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Introducción 

La pr.esente tesis trata de tlSfablecer la impoltancla y relevancia que las 

md.rimas de experiencia tienen d81111o de la funcl6n que lB es encomendada por 

el Estado. a los titulares de los órganos Jurisdiccionales. para cumplir y obtener 

una bu1111a admin1Bfracl6n de justicia. 

Dentro del prot:e40, el jUzgador, es el sujeto de mayor Importancia debido a 

la potestad que le es encomendada y 1111 la que tiene por objllto resolver 1111 tonna 

imperativa los conflictos de intereses que sean llevados ante ellos, por lo que se 

requiere de material humano lo sulictllntemente preparado y capacitado dentro 

de lo que es la ciencia del derecho. 

Pero para un mejor Mtendimillllto del tema. en primer lugar hablaremos 

de las clases de juect1s que la doctrina y la ley manejan en toma gen6rtca y de 

los requisitos que son necesarios para aquellos que quieran formar parte como 

titulares en la judicatura. 

Pero como podremos ver. no sólo se necesita cumplir por parte de lo.s 

aspirantes CXlll estos requisitos. sino que tendrán que ser seleccionados o 

designados a 11av6s de los sistemas destinados para ello, por lo que haremos un 

estudio de los manejados por el ordenamiento juridico mexicano y por el derecho 

comparado (Estados Unidos, Inglaterra y el Sistema Romano-Germánico} esto c:on 



el prop6slto de saber cudl de los ststemas de selecci6n u el mdl eJrcas en la 

designación de los juzgadores. 

Despulfs del andlisis de selección y designaci6n de los que aspiren a 

ocupar un puesto en la judicatura, hablaremos rt0bre el tema que nos ata/le y que 

lleva por titulo las mlÚÚllas de ezperiencia en el proceso juriscfioctonaL las cuales 

senrirdn al juzgador de criterio y de guia para la resolución de los negocios 

llevados ante ellos, teniendo la libertad el que sean o no aplicables por 6L sin que 

se derive de esto alguna sanción por que 6stas sean omitidas. Sobre este 

concepto manejaremos jllllsprudencias, que nos llevan a conllnnar lo ntHMsario 

de su aplicación. 

Lo relacionado a esta libertad dada a los titulares de la judicatura, es otro 

de los puntos que desanollaremos y en donde veremos que nue.rrra leglslact6n le 

otorga ciena libertad disc:recional para la aplicación del arbitrario judicial. bajo 

ciertos lineamientos, sin agravio de la misma, evitando con ello que el juzgador 

aplique su arbitrio guiado por sus sentimientos inherentes propios al dictar sus 

resoluciones, y del cual liaremos WI estudio. 

Otro punto a desarrollar serd en lo relativo al llltimo pdrra/o del articulo 14 

de la Constitución Federal. en la que podremos contemplar la preparaci6n que 

dentro de la ciencia del derecho tienen los juzgadores, en cuanto a la aplicación 

e interpretación que de las nonnas juridicas llagan sobre los asuntos que son 

llevados ante ellos, haciendo uso de su hlcnica y práctica juridica. 
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Por dlttrno trataremos de establec:ier la únporfancla de wia modtlfcactdn a 

la Ley Otgdnica de 106 'nibunaln de Justtcta del fllem Comdn del Distrito Federal. 

para que se cu11nte con titulares id6nfl08 y capaces, con la suficiMte preparación 

para cumplir con la mtsidn que lu n enQOJJlmdada y obten« de crllo.s wia 

buena administracidn de justicia. para lo cual dllbe 8tJ1 tomado en cuenra el 

Centro de Batudioa Judiciales el cual fue creado con ua intl!ncidn y sobre el que 

haremos un andll.rl8. 
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LAS MAxlMAS DE EXPERIENCIA EN EL 
PROCESO JURISDICCIONAL 

·capitulo I 

Generalidades 

Bn el presente capttulo, hablaremos de una tonna general de las clases de 

juzgadores y los requisitos que deben cumplir los candidatos para ser delig11ados 

en tan tmpoltante .tUncldn si1mdo su tarea la de administrar justicia, a trcmfs de 

los lineamientos marcaclos en las leyes; apoydndose en la upertencta obtenida 

por ellos, antes y despu6s de ocupar el cargo. 

Incumbe al Poder Judicial hacer respetar y obsemu las leyes, tanto por el 

gobierno y la admtnlstractdn pllblica. como por tod~ los ciudadanos. Pero de 

nada senririan las leyes mds perfectas y sabias que se acercan a las realidades y 

necesidades de la vida, tanto de los individuos en particular como de las 

i:olecttvldades humanas, de no eristir personas que se hallen investidas por la 

ley. i:on la sulfctente preparactdn jurtdica, tdcnlca y prdcttca. para hacer respetar 

de una manera justa e imparcial la mi.sidn que les es encomendada, siendo ésta 

la protecctdn del honor. la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos: para lo 

cual ha surgido una categorta de funcionarios plibllcos, encargados de cumplir 

con tan impoltante cargo. 



.... -~ > ,. :." • .,., ••••••• , ........ . 

Lo6 doctrinarios tienden a manejar las palabraa jmgador o ]un 

indisttntamentrJ. para reterine a los titulares de los Ólganos Juriadtt:Cionalu. pero 

creo que la palabra correcta si • que se quiere dilfQir a hacer .reterencta a 

cualquier titular de un juzgado o tribunal es la de jmgador. :rtt111do Mte un 

llfnntno muy amplio. cwno lo upone el maestro Ctpriano Gdmn Lara que 

· establllCfl que "n pues un PllCOblo que n puede aplicar al titular de cualquier 

6rgano }wisdlcctonal".1 Bn cambio creo que la palabra Jues. en nueatro medio • 

para clttigtne a las titulares de los órganos Jurisdiccionales de primera fn.rtancfQ. 

en cambio los ttrulares de los órganos de segunda instancia se les dallomina 

mrJQiBtradas. a ucepctdn de los Jueca de dt.srrito. 

Por lo cual podemos decir que Juigador es la ptJm1lla a la que • le 

confiere la potestad de-admlnisfrar justiciQ. sea la ya designada por el Estado o la 

que acddentalmente intenlíene cwno jurad.o. Bn cuanto al designado por el 

Bitada. encontramos a los juflCflS, magistrados y mlnlsfms. en tanto los que In es 

conferida esta potestad accidentalmente encontramos a los ciudadanos que 

tonnan el jurada popular. 

1 ~ t.119. CljldODO. --dll-. ZL ______ da 

-· 1979. p. 179. 
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1'J1au 

BI dlcctonario de la Real Aazdemta establece que }ue• u el que tiene 

autoridad y potestad para Juzgar y .sentenciar. 

"&aiclte. dice se entiende por el juu el que ffSfd rlWeSftdo de la pormtad 

de administrar jmlicla a 108 partlcularmr, o llf10 de aplicar las le)W en loa jutr:loa 

civilu o en los crtminallt.S' o asi en unos como en otros".Z 

De 108 antertoru conceptos podemos establllCWll' que jua "• un 

JUncionario ptlblico Investido de autoridad y potestad para aplicar el derecho. 

dentro de un procwo jwVcltccional pora}usgar. sentenciar y dar cumplimiento de 

forma coacliva a esta dlttma. bajo la raponsabtlidad que e.stabl- la conatituci6n 

y las leyes". 

La palabra jun. elimoltJgfcamente proviene de las voces latinas tus 

(derecho) y da deltva de la upre.ftdn llÚ'lda (vinclicaclorJ. Por lo cual la palabra 

tuda significa el que "Indica o dice el derecho"; 1tste concepto qued6 plasmado 

en la "Partida 3". titulo 4º. ley 1 •. detenninante de que los jutJCtJs son "homn 

bonos qu11 son puestos para mandar e facer Derecho".3 

"--------------·.1.,_, 
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BI tuda era un Ju• pl'tPado, mendo Ñffl un honorable ciudadano, a NC.WS 

con ctezta upttliencla en la matmía del contlicto en cuesti6n. BI tuda 1t1a 

nombrado por el magistrado en la lómrula para conocer de la segunda etopa del 

prOClllJO (in tudicio}; pero los iudu postertormente no desempetlaron su llmcfdn 

sobre el tribunal.. por lo que se les Uam6 pedante {de ple/ y se lea conocieron c:mno 

mandatarios o juttceB delegados del magtstrado. 

"Bn el curso de la frJ8e republicana. se establect6 la c:o.thUnbre de aeoger 

al tudu prtvatU6 de una lista olictal.. el album ludicium selectonun {dlbwn de ros 

Jueces escagtdasr. 4 

Bn un principio para los romanos durante las "das primeras efl1llaB de la 

hlltolta romana"S los t6nntnos magtstrad08 y juu no son 81n6num.. 

estableciendo que el magistraclo era todo Jllncfonario sup&rior, en cambia el tuda 

era un 8Úllple pcuttcular. Pero e.mi cambió en la 6poc:a postcldslco. donde 1111 

úilci6 un~ fel'C81a tase, la clel proceclimlenro e.ttraordtnarto, desapareciendo con 

ello, la bipatftci6n procesal antttrtor, suprimt~ndose con esto a 108 juecn (iuduJ 

priVadas. ya que por regla general el magtstraclo abrorbla la &nci6n del luda. 

donde '8te úivestigaba 108 hec:hos y dictaba sentencia. Bn este mamenll> es 

cuando 108 conceptoS jutnt y magf.strada, se conVierten en uno solo. 

·-.....- .. -.--------- ...... -.-.,,., ... 
•111' ......... , ... ,, .. 
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En todas las sociedades pasadas o pruenttlB, md8 o menos organt.adas. 

ha surgido la necesidad y la preocupación de utablecer o Instituir a alguien 

encargado de administrar justicia. debido al crecimiento y descurollo que esas 

sociedades o Estados. tienen en el comercio, la agricultura. la industria. eh:cftera y 

por lo tanto con ello, la multiplicación de las relaciones de los indivfduOll y de la 

combinación de ciertos intereses que estas relaciones producen. ocasionando en 

algunos casos una multitud creciente de discusiones y confticfOa dentro ele los 

negocios que SIJlgian. que hizo necesario la creación de dtvenos juzgados y 

tribunales, para diltmirlos y dar una solución. Como vemos que en realidad 

siempre ha habido alguien encargado de administrar justicia. siendo en tlpoca8 

antiguas. que ese alguien tuviera en sus manos las demd8 lilllciones del gobierno. 

En tlpoca de la Colonia. en Múleo, el olicio de jriu ordinario tue ejercido 

por diversos tunclonalios, entre los que se encontraban los alcaldes ordinarios, 

alcaldes mayores. los cuales desempellaban su lilllci6n en un determinado 

municipio. También encontramos a los corregidores y gobernadores, su función 

era dentro de la capital del reino, y algunos otros; la designación y nombramiento 

era dependiendo del tamallo y de la impoztancla o caracterfsticas polfticas del 

luoar. Esto tuvo su antecedente en Castilla en la Edad Media. 

Por lo tanto la admtnl.rtraci6n de justicia de un Estado detenninado estd 

sujeta. en su organización. a las n-mdades propias del mismo. Dentro de esta 

organización aparecen las liguras de determinados funcionarios en este caso 

5 



htneDIGI a lGI }ueatltl. magflttrJlloa y mfnl.lfnlr, loa cual• repntl'elllan y 

penonfllcan al Bitado, para la únpalttctdn y admlntatractdn de Justicia. 

Bn /~ actualidad e/ hablar de Jun. es referfrn al titular de un órgano 

Jurtsdlcclonal de primera tnatanciQ. unipersonal o monocrdtic:o y al cual /fe le 

denomlnajlaQado. 

Bn relal:fdn de lo antas apunto. 108 }UZ(/adorfl8 se pueden claafllcar en 

··nuesrro aflfema de derecho de la alqutente maneni: 

l. Por el nlllnero de titulara que tnf8gran ro. órganoa Jurfldtccfonal-. IM 

cualaaon: 

b/ ffuripersonales o colegiados. 

a. Por'ª preparactdn de /08 mism08 {rttulara/. 

aJ Profatonalu. 

b/Populmw. 

e/ De compo.ytctdn mtita. 

6 



1. Por el ndmero de fffalalu 

a) ~al o monoc:nldc:D. En este caso, por mandato do la loy la 

titularidad recao en una ponona .so/amento, a la cual n lo denomina Ju-. Bitt11da 

por 18gfa general do primora lnltancta y realim BU8 tunctonftB en un lugar 

Umnado }UIOado. 

No ollltanto ufshr una acepci6n a lo anta moncfonada, porquo uilfen 

d.rgal!OI do a,pcrlacf6n quo .son unitartoa y drganaa de primora ln8tancfa. cuya 

inteQract6n "' de tonna colegiada; on "1 primor caso hablamos de tribunal• 

unttartos do cfrc:lltto, .mn integradoa por un IOlo titular. Biendo 6rganoa 

unfpommaln. quo conocon de a,pcrlact6n y en relact6n al segundo cmo hablam08 

de 1116 Juntas do Conci1iacf6n y Arllitrojo, tnlegJ'ada en lonna cologiada en ""9 

ca.so por un ropruentanto dol gobtomo, un repr11nnranto do los trabajadora y 

por wi roproaenranro parronaL 

b} Jlflllf,ienmlalu o coleflladoa. En estos la potestad de la loy "' 

dflpo.sitada en varios mtombro8 o tttulares llamados l1laQfalrados o minlBrro.r y a 

los cual• llf!l I• denomina tribuna/os. 

De los tipos de organtzact6n judicial antes menctonados, llf!I ha tratado de 

mablecer cudl de olios ,,. mds elfctento que el otro, vemos que en el 6rgano 

untprmonal so doduce a la 8flllci11n y rapidez en ol dssanollo del proceso y lo 
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ec:ondmico de ~. BI juu dnic:o tiene mayor conciencia y asume toda la 

responsabilidad sobre el lallo que dicta; tiene conocimiento de manera Inmediata 

de todos los actos que se lleven a cabo durante el d1JM11TOllo de todo el proceso. 

pero puede apreciar éstos de una manera subjetiva o 1J11ónea; INI encuentra 

sujeto a las presiones de la opinión pllblica. de los litigantes y de las autoridades 

superiores. 

En cambio. en el sistema colegiado al contrario del sistema unipemmaL se 

habla de que es un procedimiento lento en su desarrollo y con un pr1JBUpuesto 

económicamente alto; en cuanto a la responsabilidad del fallo que dictan los 

titulares. tNI diluye entrlJ todos ellos; S1J establlJCIJ que se obtiene una mayor 

}urttcia en cuanto al fallo ya que éste lo dictaminan con mayor objetividad y con 

menor marQM de error. producto de la liberación que sus inflJgrantes rlJal~an 

80/Jre la Bituación planteada. 

En realidad vemos que en dichos sistemas de organtzacidn judicial. n 

tiene tanto ventqjas como desventajas Biendo en algunos c:mos mds 

r1JCOJ11endabl1J uno que otro. pero qutJ la realidad eSld en que el jlU{1Qdor sabe 

qutJ titJne en sus manos la misión dtJ impartir justicia. siendo una de las VútudtJS 

mds elevadas. n1JC1Jsartas y preciadas por la collJClivtdad,. por la cual la 

importancia dlJ la selecci6n que de tJUos se haga. tomando en cuenta la 

conciencia. la dignidad,. la preparación prohtsional. la experiencia y la 

imparcialidad; teniendo tJn cuenta todo tJsto considlJlO que no tmpona si los 



órganos judiciales son colegiados o unitarios ya que uno puede ser tan bueno 

como el otro. 

2. Bn cuanto a la preparación de los mfamos (de los tttularesJ 

a} l'J"olelllonales, dentro de estos encontramos a los juzgadores doctos o 

letrados que son los estudiosos y profesionales del derecho, titulados por alguna 

universidad, e investidos por el Estado para el ejercicio de su profesión jurídica. 

Dentro de esta clasificación encontramos a los jueces, magistrados y ministros 

que inmgran a los juzgados y tribunales del Poder ludictaL estos son luncionarios 

que desempeilan el cargo de manera permanente {inamovilidad/, o al menos 

diuanre un periodo determinado en la ley y cuenta con una preparación 

especialiZada en el derecho. Con esta situación se dio término a los tribunales por 

comisión, que épocas anteriores estaban establecidos, consistiendo su formación 

solamente para conocer únicamente de determinadas situaciones individualmente 

determinadas y en la cual los jueces tenian que trasladarse de un lugar a otro 

para conocer de la situación y desempeñar sus funciones. En el sistema de hoy la 

ley establece una sede fija para que los juzgadores deriman conflictos 

presentadas ante ellos. 

b/ Populares. En esta clasificación se habla de juzgadores legos y 

profanos, rramados no profesionales, siendo sólo personas comunes y corrientes y 

sin contar con los conocimientos en la materia. En la Edad Media no se requeria 



que el jurista lile.ro letrado y el cual corutuc<a el procno y lo dectdfa; no 

neQJsttaba saber escribir ya que para ello tenfan a su &Bl'licio a los esctibanos, 

considerdndose la tarea de escribir como una labor servil y secundaria no propia 

d11 la nobleza. 

e) De compolfcfdn mllfQ. en 11ste sistema se tiene la combinacidn de 

juzgadoru letrados y legos. En los paises anglosajones se da la IUistencia de los 

jurados populares para conocer y resolver cu"8fiones d11 hecltos eSJ>l)Cialmente, 

considerdndon para estos paises como una garantfa para la presentaci6n de 

justicia. "El caso tfpico del tribunal popular es el de jurado originado en Inglaterra 

aprOl'tmadamentlJ 1Jn el siglo XII. BsttJ tribunal se integra por dOCIJ jurados 

sel«Cionados por sorteo (insaculaci6nJ dtJ las ltsras dtJ ciudadanos. El jurado 

resuelw por unanimidad por mlJdio de un VtJrlJdicto, si el acusado es o no 

culpable. En caso de que el VIJllJdicto declare culpable al acusado, el Juu 

proflJsional qutJ pl'IJSide los debatlJs durante la audiencia pllbltca (pero no 

intem11ne an la dtJlibflración del jurado}, debB detenninar la pena aplicabltJ". 6 

Los Estad.os Unidos pulJde ser otro ejemplo, eStlJ tipo dlJ sistema mi.to, 

acrualmente por disposición de su constitución. otorga a las partes del derecho al 

juicio, con jurad.os en todos los litigios. Se establece doctrinalmente que esta 

forma d11 justicia. el pulJblo pulJde apreciar los hechos, sin más conocimiento que 

los comunu por lo cual n dlJsigna para cada juicio un jurado popular en 

6o.allolllnlo.lo#ll.Toorfo-dol-.EdlfMalHolt1.-1991.p.Z03. 
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campa¡1ta de un juu letrado y junl08 uno da el veredicto y el segundo Impone la 

penalidad. La eztsrencia de este sistema mlzto tambl6n lo encontramos en los 

patses de Austria. B61gica. Noruega y Suiza. En nuestro sistema de lmpartici6n de 

justicia el jurado popular se encuentra contenido en los articulas del 100 al 116 

de la Ley Orgdnica de los níbunales de Justicia del Ibero Comlln del Dlsttlto 

Federal {LOTJFCDJ} del cual actualmente, no tiene vigencia alguna. aunque se 

establece que dentro de los procesos labora/es 8e da este tipo de sistema mizto en 

el cual interviene un representante del gobierno (profesional del dtllflCho}, un 

representante de los trabajadores y un representante patronal; pero 6ste no 

relacionado con el establecido por la ley antes mencionada. En el procfJ80 laboral 

podemos decir que nos encontramos ante un mini jurado popular. 

