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lllTIODUCCIOll 

La vida cotidiana plantea múltiples e innumerables 

casos en loe que el abogado puede intervenir, 

necesariamente cada uno de ellos reclama su atenci6n en 

mayor o menor grado en funci6n de su importancia o 

prontitud en la resoluci6n; sin embargo, no todos son 

valorados convenientemente, tal es el caso de la 

"Rectificaci6n del nombre en el acta de nacimiento", 

asunto relativamente común y sencillo que afecta a miles 

de personas en este México nuestro y en la Ciudad de 

México de manera particular. 

Este asunto considerado poco importante hasta ahora 

requiere, a nuestro juicio, de una revaloración dado que 

escondido en un problema común se encuentra un problema 

de gran envergadura para quien lo vive, ¿Será sencillo 

aparecer con nombres diferentes en documentos diversos?, 

¿Resultará agradable llevar un nombre que no nos agrada a 

todas partes?, ¿Será justo existir físicamente sin una 

existencia jurídica por error mecanográfico? o ¿Será más 

sencillo para la sociedad convivir con quienes viven 

infelices con su nombre, o con quienes no tienen una 

existencia jurídica plena, o con aquellos que tienen una 
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multiplicidad de nombres por un error mecanogr&fico o por 

escasa atenci6n de quien suacribi6 sus documentos?. 

Bn relaci6n con su importancia cabe decir que el 

nombre ea, finalmen_te, el elemento de identificaci6n 

social m&a importante y un error en el mismo trae 

innumerables implicaciones, desde las m&s sencillas que 

se puedan pensar como errores de identificaci6n en •la 

calle" hasta problemas de identificaci6n con documentos 

de migraci6n, de identificaci6n administrativa y /o 

judicial, etc. ¿Aún así considera usted el cambio de 

nombre como un asunto sencillo? ¿Estaría dispuesto a 

vivir ese problema? ... 

Por lo escrito líneas arriba y por otras 

consideraciones importantes, el autor de este trabajo de 

investigaci6n le invita a adentrarse a esta obra que, sin 

ser pretenciosa, aspira a cambiar la valoración que se 

hace hasta ahora en la sociedad y en los círculos legales 

del "Cambio de nombre en el acta de nacimiento•. 
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PROLOGO 

La elaboraci6n de un trabajo de índole profesional 

implica, •in duda, la realizaci6n de un esfuerzo 

significativo y, sobre todo, la búaqueda conatante de 

alternativas que puedan convertirse en soluci6n a 

problemas viejos o nuevos, •fáciles• o "difíciles•; pero, 

sobre todo, la utilizaci6n de una metodología especifica 

que pe:anita que los trabajos realizados puedan ser 

aeguidos, apareJados y superados por otros, esto es, que 

se conviertan en fuente de consulta, de conocimiento. 

Bl motivo de este trabajo ea, sin duda, el estudio 

de un problema relativamente sencillo, pero de una 

importancia tal que incide sobre la totalidad de la 

personalidad y el ser del hombre; esta condición hace que 

su estudio, aGn más que en otros, revista una importancia 

mayúscula y, por ello, requiera del uso de una 

metodología particular que le permita ser sistematizado, 

estudiado, corregido y ampliado. 

Por otra parte, la temática especifica "La 

Metodología Jurídica en el caso de la Rectificación del 

Nombre en el Acta de Nacimiento. (Un caso Práctico D.F. 

1993-1994)", nos lleva a pensar que el trabajo de 
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inveatigaci6n tendr6 2 eje• de anal.i•i•, a •llber: un eje 

en el cual se eatudiara la metodología en sf. miama, como 

ten6fteno aislado; y otro en el cual el nombre tendra todo 

el peso del eatudio. Pero, al miamo ti~o. del:>era 

abordar•• desde dos perspectivas diferente• entre af., el 

eatudio teórico y el estudio practico; penpectivas ~e 

al mismo tiempo que se excluyen se COl!lllementan y en ello 

generan lo que el marxiamo denominó praxi•. Juatamente, 

el motivo del trabajo se vera plaamado en una praxis 

jurídica capaz de estudiar de manera simultAnea la teoría 

y la practica y, m4s importante aún, generar expectativas 

de solución que posibilitan la transformación del 

problema y el estudio m4s detallado del mismo en trabajos 

posteriores. 
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CAPITULO I: 

EL DERECHO Y SU llETODOl..OGIA 
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fll'1111.0 1: El DEltEall y su llE1llllJUl&IA 

1. - Bl Derecho. 

Al concepto. 

La palabra proviene del vocablo latino cUrectum, que 

significa •no apartarse del buen camino, seguir ~l 

sendero seftalado por la ley, lo que se dirige o es bien 

dirigido.• Ul Bn general se entiende por Derecho: "Bl 

conjunto de normas jurídicas, creadas por el Retado para 

regular la conducta externa de los hombres y en caso de 

incumplimiento est6 provisto de una sanci6n 

judicial•.(2lsu importancia es tal que, adem6a de regular 

· la conducta .humana, el Derecho establece loa 6rganoa del 

Batado, así como los servicios públicos y demás 

.instituciones sociales que hacen posible la convivencia 

con paz, estabilidad y seguridad social. 

Bl Definici6n 

¿Qu4! es el Derecho?. Frente a esta interrogante, 

numerosas han sido las respuestas y diferentes y 

encontradas las posiciones. Con todo sabiendo de los 

(1) Fernando FloresgOmez Gonzillez Y Gustavo carvajal Moreno. 
Jloeianee de Derecho •o•itivo lleaicano. Bdit. Porraa. P4g. 49 
(2) Idem. P4g.· 49 
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rie•goe que implican la• •implificacionee, puedo afirmar 

que, de una u otra manera, el estudio del Derecho ha 

oscilado entre dos posiciones que 11610 estudian 

parcialmente la realidad del fen6meno jurídico y que, en 

cierta forma, han sido ol>st&culo para su_ cabal 

comprensi6n. Por un lado presentan algunos tratadistas al 

Derecho como •idea pura, reduciendo o sometiendo éste 

fenómeno social a la Atica, sin tener en cuenta su 

positividad y disolviendo su estudio en la Filosofía. Por 

otro lado, lo representan en su puro aspecto fáctico, 

reduciendo su ser a un fenómeno de fuerza•. (3) 

Adentrándose en el estudio de cada uno de estos 

tipos de interpretaci6n, puedo afirmar que es un rasgo 

típico de las concepciones que reducen el fenómeno a su 

idealidad, el postular que el Derecho es una emanaci6n de 

los dictados de la raz6n. 

Dentro de este grupo de teorías, ocupa un lugar 

importantes la corriente conocida como 1uanatural1sta que 

es, quizá, la que cuente con una más larga tradición 

dentro de los estudios jurídicos. 

(3} Santiago Oftate y David Pantoja. 81 ••t:ado y el Derecho. Bdit. 
ANUIBS. P4g. 11 



12 

La idea central, dentro de esta concepción, ea la de 

que el Derecho •es, en pocas palabras, el intrínsecamente 

justo, el que es valioso por si mismo, el que atiende al 

fondo y no a la forma•. Para los iusnaturalistas no hay 

mls derecho v•lido que el derecho natural, esté o no 

reconocido por el Bstado, que es el intrínsecamente justo 

aunque carezca de validez formal, y del otro lado, los 

positivistas para quienes el único derecho vAlido es 

aquél que lleva el reconocimiento del Bstado que permite 

su aplicación, sea o no intrínsecamente justo, que serA o 

no vAlido, como explica el maestro Preciado Hernández, 

según participe o no, de los principios del llamado 

Derecho Natural, que estrictamente hablando no es 

derecho, sino el conjunto de criterios, principios y 

algunas noJ:111as éticas que constituyen el elemento 

fundamental de todo derecho existente o posible". (41 Las 

relaciones entre el Derecho y la justicia universal son 

las que permiten determinar, por medio de la razón, los 

principios que debe contener el auténtico Derecho; las 

normas integrantes del "Derecho humano• sólo pueden 

reputarse v,\lidas cuando convienen a los dictados del 

Derecho natural y, en caso de contradecir tales 

preceptos, no puede atribuirseles el carácter de 

(t) Francisco J. Peniche Bollo. ta.troctu.ccf.6a al &atudio del D•r•cho. 
Edit. Porraa. P4g. 27 
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obligatorios. 

Como muchos autores lo seftalan, los atractivos de 

esta teoría son considerables. Las leyes dictadas por los 

hombrea dejan mucho que desear por parte de la 

colectividad que se ve obligada a obedecerlas. 

Por ot~o lado, el Derecho natural, aparte de operar 

como un mecanismo crítico del Derecho positivo, es un 

instrumento de Defensa frente a· cualquier género de 

relativismo ético, es decir, frente a cualquier corriente 

que pretenda mantener que las normas de organización 

social, a diferencia de aquellas propias al desarrollo de 

los entes no humanos, son esencialmente contingentes 

(variables de un momento a otro, lo que ahora es verdad 

absoluta, después podr4 ser una verdad relativa) y, lejos 

de depender de necesidades naturales, derivan de 

convenciones y accidentes históricos. 

"Estas dos características del pensamiento 

iusnaturalista (que surge en la antigua Grecia, se 

desarrolla en la obra de Aristóteles, cobra fuerza con la 

doctrina estoica y se consolida junto con el 

cristianismo, parece nacer y renovarse en diferentes 

lugares en la época moderna) determinan la dualidad de 

funciones que ha desempeftado el iusnaturalismo: a veces, 
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especialmente durante el renacimiento, de basti6n 

renovador y revolucionario de la normatividad impuesta 

desp6ticamente y, en otras, como puntal en la defensa del 

status quo al identificar como eterno lo que no es sino 

una voluntad hegem6nica. Bs posible observar como el 

Derecho natural, tanto en su foz:ma primitiva como en los 

ulteriores estadios de su desarrollo, tiende a 

confundirlo, a identificar las normas jurídicas con las 

morales . Tales construcciones se postulan como modelos 

"ideales" ,"naturales" o "racionales" a los que la 

realidad debe corresponderse. Asi se genera una dicotomia 

entre lo real y lo ideal, entre lo que el Derecho es y lo 

que debería ser o, como lo establece Arist6teles, entre 

el Derecho natural y el Derecho "legal" o •positivo•, 

siendo natural aquello que a todos corresponde por 

naturaleza y legal aquel que es reconocido como válido y 

eficaz por una determinada comunidad política.• 

Incidiendo ya en una abierta reducci6n del Derecho a 

la mera factibilidad, encontramos un buen número de 

teorías qu~ explican ambos fen6menos en términos reales o 

fácticos. Todas ellas parten de la constataci6n de que el 

Derecho no es puramente ideal, es una entidad real en el 

acontecer social. Tal es, por ejemplo, la tesis de 

Duguit, padre de la escuela realista del Derecho, según 

la cual el Estado no responde a ninguna idea, ni se 
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concnta o traduce en una mera normatividad. Bl Bstado 

e•, a grandes ra•go•, un proce•o •ocial fundado en la• 

diferencias entre 9·oJ>ernantea y gobernados, ea una 

entidad real y no una mera reducci6n formal. Bl Bstado es 

lo que veme•, un pueblo que vive unido y que se organiza 

a partir de un grupo que ordena y otro que obedece no 

porque así deba ser, sino porque así es en funci6n de las 

necesidades que a nuestra voluntad in¡>one la convivencia 

social. Allí, el Derecho tiene por fundamento la realidad 

de la vida en connin y· el Bstado la necesidad de 

garantizar tal convivencia. Bl Bstado no es el Derecho ni 

se encuentra tuera de él; se halla, en Gltima instancia, 

sometido al Derecho, a las nonnas sociales de relación 

comunitaria. 

Bn tiempos recientes, deben destacarse como intentos 

realistas de explicación del fenómeno jurídico: la 

reducci6n del Derecho a la economía, realizada por 

algunos de los primeros interpretes del pensamiento de 

Marx, y la sumisión del Derecho a la fuerza, por parte de 

ciertos juristas escandinavos. 

Conforme a la primera de las tendencias seí'laladas, 

el Derecho no es sino un reflejo directo e inmediato de 

las relaciones económicas de producción, de la dominación 

y explotación que los propietarios de los medios de 
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producci6n ejerce.n sobre los que limitan a poseer su 

fuerza de trabajo. Bl Derecho y el Bstado son loa 

instrumentos mediante los cuales eata d0minaci6n se 

ejerce: •u realidad depende de esta infraestructura 

econ6mica; otro tanto ocurre con sus posibilidades de 

evoluci6n. Atlí, para unos seguidores de este marxismo 

vulgar, el Derecho es la relaci6n econ6mica, misma con lo 

que niegan la especificidad del fen6meno jurídico y lo 

reducen a un fen6meno económico; y, para otros, cuyo 

marxismo ea no menos vulgar, el Derecho ea una norma.cuya 

naturaleza depende la voluntad que le impone, "la 

voluntad de clase•, con lo que rechazan la posibilidad de 

hacer del Derecho una ciencia aut6noma y lo reducen a un 

fen6meno político. 

Por su parte, los realistas escandinavos como 

Olivecrona y Rose, se han preocupado por explicar de modo 

convincente y forma empíricamente demostrable, el 

acontecer jurídico-político. Para ello han echado mano 

de algunos de los. conceptos elaborados por los 

positivistas tales como la noci6n de orden jurídico, pero 

han explicado la validez del Derecho y su obligatoriedad 

recurriendo a criterios fácticos. De esta forma, el 

Derecho se postula como un conjunto de prescripciones y 

directivas relativas a la conducta humana, mismas que no 

pueden explicarse cuando éstas se plasman en la realidad 
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en virtud de que son •sentidas y vividas• como 

socialmente obligatorias. La obligatoriedad de dichas 

normas se traduce, necesariamente, en la posibilidad de 

in-eonerlas mediante el empleo de la tuerza de donde, 

nuevamente, se postule al Derecho como un hecho fundado 

en la tuerza. 

Otra teoría jurídica, aparentemente muy cercana al 

positivismo Kelseniano, pero que se ha difundido, sobre 

todo en los países anglosajones, es la formulada a partir 

del utilitarismo por el inglés Austin. Punto nodal del 

positivismo de este autor es el de mantener que, "la 

existencia del Derecho es una cosa; otra lo es su mérito 

o dem!rito•. Las normas JUrídicas son, en sentido 

estricto, mandatos que un soberano, un sujeto o un grupo 

de personas no sometidas a nadie, impone a los súbditos 

que le deben obediencia en funci6n de encontrarse 

políticamente sujetos a él. El sistema normativo es de 

carácter puro, esto es, 

consideraci6n de bondad 

independientemente de cualquier 

o maldad en lo ordenado. Sin 

embargo, la pretendida pureza del positivismo de Austin 

se ve disminuida cuando el mismo sostiene que si una 

norma dictada por el soberano es desobedecida, éste se 

encuentra facultado para imponerla mediante el empleo de 

la fuerza. Así, como comenta críticamente Roes, la 

positividad del Derecho, lejos de derivar exclusivamente 
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de una voluntad soberana, termina por apoyaras en una 

fuerza que ae encuentra detr4a del Derecho, con una que, 

queriendo afirmar que el Derecho ea un puro mandato 

de•provi•to de cualquier fin ético po•terior, ae teE111ina 

por explicar el fenCimeno jurídico como ai fuera un mero 

hecho, - lbecbo de fuer••. 

Sobre esta linea de ideas ha habido quienes sin 

apelar ya a la raz6n, ya a la justicia, como los 

criterios explicativos del fen6meno jurídico, y sin 

apoyarse tampoco en elementos pretendidamente neutros 

tales como la normatividad pura del ordenamiento 

jurídico, han emprendido la búsqueda de una explicación 

para el Derecho, centr&ndoee en la experiencia concreta 

que se tiene de él en la sociedad contemporánea. Así, 

para los llamados realistas americanos como O.W. Holmes, 

por ejemplo, el derecho no es meramente un conjunto de 

normas sino, sobre todo, una experiencia fáctica: lo que 

el Estado y sus órganos postulan e imponen como 

obligatorio. Batas teorías dejan en la penumbra tanto la 

naturaleza del Derecho como sus fines y i;:ontenidos y se 

limitan a describir lo que en ciertas circunstancias es 

obligatorio sin examinar ni el por qué ni el para qué de 

tales mandatos. 



La -rg•ncia de la •ociedad modema, que trajo 

a~rojada• nueva• formas de relaciones entre n• 

• componente•, hizo aparecer, como contrapartida, nueva• 

cc;mcepcione• sol>re el hOlllbre y la sociedad. Si a 

Maquiavelo corresponde el mérito de hacer el deslinde 
zy 

entre Pol!tica y Moral. y de otorgarle a aqu6lla el 

estatuto de ciencia aut6homa, a Kant le corre•ponde el de 

erigir al Derecho en ciencia al reparar en la existencla 

de una legislaci6n que s6lo regula la conducta externa 

que es el Derecho positivo, objeto de l~ ciencia 

. jur!dica, separada de la legislaci6n interna que es la 

Moral. A Kant tambi6n se debe la tradicional ruptura 

entre ciencias naturales y ciencias humanas y con ella la 

distinción entre •ser• y •deber ser•, lo que lo conduce a 

advertir el car4cter dual del Derecho, como fenómeno 

abiertp, por un lado, al continente de la felicidad, de 

la fuerza, del •ser• y, por el otro, al continente de la 

pura racionalidad, del "deber ser". 

Para Ka~t, Derecho es s6lo el Derecho positivo, esto 

es el creado y sancionado por el Estado, el "deber ser• 

que ordena· al "ser•. La distinción Kantiana desvincula la 

obligatoriedad y la validez del Derecho de la esfera 

sobrenatural o divina en que lo mantenía el 

iusnaturalismo y no las circunscribe, como lo haría 
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posterioz:mente Hegel, a una dial6ctica entre lo real y lo 

racional en la que ser y deber ser se confunden en un 

todo. Kant sostiene que el fundamento mismo de toda norma 

jurídica es doble: por una parte, la racionalidad de que 

los hombres vivan en libertad y, por otra, la necesidad 

real de que todos los hombres obedezcan el Derecho 

positivo para que la convivencia libre se realice y el 

Batado de Derecho se mantenga. Así por un lado, apela a 

la raz6n como fundamento supremo del Derecho: •un 

comportamiento es lícito si la libertad para realizarlo 

es compatible con la libertad de todas las otras personas 

bajo una regla general" y, por otro, invoca la necesidad 

ineludible de que la obligatoriedad sea sancionada por la 

fuerza con lo que, como ha apuntado Cerroni, el resultado 

fue la paulatina degradaci6n de la obligaci6n nacida de 

la idea de libertad a la fuerza y a la conversi6n 

acrítica de la fuerza en obligaci6n. De esta forma, la 

tesis de Kant no llega a ser ni absolutamente realista, 

ni exclusivamente idealista,nos ofrece un panorama 

híbrido en el que el Derecho es el resultado tanto de la 

raz6n, que lo dota de validez, como de la fuerza que 

mantiene su obligatoriedad. (Dicotomia Raz6n-fuerza). 

Kant no logra vislumbrar la correspondencia entre 

las categorias jurídicas que descubre y las condiciones 

reales de la sociedad moderna, lo que quizá explique 
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porque dio a todo• loa probl-• una aoluci6n puramente 

ideal y el porque no ae llega a plantear el que los 

conceptos, laa categorías, en fin, las ideas, no son 

aten¡K>ralea, sino que eatan condicionada& por su 

historia. Bsta situ.aci6n conduce a Kant, finalmente, a no 

encontrar una mediaci6n entre ser y deber ser, haci~ndolo 

oscilar en la ambigiledad entre una concepci6n del Derecho 

reducida a la &tica y otra que lo reduce a una · mera 

confirmaci6n te6rica de la fuerza. 

Siguieñdo las líneas del pensamiento Kantiano y en 

un gran esfuerzo por separar la ciencia de la ,naturaleza 

y ciencia de las normas, Hans Kelsen, uno de los !Ms 

importantes juristas de nuestro siglo, propugna por 

construir una ciencia del Derecho completa y aut6noma a 

partir de una pureza met6dica, de ahí que su doctrina sea 

postulada como una •teoría pura•, esto es, libre de toda 

metafísica, de todo idealismo. Bl car4cter normativo del 

Derecho se exterioriza, para Kelsen, en·la formulaci6n de 

un deber ser y no, como ocurre con ciencias de la 

naturaleza, ·en la explicaci6n de un acaecer real. Así las 

cosas, el objeto de la ciencia del Derecho no es lo que 

realmente ocurre, sino las normas jurídicas consideradas 

en sí mismas, desprovistas de todo contenido material y 

de cualquier prop6eito ético. A diferencia de loe 

te6ricos del Derecho natural, que en una u otra forma 
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intentan desprender la• norma• juridicae y la naturaleza 

de lae conetituciones politica• de la razón, de ia 

libértad o de cualquier otro principio metajuridico, 

Kelsen funda la· ciencia juridica, única y exclusivamente 

en el Derecho positivo. Bl Derecho no puede fundarse en 

la justicia ,puee, conforme a Kelsen, ésta no constituye 

sino un •ideal irracional•. 

Si P.ra Kelsen el Derecho se reduce a un sistema de 

normas que se autoexplica sin necesidad del concurso de 

cualquier otra disciplina, toda investigación sobre la 

legitimidad moral o sobre la efectividad histórica del 

Derecho debe reputarse de acientifica. Bl Derecho se 

genera a si mismo; todo norma integrante del sistema 

deriva su validez de otra en una sucesión piramidal que 

encuentra como eje una •norma fundamental" legitimadora 

de la totalidad de normas integrantes del sistema. Bs 

aqui donde surg~, para autores como Galvano Della Volpe, 

la inconsistencia del sistema Kelseniano en virtud de que 

la norma fundamental es, o bien parte del ordenamiento 

jurídico y requiere de una nueva norma que le de validez, 

o se encuentra fuera del Derecho y se reduce ya a una 

idea abstracta o a un mero hecho perdiéndose en cualquier 

caso su carácter •puramente• jurídico. 
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Finalmente, cabe hacer notar que la teoría de Xelsen 

es, sin duda, una de las que mayor influencia han 

ejercido sobre el pensamiento jurídico contempor&neo ya 

que, en araa de la pureza met6dica permite interpretar el 

Derecho ain hacer referencia a un conjunto de problemas 

reales que no pueden explicarse aino en funci6n de las 

bases econ6micaa sobre las que act6a el Derecho, y de los 

valores ideol6gicos que el mismo desarrolla.•(5) 

Bn conclusi6n, como puede observarse, definir el 

Derecho no ha sido, ni serA tarea fAcil para los 

estudiosos del mismo; dado que implica, en principio, un 

conocimiento profundo de su origen y su aplicaci6n y 

ello, como se observa en las líneas precedentes, no es 

sencillo de dilucidar. Sin embargo, y de manera 

tentativa, puede afirmarse que el derecho es un conjunto 

de normas imperativo- atributivas que rigen las conductas 

del individuo en sociedad; normas que, dicho sea de paso 

tienen un carActer objetivo, realista, pero, no p0r ello, 

no guardan y conllevan reminiscencias de un origen moral, 

ético. 

(S) Santiago Oftate y David Pantoja. Op. C:lt. P4gs. 9-35. 
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C) Claaiticaci6n. 

Para su estudio, el Derecho suele dividirse en 

Subjetivo y Objetivo. 

•s1 Derecho Subjetivo ea el conjunto de facultades 

que los individuo• tienen frente a loa demA• individuos, 

o bien frente al Batado. 

Bl Derecho Objetivo ea el conjunto de normas 

jurídicas que en sí forman la maquinaria jurídica. 

Bl Derecho subjetivo se divide en: Derechos 

Políticos, Derechos Ptlblicos y Derecho• Civiles, éstos, 

a su vez, se subdividen en Personales y Patri1110niales, 

clasificándose los patrimoniales en Reales y de Crédito. 

Los Derechos subjetivos políticos son aquellos que 

tienen los individuos cuando actúan en calidad de 

ciudadanos que pertenecen a un determinado Retado. 

Los Derechos Subjetivos Públicos son los que tienen 

los individuos por el simple hecho de serlo, sin 

considerar su sexo, nacionalidad o edad. 



25 

Los Derechos subjetivos civiles son los que tienen 

los individuos en su car6cter particular o privado; 

ejemplo; el derecho que tienen loa hijos de pedir 

alimentos a sus padres. 

Loa derechos subjetivos personales son loa que se 

refieren a la persona misma, no pueden desligarse del 

individuo, como ocurre con el nombre. 

Los derechos Subjetivos Patrimoniales, se subdividen 

en Reales y de Crédito. Loa primeros son los que conceden 

a su titular un poder directo sobre la cosa material 

sobre la que recae el derecho. Los segundos son aquellos 

·que facultan a una persona para exigir a otra el 

cumplimiento de una obligación. 

Bl Derecho Objetivo se divide en Interno o Nacional 

y Externo o Internacional. Bl primero establece 

situaciones jurídicas que ocurren dentro del Estado; el 

segundo en cambio regula situaciones jurídicas que llevan 

a cabo entre paises distintos, o bien entre ciudadanos de 

distintas nacionalidades. 

Bl Derecho objetivo se subdivide también en Derecho 

Público y Derecho Privado. Tal clasificación obedece más 

que a razones reales, a necesidades didácticas, pues 
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nucho• •on lo• autora• que han escrito al respecto, sin 

llegar .a una conclusión que satisfaga todas las 

opiniones.• <&J 

Mientras cierto• autores como Radbruch, e•timan que 

dichos conceptos son categorías apriorísticas de la 

ciencia del Derecho, otro• afi1:11U111 que se trata de una 

dicotomía de índole política, y no pocos niegan 

enf4ticamente la exi•tencia de un criterio v4lido de 

diterenciaci6n. Dugui t, por ej amplo, cree que tal 

criterio posee Gnicamente interés pr,ctico. Gurvitch 

niega .la posibilidad de establecerlo de acuerdo con notas 

de naturaleza material, y Kelsen declara que todo Derecho 

constituye una formulación de la voluntad del Estado y 

es, por ende, derecho pGblico. • {7J 

·La separación del derecho en pGblico y privado 

resulta 16gica si consideramos que los hombres en au 

continuo actuar en sociedad lo hacen de dos maneras, es 

decir en su acepción de individuos como tales, como 

particulares; y en la acepción complementaria, como 

integrantes de una comunidad llamada Estado. 

(6) Fernando FloresgOmez GonzAlez y Gustavo Carvajal Moreno. Op. 
C:lt. 43-45. 
(7) Eduardo García M4ynez. Introducción al ••tudio del Derecho. 
Bdit. Porraa. P4g. 131. 
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Bs prudente hacer notar que la divisi6n del derecho 

en il!sta forma ha variado en el transcurso del tiempo, 

desde que se originó en Roma, pues muchaa ramas de lo que 

ahora consideramos derecho püblico fueron considerados en 

la antiglledad como de derecho privado. 

Del mismo modo, puede seftalarse que existen algunas 

ramas juridicas que no se encuentran claramente definidas 

o determinadas respecto a que clase de Derecho 

pertenecen, sino que por el contrario encontramos que 

tienen elementos de derecho público y privado. 

"D....cBO .U.LZCO: Bst' compuesto por el conjunto de 

normas juridicas que regulan la actuación de los 

individuos frente al Bstado, asi como las relaciones de 

los Estados como entidades soberanas entre sí; es decir, 

cuando existen relaciones entre los particulares con el 

Bstado, pero considerado éste con su potestad soberana, o 

bien de Bstado a Bstado.•!BJ 

81 Derecho Público se subdivide en las siguientes 

ramas: 

(8) Fernando FloresgOmez Gonz4lez y Gustavo Carvajal Moreno. Op. 
CU. P8g. 44. 
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•a) Derecho Administrativo: BB la rama del Dereeho 

Pdblico que tiene por objeto eapecitico la administración 

Pdblic'a. La Administración Ptil>lica puede ser detinida 

como actividad a trav6a de la cual el Bstado y loa 

sujetos auxiliares de 6ate tienden a la aatistacción de 

intereses colectivos•. (9) 

•b) Derecho constitucional: Ba el conjunto de normas 

relativas a la estructura fundamental del Bstado, a las 

'tuncionee de sus órganos y a las relaciones de estos 

entre sí y con loe particulares. • < 10) 

•c) Derecho Penal: Conjunto de Normas que determinan 

los delitos, las penas que el Estado impone a loe 

delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo 

establece para la prevención de la criminalidad". (lll 

"d) Derecho Procesal: Bs el conjunto de reglas 

destinadas a la aplicación de las normas del derecho a 

casos particulares, ya sea con el fin de esclarecer una 

situación jurídica dudosa, ya con el propósito de que los 

órganos jurisdiccionales declaren la inexistencia de 

(9) Santi Romano. Cor•o Di Dtritto Amatni•trati•o. Princtpt 
Generalt. 2• Edici6n. Podova. 1932. P4g. l; citado por Eduardo 
Garc.ta M4ynez en IntroducciOn al Estudio del Derecho. Edit. 
Porraa.P4g. 139. 
(10) Eduardo Garc!a M4ynez. Op. Cit. P4g. 137. 
(11) J:-. P4g. 141. 
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deteE111inada obligaci6n y, en caso necesario, ordene que 

se haga efectiva•. !12) 

•e) Derecho Internacional Público: Conjunto de 

reglas jurídicas que fijan los derechos y los deberes de 

los Bstados entre sí.• (13) 

•Dmcao ••rvADO: Lo componen todas aquellas normas 

jurídicas que regulan las relaciones de los individuos en 

su carácter particular, establece pues, las situaciones 

jurídicas de loe particulares y sus relaciones 

recíprocas. 

Adem6s de tutelar las relaciones de los 

particulares, el Derecho Privado regula las actuaciones 

de éstos con el Bstado, cuando éste no actúa con potestad 

soberana, sino en situaciones en las que las relaciones 

se dan de igual a igual . • < 14 l 

Bl Derecho Privado se subdivide en las siguientes 

ramas: 

•a) Derecho Civil: Determina las consecuencias 

esenciales de los principales hechos y actos de la vida 

(12) r-. P4g. 143. 
{13) Fernando FloresgOmez Gonz4lez y Gustavo Carvajal Moreno. Op. 
Cit. P4g. 46. 
U4J r-. P4g. 46. 
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hul!lana (nacimiento, Mayor!a, Matrimonio) y la eituaci6n 

jur!dica del ser humano en relaci6n con sus e.-jantes 

(capacidad civil, deudas y cr6ditoa) o en relaci6n con 

la• cosas (propiedad, usufructo, etc)•.< 1 s> 

Bata rama suele ser dividida en cinco parte•, a saber: 

I. - Derecho de loa Per1ona1 (personalidad jur.!dica, 

capacidad, Batado Civil, domicilio); 

II. - ~oe,...r~e~c~h~o,____,r~a~mMi•1 .. i.a6r~~(Matrimonio, divorcio, 

legitimación, adopci6n, patria potestad, tutela, 

curatela, etc.); 

III. - oerechg de lgs bienes (claeificaci6n de los 

bienes, posesión, propiedad, usufructo, uso, habitaci6n, 

servidumbre, etc.); 

IV.- Derecho sucesgrig (Sucesiones, testamentaria y 

legitima) ; 

V.- Derecho de las obligaciones (16) 

Se atribuye al Derecho Civil la regulaci6n de las 

siguientes relaciones: 

(15) Du Pasquier. Introductioa e la Tb6or:l.e Ganera16 et A la 
•Mloabap:I.• du. Dro:l.t, PAg. 18. Citado Por Eduardo García M4ynez. 
Introducción al Estudio del Derecho. Bdit, Porrúa. Pág. 146 
(16) Eduardo Garc!a M&ynez. Op. Cit. PAg. 146, 147. 
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1. Las derivadas del hecho de la existencia de 

las personas humanas o jurídicas consideradas en sí 

mismas. 

2. Las que se originan de la actividad 

econ6mica de dichas personas; derechos reales, 

obligaciones, contratoa,etc. 

3. Los que engendran la existencia de la 

familia. 

4 . Los que derivan de la muerte de las 

personas; derecho sucesorio.• (17) 

"b) Derecho Mercantil: Conjunto de normas jurídicas 

que regulan los actos de comercio y a los comerciantes en 

el ejercicio de sus actividades. " < 18 l 

"c) Derecho Internacional Privado: Bs el conjunto de 

normas que indican en que forma deben resol verse, en 

materia privada, los problemas de aplicación que derivan 

de la pluralidad de legislaciones•. 1191 

(17) Felipe López Rosado. 81 bOllbr• y el Derecbo. Edit. Herrero. 
P4g. 29. 
(18) Fernando FloresgOmez Gonz4lez y Gustavo Carvajal Moreno. Op. 
cit. P4g. 47 
(19) Eduardo Gercía M4ynez. ep. Cit. P8g. 150 
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.._. t1flaZDrei&S u aMCrOll ..cr.,,,.., Bntre las ramas 

jurídica• de creaci6n reciente, las m4s i11¡1artantes son 

el Derecho Agrario, el del Trabajo y el Aéreo. 

•a) Derecho del Tr-1Jlljo: Conjunto de norma• jurídi!=as 

destinadas a regular las· relaciones entre obreros y 

patrones. Adem.is reglamenta las diversas formas de 

prestaci6n de servicios.• c20> 

"b) Derecho Agrario: Rama del derecho que contiene 

las normas reguladoras de las relaciones jurídicas 

concernientes a la agricultura.•C21) 

•c) Derecho A6reo: Bs la disciplina que estudia las 

normas relativas a la navegaci6n aérea, a las aeronaves y 

al espacio aéreo, como elementos indispensables de tal 

navegación. • c22¡ 

(20) Fernando FloresgOmez Gonz4lez y Gustavo Carvajal Moreno. Op. 
CU. Mg. 46. 
(21) Lucio Mendieto y Nuftez. XntroOucci&:a •1 ••tuclio ül Derecho 
Agrario, en Revista de la Escuela de Jurisprudencia de la 
Universid&d de México, Nl1meros 18, 19 y 20, Abril~Diciembre de 1943, 
P4gs. 43 a 90.Citado por Eduardo García M4yne_z. IntroducciOn al 
Estudio del Derecho. Sdit. Porraa. P4g. 151. 
(22) Eduardo García M4ynez. Op. Cit. P6g. 153. 
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D) Importancia. 

Una característica de la época en que vivimos es 

que cada día son 1114• los sectores de la actividad humana 

que van cayendo bajo el imperio de la normatividad 

jurídica. B• a través del aparato jurídico, entre otros 

medios o controles, que el Estado va dominando y 

ejerciendo su hegemonía sobre las mas variadas esferas de 

la actividad social. 

Con frecuencia el individuo no se percata de la 

existencia del Derecho sino cuando se ve directamente 

involucrado en alguna de las manifestaciones más típicas 

de dichos fen6menos; por ejemplo, cuando es solicitado 

por un agente de policía por haber violado una norma 

inserta en el reglamento de trAnsito; o bien cuando sus 

bienes son objeto de un embargo decretado por la 

Autoridad Judicial, a fin de garantizar el pago de una 

deuda por él contraída y que permanece sin pagar; 

también, en aquellos casos en que acude ante las 

autoridades laborales reclamando su reinstalaci6n o el 

pago de una indemnizaci6n al considerarse ilegalmente 

despedido de la fAbrica en que prestaba sus servicios, 

etc. 
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La vida del holllbre, en una aociedad, aieq>re eat6 

relacionada y gobernada por el Derecho, desde su 

nacimiento ha•ta su muerte. Bntre eatoa extremo• de la 

existencia gran parte de la vida aoc:ial de loa individuos 

ae encuentra regulada y protegida por el ordenamiento 

jurídico. Bl Derecho moderno regula tanto aquellos 

eventos solemnea,.por llamarlos así (matrimonio, suceai6n 

hereditaria, eleccione• presidenciales, expropiaci6n por 

causa de utilidad pública, etc.), como las mf.s comunes y 

lllOdeataa manifestaciones de la vida cotidiana. 

Bl fen6meno jurídico, por tanto, ae encuentra 

presente en· toda nuestra actividad, basta imaginar una 

situación. comün para "observar" la presencia del Derecho: 

cuando salimos de casa para dirigirnos a la escuela o el 

·trabajo y, antes de abordar el transporte que habrá de 

conduci.rnos, compramos el peri6dico, estamos, bajo la 

6ptica jurídica, realizando una •compraventa• y que 

legálmente se define como "la obligaci6n de transferir la 

propiedad de una cosa mediante la contraprestación de un 

precio cierto y en .dinero• C2Jl. Del mismo modo, el 

periódico que hemos comprado, como medio de comunicaci6n 

masiva, . se encuentra regulado por un buen número de 

(23) Procuradur!a General de la Repllblica. C6digo Ci•il para el 
Di•trito Pedezal. Comentado. Serie: LegislaciOn Mexicana. Edit. 
Instituto Nacional de Ciencias Penales. Plg. 475 
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noz:ma•, incrustadas en leyes especiales, entre las que 

cabe destacar la contenida en el artículo s6ptimo 

constitucional que consagra la libertad de imprenta 

confo:cme a la cual •es inviolable la libertad de escribir 

y publicar escritos sobre cualquier materia ... que no 

tiene n1'a límites que el respeto a la vida privada, a la 

moral y a la paz ptlblica" · (241 Ahora bien, si una vez 

que hemos leido el peri6dico, decidimos depositarlo en un 

bote de basura, estaremos realizando un acto que 

juridicamente se califica como "abandono• y por lo cual 

perdemos nuestro derecho de propiedad sobre el peri6dico 

que de inmediato pasa a ser una cosa de nadie, es decir, 

susceptible de ser tomado por otro. Del mismo modo, si en 

lugar de depositar el peri6dico en un bote de basura lo 

arrojamos ~ la vía ptlblica, incurriremos en una violación 

a los reglamentos de policía y en particular a aquellas 

normas que sancionan el abandono de basura mediante la 

imposición de normas administrativas. 

Al abordar el autotransporte debemos pagar el 

importe del boleto y, al hacer esto, estaremos 

celebrando un nuevo contrato, a saber, el contrato de 

"transporte" mediante el cual, al pagar nuestro pasaje, 

adquirimos el derecho de hacernos transportar a lo largo 

(24) ConstituciOn Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bdit. 
Trillas. P4g. lt. 
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de una ruta y a bordo de vehículos que han sido 

previamente autorizados por las autoridades públicas a 

través del otorgamiento de un permiso o una concesión que 

facultan a un ente privado, en este caso la compafUa 

camionera, para desplegar una función de interés general 

como ea el transporte de pasajeros. 

Siguiendo este anllisis, prActicamente podríamos 

continuar hasta el infinito, indicando las diferentes 

situaciones con que jurídicamente se encuentran 

revestidas nuestras actividades. Con lo anterior, queda 

claro que el Derecho se encuentra presente en todas y 

cada una de nuestras actividades cotidianas lo que le 

concede una importancia indiscutible para los individuos 

y las sociedades en general. 

E) Su Bstudio. 

La importancia del Derecho en el plano practico 

queda ya explicado en el inciso precedente, por ello, en 

este apartado trataré de explicar la importancia de su 

estudio. ¿Por qué es importante el estudio del Derecho?. 

Sin duda alguna, toda sociedad requiere de una 

reglamentación precisa, que le permita funcionar y 

subsistir como tal, sin problemas de anarquía o abuso de 
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poder por unos cuantos. Bl Derecho, como conjunto de 

normas que regulan las relaciones entre los individuos se 

encarga de sentar las bases para ese sano desarrollo 

social; sin embargo, la ciencia del Derecho no es una 

ciencia acabada, ni est.itica, ae encuentra en constante 

evoluci6n y cambio, ea una· ciencia perfectible. Por ello, 

ea necesario que este en estudio, en un continuo 

análisis de sus saberes para que, a trav6s de ellos, 

puedan conocerse aspectos nuevos que rijan las relaciones 

sociales, siempre cambiantes, y subsanen, si existen, 

errores o lagunas jurídicas. Necesariamente, este estudio 

requiere de métodos y técnicas propias, probadas, que 

posibiliten un trabajo fecundo y creador. 

Bn otro orden de ideas, el estudio del Derecho se 

lleva a cabo, casi siempre, en las aulas de clase, o en 

los ámbitos administrativos en los cuales trabajan los 

investigadores, pero, a juicio de Alan M. Dershowitz 

(Profesor de Derecho de la Escuela de Derecho de Harvard 

y Autor de la obra The Best Defense), el estudio del 

Derecho y la consecuente preparación profesional, no 

deben ser circunscritos a los espacios académicos o de 

investigación, y afirma: "La formación profesional de un 

abogado es demasiado importante para dejarla del todo a 

las escuelas de Derecho. Ninguna escuela, 

independientemente de lo destacada que pueda ser, es 
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capaz de enseftarle al futuro abogado todo lo que hay que 

saber sobre el ejercicio del derecho como profesión (y 

medio para vivir) . Dicho lo anterior, conviene aftadir que 

la preparación de un abogado ea tambi6n trascendental 

como para dejar su carga total a loe abogado• en 

ejercicio. Para una preparación jur!dica óptima, debe 

haber· equilibrio entre las experiencias en el aula, la 

sala del tribunal y el bufete• (25) 

(25) F. Lee Bailey. Como •• ganan loe :luicioe. El Abogado Litigante. 
Edit. Noriega. P4g. 9. 



2.- Metodolog1a Jurídica. 

A) Concepto. 

•La metódica ea el estudio de loa métodos. La 

palabra •método• deriva de las vocea griegas: met4• fin; 

6doa -camino, o sea, camino para alcanzar un fin. Por lo 

tanto método ea el camino o el medio para llegar a un 

fin, el modo de hacer algo oi'denadamente, el modo de 

obrar y de proceder para alcanzar un 9bjeto detern1inado. 

Bn filosofía se da el nombre de metódica al procedimiento 

para discernir y descubrir la verdad de los juicios que 

llevan a la verdad. 

