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INTRODUCCION 

Encontrar los medios por los cuales el hombre pueda convivir en una 

sociedad logrando que esta convivencia se desarrolle sobre conceptos que 

puedan y deban aplicarse de manera general, ha sido siempre una de las 

grandes preocupaciones del hombre; en virtud de las consecuencias que la 

convivencia humana trae aparejadas, el hombre debe buscar que ésta sea lo mas 

equitativa y justa permitiendo que se cumplan los fines para los cuales se ha 

unido; ya desde tiempos inmemoriales el hombre se agrupó con el animo de 

facilitarse las tareas que debla desarrollar con el propósito de conseguir su 

sobrevivencia, desde entonces ha sentido la necesidad de buscar los moldes o 

gulas que le determinen y delim~en las conductas que puede llevar a cabo y 

aquéllas, que por ser perjudiciales para la sociedad o grupo, no puede realizar. 

Estos moldes o gulas de la conducta humana han sido denominados 

normas, las cuales son definidas como reglas de comportamiento que no sellalan 

cómo es una cosa sino cómo debe producirse una conducta, es decir, son 

órdenes que determinan cómo debe comportarse el hombre ante determinada 

situación. 

Asl, las normas resultan ser las gulas que el hombre debe observar a fin 

de asegurar que su convivencia en sociedad cumpla con sus cometidos 

esenciales, que lo encaminen hacia su perfeción ontológica y logren que su 
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estancia en el mundo resulte provechosa no sólo para él mismo, sino para 

quienes le rodean. 

Sin embargo, toda vez que la conducta humana posee varios matices o 

émbitos de desarrollo, se hace necesario que, precisamente, en función de ese 

aspecto de la conducta humana que han de regir, las normas sean distinguidas y 

caracterizadas, surgiendo asl las normas morales, religiosas, de trato social y las 

normas jurldicas. 

Las normas morales se ubican en la parte Intima del sujeto, condicionan 

su aplicación a el aspecto interno de éste llevéndolo a buscar su propia 

perfección ontológica, esto es, la perfección de su ser en cuanto es, por ello estas 

normas son internas, autónomas, unilaterales e incoercibles, por lo tanto, el 

hombre acatará tales normas en cuanto les ha reconocido, por propia naturaleza, 

un valor, es decir, busca realizar lo que a su conciencia aparece como bueno y es 

ese mismo conocimiento lo que lo constril\e a cumplir con lo que tales normas 

establecen. 

Las normas religiosas regulan la relación que el hombre mantiene con la 

divinidad, con ese Ser Supremo que, a pesar de cada uno lo perciba de manera 

diferente, se unifica en la creencia de su Supremacla y, por ende, en las 

manifestaciones que de esa relación se establezcan, estas normas son 

unilaterales, incoercibles, internas y heterónomas. 

Por su parte, las normas de trato social serén aquellas que determinen el 

comportamiento externo del hombre en la sociedad, regulando su conducta sobre 

las bases del decoro, la cortesla, las buenas maneras y, en general le dan la 
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pauta a seguir para vivir integrado en esa sociedad, de conformidad con los 

lineamientos que ella misma ha marcado. 

Las normas jurldicas poseen un basto campo de acción, ya que a ellas se 

encuentra conferida la tarea de velar por los derechos fundamentales del hombre 

como son la libertad, la propiedad, la igualdad y por supuesto, la propia vida, 

delimitando los derechos de una persona hasta en tanto cuanto no alteren o 

impidan el goce de los derechos que las demfls personas poseen. 

Se alude a las fuentes de las normas jurldicas tratando de ubicar el dónde 

y cómo surgen a la vida social estos lineamientos, ya sea en sus procesos de 

creación, como en su contenido, e incluso, en los documentos que, 

precediéndola, han tenido influencia en el contenido de la norma. 

En lo que se refiere a las fuentes de las normas jurldicas, en particular las 

fuentes formales, encontramos las formas o procedimientos que habrán de 

seguirse con el fin de crear este tipo de normas, asl encontramos el proceso 

legislativo determinado en cada una de sus fases, comenzando con la facultad de 

proponer iniciativas de ley, hasta llegar a la publicación e iniciación de la vigencia 

de la norma. La costumbre, sel\alada como el uso constante que es aceptado y 

acatado por la sociedad, con carflcter de obligatorio, resulta ser otra de las 

fuentes formales del derecho, y para concluir con las fuentes formales, 

encontramos a la Jurisprudencia, que se manifiesta como el resultado de la 

aplicación de las normas jurldicas, por los juzgadores, a los casos concretos que 

han de resolver. 
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En el presente trabajo se comprende la clasificación que corresponde a las 

normas jurldicas en cuanto a sus timbitos de validez tanto temporal, material, 

espacial como personal; su fuente, jerarqula, sanción, cualidad, y sus relaciones 

de complementación y con la voluntad de los particulares. 

Las caracterlsticas de las normas jurldicas son parte importante en el 

desarrollo del presente trabajo; ya que es una de las mismas, a saber, la 

coercibilidad; la que se hace patente mediante los medios de apremio en el 

procedimiento civil, para obligar a los particulares a acatar las determinaciones 

que han sido dictadas por un juez o magistrado en virtud de un procedimiento. 

Los medios de apremio, son las medidas que un juez o magistrado pueden 

aplicar, ya sea a las partes o terceros en un procedimiento, con el fin de lograr 

que sus determinaciones sean acatadas por ellos. De esta manera se proyecta la 

coercibilidad de las normas en el procedimiento civil, determinando a la 

coercibilidad como la posibilidad del Estado de obligar a las personas a cumplir 

con lo que determinan las normas; esta situación trasladada al procedimiento civil 

se ubice como la posibilidad que tienen el poder judicial como parte del Estado, 

de obligar a las personas que se encuentren, de una y otra manera bajo su 

jurisdicción, a acatar con las determinaciones que han sido dictadas, 

precisamente, en el desempeno de sus funciones, es decir, en un procedimiento. 

Las medidas de apremio que los Códigos adjetivos civiles senalan, 

difieren para cada una de las entidades federativas, asl como para el 

procedimiento federal, son materia de estudio en este trabajo, los medios que se 

encuentran autorizados a los jueces y magistrados federales y locales en el 

Distrito Federal. 
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Como ya se ha sellalado, los medios de apremio representan los 

conductos por los cuales los jueces y magistrados imponen la coercibilidad de 

que estan dotadas las normas jurldicas, sin embargo, existen ocasiones en que, a 

pesar de que las medidas de apremio han sido impuestas a la persona que no ha 

cumplido con lo ordenado por la determinación judicial, ésta continua verificando 

su incumplimiento, razón por la cual el juez o magistrado se encuentra en la 

posibilidad legal de dar vista al C. agente del Ministerio Público a fin de que se 

Inicien las indagatorias por la posible comisión del delito de desobediencia de 

particulares. 

Si bien es cierto que son los jueces y magistrados los encargados de 

determinar cuando se aplicaran las medidas de apremio, también lo es, que éstos 

se encuentran en la imposibilidad de ejecutar tales sanciones de manera 

personal, es por ello, que existen instituciones y autoridades a quienes se les ha 

facultado para llevar a cabo la ejecución material de las medidas de apremio que 

han sido impuestas por el juez o magistrado. 

De conformidad con lo antes sellalado, resulta interesante destacar que la 

aplicación de los medios de apremio se configuran como un mecanismo al través 

del cual se busca lograr la eficacia coercible que debe poseer la norma jurldica en 

todo tiempo y lugar, sin distinguir en su aplicación a una sola de las personas 

sobre las cuales se encuentra el ordenamiento jurldico como una gula de 

conducta del hombre en sociedad. 
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CAPITULO PRIMERO 

LAS NORMAS COMO GUIAS DE CONDUCTA DE EL HOMBRE EN 

SOCIEDAD. 

La convivencia humana, desde tiempos inmemoriales, se ha visto afectada 

como tal, en virtud de la constante lucha en la que ha tratado de imperar la 

voluntad particular del hombre, es decir, todos y cada uno de los hombres 

conviven teniendo como principio fundamental de su conducta en sociedad su 

interés particular, y asl, ya apuntaba Hobbes en su Leviathtm, que el hombre es 

el lobo del hombre "Hamo homini lupus•. De ahl que surja la necesidad de un 

poder superior al hombre, con la eficacia suficiente para regular dicha 

convivencia, siendo esta regulación el resultado de lo que Rousseau llamó el 

Contrato Social y Hobbes imaginó como el monstruo Leviathan en su sencilla 

frase "no hagals a los damas lo que no queréis que os hagan a vosotros.• 

Resumiendo esta situación, Jean-Jacques Chevallier, apunta: "En consecuencia, 

poneos de acuerdo para renunciar a ese derecho absoluto sobre toda cosa que 

cada uno de vosotros, igual a los demas, posee en el estado de naturaleza y 

tened la voluntad de observar este acuerdo de renunciación•1 

1 ChtvallitT, Jtm·J•.p:s, Lot pllldts tntos polltlco. dude Maqui..,.clo '-a nuulrOll di•, tnlb:ci6n del fun:•s por Monio 
Roctfpz Huttc•, ~ditoria! A&uil•, 11fptimti •dkióa, .,~ rei.,1ión. Els*t.,1979, pfg. U 



Ahora bien, con el fin de que la conducta del hombre en sociedad resultara 

no sólo conveniente para cada uno de los hombres, sino también que aportara a 

la comunidad como tal, los valores y beneficios que la misma buscó al unirse, es 

menester determinar cuáles serán las formas de regulación de la conducta que el 

hombre debe observar a fin de alcanzar los fines para los cuales se ha agrupado, 

por ello, es requisito indispensable el establecimiento de las reglas, bases, 

moldes, o gulas, bajo las cuales se llevarán a cabo tales conductas. De ahl la 

antigua frase romana que enuncia • ubi societas ibi ius •, donde hay una 

sociedad hay derecho, refiriéndose a la necesidad de la existencia de reglas que 

rijan la conducta de los hombres que conviven agrupados en sociedades. 

1.1.· CONCEPTO Y ESTRUCTURA DE LA NORMA 

Estas reglas, toda vez que enuncian cómo y cuáles serán las conductas 

que el hombre deberá observar, a fin de lograr la consecución de sus fines 

comunes, se han denominado NORMAS, y siguiendo a Luis Recasens Siches 

éstas ( las proposiciones normativas ) ... • no enuncian la realidad de unos 

hechos, ni el modo como efectivamente éstos acontecen, sino que determinan un 

deber ser, es decir, prescriben una cierta conducta como debida ... •2. 

De acuerdo con John Austin, creador de la Jurisprudencia analltica, la 

norma " ... es un mandato y éste es concebido como la expresión del deseo o 

voluntad de un individuo de que otro individuo haga o deje de hacer algo, 

2Rtc•lm Sicb.:•, lui1, Filo•ofi• del Dnccbo, EditoJial Porróa. S.A., Dtc1maEdid6n, México, 1991, pjg. 117 
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expresión que va acompallada de la amenaza de un dallo o mal para al c:aso de 

que no satisfaga el deseo o voluntad expresado.• (Austin, pég. 89).3 

Hans Kelsen en su Teorla Pura del Derecho, aluda a la norma diciendo 

qua algo debe ser o producirse; especialmente a que un hombre deba 

comportarse de determinada manera ... •4 

Por otro lado, el Licenciado Eduardo Garcla Maynez nos ubica en dos 

acepciones de la palabra norma, a saber, en un sentido amplio, ltllo &en&u, 

encontramos que norma serén todas aquellas reglas de comportamiento sin 

Importar si son obligatorias o no: por otro lado, en un estricto sentido, &tricto 

nn&u, nos referimos a aquella regla de comportamiento que impone deberes o 

confiere derechos, desprendiéndose de esta clasificación que las primeras son 

sólo reglas técnicas, mientras las segundas, as decir, aquéllas que imponen 

deberes o confiaren derechos son las que reciben el nombre de Normas. 

De acuerdo con al Licenciado Villoro Toranzo, las normas son órdenes 

generales dadas por quien tiene autoridad para hacerlo, es decir, para regular al 

través de esas órdenes la conducta de los demés; la caracterlstica de general se 

le atribuye en virtud de que son dirigidas a un grupo social, no únicamente a 

alguien en particular y serén determinadas por quien tenga autoridad ya que sin 

ésta, dichas órdenes quedarlan, en cuanto a su cumplimiento, al arbitrio del 

obligado, conllevando ésto una nula garantla en su eficacia y aplicación. Sin 

embargo, como veremos posteriormente, ésta no es una caracterlstica rlgida en 

todo tipo de normas, ya que existen algunas que sólo valdrén en tanto en cuanto 

31Mciamrio Jwidico Mnkmo • ._:i!ll11 dt bN11tipciuou JIS'ldicu, Ton.o 1-0, Edi.tllfial PamJa. Unhcniilld N•ionaJ Alf.óoom&dt 
Mhico, S.. Edici(la, Mlxico, J 99J. 
4 K1ltn. u .... T1oriaPlndel Dtndo, F..di.lorialPc:n'h,S.A,Mptimatdicitmr,Mit.ico, l99l.,pta. 11. 
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el propio hombre les reconozca validez intrlnseca y habré otras a las que se 

encuentra constrel\ido a cumplir aún cuando no les reconozca tal valor, 

poseyendo tales normas la posibilidad de obligarlo a cumplir con lo que ellas 

determinan. 

En relación a la estructura de la norma, encontramos que ésta se 

encuentra constituida, baséndonos en lo que es su manera formal o lógica, por 

un juicio, ya que la norma se encuentra expresada como una relación necesaria 

entre un hacer y el resultado de esa conducta, la misma relación entre dos 

objetos ya sea afirmandolos o negéndolos constituye una operación del esplritu 

la cual es denominada juicio y siguiendo a Maritain • El juicio es la segunda 

operación del esplrilu (la primera es la simple aprehensión o conceptuación ). Se 

define: el acto de esplritu por el cual une afirmando o separa negando; o también, 

según la terminologla tradicional: el acto del esplritu por el cual éste compone o 

divide afirmando o negando • .5 Pero este juicio que constituye la estructura 

formal de la norma no es un juicio que atienda a algún dato esencial respecto de 

un sujeto, no lo califica por sus cualidades o la falta de ellos, es decir, no es un 

juicio enunciativo que nos muestre cómo es tal o cual cosa, se trata de juicios que 

no atienden a notas individuales respecto de ningún sujeto, ya que atienden a un 

fin, un valor, un criterio o a la estimación que el juzgador realiza del objeto que 

juzga, se trata de un Juicio de Valor. Según Garcla Morente los juicios de 

valor • ... enuncian acerca de una cosa algo que no anade ni quita nada al caudal 

existencial y esencial de la cosa. Enuncian algo que no se confunde ni con el ser 

en cuanto exista ni con el ser en cuanto esencia de la cosa ... •6 Es decir, sólo 
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dicen que elgo debe ser y el resultado que se debe conseguir a! rMlizar dicha 

conducta. 

En cuanto 11 contenido de la norma, o -· su estructura real, nos 

encontramos con que éstl está constituida por el deber, entendido como una 

necesidld moral de llevar a c:abo los ICIOS que vayan c:onfolTne al bien de la 

MIUraleza humana pedaccionada por ellos mismos y omitiendo en contrasentido 

todo aquello que la degrade. SOiia is dice al respecto • ... El deber es la obllgacl6n 

de hacer el bien; entendiendo por obligación una c:oen:lón moral, no tlslca, que 

ejerce la Idea del deber sobre nuestra voluntad y las inclinaciones de le 

Mnsibilidad ... •7, 

Al respecto, sellala el Uc:anclado Refael Praclado ~ndez que ... "El 

verdadero fundemento del deber redlc:a en la idea del bien rac:lon1I, 1111 como nos 

lo mueslnl 111 neluraleza huma1111, ... la petfecclón de los seres estribe en 

actuallzer ordenadamente sus potencias, en lo c1111I consiste su bien, ... es claro 

que el conoc:lmiento que llene ( el hombre ) de los actos que lo perfeccionan, lo 

constrille moralmente a realizarlos; y como el deber es esa exigenc:ia o necesidad 

moral de realizar los actos ordenados al bien racional, su fundamento no puede 

radicar sino en la idea de este bien, en la naturaleza humana que nos la 

proporciona, y en el Aulor de esa naluraleza ... •8 

Ahora bien, el Licenciado Preciado Heméndez habla también de los datos 

formales de la Norma '8ftalando que son en primer lugar un destinatario, que 

senll definitivamente el hombre, ya que es el único que puede regular su conducta 
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dicen que algo debe ser y el resultado que se debe conseguir al realizar dicha 

conducta. 

En cuanto al contenido de la norrna, o sea, su estructura real, nos 

encontremos con que ésta esli constituida por el deber, entendido como una 

neceslcllcl moral de llevar a cabo los ados que vayan conforme el bien de la 

neturelea humana pe!feccionade por ellos mismos y omitiendo en contrasentido 

todo aquello que la degrade. Sortals dice al respecto • ... El deber es la obllgacl6n 

de hacer el bien; entandlendo poi· obligación una coetCión moral, no ftsice, que 

ejerce I• idea del deber sobl9 nuestra voluntad y las Inclinaciones de la 

Mnslblllded ... "7, 

Al respecto, sellala el Ucenclado RafHI Precl1do HerrUlndez que ... "El 

verdadero fundlmento del deber radica en le idea del bien racional, 1111 como nos 

lo mueetra la naturaleza humana, ... la peifeccl6n de los seres estriba en 

actu1llzar ordenldamente sus potencias, en lo cual consiste su blen, ... es claro 

que el conocimiento que llene ( 11 hombre ) de los actos que lo perfec:c:ionan, lo 

conslrille moralmente a realizarlos; y como el deber es esa exigencia o necesidad 

moral de reallZlr los actos ocdenados al bien racional. su fundamento no puede 

radicar sino en la Idea de este bien, en la naturaleza humana que nos la 

proporciona, y en el Autor de esa naturaleza ... •8 

Ahora bien, el Licenciado Preciado Hemánde.z habla también de los datos 

formales de la Norma sellalando que son en primer lugar un destinllllrio, que 

senll definitivamente el hombre, ya que es el único que puede regular su conducta 
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de 11111nera objetiva; el mandato es el segundo dato formal de la norma ya que 

ésta es estructurada de modo lmperatiVo, ordenando o prescribiendo hacia 

adónde se debe orientar la conducta humana; la relación de finalidad qua Implica 

al acatamiento o no de la norma, es decir, cuando se produce una conducta, ésta 

tandri necesariamente (• forliorl ), una consecuencia ya sea en sentido posttivo 

al acatarse tal norma o bien en sentido negativo en caso de Ignorarla, cabe 

advertir que la posllivldad o negatividad del resultado de la conducta ast!I basado 

en función de lo que llamarlamos el valor que la norma prescribe; en cuanto a la 

no observación de la norma, la cual como ya dijimos podrla producir un resultado 

negativo, con ello se Implica lo que se establece como el cuarto dato formal de ta 

norma, que seri la sanción como consec:uancla de la infnlcclón de la nonn11, 

dich1 S1nclón puede ser inmadlall o como la dellne Sorlllis • ... el conjunto de 

recompensas y penas referidlS respectivamenle a la observancia y violación de 

la ley ... •9 

En cuanto a los datos reales de la Norma, contlnoa diciendo el Licenciado 

Preciado Hem6ndez que éstos serin, en primer término, la persona, quien como 

resulta obvio es el "sujeto natural del orden normativo•10 en virtud de que ser6 

el hombre quien, basllndose en que en 61 se unifican la razón y la llbettad, seri 

·reputado como el sujeto natural del orden normativo, tomando a cada hombre en 

su individualidad resultado de ser uno sólo en si e irrepetible, con lo cual se 

slngularlza participando en la naturaleza racional, teniendo entendimiento y 

voluntad libre capaces da regir sus decisiones da acuerdo con las directrices que 

le indica su raz6n, obrando con la posibilidad de elección entre varias opciones; 

el segundo dato real as al bien como fin Ollimo da fa actividad humana, razonada 
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exigencia de realizar ciertos actos por ser conformes al bien racional, esa idea 

que determina la voluntad del hombre y que establece en él un criterio para 

elegir libremente la realización de sus actos; el deber es el tercer dato real de la 

norma entendido como la • relación de necesidad moral que en cuanto es 

conocida se convierte en una exigencia para el hombre de realizar los actos que 

son conformes con la idea del bien •11 , y por ültimo, el cualto dalo real de las 

normas jurldicas que ser.l el premio o castigo qua como resultado de la 

recompensa o pena que establece la misma norma sabe que deber• recibir. 

