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IHTRODUCCION 

Este trabajo tiene por objeto real izar un anAI is is objetivo 
de la "Jurisdicción Voluntaria", no solo en el aspecto jurídico sino también 
oesde el punto de vista de la Sociologla. 

Al igual que otras instituciones del derecho positivo mexi
cano, la Jurisdicción Voluntaria tiene sus ralees en el Derecho Romano, del -
cual conserva su esencld y su nombre. 

Roma como Nación se distinguió entre otras cosas por su -
gran Admlnistraci6n 1 tanto Pública como Jurtdlca y Militar, administración -
que la llevó no solo a conquistar el mundo sino a persistir a través del tiem 
po con su influencia en las fonnas modernas de organización jurfdica y social. 

Es de todos conocido la influencia del derecho Romano en la 
legislación de casi todos los paises, el mundo moderno tiene aun sentadas sus 
bases en los antiguos conceptos de derecho y justicia escritos por los gran-
des juristas romanos. 

Desde luego, la evolución del hombre ha tra!do consigo la -
modernización. actualización e incluso el cambio en algunos casos, de los con 
ceptos y forma de aplicación de la norma jurtdtca. sin embargo. aun hay algu-: 
nas que han permanecido tnal terables a través del tiempo, como es el caso de 
la "JurtsdicctOn Voluntaria'1

• 

Las sociedades se han modernizado, el progreso tecnológico 
y cienttfico de la numanidad ha sido notable, sobre todo en lo Que va del si
glo por el hombre. y las distancias se han acortado uniendo a los habitantes 
del planeta. El derecho por su parte no ha permanecido est~tlco con su carac
tertsttco dinamismo evoluciona al parejo e incluso a la vanguardia del progr!:_ 
so, normando las relaciones humanas. 



Sin embargo la 11Jurlsdlcci6n voluntaria" ha .permanecido -
olvidada, sin cambios, sin evolución. sin responder al rApida desarrolla so
cial. es por ello la importancia de analizar objetivamente la trascendencia 
sociológica de la norma jurtdlca en esta materia para que actual izada su 
aplicact6n, coadyuve a lograr la tan anhelada admlnistraci6n de justicia -
pronta y expedita. 



CAPITULO l 

"CONCEPTOS GENERALES" 

A. CONCEPTOS Y FIN DE PROCESO. 

Tratando de precisar el concepto de proceso, encontramos -
que se deriva de la palabra Proceso- Procedere, que significa progresar, ac
tuar y en sentido propio, se refiere al conjunto de fenómenos de actos o -
acontecimientos que se suceden manteniendo determinadas relaciones de vincu
lación. En otras palabras, se entie11de que el proceso jurtdico, se dirige a 
una serie de acaecimientos que modifican una realidad, por eso, cuando se ha 
ble de proceso se tomará en cuenta dos circunstancias: la primera, constste
en la existencia de una serie de actos; la segunda que estos acto'i estén en
caminados a obtener un fin, dichas circunstancias son utilizadas en aporta-
cienes por eminentes juristas que las incluyen cuando definen el praceso.(l) 

As! tenemos. al maestro Eduardo Pal lares (2), que define -
el proceso jurídico como "una serie de actos jurtdlcos que se suceden en el 
tiempo y se encuentran concatenados entre st por el fin u objeto que se quie 
ra realizar con ellos", en otra forma Alcal~ Zamora define al proceso como
"un medio jur!dlco para la dllucldaclOn Jurisdiccional de una pretensión li
tigiosaº, par·a Eduardo J Couture (3) el proceso judicial Jo denomina como --
11una· consecuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con 
el objeto de resolver mediante un juicio de la autoridad el conflicto sometl 
do a su decisión". Otros procesal istas, en su mayorla establecen que el prO 
ceso tiende a una pretensión mediante la intervención de las 6rganos del Es-: 
tado, o bien, para la actuación de la voluntad concreta de la Ley, pero es -

{1) PALLARES, Eduardo.- 11 Diccionario de Derecho Procesal Civil", 4a. Edlc., 
Editorial Porrúa, S.A. México. 1963. p. 638. 

(2) Op. CI t. 

(3) COUTURE J., Eduardo.- "Fundamento de Derecho Procesal CiviP1
, Ja. --

Edlc. Palma, Buenos Aires, 1972. p. 107. 



necesario hacer hincapié, que el proceso jurisdiccional no se limita a las -
actividades del Poder Judicial. sino también se refiere a la actuación de -
otro órgano facultado para resol ver conflictos. declarar un derecho o admi-
nistrar justicia no habiendo inconveniente que forme o no parte del Poder Ju 
dlclal. Estas situaciones pueden encontrarse en el Poder Legislativo cuandO 
una de las camaras se erige en "gran jurado" para juzgar los actos de respon 
sabi l tdad de algunos de sus miembros. en las resoluciones agrarias que quie:
nes deciden son autoridades administrativas y como suprema autoridad el Pre
sidente de la Repúbl tea que rP.presenta al Poder Ejecutivo, de esta distin--
ción se derivan dos formas de administrar justicia, una de las Autoridades -
Judiciales y otra de las administrativas pero también puede proyectarse a 
los particulares esta facultad como sucede en los juicios arbitrales. 

Esta delegación de facultades del Poder Judicial a otros -
órganos no implica que el proceso jurisdiccional no deba considerarse como -
una función retenida, inherente a este último Poder como órgano represen ta ti 
va pa.ra la excelsa función de impartir justicia, el proceso jurisdiccional:
es Universal y se matiza de caractertstlcas especiales que no contienen for
mas que indiquen duplicidad de funciones, por tanto no se debe confundir por 
el hecho de existir, el concepto general tzador de proceso jurisdiccional, -
por el de proceso judicial, la diferencia solo radica en el tipo de autorl-
dad que decida un conflicto. 

Otra vlsl6n general es la oplnl6n de Castillo Larranaga(4) 
Y Rafael de Pina cuando se refieren al proceso diciendo: "Es una actividad -
generadora de actos jurtdtcamente reglamentados encaminados todos a obtener 
una determinada resolución Jurisdiccional y esta constituido por una serle -
de actos del juez y de las partes encaminadas a la realización de Derecho". 

Los estudiosos del derecho procesal consideran como stnóni 
mas. las acepciones de proceso judicial, proceso jurldlco, proceso jurisdic:
cional; mismo criterio que compartimos pero con la salvedad de identificar -
cuando lo desarrolla una autoridad administrativa. 

(4) CASTILLO LARRARAGA, José y OE PIRA, Rafaél.- "Derecho Procesal Clv!l", 
Edlt. PorrGa, S.A. 7a. Ed!c., México 1966. p. 123. 



En consecuencia, integrando el concepto de proceso, se e!!. 
tiende que es la actividad generadora que comprEnde el conjunto de actos ju
ridicos ordenados y relacionados entre sr. vinculando a las partes con el -
juez a la vista de una litis desarrollada en situaciones encadenadas. Si se 
habla de actividad generadora, se entiende que de la misma emergen la serle 
de actos que necesariamente tienen que estar vinculados entre sr. ya que en 
caso contrario, ocasionada demoras, confusiones y hasta la obtención de una 
resolución desfavorable. 

Habiéndose integrado el concepto de proceso, vamos ahora 
a referirnos a los fines a que tiende a dirigirse dicho proceso. el cual COJ! 

siste en las finalidades óptimas que alcanzar. 

La doctrina de derecho subjetivo establece que una de las 
flnal ldades del proceso, es la apl lcacl6n de las nonnas jur!dlcas tutelando 
y buscando la realización de una justicia distribuida y equitativa en la ra
zón sin existir ventajas ni provechos para alguna de las partes, ya que de -
existir éstas. implicarla que el proceso no fue dirigido por la autoridad ju 
diclal y en tal caso se interpretara que el proceso quedó a merced del llti-: 
gante temerario, que supo aprovecharse de la oportunidad siendo evidente en
tonces, que si el pro·:eso trae aparejada la finalidad de justicia, el órgano 
jurisdiccional no deber:t resolver en contra de la parte inepta y falto de pe 
ricia jurtdica, el real izarlo, serla una aberración a los fines del proceso-:-

Castillo Larra~aga y Rafael de Prna (5) afirman al respec 
to que: "El fin del proceso es eminentemente público en virtud de que se reii 
liza el derecho objetivo. en el cual el interés de las partes entra en juegO 
con el impulso que otorga el Estado en cada caso". 

Lo anteriormente afirmado por los autores, se justifica -
porque el Estado estti interesado en que el proceso tenga un desenvolvimiento 
normal en busca de la verdad material de los hechos controvertidos, con ten
dencia hacia la Justicia objetiva que se logra a través de la apl lcacl6n de 
nonnas jurídicas traducidas en leyes y demtis manifestaciones del derecho, -
mismas que incluyen principios con los que ha tratado de alcanzar su pleni--

(5) !dem. 
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tud en la convivencia social desde que las instituciones jurtdicas sufrieron 
evolución en sus estructuras. 

Otros fines los podemos local izar en los procesos meramen 
te declarativos, donde se obtiene una sentencia de un carácter declarativo :
exclusivamente, misma que es dictada por un órgano jurisdiccional como suele 
suceder con las que dicta el Tribunal Fiscal de la Federación. con la salve
dad de que el derecho de pedir la declaración tiene que ser fundamentalmente 
por quien tiene ese derecho, en caso contrario se declarará improcedente la 
acción. 

Al respecto, la doctrina del dP.recho objetivo considera -
que el fin del procesa, es su realización propia, es la ;iplicación de la nor 
ma legal a la controversia en cuestión, pero dicha doctrina peca de tanto _: 
confiar en la aplicación pura y simple de la Ley en el correspondiente liti
gio, que a nuestro juicio no basta ni es suficiente para alcanzar el equil i
brio de las acciones que se ejercitan. As! como las excepciones y defensas -
de los que participan en una controversia. 

Para la aplicabilidad de la Ley y la realización de los -
fines del proceso. igualmente es necesario reconocer a las partes un derecho, 
una potestad Jurldica o alguna facultad, sin estos presupuestos dicha aplica 
ción darta lugar a la existencia solamente de procesos inOtiles e ineflcien-: 
tes. 

Quienes apl tcan el derecho, no solo deben saber lo que es 
licito hacer con la Ley sino lo que es justo al invocar dicha nonna, y lo -
justo debe estar acorde con el sentir general, porque si bien es cierto que 
la Ley es el medio coadyuvante para los fines del proceso, también lo es que 
dicha Ley necesita en el momento de ser aplicada de la participación de fac
tores idóneos que la vienen a hacer justa y eficiente. 



Una siguiente posición que encabeza Jaime Guasp, en su -
doctrina que él denomina "Doctrina de la Pretensión". y en desacuerdo con -
las anteriores ya que según esta doctrina. "el proceso no tiene como único -
fin el derecho subjetivo •.• , el error de la doctrina del derecho subjetivo -
consiste en colocar el centro de gravedad del proceso en el derecho subjeti
vo y no en.la pretensión", y en critica con la doctrina del derecho objetivo 
el mismo autor, dice "Si el proceso tuviese como único fin la actuación del 
derecho objetivo, deberla suceder que siempre que se violara una norma sur-
giere un proceso para hacerla respetar", concluyendo de esta manera en donde 
hace resaltar el contenido de su doctrina el cual dice que "El proceso debe 
ser en su esencia una actuación de pretensiones llevadas a cabo ante el Esta 
do porque to que en los juicios se discute no son los derechos subjetivos,:: 
sino las pretensiones mutuas de las partes; ningún proceso debe tener un CO!!_ 
tenido mayor o menor o distinto que la correspondiente pretensión". (6) 

las diferentes doctrinas, expuestas por distinguidos ju-
ristas. nos han dado la pauta para concluir, que los fines del proceso juris 
dlccional es un mecanismo, el cual juega un papel de alta importancia, misma 
que se proyecta. en nuestro tiempo, a la certeza jurldica que debe tenerse -
en cualquier controversia suscitada. Consecuentemente los fines que se han 
mencionado quedan comprendidos dentro de una concepción Universal, porque el 
proceso es el todo en su desen'lolvimiento, ya sea que persiga o tenga como -
fin el derecho subjetivo. el derecho objetivo, la pretensión de las partes, 
una actividad del Estado. etc •• dichos fines se relacionan entre si. 

Este debate de ideas en relación a las diferentes posicio 
nes, sostenidas en lo que se refiere a los fines, pueden llegar a ser preci: 
sas si se tiene como cierto, que el derecho objetivo es la nonna que concede 
y reconoce un derecho o una facultad y que el derecho subjetivo es la facul
tada reconocida y otorgada por la norma, nottindose de inmediato. que estos -
tipos de derecho se complementan y se desarrollan concomttantemente cuando -
se encaminan a los fine!:: del proceso, incluyendo en su paso las pretensiones 
de las partes interesadas, si no existe tal supuesto no existirti jamas el -
proceso. 

(6) GUASP, Jaime.- "Derecho Procesal Civil", 3a. Edlc. Tomo I. Introducción 
y parte General. Instituto de Estudios Polltlcos, Madrid, 1966. p. 231. 



B. CONCEPTO DE LA JUR!SD!CC!DN VOLUNTARIA Y SU D!ST!NC!ON. 

Concepto de Jurlsdicción voluntaria y su distinción. A).
Del Derecho romano proviene el nombre de "Jurtsdlcclón Voluntaria" (jurisdic 
tlo voluntaria), para denotar la intervención oficial en determinados nego--=
cios, como la adopción, la emancipación y semejantes, siendo en el acertado 
calificativo, ya que la autoridad actuaba sine causae cognttio, o sea. no -
con fines de preparación o de examen de un negocio contenciosamente, a dife
rencia de aquellos otros casos en que la actuación judicial tenla por base -
una causae cognltio y eran considerados como cuestiones contenciosas (juris
dlctlo contenciosa). (7) 

Actualmente, el nombre se conserva por los inconvenientes 
que ofrece hallar otro distinto que pueda comprender la extraordlna.rta varie 
dad de esta manifestación de la actuación pabllca, pues, por lo demtis, dicha' 
terminologla es totalmente inadecuada, ya que, entre otras particularidades, 
no estti encomendada con carkter exclusivo a los órganos que son titulares -
de la jurisdicción, los Tribunales, sino también, a otros funclonartos pQbl t 
ces, como son, especialmente, notarios registradores y cónsules, ademc1s de-: 
los encargados de los diversos registros públicos civiles y mercantiles. 

En el estudio de la jurisdicción voluntaria se tropieza, 
desde el momento mismo de comenzarlo, con el obstticulo de la rigidez de las 
Ideas tradicionales y del conceptualismo, que a veces aniquila al Derecho o 
to hace dificultoso en su manejo, con merma frecuente de la Justicia, y a -
ello se aludió con anterioridad a propósito de Ja naturaleza jurldica de los 
procesos concursates y lo habrlamos podido reiterar cuando examintibamos el -
mismo tema en los procedimientos divisorios. Pero en nuestro Derecho conti
nental y romanista estamos organizados a base de un sistema de concepto:"i y -
de distinciones y divisiones legales de la prtictlca judicial y forense. te-
niendo que afrontar esta realidad y tomar parte en la discusión doctrinal 
que desde antiguo se ha suscitado sobre el tema que no~ ocupa. 

(7) PRATT FAIRCHILD, Henry; "Diccionario de Soclologla", Editorial de Fondo 
de Cultura Económica, 1975. 
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a) La primera dificultad con que se tropieza es la del -
concepto. En la Ley de Enjuiciamiento civil española hay una definición de 
la jurisdicción voluntaria, dada partiendo de los negocios que el la asigna a 
la misma. Expresa que "se consideran actos (o también negocios) de jurtsdic 
ción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria o se solicite la inter-:
vención de.l juez, sin estar empeñada ni promoverse cuestión alguna entre Pª!:. 
tes canee idas y determinadas 11

• 

(art. 1.811). 

La Ley se inspira manifiestamente en las ideas del Dere-
cho común, donde se decra que esta jurisdicción era ejercitada inter voten-
tes. 

Es aceptado el concepto cuando recoge las notas de exclu
sión de litigio o discertaclón y de que no se trata de un proceso de partes; 
pero yerra al dar por supuesto que únicamente los jueces actúan con funcio-
nes de esta naturaleza. 

Para obviar las dificultades que ofrece el hallazgo del -
concepto se suele decir que es de jurisdicción voluntaria todo negocia que -
la Ley positiva incluye dentro de esa categorfa. Pero desde el punto de vis 
ta doctrinal, este expediente es inaceptable, por lo que se debe tratar de :
dar un concepto orientador, científicamente útil y que incluso sirva para la 
critica del Derecho positivo y de orientación para el futuro legislador. 

Conviene por el lo, acudir a los juristas, que con gran 
acierto hace muchos años, fuera de España (0). y a los cultivadores de la e~ 
pecialidad entre nosotros, sentaron conclusiones sobre la materia. 

(8) JEAN CARBONIER; "Soclolog!a Jur!dica", Editorial Tecnos, S.A., Madrid -
1977. p. 45 



Siguiendo al mc1s moderno de aquel los (9), advertimos que 
parte del concepto de que la jurisdicción voluntaria es una función del Esta 
do y que tiene por objeto la tutela del orden jur!dico privado, lo mismo que 
la jurisdicción contenciosa, pero la inclusión de un negocio en cualquiera -
de las dos esferas no puede hacerse partiendo del carc1cter contencioso o no 
contencioso de la relación jurtdica a que el mismo afecta, pues la actividad 
procesal {en sentido estricto) no supone necesariamente una relación jurtdi
ca controvertida (piénsese en los casos de rebeldta, o allanamiento del de-
mandado y de renuncia del actor), como, al contrario, la jurisdicción volun
taria adopta en ocasiones la forma de un procedimiento sobre relaciones jurl 
dicas litigiosas {cabe citar como ejemplos las cuestiones que puedan surgir 
entre el tutor y el consejo de familia, las disceptiJciones en materia de me
didas prov is i anal es en relación con 1 as personas, 1 os recursos gubernativos 
en materia registra! y, en general, los recursos que se conceden contra las 
resoluclonP.s de la jurisdicci6n voluntaria). 

b) Tampoco es admisible la opinión de los que creen que 
la jurisdicción voluntaria se ocupa salo de negocios entre personas que pro
ceden de acuerdo {ínter volentes), mientras que consideran la contenciosa ca 
mo un orden de coacci6n; aunque es cierto esto último acerca de lo 11 conten-:
cioso111 y no menos lo es que estamos en presencia de lo "voluntario", siem-
pre que los tribunales realizan actos con exclusivos fines pactficos. hay·
sin embargo, una ~erie de casos en los cuales dentro de la Jurisdicción vo-
luntaria se cumplen deberes y se ejerce la coacción (por ejemplo, conmina-
cienes para que se acepte un cargo tutelar o para forzar el cumpl !miento de 
determinadas obligaciones o para lograr las prestaciones alimenticias en me
didas provisionales en relación con las personas, etc. 

c) Igualmente se excluye que la diferencia se halle en -
la eficacia de la resolución firme obtenida en la jurisdicción contenciosa, 
es decir, en su fuerza de cosa juzgada y ejecutiva, mientras que las resolu
ciones que se obtienen en la voluntaria 5:e dice que no adquieren tal fuerza 
o eficacia y se excluye de un lado, porque no pertenece a la esencia del pro 
ceso (en sentido estricto), en todas sus manifestaciones, la obtención de --=
una cosa juzgada inmutable (recuérdese las sentencias de los procesos suma-
ria); y, de otro, porque no se nos dan las razones justificativas de que de
terminada resolución y el procedimiento en que la misma se logra hayan de te 
ner contencioso, a causa de que Ja resolución sea susceptible de adquirir eT 
caracter de cosa juzgada y fuerza ejecutiva. Esto, admitiendo que fuera cier 
to que las resoluciones de la jurisdicción voluntaria no sean nunca sus--=-

(9) ldem. JEAN CARBONN!ER, Sociologla Jurldica", Editorial Tecnos, S.A., -
Madrid 1977. p. 47. 
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cepttbles de cosa juzgada material (lo cual no es del todo exacto. como ver~ 
mas). 

d) En vista de esas dificultades, algunos quieren hallar 
la diferencia en 21 fin. diciendo que el de la jurisdicción voluntaria es el 
prevenir infracciones jurldicas, y el de la contenciosa, reprimirlas o san-
clonarlas. Pero esta concepción no puede tampoco aceptarse, ya que la juris 
dicción voluntaria real iza Importantísimas actividades que no tienen final 1:
dad preventiva: ast. la concesión de la personalidad jurfdfca por acto espe
cial a determinadas entes y el nombramiento de tutores, son actos constttutt 
vos y no preventivos; y ademas en la jurisdicción contenciosa los procesos:
todos tienen carácter preventivo, en cuanto protegen contra futuras violacio 
nes, independientemente de que por las acciones declarativas y por el embar:
go preventivo, entre otras instituciones, se logran especfficamente tal fina 
lidad. -

Esta opinión es acertada en cuanto toma en consideración 
el ftn, y su error consiste en acogerse al fin polltico legislativo olvidan
do el fin inmanente, donde Wach cree que se halla la solución. 

e) A este fin Inmanente se refieren los que asignan a -
la jurisdicción voluntaria la creación de nuevas relaciones jurldlcas, y a -
la contenciosa el restablecimiento de las lesionadas. MAs aun hay que avan
zar, pues la jurisdicción voluntaria no se agota con la constitución de nue
vas relaciones jurldicas; por el contrario, atiende también a su desenvolvi
miento y madi flcacl6n. 

A base de esta precisión, estima ya Wach que la jurisdic
ción voluntaria es una actividad de Poder estatal con finalidades constttutt 
vas de creación. desenvolvimiento y modificación de relaciones de estados JÜ 
rldicos. -

f) Resumiendo, puede afirmarse que la llamada jurisdic
ción voluntaria es una actividad ejecutiva. realizada por órganos judiciales, 
encaminada a tutelar el orden jurldico mediante la constitución, aseguramien 
to. desenvolvimiento y modificación de estados y relaciones jurídicas con cii 
rácter general, o sea, frente a todos. -
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Por consiguiente, esta actividad no es la consecuencia -
del ejercicio de una acción encaminada a lograr la realización del derecho -
objetivo por sentencia, en un 1 itigio entre partes contrapuestas sino a una 
actuaci6n simplemente solicitada, en la que no se exige la intervenci6n de -
procurador ni, hasta muy recientemente, tampoco la de abogado, y donde fal-
tan las dos posturas de parte en sentido estricto, necesarias en la jurisdic 
ción contenciosa. No obstante, en ciertos casos, la actividad del juez no: 
es ejecutiva en el sentido de la palabra, sino que procede con acusados cri
terios judiciales, aunque aplicando reglas de 1 ibre arbitrio, equidad y opor 
tunidad, como. por ejemplo, en multitud de aspectos de las medidas provista: 
nales en relación con las personas. 

De esta suerte queda diferenciada la actividad de la ju-
rtsdlcción voluntaria respecto de las acciones constitutivas: En estas exis
te contienda, el derecho se pretende frente a alguien; y en la jurisdicción 
voluntaria no existe parte adversaria y salo se trata de una fijación de va
lor sustantivo en sl y por sr. 

En la jurisdicción voluntaria el concepto de parte es sus 
tituido por los de solicitante e interesado, el de demanda por el de instan:
cia y solicitud, y los de proceso, pleito, litigio y causa, por los de actos 
y expediente. 

La jurisdicción voluntaria. Concepto.- Sus ortgenes se -
encuentran en derecho romano, provienen de la palabra jurisdlctionae, volun
taria, que denota la intervención oficial en ciertos negocios juddlcos. ta
les como la adopción, emancipación, etc. 

Su diferencia con la jurisdicción contenciosa. En la ju
risdicción voluntaria la autoridad interviene sine cognltto. no con el propó 
sito de examinar una controversia entre los litigantes. como acontece en la
causae cognitlo que origina cuestiones contenciosas, que se conoce como ju-
ri sdlctio contenc tosa. 
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En el derecha moderna, na ha sido posible encontrar en -
nombre técnico adecuado para suplir la terminoiogta de Jurisdicción Volunta
ria, pues de su propia naturaleza, se puede advertir que na es función priv~ 
tiva de los órganos jurisprudenciales, sino muy al contraria, es ejercida -
por funcionarios como registradores, cónsules y ofictales del Registro Civil. 
al igual Q,ue, por auxil lares con patente como sucede con las notarios. 

Para el estudio de la jurisdicción voluntaria tropezamos 
con problemas relativas a una herencia y tradición de derecho Romanista, en 
h cual privan conceptos de divisiones en nuestra prticticil judicial. 

El sistema seguido por nuestro actual Código, es el que -
se funda en el principio relativo a que la jurisdicción voluntaria es la que 
ejerce inter volentes. Est~ la razón por la cual nuestro actual Código, en 
su precepto 893, dice: "La Jurisdicción Voluntaria comprende todos los actos 
en que, por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados, se re
quiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cues
tión alguna entre partes determinadas". 

Si bien es cierto que de algún modo, la anunciación del -
concepto de jurisdicción coincide con la función que en este orden ejerce el 
órgano jurisdiccional respecto a que no existe litigio, también es muy cier
to, que tal concepto no comprende en su totalidad el ejercicio de la juris-
dicclón voluntaria. al no enunciar que ésta, también se ejerce por auxilia-
res, como son los notarios, registradores. jueces del registro civil, etc. 

En la doctrina moderna, convienen los tratadistas en sena 
lar en que la jurisdicción voluntaria, el concepta de partes es sustituido-.: 
por los del solicitante o interesado, se sustituye también el concepto de de 
manda por el de solicitud¡ y el proceso. litigio o pleito por actos cansen--.: 
suales. 

Si se llega a adoptar esta tenninologta, que se afirma es 
la mAs adecuada técnicamente, es dado el convencimiento a que se ha llegado -
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respecto a que en la acthldad desarrollada conjuntamente por los sol icltan
tes, no se busca, como en la contenciosa, la realización del derecho objeti
vo a través de la sentencia por una de las partes, sino una actuación del 6r 
gano a efecto de que constate, integre, certifique, sancione legltimamente Y 
a veces cree el fin propuestos por los solicitantes y, asf éste tenga vali-
déz, o bien se h~ga constar el acto que ejecutan. 

