
IJNIV E.H.SIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

LA I...EGITIMACION PROCESAJ_, 

t' 

T E s 1 s 
OUE PARA OBTENER EL TITULO O~ 

LICENCU~DO EN DERECHO 

PRESENTA 

LETICIA QUINTANA JUAREZ 

MEXICO, D. F., 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

., ;: 
,:o ......... 

1993 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



LA LEGITIMACIÓN PROCESAL 

1 N D 1 C 

Pág. 

INTROOUCCION .............................. , ............ . 

CAPITULO PRIMERO.- LA RELACIDN PROCESAL 

l.- CONCEPTO DE RELACION JURIDICA PROCESAL •..•.•••...••. 1 
2.- LOS SUJETOS PROCESALES .............................. 13 

a).- El Juzgador .................................... 15 
b).- Las Partes ..................................... 23 
e). - Los Terceros .. .. .. ...... • .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. • 30 
d).- Los Terceristas ................................ 35 

CAPITULO SEGUNDO.- PERSONALIDAD Y CAPACIDAD PROCESAL 

1.- PERSONALIDAD JURIDICA • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • 39 
2.- LA CAPACIDAD ........................................ 44 

a).- Capacidad de Goce .............................. 44 
b).- Capacidad de Ejercicio ......................... 46 

3.- LA CAPACIDAD PROCESAL • .. . • .... .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. 48 
4.- LA REPRESENTACION PROCESAL •...•.....••.•.•.•..••••.• 49 

a).- Representación Voluntaria .. .. .. .. .. • •• .. ... ... • 53 
b).- Representación Legal ........................... 54 

5.- PODER Y MANDATO ..................................... 58 
6.- GESTION JUDICIAL .................................... 65 

CAPITULO TERCERO.- LA LEGITIMACION 

1.- LA LEGITIMACION Etl GENERAL .......................... 70 
2.- LA LEGITIMACION EN LA CAUSA ......................... 73 
3.- LA LEGITIMACION PROCESAL ............................ 74 
4.- LA LEGITIMACION EN LA IMPUGílACION ••••..•..........•. 77 
5.- LA SUSTITUCION PROCESAL ............................. 79 
6.- LA EXCEPCION OE FALTA DE LEGITIMACION ............... 81 

CAPITULO CUARTO.- JURISPRUDENCIA Y TESIS RELACIONADAS CON 
LOS TEMAS TRATADOS .................... 84 

D I o JO< 

L I R A A ............................... .. lfJ/ 



l NTRODUC CION 

Al !:.urgir una controversia las partes tienen derechos y 

obligaciones recíprocas, por lo que se considera que el proc~ 

so contiene una relación jurídico-procesal. 

Por ello este trabajo se desarrolló inicialmente analizan

do el concepto de relaci5n jurídico-procesal y qué sujetos la 

integran. Posteriormente se estudió las cualidades o condici..Q_ 

nes que deben reunir dichos sujetos para realizar actos jur'i

dicos con eficacia como es la personalidad jurídica, la capa .. 

cidad de goce, de ejercicio, capacidad procesal, representa

ción procesal, así como la legitimación en la causa y la le

gitimación en el proceso. 

Ahora bien, el objeto de este trabajo es determinar quién 

se encuentra facultado por la ley para integrar la relaci6n 

procesal ya sea como actor, demandado, tercero o tercerista. 

Se advierte que al analizar los conceptos señalados se en

contr5 que se emplean en la práctica procesal y en la legisl.'!_ 

ci6n pos1tiva de manera confusa, ya que se utiliza el término 

de personalidad como sinónimo de capacidad y legitimación. Se 

enfatiza que si bien estas figuras son afines ya que no se 

puede entender la una sin la otra. no pueden llegar a confun

dirse, pues cada cual tiene su significado especifico. 

De las inquietudes anteriores en este trabajo se pretende 

esclarecer las diferencias que existen entre los conceptos de 

personal iclad, capacidad y legitimación. 



CAPfTULO PRIMERO 

RELACIÓN JURfDICA PROCESAL 

SUMARIO: 1.- CONCEPTO 2.- SUJETOS PROCESALES 
a).- El Juzgador b).- Las Partes c).- Los Terceros 

d) .- Los Terceristas 

l.- CONCEPTO DE RELAC IÓM JURfDI CA PROCESAL 

Antes de formular un concepto de relación jurídica procesal 

resulta indispensable ubicar esta figura, para lo cual es re-

quisito -6.i.ne qlrn. non definir qué es el proceso. 

Este cuestionamiento es tema de debate dentro de la doctri

na y asf lo advierte el jurista Alcalá Zamora y Castillo, quien 

a través de su idea de hexágono procesal 11 
••• presenta las pre.Q. 

cupaciones principales de la disciplina, o sea de los proble

mas en torno al proceso mediante la interrogante: dónde, para 

qu~, cuándo, quién, qu€ y cómo. Pues bien, es la quinta inte

rrogante, o sea la de qué es el proceso., la que es motivo de 

nuestra atención. 111 

En la actualidad este planteamiento ha suscitado va1·iadas 

opiniones, por lo que se puede afirmar que "Tot ,1utC1Jt.c.~, Tc..t 

<.\ e11t1!11.t:.iae 11 • 
2 

Lo que significa que no hay consenso doctrinal respecto a 

su concepto. De lo cual se desprende que hay diversas teorfas 

que tratan de explicar la natu1·aleza jurídica del proceso, 

J. GOMEZ LARA, Cipriano. Teorfa General del Proceso. UNAM, Mé
xico, 1983, 6a.ed., pá~i'. 

2. BECERRA 13AUTJSTA, José. El Proceso Civil en ~1éxico, Porrúa, 
S.A •• México, 19Hl, 9a.e~a.,. 36. 



siendo 1 as principales, de acuerdo con 1 a idea de Couture. 

1 as siguientes: 

11 1. - Teo rf a del proceso como contrato. 

2.- Teorfa del proceso como cuasicontrato. 

3. - Teorfa del proceso como relación jurfdica. 

4. - Tea ría del proceso como situación jurfdica. 

5. - Teorfa del proceso como entidad jurídica completa. 

6.- Teorfa del proceso como institución. "3 

Para efectos de estudio del presente tema s61o se analiza

rán las dos primeras teorías, para comprender cómo surge el 

concepto de relaci6n jurídica, sin hacer referencia a las si-

guientes teorfas. Asf, tenemos en primer término la teoría 

del proceso como contrato¡ esta teoría encuentra sus antece

dentes en el derecho romano, y se advierte que por la actitud 

que asumfan los contendientes surge la figura de la .C.Lt.{.~ e.o!.!. 

:te.-&:ta:t,{.o como un verdadero contrato. Por otra parte, la filo

sofía que predominaba en esa época estaba influenciada por 

los ideales de la revolución francesa. loS cuales se basaban 

en principios contractuales, de donde se deduce que si todos 

los actos se explicaban como contratos. no podía ser la exceE 

c!6n el proceso. 

Sin embargo en la actualidad esta tesis ha sido superada, 

ya que si el Estado no intervient! en forma coactiva deP1ostrcl.!! 

do así su imperio y fuerza para dirimir las controversias aun 

3. J. COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Cic 
Yil• Oepalma, Buenos Aires, !937, p&gs. 126-127. 



contra la voluntad de los contendientes, no se puede explicar 

el proceso jurisdiccional moderno, de donde se desprende que 

el proceso no es un contrato. 

La segunda postura es la teoría del proceso como cuasicon

trato y, al igual que el anterior, tiene sus antecedentes en 

el derecho romano y señal a! que si el proceso no puede ser 

considerado como un contr~to, tampoco se puede extender como 

un delito ni como un cuasidelito; de esta forma, eliminando 

las figuras señaladas, la menos imperfecta es la que explica 

el proceso como un cuasicontrato. Sin embargo esta teoria ta!!!_ 

poco resiste las crfticas modernas y cae en desuso por las 

mismas razones que 1 a teoría del proceso como contrato. Se 

debe hacer hincapié en que la doctrina, al formular estas teE. 

rías, no tomó en cuenta a la ley, siendo precisamente la ley 

la que crea las obligaciones. 

Es decir, que el proceso es una rel aci6n jurídica especffi 

camente regida por la 1ey. 4 

Posteriormente, a mediados del siglo XIX (1868), los juri_;¡_ 

tas alemanes se dedican a desentrañar la naturaleza jurídica 

del proceso pero ya no en el terreno privatfsti co en que se 

empeñaban los cl~sicos al sostener las teorías del contrato o 

del cuasicontrato. Sino que ahora con vistas a que el 11 
••• pr_Q 

ceso es instituto de car:icter público en raz6n de la funci6n 

estatal que en él se sirve generalmente. asf como a los vine!! 

los que entre las partes se establecen en el proceso ••• ello 

4. GOMEZ LARA, Cipri.ino. Op. Cit., págs. 237-23g. 



permite la creaci6n de la teoría de la relaci6n jurfdica pro

cesal ... 115 

Esta teoría fue expuesta por el alem~n Osear Von BUlow, 

quien afirma que 11 
••• el proceso es una re1 aci6n de derechos y 

obligaciones recfprocos, es decir una relaci6n jurfdica 11
•
6 

Más tarde adquiri6 una expansi6n extraordinaria, lo mismo 

en la doctrina italiana que en la alemana, su difusi6n en Ita

lia es obra de Chiovenda y a través de sus libros es conocida 

esta teorfa en América. 

Existen diversas posturas respecto a la naturaleza jurídica 

del proceso y ante esta expectativa, Becerra Bautista advierte 

que: todas las teorías son útiles y que de cada una se pueden 

obtener razonamientos 16gicos y aprovechables. Pues bien, par

tiendo de esta base, adopta una postura ecléctica ante la teo

ría de la relación jurídica procesal. 

En este orden de ideas, el citado autor, establece que el 

proceso es una relaci6n jurídica que implica cooperación de 

voluntades encaminadas a obtener una sentencia con fuerza vine]_ 

lativa. 7 . 

En el concepto anterior se señala la actividad que desarro

lla el 6rgano jurisdiccional y las partes que en él intervie

nen. Y asf lo advierte Calamendrei, al señalar que proceso es 

5. CORTES FIGUEROA, Carlos. Introducción a la Teoría General_ 
del Proceso, Cárdenas, Editor y Distribuidor, Mfixico, 1975, 
2a.ed., p&g. 82. 

6. VON BÜLOW, Osear. La Teoría de las Excepcione~. _P __ rocesales_ 
y los Presupuestos Procesales, Ediciones Juridlcas Europa
América1 Buenos Aires, 1964, pál]s. 1-2. 

7. BECERRA BAUTISTA, José. Op. Cit., n~gs. 36-37. 



" ... la serte de actividades que se deben llevar a cabo para 

llegar a obtener la providencia jurisdiccional. El 6rgano ju

risdiccional tiene que ser activado por 1 as partes, con la fi 
nalidad de ... que se dicte una providencia ya que éste no se 

pone en funciona~iento por sf mismo. 118 

En este mismo sentido lo conceptúa G6mez Lara, al sef'ialar 

que el proceso es 11 
••• un conjunto complejo de a e tos del Esta

do como soberano de las partes interesadas y de los terceros 

ajenos a la relaci6n substancial, actos todos que tienden a 

la aplicaci6n de una ley general a un caso controvertido para 

solucionarlo o dirimirlo". 9 

Una vez establecido el concepto del proceso se advierte la 

existencia y ubicac16n de la relaci6n procesal, como naturals_ 

za jurfdica del proceso. Está idea es reafirmada por Chioven

da, al señalar; que al 11 
••• surgir una controversia, las par

tes tienen de~echos y obligaciones recfprocas, de aqul la no

ci6n de que el proceso contiene una relaci6n jurfdica". 1º 
La idea anteriormente señalada fija los elementos que dan 

origen al concepto de relaci6n jurfdica procesal, entendiénd.Q 

se por ~sta: 11 
••• una relación continuada entre ... diversas 

personas, cada una de las cuales se determinar~n a obrar en 

el modo prescrito por la ley en consecuencia y en vista de 

B. CALAMANDREI, Pi ero. Instituciones de Derecho Procesal Ci
vil, Vol. J, Traducción de Santiago Sentí's Melendo, Edi
ClOnes Jurfdicas Europa-América, Buenos Aires, 1973, pSg. 
317. 

9. GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., p~g. 121. 
JO. CHIOVENDA, José. Principios de Derecho Procesal Civil, T-1, 

Traducci6n de Jos~ Casais y Santa16, CSrdenas, Editor Y 
Distribuidor, México, 1980, p.í~s. 123-124. 



esta relación personal en que se encuentra con las otras . .. 11 

11. 

Del concepto establecido se desprenden sus caracterfsticas 

Y una serie de consideraciones que la conforman: 

a).- 11 
••• es una relación aut6noma y compleja que pertenece al 

derecho pQblico •.. •• 12 

Al sei'ialar que la relación procesal es aut6noma, quiere d_g 

cirse dos cosas: 11 1.- ..• que está desvinculada de las relacio

nes substantivas ... que son materia del proceso .•. I I .- La r_g_ 

laci6n procesal está regida ..• por leyes procesales ..... 13 

Es compleja porque se constituye por un conjunto de dere

chos y obligaciones. Y pública porque realiza funciones pro

pias de un 6rgano del Estado. 14 

b).- Contenido.- Es el conjunto de derechos y obligaciones 

que surgen entre los sujetos que la conforman. 15 

c) Sujetos.- La relaci6n procesal se conforma por tres su

jetos: el 6rgano jurisdiccional, las partes (actor y demanda

do), sin embargo se pueden integrar también otras personas, 

las que acuden por su propia voluntad solicitando a su favor 

la actuaci6n de la ley (tercerfa), o bien puede existir la 

participación de un tercero que es llamado por alguna de las 

partes para que la sentencia que se dicte le pare juicio {te~ 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

CALAMANDREI, Pie ro. Op. Cit., pág. 334. 
CH!OVENDA, José. Op. Cit., Tomo I, pág. 125. 
PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil, 
Voz: "Relaci6n Jurfdica", Porrua, S .• A., México, 1984, 16a. 
ed., pSg. 70J. 
CH!OVENDA, José. Op. Cit., Tomo I, pág. 125. 
PALLARES, Eduardo. Op. Cit., pág. 703. 



cero llamado a Juicio). 

d) Constitución.- La relaci6n procesal se constituye en el 

momento en que le es notificada a la otra parte la demanda; 

puesto que no se puede estatuir si no es ofda o citada la pa_r 

te contra quien se ha propuesto la demanda. Y para que se 

constituye la obligación del Juez de proveer la demanda, se 

requfere que se cumpla con una serie de requisitos que reci

ben el nombre de presupuestos procesales {competencia de los 

órganos jurisdiccionales, capacidad procesal de las partes, 

etc.); sin embargo, aún en el caso de que falte alguno de es

tos 'requisitos continfia existiendo la relacidn jurfdica, ya 

que el juez tiene la obligación de declarar por qué no puede 

proveer. 

e) Desarrollo y fin de la relación procesal.- La relación 

procesal se desenvuelve a través de las actividades que real_i 

zan los sujetós que la inte9ran; estas actividades se encuen

tran establecidas y reguladas por la ley. Uormalmente la re!!'_ 

ción procesal se extingue por sentencia y excepcionalmente 

por un convenio, pero puede existir la posibilidad cie que una 

vez concluido el juicio por sentencia se. interpongan recursos 

como la apelación, o bien el amparo. 16 

Una vez sef1aladas las caracterfsticas de la relación proc~ 

sal cabe hacer mencf6n de la importancia de esta figura, y al 

respecto Calamandrei nos ilustra y afirma que tiene gran uti

lidad, sin embargo advierte que la legislacj6n italiana no h~ 

16. ClllOVFNOA •. :osi'. Or. Cit., Tomo!, p,ígs. 126-12tl. 



a 

ce menclón del tal concepto ya que ésta es una concepción do_s 

trinal; hace referencia a la relevancia de este concepto en 

la siguiente forma: 

a).- La relación procesal es la fórmula mediante la cual 

se expresa la unidad y la identidad jurídica del proceso. Lo 

anterior significa que desde el momento en que se constituye 

la relación procesal. hasta que ésta se extingue, se puede in 
dividual izar y reconocer a los sujetos que la integran. 

b).- La relación procesal es el fundamento de la continui-

dad del proceso no obstante los cambios y vicisitudes que se 

pueden presentar durante su desarrollo. Es decir que a pesar 

de que el procedimiento se vea suspendido o interrumpido por 

los casos previstos por la ley la relación procesal no desap~ 

rece, advirtiéndose asf dicha continuidad. 17 

c).- La relación procesal es útil para señalar las difere!! 

cías entre el proceso y la causa, entre el derecho procesal y 

el derecho substancial, entre el fundamento de la acción y la 

regularidad del proceso. 

El citado autor manifiesta que todas las actividades que 

llevan a cabo los sujetos del proceso se encuentran reguladas 

por el derecho procesal. Partiendo de esta base y para tener 

una idea de la diferencia que existe entre el proceso y la 

causa, es necesario partir de la doble funci6n que realiza el 

6rgano jurisdiccional ante el derecho procesal Y ante el der~ 

cho substancial; ya que mientras el derecho substancial es op_ 

17. CALAMANDREI, Piero. Op. Cit., p§gs. 342-343. 



jeto de juicio, el derecho procesal es norma de conducta para 

los sujetos del proceso. 

"Aparece de esta observación la .•• diferencia que debe h!!,. 

cerse entre la relaci6n substancial. que es <!l mérito de la 

causa, esto es, el tema que el órgano judicial pone ante sf 

como un evento histórico que ya ha sido vivido por los cante~ 

dientes antes y fuera del proceso; y la relación procesal que 

se crea en el momento misrno en que las partes entran en rela-

ci6n con el juez y en la cual juez y partes obran en una coo-

peraci6n viva, en la que cada uno de sus actos debe conforma~ 

se a otros ... preceptos jurídicos que el derecho procesal d_i 

rige a cada uno de ellos momento tras momento. 1118 

En cuanto a la diferencia que existe entre el derecho pro

cesal y el derecho substancial, se advierte que se encuentran 

en posiciones diferentes, ya que el seoundo rlepende de1 prim_g 

ro, es decir, para que el juez pueda dictar sobre la demanda 

es necesario cumplir con lo prescrito por el derecho procesal 

ya que la inobservancia de ªste cuando sea de cierta gravedad 

constituirá un impedimento para que el juez pueda resolver fa

vorablemente. ya que la providenc1a consistir~ en declarar 

que no se provee. Es así corno la observancia del derecho pro

cesal constituye una condición para la aplicación del derecho 

substancial. Por lo que se refiere a la diferencia que existe 

entre el fundamPnto de la <tcclón y la regularidad del proceso, 

se distingue la admisibilidad de la demanda, de su fundamento, 

JB. Ibídem, págs. 343-343. 



10 

es decir, si se observan los requisitos establecidos por el 

derecho procesal la demanda será admitida aunque ésta sea fu~ 

dada o viceversa, puede ocurrir que la demanda sea fundada 

pero ~sta no sea desarrollada en los niodos prescritos por el 

derecho procesal, por lo cual ésta no puede ser adniitida por 

el juez. Concluyéndose que el fundamento hace referencia a la 

existencia de los requisitos constitutivos de la acci6n; la 

admisibilidad a la regularidad del procedimiento en el que la 

acci6n es propuesta y hecha valer. 19 

La relación jurídica Fix Zamudio la define como: 11 de Cj! 

r~cter público que vincula a las partes con el juez y que siJ: 

ve de fundamento a las diversas expectativas y cargas de las 

primeras)' de las atribuciones del segundo, durante el desa

rrollo del proceso 11
•

20 

El citado autor señala que la relaci6n jurfdica procesal 

tiene raz6n de ser en dos aspectos: 

"a).- ... dicho vínculo debe considerarse como el apoyo ju

rfdico de los actos procesales de las partes y de los poderes 

del juzgador, y b).- En el segundo punto de vista, se le con

sidera como uno de los conceptos, el más difundido, sobre la 

naturaleza jurídica del proceso." Advierte que el derecho po-

sitivo mexicano sostiene que 11 
••• dicha relación es siempre de 

car~cter público, con independencia del dere:cho sustantivo 

que lo discute en el proceso; que se apoya en el ejercicio 

19. 
20. 

lbidem, pág. 34G. 
FIX ZAMUOIO, Héctor. Diccionario Jurídico Me~icilno. T-VII, 
Voz: 1'Relaci6n Jurfdico Procesal 11

, UílAM, M€xico, 1934, 
p~g. 417. 



11 

del derecho de acc16n que tiene carácter constitucional, como 

derecho subjetivo público de todo gobernado para solicitar la 

prestaci6n jurisdiccional''. 21 

Por mi parte, la entiendo como el vlnculo que une a suje

tos de derechos que presentan conflictos intersubjetivos con 

el 6rgano jurisdiccional, con la finalidad de dirimir dicha 

controversia, aplicando una ley general al caso concreto, 

obligándose cada uno de ellos a obrar en el 1nodo prescrito 

por la ley, con independencia de la existencia del derecho 

subjetivo en conflicto. 

