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N T R o D u e e O N 

Bl presente trabajo trata de dar un panorama, en 
primer término, de lo que es la materia procesal ~n general, esto 

es, todos aquellos conceptos básicos de los que se nutre el 
proceso llámese, civil, penal, administrativo, etc. 

En consecuencia al ir desarrollando cada uno de los 
citados conceptos, se intenta que los mismos sirvan de base para 
el apartado relativ~ al Procedimiento Contencioso Administrativo 
Federal y ver cono son aplicables aquellos a ás~t~, al se.r todos y 

cada uno de esos conceptos indispensables para el buen desarrollo 
de todo proceso jurisdiccional. 

Como quedó anteriormente apuntado, son de vital 

importancia loa conceptos que engloba la Ciencia del Derecho 

Prooaa~l, para el óptimo funcionamiento de los órganos juris

diocionalee y para el fin de los nisnos. que es de administrar 
justicia a los integrantes de la sociedad. dado que los 

principios de referencia tienen su fundamento en la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Kexioanos, al establecer 
el articulo 14 de la propia Constitución en la parte que intere
sa: 

"Nadie podrá. ser privado de la vida. 

de la libertad o de sus propiedades. 

posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en los que 

se cumplan las formalidades esencia

les del procedimiento y conforme a 

las leyes \stablecidas oon anteriori

dad al hecho" . 



Rato ea, que aquellas formalidades esenciales del 
procedimiento se traducir~n en los pasos o etapas en que se 

divide todo proceso propiamente dicho, es decir, todos aque
llos actos procedimentales que deben llevar a cabo las partes 

dentro del proceso para obtener la satisfacción a las pretensio

nes planteadas ante los órganos jurisdiccionales y en esa medida 
dar un debido cumplimiento a las prescripciones oonatituoiona

les consistentes en respetar por parte de las autoridades las 

Garantías Individuales cona-arada• en nuestra Ley Supreaa. 

Ba en eaa medida, que todo tipo de autoridade•, pero 
especialmente las jurisdiccionales, se ven obli¡adaa a observar 

estrictamente esas formalidades esenciales del proccedimiento ya 
apuntadas. 

Existen una serie de actuaciones que ineludiblemente 

deberán efectuarse en todos y cada uno de los procesos inicia

dos anto los órganos jurisdiccionales propiamente dichos y de 
aquellos órganos como el Tribunal Fiscal de la Federación que sin 

tener el carácter de autoridad jurisdiccional, tienen la 
facultad de 
siendo que ante 
las multicitadas 

anular actos de autoridades adninistrativae. 
el citado T~ibunal, deberán observarse también 

formalidades esenciales del procedimiento a 
que se refiero ol articulo 14 constituoional. 

Por otra parte, se analizan las gnrantias consti-

tucionales ralativas a todo tipo de proceso jurisdiccional, 
mismas que serán aplicables naturalmente al Procedimiento Conten

cioso Administrativo Federal. 

Asimismo, hacemos un estudio de lo que el Tribunal 

Fiscal de la Federación ea, haciendo una breve referencia 

histórica del 

ciéndose la 

mismo, así como la función que deeempefta, tradu

misma en conocer, tramitar y decidir el Proce-
dimiento Contencioso Administrativo Federal, en el que juega un 

pape~ de vital importancia al hacer que los actos de autoridad 



qua no reánen 

Fiscal de la 

los requisitos contemplados tanto en el Códiao 

Pedereación, como en la propia Constitución, 

Queden en todo caso sin efecto al¡uno. 

Independientemente de lo 

la declaración de nulidad de un 

anterior, antes de llegar a 

acto administrativo, es ne 
cesario qua durante el proceso, se lleven a cabo esa serie de 

actoa procedimentales para poder así, acatar en sus t6rninos 

la Garantla Individual a que se hizo alusión anteriormente. 

Concluyendo esta breve introducción, tomando en cuenta 

el hecho de que se haya omitido tratar cuestiones de importan

cia e incluso, profundizar en alaunas otras, pero esta situación 

Quiz' obedezca a la din6mica del Derecho en 8eneral y del 

Derecho Fiscal en particular, del cual seria muy dificil seeuir 

todos y cada uno de loa cambios que en el mismo se dan. 

México, D.P. noviembre de 1993 



CÁPITULO PRIHBRO 

1) COHCBPTOS PUNDAftBMTALBS DB LA CIBKCIA DBL DBRBCBO 

PROCBSAL. 

Ea necesario antes de entrar al anAl l•ls de loa 

concepto& que engloba la Clenola Procesal, dar un concepto d• lo 

que é&1:.a es, Eduardo Pal lares def'lne a la misma como "al conjunto 

de verdades, prlnclplos y doctrina& cuyo objeto es el proo~so 

Jurisdiccional y las lnstltuclonea jur1dlcaa ralaalonadas 

directamente con él" e a 1. 

De la def'lnlcl6n anterior apreciamos que la clancla 

procesal como todas las demás e tanelas, ser.A. un conjunto de 

verdadea, esto quiere decir que las mismas ast6n comprobadaa. 

Prlnalplos y doctrinas qua es en donde descansan y se percec

clonan esta serte de verdades, siendo au objeto de estudio el 

proceso jurlsdlcctonal y tas instituciones: jurldicas que se 

relacionan con el mismo, esto es que durante el proceso deben 

desarrollarse para llegar al fin de ese proceso. A contlnuaa16n 

entraremos al estudio de los conceptos fundamentales da la 

ciencia procesal, siendo estos los algutentes: 

1.1) RL LITIGIO. 

Por ll't.lgio entiende segOn Pallares como"el 

conflic't.o de interesa~ con trascedencta Jurtdlca, que se 

manifiesta por la pretene16n de uno de los Interesados y por la 

resistencia del otro a hacer lo que de él se oxlg• mediante la 

pretensl6n 11 
•••. 

e•• P•ll•r••• Rdu•rd ... ORªSCHQ t?nQCgs&~ llLd. PDrr.i.•· s:s• •d• "'*"''c•o 

'qª"• p ••• 
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Por su parte, AlcalA-Zamor• conceptuallza. al lltl&lo 

aomo "el aonf'lloto jurtdlcament• trascandente que constituye el 

punto de part Ida o causa determinante de un proceso, de una 

autooompoalo16n o de una autodef'enaa" C•t. JUantras que para 

carnelutti el litigio es ºel conf"lloto de intereses cal lf'icados 

por la pretensl6n de uno de lo• intar~•ados y la realstenola del 

otro c.rr.•. 

De las anteriores daf'inioiones de l ltl,gio podemos 

obtener una serle de elementos que son constantes en todas ellas 

y que son loa sl~ulantes: 

conf'lloto de interesas.- Bn las relaciones 

humanas desde la antlgUedad, han sur.gido entre los hombres 

conflictos respecto de sus intereses particulares, siendo an un 

principio aoluclonados mediante rl~as en las que sa lmponla el 

m&s fuerte, era la llamada autocomposlclón o la ley del tallón, 

en la qua al alguien vela violada su esf"era de acclOn se hacia 

justicia por propia mano, e&te estado de cosas fue evolucionando 

y es con el surgimiento del Batado moderno, cuando éste comienza 

a intervenir como mediador para poner fin a esos conf'l tetes de 

intereses generados entre las personas que habl tan su terrl torio, 

es la denominada heterocompoalclOn, desda aste momento lo que el 

Bstado pretenda proteger son los Intereses da la colectividad, 

evitando qua los particulares invadan sus eaf•raai Jurtdlaas, caso 

en el cual, aquél con au pod•r da imparto solucionar& aquella 

vlolaalOn de la earera jurtdlca ajena, a trav•• de loa Organos 

creados exprofeso para ese Cln, en este caso serAn loa tribuna

l•&, que se traducen en eaa Or~ano especializado para la solu

alOn de loa conCllotos da intereuee que se susciten entre 

c•t -.J.c:•lllt.-Z•-r• y Ca••• 1111>• N•c•••· eepcwpq eyypsgtrQl!•F•gat y MltQMP"•tfM· 

l'•r••• ......... •• '' P• ........ 
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loa gobernado ,.,,. 

1.1.2) La pretensión.- Bs uno d• los elem•ntos de 

aayor relevancia en el concepto de lltlglo. segOn carneluttl, la 

;:.retensl6n es "la exl.genala de la subordlnac16n del int•rés ajeno 

al interés proploc••, por lo que la pretensión ea un querer que 
~o siempre implica un derecho, se puode querer atao aln t•n•r 

derecho a ello o puad• •xletlr pretensión y qua la mlsma no de 

."' . .a.cimiento a un lltlglo, dado a qua al hay sometlml•nto a una 

?retenslOn no surglrA nunca el litigio. 

Hay varios medios para hacer valer la pretena16n, que 

¡:.ueden ir desde las amenazas, la fuarza, que son medios llega.lea, 

hasta loa procesales como por ejemplo en el proceso penal lA. 

;:.retenslón punitiva sólo puede hacerse valer por medio del 

?roceso, en esta rama del derecho el litigio comprando, por un 

lado, la pretenslOn punitiva por parte del Bstado qua se ejerce 

a través de los Organos de acusaolOn y, por otro, la rasletencla 

del procesado a su defensa. 

1.1.3) Las partes.- Para oxpllcar el otro elemento de 

¡a definlcl6n de lltlslo, lo haremos de una forma breve ya que 

.11As adelante se tratarA a fondo este elemento, para lo cual sOlo 

9nunciaremos quienes son parte en un proceso, a saber: Bl Juez 

1 sus auxiliares, como los peritos y los testigos, qua están •n 

•J.n plano distinto al de los contendientes que son por un lado el 

actor, quien intenta excl'tar al órgano Jurlsdlcolonal para 

obtener la satlst·acción de una pretensiOn y del lado opuesto estA 

e 1 demandado. que es aquel sujeto da l que se protende obtener esa 

satisfacclón a la pretensión del actor e?•• 

Alc•la-z•,..Pr• y C••C,llPo N•c••D• ~ P• 

carne:t.-.1'\'\' • Pr•nc••c•• ~ p. ~?. 

~•ll•r••• •du•rdD• ~ P• Y7. 

3 



t.2) BL PROCBSO 

Pal lares nos da la siguiente def'lnlal6n.- 11Bs una 

serle de actea J'uridlcoS vinculados entre si por el Cln que se 

quiere obtener mediante a.l los y regulados por las normas legales" 

Por su parta Gómez Lara. define al proceso como ºUn conjunto 

complejo de actos del Estado aomo soberano, de las partes 

interesadaa y da los terceros ajenos a la relaol6n substancial, 

actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un 

caso concreto cont.rovertldo para solucionarlo o cÜrlmlrlo" e•,. 

A contlnuaclón, haremos un an&llsla hlatórlco breve de 

los aspectos Cundamentales da la evolución del proceso en el 

pueblo romano, dado que en el mismo es donde puede encontrarse 

el desarrollo mAs técnico y mejor lo~rado no s6lo del proceso en 

sl 1 sino también del derecho en general. 

Al hablar GOmez Lara cao• al respecto seftala que la 

historia de Roma se divide para su estudio en tres etapas que 

son: la Plonarqula, la RepOblica y el Imperio, sin que exista 

ootncidencia exacta. En el proceso romano también se vivieron 

tres etapas: etapa de las acciones de la ley, que se dio 

b4slcamanta durante la monarqula romana, la etapa del proceso 

formularlo, en la repóbllca y el proceso extraordinario durante 

el Imperio. 

Como vemos hay tres etapas de desarrollo del proceso 

Jurisdiccional romano, las 

orden judicial privado y 

orden Judicial póbl leo. 

dos primeras corresponden al llamado 

la tercera de el laa al denominado 

Tanto durante la vigencia d• la& 

acciones de la ley, como del proceso formularlo o aea durante la 

fa) ~al.larr••o .dM•l""dD ~ P•lOO• 

C9) a•-· 1..•r•• C•Pr••"9• T•fPI& .,..."N Mi P'nf'X"SW) Un•v...-••dad Hac•DnaS 

t 10• JJa.Ldaa- 1111. aa•. 
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época del orden Judlclal pO.bl tco. se contemplan aspactoa d• 

caractarletlaas autocomposltivas. Sale llama orden judlolal pri

vado porqu• laa partea acudlan prlJnGro ante un maglatrado. que 

~ra un cunclonarlo pO.blloo. ante •1 exponlan sua pr•tenalonaa, 

P.ste magistrado o pretor no resolvla la controversia. •lno que 

·~xpedta una f'6rmula a laa partes y estas la \levaban ante un 

Jl.lez prt vado quien era el que resolvta la controversia. Bl ardan 

Judlolal privado ea autooompo•ltlvo y •• asemeja al arbltr•J•· 

Respecto dal orden Judicial pObllco, las partea acudan 

~nte un magistrado, pero ya al proceao no tlana eaas doa •tapas, 

sino qu• se han unlclcado para desenvolverse ante un a6lo 

cunclonario, las pratens!on•• y raalstencias da laa partea •• 

prasentan ante un magistrado, que es un cuncionarlo pObl leo, pero 

~ste ya no axpldo una c6rmula, alno que toma nota de la poalcl6n 

de cada una da las partes, conduce el proceso a trav6a de aua 

diferentes etapas y por íaltlmo dlcta la raaoluol6n. Ea da hacerse 

notar que en este proceso extraordlnarlo ya se cuenta con las 

caractertstlcas cundamentales de loa proceso• Jurladlcolonalaa 

actual••. en cuanto a que ea un órgano estatal el que conoce da 

l~a pretansiones, el que conduce el proceso en aua dlCerantes 

•'!tapas y qua f'lnalmente raaualve el litlglo en cuestl6n. 

1.2.2) ETAPAS BH LAS QUB SE DIVIDB l?L PROCBSO 

Bn ~aneral lo• estudlosos de la Clancla Procesal entre 

otros Gómez Lara 411>, opinan qua •l proceso se divide en do• 

grandes etapas qua son: lnetruccl6n y juicio. Al analizar cada 

11na de esaa etapas, podemos ver como a au vez ae aubdlvidan en 

fases m&a concretas. 

1.2.2.1> Btapa de lnstruccton. Qua comprende secan el 

citado autor desde que las partea exponen sua pretenalone•, 

4111 --• L.•r•• Clprl•ncoo ~ P• •:11• 



resistencias, decensas y en la que las partes, el tribunal y los 

terceros desenvuelven toda la actividad de f.nCormaciOn y de 

tnstrucciOn al tribunal, haciendo que esta tenga la aonviaalOn 

suCiclente para resolver el litigio mediante una sentencia, y qu• 

a su vez se subdivide en las etapas siguientes: 

Btapa postulatoria.- Asimismo GOmez Lara se~ala que en 

ella laa partes plantean sus pretensiones y resistencia11, relatan 

los hechos materia d• litigio, exponen lo que a •u derecho 

conviene y vierten las consideraciones de derecho que consideran 

les son favorables para ver satisfecha su pretensiOn, es en esta 

etapa donde queda determinada la materia sobre la cual habrA de 

probarse, alagarse y sentenciarse, o sea, queda Cljada la litis 

del proceso. 

Etapa probatoria.- Siguiendo a GOmaz Lara que dice que 

a su vez se subdivide de la siguiente manera: 

ocrealmiento de la prueba. 

Adm1si0n de la prueba. 

Preparación de la prueba. 

Deaaho~o de la prueba. 

Ofrecimiento de la prueba.- Bs el acto por el cual las 

partes exhiben al tribunal los di versos medios de prueba, 

documentales. testimonios, confesionales, etc .. Aqul la parte que 

la ofrece deba relacionar la prueba con los hechoa vertidos en 

su escrito, ya sea de demanda' o de contestaclOn a la miema, asl 

como sus pratens1ones o defensas es8rlmidas. 

La admts16n de la prueba.- Es el acto del tribunal por 

medio del cual. este acepta o declara procedente la aceptactOn 

de determinada prueba, o que la misma se considera ldOnea para 

acreditar los hechos. Aqul puede darse la situación de que el 

tribunal deseche o no admita la prueba, ya porque fue ofrecida 

6 



•ra del término concedido_ para dicho efecto, ya porque se 

.sidera un medio no idóneo para n.credi tar deter.•minado hecho, 

~ es, porque entre el medio da prueba y el hecho no existe 

.1ci6n alguna y por lo tanto no es procadent:e é::.dmi t ir aquél. 

La prepara.e i On de 1 a prueba. - Ea e 1 conjunto de 

~ t vidades que efoct<"la el tribunal, con la colaboraclOn de las 

~es en ocasiones. asl como de los auxiliares del tribunal, 

··e ot:ros la citaclOn de las partes, testigos o peritos para 

·3sahogo de determinad& prueba o fijar fecha y hora para el 

ahogo de una diligencia. 

El desahogo de la prueba.- Consiste precisamente on 

·Jarla a cabo, por ejemplo, en una lnspecciOn judicial, su 

rhogo serA que el funcionario judicial acuda personalmente al 

-ir donde se encuentra el objeto o inmueble materia da la 

·?ecc16n. Otro caso serA en el desahogo de una prueba testi

.11al, esto conslstlrA en hacer las preguntas al testigo y éste 

~.u vez darA la respuesta que juz~ue conveniente, existen 

•blén pruebas que no necesitan ser desahogadas por ejemplo, las 

,1mentales pú.bl teas que por su propia naturaleza o por haber 

expedidns por funcionarios pObllcoa en ejerclolo de sua 

1tades hacen prueba plena y en conaecuencla no necesit:.at\ 

.. liogo alguno. 

Etapa preconclusl va. - Igualment:.e seflala GOmez Lara que 

vez agotadas las dos t::tapaa anteriores, se da la denomino.da 

'ºª preconcluslva, en el proceGo civil por ejemplo, las partes 

·nulan sus alegatos y en el proceso penal la parte acusadora. 

~nta SU$ conclusiones acusatorias y la defensa sus conctusio

obsolutorlas. Estos alegatos o conclusiones son una serle de 

ideraclones y razonamientos que las partes formulan al Juez 
·o;0t el result.ado de las dos etapas ya concluidas, hacen un 

men de lo que él y su contraparte han afirmado o negado y en 

aso probado y como consecuencia de lo anterior le proponen 



al juzgador el sentido que debe tener sentencia. 

1.2.2) Etapa del Juicio.- Es la segunda de las grandes 

etapas en las que originalmente de dividió al proceso siguiendo 

a GOmez Lara para su estudio, en ella es precisamente en donde 

el juzgador da solución a la controversia o litigio, que puede 

ser da diversos tipos, por ejemplo, en el juicio oral en materia 

civil el Juez an la propia audiencia de desahogo de pruebas puede 

dictar sentencia, existen juicios en que para dictar resolución 

hay dos tipos de juzgador uno el que lleva el proceso hasta la 

denominada cierre de la Instrucción y una vez cerrada ésta 

remiten el expediente a otro juez denominado jurisdicente, para 

que áste a su vez pronuncie la resolución que pone f'ln a lo. 

controversia. En un tercer supuesto cuando el juzgador es un 

órgano colegiado, uno de los miembros de ese órgano es quien ase 

el proyecto de sentencia y con posterioridad lo lleva ante el 

pleno del órgano que puede aprobarlo o rechazarlo. 

Pallares c1•> nos da la siguiente clasif'icac16n de 

termlnaoiOn de un proceso, las normales y anormales; enunciaremos 

en primer lugar las normales. 

1.2.3).- Formas de terminación del proceso. 

1.2.3.1).- Por el pronuncia.miento de una sentencia. 

deCinitiva que causa ejecutoria, cuando la acción que se in~entO 

en el juicio haya sido meramente declarativa. 

1.2.3.2).- Por la ejecución de la sentencia def'initiva 

que haya alcanzado el grado de cosa juzgada, si las acciones 

in~entadas por el actor f'ueron de condena. perseverativas o 

ejecutivas. 
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Igualmente Pallares se~ala que las anormales aon: 

1.2.3.3).- Por conciliaclOn.- Sa concluya un proceso 

por conciliación cuando un tercero procura poner de acuerdo a 

las partes respecto de sus pretensiones y resistencias , cediendo 

4mbas partes en sus pretonsionaG o el demandado reconoce el que 

ambas partea se ponen de acuerdo para dar por terminado al 

derecho dol actor o viceversa. Lo eoencia\ en la conciliación as 

lltisio. Los procesos que sa tramitan ante las juntas de 

conciliación y arbitraje no pueden iniciarse al antes no se ha 

intentado llegar a unn concilJacJ6n entre las partes. 

1. 2. 3. 4). - Por transacción. - Ba un contra.to bt lateral. 

oneroso, consensual y conmutativo, por medio del cual se pone fin 

a un juicio o, en au caso, se previene uno que pudiera surgir a 

futuro. Al igual que la conciliaciOn, en la transacción existen 

notas caracter1sticas, tales como el que los dos contratantes 

sacrif' iquen parte de sus preter.siones, que tengan el Animo da 

transigir, el sacrificio dabo ser mutuo y no exclusivo de una da 

las partes. La transacción tiene el carActer de cosa Juzgada para 

las parte~ as! como sus causahabientes. poro existe Ja posibili

dad de anularlo en los casos previstos en la lay y no pueden 

versar sobre derechos irrenunciables porque carecerán de validez. 

1.2.3,5),- Por dcsiotlm!ento.- 81 desistimiento es 

apartarse de alguna actividad qua ae realiza, dejar de hacerla. 

En el derecho procasal oEil desfstimiento segón Pal lnrcs puede 

reCerirsa a lo siguiente: 

81 desistimiento de la damanda.- Aqui et actor retira 

su escrito de demanda antes de que la misma haya sido notificada 

al demandado. en este caso el actor puede volver a interponer su 

demanda, no necesita el consentimiento del demandado, dado que 

aón no ha surgido una relación procesal y como hemos visto debe 

hacerse antes de que le sea notificada la demanda al demandado. 

9 



El desistimiento de la Instancia implica que el 

demandado ya tiene conocimiento de la demanda instaurada en su 

contra, esto es, ya le fue notificada la misma, por lo que para 

que pueda haber desistimiento de la instancia, el actor necesita 

el consent imlento del demandado, toda vez éste puede llevar 

ventajas en el juicio por deficiencias en la demanda, esta clase 

de desistimiento tiene como efecto que el actor puede volver a 

presentar su demanda, eato es, no se pierde la acci6~ intentada. 

Bate tipo de desistimiento debe intentarse hasta antes del cierre 

de la instrucción, 

Por Oltimo en el mal llamado desistimiento de la 

acción, lo que en realidad sucede en este caso es una renuncia 

del derecho o de la pretensión del actor, aqu1 no se necesita el 

consentimiento del demandado, toda vez que al realizar este tipo 

de desistimiento indudablemente el beneficio serA el demandado. 

Otra de las caracter1stlcas de este tipo de desistimiento es que 

puede llevarse a cabo en cualquier momento del proceso, esto es, 

desde la presentación de la demanda, hasta antes de que se dicte 

sentencia, caracteristica esencial del desistimiento de la acción 

es que sólo puede hacerse de aquellos derechos renunciables, a 

contrario senau no se puede efectuar de derechos que la ley 

califica como irrenunciables, como son entre otros los derechos 

de familia, alimentarlos y de los derechos de carActer social, 

como los tutelados por el Derecho Laboral. 

1.2.3.6).- El allanamiento.- Se da por terminado el 

proceso mediante el allanamiento, dado que este consiste en el 

reconocimiento del demandado o por quien resiste el proceso. Es 

una conducta que caracteriza casi siempre al demandado respecto 

de las pretensiones vertidas por el actor dentro del mismo 

proceso. 51 considl!ramos que etimol6glcamente tia, allanarse 

t1:a, n. "''n•• A•'f'••' • zu:cc•nr.1ee•o ;umxns.cg. ad. Pcorr-..:.•• 1•• •d. ,...., .. ,o::co• s.•••• 

p. 4M>. 
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proviene de llano esto es, de plano , por lo que allanarse quiere 

~ecir ponerse plano, en sentido proa~aal, allannrse significa no 
oponer resistencia o aceptar las pretensiones del actor. 

Por Oltimo en caso de que exiata allanamiento del 

demandado, el juez no siempre va a condenarlo, ya que pueden 

~xistir cuestiones de interés público. 

1.2.3.7).- La caducidad de la instancia.- También se 

conoce con e 1 nombre de pe rene i 6n, que prov 1 ene de 1 l at 1 n 

peremptunt, que quiere decir, extinguir, destruir, anular. 

CONCEPTO: "La perención es la nulificac16n de la 

instancia por la inactividad procesal de las partes durante el 

i:tempo que fija la ley" t11<o,. Bn esta no se pierde el derecho del 

~ctor, lo que se anula mAs bien son los actos procesales que se 

~ubieran llevado a cabo hasta el momento en que se conf'igurn 

esta. Pero puede ser que se haya llegado a segunda instancia y 

.. r, esta no se expresan agravios y opera la caducidad de esa 

segunda instancia, quedando vAl!da la primera instancia. 

Los motivos que llevaron al lcglslador a plasmar eata 

f !gura en la ley f'ueron entre otros segOn Pal lares , us,, que este 

preaumto que las partea habta.n perdido interóa en ul juicio y que 

si no habí~n concluido con él Qra tal vaz por dccidta y que por 

razones practicas as1 como por cconomta se enviaba al archivo el 

expediente. dado qué el Estado no podta dlatraor el trabajo de 

la impart1ci6n de justicia el tiempo que las partea quisieran, 

pues actualmente la carga do trubajo en los juzgados as grande 

~or lo que prertere que se le de trAmite a asuntos en que las 

partes tengan un verdadero intt!rás para. l lavar a solución su 

i ltigio y no entorpecer ast su labor tan impcrtante que es la 

iJU,J1&rn..o.. P• .1.76., 
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impartici6n de justlata. 

como ya hemos visto, la caducidad se produce cuando 

ninguna de las partes realiza acto procesal alguno, ahora bien 

el computo del término para que opere la figura ~itada deberA co

menzarse a contar a partir del dta siguiente a aquel en que ya 

haya surtido sus efectos la not!Eicac16n da la Oltima promoc16n 

de las partea en el juicio. En cambio para que exista interrup

ción en el término de la caducidad, es necesario que las partes 

lleven a cabo cualquier acto procesal, aunque mAs bien esto darla 

lugar a que cualquiera de las partes podria alargar a su conve

niencia la duración del juicio, por lo que s6lo deberA interrum

pirse dicho término en el caso de que las partes real icen un acto 

procesal que precisamente esté encaminado a hacer avanzar al 

proceso. 

Opera la caducidad de pleno derecho es•,, esto es que 

no es necesaria ninguna declaración judicial para que se do la 

misma y puede ser hecha valer por cualquiera de las partes, por 

el tribunal o por un tercero con interés jurtdtco en el proceso. 

La caducidad se suspenderA por causa de ruerza mayor, 

cuando las partes no estén en posibilidad de hacer alguna promo

ción, por lo que toca al juez. que debe declararla, lndudablement.e 

que debe hacerlo aquel que estA conociendo el proceso. 

1-3) EL PROCHOIKIHNTO 

Para tratar de explicar lo que es el procedimiento, los 

diversos trat.adlstas hacen un estudio comparativo entre proceso 

y procedimiento, para lo cual se cit.arAn diversas caractertsticas 

de ambos para tratar de explicar lo que es en st el procedimien

to. 

P•ll•r••• &du•re1c.. ~ P• 
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Aunque Jos procesalistas en ocasiones utilizan los 

términos proceso y procedimiento como aln6nlmos. entre ambos 

existen diferencias muy caracterlsticas a saber: el proceso se 

caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del 

1 ltigio. mientras que el Procedimiento para G6mez Lara "ea una 

coordinación de actos en marcha relacionados o ligados entre sl 

por la unidad del efecto jurtdlco final, que puede ser el de un 

proceso o una faae o fragmento suyo" e 1?1. 

El proceso es en consecuencia un conjunto de proce

dimientos, siendo estos un conjunto de formas o maneras de 

actuar, por lo que no todo procedimiento puede ser considerado 

como jurldico-procesal solo tendrá esta caractertstica cuando se 

encuentre dentro del proceso y tenga por objeto la proyocoi6n que 

caracteriza a los actoa procesales, esto es, hacer que ol proceso 

avance hacia su fin. 

Para ttam1al de la Plaza el proceso es una Institución 

est.ableclda para rcu1 izar mediante ella la función de administrar 

justicia, mientras que el procedimient.o ea el conjunto de formas 

o maneras como se ef'ectC!a esa función • uu. 

1.~) Ll\ACCION 

Los autores citan el origen de la acción procesal en 

el pueblo romano, desde la antigUedad Ley do las Doce Tablas, Al 

igual que en procedimlento- .ue distinguen tros etapa.a de la acción 

procesal y segón G6maz Lara es•• son: las acciones de la ley, ol 

del sistema fo~mulario y el del procedimiento extraordinario, a 

continuación examinaremos cada una de lao tres etapas clt~das. 

o•on•• L•r•• C:lpr& .. nc•o Q.Q._..._~ P• ~I. 
D• l• ~l•••• M•nu•lo cit. pC>.- ,.all•r••• R:dU•r"CIQo ~ P• .1!17. 

0 .. ,,. •• L•r•o C:lprlanDo ~J,.,.1¡.-. P• 127. 

13 



Acciones de la ley.- Bate es el primero de los tres 

periodos. mencionados por G6mez Lara durante este, conalst1a la 

acclOn en llevar a cabo ciertas formalidades. como la de 

pronunciar palabras solemnes e inclusive hacer determinados 

ademanes, sin los cuales no era posible la lmpartici6n de 

justicia, con ello podemos concluir que las accionws eran no un 

derecho sino mAs bien una manera de proceder ante el magistrado 

para obtener justicia. 

Las acciones de la ley eran cinco segOn GOmcz Lara son 

ceo): la acción por sacramento, la judicls postulatlo, la condlc

tio, la manus lnjectio, y la pignorls capto; las dos Oltimas son 

en la actual ldad las que se conocen como procedimientos de 

ejecución y la vla de apremio: 

Igualmente sefiala el citado autor caL, que el sistema 

formularlo tenla las siguientes caracter1sticas: 

Las partes al exponer sus pretensiones ya no t lenen que 

utilizar un lenguaje sacramental, ni realizar ademanes. podtan 

usar el lenguaje vulgar. 

Se distinguen dos periodos; el primero ante el 

magistrado (pretor) se llamaba in jure, el segundo ante el Juez 

o jurado que decidla el litigio. 

En el primero de ellos se formulaba la litlG. o sea el 

actor expresaba sus pretensiones y el reo su contestación a las 

mismas, ambos solicitaban al magistrado nombrar un Juez o jurado 

que decidiera el litigio. 

º"'"'•ª L•r•o ca.prt.•roo• ~ p.•s•. 
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Conclula la etapa In jure, cuando el magistrado 

entregaba al actor la fórmula (acción), este anto el Juez 

nombrado y era quien en óltlma Instancia resolv1a el litigio 

planteado. 

El procedimiento extraordinario. Ast tamblán Gómoz Lara 

· rlice que en al. el pretor ya no enviaba. a las partes ante un 

Juez, sino que el mismo era quien dictaba s~ntencta. es caraote

t-f st !ca de esta ápoca la def'inición de Celao en la qua dice: "La 

ácción es el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido 

o lo que nos pertenece" La acción deja pues de ser una 

fórmula para convertirse on un derecho dimanado de la ley. 

Una vez descrita brevemonte la historia de lo que la 

acción Implicó en Roma, daremos algunos conceptos de la misma. 

SegOn Chio venda. - "La a.colón no os un derecho aubje

t 1 vo, porque no supone un sujeto pasivo q_ue deba oumpl ir una 

obl1~ac1ón. La acción es un derecho pocestativo, o sea. el poder 

jur1d1co de crear un estado de sujeción y prOduclr una nueva 

situación jur1dica" u1:u. 

Al a~allzar la definlción anterior, podemos observar 

que si bien es cierto que la acción es un derecho potestativo. 

pensamos que también es un derecho eubjet 1 vo, porque .generalmente 

implica. una obl igo.c16n a cargo del aujeto pasivo, siendo esto una 

nota caracter1st1ca de los derechos subjetivos por lo que dicha 

deC1n1c16n no es del todo completa porque como hemos apuntado la 

acolOn también es un derecho subjetivo. 