1.2. TIPOS DE NORMAS 

Como ya se ha mencionado anteriormente, estas reglas de conducta que 

debenli observar el hombre en sociedad, deben ser dictadas por alguien dotado 

de la autoridad suficiente como para lograr que las mismas sean acatadas, ya see 

por el temor de un 'castigo divino' , por un rechazo del grupo social en al que se 

convive o bien por una pena que puede ser corporal o económica, de ahl que a 

cada norma se le encuentre ubicada en diferentes campos de acuerdo al 6mbito 

en que se ubique la conducta que el hombre deba realizar, es decir, no serla 

posible que una norma religiosa regulara la conducta que el hombre debe seguir 

en su acontecer social o jurldico, por lo que debe ser tomando en consideración 

el 6mblto material da competancia que a cada norma debe corrasponder en la 

actividad humana, de ello se desprende que para su aplicación y estudio se 

estará a la clasificación o distinción que de las normas se ha realizado . 

.......... ., 
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Para su estudio, y tomando en consideración las caracterlsticas que 

definen a cada una de las normas, ya entendid1s como aquellas reglas de 

conducta que imponen deberes o confieren derechos, se han ubicado en 

diferentes 1:11mpos de acuerdo al tipo de conducta que habrtn de regular y a&I 

tenemos que las normas sa han clasificado en: Normas Morales, Normas 

Religiosas, Normas de Trato Social y Normas Jurldlcn. 

1.2.1. NORMAS MORALES 

Con el fin de iniciar lo relativo a la concepluallzación de una norma moral, 

es convenienlll tratar de esclarecer qué es la moral, hacia dónde atiende su 

compatencia y cul!ll es la sanción por contravenirta. Asl es que, la palabra moral, 

proviene del latln morans, y se refiere a la "ciencia que ensatla las reglas que 

deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal... conjunto de facultades del 

esplritu.•12 Por lo antes referido, resulta que la moral atandert a conducir la 

conducta humana al través del bien, de lo que no sea contrario al hombre en su 

búsqueda de realización de valoras; por ello, su orden sari entonces el aspecto 

interior, el de la conciencia humana, la Intención o propósito deseados en el 

actuar del individuo, con ello regula la paz interior y la perfección ontológica que 

el hombre busca al lrlvés de sus convicciones en relación con sus valores y 

hacia el Ser Supremo; su sención será, al tratarse de una ciencia que se ocupa 

del esplrltu humano y de la esencia misma del hombre, un remordimiento por 

haber obrado conlrlrio a lo bueno, y con ello haber obtenido un alejamiento da su 

perfección, pero siempre sera una sanción meramente interna, es por ello que 

• ...__.__"'-__ ,SAN_._ ......... ,l .. 1, .... 99. 
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algunos trlladistls califican a la norma moral como incompleta ya que no existe 

una sanción externa, del mundo real, que se produzca o alcance flsicamente a 1a 

persona que no la haya observado. 

De lo anterior, se desprende que toda vez que las normas morales 

atienden, como ya se mencionó, a una situación que debe ser personallsima, no 

es dable confundir o equiparar éstas ( las normas morales ), con las normas 

éticas, las cuales atenderén a una jerarquta de valores compartidos por un grupo 

social, mismas que aseguran que el hombre obtenga, con la realización de actos 

éticos, una mejor convivencia en su entorno, cierto es, que si un individuo tiene 

bien conceplualizada su nocl6n del bien y se encuentra encaminando sus ac:tDs 

hacia su propia perfecci6n ontol6gica, serit més fécll que su llCtilud hacia su 

propia persona se traslade a la sociedad en que se desenvuelve, de tal modo que 

al cumplir con normas morales de manera voluntaria, el cumplimiento de las 

normas jurldicas o bien de las normas de lralo social, le represente una 

consecuencia natural de las primeras. De lo anterior puede decirse que la ética 

es el género al comprender las normas que el indMduo deberé obedecer en 

relaci6n a su propia persona y su destino individual ( normas morales y normas 

religiosas), y también en cuanto a la convivencia que se deriva de su habitar en 

una sociedad, es decir, normas encaminadas al bien común, ya sean jurldicas o 

de trato social; de esto se desprende que la moral seré una especie del género 

denominado ética, lo anterior de conformidad con el Licenciado Luis Recasens 

Si ches cuando sella la en su • Trata do General de Filosofla del derecho • 13, que 

• ... Podemos descubrir tres tipos de valores éticos: a) Los estrictamente morales, 

es decir, los que fundan la moral propiamente dicha, los que se refieren al 
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algunos tratadistas califican a la norma moral como incompleta ya que no existe 

una sanci6n externa, del mundo real, que se produzca o alcance flsicamante a la 

persona que no la haya observado. 

De lo anterior, se desprende que toda vez que las normas morales 

atiendan, como ya se mencion6, a una si1Uacl6n que debe ser personallsima, no 

es dable confundir o equiparar éstas ( las normas morales ), con las normas 

éticas, las cuales atender.11n a una jararqula de valores compartidos por un grupo 

social, mismas qua aseguran que el hombre obtenga, con la realizaci6n de actos 

ético$, una mejor convivencia en su entorno, cierto es, qua si un individuo tiene 

bien conceptualizada su nocl6n del bien y se encuentra encaminando sus actos 

hacia su propia pelfecci6n ontol6gica, ser6 mAs fflcil que su aditud hacia su 

propia persona se traslade a la sociedad en que se desenvuelve, de tal modo que 

al cumplir con normas morales de manera voluntaria, el cumplimiento de las 

normas jurldicas o bien de las normas de trato social, le represente una 

consecuencia natural de las primeras. De lo anterior puede decirse que la ética 

es el género al comprender las normas que el individuo deber.11 obedecer en 

relaci6n a su propia persona y su destino individual ( normas morales y normas 

religiosas), y también en cuanto a la convivencia que se deriva de su habitar en 

una sociedad, es decir, normas encaminadas al bien común, ya sean jurldicas o 

de trato social: de esto se desprende que la moral ser.11 una especie del género 

denominado ética, lo anterior de conformidad con al Licenciado Luis Recasens 

Siches cuando senala en su• Tratado General de Fil0$0fla del derecho• 13, que 

• ... Podemos descubrir tres tipos de valores éticos: a) Los estrictamente morales, 

es decir, los que fundan la moral propiamente dicha, los que se refieren al 
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cumplimiento del supremo desllno o misión del hombre; b) Los de la justicia, 

mejor dicho, los que deben servir de gula para el Derecho, y, c) Los del decoro, 

relativos al aspecto externo de las relaciones interhumanas, que son los que 

fundan las reglas del trato social ( decencia, cortesla, buenas maneras, etiqueta, 

etc. )". A pesar de que las mencionadas normas morales tengan como fin el 

regular lo mejor posible la convivencia humana, su c:ampo de acción deber ser 

dlfvrenta, IDda vez que, aún cuando lo que hacen es regular la conducta humana, 

sólo rigen, cada una de ellas, una parte de la conducta o mejor un aspecto de la 

vida humana, asl, delimitando cada uno de los campos de aplicación de cada una 

de las normas se logra una mejor convivencia. 

Sin embargo, pueden darse normas de tipos diferentes que en apariencia 

se contraponen, es decir, pueden existir normas moniles que prohiban una 

conducta que se encuentre, si no ordenada, por lo menos si admitida por las 

normas jurldicas en el sentido del principio general del Derecho que se refiere a 

que lo que no estll prohibido esté permitido, por ejemplo se puede citar la 

situación que plantea el Filósofo y padre espal'lol Francisco SUirez, citado por el 

Licenciado Recasens Siches en su • Tra!ado General de Fllosofla del Derecho 

•14, en relación a la diferenciación que hace de las normas morales y las normas 

jurtdicas, cuando senara que las normas morales prohiben la fornicación sin 

85Cllndalo y las normas jurldicas si bien no la ordenan, tampoco la prohiben 

expresamente y aplicando el principio general de Derecho antes citado, ta 

permiten; ello en virtud de que las normas jurldicas, a pesar de ser normas éticas, 

no son normas que poseen un destino individual sino social y en este sentido, no 

regularán aquellas conductas que rijan al hombre en su aspecto interno e Intimo, 

sino por el contrario, su regulación se basa en el aspecto externo, social, en . ._ ....... 
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aquellas conductas que de alguna manera afectan y trascienden al aspecto 

social, en concordancia lo anterior con la frase • non omne quod licet honestum 

est •, no todo lo que es jurldic:amente licito es moralmente bueno. 

Este tipo de norma ( moral ), es referida hacia la conducta humana en 

rel1ci6n con la bíisqueda de su propia perfeccl6n ontol6gica, la moral pretende 

realizar el valor de la bondad, es la norma que ... • obra sobre la conciencia del 

individuo, sin sanci6n por quebrantarla ni acci6n para exiglrla ... •15 De lo anterior 

surge una de las grandes diferencias que encontramos entre las normas morales 

y las normas jurldlcas, ya que mientras éstas tienen como caracterlstica b6slca 

(al menos en cuanto al tema a desarrollar concretamente en este trabajo), la 

coercibHklad, las normas morales por el contrario, son incoercibles, es decir, 

que las normas morales las ha de acatar el hombre por una convicción propia 

de que, al llevarla:; a Cllbo, es1ar6 en el eamino de alcanzar su perfección 

ontol6glca, es decir, al acatar las normas morales, el hombre sabe que esa 

conducta le acarreari como consecuencia una significacl6n moral, interna e 

indivklual, un sentido de cumplir con ese concepto de bien que la propia 

naturaleza le ha dado. Entonces la incoercibilidad de la norma moral radicara en 

un cumplimiento voluntario y esponttneo de la misma por parte del hombre que 

encamine su conducta a ese fin, sabiendo que no hay nadie que tenga poder 

bastante para exigirle su cumplimiento, situaci6n, que, como es sabklo, no podrla 

ocurrir con el cumplimiento de las normas jurldlcas, en virtud de que no serla 

posible dejar al arbitrio de las personas el elegir entre el cumplimiento o no de las 

normas jurldicas, ya que mientras las normas morales en cuanto a su 

incumplimiento provocan en el hombre un remordimiento y su cumplimiento se 
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encamina hacia su propio bienestar, la norma jurldica trae como consecuencia de 

su incumplimiento una sanción que, si bien también puede provocar 

remordimiento en su infractor, tiene además una sanción flsica y su cumplimiento 

se ve orientado hacia la convivencia sana y pacifica de los hombres que 

conforman una sociedad. 

Ahora bien, otra de las diferencias entre las normas morales y las 

normas jurldicas y que en opinión del Licenciado Eduardo Garcla Maynez, 

es la diferencia esencial entre unas y otras, es la unilateralidad, la cual 

define de la siguiente manera : • La unilateralidad de las reglas éticas se 

hace consistir en que frente al sujeto a quien obligan no hay otra persona 

autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Las normas 

jurldicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o 

conceden derechos correlativos de obligaciones. •16. Esto signílica que la 

norma moral para hacerse patente en la realidad no requiere de una segunda 

persona que obligue a la primera a realizar la conducta mediante la cual se 

realice la norma moral, en atención a lo anterior, es dable decir que no habrá 

persona alguna que pueda exigir de manera efectiva el cumplimiento de una 

norma moral por parte de otra persona como contraprestación. 

Se ha dicho que el objeto de las normas morales es la búsqueda de la 

propia perfección ontológica, llevada a cabo al través de la realización de el bien, 

de lo que el hombre, dada su naturaleza, considera bueno; asl, el hombre no 

requiere de ninguna fuerza externa que lo constril'la a cumplir con la norma moral, 

puesto que el mismo conocimiento natural que tiene el hombre acerca de lo que 

es bueno, que lo alimenta y perfecciona, es la fuerza que lo motiva a cumplir con 

16
0.da N.li)'aili, Easdo,• •Oll•máa al Elaldio dd Dtt«ho". Editorial Pomia. S A., Trip1imo Sexta tdici6n, Nbico, 1914. 
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ello, evitando lo que le sea perjudicial, siguiendo al respecto al Licenciado Rafael 

Preciado Hernández, • el conocimiento que tiene ( el hombre ), de los actos que 

lo perfeccionan, lo constrille moralmente a realizarlos; y como el deber es esa 

exigencia o necesidad moral de realizar los actos ordenados al bien racional, su 

fundamento no puede radicar sino en la idea de este bien, y en el Autor de esa 

naturaleza.•17. Por el contrario, el cumplimiento de las normas jurldleas se ve 

forzado por agentes externos, en las normas morales se trata de un solo Individuo 

y su conciencia, en las jurldicas, se trata de un sujeto obligado y un sujeto 

facultado, existe una correlación entre ambos, en tanto que el primero debe dar 

algo y el segundo puede exigirlo, asl el primero obliga al segundo a recibir y el 

segundo obliga al primero a entregar. 

Otra de las diferencias que presentan las normas morales respecto de las 

jurldicas, se encuentra en la interioridad que poseen las primeras; en tanto que la 

norma jurldica se acata en virtud de un mandamiento expreso, contenido en una 

legislación - la cual deberá ser vigente -, es decir, la conducta humana por la 

cual se ejecuta una norma jurldica est!I condicionada por un mandamiento 

expreso, el cual todos aquellos que caigan en el supuesto jurldico deberán 

observar, siendo asl que esta norma se ejecuta sin necesidad de una conciencia 

moral de la misma, la motivación que dio origen a la norma no es trascendente, 

sólo lo es el hecho de que al ejecutarla se cumple con una norma establecida por 

el Estado, no es una conducta que se pueda considerar virtuosa ya que no se dio 

por el mutuo propio de la persona que la ejecutó, en cambio, las normas morales 

se ejecutan por que el individuo tiene la conciencia moral de el valor que realiza 

al través de la norma moral, ésta es ejecutada en virtud de el concepto de bien 

que naturalmente posee el ser humano, la norma moral, por ende, es la expresión 

17Preciñ .•. cil.p6g.IJ 
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de la libre voluntad y valoración que el hombre realizó antes de llevarla a cabo y 

precisamente, con el propósito de realizarla. 

Kant, explica esta diferencia mediante la ética de las intenciones y asl, dice 

que únicamente la conducta será virtuosa cuando se realiza conforme al deber y 

no por deber, de ahl que la pureza de la intención sera la medida para valorar 

virtuosa o no una determinada conducta, si una conducta se realizara con vistas a 

la satisfacción q!le produce como consecuencia, no seré valiosa ya que la misma 

no lleva una intención pura, sino condicionada por la recompensa que de ella se 

oblendrá, citando a Max Scheler, • Sólo la bondad de los propósitos permite 

distinguir los fines de Dios de las miras del diablo•18. 

La cuarta diferencia que se encuentra entre las normas en estudio, se 

refiere a la autonomla de las normas morakis en oposición a la hetlironomla de 

las normas jurldicas; la cual, según Kant, se deriva de la interioridad de la norma 

moral, ya que la conducta sólo ser6 valiosa si, ademb de ser pura, as una 

m6xima que el ser humano ha descubierto o reconocido como valiosa, por si 

mismo en razón de su naturaleza, es dada al sujeto, sin relación con 

ordenamientos externos que lo Induzcan a realizarla, con la libertad para elegir su 

cumplimiento o no, con ello, quien obliga y a su vez, quien se obliga, de manera 

libre, es el mismo sujeto, en palabras del Licenciado Garcla Maynez, • legislador 

y obligado se confunden •19; de acuerdo con lo anterior, la norma moral no es 

creada por otra persona ml'ls que por el sujeto que se obliga a si mismo a 

realizarla, en función del reconocimiento que realizó de el valor que esa conducta 

conlleva; en relación a esto, se cuestiona la teorla de Kant al sel\alar que no es 
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verdadero legislador quien únicamente se croa sus propias normas, sino aquél 

que también puedo modificarlas o bien, sustituirlas, en mi opinión, el hombro 

puede, luego do abstenerse do realizar una conducta que en su momento no le 

pareci6 valiosa, reconocer ese valor que en la primera oportunidad no logró 

descubrir por si mismo, ya sea por medio del enlomo en que vive, tradiciones o 

mandatos de personas que ejerzan sobre él autoridad suficiente como para lograr 

que el hombre al realizar un anélisis, reconozca en ellos un valor que debe llevar 

a cabo, do ahl que a mi parecer, el Individuo si puede ser legislador y obligado en 

cuanto a su conducta moral; sin menoscabo de que en algún momento 

reconozca por conducto de otras personas o situaciones, valores a los que está 

obligado, pero siempre y cuando la única fuente de la obligación sea el mismo 

sujeto que se constrilla a si mismo a ejecutar la conducta a la que él mismo dotó 

do obligatoriedad en virtud del reconocimiento de valores que previamente llevó a 

cabo; ello en contraposición con las normas jurldicas, las cuales son dadas por 

una tercera persona: el Estado, quien lo hace al través de un proceso formal 

legislativo, el cual comprende las siguientes faces: 

a) Iniciativa, correspondiendo ésta al Presidente de la república; Diputados 

y Senadores al Congreso de la Unión; y a las legislaturas de los Estados; 

(articulo 71 Constitucional). 

b) Discusión; misma que seré iniciada indistintamente en cualesquiera de 

las dos Cámaras, a excepción de las que versen sobre impuestos, 

contribuciones, empréstitos o reclutamiento de tropas, ocasión en que la Cámara 

de origen debe ser la Cámara de Diputados ( inciso H del articulo 72 

constitucional ) . 
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c) Aprobaci6n, la cual es llevada a cabo por las C6maras aceptando un 

proyecto. 

d) Sanci6n, corresponde al Presidente de la Repúbl~. pudiendo el mismo 

hacer uso de su Derecho de Veto. 

e) Publicaci6n, que es el momento en que, por medio del Diario Oficial de 

la Federacl6n, se da a conocer la ley ya aprobada y sancionada, a los obligados 

a cumplirla. 

f) lniciaci6n de la Vigencia, momento a partir del cual la ley seré 

obligatoria. ( artlculo 3 del C6digo Civil para el Distrito Federal). 

Por motivos de organizaci6n, estas etapas de formaci6n c1e· las leyes 

( lagislaci6n ) , seré analizadas mis a fondo dentro del apartado que se refiere a 

las normas jurldicas y en especifico a sus fuentes. 

1.2.2.- NORMAS RELIGIOSAS.-

El hombre, al través de los tiempos, ha buscado una explic:aci6n que lo 

haga entender la magnificencia de la creaci6n, asl, diversas teorlas del origen del 

hombre y de todas las cosas han acampanado al ser humano en su camino hasta 

nuestros dlas, cierto es que existen teorlas que han tenido mayor aceptación o 

credibilidad tanto por los estudiosos como por las personas que sin estudiar a 

fondo tales cuestiones opta por una u otra corriente según sea su particular 
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forma de ver las cosas y en especial, de ver la vida y a si mismo; sin embargo, 

resulta incuestionable que el hombre ha reconocido que una fuerza superior a él 

es quien ha debido lograr la creación, se trata de un Ser Superior al hombre, el 

cual en su grandiosidad ha dado al hombre la estructura de su mundo, un 

mundo el cual el hombre no puede crear puesto que ya está dado, asl como su 

propia naturaleza y el enlomo que to rodea. 

Este ser superior cambia en sus aspectos externos según la cultura y 

ambiente del hombre, pero bésicamente, en su esencia, es el mismo, Dios, de ahl 

que el hombre mantenga una relación con ese Dios y se dé origen con ello a la 

Religión, misma que como ya he mencionado no seré la misma para todos los 

hombres, lo que si seré Igual es el reconocimiento humano de ese Ser. 

La palabra religión, de acuerdo a su etimologta procede del verbo latino 

religo, et cual da origen a religatio, misma que es una substantivación de 

religare, que significa vincular, atar; también a la palabra religión se le aplica, 

apoyado en un pasaje de Cicerón, el término religiosus significando lo mismo que 

religens en contrario de neg/igens. En la primera acepción, se interpreta como la 

vinculación a la divinidad, estar religado a Dios; en la segunda interpretación, 

significa ser escrupuloso en el cumplimiento de los deberes impuestos en el culto 

a los dioses del Estado-Ciudad.20 

Ahora bien, las religiones marcan una serie de disposiciones para llevarlas 

a cabo, dogmas o creencias que cada ser humano lleva consigo no importando 

cómo cada uno de ellos identifique o reconozca a su Ser Supremo, lo bésico, lo 

fundamental, es que cada hombre llevara a cabo actos que en su creencia 

2°'oc KUttdo 111 "D1ccioamio dt FiliMofi• • dt J. fmiftr Mora. Edilorial Sudmwricma, Bumoti Airea, Tomu u, 114 5!8. 
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119raden a ese Dios encontrando con ello la satisfacción interna en su relación 

teológica y por ende, una relación divina plena la cual se traducirá en una mejor 

relación para con tos de1T1és hombres de la sociedad en que se conviva. 

