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INTRODUCCION 

lle he propuesto buscar por todos loa medios a mi 

alcance el origen mismo del poder de juzgar, así como inveati 

gar su contenido intrínseco y su aplicación. Dicho así, esta 

proposiai6n suena elemental; pero creo que juste.mente dentro 

de la sencillez misma encontramos la dificultad, aunque res1J! 

te parad6j ico. 

Parece obvio que si el juez juzga. es porque tiene 

el poder jurídico para ello. Pero ¿por qué tiene ese poder? 

¿ cómo se origina? ¿do dónde dima.na? ¿en qué grado ese poder 

exiete'T ¿cuál es su ámbito? ¿trasciende ese poder los límites 

del derecho para adentrarse en los de la inoral? ¿oe confunde 

la facultad de juzgar con la facultad jurisdiccional.? ¿ es el 

poder de juzgar anterior o concomitante oon la facultad juri.!!. 

diccional? y ¿por qu~ el poder de juzgar el aplicarse debe co!! 

tener un juicio 16gico? 

Trataremos de dar contestación a las interrogantes 

que nos hemos formulado en el presente trabajo, cuidándonos de 

mantener en todo lo posible su estudio en un terreno técnico, 

hasta donde lo permita mi capacidad. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

I .1 Roma 

El estudio de loa antecedentes hietóricoa de la 

jurisdictio jurisdicción ) neceaariBl!lente se habrá de 

buscar en el Derecho Romano , ya que es fuente de nuestras 

instituciones legales que influye por conducto del derecho 

espa!'lol en nuestros conceptos bist6rico-jurÍdicoa, 

Es innegable que antiguamente las formas como se 

resolvían los conflictos entre los seres humanos, eran 

impuestas por loa dirigentes de loa pueblos o comunidade~ 

on Virtud de que los líderes las aplicaban forzosBmente. 

Esto sucede en la etapa primitiva del Derecho. (1) 

Ahora bien , necesariamente, tenemos que seguir 

las tres etapas de desarrollo del proceso en Roma, que, se 

puede decir, corresponden al desarrollo de la historia 

política de este pueblo. 

Diirante la monarquía que corre11ponde a la etapa 

i)-Gómez-Lara,-cipriano , reoría General del Proceso, M6xico, 
UNAX, eexta edici&n, 1983, p,53, 
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de laa acciones de la ley , en un principio el rey era (luien 

decidía las controversias directamente entre las partes, 

pero en Virtud de las grandes extensiones de territorio , 

éste delega.ha la potestad de administrar justicia en loe 

cónsules, praetores (pretores) y magistrados. 

En este período encontr!llllos la aplicación 

rigurosa de gestos y actuaciones que las partes deb{an 

practicar , ya que si fallaban en la actuación se perd{a 

el pleito; este procedimiento era totalmente oral, 

Las ~ actionee, se entienden como diferentes 

modos de proceder y son las siguienteet 

l.- ~e actio sacramento, Su característica es 

que las partee hacían una apuesta que se perd{a a favor del 

culto. 

< - Lects ~ ~ ~i.E.J.!. postulationc~. Las 

partee ealici taban se designara un .iuez privado sin apuesta. 

J,- Legie ~ ~ conditionem. Si el demandado 

negaba las pretensiones era emplazado dentro del término de 

treinta días para que las partee comparecieran ante un juez 

privado. 

4,- ~~!!!:E~ injectione~. Beta se 

ejercitaba sobre deudores aun por la fuerza¡eran 
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encarcelados y de no cubrir la deuda podían ser vendidos e 

inclU!lo se tenía el derecho a matarlos. 

5.- Per pignoris capionem,Por deudas el acreedor 

podía secuestrar cosas y retenerlas hasta eu pago, y en caso 

contrario tenía el derecho de destruirlas. (2) 

El origen de la institución romana de la 

jurisdictio tomada incidentalmente como mera facultad de 

administrar justicia , parte de la idea de restarle poder al 

rey Tar~uino el Soberbio año 510 a.e), Loa cónsules 

ejercían el poder jurisdiccional ~ue delegaba al pretor para 

~uo a su vez lo transmitiera al judex (juez) en cada caso. 

Este conjunto de facultades { poderes era una 

parte del imperium (imperio), figura originada en los 

etruscos y representada por un hacha y unas varas estas 

varas son las haces o fasces); de ahí el fascismo ~ue 

usó dicho símbolo. (3) 

En rigor , la jurisdictio (ya contenciosa , ya 

voluntaria) era la facultad del pretor de conceder o negar 

una ~ ¡ y en manos del juez se llama judicatio o sea la 

facultad de dictar sentencia. 

2)-Flori; iargiidant S.,Guillermo, El Derecho Privado Romano, 
Editorial Esfinge,S.A.,decimotercera edición,México,1985, 
pp; 145 a 150. 

)) lbidem, p.28. 
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El proceso formulario es la etapa que corresponde 

a la República y se inicia con le expulsión de Tarquino el 

Soberbio. En este período también se dirige la petición de 

conocimiento del conflicto al pretor , para que lo atiende y 

para que verifique les pretensiones de las partes. Así , el 

actor a su vez recibía una fórmula o instrucción escrita que 

contenía la designación del juez que debía conocer el caso 

concreto con la fórmula que se le había sefialndo para 

dirimir dicha controversia. " es precisamente aquí, donde 

surge esa institución tan admirablemente manejada por los 

juristas romanos , que es la equidad entendida como la 

justicia aplicada a un caso concreto." ( 4 

Así , ".,. las partes acudían primero ante un 

magistrado , funcionario público , y ante él exponían sus 

pretensiones Este magistrado o prekr , no resolvía el 

conflicto , sino que Únicamente expedía una fórmula y las 

partes llevaban esta fórmula ante un juez privado que era 

quien resolvía ••• " (5) ; a este período se le ha llamado del 

orden judicial privado por componerse de dos etapas r la 

primera ante el magistrado c pretor quien canaliza el 

procedimiento hacia la segunda etapa , derivándolo por tanto 

4)-Glm;z-Lara,Cipriano, op. cit., p.61. 
5) Ibidem, p. 58. 
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en eu aspecto juriediccionel hacia un juez privado que , por 

supuesto , en mi concepto particular , este juez ya no !!El 

privado puesto que queda investido del poder que le confiere 

el pretor para dirigir y dirimir las controversias ¡ así, 

consideramos que el pretor recibe una contienda por parte 

de los ciudadanos , y la tramita en su carácter de 

funcionario público;por tanto, se puede decir que loe jueces 

denominados privados sólo tienen esa característica desde el 

punto de vista doctrinario , ya que desde el punto de vista 

formal y material sus resoluciones tienen fuerza para 

llevarse a cabo aun coercitivamente con el apoyo y con el 

poder del Estado. 

En el sistema romano el pretor era la entidad 

política que precedía al juez , o sea la entidad judicial 

propiamente dicha. 

Los primitivos cónsules se conVirtieron en 

pretores. Los que tenían imperio eran , puea, loa pretores y 

a veces se confundía en el sistema extraordinario la 

jurisdictio y la judicatio , por ejemplo cuando el pretor 

no reenViaba el negocio al juez privado sino que se arrogaba 

el derecho de decidir. 
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Este procedimiento extraordinario sin juez 

, privado ae desarroll6 durante el imperio y generalmente en 

forma paralela al procedimiento ordinario; ése sí ante juez 

privado, tanto por razones políticas (imperio) cuanto por 

necesidades urgentes como en materia de alimentos.Recuérdese 

que el pretor era representante del Estado. Al establecerse 

el procedimiento extraordinario, es decir, colmado de rigor 

jur{dico ( injure ) fue desapareciendo paulatinamente el 

procedimiento arbitral (en conciencia) propio de los llamados 

.1 ueces privados que generalmente no eran abogados. 

Con el procedimiento extraordinario germinó y se 

robusteció la instituci6n de la jurisdicci6n porque el 

pretor se cuidó de "decir el derecho" a base de constancia 

en autos , no de simples corazonadas o de buena fe, B!!92. BQ!! 

~- in ~ , ~ est ~ !!::_:\do ( lo que no existe en el 

expediente no eXiste en el mundo ) • (6) 

6) Ploris Margadant s., Guillermo, op.cit., p.174 y 175. 
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I .2 Espafia 

El Derecho Español hist6ricamente,se formó, como 

la mayoría de los pueblos a los cuales emigraron,diferentes 

grupos; particularmente en la península ibérica los primeros 

antecedentes de que se tiene conocimiento se remontan al 

período paleolítico, donde aparece la raza Neandertal que 

cre6 la cultura musteriense. Este pueblo entonces inici6 su 

formaci6n con la integraci6n de las razas Oro-Magnon y la 

cultura almeriense. (7) 

Por tanto en España se mezclaron varias culturas 

principalmente la ibera, celta , fenicia y griega, ya que estos 

pueblos transitaron por la península antes de la dominaci6n 

romana, y posteriormente la visigoda "! la musulmana. Por lo 

cual hubo diversas formas de aplicaci6n del Derecho con la 

influencia que cada uno de estos pueblos aport6. 

Brevemente trataremos de dar una visi6n histórica 

cuidando de apegarnos lo más posible a las fuentes. 

7) Brisefio Sierra,Humberto,Derecho ,Procesal, volumen I,M~xic~ 
Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor,Primera edici6n, 
1969, p.147. 
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Posteriormente a lea guerras púnicas Espaiia queda 

sometida al imperio romano y así, en la época de Diocleciano, 

éste fue dividido en cuatro prefecturas t Oriente, Iliria, 

Italia y las Galiaa , quedando Espafia comprendida en esta 

última • De acuerdo con la influencia y aseguramiento de las 

disrosicionea del imperio romano, las provincias senatoriales 

se encontraban a cargo de gobernadores o procónsules 

nombrados por el Senado , quienes tenían la potestad de 

impartir justicia.De igual modo en las provincias imperiales 

los facultados para ejercer la jurisdicción son loa 

procónsules o delegados (legati Aue;usti), (8) 

"Cada Gobernador tenía un Cuestor o recaudador 

de tributos y un Legado o representante con carácter de jefe 

militar , y a la vez , administrador de justicia Cada 

Gobernador tenía un Audi tori -.;in de jur' :iconsul toa y varones 

prudentes 11ue actuaba como Tribunal .. ," (9) 

En la época del derecho canónico tiene 

influencia la difusión del cristianismo y se pueda decir que 

da poder a la iglesia católica " ••• teniendo a loo obispos 

como primera jerarquía , seguidos de los presbíteros , loa 

ii)-Becerra-BaÜtista,Joaé,El Proceso Civil en México, México, 
Editorial Porrúa,s.A., Cuarta Edicion 1974, p.244, 

9) Briaefto Sierra,Humberto,Derecho Proceaal,volumen I,Méxic~ 
Bdi torial Cárdenas Edi ter y Distribuidor, Primera edici6n, 
1969, p.148. 
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dii!cc.nos y los ministros , pues los ti tules de arzobispn 

y primado no se emplearon sino hasta el siglo VII. 

Jurídicamente , el inter~s maynr radica en las actas de lrm 

concilins celehrados en Eepaña , el más antigun de que se 

tiene noticia es el de lliberis del afio 306 que trató la 

reforma de las costumbres," /10) 

Kn esta 6poca aparecen las figuras de los 

principios acusatorio e inC!Uisitivo , esto en base a si se 

dirige la acción por acusación de parte y ésta continúa 

acelerando el procedimiento , o por el contrario si el juez 

toma la iniciativa en el descubrimiento de la verdad, "Eate 

procedimiento de "inquisición" (inquiei tio), que daril: nombre 

a las instituciones creadas por la Iglesia para paráeguir la 

herejía , aparece en la Edad Media española a partir del 

siglo XI con el nombre de " pesquisa " , como procedimiento 

subsidiario en los delitos graves contra la paz del reino ... " 

(11) 

Con la invasión de los bil:rbaroo se introdujeron 

en la legielaci6n española diversos elementos que se oponen 

en cierta fonna al.Derecho Romano-Canónico.Poco a poco se fue 

ro) Brisefi; Sierra;Humberto, op,cit., p.148, 
11) Lalinde AbadÍa,Jesds, Inioiaci6n Histórica al Derecho 

Español, Ediciones Ariel, Barcelollll, Espafia, 1970, p.761. 
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fundando una nueva legislaci6n con la fusión de los diversos 

conceptos que aportaron las experiencias de estos pueblos. 

Recuérdese que en esta élJoca funcionaron dos códigos, uno 

romano y otro godo , los cuales dieron inicio a la 

recopilaci6n de leyes que inte6-raron el Code:s: Visieothorum, 

el ~~o Fuero Ju2go, el '!Ue fue realizado por San 

Braulio por encargo de Recesvinto, Esta obra tuvo tres 

ediciones; la primera en el Concilio de Toledo en el año 653, 

la segunda del tiempo del rey Ervigio (afio 681) y la tercera 

que fue traducida en la época de Fernando III y Alfonso X. 

(12) En esta obra encentramos el origen de la jurisdicción 

que según se dice radica en el príncipe, en la potestad que 

tiene de aplicarla¡ 

"que ningún omne deve seer iuez, si non 
ai '!Ui lo mancare el príncipe, ó aquel 
que fuere de consentimiento de las 
partes,ó dernendado de los iuezea otros.• 
(13) 

De la misn:a fonna se establece qu1.!nes son los 

ciue tienen el poder delegado para administrar justicia por 

12) iiece~ra iiaütista,José, op.cit., p.245. 
13) Real Academia, "ll. Fu!!ro ~·",Edición de la Real Academia, 

Editorial !barra Impresor,Maarid Eepa:1a, 1815, p.14, 
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mandamiento del rey y que son los condes, los duques, los 

vicarios y todos los otros jueces.(14) 

Existe un período sui generis de la legislación 

española con los fueros , cartas pueblas o cartas de 

población. Los fueros eran los privilegios que se daba a los 

habitRntes de una población reconquistada durante la 

invasión sarracena ) y las cartas pueblas tenían como fin 

dar priVilegios para atrer pobladores a un nuevo territorio. 

(15) 

En la legislación de las Siete Partidas del rey 

Don Alfonso El Sabio en su T! tul o IV se sostiene: 

" ••• los demandadores deben seer 
apercibidos a.nte que comiencen 
sus demandas en catar todas 
aquellas cosas por que mas 
derechamente las pueden facer 
et comenzar sus pleytos1 el 
otrosi de los demandados en 
qué manera deben responder a 
las demandas que les ficieren." 
(16) 

Tal es la fuente de la jurisdicción contenciosa 

14) !bidem, p.21 
15) Becerra Bautista,José,op.cit., p.246, 
16) Don Alfcl}so El Sabio,"Las Siete Partida~Cotejadas con 

varios codices antiguos por la Real Academia de la Hist2_ 
ria, y glosadas por el Lic. LÓpez,Gregorio, del Consejo 
Real de Indias de S,M, Nueva Edición, Tomo Segundo,Par!s, 
Librería da Rosa Bauret y C{a. 1854, p.412. 
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y por primera vez se hace una declaración escrita sobre la 

sujeción necesaria de las partes ante el juzgador (o sea la 

sujeción de las partes a la jurisdicción), 

Para Alfonso el Sabio la jurisdicción que tien~n 

los jueces se inicia con el .;uram~nto ( previa la selección 

que haga el rey ) r 

al reyr 

"Puestos deben ser los judgadores 
después que fueren escogidos as! 
como desuso deximos , en los 
logares sobre que les otorgaren 
poderío de judgar , tomandoles 
primeramente la jura ante que 
judguen ... " (17) 

As!, el poder de juzgar queda sujeto a la lealtad 

" ..• Que obcdezc~n todos 1::-' mandamientos 
~ue el rey les fiüere por palabra , o 
por carta o mensagero cierto" (18) 

Esta obra se adentra en la competencia por 

razones del territorio 1 

11) Ibidem; ii.416.-
18) Ibidem, p.417. 



11 Et aun deben mucho ('.Uarda.r les 
,judgadores que non judguen en otra 
tierra que non sea de su .i ud¡:ado , 
nin prendan nin apre~ien á home 
ninguno sinon por avenencia de las 
partes, ca estonce bien lo podrinn 
facer como aveni<lcres et non corro 
,iueces ordinarios : et si algunos 
contra. esto ficieren , lo que 
judgaren non vela ••• " (19) 

13 

Se seña.la el impedimento de que ningún juez debe 

conocer en los pleitos en que tenga interés, ya que no puede 

ser actor y iuez. (20) 

Se determina que los juzgadores tienen la 

facultad de investigar por sí mismos " Córr.o los judgadores 

deben escodriñar por quantas rr.aneras pudieren de saber la 

verdat de los pleytos que fueren comenzados antellos ." (21) 

Debido a la diversidad de leyes y c6tligos que se 

manejaron desde El Fuero Real de 1255 , las Leyes de Estilo 

c;ue er:i::. decisicn~s del trl burml de la. Corte en época. de 

Alfonso X, Sancho IV y I'ernando IV; El ord.~na.miento de Alcalá 

de Alfonso XI en 1348 ; la Ley del Ordenamiento SeVillano de 

1360 del Rey Pedro I, la Recopilación de Leyes de Carlos I 

19) Ibidem:- p.420.-
20) Ibidem, p.422. 
21) Ibidem, p.423. 
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que encomend6 a don Pedro L6pez de Alcooer y que se publicó 

en 1567 en época de Felipe Il; Autos Acordados del Consejo 

de 1745, La Novísima Recopilación promulgada por Carlos IV 

en 1805 , etc. Con tal motivo existió confusi6n en la 

interpretación de dichas leyes las cuales se aplicaron 

indistintamente. (22) 

Con la Cor.stitución de le12 , la judicatura 

adquiere independencia , prohibiéndose al rey y les Cortes 

e.jercer funciones ,juriadicclonales, aunc;ue en esta época los 

jueces imparten ,justicia a nombre del monarca. Se estableció 

el principio de que los espo.r1oles no podrían ser iuzgados 

sino por tribune~ competente , determinado con anterioridad 

por la ley.(23) 

La Ley de enjuiciall'iento Civil Espaiiola de 1855 

es de P.S!>~cie\ ~ ... '"'orta::c:iC\ . :·s ';'..lf si!·ve <lr_ cimiento para 

y es 

antecedente de 111 Le;· Procenal Espll.:lola de lcel). (24) 

De Vicente y Caravantes (25) en su tratado de 

la Ley de 1855, hace una expos~ción de conceptos importantes 

22) iiece'i=r'¡;: iiaütista,José, op.cit., p.249 y 250. 
23) Briseño Sierra, Humberto, op.cit., p.162. 
24) Becerra Bautista, José, op.cit. p.250. 
25) De Vicente y Caravantes,José, Tratado Hist6rico, Crítico 

Filos6fico de los Procedimientos Judiciales en Materia 
Civil se~n la Nueve Ley de Enjuiciamiento,Madrid España, 
Edito riel mprenta de Gas par y Roig, Editores .1856, p :121. 
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sobre la .iurisdicci6n, asentando que es una potestad pública 

y que consiste en conocer y sentenciar los pleitos con 

arreglo a 1as leyes, dotada esta funci6n de imperio, 

El mencionado autor refiere que: 

" El carácter y ob,jeto de la jurisdicci6n se 

ha~lan,pues,completamente expresados por las palabras llamar 

a juicio, conocer, ordenar, ,juzgar, castiear y obligar a la 

e,j ecuci6n, que son la traducci6n del antiguo adagio romano¡ 

notio,vocatio,coercitio,judicium y ejecutio." (26) 

En relaci6n con la competencia señsl01 

".,.Es, pues la competencia en general la medida 

de la potestad con que reviste la ley a cada juez o tribuna~ 

o en sentido más est1·icto, el poder con que difiere la ley 

al juez para e.jercer sus funciones en los lÍmi tes que 

determina ... " {27) 

Se ha hecho breve menci6n del contenido de esta 

obra, ya que sería imposible tratar de resumirla pero creo 

que ser·•irá de punto de partida en el desarrollo del 

presente traba.jo. 
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I .3 México 

La historia del n~recho en nuestro país se divide 

convencionalmente en tres érocas:la precolonial, la colonial 

y la independiente. 

El período precolonial no ha sido suficientemente 

estudiado. Los precarios trabajos que se ocupan de ello se 

deben R los cronistas, misioneros e historiadores de la época 

de la conquista.(28) 

Podemos adelantar en definitiva que esos 

t~abajos se ocuparon poco del te~a d. ~nte estudio, Así, la 

jurisdicción sóJo ¡iodía ejercerla .,1 r~y o el caci Que 

lugareño, sin los prnl:>lemas -fécniccs y las complejidades Que 

nos depara la práctica forense en la actualidad, 

Lo" Rutores de Pina y Castillo Larrañaga (29) se 

manifiestan de la sig~iente forma: 

2E)Alcalá Za;;:ora-y-Castillo, Niceto, Derecho Procesal 1.~exicano, 
Editorial Porrúa, ~·éxico 1983, tomo II, segunda edición , 
p.327. 

29) Pina,Rafael de y Castillo Larrañaga,Joaé, Instituciones 
de Derecho Procesal Civil, Ed,Porrúa, México, 1985. 
Decimoséptima edición, p. 45, 
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" La organ±zaci6n jurídica del México precortesiano 

es , en realidad , poco menos que desconocida , pues las 

investigacicnes sobre ella realizadas hasta ahora no nos 

r:cili tan sino elementos e:'Ctremadamente imprecisos." 