Por su parte Carneluttf aostiene que ''la acción proce-

Clllil) C•1•D• c;l'I:. pDr D<\m•• L ..... Clprl.•"°• ~p ••••• 

ca2> Cht.ov•nc:I•• CUL.1••-s>•· ea::i~HIOno y MBMºH'P"º EN•• poqc1u1q sxyyt 
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sal es un derecho subjetivo de orden pOblioo; que al interés 

protegió por ese derecho es ta compoalcl6n del lltlglo mediante 

sentencia" ca•J• 

Que el sujeto pasivo del derecho de acción no es el 

demandado, sino que ser4n loa funcionarios ancargados de impartir 

justicia, que al ejercer el derecho de acción los particulares 

ejercen una f'unci6n ptlblica dado que a la sociedad lo que le 

importa es la soluclOn de ese litigio. Asimismo que.el derecho 

de acción no s61o compete al acto sino también al demandado. Esto 

no implica, sigue diciendo, ,.que la sentencia que obten,sa le sea 

f'avorable, ni tampoco Justa. 

Argumenta f'inalmente Carneluttl que, el derecho de 

acción no es un derecho potestativo, concluyendo. "Por tanto la 

acción no es un derecho a la tutela jurtdica, sino el derecho al 

cumplimiento de actos que resuelven la tutela, en otras palabras 

no es el reaul tado sino el medio que representa su contenido" 

De la def'inlclOn anterior podemos observar que 

Carnelutti ur4 , al considera a la acc!On como un derecho subje

tivo, siendo esto más apegado a la realidad, que si por ejemplo 

el sujeto "X" demanda 41 sujeto "Y" el pa.g:o de una determinada 

cantidad de dinero, el sujeto "X" espera que la resolución del 

juez sea Cavorable a sus intereses y que en la misma se dl,sa que 

efectivamente el sujeto "Y" está obl lgado al pago de esa suma y 

que le Imponga en su caso el deber de pagarla. 

De lo qua se desprende que al se da la caracterlstica 

de los derechos subjetivos en la acc!On, o sea, que implica una 

Carn•lut:"I.• Franc:••c:Do ~p. 7t:lo ................. 
~P• ?7~ 
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obligación a cargo del ot:ro sujeto de la relaci6n. 

Por lo que respecta a Ugo Rocco, define a la acción 

como 11 un del."'echo subjet:ivo pOblico del individuo para con el 

Estado, y sOlo para con el Estado, que tiene como contenido 

sustancial el interés abstracto de la intervención del Estado 

para la ellminaclón de los obatAculos que la incertidumbre o la 

inobservancia de la norma. apl loable al caso concreto, puede 

oponer a la realización de los intereses protegidos. Objeto do 

este derecho ea la prestación, 

actividad jurisdiccional para 

incierto, y para la real izaci6n 

tutela incierta'' 

por parte del Eatado, de su 

la declaracl6n del dorecho 

forzosa de los intereses de 

Por su parte Pallares nos da una definición de lo que 

para él es l.:i acción. En primer término hoce una distinción 

diciendo, ••existe un derecho constitucional da acción o sea el 

derecho que nuestra constituoi6n otorga en los a~t1culos a y 17, 

de la ncci6n que est/J. regl.ament.ada en el Código de Procedimientos 

Clvlle:s, o sea, de la 1nanera como debe ejercitarse el derecho 

con~:;o: 1 tuci ona l de a.cci 6n. Este es der~cho general y abstracto. 

consiste en obt:en1:·e que el órgano jurisdiccional dé entrada a la 

demanda, trbrr·ite el juicio, pronuncien las resoluciones que 

correspondan y ejecute aus resoluciones. En resumen la D.ccfón 

procesal as el conjunto de rnedlos legale~, fórmulas y procedl

mlentos por los que se ejercita el derecho constitucional de 

acciOn" 

Por último citaremos la definición de GOmez Lara quien 

dice: "Entendemos por accf6n el derecho, la potestad, la Cacultad 

o actividad, mediante la cual un sujeto de derecho provoca la 

functOn jurisdiccional" 'ª.,. 

Roi:::c<:<, UQ._, c:J t. poi· P•l l•·-••• 

'•wa1~.P·A'1~· 

06..,•• L.•r•o L11•rl•nOo OU.~ p, lll• 
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De la serie de conceptos anteriormente citados, 

consideramos que los más acertados son los dos Oltimos, dado que 

la acción debe ser considerada como un derecho subjetivo, pero 

asimismo como aquella actividad que un sujeto de derecho realiza 

para excitar el órgano jurisdiccional, esto es, que ese sujeto 

debe ser alguien capaz, entendiendo por capaz a la persona que 

conforme al derecho coman tenga la capacidad tanto de goce como 

de ejercicio, dado que si no tuviera la segunda, no serla un 

sujeto capaz de excitar al órgano jurisdiccional y sólo podrta 

hacerlo a través de un representante. 

Una vez definida la acción procesal. veremos como pUede 

hacerse valer o ejercitarse la misma. En primer ~érmino estudia

remos a la demanda, que es la vla por la cual se ejercita la 

acción, en el Código de Procedimientos Civiles para el D.F. su 

articulo 255 se enumeran los requisitos que debe reunir la 

demanda y los mismos son los siguientes: 

El tribunal ante el que se promueve¡ 

El nombre del actor y la casa que sen.ale para otr 

notificaciones¡ 

El nombre del demandado y su domicilio; 

El objeto u objetos quo se reclame~ con sus. acceso~ios¡ 

Los hechos en que el actor funde su petición, numer~n

dolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que 

el demandado pueda preparar su contestación y defensa¡ 

Los fundamentos de derecho y la clase de acción, procu

rando citar los conceptos legales o principios jurtdlcoa 

apl loables¡ 
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el valor de lo demandado, si de ello depende la compe

tencia del juez. 

Como vemos del est.udio del comentado articulo la 

demanda es un simple medio en el cual se plasma concretamente la 

acción, es decir, por medio de la presentación de la demanda, es 

como damos a conocer a 1 juzgador que queremos que se nos 

administre justicia, r.oda vez que somos titulares del derecho 

subjetivo (acción) que plasmamos en nuestra demanda, es as1 como 

excitamos al órgano jurisdiccional para que cumpla su función 

social de resolver los litigios. 

Por otra part.e Sergio Garc1a Ramtrez u 10 , sei\ala que en 

materia penal. para que hara un ejercicio de la acción, os 

necesario que se lleven a cabo una serle de investigaciones, de 

diligencias 't.endlentes a comprobar quien cometió la conducta que 

se considera como delito. Una vez agotada la fase citada, 

denominada averiguación previa misma que lleva a cabo la 

representación social que en este caso es el Ministerio Público, 

ya que lo que lo interesa a la ~ociedad es que al alguien comete 

un del it.o, sea castigado y siendo el Ministerio PCibl ico su 

repre~entante, si encontrare alementos suflcient.es como conse

cuenci~ de sus inves't.igacionas para presumir que el inculpado es 

la persona que delinquió es en estQ momento cuando efectúa el 

ejercicio d~ la acción penal como consecuencJa del ejercicio de 

esta acción, se inicia el trámite del proceso, ea decir, en ente 

moment.o es c-uando la representación social, ejerci'tando la acción 

penal, exci'ta al órgano Jurisdiccional para que éste emita una 

resolución, en la cual, (!n <:.!ste caso se apl_lquen las penas 

establecidas en la ley o se ab•;uelva al inculpado. 

1.4.1.) Clasificación de las Acciones 

O•rc-1• 'fl•,,,•r••• U•rglo. Cl.laPO es Q'iet¡Q•Q f"HºCRAO' euUIU..o lid. 
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La ctaeit'icaclOn que a continuacldn ee cita es 

formulada por Goldschmlth c3l>·- segOn él, las acciones pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

1 .. 4 .. 1.1) AccJones Deolaratlvas.- "Son aquellas que 

tienen por objeto la deolarac16n de la existencia o Jnexistenola 

de una relación jur1dica o de la autenticidad o Calaedad de un 

documento" t :urn . 

De lo anterior se desprende que en este t::lpo de 

acciones se pretende hacer cie~to el derecho y no la exigencia 

aJ demandado de prestación alguna, o bien que se declare si un 

documento puede servir como un documento idóneo para probar .a.lgo, 

esto es, si ese documento es auténtico o es Calso. 

1.4,1.2) Acciones Constitutivas.- Goldschmith las 

define "como aquella.a que tienen por objet::.o obtener la const1-

tuc16n, modi.f"lcactOn o extinclOn de una relac.tOn de derecho t:s:sP 

Analizando la decinicl6n de acción constitutiva se 

aprecia que mediante esta lo que se pretende es. que por medio 

de una sentencia se cree un astado Jurtdlco que con anterioridad 

no exist:ia. 

1.d.1.3) Acclor.ea de Condena ... "son las que persiguen 

la obtención de una sentencia. que condene al demandado a real i:ar 

determinada prestación en favor del demandante, y, en alsunos 

casos de ordenar la ejecución t'orzoea" ,:11 .. 1. 

Podemos desprender de la deCin1c16n citada que existen 

OcolU..Ch-.\\~• :t•--.• Q&i.~~ ••~c•llP""•• •d· ¡...,b..,ro ..... 
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dos clases de acclones de condena, las que tlenen por objeto una 

santancla en la qua se condene al demandado a cumpllr deterrrlna

da prestaclón, y en un segundo térmlno aquellas cuyo objeto es 

llevar a cabo una ejecución Judlcial, para obllgar al demandado 

a cumpllr una pt"estaclón. 

En 1"•:!suman es de concluirse que la acción procesal es 

el medto por el cual un sujeto de derecho ya sea por si mismo, 

(atando capaz), o por medlo de un representll.nte Calando incapaz), 

pone en movlmlonto el aparato jurtsdlcclonal, para que éStQ 

pronuncie una reso1ucl6n en la cual colacclone el litigio y en 

consecuencia resuelva sl fue o no procedente la acción intentada 

por ese sujeto. 

1.5) LAS HXCBPCIONBS. 

Bl maestro G6mez Lara al hablar de las excepciones 

menciona que en el derecho romano nacen en el pertodo f'ormularlo, 

:ilJ funct6n era atenuar el rigor y las injusticias que se cometlan 

en el derecho clvlt, protesta a los deudoras de los acreedores, 

fueron ut 11 Izados por tos pret:Qres qulenas por medio de al las 

lograron humanizar al deracho romano y como consecuencia dicha 

inatltuc16n t1"aacendl6 al derecho m\Jderno. 

conslst ta la axcepcl6n en una clAuaula que se tnsert:aba 

a la C6rmula que t~l magistrado le otorgaba al actor, a través de 

ella se autorizaba .:l los Juaces o Arblt:ros para absolver al 

demandado si éste pL·obab.a alguna clrcunstancla de hecho, que 

hiciera injust:a una santencfa condenatoria del mismo e~~·· 

'fa an ese tiempo so dJo una def'lnlción ba.i:;t,snte clara 

y ncertada de lo que debe entenderse por excepción y es JustinJa

no quien en la& !nstitutas la def'tne como sigue: "Nos resta tra-

1:-.:.1 c.i.i. .... ., 1..a..-a, c•u~a•n••• u, .... _1.o.~ ~· '""· 
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tar de las excepciones. Las excepciones son medios de defensa 

establecidos en favor de los demandados, porque sucede frecuente

mente que una de1nanda ante los tribunales sea just.a en st misma, 

y, stn embargo, injusta respecto de la persona contra la que se 

ejercita la acción" 43.,. 

Asimismo dice que las excepciones 11 derivan su eficacia 

de lae. leyes y de las ordenanzas queº se incluyen en el no.mero 

de las leyes, o de la jurisdlcci6n del pretor" 1~n. 

1.5.1 > Caractertstlcas de la excepciones. Pal lares 

enuncia las aigulentes: 

Estas no pueden ser consideradas de oficio por el 

juzgador, sino que es necesario que las haga valer el demandado 

para que las mismas formen parte de la litis. 

En segundo término las excepciones constituyen un 

derecho de impugnación de la demanda, mediante el cual el 

demandado destruye o nuliflca la acción. 

Por último, las acciones el ejercitarse presuponen la 

existencia de la acción en contra de la cual deben intentarse, 

y a la que pretenden destruir o nulificar. 

Se ha considerado que al interponer cualquier excepción 

se reconoce expresa o tAcitamente el derecho del actor para 

ejercitar su accl6n, ya sea en el presente o en el pasado, pero 

la misma es impugnada por medio de las excepciones para intentar 

su destrucción c3•>· 

3u•1.••~1.•nDo c:t c. pDr a.,,.. •• L•r•• tw..o_J;;.J.~ p.•º· 
1..b.l~rn>..- P• n•. 

P•ll•••••• lll"du•rdD• OP.~·~ p. """"• 

lbJ.Oa.m ...... o. 
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Pallares al hablar de las excepciones cita a Chiovenda 

quien def'lne a la excepción en sentido propio como "un contra de

recho frente a la acción. y precisamente por asto, un derecho de 

Impugnación, es decir, un derecho potestativo dirigido a la 

anulación de la acci6n11 c..,0 ,. Sigue diciendo Pal lares "fHentras 

que, cuando no existe un hecho constitutivo y normalmente cuando 

existe un hecho impeditivo o extintivo la acción no ex lote y, por 

lo tanto, la demanda es infundada, por lo centrarlo en loa casos 

de excepciones en sentido propio, la acción puede existir o no 

existir. aegOn que el demandado haga uso o no de su contradere

choº c .... ,. 

1.5.2) Clasificación de las Excepciones. El maestro 

Pallares , .... , nos da la siguiente clasificaciOn: 

Dilatorias. - Son aquel las que solamente di latan el 

ejercicio de la acción o el curso del proceso. 

Perentorias.- Se obtiene mediante ellas una sentencia 

absolutoria dol demandado, no sólo de la instancia sino también 

de la acción, porque destruye ésta. 

Mixtas.- Son las que se oponen tan~o dilatarlas, ast 

como perentorias. 

Personales.- Las que s61o pueden ser opueacas por 

determinadas personas de las que figuran en una misma relación 

jur1dlca como demanda.deo, est.o ea, que dicha excepción sólo favo

rece a aquel que la in~erpone y no a otro deudor, ej. deudores 

mancomunados. 

Reales. - Son contrarias a las anteriores porque pueden 

Ch1 D""• .... da • D• U•••P• o QJ:I~\... p o 1 08 o 
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oponerse por todos los deudores mancomunados. 

Procesales.- Las que se cundan an un vicio del proceso 

mismo. 

Materiales.- Las que conciernen 

controvertidos. 

1 os derechos 

A este tipo de excepciones los doctos las consideran 

como verdaderas excepciones y las contraponen a las Eormales que 

s6lo aparentan serlo. 

De previo y especial pronunciamiento.- Las que 

paralizan el curso del juicio, porque no puede continuarse con 

el mismo, si antes no se ha resuelto la procedencia de este tipo 

de excepciones. 

Por lo que podemos concluir sobre las excepciones, que 

las mismas son el medio que tiene el demandado dentro del proceso 

Jur~sdiccional de repeler, de nuliCicar, de destruir la acción 

intentada en su contra por e1·aotor, queriendo obtener mediante 

la misma una sentencia absolutoria. 

1.6) LA JURISDICCION 

Gómez Lara al hablar de la Jurisdicción comenta: 

El vocablo Jurisdicción proviene de la expresión latina 

judlcere que quiere decir, declarar el derecho, con lo que se 

hace rererencia a la función que ten!an en Roma los pretores que 

no sOlo resolv!an y tramitaban los juicios. esto es, ten!an una 

esp~cie de EunciOn legislativa que en la actualidad se encuentra 

ya en diferentes órsanos. 

En la Jurisdicción va inmerso al imperio. y el citado 
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aut.or setiala que es la Eacultad, el poder de usar la coacción 

para hacer cumplir sus mandatos y generalmente es usado por el 

Estado. Para los romanos exist1an dos clases de imperio. El mero 

imperio que era la potestad de la espada para castigar a los 

Eaciosos y es el poder de administrar y cumplir la justlcla en 

las causas en que pueden imponerse la pena de muerta. ftientras 

que el imperio mixto 'era la Eacultad que compet1a a los jueces 

para que estos decidieran las causas civiles y para llevar a 

efecto sus sentencias, asimismo para determinar las causas 

criminales , .. ª,. 

Para entender mejor la jurisdicción citaremos algunos 

conceptos de la misma. 

G6mez Lara entiende a la jurisdicción como ''la cunclón 

soberana del Estado, real izada a través de una serte de act.os que 

estAn proyectados o encaminados a la solución de un litigio o 

controversia mediante la apl icaci6n de la ley a aun caso 

concreto controvertido para resolverlo o dirimirlo" '" ... ,. 

Cabe señalar a la anterior deflniciOn, que el Cin de 

la 1·unci6n jurisdiccional es la sentencia, ya que est.e as el 

medio normal por el que el proceso debe concluir, es decir en la 

sentencia es en donde se aplica la ley general al caso concreto 

cont.rovert.ido y en la misma, es donde se soluciona o se dirime 

el llt.lgio o controversia, aunque no todo proceso jurisdiccional 

culminarA con una sent.encia, como ya ha quedado apuntado en el 

apart.ado correspondiente al proceso y espectCicament.e en las 

formas en que este puede concluir. 

Por su parte Escric.:hc define a. la jurisdicción como: 

"El poder o autoridad qut! t.lE"ne lllguno para gobernar y poner en 

~ .. p. 1•:1. 
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ejecución las leyes¡ y respectivamente, la potestad de que se 

hallan investidos algunos o sea los jueces para administrar 

justicia, o sea para conocer de los asuntos civiles o criminales 

o asl de unos como de otros, y decidirlos y sentenciarlos con 

arreglo o las leyes" c .. ts,. 

Al analizar esta definición, vemos como Escriche 

confunde el lmperto del Estado para gobernar, de aquel que se 

ha.ya investido el juez especlfioamente y que lo facultad a 

aplicar esa ley general al caso concreto, es decir, a resolver 

el litigio planteado, por lo que dicha definición deberfa 

concretarse al ámbito procesal y no englobar f'U11ciones diversas 

como es el caso. 

1.6.1).- Clasificación de la Jurisdicción.- A conti

nuación describiremos los principales criterios de clasificación 

de Jurisdicción que diversos doctrinarios, entre ellos, Pallares 

, ... ,, han cJtado y oon las siguientes: 

JurJsdlcc16n coman, especial y extraordinaria. 

La comOn es aquella que imparte el Estado a todos los 

gobernados, ea decir, en ella no exJste especializacf6n, ya que 

no eran tan complejas las relaciones entre los particulares. 

La especial, también denominada especializada, se da 

cuando asas relaciones entre los gobernados se van haciendo 

complejas, con la dlv1si6n del trabajo principalmente, es en esta. 

medida en que se van dando tribunales del trabajo, civiles, 

familiares, etc. 

La extraordinaria es la que imparten aqu~llos tribu-

e:& t. pe>r P•l l•r••• lll:l:h.••rda, O.to-.~ p. p. ?a~ 
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natas qua se crean exprofeso y con posterioridad a que se dio el 

hecho que se va a resolver, o bien dirimirse. Este tipo de juris

dicción está prohibida por nuestra Constitución al establecer 

en su articulo 13 Nadie puede ser juzgado por leyes privativas, 

ni por tribunales eapcclalas. Como vemos, para que puada 

impartirse justicia, los tribunales que lo hagan, deben haber 

sido creado$ con anterioridad a que se de el hecho que genere el 

l ltigio, de lo contrario, serta vlolatorlo del texto constitucio

nal. 

Jurisdicción civil, penal, contenciosa administratlva, 

laboral, familiar, etc .• 

Este t:lpo de jur:ladloc16n se ref'iere m4s bien a la 

naturaleza do los lltig:los y no al proceso mismo, es una 

espec:lalizacl6n de materias y esto le da una mayor credibilidad 

a la resoluc16n de los litigios, dado que a mayor especlalizaci6n 

en el desempeño del trabajo, mayor rapidez y certidumbre en el 

mismo. 

Jurisdicción voluntaria y contenciosa. 

Para los tratadistas la Cmtca y verdadera Jurlsdicc16n 

es la contenciosa, toda vez que en el la se da un conf'l icto de 

intereses y lo qua se pretende en la Jurisdicción es resolver un 

conCl:lcto planteado ante los trlbunalos. 

Sin embargo en la prAct:lca se utiliza el término 

Jurisdicct6n voluntaria, que más que ser una Cunci6n de impar

t iciOn de justicia, eH una serie de gestiones y determinaciones 

y que sin haber un litigio de por medio a resolver, los mismos 

se desarrollan an~e un órgano jurisdiccional, el que interviene 

a petición de un sujeto de derecho, con el objeto de examinar, 

certif'icar, calificar o dar t"e de situaciones. 
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Jurtsdicctón retenida y delegada. 

Estos dos tipos de Jurisdicción citados por Pallares 

e•.,., se dieron en l.a época de las monarqulas, dado que tanto las 

resoluciones administrativas como jurisdiccionales se hacian a 

nombre del monarca, esto es, que un juez que estaba alejado del 

reino, sentenciaba por delegación del rey y la jurisdicciOn 

retenida era la que realizaba directamente el monarca. 

En la actualidad este tipo de figuras se da casi 

O.nicamente en materia administrativa, en los sistemas presi

dencialistas, en los que encontramos una gran concentración de 

poder en un sólo individuo, y hay organismos que van desempet\ando 

sus funciones delegadas y las que realiza directamente el poder 

ejecutivo son retenidas. 

JurfsdicciOn propia, delegada arbitral, forzosa y 

prorrogada. 

Este criterio clasff"icador de la Jurisdicción es 

adoptado por De Pina y Castillo Larratiaga quienes expresan: ''La 

jurisdicción se ha dividido por razOn de su ejercicio en propia 

(conferida por la ley a los jueces y magistrados por razón del 

cargo que desempeñan); delegada arbitral (ejercida por enoarso 

o comisión de quién la ~lene propia); forzosa <que no puede ser 

prorrogada ni derogada); prorrogada (la atribuida a un Juez o 

tribunal por voluntad de las parces de acuerdo con la ley, en 

cuyo caso lo que se prórroga es la competencia)" La 

clasificaciOn antes citada ea muy stmil.ar a la anteriormente 

expuesta o sea, a la retenida y delegada, por lo que respecta a 

Ja delegada arbitral no estA muy bien definida ya que serta ne-

,,...,., P•l l•.-••• .:<11.1•rdo, ~ a:.•. 
, ... , r>• Pin•• ,...,.,. •• 1 'lo' c ... ~t 110 L•r.-.,,..g.,. 
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cesarlo entrar al anAllsis de las funciones de un Arbitro a as1 

poder precisar mAs dlcho concepto. 

-JurlsdicclOn acumulativa o preventiva y privativa. 

Para Pallares c .. Y> la jurisdicción acumulativa se 

considera como un criterio afinador da la competencia, ya que si 

un juez conoce primero de un asunto, excluirA a los demAs a 

conocer de ese asunto. Por el contrario la jurisdicción privativa 

ea aquella en que exclusivamente un sólo tribunal puede conocer 

de determinado asunto, por lo que no puede haber desplazamiento 

de competencia. 

Jurlsdlcci6n concurrente. 

Por último dice Pal lares coot la jurisdicción concu

rrente se da cuando dos juzgados da diferente alzada, es decir. 

aquel la que se da entre juzgados locales y federales, por ejemplo 

en la aplicación de Ja Jey mercantil, siendo una ley federal, los 

juicios mercantiles pueden ventilarse ya sea ante tribunales de 

primera instancia o bien ante los juzgados de distrito. 

Para finalizar con la jurisdicción citaremos un 

concepto que a nuestro parecer os el mAs acertado y concreto, 

mismo que expone Pal la~es diciendo que la jurisdicción "es la 

potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles, penales o 

administrativos, a efecto de decidir las cuestiones litigiosas 

que en el Jos se ventilan" t!'.l). De lo expuesto, podemos concluir 

que el Estado con su poder de imperio y a través de los 6rganos 

especializados para ello, aplicando la ley general al caso 

concreto, ponen en f'in a las controvcrofas ante ellas planteadas. 

P•ll•r••• lic:l..,•rc:lbo QQ...._U.S....,. P• a:-•. 

~.1.P•l.,.l. 
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1.7) LA COKPBTBNClA. 

Nos toca ahora tratar el tema de la competencia y para 

comprende~la mejor daremos algunos conceptos de lo que ella es 

para algunos tratadistas, Pallares hace una distincl6n entre los 

puntos de vista en que puede estudiarse la compe~encia y dice 

"Subjetivamente la competencia es un poder-deber atribuido a 

determinada autoridad para conocer de ciertos juicios, tramitar

los y resolverlos. Esto en lo relativo a las autoridades que 

gozan de competencia, en lo que respecta a las part·es somet.ldas 

a el la', la competencia es el deber y el derecho de recibir la 

justicia precisamente de un órgano precisamente determinado y no 

de otro alguno" 

Como podemos apreciar la competencia en sentido 

subjetivo la tiene tanto el juzgador como las partes, mientras 

que para el juez es un poder y a la vez. un deber, para las partes 

ser~ un deber, pero también un derecho, por su parte el juez. 

impartirA justicia siendo competente y las partes recibirAn 

justicia de aquel juzgador cotnpetente para impart1rselas. 

Si,gue diciendo Pallares, "objetivamente la competencia 

es el conjunto de normas que determinan, tanto el poder-dober que 

se atribuye a los tribunales en la forma dicha, como conjunto de 

negocios de que puede conocer un juez o tribunal competente" 

Por su parte GOmez. Lara conceptual iza a la competencia 

haciendo una distinción entre la competencia en sentido lato y 

la competencia en sentido estricto al hablar de la primera dice: 

"Puede definirse como el A:nbl'to, esf'era o campo dentro del cual 

un 6reano de autoridad puede desempe~ar validamente sus atrlbu-

P•ll•r••• lla~•rdo 0 ~p. 11111. 
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clones y funciones 11 co...,,. Pó.rece que aqut Gómez Lara se acerca 

mucho a un criterio de clasif'icaclón de la competencia, y esta 

es el que se da por motivo del territorio, ya que sólo deber.A 

ejercer el juzgador sus funciones y atribuciones dentro de esa 

esf'era, sino que para que sean validamente realizadas las misma.a, 

deben aplicarse otros criterios tales como la cuantta, el grado, 

etc. 

Al hablar de la competencia en sentido estricto dico 

Gómez Lara citando a De Pina y castillo Larral'\aga quienes deC!nen 

a este tipo de competencia de la siguiente manera diciendo, "La 

competencia es en realidad la medida del poder o facultad 

otorgado a un órgano jurisdiccional para entender de un determi

nado asunto" 

Bs común que en la práctica se confundan los términos 

de jurisdicción y competencia, pero como hemos vlsto la jurlsdlc

ción es una !"unción soberana del Estado para solucionar litigios, 

mientras que la competencia. como también lo hemos visto segón 

De Pina y Castillo Larrs.naga, es el limite en el ejercicio de 

aqu~l la. 

A continuación enunciaremos los diversos criterios que 

los tr.!ttadista~ han utiliza.do para determinai.~ la competencia, al 

respecto Pallares •o~> señala: 

Competenciñ en razón de territorio. - Este criterio 

Implica una divlsi6r1 .gc!"JgrACica, esto es que de acuerdo a la 

extensión del territorio d~ un pals o estado, en esa medida 

darA la mayor o tnC!nor cant!dñd de juzgados que exi.E;tan dentro de 

ese territorio. 

P•llar••• iitduar-c:I~. C~-.. p. &Ao 
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En México, la d1visl6n se da por dlstrltos judiciales, 

por ejemplo un distrito Judicial se fija en un estado de la 

RepQblica o en un sector de municipios y la cabecera se asentar• 

en el municipio más importante y con mayor nOmero de vlas de 

comunicación, esto con el fin de que sea fAci l el acceso de otras 

comunidades a la impartici6n de la justicia. Por :>tro lado existe 

un órgano que puede actuar valida.mente dentro del_ territorio 

nacional ya que su competencia es de lndole general, me refiero 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien puede dirimir 

controversias en cualquier parte del territorio mexicano c07,. 

Competencia por razón del grado.- Por lo que toca a 

este criterio, dice Pallares lo que sucede es que en el se 

distinguen las instancias que puede tener un proceso y a su vez 

la Jerarqula de loa tribunales, en consecu~ncia exlstirAn Jueces 

de Primera y de Segunda Instancia. Por lo tanto el tribunal de 

primera instancia o grado no podrá conocer de asuntos que 

competan al de segunda instancia y viceversa, pero existen 

excepciones a la regla general y suceden cuundo en un asunto de 

primera inst.ancia, existe una aplicación en el momento en que aún 

no se ha pronunciado sentencia, entonces se remite el expediente 

al tribunal de segunda instancia quien deberA resolver esa apela

ción, es la llamada prórroga competencial de grado, en donde las 

partes pueden pactar que el asunto no regrese al juzgado 

originario y se termine el proceso en el juzgado que resolvlO esa 

apelación, es decir en el de segunda instancia. 

competencia en razón de la materia.- Bate criterio 

segO.n Pallares u:Hu se ha dado como consecuencia de la compleji

dad que ha venido surgiendo en las relaciones humanas, se 

complican las mismas y requieren de una división del trabajo y 

por Jo tanto un división de la función jurisdiccional, esto tam-

Qolom•• L ...... Cip ... l•nD• ~p. 12?. 
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blén se debe al surglmlento de nuevas ramas del derecho e lmpl lea 

que las cargas de trabajo se dlstribuyan más equltatlvamente, por 

lo que se l\an creado juzgados clvl les, penales, laborales, 

admlnlstrar.lvos, etc .. 

competencia en razón de la cuantla.- En lo tocante a 

este criterio apunta.Pallares to•>, se establece toda vez que un 

juzgado conocer.A. de un asunto dependiendo del monto de las 

prestaciones exigidas por las partes en el proceso. 

En México, sólo hay una dlvls16n en razón de la cuantla 

y ésta se da en los llamados juzgados de paz o municipales que 

son mixtos, o sea, que conocen tanto de materia alvll como de 

materia penal, respecto a la cuantla se establece en función del 

salarlo m1nimo que rf ja en el momento en que so presente la 

demanda y.éste serA de 182 veces dicho salarlo, excediendo de 

este monto, el litigio serA competencia de un juzgado de primera 

instancia, oxist iendo una excepción en cuanto .o. que sin importar 

la cuantla mientras se t:rate de asuntos del orden familiar, 

interdicción y arrendamiento, conooerA. el juez de la materla 

corrcfipondiente. 

Competencia en razón de la prevención.- El citado 

criterio se da di ce Pal lares •t.01 cuando existen dos o mA.s 

juzgados competentes para conocer de un asunto concreto y que 

consistirá bAsic.o.mc.:.,1t.e, on que al Juez qua primero conozca el 

litigio, determinará ü su favor la competencia, excluyendo a los 

demAs que también serian competentes para conocer de dicho 

litigio. Aqu1 se aplica un principio de derecho que dice el que 

es primero eñ tiempo, es primero en derecho. 

P•ll•r••• t ... :h.••rd~. CA·~· p ..... 

33 



Competencia por razOn de turno. - se da ésta dice Pal la

res c•11 cuando habiendo varios jueces competentes para conocer 

de un asunto concreto, la ley fija estrictamente que deberé. 

conocer del mismo, al juez que esté en turno de acuerdo con las 

cargas de trabajo que existan, por lo tanto serA competente para 

conocer de ese asunto el juez que esté en turno. 

lnt.imamente ligado con este tema estAn tres figuras 

procesales que pueden darse respecto de la competencia y son las 

siguientes: Los impedimentos, la excusa y la recusaciOn. 

El C6dlgo de Procedimientos Civiles pera el Distrito 

Federal en su articulo 170 se~ala: 

Los Impedimentos, no son otra cosa que una serle de 

razones o motivos de hecho o de derecho, que hacen presumir que 

el juzgador puede llegar a dar una resolución parcial, con motivo 

de los vlnculos que este pueda tener para con las partes, como 

puede ser, amistad, enemistad, parentesco hasta cierto grado, 

etc., en esa mediad la resolución que ponga f'ln al litigio, puede 

favorecer o perjudicar a cualquiera de las partes. 

Por lo que se refiere a la excusa, se da cuando el 

titular del órgano jur1sd1cc1onal deja de conocer de un asunto, 

motivo de alguno de los Impedimentos que la ley regula. 