Esta idea es reafirmada por la siguiente ejecutoria: 

DEMANDA, DESISTIMIENTO DE LA. CONSENTIMIENTO DEL DEMANDAD~ 

11 Cualquiera que sea el criterio doctrinal que se acepte so

bre el particular, debe admitirse que cuando una persona ocu

rre ante el 6rgano jurisdiccional, solicitando la tutela juri 

dica de sus pretensiones y se llama a la contraparte, y ésta 

opone las excepciones que estima pertinentes, existe una li-

tispendencia, y, por lo mismo, ha surgido una relaci6n jurfdi 

ca procesal entre 1 as partes y el 6rgano estatal dentro de e~ 

ta relaci6n procesal, que es autónoma, compleja y pertenecien 

te al derecho público, surgen para los contendientes derechos 

y obligaciones. Por lo que respecta al demandado, puede decir 

se que tiene una facultad a obrar en forma contradictoria a1 

actor; por lo que asf como aquél tiene derecho de pedir una 

declaraci6n sobre la existencia de una relación jurfd~ca con-

21. Ibidem, pSgs. 417-418. 



12 
creta que lo beneficie. el reo tiene derecho Ue solicitar lo 

contrario. Ademá's, desde el inicio de la relaci6n surge para 

el demandado el derecho de que se resuelva el fondo de 1 a 

cuestión que hubiere planteado el acto1~; es decir, nace el d_g 

recho del demandado para que se dicte una sentencia. Desde 

otro punto de vista, debe decirse que como dentro del proceso 

deben estar colocados el actor y el demandado en un plano de 

igualdad, ambos deben ser titulares de derechos recíprocos, 

asf, uno tiene la facultad de que se le permita probar los e~ 

tremas de la demanda y que en su caso se dicte una sentencia 

condenatoria, y el otro tiene el derecho de expresar sus de-

fensas, probarlas, y de que el órgano jurisdiccional al dic

tar la ~entencia, las tome en cuenta y las absuelva. La doc-

trina y el derecho positivo están de acuerdo en que aquella 

relación procesal puede terminar normalmente con una senten

cia o en forma anormal. por caducidad, transacción. desisti-

mfento de la demanda. etc. El desistimiento es la declara-

ción de voluntad del demandante que. unida a la conformidad 

del demandado, tiene por objeto dar por terminada la litispe.!1_ 

dencia, la relaci6n procesal, sin sentencia. El desistimiento 

de la demanda no significa la absolución de la acción y. por 

lo tanto, el demandado queda expuesto al inicio de un nuevo 

proceso. con base en la misma pretensión, con todas 1 as cons_g_ 

cuencias que ello acarrea. En el orden de ideas antes expues

to, es pertinente decir que si el demandado tiene o puede te

ner interés en que la cuestión se resuelva dentro del proceso 

mediante una sentencia en la que se examinen sus defensas e 



13 
intereses en que dicha cuestión no se suscite nuevamente, ello 

basta para estimar que la cesasión de la relaci6n procesal no 

debe depender de la voluntad unilateral del actor, sino que p~ 

ra que surta efectos el desistimiento de la demanda, debe sam~ 

terse a la consideraci6n de la parte demandada, a fin de que 

ésta exponga sus puntos de vista y, en su caso, consienta o se 

oponga a la pretensi6n de aqu~l.'' 

Amparo directo 9894/96. Ma. de la Luz León Correa. 6 de octubre 

de 1969. 5 votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. Vol. LXXIX. 

Pag. 35. Séptima Epoca. 

2.- Los SUJETOS PROCESALES 

Los procesalistas clásicos al conceptuar a la .e.t.t.i.t.con.tu-ta-

.t..la como un contrato o como un cuasicontrato, sostenfan que los 

sujetos del proceso eran únicamente el actor y el demandado, 

sin embargo al ser superadas estas tesis y al conceptuarse el 

proceso como una relación jurídica, se acepta la participaci5n 

de las partes, del órgano jul·isdiccional, ási como la de los 

terceros para el desarrollo del proceso22 ; ya que éste se encuei!_ 

tra constituido por la serie de actos del juez, de las partes y 

de los terceros. Y es asf como De Pina y Castillo Larrañaga, 

sostienen que 11 ... la denominación del sujeto procesal o del su

jeto del proceSo, corresponde a aquel las personas entre las cu_! 

les se constituye la relación jurídica procesal. 1123 

22. 

23. 

PALLARES, Eduardo. Derecho Procesal Civil, Porrúa, S.A., M! 
xico, 1981, 9a.ed., pags. 129-130. 
DE PINA, Rafael y CASTILLO LARRAÑAGA, José. Instituciones 
de Derecho Procesal Civil, PorrOa, S.A .. Méx1co, 1979, I3a. 
ed .• pag. 202. 



14 

En este mismo sentido se pronuncia Pallares, al señalar que 

son " ••• sujetos del proceso las personas jurfdicas que figuran 

en la relaci6n procesal que se constituye ••• entre el órgano 

jurisdiccional, el actor y el demandado y los terceros intervi 

ni entes 11
• 

24 

Por su parte, Calamandrei apunta que las º ••• personas que 

colaboran en el proceso (los sujetos del proceso) son, al me

nos, tres: el órgano Judicial. que tiene el poder de dictar la 

providencia jurisdiccional, y las partes; esto es, la persona 

que pide la providencia (actor en el proceso de cognici6n ••• ) 

y aquélla frente a la cual la providencia se pide (demandado 

en el proceso de cognición ••• ), ••• 1125 G6mez Lara señala que, 

además del " ••• órgano jurisdiccional y de las partes, son tam

bién sujetos procesales todos los demás terceros que en alguna 

forma intervienen en el desenvolvimiento del proceso 11
•

26 Fix

Zamudio y avalle Favela se adhieren a esta posici6n, al seña

lar que la 11 .pdoctrina predominante ha establecido que son 

tres los sujetos procesales esenciales: en primer lugar el ju.!. 

gador, que como órgano del Estado dirige el procedimiento, 

y en segundo lugar a las partes, que son aquellos sujetos si

tuados en dos posi.:::iones contradictorias al planear el confli.f 

to jurfdico que debe resolverse .•. y al lado de estos tres su

jetos esenciales, actOan en forma secundaria en el desarrollo 

24. PALLARES, Eduardo. Op. Cit., p~g. 129. 
25. CALAMANOREI, Piero. Qp. Cit., págs. 333-334. 
26. GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., pSg. 173. 
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del proceso. colaborando con el juez y las partes, otras per

sonas jurfdicas en calidad de auxiliares de la administraci6n 

de justicia ... podemos señalar al personal de los tribunales, 

es decir, secretarios, notificadores, ejecutores, también al-

gunos sujetos que participan en el ofrecimiento y desahogo de 

los medios de prueba ••• como los testigos y peritos ••• tam

bién deben considerarse como colaboradores del mismo a los 

asesores jurfdicos ya sean abogados ..• defensores de oficio, 

así como también el Ministerio Público, cuando actúa en repr~ 

sentaci6n de intereses sociales ... "27 

En mi opini6n, san sujetos procesales todos los entes que 

intervienen en el desarrollo del proceso, independientemente 

de que su esfera jurfdica se encuentre o no afectada, adhirién

dome a la tesis que sostiene.que existen sujetos esenciales y 

sujetos secundarios. Advirti6ndose que 1'Las partes son •.. su

jetos procesa.les; pero no todos los sujetos procesales son 

Por lo tanto, el concepto de sujeto procesal es 

m§s amplio que el de parte. De ahf que la doctrina moderna h~ 

ce la distinción entre sujeto procesal y parte. 29 

A) , - EL JUZGADOR 

De una manera general se puede decir que en los pafses la

tinoamericanos se establece constitucionalmente un Poder Judi 

27. 

20. 
29. 

F!X ZAMUD!D, fléctor y OVALLE FAVELA, José. lntroducci6n 
al Derecho Mexicano 1 Tomo II, 11 Derecho Procesal 11

, UNAM, 
México, !981, pgg. 1266. 
GDMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., p§g. 173. 
DE PINA, Rafael y CASTILLO LARRAÑAGA, José. Op. Cit., p§g. 
257. 
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cial que es el que ejerce la funci6n jurisdiccional, sin em-

bargo, excepcionalmente, esta función se puede realizar fuera 

de este poder, como es el caso del juicio polftico, en el 

cual la C~mara de Diputados presenta la acusac16n respectiva 

ante 1 a Cá'.mara de Senadores, quienes 1l su vez juz')an y res u e)_ 

ven. Por otra parte, el Poder Judicial realiza funciones admi 

nistrativas en cuanto realiza nombramientos, a veces impone 

sanciones, se disponen g~stos, compras, etc. Esto se adminis

tra como una de las formas de otorgar má'.s independencia a di

cho poder y asf evitar las mayor~s interferencias del Poder 

Ejecutivo. Pero la función fundamental es la potestad juris

diccional. 30 

"Los órganos de la función jurisdiccional son los Juzgados 

y Tribunales. Los titulares de estos 6rganos se denominan Ju~ 

ces y t:1agistrados. 1131 

En otro orden de ideas, partiremos del significado del vo

cablo juezt y en este sentido Caravantes, citado por Pallares, 

seHala que: 1
' ••• su etfmologfa proviene de las latinas ju y de&, 

nominativo poco usado y contracci6n de v,lnde.x.. como si dijera 

julU..-6 v.lnde.x, porque el juez ••• es el que declara, dicta o 

aplica el derecho o pronuncia lo que es recto o justo 11
•

32 

11 Los juzgadores" dice la Ley l. Titulo 4, Parte 3, 11 dan el 

nombre de jueces, que quiere tanto decir ltomc.J bo110~. como que 

30. 

31. 

32. 

VESCOVI, Enrique. Teoria General del Proceso, Temis, Bog.Q_ 
ta, Colombia, ¡934-;-pag:-¡31. 
DE PINA, Rafael y CASTILLO LARRAÑAGA, José. Op. Cit., p.l'g. 
125. 
PALLARES, Eduardo. Op. Cit., Voz: "Juez", p.l'gs. 464-466. 
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son puestas para mandar e.t óac.e1t dcJ:.ec.ho. Esta definici6n de 

las partidas es la más completa y general porque abarca todas 

las clases y especies en que los jueces se dividen.•• 33 

Soberanes Fernández conceptúa al juzgador como 11 La persona 

designada por el Estado para administrar justicia dotada de 

jurisdicci6n par; decidir los litigios•. 34 

Alvarado Velloso señala que Juez es la persona que adminis

tra justica. Por su parte, Clemente Dfaz, citado por el mismo 

autor lo define en el mismo sentido, como aquella persona a la 

cual el Estado le otorga la facultad de administrar justicia~5 

La palabra Juez es genérica y comprensiva de todos los que 

administran justicia, advirtiéndose que el juez es la figura 

principal del derecho, pues no puede concebirse una sociedad 

sin jueces. 36 

"A partir de la revoluci6n francesa, se le consideraba como 

un 6rgano mecánico de aplicación de las disposiciones legisla

tivas y por ello su papel en el p·roceso, especialmente en el 

civil y mercantil, era sólo de espectador, es decir, que de 

acuerdo con la concepción del Estado Gendarme sólo interve

nfa en forma accesoria para vigilar ••• que se respetasen 

los principios elementales del contradictorio, pero tanto el 

33. 

34. 

35. 

36. 

DE J. LOZANO, Antonio. Diccionario Razonado de Legislaci6n 
~ Jurisfrudencia Mexicanas, Tomo II, Voz: "Juez", Edición 

acs1mi ar, Tnbunal Superior de Justicia, pág. 686. 
SOBERANES FERNANDEZ, José Luis. Diccionario Jurfdico Mexi
cano, Tomo V, Voz: 11 Juez 11

, UNAM, Mex1co, 1984, p~g. 220. 
ALVARADO VELLOSO, Adolfo. El Juez y sus Deberes y Faculta
des, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1982, p§g. 6. 
ITX-ZAMUDIO, Héctor. Los Problemas Contempor~neos del Po
der Judicial, UNAll, la.ed., 1986, pSg. 41. 
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desarrollo como el objeto del proceso correspondfan a las pa~ 

tes, las que disponían del procedimiento y no sólo del dere-

cho sustantivo. 

Al establecer la autonomía de la acci6n, se le atribuyen al 

juzgador amplias facultades, con lo cual asume un papel de di 

recci6n en el proceso por lo que en la actualidad se le consi 

dera el director del proceso•. 37 

Pudiéndose afirmar que en un litigio no basta la presencia 

y actividad de las partes, sino que resulta indispensable 

'
1 
••• la presencia del juez en un plano superior y equidistante 

de ellas ••• Ya que la actividad de éste constituye la base de 

las normas que regulan la actividad de los suj"tos que inter

vienen en el proceso 1
•.

38 

Esta postura es reforzada por Alvarado Velloso, al afirmar 

que cuando se hace mención de la figura del juez se est~ ref1 

riendo • •.. al sujeto que ocupa el vértice superior del trHn

gulo procesal y que tiene por función primordial la justa co~ 

posición del litigio•. 39 

Cabe hacer hincapié que el juez es • •.• el titular de un ó~ 

gano jurisdiccional unipersonal, ..• de primer grado o instan

cia•.40 

Sin embargo Alvarado Velloso afirma que de una manera gen~ 

ral " ... el vocablo de juez se identifica con el de oficio ju

dicial entendiéndose a éste como la función que. cumple cual-

37. Ibidem, p~g. 42. 
38. ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Op. Cit., p~g. 2. 
39. Idem. 
40. GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., pág. 173. 
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quier juez superior o inferior, unipersonal o pluripersonal, al 

real izar una tarea jurisdiccional 11
• 
41 Se debe hacer mención que 

la función activa del juzgador no posee la misma intensidad en 

las diversas ramas, ya que en materia civil y mercantil predo

mina el principio dispositivo, el cual otorga mayor posibilidad 

de acción a las partes; sin embargo ser~ el juzgador quien deci 

da sobre la dirección del proceso. En materia penal impera el 

principio inquisitivo otorgándole así al juzgador mayores facu.! 

tades. 42 

Pero estas diferencias no son esenciales en cuanto al princj 

pie general de la conducci6n del proceso por el tribunal respe_f 

tivo. Pudiéndose afirmar que la funci6n del juez se desarrolla 

en varias direcciones: 11 
••• en prir.ter término en cuanto a sus fl!_ 

cultades para orientar a 1 as P1H"tes sobre sus actividades en el 

proceso, especialmente la parte débil en recursos económicos y 

culturales, pues no significa io mismo imparcialidad que neutr~ 

lidad; también ·comprende, en segundo lugar, los poderes paraº!. 

denar la presentaci6n y desahogo de los medios de prueba ... in

dispensables para investigar la veracidad de las pretensiones 

de las partes ••• Otro aspecto esencial del papel activo del 

juez en el proceso contemporáneo se refiere a la aplicaci6n del 

principio -iuJta novi.t cuJL.ia, es decir, la invocaci6n por el juz-

gador de las disposiciones jur'ídicas aplicables aun cuando las 

partes no las señalan por error o ignorancia •.. este principio 

.... se conoce en el derecho mexicano como suplencia de la queja 

.. 43 

41. ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Op. Cit., pág. S. 
42. FIX-ZAMUDJO, Héctor. Or. Cit., p~g. 42. 
43. Jdem. 
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De lo establecido con antelaci6n se puede afirmar que de una 

manera general, la funci6n de juez 11 
••• consiste en dirigir o 

conducir el proceso y en su oportunidad dictar la sentencia 

aplicando la ley al caso concreto controvertido para dirimirlo 

o solucionarlo 11
•
44 

Ahora bien, en el principio u origen de las sociedades no 

existía división o clasificaci6n de jueces, ya que un juez con~ 

cía de todas las materias; bastaba con que se encontrara dentro 

de los límites de su territorio o distrito. Pues a medida que 

se fue desarrollando la agricultura, las artes, la industria, 

etc., se fueron multiplicando los negocios surgiendo asf cada 

vez un número de controversias, lo que dio como resultado el e~ 

tablecimiento de diversos juzgados o tribunales para solucio

narlos. 45 

11 La competencia ... de los jueces, esto es, el derecho que 

tienen de conocer de ciertas materfas o entre ciertas personas, 

con exclusión unos de otros, es la que propfamente los distin

gue ahora, y esta distincf6n esti marcada con denominaciones 

particulares que suelen denotar por sf mismas la naturaleza y 

extensi6n de sus poderes 11
•
46 En otro orden de ideas, nos refe

riremos al 6rgano competente para hacer la designaci6n de los 

jueces y al respecto se habla de cinco sistemas: 

1.- Designaci6n por el Poder Ejecutivo. 

2.- Designaci6n por el Poder Legislativo. 

3.- Designaci6n por el Poder Judicial. 

44. GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., pág. 173. 
45. DE J. LOZANO, Antonio. Op. Cit., pág. 687. 
46. Ibidem, plg. 688 



21 

4.- Designaci6n mixta con intervención de dos o m~s poderes. 

5.- Designación por elección o sufragJo popular. 

Sólo haremos referencia al sistema mixto con intervención 

de dos o m~s poderes, por ser el que se emplea en nuestro 

país, sin embargo se advierte que éste sdlo se utiliza para 

la designación de altos funcionarios y asf tenemos que los Mj_ 

nistros de la Suprema Corte de Justicia son designados por el 

Presidente de la RepGblica (Poder Ejecutivo), con aprobación 

del Senado (Poder Legislativo), los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia son nombrados por el Presidente de 1 a R~ 

pública (Poder Ejecutivo) con aprobación de la Asamblea de R~ 

presentantes (Poder Legislativo). La designación de los Magi.§_ 

trados de los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, 

Jueces de Distrito y demás juec~~ c"~t1nes, es hecha por el 

propio Poder Judicial. 47 

"Por lo que se refiere a la preparación de los juzgadores, 

las leyes mexicanas sOlo exigen el t'itulo de licenciado en d~ 

recho •••• No se requiere una preparaci6n especializada en ma

teria judicial." 48 Si bien en el Poder Judicial del Distrito 

Federal funciona el Centro de Estudios Judiciales y los cur-

sos que se in1parte11 son un requisito previo y obligatorio pa-

ra poder ser designado .Juez: de Paz. los Jueces de Primera In_s_ 

tancia tienen que prc.>sentar examen de oposici6n; se preferir~ 

a quienes hubieren tomado los cursos en el Centro de Estudios 

47. GDMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit.. págs. 131-196. 
40. OVALLr FAHLA, ,losé. Teorfa General del Proceoo. liarla, 

México, 1991, 6a.od.,fiTcj-:Zo-Y-:------
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Judiciales. En nuestro sistema juridico se ha empleado como 

carrera judicial el tránsito de puestos de menor jerarquía a 

los de mayor jerarquia, sin embargo éste es un criterio de ti 
po escalafonario el cual no se aplica en estricto sentido. 49 

Ahora bien, con la finalidad de que el juzgados pueda de

sempeftar efectivamente en la mayor medida posible sus funcio

nes se establecen una serie de garantias, siendo fundamental

mente: 

!.- Garantta de independencia. 

2.- Garantta de autoridad. 

3.- Garantía de responsabilidad. 

Respecto a la garantía de independencia, en el ejercicio 

del cargo se refiere a que e1 juzgador debe resolver los litl 

gios independientemente de influencias de los Poderes Ejecuti 

va o Legislativo, de sus propios superiores Jerárquicos, ni 

de ningún otro grupo de presión. 

El principio de autoridad consiste no solamente en juzgar, 

sino también en ejecutar lo juzgado. Es necesario que cada 

Tribunal tenga la suficiente autoridad para imponer el 

cumplimiento efectivo de su mandato, o al menos hacerlos imp~ 

ner por quien posee la fue1·za, cu~ndo esta sea necesaria, en 

último término. 

Así como se habla de garantfas para que los juzgadores puedan 

realizar sus funciones con rectitud, también se establecen p~ 

49. GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., p~g. 195. 



23 

nas para el caso de que incurran en responsabilidad, haciendo 

hincapié en que tienen una triple responsabilidad: penal, ci

vil y disciplinaria. 50 

Finalmente, se ha establecido que son cuatro los requisi

tos para ser juez: edad, competencia. capacidad y ciencia. 

Respecto a la edad, la Ley Org~nica del Tribunal de Justicia 

del Fuero Común del Distrito Federal, senala que no se debe 

tener m&s de 65 años ni menos de 30 el dfa de la elección; la 

competencia está señalada en las propias leyes orgánicas pu

diendo referirse a la materia, cuantfa, territorio, o al gra

do; la capacidad, se refiere a una serie de requisitos que d~ 

be cubrir el juzgador, como pueden ser: pleno goce de sus de

rechos civiles, no pertenecer al estado eclesi:ístico, no ha

ber sido condenada por la comisión de ciertos delitos general 

mente patrimonial; por ciencia, se entiende que el candidato 

debe tener tftulo de licenciado en derecho expedido por auto

ridad competente mas cierto tiempo profesional. Muy relacion.E_ 

do con todo ello es que el juez no tenga impedimento legal 

respecto a un negocio en particular que tenga que resolver. 51 

B), - LAS PARTES 

"La expresión parte, es un vocablo de origen latino µa.:i .. L~ 

p<tlt.t..i..6, y gramaticalmente es la porción de un todo". 52 

"Desde el punto de vista jurfdico. se refiere a los suje-

50. VESCOVI, Enrique. Op. Cit., pag. 134. 
51. SOBERANES FERNANDEZ, Jos~ Luis. Op. Cit •• pag. 220. 
52. ARELLANO GARC!A, Carlos. Teoría General del Proceso, Po

rrOa, S.A., México, 19~0. pag. 171. 
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tos de derecho, es decir, a los que son susceptibles de adqui 

rir derechos y obligaciones 11
•
53 

Se afirma que este t~rmino no es exclusivo del derecho pr.2. 

cesal, ya que el derecho sustantivo suele emplearlo como cuan 

do habla de las partes contratantes, de las partes de la tut.!1_ 

la, partes de la adopci6n. 54 

«cuando en un proceso se emplea la palabra parte, se alude 

a los elementos subjetivos que deben concurrir ante el órgano 

jurisdiccional para que se diga el derecho respecto a ellas 

en la cuesti6n principal debatida•. 55 

Los juristas clásicos conceptuaban a las partes apoy~ndose 

en la doctrina tradicional de la acci6n 11 
••• que presupone que 

el actor siempre hace valer derechos y que en el juicio se 

discuten derechos y obligaciones. Por eso se usa la frase 'r_g_ 

clamando un derecho 111
•

56 

Caravantes,, citado por Pallares, se adhiere a esta postura 

y define a Tas partes como '' .•. las personas interesadas que 

controvierten sus derechos respectivos ante la autoridad judi 

cial, tales son el demandante o actor; .. que es el que propo

ne la acci6n y provoca el juicio reclamando de otro un dere

cho; y el demandado o reo •.• que es 1 a persona provocada a 

juicio por el actor y contra quien éste reclama la satisfac

ción de un derecho o el cumplimiento de una obligaci6n. 