De lo anteriormente expuesto, los tratadistas llegan a -
la conclusión, de que la Jurisdicción voluntaria es actividad eJecuttva, que 
se real iza por los órganos judiciales, que sirve para tutelar el orden jurl
dicos a través de la constitución, integrac16n, ratificación, sanción, certl 
flcación de documentos, estados y relaciones jurldicas. -

El maestro Fix Zamudio la define como un conjunto -
de procedimientos a través de los cuales se solicita de una autoridad que -
fiscal ice, verifica o constituya una situación jurldica de trascendencia so
cial en beneficio del o las circunstancias del negocio que les dio origen y 
mientras no surja una cuestión litigiosa o controvertida". (10} 

L. Prieto Castro Fern:indez afirma en este sentido que -
" ••• la llamada jurisdicción voluntaria es una actividad ejecutiva, realizada 
por órganos judiciales o no judiciales, encaminada a tutelar el orden jurldi 
ca mediante la constitución, aseguramiento, desenvolvimiento y modtficactón
de estados y relaciones jurldicos con carácter general, o sea, frente a to-
dos". ( 11) 

( 10) FIX ZAMUOIO, Héctor.- "Breves reflexiones sobre la reglamentación de -
la jurisdicción voluntaria en el Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal y Territorios Federales. del 30 de Agosto de 1932º, 
El foro. México Núm. 40, Enero-Marzo 1963. p. 45. 

(11) PRIETO CASTRO FERNANDEZ.- "Derecho Procesal Civil", 2a. Parte. Madrid. 
Editorial Revista de Derecho Privado. 1965. p. 601. 
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Sobre el particular agrega el misma autor. que esta actl 
vldad na es consecuencia del ejercicio de una acción encaminada a lograr la
relaclón del derecho objetivo por sentencia. en un litigio entre partes en -
contraposición. sino una actuación simplemente solicitada y donde faltan las 
dos posturas de parte en sentido estricto. necesarias en la jurisdicción ce.!!. 
tenclosa. ·La actividad del juez no es ejecutiva en el sentido riguroso de -
la palabra. sino que procede aplicando criterios judiciales mediante reglas 
de 1 ibre arbitrio, equidad y oportunidad. 

Interesante la opinión de Jaime Guasp al respecto. quien 
sei'lala: "Jurisdicción voluntaria es. por lo tanto. la administración judi--
cial del derecho privado". ( 12) 

Muchos son los conceptos que podemos referir en torno a 
la llamada Jurisdicción Voluntaria, y a un exponer la explicación que da ca
da uno de los autores, sustentada en sus firmes ideas. congruentes y lógicas 
y con la convicción de encontrarse cada uno en lo cierto. sin embargo, la -
profunda diferencia entre cada uno de los conceptos aducidos o mencionados -
en este trabajo y respecto de los que no se incluyeron, desde nuestro punto 
de vista refleja la incertidumbre doctrinal que al respecto existe, pues de
linear los elementos o caracterlsticas de la jurisdicción voluntaria no es -
tarea factl, ya que la naturaleza procesal de esta Institución se ha cuestio 
nado, pues sus diferencias con la jurisdicción contenciosa y sus rasgos simT 
lares con ella, son aun punto a debatir los diferentes estudiosos de la matii 
ria. -

(12) GUASP. Jaime.- "Derecho Procesal Civil". Tomo Primero Introducción y -
Parte General Madrid. Instituto de Estudios Pol!ticos. Ja. Edlc. 1968. 
p. 946. 
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C. DISTINCION ENTRE PROCESO. JUICIO Y PROCEDIMIENTO. 

En la vida practica en donde el derecho tiene su aplica
ctón, la connotación del proceso y juicio se ha llegado a intercambiar como 
también se ha llegado a establecer que el primero es la estructura y el se-
gundo es 1 a sus tan e i a, Gpor qué estas af i rmac 1 ones?, para contestar a 1 a in
terrogante, es necesario antes, saber que la aceptación juicio en su traduc
ción viene derivado del Iattn Iudictum, que significa 11dectr 11 o 11declarar 11 

-

el derecho .. , este concepto es el mas remoto desde la antigüedad que el de -
proceso, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia, no obstante en el liti 
gto el ambi to de desarrollo del proceso es más extenso que el anterior por-: 
que su estructura determina la acción ejercitada ante los tribunales. 

Existen afirmaciones de diversos autores, en el sentido 
de que el juicio tiene su aparición cuando ya se ha determinado la 1 ista en
tre los contendientes, cuando ya existe vinculación entre éstos por el acto 
procesal dei emplazamiento, solo hasta entonces puede hablarse de juicio. El 
juicio nace potencial y simultáneamente con el acto procesal de emplazar al 
demandado, por ello es que antes del emplazamiento el actor puede desistirse 
impunemente de la acción si ast le place sin condena en costas; no obstante, 
indudablemente hubo formal y materialmente un connato de proceso 11

• Por su-
puesto, que encontramos criticas a lo establecido por el anterior procesal is 
ta, quien consideril que solo existió principio de proceso mAs no de juiclo-:
o bien, si hubo desistimiento, no hay posibilidad para que aparezca el jui-
cto. 

Y llegarA a resultar cierto lo afirmativo, sino exista -
la suposición de emplazar al demandado y no compareciendo éste no obstante, 
de estar debidamente notificado, coma suele ocurrir en juicios de rebeldta, 
o bien cuando haya al1lanamiento a por otra causa se interrumpe el procedi--
mtento sin existir sentencia, dicho último supuesto se presenta cuando opera 
la caducidad de la instancia, la celebración de conventos, las transacciones, 
mismas situaciones que se encuentran reguladas en el Código Adjetivo depen--
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diendo de la Materia de que se trate; ordinarios, ejecutivas, administrati-
vas, anales, lo anterior lo contemplamos exclusivamente en proceso judicial. 

Equiparando los conceptos de proceso y de Juicio, la doc
trina moderna sustituye en su aplicación tanto a uno como a otro en la inte
ligencia de entenderse que el proceso juridico es el que se desenvuelve siem 
pre genéricamente, por eso adelantAndonos a opinar, decimos que los conceptoS 
en cuestión son de forrna equivalente aunque en principio haya existido dis-
tinctón, cuando los clásicos llegaron a pensar que para que hubiera juicio -
era necesario llevarse a cabo una controversia o discusión sobre la causJ. La 
opinión de Scriche en su concepto clásico, considera al juicio como 11 ta con 
troversia o decisión leg[tima de una causa ante el juez competente o sea la
Jegrtlma discusión de un negocio entre actor y reo, ante JUez que dirige y -
termina con su decisión (13). 

Pero el concepto cHistco es de una vaguedad objetable por 
que en contraste con la doctrina moderna, ésta última incluye a los julclos
arbitrales, juicios laborales que en disención del criterio clásico, Don -
Eduardo Pallares concluye "por el hecho de no existir Fallo definitivo no -
significa que no haya juicio, la sentencia es el término lógico y el final a 
que tiende el juicio pero nada se opone a que éste concluya por arreglo cele 
brando entre las partes má~ aun el conflicto de intereses puede existir sin
dar lugar a una controversia judicial 11 (14). 

De acuerdo a los anteriores elementos constitutivos del -
juicio de unos autores y la objetividad por otros, es necesario concluir com 
partiendo los postulados de la última doctrina moderna que se contrapone a :
la cUsica, que a esta nueva no le ha sido dlf[cil demostrar que en varios -
aspectos se presentan juicios donde no existe controversia fundándose para 
ello, en la legislaci6n adjetiva que equipara los conceptos de juicio y pro
ceso en sus diversas regulaciones. 

(13) SCRICHE PALLARES, Eduardo. Tomado del 1 ibro "Derecho Procesa 1 C i vi 1", 
7a. Edición, Editorial Porrúa, S.A. México, 1963. 

(14) PALLARES, Eduardo, "La Interpretación de la Ley Procesal y la Doctrina 
de la Reconvención", Edición 6a., Editorial Betas, México 1948. 
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Adoptando estas tendencias, en la evolución del proceso, 
hoy en dfa cabe afirmar que al referirnos al proceso, equivale referirnos al 
juicio, con la pequena salvedad de que cuando se hable de juicio habr~ de -
ser con la debida certeza de considerar que no son otra cosa que aspectos -
desprovistos de toda complicación dialéctica dentro del campo del proceso, -
quedando consecuentemente, subsumido el concepto de juicio por razones pre-
ponderanteS en la evolución del derecho procesal moderno. 

Queda por distinguir las caracterlsttcas del procedimien
to, que no obstante sus diferencias comunes, en la prActica son utilizadas -
como sinónimos, pero en el derecho procesal, el procesa es el todo que abar
ca el procedimiento. Los estudios del derecho procesal consienten que la -
noción de proceso es esencialmente tecnológico y el de procedimiento es emi
nentemente formal, Couture al respecto escribe: 11 el procedimiento es la su
cesión de actos, el proceso la sucesión de esos actos apuntada hacia el fin 
de la cosa juzgada". Otras opiniones establecen que el procedimiento señala 
más particularmente el aspecto del fenómeno procesal y generalmente la suma 
de los actos que se realizan para la composición de un litigio. 

Dichos conceptos concuerdan cuando se entiende el proceso 
como el continente en el procedimiento el contenido, constituido por los me
dios concatenados vinculados entre sr por la unidad de efecto jurldico final 
que se encuentra en cualquier fase procesal, los nexos jurídicos determinan 
conjuntamente la preponderancia del proceso. 
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D. LAS DISTINTAS FASES PROCESALES. 

De acuerdo con la doctrina actual las fases procesales tie 
nen su actividad interna y externa en el proceso, dependiendo de los sistemaS 
procesales que se adopten en las cuales los litigantes al invocar sus deman-
das ven 1a necesidad de satisfacer previamente etapas preliminares que aun es 
t6n fuera del proceso, no obstante ser~n necesarias en un momento determlnadO 
ya sea por exigirlas la ley o por interés propio del promovente, también di-
chas etapas pueden omtti rse por innecesaria. sí n rebasar los l tmi tes lega les 
del procedimiento por no tener facultades las partes de modificar renuncias 
o alterar las normas legales. 

Las fases procesales consideradas como los diversos del -
proceso. generalmente también se les considera por los autores; que son las -
partes constituidas que se distinguen en la prtmera y segunda instancia; ésto 
es la fase relativa a \a formación de la litis, lo concerniente al ofrecimien 
to de pruebas, al término para alegar y el estado de situación para sentencia, 
finalmente la 1 lamada via de apremio, con estos elementos se abarca las prin
cipales etapas del proceso jurisdiccional por los tratadistas. 

Una recopi \ación de opiniones al respecto, es la que se ha 
ce el jurista Oval le Favela de manera cronológica, lógica y teleol6gica expo: 
ne su clasificación: ºexiste una primera fase llamada Etapa preliminar que -
puede presentarse eventualmente que es previa a la iniciación del proceso y -
puede ser anal izada por los medios probatorios, medidas cautelares, medios -
provocatortos. a continuación encontramos a la etapa expositiva llamada también 
postulatoria, polémica introductoria donde el juzgador admite, rechaza o pre
viene en los términos de ley". ( 15) 

(15) OVALLE FABELA, José, "Derecho Procesal Clvl l". ColecclOn Textos Unlver 
sitarios; Harla Harper Latinoamericana p. 98, México 1981. -
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Una segunda etapa del proceso es la llamada 11 prC1batoria o 
demostrattva 11 • donde las partes reunen y aportan elementos de convicción para 
normar el criterio del juez, quien haya ejercitado su acción tiene el deber de 
probar suministrando los medios necesarios con el objeto de verificar los he
chos afirmados, el código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en -
su articulo 28i establece que el actor debera fundar su acción mediante prue
bas y el demandado lo de sus excepciones, siendo el juzgador quien va a deci
dir su admisión o rechazo de dichas pruebas, "la etapa probatoria se conside
ra de las mas fundamentales en el desarrollo del proceso, la actividad proce
sal que se ventila en esta fase implica la veracidad de los hechos planteados 
con anter 1 or id ad, la seguridad, 1 a razón de las acc 1 ones y las excepciones, -
el juego del principio de la buena fe son determinantes". ( 16) 

Viene la etapa conclusiva donde se formulan los alegatos -
que es reiteración de lo inicialmente planteado en forma sintetizada, aqu( la 
actividad de las partes fenece par lo que se refiere a la primera instancia, 
por lo menos, esta etapa viene seguida de la resolutiva considerada como cuar 
ta etapa del proceso donde entra en acción la sana critica del juez, tomando
como base las pretensiones y las contrapretenslones, valorando los medios de 
prueba. Creemos que es de aceptarse que dicha fase sea formalmente con la -
que termina el proceso, ésto es por lo menos en lo que se refiere a la prime
ra Instancia. 

En la segunrla instancia este\ la etapa impugnativa, donde -
los recursos se substancian por inconformidad de los litigantes cuando se con 
slderan que se les causan agravios o negativamente para reti?rdar el proceso: 
y ganar tiempo para los diversos fines, finalmente, este\ la etapa ejecutiva -
de carc\cter eventual, que se presenta por incumplimiento. 

(16) Op. Clt. p. !Ol. 
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E. PARTICULARIDADES 

El tipo y las particularidades del proceso se determinan -
encima de todo principio, doctrina o proceso legal por el predominio de los -
elementos que distinguen y dan caracteres especificas al proceso; la oralidad 
y la escritura dependiendo de estos aspectos, la formación total de un proce
so para la adopción conveniente segan consideren las partes en controversia, 
ast se advierten dos tipos de proceso en general como son: Proceso Oral y el 
Proceso Escrito. El gran procesalista Gioseppe Oniovenda, no obstante, que -
se considere 11 padre de la Oralidad" afirma: ºhoy en dia el proceso no puede -
ser puramente oral o escrito, exclusivamente oral solo puede ser un proceso -
primitivo cuando los pleitos y tos medios de prueba son sencl llos y no se ad
miten impugnaciones y los medios de reproducción de la palabra no son tan CO!!! 
plejos, todo proceso moderno es por lo tanto mixto y serA oral o escrito se-
gQn la importancia que se le de a la oralid~d o a la escritura. 

Con el anterior escrito estamos de acuerdo en virtud de -
que en la época moderna y acorde con los códigos procesales en algunas ramas 
de derecho se instituyen procedimientos de car~cter oral, pero este cara.cter 
no es total ya que existe una preparación de escritos donde se incluye el -
anuncio de las declaraciones, apuntes en las audiencias, etc. Aunque en los 
procesos orales existen mAs acercamiento entre las partes y el juez, no es en 
ocasiones inconveniente por existir riesgos de cambiar el curso del procedi-
mlento, aunque existe otra variante consistente en la importancia que hay de 
que el juzgador forme criterio a base de un contacto directo con la realidad 
del caso y no apoyAndose en un simple expediente para decidir. 

El proceso oral y el proceso escrito comunmente represen-
tan pros y contras, la adopción de uno u otro implica someterse a sus benefi
cios y a sus consecuencias, existen defensores e impugnadores, µero aun as( -
sus propias atribuciones nunca perderAn su trascendencia, aun en la mixtura -
de éstos habrA de apoyarse el recorrido de actos procesales hacia su objetivo 
con el afa.n de encontrar propicias para la resolución de controversias. 
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que se plantean ante el órgano jurisdiccional que con interpretación de la -
Ley Procesal realiza su rnAs alta misión de juzgar aplicando los principios -
mAs sobresalientes como son: la imparcialidad del propio juzgador. la igual-
dad de las partes, publicidad del proceso. la obligatoriedad de tos procesos 
en preceptos legales. la influencia de la Cosa Juzgada, la tarifa legal de -
las pruebas, la economta procesal, la inmediación, el interés legitimo, la -
buena fe y lealtad procesal. 
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CAPITULO ll 

A. ANTEC°EOENTES GENERALES. 

La historia del procedimiento judicial romano comprende 
los tres periodos del Derecho Procesal Romano, que son los siguientes: 

El per[odo de las acciones de ta ley (Iegisactiones) es el 
mtis antiguo. y se extiende desde los origenes de Roma hasta la promulgaci6n -
de la Ley Aebutla, en los aílos de 577 o 583 a. de C. Lo que da flsonom!a a -
este per{odo son dichas acciones de la ley. 

El segundo comienza con la Ley Aebutla y llega hasta el 
ai'lo de 294 d. de C. 1 en la época de Diocleciano. Esta faz de la evoluci6n 
del derecho procesal se caracterizó porque las acciones de la ley hablan desa 
parecido totalmente, y los juicios ten!an dos partes, el jus y el judicium. -
La primera se real izaba ante el Magistrado; la segunda ante el juez o el jura 
do. Oportunamente diremos cuales eran las functones encomendadas al Magtstrd 
do y a 1 juez, respectivamente. -

El tercer perfodo o per!odo extraordinario se inicia er. -
Diocleciano y se prolonga mientras dura el Imperio. En él, por regla general, 
el juicio principia y concluye ante el Magistrado, la distinción entre el jus 
y el judicium, y los juicios extraordinarios que eran una excepción en el se
gundo perfodo, triunfan de los Juicios formularios que se iniciaban ante el -
Magistrado y terminaban ante el juez, al revés de lo que sucedfa con los ex-
traordlnarios, que tenían verificativo ante el Magistrado. 
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Jurisdicción Ordinaria y Extraordindria.- La jurisdicción 
se divide también, en ordinaria y extraordinaria. Como vemos después en el -
Derecho cltisico en el que regla el sistema de las fórmulas, el Pretor en la -
mayorla de los asuntos, después de ofr a las partes y entregarles la ºfórmula", 
las env[a delante de un juez o de un jurado, que Investiga la verdad de las -
afirmaciones en cuanto a los hechos y aplica el derecho conforme a la hipóte
sis planteada en la fórmula. En la jurisdicción ordinaria el Magistrado se -
limita a orientar el debate, pero no dicta la sentencia. 

En cambio, cuando en vez de enviar a los litigantes delan.., 
te de un juez o un jurado, él mismo decide la controversia, tanto en su forma 
como en su fondo, por lo que se refiere al hecho y derecho, se dice que actúa 
en jurisdicción extraordinaria. Este fue el sistema más antiguo, pero sola -
se aplicaba a algunos asuntos y debido a la eficacia que obtuvo en la prc1ctl
ca, por la brevedad y celeridad, acabó por imperar y más tarde, Diocleciano -
lo convirtió en sistema ordinario de administración de justicia con el nombre 
de cognltlo extra ordlnem. ( 17) 

En Espaíla, la Ley de 1855 estaba dividida en dos partes, -
dedicada la primera, segQn su epfgrafe, a la jurisdicción contenciosa, y la -
segunda a la voluntaria. A pesar de esta división, el t[tulo primero de aque 
lla contenta disposiciones generdles, que eran de aplicación a las dos: pero
sin haber reunido en él todas las que tienen este mismo caratter. y sln haber 
hecho la conveniente separación de materias por secciones. que hubiera facili 
tado su estudio y consulta. En la nueva ley se han corregido estos defectos: 

Como realmente es un Código de Procedimientos Civiles. aun 
que conservando su modesto titulo de Ley, ha sido dividido en tres libros. : 
Se han incluido en el lo., según lo expresa su eptgrafe, las disposiciones ca 
munes a la jurisdicción contenciosa y a la voluntaria, ésto es, las que son: 

( 17) CUENCA , Humberto.- Proceso Civil. Ediciones Jurldicas Europa Mlérlca. 
Buenos Aires. 1957. p. 4 
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de apl lcación general a los procedimientos de una y otra jurisdicción: conti~ 
ne en el 2o., las que regulan los procedimientos que son propios de la juris
dicción contenciosa, y el 3o., las que se refieren a los actos de la volunta
ria. 

La nueva ley, lo propio que la anterior, no ha creido ne
cesario definir lo que ha de entenderse por jurisdicción contenciosa ni por -
voluntaria, y se ha 1 imitado a determinar los juicios y procedimientos que -
son propios de aquellas, con el hecho de haberlos inclu(do en el libro 2a •• Y 
los actos propios de ésta incluyéndolos en el 3o. Sin embargo, de la declar2_ 
ción que hace en el art. 1.811 se infiere el sentido en que se usa dichas de
nominaciones, definiéndolas, por tanta, posteriori; definiciones que estc\n de 
acuerdo con la ciencia. 

Se considerarán actos de jurisdicción voluntaria, dice d! 
cho articulo, todos aquellos en que sea necesaria o se solicite la tnterven-
ción del juez, sin estar empenada ni promoverse cuestión alguna entre partes 
determinadas. Luego, serAn actos de jurtsdlcción contenciosa todos aquellos 
en que sea necesaria la intervención del juez, sin estar empenada o promovida 
cuestión alguna entre partes determinadas. 

Y confonne a estas definiciones, jurisdicción contenciosa 
será la que ejercen los jueces en vitud de su investidura para conocer de tas 
cuestiones contenidas, o litigios que se promueven entre dos o mc\s partes, -
y fallarlos con arreglo a derecho; y jurisdicción voluntaria. la que se ejer
ce por el juez en todos los actos en que por su naturaleza, por el estado de 
las cosas o por la voluntad de las partes no hay contienda, cuestión o 1 itl-
glo. 

Dedúcese de lo dicho que el carácter esencia 1 que estable 
ce una marcada diferencia entre una y otra jurisdicción, consiste en que, la
primera se ejerce por el juez. como indica Voet, lnter invitos, es decir, en
tre personas que, no habiéndose podido poner de acuerdo entre si, se ven pre
cesadas a deducir sus pretensiones ante los tribunales para que, interponien
do su pGbl lea autoridad, admlnlstren justlcla con arreglo a las leyes; al pa-
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so que la voluntaria se ejerce, no tnter ivitos, sino intervolentes, es decir, 
a solicitud de una sola parte a quien interesa la práctica de alguna diligen
cia judicial 1 o entre varias personas que, hallándose de acuerdo en sus res
pectivas pretensiones, buscan el misterio del juez para imprimirles un sello 
de autenticidad. 

Téngase presente que aun cuando en muchos casos pueden e.!!. 
centrarse en armonfa las voluntades e intereses de las partes, no por eso pue 
de decirse que la sentencia o decisión dada en una materia sujeta a litigio.
deja de pertenecer a la jurisdicción contenciosa, puesto que existe ésta stem 
pre que hay poder o facultad para obligar a una de las partes a que se haga O 
deje de hacer lo que la otra reclama de el la. M&s no sucede ta mismo en cuan 
to a la jurisdicción voluntaria; los actos que son objeto de ésta pueden pa-: 
sar, y pasan con frecuencia al dominio de la contenciosa, lo cual sucede siem 
pre que se presenta alguno a combatirlos. Voluntaria jurisdictiot dice Argeñ 
treo, transft in contentiosam interventu justi adversarii: desde el momento-: 
en que ésto ocurra, deben sustanciarse con arreglo a los trámites estableci-
dos para el juicio a que correspondan. (18) 

El antecedente legislativo de esta disposición lo encon-
tramo'i en la ley de Enjuiciamiento Civil Espai'lola que estableda en su artfc.!!_ 
lo 1811: 

El maestro Fix Zamudio la define como " ••• un conjunto -
de procedimientos a travé5 de los cuales se solicita de una autoridad que fis 
callee. verifique o constituya una situación jurfdica de trascendencia social 
en beneficio del o de las circunstancias del negocio que les dió origen y 
mientras no surja una cuestión litigiosa o controvertida 11

• (19) 

(18) MANRESA y NAVARRO, José Mar[ a o. y DE P. RIVES y MARTI. Francisco, D. -
Ley de Enjuiciamiento Civil, 4a. Edición, Tomo l. Edlt. Reus, S.A. Madrid, 
1919. pp. 27 y 28. 

(19) FIX ZAMUOID, Héctor. "Breves reflexiones sobre la reglamentación de la 
JurisdlcclOn voluntaria en el Código de Procedimientos Civiles para el 
Dlstri to y, Terrl torios Federa les, del 30 de agosto de 1932". El foro. -
México. nam. 401 enero.marzo 1963. p. 45. 
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L. Prieto Castro Fernández afirma en este sentido que ---
11 ••• la llamada jurisdicción voluntaria es una actividad ejecutiva. realizada 
por órganos judiciales o no judiciales, encaminada a tutelar el orden jur[d.!_ 
comediante la constitución, aseguramiento, desenvolvimiento y modificación -
de estados y relaciones jurfdicos con carácter general, o sea, frente a to--
dos". ( 20). 

Sobre el particular agrega el mismo autor, que esta acti
vidad no es consecuencia del ejercicio de una acción encaminada a lograr la -
real tzactón del derecho objetivo por sentencia, en un litigio entre partes en 
contraposición, sino una actuación simplemente sal lcitada y donde faltan las 
dos posturas de parte en sentido estricto, necesarias en la jurisdicción con
tenciosa. La actividad del juez no es ejecutiva en el sentido riguroso de la 
palabra, sino que procede aplicando criterios judiciales mediante regl<lS de -
libre arbitrio, equidad y oportunidad. 

Interesante la opinión de Jaime Guasp al respecto, quien 
sei'iala: 11 Jurisdicct6n voluntaria es, por lo tanto, la administración judicial 
del derecho prl vado". ( 21) 

Muchos son los conceptos que podemos referir en torno a -
la llamada Jurisdicción voluntaria, y aún exponer la expl tcación que da cada 
uno de los autores, sustentada en sus firmes ideas. congruentes y lógicas y -
con la convicción de encontrarse cada uno en los cierto, sin embargo, la pro
funda diferencia entre cada uno de los conceptos aducidos o mencionados en es 
te trabajo y respecto de los que no se incluyeron, desde nuestro punto de viS 
ta refleja la incertidumbre doctrinal que al respecto existe, pues delinear: 
los elementos o caracterlsticas de la jurisdicción voluntaria no es tar-ea fe!.
cil, ya que la naturaleza procesal de esta Institución se ha cuestionado, pues 
sus diferencias con la jurisdicción contencíosa y sus rasgos similares con -
ella, son aun punto a debatir entre los diferentes estudiosos de la materia. 

(20) PRIETO CASTRO FERNANDEZ. L. Derecho Procesal Civil. 2a. parte. Madrid. 
Editorial Revista de Derecho Privado. 1965. P~g. 601. 

(21) GUASP. Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo Primero. Introducc!On y parte 
General. Madrid. Instituto de Estudios Polftlcos. (3a. Ed.) 1968. p.946. 
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!. EL DERECHO Y LA CULTURA. 

Para nosotros hay entre el derecho y sus realizaciones la 
misma relación que existe entre los valores supremos y sus real tzaciones co.!l 
cretas. 

La cu 1 tura es e 1 conjunto de va lores espirituales que se 
vacran en formas caracterlsticas y objetivas, en obras que tienden a reali-
zar ideas de valor. 

La verdad encarna en juicios y proposiciones verdaderas, 
la Belleza se concreta mediante la expresión artrstica, el Bien a través de 
la conducta moral y el reino de la justicia en la sociedad mediante el Dere
cho. 

Cada una de las obras humanas, formalmente se considera -
inclufda en una región especifica del conocimiento. según sea el valor o el 
bien que pretende y logre real izar. Para juzgar y estimar alguna de las rea 
lizactones de la actividad humana es preciso iluminarla con la luz de su ca: 
rrespondiente ideal, valor. bien, fin o arquetipo. Y a su vez el ideal se 
desprende de la naturaleza misma de las cosas. de su finalidad. es como si -
dijéramos una estilización de la realidad, es su flor mas bella. 