La metodología es el conjunto de métodos o su 

descripci6n y, concretamente, la met6dica es la parte de 

la L6gica que estudia los mi!todos. • (26) 

Metodología (o tratado del mi!todo) es el arte de 

éonocer y aplicar el método conveniente a una obra o 

actividad determinada• (27) Metodología es, por tanto, 

el estudio de los métodos y su aplicaci6n a todas las 

(26) Angeles Mendieta Ala.torre. Mltodoa de %D.Y9atis;racida. y Manual. 
Bdit. Porraa. P4g. 33 
(27) Miguel Villoro TOranzo ... todolog(a de la XnveatigacJ.&l 
J..rl4ica. Edit. Limuaa. Textos Universitarios. Departamento de 
Derecho. P4g. 1 
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rama• del conocimiento, a toda• la• ciencia•, incluida, 

por supue•to la Ciencia del Derecho. Sin embargo, la 

reviate caracterí•tica• específicas y 

precisa• en cada una de la• ciencias en la• que debe 

aplicar•e, .así por ejemplo, los métodos •int6ticos o de 

marcha sintética se usan de una manera peculiar en 

educaci6n, y de otra muy diferente en el Derecho, en la 

Ciencia Jurídica. 

"La Metodología Jurídica es aquella rama de la 

Metodología que tiene por fin investigar una soluci6n 

jurídica, es decir, una soluci6n justa ante un problema 

concreto surgido de la realidad social e hist6rica•. 1211 

Derivado de lo expuesto, podemos afi1:111Sr que la 

Metodología Jurídica no es sino el estudio de los métodos 

apl-icables a las ciencias jurídicas; esto es, en otros 

términos, la aplicaci6n del método científico, y los 

métodos de él derivados, a la ciencia del Derecho y a 

todas aquellas circunstancias y situaciones el las que 

tenga que dirimirse una controversia jurídica, hacer 

valer un derecho o cumplir con una obligaci6n. 

(28) 1- P4g. 97. 



Bl Usos e Int>Ortancia. 

Bn el transcurso de los siglos, educadores, 

cientificos y hombrea de letras han sellalado la 

i111>Drtancia de dar al pensamiento humano un cauce, una 

linea a seguir, una directriz, que permita a la 

inteligencia manifestarse con mayor eficiencia y eficacia 

a fin de producir mayores y mejores productos 

intelectuales. Beta orientaci6n posibilita que la mente 

humana se avispe, se agilice, este presta a mejores 

empresas; ésta orientaci6n, directriz, camino o guia del 

pensamiento humano la constituye el método. "Ya advertia 

Claudio Bernard que sin una direcci6n met6dica, las ideas 

no pueden prosperar y que al genio de la invenci6n para 

no verse disminuido ni sofocado le hace falta un buen 

método que le permita crecer y desenvolverse segura y 

librerñente" . 12'1 

La metodologia por tanto tiene su campo de 

aplicaci6n en todas las ciencias, artes y oficios en los 

que la mente humana tenga cabida o posibilidades de 

crecer y de perfeccionar la forma en que los hombres 

conocen, investigan y transforman su entorno; y BU 

(29) Ernesto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda . 
.. toclologh de la In•Htigaci&l. Edit. Me Graw Hill. P4g. XIII. 



i11110rtancia e• tal que •in n u•o, la mente hWlllllla 

vagaría por camino• diver•o• e imodayabl•• en lo• que 

se perdería.o • en el mejor de los ca•os, vagaría hasta 

encontrar o reencontrar el camino que le permita la 

innovaci6n, la invenci6n o la transformaci6n, fin último 

que per•igue la ciencia. 

•La metodología ·va unida indisolublemente a la 

adquisici6n del conocimiento, y cada tipo de •abar tiene 

a su vez una metodología específica adecuada a su 

naturaleza. Si las ciencias puras, como las Matem6ticas, 

siguen un método deductivo, bien sea analítico o 

sintético, en el cual el punto de partida lo constituyen 

las definiciones, los axiomas y los postulados, las 

ciencias del espíritu utilizan un ml!todo subjetivo, 

tambi6n eminentemente subjetivo. Las ciencias Sociales, 

varias de ellas apoyadas cada vez m4s en las exactas, 

emplean también el método y la sustancia· de las del 

espíritu ... tienen que utilizar.. . los testimonios de la 

actividad del hombre, c~robar su autenticidad y valor y 

de ahí, mediante profunda reflexión, derivar una 

conclusión que puede no ser definitiva, sino cambiante, 

en tanto se encuentren n~evos testimonios que permitan 

aportar conclusiones distintas o bien confirmar las 
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actual ea•. e••> 

C) La Metodología Jurídica. 

La ciencia del Derecho, como otras ciencias, 

requieren del uso constante de la metodología para hacer 

de su labor un trabajo fecundo, creativo e innovador; su 

uso no puede ni debe restringirse al aula, al trabajo del 

investigador, o al trabajo del Docente- Abogado o de los 

otros expertos en la investigaci6n jurídica; por el 

contrario su mayor aplicaci6n debe darse en el trabajo 

diario, en el trato con el cliente, en la toma del 

asunto, en el juzgado, en el proceso, en la sentencia, en 

una palabra en todas aquellas acciones en las que el 

profesional del derecho ha de involucrarse. 

Para su mayor y mejor aplicación, la metodología 

jurídica, esto es, los métodos que han de utilizarse en 

la ciencia del Derecho deben tener su fundamento en el 

Método Científico, siguiendo sus etapas y sujetándose a 

sus c~racterísticas. De sus etapas, considero que al 

Derecho a de aplicarse el siguiente esquema: 

1. Percepción de una dificultad. El individuo 

halla ante algún problema que le preocupa y se encuentra 

(30) J:-. PAg. XIV. 



•in lo• medio• para llegar al fin deseado, con dificultad 

para determinar el carActer de un objeto o no puede 

explicar un acontecimiento inesperado. 

2. Identi~icaci6n y definición de la dificultad. Bl 

individuo efecttla Observaciones que le permiten definir 

la dificultad con mayor precisi6n. 

J. Soluciones Propuestas para el problema 

(Hipótesis). A partir del estudio de los hechos, el 

individuo formula conjeturas acerca de las posibles 

soluciones del problema: esto es, formula hip6tesis. 

3. Deducción de las Consecuencias de las Soluciones 

Propuestas. Bl individuo llega a la conclusión de que 

si cada hipótesis es verdadera, la seguir!n ciertas 

consecuencias. 

4. Verificación de las Hipótesis mediante la acción. 

Bl individuo pone a prueba cada una de las hipótesis 

buscando hechos observables que permitan confirmar si 

las consecuencias que deberían seguir, se producen o 

no. Con este procedimiento puede determinarse cu!l de 

las hipótesis concuerda con los hechos observables y 

así hallar la solución mas confiable para 

(31) Van Oalen y Meyer. tia.Dual de Hmatca• de la :rnvaatigacic5a 
-cacioaal. P4g. 3 9 

su 
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probl-. • Clll 

Obviamente, la aplicaci6n de este m6todo ha de 

revestir ciertas variantes que le permitan optimizar 

resultados en el Area que estamos tratando. Bato ea, debe 

entenderse que la percepci6n de la dificultad podrA 

asumirse como la toma del asunto por parte del abogado y 

las etapas posteriores como el estudio, siempre 

necesario, que el abogado habrA de realizar al asunto que 

se le ha confiado por el cliente. Sin duda, se penaaroi 

que esto a6lo comprende una primera etapa del ejercicio 

profesional, sin embargo, este método científico tiene el 

carActer de cíclico, esto ea, puede repetirse las veces 

que sea necesario, adem4a de su flexibilidad que permite 

que las etapas puedan estar superpuestas las unas sobre 

las otras sin respetar un orden rígido. Por ejemplo, la 

percepción de la dificultad se puede dar en cualquier 

momento del procedimiento; y con ello, debe darse tambi6n 

la soluci6n Propuesta para el Problema (Hip6tesis) , la 

verificaci6n de las hipótesis mediante la acción, etc. 

Indudablemente, la utilización que se haga de la 

· metodología científica redundar& en la optimización de 

los conocimientos y los procesos de construcción en el 
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4rea del Derecho, pero tambi6n en la obtención de mejores 

reaultado• en la. aplicación de loa procedimientQ• 

jurídico•. "La investigación que realicemos podr4 así 

tener la• caracter!sticaa y · bondades que tiene toda 

investigación científica , a saber: 1°. Que parte de los 

hechos o datos ·objetivos, los describe y establece sus 

relaciones; 2°. Que selecciona loa m4s valiosos y 

operantes para producir otros nuevos; 3°. Que realiza el 

an4lisis de esos datos o hechos y trata de explicarlos, 

así como las conexiones que entre ellos existen; 4º. Que 

se ocupa de temas determinados, específicos, sin que esto 

signifique limitación de amplitud y posibilidad de 

relacionar ese tema con otros que le sean afines; 5ª. Que 

las reflexiones y demostraciones que contienen son claras 

y precisas y no vagas ni ordinarias: que expone su 

contenido clara, correcta y bellamente; 6º. Que las 

afirmaciones o conclusiones dadas son verificables (en 

varias disciplinas la verificación se _hace mediante la 

experimentación; otras, como alguna_s sociales, por 

ejemplo la historia, por su propio carácter no admiten 

esa prueba); 7º. Que el trabajo se realice metódicamente, 

mediante un planteamiento científico y además 

sistemáticamente y regido por la lógica que estructura 

todas las ideas; a·. Que trata de dar explicaciones 

generales, objetivas y válidas, utilizando las leyes que 
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para la propia disciplina existen, 9º. Que es abierta, 

explicativa, puesto que intenta explicar loa hechos en 

téz:minos de leyes y éstas en términos de principios; y 

10º.Que es predictiva, esto es, que a base de la 

explicación de los hechos pasados y presentes puede 

vislumbrarse el futuro•. CJ2) 

D) Aplicación. 

Como se seftaló en las líneas precedentes, el 
/ 

Derecho, como otras ciencias, hace constantemente uso de 

los diversos métodos de investigación que le permiten 

mejorar su actividad. Sin embargo, por otra parte, en el 

terreno de la realidad, puede afirmarse que la 

recurrencia en el uso de la metodología jurídica por 

parte de los abogados, resulta muy vaga, esto por 

desconocimiento de la misma o porque, de una u otra 

manera, el abogado se siente autosuficiente o se percibe 

a si mismo como una persona que no requiere de la 

metodología y que, para el desarrollo de su actividad 

profesional, le bastan los conocimientos adquiridos en 

materia legal . Sin embargo con mucha frecuencia, 

desafortunadamente, percibimos en la abogacía cierta 

carencia metodológica, sobre todo en el campo de la 

{32) Maurice Duverger. Jlltodo• de la• Ctencta• Social••· Edit. 
Ariel. P4g. 593. 
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inveetigación y •n el terreno de la innovación, de la 

creación de nuevo• caaiinoa para resolver las 

problem6ticaa jurldiC•a con la• que se enfrenta dia a 

dia. Adem6s deJ:>CJ aenalarse •u falta de siatematicidad al 

momento de i111¡oVar o de conseguir logros profesionales a 

travé& de la b68CIUeda de lllAtodOB o técnicae 6tile11 en su 

quehacer cot:l.di•no. La aplicaci6n de la Metodologia al 

Derecho puede eftUdi•rBe en dos etapa•: 

a) Bn el BstUdio del derecho al interior del aula. 

b) Bn el BatUdiO del Derecho fuera del aula. 

al 81 Batudio del Derecho al interior del aula. 

Indudablemente, estudio del Derecho lleva 

aparejada el uao de ia metodol09la, dado que desde que se 

inicia con la Preparación profesional debe recurrirse 

frecuentemente a l• Heuriatica, esto ea, al estudio 

sietem6tico de li1>roa, Periódicos y otras fuentes 

documentales que v•n proporcionando al estudiante los 

elementos te6riCoe que le permitirAn comprender las 

teorias y conocimientos hiSt6ricoe, filosóficos y 

doctrinales de la ciencia juridica, tal es el caso de 

asignaturas Com0: sociedad y l?Olitica del México Actual, 

Sociologia y oerechO• Historia de las Ideas l?oliticas y 

Económicas e ¡ntrodUCCión al Derecho (Primer Semestre) ; 



aaí cOlllO • Blementoa de Bconomia, Hiatoria General del 

Derecho, Teoría del Batado y Teoría del Derecho (Segundo 

s-strel1 poateriornmnte, la metodología se ve reflejada 

en una en•eftansa de tranaici6n entre loa eatudioa 

Hiat6ricos (Heuríaticoal y los estudios practicoa, por 

11-r así a aquello• que, de una manera mi• concreta, 

van permitiendo al alumno acercarse a la realidad de lo 

que sera su 4mbito profesional: Teoría del Proceao, 

Instituciones de Derecho Romano, Derecho Civil I, Derecho 

Constitucional I (Tercer s-•trel ; continuando en este 

aspecto, la currícula comprende: Derecho Penal I, Derecho 

Procesal Civil, Derecho Civil II, Derecho Constitucional 

II; la ültima etapa de la Preparaci6n Profesional utiliza 

una metodología de enfoque mla practico, apoyado 

fundamentalmente en el analisis jurídico y en la síntesis 

de bibliografías y C6digos que prepararán al alumno para 

incorporarse al ambito laboral, las asignaturas diseftadas 

para con este fin, desde mi punto de vista, son: Derecho 

Penal II, Derecho Mercantil I, Derecho Civil III, Derecho 

Administrativo I (Quinto semestre); Derecho Procesal 

Penal, Derecho Mercantil II, Derecho Civil IV, Derecho 

Administrativo II (Sexto Semestre) ; Derecho Agrario, 

Derecho Bconómico, Derecho del Trabajo I, Amparo (Séptimo 

Semestre) ; Derecho Internacional Pú))lico, Derecho 

Finan_ciero, Derecho del Trabajo U, Filosofía del Derecho 



50 

(·Octavo Semestre); Derecho Internacional Privado (Noveno 

Semestre) . La parte complementaria del noveno . semestre 

(itica Jurídica) así como la preeapecialización retoma el 

aspecto de transición, el abordar loa contenidos desde un 

punto de vista teórico-practico; indudablemente, parte de 

la metodología general de la preparación est4 comprendida 

por la investigación documental, fundamentalmente, 

aunque, no puede ni debe olvidarse, la investigaci6n de 

can¡>o presente en algunos cursos. Cabe aclarar que la 

clasificaci6n antes descrita obedece a criterios muy 

generales puesto que resulta muy difícil, sino es que 

in¡>osible, separar loe aspectos teóricos, de los 

prácticos, sobre todo en el estudio de una carrera de 

corte social como lo es el Derecho. 

b) En el estudio del derecho fuera del aula. 

La metodologia Jurídica ve su aplicaci6n fuera del 

aula fundamentalmente en el accionar del abogado, en el 

desarrollo de su actividad profesional; sin embargo, su 

empleo también queda patentizado en el actuar de los 

jueces, magistrados y de todos aquellos que están 

facultados para hacer uso del Derecho y de sus normas en 

beneficio de la colectividad, es decir, para la obtención 

de una soluci6n justa ante una problemática concreta de 

las relaciones social ea. Indudablemente que, para poder 
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hacer un u•o convenient.e de ••a -t.odolog!a, el abogado 

ba de t.ener una preparacida cient.!f ica y profesional 

abundant.e, precisa y clara. Bl profesional del Derecho 

debe indagar •obre toda• aquellas •oluciones que le 

permitan resolver ju•t.-te una cont.rover•ia jurídica, 

pero deaie tener cuidado en 1tu manejo, ya que cada una de 

ellas implica un 1111111era específica de usar loa m6todos. 

Bl abogado ha de tener presente, por otra parte, que aún 

cuando existe una gran diversidad de m6todos, existen 

líneas generales o aspectos genéricos que se encuentran 

presentes en todas las soluciones, aspectos que, por otra 

parte, debe acatar toda inveetigaci6n jurídica. 

"Bn efecto, en toda investigaci6n jurídica, debe 

distinguirse: 
1 l Un Planteamiento. 
2) Un Plan General de acercamiento a la 

eoluci6n 
J) Informaci6n met6dica de loe datos jurídicos, 

as! como de las valoraciones implicadas en 
el problema, 

4) La construcci6n de la soluci6n. 
5) La formulaci6n de la misma.• 133) 

Betablecido lo anterior, queda claro que el abogado 

puede seguir directrices de investigaci6n, sin embargo, 

es conveniente que sea capaz de utilizar métodos 

diferentes para espacios de acci6n diferentes, esto es, 

(33) Miguel Villero Toranzo. •t:-logla dlol Trabajo .J\>d.Uco. Edit. 
Limusa. Pllg. 97 
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tenga la posibilidad de eacapar del •acartonamiento• o de 

la siatematicidad exceaiva, del cumplimiento punto por 

punto de un determinado esquema de investigación o de 

aoluci6n de laa problem6ticas. Dicho lo anterior, en loa 

p6rrafoa subsecuentes pretendo establecer el como y el 

porque de la conducta del abogado en la vida profesional 

y en los diferentes momentos que en ella se hayan 

implicados. 

b.1.) Bn la Vida Protesional. 

"La abogacía en au más amplia ·expresión, se debe 

entender como aquella actividad profesional cuya 

finalidad suprema es hacer posible la realización del 

derecho, y' en este sentido la ABOGACIA es dignidad, es 

jerarquía, es calidad humana que se proyecta en el campo 

de lo social-jurídico. La abogacía es vocación auténtica 

hacia la teoría y praxis del Derecho; es sensibilidad, 

fino sentimiento· de lo justo e injusto; es conducta de 

estilo superior que procura realizar la equidad y la 

legalidad en las relaciones sociales; es pasión y fe, 

convicción y fidelidad a los principios que regulan la 

ciencia del derecho; es nobleza y tolerancia ante el 

pensamiento disidente; es, en definitiva, la más humana 

de todas las tareas y la más noble de todas las causas: 

defensa de la justicia y de la libertad del hombre. 
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Bn otro orden de idea• hay que apuntar que la 

_profesión de al:logado, desde su• or!genes, ha despertado 

controvereiae tan disimile• que, mientras para unoe es la 

expresión de loe valoree 1111• supremos, para otros ea el 

recipiente de los peore• adjetivo• calificativos, aa! por 

ej~lo, Pederico "Bl Grande• lo• considera eanguijuelaa 

y venenosos reptiles, contrariamente Cicer6n consideral:>a 

a la al:>ogac!a de Noble e incluso Regia Labor; Robeapierre 

por su parte, encontraba en los al:>ogados el apoyo de la 

inocencia y azote del delito. 

Rafael Bielza, destacado jurista argentino afirma 

que: •La abogacía ea, sobre todo, defensa de la libertad 

y el Derecho.• Por su parte el Lic. Antonio Huitr6n 

consideraba que: •La abogacía en su más limpia expresión 

debe entenderse como aquella actividad profesional cuya 

finalidad suprema es hacer posible la realización del 

Derecho•. Bvidentemente, en este sentido, debemos 

entender que la abogac!a ae dignidad, jerarqll!a, calidad 

b181911a 'l'l9 se proyecta en el CllllllO de lo aocial-jur!dico. 

La al:>ogacía es vocaci6n auténtica haciá la teoria y la 

praxis del Derecho. 

"Bl abogado ha de tener siempre presente que es un 

servidor del Derecho y un coadyuvante de la justicia, y 
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deber profesional es: defender 

estricto apego a las normas 

morales, loe derechos de su cliente•, de esta manera reza 

el articulo -primero del C6digo de Btica Profesional del 

Abogado de la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados, e 

indudablemente seftala de manera precisa la proyecci6n del 

abogado en la sociedad. Y es que efectivamente, el 

abogado como auxiliar principal de la administración de 

justicia debe reunir caracteristicas como: ser 

desinteresado tanto en lo individual como en lo 

profesional, dado que, llegan hasta considerarse la 

repercusión que puede tener en eu actuación social la 

vida privada que lleve. La rectitud como ideal, adquiere 

mayor relieve cuando se trata de personas que sobresalen 

en la sociedad, como es precisamente el caso del abogado. 

Oesorio sostiene que: primero es eer bueno, luego ser 

firme, después ser prudente, la ilustraci6n viene en 

cuarto lugar, la pericia en el último. De conformidad con 

lo establecido •cuando un abogado litigante recibe la 

petición de un cliente para que patrocine un negocio, 

debe ser juez, antes que defensor de la causa que se le 

confié; s6lo el absoluto convencimiento de que se va a 

patrocinar un asunto perfectamente limpio podria llevar 

al abogado a no traicionar sus convicciones y a poner un 

enorme esfuerzo para triunfar en el negocio de que se 
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trate. Bn forma precisa y con profundidad ililllitada, en 

su -•aje, Bcluardo J. Couture no• dice: Se leal: leal 

para con tu cliente, al que no debes abandonar haata que 

coaipruebe• que ea indigno de ti . Leal para con el 

adveraario, aun cuando el sea desleal contigo. Leal con 

el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que 

tu le dices, y que en cuanto al derecho, alguna que otra 

vez, debe confiar en el que tu invocas. Y es que la 

abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la 

.justicia; y la primera y ""s sin¡>le de sus finalidades es 

que, el derecho existe para mantener la paz en una 

sociedad determinada. Bielza afirma que, •el abogado debe 

ser defensor de la ley y soldado de la libertad", en esta 

expresión encontramos un concepto trascendente, el de la 

libertad, al que también se refiere Couture en su octavo 

rriandamiento, cuando dice: "Ten fe en el Derecho, como el 

mejor instrumento para la convivencia humana; en la 

justicia , como destino normal del derecho; en la paz , 

como sustantivo bondadoso de la justicia; y sobre todo 

ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni 

justicia, ni paz•. 

Las condiciones variantes del mundo en que vivimos 

requieren una renovación frecuente del derecho para estar 

de acuerdo con las necesidades sociales; el abogado en la 

sociedad representa al defensor de los valores superiores 
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a loa que se hizo referencia, por ello sera meneater que 

se mantenga en un eatudio constante, pues cOlllO indica el 

primer mandamiento de Couture •Bl derecho se transforma 

constantemente. Si no sigues sus pasos ser6a cada día un 

poco menos abogado". Cltl 

b 1 al Frente al Clie~ 

"Bl primer contacto que tenga el abogado con su 

cliente lo obliga a estudiar cuidadosamente el problema 

jurídico que se le plantea y a considerar, en plan de 

juzgador, éi el asunto para el que se.le pide patrocinio 

es honesto y si le asiste la razón a_l patrocinario. Bn 

este supuesto, el abogado, puede aceptar el patrocinio 

que se le demanda; pero en caso contrario, no puede 

lícitamente aceptar un negocio sucio. Con razón afi:nna 

Bielza que los jóvenes suelen ser impacientes, y a veces 

el afán de brillar, o de enriquecerse·, les hace olvidar 

reglas esenciales del éxito en la profesión. 

Sabemos muy bien que cuando se inicia la actividad 

como litigante del abogado, suele transcurrir un período, 

que es ~n calvario, en el que no existen muchos negocios 

y los gastos del despacho son permanentes. Bntonces se 

( 34) Euquerio Guerrero. CGIUlideracion•• de ttica trof••ioaal para 
loe Abogado•. Edit. Porrea. En Apuntes de Deontolog!a Jur.tdica. UAEM 
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incurre, a veces, en el error de aceptar todo tipo de 

negocios, con tal de que produzcan honorarios jugosos y 

se inicia así un ejercicio profesional que puede 

desprestigiar al litigante. 

Bn las condiciones actuales en las que anualmente se 

reciben miles de abogados, la urgencia de encontrar 

medios de subsistencia presenta en ocasiones aspectos de 

cacería del cliente, tratando de arrebatar los negocios, 

y todo ello es indudablemente falto de ética. 

Un aspecto muy importante es el arreglo por 

honorarios que se tenga con el cliente, pues muchas veces 

ea celebran convenios de cuota litis que antiguamente 

fueron severamente condenados. Lo inmoral, no radica en 

la existencia del porcentaje, sino en que este se eleve 

exageradamente, abusando de las condiciones económicas 

del cliente que, a veces, al ganarse el pleito se queda 

con una minima parte de lo que en justicia le 

correspondería a él. · 

Los aranceles para el pago de abogados y notarios 

deben revisarse y actualizarse para que sean dignos . ._ 

justos y proporcionales y exigir su cumplimiento y es ahi 

donde podrían fijarse las bases para el cobro de lo que 

c~~responda en pactos de cuota litis. Aunque queda claro 
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que el abogado decidir& si conviene o no actuar como 

patrono en el asunto. 

La regla 8ª de las Normas de Atica de la Federación 

Argentina indica que: es indecoroso todo procedimiento 

para conseguir clientes mediante agentes o corredores, 

participaciones en los honorarios o asociaciones de 

cualquier índole, como, asimismo, solicitar nombramientos 

de oficio a los jueces o tribunales. Parry afirma que: es 

procedimiento humillante el del abogado o Procurador que 

celebre una sociedad con un particular, a fin de que este 

le proporcione pleitos para dividirse los honorarios. 

Se ha dicho y con razón, que el abogado debe ser 

leal con su cliente, al que no debe abandonar hasta que 

comprenda que es indigno de él (Couture) . Esta norma es 

perfecta, pues si se acepta el patrocinio de un negocio, 

debe mantenerse hasta su conclusión, a menos que 

aparezcan causas que exhiban la inmoralidad del mismo 

cliente. Que ni la influencia política, ni el poder 

económico, pueda llevar a un abogado a declinar el 

patrocinio de un negocio que ya había aceptado, sin 

embargo, la realidad nos indica que se da lo contrario. 

Completamente censurable es que habiendo tomado 

conocimiento de la info1:111aci6n que el cliente proporcionó 
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a s•.i abogado, éste. niegue el patrocinio,· y en cambio 

acepte la del adversario de ese cliente. 

·se condena en forina general la practica de algunos 

abogados que recurren a publicaciones period!sticas, 

transcribiendo a veces sus alegatos, para presionar al 

Magistrado a que falle en favor de la causa por él 

sostenida. 

Se afirma también que el abogado debe rechazar los 

asuntos que excedan a sus posibilidades de tiempo y 

dedicación y as! la Regla 21 de las Normas de titica 

citadas sostiene que: "no debe aceptar mayor número de 

asuntos de los que puede holgadamente defender, pues ni 

el cúmulo de trabajo ni la escasa im¡iortancia de la 

causa, ni ninguna otra consideración podrán excusar su 

neglige~cia, su morosidad o su abandono". Efectivamente 

se sostiene que, cuando un abogado responsable se siente 

impotente para atender debidamente todos los asuntos que 

se manejan en su despacho, experimenta en su interior un 

"serio remordimiento y comprende además que su crédito 

profesional puede verse seriamente dañado. 

Por otra parte se señala también que debe 

acostumbrarse al cliente a recordar que no es dueño del 

tiempo de su abogado, ni puede disponer de éste en 
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cualquier momento, ni en cualquier lugar; aunque, cabe 

decirlo, este ea un vicio en el que continuamente caen 

los abogados que no perciben correctamente esta 

situación. 

Bs muy importante la norma 17 de las Normas de ~tica 

de la Federación, cuando indica el secreto que debe 

guardar el abogado de las confidencias que le haga algún 

cliente en razón de su ministerio. "No es licito divulgar 

los trámites efectuados para lograr una transacción que 

fracaso, ni menos las confidencias personales, sobre todo 

en problema de tipo familiar que reciba el abogado" . Se 

llega a sostener que el principio del Secreto Profesional 

tiene como consecuencia la inviolabilidad del bufete y la 

imposibilidad de su allanamiento por la .autoridad para 

incautarse, en la investigaci(!n de un delito, de los 

papeles, apuntes, documentos, etc., que el acusado haya 

entregado a su abogado. En cambio se acepta que el 

Secreto Profesional no se considera violado cuando el 

abogado, para su defensa personal, tenga que hacer uso de 

lo que le fue confiado a fin de evitar las persecuciones 

de su cliente. 

Según una cita de Manuel Ibaftez Frocham, en su libro 

"La Abogacía, Aprendizaje y Agremiación", los recursos 

dilatorios, los que el vulgo llama "Chicanas•, deben ser 



61 

pro•critos de la acción del abogado correcto. A este 

respecto, la regla 12 de las N.B.P. (Normas de lítica de 

la Federación) asientan que: "Bl empleo de loa recursos y 

formas legales como medio de obstrucción o dilación del 

procedimiento, es uno de los mas condenables excesos del 

ejercicio profesional, porque afecta a un tie~ la 

conducta del letrado que los emplea y el concepto público 

de la abogacía. 

Bl abogado siempre debe actuar con sinceridad y 

V!'racidad ante su cliente, es conveniente que desde que 

se inicia el planteamiento del problema ante el abogado, 

se consideren las posibilidades de un buen éxito; si no 

las hubiere, es preferible manifestarlo asi al particular 

y no engaftarlo sólo por cobrar honorarios cuando se sabe 

que la causa está perdida. Es deber del abogado hacerle 

conocer la realidad de la situación y explicarle que no 

tiene medios legales porque no le asiste la justicia o 

porque sus derechos han fenecido. En algunos casos podría 

obtenerse algún triunfo por la impericia de la parte 

contraria, (esto debe hacerse del conocimiento del 

cliente) y sólo que insista en el planteamiento del 

litigio, aceptar hacerlo. 

Naturalmente que, como es bien sabido, en asuntos de 

carácter penal la obligación del abogado no es lograr 
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invariablemente la absolución de su defenso, sino buscar 

las circunstancias atenuantes que disminuyan su 

responsabilidad. Con criterio semejante debe procederse. 

en todas las deme ramas del Derecho en que existan 

conflictos, con gran sentido humano en que, no olvidando 

que la jus~icia impere siempre, se logre lo m&s benéfico 

para el cliente y el abogado. 

El Abogado y sus colegas. 

En los mandamientos de couture se maneja esta 

situación, y en el número 5 sostiene: "Ser leal para con 

el adversario aún cuando él sea desleal contigo". También 

es interesante el mandamiento 6 ° cuando afirma: "Tolera 

la verdad ajena en la misma medida en que quieras que sea 

tolerada la tuya". Esta actitud requiere una gran nobleza 

por parte del abogado, pues naturalmente se siente 

inclinado a actuar directamente contra el colega desleal, 

tomando el asunto como propio. Por otra parte, es común 

el encastillarnos en nuestros propios pensamientos y 

considerar que somos dueilos de la verdad e inclusive de 

la verdad del contenido y de la misma justicia. Es 

preciso tener una dosis de humildad para pensar que al 

sostener una tesis incurramos en un error; pero también 

es cierto que haciendo uso de la inteligencia y 

analizando cuidadosamente opiniones diversas a la 
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nuestra, podemos advertir que, en ciertos aspectos, no 

estamos en lo justo y entonces, al reconocer tal 

situación, exhibimos nuestra honestidad . 

. Couture nos dice: "En cuanto a la lealtad para con 

el adversario, cabe en esta simple reflexión: si a las 

astucias del contrario y a. BUS deslealtades, 

correspondemos con otras astucias y deslealtades, el 

juicio ya no seria la lucha de un hombre honrado contra 

un pillo, sino la lucha de dos pillos." 

La regla 44 de las NorÍnas de ~tica Argentina indica 

que el abogado debe hacer cuanto esté a su alcance para 

que las relaciones con SUB colegas se caractericen por la 

confraternidad, y agrega: debe respetar en todo momento 

la dignidad del colega, proscribiendo a este respecto las 

expresiones hirientes y las insinuaciones malévolas. Debe 

impedir toda ~ledicencia del cliente hacia su anterior 

abogado o hacia el patrocinante de su adversario. La 

confianza, la lealtad, la benevolencia, deben constituir 

la disposición habitual hacia el colega, al que debe 

facilitarse la solución de inconvenientes momentáneos, 

-enfermedad, duelo o ausencia- y considerarle siempre en 

un pie de igualdad, salvo los respetos tradicionales 

guardados a la edad y a las autoridades del colegio. 

Coincide con el pensamiento anterior la Regla del Código 
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abogado& debe haber fraternidad que enaltezca la 

profesión, y respeto reciproco, sin que influya en ellos 

la animadversión de las partes•. se abstendr&n de 

expresiones malévolas o injuriosas y de aludir a 

antecedentes personales, ideológicos, políticos o de otra 

naturaleza, de sus colegas. 

De gran trascendencia son los consejos anteriores, 

pues es frecuente escuchar litigantes que critican todo 

lo que hizo el anterior Abogado patrono de un asunto, y 

muchas veces cierta cobardia lleva a plasmar en un 

alegato escrito, lo que no se atrevieron a expresar 

verbalmente a su contrario, o el del abogado que no quizo 

escuchar y razonar antes de ser vencido en juicio. 

En ·forma. similar al caso de los jueces, se sostiene 

por la regla 45 de las Normas de lítica citadas que: "En 

cuanto al colega de conducta moralmente censurable debe 

denunciarse sin vacilación su conducta ante el mismo 

colegio y estar dispuesto a tomar la causa del litigante 

perjudicado por la actuación de su patrocinante, la 

solidaridad que une al abogado con sus colegas, el 

respeto que debe a los jueces, se transformarían, si 

mediase pasividad en tales casos, en encubrimiento o 

complicidad. 
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Magnífica recomendaci6n nos da el jurista couture 

cuando en su mandamiento 9° aconseja: "Olvida, la 

abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla 

fueras cargando tu alma de rencor, llegar4 un día en que 

la vida ser4 ill"i>osible para ti. concluido el combate, 

olvida tan pronto tu victoria, como tu derrota", lo que, 

sin du~. nos conduciría a la cofraternidad. 

Algunos abogados se jactan de los pleitos que ganan 

ante un grupo de colegas, lo que en realidad implica una 

vana presunci6n. Bntre los abogados se conoce bien cuando 

alguno de ellos, por su gran capacidad, ha ganado 

.litigios importantes que aumentan su prestigio y su 

popularidad (dependiendo ello, sin duda, de la forma en 

que se ganan los juicios) ; por lo que no es necesario 

alarde de ello, pues eso denota un orgullo infundado. 

La regla 43 de las multicitadas normas de ética considera 

cómo falta grave, por la deslealtad que importa hacia el 

colega adversario, la practica de mantener conversaciones 

privadas con los Magistrados, relativas a los asuntos que 

tienen a resoluci6n, cuando se expresen en las mismas, 

argumentos o consideraciones que no constan en los 

escritos presentados en el expediente". iJSl Para concluir, 
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podemos indicar que loe abogados debemos ser fraternos y 

ecuAnimes, dejando las pasiones para los clientes, ya que 

nuestra obligación debe ser resolver justa Y 

conjuntamente los problemas, y no crear más conflicto 

sólo por el hecho de tener una situación a través de la 

cual podemos prestar nuestros servicios profesionales. 

b.l.b) Frente al asunto 

•sobre este particular cabe sellalar que, como se 

indica en el articulo 6° del Código de la Etica 

Profesional de los Abogados, "El abogado tiene libertad 

para aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su 

patrocinio, sin necesidad de expresar los motivos de su 

resolución, salvo el caso de nombramiento de oficio en 

que la declinación debe ser justificada. Al resolver, 

debe prescindir de su interés personal y cuidar que no 

influyan en su ánimo el monto pecuniario del negocio, ni 

el poder o la fortuna del adversario ... • lo anterior no 

es otra cosa que la facultad concedida a todo 

profesionista en el sentido de discernir sobre los 

asuntos que ha de resolver, sin que admita, por ningún 

motivo coacción en su contra. Continuando con lo señalado 

por este artículo, se establece que " ... No aceptará un 

asunto en que haya de sostener tesis contrarias a sus 

convicciones, inclusive las políticas o las religiosas, y 
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cuando no este de acuerdo con el cliente en la forma de 

plantearlo o desenvolverlo, o en caso de que pudiera ser 

menoscabada su independencia por motivos de amistad, 

parentesco y otros. Bn suma no deberA hacerse cargo de un 

asunto sino cuando tenga libertad moral para dirigirlo. 

Loa abogados que reciban una iguala, que presten 

servicios a virtud de un contrato de servicios exclusivos 

o que ejerzan la profesión como funcionarios públicos, 

estaran obligados en principio a aceptar todos los 

asuntos que se les encomienden, de la clase comprendida 

en el contrato que hayan celebrado o en el cargo o empleo 

que desempeften; pero deberAn excusarse de atender un 

asunto concreto cuando se encuentren en los casos de 

prohibición del pArrafo anterior. Si el cliente, patrón o 

superior jerárquico no admitiere la excusa y el abogado 

confirmare, después de un sereno examen, que es fundada, 

deberá sostener enérgicamente la independencia que 

constituye un rasgo distintivo de la abogacía". Por lo 

seftalado, queda claro que corresponde al abogado, y sólo 

a él, decidir los supuestos en los que habrA de aceptar 

el pati:;ocinio en un litigio, pero, por otro lado, es 

deber del profesional del Derecho atender a la moral y a 

sus propios principios e intereses. 

El Código que retomo en este apartado sostiene 

también, en su articulo 7º, la necesidad del abogado de 
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defender de manera gratuita al indigente, en caaoa de 

solicitud o por mandamiento de oficio. Otro aspecto a 

considerar en la toma del asunto se refiere a la defensa 

de acusados en loa que el abogado considere que son 

culpables, ante esto debe atenerse a lo dispuesto en el 

artículo e• del C6digo de Btica Profesional de la Barra 

Mexicana del Colegio de Abogados, que a la letra dice: " 

Bl abogado tiene Derecho de hacerse de la defensa de un 

acusado, cualquiera que sea su opinión personal sobre la 

culpabilidad de éste; y, habiéndola aceptado, deberá 

emplear en ella todos los medios lícitos para el mejor 

resultado de su gesti6n•. Complementariamente, el 

artículo 31" aeftala que, •una vez aceptado el patrocinio 

de un asunto, el abogado no podrá renunciarlo sino por 

causa justificada superveniente, especialmente si afecta 

su honor o su dignidad profesionales, o porque el 

patrocinio vaya contra su conciencia. A pesar de lo 

anterior no debe dejar indefenso a su cliente•. 

La toma del asunto lleva aparejada la toma de un 

compromiso y por tanto la adquisición de ciertas 

obligaciones, entre ellas cabe destacar las seftaladas en 

el artículo 30" del C6digo en cuestión, "Tan pronto como 

un cliente solicite para cierto asunto los servicios de 

un abogado, si éste tuviera interés en él o algunas 

relaciones con las partea, o se encontrara sujeto a 
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influencia• adversas a loa intereae• de dicho cliente, lo 

deber6 revelar a 6ete, para que, si inaiete en su 

solicitud de servicios, lo haga con pleno conocimiento de 

eataa circunetanciaa. •• gravemente indebido patrocinar o 

servir proresionalmente en cualquier forma a quienes 

tengan intereses encontrado•, excepto cuando las partes 

lo autoricen en rorma expreaa, despu6s de conocer plena y 

ampliamente las circunstancias del caso. Bata regla ser6 

aplicable tanto cuando el abogado preste servicios 

simultAneamente a los contendientes, como cuando 

intervenga en ravor de uno después de haberlo hecho en 

pro del otro, aunque esto tenga lugar después de haberse 

separado del negocio por causa justificada o de haber 

sido relevado justa o injustamente por el cliente.• "" 

b 1 c Rn el juzgado 

"Nos dice Couture en su mandamiento 5°, que hay que 

ser leal. Leal para con el juez, que ignora los hechos y 

debe confiar en lo que tu le dices; y que, en cuanto al 

derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tu 

invocas. Don Angel Ossorio en "Bl alma de la Toga•, 

insiste en el respeto que debe guardar el abogado ante el 

juez y por ello se sostiene que, cuanto más se respete a 
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ai mi81llO el abogado, mayor es el respeto que ante el juez 

debe. manifeatar. Seftala el pensamiento de Una111Ut10 en :"Bl 

sentimiento trágico de la Vida" y reproduce estas 

palabra•: Lo propio y característico de la abogacía es 

poner la ldgica al servicio de una tesi.s que hay que 

defender, mi.entras que el mltodo rigurosamente cient:íti.co 

parte de los hechos, de los datos que la realidad nos 

ofrece, para llegar o no a la conclusión, la abogacía 

supone si.empre una petición de principio y sus argumentos 

son todos ad probandum. Bl espíritu abogadesco es, en 

principio, dogmático, mientras que el espíritu 

estrictamente científico es puramente racional, es 

escéptico, esto es, investigativo. 

Bn la relación de los hechos es donde radica 

principalmente la lealtad, pues algunas veces, abogados 

inmorales, alteran la realidad de lo ocurrido y 

argumentan partiendo de hechos falsos. Estimo que en el 

aspecto jurídico del problema que se plantea, el abogado 

tiene mayor libertad para esgrimir argumentos, de acuerdo 

con la teoría jurídica que sustente, pero en cambio al 

referirse a lo que realmente es, no podemos aceptar que 

se altere la verdad, pues en último análisis, en el 

desarrollo del procedimiento y según las pruebas que se 

exhiban, podrá quedar en evidencia el falsario, y 

entonces se demerita seriamente su postura ante el juez. 
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Cuantas veces al trascribir una jurisprudencia se truncan 

palallras o se suprimen frases, tratando de impresionar al 

juzgador, e este respecto la regla 2• de las normas de 

Btica de la Federación Argentina de Colegios de Abogados 

sostiene: "No formular afirmaciones o negaciones 

inexactas, ni efectuar en sus escritos citaciones 

tendenciosamente incompletas, aproximativas o contrarias 

a la verdad". Bn términos similares la regla 29 del 

Código de Btica de las abogados de Sao Paulo sostiene: 

"Grave falta de ética es sin duda alterar los hechos o 

efectuar citas falsas". 

Bl Código de lítica Profesional de la Barra Mexicana 

sostiene que: "debe el abogado guardar respeto a los 

tribunales y otras autoridades y ha de apoyarlos siempre 

que injustamente o en forma irrespetuosa se les ataque, o 

se falte al acatamiento que mande la ley". Bn nuestro 

medio es muy frecuente escuchar ataques injustificados 

contra una autoridad judicial, solamente por el hecho de 

que no falló ,en nuestro favor. Se debe comprender que 

dentro de la variedad de interpretaciones que es posible 

formular a una norma jurídica, las diferencias entre el 

pensamiento del juez y el del abogado litigante, no 

facultan para denostar al primero. Al interponer algún 

recurso contra una resolución judicial, debe evitarse la 

injuria, el sarcasmo y la ofensa, pues deben entender los 
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litigantes que cuando el Tribunal Superior revisa el 

eecrito de apelación, revisión, queja, etc., le causa muy 

mala i1111resión la ofensa que el peticionario hace al juez 

a quo. 