De lo anterior surgen las normas religiosas, normas que, tendrán como 

recompensa en :;u acatamiento la promesa de vida después de la vida, en la 

creencia de que su comportamiento para con los demlfls hombres se refleja en su 

comportamiento para con su Dios, ayudando con ello no sOlo a lograr una vida 

mas plena sino también ser agradable a los ojos del Sellor, en contrario, su 

inobservancia acarrear A un castigo espiritual, alejando de ellos las promesas 

divinas. A pesar de dicha sanción, la voluntad mAs pura se encuentra en el 

hombre que acata las normas religiosas no por temor a et castigo eterno, sino por 

el contrario, en el amor que tiene hacia su Dios, tal y como lo expresa Fray Miguel 

de Guevara en su soneto • No me mueve mi Dios ... No me mueve mi Dios para 

quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, 

para dejar por eso de ofenderte, ... muéveme en fin tu amor de tal manera que 

aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera ... • 

Es decir, si tomamos corno normas religiosas bAsicas a los mandamientos 

de la iglesia católica, en el Antiguo testamento, entre las que encontramos el: no 

matarás, no hurtarás, no mentirás, etcétera, la conducta del ser humano en 

cuanto a su relación divina estaré encaminada al cumplimiento de dichas normas, 

si asl lo hiciere tendrá ganada una vida eterna, en cambio si las contraviniere 

obtendré un remordimiento y la convicción de no alcanzar dichas promesas, 

amen de las sanciones que jurldicamente le sean aplicables por la comisión de 

dichos delitos, sin embargo, en el émbito puramente religioso las sanciones 
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divinas tendrán un lugar preponderante en el esplritu humano 'I con ellas la 

conciencia de haber faltado al amor divino. 

De acuerdo con Giorgio Del Vecchio, en su Filosofla del Derecho 'I 

L '<ho[no juridicus> e finsufficienza del diritto como regala della vita, las normas 

religiosas • se fundan sobre un vinculo entre el hombre 'I la divinidad, del cual 

derivarlan ciertos preceptos y, por tanto, ciertos deberes del hombre con Dios, 

consigo mismo 'I con otros hombres ... No integran una nueva especie, sino un 

fundamento sui generis purament& metaflslco 'I trascendente, de un sistema 

regulador de la conducta que se compone de una moral y de un derecho 

relacionados entre si de cierto modo. Se trata de una sanción nueva y mllls alta, 

que los creyentes atribuyen a sus propios deberes morales 'I jurldlcos; sanción 

que se refiere al reino de ultratumba 'I se encuentra representada en la Tierra por 

los sacerdotes de la Iglesia a que esos creyentes pertenecen• .21 

Las normas religiosas cuentan con las siguientes caracterlsticas: 

a).· Son heterónomas, ya que no son impuestas por el mismo hombre, sino 

impuestas por la divinidad, dadas en revelaciones aceptadas desde tiempos 

inmemoriales 'I reconocidas como creadas por el Ser Supremo para regular la 

conducta del hombre en la Tierra. 

b).· Son interiores ya que lo que importa en estas normas es que se 

realicen con plenitud en la intención del obligado, el resultado estará ubicado en 

segundo plano, la intención es lo principal en ellas. 

!lcitldo por Cisclll Ma)mt. Eclsdo; .. Filoao8• del Dtrtdlo .. ; Edi1orial Pomia. QuU.. tdici6CI rtvi•• Méako, 1986, pég. 111. 
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c).· Son unilaterales en virtud de que únicamente prescriben un deber, y a 

pesar de ta figura de tos sacerdotes en representación de ta Iglesia, ni éstos ni 

nadie se encuentran facultados para exigir efectivamente su cumplimiento, en 

relación también con la interioridad de estas normas ya que si fuera posible su 

exigencia, la intención no serta natural sino forzada. 

d).· Son incoercibles, en concordancia con la caracterlstica anterior, la 

aplicación de alguna fuerza no es dable en el cumplimiento de estas normas •. su 

cumplimiento será espontáneo. 

1.2.3.· NORMAS DE TRATO SOCIAL 

Al hablar de las norma de trato social, encontramos variados conceptos 

que manejan los tratadistas al respecto, pero en cualquiera de los conceptos en 

que cada uno de los mismos ubique a las normas de trato social, encontramos 

una constante: son nonnas distintas de las normas morales y a su vez, distintas 

de las normas jurtdicas, aunque comparten caraetartsticas con ambas. Dichas 

normas de trato se han llamado también usos sociales, reglas del trato externo, 

reglas del trato social, normas convencionales, convencionalismos sociales, y se 

refieren a el decoro, la decencia, la buena crianza, la etiqueta, la civilidad, el bien 

hablar, el saludo, las normas de estilo verbal, la cortasta, la corrección de 

maneras, la urbanidad, el compal\erismo, el respeto, la gentileza, la 

caballerosidad, la atención, la galanterla, la finura, etc.; es de hacer notar que 

cada una de las normas senaladas tendran variaciones e incluso amplias 

contradicciones al trasladarse de una sociedad a otra aún estando dentro de una 
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misma época, como el caso de que en occidente resulta una falta de urbanidad y 

buenas maneras el que se erupte en la comida o que ésta se realice con la boca 

abierta al momento de masticar, mientras que en paises del oriente es una falta 

de cortesla el que no se erupte al término de la comida ya que con esto se 

patentiza el agradecimiento por la comida y la satisfacción que la misma produjo; 

qué decir de los usos soc::iales que se acostumbraron en los siglos anteriores y 

que ahora tienen una inaceptabilidad total, tal es el caso de los vestidos usados 

en siglos pasados y de lo que se consideraba como una total falta de decoro por 

parte de las mujeres si éstas dejaban al descubierto la parte inferior de las 

pantorrillas y los ples. 

Al través de los anos, varios tratadistas han sostenido que no es posible 

separar, al menos en concepto. las normas de trato social de las normas jurldicas 

o bien de las normas morales, aduciendo que no son un tercer tipo de normas, 

sino que pertenecen a uno u otro grupo, asl encontramos la tesis de Giorgio Del 

Vecchio quien senara que no consütuyen - los convencionalismos sociales -, una 

clase diferente de normas, ya que pertenecen a las normas morales en tanto que 

siempre son unilaterales al no facultar a nadie a exigir del obligado su 

cumplimiento y en caso de que fueran bilaterales en su estructura, entonces 

serian normas jurldicas y asl lo afirma al sel'lalar que pueden ser normas 

bilaterales que han perdido su carácter impero-atributivo o bien, normas morales 

que aspiran a convertirse en jurldicas, pero generalmente pertenecen al orden 

moral dado su carácter unilateral. 

Para Gustavo Radbruch los convencionalismos son la posibilidad de 

convertirse en normas jurldicas, la conexión que existe entre éstos y aquéllos es 

histórica, ya que los primeros "pueden ser una etapa embrionaria de los 
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preceptos de derecho, o bien, por el contrario, una degeneración de los 

mismos•.22. 

Siguiendo con el estudio que realiza Radbruch, citado por el Licenciado 

Garcla Maynez, en su "Filosofla del Derecho", los convencionalismos pretenden 

la interioridad de la moral, ordenando los deberes de sociedad por la conciencia y 

senara que • únicamenle es •gentleman• quien respela de corazón el decoro 

social, pues quién sólo lo realiza externamente es "parvenú" • .23 

Tales afirmaciones han sido superadas por estudiosos que han senalado 

que las normas de trato social si son una especie diferente de normas, que, 

repito, tienen caracterlsticas compartidas con las normas morales y jurldicas, pero 

que también tienen las propias que las hacen ser diversas de las anteriores; entre 

estas teorlas se encuentran las siguientes; de acuerdo a Rodolfo Slammler la 

distinción entre las normas jurldicas y las de trato social deber ser basado en su 

grado de pretensión de validez, toda vez que mientras las normas jurldfcas deben 

valer absoluta e incondicionalmenle y asl mismo cumplirse, fas de trato social son 

una invitación a su cumplimiento, Garcla Maynez reprocha de la inaceptabilidad 

de esta teorla arguyendo que los preceptos conlenidos en ellas son exigencias de 

tipo normativo y resulta inaceptable dejar al arbitrio del obligado la aceptación o 

no de fa norma social, no resulta posible otorgarles carácter obligatorio a simples 

invitaciones y sin esta calidad, resulta lógica su absoluta carencia de validez. 

Para Rodolfo Jhering las normas de trato social radican su diferencia con 

las normas jurldicas en fa diferente fuerza obligatoria que ambas poseen, 
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mientras las jurldicas son apoyadas por el poder coactivo del Estado, las sociales 

la basan en la coacci6n sicológica de la sociedad, sin dejar de reconocer que al 

través de la historia unos pueden aparecer bajo la forma de los otros, 

• ... hist6ricamente ad?pte aquél (el derecho), la forma de éstos (los 

convencionalismos), o los segundos la del primero.•24. 

Para Felix Somló la distinción entre los preceptos jurldicos y los 

convencionalismos sociales debe atender a su origen, mientras los primeros son 

obra del Estado, los segundos son creación de la sociedad, dejando con ello, 

fuera la posibilidad de que la costumbre constituya, a su parecer, una fuente 

formal del Derecho. 

De acuerdo con el Licenciado Luis Recasens Siches, no es posible aceptar 

ta teorla que dota a las normas sociales con el carácter de simples invitaciones, 

puesto que las reglas del trato social pretenden un carácter normativo y con ello 

determinar deberes, si se dejara al arbitrio de las personas el cumplimiento de los 

usos sociales, se estarla yendo en contra del sentido normativo que tales usos 

pretenden: con todo, las normas sociales tiene puntos de divergencia y de 

convergencia con las normas tanto morales como jurldicas y al efecto, realiza las 

siguientes consideraciones: 

Los usos sociales comparten con las normas morales la falta de coacción 

de ambas, es decir, no existen sujetos dotados de la fuerza o autoridad 

suficientes para vencer la posible resistencia del obligado a cumplir con los 

preceptos, por lo que dicho cumplimiento debe ser voluntario; asl mismo, la 

sanción que procede en ambos casos ( ya sea el remordimiento en unos y la 
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exclusión del grupo social en otros ), no implican la exigibilidad de su 

cumplimiento, es decir, si ya se incumplió, el resultado de ese incumplimiento 

sólo será la sanción, cualquiera de las mencionadas lineas arriba, pero en ningún 

caso, esta sanción será la ejecución forzada de la norma que se dejó de cumplir. 

Por otra parte, ta moral esUi sujeta a la individualidad del ser humano, 

únicamente será aplicable a la persona en su ámbito interno, Intimo, mientras que 

los usos sociales consideran al ser humano como un sujeto miembro de un grupo 

social, como el componente de un todo y no un todo en si mismo; a la moral le 

interesa la conducta y motivación interna del obligado, a los convencionalismos 

un comportamiento externo, no importando que la motivación no sea concordante 

con la acción, verbigracia, en un saludo, puede ser que éste sólo se dé en 

función de la apariencia aunque en el interior del sujeto su voluntad no se vea 

motivada a dar el mismo, aún con eso, al dar el saludo el convencionansmo social 

está cumplido, no asl la norma moral, toda vez que a la misma interesa la 

motivación interna de la acción y en este caso se está incumpliendo la misma en 

virtud de que se está actuando con hipocresla; de lo anterior se puede observar 

que, mientras la moral, como ya lo hemos dicho, es autónoma al ejecutar sólo los 

actos en los que se reconoce un valor aceptado libremente por el obligado, los 

convencionalismos son heterónomos puesto que han sido dispuestos por otra 

persona o grupo social y que se han de cumplir en función de la pertenencia a 

ese grupo social, situación ésta en común con las normas jurldicas al igual que el 

carácter social que ya se ha sel'lalado al ser ambas consideradas en la 

realización de fines sociales y no asl individuales y también en cuanto a la 

exterioridad, pues a la moral le interesa el aspecto interno del individuo y a los 

convencionalismos el aspecto externo, dado que se encuentra ubicado al hombre 
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en ellas como un componente de una sociedad y en su comportamiento en la 

misma. 

Siguiendo a el Licenciado Garcla Maynez, el caracter de unilateral es la 

nota que diferencia a los convencionalismos de las normas jurldicas ya que los 

primeros obligan mas no facultan, es decir, el obligado esb!I constref\ido a 

cumplir, pero no se encuentra a ninguna persona que se encuentre facultada para 

exigir tal cumplimiento, en cuanto a la diferencia entre éstos y las normas morales 

encontramos la interioridad de las normas morales mientras los 

convencionalismos prescriben conductas externas, resumiendo los 

convencionalismos coinciden con las normas jurldicas en su lndole externa, pero 

difieren de ellas en su unilateralidad. En cambio, coinciden con las morales en su 

unilateralidad, pero se distinguen de ellas en su exterioridad. Exterioridad y 

bilateralidad son los atributos del derecho; unilateralidad e interioridad, los de la 

moral; exterioridad y unilateralidad, los de los convencionalismos.•25 

Para el Licenciado Villero Toranzo, si un convencionalismo social se 

enraiza y se prolonga al través del tiempo en una sociedad, puede sucederse que 

los miembros de la misma se convenzan de que la simple invitación a su 

cumplimento no baste para garantizarla y se haga exigible su cumplimiento 

pudiendo resultar una norma ya sea moral o bien jurldica. De lo anterior se 

desprende que para el Licenciado Villoro las normas de trato social, poseen, de 

acuerdo con la tesis de Rodolfo Stammler, el caracter de una simple invitación en 

cuanto a su cumplimiento, las cuales son originadas en la necesidad de hacer 

mas previsible y humana la convivencia social limando las asperezas que se 
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puedan suscitar 'IJ sblo tendrtin vigencia mientras esa misma sociedad los 

respete. 
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CAPITULO SEGUNDO.· 

LAS NORMAS JURIDICAS COMO ORDENAMIENTO SOCIAL 

En cuanto a las normas jurldicas en relación a los tres anteriores ordenes 

normativos de la vida humana, se puede apreciar que, tanto las normas morales 

como las religiosas, apuntan su reglamentación hacia el hombre como un ser 

individual, mostrando el camino para alcanzar su fin ültimo, llegar a su perfección 

ontológica, en cambio las normas de trato social ya consideran a el hombre como 

uno de los componentes de la sociedad, como una parte constituyente de la 

misma, si bien es cierto, las normas sociales son externas y heterónomas, 

carecen de las caracterlsticas de coercibilidad y bilateralidad ya que, como se ha 

sef'lalado, no existe enfrente del obligado persona alguna dotada de la capacidad 

y fuerza como para obligarlo a que cumpla con lo establecido por dicha norma, ni 

tampoco tiene a una persona que posea un derecho en oposición a su obligación 

derivada de la norma. 

Es frecuente en.contrar que la norma jurldica se encuentra establecida en 

cuanto a las caracterlsticas que le son inherentes, que la diferencian de las 

demás normas que rigen la conducta humana, pero que como las demás normas, 

su creación y aplicación encuentran su fundamento en la posibilidad de procurar 

una mejor convivencia humana, valorando y normando las conductas de los 

hombres en relación al alcance que tengan o puedan tener para los demás 
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integrantes de esa misma sociedad, de lo anterior encontramos que el campo 

sobre el que actúan las normas jurldicas es el de la cooperación y coexistencia 

sociales, ordenando las mismas. 

2. 1.· NORMAS JURIDICAS.-

Asl, las normas jurldicas para el Licenciado Fernando FloresGómez 'son 

aquellas disposiciones que el poder público por medio de sus órganos 

legislativos senala como obligatorias a la obediencia general y en caso de 

inobservancia las hace cumplir de acuerdo con los órganos judiciales."26 De esta 

delinición se desprende tanto la capacidad sancionadora del Estado como la 

·coercibilidad de la norma jurldica, ello en cuanto a la razón de ser de las normas 

jurldicas que para el Licenciado Villoro Toranzo es 'ordenar la convivencia en una 

sociedad, ... ninguna sociedad de hombres serla posible sin normas reguladoras ... 

asl, la caracterlslica más notoria de las normas jurldicas es su esencia social: son 

sociales ... en el sentido que los subd~os a los que se dirigen las normas jurldicas 

deben estar unidos en una sociedad.•27 Y es precisamente el hecho de que se 

esté unido en sociedad el que motiva la creación de las normas ya que carecerla 

de todo sentido, el que Robinson Crusoe creara para si mismo normas jurldicas: 

de aqul se desprende que el objetivo que persiguen las normas jurldicas es el 

bien común el cual consistirá en una convivencia pacifica y ordenada, donde la 

seguridad sea patente para cada uno de los miembros de esa sociedad, el 

.?6J.lort1 C'QM1.Gotualn, Ftt1J!Mo, .. lrrtroduc:ubn al útudio dtl Dtfttho y Dtfttho Ch·il "; Editllrial PanUa. S A.; CUll1a tdici6n, 

~;~~:;,!~'!!a.-:. ~ipl: .. haocb:ti6n al Ellidio dtl Ckncbo ", Editonal POl'T'Íla. ,S A:, dtcimo primrn tdici6n; Mnico 1994· 
~-f?7. ' • 
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Licenciado Villoro Toranzo habla al respecto senalando que" las normas jurldicas 

están ordenadas .. al perfeccionamiento de la vida social, que se alcanza con la 

realización del bien común. No se trata, como en la moral, de someter los apetitos 

sensibles y la voluntad de cada persona a la regla de la razón, sino de coordinar 

varias voluntades y las acciones que de ellas derivan, de acuerdo con un criterio 

igualmente racional." .28; la sellalada coordinación de voluntades se dará en 

función de lo que una norma jurldica prescriba que cada persona pueda exigir de 

otra en su calidad de obligado el último y acreedor el primero, ya que no es 

posible establecer un orden social si no se da un trato proporcional o equivalente 

a todos los integrantes de la sociedad. 

Ahora bien, las normas juridicas son mandatos que pretenden ser 

obedecidos y de donde esa obediencia se establece en razón de la función 

social que procuran, se origina de su inclusión de valores tales como el valor 

principal que persiguen las mismas, a saber, el bien común, de tal modo, que una 

norma jurldica se calificará como válida o inválida de acuerdo a la implicación 

que contenga con el fin de realizar sus cometidos; Kelsen senala que la norma 

jurldica es • a) un hecho que se da en la realidad; b) un mandato originado en la 

voluntad de una autoridad; ( recordando el carácter iusposilivista que destacó a 

Kelsen ); c) un juicio de valor; y d) una expresión lógica •.29 

Las normas jurldicas, como ya quedó expresado, son impero-atributivas, 

es decir, mantienen una relación de bilateralidad ya que generalmente entre un 

sujeto obligado, se contrapone un sujeto que tiene el derecho de exigir el 

cumplimiento de la norma a la que el primer sujeto está constrenido a cumplir; 
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para el Licenciado Villoro Toranzo. las normas jurldicas son el resultado de una 

valoración de justicia que el legislador ha dado a un problema social concreto, 

son mandatos con los que la autoridad ordena. permite o faculta; en relación a lo 

anterior. el Licenciado Recasens Siches afirma que son un trozo de • vida 

humana objetivada•. la cual luego de ser vivida o pensada por sus creadores se 

convierte en pautas normativas apoyadas por el Estado y con vistas a la 

realización de los fines que son estimados justos. 

Pero una norma jurldica no debe confundirse con una Regla jurldica, ya 

que éstas afirman o describen acerca de un objeto del conocimiento del cual de 

produce una comprobación de la relación existente entre una consecuencia 

lógica y los supuestos jurldicos que le dieron pie, como no contienen ningún tipo 

de valoración sólo pueden ser calificadas como verdaderas o falsas, Garcla 

Maynez afirma que son juicios hipotéticos relacionando a determinadas 

consecuencias como resultado de algunas condiciones y las clasifica en 

primarias, que seran aquellas que describen a la norma jurldica completa 

estableciendo la relación entre el illcito y la sanción, y las secundarias, que serán 

aquellas que prescriben la conducta que permite evitar la sanción, la fórmula 

kelseniana es si A es, B deber ser. conteniendo esta afirmación un principio de 

imputación, el cual se refiere a la conexión entre la conducta humana y la 

condición en la cual se ordena o prohibe esa misma conducta en la norma, es 

decir, no es una situación de causalidad simple como la que se efectúa 

indefectiblemente en las leyes, considerando a las mismas como la consecución 

necesaria entre una causa y un efecto, ya que la causalidad a que se refiere el 

principio de imputación requiere de un elemento sustancial: ta intervención 

humana, de tal modo que se establece la llamada Ley de la Causalidad Jurldica 

que determina que• entre la hipótesis y la disposición se produce naturalmente 
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una relación de causa a efecto. Cuando ocurre el acontecimiento previsto, se 

origina también la consecuencia senalada ... esta ley ... es de carácter 

contingente •30, contingencia explicada en virtud de que la existencia de la norma 

no determina que se realice el supuesto contenido por ésta, ya que la existencia 

de un deber no implica su cumplimiento ni la de un derecho determina su 

ejercicio, lo que si es necesario es la producción de consecuencias jurldicas 

como resultado de la realización de dichos supuestos. 