Oe este modo usando esta doble vta, todo lo que formalmen 
te tienda a realizar los fines del Derecho se podra juzgar a través de lo JÜ 
rfdico, se podra enfocar dentro del radio de proyección que abarca el conocT 
miento de la ciencia jurídica. -

HabrA, como en todos los actos y tendencias humanas, v ic
torias y derrotas, intentos acertados y desaciertos; como juzgar de un juicio 
intelectual que, como todos, tiene pretensión de ser verdadero, habrA de ha
cer un examen lógico, y para juzgar de una obra de arte precisa el ani11 is is 
o el juicio crítico arttstico, asl al Derecho, para saber si es justo o no, 
si cumple sus fines o los frustra, habrA de colocarles dentro de la ciencia 
jurldica y compararle con lo que es la ciencia del Derecho: Regulación social 
humana dirigida a establecer y mantener un orden justo para el Bien ComOn. 
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La cultura en sentldo objetivo es el conjunto de valores 
espirituales Ciencia, Arte, Religión, Pol!tica, Derecho, que se produce en -
los pueblos en formas caracterfsticas y pecul lares config1Jrando su personalJ_ 
dad colectiva. 

Asi se habla, por ejempla de CtJltura Latina, de Cultura -
HlspAnica, etc. V se advierte una extraí'ia solidaridad de estilo en la expre 
si6n de todos los valores que integran la cultura cuando reciben y reflejan
la individualidad personalidad moral de un pueblo o de una época. El Oere-
cho como que es elemento relevante en el conjunto de una cultura, en cierto 
sentido la configura y la hace posible, también en su exposición y en sus ma 
nlfestaciones adquiere nuevas resonancias. vibraciones mc'is finas, recibe el
estilo integral de la cultura a la que pertenece. El Derecho participa de -
los mc'is finos movimientos del espiritu y las construcciones juridlcas refle
jan las particularidades de una época o de un estado colectivo caracteri~ti
co, de una determinada configuración especial a la que pertenece. 

Sociologla Jurldica. Definición.- A veces se le da al -
concepto de Sociologta Jurldica una significación mAs ampl la que a la Socio
logia de Derecho. Según esta idea, la sociologla del derecho se limita a -
analizar lo que constituye al derecho mismo, es decir, las reglas y las ins
tituciones, mientras que la Sociologla Jurídica engloba todos los fenómenos 
de los cuales el derecho puede ser causa. efecto u ocasión incluidos los fe
nómenos de violación, de inefectividad o de desviación. A nosotros nos pare 
ce cientlficamente úti 1 tener un campo de estudio que sea lo mc'is amplio posT 
ble, pues no hay reflejos del derecho, aunque sean lejanos o deformantes, _: 
que no puedan contribuir a su conocimiento. A este campo de estudio le apl i 
caremos, en virtud de una convención que queda establecida desde ahora de _:: 
una vez por todas, Indistintamente una u otra de las dos denominaciones: So
cioiog!a del Derecho o Soclolog!a jur!dtca. 

La Sociolog!a del Derecho o Sociolog!a Jur!dica puede de
finirse como una rama de la sociologla en general, o diremos, en virtud de -
la- nüeva convención, de la Saciologia generi11. Es una rama de la sociologla 
general. con el mismo titulo que lo es, por ejemplo, la Soctologia rel tgiosa, 
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la Soclologla económica, la Soclolog!a del conocimiento o la Sociolog!a de la 
educación. Es aquella rama de la Sociolog!a general que tiene por objeto una 
variedad de fenómenos socldles: los fenómenos jurtdlcos o fenómenos de dere-
cho. La palabra fenómeno es capital, de lo que se trata es, pues, de fenóme
nos jur!dlcos ( 22). 

( 22) Memoria del X Congreso Mundial Ordinar lo de Filosof!a del Derecho y Fi-
losof!a Soclal.-Filosof!a del Derecho y Filosof!a de la Cultura Volumen 
11! U.N.A.M., México, 1981, pp. 65 y 66. 
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11. HISTORIA DE LA SOCIOLOG!A JURIDICA. 

La dificultad consiste en fijar un punto de partida. Es -
raro que una ciencia nazca completamente armada. De ordinarlo. se forma poco 
a poco, a partir de una nebulosa originaria. De ah1. la impresi6n de un comie.D_ 
za que no acaba. Sin embargo, tenemos una incertidumbre. Toda vez que la sociQ 
logia juridica se ha formado por divisibn de la Sociologta general. no puede -
ser anterior a esta última. Es cla.stco y justo considerar a Augusto Comte como 
el fundador de la soclologla general. Por lo que se refiere especialmente a la 
Sociolog1a jurtdica. Su funcHm es ciertamente mas tardta y adema.s varios nom
bres se encuentran en concurrencia (Durkheim?, Enrl ich? Max Weber?). El momen
to hay que colocarlo en el siglo XX y este es el punto que tomaremos en consi
deraci6n, contraponiendo la Sociologia jurtdica del siglo XX ma.s abundante por 
si sola y m~s c1ent1fica también sin duda a todo el esfuerzo que le habla pre
cedido, aunque no sin permitirnos, por utilidad, algunos saltos de una parte a 
otra de ! a l lnea de 1900. 

Ates del Siglo XX.-

1.- Observaci6n previa sobre los precursores en Sociologta Juridica. 

Se descubren sin cesar nuevos precursores de la Sociologia 
jurtdica. Y es que nada se parece ma.s a una consideración de Sociologta jurt-
dica que una visión no dogntitica del derecho. Cuando un observador, que no es 
jurista. por ejemplo, una mujer en una época en que es seguro que las mujeres 
no estudiaban derecho, es testigo de escenas jurtdicas, las describe desde sus 
a.ngulos mtls fticticos, dando valor a los ritos y a los sentimientos, y abando-
no, sin sospechar siquiera que existen. las cuestiones técnicas (23). Ello es 
bastante para otorgarle, con justo titulo, un di¡:.loma de sociólogo sobre el te 
rreno. Cuando un pensador no jurista -un poeta, por ejemplo- dirige su aten---=
ci6n durante un momento hacia los mecanismos de derecho intuitivamente aquello 
por lo cual se interesan todos los hombres {24). Y hay en ello, con -··-

(23) DE SEVIGNE, Madame. Tomado del libro de CARBONNIER, Jean, "Soclologla J!!_ 
r!dlca", Editorial Tecnos, Madrid, 1977. p. 45. 

(24) CHAKESPEARE.- Relaciones con el Derecho. Tomado del libro de CARBONNIER, 
Jean, "Soclologla Jurldlca" Editorial Tecnos, Madrid 1977. p. 46. 
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justo trtulo, sociologla teórica. Has, lbasta tener la mirada ingenua para -
tener la mirada sociológica? Parece que el titulo de precursores de la Socio 
logfa debe reservarse para aquellos que, encontrando el derecho sin haberlo :: 
buscado, han manifestado, por lo menos en ese momento, ta intención de pene-
trarlo, una voluntada de comprensión. 

Aun con esta restricción tan importante, en este primer pe 
rtado de la sociologta jur[dlca hay muchas obras que no ser.in razonable cen-:
sar, ni analizar, sobre todo en una materia como ésta, en 1 a cua 1 nuestra si
g lo ha introducido nuevos Mbttos cientfficos y en la cual no hay consiguien
te que esperar que las ideas del pasado hayan conservado la misma eficacia -
que en otras disciplinas jurfdicas (tales como la Filosoffa del derecho o in
cluso el derecho). Que esta reflexión sirva de excusa a las indecisiones que 
puedan encontrarse en 1 as paginas ven 1 dera s .. 

2.- La Antigüedad. 

La aportación mas importante que la Antigüedad hizo a la -
Soclolog[a del Derecho se encuentra quiz~s en los historiadores y en los via
jeros, en sus curiosas investigaciones sobre las costumbres de antano y de to 
das partes. lEs necesario citar a Heredo y a Plutarco, a VarrOn y a Aula GelTo 
o al Ucito de Gennania? De este modo se ha constituido un fondo que es Etno 
grafla Jurfdica, ya que no los soci6logos de hoy no han acabado de explorarar. 
( 25} Por esta 1 tnea se ha creado lo que es una consecuencia m~s ampl la el -
sentimiento de la variabilidad del derecho en el tiempo y en el espacio, el -
sentimiento de su relatividad, sentimiento cuyo desarrot lo se puede seguir en 
Montaigne y en Montesquieu y en todo el pensamiento occidental, y que ha sido 
un estimulante para la Soclologla jurtdlca. 

(25) GERNET, Louis, Droit et soclete dans La Grece anclenne, 29a. Edlc, 1964. 
Tomado del libro de CARBONNIER, Jean, "Soclologla Jurldica" Editorial -
Tecnos, Madrid, 1977. p. 46. 
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Sin embargo cuando se bu;;can en la AntigOedad las ratees de 
la Soctologfa Juridtca. ordinariamente se evocan m~s las obras teóricas que -
las prácticas. Se piensa en los filósofos de la ciudad y de las leyes y. en -
el primer lugar de todos, en Aristóteles. (26) Es un hecho que la Obra de --
Aristóteles contiene rasgos que pueden considerarse como sociológicos. El de
signio realista de observar la sociedad tal como es; la idea de que el cuerpo 
social es un ser vivo sometido a la ley de nacimiento, del crecimiento y de la 
muerte y que et cambio es la condición misma de la vida. En verdad estos ras
gos tienden a formar la imagen de una Sociolog[a Pal ltica más que una Sociolo
gla Juridica. A menos que se identifique la ciudad con el sistema de derecho 
que el la se da. lo que no serla una trasposición legitima. lQuién aceptarla la 
célebre aserción de que el hombre es un "zoon politicon 11

, diciendo que es un -
animal jurtdico? 

El propio Aristóteles mostró con fuerza la presencia en la 
sociedad de todo el mundo de relaciones que no esta regido por el derecho, si
no por la amistad. Tal vez por su teorla de la "filia", merecer ser clasiflc.2_ 
do entre los precursores de la Sociologta del Derecho, pues no hay nada que le 
convenga más a nuestra disciplina que el saber reconocer los l(mires de lo ju
ridico frente a lo social no jurtdico. La "fil la" concierne sobre todo a las 
relaciones del Derecho Privado. Se podrfa, a este respecto, hacer la refle--
xión general de que Aristóteles es más expresivo para los sociólogos cuando to 
ca Instituciones de Derecho Privado, como la familia o el contrato (en el 11-:
bro quinto de la Etica a Nic6maco) que cuando trata de Derecho Constitucional~ 
Sin embargo, hay que constatar que, incluso allt, la objetividad sociológica -
no se encuentra plenamente c.umpl ida. A la observación casi siempre se superpo 
ne un juicio de valor. -

Esta vertiente hacia el idealismo se encontraba ya ma.s acu
sada en Platón, Por lo menos es de esta manera como a este último se le expli
ca con más frecuencia: su concepción de la ciudad y de las leyes se debe enten 
der como una franca utopfa. Habrá que plantear, sin embargo, una cuestión de-

(26) et. Gurvltch, 1940, p. 34 y ss. Tomado del libro de CARBONNlER, Jean, -
"Soclolog!a Jurldlca" Editorial Tecnos, Madrid 1977. p.47. 
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carc1cter general: si las utopfas tienen o no alcance sociológico como proyec 
ci6n de una critica y como constitución de un modelo. A este titulo, sin ar 
tiflcio alguno, Platón podrfa incorporarse a los precursores. A parte de _: 
que su prosopopeya de las leyes, en el Criton -por su objeto, aunque no ya -
por el autor- continúa siendo un documento bc1sico para quien trate de estu-
diar, como fenómeno de Sociologla judicial, el proceso de apóteosis de la le 
gal idad. Finalmente es posible que la intuición sociológica mas original se 
encuentre un poco mas atrc1s en el pasado, aquf y al lc1 entre los presocrc1ti-
cos: en los sofistas. que ponen al desnudo el papel de la fuerza y del inte
rés en la creación del derecho ( 27) en Her~cl ita de Efeso, cuando a través -
de iluminaciones fulgurantes, aplica a las cosas del derecho su posición de 
los contrarios. su pesimismo de los conflictos. su dlaléctir.a de lo justo y 
de lo injusto. (28) Es cierto que no basta poner en duda lo absurdo del de
recha para ser Sociólogo; pero la puesta en duda forma parte de la Soclolo-
gla. 

3.- Los tiempos Modernos. 

Ejercer función critica respecto del Derecho Positivo (29). 
forma parte de la naturaleza de la Sociologta jurldica. Se comprende de as( 
que la Edad Media no haya tenido una Sociolagla jurldica _o, por lo menos, -
que nos de a este respecto una impresión de tranquilidad. 

Al finar las primicias de la Sociologla del Derecho hay -
muchos historiadores de las ideas que no se rematan mc1s al U del siglo XVIII, 
que es el momento de la crisis de la conciencia europea. Piensan sobre todo 

( 27) Dp. Cit. p. 150 

( 28) Op. Cit. p. 85 

(29) Op. Cit. p. 215 
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en Hobbes y en Splnoza. (30) Este illtlmo es un sociólogo cuando establece -
correlaciones entre el económico y las formas institucionales {31 ), que cons 
tituyen ya una expresión de materialismo histórico. Aquél es sociólogo cuañ 
do, novedad muy notable anal iza en términos de Psicologta social de creci--:
miento la lncl inación humana con la cual debe contar toda vida en sociedad y 
todo sistema en derecho. No se trata estcUicamente del simple deseo de ge-
zar, sino dinámicamente del deseo de gozar siempre más. ( 32) Sin embargo, -
los Mbitos que habitualmente se les acredita no son méritos propiamente so
ciológicos. Si se les trata a uno y a otro como sociólogos es por haber si
do una buena medida realista: por haber reconocido crudamente el papel de la 
fuerza y de las necesidades en la génesis del derecho. Sin embargo. todavla 
aqul la Suciolog(a jurldtca parece buscarse a través de una Fi losofia del de 
re cho muy general. -

(30) cr. Gurv!tch, 1940, p. 41. Tomado del l lbro de CARBONNlER, Jean, "Socl!'_ 
logia Jurld!ca", Editorial Tecnos, Madrid, 1977. p. 48 

(31) Op. Cit. p. 172 

(32) Op. Cit. p. 185 
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Las Ideas del Derecha Natural. 

No son nada simples las relaciones entre la Sociologla del 
Derecho y la doctrina del derecho natural. Es posible percibir entre una y -
otra especie de conjunción t~ctica, en virtud de una común posición al posit.!. 
vismo jurldico, es decir, a las teorias que no conocen otro derecho que el de 
recho post'ttvo, o, mas exactamente, el legalisma, es decir, las teorlas que:
reducen el derecho por entero a la Jey positiva del Estado. La conjuncibn -
puede incluso consol ldarse. si se toma en cuenta una de las concepciones pro
puestas acerca del derecho natural. (33) Según ella, la naturaleza de las co
sas, de donde el derecho se saca, es el conjunto de ta real tdad social. Des
de este punto de vista no habrla ya diferencia más que en ésto por lo demás -
continaa siendo capital ciertamente: que el derecho natural la observación se 
hace con unos fines inmediataMente normativos, de modo tal que la mirada del 
observador impl tea un juicio de valor y cuando esta mirada se pasea por la -
real ldad, produce en ella una sensilción y una jerarqufa a la medida del obser 
vador, mientras que para ella la Sociologfa todos los elementos de la reali-:
dad merecen la misma consideración, puramente cienUfica, y las eventuales -
aplicaciones sólo se toman en consideración en un segundo momento, completa-
mente distinto del primero. 

Existen, stn embargo otras doctrinas acerca del derecho na
tural. La que se encuentra hoy m"s extendida tiene todo el aspecto de estar 
en los antfpodas del esptrttu sociológico. Esta doctrina presenta el derecho 
natural como aquél que se deduce de los principios, mientras que para la Socio 
logia, el derecho es algo universalmente diversificado móvil y relativo. Par'i 
crear la Soctologfa del derecho ha habido que renunciar a esta l luminación ra
cionista. 

(33) V!LLEY, Mlchel Lecans.- "d'Htstaire de la Phllasaphle" du drait, 1962, -
pp. !09 Y s.s. (Resumen del Derecha Natianal c1as1ca), Seize essals de -
Phllasaphle du drait, !969, p. 49. Tomada del libra de CARBON!ER Jean, -
ºSociologta Jurtdica 11

, Editorial Tecnos, Madrid, 1977. p. 52. 
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Una cierta apertura sociológica se esboza sin embargo, de 
una manera completamente inesperada, en la floración de derecho natural que -
marca la fllosof!a del siglo XVII y sobre todo el XVIII en lo llamado la Es
cuela del Derecho natural y de gentes, con Grocio como jefe de la fila y des
pués con nombres internacionales tales como Locke, Pufendorf, Barbeyrac y -
Burlamaqui., en fin, por donde se l Iega a evocar a J.J. Rousseau. (34) Aunque 
toda esta fi losofta sea visiblemente mas razonada que experimental anuncia al 
go de la Soctologia en su idea de un estado de naturaleza, que serla el esta":' 
do primitivo de la humanidad. Metodológicamente, este hipotético estado de -
naturaleza puede comprenderse como un modelo obtenido por simulación. Poco -
importa a partir de qué dato se haya hecho, sea sobre reminiscencias de los -
tiempos pastoriles o de la []iblta, como Locke, o sobre descripción del buen -
salvaje americano, como en Rousseau; el interés intelectual del método está -
en juego de los desarrollos que se le imprimen al modelo en diferentes senti
dos. Y después, en cuanto al fondo mismo, hay una especie de presciencia an
tropológica, en este derecho natural, que es natural, porque se apega a la na 
turaleza del hombre, considera como única, bajo el barniz diversificado de _:
las culturas. (35) La etnologra moderna no desmiente la hipótesis de un mtni 
mo primitivo de derecho (la prohibición del incesto, el postulado de la reci":' 
proctdad). 

4.- El Código Civil. 

El movimiento de la codificación. que se manifiestd a par-
tlr del final del siglo XVIII, un poco por todas partes, en la Europa continen 
tal, es en sI mismo un fenómeno de Soctologta juridica, respecto del cual los
hlstoriadores han buscado correlaciones con otros fenómenos sean culturales, ~ 

como el gusto por el orden y la unidad desarrollado por la literatura clastca. 
o económica, como la necesidad de seguridad y de prevlstbtltdad experimentada 
por el capitalismo naciente. Lo que nos interesa aqul, sin embargo, es apre--

(34) Cf. R. DERATHE, Rousseau et la sctencle polttique de son temps, 1950. p. 
29. Tomado del l tbro de CARBONNIER Jean, "Soctolog!a Jur!dtca", Editorial 
Tecnos, Madrid, 1977.p. 53. 

( 35) Idem. 
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ciar el papel de la Codificación y especialmente la Codificación francesa de 
1804, han podido jugar en la formación de la Sociolog!a del derecho. 

En conjunto parece más bien que este papel ha sido inhibí 
dar. En el haber soctológico del e.e. se puede poner sin duda la suerte de
haber tentdo como redactores a juristas que no eran demasiado dogmáticos, -
uno de los cuales, por lo menos, Portal is. habla recibido la influencia de -
Montesquieu y de Herder, como atestiguan las huellas de ciertas palabras evo 
Iuciontstas de su Discurso Preliminar. Sin embargo, las intenciones, por t:i 
otra parte muy entremezcladas (36), cuentan a la vista del efecto producido. 
Al sustituir el Antiguo régimen consuetudinario por una arquitectura que se 
reputaba racional, la codificación dio una imagen del derecho bastante poco 
propicia para el despertar de la imaginación sociológica. El derecho no se 
comprendía ya más que como un mandato, separado de cualquier otra casualidad 
que no fuera la voluntad del legislador. Y, en la prc1ctica, lo mc1s ilustra
do de la actividad doctrinal se vio acaparado por la exégesis de la Jey, en 
detrimento de cualquier otra reflexión desinteresada, de orden histórico, -
comparativo, o critico, por medio de la cual se hubiera podido esbozar una -
Soclolog!a. Era un peligro de la codificación (37), que Savlgny habfa pre-
sentido y del cual habla resguardado provl slonalmente a Alemania. Sus adver 
tencias no fueron Ignoradas en Francia, pero dada la posición de fuerza del
C6digo de Napoleón, sólo pudieron suscitarse corrientes marginales de doctri 
na, corrientes presociológtcas, que encontraron abrigo principalmente en el
Derecho comparado y en la historia del Derecho. {38} 

(36) VOLNEY, (Ouvres Completes, 1821, t. 6, p. 383). Tomado del libro de -
CARBONN!ER, Jean, "Soclolog!a Jur!dlca" Editorial Tecnos, Madrid, 1977. 
p. 54. 

(37) Jdem. 

(38) Jdem. 
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LA SOCIOLOGIA JURIDICA DEL SIGLO XX 

1.- Durkhelm y los Durkhelmlanos. 

Se discute entre los sociólogos si la sociologta le debe -
mas a Comte o a Durkheim, mas en verdades o mas en errores. y cual de los dos 
fue en definitiva el fundador eficaz. Por lo que se refiere a la sociologfa 
jurídica, en todo caso, no parece dudoso que tiene con Durkhetm y con su es-
cuela unas relaciones mas directas que con Augusto Comte. 

a).- Emilio Durkheim. (39) Aunque haya sido atacado. pri
mero por la derecha y después por la izquierda, a principios de siglo como -
sospechoso de material tsmo o de sic tal lsmo y en nuestros dfas por insuficien
cia matemattca o por la debilidad de su compromiso poi ftico, su influencia si 
gue siendo considerable. Esta influencia se hace difusamente, incluso en 105 
que la recusan por el ejemplo de ciertas nociones y la observación de ciertas 
reglas. 

Ourkheim estc1 presente, en gran medida, de esta forma dtfu 
sa en la Sociologta jurldica contemporc1nea (40), la cual aunque no siempre se 
aperciba de ello, se sirve corrientemente de un utillaje conceptual trasmiti
do por él. La coacción social, la ciencia colectiva, la institución (jurldi
ca}, el sistema (jur[dico). son nociones que el forjo o, por lo menos, nocio
nes sobre las cuales dejó marcada su huella. Y, sobre todo, se encuentra Ja 
regla de la objetividad, la primera de las reglas del Método sociológico. (41) 

(39) DURKHEIM, Emilio. en la sociologla Jur!dlca ver a GURV!TCH. 1940, pp. 16 
y ss.; SUZANNE V!LLENUEVE A.P.D., 1969. pp. 237 y ss. Tomado del libro 
de CARBONNIER, Jean, 11 Sociologfa Jurfdica 11

, Editorial Tecnos, Madrid, -
1977. p. 66. 

(40) !dem. p. 144 

(41) Jdem. p. 143 
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La idea de tratar el derecho como un hecho social, como -
una cosa, aunque subleva a los juristas, lo mismo si son insnaturalistas que 
si son positivas, es algo que ha quedado en los Mbttos de los sociólogos -
del derecho. Los juristas tienen razón desde el punto de vista. El derecho 
en cuanto derecho, no es una cosa. Pero la regla de la objetividad es esen
cial para la Sociolog[a de derecho. Es incluso más esencial aun para la So
ciología general. Pues, para estudiar fenómenos no jurfdicos (salvo tal vez 
tos fenómenos ésticos), la posición mas natural es mirarlos desde afuera, -
mientras que el que observa su propio sistema de derecho tiende espontanea-
mente a meterse dentrc de él. Y si no puede erigirse en legislador-reforma
dor, se comporta por lo menos como intérprete. Han hecho falta las ieccio-
nes de Durkheim para seguir a la SocJologla jurfdica este desde-fuera dectsl 
vo. 

No es este el lugar de examinar si se nutr(a de ilusiones, 
alumbrados por todo un siglo de legalismo y de exégets, al tratar coma un re 
levador sociológico a una regla de derecho separada de su efectividad y aiS 
lada de la intervención caso por caso de los tribunales. (42} Como nuestra
tarea aqut es sólo medir los papeles históricos, nos 1 Imitaremos a constatar 
que, a causa de la comunicación establecida entre la Sociolog(a y el Derecho 
Durkheim desempeM en Francia un papel capital en la creación de la Sociolo 
gta jurfdica. -

(42) OUGUIT Y OURKHEIM.- Sur le caractere primitif de la regle de droit. -
Melanges Paul Roubier, 1961, tomo!, pp. 10 Y ss. Tomado del libro de 
CARBONN!ER. Jean, "Socioiog!a Jur!dica". Editorial Tecnos, Madrid, 1977. 
p. 68. 
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Slgnl ficación Gramatical. 

El ilustre procesallsta uruguayo Eduardo J. Couture (42) 
menciona que el vocablo jurisdicto, del idioma latln, alude a la "acción de 
decir o tn~icar el derecho". La locuación tus dicere manifiesta: 11decir o -
indicar el derecho". 

A su vez ta expresión "Voluntaria" también proviene del -
lattn Voluntarius y deriva de voluntas, que significa 11 voluntad". 

En el Diccionario de la Lengua Espanola (43) de la Real -
Academia Espaílola se confirma que jurisdicción tiene como origen la voz ju-
rlsdictio y significa en una acepción el 11 poder o autoridad que tiene uno pa 
ra gobernar y poner en ejución las leyes o para aplicarlas en juicio 11 y en: 
otra acepción es el "territorio en que un juez ejerce sus facultades de tal 11

• 

El mismo diccionario cita la jurisdicción contenciosa y -
la jurisdicción voluntaria. Por jurisdicción contenciosa entiende "la que -
se ejerce en forma de juicio sobre pretensiones o derechos contrapuestos de 
las partes litigantes" y menciona que jurisdicción voluntaria es 11aquella en 
que, sin juicio contradictorio. el juez o el tribunal da solemnidad a actos 
jurtdicos o dicta ciertas resoluciones rectificables en materia civil o mer
cantil". Estas dos nociones gramaticales son sumamente acertadas. 

(42) Vocabulario Jur!dlco. Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1976, p. 371. 
Tomado del libro de ARELLAND GARCIA, Carlos "Procedimientos Civiles 
Especiales", Editorial PorrCia, S.A., México, IJJ07. p. 271. 

(43) Diccionario de la Lengua Espanola Real Academia Espanota op. cit., p. 
309. Tomado del libro de ARELLANO GARCIA, Carlos, "Procedimientos Civl 
les Especiales". Editorial PorrCia, S.A .. México 1987. p.271, • -
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La palabra "voluntaria", de voluntarius hace referencia -
al "acto que hace de la voluntad, y no por fuerza o necesidad extrai'ias a aque 
llas": es decir. es el acto de que se hace por esponUinea voluntad y no por: 
obllgacl6n o deber. 