No debemos siquiera avizorar los casos en el que el 

abogado ofrece dádivas, que pueden consistir en dinero o 

regalos valiosos al juzgador. Bs la ofensa más grave que 

éste puede recibir, si es un hombre honrado, como todos 

los jueces deben serlo. La actitud de algunos litigantes 

de recurrir a influencias de funcionarios, de políticos o 

de amigos, debe ser condenada enérgicamente, pues causa 

desesperación pensar siquiera en que, sólo a base de 

influencias o de dinero, pueda motivarse la actividad 

jurisdiccional y menos aun que pueda inclinarse el 

sentido del fallo en determinada forma. 

Sobrada razón tiene el Código de Btica de la Barra 

Mexicana cuando opina que: "Bl abogado en el ejercicio de 

su profesión coheche a un funcionario público o auxiliar 

de la administración de justicia faltará gravemente al 

honor y a la ética profesional•. 

Por otra parte el papel del juzgador es muy difícil, 

pues debe mantenerse al márgen de la amistad, o de la 

influencia, y considerar hasta que punto es posible 
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aceptar un presente de poco valor, y cuando debe entender 

que lo valioso del obsequio, en el fondo, significa un 

soborno. 

Ser juez, ademAa de recto, ea ser bondadosos y tener 

un profundo sentido de relaciones humanas, para observar 

siempre una conducta cortAa y no negarse a oír a las 

partea. La extremada rigidez puede provocar la sospecha 

de que se trata de un hombre banal. 

Bs muy interesante referirse, a otro aspecto, o sea 

al de la amistad que puede tener un abogado con el J~ez y 

a la que puede guardar un juez en el medio social en que 

vive. Desde luego que la amistad íntima queda excluida, 

pues llega a ser causal de excusa o de recusación; pero 

debemos entender que el juez no ea anacoreta y que 

foi;zosamente tiene que vivir en sociedad. Lo importante 

ea que sus amigos sean honestos, para que nunca pretendan 

hacer valer la amistad a fin de obtener una sentencia 

favorable. Mucho más delicado es el papel en que se 

coloca el juez cuando frecuenta bares, u otros lugares de 

recreo, en unión de abogados que litigan ante el 

tribunal. 

Bl Código de kica de la Barra Mexicana 

terminantemente indica que :•Bs deber del abogado no 



tratar de ejercer influencia sobre el juzgador, apelando 

a vínculos políticos o de amistad, usando 

recomendaciones o recurriendo a cualquier otro medio que 

no sea el convencer con razonamientos•. La recomendación 

sólo puede emplearse para lograr que se acelere el 

tr.imite de un negocio, pero nunca el sentido del fallo. 

La experiencia, por otra parte, seftala que, cuando algún 

amigo ocurre al juez manifest.indole su inclinación por 

alguna de las partes en un litigio, obliga al juzgador a 

ser m.i.s escrupuloso en la revisión de los escritos de 

esa parte para que, si el fallo le llega a ser favorable, 

tenga un fundamento irreprochable. 

Respécto de la obligación ética del juez, es 

indispensable que siempre revise los proyectos de autos o 

sentencias que sus secretarios les presentan y constatar, 

algunas veces, las citas de los documentos que aparezcan 

en los autos. 

La regla 45 de las normas de ética antes citadas 

indica que el abogado está en el deber de negar toda 

solidaridad y apoyo al Magistrado de conducta moralmente 

censurable. Por el contrario, debe combatirlo con los 

medios que la ley pone a su alcance y denunciar, ante el 

colegio a que pertenezca, la actitud indebida del juez. 

Beta afirmación se relaciona directamente con el papel 
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tan iqiortante que pueden de•~ftar loa Colegios de 

Abogados, a fin de que vigilen las actividades de loa 

jueces, y en caso dado, act6en legalmente para denunciar 

el comportamiento ilicito de 1011 mismo•.• (37) 
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CAPITULO II 

LA RECTIFICACION DEL NOll!RE EN EL ACTA DE NACIMIENTO ¿UN 
PROCESO SIMPLE? 
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CAPITUl.0 11:1.A RECTIFICACION OEL flOIBIE EN EL ACTA OE 

IW:INIEN10 ¿Ull PNJCESO Slll'U? 

1. - Bl Nombre. 

A) Concepto 

a) Etimológico: Etimológicamente nombre proviene de 

la palabra espaftola nombre, que deriva de la voz latina, 

nomem is, y esta a su vez del verbo Nosco is, ere, que 

significa conocer. 

Ese término, según Roque Barcia, deriva del 

Sánscrito Nam, dar aviso, noticia, saludar, anunciar. 

Nombre, palabra que se da a los objetos y a sus 

cualidades para hacerlos conocer y distinguirlos de 

otros. !38) 

Por consiguiente, puedo afirmar de manera general 

que el nombre es un medio de individualización e 

identificación consistente en el empleo de una o varias 

palabras que sirven para designar a una persona f isica, a 

un individuo, sin olvidarse de la existencia, en derecho, 

de la persona moral. 

(38) Roque Barcia. •riMr Diccioaario c:Jaural •tt.ol6gico de la 
Lengua 8Qdo1a. T.J. Madrid. 1881, Tipografta de Alvarez Hermanos. 
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b) Gramatical: Desde el punto de vista gramatical, 

el nombre o sustantivo es el vocablo que sirve para 

designar a las personas, a las cosas, distinguiéndose de 

los dellés de su especie. Por medio del nombre, del 

sustantivo propio, la distinción se particulariza, de tal 

·manera que el uso de ese vocablo individualiza a la 

persona de que se trata. 

c) Jurídico: De acuerdo con el Diccionario de 

Derecho de Don Rafae·1 de Pina, el nombre "es el signo que 

distingue a una persona de las de!Ms en sus relaciones 

jurídicas y sociales. Consta del nombre propio (Juan, 

Pedro, etc.) y del nombre de familia o apellidos 

(Fern4ndez, Rodríguez, Martínez, etc.)." (39) 

"Bl nombre se forma con un nombre propio o de pila 

{Mario, Joaquín, José, etc.), y con el nombre de la 

familia, patronímico o apellido (Ugarte, Rocca, González, 

etc)" 140) 

1. - Acepciones: l!n relación con las personas, el 

nombre se entiende de tres maneras: 

{39) Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara.Diccionario et. Deracho. 
Edit. PorrOa. P4g. 363 
(40) Fernando PloresgOmez Gonzalez y Gustavo carvajal Moreno. 
llociOD9a de Derecho Po•it;ivo lleJE:icano. Edit.Porrtla. P4g. 272 
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a) e- lllClmlbn ele pila o particulu: (María, Luis, 

Jos6), nombre en sentido e•tricto. 

b) C- apellido: (Torres, Fem4ndez, Olego) 

c) A la Y&• eual Dembre y apellido: Como en ciertos 

documentos o diligencias que requieren simplemente el 

nombre del interesado, con lo que se incluye esta foxma. 

m4s completa de identificación. 

Bl nombre de pila es libre, y queda a elección de 

los padres o del que hace la inscripción en el registro 

civil. Bl apellido, por lo contrario, es forzoso. 

2. - Notas Peculiares: como caracteres del nombre 

civil se seftalan el ser: 

a) Obligatorio1 En cuanto a tenerlo y usarlo. 

b) rnau~l• 1 Salvo casos excepcion~les y mediante 

expediente o información sumaria. 

c) •o aer ca.erciable1 Puesto que es personalísimo, 

aún cuando por procreación se transmita. 

ma mrs 
SALIR. DE LA '" -BliUOTECA 
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d) bpr••aript:Ulle , Aunque se deje de usar, se haya 

empleado uno mis o menos erróneo o se utilice un conocido 

seudónimo. 

Bxiste acción para reclamar el nombre que otro 

niega, para desconocer el que sin fundamento se atribuye 

y para reivindicar el que otro se ha apropiado 

indebidamente. • < 41 > 

B) Importancia 

"Bl nombre puede considerarse como la denominación 

que distingue a una persona de las demás que forman el 

grupo social, en sus relaciones jurídicas y sociales. 

Bl que tiene derecho a un nombre puede usarlo en 

todas sus actividades pudiendo impedir que otro 

interfiera en su persona y en sus relaciones jurídicas. 

Bl nombre propio se impone libremente a las personas 

por voluntad de sus padree; el de familia se determina 

por loe apellidos de los ascendientes. De esta manera los 

hijos que han nacido de matrimonio deben llevar los 

apellidos paterno y materno; para que se haga constar en 

el acta de nacimiento el apellido del padre de un hijo 

(41) Guillermo Cabanellas. Diccloaarto SDclcloptidtco da Der•cbo 
Daual. Tamo v. Bdit. Heliasta. 2P Bdici0n.P4g. 559. 
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nacido fuera del matrimonio, ea necesario que aquel lo 

pida por si o por apoderado espacial, haciéndose contar 

en todo caso la petición. 

La madre no tiene derecho a dejar de reconocer a su 

hijo. Tiene la obligación de que su nombre figure en el 

acta de nacimiento de su hijo. Si al hacerse la 

presentación no se da el nombre de la madre, se pondrá en 

el acta que el presentado es hijo de madre desconocida, 

pero la investigación de la maternidad podrá hacerse ante 

los tribunales de acuerdo con las disposiciones relativas 

del código civil. 

Si el padre o la madre no pudieran concurrir, ni 

tuvieran apoderado, pero solicitaren ambos o alguno de 

ellos la presencia del juez del Registro Civil, éste 

pasará al lugar en que se halle el interesado, y allí 

recibirá de él la petición, de que se mencione su nombre, 

todo lo cuál se asentará en el acta. 

Si el hijo fuera adulterino, podrá asentarse el 

nombre del padre, casado o soltero, si lo pidiere; pero 

no el de la madre cuando sea casada y viva con su marido, 

a no ser que éste haya desconocido al hijo y exista 

sentencia ejecutoria que declare que no es hijo suyo. 
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Podrá reconocerse al hijo incestuoso. Los 

progenitores que lo reconozcan tienen derecho de que 

conste su nombre en el acta, pero en ella no se expresará 

que el hijo es incestuoso. 

Dispone el código Civil que toda persona que 

encontrare un recién nacido o en cuya casa o propiedad 

fuere expuesto, deberá presentarlo al juez del registro 

civil, con los vestidos, valores o cualesquiera otros 

objetos encontrados con él y declarará el día y lugar 

donde lo hubiere hallado, asi como las demás 

circunstancias del caso. Idéntica obligación se atribuye 

a los jefes, directores o administradores de los 

establecimientos de reclusión y de cualquier casa de 

comunidad, especialmente los de los hospitales, casas de 

maternidad e inclusas, respecto de los niflos nacidos o 

expuestos en ellos. En las actas que se levanten en estos 

casos se expresar.in todas las circunstancias de que se 

hace mención trat.indose de actas de recién nacidos 

encontrados o expuestos en cualquier casa o propiedad, la 

edad aparente del nii\o, su sexo, el nombre y apellidos 

que se le pongan y el nombre de la persona o casa de 

expósitos que se encarguen de él. 

-Si con el expósito se hubieren encontrado papeles, 

alhajas u otros objetos que puedan conducir a su 
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reconocimiento, se depositaran en el Archivo de Registro. 

Si se presentarA ante el Registro Civil un nifto de padres 

desconocidos, el juez le pondr& nombre y apellidos, 

haciendo constar esta circunstancia. (Arta. 54 a 76 del 

COdigo Civil para el Distrito Pederal) 

Bn cuanto a la mujer casada, no obstante que la ley 

no lo indica, es costumbre que lleve el apellido del 

esposo, despu6s del propio, intercalando entre ambos la 

partícula "de". 

Bn el medio artístico o literario suele usarse el 

falso nombre o pseud6nimo, el cual no sustituye al 

verdadero nombre, por lo que se tiene la obligación de 

seguir usando el nombre en todos los actos de la vida 

civil, en virtud de que el falso nombre s6lo 

individualiza a quien lo usa en ciertos actos, más no en 

la vida jurídica. 

Bxiste también como signo distintivo de las 

personas, para diferenciarlas de las demás en sus 

relaciones, el sobrenombre, alias o apodo, que es la 

designación qu.e los extraftos dan a una persona para 

ridiculizarla o caricaturizarla mediante algíin defecto. 

Bl uso del alias, es frecuente entre la gente de bajo 
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como queda expresado en las lineas precedentes, el 

nombre, como factor de distinci6n de los individuos, es 

un elemento insustituible de identif icaci6n de la persona 

y por ello, bajo ninguna circunstancia puede dejar de 

existir, incluso en aquellos infantes abandonados o que 

por cualquier circunstancia de la vida se consideran 

hijos de padres deeconocidoe; todo ello por que, sin duda 

alguna, el nombre, en su acepci6n de nombre propio y de 

apellido, constituye el elemento distintivo, desde el 

punto de vista personal; de identidad, desde el punto de 

vista de la personalidad y del orden legal y de f iliaci6n 

con un grupo, en el aspecto social y familiar, en la 

sociedad actual . 

"La importancia del nombre de una persona, nos dice 

Juan M. Semon, está en eu funci6n de individualizaci6n y 

diferenciaci6n. La denominación de una persona le da su 

lugar fijo y eu importancia en el mundo de los demás 

sujetos y objetos, pues, una persona sin nombre, es como 

una obra literaria sin titulo ni referencias de su autor. 

Bs un ser viviente sin derechos y responsabilidades 

individuales por sus actos. 

(42) l-. P4g. 272-273. 
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Bl nombre, continua diciendo M. semen, es as! una 

condici6n esencial de la materializaci6n de los derechos 

y obligaciones de las personas y a la vez, un requisito 

de la organizaci6n social de los tiempos -4ernos•. <OJ 

Por otra parte, pienso que el ordenamiento jurídico 

de la vida humana en sociedad exige COIDO requisito 

imprescindible la identiricaci6n segura y permanente de 

cada uno de sus miembros, dada la coaiplejidad de las 

relaciones jurídica• que se establecen. Bl ser humano, 

desde el punto de vista social, no seria nada sin el 

nombre que adquiere y se le da desde su infancia, pues no 

podría ser distinguido no diferenciarse de loa dem6s; por 

esta raz6n considero que el atributo del nombre tiene una 

importanci4 tal que sin él, las confusiones y errores 

sociales serían mayúsculos. 

(43) Juan M. Semon. 81 Dencbo al .. ud&aiao. Bdit. Tipogr4fica. 
Editora Argentina Buenos Airea 1946. P4g. 29 
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2 . - La persona y au nombre .

1 Bl vocablo Pe1·aona proviene del latín personare, Y 
1 en Roma la designaban co!llO la !dacara de la cual ae 

servían en escena loa actokes, dando amplitud a su voz. 
1, 

De aquí ae empleó en sentido figurado para expresar el 

papel que un individuo representaba en la sociedad, así 

por ejemplo, la persona !ís~ca podía tener la calidad de 

pater Eamiliae, de cónyuge, 'de tutor, de hijo de familia, 

etc. 

En la doctrina, existen varios t~atadistas que 

opinan sobre el particular, por ejemplo, el maestro 

Eduardo García M4ynez, afi:t:111a que se da el nombre de 

persona a todo ente capaz de, tener facultades y deberes, 

hace una distinción entre físicas y morales, 

estableciendo que las primeras son aquellos sujetos 

jurídicos individuales, mientras que las segundas son 

todas aquellas asociaciones dotadas de personalidad como 

lo son los sindicatos o las sociedades mercantiles; 

concluye diciendo que, como ainbos conceptos son ambiguos 

prefiere utilizar los términos de persona jurídica 

individual y persona jurídica colectiva. <u> 

(44) Bduardo Garc.ta M4ynez. Iatrod\lcetdll al 8atu.dto del Derecbo. 
Bdit. Porraa. M~xico, 1984. P4g. 271 

1 
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Para Jorge Barrera Graf, Per•ona es •el •ujeto a 

quien el ordenamiento po•itiv;o atribuye un patrimonio y 

otorga capacidad y facultades de contenido variable para 

adquirir derechos y asumir obligaciones al ·Cuat>limianto 

de las cuales puede exigir de loa tercero• y serle 

exigida por eatoa•. C•s> 

Por lo que se aprecia, loa autores citados coinciden 

en definir a la persona como aquella que puede ser sujeto 

de derechos y obligaciones, definición ésta correcta 

desde mi punto de vista, dado que, la condición de ser 

una persona física o moral sera por particularidades 

pero, no por ello se deja de ser sujeto de derechos y 

obligaciones; esto ea, las opiniones doctrinales 

enunciadas no distinguen, al menos en los conceptos 

vertidos, una diferencia entre una persona en jurídica 

individual y una persona jurídica colectiva, dado que, 

esta definición aparecera con posteridad al estudiar las 

particularidades de las diferentes personas. 

Bn otro orden de ideas, asevera el Lic. Juan Palomar 

que, "los atributos de la personalidad son aquellas 

cualidades o propiedades de un ser•. (46) 

(tS) Jorge Barrera Graf. La• •ocl•dadtl• an Darecba llax:l.cano. Edit. 
!JNAM. Hexico 1983, P4g. 201 
(46) Juan Palomar de Miguel. D:l.cciODarlo •ara Juri•t••· M6xico 1981. 
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Bn general se consideran como atributos de la 

personalidad: 

a) Capacidad o Peraonalidad. 

b) Nombre 

c) Domicilio 

d) Bstado Civil 

e) Patrimonio 

fl Nacionalidad 

a) Capacidad. 

Este atributo es adquirido por el individuo desde su 

concepci6n y hasta su nruerte. Bs aquella facultad más o 

menos amplia para ejercer actos en derecho dependiendo de 

su estado civil, de la edad, la salud mental, etc., 

pudiendo ser de hecho o de derecho. Existen dos tipos de 

capacidad, a saber: 

1.- Capacidad de hecho o de goce, y 

P4g. lU 
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2.- Capacidad de derecho o de ejercicio. 

La primera es aquella.aptitud que tiene el individuo 

para ser titular de un derecho como por ejemplo, el 

derecho de propiedad. 

La segunda es, como su nombre lo indica, aquella 

aptitud para ejercitar los derechos que se poseen, en el 

entendido que loe interdictos ejercitan tales derechos a 

través de sus representantes leg~lee. 

Nuestro Código Civil define a la capacidad como 

sigue: "Articulo 22.- L~ capacidad jurídica de las 

personas físicas se adquiere por el nacimiento y se 

pierde por la muerte; pero desde el momento en que un 

individuo es concebido, entra bajo la protección de la 

Ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados 

en el presente Código." «7l 

b) Nombre. 

Como ya se estableció con anterioridad, el nombre es 

el medio de identificación de una persona dentro de un 

marco social determinado, ésta condición, poseer un 

(47) Cc5digo Civil para el. Di•trito l'ederal en Materia CosQa y para 
toda la bpdbl:lca ea -t•ria ••deral. Edit. Delma. México, 1991. 
P!g. 5 
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nombre, resulta esencial para que el individuo pueda 

realizar todo tipo de actos juridicos y sociales. Sin 

embargo, la conceptualizaci6n del mismo aún no ha quedado 

bien eaclarecida en la ley, raz6n por la que los juristas 

han tenido que remitirse a la doctrina. 

Asi pues, algunos autores lo definen como a 

continuaci6n se enuncia: 

Julian Bonnecase establece que: "el nombre es un 

término técnico que responde a una noción _legal y que 

sirve para designar a las personas, el. cual es un 

elemento esencial y necesario del estado de las 

personas". (48) 

Por lo sei'ialado y de manera personal considero que 

el nombre no s6lo es un medio de identificación de las 

personas, sino que va mAs allá de ese simple hecho ya que 

toca la psique de todo ser pensante, dado que, en muchas 

ocasiones, sobre todo cuando este no resulta agradable al 

oido, se presta a burlas o agresiones, o bien, se asume 

al poseedor como gente no grata. De lo anterior se 

desprende un problema de singular interés, el cambio o 

modificaci6n de nombre en las actas del Registro Civil, 

(it8) Julian Bonnecase. ID•t1tuciOD•• de Derecbo Ciwi.1. Trad. Mario 
MagallOn Ibarra. Tomo II. Bdit. Porr1la. M6xico, 1973. P4g. 55 
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probl- que, alln cuando afecta a un sinnümero de 

personas y resulta interesante para muchas otrás no es 

contemplado por nuestro Código Civil; en el, de manera 

precisa, s6lo se hace referencia • l• rectiticaci6n de 

actas del Registro Civil; concepto que, como se ver4 con 

posteridad, tiene iaplicaciones diferentes. La laguna 

jurídica seftalada ha ocasionado que un número 

considerable de personas se encuentren cotidianamente 

violando los preceptos legales dado que, en nruchas y 

variadas ocasiones, socialmente se hacen llamar de una 

manera y legalmente de otra. 

c) Domicilio. 

Bn términos generales podemos decir que es la •sede" 

jurídica del sujeto, ee decir, ea el lugar en el que el 

sistema legal lo sitúa a efecto de vincularlo en sus 

relaciones jurídicas con los dem&s sujetos y con el 

Retado a través de las autoridades. 

Bl Código Civil lo define de la siguiente forma: 

"Artículo 29.- Bl Domicilio de las personas tísicas es el 

lugar donde residen habitualmente y a falta de éste, el 

lugar del centro principal de sus negocios, en ausencia 

de estos, el lugar donde si11¡>lemente resida y, en su 
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defecto el lugar donde •• encuentre•. 1491 

Al re•pecto Bonneca•e seftala que: 

•Bl domicilio individualiza a la per•ona desde 

el punto de vista territorial; le une, respecto de la 

vida jurídica, a un lugar determinado, en otros términos, 

el domicilio reduce al individuo a un lugar determinado 

jurídica y socialmente, pero no de hecho". ISOJ 

El domicilio es de vital importancia puesto que 

establece la competencia territorial de los tribunales, y 

fija ' en materia contractual el lugar donde se da 

cumplimiento a las obligaciones contraídas por el 

individuo. 

d) Estado Civil. 

En términos generales, es la posici6n que viene 

ocupando un individuo en relaci6n con su familia y con la 

naci6n, así se aprecia como el individuo guarda una 

relaci6n con su familia, y que hace alusi6n a su calidad 

de padre, de hijo, de soltero, de casado, etc. En 

(49) C6cligo Ci•:l.l para •1 Di1trito l'ederal ea .. teria Cada y para 
toda la aepilbl:l.ca u .. ter.ta l'e&leral. Edit. Delma. México 1991. Pág. 
7. 
(50) Julian Bonnecaee. Op. Cit. Pág. 306. 
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relaci6n a la politica el sujeto va relacionado frente al 

Batado en au calidad de nacional o de extranjero. 

Al respecto Bonnecase sefiala: •Bl estado de familia 

de la persona, se desconq:ione en estado de c6nyuge, estado 

de parientes por consanguinidad y de parientes por 

afinidad. Bl primero traduce las situaciones respectivas 

de dos personas unidas por el matrimonio. Bl estado de 

parientes por consanguinidad y de parientes por afinidad, 

representa la situación reciprocas de las personas que 

descienden unas de otras o de un autor coniún. Por último, 

el Bstado de parientes por afinidad define la posición 

juridica de uno de los esposos con relaci6n a los 

parientes del otro. N6tese que el estado de familia no es 

sino el conjunto de las relaciones jurídica!J dentro de 

las cuales se encuentra comprendida una persona como 

consecuencia del matrimonio y de la comunidad de 

sangre•. (51) 

e) Bl Patrimonio. 

Bl patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones susceptibles de ser valorizados en dinero, 

constituyendo una universalidad de derechos, de ello se 

deriva un activo que son los bienes y derechos, y un 

(51) J:-, P4g. 319 y s. 
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pasivo que eatl constituido por toda• las obligaciones 

contraídas por el individuo. 

Bl Maestro Bmeato Guti6rrez y Gonzllez eatablece 

que el patrimonio no a6lo ea aquello que se aprecie o 

valore en dinero, sino que tambi6n existen otros valores 

protegidoe por la ley como loa morales y afectivo• y que, 

no por ello, deben conaiderarae como 

extrapatrimonialea. (52) 

Partiendo de lo expresado por los tratadistas vemos 

como existen valores morales como el buen nombre, la 

libertad del hombre, el derecho a la vida, que son 

iq>artantes puesto que conatituyen una verdadera 

univeraalidad de derechos. 

A) Implicaciones. 

Dentro de las implicaciones mis importantes de la 

persona y su nombre, cabe destacar tres aspectos: 

a) Bl Derecho de las Personas Físicas al 

Nombre. 

b) Su Uso y Protección, y 

(52) Brneato Gutiérrez y Gonz4lez. •1 •at.r:iaoa.t.o •acua.t.ario y Moral 
o derecho• .S. la p•r•ODalidad. Edit. José M. Cajica. M~xico 1971, 
P4g: 678 
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c) Loa efecto• Jur!dicos del Nombre. 

al Bl Derecho de las Personas Fiaicae al nombre: 

con el prop6sito de llegar a conocer la importancia 

del nombre, vemo• que éste nace de un derecho que se 

origina en el individuo, desde que nace hasta que muere, 

ya que el mismo es de carActer subjetivo, e inherente a 

la persona como signo distintivo. 

Nuestra legislación, hasta donde conozco, no 

especifica si el nombre constituye un derecho, sin 

embargo, en algunos preceptos, al hablar de las actas del 

Registro Civil, hace suponer que existe un 

reconocimiento, respecto a la facultad que tienen loe 

individuos de adquirir un nombre de pila y apellidos. 

De acuerdo con la opinión de Rafael Rojina Villegas, 

el nombre se confiere en el momento del nacimiento de la 

persona, y por ello, considera que es una facultad 

inherente a la misma, y no se adquiere por herencia, sino 

que dicha facultad se adquiere por propio derecho, el 

cual se encuentra tutelado por el Derecho Objetivo. lSll 

(53) Rafael Rojina Vil legas. C-dio ele Derecho C1vil. 
1Dtrodu.cci6D, paraanaa y fUi1ia. Temo I. Edit. Porrúa. M&xico 1989. 
PAg. 197 y s. 
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Por otra parte, Plainol y Ripert opinan que todos 

loa individuos tienen derecho al nombre patronímico, CBn 

Grecia y Roma, apellido de loa hijos o descendientes del 

paterno o de algjin otro antecesor; en Bapafta, el apellido 

obtenido por derivación del nombre del padre, como 

Martínez de Martín) ya que, 6ste sera el que identifique 

a la persona en sus actos sobre el estado civil, en el 

ejercicio de todo tipo de derechos políticos, en el 

cumplimiento de sus obligaciones civiles , militares y 

mercantiles entre otras. 

A diferencia de las personas morales, vemos que el 

nombre de las personas f!sicas no es exclusivo de un s6lo 

individuo, ya que no ea un derecho de propiedad, 

consecuentemente nada impide que existan dos o más 

individuos con un mismo nombre. Sin embargo, la ley 

faculta para ejercer acciones de carácter civil y hasta 

penal en contra de quien lesione loa intereses de 

terceras personas por el uso indebido de su nombre. 

y con objeto de dilucidar lo expresado 

anterior, transcribiré lo que Marcel 

Por ültimo, 

en el párrafo 

Plainol describe como derecho de propiedad: "Como la 

palabra lo indica, el derecho de propiedad es la 

atribución propia, exclusiva de una cosa que es objeto 
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del mi111110, no puede pertenecer al milllllO tiea;io a varias 

pereonae, beneficiando en eu totalidad a cada una. Ahora 

bien, eee ea juetamente el ca10 del apellido: dos 

pereonae y haeta un número mayor pueden llevar 61 miemo a 

le vez, y cada una aacara de ello toda• lae ventajas y 

cOllOdidade1 que puedan produciree. 

De hecho, loe miemos apellido• se encuentran por 

doquiera; la• toraiaa variable• de su ortograf!a producen 

una iluei6n de eu nombre real . • <so 

b) Su Uso y Protecci6n. 

Como es bien sabido, el nombre es un derecho 

inherente a quien lo lleva, pero no es s6lo un derecho de 

car4cter particular, sino un deber de índole general 

puesto que, es uno de loa medios mas importantes de 

identifica·ci6n de la persona en su medio social. Bate 

derecho se corrobora a partir de la exhibici6n que el 

propio individuo haga de su acta de nacimiento, elemento 

fundamental aunque no único, dado que, a partir de dicha 

acta se pueden derivar infinidad de documentos en donde 

se acredite el nombre de la persona; por lo anterior, se 

puede afirmar que su protecci6n, a pesar de ser 

(54) Marcel Plainol Y Georges Ripert. Tratado •1-ntal de Derecbo 
Ciwi.1. Tamo l. Trad. Lic. Jorge H. Cajica. Bdit. C4rdenas 1 M6xico 
1981. PAg. 108 
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limitativa, no puede ni debe negar el derecho a toda 

persona de inscribir su noml>re en el libro respectivo, 

siempre y cuando se encuentre dentro de las hipótesis 

contempladas por el Código Civil. 

En muchas ocasiones el uso que hacemos de nuestro 

nombre no ea precisamente igual a como aparece en nuestra 

acta de nacimiento, sino que normalmente nos referimos a 

él omitiendo algunos vocablos; por ejemplo, en lugar de 

llamar a alguien llamado "Alejandro•, simplemente nos 

referimos a él como "Ale" o "Alex", sin que esto implique 

una sanci6n de la ley; en otras ocasiones utilizamos 

apodos o pseud6nimos que en m6s de una ocasi6n sustituyen 

a nuestro nombre en las relaciones sociales. 

En cuanto a la protecci6n del nombre, como atributo 

de la persona, como ya se menciono, es limitativo y en el 

caso del pseud6nimo el que lo utiliza puede defender su 

exclusividad en contra de quién intente transgredir su 

derecho. 

En términos generales, el maestro Galindo Garfias 

nos dice que en el caso de que una persona usurpe el 

nombre de otra la ley no protege directamente a la 

persona agraviada sino que sanciona penalmente a la 
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persona que declare ante una autoridad judicial con un 

nombre falao o lo utilice para la comiai6n de un delito, 

según lo dispueato por el artículo 249 del C6digo Penal 

para el Diatrito Federal. (55) 

Por otro lado, de acuerdo con la opini6n de Rafael 

Rojina Villegas, con el nombre se puede impedir, que la 

esfera jurídica de una persona pueda ser invadida por un 

tercero afectando los derechos particulares del 

individuo. Las invasiones a la esfera jurídica, de 

acuerdo con este autor, pueden darse desde dos puntos de 

vista: 

a) Por el uso indebido del nombre, implicando la 

violación de un derecho subjetivo, y 

b) Por las consecuencias de ese uso indebido al 

ejercer derechos ajenos, que corresponden a un sujeto 

distinto. 

Por tiltimo, Plainol y Ripert manifiestan que el 

nombre es un derecho de designación de la persona en 

todas sus relaciones, ya sean sociales, profesionales o 

civiles, pero que también les es permitido el uso de 

sobrenombres, pseud6nimos, nombres de guerra, etc., a 

pesar de quedar expuestos por la acción que pueda 

(55) Ignacio Gal indo Garfias. Desecbo Civil. kimr CIU'•o. Bdit. 
Porr1la. México, 1989. Novena BdiciOn. P4g. 355-356. 
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ejercitar alg(in tercero por el parecido que ellos 

pudieran tener con el nombre de aqu6l tercero. 

Bn su obra, los autores sellalados concluyen diciendo 

que ante el servicio del apellido nos encontramos frente 

a un derecho absoluto y s6lo se podrA transgredir ese 

derecho cuando terceras personas lo violen, valiéndose de 

maniobras que tiendan a crear confusión. 156) 

c) Bfectos Jurídicos del Nombre. 

Bl nombre propio en sí mismo y desconectado del 

apellido está privado de consecuencias jurídicas y, aün 

en el caso de que baste para individualizar a su titular, 

carec9- de validez como firma del mismo; tiene una 

eficacia complementaria cuando se conjunta debidamente 

con el apellido correspondiente, pues la persona tiene 

derecho a emplear el nombre con que figura en su acta de 

nacimiento, asi como para impedir el uso indebido del 

mismo por un homónimo con el propósito de producir una 

confusión absoluta. 

Bn lo que respecta a los efectos jurídicos del 

apellido, Jean Carbonnier señala que estos efectos pueden 

contemplarse bajo un doble aspecto, que se manifiesta de 

(56) Marcel Plainol y Georgea Ripert. Op. cu. Po!g. 120 
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una parte, en el u•o del apellido y de otra, en el que •e 

ha dado en llamar derecho al apellido. Bl individuo tiene 

derecho y obligaci6n a la vez de hacer uso del apellido 

que ba sido conferido por la ley. 

Bn raz6n a lo• efecto• del uso del apellido, cabe 

analizarlo desde dos perspectivas diferentes: 81 uso del 

apellido como un derecho y el uso del apellido como una 

obligaci6n. 

"11 UBO del apellido cgmp un derecho.- Bl individuo 

puede servirse del apellido que se le haya atribuido 

legalmente, para identificarse y hacerse identificar en 

todas las circunstancias de •u vida (a no ser que incurra 

en el abuso del derecho), si se sirve intencionalmente de 

su nOlllbre con el objeto de fomentar una confusi6n 

perjudicial para un hom6nimo suyo. 

81 uso del apellido como una gbliqaci6n - 81 

individuo está obligado a corresponder en todos los 

aspectos al apellido que le ha sido otorgado por la 

sociedad. Debe, por consiguiente, considerarse 

identificado jurídicamente en virtud de ese apellido y 

reconocerse válidamamente afectado, por ejemplo, cuando 

se entabla un procedimiento contra una persona que 

ostenta dicha denominaci6n. Del mismo modo, tiene 
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obligaci6n de llevar dicho apellido, identificandoee y 

haci6ndoee deaignar por el cuanta• vece• entrevea la 

poail>ilidad de que 

juridica•. (57) 

se produzca una co1111ecuencia 

(57} Jean Carbonnier. Der9cbo Ci:•il. Bdit. Bosch. Barcelona. Bapafta. 
P4g. 2St; 
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3.- La Rectificaci6n del nombre en el acta de nacimiento. 

A) Concepto de Rectificaci6n. 

Para efecto de establecer loa alcances jurídicos del 

nombre como signo distintivo de las personas, ea de suma 

importancia plantear la inmutabilidad de éste como 

característica especial, así vemos que en la doctrina la 

inmutabilidad del nombre no es absoluta ya que en 

diversas ocasiones una persona puede cambiar o modificar 

su nombre, mientras no afecte su esfera jurídica ni la de 

terceras personas. Bn el caso de que exista un error 

ortogr4fico, ea posible rectificar el mismo, mientras que 

no sea ünicamente por capricho. 

Se define la RECTIFICACION como "Reducci6n a la 

debida exactitud. Aclaraci6n de la verdad alterada por 

error o malicia. Correcci6n. Modificaci6n. La 

manif estaci6n Forense o parlamentaria dirigida a 

restablecer la verdad ante palabras del letrado de la 

parte contraria o de algún opositor•. (58) 

La misma obra define a la rectificaci6n de asientos 

de loa registros, como :•Acción y efecto de enmendar los 

errores que aparezcan registrados. Con detalles en cada 

reglamentaci6n, los principios generales son comunes a 

(58) Guillermo Cabanellaa. Op. Cl.t:. Tomo VII. Plg. 50-51. 
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los diferente• registros: de la Propiedad, del Bstado 

Civil, Mercantil. Producido un error y advertido antes de 

la firma, no hay sino .que hacer la salvedad oportuna, a 

veces vale incluso escribir entre lineas. Pero, una vez 

firmado el documento, no caben •posdatas• 

rectificadoras, puerta abierta para posibles maniobras 

fraudulentas; se est4 ante un hecho consumado, aunque no 

inconmovible. Por lo común, por el valor de los 

documentos públicos, se requiere la instrucción de un 

expediente de jurisdicción voluntaria (que puede 

convertirse en contencioso, de existir oposición) , para 

que los tribunales declaren el error y la rectificación 

que corresponda•. 159) 

De acuerdo con Plainol, por RECTIFICACION DE ACTA 

se entiende hacer en ella cambios adicionales o 

supresiones para concordarla con la verdad•. (601 

Beta rectificación procede, a juicio de Galindo 

Garfias, ünicamente en los siguientes casos, 

a) Por legitimación de los hijos nacidos entes de la 

celebración del matrimonio de los padres. 

(59) %-, P6g. 51. 
(60) Marcel Plainol. Tratado el...atal de Derecho Ci.•11. Trad. de la 
i2• edición Francesa, por J, Ma. Cajica, Jr, Puebla, 1945. P. 
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b) Por reconocimiento, •i •e trata de hijos habidos 

fuera del matrimonio. 

c) Por adopción, el adoptado tiene derecho a usar el 

apellido del adoptante. 

d) Por sentencia judicial que declare la paternidad 

o la maternidad. 

el Por sentencia que decrete la modificación por 

cambio de nombre de un acta del registro Civil. C61J 

La rectificación, de acuerdo con lo seftalado por el 

artículo 134 del Código Civil, sólo puede hacerse ante el 

Poder Judicial, en nuestro caso, ante el !iUez de lo 

familiar.-

"Art. 134. - La rectificación o modificación de un 

acta del estado civil, no puede hacerse sino ante el 

Poder JUdicial y en virtud de sentencia de éste, salvo el 

reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su 

hijo, el cual se sujetar.t a las prescripciones de éste 

código•. 

(61) Ignacio Galindo Garfias. Op. Cit. P4g. 387 
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Bs pertinente diferenciar entre rectificaci6n de 

acta y aclaraci6n de la misma a que se refiere el 

articulo 138, bis, del C6digo Civil, la cual procede 

cuando en el Registro existen errores mecanogr,ficos, 

ortogr!ficos o de otra índole que no afecten los datos 

esenciales de dichas actas, en cuyo caso, no requieren 

intervenci6n judicial sino que se tramitar!n ante la 

Oficina Central del Registro Civil. 

Conviene asi mismo, aclarar que acta es •Documento 

escrito en el que se hace constar ... la relaci6n de lo 

acontecido durante la celebraci6n de una asamblea, 

congreso, sesi6n vista judicial o reuni6n de cualquier 

naturaleza y de loe acuerdos o decisiones tomados. Bn 

términos generales , es un documento acreditativo de un 

evento o suceso, que se transcribe a papel para su mejor 

constancia"·. (62) 

Conviene asimismo, no confundir el "Acta• con el 

Testimonio, que es el documento oficial que se extiende a 

petici6n de la parte interesada y que copia la 

inecripci6n, es decir, el acta. 

(62) Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara. Op. Cit. P6g. 45. 
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Bl objeto de las actas consiste en estar destinadas 

a asegurar la prueba de la existencia de las personas 

fieicas y de su estado civil. 

8) La Rectificación en el Derecho Positivo. 

Sabemos que la institución del nombre de la persona 

fieica en nuestro derecho positivo se sustenta en el 

principio de la inmutabilidad de invariabilidad, aceptado 

tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, sin 

embargo, cuando se trata de salvaguardar, proteger, otro 

valor juridico de superior jerarquia, como lo es el de la 

personalidad 

nombre), el 

interesada 

demandante 

(valor juridico fundamental que protege el 

juzgador a solicitud expresa de parte-· 

ordena que el acta de nacimiento del 

sea rectificada mediante la enmienda 

correspondiente del nombre que en ella se haya inscrito, 

sin que por ello sufra menoscabo el mencionado principio. 

Bl cambio de nombre puede realizarse también en 

otros casos, diferentes a los contemplados por el 

articulo 135 del Código Civil, en sus dos fracciones y 

por el articulo l.34, in fine, (ya citados en lineas 

precedentes por Galindo Garfias), esto es: por falsedad, 

cuando se alegue que el hecho o suceso registrado no paso 

o sucedió; por enmienda, cuando se solicite variar, 
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catllbiar un nombre u otra circ:un•tancia e•encial o 

accidental; y cuando el padre reconozca voluntariamente a 

su hijo; sino tam1)i6n cuando la causa que le da origen 

esta prevista por la legialaci6n civil, donde dicho 

caml>io se produce en forma indirecta, como consecuencia, 

puesto que la finalidad perseguida al, intentar la acci6n 

concreta, era diferente, tal ea el caso de Legitimaci6n, 

respecto de loa hijos habidos antes de la celebraci6n del 

matrimonio de los padrea (Art. 334 e.e.), del 

Reconocimiento de hijos habidos fuera del matrimonio, 

(Art. 360 y 369i, Adopci6n, (art. 396, C.C.). 

· a) La Rectificación en el Derecho Sustantivo. 

Si bien es cierto que nuestro Código Civil no regula 

al nombre de una manera especial, en lo que se refiere a 

las actas del Registro Civil si se cuenta con un capítulo 

especial referido de manera preferencial a lo que son las 

actas del estado civil de las personas; preceptos que, a 

juicio personal, considero v4lidos de aplicar de manera 

indistinta en lo referido a las actas y a la situación 

del nombre, ya que considero que de alguna manera esti1 

situación podría subsanar, en lo posible, las lagunas que 

el legislador no contempl6 al redactar dicho 

ordenamiento. Lo anterior no implica una conformidad con 

el est~do de cosas, por el contrario, considero que 



109 

exi•t• una nece•idad real da adicionar al C6digo Civil un 

capítulo e•pecial dedicado a la regulaci6n del nombre. A 

re•arva da ello, cito loa artículos que, de una u otra 

manara regula la rectiticaci6n en nue•tro derecho 

adjetivo, a •aber lo• artículo• 134 y •iguientea: 

"Artículo 134. - La Rectificaci6n o modificaci6n de 

un acta del e•tado civil, no puede hacerse •ino ante el 

poder judicial y en virtud de aentencia de 6ate, salvo el 

reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su 

hijo, el cual ae •ujetara a la• prescripciones de este 

c6digo. 

