurí- " Editorial Angalo, S. A. T. VI

dita OMEGA" Argentina 1975. 

34.- Anales de Jurisprudencia

35.- Ediciones Mayo

C 0 D I G 0 S: 

36.- Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
37.- Código Civil para el Distrito Federal. 

38.- Ley Orgánica del Poder Judicial

39.- Ley Reglamentaria del artículo 5 Cnnstitucional relati

vo al Ejercicio de las Profesiones. 



136- 

40.- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

41.- Ley de Sociedades Mercantiles. 

42.- Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos

43.- Ley dP Geneficiencia Pública. 

44.- Constitución Política

45.- Código Penal. 

46.- C6digó de Comercio

47.= Ley General de Población. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes Históricos de la Demanda 
	Capítulo II. La Demanda
	Capítulo III. Técnica para la Elaboración de una Demanda 
	Capítulo IV. Documentos Anexos que Debe Llevar Toda Demanda
	Capítulo V. Jurisprudencia
	Conclusiones
	Bibliografía

