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I H T R o D u c c I o H 

El presente trabajo denominado " COMPETEllCIA DIVERSIFICA

DA DE LOS JUZGADOS DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO CREADOS EN 

EL Arlo DE 1989 "• se erigi6 debido al gran problema que se su~ 

cita actualmente dentro de los Nueve Juzgados civiles y uno de 

lo Concursal que fueron transformados a de Arrendamiento Iruno

biliario en el afio de 1989; al delegarseles funciones para se

quir conociendo de los asuntos que se ventilaban al momento de 

ser transformados, y aún más, conocer de los asuntos de su nu~ 

va competencia, provocando con todo lo mencionado, una serie 

de anomalias que dieron pauta, tanto a incumplimientos de 1nd_2. 

le legal; asi como de una carga excesiva de trabajo, que con_ 

el transcurso del tiempo se ha ido acrecentando cada vez más. 

Acarreando consigo, un rezago en la impartici6n de justi

cia dentro de los mismos, provocando con todo 10 se~alado, que 

no se cumpla el principio Constitucional del articulo 17°, que 

determina que la Justicia sea pronta y exped1ta. 

En el trabajo que se expone, se hace alusión especifica-

mente de los problemas se~alados con anterioridad; y tratando_ 

de dar posibles soluciones respecto de los mismos, manifestan

do desde este momento que si no se da, una pronta solución al_ 

respecto, provocará un mayor rezago de impartici6n de justi---

cía. 

Y al efecto, se pl~ntca una serie de posibles alternati-

vas de soluci6n a tales problemas, como lo seria el caso, que_ 

a los susodichos juzgados, se les liberara de seguir conocien-



. . , ':.·· "': 
do 1os. asuntos re1ativos ·a ·10 ciVi1 Y t·~erCant'i.1;~·y a:·si 'j>rocu~~-

rar ·se dé \ina-·Y.:esptiesta poSitiva-, al conocer~,d·e~"i~S ~suntos 

..¡u.e ;:>Or ley ~·6~o les compete resol ver.· Y· ·a1cari~.ª~.;~·~1:; fin·: anhel~ 
do .dc:·-:,ue :1:a._iusticia sea expedí.ta. cUrn~1:~ie~~4~.::.~~P".~'.~~~~:.~·-: ce~ ... _: 

la meta trazada por nuestro actual Géibiérño~}~.-~n·)?~n(\?ficio de 

la Ciudadania. 
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C A P I T U L O I 

MARCO HISTORICO DE LOS TiHBUNJ\LES 

1.1,- TRIBUNALES EXISTE!ITSS ¡;:¡¡ EL DERECHO ROMAllO 

jn el Derecho Romano al tratar de tocar el co~~lcjo tema

de lo concerniente a los Tribunales existentes en esa época, -

nos encontramos irunersos en una obscuridad que trataremos de 

aclarar en este breviario histórico. 

En contraste con dicha problemática, la gran m~yor1a de -

los uutores concuerdan en afirmar, en ~ue par~ poder hablar de 

lá existencia o inexistencia de Tribunales propiamente dichos, 

y debidamente establecidos, ~orzosarnente tendremos que remití!, 

nos il l.:t. historia del Derecho Romano para poder comprender tal 

estudio. 

OBSER'/ACIOllES G3NERALES 

En los sistemas neo-romanistas, el sistema procesal se -

?liega a las necesidades del derecho sustantivo. Donde hay una 

facultad juridica individual, casi siempre se concede Wlq ac--

ci6n ?a~c darl~ ~ficacia, en caso de necesidad. En el sistema

romano clásico, en cambio, el derecho procesal es primordial;

ª ::ienudo es precis~mente a trav~s de la creación de nuevas me

didns ~ro=csales como nacen nuevas facultades jur1dicas indivJ:. 
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du.:.les, Y '2:$ mediante e1 .:lnl:lisls del ?Oriil d...:: cicrt;::.s accio

nes co::\O los clás ices dieron su pc!'f il a d¿;tcrminados derechos 

sut>jet:ivos; as1, no discutiremos -iUe es ·~xact.:irnantc 11 óolt:> 11
, .s! 

no cuándo [>rocede la actio doli, "la acci6n ¿or dolo 11
• El dar~ 

cho ror.i.ano no es un sister..a de derec~ios subjetivo:.;, !;>i:no de ª.S 

cienes. 1.2uizá es mejor decir con taser "que los romanos nttnca

aislaron .::1 derecho ?rocesal d~l. derecho sustilncivo, y estudi!: 

ron ést:e y a1.uél cono una unidad". 1 

F.\5SS H rsTO:UCAS DSL s IST!lH.\ PROC:>SAL !lQM,\110 

Este sistena ha pasado por tres fases: La de ¡¡:i5 legis a.s_ 

tienes, La del proceso formulario y L~ del proceso e~tra ordi-

nern. 

Bn las dos ?Ti:.ler¡J,r, fases, unidas bajo el t~rmino del ar

do iudiciorwn, encontramos W'la peculiar sep~raci6n del ?receso 

en dos "i11stancias 11
• La primera se desarrollab~ ante un m3gis

trado y se llamaba in iure; la segundü, ante u.~ tribunal de in 

iudicio, o mejor, apud iudicem (delante del juez}. 

En este periodo del "ordo iudiciorum" encontramos una - -

tra11sici611 entre la justicia privada y la pública. La interve.!l 

ci6n de la autoridad póblica se liraitaba a ejercer ?resi6n pa

ra tu.e al de:rLandado aceptara el arbitraje de un iudex ?riv~tus 

y, en el periodo formulario, a v~gil~r ~ue se ?l~nteara corre.s 

tam·~nte el ?roblema jur1dico ante este árbitro, ün?oniendole -

cierto programa de actuaci6n y prescribiendo la sentencia ~ue

!!e~e::ia dictar, seg!tn el resu.1 tado de su in·;cstin-~ci6n de los-

l. Max Xaser, Das Romische Zivilprozessrecht, Hunich, 1966 ,

?ágs. 9-10. 
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hechos.- 1'id.ern~s, sie.7!.pre ,ue el vencedor lo ~olicitabi:i., el =.:st~ 

do f~tervcnia para dar eficacia a ia sentencia, si el vencido

no obedecia voluntariamente. 

En el proce<limiento oficial romano, el papel estatal que

daba reducido a un minimo, aun~ue muy importante. En la fase -

del ordo iudiciorur:., en cambio. nadie tenia acceso al iudex, -

sin haber o::>tenido una autorización previa del rn.agistrado. En

la fase precl.1sica, éste daba el permiso necesario (actionem -

dare), si la reclamación correspondia a alguna norma consagra

da ¡>or las :tII Tablas; m.1s tarde, bajo el sistema formulario -

dabu el permiso: 

~).- En los casos previstos, en forma general, en su al-

bwn anual. 

b}.- Fuera de tales casos, cuando opinaba que el actor 

obraba de buena fe y pod1a tener razón, 

En Cillllbio, si ni el album ni el sentido de justicia del -

pretor obligaba a conceder una acción, éste tenia libertad pa

ra denegarla (denegare actionem), 

La iurisdictio del magistrado era la facuJ.tad de conceder 

o denegar una actio, es decir, de permitir o prohibir el acce

so al arbitraje de jueces privados, En cambio, la iudicatio 

del iude>< era la facultad de dictar sentencia, 

lli los magistrados ni los jueces eran, necesariamente, j,1! 

ristas. Se les exigian tres cosas: honradez, sentido comón y -

buen~ voluntad para dejarse orientar por jurisconsultos, sin -

-tue los jueces estuvieran obligados a seguir estrictamente las 

indicaciones respectivas. 

Sl período del ordo iudiciorurn comprendia, por tanto, dos 
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fases: la de las legis actiones y la del sisteT.la f'ormul.:..rio. -

En ¡a época postclAsica se inició una tercera fase, la del pr,2 

cedimiento extraordinario, en el cual la citada bipartición d~ 

sapareci6; ya no se recurría, sino excepcional1:!ente, a jueces

privados; por regla general, el magistrado investigaba los he

chos y dictaba él mismo la sentencia. 

Sl praetor urbunus, éste personaje administraba justicia

ª personas provistas del acceso á las legis actiones, uno de -

los privilegios {Ue componían la cuidadania romana, pero que -

podía concederse también a algunos extranjeros. 

El praetor peregrinus era el magistrado {Ue adopto' el 

más elástico "sistema formu1ario 11 , llegandose as! a la anoma-

lia de 1ue los extranjeros dentro de Roma recibieran de Punci2 

narios ~omunos una justicia m~s e~uitativa y menos formalísta

~ue la que estuvo a disposición de los mismos romanos, anoma-

lia ~ue terminó con la Lex Aebutia (entre 150 y 130 a. de J.C), 

la cual concedió a los romanos la opción entre el sistema Por

mUlario y el antiguo sistema de las legis actiones. 

También ha
0

bia ediles, pa.ra la administración de justicia

en los mercados; en las provincias, las funciones jurisdiccio

nales correspondian a los gobernadores y magistrados municipa

les. 

Desde el comienzo del imperio, surgió, paralelamente a la 

justicia pretoria, la impresionante estructura de la justicia

i~perial, severamente jerárquizada y culminando en el Eillpera-

dor o el prefecto del pretorio, a.J:lno derecha del emperador en

asuntos juridicos. 

En esta fase de la extraordinar~a· ~ognitio, la división -
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en dos instancias desaoareci6; la iurisdictio y la iudicatio -

comenz6 a fundirse, anunciándose, por tanto el sistema moderno. 

Para pleitos entre peregrinos y romanos, se solia nombrar 

un jurado ad hoc, compuesto de romanos y extranjeros: el trib.Ja 

nal de los recuperatores. 

Para los demás litigios, el magistrado solia designar a -

un solo juez privado, algún honorable cuidadano, a veces con -

cierto experiencia en la materia del pleito en cuesti6n. 

Las cinco legis actiones, es decir, sobre los 11medios de

poner en actividad el contenido de la ley", y la 11 ley" e~uiva

le, en este caso, sobre todo, a las XII Tablas. 

Arangio Ruiz define estas legis actiones como declaracio

nes solemnes, acompañadas de ges tos rituales, ..¡ue el particu- · 

lar pronunciaba, generalmente ante el magistrado (afirmación -

que s~re una exce?ción, tratándose de la pignoris capio, como 

veremos) con el fin de proclamar un derecho que se le discutia 

{en caso de las tres legis actiones referentes a la determina

ción de los derechos) o de realizar un derecho previamente re

conocido ( tratándose de las dos legis actiones referentes a ~ 

la ej ecuci6n). 

Este autor opina, además que "los términos de actio y de

agere ten1an, en conexión con esto, el sentido de representa~ 

ci6n de una ficci6n dra!nática" y de "actuar como en el teatro',' 

algo iue, de ser correcto, corres~onderia a lo ~ue ya hemos -

apuntado sobre el carácter "plástico" del derecho preciásico.2 

2. V. Arangio Ruiz, Las acciones en el derecho nrivado romano, 

Madrid, 1945, pág., 17. 
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Sabemos {Ue hubo cinco lcgis ~ctiones. Tambi~n saber.tos -

~ue eran excesivamente formalistas: un pequeBo error, una ten

tativa de adaptar mejor la formula tradicional al caso concre

to, el proceso ya estaba perdido. Las severas formulas que de

b1an utilizarse, iban, a su v~z, íntimamente ligadas a los te.as, 

tos de !as leyes (sobre todo a las XII Tablas) en ~ue el actor 

fundaba su pretensión, lo cual tras?lant~ba al proceso civil -

el carácter fragmentario .ue distinguía a la antigua legisla-

ción. Como dice Jhering, el magistrado no ofrecia el articulo

''protección jur1dicd. en general 11
, sino únicamente un surtido -

limitado de algunas especies de protección juridica para casos 

partiC'~lur~s, expresam¿nte previstos por la ley. 

La Legis Actio Sacra~ento (la a?uesta sacramental).- Esta 

legis actio, que figura en las XII Tablas, servia para hecer -

reconocer derechos reales y personales. 

1.- La iudicis arbitrive postulatio (la petición de un -

juez o Arbitro). En esta legis actio, también conocida ya en -

tiem?oS de las XII Tdblas, pero de creación más reciente ~ue 

la anterior las partes se limitaban a pedir al magistrado que

les designara un juez, sin ~ue se celebraran apuestas procesa

les. Encontramos esta legis actio en dos casos: 

a).- C}lando no se trataba de una desición afirmativa o n.§:. 

gativa, re$pecto del derecho ~ue actor pretend1a tener, sino -

de la división de una copropiedad o herencia, del deslinde de

unos terrenos, o de l..:. fijación del inport~ de danos y perjui

cios. 

b).- Cuündo se trataba de la determin~ci6n de Cerecflos y

obligaciones nacidos por stipulatio. 
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Manus Iniectio y Pignoris capio.- Fueron dos figuras -iue

se dtvidieron en : 

Manus iniectio (aprehensión corporal), En el caso de que

un deudor no pudiera, o no ~uisiera, cumplir una condena judi

cial o un deber reconocido ante una autoridad, o en otros ca-

sos diversos en los .1ue era responsable directo. 

La pignoris ca~lo (la toma de la prenda). Por ciertas de~ 

das, de carácter militar, fiscal o sagrado, el acreedor podia

penetrar en casa del deudor, pronWlciando ciertas formulas sa

cramentales y sacar de ella algCtn bien, el pignus, o sea, la -

prenda, 

DECADENCIA DE LAS LliG IS ACTIO!lES. Desde el r.tomento en ..:ue 

la Lex .~cbutia (de 150-130 a, de j.C.) permitió a los romanos

optar entre las legis actiones y el sistema formulario, más 

elástico y equitativo, a{uellas se utilizaron menos. 

El procediniento de las legis actiones no era rápido, Por 

una parte, el hecho de ser orales y el contacto directo entre-

el juez y las partes debian haber sido factores favorables pa

ra la celeridad; ?Or otra parte a causa de los diversos plazos, 

ten1an que sufir retrasos, ~uizA con la expresa intención de -

~ue el deudor tuviera ~As tiempo para tratar de cumplir sus -

obligaciones. 

EL ?~OCEDD~IENTO FORMULARIO.- Este procedimiento que ca~ 

ractcrizaba la segunda fase del desarrollo procesal en _Roma, -

encuentrn su origen ?robablemente fuera de Roma, y fue adopta

do por el prnetor peregrinus, -1uien, desde 242 a. de J/C., ad

ministraba justicia en litigios ~ntre romanos y extranjeros e.!l 

tre ~1, ya hemos visto cómo se extendió este nuevo sistema, a-
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consecuc11cia c!e la 1'.CX ;,elJutiL.t y de, 1.;: .-Lcges ~~.üi~B iudici~ri!! 

e, 

Lo Cú2 act<!r1st ice del nuevo proCediílli~ntO 3lUedc resu:.drse 

en lo~ ·siguientes rasgos: 

1.- Lüs partes ~xp9nian sus ?retensiones per verb~ concc2 

te, o !je'-, en ;:alubri!S de su propia elección. Por este motivo, 

i1is::-.inu1i::. lü CcpcnC::.cmcia <le la adr.iinistré..ción de justiciú res

pecto del i~s civile (recu~rdese ~1ue antes, precisurnente por -

anta :...,1gidi! dependencia, las legis actiones li.O proporcionaban

una :10Sibilidad de obtener justicia, cu.:.ndo fi:ltaba una dispo

~ici6n ~?licablc en el fragmentario ius civile). 

2.- El pretor deja de ser un Sim?le Hspectador del proce

so, o mejor dicho, u..ni:i autoridad cuyo Pª!"'•21 .se li.":1.i t.:.bil <:.. vig,! 

l~r a l~s partes en el ?rocedúniento; y se convierte en W1 or

ganiz~<lor luc detcnninu discrecionalmente cuál será el progra

mt! :irocesal de c.:J.de. litigio individudl, señalilndo a cada parte 

-sus <lcrcchos y deberes µroccsales. 

La. historia r.os en.seaa --iue este magistri!do a.provecho de -

m~ncr~ ~dmirable ~us nuevas E~cultades, cre~ndo inteligenteme!!. 

te nue-1:-s uccloncs, e CC?ciones y otrus medidaS procesu.les - -

cu.::~ndo l~1s juzgaban convenientes para obtener una m~s C'iUitütJ:. 

va adr.1lnistrGci6n de ju~ticia. Gracias a esta actividad cre~d2 

r~ del ?retor, surge al lado del ius civilc el aWnir~ble edifl 

cio d:.-1 iu.s. ilonor.:trltt:.i, con lo "1uc se da lugc:ir al famoso dua--

l i!.~:~c c1; (;l <l1,;:i·t:cho romano. 

L.:ts uccÍ•)nes y excepciones .1ue hub1un dt.:r.iostr..::.do utilidad 

ele hecho p&saron de un edicto a otro y fo~i.ron, como pilrte 

tran~laticia, el n6cleo est.ible de este flexi.Jle y vuriz..ntc d.=_ 
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!,Ccho honorario. 

31 proceso conservaba su divisi6n en unu instancia in iu

rc y otra in iudicio; ~ero, corno eslab6n entre affibas fases, eE 

centramos ahora la fórmula con las tres funciones siguientes: 

aJ.- La f6rrnula contenta las instrucciones y autorizacio

nes ~ue enviaba el magistrado al juez. Era un ?rograma proce-

sul en forma condensada, por lo cual algunos autores le apli-

c~n el tórmino plástico de comprir.iido jur1dico. 3 

El cagistrado hacia fijar en la fórmula cuál era la pre-

tensión exacta del actor, y, con frecuencia, en ~ue consistia

el contraargumento del demandado, el argumento de replica del

actor, el iudcx deb1a investigar si realmente exist1an los he

chos en -i,UC el actor fu..,daba su acción, los ·~Ue el demandado - · 

alegaba en su contrnargumento, según el resuitado de esta in-

vestigaci6n, la fórmula determinaba si el iudcx deb1a condenar 

o absolver. 

b).- Ciertamente, la fórmula era también una especie de 

contrato procesal, ya {Ue las partes ten1an que declarar que -

estaban con.formes con la fórmula. 61 pretor examinaba si sus -

objeciones eran razonables, en cuyo caso modificaba la f6rmu-

la. En cambio si descubría ~ue las objeciones no obedec1an a -

motivos razonables, pedí.a eJercer presión para que las partes

dieran su conformidad, amenazandolas con la no admisi6n de su

acci6n o de alguna excepción ~ue hubiera propuesto, o bien, -

perjudicando a lt.1. parte reacia ordcn~ndole conceder la.pose- -

3. Htunbcrto cuenca, Proceso civil Romano, 3. Aires, 1357, 

p.1a. 54. 
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si6n del objeto litigioso a su adverDario. Es ~ue el pretor, -

con su im:>eriur.t, ~en1a w1a libertad de Cicci6n ....t.ue hoy dia nue.! 

tres jueces y magistrados ya no tienen, y tenemos "!Ue rccono-

cer lue se sirvieron de esta libertad en interés estricto de -

la e J.Uidad; son poca.s lds .¡uejas -1ue conocemos de abusos come

tidos ?Or los pretores. 

e).- La f6rmula estricto. sustituia con veutaja las memo-

rias ele los testigos, -i,UC ül terminar la instdncia in iure del 

procedimiento de las legis actiones, debian fijar en su mente

todos los detalles de ~·iuella primera fase del proceso; las -

formulas deb!an servir para remediar situaciones a las que an

tes se refer1an la legis actio sacramento, la postulatio iudi

cis y la condictio, el pretor procuraba, por respeto a la tra

dición, ~ue su texto se parecia lo más posible a las f6rmulas

de las legis actiones, suavizándose de este modo la transición 

de un sistema a otro. 

Durante la fase in iure, las partes se esforzaban y luch~ 

ban para que la fórmula favoreciera a sus intereses. Con fre-

cuencia, una vez fijada la f6rmula ya no habia necesidad si~

•r:.i.iera de recurrir al juez, por el canten ido de ella, se com-

?rendia de anta~ano, en muchos casos, ~uien ganarla. 

Por la estructura de estas fórmulas, cada proceso podia -

referirse a Wl solo punto controvertido, como principio gene-

ral. 

LOS ELSMENT05 PRINCIPAL:>S DE LA FORMULA.- Como la f6rmu1a 

era el centro del procedimiento Iormulario analizaremos breve

r:t'2nte .ffUS elementos: 

I.- El primer elemento era la institutio iudicis, o sea -
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el nombramiento del iudex, elemento indispensable en todo fór-

mula. 

II.- El segundo elemento era la demonstratio, que era una 

breve indicación de la causa del pleito. Esta era necesaria, -

<micamente, c~ando sin ella el juez no habr1a sabido cómo del! 

mitar el campo probatorio. 

III.- ~l tercer elemento de la fórmula era la intentio, -

elemento :nedular c¡ue nunca pod1a .!'altar. Su importancia era -

tal ~ue las fuentes utilizaban, a veces, la palabra intentio,

en vez de actio o de "fórmula", La intentio conten1a la preten 

sión del actor, de manera que el juez deb1a investigar siempre 

si estaba fundada o no. 

Debemos establecer las siguientes divisiones, dentro del-· 

concepto de la intentio: 

a).- Intentio in ius, intentio in .f'actum, intentio ficti

cia. En el primer caso, el juez deb1a examinar si el actor te

nia el derecho subjetivo '¡ue pretend1a tener. Su investigación 

co~prcnd!an, por tanto, cuestiones de derecho --Lo cual no ex

cluye que el juez tuviera que investigar primordialmente la -

existencia de ciertos hechos en que se fundaban los pretendi-

dos derechos-. Estas cuestiones deb1an analizarse a la luz del 

ius civile, no del ius honorarium. 

En el segundo caso, el pretor se apartaba del ius civile; 

•¡ueria dar eficacio. a una situación sólo reconocida por el ius 

honorarium. En tal caso, no podia decir al juez: •si resulta -

'·!Ue el ilctor tiene determinado derecho, entonces condena al d,! 

mandado 11
, por "1ue el juez l~ubiera contestado: "de acuerdo al 

ius civile, el actor carece de argumentos jur1dicos a su favor 
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por tanto, absuelvo al d~mandado". 

Muchas veces, cuando el pretor se alejaba del ius civile, 

debia ordenar al _juez ·!Ue examina.se si exi.stio. o no, cierta s,! 

tuaci6n de hecho, prescribiéndole ~ue condenase al demandado -

en caso de comprobarse la situación facticia descrit~ en la i~ 

tentio. 

b).- Intentio in rem; intentio in person~m. En el primer

caso, la acción era real; servia para dar eficacia a un dere-

cho real; como tal derecho era correlativo a un deber univer-

sal de abstención, en la intentio no .figur~ba el nombre del d~ 

mandado, si11:0 -1ue all1 únicamente se determinaba de 'iué cosa -

(res) exactamente se trataba. 

31 segundo caso se referia a una acción personal, ~ue da

ba eficacia a la facultad de exigir a determinada persona cie~ 

to comportamiento. En tal caso, en la intentio si figuraba el

nombre del demandado. 

c).- Intentio certa; intentio incerta. El objeto reclama

do en la intentio podia ser objeto determinado o una cantidad

deterr.iinada de dinero o de otros bienes genéricos. En tal caso 

la intentio era certa. Pero también ?Odia ser u.na prestación -

de valor indetermin.J.do, como cuando se dema11daba a un ?intor -

por incumplimiento de su obligación de pintar un fresco, o en

caso de una reclamación ?or daños y perjuicios. Entonces la i~ 

tentio er~ incerta. 

rv.- Co;.io último elemento de la i'ó:t;.tula, encontramos la -
adjudicatio o condencltio. 

l.- La adjudicatio, era l~ ~utorizüci6n 1ue daba el rn~gi~ 

tr.J.do J.l juez pc:tra "iue atribuyese Gerechos de ?ro11icdi.:.d e Í.'il¡:>~ 
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~iese obligaciones a ias partes. Encontramos este elemento en

las f6.rmulas ~ue pertenecen a las tres acciones divisorias: la 

actio familiae herciscundae {divisi6n de una herencia indivi-

sa), la actio communi dividundo (división de la cosa com11n) y

la actio finium regundorum (acción de deslinde). 

2.- La condemnatio ~ra la autorizaci6n que daba el magis

trado al juez para condenar al demandado, en caso de verifica~ 

se la hip6tesis mencionada en la intentio, sin ~ue se verific!: 

se la hipótesis de la exceptio. 

Sra una particularidad del sistema formUlario ~ue la con

dena tuviese por objeto una cantidad de dinero, a!m si la in-

tentio versaba sobre una cosa o una serie de servicios. Este -

principio de l.;:. condemnatio pecuniaria no pudo haber existido

durante toda la fase de las legis actiones, ya ~ue basta el 

afio 337 a. de J.C., no comenzó a extenderse la costwnbre de 

utilizar monedas acw1ad~s. 

Fina1mente, existian acciones ~ue daban lugar a f6rmUlas

sincondemnatio. Son las acciones prejudiciales, ~ue tienden a

ac1arar una circúnstancia Pacticia, nada mAs. El resuitado de

la investigaci6n judicial no tomaba forma de condena, pero si

podia servir de base a futuros litigios, ~ue eventualmente te~ 

minarian en una condemnatio. 

Como resultado de lo anterior, podemos construir ~ue el -

prototipo de una fórmula seria: "Tito, será.s juez; en vista de 

~ue ••• (quod; demonstratioJ, si resulta ~ue ••• (si paret; inte~ 

tio) entonces condena al demandado a ••• (con°"'1ulatio), y si lo 

anterior no se comprueba, absuelve al demandado (si non paret, 

absolvito, aditamento rutinario ~ue las fuentes siempre abre~ 
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_yian asi: s.n.p.a. ). 

LOS J::LEMS!lTOo ACCSoORIOS os LA FORMULA. - i::stos pod tan de

signarse como 11 eleri\entos principales". Además de éstos encon-

tramos c::igunos "elementos accesorios", tales como: 

a).- sxceptio, replicatio, duplicatio, etc. A veces la a~ 

titud del demandado no consistia en negar los hechos alegados

por el actor, sino en decir ~ue, aun~ue éstos fuesen ciertos,

exist1an otros, omitidos por el actor, ~ue destru1an el efecto 

de los alegados en la demanda. Asi, el demandado podia decir:

"es cierto ·iUe el a~tor me prest6 mil sestercios, pero poste-

riormente me perdon6 la deuda". En tal caso, el demandado de-

bia pedir al magistrado ~ue éste a~adiera a la f6rmu1a una ex

ceptio, ¡ue es una restricción de la facultad de condenar, 

otorgada al juez. Es~uemáticamente, la f6rmula tomaba entonces 

est<:.: forma: "Tito, serás juez, si resulta .:¡ue el demandado de

be al actor mil sestercios, y si no resuita ~ue el actor perd,2 

n6 esta cantidad al demandado, entonces con<lcnu ul demandado a 

pagar mil sestercios al actor, 

Si la condemnatio era una autorizaci6n condicional para -

condenar y la intentio la condición positiva al respecto, la -

eAceptio era una condición negativa en relación con la condein

natio. Sn caso de comprobar los hechos en ~ue se ftu1daba la e.:i 

ceptio, el juez ya no pod1a condenar. 

Concediendo tales excepciones, el pretor evitaba las con

secuencias injustas iue una actio pudiera tener, de acuerdo -

con el ~stricto ius civile. 

Como en el derecho moderno, los romanos distinguían las -

excepciones perentorids de las dilatorias. Las prL~cras des---
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tru1an la eficacia de la acci6n; las segundas la pospon1an. A

este respecto, debemos observar ~ue una excepción dilatoria 

era r.iucho r:tás ?el igrosa para el actor romano {Ue para el mode.!: 

no, por el efecto novatorio de la litis contestatio. En caso -

de oponer el demandado una excepción dilatoria fundada, todo -

el interés del actor consist1'a en retirarse, sin pedir que el

p~etor expidiera una fórmula, a Ein de 1ue su derecho sustanti 

vo no se consumiera para siempre en un litigio sin perspectiv~ 

Otra distinción importante era la de excepciones concep-

tae in ius o conceptae in f actwn. En relación con las actiones 

in ius y las actiones factum, esta desici6n no necesitaba de -

una aclaración especial, 

una tercera clasificAción distingu1a entre exceptiones in · 

rem y exce?tiones in ?CrsoneJ:t. En u...~ ejem~lo de la primera el!: 

se era la exceptio ~uod metus causa, ~ue el perjudicado pod1a

utilizar contra c~alquier acreedor ~ue reclamara el cwnplimie.!! 

to de un deber derivado de un contrato celebrado con intimida

ción, Aún causahabientes de buena fe, que habian adquirido un

derecho derivado de un acto viciado de intimidación, se encon

traban con el obstáculo de esta excepción, en caso de ejercer

una acción contra el deudor. 

A menudo, la exceptio podia servir en casos en los que la 

actio ya no dar1a serultado, Por ejemplo: Si alguien obtiene -

dolosamente mi firma en un reconocimiento de deuda, después de 

un aílo ya no podré ejercer la actio doli para recuperar este -

documento, pero si mi acreedor ejerce después de un aao, una -

acción contra mi, basada en dicho documento, podré oponerle -

aún lü exce?tio doli: de ah1 el famoso adagio quae temporalia-
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sunt ad agendum, per?etua sunt ad excipiendum (argu.'!lentos .¡ue

para apoyar una acción, sólo valen durante cierto tiempo, pue

den servir como elemento de de.fensa, sin tal limite temporal). 

En caso de añadirse una excepción a la f6nnula, el actor

podia decir a su vez: ••aun{ue fuera cierto el hecho alegado en 

la exceptio, su eficacia es nula, por ~ue hay todavia otra ci.!: 

cunstancia más -i_ue el demandado silencia". En tal caso el ac

tor debia pedir ~ue incorporáse a la fórmula una replicatio -

(por ejemplo "aun~ue ha habido un pacto de r~'!lisi6n, éste fue

arrancado por intirni_daci6n"). 

b).- Praescriptiones. Se distinguen dos grupos:" 

l.- Praescriptiones pro actore. Eran advertencias de di-

versa índole, ~ue se referian por ejemplo, al alcance del efe~ 

to novatorio de la litis contestatio. Asi en caso de un ?leito 

sobre algunas anualidades vencidas de una pensión vitalicia, -

se debia indicar claramente que la "novación necesaria" se re

fiere únicamente a las anualidades vencidas, a fin de ¡uc el -

derecho a 1as prestaciones futuras no i_uedase consumido por el 

~recto novatorio de la litis contestatio. 