Siguiendo la obra del maestro Esquivel Obregón , 

en la administración de justicia (tlamelahuacachinaliztli ' 

ir derecho, y tlamaclaualiztli r acto de enderezar lo torcido) 

la palabra azteca no indica la obligación del juez de 

someterse a una ley o mandato ¡ sino sólo de buscar la 

línea recta, ea decir, usar su propio criterio, con la idea 

de la influencia de la costumbre y el sentido de la equidad, 

cuya potestad original residÍa en el rey.(30) 

En la organización política azteca el segu.~do 

puesto en importancia era el del cihuacoatl, más bien , el 

del cihuacohuntl.(31) 

SegiÚ1 Carrasco, el cihuacohuatl en sus funciones 

de gobierno incluía la de impartir justicia " ••• un segundo o 

adjunto del rey que tuvo gran influencia cuando ocupó el 

3o) Esquivel-Obreg6n, Toribio, Apuntes para la Historia del 
Derecho en ~érlcl:l, Editorial Polis, Nxico 1937, tomo 1 

"Los Orígenes",página.s 344 y siguientes. 
31) Acevedo,Jorge Octavio, C"onferencia Dictada en el Foro 

Coyoacanense, abril de 1983. Notar en rigor la voz 
correcta es cihuacohuatl y no cihuacoatl puesto que se 
trata, no de una mujer serpiente sino de un personaje 
que se me ja una mujer gemela (cohuatl=cuate , no coatl " 

serpiente) que era la forma de implicar el alter ego. 
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puesto el célebre Tlacaelel desde el tiempo de Itzc6atl 

hasta el de Ahu!zotl." (32) Indica Carrasco que el rey 

estaba asistido de un cuerpo de consejeros,el tlaxitlan, que 

se supone asesoraba al monarca en sus decisiones judiciales, 

tal como el conse,ic de capitanes ( tel1uihua) lo asesoraba en 

asuntos mili tares. (33) 

Al cihuacohuatl le seguía en categoría 

el tlacatecatl cuyas sentencias eran inapelables Estaba 

asistido de otros dos ministros auxiliares. (34) 

Además , en los barrios o calpullis había un 

teucli o funcionario menor (alcalde, de al-cadí juez menor 

en arabe) que investigaba los hechos y daba cuenta al 

tlacatecatl. Le seguían los centectlapixque que juzgaban los 

pleitos de poca monta, generalmente familiares y también 

<lfit:in cuenta :J. sus ~uperic:-oes. (~:' 

t;n materia mercantil .iu¡;gabo. severamente en los 

mercados el tribunal de los doce jueces llaJDE1do 

tianquiztlatzonteyuili tlayacpalli • 

- - - - - - - - -"-
32)Carrasco,Pedro,La sociedad lfoxicana Antes de la Conquista" 
en Historia General de México, tomo I, tercera edici6n 1981, 

El Colegio de México, páginas 214 y siguientes. 
33) Sehagún, referido por Carrasco, Pedro, op.cit,, p.217. 
34) Carrasco, Pedro, op,cit., p.215. 
35) Pallares, Eduardo, Derecho Procesal Civil,México,Porrúa, 

1985, p.45. edici6n decimo primera. 
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El procedimiento era oral , salvo que se tratara 

de litigio de tierras cuyos mapas eran conservados los 

jueces conocían de los pleitos y sentenciaban los negocios 

sumariamente en \U1 término de· 80 días (cuatro meses aztecas), 

La facultad de los jueces siempre era delegada y 

no podía decirse que éstos tuvieran jurisdicción propia 

puesto que no contaban por sí mismos con el poder de juzgar 

sino que lo hacían en nombre del monarca, 

En el Derecho colonial los pueblos de la Nueva 

Espafia bajo la dominación de los conquistadores ,quedaron 

sometidos a las disposiciones de la metrópoli. 

Las leyes españolas regÍan a los colonizadores. 

Se pretendió además conservar la vigencia de las costumbres 

de los indios siempre que no fueran contrerias a los 

principios de la religión y de los mandatos reales (36), Se 

puede considerar que por tal motivo se trató de que 

coexistieran dos etnias diferentes con cierta independencia 

entre sí, con sus normas jurfdicas diferenciadas. 

36)Lira";"A~dréi:i -Y- tuI"s Muro, "El Siglo de la Integración" en 
Historia General de México, editada por el Colegio de 
MéXico, tercera edición 1981, p.454. 
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En 1524 se creó el Consejo de Indias que ten:i'.a 

la función de legislador, administrador y juzgador en última 

insta?Ocia de asuntos que por su cuantía E>ran susceptibles de 

ese recurso (37) • 

La Real Audiencia en la Nueve España era el 

Tri hinal Supremo de la Colonia y te ni'. a facultades poli ti cas , 

letislativas y jurisdiccionales (38). Se componía de un 

presidente que era el virrey y de ocho oidores que formaban 

salas para los negocios civiles y criminales (39). 

Administraban justicia en primera i~~tancia, los 

a:~alaes ordinarios que conocían de negocios de menor 

cuantía, nombrados cada año; en las principales poblaciones , 

conocían de los asuntos los alcaldes mayores o corregidores 

(40). 

Así , el derecho cclor.ial le formaban las leyes 

espafiolas que re g:i'.an en la Nueva España y las dictadas 

especialmente para las colonias de América. 

Ahora bien , al hablar de la iurisdicción en esta 

37) Eecerra Bautista, José , op. cit., p.236. 
3c) Pallares, Eduardo , op. cit., u.45. 
39) Becerra Bautista, José , op. cit., p.231. 
40) lhdem. p .237, 
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época, las diferentes legislaciones aplicables se refieren 

en tfrminos muy generales a la denominaci6n de jurisdicci6n 

confundiéndola con el concepto de competencia en freses como 

"jurisdicción eclesiástica" , "jurisdicción de artillería" , 

"jurisdicción mili ter", "jurisdicción de espolios y vacantes", 

"jurisdicción de comercio", "jurisdicción de Hacienda Pública", 

etc.(41) 

Actualmente existe conciencia de que se hab!a 

venido tomando el vocablo "juriadicci6n" en forma muy 

genérica referido a diverees actividades del Estado ctue,como 

veremos en el capítulo correspondiente se aplicaron 

equívocamente a diversas acepciones dicho término.Trataremos 

en diverso capítulo de aclarar los diferentes significados 

de dicha palabra, que no corresponden a los que ee pretendió 

dárselas en el período colonial. 

De acuerdo con la ley de 23 de mayo de 1837 , en 

su artículo 145 que dispone t " Todos los tribunales y 

juzgados de la República se arreglarán en lo sucesivo, para 

41) RodrÍg\iez de-s7Miguel,Juan N.,"P.ANDECTAS HISPANO-MEXICANAS 
6 SEA CODIGO GENERAL COMPRENSIVO-DE LEYES GENERALES,UTILES 
Y VIVAS DE LAS SIE~E PARTIDAS, RECOPILACION NOVISIMA, LA DE 
INDIAS, AUTOS Y PROVIDENCIAS CONOCIDAS POR DE lrlONTEMAYOR Y 
BELEÑA, Y CEDULAS POSTERIORES HASTA EL ANO DE 1820" M.Íxico, 
1852, nueva edici6n, Librería de J ,F.Rosa. 
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la sustanciación de los juicios y determinaciones de los 

negocios civiles y criminales, á las leyes que regÍan en la 

nación antes de la constitución del año de 1824, en todo lo 

que no se oponga e las bases y leyes constitucionales , y á 

la presente." (42). 

La fraseología imperante en el México 

independiente mantuvo ese error d~ expresión, atribuyendo a 

la voz jurisdicción un sentido equívoco, tal como se aplicó 

en la legislación espni;ola. 

La confusión de los conceptos "jurisdicción" y 

"competencia" siguió prevaleciendo desde loa códigos de 

¡.irocedimientoa ci Viles y crimi.r!B.les del Diatri to Federal de 

lfiP (43) hasta que se expide el c6digo de 1932 en el cual 

gran parte de los errores cometidos han quedado auperados 

Examinaremos esta confusión en el siguiente capítulo. 

42}nUbláñ,iañuel_y_Joaé Mana Lozano, "LEGISLACION MEXICANA 
O COLECCION COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLA!rIVAS 
EXPEDIDAS DESDE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA. 11 edici6n 
oficial, tomo III, Máxico, Imprenta del comercio, a cargo 
de Dublán y Lozano, Hijos, 1876. p.406, 

43) Ibidam, p.719, 
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La aplicación de los actos del Estado son 

necesarios para la realización de los fines del mismo • En 

el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se halla su fundamento • Dicho dispositivo 

divide el Supremo Poder de la Federaci6n, para su ejercicio, 

en loe Órganos de gobierno, e eabert Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial. ( 43 bis) 

Alsina(44)señala que en teoría a dichos poderes 

les corresponde realizar respectivamente las si~uientes 

actividades 1 

Al Lcgi~letivo ¡ " ••• la doterminaéión del orden 

jurídico mediante la creación de normas de derecho para 

regular las relaciones de los individuos." 

43~Con;tit~cióñ -Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Editorial Porrúa S,A.,septuagésimoquinta edici&n,1984,p.45. 

44)Alsina,Hugo ,Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal 
Civil y Comercial,tomo !,Compañia Argentina de Editores Soc. 

de Resp.Ltda.,Buenos Airee,1941, p.26. 
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Al Ejecutivo la satisfacción de le.s 

necesidades de seguridad, culture. y bienestar general" (la 

prestación de servicios públicos). 

Al Judicial " ••• el mantenimiento de ese orden 

jurídico, restableciér:dolo cuando fuere alterado"(se trate. de 

la aplicaci6n del derecho para solucionar las controversia.a 

mediante la aplicación de la ley en el caso concreto). Este 

estudio está encawinado precisar..ente a le. función judicial 

<;.ue en sentido estricto es el acto jurisdiccional .Trataremos 

por separe.do de aclarar su significado en sentido amplio, 

!lo e:-itraremos en detalle acerca de los milltiplea 

equívocos que indiscritc.inad>J.mente utiliza la mayoría de le.s 

personas que no se encuentran farr.iliarizade.s con la 

terminologÍa forense, y sí por el contrario buscaremos 

Escricne (451 dice al resr·cto "Jurisdicción. 

':l poder o autoridad que tiene nl¡;uno para gobernar y poner 

en ejecución las leyes; y especialcocnte, la potestad de que 

se hallan revestidos los jueces para adJIJinistrar justicia, ó 

sea para conocer de los asuntos civiles ó criminales ó as[ 

45) Escriciie-; Joñciüfn , Diccionario Razonado de Legislación 
Y Jurisprudencia, nueve. edición, Madrid,1881, p.1113. 



de unos como de otros , y decidirios ó sentenciarlos 

con arreglo a las leyes. ·Trtmbi ¿n se toma ¿ata palabra 

por distrito ó territorio. á que se entiende el poder 

de un juez y por el término de algún lugar ó 

proVincia ; como igualmente por el tribunal en que se 

administra justicia." 

Este autor, con el fin de aclarar el significado 

que en estricto sentido tiene la palabra jurisdicción 

en lo relativo a la aplicación de las leyes para la 

resolución de los conflictos de intereses, señala r "La 

palabra jurisdicción se deriva de la expresión latina 

~ ~. 6 juridict:!ione, no de juris ~ como 

algunos han pretendido; y as! no envuelve ni lleva consigo 

l'a potestad de formar o establecer el derecho, sino tan solo 

la de declararlo ó aplicarlo é los casos particulareo 1 

condendi, !l.!9. juris d~." (46) ( la jurisdicción no se 

entiende en el sentido de mero imperio o autoridad o 

potestad de darle materia al derecho sino (como) la potestad 

de decir el derecho) ( 47). 

46) rbid'9m;- ji.11137 
47) Traducción del Diccionario Razonado de legislación y 

Jurisprudencia de Joaquín Escriche por ;forge OctsVio 
Acevedo, p.1113 
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El autor Flores García (48} hace referencia a la 

jurisdicción indicando que: "Se afirma que su raigambre 

latina proviene de jurisditio-onis, poder o autoridad que 

·se tiene para gobernar o poner en ejecución les leyes , o 

para aplicarlas en juicio {Becerra Bautista). O bien, si ae 

atiende a las voces latinas i!!!!.1 derecho, recto, y dicere, 

proclamar, declarar, decir, significa proclamar el derecho." 

Continua explicando que la jurisdicción vulgarmente se 

entiende como el campo o esfera de acción o de eficacia de 

los actos de autoridad , y a11n, con exagerada amplitud, de 

un particular ; y confirma la idea del concepto que 

pretendemos dar a la jurisdicción o sea el de aplicar el 

derecho al caso concreto al apuntar "En un plano superior, 

en el sentido normativo .jurídico, la voz jurisdicción ha 

recibido muchas connotaciones y se han expuesto varías 

posturas doctrinales." (49) 

Couture ( 50} también s elie.la que el concepto de 

jurisdicción se ha aplicado como ámbito territorial ; como 

sinónimo de competencia; como poderes o autoridad de ciertos 

48) Fl;;-res - Garc?a; Fernando, "Jurisdicción" Diccionario 
Jurídico Mexicano , Instituto de Investigaciones 
Jurídicas U.N.A.M., tomo V, M.!xico, 1984, p.256. 

49) Ibidem, p.256. 
50} Couture, Eduardo, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 

~:6xico, segunda edición, Editora Nacional, 1984. p.27 • 
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Órganos del poder público; y su sentido preciso y técnico de 

función pública de hacer justicia. 

Pallares (51) escribe que por sus ra!ces 

etimológicas significa decir o declarar el derecho, ya que 

en este sentido los pretores en el Derecho Romano tenían la 

jurisdicción porque al mismo tiempo podían expedir normas de 

carácter general y abstracto, desempeñando las funciones del 

legislador, y declarabdo el derecho negado o controvertido 

en los casos litigiosos, actuando entonces como jueces. Así 

también señala que en su acepci.Sn más general significa ''el 

poder o autoridad que tiene alguno para gobernar o poner en 

ejecución las leyes" y aclara que en su sentido propio 

(o restringido) es la potestad concedida a los tribunales 

pura administrar justicia, o sea para conocer de los asuntos 

civiles, criminales, laborales o administrativos, y decidir 

o sentenciarlos con arreglo a las leyes. 

Lampué (52) señala que la naturaleza del acto 

jurisdiccional está dis cu ti da, pues to que en el mundo del 

derecho sólo existen dos clases de actost los legislativos y 

51) Psllar;s~Eduardo , Apuntes de Derecho Procesal Civil 
segunda edición, Ediciones Botas, l-'éxico,1964, p. 170yl71. 

52) Lampué,Pedro , La Noción del Acto Jurisdiccional 
Traducción y Notas de Jesús Toral h'.oreno, editorial Jus, 

h'.éxico, 1947, p.7 y siguientes, 
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los administrativos(ejecutivos) y que dentro de estos Últimos 

se encuentran los actos jurisdiccional.es. As!,tambián acepta 

que 1 "Ea muy cierto que existe , en virtud de las reglas 

de organización del Estado, una separación entre lo que es 

legislativo o administrativo y lo que es jurisdiccional.. 

Los órganos encargados de juzgar, al menos la mayoría de las 

veces, tienen una estructura que los demás órganos no poseen. 

Están obligados a observar reglas especiales de 

procedimiento a las que los otros no están constre!Udos , y 

que tienen como fin asegurar la garantía de un debate 

contradictorio entre los titulares de los derechos o 

intereses en conflicto y provocan una decisión imparcial,,," 

(53). 

Pa:-tiendo de los conceptos anteriores me atrevo 

a señalar que l 'l .jurisdicci6,, er1 .su sentido rr.ás amplio 

concuerda con la función de gobierne en eeneral , ya que 

según dijimos, es el poder o autc:cidad que tiene el Órgano 

competente para legislar, gobernar y poner en ejecución las 

leyés. 

As! , la jurisdicción primeramente es un acto 

del Estado, ya que su función requiere decir algo jur!dioo 1 
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la ley, la ordenanza, el decreto, la circular, la simple 

orden policial, la resolución gubernativa, la cuantificación 

de un gravamen, ln imposición de una multa, la determinación 

de los dias luctuosos o festivos, etc. 

Siempre que se dice el derecho creado o por 

crearse n través de la ley , hace acto de presencia 

la jurisdicción • El derecho 

innovarlo o aplicarlo implica 

sentido más amplio. 

axis te y el hecho de decirlo, 

un acto de jurisdicción en eu 

No obstante, la palabra jurisdicción toma un giro 

en sentido estricto cuando la autoridad que dice el derecho 

conforme a una ley anterior al hecho, resuelve una 

controversia a trav.!s de una operación lógica, esto es, a 

través del juicio. Entonces la jurisdicción parte de la ley 

o la costumbre de antemano establecidas (derecho positivo). 

Este primer elementc del juicio de autoridad se llama 

premisa mayor y parte de una generalidad previamente 

admitida como verdadera1 la ley. La operación mental toma 

seguidamente en cuenta los hechos que configuran el caso 

concreto materia del juicio (premisa menor); y finalmente 

sobreviene la obligada conclusión por la cual la autorid a 4 
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jurisdiccional resuelve en derecho la contienda que se le 

plantea. Esta operación mental es un silogismo perfecto s! 

se ajusta a las reglas aristotélicas (54) y desde el punto de 

vista jurídico es una creación del juzgador (la sentencia) 

a la que vamos a llamar "ley del caso concreto" 

partes ~ ; toda sentencia es una ley entre partes 1 

para las partes solamente con miras a solucionar la 

controversia entre ellas; no obstante suele haber sentencias 

~ ~ como las de el estado civil , por ejemplo. 

Extremada la expresión deci moa que es una ley para el caso 

pe;"tícular porc¡ue contiene la verdad legal tan pronto como 

causa ejecutoria). (55) 

Concluimos que la jurisdicción en senticb e¡¡tricto 

es como la define Gtlmez Lara (56) quien afirma "Entendemos a 

la jurisdicción coc.o t um. fi;ucién 3oberana del Estado , 

realizada a través de una serie de actos encaminados a la 

solución de un litigio o controversia mediante la aplicación 

de 1.!11ª ley general a ese caso concreto controvertido para 

solucionarlo o dirimirlo." 

54) Gómez La~a~ Cipriano, Derecho Procesal Civil, México, 
Editorial Trillas, segunda edici6n, 1985, p.14 

55) Acevedo, ,Torge Octavio, "Explicación dada en clase" 197 5, 
Facultad de Derecho U.N.A.M. 

56) Gtlmez Lara,Cipriano, Op.cit.,Teoría General ~~. 
P.111. 
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Semejanzas y diferencias de los actos 

jm·isdiccionales en sentido estricto con 

lo~,,(~ctos leeislativos, 

Pc.rtiendo de los conceptos del acto jurisdiccional 

en su sentido amplio (actos de ¡;obierno en general) y en su 

sentido estricto, es de especial importancia señalar sus 

semejanzas y tliferencias,para poder ubicar sus características. 

Nos apegamos al cr:i.terio de Las cano citado por 

Gómez Lsra ( 57) en lo que se refiere a que: " •• , cuando se 

trata de distinguir cientificamente la jurisdicción de las 

otras funciones del Estado, se tiene sólo en ouenta la 

jurisdicci6n contenciosa.,," , porque creemos que es donde se 

da la jurisdicci6n en sentido estricto , La jurisdicci6n 

voluntaria pare. nosotros,pertenece al concepto de juriédicci6n 

en sentido amplio. " La principal misi6n de los jueces es 

resolver los casos litigiosos q,ue se les someten, y ese es, 

fuera de duda, el verdadero sentido de la jurisdicci6n; pero 

también ellos ejecutan actos q,ue no suponen una controversia, 

sino que por el contrario, se fundar. en el acuerdo de las 

parteo o en la inexistencia de un contradictor" (5e). En el 

57) Gó;ez La~a~ Cipriano, Teoría General del Proceso, op,cit., 
pp. 149 y 150. 

58) Alsina, Hugo, op.cit., p.553. 
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sentido amplio el juez interviene sólo con el objeto de dar 

autenticidad al acto o verificar el cumplimiento de una 

for:nalidad. (59) 

Para expresar con sencillez y brevedad las 

semejanzas de la función jurisdiccional en sentido estricto 

con la función legislativa formularemos el siguiente cuadro. 

SEMEJANZAS entre el acto legislativo y el acto 

jurisdiccional en sentido estricto 1 

1.-Son actos de gobierno. 

2.-Son actos tutelares de interés jurídico. 

3 .-Son el resulta do del ejercicio de una facultad. 

4.-Están potencialmente apegados a la Constitución 

y en ella hallan su fundamento. 

5.-Admiten impugnación (el veto o amparo contra 

leyes, y los diferentes recursos contra los 

actos jurisdic,:ionales, adei:,ás del amparo) 

6.-Son objeto de un trámite. 

7 .-Deben constar por escrito, 
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Ahora bien, las diferencias entre loa actos 

legislativos y los actos jurisdiucionales en sentido estricto 

lns podemos resundr por sus características (60) as!r 

A.etc legislativo 

l.- Creador e innovador, 
porque crea las normas 
estableciendo el siete 
ma de legalidad. -

2.-G~neralidad, porque pri 
ve situaciones jurídi
cas de carácter general. 