Ahora bien, para que una norma jurldica se aplique, es necesario que se 

realicen los supuestos normativos que la misma contiene; siendo los Supuestos 

Normativos los datos jurldicos que componen la situación jurldica creada por el 

legislador y que al realizarse provocan la aplicación de la valoración contenida en 

la norma, para el Licenciado Garcla Maynez, los supuestos jurldicos son 

"hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la 

norma •.31 

Los Supuestos Jurldicos se dividen en: 

a) simples.- se componen de un Sólo dato jurldico, una sola 

hipótesis, un ejemplo de esto lo constituye el articulo 140 del Código Civil al 

senalar que sólo podrán celebrar esponsales el hombre que sea mayor de 16 

anos y la mujer mayor de 14 anos. 

b) complejos, los cuales se subdividen en: 

1ClvmoroTotmro,opcil.ptg.JlS. 
J 1Gsc:la Ma)'MZ. "lntrocb:cióa al Ertlldio dtl Dmcbo" pt& 172.. 
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1.- independientes.- en donde la realización de uno de los 

supuestos no depende de la realización del otro para producir consecuencias de 

derecho, como por ejemplo lo establecido en el articulo 382 del Código Civil 

cuando senala en qué casos se encuentra permitida la investigación de la 

paternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio. 

2.- dependientes.- cuando para que se produzcan 

consecuencias de derecho, es necesaria la realización de todos los supuestos 

jurldicos contenidos en la norma, como es el caso del articulo 1151 del citado 

Código al senalar cómo deberá ser la posesión, es decir, cuáles son las 

caracterlsticas que esta posesión necesariamente debe contener para que opere 

la prescripción. 

2.2.· FUENTES DE LAS NORMAS JURIDICAS.· 

Las normas jurldicas son creadas por los hombres para regular la 

conducta de los demás hombres que componen una sociedad, asl, se habla de 

las fuentes de las normas cuando nos referimos a los orlgenes de el nacimiento 

del derecho, según el Licenciado Garcla Maynez se da el nombre de fuentes a los 

procesos que c;ondicionan la creación de normas jurldicas y cita a Claude Du 

Pasquier en su metáfora de que las fuentes de un rlo son el lugar de donde el 

agua que corre por él brota de la tierra, asl, preguntarnos por las fuentes de las 

normas implica buscar el sitio de la vida social de donde han salido para llegar a 

la superficie del derecho; fuentes que, como veremos a continuación, se 

clasifican en función de su aportación a la norma jurldica, es decir, qué aportan al 

- 32 -



derecho, en cuanto a la constitución del mismo, ya sea la forma o el contenido 

material de las mismas, asl tenemos que oxisten las Fuentes Formales, Fuentes 

Reales o Materiales y Fuentes Históricas del Derecho. 

Fuentes Formales.- Estas fuentes son descritas por el Licenciado Villoro 

Toranzo como • las formas obligadas y predeterminadas que Ineludiblemente 

deben revestir los preceptos de conducta exterior para imponerse socialmente, en 

virtud de la potencia coercitiva del derecho.•32. Asl mismo, las define como los 

procesos de manifestación de las normas jurldicas, y sellala que son la 

costumbre, la legislación y la jurisprudencia. El Licenciado Garcla Maynez se 

refiere a ellas como los supuestos de cuya realización depende el nacimiento de 

normas jurldicas de carácter general. Es decir, las fuentes formales son los 

procedimientos que se deberán seguir con el fin de crear normas jurldicas 

válidas. 

El Licenciado Villoro Toranzo considera que son elementos de las fuentes 

formales del Derecho los siguientes: 

1.- Son procesos de manifestación y por tanto debe haber forma de 

verificarlas externamente, es decir, deben ser comprobables realmente. 

2.· Manifiestan formas de conducta exterior, su fin es esta regulación de 

conductas exteriores y las normas jurldicas son el contenido de esa 

manifestación. 

3.- Cada sistema de derecho determina su proceso de manifestación. 

l2villoroTorm:o;opciLÑ.156 
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4.- Las formas predeterminadas obligan a gobemantes y gobernados por 

igual en virtud de la capacidad coercitiva del Derecho, y con ellas regulan a los 

gobemantes en su actividad creadora del Derecho. 

5.- Las normas jurldicas que no se manifiestan de conformidad con esas 

normas no podrén imponerse en la sociedad en virtud de su carencia de 

aceptación social. 

Ahora bien, las normas jurldicas son de comportamiento en cuanto a que 

se dirigen a los particulares regulando sus conductas, o bien son de competencia 

o estructura cuando se dirigen a los particulares pero en cuanto éstos se 

encuentran facultados para producir derecho, de acuerdo con lo anterior, las 

mismas normas jurldicas establecen los procedimientos que habrá de llevar a 

cabo a fin de crear nuevas normas Jurldicas. 

Al hablar de la produccl6n de normas se eStablece la existencia de normas 

derivadas y originarias, las derivadas son aquellas cuya producc:i6n está 

determinada por el mismo sistema de derecho, su validez deriva de que sean 

creadas conforme a las reglas ya dadas por la norma suprema; las originarias son 

aquellas que no encuentran su validez en otra norma superior ya que no existe 

sobre ellas, de manera jer.lrquica, ninguna otra norma, y que, segú'n Stammler, 

para obligar, requieren necesariamente que se manifiesten como un orden real de 

derecho y que al paso del tiempo prosperen en la práctica a fin de allegarse 

vigencia y efectividad, la validez de estas normas se encuentra, según Garcia 

Maynez, desde tres puntos de vista, a saber: 
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a) Desde un punto de vista axiológico-material, en los valores que se 

realizan al través de esa norma misma y de las que en virtud de ella emanan 

cuando son realizadas por sus obligados. 

b) Desde un punto de vista formal, en cuanto a una norma básica que 

permite entender las facultades que de ella derivan a el Poder Constituyente Y 

las obligaciones que impone tanto a los particulares como a los órganos del 

Estado, Bobbio, citado por Garcla Maynez formula su valides de la siguiente 

manera• El constituyente está autorizado a crear normas obligatorias para toda la 

colectividad • o bien, • la colectividad está obligada a obedecer las que emanen 

del poder constituyente .. 33 

c) Desde un punto de vista sociológico-jurldico, en cuanto a que exista un 

poder constituyente que disponga de la fuerza suficiente para garantizar tanto la 

organización polltica como la eficacia de las normas emanadas de acuerdo a lo 

que establece en la norma fundamental. 

Dicha norma es a la que Kelsen da el nombre de • Norma Fundamental 

Hipotética • y que representa el punto inicial del procedimiento de creación del 

derecho positivo, por ello, la validez de una norma radica en que ésta haya sido 

formulada siguiendo los lineamientos de los postulados de otra norma superior 

jerárquicamente, misma que, a su vez, ha sido formulada de acuerdo a una 

norma superior, siguiendo asl hasta llegar a la norma suprema, norma que por 

ser suprema no tiene ninguna otra jerárquicamente superior; para Sobbio es la 

norma primaria de la que otras se deducen pero sin ser ésta en si misma 

llcit.:toporO..cl1~"M.r;"Filo1o01ddDtr«bo"~ P*& 190. 
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deducible, ya que si asl fuera no podrla llamarse entonces fundamental porque 

entonces tendrla una superior a ella de la cual serla deducida. 

Como ya se ha sellalado, las fuentes formales son la legislación, la 

costumbre, y la jurisprudencia, fuentes de las que, a continuación, se hara un 

breve estudio a fin de identificar y caracterizar a cada una de ellas, asi como los 

pasos y condiciones que han de darse en cada una de las sellaladas fuentes a 

fin de crear normas jurldicas. 

En primer lugar trataremos lo que es la Legislación, misma que es 

definida por Garcla Maynez como un proceso en virtud del cual el Estado al 

través de uno o varios órganos crea y promulga normas juridicas generales 

llamadas Leyes; por lo tanto, las leyes son el resultado de un proceso legislativo 

que a su vez es una fuente formal del derecho, de lo anterior se desprende que la 

ley no es en si una fuente del derecho sino el resultado de la aplicación de un 

proceso denominado legislación, ei cual si es una fuente formal del derecho; para 

el Licenciado Villoro Toranzo este proceso es la expresión de la voluntad de los 

sllbdltos al través de sus representantes quienes integran los órganos del Estado 

facultados para la creación de normas. 

De lo antes senalado, se vislumbra que la legislación no es un hecho 

aislado que se exterioriza por la simple voluntad de quienes se encuentran 

encargados de crear las normas, dicha fuente debe y esta regulada por la norma 

fundamental, a saber, la Constitución, misma que sel\ala tanlo los pasos a seguir 

para que la ley tenga validez como las personas facultadas para seguir de 

manera legal dicho proceso de creación; en nuestra Constitución Polltica de los 
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Estados Unidos Mexicanos, dicha regulación se encuentra plasmada en los 

artlculos 71 y 72. 

Asl tenemos que los pasos a seguir en el proceso de formación de las 

leyes son los siguientes: 

1.- Iniciativa, ( articulo 71 Constitucional ), se considera a la misma como 

la facultad que tiene diversos órganos del Estado para proponer proyectos de ley 

ante el Congreso, siendo dichos órganos : 

a).- Presidente de la República; 

b).- Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; y 

c).- Legislaturas locales 

Esto sin demérito de que cualquier ciudadano sugiera a alguna de estas 

autoridades la creación de una ley, las cuales serán objeto de estudio por las 

correspondientes comisiones de ambas cámaras para saber si son consideradas 

sus sugerencias o no. ( articulo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ). 

2.- Discusión.- Es la fase en la cual las Cámaras realizan un estudio del 

proyecto, el cual es sometido a votación -nominal-, ( articulo 72 Constitucional ), 

cualquiera de las dos cámaras podrá iniciar dicha discusión y será llamada 

Cámara de Origen, si es la segunda en votar el proyecto, se llamará Cámara 

Revisora; existe una excepción a esta situación de indistinción a que cualquier 

Cámara inicie la discusión y será cuando el proyecto verse sobre empréstitos, 

contribuciones o impuestos o reclutamiento de tropas, donde forzosamente, la 
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Ci!lmara de origen deberé ser la Ci!lmara de Diputados ( inciso h articulo 72 

Constitucional ) . 

3.- Aprobación.- Una vez que la Cámara de origen ha aprobado el 

proyecto, la envla a la cámara revisora para que ésta discuta y vote el proyecto, si 

de dicha votación resultara aprobado el proyecto, se enviará la propuesta a el 

Presidente de la República a fin de ::iue, si no tiene objeciones o modificaciones 

que presentar respecto de dicha iniciativa, se proceda a la siguiente etapa del 

proceso legislativo; puede suceder que la Ci!lmara revisora no apruebe el 

proyecto ya aprobado por la Cámara de origen, en cuyo caso devolverá la misma 

con las observaciones que considere pertinentes a fin de que ésta la revise 

nuevamente y la vote, si la Cámara revisora desechó totalmente la propuesta y 

ésta es revisada nuevamente por la de Origen y aprobada por mayorla de votos, 

se volverá a enviar a la Revisora para votarla, si la aprueba por mayoría absoluta, 

se pasa al Ejecutivo, pero si no la aprueba dicha propuesta no podrá presentarse 

para su estudio sino hasta el siguiente periodo de sesiones; si dicha 

desaprobación de la Revisora fue sólo en parte, se seguirá el mismo proceso, con 

la salvedad de que únicamente se votará en relación con el punto desechado 

espec:lficamente, si es aprobado por la mayorla de la de Origen con las reformas 

propuestas por la Revisora. se pasa al Ejecutivo; pero si son reprobadas dichas 

adiciones por la de Origen volverá a ser estudio en la Revisora y si son 

desechadas por mayorla de votos, el proyecto se pasa al Ejecutivo pero sólo en lo 

que haya sido aprobado por las dos Cámaras, si la Cámara Revisora insiste por 

mayorla absoluta, en las adiciones o reformas, el proyecto todo no puede volver a 

presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones a no ser que las Cámaras 

acuerden, por mayorla, que la ley se expida sólo en cuanto a los artlculos 
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aprobados y las reformas sean examinadas en sesiones siguientes. ( incisos 

a, d y e del articulo 72 Constitucional ). 

4.- Sanción,. Corresponde al Presidente de la República manifestar su 

conformidad con Ja iniciativa de ley que le ha sido enviada ( previamente 

aprobada ), por las Cámaras ( inciso a articulo 72 Constitucional ); de acuerdo 

con el inciso b del articulo 72 de la Constitución, se reputará sancionado todo 

proyecto que no sea devuelto con modificaciones a Ja Cámara de origen dentro 

de los siguientes diez dlas Otiles, a menos que en ese plazo se encuentren 

cerradas o suspendidas las sesiones de el Congreso. Si el Ejecutivo negara su 

aprobación, se dice que Jo realiza haciendo uso de su Derecho de Veto, en virtud 

del cual la iniciativa regresa a las Cámaras con las adiciones o reformas 

propuestas por el Presidente, éstas son votadas por las Cámaras y si son 

aprobadas por mayorla, se pasan nuevamente al Ejecutivo para su sanción, pero 

si las reformas o adiciones son rechazadas en las Cámaras por las dos terceras 

partes de los votos, el Ejecutivo debe dar su sanción aún cuando no se hayan 

cumplido sus observaciones, de lo que se infiere que el mencionado Derecho de 

Veto no es terminante ni definitivo ya que Sólo puede hacerlo valer el Ejecutivo 

una sola vez. 

5.- Promulgación.- Es el reconocimiento solemne que el Ejecutivo hace 

respeáo de que una ley ha sido aprobada de conformidad al proceso legislativo y 

por ende, debe ser obedecida. 

6.- Publicación.- Consiste en hacer del conocimiento de los obligados la 

ley que ya ha sido aprobada, sancionada y promulgada de acuerdo al proceso 

legislativo. Dicha publicación se realiza por conducto del Diario Oficial de la 
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Federación si son leyes federales o del Distrito Federal y si son leyes locales, se 

publican en las Gacetas Oficiales de cada Entidad. 

7.- Iniciación de la Vigencia.- Determina el momento a partir del cual la 

norma creada tiene fuerza obligatoria, es decir, a partir de cuándo es obligatoria 

dicha ley. En México existen dos sistemas para la detenninación de la iniciación 

de la vigencia y son: 

a) Sistema Sucesivo.- Regulado por el articulo 3 del Código Civil para el 

Distrito Federal, en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, 

el cual sellala que "las leyes, reglamentos o cualesquiera Olras disposiciones de 

observancia general, obligan y surten sus efectos tres dlas después de su 

publicaciOn en el periódico oficial ... •, para aquellos lugares distintos de donde se 

publique dicho periódico, será necesario que transcurra un dla más por cada 40 

Kilómetros de distancia o fracción que exceda la milad para que empiece a surtir 

efectos dicha ley; este sistema ha sido bastante criticado por los tratadistas, toda 

vez que dicho articulo no da ningún parámetro para el cálculo de los 

mencionados 40 Kilómetros que habrfln de contarse para la concesión de un dla 

más. 

b) Sistema sincrónico o simultaneo.- Regulado por el artlculo 4 del Código 

Civil, este sistema determina la entrada en vigor de la ley el mismo dla en todo el 

territorio, misma fecha que estará sellalada en la ley y que debe ser publicada 

con anterioridad. 

Entre la publicación de la ley y su entrada en vigor corre un lapso de 

tiempo que es denominado • Vacatio legis • el cual da la oportunidad al obligado 

- 40 -



a conocer la nueva ley a la que estará sujeto, Garcla Maynez la define como • el 

término durante el cual racionalmente se supone que los destinatarios del 

precepto estarán en condiciones de conocerlo y, por ende, de cumplirlo."34 

Existe en nuestro pals una facultad reservada exclusivamente al jefe del 

Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, mediante la cual puede legislar, 

es la llamada facultad reglamentaria derivada la fracción I del artlculo 89 

Constitucional el cual a la letra dice: 

• Artlculo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las 

siguientes: 

t.- Promulgar y ejecutar tas leyes que expida el Congreso de ta Unión, 

pt0veyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; ... • 

La ya sellalada facultad reglamentaria también es otorgada al Presidente 

en cuestiones de comercio exterior, ( artleuto 131 constitucional ), asl como 

también cuando se deban prevenir las condiciones necesarias para hacer frente 

a situaciones que afecten a la sociedad poniéndola en grave peligro ( arllculo 29 

constitucional ), de lo anterior se desprende que no es únicamente el Congreso 

de la Union quien se encuentra facultado constitucionalmente para legislar, lo 

anterior en concordancia con lo que el Licenciado Tena Ramlrez sellala en 

relación con el reglamento cuando dice:• El reglamento, como la ley, es una 

disposición de carácter general y abstracto, sancionada por la fuerza pública; es, 

pues, un acto objetivamente legislativo ... •.35 Esto es a lo que se ha llamado un 

acto materialmente legislativo y formalmente ejecutivo, ya que siendo facultad del 

~Gwcl1 M~t11tz.." ~~ci6a al Eltud~o ~I Pncch?"· pfg. 57_ . . . . 
.~ffll Rmulrtt., J.elipt; !>e-ndio COM\1t111;10MI Mtxltlno '"; Eclllonal PomiL S A; \1~11tn0 no\'ma cd1c1ón, ~.{,hito, 1995; pag. 
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Congreso de la Unión el legislar, lo hace el poder Ejecutivo en ejercicion de las 

facultades que se le han otorgado. 

Otra de las Fuentes Formales del Derecho la constituye la Costumbre 

la cual es considerada por el licenciado Benjamln Flores Barroeta36 como una 

• ... manera constante y uniforme de actuar de los hombres en una colectividad y 

que es considerada como obligatoria en la propia comunidad ... •, según Gény la 

costumbre es un • uso existente en un grupo social, que expresa un sentimiento 

jurldico de los individuos que componen dicho grupo•37. 

Cabe decir que la costumbre es una conducta reiterada por una 

comunidad la cual la considera como obligatoria, es decir, no son normas 

escritas, sino de carácter espontáneo e inorgánico, son fuente natural compuesta 

por comportamientos heredados por generaciones con la convicción' de que la 

conducta prescrita por esa costumbre es una conducta que obligadamenla debe 

realizarse y que, como sellala el Licenciado Recasens Slches • consideran 

indispensablemente necesaria para su vida común •. 

En el Digesto38 se atalle a la costumbre en los siguientes términos • La 

costumbre arraigada no sin razón es defendida como ocupando un lugar de la 

ley, y esto es lo que se llama Derecho Consuetudinario ( ius moribus 

constitutum ). Porque si las leyes no nos obligan más que por haber sido 

recibidas por decisión popular, es justo que lo aprobado por el pueblo sin escrito 

36
Citado ~ ScAo Ptrez Ricwdo;" NociclQn de Dtttcbo Po•ilho ~t~ta>O "; Edllllfilll Esf~. S.A. de C.\'.; Oicima quifllll tditi6n:, 

~~:r~~~:,:.citptg.164. . 
Jlcii.JoporVilloroTonuo,• cil,pjg. 16' 
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alguno también obligue a todos, pues ¿ qué más da que el pueblo declare su 

voluntad por el sufragio que por sus propios hechos r. 

Para la teorla romano-canónica, la costumbre consta de dos elementos: 

a) La inveterata consuetudo.- elemento objetivo compuesto por la 

práctica prolongada de una determinada conducta. 

b) Opinio iuris seu necessitatis.- elemento subjetivo detentado en la 

convicción de que la conducta determinada por la costumbre es jurldicamente 

obligatoria. 

Jellinek explica a la costumbre sel'\alando de la doctrina la fuerza 

normativa de los hechos, cuando una conducta social se prolonga, termina 

produciendo en la sociedad la creencia de que es obligatoria y de esta manera lo 

normal, lo acostumbrado, se convierte en lo debido y lo que se consideró como 

un uso se ve como el cumplimiento de un deber. 

De lo anterior se entiende porqué la costumbre como fuente formal de las 

normas jurldicas es la mas al'\eja de las mismas, y es que, muchas veces sin 

saber, al fomentar la aplicación de una costumbre se estaba creando derecho 

dándole a esa misma costumbre fuerza en sus elementos objetivo y subjetivo; es 

cierto que el pueblo crea las normas de conducta, ya sea por ellos mismos 

( costumbre ), ya por sus representantes ( legislación ), pero la creación de 

normas mediante la legislación ha ganado terreno a la costumbre en virtud de 

que la primera es más ágil en sus reformas y modificaciones mientras que la 

segunda requiere de lapsos de tiempo mucho más amplios a fin de adecuarse a 
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las situaciones actuales; podrla decirse que las costumbres reflejan en mayor 

grado el sentir del pueblo, pero si bien es cierto que el proceso legislativo se lleva 

a cabo por conducto de los representantes del pueblo y no por el pueblo 

directamente, también es cierto que si una ley no. se adecúa a las expectativas 

del pueblo, ésta no se verá observada por el mismo o al menos no de manera 

voluntaria expresándose asl el descontento de los obligados en relación a lo 

ordenado por dicha ley. 