2.- ?raescriptiones pro reo, eran advertencias previas, -

~ííadidas a la .f6rrriulil, a petición del demandado. Un ejemplo -

muy conocido era la praescriptio longi temporis, de tanta im-

postancia -!Ue, a través de ésta, el t~rmino praescriptio, ori

ginalmente una figura del derecho yrocesal, llcg6 hasta naso-

tras corao -prescripción- figura de derecho sustantivo. 114 

4. Flor is Hargadants, Derecho P..O!!!ano, 8d it. ?orr!ta ,-

p~gs. 68-69. 
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cuando habia un pleito sobre un terreno provincial, en el 

cual el Lemandado alegaba a su favor ¡a posesión con titulo, -

de buena.fe (aun~ue fuera s6lo al iniciarse la posesión), du-

rante diez anos (inter presentes) o veinte (inter absentes), -

el principio de economia procesal re~uiera ~ue, antes de exami 

nur los hechos en que el actor fundaba su acción, se investig~ 

se la veracidad de la excepción propuesta por el demandado. De 

ah1 1Ue ésta se colocase a la cabeza de la .fórmula. Si result_! 

ba que la exceptio correspondia a la realidad de los hechos y

no habia una replicatio en la fórmula, deb1Q absolverse al de

mandado, sin necesidad de examinar los hechos en ~ue el actor

fundüba su acción. 

EL PROCEDIMIEllTO Ill IURE .• - La notificación (in ius voca

tio J era en el sistema .formulario, un acto privado "- cargo del 

actor; éste debia invitar al demandado a ~ue le acompañara an~ 

te el magistrado. Aquel pod1a obedecer inmediatamente o pedir

·-i,ue se propusiera la comparecencia algunos dias más después de 

ser notificado, en cuyo caso debia dar un fiador (vindex) para 

garantizar su puntual asistencia el dia convenido. 

En caso de negarse a estas dos posibilidades, el demanda

do se exponia a ~ue el actor llamase testigos y le llevara por 

la fuerza ante el pretor. 6n el desarrollo del derecho romano

todos los antecedentes de la justicia privada cedian poco a P.2. 

co su lugar a medidas autorizadas por órganos estatales, esta

facultad de llevar al demandado por la fuerza al magistrado se 

sustituyó, en la Fase irnpet·ial, por la .facultad de invocar la

asistencia de los 6rgünos jurisdiccionales, con una acción es

pecial contra el 1ue in ius vocatus ne~ue venerit ne~ue vindi-



- 18 -

sem dederit (después de ser notiPicado, ni se ha presentado ni 

ha ofrecido un fiador), en el momento de la notificación era -

costumbre indicar, {ue asunto iba a tratarse ante el magistra

do: a partir de Marco Aurelio, esta denuntiatio litis era oblJ:. 

gatoria. 

Si lD. persona a ·{uien se l{ueria demanda.1" se escandia o S,! 

lia de Roma, se pod1a pedir al pretor la missio in possesionem 

bonorur.i (embargo) respecto de sus bienes ~ue se encontrasen en 

Roma, despu~s de plazos muy largos, el embargante podia proce

der a la venta de los bienes respectivos. Una vez ante el pre

tor, en presencia del demandado, el actor exponia sus prcten-

siones en la edictio actionis; luego el demandado podia hacer

una de cuatro cosas: 

a).- Accipere actionem, negando los hechos alegados por -

el actor, éste se encontraba en la necesidad de reunir pruebas 

para comprobar, la veracidad de los hechos tn '{ue .fundaba su -

acción. 

b). - Alegar otros hechos que destruyeran el .fundamento de 

la acción y podia, a su vez, pedir la incorporación de una re

plicatio, etc •• El sistema .formUlario no pel"r.1.itia la contrade

manda o seD, la reconvención; por tanto, era imposible ~ue el

juez condenara Einülmente al actor, 

e).- CWnplir, durante la Fase in iure, con la obligaci6n

reclc:unadil, en cuyo caso no babia necesidad de expedir una .fór

mula. 

d).- Reconocer lü existencia del deber reclamado, en cuyo 

caso la confesión equiva1ia a una sentencia condenatoria, te-

ni~ndo lon mismos efectos ejecutivos. El silencio del demanda-
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_!!o se considero como tácito reconocimiento de las pretencio-

nes del actor, lo .,ue producia al demandado la pérdida del 

proceso. 

A veces el litigio podia concluir in iure, iuera de los -

casos expuestos con anterioridad. El actor podia exigir que el 

demandado jurara ante el ?retor, in iure, que no debía aquel -

objeto; entonces el demandado podia invertir el deber de jurar 

exigiendo que el actor jurara que tenia derecho a qquel obje-

to. 

Tales juramentos daban fin al proceso, sin necesidad de -

~ue se pronunciara una sentencia. 

En caso de juramento en falso, el cuJ.pable se exponia a -

una acci6n penal. 

L.; LITIS CONTEST1\TIO EN EL SISTEMA FORMULARIO.- La acept_! 

ción de la iórmUla por el actor y el demandado era la litis -

contestatio que tenia los siguientes eiectos: 

l.- El momento de la litis contestatio determinaba el va

lor de las prestaciones reclamadas, valor que podia cambiar -

constantemente. 

2.- También convertia en permanente una acción temporal.

cuando el derecho preveia un plazo determinado para el ejerci

cio de una acción, esto implicaba -1ue la litis contestatio de

bía realizarse dentro de este plazo. Tratándose de procesos b! 

sados en el ius civile, en procesos fundados en el imperium 

del magistrado -iudicia imperio continentia--la sentenéia de-

bia pronunciarse mientras el magistrado {Ue babia admitido la

demanda estuviese todav1a en funsiones. 

3,- Hacia transmisibles por herencia las acciones person_! 
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,!!simas como la actio iniuiarum, acción por lesiones al honor. 

4.- El poseedor de buena fe no tenía derecho ya a los fr.!!_ 

tos desde la litis contestatio. 

s.- El poseedor de mala Ee respondia desde éste momento,

del caso fortuito. 

6.- ~n muchos casos, desde la litis contestatio, el dema11 

dado corria el riesgo de una condena por el doble del valor -

del objeto del pleito. 

7.- La litis contestatio convierte el objeto material del 

litigio en una res .litigiosa, respecto de cuya enajenación 

existente en ciertas reglas respectivamente restrictivas. 

s.- La litis contcstatio tenia un efecto novatorio. En el 

momento de declararse con.forme con la fórmula, el actor perdia 

el derecho sustantivo, ~ue reclamaba canjeándolo por el dere-

cho a una justa sentencia. 

Asi se obtenía la realización del principio bis de eadem

rene sit actio (no debe condenarse dos veces una acci6n respe~ 

to de la misma controversia). 

A veces se dice, ~ue la litis contestatio tenia por cene~ 

cu.ancia una novatio necessari"\, pero no debe olvidarse 1ue és

ta ofrecia importantes diferencias, respecto de la novaci6n e.e, 

mún y corriente. Mientras que ésta extinguía las garantias de

la antigua obligación (fianza, prenda, hipotécaJ, aquella las

dejabd subsistentes; y, nientras éste ?1.U'gaba la mora, a~uella 

la acentuaba precisa..'ltellt"e. 

Este efecto novatorio de lil litis contest~tio ex?lica la

riguroaa doctrina de los proculeyanos, según la cual el cttr.1?11 

1.iiento, después de la litis contestatio, no iMpedia la condem-
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12atio. Se trataba de un pago sin causa, ~uc podia recuperarse

mediante una condictio sine causa, pero no exL~ia al demandado 

Cel deber de ct.unplir la condena. 

Desde la litis contestatio, el demandado, ya no debía la

que el actor habia reclamado originalmente, sino '!Ue tenia ne

cesidad de aceptar su condena y cum?lirla. Por tanto, el cwn-

Plimiento del deber original era, en realidad, un cumplimiento 

de un deber ~ue ya no existia. 

Este efecto novatorio tenia importantes consecuencias, en 

caso de tul error en la demanda. Tal error podia consistir en -

una oinus petitio o en una plus petitio; y, este 6ltimo caso,

en el cual, por lo tanto, el actor comete una exageración de-

biendo distinguirse lo siguiente: 

"a).- Plus-?etitio re (el deudor deb1a cuatro mil y el - -

acreedor demandaba cinco wil). 

b).- Plus-petitio tempere (la deuda venceria maffana y el

acreedor demandaba hoy). 

c).- ?lus-petitio causa (el deudor podia entregar, a su -

elección, A o B, y el acreedor demandaba el valor de A, haciea 

do indebidamente la elección ~ue correspondía a la parte con-

traria). 

d).- f'lus-petitio loco (el deudor debia entregar trigo en 

Siciliu y el acreedor reclamaba su entrega en Roma)".' 

En todos estos casos, el acreedor pedia algo ~ue no le e~ 

rc~pond1~, y, por tanto perdía el juicio. A causa de1 p~inci--

5. Sugenio Petit,~Tratado Elemental de Derecho Romano, Sdit,

Porrúa, pág 217. 
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rosamente, el juez no podta dictar una sentencia ?Or algo dis

tinto de lo {Ue hab1a reclamado el actor. 

Sn caso de r.dnus-petitio, las consecuencias eran menos 

graves: como ~1 derecho menor est6 comp~endido en el mayor, P2 

dta ob!:iel"·1arse el ?=-incipio de la congrar::ncia, conden~ndose al 

d~andado exéi.ctamente a. lo '-iue hubiera 2edido el actor y permJ:. 

tiéndase u 6ste co~pletar con una ~eounda acción la primera, -

si ésta no hab1a agotado su derecho sustantivo. 

EL ?iWCSDDHEiiTO A ? u D I u D I e ¡;; !·'..- Si en el proce

dimiento in iure encontrábamos la lucha por la fÓrr.lula, en el

apud iudicem hallamos la lucha ?Or la sentencia, y la parte m~ 

dular de esta lucha era la tentativa, por ambas partes, de c~ 

probar los hechos en que se fundaria su actio, e>:ceptio, repl_! 

catio. Interveni.:i..n ;::.lgur.os f.:i..ctorcs de dc.rccho, es;iecial1!1ente

si la intentio era in ius concepta, de manera ~ue las partes -

tar:i.bil:n trataban de convf.!ncer .:::.1 juez respecto de cuestiones -

puramente jur1dicas (también en los alegatos, ya ~ue éstos se

reEerian a cuestiones de durecho y de hecho). 

Apro;:imad.:..mente, tres d!as des.pués de la litis contesta-

tic, las pürtes se ~resentab~n ante el juez. En este ~omento,

ya no habia necesidad de Fianzas ~ue ~segurasen su comparecen

cia; su propio interés les impulsaba a presentarse puntualmen

te de lo contrario, uno corria ~l riesgo de ser consid~rado -

contu":luz. 

Respecto del dem~ndado, se sudviz6 el rigor del sistema -

en lü época imperial, exigicndose .1ue .Euer.:i.. citado por edictos, 

tres vec~s, ~on diez digs de intervalo, ~ntcs de ~ue se le de-
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clarara en contumacia. 

La instancia apud iudicem se componia de diversas fases.

salvo contadisimas excepciones, "un acto ·{Ue hubiera tenido su 

debido lugar en una fase pasada, podia realizarse 'ya en otra -

posterior: durante la fase reservada al desahogo de las prue-

bas, no debia ofrecerse ninguna nueva prueba 11 •
6 

En Cilsos normales, el proced~~iento apud iudicem se ~omp~ 

n!a de las siguientes fases: ofrecimiento, admisi6n, rechazo -

en su caso, y desahogo de las pruebas; alegatos, y Einalmente, 

sentencia, en ias legis actiones encontraríamos, probablemente 

la misma serie de actos procesales. 

Los hechos controvertidos debian ser comprobados. En cam

bio, el derecho romano escrito no re~ueria pruebas; iura novit · 

curia (el tribunal conoce el derecho). 

?ara la práctica jurídica, esta materia probatoria era de 

fundamental interés. Aun teniendo todo el derecho de su parte, 

en caso de con.Elicto, se tenia ~ue comprobar, y si no lo cons~ 

guia, se encontraba en la misma relación del que no tenia nin

~ derecho, 

El derecno romano clásico no nos presentaba un sistema de 

pruebas tasadas ni un sistema libre, sino una mezcla de ambos

principios, as! vemos ~ue la prueba testimonial, era siempre -

inferior a ia documental pfiblica; pero por que, en la mayor!a

de los casos, se dejaba el valor de las pruebas a la libre - -

apreciación del juez, sin que éste {Uedara obligado a Observar 

6. Floris Margadant, ~P. Cit., pág. 143. 
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cierta jerarquta entre ellas. 

De acuerdo con el principio dispositivo, el iudex no po-

dta exigir el desahogo de pruebas no ofrecidas por las partes. 

Las pruebas que conoc1a el derecho romano erun: 

l.- Documentos públicos y privados, cuya importancia cre

ce, en perjuicio de la prueba testimonial, a medida -1ue progr~ 

sa la orientalizaci6n postclásica. 

2.- Testigos, la prueba preferida en tiempos clásicos. La 

regla de testi unus, testis nullus es de Constantino y no exi~ 

ti6 en la .fase formularia. Adriano recomeñ.daba "fijarse más en 

el testigo -tue en el testimonio". 

En materia civil, no existía el deber del ciudadano de h~ 

cer declaraciones sobre lo -1ue le constara. S6lo si alguien se 

hab1a prestado a ser testigo de algún acto jur1dico, después -

no podia negarse a d~c1arar al respecto, ante la autoridad ju

dicial. 

3.El juramento, no era una prueba decisiva; el juez podia -

libremente darle el valor que ~uisiera, con la excepción si--

guiente: la parte a la cual el adversario hubiera impuesto el

juramento, pod1a devolver el juramento. Si entonces la parte -

contraria se negaba a jurar, perdia el ?roceso. 

Desde luego, quien prestaba un juramento falso incurria -

en graves sanciones. 

4.- La declaración de una parte, hasta donde coincida con 

las afirmuciones de su advers~rio, considerada a oenudo como -

la "reina de las pruebas". 

5.- Peritaje. Este existia no sol~mente en c~estioncs de

hecho (agrimensores, graf6logos, medicos), sino t.:i..-nbién d.~ de-
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!:echo y desde Adriano, el juez debia inclinarse ante la mayo-

ria de las opiniones de los jurisconsUltos investidos del ius

pub1ice res?ondendi. 

6.- La fama p6blica, una de las pruebas del proceso roma

no. cuando era de fama p~blica, ya no habia necesidad de ofre

cer prueba testimonial: por tanto notoria non egent probatio-

ne. 

1.- Inspecci6n Judicial, aunque esta cita se refiere al -

pretor. 

8.- Presunciones humanas o legales (que no son auténticos 

medios probatorios, dogmáticamente hablando). Las presunciones 

legales pueden ser iuris tantum (admitiendo prueba en contra~ 

rio) o iuris et de iure ( no admitiendo tal prueba), 

Después del desahogo de las pruebas, las partes presenta

ban oralmente sus alegatos, dando su opini6n sobre el resulta

do del procedimiento probatorio y criticando las pruebas apor

tadas por la parte contraria. Tales alegatos podian ser de - -

gran importancia para el juez, pues aunque subjetivos; tefiidos 

de interés propio y de pasi6n, el propio interés hacia, muchas 

veces, clarividente y ?ermitia descubrir fallas en la posici6n 

del adversario ~ue el juez por si solo no encontrarla. 

Luego, éste dictaba de viva voz la sentencia, debiendo t,2 

mar, estas una de dos posiciones: conceder al actor exactamen

te lo ~ue habia pedido o absolver al demandado. La sentencia 

debia ser motivada, para disminuir el peligro de corrupci6n, -

Eucilitar l~ tarea del eventual juez de seQun1a instancia (en

el sister.i.a extr~ordinarioJ y i·educir las dudas respecto de la

interpretaci6n. 
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.._, 
Bn vez de dictar, una sentencia, el.- juez pod1ii declarar -

!{Ue no cooprendia en ...¡ue sentido debia dictar.se.·.:~ 

L~ distinción entre el efecto forr.ial ¿e la cósa juzgada-

(precl usi6n de inpugnaciones) y en el ef~cto material (verdad

~ua debe aceptarse co~o deiinitiva en juicios futuros) se debe 

a Chiovcnda; su pretendido origen. 

La sen~c~cia oturgada úl actor triunfante una actio iudi

cati 1 para reclamar materialmente lo ~ue la sentencia le cene~ 

dia en teoria; y a1 demandado triunfante, una exceptio iudica

ti contra posibles reclamaciones posteriores por 1110 r.1ismo 11
; -

es decir, pleitos futuros ínter easdem personas, propter eau-

dcm c~us2.r.1 y de eadem re (entre los mismos sujetos, por la mi~ 

rn~ causa, sobre el mis~o objeto). 

Bntuner~ndo los rasgos t1picos del procedir.li~nto, apud iu

dicem podemos decir ~ue se caracterizaba por ~ue otorgaba un -

trato igual a ambas ?artes. 

Des?ués de la St:HTSUCIA.- Las partes pod1an adoptar, res

pecto a la sentencia, las siguientes actitudes: 

1.- .-\catarla, para lo cual se les conced1a generalmente -

un plazo de Treinta Di~s. 

2.- Exponerse a una ejecución Eorzosa, esta toraa la forma 

de l~ nanus iniectio o ?ignoris capio. Una transición el cua1-

s610 los bienes responden de las deudas puranente civiles, la

e:ncontr~iloS en le::. foJ.cult...-id concedida a1 pretor para autorizar

.::.1 .:..c:::-cedor i! -1ue se le llevara a1 deudor, no con el objeto de 

'\rcndcrlo o natar10 1 sino para ·t.Ue el. deudor (add.ictus) li~uid~ 

ra su adeudo mediante su trabajo. 

En el curso de los siglos se va notcndo ·"1ue li.:. ejecución-
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se dirige cada vez ~As contra los bienes del vencido. El venc~ 

dar, ahora acreedor por fuerza de la sentencia, pod1a ejercer

la actio iudicati. En este nuevo proceso, la condena se dupli

caba, luego el actor obtenia la custodia de los bienes del de~ 

dor, después de lo cual se convocaba a los demAs adreedores, -

mediante anuncios p6blicos, nombrándose un magíster para la a~ 

rninistro.ci6n de los bienes del vencido. Este magíster deb1a h~ 

cer un inventario de estos bienes, lista de los créditos y de

las deudas del deudor y averiguar si habia alguna posibilidad

de recuperar para el patrimonio del quebrado algunos valores -

perdidos. Si el {Uebrado habia sido victima de determinadas -

prácticas antijuridicas o la actio PaUliana (en caso de cier~ 

tos contratos, ce1ebrados por el quebrado en terceros, que --

fueran perjudiciales para los acreedores). 

A partir de este instante, el emptor podia cobrar los cr! 

ditas, mediante acciones que mostraban en sus fórmulas una 

trasposición de personas, en este caso, mediante i·a Fórmula RJ:! 

tiliana, y respondia por un porcentaje de las deudas mediante

otra fórmula con transposici6n. 

Desde Julio César o Augusto, encon~ramos, además, un pro

cedimiento mAs benigno en la cessio bonortun, no infamante como 

el anterior, en el 1ue se inclu1a ei beneficium competentiae a 

.favor del {Uebrado. Sste procedimiento se aplicaba a deudores

'1.Uebrados sin su culpa, que hac1an voiuntaria'l\ente cesión de -

su p~trL7.o~io a sus acreedores. 

M~s tarde, se i_ntrodujo el sistema del pignus ex causa i~ 

dicu.ti captun, para el caso de deudores solventes :1ue se obst_! 

naban en tic pagar. Para no tener ·-Lue vender todo el patrimonio 
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a algún emptor bonorwn, se tomaba -con autorización oficial-, 

simplemente, una parte suficiente de los bienes del Ceudor, -

vendi~ndolos y devolviendo al deudor el excedente :¡ue l¡uedaba, 

una vez cobrada lu deuda. Esta "prenda tomaba a causa de una -

sentenciaº puede considerarse como un antecedente Ce nuestro -

embargo. 

En el tercer sistema procesal roo~no, el ehtraordinario,

encontraremos otra forma de ejecución Eorzosa, ia distractio 7 
bonorum, en la ~iue se abandonaba la práctica de vender el pa-

trimonio del quebrado en blo·!Ue, vendiendo los bienes y crédi

tos por partes, lo cual perr.iitia obtener, en total un mejor -

precio. 

En general podemos decir ~ue el sistema ejecutivo romano, 

evidentemente, se inclinaba del lado del acreedor mAs de lo -

que suele suceder en los sisteraas modernos. En la antiguedad -

no encontramos figuras como la suspensión de pagos, el famoso

remedio -~ue actualmente ayuda con frecuencia a evitar una ·"iui~ 

bra inminente, es un producto del pensami1~nto moderno. 3ín em

bargo, en el Corpus iuris se encontraban la !Uit~ y la espera, 

concedi<.!Els al deudor por desición tomadt.:. ?Or la f.1ayor1c. Ge sus 

acreedores; en CU)'O caso, ld r.t i.noria inconfor:.ie no tiene :n~s -

remedio ·.i.ue aceptar la situación. 

CU::ndo el deudor er~! totalr.icnte insolvente, nada tenia 

1uc hacer allí ?Or 10 general lct ciencia del jurisconsul.to: 

''donde no hay nada, ha;;ta césar pierde 51..l derecho". Lu decep-

ci6n de los acreedores podia entonces, en i.llgunos c~sos, c;:pr.5:. 

cho justinianeo penas privativas de libertad contra deter:ri.in.:..-
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.9,os deudores insolventes. 

3.- Impugnar la Sentencia. Desde las primeras épocas rep_!! 

blicunas, 1..t.."l.a parte perjudicada por una sentencia, '{Ue en su -

opinión era injusta, podia pedir la no ejecución de ésta por 

veto de los tribunos o,por intercessio de los cónsules. Pero -

estos recursos eran inoperantes, desde luego, respecto de in-

justas sentencias .:.bsolutorias. 

sn cuanto a la appellatio, aun~ue tenia antecedentes en -

el sistema formulario, se desarrollo, sobre todo, bajo el ter

cer sistema procesal, cu~ndo se forno una clara jerarquia de -

los magistrados, Tal jerárquia era condición indispensable del 

desarrollo de la apelación, ya ~ue ésta supone que sea a un -

juez de rango superior a ~uien se someten las desiciones de -

los jueces inferiores. 

4.- También era posible ~ue el vencido negara la existen

cia de la sentencia como tal (por considerar, por ejemplo, que 

el juez habia sido incompetente), En este caso, el vencido OP.5!, 

nia a la actio iudicati la exceptio nom iudicatu~ esse {la ex

cepción de 1Ue no hubo sentencia)~ 

5.- Finalmente, una persona perjudicada por una sentencia 

injusta, ?Odia atacar la sentencia, pero intentar luego una a.s, 

tío in Eactum en contra del juez, por el cuasidelito de ~ue é~ 

te 11há.bia hecho suyo el litigiott y reclamar una indeminizaci6n; 

algo ?arecido a nuestro "recurso" de responsabilidad. 

EL PROCEDIMIENTO E:·:TAAORDil:,\RIO, El sistema extraordina

rio se Cesarrollo dentro del sistcr.ia tradicional y paralela.me.u 

te a éste. En cuanto a lo primero, en ciertos litigios, basa-

dos en instituciones de reciente c::-eaci6n, el pretor comenzaba 



- 30 

~ resolver la controversi~ en unü sola instúnciü, in iure, sin 

mándar el asunto a alg!m iudex. Asi succd1a en materia de ~li

rnentos, de fideicomiso, etc. 

Con relación a lo segundo a medida ~ue el emperador cornea 

z6 a asu7.ir todas lüS funsiones del Bstatlo, se cogvirti6 tam-

bién en la cdspide de la jerar~u1a de funcionarios i.rnperiales

dedic3dos ~ la aC.:~inistraci6n d~ justicia. 

Lo ¿ue c~racterizaba este procedL~iento extraordinario, -

en comparaci6n con los sistemas anteriores, era un viráje de 

lo privado a lo público. Por lá burocratizaci6n del procedi--

miento, en este periodo de la historia jurídica, la antigua ~ 

costumbre de los juicios orales comenzó a ser sustituida por -

el procedimiento escrito, más lento y nás caro. ~uod nom est -

in actis, nom est in mundo (lo que no existe en los expedien~ 

tes, de plano no existe). El citado viraje hacia lo público se 

manifestó, sobre todo, en el abandono del principio dispositi

vo y del de congruencia. El proceso era dirigido por una auto

ridad que ya no tenia por ~ue apegarse a los deseos de los Pª.!: 

ticUlarcs, podia aportar pruebas ~ue las partes no hab1an ofr~ 

cido y Gictar una sentencia sin ajustarse estrictamente a las

pretenciones del actor. Sin embargo, el impulso procesal sigue 

viniendo de los particulares; la violación de un derecho priv~ 

do no interesaba a l~ autoridad, mientras el interesado mismo

no tom~se lá iniciativa del proceso. 

Los :rasgos ?art icull:.:.res del sis tema e:-:tré.ordinario eran -

los siguientes: 

1.- La notificación, .1ue babia un acto ?rivútlo, se trans

iorra6 en Wl acto público (lu litis denuntiatioJ, realizado, a-
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petici6n del actor, por funcionarios p~blicos. Este sistema c~ 

menz6 a parecerse todavia mAs al moderno, cuando --en tiempos

de Justiniano~ el demandado recibia por intervención de un ª.E 

tuario (executor) una copia de la demanda, con la orden judi~ 

cial de comparecer en una hora determinada. Si el demandado, -

después de la notificaci6n, decidia defenderse, debia presen-

tar un Libellus contradictionis con sus contraargumentos. 

2.- Todo el proceso se desarrollaba ante un funcionario -

que formaba parte de una rigurosa jerar~uia y dictaba su sen~ 

tencia sin ~ue las partes fueran mandadas a un iudex: iurisdi~ 

tío y iudicatio se confundian. 

3.- como la distinci6n de una fase iu iure y otra apud i1!: 

dicem desapareció, se supri:ni6 la f6rmula ·-1.ue era el eslab6n -

entre a.~bas. 

4.- La condamnatio podia contener la orden de ·1ua el ven

cido debia entregar el objeto del litigio. As! culmin6 el des~ 

rrollo que hab1a comenzado con la condena al e·.¡uivalente mone

tario, pasando por la condena con cláusula arbitraria y termi

nando en la condena por el objeto mismo. 

5.- A los recursos se aHad1a la appellatio en sentido mo

derno, con un nuevo examen de la situaci6n juridica y facticia, 

hecho por un magistrado de rango superior. Esta appellatio s~ 

pendia el efecto de la sentencia, y el abuso de este recurso -

era castigado severamente (hasta mediante condena al exilio). 

La sentencia de l~ segunda instancia pordia ser, iñc1usi

ve, menos f'avorable a1 a?elante i.ue lci. de prLnera (ap?elltitio

in perias ). Este recurso ordina=-io, subsisti6 la in integrum -

restltutio, como recurso extraordinario. 
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6.- A los modos de ejecuci6n se añadieron ios siguicmtes: 

a).- La ejecuci6n rnanu militari (en caso de canden¿ ?or -

el objeto Mismo). 

b).- La distractio bono1·um. Sn caso de <{Uiebra, los acre~ 

dores podlan vender en lotes separados los bienes del patrL~o

nio del deudor y sus cr~ditos y repartirse entre st el produc

to de la venta (observando Los ?rivilegios de diversos acreed~ 

res en caso de prenda e hipotéca expr~sa o tácita). 

Subsistió además, la cessio bonorum. 

7,- Se permitía la contrademanda, la reconvención. 

6.- Se abandono, el estricto principio de congruencia, 

perrnitiendose que el juez, habiendo tenido en cuenta los argu

mentos del demandado, condenara por menos de lo -1ue el actor -

habta reclamado. 

9.- A causa de este abandono del principio de congruencia 

y por la elL~inaci6n del eEecto novdtorio ~ue antes hab1a tenl 

do la liti3 contestatlo, la plus-petitio pcrdi6 sus consecuen

cias funestas, dando s6lo lugar a ciertas ventajas a favor de

la parte contraria. 

liJ.- Lci. litis contestatio ?erdió, desde Justiniano,·su -

efecto novatorio. El t6rrnino subsi~ti6; pero desde entonces, -

significaba un momento procesal :nuy distinto, o sea, el coriiea 

zo de la audiencia, cuando ambas pa~tes expon1an sus argumen-

tos. 

11. - .Po:~ este tercer perlódo de la historiii. ?rocesal a!lt.!, 

gua, se tomr1!"on mcdid"1.S co!Jtra la inercia de lc:.s ?artes, pues

se consideruba de interés público .¡ue los [>leitos no se eternJ: 

zaran. 
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Dis?onian ~ue cada instancia, caducara al cabo de tres 

a:íos, no contados desde e1 6.1 timo acto procesal, sino dt?sde el 

comienzo d~l proceso. Dicha extinción operaba de oficio, pero

el actor podia volver a iniciar el mismo proceso, de manera -

!Ue era una extinci6n de la instancia, y no de la acción misrna 

lo ·..¡ue hacia p~1rcialmente ilusoria la intención del legislador 

bizantino. 

12.- Tar.ibi~n se substituyó el princi?io dispositivo, en -

materia de pruebas por el inquisitivo, recurriendo más irecue.a 

temente a la tortura para obtener de los testigos una colabor~ 

ci6n más eficaz. 3in embargo, las partes ~ismas no podian ser

obligadas a presentar una prueba contraria a sus intereses. 

Jttstiniano extendió al proceso civil o mercantil el prin- · 

cipio r~c ·1ue todo ciudadano está obl lgado, en caso de ser re-

·J,uerldo. a hacer ante la autoridad judicial las declaraciones

necesarias sobre todo lo iue le conste. 

13.- El legislador, tan desconfiado de los jueces como lo 

era de los demAs subditos, obligó al juez a dar cierto valor a 

determinadas pruebas o exigiendo para la comprobaci6n de cier

tos hechos una determinada cantidad minima de testigos, pasan

dose as1 del sistema libre al tasado. una creciente cantidad -

de presunciones legales también limitaban la libertad judicia~ 

14.- Fué en este periodo cuando se introdujo el muy dudo

so sistema de pruebas "incompletas" ..¡uc pod1an combinarse con

otras incompletas ~como el juramento, un solo testigo,etc.--

para .t'or:nar, juntas, una prueba inte 13ra. 

El procedir.ücnto r.iuestr~ uhora las siguientes fases: "la-

present~ción del libellus conventionis, su notificación al de-
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m(l.ndado". ¡>rcscntaci6;,:d~i'.'.1.itie11~s contraé.Lctionis, la cotttlo

~udicio sis ti·,-·. i~:-.~o.~·~.e~,~~~·~~~ ·-,~~~ libellus con:tradictionis al 

acta.~·,· ~a_ .~·~~-i-~~-~-{¿"r~-c~~~f·:~~-~--ª:~~-~~r!.~tiO, ia· contradictio, el. ofr~ 
cirnientof·,_ a~~isi6~ .~:-.;·¿éha~~~-d~ ias pruebas, el. desahogo de --

1as · ?ruCbas··,:acJ.r.li.tida··s, ·1'0s ··aJ...egatos y io sentencia". 7 

CO!l?,\¿C!Oll .i:llTRE LOS S!STE:HAS FORHULARIO Y ;;::;T;{AORDm;-

RIO, 

Sistema Formulario 

1. El proceso es asunto ?ürticu

lar 

2. El juez es mandaturio de p~r

tes. 