Sin embargo la doctrina moderna abandona esta postura y el 

SJ. GOMEZ LARA, Cipriono. Op. Cit., p§g. 227. 
54. CORTES FIGUEROA, r.arlos. Op. Cit.. p§g. 200. 
55. ARELLANO GARC!A, Carlos. Op. Cit., pág. 171. 
56. PALLARES, fduardo. Op. Cit., Voz: "Parte'', p§g. 592. 



25 
concepto de derechos se sustituye por el de intereses en con-

flicto o por otra mSs general que consiste en afirmar que los 

litigantes piden únicamente la aplicación de la ley al caso 

concreto ... también el concepto de acción ... se ha sustituido 

por el de pretensión •• ," 57 

En este sentido es que Chiovenda sostiene que 11 
••• es par

te el que demanda en nombre propio (o en cuyo nombre es dema~ 

dada} una actuación de 1 ey y aquél frente al cual ésta es de

mandada .. • 1158 

Calamandrei sostiene ideas an~logas a las de Chiovenda, y 

sefiala que las 11 
••• personas que colaboran en el proceso (los 

sujetos del proceso} son al menos tres: el órgano judicial, 

que tiene el poder de dictar la providencia jurisdiccional, y 

las partes¡ esto es, la persQna que pide la providencia (ac

tor} y aquélla frente a la cual la providencia se pide (dema_!! 

dado}". 59 

Alcalá Zamora y Castillo, nos ilustran al respecto y seña

lan que partes 11 
••• son los sujetos que reclaman una decisi6n 

judicial respecto a la pretensi6n que en el proceso se debate11 

60. 

Por su parte, Becerra Bautista lo define como 11 
••• los su

jetos que actOan o contradicen en un proceso de cualquier na

turaleza, provocando 1 a apl icaciOn de una norma sustantiva a 

57. Idem. 
58. CHIOVENDA, José. Op. Cit., pág. 6. 
59. CALAMAllDREI, Piero. Op. Cit-, pá~. 334. 
60. ALCALA-ZAMORA y CASTILLO, Niceto. Estudios de Teorfa Gene

ral e Historia del Proceso, To1110 l. UflAMT Mexico, 1974. 
pSg. 273. --
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un caso concreto, en inter~s propio o ajeno ... 1•
61 

Arellano Garcfa señala que es parte en el proceso la 

persona ffsica o moral que en relaci6n con el desempeño de la 

función jurisdiccional recibiril' la dicción del derecho respe~ 

to a la cuestión principal debatida•. 62 

Fix-Zamudo y avalle Favela, sostienen que todo proceso se 

integra por tres sujetos esenciales; en primer término por el 

juzgador y en segundo lugar por las partes, 11 
••• que son aque

llos sujetos situados en dos posiciones contradictorias al 

plantear el conflicto jurfdico que debe resolver de manera im. 
perativa el 

6' primero ... " ..> 

Predomina el criterio de denominar partes al actor y al d~ 

mandado. 64 Y al respecta, Pallares sostiene que en un juicio 

sólo pueden existir dos partes, actor y demandado. 65 11 Lo ant~ 

rior no debe entenderse en el sentido de que en el juicio han 

de configura~ únicamente dos individuos ya que una parte pue

de estar integrada por dos o ma'.s personas. 

Por lo cual el concepto de parte no se refiere a las persE 

nas que intervienen en un proceso sino a la posici6n que tie

nen en él'1
•

66 En ese mismo sentido se pronuncia Arellano Gar

cfa, al afirmar que "De los diversos sujetos que pueden inte..!: 

venir en el proceso •.. se le va a atribuir el carácter de pa_i: 

61. 
62. 
63. 

64. 

65. 
66. 

BECERRA BAUTISTA, José. Op. Cit •• pág. 20. 
ARELLANO GARCIA, Carlos. Op. Cit., pág. 174. 
FIX-ZAMUDIO, Héctor y OVALLE FAVELA, Héctor. Op. Cit., 
pág. 1230. 
BRISEiW SIERRA, Humberto. Derecho Procesal, T-IV, Cfrde
nas Editor y Distribuidor, /1éxico, 1970, Ia.ed .• pág. 56. 
PALLARES, Eduardo, Op. Cit., Voz: "Parte", pág. 59. 
Ibidem, pág.5g7. 
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te s6lo al actor y al demandado, quienes han planteado ante 

el 6rgano jurisdiccional la controversia que es la materia 

principal a decidirse dentro del proceso". 67 

Becerra Bautista afirma queº·· .el demandado tiene una pr.! 

tensi6n idéntica a la del actor frente al 6rgano jurisdiccio

nal, aun cuando sea antitética••. 68 

Por otra parte, se advierte que las partes acuden al proc~ 

so como defensoras del interés privado y que no actúan por 

obligaci5n. 69 Se debe hacer hincapi~ en que "ni siquiera pue

de llevar a una idea precisa de parte la investigaci6n del i.!! 

terés por el cual se acude al pleito ... puede haber partes a..Q 

versarias en un pleito entre las cuales no haya una verdadera 

oposici6n de intereses como en un juicio de regulación de li~ 

deros, etc . ... 1170 Por lo cual el interés inherente al canee.E. 

to de parte estriba s61o en ser sujeto activo o pasivo de la 

demanda judicial. 

En este mismo sentido se pronuncia Prieto Castro, al afir

mar que el concepto de parte no se identifica con la titular_i 

dad de los derechos y obligaciones materiales que son causa 

del mismo. 71 Por lo que el concepto de parte, es de car:icter 

formal. ya que las partes no han de ser necesariamente los S.!! 

jetos del derecho o de las obligaciones controvertidas. 72 

6 7. 
5U. 
G9. 

70. 
7 l. 

72. 

ARELLAHO GARCIA, Carlos. Op. Cit., pág. 171. 
BECERRA BAUTISTA, José. Op. Cit., pág. 21. 
DE PINA, Rafael y CASTILLO LARRAilAGA, José. Op. Cit., pág. 
259. 
CHIOVENDA, José. Op. Cit., pág. 7. 
PRlETRO CASTRO Y FERNANDIZ, Leonardo. Manuales Universi
~_arios Españoles JI, Vol. 1, Tecnos, Madrid, 1~73. 
BRJSEilO SIERRA, llumberto. Op. Cit., Vol. IV, pag. SG. 
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Es en este sentido que Pallares advierte que para compren-

der bien el concepto de parte. es. requisito ~.ine qua non dif~ 

renciar el sujeto del 1 ltigio y el sujeto de la acci6n. Ente!! 

diéndose por sujeto de litigio " ... la persona respecto de la 

cual se hace el juicio o concurre a hacerlo. En el ·sujeto de 

litigio recaen las consecuencias del juicio, mientras que no 

sucede lo mismo con el sujeto de la acción 11
•

73 

Ideas análogas sostiene Domínguez del Ria, al señalar que 

se debe 11 
••• distinguir entre parte en sentido material, y par. 

te en sentido formal. Ambas quedan inmersas en la conceptua

ción de sujetos de proceso en sentido estricto. Aquéllas son 

(acto.- y demandado), los titulares de la acci6n o del derecho 

controvertido; es Un instalados directamente dentro del 1 iti

gio como protagonistas del drama judicial, hacen promociones, 

concurren a diligencias. oyen notificaciones, etc., son quie

nes personalmente comparecen ante el juez; parte en sentido 

material, es la persona representada sea física o moral. Tra

tándose del actor, es propiamente dicho como el portador, te

nedor o habiente del derecho sustantivo ••• 1174 

D'Onofrio citado por Becerra Bautista, señala que parte en 

sentido material es aquélla en cuyo interés o contra del cual 

se provoca la intervención del poder jurisdiccional, y parte 

en sentido formal es aquél la que actúa en un juicio pero sin 

que recaigan en ella. en lo personal, los efectos de la sen

tencia.75 

73. 
74. 

75. 

PALLARES, Eduardo. Op. Cft., Voz: "Partos'', p~g. 594. 
DOMINGUEZ DEL RIO, Alfredo. Com&endio Te6rico Pr~ctico del 
recho Procesal Civil, Porrúa, S.A., fexir:o, 1977, prg:-56. 
BECERRA BAUTISTA, José. Op. Cit., p~~. 20. 

De-
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En este mismo sentido se pronuncia Pallares, y al respecto 

expone que " los procesalistas distinguen dos clases de 

partes, las que solamente tienen ese carácter desde el punto 

de vista formal y las que lo tienen desde el punto de vista 

material o sustancial. Las primeras son aquellas que actúan 

en los tribunales haciendo las promociones necesarias para el 

desarrollo del proceso y defensa de los intereses que repre

sentan. Deben incluirse en esta categorfa los tutores, los al 

baceas, los sindicas, los ascendientes si representan a sus 

descendientes en el juicio, y asl sucesivamente. La nota ese!! 

cial que los distingue de las partes en sentido material con

siste en que no actúan por su propio derecho, ni les afecta 

en su interés y patrimonio la sentencia que se pronuncia en 

el juicio. Las partes en sentido material, son aquellas cuyos 

derechos constituyen la cuesti6n litigiosa, la materia propia 

del juicio. PUeden actuar por su propio derecho cuando tienen 

capacidad procesal para ello, pero necesitan ser representa

das legalmente, en caso contrario. Así acontece con los meno

res de edad, los interdictos, los patrimonios aut6nomos, los 

ausentes o ignorados, el concebido y no nacido, etc ••.• •• 76 

Sin embargo De Pina y Castillo Larrañaga no aceptan esta 

clasificación y seí1alan que 11 
••• la calificacidn e.Je parte, co

rresponde exclusivamente a quien lo es ••. en sentido material. 

Designar como parte, aunque sea con la especificaci6n de far-

mal, a quien está_ en juicio en 1~cprcsentaci6n del menor o in-

76. PALLARES, Eduardo. Qp. Cit., p~y. 134. 
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capacitado .•• só1o sirve para establecer confusiones ••• 1177 

El criterio predominante es en Ql sentido de que 11 ••• parte 

procesal puede ser distinta de Ja material o sustantiva ••• 1178 

En otro orden de ideas, se advierte que se hace referencia 

de la capacidad para ser parte ya sea formal o material, sin 

embargo este punto se tratara con mayor amplitud en el siguieD_ 

te capitulo. 

Por lo que respecta a la legislaci6n positiva, no señala 

un concepto de parte y emplea diferentes palabras para refe

rirse a las partes, las llama 11 interesados, litigantes, par

tes interesadas, promoventes 11
•

79 

En síntesis, creo conveniente aceptar la clasificación de 

parte material y de parte formal, aunque ésta sea únicamente 

para efectos did~cticos o doctrinales, ya que la legislación 

positiva no toma en cuenta esta clasificaci6n. Considero como 

partes aquellos sujetos procesales que formulan pretensiones 

ante al órgano jurisdiccional con la finalidad de que éste 

aplique una ley general al caso concreto. 

el.- Los TERCEROS 

11 0esde Roma se manteni'a el principio de que 1os efectos 

del proceso, en especial la cosa juzgada, no alcanzan a los 

terceros (ite.i .i.11.tc.11. at.ü1,~ .i.udica..ta te.U:ti& uoce) ... 1180 ya que 

77. DE Pll/A, Rafael y CASTILLO LARRAÑAGA, José. Op. Cit., pág. 
259. 

78. BRISEÑO SIERRA, Humbe<to. Op. Cit., pág. 56. 
79. PALLARES, Eduardo. Op. Cit., pág. ¡3q, 
80. VESCOVJ, Enrique. Op. Cit., p.lg. 70!. 
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los juristas cl§sicos conceptuaban al proceso como un actuar 

de tres personas: actor, demandado y juez, cerrando asf el 

tri~ngulo procesal, por lo cual los demás entes que no figur~ 

ban en este trlángulo quedaban incluidos dentro de la amplia 

gama de terceros sin importar la situación en que se encontr-ª 

ban respecto del proceso, es decir, se consideraban como ter .. 

ceros a los simples espectadores desinteresados asf como aqu! 

llos que eran llamados a realizar cierta actividad, o bien a 

actuar dentro de la esfera del proceso 11
•

81 

Esta figura surge en el momento en que se define al proce

so como una relación jurfdica procesal, ya que se acepta la 

intervenci6n de terceros dentro del juicio, y a manera de 

ejemplo citaremos la definic~6n que de proceso seílala G6mez 

Lara, entendiéndose por ~ste 11 
••• un conjunto complejo de ac

tos del Estado como soberano, de las partes interesadas, y de 

los terceros ajenos a la relaci6n substancial, actos todos 

que tienden a la aplicación de una ley general a un caso con

creto controvertido para dirimirlo 11
•

82 

Una vez ubicada la figura del tercero dentro del proceso, 

debemos conceptuarla, y al respecto Prietro Castro afirma que 

11 
••• los sujetos que no son partes se han de conceptuar como 

terceros en el proceso 11
•
83 Pallares lo define como 11 

••• aque

lla persona que no figura en el proceso como actor o como reo, 

incluso las partes en sentido formal ..... c<l En este sentido lo 

81. CORTES FJGUEROA, Carlos. Op. Cit., pág. 209. 
82. GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., pág. 234. 
fJJ. PRIETRO CASTRO Y FER11ANDIZ, Leonardo. Op. Cit., pág. 57. 
84. PALLARES, Eduardo. Op. Cit., Voz: ºTcrc~rosº, pág. 737. 
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conceptúa también Becerra Bautista1 al señalar que tercero 

''son las personas que participan en un proceso iniciado por 

el actor en contra del reo. Esa parti cipaci6n puede ser de 

distinta naturaleza, ya que el tercero puede deducir un dere

cho propio, distinto del actor o del demandado, o bien coady_!! 

vando con cualquiera de ellos en la defensa del derecho sus

tantivo hecho valer". 85 

Podetti, citado por Pallares. lo define coma aquella 11 
••• 

persona ajena a una relaci6n o a una controversia suscitada 

entre otras. En este sentido se emplea el vocablo en la insti 

tuci6n que regula todas nuestras leyes procesales ... 1186 

Debe advertirse que la lfnea de separación entre el terce

ro propiamente dicho y el que deja de serlo por la forma en 

que tiene que desenvolverse, es sutfl por excelencia, pero dp_ 

minada siempre por el elemento interés, ya sea éste fincado 

en el interés de alguna de 1 as partes o sea sostenida como i.!J. 

dependiente y diverso", 87 

Chiovenda advierte que no se trata de un interés cualquie

ra sino que " ... la cuestión debatida sea común a un tercero o 

conexa con una relación en que el tercero se encuentre con 

ellos de modo que sea cuestión del mismo objeto y la misma 

c.a.u&a pe-tend.i ... 11
•

28 

as. 
86. 
87. 
8B. 

BECERRA BAUTISTA, José. Op. Cit., pág. 262. 
PALLARES, Eduardo. Op. Cit., Voz: "Terceros", pág. 757. 
CORTES FIGUEROA, Carlos. Qp. Cit., p~g. 210. 
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal 
Civil, Vol. 11, Revista de Derecho Privado, 1940. Traduc
~de la 2a.ed. italiana y notas de Derecho Español, 
por Ed. G6mez Orbaneja, pág. 275. 
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En este orden de ideas debemos conceptuar al interés como 

" ••• la disposici6n de §nimo creada en quien la ejerce por el 

convencimiento de que en un caso dado la intervención de un 

6rgano jurisdiccional es inexcusable para prevenir un daño o 

perjuicio ••• y que s6lo por la vía del proceso se puede alca.n 

zar la protecci6'n de los derechos afectados 11
•
89 

Y es tomando como base el elemento interés como se determj_ 

na la forma en que se puede clasificar a los terceros, y asf, 

tenemos: 

11 1.- Terceros indiferentes.- O sean aquellas personas 

que no reciben ningún perjuicio ni beneficio por 

los procedimientos que realizan en el proceso en el 

que no intervienen •. 

!!.- Terceros que reciben algún perjuicio por dichos pr~ 

cedimientos pero que no figuran en la relaci6n sus

tanCial ••• 

III.- Terceros interesados en el juicio y que no son par

tes en la relaci6n jurídica ••• materia del juicio 

preexistente••. 9º 
Dentro de la primera clasificación podemos encuadrar a los 

testigos, peritos, quienes actúan como auxiliares del juzga

dor, advirtiéndose la falta de interés en el juicio. 

En cuanto a la segunda clasificación, quedan ubicados los 

terceros llamados a juicio y dentro de esta categorfa están 

89. DE PINA, Rafael y CASTILLO LARRAÑAGA, José. Or. Cit •• pág. 
453. 

90. PALLARES, Eduardo. Op. Cit., pág. 757. 



34 

comprendidos los siguientes casos: 

1.- Tercero llamado en garantía. 

2.- Tercero llamado en evicci6n. 

3.- Tercero al que se le denuncie el pleito por cualquier 

otra razón. 

Respecto al Tercero llamado en Garantfa, generalmente se 

hace a un codeudor o a un fiador. En el segundo caso, el Te~ 

cero que es llamado a Juicio debe responder por el saneamien

to de la Evicci6n, es decir, por el buen origen de la propie

dad de alguna cosa. En el tercer caso se pretente englobar 

todos los otros tipos de denuncia del pleito en el que se 11~ 

ma a un tercero para que le depare perjuicio la sentencia. 91 

En cuanto a la clasificaci6n que se hizo en párrafos ante

riores de Terceros, quedan ubicados los Terceristas {tema que 

sera tratado en el siguiente inciso} 1 los cuales se presentan 

en el proceso por sí mismos, ya que persiguen un interés pro

pio dentro de la relaci6n procesal ya pre-existente. 

En mi opini6n 1 Tercero es aQuel sujeto ajeno a una contro

versia suscitada entre dos personas, actor y demandado, que 

puede participar en el juici; sin embargo su participaci6n 

estará regida por el elemento interés y será en base a este 

elemento la forma en que la ley regulará dicha participaci6n. 

Advirtiéndose que la legislacf6n positiva no establece un ca~ 

cepto de tercero. 

91. 
92. 

GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., págs. 233-234. 
BARAJAS MONTES OE OCA, Santiago. Diccionario Jurldico Me
xicano, Tomo VI 11, Voz: "Tercero interesado 11

, UN/\M, Méxi
co;-!984. p§g. 259. 
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D),- Los TERCERISTAS 

1'Las tercerfas aparecieron tard1amente en la historia del 

derecho procesal. No hay antecedentes de ellas en el Derecho 

Romano, en el Medieval 1 ni en el Canónico. 

las leyes españolas, desde el Fuero Juzgo a la Novísima Reco

pilaci6n, tampoco la reglamentan, y es necesario llegar hasta 

la Ley de Enjuiciamiento Española de 1855 para encontrar algg 

nos antecedentes ••• " 93 

Becerra Bautista señala que " ... la Ley XX del Título XXII 

de la Partida 111, fija reglas para que los torceros interven 

gan en el juicio al regular: Como el juicio que es dado entre 

algunos 1ion puede empe6c.e.lt a otro, óueJr.a.6 ende en cosas seii_! 

ladas". 94 

Las doctrinas italiana y alemana no emplean el término de 

tercerfa, sinp que se refieren a esta figura con el nombre de 

intervenci6n ya que su lo9islaci6n positiva así lo define y 

es en base a este vocablo que elaboran toda su doctrina. Nue~ 

tra doctrina no establece el término de intervención, por lo 

que debemos referirnos al de tercerfas. 

Becerra Bautista, citando a Pallares y Sodi, señala que se 

aplican las teorías italianas en la intervenci6n de la figura 

de las tercerfas, pero no explican qué diferencia existe entre 

ambos términos. 95 

Alcalá-Zamora, seRala que ''La participaci6n de terceros en 

el proceso se expresa en castel lana mediante una sola palabra, 

93. PALLARES, Eduardo, Op. Cit., Voz: "Tercerla", pá9. 757. 
94. BECERRA BAUTISTA, José. Op. Cit., pág. 21. 
95. 1 h ídem, pág. 22 
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tercería ... y advierte que en este punto nuestra terminologfa 

jurfdica supera los conceptos establecidos por el derecho 

frances. italiano y germánico •... que tienen un valor conveni 

do Y elfptico a traducir como intervenci6n principal o adhesl 

va de terceros. ya que sin este indispensable complemento la 

verdadera intervenci6n principal serfa la de las primitivas 

partes. Tan evidente es la superioridad de nuestro idioma en 

este punto, que Carnelutti propuso la italizaci6n del vocablo 

terzerfa". 96 Zayas citado por Becerra Bautista, define a la 

tercerfa como " ... la acción que se ejercita en un juicio ya 

entablado por los litigantes". 97 De Pina, cita el concepto 

que de terccrfa seftala Sodi: "Un nuevo juicio o una nueva ac

ci6n que ejercita el tercero, es indispensable que tenga un 

interés propio y distinto del actor o del reo en la materia 

del juicio pendiente.,. " 98 

Por su parte, Fix Zamudio señala que son aquellas personas 

11 
••• extrañas al proceso, ... que pueden ser afectadas por el 

mismo y por ello comparecen e inician ... un nuevo proceso co~ 

tra esas dos partes ... y se acumulan al anterior ... 1199 

G6mez Lara señala que son 11 
••• 105 sujetos que van a inser

tarse en relaciones preexistentes 11 .IOO Nuestra legislaci6n 

positiva la define como: 11 
••• la participaci6n de un tercero 

con interés propio y distinto del actor o del reo en un pro-

96. 