La doctrina sel'lala tres tipos de costumbre, a saber, 

1.- Secundum legem.- las costumbres coinciden con lo ordenado por la 

ley. 

2.- Praeter legem.- no han sido incorporadas a la legislación peio tampoco 

la contradicen, completa las lagunas de la ley y asl adquieren la calidad de 

fuentes delegadas. 

3.- Contra legem.- establecen una conducta contraria a la ley. 

El Licenciado Garcla Maynez da a la costumbre la categorla de fuente 

delegada ya que en nuestra legislación, sólo son jurldicamente obligatorias 

cuando la ley expresamente les confiere tal carácter, de tal manera que sigue la 

clasificación de la costumbre según Walter Heinrich en su • Zur Problematik des 

Gewohnheitsrechts • en los siguientes términos: 
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1.- Delegante; por medio de la cual una norma no escrita autoriza a 

determinada instancia a crear derecho escrito, ésta es una costumbre 

supraordinada a la ley. 

2.- Delegada; c:uando la ley remite expresamente a las costumbres para 

resolver una controversia, verbigracia en el caso del articulo 2607 del Código 

Civil cuando establece que el pago de honorarios profesionales, si no ha habido 

convenio, se regulará atendiendo a las costumbres del lugar. 

3.- Derogatoria.- cuando la costumbre es opuesta a la ley, pero no tiene la 

fuerza suficiente para lograr modificar o abrogar a la ley, tal y como lo sellalan los 

articules 9 y 1 O del Código Civil al establecer el primero que la ley sólo queda 

abrogada o derogada por otra posterior que asl lo declare expresamente o cuando 

tenga un contenido incompatible con la ley anterior, y el segundo cuando senara 

que contra la observancia de la ley no podrá alegarse desuso, costumbre o 

práctica en contrario. 

La Jurisprudencia es otra de las fuentes formales de las normas 

jurldicas, y constituye la aplicación del derecho, por los Tribunales, a un caso 

concreto realizando una interpretación a el sentido de la ley; siguiendo al 

Licenciado Villero Toranzo, la palabra jurisprudencia tiene tres acepciones, la 

m~s antigua pertenece al Derecho Romano y es aplicada como • la Ciencia del 

Derecho•; Justiniano la define diciendo que es • el conocimiento de las cosas 

divinas y humanas, y esencia de lo justo y de lo injusto •39, en un tercer sentido 

se refiere como fuente formal en relación a la labor realizada por los Tribunales en 

39fb1dna. pig. 177 
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tanto que el sentido de sus sentencias obliga a los Tribunales que les son 

Inferiores. 

En relación a lo que dispone el articulo 14 Constitucional, se· da ta 

integración del Derecho por parte de los Tribunales cuando dictan sentencias en 

casos no previstos por la ley , esta integración presupone una actividad que va 

más allá de la interpretación de la norma, situación que conforme al referido 

articulo se encuentra prohibida al senalar el texto del citado articulo que en los 

juicios del orden criminal queda prohibido imponer ya sea por analogla o mayorla 

de razón pena alguna que no se encuentre contemplada en la ley, ello en función 

del Principio General de Derecho que reza nul/a poena sine lege, siendo el caso 

contrario los juicios del orden civil en donde si es posible interpretar la norma 

jurldica y aún más integrarla al orden jurldico creando asl nuevas normas, pero 

para que estas normas sean obligatorias para los demás Tribunales es necesario 

que se trate de la Suprema Corte de la Nación, ya sea en pleno o en salas o de 

Jos Tribunales Colegiados de Circuito, y que se reúnan los requisitos que 

establecen los articulas 192 a 195 bis de la Ley de Amparo. 

El articulo 192 de La Ley de Amparo, senala que serán consideradas como 

obligatorias, incluso para ella misma si está funcionando en pleno, las 

Jurisprudencias que establezca la Suprema Corte y además, será obligatoria 

para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, 

Tribunales Militares y Judiciales del orden común del Distrito Federal y los 

Estados, Tribunales administrativos y del trabajo locales o federales, siempre que 

lo resuelto en ellas se sustente en 5 ejecutorias no interrumpidas por otra en 

contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por 14 ministros si es la 

Corte en Pleno o 4 ministros si es por Sala. 
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1 

También serán Jurisprudencia las resoluciones que resulten de las 
1 

contradicciones de tesis de Sala y de Tribunal colegiado, las resoluciones de 
1 

Tribunal Colegiado de Circuito cuando lo resuelto se ',~ustente en 5 sentencias no 

interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por unanimidad 

de votos, es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, 

Tribunales Militares y judiciales del Fuero ComlJn del Distrito Federal y los 

Estados y para los administrativos y del trabajo locale~ y del Distrito Federal. 

La Sala o el Tribunal Colegiado que establezcan Jurisprudencia deben 

aprobar tanto el texto como el rubro de la tesis y numerar la misma en forma 

progresiva, remitir la tesis en un término de 15 dias hábiles siguientes a su 

Integración al Semanario Judicial de la Federación, para que sea publicada, 

también remitiré en ese mismo tiempo, la tesis al Pleno, Salas y Tribunales 

Colegiados que no hayan intervenido en su formulación y conformara un archivo 

para fines de consulta piJblica. (articulo 195 Ley de Anlparo ) 

la Jurisprudencia se interrumpe y por lo tanto deja de ser obligatoria 

cuando es pronunciada una ejecutoria en contrario por 14 ministros si es el 

Pleno, 4 si es la Sala o por unanimidad de votos si es Tribunal Colegiado de 

Circuito, en esa ejecutoria debe ser\alarse porq~é se interrumpe dicha 

Jurisprudencia, aduciendo las razones que se tuvieron para asl hacerlo; para los 

casos de modificación de la Jurisprudencia se deberan seguir los mismos 

criterios que para su formación. (articulo 194 Ley de Amparo). 

Para el Licenciado Garcla Maynez la Jurisprudencia no se interrumpe ni 

modifica, ya que si surgiera una tesis en contrario, la ~urisprudencia no podría 
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continuar obligando, de ahl que lo más propio es decir que es derogada por otra 

en contrario, de acuerdo a lo antes sellalado. 

Cuando se estén sustentando por la Salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, tesis contradictorias, cualquiera de las Salas, sus ministros, el 

Procurador General de la República o las partes en los juicios en los que se 

hayan sustentado tales tesis, pueden denunciar a la Suprema Corte dicha 

contradicción, situación en la cual la Corte en Pleno debe decidir cuál es la que 

se debe seguir observándose. 

Las Salas, sus ministros, los Tribunales Colegiados y sus magistrados, 

pueden pedir al Pleno que se modifique una Jurisprudencia justificando dicha 

modificación, el Procurador tiene también la posibilidad de exponer su parecer 

igual que para el caso de contradicción, el Pleno o la Sala resolverán sobre la 

modificación o no de la Jurisprudencia, en ambos casos, contradicción y 

modificación, si éstas se llevan a cabo, no se afectarán las situaciones jurldicas 

concretas de los juicios que dieron origen a la tesis modificada o contradictoria. 

En relación a la Jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Federación, las 

tesis que se contengan en las sentencias que dicten sus Salas Regionales son 

precedentes para las demás Salas que conozcan de casos iguales, incluyendo a 

esa misma Sala, para que tal situación se dé, el Código Fiscal de la Federación 

( articulo 259 ) , establece la necesidad de que tales tesis sean publicadas en la 

revista del Tribunal; igualmente constituyen precedente las tesis sustentadas por 

la Sala Superior cuando resuelve casos especiales a partir de la publicación en la 

revista seftalada; si una Sala regional sustenta un criterio diferente a algún 

precedente, debe expresar en su sentencia las razones por las cuales deja de 
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aplicarlo y se envla a la Sala Superior para que resuelva cual es la que prevalece, 

esta resolución no altera las resoluciones dictadas en los juicios de los que 

surgieron; pueden denunciar contradicción de tesis cualquier magistrado del 

Tribunal, la Secretarla de Hacienda y Crédito Público o las partes en los juicios 

en los que dichas tesis se sustentaron, la resolución de la Sala Superior que se 

dicte ya sea cuando se deje de aplicar un precedente o en casos de 

contradicción, constituye Jurisprudencia obligatoria para el Tribunal siempre y 

cuando no vaya en contra de la ya establecida. 

En el caso de las tesis que sostiene la Sala Superior al resolver los casos 

especiales, éstis constituyen Jurisprudencia siempre y cuando hayan sido 

sustentadas en tres resoluciones no interrumpidas por otra en contrario y no 

contravengan a la Jurisprudencia ya establecida. Están facultados para proponer 

modificaciones a la Jurisprudencia los magistrados de la Sala Superior y las 

Salas Regionales, siempre sellalando los fundamentos que justifiquen dichas 

modificaciones, para que ésta sea modificada e Incluso lijada, se requieren de por 

lo menos seis votos en igual sentido, de los nueve magistrados que la componen. 

De lo anterior se desprende la importancia que tiene la Jurisprudencia 

como una Fuente Formal del Derecho, ello en función de que en ocasiones las 

normas jurldicas no alcanzan a comprender en sus supuestos jurldicos todas y 

cada una de las Invariables circunstancias que determinan especllicamente las 

diferencias entre una y otra situación regulada por la misma norma, asl, se crean 

situaciones aún más especificas al través de la Jurisprudencia, logrando una 

mejor adecuación de la norma jurldica a la situación en particular. 
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Ahora bien, los tratadistas sel\alan que asl como existen fuentes formales 

de las normas jurldicas en general, hay también las que, en su actuar, obtienen 

como resultado la creación de normas jurldicas individualizadas, dichos procesos 

son para el Licenciado Villoro Toranzo el convenio, la voluntad unilateral y I& 

doctrina, el Licenciado Garcla Maynez no comparte esta clasificación ya que 

sel\ala que creer que los convenios son una fuente formal de las normas jurldicas 

es equiparable al absurdo de pretender que las leyes son también fuentes 

formales de las normas jurldicas, cuando en ambos casos aquéllas son resultado 

de éstas, compartimos el criterio sustentado por el Licenciado Garcla Maynez en 

cuanto a que no debe confundirse el proceso de creación con lo creado, toda vez 

que los convenios, si bien son acuerdos de voluntades por virtud de los cuales los 

contratantes se sujetan a situaciones especificas y no generales, dichos 

convenios deben basar sus Cléusulas en las normas jurldicas preexistentes para 

que dicho convenio sea vélido y en consecuencia, pueda surtir sus efectos para 

ambas partes, de tal forma que los convenios no crean normas jurldicas, 

únicamente individualizan las ya creadas y éstas sólo surtirén efectos en cuanto 

tales, alcazando únicamente la esfera jurldica de los contratantes. 

A la Doctrina se le ha dado un lugar especial en las fUentes formales, ya 

que no es considerada propiamente como una fuente formal, sin embargo si se le 

reconoce una especie de influencia en las formas de pensar de aquellos quienes 

se encuentran encargados de crear normas jurldicas ya sea mediante la 

legislación o la jurisprudencia. Es probable que este tratamiento sea una 

remenbranza de antiguos anos, ya que en el Derecho romano, como un 

reconocimiento a los conocimientos de algunos jurisconsultos, obviamente los 

més eminentes, se les otorgó el derecho de escribir y sellar sus doctrinas 
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obligando a los jueces a cumplirlas, creándose de esta manera el llamado tus 

pub/ice populo respondendi. 

El Licenciado Garcla Maynez define a la Dodrina diciendo que • se da el 

nombre de doctrina a los estudios de carácter cientllico que los juristas realizan 

acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización 

de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y seftalar las 

reglas de su aplicación • .40 

En cuanto a las Fuentes Materiales o Reales, éstas se refieren a los 

hechos y circunstancias dadas en la realidad de la convivencia humana que van 

determinando el contenido de las normas jurldicas, para el Licenciado Villero 

Toranzo son un conjunto de situaciones particulares a las cuales se encuentra 

sometido el hombre en virtud de su condición de ser corpóreo, situado en un 

tiempo y un espacio determinados, es decir, las fuentes reales son los 

acontecimientos sociales que van encaminando el contenido regulador que las 

normas jurídicas deben presentar a fin de ordenar al grupo social de acuerdo a su 

actualidad, determinando la materia de las normas jurldicas. 

Las Fuentes Históricas se refieren a los documentos históricos que han 

regido o inftuido en la conducta jurldica de los hombres en diferentes épocas y 

culturas, comprenden a los papiros, códigos, pergaminos, tablillas, libros, 

escritos, periódicos y todos aquellos documentos que contienen en si la 

regulación jurldica de distintas sociedades en su época y lugar. 

40o.n11 M.)urz; op. dt, p4lg. 76 
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2.3.· CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS JURIDICAS.· 

Las normas jurldicas han sido clasificadas desde varios puntos de vista, ya 

sea por el sistema al que pertenecen, su fuente, por sus ámbitos de validez ya 

sean espacial, temporal, material y per.¡onal, por su jerarqula, por su sanción, su 

cualidad, su relación de complementación y finalmente por su relación con la 

voluntad de los particulares; a continuación pasaremos a establecer tales 

clasificaciones. 

1.· Por el .si.slema a/ que pertenecen, las normas son nacionales, 

extranjeras o uniformes, según sea su aplicación en un sólo pals las primeras, en 

paises diversos las segundas y las terceras pueden ser aplicables en dos o més 

paises según se pongan de acuerdo los mismos; un ejemplo de las primeras es el 

Código Civil para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la 

República en materia de Fuero federal ya que únicamente es vlilido para nuestro 

pals; a las segundas corresponden las constituciones espatlola, boliviana, 

venezolana, y en general todo tipo de reglamentación ajena a México; y a las 

terceras los tratados como el de extradición que México tiene celebrado con 

Estados Unidos y varios paises Latinoamericanos. 

2.- Por .su fuente las normas jurldlcas son de Derecho Escrito si proceden 

de un proceso llevado a cabo de acuerdo a lo que establece al respecto la 

Constitución Federal, procedimiento que lineas arrtes hemos desarrollado; 

Derecho Consuetudinario es el establecido por medio de la costumbre y Derecho 

Jurisprudencia! al que establecen los Tribunales al través de sus sentencias con 

las condiciones que se han establecido lineas arriba; como ejemplo de las 
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primeras tenemos al Derecho mexicano, Inglaterra constituye un ejemplo del 

Derecho consuetudinario y México también adopta la obligatoriedad de la 

Jurisprudencia para regular a su sociedad. 

3.- Por su ámbito espacial de validez, éste se determina de conformidad a 

la circunscripción territorial que tendra la norma para ser vfllida, de conformidad a 

esto, las normas son locales o federales, teniendo las primeras validez 

únicamente para la entidad federativa a que correspondan, verbigracia el Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que es un ordenamiento local y 

la Ley de Amparo es una ley Federal. Se menciona un tercer flmbito de validez 

que constituye los ordenamientos municipales en cuanto a que únicamente rigen 

en un municipio. 

4.- Por su ámbito temporal de validez, las normas jurldicas son de 

vigencia determ !nada o indeterminada, las primeras establecen su validez de 

antemano, senala cuéndo comienzan a obligar y cuflndo dejarfln de hacerlo, por 

ejemplo la Ley de Egresos que s61o tiene vigencia por un ano: las de vigencia 

indeterminada no senalan cuflndo dejarfln de tener vigencia, por ejemplo el 

Código de Comercio. 

5.- Por su ámbito material de validez, se dividen en Derecho Público, 

Derecho Privado y Derecho Social, el Derecho Público comprende al Derecho 

Penal, Administrativo, Constitucional, Procesal e Internacional Público; el 

Derecho Privado comprende al Derecho Civil, Mercantil e Internacional Privado y 

ei Derecho Social comprende al Derecho Agrario y Laboral. 

53 -



6.- Por su ámbito personal de validez, se toma en cuenta cuáles son las 

personas obligadas por las normas, clasificándose asl en normas genéricas e 

individualizadas, las primeras obligan a todos los que se encuentren en el 

supuesto normativo, las segundas obligan a determinadas personas como en los 

contratos, testamentos, sentencias, etc. 

7.- Por su respectivsjerarqu/s, (grado u orden en el que se encuentran en 

relación con las demas ), clasificándose de la siguiente manera; 

a) Constitución Federal 

b) Tratados Internacionales y Leyes Federales 

c) Leyes ordinarias 

d) Decretos 

e) Reglamentos 

f) Normas jurldicas individualizadas ( sentencias, contratos, testamentos, 

entre otros.) 

8.- Por su sanción, las normas jurldicas se clasifican en: 

a) Leges perfectae ( leyes perfectas ), su sanción consiste en la 

inexistencia o nulidad de los actos que las contravienen, es decir, que esta 

sanción pretende que quien las infringió no logre el propósito para el que lo hizo, 

la nulidad de los actos regulados por el Código Civil puede.ser absoluta o parcial 

( artlculos 2226 y 2227 ), la inexistencia es regulada por el articulo 2224 del 

mismo ordenamiento, tal es el caso de que un contrato se encuentre afectado 

por vicios de la voluntad como por ejemplo la lesión ( articulo 17 del Código 

Civil), en cuyo caso procede la nulidad del mismo. 
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b) Leges plus quam petfectae, ( leyes más que perfectas ), su sanción 

consiste adem<ls de un castigo cor.poral, en la reparación pecuniaria del dallo 

causado, por ejemplo el articulo 234 del Código Penal para el Distrito Federal en 

materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, el 

cual sanciona con prisión de seis meses a cinco anos y multa de cien a tres mil 

pesos a quien cometa el delito de falsificación de moneda. 

c) Leges minus quam perfectae, ( leyes menos que perfectas), su sanción 

no anula el acto violatorio pero establecen una pena para quien ha causado el 

dallo, un ejemplo de lo anterior lo constituye el articulo 290 del Código Penal 

cuando setlala una multa de cien a trescientos pesos y de dos a cinco anos de 

prisión al que infiera a otro una lesión que deje cicatriz en la cara, perpetua y 

notable. 

d) Leges imperfactae, (leyes imperfectas), no establecen sanción alguna, 

únicamente sellalan situaciones jurldicas, verbigracia el articulo 154 del Código 

Penal, que establece: "Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna ... •. 

9.- Por su cualidad, desde este punto de vista, las normas jurldicas son 

clasificadas como positivas y negativas; a las primeras se le llama también 

permisivas y a~ibuyen a una persona la facultad de realizar una conducta, 

verbigracia el articulo 847 del Código Civil cuando sellala que el propietario de un 

predio puede pedir que se arranquen los árboles plantados a una distancia menor 

de dos metros de su propiedad si éstos le causan dallo y, por el contrario, una 

norma negativa o prohibitiva será aquella que prohiba expresamente determinado 

comportamiento, ejemplo de esto es el articulo 846 del Código Civil que prohibe 
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la plantación de árboles grandes a menos de dos metros de distancia de una 

propiedad ajena. 

10.- Por su relación de complementación, pueden ser primarias y 

secundarias, las primarias tienen sentido por ellas mismas, las secundarias 

complementan a las primeras y sólo tienen sentido en relación con ellas, ejemplo 

de las primarias es la determinación que hace el Código Civil acerca de lo que es 

el contrato de compraventa en su articulo 2248, las normas secundarias son: 

a) Las de iniciación, duración y extinción de la vigencia de la norma; 

senalan cuéndo entrará en vigor una ley, cuánto tiempo regirá y cuándo dejará 

de hacerlo; 

b) Las declarativas o explicativas; se emplean para hacer más claro el 

contenido de la norma; 

c) Las permisivas; establecen casos de excepción con relación a las 

normas; 

d) Las interpretativas; facilitan el conocimiento del contenido de otras; 

e) Las sancionadoras, senalan los deberes Impuestos en virtud del 

incumplimiento de una norma. 

11.- Por su relación con la voluntad de los particulares, son taxativas y 

dispositivas, las taxativas son aquellas que obligan independientemente de la 

voluntad del particular, las dispositivas pueden no aplicarse por la voluntad 
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expresa de las partes, ejemplo de las taxativas es el articulo 321 del Código Civil 

que sel\ala que el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni objeto de 

transacción, el articulo 2263 es un ejemplo de las normas dispositivas ya que 

faculta a los contratantes a pactar en contrario para no pagar la mitad cada uno de 

ellos de los gastos de escritura y registro de una compraventa. 