3. Sólo se admiten y desahogan -

!1-::'Ucba~ ofrecidas por l~s Pª.!: 

':es. 

4. Hay contrato procesül, 

5. Bl proceso est~ dividido en -

.fé~ses. 

Sistema. E:<traordinario 

l. El ?receso es dsunto pú

blico. 

2, El juez es autoridad, 

3. El juez puede ordenar el 

dcsaho~o de otras pruc-

bas. 

4. Ho hay contrato procas.Jl 

5. El proceso es monofásico 

6. La notoficaci6n es un acto pr_i 6. La notoficaci6n es un a~ 

vado. to público. 

7. L~ ?1Us-petitio tiene consecue}.! ?. La p1us-petitio ya no --

cias desastrosas ?aru e1 actor. tiene consecuencias tan

perjudicialcs. 

7_• C:~gcnc Petit, Tratado de Derecho Ronano, Sdit. Porrl\a,-
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SistC2.r.\a FormUlario 

8. La sentencia es l.a opini6n

de u..~ ~rbitro d~signado por 

una autoridad. 

9. La sentencia cor.tiene l~ CO.!!: 

dena o la óbsoluci6n del de

mandado 

10.El juez debe atenerse a la -

demanda, en caso de condenar 

al de.-r.andado. 

11.Lc condena tiene objeto oon~ 
tario 

·s_ister.ta Extraordinario 

s. La sentencia es- un acto de 

autoridad. 

9. La sentencia puede también 

contener la condena del a_s 

ter. 

l.O.El. juez puede condenar por 

menos de lo que reclamara

el actor. 

11.La condena puede tener ob
jeto material.. 

12.Los recursos son: veto, inteE 12.Los recursos son: appella-

cess:o, integrur.t restitutio,

revoc.J.tio in duplum. 

tio, in integrum restitu--

tia. 

13.La ejecución se realizaba me- 13.La ejecución se realiza m~ 

diante venditio bonortun, ce-

ssio bonorum, pignus ex causa 

iudicati captum. 

diante distractio bonoruin

y manu militari. 

CL:.s IFICACIOll DE LAS ACCIOllES. - .En derecho romano rechazó 

el. principio moderno de l.a general.idad de la acci6n. Para cada 

situación juridica tipica, queria 1ue se apl.icara una acci6n -

deterr.tinada, y el error en la selección de la acción pod1a te

ner consecuencias fatales. A este respecto se podria de_cir '{Ue 

úl Jt'i.rista anti!]uo habia creado una llave especial· para cada -

situaci6n controvertida, mientran ;ue los r.lOdernos tratru~os tsa 
dos los pleitos con la r.\isma "llave maestra 11 • Jhering pudo de

cir ·1\1.C el derecho ror.lano no conoci6 la acci6n, sino s6lo ac~ 
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_sienes; y, CO!:l.O Erecuentcmente el :>retor crci:ba con nucvas-·ac

ciones nuevos derechos, Riccobono contin~a éste pensar.ti€nto di. 
cicndo ·tue el derecho romano no es un sistema de derechos, si

no m~s bien un sistem~ de acciones. 

En la ciencia del derecho encontramos a menudo la tenden

cia a hacer distinciones por el placer de hacerlas. no deseo -

caer en esa falta; si se huce figurar a~1ui una lista de las -

principales distinciones establecidas en el campo de la acción 

romana. El anAlisis de éstas tiene utilidad e ilu~ina la es--

tructura del proceso romano. 

Los criterios de distinción fundaron las siguientes clas,! 

ficacio:.¡es: 

1.- Acciones civiles y acciones honorarias. Las primeras

ten1an su origen en el ius civile; las segundas, en la concien 

cia juridica de a1g!m magistrado, el cunl creab~ la acción y -

la anadia a su edicto anual, cuando opinaba {Ue alguna situa-

ci6n no prevista por el ius civile merecia una sanción juridi-

ca, 

Las acciones -y excepciones-- honorarios eran generalmcn 

te ?retorias: a veces, enpero, son creaciones del edil. Las r~ 

mas más im?ortantes de las acciones honorarias eran : 

a).- Las actiones utiles (inspiradas en un modelo del ius 

civil.e), 

bJ.- LaS actioncs ficticiae ( en realidad, acciones civi

les en lus iUe el iudeY. debia subtitu1r, por orden del magis-

trado, dot~r.ninado hecho real por una .ficci6n, basanclci su dccJ: 

si6n, por ejemplo, en la ficci6n de lUe el actor iuese rum.:ino, 

en ve:. de bns~rlcl en la realidad de ¡uc er.:: e:~tr.::.:¡jero J. 
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e).- Las actiones adiactitiae q,ualitatis, en las -¡ue el -

magistrado autorizaba ~ue en la intentio Eigurasen otras pers_g_ 

nas que en la condemnatio (siresulta ~ue A debe a B, entonces

condena a A a que pague a B, fórmulas relacionadas, respectiv!: 

mente, con la procuratio in rem suam o con la responsabilidad

del ?~terfamilias por deudas contratdas por el filiusfamilias~ 

d).- Las actiones in factum, ·.1ue no siempre se basaban en 

un modelo del ius civile y en las cuales la condemnatio depen

dta de la comprobación judicial de alguna situación de hecho,

mencionada por el ma~istrado en la f6r.nula. 

2.- Actiones in ius, actiones in factum y actiones ficti

ciae. La ?rimera clase de estas acciones era la misma que la -

de las actiones civiles. Las actiones in factum o ficticias -

eran del derecho honorario. 

3.- Acciones útiles y acciones directas .• Las acciones 

útiles eran de creación honoraria, pero inspiradas en alguna -

acción del ius civile. Bran acciones in facturo o ficticiae (en 

cambio, no toda acci6n factum o Picticiae era una acci6n útil, 

ya iue con frecuencia el magistrado, cuando creaba una nueva -

acción no tomaba en cuenta alguna acción civil por modelo). T.2, 

da la a?licnci6n del campo dé la Lex A~uilia, era por ejemplo, 

el resultado de acciones útiles. La acción civil en la cual se 

inspiraba el magistrado, se calificaba como la correspondiente 

cctio <lirccta.. 

4.- Acciones perpetuas y acciones temporal&s. Las áccio-

ncs civiles por lo general pod1an ejercitarse sin limitación -

<le ticn~o, hasta '-J.UC Teodosio II dispuso .¡ue prescribieran en

trcinta a:ios. Este pli:zo se contaba a partir del primer mamen-
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S.º en ~¡ue s.e pttdo ejercer 1¡1 acci6n, eS clecir, desde el ::-1omen

to del venébniento,de un deber personal a·de l~ viol~ci6r. de -

un derecho .. rcai;' 

- ·LaS accio~és honorarias deb1an ejercitarse, por regla ge

_neral, dentro de un año o en plazos todavta menores. 

s.- Acciones reales y acciones personales. Las primeras -

daban eficacia a de:!'echos reales. l!o ten 1.an una dei:lostratio en 

la 16rr.1ula y en la intentio no Eigur~ba el nombre del demanda

do, ya ~ue el Cerecho real era independiente de alguna persona 

obligaba, por ser un derecho absoluto, oponible a cual~uicr 

persona. La condemndtio contenia, casi siempre, la clAusula ª.!: 

bitraria y el denandado debla ~restar una garantia, la autio ~ 

iudicatur.; solvi. Como la intentio no mencionaba el nombre del

de~andado, éste pod1a sustraerse a la necesidad de fi~~ar el -

contrato procesal, abandonando el objetivo litigioso al actor, 

durante la fáse in iure. 

Las acciones personales sancionaban los derechos persona

les. S6lo carectan de der.Lonstratio, si el objeto de la inten-

tio era determinado. La intentio contenta el nombre del deman

dado; 1a conder.Lnatio, raras veces la clt'lUSt~la arbitraria. No -

hab1a necesidad de ·1ue el clemandado diera una cautio iudicatum 

sol vi. 

Aun·1ue pertenecientes a las acciones personales, las ac-

tiones in re~ scriptae tcn1an un~ ?articul~ridad iUe hace pen

s,l.r an l~s c.cciones reale$: se Girig1z:r.. centra cualquier pers.2_ 

na ·.,ue tuviera en su ;lOder, u:i objeto ·iUe, antcriorr.i.ente, otro 

hubiese obtenido por un acto injusto. 

!1 .... y "iue recono~er .1ac el dcrcc~10 ror.i.~uo fue clcr.i.:.s iado le-
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.iOS en las medidas ¡ue tom6 contra la intir.tidaci6n; la solu--

ci6n la di6 la figura de la usucapio con sus plazos tan breves 

suavizó este inconveniente. 

Otra particularidad de estas acciones divisorias consis-

tia en ser iudicia duplicia: ambas partes eran, sirnUltaneamen

te, vencidos y vencedores, recibiendo algo y perdiendo algo, 

Desde luego, muchas veces un copropietario pedia la divisi6n -

de la copropiedad contra la voluntad del otro, de manera que -

uno era actor y provocaba el juicio, mientras ~ue el otro era

demandado. Pero esta circunstancia no repercutia en la f6rmUla 

en esta el iudex trataba a las partes sin tener en cuenta si -

era el actor o el demandado. 

6.- Acciones ciertas e inciertas, U criterio de distin-. 

ci6n es aqui el objeto de la intentio, 

7,- Acciones arbitrarias y acciones no arbitrarias. En la 

fase formUlaria, el objeto de toda condena era una cantidad de 

dinero. El juez, empero, podia invitar al condenado a cumplir, 

de buen grado, con su deber de entregar una cosa determinada,

en cuyo caso la condena quedaba sin efecto. 

As1 el demandado podia evitar el eventual efecto infrunan

te de la condemnatio. Esta "posibilidad de escape" se otorgaba 

al vencido en todas las acciones reales y en las personales en 

que el actor reclamara la entrega de una cosa. 

8.- Accion~9 "rei pe=zccutoriae" y acciones "poenae pers! 

cutoriae". Las primeras tenían por objeto la reincorporaci6n,

en el pittri.monio del actor, de un elemento perdido o de su -

e~1uiva1cnte en dinero. El actor no ganaba nada, sino .¡ue evit_! 

ba o rcacdiaba unu perdida. 
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Las acciones ?oena.e persecutoriae eran ~cumulativ~s en C,!! 

so de coautoria. Las reipersecutoriae, en cambio, se dirig1an

en t~l caso contra deudores solidarios: si ruto p~gdba, el ac1~ 

edor perdia su derecho contra los denAs (y entre el ~ue pagó y 

los dem€ts coautores nacia una relación de regreso). 

9.- Acciones ?ersonales de derecho estricto y acciones 

personales de buena Ee. Las primeras daban lugar a un proceso, 

durante el cual el iudex deb1a atenerse estrictamente a los -

t6rminos del contrato, interpretados en forma literal, sin que 

se permitieran consideraciones de equidad ni alegarse 11 las ci.!:, 

cUnstancias especiales del caso", "la intención de las partes'~ 

"las costumbres del comercio 11 • etc •• 

Tales acciones nacian de contratos unilaterales. Las der_! 

vadas de contratos bilaterales eran de buena fe y permitian al 

juez una gran libertad de apreciación. 

Las fuentes no extienden esta clasificación a acciones -

reales o derivadas de cuasicontratos, de delitos o de cuaside

litos. cuando, hacia el florecimiento del periodo clásico, se

permitió con mayor amplitud el ejercicio de la actio doli o e.l>. 

ceptio dolí, la idea de la equidad penetró también en acciones 

de estricto derecho, con la particularidad de que, en juicios

stricti iuris, el demandado victima de dolo, debia exigir que

en la fórmUla se affadiera, expresamente la exceptio doli, ya -

•1ue, de otra r:i.J.nera, el iudex no poó.ria tener en cuenta la 

existencia del dolo. En cambio, en un proceso de buena fe, aun 

cuando el demandado no ¿udiera in iure la exccptio dolí, el iJ:! 

dex ¿odri~ examinar in iud Lcio si hab1a habido dolo y abs·o1ver 

ii:.l d~.1anG.ado, en caso de coraprobarsc i-.~ con..:!.uctc:i dolos.:!. del ª.E. 
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s_or. 
10.- Acciones de condena simple, doble, triple o cuAdru-

ple. Si el valor indicado en la intentio correspondia a la CO,!l 

demnatio, la acción era de condena simple. Si la condemnatio -

facUltaba al juez para condenar por un valor m<iitriple del de

la intentio, la acción era de condena doble, triple o cuAdrU-

ple, segtín el caso. 

11.- Acciones populares y acciones privadas. En el primer 

caso, el actor obraba en defensa de un interés general; pero -

enrecom?ensa, él mismo recib1a con frecuencia la totalidad o -

una parte de la mUlta a la cual se condenaba al demandado, en

caso de prosperar la acción; el erario no se beneficiaba con -

tal multa o se conformaba con una parte solamente. Un caso ti~ 

pico de la acción popular era la actio de positis vel suspen

sis en relación con los cuasidelitos. 

El derecho a continuar el juicio y cobrar la mUlta o di-

cha participación no se transmit1an a los herederos, si el ac

tor moria antes de la litis contestatio. 

12.- Acciones prejudiciales y acciones que tienden a una

condena. A veces, el actor ped1a s6lo que el magistrado autor! 

zase al iudex para ~ue investigase algunos hechos que, a SU·~ 

vez, serian elementos para una acci6n posterior de cuyo resul

tado el actor esperaba obtener una institutio iudicis y una il! 

tentio, pero carec1a de condemnatio. Ssta acci6n prejudicial -

se parece a nuestras diligencias preparatorias de j!licio Ejec~ 

tivo. 

Dichas clasificaciones, no siempre son herméticas; a1gu-

n<::.s acciones no encuentran en ellas un lugar definido. As1 ha-
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!.lar.i.os una zona dudosa entre acciones reales y las ¿ersonales

en las {ue se colocan las acciones divisorias. 

Como ¿udimos ver en este breviario :1ist6rico, la figur~ -

de los tribunales está investida de las dlversas etapas del d~ 

recho romano; por medto de las cuales ?Otl~raos darnos cuenta de 

la fol"'i.'ta de irn?artici6n de justicia en los diLerentes con.flic

tos; y asi darle una ~renta soluci6n a los ~israos, a través de 

sus leyes, da sus ins~ituciones, de sus acciones, de sus Códi

gos y de sus máximos representantes, como tambi~n a través de

la aplicación de la Costur.ibre y el Uso. 

Locual trae consigo una gran trascendencia a lo l~rgo de

los tie:npos, hasta llegar a la insertaci6n de varios conceptos 

a las diversas legislaciones en el mundo entero; y al campo -

práctico del derecho actual. 
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1.2.- TRIBUNALES DB LA NUSVA BSPARA 

La primera consideración que debemos de tomar en cuenta,

al hablar de los Tribunales de la llueva Sspaíla es que, no es -

fácil describirlos, tomando en consideración dos motivos fund~ 

mentales: uno de estos es el cambio de criterios juridicos; el 

principio contem~oráneo de la división de poderes frente al a_E 

solutismo y centralismo de1 antiguo régimen; 1a unidad de 1a -

juris.dicci6n de a·iuellos años, por otro lado: la diversidad de 

Tribunales Especiales, Jurisdicciones, fueros y demás {Ue exi~ 

tian en ésa época, 

La z:ueva España no era una t1pica "Colonia", sino m!s - -

bi~n un reino, ·1.Ue tuvo un rey, coincidente con el rey de cas

tilla, representado a~ui por un virrey, asistido ?ºr órganos -

1ocales con ciertos grados de autonomía vigilada, y viviendo -

entre s~bditos de la Corona; generalmente no estuvieron anima

dos por el deseo colonizador de enri{uecerse aqu1 para regre-

sar luego a la Madre Patria (habiendo sus excepciones desde ~ 

luego). 

En la llueva Espru1a estaban constituidos dos tipos de Tri

bunales: Los Tribunales Ordinarios, y los Tribunales Especia-

les. 

1.2.1.- TRIBUNALES O.Rl>INA~IOS 

Los Tribwtales Ordinarios de la l:ueva Espa..91.a, determina

ban ¡ue ~st como el rey tenla a su lado un consejo de castilla 

:,.:;ra. los Li.suntos de Castilla, pronto hubo un Consejo de Indias 

!l.:-.ra lé1.5 c·.-.estiones indianas. La 1:ueva Sspafia paralela a la de 



la ~ntiauc-. Sspa1ía, c:.i.Colecta de tres Circuns~~~cia_s ·o.sir.t:!!t!-icas 

• 11 a).- La sed<! de los supremos ?oderes. (corv:na, ."9~~~,eJ<?: de-. . ' . 
Indias, casa de Contrataci6n) se ~ncontraban en;sspallci; 

b). - Los intereses· econ.S:-:t ices de 1a HueVa ~s~~~a ·:~-~u.eda\,a~.-. 
su~editados a los de Espa~a. 

e).- Para las altas funciones en las Indias fueron ~refe

ridos los !icninsul.:i.res, y no los criollos, tal discrirn.inac:Í.6n

de los criollos en beneficio de los 11 gachupine·s 11 produjo un -

creciente rencor entr~ ellos,", 8 

Dichos Tribunales Ordinarios de la !lueva España, consis-

tian en: La Primera InstC;.Jlcia variaba en raz6n de poblaci6n en 

donde ~e adr.iinistr~se Justicia, tomando esta· consideraci6n te

ner.1os -1ue en un municipio ordinario, el juez de primera insta!! 

cia era el a1ca1C.c, en un corregi•.ílento, el corre!Jidor, en una 

~lc~lCia ~.::.yor, el alc~lde ~a:ror, asi co~o en u."1..:. gobernaci6n, 

al :¡obernador¡ después de instaurado el régi.-nen de intenden--

cias ún 1796; estos tres 6ltinos fueron substituidos ?Or intc~ 

dentes, delegados y subdelegados, en las capit¿lcs del virrei

ni.:.to los ei.lcúld'=s de cas.~ y corte en los ju:::gados de provincia. 

Dentro de las generalidades de la Prinera Audiencia esta

bc)n constituidos por cinco personas iue gobernab.:.n en la nueva 

Espuíln, dicha Prir.iera .~.urliencia dej6 malos recuerdos, .siendo -

su ?rcsidl'.!nte t:uílo de Guzmán, v...:.liente y comi:indL!nt;e nato, pero 

¿or otrn :l¿irte posetdo de un ea-01.smo y de una crueldad l.ue hu

biera ?Odido convertir en zrmy ?OCO ticm?O li.:. z.:ueva Es?a:ia en -

8. México tu Historia "Gobierno VirrE>l.nCl", Salvat Bditores,

Hllxico, 1974, pág 145. 



- 45 -

una rcgi6n despobl~da de indtgenas, puesto que estaba maniiie_! 

to en contra de los ind1genas. 

El pr:i.mer virrey ~ue vino en 1535, con amplios poderes, -

para ayudar a la Audiencia en sus problemas, Antonio de Mendo

za, de una gran familia de cultos aristócratas, logr6 mandar a 

lhúlo de Guzmán. TUvo la suerte de .¡ue Pedro de Al varado, con -

quien sosten1a ta~bién muy tensas relaciones, muriera cornba--

tiendo a los indios (en rebeldla por los desmanes de llu.1o de -

Guzcán) y logró amargarle la vida a tal punto a Cortés, ~ue é!, 

te ?ar propia iniciativa, regres6 a Espana, en 1539, en un va

no intento de utilizar su in.fluencia en la corte contra Mendo

za. Esta repatriación fue definitiva. Alli murió en 1547, rico 

pero amargado. Durante el régimen de Mendoza se presentó la 

gran crisis de las Huevas Leyes. 

Hultriples funciones correspond1an a las Audiencias, est!_ 

blecidas en la Indias. En cuanto a nuestro territorio, después 

del gobierno de cortés, {Ue habia sido "gobernador•, la audie.!!. 

cia era durante algunos a~os el 6rgano supremo dentro de esta

colonia. La primera Audiencia dejó muy mal sabor, la segunda -

Audiencia h1zo una buena labor, permitiendo a las comunidades

indigenas administrarse ellas mismas, y concediendoles también 

jurisdicci6n en asuntos penales y civiles de menor importancia 

utilizando a los antiguos caci~ues oficialmente como trait-d'

uni6n entre la administración española y el mimdo indiano. 

Obligaba a los aventureros espa~oles a escoger domicilio y fo_!: 

~ar familia, y comenzaba a combatir al encomendero, anulando -

cual·-titicr encor=\ienda con tltulo def"iciente y colocando las re

giones as1 liberadas, como "?Ueblos de realengo". En la Segun-
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~a Audiencia un status semejante, exist1~n grandes cantidades

de indigenas, dispersos por el territorio, y ~ue se hab1an re

tirLldo intencionalmente de la Hueva Civilizaci6n ?ara evitar -

el pago del tributo y la participación en los servicios perso

n~l es y públicos. ~111 exist1an alcaldes indios, regidores in

dios y algu...~os magistrados inferiores. Distrito por Distrito,

estas reducciones de indios fueron vigil~dos ?Or funcionarios

espaaoles, los ~orregidores de indios, ~ue deblan ser los pro

tectores de sus súbditos indios, pero ~ue a nenudo se conver-

tian en instrumento de despojo y opresi6n. 

La jsuticia estaba sujeta a un régimen de rnUltriples fue

ros, con tribunales especiales segdn la materia de la contro-

versia. 

Como ya hemos visto anteriormente, la rn~xima autoridad -

era el rey, representado en estas tierras por los virreyes --

(desde 1535, después de unos experimentos iniciales), Sl vi--

rrey era representante personal de la Corona, su mandato orig! 

nalmente vitalicio, pronto se redujo a tres años, y luego se -

anpli6 a cinco; y una vez establecida una regla al respecto, a 

menudo hubo excepciones individuales. 

Una lirnitaci6n impuesta al poder de los virreyes fue la -

costumbre de la corona de mandar inspectores, a veces con muy

amplios poderes, para "ayudar" al virrey en relaci6n con alg6.n 

tema concreto, o para rendir un dictámen sobre alguna rama de

la administración. Lo peor de tales visitadores, oidores, ins

pectores, etc., era 1ue el virrey siempre sabia exactamente -

cual~s instrucciones y poder¿s secretos h~oia recibido su il~ 

tre hué~¿ed del rey. 
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La intervención del virrey en materia judicial fue muy l_! 

mitada (aunque presidia la audiencia de México, s1 ésta fungia 

como tribunal, el virrey no pod1a votar}. 

Por debajo del virrey encontramos administradores de des

niveles sucesivos: 1).- En las ?rovincias; el jefe administra

tivo y judicial era el gobernador, y 2).- En los distritos o -

ciudades se encontraban corr7gidores o alcaldes mayores, gene

ralmente nobles de capa y espada, nombrados por el virrey (o -

la audiencia), pero a veces directamente por la Corona. Ten!an 

~iue conocer su territorio íntimamente, mediante una obligato

ria visita general, pero no deb1an ser vecinos del mismo. 

Todos los tribunales pronunciaban sus sentencias a nombre 

del rey, y éste podia intervenir en los procesos mediante ins

trucciones ad hoc: la justicia virreinal estaba lajas de ser -

una justicia independiente. 

A excepción de ciertas apelaciones de m1nima cuantia en -

contra de resoluciones de los alcaldes ordinarios,·1os cuales

conocian los ayuntamientos, lo comdn es que de las apelaciones 

prir:teras suplicaciones y otras alzadas, conocieran las reales

audiencias, como tribunales superiores ordinarios del distrito 

corres:;>on<liente. 

Casos de poca importancia, entre colonos, podian ser juz-

3ados ante un alcalde ordinario, con apelaci6n ante el cabildo. 

En casos de poca importancia de conflictos entre indios, un a!_ 

calde del pueblo indio respecto del mismo pronunciar1a la sen

tel"lci~· de primera instancia, .¡ue luego podia ser apelada ante

el cabildo ind1gena. En asuntos más im?ortantes, un alcalde m_! 

yor o corregidor pronunciarta la sentencia de primera instan--
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cia. De ciertos negocios hubo ilpelaci6n ante las audiencias. 

En asuntos de gran im?ortancia (como todo lo referente al 

Real Patronato de la Iglesia). En tales casos hubo una posibi

lidad de mandar el asunto luego al consejo de Indias, para una 

desici6n final. 

Un Juzgado General de Indios fué establecido en México, a 

cuya organizaci6n y cuyo financiamiento se dedican las cédulas 

reales del 13.IV. 1605 y 5.x. 1606. Mediante un ligero aumento 

del tributo, el 11 Medio Real de Ministros", los indios mismos -

cubrieron el gasto respectivo. 

Este nuevo juzgado no exclu1a la competencia de los alca!, 

des mayores y corregidore~: los ind1genas estaban libres para

optar entre estos órganos jurisdiccionales. 9 

Desde 1591, la corona dispuso que a cada audiencia debia

ser adscrito un "protector de indios". Para a~uellos litigios

entre indios y espaaoles, ~ue hubieran sido resultados de la -

?rir.'l.era instanCia por corregidores o alcaldes mayores, hubo -

ape1aci6n ante la audiencia. 

El juicio de Residencia, medida por la ~ue Madrid trataba 

de conservar cierto nivel de honradez en la administración pú

blica, y al que fueron sometidos todos los funcionarios de la

Nueva Espana (desde el virrey hasta alcaldes, regidores o tas~ 

dores de tributos) cuando se retiraron a la vida privada; se -

reun1an e investigaban todas las ~uejas concretas contra el e.::! 

Eu..~cio~~rio, el cual, entre tanto,· por regla general, no podia 

9. s. zavala y J. Miranda, Instituciones Indíoenas en la Colo

nia, Memoria Vt ael Instituto Nacional Indigenista,México,-
1954, PP• 64 y ss. 
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zalir del lugar donde habia ejercido sus funciones. 

Los jueces en cuestión fueron designados ad hoc por la -

persona o el consejo ~ue hab1a hecho el nombramiento del exfun 

cionario por investigar (en ténninos de a~uella época, la per

sona 1ue "daba residencia 11
). 

Espafla en sus Colonias tenia a las 14 Audiencias, siendo

dos de ellas establecidas en México y Guadalajara, correspon-

dientes a nuestro solar patrio. 

El P.eal y supremo consejo de Indias, a través de su Sala

de Justicia, representaba el Tribunal Supremo para las Colo--

nias españolas, en el ~ue se resolvian los recursos extraordi

narios, en contra de las resoluciones de las audiencias, sien

do asi los tres niveles de la administración de justicia ordi

naria en la Nueva Espada. 

1.2.2.- TliIBUllALES ESPECIALES 

En la Nueva España, adem~s hubo Tribunales Especiales en

materia eclesiástica y monacal, en materia de diezmos, el fue

ro de la bula de la santa Cruzada, el fuero de la in~uisici6n, 

el fuero de Mincrta (1777, tribunal de apelación desde 1791).

tribunal dmbulatorio independiente del virrey, que estaba vigi 

lado por la seguridad en los caminos, procediendo mediante me

didas S\lrnarias y enérgicas contra los bandidos. oesgraciadamen 

te, con autorización de Lorenzo de zavala, la mayor parte del

.:.trchivo de este tribunal -y parte de los archivos de la au--

tlicnc:..:-.-.f~cron ·•.rendidos a los coheteros, como materia prima -

?lira $US .:..:.rtc.factos, y a comerciantes como material de enpaque. 
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Br. varios asunto~ ir.tportilntes, el Consejo de Indü1s tuvo

la 61 tima palabra; a.dern~s, .:tlgunas ca ...... sas :Jrivilcgi~C.::a~ (co::i.o

encor.dendas ir.i.port.:.!ntes) -o sea los "ctJ.sos de corteº- sol!.nn 

resolverse en primera instancla por este consejo. 

Los tribunales e~peciales principalmente sa ccnfiguraban: 

La AcordaCa, ~ue era lu encarilada de per~eguir y castigar los

delitos en de~pobl~do; un poco despu~s se le aunó el Juzgado -

de Bebidas Prohibidas. 

El consUlado, iUe era el Tribunal encargado de todo lo -

concerniente a los comerciantes, los cuales ejercian en ?rir.i.e

r& instancia la jurisdicci6n sobre las causas y negocios ner-

cantiles: su naturaleza originaria es la de una corte mercan-

til, relativa y relacionada sobre todo con el trafico y comer

cio ~aritimo, un poco más tarde vincUl~dos con el comercio te

rrestre. 

Con el transcurso del tiempo y con el incremento del co-

r.lercio llegaron a la Nueva Espafla, en donde se dirirr:i,;:.n sus 

controversias. Por lo que toca al modo en ·{ue se realizaban 

los juicios, al lado de las doctrinas y los usos y costwnbres

mercQntiles se aplicaban las Leyes de Recopilaci6n. 

?ara resolver los conflictos en r.iateria de comercio, de--

b1an concttrrir las partes ante el prior y cónsUles del consUl!! 

do, tos cuales después de o1r ia demanda del actor, y la de.fe!!. 

Siii y excepciones del reo, debian buscar personas de e:-:?erien-

cia en cuestiones mercantiles ?'-'ra .11...1.e intentaran la reconci-

liaci6n Y excusaran el pleito; de no lograrse lú conciliaci6n, 

el prior y los c6nsu1es deb1an tomar. conoc.ir.iü.:nto del ustmto -

litigioso ?ara proceder poco después a dictar sentenci~. 



-n-

La ~pcl~ci6n se pretsentaba ;ntc un 6rgano constituido por 

el oidor de la Audiencia de M~xico, y dos J~iembros del gremio

honrados, estos actuaban conforme a los usos y costumbres del

gremio, la nueva sentencia pod1a ser confirmatoria de la ante

rior y en consecuencia se proccd1a a su ejecuci6n. Si era rev~ 

cataría de la sentencia anterior, e~ oidor tenia la obligaci6n 

de volver a verla auxiliado por otros dos mercaderes distintos 

de los primeros, la sentencia que diera ya fuera confirmatoria 

o revocatoria y en su caso que enmendara el todo o alguna par

te de la anterior, no pudiendo ser apelada ante ningún otro 6.E, 

gano jurisdiccional. 

El Protomedicato.- La Función que desempefio este tribunal 

fu~ el de disponer todas las cuestiones relativas a la admini.!!_ · 

traci6n pública s~nitaria, as1 como resolver los litigios que

con motivo del ejercicio de la medicina y farmacia suscitásen. 

El tribunal estaba integrado por tres magistrados, los ~ 

cuales eran llamados: PrL~ero, Segundo y Tercer Protomedicato. 