97. 
98. 
99. 

!OO. 

ALCALA ZAMORA CASTILLO, lliceto. Cuestiones de Termino-
logía Procesal, UNAM, México, 1972, pSgs. 179-180. 
BECERRA BAUTISTA, José. Op. Cit., p§g, 21. 
DE PINA, Rafael y CASTILLO LARRAÑAGA, José. Op. Cit., p.446. 
F!X-ZAMUD!O, Héctor. Op. Cit., p5g. 1285. 
GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., pig. 200. 
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ceso que tiene lugar antes o después de pronunciada sentencia 

firma'. lOl 

Por mi parte, entiendo a los terceristas como aquellos su

jetos que ejercitan una nueva acción dentro de un proceso pr~ 

existente, ya que su esfera jurídica y/o patrimonial se puede 

ver afectada por dicho proceso. 

Una vez establecido su concepto, citaremos su clasificaci6n 

advirtiéndose que éstas se ordenan'' .•• por el interés que ese 

tercero alega en el juicio .•. " 1º2 Y de acuerdo a la legisla

ci6n positiva existen tres tipos: 

1.- Tercerta coadyuvante. 

2.- Tercería excluyente de dominio. 

3.- Tercerfa excluyente d~ preferencia. 

TERCERIA COADYUVANTE.- Existe cuando un tercero se legiti-

ma en un proc~so preexistente con la finalidad de ayudar o 

colaborar con alguna de las partes, ya sea actor o demandado, 

interviniendo en dicho Proceso por sl mismo, ya que persigue 

un interés propio y diferente de las partes iniciales. 103 

Se advierte que el tercero 11 
••• no ejercita una nueva ac

ci6n en el juicio principal, sino únicamente se adhiere a la 

acci6n ya ejercitada o a la excepci6n o defensa que el deman

dado ha hecho valer en el juicio. 

SE debe hacer énfasis en que el tercerista coadyuvante no 

adquiere la calidad de parte, porque la posici6n procesal que 

101. BECERRA OAUT!STA, José. Op. Cit., p~g. 263. 
102. !dem. 
103. GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit •• p~gs. 200-202. 
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asume no implica que tenga facultades plenas de tal, ya que su 

actuación es subordinada o accesoria a la que apoya 11 •
104 

TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO.- Es aquella en la cual se 

presenta un tercero reclamando la propiedad del bien que está 

en litigio, solicitando que se le levante el embargo que ha 

recaído sobre ~l. 

TERCERIA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA.- El aquella en la cual 

el tercerista se presenta en el juicio y alega tener mejor de

recho a ser pagado antes que el actor con el producto de la 

ejecución de los bienes. 1º5 

Estas tercerías se caracterizan porque el tercerista no se 

encuentra subordinado a ninguna de las partes iniciales, ya 

que se entabla una nueva demanda con una pretensión distinta a 

la ya contenida, por lo cual surge una relación jurídica proc.!'. 

sal diferente, en la cual el tercerista será el sujeto activo 

y las partes originarias fungirán como sujetos pasivos. 106 

104. PALLARES, Eduardo. Op. Cit., págs. 758-75g. 
105. OVALLE FAVCLA, José. Op. Cit., páy. 305. 
105. CORTES FIGUEROA, Carlos. Op. Cit., pág. 213. 
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a).- De goce b).- De ejercicio 3.- LA CAPACIDAD PROCESAL 
4.- LA REPRESENTAGIDN PROCESAL a).- Voluntaria b).- Leqal 
5.- PODER Y MANDATO 6.- GESTION JUDICIAL 

l.- PERSONALIDAD JURÍDICA 

Antes de conceptuar esta figura es necesario ubicarla den

tro del contexto jurfdico, y en torno a este tema se puede 

afirmar que ttla palabra personalidad es una derivación de la 

expresión persona y por tanto la personalidad jurfdica deriva 

de la persona jurídica." 1º7 

Ya que no se puede concebi.r al derecho sin un titular o un 

obligado es por lo que estos derechos y obligaciones se encue.!l 

tran ligados inseparablemente al concepto de persona. 108 "Las 

personas son el primer objeto del derecho porque toda ley se 

ha establecido por causa de ellas y de ahí es que los instit~ 

tos, siguiendo el orden de Justiniano, tratan primero de las 

personas, luego de las cosas, y después de las acciones ••• 11109 

Sin embargo la acepción de persona no s icmpre tuvo el mis

mo significado. Esta -connotación no es exclusiva de la termi-

nologia jurídica, sino por el contrario, procede de campos 

muy alejados del derecho. 

107. 
108. 

109. 

ARELLAllO GARC!A, Carlos. Op. Cit., p~g. 221. 
OOMlNGUEZ, Jorge Alfredo. Pt•r-:.onas, Cosas, N~r.iocio Jurf
dico e Invalidez, Porr1ja, ~--,·le.deo, -f99ff,-·Ta-:--ed-.-.
pSg. 123. 
fSCRICHE, .Joaquín. Oicctonario P.azQ.!l_,i_E_o_j__fL L ~~lj-~_us__!§~j' 
Jurisprudencia, Tomo ]J, Voz: "Persona", HeTiasta. Guenos 
Air-es, 1976-:-9a. ed., µár¡. 291. 
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La etimologfa de la palabra persona proviene de la locución 

latina pe1uona1te, !tl'!.l'e-'tl.Jt!.Jt•1't, que significaba máscara y es asf 

como la palabra persona designaba una careta que cubrfa la ca

ra de un actor; la finalidad de la máscara era hacer la voz 

del actor vibrante y sonora, posteriormente dicha connotaci6n 

pasó a designar al propio actor enmascarado. De esta forma te

nemos que la persona es un actor. 

Más tarde el significado dramático que se le dio a la acep

ci6n persona se aplica a la vida social en forma metaf6rica, 

esto es, que los individuos representan alguna funci6n, perso

nifican un papel social.llO 

Existía una gran diferencia entre hombre y persona; hombre 

es todo ser humano sin tomar en consideración los derechos y 

deberes de los que es titular. Persona es el hombre considera

do respecto de los derechos y obligaciones que la ley de otor

ga. 111 

Advirtiéndose que en el derecho antiguo se les concedfa la 

calidad de personas a animales y cosas inanimadase 

Posteriormente dentro del derecho romano, sólo eran consid~ 

radas como personas los ciudadanos romanos quienes debfan con

tar con tres ti"pos de J.ta.tu!i: 

! JO. 

111. 
112. 

a)• - S.tcttid fJ,_[)(!..t.ta..til 

b). - s (t"ttlll c-C:v-i.tati.5 

c). - Sta.tul ~.:11((· t <.ae. 112 

TAMAYO Y SALMORA,,, Rolando. Dlccionario Jurídico M~xif..i?.!1...Q.• 
Tomo IV, Voz: "Persona 11

, Op. Cit •• nágs. 97-98. 
ESCRICHE, Joaqufn. Op. Cit., pli9. 300. 
BRAVO VALDES, Beatriz y URAVO GOllZALEZ, Agustín. Derecho 
Romano, Pax-México, Méxtr.o, 19:}4, Jla. ed., P•Í'J· ~-
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La distinción entre hombre y persona era cl~sica entre los 

romanos, ya que éstos habían consagrado la esclavitud. Esta 

situación de negar o conceder la calidad de persona a los es

clavos y a las cosas inanimadas era el resultado de consider_! 

cienes filos6ficas o sociales que imperaban en esa época, con 

la finalidad de privar de derechos a los esclavos y para obte 

ner determinadas consecuencias al ampliar y aplicar el térmi

no de personas a animales o cosas y así poder regular 1 a con

ducta del hombre. 113 

Gayo, citado por Tamayo, conceptúa a la persona como el 

ente jurfdlcamente calificado para actuar eri juicio y seftala 

que el conjunto de derechos y facultades de un individuo con.§_ 

tituia su .6.ta..tu&; y es asf cama de manera imperceptible la 

persona comienza a significar más que actor o personaje, al

guien capaz de tomar parte en actos jurídicos. En el ámbito 

jurfd!co la aéepci6n de persona fue empleada por los juristas 

en el sentido de funci6n. carácter. cualidad, ya que en la e~ 

cena del derecho el drama ser§ desarrollado y personificado 

por los protagonistas que señale la ley, quienes a su vez de

sempeñaran el papel que ésta misma les asigne. 114 

Actualmente y siguiendo el criterio Kelseniano 1 se define 

a la persona como el ente capaz de derechos y obligaciones.115 

113. 
114. 

115. 

ESCRICHE, Joaquín. Op. Cit., p§g. 229. 
TAMAYO Y SALMORMI, Rolando. Diccionario Jurídico Mexicano, 
Tomo IV, Voz: "Persona 11

, Op:~;pag_--ga. 
KELSEN 1 Hans. Teoría General del ..P~c_ho y del EstadQ.. 
UNAM 1 México, l9l_lJ. Traduccion: Garcíd Máynez, Eduardo, 
páq. 110. 
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Advirtiéndose que tanto la doctrina como la ley establecen 

que existen dos tipos de personas, denominando personas físi

cas a todos los seres humanos y a las organizaciones o agrUP.! 

cienes carentes de vida ffsica propia en personas morales o 

colectivas. "Las personas, Jurídicamente hablando. o somos 

los seres humanos como personas ffsicas o lo son las agrupa

ciones y organizaciones reconocidas por la ley como personas 

morales .. Unas y otras somos los únlcos sujetos de derecho y 

ostentamos ese carácter porque conforme al orden jurídico te

nemos personalidad jurfdica•. 116 Haciendo hincapié que no se 

puede tener más o menos personalidad jurídica comparativamen-

te con otras personas. Al Estado es al que le corresponde 

atribuir la personalidad. Sin embargo, esta atribuci6n es una 

mera formalidad respecto _de las personas físicas, ya que to

dos los seres humanos sin distinción alguna tenemos personal! 

dad jurfdi ca. 

Una vez ubicada dentro del contexto jurídico la connota-

ci6n de personalidad jurfdica, debemos conceptuarla .. 

La etimología de personalidad proviene del latín pe.t.ionat:f_ 

.ta.&-a..t..i.~, cónjunto de cualidades que constituyen a la persona. 

Advirtiéndose que en derecho 1 a acepci6n de personalidad tiene 

varios significados: '' ..• se utfliza para indicar la cualidad 

de la persona en virtud de la cual se le considera centro de 

fmputaci6n de normas jurídicas ... por otro lado .•. se utiliza 

en otro sentido, que eri algunos sistemas jurídicos se denon1i-

116. DOMINGUEZ, Jorge Alfredo. Op. Cit., n~g. 129. 
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na personeria, para indicar el conjunto de elementos que per-

miten constatar las facultades de alguien para representar a 

otro• .. ul 17 

En síntesist se puede afirmar que dentro del derecho proc~ 

sal, personalida·d jurídica es el conjunto de elementos o apti 

tudes con que debe contar la persona que pretenda comparecer 

en juicio. 

Ahora bien, la personalidad jurfdica de las personas ffsi

cas de acuerdo con el artfculo 22 del C6digo Civi 1 " •• , se a.!! 

quiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero des

de el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la 

protección de la ley y se le ·tiene por nacido para los efec

tos declarados en el presente C6di go" ."118 

Advirtiendo que el n.uc.i.tuJLu.& (el ser que va a nacer) en 

tanto no haya sido expulsado del seno materno y que este naci 

miento se produzca.con determinados requisitos como: a).- Que 

viva 24 horas, o bien b).- Que sea presentado vivo al Regis-

tro Civil, no tendrá personalidad. Respecto a la pérdida o e!. 

tinci6n de la personalidad jurfdica, el Derecho Positivo Mexj 

cano no reconoce ninguna otra causa extintiva y distinta de 

la muerte. 

En cuanto a las personas'morales o colectivas, la persona

lidad jurfdica de ~stas nace y desaparece por disposición de 

la ley. 

117. 

113. 

SOBERON MAINERO, Miguel. Diccionario Juridico Mexicano, 
Tomo IV, Voz: "Personalidad 11

, Op. C1t., p$g. 2401. 
L~~y Códigos de México, C6digo Civil para el Distrito 
~,México, Porrua, S.A., 58a. ed., 1990, p3g. 40. 
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2.- LA CAPACIDAD 

La etimología de la palabra capacidad proviene del latfn e~ 

pac..U:tU, aptitud o suficiencia para alguna cosa. 11 9 

Jurídicamente se define como la aptitud del sujeto para ser 

titular de derechos y obligaciones; como la posibilidad de que 

dicho sujeto pueda ejercitar por sf mismo esos derechos y obli 

gaciones. 12º 
Por su parte, Kelsen lo define como: " .. , la aptitud de un 

individuo para que de sus actos se deriven consecuencias de d~ 

recho. 11121 

Existen dos clases de capacidad: 

a) Capacidad de goce. 

b) Capacidad de ejercicio. 

A),- CAPACIDAD DE GOCE 

Al quedar abolida la esclavitud y la muerte civil consiste.!] 

te en la pérdida total de derechos de una persona, todos los 

seres humanos sin excepción tienen capacidad de goce. Sin em

bargo se puede observar que aun cuando existfan estas institu

ciones, no exist1'a una total privación de la capacidad de goce 

sino una notable disminuci6n, ya que no se extingufan todos 

los deberes de las personas aunque sf sus derechos. 122 

Il9. GONZALEZ RUIZ, Samuel Antonio. Diccionario Jurídico Mexi-
cano, Tomo 11, Voz: ºCapacidad", Qp. Cit., pág. 397. 

120. TfOlITNGUEZ, Jorge Alfredo. Qp, Cit., pág. 166. 
12!. KELSEN, Hans. Op. Cit., p!ig. 119. 
122. ROJINA VILLEGAS, Rafael. Com~endio de Derecho ~-\..ti.l• Tomo 

I, Porraa, S.A., 20a. ed., M xico, 1984, pag. 159. 
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Advirtiéndose que 11 
••• si la capacidad de goce la tienen aJl 

solutamente todas las personas, tal capacidad es un atributo 

de éstas, puesto que por atributo de las personas se entiende 

algo que le es imprescindible, esencial, constante y necesario 

y que todas ellas tienen mientras no desaparezcan, mientras vi 
van ••. tales atributos son: 1) la capacidad ... 2) el estado c_i 

vll ... 3) el patrimonio ... 4) el nombre ... 5) el domicilio y 

6) la nacionalidad". 123 

Conceptuándose a la capacidad de goce como la aptitud para 

ser titular de derechos y obligaciones. 

De acuerdo con lo establecido por el C6digo Civi 1 para el 

Distrito Federal, la capacidad de goce se inicia desde el mo

mento en que el ser humano es·concebido con la condici6n de 

que nazca vivo y viable y termina con la muerte o por la decl~ 

ración de ausencia prescrita y regulada por la ley. (Arts. 22 

y 337 del ordenamiento 1 egal citado). 

La capacidad de goce tiene grados, en opinión de Rojina Vi-

11 ega s: 

a).- El grado más bajo corresponde al ser concebido pero no 

nacido, bajo la condición de que nazca vivo y viable; b} la r~ 

Tativa a los menores de edad y a los mayores sujetos a inter .. 

dicción, y e) el grado mA's alto que corresponde a los rrrnyores 

de edad en pleno uso y goce de sus facultades mentales. 124 

123. DRTIZ URQUIDI, Raúl. Derecho Civil, Porrúa, S.A., México, 
1982, 2a. ed., p~g. 297. 

124. ROJINA VJLLEGAS, Rafael. Op. Cit., p~g. 16). 
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B),- CAPACIDAD DE EJERCICIO 

"Esta capacidad supone la posibilidad jurldica en el sujeto 

de hacer valer directamente sus derechos. de celebrar en nom

bre. propio actos jurfdicos, de contraer y cumplir sus obliga

ciones Y d'e ejercitar las acciones conducentes antr: los tribu

nales0 .125 

En este mismo sentido lo conceptúa Domfnguez, al señalar 

que la capacidad de ejercicio es " la aptitud del sujeto pa 

ra ejercitar derechos y contraer obligaciones pe~sonalmente y 

para comparecer en juicio por derecho propio". 126 

La capacidad de ejercicio necesariamente supone la existen

cia de la capacidad de goce, ya que si no se es titular de es

ta capacidad no se puede pensar en el ejercicio de derechos ni 

en el cumplimiento de obligaciones. De lo que se desprende que 

existiendo la capacidad de goce debe existir la de ejercl 

cio, excepto para los menores de edad y los que sufran pertur

baciones mentales o carezcan de inteligencia 11
•

127 

Advirtiendo que este tipo de capacidad no la tienen todas 

las personas, ya que no se inicia con el nacimiento como suce

de con la capacidad de goce, sino que se adquiere con la mayo

rfa de edad, tal y como lo seílala el C6digo Civil para el Dis

trito Federal. 

ARTICULO 646. - "La mayo rl a do edad comf enza a 1 os dieciocho 

años cumplidos". 

125. ROJINA VI LLEGAS, Rafael. Op. C t., Tomo 1, pág. 164. 
126. DOMINGUEZ, Jorge Alfredo. Op.C t., pá9. 177. 
127. ROJJNA VILLEGAS, Rafael. Op. C t., Tomo l, pág. 166. 
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Sin embargo la capacidad de ejercicio puede ser adelantada 

para determinados efectos que la ley señala, y en este sentido 

el articulo 643 del Código citado establece que: "El emancipa

do tiene la libre administración de sus blenes. pero siempre 

necesita durante su menor edad: I) De la autorización judicial 

para 1a enajenación, gravamen o hipoteca de bienes rafees¡ II} 

De un tutor para los negocios judicia1es 11
• 

Ahora bien, la capacidad de ejercicio se pierde, de acuerdo 

al artículo 450 del mismo ordenamiento, por locura, idiotismo, 

imbecilidad o muerte. Los sordomudos que no sepan leer ni es

cribir, los ebrios consuetudinarios y los que hacen uso de.dr~ 

gas enervantes. 

La falta de capacidad de ejercicio tiene como consecuencia 

la incapacidad que siempre será la excepción, ya que no se pu~ 

de concebir una persona privada totalmente de todos sus dere

chos. Es decir. un incapaz puede ejercitar sus derechos y cum

plir sus obligaciones a través de un representante. De esta mi 

nera, la incapacidad podrá ser de goce o de ejercicio. Concep

tuA'ndose la primera como la ineptitud del sujeto para ser tit.!!, 

lar de derechos y obligaciones, y la incapacidad de ejercicio 

serli la ineptitud del sujeto para actuar por sf mismo en la v.i 

da jurídica, 

Advirtiéndose que la" ..• incapacidad no puede imponerse 

por contrato .•• únicamente la ley puede decretarla 11
•
128 

128, ROJINA V!LLEGAS, Rafael, Qp, Cit., Tomo!, pág. 162. 
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En otro orden de ideas, en opinión d~ Rojina Vil legas, exi1. 

ten grados de 1 a incapacidad de ejercicio, siendo éstos los sJ. 

guientes: 

"a) ... El primero corresponde al ser concebido, pero no naci 

do,., 

b),- El segundo grado de la fncapacidad de ejercicio, se 

origina desde el nacimiento hasta la emancipaci6n ... 

c) .- El tercer grado •. , corresponde a los menores emancipa

dos en donde existe s61o incapacidad parcial de ejercicio 1
•.

129 

3,- LA CAPACIDAD PROCESAL 

Una vez establecfdo el concepto de capacidad en materia ci-

vfl, determinaremos su significado en materia procesal. 

al respecto, se puede afirmar que tanto las personas fís.i 

cas como las colectivas por el hecho de ser consideradas pers!!_ 

nas jurfdicas, serán sujetos de relaciones jurfdicas pro-cesa

les. Es decir, gozarán de la capacidad para ser parte de un 

juicio ya sea como actor o como demandado. 

Ahora bien, para poder compare e er en jui e io en nombre pro

pio o en representaci6n de otro, es requisito -&.<.ne qua non po

seer capacidad procesal, conceptuc1ndose ~sta como 11 
••• la ido

neidad de la persona para actuar en juicio, inferida de sus 

cualidades personales 11
•

13 º De lo que se desprende que el crit~ 

rio que se sigue en materia civi 1 es diferente al ámbito proc~ 

sal, ya que en materia civil pueden ser actor..:~~ o demandados 

129. Jbidem, p§g. !65. 
130. PALLARES, Eduardo. Op. Cit., pS9. 137. 
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los incapaces. bastando que sean titulares de derechos y ob1J.. 

gaciones. 131 En este sentido, el artículo 45 del C6digo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal estatuye que 

por aquéllos que no tengan capacidad procesal compareceran a 

juicio sus representantes legftimos o los que deban suplir su 

incapacidad conforme a derecho. En tanto que para gozar de la 

capacidad procesal es indispensable estar en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles, tal y como lo prevé el articulo 44 

del citado C6digo, al señalar que todo el que conforme a la 

ley esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles puede com. 

parecer en juicio. 

En sfntes is, se puede afirmar que la capacidad procesal es 

tanto la aptitud de los suje~os de derecho para ser parte en 

un juicio (actor o demandado}, así como para intervenir o ac

tuar dentro del proceso por sf mismos o por representaci6n de 

otros. 

~.- LA REPRESENTACIÓN PROCESAL 

Se puede definir a la representación como 11 La facultad que 

tiene una persona de actuar, obligar y decidir en nombre o 

por cuenta de otra'•. 132 O como la instituci6n jurfdica que 

posibilita que una persona realice actos jurfdicos por otra, 

ocupando su lugar o actuando por ella.
133 

131. 
132. 

133. 

