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1 N T R o o u e e 1 o N 

La finalidad de la presente tésis, es evitar que en los 

Juzgados Municipales del Estado de M6xico, se pierda tiempo le

vantando Actas Informativas que conforme a la ley son nulas de

pleno Derecho. 

Con el lo, no pretendo aumentar las limitaciones que actual 

mente los Juzgados Municipales del Estado de M~xico, tienen co~ 

forme a la Ley, al contrario, que la justicia se imparta con -

prontitud y eficacia. 

Ya que dichas Actas Informativas, solo contienen volunta -

des unilaterales, informaciones de una sola persona, convenios 

que en materia Civi 1, Familiar, laboral, no son competencid de

dichos Juzgados Municipales, de conformidad con lo dispuesto -

por la Ley vigente en el Estado de M~xico, y que como ya cite -

con anterioridad, resultan nulas, debido que al celebrarse ante 

Jos Ju:gados men~ionados, estos son incompetentes por ra:ón de

la materia, cuantía, grado y territorio. 

Asimismo, pretendo con la presente tesis, se tome en consl 

deración que la labor de los Jueces Municipdles, además de le -

vantar las Actas 1 nformat i vas anter i armen te e ita das, que no se

encuentran reg I amentadas por 1 a Ley, es mu)' importante, como -

trabajo social, porque el los {los Jueces Municipales) oricntan

legalmente a las personas que comparecen y muchas veces en for

ma conciliatoria resuelven los problemas que se dan en la Soci~ 

dad, ya que la mayorra de las que se presentan en los Juzgados-
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Municipales, son personas de pocos recursos econ&.icos, bajo -

nivel cultural, y que 111uchas veces resultan ser fanti liares en -

tre si. Deseando única~ente la orientaci6n. 

Y por ser familiares, no pretenden poner en movimiento el

Organo Jurisdiccional co•petente, sino al contrario, en base a

la exposici6n de sus proble~as, orientaci6n legal del Juez Muni 

cipal, y en ocasiones, porque no, •editar sobre las consecuen -

cias jurfdicas que podrfan tener, en el caso de continuar con -

sus problemas, las partes (personas) solucionan conciliatoria -

mente su problema, ya sea respetandose ~utuamente o bien cele -

brando un convenio, que consideren justo y equitativo para 

e 11 os. 

Convenio que se hace constar en un Acta Informativa, que-

basandose en la buena fé de las personas pueden cumplir fielme.!! 

te o no. 

para el caso de no c1.M11plirlo, la Autoridad Municipal, -

carece de facu 1 tad para ob 1 i gar los a c1.np 1 ir a lds partes con -

dicho convenio, en virtud de su incon.petencia, por raz6n de md

teria, cuantra, territorio, grado, en virtud de ser jurfdicame,!! 

te nulo de pleno derecho. 

Teniendo la necesidad de prot1over la acci6n correspondien

te, ante el Ju:::gado competente, a travl;:s de un Licenciüdo en -

Derecho partrcular, en contra del incU111plido. Careciendo de va

lor jurrdico el convenio celebrado entre las partes por las ma

nifestaciones antes citadas y celebrado ante los Ju:::gados Muni

cipales, pudiendo evitarse la anterior vra que denomino conci -



3 

liatoria, si existiera un defensor de oficio en materia Civil 

o Familiar que promoviera directamente conforme a los intere 

ses de las partes, ante e1 Juzgado competente y en la vfa y 

forma que debe ser. 

Evitando se pierda tiempo levantando un acta informativa -

que contenga un convenio, que de antemano una de las partes no

va a cunplir. O bien, levantando un acta informativa de abando

no deJ hogar conyugal, por ejemplo, que sabe va a tener que 

acreditar su manifestación, una ve: que le demanden o demande. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 
1.- CUESTIONES GENERALES. 

Considero importante mencionar las cuestiones generales -

que se dan en el Derecho Romano y el Derecho Positivo Mexicano, 

ya que el primero de los mencionados, es un derecho que rigió -

en Roma y las provincias que estuvieron sometidas a ella, desde 

que se fund6 hasta que muri6 el Emperador Justiniano. 

El Derecho Romano, sirvi6 de base al derecho de distintas 

Naciones Europeas, Americanas, siendo lo mismo para nuestro 

Derecho Positivo Mexicano, como lo vamos a ver en los apartddos 

en los que nos vamos a referir al Derecho Romano y al Derecho -

Positivo Mexicano. 

Siendo importante tener el concepto de lo que es el Dere -

cho Romano y el Derecho Positivo Mexicano, o bien que entende -

mos por cada uno de e 1 1 os. 

El Derecho Romano es: "Un conjunto de principios de dere -

cho que han regí do a 1 a sociedad romana en 1 as di versas épocas

de su existencia, desde su orfgen hasta la muerte del emperador 

Justiniano en 753 a.C. hasta el año j65 de nuestra eran. (1). 

Enseguida menciono los conceptos generales que tenían los-

t.- Bravo GonzAlez Agustfn, Bravo Vald'z Beatriz. ~Primer 

Curso de Derecho Romano". Editorial Pax-M&xico. M~xico. 

1976 PAg. 27. 
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Juristas en las diversas &pocas de Roma, sobre el derecho, jus

ticia, jurisprudencia, derecho público, derecho de gentes, de -

recho civil, derecho escrito, derecho común, derecho no escrito, 

derecho singular, privi legiun, honorarit..rn. 

Juventus Celsus, dice, que el derecho "es el arte de lo 

bueno y lo equitativo", (2). 

Oomiciano Ulpiano, nos habla que los principios rectores -

de 1 derecho son: 

a).- vivir honestamente. 

b).- no dañar a otro, y, 

e).- dar a cada uno lo suyo. 

Papiniano, dice que la Ley, {LEX) es un precepto comCín de

hawbres prudentes, la represi6n de los delitos que se cometen -

voluntariamente o por ignorancia y una promesa general de la --

Repúb 1 i ca. 

La Jurisprudencia, es la ciencia del derecho, el conocí 

miento de las cosas divinas, hlMl!anas y ciencia de lo justo e 

injusto. 

La Justicia, Oomiciano Ulpiano, la conoce como la voluntad 

constante de dar a cada quien lo suyo. 

Se nos habla tambi~n en el Derecho Romano, de las Aequitas 

(equidad) que Cicer6n las define como: "un conjunto de reglas -

2.- Lemus Garcfa RaG:J. "Derecho Romano". Editorial Limsa. 

4a. Edici6n. M&xico. 1979. P~g. 17. 
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que reemplazan al derecho antigüo, que se haya en oposici6n a 

un nuevo estado social•. (3). 

Siendo concebida como justicia de los casos partfculares. 

El IUS Publicum.- Tiene por objeto la Constituci6n del Es
tado, su organizaci6n del culto y regular las relaciones de los 

poderes públicos con los ciudadanos romanos. 

El IUS Privatun.- Norma y regula las relaciones entre los

partrculares y se divide en: 

a).- Derecho Natural.- E.ana de la divinidad. 

b).- Derecho de Gentes.- Instituciones Jurfdicas. •Era un 

conjunto supranacional de prScticas e ideas jurfdicas que se 

habfa impuesto, en la vida MediterrSnea, por la fuerza de la n~ 

cesidad y de la ra~6n. (4). 

e).- Derecho Civi 1.- Instituciones Jurfdicas aplicables 

únicamente a los ciudadanos romanos. 

El tus Scriptum.- Es el Derecho escrito, promulgado y san

cionado por el legislador. 

lus Non Scriptun.- Derecho no escrito, es el conjunto de -
normas jurfdicas que derivan de la cost1.1nbre. 

lus Comune.- Conjunto de principios e Instituciones en 

contraposición al •ius singulare y privi legiun de aplicaci6n 

3.- lemus Garcfa RaGI. •Derecho Romanan. Editorial Limsa. 

4a. Edici6n. M6xico. 1979. PSg. 18. 

4.- Flor is Margadant Guillermo. "El Derecho Privado Romano•. 
Editorial Esfinge. Duodecima Edici6n. M6xico. 1983. 
PSg. !01. 
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genérica. 

lus Singulare.- Conjunto de normas establecidas por la Au

toridad, divergentes del sistema jurfdico general, no correspo~ 

de a la ratio legis, son expedidas en causas de utilidad públi-

ca. 

lus Privi legium.- Establece una concesi6n ventajosa y ar -

bitraria, derogatoria del derecho común, sin apoyarse en una r~ 

zón de utilidad general o partfcular. 

lus Honorariun o Praetorill'n.- Conjunto de reglas e lnstit.!:! 

ciones jurfdicas emanadas de los magistrados a través de los -

edictos. 

De los conceptos generales anteriormente mencionados, po -

demos darnos cuenta del dualismo del derecho romano, consideraQ 

do cada uno de los derechos citados, como por ejemplo, el Dere

cho Civi 1, estricto tradicional, exclusivo del ciudadano romano, 

formalista, riguroso. En contraposici6n al honorario que era 

considerado m~s hlll1ano y equitativo, provenía de los edictos ~e 

los magistrados, especialmente de los pretores, que se afirma -

en 605-62~ con la Ley ~ebutia, que permitía a los ciudadanos -

romanos uti li:ar el procedimiento formulario del cual hablare -

mos m~s adelante, desapareciendo hasta Justiniano en donde se -

unifica la legislación romana. 

Ahora bien, el Derecho Positivo Mexicano es: "el conjunto 

de normas jurfdicas que integran la legalidad establecida por--
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el legislador en la entidad soberana llamada M'~ico.• (5). 

Y de sus cuestiones generales encuentro entre las m~s in -

teresantes, la labor que Ju~rez realiz6 para lograr la codifi -

caci6n de nuestro Derecho Positivo Mexicano, en un C6digo Civi 1, 

que se inspiro en el C&digo Napole6nico de 1805 y que es el de

J9S4 que para 1928 ya resultaba obsoleto, por lo que hubo que -

transformarlo para cuidar la mejor distribución de la ríque:a, 

la protección a los débiles e ignorantes para con los fuertes y 

letrados, por lo que hubo que intervenir el Estado para regular 

esas relaciones, anteponiendo el inter&s social al individual. 

Separ~ndose el Clero del Estado, siendo este Gltimo quien 

se hizo cargo de la Adninistraci6n PGblica, cre&ndose el Regis

tro Civi 1 para controlar los actos de la vicia privada de las 

personas, se secularizan los cementerios y las instituciones de 

beneficencia. 

El Derecho Positivo Mexicano, nos lleva a sentar las bases 

para el aprendizaje de otras ramas del derecho que debemos con.2_ 

cera trav&s del desarrollo que ha tenido el derecho en cada -

una de sus etapas, desde la 1 legada de los Españoles. 

Y de cuya legislaci6n se desprende su base, es la del Der~ 

cho Romano, por lo que no podemos prescindir de ~l. 

5.- Gonz~lez Ma. del Refugio. nlntroducci6n al Derecho 

Mexicanon. Editorial UNAM. la. Edici6n. Tomo l. M6xico. 

1981. P~g. 44. 



2.- DERECHO ROMANO.-

Sabemos que desde que el hombre se encontr6 en estado na -

tural, se regía por un instinto de autodefensa del más fuerte -

sobre el m~s i:Mbi 1, ya que tenemos conocimiento que habia esta

dos naturales menos civi li:ados y m~s desarrollados, entre las
que se conocía el a>ncepto de Estado, cuya funci6n era la de 

Adninistrar justicia y asegurar el orden de lapa: social. 

Entre las sociedades m~s civilizadas tenemos a la Sociedad 

Romana, cuyo derecho, es un conjunto de costLnbres jurídicas, -

instituciones, principios y reglas de naturaleza legal, elabo -

raciones de los jurisperitos y magistrados que nacier6n, evolu

cionaron y tuvieron vigencia en Roma y las provincias que estu

vieron sometidas a ella, desde su fundaci6n hasta la muerte de-

Justiniano. 

Es por el lo, que el derecho romano ha contribuido grande -

mente en el desarrollo de las Instituciones Polfticas y Jurfdi

cas Modernas, por haberse regfdo por un sistema jurfdico que se 

encargaba de impartir justicia equitativamente, como Ulpiano, -

la definia, consistente en la voluntad de dar a cada uno lo su-

yo. 

El significado de la rafz s~nscrita lus que deriva de lus, 

es ligar, y como ya lo mencion~ en las cuestiones generales, 

entre los principales juristas romanos, tenemos a Juventus 

Celsus y Domiciano Ulpiano. 

El primero decra, el derecho es~ "el arte de lo bueno y de 
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lo equitativo•, (6), 

Y el segundo, nos de.era, que los tres principios rectores 

del derecho, consistían en: 

a).- vivir honestaMente, 

b).- no dañar a otro, 

e).- dar a cada quien lo suyo. 

De lo anterior, podemos ver, que el Derecho Romano guar 

daba vfnculos muy estrechos con la moral y la religi6n, era pu

ro, senci 1 lo, restringido, porque resolvfa los problemas pr4c -

ticos que se daban con simplicidad, no se intentaba generalizar 

ni formular teorf as o hip6tesis. 

Un ejemplo, es su concepto de propiedad que era claro y 

simple, sintetizado en la f6rmula ius utendi o usus, (derecho -

de servirse de la cosa) ius fruendi o fructus, (derecho a percl 

bir sus productos o frutos) el ius abutendi o abusus, (derecho 

de disposici6n más completo) pues por él, el propietario puede

consi.nir el objeto y enajenarlo. 

Y lo definfan como: "un derecho real constitufdo sobre las 

cosas e independiente del hecho de la posesi&n•. (7). 

Es por ello, que el derecho romano es la conciencia del 

derecho, es supranacional, y considero importante su estudio 

por ser el antecedente de nuestro Derecho Civil, y como podemos 

6.- Lemus Garcf a RaC.1. "Derecho Romano". Editorial Limsa. 

4a. Edici6n. M'xico. ¡979, PSg, 17, 

7.- Lemus García RaCsl. •oerecho Romano". Editorial Limsa. 

4a. Edici 6n. Mi;xico. ¡979, PSg. 150. 
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observar, hay capftulos enteros del Derecho Romano en nuestra -

legislaci6n. 

Además que el estudio del Derecho Romano, acos~LSnbra nues

tra mente a adquirir el sentido jurídico que nos \da ayudar a

resolver los problemas que se nos presenten en la \ida profesi~ 

nal. 

Los romanos partCan de sus principios generales y de la 

lógica, MÍSNos que fueron extendiendo a casos partrculares, y -

a los no previstos por la Ley. 

El Derecho Romano, es la estructura del Derecho Civi 1 His

panoamericano y Europeo, y nos ayuda con ello al estudio del 

Derecho comparado, para comparar el desarrollo que el Derecho -

ha tenido en sus diversas etapas. 

Permiti&ndonos ver la transformaci6n de un Derecho Romano, 

que regula la pequeña propiedad que se funda en Roma hasta el -

Gobierno que domin6 a los pueblos de Europa, Asia y Africa, y -

de cuyas formas políticas, brot6 un derecho arcaico, pl&stico, 

rigorista, 16gico, sistem~tico y equitativo. 

Habiendo tenido los juristas romanos la oportunidad de 

participar en la formaci6n de su Derecho, mismo que fue conoci

do gracias a la compi laci6n de Justiniano, el Corpus luris Civl 

1 is 

vas 

ron 

Es por esta obra que conocemos las disposiciones normati -

de cada época del Derecho mencionado, que inspiraron y fue

la base del movimiento codificador del siglo XIX. 
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Agustfn Bravo Gonz41ez, Beatriz Bravo Vald&: y otros au 

tares m&s, en sus diversos estudios sobre el Derecho Romano, lo 

dividen en seis partes, mismas que cito brevemente no entrando

al fondo de su estudio, ya que esto me llevarfa un libro compl.!, 

to, consultando otros autores para conocerlo un poco mSs, y no

completamente ya que para ello, es necesario dedicaci6n, causa

por la cual lo cito de una •anera generalizada. 

t.- Pri~era Parte.- Se refiere a los conceptos fundamenta

les y generales para la cultura del estudiante del Derecho, hi!!, 

toria de Roma, desarrollo de las fuentes formales del Derecho -

Romano. 

2.- Segunda Parte.- Se refiere al Derecho de las personas, 

concepto de persona ffsica y •oral, las cuatro potestades en -

Roma, tutela y curatela. 

3.- Tercera Parte.- Se refiere a los Derechos Reales, su--

concepto, clasificaci6n de las cosas, la posesi6n, sus elemen -

tos, la propiedad, sus distintas clases, sus limitaciones, mo -

dos de adquirirla, servidwnbres, derechos reales pretorios, de

garatia e hipoteca. 

4.- Cuarta Parte.- Se refiere al Derecho Procesal Romano, 

sus acciones, las Legis Actiones, el Procedimiento Formulario, 

el extraordinario, excepciones e interdictos. 

5.- La Quinta Parte.- Se refiere a las obligaciones, sus -

fuentes, pactos, contratos, sua-elementos de valfdez, accident!,_ 

les, transmisión de cr4ditos, incU1plimientos y extinci6n de -

las obligaciones. 
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6.- Se~ta Parte.- Se refiere al Derecho Sucesorio, su con

cepto general, Sucesi&n ab intestato, vfa legftima pretorfa o -

sea las bonorlft possesiones, sucesión Testamentaria, sus formas, 

nulidad e invalfdez de los testamentos, legado~, fideicomisos. 

Co~o ya lo dije, solo generalizo el Derecho Rom~no en las 

seis partes que se divide para su estudio y no entrando al fon_ 

do del mi5fl.o, porque como ya lo mencion~, el Derecho Romano es

extenso y para poder explicarlo y dar ejemplos, me llevarfa ha

cerlo en capftu1os completos, cuando la presente tesis va enca

minada hacia la ineficacia jurrdica de los convenios que en 

materia civi 1 y familiar, se celebran extrajudicialmente en los 

Juzgados Municipales del Estado de México. 

A continuaci6n en forMa breve menciono los acontecimien 

tos que considero mis importantes y que se dieron en cada una -

de las épocas del desarrollo de1 Derecho Romano. 

a).- la Monarqura.- (753 a.c. a 510 a.c.).- Se inicia con

el orrgen y fundaci6n hist6rica de Roma. Tiene fugar en la era 

nec:->lftica, cinco mi 1 años antes de que &sta existiera, la pe 

nfnsula it&lica se encontraba poblada del lado norte por los 

ligures y del sur, por los sfculos (que vivian en cllvernas, en

cabañas redondas construidas con esti~rcol y fango, domestica -

ban animales, su alimento era a base de la caza y pesca). 

Más tarde, 2,000 años a.c. pueblos arios, indoeuropeos, 

procedentes de Rusia, entraron a la regi6n Mediterr~nea, quie -

nes se distinguieron por su sistema patriarcal, porque inciner~ 

ban a sus muertos y eran pastores. 



14 

En el año 1200-1100 a.C. Italia es invadida por los Arios 

procedentes del Norte de Europa, estableciendose al Norte de -

Italia (en los Alpes Montañosos) tratandose de los L111brosab& 

licos y los estos. Pobladores que fueron los fundadores de la -

Antigua civilización de Vi Jlanova y se encontraban en las cerc.!. 

nías de lo que es hoy Bolonia. 

Siendo probable que entre algunos de los pobladores esta -

blecidos en la penfnsula existiera una coexistencia basada en -

el mestizaje y en el intercambio ca.ercial, asr como tambi'n -

otros que se mantuvieron aislados, cowno los sículos en Sici lia

y los ligures que fueron expulsados de los Apeninos. 

Por lo que hacia el año 1,000 a.C. estos nuevos visitantes 

fundaron ciudades como Albalonga, capital del Lacio, m4s tarde, 

cerca de los 1,000 años .i.C. los ilirios, tirrenos o etruscos 

invaden Italia. 

Y es a partir del año 800 a.c. al Sur de Italia se inicia 

la colonizaci6n griega, encontrando tres grupos Atnicos muy im

portantes que son: 

a).- Los Latinos.- De la ramificaci6n de los 1.1nbrios habi
tantes de la colina Palatino. 

b).- Los Sabinos.- De origen Indoeuropeo, habitantes de la 

colina Cuirital. 

e),- Los Etruscos.- Ocupantes de la regi6n norte del río 

Ti ber. 
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R<>lfta se fundo el 21 de Abrí 1 del año 753 a.c. con lu fu 

sión de los tres grupos &tnicos antes citados, refiriendonos la 

leyenda lo siguiente: 

Ene5s hijo del rey Prfamo de Troya escapa de lu ciudad 

troyana ya destrufda y despu's de ~arios viajes que hace por 

mar, llega a la península lt&lica, donde se casa con lavinia 

(hija del rey Lacío) su hijo Ascanio fundu la ciudad de Alba

Longa en donde reina, después de algunas generaciones, Nunítor 
su descendiente es derrocada por su hermano Amu1io, quien manda 

••tar a sus hijos y a su hija Rhea Silvia la condena a servir -

como sacerdotisa de Vesta, oblig~ndola d virginidad perpetua. 

Pero el dios Marte se ena~ora de ella y la fecunda con un rayo

de lu%, naciendo de el la dos gemelos que 1 levan por nombre R6m.!:!, 

lo y Re•o, a quienes A.ulio manda arrojar al rfo Tiber, pero el 

sirviente los abandona en una cesta a 1a orí lla del rfo y estos 

son encontrados por una loba que los amamanta, más tarde son ed.!:! 

cados por un pastor (f4ustu1o) y al crecer se enteran del suce -

so y de~rocan a su tfo Amul io, entregando el trono a NL111itor y

el los se van a fundar la ciudad de Roma, obteniendo a las muje

res a través del rapto de las Sabinas. 

En la época de la Monarquía, el pueblo romano se encuentra 

formado por mercaderes, comerciantes, pequeños gr~njeros y agrl 
cultores, ya que el suelo de Roma era poco propicio p~ra la 

explotación rural. 

El primer rey, es Rómulo, crea el Senado, publica leyes 

como Ja del matrimonio y la fortificaci6n del monte Palatino 

(como lugar religloso), asimismo, organi:a la propiedad (753 a 

715a.c.). 
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El segundo rey, es N..,,a Pompi lio (715 a 673 a.c.) esta 

blece colegios sacerdotales, construye templos, organi:a la re-

1 igión para las prácticas ceremoniales, aumenta los meses de 

enero >· febrero en honor a 1 os di oses Juno y febo. 

El tercer rey, Tulio Hosti lio (673 a 641 a.C.) forma las 

primeras organi:aciones militares. 

El cuarto rey, Aneo Marcio {641 a 616 a.C.) amplia Roma y 

la fortifica, funda la colonia romana del puerto de Ostia en la 

desembocadura del río Tiber. 

El quinto rey, fue Tarquino el Antiguo {616 a 578 a.C.) 

quien fue.Un gran constructor, sobre todo en materia urbana, 

ya que construyó el sistema de cloacas y desagüe de la ciudad, 

además sobresale porque era un gran guerrero, y trato de resol

ver los problemas existentes entre los patricios y plebeyos, -

sin lograrlo. 

El segundo rey etrusco, fue Servio Tulio {578 a 534 a.C.) 

y divide la poblaci6n urbana en cuatro tribus, estableciendo un 
censo con fines econ6micos y mi Jitares, originando con ello los 

comicios par centurias y tribus. 

El tercer y último rey etrusco lo fue Tarquino el Soberbio 

{534 a 510 a.C.) quien fue opresor del pueblo, dEspota y enemi

go del Senado, acrecienta el odio del pueblo romano hacia 61, -

al tratar de modificar las costunbres sociales. 

Roma, en esta ~poca se encuentra organi:ada en Patricjos y 

Plebe)'OS, la religión tiene un gran poder, la jurisprudencia se 

encuentra en manos de los pontífices, el derecho público se ha-
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ya vinculado con el derecho privado, la costLrnbre es la fuente

de I derecho, su interpretaci6n es estricta y el procedimiento -

civi 1 se encuentra integrado por las acciones ley. 

Por cuanto hace a su organizaci6n política en la &poca del 
lmper i o, esta se encontraba reparti dd entre e 1 re)', e 1 Senado -

y los Comicios. 

El rey, era el jefe Cinico y vitalicio de la comunidad, en
un principio era elegido por representaci6n popular, posterior

mente por su antecesor, con la aprobaci6n del Senado. 

Cuando el antecesor fallecra sin dejar sucesor, se esta -

blecía el interregno o inter-rex, consistente, en que cdda uno

de los integrantes del Senado, ejercían por turno el poder por

cinco dTas hasta completar la vacancia del trono, hasta que uno 

de el los, despu&s de interrogar a los dioses y consultar a los

augures fuera designado el nuevo rey. 

Una vez designado, este hacia una solemne declaraci6n al -

pueblo reunido en una asamblea (lex Curiata) para asunir el im

perio ante las Curias. El rey detentaba el mando político y mi

litar, asi como la adninistraci6n econ6mica de la ciudad, era -

el sacerdote supremo de la comunidad, interprete de la voluntad 

de los dioses, con vastos poderes judiciales y legislativos, e~ 

tanda sus facultades limitadas por el Senado, los Comicios, 

gens y fami 1 ia. 