Por Oltimo, la recusación procederA cuando un juez estA 

impedido para conocer de un asunto y no se excusa o sea, que no 

deja de conocer del litigio, ya por que se haya percatado o no 

de dicha situación, en cuyo caso, la part.e.af'ect.ada puede ocurrir 

ante el superior jerArquico de ese juzgador, para que éste le 

ordene a aquel que deje de conocer del asunto, ésta es la denomi

nada recusaciOn con causa y que actualmente es la Onica regulada 

C411 P•ll•r••• &du•rdo .. ~ P• 
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por el C6dlgo de Procedimientos Clvl les para el Dlstrl to Federal. 

1 .8) LA PRUEBA 

Para Brisei'\o Sierra "Es la verlficacl6n de la11 

afirmaciones formuladas en el proceso, conducentes a la s•n

tencla. Que esa verlfioac16n ha de efectuarse en el proceso o 

incorporarse a él, resulta naturalmente del carActer procesal o 

judicial de la prueba, que ha de ajustarse a normas de procedi

miento, es lo que caracteriza esta prueba y le da un sentido 

jurldlco" 

Mientras que para Pallares al definirla la divide en 

dos conceptos y dice "Probar consiste en evidenciar la verdad 

falsedad de un juicio, o la existencia o inexistencia de un 

hecho. 

En sentido diverso, el sustantivo prueb11 significa todo 

aquello que puede servir para lograr la evidencia mencionada. 

cuando se trata de una prueba judicial, esa actividad 

ha de realizarse ante el órgano jurisdiccional y convencerlo'' 

sent lmos que aqu1 Pal lo.res no es muy preciso en incluir 

lo que por probar debe entenderse, ya que debl6 haber tra~ado 

s6lo de lo que es la prueba y con posterioridad decir lo que 

probar slgniClca, ya que probar es el efecto de la prueba, 

mientras que Brlset\o Sierra es mlls acertado al dar una daflnlcl6n 

de lo que debe entenderse por prueba, ya que como lo dlce ee la 

verificación de una afirmación formulada, esto va ligado con el 

•-• l!lrl••Mc- .. ,.,..-. Hu-._.r ... o .. ~.J.&.......C::,.,,-d•n•• 9dl .. Pr• ,_ .. ,CP• 
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prlnolplo de derecho que dloe: el que aClrma prueba, la negatlva 

no serA matarla de prueba salvo que lmpllque una aElrmacl6n. 

Da lgual Corma as correcta su aprealaclón en cuanto 

a que la prueba va encaminada a la obtanclón de una sentencla y 

que necesarlamente debe darse dentro del proceso o ser incorpora

do en él, esto es que la prueba debe darse necesarlamenta en el 

proceso con al fin de lograr la convlccl6n del juzgador. 

1.a.1).- nedlos de Prueba 

Concepto: Alslna explica que "por medio de prueba 

entendemos el instrumento, cosa o circunstancia en las que el 

juez encuentra los motivos de su convicción" c ... ,. En cambio 

Pallares dice ''se entiende por medio de prueba, todas aquellas 

cosas, hechos o abstenciones que pueden producir en el ánimo del 

juez certeza sobre los puntos lltiglosos'' c•c.•. 

Como vemos de los conceptos vertidos, podamos apreciar 

que los medios de prueba no son otra cosa que aquel los instrumen

tos que las partes aportan durante el proceso y mediante las 

cuales pretende lograr del juzgador una convicción plena, para 

que éste emlta una resolución favorable a quien por medio de 

instrumento, logra probar el hecho litigioso. 

Por consiguiente, citaremos ahora los diversos medios 

probatorios que pueden ser utilizados en la mayorta de los proce 

sos, mlsmos que contempla el Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal y son: 

- Prueba confesional. 

Al••n•• Huueo• ~Q DW nn .... E!1Q r-oc-•N P'YJL 
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Pallares nos da el slgulGnte concepto da lo que para 

él ea: "Se ent lende por conf'eslOn la admlalOn t4cl ta o expresa 

que una de las partes haoo de hechos propios, de los contro

vert ldos en Julclo, reconociendo que eon verdaderos y en 

P.erjulclo propio 11 
, •• ,. 

Como vemos en ta daE1nlci6n es aquello que se provoca 

y que consistlrA bAsicamente en someter a la parte contraria en 

el .proceso a un interrogatorio, este debe ser formulado por la 

par.te que ofrece la prueba a quien se le denomlnar4 artlculanta, 

a las preguntas se lea denomina posicionas y a la parte a la que 

ea le Cormulan se le 1 lama absolvente, quien debe ser citado para 

que acuda al local del juzgado a absolver las posicionas, éstas 

deberAn nccosariamente referirse a hechos propios del absolvente, 

debiendo comprender un sólo hecho cada posición, es comOn que 

dicha probanza se deaaho~ue exhibiendo el denominado pliogo de 

posiciones y en el mismo· se contienen l~s cuestiones materLa. da 

la prueba, sin embargo éstas pueden ser formuladas verbalmente 

adlcionalos a las formuladas en al pliego antes citado. 

La posiciones deben reunir requisitos tales como; que. 

verse sobre hachos litigiosos, expresarse en términos claros y 

precisos, no ser insidiosas. 

Ahora bian, para Pal lares existen varios criterios para 

clasificar a .loa tipos de confesión, noso~ros citaremos sólo los 

que consideramos de mayor importancia y son: 

"- Confesión judicial. - Es aquel t lpo de confeal6n que 

se realiza ante un juez o un órgano judfctal colegiado. 

- confes16n expresa.- Es aquella confesión que se lleva 

a cabo por medio de una declaración escrita o verbal. 

~·-
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- Confes16n tAalta o Cicta.- Bs la que deriva de la 

omlslOn de alertos actos o cuando el absolvente no conteste en 

forma categOrtca las poslclonaa que se le formulan, se dar& ésta 

cuando el absolvente no asista el desahogo da la prueba, o cuando 

asiste o sa niega a contestar o evade la pregunta contestando 

cosas dl versaa 11 <•'7>. 

- Prueba documental. 

Veremos a continuación los tipos de prueba documental 

que existen, a saber: 

Documental pOblica.- Para Pallares c•a> es el expedido 

por su funcionario pO.bl leo en ejercicio de sus funciones, en 

ejercicio de las facultades que la ley le ha otorgado, cumpliendo 

con los requisitoa.. ~ormales·que la misma le exige, ontre otros 

un claro ejemplo da este tipo de documentos, son los expedidos 

por aquellos funcionarios que gozan de Pe POblica, como las 

escrituras publicas, actas de registro civil, etc .. 

Documental privada.- Segón Pallares cA~, por exclusión 

serAn todos aquel los que no son póbl leos, este tipo de documentos 

es expedido generalmente por lo particulares, aunque puede darse 

el caso da que hayan sido expedidos por funcionarios pObllcos 

pero fuera del ejercicio de sus facultades, estos documentos son 

clastt•icados por el Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal como privados propiamente dichos que proceden 

de las partes que se encuentran contendiendo den~ro del proceso, 

y el simple que es el que procede de terceros ajenos al proceso 

y éste se asimila a la prueba testimonial. 

'"'•ll•r••• llldu•rd ... ~ P• 
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- Prueba pericial. 

Seftala Pal larea que c'7o> dado que el juzgador no ea un 

especialista en diversas ciencias y artes que puedan ser materia 

d• un litigio. por lo que este a su vez se auxilia de conooedorea 

de esas especialidades, por lo que la prueba pericial no sarA 

otra cosa que un dictamen rendido por un auxiliar del juzgador 

denominado perito, tendiente a aclararle o hacerle m4e entendlbla 

al Juez determ-lnado hecho controvertido por las partes, siendo 

este hecho materia de una ciencia a un arte en que aquel no es 

un especialista y por lo tanto requerlrA ayuda de alguien que 

tenga conocimientos mAs precisos para llegar a la verdad. 

Asl también seftala Palle.rea c'7&) que esta probanza ea 

rinde a petición de una de las partea o de ambas, sl loa dlatAme

nes de los peritos de las partes coinciden el jue% no nombra 

otro, pero si son dlscrepantos el Juzgador deberA nombrar a otro 

denominado perito tercero en discordia., una vez rendido el 

dictamen de éste el Juoz comparar.t los diot4men•• y en donde 

encuentre mayor nOmero de colncidenciao, en base a. ello determl

nar4 cual o cuAles son m4s veraces. 

Un tipo de peritaje es el denominado interpretativo, 

dado que lo único que haca el perito es reproducir o interpretar 

alsOn documento o algOn otro medio de prueba que puede estar 

eacrito en idioma diverso, el perito traducir& al castellano al 

texto materia de controversia. 

- Prueba testimonial. 

Bn principio dlremos lo que debe entenderse por testigo 

a lo cual Pallares dice: ''Testiso es la persona que tiene verda-

~•ll•r••• Rdue.-dD. ~ a'7•. 
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dero conocimiento de un heoho, las partes que litigan no son 

testigos; Onfoamente son Jos terceros que tfenen oonoctmfento de 

los hechos l ftf8losoa 11 , 7 .,. 

Como apreciamos del concepto citado, los testigos deben 

ser terceros ajenos a juicio y a los que necesariamente han de 

constarle los hechos controvertidos, ellos hacen declaraciones, 

contestando pre,guntas contenidas en interrogatorios que deben ser 

formulados por la parte que acrece la probanza, el testi,go deber 

ser imparcial. esto ea, no tener un interés directo en el negocio 

o con las partes. 

Si hubiera mAs de un testl,go, ~stos deberAn ser 

examinados por separado y al que Cue interrogado no debe tener 

contacto con el otro test i,go que aCm no ha st°do examinado, una 

vez practicado el interrogatorio al testigo por aquella parte que 

lo ocrecf6 ese testfgo podr4 ser sometido a otro interrogatorio, 

este lo har4 la contraparte a' esto se el denomina repre,guntas y 

se realizan con el objeto de quo el testigo fncurra en contradic

cfones respecto a sus declaraciones. 

- Prueba de lnapeccl6n Judicial. 

Pal larea c?a) nos da una amplia de.ecripcl6n de esta 

prueba, tambfdn conocida con el nombre de inspección ocular y que 

consfstfr& bAslcamenta en que el juz~ador O un cuncionario del 

juz8ado examine directamente ooaa• o a peraonaa para captar obje

t:: 1 va y personalmente hechos qua en otras cf rcunstanclas serla 

Imposible conocer. 

Dicha probanza puede desarrollarse en el local del 

Juzgado •f la cosa o la persona pueden llevarse a 61, pero por 

~•llar••• KduardD• ~JI• !l•R• 
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lo general, el Juez o el funcionario del Juzgado acudirá al lugar 

en donde se encuentre ya saa la cosa o la persona a la que se va 

a examinar, es de indicar que serán objeto de e.ate medio de 

prueba aquel las cosas o persona.a cuyo examen no requiera un 

conocimiento especial izado, dado que si se da esta circunstancia, 

se requerirA de un dictamen pericial qua es un medio de prueba 

distinto al que estamos tratando. 

Asimismo, podemos destacar que cuando una persona es 

objeto de este medio de prueba. existe un lfmite, que consistfr4 

básicamente en respetar su integridad fteica, su libertad y 

dignidad, esto es, que no pueda hacerse da~o alguno a la persona, 

ya que estarla incurriendo en violación de garantlas constitucio-

nales, toda vez que, con el pretexto de desahogar una probanza 

para resolver un litigio, se violarla por parte de la autoridad 

judicial el derecho de un tercero. 

Es comOn que se combine este medio de prueba con la 

testJmonial y la pericial dado que como ya hemos dicho, si el 

conoci:nlento recayera sobre un hecho que requirJera de un 

conocimJonto especializado, el Juez se auxJlfarA de un espe

cialista para que éste emita una opfn10n especializada respecto 

de dicho reconocimiento •?~•· 

- Prueba de la fama pObltca. 

Puede conceptualizarse dicha probanza se&Cn Pallares 

como: "La opfnión o la manera de pensar que una parte considera

ble· de la población tJene respecto de la calidad moral, máritos 

o det·ectos de una persona" , 7~,. 

~•ll•r••• •duaT"dDo ~ p.3'70. 
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8'& decir, que la E ama pObl lea es la buena o mala 

opinión que parte de la sociedad o comunidad tengan da deter

minada persona, dado su comportamiento ante la misma debiendo 

basarse dicha probanza en personas dignas de crédito. Bn 

consecuencia este medio de prueba impl icarA un conocimiento 

pOblico de determinado hecho litigioso. 

- Presunciones. 

Al respecto Pallares c7•> aeftala que la preaunción ea 

ta 1nduoo16n o deducción qua la ley o el propio juzgador real izan 

de un hecho conocido para probar otro, materia de un litigio. La 

presunción no tiene material !dad, es mAs bien un razonamiento del 

juez para llegar al conocimiento de un hecho anteriormente desco

nocido, partiendo de uno conocido. 

Existen dos clases de preaunciones, laa denominadas 

absolutas o· Jurls et de jure que son aquel laa que no admiten 

prueba en contrario, la misma no es considerada por la doctrina 

como un verdadero medio de prueba, ya qua mAs bien se trata de 

normas de carActer adJet 1 vo y eventualmente de un derecho 

sub jet 1 vo, por otra parte estAn las presunciones relativas o 

juris tantum, esto es, que si admit:en prueba en contrario y por 

lo tant:o, sl son considerados como verdaderos medios de prueba 

por la doctrina. 

Por una parte las presunciones Jura et de Jure ha.can 

prueba plena, mient~as que la Juris tantum puede aer destruida 

por ot:ros medios de prueba e incluai ve por otras presunciones 

- Pruebas técnicas. 

P'•ll•r••• ll:dU•ra~. ~ p,. 
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En el Código de Procedimientos Civiles hay un capitulo 

denominadO fotograflas, copias fotostAticas y demás elementos y 

que admiten como probanzas fotograflas, copias fotostá.ticas, 

cintas cinematogrAficas, registros dactiloscópicos, escritos, 

notas taquigráficas y otros elementos tendientes a producir 

convicciOn en el ánimo del juzgador. 

De la enumeración de las probanzas citadas, podemos 

apreciar que en la mayorla de el las será necesaria la inter

vención de un perito, que a través de su dictamen pone al alcance 

de 1 juzgador algún hecho en e 1 que se requiera un es pee i a 1 

conocimiento. 

1 .9) 1,1\S PARTBS. 

El vocablo parte proviene del latln "pars, partis" que 

significa la porc16n de un todo c?a1• 

Ya en el proceso jurisdiccional se hablarA de parte, 

respecto a aquel los que acuden ante el órgano jurisdiccional para 

que se diga el derecho respecto de ellos en la cuestión princi

pal, por lo que sólo se le va a atribuir el carActer de parte al 

actor o actores y al demandado o demandados, quienes esperan le 

sea rezuelt:.o el cont•licto plant:eado ante el órgano de administra

ción de justicia. 

A continuación citaremos algunos conceptos de parte, 

en primer término el que nos da Chiovenda que a la letra dice: 

"Es parte aquel que pide en su propio nombre (o en cuyo nombre 

~e pide) la actuación de la voluntad da la ley, y aquel frente 

al cual es pedida" ,.... . ..,,. 

Respecto de Ja cflada deflnlctOn enC":ontr.amos un.o. fAl Ja 

r~allar••• Cduard<>o Oa~ P• 371o. 
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técnica en la misma, ya que no se toma e_n cuenta que un tercero 

puede intervenir en el juicio reclamando una prestación por 

ejemplo un perito al rendir un dictamen, exige el pago de sus 

honorarios ante ol juez de la causa y como lo expresa el propio 

Chiovenda un perito no tendrA la calidad de parte en el proceso. 

Ugo Rocco expresa que serA parte "aquel que estando 

legitimado para obrar o contradecir, gestiona en nombre propio 

la realización de una relación jurtdica de la· que afirma ser 

titular, o bien de una relación jurtdica de la que afirma ser 

titular· o'tro sujeto, que puede comparecer o no en Juicio"coo,~ 

En la cita anterior faltan elementos de precisi~n que 

permitan distinguir a las partes propiamente dichas yo. que el 

juz~ador interviene en el proceso y no es parte. 

Pllentras que para Arellano Garcla "Es parta en el pro

ceso la persona ftsica o moral que, en relación con el desempeno 

de la función jurisdiccional, recibirA la dicción del derecho, 

respecto a la cuestión principal deba1:ida" u1u. 

La det·inlci6n de Arel lano Garcla ,~,..., nos parece la mAs 

acertada, abundado dicho autor al respecto comentando que, la 

figura que ahora anal iza entraña una GOrie de consecuencias tales 

como el de precisar quien serA parte procesal mente hablando, est.o 

es que una persona puede comparecur a Juicio y que pueda realizar 

val idamente actos procesales, el Código de Procedimientos Clvi les 

para el Distrito Federal en su n.rt.1culo 44 nos señala que -codo 

el que conforme a la ley esté en ejercicio de sus derechos 

civiles puede comparecer an juicio, cabe hacer mención que hay 

excepciones a lo anteriormente manifestado, ya que en ocasiones 

fU(I) ff"'°cce;.., Ugoo C::1 ..... peor Pallar••• l"rhu ... dc•• ~$..a. P• lillO. 
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la propia ley exige un procurador o un representante para que por 

medio de éste, aquel sujeto imposlbllltado ya sea f'lslca o 

jurldlcamente comparezca a julclo. 

Por lo anterior se conalderará lagltlma.do en el proceso 

aquella persona que reOna las condlclones necesarias para actuar 

en al mismo, esto es, qua puede ser la persona que en_su propio 

der~cho promuava, en este caso habrá colncldancla de sujetos, 

pero puede daL~ae et caso que sea por medio de su representante 

lagal y que aQn no siendo el Interesado se considera como 

legitimado en el proceso, por lo que lo sustancial será en este 

caso, que la sentencia que se dicte en et proceso afectar.A 

Onicamente a aquel que promueva en su propio nombre o aquol en 

nombre de quien se promueva. 

Hn otro orden de Ideas, apreciamos cómo los códigos 

procesales en general regulan la Intervención de varias personas 

como parte activa o como parte pasiva, es el llamado 11 t lsconsor

clo activo o pasivo y puedo darse otro supuesto dentro del proce

so, este ser.§. cuando acudan varias personas al mismo, con Intere

ses diversos al de las partas prlnclpa~es, en este caso se les 

denomina. terceros y al estos aon v .... :!os se dará et tltisconsorclo 

de terceristas. 

Ahora bien, como hemos visto algunas personas tales 

como los menores de edad, Jos incapacitados por enCermedades, las 

personas jur1dicas coJectlvas y los que tienen otro tlpo de 

impedimentos ya Clsicos, ya legales que como consecuencia de los 

mismos estAn impedidos para comparecer a juicio, es necesario que 

un representunte le.gal n1edíante ~andato o por disposición de la 

Jey, acuda Ci juicio, pc.r lo tanto Jos primeramente citados 

tendrAn la capacidad de goce, pero pueden carecer de la aptitud 

para. ejercitar sus derec:hos en el proceso, esto es, carecen de 

célpacidad de ejercicic•, en consecuencia no pueden por propio 

derecho pedir s;:.i les aclroirdstre justicia, sino que por medio dE> 
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quien la ley permita, ejercitarán en el proceso sus derechos. 

Por lo tanto, habrá. dos tipos de capacidad, la de goce 

·que implica a su vez la capacidad de ser parte en el proceso y 

la de ejercicio que es definida por Pallares como "el poder 

jurldico que otorgan las leyes a determinados entes de derecho 

para que ejerciten el derecho de acc!On procesal ante los 

tribunales"ce~J. Como comentarlo a la cita anterior cabria 

mencionar que no aOlo se tendrá. capacidad de ejercicio para 

ejercitar el derecho de acción como dice Pallares, sino que 

también tendrán ese derecho el demandado o su representante para 

interponer sus excepciones. 

1.9.1).- Deberes Procesales de laa Partes. 

Enunciaremos aquellos deberes que tienen las partes.y 

cuyo cumpl !miento traerá. como consecuencia que la parte sea 

sancionada por el juzgador y los miamos son regidos por el Código 

de Procedimientos Civl les para el Distrito Federal y son los 

siguientes: 

En primer término está el deber que tienen las partes 

de rendir las pruebas para acreditar ya sea sus acciones o sus 

excepciones segOn sea el caso, la sanción que imponga el juzgador 

para el caso de que no se ofrezcan pruebas por alguna de las 

partes serA el de condenarlo al pago de costas. 

Igualmente, las partes deberán de abstenerse de 

presentar instrumentos o documentos falsos y tambi6n testigos 

~alsos o sobornados, en cuyo caso la sanción serA la misma que 

en e_l caso anterior, no siendo la O.nica sanción de que puede sei; 

objeto la parte que incurra an alguna de las citadas conductas. 

CS3J Pall•T"••• lli:dU•rdDo ~ •• Po llS''• 
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Ast también, las part:ea dabarAn guardar el debido orden 

ante los jueces y magistrados, la contrnvención a esta situacl6n 

acarearia a la parte inf'ractora a suf'rir una correcci6n discipli

narla que puede consistir en un apercibimiento, amonestación, la 

imposición de una multa o en su caso una suspensiónª 

Las partes tienen ol deber de cumplir con las dater

mlnaclonas del juzgador, su lnoumpllmlento traerla como conse

cuencia que e1 Juzgador las hiciera efectivas a travás de una 

medida de apremioª 

También estarán obligadas las partes a declarar bajo 

potestad de decir verdad, cuando aat lo exigiera la cont:raparte, 

siempre y cuando la prueba hubiera sido rendida con oportunidadª 

Las partea deberAn abstenerse de alegar a sabiendas 

hechos falsos, o leyes inexistentes o derogados, al la parte 

incurre an tal situación, se le apllcarta pena corporal o 

pecuniaria. 

Debei:An abstenerae igualmente de solicitar términos 

para probar lo que notoriamente no puede probarse o no ha de 

aprovech~r a su parte, la sanción serA la misma que en et caso 

ant:erior. 

1.10) LOS ftEDIOS DE COftUNICACIOM PROCHSAL 

Los medios de comunlcaciOn en términos generales para 

Pal lares 'ª""', son una represent:a.c10n stgnit"icativa de una idea o 

un concepto, esto es, .la exteriorizaciOn de las diversos formas 

de lenguaje existentes, que pueden tr desde las senas, gesticula

ciones, hasta la escritura y el habla, todas ellos son medios 

para poner en contacto a las personas entre si, como vemos, desde 

la antlgUedad el hombre solo se comunicaba a través de seftas y 

ca .. , P•ll•r-••• Rdu•r-dlO>o ~l..J;.• P• 

47 



sonidos, hasta la época actual en que existen medios tales como 

al radio, la televisión que funcionan a través de un satélite, 

la comunicación ha sido un medio lndlspensable para la conviven

cia humana, ast como para su progreso. 

De lo anterior y como consecuencia de la complejidad 

de las relaciones interhumanas y de la división del trabajo, ha

blaremos de una Corma de comunicaci6n especializada y es la que 

se lleva a cabo dentro de un proceso judicial, en el qua se 

utiliza generalmente el lenguaje escrito para transmitir todas 

las fases en que se desarrolla el proceso, desde su inicio por 

ejemplo el emplazamiento, hasta su conclusión normal que serla 

una sentencia, misma que debe ser conocida por las partes'. 

Por lo que los medios de comunicación procesal son el 

vinculo por el cual se transmiten las partes entre st, las partes 

con el tribunal, con los terceros, estos entra al y de los tribu

nales igualmente entre sl, ya sean sus peticiones, lnf'ormaclones, 

órdenes entre otras para llevar a cabo la actividad proaeaal. 

Para su estudio los doctrinarlos han dividido 

a los medios de comunicacl6n procesal en diversas Cormas, para

ciéndonos la mAs acertada la que formula G6mez Lara ,.~, y que 

los divide en funci6n del emisor y el destinatario del comuni

cado, siendo estas formas las siguientes: 

1.10.1).- Medios de comunicaci6n procesal entre 

Autoridades Judiciales. 

En esta clasiflcaci6n de medios de Comunicación 

procesal, encontramos los siguientes: 

Bl suplicatorio.- Que como su nombre lo dice, es una 

Larao C'l•r•anoo ao:....._~ P• a7a. 
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sQpllca que formula un tribunal inferior a otro superior y por 

medl~ del mismo le plde, ya que en ningQn momento le puede 

ordenar al superior, que real ice determinada dl l lgencia o ejecute 

tal o cual determinaciOn, sino que simplemente el suplicatorio 

deberA limitarse a una peticlOn de informes o datos que guarden 

relación con algQn asunto del cual tenga conocimiento el 

inferior. 

carta orden o despacho.- En segundo lugar hablaremos 

de la denominada carta orden, por el contrario a la citada en al 

inciso anterior, quien la emite es la autoridad judicial 

superior, misma que sl puede ordenar o encomendar a la inCerlor 

la px•llctlca de alguna diligencia o llevar a cabo determinada 

resoluciOn tomada por aquella. Bato puede darse entre autoridades 

de la misma entidad federativa o de distinta entidad. 

Exhorto.- Se define segOn G6mez Lara "como un medio de 

comunicaciOn procesal entre autoridades judiciales de igual 

jerarquta que debe emitirse cuando alguna diligencia judicial 

tenga que practicarse en algOn lugar distinto al del juicio. La 

autoridad judicial que emite el exhorto, se denomina exhortante 

y la que lo recibe o a quien estA éste dirigido, exhortada" ccu ••. 

De igual forma apunta Pallares ta?> que la raz6n de la 

existencia de los exhortos radica bAsicamento en la competencia 

territorial de los jueces de la misma jerarqula 1 dado que si 

intentara una autoridad judicial llevar a cabo determinada dili

gencia. Cuera de su circunscripclón territorl.o.l, áata carecerla 

de validez legal. 

como vemos, la finalidad de los exhortos es la coopera

c16n judicial, para que la exhortada real ice dentro de su 

circunscripciOn territorial determinado acto procesal, toda vez 

o•m•• "-•r•o Ct.pr,•n~ .• ~ P• a7-., 
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que la exhortante no tendrá competencia para realizar ~fcho acto. 

l'fedios de comunicación procesal de la.a autoridades 

judiciales con los particulares. 

Ahora trataremos aquellos medios do comunicación 

procesal por medio de los cuales Jos tribunales hacon del 

conocimiento de los particulares sus resoluciones y para GOmez 

Lara •••> son los que a continuación se citan: 

Notificaciones.- Para Gómez Lara "son todos aquellos 

procedimientos, f"ormas o maneras a través de los cuales el 

tribunal hace llagar a los particulares, partes, testigos, 

peritos, etc .• noticia o conocimiento de los actos procesales, 

o bien, presume que tales noticias les han llegado a dicho desti

natarios o los da por enterados t"ormalmente 11 ca .... 

llientras que para Pallares la notificación ser.A.. "el 

medio legal por el cual se da a conocer a las partes o .o. un 

tercero el contenido de al8Una resolución Judicial" co;ro1. 

De las definiciones anteriormente citadas apreciamos 

que es el órgano jurisdiccJonal el que tiene la obligación de dar 

a conocer las partes o a terceros las resoluciones que emita 

respecto del asunto que se estA tramitando. para lo cual el 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Pederal, en su 

articulo 112 en la parte que Interesa, setlala qua los promoven

tes en su primer eser! to deberAn sef'lalar casa ubico.da en. el lugar 

del juicio para. que en ella se les hagan las notificaciones, 

i8Ualmente dicho numeral setlala una sanción para el caso de 

fncumpl imianto de lo antes citado diciendo que las notiCicaciones 

0-'-• l..•r•• Cipr&•nDo ~ PP• B?'e-a ...... 
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se harán por medio dB Bolettn J'udlclal , aón siendo estaa las qua 

deban realizarse personalmente. 

A contlnuac16n enunciaremos los medios por los cuales 

loa tribunales dan a conocer una notlf'icac16n, lo que se consigna 

en dicho cuerpo legal que señala que las notif'lcaciones se hartm 

personalmente, por cédula, por bolettn Judicial, por edictos, 

por correo y por telégrafo. 

Personalmente.- Es aquella notlCicaclOn que se entrega 

materialmente a quien va dirigida, esto es, en propia mano. 

Por cédula.- Ea el documento firmado por el actuarlo 

mediante el cual se comunica una resolución Judicial a cualquiera 

de las partes. 

Por oolet1n judicial.- Bs una gaceta editada por el 

Poder Judicial en la que se publican los asuntos en trAmlte ante 

los t~lbunales que comprende dicho poder. 

Por edictos.- Es el escrito que se hace ostensible en 

los estrados del Juzgados o tribunal, y en ocasiones se publica, 

ademé.a, en los periódicos oficiales para conocimiento de las 

personas interesadas, en los autos que carecen de representante 

o cuyo domicilio se ignora. 

Por correo. - Este medio es un servicio que generalmente 

presta el Estado y por el que se transportan escritos de los 

particulares o de las autoridades para ser recibidos generalmente 

en otra población o entidad. 

Por telégrafo.- Bl telégrafo al igual que el correo son 

servicios que presta el t:::stado, pero se caracteriza por su 

rapidez, ya que por medio de sefiales eléctricas se transmiten 

mensajes a grandes distancias en corto tiempo y por el cual se 
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puede realizar una notlficacl6n a alguna de las partes en caso 

de que exista una imperiosa necesidad. 

Bl teléfono.- Bate medio de comunicación para efectuar 

notificaciones a las partes, es regulado por algunos códigos de 

procedimientos civiles de entidades federativas como sonora y 

l'lorelos que expresamente lo regulan, siendo si mi lar el del 

Distrito Pederal que s6lo lo contempla para los juzgados de paz 

en casos especiales, presentando lnconvenlentes tales como la 

de la identiflcacl6n en autos de la realización de dicha 

notificación. 

El empl&zamiento. - Es definido por G6mez Lara como 

" •.• Hl acto formaJ en virtud del cual se hacer saber al demandado 

la existencia de la demanda en'tablada en su contra por el actor 

y la resolución del juez que, al admitirla establece un término 

(plazo) dentro del cual el reo debe comparecer a contestar el 

libelo corraspondlente 11 ,.,,. 

Esta definición nos parece correcta, excepto en la 

parte final en que menciona que el juez al admitir la demanda 

concede un término al demandado para contestarla, pensamos que 

qulen concede tal término es la ley, y lo que hace el juez es 

Onicamente plasmarlo en el auto admisorio y dArselo a conocer al 

demandado para que pueda éste, estar en aptitud de oCrecer su 

contestaclOn. 

Mientras que Rafael da Pina comenta en su Olcclonario 

Jurldico, nos da la siguiente definic16n de emplazamiento que a 

la letra dice: "Acto procedimental que como notlrlcación persigue 

dar a conocer al demandado la existencia de una demanda en su 

contra, y ast enterarla de la petici6n del actor¡ y la oportuni-

fCiP.&> a• ... •• 1.-..... Clpr.&•n.a• ~p. lil2'i'• 
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dad (carga procesal, aun cuando los ordenamientos procesales la 

califiquen de obligación) de contestarla dentro de un plazo, qua 

procesalmente hablando se entiende el lapso durante el cual se 

puede realizar la conducta ordenada por la ley o por el juez, en 

cualquiera de los dlas en él comprendidos y por este motivo este 

acto trascendente recibe el nombre de "emplazamiento", ya que el 

citado lapso no debe considerarse un término, ya que este Oltlmo 

es et acontecimiento de una t•echa, O.ni ca en que puede real izarse 

el proceder ordenado, y por eso el término es el fin del plazo" 

Como vamos, de las anteriores definiciones de lo que 

por emplazamiento se entiende, se concluye que es una Corma 

especial de notificación, caracterizada por ser la primera que 

se le hace al demandado dentro del juicio para hacerlo sabedor 

de la existencia de una demanda en su contra y el pla~o esta

blecido en Ja lay que tiene para producir una contestación a la 

misma. 