BECERRA B1\UT!STA, José. Op. Cit., pSg. 31. 
PERE2 FERNAllOfZ DEL CASTILLO, Bernardo. Representdci6n, 
Poder :t Mandato, f>orrúa, S.A., la. t'd., Mc!xico,. 1982, p3q. 11.
GOMEZ LARA, Ci¡iri.rno. Op. Cit., r.1<1. z:,o. 
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Por su parte, Ortiz Urquidi señala los sujetos que intervi~ 

nen en esta institucicSn y manifiesta que el que celebra el ne

gocio es el representante y aquél en cuya persona o patrimonio 

repercuten los efectos del negocio celebrado en su nombre, es 

el representado. 134 

En otro orden de ideas, Gut i érrez y Gonzál ez nos i 1 ust ra 

respecto de la importancia de esta figura y argumenta que la 

representaci6n es de suma importancia, ya que el mundo moderno 

se apoya en gran medida en esta figura. A través de ella se e~ 

plican avances económicos, polfticos y comerciales. 

La representaci6n permite que los sujetos de derecho posean 

el don de la ubicuidad, rompiendo las limitaciones espacio te~ 

perales; lo que les permite realizar actos jurldicos en forma 

simultánea en diferentes lugares. 135 Asimismo, se le conside

ra una instituci6n auxiliar de la incapacidad de ejercicio, ya 

que a través de esta figura los incapaces pueden ejercitar y 

defender sus intereses jurfdicos. También hace posible que las 

personas morales o colectivas puedan actuar en el mundo jurídl 

ca, ya que por sf mismas no lo podrfan hacer por tratarse de 

entes ideales y abstractos que requieren de la participaci6n 

de las personas ffsicas para materializar sus actos jurídicos. 

Es en base a la importancia de esta instituci6n, que la dO.f 

trina ha tratado de dilucidar su naturaleza jurfdica, existie~ 

do varias teorfas, siendo las mcfs sobrl'..'salientes: 

!34. ORTlZ URQU!Ol, Raúl. Op. Cit., p~g. 275 
135. GUTlERREZ V GONZALEZ, Ern•sto. Derecho de las Obligoclo

~J_, Porrúa 1 S.A., 7a. ed., MéxTCI:, l!J90, p5g. 351. 
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a) Teorfa de la ficci6n.- Es de origen francés, formulada 

por Planiol y laurent, advirtiéndose que nuestra legislaci6n 

se apega a esta teorfa 1 la cual explica: 11 
••• que por virtud 

de una fi cc16n se reputa hecho por el representado (no pres e!! 

te en el acto de la celebración) lo realizado por el represe!! 

tante. En otras palabras, se finge _que los negocios jurfdicos 

son celebrados no obstante no estar presente en el acto de la 

celebraci6n 11
•
136 

b) Teorfa del nuncio.- Sostenida por Savigny, quien afirma 

que la funci6n que realiza el representante es la de un sim

ple mensajero ya que las palabras que transmite pertenecen al 

representado, por lo cual es un portador de la voluntad ajena. 

En la actualidad esta corriente ha cafdo en desuso, ya que a 

través de ella no se puede explicar la representaci6n de los 

menores e incapaces debido que la ley no los considera como 

seres poseedo~es de voluntad para realizar actos jurídicos 

con eficacia. 

c) Teorfa de la cooperac16n.- Creada por Mitteis. Sostiene 

que existe una cooperaci6n de voluntades, ya que para que te~ 

ga validez y eficacia jurfdica el negocio se debe atender a 

la voluntad del representante cuando éste no tenga instrucci.Q 

nes expresas por parte del representado y se atender~ a 1 a v~ 

luntad de este último cuando haya dado tales instrucciones. 

A esta teorfa se le pueden hacer las mismas crfticas que a la 

anterior, pues no seria util para r.xplicar la representacic5n 

136. ORTIZ URQU101, Raúl. Op. Cit., pilg. 262 
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de los menores e incapaces, porque no existe una cooperaci6n 

de voluntades entre éstos y sus representantes. 

d) Teorfa de la sustitución real de la personalidad del r.!1_ 

presentado por el representante.- Sus principales expositores 

son Pil6n, Colín y Capitant, Ripert, Esmein, Ihering, Ennec_g_ 

rus, Nipperdey, Madray y Bonnecase. Argumentan que el repre

sentante sustituye real y completamente la personalidad jurí

dica del representado; es por eso que los efectos jurídicos 

surten en la esfera patrimonial del representado y no en la 

del representante. 

Advirti~ndose que esta última teoría es la mejor desde el 

punto de vista doctrinal. Sin embargo se debe tener en cuenta 

que nuestros Códigos de 1884 y 1928, en materia de represent~ 

ci6n, proceden del Código de 1870 época en que era conocida 

entre nosotros la teoría de la ficción, que es la tradicional 

en México; por lo cual, es en esta teorfa donde se deben in

terpretar nuestros preceptos legales en materia de represent~ 

ci6n. 137 

Ahora bien, al quedar conceptuada la representaci6n en ma

teria civil como la facultad o aptitud que tiene una persona 

para actuar en nombre y por cuenta de otra; en el ~mbito pro

cesal se define como actuar en juicio por otro, ya sea por Y.Q. 

luntad del representado, por determinaci6n de la ley cuando 

éste no posee la capacidad de ejercicio o porque la ley expr~ 

samente así lo señale. 138 

137. PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Qp. Cit., p~g.10 
138. COUTURE, Eduardo J. Estudios de Derecho Procesal Civil, 

Toro lll, Oepalma, Buenos Aires, 1979, 3a. ed., pSg. 205. 
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En este sentido, Pallares afirma que como los incapaces pr_Q 

cesalmente no pueden comparecer ante los tribunales con efica

cia juri'dica, es necesario que la ley tutele sus derechos ins

tituyendo la representación procesal, que no s61o puede tener 

validez tratándose de los incapaces sino también cuando las 

personas que gozan de capacidad procesal desean que un tercero 

las represente en juicio. 139 

En otra orden de ideas, se advierte que la representaci6n 

se encuentra restringida trata:ndose de actos personalisimos C.Q. 

mo en el testamento y el reconocimiento de hijos. 

De una manera general la representaci6n se clasifica en: 

representación voluntaria y legal y para algunas autores en 

oficiosa, analizando a contintJacidn cada uno de estos tipos 

debido a su gran importancia • 

. A).- REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA 

La representac16n voluntaria se realiza dentro del ámbito 

de la libertad y autonomfa de la voluntad. 

Por medio de ella una persona faculta a otra para actuar y 

decidir en su nombre o por su cuenta. El Código Civil no trata 

en capítulo especial a la representación, s61o establece line_.! 

mientas generales. 140 Así, el artículo IBOO del ordenamiento 

citado estatuye que el que es habil para contratar puede haceL 

lo por si o por medio de otro legalmente autorizado. 

139. PALLARES, Eduardo. Op. Cit., pág. 141. 
!40. PEREZ HRllAJIOEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Qp.Cit., pág. 21. 
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Advirtiéndose que en nuestro medio la forma más común de 

representación voluntaria es el mandato. Y en este sentido se 

pronuncia Ortiz Urquidi, al señalar que este tipo de represe.!! 

taci6n se otorga mediante el contrato de mandato. 141 Institu

ción que debido a su importancia trataremos ampliamente en el 

punto número 5 del presente capitulo. 

B),- REPRESENTACIÓN LEGAL 

La representaci6n legal es la impuesta por la ley, a dife

rencia de la voluntaria que surge de la autonomfa de las par

tes.142 A este tipo de representaci6n también se le ha deno-

minado forzosa. En este mismo sentido se pronuncia Arellano 

García. al afirmar que: "Quienes tienen capacidad de goce pr_Q, 

cesal y no tienen capacidad de ejercicio procesal tienen el 

deber de hacerse representar en juicio. A esta representación 

la llamaríamos forzosa pues es imprescindible para comparecer 

en juicio 00
•

143 

Se considera una institución auxiliar y necesaria de la in 

capacidad de ejercicio pues sfn ella, aun cuando se tuviera 

la capacidad de goce, propiamente se carecerfa de dicha apti

tud dada la imposibilidad de hacer valer los derechos que por 

la misma se hubieran adquirido. 

Las causas que dan origen al supuesto de representaci6n 1~ 

gal son variadas. En ocasiones se refiere a la necesidad de 

141. ORTIZ URQUIOI, Raúl. Op. Cit., páq. 250. 
142. PEREZ FERNANOEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Op. Cit., pág. 77 
143. ARELLANO GARCIA, Carlos. Op. Cit., pág. 202. 
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expresar la voluntad de quien tiene limitada su capacidad de 

obrar (menor, interdicción). En algunas otras, la administra

ción de un patrimonio o sector del mismo en defensa de su ti

tular (ausente, n~c-LtuJtt.1..6) o por raz6n del destino de los 

bienes, normalmente su liquidación (quiebra, concurso y suce

sión). Pese a esta variedad y a la específica finalidad de e~ 

da una de ellas podemos hablar de una figura jurídica unita-

ria, ya que a través de ella un sujeto actúa en nombre y por 

cuenta de otro que no puede actuar por sí solo. 144 

Por su parte, G6mez Lara sostiene que la representación l~ 

gal o forzosa no s61o se da por la ley en caso de incapacita

dos, sino también de las personas morales corporativas o co

lectivas que siempre tienen que actuar a través de represen

tantes personas ffsicas. ya que su misma naturaleza asf lo 

exige puesto que por sf mismas no pueden actuar, pues necesi

tan de esos ó·rganos. de esas personas ffsicas, para material.! 

zar los actos jurídicos en que parlicipan. 145 

Ahora bien, respecto de quien posee la aptitud o facultad 

para ser representante se atenderá a lo que establezca la ley 

en cada caso en particular, y a manera de ejemplo citaremos 

algunos casos: 

a) Representaci.Sn de los menores no emancipados sujetos a 

la patria potestad.- El articulo 425 del Código citado estat~ 

ye que quienes ejercen la patria potestad tienen la adminis

tración de los bienes y legftlma rcrresC?ntaci6n del incapaz. 

144. PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Op. Cit. pág,78. 
145. GOMEZ LARA, Cipriano. Dp. Cit., pág. 226. 
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Conceptu~ndose a la patria potestad como el conjunto de dere

chos, deberes y obligaciones conferidos por la ley a los pa

dres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde el nacimieJ1 

to hasta la mayoría de edad o la emancipaci6n, asf como para 

que administres sus bienes y los representen en tal período. 

En este orden de ideas, se puede afirmar que la patria potes

tad sobre los hijos legftimos Ta ejercen el padre y la madre. 

En caso de faltar éstos, los abuelos paternos y a falta de 

ellos Tos maternos. Respecto de los hijos extramatrimoniales, 

el ejercicio de la patria potestad corresponde al que reconoz

ca al hijo en primer lugar. 

b) Representaci6n de Tos menores de edad no sujetos a la p~ 

tria potestad y de Tos mayores incapaces.- La incapacidad de 

estos sujetos es suplida a través de la tutela, institución 

creada para la protección de los menores de edad no sometidos 

a la patria potestad ni emancipados y de aquellas personas in

capacitadas para gobernarse por sf mismas. El tutor es la per

sona que tiene a su cargo el cuidado y representac1!5n del me

nor y de sus bienes. 

De acuerdo con el derecho sustantivo, existen tres clases 

de tutela: testamentaria, legitima y dativa. 

Tutela testamentaria.- Es aquella que se establece por tes

tan1ento para que surta efectos a la muerte del testador. 

Tutela legftima.- Es la conferida por la ley a falta de do

signaci6n por testamento, y recae en parientes del menar, a 

los que no les corresponde ejercer 1-a patria potestad, Y en 

los parientes del mayor incapacitado. En este tino de tutela 
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los parientes m~s cercanos excluyen a los más lejanos. 

Tutela dativa.- Es la que se establece por disposici6n del 

juez a falta de las dos anteriores; presupone que na existe t_!! 

ter testamentario ni pariente hasta el cuarto grado con oblig_! 

ci6n de desempeñar la tutela legítima. 

c) Representaci6n de la sucesi6n.- Para la administración y 

liquidación del patrimonio del autor de la sucesión debe haber 

una persona física que real ice esa función, tal es el albacea. 

Conceptuándose el albacea como la persona nombrada por el tes

tador, los herederos o el juez, para cumplir con lo mandado en 

el testamento, representar a los herederos y a la masa de bie

nes, administrar l!stos y liquidar el patrimonio del de c.u-iuJ. 

El albacea tiene como principales funciones el ser depositario, 

administrador, auxiliar de la justicia y representar a la suc_@: 

sión en todos los juicios, en la forma y con las limitaciones 

establecidas por el C6digo Civil. 146 

d) Representaci6n en la quiebra y el concurso.- Estas figu

ras jurídicas se conocen con el nombre de patrimonio en 1iqui

daci6n, el cual está representado por medio de una persona ff

sica o moral denominado sfndico, quien es el administrador de 

los bienes del concurso y de la quiebra. 

e) Representaci6n de las personas morale5 o colectivas.- Al 

ser las personas morales entes abstractos e ideales necesitan 

ser representadas por personas físicas que tengan capacidad de 

9oce y de ejercicio, ya que su mtsma naturaleza así lo exige 

146. BAQUElRO ROJAS, Edgar, y BUEnROSTRO BAEZ, Rosal la. Oere
c..!!P__de fami 1 i a y su ces iones. Har·la, México, 1990, págs.227-268 
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para que puedan materializar los dctos jurídicos en que parti-

cipan. Pueden ser representadas por sus administradores, gere.n. 

tes o consejas de administración. 

5,- PODER Y MANDATO 

Se señala la necesidad de distinguir entre el concepto de 

poder y mandato, ya que muchos autores asf como la legislaci6n 

vigente Tos confunde, emple§ndolos como sin6nimos o simplemen

te mezclándolos. Tal como acontece con el C6digo Civil para el 

Distrito Federal, que regula al poder dentro del contrato de 

mandato. 

Ahora bien, el poder es una forma de representaci6n y puede 

tener como fuente: a) a la ley, como ocurre con el tutor y con 

el titular de la patria potestad; b) el poder puede ser canee-

dido por medio de una resoluci6n judicial, como sucede en el 

caso de litisconsorcio activo o pasivo cuando éstos no se po

nen de acuerdo respecto al representante; e) también puede ser 

concedido unilateralmente por una de las partes como es el ca

so del contrato de mandata. 147 

En este orden de ideas, se conceptúa al poder como el otor

gamiento que da una persona llamada poderdante a otra denomin~ 

da apoderado para que actúe en su nombre, es decir, en su re-

presentac i6n. 

El poder es un negocio abstracto por no referirse a casos 

concretos; aut6nomo porque puede existir en forma independien-

147. SANCHEZ MEDAL, Ramón. De los Contratos Civiles, Porrtía, 
S.A., México, 1%4, 7a. ed., p~g. 256. 
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te de cualquier otro negocio, pero para su aplicación requiere 

de la unión con otro negocio que exprese e1 al canee de la re

presentación, tal como el mandato, prestación de servicios, 

fideicomiso, condominio, sociedad, etc., aunque su uni6n con 

el mandato es lo mc1s frecuente. Por ello, para que el mandato 

sea representativo debe incluir entre sus elementos el del 

otorgamiento de poder. 

Las principales caracterfsticas que diferencian al poder 

del mandato, son que: el mandato es un contrato; el poder una 

declaraci6n unilateral de voluntad. La segunda es que el mand2_ 

to tiene obligaciones de hacer consistentes en la realización 

de la representación en forma abstracta y autónoma, o sea la 

actuación a nombre de otra persona para que los actos efectua

dos surtan efectos en el patrimonio del representado, de tal 

manera que la relación jurfdica vincula directa e inmediata

mente al representante con el representado; la tercera consis

te en que el mandato no es representativo, sin embargo puede 

serlo si va unido con el otorgamiento ~e un poder, es decir, 

el mandato sfempre requiere del poder para ser representativo 

y surta efectos entre mandante y tercero.
148 

MANDATO.- Conforme al artfculo 2546 del C6digo Civil, se 

conceptúa al mandato como el contrato por el que el mandata

rio se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos j_!! 

rfdicos que éste le encargue. 

148. PEREZ FERNANDEZ OEL CASTILLO, Bernardo. Op. Cit.. pág. 
25-26. 



60 

Advirtiéndose que en el C6digo Civil vigente el contrato 

de mandato se encuentra regulado bajo la idea de no represen

taci6n, es decir que el mandatario no s61o puede actuar a nom 

bre del mandante, sino que ademSs puede hacerlo a nombre pro-

plo. 

Ahora bien, sólo pueden ser objeto del contrato de mandato 

todos aquellos actos que tengan el car~cter de jurfdicos, o 

sea que el mandato no puede recaer sobre actos materiales. 

Asimismo, los actos que ejecute el mandatario seran siempre 

por cuenta del mandante, es decir que dichos actos se van a 

reflejar en el patrimonio del mandante. 149 

Por su parte, Rojina Villegas nos ilustra respecto de las 

principales características del mandato y señala que es un 

contrato principal por tener vida independiente de cualquier 

otro contrato, es bilateral en virtud de que impone obligaci~ 

nes recíprocas, por regla general es oneroso, cuando se con

venga el pago de una remuneraci6n por la ejecuci6n de los ac

tos encomendados, y por excepci6n gratuito cuando no se esti

pule tal retribuci6n. Por regla general es un contrato formal 

y excepcionalmente puede ser concensual, es decir, debe cons

tar por escrito. 

En forma excepcional se acepta el mandato verbal en los n~ 

gocios menores de doscientos pesos, pero debe ratificarse por 

escrito antes de que concluya e 1 negocio para el que se otoL 

g6. El mandato deberá otorgarse en escritura privada ante dos 

149. SANCHEZ MEOAL, Ram6n. Op. Cit., pJg. 252. 
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testigos sin que sea necesaria la ratificaci6n de firmas cuaQ 

do el monto del asunto exceda de doscientos pesos, pero no de 

cinco mil pesos. Ahora bien, deberá constar en escritura pJ

blica o en carta poder, firmada ante dos testigos y ratifica

das las firmas del otorgante y testigos ante el Notario, ante 

la autoridad judicial o autoridades administrativas correspo~ 

dientes, en los sigufentes casos: cuando el mandato sea gene

ral, cuando la cuantía del asunto sea de cinco mil pesos o más, 

cuando conforme a Ja ley el asunto de que se trate deba cons

tar en instrumento público. 

Es considerado como un contrato .i.11-t.u-Ltu pc.Jr..601rn.e, por cel~ 

brarse en atención a las cualidades personales del mandatario, 
150 

En otro orden de ideas, Aguilar Carbaja1 señala que el rna.n. 

dato se clasifica en: a) mandato con representaci6n, b) rnand!_ 

to sin representaci6n, c) mandato general, d} mandato espe

cial y e) mandato judicial. 151 

a) Mandato con representación.- fs aquel en donde el mand2_ 

tario actúa a nombre del mandante. Por lo tanto las acciones 

de cumplimiento que surjan con motivo de la ejecuci6n del ma~ 

dato confeddo s6lo podrán hacerse valer entre el mandante y 

el tercero con quien haya contratado el mandatario. 

b) Mandato sin representaci6n.- Es aquel en donde el mand~ 

tarta actúa a nombre propio y en consecuencia las acciones de 

150. 

151. 

ROJJUA VJLL[GAS, Rafaol. Derecho Civil Mexicano, Tomo VI, 
Porrúa, S.A., 4a. ed., México, 1981, pl19. 265. 
AGUJLAR CARUAJAL, Leopoldo. Contratos Civiles, Porrúa, S,A. 
Ja. ed., México, 1982. pág. 180. 
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cumplimiento que resultan de la realización del mandato sólo 

podrán hacerse valer entre el mandatario y el tercero con 

quien haya tratado, salvo en casos de que se trate de cosas 

propias del mandante. Lo anterior sin perjuicio de las accio

nes que puedan hacerse valer entre mandante y mandatario. 

c) llandato general.- Es aquel que se otorga para realizar 

un número indeterminado de actos y pueden consistir en que el 

mandatario administre los bienes del mandante, o bien para 

que los enajene o para que se haga cargo de todos los actos 

judiciales en que el mandante sea o desee ser parte. 

Nuestra legislación regula tres tipos de mandato general: 

l) para pleitos y cobranzas; 2) para actos de administración, 

y 3) para actos de dominio. 

l.- Para pleitos y cobranzas, bastar~ que se establezca 

que se otorga con todas las facultades, tanto las generales 

como las especiales que requieran cláusula especial para que 

se entienda conferido sin limitación alguna. 

2.- Para actos de administración, bastar~ expresar que se 

dan con ese car~cter para que el apoderado tenga toda clase 

de facultades administrativas¡ es m~s amplio que el anterior 

mandato, ya que implica la facultad de cobranza por conside

rarse un acto administrativo y también incluye la facultad de 

representar al mandante en juicio pero sVlo en asuntos de ca

rácter patrimonial. 

3.- Para actos de dominio, es el más amplio, ya que el 111an 

datario tiene todas las facultades de dueño ~anta en lo rela

tivo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a 
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fin de defenderlos y por lo tunto, implica facultades de admi 

nistración, pleitos y cobranzas, en relaci6n con los bienes 

del mandante. 152 

d} Mandato especial, es aquel que se otorga pard realizar 

un número determinado de actos jurfdicos, ya que al mandata

rio no se le otorgan amplias facultades, sino por el contra

rio se le imponen limitaciones. 

Para Sánchez Medal, cuando el mandato se otorga para rea

lizar actos del derecho de familia, por ejemplo para contraer 

matrimonio, para reconocer un hijo, para adoptar, dicho mand_! 

to d·ebe ser siempre especial'isimo puesto que en él ha de pre

cisarse el acto jurfdico por realizar y ademljs designarse in

dividualmente a la persona que va a afectarse con tal acto. 