Artículo 135.- Ha lugar a pedir la rectificaci6n: 

I. - Por Falsedad, cuando se alegue que el suceso 

registrado no paa6; 

II. - Por enmienda, cuando se solicite variar algún 

nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental. 

Articulo 138-bis. - La aclaraci6n de las actas del 

estado civil, procede cuando en el registro existan 

errores mecanogr.ificos, ortogr.Sficos, o de otra índole 

que no afecten loa datos esenciales de aquellas y deberán 

tramitarse ante la oficina central del Registro Civil". 
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De las transcripciones antsriores es posible 

ob•ervar que, del primer precepto citado se desprende el 

hecho de que en base a que nuestro derecho es un derecho 

e•crito, toda modificaci6n a la• actas asentadas debe 

tener necesariamente un antecedente judicial, ya que· el 

oficial del Regi•tro Civil en ningún caso podr4 hacer una 

modificaci6n a solicitud del interesado y mucho menos 

podr4 hacerlo de oficio. 

Del segundo precepto citado lo destacable para este 

trabajo de investigaci6n es la fracci6n segunda, ya que 

en ella claramente se establece la posibilidad de variar 

el nombre de una persona registrada con anterioridad; 

esto ea, una vez que se ha demostrado ante el poder 

judiciál la necesidad de un cambio, el registro Civil no 

podr4 negar dicha modificaci6n. 

Por su parte, el articulo 138 bis claramente obliga 

al Registro Civil a rectificar las actas que expida 

cuando en ellas existan notables errores mecanogr4ficos, 

sien¡ire y cuando lo anterior no modifique la esencia del 

nombre. Bl tr4mite podrá solicitarse directamente en la 

Oficina Central del registro Civil, sin necesidad de 

trámite judicial previo. 
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Plainol y Ripert establecen que lae acciones de 

recl-ci6n del nombre, aon iniciad•• por una aolicitud 

que preaanta el interesado con viata a la rectificaci6n 

de laa acta• del eatado civil que le conciernen. La• 

acciones •obre impugnativa del nombre, siempre tendrAn el 

car&cter de contencioso. (63) 

b) La Rectificaci6n en el Derecho Adjetivo. 

Bl cambio de nombre puede tramitarse por dos v!as, a 

saber: 

al Por v!a Directa, y 

b) Por v!a de Consecuencia. 

a) CAD:tO D• llC*aU POI. V:tA D:tUCTA. 

Se lleva a cabo el cambio de nombre de la persona 

f!sica por esta vía cuando por sentencia que causa 

ejecutoria el juez de lo familiar así lo determina en el 

juicio de rectificación de acta del registro civil, 

promovido por alguna de las partee interesadas a que se 

refiere el artículo 136 del Código Civil: 

(63) Marcel Plainol y Georges Ripert. Op. Cit. P4g. 119. 
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•Art. 136.- Pueden pedir la rectificaci6n de un acta 

del e•tado civil: 

I.- La• persona• de cuyo e•tado se trata. 

II.- La• que se mencionan en el acta como 

relacionadas con el e•tado civil de alguno. 

III. - Los heredero• de las persona• coa¡>rendidas en 

las dos fracciones anteriores; 

IV. - Los que, según los artículos 348, 349 y 350, 

pueden continuar o intentar la acción de que en ellos se 

trata." 

al fundamento legal para iniciar la demanda 

correspondiente, se haya en el capitulo XI, •oe la 

rectificación, modificaci6n y aclaración de las actas del 

Registro Civil•, en los artículos 134 y 135 

respectivamente. 

Bn prift1er término debemos seflalar que el cambio de 

nombre (nombre propio), al cual nos referimos, debe 

intentarse por la vía ordinaria civil ante el Juez de lo 

Familiar¡ se trata, ,pues, de un Juicio de Rectificaci6n 

de Acta. 
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Bl fundamento legal, como se ha 

proporciona precisamente el articulo 135, 

dicho, lo 

del Código 

Civil, en su fracción II, al tratar de la variación de 

•a1g&a aambre• . 

Asimismo, cabe seftalar que aún cuando no se emplee 

en el C6digo Civil la palabra •cambio• referido al 

nombre, el término •variar• también significa modificar, 

y se puede emplear en este sentido gramaticalmente con 

toda propiedad, lo mismo cabria decir del uso jurídico 

puesto que es empleado en forma indistinta y reiterada en 

varias Bjecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, siempre referido al nombre. 

Debo decir que no todos los autores están de acuerdo 

con la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) hace acerca de los artículos 134 y 135 

del e.e. que se refieren al cambio de nombre; al respecto 

Rafael de Pina manifiesta: "El artículo 134 del e.e. para 

el D.1'. habla de modificación de un acta del estado 

civil, que puede afectar, desde luego al nombre. Este 

articulo debe entenderse como referido, en su texto, a 

una modificación de la inscripción original y no como la 

posibilidad legal de cambiar libremente el nombre, que de 

acuerdo con nuestra legislación civil no está autorizado, 

salvo en los casos excepcionales previstos por el 
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legislador y que tienen una referencia directa en el 

citado C6digo, aunque otra cosa haya opinado alguna vez 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación". (64 > 

Considero, sin embargo, que esta opinión no está 

acorde con la problemática real de la sociedad, pues 

cuando el cambio de nombre no obedece a simple capricho, 

sino por el contrario, 

el cambio de nombre, 

verdadera necesidad 

satisfacer. 

a motivos serios y justificados, 

en este caso, viene a ser una 

social que el derecho debe 

El Juicio da Rectificeci6n de Acte de conformidad 

con lo seftalado por el artículo 135 del e.e., se seguirá 

en la forma en que se establezca en el Código de 

Procedimientos Civiles (CPC); sin embargo, este 

ordenamiento no establece una forma especial para la 

tramitación de tal juicio, ya que el sistema que sigue es 

el de entablecer como forma genérica de procedimiento el 

Juicio Ordinario, y de una manera específica, el Juicio 

Especial, atendiendo éste último a la especial naturaleza 

del objetivo a lograr. La Rectificaci6n de acta, no está 

comprendida dentro de la naturaleza especial que seftala 

(64) Rafael de Pina. Dencbo Civil llluricano. Edit. Porroa. Pag. 235 
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este ordenamiento, por lo que dicho juicio tiene un 

tr4mite ordinario. 

Bn una ejecutoria que aparece publicada en el 

informe del afto de 1978, bajo el nfünero 123, la sc.:rn 

resolvió: •sn los juicios sobre aect:t.f:t.cac:t.&a de Acta• 

del Registro C:t.v:t.l para acreditar el cambio demandado 

debe ofrecerse no sólo la prueba de testigos, sino todas 

aquellas que puedan demostrar su justificación, como son: 

pruebas documentales públicas, y privadas, como actas de 

nacimiento, de matrimonio, de nacimiento de hijos, 

documentos oficiales de filiación de identidad, 

pasaportes migratorios, nombramientos, cargos históricos, 

distinciones relativas a intervención en actos o 

actividades públicas, judiciales o administrativas o 

sobre anotaciones en registros 

significativos de la vida civil, 

públicos como actos 

artística y social y 

adem.ts debe llamarse a juicio no sólo al titular del 

Registro Civil -que generalmente no ocurre- al mismo, 

sino también a todas las personas a quiénes pudiera 

modificar su estado civil la rectificación demandada o 

afectar su interés jurídico". 

Bn la Bjecutoria que aparece publicada en el Informe 

del afto de 1978, bajo el número 62, Pág. 54, el mismo 

alto tribunal resolvió: "La confesión del demandado no es 
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•uficiente para prollar la acci6n, porque lo• directorea, 

oficiala•, o juecea del regi•tro civil, carecen de 

inted• directo en la coutrover•ia, y en el propio 

d--1do quien tiene que ju1tificar pl-te, con la• 

prueba• aportada1, la necesidad y procedencia de la 

rectificaci6n intentada, prueba• que deben •er divena• 

de la confesi6n expreaa o t6cita, de la inatituci6n 

demandada•. 

Bn esta clase de juicios, figura como demandado el 

C. Director del Registro Civil que tenga a su cargo la 

oficina donde se inscribi6 el acto de que se trata. Bn el 

Distrito Pederal, serl el Director del Registro Civil, no 

obstante que dicho funcionario no sea el que autoriz6 el 

acto, porque a quien se demanda, no es precisamente a la 

persona física, sino a la instituci6n misma, el Registro 

Civil. 

Otra situaci6n a dilucidar es la situación de la 

Ccmpet-cia entendida ~ata en sentido jurídico general 

como la "Idoneidad reconocida a un 6rgano de autoridad 

para dar vida a determinados actos jurídicos• C•sJ. Así, el 

articulo 144 del CPC determina que la competencia de los 

tribunales se determinarl por la materia, la cuantía, el 

~65) Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara. Op. Cit. Plg. 165. 
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grado y el territorio. 

Siendo al nombre un atributo de la personalidad, al 

demandar su cambio por la v!a judicial estamos 

ejercitando una acci6n de naturaleza civil; a saber, de 

las acciones comprendidas en el articulo 2t del CPC. "Las 

accione• del estado civil tienen por objeto las 

cuestiones relativas al nacimiento, defunción, matrimonio 

o nulidad de éste, filiaci6n, reconocimiento, 

emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia, o 

atacar el contenido de las constancias del registro Civil 

para que se anulen o rectifiquen. Las decisiones 

judiciales reca!das en el ejercicio de acciones de estado 

civil perjudican aún a los que no litig~n ... • 

Por lo expuesto, el juez competente para conocer de 

un juicio de rectif icaci6n o modificación de un acta del 

estado civil, 

Ley Orgánica 

y en consecuencia con lo dispuesto por la 

de los tribunales de Justicia del Fuero 

Connln del Distrito Federal, en su artículo 58, fracción 

II, lo es precisamente el juez de lo familiar. "Artículo 

58.- ... II.- Los jueces de lo familiar conocer~n ... De los 

Juicios contenciosos relativos al matrimonio, a la 

ilicitud o nulidad del matrimonio y al divorcio, 

incluyendo a los que se refieren al régimen de bienes del 
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matrimonio; de loe que tengan por objeto modificaciones o 

rectiticacionee en las actas del Registro Civil ... • 

lln relación con la •-t•cia, este tipo de Juicio 

tiene tambi6n eus particularidad••. Bntendemoe por 

sentencia, el acto juriediccional por lllBdio del cual, el 

juez reeuelve las cueetionee principalee, materia del 

juicio de que ee trata. 

Una sentencia es ejecutoria, cuando contra la cual 

no cabe ningún recurso ordinario, aunque puede 

nulificarae por algún extraordinario, como son el Juicio 

de Amparo y la Apelación Bxtraordinaria. 

La eentencia recaída en primera instancia en loa 

juicio• de rectificación de acta corresponde al grupo de 

las sentencias que sólo alcanzan la calidad de ser 

ejecutorias, no por ministerio de ley, sino por 

declaración judicial. (66) 

Las sentencias que se pronuncian en el Juicio de 

Rectificación de Acta de Nacimiento por motivo de cambio 

de nombre, actualmente ya no son revisables de oficio, 

como lo eran anteriormente, de acuerdo con lo sei'lalado 

por el articulo 716 del CPC, que ha sido derogado y que 

(66) Eduardo Pallares. Tratado de la• Acctcme• Civil••· Edit. 
Porrlla. t• edición. MExico. P4g. 241 
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abría de oficio la Segunda In•tancia, con intervención 

del Ministerio Público, aunque las partea no hubieran 

expresado agravios ni hubieran aportado pruebas. 

Por otra parte, ordena el articulo 138 del ce que, 

"La sentencia que cause ejecutoria se comunicar& al juez 

del Registro Civil y este har& una referencia de ella al 

margen del acta i111>Ugnada, sea que el tallo conceda o 

niegue la rectificación.• 

Bl acta rectificada queda tal como estaba en los 

registros. Bl original del acta permanecer& intacto y no 

puede entregarse ninguna copia del acta "rectificada" sin 

insertarse la modificación acordada judicialmente. 

Para mayor abundamiento, el artículo 200. del 

Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal ordena 

lo siguiente: •Las inscripciones de las Bjecutorias que 

declaren o modifiquen el estado civil, así como la 

rectificación, modificación o declaración de las actas 

del Registro Civil, se sujetarán igualmente a la forma y 

término que seftale el Manual de Procedimientos 

respectivo. 

Bl Ministerio Público, de acuerdo con lo seftalado 

por el artículo 53 del ce, cuidará que las inscripciones 
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y actuacionea que se hagan en las formaa del Registro 

Civil sean conforme a la ley, pudiendo inspeccionarlas en 

cualquier 6poca, as! como conaignar a los Jueces 

regiatradores qua hubiaaan cometido delito en al 

ejercicio de su cargo o dar aviso a las autoridades 

adminimtrativaa de las faltaa en que hubieaen incurrido 

los enpleados.• 

Bl cambio de nombre por esta v!a se da por lo 

regular en casos en donde se varia el estado civil, que 

ea precisamente la finalidad que se busca, esto ea, el 

cambio de nOlllbre se da como una consecuencia del cambio 

del estado civil, como en loa siguientes caaoa: 

1.- La Legitimación, 

2.- Bl Reconocimiento de Hijos, 

3. - La Adopción, y 

4. - Sentencia Judicial que declare el estado civil 

·de las personas. 
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(Arta. 354 al 359 del CC). La Legitimaci6n es una 

forma jurídica establecida a propósito de la filiaci6n, y 

que tiene por objeto atribuir a los hijos 

extramatrimoniales el car4cter de hijos matrimoniales. 

•Por virtud de la legitimaci6n, se prOduce el erecto 

de tener como hijos de matrimonio a los habidos fuera de 

dicho vínculo. La legitimación admite, seg(in la tradición 

romana, y en los diferentes c6digos, dos formas: el 

matrimonio subsecuente de los progenitores, y el decreto 

de la autoridad; rescripto, llamada ésta última•. (67) 

Bn nuestro derecho, la legitimación se da sólo por 

el matrimonio subsecuente de los progenitores, debiendo 

existir previamente o realizarse en acto mismo del 

matrimonio, el reconocimiento expreso de los hijos que se 

hayan de legitimar por ambos padres. Lo disponen así, los 

artículos 354 y 355; también puede hacerse el 

reconocimiento en fecha posterior a la celebración del 

(67) Benjam.tn Flores Barroeta. Leccic.1.•• de Pr:l.Mr Cur•o et. Derecho 
CiYil. México 1960. Cia. Impresora Saber. P4g. 420. 
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matrimonio de loa padrea, pero el efecto de la 

legitimaci6n •e retrotraer6 a aquella celebraci6n. 

Si el hijo fue reconocido por el padre y en el acta 

de nacimiento consta el nombre de la madre, no se 

nece•ita reconocimiento expreso de 6sta para que la 

legitimaci6n surta su• efectos legales. Tampoco se 

necesita reconocimiento del padre si ya ae expres6 el 

nombre de 6ste en el acta de nacimiento. (Art. 356 CC). 

Bn consecuencia, puede afirmarse que por el 

reconocimiento un hijo adquiere todos los derechos del 

hijo nacido en matrimonio, entre otros, el de llevar los 

apellidos de quienes lo reconocen como hijo y, en el 

supuesto nada remoto de tener otro nombre, de adquirir el 

nombre que se le quiera dar. 

:Z. - .Reconoc.tmuto de Id.jos nactdoa ~uera del 

-tr"9oato. 

La filiación extramatrimonial es la que resulta de 

la procreación del matrimonio, es decir habiendo sido 

concebido por personas que no se encontraban unidas en 
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-trimonio en al momento de la concepción, pero que 

hubieran podido estarlo. 

Con respecto a esta clase de hijos, nuestro C6digo 

Civil equipara en forma plena los efectos jurídicos 

correspondientes a loa hijos de matrimonio. 

El reconocimiento de un hijo nacido fuera del 

matrimonio, puede ser hecho por los padrea conjunta o 

separadamente y cuando este reconocimiento es hecho por 

uno de dichos progenitores según el articulo 366 del ce 

produce efectos sólo con respecto a él, y no respecto del 

otro progenitor. 

Si el padre o la madre de un hijo extramatrimonial o 

ambos lo presentaren para que se registre su nacimiento, 

el acto surtirá todos los efectos del reconocimiento 

legal, respecto del progenitor compareciente, ordena el 

art.77 del ce. 

De acuerdo con el artículo 369, "el reconocimiento 

deberá hacerse de alguno de los modos siguientes: r.- En 

la partida de nacimiento, ante el juez del Registro 

Civil; II.- Por acta especial ante el mismo Juez; III.-
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Por e•critura P1lblica, ante Notario; IV.- Por testamento; 

v.- Por confesión judicial directa y expresa.• 

Allitlismo, se debe aclarar que el reconocimiento de 

hijo puede hacerse con mayores y con menores de edad, en 

cuyo caso, la• situaciones son distintas. 

Finalmente, se puede sellalar que de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 389 del ce, "Bl hijo 

reconocido por el padre, la madre, o por ambos tiene 

derecho: I.- A llevar el apellido paterno, de sus 

progenitores o ambos apellidos del que lo reconozca; II.

A ser alimentado por las personas que lo reconozcan; 

III. - A percibir la porci6n hereditaria y los alimentos 

que fije la ley". 

Sobre el particular sellala Alberto Pacheco Bscobedo, 

"Como es 16gico suponer, s6lo puede reconocerse a hijos 

que tengan legalmente padre o madre, segün sea el que 

, pretende reconocer, pues si ya los tiene legalmente por 

haberse consignado algün nombre en el acta de nacimiento, 

o hay un acta de nacimiento anterior a la que se pretende 

levant8r, el que pretende reconocer debe previamente 

triunfar en el juicio contradictorio de filiaci6n 
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corre•pondiente, pues en otra fot111a el reconocido podr!a 

llegar a tener dos padres o dos madres a la vez•. C6BJ 

Nuestro Código Civil regula la adopción en su 

cap!tulo V, del T!tulo séptimo, en él nos sugiere la 

creaci6n, por la adopción, de una relaci6n semejante a la 

que existe entre padres e hijos. 

Bl Código Civil no precisa una definici6n de la 

adopción, en él, por el contrario, en el artículo 390 

fija lo• requisitos necesarios para adoptar y en otros 

preceptos lleva a cabo la regulación correspondiente. 

Por su parte, Flores Barree ta define esta 

instiiución de la siguiente manera: •La Adopción es la 

institución establecida por la ley, que surge por virtud 

del acto voluntario y del procedimiento de adopción, de 

.- acuerdo con los requisitos seflalados por la misma ley y 

por la cual se crea entre el adoptante y el adoptado una 

relaci6n jurídica semejante a la que existe entre padre e 

(68) Alberto Pacheco Escobedo. La Peraona en el Derecho Civil 
.. aicaao. Edit. Panorama. México, 1985. P.!ig. 182. 
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hijo•. (69J 

con respecto al cambio de nombre del adoptado, el 

artículo 395 aeftala: " ... el adoptante podri darle nombre 

y sus apellidos al adoptado, haciéndose las anotaciones 

correspondientes en el acta de adopción". 

La imposición del nombre y apellidos por parte del 

adoptante al adoptado de acuerdo con el artículo citado 

me parece de caricter potestativo y no obligatorio, toda 

vez que se emplea el término "podrá" y no en su forma 

obligatoria "deberá". 

Asimismo, considero que en caso de concluir, o 

cancelar la Adopción por revocación, según lo establecido 

por el artículo 405 del ce, es decir, cuando las dos 

partes convengan en ello, siempre que el adoptado sea 

mayor de edad o por ingratitud del mismo, al decretar el 

Juez que la adopción queda sin efecto y se restituyen las 

cosas al estado que guardaban antes de efectuarse dicha 

adopción, el nombre y los apellidos impuestos al adoptado 

también deberán desaparecer, por orden judicial, 

(69) Benjamln Floree Barroeca. Op. Ci.t. P4g. t23 
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c-1candoae al Juez del Regietro Civil a fin de que 

cancele en el acta dicho nombre. 

Para 

pirrafo• 

preciaar laa aituacionea 

precedentes habrA que 

expueacaa 

recurrir 

en 

a 

loa 

la 

.JIU''~cte, toda vez que, entre noaotroa, no existe 

una regl-ntaci6n definida sobre el cambio de nombre de 

la peraona f iaica, raz6n por la cual me permico citar las 

Bjecucoriaa que conaidero de i~rtancia aobre el tema de 

inveacigaci6n. 

ACTAS DBL BSTADO CIVIL.- RBCTIPICACION DB LAS 

ACTAS.- •La rectificaci6n de un acta del estado civil en 

lo referente al nombre de una persona, ea perfectamente 

procedente en los t6rminos de la fracci6n II del articulo 

135 del C6digo Civil cuando no aparece que en manera 

alguna una enmienda en las constancias del Registro 

Civil, con un prop6sito de defraudación o de mala fe, 

supuesto en el cual sería improcedente tal enmienda; pero 

cuando se advierte que lo dnico que persigue el 

promovente, es ajustar a la realidad social o individual 

su acta de nacimiento, al negarle una sentencia la 

facultad de hacer el cambio respectivo, lo coloca en una 

situación mucho más inflexible de lo que corresponde 

conforme a derecho. 



128 

•ss cierto que en principio la rectificación de las 

actas del estado civil, solo proceden por error o 

falsedad y que los errores ajenos del acta de nacimiento 

no dan razón para rectificarla; pero también es verdad 

que en la vida social, pueden sobrevenir situaciones de 

hecho originada• con abaoluta buena fe, que el derecho no 

puede ignorar y que precisa definir en bien de la 

tranquilidad social, de la certeza juridica y del 

bienestar de las personas.•(70) 

Bate mismo criterio ha sido acogido por la 

jurisprudencia, ya que la tesis 312, visible a fojas 941 

del Apéndice de la Federación 1917-1975, CUarta parte, 

Tercera Sala, a la letra dice: REGISTRO CIVIL, 

RBCTIFICACION DBL NOMBRB BN BL ACTA DB NACIMIENTO PARA 

AJUSTARLA A LA RBALIDAD SOCIAL. "Aun cuando en principio 

el nombre con el que fue registrada una persona es 

inmutable, sin embargo, en los términos de la fracción 

II, del articulo 135 del CCDF y Territorios Federales, es 

procedente la rectificación del nombre en el acta de 

nacimiento, no solamente en el caso de error en la 

anotación, sino tambiAn cuando existe una evidente 

necesidad de hacerlo, como en el caso en que se ha usado 

constantemente otro diverso de aquel que consta en el 

(70) Ju•gado 4• de lo C.t.Ytl. Tomo XCIX, P4g. 277.· Ind!ce General, 
t•. Silla. P.tg. 35 
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Registro y sólo con la modificación del nombre se hace 

posible la identificación de la persona; se trata 

entonces de ajustar el acta a la verdadera realidad 

social y no de sir.,le capricho, siempre y·cuando, ademAs 

este probado que el cambio no _implica actuar de mala fe, 

no se contraria la moral, no se defrauda ni se pretende 

establecer o modificar la filiación, ni se causa 

perjuicio a tercero.• 171) 

NOMBRB, VARIACION DBL. - Bs posible obtener mediante 

la rectificación del acta del estado civil.- Bn principio 

el ~ombre de una persona es inmutable; pero el articulo 

135 de·l Código Civil claramente autoriza la modificación 

del mismo por la via rectificación del acta 

correspondiente, toda vez que en forma expresa, admite 

que el acta se rectifique por enmienda cuando se solicite 

variar el nombre u otra circunstancia, sea esencial o 

accidental, de lo que se sigue que una persona puede 

variar su nombre siempre que haya razones fundadas y no 

se ataque a la moral. Son los Jueces del Registro Civil 

los legiti~dos para ser demandados, ya que es función 

exclusiva suya extender las actas y hacer constar las 

(71) Quinta Epoca, Tomo CXXV, P4g. 514. A. Directo. - 5485/54. H. 
Hernandez Rodríguez Rosaura. Mayor!a de 4 votos. Sexta Epoca, 4 •. 
Parte: Vol. ...X. P4g. 183. A. Directo. 4669/57. Aurira Pasquel. 
Unanimidad de 4 votos. 
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modificaciones que por resoluci6n judicial pueden sufrir 

aquellas•. (72) 

CAMBIO DB NOMBRB.- "Bxiste el principio de acuerdo 

con la ley y la doctrina, de que el nombre es inmutable, 

atemper4ndose, sin embargo este principio por las 

excepciones que la misma ley expresamente determina 

cuales son los casos de modificaci6n de nombre por 

Adopci6n, por Legitimaci6n, de los hijos naturales, y por 

reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio. 

Siempre, pues, que exista una disposición legal al 

respecto, el nombre de la persona puede ser modificado; 

pero no puede serlo en cualquier otra situación, porque 

siendo de estricta aplicación las salvedades de ley, no 

puede aplicarse analógicamente por ella. Pues bien, el 

Código Civil del Bstado de Zacatecas, claramente, sin 

lugar a dudas, autoriza la modificaci6n del nombre por 

vía de rectificaci6n de acta correspondiente, por lo 

cual, una persona puede variar su nombre en forma 

esencial, accidental, a condici6n de que jurídicamente 

aduzca razones fundadas, suficientemente 16gicas, 

aceptables Y, serias, con absoluta exclusión de todos los 

casos de que el moti va determinante sea inmoral, 

arbitrario o caprichoso, contra las buenas costumbres o 

(72} A. Directo. 450/53.29.- Cesar Boichot. Enero 2 1954, 4 votos. 
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con mayor raz6n si ae trata de un motivo delictuoso, 

puede el interesado demandar la enmienda, sea esencial, o 

accidental de su nombre, en el acta de l Registro Civil, 

como en el caao, por ejemplo, en que manifiestamente, 

existe un divorcio suficientemente probado entre el 

nombre del registro y el que en realidad usa esa persona 

en su vida diaria, en aua relaciones juridica• y en todos 

loe asuntos en que por cualquier causa intervienen, ya 

que entonces, ee colige con toda claridad la legal 

justificación de la enmienda, la que por dem4e permitir6 

al interesado lograr la desaparición de las daftosae 

consecuencias naturales inherentes a las discrepancias de 

tale e nombres. " l 7 3 l 

REGISTRO CIVIL, RBCTIPICACION DB LAS ACTAS DBL.- "Be 

cierto que la Fracción II del artículo 135 del Código 

Civil autoriza la rectificación de las actas del Registro 

Civil por enmienda cuando ee solicite variar algún nombre 

o circunstancia esencial o accidental ; y ya la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha aceptado en varios 

caeos que ee haga, pero sobre la base de que se pruebe el 

error que ee quiere enmendar, o aunque no lo haya, que la 

causa aducida sea muy grave, y también con condición de 

(73) .... Registro Civil. Rectificacion del nombre en el acta de 
nacimiento para ajustarla a la realidad jurídica. (LegislaciOn del 
,Estado de Zacatecas). 
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ciu• la exbtencia de esa causa y au gravedad plenamante 

detllO&trada justifiquen la necesidad de la rectificaci6n 

de las actas; no obstante, aieq>re deben considerarse 

eatoa caaoa como excepcionales, pues existe un gran. 

inter6a en que las actas sean intocables. 
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CAPITULO III 

LA" APLICAclON DE LA llETOOOLOGIA JIJUDICA A UNA ACTUACION 

PRACTICA DE RECTIFICACION DEL NOll!RE EN EL N:.TA DE 

NACIMIENTO CD.F.1993·1994). 
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CN'l11Jl0 111: IA N'l.ICACICll DE IA llEllJID.IJ&IA JllllDICA A LM ~1111 PRACTICA DE 

RECTIFICN:llll DEL l09f Ell El ACTA DE llolCINIElllO (D.F. 1!193 ·l!l!N). 

1.- Ante el Poder Judicial. 

como se vio en 

rectif icaci6n del acta de 

el capitulo anterior, la 

nacimiento ha de hacerse, 

aiempre, ante el Poder Judicial, tal y como lo ordena el 

art. 13' del ce, en el que, adem4s de ordenar el trámite 

ante el Poder Judicial, se hace necesario que éste dicte 

una sentencia; esto es, de manera implicita se señala la 

necesidad de seguir un juicio ante autoridad competente. 

De lo estudiado en el capítulo precedente y de la 

Jurisprudencia, se desprenden los requisitos que h,3n de 

cubrirse para intentar el cambio de nombre: 

1°. El solicitante deberá acreditar su legitimaci6n 

a la causa o sea, su identidad con la persona que por 

medio del Acta de Nacimiento que desea rectificar aparece 

registrada, es decir, que el solicitante sea realmente 

esa persona. 

2 º. Se debe demostrar de manera fehaciente que se 

actúa de buena fe y de ningún modo en contra de las 

buenas costumbres o de intereses legitimos de terceros, 

incluyendo el físico. 
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3º. Que en el cambio de nombre que se solicita no se 

pretende establecer ni modificar la filiación . 

. 4º. Que no ee esta actuando por simple capricho, ni 

por la comodidad de tener un nombre mas corto, o por 

razones que pudieran considerarse de simple imitación. 

Sº. Que con el cambio de nombre no se pretende 

ocultar la verdadera personalidad para evadir 

responsabilidades legales contraldaa o por contraer. 

6 • . Que el nombre que se pretende cambiar, ya sea 

por su sonido, concordancia, significado, se preste a 

mofas, burlas, exponiendo a su poseedor al ridículo. 

7º. cuando en la vida real, el solicitante haya 

venido usando ininterrumpidamente, en su documentación 

oficial o privada un nombre distinto al que legalmente le 

corresponde y asi lo acredite de manera fehaciente y que 

sólo con el cambio de nombre, mediante la rectificación 

del acta de nacimiento, se haga posible su 

identificación. 

Como se observa, el cambio de nombre es de 

realización posible por vía jurisdiccional, no obstante 

no estar debidamente reglamentado por el Código Civil, 

para realizar la multicitada modificación, se hace 
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necesario aeguir un Procedimiento Ordinario civil, que en 

t6rminoa generales c~rendería las aiguientea etapaa: 

a) Toma del Aaunto. 

b)D~. 

c) Pruebaa. 

d) Desahogo de Pruebaa • 

e) Sentencia. 

f) Apelaci6n 

g) Amparo. 

Bn la 

didáctico 

expediente 

medida de lo posible, 

el presente capítulo, se 

de rectificación de 

y para 

hará 

nombre, 

hacer 

uso de 

para 

más 

un 

ir 

desglosando cada una de estas etapas, auxiliándose de la 

metodología jurídica pertinente. 

A) Tema del AllWltO. 

Esta es la etapa inicial, y previa al litigio, en la 

cual el abogado conoce los pox:menores de un problema de 

índole personal, en la cual el cliente solicita su apoyo 
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profe•ional a fin de poder iniciar con el procedimiento a 

travé• del cual se busca la rectificaci6n del nombre en 

el acta de nacimiento. 

Bl abogado solicita del cliente le brinde todos los 

elementos que le pei:tnitan conocer el porque de la 

rectificaci6n y el para qué de la misma. Recibe la 

información verbal, documental, testimonial y de 

cualquier otra índole que le po•ibilite la valoraci6n del 

caso y la pertinencia o no de iniciar un litigio, para 

ello, el abogado ha de tener siempre presente el aspecto 

ético de su profesión y en particular el aspecto ético de 

la toma del asunto, que en el artículo 6 del Código de la 

Barra Mexicana de Abogados establece: "Bl abogado tiene 

libertad para aceptar o rechazar los asuntos en que se 

solicite su patrocinio, sin necesidad de expresar los 

motivos de su resolución, salvo el caso de nombramiento 

de oficio en que la declinación debe ser justificada. Al 

resolver debe prescindir de su interés personal y cuidar 

que no influyan en su animo el monto pecuniario del 

negocio, ni el poder o la fortuna del adversario". Aquí, 

debe tomarse en cuenta que el adversario será siempre el 

Director del Registro civil que tenga a su cargo la 

oficina donde se inscribió el acta, por tanto será 

siempre un adversario con poder. [Bl abogado] no 

aceptará un asunto en el que haya de sostener tesis 
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contraria• a aua convicciones,. inclusiva lu politicas o 

laa religioaaa, y cuando no eaté de acuerdo con el 

cliente en foE9& de plantear.:lo o desenvolverlo, o en el 

caso da qua pudiera ••r menoscabada. su independencia por 

motivos de amistad, pareneeaco u otros. Bn auma, no 

del:>er' hacerse cargo de un asunto aino cuando tenga 

libertad moral para dirigirlo. Loa abogados que reciban 

una iguala, que presten servicios a virtud de un contrato 

de aervicioa excluaivoa o que ejerzan la profesión como 

funcionarios p<iblicoa, estar4n obligados en principio, a 

aceptar todos loa asuntos que ae le encomienden, de la 

clase CQlll>rendida en el contrato que hayan celebrado o en 

al cargo o empleo que deaempeften; pero deber4n excusarse 

de atender un asunto concreto cuando se encuentren en 

loa caaoa de prohibici6n del p4rrafo anterior. Si el 

cliente, patr6n o superior jer4rquico no admitiere la 

excusa y el abogado continuare, después de un serio 

examen, que ea fundada, deber! sostener enérgicamente la 

independencia que constituye un rasgo distintivo de la 

abogacia. • (75) 

Toda vez que el abogado ha decidido tomar el asunto, 

se inicia la preparaci6n del juicio, en ésta, ha de 

recabar toda la informaci6n que le sea posible a fin de 

(75) C6cligo .S. IUc:a .S. la Barra ..,.l.c:ana .S. Abogado•, 
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poder fundamentar convenientemente los aspectos que se 

someteran al litigio. Una vez reunidos los elementos, se 

pasa a la etapa siguiente que es la presentación de la 

demanda. 

•>~. 

Bata es la etapa inicial del Proceso Civil, llamada 

•t.,,_ .Kllpos1t1Y& (postulatoria, polEmica o introductoria) 

por ·1os tratadistas, entre ellos el maestro OValle 

Favela, caracterizada por que •en ella las partes exponen 

sus pretensiones ante el juez, así como los hechos y 

precep_tos jurídicos en que se basan. Beta etapa se 

concreta en los escritos de demanda y de contestación de 

la demanda, del actor y del demandado respectivamente. En 

esta etapa, el juzgador debe resol ver sobre la 

admisibilidad de la demanda y ordenar el emplazamiento de 

la parte demandada. Bn ella también se da oportunidad al 

dema.idado para que conteste la demanda• !761. Con esta 

etapa se inicia el Proceso Civil que, dicho sea de paso y 

sin pretender un estudio minucioso, esta regido por el 

Principio dispositivo, principio que lo rige de manera 

predominante, pero no absoluta y que en opinión de 

Véscovi le imprime determinadas características 

{76) José Ovalle Favela. Derecho •roce•al Ct.,11. 2•. Edic!On. Edit. 
Harla, M4§xico 1980. P4g. 35-36. 

o 



140 

"lllll>principioa•, como los siguientes: 

•1. El proceso debe comenzar por inJ.cJ.ativa de 

parte: El juez no puede, en materia civil, por sí mismo 

iniciar un proceso. Según un viejo aforismo, neme judex 

sine actore: donde no hay demandante no hay juez. •1 ao 

-iat• la acci6A de parta iDtereaada, DO pueda llabar 

proc:eao. 

2. El impulso del proceso queda confiado a la 

actividad de las partes. 

3. 

derecho 

Las partea tienen el poder 

materJ.al controvertJ.do, ya 

de disponer del 

sea en forma 

unilateral (A través del desistimiento de la acción, o 

mls exactamente, de la pretensión y del allanamiento) o 

en forma bilateral (Por medio de una transacción) . 

4. Las partes fijan el objeto del proceso (Thema 

decidendWll) a través de las afirmaciones contenidas en 

sus eacritos de demanda y contestación a la misma. El 

Juez no puede resolver m4a allá (ultra petita) o fuera 

(extra petita) de lo pedido por las partes. 

s. Las partes también fijan el objeto de la prueba 

(Thema probandwn} y, en consecuencia, la actividad 
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probatoria deba limitarse, por regla a los hechos 

d~•cu~idos por laa partes .. 

6. SOlo las parteB est4n legitimadas para impugnar 

las re•oluciones del juzgador y la revi•i6n de 6stas debe 

circunscrib~rse a los aspectos in¡iugnados por las partes. 

7. Por último, por regla general, la cosa juz11ada 

solo surte efectos entre las partes que han participado 

en el proceso•. 177) 

En lo referente al Inq>ulso del proceso opina OValle 

Favela que ha ido perdiendo vigencia en los procesos, 

terreno que ha ocupado la tendencia denominada de la 

publ.icización, del proceso, que ha enfatizado la necesidad 

de otorgar mayores poderes al juzgador para inipulsar el 

desarrollo técnico y formal del proceuo. De acuerdo con 

este tratadista, existen otros dos principios aplicables 

. al Proceso Civil, el principio de ilJUaldad de las partes 

en el proceso, que inq>lica la igualdad de oportunidades 

procesales para las partes 1 y el principio de 

contradicción que implica el deber del juzgador de no 

resolver la petición de alguna de las partes, sin otorgar 

(77) Enrique Véscovi. Derecho hoc•••l Ci•il. T.%, Montevideo, 
Ediciones Idea, 1974. P4g. 71-72. Citado Por José Ovalle Favela. 
Derecho Procesal Civil. 2•. Edición. Bdit. Harla. México 1980. PAg 
a 
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una oportunidad razonable a la contraparte para que 

exponga SUB propia& consideraciones &Óbre la procedencia 

o fundamentaci6n de tal petici6n. (7Bl 

Iniciando con el estudio del expediente, en relaci6n 

con la demanda y contestaci6n de la misma para iniciar el 

proceso, este consta de: 

J'Ortaú, que dice, al margen izquierdo superior, 

linea, SISCllSTAJIIA, en el margen derecho superior ll'llll. 

UP. Linea. Al centro Bscudo Nacional, rodeado de la 

leyenda: TllIBUSAL SUfDIOR DS .JUSTICIA DSL DISTRITO 

l'JIDsaAL-llSZICO-. Sobre él, en forma de semicírculo y en 

letras de mayor tamafto: PODD .JUDICIAL DSL lnJllJIO CClllllf. 

Bajo de él escudo y al Centro. Linea, PAJITIDO JUDICIAL; 

bajo éste JUZGADO, Linea, DS LO l'AllILIAJt. Al margen 

izquierdo y con líneas para llenado aparecen los 

siguientes aspectos, ACTOR, DlllUllDADO, JUICIO, CUADmo, 

DOllICILIO DSL ACTOR, DOMICILIO DSL DllllAIU>ADO. Abajo, en 

el margen izquierdo C.LIC., Linea, a la derecha C.LIC., 

Linea, y sobre dichas anotaciones, respectivamente, Juea, 

Secretario. Bajo lo anterior y al Centro, Agente del 

KiDiaterio Pllblico, Linea y bajo ésta C.LIC •. En el margen 

inferior derecho, en tres líneas subsecuentes: c-a6 

(78) José Ovalle Fa.vela. Op. Cit. Plfig. 11~12. 
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·el, L!nea, da, L!nea, d8 1t, Linea. CODCl\1)'6 e1, L.!nea, 

d8, L!nea, d8 lt, L!nea. ae r..._~i6 al ArdU.TO el, L.!nea, 

d8, L!nea, d8 1t, L!nea. (Ver ap6ndicel 

Dicha portada, como se expree6 antes se coloca sobre 

el documento de la demanda, al momento de integrar el 

expediente, enseguida trataré de expresar los contenidos 

generales que ha de contener. Bn d6nde aparece la palabra 

Secra~r!a, ha de colocarse la letra de la Secretaria que 

ha de conocer del asunto. Dónde aparece la palabra Jrua. 

llJlp. se colocar& el número que corresponda al expediente 

que ha de integrarse con la demanda presentada y con los 

demAs documentos aportados por las partes, as1 como por 

las diligencias judiciales realizadas. En la expresión 

Par~ido Judicial ha de colocarse el que corresponda, con 

respecto a la organización administrativa de los 

tribunales. Donde aparece la expresi6n .JUagado de 

lo Paailiar, se colocar& el número del juzgado en cual se 

realiza la promoci6n. Bn el apartado siguiente se 

·colocar& el nombre del actor, esto es, y de acuerdo con 

Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, "Bs la persona que 

actúa en el proceso, sea en su propio interés, o sea en 

el ajeno•. (79) 1 el nombre del d-dado, esto es "La 

(79) Rafael de Pina y Rafoel de Pina Vara. ·Op •• Cit. PAg. 55 
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Persona que ea demandada•(IOl; en donde aparece illaicio, ha 

de colocarse la expreai6n Ordi.nari.o CJ.vi.l, esto por que 

da acuerdo con lo establecido en la doctrina, ser&n 

juicios ordinarios, •Por la generalidad o especificidad 

de lOll ~itigioa:-••• cuando a trav6s de ellos se conoce de 

la general~dad de loa litigios, y especiales, cuando se 

establecen para determinado tipo de litigios .... Bn el 

CPCDP son ordinarios el Juicio Ordinario Civil y el 

Juicio Ordinario de Míniaia cuantía previsto en el título 

.especial de la justicia de paz•. 181); en el espacio de 

Cuadenlo, el juzgado hará la anotaci6n que corresponda a 

su propia administración. Bn lo relativo al dolú.oilio del 

actor y del deeenctado debe especificarse el lugar que se 

seftale para oír notificaciones. Los Datos restantes serán 

llenados con el nombra del juas qua conocer& del aauato, 

al nombre da su secretario. Bajo estos datos, aparece un 

espacio en el que el Kiniatario Pdblico podrá tomar 

conocimiento de. lo acaecido en el juicio y de manera 

concreta en este tipo .de juicio, pues, como se seftala en 

el articulo 53 del Código Civil, "Bl Ministerio Público, 

cuidará que las actuaciones e inscripciones que se hagan 

en las formas del Registro Civil sean conforme a la ley, 

pudiendo inspeccionarlas en cualquier época, asi como 

consignar a los jueces registradores que hubiesen 

(80) I-, PAg. 21J. 
(81) Jos@ Ovalle Favela. Op. Cit. P4g. 40 
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cometido delito en el ejercicio de su cargo, o dar aviso 

a la• autoridades administrativas de las faltas en que 

hubieran incurrido loa empleados•. La parte final de esta 

portada eer6 utilizada exclusivamente por el tribunal. 