Ahora bien, esta comunicaci6n procesal (emplazamiento) 

produce diversos ef'ectoa, regulados por el C6digo de Procedimien

tos Civiles para el Distrito Federal que establece en au articulo 

259, loa efectos del emplazamiento son: 

Prevenir el juicio en favor del juez que lo hace; 

Sujetar al emplazado a seguir el juiolo ante el Juez 

que lo emplazó siendo competente al tiempo de la citación; aunque 

después deje de serlo con relación al demandado porque éste 

cambie de domicilio, o por otro motivo legal¡ 

Obligar al demandado a contestar ante el Juez que 

emplazó, salvo siempre el deracho de provocar la incompetencia; 

C'91fl Ant:lr•ª•• &<.1'-'•raao ~. P• 
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Produclr todas las consecuencias de la lnterpelacl6n 

Judlclal, al por otro medio no se hubiera constituido ya en mora 

el obl lgado¡ 

Originar el interés legal en las obligaciones pecu

niarias sin causa de réditos. 

Respecto a la Corma en que debe realizarse el empla

zamiento, seflala G6mez Lara c9:.1 que es en forma personal al 

demandado y si no se encontrara en el domicilio, se le dejarA 

citatorio para que espere al notiCicador a una hora del d1a hAbll 

siguiente al en que se deje el cltat.orio, para el efecto de 

llevar a cabo la diligencia del emplazamiento y al no atendiese 

el el tatorlo el demandado, la misma podrá entenderse con la 

persona que se encuentre en el domicilio, una vez que el· 

notlficador se hubiera cerciorado que ese es el domlclllo del 

demandado, entregando al eCecto cédula de notificación, copla 

slmple de la demanda debidamente sellada y cotejada y en su caso 

los documentos anexos a dicha demanda. 

Es de vital importancia para el buen desarrollo del 

proceso que el emplazamiento se real lee de conformidad a las 

prescripciones legales, dado que sl no se reCmen todas r cada una 

de estas f'orrr.&l idade& establecidas al efecto, el demandado tendrA 

la oportunidad de nullCicar todas las actuaciones posteriores al 

emplazamiento mal realizado, para el efecto de que este se 

realice conforme a derecho. 

El requerimiento.- De igual manera apunta G6mez Lara 

, .... ) que es un tipo especial de notificación que mediante una 

orden que da un tribunal a cualquiera de los sujet.os que 

intervienen en el proceso para que realicen algo, se abstengan 

ª"'"'•• l•r•• Clprl.•nDo ~p. w .. i.. 
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de hacerlo o bien entreguen alguna cosa. 

Eduardo /\ndrade en el Dicciona.rlo del Instituto de 

Investigaciones Jurldicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

Héxico nos da la siguiente deflnlci6n de requertmiento judicial 

y a continuación se transcribe: "Es la lnt:lmaci6n a una persona 

(parte, testigo, perito, etc.), para que por orden del juez 

cumpla personalmente determinada prestación (requerimiento de 

pago p.e.), deje de hacer determinados actos o entregue alguna 

cosa necesaria para. la continuación de la causo.. 11 cq~,. 

Como ejemplo podemos considerar cuando el juez ordena 

a alguna. de las partes a realizar alguna conducta y se da cuando 

al momento da la present:aclOn de la demanda por parte del actor, 

el juez encuentra alguna irregularidad en la misma y lo requiere 

(previene) para el et·ect:o de que rectifique o aclare la irregula

ridad observada, aunque también puede ser requerido un tercero 

como un perito para que éste rinda su dictamen a requerimiento 

del juez. 

Cabe hacer mención que en el primero de los ejemplos 

a que hicimos alusión, el requerimiento realizado al promovente 

en la práctica reciba el nombre de prevencl6n, pero ordena, ya 

que en el apartado relativo a la competencia se trató lo quo por 

prevención debe entenderse a la luz de la ciencia del derecho 

procesa 1 y que ti ene una connotación d 1 versa a 1 a que genera 1 men

te en la práctica se le da. 

Lo. c1t:ac16n.- Sel'\ala G6mez Lara e••> que serA aquel 

me.dio de comunicación procesal que dirige el tribunal a Jos 

particulares y que básicamente consistirA en hacer del conoci

miento del citado la obligación que tiene que acudir generalmente 

Andraa•o Bd1.0•rdDo ~ P• ''""ª· 
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al local del juzgado para el desahogo de algun.4 diligencia 

relativa a la secuela procesal, en ese llamamiento que hace el 

tribunal se fija dta y hora para que tenga veriflcativo el 

desahogo de referencia. 

Es comOn que en esta figura se establezca un aperci

bimiento para el caso de incumplimiento que hace el juzgador al 

particular. 

Por otra parte, es de set\alarse que los medios de 

comunicaciOn procesal que realiza el tribunal a las partes no se 

excluyen, sino por el contrario pueden coincidir dos o m6s de 

ellos, como por ejemplo, al momento de realizar el emplazamiento 

en un juicio ejecutivo mercantil, en ese momento se realiza el 

requerimiento de pago al demandado. 

1.11) RESOLUC10NBS DB LOS TRlBUNALES 

Procederemos en primer término a conceptualizar a las 

resoluciones judiciales que se dfn dentro del proceso. 

En general las resoluciones de los tribunales se 

definen por Cabanel las como "Toda decisiOn o providencia que 

adopta un juez o tribunal en el curso de una causa contenciosa 

o de un expediente de jurisdiccl6n voluntaria, sea a instancia 

de parte o de oficio"cq7,_ 

Clasificaci6n de las resoluciones. 

•romaremos la que nos da G6mez Lara <••• y las mismas 

aon: 

Decre~os.- Las que &e refieren a simples de~erminacio-

c.,b•n•ll••• a ... &ll•r,...,. ~Heesg QF psess;M~. 
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nes de trAmlte y que G6mez Lara los define como 11resoluclonaa del 

juez por medio de los cuales dicta medidas Elncamlnadas a la 

simple marcha del proceso" 

Autos.- Los que deciden cualquier punto dentro del 

negocio, y qua el citado autor conceptualizn de la siguiente 

manera: " ... los autos son resoluciones Judiciales que afectan 

no solamente a la cuestión procesal, oino también a cuestiones 

de fondo que surgen durante el proceso y que es indispensable 

resolver antes de llegar a la sentencia y precisamente para estar 

condiciones de pronunc iarla 11 e 1 00•. 

Sentencias.- Son las que deciden el fondo del negocio, 

y que asimismo GOme:z: Lara la define como ''la (resolución) que 

pone fin a la instancia y contiene la aplicación de la ley 

perseguida'' c101,. 

Por au parte Manzanera y Navarro al ser citado por 

Pallares, define a la sentencia como "el acto solemne que pone 

fin a la contienda judicial, decidiendo sobre las pre~enolones 

que han sido objeto del pleito" csoa,. 

Micnt.ras que Ugo Rocco set\ala "Sentencia es el acto por 

el cual el Estado, a través del órgano jurisdiccional destinado 

a tal fin, al aplicar la norma al caso concreto, declara que 

tutela jurldica concede el derecho objetivo a un interés 

determinado" e 1o:u. 

Chiovenda la define como "la reso1uci6n del juez que, 

acogiendo o rechazando la demanda, afirma la existencia o la 

Q~p. :¡¡¡Q~. 
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inexistencia de una voluntad concreto de la ley, que garantice 

un bien, o lo que es .igual, respectivamente, la inexistencia o 

la existencia de una voluntad de la ley que le garantice un bien 

al demandado" , 10 .. ,. 

La sentencia es det"inida por Carnelutti como la "que 

cierra el proceso en una de sus fases", y se distingue de las 

interlocutorias en que estas se pronuncian durante el curso del 

proceso sin terminarlo uoi::u. 

Pallares al definir la sentencia dice que "es el acto 

jurisdiccional por medio del cual el juez resuelve las cuestiones 

principales materias del juicio o las incidentales que hayan 

surgido durante el proceso" tio•'· 

Anal izando las definiciones anteriormente citadas, 

proponemos una propia, siendo esta la siguiente: Sentencia es el 

acto formal, por medio del cual el órgano jurisdiccional, 

aplicando la ley general al caso concreto, pone fin al litigio 

ante él planteado. 

Ahora bien, para que una sentencia surja a la vida 

jur1dlca, es necesario que reOna algunos requisitos ttormales como 

son: que estén debidamente autorizadas por los jueces o magistra

dos y por sus respectivos secretarios con Cirma entera, siendo 

claras y precisas, conteniendo ademAs, juez que la emito, lugar, 

fecha, apoyándose el juzgador on preceptos legales o principios 

de derecho acordes con el articulo 14 Constitucional. 

ClasificaciOn de las Sentencias. 

Los doctrinarios han establecido diversas claslCica-
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clones de las sentencias, enunciaremos las que Po.llares ca.o?J nos 

menciona y a nuestro criterio son lac más importantes. 

Sentencias definitivas.- Son aquellas que resuelven la 

cuestión principal planteada en el juicio, esto es, que satisfa

cen las pretensiones del actor o el demandado o bien sus 

defensas, resolviendo el fondo del negocio. 

sentencias incidentales o Interlocutorias.- Bs la qua 

resuelve alguna cuestión incidental dentro del proceso. 

Sentencias totales.- Son aquellas an las que se 

resuelven la totalidad de las cuestiones a controversia. 

sentencias parciales.- A contrario de las anteriores, 

sólo resuelven algunas de tas cuestiones controvertidas. 

Sentencias con reserva. - Aquel las que absolviendo o 

condenando al demandado, dejan a salvo derechos ds este o del 

actor para qu~ loa mismos sean ejercitados en un juicio diverso. 

sentencias constitutivas.- Son las que crean un nuevo 

es~ado de derecho extinguiendo uno anterior. 

Sentencias de pura declaración.- Este tipo de sen

tencias no contienen condena alguna. sólo declaran un estado ya 

sea de hecho o de derecho. 

Sentencias anulables.- Son aquellas que contienen algcln 

vicio y por lo t~nto pueden ser anuladas mediante la interposi

ción de un recurso. 

En otro orden de ideas, trataremos lo relativo a la 

P•ll•r••• ltdu•rdcoo ~ P~ .. :a=o. 
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cosa juzgada que Pallares la define como "la autt.Jr!d.a.d que la ley 

otorga a la sentencia ejecutoria o sea la quOC: no puede ser 

modificada por ningQn medio jur1d1co, sea un recurso ordinario 

o un extraordinario, incluso por un juicio autónomo" fs.o•,. 

Por su parte Ugo Rocco nos da el siguler • .:e concepto de 

cosa juzgada: "La cuestión que ha constituido el objeto de juicio 

lógico de parte de los tribunales o sea una cuestión .sobre la 

cual ha intervenido un juicio que la resuelve mediante la 

aplicación de la norma general al caso concreto, y justamente 

porque ha constituido el objeto de un juicio lógicoº ci.o•u. 

11lent.ras que para Chiovenda la cosa juzgada es "el bien 

de la vida materia del juicio, y sobre el cual se ha pronunciado 

sentencia que ya no estA sometid.E!- a oposición de rebelde, ni 

apelación, ni recurso de cesac16n, ni a demanda de revisión" 

Como podemos apreciar la cosa juzgada es la verdad le

gal, ya por ministerio de ley, ya por declaración judicial, esto 

es, que segOn la ley habrá cosa Juzgada cuando la sentencia cauSe 

ejecutoria, al respecto el Código Adjetivo para al Distrito 

Federal en su articulo 426 enumera las causas por las que una 

sentencia causa ejecutoria por ministerio de ley; 

La sentencia pronunciada en juicio cuyo 

interés no pase de cinco mil pesos; 

Las sentencias de segunda instancia; 

Las que resuelvan una queja; 

P•ll•t·••• •du•rc:tD• Q~ P• "'31'9. 
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Las que resuelven o dirimen una competencia; y 

Las demás que se declaren irrevocables por prevención 

expresa de la ley, asl como de aquellas de las que se dispone que 

no haya mAs recurso que el de responsabilidad. 

Y el articulo 427 del citado ordenamiento, sena1a los 

casos en que causarA ejecutoria una sentencia por deo1araci6n 

judicial: 

Las sentencias conaent idas expresamente por las partea 

o por sus mandatarios con poder o cláusula especial; 

Las sentencias que de hecha notiC!cac!On en corma no 

se interpone recurso en el término se~alado por la ley; y 

Las sentencias do que se interpuso recurso, pero no 

se continu6 en t"orma y términos legales o se desistió de él la 

parte o au mandatario con poder o cláusula especial. 

nientra~ que el Código Adjetivo Federal al tratar las 

senten•::ios ejecutorias regula en su articulo 354, ln cosa Juzgada 

la verdad le~al, contra ella no se admite recurso ni prueba 

de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por 

la ley. 

Y en su articulo 356 scnala que causan ejecut.oria la 

sentencias que: 

NO admiten ningún recurso¡ 

Las que, a<lmit.iendo algún recurso, no t"ueran recu

rridas o habiéndolo sido, se haya declarado desierto et inter

puesto o haya desistido el recurrente de al; y 
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Las consentidas expresamente por las partes, sus 

representantes legltimos o sus mandatarios con poder bastante. 

Asimismo establece dicho código que las ~~ntencias 

causarán ejecutoria por ministerio de ley en el primer y tercer 

supuesto y trat~ndose del segundo supuesto, será necesaria la 

declaración judicial, hecha a petición de parte. 

Concluyendo podemos señalar que la cosa juzgada tiene 

la función de hacer efectivo lo resuelto y ordenado en la 

sentencia ejecutoria, y que la misma da nacimiento a una acción 

del mismo nombre y que puede ser ejercitada en el propio juicio 

que produjo la sentencia ejecutoria por la vla de apremio o bien 

en un juicio diverso que por regla general serA ejecutivo. 

Asimismo, derivada de la cosa juzgada se encuentra la 

axcepción del mismo nombre, que puede beneficiar a ambas partes 

si la hacen valer en un juicio posterior en el que se le reclame 

alguna prestación, anteriormente sometida a un Juicio, al cual 

le recayó una sentencia ejecutoria. 

Por otra parte la cosa juzgada puede llegar a crear 

Jurisprudencia, si se reúnen el nOmero de sentencias en un mismo 

sentido requeridas por la ley, de todo lo anteriormente expuesto, 

se aprecia la gran importancia que .para el derecho tiene esta 

inat 1 tuci6n jurtdica, ast como por su desarrollo supliendo 

deCicJencias y lagunas. 
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CAPITULO SEGUNDO 

6AffANTIAS CONSTITUCIONALES RELATIVAS AL PROCESO. 

2.1) GARANTIAS POLITICAS. 

Pallares se~ala que en el sistema judicial mexicano 

estas garanttas son entre otras c111J: 

-Independencia y autonom1a del poder judicial; 

-Inamovilidad de los funcionarios judiciales; 

-Responsabilidad ef"ectiva de los ..runcionartos judl-

ciales. 

Sigue diciendo este autor que las anteriores garantlaa 

en nuestro derecho no se dan, en primer término, porque no hay 

una independencia entre el poder ejecutivo y el judfcJal ya que 

quien nombra a loa ministros de la suprema Corte de Justicia de 

la Nación y ~ los magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal es el titular del Poder Ejecutivo, esto con 

apoyo en las prescripciones que le otorgan esa Cacualtad 

contempladas en Ja Const1tuc10n General de la República. 

A pesar de que en néxico existe carrera judicial, sOlo 

llegan a tener inamovilidad Jos ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por lo que deberla buscarse que tanto los 

funcionarios dei Poder Judicial PederD.l como locales, gozarAn de 

esa inamovilidad con el objeto de que cumplieran con el desem-
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peño de su trabajo con la menor preción posible dado que el 

trabajo del juzgador es de vital importancia para el desarrollo 

y buena convivencia de la sociedad, por lo que en consecuencia 

en cuanto mejores sean las condiciones de trabajo que tengan 

dichos funcionarios, esto se traducirá. en una mejor impartición 

,lo juE;tic:ia en todos aspectos. 

En contraposición a lo anterior señala Pallaras c&a•• 

que debe establecerse un eCectivo sistema para imputar respon

sabilidad a los funcionarios judiciales que en ejercicio de sus 

funciones incurran en responsab! l idad, dado que algunos de estos 

funcionarios pueden por ejemplo prevaricar y sin problema alguno 

liberarse de responsabilidad, se~ala también el citado autor que 

"" lo mAs que se puede llegar en contra de este t 1 po de servidoras 

públ leos, que los mismos pierdan su empleo. 

2.2) Gl\RAN'tlAS JUDICIALBS. 

Estas garant1as se analizarán someramente. ya que mAs 

adelante se harA un estudio mAs a fondo de las mismas. 

Al hablar Pallares tu~• al r~spe-cto set'iala que dentro 

de esLe tipo de ~~rantias se encuentra el derecho de petición, 

el que se Pncuentra plasmado en el articulo B de la Carta nagna 

y que en materia procesal se traduce en el derecho de acción, .es 

decir, la t·acultad que tienen las personas para ejercitar sus 

derechos cinte un tribunal para se oldos y para que se les 

administre justicia. 

Sigue diciendo el citado autor, que asl también en 

maLeria procesal la Constitución prohibe que las personas sean 

juzgadas por leyes privativas, ni por tribunales especiales, asto 
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es, que la ley no debe lr encamlnadn. a determinada persona o 

identlt:lcarla de alguna ott"a manera y .atilmlsmo que los tribunales 

que impartan just lela no sean espec:lalr.iente creados para conocer 

de un hecho determinado. 

2.3) ANALISIS DE LOS ARTICULOS BQ.14.16 Y 17 CONSTI

TUCIONALES. 

El maestro Ignacio Burgoa c1l~~ apunta que las garan

tlas constitucionales relativas al proceso, se rigen por los 

siguientes prlnclplos. 

-PRINCIPIO DB ~UPRBftACIA CONSTITUCIONAL. 

Oe este principio se deoprende que por encontrarse 

estas garantias en la Ley supr~ma, éstas gozarAn de esa supre

macia y que estarán por encima de cualquier otro ordenamiento 

sccund~rlo, por lo que las autoridades incluidas las judiciales, 

deberAn observarlas preferentemente a. cualquier legislacl6n 

ordinaria, como consecuencia de lo anterior, el juzgador al 

conocer de un 1 it igio, deberA respetar las garant1as de que gozan 

las part.es por el simple hecho de ser sujetos de derecho y estar 

protegidos por las garantias que la Constituci6n les otorga. 

-PRINCIPIO oe RIGIDEZ CONSTITUCIONAL. 

Asimismo, corno dichas garant1as se encuentran plasmadas 

en la Cons1.ituci6n, es necesario qua para que puedan ser 

modit.icadas o reformadas, oe haga a través de un poder extraordi

nario integrado en los términos del articulo 135 de la propia 

Constitución, ya que el poder legislativo ordinario, ent16ndase 

~ongreso de la Unión como órgano legislativo federal no puede 
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llevar a cabo este tlpo de modlflcaclones. 

A contlnuacl6n entraremos al an~llsls de los citados 

p~eceptos constltuclonales. 

2.3.1) nNALISIS D~L ARTICULOªª CONS~6ruc10NAL. 

La garantla consagrada en el articulo BQ constltuclonal 

es el denominado derecho de petlcl6n y se da en los términos 

stgulentes: 

Los funcionario y empleados públicos respetarAn el 

ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule 

por escrito, de manera pacifica y respetuosa¡ pero en materia 

pol1tlca sólo podrán hacer uso de ese derecho loa ciudadanos de 

la república. A toda petición deberA recaer un acuerdo escrito 

de la autoridad a guien ae haya dirigido, la cual +;lene obliga

cl6n de hacerlo conocer en breve tiempo al peticionario. 

Al respecto apunta el maestro Burgoa c uo• que la. 

existencia de esta garantla individual es la consecuencia de una 

exigencia jurldica y social en un régimen de legalidad. 8s este 

derecho la exclusión de la vindicta privada en la cual era 

posible que cada quien pudiera hacerse justicia por propia mano, 

lo cual constitu1o. un desorden y provocaba gue la sociedad 

estuviera en conatan~e conf"l lcto 1 por lo que la au~orldad ~ornando 

cartas en el asunto, tomó en sus manos el poder del derecho para 

solucionar las violaciones de las esferas juridicas ajenas. 

Como consecuencia de lo an~erlor, el individuo tuvo la 

potestad de acudir ante la autoridad para que ésta ejerciendo el 

imperio del derecho obligara al delincuente o al que incumplia 

con sus obltgactones a pagar al peticionarlo las prestaciones 

Cll~• BurgG• Drltn.••I•• lgn•c•""• g~ P• 
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respectivas o en su caso a auCrlr una pena corporal, por lo que 

ya exlstta una prohtblci6n al gobern."'!do de hacerse justicia por 

su propia mano. 

Sigue diciendo el citado autor que el derecho de 

petición serA la potestad del individuo de acudir a las auto

ridades del Batado con el tln de ~stas intervengan para hacer 

cumplir la ley en su benef'icio o constreñir & su deudor a cumplir 

con las obligaciones contra1das. 

Hl derecho de petición cuyo titular es el gobernado, 

esto es, toda persona ~lsica o moral que tenga tal carácter, ea 

un derecho subjetivo, público e lndividual, como consecuencia la 

persona tiene la facultad de aoudir ante la autoridad formulando 

solicitud por eser! to y en consecuencia, aquella t lene la 

obligación de dic~ar un acuerdo resolviendo dicha solicitud. No 

es necesario que dicho acuerdo tenga que ser favorable al 

peticionarlo, ao1 lo demuest.ra la jurisprudencia de nuestro 

Máximo Tribunal cuyo rubro es el siguiente: 

''Lar;, garant.1,'ls del art.lculo B constitucional 

tienden a esegurar un proveido sobre lo que 

se pide y no a que se resuelvan las pet.icio

nes en det:erminado sent.ido."c11 ... ). 

De igual t•orma, dice Burgoa c\1?1 que la autoridad 

cumpllrA aon el hecho de dictar el acuerdo a que estA obligada, 

no importando que el mismo se encuentre apegado a derecho, esto 

es, que se encuent.re debida.mente fundado y mot 1 vado apegAndose 

al propio texto constitucional, en cuyo caso particular t.endrA 

la facultad de acudir al 6rgan~ jurisdiccional demandando esa 

t"alta de mot.ivaci6n y fundamentación dal acto de autoridad, para 

Ap•ndlc:• •1 ~o ... D cxv:c11. t••l• ?••· S•ounda ••1•• M•t•rl• C11•n•ra1. 
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que se ajuste al tenor constitucional y no dejar en estado de 

Indefensión al gobernado. 

l''llentras que el maestro aurgoa , 11., apunta que el 

derecho público subjetivo consignado en este precepto, más que 

ser un derecho de petición, es más bien lo que llamarlamos, un 

derecho de respuesta ya que la Constitución otorga la Cacultad 

de exigir de le autoridad, la formulación de una respuesta toda 

vez que la Constitución otorga la facultad de exigir de la 

autoridad, la formulación de una respuesta a la petición que se 

le hace. 

Por otra parte señala dicho Andrade que al contrario 

que las otras garantlas individuales que obligan a la autoridad 

a abstenerse de ejecutar determinados actos, en esta se obliga 

a la misma a realizar un acto, que ea el de emitir una respuesta 

a la petición formulada en breve término. 

El derecho de petición dice el citado autor ea la base 

o el origen del derecho de acción procesal, y que el sujeto 

ll.Ctivo de este derecho de petición lo será tod~ gobernado, 

haciendo una excepción, dado que en materia pol!tica, sólo podrAn 

hacer uso de este derecho los ciudadanos mexicanos. A contrario 

sensu, podrán hacer uso del derecho de petición en cualquier otra 

!"atarla todas las personas que se encuen1:ren en territorio 

nacional, tal y como lo consagra el articulo 1Q de la propia Ley 

Fundamental . 

Mientras que el suj~to pasivo de dicho derecho seftala 

el mul t ici tado autor serán los Eunclonartos y empleado& pObl icos, 

comprendiendo dentro de los mismos a los de los poderes ejecuti-
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vo, laglslatlvo y judicial, ante esta O.ltima autoridad el del~echo 

de petlclOn se lln1lta al derecht> de acción procesal, mientras que 

ante el ejecutivo sa traduce en todo trámite iniciado ante la 

autoridad administrativa, y por ó.ltimo anta la autoridad legisla

tiva se dan dos altuacionea reapecto del derocho de petición, uno 

d!l ellos el consignado en el articulo 73, f'racclón Vl de la 

Constltuc!On, que es la tniclatlva popular en cuanto a ordena

mlantos legales y reglamentos para el Distrito Federal que por 

f'alta de disposiciones reglamentarlas no se ha llevado a la 

práct tea. 

Asimismo el autor de referencia menciona que cuando la 

autoridad no emite respuesta alguna a la petición formulada on 

materia Elscal, ae da la denominada negativa fleta, esto es, que 

debe entenderae que si la autoridad administrativa no Cormula 

respuesta al respecto, se entenderá que la misma cue en sentido 

nesattvo, aunque también puedo darse que en la omisión de la 

contestación a la solicitud, se presuma que la respuesta cue en 

sentido afirmativo, se da esta situación cuando la autoridad no 

emite su resolución dentro del plazo previsto para el registro 

de un sindicato. 

Para finalizar, el Eduardo Andrade apunta que será 

procedente el Juicio de Amparo en contra da la omisión en cuanto 

a la omisión de la respuesta a la petición formulada para el 

Cnlco e.recto de obl isar a la autoridad a contestar dicha 

petición, senala que tal voz es el Qnlco caso en que procede el 

Juicio de Garanttas para el caso de una abstención de la 

autorJdad, porque seneralmente dicho juicio procede on contra de 

actos de autoridad. 

2.J.1) ANALISI~ OHL ARTICULO 140 C0HSTITUClONAL4 

''Articulo 14. A ninguna ley se darll. et·ecto retrQ. 
~ctlvo en perjulcto de peraons alguna. 
Nadie pue1:1a ser prlvado de la vida, de su llber-
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taJ, de sus poseslones, propiedades o derechos, 
sino mediante juiclo seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan -
las Formalidades esenciales del procedimiento y 
conCorme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho. Hn los julclos del orden criminal que
da prohlbldo imponer. por slmple analogta y aan 
por mayorla de razón, pena alguna que no esté d~ 
cretada por una ley exactamente aplicable al de
llto que se trata. En los julci"os de orden cl-
vll, la sentencia definitiva deberA ser conforme 
a la letra o a la lnterpt•ataclón Jurtdlca de la 
lay, y a falta de ésta se fundará en tos prlncl~ 
ptos generales del der-echo". 

2.3.2.1) GARANTIA DB LA IRR~TROACTIVIOAD DB LAS LHYBS. 

Esta garantla estA contenida en el primer párrafo del 

arttculo 14 constltucion~l y para comenzar hay que cuestionarse 

que es una ley retroactiva a lo que el maestro Burgoa dice, ru•• 

la retroacti vldad de las 1 ayes también es conocida como conf"I icto 

de ·1as leyes en el tiempo, esto es, el conflicto existente entre 

dos leyes, una antigua y que se supone derogada y una nueva y que 

se encuentra vigente, la cuestión es que la ley deberA aplicarse 

a un hecho o situación determinada, por lo que una ley serA 

aplicada retroactivamente cuando de esa aplicación resulte la 

eliminación de la vigencia de la norma antigua y que debe se~ufr 

conservando su validez en determinadas situaciones, no obstante 

su derogación o abrogación, o cuando en ausencia de una norma 

positiva anterior, se vea alterado un estado jurtdico que ya 

existla con anterioridad. 

Como vemos una ley esta creada para regular las 

sJtuaciones de hecho que ae presenten desde el momento en que 

entra en vl8or, hasta que la mioma es abrogada o derogada, en 

consecuencia una ley no debe regular acontecimientos surgidov con 

anterioridad a su entrada en vi&or y como consecuencia, dicha ley 

4ll9• llurgc.a O~&hU•l•o IQ ... •Cle>o ~~ P• 
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no deberá regular situaciones producidas con anterioridad a su 

entrada an vigor, ya que esas sltuaclonea quedarán sujetas al 

lmperlo de la ley antigua. 

Por lo que una ley será retroactiva cuando la misma 

teng.J. un carácter L~egutador sobra hechos, actos o situaciones que 

se hubieran producido con anterioridad a la entrada en vigor de 

aquella o bien que altere o af'ecte un estado jurldico preexisten

te. 

Vimos anteriormente que es la retroactividad de una 

ley, ahora veremos en que consiste el principio de retroactividad 

de las leyes. 

Siguiendo al citado autor c1ao, quien nos dice que el 

principio de irretroactividad consiste en que una lay no debe 

normar a los actos, hechos o situaciones que hayan tenido lugar 

antes de qua adquiera fuerza reguladora, as! tambián apunta que 

la generalidad de loB autores consideran que una ley regula para 

el Futuro y no hacia el pasado. 

En consecuencia serA retroactiva una disposición legal, 

cuando se aplique a un acontecimiento que no genera consecuencias 

jurtdicas que tengan veriflcativo dentro del periodo de 

normación de esa disposición y que se ha generado con antelación 

a la vigencia de la misma. facta praeterita. Por lo general un 

hecho produce consecuencias que son auaceptibles de llevarse a 

cabo durante la vigencia de una ley y aOn despuós de que esta 

deje de tener fuerza regul~do~a; Eacta pendentia. 

Nos da el citado autor el siguiente ejemplo c1u1. un 

delito se comete antes de la entrada en vigencia da una ley que 

aumenta la penalidad establecida para el mismo. Es el caao en que 

•urQC>• CJrihu•I•• :IQn•o::lG. C~.- P• ::lllO • 
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el hecho (del l to) se produjo antes de que la norma en cuest lón 

y la consecuenc'ta del mismo <penalidad), deben tener lugar 

durante el pertodo de regulaclón de aquella. por lo que serta una 

apllcaclón retroactiva al se tratara de imputar a dlcho dallto 

la penalidad establecida en dicha ley. 

Lo anterior sa concluye después de analizar la postura 

que al respecto sostiene Covlello qulen dlce que la retroactlvl

dad de la lay "slgnlf'lca que el juez no puede apl Icaria a hechos 

pasados, o desconoc 1 ando 1 as consecuenc las ya rea 1 l za.das o 

quitando eficacia o atribuyendo una diversa a las consecuencias 

nuevas sobre la ónlca base de la apreclaclón del hecho pasa

do",aaa>. Por lo que se desprende de la anterfor definición que 

una ley serA retroactiva en dos supuestos: primero cuando se 

apl lea a hechos real izados con anterioridad a su vigencia y 

segundo cuando se aplica a las consecuencias nuevas de un hecho 

anterior a su vigencia, alterAndolas, siempre y cuando en dicha 

aplicación se estimen dichas consecuencias en razón de éste y no 

en st mismas consideradas, es decir, que se aprecien en relación 

cauaal con el hecho pasado que las genera. 

Es asl, que una ley tendr4 el carácter de retroactiva 

igualmente, cuando se aplique a un hecho realizado durante su 

vi&encla, para cuya just1Eicac10n o injustiClcación tenga que 

recurrirse al acto que le dio origen, mismo que tuvo veriCicativo 

bajo el imperio de la ley anterior. A centrarlo ~ una ley no 

serA retroact 1 va en el caso en que se aplique a un hecho 

realizado durante su vigencia, sin necesidad de que para 

encontrar su just1Clcac16n o su no justiC1caci6n, hubiera que 

remontarse al hecho qua la dlo ortsen, que se generó durante el 

imperio de la ley anterior. 

Ahora citaremos una claslCfcación de las leyes que 
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tienen el carácter de retroacttv4o y la qua nos proporciona 

coviello ue:u y dice que las leyes que modifican la capacidad de 

las personas no serAn retroactivas porque tienden a regular un 

hecho que necesariamente acaecerA durante su vigencia. con inde

pendencia del regulado por Ja norma anterior. Tampoco serAn re

troactivas para el citado autor las leyes que alteren la 

condición jurtdica de las cosas. porque para aplicarlas a las 

nuevas modalidades de los bienes. no serA necesario acudir al 

régimen anterior de 4stos. 

Siguiendo el mismo criterio Coviello sets.ala que no 

pueden ser retroactivas las leyes que exijan un medio especial 

de prueba respecto da un acto celebrado con anterioridad a su 

vigencia, o que excluyen alguno de loa anteriormente admitidos; 

también tendrAn esa caracterlstlca las leyes relativas al estado 

de familia; las enfocadas a regular la naturaleza y durac16n de 

los derechos patrimoniales, as1 como las leyes de procedimiento. 

Por el contrario tendr~n el carácter de ret~oactlvas 

las leyes que alteren las condiciones intrlnsocas de validez de 

un hacho, acto o situación jurldicos, aal como a las que aCecten 

la form ... da los mismos. 