E 1 Senado cons i st r a en e 1 cuerpo consejero de 1 rey, i nte-

grado por ancianos o patres, que eran de avanzada edad, y por -

el lo, ten r an mayor criterio, experiencia )' responsabi 1 i dad, 

aprobaban las resoluciones de los Comicios (autoridad de los 
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patres), aconsejaban al rey en proble11as políticos, religio 

sos e internacionales, asf co•o en la funci6n interregno o 

inter-rex (en l~ elección del rey y ratificaci6n de las decisi~ 

nes de la asamblea del pueblo). 

El Senado se integraba con 300 ancianos elegidos en forma

vitalicia, cada uno de ellos, jefe de la gens. 

Los Comicios, eran las as.:.bleas en las que el Pueblo eje!:. 

citada sus derechos, existiendo en esta Epoca cuatro clases de

el los: 

a)• - Comicios por Curias.-

b) .- Comicios calados.-

e).- Comicios Centuria dos. -

d) .- Comicios por Tribus.-

Teniendo conocimiento que la refor111a de los Comicios Cen -

turiados y por tribus se debe a Servio Tulio, teniendo caracte-

rrsticas financieras, y mi litares. 

~ Por cuanto a las financieras se refiere al pago de los im

puestos Por la plebe, y en las~¡ litares, al incremento del 

ejército. 

La organización social en Roma, se encontraba dividida en 

tres tribus: la de los latinos, sabinos y etruscos y cada una -

de ellas, en 10 curias, quienes tenfan 10 gentes y que sumaban

las 300, 

Adem~s existian dos clases sociales; la de los patricios -

que eran los ciudadanos romanos, con derecho a ocupar los pues

tos públicos, y la de los plebeyos, que consistfa en la clase -
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exclufda de los derechos fundamentales. 

Roma se encontraba integrada por una coalici6n de gentes -

y cada gens (uni6n familiar) era denominada domus, la cual 

tenfa un monarca dom&stico o pater familias, dueño y señor de -

las cosas, patr6n de clientes, sacerdote familiar, con poder de 

vida y muerte sobre cadd uno de sus integrantes. 

R6mulo crea los Comicios por Curias, representados por tri 

bus y dividida en 10 curias cada una, llegando a ser un total -

de 30 curias y weran particiones de la poblaci6n establecidas -

en un lugar determinado y presidido por un curion. (8). 

Sus obligaciones, consistfan en elegir al nuevo rey, a 

propuesta del inter-rex, legislar intervenir en ceremonias reli 

giosas y actos de interEs para la comunidad. 

Los Comicios calados.- Eran convocados por el pontffice m! 

ximo, con car~cter religioso cuya actividad era testamentaria. 

Los Comicios Centuriades.- Se refería a organizaciones en

cargadas de proteger los derechos de los plebeyos. Servio Tulio 

dividio a la población urbana en 4 tribus y la rural en 16 lle

gando a aumentarlas a 31, e incluso se estableció un censo para 

conocer la fortuna de cada uno de los ciudadanos romanos, a los 

cuales el pater fami lías debia inscribirse cada 5 años. lapo -

blaci6n llego a dividirse en 193 centurias (grupos) tomando 

consideraci6n la ríqueza de cada uno de ellos, llamandose a los 

m~s ricos &quites. 

8.- S&inz Gómez Jos& María. •oerecho Romano 1 #Editorial 

Limusa. la. Edici6n. M~•ico. 1988. P5g. 42. 
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La religi6n en esta &poca sigue siendo políteista al 

igual que el rey el supremo sacerdote, auxiliado por los pontf

fices, augures)' feciales, cuya funci6n de el los, era la si 

guiente: 

Los pontífices.- Señalaban los días fastos en los que po -

dfan celebrarse los comicios y los magistrados ejercer su juri_! 

dicci6n, y los nefastos consistían en los actos en los que no -

se podfa llevar a cabo los co.icios, llegando a confeccionarse

anales que COflprendian las noticias ~ss importantes para la ci~ 

dad. 

Los augures.- Tenfan la funci6n de consultar la voluntad -

de los dioses analiz.ando el vuelo de las aves para ver si les -

era favorable o no. 

Los feciales.- Consistían en las cofradfas religiosas de -

dicadas a intervenir en asuntos internacionales, por ejefftplo en 

la declaraci6n de guerra. 

Pasando a explicar breve9ente las principales caracterfsti 

cas de la gens, tos patricios, plebeyos, clientes integrantes -

de la domus. 

La gens, la fon.aban "'un conjunto de fami 1 ias, que descen

dían o cref an descender de un antepasado común"' (9). 

9.- S~inz G6mez José Marta. "Derecho Romano l". Editorial 

LiMusa. la. Edici6n. Mbico. 1988, Pág. 43. 
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Las caracterfsticas de la gens se encontraban determina 

das por un nombre com6n, divinidades, decretos, costu:nbres par

ticulares, intereses> territorio comCm. 

los patricios, eran los descendientes de las familias ori

ginarias de los fundadores de Roma, so 1 o el 1 os podf an i nterve -

nir en el Gobierno, dirigir el culto, votar en los Comicios, 

poseer las tierras conquistadas, ocupar cargos públicos (Jus 

honorum), ejer.cer el co"'ercio, contraer matrimonic1 legftimo, el 

uso del nombre, asr como desempeñar funciones rtd igiosas. 

Los plebeyos, era la clase ¿esprotegida, sin derechos ni-

posibilidades de ocupar puestos pGblicos, cuyo origen se debio

a diversos factores sociales, polfticos y econ6micos. 

Los clientE~s, l'ran individuos libres, que pedfan y obte -

nfan ª>·uda de tipo jurfdico y econ6mico, y llegaron a conocerse 

como gens, participaban de la religi6n de la domus a la cual se 

incorporaban, debiendo guardar respeto al pater familias, asf -

como obediencia, trabajo y financiamiento. 

El Derecho en la época de la Monarqufa presenta las si 

guientes características: 

En su periódo arcaico del derecho romano, no hay conceptos 

generales que responCan a la categorfa del derecho, debido ~ ~u 

culturo jurídica consuetudinaria del pueblo romano, asf cor.10 a

su propenso pragmat.ismo, debido a la senci lle: de la vida econ§. 

mica de la comunidad de tipo agrfco1a, primitiva y cerrada, que 
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fue transformandose poco a poco. llegando a la necesidad de 

foNBular conceptos generales. 

Lo anterior, debido a que es un derecho de tipo campesino, 

con pocos negocios jurídicos, nacional, creado Gnicamente para 

los ciudadanos romanos, motivo por el que los extranjeros soli

citaban la protecci6n jurídica de la domus. Tratandose de un 

derecho consuetudinario, estricto, ruguroso, sin posibilidad 

alguna de interpretaci6n, porque no se adnite, formal, solemne, 

cuyos actos jurídicos se desarrollaban en presencia del pueblo, 

como obras teatrales, dandoles gran publicidad, ello en busca -

de la seguridad, sin individualizarlo, •aunque la ley sea dura, 

no deja de ser ley" { 10). 

b).- La RepGblica.- (244 a 723 de Roma. 509-27 a.c.). En -

esta &poca Roma continua dependiendo de la agricultura de la 

pequeña propiedad privada, contando la ciudad en ~ateria urbana 

con dos calles principales, divididas en cuatro barrios. Las 

guerras hacen que el campo quede despoblado y el territorio co~ 

quistado es declarado Ager publicus, nace el latifundismo y el

proletariado de la ciudad. 

Resultando para el Estado muy importante los siguientes -

ingresos: el impuesto personal, las rentas producidas por las -

tierras de Italia, los tributos, pero el progreso y los lujos -

agravan los problemas políticos-sociales, sobre todo las cues -

tiones agrarias, y los herntanos Tiberio y Cayo Graco, llevaron
a cabo una reforma agraria, que coincidia con las Leyes Licinias 

Sexta aprobadas 200 años antes (367 a,C.), redistribuyendo la -

10.- S&inz G6mez Jos& Marra. "Derecho Romano 1". Editorial 
L imusa. la. Edi ci6n. M&xico. 1988. P49. 46. 
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tierra, dando a cada fanilia una propiedad territorial abo 

liendo el proletariado, limitando las concesiones en el ager 

publicus, y la venta del trigo a precios populares por parte 

de 1 Estado. 

Propuestas que por haberlas presentado autoritariamente -

Tiberio ante el Senado fueron rechazadas, acusandolo de ambici~ 

so dictador. Más tarde Cayo en e 1 año 123 a~ C., ocupa e 1 puesto 

de tribuno y crea nuevas colonias agr(colas en Italia Meridio -

nal y en Africa, fija el precio del trigo a Ja mitad del que -

tenia en el mercado, ganandose la voluntad de los soldados al -

equipararlos a expensas del Estado, pretendiendo extender la 

ciudadanía a los hombres libres de la península causando Ja 

guerra ci vi 1 que dtra cien años, luchando entre sf los partidos 

políticos de los 6ptimates y de11116cratas. 

Las &Mbiciones políticas de Cayo Marcio y Lucio Cornelio -

Sila fueron determinantes en esta guerra, ya que el segundo ve~ 

ció a sus opositores, tat116 la capital, declarandose dictador, -

ÍMponiendose a la fuerza en los siguientes 10 años, implantando 

un Senado aristocratizado. 

Los aliados se sublevan en las provincias y Pompeyo es 

enviado a sofocar las rebeliones y afianzar el dominio romano. 

En el año 73 a.C. surge la rebelión de los gradiadores y escla

vos, quienes son comandados por Espartaco, el cual resulta ven

cido por el ejército romano al mando de M. Licinio Craso, el -

cual se asocia con Pompeyo y el Senado los nombra c6nsules, con 

tanda con el apoyo de los m4s ricos (cabal leras). 



Más tarde Poctpeyo sale a conquistar la Mesopotaraia, en 

donde permanece mucho tiempo, y el Senado nombra c6nsul a Marco 

Tulio Cicerón, (famoso orador, abogado y escritor) ante la in -

conformidad de Cati linia, que es descubierto por Cicer6n y lo -

hoce huir de Roma. 

Al regreso de Pompeyo, se forma el primer triunvirato con

Craso y Julio Ces~r, con aprobaci6n del Senado, pero Craso mue
re en batalla contra los partos, mientras que Ces&r logra i•po~ 

tantes batallas en las Galias, tratando Pompeyo en ausencia de

Cesár de quedarse solo en el poder, pero tambi'n es descubierto 

por César, quien prepara una ofensiva para eliminarlo, logrando 

que Pompeyo huya a Grecia, donde es derrotado en la batalla de

farsalia (en el año 48 a.c.) huyendo a Egipto, donde es asesin~ 

do por el rey Ptolomeo, que es destituido, quedando en su lugar 

como soberana Cleopatra. 

CesSr mejora la Rep~blica, llegando a ser un h~bi 1 mi Ji 

tar, un gobernante capaz, pero la fa~a, poder y grandeza lo en

vanece y trata de nombrarse jefe vitalicio de Roma, y por el lo, 

es asesinado par sus enemigos, reiniciandose las guerras civi -

les, provocando el advenimiento del imperio. 

Para vengar la muerte de Cesár, se forma el segundo triun
virato, formado por Marco Antonio, L6pido y Cayo Octavio, exis

tiendo la rivalidad por el predominio del poder, resultando ve~ 

cedor, el último de los mencionados, quien conquista la amistad 

del Senado y la adniraci6n del pueblo. En el año 27 a.c. se inl 

cia el Imperio, concediendole a Octavio el tftulo de Augusto. 



En la 'poca de la República, la organizaci6n se encuentra 

en forma de magistraturas, se fusionan las clases sociales, na

ce la Ley de las XII Tablas, de la cual hablare m~s adelante, -

surge el derecho honorario, se seculariza el derecho, es decir

sale del A.bito religioso para darlo a conocer a todo ef mundo, 

R01Ra se e~pande a trav&s de sus conquistas llegando a ser un 

imperio poderoso, es gobernada por dos c6nsules, en peri6dos de 

un año, cuya funci6n es de jefes de Estado con atribuciones pr2 
pi as. 

Los Senados tienen la política internacional y la Acininis

tración del Estado, aprueban leyes, y designan magistrados. 

Se da con m&s fuerza el conflicto entre patricios y plebe

yos, el culto sigue siendo politeísta, recibiendose influencia

de religiones orientales, entre ellas el monoteísmo 'tico de -

los ebreoa. 

El conflicto entre patricios y plebeyos, surge por el pri

vilegio que tienen los primeros en los puestos pGblicos del Go

bierno, negandoselo a los segundos, aunado a las guerras exis -

tentes, en las que solo participaban los plebeyos, impidiendo -

que estos últi~os se dedicaran al culti~o de la tierra, requi -

riendo de pr~stamos para poder iniciarlo, 1 legando a comprome -

terse a cUttplir con obligaciones, que muchas veces no podían -

ctaplir, perdiendo por ello su libertad. 

Es por eso que deciden organi:arse los plebeyos y en el -

año 494 a.C. se retiran de la ciudad para establecerse en el 

Monte Aventino o Monte Sacro, y como los patricios necesitaban

ª los plebeyos, envían a un senador, quien logra convencerlos -
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para que regresen, concediendoles el nombraaiento de dos •agis

trados plebeyos, los cuales aumentan a S. y en el año 457 a.c. 
llegan a 10, conociendolos cOfao Tribunos de la Plebe, cuyas 

funciones eran velar por los intereses de sus representados, d~ 

fendiendolos, con el derecho de veto, siendo declarados sacrosa~ 

tos (inviolables) es decir, todo aquel que atentara contra 

ellos, podfa darsele •uerte i•punemente. 

A sus reuniones se les denoeino Conci lía Plebis, concedie~ 

dales taabién la Coercitio, •ediante la cual podían •ultar, 

arrestar e imponer penas capitales, incluso hasta los ~agistra

dos del Estado. 

Conjuntamente con los tribunos de la plebe se eligieron 

dos ediles plebeyos que los asistfan COMO au~i liares en asuntos 

de Menor i•portancia. 

la lex Canuleya (445 a.c.) autoriza el Matri•onio entre -

patricios y plebeyos~ incorporandose poco a poco a las magis -

traturas los segundos, desapareciendo la diferencia de clases -

sociales antes citadas a mediados del siglo 111 a.C. 

En esta época, el monarca es sustituido por los magistra -

dos, e~istiendo el Senado y el pueblo organizado en Comicios. 

E incluso, se ha llegado a señalar que la RepGblica a pasado 

por tres periódos a saber~ 

1).- En donde el ejercicio de las funciones del Gobierno-

esta en •anos únicamente de los patricios ( Rep~blica Aristocr! 

ti ca). 
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2).- Donde los plebeyos obtienen concesiones y acceso a 

las magistraturas (Rep~blica democr~tica). 

3).- Es en el que la corrupci6n de la adninistraci6n pGbll 

ca y de justicia, producen el advenimiento del imperio (RepG 

blica decadente). 

Siendo conveniente mencionar las caracterfsticas de las 

magistraturas, así como en que consistfan, atribuciones y clasl 

ficaci6n de las e~istentes, en ~sta &poca (RepGblica). 

La magistratura era llamada #al conjunto de 6rganos al que 

son asignadas funciones pGblicas que antes ejercía exclusivame~ 

te el monarca• (10 

Estas tenfan carScter gratuito, de elecci6n popular, 1 la -

madas honores, presentando las siguientes caracterfsticas: 

a).- De electividad.- es decir, el pueblo reunido en los 

comicios los elegran. 

b).- Anualidad.- Su duraci6n era de un año en su cargo. 

c).- Colegiadas.- Porque estaban integradas por varias pe~ 

sonas y cada una tenfa la suna del poder de la atribuci6n que -

tenia. En el caso de desacuerdo entre dos magistrados vencia la 

intercessio, o la opini6n del que prohibe, es decir el derecho

de veto que podía ejercer el magistrado. 

11.- Stiin: G6me: Jos& Marfa. "Derecho Romano 1". Editorial 

Limusa. la, Edici6n. M~xico. 1988. Pág, 46. 
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d).- Gratuidad.- Como se dijo con anterioridad, tas aa 

gistraturas eran honores, gratuitas, ya que no percibían hono -

rario alguno por la prestaci6n de su servicio. 

e).- Responsables.- Esta consistfa en la responsabilidad -

de los magistrados, ante el pueblo, por las equivocaciones que

pudieren haber cometido durante su actividad, respondiendo tan

to material como moralmente. 

f).- El orden jerArquíco.- Se basaba en los requisitos de 

edad para la carrera política, debiendo haber C!Aftplido con sus 

obligaciones fiscales, servicio mi litar y una buena reputaci6n. 

g).- La no reelecci6n.- Consistra en no poder ejercer la-

misma magistratura antes de haber transcurrido 2 años para 1as 

superiores y 10 años para el cargo de c6nsul. 

h).- Duplicidad de Magistraturas.- Se refería a desempe 

ñar dos magistraturas distintas en un mismo perfodo. 

En cuanto a las atribuciones de los poderes de los magis -

trados, estos cansistfan en : 

a).- lmperiLan.- Que era la facultad de tomar determinacio

nes, sin previa consulta del pueblo reunido en los Comicias. P~ 

~a los cónsules y pretores tenfan este poder que estaba limita

do por la intercessia. Y el dictador no tenía ninguna restríc -

ción. 
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b) .- La potestas.- Cue comprend!a la facultad de publicar 

edictos, teniendo este derecho los pretores y los ediles. 

Asimismo, los magistrados, recibfan su nombramiento de 
los Comicios, contando con los augurios favorables de los sacer:_ 

dotes, propiciando con ello, la corrupci6n en algunos casos. 

Existiendo en esta 'poca las siguientes magistraturas~ 

a).- Por parte de los patricios.- Tenemos al c6nsul, cen-

sor y pretor. 

b).- De los plebeyos.- Los tribunos de la plebe y los 

ediles plebeyos. 

e).- Los ordinarios, entre los que tenfan a los de las 

funciones normales. 

d).- Los extraordinarios.- Que llegaban a funcionar en ca

sos especiales, entre los que tenemos al dictador, decenvirato
legi s lati vo. 

e).- Los curules o no curules.- SegGn usaran o no el dis -

ti nti vo curu 1. 

Especificando enseguida en que consistía cada una de las -

magistraturas antes citadas. 

a.1.).- El Consulado.- Era una magistratura ordinaria com

puesta por dos cónsules nombrados por los Comicios Centuriados

que duraban en su cargo un año y sus funciones eran: el mando -

mi litar, la acininistración de la justicia civi 1 y criminal, te

nian amplios poderes financieros, con poder de convocar y presl 
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dir el Senado y los Cocwicios. Los ex-c6nsules y pro-c6nsules -

se les envío a gobernar las provincias. 

a.2.).- Censura.- Magistratura ordinaria, ejercida por 

dos censores que se reunían cada 5 años para practicar el censo, 

e1 primero con fines religiosos y m4s tarde Fiscales. Eran tut~ 

res de la moral pública y con la lex Ovinia del año 315 a .C. 

les dan la facultad de escoger a los Senadores. 

a.3.).- La pretura.- Magistratura ordinaria, creada en el

año 367 a. C., estaba integrada por un nCmero de ciudadanos in -

vestidos de imperi'-" limitado, encargados de la adninistraci6n

de la justicia civi 1, ya sea urbana (para los pleitos entre los 

romanos) o peregrina {para los pleitos entre los ciudadanos ro

manos y e~tranjeros). 

b. 1.).- Los tribunos de la plebe.- Era considerada magis-

tratura ext~aordinaria, creada en el año 444 a.c., integrada 

por dos tribunos electos por la plebe con derecho de veto. 

b.2.).- Los ediles plebeyos.- Eran los magistrados respon

sables del orden en las cal les y mercados. 

Y por cuanto a las magistraturas ordinarias ya han quedado 

citadas con anterioridad, debidamente explicadas, teniendo ade

md:s entre et las, la siguiente: 

c.1.).- La cuestura.- Creada en el a.ño .t21 a.c., integrada 

en un pri nci pío por dos cuestores, los cuales fueron at.1nentando 

en ní.nero, dedicados a la aáninistraci6n de las finanzas, es 

decir, tenfan la custodia del tesoro pOblico, asf como la dáni

nistraci6n de la justicia penal. 
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d.t.).- La dictadura.- Se daba en &pocas de crisis nacio-

nal, en situaciones de emergencia, cuya duraci6n máxima era de-

6 meses)' en las cuales el dictador tenía un poder ilimitado, -

pero dr~stico (magistratura extraordinaria). 

d.2.).- La lnteregnoc.- Era la prefectura urbana. 

d.J.).- El Tribunado Mi litar.- Eran jefes de infanteria 

seleccionados de entre los plebeyos, con potestad consular. 

d.4.).- Decenvirato legislativo.- Creada en el año 445 

a.C. integrada por 10 decem-viros, varones, encargados de reda.s, 

tar la ley de las XII Tablas. 

e.!.).- la Edilidad Curul.- Creada en el año 366 a.c. eje!:_ 

cida por dos ediles, con funciones Municipales, es decir la vi

gilancia de los edificios pGblicos y de la ciudad. 

Adem~s de las magistraturas antes mencionadas, tenemos a -

las siguientes: 

a).- El Senado.- A la calda de la Monarquía llega " ser un 

órgano predominante, se incrementan sus funciones legisliltivus, 

judiciales, financieras, de relaciones exteriores, siendo de 

JOO componentes, 1 os cua 1 es aiinenta Ju 1 i o Cesár a 1000, con 

gran influencia política, siendo los virtuales gobernantes de -

la época. 

e).- Los Comicios.- Los Curiados.- Se dedican d lds actua

ciones religiosas. Los Centuriados, dictan las leyes de orden -

público;- y los tributa, resuelven los negocios y decisiones de 

menor importancia, asf como también designan los magistrados i~ 

feriares. 
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En esta ~poca los plebeyos, obtienen grandes concesiones -

corno ya lo hemos visto con anterioridad, entre ellas, que con -

sídero mu~ importante, es Id de fijür el derecho en Jeyes como

la promulgaci6n de la Ley de las XII Tablas (de la cual citare

su contenido más adelante) que rigi6 la vida de Jos pdtricíos -

y plebeyos, y su origen se debio a lo siguiente: 

En el año ~64 a.c., el Tríbuno de la Plebe Terenti Jo Arsa, 

exige que el derecho consuetudinario {aplicado en ese entonces) 

se hiciera constar por escrito. 

Por que como sabemos en esta ~poca, el derecho consuetudi

nario se encontraba monopolizado por los patricios y la cluse -

sacerdotal, y era aplicado arbitrariamente. Por ello, en el año 

454 a.C. tres patricios fueron a Grecia a estudiar la Jegisla -

ción y a su regreso (en el año 451) se creo 1a magistratura ex

traordinaria en la cual se otorg6 poder a 10 magistrados elegi

dos por los Comicios por Centurias (decenviros) para que redac

taran el derecho, redactandolo primero en 10 tablas y un año -

más tarde en 2 más. 

Tablas que fueron destruf das cuando Roma es invadida por -

los Galos (en el año 390 a.c.), transmitiendose oralmente sus -

preceptos. 

El Oerecho Romdno, en fa época Repúblicana presenta las--

siguientes carácterísticas: 

Es un derecho rústico, agrfcola. encaminado a reglas de 

conducta de la fami lid y la gens, tiene una doble accf6n (de 

los jurisconsultos y de los pretores), surgiendo el cambio-en -
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tre el for~alismo y consensualismo en la reali:aci6n de los 

actos y negocios jurídicos, iniciandose el derecho escrito, co

mo la ley de fas XI 1 Tablas, distinguiendose e1 IUS y el fas, 

sustituido por el dualismo que presenta e1 derecho civi 1 y el -

derecho de gentes, asr como del primero de los citados, con el

derecho pretorio, la influencia del helenismo da calidad al de
recho porque éste es menos conservador, formal y estricto, pre.2. 

cupado por la equidad. 

e).- El Imperio.- Este constituye dos fases: 

c.1.).- El principado.- Iniciado en el año 27.a. 
C. a 235 d.C. Y• 

c.2.).- El Imperio absoluto.- Iniciado en el año 

235 d.C., al 565 de nuestra era. 

Roma en la época del principado, evoluciona por sus rela-

ciones con otros pueblos, he1enizandose, se da ef exceso de lu

jo y riquezas convirtiendose en una ciudad corrompida y con una 

sociedad de economra mercantilista, dando lugar al nacimiento de 

la clase capitalista (équites), mientras las clases medias se -

vuelven mAs pobres. 

Este período se inicia con Octavio, hijo adoptivo de Julio 

Cesár. Este último intent6 restaurar la RepGblica, modificar las 

instituciones políticas, asf como la acininistraci6n en benefi -

cío del pueblo, pero es asesinado, por la polftica contraria a

las intereses del Senado e incluso, le otorgaron el tftulo de -

emperador. 

Octavio logr6 i~p1antar un r~gimen personal, hi:o subsis -

tir las instituciones republicanas y fas fue despla%ando poco a 



poco adquiriendo los siguientes poderes. 

Cónsul.- Porque mandaba a los ej,rcitos del imperio. 