Es decir que este mandato se agota o se extingue con la ejec_i¿ 

ci6n del acto para el que se confiri6. 153 

e) Mandato. judicial, es el contrato por el cual una perso

na llamada mandatario, se obliga a ejecutar en representación 

del mandante actos jurfdicos procesales. 154 

Al mandatario, como dispone el artículo 2587 del Código c.i. 

tado, se le llama procurador, sin que esto implique que esté 

mal llamarle mandatario. 

Ahora bien. debido a la importancia de este contrato. el 

ordenamiento legal invocado le dedica un capítulo especial e~ 

tableciendo reglas especfficas para él además de la aplica-

152. AGUILAR CARBAJAL, Leopoldo. Op. 
153. SANCl!EZ MEDAL, Ramón. Op. Cit., 
154. AGUILAR CARCAJAL, Leopoldo. Op. 

t.' pdg. lf';2. 
g. 260. 
t .• pág. 191. 
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ción de las disposiciones del wanduto general. 

Advirtiéndose que este mandato se otorga generalmente a un 

abogado. Sánchez Medal nos ilustra respecto de las principa

les particularidades que presenta el mandato judicial, y señala: 

a) En cuanto a los elementos personales, tienen incapaci

dad para ser apoderados judiciales o procuradores, los Jueces. 

los magistrados, funcionarios y demás empleados de la admini~ 

tración de justicia, así como los menores y demás incapacita

dos. También son incapaces para ser mandatarios judiciales 

aquellas personas que no sean abogados con titulo debidamente 

registrado, cuando se confiera un mandato especial para asun

tos judiciales o contencioso administrativos determinados~ 

que no sean asuntos agrarios, obreros, cooperativos o amparos 

de carácter penal. 

b) En cuanto a los elementos formal es no hay derogaci6n a 

las reglas generales del mandato ya estudiadas, lo que lo ha

ce rfgidamente formal is ta al requerirse escritura pública o 

escrito privado con ratificación de firmas ante notario o 

juez. 

e) El mandatario o procurador requerirá de cláusula espe

cial, la cual deberá especificarse en el contrato de mandato 

en los casos previstos por el Código Civil para el Distrito 

Federal, artfculo 2587. 155 

d) En cuanto a las obligaciones del mandatario, el artfcu

lo 25E8 del Código citado señala que: debe sf.!quir el juicio 

155. SANCHEZ MEDAL, Ramón. Op. Cit., p~gs. 275-276. 



65 

por todas sus instancias, pagar los gastos que se causen a su 

instancia. salvo el derecho del reembolso, realizar cuanto sea 

necesario para la defensa de su poderdante. 

Asimismo, se le impone al mandatario judicial la obligaci6n 

de guardar el secreto profesional, pues su incumplimiento tra~ 

rá como consecuencia sanciones civiles y penales. (Artfculo 

2590 del ordenamiento 1ega1 invocado). 

En otro orden de ideas el mandato judicial termina, además 

de los casos señalados para el mandato general (artículo 2595 

del Código citado), de acuerdo con el artículo 2592 del mismo 

ordenamiento: por separarse el mandante de la acci6n u oposi

ción que haya formulado, por haber terminado la personalidad 

del mandante en el juicio, po~ haber transmitido el mandante 

sus derechos sobre la cosa litigiosa a un tercero, por nombrar 

el mandante a otro procurador para el mismo negoCio. 

5,- GESTIÓN JUDICIAL 

Al desarrollar la clasificación de la representación qued6 

establecido que ésta se divide en representaci6n voluntaria y 

representación legal y que para algunos autores existe la re

presentación oficiosa, como es el caso de Gómez Lara, quien 

se pronuncia en este sentido y afirma que la gesti6n de nego

cios es un tipo de representación oficiosa, ficticia, porque 

en rigor no ha sido otorgada. 

Considera que !ie trata de un<~ 1·r!present.ación oficio~a por

qt1e no se encuentrn inpucstJ como un deber por la ley, ni hd 

sido otorgada en ejercicio de la autono11~ia de la voluntud, 
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sino que tiene su origen en el hecho jurfdico de que una perS.Q. 

na cuide, administre bienes o realice cualquier trámite a fa

vor de otra persona con el fin de producirle un beneficio o 

evitarle un perjuicio sin que estuviere obligado expresamente 

para ello. 156 

La gestión de negocios y la gesti6n judicial son figuras C.! 

racteristicas de la representación oficiosa. 

LA GESTION DE NEGOCIOS.- Es aquella " ... intromisi6n intenci~ 

nal de una persona que carece de mandato y de obligaci6n legal, 

en los asuntos de otra, con el propósito ... de evitarle daños 

o de producirle beneficios". 15 7 

La gestión de negocios es considerada corno una fuente de 

obligaciones en la que el gestor debe obrar conforme a los in

tereses del dueño y al respecto, Domfnguez del Río afirma que 

es una fuente de obligaciones para el gestor, pero también pa-

ra el gestionado frente a aquel, en la medida que la gesti6n 

aprovecha al dueño del negocio y haya representado erogaciones 

para el gestor. 158 

La gesti6n de negocios debe ser espont~nea y con la inten

ción de inmiscuirse en los asuntos de otro, ya que el que ges

tiona t?n asunto ajeno creyéndolo propio, no realiza una ges

ti611 de negocios. De acuerdo a lo que establece el r1.:~ ,go Civil 

para el Distrito Federal (arts. 1896 al 1907) el gestor se 

encuentra obligado: 

156. GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., r~g. 235. 
157. BEJARANO SANCHEZ, Manuel~ Obl i~nes Civil ~s, Ita rl", 

México, 1984, 3a. ed., p~g:-209. 
158. DOMIMGUEZ DEL R!O, Alfredo. Op. Cit., pá~. 57. 



67 

a} a actuar con diligencia como si se tratara de un asunto pr.Q. 

pio, pero siempre obrando en interés del dueño; b) a indemni

zar las daños y perjuicios que ocasione al dueño por negligen

cia, o por haber realizado la gesti6n contra la voluntad de 

éste; e) a responder del caso fortuito si realiz6 operaciones 

arriesgadas; d) a avisar al dueña de su gestidn lo antes posi

ble; e) a continuar con la gestión hasta que concluya, en caso 

de que el dueño no pudo ser avisado. 

Por su parte, el gestionado esU obligado a pagar al gestor 

los gastos necesarios que hubiere hecho en el ejercicio de su 

cargo y los intereses correspondientes, cuando la gesti6n le 

produjo beneficios. Sin embargo, esto no implica que se le es

té pagando una retribuci6n al.gestor por el descmpefio de su 

cargo, debiendo también cumplir con las obligaciones contraf

das por el gestor en su nombre. La ratificación pura y simple 

del dueílo del ~egocio tiene como consecuencia que la gestidn 

de negocios se vuelva mandato con efectos retroactivos al día 

en que la gesti6n principió. 

LA GESTION JUDICIAL.- Cortés Figueroa afirma que cuando existe 

disputabilidad de intereses jurfdicos de quien está ausente, o 

cuando menos no presente, una persona ajena sin tener mandato 

expreso opta por acudir al proceso ya sea deduciendo acción o 

para afrontar sus consecuencias a nombre del ausente o de quien 

no esté presente en el lugar y su paradero se desconoce, en la 

inteligencia de que si se considera urgente es porque se sabe 

que quien debiera salir al pleito carece de representante acr~ 

ditado y previan1ente constituido. 
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Lo anterior provoc6 que los ordenamiento pt·ocesales inclu

yeran en sus apartados a la gestión judicial, la cual se explf 

ca como la gesti6n de negocios en el derecho civil, pero apli

cada al campo procesal. 159 Esta figura se encuentra regulada 

de los artfculos 49 al 52 del C6digo de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal. 

Por su parte, Arellano Garcfa senala que 1'Son requisitos de 

esencia para que opere la gesti6n judicial: a) que la persona 

en cuyo nombre se ejerza la gesti6n no esté presente en el lu

gar del juicio, y b) que no tenga persona que legítimamente la 

represente ... Estimamos qae debió preverse el caso de ausencia 

no solamente de la parte en el juicio, sino de ausencia del r_g 

presentante legal cuando la parte carece de copacidad de ejer

cicio para comparecer directamente al juicio. 1116º 
El gestor judicial ha de ser admitido en representación del 

ausente, siempre que se trate de una persona con capacidad pa

ra comparecer en juicio. Por tanto, una persona que estuviera 

incapacitada como quebrado, no podría acudir como gestor judi-

c i a l. 

"Determina el artfculo 50 del Código de Procedimientos Civi

les para el Distrito Federal, que la gestión judicial es admi

sible para representar al actor o al demandado •.• siendo que 

el Código de 1884 sólo admitfa la representaci6n judicial del 

demandado. Ahora bien, para poder ser gestor judicial se deben 

reunir los siguientes requisitos: 

159. CORTES F!GUEROA, Carlos. Op. Cit., pág. 208. 
160. ARELLANO GARC!A, Carlos. Op. Cit., ~ág. ?25. 
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El gestor para ser admitido, debe dar fianza de que el int_g 

resada pasará por lo que haga y de pagar lo juzgado y senten

ciado e indemnizar los perjuicios y gastos que se causen. La 

fianza será calificada por el tribunal bajo su responsabilidad, 

el fiador debe renunciar a todas los beneficios legales, el 

fiador debe tener bienes rafees inscritos en el Registro Públi 

ca de la Propiedad y de un valor que garantice las obligacio

nes que contrae, excepto cuando el fiador sea una instituci6n 

de crédito. La fianza puede sustituí rse con prenda o hipoteca. 

El requisito de la fianza hace nugatorio el beneficio del 

gestor judicial para los que se hallan ausentes, cuando la si

tuaci6n pecuniaria del gestor judicial no le permite cumplir 

con esa exigencia legal • 11161 . 

Finalmente, me adhiero a la posici6n de G6mez Lara, cuando 

señala que la figura de la gestión judicial es muy raro que se 

dé en la práct'ica porque se requiere un verdadero espfritu de 

sacrificio, una gran confianza o amistad, para presentarse a 

defender los intereses de un tercero, teniendo que otorgar ga

rantfas, responder de daños y perjuicios y no tener derecho a 

ninguna remuneracidn. 162 

16!. ARELLANO GARCJA, Carlos. Op. Cit., p~gs. 22~-220. 
!62. GOMEZ LARA, Cipriano. Qp. Cit., pag. 23!. 
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CAPfTULO TERCERO 

LA LEGITIMACIÓN 

SUMARIO: 1.- LA LEG!T!MACJON EN GENERAL 2.- LA LEGIT!MAC!ON 
EN LA CAUSA 3.- LA LEGITIHAC!ON PROCESAL 4.-LA LEGITIMAC!ON 
Eíl LA lMPUGNACION 5.- LA SUSTITUCION PROCESAL G.- LA EXCEP
CION DE FALTA DE LEGITIMAC!ON. 

l.- LA LEGIT!MACION EN GENERAL 

Gramaticalmente 1a legitimación es la acci6n de legitimar. 

A su vez, legitimar es probar que algo está conforme a la ley, 

tambl~n es reunir los requisitos legales para que algo estl 

conforme a la ley. 163 

Cabanellas sefla1a que legitimaci6n es la ''Accfdn o efecto 

de legitimar. Justificación o probanza de la verdad o de la 

calidad de una cosa. Habilitaci6n o autorización para desemp.!:_ 

ñar u11 cargo o un oficio. Atribuci6n de la cualidad de un hi

jo legltimo al que nació o no fue concebido dentro del matri

monio legal. 11164 

Por su parte Escrfche, en este mismo sentido~ canceptQa a 

la legitimación al señalar que es una ficción legal por la 

cual es asimilado a un hijo le~itimo. 165 

De una manera general se puede afirmar que la QXpresión 1~ 

gltimación tiene dos significados: uno, legitimar, es probar 

163. ARELLANO GARCIA, Carlos. Op. Cit., µ~g. 203. 
164. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, 

Voz: "Legitimación 11
• He1\astra, Buenas Aires, 9a. ed., 

Tomo ! I, pág. ;,16. 
165. ESCRlCHE, Joaquín. Op. Cit.., Voz: 11 Legitimación 11

, Tomo 
11 , p~ g • 120 !. 
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que algo esUi conforme a la ley, y e1 otro sentido que se le 

da a este vocablo es la atribución para convertir en hijos l~ 

gftimos a los nacidos fuera del matrimonio. 

Ahora bien, en el contexto f .. roc..:.:;\,·1 Gómez Lara nos ilustra 

en cuanto al significado de esta figura y señala que la legi

timación procesal debe entenderse como una situaci6n del suj~ 

to de derecho en relaci6n con determinado supuesto normativo 

que lo autoriza a adoptar determinada conducta. Es decir, la 

legitimación es autorizaci6n de la ley porque el sujeto de d~ 

recho se ha colocado en un supuesto normativo y tal autoriza

ción implica el facultamiento para desarrollar determinada 

actividad o conducta. 166 

Guasp, por su parte, conceptúa la legitimación procesal 

como la consideraci6n especial en que tiene la ley, dentro de 

cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada 

relación con t?l objeto del litigio, y, en virtud del cual exj_ 

ge para que la pretensión procesal pueda ser examinada en 

cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren co

mo partes de tal proceso. 167 

Advirtiéndose asf que la legitimación es la fundamentación 

de una pretensión, o sea, la razón legal de esa pretensión, 

de lo que se deduce que las reglas sobre la legitimación están 

destinadas a establecer qu~ sujetos y bajo qué condiciones 

pueden pretender la sujeción de otros intereses ajenos a los 

J66. GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., p~g. 224. 
167. GUASP, Jaime. Derecho Procestil Civil. 1 nstituto de Estu

dios Pol fticos, Tomo J, Madrid, 196U, ~a. ed., pág. 185. 



72 

suyos Y consecuentemente las deci sienes jurisdiccionales res

pectivas relacionadas con dichas pretensiones. 168 

Ahora bien, el concepto de legitimación procesal es una fi 

gura relativamente novedosa en la doctrina y más aún en la 1~ 

gislación. Pérez Ferna:ndez del Castillo se pronuncia en este 

sentido y afirma que la letigiinación es un término procesal 

que actualmente está invadiendo al derecho mercantil y civil. 

Por lo que respecta a la legislación mexicana el término de 

legitimación no es usado dentro de los c6digos civil ni de C.Q. 

mercio, al estar esta figura encuadrada dentro de la capaci-

dad. El C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fe

deral incorpor6 el concepto de legitimación en sus artículos 

47, 272-A, 272-C y 9úl, a pdrtir de la reforma que entr6 en 

vigor el 1° de enero de 1986. 169 

En otro orden de ideas existe un consenso general en cuan

to a la clasificaci6n de la legitimaci6n procesal, dividiénd~ 

se en activa y pasiva; esta subdivisidn parte de la base que 

todo proceso se integra necesariamente por dos partes, una 

ofensiva y una defensiva. De lo que se desprende que la legi

timación activa es la facultad que tiene un sujeto para ini

ciar un proceso; la legitimaci6n pasiva se refiere a la situ~ 

ci6n jurídica de aquel sujeto de derecho en contra del cual 

se quiere enderezar el proceso. 17º 

168. GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., pág. 224. 
169. PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Oµ. Cit., p<'i<JS. 

12- 13. 
170. GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit., pSg. 224. 
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En cuanto a su contenido. la legitimación se clasifica en 

.f.e9.it.i.maU .. o füi c.au~am y Lc.g.<..t.imat.¿o ad P·'i.OCc.Htm, figuras que 

estudiaremos a continuaci6n, y para tal efecto partiremos con 

el ejemplo siguiente: cuando procesalmente comparece un ge re.!!. 

te como representante legal y acreditado de una sociedad mer

cantil, se le estimar~ legitimado ad p~cce~ti1n, pero los inte

reses jurídicos de por medio har~n a la empresa legitimada ad 

c.au.6am. Esto permite entender que la pretensión procesal la 

sostiene quien se legitima en el proceso, no obstante que el 

resultado del mismo sea en beneficio de la parte legitimada 

en causa; la sentencia beneficiará o perjudicará a esta últi

ma. Estos distingos salen sobrando en los casos, dominantes 

de la vida cotidiana, en que·a la misma persona correspondan 

la legitimaci6n ad c.aa!lam y la legitimación ad p.'toc.e,)urn. 171 

2,- LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

La demanda judicial de un derecho es una forma de ejerci

cio, no pudiendo por ello tener resultado mas que cuando se 

ejercita por la persona a quien la ley concede facultad para 

ello y precisamente contra la persona frente a la cual 1a ac

ci6n de que se trate tiene que ser ejercitada. Por lo que la 

cualidad en virtud de la qtie una accidn o un derecho puede y 

debe ser ejercitado ¡.ior y contra una persona se llama legiti

mación en la causa. 172 

171. 
17 2. 

CORTES FIGLJEROA, Carlos. Or. Cit., págs, 202-203. 
KISH Hilkeirn. 11 Elernentos de Derecho Proccsül Civil", 
Revi~ta de DL•recho Privado, Madrid, 1919. 2a. ed., págs. 
106-107. -------
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En este mis1no sentido se pronuncia Cort~s Figueroa, al se

ñalar que la parte que pone de relieve primero provisionalmen 

te y tan sólo para los efectos de constituir la relación jur.i 

dica procesal, y quizá más tarde en forma definitiva en la 

sentencia ser titular de los intereses jurídicos en duda o en 

disputa se considera legitimada en la causa, lo cual puede 

coincidir en la misma persona o en otra diferente, como es el 

caso de los representantes legales. 173 De lo que podemos in

ferí r que la legitimación causal 1 a tiene toda parte material, 

o en otras palabras, están legitimadas en la causa las perso

nas que jurídica y directamente van a ser afectadas en sus d~ 

rechos por la sentencia. 

3,- LEGITIMACIÓN PROCESAL 

Cortés Figueroa afirma, que la parte que demuestre las con 

diciones necesarias para actuar en el proceso se considera l.!:, 

gitimada en el proceso. 174 

En este mismo sentido se pronuncia Becerra Bautista, al s~ 

ñal ar que 1 a teg,i,.t.úna.t..i.o ad p1toc.e.6um es 1 a capacidad de actuar 

en juicio tanto por quien tiene el derecho sustantivo invoca

do, como por su legítimo representante o por quien puede ha

cerlo como sustituto procesai.
175 

De los conceptos establecidos se desprende que la legitim-ª. 

ci6n en el proceso se identifica con el término de capacidad 

173. CORTES FIGUEROA, Carlos. Op. Cit., pág. 202. 
174. Idem. 
175. BECERRA BAUTISTA, José. Op. Cit •• pág. 24. 
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procesal. Advirtiéndose que se debe distinguir claramente la 

i'.cg.(.t:,¿ma.t.lo c:.d p," .. oc.e.~um de la capacidad jurídica y de la te9~ 

:t.ünaLi.o ad cau6 am, 

Por su parta Chiovenda nos ilustra respecto a la diferen

cia que existe entre la eeg.lt.lmcit.io ad p1toceJum y la Ccg.U-lm~ 

t.io ad cauJam, y se~ala que del mismo modo que se puede ser 

sujeto de derechos y no tener el ejercicio de los derechos o 

tenerlo limitado, asf también puede tenerse la capacidad para 

ser parte en juicio y no el ejercicio de los derechos preces_! 

les. la capacidad para comparecer en juicio o para realizar 

actos procesales con efectos jurídicos en nombre propio o re

presentando a otro llámase capacidad procesal (.C.c9.i..t.ima:c,¿o ad 

P"-º ce.<1 um) •
176 

En este mismo sentido afirma Kish que la cuestión acerca 

de quién puede o contra quién se puede ejercitar una acci6n 

en nombre proPio no es de car~cter procesal, sino que está r_g, 

gida por el derecho privado, particularmente por el C6digo 

Civil. Por eso estima que la legitima~i6n en causa se difereJ! 

cia fundamentalmente de la legitimación procesal • 177 

Ahora bien, en cuanto a la diferencia que existe entre la 

teg.i.t.ima.t.io ad P-"l.oc.e~um y la capacidad jurídica, se puede 

afirmar que esta últifi1a es una cualidad de las personas que 

presuponen determinadas facultades a atribuciones, mientras 

que la legitimaci6n es la situación de la persona con respec

to al acto o a la relación jurfdica.
178 

176. CHIOVENDA, José. Op. Cit., Tomo l, págs. 17-18. 
177. 1:1su, Wilheim. Op. Cit., págs. !06-107. 
178. PALLARES, Edu.irdo. Op. Cit., pág. 143. 
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Asf, por ejemplo, una persona física tiene capacidad de 

ejercicio, por lo cual intenta demandar la terminaci6n de un 

contrato de arrendamiento del cual no es arrendador, ni arre!! 

datario, ni representante, ni causahabiente, aunque sea capaz 

no se encuentra legitimado porque la ley no le reconoce auto

rizaci6n para actuar como lo hace en ese acto. 

En sín.'.:esis se puede afirmar que la doctrina es uniforme, 

al considerar que la ..C.e.gLt .. i.ma;t.i.o ad cau.tiam es una cuestión 

sustancial ya que se trata de un presupuesto de la pretensi6n 

para la sentencia de fondo; en cambio. la Ceg,it.<.mat.lo ad plI.oc~ 

Jum es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad 

de las partes para ejecutar vá'l id amente actos procesales. 