Considero que el sistema mds elicaz, seria el compuesto por sdlo 

juzgadores profesionales y no el integrado por jurados populares ya que el actual 

sistema de administración de justicia. tiene deficiencias, donde se supone que los 

titulares de los órganos jurisdiccionales se encuentran las· personas mejor 

preparadas (no generalizando} para analizar el asunto que es llevado ante ellos, 

y alln as( se cometen errores e injusticias, qu6 podemos esperar de un jurado 

popular donde se encuentran ciudadanos comunes y comentes los cuales se 

puede decir que distan de tener la preparación y los conocimientos para analizar 

el conlllcto en todas sus partes, como lo harfa un profesional del derecho; ya que 

de lo que se trata 811 de establecer una mejor lmpartición y adminlstraci6n de 

justicia. 
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t:J Jlagfsfmdo 

Los autores le dan a esta palabra un sentido amplio, ddndole acepciones 

diversas. El profesor Clemente Soh1 Alvarez nos dice que "en sentido amplio 

signlltca lo mi.mio que funcionario prlblico de elevada categoria. sea del orden 

judicial o del adminlstrattvo. Del Presidente de la Repdblíca. se dice que es el 

primer magistrado de la nación. En sentido mds restringido sdlo se reffere a los 

Alnctonar108 que integran el Poder Judicial". 7 

La. palabra magistrado elimoldgfcamente es "Derivado culto del latfn 

magitratus. -118, y 6n de magislra. tri "Maestro. ctueJlo", propiamente, "l mayor" 

(de magis "mds'1, por posición a. minister, -tri "slrViente", propiamente "el menor• 

(de minll8 "mlnus"J. Magfslratll8 significa al principio y tllZIUalmente "calidad de 

maestro o ctueJlo", despulfs "cargo o !unción pl>bllca'~ "cargo de maqlstrado" y 

lfnalmenre designaba a la persona misma del mag181rado".8 

En .Roma el magistrado tenia como Alnciones, la facultad de imponer 

castigos COlJ>Olales y en ocasiones hasta aplicar la pena de muerte, a los 

ciudadanos que hieren responsables de ciertos delitos. Bnlre otras dtt sus 

atlibuctones, el magistrado tenia la potestad de decir el derecho (iurlsdlcrto/, es 

decir, indicar la norma aplicable a un conllicto juridlco llegando incluso, a 

lonnular 61 mismo, cuando no le eran proporcionadas las otras fuenlaf o lf.mu 

, __ aoe.ito.-doMndnol ___ ,~_ 

--.1981,p. l&S. 

BJ.Coulln,Eduarda.V-~EdltortaldePolmo.--1878.pp.402.403. 
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resultaran inadecuadas a las c:fn:unlfancta.t qt11t pnwalectan 1t11 ne momltJllO. Bn 

el Sltlllido etimol6gico de la 9J)restón. la iurisdictto con.st.rttrd ltll el acto del 

magistrado por el cual dste d11Clara cudles son las nonnas jurídicas aplicable al 

ca.so controvertido. entendilfndosela. en consecuencia. "como el acto inicial del 

proceso. qt1e incluso procedería a la concesión o denegatoria de la acción dore o 

denegare acttonem".9 Los magistrados a los q11e se les otorgaba esta potestad 

podftlllos 1t11contrar al pretor. en ci81tas marertas al edil cwul y a 101 

gobernadores de provincia. 

Abundando el concepto al principio mencionado, considero que el 

magistrado es el fllncionario judicial titular de un órgano Jwísdiccional drt 

jerarqu.ia superior. encargado de la imparttci6n de JU31icia en los órganos drt 

segundo grado o instancia. 

La denominación de magistrado, es usada para los tuncionarios que 

conocen de la segunda instancia e integran las Salas qt1e tomran el nibunal 

SUperior. a los titulares de los '1nbunales Colegiados y Unitarios ambos de 

Circuito. 

dJ Jllnfatro 

La mayoría de los doctrinarios hablan de qt1e el ministro es titular de un 

ministelta ddndole sólo un mayor rango jerdrqutco que el qtle tienen los 

9---IOlllOJl.Edlflldll--All-.1988. 
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magfltrados; aunque elfmol6gic:a1Mnte la palabra mln181ro proviene "Del lalúl 

mtntster -tri proplamen~ ':tenfdar, slrvfente", tdnnlno que en realidad st1111lllca 

"menor", en oposict6n a magister - tri "maestro, dueilo" que viene a SÍ{lllllfcar 

mayor. Como las tareas administrativas eran realiladas por sirvtenltl8 

espectallmdoa se Uam6 minfster por eztensi6n a roa que ocupaban cargos 

pdbllcoB en la c:omunldad". JO 

COnsldero que er mlntmo • el tandomuto }udldal. ttftllar de an 

afnfsfwfa, lnf9granle del lllllJW drgano .llUUdlcr:fonaf en .nautro ...,_a de 

denc:llo, •Calflldo de la admfafláacfdn d• }uttda. 

BI articulo 94 de la Co.nstttucl6n Federal establece: 

Atttculo 94. " ... 

.r.a ..,.....ª eom d• llllffda d• ra Nacfda .. COllllJGl!drd de nlnffdn 

mlnlmu au.mercufu y tuncfonant en Pleno o en Saru. Se podnln nom6rar 

Aula c:fnco afnl.ltrN .nr,pemu.menuta". 

BI pleno está Integrado por 21 numerarlos y las cuatro salas estardn 

tntegrada.s cada 1U1a por cinco min181ros numerariM. 

10-. 

14 



Los requlsttos para tonnar parte de los órganos Jurisdiccional•. que 

oomponen el Poder Judicial. se han establecido con el propdsito de seleccionar 

entre los mejORIS hombres o mujeres, aquellos que deban OBtllntar el cargo ele 

jugador y en cuyo desempetlo destaquen al lado de SUB dotes intelec1Ualfl6 y del 

profundo conocimiento de la ciencia del derecho, la e%peliencla profesional. los 

valores morales y el reconocimiento de virtudes penonalu; para con ello 

depositar la adminisll'acl6n de jUBllcia en la persona o personas ld6neas, y as( 

cumplir con tan sagrada e lmponante función. 

Dentro de los requisitos tenemos los siguientes: 

aJ Nadanalldad 

Dentro de nuesrro medio de derecho se pide como requisito que el 

candidato a titular del órgano Jurisdiccional. para poder ocupar dl~o cargo debe 

poseer la nacionalidad mericana par nacimiento; se considera esto, debido a que 

el candidato nacido en territorio nacional tendrd un sentimiento mds profundo de 

la nacionalidad que aquel nacido en el emanjero ya que se maneja una misma 

ldioslncracla. mismos atributos y conservan lddntlca condur:ta trente a los 

problemas de convivencia colecttvQ. que aquella que siendo eztranjera se 

encuentra ligada a otro tipo de ideas, costumbres; por lo cual no seria prudente 

que el ejercicio de juzgador quedare bajo la tutela de algdn emanjero, ni aun 

cuando 6Sle hubiera renunciado a su nacionalidad de origen para obtener la 
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nacionalidad matcana par naturalilacidn. ya que podrta 8IJ1gir en auo de un 

contlicto en el que se vtemn involucrados los interens del pafs de su aril18n o 

algdn nacional del mismo, pudit111do haber wta inclinaci6n de lavorecimiento 

hacia 6stos, rompiendo con la imparcialidad que caractelila la lunci6n del 

juzgador. 

Este requisito viene contemplado en el art. 95 trae. 1 de la Conatttuct6n 

··Federal; 31 y 38 de la Ley Orgdnica dlll Poder Judictal de la Federación; :JB lrac. 

l. 53 inciso aJ de la I.ey Orgdnica de los Tribunales de .lulttcta del l\Jero Comlllr 

del Distrito Federal; 4o., de la Ley Orgdntca del Tribwtal Fiscal de la Federacidn. 

ere., en general para cada wto de los titulares de los órganos Jurisdiccionales, del 

Poder Judicial. es indispensable cumplir con eBf9 requisito, que comprende a loe 

miniBtros de la suprema Cmte de Justicia. magistrados de circuito, ma¡¡lstradoa de 

108 Tribunales SUpertores de los Bslados Federativos y del Dislrlto, ml1Qlm'acllll 

del Tribunal Fiscal de la Federación. }Ueces de prUmni tmrancía lllderal9I y 

estalales. 

llJ CfllCfadanla 

"Es lfl conjwtto de derechos y obligaciones que lfl útdtviduo tiene ante el 

Estado y por ella implica un vinculo paUtico".11 

11 Caoltl~c.tdoo.-a.,'lllorfaGenonildoll'nlouo.~--~ 
-.1983,p. ISS. 
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Con esto 11t1 atablece que el c:andlctato al cargo de juzgador. debe ser un 

miembro activo del Estado en pleno ejercicio de 8U8 derechos y la responsabUldad 

en el cumplimiento de 8U8 obligaciones, con lo cual puede tomar parte en laa 

funciones C011espondlentes al Estado. 

Las leyes establecen que para ser nombrados juzgadOltlB en cualquier 

categoria. los a.sptranres sean ciudadanos en pleno ejercicio de 8U8 derechos 

ciVllea y polttlcos (r:fr. articulo 95 trae. 1 de la Constttucl6n; 3 J y 38 de la LOP JP: 

ZB trae. L 53 incl8o aJ de la LOTJPCDF; e~./. 

qBdad 

Bn ti11111pos remotos era costumbre. que los cargos de juzgador. 11t1 

centraban en personas de edad madura. debido a que se les consideraba por su 

avamada edad. de una eirperiencla de alto grado. y la cual sólo se adqulria a 

lraris del tt11111po, ademda' que inspiraban gran respeto. 

Bn Múleo vemos que el promedio de edad establecido en la ley. de las 

perBOnas aspirantes al cargo de titulares de un órgano Jurtsdicctona~ lluctila 

enlre un mtnimo de treinta a/los para jueces de primera instancia. establecido en 

el articulo ZB bJ de la LOTJFCDF y de rreinta y cinco a/los para magistrados y 

mtntsrros contenido esto en los articulas 95 tracct6n 11 de la Constitucl6n Federal y 

articulo ZB lracct6n 11 de la LOTJFCDF. A erc:epct6n de lo anterior enconlramos a 

los aspirantes a los juzgados de cuantía menor donde no se establece un mtnlmo 
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', 
de edad; Qlll mto enttondo que le dan muy poca ilnpoltancta a la ~cfa 

que pueda tener o no el aspirante al cargo ya qu& no se llaCIJ menctdn d& IOI 

atlas d& prdctica que 6stlJ debo tenor como mínimo para ocupar dicho cargo. Bn 

cuanto a la edad mdlima la l&y establOCIJ que los titulares de los órganoi 

Jurisdlcctonalos, deben retirarse de su cargo a los setenta y cinco a/los de edad; 

par considerar qu& es el limite de la capacidad humana en pleno ejercicio d& sus 

·facultades inteltlCfllales. es dlJClr. que en la mayorfa d& los lndilrldllos a osa edad 

hay una monna gradual d& sus facultades. El IS dtl diciembre dlJ 1934. • 

estableció por primftla vez la odad md.rima de los titulares de órganos 

Jurisdiccionales, publicado en el Diarto Olictal de la FIJdaracf6n, llJlomlando el 

articulo 95 de la Conslituci6n. 

En otros pafses como los nórdicos. europeos, 'Jluqu(a. China y Japón. 11e 

establece como odad minlma en aspirantea a jueces d~ primera imtancia. el dtl 

rebasar los cuarenta ailos y el de juzgadores de jerarquta supMtor debfan 1tt1r 

mayores de cincuenta ailos. 

Pi&ll80 que la edad es un lactar Importante para la designación del titular 

del órgano ./w'isdiccional. esto conjugado con la iupeliencía que se da a rraws 

de los ailos, obtenida 6sta de la prdctica profesional (litigio} o bien se obtenga 

dentro de lo.t propios órganos Jurisdiccionales como Integrantes de los mtsmm. 

En lo relacionado a la edad llmitlt establecida por nuestra legislación puede ser 

sullciente para los aspirantea al cargo, siempre y cuando sea aprovechada al 
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md&üno por ellos. llegando con esro a la madurez necesaria,. que lo convtena en 

la persona lddnea,. para ocupar tan impoztanlfl puesto. 

En Mateo los aspirantes a ocupar el cargo de titular de un órgano 

Jurlsdlcctonai debe ltlner el grado de Licenciado en Demcho. con título otorgado 

por autoridad o corporación legalmente facultada para ello. siendo en este caso la 

Dirección General de Profesiones. con el prop68tto de Impedir con esro. como lo 

ntablece la ley de protestont1S, que lnstltuciont1S no auroruadas, upidan esta 

clase de documentos ya que quit111 los obtíene liene una gran responmbllidad. 

Con lo cual se expresa que el aspirante debe tener los conocimientos 

bdslco.r de la ciencia del derecho, adtlDlds de los tecnicismos utiliJados dentro del 

medio del litigio: por lo cual la importancia que desde las escuelas o tacultades de 

derecho, no tan sdlo se d6 una lmeina imparticidn de la teorta de la ciencia del 

danlcho. SÜIO también el Integrar dttntro del plan de estudios la prdctica lorenn; 

con el propósito de que el estudiante tengo una mejor asimilacidn. llevando los 

conocimientos teóricos a la prdclica. Dando paso a todo ello a una mejor 

preparacidn del estudiante. que segulrd depurando si es continuo en el estudio y 

en la práctica del derecho. 

Con esto ll8lllmos que los aspirantes al cargo dt1 juzgador, llft1ne con la 

preparacidn necesaria. para el caso de obtenerla. dt1St1D1peJlen su funcldn de la 

mejor man1t1a. 
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-, Aunque .hay una ercepc:f6n a ate requllffO ya e en los droanor 

Jurisdiccionales del trabajo. de los tres úttegTantes del mismo. \vemos que sdlo uno 

de 8IJS út~antes es prollfsional en derecho que es el repre,tanter del gobierno 

fjrugadar docto o letrado/. y los otros dos; un representante d los patrones y un 

representante de 108 obreros. donde a los cuales sólo 

termútada la primaria. 

Es uno de loa requl.ttos rrascendent111e1 que el aspftanle\ a juzgador debe 

tener para ocupar tan impoztante puesto. esto en cuestfdn del intachable lllsfolfal. 

que dicho candidato representa y es reconocido por la sociedad \ al grupo al que 

pertllnuca. teniendo prútclpios morales debidamente determtn¡dos y con una = ............ , ................. M ..... T ........ 
Ademds de go:rar de buena reputactdn; el aspirante debe no haber sfdo 

condenado por delito que amerite pena corporal de mds de l atlo; cunba.t 

struactones enmarcadas en los articulas 95 fraccidn N de la eoJrución Federal 

y en los articulas 26 fraccidn W. 53 inciso e/. I}. de la LOTJFCDF.\Bn relactdn a 

esta segunda dtsposicidn, se habla de una conducta u omisidn que F sancionada 

por las leyes penaln, pero '6ta se produce de forma fortuita o \casual sin la 

intencidn de transgredir la ley. Por su naturaleza este tipo de d111ito no se 
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CD1161dera una condllcta antt.roctal y por su naturaleza penntte al inculpado 

dld'utar la líf>Mtad condicional o cauciona! y con pleno ejercicio de sus dttrech08. 

mientras se detennina su culpabilidad dolosa. Permitiendo al aspirante a ocupar 

el cargo de titular de un órgano Jurisdiccional que no se vea marginado de esta 

opolfUnidad. Pero cuando se ll'ate de delitos que merezcan pena corporal. la ley 

fJ8talJlece que el aspirante quede inhabllltado de manera amolllta a dnempellar 

el cargo de juzgador. ain impartar la penalidad tmpueita. 

IJllafd•do 

Es f!Vltar por parte del aspirante a ocupar el cargo de juzgador, el 

desarraigo del tenitorio y la pdrdida en cieno grado de los 8"lltimiimtos patrios. 

cosa que puede BUC«ler si dicho Individuo reside por largos periodos en paf& 

utranjero; ademds de perdtfl' el conocimiento de los probllllllas y necesidades del 

paú: al que pertenezca. es por eso que la Constltucidn Federal en el iutfculo 95 en 

su fracción V que eSlablllCe habtfl' residido M el país durante los llltimos eúlco 

atlos; con el propósito de que el candidato al cargo. se encuentre al dia del 

acontecer nactonat con la finalidad de que 6ste al ocupar el cargo trate de velar 

y conservar su pa.r. La excepción a la residencia antes mencionada. la establece 

el caso de ausencia en servicio de la Repllbllca por tiempo menor de seis meses. 

Pero esta ultima situación sólo es establecida para los ministros de la suprema 

Corte de Justicia de la Nacidn y no es mencionada en los requisitos para 

magistrados y jueces de prilntfl'a instancia asf como de cuanlia menor y creo que 
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tan tmpol(ante a la &nct6n que desempellan los minillros, que 108 demdl 

titulares de los olrOB órganos Jurfsdiccionales por lo que debflria abarcar a todos. 

La iuperiencta pro/esional flB uno de los requisttos de gran rel11W11cla e 

.impoltancla, en relacf6n del ilspirante a ocupar el cargo de titular de un órgano 

Jurfsdioctonat La upertencta profesional se compone de la combinact6n de la 

ciencia y la prdctica del derecho. Por lo que wmos que no basta con obtener el 

titulo de Licenciado en Derecho, el cual se obtiene del estudio de la ciencia del 

derecho, impartida en Facultades y Escuelas; pero donde escasea o casi es nula 

las materias en la que se hable de prdctica ante los tribunales. 