Censor.- Por elegir a los senadores, pretores e impartir 

fa justicia, 

Pro-consul.- En virtud de gobernar a las provincias. 

Tribuno.- Ya que ejercía la intercessio. 

Sacrosantistas.- Al ser el pantrfice •4ximo, dignatario e 

interprete del derecho. 

Presidente del Senado.- Porque se convierte en la primera 

cabeza, jefe de la anona {central de abastos) y director de la 

casa de ~oneda. 

Estos poderes los COlllP"rtía con el Senado (teorfc...,ente) y 

el cargo de emperador no era hereditario. Y a trav~s de la Lex 

Reagiae, los sucesores de Octavio eran investidos de los menci,2 

nadas poderes. 

Ef emperador nombraba a los magistrados, la competencia 

del cónsul era presidir el Senado, dar autenticidad a ciertos -

actos, el tribuno no podfa ejercitar sus derechos contra el em

perador, ya que este designaba funcionarios a su antojo, decla

raba la guerra, y elegía u los senadores confor~e a su voluntad. 

Después de Augusto desaparece la actividad legislativa de 

los Comicios alftentando las funciones del Sea.do. 

Los magistrados republicanos los sustituye el príncipe 
por diversos funcionarios, entre los que tenemos a: 

a).- Los Praefectus urbis.- Que eran los gobernadores de -
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la ciudad con funciones civiles y criminales. 

b).- Los Praefectus Annonas.- Consistentes en la Policfa 

Municipal. 

Por otra parte la organi:aci6n territorial del Mediterra-

néo en esta primera fase del principado, se dividía en provin -

cias Í•periales y senatoriales. 

las Í•peria1es.- eran las fronteri:as aáninistradas por -

un lugarteniente nombrado por ef emperador y mantenidos por una 

gu•rnición (España, Galia). 

las Senatoriales.- eran aaninistradas por los pro-c6nsules 

que no requerian de guarnici6n por ser pacificas (Sici lia, Ma -

cedonia, Africa y Asia) y los Estados ane~os estaban gobernados 

por lo• et11peradores (Judea y Egipto). 

En el primer siglo de esta ~poca se desarrollan los lati-

fundios en la Península, ~ecae la agricultura, destacando los -

libertos enriquecidos, disminuye la mano de obra esclava por -

la falta de conquistas, provocando la crisis econ6mica y social 

de la esclavitud. 

En el segundo siglo se intensifica la industria, desarro --

1 landose la ciudad de Italia y las provincias, consolidandose -

la figura del emperador en la dinastia de los Antoninos (96 al 

192 d.C.) que dan tranqui 1idad a Roma (Nerva Trajano, Adriano, 

Antonio el piadoso, Marco Aurelio y C6modo). 

Al morir ALEJANDRO SEVERO ( 235 d.C. ) se agravan los 

problemas internos por permitir que el ej€rcito intervenga en -
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la polrtica, quienes cada ve: que lo deciden cambian de empera

dor, de allí que Roma en el últi•o siglo del principado vive 

una época de monarquTa mi litar y econ6mica, hay un descenso en

la natalidad, un desmoronamiento cultural, que propician el i~

perio absoluto y decaen las instituciones republicanas. 

La Jurisprudencia alcan:a una significaci6n extraordinaria, 

nacen las Escuelas CIAsicas, es la era del derecho, la necesi -

dad de un régimen de imperio universal, en donde se abandona la 

idea de ciudad-estado, que sirvio de base a la RepGblica, nace

Jesucri sto. 

Al inicio del principado subsisten las Magistraturas, el -

Senado y los Condcios, pero el emperador as...ae las siguientes -

facultades: 

Poder pro-consular.- Porque decide la polftica exterior, -

tiene el mando militar de los ej~rcitos. 

Potestad Tributicia.- Ya que se le otorga el derecho del -

veto. 

Potestad Sensorial.- Se le per~ite nombrar y remover a los 

miembros del Senado. 

Pontifrce M&ximo.- Por ser la principal autoridad religio-

sa. 

Potestad Bélica.- Porque tiene el derecho de declarar la -

guerra, concertar alianzas o pactar la paz. 

Potestad de Apelaci6n.- Debido a que tiene la exclusividad 
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en materia de la adninistraci6n de la Justicia, y solo ante 

él, es válida la apelaci6n. 

A1 principio de la época del principado, el Senado compar

te el poder con el principe, pero m~s tarde se convierte en un

cuerpo serví 1 de sus n1andatos, incrementandose sus funciones 

con la desaparici6n de los comicios y su elecci6n depende de el 

emperador, pudiendo ser separados de su cargo, si cometen algu

na falta, limitandolos a las siguientes funciones: 

Crear las norn1as jtrídicas (senado consultas). 

Eligen antiguas Magistraturas Republicanas. 

Reprenden penalmente en lo que se refiere a los delitos 

po 1 lti cos. 

los comicios en esta &poca pierden funciones de adninis 

tración de Justicia Penal, siendo asunida por el emperador. 

Loa Conlicios por centurias no tienen la funci6n legislati
va. Después de Augusto dicha actividad desaparece totalmente. 

El emperador nombra a los funcionarios imperiales, los cuales -

tienen las siguientes funciones: 

a).- Los preefectus praetorii.- Habfa 2 en el Oriente y 2 

en el Occidente. En un inicio sus funciones eran militares, y-

posteriormente polfticas e iban a todos los juicios en los que

intervenia el emperador, operando como tribunal de apelaci6n en 

las provincias. 

b) .- Los praefectUs urbi s.- Eran Jos gobernadores de Ja 

ciudad, tenian funciones civiles y criminales. Y como tribunal-
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de apelación conocen de los fallos dictados por los tribunales 

menores en un radio de 100 millas dentro de la ciudad. 

e).- Los praefectus annonae.- Se dedicaban a las funciones 

de policía municipal y conocen de faltas e infracciones achini~ 

trativas. 

d).- Los praefectus vigi liun.- Vigilaban i~pidiendo robos, 

incendios, persiguiendo a los infractores. 

e).- Los praefectus aeraii.- Tenían la funci6n de los 
cuestores en materia hacendaría. 

f).- Los Consi lit.n principiis.- Era el consejo asesor so -

berano, integrado por diversos magistrados elegidos por el e. -

perador a quien asesoran. 

g).- Los vicarii praefectus praetorio.- Eran los goberna -

dores de la diocesis en que se dividían las 4 prefecturas. 

h).- Los gobernadores.- Eran designados uno por cada una 

de las provincias en que se dividfan las 4 prefecturas. 

i).- los magistrados de ~enor Í•portancia.- Consistfan 

en los auxiliares del emperador, como el quaestor, sacrii 
palat·ii, redactaban las leyes (constituciones imperiales) y emL 
tian las respuestas a las consultas hechas al emperador. 

En el siglo 11 y 111 d.C., en la Epoca c14sica el derecho 

alcanza su esplendor, porque las respuestas de los jurisconsul

tos participan dentro del poder Legislati>o (Jus Respondendi). 



En esta ~poca surgen las escuelas proculeyana fundada por 

Laben, cuyos intereses son contrarios a los del imperio, uti !i

zando los principios de Id fi losofra estoica; y la escuela Sd -

biniana, fundada por capitón, lucha por los intereses del impe

rio y rechaza las doctrinas fi los6ficas, permaneciendo fiel a 

las doctrinas y opiniones de los juristas que le precedieron. 

Destacando de la escuela sabiniana, Sabino, Salvio, 
Juliano, Gayo, POMponio y Emilio Papiniano, este último llamado 

príncipe de los jurisconsultos, y de los m~s destacados en la -

~oca cl~sica, porque fue prefecto pretorio y de entre sus 

obras Más ÍMportantes tenemos: las questiones (37 libros}, los

esponsa libri, que eran colecciones de casos resueltos por ~l. 

Incluso sus discípulos, Julio Paulo, Ulpiano, Domicio, realizan 

otras obras i~portantes COlllo el manual de Derecho Privado, Pe -

nal y Procesal conocidas ca.o sentencias, y comento ad edictun 

(que era una obra de derecho pretoriano), el cCMRento sabinom, -

terMinando la jurisprudencia cl~sica con Modestino (alt.1nno de -

Ulpiano) cuyas obras manuales estaban destinadas a la enseñanza 

y • la pr&ctica. 

El derecho en esta &poca del principado presento las si 

guientes características: 

La ciencia del derecho se desenvuelve, existe la unidad 

de criterio en los juristas, el derecho deja de ser oral para -
ser escrito, es casuista, porque los conflictos se resuelven 

a través de casos resueltos, es fle~ible, sencillo, de natural 

aplicaci6n, con lenguaje sofisticado y elegante, adem~s los j6-

venes debían tener conocimientos jurídicos para •ejores perspe~ 
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tivas de éxito en su carrera oficial, los viejos contin6an sir

viendo a la COtRunidad ai,a;entando su prestigio. 

c.2.).- Del imperio abso1uto.- Autocracia.- Del año 233 -

d.C. al 565 d..C., en esta Epoca Roma atravíc:a por una crisis -

aguda econ6mica~ente, soclalmente y polfticamente, porque las -

bandas de forajidos, asolan sus territorios. 

Las guerras destruyen el imperio, los soldados piden ~~s-

remuneraci6n y constanteaente sustituyen a los emperadores si -

no los obedecen. 

Al morir Alejandro Severo, se inicia el 90bierno de 

Dioclesiano, 50 años m4s tarde Roma vive una anarquía total, p~ 

ro a finales del siglo tercero el emperador Oioclesiano (284 

305 d.C.) es elegido P°'" las tropas y somete al ej~rcito al po

der del iNperio, refor•ando adnínistrativamente y constitucional_ 
mente e1 territorio, dividiendo el imperio, entregando la parte 
occidental con capital de Mi l~n (en el año 286) a Maximi liano,

quedandose con la parte Oriental con capital de Nicomedid, le -

Otorgan el título de Augusto, designandole un sucesor lla..ado -

Cesár. Galerio en el Oriente y Constantino Cloro en el Occiden

te, quedando el Gobierno del imperio en poder de 4 jefes (tetra.e 

quía), terminandose con la distinci6n de las provincias (establ~ 

cidas en el principado), las cuales dependen del emperador, 

quien divide el i•perio en 4 prefecturas a'*ninistratívas, con un 

prefector en cada una de ellas, mismos que a su vez, las dívide

en Diócesis y esta en provincias. 

Dioc1esiano, durante su imperio, logra establecer su poder 

absoluto, separando el poder civi J del ejército, impone una ta

sa de precios en los artículos para contrarrestar el alza en --
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los mis•os, deter•ina cOllo obligatoria la organizaci6n en gre -

mios de los oficios e industrias, les otorga car&cter heredita

rio, persiguiendo a los cristianos por que los consideraba su -

bersivos, ya que su religi6n se fundaba en preceptos de caridad, 

igualdad, virtud y el amor al pr6jimo. 

En el año 305 d.C., Dioclesiano y Maximi liano, abdiciln 
en favor de sus CesAres, debido a la infuncionalidad de las 

Reformas de Dioclesiano, dandose la guerra civi 1 de 10 años, 

ganando Constantino (hijo de Constantino Cloro) quien aswne el
poder en el año 307, como Gnico emperador, dividiendo el impe -
río en 4 prefecturas: Oriente, 1 liria, Italia y Galia. 

Se traslada a la capftal del Imperio a Bizancio {que en -

el año 330 era lla.ada Constantinopla), reconoce la religi6n 

cristiana (mediante el Edicto de Mi ISn) concediendo la libertad 

del culto, y a finales del siglo IV d.C., en el año 395 se est!!_ 

blece la Iglesia. 

Teodocio, reparte el i•perio entre sus hijos: Arcadio le -

asigna la parte Oriental (con capital Constantinopla) antes 

Bizancio; a Honorio le da la parte de Occidente, con capital de 

Roma. 

En el año 450 a.C. los germanos fueron acosados por los 

hunos, quienes con anterioridad arrasaron con los ostrogodos y 

visigodos, no pudiendo enfrentarseles estos GltiMos, por lo que 

se les incorporaron, adueñandose de sus legiones, acaparando 

tierras y saqueando el Í•perio. 

Los visigodos ocupan Hispania y el Sur de Italia. 

Los francos y borgoñeses, ocupan las Galias. 
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Los sajones a Britania, los vSndalos Afric•, los Ostrogo -

dos a Italia. 

Es Odoacro, quien sustituye al 61ti•o emperador de Occi -

dente R6otulo Au9Gstulo. Y en el año 476 se da la caída del lm -

perio Romano de Occidente, iniciandose la Edad Media. 

Caída que se debio a las siguientes causas: 

A la desaparici6n de la aristocracia, del oro (porque se -

cerraron las minas), del dinero, de los costosos ej,rcitos, asr 

conio el empobrecimiento de la agricultira, debido a que los ca!!. 

pesinos se iban a la guerra, quedandose el campo sin cultivar, 

devaluandose la moneda romana, por el exceso de su falsifica 

ción, también se debio a la inseguridad econl'.ica, al robo, que 

hizo se paralizara el comercio, a la corrupci6n, prostituci6n,

degeneraci6n que se dio en todos los niveles, a la perdida de -

la independencia individual de los artesanos, profesionistas, -

y comerciantes, asimisMo a la lucha de clases, a la burocracia, 

a las crueldades en los m6todos para el cobro de los impuestos, 

por la desesperaci6n de conseguir dinero en efectivo, declinan

do el arte y las letras, dejando las instituciones tradiciona -

les su lugar a las flotantes, y a la influencia disolvente del

cristianis.o, amenazando los b&rbaroe el i•perio. 

Los bArbaros forman sus reinos, adininistrando los jefes -

sus regiones, imitando el Modelo palftico roeano, se fusionan -

cost1.a1brea y el Derecho Rotaano es aceptado por los b4rbaros. 

Teodorico, en el año 451 vence Atila en los ca•pos CatalA,!! 

nicos, convirtiendose en rey, distinguiendose su Í•perio por su 
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gobierno inteligente, y por su edicto, que consiste en •una 

compilaci6n de reglas dictadas por Teodorico el grande, en el -
año 506 d.C., que debfa aplicarse a todos los habitantes de sus 

dominios, fueran godos o romanos, contiene normas de derecho 

pGblico, criminal, y sus fuentes son los Códigos Gregoriano, 

Hergemoniano y Teodosiano y las Sentencias de Paulo, cuya vige~ 

cia es hasta el año 554 que entra en vigor la co~pi laci6n de -

Justiniano al reconquistar Italia# (12). 

Alarico y Clodoveo, unifican a los b&rbaros del pafs y fo~ 

man el imperio franco, comandado por CarlOn1agno, emperador de -

Occidente en Roma {en el año 800 d.C.). 

Imperio que es dividido por sus nietos: Carlos, Luis, y -

Lotario, repartí endose Francia, y Germania entre el los. En el -
año X Ot6n 1, rey de Germañia, es investido por la corona impe

rial y restaura el viejo imperio Carolingio (conocido como Sa -

ero Imperio Ger~&nico). 

En 1041 se produce la divisj6n religiosa entre Oriente y -

Occidente. 

El Oriente organiza la iglesia ortodoxa y desconoce la au
toridad papal, sintetiza y mejora las influencias que le llega
ron de otros pueblos, prueba de ello, es la labor del emperador 
Justiniano (482-565), el Corpus Juris Civi lis, fuente a travEs
de la cual conocemos el Derecho Romano, y de cuyo contenido ha
blare m&s adelante al igual que de las XII Tablas que cite con
anterioridad. 

12.- S~inz G6mez JosE Marra. "Derecho ROP1ano I" Editorial 
u,.usa. Ja. Edici6n. MExico. 1988. P3g, 72. 
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las reformas políticas introducidas en la era Dioclesiana 

Constantiniana, termina con los vestigios republicanos, los 

magistrados reducen sus funciones al mfnimo, el senado pierde -

su prestigio y la funci6n que tiene, es la de consejero munici

pal. 

Políticamente desaparecen los Comicios, hay divisi6n del -

imperio, invasi6n de los b&rbaros, cafda del imperio de Occide.!l 

te, como fuentes del derecho, solo quedan la costiabre, y las -

constituciones imperiales, se publica la Ley de citas, que con

siste en •una constituci6n jurado de difuntos o tribunal de 

muertos, que establece la necesidad de que los jueces se ajus -

ten para resolver sus casos en las opiniones con fuerza de ley

de cinco jurisconsultos cl~sicos: Papiniano, Ulpiano, Paulo, -

Gayo y Modestino, en caso de opiniones contrarias se resolvia -

por mayoría y en el caso de empate por el criterio de Papiniano, 

ley contenida en el C6digo Teodosianow (13). 

Hay influencia determinante en la filosofra griega, el 

cristianismo es adoptado como religi6n oficial por Constantino, 
aparecen las compilaciones anteriores a Justiniano (C6digo Gre
goriano, Hermogeniano, Teodosiano, Leyes ROMano 84rbaras y Le -

yes Barbar..,.). 

Como podemos ver, e 1 Derecho Romano en e 1 imperio presenta 

las siguientes características: 

Entra en decadencia, dando lugar al derecho vulgar, debido 

a su falta de calidad, desconcierto en la interpretaci6n de las 

13.- Sc1in: G&nez. Jos' Marfa. •Derecho Romano I"'. Editorial 

Limusa. la. Edicilin. N'"ico. 1988. P.19. 70. 
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citas de los clSsicos, su lenguaje clSsico decae, vulgarizando

se el latfn, hay carencia de producci6n jurídica, el cristiani!, 

mo y socialismo del estado hacen que se abandone el estudio del 

derecho para dedicarse al estudio del campo fi los6fico y teol6-

gico. Su influencia se ve en la materia familiar al haber modi

ficaciones en la instituci6n del matrimonio. 

Y en materia penal, se convierte en criminal las actuacio
nes que atentan contra la moral cristiana. Hay un desorden ju -

rfdico e incluso Margadant, nos dice: "es en este peri6do cuan

do los jueces y abogados de insuficiente preparaci6n profesio -

nal, resolvieron los problemas, ya no con el refinado arsenal -

de conceptos heredados de los clfisicos, sino con un popular y a 
menudo engañoso sentido comúnn (14) 

A continuaci6n cito 1as tres clases de fuentes jurídicas a 

trav&s de las cuales hemos podido conocer el Derecho Romano en

las diversas 'pocas, siendo: 

a).- Las fuentes formales, que consisten en las formas en

que se manifiesta el derecho, teniendo a la ley, la cost1Jnbre y 

la jurisprudencia, etc. 

b).- Las fuentes hist6ricas, son los docunentos por los 

cuales conocernos el derecho romano, siendo el manuscrito de las 

Instituciones de Gayo, de Florencia, del Digesto, etc. 

c).- Las fuentes reales, con los acontecimientos o situa -

ciones sociol6gicas que dan lugar a determinadas medidas jurfdl 

cas, por ejemplo, el hecho de la desaparici6n de la clase media. 

14.- S6in: G6toe: JosE Marfa. "Derecho Romano I", Editorial 
limusa, la. Edici6n. Mbico. 1988. P&g. 70. 
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rural a la urbana, que constituye la legislacíSn agraria de 

los Gracos. 

Asimismo, tenemos COMO fuentes del derecho privado ro.ano 

las siguientes: 

a).- La costl.ftbre.- consiste en la unifor•idad de los 

actos positivos o negativos (o•isiones) reali:ados por sie.bros 

de un grupo sociaJ en deter•inadas circunstancias. Uniformidad

que debe basarse en una opinio necessítatis. 

b).- la lex rogatae.- Eran propuestas por los c6nsules, 

aprobadas por los COflicios y ratificadas por el Senado. 

la cual tiene los siguientes ele.aentos: 

b.!.).- Praescriptio.- Menci6n del Magistrado que tomaba -

la iniciativa y datos sobre la asa.blea que dio su aprobaci6n. 

b.2.).- Rogatio.- contenido dispositivo de la norma. 

b.J.).- Sanctio.- consistfa en la sanci6n o consecuencia 

de violar la ley, es decir un castigo al infractor. 

Incluso si le falta ta sanci6n, se dice, que es una ley -

imperfecta, y si la sanci6n consiste en el castigo para el 

transgresor y queda intacto el resultado del acto víolatorio, -

se trata de una 1ey Menos c:p.1e perfecta. Y si la sanci6n consis

te en una anulací6n d81 acto víolatorio de la ley, estamos ante 
una ley perfecta. 

e).- El plebiscito.- son medidas administratjvas o legisl~ 

ti vas por los conci tia plebis, que en un principio eran obliga

torias para los plebeyos y desde la ley Hortensia de 287 a, de 

J.C. para la R0taa patricia. 
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d).- El senadoconsultos, originalmente eran consejos pa 

ternales dirigidos a otras autoridades o al pueblo, o contesta

ciones a algún magistrado que solicitaba la opini6n del senado

sobre algún problema, que no deseaba resolver bajo su responsa

bilidad. Más tarde llegaron a ser normas obligatorias en mate -

ria adi.inistrativa, o de derecho privado. 

e).- La Jurisprudencia.- Tenra varios sentidos, canto cien

cia del derecho, general, como conjunto de tesis judiciales im

portantes o de opiniones e111itidas por famosos jurisconsultos. 

f).- Los edictos de los magistrados, consistfan en un con

junto de reglas y disposiciones escritas en negro, sobre el 

alb61, publicado al entrar en funciones el magistrado en las c~ 

lendas de enero y expuesto en el foro. 

g).- La constitutio, eran disposiciones jurfdicas emana -
das del e11perador, ya que era quien organi%aba sus propios Tri

bunales que aáftinistraban justicia. 

Mencionando a continuaci6n las Leyes más conocidas a tra -

vés de las cuales conocemos el derecho romano, además de las 

fuentes jurídicas antes señaladas, entre las que tenemos: 

a).- Las Leyes Oatae.- que se trataban de disposiciones 

adninistrativas, dictadas por los magistrados en sus funciones, 

principalmente por los proc6nsules, para ser obedecidas en las

provincias en que estos gobernaban. 

b).- La Ley de las XII Tablas.- cuyo concepto es:• el con

junto de normas jurfdicas, tanto de derecho pGblico, como de -

derecho privado, contenidas en doce tablas de bronce o roble,-

redactadas por el cuerpo colegiado de los decenviros, a instan

cia de los plebeyos, aprobadas y sancionadas para regir a los -
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Y las Mis.as se refieren: 

Tabla 1 y ti.- A la organi:aci6n judicial, procedísiento, 
principio y desarrollo del juicio. 

Tabla 111.- A la ejecución de juicios contra deudores in -
so1ventes. 

Tabla IV.- A la potestad paterna, li~itando su amplio po -
der, p0r ejemplo, et padre que ~ancipaba tres veces a su hijo -
perdia la patria potestad. 

Tabla V.- Sobre la tutela y sucesiones. 

Tabla VI.- Sobre la propiedad, no,..as generales, modos de 

transmisi6n, restricciones. 

Tabla VII.- Se refiere a las servidllftbres. 

Tabla VIII.- El Derecho Penal, Ley del Tali6n y tal vex -

obligaciones en general. 

Tabla IX.- Se refiere al Derecho Sacro. 

Tabla XI y XIÍ.- cotopl.,.entan a las anteriores. 

e).- lnstitutas de Gayo.- Se refiere al derecho clSsico. -
consistente en la soluci6n de los probl.-as jurídicos concre 
tos, atendiendo la ratio naturaJis, es dec¡r, la fuerza ele los
hechos, bajo normas diversas, conservando el derecho Civi 1 como 

eje y centro del sistetna jurfdico, desarrollan el ius honora 
ril.8'11 sencillo fle~ible, con ausencia de formalismo, protegen el 
parentesco natural frente al agnaticio, frente a la propiedad -
quiritaria, se instituye la propiedad bonitaria, el do.ninio pr~ 

15.- LemGa García Ra61. "Derecho Romanon. Editorial Limao. 
4a. Edici6n. M~xico. 1979. Pág. 52. 
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torio, en •atería de obligaciones y contratos se desarrollan 

los consensuales, se establece el procedimiento forMulario. 

d). - Cotnpi lac iones Pr-e-Justi ni anas.- Son 1 as Leyes de pre

cedentes judiciales y principios doctrinarios. 

e).- lus Civiles Papiriani.m.- Es una compi laci6n de Leyes 

C:O.ici•le• (reunid•• por el jurista Sexto Papirio). 

f),- lus Flavian .... - Obra de Mediados del siglo V de Roma 
(publicada por Creo Flavio, secretario del sacerdote Apio Clau

dio), 

g).- lus Aelianl91.- Contiene el texto de las doce Tablas, 

su interpretaci6n y f6rmulas, solemnidades de las acciones de -

la ley (se~to Aelio Petus Catus). 

h).- C6digo Gregoriano.- Contiene una conpilaci6n privada

de Constituciones ÍMperiales que se divide en libros y tftulos 

(Constituciones expedidas desde Septimio Severo hasta Dioc1e -

siano). 

i).- Código Herge11oniano.- Contiene una coapi laci6n priva

da de constituciones i•periales, que co•pleta el anterior C6di-

go. 

j).- C6digo Teodosiano.- Es una compi laci6n de Constituci,2 

nes vigente hasta 438 pro.ulgadas por Teodosio 11. 

k).- Corpus luris Civi lis.- Se compone de: Codex Vetus, 

Digesto, las lnstitutas, Codex Repetitae Praelectionis y las 

Novelas. 