En este mismo sentido se pronuncian los Tribunal es Federa

les, situación que puede observarse en la siguiente ejecuto

ria: 

"LEG!TIMAC!ON AV CAUSAU Y LEGITIMACION AV PROCESUM.- La lI 

gitimaci6n en el proceso y la 1egitimaci6n en la causa. son 

situaciones juridicas distintas, la primera de ellas ••• se e.!l 

cuentra referida a un presupuesto procesal. necesario para el 

ejercicio del derecho de accl6n que pretenda hacer valer quien 

se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor, 

demandado o tercero; ••• por lo que si no se acredita tener 

le.gLt-i.ma.t.io ad p11.oc.e~u.m, ello impide el nacimiento del ejercj_ 

cio del derecho de acción deducido en el juicio; es decir, la 

falta de dicho requisito procesal puede ser examinada oficio

samente por el Juez de la instancia, conforme lo dispone el 

artículo 47 del C6digo de Procedimientos Civiles ... ; en cambio, 
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la legitimación activa en la causa es un elemento esencial de 

la accl6n que presupone o implica la necesidad de que la de

manda sea presentada por quien tenga la titularidad del dere

cho que se cuestiona, esto es, que la acci6n sea entablada 

por aquella persona que la ley considera como particularmente 

idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdif. 

cional; por tanto tal cuestión no puede resolverse en el pro

cddimiento sino únicamente en la sentencia por tratarse de 

una cuestión de fondo, perentoria; estimando este Tribunal C..Q. 

legiado que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

alude a que la legitimacl6n puede estudiarse de oficio en 

cualquier fase del juicio se refiere a la legitimación ad p~~ 

ce&ltm, no a la legitimaci6n ad c.au..jw11, por lo que no existe 

violaci6n por parte del Juez Federal a la jurisprudencia que 

1 nvoca el recurrente .•• " 

Amparo en revisi6n 289/85. Julio Jalil Tame y otra. 31 de oc

tubre de 1985. Unanimidad de votos, Ponente: José Rojas AH. 

Secretario: Enrique Ramfrez Gómez. 

Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1985. 

Lic. Jorge Iñarritu y Ramfrez de Aguilar. Mayo, 1985. Tercera 

Parte. Tribunales Colegiados, págs. 68-70. 

4.- LA LEGITIMACIÓN EN LA IMPUGNACIÓN 

De una manera general, 1 a 1 egitimaci6n en la impugnaci6n 

se conceptúa como la facultad de interponer los recursos Y m~ 

dios que otorga la ley contra resoluciones judiciales o a~tos 



78 
que lesionen los derechos de las partes. 

Carnelutti, citado por Pal lares, señala que se encuentran 

legitimados para promover la impugnación sólo la parte que h~ 

ya tenido cualidad para provocar la resolución impugnada. 

Sin embargo este principio admite excepciones, tal y como 

lo establece la Ley !V, Título XII!, de la Partida 3a., según 

la cual no s6lo las partes pueden apelar sino también los te,! 

ceros que sean perjudicados por la sentencia. 179 

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede

ral se apega a este principio, tal y como lo establece el ar-

tículo G39 al señalar que: 

"-Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido al 

gQn agravio, los terceros que hayan salido a juicio, y los d~ 

más interesados a quienes perjudique la resolución judicial. 

No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el 

vencedor que no obtuvo la restituci6n de frutos, la indemniz~ 

ción de daños y perjuicios o el pago de costas, podr:i apelar 

también. 11 

Esta posición es reforzada en la siguiente jurisprudencia: 

11 -En el procedimiento común deben entenderse como agravios, 

aquellos razonamientos relacionados con las circunstancias de 

hecho, en un caso jurídico determinado y que tiendan a demos

trar y puntualizar la violaci6n o inexacta interpretación de 

la ley y como consecuencia de los preceptos que deberán fun

dar o que fundaron la sentencia de prfmera instancia. 11 (Sen

tencia, 4a. Sala, Trib.Sup.Anales, Tomo!., pág. 104). 

179. PALLARES, Eduardo. Jbidem, pág. 144. 



79 

"Pueden interponer ese recurso, las personas interesadas en 

el litigio, y no las que intervienen sin justificar interés 

alguno, porque de ser as'i, lo juicios serían un caos y nunca 

se fijaría la t-Lt-i& ccnte6.ta.t..í..o, que debe ser la base de 1 a 

resolucidn.'' (Ejecutoria Suprema Corte. Semanario Judicial, 

Tomo IV, p~g. 1093.) 

En síntesis podemos afirmar que se encuentran legitimados 

para impugnar las partes y todo aquel que tenga interés jurí

dico, ya que este recurso al igual que la acción sólo procede 

cuando haya inter~s jurfdico. Haciendo hincapit'! en que el ar

tículo 689 es aplicable a las sentencias definitivas y a las 

demi1s resoluciones judiciales que sean apelables. 

5.- LA SUSTITUCIÓN PROCESAL 

Los juristas contemporáneos han sido los primeros en adop

tar el térmi~o de sustituci6n procesal ya que esta figura no 

fue analizada por los autores clásicos. 

Carnelutti nos ilustra en cuanto al concep~o y sefial a que: 

11 Hay sustituci6n cuando la acci6n en el proceso de una perso

na distinta de la parte se debe no a la iniciativa de ésta 

sino al estfmulo de un interés conexo con el interés inmedia

tamente comprometido en la litis o en el negocio'118º 
Por su parte, Pallares sostiene que la sustitución proce

sal "Consiste en el hecho de que una persona autorizada por 

180. CARNELUTTI, rRANCESCO. Instituciones del Proceso Civil, 
Vol. I, Traducción de Santiaao Sent1s Mel endo, ediciones 
Jurídicas Europa-1\mérica, Buenos Ai1·es. 1973, 2a. ed., 
p~g. 176. 

NI Q' 
8ltU6TECA 
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la ley ejercite una acción o haga valer un derecho que no son 

suyos, sino de otra persona ... '' denomin§ndose sustituto la per 

sana que ejercita la acci6n y sustituido el titular de la ac

ción. El mismo autor hace notar que la caracterfstica princi

pal que distingue al sustituto procesal de otras figuras como 

podrfan ser el procurador judicial, el apoderado, el mandata

rio, los representantes legales, ascendientes o tutores, alba-

ceas, síndicos, etc. es que el sustituto no actúa como repre

sentante legal o convencional sino en nombre propio. 181 

Alcalá Zamora se pronuncia en este mismo sentido al afirmar 

que la sustituci6n procesal no se debe confundir con la repre

sentaci6n legal ya que el sustituto actúa en nombre propio re_! 

pecto de un derecho ajeno, mientras que el representante inteJ:. 

viene en nombre ajeno respecto de un derecho igualmente ajeno. 

102 

Ahora bien, la sustituci5n procesal se encuentra regulada 

en los artículos 29 y 32 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, sin embargo se critica la reglamen

tación de esta figura por lo que respecta al artículo 29 del 

código citado, ya que se afirma que en la práctica no tiene 

gran utilidad pues para que pueda ejercitarse la sustitución 

procesal es requisito ~,i.nc. qaa. non que el crédito se funde en 

un tftulo ejecutivo. 183 

Por otro lado, la sustitución procesal se enfrenta a un 

181. 
182. 

183. 

PALLARES, Eduardo. Op. Cit., pág. 14~. 
ALCALA ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Derecho Procesal Mexi
cano, Tomo 11, Porrúa, S.A., México, 1977, pág. 388. 
PAUARES, Eduardo. Op. Cit., pág. J4G. 
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problema de anticonstitucional id ad ya que el patrimonlo del 

sustituido se verá afectado por el juicio en el que no inter

vino violando asf la garantfa que consagra el artículo 14 de 

la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ante este planteamiento, Obreg6n Heredia señala que para evi

tar la objeción de anticonstitucionalidad se cite en el jui

cio al deudor cuyo crªdito se reclama. 

En otro orden de ideas, para que proceda la sustitución 

procesal es necesario que el acreedor tenga necesidad de eje!. 

citarla porque no conozca otros bienes del deudor que puedan 

ser para pagar su crédito; además, sólo procede si el deudor 

se niega a ejercitar a su vez su acción contra el deudor en 

segundo grado. 

Finalmente sólo pueden ser objeto de la sustituci6n proce

sal los derechos patrimoniales del deudor. 184 

6,- LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN 

Existe falta de legitimación cuando quien disfrute de 1d 

capacidad jurldica y de la capacidad procesal sea ajeno al lJ. 

tigio, es decir, carezca de título para demandar o ser deman

dado.185 

Haciendo énfasis que la Ceg.i.Lima,tit1 .r.d c1H1Jam se considera 

como una condición para obtener sentencia favorable en tanto 

184. 

185. 

OBREGON HEREDJA, Jorge. C6digo de Procedimientos Civiles 
~e1 Distrito Federal comentado y concordado, Porrua, 
s .A, Mexfco, 19D9, la. ed., pSg. 64. 
OVALLE FAVELA, José. Derecho Procesal Civil, Harla, Méx.i 
co, 1991, 4a. ed., pfg;--¡¡¡¡-:- · 
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que 1a ie.9.i.t-ima-t.i.c ad p-'wc.e-!ium es un presupuesto procesal . 185 

De lo que se infiere que puede existir falta de leg~t-ima:t~o 

ad cau.&a.m y fa1ta de f.eg.l.t-ima.t.<.a ad pJr.oc.c6um. 

Re~pecto a la falta de Ceg.lt.lma...t.io ad cau.&a111 9 s61o puede 

ser resuelta por el juez hasta que se pronuncie sentencia de

finitiva, pues como señalamos con antelaci6n se 1e considera 

un presupuesto sustancial(*), ya que 1 a acción debe ser enta

blada por a4uella persona que la ley considera como particu

larmente idónea para estimular en el caso concreto la funci6n 

jurisdiccional. 

En cuanto a la legitlmaci6n procesal, podemos afirmar que 

se trata de un presupuesto procesal porque son antecedentes 

necesarios para que e1 juicio tenga existencia jurfdica y va

lidez formal. Los presupuestos procesales deben existir desde 

que se inicia el proceso y subsistir durante l!l, para que 

éste sea válido. 187 

En síntesis, podemos afirmar que si na se acredita tener 

ee.g.Lt.itna..t.lo a.d plLoc.eJwn se impide el nacimiento del ejercicio 

del derecho de acción deducido en el juicio. 

En cuanta a la legislación, el Código de Procedimientos Cj_ 

viles para el Distrito Federal regula esta figura a partir de 

la reforma al artículo 47 publicada en el Diario Oficial de 

la Federación del 10 de enero de 1936, cambió la denominación 

de personalidad y la llam6 genéricamente legitimaci5n proce

sa 1. 

186. PALLARES, Eduardo. Op. Cit., Pª'J· 146. 
(*) !nfra, pág. 83 
137. COUTURE, J.Eduardo. Op. Cit .. p~g. 102. 
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Dicho articulo establece que la legitimaci6n procesal debe 

ser examinada de oficio por el juzgador. El mismo ordenamien 

to legal, en los artículos 272-A y 272-C, señala que el juzg!'. 

dar debe pronunciarse sobre este presupuesto en la audiencia 

previa y de conciliación y que se encuentra facultado para 

ordenar que se subsanen los defectos que promuevan contra la 

legitimación procesal. 
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CAPITULO CUARTO 

JURISPRUDENCIA Y TESIS RELACIONADAS CON LOS TEMAS TRATADOS 

"CONFESION JUDICIAL, NATURALEZA DE LA.- No es cierto que el 

articulo 409 del Código de Procedimientos Civiles para el Dis

trito y Territorios Federales diga que la confesión no produci 

rá efecto probatorio·, cuando la acción se haya enderezado con

tra quien no sea sujeto de la acción. Desde el momento en que 

se establece la relación procesal son, respectivamente, sujeto 

activo de ella el demandante, y sujeto pasivo el demandado, i.!! 

dependientemente de que al finalizar la contienda la sentencia 

pueda determinar que el demandante no sea realmente el titular 

del derecho substancial que hizo valer, o que el demandado no 

sea el sujeto pasivo en ese derecho substancial. El derecho de 

acci6n y el de defensa o excepción son derechos autónomos res

pecto del substancial; viven y operan necesariamente dentro de 

la relaci6n jurldico-procesal y crean e imponen facultades y 

Jeberes entre aquellos, la de pedir que el colitigante, actor 

o demandado, rinda una confesión judicial. Sería absurdo y co~ 

trario a la economfa procesal suponer que legalmente se pueda 

ofrecer, admitir y realizar una prueba, si ella es conducente 

al conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, p~ 

ra después decir que esa prueba no produce ningún efecto en un 

litigio en que el actor afirma que el demandado estl obligado 

a cierta prestación, por virtud de desempeñar algún cargo, no 

cabe duda de que es conducente y no ocioso todo medio de prue

ba tendiente a demostrar que el demandado desempefla o ha dese.!!1_ 



pefiado ese cargo. 11 

Moreno, Soledad. Plg. 919, Tomo CX!ll, 26 de septiembre de 

1952, 4 Votos, Quinta Epoca. 
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"COMPETENCIA, DEBE RESOLVERSE EL CONFLICTO NO OBSTANTE QUE 

SE HAYA INCURRIDO EN IRREGULARIDADES EN EL TRAMITE.- Conforme 

al contenido de las normas procesales, el derec/10 del demanda

do de provocar la incompetencia del Juez surge a partir del e~ 

plazamiento, o sea dentro del juicio y no antes, pues es a pa~ 

tir de tal acto cuando éste se inicia propiamente, porque el 

emplazamiento tiene el efecto d~ darle vida a la relaci6n jurí 

dica procesal¡ por otra parte, ese derecho de provocar la in

competencia se extingue al dictarse la sentencia definitiva 

porque hasta entonces se agot~ la jurisdicción del Juez estim~ 

do incompetente. En consecuencia, si se le da curso a una inhi 

bitoria cuand~ aan no se ha emplazado al demandado es innega

ble que la incompetencia por inhibitoria se tramita fuera de 

juicio, contraviniendo lo dispuesto por las normas procesales. 

No obstante esa irregularidad, en el tr§mite de dicha inhibit~ 

ria es cuando es evidente la existencia de un conflicto compe

tencial, porque desde un principio dos Jueces sostienen suco~ 

petencia para conocer de un juicio por economfa procesal y en 

aras de una justicia pronta y expedita se debe resolver la 

cuesti6n de competencia planteada, sin tener que esperar a que 

previamente se emplace al demandado y que una vez practicado 

ese emplazamiento, en su caso, se provoque por iniciativa de 

parte nuevamente la incompetencia del Juez que previno, pues 

tal espera serfa ociosa y a nada positivo conducirfa, sino que, 
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por el contrario, s61o retardarla m§s la decisHin que sobre 

el particular deba emitirse, máxime cuando es evidente que la 

competencia se surtirá en favor de uno de los jueces que com

piten. 11 

Competencia civil 84/86. Jueces Cuarto de lo Familiar del Di_! 

trito Federal, y Primero de lo Civil de Cuernavaca Morelos. 

7 de enero de !987. 5 Votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Se

cretario: Waldo Guerrero Lázcarez. 

De las jurisprudencias citadas podemos inferir que la ley 

es la fuente de las obligaciones procesales, por lo que la 

misma regula la actividad de las partes. Es decir, es la ley 

la que crea obligaciones y derechos para cada uno de los suj~ 

tos que intervienen en el juicio. El conjunto de esos dere

chos y obligaciones forman una relación jurfdica procesal. 

"TERCERIAS, CUESTIONES ~UE NO PUEDEN SER OBJETO DE LAS.-

En las tercerías no se controvierten cuestiones relativas al 

estado civil de las personas, ni a la nulida·d de las disposi

ciones testamentarias, que son los únicos casos en que las 

sentencias que resuelven la controversia producen efectos de 

cosa juzgada contra terceros aunque no hubiesen litigado, se

gún lo establece el artfculo 422 del Código de Procedimientos 

e i vi 1es. 11 

Amparo directo 6261/1957. Jacobo Stump, octubre 5 de 1960 • 

. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mtro. Mariano Ramfrez Vazquez. 

Ja, Sala, Sexta Epoca, Vol. XL, Cuarta Parte, pag. 204. 
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"MOMENTO DE ENTABLAR LAS TERCERIAS.- En la definici6n que 

de las tercerfas da la ley, cuando dice que '1 en un juicio se

guido por dos o mas personas puede un tercero presentarse a 

deducir una acción distinta de la que se debate 11
, no debe to

marse la palabra '1 juicio 11 en la acepci6n restringida de la 

contienda que se entabla y se decide por medio de una senten

cia, sino en su acepción amplia de procedimiento judicial; 

pues si la misma ley permite que se entablen las tercerías 

hasta antes de que se haya dado posesión de los bienes al re

matante, es decir, después de concluido el juicio, no habría 

raz6n para no estimarlas procedentes antes de 1 a demanda. La 

violación del derecho de un tercero por un acto del procedi

miento1 ll~mesele a éste procedimiento diligencias prejudici~ 

les, juicio,. en su acepción restringida antes dicha, o dili

gencia de ejecución de sentencia, tiene, necesariamente, que 

dar origen a una acc"ión que es la que se hace valer en la te.r: 

cerfa." (Tomo XXXIX, pág. 1466). 

"EXTINCIDN DE LAS TERCERIAS.- Si el actor en el juicio 

principal reconoce expresamente el derecho del tercerista, d~ 

ja de existir el elemento base de la acción de este último y 

no tiene razón de ser la intervenci6n de los tribunales, pues 

ya no existe violaci6n o dcsconoci~;ic11ta de un derecho y los 

jueces no deben mantener abierta una controvarsia carente de 

causa y aún en oficio deba declararse sin material el procedi 

miento civil relativo. 11 (Semanario Judicial de la Federación. 

Suplemento de 1933, pág. 1117). 
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"2377 TERCERIAS.- Como en las tercerfas excluyentes de do

minio y de preferencia, la controversia no se refiere a la 

posesión, sino a la propiedad y a los derechos provenientes 

de un embargo¡ y en el amparo el punto que se debate en las 

reclamaciones hechas por un tercero es la posesic5n. No son i.!! 

compatibles la coexistencia del juicio de garantfas y de una 

tercerfa de las ya 1nencionadas. 1
' 

Jurisprudencia 363. Quinta Epoca, pág. 1105. Secci6n Primera. 

:e;. 3a. Sala. Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965. 

En la compilación de fallos de 1917 a 1954 (Apéndice al Tomo 

CXVI!I) se publicó en el mismo tftulo No. 1071, p§g. 1931. 

"TERCERIA COADYUVANTE.- Pueden oponerse en cualquier esta

do en que se encuentre un juicio, con tal que no se haya pro

nunciado sentencia que cause ejecutoria, y el tercero debe 

aceptar la situaci6n jurldica creada en el momento en que se 

presente.• (Tomo XVIII, pág. 548). 

11 TERCERIAS.- Las sentencias que se pronuncian en las terc~ 

rfas, teniendo el carácter de definitivas, pueden ser recurri 

das en amparo di recto." (Tomo XXVI, pág. 1666). 

"PERSONALIDAD, AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE LA ADMITE.

La interlocutoria de segunda instancia que confirma la admi

sión de la personalidad del representante de la parte demandJ! 
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da, constituye un acto definitivo que produce consecuencias 

irreparables, en virtud de que el juzgador no podr~ ya decidir 

nuevamente sobre la personal id ad de que se trata, y, por lo 

mismo, contra dicha interlocutoria es procedente el amparo in

directo. Sobre el particular, debe estimarse que la tesis de 

jurisprudencia definida sustentada en el sentido de que la re

soluci6n que desecha la excepci6n de falta de personalidad pu~ 

de reclamarse en amparo indirecto, es aplicable, por igualdad 

de raz6n, tratandose de la resoluci6n que admite la personali

dad del apoderado o representante del demandado. 11 

Quinta Eóca: Tomo CVII, pág. 670. Corporación Contlnental, 

S.A. 

"PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA.- La personalidad de las partes 

es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio por 

el juzgador. c·amo expresamente lo dispone el artículo 47 del 

C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en 

relaci6n con los artfculos 35 fracci6n IV, y 36 del mismo ord~ 

namiento, por lo que, también debe resolver la objeci6n que al 

respecto presenten las partes, cualquiera que sea el momento 

en que lo hagan, porque la falta de impugnaci6n oportuna no 

puede generar la existencia de una representación que no exis

te y solamente debe omitir la ·reiteración del examen de la pe!. 

sonalidad, en caso de haber sido resuelto antes de manera ex

presa y esté consentido el fallo, parque entonces opera el 

principio de la preclusión, 11 
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Sexta Epoca. Cuarta Parte: 

Vol. lll, pág. 157. A.O. 2374/56. Silverio Galicia Ornelas. 5 

votos. 

Vol. XXII, pág. 331. A.O. 6314/58. Velina Ponce. Unanimidad de 

votos. 

"PERSONALIDAD, ACEPTACION DE LA.~ Si consta en autos que fue 

el mismo actor quien en su demanda seHa16 como apoderado de la 

empresa demandada a una persona para que por su conducto se le 

emplazara, tal hecho constituye una clara aceptaci6n de la pe.r 

sonerfa de dicho apoderado, máxime si al admitir la personerfa 

el juzgado no la objet6 el actor, sino que lo hizo hasta las~ 

gunda instancia en que lo aleg6 como agravio, aduciendo que 

hasta el momento de enterarse de la sentencia de primera ins

tancia se dio cuenta de que el poder con que acredit6 el men

cionado apoderado su carácter durante todo el juicio, sin obj~ 

ci6n alguna del actor, era insuficiente. 11 

Sexta Epoca, Cuarta Parte: 

Vol. XLIV, pág. 145. A.O. 5070/57. Carlos Cortina Gutiérrez. 

"PERSONALIDAD, ACEPTACION DE LA.- Si bien 1 a personalidad d~ 

be ser de orden público, en el caso de que se admita con per

juicio de un litigantet debe ser recurrida. 

Sexta Epoca, Cuarta Parte: 

Vol. LI, pág. 128. A.O. 6669/59. Juana Hueston Vda. de Ríos y 

Coags. Unanimidad de 4 votos. 
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"PERSONALIOAO, CARECE DE ELLA CUALQUIERA QUE NO SEA EL ALB~ 

CEA DE UNA SUCESION O SU REPRESENTANTE LEGAL.- Un codemandado 

o heredero carece de personalidad para promover a nombre de la 

sucesión, quien sólo puede ser representada por el albacea." 