2.4.- CARACTER(STICAS DE LAS NORMAS JURIDICAS.-

Como se ha podido observar, las normas jurldicas corresponden a un 

orden social que, indiscutiblemente, se diferencia de otros reguladores de la 

conducta humana, asl, las normas jurldicas nacen, o pueden nacer, sin que las 

mismas sean previamente aceptadas o siquiera imaginadas por sus destinatarios, 

es el caso de las normas jurldicas llamadas de Derecho Escrito, las cuales nacen 

mediante un proceso legislativo o por conducto de un decreto, los tratadistas han 

sel\alado las caracterlsticas que determinan que una norma de comportamiento 

sea jurldica y no social, moral o religiosa, asl, dichas caracterlsticas son objeto de 

estudio en las siguientes lineas: 

2.4.1.- HETERONOMA.- Se refiere a un sometimiento, por parte del 

particular, extrano a su conciencia y a lo que él reconoce como valioso; la 

heteronomla de las normas jurldicas se refieren según Kant a la distinción 

existente entre la persona del legislador y el obligado, lo anterior se deriva de que 

una norma jurlclica no se origina en la conciencia del obligado, sino que es 

creada por los órganos facultados para ello con el fin de regular no solo la 
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conducta de éstos sino en general la conducta de todos y cada uno de los 

integrantes de la sociedad en la que regirán. 

De lo anterior podemos decir que la obligatoriedad de una norma moral 

nace subjetivamente, mientras que la de la norma jurldica es establecida 

objetivamente, ya que para que una norma moral tenga plena validez es 

necesario que el sujeto se obligue a si mismo a realizar la conducta establecida 

por tal norma, obligación que nace del reconocimiento del valor intrlnseco que 

dicha norma moral representa y es descubierto por el obligado; en cambio, para 

que una norma jurldica tenga plena validez, no es necesario que el obligado 

reconozca ningún valor, por el contrario, sólo será menester para que el sujeto 

quede obligado, el hecho de que dicha norma jurldica haya sido creada de 

acuerdo a las formas establecidas para tal efecto, y aún más, 

independientemente de la simpatla que el sujeto pueda demostrar ante dicha 

norma, éste se encuentra obligado a cumplirla con el conocimiento de que si tal 

cumplimiento no se ve realizado de manera voluntaria, existan órganos facultados 

para obligarle a realizar la conducta ordenada por el contenido de la norma 

juridica que resulte aplicable para el caso concreto en el cual se encuentre el 

sujeto, por ejemplo, al celebrar un contrato de arrendamiento inmobiliario, el 

arrendador está obligado a cumplir con las obligaciones que en virtud de ese 

contrato está contrayendo y a cambio tendrá una serie de derechos que puede 

hacer valer ante su arrendatario aún cuando éste no se encuentre de acuerdo con 

las mismas, como serla el realizar el pago puntual de las pensiones rentlsticas 

mensuales, situación que, aún en su contra debe acatar ya que de lo contrario su 

arrendador se encuentra facultado para ejercer su acción ante el juez competente 

a fin de obligar al arrendatario al cumplimiento de las obligaciones contraldas por 
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él y las cuales se encuentra determinadas especlficamente en el contrato 

celebrado. 

2.4.2.· EXTERNA.· Se refiere esta caracterlstica al fin que persiguen las 

normas jurldicas, es decir, el bien común manifestado como la realización de 

valores colectivos compartidos por una sociedad. 

Es en virtud de lo anterior, que debe existir una coordinación de acciones 

y no de deseos en cuanto al cumplimiento de las normas jurldicas, ya que el 

campo de las normas jurldicas es la conducta externa y no las intenciones, es 

decir, lo que se busca lograr de las personas en una sociedad son las acciones 

concordantes a las normas jurldicas y no los pensamientos respecto de las 

mismas ya que de acuerdo al Licenciado Recasens, los pensamientos pueden, a 

diferencia de los cuerpos, coexistir fflcilmente, sin llegar a colislonarse, choques 

que sin embargo, si pueden darse en el terreno de las acciones. 

El criterio que orienta hacia esta caracterlstica de las normas juridicas, 

tiene su antecedente en la doctrina moral de Kant, según la cual una voluntad 

seri pura cuando el sujeto obligado actúa por deber, sin más propósito que el de 

cumplir con la norma, obviamente esta situación es dable y aún exigida para el 

acatamiento de normas morales, más no para las jurldicas, ya que lo que al 

derecho importa no es tanto la motivación interna del sujeto al acatar la norma 

sino el hecho mismo de que sea acatada ésta junto con las consecuencias que de 

la misma se pueden dar, esto sin embargo no es tan rigorista, ya que existen 

casos en los que el juzgador debe adentrarse en los motivos que orillaron a una 

persona a acatar o desobedecer una norma jurldica, tal es el caso de los vicios de 

la voluntad que pueden invalidar un contrato, pero aún con esto, el jurista carece 
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de medios idóneos para poder explorar dentro del sujeto para conocer 

fehacientemente tal motivación y debe partir de los signos e><lemos de tal actitud. 

En resumen y siguiendo al Licenciado Recasens Siches:• 

1.- El derecho enfoca primeramente el aspecto e><temo de la conducta; 

2.- De ordinario se limita a este aspecto e><lemo; 

3.- Cuando toma en cuenta las intenciones, lo hace sólo en cuanto éstas 

han podido e>Cteriorizarse, y en cuanto que se considera que dichas intenciones 

tienen una lmpo.rtancia directa e inmediata para la sociedad; y ademllls las juzga 

no en cuanto al valor que signifiquen para el sujeto cuyas son, sino an cuanto al 

alcance que pueden tener para otras personas o para la sociedad; 

4.- Aún en la valoración de las intenciones, el Derecho tiene que partir de 

indicios e><temos, puesto que no le es dable ver directamente la intimidad del 

sujeto.•41 

2.4.3.· BILATERAL.· Dado que las normas jurldicas tienen como fin 

fundamental ordenar la convivencia social, debe existir, en oposición a el sujeto 

obligado, otra persona facultada para reclamar el cumplimiento de tal obligación 

la cual tendrá el carécter de acreedor en dicha obligación; para el Licenciado 

Garcla Maynez se trata de un sujeto pasivo el primero y un sujeto activo el 

segundo, donde el primero tiene una deuda y el segundo el derecho de reclamar 

el pago o cumplimiento de la misma; derivéndose lo anterior en una tercera 
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caracterlstica de las normas jurldicas, a saber, la bilateralidad, la cual es definida 

por el Licenciado Garcla Maynez en su "Introducción al Estudio del Derecho", en 

los siguientes términos • Las normas jurldicas son bilaterales porque imponen 

deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de 

obligaciones•.42 

Este caracter bilateral de las normas jurldicas es concebido por León 

Petrasizky cuando sellala que las normas jurldicas son impero-atributivas toda 

vez que imponen deberes al tiempo que conceden facultades, Garcla Maynez 

resume tal situación sellalando que • no hay deber jurldico sin derecho subjetivo, 

ni derecho subjetivo al que no corresponda un deber de otra persona •43, pero, 

sellala Garcla Maynez, siempre es necesario que dichas obligaciones y 

facultades sean relacionadas y conectadas una en función de otra, es decir, • 

poner en conexión las disposiciones de lndole atributiva con los de naturaleza 

prescriptiva, a fin de que al derecho del pretensor corresponda siempre al deber 

del obligado • .44; de tal manera que, siguiendo al Licenciado Juan Llamblas de 

Acevedo, las normas jurldicas pueden ser, ya ordenamientos fundatorios de un 

deber ser obligado, ya disposiciones que funden un deber ser permitido, de ahl 

que siempre la mencionada bilateralidad de las normas se encuentre en función 

de dos o más sujetos ya sean activos o pasivos en la relación jurldica y no que se 

confundan en un sólo sujeto la obligación y la facultad derivadas de la norma. 

2.4.4.· PERFECTA.· Se da a las normas jurldicas la caracterlstica de 

peñectas en función de que son normas que poseen la facultad de exigibilidad en 
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el cumplimiento de lo que ordena su contenido, es decir, una norma no es 

perfecta mientras solo oriente al individuo en su conducta, dejando fuera de su 

esfera de competencia la posibilidad de ver verificado en la realidad su 

cumplimiento y aún más, la posibilidad de poseer mecanismos que permitan 

incluso obligar al sujeto a cumplir con la norma a pesar de su resistencia a ello. 

Si una norma jurldlca no fuera perfecta, su creación no lendrla razón de 

ser, toda vez que la sociedad podrla seguir rigiéndose por otras normas en las 

cuales su cumplimiento no estuviera garantizado por la posibilidad real de exigir 

su acatamiento, si por ejemplo, las normas jurldicas fueran imperfectas, en el 

caso de una compra-venta, el comprador no tendrla ninguna posibilidad legal de 

exigir de su vendedor la entrega de la cosa, a pesar de que el comprador hubiera 

realizado ya el pago convenido de la cosa objeto de dicha compra venta, y por el 

contrario. el vendedor tampoco podrla e><iglr la entrega del precio aún cuando él a 

hubiera cumnplido con su obligación de entragr la cosa, por ello, resulta que la 

perfección de las normas jurldicas radica en el aseguramiento de reallzaci6n de 

la conducta e><igida por la misma en relación a las personas que se encuentran 

en el supuesto jurldico determinado por dicha norma. 

2.4.5.· COMPLETA.- Una norma jurldica es completa en cuanto a que se 

refiere a todas las conductas que en determinadas situaciones pueden y son 

reguladas por las mismas, los supuestos jurldicos contenidos en la normas 

concentran y abarcan todas y cada una de las conductas que con su realización 

afectarán ya sea positiva o negativamente a la sociedad, pero en ambos casos 

dicha conducta repercute en la sociedad. En cuanto a lo que se refiere a las 

llamadas • lagunas de la ley • no se trata de faltas u omisiones del legislador, 

- 62 -



muchas veces son faltas de adecuación de la conducta con los supuestos 

jurldicos lo cual se deriva de los cambios tan ágiles que puede sufrir una 

sociedad, asl, las normas jurldicas van un paso atrás de las conductas reales que 

se están dando en dicha sociedad. 

2.4.6.· COERCIBLE.· Cuando hablamos de la coercibilidad, nos referimos 

a la posibilidad que presentan las normas jurldicas para asegurar su 

cumplimiento aún en contra de la voluntad del obligado. 

Cuando una norma jurldica no es acatada voluntariamente por el sujeto 

que se encuentra obligado a su observancia, el orden jurldico faculta a 

determinados órganos estatales a obligar al individuo a obtener de éste la 

conducta prescrita. El Licenciado Garcla Maynez se refiere a la coercibilidad 

setlaJando que es la posibilidad de observancia en el cumplimiento no 

espontáneo de una norma, incluso de una observancia aún en contra de la 

voluntad del individuo. Sellala que en la coacción se hace suponer el empleo de 

la fuerza pública a fin de hacer efectiva la consecuencia de la sanción, si no se ha 

acatado voluntariamente el deber en que la misma consecuencia consiste. 

Del Vecchio alude a la coercibilidad diciendo que ésta deriva de que " el 

derecho es un limite, un confin entre el obrar de varios sujetos .. 45 siendo que si 

tal limite es rebasado por algún miembro de la sociedad ya sea no cumpliendo 

con su obligación o impidiendo la satisfacción del acreedor, éste tiene la 

posibilidad jurldica de obligarle a realizar la conducta que satisfaga sus 

pretensiones; de acuerdo a que el orden jurldico no persigue sino la satisfacción 
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de las facultades del pretensor, es aceptada la satisfacción impuesta al obligado 

como una forma de asegurarle al primero el cumplimiento. Senala dicho autor que 

es común la indistinción en el uso de los términos coercibilidad y coacción, 

siendo más correcto el término de coercibilidad ya que éste representa la 

posibilidad jurldica de la coacción. 

La naturaleza del fin que persigue el Derecho, exige un sometimiento de 

los miembros de una sociedad a ese orden, ya voluntariamente, ya por fuerza, 

exigencia que se amplia en cuanto a que exista un órgano que garantice el 

cumplimiento de las normas jurldicas por medios coercitivos, siendo asl la 

coerclbilidad, en palabras del Licenciado Villoro Toranzo •la exigencia racional de 

una posible coerción • .•• Siendo el Derecho un orden coercitivo, cada norma 

prescribe y regula el ejercicio de tal coacción, enlazándose asl un acto coactivo 

como la consecuencia jurldlca a determinado supuesto de hecho o de condición. 

El Licenciado Recasens Siches prefiere denominar a esta caracterlstica 

como una • nota de impositividad inexorable• o• inexorabilidad •, toda vez que, 

atendiendo a que las normas jurldicas establecen los limites y enlaces necesarios 

para una organización de las conductas extemas de los miembros de una 

sociedad, no es posible dejar al arbitrio de cada uno de los individuos que 

conforman esa sociedad el cumplimiento de tales normas, por ello ese 

cumplimiento deber ser establecido aún en contra de la voluntad del llamado a 

cumplirla, dejando de lado la inseguridad que representarla el facultar a las 

personas a cumplir con la norma según les parezca. 
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La nota de impositividad inexorable se refiere a que la norma jurldica • no 

se detiene respetuosa ante el albedrlo del sujeto, dejando a éste que libremente 

decida; sino que, por el contrario, trata de anular la decisión adversa, trata de 

hacer imposible la realización de la rebeldla a la norma .. 47 Lo anterior debido a 

que el campo de las normas jurldicas no es el interior del sujeto, sino por el 

contrario, el resultado externo de su comportamiento y las repercusiones que el 

mismo pueda traer a la sociedad, asl, se encuentran dirigidas a lograr sus 

cometidos y enunciados, bien sea de manera voluntaria y por adhesión o 

simpatla a sus postulados o bien, en caso contrario, contra la voluntad de los 

sujetos, de manera inexorable. Siguiendo al Licenciado Recasens Siches, las 

normas jurldicas pueden emplear, de ser necesario, todos los medios a fin de 

evitar la inobservancia de las mismas y atln imponer su acatamiento. 

La coercibilidad de las normas jurldicas no constituye una sanción, puesto 

que ésta es el resultado de la violación de una norma y pretende eliminar o 

disminuir los efectos de dicha violación, amen de expresar la reprobación de la 

sociedad tanto del acto como del autor del mismo, en cambio la coercibilidad de 

la norma asegura el cumplimiento de ésta sin importar la voluntad que el obligado 

tenga de cumplirla o no. 

La coercibilidad, es pues, la posibilidad de la observancia de la norma 

jurldica, ajena, e incluso contraria, a la voluntad del que deba cumpli~a. 

Para los efectos de el presente trabajo, la coercibllidad representa la 

caracterlstica esen.cial de que están dotadas las normas jurldicas, serla absurdo 

pretender q.ue .los,incli~idu.os olvidaran el interés proplo y como consecuencia de 
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esto orientaran sus conductas sociales en favor absolutamente de el grupo social, 

por ello, sin la posibilidad de que se obligue al cumplimiento de la norma jurldica 

se estarla en un caos ya que no habrla nada ni nadie que pudiera constretlir a los 

sujetos obligados a que cumplieran con sus deberes y por ende, nadie podrla 

tener seguridad en el libre goce de sus derechos. 

Por ultimo, cabe hacer la siguiente caracterización de las normas jurldicas: 

a) Las normas jurídicas que componen a todo sistema jurldico son normas 

cuyo cumplimiento va más allá e incluso en ocasiones contraria la voluntad 

Individual; ya que obligan en la medida en que si se desea la consecuencia 

jurldica establecida por ellas, deben ser cumplidas, o bien, normas cuya 

contravención origina una sanción, además de la obligación de su cumplimiento 

forzoso. 

b) Son normas generales o abstractas ya que no se dirigen a una persona 

en particular, sino a un grupo social, pero, pueden ser individuales cuando 

generan derechos u obligaciones para personas individualmente determinadas, 

como en los casos de sentencias, testamentos, etcétera. 

c) Establecen las reglas para que el propio sistema pueda generar nuevas 

normas y al mismo tiempo para la interpretación, aplicación y ejecución forzada 

de las mismas. 

d) El objetivo que se persigue al través de ellas es lograr un mlnimo de 

seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia para todos los individuos que 

integran la sociedad en la cual rigen. 
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esto orientaran sus conductas scx:iales en favor absolutamente de el grupo soi;ial, 

por ello, sin la posibilidad de que se obligue al cumplimiento de la norma jurldica 

se estarla en un caos ya que no habrla nada ni nadie que pudiera constrenir a los 

sujetos obligados a que cumplieran con sus deberes y por ende, nadie podrla 

tener seguridad en el libre goce de sus derechos. 

Por último, cabe hacer la siguiente caracterización de las normas jurldicas: 

a) Las normas jurldicas que componen a todo sistema jurldico son normas 

cuyo cumplimiento va mas alta e incluso en ocasiones contraria la voluntad 

individual; ya que obligan en la medida en que si se desea la consecuencia 

jurldica establecida por ellas, deben ser cumplidas, o bien, normas cuya 

contravención origina una sanción, ademas de la obligación de su cumplimiento 

forzoso. 

b) Son normas generales o abstractas ya que no se dirigen a una persona 

en particular, sino a un grupo social, pero, pueden ser individuales cuando 

generan derechos u obligaciones para personas individualmente determinadas, 

como en los casos de sentencias, testamentos, etcétera. 

c) Establecen las reglas para que el propio sistema pueda generar nuevas 

normas Y al mismo tiempo para la interpretación, aplicación y ejecución forzada 

de las mismas. 

d) El objetivo que se persigue al través de ellas es lograr un mlnimo de 

seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia para todos los individuos que 

Integran la sociedad en la cual rigen. 
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CAPITULO TERCERO 

LOS MEDIOS DE APREMIO COMO GARANTIA EFICAZ EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA JURIDICA 

Como se ha podido observar en el capitulo anterior, las normas 

jurldicas poseen, entre otras, la caracterlstica de la coercibilidad, caracterlstica 

que se ve reflejada en un acatamiento obligado, por parte del sujeto obligado, a el 

contenido de la norma, pasando con ello, a segundo término, la disponibilidad 

que haya o no, presentado el obligado para cumplirla. 

Lo anterior no obsta para que las normas jurldicas puedan ser cumplidas 

voluntariamente por los individuos, en razón de que en esa norma jurldica se 

contenga una correcta adecuación entre su contenido y la realidad social 

imperante en el momento. es decir, que la norma jurldica verdaderamente refleje 

el deseo social del bien común, teniendo con ello una adecuación que lleva 

impllcita la pretensión de la realización de un valor socialmente aceptado y 

deseado; por lo tanto, el cumplimiento de tal norma, una vez que se haya dado 

ese reconocimiento de valor, se realiza de manera voluntaria; con todo y esto, la 

coercibilidad de las normas jurldicas en virtud de que es la posibilidad de obligar 

a la observancia de las mismas a pesar de la voluntad del obligado, seguirla 

formando parte de dichas normas sin alterar en ningún aspecto el ideal 

cumplimiento voluntario de éstas, sin embargo en el procedimiento judicial no 
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siempre esta situación se verifica, es por ello que los juzgadores han sido 

facultados para imponer medidas tendientes a que quienes están obligados a 

realizar una determinada conducta que ha sido ordenada por las resoluciones de 

aquellos, cumplan dichas determinaciones, asegurando de tal manera, que la 

norma jurldica aplicable al caso concreto, sea acatada debidamente y en sus 

términos por quien ha sido obligado a ello. 

3.1.-CONCEPTO DE MEDIOS DE APREMIO.-

La coercibilidad de las normas jurldicas se manifiesta en ta posibilidad de 

obligar a la observancia de las mismas aún en contra de la voluntad del obligado, 

ya que, de acuerdo con el Licenciado Recasens Siches • ... el sentido 'intencional 

del Derecho consiste en que objetivamente se produzca el comportamiento que 

establece como necesario para la vida social...por eso, el cumplimiento de los 

deberes jurldicos es eKigible por vlas de hecho mediante una imposición 

coercitiva, que haga imposible la infracción, o que la remedie o la compense en la 

misma forma impositiva, cuando la violación haya acontecido ya • ." 

Es en el Derecho Procesal, en donde encontramos la figura objeto del 

presente trabajo, los medio:; de apremio se vislumbran como la posibilidad que la 

ley confiere a los jueces de obligar a las partes y terceros en los procesos a 

cumplir con sus determinaciones, es decir, son la manifestación de la 

coercibilidad que las normas jurldicas poseen. 

41
Rfc9"11 Sidw11, Lui~'" hc'o<hciOO al fttudio MI Drntho"; Ed11orial Pom'.IL S A: Siptinui edicibn; Mixico, 191.5; pligti. 90 y 92. 
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Apremio •es el acto jurldico por medio del cual el juez constrine u obliga a 

alguna de las partes para que ejecute algo o se abstenga de hacer1o. Seglln 

Caravantes la palabra apremio procede del verbo latino • prernere •, oprimir, 

apretar, y significa tanto como compeler al litigante a practicar alglln acto."" 