El primero era catedr~tico de primera de medicina de la Univ~ 

sidad; el segundo, el doctor en medicina con mayor antiguedad

en la colonia: y el tercero, era designado libremente por el -

virrey. 

Este tribunal examinaba y expedía títulos de médicos, ci

rujanos, boticarios, barberos, fleb~tomianos, dentistas, alge

bristas, hernistas y parteros; as1 como vigilar el ejercicio -

de esas profesiones, imponer multas, como también resolV1a te

das los.litigios ~ue surgieran en el ejercicio de la~ diversas 

profesiones ~ntes mencionadas. Ciudaba los aspectos de la san! 

dad p~blica; el tribunal del protomedicato tenia su asiento en 
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e1 Real ?alacio hoy l 1alacio Nacional. 

Dicho tribunal fué creudo para la ¡;ueva Espa.ii.a en el aiio-

1630, y suspendido por el virrey Calle.ja en 1313 como resUlta

do de la supresi6n de tribunales especiales ordenada por la -

Consti tuci6n de Cádiz. 

"El Tribunal del Santo Oficio de la In-tuisici6n~ creado PE. 
ra el conocL~iento de los delitos contra la fé¡ siendo este el 

m~s sanguinario de su época y de la historia eu gener~l, debi

do toda vez de sus diversos atropellos y arbitrariedades ~ue -

realizaban en centre de muchos inocentes. 

Apareciendo este tribunal en la Edad Media europea, en la 

cual no se entcndia ln separaci6n de la Iglesia y el Bstado, -

se conccbian corno dos manifestaciones, una espiritual y otra -

temporal. Lo anterior se prestó a infinidad de abusos, de tal

suerte 1ue las autoridades civiles, con el prete:<to de sancio

nar la herej1a, castigaban inocentes, por la cual tuvo que in

tervenir direct~mentc la Iglesia; de esta forma sarge el Trib~ 

nal del santo Oficio, con el fin de prevenir y en su caso re-

prirnir los delitos contra la fé, y a partir de 1231 se le dá -

curáctcr pontificio. 

En la llueva Espafia, los primeros eclesiásticos (.francisc~ 

nos y dominicos) llevaron a cabo actividades inquisitoriales;

el primer Obizpo de !·~éxico, Don Fray Juan de Zumárraga con nom 

br.:1:.1ie11to especial de in ¡uisidor .i.Uc le fu~ otorgado en el ano 

1535, i:.::to;lblt:ci'2n<lo •..::l tribunal del S;:.nto 03icio Ce la In·1uisi 

ci6n en la Ciudad de México. 

Durante la vigencia del tribunal, se esta~l~ci6 el llc~a

¿ú 11?c:-iodo de Graciaº, el cual consist1a en -.:.ue tm d1a de ---
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fiesta en l~ localid~d, en donde se predicaba un serm6n y des

pués los integrantes del pueblo eran reunidos en la Iglesia m~ 

yor, poco después todos los presentes juraban favorecer a la -

In~uisici6n, y se promulgaba un plazo de 30 a 40 dias para {Ue 

se anL~aran los ~ue se sintieran culpables.de herejia y pract,i 

car actos contra la religi6n lo manifestaran a los in~uisido-

res, 1uienes los reconciliaban, imponiendoles penas de natura

leza espiritual y en ocaciones pe~as pecuniarias.10 

A partir de 1500 se suprimieron estos periodos, promulga,a 

dose en su lugar edictos en ·¡ue se obligaba :i la poblaci6n a -

denunciar a los sospechosos, bajo pena de exco~uni6n. 

El procedimiento ante el Santo Oficio se orientaba por el 

princi.".1io inquisitorio, toda vez "-i.Ue los jueces contaban con -

los m~s aa?lios poderes de inves~igaci6n y direcci6n del proc~ 

so. Dicho proceso se iniciaba con una denuncia (nunca anónima), 

atlll~ue también por la acusaci6n propia y el espionaje, a tra-

vés de los fa.miliares del tr.ibunal, después se procedia a -

aprehender al indicado, ocho dias después se llevaba a cabo la 

primera audiencia en la cual se tomaba su declaración, poste-

riormen~c se celebraban otras audiencias. El acusado tenia de-

recho <J. ser asistido !JOr un abogado. La prueba de testigos era 

la más utilizada, aun..¡ue se admitim las demás del derecho co-

nún. 

Dura cues ti6n fué la del tormento, ..:¡ue se aplicaba al 1'i-

nal del ?roces o, y si no hubiera aparecido con claridad" la ~ 

lo. Barragán Barragán José, "~l Juicio de Responsabilidad en -

la constituci6n de 1824", UNAM. 1978, pág. 23. 
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pabilidad o inocencia del reo. También se us6 el tormento para 

~ue un preso atestiguara en otra causa. 

Eran cuatro los tormentos usados: cordeles, garrucha, ~

agua y potro. La sentencia era dictada por el Tribunal en ple

no; cuando la sentencia era de culpabilidad, las penas ~ue im

ponia eran: la reconciliaci6n, pudiendosele acompañar las pe-

nas de azote, multas, encierros en monasterios o penitencias_ 

espirituales: carcel p~rpetua, galeras, destierro y relajación 

al brazo secular, {Ue implicaba la pena de muerte en la hogue

ra, que pod1a ser vivo o muerto, según si se hubiera arrepent,i 

do antes del trance final. 

El tribunal de la Mesta, -j_Ue era el tribunal encargado de 

todo lo relacionado a cerca de los ganaderos, delitos y penas_ 

de los mismos. 

Los diversos órganos militares, encargados de todos los 

delitos relativos a los integrantes de la milicia, as1 como su 

regulación estricta de todos éstos delitos; aunado de sancio-

nes varias. 

Debemos hacer mención de tal suerte que si un asunto liti 

gioso no correspondia a una jurisdicción especial, la ~ue en-

tend1a era la jurisdicción ordinaria. 

Los tribunales superiores ordinarios conocian de las ape

laciones en contra de las resoluciones u~ los tr~=~nales espe

ciales~ corno lo es el caso de la yá nencionada Inquisición. 

Todos los métodos utilizados en esa época cayeron en desE. 

so, dando marco a una nueva forrr.a de legislar, deterninando 

1ue no todos los sistemas de aplicación de .iusticia son acor-

des a las exigencias y necesidades de la población. 
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C A P I T U L O II 

PODE2 JUDICIAL DE LA FEDE2ACION 

DIVIS IO!I DE PODERES 

En el presente capitulo se tratará de hacer una recopila

ción a nivel general de lo concerniente al Poder Judicial de -

la Federaciónt para lo cual se tiene que hablar a cerca de la

División de Poderes. 

El principio de la "división de poderes" penetró en el d~ 

recho ;i{ib1ico mexicano a través de su consagrací6n dogmática -

en la Constitución de Apatzingán de 1014, en el cual si bién -

predominó la idea rusoriana sobre la preeminencia del legisla

tivo se advierte, en general, la iniluencia de la Constitución 

de los 3stados Unidos de 1787, de las constitucionés irancesa~ 

particularmente de 1793 y 1795, asi como de la Constitución de 

Cádiz de 1312 esta <utima, a su vez, inJ:luida por los revolu~ 

cionarios frunceses, pero un tanto atenuada por la tradición -

hispánica, previendo asi un sistema de monarqu!a l:L-nitada. En

tre los antecedentes mexicanos de esta ley fWldamentai a la -

¡ue se ll~n6 Decreto Constitucional para la Libertad de la Am! 
ricu HeAicana, se mencionan a los Elementos constitucional~s 

de don Ignacio L6pez Rayón, los Senti:nientos de la !1ac<.6n de -

don José Haría More los y ?av6n, asi como al Regla:iento para la 

~ctmí6n d~l congreso, expedido por el propio Horelos el 11 de

Sc?tier:l.bre de 1313. A partir de alli, aparece insistentemente-
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el ¡>ril1cipio de lil "división de ?Ot!cres 11 en toáos táf: docur:ien

tos constitucionales surgidos con ?OSterioridad ~ i~.t'· indepen-

dcncia de HO:xico, claro '-i,ue con cambios ~n la estructura y fil:! 

cienes de los diversos órganos, según predominaran las ideas -

de J·:ontes iuieu o de Rousseau. 

Dn l& Constituci6n de A?atzingán, misma ::.ue s6lo 11eg6 a

tener Wl~ vigencia linitada en el t~rito~io nacional por no -

existir todav1a Wl Estado mexicano inde?cndiente en 1914, se -

incorporaron los ?rincipios revolucionarios de la so~er~nia ?,2 

puli:;.r y de la "división de poderes". En este sentido, el u.!·t1-

cu1o 11 estableció: "Tres son las atribuciones de la soberanic; 

la facultad de dictar leyes, ia facultad de hacerlas ejecutar

y la .f~cultad de aplicarlas a los casos pdrticul.J.res". Y el a_;: 

t1culo 12: ºEstos tres poderes, legislativo, cjc.cutivo y judi

cial, no deben ejercerse ni por una sola persona, ni por tllla -

sola corporaci6n 11
• 

Las tres ?Otestades se depositaron ~n tres cor?Oráciones: 

el Supremo Congreso mexicano, cuer?o representativo de la sob~ 

r~nta, compuesto de diputndos elegidos uno por cada provincia

e iguales en autoridad¡ el Su;:i1'élllO Gobierno, cor?oraci6n cole

giada, integrada ¡:ior tres indi•1iduos designildos ?Or el congre

so iguales entre si en ~utoridad, alternos en ia ?residencia -

cadn cuatro r:1t::ses y ?Or sorteo efectu.:ido ?or el congreso¡ y el 

.:,u?rern.o Tribunal de Jus"ticia, cor.t?uesto ?Or le pronto de cinco 

individuos, ta~bi~n des:gnados ?Or él congreso e iguales enª.!! 

toridad, y alternos en la ?residencia trL~es"tr~lraente, por so.!: 

tea 2f2:::tu~do ?Or el Congreso. En ?rinci?io, ?·.ies, la técnica

de l~ º~ivisi6n de ?oderes 11 se uC.o?t6 .rorr!\i"•:i::1·..:1"~tc ~1 distri---
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buir en tres cor?craciones las iu.."'lciones t1picas del Estado,-

si bi&n bajo la supremacía casi absoluta del Legislativo y pr!t 

sent-ndose, en la práctica diversos c~sos de colaboraci6n. 

La "división de poderes" se establcci6 de ~anera expresa

en los articulas 23 del Reglamento Provisional ?ol1tico del 1E! 
perio Mexicano, de enero de 1323, y 3o. del Acta Con¡; ti tutiva

de 1a Fcderaci6n de 31 de enero de 1B24, este últi.r.'lo en los -

siguientes términos: ºEl poder supremo de la federación se di

vide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 

y janás ?Odrán reunirse dos o más de estos en una cor?oraci6n

o persona, ni depositarse el legislativo en w1 individuo". 

En la segunda ley constitucional de 1836, se adoptó el 

principio de la '1divisi6n de poderes" en todos nuestros poste

riores docu:nentos constitucionales; en la Constitución Federal 

de 1824 (articulo 6°); en las Bases Constitucionales de 1835 

(articulo 4°); en los Proyectos de Reformas Constitucionales 

de 1940 (articulo 6°) y de 1342 (articulo 5º del proyecto de 

la mayor1a, 27 del de la minoria y 33 del tercer proyecto); y

en las Bases de Organización Politica de 1843 (articulo 5°), -

co11 e:-:cepci6n del Estatuto Orgánico Provisional de la Rep'(ibli

ca Mexicana, de 15 de r.iayo de 1856, :1.Ue no lo ccnsagr6 expres_! 

mente, ya ~ue se trataba de una carta transitoria, ¡ue tuvo e~ 

cas~ vigencia, en tanto se ?romulg6 la Constitución de.i'initiva 

iue lo fue la de 5 u· febrero de 1357, ~isma iUe s1 lo consa-

gró (~rticulo 5DJ, al igual ,ue la Constitución de 1917. (arti

culo 49). 

Por otra purte, como se a?unt6, si bi~n en México el "Su

?re:::o ."'oder de la Fcderaci6n" sier.t?re se ha dividido para su -
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ejercicio en Legislati·10, :::jecutivo y Judicial, o_casi6n hubo -

en •i.UC la fórmula su.frió ¿;¡,¡ teraci6n. 31 articulo 4º de las ::J.:..

ses Constitucionales del lS de dicieabre de 1835, est~bleci6:

"El ejercicio C..el supremo poder nacional. continuc:.rá ¿ividido -

en legislativo, ejecutivo y judicial, iue no podrán reunirse -

en ningt'm caso ni ?Dr ningún pretexto. 5e establecerá además -

un ~rbitrio suficiente p~r~ lue ninguno de los tres ?Ueda tru.!. 

?asar los lLr:ii tes de sus atribucionesº. Precisar.tente, de a qui

se derivó la idea iUe se detalló en la segunda ley constituci.2 

nal de 1836: la creación del "Supremo Poder conservador", com

puesto ?Dr cinco individuos, y al ·1ue se trdt6 de hacer toclo.?.2 

deroso. El articulo doce de la segunda ley le señaló sus atri

buciones: anular los octos de cual~uier ?oder, excit~do por el 

Congreso, declarar la incdpacidad f1sica o moral del presiden

te de la R.ep6blica; excitado por un "poder", suspender las la

bores de la Corte de Justicia; excitado por el Ejecutivo, sus

¿endcr h~sta por dos meses las sesiones del Legislativo¡ exci

tado por l~ mayor1a de l~s juntas depart~mentoles, declarar -

cuando el presidente deb1a renovar su gabinete; otorgar o ne-

gnr l~ sanción a presu~tas reformas constitucionales; y califl 

car las elecciones de senc•dores. 

A partir de las reformas constitucionales de 1874, se COE 

solida definitivamente el sistema presidencial al reforzarse -

la posici6n del Ejecutivo .federal, a trc::.vés del restablecimieE 

to del senado de la Repüolica y del veto suspensivo en benef i

cio del propio Ejecutivo. Sin e~burgo, este si~te:..c no Cur6 -

nls de dos años ~ues, con motivo de la revoluci6n de Tuxtepec

r''"!.~ t·~ ~-:-io la clict;;~durn c"ie treinta .::ios del g0:1cr'1l ?oI-firio -
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Diaz. 

Bajo la dictadura de Dtaz se reforzó, una vez rn~s, la po

sición del Ojccutivo a través de diversas reiormas constituci,2 

na1es formales (en particular, las relativas al articUlo 78 -

~ue en 1887, 1890 y 1904 pretendieron legitimar las sucesivas

reelecciones presidenciales, la Última de las cuales elev6 de

cuatro a seis el ?eriodo presidencial; y la de 1900 a los art! 

culos 91 y 96 ~ue suprimieron de la integración de la Suprema

Corte al procurador general y al fiscal a efecto de ~ue, seg{m 

el :iodelo iranccs, los funcionarios del Ministerio Piiblico y -

el procurador general, ~uien lo presidia, fueran nombrados y -

removidos libremente por el Ejecutivo federal), asi como por -

el estublecimiento de costumbres y prácticás pol1ticas que me

noscabaron graver.iente la división de las funciones de los 6rg!!_ 

nos del poder, particularmente con la reiterada delegación de

facUltades extraordinarias al Ejecutivo para legislar fuera de 

los casos ?revistos por el articulo 29 constitucional. En rea

lidad, sólo conservaron un resto de autonomia los tribunales -

federales, en particular la Suprema Corte de Justicia, a tra-

vés del juicio de amparo, iUe entonces adquirió el prestigio -

de máxima institución procesal, ya ~ue tuteló en numerosas oc~ 

cienes con éxito los derechos fundamentales de los particula~ 

res, contra el creciente despotismo politice y administrativo

de la dictadura, 

El articUlo 49 del texto conotitucional original de 1917, 

como consaqr6 la 11 divisi6n de poderes" entre Legislativo, Eje

cutlvo y Judicial, conforme a la tradición del articulo 9º.del 

.'eta t;onstitutiva de la Federación de 1824 y siguiendo textua1:_ 
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,mente el ar1:tculo SO de la Coristituci!>n de 1857 1 ?rohibiendo--

1a reuni6n de dos o mAs de ellos en una sola persona o corpor~ 

ci6n y el ~ue se de¿ositara el Legislativo en un solo indivi-

duo, con la salvedad de iue se concedieran facUltad~s extraor

dinarias al Ejecutivo en los términos del art1.culo 29. 

Sin embargo y a ?esar de la dura experiencia de la dicta

dura de Diaz, el Constituyente de Querétaro se inclin6 por un

nuevo reforzamiento del Ejecutivo, probablemente influido par

las ideas de Emilio Rabasa en el sentido de que la sujeción -

teórica del presidente al congreso lo habia llevado a utilizar 

métodos dictatoriales para poder gobernar. 

Entre los instrwnentos adoptados por el constituyente de-

1)17 ?ara afianzar el predominio del Ejecutivo, cabe citar el

establecimiento de la elección directa del presidente de la R~ 

?6blica (articulo 81 de la Constitucibn actual) frente a la i_!! 

directa ~ue preveia ia Canstitucibn de 1857 (si bien el artic~ 

lo <33, "cono una con:¡uista revolucionaria", prohibió la reele_s 

ci6n ~residencial); ia restricci6n de las causales del juicio

de responsabilidad ~ahora juicio polttico (articules 109 y --

110 vigent€:S )- i!l ?!'esidente de la República, concretandolo a 

los delitos graves del orden cOmUn y la traici6n a la patria -

(articulo 103 del texto original de 1317) derogando las causa

les de violaci6n expresa de la constituci6n y ata~ues a la li

bertad electoral (articulo 103 de la carta de 1357), a la vez

·i.Ue se ilument6 la instancia ante el Senado de la Re?Ública pa

ra consi<lerar culpable al funcionúrio (articulas 111 del t~xto 

de 1917 y 110 del vigente) y no co~o en la. de 1~57 ;ue bastaba 

-- :.·.:.:.:..:.l'..l.c:6n de 1'1 Ca.-:iari! de Di:iut;1:los. 
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?or otra parte y en esta misma dirección es conveniente-

sctlalar, como una grave violaci6n al principio de la 11 divisi6n 

de poderes", la continua delegaci6n de facultades extraordina

rias al Ejecutivo para legislar en situaciones normales y con

la tolerancia de los órganos Legislativo y Judicial, a pesar -

de l.a prohibición expresa del a~ticulo 49º. constitucional pa

ra otorgarlas fuera de los casos previstos por el art1culo 29-

del mismo ordenamiento, continuándose con la costumbre en con

trario que se originó desde el siglo XIX hasta la reforma de -

1938 al referido articulo 49, ~ue no hizo sino reiterar la pr~ 

hibici6n ya prevista al agregar las siguientes frases: "En ni,!! 

g(m caso se otorgarán al Ejecutivo racultades extraordinarias

para l~gislar 11 • As1, si bien no hacia .falta dicha menci6n, la

adición sirvi6 para erradicar la prActica contra legem. Sin ~ 

bargo, en 1951 se reformó otra vez el 49 Constitucional para -

agregar otra excepción al otorgamiento de facultades l.egisl.atJ. 

vas al 8jecutivo, correspondiente a las contenidas en el segun 

<lo p~rrafo del articulo 131 de la ley suprema que trataba de -

las atribuciones extraordinarias para regular ~ue invariable-

mente se conceden para regUlar la situaci6n econónica, raismas

iue dab~n cada arto en materia de impuestos de importación y e~ 

portación al expedirse la respectiva Ley de Ingresos. 

cabe señalar ":1.Ue la estructura orgánica del Legislativo -

~salvo con la llamada reforma pol1tica de 1377-- no ha varia

do de ~anera sensible, contrari"11Ilente a lo que ha ocurrido con 

el Ejecuti7o, seJ<m se ha visto con anterioridad, ya -,;,ue si 

bien ~e ha aumentado su co~petencia para legislar en muchas m~ 

tcri.;;.z .. ue se hi.:.n centralizcJ.do, co1r,o lo de.t;tuestran las incesa.!!. 
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_tes r.:.·.fol'T.'lúS á l""s .fracciones :< y :~.~I:~ del ~rt1.culo 7 3 de la -

constitución, en cuanto a sus atribuciones en rc1uci6n con los 

otros dos or~anismos no h~n registr~do ?rogreso o~niEiesto y,

?or el contrario, se h~ ?erdido terreno. 

En cuünto al org~nismo judicial_ fed~r~l, si bien no se a.2, 

vierte u."'l car.'lbio apreciuble por lo ,1u.;: se refiere u sus relu-

cioncs con las ot~~s dos r~mas del poder, su estructura se ha

modificud~ eventualmente, en t~nto ~ue el nú.~ero de sus miem-

bros ha ido aumentando ?-Ulatinamcnte, de acuerdo con el ere-

ciente n:Ctnero de negocios !Ue llegan constuntcmcnte e su cono-· 

ci'Iliento, P'lrticularmentc a través del juicio de anparo, ?Or -

conducto del cual práctica~ente todos los asuntos judiciales -

del ?uts se concentran en los t~ibunales de la Federaci6n y -

bastP.ntes de ellos en la Suprer.ia corte de Justicia. 

3s im?Ortante de!; t :.car ·iU~ la inarnovil idad de los inte--

grantcs del organismo judicial federal -!Ue, según el pensamien 

to del constituyente de 1917, debla estimarse como uno de los

medios 1:1.:ls eficaces para logr¿ir la autono;;i.1~ C.el pro:>io orga-

nis~o y su e~uilibrio ircnte o les otras dos rar.ias de gobierno, 

hú su.friño una serie 0t.! ·;lcisitudes, pues si;: ha suprimido, r~;! 

t.:..'olecir5o y vuelto :; suririnir, h<.!!:tL:. que ::ior fin se ha consa-

'Jrado cono una instituci6n fundamentc.l. de nuestro siste.11a pal_! 

ti=~ ~o:Jn:oti.t1.11:;inna1. En efecto, en la cit.::ida reforma c.l art1CJ:. 

lo J4 co~1~titucion.::.1 rlc :::'') de ...:.gesto de lJ22-. ~e r2.tific6 ia -

inamovilidcd d~ los integr~ntes del org~nismo judicial. 

En rel.:i.ci6n á la .fw1ci6n concreta del o:!'gt1nismo judicial

~n el !;Íste;.ia jurtdico-pol~tico mexicc.no cr conveniente ncnci_2 
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a las eje~~torias de la Suprern~ Corte de Justicia donde apare

ce el presidente como ~utoridad responsable durante el periodo 

de 1Jl7 a 1360, -<Uien llega a la conclusión de ,ue "la Suprema 

Corte de Justicia obra con cierta independencia respecto del -

Poder Ejecutiva, y constituye, en ocasiones, un freno a los a~ 

tos del presidente de la Rep~blica o de sus colaboradores. - -

Tiene como iunción dejar iue, en 10 particul~r, ciertos actos

y medidas del Ejecutivo iueden sujetos a juicio. su Fin polit! 

ca principal es dar esperanza a los gru~os y personas que pue

den utilizar este recurso, de salvar en lo ?articular sus int~ 

reses o derechos. En cuanto a los iUejosos iUe llegan a la Ca~ 

te se ~dvierte una prepotencia evidente de los propietarios y-

compaffi:s 11
• 

Ahora bien, aun cuundo nuestra Constitución prevé diver-

sas "gart:lntfa!; judicir.1.les 11 -como la propia inamovilidad o el

iue la remuneración a tales fu.~cionarios no pueda ser disminul 

da (articulo 94)-- son varios los factores ~ue, se aduce, im?,i 

den al organismo judicial, inclusive a los ministros de la su

prema Corte de Justicia, desempeaar una función independiente, 

por lo ~ue desde hace tiempo se ha señalado la necesidad de -

una reforr.ta de fondo al organismo judicial federal iue no se -

concrete ~ establecer meros paliativos al enorme rezago judi-

cial. 

En este ~ltimo sentido, se ha insistido en el estableci-

mit:nto de une::. auténtica carrera judicial, incluyendo la· crea

ción de ~nu ~Cecuada escuela judicial; la integraci6n de.un OE_ 

gantsrno sirailar al llamado 11 consejo judicial" o "consejo de la 

rn~gistratura" 1ue opera en diversos pa1ses europeos y latine--
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!:!Jlericanos, encargado del gobierno y a~~inistración del ?ropio 

órgano judicial, ast como de la selección y vigilancia de los

Euncionarios judi~iales; el a~egura~iento de la autar~u1a fi-

nanciera del organismo judicial; el otorgamiento a la Suprema

Corte de facultades discrecionales --sinilares al certiorari -

angloru:tericano-- para conocer s61o de asuntos de trascendencia 

constitucional; asi como la instauraci6n de efectos generales

ª las declaraciones de inconstitucionalidad de alguna ley, en

lugar de la llamada "fórmula Otero". Tomando en cuenta ~ue lo

relamente nocivo en determinado sistema juridico-politico no -

radica en ~ue haya un Ejecutivo demasiado iuerte, lo cual se -

puede considerar como un ien6meno generalizado en el mundo, s.!. 

no que el mi9mo se encuentre incontrolado --con lo que se co-

rre el riego del abuso del poder por su detentador y el e,sta-

blecir.tiento de un sistema autoritario-- se estima necesario -

que, tal y ~orno ocurre en los paises democr~ticos, el Congreso 

de la Uni6n y el organismo judicial se encarauen de ejercer -

eiectivar.tente las facuitades de control ~ue constitucionalmen

te se les han atribuido, a efecto de garantizar la sujeción de 

todos los 6rganos públicos al derecho, caracteristica esencial 

de todo "Estado de derecho" y, en particular, del llamado pri.!!: 

cipio de la "división de poderes". 

D~be .::.dvertirse que el objetiva priraardial de Montesquieu 

--consistente como se ª?~nt6, en el establ~cirr.icnto de mecani~ 

mas constitucionales operativos ~ue evitaran el abuso del po-

der y aseguraran la libertad de los cuidadanos--., no siempre -

ha sido co~prendido y aplicado C3brt1mante por le posterid~d. -

::;n gc.ncro.l y casi desde su formulación, la tcoria de la 11divi-
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si6n de ?Oderes" de Hontesquieu ha sido objeto de severas cri

ticas, 1a mayor parte de las cuales tom~n como punto de parti

da la interpretaci6n ~ue Eisenmann denomina tradicional o jur1, 

dica --la cual se inclina por sostener err6neamente que el pe.n: 

sador franc~s propugnaba por una separación r1.gida de "poderes 

con .funciones propias e independientes entre st 11-; igualmente 

co~o resultado de l~ simple evolución socio-pol1tica y consti~ 

tucional, se ha cuestionado reiteradamente la vigencia actual

del principio bajo an~lisis. 

Por otra parte, los criticas de la "divisi6n de poderes"

seílal~n la imposibilidad y hasta 1a ir.tprudencia de pretender -

la absoluta separación de los 6rganos del poder público ~si~ 

tuaci6n 1ue, como se ha insistido, no era el prop6sito de Hon

tesquieu--, sin tener en cuenta que para la subsistencia ~isma 

del Estado y para su eficaz desarrollo se re~uiere de la perrn~ 

nente y ~gil coordinaci6n entre los distintos cuerpos ~ue int~ 

gran al gobierno. Es asi como se impone a veces la. indispensa

ble colaboraci6n de dos 6rganos para el eficaz dcser.'lpeño de -

una misraa .función, por lo {Ue se concluye \l.Ue cada uno de los

distintos 6rganos no s610 acumula funciones materiales diver-

sas sino que interfiere y se ve interferido en numerosas factl,;l 

tades -1ue no son atribuciones exclusivas de algún "poder•. De

este r.i.odo, se h"1 :...f:!."!":"tado ·!.Ue es preferible hablar ¿e "colabo

ración o coordinación de poderes" y, cuando más de cierta "se

paración de funciones". En realidad, la propia Constitut:ión m_! 

xicana construye la ~olaboraci6n entre las ramas del poder, o

sea que dos o las tres ranas del poder realizan parte de W1a -

misma facultad o .funci6n. Como ejemplos se pueden seffalar: en-
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el ?rocedi~iento legislativo, el prc5idente tiene lu iniciati

va de ley, la Facultad de veto y la publicaci6n de la léy; el

presidente resuelve, cuando las dos cQmaras legislativas no se 

ponen de acuerdo, sobre la terminación ~nticipada del periodo

de sesiones; el Senado ratif!ca los trat~dos internbcionáles -

celebrados por el Ejecutivo; el Senado ~?rueba o no los nombr~ 

mientas de embajadores, agentes diplornf;.ticos, c6nsu1es, gener~ 

les, coroneles y demás jefes superiores del ejército, la arr.ta

da y la Puerza aérea, etcétera. 

También es necesario mencionar lá inPlue~cí~ ejercida en

estos problemas por los modernos partidos políticos, ~uienes· -

al intervenir en todos los aspectos de la integración Ce los -

"pocJeres 11 constituidos, con .frecuencia han hecho ilusoria la -

pretendida 11 divisi6n de poderes", sobre todo cuando obtienen -

mayorías ~ue les perr.iitcn cubrir con sus mie~bros. 

La propia Uni6n Soviética ha fortalecido las funciones de 

supervisión del 3oviet Supremo sobre la administración pública 

comenzando con una recomendación formulada por Podgorny, en --

1966, El proceso de reforma culmin6 en 1972, con una redefini

ci6n da las Pucultades de los soviets, en todos los niveles, -

d~sdc el local, hasta el del propio Soviet Supremo. Entre las

re.forr.las introducidas se incluyó la facultad de los soviets P!:, 

ra vigilar ¿ue las leyes sean aplicadüs convenientemente. En -

cuso de se:- necesario, ?UJ?den in·~·cstl~ar las actividades de -

las di::;>cndencias gubernG.mentales. 

Corres9onde ahora considerar el caso de ~éxico, para lo -

cual deberemos volver dl articulo 33 conStitucivnal. La re.for

~a .un ~dicion6 con un tercer p~rrúEO el articulo en cuestión-
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de lº de dicie~bre de 1977 publicada en el Diario Oficial del-

6 de diciembre del mismo año, fue incluida jtmtamente con la -

reforma politica, y tuvo por objeto el ~ue se pudiesen inte~

grar comisiones para investigar a los organismos p~blicos des

centralizados y a las empresas de participación estatal mayor! 

taria, a propuesta de una tercera parte de los diputados o de

los senadores cuando ~enos la mitad de ellos: comisiones que -

se pueden integrar en.~_cada una de las cámaras. 

El íütimo párrafo del articulo 93 no implica una indebida 

injerencia del Legislativo en el Ejecutivo, como lo evidencia

el hecho de que haya sido éste ~uien propuso la reforma, cons

ciente de ~ue no mermaba sus facultades, ni L~plicaba una inj~ 

rcncia indeseable del Legislativo, toda vez que el resultado -

de la investigación no podia tener otro fin que el de inform"!: 

le. Por ello, al dejar en manos del Ejecutivo cuu1.1uier ulte-

rior acci6n, no podr1a haber lugar a infracción alguna del --

principio de división de poderes. 