Amparo directo 1272/79.- Juan Aguilar Mondragón.- 12 de sep-

tiembre de 1980.- Unanimidad de 

drfguez Berganzo. 

votos.- Ponente: Gustavo Ro-

"PERSONALIDAD DE LAS PARTES, OPORTUNIDAD PARA EXAMINARLA.-

Las cuestiones de personalidad son examinables en cualquier m~ 

mento, tanto en primera como en segunda instancia, por la sen

cilla razdn de que serfa antijurfdico y violatorio de garan

tías resolver una contienda el') la que una de las partes no es

tuviera legítimamente representada, aparte de que sería absur

do condenar o absolver a quien por no estar debidamente repre

sentado, resultarfa un tercero extraño al juicio. 11 

Amparo directo 2374/56, Silverio Galicia Ornelas. Septiembre 

18 de 1957. Unanimidad de 5 votos. 

"PERSONALIDAD DE LOS CONTRATANTES.- Si al celebrar el con

trato de arrendamiento el arrendatario no exigi6 que quien fi..r: 

mó como representante de los copropietarios del inmueble obje

to del arrendamiento acreditara quién era la copropietaria me!! 

cion~ndola con su nombre. sino que por el contrario le recono

ci6 personalidad a quien intervino en representaci6n de los C.Q. 

propietarios, esa situacidn viene a ser .'u.'..~ intc't 1te,{.0J ac..ta 

y surte efectos entre las partes contratantes aunque sólo sea 
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para ese negocio exclusivamente, porque se entiende ~ue debió 

ser probada la personalidad de la representante de su contra

parte, bien porque estuvo seguro de ello o que de ese acto ob

tuvo beneficios como son los de obtener la posesión y disfrute 

del inmueble arrendado, ya que si es lo primero, o sea que el 

quejoso conocfa perfectamente que la persona ffsica que inter

vino era la que ejercfa tal representación, nada hay que obje

tar, y si lo segundo, esto es, que el inconforme sólo acept6 

tal representación con el fin de obtener un beneficio, enton

ces en el caso de apl fcar por si mi 1 itud el apotegma jurídico 

nemo ,w.d.t.tu1r. pJtop.t.<.mn tu.1tp.i...tu.m d..i..11em ae.eegan.6, es decir, que 

nadie escucha al que alega su propia torpeza puesto que el in

co'.lforme se coloc6 en esas situaciones a su propio riesgo. 

lo anterior es as'f, porque como la buena fe es base inspir.!, 

dora de nuestro derecho, debe serlo también del comportamiento 

de las partes en todas sus relaciones juridicas y en todos los 

actos del proceso en que intervengan; de suerte que el quejoso 

no puede sin faltar al principio de buena fe, desconocer en el 

juicio de terminaci6n del contrato de arrendamiento seguido en 

su contra la personalidad de quien suscribió el contrato de 

arrendamiento en representación de los copropietarios del in

mueble arrendado, pues 5erfa absurdo el criterio de tener por 

buena la representación de quien suscribió el contrato como 

arrendadora para obtener la posesi6n y disfrute del bien obje

to del arrendamiento y desconocerla para cuando llegara el mo

mento de que se demandara la terMinaci6n de ese contrato, como 

sucede en el caso. 1
' 



93 

Amparo directo 506/84.- Silvestre S§nchez G6mez.- 5 de abril 

de 1984.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Rojas Aja.-

Secretario: Eliseo CXrrillo Bracamontes. 

'PERSONALIDAD, EXCEPCION DE FALTA DE.- La excepci6n de fal-

ta de personalidad en el actor consiste, según doctrina unifo_r 

me, en carecer fiste de la calidad necesaria para comparecer en 

juicio o en no acreditar el carácter o representaci6n con que 

reclame y, por lo mismo, la excepci6n de falta de personalidad 

no puede oponerse al que comparece en juicio por su propio de

recho, no debiéndose confundir, por otra parte, la falta de 

personalidad con la falta de acci6n y de derecho a la cosa li

tigosa, pues la primera se refiere a la calidad de los litiga~ 

tes y no a la substancia del pleito. 

Sexta Epoca, Cuarta Parte: 

Vol. LXII. pag·. JJO. A.O. 3431/60. Fernando Valderrama Galicia 

y Coag. 5 votas. 

"PERSONALIDAD, EXCEPCION DE FALTA DE.- la falta de persona-

1idad en el actor anicamente puede fundarse en dos causas o n1~ 

tivos: a) Por carecer el actor de las cualidades necesarias Pi! 

ra comparecer en juicio, y b) Por no acreditar el carácter o 

representaci6n con que reclama. La primera se refiere a que 

s61o podrán comparecer en juicio los que estén en pleno ejerc.i 

cio de sus derechos civiles. El segundo se relaciona con la 

obligaci6n que tiene el actor de acompañar a lu demanda el do ... 

cun1ento o documentos que acrediten el carácter con que se pre

senta. de tal suerte que la excepción de falta de personalidad 
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sólo existirá si se acredita que el actor no se encontraba en 

pleno ejercicio de sus derechos civiles, o que quien compare

ci6 a nombre de otro, no acredita el carácter o representa

ci6n con que reclama. 11 

Amparo en revisi6n 193/02.- Gregario L6pez Ramfrez.- 18 de j.!! 

nio de 1902.- Unanimidad de votos. - Ponente: Marco Antonio 

Arroyo montero.- Secretario: Amado Chiñas Fuentes. 

"PERSONALIDAD, IMPUGNADA CON POSTERIORIDAD A LA CONTESTA

C!ON DE LA OEMANDA.- Dirigida contra quien la formula, esta 

objeción necesariamente debe substanciarse antes de que se 

emita la sentencia, conforme a lo previsto en los artfculos 

1350 del C6digo de Comercio y 571 del C6digo Procesal Civil 

Local, m~xime que el artfculo 80. de este último ordenamiento 

determina que las excepciones se resuelven en la sentencia, 

salvo las de incompetencia y falta de personalidad en el ac

tor o en el demandado, de no tener éste el carácter con que 

comparece, pues se deciden previamente. 11 

Amparo directo 305/76.- Mutualidad de Seguros Agrícola y Gan~ 

dero de Nuevo Le6n.- 16 de marzo de 1979.- Unanimidad de VE 

tos, Ponente: Federico Tabo:tda Andraca. 

"PERSONALIDAD, AMPARO CONTRA LA RESOLUC!ON QUE DESECHA LA 

EXCEPC!ON DE LA FALTA DE.- La interlocutoria de segunda Ins

tancia que desecha la excepci6n de falta de personalidad en 

el actor, opuesta por la parte demandada, no puede ser rcpar_!! 

da en la sentencia definitiva, por ser imposible al triLunal 
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~e alzada volver sobre su propia determinación, y por lo mismo 

el amparo indirecto es procedente contra dicha interlocutoria, 

P.or quedar el caso coritprendido en la fracción IX del articulo 

107 Constitucional. 11 

Quinta Epoca: 

Tomo LXX 11, Pág. 5818. Garza Cant'"u, e ru z de la. 

Tomo LXX! l, pág. 74g5_ Guzmán f,rnu 1 fo de. 

Tomo LX l 11, pág. 5260.Rocha Vda. de Pc>ña, Carlota. 

T o¡;¡o LXXIII. pág. 5707.Rivera Pérez Campos José y Coags. 

Tomo LX X 111, pág. 7031. r1uiloz, Joscfi na. 

Los criterios seftalados emplean en forma incorrecta el concep

to de personalidad ya que más que a personalidad se refieren a 

capacidad procesal y a la legitimación, utilizándola como sin~ 

nimo lo que no es adecuado, debiendo referirse especffica1nente 

a cada una de las figuras senaladas de acuerdo con las circun! 

tancias propias del negocio. 

11 CAPACJDAD DE LAS PERSONAS.- Cuando una persona interve~ 

ga an un acto judicial y manifieste su profesión ,edad.estado 

civil, lugar ée nacimiento y do¡11icilio,aún cuando no se exprese 

que tiene capacidad legal si de su manifestación asi se des-

prt.•nde, es claro que su intPrvención PS válida :,-:1 que en Dere

cho Civil la capacidad constituye la n~9lu y lJ .n(..upucidad es -
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la excepción; la capacidad no depende de que se diga tenerla, 

sino de que la persona reúna realmente las condiciones lega-

1es. 11 

Amparo en revisión. Enrfquez Guzmán, José, pág. 2114, Tomo 

XXV!!!, Quinta Epoca, 1930. 

"CAPACIDAD DE DERECHO Y CAPACIDAD DE EJERCICIO. PERSONAL!-

DAD EN JUICIO.- Existe una distinci6n entre capacidad de der~ 

cho y capacidad de obrar o de ejercicio; la primera es la cu-ª. 

lidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, y la tienen 

todos los seres humanos, la segunda es la posibilidad de efe_!; 

tuar manifestaciones de voluntad jurídicamente eficaces. La 

capacidad de obrar constituye la regla general y por excep

ción hay casos de incapacidad determinados por la ley, como 

son: la menor edad, la interdicci6n, la mujer casada en algu-

nos estados como el de Puebla, y la falta de personalidad ta~ 

to del actor como del demandado, esto implica carencia de ca

pacidad de obrar en el sujeto o carencia o defecto en 1 a re

presentación, o de prueba de ésta, ahora bien, si quien comp2_ 

reció como cesionario de los legatarios en una sucesión promo 

viendo la remoci6n de albacea definitivo, sólo prob6 la cesión 

que le hicieron algunos de esos legatarias y no acreditó ser 

cesionario de los otros, este hecho implicaría carencia de ªE 

ción, en lo que a esas partes se refirió. pero no falta de 

personalidad, ya que el cesionario, como titular de los dere

chos adquiridos, promovió µor su propio dcn~cho y no como ap_Q 

derado de los legatarios 1 y por lo mi~~10, cualesquiera que h! 

yan sido los fundamentos de la autoridad responsabla para de-
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clarar improcedente esa falta de personalidad no incurrió en 

violacidn de garantias. 1
' 

Bravo Vda. de Bonilla, Magdalena. Sucn. de. p~g.4B65, Tomo 

XXXI, JI de agosto de 1944. 4 Votos. Quinta Epoca. 

"CAPACIDAD PROCESAL, TRAMITE DE LA EXCEPCION DE FALTA DE.

La capacidad legal de las personas se traduce en la condición 

jurfdica en que se encuentran para adquirir derechos, con

traer obligaciones y celebrar actos jurfdicos en general y es 

de carácter material o sustantivo, pues incide en la validez 

del acto jurfdico celebrado o en la existencia legal de un ds 
recho o una obligación; por ende, la excepción que se opone 

en juicio en el sentido de qUe se era incapaz al momento de 

celebrar la obligaci6n es de naturaleza perentoria, toda vez 

que tiende a destruir la acci6n o a dejarla sin efectos, lo 

que impele a resolverla al dictarse la sentencia definitiva, 

en cambio la capacidad procesal consiste en 1a facultad de p~ 

der comparecer ante los tribunales a ejercitar o defender un 

derecho, tiene carActer procedimental o adjetivo y se refiere 

a 1a idoneidad de las personas para actuar válidamente en de

terminado procedimiento judicial y por ello sus efectos son 

intraprocesales. Consecuentemente la excepci6n de falta de C!. 

pacidad procesal es de naturaleza dilatoria, dado que su rro

cedencia no podrfa afectar la acción intentada, sino que s61o 

impediría o retardarla la debida integraci6n del proceso, el 

cual podrfa reanudarse unil vez desaparecida o subsanada la i_!! 

capacidad, segGn el caso. De al1f que la t·~cepci6n de que se 
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trata amerite decisidn de previo y especial pronunciamiento.'1 

Primer tribunal colegiado en materia civil del tercer circui

to (TC031266 CJV). Amparo directo 254/90. Lucía E. de la Torre 

Torres. 31 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Sim6n Daniel Canales 

Aguiar. 

De las tesis citadas1 se advierte que la capacidad forma 

parte de la personalidad, es decir, es uno de los elementos 

que la conforman; enfatizando que ambas figuras son distintas. 

Sin embargo a estas jurisprudencias se les puede aplicar la 

crftica anterior, al englobar dentro de la personalidad los 

conceptos de capacidad procesal. 

"DEMANDA DE AMPARO, ADMISION O DESECHAMJENTO DE LA.- Para 

admitir o desechar la demanda de garantfas, na debe estudiar

se la constitucionalidad del acto reclamado, ni hacerse consi

deraciones sobre el fondo del negocio que. en su caso, apoya

rían la negativa del amparo. Sino únicamente debe analizarse 

si se satisfacen o na los requisitos de legitimación procesal 

y si no hay motivo de indudable y manifiesta improcedencia. 11 

Hernández Casanova, Héctor. Páa. 4250, Tomo LXXIX, Febrero 25 

de 1944, Cuatro votos. 

En lista Febrero 26, Ramfrez Marfa. 5 votos. 

"LEG!TIMAC!ON PROCESAL ACTIVA Y PASIVA, ESTUDIO DE LA. (Lf 

GISLACION DEL ESTADO DE SOllOPA).- En el articulo 233, fracc. 

IIJ, del C6di90 de Procedimiento•, ':iviles del Estado de :,011oru, 
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se dispone que el Juez examinará el escrito de demanda y los 

documentos anexos para resolvi:r, de: oficio. si de dichos docu

mentos aparece que sf existe legitimaci6n activa y pasiva de 

las partes; pero no hay disposición alguna en el sentido de 

que cuando el juez no cumpla con tal obligación deban tenerse 

por existentes tanto la 1egitimaci6n activa como la pasiva, y 

en la sentencia no pueda examinarse y decidirse esa cuestión, 

lo cual, por otra parte. sería absurdo~ ya que la legitimaci6n 

es un presupuesto procesal necesario para la procedencia de 

cualquier acción de tal manera, que no existiendo aquélla, ya 

sea activa o pasiva. no es posible hacer un pronunciamiento 

del derecho.º 

Amparo directo 6017/64. Marfa Cristina Vi llegas Andrade. 9 de 

febrero de 1966. 5 votos. Ponente: Mariano Ramirez Vázquez. 

"CAPACIDAD LEGIT!MAC!ON, DIFERENCIAS.- La di stinci6n en-

tre capacidad y legitimación se establece con toda evidencia; 

capacidad es la aptitud intrínseca de una persona para dar vi

da a actos jurfdicos; legitimaci6n es la aptitud para hacer 

surgir actos que tengan un determinado objeto, en virtud de una 

relaci6n en que la parte se encuentra con éste. Hay que ver en 

la capacidad la idoneidad de la persona para el acto juridico, 

con independencia de una relación del sujeto con el objeto del 

acto. En la legitimación, la idoneidad de la pel"'sona para el 

acto. resultante de una particular relaci6n del sujeto con el 

objeto del acto mismo. AsL por ejemplo, cuando se dice que el 

wenor de ed11d no puede realizar negocios jurídicos, c;e resuel-
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ve un problema de capacidad; cuando se dice que el tutor no 

puede ser adquirente de los bienes confiados a su gestión, se 

resuelve un problema de legitimación. 11 

Amparo directo 3340/71. José Antonio Lammoglia Aranda. 29 de 

marzo de 1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto Soli's 

Ló pez. 

"INTERES JURID!CO Y LEGITIMACION PROCESAL, SON CONCEPTOS 

DISTINTOS.- Por interés Jurídico debe entenderse el que tienen 

las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del 

iuicio; es la posibilidad de acudir los tri bu na les para obt~ 

ner de ellos una tutela jurfdica mediante la sentencia que se 

pronuncie, o sea la facultad de ejercitar una acción para obt~ 

ner una prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un 

derecho. La legitimación, en general, es la situaci6n en que 

se encuentra una persona con respecto a determinado acto o si

tuación jurfdica, para el efecto de poder ejecutar legalmente 

aquél o de intervenir en ésta, está la legitimaci6n para obrar, 

a su vez, consiste en qu~ precisamente deba actuar en el proc~ 

so quien conforme a la ley le competa hacerlo; es la identtdad 

de quien actúa con quien la ley le otorga ese derecho, o sea, 

la condici6n de las personas que promueven la acción o se de

fienden de la que ha sido intentada contra ellas.·,, 

Amparo directo 309/76. Enedino y Antolfn Peralta Soriano. !" 

de abril de 1977. 5 votos. Ponenti:: Salvador t1ondra96n Guerra. 
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Los criterios anteriores resultan interesantes si recorda

mos que el concepto de le1iti~aci6n fue incluido en el C6digo 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hasta 1986, 

lo que demuestra que dicho término primeramente fue acogido en 

los criterios del Poder Judicial Federal atendiendo a las fe

chas de las ejecutorias: 1944, 1966, 1973, 1977. 

La importancia de estas tesis aumentan, ya que se pone de 

manifiesto que no se emplea el vocablo de personalidad como 

sin6nimo de legitimación ni de capacidad. 
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COHCLUSIONES 

1.- Tercero.- Es aquel sujeto ajeno a una controversia 

suscitada entre dos personas. actor y demandado, que puede PªL 

ticipar en el juicio; sin embargo, su participación estar"1 re

gida por el elemento interés y será en base a este elemento la 

forma en que la ley regulara: dicha participaci6n. Se hace hin

capié, en que la legislación positiva no establece un concepto 

de Tercero. 

Tercerista.- Son aquellos sujetos que ejercitan una acción 

nueva dentro de un proceso preexistente, ya que su esfera jurj_ 

dica puede ser afectada por dicho proceso. 

2.- Los criterios que emiten la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacilln y los Tribunales Colegiados de Circuito en sus 

ejecutorias, utilizan en forma indistinta el vocablo personali 

dad ya que se emplea como sinónimo de capacidad o bien de legi 

timación. lo que no es adecuado, por lo que es necesario dis

tinguir cada una de las figuras señaladas. 

3.- En el ámbito jurídico, persona es el ente susceptible 

de derechos y obligaciones. 

La palabra personalidad es una derivación de la exprc:ión 

persona. Se puede afirmar que dentro del derecho procesal, pe.!:_ 

sonalidad jurídica es el conjunto de elementos o aptitudes con 

que debe conta1· ld persona que ¡iratcnda comparecer a juicio. 
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4.- En cuanto a las personas morales o colectivas, su pers..Q 

nal1dad jurfdica nace y desaparece por disposición de la ley. 

Esta debe ser acreditada ya que s61o se les reconoce cuando 

reOnen las condiciones exigidas por la ley para su existencia. 

En cuanto a las personas físicas no debe ser acreditada, 

ya que es manifiesta, pues sin distinci5n alguna todds los s~ 

res humanos tenemos personalidad. 

5.- El concepto de legitimación procesal es una figura 

relativamente novedosa en la doctrina y más aOn en la legisl.!!_ 

ción. 

Por lo que respecta a la legislación mexicana, el término 

de 1 egitimación no es usado dentro de los códigos civil ni de 

comercio, al estar esta figura encuadrada dentro <le la capacJ. 

dad. 

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede

ral incorporó el concepto de legitimación en sus artfculos 47, 

272-A, 272-C y 961, a partir de la reforma que entró en vigor 

el primero de enero de 1986, y sustituyó el término de perso

nalidad por el de legitimación. 

La figura de la legitimación se puede definir como la aut~

l"'ización de la ley para realizar con eficacia un acto proce

sal y soportar los efectos jur!dicos del mismo, porque el suj~ 

to de derecho se ha colocado en un supuesto normativo. 

La lcg.l.t.lma-t.lo ad cau4am 1 a tiene toda parte material, 

o sea las personas que jurfdica y directamente van a ser afef_ 

tadas en sus derechos por la sentencia. 

Existe falta de leg.l.t.lma.t.lo ad cau6am cuando no se acredi-
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te la existencia de un derecho sustancial y el interés jurtdj 

ce de la parte para <leducir·lo, o dt: la contraparte para reba

tirlo. 

La leg.lt.lma.tJo ad pn.oc.e~ttrn es un presupuesto procesal que 

se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válida

mente actos procesales. 

Existe falta de .tegLt-i.ma.t.io ctd p'toc.e.!.ttm, cuando una de las 

partes que actúa en juicio es incapaz o no se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

6.- La capacidad de ejercicio dentro del procedimiento re

cibe el nombre de lc.g.l~.lma~.¿o ad µh\•c~~tLm. 

7.- De las conclusiones an·teriores se advierte la diferen

cia que existe entre los conceptos analizados, motivo par el 

cual no se pueden emplear como sinónimos, sin embarga los pro

cesalistas modernos consideran más apropiado hablar de legiti

maci6n simplemente, con la finalidad de evitar confusiones. 

8.- La representacilin permite que los sujetos de derecho 

posean el don de la ubicuidad rompiendo las limitaciones esp~ 

cio-temporales, lo que les permite realizar actos jurídicos en 

forma simultánea en diferentes lugares. Asir:dsmo, es una instj_ 

tución auxiliar de la incapacidad de ejercicio, ya que a tra

vés de esta figura, los incapaces pueden ejercitar y defender 

sus intereses jurídicos. También hace riosib1e que las personas 

morales o colectivas µuedan actuar en el mundo jurfdico, ya 

que por st mismas no lo podr1an hacer por tratarse de entes 

ideales y abstractos que rcquierr.n de la participaci6n de las 
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personas físicas para materializar sus actos jurídicos. 

9.- La gestión judicial es una forma de representaci6n pro

cesal regulada por el Código Civil y por el Código de Procedi

mientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo, debido 

a que se establecen severos y complejos requisitos para la ad

misión de dicha gestión, ademas de la responsabilidad que re

presenta para el gestor, el cual no recibe a cambio ninguna r~ 

muneraci6n, provoca que se requiera de un gran interés, fami

liaridad o sacrificio para que una persona quiera defender los 

intereses de otros sin tener obligación, por lo que en la prá.f_ 

tica esta figura es poco frecuente. 
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