3.- Abstracción, porque s~ 
lamente estructura su
puestos. 

4,- Impersonal, porque no 
se refiere a ninguna _ 
situaci6n concreta ni 
tampoco a ninguna per
sona. 

Acto jurisdiccional 

1.-De aplicación o declarativo 
porci.ue aplican las normas y 
declaran el derecho contro
vertido. 

2.-Particu.laridad, porque se 
aplican a situaciones jurí
dicas particulares(creando 
la indi Vi duali zación de la 
norma en el caso concreto). 

3 ,-Concreción, porque alude a 
situacionee reales en el 
mundo del tiempo y el espa
cio' 'l a las consecuencias, 
tambi6n fácticas,que tocan 
a esos actos al aplicárs e
les la ley, 

4.-Peraonal , por<;ue se re
fiere a casos concretos y 
particulares, y tambián a 
personas determinadas. 

60)G6mez"'ta;a-;cipriano,-'l';or!a General del Proceso, op.cit., p,148. 
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II.3 Semejanzas y diferencins de los actos 

jurisdiccionales en sentido estricto con 

los actos administrativos, 

El acto jurisdiccional en sentido estricto y el 

acto administrativo tienen erandes serr.ejanzas por lo cual 

autores como los mencionados por Lampué (.!Xtcroq y Berthelemy), 

concuerdan en que en el Estado s6lo existen dos funciones 1 la 

leeislativa y la administrativa; la jurisdiccional en sentido 

estricto no aparece sino como un aspecto particular en el 

ejercicio de una de estas dos funciones, de suerte que no 

habría. más ctue dos categorías de actos jurídicos (61). Pero el 

mismo Lampu~ reconoce existen otros medios de 

clasificación para ercontrc.r las dii erencias que distingan sus 

características. Y así 3e han expuesto diversas opinione.s 

tratando de diferenciar los actos tomando en cuenta el 

criterio material(conforme su objeto,su fin y su estructura.) , 

el.criterio formal ( segt(n la organización de la autoridad de 

<?u.e emana, seeún su procedimiento y segÚn la fuerza. que se le 

6i) La.i;;pü~-;-Pedro';° op7oit., PP• 9 y siguientes, 
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atribuye), Nineuna de las teorías mencionadas lo era su propósito. 

Nosotros seguiremos la opinión de Alcalá Zamora y 

Castillo citado por Gómez Lara(62)~'Ue, segÚn nuestro punto de 

vista,acertadamente señalar 11 
••• el concepto de jurisdicción 

no se puede elaborar a base de un solo rasgo o requisito 

sino de concurrencia o confluencia de varios ••• " 

Primeramente expondremos las semejanzas entre el 

acto administrativo y el acto jurisdiccional en sentido 

estricto y posteriormente en un cuadro sinóptico las 

diferencias, tomando apoyo en las distinciones que hace Gómez 

tara (63) al respecto. 

SEMEJANZAS 

l.- Son actos de eobierno. 

2.- Son actos tutelares de interés jurídico. 

J.- Esttfo :'otei,ci::•.lrnente apegados a la Constitución 

y en ella hallan su fundamento de le['alidad. 

4,- Son el resultado del ejercicio de una facultad, 

5.- Admiten medios de impugnación. 

6.- Aplican normas. 

7.- Se sujetan a un procedimiento. 

62)Góm~-Lara Ci;riañ~eoría General del Proceso, op.cit., p.149. 
63) Ibidem, pp.150,151,152 y 153. 
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8.- Son concretos 

9.- Son actos individuales 

10 .-Son realizados por cunl quiera de los tres poderes 
(63 bis) 

D I F E R E N C I A S 

ACTO JURISDICCIONAL EN 
SENTIDO ESTRICTO 

1.- Se caracteriza por su 
le¡;alidad, por su rigor 
y por su su,jeción a una 
norma determinada. 

2.- Normalmente son de 
carácter autónomo e in
dependiente. 

3.- Tiende a la cosa juz
gada (la sentencia). 

4,- Tiene como finalidad 
restaurar el orden ju
rídico perturbado. 

5.- :iemp:-e re:J'' n~bro 
una controvers:..e. o 
litie;i.o. 

6.- La relación siempre 
debe ser triangular 
entre el Estado y 
lps particulares. 

7.- Necesariamente debe 
ser excitado. 

ACTO Am'INISTRATIVO 

1 .- No todos sus actos se su-
jetan con rigor a normas 
de procedimiento. 

2.- Son típicamente dependien
tes. 

3 .- No ti ende a la cosa juzga
da. 

4,- No tiene la finalidad de 
restaurar el orden, sino 
de dar el servicio. 

- ~,'o !~ 1.- .:esariwne!1te tiene 
qu.,; recaer sobre una CO!,! 
troversia. 

6.- La relación generalmente 
ee linenl, entre el Esta
do y el ¡-e;; ernado. 

7 .- !lo necesita provocaci6n 
o excitación, 

631'.iis)cüañdo la-c'ámiri de Diputados o de Senadores se erigen en 
gran jurado realizan actos jurisdiccionales en sentido es
tricto, y cuando nombran empleados o comFran materiales 
realizan actos administrativos. El ejecutivo juzga en lo -
contencioso administrativo y le~sla cuando expide una ley 
o reglamento. El judicial efectúa actos administrativos 
cuando nombra sus empleados ·y legisla cuando expide su re
g.lamentp interior. 
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Ahora bien, como lo señala Gómez Lara(64),1.as notas 

cRracterísticas del neto jurisdiccional en sentido estricto 

son: l.Concreto¡ 2.Pnrticular¡ 3.Personalizado¡ 4.Declarativo 

o de aplicación; 5.Necesita provocarse o exciturse por el 

gobernado fre:1te a lc8 érranos estatales; 6.Provoca siempre 

una relación trianfUlar e:otre el estado y los sujetos 

cor;tendientes ¡ 7, Está encruninado siempre a dirimir o 

resolver un litigio o contyoversia aplicando unA ley 

al caso particular controvertido. 

genern1 

Estamos de acuerdo que cuando un acto de fObierno 

reúne las características apuntadas anteriormente con los 

números 5, 6, y 7, no hay duda de qua estamos frente a un acto de 

esencia jurisdiccional en sentido estricto¡ con independencia 

del órgano que lo deserr.pefia, 
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II ,4 Jurisdicción y competencia 

Es menester aclarar lr. diferencia y la relación 

que existe entre ,;urisdicción y competencia, Ya hemos dicho 

que se han utilizado indist:i ntamente dichos términos como 

sin~nimos ( tanto en la lefislación espru1ola como en la de la 

Nueva España y en México Ir.dependiente). 

Atendiendo a la definición <pe da el diccionario 

de la Real Academia, la co:opetencia es t "disputa o contienda 

entre dos o más sujetos sobre :üeur.a cosa.Ri.validad.Oposición, 

Incumbencia. Idoneidad". "Atribución legÍtima a un juez u otra 

autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto". (65) 

En el diccionario de Ci encías Sociales se 

indicando quet " 5., .::onsidera como la sienación a un 

determinado órrrano o jurisdicción. Y ello en virtud de la 

facultad que tienen los jueces para conocer de ciertoe 

asuntos, bien por su naturaleza o bien por razón de laa 

personas que intervienen en la pretensión", (66) As{, explica 

65) - fuccioñari¡j -de Ciencias Socia~ Redactado bajo el 
patrocinio de la U.N.E.s.c.o., Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid 1975, p.462. 

60) Ibidem, p.462, 
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que r " La competencia tiene ou origen en la ley o en la 

voluntad de las partes que se someten expresa o tácitamente a 

uno de los tipos ne jurisdicción" : y que "la jurisdicción es 

el poder del juez de administrar justicia, competencia es el 

derecho de juzgar en un determinado caso concreto,"' y que por 

consiguiente la competencia es la medida de ese poder o la 

determinante de las atribuciones de cada 6rgano jurisdiccional. 

Pallares(67) indica: ''La competencia es la 

porción de jurisdicción que se atribuye a los tribunales epa 

pertenecen al mismo orden jurisdiccional. Se distingue 

16gicamente como el todo se distingue de la parte," 

El mismo autor nos da la definición de otros 

autores al respectar 

Manreaa, die~ que la competencia"· .. es la facultad 

de conocer do determinados negocios." 

Chiovenda la defino,• •.• como el conjunto de las 

causas en que, con arreglo a la ley, puede un juez ejercer su 

jurisdicción, la facultad de ejercerla dentro de los l:ímües 

en que le esté atribuida". 

Guaspr "•• , la competencia es la atribución a un 

61) Pallares~ EdÜardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil 
Editorial Porrúa, S.A.,decimo quinta edici6n,M~xico 1983, 
p.162. 
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determinado 6rgano jurisdiccional de determinadas pretensiones 

con preferencia a los demás Órganos de la jurisdicción y por 

extensión, la regla o conjunto de reglas 

dicha atribuci6n." 

que deciden sobre 

Competencia dice Carnelutti es t "~.la extensión 

del poder que pertenece (compete) a cada oficio o a cada 

componente del oficio en comparación con los demás;el concepto 

de competencia incluso sel)Ún el significado de la palabra, 

implica el concurso de varios sujetos respecto de un mismo 

objeto , que , por tanto , se distribuye entre ellos. Por 

consiguiente, competencia es el poder perteneciente al oficio 

o al oficial considerado en singular, Se explica así la 

diferencia entre competencia y jurisdiccións 6sta es el poder 

perteneciente , no a cada oficio sino a todos los oficios en 

c~njunto, o en ot:-as palaLra.s 1 ;J. c::::.da oficio c0nsiderado como 

¡:emis y no como especie". 

Estamos de acuerdo con la definición qoo da 

Caravantes, (68) quien dice quet " ••• Es, pues la competencia en 

general la medida de la potestad con que reviste la ley a 

cada juez o tribunal, o en sentido más estricto, el poder con 
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que difiere la ley al juez para ej ercdl' sus funciones en los 

l:i'.mi tes que 1letermina ••• " 

Como ya mencionamoo, en el origen de los ('rllpos o 

comunidades que forma'ban los pueblos 

or¡:anizado), el monarca aplica'ba la ley 

inicio del estado 

( jurisdicción en 

3entido estricto ya que decidía los conflictos entre las 

partes) ¡pero con el tiempo y la expansión de los pueblos, loa 

ir.enarcas delegaron el poder de juzear en otras personas, élando 

origen al concepto de competencia. " ••• siendo necesario que 

existan juzgados y tribunales en diversos puntos del reino , 

según lo exija la división geográfica, para ponerlos al 

alcance de cuantos lo necesiten , evitfuidoles los gastos y 

demás inconvenientes de la distancia , se ha determinado el 

torri torio o demarcación en que cada uno de estos tribunales 

debe ejercer su jurisdicción, lo que ha dado lu¡oar a que se 

distinra ésta en jurisdicción territorial"(69)(se '¡Uiso decir 

compentencia territorial). 

diversas competencias. 

Este fundamento da origen a las 

En nuestra le.gislación el principio que da pauta 

a la sujeción de la competencia esr el primer párrafo del 
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artículo 16 de nuestra Consti tuciÓn Política que di col "Nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio , 

papeles o !JOSesiones,sino en virtud de n,andamiento escrito de 

la autoridad competentr, .. "áD) De aqui se desprende tl!mbién la 

c·ompetencia de los actos jurisdiccionales en sentido amplio o 

sea el ámbito, esfera o campo dentro del cual un 6rgano de 

autoridad puede desempeñar válidamente sus funciones, (71) 

Cabe hacer la aclaración que nos da Gómez Lara 

(72) respecto a la competenci;: ob.jetiva y a la subjetiva, Así 

indica que la primera se refiere al Órgano jurisdiccional con 

al3tracciÓn de quien sea su titular, y la segunde. se refiere 

a la persona o personas titulares del 6rgano jurisdiccional, 

Le competencia objetiva se divide por materia, 

grado, territorio y cuantía. Trataremos de distinr,uirlos 

T\·!' R;,ZC: ;ir: L;. M,.'CE:RI A. Se d~ " ..• en función de 

las nomas .iur{l'.licas sustantive.::: , •:tte Ucberán ser aplicadas" 

(73) o sea en ra?.Ón de la causa peten~i , esto es, por las 

cuesti'bncs jurídicas que co11.0ti tuye:1 la •~atcria del proceso. 

POR RAZON DEL GRADO. O sea la <pe tienen los 

7o)conB'titücióñ Política de los E.U. Mexicanos, op.cit., p.14. 
7l)Gómez Le.re., Teoría General del Proceso, op.cit., p.155. 
72) Ibidem, p.152. 
73) Ibidem, p.153. 
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trinunales en virtud de la diviei6n j erár qui ca de su 

estructura funcional ; denominados de primera instancia los 

juzgados de primer grado y de segunda instancia los juzgados 

de apelaci6n o segundo grado. 

POR RAZON DEL TERRITORIO • Esta competencia se 

detennina por circunstancias político-geográficas atendiendo 

a la expansi6n demográfica, 

POR RAZON DE LA CUANTIA O IMPORTANCIA DEL ASUN!O. 

Esta se da tomando en cuenta el valor econ6mico del asunto o 

la gravedad del mismo a los juzgados mixtos o menores les 

aorresponde conooer de los asuntos de menor cuantía o gravedad. 

Cuando son de mayor cuantía o gravedad corresponden a loe 

juzgados de primera instancia ( los juzgados mixtos' conocen 

hasta 500 veces el salario mínimo , y de deli toa cpe tengan 

como pena máxima un año de prisi6n , independientemente del 

monto de la multa). En la actualidad,por raz6n de la materia 

en asuntos de arrendamiento sin importar la cuantía conocen 

solamente los jueces del Arrendamiento Inmobiliru·io en el 

Distrito Federal. 

Ahora bien , existen algunas causas que modifican 

o afina los criterios de competencia (74) y son1 

f 4) Pallar;s~ EdÜardo, Diccionario de Derecho Procesal Oivil 1 
op. cit., p.163. 
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1.- Por el turno. Este sistema se da cuando 

existe competencia por materia, grado, territorio y cuantía 

distribuyéndose los asuntos por su presentaci6n, set;Ún el 

juzgado al que sea desienado por turno designado o por 

las nuevas técnicas de distribuci6n por computación). 

2.- Por razón de la prevención. Esta surge cuando 

varios jueces sean competentes para conocer de un asunto,pero 

lo será,con exclusión de loo demás, el primero que admita la 

demanda y se aboque al conocimiento del juicio. 

3.- Por elecci6n que hagan las partes del juez 

que ha de conocer. 

4.- Por raz6n de pr6rroga tácita o expresa que 

hagan las partes de la competencia del juez. 

5.- Por conexión de los procesos entre sí. 

6.- Por ~~unn1lnc:i6n ñe '~Cienes o procesos. 

7 .- Porque el demandado reconvenga al actor, 

por cuantía mayor. 

8.- Por remisión. Esta tiene lugar en los ca.sos 

en que por excusa o recusaci6n de un juez, pasan los autos al 

que corresponda según la Ley Or¡;ánica de los Tribunales , o 

cuando por exceso en el número de juicios que tiene para 

conocer un tribunal, la ley ordena que se distribuyan 

otros. 

entre 
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En nuestro país la competencia por raz6n de grado, 

materia, cuantía y territorio se da en el foro 1 ya local, 

ya federal, O sea que existen dos niveles o ámbitos de 

competencia de acuerdo con el sistema federal adoptado , Así, 

estos diferentes niveles no se dan en países como ll'rsncia 

o Guatemala en raz6n de su gobierno centralista. 

En el artículo 40 de nuestra Constitución se 

da el fundamento de las mencionadas competencias en razón del 

fuero o ámbito al señalarse1 "Es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una rep®lioa representativa 1 democrática, 

federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo 

lo concerniente a su r~gimen interior; pero unidos en una. 

federación establecida aegÚn los principios de esta ley 

fundamental". (75) Por lo cual los Estados en su ámbito local 

se sujetarán a su constituci6n particular;pero en lo relativo 

a la Pederaci6n se regirán por las normas de la Constituci6n 

Política de los Estados U!tidos Mexicanos. Y 
, 

asi, en el 

artículo 124 de la ley fundamental federal se prevér "Las 

facultades c¡ue no están expresamente concedidas por esta 

Consti tuci6n a los funcionarios federales se entienden 

f5)coiW"titüci6ñ Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. 
cit., p.43 
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reservadas n los Estados". (76) Aquí se entiende la acepción 

de jurisdicción en sentido amplio al hablarse de facultades, 

en general, de funcionarios, ya federales, ya locales; y se 

estipula el criterio competencial al cual deberán ajustarse. 

Ent enderr.os que en el ámbito o fuero federal la 

jurisdicción en sentido estricto es desempenada por los 

distintos ór,~anos del poder judicial y c;ue en virtud de la 

competencia, cada uno desempeña su función cc·n facultades 

diversas segÚn lo estipula en principio nuestra Constitución 

en el articulo 94 que dicet " Se deposita el ejercicio del 

Poder Judicial, en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales 

de Circuito, Colegiados en materia de amparo y Unitarios en 

materia de apelación, y en Juzgados de Distrito.• (77) En el 

artículo primero de la Lay Orfánica del Poder Judicial de la 

Federación se estipular "El Poder Judic~.11 de la Federación 

se ejercet I. Por la Suprema Corte de ,'usticia de la Nación; 

II. Por los Tribunales Colegiados de Circuito; III. Por los 

Tribunales Unitarios de Circuito¡ IV. Por los Juzgados de 

Distríto ; V. Por el Jurado Popular Federal¡ y VI. Por los 

Tribunales de los Estados y del Distrito Federal, en los 

76) rbidem~ ¡;.111.-
77) Ibidem, p.75, 
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casos previstos por el e.rt:i'.culo 107, fracción XII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , y 

en los demás en que, por disposición de la ley, ·deban actuar 

en auxilio de la justicia federal". (7 8) En la misma ley 

en los artículos ll,12,24,25,26,27,36,7bis(ce.pítulo III bis), 

41 1 42, 42 bis, 43,62, etc6tera, se reglamenta la competencia 

específica de los mencionados órganos (lo cual e qui vale a 

limitar aún más la jurisdicción en sentido estricto). 

Ahora bien, para darnos una idea de la competencia 

en el ámbito federal transcribiremos parcialmente alf;Ullos 

art:i'.culos constitucionales cpe según nuestro criterio son los 

de mayor importancia al respecto y que coco ya mencionamos se 

reglamentan en la Ley Orgánica d~l Poder Judicial de la 

Federación. 

Art:i'.culo 103 .- "Los tribunales de la Federación 

resolverán toda controversia cpe se suscite: !. Por leyes o 

actos de la autoridad que violen las garantías individuales 

II. Por leyes o actos de la autoridsd federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los Estados, y III. Por leyes o 

actos de las autoridades de ~stos que invadan la esfera de la 

autoridad federal." (79) 

7s) Ley Org;fu°i;;-a -d;l Poder Judicial de la Federación Editorial 
Porrúa S.A.,edición cuadragesimaprimera 1981,M~xico. 

79) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano,op.cit., 
p.81. 
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Artículo 104.-"Corresponde a los tribunales de la 

l'ederaci6n conocers· I. De todas las controversias del orden 

ciVil o criminal c;ue se susciten sobre el cumpliniento y 

aplicaci6n de leyes federales o de los tratados internacion&:!. 

les 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 orden común de los Estados y del Distrito 

Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser 

c.pelables ante el superior inmediato del juez que conozca del 

asunto en primer ¡;rado •• ," (80) 

Artículo 105.!Corresponde sólo a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se 

susciten entre dos o más Estados, entre los poderes de un 

rrJ.smo Estado sobre ls constitucionllli dcd de sus actos y de 

los conflictos entre la Federación y uno o más Estados , as{ 

como de aqufill.as en que la Federaci6n sea parte en los casos 

que establezca la ley. 11 (81) 

Artículo 106 .- "Corresponde tambi6n n la Suprema 

Corte de Justicia dirimir las competencias que se susciten 

entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de 

80) 'fbidem-;- p.-er.-
81) Ibidem, p. 82. 
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los Estados o entre los de un Estado y los de otro~(82) 

Art:!'.culo 107 .- "!rodas las controversias de que 

habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y 

formas del orden jur:!'.dico c;ue determine la ley, de acuerdo 

con las bases siruientest I. El juicio d.e amparo se seguirá 

siempre a instancia de parte agraviada. II. La sentencia será 

siempre tal, que s6lo se ocupe de individuos particulares, 

limitándose a ampararlos y protecerlos en el caso especial 

sobre el que verse la queja sin hacer una declaraci6n ceneral 

respecto de la ley o acto que la moti vare ••• " ( 83) 

De acuerdo con los art:!'.culos que mencionamos la 

competencia en el ámbito federal presenta un doble aspecto , 

As:!'., en el amparo hace acto de presencia la jurisdiéción en 

sentido estricto, ya que está encaminada a proteger la 

aplicaci6n de la ley fundamental y además dichos 6rganos 

tienen la funci6n del control pol:!'.tico ( o sea evitar el 

abuso del poder de cualquier autoridad), y resuelve las 

diferentes controversias que se dan entre las diversas autori 

dades. 