Como consecuencia de todo lo anteriormente ~encionado qu~ 

dó debidamente establee.ido en nuestra constitución el articulo 

49° como textualmente dice: 

ARTICULO 49, Sl supremo Poder de la Federación se dividey 

para su ejercicio, en Legislativo, Sjecutivo y Judicial. 

no podrán reWlirse dos o más de estos Poderes en una sola 

per.soua o co1~po.i'd.t.:i6n, ni <l'2positar.se t=l 1.~gi.slc:d:ivo en un in

dividuo, salve el caso de facultades extraordinarias a1·sjecu

tivo de lg Unión, conforme a lo dispuesto en el articulo 29. -

Sn ningún otro caso, salvo lo dispuesLo en el segundo párrufo

del arttculo 131, se otorgaran facultades extraordinarias para 
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legislar. 

PODE:R JUDICIAL 

Como lo establece la constitución iUe nos rig~, y la cual 

seílala debidamente en ~uien se depositá la Facultad de ejerci

cio de este poder, 1u~dando literalmente cono sigue: 

"ARTICULO 94. Je deposita el ejercicio del Poder Judicial

de la Federación en una suprema Corte de Justicia, en tribuna

les de circuito, colegiados en materia de Y~paro y unitarios -

en materia de apelación, y en juzgados de distrito. 

La suprema Corte de Justicia de la Uaci6n se compondr'1 de 

veintiíin ministros numerarios y cinco supernu~crarios, y fun-

cionar~ en Pleno o en Salas. Los ministros ~upernwnerarios Eo.!: 

marán ?arte del Pleno cuando suplan a los nUr.'lerarios. 

En los t~rminos ~ue la ley dis?onga, las sesiones del Pl,!! 

no y de las Salas serán p~blicas, y por excepción secretas en

los casos en 1¡ue as1. lo exijan la moral o el intcr~s pdblico. 

La competencia de la Suprema corte, los periodos de se--

siones, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, las atrib_g 

cienes de los ministros, el nWnero y competencia de los tribu

n~les de circuito y de los jueces de di~trito y las responsab! 

lidades en ~ue incu~ran los funcionQrios y empleados del Poder 

Judicial de ln Pederación, se regirán por esta Constitución y

lojue dispongün las leyes. 

r,.::i ley fijarti los tl-rminos '::?::'? .i.Un. seü ubligatorü.i la ju-

ris~rudencia .ue establc~can los tribunales del Poder Judicial 

de lu Federación sobre interpretación de l~ Cons~ituci6n, le-

yes y reglilr.tentos .federales o locales y t1•atr;!.dos intern.::.clona

lcs c~l~ul'.:ido!i ?or el Zstudo mexic .. 1110, -si cur.10 los re :...uisitos 
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para su interrupci6n y modificaci6n. 

La remuneración 1ue perciban por sus servicios los minis

tros de la Suprema Corte, los magistrados de circui t·o y los -

jueces de distrito, no podr~ ser disminuida du:rante su encargo. 

Los ministros de la suprema Corte de Justicia s6lo podrán 

ser privados de sus puestos en los términos del Titulo cuarto

de esta constituci6n.".--

Los antecedentes de la composición y fwtcionamiento del -

Poder Judicial de la Federación son de dos clases, uno exte--

rior y el otro interior o interno. El primero está representa

do por la Ley de organizaci6n Judicial expedida por el congre

so federal de los Estados Unidos en 1738, cuya estructura y ~ 

terminologia fue adoptada por los articules 123, 124 y 126 de

la Constituci6n Federal de 1824, de acuerdo con los cuales~ el 

Poder Judicial f~deral residia en una corte Suprema de Justi

cia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrl 

to. La Corte Suprema se cornponia de once magistrados, denomin~ 

dos "ministros", distribuidos en tres salas y un fiscal. El -

Congreso federal pod1a aumentar o disminuir su número cuando -

lo estim~re conveniente. Además, los citados ministros eran -

perpetuos en ese cargo (es decir, inamovibles y vitalicios), -

por lo que sólo ?Od1an ser removidoS ca~ arreglo a las leyes. 

Desde su creaci6n por la citada constitución Federal de -

1824, la Corte Suprema fedaral funcionó también como tribunal

su?erior del Distrito Federal, hasta la creaci6n aut6n0ll\a de -

este ~lti.mo en el ordenamiento procesal de 1855, conocido como 

Ley Cononfort. 

En cuanto a los juzgados de distrito y tribunales de cir-
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EUito, fueron supri.T.lidos y rest~blacidos an vari~s ocaciones,

con liiotivo de nuestra atormentada vida constitucionul, hasta -

-iue se les restituy6 definitivamente en la constituci6n .fede-

ral de 1857 por decreto de 5 de noviembre de 1863. 

El articulo 94 constitucional actualmente en vigor can--

prende varias disposiciones, las cuales pueden dividirse de la 

siguiente manera: a) integraci6n y funcionamiento de los trib~ 

nales que forman el Poder Judicial federal; b) el carácter pú

blico de las audiencias de la Suprema Corte de Justicia; c)las 

caracteristicas de la jurisprudencia obligatoria de los tribu

nales federales; d) la garantia de remuneraci6n, y e) inamovi

lidad de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. 

Integraci6n y funcionamiento. De acuerdo con el texto orl 
ginal de la Constituci6n de 1917, el Poder Judicial federal se 

integraba con la Suprema Corte, Tribunales de circuito {unita

rios) y juzgados de distrito. La Suprema corte se componia de

once magistrados y funcionaba siempre en pleno. Esta üisposi-

ci6n fue objeto de varias reformas. La primera de 20 de agosto 

de 1928, aument6 el n(unero de ministros de la Corte a dieci--

seis \¡,ue funcionaban en pleno y en tres salas de cinco magis-

trados cada una¡ la reforma de 15 de dicie~bre de 1334 dis¿uso 

¡ue la corte se formaba con veintiún ministros '¡ue actuaban en 

?leno y en cuatro salas¡ la reforma de 15 de diciembre de 1J5~ 

pc:ra incor:1orar a los cinco nagistrados supernumerarios y los

tribun~les colegiudos de circuito en raateria de anparo. Fina1-

nante, l~ reforma ?ublic~da el 25 de octubre de l3ó7, adicion6 

esta parte de-1 precepto ·.:onstitucional para es"tabl~ccr 1uc los 

r•L-.i.o:::t::-o: su~eY'!'lUJ1erarios l'or.;i.arar. ~3rtc del tribuná.l t:n ?leno, 
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cuenda su,lan a los nW!'\erarios. 
0

31 !=.egundo precepto contenido en el articulo 34 constitu

cion~l se refiere al carácter p6blico de las sesiones del tri

bunal en ?leno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia, 

estas últimas formadas por cinco ministros y divididüs por ma

terias: la primera conoce de asuntos penales; la segunda, adrnJ:. 

ni5trativos¡ la tercera civiles y la cuarta, laborales, a las

~ue debe agregarse la Sala Auxiliar integrada pqr los supernu

merarios, ~ue resuelve los asuntos de rezago que le encomienda 

el Pleno. 

~ste carácter p~blico de las sesiones de la suprema Corte 

de Justicia, las que s6lo por excepci6n pueden ser secretas -

cuando asilo exijan la moral." y el interés público. Lo ante~ 

rior significa ~ue en las sesiones respectivas, los magistra-

dos de la Suprema Corte deben expresar oral y públicamente los 

razonamientos de sus votos, pero las partes no est6n faculta-

das para intervenir precisando sus alegatos. 

La garantia de remuneración. Ssta disposición del articu

lo 94 se inspira en un precepto similar del articu1o tercero -

de la Constituci6n federal de los Estados Unidos, en el senti

do de ·1uc la remuneración .¡ue perciban por sus servicios los -

ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito y -

los jueces de distrito, no podrá ser disminuida durante su en

cargo, prohibición que tiene por objeto evitar una presi6n ec.2. 

nómica ?Or p~rte oe los órganos legislativo y ejecutivo· con la 

amenaza d~ menoscabar la remuneraci6n de los jueces federales, 

?or ~otivos de cürácter pol1tico. 

El Último precepto del arttculo 94 se refiere a la inmov..l:, 
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lidad o inamovilidad de los magistrados de la Suprema Corte 

de Justicia, en cuanto los mismos no pueden ner priv~dos de 

sus cargos sino ?Or causas de res?onsabilidad consignudas en -

e1 t1tulo cuarto de la r.'Lisrr.a Constituci6n feáe:ral, •1ue estnbl.,!! 

ce las responsabilidades de los funcionarios o servidores p~-

blicos. 

Este principio de la inamovilidad ?Uede entenderse en do

ble dirección; en un sentido positivo significa {Ue los jueces 

federales conservan sus cargos basta la edad de retiro (seten

ta anos), y en un segundo aspecto de carácter negativo, ?Ueden 

ser destituidos cuando incurren en causas de resposabilidad. 

La reforma de 1934 suprimió la inamovilidad y estableció

un periodo de seis aBos para los propios jueces federales, en

tanto 1ue la modificación de 1344 a dicho precepto restableció 

nuevamente dicha inamovilidad, 1ue se ha conservado hasta la -

.fecha. 

?or lo .,ue respecta a la destitución de los jueces .f'eder_!! 

les también se observa una evolución, puesto {Ue el precepto -

original consignó dos motivos: la mala conducta y la responsa

bilidad por delitos comunes y por infracciones oficiales, en -

los términos de los diversos art1culos 109 y lll de la misma -

carta federal. El concepto de mala conducta fue tomado del ar

ticulo ~erce~o de la constituci6n de los ~stados Unidos de 

1707, ¡uc ~eco9t6 la tradición angloamericana sobre l~ dura--

ci6n de los jueces en sus funciones en tanto observen buena 

cond\.tcti'!. 

La segunda causa de destitución se 1et1a d la res?onsabi

lid.::C ~or delitos c·.Jmunes, '1.ue re 1uer1a un -,rocedir.1icnto ;:mte-
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1a cámara de Diputados ?ara suspender la inmunidad, califica

da de fuero constitucional, de los ministros de la Suprema -

corte, cuando dicha cámara declaraba ·{ue habia lugar a proce

der en contra del acusado ante los tribunales ordinarios. 

El mismo precepto original configuró la destitución por 

mala conducta, no s610 de los ministros de la corte, sino res

pecto de los restantes jueces federales, por medio de un proc~ 

dir.liento ~ue se iniciaba a petición del presidente de la Repú

blica y ;ue se tramitaba también en dos instancias ante la cá

mara de Diputados y el senado federal. En 1944 se adicion6 un

últir.lo párrafo al citado articulo lll constitucionül para fa-

cultar al mismo presidente de la República para que, antes de

pcdir la destitución de un juez federal, lo oyera en privado,

ª efecto de a?reciar e11 conciencia la justi.ficaci6n de la sol_! 

citud. Esta úJ.tima disposición se calificó como "confesión laj. 

ca~ 

Los procedirlientos de responsabilidad penal com~ y poli

tica estan reglamentados por la Ley Federal de Responsabilida

des de los ~ervidores Públicos. promulgada en diciembre de 1982. 

El articulo 95 de nuestra carta Magna especifica debida

mente los re·iUisi tos para ser Ministro de la Suprem~ Corte de

Jru:ticia de la Uaci6n, y -tUe a la letra dice: 

"ARTICULO 95. Para ser electo ministro de la Suprema cor

te de Justicia de la Nación, se necesita: 

r.scr cuidadano mexicano por nacimiento, en pleno ejerci

cio de sus derecho5 politices y civiles; 

II. ?!o tener más de sesenta y cinco a11os de edad, ni menos 

de treinta y cinco, el dta de la elección; 
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III.Poseer el a1,1 de la elecci6n, con antiguedad minima -

de cinco üJos, tttulo profesionul de abogJdo, expedido por la

uutoridad o corporación legalmente facul t.ida pc.ra ello; 

IV.Gozar de b~ena reputación y no haber sido condenado 

por delito iue amerite pena corporal de rnás de un aao de pri-

si6n; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de con.fianza u otro ¡ue lastime seriur.1ente la Ouena fama en el 

concepto pdblico, inhabilitará para el cargo, cual~uiera ~ue -

haya sido la pena, y 

V,Haber residido en el pa1s durante los Últirnos cinco 

aílos, salvo el caso de ausencia en servicio de la Rep~blica 

por un tiempo menor de seis meses." 

Los re~uisitos para formar parte de la suprema Corte de -

Justicia de la Nación no constituye una novedad jurisdiccional 

ni han sido integrados al capricho de circunstancias pol1r¡cas 

o intereses particulares, sino se han debido fundamentalmente

ª exigencias profesionales y de conducta, por tratarse del mAs 

alto tribunal de la Rep6blica, como lo expresa la voz popular, 

as1 como al compromiso social· de seleccionar a los n\ejores hO!!l 

brcs y mujeres .¡ue deban ostentar el relevante cargo de minis

tro, en cuyo desempeño desta~uen al lado de dotes intelcctua-

les y de profundo conoci'1iento de la ciencia del derecho, val.E, 

res ~or~lcs y el reconocimiento de virtudes personales, pues,

no ~e eh~lica de otro nodo el dep6sito de la funci6n judicial

en ~uienes sean seleccion~dos para hacerla ?OSitiva. 

3n la Constitución Ce 1324 en la cual se exigit:.: "para 

ser electo individuo de la Corte Suprema de Ju~ticia, estar 

i.:1:;;:,r:.tido en¡¡;. ci::n=ia del <.'.ere.cho ü juicio de lv.s l=aislntu-
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ras de 1os Estados; tener 1a edad de treinta y cinco anos cum

?lidos; ser cuidadanos natural de la República, o nacido en 

cu\.ll·i.Uier parte de la América ·1ue antes de 1810 dependia de E.§.. 

paila, y -iue. se haya separado de ella, con tal que tenga la ve

cindad de cinco años cu~plidos en el territorio de la Rep~bli-

ca". 
El Constituyente de 1657 al redactar el articulo 93 disp3 

so ..¡ue: "para ser electo individuo de la Suprema corte de Jus-

· ticia, se necesita: estar instruido en la ciencia del derecho, 

a juicio de los electores; ser mayor de treinta y cinco años:

y ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus dere

chos": principio que adopt6 el constituyente de 1917, quien a

su vez senal6 en el actual articulo 95, iue establece nuestra

Constituci6n, y ~uc ya hemos visto con anterioridad. 

Don Francisco zarco en su cr6nica del Congreso constitu-

yente (1656-1657) señala que los argumentos que sirvieron de -

apoyo constitucional al texto "iUe defini6 los re·!uisitos para

la elecci6n de magistrados (ministros) de la suprema corte, se 

concentraron en dos preocupaciones: en la instrucci6n jur1dica 

de éstos a juicio de los electores, y en 1a probidad de los 

abogados ~iue resultasen electos. 
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2,1,- TRIBUNALES DEL ORDEN COMUN 

En el presente punto, relativo a los Tribunales del Orden 

común, trataremos de explicar todo lo referente a los mismos,_ 

y al respecto, cabe anotar que México, como Rep6blica Represen 

tativa, Democrática y Federal, compuesta en su régimen inte--

rior por Estados Libres y Soberanos, por todo lo que correspon 

de a dicha interioridad; pero vinculados en una Federación, de 

conformidad con la Constitución General de la Rep6blica. En e~ 

tos términos, la Soberania se ejerce por medio de la División_ 

de Poderes, "Poderes de la Unión"; en tal virtud, cada entidad 

federativa ( seg6n el Pacto Federal ), tiene y poseé su propia 

Constitución, supeditada a la General de la Rep6blica, y por _ 

ello, .frente a las Autoridades Federales, existen otras 11 Sobe

ranas11, es decir, nos estamos refieriendo a las Autoridades L.,2 

cales. 

Dicho lo anterior, cabe señalar, que dichas entidades fe

derativas ( Departamentos 6 Provincias, en otras Legislacio--

nes ) deben adoptar los principios que emanan de la General de 

la Rep~blica, para sus funciones y atribuciones internas. La 

Constitución Local de los mismos ( 31 Estados ), en su parte_ 

orgánica deberá determinar las reglas generales, relativas a 

la estructura, composición y funcionamiento de sus poderes es

tatales: 

- Ejecutivo 

- Legislativo 

- Judicial 

(Gobernador) 

(congreso Local) 

(Tribunal Superior de Justicia) 
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Y pill'a efectos del presente estudio, es menester abordar_ 

básicamente el 11 Poder Judicial", en el Distrito Federal, cons

tituido tambihn como Entidad Federativa; y finalmente quien d~ 

termina el pleno funcionamiento del Poder Judicial es la Ley _ 

Orgánica de los Tribunales del Fuero Común para esta jurisdic

ción. 

2.l.l.- LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 

DEL FUERO COMUN EN EL DISTRITO FEDERAL 

El contenido de ésta Ley Orgánica, es la que dá las bases 

de organizaci6n del Poder Judicial en esta Jurisdicción, misma 

que poseé en forma genérica lo siguiente: 

1).- La determinaci6n de la competencia de todos los 6rg~ 

nos judiciales. 

2).- La creaci6n de un Organismo como máxima autoridad j_!i 

dicial ( Tribunal Superior de Justicia¡; 

3).- Residencia de dicho Tribunal Superior de Justicia. 

4).- La determinación del número de Magistrados y sus sa

. las. 

5).- La forma de funcionamiento de este Tribunal. 

6).- El establecimiento de las reglas de competencia, por 

materia. 

7).- Delimitación de la competencia de las Salas y del 

Pleno. 

8).- Determinación de los diferentes tipos de Jueces. 

9).- La división Circunscripcional Judicial, atendiendo 

al número de habitantes. 
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10),- Las reglas de organización e integración del ,Tribu

nal y de los Juzgados. 

11).- SeHalamiento de los re{uisitos para ser Titular de_ 

los Organos Jurisdiccionales. 

12).- Reglamentación de los Organismos y Entidades Auxi-

liares de la Administraci6n de Justicia. 

13).- Obligaciones de los Sujetos Procesales Auxiliares. 

Desde luego que no vamos ni debemos omitir ~ue la Ley Or

gánica, encuentra su base en el articulo 73 fracción VI Base 

cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos en vigor. Y a mayor abundamiento de los principios a los 

que nos hemos rePerido y hecho alusi6n, explicaremos la estru~ 

tura de la Ley en cimiento como sigue: 

I).- Disposiciones Generales. 

II),- De la División Territorial, 

III),- De la Designación. 

Y al efecto se realizó de manera es~uemática lo menciona

do quedando de la siguiente manera: 
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2.1.2.- CODIGO DE PROCEDIMIE!ITOS CIVILES 

Sobre el particular, es pertinente abordar el tópico de ~ 

la competencia, misma ~ue el cuerpo legal aludido, es decir, _ 

el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,_ 

refiere en el Título Tercero, capítulo Primero. 

La capacidad del Juez para el ejercicio de la jurisdic--

ci6n se clasifica en 

A) Subjetiva 

B) Objetiva 

La primera a su vez, la encontramos como: 

- Abstracta 

- Concreta 

Pues bién, la capacidad Subjetiva Abstracta es u1a concu

rrencia en la persona del Juez y de los requisitos exigidos __ 

por la Ley para serlo (Edad, Nacionalidad, T1tulo Profesional, 

etc.) y por concreta, la actitud de imparcialidad y desinterés 

del Juez respecto del conflicto de derecho llamado resolver 11
;

1 

El tema de la Competencia no es exclusivo del Derecho Pr~ 

cesal, sino que se refiere a todo el Derecho Público, luego e.!! 

tonces, en sentido lato, la competencia puede concebirse como_ 

:E~ ~mbito, esfera o campo, dentro del cual un órgano de auto-

11. Arilla Bas Fe1nando, "Manual Práctico del Litigante 11
, Edit 

KRATOS, México, 1965, pág. 12. 
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~idad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funcio-

nes0;2 

A mayor abundamiento. el articulo 160. Constitucional al_ 

e.fecto, establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, _ 

Lamilia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente. ." Lo ante--

rior, engloba a cual~uier tipo de autoridad, ya sea Legislati

va, Administrativa o Judicial. El gobernado tiene con· esto la_ 

garantia de ~ue los actos de molestia para él, deben provenir_ 

siempre de una autoridad COMPETENTE¡ es decir, de una autori-

dad que debe estar actuando dentro de ese campo, esfera o ámb.! 

to; y s6lo en ellos puede actuar y desempeñar sus atribuciones 

y .funciones. 

Continuando con nuestro orden de ideas, cabe seftalar que_ 

las actuaciones y resoluciones del Juez, carente de capacidad_ 

Subjetiva Abstracta, son válidas. Sin ernbargot las realizadas_ 

o dictadas por el Juez cuya capacidad concreta ha sido impugn~ 

da mediante un incidente de Recusación, son nulas si tienen l~ 

gar después de interpuesta la ·promoción recusatoria y suspend.! 

do el procedimiento. 

Por lo {Ue hace a la capacidad Objetiva, que recibe el 

nombre de Com?etencia: "lJue es en realidad la medida del poder 

o facultad otorgado a un órgano Jurisdiccional para entender 

de un determinado asunto 11
•
13 

12. Gomez Lara Cipríano, "Teoria General del ?roce so~· UNAM, Mé~ 
co, l9Bl. pág, 155 

13. De pina, R.Castillo José, 11 .tnstituciones de t>erecho Proce
sal Civil'', Méx, 6dit, Porrúa, 1969, Ba. Sd, Pág. 6B. 
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Dicha Competencia se determ~n~ b~jo·~~s siguientes crite-

rios: 

l) Materia 

2) cuantia 

3) Territorio 

4) Grado 

Este criterio competencia1 surge como consecuencia de la_ 

complejidad y especializaci6n de la vida social moderna, que _ 

entraffa, a su vez, la necesidad de una divisi6n del trabajo j~ 

risdicciona1; en el caso de los lugares con poco desarrollo in 
fray super estructural, la jurisdicción se conjuga en Civil y 

Penal. En el caso que nos ocupa, en el Distrito Federal, exis

te la Especialización de las Materias: 

CIVIL 

PENAL 

-Arrendamiento 
:rnmobiliario 

-Concursal 

-Familiar 

Esta competencia por materia en el caso del Arrendamiento 

Inmobiliario, pretende brindar la aplicación del principio de_ 

la Justicia pronta y expedita. 
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Competencia por Materia 

Este criterio surge como consecuencia de la complejidad y 

especialización de la Vida Social Moderna, ..¡ue entraña, a su 

vez, la necesidad de un debido trabajo jurisdiccional. En los 

grandes conglomerados humanos, surge por necesidades de los~ 

mismos en la apl icaci6n de Justicia la llamada " Especia1iza-

ci6n Judicial "; {ue no son otra cosa ~ue diversas esferas 6 

ámbitos de competencia jurisdiccional, que dependen del surgi

miento de nuevas ramas jur1dicas y de la estructura del régi-

men politice, en donde dicha función jurisdiccional se desen--

vuelva. 

Al efecto el Código de Procedimientos civiles para el Di~ 

trito Federal, en vigor, se establece las materias: 

CIVILES 

PENALES: 

- ARRENDAMIENTO 
INMOBILIARIO 

- COllCURSALElS 

- FAMILIARES 

- Localizados y adscritos a los recluso 
rios Preventivos de ésta Ciudad: -

- NORTE 

- SUR 
- ORIENTE: 

Asi misno la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia 

del Fuero Común del Distrito Federal, regula la competencia __ 

por razón de la Materia, es decir, la Jurisdicción Civil se __ 

ejerce en el Distrito Federal " \-'ar los Jueces de paz, Por los 

Jueces de ?rimera Instancia, de lo Civil y por los Jueces de 
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lo Familiar, y desde luego por los Jueces de Arrendamiento In

mobiliario. 

El articulo 60 de la Ley Org~nica del Tribunal Superior _ 

de Justicia, aduce : 11 En el Distrito Federal habrá el número_ 

de Juzgados de Arrendamiento Inmobiliario ~ue el Tribunal Ple

no considere necesarios para ~ue la administraci6n de justicia 

sea expedita "• y el dispositivo inmediato al mencionado del 

propio cuerpo legal invocado, por lo que se refiere a la Mate

ria a.firma: " Los Jueces de Arrendamiento Inmobiliario conoce

rán de todas las controversias que se susciten en la materia _ 

de arrendamiento de inmuebles destinados a habitación, comer-

cío, industria o cualquier otro caso, giro o destino permitido 

por la Ley". 

Competencia por Grado 

Dicho criterio de competencia presupone los diversos ese~ 

lones o instancias del proceso y, trae aparejada, la cuestión_ 

relativa a la división jerárquica de los órganos que desempe-

Han la función jurisdiccional. En éstos términos, la Primera 

Ins~ancia se lleva ante Jueces de Primer Grado, la segunda an

te Jueces de Apelación o de segundo Grado. 

En este caso de Arrendamiento Inmobiliario, el que ini--

cialmente conoce será el de Primera Instancia, procedimiento _ 

regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Dis-

trito Federal, en sus articules 957 al 966. 

Compctcnci.?. por Territorio 

La competencia en este rubro implica una división geográ

fica del trabajo, que se determina nor circunstancias y facto-
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~es de tipo geográfico, demográfico, económico y social. Y por 

disposición constitucional, el territorio de la República se 

divide. ?~r razones ad!ninistrativah, en municipios; pero ~s~a_ 

división municipal no corresponde a la división del trabajo j~ 

dicial, por~ue, por regla general, se hacen reagrupamientos de 

varios municipios. En todos los estados de la federación, es-

tas circunscripciones territoriales están fijadas en las leyes 

orgánicas de los poderes judiciales respectivos y reciben di-

versas denominaciones como las de: partidos judiciales, frac-

cienes judiciales o distritos judiciales. La cabecera del par

tido, distrito o fracción, se encuentra situada en la pobla--

ción más importante y mejor comunicada del grupo de municipios 

que integran dicho partido, distrito o fracción. 

To<las las leyes oz gd.nicas de los poderes judiciales, de-

terminan con detalle, el número de partidos o distritos, sus 

denominaciones, los municipios ~ue comprenden, etcétera. Una 

de las prineras preguntas ~ue se hace el abogado cuando está _ 

por plantear un nuevo asunto ante los tribunales, es ésta 

¿Qué juez es el competente para conocer de este asunto ?, y la 

respuesta nos la dá el Código de Procedimientos Civiles respe~ 

tivo. 

Finalmente, en cuanto a la competencia territorial debe -

decirse ~ue existen órganos, como la Suprema corte de Justicia 

de la ?:ación, •!Ue tienen, en materia territorial, competencia_ 

sobre todo el territorio de la República. Y, en un orden jerá~ 

quico descendiente, encontramos órganos judiciales ·i_ue sólo _ 

tienen esa competencia territorial, en un pe~ueño municipio o_ 

delegación de policia y, son los jueces de minima cuantia o 4!! 
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.e.artancia, tamb1.én.den0minados en.nuestro sistruna'como Jueces_ 

de ?az. _ -:· _ .: __ _ 

De lo -anterior, el: C6digo Procesal ya referido lo consig

na· en los artic:úlos: 143, 144, 145, 146, 153, 156 fracción III, 

157.y l5B. 

Competencia por Cuantia 

Casi en todos los sistemas judiciales se han creado órga

nos para conocer de asuntos de poca monta, es decir, los plei

tos entre vecinos, o los litigios de mercado, por cuestiones _ 

de poca importancia económica o de otro lndole. También es ca

racterístico de estos tribunales, que sus procedimientos no se 

sometan a forrnálidades r1gidas, ni a trAmites dilatados y com

plicados. Se procura ~ue el proceso sea rápido, barato, y que, 

en muchos casos, el juez actúe como un amigable componedor y_ 

se comporte m~s como un juez de equidad que como un juez de d~ 

recho. A estos-tribunales se les llama de diferente manera: 

Juzgados Municipales, Juzgados de Paz, Juzgados Menores, Juzg~ 

dos de poca importancia. 

Un fenómeno interesante que debe contemplarse, es el de 

la pérdida de competencid de estos jueces, cuando interviene 

un juez de mayor importancia, por ejemplo, en el caso de las 

Tercer1as. Es decir, el juez de paz está conociendo de un aslJ!! 

to de su competencia, pero al ejecutar, por ejemplo al embar-

gar, se afecta un bien, que un tercero alega que no es del de

mandado sino suyo, en tal virtud, viene a plantear una terce-

r1a excluyente de dominio, pero como el monto del bien reclarn~ 

do en terceria, es mucho mayor en im?ortancia, ~ue el lL~ite _ 

de co:npetencia del juez de !Jaz, entonces éste l>ierde su cor:tpe-
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!encia , y el. asunto debe ?asar ante un juez de prü•era instun 

cia, para 'iue éste resuelva ambos casos. A-{U1 suele aplicarse_ 

1a regla, respecto a la competencia, de los dos jueces, de que, 

el que puede lo más puede lo menos, pero el que puede lo menos 

no puede lo más. Este caso es un ejemplo interesante de modif! 

caci6n de la regla competencial por una causa sobrevenida. 

En cuanto a la cuantia de la competencia para el arrenda

miento inmobiliario, el Código Procesal, indica en sus articu

los 156 .fracción II, y 157, que: " Es Juez. Competente: ••• El 

de la ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real so

bre bienes inmuebles. Lo mismo se observará respecto a las~

cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de Inmue---

bles " 

Asimismo este dispositivo se relaciona con los articules_ 

3°, 12, 957 del mismo cuerpo Legal invocado, 
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2.2.- TRIBUNALES DEL ORDEN FEDERAL 

La Jurisdicción Federal se ejerce, por los Tribunales de_ 

la Federación " (lat. foederatio) f. Acción de Federar. Enti-

dad, Organismo o Estado iUe resulta de dicha acci6n. Estado F~ 

deral. Poder Central del mismo. FEDERAR: (lat. foederare) tr y 

r. Hacer alianza, unión, liga o pacto entre varios. FEDERATIVO 

Pertenecer o relativo a la Confederación. Se aplica al sistema 

de varios Estados que rigiéndose por leyes propias cada uno de 

ellos, en ciertos casos y circunstancias se hallan sujetos a 

las decisiones de un Gobierno Central 11
•
14 

Al efecto cabe indicar ~ue el articulo 42º Constitucional 

indica: " El. territorio Nacional comprende: El de las partes _ 

integrantes de la Federación ••• "y en el articulo siguiente, 

es decir, el 43ª de la misma Constitución refiere: "Las partes 

integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, 

Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, 

coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, zacatecas, san Luis P.E_ 

tasi, Tamahulipas, Nayarit, Guanajuato, ~alisco, Querétaro, H~ 

dalgo, Colima, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, 

Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, campe--

che, Yucatán, Quintana Roo y Distrito Federal. 