1).- Codex Vetus.- Es una conipilaci6n de Constituciones 

i•periales, tOC11adas de los C6digos Gregoriano, Herget11oniano y -

Teodosiano. 

m).- Digesto.- Contiene sintetizado y sist ... atizado el de

recho aplicable, a trav'• de las opiniones de jurisconsultos r,g, 
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manos de diversas 6pocas. 

n).- lnstitutas.- Contienen fra~entos de Jurisprudencia -

clásica, y esta dividida en~ libros, que se refieren: 

Libro Primero.- las personas. 

Libro Segundo.- A las cosas, propiedad, otros derechos 

reales, sucesi6n testamentaria. 

Libro Tercero.- Se refiere a la sucesi6n ab-intestato, 
obligaciones contractuales. 

Libro Cuarto.- A las obligaciones derivadas de los delitos 
y cuasidelitos, al proceso privado, a los juicios pGblicos, fi

nal izando con el oficio del Juez. 

o).- Novelas.- Eran las constituciones expedidas por Justl 
niano con posterioridad a la publicaci6n del nuevo C6digo. 

P).- Codex Repetitae Praelectionis.- Eran las constitucio

nes que contenían nuevas leyes que podian invocarse ante 1os -

tribunales, elaboradas por triboniano y creadas en el año 534 -

a.c. 

Como podemos ver, el Derecho Ro•ano, es, ha sido y sigue -
siendo la base de nuestro Derecho Civi 1, Aqu~I buscaba una 

igualdad entre plebeyos y patricios en Roma, lo cual se logr6 -

años después tras largas luchas en la Etapa Republicana. 

Ya que el estudio y aplicaci6n del Derecho fue monopoliza

do desde un principio por los patricios, al igual que las f6rm.!:! 

las del procedimiento, porque eran desconocidas para el pueblo
incluso se prohibía el matrimonio entre patricios y plebeyos, -
como ya lo observamos en su historia, prohibici6n abolida por -

la Lex Canuleya. 

la Ley de las Doce Tablas, fue un C6digo escrito que los 
romanos aplicaban a toda la poblaci6n; siendo necesaria su in -

terpretaci6n, la cual era hecha por los pontiffces, con la que-
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se enriqueci6 el derecho civi 1, porque form6 la Jurisprudencia 

romana que se aplicaba en los negocios jurídicos diversos. 

Teniendo, que el Procedimiento Civi 1 Romano, se da como 

una reacci6n frente a la violaci6~ de un derecho, recurriendo -

si era posible a la violencia, como se dio en los pueblos priml 
tivos, con la Ley del Talión "ojo por ojo y diente por diente" 

( 16). 

Ley que con los avances de la civi li:ación quedo sin efec

to, y es, en el imperio de Augusto, cuando se establecen sanci,!?. 

nes a todo aquel que se hiciere justicia por propia mano, e in

cluso Marco Aurelio, emite un decreto en donde impone a todo 

responsable de un delito una sanci6n penal y otra civil. 

Surgiendo la necesidad de la intervenci6n de los Organos -

del Poder Público para impartir justicia. Y es mediunte el de -

recho de acci6n, a trav's del cual se acude ante estos 6rganos

para someter y dirimir el conflicto surgido entre particulares. 

La defensa de los derechos en un principio era realizada -

por el ofendido o su familia. Corresponde al jefe de familia de 

la gens, encargarse de resolver los conflictos y violaciones de 

los derechos imponiendo las sanciones procedentes, y m~s tarde

encontramos el peri6do de la venganza divina, en el que los sa

cerdotes juzgaban en nombre de la divinidad. 

Existiendo dos clases de proceso: 

a).- El PGblico.- El cual lo iniciaba el magistrado o 

cualquier ciudadano en representación de la comunidad, con el -

ffn de sancionar el hecho delictuoso y la decisi6n de un juicio 

correspondía a un 6rgano estatal investido de jurisdicci6n, 

16.- Sáinz G6mez S. Jos~ María. "Derecho Romano I" Edito -
rial Limusa. la. Edici6n. M~xico. 1988. Pág. 140. 
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misma que cons i str a en "e 1 poder de 1 magistrado de organizar 1 a 

instancia y enviar a las partes ante un jue:, o de juzgar el 

mismo el asunto" (17). 

b).- El Privado.- Se iniciaba por el acto del demandante -

ante un jue: privado designado por las partes y a cuya senten -

cia aceptaban someterse, en virtud de una convenci6n arbitral. 

El procedimiento, consistía en el conjunto de formalida 

des que se debia observar durante el transcurso del proceso. 

En Roma, habfa dos clases de procedimiento: 

a).- El Penal.- consistente en un proceso p~blico iniciado 

por el magistrado o por cualquier ciudadano, o por la vfctima,

su familia o cualquier otro, y comprendfa los delitos pGblicos

que ponfan en peli.gro a la comunidad, asf como los delitos pri

vados que causaban daño a un partfcular y sancionados con mul -

tas privadas, reclamadas a trav~s del proceso privado. 

En la época cl,sica la víctima podía optar por una perse -

cuci6n privada o una pública. 

b).- El Civi 1.- Era un conjunto de reglas que les permitfa 

hacer valer un derecho frente a la autoridad, comprendiendo las 

controversias entre particulares originadas por la comisi6n de

delitos privados. 

El Proceso Civi 1 Romano, paso por tres &pocas, que fueron: 

a).- El de las leges acciones o acciones de la Ley. 

b).- El Procedimientos formulario. 

17.- Sáinz G6mez S. Jos~ Marfa. "Derecho Romano 1" Edito -
rial Limusa. la. Edici6n. MExico. 1988. Ptlg. 141· 
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e).- El Procedimiento extraordinario. 

Estos procedimientos la doctrina romana, los agrupo en 

dos categorfas: 

a}.- Ordo Judicior1.1n privatorr.n.- El orden de los juicios 
privados. 

b).- Cognitio Extraordine,..- El procedimiento extraordina
rio. 

los Ordo Judiciorlft PrivatorLan.- Se comprenden los proce -

dimientos normales en que se estructuro e1 proceso privado has

ta 1a época imperial, que lo es, el procedjmiento de las accio

nes de la Ley y el procedimiento formulario, el cual es bif4si

co, porque se desarro liaba en dos fases o instancias. 

a.1.).- In iure.- Iniciaba la relaci6n procesal, fijando -

los t'r•inos de la controversia, desarroffada ante un magistra

do. 

a.2.).- In Judicio o Apud Judice~.- Se desarrollaba ante -

un juez privado, donde se ofrecfan, acinitían y desahogaban Jas

pruebas, se presentaban alegatos y se dictaba sentencia. 

Por cuanto hace al cognitio Extraordinem.- Era monof~sico, 

porque el c6nsul o magistrado especial dictaba sentencia. A 

partir de Diaclesiano, este procedimiento suprime el formulario. 

La tramitaci6n del proceso, se iniciaba por parte del de -

mandante, quien ordenaba al demandado comparecer ante el magis

trado {este acto de citací6n era conocido fOmo la in Jus voca -

ti), el demandado debía acompañarlo, en caso de negarse, el de

mandante podra pedir la presencia de testigos y ante ellos po -
nía las manos sobre el demandado {manus iniectio), lfevando1o -

a la fuerza o exígiendofe garantizara su comparecencia el dí~ -

fijado por un vindex (amigo del demandado de la misma condici6n 
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social y econSmica), El domici lío del demandado era inviolable. 

las partes deb(an presentarse ante el magistrado, exponie.n. 

do el asunto, quedando obligadas a cl.lnplir con el rito de ac 

ción de la ley aplicable al proceso. Enseguida se designaba un

juez. la Lex Pinaria establece un t'rmino de 30 dfas para que -

las partes regresaran ante el Juez y para garantizar su compar_; 

cencia, las partes prestaban cauciones (vades) debiendo presen

tarse en tres dras. 

El derecho del demandante se extinguía ipso ¡ure por la -

litis contestatío, creando uno nuevo en su beneficio, concluye!!. 

do el proceso ante el juez. 

a).- Las legis Actionis.- Su aplicaci6n se rensonta desde -

el origen de Roma, precisamente en la 'poca de la RepGblica, -

con la Ley de las XII Tablas, cae en desuso, y con la Ley Aebu
tia (140 a.c.) se les permitra a los ciudadanos romanos elegir
entre las acciones de la Ley y el procedimiento formulario, pa

ra solucionar sus conflictos. 

Este procedimiento era estricto, formalista, realizac:kt an

te el magistrado, y las partes que intervenfan exponfan sus pr.!. 

tensiones pronunciando las palabras sacra•entales, practicando

gestículaciones ordenadas por Ja ley, llevadas a cabo en los 

días fastos. En una segunda fase el juez dictaba la sentencia -

procedente. 

Asimismo, la Ley, solo regla..ento cinco Legis Actionis, 

que son las siguientes: 

a. 1.).- Legis actio per sacramentun.- Se trataba de una 

apuesta reali:ada por las partes en el juicio, despu~s e~ponfan 

sus pretensiones ante el magistrado (apuesta consistente en una 
suma determinada de dinero), al conclufr el proceso (segGn la -
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importancia del pleito) con la sentencia, la si.na depositada 

por la parte que perdía se aplicaba al culto pGblico y a Ja ga

nadora se le reintegraba. 

a.2.).- Legis actio per judicis arbitrive postulationem.

Consistia en una afirmaci6n del demandante seguida por una in -

terrogaci6n del demandado para que acepte o niegue la preten -

sión y en el caso de negarla, se solicitaba al pretor nombrara

un jue: o arbitro para que resolviera lo conducente. 

a.3.).- La Legis actio per condictionem.- Consistfa en el

emplazamiento que hacia el demandante al demandado para que co~ 

pareciera después de 30 días para que se le designara juez. Su 

caracterrstica consistía en que en esta acci6n no era necesario 

expresar la causa jurídica por la que se reclama, se limita 

afir•ar por parte del acreedor la existencia de un derecho de -

crédito. 

la lex Si lía ( 250 A.C.) la creo para las obligaciones de

pagar una suma cierta y determinada, extendiendose por la Lex -

Calpurnia (hacia el año 200 •.C.) para las obligaciones de co -

sas ciertas y determinadas. 

a.4.).- Legis actio per Manus injectionem.- Consistfa en -

la aprehensi6n corporal efectuada por el acreedor en la persona 

del deudor ante el magistrado. Era un medio de ejecuci6n, a ve

ces se utilizaba para emitir contestaciones del magistrado, se
aplicaba a las personas condenadas por el juez, debido a una 

deuda, tambi~n al demandado, cuando hacia confesi5n expresa de

las pretensiones del actor. 30 días despu~s de que el juez dic
taba sentencia o de la confesi6n del demandado, el acreedor po

día sujetar por el cuello al deudor y llevarlo ante el magistr~ 

do, uti !izando la fuerza, si se resistfa. Estando con el magis

trado, el deudor pagaba o presentaba un vindex. Cuando no paga-



56 

ba el deudor, era adjudicado al actor, en calidad de cautivo, -

llevandolo durante 60 dfas este, por tres veces al .ercado, pu

blicando el importe de la deuda, para que si alguien quería li

berarlo, lo hiciera pagando la deuda, y en caso de que no fuera 

asi, el actor lo podfa vender ~~s allá del Tiber e incluso•ª -

tarlo. 

La Ley Poetelia Pappiria (del año 326 a.C.) supriae el en
carcelamiento privado por deudas civiles, estableciendo que cl

deudor podía pagar su deuda •ediante trabajo, asimis•o, prohibe 

el encadenamiento de un ciudadano, su venta o su ~uerte, a me -

nos que la obligaci6n derivara de un delito, asf como t.-bi"1 -

dispone que el deudor respondía sol!'mente con sus bienes, siem

pre que fueran suficientes para garantizar la st.na adeudada. 

a.5.).- La pignoris Capionem.- Se referfa al apoderamiento 

de los bienes del deudor por parte del acreedor, pronunciando -

las palabras solemnes (en dfas fastos o nefastos), sin la pre -

sencia del magistrado. El ffn de esta acci6n, era obtener en -

prenda algo del deudor para obligarlo a pagar su deuda, proce -

diendo en los casos que la ley establecia. 

Las Legis Actionis antes •encionadas cayeron en desuso por 

lo COlftplicado de su procedi•iento, inflexibilidad, lo gravoso, 

asr como por el riezgo de perder el pleito por el olvido de las 

palabras y sole111nidades de las f6r111ulas, ya que solo estaba di

rigido a los ciudadanos rOManos, quedando exelufdos los peregri 

nos, asf como tc1n1bi'n a la falta de representaci6n de los liti

gantes, quienes debfan estar presentes, esto origin6 se creara
el pretor peregrino, que trajo consigo un sistema de achinistr~ 

ci6n de justicia paralelo, por lo que solamente se conscrvaron

las legis actionis sacrament1.1n para los juicios celebrados ante 

el Tribunal de los centunvirios referentes a las sucesiones y -

cuestiones de estado persona 1, asr ce.o en e 1 damn!An infecti.an, 

acci6n ejercitada por un vecino en contra del propietario de un 
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edificio que amena:ara caerse, ocasionando daño al predio del -

citado vecino. 

b).- El Proceso Formulario.- Es introducido por la le' 

Aebuti a y por dos leyes Ju ti as, se trataba de una f6rmu 1 a reda_s 

tada por el magistrado (pretor) en la que se resl.nen las prete~ 

siones del actor y el demandado, determinandose y regulandose -

la función del juez privado que fuera a intervenir en el proce

so, facultandolo para absolver o condenar. 

Este procedimiento se integraba de dos instancias: 

b.1.),- In lu~e.

b.2).- In Judicil>!I.-

La In lure.- (b.1.).- Se inicia con la comparecencia de 

las partes ante un magistrado, despu~s que el demandado habfa -

sido compelido a comparecer por propia voluntad o empleo de la

fuer:a, y al igual que en las acciones de la Ley, la compare 

cencia del demandado se garanti:aba con rehenes. El requerimie~ 

to del actor debía ser obedecido a menos que ofreciera un vin -

dex, para asegurar su comparecencia, so pena de que el magistr~ 

do concediera contra ~ 1, la acci 6n de hecho o de car~cter penal. 

Si el demandado no se presentaba ni aseguraba la comparecencia

de otro se le tenfa indefensus, entregando el magistrado sus -

bienes al actor. Todo demandado, debfa otorgar cauci&n judica -

tiin solvi (que era una garantfa para el caso de perder el jui -

cio). 

Estando las partes ante el magistrado, el demandante acom

pañado de su abogado, exponra las bases de su demanda, eligien

do la acción que va a entablar y la f6rmula adecuada a su pre -

tensión (editio actionis), esta última se encontraba dentro dc

un conjunto de fórmulas inscritas en el albo pretorio. 
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El emperador Marco A.urelio, permitía la litis denuntiatio, 

misma que consistra en una comunicación extrajudicial en la que 

el actor entregaba al demandado una copia escrita de la acci6nr 

haciendose constar el objeto de la demanda y señalandole un pi~ 

zo para comparecer ante el magistrado. 

El actor aún podra variar su acción antes de la contesta -

ción de la demanda. El magistrado podfa rechazarla si se compr2. 

baba que no reunf a los requisitos señalados por la ley, pudien

do el demandado, solicitar un aplazamiento para la contestación, 

prometiendo comparecer de nuevo con garantfa de un tercero, co!!. 

testar al lanandose a la demanda (confessio in iure). 

Con lo anterior, no se daba lugar: a la sentencia, fallo -

(j ud i e i 1.a11) , interponer una excepc i 6n para ser absue 1 to, invocar 

otros elementos de hecho o de derecho para evitar ser condenado 

u oponerse a las pretensiones del actor. El magistrado termina

ba esta instancia, declarando iniciado el juicio, al conceder -

la fórmula, iniciando su redacci6n o determinando improcedente

el juicio. 

La fórmula, consistra en una redacci6n por escrito de un -

conjunto de frases técnicas a trav's de la cual se fijaba el -

contenido del proceso, ordenando al juez que condenara o absol
viera según al convencimiento al que llegara después de exdmi -

nar las pruebas. 

La fórmula se componfa de dos partes esenciales: 

a).- Ordinarias,- lnclufdas en la mayorfa de las acciones. 

b).- Accesorias o extraordinarias.- que podfan incorporar

se a cualquier f6rmula importante para la decisi6n que tomara -

e 1 juez. 

a).- Las Ordinarias son: 
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a. 1.).- La institutio Judicis.- Era el nombramiento de la 

persona que iba a ser el jue= o ~rbitro, o de las personas que

integraban o formaban parte de los recuperadores. 

a.2.).- lntentio.- Era el planteamiento de la pretensi6n -

del actor (la cual fue la parte fundamental) y podfa ser redac

tada en dos formas diferentes: 

a.~.1.).- lntentio in Jus conceptae.- Concebida con refe -
rencia a un derecho y era la f6rmula que otorgaba acciones para 

proteger derechos reconocidos por el derecho civi 1 ya sea cier

ta o incierta. Cierta cuando el objeto del litigio fuera perfes 

tamente determinado (s\..lna de dinero, entrega de una cosa, o am

bos), incierta, cuando el objeto del litigio no estaba determi

nada. 

a.2.2.).- lntentio in factum conceptum.- Concebida con re

lación a un hecho. En esta se reclamaba la protecci6n procesal 
del pretor a una determinada situaci6n de hecho, tal como lo -

prometiera en el edicto, aquf se excluyen las cuestiones de de

recho. 

a.3.) .- Demonstratio.- Es la parte de la f6rmula en la que 

inserta en su principio la explicaci6n del asunto sobre el que

se litiga. Se encuentra en las f6rmulas en donde la intentio es 

insuficiente para aclarar el problema planteado y no se da en -

las acciones reales porque aparecen claramente en la intentio -

el derecho en controversia. La demonstratio contenfa unü brcvc

exposici6n de los hechos de la causa del litigio. 

a.4.).- La adjudicatio, era la parte de la f6rmula que pe~ 

mitia adjudicar algo a algunas de las partes y se encuentran en 

las acciones interpuestas por coherederos para lograr la divi -

sión de la herencia, fijaci6n de linderos, divisi6n de propie -

dad común. 
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a.5.).- La condemnatio.- Era la parte de la f6rmula en que 

el jue: tenia la facultad de condenar o absolver a) demandado,

si se demostraba la verdad en la intentio y si el jue: condena

ba al demandado, esta condena consistía en cantidad lfquida, en 

caso contrario, el jue: determinaba a su arbitrio, o en su de -
fecto lo declaraba inocente. 

b).- las accesorias o extraordinarias eran: 

b. l.).- Exceptio.- consistía en la medida que se da a man~ 

ra de cierta exclusi6n y se oponfa a cualquier clase de acci6n

para excluir lo que se ha deducido en ta intentio o en la con -
demnat i o. 

Se incluía como parte de la fórmula y elemento de la litis 

contestatío intercalando entre la intentio o condemnatio, siendo 
los alegatos del demandado para hacer valer Jas circunstancias-. 

del hecho que reconociendo la pretensión del actor, la neutralJ. 
zaran. La exceptio limitaba al juez en su facultad de condenar, 
ya que si se comprobaban los hechos en que se fundaba, no se le 

podi a condenar. 

También se daba, que en caso de que una excepci6n incluida 
en la f6rmula que a primera vista parecía justa, perjudicando -

injustamente al actor, este podía oponer 1a excepci6n llamada -
replicatio, a su vez el demandado, interponía la duplicatio, y 

nuevamente el actor la tripl icatio ~, asf sucesivamente. 

Existiendo una gama muy amplia de las excepciones, Gayo -
nos habla de las perentorias, dilatorias, las de car4cter per -

petuo que paralizan o destruyen la acci6n, evitando que se pu-

dieran intentar nuevamente (entre las ~Je tenfan el dolo malo, 

cosa juzgada, de miedo a la transgresí6n de una ley, la de no -

pedir nunca), Entre otras excepciones tambi'n tenfan las de las 

personas coherentes (interpuestas por determinados sujetos), -

las reicoherentes (las interpuestas por los sucesores del deman 

dado). 
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b.2.).- Praescriptiones.- Se referia a las partes escri 

tas insert•~s al principio de la f6rmula para limitar y preci
sar la denrand., las añadidas en favor del actor, se les conocia 

como praescriptiones pro actore y las hechas en favor del dema~ 

dado, praescriptiones pro reo. 

Las que se hacran en favor del actor, tenfan por objeto 

limitar, definir y precisar la demanda, determinando con e~ac -

titud las medidas para hacer valer el derecho del actor para -

evitar que los efectos excluyentes de la litis contestatio de -
terminaran que por falta de precisi6n su acci6n fuera rechaza -

da y no pudiera interponerse de nuevo. En el caso de la pensi6n 

alimenticia se reclamaba los plazos vencidos. 

Las que hacfaw en favor del demandado, estaban destinadas
ª advertir al juez. para que antes de que a.xaminara el fondo de

la cuesti6n en litigio debfa resolver sobre las cuestiones ale

gadas por el demandad:>, que en el caso de ser ciertas se impe -

dia dictar sentencia, consistfan en un medio de defensa del de

mandado similar a la exceptio. 

Tambi&n las praescriptiones, (comenta Gayo) explicaban los 
hechos sobre los que se basaba la acci6n, substituyendo en cie~ 

to modo a la demonstratio. 

En e 1 imperio de J ust in i ano, a cua 1 quier obj ec i 6n opuesta
por el demandado, para que no se entrara a discutir la preten -

sión del actor, era llamada preescriptio, y su objeto era impe

dir el litigio o evitar se pronunciara sentencia. 

La Litis contestatio, era redactada por el pretor y entre

gada al actor, quien la hace saber al demandado para que la 

acepte, si el demandado se niega a recibirla, el pretor otorga

al actor la posesión de los bienes que dejaba sin defensa su 

causa ( j ndefensus), en e 1 caso de aceptar la, se e lausuraba 1 a -

instancia in iure, produciendose la litis contestatio, consis -
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tente en e 1 acto, por e 1 cua 1 1 as partes acordaban en forma ex

presa y clara someterse a acatar el resultado del pleito, con -

forme a los tErminos que señalaban en la f&rmula. 

La litis contestatio tenía los siguientes efectos: 

Extingue el derecho del demandado, sobre el que funda su -

acci6n, transformandolo en uno nuevo, originado en la sentencia, 

ya que si favorece al demandado, no puede ser acusado nuevamen

te. Si el demandante insistiera, el de11andado, podfa oponer la

excepci6n rei Judici1.n deductae paralizando la acci6n del actor 

Asimismo, crea una nueva obligación. El demandado queda sujeto

al proceso hasta que el juez dicte una sentencia condenatoria o 

absolutoria. Esta obligaci6n es de car&cter civi 1, transmisible 

a los herederos para asegurar los derechos del actor. Tambi'n -

fija los elementos que intervienen en el proceso (las partes, 

el objeto, la causa) sin que puedan ser Modificados. El juez 

designad:> para fallar sobre la nueva obligaci6n debía remitirse 

a su nacimiento, es decir, tomar en cuenta el dfa de la litis -

contestatio para determinar si la pretensi6n del actor es fund!!_ 

da para fijar e 1 importe de la deuda. 

b.2.).- In Judicium.- Era la segunda instancia que integr~ 

ba el procedimiento formulario, seguido ante el juez, a quien -

se le aportaban pruebas de las partes, se presentaban los aleg!!_ 

tos desarrollandose el debate, concluyendo con la sentencia, el 

juez tenfa que ceñirse a la f6rmula que determinaba sus facult!!_ 

des en forma precisa. 

Esta Segunda instancia, tambi'n fue llamadas Apud ludicium, 

se iniciaba al tErmino de la etapa In lure, se tramitaba ante -

un Juez o Jueces, ¡rbitro, arbitras 6 un tribunal de recupera -

tares. 
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Las partes iniciaban sus debates, ofrecian pruebas para 
que se p~onunciara la sentencia como ya se mencion6 con anterig, 

ridad. Estas comparecran ante el jue: tres dfas despu&s de la -

litis contestatio, con puntualidad y responsabilidad, ya que 
si no lo hacran se seguía el juicio en rebeldfa, limitandose el 

jue: a la acci6n y pretensiones expuestas en la f6rmula, apli -

cando con justicia los principios del derecho para dictar su f~ 

l lo. 

Cuando el actor no comparecía, el jue: declaraba inocente

al demandado de los cargos imputados, y si era el demandado, el 

jue% fallaba en contra de 61. 

Las partes podfan comparecer ante el jue: acompañados de -

sus abogados quienes entregaban las pruebas en que fundaban sus 

alegatos, teniendo la carga de la prueba, el que sostiene la -

pretensión. 

Los medios de pruebas podfan ser: testimoniales, docunent~ 

les (ya sea públicos o privados), pericial, juramentos, confe -

sional, fama póblica, inspecci6n judicial, presunciones. 