Es menater la labor efectiva. continuada y pennanente, en el campo 

jurtdico dando con esto al individuo aspirante una mayor oportunidad para 

obtener el cargo de titular del órgano Jurisdioctonal y con esto desempelle el 

cargo con la maclur9 necesaria que la iuperiencta profesional le dio, ya que la 

impantcl6n de justicia, es una de tas virtudes mdl elevadas y necesarias para la 

annonfa y conviftlncta de las colectividades humanas. 

En retact6n a este requisito, en el derecho comparado tenemos que en el 

sistema italiano, para el ingreso a la judicatura se requeria que el candidato 

acreditara cuando menos din a/los de prdctica profestonal ante los Tribunal• 

SUpertores. En Espa/la los 118pirantes son tambidn sometidos a un periodo de 
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prdcticas y e.ramen de opoatci6n para Ingresar. Bn Inglaterra el .sfstema de 

dntgnaci6n de los aspirantes, se haC!J entre los banister los cualllS pertenectan a 

una corporaci6n y ejercfan la abogacía en fonna reconocida. y donde 

dependi1111do de la categoria del tribunal al que qulstera ingresar el candidato, 

dependta el nllmero o el limnpo de prdctica que estos debllrian tener; este lipa de 

corporaciones en nuestro sistema se les conoce como barras de abogados. 

En Múleo para ser ministro de la Suprema Corte, la ConslilUcidn en su 

articulo 95, trae. m ut1111 cinco a/los de anligOedad mtntma contados a partir de 

la lecha de e.rpedici6n del rttulo pro/esional; para el magistrado de cin:uito, se le 

utgen cinco a/los de ejercicio profesional y sdlo tres para jueces de Distrito 

(arliculos 31 y 38 de la Ley Orgdntca del Poder Judicial de la Federaci6nJ. Para 

los magistrados del ntbunal Superior de Justicia son cinco a/los de prdctica 

profesional. los mt.smos para los juzgados de primera instancia (arrtculos 26, bue. 

m. 53 inciso dJ de la Ley Orgdnica de los ntbunales de Justicia del.f\Jero Comlln 

del Distrito FederalJ; a e.rcepci6n de los jueces de cuanrta menor en la que no se 

e.rige prdclica profesional. Para los presidentes de los ntbunales del Trabajo 

e.rige la Ley Federal del Trabajo cinco a/los de ejercicio profesional posteriores a 

la e.rpedtci6n del titulo de licenciado en derecho. 
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Capitulo 11 

Formas de nombramiento 

Debido al aum1tnto considerable de los conlfictos juridlcos en la sociedad. y 

a la tecnlflcaci6n de los mismos por los cambios acelerados de cardcter social. 

.·econ6mlco, pollttco y cultural. obligan a que haya la necesidad de lOfllar un 

pelfeccionamiento en la preparación, nlecctón y nombramiento de los 

juzgadores, con la /lnalldad de llegar a la mera que es una buena admintmacidn 

de justtcta. dentro de la época atormentada en la que nos ha tocado vlvtr. 

Como vemos es indispensable que se procure encontrar la solución mds 

adecuada para formar y designar a los juecea. los cuales ~ capacitadoa para 

rnolwr los conlltctos en ocasiones tan complejos que surgen. en un mundo de 

translonnación y cambios constantes, por lo cual es necesario que se inhtnte la 

revisión de los sistemas de selección manejados por nuestro ordenamiento 

jurldlco, de manera que se pronuncien a los aspirantes a la magistralu.ra los 

elementos indlspensabla para qua putldan enb'entarse con mayor elicacla a la 

trltlllanda tarea que les espera. 

Por lo tanto. podemos decir. qu1t el sistema de seltlCCi6n deblJ ser un 

sistema dirigida a comprobar o apreciar. a travds de d1ttenninadas tdcnlcas, la 

posesión qu1t dichos aspirantes rengan tomando en cuenta sus cualidades, 

conacúntentos y aptitudes que st1 estimen necesarios para el eficiente ejtJrciclo de 



air Alnctdn. a tln de que los 6rganoa defmninadoa para la d1181gnact6n de las 

temas de los aspirantes al cargo, designen a los mds indicados e id6n1JOS. 

Pero vemos que no !Odo st.mmra de selecct6n implica un procedimiento 

sellJCtivo ya que no se hace un IJSflldio profundo de las crialidades del aspirante a 

ocupar 111 cargo de titular de un órgano JurisdicctonaL si no son de simple 

designact6n. Tales criterios son muy variables, ya que la mayoria de las 

legislaciones modemas se exi(/IJ que los aspirantes a la judicatura realicen los 

estudios uniVIJISitarios y que concluyan con la licenciatura profesional obteniendo 

con ello el titulo de Licenciado en Derecho como requisito mínimo, ademds de la 

edad y prdcttca profesional apreciables dtscrlfcionalmente por 111 mismo 6rgano 

que ha de hacer el nombramiento; lfll otros casos se habla de instnunlflltos 

complicados, en los cuales intervienen diversos factores y varios organismos que 

combinan con erdmenes ollctales y concursos de oposición y prdcttcas dentro de 

oficinas prJblicas, butetes y tribunales. 

La importancia del juzgador, como vemos es trascendental ya que de 61 

depende tanto la dirección del proceso como la interpretación de las 

disposiciones procesales, de manera que se encuentra en sus manos la decisión 

final sobre el desarrollo de las instituciones procesales en la realidadjuridica, de 

ah( el candidato id6neo para cumplir con tan sagrada misión. 

Algunos autores se preguntan que! seria mds conveniente para una buena 

adminfstraci6n de justicia, el escoger entre tener una muy buena legislación 

(independiente de la persona que haya sido designada como juzgador para el 
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denmpello de dicha tunatdnJ o 18nlllJ' para que cumplan con el desempetlo de 

dicha función a la persona Idónea como juzgador {Independientemente de que la 

legislación sea muy buena. buena. r~lar o maloJ, en este caso siguiendo la 

línea antes ya desarrollada pre~rimos un buen }lugador ya que llste "suple todas 

las dellclfJllclas legales, mifJlltras que una legislación perfecta en manos de 

tunctonartos de formación moral e intelectual dellciente, perderta la mayor parte 

de su ellcacta".lZ Por lo cual el mto o el fracaso de una legislacl6n o c6dlgo 

dependfJll directamente de la persona que la aplique, en este caso del Jwtt¡ador. 

Como lo establfJCIJ Feni que allnna: "Una ley mala no lo es tanto en manos de un 

jua competente".13 Siendo lo antes ya mencionado otro punto que pone de 

rellfJWJ adn mc:ls la importancia del problema de la formación y selección de la 

magistratura. Por lo que podemos establfJCIJl que para que haya una mejor 

administración de justicia. solamente se nqulere de una magistratura preparada 

y honesta. conm1J11te de su attisima misión, pueden gaianttzarla de una manlllJ'O 

plenamente satisfactoria. 

Pero tambl6n es cieno que no solamente los aspirantes o juzgad.ores son 

los que deben ponlllJ' todo de su parte, sino también es el Estado, dando un visfalo 

a conciencia sobre el problema de la selección y nombramifJllto de los juzgadores, 

12 Clodllo ~ Joo6 y De Piiia V- Ra!UL lnllílll<:fOMI de -- ClftJ. - ~ 
----1979,p. 128. 

13 Citado pxa.rcl&Ramlm. Sllglo. aa.o tleD«edtol'rot:elal l'tnaJ. Sogupda Edldda. Edltonll Pomla. S. A. 
-1977.p.26. 
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ya que se sabe que al daignar a un aspirante le conBa un poder mozfffero que 

mal empleado. puede conveltír lo justo en úijll6to. Ahora pasemos al estudio de 

los sistemas de sellH:Cfón y los Juzgadores. 

J. m.temu de nlecc:f6n 

Son eúlco Midamentalmente los sistemas que presiden la datgnacidn de 

los aspirantes ajmgadores entnr los que tenemos: 

a/ Blecctdn popular. 

b} Nombramiento por el ejeculfvo. 

e} Nombramiento por el ejecutiw y el legislativo (asociados/. 

dJ Nombramiento por el poder JudiciaL 

e) Designacidn previa oposicidn o concurso entre los candidatos. 

Este sistema consiste en que los ciudadanos elüan entre varios candidatos. 

al que consideren mds conveniB11t8 por sus cualidades (personales y 

profesionales/. mediant8 voto popular. ocupe el cargo aquel que obtenga la 

mayolia de simpatizantes. "Este sistema surgid primeramente en los Estados 

Unidos apartdndose de la tradicidn úiglesa. con el objeto de lograr la 
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democrattzaci6n de los procedimientoa de nombramiento que se conalderan 

autoritarios, pero sdlo en la tJlllera de las Bntidades Federativas, y con la 

tendencia hacia su cambio por los lnstlumentm intermedios pues como es 

notorio, la Constitución Federal regula la designación de los jueces federales, por 

el Presidente de la Repdblica con aprobación del senado".14 Este sistema se 

encuentra vigente sólo en algunos Estados de la Unión Americana y otro de los 

. ,paiMls que ha adoptado esttl Bi.sttJJJla es "SU iza" 15 el cual duranlrl largo titJlllpo ha 

dado buenos ItJSUltados, a comparación de los Estad.os Unidos en donde este 

sisltJma de votaci6n partidaria o libre no ha funcionado satisfactoriamente y llfl ha 

tdo abandonando paulattnamentrr, enlrtJ otros pafstts tentJlllos a hancict el cual lo 

apltc6 durante el lapso de 1189-1808; Espalla de 1931-1934 y en AJventina en 

1870, en los cualss la speriencia fue desastl'o8a. 

BBrr1 sistema ha recibido criticas muy duras, inc/UBMJ en los propios pa"9s 

en los que toclavta se lleva a la prdctic:a. Se tJBtabltJCtJ que para que haya 

imparcialidad 1111 BU8 lunciones del }IJZflOdor, es ntJCW!lsario que lfste no tenga que 

ver con la mllitancia en partidos poltttcos ya que estos desnaturalizan el cargo 

que les es dado y este sistema de seleccl6n es el que mds se acerca a ese tipo de 

tncon~nitJllt8s, al BtJI designado a travds del sufragio. ''La actividad poltttr:a 

14 .,.__, -· ,,,.,,,_ ..,,__ dtl-~ ---Aut---·-· 111118,p.34. 
IS A~do ... ,.,_~Centoaalety ol Trlllubal Fedml, cuyoolnte!JllUellOD~ 

por loo°"-~ en loo que Olfj-da y mejOr 11111111-i. r-ntadón democri-
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Btgnflfca luchas, compromlso8. simpatías. inclinaciones. y por todo ello 

indudablemente que hace perder al juez la imparcialidad y la ecuanimidad que 

debe tener";16 y en donde vemos que la independencia y el prestigio de los 

candidatos o juzgadores quedan desde un principio gravemente comprometidos y 

que a la postre el juzgador no podr6. tratar igual los procesos que a su 

conocimiento se sometan. de aquellos que los apoyaron o aquellos que estuvieron 

en su contra en la elecct6n .respecttva. 

Por lo tanto consideramos que el sistema de elección popular dista de ser 

un sistema recomendable para la elecct6n de las personas que han de 

administrar justicia. ya que de lo que se trata. es que la ley sea aplicada por el 

juZgad.or en igualdad de ctrcunatancfas para todos. con toda honestidad e 

imparcialidad cumpliendo con la Jllnci6n que le es encomendada. Blenda 6sta la 

buena admini.stracl6n de jUsttcfa. 

Este sistema es el mds antiguo y caracter1stlco de los regímenes 

dictatoriales y absolutistas. En este caso es el Rey. Emperador. Jeltl de Estado o 

Primer Ministro, los que hacen las designaciones direcfamente. en ellos recata o 

era depositada la jurisdicci6n y por ello les coae.spondla nombrar y removitr 

libremente a los juzgadores. 

18 06ma Lln. Clpdano. lllar!a -11« - Op. cit. p. 183. 
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Uno de los palslJs que mantiene vigente este sisffJma es lnglatftna. "pafs en 

el cual la Corona. a través del Lord Canciller -es dfJClr, el Gobierno- efectúa los 

nombramientos judiciales";l 1 y sobre el cual algunos autores lo consideran como 

modelo que rinde excelentes ftutos pero tambilln asientan que la excelencia dB la 

justicia británica no deriva de la designación, sino de la concepción nacional de 

justicia como función. del elevado concepto que en el amblttnte social se tiene de 

la misión del juttz. de las dificultades con quB tropieza la remoción de jueces. la 

lacilldad de adaptación de la judicatura a las nlJCffsidades de la justicia y hasta 

por la misma procedencia de los juectJs, pero daremos más informaci6n sobre 

este ststema M dicho pals mds ade/anffJ. 

Dicho sisffJma de nombramiento es criticado por varios autorn que 

piensan que la garantia de independencia judicial se "" grawmentlJ 

comprometida cuando la designación del candidato a titular de un órgano 

Jurisdiccional oblldece a motivos politicos. 

Creo que es un ststema en el que se puede hablar que la designación 

hecha en algunos casos se llaga sobre personas de merecimientos propios y con 

un gran prestigio, pero tambilln se putlde rt1alizar las designaciones sobre 

personas que por tener una buena reiaci6n ya sea de amistad, de tipo familiar o 

de padrinazgo y sin méritos propios. le sean dadas la función de juzgador. 

17 f'la·Zamudlo, H6ctor. z.o.r ProbMmcu Contempordneos dot Poder Judiaal. op. Cit .. p. 35. 
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En este 81.stema se da la sttuact6n de ver en 111 lftular del Poder BjlJClltlvo 

por parte de las personas designadas por dl al protector y a quien deben cuando 

t!l lo solicite agradecerle el tavorclto de haberlos designado y en donde wimos 

que en la realidad no se hace un estudio minucioso sobre los conocimientos 

tlfcnico juridico y prdcttco del aspirante y sobre su persona. Bs un problema 

comWI de los paises con rdgimen presidencialista. el nombramiento de los 

juzgadores por parte del ttrular del Poder Ejecutivo. 

e} NcmW'Glnl•lo 110r el ejef;Utfro 1 el leffslaftro tuacla.du} 

Bn nuesllo ordenamiento jurtdlco es adoptado este sistema de seleccidn 

dentro de la organilaci6n del Poder Judicial, para la designacl6n de los altoa 

funcionarios judiciales. Bn relaci6n a la destgnact6n de /os Ministros de la 

Suprema Coite de Justicia de la Naci6n, son elegidos por el Presidente de la 

Repllblica (titular del Poder Ejecutivo} con aprobaci6n del Sitnado (Poder 

Legislativo}; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, son nombrados por 

el Presidente de la Repllbllca pero en este caso con aprobación de la Asamblea de 

Representantes. En tanto en los Estados de la Rttpdblica. hay sistemas sirmlares 

de de8ignaci6n JlOlª los tribunales superiores, en los cuales es el Gobernador el 

que nambra a los Magistrados con aprobact6n del Congreso Local 

Pero, me haga una pregunta. tserd verdad que las temas de aspirantes a 

ocupar el cargo de titular de un órgano Jurisdiccional sean estudiadas a 
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conciencia por el Poder Legfafatlw y en su ecuo estlfn de acuerdo en la 

designación de las teml18 o por el contrario se opongan a ella.!? Bn relación a 

esto estoy de acuerdo con lo manifestado por el maestro Cipriano Gómez Lara. 

donde menciona que la participación o intemmci6n de los órganos legtslattl/08 u 

adlo de tonnalidad. y "prueba de eno. es que ni el Senado, ni la Cdmara de 

Diputados. ni mucho menos los Congresos Locales, se atreven a objetar o 

. rechazar las designaciones hechas por el Presidente de la Repdbltca y en su caao 

por los Gobemadores•.18 "Tampoco se ha tenido noticia que alguna de las 

Cdmaras de Senadores y Diputados (ahora la Asamblea de R~tantu}; 

realicen un uamen minucioao de la conveniencia o inconveniencia del 

nombramiento. y menos que haya negado la aprobación".19 Bn la actualidad es 

la Asamblea de Representantes la que se hace cargo de aceptación de las temar 

hechas por el BjecutíW y ya no la Cdmara de Diputados. 

Por lo que podemos concluir que en "apariencia" nuestro ordenamiento 

Juridico toma como sistema de nombramiento a ocupar la llmción de jlJZflQ.dar. la 

designación hecha a travits de la participación de los Poderes Ejecutivo y 

I.eglslattw. tm donde se supone se hace un estudio minucioso de los candidato.s 

a1plrantes a ocupar la titularidad de un órgano Jurisdiccional con lo cual seria 

"8COfllda o de.tlgnada la persona md.s idónea para ocupar dicl'~argo. pero 

vemos que en realidad esto no se lleva a cabo sino que la mayoría de las 

1804-1.111. Clplano. --dtll'n>caso. Op. ctr.,p. 182. 

19 C01lff f'llpmla. Collao. .!!,,_a la Tloorla Genoml del-. Op. ctt .• p. 149. 
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a.splranres que til!llen 1Jlgún tipo de vútculo con la persona que to.rman las temas 

sal1111 mds lHlnelíciadas que aquellos que no lo ti1111en. y por lo tanto creo que el 

sistema que rige nuestro sistema de designación de los candidatos a ocupar el 

cargo de titular de un Órgano JurisdiccionaL es el nombramiento hecho 

solam1mte por un solo Poder que es en este caso el Ejecutivo. 

dJ NomllnunlMto 110' el l'od• Judfdal 

A trms de este sistema se conserva una verdadera independencia y 

auronomCa del Poder Judicial en relación con la intezwnción de alQUllO de las 

otros dos poderes. Bite sistema es observado en B6lgica. Uruguay y Md.rico. 

En Múleo nuestro ordenamiento jurCdíco establece en la Constitución 

Federal en su cuffculo 91 que: 

•.toa Magfltradoa de CfrcuffO., loll i- de Dlnrtto nntn ncmllllaclos 

110' la Supnma Corte d• Jmtlcla efe la Nacfdn" .. ., por lo cual se obselVO que es 

uno de los sistemas de selección menos negativo ya que vendría del propio Poder 

Judicial los nombramientos donde se conoce y se ve el trabajo. la capacidad 

úttelllCtual y la solvencia moral de los aspirantes y en donde se verla 

directamente y se pondría a prueba esa capacidad para cubrir la función para la 

que serdn desttnados. 