Ahora bién, los Tribunales Federales encuentran su funda

mento legal en los art1culos 94º, 103º y 107º de la Constitu--

14. Pal.ornar de Miguel Juan, "Diccionario para Juristas~' Edit. 

Mayo, México, 1981, pAg. 591. 
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ci6n General de la República, y por lo que respecta a los prin 

cipios de organización y competencia, estos se encuantran con_ 

tenidos en la Ley OrgAnica del Poder Judicial de la Federa 

ci6n, asi como la Ley Reglamentaria, de los articulas 103º y_ 

107° Constitucionales, es decir, la Ley de Amparo. 

El articulo 104 constitucional establece: 

"ART. 104.- corresponde a los tribunales de la Federaci6n 

conocer: 

I. De todas las controversias del orden civil o criminal_ 

que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes f.!!, 

derales o de los tratados internacionales celebrados por el E,! 

tado mexicano, Cuando dichas controversias s6lo afecten inter.!!. 

ses particulares, podré.n conocer también de e11as, a elecci6n_· 

del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Est_! 

dos y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instan-

cía podrAn ser apelables ante el superior inmediato del juez 

que cono~ca del asunto en primer grado. 

I-B. De los recursos de revisión que se interpongan con~ 

tra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo con-

tencioso administrativo a que se refiere la fracción XXIX-H __ 

del articulo 73 de esta Constituci6n, sólo en los casos que S.!!, 

ftalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerln los _ 

tribunales colegiados de circuito, se sujetarán a los trámites 

que la ley reglamentaria de los articules 103 y 107 de esta __ 

constitución fije la revisión en amparo directo, y en contra_ 

de las resoluciones que en ellas dicten los tribunales colegi_! 

dos del circuito no procederA juicio o recurso alguno. 

II, De todas las c~ntroversias que verser. subre derecho 

mar1timo, 
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III. De aquellas en que la Federaci6n fuese parte; 

IV. De las que se susciten entre dos o más Estados, o un_ 

Estado y la Federación, as1 como las que surgieren entre los 

tribunales del Distrito Federal y los de la Federación, o un 

Estado; 

v. De los casos concernientes a miembros del cuerpo dipl~ 

mático y consular." 

Aunado a todo lo anterior, se fortalece por lo establee_! 

do por el articulo 107 Constitu~ional ~ue a la letra dice: 

"ART. Todas las controversias de ..¡ue habla el articulo 

103 se sujetarán a los procedimientos y fonnas del orden jur1-

dico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguien 

tes: 

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de 

parte agraviada. 

II. La sentencia será siempre tal, ..¡ue sólo se ocupe de_ 

individuos particulares, limitándose a ampararlos y·proteger

los en el caso especial sobre el ~ue verse la queja, sin ha-

cer una declaración general respecto de la ley o acto que la_ 

motivare. 

En el Juicio de amparo deberá cumplirse la deficiencia 

de la queja de acuerdo co~ lo ~ue disponga la Ley Reglamenta

ria de los articulas 103 y 107 de esta Constitución. 

cuando reclamen actos que tengan o puedan tener como con 

secuencia privar de la propiedad o de la posesión y dis.fru:tc_ 

de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a nú--

cleos de población ~ue de hecho o por derecho guarden el est~ 

do comunal, o a los ejidatarios o co~uneros Je~erén recabarse 
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de oficio todas aquellas pruebas ~ue puedan beneficiar a las 

entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias 

~ue se estimen necesarias para precisar sus derechos pgrarios, 

asi como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. 

En los juicios a ~ue se refiere el pltrraEo anterior no __ 

procederAn, en perjuicio de los n~cleos ejidales o comunales,_ 

o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimento por inacti

vidad procesal ni la caducidad de la instancia en su benefici~ 

cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos 

del núcleo tampoco procederán al desistimiento ni el consenti

miento expreso de los propios actos, salvo ~ue el primero sea_ 

acordado por la asamblea general o el segundo emane de ésta. 

III, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los 

casos siguientes: 

a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones_ 

que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ___ 

nin.gún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o _ 

reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o ~ue,_ 

cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del _ 

quejoso, trascendiendo al resultado¡ siempre ~ue en materia e,! 

vil haya ~ido impugnada la violación en el curso del procedi-

miento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e_ 

invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió 

en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en eÍ ampa

ro contra sentencias dictadas en controversias sobre acciores_ 

del est¿do civil o que afecten al orden y a la estabilidad de_ 

la familia; 
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b) contra actos en juicio cuya ejecución sea imposible r~ 

paraci6n, fuera de juicio o des?ués de concluido, una vez ago

tados los recursos ~ue en su caso procedan, y 

e) Contra actos ~ue afecten a personas extranas al juicio. 

DI. En materia administrativa el amparo procede, además_ 

contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante _ 

algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será neces_e 

ria agotar éstos cuando la ley ~ue los establezca exija, para_ 

otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos _ 

que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera 

como condición para decretar esa suspensión¡ 

v. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y re

soluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se 

cometa durante el procedimiento en la sentencia misma, se pro

moverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, 

con.forme a la distribución de competencias que establezca la _ 

Ley OrgAnica del Poder Judicial de la Federación, en los casos 

siguientes: 

a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dic

tadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del or

den comtin o militares 

b) En materia administrativa, cuando se reclamen por par

ticulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin_ 

al juicio dictada~ por tribunales ad~inistrativos o judiciales 

no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de 

defensa legal; 

e) En materia civil, cuando se reclamen sentencias defin! 

tivas dictadas en juicios Cel orden federal o en juicios mer--
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cantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, 

o en juicios del orden común. 

En los juicios civiles del orden federal las sentencias 

podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes,_ 

incluso por la Federaci6n, en defensa de sus intereses patrim~ 

niales, y 

d) En material laboral, cuando se reclamen laudos dicta-

dos por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbi 

traje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje _ 

de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

La Suprema corte de Justicia de oficio a petición fundada 

del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Procu

rador General de la República, podrá conocer de los amparos di · 

rectos que por sus características especiales asi lo ameriten. 

VI. En los casos a los que se refiere la fracci6n ante--

rior, la ley reglamentaria de los articules 103 y 107 de esta_ 

Constitución seHalará el trámite y los términos a que deberán_ 

someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, 

la suprema Corte de Justicia, para diCtar sus respectivas res.2 

luciones; 

VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o_ 

después de concluido, o que afecten a personas extraHas al jui 

cio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa 

se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción 

se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o 

trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe 

de la autoridaL, a una audiencia para la que se citará en el _ 

mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán_ 
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las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los 

alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; 

VIII. contra las sentencias que pronuncien en amparo los_ 

jueces de distrito, procede revisión. De ella conocerá la su-

prema corte de Justicia: 

a) cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, _ 

por estimarlos directamente violatorios de esta constitución,_ 

leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamen

tos expedidos por el Presidente de la Rep~blica de acuerdo con 

la Eracción I del articulo 89 de esta Constitución y reglamen

tos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Es

tados, subsista en el recurso el problema de constitucionali-

dad: 

b) cuando se trate de los casos comprendidos en las frac

ciones II y III del articulo 103 de esta Constitución. 

La Suprema corte de Justicia de oEicio o a petición Eund~ 

da del correspondiente Tribunal Colegiado de Distrito, o del 

Procurador General de la República, podrá conocer de los ampa

ros en revisión que por sus caracteristicas especiales asi lo_ 

ameriten. 

En los casos no previstos en los párraEos anteriores, co

nocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y 

sus sentencias no admitirán recurso alguno¡ 

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pr.5? 

r.:.:.ncian-los Tribunales Colegiados de circuito no admiten recu¿: 

so alguno, a ~enes que decidan sobre la inconstitucionalidad _ 

de una ley o establezcan la interpretación directa de un pre-

cepto de la Constitución, caso en ~ue serán recurribles ante 
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so exclusivamente a la decisi6n de las cuestiones propiamente_ 

constitucionales. 

x. Los actos reclamados podr~n ser objeto de suspensión _ 

en los casos y mediante las condiciones y garant1as que deter

mine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de 

la violación alegada, la dificultad de reparación de los dal'los 

Y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecuci6n, _ 

los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el in

terés público. 

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las senten

cias definitivas en materia penal al comunicarse la interposi

ción del amparo, y en materia civil, mediante iianza ~ue dé el 

quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal sus-

pensión ocasionare, la cual quedará sin efecto si la otra par

te da contrafianzas para asegurar la reposici6n·de las cosas 

a1 estado que guardaban si se concediese el amparo·y a pagar_ 

los daños y perjuicios consiguientes; 

XI. La suspensión se pedir~ ante la autoridad responsable 

cuando se trate de amparos directos promividos ante los tribu

nales colegiados de circuito, y la propia autoridad responsa-

ble decidirá al respecto¡ en todo caso, el agraviado deberA __ 

presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad respo~ 

sable, acompañando copias de la demanda para las demás partes_ 

en el juicio, incluyendo el ministerio público y una pa?-a el _ 

expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre 

la suspensi6n los juzyados de distrito. 

XII. Si !a violaci6n de las garant1as de los articulas 16, 

en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del 
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Tribunal que la cometa, o ante el juez de Distrito que corres

ponda, pudiéndose recurrir en uno y otro caso, las resolucio-

nes que se pronuncien, en los términos preescritos por la fra_s 

ci6n VIII. 

Si el juez de Distrito no residiere en el mismo lugar que 

reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez ª.!! 

te el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que po-

drA suspender provisionalmente el acto recla~ado, en los casos 

Y términos que la misma ley establezca. 

XIII. cuando los Tribunales Colegiados de Circuito suste_!! 

ten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su comp~ 

tencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Pro

curador General de la República, los mencionados tribunales o_ 

las partes que intervinieron en los juicios en que dichas te-

sis fue1•on sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante 

la Sala que corresponda a fin de que decida cuál tesis debe 

prevalecer. 

cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia susten-

ten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de_ 

su competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador Gene-

ral de la República o las partes que intervinieron en los jui

cios en que tales hubieren sido sustentadas podrán denunciar 

la contradicción ante la Suprema corte de Justicia, que funci.2_ 

nando en Pieno decidirA cuál tesis debe prevalecer. 

La resolución qu~ ?ronuncien lás Sal~s o el Pleno de la 

Suprema Corte en los casos a ~ue se refieren los dos párrafos 

anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudenci~ y 

no af~ctará las situaciones juridicas concretas derivadas de 
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las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido 

la contradicci6n; 

XIV. Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la frac--

ci6n II de este articulo, se decretará el sobreseimiento del 

amparo o la caducidad de la instancia por inactividad del que

joso o del recurrente, respectivamente, cuando el acto reclam~ 

do sea del orden civil o administrativo, en los casos y térm,! 

nos que seflale la ley reglamentaria. La caducidad de la inst~ 

cia dejará firme la sentencia recurrida. 

XV. El Procurador General de la República o el agente del 

Ministerio PÜblico Federal que al efecto designare ser! parte_ 

en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de in-

tcrvenir en dichos juicios cuando el caso de que se trata ca--. 

rezca, a su juicio, de interés p~blico. 

XVI. Si concedido, el amparo la autoridad responsable in

siste en la repetición del acto reclamado o trata:re de eludir_ 

la.sentencia de la autoridad federal, será inmediatamente sep_! 

rada de su cargo y consignada ante el juez de Distrito que co

rresponda. 

XVII. La autoridad responsable será consignada a la auto

ridad correspondiente cuando no suspenda el acto reclamado de

biendo hacerlo, y cuando admita fianza que resulte ilusoria o_ 

insuficiente, siendo, en estos dos últimos casos, solidaria la 

responsabilidad civil de la autoridad con el que ofreciere la_ 

iianza y el que la prestare, y 

XVIII. Los alcAid.?s y carceleros que no reciban copia aut.e: 

rizada del auto de formal prisión de un detenido, dentro de ~ 

las setenta y dos horas que señala el articUlo 19, contadas __ 
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desde que aquel este a disposición de su juez, deberán llamar_ 

la atención de éste sobre dicho particular en el acto mismo de 

concluir el término, y si no reciben la constancia mencionada, 

dentro de las tres horas siguientes lo pondrán en libertad. 

Los infractores del articulo citado y de esta disposición 

serán consignados inmediatamente a la autoridad competente. 

También será consignado a la autoridad o agente de ella,_ 

el que realizada una aprehensión, no pusiere al detenido a di~ 

posición de su juez, dentro de las veinticuatro horas siguien

tes. 

Si la detención se verificare fuera del lugar en que res~ 

diere el juez, al término mencionado se agregará el suficiente 

para recorrer la distancia que hubiese entre dicho lugar y el_ 

en que se efectu6 la detención. " 

Asimismo el articulo 94 alude lo siguiente: 

"ART. 94.- se deposita el ejercicio del Poder Judicial de 

la Federación en una Suprema corte de Justicia, en tribunales_ 

colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de Distrito'• •. 

"ART. 103.- Los tribunales de la Federación resolverán t2 

da controversia que se suscite: 

I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las gara!! 

t1as individuales. 

II. Por leyes o actos de la autoridad federal ~ue vuine-

ren o restrinjan la Soberania de los Bstodos; y 

III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos ~ue i~ 

vadan la esfera de la autoridad federal 11
• 

2.2.1.- LEY ORGANICA DE !.08 TRI3U!IALE5 DEL f'UERO 

FEDERAL 
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o· técnicamente mejor llamada Ley Orgánica del Poder Judi

cia1 de 1a Federación. 

Al efecto dicho ordenamiento legal, intégra el Poder Judi 

cia1 de la Federación de la siguiente forma: 

l).- La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

2).- Los Tribunales Colegiados de Circuito. 

3}.-·Los Tribunales Unitarios de CircUito. 

4).- Los Juzgados de Distrito. 

5).- El Jurado Popular Federal. 

6).- Los Tribunales de los Estados y del Distrito FederaL 

Iniciaremos por delimitar las diferentes funciones y com

petencias de la Suprema Corte de Justicia de la siguiente man~ 

ra: 

"ART. 11.- Corresponde a la Suprema Corte de Justicia co

nocer en Pleno: 

I. De las controversias que se susciten entre dos o más _ 

entidades Iederativas, o entre los Poderes de una misma Enti-

dad sobre la constitucionalidad de sus actos; 

II. De las controversias ~ue se susciten por leyes o ac-

tos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la sob~ 

rania de los Estados, o por leyes o actos de las autoridades 

de éstos ~ue invadan la esfera de la autoridad federal, cuando 

sean previstas por la Entidad afectada o por la Federaci6n, en 

su caso, en defensa de su soberania o de los derechps o ~tri~ 

cienes iue les confiera ta constituci6n; 

III. De las controversias en ~ue la Federación fuese par

te cuando a juicio del Pleno se consideren de importancia tra~ 

cendente para los intereses de la Naci6n, oyendo el parecer --



- 106 -

del ?rocurador General de la República¡ 

r-1. De las controversias ~ue surjan entre una Entidad fe

derativa y la Federación; 

v. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas 

en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito: 

a) cuando subsista en el recurso el problema de constitu

cionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado ~ 

una ley federal o local o un tratado internacional por estima~ 

los directamente violatorios de un precepto de la constitu--

ci6n; y 

b) cuando en el recurso de revisión la cuestión planteada 

implique el posible ejercicio, por la autoridad federal, de f~ 

cultades reservadas a los Estados, o por las autoridades de é~ 

tos, de atribuciones constitucionales privativas de la Federa

ción, en los casos comprendidos en las fracciones II y III del 

articulo 103 constitucional relativos a invasión de soberanias, 

sin que baste la afirmación del ~uejoso sobre la existencia de 

un problema de esa naturaleza; 

VI. Del recurso de revisión contra sentencias ~ue en amp~ 

ro directo pronuncien los Tribunales Colegiados de circuito, 

cuando decidan sobre la constitucionalidad de una ley federal_ 

o local o de un tratado internacional; 

VII. Del recurso de ~ueja interpuesto en el caso a ~ue se 

refiere la fracción V del articulo 95 de la Ley de Amparo, ~

siempre -iUe el consentimiento y conocimiento de la revisión en 

el juicio de garant1as en el que la 1uejd ~e haga valer, le h!!_ 

ya Correspondido al Pleno de la Suprema Corte, en los términos 

del articUlo 99, párrafo segundo, de la misma ley; 
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VIII. De la aplicación de la fracción XVI del artiduio 

107 de la constitución General de la Rep6blica; 

ne. De las excusas e impedimentos de los ministros, en 

asuntos de la competencia del Pleno; 

X. De las excusas e impedimentos del presidente de la Su

prema Corte, propuestos durante la tramitación de .los asuntos_ 

de la competencia del Pleno; 

XI. De cualquier controversia que se suscite entre las S.!!_ 

las de la Suprema Corte; 

XII. De los recursos de reclamación que se intenten con-

tra las providencias o acuerdos del presidente de la suprema _ 

Corte, dictados durante la tramitaci6n, en los asuntos de la 

competencia del Pleno¡ 

XIII. De las denuncias de contradicción entre tesis sus-

tentadas por dos o más salas de la suprema corte; 

XIV, De los juicios de anulación de la declaratoria de e~ 

clusión de los Estados del sistema Nacional de coordinación 

Fiscal y de los juicios sobre cwnplirniento de los convenios de 

coordinación celebrados poz• el Gobierno Federal con los Gobie~ 

nos de los Estados, de acuerdo con lo establecido por la Ley_ 

de Coordinación Fiscal, en relación con lo dispuesto en el ar

ticulo 105 constitucional; y 

XV. De cualquier otro asunto de la competencia de la su-

prema Corte, cuyo conocimiento no corresponda a las Salas de 

la misma, por disposición expresa de la ley11 • 

Por cuanto a los Tribunales Unitarios de Circuito estos 

tienen determinada su competencia en la Eonna siguiente: 
11.ART. 37.- Los Tribunales Unitarios de Circuito conoce- -
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I._._De:l.~ tr~"!_~t·a~~·Ó_n_~:_fal~o .~e apelación, cuando proceda 

este recurso, de.los asuntos sujetos en ?rimera instancia a 

los Juzgados de Distrito: 

rr. Del. recurso de denegada apelación; 

III. De la calificaci6n de los impedimentos, excusas y r~ 

cusaciones de.los jueces de Distrito, excepto en los juicios_ 

de amparo: 

r:v. De las controversias que se susciten entre los jueces 

de Distrito sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios_ 

de amparo; 

v. De los demás asuntos que les encomienden las leyes. 

cuando se establezcan en un circuito en materia de apela

ción varios Tribunales Unitarios con residencia en un mismo l~ 

gar, que no tengan jurisdicción especial, conocerán de todos 

los asuntos a ~ue se refiere este arttculo; tendrán una ofici

na de correspondencia com'Ó.n, ·{ue recibirá las promociones, las 

registrará por orden numérico riguroso y las turnarán inmedia

tamente al tribunal ~ue corresponda de acuerdo con las disposJ:. 

cienes iUe dicte el Pleno de la suprema Corte. 

cuando se establezca en un Circuito en materia de apela-

ción, Tribunales unitarios Especializados, conocerán de los 

asuntos ?ropios de su materia, la cual se regirá por lo dis--

puesto en los ordenamientos correspondientes. 11 

En lo ~ue se refiere a la competencia de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, la Ley de referencia manifiesta: 
11AR'r. 44.- Con las salvedades a '{ue se refieren los arti

cules 11, 24, 25, 26, y 27 de asta ley, son competen~es los~ 
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Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: 

r. De los juicios de amparo directo contra sentencias de

finitivas o de laudos, o contra resoluciones que pongan fin al 

juicio, por violaciones cometidas en ellas o durante la secue

la del procedimiento, cuando se trate: 

a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dicta-

das por autoridades judiciales del orden común o federal, y de 

las dictadas en incidente de reparación del da~o exigible a 

personas distintas de los inculpados, o en los de responsabil.! 

dad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan_ 

o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales_ 

diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la_ 

acción se funde en la comisión del delito de que se trate; y _ 

de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales mili

tares cualesquiera que sean las penas impuestas¡ 

b} En materia administrativa, de sentencias o resolucio-

nes dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean 

locales o federales¡ 

e) En materia Civil o mercantil, de sentencias o resolu-

ciones respecto de las que no proceda el recurso de apelaci6n, 

de acuerdo a las leyes ~ue las rigen, o de sentencias o resol~ 

cienes dictadas en juicios del orden común o federal; y 

d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas_ 

por juntas o tribunales laborales federales o locales: 

II. De los recursos {Ue procedan contra los autos y reso

luciones que pronuncien los jueces de Distrito o el superior _ 

del tribunal responsable, en los casos de las Eracciones I, II 

y III del artículo 83 de la Ley de Amparo; 
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III. Del recurso de revisión contra las sentencias pronu!! 

ciadas en la audiencia constitucional por los jueces de DistrJ: 

to o por el superior del tribunal responsable en los casos a 

que se refiere el articulo 85 de la Ley de timpa.ro y cuando se_ 

reclame un acuerdo de extradici6n dictado ?Or el ?oder Ejecut.f. 

va a petici6n de un gobierno extranjero¡ 

DI. Del recurso de ~ueja en los casos de las fracciqnes __ 

V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artlcUlo 95, en relaci6n con_ 

el 99 de la Ley de Amparo. 

v. De los recursos {Ue las leyes establezcan en los térmi 

nos de la fracción I-B del articulo 104 de la Constitución; 

VI. De las competencias ~ue se susciten entre los jueces_ 

de Distrito de su jurisdicci6n en juicios de amparo¡ 

VII. De los impedimentos y excusas de los jueces de Dis-

trito de su jurisdicción en juicios de amparo; 

VIII. De los recursos de reclamación previstos en el art1 

culo 103 de la Ley de Amparo; y 

IX. De los dem&s asuntos {Ue la ley les encomiende expre-

samente. 11 

Por cuanto a los Ju~gados de Distrito éstos regulan su 

competencia de la siguiente manera: 

rán: 

nal¡ 

11.lRT. 51.- Los ji.ieces de Distrito en materia ?enal. conoc_! 

I. De los d·:?litos del orden federal. 

~on delitos del orden federal: 

a) Los previstos en las leyes .federal.es y en los. t:ratados. · 

b) L·~S sei\alados en los art.iculos 2° a 5° del Código .Pe-'- -
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c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplo

m~ticos, personal oficial de las legaciones de la Repóblica y 

c6nsules mexicanos; 

ras; 

d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranje--
1 

eJ Aquellos en que la Federaci6n sea sujeto pasivo; 

f} Los cometidos por un funcionario o empleado federal, 

en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; 

g) Los cometidos en contra de un funcionario o empleado_ 

federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; 

h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un 

servicio público federal, aun~ue dicho servicio esté descentr~ 

lizado o concesionado; 

i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un se~ 

vicio público federal o en menoscabo de los bienes afectados a 

la satisfacción de dicho servicio, aun~ue éste se encuentre __ 

descentralizado o conceSionado; 

j) Todos aquellos ~ue ataquen, dificulten o imposibiliten 

el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la F~ 

deraci6n¡ 

k) Los se~alados en el articulo 389 del C6digo Penal, 

cuando se prometa o se proporcione un trabajo en dependencia,_ 

organismo descentralizado o empresa de participación estatal 

del Gobierno Federal; 

II. De los procedimientos de extradición, salvo lo· que se 

disponga en los tratados internacionales; 

III. De los juicios de amparo ~ue se promuevan contra reso

luciones judiciales del orden penal, contra actos de cualquier 
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autoridad ·.¡ue afecten la libertad personal, salvo '{Ue se trate 

de correcciones disciplinarias o de medios de apremio im?ues-

tos .fuera de procedimiento penal, y contra los actos "iue im?º.!: 

ten peligro de ?rivaci6n de la vida, deportación,- destierro o_ 

alguno de los prohibidos por el articulo 22 de la Constitución 

Federal. 

Cuando se trate de la violaci6n de los artículos 16, en 

materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos prim!:_ 

ro y segundo, de la misma Constitución, el juicio de garantías 

podrá ?removerse ante el juez de Distrito respectivo o ante el 

superior del tribunal a ~uien se impute la violación reclamad~ 

!V. De los juicios de amparo ~ue se ?remuevan conforme al 

artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, en los 

casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en 

los incidentes de reparación del daño exigible a personas dis

tintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, _ 

por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los 

procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los jui--

cios de responsabilidad civil·, cuando la acción se funde en la 

comisión de un delito; y 

v. De los juicios de amparo 1ue se promuevan contra leyes_ 

y demás disposiciones de observancia general en materia penal, 

en los términos de la Ley Reglamentaria de los articulas 103 y 

107 de la constitución Federal. 11 

"ART. 52.- Los jueces de Distrito en materia adrninistrat_! 

va conocerán: 

I. De las controversias ~ue se susciten con motivo de la_ 

aplicaci6nde las leyes federales, cuando deba decirse o deci--
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dirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autori-

dad o de un procedimiento seguido por autoridades administratJ:. 

.vas¡ 

II. De los jucios de amparo que se promuevan conforme a_ 

la fracción VII del articulo 107 de la constitución Federal,_ 

contra actos de la autoridad judicial, en las controversias __ 

~ue se susciten con motivo de la aplicaci6n de leyes federales 

o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsis~ 

tencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedi

miento seguido por autoridades del mismo orden; 

III, 'De los juicios de amparo ~ue se promuevan contra le

yes y demás disposiciones de observancia general en materia a_!! 

ministrativa, en los términos de la Ley de Amparo; 

rv. De los juicios de amparo ~ue se promuevan contra ac-

tos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a 

que se refieren las fracciones II y IIX, en lo conducente, del 

articUlo anterior, y fracción I del articulo 27 de·esta ley; y 

v. De los amparos ~ue se promuevan contra actos de tribu

nales administrativos, ejecutados en el juicio, fuera de él o_ 

después de concluido, o ~ue afecten a personas extrallas a jui-

cio. 11 

11 ART. 53.- Los jueces de Distrito en materia de trabajo_ 

conocerán: 

r. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a _ 

la fracción VII del articulo 107 de la Constitución Federal, _ 

contra actos de la autoriaaC judicial, en las controversias ___ 

que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales 

o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsis--
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tencia de un acto de autoridad laboral o de un :;>rocedilc1iento 

seguido i'Or autoridades del mismo orden; 

II. De los juicios de amparo ~ue se promuevan contra le-

yes y demás disposiciones de observancia general en materia de 

trabajo, en los términos de la Ley de Amparo; 

III. De los juicios de amparo ~ue se promuevan en materia 

de trabajo contra actos de autoridad distinta de la judicial;y 

rv. De los amparos ~ue se promuevan contra actos de trib~ 

nales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o des--

pués de concluido, o ..¡ue afecten a personas extrafias a juicio.11 

11ART, 54.- De los Jueces de Distrito en materia civil co

nocerán: 

r. De las controversias del orden ci~il .'iue se susciten _ 

entre particulares con motivo de la aplicación de leyes feder~ 

les, cuando el actor elija la jurisdicción fed~ral, en los té~ 

minos del articulo 104, fracción I, de la Constitución; 

II. De los juic~os ~ue afecten bienes de propiedad nacio-

nal; 

III. De los juicios ~ue se susciten entre una entidad fe

derativa y uno o más vecinos de otra, siempre ~ue alguna de __ 

las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; 

IV, De los asuntos civiles concernientes a miembros del 

cuerpo diplomático y consular; 

V, De las diligencias de jurisdicción voluntaria ~ue se 

promu~van ~n rn~teria i~<leral; 

VI. De las controversias en ~ue la Federación, fuere par

te, salvo lo dispuesto en la fracción IV del arti=ulo 11 de el!_ 

ta ley, en cuyo caso el juez de autos, de oficio o a petición_ 
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fundada de cual~uiera de las partes, enviará el expediente al 

Pleno de la corte; 

VII. De los amparos ~ue se promuevan contra resoluciones_ 

del orden civil, en los casos a ~ue se refiere el articulo 107, 

fracción VII, de la Constitución Federal; 

VIII, De los juicios de amparo que se promuevan contra 1_2 

yes y demás disposiciones de observancia general en materia cJ: 

vil, en los términos de la Ley de Amparo; 

IX. De todos las demás asuntos de la competencia de los _ 

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

rados en los tres articulas -!Ue preceden .• " 

"ART. 55.- Los jueces de Distrito en materia agraria con.2 

cerán de los juicios de amparo regulados en el libro segundo _ 

de la Ley de Amparo. u 

"ART. 56.- Los jueces de Distrito especializados conoce

r~n de las materias propias de su especialidad, en los térmi-

nos de los articulos 51 al 55 de esta ley •• , " 

Y por último, la competencia de el Jurado Popular es la 

siguiente: 

"ART. 71.- El jurado popular conocerá de los delitos com2_ 

tidos por medio de la prensa contra el orden público o la seg~ 

ridad exterior o interior de la Nación y de los demás que seff_! 

len las leyes." 

Y a mayor abundamiento de lo anterior es pertinente obse.!: 

var el siguiente cuadro sin6ptico: 
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SUPREMA CORTE DE 

JUZGADOS DE 

DISTRITO 

JUZGADO POPULhR 

l'EDERAL 

TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO 
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2.2.2.- CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

En dicho cuerpo legal, se determina la competencia de los 

Tribunales Federales ·1uedando como sigue: 

cuando una cuestión competencial no es de aquellas, como_ 

las meramente territoriales, ~ue la ley permite ~ue la volun-

tad de las partes sea susceptible de establecer la prórroga de 

jurisdicción en favor de un tribunal diverso del normalmente 

competente, ha sido regla tradicional, tanto legislativa como_ 

doctrinal, que las partes no puedan, por su propia actitud, m~ 

dificar las reglas de competencia, fundamentalmente porque los 

órganos jurisdiccionales se forman o integran de la manera que 

se ha juzgado adecuada para ~ue puedan desempeñar, con la rna-

yor efi~iencia, su cometido: sin embargo, especialmente en ra

zón de territorio, pueden, actos de los particulares posterio

res al emplazamiento, hacer ~ue las partes o una de ellas que

de colocada en una situaci6n tal, que, de no haberse verifica

do aún el emplazamiento, seria un tribunal diverso el ~ue deb~ 

ria conocer del litigio. 

Para evitar toda incertidumbre sobre estos extremos, en 

el articulo 12 se ha establecido que, después de verificado el 

emplazamiento, no influyen, sobre la competencia, los cambios_ 

de hecho ~ue tengan lugar. 

La previsi6n de la existencia de órganos capacitados para 

garantizar la paz social, evitando que los particulares· se ha-

gan justicia recurriendo C.1 la violencia pri•.•.J.da, impone la ex_! 

gencia de ;f_ue haya siempre un órgano expedito para realizar _ 

coactivamente el derecho, en todo caso en que privadamente no_ 
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se logre la pacif~caci6n. Este principio funda el articulo 14, 

que prohibe a los tribunales negarse a conocer de un negocio,_ 

a no ser iUe se consideren i_ncompetentes, y da oportunidad a _ 

los interesados para ~ue un tribunal jerar~uizado pueda cono-

cer de la negativa, mediante el recurso de apelación. 