Por Ctltimo. en opinión del maestro aurgoa ua .. ,, en 

virtud a la diversidad do doctrinas que tratan de explicar que 

ley debe apl icarae a determinados casos, evitando que esa 

aplicación sea retroactiva. sigue diciendo, Ja actitud mAe 

razonable serla la de invocar con vistn a cada caso concreto que 

se presente, la teorla que más se aproxime a ese caso. Sin 

embargo, siendo un problema tan complejo el que se trata, por ser 

polifacético, ya que en la prAct.ica se da una ampllsima ,sama de 

situaciones concretas, que no podrlan resolverse aQn aplicando 

CoYl.•llo, NI.Col••· Q.a.~ P• 1e:11. 
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todas y cada una de las teorlas, que sobre al partlcular se han 

dado por lo que la propuesta que plantea et maestro Burgoa es que 

en la prActlca prevalezca el esptrltu de equidad. 

Dado que el problema de la retroactlvldad de las leyes 

surge únicamente en la aplicación de el las, por lo que la 

retroactividad no es un deCecto del que adolezcan las leyes en 

sl misma&, sino que se da cuando aquellas son aplicadas a un 

determinado caso que en la realidad se presente, caso en que la 

autoridad ya sea administrativa o judicial que vaya a aplicar 

determinada ley t ienei que optar por la aplicación de las dos 

leyes en conCllcto y como para ello en la práctica no se cuenta 

con un criterio uniforme, hay necesidad de acudir a la equldad, 

para dar soluclones a las cuestiones con arreglo a ella. 

Mientras que Pellpe Tena Ramlrez dice ciu~• que la 

primera de las garantlas de seguridad jurldica que contiene este 

articulo, la de prohibición de aplicación retroactiva de las 

leyes en perjuicio de persona alguna, ha habido una ampllslma 

discusión de la doctrina y se han dtct.ado innumerables tesla 

jurisprudenclales con el fin de tratar de explicar el principio 

de lrretroactlvidad de las leyes, sin lograr un crit.erio 

uniforme, por lo que se puede afirmar que un ordenamiento legal 

o mejor dicho su aplicac16n, tendrAn carAct.er ret.roactivo cuando 

at·ecten situaciones o derechos que están estrechamente vinculados 

por un eCecto de causal ldad, y que no pueden apreciarse de manara 

independlent:e. 

Por su parte la jurisprudencia ha establecido dos 

excepciones a dicha prohlblalOn, es decir, tratAndosa da 

disposiciones de carla.et.ar const'itucional o las de naturaleza 
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proce~al, en el prlmero de los casos, tratándose de normas de 

carácter constltuclonal de manera ilimitada y en el segundo de 

los supuestos en materia procesal, siempre y cuando no se acuse 

menoscabo a derechos adquiridos o etapas del procedlmlento que 

se han oonsumado por la precluslón. 

2.3.2.2) GARANTlA OS AUOlBHCIA. 

Esta garantia está. contenida en el segundo pArrafo del 

.~xt1culo 14 constltuclonal y cuyo cexto es el sigulente: 

"Nadle puede ser pl."ivado de la vlda, de la l lbertad, 
propiedades o derechos, slno mediante juicio segui
do ante los tribunales previamente establecidos, en 
el qua se cumplan las formalidades esenciales del -
procedlmlenco y conforme a laa teyas expedidas con 
anterlorldad .11 hecho". 

E:s esta una de las garanttas de mayor importancia 

dentro de cualquier r~glmen jurldico, toda vez que representa la 

principal d~Lenca que tienen los gobernados para hacer valer sus 

derechos ante el Estado, que tengan por objeto privarlos de sus 

derechos mAs importantes. 

El maestro Burgo.a, al hablar de la garantia da audien

cia, dice que ésta tis.t. 1 , como derecho públ leo subjetivo, corres

por1de a todo sujeto como gobernado, interpretando a contrario 

sensu el vocablo ''n&die", se concluye que el titular de la 

referida garantia lo scrb.n todos los gobernados sin dlstinclOn, 

lo anterior con apoyo en el &rticulo ig de la propia Constitu

cl6n, entendiéndose como gobernado a todo sujelo cuyo estado 

jurldico personal es suscep'tlble de .ser tot..óll o parcialment.e 

oUjet.o de actos de autoridad. 
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Mientras que por acto de privación debe entenderse, la 

ºmerma o menoscabo", de la esf'era jurldica del gobernado, 

determinado por el egreso de un bien, material o inmaterial, 

constitutivo de la misma, asl como el ejercicio de la misma, asi 

como la imposibilidad de ejerclclc de un derecho. Pero para q1il!! 

a la luz del articulo 14 constll:ucional dicho menoscabo ae 

considere como una privación, es necesario que el mismo sea el 

Cln Oltimo, esto es, un acto de autoridad definitivo, en otras 

palabras que el f'in que pretenda alcanzar dicho acto, Sea una 

privación o impedimento de ejercitar un derecho. Por lo que un 

acto que produzca la privación sin que la misma implique el f'ln 

mismo do dicho act'.o, no constltulrA a la luz del articulo 14 

constitucional un acto de privación. 

Los bienes jurldicos t.utelados por la garant1a de 

audiencia son como lo dice el propio precepto en estudio, la 

vida, que para el maestro Burgoa • urn, tu'tela la existencia 

misma del gobernado frente a actos de autoridad que pretendan 

hacer de ella su objeto de privación; esto es, mediante él, se 

protege al ser humano como persona individual. 

El segundo de los bienes tutelados por dicho precepto, 

es la libertad, esta es segCn Durgoa fs~a1, una facultad natural 

del individuo consistente en la forjaclón y realización de fines 

de gran trascendencia. apuntando Igualmente, que no debe 

limitarse a la libertad ftslca, sino que por el contrario exten 

darse a todo tipo de libertades del individuo. 

lil tercer bien tutelado por el articulo 14 constitu

cional, es la propiedad, que es el derecho real por excelencia, 

y que se encuentra protegida por ésta en sus tres aspectos. el 

uso, el disfrute y la dtsposici6n de la cosa, en cuanto al prime-

uurgoa Orl.hu•l•• lo;.in•o:::'D ~ P• 

76 



ro, ea la f'acultad que t lene el propietario del bien para 

satisf'acer sus propias necesidadca; mediante el segundo de ellos, 

el propietario t lene la facultad de hacer suyos tos erutos 

(civiles o natural•~s) qua ésta produzca; y mGdlante el tercero, 

et propietario tiene la facultad de celebrar respecto del bien 

actos de dominio tales como donación e inclusive la compra venta. 

La pz:oopiedad es una/relación jurtdlca entre una persona a la que 

se imputan una set"'ie de derechos y un sujeto pasivo unlvet"sal que 

tiene la obligación negativa de no entorpecer su ejercicio, 

revestida d~ una f'ormalidad respecto de bienes inmuebles que es 

la de llevar a cabo su inscripción en el t"'egistz:oo públ leo de ta 

propiedad, lo cual nos permltlrA distinguir al simple poseedor, 

de aquel que tiene el titulo de propietario. 

El cu.-n~to de los bienes tutalados por la garantta de 

audiencia es la posesión, para apreciar el alcance de dlcha 

garant la respact:o de la posaslón, se precisarán los elementos que 

tntegra.n este con1:epto y dist lnguirlo de la mera tenencia 

matarial que no GG encuentra jut~(dlca ni constituclonalmente 

protegida. 

El primero de los elementos es el corpus, que es la 

tenencia ma~erlal de una cosa, el se8undo de los elementos es el 

antmus, que es aquella intenclonalidad de conducirse cono dueño 

de aquel la, por lo que en consecuencia la posesión se caracterl ·· 

zarA por el poder de hecho que sobre una cosa ejerce una persona, 

pero para que ese poder pueda considerarse como posesión, es 

necesario que quien lo ejerza, desempeñe todos o alguno de los 

derechos normalmente atribuibles a la propiedad, es decir la 

posesión es un p::>der f'áct leo dP.splegado sobre una cosa, a ti~avéa 

del cu.:..l, :;;Jien Jo ejerce puede desempeñar conjur.t:a o separada

mente el jus fruendl, el jus utcndi y el jus abt.:~.endl. 

Burgoa nos da una serle de e_lemplos res?ecto de la 
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posesión, y dice 11 •• , en los contratos de arrendamiento y 

comodato irnputan al que ejerce el poder de hecho respectivo sobre 

la cosa, (arrendatario, comodatario) uno o dos de los derechos 

atribuibles al propietario, ea decir el derecho de goce y el de 

diaf'rute, por lo que la posesión de los mismo~. será dt;:rivado.. 

Pero si se tratar de un contrato de compraventa o de donación 

como la causa que ,generó dicha posesión, éste se considerar.6. como 

una posesión orfginarJa, en virtud dG.! que dichos actos jurldf~os, 

por su propia naturaleza, atribuyen a quien la ejerce ademti.z de 

el derecho de usar y dlsf'rutar, el de disponer de la cosa. 

El quinto de los bienes protegidos por la garantta de 

audiencia son los derechos, a lo que el maestro Burgoa nos dice 

1a:mo> mediante el concepto de derechos tiene un gran alcance 

tutelar en favor de los gobernados, dado que dentro de los mismos 

se comprenderA cualquier derecho subjetivo. ya personal, ya real. 

De igual manera, apunta dicho autor que los derechos 

subjetivos se han definido como las facultades concedidas a las 

peraonas por el orden jurldico, mJentras que Garcla Maynes dice 

que derecho subjetivo es "aquel la situación en que una persona 

se haJJa en una relación jurtdica, a virtud de la cual se le 

atribuye por la norma la facultad de exigir de otra persona el 

cumplimiento de cierto deber jurldJco. En este sentido se dice 

que una persona tiene un derecho subjetivo stricto sansu o una 

ºpretensión", cuando el último grado de actualización de un deber 

jurldJco de otra persona est.á a disposición de la persona titular 

o activa. Es decir, segCm esta acepción estricta, existe un 

derecho subjetivo en Cavor de una persona cuando ésta tiene la 

facultad de exigir el cumplimiento de un deber correlativo de 

otra, o sea, cuando llegado el momento tiene la facultad de 
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invocar el auxl l lo del aparato correctivo"o::.1••. 

Por lo que se concluye que no cualquier facultad 

derivada de la norma se reputarA der~cho subjetivo, sino sólo en 

relación en que la situación jurldlca concreta se origine una 

obligación correspondiente, debiendo preverse ésta en la 

situación jurldica abstracta legalmente establecida. E:n conse

cuencia cuando la norma de derecho objetivo no establece a cargo 

de uno de los sujetos abstractos una obl igaci6n a favor del otro, 

no existirá derecho subjetivo. 

Respecto a la acepción juicio, misma que se utiliza en 

el propio articulo 14 constitucional, .señala Burgoa cu1a• que debe 

entenderse como un procedimiento, es decir, una secuela de actos 

concatenados entre sl afectos a un fin común que les proporciona 

una unidad. Respecto a este tema se puede consultar el primer 

capitulo de este trabajo, en el que se estudia más a fondo el 

mismo. 

Por lo que toca a las 1:·ormal idades esenciales del 

procedimiento, mismas que deben observarse en cualquier acto de 

privación por parte de las autoridades, las mismas constituyen 

una garantta mAs, contenida en el propio arttculo 14 de la 

constitución, en su párraco segundo. 

Las formalidades de referencia encuentran su sustento, 

en la propia naturaleza de todo procedimiento en el que se 

desarrolle un&. función jurisdiccional, esto. es, en el que se 

pretenda resolver un cont"l feto jurldlco, por lo que la solución 

de dicho conflicto implica su conocimiento, y para que el órgano 

jurisdiccional del que conoce tenga un verdadero entendimiento 

del mismo es necesario que el sujeto que lo puso en competencia 

de dicha autoridad exponga sus pretensiones. Es asl como la 

C131f IJ••'<-'• Ma~n••• ttdu•o-do E.1..1..QJ.l.Qt.l.A.-..Cl..EL.....Q.li.8~ •d. Porr.:.a, •••d .• f"• .. aco 
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autoridad que va a resolver el conflicto de referencia, tiene 

como obl igac16n la de otorgar la oportunidad de defensa para que 

la persona que vaya a ser sujeto de la privación, exprese sus 

privación, exprese sus pretensiones ante el mismo. 

Como consecuencia de lo anterior todo ordenamiento 

jur!dico adjetivo. sea cual fuere la materia que regule. debe de 

regular como fin mismo de la impartición de justicia. establecer 

la mencionada oportunidad de defensa, lo que trae como consecuen

cia una serie de actos procesales, entre otros la de hacer del 

conocimiento del presunto afectado las exigencias.del particular 

o la autoridad segQn sea el caso, encaminados a una privación. 

Apunta también el maestro Burgoa 1 i:s:u que en las 

diferentes leye1ó• adjetivas, la oport.unidad de det·ensa se traduce 

en distintas formas procesales, tales como las notificaciones, 

el emplazamiento, el término para contestar o para oponerse a las 

pretensiones de privación o al pretendido acto probatorio, por 

lo consiguiente la contravención a cualquiera de ellas significa 

simultáneamente la violación a la formalidad prccesal respectiva. 

esto es, a la gar<llnt1a de audiencia, por medio de dicha garan't1a 

de seguridad jurtdica. 

La inobservancia de al,guna de las exigencias procesales 

anteriormente expues'tas. esta considerada por los artlculoa 159 

y 160 de 1 a Ley da Amparo como una pr i vac 1 On de defensa 

perjuicio del quejoso, adoptando el concepto de defensa en su 

sentido lato, o sea, como constitutivo de la fD.cultad de 

oposiclOn, dicha consideración no sólo incumbe a loa juicios 

civiles o penales. sino que también puede extendflrse a los 

administrativos en los cuales se ejercite la función jurisdiccio

nal como condición sine qua non de todo acto de privación segOn 

se desprende de lo dispuesto por el segundo párrafo. f'racciOn Ill 

C1~3) .... rgo• Or\h.,•I•• J'U'"'"'"'""• QQ..__'°11. .. P• 
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del articulo 114 de la propia Ley de Am?aro. 

AdemAs de las citadas formalidades esenciales del 

procedimiento, existen dentro de éste, cierto tipo de formalida

des denomi11adas secundarias cuya violación no implica la inobser

vancia de la garant1a de audiencia. La Suprema Corte de Justicia

se ha pronunciado en los siguientes términos: 

"El auto que admite la demanda en determina.da
vta. no constituye violac16n sustancial de las 
leyes del procedimiento, ya que no priva de d~ 
fensa al demandado, que tiene durante el trana 
curso del juicio un campo para defenderse" e u1<o>. 

¡,;¡ Hl~ i¡;,~ éABi·'ii\ riF ".l'\(;lffífl!lf! jHrifli~;, 'I"ª comemp1a 

el articulo 14 conf>tit.ucional, en su segundo pArrat~o, se ret"iere 

a que la resolución judicial de dicho procedimiento, se pr-:J:-.~::·.:-ie 

conéorme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, esto 

es, al que cc;>nstltuye la cau!>o. de la privación. Esta garant1a 

corrobora la contenida en el párrat'o primero dol citado precepto, 

a $(~/J., la dt· lti ;,o ret.roactivida.d de las leyes ~n consecuenclü, 

ea aplicable a las normas substantivas que deban aplicarse para 

decir el derecho en el cc•11flict.o Jurldico en cuE!st16n. 

2.3.2 .• \) GAHAN'flA DE LA EXACTA APLlCACION OB LA L~Y EN 

.lfA'rHR 1 A PENAL, 

Lü garantla que se pasa a estudiar, se encuentra 

cont:enida en al t.ercer pli.rrüt·o dol articulo 14 constltucionül y 

t.iene como campo de i•plic~,c:i6n la materia pr-ocesal penal, rn1 la 

que os aplicable fil prfnc:1pin nulla poen.n. sine lega, por lo que 

cualquior hecho que no est6 re.>putado por la ley como delit.o, no 

será cleJ ictuoso, susceptible de t.raer como consecuencia la 

apl icnc1ón de una pena p.nrt\ eJ que lo corn<:.•t.e, dudo que si tomamos 

en c~:rn1t..ri la deiinici611 de l!olito que 110s do el articulo l dtq 
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Código Penal para eJ Distrito Federal, ºdelito es el acto u 

omisión que sancionan las leyes penales". Por consiguiente, para 

que se constituya un delito, es necesario que exista una 

disposición legal en la que se establezca una pena para su autor, 

por lo que cuando no exista aquella, el acto o la omisión no 

tendrán carácter delictivo. 

Además del principio de legalidad en materia penal, en 

dicho tercer párrafo del articulo en estudio, se refiere también 

a las penas. Es a.si, que el multicitado precepto prohibe la 

aplicaciOn de unn znnción penal si no ~xiste alguna disposición 

legal que expret.;nniC?nte la imponga por la comisión de un hecho 

determinado, esto e~.!· para todo delito la ley debe s1::•t1aJar la 

penalidad corrc~•po11diente. 

En consecuencia se incurrirá en violación al precepto 

en estudio cuando se aplique a ·una persona una pena que no se 

atribuya por la ley directamente a un delito determinado, aunque 

puede suceder que un hecho· esté tipit"icado por una dlsposici6n 

legal como delito, no obstante ello, si dicha disposición legal 

no contempla la pena que ha de imponerse a su aut:or, la autoridad 

corrospondiE'!nte no puede aplicar ninguna sanción penal , dado que, 

mediante la aplicación ret"erida se inCringirA el articulo 1-l 

constitucional, a lo que apunta Burgoa c13n1, el sentido en que 

debe tomarse el .adverbio ••exacta.mente'' empleado en la d1sposic:J6n 

constitucional en cuestión. como el indicativo de la oxpresa 

correspondenci~ Lijada por una dlspos~ción legal entre un hecho 

del 1 et i vo y su n<1spect i va penalidad. 

Asimismo, en dicho tercer pé.rrafo del articulo 1·J de 

la Constitución, se contiene la prohibición de imponer una 

penalidad µor anldogia. y por mayor1a. de razón. 
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Bl maestro Burgoa , 12""•. apunta que se ent lende por 

imposición analógica de una pena. entendiendo por tal Ja simi

litud de las hipótesis previstas y el caso no previsto bajo 

di versos aspectos que se establecen a poateri or-1, esto es la 

aplicac!On de una norma jurldica a un ce.so que no hal lá.ndose 

comprendido en la letra de la ley, presenta una afinidad jurtdlca 

esencial con aquel que la ley decide, mientras que Gany sostiene 

que Ja aplicación analógica de una ley consiste no solamente en 

apl !car las reglas establecidas por la ley para una materia 

determinada o una aftuaci6n dada, a materias o situaciones 

vecinas 

Por lo que la imposición por analogla de una pena 

Implica la aplicación, también por analogla, de una ley que con

tenga una de-o.terminada sanción penal a un hecho que no está cxpre

~amente castigado por ésta y que ofrece semejanza sustancial, 

pero discrepancia en cuanto a los accidentes naturales, con el 

delito legalmente penado. Por lo que dicha aplicación an~lóglca 

constJtuirA una flagrante violación al principio de nulla poena 

sine lega, contenido en el citado tercer pArrafo del tambión 

citado articulo 14 co11ntitucional. 

También contenido en dicho p4.rra.Co y precepto cons

t !tuciono.los se encuentra la prohibición de o.plicaci6n de una ley 

por mayorta de razón, con e.cto se impide que Ja ley que cent.lene 

la sanción penal s~ extienda a hechos que, aunque de mayor grave

dad o peligrosidad que: el delito previsto no estén comprendidos 

en ella y sean esenclaJ1111?.nt~ dft"erentes a su antecedente, asegu

rándose mediante tal prohibición la et"ectividad del ch:ado 

principio nulla µoena sine lege. 

l•u••Qn• nr•••~••I•• rc;in•<=I". ~_¡;J.\._ J.t• ~••· 
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:t.;.i .. 2: .. 4) GA.RANTIA OH LHGALIDl\0 EN ftATERlA JURISDIC

CIONAL CIVIL. 

Esta garantta se encuentra contenida en el cuarto pá

rrafo del articulo 14 constitucional y a la letra dice: 

"En los juicios del orden civil. la sentencia -
definitiva deberá ser conforme a la letra o a -
la interpretación jurldica de la ley, y a falta 
de ésta, se fundará en Ios principios generales 
del derecho". 

Nuestro mlls al t.o tribunal se ha pronunóiado en el 

sentido de que no sólo las sentencias definitivas, sino que 

también las decisiones interlocutorias y demás autos y proveidor. 

dentro de un juicio. d~1berAn dictarse con arreglo a dicho tercer 

pArraf'o arriba citado. 

Por otra parte, apunta el maestro aurgoa ,,:uu, que 

pareciera que dicha garantla se constriñe únicamente a las 

resoluciones dictadas en materia civil estrictu sansu y mercé1nt.f

les, pero igualmente señala el citado autor que tanto el art.lculo 

158 de la ley reglamentaria de los artlc:ulos 103 y 10/ de la 

Constitución e innumerables ejecutorias dictadas por la suprema 

Corte, han hecho extensiva la garantia de referencia a la materia 

procesal laboral en el sentido de que los laudos pronunciados por 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje y por extensión a t.odo 

tipo de resoluciones en materia procesal laboral, deben acat.ar 

en sus términos la garantla en estudio. Asimismo, por lo que 

respecta a las resoluciones dictadas por autoridades jurisdiccio

nales administrativas dentro de los procedimientos del mismo 

caráct.er, es decir, a los procedimientos contencioso adminfstra

tivos. ol más alto Tribunal sea pz·onunciado en el sentido de 

hacer ext.~nsiva dicha garantia a este tipo de reDolucJoncs. 
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2.4.1) ANALISIS OBL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. 

Otra de las garantlas de seguridad jur1dica concedidas 

por nuestra Constitución, estA contenida en su articulo 16 mismo 

que a la letra dice: 

"Nadie puede ser molestado en !':u persono. f"ami
lia, domicilio, papeles o pogcfulonP.s, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. 
No podrA 1 i brnr:::;eo ninguna 01-den de ~•prehensi6n 

sino por la autoridad judicial y sin que pre
ceda denuncia, acusación o querella de:! un hecho 
determinado que la ley sefiale como delito, san 
clonado cuando menos con p12na pt"iVativa de 11-
bertad y exisr.an datos que acrediten los elemen 
tos que integran al tipo penal y la probable -
responsabilidad del lndlciado. 
La autoridad que ejecuta una ord~n judicial de 
aprehensión, daberá poner al inculpado a dlspo
slclón del juez, sin dilación alguna y bajo su 
más estricta responsabilidad. La contravención 
a lo anterior aerá sancionado por lA ley penal. 
Cn loa casos de delito Clagrante, cualquier pet 
aona puede detene~ al indiciado pon1óndolo sin 
demora 3 dlsposiclón d~ la autoridad inmediata 
y é~ta, con la mlsma prontitud, a la del Mlnls
terlo P(Jbl leo. 
Sólo an casos urgentes, cuando se trate de delL 
to gr.o.va as! cal lflcado por la ley y ante el -
riesgo f"undado de que el indiciado pueda sus
traerso a la acción de la justicia, siempre y 
cuando 110 se pueda ocurrir ante la autoridad JY. 
dlcial por razón de la hor.a. lugar o cJrcunstan. 
eta, el Mlnlsterio PObllco podrá, bajo su t•es-
ponsabilldad, ordenar su detención, fundando y 
expresando los indicios que motiven sr.1 proceder. 
E-.:n caaos dlO! urgencia o flagrancia, el juez que 
t•eciba la consignación del dotenido deb1?rA in
mediatamente ratlflcar la det·~nclón o d13cretar 
ta libertad con las reservas de ley. 
Ningún indiciado podrA ser t~et~nldo por el Ml- · 
nlsterlo l•llbl leo por más de cuarenta y 1:ir::ho llo
ras. plazo en que deberá. ordenarse ·31J l l bertad 
o ponét·sele a disposlclón de la autot·ldad judi
cial¡ este plazo podrá duplicarse en aquellos 
c..asos qu~ la ley provt'.3a como dl'3l inc1.1t~ncla or:ga
nlzada. Todo abuso a lo dnterior:mente dispuesto 
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sarA sanclonado por la ley penal. 
~n toda orden de cateo, que sólo la autorldad 
judicial podrá expedir y que serA escrita, se 
expresará el lugar que ha de lnspeccionarse

1 
la 

persona o personas que hayan de aprehenderse y 
los objetos que se buscan, a lo que únicamente 
debe llmitarse la dillgencla, tevantAndose al 
concluirla una acta circunstanciada, en presen
cla de dos testigos propuestos por el ocupante 
del lugar cateado o en su ausencia o negativa, 
por la autoridad que practique la dillgencia. 
La autoridad administrativa podrA practicar vi
sitas domiciliarlas únicamente para cerciorarse 
de que se han cumplido los reglamentos sanlta-
rlos y de policla; y exigir la exhibición de -
los libros y papeles indispensables para comprQ. 
bar que se han acatado las disposiciones Cisca
les, sujetándose en esto~ casos a las leyes re~ 
pectivas y a las formalidades prescritas para -
loa cateas. 
La correspondencia que bajo cubierta circule 
por las estafetas ostarA libre de todo registro 
y su vlolac16n serA penada por la ley. 
Bn tiempo de paz ningón miembro del Ejército P2 
drA alojarse en casa particular contra la volun 
tad del duel'\o, ni imponer prestación alguna. En 
tlampo de guerra tos militares podrán exigir -
alojamiento, bagajes, alimentos y otras presta
ciones, en los términos que establezca la ley -
marcial correspondiente''• 

Respecto al articulo transcrlto, el maestro Burgoa 

señala que el t itUlar de ásta garantta, interpretando a contrario 

sensu dicha disposición que dice 1•nadie' 1 , se puede concluir qua 

los titulares serAn todos los gobernados, es decir, todo sujeto 

cuya escara jurtdlca sea suacept {ble dt;!I ser objeto de algCln acto 

de autoridad. Por lo que ser persigue con lo anterior una 

universal ldad, respecto de la extensión protectora de dicha 

garantta. 

Por lo que corresponde a el acto de autoridad, 

enunciado en el precepto a estudio, sel'\ala Burgoa que consist.irA 

en una .simple molest La o perturbación de cualquiera de los bienes 

jurldicos tutelados ~or el mismo, cuando se trate de actos de 
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privación en sentido estricto. ni de actos jurisdiccionales o 

penales o civiles a los que se refiere el articulo 14 constitu

cional. sino de actos de mera afectación sino de lndole meramente 

administrativa, al respecto la Suprema corte se ha pronunciado 

que en estos casos debe aplicarse la prlmera parte de articulo 

16 de la propia Constitución. 

Mientras que los bienes jur!dicoa tutelados por dicho 

articulo son: 

La persona ea el primero de esos elementos, enten

diéndose que no solamente se puede at·ectar la capacidad C!slca 

de la persona, sino que también se puede afectar su capacidad 

jurldica, entendiendo por la misma aquella capacidad que tienen 

los sujetos para ser titulares de derechos y obligaciones, en 

consecuencia, a la luz del derecho no todo. lndivid~o ... es persona, 

ya que para serlo es necesario que cuente :_con las c.l.i:.ada.a.. 

capacidades. 

Bl segundo de los bienes tutelados por el articulo en 

estudio es la familia, sefiala Burgoa n::.q,, pero no la per

turbación que recaiga sobre algOn miembro de la familia, aino que 

lo que tutela dicha garantia, es la afect.ación que pueda recaer 

sobre los derechos de la propia familia. 

Hl domicilio es el t.ercero de los bienes tutelados por 

la &arantla en cuestión, sobre el particular dice el citado autor 

, 1 .,0 •• que el domicilio equivale a la casa habitación de los 

particulares, pero igualmente respecto de las personas jurldlco

colectivas, lo será aquel lugar que para t.al efecto hUbferan 

señala"do en su acta constitutiva. De lo anterior resulta que para 

que se vea afectado el domicilio de una persona ya flsica, ya 

J.la.JJ;la.m&. P• 0119. 
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moral, no es necesario que el acto de molestia recaiga sobre su 

domicilio legal, mismo en el que debe cumplir sus obligaciones 

y ejercitar sus derechos, sino aquel en el que el Individuo 

resida habitualmente, esto es, su casa habitación, siendo 

necesario que la atectac16n de referencia recaiga sobra bienes 

que se encuentren dentro de la misma. 

~l cuarto bien que tutela la garantia en estudio son 

los "papeles", mismos que el citado autor ontiende como todos 

aquellos documentos de una persona, es decir, todas las cons

tancias escritas de un hecho o un acto jurldicos, por lo que el 

fin de dicha tutela estriba en poner a salvo de cualquier acto 

de mo1est la, el especial de los cateas arbitrarlos, la documenta

ción del gobernado y que pueda servir de base para comprometerlo 

en cualquier sentido. 

El Oltlmo de los bienes tutelados por la garant1a en 

comento, lo son las posesiones, concepto que fue estudiado en el 

apartado relat:ivo a la garant:la de audiencil(I., y pueden ser 

afectados tanto el poseedor originario como el derivado. pero no 

lo podrA ser el simple detentador de una cosa, al igual que 

acontece en la ·mencionada garantla de audiencia, el acto de 

molestia que aCecte a las posesiones del gobernado, sólo habrfa 

que determinar si dicho acto de molestia se ajustó o no a lo 

prescrito por el text:o constit:ucional, sin que se pueda discut:ir 

sobre la legitimidad o calidad de la posesión ya que, set\ala 

aurgoa et••>, que el Juicio de Amparo que cont:~a dicha lntracclOn 

se enderece, no ser.§. el conducto apropiado para det:erml.nar 

cuest:iones po~esorias. 

2.4.1.1) GARANTIA DB COHPBTBNCIA CONSTITUCIONAL-

~sta es la primera de las garant1as cont:empladas en el 

l'lurige>• Orltu.1•l•• Jan•c:'~· ~~ P• 
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articulo 16 constitucional y consistir.§. en que el ac~o de 

molestia deberA emanar de autoridad competente, al respecto la 

Suprema Corte se ha pronunciado como sigue: 

"La competencia constitucional, o sea, la que 
se refiere a la órbita de las atribuciones de 
los diversos poderes, es la ónlca que estA pro
tegida por las garanttas individuales". "La com 
petencla jurlsdlcclonal no puede resolverse por 
medto del juicio de garantlaa, sino en la forma 
establecida por la ley 11 ,, ... u. 

Ast también, concluye Burgoa, la competencia autori

taria a que se ref'lere el precepto en estudio concierne al 

conjunto de facultades con que la propia Constltuc16n inviste a 

determinado órgano del Estado, ya que sl el acto de molestia 

emana de una autoridad que al dictarlo o ejecutarlo se excede 

de la órbita :¡u~. le otorgan tales facul.tades, 1ncurrir1a en 

violación a la garanc-ia de ref'erena-á1. Por· lo· quE!' la garane1.a. de.· 

competencia constituclonal excluye, la legitimidad o competencia 

de origen de ~as autoridades, haciendo improcedente el amparo que 

cont.r.s. actos real izados por 6rgAnos 1 legalmente integrados, 

nombrados o electos, se pretenda ~remover. 

2.4.1.2} UARAN'rIA Uli LBGALIDAD. 

A¡:..unta e"i multlcitado autor 1i .. ::a,, es la garantla que 

mayor protección otorga a los gobernados dentro de nuestro orden 

juridico, su et"lcacia radica en el hecho de que por conducto de 

ella se protege todo el sistema de derecho objetivo, esto es, 

desde la propia Constitución hasta el reglamento administrativo 

de menor relevancia. 

La garantla en cuestión se sustenta sobre los vocablos 

Ap<llond,&:• •L ......... )(CYJ r. '-•••• 8113 ... o::a•. 

•u,.Q<>• o,.~nu•l•o IQn•c=•c.. tlP..a.-~,l...S..o. P• 
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que son fundamentación y motivación de la causa legal del 

procedimiento, entendiendo por causa legal del procedimiento, esa 

serie de actos que provocan la molestia a la persona, famllia, 

domicilio, papeles o posesiones de un gobernado, realizados por 

la autoridad competente, los mismos deben sustentarse en una 

causa legal•. es decir, ~ncontro.rse fundados y motivados en una 

lay. 