Una vez desahogadas las pruebas y los alegatos, el juez 
publicamente y en vo: alta dictaba la sentencia, misma que de -

bfa concordar con la f6rmula poniendo ffn a la instancia Apud -

Judiciun. 

La sentencia tenfa los siguientes efectos: absolver cuando 

el actor no probaba sus pretensiones, condenar al demandado si

el actor las acreditaba, incompetencia del jue:, cuando los he

chos no eran claros, sustituyendosc por otro, para emitir el -
fallo. 

Antes del Imperio, la sentencia no achitfa recurso alguno, 
dandose la posibilidad de revisarlas indirectamente interponie~ 

do el recurso de nulidad. Después de la época imperial se ad-ni
tran los recursos siguientes: 
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a).- la intercessio.- Consistente en el derecho del veto -
ejercido por un cónsul, contra una ley u orden judicial, para -

dejar sin efecto la sentencia. 

b).- La revocaci6n por el doble.- Aplicada a la sentencia

que tenía vicios de fondo o de forma. Si el recurrente vencfa -
se anulaba, en caso contrario pagaba el doble de lo que habfa -
sido sentenciado. 

e).- Reintegraci6n a un estado jurfdico anterior. Consis-
tra en un recurso extraordinario aplicado en el caso que Ja se!!. 

tencia perjudicaba a una de las partes, por la aplicaci6n de un 

principio válido para el derecho civi 1, contrario a la equidad. 

Cualquiera de los litigantes podfa solicitar al magistrado como 
si no se hubiese dictado la sentencia, restituyendo las cosas -

al estado en que se encontraban y para concederla se requer(a: 

c.1.).- Pedirlo dentro del pri•er año posterior a la sen -
tencia. 

c.2.).- Oue la sentencia hubiese producido graves daños al 

patrimonio del recurrente. 

c.3.).- Oue no haya otros medios jurídicos para la repara

ci&n del perjuicio. 

c.4.).- Que el magistrado considerara Justificada dicha 

petición. 

d).- La apelaci6n.- Era un recurso ordinario presentado -

por una de las partes que se sentfa lesionada por la sentencia 
dictada en su contra, se dirigfa a un magistrado que intervenía 
en la instrumentaci6n de la f6rmula y se sustanciaba ante su 
Superior en Jerarquía, si se declaraba procedente la apelaci6n; 

la sentencia se consideraba nula, dictandose una nueva, contra

la cual, podía instaurarse otro recurso de apelaci6n ante un m~ 

gistrado superior y asf sucesivamente hasta agotar 1~ jurispru

dencia. 
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e).- Contra tos perjuicios econ6micos que causara una sen

tencia injusta, se podía proceder contra el jue: que se dejara

corromper. 

Por cuanto a las vfas de Ejecuci6n, consistían; 

Al incumplimiento del demandado, el actor iniciaba este -
procedimiento de ejecución: en el caso de pasados 30 dfas de -

dictada la sentencia, si el demandado no cumplfa, el actor uti

li:aba ta manus iniectio o actio judicati, tendientes ha que -

se cunpla con 1a sentencia, en el caso de que el deudor no pag~ 

ra, se entregaba a su acreedor, quien lo encarcelaba en su pri

sión particular en donde lo reten(a hasta que pagara su deuda -

con trabajo. 

A partir del siglo 11 a.C., el pretor creo los medios de -

ejecución sobre los bienes del deudor. 

La Ley Julia de Bonis Cedendis del año 17 a.c., señalaba -

que un litigante vencido podra sustraerse a la ejecuci6n perso

na 1 ce di en do sus bienes a 1 1 i ti gante vencedor para que 1 os ven

diera y resarcirse. 

El acreedor podfa dirigirse a los magistrados superiores -

para solicitar Ja ejecuci6n de los bienes del deudor y obtener

la posesi6n de los bienes de el, para venderlos o tener en pre~ 

da. 

e).- El Procedimiento Extraordinario.- Este existi6 en la

época del Imperio de Octavio para determinadas materias (alime.!! 

tos, fideicomisos, cobros de honorarios, litigios contra el es

tado) desarrollandose en la época cl~sica al uti !izarse con fr~ 

cuencia por fas magistrados. El emperador Dioclesiano deroga -

el procedimiento formulario afirmandose el procedimiento ex 

traordinario como única vía procesal, sobre todo en las provin
cias romanas, en las que los gobernadores uti li:aban una sola -
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instancia para acininistrar la justicia, conte111plandose el proc~ 

dimiento hasta su final, el cual decae por cuestiones políticas 

jurídicas. 

Las características del Procedimiento Extraordinario son -

las siguientes: 

a).- Desaparecen las dos etapas del Ordo Judiciorwn, es 

decir la bipartici6n del proceso en las etapas lu Jure e In 

Judicill'n, tramit~ndose todo el proceso ante el magistrado. 

b).- Para su inicio, no se requerfa se ajustara a los pe -

ri6dos prefijados por la ley, lograndose con ello celeridad en 

las actuaciones. 

e).- Los jueces (magistrados) dejan de ser privados para -

actuar en nombre del Estado. 

d).- Las actuaciones escritas y lentas sustituyen al pro -

cedimiento oral. 

e).- El jue: deja de ser electo por las partes, actuando -

como único organi:ador y ju:gador del proceso. 

f).- La sentencia es pronunciada, ocasionando costus al 

perdedor. 

g).- La instancia no puede durar mAs de 3 años. 

h).- Se achite el recurso de apelaci6n, interpuesto ante -

un magistrado de jerarqura superior del que dicto el fallo. 

Su desarrollo se tramitaba de la siguiente forma= 

Con la citación o notificaci6n al demandado, convirtiendo

se de un acto privado a uno público (litis denuntiatio) realiz.!, 

da a petición del actor por un oficial pGblico (executor o ac -

tuario) que entregaba copia de la demanda al demandado, en don-
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de le señalaba dfa y hora para comparecer y contestar la deman

da, mediante un escrito de respuesta (libel lus contradictionis} 

en el que se contradecran las pretensiones del actor, prestando 

fianza para garantizar su comparecencia durante el proceso. Si

el demandado no podía exhibir la fian:a era encarcelado por el

tiempo que durara el proceso. El demandado tenía un término de-

10 días desde su notificación para comparecer al tribunal (Jus

tiniano lo elevo a 20 días). Las partes podfan comparecer a tr~ 

vés de sus representantes y si una de ellas no comparecía podfa 

seguir el juicio en rebeldía. 

El demandado podía oponerse a la demanda o allanarse, si -

se oponía pasaba a la fase de pruebas y alegatos, produciendose 

la litis contestatio, concediendo una excepci6n en favor del d~ 

mandado. 

Conservando los mismos medios de prueba establecidos por -

el procedimiento formulario. 

Al suprimirse la f6r~ula, la plus petitio no ocasionaba -

consecuencias peligrosas como en el procedimiento formulario y

así el que pedía una cantidad superior a las que tenra derecho

no perdía el pleito sino se daba en su contra una condictio ex 

lege permitiendo obtener el triple del importe del perjuicio -

causado por la petici6n desmedida, permitiendo al jue: ajustar

la petición a la forma adecuada. 

Y una ve: evaluadas las pruebas, consultadas las opiniones 

vertidas de los jurisconsultos, y de haber registrado las ac 

tuaciones en un protocolo, el magistrado dictaba sentencia, Ja

cual tiene car~cter de orden de autoridad pGblica y no como en

el procedimiento formulario de decisión arbitral. La scntencia

podia redactarse por un escrito en latfn o griego lerda public~ 

mente por el magistrado en presencia de las partes y miembros -
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del actor y demandado. 

Se dictaba sentencia.d:!finitiva o interlocutoria, la prime

ra daba por terminada el 1itígjo y la segunda se referia a las
reso}uciones incidentales o preliminares, adoptadas durante la

tramitación del proceso. No habfa plazo para dictarla, pero el

tribunal superior lo podra fijar al juzgador para faltar. 

La condena impuesta podía consistir en una cosa cierta, 
por ejemplo ; la reintegraci6n de la propiedad, posesi6n o la -
sLJna de una cantidad de dinero, incluso, podfa contener la con
dena del actor, o bien en fijar en menos el monto de la recia -
mación de él, condenando al pago de gastos y costas judiciales. 

Este procedimiento adnitfd el recurso de apelací6n con 
efectos suspensivos ante un juez superior, llegando en Gltima -

instancia a la decisi6n del emperador y su t'rmino para ínter-
ponerlo era de 2 o 3 días h~bi les, en la Epoca del .,.perador -

Justiniano, de 10 dfas corrido. 

Con relaciSn a los recursos, desaparece el de la revocatio 

in duplun, r se conserva el extraordinario in integrtn restitu

tio. 

Y para ejecutar la sentencia, el magistrado podra autori -

zar fa por la fuerza (manu ~¡ litari) autorizando oficiales de -
justicia al ganador para apropiarse de la cosa. 

Tratandose de una suna de dinero, o imposible su ejecucí6n 

se recurría al pignus in causa Judicati captum, consistente en
di sponer o embargar los bienes del deudor, o de la bonori.n dis

tractio, referente a la venta detallada de los bienes del ven -

cido, y la cessio bonor\..Jtt. cuando sin culpa habra cafdo en la -

insolvencia. 
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los casos de ejecución sobre bienes promovida por Yarios acree

dores con modalidades especiales en un procedimiento concursal

combinada con la distractio bonorum. 

Existían también los procedimientos especiales, que eran -
su:narios para resolver los litigios, al magistrado por su impe
ritn conocia de asuntos que no requerfan de un juicio, teniendo 
medidas extraprocesales para brindar protecci6n a actuaciones -

especiales, ju:gando, y dictando sentencia definiti~a. 

A partir del emperador Oioclesiano, se hace uso de estos-

procedimientos especiales, los cuales tienen los siguientes me

dios de protecci6n extrajudicia1 que son: 

a).- La interdicta.- Que eran mandatos u 6rdenes del magi; 

tracio, sobre todo del pretor por el imperit.111, con obligaci6n -
para las partes. 

b).- Stipulatíones praetorias.- Consistentes en los contra 
tos que el pretor obligaba a celebrar a 1as partes de preguntas 

y respuestas de una prestación futura. 

e).- 1nte9ru:n restitutiones.- Anulaban una situací6n con -
traria a la equidad, regresandola al estado jurídico en el que

se encontraba. 

d).- Míssiones in possessionem.- Eran actos de autoridad -
del pretor, en los que los bienes del indafensus, Jos de1 dau -
dor fallecido sin herederos, son puestos a dísposici6n de dete~ 
minados individuos con diversas atribuciones, segGn las car~ct~ 

rfsticas especiales de) asunto. 

La missio podía afectar la totalidad ~e los bienes (missio 

in bona) 6 a un objeto determinado (missio in rem). 

La O~ganizací6n Judicial, se encontraba encomendada a jue-
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ces y magistrados en los Ordo Judiciorun Privatori.n, e interve

nían en la primera fase del proceso (in iure) coordinaban y de

sarrollaban esta instancia, precisando el objeto del debate, 

siendo los magistrados diferentes en cada época. 

a).- Con jurisdicción en Roma: 

En la Monarquía.- El magistrado era el Rey. 

En la RepGblica.- Los c6nsules eran los magistrados y 

en su desmembramiento se delego el poder en el praetor urbano. 

Por la Ley Licianiae de Consulatu en el año 367 •.C., tenfan 
las siguientes facultades: 

Acininistrar la justicia entre los ciudadanos romanos. 

En el año 242 a.c., el pretor peregrino, se encargaba de-

resolver los conflictos entre lo~ ciudadanos y peregrinos, te -

niendo imperiun. 

En e 1 año 366 A. C., se crean los edi les (curu 1 es, p 1 ebeyos, 

cereales, estos Gltimos mediadores en la comercializaci6n y di~ 

tribuci6n de las cosechas de trigo al pueblo) quienes se encar
gaban de el orden en la ciudad y mercados, ejerciendo funciones 

adninistrativas. 

A finales de la República e inicios del principado, el pr~ 
tor go:aba de una jurisdicción amplisima y su actividad proce -

sal lo lleva a la formación del derecho pretorio dentro de la -

jurisdicción de Roma. 

b).- Con jurisdicci6n en Italia.- Encontramos a los 

dulmviri o Ouatuorviri Juridicundo, en las provincias (1 !amados 

magistrados locales) quienes a finales de la RepGblica su juri~ 

dicción se limita a conocer de negocios inferiores a los 

15.000.00 sextercios {al parecer un sextercio equivalfa a cin -

cuenta centavos mexicanos) y mayores de ellos, se debfan llevar 
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en Roma ante un pretor urbano. 

e).- Con jurisdicci6n en las provincias.- Corresponde a -

los gobernadores, cuestores (en el año 421 a.C.), proconsules, 

pro-pretores aáninistrar la justicia penal, y las finanzas pG -

blicas. Oioclesiano deroga el procedimiento formulario, y los -

magistrados adquieren la facultad de impartir justicia. 

De acuerdo a la e~tensi6n de sus poderes y facultades ten~ 

mosque los magistrados se dividen: 

a).- Los que go::an de lmperilMTI Merum.- Consistían en la 

potestad del magistrado de aáninistrar la justicia Civi 1 y de -

Policra, comprendiendo el derecho de infligir castigos. 

b).- Los que go:an de lmperiun Mixtum.- Que además de 90 -

zar del imperio antes citado, intervenían en la tramitaci6n de

un proceso, y lo ejercfan exclusivamente los magistrados supe -

riores {gobernadores, .Pretores, prefectos y el emperador). Tam

bi'n decran el derecho (jurisdictio) a trav~s de los edictos p~ 

blicados anualmente, que contenían las reglas aplicables a los

e i u dada nos. 

Los Jueces en el Ordo Judiciorl.ITI Privatortn, los habfa de

dos clases: 

a}.- Los particulares, designados para cada asunto cuya I~ 

bor terminaba al pronunciar sentencia. 

b).- Los que componfan los tribunales permanentes. 

Entre los primeros, tenfan a los Judex, arbiter, y recupe

ratores. 

a. 1.).- Judex.- Era un simple particular denominado jue: -

a quien le daban a conocer un determinado asunto, su funci6n -

era desarrollar internamente el proceso y dictar sentencia, co~ 
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forme lo resolvio el magistrado en Ja f&rtaula. Su natnbt'"amiento 

lo hacfan las partes de comGn acuerdo o en caso contrario, iu-

puesto por el pretor quien lo elegra de una lista oficial de 

jueces que se publicaba en el foro (conocido como alb(,,, de los

jueces escogidos}. 

a.2.).- Arbiter.- Ciudadano que contaba con mayor nlánero -
de facultades que el juez, resolvía asuntos determinados, die -

tando sus sentencias de acuerdo con la equidad, generalmente 

se nombraban varios &rbitros para un mismo asunto. 

a.J.).- Recuperatores.- lntervenran para resolver las con

troversias entre los romanos y pueblos vecinos, asr como entre

los romanos y peregrinos. 

b. 1.).- Los jueces permanentes se clasificaban en dos tri

bunales colegiados: 

b.1.1.).- Los dec ... ~iri Stlitibus Judicandis.- Quienes al 
parecer intervenfan en asuntos relativos a Ja libertad y a la -

ciudadanía. Augusto les determin6 la funci6n de presidir el tri 
bunal de los cemtiinviros. 

b. 1.2.).- Los centLlftviros.- Intervenían en asuntos relati
vos al estado de las personas, derechos reales, sucesiones y al 
derecho de familia. Estaba compuesto por 105 miembros eJegidos
a ra:6n de 3 por cada una de las 35 tribus, y desaparecen al d!?. 
rogarse e1 procedimiento formulario. 
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Es conveniente conocer el concepto de lo que es Derecho -

Positivo, o qué entendemos por él. 

Como sabemos, la vida del hombre al desarrollarse en la 

Sociedad, es vida de relaci6n, cuyas actividades que él mismo -

desarrolla se desenvuelven unas al lado de otras, para alcan;:ar 

prop6sitos independientes entre sr, o un comGn objeto, en un 

esfuerzo común de los hombres, que dan nacimiento a inevitables 

conf 1 i ctos. 

Y existen dos formas de solucionar dichos conflictos; 

a).- La lucha entre las partes en pugna, hasta el triunfo

de una de el las, impuesta por la presi6n de una mayor fuer;:a. 

b).- La imposici6n a los contendientes de un elemento su -

perior que fije los límites de la conducta de las partes y con
ci líe los intereses a discusi6n (norma). 

Es por el lo, que los elementos del Derecho, consisten en: 
"Un conjunto de normas o reglas que gobiernan la conducta exte~ 

na de los hombres en sociedad, es exclusivamente un producto -
social, que fuera de la colectividad humana, no tendría objeto, 

se impone a los hombres por la fuerza de la misma sociedad or -

gani:ada en poder y aplica una sanci6n al que viola la norma j~ 
rfdica" (18). 

E 1 Derecho Positivo surge y es conocido como: "un conjunto 
de normas jurfdicas que integran la legalidad establecida por -
el legislador, asf como el de aquel las que en un tiempo estuvi~ 
ron vigentes y quedaron abrogadas, pasando a constituir el der~ 

cho hist6rico de una naci6n" (19). 

18.- Garcfa Trinidad. "Apuntes de lntroducci6n al Estudio 
del Derecho". Editorial Porr~a. 4a. Edici6n. Mlixico. 
1949. Plig. LO, l J. 

19.- De Pina Rafael, De Pina Vara Rafael. "Diccionario de 
Derecho". Edit. Porr~a, S.A. 9a. Edici6n. M&xico. 
1980. Pág. 224. 



Entendemos como Derecho Positivo Mexicano, al conjunto de
normas jurídicas vigentes, que el individuo debe observar, por
que su fuerza de vigencia lo hace obligatorio, en la RepGblica 
Mexicana. 

Este derecho, además de ser pcrene, cambiante, se transfo~ 
ma, se desarrolla y las normas jurfdicas que hay se encuentran

en vigor, en el mañana, tal vez sean sustitufdas por otras, a -

las cuales se les llama Derecho viviente, por encontrarse cont~ 
nido en Leyes y Costumbres. 

El Derecho Positivo, es la materia fundamental de la cien
cia del derecho, el cual debemos de conocer a trav6s del dere -

cho hist6rico, y nuestro Derecho Positivo Mexicano ha nacido de 

actividades jurfdicas de la Sociedad Mexicana organizada en Es

tado. 

Acerca del Derecho Positivo, existen diversas definiciones 
sobre el mismo, ya que unos lo definen, como un conjunto de re

glas jurídicas en vigor, en un pafs determinado (y lo oponen al 

derecho natural, que es conocido como el conjunto de principios 

de justicia), 

Para otros, es un conjunto de reglas que realizan en toda
comunidad organizada y en los distintos momentos hist6ricos 

porque esta atraviesa, la idea del derecho segGn la represcnta
ci6n que cada uno se forma de lo justo. 

Esto nos 1 leva a definir que el derecho nace en la concie~ 

cía de los individuos y se exterioriza en reglas formales que -

tienen carácter obligatorio. 

La historia del Derecho Positivo Mexicano, empieza desde-
e! momento en que la cultura indfgena y española al tiempo de -

la conquista y colonizaci6n, se encuentran. 

Procediendo a mencionar el derecho existente entre los in

dígenas antes de la conquista. 
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En derecho existente entre los indígenas, se hayaba divi -

dido entre dos culturas, la mesoam&rtcana y la aridam~ricana~ 

la mesoaméricana la integrabdn la :ona central, costas, -
península de Yucatán (:onas mayas, oaxaqueña, costas del golfo, 
altiplano central, regi6n de occidente). 

La Aridam&ricana, se ubicaba al norte, esta tuvo poco de-

sarro! lo en su derecho, ya que sus pueblos eran nómadas y se 

min6madas, ca:adores, recolectores, ~ se les conocfa como chi -

chimecas, por su fiere:a al defenderse de los conquistadores y

evangeli:adores, su ocupación era la guerra, ya que la prácti -

caban con sus vecinos, al igual de la poligamfa, practicandola

sobre todo los indígenas principales, eran antropofágicos, ya -
que se comfan a sus enemigos, no conocieron 1a escritura, algu

nos practicaban la agrfcultura, en su comunidad no se observa -

ban engaños, fraudes o hurtos, ya que compartf an todo, por lo -
que rara vez se vefan riñas y pendencias, tratos i !feítos e in

ju~tos. 

A los misioneros que llegaron en la conquist~, este pueblo 

1 lam6 mucho la atención, debido a la honestidad en sus costun -
bres, la indisolubilidad del matrimonio, ausencia de vicios, 

e 1 respeto a fas relaciones famí 1 i ares )' sus dirigentes. 

La cultura mesoaméricana, fue Ja más compleja y que tuvo -

más desarrollo, ya que los A:tecas y Mexicas, incorporaban u -

los pueblos conquistadas a M&xico-Tenochtitlán. 

Habia gobiernos auton6mos, en territorios fuera de M6xico
Tenochtitlán, que obsequiaban tributos a Mé~ico Tenochtitl~n, 
a cambio de protecci6n, los cuales en ningún momento eran fijos. 

Su derecho de ellas estaba destinado a satisfacer los in -

tereses colectivos inmediatos y descansaba en la realidad cam -
biante, era pr4etico y sus objetivos eran la rfque:a, el predo

minio del poder y ·triunfo, su derecho jam&s postulo 1a igualdad 
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y en su grupo quien recibia mayores responsabilidades, era 

quien tenía mayores méritos y una vida m~s eje.nplar. 

A la llegada de los Españoles, en México-Tenochtitl~n exi~ 

tian las siguientes clases: 

Macehualtín, que era la gente del pueblo, los cuales se - " 

agrupaban a los calpul li (familia) y cuando trabajaban fuera 
de é I, 1 es dec i an mayeques. 

Los Tlatacotin, eran los esclavos, cuya esclavitud no era 
de por vida, ni la trasmitían a sus hijos. 

Los Pipí ltin, eran los nobles, de los c:uales, entre el los 

elegían a los Tlatoani, y para los altos cargos del Gobierno. 

Los Pochtecas, eran los comerciantes quienes tenían sus 
propios Tribunales, equiparables solo a los Pi pi ltin, su dere -

cho era muy rígido, porque el orden cosmico, exig(a obediencia 

a las Leyes y sus castigos par inctnpli~iento eran muy severos. 

Los puestos religiosos, eran desempeñados por los mace 

huantin. El Tlatoani, era la m:Ís alta autoridad, desde el punto 
de vista jurídico, era el m~ximo juez, promulgaba las leyes y -

era acompañado de consejos con facultades ilimitadas. 

Los Tribunales, se dividian en raz6n de su competencia, 
cuantía, territorio y lugar que la persona ocupaba dentro del -

funcionamiento estatal, como actualmente se menciona en nuestro 
C6digo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de MExico. 

El clero, tenía participaci6n en la elección de los Tlato~ 

ni, en decisi6n de asuntos mi litares, nombramientos de funcio -
narios públicos, resoluciones de asuntos adninistrativos, educ~ 

ción del pueblo. 

El Estado se sostenfa con las contribuciones exigidas a -
los pueblos vencidos y tributos que imp~nran a sus propios mie~ 
bros a trav6s de los tratados o la Ley. 



77 

De lo anterior podemos observar que era parecido a la 

gens romana, el calpul li, el cual participaba en el Gobierno y 

achinistraba bienes de la colectividad, distribuia el trabajo -
colectivo con fines tributarios. 

El Cal pul Ji, eran grupos familiares, amigos, aliados, que 

tenfan sus propias tierras de cultivo, aparte de las comunales, 

tenfan derechos y obligaciones, consistentes en: propiedad, 

pago de tributos, unidad social en sus fiestas, símbolos reli -

giosos, con organi:aci6n política propia, con Entidad adninis -

trativa propia que registraba y distribuía tierras, supervisaba 

obras comunales, unidad mi litar, con escuadrones, jefes y sfm -

bolos propios. 

Su derecho también regulaba las relaciones f001i 1 iares, 
trasmisi6n de la propiedad, transacciones comerciales, sujetas
ª intereses estatales a nivel interno e internacional (con rel~ 

ci6n al comercio). 

Al consut1arse la conquista de los pueblos indígenas de la
RepGbl ica Mexicana, estos fueron sometidos a la Corona Española, 

y denominada como Nueva España, y su derecho se conformo con 

los siguientes cuerpos de Leyes; 

a).- Las Españolas vigentes en la Nueva España. 

b).- las dictadas para las colonias en Am'rica vigentes en 

la Nueva España. 

c).- las expedidas para la Nueva España. 

Desde un principio, se busco la expansi6n de España como -
una empresa mercanti 1, la cual trajo consigo, que la Nueva Esp~ 

ña les fuera donada por el Papa Alejandro VI a los Reyes Cat6 -
licos, a cambio de la evangelizaci6~ quien los invisti6 como 
"señores con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y ju -

risdicci6n# (20). 