Pero aun as( no deja de tener sus defectos y que se esté temeroso de que 

factores distintos de la capacidad. la moralidad y la ellcacta. etc.; sean lo que se 

usen para nombrar a los juzgadores tnleriores, los factores a los que me rellero. 
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san por motivas politicas. de amistad. lnlruencias sindicales. etr: .• si la designación 

es realizada a traVlfs de estos factores. se puede dudar de su capacidad para 

cumplir con la función de administrar justicia. o en su defecto que se trate de 

personas que tengan la suficiente capacidad para cumplir con dicha función, pero 

se vea comprometido por el favor con la persona que le designó y lo ayud6 a 

obtener flSe puesto. 

El profesor Alsina establece que este sistema "desarrollarla el nepotismo 

sin medida. ast como el espúitu de casta y en pocos a/los la magistratura se 

convertúia en un cuerpo cerrado eztrClllo al espiritu de la sociedad".ªº es decir. 

entra/la. el peligro que a través del hermetismo antes mencionado se forme una 

casta judicial. que no admita ni tolere ninguna inlluencia eztema. aunque ésta 

fuera positiva para el mejoramiento de la administración de }usrtcta. 

Despu6s de haber realizado un estudio de los anteriores sistemas de 

nombramiento. considero que el sistema que a continuaci6n se df1Sar1olla es el 

que más se acerca a elegir o designar a la pemma iddnea para cumplir con la 

función que le es encomendada a todo titular de un órgano JutlsdiccionaL 

Lo que se busca en todos los sistemas de nombramiento es que la persona 

ao Abina. ffllllo. --pnlcfta> de llendto _, crv11 yeomema¡ vorwaon ~ Buonot ium. rer r. 
pp, 434-435. 
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que aspire al cargo redna las cualidades de conocimientos y cttterioa }urfdicos. d.tJ 

.rolvencia moral. de ellciencia. capacidad li8tca y mental y lo mds Importante que 

consúlero. es una verdadera wcacidn. para realmar una buena admlntsrracidn de 

justicia. y creo que este sistema de designacidn es el que va a poner a prueba al 

candidato para demostrar que cuenta con los elementos suficientes para ocupar 

tan noble e impoztante luncidn. y en la cual el aspirante la obtendrd por medio de 

8U8 mllit08 propios. 

BI sistema de ezctmenes de oposicidn parece ser el mds indicado, sfempre 

y cuando se tomen las medidas que sean necesarias para que el jurado 

calUlcador selecto. eSflf constituido por personas de prestigio. con solvencia moral 

y versados sulictentemente en la ciencia del derecho, independientes y cuya 

calilicaci6n sobre el fallo ~ ezenta de dudas. acerca de inlel'Wllciones o 

lnlfuencias poltticas de Intereses, compromisos, amlsrad y 111nculoa tamUlcuw. B6fe 

jurado calilicador apreciard y decidird el triunfo de los aspiranres 'lile hubieren 

presentado las oposiciones. 

"Para el caso de los jueces federales los miembros que podrtan componer 

el jurado calificador podrfan ser el Presidente de la Suprema Coite de Juaticta de 

la Nactdn. el Director de una Escuela o Facultad de Derecho de reconocimiento 

nacional y un representante de las agrupaciones profesionales y al respecto de 

la& funcionarios del Distrito y Territorios Federales la lntegraci6n del jurado 

podrfa hacerse con el Presidente del ntbuna/ Superior, con el Director d.tJ una 

Escuela o Facultad de Derecho Local y con un Representante de /as asociaciones 
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pro!estonalas. Por lo que reaplfe!a a los juflCU looalu. pensamos que dctbe 

buscarn una ldnnula parectda".z l 

:l. Sf.ltemcu de nfeccf6n en el dentello comparado 

r.a destgnacf6n de lo.r jutJCS "8 hl!Cho lormalmtmte por la Corona a 

propuesta dlfl Lord Canctllfll y el Primer Ministro, los cuales lonnan parte del 

gabinete, por lo que, en todo caso los juZgadores son dtlllignado.r por el Pod• 

BjecutlW. "Grlllllh ha emto que la clrCWIBtallcia mdB remarcable en el 

nombramilflllO de los jueces. es que 4'Btd complManlMte en manoa de 

portttcos". za 

StJ dice que los aspirantes a ocupar la luncidn de Juzgador son 

nleccionadoB 1111tre los barrietB /barra de abogados}, que son los abogados que 

ejan:en su pro/esidn de litigantes entre los nibunaln SUpertores y son 

considerados el estrato BUP!friot de las profesiones juridlcas y en los cuales debM 

tener de rtempo en este caso de 1 O a 15 ailos dep1111diendo del puesto que 

quieran ocupar y hablfl desarrollado una destacada carrera como abogado 

posrulante para poder BfJr designado. "Un andllsis de los jueces en funciones en 

21-IMo,Clplulo.JUfa_,dll,,_Op.<lt,197. 

22 ona.ra-.1 .... __ ,,,,_ ~ ott..p. 204. 
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J 970. mostr6. en efecto. que la edad de nombramiento giraba alrededor de 83 

atlas, mienlras que la edad total de todos los jueces era sobre 60".Z3 Los jueces 

dutgnados tienen cierta esrabatdad. pues son designados mlenlras observan 

buena conducta. 16nnula demasiado ambigua que permite la remoción de los 

jueces de manera dtsc:rectonal y alln arf>llraria. 

La preparacldn. selecctdn y designacldn en los Estados Unidos, es stmaar 

pero con algunas variantes al adoptado por el sistema tngféa. Se tiene la 

utsrencla de un sistema Federal que estableoe diferencias enlre los jueces 

Federales y los Bsrataln. 

Los jueces Federales, son deslgnadoa por el Presidente con aprobacldn del 

Senado, por lo que vemos que la designacldn interviene tanto el Poder Bjecuttvo 

como el Poder Legislativo. Pero no sdlo intervienen en la designacldn los poderes 

antes mencionados ya que en la prdctica se da la eiistencla de un comit6 judicial 

en el Senado el cual participa uaminando con mucho cuidado los nombramientos 

propuestos por el Ejecutivo, antes de sugerir la aprobacldn o el rechazo de los 

aspirantes. 

Por lo que respecta a los jueces locales, predomina el sistema de elecctdn 

popular en algunos estados, debido a lo no satisfactorio de ese ttpo de selecctdn.. 

23-
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tJfl trata de pelfec:l:jonar y #lablecer llW'iantes para IDmar en cuenta los m'1itm 

de los candidatos. 1e fmplanta el llamado Plan Missouri el cual llfl traduoe en una 

comilídn Integrada par el Presidente de la SUptema Corte respecrtva. tres 

abogada8 y tres representan"'8 del ptlblico designados por el Gobernador. dicha 

comflf6n propone una tema para cada vacante. de la cual elige el Gobernador al 

juu que es dutQnado por un atlo y el cual debe sometene a una votac:idn 

popular para su conllnnacldn. y st no es rechruado. desempetla sus lunclon• par 

12 atlo.s en el tribunal de o,pelacl6n y por 6 atlOI en uno de .Plflnera úistancia. 

Otro sistema con diversas vartantm fue establecido en el "&fado de 

Calilomia a partir de 1934. átese apoya en una eomtst6n de Nombramientas 

Judiciales Integrada por los Presidentes de la SUprema Corte del Bsrado. del 

nibunal de apelaci6n o del IJ'ibunal del distrito respectivo según lajerarquCa de la 

vacante".24 Como en la anterior comlsi6n. 6sta tambC6n propone candidatm al 

Gobernador para que efechle el nombramiento. pero nannalmente se canaulta 

tambi6n con el Colegio de Abogados. 

Bl sistema de elección popular ha sido un rotundo fracaso en los Estadas 

Unidos. y el sistema de designact6n de los candidatos por los titulares del 

Ejecutivo con aprobación del Senado ha demostrado su ineticiencta. siendo un 

factor importante para que ambos sistemas decayeran. es la uc:estva inlluencia 

parttdaria e mcluslve la posibilidad de corrupción. y hasta los procedimientos que 

combinan ambos si.stelllas para tomar en cuenta la capacidad; como el llamado 

34f1a--.--1"'-~dol.l'otl«Judl<fol.Op.clt.p.36. 
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Plan .Mlssollli ha dejado mucho poder en mClllOB de IOI Colegioa de Abogados 

local"8 y nacionales. 

Bflfema .Rome111o-Germdnlco 

Emt ststema es aplicado en lOI ordenamtenros jut(dicos de los pafns de 

Europa Occidental donde predomina la tlllleocidn de los julgadores por medio de 

las concurms pdblicos de oposicidn y la edad promedio de loa que ingresan a la 

judicatura suele dane en una edad relattvamente joven. e8ID8 antiu de los 30 

a/l.os y la cual culmina en los tríbunal"8 de mayor jerarquía. 

La preparacidn de los aspiranletl para ser titular de WJ órgano 

Juritldtccional, admndtl de tener el tCIUlo de licenciado en derecho. deben llevar a 

cabo. primero. una prdctica profesional en ollcinas pllblicas. bufetes y tribunales, 

debt1mdo aprobar un e.ramen sobre dicha prdctíca; y despu6s deben realizar 

estudios especializados en temas propicios de la funcicln jurisdiccional. esto con el 

propótltto de presentar un nuevo e.ramen o de participar en WJ concurso pllblico 

de oposicicln. ''Los concum>s de espectalllacidn judicial se llevan a cabo en 

lntltituctomts unlPersitarias, como ocwre en l'tancia con la Escuela Nacional de 

MagistralUra. o en C.entros de Estudios Judiciales dependientes del Poder Judicial. 

como sucede en Espatla".25 

Se creó el COlltltljo SUperior d6 la Magistratura dotado d6 plena autonomla. 

280nllo-1oe6.lllorlaGenon!ldol-Op.ctt,p.28. 
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¡ integrado por personas provenienta de di.lerentes poderes y de los sectores 
) 

vinculados con la admlnistract6n de jUsticta y tiene intervenctdn dilecta 1t11 ltl 

nombramiento de los juzgadores. en su promoción. y su adscripción tenitorial y la 

imposición de sanciones disciplinarias. Dicho consejo tiene su anteced1t11te 1t11 

Italia con la reforma de Orlando de J 907, en l'Mncla en J 946 y se restabl- en 

1947 en Italia despu~s de la Segunda Guetra Mundial. este consejo tiene 

wn'antes en estos paises. 

3. sr.temu de •elecc16n en el deiec:ho mulcano 

Desafortunadamente en el ordenamiento juridlco me.ticano. ya sea 1t11 la 

estera ~ral o local no existe una preparación especializada en materia judicial 

para los aspirantes a ocupar la función de juzgador los cuales para ser admitidos 

y promovidos en todas las jerarquías. ademds de ciertos requisitos de edad. IJl 

titulo de licenciado en derecho eipedido por las Escuelas o Facultades de Derecho 

tanto pdblicas como privadas que han sido autorizadas para ello, se limitan a 

sellalar una antigüedad múiima de 5 ailos que es enrre la expedición del tftulo y 

el nombramiento ''por lo que en nuesrro pais las leyes no suelen prerRJr, en 

sentido eslJ'icto. criterios de selección de los juzgadores. si no que se limitan a 

seflalar una serie de requisitos demasiado genéricos y comunes. que 

prdcticamente cualquier profesionista en derecho puede satisfacer".26 

26 1111c1em p. 21. 
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Bn M6.rtco en lo concerniente al Poder Judicial de la Federactdll. el 

nombramiento de los Ministros lo establece el articulo 96 de la ConsttlUcldn 

Federal. que a la lelra dice: 

Articulo 96. Loa nomllramlentoa de 101 mlDlltrol de 11 Suprema Corte 

1erúa hecbol por el Prelldente de la Repúllllc:a 'f 10metld01 a 11 aprobación 

de la Cálua de Senadore1, 11 qae otorgu• o negar• ... 1prOblcl6n dentro 

del Improrrogable tlirmlno de die• diu. 8111 Cúnua no ruolwlere dentro de 

dicho tlirmlno H tendrúa por aprobadOI IOI nomliramlelltoa. Sin la 

aprobac:l6n del Senado, no podrúa tomu po1e116n loa m1glltradoa de la 

Suprema Corte nombl'lldoa por el Pralldente de la Re¡nUlllca ... 

El nombramiento de los ministros de la suprema Corte de Justicia de la 

Nación. al igual que los requisitos que deben llenar los posibles candidatos a 

ocupar los puestos respectivos, tiene su antecedente en las leyes coloniales en 

donde era facultad del rey nombrar a la totalidad de los magistrados de los 

tribunales que funcionaban en la melrópoli y sus colonias, a propuesta del 

Consejo de Estado en el primer caso, y el Consejo de Indias en el segundo. Bn el 

ailo de 1928, se estableció en definitiva la facultad que tiene el Presidente de la 

República para nombrar a los Ministros y permitiendo intervenir al Senado 

aceptando o rechazando la designación hecha. 

Bn este sistema como ya se mencionó es el Presidente de la República el 

que formula determinada propuesta de las temas de los aspirantes a desempeilar 

el cargo, haciéndolo en forma escrita y dirigida a la Cdmara de Senadores, para 
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que ésta la revise y haga un andlisis de las calidades que conCW7en en la 

pelSOlla o personas propuestas. Pero vemos que esto llltimo es sdlo un tonnalismo 

como ya antes lo hablamos mencionado. 

Otro punto que es importante mencionar. es el que establece el doctor "Fir

Zamudio que para el Presidente de la Repllblica es indiferente una penona en 

particular en la mayor parre de los nombramientos de ministros. pues son por 

regla general Sll8 colaboradores Inmediatos quienes sugieren a los candidatos. y 

salvo el conocimiento personal que tenga de algrln ilustre profesional de la 

abogacta. la selecci6n que hace ni es rigurosa ni atiende a criterios estrictos de 

polittca. por tratarse precisamente de puestos ajenos a cualquier concepci6n de 

esta nattualeza".Z7 Por lo que vemos es que no solo el propio Presidente es el que 

designa a los aspirantes a ocupar la funct6n de administrar Justicia. si no son 

otras personas las que st pueden designar por motivos de tipo polltlco. 

Por otro lado el articulo 97 de la Constitución Federal establece que: 

Lo• llagiltrado1 ele Clrc:ulto y 101 Juece1 de Dlltrito Hrin nomhradOI 

por la Suprema Corte ele Jutlela de la Nación. tendrá loa requllltu que 

Hija la ley r durará 6 año1 en el ejercicio de au c:arfJO, al t6rmlllo de loa 

c:ualu. 11 fueren reelecto• o promovido• a c:argo1 auperiore1. 1610 podrá 1er 

priftdOI de aua pueltOI •.• 

27 n&-Zlllmdlo. H6ctor. SVpnlmacta del EJ«:uttvo en el Denicho G'<>Nfftuaonal Meztcano. Comunfcucfonor 

mutcaruu al Vil congmo /ntemoc(onal do Del1ICho Comparado. EdJtortal llnlm'lldad N1don11 Autónomo do M6-. 

MUloo, 1966,p.145. 
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Bn este caso la designacidn es hecha por el propio Poder Judicial. 

Bn tanto el Poder Judicial del Distrito Federai es el Presidente de la 

República quien nombra a los Magistrados del ftibunal Superior de Justicia. con 

la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (art<culos del 

l l al J S de la Ley Orgdnica de los 'lhbunales de Justicia del l\lero Comdn del 

Distrito Federal), tomando posesidn del cargo por un periodo de 6 atlas y si son 

ratificados adquieren estabilidad en el cargo. 

Los jueces de primera instancia y de paz son designados por el Pleno del 

'lhbunal Superior de Justicia. regulado en el articulo 73 fraccl6n vt 4o párrafo, 

que a la letra dice: 

Articulo 73. Lo• jueces de primera IDatancla, meno1'91 J correcc:lonalu 

y 101 que con cualquiera otra denomlnac:16n 19 creen en el Dlatrlto Federal. 

1erán nombrado• por el Tribunal Superior de JUltlc:la del Dtatrito Federal ... 

Las constituciones locales señalan que los nombramientos los debe hacer 

el Gobernador del Estado, con la aprobación del Congreso Local; algunas otras 

Constituciones establecen el nombramiento a cargo de un Congreso, ya sea 

propuesta del Gobernador. de los ayuntamientos o sin que medie alguna 

propuesta. 
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Bn relación a los juecn de primera tnstancia. .erdn nombrad08 por el 

Tribunal SUpelior o SUpremo nibunal de .Tuslicia de cada BBtado. 

Los ~agíslrados del nibunal Fiscal de la Federact611. son nombrados por el 

Presidente de la República. con aprobaci6n del Senado o por la CamLsi6n 

Pennanente (articulo 3 de la Ley orgdntca del »ibunal Fiscal de la Federaci6ll/; 

en cuanto a los Magíslrados del Tribunal de lo Contencioso Admlnt.strattvo. aon 

.·nombrados por el Jefe del Departamento del Dtstrtro Federal con la aprobación de 

la Asamblea de Representantes (articulo 3 de la Ley del nibunal de lo 

Contencioso Administrativo del Dlstrtto Federal/. 

El Presidente de la Junta de Conciliacldn y Arbitraje es designado por el 

Presidente de la República. El Secretario del Trabajo nombra a los Presidentes de 

las Juntas Especiales de dicha Junta Federal (articulo 612 y 633 de la Ley Federal 

del Trabajo). SU periodo es de 6 ail.os y con su ratillcacidn adquieren estabilidad. 

Los Presidentes de las Juntas Locales de Conclliacl6n y Arbitraje. son nombrados 

por el Gobernador de la entidad federativa de que se trate (artfculo 623 de la Ley 

Federal del Trabajo}. Los obreros patronales de estas juntas los designan las 

agrupaciones de trabajadores y empresarios por un periodo de 6 a/los. Al 

Presidente del nibunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje y a los Magistrados 

gubernamentales que integran las Salas del Tribunal son designados por el 

Presidente de la República. 

Como vemos el Presidente de la República es el que inte.nriene en cast 

todos los nombramientos del Poder Judicial por lo cual creo que en realidad 



estamos en un sistema de nombramiento por el Poder EjtlCUttw, en donde 

podemos ver que la administración de justicia suAird de la inlluencia de las 

tueaas pol{ticas en juego, de las relaciones personales y de la wluntad 

discrecional de que el Presidente de la Repllblica cuenta para dar el c:argo a las 

personas que 111 considere o en su caso sus colaboradores para nomllrar las 

timras aun que estos llltimos con la ratllicaci6n del mismo Presidente de la 

Repllllltca y que las personas designadas en un momento dado no merezcan 

semejante honor y tampoco 111ngan la suficiente capacidad ni la preparación 

jurldica ad11CUada o puedan ser personas con la suficiente capacidad y solvencia 

moral suficiente que cumplan con la función para lo que fueron designados. 