Voluntad es un sustantivo femenino que equivale a una "po
tencia del alma, que mueve a hacer o no hacer una cosa", es el "acto con que 
la potencia volitiva admite o rehuye una cosa, queriéndola o aborreciéndola y 
repugnandola". es la "elección de una cosa sin precepto o impulso externo que 
a ello obligue". 

"Todos los procónsules tienen jurisdicción tan pronto como 
hubieren salido de Roma, pero no contenciosa, sino voluntaria, de modo que an 
te pueden manumitirse tanto hijos como esclavos y celebrarse adopciones4 En
cambio, ante el legado del procónsul nadie puede manumitir, porque no tiene -
tal jurisdicción". (44) 

El texto de esta maxtma romana tiene la virtud no sólo de 
mancionar la jurisdicción voluntaria, lo que demuestra lo arcaico de la ins-
tltuci6n, sino hasta de ejemplificar casos de jurlsdicción voluntaria: lama
numisión de hijos y esclavos y la adopci6n4 

La anterior apreciación la corrobora Eugene Petlt (45) al 
decir que el interés de distinguir entre la jurisdicctOn voluntaria y la ju-
riSdición contenciosa, en el Derecho Romano, deriva de que, en un caso de ju
rtsdlciOn contenciosa no podta intervenir. pero st podta hacerlo en un asunto 
de jurisdicción voluntaria: 

e 44) ldem. 

(45) Tratado Elemental del Derecho Romano, op. cit., p. 614. Tomado del 11-
bro de ARELLANO GARCIA, Carlos, "Procedimientos Civiles Especiales". 
Editorial Porrúa, S.A., México, 1987. p. 273. 
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"a) Un magistrado no pod!a hacer acto de jurisdicción con
tenciosa, es decir, juzgar ni para él ni para las personas de su casa: su mu
jer, sus hijos, y sus manumitidos. Ocurrra to contrario para los actos de j~ 
risdicción graciosa, podfa emancipar él mismo a su hijo y manumitir a su es-
clavo¡ b) El magistrado sólo podfa hacer un acto de Jurisdicción contenciosa 
en el l fmite territorial de su competencia y en su tribunal: Pero ten fa el de 
recho de realizar en todos los lugares los actos de Jurisdicción voluntaria.-

Conceptos Generales. 

Estamos de acuerdo en que suele oponerse la juri sdtcción -
voluntaria a la jurisdicción contenciosa dado que son dos maneras distintas -
de intervención del juzgador: en la primera, hay contradicción entre partes y 
en la segunda no la hay. Sin embargo, esta distinción no es absoluta, pues -
suele suceder que en la. jurisdicción contenciosa después del planteamiento -
contencioso, éste se desvanece en virtud de un al lanamtento o en atención a -
una falta de defensa de la parte demandada en rebeldía o en descuido de ella. 
En la jurisdicción voluntaria, después del planteamiento no contencioso, se -
suscita oposición y el asunto se convierte en contencioso. Por ello no acepM 
tamos la afinnación de que "no admiten contradicción", pues serfa como negar 
una caracterfstica de la jurisdicción voluntaria y que consiste en que se --
suscite la contradicción, cuando ésta procede legalmente. 

Manifiesta José de Vicente y Caravantes (46) que se entien 
de por jurisdicción voluntaria 11 la que se ejerce por el juez en actos o asun: 
tos que, o por su naturaleza o por el estado en que, se hallan, no admiten -
contradicción de parte, emanando su parte intrfnseca de los mismos interesa-
dos, que acuden ante la autoridad judicial. la cual limita a dar fuerza y va
lor a aquellos actos, por medio de su intervención o de sus providencias, pr~ 
cediendo sin las fonnal idades esenciales de los juicios". 

(46) Tratado Histórico, Critico Filósofo de los procedimientos Judiciales en. 
Materia Civil, Tomo !V, Madrid, 1858, p. 295. Tomado del libro de ARE-
LLANO GARCIA, Carlos, "Procedimientos Civiles Especiales". Editorial -
México, 1987. p. 276. 
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Estamos de acuerdo en que la jurisdicción voluntaria se -
ejerce ante juez, Esta circunstancia es la que se le denomine "jurisdicción". 
SI no hubiera esa intervención jurisdiccional desde el punto de vista formal. 
aunque sea administrativa desde el punto de vista material, no habrra razón -
para situarla en el Derecho Procesal Clvi I, como uno de los procesos con ras
gos propios. En cuanto a que no se admita contradicción de parte. damos por 
reproducidos los argumentos que se enuncian en el p~rrafo anterior, al comen
tar el concepto de Escriche. Por otra parte, en la jurisdicción voluntaria. 
la lntervenci6n del juez no se limita a dar fuerza y valor legal a los actos. 
pues hay ocasiones. como en ta adopción, en las que el derecho no surge, miel! 
tras el juzgador no lo crea, verbi gratia. en ta adopción no existe la filia
ción adoptiva hasta que no se obtiene la decisión judicial en tal sentido. 

En concepto de Guillermo Cabanellas (47). Ja jurisdicción 
voluntaria "es aquella en que no existe controversia entre partes: la que no 
requiere la dualidad de las mismas. Se trata de actuacto1es ante los jueces, 
para solemnidad de ciertos actos o pronunciamiento de determinadas resolucio
nes que los tribunales deben dictar". 

Insistimos en que, si bien es verdad que al plantear el -
proceso de jurisdicción voluntaria no existe controversia, no puede afirmarse 
tajantemente que 11 no ex 1 ste controvers la entre partes", pues ésta puede lle-
gar a suscitarse y, sin embargo, existió la jurisdicción voluntaria, aunque, 
por haber surgido la controversia, esa la jurisdicción voluntaria. En lo que
hace a que no se requiere la dualidad de partes, es verdad que no hay enfren
tamiento entre partes. pero no menos cierto que puede haber dualidad de inte
resados. Es decir, se comunica la iniciación del procedimiento a otros inte
resados, lo que entraña ya una dualidad, y esos interesados plJeden o no dedu
cir oposición, segQn a sus Intereses. En otras ocasiones, son ambas partes -
las que promueven la jurisdicción voluntaria para evitar una controversia fu
tura y manifestar ante juez su acuerdo. 

(47) Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Editorial Heliasta, S.R.L., 
1979, Tomo IV, 14a. Edición, Buenos Aires, 1979, p. 54. Tomado del li
bro de ARELLAND GARCIA, Carlos, "Procedimientos Civiles Especiales". -
Editorial Porraa, S.A., México, 1987. p. 21e. 
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Es muy explicito Henrl Capltant (48). quien expresa que la 
jurisdicción graciosa o voluntaria es la "atribución conferida por la ley a -
tos tribunales o sus presidentes, que les da poder para decidir en materias -
no contenciosas, en principio de interés exclusivo de la parte peticionante, 
tales como la homologación de la l lberaclón de un consejo de fami 1 ia o de la 
transacción sobre bienes de menores o interdictos, la autorización a mujeres 
casadas cuando el marido esta ausente o es incapaz, el nombramiento del cura
dor de una he rene i a vacante, etcétera". 

Hacer referencia a una ºatribución de los tribunales 11 es -
contemplar el fenómeno de la jurisdicción aisladamente, dado que también d una 
atribución conferida al Ministerio Públ ice, que también es un órgano estatal, 
para intervenir en la jurisdicción voluntaria en el sentido prestar o negar -
su consentimiento respecto de las pretensiones de las partes promoventes de -
las diligencias de jurisdicción voluntaria. De la misma manera, equivale a -
ignorar el derecllo y la obligación de quien promueve las diligencias de juris 
dicción voluntaria, pero además hay otro elemento del concepto que motiva --= 
cierta disciplina: en la jurisdicción voluntaria no siempre hay decisión del 
órgano jurt sdiccional, son de aplicación general a los procedimientos de una 
y otra jurisdicción: contiene en el 20 •• las que regulan los procedimientos -
que son propios de la jurisdicción contenciosa, y el Jo., las que refieren a 
los actos de la voluntaria. 

Se considerarán actos de jurisdicción voluntaria, dice di
cho artrculo, todos aquellos en que sea necesaria o se solicite la tnterven-
ción del juez, sin estar empeñada ni promoverse cuestión entre partes determi 
nadas. Luego, serán actos de jurisdicción contenciosa todos aquellos en que-:
sea necesaria la intervención del juez, sin estar empeliado o promovida cues-
tión alguna entre partes determinadas. 

(48) Vocabulario Jur!dico, Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1981, p. 337. -
Tomado del libro de ARELLANO GARC!A, Carlos, "Procedimientos Civiles Es 
peclales", Editorial Porraa, S.A., México, 1987. p. 279. -

45 



Y conforme a estas definiciones, jurisdicción contenciosa 
ser.1 la que se ejerce en virtud de su investidura para conocer de las cuestio 
nes, contenidas o litigios que se promueven entre dos o más partes, y fallar:
los con arreglo a derecho; y jurisdicción voluntaria, la que se ejerce por el 
juez en todos los actos en que por su naturaleza. por el estado de las cosas 
o por la voluntad de las partes no hay contenida, cuestión o litigio. 

Oedúcese de lo dicho que el carácter esencial que estable
ce una marcada diferencia entre una y otra jurisdicción consist~nte en que, -
li!. primera se ejerce por el juez, inter invitos, es decir entre personas que, 
no habiéndose podido poner de acuerdo entres[, se ven precisadas a deducir -
sus pretensiones ante los tribunales para qu~. interponiendo su pública auto
ridad, administren jt.Jsticia con arreglo a las leyes, al paso que la volunta-
ria se ejerce, no tnter invitos, sino intervolentes, es decir, a solicitud de 
una sola parte a quien interesa la pr~ctica de alguna di 1 igencia judicial, o 
entre varias personas que, hallándose de acuerdo en sus respectivas pretensio 
nes, buscan el Ministerio del juez para imprimirles un sel lo de autenticidad-:-

Téngase presente que aun cuando en muchos casos puedan en
contrarse en armonta las voluntades e intereses de las partes, no por eso pue 
de decirse qL•e la sentencia o decisión dada en una materia sujeta a 1 itigio,
deja de pertenecer a 1 a j uri sd ice i 6n contenc losa, puesto que existe ésta si em 
pre que hay poder o facultad para obligar a una de las partes a que se haga O 
deje de hacer lo que la otra reclama de ella. Mas no sucede lo mismo en cuan 
to a la jurisdicción voluntaria; los actos que son objeto de ésta pueden pa-":
sar, y pasan con frecuencia al dominio de la contenciosa, lo cual sucede siem 
pre que se presenta alguno a combatirlos. Voluntaria jurisdictio, dice Argen:
treo. transit in contentiosam i nterventu justi adversarí i: desde el momento -
en que ésto ocurra, deben sustanciarse con arreglo a los trámites establect-
dos para el juicio a que correspondan ( 49). 

(49) MANRESA y NAVARRO, José Mar[ a D. y DE P. RlVES y MARTI' Francisco, O.
Ley de EnJuiclamlento Civil, 4a. Edic., Tomo l Editorial Reus, S.A., -
Madrid, 1919, pp. 27 y 28. 
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El antecedente legislativo de esta disposición lo encentra 
mas en la Ley de Enjuiciamiento Civil EspaMla que establec!a en su art!culo
.!fil: 

11 Se considerarán actos de jurisdicción voluntaria todos -
aquellos en que sea necesario o se solicite la intervención del juez sin estar 
empenada ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas" 
(50). 

El procesal i sta uruguayo Eduardo J. Couture (51). acerca -
de la jurisdicción voluntaria afirma: 11 Por oposición a jurisdicción contencio 
sa, dtcese impropiamente de algunos procedimientos de carácter unilateral cuiñ 
pltdos ante los jueces, con el objeto de determinar auténticamente ciertas sT 
tuaciones jurldicas o cumplir determinados requisitos impuestos por la ley,:
mediante declaraciones que no adquieren autoriddd de cosa juzgada ni pueden -
causar perjulc lo a tercerosº. 

Es verdad que hay dos clases de jurisdicción: la contencio 
sa y la voluntaria. Igualmente es cierto, que se considera impropio denominar 
11 jurisdtcci6n 11 a la voluntaria, al no tener el juzgador que "decir el derecho" 
por no haber antagonismo entre partes. En cambio. no estamos de acuerdo en -
que la jurisdicción voluntaria por varios sujetos interesados y el lo no puede 
ser unilateral. 

(SO) CABANELIAS, Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomos 
11 y IV, Voz: -Jurlsdlccl6n Voluntaria, p. 77 y ss. Editorial Hellasta -
14a. Edición. Buenos Aires, 1979. 

(51) Vocabulario Jurldico, op. cit., p. 371. Tomado del libro de ARELLANO GAR 
CIA, Carlos, 11 Procedtmlentos Civiles Espectales 11

• Editorial PorrQa S .. A .. °7 
México, 1987. p. 287. 
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Procedimientos de jurisdicción voluntaria. Caracteres in
tr(nsecos comunes a estos últimos se desarrollan mediante recurso 11 sin contra 
tlctor 11 el magistrado provee "in cameradi consiglio 11

, o sea sin discusión en
audlencla pGbllca (arts. 778 y 779) y con decreto. 

La 11 jurisdicci6n voluntaria" no es "jurisdicción" en el -
sentido que hemos indicado. Por esto la oposición tradicional señala entre la 
"jurisdicción contenciosa" y "voluntariaº es hoy impropia; l lamose con denomi 
nación romana jurisdictio voluntaria en la doctrina y en la práctica del pra:
ceso italiano medieval al conjunto de actos que los órganos de la jurisdicción 
realizaban frente a un solo interesado, a por acuerdo de mAs interesados ºin 
volentes", y el nombre se usó también para designar entre tales actas aque--
llos que pasaron con el tiempo de la competencia ordinarios a la de los nota
rios (de los procesos simulados ante el juez pásase a la constitución de ins
trumento con cláusula de garantla expedida por notario llamados por ésto judi 
ces chartulartl) (52). -

Jurisdicción voluntaria. La que ejercen los tribunales en 
los asuntos que no son l ittgtosos. 

Escrtche (53) la deflne en los siguientes términos: Ll~ma
se as[ por oposición a la contenciosa. la que se ejerce por el juez en las de 
mandas, que ya por su naturaleza, ya por su razón del estado de las cosas. nO 
admite contradicción. La Jurisdicción contenciosa se ejerce inter invitos o -
por mejor decir tn invitos, es decir, entre o sobre los que no estando de -
acuerdo tienen que acudir al jutcla a pesar suyo o contra su voluntad a ins-
tanclas o solicitud de alguna de ellos; y por eso se llama contenciosa. toman 
do su nombre de la contención, o disputa que stgue ••• ante el juez, sobre de'::' 
rechos o delitos en partes contrarias. Mas. aunque los intereses o voluntades 
de las partes se encuentren accidentalmente en armonta, no por eso deja de 
pertenecer a la contenciosa la sentencia o decisión, en una materia sujeta al 

(52) CH!OVENOA, José, "Derecho Procesal Civll", Tomo!, cardenas Editor y -
dlstrlbuldor, Edlcl6n !980, México. pp. 383, 384 y ss. 

(53) PALLARES, Eduardo, "Derecho Procesal Clvll", 7a. Edición, Edltorlal Po
rrQa, S.A., México, 1978, p. 636. 
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litigio, porque hay necesariamente jurisdicción contenciosa siempre que hay -
poder de mandar a alguna de las partes lo que la otra exige de ella. 

La jurisdicción voluntaria se ejerce simpre inter volentes, 
esto es, a· solicitud o por consentimiento de las dos partes. Goldschmith dice 
que la jurisdicción voluntaria se distingue de la contenciosa en que aquel la 
es preventiva y realiza una función de policla jurldica, mientras que la con
tenciosa es de represión o justicia compensativa. 

La jurisdicción voluntaria es diversa de la contenciosa, -
segón Chiovenda (54) no porque en una haya controversia y en la otra no (pues 
to que en los juicios en rebeldfa, los interesados no controvierten), sino --
porque en la jurisdicción voluntaria falta el elemento esencial del juicio, -
la cuestión entre partes. M~s aun, no hay partes aunque sean varias personas 
las que promuevan; "en la jurisdicción volur1taria, dice, existen uno o mAs so 
l lcitantes, pero no partes"; precisamente porque entre el tos no hay cuestión
jurfdica a resolver. Rechaza diversos puntos de vista que se han utilizado -
para caracterizarla, tales como los siguientes: que las sentencias dadas en -
la jurisdicción voluntaria no causan estado, y si lo causan las que se pronun 
clan en la contenciosa, ya que en esta última hay fallos provisionales como: 
son las que se dictan en las cuestiones de alimentos, interdicción de persa-
nas. suspensión de la patria potestad, etc. 

Tampoco es cierto que en la contenciosa el juez pueda usar 
la coerción Y en la voluntaria no; las resoluciones relativas a la tutela son 
exigibles coactivamente en muchos casos (Chlovenda pudo agregar, que en los -
juicios de mera declaración. el juez no usa la coacción). Finalmente que la 
jurisdicción voluntaria tenga como fin la prevención y la contenciosa la re-
presión; hay Juicios que tienen por fin prevenir un daño futuro, y viceversa, 
actos de jurisdicción voluntaria que no son preventivos. 

(54) Idem. 
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Wach (SS) se adhiere y opina afirmando que el carActer di
ferencial de la jurisdicción voluntaria es su fin constitutivo, porque· en -
ella siempre se tiende a la constitución de nuevas estados jurldicos. o al de 
senvolvlmiento de relaciones ya existentes. En cambio, la contenciosa tiene: 
como fin la actuación de relaciones existentes. 

Según Alfredo Rocco (56), la jurisdicción voluntaria forma 
parte de la actividad administrativa del Estado. Explica su razón de ser, en 
la siguiente forma: a).- Una de las maneras de proveer a la tutela de los in
tereses humanos, es conceder eficacia jurídica a la voluntad privada; b).- Di 
cha eficacia puede estar subordinada a determinadas condiciones de forma o cte 
tiempo, y especialmente o una conformación de parte del Estada sobre la con1¡e 
niente o legalidad del acto; e).- La jurisdicción voluntaria tiene com:> fin: 
llevar a cabo esa conformación. que en algunos casas se conf(a al órgano ju-
risdiccional. pero que no por ello deja de ser actividad administrativa; d).
Mientras que la jurisdicción contenciosa tiene por objeto remover los obstAcu 
los para la satisfacción de los intereses particulares y presupone una rela--=
ción jurfdlca concreta ya fonnada, en la voluntaria sucede lo contrario, el -
Estado interviene para la formación de las relaciones jurfdicas concretas. -
acreditando en forma solemne, la conveniencia y legalidad del acto que se va 
a real izar o se ha real izado ya. 

Carnelutti (57} sostiene: a).- Que no hay propiamente ju-
risdicci6n voluntaria sino proceso voluntario: La razón estriba en que .•• "La 
intervem;ión del órgano procesal con fines distintos de la composición de li
tigio, tiene lugar no solo por parte del juez (de los tribunales), sino tam-
bién del oficio ejecutivo; b).- Que el proceso voluntario se distingue del -
contencioso porque: I .- En el voluntario falta la pugna de voluntades de las 
partes que intervienen, y, par ende, la falta de elementos formales de liti-
gio, aunque exista la pugna de intereses; JI.- Porque en él Intervienen el ór 
gano jurisdiccional 11 en vista del ejercicio de un derecho subjetivo", para vT 
gilar la actividad jurldica de los particulares en algunos casos en que la _-:;, 
cualidad del sujeto, o porque la estructura o la función del acto. haga m~s -

(SS) PALLARES, Eduardo, "Derecho Procesal Civil", 7a. Edición, Editorial Po
rrQa, S.A., México, 1978, pp. 637, 638 y 639. 

(.S6) ldem. 

(S7) ldem. 
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grave el peligro del mal uso de ella; 111.- Mientras en la jurisdicción con-
tenciosa el órgano jurisdiccional actúa para la composición del conflicto de 
intereses, en la voluntaria sólo lo hace para mejor tutelar el interés en con 
flicto; IV.- En general. en la jurisdicción voluntaria no se trata de la rea-: 
l lzación del derecho objetivo, sino del ejercicio de un derecho subjetivo: 
V.- Finalmente, la jurisdicción voluntaria no excluye el ejercicio posterior 
de la contenciosa sobre el mismo asunto~ c).- El proceso voluntario es una de 
las especies del jurisdiccional sin l itlgio, y tiene lugar en los siguientes 
casos: 

1.- Cuando el juez interviene como el órgano 11 único y ex-
elusivo" para la tutela de un interés privado. Por ejemplo, para nombrar li
quidador de una sociedad si los interesados no se ponen de acuerdo en el nom
bramiento: JI.- Cuando el Juez es ºuno de tos órganos" que intervienen por -
mandato legal en la formación de un acto jurfdico. Por ejemplo, el juez, jun 
to con el Consejo de Familia autoriza la celebración de un acto; 111.- CuandO 
el juez interviene para que un acto jur[dico sea eficaz y su intervención es 
preventiva, es decir, anterior a la celebración del acto. Ejemplo, la mujer -
casada necesita autortzactón judicial para contratar con su marido; IV.- Cuan 
do el juez interviene posterionnente a la celebración del acto, para que éste 
tenga eficacia legal. Aprobación de la escritura constitutiva de una sociedad 
mercantil. 

De acuerdo con nuestra ley positiva, la jurisdicción volun 
taria tiene las siguientes notas: a).- Comprende los actos en que 11 por dispo:
slción de la ley o voluntad de los interesados se requiere la intervención -
del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes 
determinadasº(artlculo 893). Como se ve, la ley autoriza a los particulares -
para promover actos de jurisdicción voluntaria sin poner otro limite al ejer
cicio de ese derecho, que el de que no haya cuestión entre partes, es decir, 
litigio. De alll que se acuda en vta de jurisdicción voluntaria para llevar a 
cabo actos de especies muy diversas, que corresponden a tas funciones notaria 
les, Y en ocasiones a las de la autoridad administrativa. -
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PRIETO CASTRO (58), él sostiene que ni la posición que --
atribuye a 1 a juri sd l cci6n vo 1 untar la natura 1 eza verdaderamente j url sdi ce i o-
na l ni la que se la niega son convincentes. A su entender ºla jurisdicción va 
luntaria es una esfera con un sector de actividades que pudieran emitirse ca: 
si administrativas, a causa de los principios en que se inspira 11

• 

PRIETO CASTRO (59) ha considerado a la jurisdicción volun
taria siguiendo a WACH como 11 una actividad ejecutiva real izada por órganos ju 
dtciales o no judiciales encaminada a tutelar el orden jurfdtco mediante la -: 
constitución, desenvolvimiento y modificación de estados y relaciones jur(di
cas con carácter general, o sea frente a todo el mundo". 

La idea esencial de la jurisdicción voluntaria consist~. -
para GUASP (60}. en un concepto único, todas las funciones en Que un órgano -
de la jurisdicción actúa como administrador, pero como administrador de dere
cho privado, esto es, real izando cerca de las relaciones jur[dicas de derecho 
privado cometidos que no son jurisdiccionales, sino administrativos. La defi
nición de la jurisdicción voluntaria viene integrada, según GUASP, por la con 
currenc i a de es tas dos notas : presencia de un órgano j ur l sd ice i ona l y ex is teñ 
eta de un objeto Juridico, privado sobre el cual se verifica una tercera que
na es procesal sin embargo, sino administrativa. 

(58) PRIETO Castro, Estudios y Comentarios para la Teorla y la Pr~ctlca Pro
cesal, Madrid, 1950, T. 11, p. 637. 

(59) Idem. 

(60) GUASP, Jaime, "Derecho Procesal Civil", 3a. Edición, Tomo l. Introduc-
ción y parte General, Instituto de Estudios Pollticos, Madrid, 1968 __ 
p. 217. 
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8. ANTECEDENTES EN MEXICO. 

El primer concepto que debemos tomar en consideraci6n es el 
se~alado por la Ley, as!, el COdigo de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal nos indica: 

"Art. 893. La jurisdicción voluntaria comprende todos los 
actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se -
requiere Ja intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cues
tión alguna entre partes determinadas 11

• 

Para Carlos Arellano Garcfa, la jurisdicción voluntaria --
11 ••• es la institución jurfdica por la que se da intervención a un órgano juris 
diccional, legalmente competente para el 10 1 por gestión de uno o varios promo':" 
ventes, sin planteamiento de controversia en la petición inicial pdra satisfa
cer las exigencias legales que requiera esa injerencia judicial (61 ). 

Agrega el mismo autor, que constituye los elementos del -
concepto: a) Es una institución juridica porque no se trata de una sola rela-
clón jurtdica sino de un cúmulo de el las. Toda institución jurldica es un con
junto de relaciones jurtdicas con vistas a una finalidad común. b} Se denomina 
jurisdicción porque interviene el órgano jurisdiccional. La jurisdicción volun 
taria es una función desde el punto de vista formal. en atención a que quien-= 
interviene como órgano central del proceso de jurisdicción voluntaria es el po 
der judicial. Y afirma ademas que no es jurisdicción desde el punto de vista -= 
material pues no se resuelven posiciones de antagonismo. e) El órgano que in-
tervtene debe ser el competente de acuerdo a los criterios que sobre el parti
cular existen. d} No es oficiosa pues el juzgador interviene a petición del in 
teresado en ejercicio del Derecho de peticl6n, etc. (62). -

(61) ARELLANO GARClA, Carlos.- "Procedimientos Civiles Especiales", México, -
Edit. Porrúa, S.A., 1987, p. 278. 

(62) Op. cit. p. 279 y 280. 
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Con el objeto de comprender algunas de sus caractertstlcas, 
lo cual nos permlttra tratar de entender la naturaleza del tipo de procedimie.!l 
tos que nos ocupa, pasaremos a anal izar algunas de el las desde nuestro punto -
de vista. Lo anterior a fin de tratar de ir trazando una l tnea divisoria entre 
la jurisdicción contenciosa y la llamada jurisdicción voluntaria. 

El maestro Alcala-zamora y Castillo afirma diferenciar ju
risdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria, Cinicamente tres caminos pue
den conducir a destino y ellos son: los que se fijan en el presupuesto, en la 
actividad desenvuelta o en la definición de una y otra. 

Continl'.la diciendo que sin perjuicio de que se depuren las 
nociones de litigio y negocio, ambos constituyen un excelente punto de partida, 
y hasta bastada con et primero, en el caso de que, por su heterogéneo conteni 
do, la jurisdicción voluntaria no puede tener un solo presupuesto, entonces, -:
en sentido negdtivo, es posible sostener que, como regla, en la jursldlcci6n -
voluntaria esta ausente el litigio, a veces latente, pero nunca presente. En -
este? orden de ideas, la jurisdicción voluntaria no serta mt!.s que actividad ju
dicial (no jurisdiccional) extraprocesal o extralitigiosa. 