20.- Gonz61ez Ma. del Refugio. "lntroducci6n al Derecho 
Mexicano". Edit. UNAM. la. Edici6n. Tomo l. M~xico. 
1981. P&g. 27. 
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AdemAs que el derecho castel lana, se lleg6 a implantar en

América, en virtud de la donaci6n pontfficia, a los indfgenas -
quienes se negaban a someterse a la Corona Española, causa par

la que surgio el requerimiento de Palacios Rubio, consistente -
en la explicación que el Papa daba de su autoridad, asf como la 

donaci6n hecha a los Reyes, informandoles a los indfgenas de -
los privilegios que tendrían si se hacfan a la religi6n cristi,! 
na y de los castigos que se les harfan si no lo hicieren, entre 

el los, la guerra, haci~ndolos esclavos, vendi{;ndolos, tomando -

sus bienes, haciendo les males y daños que pudieren. 

Algunas ordenes religiosas manifestaron que-el sometimien
to de los indfgenas debfa ser pacífica y no violenta como se -
menciona con anterioridad, 1o que trajo, que se dejara sin efe:, 
to el Requerimiento de Palacios Rubio y se les reconociera a 
los indios como señores naturales de sus pueblos, buscandose su 
siinisi6n voluntaria, a trav~s de amistad y colaboraci6n. 

Pero los indfgenas defendieron sus derechos, logr~ndose 

asf, la aplícaci6n del derecho castellano, el respeto a las le
yes y costl.111bres indfgenas y la creaci6n de normas nuevas para

regular la situaci6n particular de los territorios Americanos. 

El Derecho de Familia, de los indfgenas fue muy combatido, 
por los Reyes y Misioneros, debido a que la evangeli%aci6n 
trafa la misi6n de regular el matrimonio y la fi liaci6n. 

Surgi6 la encomienda ccxno premio a los conquistadores, los 
latifundios, se regul6 la entrada y salida de la mercancfa, el
núnero de barcos que podfan entrar y salir, los que formarfan -
su tripulaci6n, las condiciones de los que podfan pasar en la -
Nueva España, la Iglesia y el Estado tenfan muy buenas relacio~ 
nes. 

M~s tarde el Rey fue interviniendo en asuntos de la lgle -
sia, como es, decidir el nlínero de parroqufas que debfan de ha
ber, regulaci6n de las 6rdenes religiosas, nombramientos de dis. 
natarios de la Iglesia, fijaci6n del diezmo. 



~-~ ".?' ~ 
79 ~~·°'0>. 

Ad~~ás el Rey siempre vigilaba lo que ocurrfa en la~y?va 
España, a trav~s de los enccnenderos, misioneros, funcion~ioS~ 
reales, gobernaciones, capitanras generales, audiencias, qur%~ ~ 
nes tenran la función de gobernar y adninistrar los distintos~>~ ,,.,, 
territorios. '~ 

La vida de la Nueva España, siempre transcurri6 con inde 

pendencia y libertad, debido a la distancia que exist(a entre -

el Rey y la Nueva España. 

Es por lo que podemos decir, que el Derecho Colonial quedo 

integrado fftanto por las leyes españolas de la época a que ya -

hicimos alusi6n, como a las disposiciones especiales que la 

Metr6poli dict6 para las colonias de Am~rica y adem~s por aque
l las disposiciones propias de la Nueva España" (21)• 

Incluso, España tuvo gran influencia en su 1egis1aci6n del 

Derecho Romano. 

El Derecho Positivo en el M&xíco Independiente, se da cua~ 
do en e 1 Decreto de 1822 se integran di_ versas comisiones para -

redactar Nuevas leyes de la RepGblica, una vez consumada la In

dependencia. 

En Derecho PGblico, se introducen modificaciones pertinen

tes para organi:ar el nuevo r~gímen y asegurarle una subsisten
cia pacffíca. 

En el Derecho PGblico, la legislaci6n colonial no sufri6 -
modificaciones de trascendencia, solo las citadas con anterio -
ridad, ya que siguio aplícandose durante los 30 primeros años -
de vida independiente de la Nueva Nación, las Siete Partidas, -

que fueron la médula del derecho privado primitivo del M&xico -

Independiente. 

2L- lemus Garcfa RaGI. "Derecho Romano" Edttorial limsa. 
4a. Edici6n. M~xico. 1979. Pág. 62. 
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Con las leyes de Reforma se modifico el Derecho Civi 1, to

das ellas de tipo laboral, relativas al Registro Civil, que qu~ 
do a cargo del Estado, al matri•onio, que se transfor110 en una
instituci6n jurídica laica y a la personalidad jurfdica de de -
terminado tipo de asociaciones. 

En 1859 el Doctor Justo Sierra redact6 el proyecto del c6-
dfgo Civil, el cual fue publicado en el año de 1861. Su autor -
se inspir6 en el C6digo Español de García Goyena y en el C6digo 

de Napoleón, este sirvi6 de gufa e influy6 en el C6digo Civi 1 -
de 1870 redactado por la comisi6n integrada por: Don Mariano -

Yáñe:, Jos~ Marfa Lafragua, Isidro Montiel, y Rafael Dond,, 
quienes reconocieron y declararon que el Derecho Romano fu6 pa

ra este Código uno de los antecedentes hist6ricos. 

En !884 un nuevo C6digo Civi 1, sustiture al de 1870, que -

instituye la libre testamentificaci6n, y modifica el Derecho de 

fami 1ia, mediante la Ley Sobre Relaciones familiares, expedida

el 9 de Abrí 1 de 1917 (por el Primer Jefe del ej~rcito Constit~ 

cionalista). 

En 1928 se expide el C6digo Civi 1 vigente para el Distrito 

y Territorios federales en materia comGn y en materia federal -
para toda la RepGblica, sustituy6ndose el criterio individuali~ 

ta que prevalecfa en dicho C6digo, por el socialista que predo
mina actualmente, y el cual entr6 en vigor el lo., de Octubre -

de 1932. Mismo que ha ido sufriendo modificaciones en beneficio 
de la Sociedad y aplicables a la realidad. 

La Materia Mercanti 1, se regfa por las Ordenanzas de Si 1 -
bao, que m~s tarde, al redactarse el Primer C6digo en Materia -
1'\ercanti 1 (Lares) expedido el 16 de 1'\ayo de 1884, lo sustituy6, 
para finalmente quedar el e)(pedido el 15 de septiembre de 1889, 

que ha sido modificado en la actualidad, en beneficio del Dere

cho Mercanti 1, ya que las Leyes especiales que se habfan dicta
do, habían sido parte integrante del capitulado de dicho C6digo 

Mercantil, expedido el 15 de Septiembre de t889, mismo que con-
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tinGa siendo modificado en beneficio de la sociedad. 

Y por cuanto hace al C6di90 Civi 1 vigente en eJ Estado de
M6Kico, este es correlativo del expedido en 1928, que entró en
vigar el lo., de Octubre de 193:!, > que se encuentra dividido -

en cuatro libros~ 

El Primero.- Se refiere a las personas, físicas, morales,
domici 1io, matrimonio, parentesco, alimentos, patria potestad, 
tutela, emancipación, mayoría de edad, patrimonio de la familia, 
etc. 

El Segundo.- Se refiere a los Bienes, su clasificaci6n, -
posesión, propiedad, medios de adquirirla, sus modalidades, se~ 

vidunbres, usufructos, etc. 

El Tercero.- Se refiere a )as Sucesiones por testamento, -
legítima, forma de los testamentos, dispasíciones comunes, etc. 

El Cuarto.- Se refiere a las obJigaciones en general, con
tratos, elementos de existencia, valid6:, su transmisi6n, sus -
efectos, extinci6n, compraventa, donaciones, mutuo, d6posito, -

secuestro, mandato, prestaciones de servicios, asociaciones y -

sociedades, contratos aleatorios, de la fianza, prenda, hipote
ca, etc. 



CAPITULO 11 

COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS MUN 1 CI PALES. 

t.- EN MATERIA CIVIL.-

Considero de vi ta 1 importancia conocer 1 a competencia de -

los Juzgados Municipales en el Estado de M~xico, y para el lo, -

doy a conocer su concepto, y las clases de competencia existen

tes. 

"Es la potestad de un Organo Jurisdicci6n para ejercerla a 

un caso concreto que puede ser objetiva, funcional y territo 

ria 1" ( !) . 

Es objetiva.- Porque esta fundada en el valor del negocio 
o su objeto. 

Es funcional.- La atribuida en atenci6n a la participa 

ci6n asignada al Organo Jurisdiccional en cada instancia o en -

relaci6n a la existencia de los distintos tipos de proceso. 

Es Territorial.- Cuando se deriva de la sjtuaci6n especial 

del Organo. 

La competencia no es exclusiva del Derecho Procesal, sino
que se refiere a todo el derecho pablico, y en sentido lato, la 

entendemos como el 5mbito, esferd o campo dentro del cual un O!:, 
gano de autoridad puede desempeñar validamente sus atribuciones 
y funciones. 

Nuestra Constituci6n Mexicana en su artículo 14, establece: 
que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito -

de autoridad competente. 

1.- De Pina Rafael, De Pina Vara Rafael. "Diccionario de 
Derecho". Editorial PorrGa S.A. 9a. Edici6n. M6xico. 
1980. PSg. 163. 
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Lo cual es general, para cualquier tipo de autoridad, sea 

Legislativa, Adninistrativa y Judicial. 

En virtud que el gobernado, tiene con ello, la garantfa -

de que los actos molestos para él, provienen de una autoridad -

competente que actúa dentro de ese ámbito, esfera o campo, den

tro del cual puede valid.;vnente desarrollar o desempeñar sus 

atribuciones o funciones. 

En sentido estricto, la competencia, es la que se refiere
al Organo Jurisdiccional, ya que este es la medida del poder o

facultad otorgada a dicho 6rgano jurisdiccional para conocer de 

un determinado asunto, en otras palabras, la competencia es, el 

.&mbito, esfera o campo dentro del cual un 6rgano jurisdiccio 

nal puede ejercer sus funciones. 

La competencia, es muchas veces confundida con la juris 
dicci6n, y no son conceptos sin6nimos, pero si existe una ínti

ma relaci6n entre ellos. 

Porque la Jurisdicci6n, es una funci6n soberana del Estado, 

mientras que la competencia, es el lfmite de esa funci6n, el 

&mbito de validez de la misma. 

También se nos habla de la competencia jurisdiccional, que 

puede ser objetiva y subjetiva. 

La Primera, se refiere al 6rgano jurisdiccional con abs 

tracci6n de quien sea el títular en un momento determinado, 

La Segunda, no alude al 6rgano jurisdiccional, sino a su -

tftular, a la persona o personas físicas que se encargan del -

desarro 1 lo del desempeño de las funciones del 6rgano. 

Asimismo, tenemos las siguientes competencias, que deben -

ser conocidas por los estudiosos del derecho y que la misma Ley 



del Estado de M&xico, la reglamenta en el artículo 51 del C6di

go de Procedimientos Civiles vigente, y consisten: 

En materia.- consiste en la divisi6n del trabajo jurisdic

cional. 

En lugares pequeños, donde no hay desenvolvimiento social 

y económico, el 6rgano jurisdiccional puede ser mixto, pero CO!!, 

forme va creciendo el lugar, aparecen las especiali%aciones 

judiciales que dependen del surgimiento de nuevas ramas jurfdi

cas y de la estructura del regfmen polrtico en donde la funci6n 

jurisdiccional se va desenvolviendo. 

La competencia de grado.- Consiste en la divisi6n jer&rqul 

ca de los Órganos que desempeñan la función jurisdiccional, es

decir la primera instancia, se lleva ante los jueces de primer

grado, y la segunda ante los jueces de apelación 6 de segundo -

grado. 

El Jue: de primer grado, no puede conocer de lo que conoce 

el de segundo grado y viceversa, pero si puede darse la pr6rro
ga competencia! del grado, consistente en un asunto que sale de 

primera instancia por apelación, sin haber conclurdo el proceso 
de la primera instancia. 

La competencia por territorio.- Consiste en la división 

geogr~fica del trabajo para los órganos judiciales, en funci6n

del territorio, teniendo los Órganos judiciales una divisi6n -

geogr~fica del trabajo, determinado por factores demográficos, 

económicos y social. 

Esta competencia, tambi~n se haya contenida en el artfculo 
115 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Existe la pr6rroga de la competencia territorial, que se -
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da cuando las partes se someten a los tribunales de un determi

nado domicilio en caso de conflicto. 

Aclarando que esta pr6rroga no se da en los juicios en ma

teria familiar y penal. 

En todos los Estados de la Federación, las circunscripcio

nes territoriales, se hayan fijadas en las leyes Org&nicas de -
los Poderes Judicial respectivas. 

Como lo es, en la ley Org~nica del Poder Judicial del Es -

tado de M&xico, en su artrculo So., que establece, para la apll 

cación del C6digo de Procedimientos Civiles vigente en dicha 

Entidad, el mismo se divide en díeciseis Distritos Judiciales 

que son:-

Cha leo, Cuautitltin, El Oro Hidalga, lxtlahuaca, Ji lotepec, 

Lerma, Otunb4, Sultepec, Temascaltepec, Tenango del Valle, 

Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo y ZL!!, 

pango. 

Y en el artículo 11 de la misma ley OrgAnica del Poder Ju
dicial del Estado de M'xico, establece que en cada Distrito Ju

dicial, comprenderá los siguientes Municipios: 

1.- Chalco.- Chalco, Amecameca, Atlautla, Ayapango, Coco -

títlán, Ecat:ingo, lxtapaluca, Juchitepec, O:unba, Temamatla, -

Tenango del Aire, Tepetlixpa y Tlalmanalco. 

2.- Cuautitl~n.- Los de Cuautitlán, Coyotepec, Huehuetoca, 

Me1chor Ocampo, Teofoyucan, Tepot:otlán, Tultepec, Tultitlhn y

CuautitlAn l<cal li, 

3.- El Oro Hidalgo.- El Oro, Acambay, Atlacomulco y Temas
calcingo. 
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4.- fxtlahuaca.- lxtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitl&n de 

Morelos y San Felipe del Progreso. 

5.- Ji lotepec.- Jilotepec, Aculco, Chapa de Mota, Poloti -

tl&n, Soyaniqui lpan de Ju&rez, Timi lpan y Vi 1 la del Carb6n. 

6.- Lerma.- Lerma. Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Aten

eo y Xonacatlan. 

7.- Otumba.- Los de OtlPba, Axapusco, Nopaltepec, San 

Martín de las Prramides, Tec&mac y Temascalapa. 

8.- Su\tepec.- los de Sultepec, AINoloya de Alquisiras, 
Amatepec, Texcaltitlán, Tlatlaya y Zacualpan. 

9.- Temascaltepec.- Los de Temascaltepec, San Sim6n de 

Guerrero y Tejupi leo. 

10.- Tenango del Valle.- Los de Tenango del Valle, Almoloya 

del Rfo, Atizapan, Calimaya, Calpuhuac, Chapultepec, Jalatlaco, 

Joquicingo, Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio la Isla, Texcaly~ 

ca y Tianguistenco. 

11.- Tenancingo.- Los de Tenancingo, Coatepec Harinas, 

lxtapaa de la Sal, Malina leo, Ocui lan, Tonatico, Vi Ita Guerrero 
y Z:t.1RpahuacSn. 

12.- Texcoco.- los de Texcoco, Acolman, Net:ahualcoyotl, -
Ateneo, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuac&n La Paz, 

Papa1otla, TeotihuacAn, Tepetlaoxtoc, Te:oyuca. 

13.- T1alnapilntla, .- Los de Tlalnepantla, Coacalco, Ecate
pec, Huixqui luca·n, Isidro fabela, Ji lotzingo, Naucalpan, Nico -
l~s Romero y Atitap&n de Zaragoza. 

14.- Toluca.- Los de Toluca, Almoloya de Ju&re:, Metepec, 

Temoaya, Villa Victoria y linacantepec. 
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15.- Valle de Bravo.- Los de Valle de Bravo, Amanalco, 

Donato Guerra, lxtapan del Oro, Santo TomSs, Ot:oloapan, Villa

de Al lende y ?aca:onapan. 

16.- t\ITlpango.- Los de Zt.Wnpango, ~paxco, Hueypoxtla, Jal -

tenco, Nextlalpan y Tequisquiac. 

La ce11petencia por ra:6n de la cuantf a.- Consiste en las -

cuestiones econ6micas. En casi todos los sistemas Judiciales, -

se han creado 6rganos para conocer de asuntos de poca cuantía, 

como son: pleitos entre vecinos, litigios de mercado u otra 

rndole, siendo su car~cteristica primordial de ellos, no sorne -

terse a formalidades rfgidas, ni trSmites di !atados, ni compli

cados, procurando que el proceso, sea rSpido y barato, en donde 

el Juez act6a COl'IO conciliador, como un 611ligable componedor y -

se comporte como un juez de equidad, que como un juez de dere -

cho. 

Y a dichos juzgados se les conoce como Municipales, de Paz, 

Menores, de poca importancia. 

Como lo es, en el Estado de M&Xico, que son 1 lamados Juzg~ 

dos Municipales, denominados Jueces Menores Municipales. 

Y los cuales se encuentran reglamentados por el artículo -
60., del C6digo de Procedimientos Civiles vigente en dicha En -

ti dad, en materia Civi 1, Mercantil. Y en el artfculo So., del -

C6digo de Procedimientos Penales vigente en el Estado de M~xico 

en materia penal, dependiencb actualmente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado. 

Juzgados Municipales, ante los cuales se lleva a cabo los 

procedimientos que el C6digo de Procedimientos Civiles en vigor, 
en dicha Entidad, establece, como en materia penal, asf como la 

conci 1 i ator i a, levantando actas informativas, ·que no se encuen

tran reglamentadas ante la ley. 
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Siendo c<>n1petentes en materia Civi 1, los Jueces Municipa -
les: 

Para conocer dentro de su jurisdicci6n en procedimiento 

verbal o escrito, de todos los asuntos Civiles o Mercantiles, -

en jurisdicci6n contenciosa con1ún o concurrente, cuyo monto no

exceda de cien veces el salario mfnimo, cuando el Juez, sea Li

cenciado o Pasante en Derecho. 

En las di 1 igencias preliminares de consignaci6n, cuando el 

valor de la cosa o cantidad que se ofrezca, no exceda de quince 

dfas de salario mínimo vigente en la regi6n de su actuaci6n, si 

no es Licenciado o Pasante en Derecho, pero si lo es, hasta se

tenta y cinco veces el salario mfnimo. 

Aclarando que cuando el Juez Municipal no sea Licenciado -
o Pasante, conocera dentro de su Jurisdicci6n en procedi~iento 

verba 1 o escrito de asuntos civiles o •ercanti les en jurisdic -

ción común o concurrente, que no excedan de cuarenta dfas de -

salario mrnimo operante en la regi6n de su actuaci6n. 

No puede conocer de asuntos relacionados con inmatricula -
ciones, informaciones ad-perpetuam, juicios posesorios, ínter 

di etas, ni derecho fam i 1 i ar. 

Dandose el caso, que en forma conciliatoria llegan a leva~ 

tar actas informativas en materia de arrendamiento, pago de pe

sos, cuando ambas partes (personas) previa la orientaci6n que -

se les da, sobre el problema que plantean, indicandoles la vra 

~·procedimiento a seguir, ante el Juzgado que debe ser, desean 
convenir sobre el particular, el cual si obran de buena fé lo -

cU'Tlplen voluntariamente y si no, se pondría en movimiento el -

Organo Judicial, para iniciar el tr~mite correspondiente en co~ 
tra de quien se niegue a cumplirlo y si el asunto es competen -

cia del Municipio se sigue la vía y forma establecida por la --



Ley, y si no lo es, tendr4n que prepararlo ya que si el asunto 

sobrepasa de cien veces el salario •fnimo es nulo lo actuado -

de pleno derecho por el Ju:gado Municipal, aunque se encuentre

convenido en un acta informativa. 



2.- EN MATERIA FAMILIAR.-

En materia Familiar, los Ju:gados Municipales no pueden -
conocer de la misma, atento lo que establece el artículo 60., -

del C6digo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de -

M&xico, ya que es competencia de los Ju:gados fa...i liares, con -

forme lo establece, el artículo 9o., Bis del •Ís•o C6digo Cita-

•· 
El derecho de Fami lía.- -Es et conjunto de personas suje -

tas a la potestad de un mismo Jefe 6 el conjunto de personas 

ligadas por el parentesco civi 1, agnaci6n, aGn cuando no esten

sujetas a la autoridad de un mi•lllO jefe" (!). 

El Derecho Familiar, estudia lo m&s (ntimo del ser ht.1nano, 
de sus relaciones conyugales, familiares, deberes, obligaciones, 

en funci6n ~ su promoci6n, para el crecimiento de los c6nyuges, 
hijos, teniendo la fuerza y coacci6n coao necesaria y suplemen
taria. 

El Derecho Familiar, pretende regular, Jos hechos, actos -
jurídicos familiares, el deber jurfdico familiar, Jos derechos

familiares de la persona y sociaJes de la fami lía, patrimonio -
de fa familia, los alimentos, matrimonio, divorcio concub;nato, 
fi liaci6n, adopci6n, patria potestad, tutela, esponsales, reco
nocimiento de los hijos, capítulaciones matrimoniales, r6gimen

de bienes, sucesiones. 

Y con la finalidad de solucionar las controversias del or
den familiar que se susciten en una familia y cuya competencia
es del ju:gado fa.mi liar de primera instancia y no del municipal. 

1.- Lemús Garcra Ra01. HDerecho Romano•. Editorial Limsa. 
4a. Edici6n. M&xico. 1979. P~g. 95. 
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Considerando a la f'M!ilia, como el más antigÜo de los nu -
cléos sociales, Yerdadera célula de la sociedad, piedra angular 
deJ ordenamiento social, que tiene la misi6n especial de asegu

rar la reproducci6n e integración de la humanidad, a trav&s de

la generaci6n y de los siglos, en virtud, de formarse y desarr~ 

llarse en su seno sentimiento de solidaridad, tendencias al 
truistas, fuerzas y virtudes que necesitan para mantener pr6sp~ 
ra y sa'ludable la comunidad en la que se desenvuelve. 

Los Juzgados Municipales, la materia familiar, en ocasio -

nes la llegan a conocer, solo en forma conciliatoria, esto es= 

Si un matrimonio, tiene problemas entre si, de cualquier -

naturaleza, comparecen al Juzgado Municipal, en donde se les -

orienta legalmente como pueden solucionar su problema en forma

definitiva ante el Juxgado familiar correspondiente. O muchas -

veces, ellos mismos (c6nyuges) tienen la soluci6n, conviníendo
su separaci6n, d'posito de la mujer y sus hijos, pensi6n alime.!!, 

tícia, que se hace constar en un acta informativa, en las que -

se les dejan a salvo sus derechos para que los hag~n valer en-

la vra y forma que a su derecho competa}, ante el Juzgado fami
liar que debe ser. 

Se da el caso, que en ocasiones solo se les levanta el 
Acta Informativa de Mutuo Respeto, en la cual ambos c6nyuges se 

obligan a respetarse en sus bienes, personas, familias, hasta -
en tanto no resuelvan su problema ante la autoridad competente. 

Otro tipo de situaci6n que se da en los Ju%gados Municipa
les, es la siguiente: 

Cuando uno de los cónyuges, es golpeado y abandonado, com
parece al Ju:gado Municipal a informarlo, haciéndolo constar -

en un acta informativa, que solo contiene la voluntad del que -
comparece, ya sea porque dicho c6nyu9e, no desea poner en movi-
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miento el 6rgano jurisdiccional cOftto a sus intereses convenga, 

a pesar de la orientaci6n legal que se le da ante la citada au

toridad, y de los efectos jurrdicos que tiene, como •4s adelan
te veretnos. 

Conciliaciones que no se encuentran reglamentadas dentro -
de las obligaciones que tiene el Juzgado Municipal, atento lo -

establecido por el artrculo 60., del C6digo de Procedimientos -
Civiles vigente en el Estado de M&xico. 

Ya que este solo se refiere a las 4tribuciones y obligaci~ 

nes de los Jueces Municipales del Estado, de conocer en procedl. 

miento verba1 o escrito de asuntos que no sobrepasen de cuaren

ta dfas de salario mfnimo vigente en el lugar de su actuaci&n -

y en el caso que el Juez sea Licenciado o Pasante hasta cien v~ 
ces el salario mfnimo. 

Y en Materia familiar, es nulo lo actuado por el Juez Muni 
cípal, aunque las partes (c6nyu9es) est'n de acuerdo en conve -

nir su separaci6n, dep6sito de la mujer, hijos y pensi6n alimen, 

ticia, mediante el acta informativa correspondiente, por ser 

competencia del Ju:gado Familiar de Primera Instancia y no det

Juzgado Municipal. 



3.- EN MHERIA PENAL.-

Por cuanto se refiere a la competencia de los Ju~gados Mu

nicipales, en materia penal, esta se encuentra establecida en -

el artfculo 5o., del C6digo de Procedimientos Penales vigente -

en el Estado de M6xico, que establece: 

Los Jueces Municipales conocerAn de los delitos que ten 

gan como sanci6n: 

1.- Apercibimiento. 

11.- Cauci6n de no ofender. 

111.- Pena alternativa. 

IV.- Sanci6n pecuniaria hasta de cincuenta días multa. 

V.- Prisi6n y multa, cuando la privativa de libertad no 

sea mayor de un año, y la pecuniaria no mayor de cin -

cuenta dfas multa. 