A continuación citaremos algunos conceptos de lo que 

por fundamentación debe entenderse: 

Burgoa sost~ene que la fundamentación consiste en que 

los actos que originan la molestia deben basarse en una disposi

ción norma-et va general, esto es que la misma prevea la 

situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto 

d~ au~orldad y que exista una ley que lo autorice ••~~1. 

Po·r: , 1 o que 1 a Suprema Corte se ha pronunciado al 

respec-co en Los siguientes términos: 

"Cuando el art:iculo 16 de nuestra Ley suprema 
previene que nadie puede ser molestado en su 
persona, sino en virt:ud de mandamient:v escrito
de aut:oridad competente que funde y mot:ive la 
causa legal del procedimiento, est:A obligando a 
las autoridades no simplemente a que se apeguen 
segOn crit:erio escondido en la conciencia de -
ellas, a una ley, sin que se conozca de que ley· 
se trat:a y los precept:os de ella, que sirvan de 
apoyo al mandamiento relativo a las propias au
toridades, lo que dicho articulo les estA exl-
giendo es que citen la ley y los preceptos de -
ella en que se apoyen, ya que se trata de que -
justletquen legalmente sus proveidos haciendo -
ver que no son arbitrarlos. Forma de just:iflca
clón tant:o mAs necesaria, cuando que dentro de 
nuestro régimen constlt~cional las autoridades 
no ~len~n mAs facultades que las que expresamen 
te les atribuye la ley" e ... 1:11. 

pp. i:s-1 ... 

90 



Mientras que por motlvacl6n debo entenderse dlce al 

mismo autor f 1. .... ,, la causa lee:al del procedimiento que la ley 

atribuye a una autoridad para desempeñar determinada acto frente 

al gobernado, encontrando llmites que deben estar contenidos en 

la propia norma jurtdJca. Ya que si dicho supuesto no corresponde 

al caso concrato, esto es, sJ no se adecua dentro de aquel, el 

acto de autoridad de ret·erencia violarla ln citada motlvaclOn 

legal, como consecuencia no bastará con que el acto de molestia 

se encuentre t-undado, sino que es necesario que también se 

encuentre debidamente motivado. 

De lo anterior se desprende que la motivación legal 

implica, la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad 

entre l~ norma general en que funda su acto y el caso espectEico 

en que ésta va a aplicarse, dado que sin la citada adecuación ae 

violarla la garantla en estudio. que junto con la de fundamenta

ci6n integran la garantla da legalidad. 

Para que la autoridad pueda adecuar una norma leg~l Q 

reglamencaria al caso concreto. en el que ésta va a surtir sus 

efectos, la autoridad debe nducir los motivos que Justi.fiquen la 

aplicación correspondiente, mi amos que deberán manifestarse en 

los hechos, c!rcunatancias y modalidades del caso en cuestión 

para que el mismo se encuadre dentro de los supuestos abstractos 

le.gal mente previstos. Dichos mot. i vos debarAn mene! onarse en el 

mandamiento escrito de la autoridad, con el objato de que el 

afectado por el acto de molest la pueda conocerlos y estar en 

aptitud de producir su defen~~. 

Nuestro más alto Tribunal ce ha pronunciado en el sJguiente 

sentido: 
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"No basta que las responsables invoquen de
terminados preceptos legales para estimar 
que sus acuerdos están debidamente fundados 
sino que es necesario que les preceptos in
vocados sean precisamente los aplicables al 
caso de que se trate" ii"+?>. Asimismo, "Si 
la autoridad responsable reconoce que por 
(fundar> debe entenderse la expresión de los 
t'undamentos legales o de derecho del acto 
reclamado. precisamente por ello se concluye 
que la resolución reclamada no quedó debida
mente Cunda.da. si en ella no se contiene la 
expresión de ningún fundamento legal o de d~ 
recho. Y sl, pot~ otra pai.~i:e, la propia auto
ridad ~esponsable reconoce que por <motivar> 
deba entenderse el se~alamlento de las cau-
sas materiales o de dot~echo que hayan dado 
lugar at acto reclamado, no puede admitirse 
que la motivación consista en la expresión 
general y abstracta de qua por razones de in 
terás pOblico el Gobierno Federal habla decL 
dido constituir por al mismo y por sus pro-
pios medios el puente a fin de operarlo en -
forma directa, ya que ast la menoionnada ex
prea16n no senala en prlncip1o las causas m~ 
ter1ales o de hecho que hubieran dado lugar 
al acto reclamado" , 1 ,,..,. 

Por lo que podemos concluir, que la fundamentación y 

la motivación son condiciones de validez constitucional de todo 

acto de molestia y que necesariamente deben concurrir en el mismo 

para que la autoridad no incurra en una violación a la garantla 

consignada en el articulo 16 de la propia Constitución. 

De igual manera, se menciona ~n la primera parte del 

precepto en estudio Ja denominada garantta del mandamiento escri

to, misma que equivale a la t'orma del acto de molestia, el cual 

debe originarse siempre de un mandamiento u orden escritos, por 

lo que cuaJq~ier mandamiento u ord~n verbales que ori~inen un 

acto de molestia. serAn violatorios de la garantla en comento. 

Anop•r~, •'"' R•"l -.~ •n l:'i ...,.,.,..,. .. , t;O.IOID )C)C 1 1 :ro Ooouund• ••l•o ... .,,.. lipDc•o P• 
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Como vemos, para que la autoridad pueda emitir un acto 

de molest la, ea necesario que lo haga a través de una orden 

escrita bajo la pena de viola.r Ja garant1a de mandamiento 

escrito, además, es necesario que el acto contenido en un manda

miento escrito sea dado a conocer al particular, para el efecto 

de que dicho particular pueda corroborar, que el citado acto de 

molestia se encuentra debidamente Cundado y motivado. 

Entraremos ahora al estudio de la segunda parte del 

articulo 16 constituciona1, da! que se hará un somero estudio, 

toda vez que no encuentra relación alguna con el tema que en el 

presente trabajo se estA estudiando, conteniendo los vocablos de 

aprehensión y detención, mismos qua tienen como efecto la priva

ción de l ibert.s.d de un sujeto, y que no proviene de una sentencia 

judicial entendiéndose como un acto preven~ivo. 

Bl precepto en cuestión;,.·. lndica.. ·qua·· Las. citadas 

aprehensión y detonc!On deben emanar do una autoridad judicial 

entendiendo por ésta, el órgano estatal que forma parte del podar 

judicial, ya local, ya federal. 

De igual manara, se harA u11 breve sai'ialamlento respecto 

de la. tercora parte del articulo 16 constitucional. en los miemos 

términos que en la segunda parto del articulo en cuestión 

menciono qu& sólo la autoridad judicial podrA expedir una orden 

de cateo, y que la ·misma serA escrita, refiriéndose igualmente 

a la t"orma del acto de molestia, en la que deberá setialarse el 

lugar que haya de inspeccionarse, la persona o personas que hayan 

de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que Onicamente 

deber.A limitarse dicha diligencia y al concluir la misma 

levantarse un acta circunstanciada en presencia de dos testigos, 

en Ja que se hagan constar los hechos suscitados en la diligencia 

practicada. 
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Apunta el menaion~do autor t l ... ,, que adem&.e de lo 

anterior, la orden de cateo no debe ser genérica esto es, debe 

seftalarse en la misma cosas concretamente determinadas,asl como 

que el lugar igualmente debe estar determinado. Por Oltimo, en 

la parte final del párrafo en estudio se impone a la autorlclad 

la obligación del levantamiento del acta anterlorme::nte menciona

da, asl como del nombramiento de dos testigos de asistencia. 

Por lo que respecta, a la cuarta parte del articulo 16 

de la Ley Fundamental, en la que se senala que las autoridades 

administrativas pueden realizar visitas domiciliarlas sin el 

requisito de la orden de autoridad judicial, se establece que la 

orden de la autoridad administrativa, debe apegarse a los 

requisitos prescritos para los cateas, por lo que se da por 

reproducida en lo conducente, el comentario realizado para la 

tercera parte del articulo en estudio. 

Pasaremos ahora a analizar brevemente el tercer pArrafo 

del articulo 16 constitucional, relativo a la libre circulación 

de la correspondencia, al respecto Burgoa , 1 ~0 ,, sostiene que 

toda autoridad tiene la obligación negativa de no registrar, esto 

as, de no inspeccionar la correspondencia de cualquier individuo 

y en consecuencia permitir su libre circulaciOn. 

La regulación anterior se incluyó en el articulo 16 de 

nuestra Constitución, por decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 3 de febrero da 1983, dado qua con anteriori

dad la regulación de referencia se encontraba es~ableaida en el 

articulo 25 de la propia Ley Fundamental. 

Por Oltimo, se analizarA el cuarto p4.rrafo del articulo 

16 constitucional, en el que en primer término se consigna la 

Duroo• Cr•hu•I•• lgn•c•o• ~ .... ,...1.. 
~p .... o•. 
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garantla de lnvlolabi 1 ldad del domici 1 io del individuo por parte 

-de las autoridades milil:ares, lo cual se presentarA sólo en 

tiempo de paz, dado que en tiempo de ,suerra la misma disposición 

faculta a los militares para exigir de los gobernados ciertaa 

donaciones o prestaciones consistentes en bagages y alimentos en 

forma gratuita y aQn en contra de la voluntad de aquellos, pero 

es menester que di ches actos se encuentren apoyados por una 

leglslacJOn especial que al respecto se dicte, es decir, la ley 

marcial, misma que formarA parte de la leglslacl6n de emergencia 

que el Ejecutivo Federal, puede dictar con arreglo al articulo 

29 de la propia Ley Fundamental. 

l'lientras que Pel Jpe Tena Ro.mlrez u1:1u, señala que la 

privación et·ectuada en tiempos de guarro. viene a constituir uria 

exproplaclOn du bienes o el uso forzoso de mueblas e inmuebles, 

Incluso la incorporación transitoria do determinadas personas 

para efectuar algOn acto, a fin de satisfacer necesidades urgen

tes, destinadas a la tranquilidad del orden pOblico. 

2.5.1.) ANALl51S DEL ARTICULO 17 COHSTITUClOHAL. 

El precepto en cuestión, a la letra dice: 

"Nadie pu~de oer aprisionado por deudas de 
carácter puramente civil. Ninguna persona 
puede hacerse justicia por sl misma, ni -
ejercer vlolencla para reclamar su derecho. 
Los tribunales estarAn expeditos para admJ
nistrar Justicia en los plazos y términos 
que El.je la leyi su servicio serA gratuito¡ 
quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judfctales". 

La primera de las garantlas de seguridad jurldica que 

contiene el precepto en estudio, apunta el maestro Burgo.a. c1~•· • 

T••1• R•..,C•·••o ftellP•·-'10.....~ P• -· 

D'"'rao• Or"l ... u•l•• •a ... •.,,lGo 0~ P• 
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es la de que nadie puede ser aprisionado por deudas de car4cter 

puramente civfl, corroborAndose asl el principio jurtdico de 

nullum delictum, nulla poena sine lega, de acuerdo con lo ante

rior, sOlo aquellos hechos tiptctcados por la ley como delitos, 

pueden ser susceptibles de sancionarse con la privación do la 

l lbertad. 

La segunda garantla de seguridad jurldica contenida en 

el articulo 17 constitucional, es la relativa a que ninguna 

persona puede hacerse justicia por al misma, ni ejercer violencia 

para reclamar su derecho, respecto de lo cual soñala el citado 

autor que ésta disposición constitucional no contiene una 

garant:la individual propiamente dicha, sino que más bien Ge 

traducirla. en una relación Jurtdica existente entre el gobernado 

y el Estado, en virtud de la cual .ae crea para el primero un 

derecho subjetivo pCabl leo y para. el segundo una obl igaci6n 

correlativa. 

Por lo que dicho precepto, impone al gobernado dos 

deberes negativos, a saber, no hacer justicia por su propia mano 

y no ejercer violencia para rE!Clamar su derecho, lo cual implica 

la obli,gaclón que tiene el gobernado de acudir a los órganos 

respectivos a ~in de que se le administre justicia. 

Bn su parte t•fnal, el articulo 17 de la Ley Pundamental 

dispone que Jos tribunales estarán expeditos para administrar 

justicia, por lo que la .garantla de seguridad jurldica, estable

cida en favor de los .gobernados, se traduce en la imposibilidad 

de las autoridades judiciales de retardar o entorpecer 1ndetln1-

damente su ~unción de administrar justicia, imponléndoseles la 

oblisaclón da substanciar y resolver los oontlictos ante ellas 

planteados, dentro de los términos consl.gnadoa en las layes 

re.spect 1 vas, 

~n consecuencia, la obl igaciOn lmpua•t& a dichas 
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autoridades, es positiva, puesto que las mismas tienen el deber 

de actuar en favor del gobernado en el sentido de despachar los 

negocios en que intervengan en forma expedita, a lo que agrega 

aurgoa 1 i~:u, que si un juez se negare a despachar un negocio 

pendiente ante él, bajo cualquier pretexto, aOn cuando sea el de 

oscuridad o silencio de la ley, constituye el delito _de abuso 

de autoridad, consignado en el articulo 214, f'racc:l6n V del 

l.!6dlgo Penal. 

Por su parte el Pellpe Tena Ramtrez cla-•, respecto de 

la última part.e del articulo en es1:udio apunta que en el mismo 

.se consigna el derecho de justicia, el que se traduce en la 

eacultad que tiene toda persona, para acudir a los tribunales en 

busca de que se administre justicia, ast como en defensa de sus 

derechos. 

Hs asl, como se imputa al Estado la obl igacl6n de 

organizar los tribunales, para el efecto de impartir justicia de 

~anera gratuita y rApida. 

Igualmente, al citado autor set\ala que toda persona 

debe ~ener libre acceso a la lmparticl6n da justicia, por lo que 

el gobernado que vea violado su derecho a recibir justicia, podrA 

acudir al Ju1cio de Amparo, a efecto de que las autoridades 

jurisdiccionales, se vean obligadas a travOs de dicho medio de 

de~ensa, a cumplir con las prescripciones a que dicho numeral se 

contrae. 

T•n• "•"'•r••• P"•l~J>•· QQ....-c..t...S.~ p. 
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3) l!L PROCJ!SO COHTBBCIOSO ADMINISTRATIVO l'l!OHRAL, SU 
NATURALEZA JURIDICA Y ARTHCHDHHTHS. 

3.1) HL PROCHDIHIHHTO COBTBICIOSO ADKIHISTRATIVO FHDH
RAL, COHCBPTO. 

Para explicar la naturaleza jurídica de lo que el 

contencioso administrativo es, citaremos alQunas definiciones que 
los administrativistas han dado al respecto. 

Gabino FraQa, define al contencioso administrativo de 
dos formas: el formal y el material. 

Desde el punto de vista formal dice "se atiende a la 

especialidad de los órganos que conocen las disputas que resulten 

del actuar administrativo. Cuanto existe esa especialidad se 

habla de 1011 tribunales administrativos." 

Desde el punto de vista material dice "oe atiende a la 

existencia de una controversia entre el particular afectado y la 

Administración, en razón de un acto realizado por la propia 
Administración" (1DD>. 

Como vemos para Gabino Fraga formalmente habrA 
contencioso administrativo si el órgano que conoce del asunto 

está especializado en materia administrativa, mientras que 
materialmente habrá contencioso administrativo cuando se soscite 

una controversia entre el particular y la Administración Póblica, 
por un acto de ésta última. 

Mientras que Serra Rojas dice: "lo caracteristico del 

contencioso administrativo ya sea que el mismo se siga o.nte la 
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autoridad judicial o bien ante la autoridad adninistrntiva 
independientemente, estriba en la existencia de un litigio entre 
los partioulare~ y la Ad11inistraoi6n" <l.&e). 

Creemos que la anterior definioi6n es muy general 
porque la Ad11inistraoi6n (Estado), puede celebrar ~~ntratos como 

si fuera particular y entrar en controversia con los 
particulares, en oonseouenoia no siempre que exista un litigio 

entre la Administración y el particular existirá el contencioso 
administrativo. 

Por su parte, Brisefto Sierra lo oonceptualiza como "el 

desacuerdo que existe entre los gobernantes y Qobernadoe sobre 

las normas que regulan las relaciones administrativas de ambos" 
(187). 

De la citada defin!oión observamos como Brise~o Sierra 

al deoir que es eL d.esaouerdo que existe entre gobernantes y 
~obernados, es erróneo, ya QUO puada existir desacuerdo entre 
ambos, y no trasoende~ a 

administrativo. 

ser resuelto por 

Finalnente Nava Nearete 
administrativo pro11ovido por .. los 

actos 

as dice que 

adninistrados 
de esta 111 tima 

un tribunal 

un 

o la 
ante 

"proceso 
Adninis-

6ri1anos traoión Pública y contra 

jurisdiccionales", teniendo 00110 finalidad 11antener intactas lT 

sanas las relaciones jurídicas administrativas, as! como loarar 
su desarrollo c1ae>. 

Consideramos que la definición vertida por Nava Negrete 

P• 1121. 
(187) B2>1.1Mfto as.....,.. ~o. (X'tCpSS'1plOT• m tpp TBXWN*!U H*TMTllTllATl"DA· 

RaYS.•t:• del Tri.bmal PS.90al. d• la Jf'ed•raoS.&1.. H~oo. ou&Rt:o nd.aro 

.xtraordtn~s.o. 10?1. p. ea. 
(1158) Nava Mecr-te. A1f'Gl"&90, Qxpw2k1 ppcyzwpN tllHJ'fIR't9.,..,-YP •. H.axS.Oo, l.lit.IW, P• 

11e. 
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es la más acertada, ya que es muy completa, porque este tipo 

de procesos también pueden ser iniciados por ln Administración 

Pública y no sólo por los particulares. 

3.2) RL TRIBUNAL FISCAL DR LA FRDRRACION Y RL PROCR-
DIHIRHTO CONTENCIOSO ADHIHISTRATIVO FRDRRAL, 
HISTORICOS. 

AKTRCRDI!NTRS 

En tratándose de la materia contenciosa administrativa 

en nuestro pafs han existido diversos ordennmientos que la 

regularon. Al respecto Hargáin Ha.nautou c100> indic~: 

3.2.1) Ley para el Arroglo 

Administrativo, del 25 do maya de 1853. 

de lo Contenciosa 

Cuando transcurría la mitad del siglo pasado, destacó 

entre los hombres cultos de la épocn el jurista Teodosi~ Lares. y 

dado a su influencia fran0esn, se encontraba como colaborador de 

Santa Annn. se encargó de redactar diversas leyes, entre ellas y 

siendo la que nos interesa, la Ley para el Arreglo de lo 

Contencioso Administrativo del 25 de mayo de 1853, que fue más 

conocida Con el no111bl."e de "Ley Lares", esta ley provocó un gran 

revuelo en el medio jurídico de la época toda vez que al ser 

aprobada por el Poder Legisl&tivo, los particulares al 

considerar:~ inconstitucional la impugnaron ante los tribunales 

federales, ~ismos que la declararon inconstituc~onal. 

Daniel Hore,·.o Día2 nos menciona quo el principal 

opositor de esta ley fue Ignacio L. Vallarta quien siendo 

Ministro de la Suprema Corte da Justicia de la Nación, sostuvo la 

inconstituoionalidad de la Ley Lares por considerarla violatoria 

de la división de poderes que sostenía nuestra Constitución, ya 

que según Vallarta la existencia de un Tribunal Administra-

'10Q) Ha.~Pin Ha.nG.UtCAl. Rm1l.1Q. DB to CXJNTJruCTOBQ OOHIHTSTBATtm DB AWU Af!IQll 

o ns IMITJl1AQION ..... ad. Hd1tQr1a.l. Porrll•. Hilbc:1co, 199l., PP• 57-60. 
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tivQ iaplioBba la rauni6n de dos poderes en una sola persona, 

esto es, el ejecutivo y el judicial se reunían en el Presidente 

de la República y por tal motivo la ley de referencia fue 

declarada inconstitucional (1BO>. 

A continuación comentaremos sus cuatro primeros 

artículos: 

Su articulo lQ indicaba gua no corresponde a la 

autoridad judicial el conooim.iento de las cuestiones· adminis

trativas. 

Mientras que en su artículo 2Qdioe son cuestiones de 

administración las relativas: 

A las obras públicas. 

- A los ajustes públicos y contratos celebrados par la 

administración. 

- A las rentas nacionales. 

A las actos administrativos en las materias de 

policía, agricultura, comercio e industria que tengan por objeto 

el interés general -de la sociedad. 

- A la inteligencia, explicación y aplicación de loa 

actos administrativos. 

- A su ejecución y cumplimiento cuando no sea necesaria 

la aplicación del Derecho Civil. 

Por su parta el articulo 30 establecía loe ministros de 

(180) Hor.no 01-... O-.n:l.•1. aeumRs ntprsx•s t<gKTCªNQB tkU.torS.&1 Pax. H~oo. 

1979. p. 207. 
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estad' o, el consejo 

Distrito, y los jefes 

y los gobernadores de los Estados y 

políticos de los territorios conocerán de 

las cuestiones administrativas, en la forffia y de la manera que se 

prevenga en el reglamento que se expedirá con esta ley. 

Y su articulo 4Q señalaba habrá en el consejo de 

Estado una sección que se conocerá de lo contencioso admi~is

trativo. Esta sección se formarR de 5 consejero~ abogados que 

nombrará desde luego el Presidente de la República. 

Del comentario anterior, se puede observar como ésta 

ley aunque fue declarada inconstitucional, trata yn de problemas 

~elativos a la administración pública en 

antecedente de lo que ahora es el 

administrativo y muy vaga:nente de lo que 

Tribunal Fiscal de la Federación. 

general, e~te es un 

proceso contencioso 

también ahora es el 

Otro antecedente del proceso contencioso administrativo 

lo encontramos en: 

3.2.2} Ley de la Tesorería de la Federación del 10 de 

febrero de 1927. 

Esta ley contemplaba en su capitulo V un juicio de 

~posición a las resoluciones administrativas, mismo que se 

substanciaba ant~ los Juzgados de Distrito de la jurisdicción del 

promovente, dentro de los 30 días siguientes, debiendo otorgarse 

garantía del interés fisc~l y gastos de ejecución, sin tomarse en 

cuentn como garantía el secuestro de bienes que hacia la 

autoridad administrativa. 

No presentada la demanda y si la oficina exactora no 

recibía ningún comunicado al respecto continuaba con el proce

dimiento de ejecución, siendo importante en ese tiempo este medio 

¿e defensa para resolver las controversias entre la hacienda 

pública y los contribuyentes, pronto entró en desuso porgue los 

102 



juicios eran muy tardados y generalmente los expedientes 

terminaban archivados dada la falta de interés jurídico de los 
particulares, y la autoridad administrativa terminaba por hacer 

efectiva la garantía del interés fiscal. 

3.2.3) El tercer antecedente del proceso contencia~o 

administrativo se encuentra en la Ley de Justic~~ Fiscal del 

27 de agosto de 1936, de la que Hargáin Manautou (181) 

comenta lo siguiente: 

Esta ley creó el Tribunal Fiscal de la Federación, 

poniéndose en tela de juicio su constitucionalidad, diciéndose 
que su constitución y existencia pugnaban con las ideas expuestas 

por Vallarta en el siglo anterior, con el criterio sustentudo por 

la Suprema Corte de Justicia y por muchos juristas de la época, 
ya que no podían concebir que un 

jerárquicamente al Presidente 

órgano autónomo no subordinado 

de la República, tuviera lo. 

oportunidad de corregir sus errores a través de un procedimiento, 
cuyos resultados el particular podía impugnar a por medio del 

juicio de amparo, por lo que en el primer tercio del presente 

siglo, se consideró audaz suprimir la intervención de la justicia 

federal en materia fiscal. 

Al crearse el Tribunal Fiscal de la Federación, su 

competencia era exclusivamente la materia tributaria. pero a 

través de diversas reformas se ampliando la competencia amateria 

administrativa en general. 

3.2.4) Código Fiscal de la Federación del 1D de enero 

de 1939. 

La ley de justicia fiscal tuvo ~¿gencia hasta el 31 de 

diciembre de 1938, y a partir del 12 de enero de 1939, entró en 
vigor el 12 de enero de 1939, dicho código recogió casi íntegra-

(1B1) Hara .. 1n HanlLlltou. Ezni.11.o. ~ P• 63. 
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mente la ley de justicia fiscal, incorporando además a loe 

sujetos, de la relación tributaria, procedimiento económico

coaotivo y sanciones e infraooionas. 

Durante la vigencia que tuvo el citado ordenamiento, 

mantuvo una buena relación entre la hacienda pública y loa 

contribuyentes y los defectos de t6cnlca jurídica se fueron 

puliendo a través de las reformas que se le hicieron a lo lnrgo 

de su vida. 

3.2.5) Código Fiscal de la Federación del 24 de 

dicienbro de 1986. 

Se considera por los tratadictns que este ordenamiento 

tributario no contribuyó ningún avance para ol Derecho Tributario 

en México, tal como lo fue el de 1938, ya que en éste sólo so 

hizo unn reestructu~ación de aquel, corrigiéndose también errores 

de técnicn legislativa. eliminándose la regulación y organización 

del citado tribunal, ~uostiones que so establecioron en su propia 

Ley Orgánico. 

Er.tró en vigor el lQ de abril de 1967 y se expidió cono 

acat~miento :- las recomendaciones que fueron formuladas por la 

Organización ~6 Estados Americanos y por el Banco Interamericano 

de Desarrollo. dichas recomendaciones iban encaminadas a obtener 

una correcta tr;hutación de sus gobernados y que en consecuencia 

tuvieran un buen desarrollo econónico. 

3.2.6) Código Fisoal de la Federación del 30 de 

diciembre de 1981. 

Cuya publicación se realizó en el Diario Oficial de la 

Federación, el 31 de diciembre de 1981, entrando en vigor el 10 

de enero de 1982, pero a raíz de la problemática económica que 

sufrió nuestro pais, el Congreso de la Unión, resolvió que la 

entrada en vigor seria el lQ de abril de 1983, aunque por 

104 



reformas de diciembre de 1982, se estableció en un articulo 
transitorio que entraría en vigor el lQ de enero de 1983, a 

excepción del titulo VI "Del Procedimiento Contencioso", que 

entró en vigor el lQ de abril de ese a~o. 

Ent~e las principales novedades plasmadas en este 

ordenamiento, tenemos que se reconoció por primera vez_ la 

existencia de la contribución especial n través de las aporta

ciones de segur.idad social, a partir dr 1990, sólo se prevé el 
recurso de revisión en contra de las sentencias de las sala 

regionales y que podía ser hecho valer por las autoridades <102>. 

3.3) BL PROCKDIKIBNTO CONTBNCIOSO 
FBDBRAL, SU TRAllITB Y RBSOLUCIOH. 

ADKINISTRATIVO 

El Código Fiscal de la Federación vigente en su Titulo 

VI, regula el Procedimiento Administrativo Federal, y en su 
capítulo enuncia las disposiciones generales que le son 
aplicables al mismo. 

En el citado capitulo se establece que a falta de 
disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código federal 
de Procedimientos Civiles, siempre y cuando dicha disposición se 

avenga al procedimiento en comento. 

Asimismo menciona que si a varias personas perjudica 

una resolución impugnada, ellas deberán nombrar un representante 

común, esta figura es denominada por la doctrina litisconsorcio 

activo mismo que fue explicado en el capitulo primero de este 
trabajo. 

3.3.1) De la demanda. 
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Toda demanda de nulidad que se promueva ante el 

Tribunal Fiscal de la Federación deberá reunir los siguientes 

requisitos: 

Deberá interponerse dentro de los cuarenta y cinco dias 

hábiles, siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

resolución que se combate 

El primer requisito que debe señalarse es la autoridad 

a la que va dirigida, esto es, se señalará la autoridad que va a 

conocer del juicio, siempre será el citado TribunalFiscal de la 

Federación. 

El segundo de los requisitos será el de sei'ialar a 

aquella personn que va a promover el juicio y con que carácter, 

esto es, el demandante o actor, él es quien promueve el juicio de 

nulidad y con tal ~arácter ~e ostentnrán el perticular o la 

autoridad· administrativa. si es el particular quien promueve el 

juicio lo podrá hacer po~ su propio derecho o a travéa de un 

apoderado, teniend0 ~ste último la obligación de acreditar su 

personalid~d con testimonio notarial en le haya sido conferido 

tal carticti:ir. 

De igual forma el Códiao Fiscal de la Federación, 

señala que el actor podrá autorizar a licenciado en 

que realice premociones, 

notificaciones, QS un 

rinda pruebas, así como 

requisito en materia 

derecho para 

para recibir 

con tenciosn 

administrativa que a quién autorice el particular sea licenciado 

en derecho y que éste registre su cédula profesional ante dicho 

tribunal. 

Deberá señalar también el pro~ovente domicilio dentro 

de la competencia de la sala regional del tribunal para el efecto 

de oir y recibir notificaciones. 

Como tercer requisito el actor deberá señalar la 
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resolución que impugna ya que para que procederá el juicio de 
nulidad en contra de las resoluciones que dicten las autoridades 
administrativas, y puedan ser impugnadas por los particulares o 

por la misma autoridad cuando las consideren ilegales. 

Las citadas resoluciones deben reunir las siguiontes 
características: 

-Que sean definitivas. 

Se estará en presencia de una resolución con tal 

carácter, cuando ella no admite ningún recurso ordinario en su 
contra o admitiéndolo, el mismo fuere optativo. Para Bielsa, 

resoluciór;t definitiva "es la autoridad superior y que ya no puede 
preverse por la 11isma autoridad <163). 

La Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, 
establece en su artículo 23 párrafos primero y óltimo, gue ''Las 

Salas del Tribunal conocerán de los juicios que se inicien en 
contra de las resoluciones definitivas y que ''las resoluciones se 

considerarán definitivas cuando no adnitan recurso administrativo 
o cuando la interposición de este sea optativa para el afootado''. 
Mientras que el citado ordenamiento, establece en eu articulo 
202, fracción VI, que es improcedente el juicio ante el también 

citado tribunal por las causales o actos que puedan impugnarse 

por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de 

aquellos cuya interposición sea optativa. 

-Que lesione un interés o que cause un agravio o 

perjuicio. 

Bato es. que la misma sea perjudicial para quien va 

dirigida, no pudiendo un tercero impugnarla si el titilar la ha 

consentido, ya que no se estaría frente a un interés directo y 

(183) Bi•l•a. R. ait. por Hars-.:Lin Hanautou 0 mn11:to. ~ P• 78, 
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legitimo, sino frente a uno resultante de un fenómeno econónico. 

Tocante a este ejemplo el ordenamiento legal en 
cuestión, en el mismo articulo pero en su fracción IV, establece 

que: las Salas del Tribunal conoceré.n de los juicios que se 

inicien en contra de las resoluciones definitivas" que causen un 

agravio en materia fiscal, distinto al que se refieren las 
fracciones anteriores". Y por su parte el Código Tributario, en 
su articulo 202, fracción I, establece que es improcedente el 
juicio ante el Tribunal Pisoal contra actos "Que no afecten los 

interese juridicos del demandante. 

Además dicha hipótesis es una causa de sobreseimiento 
an el juicio de anulación, e.si lo ha establecido dicho Tribunal 

en su jurisprudencia cuyo rubro es "SOBRESEIMIENTO DBL JUICIO. 

PROCEDE SI NO AFECTA EL INTERl!S JURID!CO DEL DEHANDANTI!" """'" 

-Que sea personal y concreta. 

No se estará frente a una resolución personal y 

concreta, sino frente a una general y abstracta nientrns no se 
exija su cumplimiento mediante resoluciones individuales y 
~oncretas y por lo tanto hasta entonces podrá conbatirse a través 

d.el juicio de nulidad. 

-Que conste por escrito. excepción hecha de la derivada 

de una negativa fleta. 

Por su parte el artículo 37 de dicho ordenamiento 

señala: las instancias o peticiones que se formulen a las 

autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de cuatro 

meses, transcurrido dicho plazo sin que se ·notifique la 

resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad 

(1B4) R8VS.•t& d•1 Tr1blln•1 Jr'S.•oal. d• 1-. Jri9der-.a1&\• maYO de 1990, p. 24. 
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reaolvi6 negativamente e interponer los medios da defensa en 

cualquier tiempo posterior a dioho plazo, mientras no se dicte 

resolución, o bien esperar a que ésta se dicte. 