Es pertinente aclarar que cuando en un mismo 

asunto pueden conocer tanto la autoridad federal como la 

82) ""ibid;m~ "P:S2-: -
83) Ibidem, p.82, 
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autoridad local se está en presencia de una competencia y no 

de una jurisdicci6n concurrente como lo senala la doctrina en 

relaci6n con 1n fracci6n I del ai·tículo 104 constitucional que 

ya ir.encionamos. 

A!1ora bien, en el presente inciso, trataremos de 

aclarar lo que la doctrina llama diversas clases o tipos de 

jurisdicci6n. Este t~- . .,rnlo en cuenta la relaci6n CJUe existe 

e"tr~ l!l jurisdicd6n(eio :wntido estricto y en sentido amplio) 

ccn la competencia. 

La doctrina en general hace varias divisiones de 

la ¡urisdicci6n, y para tratar de aclarar nuestx·o punto de 

vista nl respecto tomaremos como ejemplo la clasificaci6n ·que 

hacen Castillo Larrru\aga y de Pina, citados por G6mez Lara (84) t 

l.- Secular y eclesiástica. 

~ .. - Co!r.1!:. 1 ::Spe·~.:..~d y .r-:<\YTIOYJ.iHar:la. 

3 .- ·~1vi:., pc-.ml, ccn"~ e?.c::..oso-a.drr.inistrati va, 

con.t::-cial, laboral, etcétera. 

4 .- Vol\.Ultaria y conte~1ciosa. 

5,- Retenida y delecada, 

6 .-Propia, delegada, arbitral, forzosa y prorrorada, 

84)G6me1 t;a:;a:ci:p';ian";;,Teoríe. General del Proceso, o:p.cit., p. 113. 
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7 .- Acumulativa o preventiva y privativa. 

8,- Concurrente, 

1.- Secular y eclesiástica.La primera viene de la 

palabra latina seculum, o sea siglo, que era la del siglo o sea 

la terrenal, en contraposici6n con la eclesiástica, es decir, 

eterna o divina. La eclesilÍBtica era aplicada por el cu1to 

( o poder) religioso denominado iglesia, esto con base en el 

reconocimiento que en determinado momento hizo el estado a la 

iglesia en algunos pueblos, aqu~ a la denominada jurisdicci6n 

eclesiástica se debería llamar competencia eclesiástica, en 

virtud de los asuntos que tenía destinados a resolver • En 

nuestra Constitución existe prohibición expresa al respecto 

de la llamada jurisdicci6n (léase competencia ecle¿iástica) 

al disponerr "La ley no reconoce personalidad alguna a las 

agrupaciones religiosas denominadas iglesias". (8 5) Por lo 

tanto en México, sólo impera la jurisdicci6n secular que se 

divide en diversas competencias. 

2 .- Col!lÚn, especial y extraordinaria. Se dice que 

la jurisdicci6n común es la que imparte el Estado a todoo sus 

gobernantes sin criterio espec:l'.fico de especializaci6n que 

ii 5) -con5tit;;:ci6;::; Política de los Estados Unidos ~lexicanos, 
op. cit., p.118 1 (artículo 130), 
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para nosotros no es clasificación ccn base en la jurisdicción 

sino con apoyo en el criterio de competencia). Respecto a la 

llamada jurisdicci6n especial, primeramente debemos llamarle 

especializada porque se clasifica de acuerdo con la materia 

a la que está diri¡dda, e insistimos en que se sustenta 

en un criterio de competencia • Y la llamada j uris dicci6n 

extraordinaria que sería la desempeñada por tribunales c¡ue se 

organizan, a prop6sito, después de que hon sucedido los 

hechos que deben juzgarse. Para nosotros aquí no· existe 

jurisdicci6n y menos competencia, ya que previamente deben 

estar integrados los tribunales jurisdiccionales tal como lo 

señala el artículo 14 constitucional que dice t "Nadie pod~ 

ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previa~ente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedi~iento y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho. (86) 

3.- Las llamadas jurisdicciones civil, comercial, 

penal; contencioso-adminis•rativa, etcétera , como ya qued6 

aclarado,son un criterio competencia.l de la jurisdicci6n mas 
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no un uriterio de jurisdicci6,-,, 

4 .- Le ,jurisdicci6n voluntaria y la contenciosa. 

Quedó aclarado que la volur.taria es jurisdicci6n en sentido 

amrlio y que la llnica jurisdicci6n en ~ entido estricto es la 

contenciosa. 

Las marcadas con los núc:eros 51 6 1 7 y 8 son las 

llamadas jurisdicciones retenida,deleeaaa, propia, prorrogada, 

arbitral, forzosa, acumulativa o preventiva, privativa y 

concurrente; no son sino criterios para afinar, modificar o 

afirrrar la competencia. 

Para concluir este capítulo y tratar de ac1a:.:.ar 

nuestro punto de Vista respecto de la jurisdicci6n en sentido 

estricto con la corr.petencia 1 haren:os el¡;unas observaciones 

q¡¡.e nos parecen pertinentes a este tema seglln lo tratado por 

lo:: autores que rcencionamos en este inciso. 

Del Diccionaric de Ciencias Sociales (supra p.39) 1 

"., ,jurisdicci6n es el poder del juez de administrar justicia, 

competencia es el derecho de juzgar en un determinado caso 

concreto," Ac¡ui entendemos que la jurisdicci6n es un poder 

único y sólo uno que no se puede dividir en diversos poderes 

(di versas jurisdicciones); lo que se di vide es la competencia 
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en virtud de los diferentes criterics que da la ley. 

Pallares ( supra p ,39 ) 1 ",,.La competencia es la 

porción de la jurisdicción que se atribuye a los tribunales 

que pertenecen al mismo orden jurisdiccional. Se distinguen 

lóg:i.csmente como el todo se distingue de la parte." Aqu! no 

creemos que la jurisdicción se divida en partes puesto que 

entendemos que el poder jurisdiccional es uno, y que para 

su ejercicio se dan las diferentes competencias, 

Manresa, ci tacto por Pallares (supra p.39) 1 " ••• es 

la facultad de conocer de determinados negocios•" Aquí no 

estamos de acuerdo en c;ue la competencia sea una facultad, 

sino 'lUe es una limitación a la jurisdicción(poder de juzgar). 

Chiovenda , citado por Pallares ( supra p.39) 

define la competencia del siguiente modot " ••. como el 

coniunto de les causas en cn~e, con arreplo n la ley, puede un 

juez e.jercer su .iurisdicción,y le facultad de ejercerla dentro 

de los líMites en que esté atribuida." Dirj'.a yo que el juez 

ejerce su función jurisdiccional mas no su jurisdicción 

p:irque .como lo hemos señalado la jurisdicción es una solamente. 

Guasp , citado por Pallares ( supra p.39 y 40 ) : 

" ••• la competencia es la atribución a un determinado órgano 
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jurisdiccion,-,1 de determinadas pretensiones con preferencia 

a los demás órr.anos de la jurisdicci6n, y por extensi6n , la 

regla o con;i:nto de reelas que deciden sobre dicha atribución." 

Aquí entendemos que los 6rganos jurisdiccionales son los 

titularee en quien el Estado deposita el poder de juzgar. Y 

entendemos que se habla en singular d~ la jurisdicci6n (no 

de diversas jurisdicciones) por lo cual lo que var!a es la 

competencia o sea la medida que decide hasta d6nde puede el 

juez o tribunal llegar a conocer en determinado negocio, 

Carnelutti 1 citado por Pallares ( supra p.40 

dice,competencia esr • ••• la extensi6n del poder que pertenece 

(compete) a cada oficio o a cada componente del oficio 

en comparación con los demás ••• • Al respecto, entendemos que 

la competencia es el límite hasta donde puede llegar la 

realizaci6n de los actos del juez (6rgano jurisdiccional en 

sentido estricto) en bes e a las reglas que da la ley, y 

continda aclarandot "••• se explica así la diferencia entre 

comFetencia y jurisdicci6nt ésta ( la jurisdicci6n ) es el 

poder perteneciente,no a cada oficio,sino a todos los oficios 

en conjunto , o en otras palabras, a cada ~ficio considerado 

como genus y no como especie." Ac¡u! aclara que la 
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jurisdicción es el poder que pertenece no a cada oficio (que 

sería la competencia) sino a todos los oficios en conjunto o 

sea la jurisdicción es como un todo.Por lo cual la competencia 

no es la especie, sino ln delimitaci6n de ese poder jurisdi,2_ 

cional. 

Caravantes supra pp .40 y 41 ) 1 11 ... Es pues la 

competencia en general la medida de la potestad con qu.e 

reviste la ley a cada .i uez o tribunal, o en sentido más 

estricto, el poder con que difiere la ley al juez para ejercer 

sus funciones en los límites que determina • , , 11 Queda 

claro que la competencia es tan solo una medida de la 

potestad ( o sea la forma como reglamenta la ley el límite de 

la potestad de juzgar). 

Concluimos como acertadamente lo señala G6mez 

Ln: .. (B7) en que la jurisdicci6n ( potestad de juzgar) " 
es una función soberana del Estado, mientras la competencia 

es el lím~te de esa función,el ámbito de validez de la misma." 

Ei;tendemos que la cor:pctencia es le limitación a la potestad 

de juegar, o sea el límite al ámbito de su ejercicio. 

Atendiendo a Pallares (88)creerr.os que la competen 

87) G6;;;ez Lara7ciprtano,Teoría General del Proceso, op. cit., 
p.155. 

88) Pellares~Eduardo, Apuntes de Derecho Procesal Ciyil, op, 
cit., p.J.75. 
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cia presupone la jurisdicción. 

A este propósito G6mez Lara(89), dice que:"··· puede 

darse el caso de la competencia sin jurisdicci6n , cuando el 

juez es competente pero no ha conocido del caso no ha 

habido todavía eiercicio de la acci6n (juez competente 

potencialmente)" .Nosotros creemos que aquí tambi~n existe 

jurisdicción potencialmente, porque la competencia atiende a 

la jurisdicción y si no hay ejercicio jurisdiccional no 

hay competencia en juego, 

Ahora bien, en el ejemplo que nos pres anta G6mez 

Lara (90) en el sentido de quet " ••• puede haber ejercicio de 

jurisdicci6n sin competencia, cuando un juez actúa fuera de 

sus atribuciones (juez incompetente) " , debemos agr~gar que 

en este caso no hay jurisdicci6n propiamente tal, y tampoco 

hay competencia, o sea la realmente válida para conocer del 

caso conc1·eto. 

La jurisdicción se realiza por medio de los 

6rganos corr.petentes, para prever directamente a la satisfac-

ción de los intereses tutelados por el Derecho, cuando por 

algún rr.otivo (in.~eeuridad o inobservancia) no se realiza la 

voluntad de la ley en un caso concreto. (91) 

89) Gómez Lara~cipriano, Teoría General del Proceso, op.cit., 
p.155. 

90) Ibidem, p.156. 
91) Rocco, citado por Briseño Sierra, op.cit., p.2éO. 
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II ,5 La sentencia, acto jurisdiccional típico, 

En la doctrina se presenta el problema de 

distinguir cuáles son los actos <urisdiccionales en el proceso 

(jurisdiccional) y al respecto se presentan tres posiciones t 

a)S6lo sen actos jurisdiccionales los encaminados 

a la direcci6n del proceso , 

sentencia (Briseño Sierra). 

quedando fuera de ástos la 

a) El acto jurisdiccional está constituido 

únicaL",ente por la sentencia (Gabino Praga). 

c) Son actos jurisdiccionales los encaminados a 

la direcci6n del proceso y la sentencia(acto jurisdiccional 

típico) (Toral ~:oreno y G6mez Lara). 

Exa~inaremos someramente cada una de estas ideas. 

Dice Briseño Sierra( 92) 1"Es equívoco estudiar el 

vocablo jurisdicci6n y analizar una resoluci én de fondo 

frer.te a una de trá::i te es multivoca la apl icaci6n que 

permite aludir s la ccmpetencia,lo misr.oo que a la atribucUn, 

a la facUltad y a la potestad de cual<,'Uier autoridad," Afirma: 

no hay duda (de) que se está ante un término t~cnico; sin 

embargo, es ahora ciue la regla semántica pesa con funesta 

tradici6n, porque ir hacia la raíz para encontrar que 

g2-)-Brisefio-Sierra, op. cit., Volumen II, p.261. 
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Jurisdicción si[ldfic6 decir el derecho, no es sino olvidar 

c¡ue ha existido una tranforr..aci6n secular." 

En otro estudio el autor sef\ala que la sentencia 

no es un acto .iurisdicciorel y al com0ntar a otros autores 

dice que " •• , ya se ha planteado la grave duda derivada de 

sostener que la sentencia sea de la misrr.a naturaleza que 

. cualquier proveimiento ller.:ado auto, decreto o providencia 

que sirven para aleo distinto de resolver el litigio , o sea 

para hacer marchar el procese." ( 93 ) 

Gabino Praga manifiesta " •• , que el acto 

jurisdiccional est~ constituido dnicamente por la sentencia y 

no por los actos previos del procedimiento¡ que, aunque 

in.plican determinaciones judiciales, solamente constituyen 

condicic::es sucesivas para el desarrollo del proceso, y de 

parte de los 1i ti p-e.ntes, una co1abore.ci6n para conocer y 

defender sus respectivas pretensiones,'' ( 94 ) 

Toral r.'oreno sef\alal " En forma breve, aunque 

aparenter.;ente pleonastice., ¡i.:.ede ¡Jecirse que por F..erlio de la 

funci6n jurisdiccional d Estado recuelve de modo jurídico un 

conflicto .jurídico. Deben rerutarse jurisdiccicrnlles , ade~s 

g3-)Bris'€;,;j' Sierra-;-Euml:erto, La Sentencia de Ocndena , Revista 
de la Facultad de Derecho de b!éxico, UN.lhl, '.I:on:o IX Julio
Diciembre 1959, numeres 35~36, p,74, 

94) Prat:a,Gabino, Derecho Administrativo,Editorinl Pórrda S.A. 
décin:o sépti~a edici6n, hléxico l'f77, p.51. 
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de la sentencia definitiva, todos los actos realizados pcr el 

órgano ptlblico, durante el proceso, para preparar o hacer 

posible la er.úsión del acto jurísdiccional por excelencia.(95) 

Gómez Lara acle.ra no encontr11mos ningún 

argun:ento suficienter:ente sólido para sostener que la 

sentencia no eea un acto jurisdiccional, porque es precisamente 

el acto de arilice.ción de la ley eeneral e.1 ce.so concreto 

controvertido y tan es jurisdiccional ese. aplicación como 

todos los actos este.tales previos a la misma y que conducen a 

ella. Recuérdese aderr:ás el origen eti~'cl6V.co de le. palabra 

jurisdicción que sifl1ifica "decir el derecho" y éste se dice 

fundamentalmente en la sentencia." ( 96 ) 

Tenei::os que estar de e.cuerdo en que la sentencia 

y los proveimientos de trámite no son de la misma naturaleza; 

pcr lo tanto, el sifnificado de la palacra .jurisdicción ha de 

aLender nece.su:--iarr.cr.-:;e a 12 r:i..!= e~ 19. ::.:: ·~rr.? r¿ra de-finir con 

claridad lo que significa; por esta razón no está justificado 

el que Briseíio Sierra denomine sólo a los actos de dirección 

del proceso ccr:io jurisdiccior,nles. Porc;ue tanto los trámites 

previos como la sentencia misma forrr.an parte de le. funci6n 

g5-)-Tora1-1.:'0reno,--:1esús, Nota~ del traductor a la obra de 
Pedro Lampué, on,cit., p.137. 

96) Góme11.tara, Cipriano ,Teoría General del Proceso, op .cit., p.112. 
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iurisdiccional, pero senter!cia y tró.r..ites previos no deben de 

confur.dirse. 

A m1estro parecer la funci6n ,;uristiiccional es un 

todo y el acto jurisdicciolllll típico "la sentencia" es una 

parte de ese todo. 

Por eso Gabino Frae!3- y en general la rr.ayor!a de 

los autores que se han mencionado en el presente trabajo 

concuerdan al seüalar a la sentencia como acto jurisdiccional 

por excelencia (acto jurisdiccional típico). 
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O A P I T U L O III 

E L PO DE R DE JUZGAR 

Antes de entrar en materia creemos pertinente 

aclarar el sentido en que tomare¡:,os el concepto de poder, 

Encontramos que se entiende por poderr "l ,Dominio, 

imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o 

ejecutar una cosa, 2. Fuerza de un Estado, en especial las 

militares. 3.Posesión o ter.enci.a de una cosa. 4.?uerza, vigor, 

capacidad, posibilidad, poderío. 5.Suprema potestad rectora y 

coactiva del Estado."(97) Concep·~o histórico y sociológico , 

" El poder político instituido en una sociedad , esto es, la 

coerción material que la autoridad ejerce sobre los individuos; 

es un medio de ase[urar el orC:.:.n :cecial y, al mismo tiempo, 

una herrarri~nta m~diRnte le. c\lal lr•s clases privilegiadas 

ej ere en la explotación de las clases oprimidas , .. " ( 98) 

" poder tr, Tener expeditas la facultad,potencia o condición 

para hacer una cosa.,," (~_9) 

g7) Diccioii'a~io Ei-i'ciclonédico Bruguera, Bruguera f!:exicana de 
Ediciones, S.A., Mexico, 19'7~, tomo 13, p.1640, 

98) Ibidem, p.1640. 
99) Ibidem, p.1641. 
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Sin tratar de entrar en polémica definiremos el 

concepto de poder para el fin de nuestro estudio , tomando 

como punto de vista básico la lógica ,jurídica. Para nosotros 

el poder es la posibilidad natural o adquirida de iniciar, 

rea] iz~.r, r..nntener o cambiar algo, 

En particular nos interesa el poder jurídico que 

tiene el Estado para aplicar el Derecho al caso concreto y 

dirimirlo o solucionarlo. 

III.l Fundamentación del Poder de Juzgar 

Toda sociedad orranizada ha menester de una 

voluntad que la dirija; y esta voluntad es el poder del grupo. 

(100) Comprendemos que el Estado representa a la sociedad 

orranizada, la cual tiene su ori~en primeramente en la 

detente.ción del poder misrr.o, o dicho de otra forma, el poder 

exclu3ivamente apoyado en la fuerza. (lOl) Pero en el Estado 

moderno el poder se con~tituye en t:ine a la relaci6r1 de las 

voluntades de los individuos que fonnan una nación (Estado), 

Porque creemos que la fuerza no hace el derec!1o y que 

100) García -h'.;fvñez, -Eduardo, Introducci6n al Estudio del 
Derecho, E J.i torial PorrÚa, S ,A., trir.esimo c;uinta edición, 
191.'<1, p.102. 

101) Naranio Villeeas, Abel, Filosof{a del Derecho, cuarta 
ediciór., Edi t erial Beta,!i.edellín, Colombia, 197 5, p .15e y sig. 

102) .Tellinel:, G. Teoría General del Estado, Traducción de 
Fernando de 'los R1os ürrutl, Ec:itoh!ll i\lbastros, Buenos 
Aires,Argentina, 1970, p.154. 
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no se está oblieado a obedecer sino a las autoridades 

legÍtimas. (103) 

Sostiene Rousseau (104) que el poder del Estado 

encuentra su fundamento en lo que llama contrato social 

y que no es más que un concierto de voluntades de todos los 

componentes de una sccied~d¡ es la forma de ssociaci6n que 

defiende y protP.ge ccn la fuerza común a la persona y los 

bienes de cada asociado, y pe:· la cual cada uno, uniéndose a 

todos, no obedezca sino a sí. mismc y permanezca tan libre 

_.::oo:c antes. Esta opir:ión es't•~ accyad8 'J)or Kant citado por 

,T"'.linek(J.05)q>üe:-. dice: "E1 acto nor el cual el pueblo se 

constituy,, a eí r.jsrr.o en Estado, es decir, see6n la idea del 

m:i~:..J, o sea, l" l)~;J cu manera cor.-10 puede ser pensado conforme 

a Jer12cho, 1~s el con1.rato origin:i.rio mediante el cual todos 

volverla a torrar (',:'no rr.ier:;b:c0s de un se; cc:-:·úr., esto es, del 

pucl'lc cor:sider3.·~o como Estado(tmj·,•:::-si) •1
• 

Jellinek nos da un cor;~€.pto jtn·:ídico de Estado en 

el cual nos dice que es: 11 ••• la corporación formada por un 

pueblo, dotada de un poder de n,a:.do originario y asentada en 

10.3) RoÜsseau~ Yuru.i-Jacobo, Jil Cpotrato Soclal o Prjpcipjos de 
Derecho Político, editado 'ºr Colección Económica, volumen 
extra1p.190. 