Por otra parte, afirma que la jurisdicción voluntaria la -
integra una serie de procedimientos que, sin ser jurisdiccionales. se atribu-
yen en mayor o menor medidti (puesto que existe una jurisdicción voluntaria ex
trajudicial al conocimiento de funcionarios judiciales, quienes entonces no se 
conducen como auténticos juzgadores). 

Finalmente afirma que la cosa JUZgada que es la rreta o cul 
minaci6n del proceso contencioso es extrana a la jurisdicción voluntaria. que
se caracteriza por la reformabilidad de? sus resoluciones {63). 

(63) ALCALA ZAMORA V CASTILLO, Niceto.- "Estudios de Teor!a General e Histo-
ria del Proceso" (1945-1972) Tomo I: Números 1-11 U.N.A.M. "Premisas pa
ra determinar la lndole de la llamada Jurisdicción Voluntaria". Institu
to de Investigaciones Jur!dicas. México 1974, p. 157, 158 y 159. 
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El maestro Alcala-zanura define a la jurlsdlcclOn volunta
ria como un no proceso y sei'lala que entre el la y la jurtsdicciOn contenciosa 
median divergencias esenciales que impiden contemplarlos como especiales de -
un mismo género y que condensa en el siguiente cuadro: 

Proceso (contencioso): Litigio - Partes - Acci6n - Deman
da - JurisdicclOn - Juzgador - Sentencia. 

Expediente (voluntario): Negocio - Participantes - Pedi-
mento - Solicitud - Atribución - Funcionario judicial - Resolución (o Acuerdo). 
(64). 

Vicente y Caravantes citado por los maestros De Pii'\a y Cas 
tillo Larrañaga afirman sobre la distinción entre la jurisdicción contenciosa
Y jurisdicción voluntaria: 

11 Iro. La contenciosa se ejerce inter nolentes, esto es, -
entre personas que tienen que acudir a juicio su voluntad por no hallarse de -
acuerdo sobre sus pretensiones respectivas, mientras que la voluntaria se ejer 
ce lnter volentes, es decir entre personas que se hallan de acuerdo sobre el :
acto que se ejecuta o a solicitud de una sola persona a quien importa la prac
tica de algún acto, en cuya contradicción no aparece Interés de tercero. 2do. 
La contenciosa se verifica con conocimiento legitimo de causa, y la voluntaria 
sin conocimiento de causa o con solo conocimiento informativo, y de aqui la -
distinciOn que hacen de la jurisdiCciOn voluntaria los autores en simple y ca
lificada, según que se necesite o no conocimiento. 3ro. La contenciosa se ejer 
ce pronunciando un fallo o providencia con arreglo a lo que resulta de lo ex-= 
puesto y probado por las partes, y en la segunda solo se pide al juez la inter 
venciOn de su autoridad para dar fuerza y eficacia a aquél acto ( 65). -

(64) Op. Cit. p. 161 y 162. 

(6S) OE PINA, Rafael y José Castillo Larra~aga.- "INSTITUCIONES DE DERECHO -
PROCESAL CIVIL", México, Editorial PorrOa, S.A., 12a. Edlc. 1978. p. 78. 
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En el amblto doctrinal, el distinguido investigador espa-
ñol Nlceto Alcala-zamora y Castillo (66) bajo el rubro de juicios especiales -
considera tres categortas: 

Los que 1 lama juicios especiales singulares, en los que -
puede englobarse el juicio ante la Justicia de Paz, el juicio arbitral, el de 
desaucio, el ejecutivo, el hipotecario y la terceria. 

Aquellos a los que denomina juicios especiales universales, 
en los que involucra el concurso de acreedores y el juicio sucesorio. este úl
timo en sus modalidades de interesado y de testamentaria. 

El tercer término señala dentro de ld tramitación especial 
a la jurisdicción voluntaria, en donde incluye al divorcio voluntario, después 
de la referencia al señalamiento legal de diversas hipótesis de procesos de -
jurisdicción voluntaria. 

Por su parte, José Becerra Bautista, ilustre tratadista me 
xicano de Derecho Procesal Civil (67), advierte la pluralidad de procesos y de 
nomina "procesos contenciosos atlpicos" aquel los que se apartan de las normas
jurtdicas que rigen el proceso tlpico, presentando diferencias espectficas que 
deben hacerse resaltar para su mejor entendimiento, pues la intervencl6n de é~ 

(66) S!ntesls del Derecho Procesal U.N.A.M. México, 1966, pp. 1133-144. Toma
do del libro de ARELLANO GARC!A, Carlos, "Procedimientos Civiles Especia 
les" Editorial Porrúa, S.A •• México, 1987. p. 291. -

(67) El Proceso Civil en México, 6a. Edlc. Editorial Porrúa, S.A., México, --
1977, pp. 260, 316, 370, 419, 443, 476. Tomado del libro de ARELLANO -
GARCIA, Carlos, 11 Procedimientos Civiles Especiales". Editorial Porrúa, -
S.A., México, 1987. 291. 
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te puede limitarse sólo a notificar la voluntad del promovente de la jurisdic
ción voluntaria, como cuando el arrendador notifica al inquilino su voluntad -
de dar por terminado el contrato de arrendamiento, sin que se requiera resolu
ción alguna del juez. 

. El jurista mexicano Eduardo Pallares (68), proporciona dos 
conceptos: la jurisdicción voluntaria 11 es la que ejerce el juez, sin las solem 
nidades de juicio, por medio de su intervenci6n en un asunto que, o por su na-= 
turaleza o por el estado en que se halla, no admite contradicci6n de parte" y 
después agrega que es "la que ejercen los tribunales en los asuntos que no -
sean litigiosos". 

Por lo que corresponde al primer concepto, reproducimos -
las argumentaciones que hemos aducido respecto a que "no admite contradicción 
de parte". En la jurisdicci6n voluntaria, si bien el planteamiento no es con-
tencioso, si puede alguna parte interesada oponerse y all1 se admite su contra 
dicción para dilucidarse ésta incidentalmente, o para tornar el asunto de con":' 
tencioso. A pesar de su con:~usi6n el segundo concepto es m~s aceptable por-
que en la jurisdicción voluntaria el asunto no es contencioso, aunque debemos 
advertir que solo en principio, pues puede tornarse contencioso, o bien, ser-
vir de base para la preparaci6n de la contenci6n como cuando se hace una noti
ficción a una de las partes, con vistas a la demanda posterior, como sucede -
cuando se notifica la voluntad de dar por terminado un contrato de arrendamien 
to voluntario para después demandar judicialmente la declaración de termina---=
ción de este contrato. 

El acucioso investigador hispano Rafael de Pino (69) consi 
dera a la jurisdicción voluntaria como una especie de la jursidicción civil,-: 
"que es ejercida con los actos en que. por disposición de la Ley, se requiere 
la intervención del juez. sin que esté promovida o se promueva cuestión alguna 
entre partes determinadas". 

(68) Diccionario de Derecho Procesal Civil. Editorial Porrtla, S.A, México, --
1966, p. 482. Tomado del libro de ARELLANO GARCIA, Carlos, "Procedimien
tos Civiles Especiales". Editorial Porrtla, S.A., México 1987. p. 292. 

(69) DE PINA, Rafael y CASTILLO LARRAílAGA, José, "Instituciones del Derecho -
Procesal Civi1 11

, 12a. Edición, Editorial Porrúa. S.A., México, 1978. 
p. 79. 
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En la jurisdicción voluntaria no siempre se requiere la -
intervención del juez, ya que la fe necesaria para darle certeza al acto se -
puede conseguir con la intervención de un notario público como sucede. por -
ejemplo. con una interpelación para el cumplimiento de una obligación de dar -
que no tiene plazo fijado por los interesados, o bien, con la intervención de 
testigos. Por otra parte es verdad que al promoverse la jurisdicción volunta
ria no hay controversia, pero ésta puede surgir en la jurtsdicc10n de que nos 
ocupamos. · 
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Concepto Legal y Jur! sprudenc!al. 

E! contenido del articulo 893 del Código de Proced!m!en 
tos Civiles para el Distrito Federal equivale a un concepto que el legisla:· 
dar de jur!sd!cc!6n voluntaria: 

11 La jurlsdicci6n voluntaria comprende las actos en que 
por disposiclón de la Ley o por solicitud de los interesados se requiere la 
intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión algu
na entre partes determinadas". 

A pesar de ser breve el concepto, encierra amplitud se
gQn desprende las siguientes reflexiones: 

Se alude a que comprende "todos los actos 11
• Esto quiere 

decir que la jurisdicción voluntaria no es unitaria, ya que hay varias espe 
eles de jur!sd!cci6n voluntaria. En efecto, el titulo décimo quinto del Co 
digo de Procedimientos Civiles contiene disposiciones generales referidas a 
la jur!sd!cc!ón voluntaria, en los capitulas del 1 r al VI r; 

En el concepto legal se mencionan dos clases de juris-
dlcci6n voluntaria: aquel las en las que se refiere legalmente a la interven 
c10n del juez. por asl disponerlo expresamente una disposiciOn legal: y _-: 
aquellas en las que l·l intervenclOn del juez se produce porque los interesa 
dos la solicitan. sin que haya inconveniente legal para que se produzca Ia
tntervenciOn del juez; 

Leyalmente, es requisito de procedibilidad la ausencia 
de controversia entre los interesados. Si ya hubiera controversia anterior, 
no se justifica en materia alguna la intervención del juzgador en jurisdic
ción voluntaria; 

En la jurisdicci6n voluntaria, como lo dispone el arti
culo 893 del citado ordenamiento adjetivo, no esta promovida cuestión algu
na entre las partes determinadas: Estimamos que hubiera sido preferible, en 
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aras de mayor claridad, en qué lugar debe emplearse el vocablo 11 cuesti6n 11
, 

se hubiese empleado el término "controversiaº, que es mas preciso. En --
efecto, la palabra "cuestión", del latln questio, es una expresión que tie
ne varias acepciones (70): 

Pregunta qué se hace o propone para averiguar la verdad 
de una cosa controvirtiéndola: 

- Gresca, rrna; 
- Punto o materia dudosa o discutible; 
- Asunto o materia en general; 
- OposiclOn de términos lOgicos o de 

razones respecto de un mismo tema, que exige 
detenido estudio para resolver con acierto. 

En algunas de las acepciones transcritas, en la juris-
dtcción voluntaria, sf habrfa habido cuestión. En cambio, la palabra "con
troversta11 del lattn controversia alude a 11 discusi6n larga y reiterada en-
tre dos o mas personasº (71) en la jurisdicción voluntaria la existencia de 
controversia elimina la posibilidad de la jurisdicción voluntaria. 

En lo que atafle a jurisprudencia, la Tercera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en jurisprudencia de 
finlda (72). qué se entiende por juicio: -

(70) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, op. cit. p. 
396. Tomado del libro de ARELLANO GARClA, Carlos, "Procedimientos Ci
viles Especiales", Editorial PorrCia, S.A., México, i987. p. 296. 

(71) ldem. p. 358. 

(72) Tesis de Ejecutoria, 1917-1985, Apéndice al Seminario Judicial de la 
FederaciOn, Cuarta Parte, Tercera Sala, México 1985, Tesis 168, p.508. 
Tomado del libro de ARELLANO GARCIA, Carlos, "Procedimientos Civiles 
Especiales", Editorial PorrCia, S.A., México, 1987. p. 296. 
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"Juicio. La Suprema Corte tiene establecido, en diver
sas ejecutorias, que por juicio, para los efectos del amparo, debe entende!_ 
se el procedimiento contencioso desde que se inicia cualquier forma, hasta 
que queda ejecutada la sentencia definitiva". 

Este concepto jurisprudencia! del juicio equivale a lo 
que es la jurisprudencia contenciosa. 

En la tesis jurisprudencia! siguiente ha determinado -
cual es la naturaleza jurtdica que corresponde a Ja jurisdicción volunta-
rla ( 73). 

"JURISDICCION VOLUNTARIA, AMPARO EN CASO DE. Las reso
luciones dictadas en jurisdicción voluntaria, son actos fuera de juicio y -
contra ellas cabe el amparo"., 

Respecto a los efectos, en cuanto a tercero, de la in-
formación ad perpetuam que es de las especies de la jurisdicción voluntaria, 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece la 
llmltaciOn que le corresponde (74). 

"INFORMACION AD PERPETUAM, VALOR PROBATORIO DE LA. In-
formación ad perpetuam, que sólo se decreta cuando se trata de acreditar al 
gun hecho o justificar un derecho, en los que no tenga interés mas que la":" 
persona que la solicita, puede surtir efectos definitivos contra tercero, -
ni puede ser estimada en juicio contradic.torio, como una informact6n testi
monial ofrecida y rendida con arreglo a la ley. puesto que la misma ordena 
que esa clase de pruebas se rindan siempre con citación contraria, entregan 
do una copia del interrogatorio a la contraparte, para que ejercite el dere 
cho de repreguntar a los testtgos 11

• -

(73) Idem. Tesis I69, p. 508. 

(74) Idem. Tesis 161, pp. 480-488. 
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CaracterlzaclOn de la JurisdlcclOn Voluntaria. 

La determinación precisa de las caracterlsticas que pre 
senta la jurisdicciOn voluntaria nos da la pauta necesaria para su debido'": 
conocimiento. por lo que procedemos a puntualizar tales elementos tipifica
ti vos: 

las actuaciones procesales no contenciosas, englobadas 
bajo rubro de 11 jurisdiccl6n voluntariaº. se encomiendan al órgano jurisdic
cional, por tanto, tiene la indiscutible naturaleza de jurisdiccionales, -
desde el punto de vista formal, o sea desde el punto de vista del órgano -
del cual proceden, ya que son actos jurisdiccionales los procedentes del Po 
der Judicial, son actos legislativos los que derivan del Poder Legislativo
Y actos administrativos los que realiza el Poder Ejecutivo; 

Los actos procesales no controvertidos, sometidos al 6r 
gano jurisdiccional dentro de los supuestos de la "jurtsdicci6n voluntaria"TI 
desde el punto de vista material, que atiende a su naturaleza, no son juris 
diccionales, sino administrativas. En efecto en el acto jurisdiccional des:
de el punto de vista material, el órgano aplicador de la norma jurfdica ade 
cuada la norma general a ·las situaciones concretas en posición de antagoniS 
mo para llegar a una sola canclusiOn que es la sentencid. En cambio. en el
acto administrativo desde el punto de vista material, el apllcador de la -
norma jurtdica, que puede ser el órgano jurisdiccional o el órgano adminis
trativo, adecCra la norma Jurldica general a una sola situación concreta; 

En el proceso de jurisdicción voluntaria el juzgador se 
alinea a lado del o de los promoventes, a diferencia de la jurisdicci6n con 
tenclosa, en la que el juez estti en medio de los sujetos partes en el proc~ 
so; 

Aplicar el Derecho, en la jurisdicción voluntaria, el -
juzgador puede llegar, cuando la ley autoriza, a dictar alguna resoluci6n. 
Tal decisión tiene la caracterlstica que no adquiere la autoridad de cosa -
juzgada, ni estA en aptitud de causar perjuicio a terceros; 

62 



Como indica Joaquln Escriche (75) la jurisdicción con-
tenclosa se ejerce inter invitos o in invitos, lo que quiere decir que se -
ejerce entre o sobre los que no estan de acuerdo y se ven obligados a acu-
dir al juicio a pesar suyo o contra su voluntad. a instancia o solicitud de 
alguno de ellos; mientras tanto, en la jurisdicciOn voluntaria. la caracte
rfstica es que da inter volentes o in volentes, esto es, a solicitud o por 
consentirñiento de una sola parte, hasta en tanto otra persona no tenga inte 
rés en contradecirla. -

Clases de Jurisdicci6n Voluntaria. 

Es posible clasificar a la jurisdicción desde varios --
~nguios: 

Al Desde el punto de vista del número de promoventes -
de ella, sera unilateral cuando solo una persona ffstca o moral la promueva; 
cuando sean dos, sera bilateral; cuando sean mas de dos sera plurtlateral o 
multilateral; 

B) Desde el punto de vista de su consagración expresa 
en la ley con su correspondiente denominac16n legal, la jurisdicciOn volun
taria puede ser denominada o innominada. Asl, la adopciOn es una jurisdic-
ciOn voluntaria nominada y las diligencias que se promueven para notificar 
la voluntad de dar por terminado un contrato de arrendamiento, o para noti
ficar la venta de un inmueble para que ejerza el derecho del tanto, son ju
risdiccionales voluntarias innominadas; 

C) Bajo la perspectiva de que se suscite o no oposicl6n 
en la tramitaciOn de la jurisdicciOn voluntaria, ésta puede ser 11 Stn oposi
ci6n11 o 11 Con oposiciOn 11

• 

(75) Diccionario Razonado de la Legislación y Jurisprudencia, op. cit.,c.
p. 1114. Tomado del libro de ARELLANO GARClA, Carlos, "Procedimientos 
Civiles Especiales", Editorial Porrúa, S.A., México, 1987. p. 298. 
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Generalmente, cuando surge la oposici6n termina la ju-
risd1cci6n voluntaria para convertirse en contenciosa, o cuando surge la -
oposici6n, ésta debe resolverse incidentalmente, o cuando surge la oposición 
se frena el trámite de la jurisdicción voluntaria para dejar a salvo los de 
rechos del promovente para iniciar o no juicio contencioso; -

O) En el 6ngulo de la existencia de una vta alterna o 
de la no posibilidad de vla alterna. la jurisdicción voluntaria puede ser -
necesaria u operativa, como sucede, por ejemplo, con la adopci6n; ser6 opta 
Uva cuando cabe otra fórmula, por ejemplo. con la notificación a quien el
derecho del tanto la que puede realizarse no solamente en jurisdicción vo-
luntaria sino que cabe la notlflcaclOn notarial o la notlficaclOn mediante 
la intervención de testigos. 
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ACTOS DE JURISDICCJDN VOLUNTARIA CIVILES, 
MERCANTILES Y LABORALES. 

Los actos de la llamada JurlsdlcclOn voluntaria suelen 
ser definidos por el legislador. 

La jurlsdicc!On voluntaria -según el COdlgo de Procedi
mientos Civiles para el Distrito Federal- comprende todos los actos en que 
por dlsposiclOn de la Ley o por solicitud de los interesados se requiere la 
intervención del juez, sin que esté promovidct ni se promueva cuestión algu
na entre partes determinadas. 

Los actos de jurisdicci6n voluntaria pueden ser, con r~ 
laciOn a la materia, civiles, mercantiles y laborales (76). 

De acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles cita 
do (art. 996) si a la solicitud promovida se opusiere parte legitima, debe
seguirse el negocio en procedimiento ordinario, siempre que la oposlci6n no 
se funde en la negativa del derecho del que promueve el negocio de Jurisdlc 
ciOn voluntaria. En este caso, se sustanciar~ el pleito conforme a los trl" 
mites establecidos para el juicio que corresponda. -

(76) COdlgo Federal de Procesamientos Civiles, arts. 530 y ss.; Ley Gene-
ral de Sociedades Mercantiles, arts. 260 a 264: Ley Federal del Traba 
jo, arts. 47 y ss.; Ley General de Sociedades Cooperativas, art. 47 Y 
ss.; Ley General de Titulas y Operaciones de CrMlto, arts. 28, 74 y 
216. Tomado del libro de ARELLANO GARCIA, Carlos, "Procedimientos Ci
viles Especiales". Editorial Porrúa, S.A., M~xlco, 1987. p. 3ul. 
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En los actos de jurisdicción voluntaria. el juez puede 
variar o modificar las providencias que dicte sin sujt:!ción a los términos 
y formas establecidas respecto a la contenciosa. Se exceptúan los actos -
que tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiese interpues
to recurso alguno, a no ser se demuestre que cambiaron las circunstancias 
que afectan al ejercicio de la acciOn (art. 897). 

las providencias de jurisdicción voluntaria son apela-
bles en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las -
diligencias, y sólo en el devolutivo cuando el que ocurre haya venido al ex 
pediente espont~neamente o llamado por el juez o para oponerse a la solicf'= 
tud que haya dado motive a su formación (art. 898}. 

La situación de las apelaciones en los actos de juris-
dicc16n voluntaria se ajustarán a los trAmites establecidos para la de las 
interlocutorias (art. 899). 
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El Derecho como hecho social. 

Acabo de mostrar que el Derecho, aparte de ser un con-
junto de significaciones normativas, es también desde otro punto de vista -
un conjun~o de fenómenos que se dan en la realidad de la vida social. 

En efecto, el Derecho en su producción, en su desenvol
vimiento, en su cumplimiento espontaneo, en las trasgrestoTJes que sufre en 
su aplicacl6n forzada, en sus proyecciones practicas. se muestra como un -
conjunto de hechos sociales. 

Hay gentes que dictan leyes. reglamentos. sentencias. -
etc. Todas esas cosas no c;on actos de la vida individual. Son hechos so-
claJes. 

Hay también hombres que conciertan sus voluntades para 
determinar de ese modo tas normas que han de regir su conducta reciproca, -
p. e., mediante contratos. 

Vemos que las gentes se afanan, en sus movimientos pol I 
tices, por la configuración del Derecha en un determinado sentida. En esoS 
procesos sociales encaminados a gestación y desenvolvimiento del Derecho -
Procesal pesan o influyen: las tradiciones de unos determinados rrcdos colee 
tivos de la vida; las necesidades presentes; las creencias religiosas; las
convtcctones morales; las ideas pal fticas; los intereses económicos: las re 
presentaciones colectivas que los hombres tienen de la nación, de la reli--=
glOn, de la aldea, de Ja humanidad los sentimientos familiares; los sentl-
mientos colectivos de reparación, de esperanza y de preferencia de que es-
tan animados, etce Por lo tanto, todos esos fenómenos constituyen también 
hechos sociales. 
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Hay hombres que obran por su voluntad de determinada ma 
nera y no de otra, precisamente porque el Derecho positivo vigente prescrr: 
be aquel la conducta. Con eso practican modos sociales de comportamiento. 

Gracias al Derecho, muchas personas pueden realizar ac
tos que sertan incapaces de cumplir, si tuvieran que contar exclusivamente 
con sus propias fuerzas naturales. Por ejemplo: envtan dinero a paises le
janos mediante un cheque o una transferencia bancaria; un teniente domina -
sobre una compaí'ita; un agente de transito detiene la circulación; el prople 
tario de un terreno lo es aunque no esté asendado materialmente en él, etc7 
En todos esos hechos, y en la innumra multitud de otros similares, nos ha-
llamas con actos humanos que producen determinados efectos no por si mismos, 
sino en virtud de una organización jurtdica. 

Hallamos el Ingrediente jurtdico efectivo, solo que en 
otra forma, en aquellas conductas ilegales, cuyos autores esttm dominados -
por la preocupación de eludir las consecuencias que el derecho prescribe pa 
ra tales comportamientos. -

En todos los aspectos presentados por las consideracio
nes anteriores, quedan claras dos cosas: A) El Derecho, que en un determina 
do momento, constituye el resultado de un complejo de factores sociales. =
B) El Derecho, que desde un punto de vista sociológico es un tipo de dere-
cho social, actúa como una fuerza configurante de las conductas, bien mol-
deandolas, blen interviniendo en ellas como auxiliar o como palanca, o bien 
preocupando en cualquier otra manera al sujeto agente. 

Consiguientemente, cabe asignar dos series de temas a -
la Sociologfa de Derecho: I. El estudio de cómo el Oerectio en tanto que he 
cho presenta el producto de procesos sociales. "El examen de los efectos -= 
que el Derecho ya producido (de cualquier tndole que sea) causa en la sacie 
dad. Estos efectos pueden ser varias clases: Positivos, de configuración::' 
de la vida social¡ negativos. es decir, de fracaso¡ de interferencia con -
oros factores (económicos, religiosos, etc.), produciendo combinaciones muy 
diversas, e imprevistas algunas veces; de reacción, contribuyendo a formar 
corrientes adversas contra las normas vigentes, para derogarlas y sustituir 
las. -
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Las dos series de estudios enunciadas en el parrafo an
terior pueden desenvolverse de dos maneras: o bien como monograf!a descrip
tiva respecto de determinada situaciOn; o bien como un estudio sociológico 
generaL Se trata de la diferencia entre los estudios soclograftcos y los 
propiamente sociolOgicos. Asi como cabe una Historia general sociograftca, 
cabe también una Historia sociogrAftca del Derecho. Pero cabe también una 
Soclologla general del Derecho que estudie los fundamentos, el proceso de -
gestión y de desarrollo sociales del de Derecho, asf como la reversión so-
cial de éste, es decir, sus efectos sobre la colectividad, considerando to
dos esos fenOrrenos en sus tipos y regulaciones principales. 

Como lnvestigaclOn soclo16gtca, Ja Soclolog!a jur!dica 
no versar& sobre la sucesiOn de acontecimientos singulares en un determina
do proceso histórico concreto, sino que en términos generales la realidad -
social del Derecho, anal izando la posición y el funcionamiento de los facto 
res que intervienen en su gestación y en su evolución. No se ocupa, como-:-
lo hace la Historia, de relatar en su individualidad y en su sucesión los -
hechos que han pasado sino que estudia el funcionamiento de los tipos de me 
canismos productores de esos hechos; estudia las constelaciones tiptcas de
factores las formas y los complejos sociales en los cuales y para los cua-
les surge el Derecho; la relación en la realidad social entre el Derecho y 
los otros contenidos de la vida (religiosos, cientificos, filosóficos, téc
nicos, económicos, sexuales, etc~) (77). 

(77) RECASENS S!CHES, Luls. "Tratado General de Soclolog!a". Edltorial -
PorrQa, S.A., M~xlco, 1980, pp. 58la 583. 
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LA INTERVENCION JUDICIAL EN LOS ACTOS DE 
JURISOICCION VOLUNTARIA. 

JurisdlcciOn voluntaria, en la que no se ejerce la fUn
ci6n jurisdiccional desde el punto de vista material. en la que hay una in
tervención administrativa del juez y que comprende varias especies de proce 
~· -

a) Nombramiento de tutores y curadores y 
discernimiento del cargo; 

b) Enajenación de bienes de menores o inca
pacitados y transacción a cerca de sus 
derechas; 

c) Adopción; 

d) De las informaciones ad perpetuam; 

e) Apeo y deslinde; 

f) Otros actos de jurisdicción voluntaria. 

Controversia de orden familiar, en cap1tulo único. 

Controversia de arrendamiento inmabi 1 iarlo para habita
ción, en un nuevo capitulo. 
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Juicios de minima cuantta, ante la Justicia de Paz. en 
último titulo especial (78). 