El articulo 15 previene ~ue ningún juez puede sostener ___ 

competencia con su tribunal de apelación; pero si con otro 

juez o tribunal ~ue, aun superior en grado, no ejerza sobre él 

jurisdicci6n. 

En la competencia por territorio no hay diferencia alguna 

respecto de las condiciones de funcionamiento de los órganos __ 

jurisdiccionales, por lo que, la garantia de capacidad de los_ 

mismos, para hacer ?OSible una acertada resoluci6n,es la misma 

en todos ellos; siendo ésta la razón por la ~ue, tanto la doc

trina como los precedentes legislativos, e~tablecen la posibi

lidad de que pueda prorrogarse dicha competencia, dejando, a_ 

la voluntad de los interesados, la facultad de determinar esa_ 

prórroga, ya sea expresa o tácitamente. Por esto se ha dejado_ 

también, a la voluntad de los interesados, desistir de una e~ 

petencia antes o después de la remisión de los autos al tribu

nal encargado de decidirlas, si se trata de competencia por t~ 

rritorio, y as1 se previene en el articulo 16. 

com?etencia por Materias.- El código Federal de Procedi-

mientos Civiles reglamenta los procedimientos judiciales de la 

competencia de los tribunales ordinarios de la Federación, o_ 

sea, de :!.a Suprema Corte Oe Justicia, los tribunales de circu! 

to y los juzgados de Distrito, hecha excepción de los procedi

~ie~tos de amparo y de los destinados a los tribunales de erg~ 
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nizaci6n especial ~ue, aun siendo federales, se rigen por le-

yes diversas, como son las que rigen el funcionamiento del Tr_! 

bunal Fiscal de la Federación y de las Juntas Federales de Con 

ciliaci6n y Arbitraje. 

Competencia Territorial.- Aqui sólo conviene aBadir ~ue _ 

el articUlo 23, en sus tres fracciones, sigue nuestros prece-

dentes legislativos al establecer los casos en que hay prórro

ga tácita, de parte del actor, por incurrir al tribunal enta-

blando su demanda; de parte del demandado, por contestar la d~ 

manda y por reconvenir al actor, y, de parte de cualquiera de_ 

los interesados, por desistir de una competencia. 

Dando con todo lo anteriormente mencionado, la exacta 

aplicación de justicia, cuando se susciten conl'lictos de ~sta_ 

naturaleza y protegiendo debidamente los derechos de los parti 

culares. 



C A P I T U L O III 

COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DEL ORDEN COHUN 

3.1.- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

En el presente capttu1o, se tratar~ lo concerniente a los 

Juzgados de ~rimera instancia en el Distrito Federal, y al~

efecto, se especificará la estructura del Tribunal Superior de 

Justicia, el cual es el superior inmediato de todos los Juzga

dos de Primera Instancia: los cuales son los encargados de im

partici6n de justicia, encontrando su fundamento legal por~

cuanto al funcionamiento de los mismos en la forma siguiente: 

"ART.49.- Son jueces de Primera Instancia, para los efec-

tos que prescriben la canstit~ci6n y dem~s leyes secundarias: 

I.- Los jueces de lo Civil; 

II.- Los jueces de lo Familiar; 

III.- Los jueces del Arrendamiento Inmobiliario; 

IV.- Los jueces de lo Concursal; 

v.- Los jueces Penales: 

VI.- Los presidentes de Debates.º 

3.1.l.- JUZGADOS CIVILES 

Principiaremos por determinar la competencia de los juzg_! 

dos de lo Civil, la cual esta deiimitada como sigue: 
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"ART. 54.- Los jueces de lo Civil conocerán: 

I.- De los negocios de jurisdicción voluntaria, cuyo con.2 

cimiento no corresponde espectficamente a los jueces de lo Fa

miliar, del Arrendamiento Inmobiliario y de lo Concursa!; 

II.- De los juicios contenciosos ~ue versen sobre la pro

piedad o demás derechos reales sobre inmuebles, siempre ~ue el 

valor de éstos sea mayor de ciento ochenta y dos veces el sa1~ 

ria mtnimo diario general, vigente en el Distrito Federal, ex

cepto si se controvertieren cuestiones relacionadas con el pa

trimonio de familia, en ~ue la competencia corresponde a los 

jueces de lo Familiar; 

III.- De los demás negocios de jurisdicci6n contenciosa,_ 

com<ui y concurrente, cuya cuantia exceda de ciento ochenta y_ 

dos veces el salario minimo diario general, vigente en el Dis

trito Federal, excepto en los concernientes al derecho fami--

liar, del Arrendamiento Inmobiliario y de lo Concursal; 

rl.- De los interdictos; 

v.- De la diligenciaci6n de los exhortos, rogatorias, su

plicatorias, requisitorias y despachos, y 

VI.- De los demAs asuntos ~ue les encomienden las leyes. 

se except~an de su competencia todos los asuntos o contr_2 

versias relativos al arrendamiento de inmuebles en que la com

petencia corresponde a los jueces del Arrendamiento Inmobilia

rio." 

3.1.l.l.- JUZGADOS FAMILIARES 

Por cuanto a la competencia de los Juzgados de lo Fami--

liar, estos se encuentran delimitados en la sigui~nte forma: 
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11ART. 58. - Los Jueces. de lo Familiar conocerán: 

r.- De los negocios de jurisdicci6n voluntaria, relacion2 

dos con el Derecho Familiar¡ 

II.- De los juicios contenciosos relativos al matrimonio, 

a la ilitud o nUlidad del matrimonio y al divorcio, incluyendo 

los ~ue se refieren al régimen de bienes en el matrimonio: de_ 

los ·-tue tengan por objeto modi.f'icaciones o rectificaciOnes en_ 

las actas del Registro Civil¡ de los ~ue afecten al parentesco, 

a los alimentos, a la paternidad y a la filiaci6n legitima, n~ 

tural o adoptiva; de los que tengan por objeto cuestiones der.!, 

vadas de la patria potestad, estado .. de interdicción y tutela y 

las cuestiones de ausencia y de presunci6n de muerte: de los 

que se refieran a cualquier cuestión relacionada con eL patri

monio de familia, como su constitución, disminución, extinción 

o afectación en cual~uier forma¡ 

III.- De los juicios sucesorios; 

VI.- De los asuntos judiciales concernientes a otras ac~

ciones relativas al estado civil, a la capacidad de las perso

nas y a las derivadas del parentesco; 

V.- De las diligencias de consignación en todo lo relati

vo al Derecho Familiar; 

VI.- De la diligencia de 1os exhortos, suplicatorias, re

quisitox·ias, y despachos, relacionados con el Derecho Familiar, 

VII.- De las cuestiones relativas a los asuntos ·-iue afec

ten en sus derechos de persona a los menores e incapacitados;_ 

asi como, ~n general, todas las cuestiones familiares ~ue re-

clrur.er la intervención judicial." 
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3,1.1.2,- JUZGADOS DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 

Por lo que respecta a la competencia de estos Juzgados e~ 

tá debidamente reglamentada como sigue: 

"ART.60 D.- Los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario co

nocerán de todas las controversias que se susciten en la mate

ria de arrendamiento de inmuebles destinados a habitación, co

mercio, industria o cualquier otro uso, giro o destino permit~ 

do por la Ley. 11 

Es menester en el siguiente punto, establecer y determi-

nar ~ue es en éstos Juzgados, donde se encuentra el problema_ 

planteado en el presente trabajo; de lo cual hablaremos en el_ 

próximo capitUlo, 

3.1.2.- JUZGADOS PENALES 

Dentro de los demás Juzgados de Primera Instancia en el 

Distrito Federal, se encuentran los Juzgados Penales, los cua

les les compete conocer de lo siguiente: 

"ART.70.- El Pleno del Tribunal Superior determinará el 

nfunero de Juzgados Penales que habrá en el Distrito Federal, _ 

para que la administración de justicia sea expedita y estaran_ 

numerados progresivamente. 11 

"ART.71.- Los Juzgados Penales a que se re.f'iere el artie}! 

lo anterior, tendrán la competencia y las atribuciones que les 

confieran 1 as 1 e yes. 11 

3.2.- JUZGADOS MENORES 

Debe de hacerse notar, que el presente punto, por un~~ 

error involuntario al realizar el capitUlado del presente tra-
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bajo, se insertó indebidamente el mismo; haciendo la aclara-~ 

ci6n que dichos Juzgados, estaban regulados anteriormente en_ 

la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común_ 

del Distrito Federal, más sin embargo fueron desaparecidos es

tos y derog~dos los articulas 84° a 89° ~ue les servian de ba

se, los cuales se encontraban implicitos en el capitulo V de 

esta Ley org~nica. 

Este tipo de Juzgados, funcionan actualmente dentro de 

los Estados y son llamados asi: " Juzgados Menores o Municipa

les. 

3.3.- JUZGADOS MIXTOS DE PAZ 

Los Juzgados Mixtos de Paz, o mejor llamados Juzgados de_ 

Paz, son juzgados que no estan considerados como juzgados de 

Primera Instancia; debido toda vez, a que los asuntos ~ue cong 

cen no llegan, ni rebasan los ciento ochenta y dos veces el S!!_ 

lario minirno, vigente en el Distrito Federal, minimo exigido_ 

por la ley, para considerarse estos como de Primera Instancia. 

Pero si estan comprendidos en la presente Ley OrgAnica, y con_2 

cen de : 

"ART.97 .- Los Jueces de Paz del Distrito Federal, en mat~ 

ria civil conocerAn: 

I,- De los juicios contenciosos ~ue versen sobre la pro-

piedad o demás derechos reales sobre inmuebles, asi como de 

los negocios de jurisdicci6n contenciosa com6n o concurrente _ 

cuyo monto no exceda de 182 veces el salario minimo diario ge

neral vigente en el Distrito Federal. Se exceptúan los inter--
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dictos, los asuntos competencia de los jueces de lo Familiar y 

los juicios sobre arrendamiento de inmuebles, y de los reserv~ 

dos a los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario. 

II.- De las diligencia~ preliminares de consignación con_ 

la misma limitaci6n .a ~ue se refiere la fracción inmediata an

terior. 

III.- De la diligenciación de los exhortos y despachos de 

los demás asuntos que les encomienden las leyes. 11 

"ART.98.- Los Jueces de Paz del Distrito Federal, en Mat~ 

ria Penal conocerAn: 

I.- De los delitos que tengan una o más sanciones no pri

vativas de la libertad, cuando sea la única aplicable, o san-

cienes privativas de la libertad hasta de dos ailos. cuando 

fueren varios delitos se estará en la penalidad máxima del de

lito mayor sin perjuicio de que los propios jueces impongan ~ 

una pena superior, cuando sea pertinente en virtud de las re-

glas contenidas en los articules 56, 64 y 65 del Código Penal; 

II.- De la diligenciación de los exhortos y despachos de_ 

los demás asuntos que les encomienden las leyes." 

3.4.- JUZGADOS DE LO CONCURSAL 

Estos Juzgados encuentran la base de su competencia en la 

presente ley orgánica la cual alude: 

"ART.60 J.- Los jueces de lo Concursal conocerAn de los 

asuntos judiciales de jurisdicción com~n o concurrente,~ relatJ:. 

vos a concursos, suspensiones de pago y quiebras, cualquiera_ 

que sea su monto." 
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3.5.- JUZGADOS CIVILES DE IIIMi\TR!CULACIO!l JUDICL.\L 

Por lo que respecta a los Juzgados enunciados, éstos de 

reciente creación, en opinión del suscrito¡ son eminentemente_ 

de indole pol1tico, y los •1ue nó estudiaremos, ya ·1.Ue nos ªPª!. 

tariamos del tema a tratar, y pués consideramos ·iue los mis--

mos, son motivo de un estudio diverso al a·-iui realizado. 
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J,6.- LOS PRESIDE!ITES DE DEBATES 

Estos se encuentran comprendidos dentro de los Juzgados _ 

de Primera Instancia en el Distrito Federal; fundados en la 

multicitada Ley Org~nica, de la siguiente manera: 

11/,RT.81.- Los Jueces aswnirán la presidencia de debates 

en los asuntos de q,ue hayan conocido como instructores y que 

deben llevarse a jurado." 

"ART.82.- Para el despacho de los negocios de su compete_!! 

cía, los Jueces Presidentes de Debate designarán el personal 

necesario, escogiéndolo del de sus respectivos Juzgados." 

"ART.83.- Compete a los Presidentes de Debates: 

I.- Llevar a jurado, dentro de un mes de la fecha en que_ 

les sean turnadas, las causas que sean de la com?etencia de 

aquél; 

II.- Dirigir los debates del jurado; y 

III.- Proponer y dictar los fallos ~ue correspondan, con_ 

arreglo al veredicto del jurado, observándose 10 dispuesto en_ 

el articulo 408 del Código de Procedimientos Penales para el _ 

Distrito Federal." 
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C A P I T U L O IV 

CREACION Y TRANSFORMACION DE LOS JUZGADOS DEL _ 

ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DEL DISTRITO FEDERAL 

4. J.. -JUZGADOS DEL ARRENDAMIENTO I!lMOBILIARIO CREADOS 

EN EL ANO DE J.985 

En virtud de la demanda de una verdadera y pronta Minis-

traci6n de Justicia en el. Distrito Federal, asi como una debi

da especialización de juzgados que <.mica.mente conocieran de 

juicios relativos al Orden de Arrendamiento Ininobiliario, por_ 

lo cual surgieron los juzgados que deberian de conocer de di-

chas asuntos; y, 

En el. año de 1984, se dictó un decreto el 18 de Diciembre 

de ese mismo año, el cual fue publicado en el Diario Oficial 

el. dia 7 de Febrero de 1985; en donde di6 a lUZ el Poder Judi

cial, a travez del Tribunal superior de Justicia del Distrito_ 

Federal a Treinta Juzgados de Arrendamiento Inmobiliario, los_ 

cuales se encargarian de conocer y resolver de este tipo de 

asuntos. 

El decreto de rcf erencia contempló dos articulas para tal 

efecto que a la letra dicen: 

-"ARTICULO PRIMERO.- Los juicios y procedimientos judi--
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ciales en trlunite y_ue tengan por objeto la rescisión, o la te~ 

minaci6n de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas 

destinadas a la habitaci6n continuarán sustanciandose y se re

solver~n conforme a las disposiciones legales en vigor al me-

mento de su iniciaci6n 11
-. 

A este respecto debe anotarse un gran acierto de la Ley _ 

al crear nuevos centros de impartici6n de Justicia, asi como 

fo~entar nuevas fuentes de empleo. 

-"ARTICULO SEGUllDO.- Una vez -i.ue los Juzgados de Arrend2_ 

miento Inmobiliario esten en funciones, los Juzgados Civiles _ 

remitirán a aquellos los expedientes correspondientes a los __ 

juicios que versen sobre controversia de arrendamiento de in

muebles, a excepción de a~uellos juicios en los que se hayan_ 

desahogado la totalidad de las pruebas admitidas, los cuales 

deberán ser resueltos por el Juez del conocimiento"-. 

Haciendo alusión del articulo anterior, se desprende que, 

si bién se crearon nuevos Juzgados, a ninguno de ellos almo

mento de su creación, se les saturó de carga excesiva de trab~ 

jo, ni se les obligó a conocer de dos materias, aunque debe r~ 

cardarse que al hablar de dos materias nos referimos a que un_ 

Juez del Arrendamiento Inmobiliario también sea Juez de lo Ci

vil; cosa de la cual hablaremos en su momento oportuno. 

4.2.- TRANSFORMAC[QN DE: NUSVE JUZGADOS CIVILES Y UNO 

DS LO COllCURSAL EN JUZGADOS DE ARRENDA!IIENTO _ 

INMOBILIARIO EN EL A!lO DE 1989. 

El. año de 1939, fué un año en el cual hubo una serie de 
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transformaciones de grán trascendencia en lo que se refiere a_ 

la impartici6n de Justicia en el Distrito Federal. 

En ese mismo año, el d1a Veinticinco de Abril de mil nov~ 

cientos ochenta y nueve, se publicó en el Boletin Judicial un_ 

Acuerdo Plenario, el cual para poder hacer un análisis del mi~ 

mo se transcribe literalmente como sigue: 

-" México, D.F., a 25 de Abril de 1989. 

El C. PRES IDEflTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, 

MAG, LIC. SATURNINO AGUERO AGUIRRE. 

México, Distrito Federal, a Veinticuatro de abril_ 

de mil novecientos ochenta y nueve. • • • • 

Con apoyo en los articu1os 90,, 28 fracción I, 60 A y 

60 G. de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justi-

cia del Fuero Com6n del Distrito Federal, el Honora~ 

ble Pleno del Tribunal superior de Justicia de esta 

Ciudad, con el objeto de que la administración de jll,!!. 

ticia del fuero común sea expedita • • 

,ACUERDA:, 

PRIMERO,- con fecha DOS DE MAYO del año en curso, 

NUEVE JUZGADOS DE LO CIVIL y UNO DE LO CO!ICURSAL, C"!!! 

biarán de jurisdicción por materia, sin perjuicio de_ 

lo que se dispone en el segundo punto de este acuerdo, 

con el fin de incrementar los treinta Juzgados del ~ 

Arrendamiento Inmobiliario ~ue hasta ahora funcionan_ 

en el Distrito Federal, hasta totalizar el núme:.·o de_ 

CUARENTA, con la siguiente numeración:, 



NUEVO JUZGADO 

DEL 

ARRENDAMIENTO 

310 

320 

330 

340 

350 

360 

370 

380 

390 

400 
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JUZGADO 

ANTERIOR 

20 Civil 

320 

35Ó 

360 

l3o 

390 

4lo 

20.eoncursal 

240 

470 

TITULAR 

LIC.ESPERANZA HERNA.!f 

DEZ PIRA-ARRIETA 

LIC.BERTHA MARTINEZ 

MORALES 

LIC. ALEJANDRO JESUS 

PUGA CORTES 

LIC.EVANGSLINA DIAZ 

ABAS CAL 

LIC.JAIHE OS LA PSNA 

SEGURA 

LIC.RICARDO LANDE ROS 

SIGRIST 

LIC. NATIVIDAD FONSECA 

GARCIA 

LIC.ZEFERINO RAHIREZ 

RUIZ 

LIC.HARTHA ALICIA 

CUEVAS NAVA 

LIC.JOAQUIN PE.REZ 

CAP..DE?!AZ 

SEGUNDO.- Cada uno de los Juzgados Civi1es
0

que"se co!!. 

vierten en Juzgados del Arrendamiento Inmobiliario, _ 

seguirá conociendo de todos los asuntos que actualme_!! 

te tenga radicados, hasta su total terminación • ••• 
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El Juzgado Segundo de lo concursal, dejará de c2 

nocer de los asuntos ~ue actualmente tiene radicados 

y los remitirá a los Juzgados Primero y Tercero Con-

cursales; los números de expedientes nones al Primero 

y los pares al Tercero. • 

Los Juzgados Civiles y el concursa1 ~ue se tran~ 

forman en Juzgados del Arrendamiento Inmobiliario, __ 

tendrán su sede el los locales que actualmente ocupan 

TERCERO.- La c. Juez Alejandra so16rzano Rubio, será_ 

titUlar del Juzgado Trigésimo Octavo del Arrendamien

to Inmobiliario y el c. Juez Zeferino Ramirez Ruiz, _ 

será titUlar del Juzgado cuadragésimo Segundo de lo 

Civil, a partir del dos de mayo próximo. , •••••• 

CUARTO.- Este Honorable Pleno determina que los diez_ 

nuevos Juzgados del Arrendamiento Inmobiliario conti

n6en adscritos a la misma sala de su anterior adscriE 

ción •••• 

QUINTO.- La numeración de los Juzgados Civiles y de 

lo concurSal que se transforman queda suprimida, has-

ta nuevo acuerdo. 

SEXTO.- Todos los asuntos nuevos ~ue en materia de 

arrendamiento inmobiliario se presenten a partir del_ 

dos de mayo del affo en curso, LA OFICIALIA DE PARTES_ 

COMUN de es~e Tribunal, deber~ ~urnarlos exclusivame~ 

te a los Juzgados del TRIGESIMO PRIMERO a1 CUADRAGESl 

MO respectivos, hasta igualar cargas de trabajo con_ 

las ya existentes de la misma materia • ••••.••• 
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SEPTIMO.- Para los efectos legales correspondientes,_ 

girense las comunicaciones relativas al c. Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, al c. Presidente de_ 

la H. suprema corte de Justicia de la Nación, al c. _ 

·secretario de Gobernación, al c. Jefe del Departamen

to del Distrito Federal, al c. Procurador General de_ 

la Rep6blica y al c. Procurador General de Justicia _ 

del Distrito Federal ••••• 

OCTAVO.- Para conocimiento de los dem~s Funcionarios, 

litigantes y p6blico en general, publiquese este~~ 

acuerdo por tres veces consecutivas en primera plana_ 

del Bol et in Judicial. • 

A S I lo acordó el Tribunal Pleno, en la sesión_ 

secreta celebrada en esta misma fecha y firman los __ 

CC. Magistrados que lo integran en unión del c. Presi 

dente del Alto cuerpo, por ante el c. Prill1er Secreta

rio de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno que da_ 

.fe."-· 

A este respecto debe hacerse alusión, a que si bién es 

cierto que exist1a una gran demanda para la creación de mAs 

Juzgadps de Arrendamiento en el Distrito Federal, no habia ex

cusa alguna para transfor11ar Juzgados del Orden Civil que eran 

necesarios para la administración de Justicia, sino más bién,_ 

deberian de haber5e hecho todo acorde a una verdadera p;ác~ica 

para encontrar una celeridad de impartici6n de justicia: como_ 

lo ubiera sido la creación de m:.s Juzgados de Arrendamiento I!!, 

mobiliario y no haber adoptado una decisión equivoca cómo lo 

es el hecho de dejarles la carga de trabajo que ya tenian en 
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materia Civil, y crearles una carga más con el Arrendamiento;_ 

lo que ha motivado que no se dé el resulta6o ~ue se esperaba,_ 

pues si efectivc~er.te se hubiesen creado ~iez Juzgados de 

Arrendamiento Inmobiliario como se hizo al transformar el Juz

gado segundo Concursal, lo más seguro es que los resultados P.Q 

sitivos los estariamos viendo ahora y no como en la realidad 

se aprecia, que dichos Juzgados por estar conociendo de asun-

tos Mercantiles, civiles y de Arrendamiento· se ven congestion~ 

dos por litigantes y p~blico en general, báste ver el Boletín_ 

Judicial, en donde se publican diariamente los asuntos que se_ 

ventilan, que desde luego nos presentan listas de 80 a 100 ex

pedientes diarios. 

Más sin embargo, haciendo una reflexión del problema que_ 

nos ocupa, nos encontramos con ~ue el Acuerdo Plenario no se 

ffaló en qué basó su decisión para determinar los Juzgados a 

trans.fonnar; 11 ¿ Seria a caso que eran los que estaban al co--

rriente, o serian los más atrazados, o seria a caso aquellos_ 

cuya Titular era del sexo femenino o tendria que ver el curri

cul wn de cada Juez?". 

Una u otra cosa desde luego, no justifica el grave error_ 

que cometió, no en la transformación de los Juzgados, sino en_ 

n6 saber distributr el trabajo, por ~ue es conocido por la es

fera de litigantes que los Juzgados civiles a'1..~· cu~ndo tienen_ 

tr~bajo, no se compara con el trabajo ~ue tienen los Juzgados_ 

del 310. al 400. de Arrendamiento Inmobiliario; asi como tam-

bién la diferencia de carga de trabajo ~ue tienen estos en re~ 

laci6n con los Treinta Juzgados primeros del Arrendamiento In

mo:,il iario. Además ·..¡ue los susodichos Juzga.dos transiormados,_ 
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no se les aumentó personal alguno no obstante que se les carg6 

de mfts trabajo¡ y los cuales no contaban incluso con Secreta-

ria ~o~ciliador; todo ello ha ccntribuido para que la ided de_ 

nuestro Primer Mandatario no se vea culminada con el éxito de

seado en cuanto a la 11 Expeditez de Justicia 11
• 

Otra critica que puede hacerse a la decisión Plenaria es_ 

1Ue sin tomar en cuenta a la Legislación, pas6 sobre la misma_ 

tomando determinaciones -!Ue desde luego son violatorias de la_ 

propia Legislación, ya ~ue si bién es cierto que existen los_ 

Juzgados Mixtos de Paz los {ue conocen de cuantia Penal y Ci-

vil, también es cierto ·tue la Ley Orgá.nica de los Tribunales 

de Justicia del Fuero Com<.m del Distrito Federal en sus artiCJ:!: 

los 60 A a 60 F, habla de los Juzgados del Arrendamiento Inmo

biliario exclusivamente, señalando la competencia de los mis-

mes y no de Juzgados Mixtos del Arrendamiento, figura que no_ 

existe en la Legislación, ni mucho menos en el artículo 52 a __ 

54 de la Legislación citada con anterioridad, que habla de la_ 

competencia de los Juzgados civiles por lo que no puede decir

se que dichos Juzgados laboren en razón de la materia conforme 

a derecho, entonces ¿ Qué pasa con nuestros Legisladores, Qué_ 

pasa con el Fuero Común? ¿ Qué no hay una relación entre Magi~ 

trados y Legisladores?; •1ue si bién es cierto que son poderes_ 

independientes (el Judicial y el Legislativo) ello no implica_ 

~1ue esten en pugna o disociados sobre todo cuando se trata de_ 

la rc~oluci6n de procedimientos ~ue a la larga repercúten en 

contra del propio pueblo; ~ue diferente seria si el Poder Jud.!_ 

cial y el Legislativo, con responsabilidad, mesura y estudio_ 

discutieran, sea en las Cámaras, sea en el propio Tribunal,~ 
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los proyectos a seguir; considero ·1Ue los resultados serian 

plausi1Jles y efectivos, y entonces si, el Poder Ejecutivo. ob-

t~ndria el fin de Justi~ia anhelado. 

En atenci6n a esta problemática, y a manera de ~ue sirva_ 

para afianzar y apoyar los argwnentos ~ue se señalan, se reali 

z6, una encuesta a varios Jueces cuyos Juzgados sufrieron~~ 

transformación, para ~ue externaran su opinión respecto a los_ 

problemas que los a•1uejan; respuestas ...¡,ue por obvias razones 

solicitaron se mantuvieran sus nombres en· anonimato. 

Documental de campo, ~ue se efectu6 con los mejores de--

seos para ,1ue sirvieran como un testimonio de la gré.n problem,! 

tica {Ue se vive actualmente en los Juzgados del Arrendamiento 

Inmobiliario ~ue anteriormente ~ran Juzgado~ de lo Civil, has

ta el allo de 1989. 
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D O CT U M E N T A L D E G A ~ P O 

cuestionario que se realiz6 a determinados Jueces del ~

Arrendamiento Inmobiliario que su.frieron transformaci6n en el_ 

ai\o de 1989. 

1.-¿ Qué repercusiones trajo consigo al trabajo de su Juzgado_ 

el hecho de haber sido transformado en Juzgado del Arren

damiento Inmobiliario? 

R= El evitar que los prove1dos y resoluciones se dicten con la 

celeridad con que se venian haciendo antes de ser transformado 

el Juzgado. 

2.-¿ Qué justificación encuentra respecto al Acuerdo Plenario_ 

por el cual se transformaron Nueve Juzgados civiles y Uno 

de lo Concursal a de Arrendamiento Inmobiliario? 

R= Lo que el Pleno dijo fu~ que hab1a exceso de trabajo en los 

Juzgados de Arrendamiento, y no hab1a presupuesto para nuevos_ 

Juzgados, en consecuencia determinados Juzgados Civiles se~

transformar1an para desahogar un poco de trabajo a los 30 Juz

gados ya existentes. 

3.-¿ Que' opina usted respecto de la carga excesiva de Trabajo_ 

que tienen los Juzgados de referencia? 

R=.Pues que resuita injusta y que deber1an ya remitirse los 

asuntos Civiles y Mercantiles a los Juzgados de lo Civi~ y de

jar solamente la materia de Arrendamiento. 

4.-¿ Existe o n6 en estos Juzgados transformados incwnplimien

to de los t~rminos lega1es respecto de 1os asuntos que se 

ventilan en los mismos? 
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R= Desde luego por ·..¡ue es excesiva la carga de trabajo, poco _ 

el personal, ade..~ás de que no esta capacitado la gran mayor1a. 

5.-¿ cuál justif icaci6n creé que existe referente a las facul-

tades que le deleg6 el Pleno a los Juzgados transformados 

para conocer de los asuntos relativos a su nueva materia_ 

asi como de los asuntos Civiles y Mercantiles que cono--

cián anteriormente hasta su total terminación? 

R= Si existe alguna justificaci6n, desde luego no es juridica. 

6.-¿ Considera usted que la Justicia en tales Juzgados es pro~ 

ta y expedita? 

R= Claro que no. 

7.-¿ Considera usted que es justo que los Juzgados transforma

dos tengan más trabajo que los otros Juzgados de su misma 

materia? 

R= No, lo que se deberia de hacer es distribuir mejor el trab~ 

jo y en ~ltima instancia crear nuevos Juzgados, una nueva Se-

cretaria de Acuerdos y aumentar el personal de apoyo. 

B.-¿ Considera usted que es necesario actualmente transformar_ 

Juzgados de cierta competencia para auxiliar y apoyar a 

otros Juzgados en sus funciones? 

R= No. 

9.-¿ Qué soluci6n daria respecto a estos problemas? 

R~ Que se organicen más, y se mejore la distribución del tra~ 

jo y en ia medida que se obtenga esto se tendrá un mejor resu,! 

tado. 
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D o c u M E N T A L D E c A M p o 

cuestionario que se realizó a determinados Jueces del 

Arrendamientó Irunobiliario que sufrieron transformaci6n en el_ 

affo de 1989. 

l,-¿ Qué repercusiones trajo consigo al trabajo de su Juzgado_ 

el hecho de haber sido transformado en Juzgado del Arren

damiento Inmobiliario? 

R= Muchas, una de ellas fué la carga de trabajo y no poder sa

carlo como es debido. 

2.-¿ Qué justificación encuentra respecto a1 Acuerdo Plenario_ 

por el cual se transformaron Nueve Juzgados Civiles y Uno 

de lo concursal a de Arrendamiento Inmobiliario? 

R= Me reservo el comentario. 

3.-¿ Qué opina usted respecto de la carga excesiva de Trabajo_ 

que tienen los Juzgados de referencia? 

R= Que es demasiado i~justo. 