104) Ibídem. p.197. 
105) Jellinek, G. op. cit., p.156. 
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determinado territorio ... " (106) 

Así, el poder iurÍdico de un Estado se origina en 

la cohesión social, y de ella deriva el poder iurídico del 

Estadc que se apoya en el reconocirriento de la existencia del 

grupo coherente. ( 1C7) 

La nota característica del poder del Estado se 

er;cuentra en le. soberanía, y :rní la evolución histórica nos 

rr0uestra que aquélla significa la negación de toda subordin! 

cién o lin:i taci 6n del Estado a cualquier otro poder o 

autoridad. Por er.de, la r;ota esencial de un Estado es la 

existencia de su poder. Este poder no puede derivarse de otro 

ninguno, sino que tiene que proceder de sí mismo y segÚn su 

propio derecho; por lo tanto, allí donde haya una co.munidad 

con poder orifinario o' r.:edics coercitivos parn dor.inar sobre 

sus miembros y su territorio, conforrr.e a un orden c¡ue le es 

propio, all:( existe un Estado soberano (con capacidad para 

orpanizarse por sí misrro). (108) 

.r el 1 ine'.< (1c9) sostiene que: "La primera nota que 

ha de tener U..'1 poder de dor.:inación independiente es, por 

tanto que su ort1anizs.ción descanse sobre leyes propias. 

lCh)-rbide;,-p:l35: 
1C7) Recasens Siches, Luie 1 Tratado General de SociolofÍa, 

Editorial Porrúa, S .A, ,novena edici6n, M~xico, 1968, p. 596. 
1C8) Jellinek,G.,cp~it .,pp.367 y 368. 
109) Ibidem, p. 370, 
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Además, necesita poseer todo.s lus ftmciones materiales y 

esenciales de un poder del Estado, lo culll a su vez es de 

nuevo consecuencia de la auto-or¡-ranización del poder de mando 

(Herrschere;ewalt), Ante todo, cada Estado dispone, mediante 

sus leyes, del poder que le 

función administrativa y 

corresronde; pero también su 

su función de juzgar tienen como 

base su propia voltmtad. A est!l propiedad es a la que se le 

puede llamar autonomía, que no sólo consiste en la capacidad 

de darse leyes a sí 1!'ismo, sino en la de obrar conforme a 

ella y dentro de los lfrites que éstas imronen." 

Por el1 o Pl Dorec''º es uno de los ingredientes 

mEfo imrortantes del poder del Estndo, y el poder del Estado 

se apoya sobre una serie de hechos sociales y con esto el 

Derecho da al (poder del) Estado su título de le¡;itimidad y su 

c•rrn,-.izació::. A0 í, P1 Derecho ec. 1a .'erra del poder estatal, 

es su orran1.zcción, 'J e~ ~a fcrr:·a qu~ le da estabilidad, 

re,_ularidad y permanencia. (110) 

Por lo tanto, y torr.ando ei. cuenta la jerarquía de 

los po.deres de las diferer.tes autoridaé.os, el podar supremo o 

más alto es independiente, y sobre todo en las relaciones con 
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otras potencias, y encuentra su fundamento en la asamblea 

ce ns ti tu;¡ ente; y 
, 

asi, la nota de supremacía aparece rr.ás 

clara e1' los vínculos interne;; .iel poiier cor: los individuos y 

laa colectividades que fcrn.an parte del Estado. Ahora tien, el 

poder del Estado encuentra su lir..itaciÓn en la necesidad de 

ser poder ,jurídico, porque constituye la capacidad que el 

Estado tiene de determinarse a sí rr.ismo, (111) 

flos 2.p9{'!lnos n las ncrmas constitucionales que 

dan el fundamento al poder jwlicinJ.: "artículc 49. El Supremo 

poder de la Federación ae divide, para su ejercicio, en 

Le[islativo, Eiecutivo y Ju,Jicial ••• " 

Esta divisi6n es exclusiv2mente ccnvencional con 

el fin de limitar las funciones ~e desempeñan las autoridades 

y distribuir la carga ele Lrabajo. Porque el poder del Estado 

constituye una unidad y, por ta'1to, de aquí se deriva como 

consecuencia necesaria , la indivisitilidad de su poder.(112) 

La división del poder diríamos división de la competencia) 

es necesaria porque creen,os que t " La libertad política 

sólo reside en los cobiernos moderados y, aun en ellos, no 

sier.1pre se encuentra. La libertad pol:Ítica 2ólc existe cuando 

111) García J,'.áyr.ez, Eduardo, op. cit., p.103. 

112) IbilleJ:1, p .105. 
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no se abusa del poder; rero la experiencia noa muestra que 

todo hombre investido d'· autoridnd abusa de ella,.. Para 

impedir este abuso, es necesario l]Ue, por la naturaleza misma 

de las cosas, el poder ::.imite al poder •• , Cuando los poderes 

Legislativ0 y Ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el 

mismo cuerpo, no puede !oaber libertad,.. Asimisrro, no hay 

libertad si el Poder Judicial no se encuentra separado del 

Legislativo y del Ejecutivo ... Todo se habría perdido si el 

mismo hombre o el mismo or¡_:anisrr.o, ya sea de los nobles o del 

pueblo, ejercieran los tres poderes ••• " (113) 

Mayer, citado por ,Tellinek(ll4),indica quer Cada 

Órgano del Estado representa, dentro de sus limites el poder 

del mismo, Es posible, pues, :1ablar de una di Visión de comp_!!, 

tenci.a, pero r:o de nna di·:::s:é:1 ~1e 'i:oúc:::c::,, En la variedad de 

sus órennos no existe, por tanto, sino w1 solo poder del Estado, 

El artíc~~o 41 ne nuestra Constitución sefiala 

"El pueblo ejerce su soberanía por i: e dio de los Poderes de la 

Unión en los casos de la cortretencia de éstos, y por los de 

los Estados, en lo que toca a sus rer,ímenes interiores , en 

Í13)-'1ontes ciüieu-;- citado por J •. Jesús Orozco Henr! quez en el 
comentario al artículo 49 constitucional,ed,lnstituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM , 19es, p.119. 

114) J ellinek ,G., op.ci t., p ,377. 
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los términos respectivamente establecidos por la presente 

Constitución Federal y las particulares de los Bstaó.os, las 

c;ue en ninfÚrc cnso podrán contravenir las estipt•lnciones del 

Facto Federal." 

En este artículo se le da a le soberan{a el 

sinónimo de autoridad máxima o Poder Supremo, el cual como 

indicn~os, se ej ere e por rr:edio de aus órp.ncs, denominados 

P'-' dor~s, mi?rr.os :-¡ue ·Je: Cl1CUB!1 tr~:. ll:':.i tsdo3 e:1 :u ejercicio 

por les con.petencias que señalan la ley fundamental y las 

leyes re1.'1a1tantarias, 

Por lo antos expueGto concluimos que tanto los 

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 

como el último de los jueces .i erárquice.mente hatlando t:i enen 

en sí el poder 'IIDico dimanado del pueblo (Nación) y no un 

seg¡:'.ento de éste. 
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III.2 Elementos esenciales del poder de juz¡mr 

Los elementos esenciales del poder de juzgar son 

sus características propias que concurre!: subjetivamente en 

el juez, oac:istrado, m' r·istro o cuerpo colet:iado encar[ado de 

dictar sentencia de Derecho, 

El poder ir.¡plicu dinaI!lismo. Es una fuerza en 

potencia.. De esta manerr. debe enteii.Uerue que el poder de 

juzgar se integra por el car'.unto de fuerzas que constituyen 

los elementos esen(;·~a:.es, a .--:abert 

l.- Lr. fuer3P. llOlÍtic'.l 

2 .- Ln fuerza jurÍdic'1 

3 .- La fuerza material o coactiva 

4 ,- La fuerza científica o de conocimiento del Derecho 

5 .- Ln fui?r;: :i mcrnl j !lspire!.d~ e~. el bic:1 común 

1.- El primer elerronto del poder de juzenr es su 

fuerza política, Orifinalmente nace de le. voluntad del pueblo, 

o se!l de la cc·'.1esi6n social de la ,,ue emana (supre. p.63). Al 

constituirse el Estado co1r.o i~anifestación del pueblo polÚic!!_ 

mente organizado, y al no estar supeditados a ninfÚn otro 

poder, ese Estado es solierano; y uno de los atributos de 
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su soberanía es su facultad de juzgar (115). De allí su 

imperatividad. 

Esta fuerza política radica, pues, en la 

autodeterr.-inación del Estado, es decir, en su sotera111a, As{, 

la impera ti vi dad que tree inbÍbi ta la persona del ,juz¡:ador, 

se traU.uce en el poder de juzgar, se rr:antiene apoyada en la 

fuerza polÚica que el pueblo le ha dado por su propia 

voluntad, (116) 

En nuestro país la fuerza política encuentra su 

expresión formal en le propia Constitución Política de los 

Estados Unidos ~\exicanos ¡ pero su fuerza material radica en 

el funcionamiento del Estado competente para juzgar, El juez 

adquiere su fuerZa directamente de la Constitución, no de 

algÚn otro funcionario. La pot11stad de juz¡:ar dimana del 

propio juzgador, que tiene en si el poder prir.iario y no 

derivado de alguna otra entidad. Por tal razón,el juze,-ador 

tiene independencia absoluta para ejercer su jurisdicción en 

el caso concreto (eso explice que un ,juez "juzgue" los actos 

del Ccn;;re~c de la Unión y del Presidente de la República, a 

través del juicio de amparo; el poder político del juez no 

tiene superior jerárquico). (117) 

llS)-c;-nS"tit;:;:ciói;' Política de los E.U .M,, artículo 17 • 
116) 1'1idem, artículos 39,40 y 41. 
·117) lbidem, artículo 103. 



72 

Así, el poder de juzgar tiene origen,proyección y 

sentido político. 

2 .- La fuerza .jurídica es el eler::ento esencial de 

la orranización de w1a sociedad, sin la cual el Estado actual 

no podría exiotir, ya que para elJo necesitan vincularse sus 

miembros conforme a normas le¡:ales. 

El Derecho le da a los actos del estado el 

carácter de legitimidad¡ y en particular al Órgano juriediE, 

cion?.l en el que se deposita el poder de juzgar. La fuerza 

jurídica da corno consecuencia la estabilidad, la permanencia 

·' la re.oularidad al juicio del juez, 

Uno de los fines principales del Derecho es 

proteger la libertad individual del gobernado, protección que 

mantiene el ideal de desarrollo arr.:ónico de la comu!".idad, 

activi·dades de ::.o~ particklores otor,ándoles la libertad de 

acción sef,Ún lo estipulan las leyes .De aquí c:ne el particular 

no deba actuar sino dentro de los lL:ear..ientos ira:rcados, o de 

lo :o:Rtraric se :"8.r.ifieste er1 sl: contra la fact<l tnd que a su 

vez tiene el Estado de hacer que se respete el clima de 

Derecho, De igual forma el Estado se encuer.tra lin:i tado en el 

ejercicio de su función por los preceptos de Derecho que 

regulan su función. 
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3 ,- La. fuerza materiB.l. o coactiv~ es la nota 

esencial que tiene a la rr.ano el .iuzcador para hacer valer sus 

decisioneG o sentencia!'l que dicta, ya que sin esta fuerza no 

se podría llevar a cabo la aplicación del Derecho en el caso 

concreto, cuando ha:r contumacia de ,arte de quien no obtuvo 

lo pretendido. Es entonces cuando se hace valer la facultad 

coacti-.ia que tiene· el Órgano jurisdiccional para aplicar sus 

decisiones aun en contra de la voluntad del remiso.Esa fuerZa 

de coacción para hacer cumplir sus determinaciones no la 

recibe el juez de sus superiores j erárquicoe, sino directamente 

de su soberan{a para decidir las controversias en Derecho, 

4 .- La fuerza científica o de conocimiento del 

Derecho es un elemento esencial (intrínseco) del poder de 

juzgar. !fo podemos en la actualidad concebir al juez orfñnico, 

sino como profesional y estudioso permanente del Derecho. Los 

juzgadores tienen la responsabilidad de hacer valer sus 

decisiones por medio de areumentos y principios c¡ue la 

ciencia del Derecho aconseje. Esta facultad la debe ejercer 

sin intror.:isión al;::uno., sin consignas ni interferencias. 

Tiene el poder de enitir juicios aun a despecho de sus 

superiores jerárquicos, (118 ) 

~ -11é")-c6aif~ Ci~il para el Distrito Pederal, artículo 19. 
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5 .- La fuerza moral inspirada en el bien común es 

un ele,,ento intrínseco en la realización de la justicia , por 

lo cual el juzcador le debe dar gran importancia al realizar 

los actos de administración de justicie. en cada caso concreto. 

Se puede dar el caso de que se encuentre contrapuesta la 

fuerza moral a la ley (dura lex, sed lex) , mas ntmca con la 

justicia. La ley es el orden j urÍdico ; la justicia es de 

orden ético. Cuando el juez se encuentra entre aplicar la ley 

injusta y su convicción n:orel, debe razonar cuidadosamente su 

sentencia confo:nne a los principios legales que dicent 

"Cuando al¡;uno , explotando la suma i['llorancia , r.ctoria 

inexperiencia o extrema mise::-ia de otro, obtiene un lucro 

excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él 

por su parte se ocliga, el periudicado tiene derecho de pedir 

la rescisión. del Ct ~~t~atr, de =er •sta imposible, la 

reducción equitativa de su ol lic.aci6n ••• " (119), ''Cu:;ndo haya 

conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea 
, 

aplicable, la controversia se decidira a favor del que trata 

de ev1tarse perjuicios y no a favor del que pretende obtener 

un lucro. Si el conflicto fuere entr·e derechos ieualea o de 

la misma especie, se decidir~ observando la mayor irualdad 

11~)-CÓdigo Civil pera-el Distrito Federal,artículo 17. 
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posible entre los interesados.'' (120) "La i{::norancia do las 

leyes no excu~a su cumplimiento; pero los jueces, teniendo en 

cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, 

su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable 

situaci6n económica, podrán, si está ne acuerdo el Ministerio 

Público, exi:nirlos de las sanciones en que hubieren incurrido 

por la falta de cwnplimiento de la ley que i¡_morabnn, o de 

ser ponible, concederles un plazo para que la cumplan,siempre 

que no se trate de leyes que af e et en directamente al 

interés público." (121), "Cuando el hecho se realice por 

error o ienorancia invencible sobre la existencia de la ley 

penal o del alcance de ésta, en virtud del extremo atraso 

cultural y el aislamiento social del sujeto, se le podre 

imponer ha.eta la cuarta parte de la pena correspondiente al 

delito de que se trate o tratamiento de libertad se/!Ún la 

naturaleza del caso." (122). Recordemos la máxima que dice 1 

.!!_l~bio pro reo ( cuando haya duda se estará a lo más 

favorable al reo). 

• ••• el Derecho, di be J ellinek, no es sino el 

!20)-rbidem,-artÍcÜJ.o 20. 
121) !bidem, artículo 21. 
122) CÓdip.o Penal para el Distrito Federal, artículo 59 bis. 
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mínimum ético que la sociedad precisa en cada momento de su 

vida para continuar viviendo. Considerado objetivamente, el 

Derecho representa las condiciones de conservaci6n de la 

sociedad, en tanto en cuanto estas condiciones pueden depender 

de la voluntad humana; por corsif'Uiente, el mínimum de 

existencia de la~ normas éticas, visto subjetivamente, es el 

m!nimum de actos morales que la sociedad exige de sus miembros.• 

(123) 

Pero el Derecho (decir.os nosotros) no es ni toda 

la ética ni sólo la ética. Al respecto, el mismo autor dice1 

" ••• La situaci6n en que se encuentra el Derecho respecto de la 

itor;,j hace posi'Dle que sea permitido jurídicamente lo t¡ue 

moralmente est~ prohibido. El hombre duro de corazón, por 

ejemplo, dice .Tellin~k, que toma a su deudor pobre todos sus 

bienes, hasta la dltima moneda, obra inmoralmente, JLaa no de 

rr.oC:.o ccr¡traric :~:.. D·:::rec!:o ... 11 .124). Y 2 ·· ".;ar.1oe de acuerdo con 

J ellinek cuando di ce t "Pero no hay nada extrafio en esta 

contradicción unfl vez concebido el Derecho coito el erado más 

elemental de la 1toralidad 1 coito el residuo indispensable de 

esta s'ociedad." (125) 

12})-J°;lliñek,-op.-cit., citado en el prólogo por el traductor, 
p. nv. 

124) Ibidem, p.XXVI. 
125) Ibidem, p.XXVI. 
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L.:: justicia es :;n eler.iento ~tico que interviene en 

el Derechc; ~ste toma da la ~tic~ el cor.ce~to de justicia para 

que esas relaciones se ve:i.n deade la polaridad de lo justo-

injusto. De tFl rr.anera el eleriento ~tico cobra importancia en 

el Derecho. 

6.- El elemento de la libertad de accién es 

indispensable en &l juez, quien goze. del poder de juzgar y no 

depende de ninf.Ulla autoridad superior que le indi<!Ue cómo ha 

de resolver el caso particular. Si existiera alguna entidad a 

la que estuviera sui eto no s ~ cun:pl iría con el fin primordial 

de la se1~tencia, que es lo que "siente" el juez después de 

haber analizado los actos y constancias que van a apoyar su 

juicio. La libertad jurídica es la opción del sujeto para 

hacer o no hacer lo que la ley le permite, mas no lo que la 

ley le prohiba o le mande, pues sobre este particular el sujeto 

ya no tiene opción. 

Dice García llláynez(l26) que "La libertad .jur:!dica 

no es poder ni capacidad derivada de la naturaleza sino 

derecho. Podríamos decir, con toda justicia, autorización.Esta 

autorización si¡:nifica tener el derecho de realizar u orritir 

ciertos actos." 

El .;uz¡:ador tiene independencia al resolver el 

caso concreto en favor o en contra del demandado, segÚn lo 

estime justo. 
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Cabe aquí una dicresiónt el juez no tiene 

libertad para dejar de ser claro, preciso y congruente con la 

demanda, con la contestación y con las demás pretensiones 

deducidas oportunamente en el pleito ni para dejar de decidir 

todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, 

por prevención expresa de la ley (127); así como tampoco pu:ide 

dejar de darle valor a las pruebas tasadas, esto es, que tienen 

fijado ese valor en la propia ley{l28)¡ pero sí puede valorar 

a su prudente arbitrio las pruebas pericial , testimonial 

confesional y documental privada porque para ello si tiene 

arbitrio" (12?). 

En tesis general, "Los medios de prueba aportados 

y admitidos, serán valorados en su conjunto por el juzgador, 

atendiendo a las reelas de la lógica y de la experiencia, En 

todo caso el tribunal deberá exponer cuidadosamente loa 

fundamen•os de la valoraci{n jurídica realizada y de su 

decisi6n{ 130). 

Así, la libertad de jt1zear es el poder del juez, 

sobre su obligaci6n de valorar lo pn1eba o de tomar 

necesariamente en cuenta la prueüa t<..sada, para decidir por 

propia convicción a quién de las partes asiste la razón. 

127) Códieo-de Procedi~ientos Civiles para el D. F,, art.81. 
128) lbidem, artículos AC3, 404 y 412. 
129) lbidem, articulo 402. 
130) Ibidem, artículo 402. 
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III.3 Lec forr..aliC.ad en el poder de jUZ/!!lr 

La formelide.d ;:-!1r~ e del ele:::0r .. to esencial que 

denominamos fuerza jurídica (supra p. 7,2), En los preceptos 

le¡;ales vigentes, se ~stipulan las disposiciones necesarias 

c¡ue dan la investidura al juzcador y validez a sus actos. 

Tanto en la Constitución como er. di versas leyes 

se encuentran dichas formalidades, y éstas son1 

Primeramente se citan los artículos constitucion~ 

les en orden progresivo ya que posteriormente los relacionar~ 

mes de acuerdo con la forn:al.idad en que intervienen •. 