Una revisión del sistema que sigue el Código de Proce-
dimientos Civiles para el Distrito Federal nos llevarla a advertir la exis
tencia de las siguientes clases de procesos. a saber: 

1.- Actos prejudiciales, entre los que estAn incluidos: 

a) Medios preparatorios del juicio en general; 

b) Medios preparatorios del juicio ejecutivo; 

e) Separación de personas como acto prejudicial¡ 

d) Preparación del juicio arbitral; 

e) Diligencias preliminares de consignación; 

f) Providencias precuatorias. 

(78) Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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te: 
ll.- Juicio ordinario, en el que se regula detalladame!l 

a) Demanda contestación y fijación de la cuestión; 

b) Prueba (Reglas generales, ofrecimiento, admisión, -
recepciOn y pr~cttca. medios de prueba en particular, 
audiencia de pruebas y alegatos, valar de las prue
bas); 

e) EjecutorlzaciOn de sentencia. 

Hace hincapié en que, mediante reforma del aílo de 1973 
(79), se suprimió, en forma radical, el vocablo sumariamente y se derogó el 
juicio sumario, con la intención de convertir en Juicios ordinarios a todos 
tos procesos. con excepción de aquel los a los que denominó juicios especia
les. La reforma legislativa hubo de detenerse ante situaciones que no pu-
dieran contemplar~e dentro del género juicio ordinario como las relativas a 
las controversias de orden familiar que se ventilaban en procedimientos su
marlsimos. Advierte Becerra Bautista (80) la existencia de otros tipos de 
procesos, a saber: los procesos acutelares. los voluntarios. los universa-
les y las controversias de orden familiar. 

Hacemos referencia a una clasificaci6n de procesos y no 
a una clasificación de juicios, porque el Código de Procedimientos Civiles 
regula, tanto cuestiones contenciosas, verdaderos juicios, pues no hay de-
sempei'lo de una función materialmente jurisdiccional. sino que se desarrolla 
una función materialmente administrativa, aunque sea judicial desde el pun
to de vista formal. ya que requiere la intervención de jueces. 

(79) Diario Oficial de 14 de Marzo de lg73. Tomado del 1 ibro de ARELLANO 
GARCIA, Carlos, 11 Procedimientos Civiles Especiales 11

, Editorial Porrúa 
S.A., México, lgB7. p. JlG. 

(BO) El Proceso Civi 1 en México, op. cit., pp. 316, 419, 443, 476. Tomado 
del libro de ARELLANO GARCIA, Carlos. "Procedimientos Civiles Especl!!_ 
les". Editorial PorrOa, S.A., México, lg07. p. Jlu. 
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C A P 1 T U l O III 

"MARCO JURIOlCO" 

A. La jurtsdlccl6n vol untar ta y su fundamento consti tuctonal. 

B. La jurtsdlccl6n voluntaria en et Código de Procedimientos Civiles. 

C. Regulación de la jurlsdtcci6n voluntaria. 

o. Apltcact6n de ta jurtsdtcct6n voluntaria en nuestra legtslact6n. 

E. La jurisdicción voluntaria, procedimiento jurisdiccional o procedimiento -
admtntstratl vo. 

F. Sujeto y objeto de los actos de jurlsdtccl6n voluntaria. 

G. El juzgador tanto de primera como de segunda instancia. 
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CAPITULO lll 

A. LA JURISDICCION VOLUNTARIA Y SU FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

ARTICULO 80. CONSTITUCIONAL.- Los funcionarios y empleados 
póbl leos representan el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta -
se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa¡ pero en materia polf 
ttca sólo podrAn hacer uso de ese derecho los ciudüdanos de la República. -

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la au
toridad a quien se haya dirigido. la cual tiene obligación de hacerlo en bre
ve término al peticionarlo. 

ARTICULO 350. CONSTITUCIONAL.- FRACCION v.- Ejercer en -
toda clase de negocios el derecho de petición. 

El denominador común. en cuanto al objeto que corresponde 
a la jurisdicción voluntaria, es darle intervención al juzgador para que éste, 
como fue tonario pObl leo estatal, poseedor de fe públ lea, le otorgue autentici 
da'd a lo acaecido ante él en el proceso de jurisdicción voluntaria, siempre Y 
cuando no haya ejercicio del derecho de acctón y solamente el derecho de peti 
ción. (81) -

Sostiene Guillermo Cabanellas (82) un dable objeto para la 
jurisdlcci6n voluntaria: 

(81) Constitución Polltica de los Estados Unidos.- Reforma Polltlca Gaceta -
Informativa de la Comisión Federal Electoral. México 1979. p. 37 y 63. 

(82) Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual. Toma IV. op. cit. p. 54. 
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- dar solemnidad a ciertos actos: o 
- pronunciar determinadas resoluciones que los tribunales 

deben dictar. 

Estamos de acuerdo en que, en ocasiones, en la jurisdic--
clón voluniarla, se reserva al juzgador dictar ciertas resoluciones que sólo 
a él competen, caso en el cual debe acudirse a él. aunque, como dijimos, no -
en ejerciclo del derecho de acción un demandado, sino en ejercicio del dere-
cho de petición. Asf, sucede, verbigratta, con el nombramiento de tutores y 
curadores, con la declaración de interdicción, con la autorización para enaje 
nar o gravar bienes de menores, con la adopción, con el apeo y deslinde, con
el permiso a cónyuges para contratar entre ellos, con la aclaración de actas 
del estado civil, con la autorización para el matrimonio de menores, etc. 

Don José Vicente y Caravantes ( 83) estima que en la juris
dicción voluntaria, cuando hay acuerdo entre personas y no contradicción de -
intereses, el objeto de la intervención del juzgador es 11 confirmar o dar fuer 
za y legalidad al acto por medio de la intervención y autoridad del juez 11

• ES 
verdad que asr ocurre en multitud de casos de jurisdicción voluntaria, pero -
también hay casos en los que se requiere el pronunciamiento de una decisión -
del juez para constituir el derecho, como sucede con la adopción o con la li
cencia para vender bienes de menores. 

Ese senalamlento dual del objeto de la Jurisdicción volun
taria estA muy bien anotado en los puntos de vista de Eduardo J. Couture: (84) 

(83) Tratado Histórico, Critico Filósofo de los Procedimientos Judiciales en 
Materia Civil, op. cit., p. 295. 

(84) Vocabulario Jurldlco, op. cit., p. 371. 

75 



En la jurisdicciOn voluntaria. en oposición a la contencio 
sa, la lntervencl6n del juez tiene objeto de 11determinar auténticdmente cier-: 
tas situaciones jurfdlcas o cumplir determinados requisitos impuestos por la 
Ley, mediante declaraciones que no adquieren autoridad de cosa juzgada ni pue 
den causar perjuicio a terceros". -

(851 Muy singular es la opinión de Ntceto-Zamora y Castro al se 
nalarle a la jurisdicción voluntélria un objeto "heterogéneo ya que, en su coñ 
cepto, la jurisdicción voluntaria abarca tres grupos de procedimientos: -

"Los que de manera preventiva, pre:paratoria o caut-alar en
lazan con eventualidades procesales, aunque el proceso no llegue en definiti
va a surgir; preventiva, como 1 a cene il t ación; preparatoria, como 1 a designa
ción judicial de arbitro o las habilitaciones para comparecer en juicio, como 
el depósito de la mujer casada para contender con el marido o el embargo pro
visional de una letra de cambiolf: 

"Los que al margen de toda perspectiva o propósito proce-
sal, tfene por objeto rodear de mayores garantras la tramitación de expedien
te en que la autorización, la homologación o la dactón de fe judiciales se re 
pu•~en por el legislador indispensables o, por lo menos, preferibles a las ema 
nadas de funcionarios de otros órdenesº, y -

"Aquellos en que, no sólo sin la menor dlftcuttad, sino -
también con las máximas ventajas, el juzgador puede y debe ser sustitu[do por 
notarlos, registradores del estado civil o de la propiedad, o corredores de -
comercio. 

(85) "Premisas para determinar la !ndole de la llamada Jurisdicción Volunta
ria" en Estudios de Teorra General e Histórica del Proceso, Tomo r, -
U.N.A.M., México, 1974, p. 123. 
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B. LA JURISDICCION VOLUNTARIA EN EL CODIGD DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

Art. 893.- La jurisdicción voluntaria comprende todos los 
actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados. se 
requiere t.a intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cues
tión entre partes determinadas. 

A solicitud de parte legitima podrfan practicarse en esta 
vta las notificaciones o emplazamiento necesarios en procesos extranjeros. 

Concordancias: 

Cod. Proc. Clv. Arts. 156 Fracc. VIII. 897, 898, 899, 915, 
923, 927. 932, 938. 

Ley General de TI tu los y Operaciones de Crédl to Art. 28. 

Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 

1464. Jurisdicción voluntaria.- Las resoluciones dicta--
das en jurisdicción voluntaria, son actos fuera de juicio, y contra ellos cabe 
el amparo. 

Jurisprudencia 206. (Quinta época) p. 661. Sección Prime 
ra Vol. Ja. Sala Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965. En la compllacióñ 
de fallos de 1917 a 1954 (apéndice al tomo CXVlll) se publicó con el mismo ti
tulo, No. 615. p. 1097. 

Tesis de la Suprema Corte de Justicia. 
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1465. Jurisdicción voluntaria, tas resoluciones dictadas -
en, no constituyen cosa juzgada.- La posibilidad de anular el procedimiento -
de jurisdicción voluntaria, mediante un juicio contencioso no resulta violato
rio de las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, cuyo suma
rio dice: "Una vez terminado un juicio por sentencia ejecutoria, no es posible, 
pretender su nulidad por medio de otro juicio autónomo", porque la misma Supre 
ma Corte ha precisado la naturaleza de la jurisdicción voluntaria en el sentl: 
do de que las resoluciones dictadas en el los 11 no constituye cosa juzgada". 

Amparo directo 8583/1692.- Manuel Morales GonzAlez y Manuel 
Cornejo. Junio 17 de 1964. Unanimidad de votos. Ponente: Mto. Mariano Azue
la. Ja. Sala Sexta Epoca. Vol. LXXXIV cuarta Parte. p. 79. 

!466.- Jurisdicción voluntaria, notificación de !as d!l!-
gencias de .- Las di 1 igencias de jurisdicción voluntaria no son verdaderos -
juicios, según e! articulo 893 del Código de Procedimientos Civiles del distr! 
to Federal que estatuye que la jurisdicción voluntaria comprende todos los ac: 
tos en que por disposición de la ley o por sol icttud de los interesados se re
quiere la Intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestifu 
alguna entre partes determinadas; en estas condiciones el mandamiento que arde 
na hacer saber un acto de esta [ndole, no requiere para su \l'al idéz que se cum: 
pla con tas formal ldades del juicio, caso en el cual su notificación debe ha-
cerse de acuerdo con el artfculo 117 del ordenamiento, es bastante con lo que 
la notificación se practique en los términos del artfculo 116 del propio Códi
go que Otee: 11 La primera notJftcaclón se harti personülmente al interesado o a 
su representante o procurador, en la casa designada; y no encontri1ndolo el no
tlficador, le dejarti cédula en la que harti constar fecha y hora en que la en-
tregue, el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que manda prac 
ticar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y_: 
apellido de la persona a quien se entrega. recogiéndole la firma en la razón -
que se asentara del acto". De la transcripción anterior, se ve que la notifi
cación se practica con quien se halle en el domicilio, cumpliendo únicamente -
con los demtis requisitos del precepto transcrito. 
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Pmparo directo 968/1962.- Jul Jeta Landeros Nava. Abril lo. 
de 1964 Mayor!a de 4 votos. Relator: Mtro. Rojlna VI llegas. 

TESIS QUE SENTO PR¡¡CEDENTE. 

Pmparo directo 5756/1959.- Daniel Milla Santos, Abril 20 -
de 1961 Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mtro. Gabriel Garc!a Rojas. Ja. Sala 
Sexta época Volumen XLVI Cuarta Parte p. 83. 

1468. Jurisdicción voluntaria Sumisión competencia.- Si ta 
parte actora, en el escrito que presentó ante uno de los jueces contendientes, 
pidiéndole sostuviera su competencia, dice que la parte demandada se sometió -
expresamente a su jurisdicción, porque en las dlligenctas que promovió ante el 
mismo Juez para el reconocimiento del contenido del contrato y firmas del con
trato de promesa de venta, los demandados manifestaron reconocerlo y ser suyas 
las firmas del documento, sin haber expuesto ninguna objeción, lo que equivale 
al reconocimiento de la jurisdicción del juez, este argumento es inoperante. -
porque las diligencias la~ promovió el actor en vra de jurisdicción voluntaria, 
y no como preparatorias del juicio, por lo que nada tiene que ver con él. y el 
hecho de no existir observación ninguna de los demandados, no puede tomarse ca 
mo sumisión expresa en un juicio que ni siquiera se hab!a entablado. -

Competencia 116/1956.- Daniel Rocha y Coags. Jul lo 12 de -
1960 Unanimidad de 15 votos. Ponente: Mtro. Castro Estrada. Pleno Sexta Epoca. 
Vol. XXXVII Primera Parto p. 184. 

DERECHO MEXICANO 

Jurisdicción voluntaria. Concepto.- sus orfgenes se encuen 
tran en el derecho romano, proviene de la palabra jurtsditlonae voluntaria, ::
que denota la intervención oficial en ciertos negocios jurldicos, tales como -
la adopción, emancipación, etc. 

ESTI\ 
Si\UI\ 
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Su diferencia con la jurisdicción contenciosa.- En la juris 
dicción voluntaria la autoridad interviene sine cognitio, no con el propósito-: 
de examinar una controversia entre los lltlgantes,como acontece en la causae -
cognitio que origina cuestiones contenciosas, que se conoce jurisdlctto conten
ciosa. 

En el derecho moderno, no ha sido posible encontrar el nom-
bre técnico adecuado para suplir la terminologfa de jurisdicción voluntaria, -
pues de su propia naturaleza, se puede advertir que no es función privativa de 
los órganos jurisdiccionales sino, muy al contrario, es ejercida por funciona-
rios como registradores, cónsules y oficiales del Registro Civil, al igual que, 
por auxiliares con patente, como sucede con los notarios. 

El sistema seguido por nuestro Código, es el que se funda en 
el principio relativo a que la jurisdicción voluntaria es la que ejerce inter -
volentes. Esta es la razón por la cual nuestro actual Código, en su precepto -
693, dice: 11 La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por -
disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la inter
vención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre -
partes determinadas 11

• 

Si bien es cierto que de algQn modo, la enunciación del con
cepto de jurisdicción coincide con la función que en este orden ejerce el 6rg:1-
no jurisdiccional respecto a que no existe litigio, también es muy cierto, que 
tal concepto no comprende en su totalidad el ejercicio de la jurisdicctón volun 
tarta, al no enunciar que ésta se ejerce por auxiliares, como son los notarios-:
registradores, jueces del Registro Civil, etc. 

En la doctrina moderna, convienen los tratadistas en sei"ialar 
que en la jurisdicción voluntaria, el concepto de partes es sustituido por los 
del solicitante o interesado, se sustituye también el concepto de demanda por -
el de solicitud: y el proceso, litigio o pleito por actos consensuales. 
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Si se llega a adoptar esta terminologra que se afinna ser la 
m4s adecuada técnicamente es dado el convencimiento a que se ha llegado respec
to a que 1 a actividad desarrollada conjuntamente por los sol ict tantes, no se -
busca. como en la contenciosa. la realización del derecho objetivo a través de 
la sentencia por una de las partes, sino una actuación del órgano a efecto de -
que consta.te, integre, certifique, sancione legltimamente y a veces cree el fin 
propuesto por los solicitantes y, asr. éste tenga val idéz, o bien se haga cons
tar el acto que ejecutan. 

De lo anteriormente expuesto, los tratadistas llegan a la -
conclusión, de que la jurisdicción voluntaria es actividad ejecutiva. se reali
za por órganos judiciales, que sirve para tutelar el orden a través de la cons
titución, integración, rectificación, sanción, certificación de documentos esta 
dos y relaciones jurldicas. -

ART. 898.- Las providencias de jurisdicción voluntaria se-
r4n apelables, en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de 
las diligencias, y sólo en el devolutivo, cuando el que recurre hubiere venido 
al expediente voluntariamente o llamado, por el juez, o para oponerse a la solt 
cltud que haya dado motivo a la formación. -

Concordancias: 

Código de Procedimientos Civiles. Art. 694. 

ART. 899.- La substanciación de las apelaciones en la jurts 
dtcdón voluntaria se ajustar~ a los tr~mltes establecidos para la de las lnter 
locutorras. -

Concordanc tas: 

Código de Procedimientos Civiles. (430, Fracc. I), 697. 
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ART. 900.- Toda cuestiOn Que surja en los negocios a que se -
refieren los capltulos siguientes, y haya de resolverse en juicio contradictorio, 
se substanctarti en la forma determinada para lo;; incidentes, a no ser que la ley 
dispus tere otra cosa. 

Código de Procedimientos Civiles. Arts. (430 Fracc. 1), 400. 

La decisión que resuelve este punto controvertido es tnvarta·
blemente una interlocutoria que debe atacarse por vta de apelación. (Arts. 696 y 
700).- Wilebaldo Bazarte C. Op. Cit. Cap. i5. 

ART. 901.- En los negocios menores e incapacitados interven-
drán el juez de lo familiar y demás funcionarios que determine el Código Civil. 

Concordancias: 

Código Civil Arts. 631, 632, 633, 634. 

Ley Orgánica Trib. F.C. Art. 58 Fracc. l. 
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CAPITULO 11 

OEL NOMBRAMIENTO OE TUTORES Y CURADORES Y 
DISCERNIMIENTO DE ESTOS CARGOS 

ART. 902.- Ninguna tutela puede conferirse sin que previamen 
te se declare el estado de minoridad o de incapacidad de la persona que va a qU! 
dar sujeta a el la. 

La declaración de estado de minoridad o demencia puede pedir- -
se: lo. Por el mismo menor, si ha cumplido diecisets anos; 20. Por el cónyuge; 
3o. Por sus supt..1estos herederos legttlmos; 4o. Por el albacea; So. Por el Minis
terio Público. 

ART. 903.- Si a la petición de declaración de minoridad se -
acampana la certificaci6n del Registro Civi 1, se hará la declaración de plano. -
En caso contrario, se citare\ inmediatamente a una audiencia del tercer dla, a la 
que concurrir.fo el menor si fuere posible, y el Ministerio Públ leo. En ella, -
con o sin la asistencia de éste, y por tas certiflcaciones del Registro Civil st 
hasta este momento se presentaron, por el aspecto del menor. y a falta de aque-
llas o de la presencia de éste. por medio de información de testigos, se har~ o 
se denegará la declaración correspondiente. 

Cancordanc i as: 

Código Civi i. Arts. 39, 460, 462. 

El Código no lo dice de manera expresa, pero por la naturale
za jurldlca del auto que hace la declaración o denegación de minarla, es apela-
ble.- Wilebaldo Bazarte c. Op. Cit. Cap. 24 

83 



ART. 904.- La declaración de incapacidad por causa de de-
mencla se acreditar.§ en juicio ordinario que se seguir.§ entre el peticionario 
y un tutor interino que para tal objeto designe el juez. 

ART. 906. - Todo tutor. cua 1 qu lera que sea su cal se. debe -
aceptar previamente y prestas las garantfas exigidas por el Código Civil para 
que se le discierna el cargo, a no ser que la ley lo exceptuare expresamente. 

El tutor debe manifestar si acepta o no el cargo dentro de 
los cinco días que sigan a la notificación de su nombramiento. En igual tér
mino debe proponer su impedimento o excusas, disfrutando un dfa mAs por cada 
cuarenta kilómetros que medien entre su domicilio y el lugar de la residencia 
del juez competente. 

Cuando el impedimento o la causa legal de excusa ocurrieren 
después de la admisión de la tutela. tos términos carrera.o desde el dfa en -
que el tutor conoció el impedimento o ta causa legal de excusa. 

La aceptación o el lapso de los términos, en su caso, impo! 
tan renuncia de 1 a excusa. 

ART. 909.- En los juzgados de lo Faml llar, bajo el cuidado 
y la responsabilidad del Juez y a disposicl6n del Consejo Tutelar, habra un -
registro en que se inscribirá testimonio simple de todos los discernimientos -
que se hicieren de los cargos de tutor y curador. 

ART. 910.- Dentro de los ocho primeros dfas de cada a~o en 
audiencia pOblica con citación del consejo de tutela y el Ministerio Püblico, 
se procederA a examinar dicho registro y, ya en vista. dictar~ las siguientes 
medidas: 
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l. Si resulta haber fallecido algún tutor. harAn que sea -
reemplazado. con arreglo a la ley: 

Código Civil. Art. 460 

J l. Si hubiere alguna cantidad de dinero depositada para 
darle destino determinado, harc1n desde luego, tengan cumplido efecto las pres 
cr!pciones del Código Civil; -

Código Civil Arts. 557. 558. 

IIL E:<lgtrc1n también que rindan cuenta los tutores que de 
ban darla y que por cualquier motivo no hayan cumplido con la prescripción ex
presa del articulo 5go del Código Civil. -

Código Civil Art. 590. 

IV. ObllgarAn a los tutores a que depositen, en el estable 
cimiento público destinado al efecto, los sobrantes de las rentas o productoS 
del caudal de los menores, después de cubiertas las sumas sei'ialadas con el -
arreglo a los articulas 538, 539 y 554 del Código Ci vl I, y de pagado el tanto 
por ciento de adm!nlstnac!ón. 

Código de Procedimientos Civil. Arts. 543 Fracc. I. 848. 

v. Si los jueces lo creyeren conveniente, decretari1n et de 
pósito cuando se presenten dificultades insuperables para el inmediato cumpli 
miento de los articules 557 y 558 del Código Civil. -

VI. Pedirc1 al efecto, las noticias que estimen necesarias 
del estado en que se halle la gestión de la tutela, y adoptaran las medidas -
que juzguen convenientes para evitar los abusos y remediar los que puedan ha
berse cometido. 
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ART. 911.- En todos los casos de impedimento, separación 
o excusa del curador propietario, se nombrare\ curador interino mientras se d~ 
cide el punto. Resuelto, se nombrarti, en su caso, nuevo curador conforme a -
derecho. 

ART. 912.- Sobre la rendición y aprobación de cuentas de 
los tutores, regirtin las disposiciones contenidas en los articulas 519 y si-
guientes, con estas modificaciones: lo. No se requiere prevención judicial p~ 
ra que las rinda en el mes de enero de cada año. conforme lo dispone el arti
culo 590 del Código Civil; 2o. Se requiere prevención judicial para que ias -
rinda antes de llegar a ese término; 3o. Las personas a quienes deban ser ren 
dtdas, son el mismo juez, el curador, el consejo de tutelas, el mismo menor:
que haya cumplido dieciseis años de edad, el tutor que la reciba, el pupilo -
que dejare de serlo, y las demc\s personas que fija el Código Civil; 4o. La -
sentencia que desaprobare las cuentas indicará. si fuere pasible. los alean-
ces. 

Del auto de aprobación puede apelar el Ministerio Públ tea, 
los demás interesados y el curador si hizo observaciones. Del auto de desapro 
bación puede apelar el tutor, el curador y el Ministerio Público. So. Si se:
objetaren de las falsas algunas partidas, se substanciará el incidente por -
cuerda separada, entendiéndose la audiencia sólo con los objetantes, el Minis 
terio Público y el tutor. -

ART. 913.- Cuando el examen de la cuenta resultan motivos 
graves para sospechar dolo, o culpa lata en el tutor, se iniciare\ desde luego, 
a petición de parte o del Ministerio Público, el juicio de separación, que se 
seguir4 en la forma contenciosa, y si de los primeros datos del Juicio resul
taren confirmadas las sospechas, se nombrará, desde luego, un tutor interino, 
quedando en suspenso entretanto el tutor propietario, sin perjuicio de que se 
remita testimonio de lo conducente a las autoridades penales. 
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El Código no lo dice de manera expresa. pero por su natu
raleza jurfdlca. el auto que separa al autor de su cargo por motivos graves, 
por sospechar dolo, fraude o culpa lata, es apelable. Wilebaldo Bazarte C. -
Op. Clt. Cap. 24. 

ART. 914.- Los tutores y curadores no pueden ser removi
dos ni excusarse sino a través del incidente contradictorio respectivo. 
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CAPITULO 111 

DE LA ENAJENACION DE BIENES DE MENORES O DE INCAPACITADOS 
Y TRANSACCION ACERCA DE SUS DERECHOS. 

ART. 915.- Será necesaria licencia judicial para la ven
ta de los bienes que pertenezcan exclusivamente a menores o incapacitados y -
correspondan a las clases siguientes: lo. Bienes ratees; Za. Derechos reales 
sobre inmuebles; 3o. Alhajas y muebles preciosos; 4o. Acciones de compatHas -
industriales y mercantiles, cuyo valor exceda de cinco mil pesos. 

ART. 916.- Para decretar la venta de bienes se necesita 
que al pedirse se espresen el motivo de la enajenación y el objeto a que deba 
aplicarse la suma que se obtenga, y que se justifique la absoluta necesidad o 
la evidente utilidad de la enajenación. 

Si fuere el tutor el que solicitare la venta debe propo-
ner al haberse la promoción, las bases del remate en cuanto a la cantidad que 
deba darse de contado, el plazo, el interés y garantías del rematante. 

La solicitud del tutor se substanciara en fonna de inci-
dente con el curador y el Ministerio Públ leo. La sentencia que se dicte es -
apelable en ambos efectos. 

Los peritos que se designen para hacer el avalúo $er~n -
nombrados por e 1 juez. 

ART. 917 .- Para la venta de acciones y tttulos de renta 
se concedera la autorización si conviene o no la subasta, atendiendo a todo -
la utilidad que resulte al menor; si se decreta, se har4 por conducto del Mon 
te de Piedad, de lo contrario, se procedera confonne al articulo 598. -
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ART. 920.- Para la venta ,de los bienes Inmuebles del hijo 
o de tos muebles preciosos, requerir11n la patria potestad la autorización judl 
clal en los mismos términos que los senalados en el articulo 916. El inciden:: 
te se substanciará con el Ministerio PObl ico y con el tutor especial que, para 
el efecto, nombre el juez de las primeras diligencias. La base de la primera 
almoneda, si es bien ratz, serc1 el precio fijado por los peritos, y la postura 
legal no serti menor de los dos tercios de este precio. 

Bajo las mismas condiciones podrán gravar los padres las -
bienes de sus hijos, o consentir la extinción de los derechos reales. 

La decisión que resuelve este punto controvertido es inva
riablemente una interlocutorla que debe impugnarse mediante el recurso de ape
lación (arts. 696 y 700). 

ART. 922.- Lo dispuesto en los artrculos que preceden, se 
apltcar4 al gravamen y enajenación de los bienes de ausentes, as( como a la -
transacción y arrendamiento, por ma.s de cinco ai1os de bienes ausentes e lncapa 
citados. -
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C A P 1 T U L O IV 

ADDPC!DN 

ART. 923.- El que pretenda adoptar, debera acreditar los 
requisitos solicitados por el articulo 390 del Código Civil. 