Deepu6s de esta portada aparecer& el documento de 

a..aacta, definiendo a Asta como • (BlJ acto procesal -

verbal o escrito- ordinariamente inicial del proceso, en 

el que se plantea al juez una cuestión (o varias no 

compatibles entre sí) para que la resuelva, previos loa 

tr6mitea legalmente establecidos, dictando la sentencia 

que proceda, según lo alegado y probado, por prescripción 

expresa, derivada del orden natural de las cosas, la 

demanda debe presentarse ante juez competente (art. 143 

del CPCDP), fundando en caso contrario la formulación de 

la excepción de incompetencia del juez (Art. 35 CPCDF). 

Dada su calidad de acto formal, la demanda est.S 

sujeta a requisitos predeterminados. 

Bl Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal . (Art. 255) prescribe que en ella se expresar.Sn: 

l) Bl tribunal ante el que se promueve; 2) Bl nombre del 

actor y la casa que seftale para oír notificaciones; 3) Bl 

nombre del demandado y su domicilio; 4) Bl objeto u 
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objeto• que .ae recllllllell, con su• acce•orio•; 5) Loa 

hechos en 'J!1e el actor funde su petición, n11111er4ndolos y 

narr&ndololÍ suscintamente, con claridad y precisión, de 

tal ..uera que el demandado pueda preparar su 

contestación y defensa; 6) Loa fundamentos y la clase de. 

acción procurando citar loa precepto• legales o 

principios jurídicos aplicables; 7) Bl valor de lo 

d~ado, si de ello depende la competencia del 

juez•. 112> 

•La demanda ea el acto procesal por el cual una 

persona, que se constituye por el mismo en parte actora o 

d~dante, formula au pretenaióri ante el órgano 

jurisdiccional e inicia un proceso. 

De acuerdo con Couture, la demanda ea el acto 

proce••l introductivo de (la) instancia, por virtud del 

cual el actor somete su pretensión al juez, con las 

foXTilaa requeridas por la ley, pidiendo una sentencia 

favor~le_ a su interés. 

(821 Rafael de Pino y Rafael de Pina Vara. Op. cit. Pag. 212-213. 
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Pallares define la demanda como el acto procesal con 

el cual el actor inicia el ejercicio de la acción y 

promueve un juicio•. C&JJ 

De lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido por 

el articulo 255 del CPCDF, la demanda debe reunir loe 

siguientes requisitos: 

l. - Tribunal ante el que se promueve: La condición 

que debe recordarse aqui es que, toda demanda debe 

formularse ante juez competente (art. 143 CPCDF). Para 

precisar cual es el juez competente en el asunto que noe 

ocupa se hace necesario tomar como referencia el articulo 

24 del CPCDF que establece la naturaleza del acto en 

cuestión, esto es una acción de naturaleza civil, •Las 

acciones del estado civil tienen por objeto las 

cuestiones relativas al nacimiento, defunción ... o atacar 

el contenido de las COllst:uc1as del lt18f11&t:ro C1v11 ~a 

~· •• uulu o ract:1.t'1quu. Las decisiones ... " (Art. 24 

CPCDF) . Por otra parte, el articulo 58, Fracción II de la 

Ley .. Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero 

Común del Distrito Federal establece: " 58. - ... II. - Los 

jueces de lo familiar conocerán ... De los Juicios 

contenciosos relativos al matrimonio, a la ilicitud ... ; 

{83) Jose OValle Favela. Op. Cit. P4g. 50-51. 
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de los que tengan por objeto 90dt~l.t:at:l.oa•• o 

rect:l.~l.cacl.oa•• u l•• act:•• del regl.•t:ro cl.ril ... ". Por 

lo expresado en dichos artículos, se puede deducir que el 

juez competente para conocer de un Juicio de 

Rectificaci6n de acta de nacimiento es, precisamente, el 

Jue1: de lo l"11111iliar. sn el caso concreto que estudiamos 

el Juez que conoci6 del caso es el Juez de lo 

Familiar, tal y como aparece en el expediente respectivo 

(Ver apéndice) . 

2. - Nombre del actor y casa que se seifale para oír 

notificaciones:. Sobre el particular, debe aclararse que 

para que una persona pueda presentarse como parte actora 

o demandante debe tener capacidad procesal; esto es, la 

capacidad de participar de un juicio con pleno derecho. 

Las personas Físicas con capacidad procesal pueden, si 

as6 lo desean, comparecer a través de mandatarios 

judiciales o procuradores. Las Personas morales pueden 

hacerlo a través de sus representantes legales o 

apoderados . Cuando una persona comparece a través de un 

representante legal o convencional, los documentos de 

demanda deberán ser siempre acompafladoe por los 

documentos que acrediten la repreeentaci6n (Art. 95 

CPCDP) . 
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Bn relaci6n con la casa que se seflale para oír 

notificaciones, ésta deberá estar ubicada en el lugar del 

juicio. Cuando este requisito no sea cumplido, las 

notificaciones, aün las personales se harán a través del 

Boletín Judicial. (Art. 112 CPCDP). 

J. - Nombre del demandado y su domicilio: Bn esta 

parte, la ley contempla que el actor precise el nombre 

del· demandado y su domicilio, con el objeto de que se 

haga saber de la existencia de la demanda. En caso de que 

el actor omita señalar el domicilio del demandado, no se 

hará notificaci6n alguna hasta que la omisi6n se subsane. 

(Art. 112 CPCDF). Queda claro, por lo expresado en otros 

apartados de esta obra que, el demandado será el C. 

Director del Registro Civil, en su calidad de funcionario 

que tiene a su cargo la oficina donde se inscribió el 

acto. El c. Director del Registro Civil tendrá, en este 

caso, el Domicilio Social del registro Civil . 

.f. - Objeto u objetos que se reclamen con sus 

accesorios: La doctrina establece que el actor debe 

precisar lo que pretende: el dar, hacer o no hacer que 

requiere del demandado, así como el bien sobre el que 

recae la conducta pretendida. En el caso particular que 

tratamos, se requiere del c. Director del registro Civil, 

la Rectificación del Acta del Registro Civil, y el bien 
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aobre el que recae la conducta es sobre el nombre de la 

persona. 

s. - Hechos en que el actor tunde su petición: Bn 

este punto, es necesario primero seleccionar los hechos 

de modo tal que se precisen y se presenten de manera 

suscinta y clara s6lo aquellos que tienen relaci6n 

directa con el litigio y a través de los cuales se 

pretende justificar la pretensi6n. Los hechos deben 

numerarse, colocando un hecho por cada número, esto para 

que el· demandado pueda contestar la demanda en cada uno 

de los hechos CArt. 266 CPCDF) y para que el propio 

actor, al momento de presentar las pruebas pueda 

relacionarlos convenientemente (Art.291 CPCDF). 

6. - Fundamentos de derecho y clase de acción. En el 

escrito de demanda se deben citar los preceptos legales o 

los principios jurídicos aplicables, así como la clase de 

acción, establece el artículo 2• del CPCDF: "La acción 

procede en juicio, aún cuando no se exprese su nombre, 

con tal de que se determine con claridad la clase de 

prestación que se exija del demandado y el título o causa 

de su acción". Además de los Preceptos Legales aplicables 

tanto del Código Civil, como del Código de Procedimientos 

Civiles, se puede invocar la Jurisprudencia del Pleno y 

de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Haci6n y de loa Tribunales Colegiado• de ,Circuito, 

tranacribi6ndola y citando con precisión el lugar y la 

compilaci6n en que se inserte, as! como los precedentes 

en que ae base. 

7. - Valor de lo demandado, - Por regla, en materia 

civil, por su car&cter fundamentalmente patrimonial, debe 

considerarse ésta exigencia para determinar la 

competencia por cuant!a; en el caso que nos ocupa, no 

puede ni debe manifestarse el valor de lo demandado, 

dado que, el nombre no corresponde al derecho patrimonial 

en sentido estricto. 

AdemAs de los requisitos enunciado• por el artículo 

255 del CPCDF, algunos tratadistas proponen el 

cumplimiento de requisitos complementarios; entre ellos, 

Becerra Bautista seftala tres que, aunque no se exigen en 

forma explicita en el artículo arriba enunciado, se 

hallan impl!citos en el ordenamiento procesal, a saber: 

aJ Vfa Procesal: Indicación de la clase de juicio 

(ordinario, especial, de desahticio, hipotecario, 

ejecutivo, etc.) que se trata de iniciar con la demanda. 

Este requisito ya se vio cubierto por lo seftalado en el 

estudio de la portada del expediente motivo de análisis 

en el presente trabajo. 
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b) Puntos Petitorios: Son las peticiones que se 

hacen al juez en relaci6n con la admisi6n de la demanda y 
.o 
con el tr4mite que d!1>e seguirse ~rala continuaci6n.del 

juicio. Bate aspecto · ser' tratado en loa p&rrafos 

siguientes, sobre todo en lo referente a la estructura de 

la demanda. 

e) Protesto lo necesario: .Pinalmerite, lo escrito se 

cierra con 6ata expresi6n 'roteato Io aece•arto que 

implica la declaraci6n jurada de litigar de buena fe, 

equivalente al •juramento de mancuadra• espaftol. Bate 

aspecto, . como lo seftala el maestro OValle Pavela es de 

uso forense y bien puede suprimirse si la ocasi6n lo 

amerita. <Hl 

Una vez establecidos los requisitos que debe cubrir 

el documento de demanda es prudente aclarar cuál es la 

forma de presentarlos, esto es, que astructura ~~awal ha 

de llevar la d..aada y la relaci6n que ha de cuidarse con 

el escri.to en que aparecerá la sentencia emitida por 

parte del juez. 

En términos generales, pueden considerarse cuatro 

grandes partee: 

(84) José Becerra Bautista .. •1 Proc••o Civil u ••ico. Edit. 
Pornla. México, 1977. Pag. 43·44, citado por José Ovalle Favela. Op. 
Cit. P4g. SS 
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1.- Bl proemio.- contiene 

identificación del juicio, tribunal 

loa 

ante 

da toa 

el que 

de 

se 

promueve; nombre del actor y casa que seftale para o1r 

notificaciones; nombre del demandado y su domicilio; vía 

procesal en la que ae promueve; el objeto u objetos de 

reclamación y sus accesorios; el valor de lo demandado. 

2. - Los Hechos. - Contiene una narración suscinta de 

loa hechos con claridad y precisión, numer4ndolos y 

siguiendo un orden lógico. 

3. - Bl Derecho. - Bn donde se indican los preceptos 

legales o principios jurídicos que el promovente 

considera aplicables. 

4.- Los puntos petitorios o petitum.- Contiene de 

manera sintética las peticiones concretas que se hacen al 

juzgador en relación con la admisión de la demanda y del 

trámite que se propone para la prosecución del 

juicio. (Ver Apéndice) 

Bn relación con el paralelismo existente entre las 

partes de la demanda y los de la sentencia. De manera 

genérica se pueden distinguir en la sentencia cuatro 

partes: pre~ulo, resultados, considerandos y 

resolutivos; que de manera general y respectivamente 
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correaponderian a: Proemio, hechos, derecho y petitorios, 

en la 4-llda. Como lo establece Cipriano G6mez Lara en 

su curso de Teoría General del Proceso, el preilmbulo 

contiene loa dato• de identificación del juicio1 1011 

resultandos son el relato o la descripción del desarrollo 

concreto del juicio1 los considerandos contienen loa 

razonamientos jurídicos del tribunal, así como la 

valoración de la• pruebas; y en.los puntos resolutivos, o 

fallo, se precisa en forma concreta el sentido de la 

resolución. cas¡ 

Seftala Ovalle Pavela en su obra que, •son cuatro los 

doc-l:os qua sa deber! ma-.r·a la d-da• 

1. Los que fundan la demanda, entendiéndose por 
p 

tales todos aquellos documentos de los cuales emana el 

derecho que se invoca¡. por ejemplo, el titulo de 

propiedad cuando se trata de ejercitar la •acción 

reivindicatoria" o los títulos que traen ~parejada 

ejecución en los juicios ejecutivos, etc. (Arta. 96, 468, 

470. CPCOP) 

(85) Cipriano GOmez Lara. Taorla GeDeral del h'oce•o. Edit. UNAM, 
M6xico 1979. (2•. ed.) Pfig. 320-321 
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2. Loa que justi~ican la demanda y que ae refieren a 

loa hechos expuestos en ella. !Arte. 489, 674, 710, 799. 

CPCDP). 

3. Los que acreditan la personería jur!dica de quien 

cocnp~rece a nombre de otro, como representante legal o 

convencional. (Art. 95, numerales l' y 2' CPCDP). 

4. Las copias del escrito de demanda y documentos 

anexos, que servir4n para el emplazamiento del demandado, 

y que pueden ser en papel común, fotostAtica o cualquier 

otra, siempre que sea legible. CArts. 95 numerales 3 ', 

102 y 103 CPCDP) . "!86J 

Para efectos del juicio particular de que tratamos 

se hace necesario recurrir a diversas ejecutorias para 

justificar el aporte de pruebas documentales, en el 

supuesto de que no existe una legislación expresa sobre 

la Rectificación; entre ellas se pueden citar: La 

ejecutoria que aparece publicada en el informe del afta de 

1978, bajo el Número 123 de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación que dice: "Bn los juicios sobre 

rectificación de actas de lo Registro Civil para 

acreditar el cambio demandado debe ofrecerse no sólo la 

prueba de testigos, sino todas aquellas que puedan 

(86) José Ovalle Favela. Op. Cit. P4g. 55 
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demo•trar · •u . ju•tificación, como •on: pruebas 

documentales ptiblica•, y privadas, como actas de 

nacimiento, de matrimonio, de nacimiento de hijos, 

documentos 

pasaportes 

oficiales de 

migratorios, 

filiación de 

nombramientos, 

identidad, 

cargos 

honoríficos, distinciones relativas a intervención en 

actos o actividades pfil>Hcas, judiciales o 

admini•trativa•, o sobre anotaciones en registros 

p6blicos como actos significativos de la vida civil, 

artística y .social y adem&s debe llamarse a juicio no 

sólo al titular del Registro civil - que generalmente no 

ocurre al mismo- sino también a todas las personas a 

quienes pudiera modificar BU estado civil la 

rectificación demandada o afectar su interés jurídico". 

Bn el mismo informe de 1978, bajo el número 62, p. 54, la 

SCJN resolvió: "La confesión del demandado no es 

suficiente para probar la acción, porque los directores, 

oficiales o jueces del Registro Civil, carecen de interés 

directo en la controversia, y es el propio demandante 

quien tiene que justificar plenamente, con las pruebas 

aportadas, la necesidad y procedencia de la rectificación 

intentada, pruebas que deben ser diversas de la confesión 

expresa o tácita de la institución demandada." 

En el expediente que se somete a estudio, acompañan 

al documento de la demanda: Copia Certificada del Acta de 
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Nacimiento del Actor, Copia Certificada del Acta de 

Matrimonio del Actor, Copia Certificada del Acta de 

Nacimi~nto de los Hijos, Copia Simple del Pasaporte, 

Copia Simple del Registro Federal de Contribuyentes, 

Copia Simple de la Licencia de Manejo; que se constituyen 

en elementos probatorios de la identidad del 

promovente. (Ver Ap6ndice) 

Una vez que el actor ha presentado su demanda ante 

autoridad competente, 6sta última proceder4 a su an4lisis 

y dictar4 la resolución que considere adecuada, en uno de 

los tres sentidos que a continuación enuncio: Admisión de 

la demanda, Prevención o desechamienco. 

La adllt•t6n de la d ..... da implica la eficacia de la 

demanda que, acompaftado por los documentos y copias 

necesarias ha sido admitida por el juez, para que se 

pueda continuar el juicio normal, lo cual implica el 

emplazamiento del demandado. Bn otros t6rminos, implica 

la aceptación, por parte del juez, de la demanda que 

reúne los' requisitos legales seftalados en los p4rrafos 

anteriores. No debe confundirse la aceptación de la 

demanda, con la aceptación de las pretensiones como 

legitimas • verdaderas, pues el juzgador sólo ha resuelto 

sobre la admisibilidad y no sobre la fundamentación o 

eficiencia. 
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Otra resolución tomada por el juez, puede eer la de 

•.r....aci.sa, esto ee, el juez puede prevenir al demandante 

para que aclare, corrija o complete la d-ma cuando 

eeta sea oecura o irregular. Realizada la aclaración o 

corrección de acuerdo con loe art1culoe 95, 96 y 255 del 

CPCDF, el juez debe admitir la demanda. La prevención 

·hecha por el juez ha realizarse una sola vez · y 

·verbalmente, seftalando en concreto los defecto• de la 

demanda. 

Por último, el juez también puede desechar la 

demand4, cuando considere que no reúne los requisitos 

legales o que ti:ene defectos que no son factibles de 

correcc_ión. 

Toda vez que el juzgador ha decidido la admisión de 

la demanda, la prevención o el deeechamiento de la misma, 

el actor proceder& en consecuencia. Si se trata de una 

prevención, buscar& subsanar las deficiencias que haya 

presentado; en caso de deeechamiento buscar& loe 

elementos legales que ha su derecho convengan a fin de 

hacer valer lo que considere como su derecho; finalmente, 

si la demanda fue admitida, el actor esperara del juez el 

emplazamiento de la parte demandada. "La palabra 

emplazamiento se reserva generalmente para el acto 

procesal, ejecutado por el secretario actuario, en virtud 
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del cual el juzgador noti~ica al demandado de la 

existencia de una demanda en au contra y del auto que la 

admiti6, y le concede un plazo para que la conteste. Bn 

esto consiste el en¡ilazamiento del demandado, que, como 

puede observarse, consta de doa elementos: 

1. una noti~icaci6n, la cual hace saber al demandado 

que se ha presentado una demanda en su contra y que ésta 

ha sido admitida por el juez, y 

2. - Un emplazamiento en sentido estricto, el cual 

otorga al demandado un plazo para que conteste la 

demanda. 

Bl emplazamiento reviste una serie de singularidades 

que le dan forma y vida, en primer lugar, la notificación 

se debe hacer personalmente, salvo el caso en el que el 

demandado sea persona incierta o cuyo domicilio se 

ignora, en cuyo caso se procede la notificación por 

edictos. Bn caso de que en la primera búsqueda no se 

encuentre al demandado en su domicilio, el actuario le 

debe dejar citatorio para hora fija h.ibil dentro de un 

plazo comprendido entre las seis y las veinticuatro horas 

siguientes; sólo en el supuesto de que no se encuentre al 

demandado en su domicilio en esta segunda búsqueda, se le 

har.i emplazamiento por cédula. 
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La cédula ea un documento en el cual ae deben hacer 

constar la techa y la hora en que ae entregue, el nombre 

y el apellido del promovente, el juez o tribunal que 

manda practicar la diligencia, la resolución _que se 

ordena notificar, así como el nombre y apellido de la 

persona a quien se entrega. Bate documento se debe 

entregar a los parientes, empleados o dom6sticos del 

demandado o cualquier otra persona que viva en el 

domicilio seftalado, después de que el notificador se haya 

cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona que 

debe ser notificada. Se exige que en todo caso, el 

notificador exponga los medios por los cuales se haya 

cerciorado de que ese es el domicilio del demandado. 

Junto eón la cédula, se debe entregar una copia simple de 

la demanda, debidamente cotejada y sellada, más, en su 

caso, copias _simples de los documentos que el actor haya 

acompaftado a la demanda. ·(Arte. 116, 117 y 118 CPCDF)" 

(87) 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 259 

del CPCDF, son efectos del emplazamiento: 

" I. - Prevenir el juicio en favor del juez que lo 

hace; 

(87) %-. P4g. 59 
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II.- Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el 

juez que lo emplazó siendo competente al tiempo de la 

citación, aunque después deje de serlo con relación al 

demandado por que éste cambie de domicilio, o por otro 

motivo legal; 

III.- Obligar al demandado a contestar ante el juez 

que lo emplazó, salvo siempre el derecho de provocar. la 

incompetencia; 

IV. - Producir todas las consecuencias de la 

~interpelación judicial, si por otros medios no se hubiese 

constituido ya en mora el obligado; 

V. - Originar el interés legal en las obligaciones 

pecuniarias sin causa de réditos•. 

En el caso que nos ocupa, se dio entrada a la 

demanda 'por parte del juzgador, por tanto se ordenó 

formar el expediente y registrarse en el Libro de 

Gobierno; en el mismo documento, el juzgador ordena se 

emplace al demandado, concediéndole un plazo de 9 d!as 

para que produzca su contestación, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 255, 256 y demás relativos 

del CPCDF; así mismo se le apercibe en el sentido de que, 

con fundamento en el articulo 271 del Código Adjetivo de 
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la materia, de no contestar la demanda en tiempo y forma, 

se tendra por contestada en sentido negativo y se seguirá 

el juicio en rebeldía, sin que medie petición de parte y 

ae procedera de acuerdo con lo prescrito por los 

artículos 272-A a 272-F, observándose las disposiciones 

del título noveno; en el mismo auto, el juzgador, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 637 del CPCDF 

apercibe! al demandado en el sentido de que una vez 

iniciado el juicio en rebeldía, las resoluciones 

derivadas del pleito y las citaciones correspondientes, 

se notificarán por el Boletín Judicial, salvo los casos 

en que otra cosa se prevenga. (Ver Apéndice) 

Realizado el emplazamiento, se da conocimiento a la 

Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, los 

notif icadores deberán practicar las notificaciones dentro 

de los tres días siguientes al día en que reciban el 

expediente o a las actuaciones correspondientes, salvo 

que el juez o la ley dispusieran otra cosa. Las 

notificaciones se harán personalmente, por Cédula, por el 

Boletín Judicial, en los términos de los artículos 123 y 

125, por edictos, por correo y por telégrafo. (Arta. 110 

y 111 CPCDF) . La Notificación se hará en los términos que 

la ley dispone, citados en este mismo apartado en 

párrafos anteriores. 
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Toda vez que ha sido notificado, el demandado puede 

asWl~r diferentes actitudes, aunque de manera general 

pued,en agruparse en doa:_ contestar o no. contestar la 

demanda. Queda claro, en t6rmino11 de lo expuesto por 

OValle Pavela que, la contestaci6n de la demanda no es 

una obligaci6n para el demandado sino una carga procesal, 

pues no ae trata de un vínculo jurídico en el que una de 

las partea pueda exigir de la otra un hacer o un no 

hacer, sino de un imperativo de propio interés; esto es, 

ai el demandado no contesta a la demanda no se hace 

a.creador a una aanci6n por incumplimiento de una 

obligaci6n, sino que, se coloca a sí mismo en una 

posici6n desfavorable con respecto al juicio. Por el 

'contrario, si el demandado decide contestar la demanda, 

estará haciendo valér BU derecho procesal de defenderse, 

el cual implica varias actitudes, a saber: 

Allanamiento: Que implica aceptar las 

pretensiones del actor. 

2. Confesión: Reconocer que los hechos afirmador por 

el actor en la demanda son ciertos. 

3. Reconocimiento: Admitir el fundamento jurídico de 

la pretensi6n del demandante. 
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4. Denuncia: Pedir que el proce•o •e haga del 

conocimiento de alguna otra persona, para que tambi6n se 

le d6 la oportunidad de defender el derecho controvertido 

y para que, en todo caso, la aentencia que •e llegue a 

dictar en tal proceso también se le pueda aplicar. 

s. Negación de los Hechos: Negar que los hechos 

afirmados por el actor, en su demanda, sean ciertos o 

decir que loa ignora por no ser propios. 

6. Negación del Derecho: Negar que el demandante 

tenga derecho a las prestaciones que reclama en su 

demanda. 

7. Excepciones Procesales: Oponerse al proceso mismo 

aduciendo la ausencia o.el incumplimiento de presupuestos 

procesales. 

e. Excepciones Sustanciales: Oponerse al 

reconocimiento por parte del juez, de los derechos 

a~gados por la parte actora, afirmando, en contra de las 

afirmaciones de ésta, la existencia de hechos extintivos, 

modificativos o impeditivos de la relación jurídica 

invocada por el demandante. 
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9. Reconver•idn o contr•d-da: Formular nuevas 

pretensiones en contra de la parte actora, aprovechando 

la relaci6n procesal que ya se ha establecido. 

De estas actitudes, por parte del demandado, es 

prudente aclarar que, con excepci6n del allanamiento, 

todas implican alg(\n grado de resistencia y , en el caso 

del listado anterior, dicha resistencia va de menor a 

_mayor. Por otra parte, del número 4 al 9, las actitudes 

sellaladae no son enteramente excluyentes entre sí dado 

que, en algún momento, pueden' concurrir dos o más de 

ellas en la contestación de la demanda. Asimismo, las 

actitudes seftaladas del número l al 3 y 5 y 6, pueden ser 

totales o parciales, en el caso de que las actitudes.sean 

parciales, la concurrencia con otras es más frecuente. 

Finalmente, la actitud de no contestar la demanda, 

de no participar en el proceso, se denomina rebeldia o 

contumacia, e implica, como ya se expreso antes "[la] 

posición en que se coloca el demandado que emplazado en 

legal foxma no comparece a contestar la demanda, o que, 

después de liberarse de esta carga deja de actuar•,188) 

Para que el Juez pueda hacer la declaración de que 

el demandado ha incurrido o asumido una actitud de 

(88) Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara. Op. Cit. P4g. 411 
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rebeldía, debe verificar que ha transcurrido el plazo 

rijado en el emplazamiento sin que el demandado haya 

contestado la demanda, examinar escrupulosamente y bajo 

su m.ta estricta responsabilidad si las citaciones y 

notificaciones precedentes est4n hechas al demandado en 

la forma legal •.. Bn caso de que encuentre que el 

emplazamiento no se hizo correctamente, ordenará su 

reposición e impondrá una corrección disciplinaria al 

actuario cuando aparezca responsable ... (Art. 271, 

párrafos primero al tercero, CPCDPl. 

La declaración de rebeldía produce las siguientes 

consecuencias: 

l. Que todas las notificaciones posteriores al 

demandado, aún las de carácter personal, se hagan a 

través del Boletín Judicial. (Arta. 637 y 639) 

2. Se produce la Confesión Picta, esto es, se 

presumirán confesados los hechos de la demanda que se 

deja de contestar, excepto en los casos en que las 

demandas afecten las relaciones familiares o el estado 

civil de las personas, pues entonces la demanda se tendrá 

por contestada en sentido negativo. (art. 271) 

3. Se inicia el periodo de ofrecimiento de pruebas. 
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4. Si la parte actora lo solicita, puede decretarse 

la retenci6n de bienes muebles o el enmargo de inmuebles 

propi8dad del demandado, en cuanto se estime necesario 

para asegurar lo que aea objeto de juicio. 

Bn el expediente motivo de an!lisis, el Director del 

~egistro Civil del Distrito Federal no conteat6 la 

demanda, razón por la cual se realiz6 el •acuse de 

rebeld.!11• esto ea, la petición para que ae haga la 

declafaci6n de Rebeld.!a, con laa caracteríaticaa y 

supuestos ya enunciados. Bate acuse de rebeld.!a, es decir 

la petición de parte actora para que se declare la 

rebeldía ya no es necesario en virtud de que, a partir de 

la reforma de 1973 al artículo 271, la declaración de 

rebeldía se har! "sin que medie petición de parte"; 

aunque en la pr!ctica procesal la costumbre de acusar la 

rebeld1a, ha subsistido. Bata petición no prosperó en 

virtud de que el acuse de rebeld1a se promovió cuando aún 

no concluía el término legal para la contestación de la 

demanda, según consta en autos. (Ver Apéndice) . 

Posteriormente se promovió el acuse de rebeldía y 

procedió por cumplir con todos los presupuestos legales 

est'lblecidos en el artículo 271 del CPCDF, según consta 

en autos. Bn éste último, además de la declaración de 

rebeldía, se establece que de acuerdo con el artículo 637 

del Código en cita, las subsecuentes notificaciones, aún 
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l.a• de car6cter personal se har6n a trav6s del Boletín 

JUdicial ; del mismo modo se establece el periodo de 

ofrecimiento de pruebas y el término legal de diez días 

para tal efecto. (Ver Apéndice) 

C) •ruebas. 

Toda vez que el juez ha resuelto sobre la aceptación 

de la demanda y la contrademanda, en su caso, se puede 

pasar a la etapa probatoria o de pruebas; para ello, en 

primer término se debe dar apertura a el ofrecimiento de 

pruebas, punto neudlgico de todo proceso. Se entiende 

por Prueba, "[la] actividad procesal encaminada a la 

demostración de la existencia de un hecho o acto o de su 

inexistencia• (09) • "La palabra prueba se emplea para 

designar los medios de prueba, es decir, los instrumentos 

con los que se pretende lograr el cercioramiento del 

juzgado~ acerca de los hechos discutidos en el proceso. 

Así se habla de ofrecer las pruebas, de la prueba 

confesional, de la prueba testimonial, etc. También se 

utiliza la palabra prueba para referirse a la actividad 

tendiente a lograr ese cercioramiento, independientemente 

de que éste se logre o no. Aquí, con la palabra prueba se 

designa a la actividad probatoria, como cuando por 

(09) %cl8a. P6g. 404 
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ejemplo, se dice que al •actor incumbe probar loa hechos 

• constitutivos de su acci6n", para indicar que a él le 

corresponde suministrar los medios de prueba sobre los 

hechos en los que afirma basar su pretensi6n. Por último, 

.con ia palabra prueba se hace referencia al resultado 

positivo obtenido con la actividad probatoria. De esta 

manera se afirma que alguien ha probado, cuando ha 

logrado 

Aqu1, 

efectivamente el cercioramiento del juzgador. 

prueba es demostración, verificaci6n. Bate 

significado se puede ejemplificar con la acuftada frase de 

las sentencias tradicionales que reza: "El actor prob6 su 

acción." !901 

De alguna manera, se puede concluir que la prueba es 

el cercioramiento del juzgador acerca de los hechos 

necesarios para que pueda resolver el conflicto sometido 

a proceso; de ello se desprende que el objeto de la 

prueba (thema probandum) deben ser los hechos. De acuerdo 

con la doctrina, el artículo 284 del CPCDF establece que 

s6lo los hechos están sujetos a prueba, el derecho 

requerirá probarse s6lo cuando se trate de leyes 

extranjeras o en usos, costumbre o jurisprudencia. 

(901 José Ovalle Fovela. Op. Cit. P!g. 101 
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Por otra parte, el oJ:>jeto de la prueba lo 

constituyen justamente loa hechos afirmados por las 

partea y corresponde a ellas la obligaci6n de probarlas, 

eato ea, la carga de la prueba. De los hechos afirmados, 

a6lo requieren prueba los hechos que sean a la vez, 

discutidos y discutibles (en términos usados por el 

maestro Alcal4-Zamora) ; por tanto, quedan excluidos de 

prueba los hechos confesados, los que tengan en su favor 

una presunci6n legal, los irrelevantes y los imposibles. 

Usualmente, la doctrina se refiere a los medios de 

prueba como "(Las] fuentes de d6nde el juez deriva las 

razones que producen, mediata o inmediatamente su 

convicci6n sobre la existencia o inexistencia de los 

hechos o actos que constituyen el objeto de la 

prueban.C91J O bien, como los "instrumentos con los cuales 

se preténde lograr el cercioramiento del juzgador sobre 

los hechos objeto de prueba. Estos objetos pueden 

consistir en objetos materiales (documentos, 

fotografías), o ser conductas humanas realizadas bajo 

ciertas condiciones (Declaraciones de testigos, 

dictámenes periciales, inspecciones judiciales, etc.) 11 (92) 

(91) Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara. Op. Cit. Pág. 351 
(92) Joal! 01falle Favela. Op. Cit. P4g. 120 
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Son medios de prueba, de acuerdo con el CPCDP: 1. La 

confesión; 2. Los documentos públicos y privados; 3. Los 

dictAmenes periciales; 4. Bl reconocimiento o inspección 

judicial; s. Bl testimonio de terceros; 6. Las 

fotografías, copias fotostáticas, registros 

dactiloscópicos y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia; 7. La 

fama Pública; 8. Las presunciones; 9. Los demás medios 

que produzcan presunción en el juzgador. 

l. Confesión: Es la declaración vinculativa de 

parte, la cual contiene la admisión de que determinados 

hechos propios son ciertos. (Es vinculativa pues 

generalmente contiene un reconocimiento de hechos de 

consecuencias 

confesante) . 

jurídicas desfavorables para el 

2. Documentos públicos y privados: Se refiere a los 

documentos literales o instrumentales, es decir, 

documentos escritos, en sentido estricto, en 

contraposición con los documentos técnicos regulados por 

los artículos 373 al 375 del CPCDF. A los documentos 

literales o instrumentales se les clasifica en públicos y 

privados. Son documentos públicos los expedidos por 

funcionarios públicos en el desempefto de sus atribuciones 

o por profesionales dotados de fe pública (notarios, 
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corredores públicos). Los documentos privados, por 

exclusi6n, son los expedidos por personas que no tienen 

ese· carácter. 

3. Dictamen Pericial: Es el juicio emitido por 

personas que cuentan con una preparaci6n especializada en 

alguna ciencia, técnica o arte, con el objeto de 

esclarecer algún o algunos de los hechos materiales de la 

controversia. Los peritos deben tener título si su 

profesión está legalmente reglamentada. Pueden ser sólo 

prácticos o npersonas entendidas", cuando su preparación 

no esté reglamentada legalmente o, estándola, no haya 

peritos en el lugar (Art. 291 CPCDF) . 

.f. Inspección Judicial: El examen sensorial directo 

.realizado por el juez en personas u objetos relacionados 

con la controversia. Se considera que este medio de 

prueba hará prueba plena cuando se haya practicado en 

objetos que no requieran conocimientos específicos o 

científicos. 

s. Testimonio de Terceros: Es la declaración 

procesal de un tercero ajeno a la controversia, acerca de 

hechos que a ésta conciernan. Devis Echandía lo define 

como "un medio de prueba consistente en la declaración 

representativa que una persona, la cual no es parte en el 
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proceso que se aduce, hace a un juez, con fines 

procesales, sobre lo que sabe de un hecho de cualquier 

naturaleza. El testigo puede ser directo, también llamado 

de presencia, de vista o de visu, cuando ha tenido 

conocimiento inmediato del hecho; o bien, indirecto, de 

referencia, de oidas o de auditu si su conocimiento del 

hecho proviene de informaciones proporcionadas por otras 

personas, tomando en cuanta su nexo con el hecho; tomando 

en cuenta la función que desempe!la, los testigos pueden 

ser narradores, cuando comparecen a declarar en juicio 

sobre hechos controvertidos, los testigos describen o 

narran los hechos sobre los que son interrogados. Son 

inatrumentales cuando su presencia es exigida para la 

validez de un determinado acto jurídico. Finalmente, por 

el contenido de la declaración, los testigos pueden ser 

contradictorios 

(Concordantes), 

declaración. 

(discordantes), 

según haya o no 

o contestes 

discrepancia en su 

6. Las fotografías, copias fotostáticas, registros 

dac:.=.loscópicos y, en general, codos aquellos elementos 

aporcados por los descubrimientos de la ciencia: Este 

medio de prueba es, en realidad una prueba documental 

técnica, esto es, cuando la representación no se hace a 

través de la escritura. 
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1. La Faaui PrlblJca: B•, en realidad una modalidad de 

la prueba testimonial y conaiste en la declaración que 

formulan determinadas personas que la ley considera como 

fidedignas, sobre opiniones o creencias que han sido 

coqiartidas por una cierta comunidad social, las cuales 

conciernen a los hechos controvertidos. Se trata no de un 

testimonio sobre hechos percibidos directamente, sino 

sobre opiniones o creencias relativas a hechos. 

Bl artículo 376 del CPCDP seftala las condiciones que 

debe reunir la fama pública, para que sea admitida como 

prueba: 

I.- Que se refiera a la época anterior al 

priñcipio del juicio. 

II . - Que tenga origen en personas directamente 

determinadas que sean o hayan sido conocidas, honradas, 

fidedignas y que no hayan tenido ni tengan interés alguno 

en el negocio de que se trate. 

III. - Que sea uniforme, constante y aceptada 

por la generalidad de la población donde se supone 

acontecido el suceso de que se trate. 

IV. - Que no tenga 

preocupaciones religiosas o 

por fundamento 

populares, ni 

las 

las 
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exageraciones de . lo• partidos 

tradición nacional, o algunos 

indirectamente, la comprueben. 

políticos, sino una 

hechos que, aunque 

B. Las Presunciones: Bs una operaci6n lógica 

mediante la cual, partiendo de un hecho conocido, se 

llega a la aceptación como existente, de otro desconocido 

e incierto. 

Bl artículo 379 del CPCDP seflala como presunción a 

"la consecuencia-que la ley o el juez deducen de un hecho 

conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: la 

primera se llama legal y la segunda humana•. De ello se 

desprende entonces que, las presunciones pueden ser 

legales o humanas según sean deducidas de la ley o las 

haga el propio juzgador. Las presunciones legales pueden 

ser relativas (iuris tantum) o absolutas, según admitan o 

no prueba en contrario, respectivamente.•1931 

Como se explico en los párrafos anteriores, los 

medios de prueba son los instrumentos a través de los 

cuales las partes pueden hacer que el juzgador se 

cerciore de la veracidad de los hechos enunciados y del 

derecho invocado. Usualmente, la presentación u 

ofrecimiento, el desahogo y la valoración de las pruebas 

(93) %-. P4gs. 120 ·145. 
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se desarrolla dentro de lo que los tratadistas dellOlllinan 

•.rocscU91eal:o Jt.ro.bel:o.r.to, esto es, el conjunto de actos 

procesales a través de loa cuales se desarrolla la etapa 

prot>atoria. B4sicamente, los actos procesales que lo 

constituyen son S, a saber: 

•1¡ Bl ofrecimiento o proposición de las pruebas por 

las partes. 

2) La Admisión o el rechazo, por parte del juzgador 

de los medios de prueba. 

3) La Preparación de las Pruebas admitidas. 

4) Bl desahogo, la ejecución o recepción de los 

medios' de prueba que hayan sido ofrecidos, admitidos y 

preparados. 

S) La apreciación, valoración o valuación de las 

pruebas practicadas que debe ser expresada y motivada en 

la parte de la sentencia denominada "Considerandos•.• (94J 

Bl oErecimiento de pruebas debe celebrarse durante 

el plazo concedido para tal fin, 10 días, que empieza a 

correr a partir de la notificación del auto que tuvo por 

(94) :r-. P4g. 110 
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conteatada la d-411 o la reconvención o bien, con la 

declaraci~n de rebeldía. (Arta. 290 y 271). 

Bxiaten reglas específicas para el ofrecimiento de 

1011 medi.011 de prueba en particular, por el momento por no 

aer objeto de este trabajo no eapecificar6 cada una de 

esas particularidades, aún cuando ai cabe destacar que 

por regla general loa medios de prueba deben ser 

ofrecidos durante este período, excepto los documentos 

que hayan acompaftado a la demanda o a la contestación que 

no requieren ser ofrecidos de nueva cuenta y a la prueba 

confesional que puede ofrecerse hasta antes de la 

audiencia, claro est4 que esto siempre y cuando se 

ofrezca con la debida oportunidad, que permita la 

preparación de la misma. (Arta. 290 y 308 

respectivamente) . 

La Admisión de pruebas debe realizarse, de acuerdo 

con el artículo 298 al día siguiente en que termine el 

periodo de ofrecimiento de pruebas, esto a través de la 

resolución que dicte el juez, en el cual determine las 

pruebas que se admiten sobre cada hecho. 

Bn la práctica, el juez primero dicta resoluciones 

en las q\le s6lo tiene por ofrecidas las pruebas, en 

respuesta a los escritos de ofrecimiento de pruebas por 
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cada una de las partee. Posterior111eilte, a petición de 

parte o de amba• el juez reauelve sobre la admisión de 

las prueba• ofrecidas y seftala el día y la hora para la 

celebración de la audiencia de pruem.s y alegatos, la 

cual debe llevarse a cabo, por regla, dentro de los 

treinta días siguientes a la admisión. (art. 299) Bste 

plazo se an¡>lia a 60 si esta debe practicarse fuera del 

Distrito Federal y a 90 si es fuera del país. 

Bn lo que respecta a la Preparación de las Pruebas, 

el artículo 385 seí'lala que estas deben ser preparadas 

antes de la audiencia para que puedan recibirse. Bl 

maestro OValle Favela seí'lala como medidas de preparación: 

1) Citar a las partes a absolver posiciones bajo el 

apercibimiento de ser declarados confesos en caso de que 

no asistan; 2) Citar a los testigos y peritos bajo el 

apercibimiento de multa o de ser conducidos por la 

policía, a no ser que la parte que los ofreció se haya 

comprometido a presentarlos en la audiencia; 3) Conceder 

todas las facilidades necesarias a los peritos para el 

examen de los objetos, documentos, lugares o personas 

'para que rindan su dictamen al momento de la audiencia; 

4) .Enviar los exhortos correspondientes para la práctica 

de las pruebas, como la inspección judicial y la 

testimonial, que en su caso, tengan que realizarse fuera 

del Distrito Federal, y 5) Ordenar traer copias, 
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·doc-cos, libros, y dl!lds instrumentos o~recidos por 

las parces. 

Bn la ejecución, como momento procesal continuador 

dsl procedimiento probatorio se seflala que, de acuerdo 

con el articulo 299, • Bl juez, al admitir las pruebas 

ofrecidas procederA a la recepción y desahogo de ellas en 

forina oral . La recepción de las pruebas se hará en una 

audiencia a la que se citará a las partes en el auto de 

admisión, seflalAndose al efecto el d1a y la hora teniendo 

en consideración el tiempo para su preparación. Deberá 

citarse para esta audiencia dentro de los treinta d1as 

siguientes a la admisión. 

La audiencia se celebrará con las pruebas.que estén 

preparadas, dejándose a salvo el derecho de que se 

designe nuevo d1a y hora para recibir las pendientes, y 

para el efecto se seflalará la fecha para su continuación 

la que tendrá verificativ.o dentro de los quince d1as 

siguientes. Bn este caso no hay que seguir el orden 

establecido para la recepción de las pruebas." 