Artículo 5 1 "Nadie podrá ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 

consentir.:iento .. . 11 

Artículo 14 Nadie ¡íodrá ser privado de la 

vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, •. " 

Artículo 16 1 " Nadie puede ser molestado en su 

persona, fair.ilin, domicilio o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente ••• " 
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Artículo 89 r De las facultades del Presidentes 

XVII, "Nombrar magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Fe<leral y soi::eter los nombramientos 

a la aprobaci6n de la Cámara de Dinutados o de la Ooi::isión 

Permanente, en su caso¡ " 

XVIII, "llor..brar ministros de la Suprema Corte de 

,Tusticia y someter los nornbrar.ientos, las licencias y las 

renuncias de ellos a la aprobación de la Cámara de Senadores, 

o de la Comisión Permanente, en su caso¡ " 

Artículo 95 t "Para ser electo ministro de la 

Suprema Corte de .rueticia de la Nación, se necesi tal I. Ser 

ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos ':l civiles¡ II, !lo tener más de sesenta y 

cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el d:i'.a de la 

elecci6n¡ III. Poseer el día de la elección, ccn antigüedad 

rr.:Ínirra de cinco afies, título . rofesicr. 1 de ai cea-do, expedido 

por la autoridad o cori:oración 1017-lmente facultada para 

ello; IV, Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 

por delito que amerite pena corporal de más de = año de 

prisi6n; pero si 3e tr~t3re de r~Cc, fraude, falsificacién, 

abuso de confianza u otro que lastiroe seriamente la buena 

fama en el concepto público, inhabilitará para el car¡;o, 
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cualquiera que haya sido la pena, y V. Haber residido en 

el país durante los lil tirr.os cinco años, salvo el caso de 

au:encir? eri el servicio de la Re!:Úl,li ca por un tit~c.po rienor 

de seis meses . 11 

Art:i'.culo 96 r "Los nombrnf!.ientos de los rr.inistros 

de la Suprel!'n Corte ser~n hechos 9or el Presidente de la 

Re:oúbJica y sorr.etidos a la a,.,rcbaci6n de la ct{mara de 

Senadores .•. " 

Artículo 97 1 "Los magistrados de Circuito y los 

jueces de Dis·~rito serán nombrados por la Suprema Corte de 

Justicia de la !/ación ••• 

" Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia, al 

entrar a ejercer su carro, protestará ante el Senado; y en 

sus recesos, ante la Comisión Permanente, en la sieuiente 

formal 

" Presidente r 'Protestáis desempeftar leal y 

patrióticamente el careo de ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que se os ·ha conferido y euardar y 

hacer ['\lardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por 

el bien y prosperidad de la Unión ? ' • 

Ministro t 1s:i'., protesto' • 
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'Si no lo hiciereis así, la llaci6n 

" Los magistrados ue Circuito y los jueces de 

Distrito protestar,tn ante la Suprema Corte o ante la 

autoridad que determ2:ie la ley," 

Artículo 128 1 "Todo funcionario público, sin 

excepci6n al¡;una, antes de tomar 

prestará la prctesta de 01ardar la 

que de ella erranen," 

posesi6n de su encargo, 

Constituci6n y las leyes 

Resrecto a las leyes orgánicas de los tribunales 

e:. la República tomare mes de ejemplo para nuestro propósito 

la Ley Orgánica de los Tribunsles de Justicia del Fuero Com\1n 

del Distrito Federal: 

Artículo 16 "Los jueces de lo Civil, de lo 

Fa!:".iliar, del A!~rend;-i.~.i.entc Inrol-.il:ir!.rlc· ,;::-.ena!.es y los de Paz 

del Distrito Federal serdn r.cttrados por el Tribunal Superior 

de Justicia en tlCuerdo pleno, " 

Artículo 19 t "Los jueces protestarán ante el 

TribuDal Superior de ,Tusticia ... " 

Artículo 52 1 " Para ser juez de lo Civil se r.!!. 

quieret 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
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ci Viles y políticos; b) No tener mcls de sesenta y cinco años 

de edad, ni menos de treinta, el día d~ la designe.ci6n; pero 

si al cur::plir el e.ierdcio sexenal excedieren de aquella edad, 

podrán ser nombrados para el siruiente período hasta alcanzar 

los setenta aiios, en que serán sustituidos: c) Ser abogado 

con título registrado por la Direcci6n General de Profesiones; 

d)Acreditar, cuando ir.enes, cinco arios de práctica profesional, 

que se contarán desde la fecha de la expedici6n del títUlo y 

someterse a examen de oposición formulado por los magistrados 

de la sala, a la que quedaría adscrito. Se preferirá para el 

examen de oposición a quien hubiera cursado los programas que 

al efecto desarrolle el Centro de Estudios Judiciales;e)Gozar 

de buena reputación; y f) No haber sido condenado por delito 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero 

si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que lastime seriarente le. buena fama en el 

concepto p1Íblico, inhabilitará pe.ra el· cargo, cualquiera que 

haya sido la pena, " 

Los artículos 57, 60 C ·;; 75 estipulan que para ser 

.;uez de lo .Fe.miliar, del Arrende.miento o Penal, se deben 

reunir los requisitos c¡ue se exige para ser juez de lo Civil. 

Artículo 95 1 "Para ser juez de- Paz se requiere! 
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a) Ser ciudadano mexicano;b)Ser abogado con t!tulo refjstrado 

en la Direcci6n General de Profesiones; c) No haber sido 

condenado por sentencia irrevocable por delito intencir.;:1::tl ¡y 

efecto desarrolle el Centro de Estudios Judiciales." 

Del C6di[u Penal del Distrito Federal: 

Artículo 214 : "Comete el delito de ejercicio 

in.iebido de servicio público, el servidor público quet 

l. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o 

ºº'"isión, sin habor toutado r·csesión le¡;{tirra, sin satisfacer 

todos los requisitos leeales ... " 

Concluimos en que la validez del 6rgano 

jurisdiccional radica er. que éste ha de estar previamente 

establecido se[Ún lo disrone el artículo 14 constitucional; y 

que para investir fcrme.lrr.e,.,tc sl juz¡;ador se necesita que haya 

sido desi¡¡nado y seleccionado (131) de entre los candidatos 

que reúnan los requisitos personales (132) indispensables para 

131) Fracciones XVII y XVIII del artículo 89 constitucional, y 
artículos 52 y 95 incisos "d" respectivamente de la Ley 
Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común 
del Distrito Pederal, 

132) Artículo 95 constitucional y 52, 57, 60 c, 75 de la Ley 
Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común 
del Distrito Federal. 
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ccup:ir dicho carro; desrués de nprobedo su no~brnrr.iento (133) 

aceptará (13~ y rendirá la protesta (135) al fiel cumpli~iento 

en el desempeño de su funciCn, se le dcnl posesión del cargo 

so pena de incurrir en el ilícito de ejercicio indebido de 

servicio público en los términos del artículo 214 de Código 

Pensl per~ el Distrito Federal, 

133)-ArtÍcÜlo 89-fracciones XVII y XVIII, 96 y 97 constituci~ 
nsles y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales de .rusti 
cia del Fuero Común del Distrito Federal, 

134) Artículo 5 constitucional. 
135) Artículo 97 y 12E constitucionales, 
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CAPITULO IV 

CONfBNIDO LOGICO DE LA SENfENCIA 

IV. 1 Proleg6menos 

Como introducci6n se han de temar como punto de 

partida las definiciones más usuales de la palabra ser.tencia, 

Escriche ( 13 6) señala al respecto que sentencia 

es:''La decisi6n ledtima del juez sobre la causa controvertida 

en su tribunal¡ ley 1, tít.22, part, 3 Se llama así de la 

p:üabra latina sentendo porque el juez declara lo que siente 

seeún lo c;ue resulta del proceso." 

La idea la toma Escriche de Las Siete Partidas 

del Rey Alfonso. Sin embargo,aunque correcta esta definici6n, 

per.sa.mos que no explica ls natu.rale~.J. de la sentencia, Se 

limita a dar un criterio l!'.eramente fcrr..alista que en m:estro 

concepto no basta para definirla. 

Pallares (137) escribe 1 "La sentencia es la 

resohtci6n del juez que decide sobre los puntos controvertidos, 

sea en lo principal o los incidentes." 

l3G)-E;"c';i';;°h';;,-J;)a'°quín, op.cit., p.1452. 
137) Pallares, Eduardo, Apuntes ~~Procesal~. 

op. cit., p.140. 
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Este autor dilu:re su definici6n de la sentencia a 

través de un c0r:cepto renérico sol·re la !'inalidad de la misma, 

pero no finca su atenci6n en la naturaleza intrínseca del 

fallo. 

En la Enciclopedia ,Turídica or .. EBA se da el 

concepto de sentencia definiérniola como: " ••• el modo norrLal 

de extinción de la relación procesal, refle~ado en un 

acto en el que el Estado,por medio del Poder Judicial, aplica 

la ley declarando la protección que la misma acuerda a un 

determinado derecho, cuando existen intereses en conflicto 

actual o potencial." (138) 

Esta defini cién acolece tambi6n de la falta de lo 

que esencialmente es un1 sentencia y excluye del cará~ter de 

sentencias las resoluciones mera~:ente declarativas, que no 

abarcan el concepto de protección.Las sentencias declarativas 

reconocen solamente un derecho,con lo cual el derechohatiente 

puede pedir en iuicio diverso la protección judicial, en su 

CB'30t f;O Ob~t!!ntet Si tret'1ndOGC e::. ·~n c;cr.flictc potencial Üe 

derechos lR protección a que se refiere esta definici6n 

consiste er. que mediante la declaraci6n que ccnten[2 la 

13a)-Alvar'8d¡;' Vell;so, Adolfo E., Enciclonedia .Turídica oi:EBA, 
Tcir.o X:XV, Editorietl Biblüf.'?'áfica Arc:entina,S,R,L,, 1968

1 
Buenos Aires,Ar¡:entina, p.360, 



88 

sentencia se protege para lo futuro al ganancioso , entonces 

sí puede adr.i tirse como co11.pleta y correcta ( aunque no 

exhaustivn)la defini.ci6n de la Enciclopedia, 

Coviello ( 139) 1mnifiesta 1 "La sentencia es el 

acto er virtud del cual el ,juez termina la litis, declarando 

cuál es la norr.:a .iur!díca que debe aplicarse al caso c~ncreto ," 

Esta definici6n también es eenérica aunque 

correcta, Su derr.asiada brevedad impide al tratadista señalar 

la naturaleza de la sentencia, la que en mi concepto radica 

en los elementos esenciales y distintivos de lo que se define. 

Por eiezr.plo, un elemento esencial de la sentencia es el 

razonarri ento del .iuez para poder aplicar determine.da norma. 

El iuez no falla en un reivintlicatorio diciendo que el bien 

disputado le correspcnde a alguna de las partes conforme a 

deterrr.inada nori::a, sino fundarr.entalrnente tiene que decir por 

qué rnz6n npl icu l ·: liorrr.a a} c~tsc concreto, De lo ccntrario 

violaría el principie de ccneruencia. ( 140) 

Couture ( 141) explica: "Cou.o acto, la sentencia es 

a c¡uél que ernnr.a de los acentes de le iurisdicci6n y rrediente 

el cual deciden la causa o punto so1r.etidos a au conocirr.ier,to." 

Í3g)-o;viello, -Nic';;'1iis, DoctrinR Genernl del Derecho Civil 
(trsduccién de Felipe ue ,f, Tena), Unién Tipc['TUica 

Editorial Hispano-f,,rericana,193f, l'~xico, p.602. 
140) Artículo é:l del C6di[o cie Procedir::ientos Civiles pcira 

el Distrito Federal. 
141) Couture, Eduarclo J., op.cit., p. 277_. 
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Aplico n esta definición el mismo arrtur.ento que tengo 

expuesto inmediatamente antes (para lD definición de Coviellc), 

C'niovencl'.! (142) afüic.a 1 " .•. sentencie es el 

pronunciai:iento sobre la clerr.anda de fvr.do, o r. . .is precisamente, 

la rescli.;ciér. del :uez CJt<e .afirma existente o inexintente la 

voluntad concreta de la ley tledt<cicla en juicio ... " 

Creer;,os ciue a este ;;utor le fal t~ ngree,ur que con 

esa afirn.aci6n que hace el juez pone fin al li tieio. 

Rocco (143) nos indicas ", •• la sentencia es el 

acto del iuez encaminaclo a eliminar l& incertidumbre sobre la 

norr.:a aplicable al caso concreto, acreditantio una relaci6n 

1 uri'.dica incierta concreta,,." 

Nos parece claro este autor y por lo tanto 

apoyándoncs en su definición, creemos que la sentencia es el 

acto por el cual el juz¡:ador elimina la incertidumbre 

ar,licando la norma general al caso concreto, acreditando una 

relación .iuri'.dica incierta y concreta, determinando as! la 

cuestión principal o alguna de car~cter procesal o material 

que haya sureJ.do durante lA tra.<r.i toci6n del proceso, 

l42)-Chiovenda~ GiÜseppe, Instituciones de Derecho Procesal 
Civil, vcltlrnen !II, (traducci6n de E. G6mez Orbanej~, 
Editorie.l RevistR de Derecho Privado,~iadrid, 1940,p.13.6. 

143) Rocco, Alfredo, La Sentencia Civil, (traducci6n de 
Mariano Ovejero), Cárdenas, ·Editor y Distribuidor, 
1985, Tiiuana, B. c., p.105. 
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IV, 2 Presupuestos de la sentencia 

Al señalar los presupuestos de la sentencia 

únicamente haremos alusión a la sentencia definitiva,·. ya que 

la sentencia interlocutoria ( incidental se puede dar en 

cualquier momento procesal, aun posteriormente a la sentencia 

definitiva. Apoyándonos en las ideas de Gómez Lara (144)1 

tratare~os de e~e~plificar el proceso jurisdiccicnal en el 

siguiente cuadro sin6ptico. 

PROCESO JURISDICCIONAL ,_ __________ __,,,..._~----~~~~~~~----.. 
¡{ ~ A p A DE I N s T R u e e I o N JUICI~ 

postufU!li\ia 
Aquí queda deter
minada la materia 
sobre la cual ha
brá de probarse, 
alegarse y poste
riormente senten
ciarse( se integra 
la litis). 

problltlgF~a 
Ofrecimiento, 
admisi6n , 
preparaci6n, 
y desahogo 
de las prue
bas, 

p~~~clusiva 
Alegatos , 
conclusiones 
acusatorias 

o 
absolutorias. 

s 
B 
N 
f 
E 
N 
e 
I 
A 

órgano ~ jurisdiccional f X >-----> f 
/lI~~/" ~'"// I 

acc~~te (r) j (~~) (t, ti (!; (1; 
renccionante 

144) Gó~ez Lara,Cipriano , Teoría General del Proceso, op.cit., p.141. 
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Así, tenerc.os como presupuestos de la sentencia 1 

( que excita o activa a1 órrano 

jurisdiccional), 

b) El ~ ( que es el medio idóneo para lle¡:ar 

al acto jurisdiccional t!ricc, o sea para ll~[flr a la sentencio~ 

c)~~ accionante y reaccionante , 

quienes fijan la r..ateria de la litis. La autoridad ccmpetente 

quien dirige y dirime la c0ntrcversia). 

ch) El liti¡;io (existencia de le controversia de 

inter~s ~urídico). 

d) La incertidumbre de sobre a quifo tutela la 

ley cuando hay oposición de intereses, 

e) 'ª1_ ~Procesal (como conjunto de normas 

que regulan tal actividad), 

Es pertinente aclarar que la e.cción se encuentra 

en todo el desarr:llc de la etapa de iruitrucción ye c¡ue tanto 

el accionante CC:!!C el reacciona.nte G j ercitan la acció'n cu::i.!1dO 

derr.andan, cuando prueban, cuando alegan, cuando recurren, 

cuando ccntraáerr.anrlan y cuando aleean st; reconvención hasta 

el cierre de instrucción. (145) 

-145) A:1 ';;°nf~:zsn:or!i y Cestillo, füceto, citado por Cipriano GÓmez 
tara en Teoría General del Proceso, op.cit., p.140, 
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El ,juzgador, al inte¡;rar su decisión en el acto 

jurisdiccional típico, ha de aplicar lo que se denorr.ina en el 

Derecho técnica jurídica y ésta supone la eficacia de los 

procedimientos empleados, que han de ser de orden científico, 

ya que toda técnica genuina debe hallarse iluminada por las 

luces de la ciencia.. (146) 

Damos por sentado que la sentencia es en su 

esencia un acto de inteligencia del juzgador y que contiene 

por necesidad un juicio lógico. (147) 

Creemos que este elemento no ha sido suficientJ!. 

mente analizado y que por su importancia para los estudiosos 

del Derecho ( y más aún para los que nos iniciamos en el 

examen de la aplicación del Derecho al caso concreto) ee 

necesario recordar, aunque sea elementalmente, la técnica que 

se utiliza en el desarrollo de U.'1 juicio 16gico y que reviste 

la forma del silogisr10, 

Partimos de la idea de que para elaborar un juicio 

lÓ&ico no es necesario ceñirse a ciertas reglas para descubrir 

l4G) Garc?a-Mey';e'Z, Eduardo, op. cit., p.317. 
147 ) Rocco, Alfredo, op. cit,, p.57. 
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la verdad, pero, a{ ea Útil tomar como punto de partida loe 

métodos más adecuados para elaborar congruentemente un juicio 

lóg!.oo. (148) 

Existen dos métodos muy utilizados en la lÓgica 

para el descubrimiento de la verdad r uno ea el inductivo que 

ve de lo particular hacia lo general y el otro es el 

deductivo que va de lo general a lo particular, 

En nuestra materia de estudio principalmente se 

desarrolle el método deductivo, ya que tomamos como premisa 

mayor la regla general ( la ley l y como premisa menor los 

hechos referidos al ce.so concreto y as{ llegamos a los puntos 

resolutivos de la sentencie (la "ley" en el ceso particular) 

o oomo lo afirma Gómez Lara ",,,el sentido de la sentencia, o 

sea, lo que la sentencia dice y lo que la sentencia ordena." 

(149) 

La estructura de la sentencia consta de tres 

elementos que se autoimplican t 

A,- El conocimiento 

B,- La d~ducción 

C,- El raciocinio 

l4B)-Weeley c.,-silü;:sn, t¡ógicén (traducción de Carlos Gerhard) 
primera ellictión e esp ol, Unión Tipográfica Editorial 

Hispano Americana, Mexico,1965, pp. 20 a 22, 
149) Gómez Lara,Cipriano, ~Procesal .Q!:Gl,op.cit.,p.128. 
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IV. 3 EL CONOCIIUB!ITO (150) 

La facultad de pensar l:i. e.jercemos rr,ediante el 

ccnoci1r.iento que tenemos de las cosas, de los seres concretos 

o abstractos, de J.ccJ fen6menos ::~turales y de los hechos 

di ná1Licos (el acontcc~r extGrno). A base del conocimientp 

;.iodorr:cs darno!J idea de las co:3as, razonar y finalmente 

concebir solucion~s. 

Ln pcrcepcién ve c?.c i s; er.~re acompafiada del 

sentido de la ne} ccción, de la co1>~Rr'1cj {)n o de la asociaci6n 

Jt- idean, en re~_;ument nuestu:. pe2·ce!~CiÓ11 se apoya en nuestra 

~xperi encia. 

No decemos confundir m:estrn facultad de conocer 

con el aoto de conocer. Nuestra f'.:'-cultad de conocer est!l 

sujeta a leyes 16gicas, a saber 1 

a) L9 l::iy de l'l Se arlica cuando 

reconocemos UD!'. cos:::. i::ntre ;.;uch8'.:-. 1: . .:1.s u trnv~s de su 

sirr.ilitud. Ej. k let:::-a fÓtica, 

b) L:i. ley de la identidad. Por medio de ella 

conooemcs la igualdad c:ctre dos o más cone.s, Juan, hace 30 

afies, no era el P!isrr.o de hoy; si:i e:c.bargo, lo identificar.ios, 

-150) Parra,-Porfirio, Nuevo Sistema de L6¡j_ca Inductiva¡ 
Deductj v•, tercera etl.ici6n, Imprenta Pranco-lr.exicann, 
M~xico¡ 1921, pp. 44 a 134. Para desarrollar estas ideae 
nos hertos apoyado casi en su totalidad en est.e autor. 
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c) La ley del centraste, Ccnsiste en el can,bio o 

mutaci6n de nuestros estados de conciencia. Obrando por 

comparación distineuin:os las 1·.utacicnes, las diferencies, que 

hacen distintas unas cosas de otras, hasta donde nuestra 

sutileza alcance a captarlas, obrando por comparaci6n o por 

similitud. Newton descubrió la atracci6n universal compara'ndg 

la con.la fuerza y lo velocidad con que ca{a una manzana. El 

conocimiento de la línea recta supone el de la línea curva o 

en zig--zag, La le0• del contraste se aplica mejor por la rente 

culta que por la de escasos conocimientos. 

Hay que tener cuidado ccn la ley del contraste 

porque hay conceptos que no se contraponen a otros, S:! se 

contraponen la vida y la muerte, lo alto y lo bajo, etc.;pero 

l~ idea de naturaleza no tiene contraposici6n posible, 

Palabras hay, incluso, sin significado como abracadabra, 

chivirivir:!
1
etc, 

Ni la ley de la semejanza ni la del contraste 

podrán por sí solas explicarnos el acto de conocer, sino a 

condici6n de poner en juego la reproducci6n de impresiones 

pasadas de la conciencie., es decir, sin nuestra mer.-or' a, que 

es el fundamento del proceso histórico del cor,ocirriento y el 

fundamento de las verdades de intuici6n. 



Por ejemplo, si el juez conoce los artil~ 

gios de que se ve.le un litigante para mi! 

tificar la verdad, a través de la memoria 

está intuyendo que en un rruevo osso aiJD1 

lar se está empleando el mismo artilugio. 
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Hay conocimientos objetivos y subjetivos. Yo me 

conozcor conozco mis debilidades y mis alcances mentales lo 

que no es lo mismo que yo te conozco o yo conozco el mundo 

exterior a mí. El famoso discurso del mátodo es un ejemplo de 

la tajante diferencia que hace Descartes entre el yo y el no 

yo1· cogito, rn !!,!;!!!!• (151) 

Volvemos así a la ley de los contrastes entre el 

yo y el no yo, a los que respectivamente designamos como el 

sujeto y el objeto del conocj c,ie:.,,., Nuestro conocimiento se 

divide, pues, en subjetivo y objetivo. Los subjetivistas 

creen que el cuerpo que ven exteriormente es un cuerpo porque 

produce sensaciones en nuestra mente a través de 

perce~ci6n¡ pero los objetivistas saben que aunque nosotros 

no existamos el cuerpo está ahÍ y que vale como tal no 
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obstante que nunca lo veamos. Así nacieron las corrientes 

idee.lista y realista, respectivamente, que los fil6aofos 

tanto se empeñaron en dit1·Linguir. 