En la promoción inicial deber~ manifestar el nombre y edad 
del menor o incapacitado y el nombre y domicilio de quienes ejerzan sobre su -
patria potestad o la tutela, o de las personas o institución pl1blica que lo h! 
yan acogido y acompaf'iar certificado médico de buena salud. Las pruebas perti
niwtes 3e recibirán sin dilación en cualquier dfa y hora Mbil. 

Cuando el menor hubiere sido acogido por una tnstituci6n -
pOblica. la adoptante, recabará constancia del tiempo de la exposición o aban
dono para efectos del articulo 444, fracción IV del Código Civil. 

SI hubiere transcurrido menos de seis meses de la exposi-
ción abandono. sP. dP.creta el depó'iito del menor con el presunto adoptante. en
tre tanto se consuma dicho plazo. 

SI el menor tuviere padres conocidos y no hubiere sido aco 
gldo por institución pública, se decretara el depósito con el presunto adoptañ 
te, en el término de seis meses, para los mismos efectos. -

ART. 924.- Reunidas las justificaciones que se exigen en 
el artkulo anterior y obtenido el consentimiento de las personas que deban -
darlo conforme a los art!culos 397 y 398 del Código Civil, el Juez de lo Fami
liar resolvera dentro del tercer d!a lo que proceda sobre la adopción. 
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ART. 925.- Cuando el adoptante y el adoptado pidan que -
la adopción sea revocada, el juez los citará a una audiencia verbal para den
tro de los tres d!as siguientes, en la que resolverti, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 407 del Código Civil. 

Si el adoptado fuere menor de edad, para resolver sobre 
la revocación se oirti previamente a las personas que prestaron su consenti--
mtento conforme al art(culo 397 del Código Civil, cuando fuere conocido su do 
mtcllio, o, en su caso, se oirá al representante del Ministerio Público y al
Consejo de Tutelas. 

Para acreditar cualquier hecho relativo a la conveniencia 
de la revocación, en los casos del art(culo anterior, pueden rendirse toda -
clase de pruebas. 

ART. 926.- La impugnación de la adopclOn y su revocaclón 
en los casos de Jos articulas 394 y 405 Fracclón 11, del Código Clvll. no pu~ 
den promoverse en dtl tgenclas de jurisdicción voluntaria. 
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CAPITULO 

DE LAS INFORMACIONES AD PERPETUAM 

ART. 927 .- La información ad perpetuam podrA decretarse 
l'.:uando no tenga interés mAs que et promovente y se trate: 

t. De justificar algún hecho o acreditar un derecho; 

II. Cuando se pretenda justificar la posesión como medio 
para acreditar el dominio pleno de un inmueble, y 

111. Cuando se trate de comprobar la posesión de un der~ 
cho real. 

En estos casos de las dos primeras fracciones, la informa 
clón se recibir~ con la citación del Ministerio Póbiico, y en el de la terce::' 
ra. con la del propietario o de las demAs participes del derecho real. 

El Ministerio Públ leo y las personas cuya citación se re
ciba la lnfonnaclón, pueden tachar a los testigos por circunstancias que afee 
ten su credibi l ldad. -

JURISPRUOENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. 

198.- Información ad perpetuam, valor probatorio de la~ 
lnfonnaclOn ad perpetuam, que sólo se decreta cuando se trata de algún hecho 
o justificar un derecho, en los que no tenga interés mt!s que la persona que -
lo sollcttO, no puede sufrir efectos definitivos contra tercero, ni puede ser 
estimada en juicio contradictorio, como una información testimonial ofrecida 
y rendida con arreglo a ta ley, puesto que la misma ordena que esa clase de -
pruebas que rindan siempre con cltaci6n contraria, entregando una copia del -
interrogatorio a la contraparte, para que ejercite et derecho de preguntar a 
los testigos. 
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DOCTRINA 

A efecto de definir el concepto jurtdico de información -
ad perpetuam, seguiremos la exposición que hace Eduardo Pallares, porque in-
cluye dos conceptos muy importantes para nuestro sistema procesal, que son -
los expuestos por Caravantes y Manuel de la Plaza. 

Caravantes la define como la averiguación previa que se -
hace judicialmente y a prevención, para hacer constar hechos de los que pudie 
ran afectar en lo sucesivo el inter~s o el derecho de los que promueven, y _-:, 
Manuel de la Plaza transcribe la siguiente definición sin m~mcionar su autor: 
"Las informtJciones ad perpetuam consisten en justificar con testigos ciertos 
hechos, que al que las promueve interesa queden consignados de modo solemne, 
a fin de que consten en lo sucesivo y no puedan desaparecer. olvldarse, o des 
figurarse con el transcurso del tiempo 11 

.. Las informaciones de que se trata: 
tiene por objeto exteriorizar en forma solemne y documental el derecho que -
asiste a la persona que las promueve a cuyo nombre se promueve, o bien. pre-
constituir una prueba, fuera de juicio, de determinados hechos. Tiene analo
gla con ciertos medios preparatorios del juicio, tales como la rendición de -
prueba testimonial antes del juicio, los actos preparatorios del juicio, eje
cutivo. Sin embargo hay diferencias importantes que distinguen estas das fi
guras procesales. a saber: a) Las infonnaciones se tramitan en vta de juris
dicción voluntaria y, por tanto, presuponen que no hay cuestión entre partes. 
Lo contrario acontece con los medios preparatorios que van a integrar los au
tos del juicio, cuando éste se promueva; b) Las informaciones se llevan a ca 
bo sin audiencia de contraparte que no existe, mientras que en los medios pre 
paratorlos sucede lo contrario por mandato de la ley; e} Las infonnactones
se realizan para preconstitutr una prueba sin tener a la vista un juicio con
creto en qué hacerlas valer. sino para utilizarlas judicial o extrajudicial-
mente, sea ante las autoridades administrativas o en los negocios entre parti 
culares .. Los medios preparatorios. par el contrario, se promueven para hacer 
los valer en juicio que en seguida van a iniciarse y a cuyos autos aquel los:: 
se agregan¡ d) Las informaciones deben sobreseerse si parte legitima se opo 
ne a ellas. porque se llevan a cabo en v[a de jurisdicción voluntaria. No : 
asr los medios preparatorios a juicio. 
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El Código Civil reglamenta dos especies de informaciones 
ad perpetuam. las que llama 11 informactones de dominio" y las relativas a la -
11 1nscripci6n de posesi6n 11

• Tratan de el las los arttculos 3023 a 3028 •••• Op. 
Cit. Diccionario de Derecho Procesal Civil. p. 412. 

ART. 928.- El juez está obligado a ampliar el examen de 
los testigos con las preguntas que estime pertinentes para asegurarse de la -
veracidad de su dicho. 

ART. 929.- Si los test lgo:; no fueren conocidos del juez 
o secretario, la parte deberA preseíltar dos que abonen a cada uno de los pre
sentados. 

ART. 930.- Las informaciones se protocolizarán por el no 
tarta que designe el promovente y aquél extenderá testimonio al interesado pa 
ra su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, si asl procediere.-

ART. 931.- En ningún caso se admitiran en jurisdicción -
voluntaria, informaciones de testigos sobre hechos que fueren materia de un -
juicio comenzado. 
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C A P 1 T U L O VI 

APEO Y DESLINDE 

ART. 932.- El apeo o desllnde tiene lugar siempre que no 
se hayan fijado los lfmites que separan un predio de otro u otros. o que ha-
biéndose fijado hay motivo fundado para creer que no son <!xactos, ya Porque -
naturalmente se hayan, co11fundido, ora porque se hayan destruido las sei'\ales 
que los marcaban, bien porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del -
primitivo. 

ART. 933.- Tiene derecho para promover el apeo: 

l. El propietario; 

11. El poseedor con tftuio bastante para transferir el d.Q. 
minio; 

111. fl usufructuarlo. 

DOCTRINA 

Dice Eduardo Pallares: ºAcción finium regundorum. Es la 
que tiene por objeto el apeo y des! inde de un predio. Está Incluida en las -
diligencias de jurisdicción voluntaria en los articulas 932 a 937 de la ley -
procesal. Se trata de ella en la palabra -amojonar- de este dlcclonario 11

• 

Dp. Cit. Diccionario de Derecho Procesal Civil. p. 44. 

"Amojonar. La acción de poner -mojones- o alguna otra 
clase de senales para fijar los l lnderos de una propiedad. Amojonar es el 01 
timo acto de deslinde y dicha palabra se usa, a veces, como sinónimo de apeo". 
Dp. Cit. p. 81. 
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Esta acción es tan antigua como la Ley de las Doce Tablas 
y de ella dice Bonjean: 11 Se ha visto que, según la Ley de las Doce Tablas, -
las controversias relativas a los fines, o espacio de cinco pies de ancho -
que debla dejarse entre los fundos vecinos. eran diferidas a tres arbitras -
que pedtan ayuda de agri mensores. Bajo el proceclmiento formulario, la ac
ción de deslinde se intentaba ante un solo juez, que igualmente pedla la ªY:! 
da de agri mensores" Op. 

ART. 934.- La petici6r. de apeo debe contener: 

J. El nombre y ubicación de la finca que debe deslindarse; 

II. La parte o partes en que el acto debe ejecutarse; 

I J J. Los nombres de los cal lndantes que pueden tener tnte-
rés en el apeo; 

IV. El sitio donde estan y deben colocarse las senales, y 
si éstas no existen, el lugar donde estuvieron; 

V. Las planos y dema.s documentos que vengan a servir para 
la diligencia, y designación de un perito por parte del promovente. 

ART. 935.- Hecha la promoción, el juez la mandara. hacer sa 
ber a los colindantes para que dentro de tres dlas presenten los titulas o -
documentos de su posesión, y nombren perito si quieren hacerlo, y senalarA -
el d!a, hora y lugar para que d~ principio la diligencia de deslinde. 

Si fuere necesario identificar alguno a algunos de los pun 
tos de deslinde, los interesados podrAn presentar los testigos de identifica 
ciOn, cada uno, a la hora de .ta diligencia. -
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ART. 936.- El d!a y hora senalados, el juez, acampanado -
del secretario, peritos, testigos de identlflcaclón e interesados que asis-
tan al lugar designado para dar principio la diligencia, conforme a las re-
glas siguientes: 

I. PracticarA el apeo, asentándose acta en que constaran -
todas las observaciones que hicieren los interesados: 

!l. La diligencia no se suspender~ por virtud de las obser 
vaclones. sino en el caso de que alguna persona presente en el acto un docu:" 
mento debidamente registrado que pruebe que el terreno que se trata de des--
1 lndar es de su propiedad; 

!!l. El juez, al ir demarcando los limites del fundo des-
lindado, otorga a posesión al promovente de la propiedad que quede comprendi 
da dentro de ellos, si ninguno de los colindantes se opusiera, o mandara que 
se le mantenga en la que esté alsfrutando; 

IV. Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto 
a un punto determinado, por considerar que conforme a sus titules quede com
prendido dentro de los limites de su propiedad, el tribunal olr~ a los test! 
gos de identlflcaci6n y a los peritos, e invitará a los interesados a que se 
pongan de acuerdo. Si esto se lograre de acuerdo, se abstendrti el juez de -
hacer declaraci6n alguna en cuanto a la posesión, respetando en ella a quien 
la disfrute, y mandará reservar sus derechos a los interesados para que los 
hagan valer en el juicio correspondiente: 

V. El juez mandará que se fijen las senales convenientes -
en los puntos desl tndados, las que quedarAn como 1 (mi tes legales. 
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Los puntos respecto a los cuafes hubiere oposición. no que 
darán deslindados ni se fijará en ellos senat alguna, mientras no haya sen-=
tencia ejecutoria que resuelva la cuestión dictada en el juicio correspon-
dlente. 

ART. 937.- Los gastos generales de apeo se harán por el -
que lo promueva. Los que importen la ir.tervención de los peritos que desig
ne y los testigos que pretenden colindarse, sera.n pagados por el que nombre 
a los unos y presente a los otros. 
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C A P 1 T U L O VII 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS OTROS ACTOS 
DE JURISDICCION VOLUNTARIA 

ART. 938.- Se tramitan en forma de Incidente que habr~ de 
seguirse con el Ministerio PObl leo en todo caso: 

l. La autorización judicial que solicite los emancipados -
por razón del matrimonio, para enajenar o gravar bienes ralees o para compa
recer en juicio; en éste último caso se les nombrar~ un tutor especial. 

11. El permiso para que los cónyuges, celebren contratos -
entre ellos o para obligarse solidariamente o ser fiados uno del otro en los 
casos del articulo 175 del Código Civil. 

111. La calificación de la excusa de ta patria potestad en 
los casos a que se refiere el articulo 448 del Código Civil. 

IV. La aclaración de actas del estado civi 1 cuando se tra
te de errores gramaticales o mecan6grafos o de tas letras o de palabras con
cernientes a la real identificación de la persona y no cuando se trate de he 
chas esenciales. Arl. 138 bis. Código Civil. -

La decisión que resuelve este punto controvertido. es lnva 
riablemente una interlocutorfa que debe atacarse por vta de apelación (arts:-
696 y 700). Wlllebaldo C. Op. Cit. Cap. IS. 

ART. 939.- Podr~ decretarse el depósito: de menores o inca 
pacitados que se hallen sujetos a la patria potestad o tutela y que fueren :
maltratados por sus padres o tutores. o reciban de éstos ejemplos pernicto-
sos. a juicio del juez, o sean obligados por ellos a cometer actos reproba-
dos por las leyes; de huérfanos o incapacitados f(slcamente que queden en el 
abandono por la muerte. o ausencia o incapacidad ftsica de la persona a cuyo 
cargo estuvieren. 
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El menor de edad que deseando contraer matrimonio necesite 
acudir a la autoridad competente para suplir el consentimiento de sus padres. 
puede solicitar al juez determine sobre su custodia. 

El Código no lo dice de manera expresa. pero la naturaleza 
juridica de las resoluciones dictadas en lo!I casos de este articulo. son ap~ 
lables. Willebaldo Bazarte c. Op. Cit. Cap. 24. 
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T JTULO DEC IMO SEXTO 
CAP 1 TULO UN 1 CO 

DE LAS CONTROVERSIAS DE ORDEN FAMILIAR 

ART. 940.- Todos los problemas Inherentes a la familia se 
consederan de orden pObl ico, por com.tltuir :lquellas la base de ta integra-
c!On de la sociedad. 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

Alimentos. lnvocaclOn de la ley, de oficio.- Tratándose -
de cuestiones relativas a la familia y a los alimentos, el juzgador puede in 
vacar de oficio algunos principios, sin cambiar los hechos, acciones, excep"': 
clones o defensas, aunque no hayan sido invocados por las partes, pues se -
trata de una materia de orden pllbl leo. 

Séptima época: Volumen l. Cuarta Parte. P~g. 13. Semlna-
rlo Judicial de la Federación. Séptima época. Volumen 82. Cuarta Parte. Octu 
bre, 1975. Tercera Sala. P~g. 14. -

ART. 941.- El Juez de lo familiar estar~ facultado para In 
tervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente_:
tratándose de menores y de alimentos, decretando las medidas que tiendan a -
preservarla y a proteger a sus miembros. 

En todos las asuntos de orden familiar los jueces y tribu
nales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en su planteamie!! 
to to de derecho .. 

En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibicio-
nes legales relativas a alimentos, el juez deberA exhortar a los interesados 
a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con 
el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento .. 
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Interdictos para recuperar la posesión de la guarda de un 
menor, naturaleza de los .- En estos casos interdictos sólo disfrute la pose 
sión provisional del menor, no asl quien tiene mejor derecho para el lo, o _: 
quien debe ejercer exclusivamente la patria potestad, por lo que no es proce 
dente estudiar en el interdicto recuperatorlo de posesión, los argumentos eñ 
cuanto a quien registró primero al menor, ya que éstos se refieren al mejor 
deracho para tener la posesión definitiva de la guardia del menor, cuyo an'1-
lisls serla procedente en el juicio correspondiente. 

Amparo directo 396/78. Juan Garcla Pérez 30 de junio de -
1978. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Raúl Lozano Ramfrez. Secretario Carlos 
Alfredo SOto Vlllasenor. 

Informe 1978. Tercera Sala No. 92 pag. 62. 

Guarda el menor, derecho preferente a la madre, en el in-
terdicto de recuperar la posesión contrariamente a lo alegado por el quejoso, 
la responsable no estaba obligada a tomar en consideración circunstancias ta 
les como; la posesiOr1 detentada por el padre durante varios aiios, pues el dé 
recho que dice tener ésta para gozar de la custodia de su hija lo trata de -:
conservar con base en un acto ilegal, consistente en la deposesión de la me
nor, el que a la fecha del dictado de la sentencia de segundo grado ya tubie 
ra esta edad de sets anos cuatro meses y dieciocho dias, tampoco trasctende
el resultado de fallo combatido, pues los preceptos del Código Civil, aplica 
dos analógicamente por el ad-Quem. categóricamente confieren a la madre el : 
derecho preferente para Que se encargue, de manera exclusiva. de la guarda -
de los menores tanto de cinco como de siete ai'los, y la razón que tuvo para -
ello el legislador, no la finca en un depósito de persona o en una declara~
clón de nulidad o de divorcio, sino en la imperiosa necesidad de Que sean~
atendidos precisamente por su madre, a quien por haberles dado el ser, se le 
considera la mas apta para prodigarles las atenciones y cuidados necesarios 
para su correcto desenvolvimiento ffsico y espiritual; en cuanto a que deble 
ron tenerse en cuenta los intereses de la menor, dicha afirmación es inexac:
ta, ya que no es el derecho a ejercitar la patria potestad la materia de la 
controversia, sino la cuestión relativa a la guarda y custodia provisional -
de la menor multicltada Claudia Carolina. 
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AMPARO directo 5283/78.- Horaclo Moreno Caballero. 22 de 
mayo de l984. unanimidad de 4 votos. Ponente: Salvador Mart!nez Rojas. Secre 
tarlo: Lucio Antonio Castillo Gonzalez. -

Informe l984. Segunda parte. Sala auxlllar pag. 43. 

ART. 942.- No se requieren formalidades especiales para 
acudir ante el Juez' de lo Familiar cuando se solicite la declaraci6n preser
vación o constitución de un d13recho o se alegue la violación del mismo o del 
desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos de matrimonio o -
de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administract6n de -
bienes comunes, educación de hijos. oposición de maridos, padres y tutores y 
en gP.neral toda!: las cuestiones familiares similares que reclamen la inter-
vencl6n judlclal. 

ART. 943.- Podra el Juez de lo Famlllar por escrito o por 
comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el articulo an 
terlor, exponiendo de manera breve y concisa los hecllos de que se trate. coñ 
las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su ca 
so se presenten, se correrA traslado a ta parte demandada, la que deberá coiñ 
parecer en la misma forma dentro del término de nueve dias. En tales compare 
cencias las partes debcr~n ofrecer las pruebas resper.tivas. Al ordenarse _-: 
ese traslado el juez deberá señalar dla y hora para la celebración de la au
diencia respectiva. Tratándose de alimentos, ya sean provisional o los que -
se deban por contrato, por testamento o por· disposición de la ley, el juez -
a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información 
que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuel 
ve el julclo. -

Ser~ optativa para las partes acudir asesoradas, y en este 
supuesto, los asesores necesariamente ser l icenclados en Derecho con cédula 
profesional. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la -
otra no, se solicitaran de inmediato los servicios de un defensor de oficio, 
el que deberá de acudir, desde luego, a entenderse del asunto. disfrutando -
de un término que no podrá exceder de tres dfas para hacerlo, por cuya razón 
se deferlra la audiencia en un término igual. 
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ART. 944.- En la audiencia, las partes aportarán las prue
bas que asf procedan y que hayan ofrecido, sin mAs limitación que no sean -
contrarias a la moral o estén prohibidas por la ley. 

ART. 945.- La audiencia se practicará con o sin la asisten 
cla de las partes. El juez para resolver el problema que se le plantee, po-=
drá cerciorarse personalmente o con auxilio de trabajadores sociales de la -
veracidad de los hechos. Aquel los presentarán el informe correspondiente en 
la audiencia, y podrAn ser lnter;rogados por el juez y por las partes. su va
loración se hará conforme a lo dispuesto por el artículo 402 de este Código. 
En el fallo se expresarAn en todo caso los medios de prueba en que haya fun
dada el juez para citarlo. 

ART. 946.- El juez y las partes podrfo interrogar a los -
testigos con relación a los hechos controvertidos, pudiéndoles hacer todas -
las preguntas que juzguen procedentes, con la sola 1 imitación a que se refte 
re el articulo 944. -

ART. 947.- La audiencia se llevara. a cabo dentro de los -
treinta dfas contados a partir del auto que ordene el traslado, en la inteli 
gencla de que, la demanda Inicial deberc't ser proveida dentro de tres d[as. -

ART. 948.- Si por cualquier circunstancia la audiencia no 
puede celebrarse, ésta se verificara. dentro de los ocho dfas siguientes. Las 
partes deberán presentar a sus testigos y peritos. De manifestar bajo protes 
ta de decir verdad no estar en aptitud de hacerlo se impondrá al actuario _-; 
del juzgador la obligación de citar a los primeros y de hacer saber su cargo 
a los segundos, ciUndolos asimismo, para la audiencia respectiva, en la que 
deberc1n rendir dictamen. Dicha citación, se har~ con apercibimiento de arres 
to hasta por treinta y seis horas, de no comparecer el testigo o el perito-: 
sin causa justificada y al promovente de la prueba, de imponerle una multa -
hasta por el equivalente de treinta dfas de salario mfnimo vigente en el Dis 
trito Federal. En caso de que el señalamiento de domicilio resulte inesacto
o de comprobarse que se solicitó la prueba con el propósito de retardar el -
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procedimiento, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad resultante. Las 
partes en caso de que se ofrezca la prueba confesional. deberán ser citadas 
con apercibimiento de ser declaradas confesas de las posiciones que se les 
articulen y sean calificadas de legales, a menos que acrediten justa causa 
para no asistir. 

ART. 949.- La sentencia $e pronunciara de manera breve y -
concisa, en el mismo momento de la audlencid de ser asr posible o dentro de 
los ocho dlas siguientes. 

ART. 950.- La apelación deberá Interponerse en la forma y 
términos previstos por el articulo 691. 

Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las -
disposiciones generales del código, igualmente se regirá por estas dlsposi-
ciones; por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recu
rrente careciere de abogado, la propia sala solicitará la intervención de un 
defensor de oficio, quien gozará de un plazo de tres dlas más para enterarse 
del asunto, y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a 
nombre de la parte que asesore. 

ART. 951.- Salvo los casos previstos en el articulo 700, -
en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectas, en los demás 
casos, dicho recurso procederá en el efecto devolullvo. 

Las resoluciones sobre al lmentos que fueren apelables y los 
decretos, pueden ser invocados por el juez que los dicta. 

Son procedentes en matert a de recurso, igualmente los de-
más previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposicio-
nes generales del mismo y demas de los casos ya determinados expresamente en 
esta ley, para lo no previsto al respecto, se sujetarán a las dtsposlclones 
correspond lentes~ 
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ART. 953.- La recusación no podrA impedir que el juez -
adopte las medidas provisionales sobre el depósito de personas. alimentos -
y menores. 

ART. 954.- Ninguna excepción dilatoria podrA impedir -
que se adopten las referidas medidas. Tanto en este caso como en el del ar
ticulo anterior. hasta después de tomadas dichas medida;;; se dará el trAmtte 
correspondiente a la cuestión planteada. 

ART. 955.- Los incidentes se decidirAn con un escrito -
de cada parte y sin suspensión del procedimiento. Si se promueve prueba, de 
ber.1 ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre qué _: 
verse, y se citará dentro de ocho dlas, para audiencia indtferible, en Que 
se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y se dicte la resolución de 
los tres dlas siguientes. 

ART. 956.- En todo lo no previsto y en cuanto no se opon 
gan a lo ordenado por el presente capitulo, se aplicarán las reglas genera-
les de este Código. (91) 

(91) OBREGON HEREDlA, Jorge.- código de Procedimientos Clvl les para el Dls 
tri to Federal. Ba. Edlc. Actualizada, Editorial Porrfia, S.A., México, 
1990 p. 475 a 499. 
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C. REGULACION DE LA JURISDICCION VOLUNTARIA. 

En nuestro Derecho Positivo, la jurisdicción voluntaria -
está regulada por el COdigo de Procedlmlentos Civiles para el Distrito Fede-
ral. en un nlimero de 47 artfculos, los cuales se separan en una parte de Dis
posiciones· Generales, y otra donde se va refiriendo especlficamente a cada -
uno de los procedimientos especiales. 

Al Igual que la ley de Enjuiciamiento Civil Española de -
1881. el Código Dlstrltal empieza por definir lo que debe de entenderse por -
jurlsdlcci6n voluntaria en su articulo 893, el cual da inicio al Titulo D~cl
mo Quinto. 

Este mismo artfculo establece que a solicitud de parte le 
gftima, se podran practicar en esta vla, las notificaciones o emplazamientos
necesartos en procesos extranjeros. 

Si se requiere la audiencia de alguna persona, se le cita 
ra legalmente, indicándole que están a su disposición las autos por tres dlaS 
en la Secretaria del Juzgado, para que los consulte si desea. A la audiencia 
respectiva podr.1 ocurrir el promavente de las diligencias. La anterior de -
acuerdo can lo establecido por el articulo 894. 

El numeral 895 establece los casos en los que se oir.1 al 
Ministerio Público, cuya participación es verdaderamente improcedente dentro 
de este tipo de trámites. 

Cuando exista oposición de parte legítima en contra de lo 
solicitado por el promovente de la dlllgencla, el procedlmlento concluirá y -
la oposición deber4 tramitarse en el juicio correspondiente, de acuerdo con -
lo que establece el articulo 896. 
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El juez puede variar o modificar las providencias que die 
tase sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas para este tt": 
po de trAmites, a excepción de los autos con fuerza de definitivos y contra -
los que no se hubiere interpuesto recurso alguno a menos que se demostrara -
que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción. Ar
ticulo 897. 
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O. APL!CACION DE LA JURISD!CC!ON VOLUNTARIA EN 
NUESTRA LEG!SLACION 

Las providencias de jurisdicción voluntaria son apelables 
en ambos efectos si se interpone el recurso por el promovente de las mismas y 
en un solo efecto si es interpuesto por otro. ArUculo 898. 

La substanciación de las apelaciones se ajustará a los -
tr~mltes establecidos para la de las Interlocutorias. Articulo 899. 