Constituido el tribunal en audiencia pública el dia 

y la hora seflalados al efecto, serán llamadas por el 

secretario los litigantes, peritos, testigos y demas 

personas que deban intervenir y se determinará quiénes 
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pueden permanecer en el sal6n, quiénes en lugar separado 

para ser introducidos en su oportunidad, y quiénes deben 

ser inmediata11111nte cit~doa o traídos para que concurran a 

la diligencia si no ae hallaren presentes. La audiencia 

se celebrara concurran o no las partes y estén o no 

presentes loa testigos y peritos y loa abogados. (Art. 

387). 

Bl Secretario o relator que el juez designare, 

refería oralmente la demanda y la contestaci6n. A 

continuaci6n, se procederá a la recepci6n de las pruebas, 

en el orden fijado. La's que no hayan sido preparadas se 

dejar4n pendientes para la continuaci6n de la audiencia. 

(art. 388) 

De esta audiencia, en la que también se fo;rmulan los 

alegatos (art. 393) , el secretario debe levantar acta 

circunstanciada (art. 397). 

Bl juzgador se encuentra facultado para dirigir los 

debates previniendo a las partes se concreten 

exclusivamente a los puntos controvertidos, evitando 

·disgregaciones. Debe procurar la continuaci6n del 

procedimiento, evitando que la audiencia se interrumpa o 

suspenda y respetar la igualdad entre las partes. La 

audiencia debe ser pública, salvo los casos de divorcio, 
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nulidad de matrimonio y •lo• demA• que a j1.1icio del 

tribunal convengan que aean secretas• (Arta. 395 y 398). 

Finalmente, la Apreciacidn o Valoración de las 

pruebas, entendida como la operación que realiza el 

juzgador con el objeto de determinar la fuerza probatoria 

de cada uno de loa medio11 practicados en el proceso, 

permite que el juzgador tome una decisión con respecto al 

negocio sometido a litigio, esta operación la exterioriza 

el juez en la sentencia, en la parte denominada 

•considerandos•. 

Para desarrollar esta parte de su trabajo, el 

juzgador puede echar mano de alguno de loa siguientes 

sistemas: 

1. - El legal o tasado. Este sistema implica el que 

el juzgador deba sujetarse estrictamente a los valores o 

tasas establecidos de manera aprioristica en la ley para 

cada uno de los medios de prueba; en este sistema el 

juzgador se limita a revisar si las pruebas se 

practicaron respetando las exigencias legales y a 

reconocerles el valor que en cada caso la ley seftale. 

2. - La libre apreciación razonada. De acuerdo con 

aste sistema el juez está en libertad de apreciar el 
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valor da cada uno de loa medios de prueba de acuerdo con 

au propio criterio, pero ajustAndoae en todo caso a 

reglas de coherencia 16gica y expresando en forma 

razonaiSa loa motivos de su valoraci6n. 

l•- Sistema llixto. Bn cOlllbinaci6n de loa anteriores, 

el juzgador sigue determinadas reglas de apreciaci6n para 

algunas pruebas y otras las confía a la libre apreciaci6n 

razonada. 

Bl CPCDF adopta el sistema mixto, por una parte, a 

algunos medios de prueba (Confesión judicial, documentos 

literales, inspección judicial y presunciones legales) 

les· otorga un valor tasado legalmente (Sistema de prueba 

legal o tasada); en tanto, por otra parte, a otros medios 

de prueba (Dict4menes periciales, documentos técnicos, 

testimonios y presunciones humanas) loa confía a la libre 

apreciaci6n razonada o sana crítica del juzgador.•(95) 

El apartado motivo de estudio pretendió desarrollar, 

a grandeé rasgos, el Procedimiento Probatorio con todo lo 

que_ ello implica y con las deficiencias propias de un 

trabajo que no hace un estudio demasiado exhaustivo, por 

el contrario los contenidos son muy generales y se les 

cita con el propósito exclusivo de servir como eje de 

(95) Idea. P4gs. 100·114 0 144-US. 
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an&liaia del expediente que ae pretende conocer y 

analizar. Bl expediente citado contiene, en primer 

t6rmino el documento en que la parte actora ofrece las 

pruebas, en 61, como se cit6 en otro momento ae ofrecen 

los medios que la ley considera como ideales en estos 

casos, esto ea documentales públicas y privadas, 

testimonial, instrumental de actuaciones y presuncional 

legal y humana, concepto& que ya han sido deaarrolladoa 

en el texto que apoya eata disertaci6n. Posterior a este 

momento, ·1a autoridad expide el auto en el que se asienta 

el ofrecimiento de los medios de prueba por la parte 

actora. Pasado el plazo establecido por la ley para el 

ofrecimiento de pruebas, la parte actora solicita el 

acuse de rebeldía de la parte demandada en virtud de no 

haber ofrecido pruebas; esta última situación puede no 

ser necesaria ni está regulada por la ley, sin embargo, 

en ténninos prácticos hace que la autoridad ae cifta a los 

términos y plazos fijados por la misma ley dado que, una 

vez que se le solicita el acuse debe proseguir con el 

procedimiento sin esperar la respuesta del demandado o 

detenerse por la inactividad de la parte actora. Toda vez 

que el juzgador declara la rebeldía a través del auto 

respectivo, se está en condiciones de continuar con el 

procedimiento, para tal efecto el juzgador emite un nuevo 

auto en el que se notifica al actor de la admisión de las 
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pruellaa ofrecida•, al mismo tiempo se le apercibe para 

que pre¡Mre con toda oportunidad el desahogo de las 

pruebas, aeflalando el día y hora para la celebración de 

la audiencia de ley.(Ver ap6ndice). 

Toda vez que se desarrolló el apartado 

correspondiente a prueba• y el Procedimiento Probatorio y 

donde de una u otra manera, por necesidad didáctica, se 

abordó el tema de la ejecución, práctica o desahogo de 

pruebas; procederé a precisar de manera más específica 

los procedimientos a través de los cuáles los medios de 

prueba son presentados ante el juzgador. 

1. - Conresi6n. Previo al desahogo de este· tipo de 

prueba, y para hacerlo más claro en términos didácticos, 

debe explicarse que, al momento del ofrecimiento de las 

pruebas o en cualquier otro momento antes de la 

audiencia, el oferente debe presentar un pliego de 

posiciones (Generalmente un sobre cerrado en el cual se 

expresan cada una de las preguntas o posiciones que 

deberá contestar o absolver el confesante) . Por otra 

parte, ea' necesario precisar que, de acuerdo con lo 

estipulado por el artículo 309, el que debe absolver 

posiciones será citado pers·onalmente, a más tardar el día 
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illlterior seftalado para la audiencia, bajo apercibimiento 

de que si dejare de comparecer sin motivo justificado, 

ser6 tenido por confeso. 

La ejecuci6n como tal debe realizarse por la parte 

absolvente ente el juez competente, en respuesta a las 

posiciones que la contraparte articule. La absoluci6n de 

posiciones, en términos del artículo 310, debe ser hecha 

por la parte material personalmente, cuando así lo exija 

quien lo articula o cuando el apoderado ignore loe 

hechos. Fuera de estos dos casos, el procurador que tenga 

poder especial o general con cl6usula para este objeto 

podrá absolver posiciones. 

Antes del desahogo del interrogatorio, el juez debe 

tomar la protesta de decir verdad al absolvente y ordenar 

que se asienten en el acta los datos de éste. (Art. 319). 

El sobre cerrado en que se contiene el pliego de 

posiciones debe ser abierto por el juez en la audiencia, 

debe calificarlas y aprobarlas si reúnen los requisitos 

estipulado¿ en los articules 311 y 312, a saber: 

a) Que se refieran a los hechos que son objeto de 

prueba. 

b) Que se articulen en términos precisos y claros. 
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c) Que contengan, cada una, un a6lo hecho propio de 

la parte ab•olvente, adn cuando en hecho• 

interrelacionado• o COftl'lejos pueda pennitirse una sola 

poeici6n. 

d) No deben ser incidioso• o que induzcan al error. 

e) Que no den lugar a respuestas confusas, sobre 

todo cuando las posiciones se refieren a hechos 

negativos. 

Después de la calificaci6n de las posiciones, el 

absolvente debe firmar el pliego en el cual aquellas se 

contengan (Art.313). Las contestaciones· a las posiciones 

deben ser categóricas, en sentido afirmativo o negativo, 

pudiendo el absolvente agregar las explicaciones que 

estime convenientes o las que el juez le pida (Art. 316). 

La parte absolvente, al responder las posiciones no puede 

estar asistido por su abogado o procurador ni por ninguna 

otra persona; s6lo si es extranjero puede ser asistido 

por un interprete designado por el juez (Art. 315). La 

parte que promovió la prueba puede formular posiciones 

que no se encuentren contenidas en el pliego (Art. 317). 

Una vez absueltas las posiciones, el absolvente tiene 

derecho, a su vez, de formularlas en el acto al 

articulante (art. 318). 
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Las partes pueden hacerse recíprocamente preguntas y 

rormularse posiciones y el 

a•entar el resultado de 

juez tiene la racultad de 

e•te careo o bien las 

contestaciones conteniendo. las preguntas (art. 389). Las 

declaraciones de las partes pueden hacerse constar en el 

acta que se levante de la audiencia de pruebas y alegatos 

(Art. 319 y 397). La prueba conresional puede practicarse 

fuera del local del juzgador'. en caso de enfermedad, 

comprobada legalmente, de quien deba declarar. En este 

supuesto el juez y el secretario de acuerdos deben 

trasladarse al domicilio donde se encuentre el 

absolvente, para la ejecución de esta prueba (art. 321). 

2.- Documentos Públicos y privados. La ejecución de 

esta prueba se consuma con su sola presentación (De 

acuerdo con el artículo 99 de la ley, el último momento 

para la presentación de documentos por las partes, es el 

de la iniciación de la audiencia de pruebas y alegatos) . 

Aunque en la audiencia de pruebas y alegatos las partes 

pueden explicar al juez los documentos en que fundan sus 

pretensiones, y el juez puede interrogarlas sobre el 

contenido de aquellos, en la práctica procesal no se 

realiza, pues los documentos se "desahogan por su propia 

naturaleza", es decir, con su sola presentaci6n. 
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3. - 2'e•C1-1o. Al igual que en el CHO de la 

conree:l.6n, eete prueba reilne cierto• preeupue•to•: La 

comparecencia como teetigo ea un deber, •in embargo n~ •• 

~licabl• a loe aecendientee, de•cend:l.entes, cónyuge• y 

personas que deban guardar 8ecreto profesional en los 

caeoe en que se trata de probar contra la parte con la 

que estan relacionados (Art. 288). 

Bl ofrecimiento de eeta prueba debe hacerse 

indicando el nombre y domicilio de loe testigos (Art. 

291). Una vez ofrecida esta prueba en el plazo legal, es 

posible sustituir un te•tigo por otro, debiendo hacer del 

conocimiento del juzgador esta sustitución. 

Bn principio, eel!ala el articulo 357, las partes 

tienen la obligación de presentar sus propios testigos. 

Sin embargo, cuando aquellas manifiesten bajo protesta de 

decir verdad que eat<in impoaibilitadaa·para preaentarloa, 

el juez debe ordenar la citaci6n de los testigos ... A los 

mayores de sesenta al!oa y a loa enfermos el juez puede 

recibirles la declaración en sus casas, en presencia de 

la otra parte, si aaiate (Art. 358). Bn el caso de 

autoridades políticas, la ley faculta al juez para 

solicitar su declaración por oficio (Art. 359). 
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Bn el plano proceaal del de•ahogo de eata prueba, se 

sigue el aiguiente procedilllisnto: Se inicia con la 

• proteata de decir verdad, la advertencia •obre las penas 

de fal•o te•timonio, y la expresi6n de loa dato• de 

identificación del testigo y de •u• circunatancias 

per•onale• en relación con las partea o el conflicto 

(Art. 363). Acto aeguido .se· procede a la formulación de 

la• preguntas por la• partes, que deben verbal•• y 

directas, •in que sea necesario presentar interrogatorios 

escrito•, deben ser clara• y precisa• procurando 

comprender un sólo hecho (Art. 360). Sobre el particular 

es conveniente aclarar que las preguntas deben ser 

abiertas, invitando a respuestas amplias y explícitas, 

pues se considera, a juicio de la Tercera Sala de la SCJN 

que un •ai• no tiene fuerza probatoria. 

Bl examen se debe hacer en presencia de las partes y 

loa . testigos deben ser examinados en forma separada y 

sucesiva. Primero interroga el promovente de la prueba 

(Formulando preguntas) y después la otra parte 

(Pornmlando Repreguntas) (Art. 361 y 364). Bl juez puede, 

a petición de parte, solicitar aclaraciones a los 

testigos, cuando dejen de contestar algún punto, se 

expresen con ambigüedad o incurran en contradicciones 

(Art. 365). Las preguntas y repreguntas han de referirse 

a los hechos controvertidos, sin embargo, las repreguntas 
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t..::ib"i6n podr4n referir•e a hecho• que no hubieran ddo 

preguntados por el oferente, con tal de que si sean 

objetivo da prueba. Bl juzgador est4 facultado para hacer 

la• pregunta• que estima conducente• a los testigos o a 

las partes (Art. 366). Las respuestas de los testigos se 

deben hacer constar en al acta, en foEma que al mismo 

tiempo se comprenda el sentido o términos de la pregunta 

forD!lada. 

Cuando un testigo resida fuera del Distrito Federal, 

el promovente debe, al ofrecer las pruebas, presentar sus 

interrogatorios escritos con las copias respectivas para 

la otra parte, que dentro de tres días puede presentar su 

interrogatorio de repreguntas. Las preguntas y 

repreguntas se envían en pliego cerrado mediante exhorto. 

(Art. 362). 

Finalmente se pasa a la parte de alegato• que son, 

las argumentaciones que formulan las partes, una vez 

realizadas las partes expositiva y probatoria, con el fin 

de tratar de demostrar al juzgador que las pruebas 

practicadas han confirmado los hechos afirmados y que son 

aplicables los fundamentos de derecho aducidos por cada 

una de ellas, por lo cual aquel deberá acoger sus 

respectivas pretensiones y excepciones al pronunciar la 

sentencia definitiva. 
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Loa alegatos deben contener, en priMr t6zmino una 

relación breve y precisa de loa hecho• controvertidos y 

lin an&iiaia detallado da laa prueba• aportadaa. Bat4 

parte debe responder a la parte que en la d~ 

.denominamoa hecho• . 

. Bn segundo lugar, laa partea deben intentar 

demostrar la aplicabilidad de loa preceptos jurídicos 

invocados a loa hechos afirmados y, en su opinión, 

probados. Bato correspondería al apartado de Derecho, en 

la demanda. 

Bn tercer t6rmino, en los alegato&, las partes 

concluyen que, tomando en cuenta que los hechos afirmados 

ae han probado y se ha demostrado la aplicabilidad de los 

fundamentos de'derecho aducidos, el juez debe resolver en 

sentido favorable 

excepciones. Bato, 

peticiones. 

a sus respectivas pretensiones o 

en la demanda constituiría las 

Obviamente la analogía que se hace tiene grandes 

diferencias de fondo, dado que en la demanda estas partes 

constituyen el inició del proceso sin que se haya 

realizado ninguna acción para demostrar lo que se dice, 

·en los alegatos... concluidas las fases expositiva y 
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probatoria se esta en condiciones de demostrar.lo que se 

dice. 

Bstablece la teoría que los alegatos podr&n ser 

orales o escritos. Sin embargo, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 394, loa alegatos aeran verbales y pueden 

las partes presentar sus 

en la practica procesal 

conclusiones por escrito. Bato 

posibilita a las partee a 

presentar verdadero& alegatos escritos en el supuesto de 

que los alegatos orales no hayan sido suficientes o bien 

por que no se hayan dado, puesto que, es común que en 

acta se asiente •las partes alegaron lo que a su derecho 

convino• sin que se hayan realizado verdaderos alegatos. 

Bn la ley se establece que, los alegatos se 

formularan en la misma audiencia de pruebas, una vez 

concluida la recepción de éstas. Participa primero el 

actor o su apoderado en el uso de la palabra, 

posteriormente lo hará el demandado o su apoderado; las 

participaciones podrlin ser de hasta dos ocasiones, que 

no. deben exceder de un cuarto de hora en primera 

inst~cia ·Y media hora en la segunda. Bl Ministerio 

Público también puede alegar en loa actos en que 

intervenga (art. 393). 
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Concluidos loa alegatos, el juez realiza la citación 

para la sentencia, que es el acto procesal en virtud del 

cual el juzgador, da por terminada la actividad de las 

partea en el juicio, en su única o primera instancia, y 

lea comunica que procederá a dictar sentencia. Después de 

ello, queda a juicio del juez dictaminar lo conducente 

con respecto al negocio que se sometió a su 

conocimiento. (961 

Bn la práctica, dentro del expediente que se 

analiza, una vez fijado el dia y hora para la realización 

de la audiencia de pruebas y alegatos y el apercibimiento 

de la preparación de la testimonial se hizo cita para el 

lugar y tiempo de realización de la audiencia. Bn ella se 

procede conforme a la ley, asentando los datos del juez y 

el secretario en el acta circunstanciada que la ley 

ordena, los datos del actor y su abogado patrono, así 

como la identificación de testigos. La parte demandada no 

presentó pruebas por lo que, se recordará se le declaró 

en rebeldía, razón por la cual no comparece a la 

audiencia. Las documentales ofrecidas son desahogadas por 

"su propia y especial naturaleza•, asimismo como la 

instrumental y presuncional. La prueba testimonial se 

desahogo conforme a lo establecido en la ley, 

(96) X-. P4gs. 120 - 155. 
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interrogando a loa testigos con laa preguntas que la 

parte actora preaent6 para tal fin, aaentandoae laa 

respuestas en el acta reapectiva; toda vez que loa 

testigos firmaron de conformidad se procedi6 al periodo 

de alegatos, en el que a6lo la parte actora aleg6 lo que 

a au derecho convino. Acto seguido, la autoridad 

juzgadora cita a las partea para oír y dictar la 

resoluci6n que corresponda. 

Bata ea la última etap11 del proceso, y se define 

como "La resolución judicial que pone fin a un proceso o 

juicio en una instanci!I o en un recurso 

extraordinario.•<97) Bn relación con ello, el maestro 

OValle Pavel11 considera que la sentencia puede asumir dos 

significados: como acto procesal y como documento. Bn el 

primer caso la sentencia ea el acto procesal que emana de 

los agentes de la juriadicci6n y mediante la cual deciden 

111 causa o punto sometido a su conocimiento. A su vez, 

como documento la sentencia es la pieza escrita, emanada 

del tribunal, que contiene el texto de la decisión 

emitida. 

(97) Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara. Op. CU:. Pllg. 438. 



La aentencia ea puea la reaoluci6n c¡ue emite el· 

juzgador •obre el litigio BQMtido a au conocilllianto y 

mediante el cual normalmente pone t6rmino al proceao. 

La• •antencia•, atendiendo a diferencia• en lo• 

criterio• •• claaifican de manera diferente: 

aJ Por su ~inalidad. Bata clasificación reviste tres 

tipos de aentencia. 

1. Sentencia meramente declarativa. Se limita a 

reconocer una situación o relación juridica ya existente. 

2. Sentencia Constitutiva: Cuando con la sentencia 

se constituye o modifica una situación o relación 

juridica. 

3 . Sentencia de Condena. Cuando la sentencia ordena 

una determinada conducta a alguna de las partes. 

b} Por su resultado. Bata clasificación se da en función 

con lo que la parte actora obtenga con la sentencia. 

l. Sentencia Estimatoria. Bn el supuesto de que el 

juzgador estime fundada y acoja la pretensión de dicha 

parte. 
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2. Deaeatimatoria. Bn el ca•o de que el juzgador 

declare como no fundada la pretenai6n de la parte actora. 

c} Por su .tuncidn en el Proceso. 

1. Sentenciae Interlocutorias. son aquella• que 

resuelven un incidente planteado en el juicio. 

2. Sentencias Definitivas. Son aquella• que deciden 

sobre el conflicto de fondo sometido a proceso y ponen 

t6rmino a 6ste. 

d} Por su Impugnabilidad. Beta claeificaci6n se da 

dependiendo de que las sentencias sean o no susceptibles 

de impugnaci6n. 

1. Sentencia Definitiva. Bs aquella que, si bien ha 

sido dictada para resolver el conflicto sometido a 

proceso, tOdavía es susceptible de ser impugnada a 

trav6s de algún recurso o proceso impugnativo, el cual 

puede concluir con la confirmación, mOdificación, 

revocaci6n o anulación de dicha sentencia definitiva. 
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2. Sentencia Firme. B• aquella que ya no puede ser 

impugnada por ningOn ...Sio; ea aquella que posee la 

autoridad de coea juzgada. 

De Pina :y Caatillo Larraftaga aoatienen, doa 

aignificadoa de la cosa juzgada: Bn sentido formal, la 

coea juzgada •aignifica la imposibilidad de impugnación 

de la sentencia recaída en un proceso, bien porque no 

exista recuso contra ella, bien por que se haya dejado 

transcurrir el tiempo para interponerlo"; en sentido 

auatancial o material, afirman, siguiendo las palabras de 

Chiovenda, que "la cosa juzgada consiste en la 

indiacutibilidad de la esencia de la voluntad de la ley 

afirmada en la sentencia•. !98) 

La sentencia para constituirse como tal debe, en 

términos de De Pina y Castillo Larraftaga cumplir con dos 

tipos de requisitos: 

a) Requisitos Formales. Batos son loa de car4cter 

externo, esto es, las exigencias que establecen las leyes 

sobre la forma que debe revestir la sentencia, entendida 

(98) Rafael de Pina y José Castillo Larranaga. :rnatltucioaea da 
Derecbo Proce1al ClTil. Edit. Porríia. México 1966. PAg. 303-304. 
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eata como documento. Bn t6rminoa generales, deben 

aparecer loa datos de identificaci6n Art. 86 . 

•.. lugar, fecha y juez o tribunal que las pronuncie, loa 

nombre• de.las partea contendientes y el carActer con que 

litiguen, aai como el objeto del pleito•); loa 

fundainentos de derecho y loe puntos petitorios (Art. 82. 

Bxige que el juzgador •apoye sus puntos resolutivos en 

preceptos legales o principios juridicos, de acuerdo con 

el articulo 14 constitucional"); la firma del juez o de 

loe magistrados y del respectivo secretario de acuerdos 

(Art. 80. Bxige que todas las resoluciones de primera y 

segunda instancia sean autoriza.das por jueces, 

secretarios y magistrados con 'firma entera••) y expresar 

los hechos en que se funda la resolución (Bato deriva del 

deber constitucional de motivar los actos de autoridad 

Arte. 14 y 16 constitucionales). 

b) Requisitos sustanciales. Son loe requisitos 

internos que conciernen al acto mismo de la sentencia, 

esto es, la congruencia, la motivación y la 

exhaustividad. 

l. Congruencia. Corresponde al deber del 

juz~ador de pronunciar su fallo de acuerdo exclusivamente 

con las pretensiones y negaciones o excepciones que, en 
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•u caao, hayan planteado laa partes durante el juicio, 

e•to ea, y de acuerdo con el articulo 81 dal CPCDP •Las 

aentenc'ias deben ser claras, precisas y congruente• con 

laa d-48• y conteataciones y con las demaa 

pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, 

condenando o abaolviendo al demandado ... •. 

2. Motivaci6n. Consiate en la exigencia, para 

el juzgador, de precisar loa hecho• en que funde su 

deciai6n, con base en las pruebas practicadas en el 

proceso. Por su parte la fundamentaci6n, COlllD complemento 

y elemento indisoluble de la motivaci6n establece que, 

acorde con lo establecido en el articulo 14 

constitucional, "Bn los juicios de orden civil, la 

sentencia definitiva deberA ser conforme a la letra, o a 

la interpretaci6n jurídica de la ley, y a falta de ésta 

se fundarA en loa principios generales del derecho". Sin 

embargo, el deber de fundamentar exige, ademAs, que el 

juzgador exponga las razones o argumento& por los que 

estime aplicables tales preceptos jurídicos. 

3. Bxhaustividad. Este requisito impone al 

juzgador el deber de resolver sobre todo lo pedido por 

las partes; o, como queda establecido en el articulo 81, 



200 

en _la •ent.encia el juzgador debe decidir •t.odos los 

punto• litigoso• que hayan sido objeto del debate•. 

Ahora bien, en lo relativo a la e•tructura formal de 

la sentencia, si bien ea cierto que no existe una 

e•tructura formal para la sentencia establecida en la 

ley, pues, como es sabido el articulo 82 del CPCDF 

dispone que "Quedan abolidas las antiguas f6rmulas de las 

sentencias y basta con que el juez apoye sus puntos 

.~esolutivos en preceptos legales o principios jurídicos, 

de acuerdo con el articulo 14 constitucional•, si se hace 

necesario observar que, para responder a loa requisitos 

externos e internos que el CPCDF .exige, es necesario, al 

menos, expresar 4 partes fundamentales: 

l. Pre,jmbulo: Que se refiere a loa dátoa de 

identificaci6n del juicio. 

2. Resultandos: Descripci6n del desarrollo concreto 

del proceso. 

3. Considerandos: Incluye, la valoraci6n de las 

pruebas, fijación de 

jurídicos. 

los hechos y razonamientos 
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4. Resolutivos: Se seftala la expresi6n concreta del 

sentido de la decisi6n. 

Sobre la sentencia aparecida en el expediente 

sometido a anl.lisis, pocas cosas se pueden expresar dado 

que el juzgador emiti6 la sentencia conforme a las 

caracteristicas seftaladas por la doctrina; respetando los 

seftalamientos de la única parte que compareci6 a juicio; 

tal vez el único aspecto que deba aclararse es el 

relativo a la situaci6n en la que la sentencia •causa 

ejecutoria•, sobre ello, se seftala que: "hay cosa juzgada 

cuando la sentencia causa ejecutoria• (art. 426). 

•Bjecutoriar, es el acto procesal del juez mediante el 

que se declara que una sentencia a causado ejecutoria, 

entendiendo ejecutoria como, el documento judicial en el 

que se consigna una sentencia firme.• 199) De acuerdo con 

los Arts. 426 y 427, las sentencias causan ejecutoria de 

dos formas: 1) Por ministerio de ley, y 2) Por 

declaraci6n judicial. 

Causan ejecutoria por ministerio de ley: 

l. Las sentencias dictadas en los juicios cuyo 

interés no exceda de cinco mil pesos. 

(99) Rafael de Pina y Rafael de Pina vara. Op. cit. P4g. 247 
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2. l¡a• sentencia• de •egul14a in•tancia. 

l. La• que re•uelvan una queja. 

4. La• que reauelvan una cuestión de competencia. 

s. Las dem4s que se declaran irrevocables por 

prevención expresa de la ley, asi como aquellas de las 

que se dispone que no haya mas recurso que el de 

re•ponaabilidad. 

Sobre este particular opina el maestro OValle Pavela 

que! no pueden considerarse como •cosa juzgada" y por 

tanto inmutables, en el supuesto de que, contra estas 

resoluciones procede, en condiciones normales el juicio 

de amparo y que la sentencia con la cual concluye este 

juicio· puede provocar que aquellas resoluciones sean 

revocada& o modificadas. 

Bn cambio, de acuerdo con el articulo 427 causan 

ejecutoria por declaración judicial: 

l. Las sentencias consentidas expresamente por las 

partes o por sus mandatarios con poder o cláusula 

espacial. 
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2. Las sentencia• contra las que, hecha notificaci6n 

en forma, no se interpone recurso en el plazo •etlalado 

por la ley. 

J. Las sentencia• contra las que se interpuso algán 

recurso, pero no se continu6 en forma y téZ111inos legales 

o la parte recurrente o su mandatario con poder o 

cl,usula especial se desiati6 de 61. 

Bn estas tres hipótesis resulta improcedente el 

juicio de amparo, por tratarse de actos consentidos 

explícita o implícitamente (art. 73, Fracciones XI y XII 

de la Ley de Amparo). Por tanto, si resulta fundado 

declarar la inmutabilidad del caso. 

Bn el caso que nos ocupa la sentencia caería en el 

supuesto 2 del artículo 427.flOOJ (Ver Apéndice). Por otra 

parte, aan cuando en el expediente no se manejan ni la 

apelaci6n ni el amparo, por motivos de complementaci6n 

did&ctica se abordaran en el presente estudio de caso. 

"(Bs el) medio ordinario de impugnación de 

resoluciones jurisdiccionales que permite someter una 

(100). Jose Ovalle Pavela. Op. Cit. P8gs. 172-191. 
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cueatióñ ya decidida en primera inatancia a la 

reconaideraci6n de un juez auperior, c0111119tente para 

darle la soluci6n que estime arreglada a derecho, tomando 

en cuanta loa agravio• for11111lados al efecto por la parte 

recurrente. 

La apelaci6n ea el mas iqiortante de los recursos 

judiciales ordinarios. Mediante este recurso, la parte 

vencida en la primera instancia obtiene un nuevo examen y 

fallo de la cueati6n debatida por un 6rgano 

jurisdiccional distinto, que en la organizaci6n judicial 

moderna ea jer4rquicamente superior al que dict6 la 

resoluci6n recurrida (Tribunal de segunda instancia) . 

Por medio de este recurso, el juicio pasa de la 

primera a la. segunda instancia, sin que después ·de ésta, 

en el derecho mexicano, quepa ninguna otra, si bien, la 

·sentencia recaída en· apelación puede ser impugnada, 

utilizando el juicio de amparo•. c101J 

En su obra, el maestro OValle Favela sef!ala que la 

apelación es un recurso ordinario y vertical, por el cual 

una de las partes o ambas solicitan al tribunal de 

segundo grado (juzgador ad quem) un nuevo examen sobre 

una resolución dictada por un juzgador de primera 

(101) Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara. Op. cit. P4g. 87-88. 
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inatancia (juez a quo) , con el objeto de que aqu61 la 

modifique o revoque. 

Las sentencias, tanto las definitivas como las 

interlocutorias son, por regla, apelables. Sin embargo, 

por excepci6n, no aon apelable• las aentencias que 

adquieren autoridad de cosa juzgada •por ministerio de 

ley• o por declaraci6n judicial (Arta. 426 y 427). 

Tampoco son apelables las sentencias interlocutorias 

dictadas en la ejecuci6n de sentencia, pues, contra ellas 

procede específicamente el recurso de queja (art. 723). 

Bn cuanto a los autos en general, son apelables, de 

acuerdo con Becerra Bautista, los siguientes: 

l. Los autos que ponen t6rmino o paralizan el 

juicio, haciendo imposible su cÓntinuaci6n. 

2. Los que resuelven una parte sustancial del 

proceso. 

3. Los que no pueden ser modificados por sentencia 

definitiva. 

En todo caso, s6lo son apelables los autos dictados 

en juicios de mayor cuantía. 
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Requi•itos: 

La apelaci6n puede interponerae en forma oral o 

escrita. Cuando la ·apelaci~n ae hace en forma oral, debe 

rormularae en el acto mia- de la modificaci6n de la 

reaoluci6n it11pUgnadá; cuando ae formula por eacrito, debe 

interponerse en un plazo que var!a seg11n la resoluci6n 

apelada: cinco d!as trat6ndose de sentencia• definitivas 

y tres d!as tratlndose de sentencia• interlocutorias o 

autos (Arta. 137-I-II y 691). 

Cuando la apelaci6n sea de un auto o sentencia 

interlocutoria, el apelante debe seftalar las constancias 

que considere necesaria• para integrar lo que se denomina 

el •testimonio de apelaci6n• y que son las constancias de 

los escritos y resoluciones que. deben ser conocidos por 

el tribunal ad quem para resolver el recurso de apelaci6n 

planteado. 

No es necesario que el apelante exprese en su 

escrito de apelaci6n los motivos por loa que considere 

que la reaoluci6n iaipugnada no se ajusta a la ley, ya que 

estos motivos deben ser expuestos en otro escrito 

posterior, que se denomina escrito de expresi6n de 

agravios el cual se presenta cual el tribunal ad quem ya 

est4 conociendo del recurso. El escrito de apelaci6n, que 
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se formula ante el juez a quo, si debe contener, sin 

embargo, la menci6n expresa de que el recurrente se 

inconforma con la resoluci6n y hacer valer contra ella el 

recurso de apelaci6n, aa1 como la aluai6n a los preceptos 

legales que fundan su admisibilidad. También debe indicar 

el efecto en que solicita que sea admitida la apelaci6n. 

Admisión y erectos. 

Bl propio juez a quo, 

escrito de apelación, es 

ante quien se presenta el 

el que debe resolver 

provisionalmente sobre su admisión o rechazo. Para tomar 

esta decisión, el juez ha de considerar: 

l. Si la resolución impugnada es apelable. 

2. Si el recurso ha cumplido con los requisitos de 

tiempo, forma y contenido. 

3. Si el recurrente estA legitimado para apelar; es 

decir, si tiene interés juridico para interponer el 

recurso. 

Bl artículo 689 del CPCDF regula quiénes pueden 

apelar, y establece, "Pueden apelar: el litigante si 

creyese haber recibido algún agravio, los terceros que 

hayan salido a juicio y los dem&s interesados a quiénes 
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perjudique la remoluci6n judicial. No puede .¡ielar el. que 

obtuvo todo lo qúe pidi61 pero el vencedor que no obtuvo 

la restituci6n de rrutoe, la indeamizaci6n de dllllos y 

perjuicio• o el pago de coetas, podr6 apelar tambi6n.• 

Queda a juicio del juzgador valorar •i la apelaci6n 

re6ne o no las condiciones seftaladae. Bn caso de que el 

recurso sea deeechado, el apelante puede interponer el 

recurso de queja. Por el contrario, si el juzgador estima 

que la apelaci6n interpuesta re6ne todas la• condiciones, 

entonces debe admitir el recurso y seftalar en que erecto 

la admite: ·si •en un s6lo efecto o en ambos efectos•, 

seg6n los designa el CPCDP; al primer efecto, un s6lo 

efecto, también se le llama efecto devolutivo. Cuando se 

admite la apelación en un sólo erecto no se suspende la 

ejecución del auto o la sentencia. La apelación admitida 

en ambos erectos si suspende la ejecución de la 

sentencia, hasta que se resuelva el recurso contra ésta, 

o a la tramitación del juicio, cuando se interponga 

contra auto (art. 694). 

A6n admitida la apelación •en un a6lo efecto• la 

sentencia no se ejecuta si el apelado no otorga garantía 

en los t~rminos del articulo 699 del CPCDP, con el objeto 

de asegurar la devolución de las cosas, frutos e 

intereses, así como la indemnización de daftos y 
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perjuicios, para el caso de que el tribunal ad quem 

revoque la sentencia apelada. Bn este caso, la 

calificaci6n de la idoneidad de la garantía otorgada por 

el apelado es hecha por el propio juez a quo. Sin 

embargo, la fracci6n III del mismo artículo 699 permite 

al :'pelante otorgar, a su vez, una contragarantía para 

impedir la ejecuci6n provisional de la sentencia apelada, 

convirtiéndo de esta manera el efecto devolutivo de la 

apelación en suspensivo, en virtud, precisamente, de la 

contragarantia del apelante. Dicha contragarantía 

•comprenderá el pago de lo juzgado y sentenciado y su 

cumplimiento, en el caso de que la sentencia condene a 

hacer o no hacer". 

La apelaci6n puede ser admitida en un s6lo efecto o 

en ambos en los siguientes casos, a juicio de OValle 

Favela: 

l. Bn ambos e~ectos: Contra sentencias definitivas 

dictadas en juicios ordinarios, salvo que el juicio haya 

versado sobre algún interdicto 

sentencias interlocutorias o 

(Art. 

autos 

700); contra 

definitivos, 

cualquiera que sea la clase de juicio, sólo si dichas 

resoluciones paralizan o extinguen anticipadamente el 

proceso (Art. 700 II-III); contra interlocutorias con 

fuerza de definitivas que no paralizan ni pongan término 
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al juicio, 11i el apelante otorga en un plazo de seis 

días, una garantía auficiente, a criterio del juzgador 

<a.rt. i;96) • Bn otros casos específicos establecidos por 

el CPCDP. 

2. .Bn un s6lo efecto:· Contra sentencias definitivas 

pronunciadas en juicios especiales (Art. 714) 1 Contra 

sentencias interlocutorias o autos definitivos, cuando 

tales resoluciones no paralizan ni ponen término al 

juicio (Art. 700 II-III) 1 en general cuando la ley no 

prevenga expresamente la admisión en "ambos efectos• 

(Art. 695) .Bn los casos seftalados por el CPCDP. 

Remisi6n de Constancias. 

Una vez que el juez a quo haya admitido el recurso 

de apelación y seftalado el efecto en que proceda, deberá 

enviar al tribunal ad qu~ las constancias necesarias 

para que éste pueda resolver el recurso. 

Si se trata de apelación contra sentencias 

definitivas el juez a quo deberá remitir al tribunal ad 

quem todo el expediente original. Si la apelación hubiera 

sido admitida en un sólo efecto, entonces el juzgado de 

primera instancia conservará una copia certificada de la 
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••ntencia y la• con•tancias proce•ale• para ·•U ejecuci6n 

provi•ional. (Art. 694, 698 y 701). 

Si se trata de apelaci6n contra sentencias 

interlocutorias o auto•, la situaci6n ee diferente. 

cuando se admiten en •ambos efectos• el juez a quo deber' 

enviar al tribunal ad quem todo el expediente original . 

Pero ei fueron admitidos en •un s6lo efecto•, el 

expediente original deber' permanecer en el juzgado de 

primera instancia dado que el juicio se continuar' alli, 

y s6lo se enviar' al tribunal ad quem para que este 

continúe conociendo del recurso el "testimonio de 

apelación• (Art, 694, 697 y 701). 

Por testimonio de apelación se entiende el conjunto 

de copias certificadas de las resoluciones judiciales y 

actos procesales que seftalan el apelante y el apelado, y 

que expide el juez de primera instancia, con el objeto de 

que el tribunal ad quem pueda enterarse del acto 

impugnado y de sus antecedentes inmediatos, y con base en 

este conocimiento pueda, pueda resolver el recuso de 

apelación interpuesto. 
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Su•tanc.iac16n ante la sala. 

P•ra efectos del presente, s6lo se desarrollar• la 

suatanciaci6n de la apelaci6n c11111tra seat .. eia• 

ffelbllU-• .. juicios ozdlJ!uio• por ser lae de mayor 

·inter6s para. el caso 1110tivo da eatudio1 para ello, ee 

realizara la deecripc16n de lae 5 faeee que la integran. 

A) Recepc.i6n del eJrpedíente y reví•.i6n de la 

·adm.is.i6n y los erectos del recurso. Dentro de los ocho 

di a e siguiente• a la recepción del expediente, la Sala 

debe reeolver acerca de la admisi6n del recurso y la 

calificación del grado (seftalamiento del efecto) he.cho& 

por el juez a quo. Si ee coneidera admieible el recurso, 

deberA ordenar la devolución del expediente al inferior, 

y, si revoca la calificación de grado, debera dictar las 

medidas necesarias para que la ejecución provieional de 

la sentencia o del auto se realice o se suspenda, según 

el caso (art. 703). 

B) Bxpresión de agravios. Bn el mismo auto en que se 

decida sobre la admisión del recurso y la calificación de 

grado, la Sala deberá mandar pone a disposición del 

apelante el expediente (o •toca• en segunda instancia) 

por seis dias, en la secretaria, para que exprese 

agravios. 



213 

Agravio,· debe entender•• en doe eentidoe, 1) Como 

argumento o razonamiento jurídico que tiende a demoetrar 

al juez ad quem que el inrerior viol6 determinados 

precepto• jur!dicoa al pronunciar una reeoluci6n, y 21 

Como la leai6n o el perjuicio que le causa a una pereona 

en eue derecho• con la reaoluci6n illlPUgnada. 

Para Becerra Bautieta, el escrito de expreai6n de 

agravios debe contener loa eiguiantee elemento•: 

1. La identificaci6n de la resoluci6n i~ugnada. 

2 . La narraci6n de los hechos que procesalmente 

generaron dicha resoluci6n. 

3 . Los preceptos legalee que la parte apelante 

estima que fueron violados, bien sea por haberlos 

aplicado indebidamente, bien sea por que se dejaron de 

aplicar. 

4. Loa razonamientos jurídicos que tiendan a 

demostrar al tribunal de segunda instancia que 

verdaderamente el juzgador a quo viol6 con eu resoluci6n 

los preceptos invocados por el apelante. 
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5. Los puntos petitorios en los que se solicita al 

juzgados ad quem que revoque o modifique la resolución 

i111>ugnada. 

Bn el escrito de agravios, el apelante no puede 

introducir nuevos elementos en el litigio; éste puede ser 

exa111inado nuevamente en aquellos aspectos que se deriven 

de los agravios pero en los miamos términos en que tal 

litigio fue planteado en primera instancia. 

Bn caso de que el apelante no presente su escrito de 

expresión de agravios dentro del plazo de seis días que 

se le concede se tendr& por desierto el recurso sin 

necesidad del acuse de rebeldía (Art. 705). Por el 

contrario, . una vez presentado el escrito, el tribunal de 

alzada debe emplazar a la otra parte para que conteste 

los agravios en un plazo de seis días (Arta. 704, 706 y 

710) . Bn el escrito· de contestación • el apelado debe 

tratar de refutar los agravios del apelante y argumentar 

en favor de la legalidad de la sentencia recurrida. La 

omisión del escrito no debe ser entendida como aceptación 

de los argumentos del apelante y no debe acarrear 

consecuencias procesales desfavorables para el apelado. 

C) Propcsición y recepción de pruebas. De acuerdo 

con el art. 708 del CPCDP esta fase procede: 
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1. cuando por causas no imputables al que solicite 

la prueba, no se haya podido practicar total o 

parcialmente en la primera instancia. 

2. cuando haya ocurrido un hecho que importe 

•excepción superveniente•. 