Cuando el Juez Municipal, sea Licenciado o Pasante de Oer~ 

cho, conocera de los delitos: 

Cuya pena de prisi6n no exceda de tres años y multa hasta 

de doscientos días multa, ya que de los dem~s delitos con2 

ceran los Ju:gados Penales de Primera Instancia. 

Como vemos, se han ampliado las facultades en materia pe -
nal a los Ju:gados Municipales del Estado de México, para que -
la expedici6n de la justicia sea mSis pronta y e.'l(pedita, ya que

incluso su procedimiento es sunario, y se encuentra reglOO\enta

do por los artículos 287, 288, 290, 291, 292, 293 del C6digo de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado de M6xico. 

Dando como ejemplo los siguientes delitos de los que cono
ce el Jue:. Municipal; las lesiones, que tardan en sanar menos -
de quince dfas, y no amerite hospital, delito que se perseguirá 

por querella e incluso las que tarden m~s de quince dfas, inju-
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rias, daño en los bienes por tr&nsito de vehfculo y cuya cuan 

tfa no sobrepase la establecida en el artículo So., del C6digo 

de Procedimientos Penales citado, asf como los actos libidino -

sos, resistencia, disparo de arma de fuego, etc. 



4.- COMO CONCILIADORES.-

Los Juzgados Municipales hace como nueve años aproximada -

mente, dependfan de la Presidencia Municipal de cada Distrito -
Judicial o Municipio, dentro del Estado de MExico. 

Dichos Juzgados Municipales, se encontraban reglil'Tlentados
por el Reglamento del Bando Municipal, expedido por la Preside~ 

cía Municipal cuando entraba en funciones de su cargo (Preside~ 

te Municipal) y eran denominados cerno Juzgados Menores Munici -

pales. 

El Reglamento del Bando Municipal en el apartado de la Di

recci6n Jurfdica y de Gobierno de cada Distrito Judicial o Muni 
cipio que fuere, dentro del Estado de M'xico, establecra que -

los Juzgados Menores Municipales, se regirían por la competen -
cia, jurisdicci6n y obligaciones señaladas en las leyes y en el 

citado reglaMento. 

A partir del lo., de Enero de 1982, los Juzgados Menores -
Municipales, pasaron a formar parte del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de México, y reglamentarse por el C6digo de 

Procedimientos Civiles vigente en la citada Entidad. 

Aclarando que los mismos se denominaron a partir de la fe
cha en que pasaron a formar parte del Tribunal Superior de Jus

ticia del Estado de M&xico, como Juzgados Municipales, denomi -

nando a sus tftulares aGn Jueces Menores Municipales en lugar -

de Jueces Municipales, como la denominación actual de Ju:gado -

Municipal. 

Desde que los Ju:gados Menores Municipales, dependfan de-

la Presidencia Municipal, su labor consistía en: 

a),- Levantar actas i nformati vds de mutuo respeto, abando

no de hogar conyugal, convenios relacionados con materia fami -

liar, civi 1, laboral, p~rdida de doct.rnentos (factura, tarjet6n, 
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licencia, escrituras pGblicas, contratos privados de coMpraven-· 

ta, de arrenda•iento), así como tambi&n de p'rdida de placas, 

etc. 

b).- Conciliar en forma amistosa, rápida asuntos relacio -

nados con el derecho familiar, laboral, civi 1, penal, siguiendo, 

el siguiente procedimiento: 

El que cita, solicita de dicha autoridad la expedici6n de
un citatorio, para la persona con la que tiene el problema (el 
citado). 

Si el citado, comparece al primer citatorio y desea resol
ver su probleMa amigablemente, previa la orientaci6n legal del
Juez a a•bas partes, se resuelve su probletwa amigableniente, y -

la soluci6n se hace constar en un acta infoMnativa, de la cual

ª ambas partes se les entrega una copia para su resguardo, pre

ví o su pago correspondiente. 

Q en SU defecto, SÍ el citado no C09tparece Se le envran -

tres citatorios, y ya agotados, sin que se haya presentado a 
resolver su problema, se envfa una orden de presentaci6n en su

contra, que es cunplida por conducto de la Policra Municipal, -

quien lo presenta. 

Y estando ambas partes, el que lo cita y el citado, se pr~ 

cede a conciliar su problema, previa la orientaci6n legal que -

el Juez les brinda, procediendo a levantar el acta informativa
correspondiente, según acuerdo al que ambas partes decidan 1 le
gar, o en su defecto, inicien su tr~ite legal correspondiente. 

Lo anterior, trajo que se dieran los siguientes problemas: 

El citatorio conciliatorio como se hacra llegar al citado, 
a través de quien lo citaba, no había constancia alguna firma -

da por el citado, de que lo haya recibido, y muchas veces, el -
que citaba no lo entregaba al interesado, por lo que, en lama

yorfa de las ocasiones se giraba la orden de presentaci6n a tr~ 

vb de la Policfa Municipal. 
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En ocasiones si había constancia que el interesado recibía 

los citatorios, y que no se presentaba, sin informar el motivo

por el que no lo hacra, constancia que se tenfa, cuando dicho -

citatorio, se hacía llegar a trav~s de la Policía Municipal 6 -

Delegado Municipal, ya que el mismo interesado firmaba una co -

pía del citatorio que le era entregado, indicando el dfa y hora 

en que lo recib(a para mayor constancia. 

Actualmente, los Juzgados Municipales y desde que forman -
parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, las ordenes 

de presentaci6n han quedado sin efecto, solo algunos Juzgados -

Municipales, aún lo siguen llevando a cabo, sin tener fundamen

to alguno y ser esto contrario a lo establecido por nuestros 

artrculos 14 )' 16 Constitucional, y que por costumbre, se ha v~ 

nido realizando desde que los Juzgados mencionados formaban pa~ 

te de la Presidencia Municipal. 

Hoy en dfa, se Cll11ple con lo dispuesto por el artículo 60., 

del C6digo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 

México, por los JUeces Municipales, ya que de no hacerlo po 
drfan incurrir en responsabilidad. 

Continuando, levantando actas informativas relacionadas, -
con pl!rdida de licencia, pasaporte, credenciales, en el .caso de 

reposici6n de las mismas ante las Autoridades correspondientes, 

que siguen solicitandoles a los interesados dichas constancias. 

Asimismo, se levantan actas informativas para iniciar el -

tr~mite de registro de actas de nacimiento, ante el Registro -
Civi 1, para las personas que no hayan sido registradas y que no 

cuenten con su acta de nacimiento, constancia, que tambi~n le-

es solicitada, en acta informativa, quC contenga: que no han -

sido registradas por sus padres, lugar y fecha.en donde na~ie -

ron y quienes fueron sus padres. Con relaci6n a estas informa -

ciones, algunos Jueces Municipales, les solicitan a los intere

sados dos testigos, que les conste lo anterior, considerando la 

presente acta informativa de no registro, como materia familiar, 
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por tratarse del Registro Civi 1 (nacimiento de las personas). 

Aún, se 1 lega a conciliar en for~a a.igable a las partes, 
en asuntos de materia civi 1, familiar, penal, laboral, en los -

Juzgados Municipales, mediante concurrencia voluntaria de los -

interesados, o el envfo de un solo citatorio, no envíandose m~s 
citatorios ni ordenes de presentaci6n, por ser contrarias a la
Ley y fundarse en la costumbre. 

También se siguen levantando actas informativas sobre p&r
dida de pasaporte, de abandono del hogar conyugal, de mutuo re~ 

peto, convenios entre c6nyuges, o en mater~a civil, indicando -
les a los interesados, que la autoridad Municipal carece de fa
cultades para obligar a las partes a c...,.plir con dichos conve -

nios, ya sea por ser incompetente por la materia familiar, exc~ 

der de la cuantía o en su defecto, porque no es la vfa y forma

para celebrarlo, prevaleciendo la buena f& en estos convenios,

en su ánimo para cllnplir con ellos, por parte de los que inter

vienen en los mismos. 

por lo que se refiere a los delitos, que llegaren a co -

meter, por ejemplo: lesiones, injurias, que se persiguen por -

querella de parte ofendida, siempre se conci lían amigablemente, 
levantandose el acta informativa de mutuo respeto en donde los

comparecientes se obligan a respetarse mutuamente en sus perso

nas, bienes, fami lías, dando por terminados los problemas exis
tentes, y para el caso, de no llegar a un acuerdo amigable, se

les indica que deberan formular su querella a trav&s del C. 
Agente del Ministerio PGblico en turno, para iniciar el acta C2_ 

rrespondiente por el delito que se acuse, integrando la misma -

para que sea consignada al Juez Municipal o Penal correspondie~ 

te, continuandose el procedimiento establecido por el C6digo -

de Procedimientos Penales vigente en el Estado de M&xico hasta

su terminaci6n. 
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La conci liaci6n que los Ju:gados Municipales realizan es -

muy importante, porque la mayoría de las personas que concurren 

ante ellos, es gente de bajo nivel cultural)' escasos rccursos

económicos, que no cuentan con el dinero suficiente para pagar

los honorarios de un profesionista (Licenciado en Derecho) y r~ 

solver en forma legal su problema. 



CAP 1 TULO 111 

C<lNCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.- CONCEPTO 'DE CONVENIO 

Es importante conocer los conceptos fundamentales relati -

vos a los convenios para precisar, cuando un convenio surte sus 
efectos y cuando no, porque adolece de vicios, ya sea en el co~ 

sentimiento o el objeto, así como también cuales son sus elemeE 

tos de existencia y validéz. 

Considerando los siguientes conceptos fundamentales impor

tantes en este capitulo a tratar, y los cuales son: contrato, -

convenio, vicio, hecho jurídico, acto jurfdico, nulidad. 

Convenio. - "Es e 1 acuerdo de dos o más personas para credr, 

transferir, modificar o extinguir obligacionesn (1) 

Contrato.- "Convenios que producen o transfieren las obli

gaciones y derechos'' ( 2) , 

Los conceptos anteriormente mencionados, son los m~s cono

cidos y que na servido de base para diferenciar el convenio 

del contrato. 

Los contratos, constan de dos e 1 ementos a saber, 1 os de -

existencia y validéz. 

Entre los de existencia, tenemos: 

a).- El consentimiento, y 

b).- El objeto. 

1.- SAnchez Medal Ram6n. ''De los Contratos Civiles". Edito 
rial PorrGa. S.A. 6a. Edici6n. M~xico. 1982. P~g. 4 -

2. - De 1 a Cruz Gamboa A 1 fredo y Rob les De la Cruz Brun i 1 da." 
"Curso elemental de Derecho Civi I". Editorial Academia 
Mexicana de la Educaci6n. MExico. 1983. P~g. 114. 
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Y entre los de valid~z, están~ 

a).- Capacidad. 

b).- Ausencia de vicios de consentimiento. 

e).- forma (en los casos e~igidos por la Ley). 

d).- Ffn o motivo determinante lícito, el cual no debe ser 

contrario a las Leyes del Orden PGblico, buenas costunbres. 

Procediendo a explicar en forma sintetizada cada uno de 

los elementos que forman parte de los contratos, como ya menci2 

né anteriormente, los contratos tienen dos elementos de existe~ 

e i a y va 1 i d6:. 

Con relaci6n a los de existencia, como ya dije tenemos el

consentimiento y el objeto. El primero se refiere a la voluntad 
de las partes o bien, es el acuerdo de voluntades. 

El objeto, se refiere a la prestaci6n de la cosa misma, o

bien, es la prestaci6n de un hecho, o el hecho mismo, objeto 
que debe existir en la naturaleza determinada o determinable en 

su especie y estar dentro del comercio. 

Se dice, que debe existir en la naturaleza, porque debe de 

existir, ya que las cosas inexistentes, no son susceptibles de

vender, ceder, traspasar, etc. (mediante el contrato), determi

nada por cuanto a la cantidad, caractcrfsticas y estar dentro -
del comercio, ya que no pueden ser objeto de contrato, ni el -

estado civi 1 de las personas, ni la persona misma. 

Por cuanto hace a los elementos de val id&: ya citados, co~ 

sistentes en la capacidad, se refiere al ejercicio de contratar, 
la aptitud reconocida por la Ley en una persona para celebrar -
un contrato, ya sea por ella misma o a trav&s de su RePresenta~ 

te. Toda ve: que los incapacitados (menores de dieciocho años -

de edad, dementes, idiotas, sordomudos, analfabetos, ebrios 
consuetudinarios, drogadictos) no pueden celebrar contratos ni
convenios. 
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El consentimiento, no debe estar viciado, con lesi6n algu
na que pudiera invalidarlo. 

Entre las lesiones que pueden invalidar a los contratos y 

convenios, tenemos los siguientes: 

a).- Error.- Consiste en •opinión subjetiva contraria a -

la realidad o discrepancia entre la voluntad interna y declara
daw (3) 

Este error, se puede dar en la naturaleza del negocio, en
la entidad de la cosa, en el hecho o en el derecho. 

b).- Dolo.- Consiste en: •Ja maquinación o artificio de 

que se sirve un contratante para engañar a otro• (4). 

Este vicio o lesión se llega a equiparar al de la mala fé, 
tratandolo como un sinónimo. 

Adem~s que el dolo, es empleado para inducir a error o ma~ 

tener a él a la persona que celebra un acto jurfdico. Y en la -

realidad el dolo y la mala f~ son los mismos, porque mientras -

el primero consiste en hechos positivos, el segundo consiste en 
una actividad pasiva. 

c).- Miedo.- Es "la fuerza material o moral que se hace s2 

bre una persona para inducirla a que exprese su voluntad en de

terminado sentido" (5). 

Y como su misma definici6n lo dice, puede ser ffsica o mo
ral, es decir agresiones o cwnena:as. 

d).- la forma.- La Ley exige determinada forma en la cele
braci6n de los contratos. 

J,- Sánche:: Medal Ramón. "De los contratos Civiles". Edito 
rial Porrúa S.A. 6a. Edici6n. M6xico. 1982. P~g. 32. -

4,- De Pina Vara Rafael, De Pina Rafael. #Diccionario de -
Derecho". Editorial PorrGa S.A. 9a. Edici6n. México --
1980. P.19. 239. 

5.- Garcra Trinidad. "Apuntes de lntroducci6n al Estudio 
del Derecho" Editorial Porrúa S.A. 4a. Edici6n. M6xico. 
1949. P~g. 153. 
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Esto se hace con la finalidad de proteger los intereses de 

los contratantes, así como para evitar litigios, y los contratos 
cuando no revisten la forma establecida por la ley, son nulos, 

pero si es ratificado, surte plenamente sus efectos, y tiene 

plena validé: ante la Lev. 

Los hechos jurídicos.- nson acontecimientos que el derecho 

les atribuye consecuencias en el nacimiento, modificaci6n o p~~ 
dida de derechos o de situaciones jurídicas de la persona" (6). 

Los actos Jurfdicos.- "Es el hecho de este orden realizado 

por el hombre con el propósito primordial de producir efectos -

de derecho" (7). 

la Nulidad.- nlneficacia de un acto jurfdico como canse -

cuencia de la ilicitud de su objeto o de su ffn, de la carencia 
de los requisitos esenciales exigidos para su reali:aci6n o de

la concurrencia de algGn vicio de Id voluntad en el momento de
su celebraci6n" (B). 

Existen dos clases de nulidad, la absoluta y la relativa. 

La nulidad absoluta o de pleno derecho.- Consiste en los -
actos jurfdicos que carecen de sus efectos, porque no se lleva

ron a cabo conforme a las disposiciones de la Ley y para que 
tengan plena validé: necesitan llevarse a cabo conforme a la 
Ley. 

La Nulidad relativa, consiste en los actos que sin carecer 
de los elementos de valid~z, exigidos por las Leyes del Orden -

6.- Garcfa Trinidad. "Apuntes de lntroducci6n al Estudio 
del Derecho". Editorial PorrGa S.A. Mhico. 1949. PSg. 
144. 

7.- Garcfa Trinidad. "Apuntes de lntroducci6n al Estudio 
del Derecho. Editorial PorrGa S.A. M~xico. 1949. P~g. 

146. 
8.- De Pina Vara Rafael, De Pina Rafael. "Diccionario de 

Derecho". Editorial PorrGa S.A. 9a. Edici6n. M~xico. 
19BD. P4g. 356. 
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pGblíco ni infringirlas, tienen un vic¡o. 

los siguientes artrculos del C6d¡go Civi 1 vigente en el 

Estado de M'xico, reglamentan lo que ya mencion~ con anteriori
dad, 

1621, 1623, 1625, 1626, 1639, 1631, 1632, 1641, 1642, 

16.iJ, 16H, 16.i5. 1646, 1647, 1648, 1649, 1653, 1654, 1656, 1660, 

1661, 1662. 

~rtrculos que mencionan la forma, elementos de existencia 
y valide: que deben tener los convenios que celebren para que -

surtan sus efectos plenos conforme a la ley, para que no sean -

ine,istentes o nulos. 

Sítuaci6n que no ocurre en los Juzgados Municipales al ce

lebrarse los conYenios entre las partes, ya que la nulidad de -

los mismos, se encuentra en la incompetencia del Juez, por ra -

:6n de la materia, cuantra, territorio, o por no llevarse a ca

bo en la vía y forma establecida por el C6digo de Procedimien -

tos Civiles vigente en el Estado de M~xico. 



2.- APLICACION DE LOS CONVENIOS EN DIFERENTES RAMAS DEL DERECHO.-

Como ya fo mencion~ con anterioridad en el cap(tulo que 
antecede, los convenios se pueden celebrar en forma extrajudi -

cia1 o privada o ante la Autoridad judicial competente, y di 

chos convenios pueden celebrarse en las siguientes ramas del d~ 

recho. 

1. - En materia civi 1. 

2.- En materia familiar. 

3.- En materia fisca 1. 

4.- En materia laboral. 

5.- En Ordinarios mercantiles. 

Y ante los Ju:gados competentes, ya que cuando se hace en 

forma extrajudicial o privada, entre 1as partes, para su debido 

cunplimiento, si obran de buena f&, los celebrantes lo cunplen, 

pero, para el caso de obrar de ma1a fé, deben poner en movimie~ 
to a) Organo Jurisdiccional, a través del procedimiento corres
pondiente en la materia de que se trate, para que una ve: agot~ 
do el procedimiento, la autoridad competente, resuelva conforme 

a derecho la acci6n planteada, derivada del convenio celebrado, 

mediante la sentencia correspondiente. 

Los convenios, es conveniente se celebren Judicialmente an 
te Ja autoridad competente que debe ser, según los elementos -
de existencia y validé~ que consten en el mismo, para que surta 

todos sus efectos, y que para el caso de inclSYlplimiento de alg~ 

no de los contratantes hacia dicho convenio, la autoridad ca 
rrespondiente a travEs de los medios coercitivos que señala la
Ley, haga CLltlplir u la parte que se niegue hacerlo, porque al -

celebrarse el convenio ante la autoridad competente en la vra -
y forma que establece la ley, este tiene todas las facultades -
que 1 a misma ley le otorga, pdra hacer cump 1 ir a 1 as partes con 

el convenio que celebren en la forma que dispone la Ley. 
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Además que con ello, se protege en for~a igualitaria los -
intereses de los ce.lebrantes, evitando con ello, enriquecimien

tos i legrtimos, nulidades, delitos, etc., ya que dicha autori -
dad, va a condenar a las partes a pasar en todo tiempo y momen

to por el convenio que celebren ante &I (autoridad) o presenten, 

como si fuese una sentencia que la autoridad competente dict6, 

teniendo autoridad de cosa juzgada, previa su ratificaci6n co -

rrespondi ente. 

Convenios que pueden celebr.:Jrse en forma extrajudicia 1 o 

privada y judicialmente ante el Ju=gado competente como lo ci -

tar~ m~s adelante, y que pueden ser materia de derechos reales, 

personales, de cr6dito, etc., y en derecho familiar, laboral, -

adninistrativo, fiscal, ordinario mercanti 1, no así en materia

penal y ejecutiva mercanti 1 por su misma naturaleza de su dere

cho. 



3.- LA NULIDAD DE LOS CONVENIOS EN LOS JUZGADOS MUNICIPALES. 

Nulidad.- Su concepto.- nineficacia de un acto jurfdico, 

como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fín, de-
la carencia de los requisitos esenciales e~igidos para su rea -

lizaci6n o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en
en momento de su celebraci6n" (9). 

Como hemos mencionado con anterioridad, e~isten dos clases 
de nulidad, la absoluta y relativa. 

La primera, consiste en un acto celebrado contra una Ley -

prohibitiva, que por ese motivo, resulta inexistente, debido a 

que se celebr6 contrario a las normas jurídicas del orden públl 
co, y de la cual, los particulares no pueden sustraerse libre -

mente. 

Esta nulidad puede resultar de infracci6n a las Leyes imp~ 

rativas o prohibitivas, y es la sanci6n su nulidad absoluta por 
haberse celebrado. 

En cambio la nulidad relativa, consiste como ya dijimos -
con anterioridad, en los actos, que sin carecer de los elemen -
tos de validé: exigidos por las Leyes del Orden Público, ni in

fringirlas, tienen un vicio, que es en perjuicio de determina -
das personas y que el derecho ha considerado proteger, teniendo 
acci6n de atacar estos actos. 

Busca la defensa de las personas injustamente perjudicadas 

en el acto, protege los intereses privados, ocupandose de inte

reses particulares. 

Y se puede dar porque la voluntad se haya expresado bajo -
los efectos de un vicio, o porque los incapacitados no expresa
ron su voluntad con los requisitos de Ley. 

9.- De Pina Vara Rafael. De Pina Rafael. noiccionario de 
Derecho". Editorial PorrGa S.A. 9a. Edici6n. M~xico. 
P&g. 356. 
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Los efectos de la nulidad absoluta, son los siguientes: 

a).- Por el hecho que se comete la infracci6n legal# no 

tiene existencia jurfJica, no produce efectos, ademAs que una -
situaci6n jurfdica no se funda en un acto nulo. 

b).- La nulidad puede ser invocada por cualquiera de los -

interesados, perjudicanch a una persona, que jurrdicamente los
puede desconocer y reclamar contra ellos. 

e).- Es una sanci6n que previene las infracciones de los -

preceptos de un orden público y de inter6s colectivo, no prote
ge intereses privados. 

d).- Tiene por objeto que las cosas vuelvan al estado en -
que se hayaban antes de celebrarse el acto nulo. 

Los efectos de la nulidad relativa, son los siguientes~ 

a).- No produce sus efectos de nulidad desde que se cele -
bra, requiere de una resoluci6n para que lo declare nulo y ded~ 

cida una acci6n, produce efectos, mientras no se declare su nu-

1 idad. 

b).- La nulidad es aprovechada por la persona cuya protec

ci6~ se haya establecido la sanci6n de nulidad relativa. 

e).- Esta desaparece por la confirmaci6n del acto. 

d).- Esta se extingue por prescrípci6n. 

La nu1idad de los convenios en los juzgados Municipales, -

solo se da en el procedimiento Civi 1, Mercanti 1, cuando no se -
lleva a cabo el mismo en la forma establecida por la Ley, pero

es diffci 1 que se llegue a dar, en virtud desde un principio se 
1 leva a cabo en la forma que debe ser, siguiendo la vfa corres

pondiente. 

Vfa y forma que establece el C6di90 de Procedimientos Ci -
vi les en vigor, de acuerdo a las obligaciones y facultades que-
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le concede al Juzgado Municipal el artículo 60., del mismo Or -

dena.iento citado, vigente en el Estack> de M~~ico. 

Dentro de nuestro ordenamiento ya citado con anterioridad, 
precisamente en el artículo 48, establece: 

Es nulo lo actuado por el Juez que fuere declarado incom -
petente, sa 1 vo: 

1.- Lo dispuesto por el artfculo 63 in fine. 

11.- Cuando la incompetencia sea por raz6n de territorio y 

convengan las partes en la valid~:. 

111.- Si se trata de incompetencia superviniente. 

IV.- En los casos que la ley lo exceptGa. 

Ahora bien, el artrculo 63 del mismo C6digo citado, nos h~ 
bla de las dos clases de la substanciaci6n y decisi6n de la ca~ 

petencia, mismas que son: 

La inhibitoria y declinatoria. 

La Inhibitoria, se promueve ante el Juez competente para -
que envre oficio al incompetente para que se inhiba de seguir -
conociendo del asunto. 

La declinatoria se promueve ante el que se considera incom. 
petente para que se separe del conocimiento del asunto y remita 
el mismo al competente. 

Es por ello, que con fundamento en las disposiciones ante
riormente mencionadas los Juzgados Municipales resultan incomp~ 

tentes para conocer del Derecho Familiar. 

Y no obstante ello, la mayorra de las personas de escasos
recursos econ6micos, comparecen a los Ju:gados Municipales a I~ 

vantar actas informativas en Derecho Familiar, en el sentido -
que sus c6nyuges (hombre o mujer) abandonaron el hogar conyugal, 

las golpearon o simplemente comparecen ambos al juzgado a info~ 

mar, que han decidido separarse, habiendose puesto de acuerdo -
en el dep6sito de la mujer, hijos, su pensi6n alimenticia, dis~ 
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luci6n de la sociedad conyugal. 