Por otro lado la preparación que exigen las leyes me.ricanas para la 

designación de los juzgadores es actualmente insuficiente, ya que no sólo se 

requiere obtener el titulo de licenciado en derecho, sino que se requiere de un 

alto nivel de especialización Juridica que se debe tener para desempeilar dicha 

función. 

Los tipos de designación que prevalecen en nuestro pafs no suelen tomar 

en cuenta una amplia e.1rperiencia judicial si no sobresale por encima de ello 

vútculos y factores poUticos. Por lo cual es importante que se trate por parte del 

Estado har:er un andllsis y estudio minucioso de los sistemas de se/ec:c:ión de los 

aspirantes a oc:upar la !Unción de administrar justtcia en todos sus grados, con el 

propósito de alejarlos de todo far:tor pol{tico que los haga verse comprometidos y 

con la cual pierdan su independencia. 



Otro aspectO que vendrfa a fortalecer la tunct6n de la admlntstract6n de 

justtcia por parte de los juzgadons que serian las garant(as judicialftB por las 

cuales se enttende "el conjunto de condiciones previstas en la Constitucidn. con el 

/in de asegurar, en la mayor medida posible, el dftSflmpt1ilo electivo y justo de la 

tunci6njulisdicciona/",28 con esto, se trata de dar a/j1111gador la protecct6n para 

que éste emita sus decisiones conforme a su propia certeza de hechor y de 

acuerdo con el derecho que estime aplicable, con toda independencia y libertad 

m que tnterlleran o pretendan lntederir en ella. a trav6s de Indicaciones o 

sugerencias de los miembros de el Poder EjlfCUttvo o Legislativo ni de .sus 

superiores jerdrquicos. Otra de las garant(as es la de tipo econ6mico la cual 

"conlrlbuye a la Independencia del magistrado, lo aleja de la tentación del 

cohecho en los asuntos graves e únportantes, le pennlte vivir con decoro y facilita 

el Ingreso a la magistratura de personas capaces, evitando deserciontlB 

dificilmente sustituibles"29 y por último las garanttas sociales que consisten en 

las prestaciones sociales consistentes en el derecho al servicio médico, a los 

préstamos a corto y largo plazo, el derecho a la jubilaci6n por vejez o de recibir 

una pensi6n también por enfermedad o incapacidades de tipo permanente. 

Como vemos se trata de dar al juzgador la seguridad que le permita tener 

mayor Independencia. autonomia y dignidad en el ejercicio de la funcl6n de la 

admlnistraci6n de justicia. 

28 llJldem. p. 211. 

29 Guda IWnlm. Sergio. cuno del Derecllo Prooelll Penal op. ctt. p. 26. 



f. Fonna prolulonal del Jugador para oll'8ner el cargo 

Como sabemos la formación comienza desde las Untversldades. par media 

de sus &cuelas a Facultades de Derecha. puesta que el requisito esencial que 

pide nuestro ordenamiento jurtdica para ser asplranht a ser titular de un clrgano 

jurtsdtcclanal para la admintstraci6n dtJ Justicia. es la de estar en poamldn del 

titula de licenciada en derecho. Por la cual vemos que la Untvenndad tiene una 

utraardtnaria mlst6n que cumplir a este reapecto. pues la formación de una bal'lt 

sólida estd en sus manos, y aunque hay cursos de maeslrla y doctorada, tales 

estudios na estdn dirigidos al perfeccionamiento judicial. 

Por la cuat trataremos de dar algunas opciones que nos llt1V9n a encanrrar 

un sistema para tener buenas juzgadores y en el que se logre disponer de 

personas can cualidades tllcnicas y morales que cumplan can esmera, dedlcacl6n. 

honradez y la que considera cama una de las requisitas dtJ gran importancia es 

que se tenga la devoción y vacación para cumplir can la función de dar una 

buena administración de justicia. 

Par la tanto el aspirante no sólo requiere de obtener el titulo de licenciada 

en derecha cama la establece nuesrra legislación. sino que además requiere de 

una preparación especializada que le dé las conocimientos juridicos y prdcttcas 

para el mejor desempeif.a de sus funciones cama juzgador y también para los que 

ya desempeif.an dicha runción para su actualización y perfeccionamienta. 

47 



Pero vemo.r que el Bitado llfl preocupó un poco por esta sftuaci6n y por 

inlclaliva presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal se crea el Centro de 

Bsludfos Judiciales. mediante "dtlcreto publicado en el Diario Ollcial de la 

Federacl6n. el lunes 21 de enero de J 985". 

BI Centro de Estudios Judiciales se crea con el objeto de infllgrar al 

ntbunal SUpertor de Justicia en la formación profesional de los servidores de la 

. Odmlnls!ración e impartfción de justicia. a travü de una instttucidn 

Intencionalmente di.sellada para ello. con el propósfto de establecer un 

reclUtamfento de selección menos di8crecfonal y mds justo. Dicho centro pretende 

proporcionar conocimientos teóricos y prdctfcos. 

Esta institución quedó regulada jurfdfcamente en los articulas 13 kaccldn 

vt base 5a. pdrralo segundo de la Constitución Federal y los articulas 53 y 95 di 

de la Ley Orgdnlca de los nibunales de Justicia del fbero COmún del Dilllito 

Peder al. 

Este instituto debe conOCtlr directamente de la problemdtfca inherente a la 

preparación del personal judicial y el reclutamiento y seleccfón de los tuturoa 

juzgadores y como habíamos mencionado el pedeccionamiento del personal en 

ejercicio. Otro de estos centros que buscan la misma finalidad es el Instituto de 

Especialización Judicial de la SUprema Corte de Justicia y los centros equivalentes 

en los Estados de la República. Son una gran opción para aquellos que tengan la 

vocación para su perfeccionamiento y aspiren a ocupar un cargo de titular de un 

órgano Jurlsd(ccional. que pienso serta mds efectivo si la legislación manejara 
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como obligatorio el cursar los módulos y aprobarlos para poder aspirar a un 

C01f10 en la judicatura. 

BI candidato para ser aspirante serio a la judicatura considero necesita en 

primer lugar estudios Wlivenilal'ios (t(tulo de licenciado en dertJChoJ, uperiencta 

profmrtanal debidamimte comprobada. espectalt.aci6n y tonnaci6n im los 

iMtillltos judiciales de manera obligatoria y aprobar todos los módulos que se 

dediquen a la preparación espt1Cfllca de los aspirantes. 
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Capitulo 111 

Las máximas de experiencia en el proceso 
jurisdiccional 

Dll6de tiempos de la anttgQedad haira nueatros dias los pueblos y los 

~doa "' han preocupado por que denlro de ellos prnalaca un ambiente de 

denlcllo. el cual se ajUBte a las necesidades propias de las comunidade.s o 

sociedades que los inteQTan. para ello han ido moditfcando sus leyes. contonne a 

las prtortdades que lktas requieran. buscando con ello llegar al fin del derecho y 

todo hombre sea individual o colecttvamente. la cual viene siendo la }uaflcia. 

siendo ésta una de las vtrtudes mds elevadas y necnanas para la convtvencia 

humana. 

"La palabra justicia. escribe el jurista Jacinto Pallares. es la palabra mds 

santa que ha salido de los labios humanos".30 

Otro punto de vista sobre este conceptc es el establecido por el profuor 

"Hugo Alsina subraya la noble mlsi6n que ha sido encomendada a los jueces 

cuando dice: "SU misi6n no puede ser mds augusta ni mds delicada; a lff estd 

encomendada la protecci6n del honor. la vida y los bienltB de los ciudadanos".31 

30Cftacloporl'b- Edllanlo. llft<ho-ICMI. G1JanaEdlciM. Edttrll1al-S.A.- 1911. 
31-p.466. 



Pero como llemós vl.tto, a tnmf.f d~ desarrollo de lm anteltarw c:apftulor. 

~amos que en el ordenamiento jurldico mutcano, lla llabfdo mayor 

preocupacl6n 1JOT modflicar l<B leyes y los c6dtgos que nos rigen para obtener 

una mejor administracl6n de justicia, pero creo qult se ha olvidado de un punto 

muy importante, siendo lst9 ~ material humano aquel que apltca.rd esas leyes o 

c6digos de ahl la importancia de la buena seleccí6n y nombramiento de 106 

aspirantes a ocupar el cargo dlt titular de un órgano Jutisdfcctonal y la 

actualízact6n t6cnlca-juridica de los que ya se encuentren en ejercicio de la 

misma. 

Del juzgador depende tanto la direm6n del proceso, la interpretact6n d1t 

las disposiciones procesales asi como la dlJCfsi6n final sobre 1tl desarrollo d1t las 

Instituciones proct1SO.les y dentro de las cuales Vltlemos la apltcactón d1tl rellnado 

saber ttk:nlco y prdctico que de la clltncta d~ derecho tiene el juzgador, siempre 

fundando y motivando sus resoluciones bajo los estatutos dtt la ley. Dentro de 

esas resoluclontts dictadas por el juzgador podremos ver la aplicación dtt su saber 

privado. es decir, aquello que él conoce como ciencia propia y que en el 

ordenamiento jurldfco se conoce como md.rimas de experiencia. 

l. Concepto 

Las Má.rimas de Experiencia son el "Conjunto de conclusiones empiricas 

fundadas sobre la observacl6n de lo que ocurre comúnmente y susceptibles dtt 
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adquúft IUlfda QllMl'll1 para }u8tfpnt:iar lm J>lUflbaa JIRJ(ftlcfdal en el 

JJIOl»llO". 3Z 

"Conocúnientlll' demalD de Rllac:fones de la Vida que .rinml para 

dlfllnnfnar qui • lo que C111110 nonnal y tfpico llalña de lltJl' CONidenldo Clllllo 

JIGDllOI fntllgrando ., "flU8lfV nannatm> tonnulacfo "°' ., leQfllador". 33 

AIQwlOS' autants hablan de que lm mdlúnal de lllJ)elfenc:f4 Qll1ltitu)WI 1U1 

elelllentl> úifltnnedto enrre el llecllo y el del8dlo, ct«wmtnando en oc:alfclnel la 

condllcfa hwnanQ. J11110 no tienen la naturalna de nigla jw'fdfca. .son cmalogadas 

corno nanna de valor Q'llMRll tndependientu de un ca.so e6peC(lfco, pero que 

&ICratdas de la Gflllenactdn de lo que ocumr gieneralalenle, en mdltfples 

.rttuactones, atendo ll&IQtJltibles de aplicarle en lodo8 aquellOS' de la mlana 

apecte. 

Las mdlilnas de mrperiencia no coMtituyrm motivo de declaración eapeclal 

en la aentenciQ. .stno que 68tas súven al jugador de crtfflllo y de guia para la 

raolucidn en el caso espec:lal. IJf'JlO su aceptacidn o a¡¡licacidn no responde a lUI 

fln,peratiw legal at no de libre voluntad del juzgador. y su tncwnpllmtento carece 

de .sanción. 

Para una mejor compren.ridn sobre qu6 son las mdzimas de espertencia 

consideramos muy acertado el ejemplo manejado por el maesrro Marco Antonio 

:u~-J.------1916.pp.fOl-fOJ. 
33ael'lna v--.-dt-.-Edlc!dn. EdtlOlfall'DndQ.SA-.1986. 
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Dfoll dt l.edll 11«0 el cual "una mddmo d9 ...,,..."1cl pana IUI jues wfa el 

mnaclllllllfD que ti8nln ...., el Mclto. Por e}ernJllo, cl9 que ai la prulfJCl 

procAdda 111tg9 que wi llllfQm6ftJ ama a zoo tildrneaas por .harQ. no .na 
lllCMmrio probar que no )IUede .. clltenldo por .111 propia ac:cfdrl mecdnlca en 1U1 

.,.., • z .meflm. La erpartencfa. el --privado del jues "' fndfm que tal 

cma • lm,pcldllle". 34 

La JRJICll'CICf6n para }laQar, tmparttr Juatfcla y cwn,pllr can ran IUQ1Clda 

ml*n por parte de ro. Juzr¡adore6. • abtfenen do c:on largos allo8 de 

~ con el conlaclo del hombre con todm la. debntdada humanar. IUS' 

llemddAdell ast como el ejercicio dtarto de la prole61dn. ba,/o una ftlmCldn y 

~ para dar to mejor de n y con ello llevar al rttular del Ólgano 

~ a la interpreractdn e.meta del espúttu de la ley apltcdndola sin 

JIGlidn, m egDllmo propio, sin sttntlmenfalla:lno nt Bll}ect6n a la tntruencta de ttpo 

,POltlioo y mnlllmo o dejdndose llevar por loa lcuos de aml6tad u otro.v internes. si 

no que • tmta de decisiones Justos Uenm de sabldw1a, bajo el rdgúnen de 

ilJQlan:iaNdad. para con ello ac:ercane a la buena admlnlslract6n de ju.rttcta 

LID mdlúnm de ezperiencta se encuentran enman:adm en el alftculo 40Z 

del CddtQo de l'rot:«lúntenros Civiles para el Dlslrtto Federal que a la letra dtc:e: 

34Dfmdt&alll. ___ de ___ Slgllnda_Edt0Jriall'Umla. 
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Arffculo 402. "&oa medtu de Jll"lllllHI cr,porfaclN ' admmcro... ...... 

nlarados en n ~to por er Jat¡ador, atMdfendo a ru NfllU d• i. 

rdglca , d• ra uperiencfa. In todo c:uo .r lrlZlanar debeld upanw 

c:afdad01G111ente ru tunda.mentu d• ra nrorac:fcln Jtufdfr:a nao.oda, den 

decüfdn". 

Bl juzgador no es una mdquúia de rasonar. SÚIO esencialmente un hambre 

que toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a ll'aV6s ele SU6 

pl'OC9SOS sensible e úitelectuales y el cual se apoya en la aprectacl6n de cttlltal 

proposiciones de ezpertencla. úiherentes a la sustancia misma del proceso. De IGll 

cuales daremos algunos ejemplos. 

1/ Derecfto de delema. Nadie puede ser condenado sin tener oportUnldad 

de ser escuchado. 

SI a e (coerci6nJ no se pude llegar súi P (proceso}. a P no se puede llegar 

sin D (defensa/. Todo Juicio es relaci6n de dos o mds t6nnúios. El juez que Ignora 

uno de esos t6nninos. no juzga. En el proceso dial6clico, la demanda es tests, la 

defensa anlftesis y la sentencia stntesis. No puede haber súitesis stn tesis o stn 

antitesis. 

La parte que pudiendo hacsr u omitir su defensa. opta por la omlst6n, 

acepta por una parte a sufrir las consecuencias que se produzcan y por otro que 



el juicio se reduzca entre /a demanda como tests y el saber del jua como 

antítesis. 

2} Aaropnlducll:t6a de la J)IUella. Nadie pued" haoar por si mtsmo. p1Ueba 

en111faWll. 

La JllU"ba civil es la conflnnactdn de una proposici6n. mediante una cosa o 

hecho tomadoa de la realidad. Si el que tiene qu" d11111111ttat la wrdad de .su 

propostci6n pudiere por tñ mismo crear la realidad apta para conllnnarla. el juicio 

can!Cel(a de la rcudn suficiente ya que se juzgaria la proposici6n por la m11121a 

voluntad d"l proponente y no por la realidad exterior. id6nea para conllnnarla. 

Dlattllta es la situaci6n de la prueba en contra. pues en este caso la 

proposici6n no lien" la mlsll'la lu1111te que la dem0Btlact6n. 

3) Jufcfo cter Juu. Nadie puede ser juzgado en causa propia. 

Tocio julr:io supone una razdn lddnea. La raz6n se pierde trente a aquellas 

circunstanr:ias que, como el Interés o el amor propio, son frecuentemente mds 

luertes que el propio sentimiento del deber. 

Juzgar bajo la presidn de esos sentimientos es juzgar sin razón. o bajo el 

imperio de luenas mds poderosas que la razón. 
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4} ConfWllcfo ele la SenflllcfcL La 18J1f9nefa que no decide la cauaa no • 

sentencia. 

Onro~dgtcamente. el .nntido de la sentencia 111 decir la cauaa. SI no la 

decide. bustra su ser. 

Bl proceso se decide por acto de juicio. st.n juicio. en sentido ldgtm. lfn la 

aaerc:tdn de que a tal objeto conviene tal o cual detennlnacidn. no hay jutcto en 

.nnttdo Jlllidico, 118 decir. atribuctdn de un dtlltlCllo o lmpoa1cl6n de un deber a 

uno o mds mJetos. 

Ontoldgtcamente la omistdn del jue11 en acoger o recluuar la pretenaidn del 

dmandante. priva la sentencia de su c:ondictdn de tal. 

SJ Predominio de la - JIUllOda. .l.a conducta determinada en la cosa 

}ullgada prevalece sobre la conducta determinada en la ley. 

SI la cosa juzgada no prtwalecte.ra sobre la ley. las parres quedartan 

habattadas para seguir discutiendo el alcance de la ley. y con lo cual quedarta 

Invalidada la cosa jU11gada. 

Como podemos ver las md.rimas de ezperiencla. juegan un papel muy 

imponante en el proceso civil.. no sólo en la tan probatoria. sino en todas sus 

tases. por lo cual.. ca.be desear que 111 jU11gado1 tom1t en cuenta 1tSlm durante el 

ejen:lclo de su tunctdn. 
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Aoelfadammte el profesor de Ptna noa habla de que un "Ju• m 

azpertencia de la vtda y de los hombro. serta cieztomente un mjeto bien poco 

o,pto para los menestern de la admúiisaacf6n de justtcia. Un Ju• que .ftlera tan 

tnupertmenlado, como el ptincipe de la fdbula. que todo lo ltabfa aprendido m 

los llbl08 no serla jazndll un buenjuer. o, mejor y md.r e.raetammte, ierfa un Ju• 

útealable".38 

2. ArllflJfo /adlc:tar 

BI arbitrio judicial c:omo mbemo.t no estd prohibido por nuestro 

orctenami1in10 jur(dico, pero siempre bojo las ltmitanfeB que detenntnen la misma 

ley, pero an~ de otra CO.M daremo.s el concepto del arbitrio judicial. 