Las pruebas deben ofrecerse en los escritos de 

agravios y de contestación, especificando los puntos 

sobre las que deban versar (Art. 706). Bn el escrito de 

contestación de los agravios la parte apelada puede 

oponerse a que se admitan y practiquen las pruebas (Art. 

710). Bl juzgador ad quem debe resolver sobre la admisión 

de pruebas dentro del tercer dia (Art. 707). Bn el mismo 

auto de admisión, la Sala debe seilalar el día y la hora 

para la celebración de la audiencia de pruebas, la cual 

debe llevarse a cabo dentro de los veinte días siguientes 

(Arte. 711 y 713). Bl tribunal ad quem puede ordenar, de 

oficio, la práctica o la ampliación de las pruebas que 

estime pertinentes, en los términos previstos en el 

artículo 279 del CPCDF. 

D) Formulación de Alegatos. concluida la audiencia 

de pruebas, o bien, una vez contestados los agravios si 

no se hubiese promovido prueba, se concede a las partes 

un plazo común de cinco días para formular alegatos por 
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••crito. De•pu6• de 68te plazo, la •al• debe dictar 

re•oluci6n citando a la• parte• para oir ••ntencia, la 

cual ha de dictarse en un plazo de ocho di••· (Art. 712 y 

87). 

8) Resolucidn de la apelacidn. La sentencia de 

segunda instancia debe reunir los mismos requisitos de 

fondo y forma y la misma estructura foi::mal que la 

sentencia definitiva de primera instancia, pero •u 

contenido debe ser diferente dado que, deber6 resolver 

sobre la sentencia definitiva y mas exactamente, sobre 

los puntos de ésta impugnados en el escrito de agravios, 

en ningün momento esta sentencia podr6 referirse 

directamente al conflicto planteado en la demanda. Bn la 

sentencia de segunda instancia, el tribunal puede 

confirmar, modificar o revocar la sentencia sometida a su 

conocimiento. 

1) Confirmaci6n: Cuando la sala confirma totalmente 

la sentencia definitiva de primera instancia, esto es, 

cuando considera infundados los agravios expresados por 

el apelante. Bato. trae como consecuencia que como dicta 

el art. 140 Frac. IV del CPCDF, el que sea condenado por 

dos sentencias conformes totalmente en su parte 

resolutiva debe ser siempre condenado al pago de los 
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ga•to• y co•ta• procesal•• que haya tenido que hacer la 

contraparte, vencedora dos vecea. 

2) Modificaci6n. La Sala puede modificar 

parcial-nte la sentencia de primera instancia, cuando 

eatime que alguno• de loa agravio• son infundados. 

3) Revocaci6n. Cuando considere · que todos los 

agravios son fundados. Bn este caso queda sin erecto la 

sentencia apelada. 

cuando el tribunal de apelaci6n modifique o revoque 

la sentencia de primera instancia, no debe ordenar al 

juez a quo el sentido de la resoluci6n que deba dictar, 

sino que 61 mismo tiene que decidir cu41 ea el sentido en 

el que queda la sentencia definitiva, sin necesidad de 

•reenvio• al juez a quo." <102> 

Q) a.paro. 

"Bl amparo es un juicio o proceso que tiene por 

objeto la protecci6n de las garantías individuales 

consagradas en la Constituci6n como derechos de los 

gobernados y que debe respetar el gobierno•. (lOJl 

(102) Jos~ avalle Pavela. Op. ctt. P49s. 198-227. 
(103) José R. Padilla. 8tnop•i1 da Amparo. Edit. CISrdenas. 2• 
ReimpreaiOn. Ml!xico 1986. 
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•Protecci6n y tutela del derecho; acci6n y efecto de 

di•penaar juaticia por parte de lo• 6rgano• de la 

juri•dicci6n. Bn M6xico, juicio destinado a impugnar lo• 

acto• de autoridad violatorios de lo• derecho• 

reconocidos por la Constitución Política de lo• Bataisos 

Unido• Mexicanos a nacionales y extranjero• y a ~tener 

el . respeto a la legalidad, !Mdiante la garantía de la 

· exacta aplicaci6n del derecho. 

Bl juicio de amparo tiene por obj~to, según el 

articulo 1° de la Ley OrgAnica de loe art!culoe 103 y 107 

de la Constitución Federal (Ley de Amparo), resolver toda 

controversia que se euecite: 

I. Por leyes o actos de autorid~d l¡ue violen las 

garantía• individuales. 

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que 

vulneren o restrinjan la soberania de los Retados. 

III. Por leyes o actos de las autoridades de los 

Estados que invadan la esfera de la autoridad 

federal.• 1104! 

(lOt) Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara. Op. Cit. P4g, 78. 



una vez conceptuado el juicio de amparo, proceder6 a 

•ellalar alguna• de la• generalidad•• que sobre 61 se 

e•tablecen, en el supuesto de que, trat&ndoae de un tema 

de111a•iado an¡>lio sería necesario elaborar una nueva tesis 

•obre 61 a fin de realizar un estudio exhaustivo, 

objetivo que no eat4 contemplado dentro de eat.e trabajo; 

por otra parte, en el caso particular que estudiamos au 

u•o ea reducido. 

Bl Juicio de amparo procede a6lo a instancia de 

parte agraviada, lo cual significa que la protecci6n de 

las garantías individuales no se hace de oficio, sino por 

vía de acci6n. La parte agraviada o quejoso es aquella 

que va en demanda del amparo porque considera que un 

6rgano del gobierno ha violado sus garantías 

individuales, normalmente ea un particular (persona 

física o moral) y por excepci6n el gobierno del Estado 

cuando actüa como particular y se afectan sus intereses 

patrimoniales. Como contraparte, la acci6n de amparo s6lo 

se puede ejercitar contra autoridades que en el proceso 

se denominan responsables (Organoa del Gobierno) . 

Bl juicio de amparo es una instituci6n eminentemente 

procesal; ea la garantía o instrumento con el que se 

logra el respeto de los derechos fundamentales del 

mexicano establecidos en la Constitución; por lo dicho, 
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la• norma• con•titucionale• y legale• que rigen el juicio 

de amparo . son de carActer adjetivo, iutrumental o 

proceaal, en tanto que el derecho sustantivo del all'f>aro 

son las garantías individuale• e•tablecidas en loa 

primeros 29 artículo• de la Conetituci6n. Tomando como 

referencia este derecho sustantivo queda claro que toda 

violsci6n a las garantías individuales da pie al juicio 

de garantías o juicio de aqiaro, de manera mas precisa, 

en materia de legalidad las violaciones a la• leye• del 

rango que sea se traducen en violaci6n a las garantías 

contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 

Bsto es, el juicio de amparo s6lo procede por violaci6n a 

garantía• individuales y en algunos casos es posible 

plantear por este medio la violaci6n de otros artículos 

constitucionales o no diversos de las garantías 

individuales, cuando por su intracci6n se viole la 

legalidad establecida por loe artículos 14 y 16 

Conetitucionale•. 

Bs necesario aclarar que, el control constitucional 

a,travéa del an¡>aro es limitado, consiste en in¡>edir que 

las violaciones constitucionales o legales afecten a 

quienes van en demanda de amparo; por ello, no se puede 

promover este juicio para restaurar la legalidad 

constitucional sin la existencia de un individuo que sea 

titular de la acci6n. Bn otros términos, el aspecto 
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individualista de la instituci6n de control hace que 

importe ünicamente proteger a los gobernados y en forma 

subsidiaria a la constituci6n en atención a lo 

establecido en el artículo 133 constitucional que 

establece la supremacía constitucional; esto es, que todo 

el sistema jurídico 111SXicano debe estar de acuerdo con la 

constituci6n y no puede contrariarla. 

Por otra parte, la sentencia que concede el amparo 

se limita a restablecer al quejoso en el pleno goce de la 

garantía individual violada, sin hacer declaración 

general sobre la ley o acto de autoridad que haya sido 

materia del Juicio de Amparo. 

Bl amparo puede ser de dos tipos: 

a) Amparo Indirecto: Procede contra leyes o actos 

administrativos y en materia judicial en los actos 

contenidos en las fracciones III, IV y V del artículo 114 

de la Ley de Amparo, siempre ante el Juez del Distrito o 

la autoridad respectiva en jurisdicción concurrente de 

acuerdo al artículo 37 de la Ley de Amparo. 

b) Amparo Directo: Procede ante la corte o colegiado 

contra sentencias definitivas dictadas por tribunales 

judiciales, administrativos, del trabajo o castrenses. El 
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articulo 46 de la Ley de Amparo eeftala que sentencia 

definitiva es aquella que resuelve el asunto_ en lo 

principal. 

La• reglas b4aicas procedimental.ea a que debe 

sujetarse la tramitación del Juicio de Amparo ee 

encuentran en el artículo 107 Constitucional. Bl 

Procedimiento del juicio de garantías se regula en la Ley 

de Amparo, Reglamentaria de loa artículos 103 y 107 

Constitucionales, en la Ley OrgAnica del Poder Judicial 

Federal y en el Código Federal de Procedimientos Civiles 

que ea de aplicación supletoria. 

Tienen competencia para conocer del amparo: 

1. Bl Pleno de la Corte. 

2. Las Salas de la Corte. 

3. Los Tribunales Colegiados de Circuito. 

4. Los Jueces de Distrito. 

Tienen competencia para conocer del amparo en 

materia concurrente y auxiliar: 



1. Bn juri•dicci6n concurrente la •uperior del 

tribunBl re•ponHble en lo• ca•o• del articulo 37 de la 

Ley de Amparo. 

2. Tienen competencia para conocer en juri•dicci6n 

auxiliar toda• l•• autoridade• que realicen funci6n 

juri•diccional en lo• ca•o• de lo• articulo• 38. 39 y 40 

de . la Ley de Amparo. 

De ••ta• generalidad•• y para el ca•o que no• ocupa, 

ea f&cil deducir que de loa tipo• de amparo, el aplicable 

ha de ser el Amparo Indirecto, que ha de tramitar•e a 

instancia de parte agraviada ante la Corte .o loa 

Tribunale• Colegiados de Circuito contra sentencia 

definitiva. c1·05J 

(105) Jos.e R. Padilla. Op. Cit. P4gs.3 y a. 
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2.- Ante el Poder Bjecutivo. 

Como se explicó en el capitulo pasado, el articulo 

76 del CPCDP establecía la apertura de oficio de la 

segunda instancia, con intervención del Ministerio 

Pdblico, aunque las partes no hubieran expresado agravios 

ni aportado pruebas; a partir de su derogación, las 

sentencias que se pronuncian en el Juicio de 

Rectificación del Acta de Nacimiento por motivo de cambio 

de nombre, no son revisables de oficio y por tanto, todo 

queda supeditado a la actuación de las partes. 

Por otra parte, en lo que corresponde directamente a 

la autoridad administrativa, ordena el articulo 138 del 

ce que "La sentencia que cause ejecutoria se comunicar' 

al Juez del Registro Civil y éste bar' una referencia de 

ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo 

conceda o niegue la rectificación•. A au vez, el articulo 

132 del mismo ordenamiento legal declara "Bl juez del 

Registro Civil bar' la anotación correspondiente a las 

actas de nacimiento y de matrimonio, en au caso, e 

insertar' los datos esenciales de la resolución judicial 

que se baya comunicado•. 

? Con lo anterior queda claro que el acta rectificada 

queda tal y como estaba, s6lo se hace la modificación al 
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urgen de la misma. Bl original del acta permanecer& 

intacto y no podr6 entregarse copia alguna del acta 

•rectificada• sin insertarse la modificaci6n acordada 

judicial-nte, esto es, todas las copia• certificad•• 

emitidas deber6n aparecer con la modificaci6n acordada en 

el juicio de rectificaci6n. 

Del mismo modo, ordena el articulo 20 del ReglallleJltO 

del Registro Civil del Diatrito Federal "LH 

inscripciones de la ejecutorias que declaren o modifiquen 

el estado civil, asi como la rectificaci6n, modificaci6n 

y declaraci6n de las Actas del Registro Civil, se 

sujetar& igualmente a la forma y término que sellale el 

manual de Procedimientos respectivo. 

Por su parte, el Ministerio Pdblico ha de tomar 

conocimiento de lo modificaci6n correcta de las actas y 

para ello, de acuerdo con lo sellalado por el articulo 53 

del ce, •cuidar6 que las actuaciones e inscripciones que 

se hagan en las formas del Registro Civil sean conforme a 

la ley, pudiendo inspeccionarlas en cualquier época, aai 

como consignar a loa Jueces Registradores que hubieran 

cometido delito en el ejercicio de su cargo o dar aviso a 

las autoridades administrativas de las faltas en que 

hubieren ocurrido loa empleados.• 
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Con lo anterior, la participación del Ministerio 

P6blico, se da certeza jurídica a las modificaciones que 

en loa documentos respectivos ha de hacer ·1a autoridad 

COlllplttente en materia de Rectificación del Acta de 

Naciaiento. 
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CAPITULO IV: 

eotCLUSIONES Y SOOERENCIAS DE APLICM:IOH. 
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CAPl'IWI IV: CIKWSICllS Y SUIEIEIEIAS DE N'l.ICACIOll. 

congru~ntemente con lo au•tentado en el presente 

trabajo, formulo las siguientes t:OllCt.Uaroa.11: 

1. - Bxiate poco conocimiento de la Metodologia JUridica 

para 1a re•oluci6n de problemas. 

z.- La Metodologia Jurídica ea escasamente utilizada o ea 

mal utilizada en la resolución de problemas jurídicos. 

J.- Falta de precisar en la doctrina las convergencias y 

divergencia• de los conceptos. de Rectificaci6n y 

Modificaci6n. 

4.- No existe una doctrina mexicana sobre el nombre de la 

persona física que pudiera influir sobre el legislador a 

fin de que reglamentara todos los aspectos de este 

atributo de la personalidad, teniendo que recurrir, en 

esta materia, a la doctrina extranjera, fundamentalmente, 

la francesa. 

s.- Bl legislador mexicano actual, así como el que 

formul6 los c6digos anteriores desde 1870 y 1884, no le 

ha concedido la debida importancia al nombre de la 

persona física en sus dos elementos constitutivos, Nombre 

propio y Apellidos, pues tan s6lo le consagra en algunos 
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articulo• que no ba•tan para reglamentar la inatituci6n 

del nombre. 

6.- Bl C6digo Civil del Distrito Federal no contempla la 

metodología jurídica aplicable a la rectificaci6n d_el 

nombre en el acta de nacimiento. 

7.- Bl C6digo de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal no seftala la clase de juicio que para efectos del 

cambio de nombre deber.i seguirse, ni el procedimiento 

respectivo. 

Por lo expuesto, es dable establecer aspectos que, a 

juicio de quien esto escribe, han de mejorarse o 

implementarse, esto es las 8~ZA6: 

1. - Que se establezca de manera expresa la protecci6n y 

uso del nombre de las personas fisicas en el C6digo Civil 

del Distrito Federal, ya que, a6n cuando de alguna manera 

el artículo 58 hace referencia al nombre y a la forma de 

establecerlo no se precisa lo que es y en lo que ha de 

contener, pues en el citado artículo s6lo se establece 

que para levantar el acta del registro de nacimiento de 

un individuo, .necesariamente se ha de citar el nombre de 

éste, sin establecer condiciones ni caracteristicas. 
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2 . - U•ar la Metodolog!a JUr!dica preci•a para la 

Rectificación del Nombre en el Acta de Nacimiento. 

3 . - se propone que •e legisle •obre el nombre de la 

persona r!sica y su .entorno jur!dico, para lo cual ha de 

tomarse en cuenta: 

a) Que la legislación a establecer desarrolle una 

reglamentación que responda a las necesidades propias del 

M&xico y del mexicano de hoy. 

Dicha regulación entre otros aspectos comprender!• 

evitar en forma tajante el uso de varios vocablos para la 

imposición del nombre y sobre todo, no permitirse lo• 

nombres de ascendencia extranjerizante (en todo caso han 

de imponerse nombre hispanos o de origen nacional) para 

evitar posibles malas interpretaciones en la vida común 

de los individuos. 

Por otra parte, en el ·caso de los niflos expósitos, 

el nombre se debería imponer siguiendo una lista que para 

tales efectos habría de integrarse por parte del 

funcionario registral con nombres y apellidos bien 

determinados. 
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Menci6n especial y protecci6n en mismo sentido 

merecerían el nombre de la mujer casada si así conviene a 

sus interese• y tambi6n el pseud6nimo dado que en muchas 

ocasione• se utiliza como nombre en la• personas que 

realizan actividades artísticas o literarias en los 

t6rminos de la Ley Pederal de Derechos de Autor. 

b) Definir jurídicamente lo que ha de entenderse por 

nombre, a fin de evitar la confusi6n que se genera cuando 

se refiere al apellido, pues doctrinariamente también se 

le conoce como nocnbre (Nombre patronímico), siendo en 

verdad, desde el punto de vista gramatical, diferente al 

nombre propio o nombre de pila. 

c) Se debe seftalar la forma de integrar lo que se 

conoce por nombre, es decir, nombre propio y apellidos, 

seftalando el orden en que estos deben ser colocados, 

empezando por el apellido paterno y, enseguida, el 

materno, puesto que, actualmente, al no existir una 

reglamentaci6n específica se est6 únicamente a la 

costumbre. 

d) Fijar un límite en cuanto al número de nombres 

propios que pueden ser registrados; se sugieren dos, como 

mAximo, así como también seftalar las características que 
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deben tener dichos nombre•, prohibiendo aquellos que se 

preeten a burla, al rid!culo o menosprecio de la dignidad 

hwnana,. nombres groseros, nombres extranjeros, etc. 

debiendo quedar al criterio discrecional del Juez del 

Regietro Civil su calificaci6n. 

4.- Legislar en torno a que, toda persona ante• de llegar 

a la mayoría de edad, a fin de ev~tar la ocultaci6n del 

verdadero nombre por razones de carl.cter personal 

(desagrado, repulei6nl , pueda administrativamente 

concurrir ante el Juez del Registro Civil, a solicitar el 

cambio de nc¡mbre .PDr vía directa (administrativa). Una 

vez transcurrido el período para el cambio de nombre por 

vía directa, este a6lo procederl. por via judicial, a 

travea del juicio correspondiente, excepto, claro eatl. en 

loa casos en que procede de manera indirecta, a saber: 

por reconocimiento de hijos, adopci6n, legitimaci6n, o 

por sentencia judicial que declare la paternidad. 

5.- Se propone, se adicionen una serie de artículos '!"e 

en t6rminos de la rectificaci6n pudieran ser: 

Artículo ?: Bl cambio de nombre propio s6lo procede 

en los actos siguientes: 
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r. cuando ae demuestre, con documentos 

indubitables e inobjetablea, acompaftados en su caso con 

cualquier otra pruel:la, que en forma invariable y 

constante una persona ha usado en su vida social y 

juridica otro nombre propio distinto al de su registro. 

II. CUando el nombre propio expone a la persona 

al ridiculo. 

III. Bn el caso de homonimia, si el solicitante 

demuestra que la homonimia le causa perjuicio moral o 

económico. 

IV. Bn revocaci6n de la adopci6n. 

Articulo ? : Bl cambio de apellidos, fuera de los 

casos de decisi6n de la paternidad o maternidad, 

reconocimiento o adopci6n, s6lo procederá cuando éstos 

~expongan al ridiculo a la persona de que se trate. Bn 

este caso el cambio podr6 afectar también a los apellidos 

de los descendientes del interesado, sin requerirse un 

juicio distinto. 

Articulo ? : La modificaci6n de un nombre por 

rectif icaci6n de un acta procede cuando en el registro se 
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ha COllletido un error grave en la aaignaci6n del nombre 

propio o de lesa apellido•. 

Articulo ? : Bl cambio o modificación del nombre ae 

aolicitara por parte intereaada al juez de lo familiar y 

ae aeguira conforaie a lo diapuesto en el Código de 

Procedilllientoa Civiles. 

Bn el juicio respectivo intervendran el (Director, 

Jefe del Departamento, Jefe de la Oficina Central, etc.) 

del Registro Civil y el Oficial ·10 el juez) .ante cuya fe 

•• hubieae realizado el regiatro, asimismo, se dara vista 

al Ministerio Público. 

Antes de dictar su reaoluci6n, la autoridad judicial 

·se cerciorara de la buena conducta anterior y de la falta 

de' loa antecedentes penales del solicitante, si la edad 

de 6ate lo amerita. 

Articulo ? : A toda solicitud de cambio o 

modificación de nombre se le dara publicidad en el Diario 

Oficial o la Gaceta Oficial y en otro periódico de amplia 

circulaci6n en el·lugar del domicilio del solicitante. 

Artículo ? : Ejecutoriada la sentencia que ordene el 

cambio o la modificaci6n del nombre se procederá de 

acuerdo con lo dispuesto por la ley. 
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Articulo ? : Bl cambio o modificaci6n del nombre de 

una peraona no liberan ni -imen a 6sta de laa 

obligaciones y responaabilidadea que haya contraído con 

el nombre anterior. 

Articulo ?:Bl Batado protege el uao del nombre 

impueato por rectificaci6n o modificaci6n, por tanto, 

toda persona puede oponerse a que un tercero use el mismo 

nombre sin derecho alguno, de acuerdo a lo seftalado en el 

C6digo de Procedimientos Civiles. 

6.- Batablecer la importancia del nombre sin subestimarlo 

al dar un concepto preciso de 61, se especificará la 

forma concreta en que este deberá llevarse, evitando con 

esto confusiones y, asimismo se ponderará el hecho de que 

dicho atributo es un derecho que el Bstado otorga al 

individuo. 

7.- Deberá seftalarse el juicio civil correapondiente para 

demandar el cambio de nombre y los recursos que la 

persona afectada por el uso indebido de su nombre podrá 

intentar ante la autoridad judicial correspondiente. 

8.- Tipificar como delito el uso de un nombre distinto al 

que legalmente le corresponde, seftalándose la sanción 

correspondiente. 
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9.- Del>er4 aeftalarse la Metodología Jl.lrídica a seguir en 

un caso de Rectif icaci6n del Hombre en el Acta de 

Nacimiento. 
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m~:;~¡~~1!~ ~otttr ,¡~en~re.~r tod:c?::

11:! ~~~; 
•útM •· walona, a.i.a lu• 1.1• canlc ter p1rau:.i.Jl, &11te ld.· 

¡¡:•ut10CC1dr. ..... l.ahd j coi. •l C!!tJ.Jo napeiu co:.i.,n1r-!c-

l~:).~:~;;u1•""•I \ ¡! · 
....... "u1 ""'"'º ...,or i..adi.;1 •l 11••e.ll U,YHor~t:w a eu.teo:..ar Ue...a ... "a tu ooaira u11l \; ..,.,,,u. .. U,.-i• 

a.;¡, Mililliil¡""' ri.:¿f'l., ........ .i.t.i.:ii'.:.,:..Tv .r.:..u~""-• t:~l; la 1ect:i-
1tma14a de ci acti. "• nacit..ilnto fCJJ.t u;¡¡u, ar lu q11e •• 
.... run a a1 uuaon ua pila ,li·G <;,ut1 e.1 n ,o! u.ctt cut i•·
ftlOO oea •1 noobn de e11nc:.o
eu• 10 1• •,)DI' pai·t:e '11 lo• ac-:.oo.. fi:.I c:i vlaa t.• c.1· og-
tea'\&Uo con 11 no•bn ¡,¡• j .; , cio;o n
ao ffntaJ• catri¡¡:onJ.o º"'º ~• fnica 1a¡:ic.ea 

lo b!C• con el ~re d• 

11,111 CH OS 

1.- Coo::c 1 o cor:prueho CJr, ln.
eor>Ja ee~tfttcnda de -t nota !e r.:;cir-it!nto .• ¡uu ~:i 01·1 t 

:1,:~~~,=~J;! Hilor til1dre deatiiittNn r1~ld: 
thlr•• c.Jn d n1,,1t.tnt U• • · 

• · 2 .- \.Unndl) cuatra:h1 i.::.it.t•iu"'--
uio coa c.1 dnic. ••AJt1•• .. , cu.:."'· 
le auapr.u.,tiu (:OU cuplu cu·U.;.icw~• "" =i:.i. •e&:. "'" :;ctr.l:::t, 
uiu ""'·•co u1·1,1n111 111.J1.1otu, lu l:lc<: cuu ttl r¡.111:b1·.: 1:. --

- l -
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J.- l'lnilltitftte en lflO alkt4 ¡..,.:,i 
té11•n• '1'9 •l •H•• tte wn1\lo ut-JUzand.a el n~ci\..N U : 

eorro lo e ¡:ns•ti• oon loo t:lt,.•:1CD, 
•• detOUll~~'tCll otii:lal.1:1 'IU• ad 1'"' 

. a) a .. rutlc•dD en orJ.4 
11!'1 .. 1 aata fa '1&C!•l0nta do. l '~l3o • -

,, 
MI, del uui de MC1•1•nto d 

pla ooniti•lill• •• orJ•.1 
w.~. 

ta at.,1• Jt r.1 llell•
la cual •• eocpl'Ot:'·•

o""ento que ~u a.nort& 
• u•fl- tneuen.C• • •• -
E eo. 

\ 
. o anterior se 4•épruid•, • 

- • 11U '"u•"'°•• tdlltei ~Uooa coco rrivadoe, •.1rh 
te u• ltl"lgularlda.l 9 nor lo que aoltcito ar:i; ,.nrnrt4ii
t:I. •'• •• nactai•nto la cl1al 41~ 

, "-~lendo .ee~ , por 'tnl •U \"Q • "º • .,. la t1rrt•rtoea nocenldad d• 1"0eu1r1r judtei•l • 
•ate • •t•eto d• ...... .,. la ncuttc•ctd'n ªº""'ª 
-·ll•atit -o~ u:io. · -

!~oJa i •.••..•. •• 

2tQ 
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2"1 

-} -

t. Orr'flP.co lri:i docutttn~•l•o 1 •. 

tanto r.dtltc:.:? coco :ui.v:idco• u ¡:;¡, r1 i.:e en el capl,ulo • 
d• l&a;hCM cu rc•·1n!. 

II. l..ua tc:..•.l:.ú:1luli:.u que en. -
11 ~oMtlto 1,o¡..c...rtuno ael _iruente ¡ rocedi::idnto pn::ient&• 
rl. 

¡¡ ...... ~ •• ú ¡ 
I. ~od. ¡;licublee un cuanto -

•l tondo lu .ua.,ooiciunue cont.q1.!.:J:.c t111 leo L.rt.!culoa -
134. 135• 136, 1:57, 13U y lo:: au1iu rel:i.tivos Jd CÚJiGQ 
Cl\111, Vi(!'.:nte para el üistrit.o rf:ldercl. 

U. J/orlc.,ento •1 proced1,1•r. 

:~c~1::'2;s' ~~~6~· 25~1;ª~!~' c!:.411d;r:~:~!:nd:1 11~.!~~TJ ª! 
de Proeadi':"iefttoa Civiles, ViJnta pat'tl el Ui:::trito l'e• 
dercl. 1 

ru. .nrnk::T!?' ne;:ct,; n& u. ~u
tta:;~:,; CORT;; !i~ IJ. JlJSTIOI.; ::: l .. :'A1rc.:: .z:: : ... lTiRI.~ ;;:; -

igi~~~~j~~;j~~sÍ; ~~~·;;:ü:·~;J 1; 1~~'. ?~2 ")º!~e ~,~ºl~tJ~t~a -ci 
":'. ª , "d~;iiJ.~ ¡·au ~c~~I~ ::::;:•·!~ ~c.,.q~?l .. ;~l.: :10 •. ,.i::~ .~~l.. "~4n -
i,i,¡:, l." .. l .. J.:.,.¡'(J /1>\•1 ,,J1 .•••.. ul.11 11 ¡,, , · .~1u ... 1 ... ou ... .U., .. i.10 -
cucr.Jo en , 1·im.ipio, oJl :·0111tro j:.:cn l.iJ:- ruo rJJiu~r:.i. .. a. -

~~1~º~~~~1&~ª 1lr·~~1~:~;1c~f~ 1~~::~~~ ''"d11!~ª .;:;fi1~~~ 
•1 utetrito "·eaercl, da ,.;1oce .. e:lte U ntcU.i:ici:.~ldn 1.0&l
no•tre tir, el 1..01.v. 1.1u n1i.ci1.:ion'd• r.o 1aollll.:.il'nte &::. el t;ti.90 
o.e •rl"Cfr e1. la 11Ui.1J\o.1.cidu t1ino 1h .. 1::biéu (,:..,1.;,1¡do oxiete ~w:i 
"vJu ... ;.., n1ce11idu.ci ae t.Kcerlo 1 Joi.;o i.O. ~l cuso i¡u• &e i"~ 
lo08Eal1U c.u1Uttu1.tuir.~:1te ou-o Jhcn:~ de ac¡uol 1.iiu..: con~ta. ;¡¡n 
•l ret;l:stro :; sd'lo cor.. la c.o.:.11~ct.cidn del r.o:;.Cre eo r-!;~ 

· ce posibk la 1c:ent1ficacid'n l08' lt.. persona; se trt.to. l!n 
toncee ele u;u.:hr el &.c't11. & lci. •.;,ri;.¿.,\er ... roi..liti..a1 1=:ci,;i¡;I 
1 no de un dcpl1 ce¡.irtcnu 1 ate:ip1e y cuanc.o 1 ¡,¡,de::áG, -
·e!tl a¡irol::-..do ,,.ue el co1.~tio r.o 1D.i•licl!. t:.ct•.:Lt· ce er.lz:. !TJ 
w~·u co::trt~r{a la aor.::.l, no "º .;~fn.ude ni t;e ¡¡retenti• 
~~tnbltcvr o coJificnr la liliec1\n 1 ni ee cauta ;er~ui
~d ~ t~rcerc• • 

._"'!' 
,r: 
~~ !'or lo crues~o, 

C:.n•::n c. JtraZ 1 Atentscente :it~o: \ 

"'.Hl.r:':i.O i ~cr~ r:.I! .•or ,rc.:icn
tado ~o:.o:nr.\1:'1ndo en la V!u t.i\l1r.ar1:J. .::f\.·u •il!l c •. ::.::c
.iu¡, J;,L .; .. \fl.S,(• t~l'V!L •.:1i el ..1t.;·:.:I~Ct ·.:.i.:::.L, la·:\!ct.1-
tic~tc11Sz1 :v.; ~;;O, Ju Li acia toe r.·.i::i:..i\!uto. 

:.oji.. f- •• • •• •• • • 
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1 
e 

i 
¡ .. 
1 

~ ~~ 
·.~ 

"! 
~ 

i= . , 

.... & 

ilr¡JÚblira ~r ftlixlr11. 

a lo• 11ur la prr11r11lr Plrrr11. y nrtlliru ar 1h·1·111 

qur ra rl libro aui .................. ~l lrgl•tr• l!:iuil 

11111 ,. 1 111 rargo, a 11 Coja ...••• ············•• rnmr1t
tr11 a1rat11bl una Jl.1111 llrl ttnar •iplrallr: 

Al Qtrcens Pvti:i1 :ro. 

· .u c1ni.zoo.• h 11 Ci.:~td d• ?."lx!cri, ' . 

, ~ini;toa ~• l _,, 'l U• 

•'t 'Uf"••:;,!, 

'7un .i•l Jte.;Ut.ro Civil, CC.11.?:\NCi~ ol Cit: .. h~.l: •. 

, di '· !U..Jtr1to 'F'1d1r1:.., d' 

1 CH'ldo, :Rilit"lr, v!v1 en '11 CHI, n~;:•u 

!t 1.s·c11111 

~!I·º 

·i.'Y prta.nt.~ "Jl.•11.• : .. ~ 
, ~l.!t r.•ci& 1n l.a csus11 ni:.:A:o · 

~l\ro dt la 

prixUi.o. PH•do, 1 lu 

• el dh 

her u 

. .:!el~u .. 

i:inutc1; ;.1::· 

~on su espoao. !l niuo ~ruent.1do 111 n11!tc pet :!:~?:l.;.':J~i.!~r.: 

di l~ t1.r. J~OI ; y ?Or :.'f. 
-~ ... :!• ·:.: 

Gi.:a: • .11,.!u.n.c, CJ.n'1oa, 11 lo' p:'k..ro ct:trci.1:.:1, \·!\~~::·u:.::· 

1 

CH-\ nÚl..•r.:. . ... · .CI .l'l c'allAI ::·.: ·, .: ·;-· ,_ ~- ·-; •. 1:: ·>-
J'Cil'l, Uut.iA .. I 1: Cil!:!.J:!.'lnC - ; ;Jd ~.1~1c:i:,: ~i,;,.·"~·:- ·~~ 

1dii:t 1 s~ltc:-c 1 :1;u.1ro, v!:J'ti tn. :.~ c~~:t<n~~~;~:' . 

1 •• i. ••'-¡• d• · 1 ;• :·ir· l• :ei:cl'i u· 
1 .:ti Tl2xc:1~. :...t.·..:i:- 11~: IJ.~J. :~:~i~.~'::~~.~~".·-~~.:·c~¡:'JN.:~ .:!.~~. 

·1 ~~. «'3::·~•." l• r•Ut'.:~~<c)i :;!fi~~:~-~~,'~'~"'·'" ....... . 
: Ea COI'!.\ ;o1;;L Ui;.$*·(1~11-;l~··,~-·-,".'~;~: !-~~f!!'C' ::?~ !.t ••n-.,., ··'" • 
1 . . . . . . . 

: J LiZ . "..íJl U:i lJSL ?.'.~:s: ,!'S' !'S • 
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IHllMl1'1. ·,;i;n;Rll.lM i>& JUS'l lt:IA ;J,:1. lll!HHl'l'O t'l:t•I;'/¡', 

orir.111A r.omi·n111. ui: uo·n1·1r.A"·)~f;s Y f:.1r:cuyc111;'l->· · 

/ 
JUZG/\00:' __ 4¡'".'--"'~~'""'--'•--

EXPt:Dlf.NT&:·-~---

En 1• Cluda.d dtt Mé~lco, DI strl to r1?rl1?ral, slr.:111.tn ... :;, 
horu del d[" "" d'!l ml!S :te 

/ 

aJI novecientos' ..Ovcñta'y 
y EJ<!Cutor, LlcP.nr.1•4o 

t?l suscrito Uollflr.: .•• 1 .• ,. 

;· •rtscrllo • l• Oflr:ln.1· .C'!ntral 1'? NotJflr::.•hrt'f.-

y EJP.Cutor~s ~l?p'?ndl~nte tfel H. Trtbun:•l !:u¡i'?rJ,,r .f .. _:_. 
Just!cl• dP) Dlstrilo f"cd;~r.11, So:? con:';ll~yo 1·~111J!,•.•:11- t ,. 

te nn l•a C4ll"!S .1f?/'rr.os -:lit R-'?lr:-m, ~r:ntcllto ht,...,,·,~,·

nocl1to, donoJ~ S..:? loc.Jil::.ran 1·15 O~lcln.~s C1?nlr3l1•1'- .f•"~. 
Reglst.rt;t Civil dl'Ú Di:;trJ (o 1't?·lt?ral 1 ~'?n buscit ".Jr•l ,i;,;•f:. 

de 1• citada depen.i1encla, y ~.o::t-11ndo prasP.nlc 1 Y·,_.,.¡.,.'~~~ ' 
i. r•do di! qu~ el·.~ttado dornlci.lJo_, P.s l!l prlnclp·il ·1!"·l· '! •· 

to _de los n~9oclos di!· dlcho f~mclcnarJ~, por A!=-I ... :.,,J
f•St•rmel~, qui-en di Jo 11 amar!i"! · ·, \º

ser- .Jf!fe deo 1 .. _ortcl-tll• ''e _r.1rt"s di! llis clt~id.,s Clf1· 

cln••I qulen pnr su consuc\o, \'! notifico en ~,,s L:·•·"'i-
· ... lloS •l Uo•? o/"veldo. 1si.,.4i ,,.cha (s) I'<( 

';\.... . . ¿.,/ /'r"G<r'~~~ ."':'lo - ~ - -. · 1 por rnedl,o d,. cedula ~e NoUca¡:~6n qu" ir.Jo ,.n ro·lrr !" 

") 9· · ·, •sl Co1no las coplas tlmptcs •:xhit•1. . .... . . ; .,it•• de 1• ..icmenda y sus •·nt?xos dt.?bldamcnte rc:-~ul:~it·l -
:,:... d•s, con •~• qu~...,.le cor.ro lra$la 1o y 11, empl .l:.o ,, j•t! • 

clp1 par• qoe ,.di:?iitro del t~r'.,.tno de NlW:\'E d[.ls 1·1·· ·! .. ;

c• su contes.laci6n, con !!1 apercl l .. l•ftt ent:o dt:0i:rC'l ·d" •." 

auto•. DOY FE. ----------------~--.... --------------· 
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Ml•1•10s,5tclto t',_~r•l..•:.. _• _____ je_:....._ d• . . ·------------------1 -------·' ·-··· ·- ... 

·--die fecll• c•torce tfe tebrero d9l ero en currio, ,., tlene por · I ... &:A 1 .. t6nlno1 t1e -~~-.~~-~-~~.~~•d• ~~-~~- =.~llotlfl~- .. :: 

¡ ·· ,recUc•do •l •plaUfi;ntO; ·¡e·Pt-rt9 · chi.and·id•, · ••i•nt• l• -

f • S.cntarf• •lclmputo cOr"CeSpciñdi¡ñí9;ÑQiiii~lc!:1"0-prOWy6 ·y·· 

, _____ n_ .. __ ,_•_"_.J_u_•_• -°"'--'T._._.-_-_-_-__ ·_·_-_-_=_-._ . .;·;;-;;-;;-~·• • • • 

i-------------------
1 ,---------------------
-----------------------·-. 

·----------------'-----------···· -·-· 
1------------· ----·-------·-- ·---··- -
------------------------·-·-·------. ·-·· 

.------,--'----:i_\;,_· ~_,_::-_· ,_ .. ;.,. .. ~-·:_.:;;,,.~;;_·,.:..¡ .;_;___:,·.,_'·;·:_:._:~:,~·~;,' · •• :.:·~- ·~.:~~--·

•------------·_:-,:... __ ,..,__,, .. _: :_,,.-'·":'-" ·.:..>'"""_"_".:..·:·'_. __ ;._0_·,;..~~--:-.;..~i_:.:;..);_::·._·:-::.;_";.. ';_-::,;..._.;..__· -
~---------,"-"'_::._·'_· ___ .,_ ... _,-_ .. _,:_· _,,_,;-_._:.·:_ ... _ .. ,_,,._, _·.:_·,._ .. _·:_: __ 
1 "":· .:,:.' ·-::::·: ...... . -.: '' •,'," :::•;:-:~~-_::_:.:. ___ .. ·- ..... 
.. · .. - :,.•·,··' 
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___ _.a,_,c..._ ... 1_·,au;.-rA.,fO.Di:.ACU::t;DOS...~COCIAllt.._ .••.. ~f•61 .... 

___ ...... ~.-=-t••t•c1'1t-•.-1•-d•_... . ._ ••.. Csa.a.dloeloch,.., ·1~ • 

---~•~IAUochL.cle. ....d91.p.::.csenttL....-.a.C:O.U.ta.-----..- • _ 

.----'"""=-,._,,'!\•~f'_l':"l.!°'ftf..::..~J._4L ~~!l!•.-•U ~ ... :. .. 

-----''"''"""""''!e~•,_,,-= ... ~'·"-'·'---'''--·~·'--·-"-'--=-;...· .• - - • - - - - - - • -

____ ...... c.-1 .... , .... ir'""""i..19'w..c.4. 4-----------·u. re,,~ 
elWll' nao••M -.- • - - • • 

: 1 •• • "'•''* *"'f"'' • 1•• ..,. ...... •a du~• .ecw·0c· •.. c,,u, 
----~'~'·9ldlal4_,.*\~J&:M...J....;...i ... a.!:'.ur-"~-~....!!-~ - • -

¡ 

-.4-L------------,--------------
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, .. 
a. ~:..w;.;::I! ... ,, .,~ ...... .,..,1..1.\o ..;11"-· 
.......... ..,J.~ • .t....t • .:' _ _,,.,,__ 

~. JIJ.;,6 Z,j MV .f.-L,.,1.A,i --ili .y, ¡¡,l.a~.;Ü,~.,,, .!" ... ...._. 

• ' ~ - ~ 1 ~ • ; 

. t:~"'j ... ..:O~lA .. l.:.i .... ..i.... .c1.3 • I 
,ro.,.to r.1.ir.oAO oo;.. la ,;.no.~u.J.1~J. ;¡r.w HA;.J 1.1..1u.t.-.1.i:.A..·u.• e.cr¡ 
'''"' .. ;¡ recu:iou.4 .... e¡; •l 1&,,.Ni•a .. 1 q~ al. N..J'"' 11 W..J.cta. ·-

=~:r ·~r:~~!!! !: •!!r.::o~: •.. =~~~:~~º •!~:~"!~:0~:;~~\.., ¿ .:v~i-
:. ""'11 V•••So .,\Ir .... "i"' .ul .,n.•il 
.~· 00.&l'IO • ~~U.ioUU' •e .ill .ii.l!Ol'Ja ••li .i.:CJ..sr.11. ..... ~ ... i.luúl-'..:: 

;.1 o • .,.u..,:,1J. .,..,. i111..1.~z~ai.1 ,,,1vl... 'ª ,,1111 ~ .... ~ .. u"' ~JiJ•U-, .j·.:..-. •u.• • la ••en& AO ... "4&.&.:. COA1o••U1..;it.1:. • J.a •U-&10.:01 ~;~..:r ..... .. 
•'."'aA .... -,io•a~&.J: ,,1.1.ic•o, .. a .. 1¿..,¡" ¡.r...:uicloll'.i.J.w.,) i'- .,.i. ,l.6'w ~ .. ... 