Lo que un buen juez sabe que se trata del 

mismo fenómeno del conocimiento porque lo 

que est~ ah! (fuera de mí) está aquí (en 

mi mente). 

ch) Otra divisi6n del canocimiento es la de lo 

individual y la de lo general , 

Yo puedo tener conocimiento de la existencia de 

m± hermano Pedro, y tambi6n tener conocimiento de todos los 

hermanos llamados Pedro , de algunos de mis amigos; o bien, 

admitir que normalmente puede haber muchae otras persones que 

se llamen Pedro y que tengan her.manos. AquÍ el conocillliento 

de los hermanos Pedro se difundet a mi hermano Pedro lo 

oonozco en detalle; y al no negar que pueda haber otros 

hermanos llamados Pedro , en el mundo de ellos no conozco mds 

que la posibilidad de au existencia. El conocimiento, de lo 

general es, pues, difuso, 
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En síntesis, la diferencia entre el conocimiento 

indiVidual y el générico est~ en relaci6n con el conocimiento 

concreto y el abstracto dentro de la ley general del 

conocimiento que dice que a mayor extensión del conocinuento 

hay menor convicción. 

Al juez no le es aconsejable que conozca 

generalidades sino, al contrario, sólo 

particularidades comprobadas en autos 

(~ .!!!:.!} !.!! ~. film !.!! ~). 

Por ejemplo, el juez no puede generalizar 

diciendo que todo el que posee continua y 

públicamente un bien ajeno por el tiempo, 

apto pare prescribir es de buena fe, 

d) La ley de la asociación. 

Hay veces que el conocimiento soterrado en la 

memoria afluye nuev&mente al contacto con algÚn recuerdo. Por 

ejemplo, la presencia de un compaf'íero de escuela nos recuerda 

a todos los demás corr.pai'leros, el sal6n de clases, el rostro 

del maestro, etc, 

Podemos enunciar as{ la ley de la 

cuando dos o más estados de conciencia se han 

asociación1 

present.ado 

juntos varias veces, en la memoria se siguen correlacionando, 



En el juez opera a menudo la asociación de 

ideas y por eso se dice que sobre tal mat.!!. 

ria ya hay jurisprudencia definida. Parte 

del Derecho positivo la constituye el ºrl 

terio jurisprudencial que no es más que la 

costumbre institucionalizada de dar las 

mismas soluciones a causas iguales o sill\!. 

lares, conforme al principio general de 

Derecho que dice ~!!ti.!?.• ~ d.ispo

~ (donde se da la misma razón se da la 

misma disposición), Por supuesto, no somos 

partidarios de la jurisprudencia porque 

se forma con ejecutorias cuyas premisas m.!!, 

nores, o sea, cuyos hechos consignados en 

sus respectivos "resultandos" son disÍll\!. 

les entre sí, nunca iguales y rara vez S.!!, 

mejantes, 
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e) El principio de la asociación de ideas se ref~ 

gia en el r.iaterial mn6mico de que disponemos co1ao resultado 

de nuestra experiencia. 

Por eso se dice que un juez sin experiencia 

no es buen juez. 
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Pero al lado del principio de la asociación de ideas 

utilizamos nuestra facultad de cc~~ebir y de imaginar, Conceb! 

mos unas ideas utilizando ideas afines (propias o extrañas), 

Esta facultad estd muy desarrollada en los 

inventores; pero vedada a1 juez que, como 

veremos en seguida, sólo debe sujetarse a 

su raciocinio. 

En cambio, la facultad de imaginar es la representa

ción clara y definida de conceptos e ideas que antes s6lo est!!_ 

\':;n confusas en nuestra mente, 

Ima[inar es clarificar ideas¡ y eso sí le 

es permisible al juez (el artículo 402 del 

Código de Procedimientos Civiles del D.J' .. , 

dice expresamente! " Los medios de prueba 

aportadoº y adniticlos seriin 1alorados en 

conjunto por el juzgttdor, atendiendo a las 

re1t1as de la l6gica y de la experiencia , 

En todc caso el tribunal deberd exponer 

cuidadosamente los fundamentos de la val~ 

raci6n jurídica y de decisi6n), 

Si sabemos que la distancia al sol en su perigeo es 

de 148 millones de kil6metros y en su apogeo de 152 millones 
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de kil6metros, la exactitud que nos dan los paralajes no los 

podemos imaginar ni por asociaci6n ni por irr.ag.inac.ión pero sí 

a trav6s de las operaciones matemáticas. 

Aquí el juez necesita del perito que lo 

aconseje para formular sus inferenciaa 

correctamente, 

f) El incremento del conocimiento se debe a la 

energ:{a intelectual, por virtud de la cual pasamos &e lo 

conocido a lo desconocido. Al irse conociendo lo que antes 

nos era desconocido ensanchamos nuestro conocimiento y nunca 

lo estrechamos mientras tengamos salud mental (pensando en 

ello el legislador ha establecido como edad límite para el 

ejercicio de la judicatura la de 70 años, sin advertfr que a 

veces el cúu:ulo de conccimientos sigue floreciendo por muchos 

años más, como en los casos de la gloriosa longevidad de VÍ!<, 

tor Hugo, de Lamartine y de Goya) tal como suele haber casos 

de decaimiento prematuro en personas de 30 o 40 afies de edad, 

g) Origen del conocimiento 

Es falso que nosotros adquiramos el conocimiento 

de la experiencia solamente, pues hay conocimientos que el 

hombre capta aunque jamás haya experimentado hecho alguno .llj 1 

conf orrr.e a la ley de la contradicción el hielo no puede ser 
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sólido y líquido al mismo tiempo, ni el oriente puede cambiar 

de ubicación puesto que por definición es el punto por don 

de naoe el sol. 

Aunque· jamás hayamos experimentado que algo pueda 

ser cierto y falso al mismo tiempo, la razón nos obliga a 

admitirlo así a priori, conforme a la ley de la contradicción, 

h) La experiencia es contingente y por lo tanto 

acompaña a las leyes o=iginales o ses a los principios de ide.!l 

tidad, de contradicción, del tercero excluido, etc. Por ejem

plo , en la antimonia árbol-no árbol, no puede haber cosa aj.!!. 

na a él puesto que todo lo que ea i(rbol no es nó.,-árbol· ·y vi C.!!, 

versa. 

Podemos establecer, entonces, que hay un conoci~ 

miento primario nacido de la razón, y otro conocimiento con 

tingente, secu'ldaric o experi:i:ent•ü al que llamamos empírico. 

El juez., al t>plicar su presunción humana, 

se coloca fuera de su experiencia. Por 

ejemplol A demanda de B por la reivin 

dicsción de un terreno de labor da· X ª:!!. 

perficie, ubicado a dos kilómetros al sur 

de la isla Roqueta. Aunque se hayan ren 

didos en falso la pericial y la testimo~ 

nial sobre la ubicación del terreno, si 



laa cartas oficiales de navegaci6n no ª!. 

ftalan la existencia de alguna isleta en 

el lugar señalado, aunque no se haya praE, 

ticado la inspeccj 6n ocular del lugar o!:, 

jeto de la reiVindicaciÓn ( sin resultado 

alguno por supuesto) la acción tendría 

ctue desestimarse por reducción a lo absur_ 

do y conforme a la ley de contradicción, 

pues no puede haber terreno alguno en a1, 

ta mar. V~ase como la verdad necesaria d.!!. 

rrota a la verdad contingente expuesta 

por testigos y peritos, 
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La experiencia de Newton puede dividirse en dos 

etapas1 la parte experimental que constituye la caída de la 

manzana; y el descubrimiento de la ley de la gravitación que 

a partir de entonces y no antes fue conocida, Laa caídas de 

laa manzanas fueron conocidas por la hUJ!lllnidad mucho antes de 

loe tiempos bíblicos, pero la inferencia sobre la existencia 

de la fl'avedad y el consiguiente descubrimiento de aus leyes, 

no, 

Sobre este particular noa apartamos de la teoría 
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positiva de Parra, quien afirma que no hay verdades necesarias 

anteriores a la experiencia. Esta actitud se explica porque 

la Escuela Positivista a lo que pertenece Parra parte neces!!, 

rinmente de la experiencia. 

i) Nosotros pensamos que debe haber principios o_!: 

denadores de la experiencia anteriores a ésta y que por eso 

debemos adrr:itir las verdades necesarias como el espacio, el 

tiempo, la eternidad, Dios. 

Si el t16mpo lo tom!IJOos como duración, cae en el 

campo de la experiencia, pero si lo cor.cebimos como acontecer 

que viene de lo infinito y va a lo infinito, los positivistas 

no acertarían a entender el tiempo futuro por cuanto no lo 

han exnerimentado. La experienci11 nos trae de la mano desde 

el más remoto pasado hasta el presente nada roda. Por eso se 

ha dicho, rara prever lo futuro, ~n,, trdc lo que i:ucede es 

una manifestación de er:err,la uniforzr.emer.te trRsrri ti da para. 

creer nuevas manifestaciones de energía. Hasta aquí la expe

riencia del hombre; pero ¿ y el mañana, c6mo lo concibe ? • 

El juez en su sentencia está relevado de 

esta prec;cupación porque el criterio -que 

se forme del negocio por resolver siempre 

mira a los hechos del pasado, probados 



en autos. Sin embargo, en las sentencias 

constitutivas es 
0

posible que mire al 

futuro, Por ejemplo, en la pérdida de la 

patria potestad necesita prever el futuro 

del menor; en un divorcio (cuya sentencia 

es declarutivo-constitutiva)no sólo ha de 

decir si decreta la disolución del vínculo 

{ fase declarativa ) sino establecer la 

vuelta a la soltería de los divorciantes 

( fase constitutiva). 
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j) Por supuesto que si, como hemos visto, todo lo 

que sucede es una manifestación de energ:{a uniformemente tra! 

mi'tida por continuas manifestaciones de energ:(a, todo lo que 

sucede tiene una causa. 

En la relaci6n causal hay dos fen6menos: el fen6• 

meno causa y el fen6meno efecto, ~ ~ ~ ~ 

(la causa de le cause es causa de lo causado). 

Es así como en los hechos del acontecer actual P2. 

demos encontrarle varias causas: la causa remeta u original , 

la causa mediata o contingente y le causa eficiente. 

No basta a veces conocer el hecho sino también su 
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causa eficiente, su causa mediata y aun su causa remota u ori 

ginaJ... 

El juez en su sentencia para resolver un 

litigio sobre posesi6n, no solarr.ente ti.!!. 

ne que conocer el origen eficiente o in 

mediato de la pretensi6n de cada uno de 

los litigantes sino las respectivas CBE 

ses mediatas y aún las remotas u origin! 

les. 

k) rento influye el tiempo en el conocimiento que 

tenemos de las cosas que en nuestra memoria persisten las C,2. 

sas que ya no son, físicamente hablando. Entonces decimos que 

a pesar de las mutaciones persiste la idea conceptual, Un i_n 

dividuo de 70 años no mantiene en su cuerpo viviente las mi,!!. 

mas células de su nifiez r pero no podemos negar que es " 61 

mismo", 

Aoí,el juez, aunque hayan desaparecido 

los bienes de un caudal lle re di tario, 

tiene que seguir hablando de "la heren 

cia" conceptual, aunqué no físicamente 

considerada, 

l) Finalmente, creemos que al caudal del conocimien 
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to debe reputársele como un acervo de informaciones generales 

del cual toitarrcs lo Útil en cada caso. 

El juez,a través del ccnccimiento de un 

hecho cri 1dnoso, puede adquirir la conVis;. 

ciÓn de que el procesado fue el autor pero 

si en autos no está probado tal extremo, 

conforme al simple me.reo del expediente, 

no puede condenar, sino absolver • .!.!! ~

E.!2.·~ .D!.2.: En autoe aparece la duda,no 

en su yo interno. En los autos está la 

duda y él tiene que sentenciar conforme 

al estado de autos solamente. Repugna al 

sentido común que un juez obre injusta

mente; sin embareo suele ser así. A ve

ces el divorcio entre justi~ia distrib~ 

tiva y justicia inrr.anente se explica por 

que la justicia inmanente no es un fenó

meno jurídico sino un principio ético. 

~ ~ uostulados ~ conocimiento 

El conocio,iento debe llevarnos a la verdad, aun

que a veces no acertemos a llegar a esa meta. 
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Para evitar errores en lo posible refugie'monos en 

ciertos principios o postulados necesarios del conocimiento. 

El primer postulado es el sentido íntimo. Ya he

mos visto que el juez no puede darse el lujo de tener crite

rio personal sino sólo secundurn aleµata et orobet~. 

Los principioe de identidad y de contradicción 

son de gran eficacia en la dew.ostración de la verdad puesto 

q1,1e nos induce a saber, prima ~ lo que no puede ser por 

el simple hecho de estar en contradicción con alguna verdad 

evidente, 

Por ejemplo, el juez no puede adn.itir al 

mismo tiempo la existencia y la inexisteB 

cia de la fi 1 iación de un menor. 

Lo que es posible, e veces, es que la verdad se 

encuentre intermedia entr8 C.o.s a.:!e 1.r~.r;:..·-lcr~ec contrarias (no 

contradictorias). 

El juez puede encontrarse en el caso de 

una filiación original, en le que ha S,2_ 

brevenido le párdida de la patrie pote! 

tad por parte del pater familia , 1.o que 

negaria los efectos de 1.a paternidad, no 

de la filiación. 
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Otro postulado del conocimiento es el de la excl:!! 

s'ión del medio. El principio que lo rige puede enunciarse así r 

cuando no existe término medio entre un juicio afirmativo y 

un juicio negativo, la verdad de uno de ellos trae consigo n! 

cesariamente la falsedad del otro, y recíprocamente. 

Por ejemplo: las ovejas son mamíferos, las ovejas 

no son mamíferos. Aquí no puede decirse jamás que las ovejas 

sean a la vez mamíferoe y no mamíferos. 

Asimismo, el conocimiento del juez jamás 

podría llevarlo a la aseveración de c¡ue 

hay veces que el litigante tiene razón y 

no la tiene respecto de determinado punto. 

Existe el peligro de que al hacer una inferencia 

basada en nuestro co11ocitniento, tomemos como cierta la inf! 

rencia que ya conocemos (inferencia inmediata) como por eje,!!! 

plor el pan sabe a pan. En esta petición de principio no h! 

mos postulado nada nuevo. En cambio si decimos que el pan s_! 

be a ajon,jolí, e! ; y aquí se requiere la demostración del 

porqut! sabe a ajonjolí. 

El juez no puede tomarse la libertad de 

asegurar que "N" tiene la razón en un 

litigio si no explica por qué la tiene, 



para establecer la ra~ón causal a través 

de un conocimiento nuevo, A esto se le 

llama inferencia mediata, 

no 

La inferencia mediata es una carantía, es un a:d.Q. 

ma por medio del cual se asee.ira el porqué de las cosas y no 

solru!Jente que son o no son. 

La uniformidad en el conocimiento forma el estado 

de naturaleza en el que vivitr.os y Riempre tiene un porqué y a 

veces algún pare qué. Por e'1c 3e ;,e. dicho que el Derecho apl1_ 

cadc no ea más que el sentido cor.•ún, frase a la ligera que 

nos lleva a recordar el apoto¡;mc. atribuido a Ignacio llamírez 

"!:l :r:..;::Tomc.nteº que dice 1 11 el ;.er.ti~lo com6.n es el menos co

mt~n de los sentidos". 

Como las leyes naturales son uniformes y conBtan

tes, para llegar al conocircier.to a través de ellas, tenernos 

De esta el asific::tción re2t:J.tan tre3 g!'Upos muy 

generales. Helos aquí: la igualdad, la coexistencia y la suc~ 

si6n. 

As!, deci1ros que si el aeua del manantial "A", la 

del manantial "B" y la del rr:anantial "C" se filtran por sepa

rado, esas aguas filtradas son iguales, 
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Por eso inferimos el axioma de que dos cosas igu.!!_ 

les a una tercera son ipunles entre s! (independientemente de 

su origen). 

Las uniformidades de coexistencia tienen la part! 

ctD.aridad dP. de,¡ cubrir los géneros de. las cosas, Pc.r ejemplo, 

la miel de abe.in, el jarabe y el jugo de caña pertenecen al 

género de lo dulce. La uniformidad, por razón de la coexiste_!! 

cia, nos lleva a inferir que los cuerpos más pesados que el 

agua se sumergen. 

Por Último, las uniformidades por sucesión o s~ 

cesivas le dan al conocimiento una frªn fuerza. Conforme a e~ 

ta ley sabemo!Ol que cuando lle ea el calor cesa el frie; o bien, 

c¡ue la. ve.iez es posterior a la juventud y nunca anterior a 

ella. Si la Independencia de b'.éxico fue posterior al Virrein.!!_ 

to, pero anterior a la Revolución h'.exicana, es obvio que la R! 

volución ~exicana fue posterior al Virreinato. 

Las tres anteriores uniformidades caen en la 11! 

mada ley de causalidad, que ya hemos enunciado (supra p.105 ) 

Xl juez no s610 tiene que conocer los 

hechos para poder sentenciar justameE 

te. Si se le presenta el problema de 

saber quién es el propietario de un 



inmueble en disputa cuando concurren 

al pleito dos o más titulares del mi!!. 

mo inmueble, debe conocer la l.ey de 

le. causalidad, .para aplicar el pri.!! 

cipio jurídico ,!Ei prius tempere, 

potior iure, 
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En conclusi6n,una buenr. sentencie. se funde. sie.!!! 

pre en el exacto conocimiento de los hechos que componen la 

cc·nt.roversia, Estos hechcs sirver. de prcmiss menor al siloei~ 

me que :ntewa la sentencia y que formulada con cuidado pres

tifia a le ciencia jurídica. 

IV. 4 LA DBDUCCION (152) 

Pare. senténcü- ~e re at:i<'re de \1n ¡;rnn poder de 

dedt..~ción. 

Conviene recordar quv 1~ in~erencia es una oper! 

ción mental por medio de la cual p~deir.cs inéucir o deducir¡ y 

que cuando inferimce por inducción partimos del conocimiento 

de varias coses o ideas particulares de las cuales inferimos 

un postulado general; y en cambio, cuando deduci1nos partimos 

de nociones generales para encontrar la particularidad que 

buscamos. 
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En toda operación lógica lo primero que hacemos 

ea despertar nuestra energ:{a intelectual y, así, decimosr 

Por inducci6nr el hule es elástico, la esponja ea 

elástica, la carne es elástica¡ luego en la naturaleza existe 

la elasticidad o sea la propiedad de que un cuerpo ocupe ma

yor espacio en un estado f!sico de distena'i6n que en un esta

do de reposo. 

Por deducción: conocida la ley biológica de la 

ferrtentación de los cuerpos orgánicos yo deduzco que en deter 

ffiinadas condiciones el jugo de piña se aVinagra a la intempe

rie. 

Adviértase que ya sea que induzcamos o deduzcamos, 

establecemos nociones nuevas sirviéndonos de otras nociones 

anteriormente conocidas, 

Así nace en nosotros el sentido del análisis, de 

la comparación, de la clasificación y de la síntesis. 

Aplicando estas ideas elementales a la capital 

función judicial que es la de sentenciar ( decir el derecho 

en el ces o concreto ) , nos encontrBILos con que el juzgador 11! 

da tiene que hacer con la inducción porque no va a establecer 

princirios ni a predicar [E!neralidades, principios y general,! 

dades que ya le son dados por la ciencia del derecho y las 
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fuentes de laa obligaciones ( la ley, el contrato, el cuasi 

contrato, el delito, el cuasidelito y la declaraci6n unilat! 

ral de voluntad). 

En cambio' al elaborar la sentencia, toda la ener 

gía del juzgador ea deductiva porque de la generalidad de la 

ley o de los principios cenerales del Derecho tiene que pa-

aar a la particularidad del caso concreto, resolviéndolo co.!} 

forme a la ley o a los principios generales de Derecho, ap~ 

yándose en un silogismo perfecto necesariamente deductivo; 

asi1 Premisa mayor: 

Premisa menori 

Conclusi6n 1 

Ln ley o loa principios gene 
rales de Derecho disponen -
que n. n. 

lo~ hechos son r.r. 
luego, 

en este caso concreto se re 
suelve en s.s. sentido, -

Entendernos por deduccicÍr l::é operación mental por 

( con rretensiones de verdad a pcrtir de premisas establee! 

das y comprobadas. 

Por eso se dice que la sentencia es un epiquerema 

en el cual la ley ( premisa mayor ) y los hechos debatidos 

(premisa menor) re quieren de la prueba o de la aplicaci6n de 

su razón de ser. Veamos1 



Premisa mayor 1 

Premisa menor r 

ConclUBi6n 
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La ley menciona la posibi li
dad de que he.rede la concubi 
na en determinados casos eñ 
que ella y el concubinario 
convivieron, cada uno por sí, 
libres de matrimonio. (153) 

Juana y Pedro convivieron por 
más de cinco afias continuos, 
libres de rratrimonio; 

Pedro murió intestado y al m~ 
rir era el propietario de una 
casa¡ 

luego, 

Juana es heredera legitima de 
Pedro en relación con dicha 
casa. 

La deducción implicada en teda sentenoia es la i,!! 

terprete.ción de la ley o de la costumbre ( Derecho positivo) 

establecidos originalmente por inducción. Así que toda deduc-

ción tiene como antecedente una inducción e. cargo del legisl! 

dar. 

a) El juez, al lograr por deducción una sentencia, 

no debe usar le. llamada deducción por simple extensión. Por 

ejemplo, no puede decir que como en un c8so de alimentos se 

resolv:!::Ó de equis modo, todos los nuevos ce.sos de alimentos d~ 

ben resolverse de la misma manera, pues esto sería sostener 

que las premisas menores en una sentencia de alimentos son 

iguales, lo que constituye un contrasentido, Esto nos lleva-

153)-A:;:tÍcÜlo 1635-del CÓdi¡;o Civil para el Distrito Federal. 
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r{a a preferir los sistemas de corr.rute.ción para dictar 

sentencias, Absurdo. 