En consecuencia, el particular deberá esperar a que 

transcurra dicho plazo o se dicte la resolución para poder acudir 

ante el tribunal en cuestión a promover el juicio de nuli4ad. 

Como hemos visto en las características anteriores. una 

resolución administrativa que reúna alguna o varias de las 

mismas. podrá ser impugnada a través del juicio de nulidad. 

Bl cuarto requisito que debe contener una demanda de 

nulidad, es el de se~alar a la autoridad o autoridades demandadas 

o en su caso, si el demandado es un particular asi deberá 

señalarlo la autoridad administrativa. 

Por lo tanto serán demandados en el juicio de nulidad: 

La autoridad que dict6 la resolución impugnada. 

El titular dr la entidad o dependencia de la ndai

nistración pública federal, Procuraduría General de la República 

o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de la que 

dependa la autoridad mencionada en el párrafo anterior. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Püblico: 

Cuando se controviertan actos de autoridades federa-

tivae coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o 

acuerdos de materia de coordinación de ingresos federales. 

Cuando se 

federación. 

controvierta el interés fiscal de la 

Bl quinto de los requisitos establecidos para una 
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demanda de nulidad, es el de señalar al tercero interesado si lo 

hubiere. 

Tendrá el carácter de tercero, aquel poseedor de un 

derecho que sufriría menoscabo si la autoridad enisora es vencida 
en juicio, el código de la materia se~ala que·tercero es aquel 

que tenga un derecho incompatible con la pretenuión del 

demandado, por lo que el tercero será un interesado en dar su 
apoyo a la.defens~ que la autoridad hace de su resolución. 

Un ejemplo. de .un tercero interesado, seria cuando en 

una resolución que ordena a una enpresa que etectOe un repa;to 
adicional de utilidades, en este caso loe trabajadores deberán 
ser se~alados como terceros interesados por conducto de su 

sindicato. 

Algunas de las caracteriaticas gua tiene el tercero al 

inte~venir en el procoso ante el citado tribunal, son que debe 
apoyar la resolución impugnada que fue emitida por la autoridad, 

el terce~o es parte obligatoriamente y finalmente si no es 

llamado a juicio puede ser que el procedimiento se interrumpa o 

retroceda. 

El tercero puedo acudir a juicio apersonándose dentro 

del tármino legal, mediante escrito que reúna los requisitos de 
la demanda o de la contestación en su caso, anexando el documento 

con el ·que acredite su personalidad, debiendo expreQar los 

motivos por los que considera se encuentra justificada su 

intervención en el proceso. 

Como sexto requisito se establece que el actor deberá 
expresar los hechos que den motivo a la denanda, cono en toda 

demanda, deberán señalarse los hechos que dieron origen a la 
jemanda, se hará una narración cronológica de como ocurrieron 

para que la sala del conocimiento pueda deter~inar, tomando en 

cuenta los demás elementos a que estamos haciendo alusión, a 
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quien le favorece la razón y asi poder anular o . confirmar la 
resolución iapu¡nada. 

Bl. séptimo de los requisitos en cuestión, es de la 

expresión de agravios o también conocido cono ·Conceptos de 

anulación, el actor deberá expresar que agravioR le causa la 

resolución combatida y en base a ellos, intentará demostrar a loe 

magistrados de la sala del conocimiento, el porque debe 

declararse la nulidad del acto administrativo. 

Se indicarán los preceptos legales que el particular 

considere violados por la autoridad a1· emitir su resoluoi6n,y que 

dicha violación deja al particular en estado de inde~ensión, ya 

sea porque existieron violaciones de forna o de fondo y en base a 

ello deberá dejarse sin efecto el acto impugnado. 

Como último requisito que debe contener toda demanda de 

nulidad, se establece que el particular deberá ofrecer pruebas, 

esto es, que al interponer su demanda ofrecerá aquellas pruebas 

que considere id6neas para acreditar su dicho. 

Bl Códi¡o Tributario reQula que en los juicios que se 

tramiten ante el .Tribunal Piscal, se admitirán todo tipo de 

pruebas, excepto la de .confesión de la autoridad mediante 

absoluc~6n d• p~sioiones. 

de11anda·y 

3.3.2) De la oonteetaoi6n de la deaanda. 

El de~andado deberá expresar 
que producirá dentro de los 

en su contestación .a la 

cuarenta y cinco días 

la notificaci.6n de l.a hábiles siguiente al en que surta efectos 

resolución impugnada. lo siguiente: 

Los incidentes de previo y especial pronunciamiento y 

los mismos son: 
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La incompetencia en raz6n del territorio, procederá 

este incidente cuando conozca de una demanda de nulidad una sala 

regional distinta a la del domicilio del particular que impugna 

la resolución. cuando exista controversia en cuanto a que sala es 
la que debe conocer de un determinado asunto, dicha controversia 

será resuelta por la sala superior del Tribunal Fiscal. 

El segundo de los citados incidente.a e~ el de acumu

lación de autos y proceder~ cuando: 

-Las partes sean las mismas y se invoquen id6ntioos 

-Siendo diferentes las partes e invoo6ndose diversos 

agravios, el acto impugnado sea el mismo o se impuanen varias 

partes del mismo neto. 

-Independientemente de que las partes o los aQravios 

sean o no diversos, se impugnen actos que sean unos antecedentes 

de otros. 

El tercero de los enunciados incidentes es de nulidad 

de notificaciones, ~e declarará la nulidad de las notificaciones 

que no fueran hechas conforme a las prescripciones que apunta el 

Código Fiscal, el perjudicado podrá pedir que se declare la 

nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquel en que 

conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo 

escrito que se promueva la nulidad. 

El cuarto incidente es el de interrupción por causa de 

muerte o disolución, será interrunpido el juicio de nulidad 

cuando quien lo promueva sea una persona fisica y ésta fallezca, 

la interrupción durará hasta que se abra la su sucesión y se 

nombre al representante de la misma y dioha persona se haaa cario 

de la continuación del juicio. 
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De igual forma será interrumpído el juicio de nulidad 
cuando quien lo promueva sea una persona jurídica colectiva y la 
misma se disuelva por alguna de las causas gue regula Ley General 
de Sociedades Mercantiles, y la interrupción se prolongará hasta 
en tanto no se· nombre a la persona que conforme a la ley de la 
materia deba representar a la sociedad disuelta. 

Por ~ltino, comentaremos lo relativo al incidente de 
recusación por causa de imPedinento, los magistrados que conozcan 
de un asunto en el que tengan aliuno de los intereses que se 
estudiaron en el capitulo primero del presente trabajo, deberán 
excusarse del conocimiento de dicho asunto, sino lo hicieren, la 
parte ateotada podr' promover el incidente de recuaaci6n para el 
efecto de QUe el citado magistrado daje de conocer del juicio. 

Asi también, el demandado expresará en su contestación 
de la demanda las causales de improcedencia y de sobreseimiento a 
que hace alusión el Código Fiscal de la Federación y las mismas 
son: 

-Que el acto administrativo no afecte los intereses 
jurídicos del demandante, esto es. que si la resolución impugnada 
no afecta la esfera jurídica de aquel que promueva el juicio de 
nulidad, la sala que conozca del mismo deberá desechar por 
improcedente la demanda instaurada. 

Que no sean de la competencia del Tribunal Fiscal. 
Se menciona en el articulo en estudio, que es improcedente el 
juicio de nulidad contra actos cuya impugnación no corresponda 
conocer a dicho tribunal. Bato es, gue deben estar comprendidas 
dentro de las reguladas por el articulo 23 de su Ley Orgánica. 
que se~ala la competencia dol mismo. 

Que la resolución que se combate ya hay& sido materia 
de sentencia pronunciada por el Tribunal Piacal, siempre que 
hubiera identidad de partea y se trate del mismo acto impu•nado, 
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aunque las violaciones argumentadas sean diversas. Bata causal 

atiende a que se estaría en presencia de la figura jurídica de 

cosa juzgada y lo que trata de evitar es que exista contradioción 

en las sentencias que enita el citado tribunal. 

Otra de las causales es la que se refiere a aquellas 

resoluciones respecto de las outles hubiera oonsentiniento, 
entendiéndose que hay consentimiento únicamente cuando no se 

pronovió ning~n medio de defensa en los t6rmino• de las leyes 
respectivas o juicio ante el Tribunal Pisoal en los plazos 
seftalado11 por el C6d1110 de la materia. 

De iaual forna, ser4 improcedente el juicio de nulidad, 
cuando la resolución que se combate haya sido materia de algdn 

recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante 
una autoridad administrativa o ante el citado tribunal, tanbién· 

trata de evitarse con esta causal una contradicción de sentencias 

la dar solución a un juicio. 

Seré de igual forma improcedente el juicio de nulidad 

cuando, la resolución materia del propio juicio, pueda impugnarse 

a través de un recurso o medio defensa, excepción hecha de 
aquellos cuya interposición sea optativa para el particular, en 
esta causal de improcedencia se hace alusión a al principio de 

definitividad. 

Asimismo, es improcedente el juicio ante el Tribunal 

Fiscal, si el acto administrativo impugnado es conexo a otro que 
haya sido impugnado por medio de alg~n recurso o medio de defensa 
diferente. Estableciendo el Código Tributario, que habri 
conexidad cuando las partes sean las misma y se invoquen 

idénticos e.aravica; siendo diferentes las partea e invocándose 
distintos agravios, el acto inpuanado sea uno 11111110 o se impugnen 

varias partea del mismo acto; independientemente de que las 

partes y los aaravios sean o no diversos, se impugnen actos que 

sean unos antecedentes o consecuencias de otros. 
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Si el acto administrativo fue impugnado en un proce
dimiento judicial, ser' improcedente el juicio de nulidad. 

Cuando se intente el juicio de anulación en contra de 
ordenamientos que den normas 
y abstracto, sin haber 

o instrucciones de carácter general 
eido aplicados concretamente al 

promovente, será improcedente el mismo. 

De igual forma seftala el citado oódiao, que si se 
omiten expresar aaravios será improcedente el juicio de nulidad. 

Bs ló•ioo que si el actor no expresa aaravio alauno· en 
contra del acto impugnado el tribunal no est' obligado a suplir 
la deficiencia de la demanda. 

Cuando de las constancias de autos apareciese clara
mente que no existe el acto reclamado, no procederá la promoción 
de juicio de anulación, ya que no puede impuQnarse algo que no 
existe. 

También será improcedente el juicio de nulidad cuando 
dicha iuprocedencia resulte de alguna disposición del multioitado 
código o de las leyes fiscales especiales. 

De esta causal, tenemos por ejemplo que el artículo 74 
del Código Tributario, se~ala gue la solicitud de condonación de 
multas en los términos de este articulo, no constituirá instancia 
y las resoluciones QUe dicte la Secretaría de Hacienda al 
respecto, no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que 
establece dicho código. Bn consecuencia la resoluci6n que niegue 
la condonación de alQuna multa, deber6 ser resuelta a través del 
Juicio de Garantías. 

Por otra parte, el demandado al contestar la demanda 
instaurada en au contra, deber6 en un capitulo eapecial para ello 
referirse concretamente a cada uno de loa hechos que el actor le 
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impute de manera expresa1 afirm,ndolos, negándolos, expresando 

que los ignora por no ser propios o exponiendo como ocurrieron, 

sealln sea el caso. 

Expresar' de igual forma el demandado en su contes

tao16n, los argumentos por medio de los cuáles trate de demostrar 

la ineficacia de los agravios hechos valer por el actor en au 
escrito de demanda. 

Tamb16n ofrecer4 de su parte1 las prueba• tendientes a 

convencer a la sala del conooiniento, de que debe confirmar la 
validez de la resolución impugnada, siendo actor el particular y 
denandada la autoridad, porque si se diera el caso contrario, el 
demandado (particular) trataría de que se declarara la nulidad de 

la resolución en cuestión. 

3.3.3) De la .,.pliaci6n de la de•anda. 

Bl Código Tributario regula tres casos en los que el 

actor puede producir la ampliación de su demanda. 

El primero de esos tres casos es 

impugando es una negativa fleta, dado que si con 

la presentación de la demanda, la autoridad en 

cuando el acto 

posterioridad a 

su contestación 

decide dar a conocer la resolución a la petición planteada, en la 

ampliación de la demanda se deberán expresar los agravios contra 

esa resolución que se da a conocer en la contestación de la 

demanda~ el térnino para realizar la ampliación será de cuarenta 

y cinco días a partir del día siguiente al en que surta efectos 

la notifioaoión de la contestación de la demanda. 

Se configurará la negativa flota cuando una solicitud o 

petición formulada a la autoridad, no recibe una respuesta por 

escrito transcurrido un plazo de cuatro meees, se considerar~ el 

silencio de la autoridad cono una resolución en sentido negativo 

a la solicitud formulada. 
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Bl segundo de los casos en que procede la ampliación de 

la demanda, se da contra el acto principal del que deriva el 

impugnado en la demanda, as1 como su notificación, cuando se den 

a conocer en la contestación. 

Un ejemplo de la causal anterior se da cuando una 

exactora de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Público requiere 

al contribuyente de el pa¡o de un crédito, dicho cr•dito nunca ha 

sido notificado al particular y este acude al Tribunal Fiacal a 

demandar la ileaalldad de dicho requerimiento, dado que se está 

exlaiendo el pago de un cr6dito que jamás se ha notificado a 

dicho particular. 

Al.efectuar la contestación de la demanda, la autoridad 

da a conocer la resolución de referencia y es en contra de esta 

que el particular puede efectuar la ampliación de la de~anda para 

expresar aaravlos en contra del acto principal, osea contra la 
resolución determinativa del crédito. 

La tercera y última de las causas por las que procede 

la ampliación de la demanda, se da cuando se alegue que el acto 

administrativo no fue notificada o que dicha notificación fue 

ilegalmente hecha. 

Esta hipótesis de da cuando la autoridad ha violado el 

procedimiento administrativo de notificación regulado por el 

citado cuerpo legal. a mnyor abundamiento haremos la trans

cripción siguiente: 

"NOTIFICACIQNRS. SU NULIDAD PUEDE HACRRSR VALRR RN 
LA AMPLIACIÓN DR LA Dl!HAHDA. De conformidad con lo 
dispuesto por el Oltiao p'rraro del articulo 129 
del COdiao Fiscal de la Federación en visor, cuando 
la autoridad al producir au contestación de demanda 
expresa ar1umento• en loa que base la le•alidad de 
las notificaciones realizadas y anexa los doou•entos 
en los que consten tale• actuaciones, en razón de 
que la aotora haya neaado •u existencia, procede la 
ampliación de la demanda a fin de que en eata última 
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invoque los argumentos de derecho que en contra de 
las citadas no tificaciones considdre pertinentes. 
Revisión N. 2612/BS"' c1e&). 

En la ampliación de la demanda, le ser' aplicable todo 

lo relativo a la demanda en lo concerniente a el periodo 

probatorio. 

Diez dias después a la sustanciación del juicio y ne 
habiendo cuestión pendiente que impida su resolución, se 
notificaré por lista a las partes que tienen cinco dias para 
producir alegatos por escrito, mismos que deberlln eer tomados en 
cuenta al momento de dictar sentencia. 

3.3.4) De la sentencia. 

Ea importante como introducción al preeonte apartado, 

analizar el tipo de sentencias que emite el Tribunal Fiscal de la 

Federación. Sus sentencias son de pur.a dec.lo.r.ac.i.ón, COiia va ha 

quedado establecido en el primor capitulo del prosente trabajo, 
cuando citamos la clasificación que nos da Pallares diciendo, 

"Sentencias de pura declaración.- Bate tipo de eentenoia11 no 

contienen condena alguna, sólo declaran un estado ya sea de heoho 

o de derecho" ose>. 

Mientras que Hargáin Hanautou nos da una serie de 

caracteristicas que distinguen a las sentencias declarativas de 
las de condena y dice: 

"La sentenuia declarativa produce el efecto de 

determinar el derecho; la sentencia de condena, además de este 

efecto de constituir un titulo para la realización forzosa de la 

resolución declarativa. 

(lM) ftevi•I:• del TzoS.buna1 '111.eoal, oot:ubzoe de ieee. p. 20. 

(188) P•llar••• Jld\Jazodo, ~ p, 4.32. 
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Bn la sentencia declarativa, la pretensión del actor 

sólo es declarada como existente; en la sent.enoia de condena, se 

declara Cómo debe satisfacerse dicha pretenni6n. 

La sentencia declarativa afirma un derecho a la 

pretenai6n; la sentencia de condena comprueba un doreoho que 

ade11'• debe ser satisfecho .. 

La sentencia declarativa es un puro juicio lógico; la 

sentencia de condena es un juicio ló¡¡ico 11,s un acto de voluntad" 
(187). 

Como se ve, de las diferencias anteriores, la sentencia 

declarativ~ sólo dir4 quien tiene la razón, pero el Tribunal 

Fiscal no tiene facultad de ordenarle a la autoridad que cumpla 

su sentencia, al respecto la Sala Administrativa de la Suprema 

Corte ha dicho lo siguiente respecto de las sentencias dictadas 

por el citado tribunal:" 

·su facultad de seffalar, de manera concreta elsentido 

en que la autoridad debe dictar nueva decisión, conforme a las 

condioior.es juridicas y circunstancias de hecho que concurran en 

el caso particular de que se trate, no se 'extiende al punto de 

que, sustituyéndose a la autoridad administrativa con invasión de 

la competencia propia de ésta, fije desde luego el monto de la 

sanción, que sólo a aquella le corresponde apreciar. Dice la 

exposición ~e motivos de la Ley de Justicia Fiscal, Que creó el 

Tribunal Fiscal de la Federación: 

Bl tribunal no tendrá otra función que la de reconocer 

la ilegalidad o declarar la nulidad de actos o procedinientos. 

Fuera de esa órbita, la Administración POblica, conser-

(187) Hardin HIUHU.U;QU, Bm:l.11.o, ~p. 298. 
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va sus facultades propias" c1ea). 

-Clases de sentencias que dicta el Tribunal Fiscal. 

Sentencias que sobreseen el juicio, todas la sentencias 

que dicta el citado tribunal deberán hacerse dentro de los 

s~senta dias siguientes al oierre de la instruooi6n, la sentencia 
qce se dicte sobreseyendo el juicio, ser' una sentencia 

interlocutoria, misma a la que precederá un proyecto de sentencia 

formulado por el magistrado instructor dentro de los cuarenta y 
cinco diaa siguientes al .cierre de la instruooi6n teniendo quince 

d!as los dos restantes magistrados para aprobarla o rechazarla, 
e:: el primero de los casos si el proyecto es apr.obado por 

aayoria, el Magistrado disidente tendrá diez dias para formular 
ur. voto particular razonando o solo expresar que vota en contra. 

En el segundo de los casos, si es rechazado el 

~=~Yecto, los argumento de los des magistrados restantes servir4 
p!lra· la elaboración de una sentencia que será por 11ayoria y el 

p=oyeoto original quedará cono un voto particular. 

No será necesario para dictar la sentencia de 
s~breseimiento, que se hubiera cerrado la instrucción, procederá 
:ictar sentencia sobreseyendo el juicio segón el articulo 203 del 

:ódigo Tributario, en los siguientes casos: 

Cuando el actor se desista de la demanda instaurada. 

Cuando durante la tramitación del juicio aparezca o 

s~brevenga alguna de la causales de improcedencia n que se hizo 
a:usión en el apartado correspondiente a la conteetaci6n de la 

:el!landa. 

~=.ea> Rmov1•16n 1"1•oa1 .....,,.,1 ocn.aA1o '::"1M"1or10 Vara-. Oi.tada. .n •l s.nror.e 

:-«id1do a 1• Bupr- Cort• d• Ju•ti.01.• d• 1& H.o1c5n. ~ .u Pr••id .... t• &1 

-:.e::rmin&:t" •l. .no d• 1981 • p. 140. 
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En el caso en el que el demandante •uera durante el 

juicio, si su pretensión es intransmisible o si su muerte deja 
sin materia el juicio. 

Si la autoridad demandad deja sin efectos la autoridad 
demandada. 

Bn los demás casos en los que por disposición le¡al 
haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo. 

Bl sobreseimiento del juicio puede ser parcial o total. 

Otro tipo de sentencias que dicta el Tribunal Fiscal, 
son aquellas que declaran la validez, en cuyo caso pueden darse 

dos supuesto, el primero en el sentido de que la sala del 

conocimiento puede declarar la validez de la totalidad de la 
resolución combatida, en cuyo caso el particular podrá promover 

el juicio de garantías. 

Bl segundo de los supuesto es en el que la sala Que 
conoce puede declarar la validez de una parte de la resolución 
impugnada, en cuyo 
de garantías se 

caso si el particular no 
le tendrá por consentida 

resolución declarada válida. 

promueve el juicio 
la parte de la 

El citado tribunal puede resolver el juicio en el 

sentido de declarar la nulidad de la resolución en controversia o 

declararla para determinados efectos. 

En el primero de los supuestos estamos en presencia de 
la denominada "nulidad lisa y llana" y se dicta cuando el actor 

gana el juicio por algún vicio de los denominados de fondo, esto 

es, que en estos casos la autoridad ya no podrá emitir un~ nueva 

resolución por alguna violación de fondo cometida en contra de 

los derechos del particular~ 
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Y para el segundo de los supuestos, si la nulidad es 

para efectos, la autoridad estará posibilitada para emitir una 

resolución en la que subsane los vicios de procedimiento que haya 

cometido al emitir la resolución materia del juicio. 

La autoridad está obligada a realizar un acto, ésta 

tendrá cuatro meses para dar cuaplimiento a la sentencia, aunque 

hubiera transcurrido el plazo señalado en el articulo 67 del 

Código de la materia. 

La autoridad contra las sentencias que declaran la 

nulidad lisa y llana y la nulidad para determinados efectos, 

podrá interponer el recurso de revisión, mismo que suspenderi los 

efectos do la sentencia hasta en tanto no sea resuelto. 

El Código Fiscal señala también que las partes podr6n 

promover excitativa 

formula dentro de 

de justicia si el maa:istrado instructor no 

los sesenta diaa a que se hizo alusión 

anteriormente, no formula el proyecto de sentencia respectiva. 

Los recursos que se pueden promoverse en el procedi

miento contencioso administrativo son los siguientes: 

El de reclamación, que procederá en contra de las 

resoluciones del magistrado instructor, que desechen la demanda, 

la contestación o alguna prueba, que decreten el sobreseimiento 

del juicio o aquellas que rechacen la intervención de un tercero. 

El de revisión, procederá en contra de las resoluciones 

de las Salas Regionales que decreten o nieauen el sobreseimiento, 

y contra sentencias definitivas, se promoverán ante los 

Tribunales Colegiados de Circuito y sólo lo podr& promover la 

autoridad, también procederá contra los actos de la Sala 

Superior, en los casos señalados en el articulo 239 BIS, del 

Código de la materia. 
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De igual manera, se seftala que si el particular 
interpuso amparo directo contra la misma resolución o sentencia 
que la autoridad impugnó a través del recurso de revisión, el 

Tribunal Colegiado que conozca del amparo, resolverá en sen

tonCias por separado tanto el recurso como el amparo. 

3.345) De la jurisprudencia de la Sala Superior4 

En su capitulo XII, el Código Tributario nos habla de 

la jurisprudencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Fiscal de la Federación, seftala que al decidir sobre contra

dioci6n de tesis o precedentes y decidir cual debe prevalecer, la 
misma constituirá jurisprudencia, igualmente constituirán 
jurisprudencia las tesis que sostenga dicha Sala, al resolver los 

juicios con características especiales seftalados en el articulo 
239 BIS, contenidas en tres resoluciones ininterrumpidas en un 
mismo sentido. 

La jurieprudencia dictada por la 
obligatoria para las Salas Regionales, 

Sala Superior, serA 
estas deben dictar 

sentencias contraviniendo la jurisprudencia de la Sala Superior, 

aquella las apercibirá y les ordenará que rindan un informo y en 
caso de r'eincidencia les aplicará una aanoi6n administrativo.. 

4) Rl!GULACIOR DB LA FIGURA JURIDICA DBL Rl!QUERIKIIUITO 
llH llL CODIGO FISCAL Dll LA PBDBRACIOH VIGBHTB HASTA BL 31 DB 
DIClllKBRB DB 1988, ASI COKO Bll DIVERSOS CUBBPOS PROCBSALBS Y SU 
DBSAPARICIOH A PARTIR DllL DllCRllTO QUB REFORMA, ADICIOBA Y DllRDGA 
DIVERSAS DISPOSICIOHBS Dll CARACTllR FISCAL A PARTIR DBL 1!1 DB 
BHBRO Dll 1990. 

El Código Fiscal de la Federación en sus articulas 200 

y 209, cuya vigencia duró hasta el 31 de diciembre de 1909, 

establecía lo que en la práctica se conoce como prevención, pero 
que técnicamente es un requerimiento que el tribunal realizaba a 

las partes, a continuación presentaremos un cuadro comparativo de 
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los preceptos en estudio para facilitar la visión de su retorna. 

1. 9 B 9 
.. .t..!:1.oulo 208.- La. d-=nandc.. deb•r• 
S .. ncU .. olU' 1 
X. -Jl1 nombr• Y dOJn1.o1.11o d•1 d•
J11Vldant•. 
XX.- La r•11oluo1.drt qu .. - :S.Jaipusna. 
::t::tX. -L• autor1.dACI o -.utoridad•D 
o •1 nocbre v d01111.0111o d9111Gndmd
d•1 l)llU."t1.oullllr do=andAdo cuando al 
Juloto ••• promov-1.do por la ~to
dM lldlft1n1.i;itra.t1.va.. 
XV. -Lo11 heoho• quo don notlvo • l..a 
d-.n.::la. 
V.-L._ pru•b..- quo or:ra..oa. 
En o .. o d• quo ao or-acm. prueba 
perio1.al o.t.••t1.mon1a.l •• pr.o1.ar41n 
lo. h9oho11 11obr11 loa qu• deban vo
- y • ..,al-.rAn l.011 nomb-• y dom.1-
o11:S..O. d•l por:S..to o lo• toatt.ao-. 
es..n -to. aatl•lllJl:l1.•nto11 •• tiendrGn 
por no of'r•o1.d .... 
V%. - L• OJCpr••1dn d• lo• a,srav~ 
tzu• lo o-.u110 •1 -.oto ~ltdo. 
VXX .-Rl. noinbr• y d1Jm11.0S.l.S.o d111 tair
o•ro 1..nt•r•ao.do~ cuando 10 t.ya. 
Cu-.ndo 11• 0l01.tan l.o• dato• pr~a
to. on 1- rraoo1.on•11 X. XX. ::CJ:X y 
VXX o1 ma¡r111tr-.do 1notruotor x-.qu•
r1.~ IQllC!l1ant• not1.r1.oa.o1.(5.n poraonal 
al d-.-ndlllf\t• par., qu• 1011 p~or
oS.one ..., •l pl1U10 d• o.lnoo d:I... -
~rol.bS.*"=lolo qu• do no hQ..oorlo ..i 
t:t-.po 11• t11ndr& por no pr--.t:ada 
l•d~•"· 

1 9 B 9 
''Articulo 209.-Bl dAlnAndlant:a deb.rd. 
md,junta1" a ~ lnatanoS.ai 
x.-Un• copia da 1- S11'1mW.SI para ca
da un• d• 1- pazote• V una ooPS.a d• 
1011 doc\DIQJ\to• .,,axo11 PCLa'1IL al. t:S..tu
lar .. qu• ee 1"or'S.er• la rraooi.dn 
XXX de1 ~t:loul.o l.08 º• ... Mll OllllO. 
para •1 p-t:S.aul.ar d•mandado. 
XX.- a1 dOQWDantO qu• &Qr-1:1.t:• ..... 
por•ona.11d.S o 11n o1 <¡U• oon•to que 
1e ru• r.oonoo1da por l• D.Utor1.d-.c:I 
d~ad•• oue.ndo no ae•t1on• • nea 
bre propt,o. 
x:r:r • -B1 dOOWQOll'\to en quo oonate 111 
acto ~mclo o. at llU e-o. oep1.ll 
d• la 1..n11t.anola no roou11lta por la. 
•Utor1..d-.d. 
XV.-Con•t9Zlo1• d• la not1f':S.o-.a10n 
del. acto ~-.do. GXCepto cuando 
111 d11 d,_,ltndmntai deol- b..,o pro
t.••ta de doo1.r verded qu• no roo:l.
b10 oon•tana1a o ou-.ndo hubS.era •1.
do por corroo. SS. la not1r10-a1.&li 
rue po1" od1oto• deber• ..tta1ar 1a 
re1oha d• 1a Olt!.na. pub1S.oao10n y •1 
nombre del. draano en que Gata - h.1. 

"º· V. -al. c:iueat1ona.r1o que deb• dealD.ho-
•~ 111 P•r>1to. •l. cual debertl. 1r 

1. 9 9 o 
"Artf.au1o 200.-La. daswnda deber& 

1.nd10~1 

X .-21 nombro 7 dom.1o1l.S.o d•1 da 
man.danta. 
XX.-La r••ol.Uo1&\ qua - !.mpusna. 
XXX .-La D.Utor1d.9CI o autor1.dClde• 
d-.nd~&Jlr o o1 nCl!l:lbre y dca1.o11.1.o 
da1 peuot1cu1Ar d9lllollndado ouAndo •1 
ju1.o1.o 90a. ~ poi:o l..a -.ut:o
r1d.od. Wbli.n1.otrat':lva. 
XV.-Loa h.ooho11 que dlN1 mot:S.vo • 1• 
d~a. 
V. -La.a pruoball qua of'raaoa. 
t:n. c-.o d• que ... orr•ao• prueba 
por1o1a.1 oJ;aat1non.1.a.l. •• preo:illa.r'n 
loa hlloho.1:11 a.obra 1011 que d•bon var
•ar y 11ol'la.l~An 1011 nombre• y doa.1..-
0111011 de1 1;>4lZ'1to o la. tll•tS.Co.. 
atn ••to .. goft-.J.lll!Zd..,,to• 110 tend.r«n 
por no of'r-.01.d-. 
VX • - La .xp-S.dn d• lo• a,sr&v1.0. 
quo 1• oauae e1 aoto ~ado. 
vx:r. -1Z1 ~ ... y do.1.oS.11.o del. tor
ooroo :1ntere--So. ou.ndo l.o ~. 
cuando ne oat.1tan lo• dato• prav1.11-
to11 _, 1 .. fim.oo1one• :r. :rx. :rxx >' 
vr o 1 mo.¡r1aftl:'edo :1natruotoz. da•DOha 
poro 1.Ja¡proo~t• 1a doawnd• ... 