Arbitrio judicial. "Es la facultad de que gozan los jutlCtJS y magtstrados para 

apreciar ngdn las reglas de la IJIJlla critica. detennúiad.as pruebas, y tambi6n las 

de fallar de acuerdo con los dictados de su conciencia sin atenerse al rigor del 

dereclto escrito". 36 

Arbitrio judiciaL "Potestad reconocida a los jueces para usar. en los casos 

sometidos a su decisión. de un margen de discrectonalldad. que sin el olvido de 

las normas aplicables, les pennite resolver considerando las circunstancias, 

35 Del'tna vma.-. nu,_<1ola6,.,._Chrlle1. &>gundaEdlQdn. Edttotfa!A>mla.- 1986,p. JOZ. 

38---.utodollem:llol'rooesalClrll.ll<l<úna/ldlcldn.EdffDlk¡fl'llmla.llúfcol986. 
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¡xuttculanJll que .rtn agravio de la ju.ttcla. merncan ser tenidos en cuenta".31 

Se ha COM!derado que el arbitrio judicial tll algo pe/toroso y que atenta 

oontra la Bef1U1idad jur(dica. debido que si al ejercer el juzgador su amttrto no lo 

haoe dentro de los mdrQent11 limitados por la n01111a juridica. tllte arbitrio n 

oonPiezte en una transgresión al ordenamiento jur(dlca. lo que produce. la 

ap/icacldn de una .rancldn. 

Sobre la apllcactdn del arbitrio judicial por parre del jll&{lador. hablan de 

ello d08 canientes. la primera de e/laa es la que niega el arbitrto judicial y por 

orro lado aquella que aoepra crl libre albilrlo judicial y una '9rCera llamada 

Escuela del Derec:lto Libre. 

BmNla 4119 niega el arllffrfo Jadldal fo tradlctonall 

Bn plÚller lugar tenemos a la escuela tradictona~ en la cual al jlU(/lldor 11t1 

le niega la aplicacldn del arbitrio judicial siendo necesario que éste debe 

alenlll'Se a lo que la ley establezca. es dflCir. el juzgador no es otra cosa que el 

ejecutor de la voluntad superior y absoluta stertortzada en la ley. no dejando 

espacio alguno en que moverse. pues tan pronto aparecta una duda por un te.Ita 

obscuro o confuso. adoptaba el juzgador la actitud de dirigirse al monarca o a su 

310.l'tnaVcua.-op.clr..p.96. 
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reprmentantit. en bUSl:a dtl una solucidn. que Implicaba la auflfnttca 

lntezpretacidn de la ley; en donde la ley. era collBlderada la voluntad del 

monan:o.. emiela a la que pertenectan los antiguos lntWpretes del Cddigo de 

Con la dlvist6n de poderes se creta que el juzgador tendria mayor llberMd 

para juzgrJr y no volverfa a lo que antelionnenflt se manejaba. pero no file as(. 

esta oonientit manifeB!ó que serd el legislador el que realizara loa c6dlflo$. va a 

establecer en ellos la solucidn de !Odos los casos po.sibln. por lo cual al juzgador 

se le niega la libertad de hacer uso de su arbitrio. por lo que 6ste queda 

aniquilado por completo, bajo el abaolulfsmo de la ley. 

Establece esta corriente que si al juzgador se le diera la lllJeltad de ejercer 

su arbitrio judicial serla peligroso y atentatorio de la seguridad juridica. aunque 

reconoce de modo muy limitado la aplicacidn del arbitrio judicial. pero esto muy 

ut"epcionalmentit. 

Bseuera que acepfa er libre alflffJfo Judicial 
/ 

La concepción adoptada por la corriente tradicionalista lue contrariada por 

la corriente que establecia el libre arbiliio. la cual manifestaba la existencia de 

lagunas en la ley. con ello dando un fuerte golpe a la idea del abso/ulfsmo de la 

previsión total por parte del legislador a todos los casos. 



Dicha contente manU'fUlll que no era podile que la. le,m llwnanas 

prevean y comprendan todas las ctrcunstanctos de personas, ttempo.T y ~ 

as( como los motivos que puedan en los hechos modillcar la prevtst6n del 

lllgfslculor. 

Otra Idea que ten(a, era la de COll8i.derar que por mds completo que .sea un 

c6digo, por mds perl8ctm que sean los leyes de un orden jur(d(co d~lnado y 

:ie llczya procurado establecer determinados principios que como teoremas de 

geometria puedan deducir las resoluctonn de todas las cueartones. ateavw 
quedardn vacios, siempre habrd tropluos, Incertidumbre y dillcultad en la 

a,plicact6n de la regla general a los casos espectaln. 

"Dfgase lo que se quiera sobre los vicios y abllSOS' del arbitrio de los jueoa. 

lo cterto n que nte arflltrto ut.ste y e.rlattrd mds o menos aunque haya buenas 

leyes. La perfeccl6n absoluta de 6stas no estd al alcance del espíritu humana. • 

s61o una Idea imaotnaria. es una quimera concebida por los hombres que han 

consultado mds bien su coraz6n que su raz6n".38 

Otra idea que dio mayor fortaleza y en la cual se lundamentaron. 1Ue dada 

por '~teles el cual na se atrevió a pretender que las ll!fJ't's nada dejasen al 

arbltrto del jun. sino que se contaba con que le dejasen poco, como si lfm fuese 

la suma perfecct6n a que pod(a aspirarse". 39 

381.o1anodeJ.Anlmlo.--delalogUIQCj¡Jny~--

-1-. 
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&ta c:ontenre w en el arbitrio judlcfal el lacfor que le puede dar a la ley la 

pedeocl6n a la que se aspira. Considera el }Ullgador como un critico que wlam 

que siente, que piensa. y adopta resolucfanes en oonsecuencla. y no un autómata 

que &dio dice la ley. BI }Ullgadar debe comprender e lntezpretar .1a ley. pero si la 

reaolucl6n adaptada u manlllesramenre injusta. si .lilere necaarta par la 

gnwedad del caso, puede adoptmn par el juzgador una resolución en contra de 

la ley. atendl6ndase en total supuesto a decidir c6ma la hubiera hecha el propio 

legislador aplicando can esto .su propia arbitrio. 

De estas das contentes y en canll'a de sus pasturas surge una tercera 

carrlenre Ramada del derecho libre. 

Bscuela del denicllo fflln 

Esta escuela es .lilndada par Khaler. en la cual destaca la importancia· 

tndividuallzadara del juzgador. tomando en consideración las clreunstancias del 

caso a a la concreta aplicación de las normas jurldicas, donde el arbitrio judlclai 

se le ponen ciertas limites. encerrdndala denll'a de un circula estrecha baja las 

lineamientos de un arden juridlca, donde se tomen precauciones para dirigir su 

ejercicio, lijando un mtnimo y un md.rúno. sin menoscabo de las normas 

establecidas para ella, concilidndase can la seguridad juridica y apaydndase en 

la ciencia juridtca y de su saber privada para lograr la objetividad de la decisión 

judicial. 
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z.a norma otrece al Juzgador, un marco de poaibatdade• mdltlpln enh las 

cualn debe elegir la que a tnw9 de su uperiencia. uttme mm justa y haciendo 

la tntezpretaci6n del C<UO tomando en cuenta laB clrcunstanclaB del mismo, 

cuando el contenido de la ley no le da solución al cmo prev161o para .su 

INOlucl6n. 

Nuestro ordenamiento juridico. en lo concemtente a IOB medtOB de J1111eba 

iDB ju(ladorell gomn de cierta dw de lllbtlllo Judicial. en relación a eato el 

arffculo :l'Js del Cddigo de Procedimienro. CivileB para el Dúlrrlro Federal. que a la 

letradtce: 

Articulo 218. "lana conocw la nrdad _,,,. fu JllUlfOS can~ 

puede el Jugador nlerN de cualquier penona. - pam o r.n:..rv, de 

caafflder c:ua o documento, .ra - que ,,.,._uca a ru partu o a an 

twc:aro, .in mds lfmftacf6n que la de que ru praellu no uMn JllUJdbfdcu 

por la ley ni nan eo11frarfu a la mOMI". 

Por lo que vemos !tste articulo. IUera de la rlt.!trtccidn que establece. se 

dt/fere que IOB juece• y tribunaltJS gozan de cierto arbitrio judicial para iniciar y 

llevar a cabo la.s prueba$ qu& eBlime neceBaria.s a lin de a:>nocer y lltJgar a la 

verdad sobre IOB htJChos controwmtdOB que son llevadOB ante ellOB. 

Sobre esta situación mtJnclonaremos alguna. juril:pludenciM que nos 

hablan sobrtJ &llo. 
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Tesll 283. Jlnle6a a,ncfclefda de lu. ftatdnclo# de ro. JHou ,para la 

a,pnclacf6a de lu puellcu, la legf.llac:fcln mufcana adol'fa el .lflfema misio 

de l'llloladcln. pu• si tlfen cxmc:ecle arflfllfo Judlcfal al Jugador, ,para la 

CQllWc:facfcln de c:fUfu pniellcu {tuftmonfal, JNU'fc:fal o plUWlttnJ, ute 

arflfflfo no u all.tolufo mo .rNtrfngfdo por d.,_fnadcu ..,ru flcuacfu • 

ru Jdldll(u de la ldgfc:Q. de ro. caaru no delle 1191JC11"GJW, ,,.... al llaoerlo, 

n opwc:facfcln. aunciu no fnllfllJa dlncfammte la 1e7, si .tola lu Jllfndllfu 

ldgfooll en ciu descama. dfdla Wllaefda ,,.,.,. dar matwfa al ua.ai• 

CIOAlfflllcfQnaL 

Quinfa lpoc:a: 

romo 1.V, pdg. 2192. lnJtu Gallardo Gafllenno. 

romo Uvt pdg. 1989. Cía. de Pllonoftl de Porut. SA. 

Tomo l.IVJt pdg. IOH. Casartn w. Alhwdo. 

Tomo UJ1'. pdg. 2258. Konno A)'Qla Jod, Bue. de Coap. 

romo .l.Dt pdg. 422. 1/lcenc:fo Ju1111. ncuf6n de. 

,...... 283. Pruebu. aJllllc:fac:fcln de la. l.a apnc:fac:fcln de lu ,,.,..,,,,. 

c¡ue llace el /IUfador, en uo de la tac:ulrad dl.lcnc:fonal c¡ue upruamente 

le cxmc:ecle la lq, no CQll.lfflaJ'lt, por si a'OIQ. una vfolac:fcln de gan111ttu, a 
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menoa" c¡ae ufñl 1111a fnlracddn manar.ta • la IQ'lfcacfcln de ru ,.,.. fllle 

ngalan la JllllelMI o ... la Nacfdn de lo.s ller:Jlos. 

Qaf.ata •JIOOll: 

T'omo lt ""'· na . ..,,.,,,,, Jod •atfld& 

T'omo m. Jldtl. 1018. Bddan lfollna Ulllnlfo. 

T'omo m. ""1· 128tl. ~de l.edll lalfador •. 

T'omo w, ""1· 28. •llJUIVll Aarwlfa. 

T'omo W, ""1· 1231. Ccuf9lldn JlafaeL 

lufancfa: Tscera lala. 

l'benf9: Semancufo /udfc:fal de la Federacldn. 

.fJ,oca: Sa. 

T'omo:Ull 

Nglna: 3211 

Jlullro: Alllfrrto Judfc:fal en la ntt.mac:fcln de lcu pnrebu 

2'ato: sr bien ... el •Jen:fl:lo de ra lacultad de loa Juecu para Nffmar 

el talar de lcu pn1ebu, no u allaoluto, en tltnalnu de COMfftufr an 
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........,.,., tuflffrfo, no ,pude ..amane ~ la a,¡ncfacfdll • an 

Jmflattlor, cuando 1111 C'OlllfduacfGna son landadGI. 

2'bmo UD. "411· 3219. Qamm •anal y Coafa • 28 de •.Plfembn de 

1137. 

Como podemos Pl'1' de lo antes apueato se puede dedut:ft que nunrro 

ordenamiento jurtdico le da un margen de díscrectonalidad a loa jugadorn para 

que apliquen .su arbitrio durante el procedimiento. considerando para ello el buen 

juicio que estos tengan al dictar sus reaoluctonn. pero tomando en cuenta loa 

límites y reglas que eslable.rca la propia ley. y que Blenda de esta tonna no podrd 

consfderane como Úl/usta.r dicllas decisiones. es decir. no sdlo por esra potestad 

que se les otorga a loa titul111118 de loa órganos Jurisd.ioctonalfJS. d1111 rnolucion"8 

Udgicas. estrafalarias o incon!llll1111tes. 

Por lo tanto conBidero que la misma legislaci6n le da al juzgador cifllta 

libeltad para poner en prdcttca .su habilidad y as!Ucia en la aplicaci6n de las 

tlfcnicas juridicas y prdcticas de la ciencia del derecho. acompailadas de la 

experiencia que es indispensable para una mejor aplicación de las nonnas 

Juridicas y con ello llegar a la justicia deseada. al igual el mantenfll' con esto vivo 

el sentimiento de dignidad sobre el desempe/lo de la lunci6n que le es 

encomendada y la preocupación por parte de los juzgadores de los problemas de 

la tlfcnica proteBionaL saliendo a relucir con esto la preparación juridica. y moral 
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para la aplicactdn del derecllo y la obrenct6n de wia buena admúitmacídn de 

ju61icia. 

BI j~dor en el desempello de SU.f funciones, estd colocado bajo el 

imperio del derecho a las reglas de la moral ast como a la1 sugestiones de las 

mdlfmas de mpelfencta y a los e.ttdndares jrufdit:08, que pueden y deben lnlluiT 

en las detennúiaciones que utertorila y que no le permiten. en ntngdn momento 

. ··acruar arbttrariamente. 

Bn donde ie habla de una mayor libertad para los juZgadores ea el arliculo 

21 del Cddtgo de Proc«lúnient08 Ctviln para el Distrito Federal. el cual a la letra 

dice: 

Artfculo 21. "l.u nnfmc:fu n dfmudn a nrdad aalllda 8fn 11ecafdad 

d• 1111,/efane a ru nlJfcU' .alln ra uttmac:f611 d• ra. .fllllÑCU, ., no 

cqmtCfancfo roa lleclan ngWi roa Ju- lo cn,..-an debido a su concfmcfa". 

BSle art(culo se refiere a los jueces de paz, los cualn no estdn obligados a 

tallar en estricto derecho, sino de acuerdo con los dictados de su ezpertencia. 

· Esta sttuact6n pone más de relieve la únportancia de contar con una persona 

id6nea que tenga que llevar a cabo esa funci6n. ya que de 111 dependerd en parte 

que se dll una mayor posibilidad de una buena admúii.straci6n de Justicia. 



3. Alf>fflfo personal 

Sobre esta situación algunos docfl1ncu1os y legisladores niegan la eli a 

al conocimiento que pueda tener el juzgador previamente sobre los hf os 

sometidos a su compelltllcta y ésta sea utrllmda para dictar .su fallo, pero ay 

otrm que adml19n como etlcaa la apllcact6n del c:onocúnlenro privado del 

juzgador. 

Se habla denrro de las legt.slaclones del principio de IQllaldad de j 1aa 

partes, principio sobre el cual debe estar lnlplrado todo sistema proceaal. el ral 

relllltarfa fJ'ansgredldo si el jlUglldor. estando obligado a decidir con C1118111o a lo 

alegado, se sirviese para la .solucl6n del negocio Rfl!lado ante lfl. de 1-
lnlonnactones utrajudlctales, guidndole por su.s sentimientos como ser hwnfn_º· 

con esto haciendo a un lado su imparcialidad. .sea par Intereses sobre el nTº• 

por laJ:os de sangre, de amistad y apoydndose en su Iniciativa de ampliar el 
1 

campo de la litis con otros hechos distintos de los aportados por· las ~. o 

sinrl6ndose para alcanzar la verdad de los hechos alegadas de medios difer~tes 
de las pruebas recogidas en el proceso. perdiendo con esto el cardcter ajenol a la 

lltts, que le hace verse denfJ'o del proceso por encima de una o de las dos¡•· 
"Chlavenda niega tambi6n al juez la facultad de servirse. en el ejercicio de 

su función. del conocimiento que tenga de los hechos en virtud de clrcunsrahcias 

personales ... El juez deberla comprobar en este caso, por si mismo la ptopia 

observación lo que es a juicio de Chiovenda como de afros procesaltstas. 
1 

1 
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patcoldgtcamente tncompatfbl• con 111 cometido de jun pues como tal. debe 

tonnarse un conP9llcimlento comprobado tmpamalmente la.r ob.wnactones 

q/enas (de los tuttgos. de los peritos. eti:.}". 40 

Otra opinión acertada :robre este punto, • el que atlnna Bettt el cual 

establece que "el esftleno de la lndagact6n Individual (Qlmlona al que la realt.a. 

auprtmtendo la dlsrancia enrre 61 y el objeto lndlJQCldo. e tnduct6ndolo a una 

·Uouiva Wlloractdn de los resultados obtenidos y colocdndolo de ate modo. en 

una disposicfón de eapirttu mds propia del detemor de la parte que del jua". 41 

Uno de los doctrinarios que votan a favor de esta fonna de aplicación par 

parte del juzgador ea Plorian, el cual estableoe que serian un verdadero ablurdo. 

conllario a las realidades de la vida. prohibir al juez toda uttlisacidn en el pr

de 8UB lnfonnaclones privadas yu que considera al juzgador como una PMSGllª 

que pemneoe a una determinada colectividad y sobre la cual acllla el ambiente. 

es decir, no estd aislado, sino en contacto con los lmos morales e intelecruales 

que. inevitablemente. le ligan a la sociedait apoydndose en esta situación 

considera que el conocimiento privado del juzgador. es potencialmente 

reconocido por todos y que puede ser, en un buen derecho ull1izado por 6ste 

denllo de ciertos limites. 

De la anterior idea no estamos de acuerdo. debido a que provocarla 

40CllDdoP01Del'lno VllRl./lafml. TID!adodolar,,,_CIYOa. 0p. dt.p. 101. 

fl "9m. 
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inllnidad de injusticias. si 6ste se deja llevar por lfUS sentimienros. ya que como 

sabemos el juzgador cuenta con un poder bastante amplio, que el &rada le 

otorga para cumplir con su Jllltci6n. 

La dactrtna pr0Ctl6al se maniliena casi undnlme en rec:haiar como 

uttrtiable para la prueba de los hecllor en el proceso, el l:OllOcimiento que 

privadamente tenga el juzgador acen:a de ellos. 