También se define apremio como • acción y efecto de apremiar, de 

compeler a alguien para que haga determinada cosa; mandamiento de autoridad 

judicial para compeler al pago de alguna cantidad o al cumplimiento de otro acto 

obligado".'º 

Las medidas de apremio son • una manifestación de las facultades 

jurisdiccionales otorgadas a las personas que encaman el órgano jurisdiccional, a 

efecto de que puedan hacer efectivo el debido cumplimiento de sus 

obligaciones•." 

También • es el conjunto de instrumentos jurldlcos al través de los cuales 

el juez o Tribunal pueden hacer cumplir coactivamente sus resoluciones•." 

De lo anterior se desprende que la coercibilidad es la caracterlstica de las 

normas jurldicas que confiere a las mismas la fuerza con la que los Jueces 

pueden, traducida en la figura de los medios de apremio, compeler a los 

individuos a el acatamiento de sus decisiones, de ahl que los juzgadores se 

encuentren jurldicamente facultados para imponer a las partes en un 

49Paltru, FA&lnlo," Diccionsio de Dttl!cbo Prncnal Ci\·il "; Edi1orial l'orr!la, S.A.; Dtcimo uowna 1dici6n; Mhico, 1990 
S001urio, MlftMI;" Dicrioniwio dt Citt1ti•Jurldic•, Pollticu y Socilllt1 "; Editori"1 lldia."1a. S.R.L.; pritntn1 tdkitxi.; t'\rgmtimt, 

! 1::!,.196'1 llntdi' Jo1~;" Oicciocwio dt- Dcndio l'o1itivo Mr.úclhO "; Editorial ObrtltOO \" l lcndi11., S A.; primera cdki6n: 

~~!,9!¡ ln-lutipdoon Juridic•;" Diccionmlo JwidicD Mnkmo; Tomo 1-0, Editorial Porrid. S.A., l!ui ... "1ilWi Naitionid 
Alll6nMla dt Mh.ico; M~xico, 199J, 
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procedimiento y aún a terceros, sanciones derivadas del no acatamiento, por 

parte de éstos, a las determinaciones que, en razón de ese procedimiento, los 

mismos jueces y magistrados han dictado. 

El Licenciado Cipriano Gómez Lara, sel\ala que debemos entender por 

medios de apremio aquellas providencias que el Juez o Tribunal pueden sel\alar 

con al fin de que sus ordenes se cumplan, Implicando con esto que si el obligado 

ha Incumplido con alguna de las determinaciones dictadas por el juez o 

magistrados es posible forzarlo a su cumplimiento, esta posibilidad evidencia las 

potestades de que se encuentran dotados los órganos judiciales para obligar 

jurldicamanl8 al cumplimiento de las rasoluciones que han dictado ya sea a las 

partes en el juicio, o bien a algún tercero que haya sido llamado al mismo. 

El Licenciado Rafael da Pina, define el apremio corno la ac:tivldad judicial 

que esté destinada 1 hacer efectivo coercitivamente lo mandado en una 

resolución que ha sido desobedecida por el obligado. 

Como se ha descrito lineas arriba, los medios de apremio, son la facultad 

otorgada al Juez para ejercer la coercibilidad de la norma jurldica en tanto que 

denotan la posibilidad de obligar a cualquiera de las partes o a un tercero en un 

juicio, al cumplimienlo de las resoluciones emitidas por éste en virtud del 

procedimiento en el cual están interviniendo, mismas resoluciones que no han 

sido acatadas de manera voluntaria por el sujeto obligado. 

Al respecto, el Licenciado Arellano Garcla sel\ala que los medios de 

apremio aluden a las diligencias que la autoridad jurisdiccional utiliza para 

apremiar coercitivamente al cumplimiento de lo ordenado por ella y propone el 
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siguiente concepto de medios de apremio • Es la institución jurldica mediante la 

cual, los órganos del Estado, encargados de ejercer la función jurisdiccional, 

deben compeler a las personas flsicas y morales a la realización de la conducta 

ordenada por el juzgador en una resolución, mediante diversas sanciones 

previstas por el legislador•.'' 

Los medios de apremio son una institución jurldica puesto que, derivado 

del incumplimiento de la determinación judicial, se crean para el sujeto obligado 

nuevas consecuencias jurldicas como son el pago de una multa, la permisión 

del rompimiento de cerraduras e incluso el sufrir un arresto, estas 

consecuencias serán hechas efectivas mediante la intervención el ejecutivo quien 

es el ejecutor material de las consecuencias que han sido determinadas por el 

juzgador. 

En la definición propuesta por el Licenciado Arellano, seftala el mismo que 

los jueces deben compeler a que se realice la conducta ordenada por ellos, 

siendo asl que los medios de apremio se denotan como una obligación de los 

jueces, más que como una facultad, a fin de compeler a el obligado al 

cumplimiento de sus determinaciones, arguye el Licenciado Arellano que 

constttuyen un deber en tanto que los juzgadores se encuentran obligados 

jurldicamente para hacer efectivas las medidas de apremio si el sujeto obligado 

se encuentra en el supuesto de incumplimiento; en algunas situaciones una de 

las partes tiene a su cargo la obligación de acusar al juez la rebeldla en que su 

contraria ha incurrido y solicitar al juez la aplicación de las medidas de apremio, 

estas medidas previamente debieron hacerse saber al obligado en forma de 

apercibimientos para el caso de incumplimiento, sin embargo, el acuse de 
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rebeldla no en todos los casos es requisito indispensable para que el juez haga 

efectivo el apercibimiento senalado y como consecuencia ordene la aplicación de 

la medida de apremio que ha sido seftalada, esto gracias a que el juzgador tiene 

la obligación de hacer efectivo el mismo también para en el caso de que no 

hubiera tal acuse de rebeldla por parte de la contraria, cuando asl lo disponga la 

ley. 

En cuanto a la elección de la medida de apremio a la que se haré acreedor 

el obligado que incumpla, éstas serán determinadas a criterio del juez, ya que 

sobre el particular no existe regulado el orden ni la cantidad de veces en que 

éstas se pueden aplicar, dejando asl al arbitrio del juzgador la elección de la 

medida de apremio que aplicará para cada caso de desobediencia respecto de lo 

mandado por él. 

La imposición de los medios de apremio, en un procedimiento judicial, 

como hemos senalado, debe estar precedida por el apercibimiento de que en 

caso de incumplimiento de la determinación, se producirán las consecuencias 

que el mismo apercibimiento senara, son medidas que el juzgador puede y debe 

decretar conforme a los lineamientos marcados por las normas en virtud del 

ejercicio de la facultad que se le ha otorgado a fin de asegurar el cumplimiento de 

lo ordenado por él, la aplicación de tales medidas es un claro ejemplo de la 

potestad de que estén investidos y ésta no sólo alcanza a las partes litigantes, 

sino que se extiende a todas aquellas personas que de alguna manera pudieran 

estar ligadas al juicio; al respecto, se transcribe la siguiente jurisprudencia: 



• CONTRA CUALQUIER TERCERO QUE SE ENCUENTRE LIGADO AL 

PROCEDtMIENTO, LOS MEDIOS DE APREMIO PUEDEN HACERSE 

EFECTIVOS.- El articulo 73 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Distrito y Territorios Federales, no limita la facultad de los jueces para emplear los 

medios de apremio que estatuye únicamente en contra de las partes en el juicio, 

pues tal precepto se ha interpretado ya por esta Suprema Corte, en el sentido de 

que dichos medios de apremio pueden hacerse llfectivos también contra 

cualquier tercero que se encuentre ligado al procedimiento, y que tenga 

obligación de cumplir alguna determinación que se dicte por el juez, como 

sucede en el caso de que los bienes en un juicio hubieran pasado, en forma 

completamente irregular y sin motivo legal alguno, a manos de un tercero, tiene la 

obligación de integrar dichos bienes al depositario designado en el juicio, y si se 

resiste a hacer tal entrega, el juez puede obligarlo a cumplir con esa obligación, 

usando los medios de apremio, correspondientes. • 

Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Tomo LXIX, Pág. 

2945. 

La imposición de una medida de apremio no constttuye una pena, toda vez 

que ésta es el castigo legalmente impuesto por el Estado en ejecución de 

sentencia al culpable de una infracción penal para la conservación del orden 

jurldico y en la imposición de los medios de apremio se trata del incumplimiento 

de lo ordenado por el juez y en virtud de éste, el juzgador, a fin de obligar a que el 

sujeto cumpla sus determinaciones, le senala una medida de apremio que se 

encuentra encaminada precisamente a forzarlo al cumplimiento de dicha 

determinación; con la imposición de una pena se est1t castigando al delincuente 

por el delito cometido, en cambio, al imponer los medios de apremio se obliga a 

acatar determinaciones pudiendo el juez echar mano, para ello, de cualesquiera 
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de las medidas que, concretamente, los códigos procesales le autorizan ya sea 

una mulla, el auxilio de la fuerza pública cateo, rompimiento de cerraduras e 

incluso un arresto inconmutable, el cual no tiene carécter de pena en cuanto a 

que la persona que sufre tal arresto no se considera como probable responsable 

de un delito y en relaci6n al cual especialmente existe Jurisprudencia que 

confirma el carécter de el arresto como medida de apremio, mismas que a 

continuación se transcriben: 

• La medida de apremio que resbinge la libertad personal de un individuo, 

particular, no tiene carécter de pena, puesto que es tan sl>lo una disposlci6n 

encaminada a hacer efectivo el imperio de que estén investidas las autoridades 

judiciales, y tiene exclusivamente por objeto hacer coacción en la voluntad del 

particular, para venc:er su negligencia o contumacia pa111 cumplir con las 

decisiones judiciales, y aun cuando es rigurosamente cierto que los Juéces tienen 

la facultad de calificar, en cada caso, si realmente ha habido resistencia a sus 

mandamientos de parte de los particulares, es ostensible que el lncumpHmlento 

de una orden no puede justificarse con la comprobaci6n legalmente insuficiente 

de una causa determinada, pues ademés de ser necesario, que dicha causa sea 

eficaz para ese efecto, se requiere también su adecuada comprobacl6n. • 

Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Tomo LVIII, Pég. 

1875. 

• El arresto como medio de apremio no constituye una pena, sino un medio 

de hacer cumplir las determinaciones judiciales". 

Tomo LVIII, Pég. 1875 
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Aún más, el arresto no es violatorio de garanttas si se daereta como medio 

de apremio y le ha precedido apercibimiento al sujeto obligado, asl lo detennlna la 

Jurisprudencia transcrita a continuación: 

• Es violatoria de garantlas la orden de aprehensión dictada por la 

autoridad judicial cuando se trate de la ejecución de una sentencia civil, porque 

esa ejecución debe efectuarse de acuerdo con lo ordenado en el Código de 

procedimientos civiles respectivo, o sea despachando mandamiento de 

ejecución, sirviendo de tltulo la sentancia que debe ejecutarse, para que se 

requiera de paQo a la persona condenada, o en su defecto se le embarguen 

bienes suficientes, pero no puede ordenarse su aprehensión que sólo 

procederi como medio de apremio, pues de lo contrario el acto se traducirla en 

prisión por deudas de canlctar civil." 

Tomo LXIX, Pág. 3802 

En relacl6n a las figuras afines a los medios de apremio existen las 

llamadas Correcciones Disciplinarias, mismas que son facultades concedidas a 

los juzgadores a fin de facilitarles el cumplimiento en su deber de mantener al 

buen orden en los juzgados, asegurando que los litigantes, las partes y terceros 

en un juicio asl como sus subordinados en el juzgado observen una conducta 

respetuosa tanto de la persona del juzgador, dada su categorla, como del 

Tribunal; dichas medidas disciplinarias, como ya se mencior.ó, tienen como fin el 

asegurar que no se falta al respeto y consideración que merecen tanto los jueces 

y magistrados como el propio Tribunal. 

Estas medidas disciplinarias, si bien son facultades de los jueces y 

magistrados, dlfteren de las medidas de apremio en que las primaras tienden a 
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asegurar el orden y respeto al Tribunal y a sus servidores, en tanto que las 

segundas son aquellos actos encaminados al cumplimiento de las disposiciones 

dictadas por dichos funcionarios en virtud de un procedimiento. 

Las correc:ciones disciplinarias, en el émbilo local, se encuentran 

reguladas por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en sus 

8/tlculos 61, 62 y 63, mismos que• continuación se transcriben: 

• Artlculo 61.- Los jueces, magistrados y secretarlos tienen el deber de 

mantener el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y la 

considenlción debidos, por lo que tomarán, de oficio o a petición de parte, todas 

las medidas nac:eS1rias establecidas en la lay, tendientes a prevenir o a sancionar 

cualquier acto conllllrio al respeto debido al tribunal y al que han da guardarse las 

partes entre si, asl como las faltas de decoro y probidad, pudiendo requerir al 

auxlllo de la fualza p(lbllca. 

La violación 1 lo mandado por este precepto se sanciona1' de acuerdo con 

las disposiclones de estll código, y a falta de regulación expres., medlanlle la 

Imposición de mulla seglin las reglas es1ablecidas en la fracción U del articulo 62. 

Cuando la Infracción llegare a tipificar un delito, se procederé conllll 

quienes lo cometieren, con arreglo a lo dispuesto en la legislación penal. 

Las Infracciones a que se refiere este precepto se anotanlln en el Registro 

Judicial y se considerarlin para motivar la imposición de las sanciones que 

procedan .• 

•Articulo 62.- Se entenderá por corrección disciplinaria: 

1.- El 1parclblmlento o amonesllclón; 
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11.- La multa, que será en los Juzgados de Paz, el equivalente, como 

m;!ixlmo, de sesenta dias del salario minlmo general vigente en el Distrito Federal 

al momento de la comisión de la falla; en los de lo Civil, de lo Familiar o del 

Arrendamiento Inmobiliario, de ciento veinte dias del salario minimo, como 

máximo, y en el Tribunal Superior de Justicia de ciento ochenta dias del salario 

mlnimo, como máximo, que se duplicar;!in en caso de reincidencia; 

111.- La suspensión que no exceda de un mes. • 

• Articulo 63.- Dentro de los tres dias de haberse hecho saber una 

corrección disciplinaria a la persona que se le impuso, ésta podrá pedir al juez o 

magistrado que la oiga en justicia; y se citará para la audiencia dentro del tercer 

dla, en la que se resolverá sin ulterior recurso. • 

En el ámbito Federal, las correcciones disciplinarias se encuentran 

senaladas por los artlculos 54, 55 y 56 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, los cuales son transcritos a continuación: 

• Articulo 54.- Los jueces, magistrados y ministros tienen el deber de 

mantener el buen orden, y de exigir que se les guarde el respeto y consideración 

debidos, tanto por parte de los litigantes y personas que ocurran a los tribunales, 

como por parte de los funcionarios y empleados de éstos, y sancionarán 

inmediatamente, con correcciones disciplinarias, cualquier acto que contravenga 

este precepto. Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta 

circunstanciada para consignarse al Ministerio Público. 

La imposición de la corrección disciplinaria se decretara en cuademo por 

separado.• 
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• Artlculo 55.· Son COIT8Cciones disciplinarias: 

l.· Apercibimiento; 

11.- Multa que no exceda de quinientos pesos, y 

111.· Suspensi6n de empleo hasta por quince dlas. 

Estl última fracción sólo es aplicable al secretario y demás empleados del 

tribunal que imponga la corrección. • 

• Articulo 56.- Dentro de los tres dlas de haberse hecho saber una 

corrección disciplinaria a la persona a quien se hubiere impuesto, podrá 

ésta pedir, ante el mismo tribunal, que la oiga en justicia. Recibida la petici6n, 

citará el tribunal, para dentro de los ocho dlas siguientes, a una audiencia, al 

interesado, en · la que, después de escuchar lo que· expusiere en su 

descargo, reso/venl en el mismo acto, sin ulterior recurso. • 

Ahora bien, los jueces penales tienen delsrminadas las correcciones 

dlscipHnarlas, a nlvel federal, por los artlculo6 42 y 43 y en el ámbito local por los 

artlculos 20, 31 y 32, sen.lados rnpectivamente, en el Código Federal de 

Procedimientos Penales y en el Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, los que son transcritos a continuaci6n: 

• Articulo 42.- Son correcciones disciplinarias: 

l.· Apercibimiento; 

11.· Mulla por el equivalente a entre uno y quince dlas de salarlo mínimo, 

vigente en el momento y lugar en que se comelil la falta que merite correccl6n. 

Trat:éndose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá exceder de 

un dta de salarlo y tratindose de trabajadores no asalariados el de un dla de 

Ingreso; 
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111.- Arresto hasta de treinta y seis horas, y 

IV.· Suspensión. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 119 DEBE 
DE U 1'6UOTECA 

La suspensión sólo se podrá aplicar a los servidores públicos, con la 

duración prevista por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos .• 

• Artlcµlo 43.- Contra cualquier providencia en que se Imponga alguna 

corrección disciplinaria, se oirá al interesado, si lo solicita dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la en que tenga conocimiento de ella. 

En vista de lo que manifieste el interesado, el funcionario que la hubiere 

Impuesto resolverá desde luego lo que estime procedente.• 

• Articulo 20.· El Ministerio Publi:o, en las diligencias de averiguación 

previa, sólo podrá imponer, por vla de corrección disciplinaria, multas que no 

excedan del importe de un dla de salario mlnimo general vigente en el Distrito 

Federal. Contra estas correcciones no se admite más recurso que el de 

responsabilidad.• 

• Articulo 31.- Son correcciones disciplinarias: 

1.- El apercibimiento; 

11.- Multa por el equivalente a entra uno y quince dlas de salario mlnimo, 

vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que merite corrección. 

Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores no asalariados el de un dla de 

Ingresos; 

111.- Suspensión. La suspensión sólo se podrá aplicar a servidores públicos 

con la duración prevista por la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Publicas; 
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IV.· Arresto hasta de treinta y seis horas. • 

• Articulo 32.· Las correcciones disciplinarias podrán Imponerse de plano 

en el acto de cometerse la falta, o después, en vista de lo consignado en el 

expediente o en la certificación que hubiere extandido el secretario, por orden del 

tribunal o juez. • 

En los casos en que se impongan las correcciones disciplinarias, las 

personas quienes se hayan hecho acreedoras a las mismas, tienen la posibilidad 

de alegar a su favor las causas y circunstancias que determinaron su conducta, la 

cual meritó la aplicación de una corrección, esta posibilidad de ser oldos y alegar 

en su defensa tiene que verificarse, en materia civil ya sea federal o local, dentro 

de los tres dias siguientes a aquel en el cual se le haya notificado la corrección 

que se le Impuso, cit!lndose a una audiencia que a nivel local se llevan!! a cabo 

dentro del tercer dla de la peticl6n y a nivel federal dicha audiencia se celebraré 

en los ocho dlas siguientes; en cuanto a las correcciones disciplinarias que los 

jueces penales pueden Imponer, sólo a nivel federal se le da al interesado la 

posibilidad de ser oldo en su defensa siempre y cuando lo solicite dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que tenga conocimiento de la corrección Impuesta 

siendo que no se cita para audiencia posterior, ya que el juez o magistrado debe 

resolver lo que estime procedente luego de olr al interesado. 

De lo anterior resulta claro que las medidas de apremio y las correcciones 

disciplinarias, tienen en común ser facultades jurldicamente reguladas de que los 

jueces y magistrados han sido dotados en cuanto tales, la distinción radica en los 

fines que con ellas ha pretendido obtener el legislador, a saber, en las 

correcciones disciplinarias el. mantener el buen orden y asegurar el respeto que 

tanto los jueces, magistrados y el propio Tribunal merecen en razón de sus 
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lnveslidu111s; en tanto que las medidas de apremio tiendan a al cumpllmlenlo da 

las determinaciones dictadas en virtud da un procedimiento, siendo la 

manifestación de la coercibilidad que las normas jurldicas, como tales, poseen. 

Asl mismo, en nuestra legislación procesal existe otra figura afln a las 

medidas o medios de apremio, se trata de un procedimiento especial mediante el 

cual se obliga a la parte sentenciada a cumplir i:on las obligaciones derivadas de 

asa sentencia, si ésta no ha sido satisfecha en sus términos en el plazo 

concedido para el a'8cto, a aste procedimiento especial se le da el nombre de 

Vlas de apremio o ajecucl6n forzada y es definida por el Licencllldo Cipriano 

GOmez lal'll en tos siguientes térmlll09 • ... la vla de apremio c:omprende 

concretamente, lo relativo a ejeCUcl6n de sentencias, embargos y rlllllllles .... 

dicho fllOCedlmienlo tlSflllClal se enc:uentra regulado por el Cepltulo V del Código 

de Proc:edimienlos Civiles pal'll 111 Distrito Federal, denominado Dé la Vla de 

Apramlo, sellalando en su artlculo 500 que la vla de apremio es procedanlll para 

la ejecuci6n de una santancill o convenio celebrado en juicio, a instancia de 

alguna da las partes o de tareeros llamados a juicio. 