Lo. deducción por extensión es un pecado ca pi tal 

de nuestra judicatura , pecado que ha tomado carta de 

legalidad en la obligatoriedad de la jurisprudencia. ( 154) 

No obstante, como jamás encontramos una jurispr~ 

dencia donde las premisas menores ( los hechos ) de las ejec~ 

torias que la integran esté integrada por hechos iguales, 

jamás acertaremos en ap1 icar corrc-ctamente el sc•ntido de 1a 

jurisprudencia al nuevo caso por resolverse. Esta es la más 

acerba crítica que ¡mede hacerse del sistema jurisprudencial. 

b) L<' üeducción por ccntrapcsición, o sea aquélla 

que opera comparando dos o más fenómenos naturales para ded.!: 

cir de esa cotr.pe.ración una consecuencia 6til, tampoco le es 

eficaz al sentenciador porque el objeto do su c0ropare.ción son 

hechos de ccnducta, no físicos. Las ciencias naturales emplean 

la contraposición con e;ran eficacia, como cuanolo se trata de 

deducir ctue aunque el aire caliente sube en la atmósfera, no 

por ello deja de tener pesantez, lo cual se comprueba obse!: 

vando el aire caliente en el vacfo de una cámara neumática. 
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En can:bio, como la conducta humana se encuadra 

en otros parlmetros, donde no hay contraposición posible, la 

aplicación de esa clase de deducciones resulta inadecuada 

para el juzgador. Por ejemplo, no podemos decir en Derecho 

quá actitud fue mejor, la de Nerón o la de Calígula' ninguna, 

claro está) • 

Las ciencias de la naturaleza son ajenas a las 

ciencia.s de la cultura, como el Derecho. 

El juez no puede proceder por deducci6n anali 

tica ni por deducción sintética porque no iría a nitjguna 

parte. 

c) Los juicios por deducción analítica son aquéllos 

en los que el predicado está incluido en el sujeto. Ejemplo, 

n. n. es delincuente. Aquí por principio se da pcr sentado 

que n. n. es. delincuente y al juez no le quedaría más que 

condenar al procesado como presunto delincuente sin invest,! 

gar si efectivamente n. n. es un delincuente. 

ch) En los juicios por deducción sint~tica el pr!!_ 

dicado no está incluido en el sujeto, corr.o cuando decimos n.n. 

cometió determinados hechos delictuosos. En esta a.firmaci6n :ya 
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está hecha la investigaci6n a través de la experiencia de que 

n, n. es delincuente; pero tampoco le sirve al juez esta dedu~ 

ción a posteriori o sea derivada de la experiencia porque el 

juez comienza a deducir sus conclusiones no sólo de la exps_ 

riencia comprobada sino de la letra de la ley, y la ley ya no 

representa una experiencia sino un mandato del lee;islador, 

d) En fin, creemos que al juez le es útil solame!! 

te la deducci6n axiomática que consiste en reducir al absurdo 

todo lo que no puede ser. 

Por !'ri. ncipio, entendeo os por axioma toda verdad 

que no puede dejar de ser, ya de origen intuitivo, ya de 

origen racional¡ de cual quier mane.re, el axioma es digno de 

fe ( esta voz la emple6 por primera vez Euclides en su geome

t rín, para l.~:li~ar \'erC::-l':c1s q::r no '.'"'l~Ct'Sitan de:-:-cstración C.Q. 

""º Jstasr la suma de dos •.t5c.erc:·. es CJP.~,tía ;oayor & la que rs_ 

presenta cada eno de los sUJranctos; las líneas parale~as jamás 

se j\lntan o ne unen; la nwneraciór. decimal es infinita), 

Por supuesto, la ley es el primer axioma de que 

se vale el juez conforme al principio de imperatrix ~· Al 

juez no le es dable discutir la ley sino s6lo interpretarla 

para aplicarla, 
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Por rr.edio de la interpretación el juez desentraña 

el sentido de la ley conforme a diferentes sistemas ( el de 

la Escuela Exegética, el de la Eecuela Hist6rica, etc,) y por 

medio de la aplicación hace operar la subsunción del hecho ba 

jo el espirítu de la norma . ( 155) 

Ahora bien, por obra del legislador mismo, a fal-

ta de texto legal deben aplicarse los principios generales de 

Derecho (axiomas que tengan carta ue naturaleza por mandato de 

la ley), Al efecto la Corte ha sostenido dos criterios acerca 

de los principios generales de derecho: el primero de ellos lo 

relaciona con el derecho positivo y sostiene que "son los pri.!! 

cipios consignados en nuestras leyes" (156); y el segundo esta 

blece que "son verdades jurídicas notorias, indiscutiblemente 

de· carácter reneral, coir..o su mismo nombre lo indica, elabora-

das por la ciencia del Derecho, de tal manera que el juez pu! 

da dar la solúci6n que el mismo legislador hubiera dado si h~ 

biera estado presente o habría establecido si hubiera previa-

to el caso, siendo condici6n c;ue ne desa~oricen o est~n en 

contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas 

cleben llenar". (157) 

155)-E;ñneccerus,-Reichel y Huber,citados por García Rojas en 
Ensayo de Coordinación de los Diferentes Sistemas de In
terpretación de las Leyes , Revista Jus de la Pacul tad 
de Derecho, UNAM, tomo V, número 29, México 19 , p.522, 

156) Sem. Jud, de la Pederaci6n.- Quinta época, Tomo XIII, 
P• 995 Y Toir.o ILII, p.858, 

157) Ibidem, Tomo LV, p. 2641. 
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Por e.jemplo, sí se acusa a un marido de 

haber abandonado el hogar por más de seis 

meses y menos de dos anos sin causa just.!_ 

ficada, por lo cual la mujer le demanda 

el divorcio, el juez tiene en prirr.er lugar 

que examinar los Jlresupuestos fácticos de 

tal conducta para que tenga por estableci 

do necesariamente que existe el matri-

monio, que existe el do~icilio conyugal, 

y que hubo separación de cuerpos por más 

de seis meses sin causa justificada. Debe 

entrar a examinar, pues, si el demandado 

acreditó, segÚn su defensa, que estuvo 

en ej ercicíos mili tares como voluntario 

er. 6poca de pre¡;uerra; y le correc;'onde 

ponderar por deducción sí es ju.<>tifi-

cable la separación y que no se consi-

dere corno abandono de hogar el hecho 

de· que uno de los c6nyuges se separe 

del mismo por causa de guerra, (158) 

l5B)-ArtÍcÜlo 267 fracción VIII del Código Civil 
para el Distrito Federal, 



Ahora bien, por deducci6n axiomlitica el 

juez debe resolver que en el caso con

creto la pree;uerra ante potencia extra!! 

jera es propiamente la guerra para que 

el demandado se encuentre protegido por 

la norJDll¡ es precisamente aquí (donde 

se confunde ln pree;uerra y la guerra ) 

donde el juez debe descubrir la verdad 

a través del axioma que dice que todo 

le que se afirme o se niee;ue de una el~ 

se, se puede afirmar o ne¡r,ir de lo que 

se entiende incluido en ella (159); así 

que aunque no haya de por medio declar.!1: 

ci6n de guerra y consecuentemente no 

sea lo mismo la preguerra que la euerra, 

toda preguerra conlleva las mismas car-

f!lS sociales, con mera diferencia de 

grado, y una consecuencia 16e;ica en fa

vor del reo que debe ar-licarse por ana

logía. 

121 
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De ahí que una de las reglas sobre interpretaci6n 

de los textos sostenga que la letra de ln le;r cede ante el 

sentido que el lec:islador trató de darle.(160) Tesis de la 

Escuela Exegthica. 

En la aplicadi6n de la deducci6n por aXiomas se 

presenta un aparente problelltl de 16[,ica que podemos plnntear 

asít 

Si el juez se funda en axiomas que son 

verdades que no necesitan demostración, 

he aquÍ que el jitez puede sentenciar 

sin pruebas.- Falso. 

El sofisma es evidente: lo que no neo~ 

sita prueba es el ~xiorna mismo, que sir 

ve de pre::".isn n;..'lyor, pero no los hechos 

que sirven de: !\!'-? .. is¡. ::ei.o:. 

IV. 5 EL RACIOCitlIO 

El raciocinio es un razonarhlento discursivo por 

medio del análisis de los conceptos, independientemente de la 

experiencia. 

El raciocinio es ajeno a la experiencia. 

l60)-García MáYn;z~ Eduardo, op. cit., p.p. 333,334 y 335, 



123 

No ccnfundir el raciocinio con el razonamiento, E~ 

te es la acci6n o efecto de razonar; el raciocinio, en cambio 

va más alld del simple razonar porque exige orden y sistema en 

el acto de razor~r. Es un pensar oetodiZado, 

En el raciocinio judicial la experiencia se queda 

estancada en el conocimiento de los hechos¡ pero el juez toda

vía tiene por delante la tarea de entremezclar ese conocimien

to de los hechos con el mandato de la ley, y por eso d9be em-

plear el razonamiento discursivo para decidjr los puntos cues

tionados, 

Aquí llee;amos al meollo mismo de la la"or intelec

tual del juzgador: Si pene amos sobre al¡;o, es justamente porque 

tenemos el material para pensar en algo, es decir, si·tenemos 

el conocimiento necesario para pensar rec~amente en algo (con 

conocimiento de causa, decimos ) , entonces podemos formarnos 

un concepto de aquello sobre lo cual pensamos, 

Elaborados así los conceptos respecto de algo, el 

segundo paso consiste en subsu~~r cada suatancia del pensamieg 

to en su respectivo concepto. 

El tercer pes o consiste en razonar a través del 

juicio y de la técnica silo¡:Ística acerca de sustancias que no 
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tenemos delante, pero que deben existir, que no están todavía 

en nuestra experiencia pero van a estarlo porque corresponden 

a la naturaleza de las cosas. Como se ve, la primera parte del 

raciocinio es ruetafísicc, pero deseu.l;oca e!1 la experiencia po-

sitiva de la conclusión ! esto es, en los puntos resolutivos 

de la sentencia ) que adorta el juez para dilucidar l~ cues-

tienes concretP..s que se ha!1 puesto a su consideraci6n. ( 161) 

A este prcré::•i 'te las ) eyes procesales dicen: 

" Las sentencia" debe:c ser claras, precisas y coneruentes con 

las c'emandas y ccntestaciones y con las demás pretensiones dad!!_ 

ci..:a3 oportunamente l?n el pleito, cor.denandc o absolviendo al 

dei:::nu..iaao, ·~f dec:..dier~lic todo~ los ¡:untos liti~csos que hayan 

sido objeto del debate. Cuando ~stos hubiesen sido varios, se 

hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos," 

" :.i:-.. ·.rr.lcrnci6n d? lr:.~ ~ruebas se harB- üi:- P.Ct.:.i:rt~o con el pre--

sente capítulo, a menos que por el enlace anterior de las pru.2_ 

bas rendidas y de las nresuncic.ne~ formadas, el tribunal ad--

Q.i;iera convicción distinta respecto de los hechos materia del 

li tig.i.o • En este caso, deberá fundar el juez cuidadosamente e!:!, 

l6l)El-pÜnto-de partida de estas ideas fueron tomadas de Aris 
t6teles. Citado por Manuel García ~:orente en Lecciones Pre
liminares de Filcsofía, Editorial Losada, Buenos Aires,~
P•P• 124 y siguientes. 

162)ArtÍculo 81 del Código de Procedir.:ientos Civiles del D. P, 
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ta pnrte de su nentencia." ( 163) 

De estos preceptos se tiene que para que se haga. 

posible el ejercicio ce la judicatura, el juez debe estar do-

tado de soberan:!a para poder llegar a una conviccidn 16gico-

jurídica de carácter coactivo. ID. juez para decidir el dere~ 

cho en el caso concreto, es necesaril' que atienda al siguien-

te ordeni 

l.- Que emplee el silogismo como sistema que nos 

ayuda a pensar. Es el instrumento, pero no la esencia del 

pensamiento lógico. 

2.- Que el silogismo lo emplee en sus formse 

"darii" o "baroco" ( 164), para cuando la sentencia sea. de co.!l 

dene., declarativa o constitutiva; y para cuando la d~cisi6n 

judicial sea absolutoria, respectivamente. Intencionalmente 

pasamos por alto la dispcsici6n legislativa de que "queden 

abolidas las antiguas f6rmulas" impuestas al juez para sente!l 

ciar ( 165)puesto que leo !'f6rmulas" no por 11ntiguas son malas; 

y porque no hny ''fórmulas" modernos para enfocar 16gice.mente 

el raciocinio, ni poderr.os prescindirdel método aristotélico 

de dirigir nuestro pensamiento, 

l6J)-ArlÍcÜ1(;" 4o2 del CÓdieo de Procedimientos· Civiles del D.F. 
164) Formas de nemotecnia utilizadas en la ldgica tradicionlll. 
165) Artículo 82 del C6digo de Procedimi~ntos Civiles para el 

Distrito Federal, 
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Al llegar a este punto el juez tiene que decidir 

silog!sticamente empleando la forma "darii" si va a condenar, 

o bien, la forma "baroco" si va a absolver, aun cuando con-

forme a la ley del menor esfuerzo el sentenciador pueda apar 

terse de las "antiguas fÓnnulas" 

SENTENCIA DE CONDENA. 

La ley establece x,x, 
Premisa mayor univer
sal afirmativa. 

Los hechos proba
dos son n.n. 
Premisa menor par 
ticular afirmati:: 
va. 

SENl'ENCIA ABSOLUTORIA 

Ji! 
La ley establece x.x. 
Premisa mayor u~~ver
sal afirma ti va, 

!:2. 
Los hechos no pr2. 
bados son n.n. 
Premisa menor par 
ticular negativa. 

Conclusi6n. 
Particular 
afirmativa. 
(de condena) 

E.2. 
Concluai6n, 
Particular 
negativa, 
(absolutoria) 

As!, el raciocinio es una operaci6n intelectual 

t!pic&, que requiere subjetivamente, de una introspecci6n, y 

conclusiones necesariamente 16gicas, 
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Dicen los te6loeos que el hombre fue hecho a 

imagen y de~ejanza de Dios, en funci6n de la facultad de razQ 

nar que caracteríza al hombre creado. 

Creemos que no podemos coc:perar nuestra facultad 

de razonar, ni en alcances ni en grado, a la que atribuimos 

al creador, pues el ser humano se encuentra limitado. Sin em

bargo, en nuestra pequefiaz comprendemos que nuestra facultad 

de razonar es imperfecta. 

Si el ser humano no siempre alcanza la plenitud 

de su raciocinio por las limitaciones naturales de que adol,t 

ce ¿por qu4 pretendemos que un juez,(aunque sea teóricamente) 

sea perfecto en sus sentencias ? porque vamos en pos de un 

ideal; porque la aptitud del hombre es perfectible. Por eso 

nuestra posici6n en el presente trabajo sólo es un desideratum, 
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e o N e L u s I o N E 5 

I .- Bn las primeras etapas de la historia, la funci6n juri.!!. 

diccional residía original y esencialmente en el monB.I: 

ca, re:r o dirigente, quien la delegaba en loe jueces(en 

el derecho i'omano el juez era "privado" pero oon la i,!l 

vestidura que recibía del pretor, BW! decisiones reeul.t! 

ban obligatorias dentro de una típica funci6n juriadic

cional. Bn Eepai\a la Iglesia obstentaba su peder 11Z1te 

el !atado, ejerciendo por separado la llamada juriedic

ci6n eolesidstica, Bn la legielaci6n patria del siglo 

pasado se confundieron los conceptos de jurisdicción 1 

competencia). 

II.- El ejercicio de la funci6n jurisdiccional recae exclua! 

V8111ente en el Estado (constituido o úe facto)r esa fU!! 

ción ee concomitante con el origen de 'ate. Posterior

mente,la juriediooi6n se aujeta al rigor de la ley y se 

determina el concepto de la competencia. 

III.~ El vocablo juriadicoi6n tiene una doble oolll!Otaci6nt en 

aentido amplio se puede decir que se oonfu:nde con la 
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función de gobierno en general porque equivale a la au

toridad C!Ue tiene el órgano competente para desempeffar 

dicha función. Es igual que decir que la juriedicci6n 

es todo acto del Estado ajustado a la ley. 

Por el contrario, la jurisdicción en sentido estricto 

significa decir el derecho en cada caso concreto someti 

do a la consideración judicial, 

La diferencia entre los actos jurisdiccionales en senti 

do estricto y los actos legislativos radica en que e.!!. 

tos últimos son creadores de no:nnae generales, abatra~ 

tas e impersonales, y los primeros son actos de apliC!!; 

oión de las normas a casos particulares, concretos y 

personales. 

V,- La diferencia entre los actos jurisdiccionales en senti 

do estricto y loa actos administrativos radica en que en 

estos Últimos no todos son actos que se rigen por no,E 

mas procesales; son, dependientes de una autoridad sup~ 

rior, y tienden a dar un servicio; no siempre recaen s~ 

bre una controversia, su relaci6n es siempre lineal sin 

que necesite provocación; en cambio los primeros se C!!; 

racterizan por su sujeción a la legalidad procesal, 

siendo autónomos e independientes de cualquier otra au-
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toridad¡ tienden a la cosa juzgada (la sentencia), ti! 

nen como finalidad restaurar el orden jurídico perturbado, 

y recaen siempre sobre una controversia o un litigio, 

au relaci6n ea triangular entre el Estado (el juez) y 

las partea, para el ejercicio de la función juriediccio 

nal en sentido estricto ea necesario <¡ue el Órgano sea 

excitado, 

VI.- La competencia ea la limitación a la potestad de juzgar, 

o sea el límite al ámbito de su ejercicio, y 6sta se di 

Vide en objetivu y subjetiva de acuerdo al Órgano y al 

sujeto. Así, también se divide por materia, grado, te

rritorio, cuantía; y por el fuero (foro) de ejercicio 

en local y federal, 

VII,- Son actos jurisdiccionales tanto los de direooi6n del 

proceso como la sentencia (acto juriediccionBl típico) 

ya que constituyen entre ambos la función jurisdiccional, 

VIII.- Cuando se atribuye al juzgador el poder de juzgar nos 

estamos refiriendo a la posibilidad natural y adquirida 

de iniciar, realizar, mantener o cambiar algo. En el C! 

so del juzgador particularmente considerado, el pueblo 

le ha trasmitido su soberanía a través del constituye~ 

te para dirimir o solucionar controversias mediante la 
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aplicación del Derecho al caso concreto. 

IX.- En el juzgador concurren subjetiVlllllente las fuerzas ~ 

lítica, jurídica, ooaotiva, científica, moral y la de 

la libertad de acción. Po:nnalmente tiene que reunir los 

requisitos indispensables para su investidura a fin de 

que sUB actos tengan validez a trav~s de la selec,ción 

que se bagn de su persona después de examinar sus mel',! 

cimientos personales; y de que se le nombre, acepte el 

cargo, rinda la protesta de cumplir y hacer cumplir las 

leyes y de tomar finalmente la posesión de su cargo. 

X.- La sentencia es una resolución judicial, acto por el 

cual el juzgador elimina la incertidumbre a trav&a de 

la aplicación de la no:nna general al caso concreto, re

sol viendo así las cuestiones propuestas a su oonocimie~ 

to y tiene como presupuestos la acción, el procedimien

to, los sujetos, el litigio y la incertidumbre, 

XI.- La sentencia es en esencia un acto de inteligencia del 

juzgador y contiene por necesidad un juicio lógico, La 

estructura la forman el conocimiento, la deducción y 

el raciocinio; por lo que la sentencia parte de la ley 

{premisa mayor universal afirmativa}, y se funda en los 

hechos del caso concreto {premisa menor particular a!i,t 
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mntiva o negativa, según el caso) para que finalmente 

por deducción, la conclusión sea una resolución parti 

cular afirmativa o negativa, según proceda, todo esto 

aplicando su raciocinio (que ee un razonamiento di! 

cursivo por medio del arullie is de loe conceptos y que 

exige orden y sistema) , 

XII.- El juzgador debe fundamentar su sentencia en el exacto 

conocimiento de loe hechos, ror lo cual no debe conf~ 

dir el acto de conocer (premisa menor en la sentencie.) 

con la facultad de conocer; éste. le. trae inbÍbita el 

juzgador y está aujota a las leyes de la semejanza, de 

la identidad y del contraste; en cambio el acto do co

nocer es el resultado de la experiencia. 

El juez desarrolla su conocimiento e. través de la ima

ginación, de la comparac; ón :' df l ~ contradicci6n (el 

principio dAl tercero excluido). 

XIII.- El juez al decidir el derecho en el caso concreto debe 

elllplear el silogismo como sistema que le ayuda a pensar. 

j!Bte es su instrumento obligado ya que el pensamiento l.Q. 

gico se forme. con el conocimiento, con la deducci6n y con 

el raciocinio, que se han de aplicar sucesivamente con 

estricto apego al estudio tlcnico y científico, atendie,a 

do a las reglas de le. lógica.. 
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