Bn el dmlcho positivo matcano y utralljero no eli.ste df6poafcl6n alguna 

que autorice al juzgador utilizar durante el proceso, el conocimiento que 

particularmente tenga acerca de los hechos alegadas por las parr,,S. El juzgador 

deberá obtener la convicci6n sobre el ntlflOClo objeto de la 1iti8. bajo un r6glmen 

de derecho, par lo cual en ningiln caso. debe hacerse usa de los conocúnienlOs 

que privadamente tenga de cualquier hecha que pueda afectar a la resolución del 

procesa, ya que para dar su resolución deberá basarse en el proceso. 

4. Arttculo 14 Conafftuctonal 

El articula 14 de la Canstituci6n Federal contiene varias dispasícianes por 

la que sus precedentes. las cuales en esencia son tres: la retroactividad,. el 

derecha a la garantia de audiencia y la aplicaci6n de la ley a las resoluciones 

judiciales. 
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A noaotroa la que noa interela de Nle arrtcula ,,. el pdrralo cuano el cual 

encimu laa l9(1108 tundamentales d11 la aplicación ftlrlcta d11 la ley, au 

tnrezprelacl6n e Integración en el derecha me.ricana. 

Arttcula 14. " ... &I ro. Ja1c1tM del onfm dril la MntencCa ......,.. 

dellerd .. canlGna9 a la letra o a la fn~ jar(dfoa de la ..,. ,, a 

. lalfa de úfa. .. tundanl en ro. J'l(nc:f,p(N llftWDIN del cfeNcllo". 

Bn la reter1t111e a lfSle cuana pámJfo en su primera parre establece que en 

juicios del orden civil. la sentencia del!erd ser canfonne a la letra de la ley, • 

relilfltl a qu11 el }IJZ(IQdar dlfberd resolver 108 cantraventaa /lwad08 anre 61 de 

acuerda con 111 contenida de la ley. 11sta es, cuando 68ta prevea la slluacidn 

juridlca del hlfCha y le d6 solución. can lo cual 111 }ulgadar 11stard ligada al luto 

llfflCJl. 

El articula 19 del Código Civil d11l Distrito Federal hace referencia lalllbiln 

sabre dicha situación. el cual a la letra dice: 

Articula 19. '7Alr contronnfcu Judlcialu del olden c:Wll delJeldn 

ruolnrn CIOlllonne a ra lelnl de la ley a a .., fntequwtac:f6n }ulfdlr:a. A taita 

d• lq • .ruolnnln c:untonne a loa JJlfncll'la. SJ911eralu del dencllo". 
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Bn cambio cuando el contenido de la ley a dudosa. ella mfllna le otorga al 

Jugador la facultad de intmpretar. ya que 6sta es considlJlada como un auzlltar 

del derllcho. liempre y cuando no se le deme de su objeto, empledndola como 

rfJCUlSO para eludir el cumplimiento de 1118 leyw. 

La inteJpretaet6n a una acttvtdad neceiarta y previa a la apltcactdn del 

derecllo. 

lntmpretar una ley constatente en determinar .su ligntlfcado jur(dico y no 

simplemente gramatical. como u atablectda por el Dtgmto y que es muy 

acettado al decir, ".saber la.r leyw no consiste en conocer el sentido de las 

palabras. sino en prolundllar su espfrttu y su tntenci6n". 4:1 

B1 }IUgadar al nr intWprete de la nOIDla y adoptarla a la realidad judicial. 

ha de tener presente. cudl es el verdadero cardcter de la lllllcidn que se le ha 

encomendado y el Umttfl de los poderes que se le han otorgado. para no 

dflBlllltuar aquella ni rebasar 6sta con una iniciativa que pueda Colocarlo mds 

c:erca de la actuación del legislador que la de juez. Por lo cual algunos autores 

hablan acerca de la fidelidad con que el intdlprete debe proceder frente a la 

n01D1a objeto de la interpretación. y sobre dsta establecen que es una utgencia 

de la naturaleza propia de esa tarea y, en relación con la judicatura. un deber 

profesional de lealtad. que obliga por tanto. al juez como lllllcionarto público. 

Ademds de lo antes descrito se debe hablar que tiene que ser la persona Idónea 

Gl'uJ!cum,&IUaldo.Dl<:l:lonanadelllr9cho.Pnx:aolClrtl.~dt.p.ffl. 
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411e tfen& qu& acnrar mn toda llanesttdad y poner 1t11 prdctfca 1116 conoc:fmtentol 

d& la ctencta del derec:llo y la apm1t11cia ~ lit .sentrd para pulir diclla 

lilterpretaci6n y cwnplt.r mn la Alnci6n qu& I& a MC101211t11dada. 

''Los jurlsco118Ulto6 Jod casttllo Laaailaga y Rala&l D& Pina. dicen aoibr'lt la 

lnterptetacf6n d& la.s llt,)'U procmales: Bntonce.s por la tnhllpl&tact6n del derecllo 

lllnto la acttvidad Intelectual &nc:mntnada a inllflllfigar .su wrdadltro senrtdo como 

er nuultado dlt la in'91ttQac16n".43 

D& lo ezpunto, la tnhllpl&tact6n del denle.ha procaal debe tener omno 

objettw hallar M cada caao la soluc:t6n qu& mejor satlsfoQa a 1<11 algmtciu del 

proceso como instttuci6n dlt d1ttec:llo pllbliDo. 

"La inleJPl&tact6n judicial se lleva a cabo por los }UflC#Jll y magistrados en 

&l &j&retcto de la Alnci6n }urisdia:fonat y adquiere la mdltma importancia t:Uando 

&I 6rgano que la realiza estd facultado para sentar Jurfsprudencia". 44 

Por tanro se requiere de personal con los sulfcientes conocimtentm r 

AQ>ertencia Juridica que permitan con ello llegar al /in para el que iueron 

escogidos y dar a la colectividad que recvrre a ellos una resoluci6n de lolDla justa 

sobr& las conlroversias que lleven ante loa tribunales. 

Bn wanto a la llltima pane del pdrrato del arttculo 14 de la Constítucfdn 

Ped1ttal y el articulo 19 del Cddtgo Civil para el Dfstrito hd1ttat &n cuanto a la 
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lalfa de la ley• IWOIWrd COllfonne a loa prtncfptos generala del derecho. 

La mayolia de los Cddlgos modernos df.lponen qu.,, M aquelloa c:aio.r en 

qufl no u postblfl rtllfOlver una aftuaci6n jur(dica de acuerdo con la analogfa atno 

QUIJ 111J deblJ recunlr a los principios genMala del dMtJCho ya qufl uto6 

prtnciptos n el llltüno dfl los rec:wsoa dfl qufl el Jmgador pua Palerse para la 

rnoluctdn dfl 108 nlJQOC(os .romettdos a su conoctmtento. 

Se ha ntablflCfdo qufl la e.lpl'elidn principi08 geMraler del dertJCho .ha 

stdo calUfcado dfl tnd«mmtnada y VOQ11. a pnar dfl qufl m llan 180limdo Vlll'f08 

ufutln08. para elaborar una !drmula IWfClfptiblfl dfl olrtJCM una idtJa clara y 

prM:tsa de aceptación undntme. acerca dtl lo qufl dfllla fllltfllldflmt por principios 

gflnt1ralu dfll derecllo. 

"Los principios grmerales dfll derecho son puflll. una ~6n dfl mcDtma 

amplitud posible para qufl no quede Jüera dfl ella ningün caso dfl derflCllo". 48 

Dentro dfl fl8t08 regfas el juzgador llabrd dfl fllegir la mds racional. "' decir, la 

qufl nos lleve a un dllTflCllo justo. 

"Para ciertos tratadistas, principios generales son los del derecllo romano, 

algunos alirman qufl ,., trata dfl las universalmente admitidas por la ciencia. y 

otros. por último. los idenlilican con los del dMtJCho justo o natural". 46 

., ldam.. p. 633. 

46 Gal<fa Aloyn8f. &luanlo. Inl11>dUc<l6n al Bltudfo del /JNec/IO. l!1gátmo S4ptima Edtddn. lldltonal Pamla. 

llúlco. 1985, p. 371. 
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l.a. plfncfplol grmeral9 del derecho cwnplen en el cmnpo del derecho. 

Amciones lmpottantisfmar. denl10 de la.r cual# tenelllos la de selVir de normas 

iupletorias de la ley, y de auztltar al fntdrprel9 de derecho en la bdlquecta del 

'81'dadero senlldo y 81qnlllcaci6n de la.r nonna.r jur(dlcaa y la de constllult la 

ftlndmnenracldn o baae del derecho. 

Bltm prillcf¡1tos que sünn de baae paro. llenar lagunas de la lq. pero no 

. ·deben nunca oponene a 108 preceptos conrentdo6 en 6l'fa. u decir. debela aer 

C011QJ11MfN c:on el conjunto de normas legales. Cll}'l18' ICIQUltas. u omlsfone.t 1111 

trata de Henar. 

Se establece que en todo.r aqu1tllos CG10B en que las tueniu lonnala 

111sultan lnl'ulictentn para procurar a la autotldad judicial un crttetto de .solucidn. 

que den a los juectU y tttbunales colocadoB en una situact6n muy nmejanl9 a la 

del mismo legtl'lador. ya qu1t úte deblt preocuparse por transfozmar en preceptos 

tonnalmente vdltdos los prillctpto.s gen1trales del derecho para adClCUarlos a las 

algencias de la justicia y con ello obleller una bu1tna admtnistraci6n d1t JUB!icia. 

Por lo cual VMIOS que el juzgador, debe aplicar toda su cl1tncta Jurldica y 

ciencia propia (siempre bajo un régimen de legalidad) que le permitan la buena 

apllcoci6n d1t las normas Juridicas y la selecct6n de las mismas para 108 ca.sos 

Imprevistos no de una man111a arbitraria completamente. st no bajo 108 

lineamientos d1t la ley y con 1tllo dar .soluct6n para una situact6n singular. 
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Como antu lo hablamos mencionado al print:lplo de elfe c:apttulo. las 

md.lflnas de apwlencfa quedan enman:adas en el articulo 401 MI C6dlgo de 

PIOcedúnlentm Civil# para el Dl6trtto Federal el cual a la letra dice: 

Arlfculo 401. oZo. medios de ,prullCI cr,pcllfado. ., admftfdu, nntn 

nlon:rdol • n Clll.ll,fanfo por el Jugador, atwndfeacfo a las ,.,ru ele la 

.,,_., cfe la upelf111da. •• 

En relacl6n con este concepto. las jurisprudencias son muy escasas. pero 

/ltl logr6 obtener por lo menos dos de ellas. de las cuales haremós a conlínuacl6n 

su transcrtpcl6n. 

lmtancta: 2'en:wa Sala. 

Fueni.: Semanarto Jadfcfal de la l'INfaacfdn. 

lpoca:Sa. 

2'omo: C1l1llL 

Nflflla:SU 

.Ruluv: Alllffrfo }lldfcfaL 
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,_,..: 1a e1 Jldcfo • Aa,panr. -.a 1o 11a Ufallr.ctdo ra ..,,._ª 
CCll'fe a lran. de la .tala Aafffar, dio Jllllde C1111n1111W en el UIO del 

cu6ftlfo jadlcfal caando amir. ••cfonar •• Nlllltado d• ru achlacfon-. 

caando n apo,a • ..,.._ lnuf.llMIU a cuando lo6N •I conCMfdo de la.r 

)lftlllanlU OlllUfnlp ClllUleatacfan• cantrartu a ru ftl1fa ,,. la ldgfca a 

ª ........................ 

.........,..: 
Vdqaa 1111.ra IMJH11do, ..... 888 Bala Amflar B de Nnt...ar. de 

llH. of ntu. Toma c:zm .N,. 31H. 

bufanda: 'l'ucua Sola. 

l'lltJnt.: S..anlllfo Jadfcfal de ra F9Cferacfdn. 

lpica:Ba. 

ramo: CD. 

.Fqtno: llUI. 

lhdlnl: CUtu temerldad 7 malar.. caMcacfdn de lu. 

T'ufo: Bf "'"" u cferto que ra calfllc:acf6n de la temeridad 7 la mara t. 

embl CIGlllJM'llldldu della del tuftltdo Jadfcfal. dfdla facultad dio puede 
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nftdlu'n canlefamMte ejetcffada cuando el nnflllefador u,pone 

,.,.....roa -cru,.ntu, crpo,acfal en ro. Cllnoa• d• la 16ffm o • ra. 

.mcllf.mu de UJ*f•da. 

INmcf9nfU: 

r.ntGn l'olftlfo, lldlJ. l#UJ. romo c::zr. at de jvlllo de JIA 1 ntw. • 

2'M:lllll .rara .., ~ 11o. J 1.a11t1, ,,. 124 4" • .Parf9. romo BVt. ,,. 

111, tomo .tClt p. 1110 tvlllo UDt ,,. BBf romo l.DVJ{, p. J33J, tu1o 

1.111\1, p. f<12B, tomo Ul1l1. 11· JBOB tomo .r.m, 11· 8fB, tomo .LU. 11· 3011, 

fmllo~ p. :lBOB. 

Estas jurisprudencias vienen a reafirmar lo antes ya mencionado, en 

donde el juzgador a tTav6s del sistema mino de valoración y apreciacidn 

manejada por nuestro ordenamiento julidlco. esto es la comblnaci6n de los 

sistemas de libre prueba y prueba legal o tasada, le conceden la facultad 

discrecional o arbitrio judicial. ddndoles libertad en la selecci6n de las mdrimas 

de upertencia y las reglas de la ldgioa. que sirven para su valoraci6n. 

pretendiendo dar soluci6n a la obmncidn de una justicia acorde a una verdad 

real. pero todo esto bajo los tlfrminos y las reglas que establezca la propia ley, 

que siendo de esta forma no podrá considerarse como injustas o contrarias a la 
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rey, ea decfl; que no sdlo por rener esra pote6tad que les es concedida a los 

Jmr¡adorea dicten o apliquen reaolucione• Qdgtccu. atrafalarim o ÚIQ)llQl'llentes. 

Por 19 ranro con8idero que la mi.ana legfslaci6n le da al jugador cierta 

llberfad para poner en prdctlca su ltabffldad y tUtucia en la aplicación de la 

'*'ttca ./lllfdtca y prdctlca de la ciencia del derecllo. acompallada adema de la 

upertencla ollfmllda a t1rnW de 108 ali.os y la cual ha perfeccionado, con 111 

·Cionttnuo estudio y actuali.aci6n constante. para lo cual mantener mo flf 

irenttmlenlo de la dt(lllldad sobre la ftlllci6n que lfaempella. 

B1 juzgodor en el dnempello de SUB Alnciones esld colocado "'1,jo el 

Imperio del deredlo. de 108 reof08 morales. Olf c:omo a 108 suguttonea de lu 

mdlúnm de apertencia y a los estdndare.t Jurtdtcoa. que pueden y deben Wlulr 

en 108 determütaclonea que utertortm y que en núigdn momento. adUal" 

atbltraliamente. 

Las mdzimas de upeliencta llenen vigencia dentro de la ley y aunque flf 

concepto no se cutablezca en rodas sus palabras, lo cierto es que el jlU(/ador 

aplican! BU saber privado a trav68 del apoy0 de .su uperiencla. pero 81empre bajo 

108 lfmttes que marque la ley. por lo cual se debe establecer un ÑIUla de 

.selección y deslgnaci6n de personas que ocupardn una judicatura. y asl poder 

aspirar a la buena admlnlstraci6n de ju8ticla esperada. 
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ESTA TESIS NI DEBE 
~ALIR DE LA lllLIOTECA 

8. P.roponefdn de Ntonnu a la r,,, cugdnfcra de ru 

2'ri1Ja.nalu de Jutll:fa del ftrero Comdn del m.trffO Federal 

BI Estado tlata de darle a la sociedad m•Jora leyes y c6dt(I08 por lo cual 

ntlanna y adiciona 6afor. para con •Ro acercarae a la obtención de WIO bultlla 

adlnúifl1ractdn de justicia. pero con.rtdelo que ltll cuanto al matmtal .humano 

aquel que apllcald lm nonnaa de eam leyn y oddigos. 1e ha olvidado ltll lo 

rtlacfonado al esfllbltclmlllllO dtt un sistema de ireleocfdll o cteatQnactdn. a tnmfa' 

del cual • trata de fl600f/9T a 1116 perronas iddll- para cwnpltr con dicha 

11U!ctdn y con ello elevar la calidad pro/rf8tonal y el pelfecctonamtltllto de los 

a.ptrantN a ocupar el Cf11(/0 de titular de un órgano .Tultsdlccional. asf como los 

que ya n fllcultlltran en ejerr:iclo. 

Por lo cual es creado por parte del Estado y que OOlllddero muy 

acemutamente el Centro de Estudias Judlclaltt8. mediante decreto publicado •n el 

Diario O/letal de la Federacldn. el luntts Z l de ltllttro de 1985, con ei prop6slto de 

establecer un rcfglznen de selección y reclutamiento menos discrecional. siendo el 

mds JUBto y peltúlenre de los luflUos jueces y d1Jl perfeccionamiento del penonal 

en ej1Jrcicio y quedando enmarcado en los artfculos Z lo. Z l l y Z 1 Z de la Ley 

Orgdnica de los 7libunales de Justicia del Fuero Comlln del Distrito Fedttral. el 

primero de e/loa establ-: 
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Articulo 21 O. "Bl Trfltunal Supelfor de Jutfcfa c:ontard con un Cellllo de 

&tudlos Judlctalu, el cual tendnt como ¡nfncfJJGl ob}etfvo la preparacf6n y 

ac:tuali.act6n del penonal Judicial. cut como la dlluslón de malWfal 

Jurtdlco". 

Y en relact6n con los articulas 53 dJ y 95 dJ de la misma ley los cuales a la 

letra dicen: 

Articulo 53. "Para •er }ue• de lo civil .. requiere ... 

dJ Ac:ndltar, cuando meno. cfnco cUlos de pnJctfc:a protulonal. que .. 

contanln dude la tedla de la upedfcfón del título y •ometene a ua1111111 de 

o,PO.tlcfón tormulado ,POI In maglnrado• de la era a la que quedada 

ac&crfto. Se prelelfrd para el uamen de oJJOfcfón a quien hubiera c:ur•ado 

la. programa que al electo de•arrolló el Centro de .B.tudlo• Judlctalu y 

,,,_.,. n .. n1c10 en el Trfltunal". 

Articulo 95. "Para .. ,. /uu de~ .. requiere ... 
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di Acrecfftar llaller canado T CQll'Ullado loa FOfllOlllU 1p1e ar elecfD 

daanolle ti Ctmro d' Bstudfu llldfefafu". 