Actas informativas que jurfdicamente, carecen de valor 

alguno ante la Ley, debido a la incompetencia del Juez Munici -

pal para conocer del Derecho familiar, así como de materia ci -

vi I, que exceda de su cuantfa, de cuarenta dfas de salario mfni 
mo vigente operante en la :ona de su actuaci6n y si es Licenci~ 

do o Pasante en Derecho, de cien veces de salario mfnimo, y en

el mismo caso en materia de consignaciones quince dfas y si es

licenciado o Pasante en Derecho setenta y cinco veces de sala
rio mfnimo vigente. 

Lo anterior, tambiEn sucede en el Derecho Laboral, cuando
concurren los patrones a los juzgados Municipales a informar 
que un empleado abandon6 su trabajo por m~s de tres dfas, sin -

previo aviso, mediante las actas informativas, que tambi&n car~ 

cen de valor jurfdico, por ser incompetente el Juzgado Munici -
pal por raz6n de la materia para conocer de derecho laboral. 

Y por lo que se refiere al Derecho Penal, por su propia 

naturaleza del mismo, no se hacen convenios, ya que sus obliga

ciones y facultades en dicha materia, estan debidamente cita 

das en el artlculo So., del C6digo de Procedimientos Penales 
vigente en el Estado de M&xico. 



CAPITULO IV 

LA "INEFICACIA JURIDICA DE LOS CONVENIOS EXTRAJUDICIALES. 

l. - ACTAS 1 NFORMATI VAS Y SU 1 NEFI CACI A JUR 1D1 CA. -

Al hablar de actas informativas y su ineficacia jurídica, 

me refiero a las que se levantan en los juzgados municipales -
del Estado de México, mismas que en ocasiones contienen conve -
nios celebrados en forma amigable por las personas que ante di

cha autoridad comparecen. 

Para dejar bien establecida su ineficacia jurídica de 
ellos (conven.ios), los cito e"'trajudicialmente, porque se cele

bran ante una autoridad incompetente, en raz6n de la materia, 
territorio y cuantía, ya que sus obligaciones y facultades, se

encuentran debidamente citadas en el artículo 60., del C6digo -

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de M6xico. 

Asimismo, menciono el concepto de acta e ineficacia para -
poder entender Ja nulidad de dichos convenios celebrados ante -
los Ju:gados Municipales, por las razones anteriormente mencio

nadas. 

Acta.- noocunento escrito, en que se hace constar por 
quien en calidad de secretario deba extenderla la relaci6n de -

lo acontecido durante la celebraci6n de una asamblea, congreso, 
sesi6n vista judicial o reuni6n de cualquier naturaleza y de 
1 os acuerdos o decisiones tomados" ( 1) • 

Ineficacia.- wearencia de eficacia de un acto jurfdicon (2). 

1.- De Pina Vara Rafael, De Pina Rafael "Diccion11rio 
de Derecho". Editorial Porrúa S.A. 9a. Edici6n. 
Mhi co. 1980. Pág. 44. 

2.- De Pina Vara Rafael, De Pina Rafael •oiccionario de 
Derecho". Editorial Porrúa S.A. 9a. tdici6n. M&xico. 
1980. Pág. 298. 
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Como hemos visto en capftulos anteriores los Ju:gados Mu -

nicipales del Estado de M6xico, mediante las actas informativas 
que levantan, han logrado que previa su orientaci6n legal, Jas

personas que tienen problemas, sean de naturaleza familiar, ci

vi 1, laboral, etc., celebren convenios, en los cuales, cuando -

los celebrantes obren de buena f~, lo Cllftplen fielmente en la -

forma pactada, sin necesidad de poner en movimiento el 6rgano 

jurisdiccional que obligue a la persona que se niegue Cl.Blplir -
lo hacerlo. 

Y estando a lo que establece el artrculo 60., del C6digo -

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de M&xico, el -
Juzgado Municipal, no es competente para conocer del Derecho 

Familiar, ni Derecho Civi 1, cuando su cue~tfa exceda de la est~ 
blecida en dicha disposici6n. 

Actualmente los Jueces Municipales, contin~an levantando -
actas informativas que contienen convenios relacionados con el
Derecho Familiar, por ejemplo: separaci6n de c6nyuges, pensi6n
alimenticia, custodia de menores de edad, disoluci6n de socie -

dad conyugal, e incluso de abandono del hogar conyugal, para -
iniciar el trámite del registro de nacimiento de menores de 
edad, adultos, levantandose entre otras: perdida de pasaportes, 
licencias de chofer, conducir, doc\l'lientos de locales comercia -
les, escrituras, contratos privados de inmuebles, de mutuo res

peto, perdida de libros de contabilidad. 

Cuando las partes celebrantes en los convenios contenidos
en las actas informativas en materia familiar, no se cunplen -

por una de las partes, jurídicamente, el convenio es objetado -

en t6rminos del artículo 329 del C6digo de Procedimientos Civi

les vigente en el Estado de M'xico, porque el Juez Municipal es 

incompetente para el Derecho familiar, conforme lo establecido
en el artrculo óo., del mismo C6digo citado, y por ello, es in~ 

ficaz jurídicamente y resulta nulo de pleno derecho de canfor -
mi dad con el artículo 48 del C6digo de Procedimientos Civiles -
vigente en el Estado de M&xico. Ya que el Derecho familiar es -
competencia del Juzgado familiar de Primera Instancia y no del-
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Municipa1, aOn cuando este Gltimo lo conozca en forma concilia

toria. 

Asimismo, los convenios que celebran mediante las uctas 

informatívas en los Ju:gados Municipales, cuya competencia si -

les corresponde a ellos, en caso de inct.1nplimiento por alguna -
de las partes, no se puede ejecutar, en virtud de que el citado 
convenio, no se llevo a cabo en la vía y forma que el procedi -

miento establece, siendo contrario a lo que establecen los ar -
tículos I~ y 16 de lo Constituci6n Política de los Est•dos Uni
dos Mexicanos. Adem~s su cumplimiento no puede quedar a) arbi -
trio de las partes. 

Menciono a los convenios que se celebran en los Juzgados -
Municipales como extrajudiciales, precisamente por celebrarse -
ante una autoridad incompetente, no porque se lleguen a cele -
brar en forma privada entre 1as partes, ya que de todas maneras, 
se celebre de una u otra forma, en caso de inctnplimiento con -
dichos convenios la Autoridad Municipal, carece de facu1tudes -
para obligar a los celebrantes a cllnplir1o, sobre todo en asun

tos relacionados con el Derecho Familiar o que excedan de la -
cuant(a que establece el artículo 60., del C6digo de Procedí 
mientas Civiles vigente en el Estado de M6xico, para los Ju:ga

dos Municipales. 

Situaci6n muy distinta, sí se celebril el convenio en la -
forma y vfa que debe ser, ante la Autoridad competente, ya quc
una vez ratificado por las partes, el Jue: los obliga a estar y 
pasar en todo tiempo y momento por di cho convenio, como si fue

se una sentencia ejecutoriada. 

por lo que se refiere a la reglamentación para levantar
las actas informativas que contienen los convenios ü los que en 
forma amigable y conciliatoria lle9an las partes, las mismas no 
tienen fundamento ante la Ley en el Estado de M6xico, sino quc
se levantan por ser una costumbre ya establecida desde hace mu
cho tiempo atr~s, desde que los Juzgados Municipales dependfan
del Distrito Judicial o Municipio ubicado dentro del Estado de
M6xico. 



2.- LA CUESTION CONCILIADORA DE LOS JUECES MUNICIPALES. TRABAJO 
SOCI Al. 

Por cuanto hace a la funci6n conciliatoria que llevan a 
cabo los Jueces Municipales en el Estddo de México con las per
sonas que se los solicitan a través de los citatorios que para

ese efecto se uti li~an, la considero muy importante, por su tr~ 

to directo hacia las personas de escaso desarrollo intelectual

y econ6mico. 

Y sobre todo porque al exponer su problema (el que cita y

ef citado) ante el Juez Municipal en el Estado de M'xico, este

les da a conocer la situaci6n legal, a seguir (siendo neutral,
actuando con equidad)' justicia) en la forma que debe ser con -

forme a la Ley, y para el caso de no desear llegar a un arreglo 

amigable y conciliatorio que favore::ca a ambas partes, lo hagan 

valer en la vía y forma que a su derecho convenga ante el Juzg~ 

do competente, a trav&s del asesoramiento de un Licenciado en -

Derecho particular y de su confian:a. 

Incluso, muchas personas que llegan a comparecer a los Ju~ 
gados Municipales, no necesariamente solicitan el citatorio que 

es utilizado para ese efecto, sino que se ponen de acuerdo con
su contrario para comparecer juntas ante el Jue: Municipal y -

solicitar le la orientaci6n legal correspondiente, para que 

el los resuelvan en la forma que mejor les convenga el problema

que tengan, solucionando en la mayoría de los casos su asunto -

en forma conciliatoria y amigable, mediante el acta informativa 

procedente (mutuo respeto, convenio, etc,). 

De la anterior manera se 1 lega a evitar un litigio, en el
cua 1 las partes tendrían que perder tiempo, contratar los servl 

cios de un profesionista e incluso evitar, la comisi6n de deli

tos. 

Por cuanto hace a la materia pena 1, 1 os Jueces Mun i e i pa 1 es 
no llevan a cabo la cuesti6n conciliadora, ya que conocen de -

los delitos que se castigan con las penas de prisi6n y multa, ~ 
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que se especific•n en el artículo So., del C6digo de Procedí 

•ientoa Penales vigente en el Estado de Ml~ico, ~ siguiendo el

procedi•iento s .. ario u ordinario que establece fa ley para 1os 
Juzgados ~unicipales. 

Cabe 11tencionar, adeaAs que en ef procedi•iento "'erbat que

•• tr .. it• ante los Juzgados Municipales, en su drtfculo 653 -
del C6digo de Procedi•ientos Civiles vigente en dicha Entidad, 
el Jue% e~horta a las partes a una conci liaci6n, a fa cual mu -

chas vece• se l1ega, si a.tbas est&n de acuerdo en dar por term..L 

nado el conflicto, •ediante un convenio, que en ese momento ce

lebraban, ratifican y solicitan al Jue% Municipal, se apruebe -

en todas y cada \Mla de sus partes, condenando a las partes a p~ 

sar en todo tie.po y ~<Mtento por el mismo, como si fuese sente!!. 
cia ejecutoriada, el cual, se aprueba, por no tener clSusula al 
guna contraria a la aoral, a la ley y a las buenas costll'ltbres. 

C.0.0 v .. oa, ta funci6n o labor conciliadora que realizan -
los Jueces Municipales, ya sea dentro o fuera de un procedimien 

to Civi 1, resulta un trabajo social, muy loable porque la mayo

r fa de las personas que comparecen a los Juzgados Municipales, 
son gente de escaso desarrollo cultural y econ6rnico, debido a -

que no cuentan con dinero suficiente para cubrir pagos por ho -
norerios de orientaciones legales, evitandose mayores litigios, 
casdsi6n de delitos, con la oríentaci6n legal que se les da, -

así CCMIO ta.bi'n la soluci&n r~pida, expedida oon honestidad y

justicia a su proble•a con su contraria, que ellos mismos deci

den. 



-3.- LAS LIMITACIONES JURIDIC~S DEL JUEZ NU~ICIPAL.-

Las li•itaciones jurídicas de los Jueces Municipales del -

Estado de ~~~ico, se encuentran contenidas en el artrculo 60. 

del C6digo de Procedi•ientos Civiles •tigente en el Estado de 

México y consisten: 

a).- No pueden conocer de asuntos cuya cuantfa exceda de -

cien veces el salario mínimo (si son Licenciados o Pasantes de 
Derecho). 

b).- Ho pueden conocer de asuntos cuya cuan~fa exceda de -

cuarenta días de salario mínimo (en el caso que no sean Licen -

ciados o Pasantes de Derecho). 

e).- No pueden conocer de asuntos de inmatriculacíones, 

informaciones ad-perpetuam, posesorios, interdictos. 

d}.- Ho pueden conocer de derecho fc1a1i liar, Laboral, Adiai

ni strati vo, fi sea 1. 

e).- No pueden conocer de las Diligencias preliminares de 

consignaci6n que excedan de setenta y cinco veces el salario 

~fniMO {si el Juez Municipal es Licenciado o Pasante). 

f).- No pueden conocer de las diligencias preliminares de 

consignaci6n que excedan de quince dras de salario mfnimo (en -
el caso que el Juez Municipal, no sea Licenciado o Pasante de -

Derecho). 

En ocasiones no obstante que los Jueces Municipales del -

Estado de México, conocen sus 1 imitaciones y e 1 fundamento, por 

costumbre, continúan conociendo de asuntos que no son de su CO!,!!. 

petencia y aGn mSs continúan levantando actas informativas que

contienen convenios, cuya naturale:a pertenece al Derecho fami-

1 i ar, Labora 1, o en ra:6n de 1 a cuant fa, por exceder no pueden

conocer del asunto, los Municipales, y a pesar de el lo, si lo -

hacen en forma conc i 1 i ator i a, sabiendo de antemano que 1 o que -
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se lleve a cabo ante ellos (Ju:gados Municipales) es nulo de -

pleno derecho, por la incowrpetencía que por rd:6n de materia, -

cuantía, territorio, etc., tienen. 

Ea por lo anterior, que propongo qu~ los Jueces Municipa -

fe•, se fimiten a elDplir con las fdcuftaJes y obligaciones que 
e1 artrculo 60., del C6dígo de Procedimientos Civiles vigente -

en el Estado de M'xico, les concede. 

Por lo que se refiere a la materia penal, los Juzgados Mu

nicip•les, tienen las siguientes limitaciones: 

En el caso que los Jueces, sean Licenciados o Pasantes de 

Derecho: 

a).- No pueden cono-cer de aquel los delitos cuya pend de 

prisi6n exceda de tres años. 

b).- No pueden conocer de üquellos delitos cuya pend pecu

niaria exceda de doscientos dfas multa .. 

En el caso que el Jue: Municipatt no sea Licenciado o Pu -

sante en Derecho: 

a).- No pueden conocer de delitos cuya pend de prisi6n sea 

mayor de un año. 

b).- No pueden conocer de los d~litos que tengan como pena 

pecunidria m&s de cincuenta dí~s multa. 

Aclarando que en materia pendl, en virtud de la naturaJe:a 
del mismo Derecho, no se celebrun convenios, solo se llega a 
otorgar el perd6n en los delitos que se persiguen por querella, 

cuyo procedimiento es S\.lt\ario. 



,i,. LA DEFE~SORIA DE OFICIO.-

Su concepto.- wEI servicio pGblico que tiene a su cargo 

1 a asistencia j ur r di ca de a que 1 1 as personas que no se encuentran 

en condiciones económicas de atender por su cuenta a los gastos 

de un proceso~ (3). 

1ne1 U)'O este tema en 1 a presente tés is por considerar Ju 
importante, en virtud de la labor que los Defensores de Oficio
tienen en 111 materiu penal, en los Juzgados Municipales, en el 

Procedimiento Penal, si lo hay, en materia civi 1 no, ya que 

las personas que promueven un juicio de la naturale:a que seu, 

deben estar asesoradas de un Licenciado en Derecho, que es 

quien deber~ firmar todos los escritos que presente ante el Ju,: 

gado Municipal en el impulso procesal, en forma conjunta con el 

promovente, y LI 1 cua 1 se le 11 ama Abogado Putrono, )' es un pro

fes ionista particular cu»os honorarios le son pdgt1dos por el 

promovente. 

Todo Abogado Patrono, deber~ firmar como ya dije los escrl 

tos que en mt1teria civi 1, siendo competenciü del Ju:gaJo Muni -
cipal se presenten ante él, )'a que sin ese requisito no sertín -

adnitidas, lo dnterior de conformidad con lo dispuesto por lo::;

artrculos 118, 119 del C6digo de Procedimientos Civiles en vi -

gor. 

Dandose el caso, que la mayorfa de lus pt!rsonus que comp.J

recen ante dicho Ju::.gado MunicipLII, son personas de esc<Jso des!!_ 

rrol lo cultural y econ6mico, que no cuentdn con el Jiner1> sufi
ciente para pagar los honorarios de un uboyuJo particular, que

lcs pueda asesorar en la soluci6n a su problema ~n 1~1 \•Ía )''fo!: 

J.- De Pina Vara Rdfael, De Pina Raf.Jcl. "Diccionario de -

Derecho", Editor i a 1 PorrGa S.A. 9ü. Edi e i Ón. M6x i ca. 

1980. P~g. 204. 205. 
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ma que debe ser )'ante la autorid.id competente. Es por el lo, 

que la orientaci6n legal, la da el Juez Municipal, a liJs purtes 

y estas en forma ami gab 1 e y conc i 1 i <.ltor i a 11 eguen a un acuerdo, 

que por ra:6n de la materia, cuantía, territorio, resulta nulo

de pleno derecho, conforme lo establece el urtfculo 60., del C.2, 

digo de Procedimientos Civiles en vigor (> contenidas en un 

acta informativa que bien pueden cump 1 ir 1 as partes o no ) • 

Y sin embargo, si l1ubiese Defensor~s de Oficio en materia
Civi 1, Familiar, etc., ayudarian evitando que los Ju:gados Munl 
cipales, contiouaran levantando actas informativas que san nu -

las de pleno derecho, cuando contienen con\'enios que no son de

su competencia y que ya cite en capftulos anteriores, ya que -

los defensores mencionados, promoverfan en la via )' forma que -

debe ser y ante el Ju:gado competente, para proteger los inter~ 

ses de 1 as partes {en e 1 caso de est<Jr ümbus de acuerdo) o de -

la que representen, evitando también conflictos, y confusiones, 

en los Juzgados Municipales y que se pierdd tiempo en levdntar

las actas informativas que contienen los convenios al que 1 le -

gan los interesados, cuya competencia no es del Juzgado Munici

pal, por las ra:ones )il tantas veces c.,puesb1s, ademtis por que

car4'!cen de facultades pura hucer curnpl ir los convenios en los -

t&rminos que los contratantes se hcl)'cln obligado, p,1ra el caso -

de su incumplimiento por alguna de lus partes. 



e o N e L u s 1 o N E s 

t.- La presente t:6sis, la hice con la finalidad de dar a -

conocer las facultades> obligaciones que todo Jue:: Municipal -

en el Estado de MExico tiene, es por ello que para su estudio -

me remito a los antecedentes hist6ricos del Derecho Romano y de 

Nuestro Derecho Positivo Ne~icano. 

2. - E 1 Derecho Romano, es i mportantc estudi dr 1 o conforme-

a las seis partes en que lo sepuran diversos autores, cit~ndo -

las Gnicamentc en for•a general y sinteti:ada, sin entrar cam -

plctamente d su estudio, en la presente t6sis ya que es el Gni

co derecho senci 1 lo, completo, ~1pegado a la morul )'religión )'

CU)'ª finalidad era la solución de sus problemas en formu pr.ic -

tica, sin formular teorías generales o hip6tesis, en ,·irtud de

que los romdnos rehufan lds definiciones. 

3. - Además, e 1 Derecho Romano, es un antecedente h i stór i -

co de nuestro Derecho Positivo Me~iccJno, porque es su busc, au

,¡ lia al jurista en su investigación por lo 16nico de sus Je.Ju.s.. 

ciones que hacrcJn los romanos cJ sus principios generules, udc -

más, nos muestra el na~imiento de las instituciones jurrdicas,

su crecimiento y perfeccionamiento como constan en la compila -

ción de Justiniano. 

4.- El citar el Derecho Romano, como un antl"cedentc hist6-

rico de nuestro Derecho Positivo Mexic11no, es porque lo conoci

mos a la llegada de los españoles ul descubrir América (Nueva -

España), ya que el derecho español, estaba muy influenciado por 

e 1 Derecho Romano, los cu1.1 les se integraron u 1 derecho de los -
señores naturales (indfgenas) a la legislaci6n positiva vigente, 

asf como a las disposiciones propias para la Nuevd EspJñu, en -

la época de la colonia. 
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5. - Y prueba de 1 a anterior, es que en e 1 Mé.x i ca i ndcpcn -

dient~. empe=aron a reali=ar los proyectos del C6digo Li\i 1 pu

ra la República, al cual se le van haciendo modificaciones en -

cuanto al derecho público como al privado pc:ira organi=ar el nu~ 

vo régim~n que se da con la independencic:i ~· princip<ll:nente cen

ias Leyes de Reforma, toda ve= que el matrimonio queda en manos 

del Estcldo )' >'ª no de la Iglesia, legislfíndose sobre la person!!_ 

lidad jurídica de determinadas asociaciones. 

6.- Teniendo entre los pro)·ectos de la Legislación Positi

va de la RepGblica, la del año de 1859, publicada en LS6J, el -

de 1870 que entra en vigor el primero Je marzo de 1571, mtis t.:J!:_ 

de e 1 de !884 sustituye a 1 de ¡8 70, estab 1 ec i endose 1 a 1 i br•e -

testament i f i c.:ic i 6n )'el de 1884 modifica el derecho de fdmi lia
al darse la Ley sobre relaciones familiares, expedida el 9 de -

abrí 1 de 1917. Y en 1928 se expide e 1 C6di go Ci vi 1 vi gente para 

el Distrito y Territorios Federales en materia común, aplicable 
a toda la República en materia Federal >' entra en vigor el pri

mero de Octubre de 1932. 

7.- Y en materia Mercanti 1 rigen las Ordenan:<ls d~ Bilbao, 

dándose el primer C6digo de Comercio, expedido el 16 Je Mayo de 
1854 el nombre del C6digo de Lares. Y finalmente en fecha 15 de 

Septiembre de JS89 se dict~ un C6digo de Comercio vigente, quc
se ha ido modificando en la actualidad sobre las Leyes especia

les que formaban antes parte integrante de di cho C6di go. 

8.- Lo anterior, con la finalidad de observar que dichos -

C6digos tienen sus correlativos en la Lcgislaci6n Positiva del

Estado de M6xico, que reglamenta las obligaciones y facultades
que los Juzgados Municipales tienen, como es, que solo pueden -
conocer de asuntos en procedimiento verbal o escrito cuya cuan

tfa no exceda de cuarenta d(as de salario mfnimo vigente_>' en -

materia de consignaciones hasta quince d(as de salario mfnimo,-



pero si el Jue: Municipal es Licenciado o Pasante en Derecho, -

hasta cien veces el sülario mfnimo vigente y en materia de con

signaciones hasta setenta y cinco \'eces el salurio mínimo, a -

eaccpción de la materia familiar, inforl'taciones ad-perpetuam, -

posesorios, interdictos. 

9.- Y por lo que se refiere en Oere~ho Pen.il, los Jueces -

Municipales conocen de los delitos que tengan como sanci6n: 

apercibimiento, cauci6n de no ofender, pena alternativa, san -

ci6n pecuniaria hasta cincuenta dfas multa, prisi6n y multa cuan 

do 1 tl priva ti va Je 1 i bertad no sea ma>·or de un año y 1 a pecunia

ria no md)'Or de cincuenta dfas multa. ) cuando el Juc: ~lunicipal, 

sea Licenciado o Pasante de Derecho, conocera de los deli'tos, -

CU)'ª pena Je pr is i Ón no exceda de tres dños y mu 1 til hdsta de -

doscientos dfas. 

10. - No obstante 1 as f acu 1 ta des ~· ob 1 i gac iones que .:imbos-

art (culos 60., del C6digo de Procedimientos Civiles y )o., del

C6di go de Procedí mi en tos Pena les vi gentes en e 1 Estado de Mé:\. i -

co, les conceden a dichos Jueces Municip.tles, el los en forma -

conciliatoria, conocen de asuntos relacionados con el Derecho -

familiar, laboral, y algunos llegan a contener convenios, he 

chas, actos jurídicos, simples manifestaciones, que carecen de

eficacia jurfdica, en virtud de ser nulos de pleno derecho, en

ra:6n de haberse 1 1 evado a cabo ante una 11utor i dad que re5u 1 tu

i ncompetente por ser Derecho Fum i 1 i ar, Labor..-i I, territorio, 

cuantra, o por no seguir la vfa >·forma estcJblccida por loJ Le)'• 

11.- Proponiendo con la presente tésis, que en los Ju=ga -

dos Municipales, ya no se levanten actas informativas que no -

sean de su competencia, para ev i tt1r perdida de ti empu )' con fu -

siones. Y reglamenten las que deben le"antur. 

12.- Siendo tdmbi&n necesario, haya Defensores de Oficio -

en materia Civi 1 y familiar, que les promuevan a las per3onoJ~ -

de escasos recursos económicos, que no cuent~~u1 con di ne ro suf i -
ciente para pagar los honorarios de un ,\bogado, e 1 j ui e i o co 
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rrespondiente ante lu Autoridad competente, o en su Jefecto ce

lebren el convenio debidamente ratificado ante la autoridad que 

debe ser, paru protecci6n de los intereses de los que represen

ten evitando de esta munera litigios, ubusos, inc1S11plimientos, 

etc. 
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