El articulo establece que toda cuestión que surja en los 
procedimientos de jurisdicción voluntaria y deba resolverse en juicio conten
cioso. se substanciará como incidente a menos que la Ley no disponga expresa
mente otra cosa. 

El 901 senala que en los negocios de menores o incapacita 
dos intervendrá el Juez de lo Familiar y los demás funcionarios que detenntne 
el C6dlgo Civil. 

Del articulo 902 al 914 se prevee los procedimientos de -
jurisdicción voluntaria al nombramiento de tutores y curadores y el discerni
miento de estos cargos, incluyendo todas estas cuestiones en un capftulo 11 .. 

Como capitulo lll de los articulas 915 al 922 se regulan 
los procedimientos de enajenación de bienes de menores o incapacttados y tran 
sacclón acerca de sus derechos.. -

La adopción es tratada como capitulo IV de los artlculos 
923 al 926. 

El capitulo V prevee el procedimiento de lnformacl6n ad -
perpetuam desde el articulo 927 al 931. 
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El apeo y desl tnde est& considerado como capitulo VI y ya 
del articulo 932 a 1937. 

Estas disposiciones terminan con un capitulo VI 1 con dos 
artículos, el 938 y 939 en el cual se contemplan disposiciones relativas a -
otros actos de jurisdicción voluntaria .. 

En general el COdigo de Procedimientos Civiles permite la 
tramitación en este tipo de procedimientos de cualquier petición en la que se 
requiere la· Intervención del juez, sin existir 1 itlgio de por medio, de aht -
que se tenga que deducir que este t.lpo de procedimientos para cualquier asun
to n:> contencioso que no tenga una regulación especifica en el Código de Pro
cedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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E. LA JUR!SD!CCION VOLUNTARIA, PROCEDIMIENTO JUR!SOICCIONAL O 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

Ademas del mencionado Código procedimental, desde luego -
tendr.1 que to·11arse en consideración con lo que sobre el particular establezca 
el Código Civil. La Ley Organtca de los Tribunales de Justicia del Fuero Co
man para el Distrito Federal también contenidas en los artrcutos 54 Fracción 
I, 58 Fracción J. Todas las reglas establecidas para la apelación de interlo 
cutorla son también de tomarse en cuenta y en general las que se requieran pa 
ra el supuesto de que no existe reglamentación especffica en cada uno de es--= 
tos procedimientos. Toda vez que procede al amparo pues se considera que las 
resoluclones dictadas en jurisdicción voluntaria son actos fuera de juicio -
también habrra que to:nar la regulación sobre el particular. 

Desde el punto de vista nuestro, a todas tas cuestiones -
consideradas como procedimientos de Jurisdicción Voluntaria no se les deberla 
sacar del <1mblto jurisdiccional y darles un tratamiento procesal de cari1cter 
administrativo. Si ello no es posible, entonces regular a detalle y no en -
forma tan general los mencionados procedimientos, emplazando por precisar las 
cuestiones relativas a la competencia de los órganos jurisdiccional en esta -
materia. Debe seguirse un orden més adecuado en los que se refiere al trata-
miento de las disposiciones generales. tratando de no confundir conceptos que 
no deben estar presentes en el <1rea que nos ocupa. Por lo que se refiere a -
los procedimientos especificas. consideramos que debe ampliarse su regulación, 
para que no existan procedimientos que lo único que provocan es una dilación 
en los procedimientos que se precisen en tipo de resoluciones que pueden emi
tir el juzgador en esta materia (e Inclusive en todo el Código), pues ello -
lleva a confusiones respecto de los recursos que en un momento dado podrlan -
utilizarse, pues desde nuestro punto de vista solo deberla utilizarse la ape
lación. 
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F. SUJETO Y OBJETO DE LOS ACTOS DE JUR!SDICCION VOLUNTARIA. 

Desde nuestro punto de vista los sujetos de que pueden in 
terventr en un procedimiento de Jurisdicción Voluntaria son los siguientes: -

a) El juzgador, tanto de primera como de segunda instan-
cla. 

b) El interesado o promovente. 

e) El sujeto de algt'.in modo pued~ estar relacionado en -
forma legitima con el negocio y que puede pponerse al procedimiento. 

d) El Ministerio Plíbl leo. 

e) Cualquier persona citada para audiencia. 

f) Auxiliares del juzgador subalterlnos. 

g) Cualquier autoridad perteneciente al poder judicial. 

h) Cualquier autoridad no perteneciente al poder judl--
cial y en general cualquier auxi 1 lar de juzgador. 
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G. EL JUZGADOR, TANTO DE PRIMERA COMO DE SEGUNDA INSTANCIA. 

Cuando el articulo 893 del Código de Procedimientos Civi
les para el Distrito Federal, define lo que debe entenderse por Jurtsdicctón 
Voluntaria, sei'lala: " .... se requiere la intervención del juez ••. 11 ya nos es
ta indicando que el juzgador es el primer sujeto al cual se acude para que se 
verifiquen los actos mencionados. pues es auien certifica o declara los efec
tos que se pretenden obtener de los mismos. 

En primera instancia son competentes para conocer rle los 
multicitados actos en forma especifica dada por la Ley de los Jueces de lo Cl 
vil y de lo Familiar. En el primer caso de acuerdo con lo establecido por eT 
articulo 54 Fracción I de la Ley Org~nica de los Tribunales de Justicia del -
Fuero Común del Distrito Federal. En la misma Fracción se dispone que los -
jueces Civiles conocerán de los negocios de Jurisdicción Voluntaria cuyo cono 
cimiento no corresponde especlficamente a otro tipo de jueces, de ahl que se
deduzca qué efecto otros jueces pueden conocer de este tipo de negocios aun-
que la Ley Orgánica mencionada no lo contemple, pues puede estar especificado 
en otras Leyes. 

La competencia en materia familiar para trámites de Juris 
dicc!On Voluntaria se contempla en el articulo 58 Fracción I de la Ley Organi 
ca mencionada y sobre el particular también habrfa que considerar lo que se:
establece en el articulo 159 del COdlgo de Procedimientos Civiles para el Di~ 
tri to Federal. 

De lo anterior !ie desprende que el Distrito Federal. la -
Ley Organica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común de la entidad, so
lamente establece espectficamente competencia en materia de Jurisdicción Vo-
luntaria a los Jueces civiles y Familiares. pero contempla que otras Leyes 
puedan reservar algCin trámite de este tipo para otra clase de jueces. 
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Por lo que se refiere a la competencia por cuantfa, el ar 
tfculo 97 de la Ley Orgánica men:lonada establece las materias de las que ca: 
nacerán los Jueces de Paz del Distrito Federal en cuestiones Civiles y nomen 
ele.na ninguna cuestión sobre Jurisdicción Voluntaria, de ahf que consideremoS 
que este tipo de Jueces no tienen competencia sobre las diligencias en estu-
dio. 

La competencia por territorio en materia Jurisdiccional -
Voluntaria se encuentra en el artrculo 156 del C6diqo de Procedimientos Civi
les para el Distrito Federal, el cual señala que será competente en los actos 
de Jurisdicción Voluntaria el Juez del domicilio del que promueve a excepción 
de cuando se trate de bienes ratc~s pues en tal supuesto lo será el del lugar 
donde estén ubicados. 

Para ubicar al Juez que será competente en un negocio de 
Jurisdicción Voluntaria tarnbién en su caso deberá tomarse en cuenta los crlte 
rlos afinados de la competencia que son el turno y la prevención. -

la competencia especifica de los Juzgados del Arrendamlen 
to Inmobi liarlo habremos de encontrarla en el ttrtfculo 60 de la Ley Orgánlca
mul tlct tada y también habr(a que tomar en consideración lo que dispone el 111-
timo pArrafo del articulo 54 de la propia Ley. 

Toda vez que los actos de Jurisdicción voluntaria pueden 
llegar a una segunda instancia, es importante considerar la competencia por -
grado en el supuesto de apelación, por lo que también debemos tomar en cuenta 
al juzgador de segunda instancia que actuar~ a través de la Sala Civil o Faml 
1 iar que corresponda. -

Lo anterior de acuerdo con lo que establecen los artrcu-
tos 898 y 899 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 
45y 46 de la Ley Drg6nlca de los Tribunales de Justicia del Fuero ComQn del -
DI strl to Federal. 
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Cabe mencionar que la Ley Organtca es omisa al establecer 
a favor de alguna Sala la facultad de conocer en Materia de Jurtsdicci6n Vo-
luntarta si el procedimiento no se refiere a Juzgados Civiles o Famll lares. 
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C A P 1 T U L O IV 

"TRASCENDENCIA SOCIAL" 

A) Objeto de la jurtsdlccl6n voluntaria. 

B) lmpugnact6n de los actos de jurtsdlccl6n voluntaria. 

C) Repercusiones Sociales. 

116 



C A P 1 T U L O IV 

A) OBJETO DE LA JURISDICCION VOLUNTARIA. 

Como en muchas de las cuestiones relativas a la Jurisdic
ción Voluntaria. no existe un consejo general en torno al objeto de la misma, 
de ahf que nos permitimos exponer algunas de las ideas que e: torno a dicho -
objeto han parecido interesantes. 

S1Jbrn el particular, el maestro Carlos Arellano Gdrcfa --
nos senala que: 

"El denominador coman, en cuanto al objeto que correspon
da a la jurlsdicci6n voluntaria, es darle intervención al juzgador para que -
éste, como funcionarlo pOblico estatal, poseedor de fe pQblica, le otorgue -
autenticidad a lo obedecido ante el proceso de jurisdicción voluntaria, siem
pre y cuando no haya el ejercicio del derecho de acción y solamente se ejerci 
te el derecho de petición". (87) -

Por su parte Jaime Guasp· nos indica esencialmente el ob
jeto de ta Jurtsdicctón Voluntaria, es una r~laclón jurtdlca de derecho priva
do, senalando que muchas de estas relaciones suponen la necesidad o la postbi 
lldad de que intervenga en ellas un.Juez sin que de naturaleza la estructura
Y función originales de la propia relación jurfdlca. Agrega que el objeto de 
toda actividad de jurisdicción voluntaria en la materia de derecho privado en 
la que el juez espont4nea o provocadamente interviene. La regulación concreta 
de cada acto de Jurisdicción Voluntaria irA diciendo qué materias de derecho 
privado se adscriben necesaria o eventualmente al campo de esta jurisdlcclón, 

(87) Op. Cit. ARELLANO GARCIA, Carlos, p. 284 y 285. 
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senalando inclusive que puede haber pluralidad de objetos en el sentido de -
que pueden integrar la materia de un expediente de Jurisdicción Voluntaria no 
una sola exlusiva relación de derecho privado sino algCm grupo de ellas, cuya 
conexión objetivo esté justificada. (88) 

El maestro Alcala-zamora y Castillo es, desde nuestro pun 
to de vista el que mejor plantea el problema relativo al objeto de la juris--=
dicción voluntaria, senatando que la misma tiene un contenido heterogéneo. -
pues como él mismo to indica, el recorrido de unos cuantos códigos procesales 
basta relevar extren1a en contenido y tramitación. (89} 

La ofi rmación del maestro Al cata-Zamora y Castillo respec 
to de que la Jurisdicción voluntaria tiene un objeto heterogéneo radica en sU 
idea de que este tipo de Jurisdicción abarca tres grupos de procedimientos, a 
saber: 

"a) Los que de manera preventiva, preparatoria o caute-
Jar enlazan con eventualidades procesales, aunque el proceso no llegue en de
finitiva a surgir, b} Los que al margen de toda perspectiva o propósito proce 
sal, tienen por objeto rodear de mayores garantlas la tramitación de expedieñ 
tes en que la autorización, la homologación o la dactón de fe judiciales (no
jurtsdicclonales) se reputen por el legislador de indispensables, o. por lo -
menos, preferibles a las demandas de funcionarios de otros órdenes. y; c} Aque 
llos en que, no sólo sin ta menor dificultad, sino también con las mtiximas -
ventajas, del estado o de la propiedad, corredores de comercio, etc". (90) 

(88) Op. Cit. GUASP, Jaime p. 951. 

(89) Op. Cit. ALCALA Zamora y Castlllo, Nireto p. 123 

(90) ldem. p. 124. y 125. 
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B) IMPUGNAC!ON DE LOS ACTOS DE JURISO!CC!ON VOLUNTARIA. 

Cuando se da el supuesto contemplado en el artrculo 896 -
del Código de Procedimientos Civiles para el Olstrlto Federal, de oposición -
de parte legitima respecto de las Diligencias de Jurisdtcci6n Voluntaria, se 
pone fin a· las mismas pues ya se est11 frente a un trc1mite de Jurisdicción Con 
tenclosa. -

El modo de tramitar las oposiciones se establece en el -
propia artículo 900 del mismo ordenamiento, que sei'iala el procedimiento a tra 
vés de incidente o bien en julclo distinto si la ley as! lo dispusiere. -

También es posible oponerse mediante el recurso de apela
ción de acuerdo con lo establecido por el articulo 898 de la citada Ley, que 
refiere que procede la apelación en el efecto devolutivo cuando el que recu-
rre hubiere venido al expediente voluntariamente o I lamado por el juez, o pa
ra oponerse a la sol ic 1 tud que haya dado moti va a su formac lón. 

Consideramos que el proc.edimiento de Jurisdicción Volunta 
ria, ante la oposición de parte legitima debe suspenderse inmediatamente y _: 
que el juez no debe declarar nada ni respecto de la pretensión aducida por el 
promovente de la jurisdicción ni por la parte opositora. reservando sus dere
chos para que estos se esclarezcan mediante el juicio ordinario o en su caso 
mediante incidente. 

El arllculo 897 del Código de Procedimientos Civiles par• 
el Distrito Federal, establece los efectos de las resoluciones dictadas por -
el juez en materia de Jurisdicción Voluntaria, previendo que el juez no tiene 
que ajustar las providencias que dicta a los ténninos y formas establecidas -
respecto de la Jurisdicción voluntaria contenciosa. 
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El juez puede variar o modificar las providencias salvo -
en tratándose de autos que tengan fuerza de definitivos y contra lo que no se 
h.Jbiere recurso alguno y aun en este supuesto podrta variarlos siempre y cuan
do demostrara que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la 
acción (que debtera decirse de la pretensión). 

Se admitiera la apelación em ambos efectos si el recurso 
lo interpone el promovente de las diligencias y sólo en el efecto devolutivo 
si el que recurre hubiere venido al expediente de acuerdo con los términos de 
lo que prevee el articulo 898 del ya multicitado código. 

Las apelaciones se substanciarán de acuerdo con la forma 
establecida para las tnterlocutorras de acuerdo con el artrculo 899 del pro
pio ordenamiento. 

Por lo que se refiere a que si procede o no el Amparo, -
anotamos lo que sobre el particular manifiesta el maestro Niceto Alcalá-Zamora 
y Castillo. 

11 31) Desde ~l punto de vista impugnativo. el artrculo 898 
D.F. autoriza la apelación a ambos efectos si el recurso lo interpone el pro
movente... En cambio. conforme al articulo 535 Fed. no procede recurso algu
no en Jurisdicción Voluntaria, ademas. tanto la providencia dictada en apela
ción (D.F.) como la emitida en única Instancia (Fed.) pueden ser combatidas -
mediante amparo indirecto, o sea primero ante el Juzgado de Distrito y luego 
en segundo grado ante un Tribunal Colegiado de Circuito". (91 J 

(91) ALCALA-ZAMORA y CASTILLO, Nlceto.- Estudios de Teor!a General e Historia 
del Proceso (1945-1972) Tomo 1, Números 1-11 U.N.A.M. "Eficacia de las 
Providencias de Jurisdicción Voluntaria Instituto de Investigaciones Ju
r!dlcas México, 1974 p. 187. 
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Finalmente deseo terminar el presente y último apartado, 
anotando algunos comentarios del maestro Fix Zamudio reseílados por el propio -
maestro Alcata-zamora y Castillo. 

En el primer comentario del maestro Fix, afirma que en 
México, procede la apelación con efecto devolutivo o suspensivo en su caso 
mas el Amparo Indirecto. (92) 

El segundo comentario interesante, es el relativo a las -
diferentes resoluciones que se emiten en los procedimientos de Jurisdicción -
Voluntaria. 

Flx Zamudlo proclama la lnalterabll ldad de los autos 
definitivos en el expediente en que se dictaron en tanto que serian variables 
los autos provisionales y las providencias en estricto sentido, es decir, las 
resoluciones de categorfa mfntma; pero si cambian las circunstancias, los pro
pios autos definitivos podrfan ser modificados por quienes los pronunciaron, -
puesto que no disfrutan de cosa juzgada y si solo de simple eficacia preclusi
va ••• ". (93) 

(92) Op. Cit. p. 233 y 234. 

(93) ldem. p. 234. 
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C. REPERCUSIONES SOCIALES. 

Consideramos que: Tanto la clase económicamente débil -
que en principio no dispone del mtnimo necesario para contratar los servicios 
de un profesionlsta y que por consiguiente ocurre a instituciones "gratuitas" 
para que ahf se Jes de el asesoramiento correspondiente, tales como, Defenso
r!a de Oficio del Tribunal Superior de Justicia y el Jur!dlco del O. !.F., -
(donde muy poco se les resuelve). 

Igualmente la clase pudiente o económicamente fuerte. que 
st dispone del dinero suficiente para contratar los seniclos de un profeslo
ntsta. también se encuentra con problemas en cuanto a la lentitud para la tra 
mitactón de carácter legal de sus asuntos. ya que a pesar de la intención deT 
legislador de que la apl!caclOn de la Justicia sea pronta, gratuita y expedi
ta; esto no es posible atendiendo al gran volumen de expedientes que se maje
jan. 

Por lo que se considera que la jurisdicción voluntaria de 
be tener trascendencia en nuestra sociedad toda vez que se plantea una solu--=
ción en cuanto a la agi 1 idad con que debe ventl lar se el procedimiento judi-
clal logrando con ello, la apllcac!On pronta, expedita y gratuita de la Ley -
mediante la creación de los juzgados que exclusivamente conozcan de trá.mites 
de JurlsdlcciOn Voluntaria. 

Consideramos que debe reformarse el Art. 893 del Código -
de Procedimientos Civiles en cuanto a que debe ordenarse al juez que incite a 
las partes a llegar a una solución; tales como firmarse convenios de que por 
el hecho de firmarse y ratificarse ante la preSencta judicial tenga fuerza -
de cosa juzgada. 

La definición que se propone de acuerdo a todos y cada -
uno de sus elementos má.s apegados es que la Jurisdicción Voluntaria comprende 
todos los actos en que, por dlsposlclOn de la Ley o por sol lcltud de los lnte 
resadas, se requiere la intervención del juez. sin que esté promovida o se _:: 
promueva cuestión alguna entre partes detennlnadas, debiéndose citar necesa--
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riamente a las partes conforme a Derecho donde el juzgador incltarA a las par. 
tes a solucionar el negocio. y no esperar hasta que una vez iniciada la con-
troversia se cite a las partes para la junta de conciliación, firmAndose para 
ello un convento. mismo que previa la ratificación correspondiente. obligarA 
a partir de ese momento a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y 
lugar con ,fuerza de cosa juzgada. 

La jurisdicción voluntaria surgió en los pueblos como un 
deseo para la cbtención de un derecho mas justo, mas acorde a la real tdad y a 
la dignidad humana y en donde se integren los esfuerzos del Estado y de los -
particulares para otorgar a eStas condiciones decorosas de vida. 

La Jurisdicción Voluntaria se apl tea equivalentemente e -
indistintamente a todos los cuidados que integran las di versas cl.ises socia-
les. 

Es inegable la influencia del Derecho Romano en todas y -
cada una de las legislaciones de algunos patses, en la actualidad las bases -
jurtdicas modernas encuentran su antecedente medular en la organización de -
los antiguos conceptos romanos. 

Es bien conocida, sin duda alguna el procedimiento de la 
Jurisdicción Voluntaria y su fundamento histórico en la antigua Roma. 

Es inegable que el Derecho, dada su naturaleza esencial-
mente dinAmlca. ha sufrido modificaciones a través de los anos y es también -
indudable que las segutrA sufriendo por secula seculorum. Una de el tas es ta 
relativa a la Jurtsdlccl6n Voluntaria. 
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La ciencta del Derecho ''Jurisdicción Voluntaria". ha venl 
do a slgnlflcar la disciplina jurtdica que se encarga de estudiar el slstema
de normas que tiene por objeto y fin, la realización del Derecho OBJETIVO, me 
dtante la tutela que hace el derecho SUBJETIVO, manifesUndose en el ejerci-:
cio de la función jurisdiccional, el cual viene a señalar el procedimiento an 
te los órganos adecuados que se establezcan para su tramitación. -
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CONCLUSIONES 

t.- De acuerdo a los diferentes conceptos analizados, la 
definición correcta de la Jurisdicción Voluntaria serta: "comprende todos los 
actos en que por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados se 
requiere por alguna persona la lntervención del Juez, pero sin que se haya 
promovido ni se desee promover cuestión alg!.Jna entre partes determinadas 11

• 

Sin embargo el contenido por la Ley es correcto en cuanto 
a que no exista ninguna disputa entre partes y tampoco existe instancia. 

Y por lo tanto debe continuarse aplicando. 

2.- La Jurisdicción Voluntaria en México encontró su mc'.is 
remoto antecedente en Roma. 

"Jurisdicción Voluntaria (jurisdtctio voluntaria). para -
denotar la intervención oficial en detarminados negocios como la adopción, la 
emancipación Y semejantes. siendo en el acertado cognltio, o sea. no con fi-
nes de preparación o de examen de un negocio contenctosamente. 

La Jurisdicción Voluntaria en el Derecho coman se ocupa -
de negocios intervolentes entre personas que proceden de acuerdo. 

Historia del Procedimiento Judicial Romano: 3 periodos. 

lo. El periodo de las acciones de la Ley (Leg!s Act!ones), 
es el m.!s antiguo, y se extiende desde los orfgenes de Roma hasta la Promulga 
ci6n de la Ley Aebutia, en los anos de 577 a 585 A. de c. Lo que da f!sonomla 
a este periodo son dichas acciones de la Ley. 
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2o. Periodo. Comienza en la Ley Aebutia y llega hasta el 
ano de 294 d. de C., en la época de Dlocleslano. Esta faz de la evolución -
del derecho procesal se caracterizó porque las acciones de la Ley hab[an desa 
parecido casi totalmente y los juicios tentan 2 partes, el Jus y el Judiclum-:
La 1a. se real izaba ante el Magistrado; la 2a. ante el Juez o el Juzgado. 

3er. Periodo o Periodo Extraordinario que se inicia con -
el Oioclesino y se promulga mientras dura el Imperio, en él por regla general 
el juicio principia y concluye ante el Magistrado. La distinción entre el Jus 
y el Judlcium desaparece y los juicios extraordinarios que eran una excepción 
en el 2o. Periodo, triunfan los juicios formularios que se iniciaban ante el 
Magistrado ante el Juez, al revés de lo que sucedta con los extraordinarios. 

3.- También tiene influencia en el Derecf10 espai1ol, preci 
samente en la Ley de Enjuiciamiento española que en su artrculo 1881 estable:" 
eta: "se consideran actos de Jurlsdlcción Vol untarla todos aquel los en que 
sea necesario o se solicite la intervención del Juez sin estar empeftada ni 
promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas". 

La Doctrina Moderna en la Jurisdicción Voluntaria el con
cepto de partes es sustituido por el de solicitante o interesado; se sustitu
ye también el concepto de demanda por el de solicitud; y el de proceso, liti
gio o pleito por actos consensuales. 

4.- la Jurtsdicclón Voluntaria la regula el Código de Pro 
cedimlentos Civiles porque es un procedimiento donde no se otorga Derecho at:" 
guno ni se restringe el Derecho de nadie. 
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5.- Cabe hacer notar que no existe antecedente consti tu-
clonal directo¡ ya que sólo encontramos en los articulas So. y 34 Fracción V. 
Toda vez que es un antecedente meramente interpretativo donde se aplica el d~ 
recho de petición, asimismo también se atiende. 

6.- Trascendencia social. Tiene trascendencia social por 
plantear una solución a la problemática sociojurfdica en cuanto a la aplicabi 
lidad de un criterio real o práctica dentro del mundo judicial; es importante 
la revisión de ésta ya que atendiendo a la dinámica actual es necesario que -
se actual ice dándole una funcionalidad y aplicabilidad prktlca y objetiva. 

7 .- Arbitraje y amable componedor. la Jurisdicción Volun
taria surgió en los pueblos como un deseo para la obtención de un derecho más 
justo, más accrde a la realidad y a la dignidad humana y en dandi:! se integren 
tos esfuerzos del Estado y de los particulares para otorgar a éstos mejores -
condiciones para lograr una vida digna a la humanidad. 

8.- La Jurisdicción Voluntaria se aplica equitativa e in
distintamente a todas los ciudadanos que integren las diversas clases socia-
les. 

9.- Por lo que se considera que la Jurisdicción Volunta-
rta debe tener trascendencia social toda vez que se plantea una solución en -
cuanta a la agilidad con que se ventllar!an algunos procedimientos judiciales, 
logrando con ello la aplicación pronta, gratuita y expedita de la Ley "Suef'lo 
dorado de nt.1estros Legisladores", mediante ta creación de Juzgadas que exclu
sivamente conozcan de trámites de JurlsdtcciOn Voluntaria. 
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10.- Atendiendo al principio constitucional de igualdad -
ante la Ley, consideramos que tanto la clase económicamente débil que en pri!!. 
ciplo no cuenta con el mismo necesario para pagar los servicios de un profe-
sionista y que por lo mismo se ve obl lgado a ocurrir a instituciones gratui-
tas tales como la Oefensorfa de Oficio del Tribunal Superior de Justicia y el 
0.1.F .• "donde poco se le resuelve 11

• 

11.- Asimismo consideramos que la adición que a nuestro -
Código debe hacérsele en su articulo 893 del Código de Proceciimientos Civiles 
en cuanto que debe ordenarse al juez que incite a las partes a llegar a una -
solución, en su caso firmándose convenios mismos que por el hecho de firmarse 
ante la presencia judicial tenga fuerza de cosa juzgada. 

12.- La Función de la Jurisdicción Voluntaria que se pro
pone de acuerdo a todos y cada uno de los elementos mAs apegados es que la Ju 
risdicclón voluntaria. comprende todos los actos en que por disposición de Ii 
Ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez. 
sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determina
das, "debiéndose citar necesariamente a las partes conforme a Derecho donde -
el Juzgador incitara a las partes a solucionar el negocio y no esperar hasta 
que una vez iniciado el litigio en toda forma se cite a las partes para la ... 
junta de conciliación. flrm~ndose para ello un convento mismo que previa la -
ratificación obligara a las partes a partir de ese momento a estar y pasi\r .. _ 
por él en todo tiempo y lugar con fuerza de cosa juzgada. 
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