I~ •--1•·•· 
•ol' .L<i ..n;...:1,· .. v• ... •·•"c.. C•,."'i::o:i.;J¡ 

11 JI .1 O ~1 l-1n1r..11.<J ,o:- ,r••1'n'ª.1" eo loa ••r~oa 4•.a. ,re .. ~a'>l J.ibe.i.u, a.:>.a.l.cuaz.d" •• lo;1 -

~~':J~ :'~"_lac:! i; ~~~~~";~\l~~;ti;~s:i:i:a•:l .. ~.~ 
1.uaC.¡¡...r..aa ie.i 1J. ~,.j;,".J.O ~.uc1~ ~ •¿ ~..;r-1..J.IJ J. ... WJ• 
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...... 

.----~••~so_U.::1tedo en u oc:urt:o -le cu•nl:fl l.~•_f!.ct!_~~-
! ·-
_____ 4P'-• ... ~~n~~ ~-'- _!·:!!~··~ ... H •ftC"'!,~~-~~~~--0.:1.-~~~'7. 

------•"-1"-llO"'-'~"-"-'-""-q"uo"'f..!. <Jrt:e cont:r•rt• di.en conte·t"Cl6n • ~~~: . 

' 
..._de.Nctlfl ;, o.Lo prover6 v flnu lac • .Zú•••º«!!~.!...:..:...:.. 

!~---------if-+-. 
. •··-----------
¡----------~ 

l----- ! ! 1 

1.~~~....,...,-~-,---t-'--~~~·~.,..,.----:-~-:-1 .. . ;": . 
t ·.·,.· -, . '.·,:·. 
!__ ,,_.:.; .· ·.•·· :-· .. •:~: . 

. :~.:.~ .. 

-·- ·- ........... , 
. _______ ;., .. ':; ~- __ ~ ____ : - ... _· ·-. . . . ~- · .. . 

1 :-·-·-····-~_..;_ ~~:-=~~:---~'.~--~=~:--:~-~-·--·· ··-· ··-·· 

., ,, . 
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Jvu· 
t'- ~1&Ta1fl) 

.t.S CW"tt: 

, fO\"' ""' 

º''º _,._,..ec'-o 'º" \e.. f"O:.<SOna.l • .,
10.el ·f"ª 4e,..éo o..c'<e

:o..c'o.. a ... e.\ pn.:oc..,lc aw'"""• e.o"' e.I ole.bocio v<.¡¡p"' \e- -
.... ,... ... c ... co ' ª"'º"'º: 
: . a~- "'""'I¡• 'º'me·'·º Je.\ "'"'·"'"" º"'~~ ~e\,~tfa.,4\JD ~ °"" , .. ~o .. t c... ae.cx d-.c.\o...-C\.J~ 4h\ V"t?bcl-
... e.\ <!. 'lhC.(C.'t(lfl. O~L 11(4;<$71)0 C•Vll, ,._ '!ve o.. lo.. ~e
' "'O '-c... .Je-lo c.e,,l•:do.c,ó., 0- le- d••7"0-..nc1c. .. uiliio.wYc\Je., 
\a\ p.-.~.le.1'\"'1. '""c."o "~ .. ,ll ... clo '""a.,,:cvtnclo ..,l \.¿'f,Y11"10 de 
J. 

1'o< 'ª ..__\ ...... ,., ........ "\~ .. ~ ru .. Jo 
~'l<.!I c. ~11€.l., At ... ..,\c-..,o:."'-<- f',.Jo: 

1 -::::-... IJ1V1<.o: f.lt.e>..,.c:lo...- .i~ c.o.,~ .. ,,..,.cl"J b 
~]\°T.1ª f'º.,.. ._,.\.....,. ....._(' ... \'.)o.Jo .._ Je.-<c.c.ko. 

-~ M(.,<o, t>. F.,.... J... .t~ 
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.-- _ __:.~.l~o,u~~trlto '•dttr•l• /."'\ \ . . . d:-,: .. ... d• ;11 

, •~clcntac novente '/ - .;. • • - - - • • • • • • - • -

.....:.-... ~~~~.-~ - A __ .... · •uto• el e9er to J. _1.-,_-.r_~!.~~te;.;_::• UentJ ~o>c 
,cu..,• I• ret:eldle que • ,.J. v•l1tr •n contr• del rte:11111nd-··~? 

. ·• ···--··- ··--~~~ ~~~~~~~-~~,;..~ ~ ~ . ~· d~~ -~~~i~o ~l tl~lno ."~. 
--------~~~_:··-~-~~~~~-~ ul c/.•dldo!_•~ ~~·~ncl•, ~ -

. ~ ___ !~ .. .- ~~~~~·-·~ ~~~--~~·~~~- ~. conton1td1d con 

• -···-· ~ d~~~·~o· - ~l.~•-t ~10 12.'1 del~lgode •roc•dllllentH 

~ ·. e&•&l•••.~~~·. ·~· . -~tnt•• __ n~~~~~c-RlOM• •Gn_ t•• -
~ ~----~-c•r~~~r ~r~l.· . ~ª.f.'_~~tln. ~~l.~~•11 de confol'llld•d 
. ODA lo dhPl .. to por el •rtr.~.lo 6)7 del c.6dl90 en cite.Por -

• --· ·· · -Oli'ieaponder' el -est•·· -· ··-•utOa · .. -•br• ·un -,.rt6do de -

·j--- --.rncltl&•nto··,::9· ¡,¡.üittaa ·.1 t•niÍn0··a. dl•a dita co.'nGn - -
' / ,------,..,, •. I••- partea, ·eelente l• $oec:C•t•rla •I cS.P&ato corre1pon-

L-.=-.·=•wt•.-•lfl-•••.'.:_"_ -~-~-~1=1•c·"":~~~~~~-~ :_: _-
i ~~ ·-------···---#-·-···--------- ··-·······--· 

!{@·. )_:·_------· __ , __ ...,,.. ..... ______ --;-· --·- -

~:!·=---·--·-·-··-~---· ·--···-----·· ··-·-·-· ;· 
'·--·--·---···· ¡ --------------- - ··- .. 

'--- ····:>.:,-:.";.·.::·:.: ·'·""" 
. : -- ·--··--·-·- .:..;, ·.· ·' .. d}> )i0,>,,::, _':"[,,;,: i• -:-·~-=-·:···..,., ... 

· ~· =-----d_~·-. ::,;">~r:;>.'..~-~; .. ·.;~::·sii-¡~I;~s·s~~.:~.~--. . 
---':-'-'--_ .... , .. -, ;i:~::~¿:;/ ·. ~~::;:::_~~-"-'--'-' - ,: .. 

"--------··--·:..---··_--..;;_~--.. ·:; . .:.: . ..:;;;. _..;...._:., ____ _ 
',:·'., ..... ' 

... ·-·----·--..... . . . ___ ___._ 

' . ----- ---..:..-... 

. -----. ·.:~ ··.- ·---··. ~-i-.· .. 
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-----'•"''"''"'"w•r , .. ~~.-!!!.!' .. rr:.o:i.tct'.!!:!...Juk~ ("ftft!J. ~·1" ~-~d u_ ~~~lr· 
; ______ Us!ts~-~-·--···-9•~ ~-~.'!.~!.~~º-~~~!!...=---=-~=-~ ~-~~ 

· ú•lm,....u&:e-!.· • •·•-·-· ----·-· . -- ... ""·• 

.t- --l·:lt~..aLta.- ··--- --·-··---~-------

-----="'•lea.i>~&rlte""'it~at _f!. _____ .#_., ____ da.!:'1~1-~. _ 

-'14C'l..wttn• '·~..!!.·!~:?..L .. ..i~ - - - - - - - - --~~-~- -

------·-·-·~""~-1 ..... 'i)il4•~LJ.:.l'_t•• __ ":l i" .. .J~-~-~!.~!.!t!'.;"'c~.:t.;~-~•otl-
llt••••._ .... , ... yfl" fl- ~±~~!:_ ... _••· ... "...:'.=.-:..::~-

i-----11clar..-i-·...H' ·e--------·-·:·-'-"-'-···_·-'--'---
:---------------"-· ______ ·'. ·-~~0~~~~~~~:~~,-~ 

·.'-.\ ··<..:>: 
'--------------'--.. -.. -/-... -'----.--~· -~:.:~-;-,:~-_.-:.-.·-· --'"":· ·--~-· 

~2:._.:.:··· __ _ 
;. ; . '~ '.-::•, ~ ···:':';':.;¡' '.'";" ·:~.·\:.;.,;: '.:;'>'.'. /-~:--" .• :_-:.¡·.: .• 

-~------_,-::.-:::--,-_..,,-Y-i-:),-~~-:--.°'",,""'~·:/-;/_-';...:;'"'·.·:"".-,":'--'.:{-,."'~:-':~'"'"-:'i'-_ ""--._-'--,.-;_-.:'--'-'-'--"-·---·
~-~;-..;_.:,., __ 

~----------;-------------~-----·--

260. 

f AkLA DE ORIGEN 



/ / 
Ir~ t'". 

t:. J~"f'I TltlQ:'.'UP.n Cllt.:tll! ~:.,·1 LIAR 
C' D. DU:TAlTC F!r!EP.&T •• 

vz. 
:;. ')I::z:7-:i? ·~:. ¡.m1~::-r. i;~·:n . 
.,. EL MliT::!J'JG t?'lr.nu •• 
J!..'Ic:r.s o~nn;!..,rn cr~n.. . 
Rr:r;rrc,1crr.~: !I! !'.:~' !.11: !;~~ .:.• 
'lEN?r". 
F.'t:;·:'l!.:-':1'~ f.o. 
S!OJ::::TJ.ifll '' 

cartos 1.~trlillA ~~('I"' r~. "cr .. ! -!'~!.!~ 
.-:.r·echo, ,.,.., .... ,,lendo •• •l ••p•dlen\e qtH el rJb!"o !n" , •n:e ::et•.t, cn:i-
el d'ebld• re.1peto ceapru.co r:•r• taponar: 

11'1• d•ftt 
.,u.e he eldo rlJ'°ttD • l•• :-•r~•• pira ofr'!cer 
all\llente orrecbUatoi 

B' " ,.¡. :c::'!'AL • :a:.:o::A cor.&1.a~c:r.t~ i1:1• 
le eo.-11 certtficada de •bct.a dt "l:"tr!C' .. io, n•11! 11r.'!a C"'r.tr11_,. d ·!~e,, 

~: :!c:..::a:~ ::-:~ .::ruo 1ntclal dt l!Hand~/ ~st~' !!~;;:•~!º r~~~;;~~::: 
con tl pualO a41iero 2 ~•1 :ad.tul• de ll1cbQa l eai:rit r'e lfeu .. -:a. -

· G)_ 'if. .!'·'l'~:t;.t.r!., d• '"ª t1'";~··:-.1 · _ 

111\19 H HrYidn•r.nCtr nr.t.• 111 prer~i:1 -t~ ~~r.~;:.~~~.~to-.~\~~~:-
11

~;-~=~::··· ~:~· 
tl&•t•.:t qv.a •• lea fun:ul .. rJn en la :t.i:Hnnela rtto L•1· T1•:it:.~rr q!.h' •.•· :. • · :: •• 
11•\.'li a areuf'nb•' •1 rlfp J t~ra en CUf> lllJ 1'11' ut-.\~l• ~nr."l l~ r~·er~ .. :_ ·~ .. -: 
eU1da t'Ntr&Ja h:::ti!"'O>;i:.~. 

Hol~ •••••••••••••••••, •• 
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· ~ '!"1Jner Mr orrretlf•• y re1:J:: 
-:1~n,~.1t• la• •r.&•b•a 41111• •• •nctonen en ••&• e.:e!'!to, ad:'dtlrh1• 7 nrd•r..er 
~.a .. ,r,~.049 cin: !'01':1 • li• L•Y• 

""· ~•flff>'•.-/ 
¿>.#'• ,~ 

Fa>rsro :.t' :JFC!::"AP.J('I. 
Mlrlcot DI '1 a de d• 
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-~ .. 
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. ~ .... 
'-• Ulu.;.l.~01.\ u.:.J.. 1~.01,1 .• .:·.l 
.tlit'I Al.. ul~'.:nlTV .:·.-...i.:; ....... . 

---
e:.-: :·1 

,..:.aon111H11tl 11ue tonr.> i!'!Mi:'a~"lt" 11crett1.t&.·!n ·~:: e: -
••P•d!.'!:;t1 1tl r·1bro 1n!!tcndo, a??tl t."•te<i ce:;. -el 11 .. ~i '" 
n11r1to ee"'!ral"'J1eo !IB:-n; · 

~olici tr.r a ... end ¡:or r.;11.:!\• ' 
.. l pNsonte lt:CrJ.\v ten;:•• o!er, aen ... uur le ;.•:rtt .. 1 • .:, 
lida:: 11• 1 \,; ""''...;. p"r;;i. "ut ¡a.b.¡<. ,, 
al a. ... ~c.re 1Jtr ¡· nciLir -suaa e¡~ .. " 110 :,u\il'ic. et 1..:.'1l- , 
11crl u•d r~1nwr1Uu :..l rr.:a1m-;e ;.1·u""!..1. 

i'or l..: ex¡.t.1.-io, 

u1:1cc.1 Acord11.r lo ant~rt···r '"t 
aonton:~d3d por e•tar epe¿_a~o EL der'lcho. 

to irac::s;.!itCr 

e 
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, _____ t;j.,...,,,_ ... _._.¡. _., ..... .. .... 
-----~9'te,•ftt•~.mtt'UM•' l ... - •• _ ............ - • --·-· - • ··-------•L.9 A itu• euto" &1 irlto.Sl.!.__ _________ . __ 1 ~-

------"-"'- lo 10Ucl.h •1 pr' vente S(;: tl•ne por 4•Jtorh .. do j.1.1n 

«c:lblr y olr tod• e-1:;¡-;~· ~;j-;lc3:~~~~:~-:~ ~~~·:.~ .. ~.l._ 
-----~pra_r_u•_l_o_n_l•_t_• que •nc::I~.'~-~~~~~~-=!.~"..:~~:-~~ !.~:·_;.a~

••Lo provey6 y flr .. "19 C~~-ea. ~ O'i _!!• _ _:_:..:...:...:...~ .. :_:..:.::-

·----------~----'-------------·· ·----·-1 j 

;1 
11 
1/ 

:1 

--:-·---, -----.-··.·· 

·:;:·~~~ :~.~~.~.-~: 
. -·~~~:_ .... 
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C, .nJIZ FAHILI&a 
DI a. Ell l'TIUO ftnr.J&&.. 

, ""'' 19:¡ ... r.,1.¡o 
•en;M1 J11:o9UY1•ndo n •l .xp•.11.ah q•• al nobro :.r.11:.c~, tnte i1rt<d 1 -:cr. ... 
•1 ••Uc!ti r.:tt:pe:.o CC.&:.J:U'CICO F•ra u¡.ori•r : 

..... nrt•• •• q•• a. 11arte d•n•ftdJ 
u .. of'Nctl r:ru•b•• d•tN d•l tend•n quo •• l• ccnceft~ '!t~rtt !lll't nd lo 
ll1c11ra, •• .. • acu.arle la correa¡:ondlnh r••.tdb, e~Uc!.hn:fo H te,n.· 
.. JIOP iMrido!o Hh rlH•ecbo q11• tu.wo. 

A•S: aheo Yen~ a aol!Cibr a• t'.~to .. 
4f111 1 hora ~·ra 41u1 UnP:• Hrtf1c.tl'fo la t.JCi!nch :~ h:ii •r. l• cu ... 1 r.e d.J 
Hhot-.r•• le• ,ru1ba11 que ofrtef er. al eeer!to t!• t•c!'lt C. ~·:! "".! ••h •.• o. 

P~Tt . .:.ro LC, IWCES:.~.:~. 

Mbico, DI F!, a •• 

cJ,p. h."". . .n.?.\ 
' 
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J 
-.. .. , •• ·:trai. r-··•· • d9 .,.. ~u .--------·---------il---·---·· .. ·---- .. -
"'9ec!ll~ ...... ~ • ., •• - -·~ - - - - - - - - - - - -

• ••A :;us auto:o ~1 .:::crlt• /[ ___ - ' ·---·--~··-
1 

'9 tl•M !)er:;>c- .sen~"'"., •1 prf,..r''<:!nto1 "C"U!~nd"J I• r<e::•:::.1.~~-

•" qu~ lncurrt• '!l .!eiqnd .. ·~{' ,'1 ne h¡)ter o!rucldo ?tU-'l!:M~ 

dentro :'el tlr•lno '!U.: FMr t11 afecto =• 1• conc ..... .-ff~;-·i:-n · 
Cllftl-Ct.Ur.C' ••. -~ r t .,, por P<lr'~l~• IU ='•r~!'\':1 ?.,¡¡-·lii=-. 

c•rie =• ,,.Horlocl111d~· •n :;ü•nt• • le :Je~r. r.,uctt""ra.1a-:· j 

•tiííttl eaterl'!le a le orai~~~:.-J~lt7•-: 
/ I ! 

------,,,.,,.,CH'1tr..-i•"'~"t"lYtntqnu"'•"'5ao:.:tto..,pmnva)ll¡,-T~Z~"""?3•----=· ;_ 

.---------------,.----------------""-·:·. ! 

¡
--.----------'--"---'.-•. --'-'--'---'-'"'-,;.;.;;...c.;.;."_ .. ·;.;.···_._· ... :.•··--;'_' 

,-.·: <'>···~;.,¿:y.~~'..~,:· .. -

1 ..... 
. .. ·.·.l1·· 

t.-. l ,_ 

1 ·: ( 

_ .. ,_ 
, .. 

·::,.:;· 

·.~·----------~"-"'---'------
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_______ ... __ 1.,.-=''"-•-•"-'-ra .. ,_.,, • d~---··~ •; ~u 

__ .._. .... te , J. - --- - - - -- - - -- --
• • • o.1d1 cu.•nt .. c.n ,.s pre~cntcs -.uteá-;-;;-P~~;:.::;;-;;~;.:; 

. l• it•J·ddlft tf1t 11• ·~r be• .,rrecld"s oor ~1 '\CtGr .,n i•· :.·' 

·J.t"-i. 

'·-·· 
.· 

~----''--.,....-.;;;__-----'---------·--·-. 

-r-----------------··----··· 

. , 
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e. JUI ll.°'!ILJAR 
1111 a. DI1t1·.ito l'lr.>l:PlL. 

V!. 
c. Dl'l'J~'CTr.R nEL ~·Ecl::TM CI'.'n. 
D ¡¡. DISrffiiO FEnUAL • 

.:u!:ro c!t-;r:sfito c¡v;t. 
&Ei.:TlPIC.ICICR DE ACTA t>t. IACl• 
~UlfT-:i. 
DP!.rtZ::'!t lfo. 
atclü.'TA~IA • 

• nor ~1 !"re~ic-
iereeM, pNeowten•o • el Hpedlenh ~ue •l rubro trutlco, .nt• rl't•d, r:e:i • 
el cl1'1• r .. !'ele e •••naco p.ra e11.r.o:i•r : 

~·· !l:lr "!'!.,"'" ft~l "'"••e::to ~ncr~to ve~
Co • IOUCitH ••Nd!.t• Co•o te1tteo • la .. ~!s:H -
q.ae rw co•pr:'!!eto a pr•Hntar •&• ••to H. J:.1z,;1do coeo ceaU.c;I) l!:'J:::,.,!:":<!' cr1-
el ea•, di "H •l .. .i•o 41 lo• hetigoa Ya acred1hdoa a.'lh ü1t1d ~.,r ol~n • 
mttn •Juno 1 H •olll:i:ta<t,10 iiuod1 cocpncc.r 1 l• Audhncu rle Ltl' !'!Jad1 
,.n el •te · 1t1l 111!!0 en :'Jrao. 

Por lo r.xcueeto, 

& tf!TED c. nn, ater.br::ento pido. 

r.:t.~~.¡·,.:..: -···· 

llPG.trtl , A?it WO. 

~~."F", ; 
D ,._ 71 •• 
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• - • A JlU• •U!:OI t:l ~!lcri,to de _______ _ 

dltt•:1• el promov•1nte :..ue ""' !1'" lu .. •r t 11cord1tr .. '! -:·•n:~r

·-------•lrt•d lo •oUclUdo ,,. •o •'< 'lOC••'onte .,n 1.,r.eho,·Jc-· 

• .. '"t -

·----------d.-1-pr-.---.n-,-.-i,'--.o-.-,..-,.-,-.-1--u-•-·•-.-.... -,-r-o_ve_r' __ y_f_l_m_>~· i..:. 
""~·""º"-c.! ... - - ' - - - - .. - - - - - - - - - - - - ---

1 

.,-,.....,.-------:----"'7""'7""--'-..;.._---,-'-'-----'-------·- - . 
;? ' 
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<.a;.,::;.~Iv!ii.'...~lú PMA J...;l ~:.;:.,,~ l~iV. liü, 

3tü/-_ Rara e::. axaJ.e:i. Ja loa -~eaiie;oa .. o au ¡>resoJ1.tá~·~:. 
111tet"1~.:.i,_"6t.:u"i.od euaritoa. l.aa ,¡.Jl'aL:·~utua .:,er~.:1 

J 
· Verilu.l.,.; ., ·· G ~r<tatu 
fü1lad.,nadli.ti '1inota:111nte cvi: loR puatos º"i.trovertidoñ 
!;o cu: .. trarl.as c. ~ere ch~. 

) ~.: téruJ.a.;a clar:.a ;¡ ..-re ci;,oci. 
) C;;.da ••na :::o:Ceret\.,tti S.)10 c. u;. !1ocll<>. 
• Cont1•a la de5'3&tlmac1d;i i!c u~ .•. re~~•nta auJ.v ~a.ba lti 

A¡•ela~:.'1n; <;;ue •l s11pertor ooi:firmn, rev.,que o r.·.,di
f'i-iue la reso1uc1 .. r~· del irif:_ r:tor. :Por ei~ 
drl ";o o verl;alos ét::":c el J;.:oz q:...,; ¡n·o:~:;:.-

~~~.1~!!i~n~;~~~~~~~~~~,ttt.~i~~:~~.?.~~~~t~~~ 

•• - ~·•P.·~:! <-1'1 '~ "'na-t;i ·a ;"':5. n1~1~C' :;.1. 1t• !.1";~.?.:!.ta. 1lal .. ~r.!.i~:1=~..:t 
j·:ir?.r_ ,··) rl11 ::ttHli:·U'"ioan~. :$~; l-=- 4"."~?i .1 · :·:1 ':t"Tlh!r." ·,. 

2.- '.ne ~icra o: Tett~!.Ji~ e:. !'10,hrfl 

,. .- c;ue !ii&L e:. ~·est! ... :(> ,lesc.19 riqc 

: .- :..ue :t1(..:a el· T;Jst.::.·t:;ó f'.?C·4':. r.;u.; ?1..:;·1hJ~ RA 1X ¡;¡r~ ··J~. ·:;:~:1_;_-:.t:....i .... · 
·~t=!l'.:~te "~ 1.•:uh.' .'? t•lr• 1-11 .:.;~:1Jii!.'"..\l~.::.·~.a. 
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_,, _____ .. 
.. .,_ 
·-~-

fle .. tho h audleneb' de 1•)' «!,? el pr•sente jllllclo, =om

.-irec•n •nte le. C: • .Ju••t ,·~-nll ln d-tl "'11 

.•----- tdto '..S.r"al1 Llc:cinc:l•d 

.. ao de ·~c..rc1o1 •• Llc•ncl•do 

t9 actoc• 

"i :.ricr•t~· 

• h po1:

·~ue M 1dantlt1c:i c;.:.n 

• Ueencl• p•re conducir ...... C'O expedida poi' la .S... 

~c;;:<tule Ganeral de Protoccl6n r •10Ud1~ ~ol •totc1'c • 

' P~r•l, •abtldo de ~u at~c!o ;ntrcn:i :lcc:i:.lt::!o 

• •:? "" 1~111ntl:'lca ::en t!1.1pll-.: .. ::;, ~. 

do IU cfcN¡4 rrofea~l r.~rn:·rO l!Jl~dlC•I ?Ot" h ~l ... 

l'-=~l6n O.•~rel. "C P:o!c!lon.ta, C:nJ4c;u;d• .::cr;1par·:;:; .. .- le·-: 

testigo•. ... , ~U'"'•• l:litn~J!l:--. con 

~i. ·~ "-'\ ueen~l• A._•;), co~ucir- nG~·.:ro o!>•?,,C'l:'.11 p..>r l'? -

.~ .. ; :\ ~ O¡c~~noc•l •• ,\oto·>~on•P<>rt• u'"º"º dol ~l>~'lt" 
;..l.' .. ~.: •- ·;; • \ t' edor\oi,a.t e""° - , qoe •• ldon'1• 

..---: ·.e. 4} flc• con credencl•l n4n..:ro .:t• ••P<:!'c!lent~ ••P'>• 

~:.: . ..:· .. -~--·~ tllld• por el Inst!t~t.> f:~cfonal ~• le.Sen11:ti.:d, dcco:i-10~0: 

de loa cualea a• da t• ten"'r • 1• v!•t• / s': t!.::, .. ..1~hcr. .¡ 

) . 

j 
'I •• proc9de 11 de~ah0t;o :!e 1•• prue'.>u t-t:ecld•'S pc:.r •• : 

~actor •l•u que fu..,ron c;r'ecldas y •d.11Hh!H d•:r_.sh~-:.an~ 
do~-.· por su proph 'I t"!lpttcl•l naturalt.!'?•e l 1!1 !tic::Unt•:ni:. ... ~ 

~ . . . . 
·~ otrectd•• dn loa .lj)llrt.,dal .\ 1 ~,c,o,r,!", ..i-r. ·•!rt.l.i·~.:·'~· :~~,:. 

•n auto• .ut ea110 1• ln.~tl'Ull•nt. .. 1 "I pp1!f'Un::l:on:s.l :crr'=' . .;.li' 

~ en le:: !tí'>!:"t.l!e.: He t •. "'cto contlnu~ ~·~ i'lN'·;I·;·-.~\'·,~-~~·: ·• 

'~ 
0

h:-~6 de 1.J testillloni11J of'recl:n ..t e"' :o .;h.• l~l :-~··Ú·'.~,;- •· 

__ cc-:..p~r.:tc:l•nt•a • 1,. prec;vn~eaudi.mcti• por 1':' qu·~ , ... lll•';" 

dt1 • •l!P•r•r l' l.~!· r.il!:ne.h ~!:"'d1t,i:!o ¡:i: ~. or.t.i' !'~'r·'':-.•11•.·· • 
t· .. •tl-ao :._,_..i~;?_ ~·s pmt..a·1t.-•. :.., y • 
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a1,..rc11,1~ • .,.u.• (,w·1 :>• cond..,.lC· .. C:'"" v<.1rt1·td 'J" ,,!"ta ~ud l ··1r: l , 

en ~uo v• 1 tn:crvenlc, h<o!cho '1::Jto 'I ha~!ondo proto't1.~n r.:i:ot".• . . . .. . - .. 
ducll'•fl'. crin v~r~•dt por .. •V'.• ~~n~rdes '!'"'".~"~"t~ 1h1t1ar·;u ':!::"'.~ 

hll qulfd·dt" .. 1cr&to, .:~r º.~.~';·~"·~fl", ".i: .t'.Ext~~· :t:trlto r•ttfor1~ 1 

~'-·~lftC118ft~• i e~ ·t~ •".~· !l~~ch1d~! ~.•;•tr:•~.t•l ho;~r, d°"'l
cl~it?I • ~~!lc0l.~ 1 de0~~rti11.1~nto 1 Colo·t• 

·-

en e1t.Ct\Nl.•~,r a ?f.•.IJ.Unt~•,puele so~= fontul·•d•s por :iu. W'ft. • 

. pras<lnhnt• .. tr".~*.• ~'f. n s~.!~~J·~º.-~•.t~ono ·~~"•s qu• p:e\'~•'Cn- .. 

. t!I hll'I. ~Ido :allfl.cai1a.1 ;~ J~ ... l~• .. ~ont.~~.t~. ~ ~· PRDILi'A.-.:.ue e~ 

Hbe que au Ff'':?Hn~p!"t• •• conocl~o con eJ "°"'br• de , ................. . 
•• '""' T~R~:O:f1A.- que CON>C9 .• IU pr•-•nhnt• d•:s·:e .,.¡¡-~ -

........... •·· - •• ··- •· • j 

.. treinta o tri1tnt•. "t cinco •P\o• aproxltNd':mente¡-\ LA :u.r...-~.\.• :.uct .. 

.. ,. , ~ 1u ~r•••~:·~,,_ •. ~~~ •. ·~ . 1 Colonia 

A ~ _'4U.~~~A.- ~~ H~. que
1 
;u pN¡enta~~~. "~. ~'. ~onoclrlo cen ':);;.··...., 

. OOl'lbre. sll'IO i:iu• sl .. pre se le n. c:onoc:ldo ccn dl ng11bre e.le • .... . .... •. . .. 
·A LA SZ2Cl'A.- ~u• Hbe .. ~lee, qu• conoc16 J l"'ii • 

~ • 1 ·;. • • • • • • • .. .. • • • 

. p:al!:o1a .:le •t.1 pe ·~~~ant,• • . ~ . ... • . . .. .. • . . "'llzc.-.. . . 
, .-1anea )'• tanecldron¡A LA SZfl'Dl.,.-.::ue sabe que··~: ¡·.1 r~="··· . ' ................ , .. , ... ,. : .. 

. ~~~•n)• .. ~atenta en_ toc19• Joa actos d• su vJJ~ plbllc:or 1 rrl-.. · ··· .. .. . . .... .... .. .. .. .. . 
dos con el "°"'tre de :A LA C':rA1/lu- :¡u' .s .. ~ t 

' .. . .. . . . - . · ...... 
que 101 ~Ul!lentos prlvaf!os y plbllc:o1 da st.1 Pf'C~•n:•nt.'!!I •par.·:· t '· 

con •l na.':re de
0 

•. " •• 3·t;u~ ia .. r•a6n d• !"U r~!;:~c ~--::-· . . .... ,_ 
11 h8ce CDftell:lr en que le ccn~t• lo que he dec:Jc.ra~o pcr C"cr-.c::-• ~ . .. .. ..... ... . .. . .. 
•su. ft•~ ntant• .~;·~~.~l ~~~~ ~ue ~ .. l~Mt; ... do. )' per ha·:-~r \'!•~ 

•l1u~1. ~nt~a ~4. ~~-t~. ~r1tv.h ,le-c:tur~ q.u .. ~ hizo :Ja lo c'r.i • '; 

I~ rAt~fl~•. "· ~;!:~•. P~.r•. c:on~_tan~t.•.Ens:~"-1.~• or4 hi:o pes.:ir ~1-• '~ 

~l~o¡ . _ ,:·q.u~ ,s, pro.t~!'hrl• "/ •~rc:it-t.= 1 
• i 

qua .• Cond~~c:11 .con ~~-rdt~- en .e' .. t.•. ~~·1lenc:i;' .:.n c¡u.:o •• "' ~nt~::··· 1 

~cho aate 't ha:&~~º. pr:~~~s_t~~.º ~~n?uclrse ¡:on verdad, por u: 

Mrt•a Nnlftt·ta lh•ar:o• ·co!llO h• q•Jed111do escrlt.o, .. <r c:'~-~1r ·• 'I 

de.fft11lco;-h~rtt~·~vd·er-al~. de. ••Sdn~.sr ocho an..,s casad:i .~ ·~ 
•1 ~"r• ~cwt~lu~~ cAizad~ -~'." 1 

: • · • • ' 

1 

11:- • : 
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~-----· 

•• _, ____ _ 

... -
iec., 

:!!-º~ 
t.li5 ~ .;.•·· 

·~.·· -:. ~;· .·) 
~·oc.•··' 
:"·:..J..-

~-· .... 
:llo ~ 

~·· 

- 1 -

., "llt¡.lt• '~•r•l, y • pr~unt•' 41.Kr le 

-!' f__.l•du !'°r Ml,.;.r .. d&nt_•nte • tr~v•a ~· "" •to

... do ,..trono eh••• ~. prevl~~~te ~. c•llfle•n r11• -

l•~11lc• ~·. te:;,t1 .. re~pcn~. • l• ~111.Df.;~A.- ·:ue cOnoce 

tl'ei.nu y c:lnco o ~u~nnt~ ~~º•.•.'f. ª?. ~cnoc• por~ue -

fucrOft veclno•sA LA s.:~..u~DA.- qui Hbe c;\19" • AU pu-:•:-.. . . .. . .... ··-
ª"' t.\ ':'-Fie-""·· qu• ••~ qw• •l :Jor.ilclllo l".'!Hu 

pr.uent .. ntees otl ublc•~o , Colonia 

• en ••t• Ctud•d¡A L~ CU~tir;rA.- que 1ab• qul'! IU 

pre'lent•nte •• conoc:lJo ~ su vid• pG~U-:1 y privad• .... 
c:on •• n011bre de • J.\ LA 'l'J !flT.o\. ·· 

que sabe que loa ~dral d• :u pr•senten~• fuvrol'\ loa 

' Hftoret \i:> • , y• tl:'le~on 

A LA !U:~~---&&-P.t.UellU.Ql.L,!! .01t•r-.4a • 

en to4- 1~~.~.~! .... ::! ... !!L.!J~!9!.!._U-~lv_,,~os . cc.n 

•O-·~r• de . ~t?r:r-:-..- ';u• 
Hbt que loa doc_,..nto1 q\18 peeee •u pr•11•nUttt• cQl!tO 

llc•rcla, paHpgrte, act11 de ••Ul-.,nlo, l!ntodo111 ape-

rece COft •l no.':r~ c!e ·'L..\ o::-
TAVA.- qu11 Ht:• qu.- tod~• Jo• cto::u•olnto• p4:..Ucc:: y 

prtea~o1 de ftW pr•:tentant• contl•nen •I ~tr• de 

i • .:• la¡,e.&c\ de ru dicho h h.-..:e • 

conf'i!'\tlr en ~ I• con~t• lo r.ue M ·~lAndo f'Qr ha .. 

ber •ldo •eclna M •u pre111.antancc y conoc"r-lo ;ft•s.•u el 

U•pe 1¡u• "ª ~rclOftO•"r-•vl• •~·ura qu• ht~o ~ttlo 

expuer.to lo r.>ttrlc•r flr.e p.r• conoit••icla, "to::c- qu<t 

no twar pruvb,..• pendl~Rt.:.1 por der .. hOQ•r·ae H , .. 06 •1 

perl6do d• •l•1~4to1 " •I qu• .ato la pArte •et~rA -

•l•li!6 lo Cf\1-' a 91.1 .!1u·~"° convln,, no a1t 1:. p.1rtc .. 
. d ... tnJ:.:S~, qul•n hasta "'•t• •~n~o no ha c:~:r.p.;; .·elJo 
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• l• t1tr.twnt• eucU.rinctt1 "' p..:r._. ·'lsun• 4119 lo Pt"'9• 

en 1u ro~es•~nt~cl~, ;it?r !º "¡\I" le •·,1crlt• .iu.. •t.,._ 
dleMe al eate.lo r¡w 9'1•rden loa Pl'•~n~w• wto• e!~;, ,. 

l~i .-rt••. p•re olr I' dl~tair. ia ra•tuC&lft 'iV9 COl'r<t~pontf" 
I' •l "J!'lltC'to tll'ftlln:e 1 .. ¡N"et•nt•• auto1 • la •l:h :!• le .. : a.::

'1118Cl'h• .J&1ea ·~ llft tle dlCHf' ~. Mnteftc:Lli aflnltlwa qw ... !___ 
ce:·reapond••C°" lo a11tarlar • de 1110r tenlN:I• I• pratt!•,~ .. , 

•Wl.;...~I. habteA.o ·,1.,..dO· et1 ~n~'~i.ia~ ..- lfttarvlrthr:n ~n :-· .. 

,. •llft ~. a~C:.,,.., r Smcr~tar
0

to ... : tta tt. - - - - - .... - _.•-. ., . . ' 

i ¡ 
' ! ~ 

sc•·t :::~~ ... .. 
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f!:- :.:.11 ::nc~.:..cutoc nova~t~ ;· 
. / 

_, .. ,,, .. ,, .... ~ 
..... .,. - ~ -.''7 .. -

..;./. ·- ---------- - . . /1 
- - - y r ~ ~ o., ~ .;1oc,.1,• Sc:;· .. u~-:!.:. ~ie:::.:?iti·:- lo:: 

W'l;o~ ~·11l:.UY011 ~ ~111010 1úu;:1o tJiYJ.l 4o :io~~!.!"ic::~ 
.::.!.cf:t t:•. Aat4 4• '°GC1ait.:.1to, ,?'l"O:JOYil.o ::or • 

•de ~-----' .. 'z.:~;. Jit.:>~~~-::: ~·~i·:t~r:t~. :~ ~~:~:~'-º~~~-=~ 
• - ,._ : •••••••• - - a IL u r. !l! .1. ll 11 ~ - - - - - - -- . ¡· . 

•• • ___ ._. : - - t.- h:- •~a.·iicÍ ~ j C.o ..:e:. :.:.~ -

'"t• ------ !A os.;no .!.• .• :c.:C.cf t:i.e!· 'J • .!c.~• del ... ,. ... ____ _ 
~J•Qv .""1•11 '-• ••~'"· '11.1 ~ l;¡. .;.·eo~~t!o"'.:1&.1 C.c ¿~t ... .:1-

ta 'º ~~1mto »O•' o, ¿w;.· lo r .. :.· . ., =• :e1"1ti::c '"' =-r- :i'~ 

)µ:e '• ¡:ila. ;•a qu.e o; t.10:.::. ce~:: .:.o .. ::::.:.·.,::o oci? •;:. :!0-: .. .:.·1: 

Jle . , '-1•.:~ ;1:u e l;.. ~r:.1• ;t::.::~.i -

e!.• loa e.atoa c!e a~ -Jtc.~ . .:o t.~ c:::t'::~ ... e.; ~on o! ::c·:.:t;r1 d"l 

. , ~¡r:c:.~:Gao u. lo.o l:c:.J!o:: i¡.c.a 1..l. . , ' 
1ta.:to, IJ.o;,ó :l.t'ZT/Joc E; ü! .. ;:o oz::.·i".;o.- - - - - - - - -

- .• • 2.- 31 ~J • t'~.!"ttl l:.~ ~iJ ••• : ... u .. _ ;¡ :...: i: ••• ~l·-~~ -

al. 4e~:..J.o, e¡. no p!."OL.u~o ;..:cnU..:~:.:!.Ó~ ...t.;.-;;. :: 1:.. 

~•;, z>01• lN• •1: le &;..)O!.CÓ l;:. (:o:.•1•1 .. _.o,..:1o..i" .. o 1''1':.l'-l-

41::. ;,• ae .~ ... r ;o:: ~Oll'•"~.::t:..th'l. GA ue:::~tl?o •• e;:-.o:i•to, ... e 

11' .i.to•~;...; -:o¡.·· o \;.:...lr~,,·;;o ;cu: ui o..;,.•tl.rnlo ¡71 l .. l ~
. ..A~.;..4óiio ... ::ocefL · e:1t.o1.. .. i"tileoa.- - .;. - - - - - - - - - -

. - - - J.- -ii 
1
1:. wU.c.ulc ::.e le;,· oa i:1i1..:..·;·,· .... .:.c.o! 1 • .-. .::.·h:.

ta;,;.; otreciU1-~ ;¡ ~-J. .. 1'.,;:,1,; al eoW:.·, )lnJ..:.o o::.::.·~~ .. .-..; o:...._ 
1 • 

. 4•!i&t.4oOJo ~·r1·J1º"' .:u·.;o3 r. 1-r -.,1.::·~ ... .:."' "'u:::.: .. • ... .:, •. ; ·~!"-=i 

·: ~~-;:::~~~· =~~::::::~::.::::::~::~:::~~::::_~: 
-~·e.;c..i-:...: ~L:.1 .:c'.:o.:.tc:.·...:iü:M. ::ou l" w.:!: •. :.1.~~~.0-::,v:: ~ 
6l :.:t!.:i.:J.o , '-D l;.. •e:,; ~:.·..;.!."Ü.'3.~ '°º lv•J ~.:~·!tw..:~. l; : t'.r, -

... "!'u::J~i'11t. ~al ~\Ue1'0 ·e!Jlta ~.:.:. =at.:~·J.to ¡·cc:.c~· • .!.-··.:. - - -
- - - 11:: • .:. a \~~:.· •• en.:t~,;,:1~-- ... cai:. ..... c:.:: .. l~~ ... 1 ~.::..: .. ..:~-. 

f!I wV.,,."~ino· , •• l\~·~:ÍClllU ijú ..... :. .:ú;,.',.:,t: •i\'!.1.- - - - .., . ....._ 
~-~.- IIr.- J.&i. cu.o.:r_l.'t~ .. c";1.1~·.e;:;.. ¡•.:..cuc-c..'"..1l :.·~.:t...i.~1-::".:' 
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~. . ¡ i •.• 
· ..:......!.J~f .._ .. ¡~.,,;'" ... " ~ .. :.:.-~o .-:: :rm-r~~·· ·.:i-o ~ .·::n. •iiU:• 

e ... ~-.... \-w \lil'M~ e:••w.:1.:.-e ¡o,¡,· ..i¿ ... .;..o.·, .. uu-0 .!. ... 'ti'-"'11otu 

111 .k-. :,¡,,;,,~L..:~;;·. :!OCU:lf:!1\.1•.J .:,U~.,li~ ...... .io.;; ._,,;:¡·:,.,W¡·:,i 

-4g¡ ··c_"i~~:w -'&r-l .-.lc-:~ve..- ,¡.¡ L~Wj~ ~wl .,a."G.;J.Q-

- actor •.Lle .aa eat:i:-i; J 1:1 ra:.:1 .. 1vl ui· :..o..~i..».tl.o ooic-

~rr.!.o L':~!"O 1l • .a~_.. ;· 1~ ao!~rJ · 
.. · :wt· .:o-:. ':L... ":-e4~!Y...a a :./G ,¡a,;¡ o& de & .. i..,:i Úl ~1-

- 'jf", i:i:. ''°-.:;.·•= • ~ . . 
·· ., toi.!o• 411 '""11111./oa . ¡ 1..~1.rU. 
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