Como podemos ver tal preparación se entiende en ténninoi de 

obligatoriedad para los aspirantes a jueces de Pal, en cambio los candidatos a 

ocupar los puestos de jueces de primera instancia. es opcional el que romen el 

curso impartido por el Centro de Bltudias Judiciales. 

El Centro de Bltudlos Judiciales tiene por objeto preparar para las 

e.rdmenes a quienes tienen el prop6sito de concursar para hacerse merec:edorea 

a los cargos ya antes mencianadoa. 

''El Centro de Estudios Judiciales, tiene pe.rfectamente delimitados das 

grandes tunciones: lJ La preparaci6n-actualizaci6n y 2} la difusión. La primera fllt 

enfoca al desarrollo de programas acadllmtcos que permiten opttmt.ar el 

desarrollo y aprendizaje del derecho, bdsicamente en cuanto a la aplicaci6n de 

su partil adjetiva. permitiendo a las personas inmersas en esos protieso& adquirir 

el dominio y actualizaci6n de conocimientos habilidades, destreza y actitudes, 

propias de las tareas de la judicarura. La segunda en hacer llegar a la comunidad_ 

juridica en particular y a los sectores de la sociedad en general interesados en 

este campo, la informaci6n de interlls juridico-judicial. que por su Importancia. 

trascendencia y utilidad asl lo amerita". 47 

47 Mlunal de Juattda del Disttfh> ..-Ot Ley OJ¡jdnlca de lea n1bunalu de ./Ultfcta del lbllO Colmln del --
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Dentro de la Alnctdn preparacfdJHlcruallsacfdn se Reva a cabo una 

"eatrategfa acaclállca compueata de dos subpn>Qramcu. uno enfocado a la 

preporacf6n y arra a la actualt.ract6n. el primero integrado por un CONCUllSO DB 

PRBPARACIÓN JUDICIAL dtsellado modularmenle y por un CICLO DB 

CONFBllBNCIAS DB APOYO AL CURSO DB PRBPABACIÓN JUDICIAL y el .segundo por 

los c!RCULOS DB BSTUDIO. LAS JORNADAS DB ANALis1s JIJRÍDICO Y BVBN'J'OS DB 

.ACITJALIZACIÓN JUlÚDICA. Pollo que hace a la .tilnct6n de inVNligact6n ata se 

desarrolla en el respectivo subprograma de INVBS'l7GAC1ÓN. en cuanto a la 

difusión de la misma se cubre con el subprograma del mismo nombre". 48 

Bn cuanto al subprograma del cuno de preporact6n judicial y del ciclo de 

conferencias en CJllOYD a los CW'BOB de preporact6n judicial. estos se llnan a cabo 

de fllbJ'en> a dlctembre. 

BI primer programa !rata de preparar a los candidatos o aspirantes a 

ocupar la judicatura y en donde se le rrata de des1111ollar la capacidad de dlligfr 

el proceso jurisdiccional confonne a las nozmas procesales vigentes proploa sobre 

la materia de su compelencia. haciéndolo a lravés de una correcta apltcact6n de 

las normas sustanlivas. adjetivas. de jurisprudencia. de los principios generales 

del derecho y del arbitrio judtctal y ademds sobre las atribuciones. deberes y 

1esponsabatdades que la ley sellara a los jueces. 

41111*1.. pp.JZ-13. 
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En el curso que 11tJ Impone contempla trn cftferentes ramos de 

ptepa1C1cl6n. entre los cuales tenemoir la civll-mercanttt familiar, dividido en tltJÚI 

mddulos te6rlco-prdctico de 35 horas .waidn en promedio. 

,_ ,...,,,_ panl,..,..... _ .. .,...... ... : 
1 . .Preftllrar copla cenfllcada de: 

a> 'J'ltulo Prolestonal de I.lcttnclado en Derecho (ezpedlda cuando menoa 

con dos ailos de anlelioridad a la lecha de irollcltud de Ingreso/. 

bJ C6dula Proluional. 

e} Acta de Nacimiento. 

dJ Cuniculum Vitae, original y actualizado. 

e) Carta de ~cldn de Motivos. 

IJ Seis totogratfas tamailo Infantil recientes. 

gJ PreVia aceptacidn de su solicitud. 

Dentro del desarrollo del curso se hard conjugacldn de aclitridades tedrico

prdcticas con predomino de las de dtscusidn. andlisis, aplicacldn y Juicio critico, 

esto con motivo de que aponan experiencias, conocimientos e intercambio de 

ideas y la esttmulacidn del criterio juridlco a través del andllsis y dtscusidn de 

precepto6, }Urisprudencia, resoluciones de casos y sus supuestos prdcttcos. 

Tambl6n se trata de que se dé el desC11101lo de habilidades de redaccldn mediante 



la preparactdn de acrttoB de autu, .sentencfiu y de md.r neritas pmlnen1811 en el 

utudio y conduc:ción de CGIOI, desde el inicio hasta .su culminacidn donde 

veremos Mcnicas de redacci6njudiciat andllsts de casos, elaboracidn de .htp6tesis 

de solUción y resolución de asuntos, asf como la aplicación de los principios 

legal• para la conducción del proceso Jurisdlccfonal respec:ttvo. 

en lo relacionado a las conferencias en apoyo del curso anterior, e hard 

iin profundo andllsis de temas correspondientes a los programas de estudio de loa 

ramos Civtles-Mercanttles, Fam111ar, y ~stos serdn ezpuestos por los magfltradol. 

jueces y profesores univenitarios y profesionales distinguidos en el campo del 

derecho. En el ciclo de conferencia ademds de lo ya antes mencionado .se le 

integra una sesión de preguntas y respuflllfaS y dstas se sujetardn al ''CJlendarto 

que para ello determine el propio 'Jt/bunal Superior de Justicia del Dillrtto 

Federal 

En cuanto al subprograma de acrualizacidn. el cual se refiere a Ufableoer 

las condiciones necesarias que permiten a los ju8C68 en ejercicio alcan%01 una 

mayor celeridad y una eficacia en el desempeJlo de las tareas judicial• y con 

ello coadyuvar en el logro de los principios constitucionales de prontitud y 

ezpeclites de la justicia. 

Los trabajos de este subprograma se desarrollan escalonadamente en el 

tr1Jl18CW'SO del ailo con la participación de magistrados y juristas sobresalientes 

que ISflan invitados. 
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l.as mocfaUcfacllis adoJlfadU por_,. nlllll'Ofl'Clllla mn: 

1. Lo8 Cfrcul08 de &ludio en donde se hardn tntercambio de uperiencias 

suq¡ttlas de la prdcttca judicial. realizando un andlm para lograr la untllcactdn 

de crtmtos para el conocimiento y resolucidn de asuntos que se ventilan en 108 

juagad06 de prfmera lnstllncta del 'nibunal SUpertor de .1u8ttcia del Distrito 

Federal. En los circulas se analizan asuntos de las ramas Civil. Mercantil. de 

Arrendamiento Inmobatarto y Familiar. Anticipadamente se dard a conocer 108 

temcu a rcnrlsar. 

2. Las jornadas de andltst.s de Reformcu Legales, en lbtaB se analiza el 

contenido de las reformas habidcu en las materias de competencia del Tribunal 

de .1u8ttcia. e intercambio de optniones. Este evento ft8fá dirigido a los jueces y 

secnrtartos de Jugadoa. 

3. Foro de Andllsis Jurtdico, consttruye una serie de tres conferencias en 

materia Civr1 y tres en mamta Penal. la cual tiene Incluida wia sesi6n de 

preguntas y respuestas en el cual participan sobresalientes juristas, este evento 

es anual 

4. Eventos de Actualizacidn Jurtdica. constituye un conjunto de actividades 

diferentes en relacidn a sus modalidades en donde. se desaaollardn mesas 

redondas, paneles. conferencias, etc.; las cuales serdn dirigidas y conducidas por 

magistrados, jueces y distinguidos profesionales del derecho y estd dirigido tanto 
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a jutlDM, secretaria. de la. jiugados de mds tntegranta del perlOllal jUdtc(al y 

profeatonalu tntere.sados. 

Bl ~ntro de Estudia. Judiciales para cumplir con esta doble tunci6n en 

cue.sti6n de la preparaci6n y actuallzaci6n ha decidido el di&etlo, tnstnunentaci6n 

y ejecuci6n de WI plan modular como modelo diddcttco de acci6n acad6mica. útil 

consttlUye un modelo pedagógico consistente en WI coll}Wlto de m6dulaa de 

aprendiza/e de conoctmientos. habutdades y deatrnas. 

Eme plan modular Bfl din/16 de tal manea que cada m6dulo cubre un 

coll}Wlto espect/lco de necesidades de aprendizaje, en este caso. la de cada W1a 

de las etapas del procedimiento jurisdiccional. en el desahogo de la. aauntoa 

judiciales hasta su resoluci6n; las que esrdn referidas a las acciones proetJlalea 

bd.sicas de la lunci6n judicial y en donde se han integrado seis mdduloa por 

materia en las ramas Civil. Mercantil. Familiar y doce en el ramo Penal. 

Los m6dulos que son manejada. en las ramas Civil. Men:anttl y FamUiar 

son las siguientes: 

Mddulo I Aspectos Generales. 

M6dulo 11 Demanda. 

Mddulo 111 Contestaci6n de la Demanda. 

Mddulo N PIUebas. 

M6dulo V Sentencia y Bjecuci6n. 
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Mddulo V1 Recuno8 y Juicio de Amparo 

Bn cada uno de estos mddulos se concenrran en tonna útregra objettvos, 

problemas-útvesttgaci6n. actividades y requerimientos acaddmlcos (materiales y 

humanos} para realizar el proceso ensellanza-aprendizaje en tonna activa dentro 

de un nlllnero determinado de sesiones docentes, culminando una fase de 

evaluación cuyo propósito es constatar el logro del objetivo rector del módulo 

C011eapondlente. 

Esta situación permite al aspirante que participe en dichos módulos, se 

vaya preparando integralmente por etopaB del procedimiento Jwisdiccionat y 

slmultdneamente se da el cumplimiento de las tareas del propio módulo, como la.ir 

de apoyo (conferencias}, en donde primero se hace un estudio formativo, 

complementdndolo con el segundo, obteniendo así al a/lo, despuds de cumu y 

acreditar el total de los módulos como una preparación global dentro de la 

administración de justicia. 

En el Cenrro de Estudios Judiciales se establece que al realizar esta 

actividad los aspirantes y los que se encuenrran ya en el ejercicio de la .lilnci6n 

de juzgador (para ocupar un puesto superior} se pueden considerar como 

candidatos para participar en los concursos de oposición. por contar con bagaje 

Importante de capacidades jurldleo-judiciales denlro de una dindmlca de 

actualización, creatividad y maduración. por lo tanto ser capaces de dirigir el 

proceso jurisidiccional conforme a las normas procesales y vigentes y en 

particular a las atribuciones, deberes, asl como las responsabilidades que la ley le 
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1 

..tlala a loa}uecer y fmler la sullc:ien~ capacidad de realllar loa actoa procemla 

1 

proptoa de la materia de .su compehmcia actuando bajo el rllglmen de la ley a 

tnmf.s de la correcta apltcact6n dJ, las normas .sustantivas y adjetiva8, la 

jurtspruden~a los principios generales:,del derecho y el arbitrto judicial. 

1 

Como podemos nr el Cenlro de Estudios Judiciales puede ser una de las 

salidas, que busca el Bsrado para elevar la calidad y mejorar nuearra 

0

admúitstraci6n de justicia que no ~ro rrata de preparar a todoa aquellos 

aspirantes a ocupar el cargo de Titular de un órgano Jurisdiccional, sino que 

tambi6n el actualizarlos para manrener una calidad pro/estonal de .sus 

úitegrantea en rodo.s .sus aspectos y cqn ello regresar la total confiabatdad a la 

sociedad sin el temor de Uevar ante ellos sus negocios jurfdicos. 

Por lo tanto COll8tdero que eate oran paso dado por el Estado para la mejor 

preparaci6n de los aspirantes a juzgr:/JJ.ores y de los que ya se encuenlran en 
i 

ejercicio, de que es necesario que lleven este C1USO ya que les selVÚ'd para pulir o 
' 

ampliar sus conocimientos y aperienciQ. para cumplir con la fimct6n que les va a 
1 

hacer encomendada y con ello acercal-se a la buena admlnistraci6n de j116ttcta 
', 

esperada. 
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Conclusiones 

1. Las requisitos establecidos por la ley para poder ser aspirantes a una 

titularidad dentro de la judicatura. deberdn w cubif!lfOB en su totalidad por loa 

candidatos y los cuales tendrdn que ser comprobables. ademdl del eatudla a 

conciencia por parte de las autoridades canespondlentes. en primer luQGl aquellas 

que las selea:lanen y en segunda tlfnnlna aquellas que tengan que dar su 

aprabacidn. 

z. Las sistemas de selea:fdn de los j!Ugadares mane}adoa por nuestro 

ordenamiento jurtdlca. se encuentran bajo el domino polftlco. de lnterese8 proploa, 

de lazos de amistad y cansangutneos. lo cual provoca una falta de Independencia y 

crecllbllidad en el ejercicio de sus funciones. debida a que en la mayor(a de los 

casas son designadas personas sin la capacidad profesional y moral suficientes 

para cumplirla. 

3. Tanto los candidatos a ocupar la luncidn de juzgador. cut como aquellos 

que ~n en su ejercicio. deberdn de estar alejados de toda partidismo palfttco y 

de lnlluenctas oficiales e Intereses propios. 

4. La desfgnacidn de los juzgadores, debe.rdn sujetane a las candidatos a 

concursa de apasicidn. para que las mejores, los mds aptos en capacidad 

profesional y solvencia moral. sean seleccionados para cumplir la luncidn de titular 



de un drgano ,/Ulladicl:tonal. mi como los que se encuentntn ya en ejett:tcto y 

quieran ocupar wi pue81o mpertor. 

S. La ~iat6n del jusgador es la buena administración de justtcta. ser un 

sujeto tmparctal y decidir solamente sobre los puntoa que .son mottvo de la 

conll'OVenla y fundar y motivar .us resoluciones. estableciendo la.s rlJIOlln que 

tonnaron su connccfdn. 

6. Loa mdzúnas de uperiencia .son ln.strwnenro.r de apo10 tndiape.naablel · 

en lm resoluct_ones cltcradas por el jusgador. 

7. Loa mdzúnas de uperiencia .son el COllfunto de conclultones emptrtcm 

derivadas de la obselVacidn de lo que ocwre comwunente y que BiMm alftur¡atlor 

de gufa anno WI insfnlmento ldgico de razonar y suscepttble11 de adqufrir Valides 

general dando el poder a 6.ste para lfjarlo en cada caso. 

8. La uperiencia es un requisito necesario e índlspelllfable y. que todo6 lm 

que IJlfPlren o se encuentren en ejercicio como titulares de un drgano. deben tener 

en relación a lo que es la ciencia del derecho. Con ello. sin temor a equlvocam06. 

una buena admtnfstracidn de justicia d1M11verfa la crecltbatdad de la /IOCfedad. ya 

que se tendrfan hombres con la sutfciente capacidad y uperfencia juridica al 

bente de las instituciones creadas para impartir justicia. 

9. En cuanto a reformar la Ley Orgdnica de los ntbunales de Justicia del 

fllero Común del Dilftrito Federal en relacidn los articulas 26. 83, el primero u 

refiere a 108 requisitos para poder ser magistrados. el lftJgulldo para ser juez de 
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:-· prtmera inlfoncfa. nremos que denrro da .su redacct6n no• habla como requlrtto 

obllQatorio para los aspirantes a fllUI puesto8 el que lleven el CUlSO impantdo por 

el tnatttuto destinado para ello sobre la eleccf6n. preparaclcln y actualfmci6n. en 

relacldn al primero de ellos no n ni mencionado y en el NQWldo tJll manejado 

como una opci6n. y conmdero dtJllpulfs de haber desaaollado el presente trabojo 

que tanlO para los aspirantes a ocupar la tttulaltdad da un órgano Jutisdioctonal 

sea da primera inatancia o superior deberd 1N 11Jqulsitos úidilpensable para que 

los a.splrante.s o los candidatos puedan a.sptrar a ejercer dtclla &ncf6n. por lo cual 

coMid«o que la redaccl6n d& loa 1equí.rttos &n ambo.s arttculos debe ser el 

8igu1Mte: 

L Ser ciudadano mutcano por nacimiento en pleno e}im;tclo de S111 

derechos civil• y poltttcos. 

11. No tener mds de .sesenra y cinco allos de edad. ni menos de treinta y 

ctnco a/los de edad en relací6n a los magistrados el dla de la eleccí6n y en 

relaci6n a los de primera lnslancía menos de treinta. el dfa da la de.signacf6n. 

Dl. ser abogado con titulo registrado por la Dlrecr:16n Gen&ral de Protestones 

y acreditar cuando meno.v. cinco allos de prdctica pro/Níonal, que se contard 

dude la lecha de ezpedicfdn ffl tirulo. 

W. Acreditar haber cursado y aprobado los programas que a afecto 

d11Sa110lle el Centro de B61Udlos Judiciales; y someterse a examen de opoBir:i6n de 
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, lol pulUtDI que en .,. momenlD • encuenrren 'PllClllllfU tonnuladoa por los altor 

Amcíonarios deattnadoa para ello. 

V. ~ de buena reputactdn y no haber 6tdo condenado por deltlD que 

amerite pena corporal de mds de un allo de prtst6n; pero si se tratare de IObo, 

fraude, falsil(caci6n. abll80 de c:ontianza u oln> que lastime seriamente la buena 

lama en el c:oncepto pdbllco. lnhabilitard para el CC11J10 cualquiera que haya sida la 

pena. 

VL Haber residido en el pala durante los dltlmos cinca a/los. salvo el c:aso de 

ausenc:ia en el SCllllicio de la Repllbllca por un tiempo menor de sets m-. 

Bil lo relac:lonado al artfculo 98 de la misma ley que establece los requisitos 

para ser }Uez de Pm, considera que deben ser los mismos mencfonador 

antertonnente ya que eslD8 tambl6n cumplen tan tmponante misión como lM 

J11Ü11"108 o 108 .regundos aunque sean conslderadoa de mejor JerarquCa. 

10. Las mdlimas clll ezpertencias deberdn ser aplicables dnícamente por 

aquellos jrugadoltllJ que tengan una .sutrc:fente y basta aperienc:fa profesional 

/rlfentca y prdctica de la ctencta del derecho}. 
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