4.-¿ Existe o nó en estos Juzgados transformados incumplimien

to de los términos legales respecto de los asuntos que se 

ventilan en los mismos? 

R= Desde luego que s1, por no poder sacar los asuntos con la -

rapidez deseada. 

s.-¿ cuál justificación creé que existe referente a las faeul

tades ~ue le delegó el Pleno a los Juzgados transformados 

para conocer de los asuntos relativos a su nueva materia_ 

asi como de los asuntos civiles y Mercantiles ~ue cono--

cian anteriormente hasta su total terminación? 
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R= Me reservo el derecho de hacer comentario al respecto. 

6,-¿ Considera usted ~ue la justicia en tales Juzgados es pro~ 

ta y expedita? 

R= Claro que no, y se debería hacer algo al respecto. 

7,-¿ Considera usted que es justo que los Juzgados transforma

dos tengan mAs trabajo que los otros Juzgados de su misma 

materia? 

R.=No. 

8,-¿ Considera usted que es necesario actualmente transformar_ 

Juzgados de cierta competencia para auxiliar y apoyar a 

otros Juzgados en sus funciones? 

R~ considero que no, pero no soy el indicado para hablar de ~ 

·ello; 

9.-¿ Qué soluci6n daria respecto a estos problemas? 

R= Que nos quiten los asuntos Civiles y Mercantiles y se los ~ 

pasen a los Juzgados que son competentes, 
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D o c u M s N T A L D s c A M p o 

cuestionario que se realizó a determinados Jueces del 

Arrendamiento Inmobiliario que sufrieron transformaci6n en el_ 

affo de 1989. 

l.-¿ Quérepercuciones trajo consigo al trabajo de su Juzgado_ 

el hecho de haber sido transformado en Juzgado del Arren

damiento Xnmobiliario? 

R= Que los abogados habiles opusieran incompetencia por raz6n_ 

de materia por no ser Juzgados Civiles, sino de Arrendamiento. 

2.-¿ Que· justificación encuentra respecto al Acuerdo Plenario_ 

por el cual se transformaron Nueve Juzgados civiles y Uno 

de lo Concursal a de Arrendamiento Inmobiliario? 

2= La problematica Inquilinaria. 

3.-¿ Que' opina usted respecto de la Carga excesiva de Trabajo_ 

que tienen los Juzgados de referencia? 

2= Que es un problema social de Vivienda y que alguien tiene _ 

que sacar el trabajo. 

4.-¿ Existe o n6 en estos Juzgados transformados incwnplimien

to de los t6rm.inos legales respecto de los asuntos que se 

ventilan en los mismos? 

2= No. 

s.-¿ cuál justificación creé ~ue existe referente a las facul

tades ~ue le delegó el Pleno a los Juzgados transformados 

para conocer de los asuntos relativos a su nueva materia_ 

asi como de los asuntos Civiles y Mercantiles que cono--

cian anteriormente hasta su total terminación? 
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R= creo 1ue fué una cuestión de Orden, ·a1 no re?artir los ~su~ 

tos Civiles a los Civiles y dejarnos sólo los asuntos de Arre~ 

damiento Inmobii.icr.rio. 

6.-¿ Considera usted {Ue la justicia en tales Juzgados es proE 

ta y expedtta? 

R= Si. 

7 .-i Considera usted -¡ue es justo ·1Ue los Juzgados transforma

dos tengan más trabajo que los otros Juzgados de su misma 

materia? 

~ 110 es justo. 

B.-¿ Considera usted ~ue es necesario actualmente transformar_ 

Juzgados de cierta competencia para auxiliar y apoyar a 

otros Juzgados en sus funciones? 

R= No. 

9.-¿ Qué solución darta respecto a estos problemas? 

R= Que el Tribunal tuviera un presupuesto mayor y contratar ~

profesionales capaces para desempeñar mejor el trabajo. 
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D o e u M E N T A ~ ~ E e A M p o 

cuestionario que se realizó a determinados Jueces del ___ 

Arrendamiento Inmobiliario que sufrieron transformación en el 

afio de 1989. 

l.-¿ Qué repercusiones trajo consigo al trabajo de su Juzgado 

el hecho de haber sido transformado en Juzgado del Arre.a 

darniento Inmobiliario? 

R= Un mayor trabajo. asi como de conocer de los asuntos Civi

les que sólo 1es compete conocer a los mismos y n6 a nosotros 

2.-¿ Qué justificaci6n encuentra respecto al Acuerdo Plenario 

por el cual se transformaron Nueve Ju1.gados civiles y _ 

Uno de lo concursal a de Arrendamiento Inmobiliario? 

R== Que se crearon por la necesidad de la Institución al ser 

insu.ficientes los que ya habían~ 

3.-¿ Que' opina usted respecto de la carga excesiva de Trabajo 

que tienen los Juzgados de referencia? 

R= Que es mucho el trabajo que hay, y se debe dedicar m~s 

tiempo en los Juzgados del Arrendamiento Inmobiliario que un_ 

Juez de lo Civil. 

4.-¿ Existe o n6 en estos Juzgados transformados incumplimie_a 

to de los términos legales respecto de los asuntos que _ 

se ventilan en los mismos? 

R= En algunos casos al no poderse sacar el trabajo dentro del 

término de ley. 

5.-¿ cuá1 justificaci6n creé que existe referente a las faCU!, 

tades {Ue le delegó el Pleno a los Juzgados transforma--
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~os para conocer de lo~ asuntos relativos a s~ ~ueva m!: 

teria as1 como de los asuntos Civiles y Mercantiles ~ue_ 

conocian anteriormente hasta su total tenninaci6n7 

R.= Ho encuentro una debida justificación. 

6.-¿ considera usted que la Justicia en tales Juzgados es ~-

pronta y expedita? 

R= No, por {ue por m~s que quiera uno sacar el trabajo no se_ 

puede. 

1.-¿ Considera usted {ue es justo que los Juzgados transform_!! 

dos tengan más trabajo que los otros Juzgados de su mis

ma materia? 

R.= no tengo conocimiento de esto. 

B.-¿ considera usted que es necesario actualmente transformar 

Juzgados de cierta competencia para auxiliar y apoyar a_ 

otros Juzgados en sus funciones? 

2= Me reservo opinión al respecto. 

9.-¿ Qué solución daria a estos problemas? 

R= Que se distribuya bien el trabajo, y no saturarnos a noso

tros. 
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D o e u M E n~T A L o E e A M p o 

Cuestioriario ~ue se realiz6 a determinados Jueces del ~

/\rrendarniento Inmobiliario ·{ue su.frieron trans.formaci6n en el_ 

ai!O de 1989, 

1.-¿ Qué repercusiones trajo consigo al trabajo de su Juzgado_ 

el hecho de haber sido transformado en· Juzgado del Arren

damiento Inmobiliario? 

R= El exceso de trabajo. 

2.-¿ Qué justificación encuentra respecto al Acuerdo Plenario_ 

por el cual se transformaron Nueve Juzgados Civiles y Uno 

de lo Concursal a de Arrendamiento Irunobiliario? 

R= Para mi no·existe ninguna, pero ellos son los ~ue ordenan. 

3.-¿ Qué opina usted respecto de la carga excesiva de Trabajo_ 

que tienen los Juzgados de referencia? 

R= Que es demasiada e injusta. 

4.-¿ Existe o n6 en estos Juzgados transformados incumplimien

to de los términos legales respecto de los asuntos ~ue se 

ventilan en los mismos? 

R== ~1 pero es producto del exceso de trabajo •1ue se tiene. 

5.-¿ Cuál justiEicaci6n creé ~ue existe referente a las facUl

tades ;ue le deleg6 el Pleno a los Juzgados transEormados 

para conocer de los asuntos relativos a su nueva materia_ 

asi como de los asuntos Civiles y Mercantiles "::Lue cono--

cian anterlormenLe hasta su total tenninaci6n? 

R= Yo no encuentro ninguna. 
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6.-¿ considera usted ~ue 1a Justicia en tales Juzgados es pron 

ta y expedita? 

R= No, 

7,-¿ considera usted ~ue es justo ~ue los Juzgados transforma

dos tengan mAs trabajo que los otros Juzgados de su misma 

materia? 

R= Pues no, pero eso le corresponde revisarlo a las autorida-

des competentes. 

B.-¿ considera usted ~ue es necesario actualmente transformar_ 

Juzgados de cierta competencia para auxiliar y apoyar a 

otros Juzgados en sus funciones? 

No. 

-9.-¿ Qué solución daria respecto a estos problemas? 

R= Definitivamente que nos quitaran el exceso de trabajo y asi 

cumplir con nuestra función social ~ue es la de impartir just,! 

cia. 



-147 -

4.2,1.- CARGA ~IXTA DE TRABAJO 

Es de explorado derecho, que todo Juzgado debe de cumplir 

con el precepto Constitucional, el cual establece que: -" La_ 

Justicia deberá. ser pronta y expeditaº-; asimismo, se debe h.!_ 

cer una gran reflexión a este respecto. 

La reflexión a la cual nos referimos, es sin lugar a dud~ 

~ue una vez ~ue entraron en funciones los Juzgados Civiles 

transformados a de Arrendamiento Inmobiliario, se empez6 a ver 

que no se puede dar un debido cumplimiento al precepto Consti

tucional anteriormente mencionado, debido toda vez a que, poco 

tiempo faltó para ~ue se suscitaran una serie de problemas de_ 

indole procedimental en tales Juzgados, en virtud de ~ue, a p~ 

sar de conocer conforme a la Ley, los juicios del Orden de~

Arrendamiento Inmobiliario, también se seguian y se siguen co

nociendo de juicios que s6lo les compete resolver y conocer a_ 

Juzgados civiles, provocando con todo lo mencionadO, una serie 

de transtornos, por que hubo y sigue habiendo una carga mixta_ 

de trabajo, debiendo entenderse como carga mixta de trabajo el 

hecho de que, si bién es cierto que un Juez del Arrendamiento_ 

Inmobiliario debe conocer de juicios relativos a su competen-

cía, no tenian, ni tienen por que conocer de juicios que les_ 

compete conocer a un Juez de lo Civil, por que estaríamos ha-

blando de que tales Jueces son 11 Bicompetentes 11 , hecho 'i_ue no _ 

va acorde .::. derecho y si bi~n es cierto que no somos nadie pa

ra juzgur una resolución del cuer?o Plenario del Tribunal Sup~ 

rior de Justicia, sin embargo, dicha resolución resulta viola-
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_!Oria de lo decreta110 tln la Legislación Viger~te al apartarse _ 

de l.as disposiciones contenidas en la misma; el cual les dele

gó funciones a los Juzgados civiles transformados para seguir_ 

conociendo de todos los asuntos -1ue se estuviesen ventilando 

en e11os al. momento de conocer de una materia nueva, como lo _ 

es la de Arrendamiento Inmobiliario hasta la total terminación 

de dichos negocios. 

Es de hacer menci6n que, en el año de 1985, año en que se 

crearon los Juzgados del Arrendamiento Inmobiliario del Distr_! 

to Federal, en el Decreto que di6 vida a estos Juzgados, como_ 

ya vimos al inicio del presente capitulo (punto 4.1.), se dic

tó dos articUlos a1 efecto; y que en este ~ltimo articulo se 

desprende que, los Juzgados Civiles deberán de remitir a los 

nuevos Juzgados de Arrendamiento de Inmuebles, los juicios que 

se refieran a una controversia de arrendamiento; cosa ~ue n6 _ 

sucedió al transformarse Nueve Juzgados Civiles y Uno de lo 

Concursa! a Juzgados del Arrendamiento Inmobiliario, ~ue como_ 

deberia de haber sido al contrario sensu, que estos Juzgados _ 

transformados pudiesen y tuvieren el derecho de remitir todos_ 

los juicios ~ue versaran al Orden 1ue sólo les competia cono-

cer a los Juzgados de lo civil, y quedarse únicamente con los_ 

de su nueva competencia¡ lo cual no sucedi6 en .la práctica re

al. 

También en la parte final del Segundo articulo del referi 

do decreto, se hace reierencia a que, salvo los juic~os del ºE 
den de Arrendamiento Inmobiliario ~ue estuviesen todavia en 

los Juzgados de lo Civil, y en los cuales ya se hubiesen desa

hogado la totalidad de las pruebas admitidas, no deberian de 
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remitirlos a estos nuevos Juzgados de Arrendamiento, sino que_ 

tenian que quedarse con tales juicios hasta la terminaci6n de_ 

estos, al deber ser resueltos por el Juez del conocimiento; a_ 

este respecto nos encontramos con el hecho de que en los Juzg~ 

dos transformados en el ano de 1389, por lo antes expuesto, no 

se puede trabajar debidamente, ni mucho menos con la normali-

dad requerida, al incumplir con los lineamientos procedimenta

les ~ue establece el C6digo de Procedimientos Civiles, de lo_ 

cual hablaremos posteriormente¡ más sin embargo, es palpable_ 

el problema que se vive a diario de la carga mixta de trabajo_ 

a través de que, en estos Juzgados se conocen de dos competen

cias, y háy que dejar bién claro ~ue en la actualidad en tales 

Juzgados, todavia se vive y no se ha podido dar por concluidos 

muchos de los juicios del Orden civil y Mercantil indistinta-

mente, por lo que se sobrecargan estos Juzgados de un excesivo 

trabajo al tener todavia que cumplir con los juicios del Orden 

de Arrendamiento Inmobiliario, provocando con todo esto, la p~ 

ca celeridad y prontitud que se requiere en muchos de los ca~ 

sos seflalados, aunado con el en6jo de los litigantes, asi como 

de sus propios clientes al manifestarse la poca responsabili-

dad y seriedad en el trabajo de los Servidores Públicos que 

trabajan en estos, a los que nos hemos referido. 

4. 2. 2.- INCUMPLIMIENTO DE LOS TERJ.!INOS LEGALES_ 

(.i\RT!CULOS 66. 89, 90, 272 11 A11
, 961 a.. 

963 DEL CODIGO DE PROCSDIMIE!ITOS CIVI-

LES) 

En el presente punto trataremos de explicar minuciosamen-
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., 
_!e el hecho del por qué del incumplimiento de ciertos articu-

los de la Legislación Procesal Civil Vigente para el Distrito 

Federal, 

Empezaremos por analizar el articulo 66 de la Legislación 

antes citada, en donde se desprende el incumplimiento respecto 

de que, el Secretario de Acuerdos deber~ de dar cuenta con to

dos los escritos presentados a más tardar dentro de las veint! 

cuatro horas de su presentación; teniendo éste que cubrir una_ 

pena por concepto de multa consistente en el importe de un dia 

de salario que perciba en caso de incumplimiento de lo ante--

rior. Es de hacerse notar que debido al exceso de trabajo que_ 

tienen todos los Juzgados transformados, no se puede cumplir_ 

debidamente lo preceptuado por el anterior articulo. en virtud 

de que no obstante de llevar y conocer de los asuntos que sólo 

les compete resolver a los Juzgados de lo Civil se siguen lle

vando y conociendo éstos para su substanciación hasta su total 

terminación, provocando ·con tales circunstancias una carga ex

cesiva de trabajo por lo antes señalado; asi como también con~ 

cer de lo concerniente a los juicios del orden de Arrendamien

to, y por lo mismo no se puede atender debidamente los linea-

mientes que establece dicho articUlo, al no poder dar cuenta_ 

dentro de las Veinticuatro horas siguientes a la presentación_ 

de las ?romociones recibidas, y en muchas ocaciones debido a_ 

lo anterior, al incumplir con los lineamientos establecidos se 

les h~ce erectiva la multa <le re.f~rencia con las consecuencias 

inherentes al caso. 

Cabe señalar ~ue con el anterior articulo, se encuentra 

una grán similitud con relación al articulo 89 del Código de 
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Procedirriientos Civil.es en el ·f..te de igual manera que el ante

rior, se expresa el hecho de ~ue todos los decretos y los au-

tos, as1 como las sentencias ~ue se dicten en el Juzga~o res-

pectivo deberán de dictarse a más tardar dentro del término de 

tres dias después del último trámite o de la promoci6n corres

pondiente. En este sentido es de igual manera el problema que_ 

el articulo anterior, al caer en el incwnplimiento de los li-

neamientos del articulo de referencia, por no poder realizar _ 

el servidor público en tiempo su trabajo por el yá expresado _ 

exceso de trabajo que tienen los Juzgados transformados. 

g1 articulo 90 del Código señalado con anterioridad nos _ 

conlleva de igual forma a las reflexiones del. incwnplimiento _ 

de la Ley, al establecer de la misma manera, que los decretos• 

los autos y las sentencias serán pronunciadas necesariamente 

dentro del término que para cad~ uno de ellos establece la Ley 

y al respecto es de hacer mención que todo lo seBalado , trae 

con sigo el justificado enfado de los que litigan en estos JU~ 

gados d1a a dia, toda vez que se presentan ante los titUlares_ 

respectivos, demandando la pronta solución de sus asuntos y __ 

que se dicten sus acuerdos relativos, a lo que los Jueces ex-

presan sus justificaciones al respecto, tratando de hacer com

prender a los abogados del por qué de su impuntualidad legal _ 

para con sus negocios. 

Por lo ..¡ue respecta al articUlo 272 "A" del Código mUlti

citado, es aún más complejo el problema, debido toda vez, a 

que en este articulo se establece que, una vez contestada la 

demanda, y en su caso la reconvenci6n, el Juez deber~ seBalar_ 

de inmediato fecha y hora para <¡ue se practique y tenga verif.!_ 
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sativo la Audiencia Previa y de Conciliación dentrG d~ los 

ói~z dias siguientes, esto es, ~ue se da el caso de no cum?lir 

legalmente con este precepto procedimental en tiempo, motiva-

dos por la ya referida palabra "exceso de trabajo 11
, y por la_ 

prActica real se hace notar ~ue aunque ya se haya contestado _ 

la demanda y en su caso la reconvención, y se haya dictado el_ 

auto respectivo, se tarda en el Juzgado especifico mucho tiem

po en señalar dia y hora para la celebración de tal Audiencia; 

por ejemplo: - 11 se contestó la demanda y la reconvención en 

su caso, y se dictó auto respectivo el dia de hoy, y se señala 

en la agenda del Secretario Conciliador adscrito al Juzgado c2 

rrespondiente la fecha y hora para la presente audiencia des-

pués de aproximadamente Veinte dias h~biles o más, por encon-

trarse saturada la respectiva agenda del conciliador"-. Y no_ 

se debe de cargar toda la culpa a los Servidores del Juzgado _ 

por no cumplir fehacientemente con los lineamientos previamen

te establecidos en la Legislación Procesal Civil Vigente, por_ 

que con la saturación de trabajo en los referidos Juzgados ~

(Juzgados transformados en el aílo de 1969), resulta imposible_ 

el debido cumplimiento de lo mencionado con antelación. 

En el articulo 961 del Código de Procedimientos Civiles,_ 

también se manifiesta y se establece como en el anterior caso, 

la misma situación de carga excesiva de trabajo, por ~ue en el 

articulo y especificamente en el punto anterior, y ~ue se re-

fiere únicamente a los juicios seguidos en la via Ordinaria C_! 

vil¡ y en el articulo ~ue nos ocupa, mismo que se refiere a la 

fijación de dia y hora para la celebración d~ las Audiencias 

Previas y de Conciliación de los juicios seguidos en la v1a de 
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controversias del Arrendamiento, con lo ~ue se engrandece a<m_ 

más la problemAtica que nos ocupa en el presente punto, como 

lo es el multicitado incumplimiento de los lineamientos esta-

blecidos por la Ley Adjetiva Civil, y especificamente del pre

sente articulo, al no poder señalar dentro del término de Cin

co d1as siguientes después de contestada la demanda y en su e~ 

so la reconvención, sino ~ue después de más de Veinte dias há

biles se señala día y hora para la Audiencia Previa y de conc~ 

liaci6n, debido toda vez por la saturación de Audiencias en la 

Agenda del Secretario conciliador adscrito al Juzgado corres-

pendiente, todo esto por que en es los Juzgados transformados_ 

se conocen de dos tipos de competencia ( competencia del orden 

Civil, y competencia del Orden de Arrendamiento); y como cons~ 

cuencia de lo anterior, el incumplimiento, tanto de este arti

cUlo, asi como de sus dos siguientes articules ( 962 y 963 del 

Código de Procedimientos Civiles) que hacen mención al procedi 

miento que se debe de seguir al eEectuarse una Audiencia Pre-

via y de conciliaci6n como lo establece la Ley. 

En el mismo contexto, también se debe de tomar en cuenta_ 

que todos estos problemas expuestos se conjuntan con todos los 

demás pasos procedimentales correlativos a un juicio hasta su_ 

total terminación, resultando en consecuencia por lo expuesto_ 

que, si un juicio común ~ue se lleve en cualquier otro Juzgado 

de la misma competencia pero que no haya sido de los transfor

mados y mencionados, deberian de terminarse por ejemplo· en un_ 

lapzo no mayor de un año, en estos Juzgados por las razones e~ 

puestas se tardan en muchas ocaciones hasta el doble com<ui o 

más. Problemas ~ue seguiran existiendo en los susodichos Juzg~ 
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!!os transformados, hasta que no se les de una razonable solu-

ci6n.a todos los problemas q~e los ~~uejan. 

4.2.3.- CUANTIA DE NEGOCIOS 

Desde luego ~ue no vamos a concretarnos a criticar lo ya_ 

creado, pues lo hécho, hecho está, y lo importante es buscar _ 

soluciones, y entre las ~ue podemos aportar aún cuando sean p~ 

ca creíbles, es que dentro de los Juzgados del Arrendamiento 

Inmobiliario encontramos juicios que van de un pago de renta _ 

de S30.00 (TREINTA PESOS 00/100 M.N.) a SlB.00 (DIECIOCHO PE-

sos 00/100 M.N.); juicios que la verdad es que no deberían de_ 

ventilarse en un Juzgado de Primera Instancia, y que con la r~ 

Porma a la Legislación se dejaron de tramitar en los Juzgados_ 

Mixtos de Paz, y no se piense ~ue estamos hablando de rentas 

congeladas por ~ue no es asi, estos son contratos celebrados 

en 1970, 1980 etc., juicios que muy bién podian tramitarse en_ 

los Juzgados Mixtos de Paz en los ~ue definitivamente la carga 

de trabajo es infima en materia Civil, y que si vendria a des

congestionar en mucho a los JUzgados del Arrendamiento Inmobi

li~rio, y por favor, ~ue se les retirara a los Juzgados de nu~ 

va transformación los procedimientos de competencia Civil, co

sa con la cual funcionaria mejor nuestros congestionados Juzg~ 

dos del Arrendamiento Inmobiliario, y habria una mejor distri

bución en el trabajo, tanto en cuanto a Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y personal de apoyo, no 1..J.ue existen Juzgados Mixtos _ 

de Paz, en donde se aburre el secretario Civil y su personal _ 

asignado por no tener trabajo, lo ~ue también resulta injusto_ 
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en relación con el personal de los Juzgados del Arrendamiento_ 

Irunobiliario, ~ue tiempo no tienen para pensar en aburrirse. 

una critica y a la vez una solución más quisierarnos apor

tar al respecto; antiguamente los Juzgados de Primera Instan-

cía, Menores y Mixtos de Paz, regian su competencia por una ~ 

cantidad Eija, y actualmente es muy aleatoria la cantidad para 

tomar en cuenta, ya que son 182 dias de Salario Minimo Vigente 

para el Distrito Federal, es decir, ~ue si la competencia por_ 

ejemplo en Enero es de 110,oao.oo (DIEZ MIL OCHEllTA PESOS ºº
/100 M.N.) , para el mes de Diciembre la competencia era de 

$11,400.00 (ONCE MIL CUATROCIE!ITOS PESOS 00/100 M.N.), y reslJ.!. 

ta entonces que un juicio que al empezar era por razón de la _ 

cuantia apelable la Sentencia Definitiva ~ue se dictara, y en_ 

consecuencia sus acuerdos intermedios resulta que, al estar en 

el desahogo de Pruebas por ejemplo, por razón de la propia __ 

cuantia resulta inapelable la Sentencia Definitiva, consecuen

temente tampoco son apelables los acuerdos que se dictan ahi._ 

Lo que trAe aparejado tanto para el litigante como para su 

cliente, una inseguridad llamémosla Procedimental, y la verdad 

es que a nuestro juicio, la competencia judicial, no debe fun

darse en lo aleatorio de la Legislación laboral en relación 

cori el Salario Minimo Vigente, y si desde luego que cada Cinco 

o Seis, o más aún Diez anos, se modificara el monto de la base 

de la cuantia para la tramitación de los Juicios de !ndole Ci

vil y de Arrendamiento Irunobiliario, para que asi se pudiese _ 

dar una grán solución al adecuar y distribuir debidamente to-

dos los juicios por razón de cuantia, y que la solución de los 

mismos sea con una mayor celeridad. 
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e o N e L u 5 I o N E s 

l.- como ha quedado asentado en el estudio realizado, el ser h~ 

mano, eminentemente social, ha necesitado para su desenvol

vimiento interrelócional; de personal especializado que re

gule a través de ordenamientos dichas relaciones. Ordena--

mientos que en un principio fueron de índole Civil y Penal, 

ya lo vemos así en la época neo-romanista, en los comienzos 

del Imperio, hasta llegar a los Tribunales Ordinarios y Es

peciales de la Nueva España, 

2.- No hemos de olvidar asimismo que, además de los Tribunales _ 

antes citados, para la mejor interrelación humana se crearon 

una serie de legislaciones, como lo son concretando en Méxi

co, la Constitución de Apatzingan, la Cons~ituci6n de 1857,_ 

la constitucibn de 1917 etc., y los diversos códigos, tanto_ 

Civiles como Penales y Laborales que hicieron más armoniosa_ 

la relación interhumana. 

3.- Ya avanzando, nos remontamos a la creación de leyes orgáni-

cas de justicia, tanto del fuero Federal, como del fuero Co

mún, en donde también se rigen a los encargados de la irnpar

tici6n de justicia entre la población existente; señalando _ 

las reglas de la competencia, la que puede ser Objetiva o __ 

Subjetiva como ya quedó brevemente explicado en capitulas ª.!! 

teriores, señalando los procedimientos y los recursos que p~ 

drán ejerci'taI· el in~eresado al sujetar sus diferencias a _ 

procedimientos preestablecidos por la legislación existente. 

Y asimismo recurriendo a los juzgados que en razón de la ma-
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.teria y a la c:•antia, considere eficaces p<ira resolver la 

acci6n o acciones ejercitadas, resolución que desde luego, 

deberá estar apegada a derecho y dentro de los cánones pree~ 

tablecidos de la justicia. 

4.- Acorde a la extensi6n territorial y al aumento de poblaci6n, 

el fuero común, crea independientemente de los juzgados Ci-

viles, Familiares y Penales, los juzgados del Arrendamiento_ 

Irunobiliario en el a~o de 1985, con la deliberada intenci6n_ 

de regular de manera más expedita, las relaciones arrendati

cias entre la poblaci6n existente, dAndose cuenta en el afio_ 

de 1989 que el cúmulo de trabajo en dichos juzgados, amerit~ 

ba con urgencia un awnento de los mismos, encontrandose con_ 

el problema presupues~al del que no puede disponer libremen~ 

te; y para solucionar el caos que se vislumbra, se dispone _ 

por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la transfor

maci6n de Nueve Juzgados Civiles y uno de lo Concursal en 

Juzgados del Arrendamiento Irunobiliario. 

5.- La disposición Plenaria a que hacemos referencia, desde lue

go motivada por la cel'eridad en la determinación tomada, ya_ 

en la práctica no fue lo eficaz que tal vez se pens6 por di

cho cuerpo Judicial, pues como ha quedado establecido en el_ 

presente estudio, la misma resUlt6 no antijuridica pero si _ 

ilegal, al determinar que los juzgados transformados .segui-

rian conociendo de los asuntos de tndole Civil y Mercantil _ 

incoados en los mismos, no as1 el juzgado concursal cuyos __ 

asuntos se repartirian en los otros dos juzgados de la misma 

materia, disposición que desde luego, es contraria a lo di~ 

puesto en el numeral 60-D de la Ley Orgánica de los Tribuna-
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les de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, vinie~ 

do a crear sin asi planearlo una figura juridica distinta a_ 

la regulada por la Legislaci6n; ya que la misma nos habla de 

Juzgados Civiles y Juzgados del Arrendamiento Inmobiliario,_ 

especificando a cada uno de ellos la materia de la que debe

rán conocer; y los juzgados transformados, conocen tanto de_ 

la Materia Civil y Mercantil asignada a los primeros mencio

nados, asi como de la Materia de A~rendamiento asignada a __ 

los segundos seftalados, figura que como se mencionó es descE 

nacida por la Legislación, pues ya que si es cierto que la 

misma nos habla de los Juzgados Mixtos de Paz, éstos circun~ 

criben su competencia a asuntos del Orden Civil y Penal, no_ 

siendo el caso de los juzgados transformados. 

6.- concluyendo podemos advertir, que adem~s de la ilegalidad de 

estos juzgados, los mismos, en lugar de venir a solucionar_ 

el problema motivo de su transformación, solamente lo vino a 

hacer difuso, pero no a solucionarlo, pues en.los mismos 

existe una carga excesiva de trabajo, falta de personal esp~ 

cializado e incumplimiento a los términos legales dentro del 

procedimiento. 

7.- En concepto del suscrito, podemos aportar como soluciones a_ 

la problem~tica de los juzgados transformados, las siguien-

tes: 

a) Que los juicios que son de cuant1a minima, es decir, de_ 

$ 30.00 de renta mensual, a S 50,000.00 mensuales, se veE 

tilen en los juzg¿dos Mixtos de Paz, en donde en la rnayo

ria, el trabajo es minimo. 
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b) Que los asuntos Civiles y Mercantiles ~ue existen en los 

juzgados transformados, se remitan a los Juzgados Civi-

les en forma e~uitativa. 

e) Que la cuantia ?Or las cuales se rige, sea de cantidad 

fija y no se sujete a 10 aletorio del Salario M1nimo 

General Vigente en el Distrito Federal, ~ue es donde es

tamos haciendo el presente estudio, pues el mismo susci

ta una serie de problemas que a la larga a quien perjud! 

can es a las partes contendientes, pues en un a~o el Sa

lario Minimo puede variar por tres ocasiones o más, ~ue

dando para los efectos de procedencia de los recursos s~ 

ñalados p~r la ley y ventilados en Segunda Instancia, 

~ue en un principio serian procedentes, resultando a fin· 

de año por ejemplo, improcedentes por razón de la cuan-

tia, quedando proveidos resueltos en Segunda Instancia y 

proveidos inapelables por el motivo antes anotado, sien

do al finai la Sentencia inapelable. Quedando un asunto_ 

bi-instancial como uni-instancial, io '{Ue resUl.ta desde_ 

iuego ilógico. 
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