1 9 9 o 
'"Artf.cul..o 209.-a1 de&llflCianto d~IHI. 
mdjun~ • .u !..n•t-.nola1 
%.-Una oap:l.a d• la.a •1-. p~• ca
da una «• 1- pazot.. y una oop!.a de 
lot1 d~tom ian-.oai p..-a •1 titu
lar • 4U• .. ~f'1.a:re la rraoo!.On 
XXX d•1 -t~lo 1ae º• ., ~ oaao. 
~· 111 ~tlcula.r d-=-ndado. 
:rx. - Kl dooi,_,to que aorecslta -.i 
per.anali.dM o en •1 que oon•te CIU• 
l• f'u• reocnoo1d.a. PQll' 1a ai:at.or1d....:1 
d-.nd-=la. o blan ...,.1- loa dato. 
de r-S.stro de1 ~to oon •1 
que la aoradlta 911t:.e el Tr1bun•1 
Jrl•o•l. d• la Jrod.11rac1dn. ou.nd.o no 
•••tlon• a n~ prop10. 
III. - •1 dooumonto an qu• oon•t:• •1 
a.oto ~-=lo o. en .u o-..o. oopS.a 
d• 1a 1n•tianola no Jl:'11guelt:a por 1a. 
autol"ldad. 
XV. -COOatanoS.a de l..a not1.r.1.oo.o10n 
del o.oto ~-=lo,. o.x.oepto oumndo 
•1 d-=-nd-.nt• • ..,.i.. bajo p1"0t••t:a 
de deo1r verdad qu• no ra.o1b10 con• 
tano1a. o cuando t'ubS.era. •1.do por oa 
rrlK>. S1 la not1.r1oao10n ru11 poJI:' 
odl.oto• dabaM m.nai- la r•aha da 
la 1llt1ma pu.bl.S..0.aS.dn. y al. naabr• 
dol dl"lhU"lO _, qu• 4•ta D• h:S..ao o 
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riJ:mlM:!o ~ •l dltJDand..nt•. 
vx.- (8• d•~). 
Y:I::C.-L.. pru•b ... dooum.ntal•• que 
orreaoa. 
Cuiando l- pru~ dOOWMntal•• no 
obron en Poder d•l d-.ianmdianteo o 
cuando no hub.S.era podido obt:.,erl .. 
a poaw.r d• trata.raa de do~toa 
<;U• 1 ... l.Joent• - enouentl:'9n a imu 
d1apoa:lo1dn. date d-t::..1"A lileft&l...., el 
ol. arohivo o l~ _,, que 19e enouian 
tren Parl:L QUCli a mi ccata IDalllde lllUCPa 
d:lr copi.a d• e1~ a De requiera .u 
rem:l•1dn oulllJ'\do -u ••e. ~te 
poe1bl.e, Para esta el'eoto d•bed .s.
dent:ll':loar oon teda P~o:la:ldn J.oa 
doouc.i.toa V trat,&ndo- d• l.a. que 
PUeda t.,,•r a -.. d:l11P0•1ot..an 0 ~ 
rA ocn qu• ac~e oopia de la •o
l:lo:ltud deb:lcJ~ta proaentada. a.
ent1and• o;ue •1 do.:iand.IU'\te tion• a 
d1.apoa:lo:16n 1oa d~to•. cuando 
l,...l.mente puecla obtener ccp:S.a autQ 
r:l.:llda d• l.oa ort,ai.nale• o d• laa 
ccn.tianc:l-. .Hn n:lncQn a .. o •e re
QU•t":lrd. •1 enrlo d• un -.xpect.S.ent• 
&dm:ln:latrat:lvo. 
CU..,-¡do no •e .a.:iuntan a 1a demanda 
lo• docUJl:l.ento• a que •e rel'iere ••
te pt"ecepto. e1 inaa"iatt"lldo :ln•truc
tor roquerir•. caodiante notil'ioa
c:i16n poroanal al. dolllanclant•. para 
que l.c• pre•ente en el plaao de o.1.a. 
ao df.-. ~ib:l6ndolo que da no 
iw.oerlo - ~ por no ~reoid .. 
i.. pruati..ai ~tivsa. o •1 -
trata de l.o• pr.vi•t09 .,, i .. rrao
Oiarle• % a :Z:V. .. t~& por no pra 
~tllda la d~•"• 

V .-Bl cu-tianario que debe de.aho
PZ' e1 P•r:l to. el. cual deb...-& b 
r:ln:iacto PO:t' el d-=-nd:IU'\te. 
VJ: .-(Daroa-da). 
VZX .- L- prueb... documental•• que 
orre&oa. 
Cu.nodo 1.. PrU•b- doo\ll!MN\tal .. no 
obz.en .,, podor dal demandante o 
ouando no tub:l•r• podido obten'9l:'l ... 
a pea- deo trci.tiU'A• da d~toa 
qua 1.,..i..nte ae encuentran a ~ 
.:u.apo.c:i1c:1&1, .:lAtA dQb.1u:•.d. CIAttU.lA.r Al 
arohivo o lu,¡¡azo en <,¡1.1111 ge anou.-ii
tron p-.ra que -. .u oc•t• •e manda 
e>epedir aCF1• d• elloa o .. Z'9QU1.o
ra au r-.S...ldn cuando ••ta ••a l•
-lJDent• pomiS.bl•. Para ••t• ef'•cto 
dab.rlll. :ldant1.r1oar oan toda preo1-
•1dn l.oa doowr.an.to• v tr•t~~ de 
l.09 qu• pueda toinor a. au d~ai
oióne baatlU'A oanque Reca;pa.ft• copia 
da l• eol1o1tw:I debid-=-nto pr•DOQ 
tada. li• entiendo que el d~llnte 
tion• a au. dimpou1c1dn loo doownon
to•. auandO 1-..al.IDante P"Ueda obte
ner oopia autor1.11:ada do 1oa arUtna 
lo• o de 1 .. oonatonoi... Bn n~ 
o-o ae roquorirlll. e1 anvf.o de un ea 
peci1ont• adll:lini•trativa. 
Cu!M)do no •• ad.;luntan a la d--.n.:ha 
1a• dcounonto• a que •• ref'i.•re ••
to praooptc. al IQG.S1.utrGdo s.n.truo
tor tandrlll. par no orreaid- 1 .. 
prueb... o •i •• trota de 1- Pr•
viet- on i .. rr-.ooicn•• % a .IV .. 
t.ndZ'& Po• no p~._,tada 1a d~a·•. 

Mientras que el Códiea de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, en su articulo 257 senala que: 

"Si la demanda fuere oscura o irreaular, el 
juez debe prevenir al actor que la aclare, 
corrija o complete de acuerdo con los articu
las anteriores, seffalando en concreto sus de
fectos; hecho lo cual le dará curso .. Rl juez 
puede hacer esta prevención por una sola vez 
y verbalmente. Si no le da curso, podrá el 
pro11ovente acudir en queja al superior". 

La prevención a que se refier~ el precepto anterior, es 
un requerimiento que se formula al actor, a efecto de que subsane 
alguna irregularidad contenida en su escrito de demanda y sólo en 
caso de no subsanar los vicios, el juez ºno admitirá la demanda. 
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Mientas que el Código Federal de Procedimientos Civi

les, establece en su artículo 325 que: 

"Si la deme.nda es oscura o irregular, 
el tribunal debe por una sola vez, 
prevenir al actor que la aclare, co
rrija o complete, para lo cual se de
volverá, seffalándole, en forma cenera 
ta, sus defectos. Presentada nuevamea 
te la demanda, el tribunal le dará 
curso o la desechará. 

Bl auto gue admita la demanda no es ra 
ourrible; el que la desecha, es apela
ble". 

De igual forma el tribunal hará un requerimiento al 

actor y sólo en el caso de no corregir el error, el tribunal 
estará en aptitud de desechar la demandada. 

Al realizar las reformas a los artículos en estudio, el 

legislador suprime la parte relativa al requerimiento (preven
ción), pera el caso de gue el escrito inicial de demanda tenga 

alguno o algunos vicios o la misma sea obscura, en ega ~~"ª R~ la 
daba al actor un plazo de cinco días para que corrigi~ra o 
subsanara dichos vicios, al igual que en los demás cuerpos 
procesales citados, idéntica situación se regulaba para el 
caso de que el actor no adjuntara a su demanda las pruebas res-

pectivas. 

Actualmente, los citados preceptos ya no regulan ese 

requerimiento para el caso de defecto u obscuridad en la deman

da, simplemente se limitan a seffalar que si no se cumplen los 

requisitos consistentes en expresar el nombre y domicilio del 

d~mandants, la rsaolución guQ aa impugna, la autoridad o autori
dades demandadas o el nombre y domicilio del particular cuando el 

juicio sea promovido por la autoridad administrativa, o cuando se 

omitan expresar los agravios gua cause el acto impugnado, el 

magistrado instructor desechará 

cuestión ésta ultima que nos 
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una cuestión de forma, se deja de estudiar el fondo del asunto, 

esto es, se deja de impartir justicia a los particulares, tal 

parece que el Tribunal Fiscal bajo el pretexto de la omisión por 

parte del demandante, de alguno o algunos de los requisitos ya 

citados, deja de cumplir con su función que es la de adminisrear 

justicia a quien se lo solicite. 

Y para el caso del articulo 209, si se onite acompañar 

la documentación consistente en copia de la demanda para cada una 
de las partes y una copia de los documentos anexos para el titu-

lar a que se refiere la fracción III del articulo 198 del Código 

Tributario o en su caso para el particular demandado, el docu

mento con el que acredite su personalidad o en el que conste que 

le fue reconocida por la autoridad demandada o señalar el dato 

de registro ante el citado Tribunal Fiscal cuando no se gestio

ne a nombre propia, copia del documento en que conste la resolu

ción impugnada a de la instancia no resuelta de la autoridad y 

constancia de la notificación del acto impugnado, salvo que el 

demadante declare bajo protesta de decir verdad que no recibió 

tal constancia o que fue hecha por correo y si la notifica

ción fue hecha por edictos deberá señalar la fecha de la última 

publicación y el órgano en que fue hecha, si se omite alguno o 

algunos de los requisitos, se tendrá por no presentada la deman

dada y para el caso de no adjuntar el cuestionario que deban 

desahogar los peritos y de adjuntar las pruebas documentales que 

ofrezca se tendrán por no ofrecidas las mismas. 

Por su parte los Tribunales Colegiados de Circuito han 

pronunciado ejecutorias en el siguiente sentido al resolver jui

cios de anparo. 

" Código Fiscal de la Federación. Articulo 
209, su último párrafo es inconstitucional, 
al no contener un requerimiento previo al 
desechamiento de la demanda de nulidad. 
El articulo 14 de nuestra constitución con
sagra la Garantía de Audiencia al disponer 
que: "Nadie puede ser privado de la vida, 
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de la libertad, o de sus propiedades, pose
siones o derechos, sino mediante juicio se
guido ante los tribunales previamente eeta
tablecidos, en el que se cumplan las forma
lidades esenciales del procedimiento y con
forme a las leyes expedidas con anteriori-
dad al hecho''. Los bienes jurídicos que tu
tela éuta garantía son: la vida, la propie
dad, la libertad, la posesión y los dere-
chos del gobernado; es a través del concep
to de derechos como la garantía de audien-
cia adquiere gran alcance tutelar en benefi 
cio del particular pues dentro de su conno
tación se comprende cualquier derecho. 
nuestro más alto Tribunal interpretando el 
alcance de la garantía de audiencia para 
tutelar los derechos del gobernado ha sos
tenido que todos ellos están protegidos por 
el articulo 14 constitucional. (Tesis visi
ble a fojas 588 tomo LVII, del Semanario 
Judicial de la Federación, Grun Salvador). 
La garantía en análisis se integra a su vez 
por cuatro garantías específicas de seguri
dad jurídica, necesariaaente concurrentes; 
una de ellas es la realtiva a las ''formali
dades esenciales Ot::l procedimiento", que si 
bien. la Carta HaSna no especifica cuáles 
son esas formalidades que deben considerar
se esenciales, es claro que no quiso dejar 
al Poder Legislativo la facultad de estable
cer cualquier proceso con plena libertad; 
la Suprema Corte de Justicia, ha seffalado 
que un juicio reunirá en su desarrollo las 
formalidades esenciales del procedimiento si 
las leyes que lo organicen raünen estos re
q~ isitos fundamentales: Que el afectado ten
ga conocimiento de la iniciación del proce
dimiento, del contenido de la cuestión que 
va a debatirse y de las consecuencias que so 
producirán en caso de que prospere la acción 
intentada y que se de la oportunidad de pre
sentar sus defensas; que se organice un sis
tema de comprobación on forma tal que quien 
sostenga una cosa la demuestre y quien sos
tenga lo contrar-io pueda también comprobar 
su veracidad; que cuando se agote la trami
tación se de oportunidad a los interesados 
para presentar alegaciones; y que el proce
dimiento concluya con una resolución que de
cida sobre las cue.stiones debatidas y que al 
mismo tiempo, fije la forma de cumplirse. 
(RA 2369/82 Angelina Bringas Mu~oz, 13 de 
junio de 1992, foja 322, del informe de lab~ 
res de 1992). Cuando un ordenamiento adjeti-
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vo, cualquiera que este sea, consigna dos 
oportunidades, la defensa y la probatoria, 
puede decirse que las erige en formalidades 
esenciales, porque sin ellas la función 
jurisdiccional no se desempeñaría debida y 
exhaustivamente; la misma Suprema Corte ha 
llegado a la conclusión de que toda ley or
dinaria que no consagre la garantía de au
diencia en favor de los particulares rlebe 
decl~rarse inconstitucional. Por su parte, 
este Tribunal Colegiado al interpretar el 
artículo 14 constitucional ha sostenido: 
" Para que la audiencia sea debida y real 
la autoridad no sólo está obligada a oir al 
administrado y a recibir sus pruebas sino 
además a proporcionarle todos los elementos 
que le permitan formular debidamente su de
fensa" ( tesis visible a fojas 6867 de la 
octava época del Semanario Judicial de la 
Federación, tono XX ), pues bien, el último 
p~rrafo dispone: ''Cuando no se adjunten a la 
demanda los documentos a que se refiere este 
precepto, el magistrado instructor tendrá 
por no ofrecidas las pruebas, o si se trata 
de los previstos en las fracciones I a IV se 
tendrá por no presentada la demanda". Para 
determinar si tal disposición es contraria 
al texto del articulo-14 constitucional es 
necesario precisar. primero, si al desechar 
la demanda en términos de éste artículo se 
priva al particular de algún derecho. La 
presentación de la demanda de nulidad ante 
el Tribunal Fiscal de la Federación tiene 
como principal y primer efecto interrumpir 
la caducidad de la acción anulatoria, luego 
cuando se desecha la demanda de nulidad por 
omisión de alguno de los requisitos previs
tos en el articulo 209 del Código Fiscal de 
la Federación se priva nl afectado del de
recho del ejercicio de acción ante el Tri-
bunal Fiscal, asi como del derecho de inte
rrumpir el término para que tal acción ca
duque; por ello. ea claro que ante la pri
vación de un derecho y previamente a orde
nar el acuerdo desechatorio, la norma jurí
dica debe prever la oportunidad de defensa 
y proporcionar al sujeto todos los elemen
tos que le permitan formularla debidamente. 
Oportunidad que se traduce en el requerí-
miento por parte de la autoridad juris-
diccional, a fin de que el actor subsane la 
omisión en que hubiere incurrido, señalando 
un plazo para ello; ésta es la extensión y 
el significado que éste órgano colegiado 
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considera debe tener la garantia de audien
cia," es decir al establecer la Suprema Cor
te de Juatioia que ésta comprende "la opor
tunidad que ea de al gobernado de presentar 
sus defensas", tal determinación debe en-
tenderse como el proporcionar al particu
lar todos lo~ elementos que le permitan 
formular debidamente su defensa, según lo 
ha sostenido ésta tribunal, incluso el pr~ 
venirle por una sola vez para darle la o
portunidad de exhibir SUB documentos Y aun 
sanar, de esa manera la onisión en que in
currió, antes de Que se tenga por no inte~ 
puesta la demanda, pues ningún perjuicio 
jurídico se causa a las demás partes con 
el diferimiento, por una sola vez, para que, 
ea integre correctamente la demanda, habrá, 
quizá sólo una pérdida de tiempo en cambio 
es irreparable el perjuicio que puede cau
sarse por el desechamiento de la demanada 
cuando no existe la oportunidad del reQueri
miento mencionado, es cierto que el artículo 
207 del propio Código Fiscal establece un 
término de 45 días para promover la demanda, 
pero el hecho da que la ley prevea un plazo 
considerable para ejercitar la acción de nu
lidad, en modo alguno significa que por tal 
situación no deba cumplirse ya con la garan
tía de audiencia. pues el derecho que consi~ 
na el artículo 207 no puede sustituir a tal 
garantía, por ello, las consideraciones an-
teriores evidencian la inetitucionalidad del 
actual texto del artículo 209 del Código Fia 
cal de la Federación al prever la privación 
de un derecho del gobernado sin otorgarle a~ 
tes la oportunidad de defensa que ordena el 
articulo 14 de nuestra Carta Hagna. Tercer 
Tribunal Colegiado en materia administrativa 
del primer circuito. 

Amparo directo 1213/92. Telefonía Y conmuta
ción digital, S.A. de C.V. 21 de noviembre 
bre de 1992. Hayoria de votos. Ponente: Gena 
ro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guada 
lupa Hargarita Ortíz Blanco. 

Analizando la ejecutoria citada, 

los últimos párrafos de los articulo 208 y 

Fiscal, no llegan como sostiene el citado 

podemos opinar que 

209 del Código 
tribunal, a ser 

violatorios del articulo 14 constitucional, en particular ~e la 

gárantía de audiencia que el mismo consigna, sino que es más 
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bien. una trampa procesal encaminada a que el Tribunal Fiscal, 

evite dar entrada a demandas de nulidad, tal parece que el ci

tado Tribunal se quiere ahorrar trabajo, tomando como pretexto la 

redacción de los citados artículos, desechando y teniendo por no 

presentadas ~ran cantidad de demandas, no cumpliendo así con el 

espíritu del articulo 17 de la Carta Hagna, mismo que consagra 

que los tribunales estarán expeditos para administrar justi

cia a los gobernados y con motivo de el incumplimiento por 

parte de un requisito formal, se deja de impartir justicia a 

los que la solicitan, cuestión que si bien no es violatoria del 

precepto constitucional en comento, si va en contra de su espíri

tu y de los fines para los que los tribunales fueron creados, 

esto es, para administrar justicia, porque en un momento dado, el 

Estado toma en sus manos la voluntad de los gobernados y se 

encarga de resolver los conflictos que surgen en la sociedad, 

pero es el caso, que el Tribunal Fiscal en representación del 

Estado, deja de cumplir con uno de los fines de éste, siendo ese 

fin el de impartir justicia y así podor conservar la paz social. 

Sin embargo, existen criterios contrarios a los 

anteriores, es decir, criterios que sostienen la constitucionali

dad y la legalidad de los preceptos en estudio, en consecuencia, 

se da una contradicción de tesis, misma que se encuentra 

pendiente de resolución por el Pleno de Nuestro Háximo Tribunal. 

Sostengo, 

redacción que tenian 

que es necesario que se regrese a la 

los articules 208 y 209 del Códiso Tribu-

tario, en la que se regulaba el requeriMiento (prevención} para 

el caso de que se omitiera se~alar alguno o algunos de los requi

sitos que los mismos consignan. 

Dado que a la luz del articulo 14 de la Carta Magna, 

en el que se consigna la garantía de audiencia, misma que cono 

se apuntó anterior~ente no es violada por los preceptos en estu

dio, sino que la redacción actual de· los artículos 2aa· y 

209 del Código Tributario, nos parece injusta, dado que si a un 
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particular se le notifica un crédito fiscal gue no debió haber 
sido determinado o QUe se determinó en una cantidad superior a 
la que realmente debió haberse determinado, el citado particular 
deoide impugnarlo a través del juicio de nulidad ante el Tribunal 
Fiscal por considerar dicha determinación injusta, y por descui
do de su abogado, se tiene por no presentada la demanda o la 
misma se desecha por no cubrir los requisitos del los preceptos 

aludidos, en consecuencia el contribuyente se ve obligado a pagar 

un crédito que no debe o que debe en cantidad menor a la determi

nada y si ese crédito resulta ser demasiado gravoso para el ao-
gobernado, si este último es una sociedad, la misma se irá a la 

quiebra y si es una persona física, ésta perderá parte o la tota

lidad de su patrimonio. 

Por lo anterior, reitero, gue si bien los artículos 208 

y 209 del Código de la Materia no privan al gobernado de su 

garantía de audiencia. ya que no lo privan de la oportunidad de 

defensa, dichos artículos deberían volver a regular la figura del 

requerimientv (prevencién) para el caso de oscuridad u omisión de 

acompaflar documentos a la demandn, dado que en ocasiones se lle-

gan a cometer injusticias, como consecuencia del riguroso forma

lismo que contienen los multicitados artículos. ya que considero 

que el requerimiento (prevención), debe considerarse una formali

dad esencial del procedimiento. 

Lo anterior, se concluye como ~onsecuencia de que en la 

mayoría de los cuerpos procesales existentes, se regula la 

citada figura, un claro ejemplo lo es el Código Federal de Proce

dimientos Civiles a que anteriormente se hizo alusión, y para 

reforzar este criterio bastaría recurrir a la redacción que con

tenían estos preceptos a~tes de la reforma sufrida y que entr6 en 

vigor a partir del 10 d~ ~nero de 1990. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Tomando como punto do partida que la tendencia natural 

del hombre es la de vivir en sociedad, es necesaria la existen

cia de un órgano que mantenga la paz social. 

El Estado es ese órgano regulador, per~ este a su vez 

se vale del derecho para estab"ieoer todos aquellos 11eco.nismos 

necesarios para cumplir sus fines, siendo algunos de esos fines, 

el de mantener la paz social y en el caso de que se susciten 

conflictos en el conglomerado aocíel, solucionar los mismos. 

Toda ·vez que el derecho es el arma más poderoaa con qua 

cuenta cualquier gobierno, debe utilizarse el mismo para el fin 

que fue creado, ~sto es, pare regular la convivencia humana y 

evitar cualquier alteración de la paz social. 

Los fines de ~os gobiernos no pueden ser distintos a 

los de los individuos. El Estado debe crear y mantener un clima 

de paz, justicia y seguridad, dentro del cual todo individuo 

tenderá a lograr sus aspiraciones y fines individuales. todo esto 

deberá darse dentro de un marco de derecho, es decir, todas las 

actuaciones tanto de los gobernantes como de los gobernados, 

deberán apegarse a una serie de prescripciones previamente 

establecidas y que tendrán el carácter de generales y abstractas. 

Dicho en otras palabras, las actuaciones de los gober

nantes y de los particulares, deberán ceñirse a loo mandatos 

establecidos por las normas legales que para cada caso se esta

blezcan a través de los procedimientos tambián previamente 

establecidos. 
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Por lo que en el momento en que el particular o la 

autoridad contraven¡an con su actuación las normas legales en 

general, y las prescripciones constitucionales en particular, las 

propias normas regulan medios para exigir que tanto las autorida

des como los particulares no contravengan lo establecido en las 

leyes. 

Coma ha quedado apuntado. existen leyes de diferente 

jerarguia. siendo las más importantes las de carácter constitu

cional, ya que en nuestro paía. la Constitución es la fuente de 

la que emanan todas aquellas leyes secundarias encargadas de 

regular situaciones que guarden relación con determinada materia. 

pero que en ningún momento dichas normas secundarias podrán ir 

más allá, ni en contra de aquella de la ~ue emanan, es decir. de 

la Constitución. 

Es así que las autoridades ya sean legislativas, 

judiciales o ejecutivas, deberán apoyarse en esas leyes para no 

incurrir en un acto contrario n la Constitución. 

Al encontrarnos dentro de un régimen presidencialista, 

la influencia del Poder Ejecutivo en los otros dos poderes es 

notable, dado que si el ejecutivo es el encargado actualmente de 

enviar las iniciativas de ley al Congreso de la Unión y dado que 

en la pr&sente administración la materia tributaria ha cobrado 

una-gran importancia. se ha tratado que las normas de carácter 

fiscal, no sólo las adjetivas sino también las sustantivas eviten 

por cualquier medio la evasión de impuestos, este hecho se ha 

venido suscitando con diversas reformas a las normas tributarias, 

siendo que en ~cesiones se llega a extremos, dejand~ al gobernado 

en estado de indefensión y en consecuencia violand:. las garantías 

individuales que les otorga l~ propia Constitu~ión. 

Para evitar que se llegue a extremos. ~s ~~cesario que 

exista una ·:i:r:ladera división de poderes en les ¡pb!.-:-:nos Y que 

u110 de ell:s ~= influya de una manera determi~&~te •n la forma-
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ción de las leyes. 

Retomando el punto relativo a la elaboración o uodif i

cación de las leyes fiscales. las propiamente tributarias o 
aguellas encaminadas a regular un proceso contencioso en dicha 

materia, es necesario que el Estado antes de iniciar el proceso 

formativo de las leyes fiscales, establezca medios de comuni
cación con todos los sectores sociales que de alguna forma puedan 
verse perjudicados en caso de que no se tome en c~enta su opinión 
y se intente aplicar a dicho sector una norma fiscal que le 

depare gran perjuicio y asi poder allegarse diversos puntos de 
vista, ideas y, porque no, colaboración en la elaboración de todo 

tipo de leyes, sino de todo tipo de leyes, ya que a quien se le 

van aplicar es al conglomerado social. 

En primer término los profesionistas dedicados a la 

defensa en materia fiscal son escasos, en consecuencia, los 

honorarios que dichos profesionistas cobran por la prestación de 

sus servicios son elevados, de igual forma resulta oneroso para 

el contribuyente garantizar el interés fiscal, dado que no sólo 
debe garantizar el adeudo original, sino que también deberá 

garantizar multas, recargos, actualizaciones y por si fuera poco 
los recargos que llegaren a generarse dentro de los próximos 12 

meses. 

Como se aprecia, la justicia en materia fiscal tiene Un 
alto costo y sólo aquellos empresarios que cuenten con los 

suficientes recursos podrán obtenerla, condenando a la desapari
ción a la peque~as empresas que son fuente de ingresos para gran 

número de familias, lo cual va minando las condiciones econ6nicas 
de la sociedad en general y va generando.una dicotomia de índole 
econ6mica ent1:e los integrantes de la sociedad. 

Un claro ejemplo de las consideraciones anteriores lo 

son los articulas 208 y 209 del Código Fiscal de la Federación 

vigente, que a la letra dicen: 

135 



''Artículo 208. La demanda deberá indicar: 

I.- El nombre y domicilio del demandante. 

II.- La resolución que se impugna. 

III.- La autoridad o autoridades demanda
das o el nombre y domicilio del particu-
lar demandado cuando el juicio sea pro110-
vido por la autoridad administrativa. 

IV.- Los hechos que den motivo a la denaa 
da. 

V.- Las pruebas que ofrezca. 

En caso de que se· ofrezca prueba pericial 
o testimonial se precisarán los hechos so
bre los que deban versar y señalarán los 
nombres y domicilios del perito o de los 
testigos. Sin estos se~alanientos se ten-
drán por no ofrecidas. 

VI.- La expresión de l os agravios que le 
cause el acto impugnado. 

VII.- El nombre y domicilio del tercero in
teresado. cuando lo haya" .. 

"Artículo 209.El demandante deberá adjuntar 
a su instancia: 

!.- Una copia de la misma para cada una de 
las partea y una copia de loq documentos ~
nexos para el titular a que se refiere la 
fracción III del artículo 198 o, en su caso, 
para el particular demandado. 

II.- Rl d=QUA~M~o quA ~~rAdi~a AU par•Qnali
dad o en el que conste que le fue reconocida 
por la autoridad demandada, o bien seffalar 
los datos de registro del documenmto con el 
que la acredite ante el Tribunal Fiscal de 
la Federación, cuando no aestione en nombre 
propio. 

III.- El documento en que conste el acto im-
pugnado o, en su oaso, copia de la instancia 
no resuelta por la autoridad. 

IV.- Constancia de la notificación del aoto 
impugnado, excepto cuando el demandante decla
re bajo protesta de decir verdad que no reci--
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bió constancia o cuando hubiera sido por co-
rreo. Si la notificación fue por edictos debe
rá señalar la fecha de la última publicación y 
el nombre del órQano en que ésta se hizo. 

V.- Bl cuestionario que debe desahogar el peri
to, el cual deberá ir firmado por el demandante. 

VI.- Derogada. 

VII.- Las pruebas documentales que ofrezca. 

Cuando las pruebas documentales no obren en po
der del demandante o cuando no hubiera podido 
obtenerlas a pesar de tratarse de documentos 
que legalmente se encuentren a su disposición, 
éste deberá señalar el archivo o lugar en que se 
encuentren para que a su costa se mande expedir 
copia de ellos o se requiera su remisión cuando 
esta sea legalmente posible. Para este efecto de
berá identificar con toda presici6 los documentos 
y tratándose de los que pueda tener a su disposi
ción, bastará con que acompañe copia de la solio~ 
tud debidamente presentada. Se entiende que el da 
mandante tiene a su disposición los documentos, 
cuando le~almente pueda obtemer copia autorizada 
de los originales o de las constancias. En ningún 
caso se requerirá el envio de un expediente admi
nistrativo. 

Cuando no se adjunten a la demanda los documentos 
a que se refiere este precepto, el magistrado ins
tructor tendrá por no ofrecidas las pruebas, o si 
se trata de los previstos en las fraccion~s I a IV 
se tendrá por no presentada la demanda". 

De la transcripción anterior, apreciamos que los 
articulas en cuestión si bien no contravienen las prescripciones 
constitucionales consistentes en las garantías de audiencia y de 
impartición de justicia contenidas en los articules 14 y 17 de 

la Constitución General de la República. 

A nuestro parecer, no se viola la aarantia do audien

cia, toda vez Que el demandado al enderezar una demanda de 

nulidada ante el Tribunal Fiscal está ejerciendo su derecho de 

defensa, lo que sucede en la especie, es que se hace caer al 

proMovente en una trampa procesal en la que el citado Tribunal 
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tomando como pretexto la redacción de los artículos 208 y 209 del 

Código Tributario Federal, desechan o tienen por no presentadas 

una gran cantidad de demandas, lo que trae como consecuencia que 

se piense que los funcionarios de dicho Tribunal se quieren 

ahorrar el trabajo de entrar al estudio del fondo de un asunto, 

en el que tal vez el particular tenga razón y sólo por un deocui

do de su abogado que no cumplió con algún requisito de forma al 

elaborar el escrito de demanda, se llega a cometer la injusticia 
de no brindarle la impartición de justicia que consagra el 

articulo· 17 constitucioñal. 

Ya que al establecer el articulo 14 de la propia 

Constitución que para privar a una persona de sus bienes o 

derechos, es necesario que sea a través de un juicio seguido ante 

los tribunales previamente establecidos en los que se observen 

las formalidades esenciales del procedimiento, considerando como 

una de esas formalidades esenciales, el requerimiento (preven

ción}, que debe hacer el magistrado al promovente para que aclare 

la oscuridad de la demanda o para que cumpla con los requisitos 

originalmente omitidas, sit.uaciones que no contemplan loe numera

les en estudio. 

Dado que al efectuar un estudio comparativo con diver

sos cuerpos procesales, tales como el Código Federal de Procedi

mientos Civiles, la Ley de Amparo y el Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, en todos ellos se prová el caso 

de que se realice un requerimiento (prevención} al promovente de 

una demanda, en el supuesto de que exista oscuridad en la misma o 

hubiere omitido adjuntar un documento necesario para poder dar 

entrada a la demanda entablada. 

Es más, el propio Código Fiscal de la Federación en su 

Titulo VI, Relativo al Procedimiento Contencioso Administrativo 

Federal, vigente hasta el 31 de diciembre de 1989, regulaba el 

reque-rimiento (prevenciónJ, a que se hizo alusión, pero a partir 

de las reformas sufridas por dichos preceptos a raíz del decreto 
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que reforma. adiciona y deroga diversas disposiciones de carácter 

fiscal, que entró en vigor a partir del lg de enero de 1990, 

reformó, entre otro& los artículos en comento, suprimiendo inex

plicablemente la figura anteriormente citada, para quedar como 

actualmente se encuentran. 

Por otra parte el artículo 17 de la Ley Suprema, 

prescribe que los tribunales estarán expeditos para adninistrar 

justicia, 

dose en 

algunos 

preceptos 

lo que en el caso concreto, el Tribunal Fiscal apayan

los preceptos en estudio y pretextando la falta de 

de los requisitos establecidos en los multicitados 

del Código Tributario, el citado Tribunal desecha 

demandas, no cumpliendo con el espíritu del articulo 17 constitu

cional. 

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, 

proponemos que los articulas 208 y 209 del Código Fiscal de la 

Federación deben regresar a la redacción que tenían antes de la 

reforma sufrida a raíz del decreto de diciembre de 1989 y, en 

consecuencia, regular el requerimiento (prevención) para el caso 

de oscuridad o irregularidad en una demanda, ya que la redacción 

actual, por todas las consideraciones anteriormente vertidas, 

resulta notoriamente injusta. 

Si se lograra que los artículos de referencia regularan 

la figura del requerimiento (prevención), se obligaría a los 

funcionarios del Tribunal Fiscal a cumplir con su obligación, ya 

que no tendrían el pretexto, para ahorrarse trabajo, de argumen

tar que el pronovente no cumplió con alguno o algunos de los 

requisitos formales establecidos por los articulo en análisis. 

Para finalizar, cabe hacer notar que la nisma situación 

que acontece en el Procedimiento Contencioso Adninistrativo 

Federal, suced~ ante la autoridad fiscal cuando el particular 

opta por promover alguno de los recursos administrativos a que se 

refiere el Código Fiscal, esto es, si existe obscuridad en su 

139 



demanda o si no adjunta al¡uno ~e los documentos requeridos, 

dicha autoridad tendr' por no presentada la demanda o la desecha

rá según sea el caso. 
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