Es indiscutible que las vlas de apremio son tambitn la manlfastación de la 

coarclbllidad de las normas jurldlcas ya que obligan, mediante un procedimiento, 

a la parte que perdió en el mismo, a cumplir con lo sentenciado; sin embargo, se 

distinguen de las medidas de apremio en que, para la cumplimentación de una 

sentencia, o bien, de un convenio celebrado en juicio y al que las partes se 

obligaron a estar y pasar por él como si fuera ser4encla definitiva, es necesaria la 

promoción de dicho procedimiento hasta llegar a una sentencia firme la cual será 
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el objeto de el cumplimiento forzado que se pretende al través de la vla de 

apremio. 

En cambio, para la aplicaci6n de las medidas de apremio, es necesario 

que el juez haya apercibido previamente a la parte que se encuentra obligada en 

virtud de la determinacl6n dictada por el juzgador, para que en el caso de 

desobediencia, se le impondrá una medida de apremio determinada 

prec:isamente en dicho apercibimiento si se verificara tal desacato, sin que para el 

caso de ésta sea necesaria la promoci6n de procedimiento posterior 

alguno ( exceptu6ndose a esto la existencia de la posibilidad de proceder ante el 

juez penal para el caso de que se configure el delito de resistencia de particulares 

en términos del Tllulo Sexto, Delitos contra la autoridad, capitulo 1 Desobediencia 

y resist9ncla de particulares, del Código Penal ), asl como tampoco resulta 

necesario el tener dictada sentencia firme, aunque si sera necesario que dicho 

auto haya causado estado, et1 decir que ya no admita recurso legal alguno pera 

combatirlo; también, como ya hemos visto, no es requisito Indispensable el acuse 

de la contraria respec:to de la rebeldla en que el obligado haya Incurrido al no 

acatar en sus términos la resolucl6n dictada, ya que existen casos determinados 

en los códigos procesales en los cuales se sellala expresamente que tal acuse de 

rebeldla no seré necesario, pues dicha rebeldla se tendré por acusada de oficio, 

un ejemplo de lo anterior es el articulo 271 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Dts1rito Federal, el cual sellala que si la demanda no ha sido contestida 

en tiempo, se haré • ... declaracl6n de rebeldla, sin que medie petici6n de parte ... • 

Artlculo 271. 
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3.2.· LOS MEDIOS DE APREMIO EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL.• 

Dado que tos medios de aprEtmlo son los conductos por los cuales los 

juzgadorn pueden compeler a las partes y a los terceros a el cumplimiento de 

les cletennlnaciones por ellos dictadas en virtud de un procedimiento, resulta 

claro el que. estos medios de apremio, dada su finalidad, sólo puedan ser 

aplicados a las personas que se encuentran sujetas a ta jurisdlcclbn de el 

juzgador. 

A manera de nirarenc1a, los jueces penales pueden imponer i.s medidas 

da apremio que se encuentran contampi.das en el arttculo 44 del Código Federal 

da ProcadimlentiOs Penales y en al arttculo 33 del Código de Procedimientos 

P-'es P9r11 el Distrito Federal, los cuales seftalan: 

• Artlculo 44.- El Ministerio Pllblico en la averiguación previa, y los 

tribunales podrán emplear, para hacer cumplir sus determinaciones, los 

siguientes medios de apremio: 

1.- Multa por al equivalente a entre uno y treinta dlas de salario mlnlmo, 

vigente en el momento y lugar en que se realiZ6 la conducta que motiv6 el medio 

de apremio. Trat6ndose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá 

exceder de un dla de salario y lraléndose de trabajadores no asalariados el de un 

dla de Ingreso; 

11.· Auxilio de la fuerza püblica; y 

111.- Arresto hasta de treinta y seis horas.• 

- 83 -



• Artlculo 33.· Los b1bu1111kos o jueces, para Nlc:er cumplir sus 

dárml1111clones, podrtn emplear cualquiera da los siguientes medios de 

apremio: 

l.· Multa por el equivalente a entre uno y treinta dlas de salario mlnimo 

vigente en el momento y lugar en que se realizó la conducta que motivó el medio . 
de apremio. Tratlindose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no debera 

exceder de un die de salario y tral6ndose de trabajadores no asalariados el de un 

dla de Ingresos. 

11.· El auxilio de la fuerza pública, y 

111.· El arresto hasta de treinta y seis horas. 

SI fuera Insuficiente el apremio, se proc:edera contra el rabelda por al delilD 

de desobadltncia. 

Los funcionarios a que M refiere al artlculo 20, solamente podrin emplear 

i:omo medios de apremio mullll hasta por el Importe de un dla del salario mlnlmo 

general vigente en el Distrito Federal, arresto hasta de trelnlll y seis horas y al 

auxllio de 111 fuelZ8 pública. • 

El articulo 20, como ya hemos visto lineas arribe, setlala que el Minlslillrio 

Público, en la averiguación previa, puede imponer como correcciones 

disciplinarias multas que no excedan de un dla de salario mlnlmo general vigente 

en el Distrito Federal. 

Enfocando ya el tema del presente trabajo a los procedimientos civiles, es 

menester mencionar que son los artlculos 73 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

los que determinan expresamente los medios de apremio que los jUKeS y 
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magistrados pueden imponer para hacer cumplir las determinaciones que han 

dictado, esto a fin de ejercer la coerclbilidad que las normas jurldicas poseen en 

cuanto tales. Dichos artlculos son transcritos a continuación: 

•Articulo 73.- Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden 

emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaz : 

1.- La multa hasta por las cantidades a que se refiere el articulo 61, la cual 

podrá duplicarse en caso de reincidencia; 

11.- El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuere 

necesario; 

111.- El cateo por orden escrita; 

W.- El arresto hasta por quince dlas. 

Si el caso exigiere mayor sanción, se dará parte a la autoridad 

competente." 

El articulo 81 que determina el importe de la multa que podriln imponer los 

jueces y magistrados como medida de apremio, nos remite, a su vez, a la fracción 

11 del articulo 62, la cual es transcrita a continuación: 

•Articulo 62.- Se entenderá por corrección disciplinaria: 

1.- ... 

11.- la multa, que será en los Juzgados de Paz, el equivalente, como 

mtiximo, de sesenta dlas del salario mlnimo general vigente en el Distrito Federal 

al momento de la comisión de la falta; en los de lo Civil, de lo Familiar o del 

Arrendamiento Inmobiliario, de ciento veinte dlas del salario mlnimo, como 

máximo, y en el Tribunal Superior de Justicia de ciento ochenta dlas del salario 

mlnimo • como máximo, que se duplicarán en caso de reincidencia; 

111.- ... • 
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• Articulo 59.- Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, 

pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: 

1.- Multa hasta de mil pesos, y 

11.- El auxilio de la fuerza pública. 

Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito 

de desobediencia". 

Una de las medidas de apremio con que generalmente un juez aperciba de 

manera inicial a los sujetos obligados en razón de una determinación por éste 

dictada a fin de que la misma sea acatada en sus términos, resulta ser la multa, 

la cual es dallnida en el Diccionario De Derecho de Rafael de Pina y Rafael de 

Pina Vara de la siguiente manera: • Sanción pecuniaria impuesta por cualquier 

contravención legal, en beneficio del Estado o de cualquier entidad oficial que se 

encuentre autorizado para Imponerla"·" De acuerdo a lo anterior, la inulla es el 

pego de cierta cantidad de dinero al Estado, como resultado de la Infracción o 

desacato a una determinación que el juez ha dictado, si bien es cierto que puede 

considerarse como una sanción, el objetivo principal de la multa, asl como de 

todos los medios de apremio, es el lograr que el sujeto obligado cumpla con la 

determinación sel\alada y, al mismo tiempo, inhibir la continuidad de su 

incumplimiento. 

Las multas, cuando son impuestas por los jueces y magistrados en el 

Distrito Federal son fijadas en dlas de salario mlnimo general vigente en la 

entidad al momento de la imposición de la multa, sel\alando expresamente para 

cada caso el mAximo de dlas de salario mlnimo que pueden imponer ya sea que 

Ho. PiDI, Rál Y Dt Pim V ... Rafiwl, • Di~«ioswio de Ot~dio "; Edi111f'iaJ Pom:i, S A; OlrUno S1ptims ~dici• Mbico, 
lMl,PtaJ14. 
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se trate de jueces de paz, de lo civil, del Arrendamiento Inmobiliario, de lo Familiar 

o de el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ya que en ellos los 

montos varlan en relación a la cuantla de los juicios en los que cada uno de los 

juzgados es competente para conocer; cabe hacer la mención de que, a 

diferencia del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código civil adjetivo 

local senala que en los casos en que las personas reincidan en su 

incumplimiento, se autoriza a los jueces y magistrados a duplicar la cantidad del 

monto de la multa, con lo cual resulta que los montos m6ximos y sólo en el caso 

de que se verifique la reincidencia son, para juzgados de paz 1• cantidad de 

ciento veinte dlas de salarlo mlnimo, para los juzgados civiles, de arrendamiento 

inmoblli8rio y familiares de doscientos cuarenta dlas de salario mlnimo y para los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia del DIWito Federal la cantidad de 

trescientos sesenta dlas de salario mlnimo. 

A nivel Federal, el monto máximo que puede importar la mulla no se 

encuentra determinado por dlas de salario mlnlmo, sino en cantidad fija la cual 

sera como máximo hasta de mil pesos, sin que se mencione, al igual que en el 

caso del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la cantidad 

mlnima que en cada caso pueden imponer los jueces y magistrados, dejando a 

su entero arbitrio la determinación de tal cantidad; aunado a lo anterior, en los 

procedimientos civiles federales, para los casos de reincidencia, no se podré 

duplicar el monto de la multa sino que se procederé directamente por la vla penal 

en contra del rebelde por el delito de reincidencia, tal y como lo determina el 

articulo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles transcrito lineas arriba; 

la configuración de dicho delito sera tratado en el presente trabajo en el punto 

siguiente. 
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En mi opinión personal, resulta més adecuado sellalar los montos 

mlnimos y mbimos hasta por los cuales pueden imponerse las multas, 

sellalando los mismos en dlas de salario mlnimo, ya que las cantidades fijas, con 

el paso del tiempo pueden resultar Inadecuadas en el sentido de que ·si las 

percepciones de las personas que han sido multadas han aumentado en relaclOn 

con las que tenlan en el momento en que dicho monto fue establecido y por lo 

tanto, son superioras, de alguna manera el que se les aplique la mulla cuya 

cantidad, a diferencia de sus pere.tpciones, no ha variado, no representa pe111 

ellos una sanciOn, pues pueden cumplir con la misma sin que por ello se sientan 

compelidos a ac:atar las determinaciones que han desobedecido y por lo cual han 

sido multados; en cambio, al ser delanninadas en salario mlnlmos, la cantidad 

resulta directamente proporcional a sus percepciones y el ser multados an uno un 

otro tiempo les representa la misma sanciOn, de tal mane111 que asl no serla 

necesario el estar constantemente modificando las cantidades inlnlmas y 

rNxlmas por las cuales un juez puade multar a quienes Incumplan con lu 

determinaciones que ha dictado, a fin de que las cantidades sean concordantas 

con la situación aconOmica del pals, ya que el hacho de ser multado, como lo 

hemos referido, sa encamina a lograr en el énimo del rebelde que se abstenga de 

continuar con su incumplimiento, sin embargo, la multa ordenada por el juez o 

magistrado no tiene la calidad de pena en el sentido de castigo por haber faltado 

a una orden judicial -ya que para el caso existe la posibilidad de Iniciar un 

procedimiento penal-, y por ello tampoco debe configurarse como una medida 

arbitraria que atenta de mane111 grave contra la economla del rebelde. 

Las multas en el procedimiento civil vienen a ser el primer eslabón de la 

C8d.- que los medios de apremio constituyen con el fin de que los jueces hagan 

cumplir sus detennlnaciones, ya que por lo gene111I entes de ordenar qua se haga 
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efectiva cualquiera otra de las medidas de apremio, se sellala para los primeros 

casos de desobediencia una multa, la cual, en ocasiones resulta ser Insuficiente 

ya que continúa verific4ndose la desobediencia: los códigos procesales no 

sellalan en los casos de multa, los montos mlnimos que dicha sanción importará, 

ubicándonos únicamente en los montos mblmos que legalmente pueden 

Imponer, dicha situación nos remite a un es1ado de completa libertad para los 

j- y magistrados de elegir los montos, en los casos de la multa, que 

consideren adecuados para el caso concreto. 

De Igual manera, los códigos adjetivos civiles son omisos en establecer el 

orden en que los medios de apremio han de aplicarse, dejando dicha 

determinación al criterio del juez y reiterando, en ese sentido la libertad que 

poseen los jueces al momento de dictar tal resolución, sin embargo, esta libertad 

se encuentra bisada en el estudio que para el caso concreto realicen los jueces 

de cada situación para la cual dictará el apercibimiento, en este estudio según el 

Licenciado Carlos Arellano Garcla • El criterio orientador objetivo que suprime la 

posible arbitrariedad est4 en que el juzgador ha de elegir el medio de apremio 

que juzgue eficaz. Por tanto, es la eficacia la que lo orienta en la eleccl6n de 

cualquiera de los medios de apremio.º" 

En los artlculos 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal y 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, son determinados los 

medios de apremio que los jueces y magistrados pueden imponer a fin de que 

sus resoluciones sean acatadas, sin embargo, existen varios articulas más en 

ambos códigos que setlalan especllicamente la medida de apremio que para 
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cada caso se aplicara a quienes contravengan las disposiciones por ellos 

setlaladas, entre las que se encuentran, entre otros, los siguientes: 

Es común que en los juicios ejecutivos mercantiles los jueces dicten auto 

de exequenclo apercibiendo a la parte demandada para el caso de negarse a la 

practica de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, 

con una multa cuyo monto varia en cada juzgado, dicho apercibimiento se 

encuentra setla1ado para el demandado o para la persona con quien se atienda la 

diligencia, confirmando el criterio sustanlado en relación a que la aplicación de 

los medios de apremio es procedente aún para aquellas personas que no siendo 

parta en un juicio, de alguna manera tanga algún tipo de intervenci6n en el 

desarrollo del mismo. 

T1mblén en los caSOli en que una o amba$ par111s no se pr-rftaren en 11 

audiencia previa y de conciliación, sin justa causa, se le(s) impondré u1111 multa 

ham por los montos referidos en 1a fracción 11 del articulo 82 del C6digo adjetivo 

civil para el Distrito Federal, según lo delannlna el articulo 272-A del 

ordenamiento setlalado. 

Proceder• la multa, ham por los importes ya setlalados, en los casos en 

que una de las partas, habiendo solicllado un plazo extraordinario para realizar la 

prflctica de pruebas fuera del Distrito Federal o del pa\s, y una vez que le han 

sido entregado los exhortos necesarios para tal prflctica, no presente en tiempo y 

sin justilicacl6n suficiente, las pruebas debidamente desahogadas por las cual.es 

soliclt6 dicha ampliaci6n, esto de acuerdo a lo que setlala el articulo 301 del 

C6dlgo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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En los casos de presentación de testigos, la parte oferente debe presentar 

a su testigo, salvo que bajo protesta de decir verdad manifieste su imposibilidad 

de presentarlo personalmente, en cuyo caso debe pedir al juez que se le cite por 

medio de cédula la cual se hará con el apercibimiento de que en caso de no 

comparecer sin justa causa o que se niegue a declarar se hará acreedor a una 

multa hasta por el equivalente de quince dlas de salario mlnimo general diario 

vigente en el .Distrito Federal. Asl mismo, si se comprueba que el ofrecimiento de 

dicho testigo se realizó con el fin de retardar el procedimiento o bien que el 

domicilio proporcionado para su citación resultó falso, se Impondrá al oferente de 

la prueba una multa por la cantidad de treinta dlas de salario mlnimo general 

vigente en el Distrito Federal, aunado a lo cual se declarará desierta la 

mencionada prueba y sin perjuicio de que se proceda en contra del oferente por 

la falsedad en que incurra. Lo anterior con fundamento en los articulo 357 y 948 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En el 

procedimien!D civil federal únicamente se hace mención a que el testigo que no 

comparezca sin justa causa o que se niegue a declarar, se haré acreedor a una 

medida de apremio sin especificar cuál de ellas es la que se le impondrá, dejando 

el seftalamiento de tal medida a el criterio del juzgador, de conformidad con lo 

que determina el artlculo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Si fuera un perito quien, sin causa justificada, dejare de comparecer en la 

fecha y hora en las que fue citado, con fundamento en el articulo 391 del código 

adjetivo civil para el Distrito Federal, se le impondrá una multa hasta por el 

equivalente a quince dlas de salario mlnimo; en el procedimiento federal, si la 

omisión se refiere a la rendición de su dictamen, igualmente sin causa justificada, 

se le aplicará una multa hasta de mil pesos ademas de la posibilidad de se1 

removido de su encargo y responder de los dallos y perjuicios que se ocasionen 
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por su omisión de acuerdo a lo que sellala el articulo 153 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

Asl mismo, si una de las partes recusara a algún perito de los nombrados 

por el juez y dicha recusación fUera desechada, se impondnll a la parte recusante 

una multa hasta por la cantidad equivalente a quince dlas do salario minimo 

general vigente en el Disbito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

articulo 352 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Los litigantes que interporigan una queja en contra del juez que conoce de 

su juicio, sin estar ésta debidamente fundada en derecho, o que para combatir la 

resoluclón que se reclama proceda algún recurso ordinario, o que se refiera a 

hechos falsos, serén multados hasta por el equivalente a quince dlas de salario 

mlnimo general, en cuanto a la cual tendrfl obligación solidaria la parte"quejosa a 

quien dicho lltigllnte &e encuenlre aseso1ando; lo anterior con fundamento en lo 

que se encuentra establecido por ei articulo 726 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

Para el caso de los concursos, si el sindico designado no presenta su 

informe en el momento de la celebración de la junta de reciificaclón y graduación 

de créditos, además de sor removido de su encargo y perder el derecho de cobrar 

sus honorarios, serfl multado por la cantidad de cincuenta pesos, de conformidad 

con lo que establece el articulo 7 46 del Código adjetivo civil para el Distrito 

Federal. 

En los casos de partición de herencia, cuando haya sido nombrado un 

partidor y éste no presente, en un término que no excadenll de veinticinco dias, el 
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proyecto de partición respecto de los bienes hereditarios, sera removido de su 

cargo y perderé el derecho de percibir honorarios ademés de ser mul1ado por la 

cantidad de cien hasta mil pesos, lo anterior con fUndamento en lo establecido por 

el articulo 861 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Los articulos 288 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, asl como el articulo 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

sellalan que los terceros se encuentran obligados en todo momento a prestar 

ayuda a los tribunales, siendo que si en su poder se encuentran documentos y 

cosas que hayan sido requeridas por los jueces para el esclarecimiento de la 

verdad, deben presentarlos sin demora a los mismos, pudiendo los jueces, para 

el caso de su negativa a cooperar, imponer la medida de apremio que juzguen 

eficaz a fin de lograr la cooperación de los terceros: sin embargo, quedan exentos 

de esta obligación, y por lo tanto, fuera de la posibilidad de que les sea Impuesta 

cualquier medida de apremio, tanto los ascendientes, descendientes, y 

cónyuges, asl como todos aquellos que tengan la obligación de guardar el 

secreto profesional en lo que se refiere a la persona con quien estén relacionados 

los hechos que por su conducto se pretendan probar. 

Otra de las medidas de apremio que sellalan los códigos adjetivos civiles 

tanto local como federal, es el relativo a el auxilio de la fuerza pública mediante la 

cual se obliga a el sujeto renuente a acatar la resolución dictada; podrla darse el 

caso en que un depositario judicial se negare a entregar los bienes embargados, 

respecto de los cuales es sellalado como su legal depositario, negativa 

manifestada a pesar do la existencia de un mandamiento judicial al respecto, el 

cual ha sido dictado en virtud de el sellalamiento de cambio de depositario 

realizado por la actora y acordado favorablemente por el juez, acuerdo en el cual 
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. se está apercibiendo a el depositarlo de que en caso de no entregar los bienes y 

oponerse a la diligencia, se hará uso de la fuerza pública para que, por su 

conducto, se ponga en posesión de los bienes al nuevo depositario setlalado; en 

este caso en particular, los códigos de procedimientos civiles local y federal, no 

presentan casos en los que se determine que el apercibimiento sea precisamente 

el uso de la fuerza pública .. 

Una vez que el juez ha autorizado el uso de la fuerza pública para I• 

realización de una diligencia judicial, envla oficio a la Secretarla de Seguridad 

Pública a fin de que ordene a quien corresponda para que presten el auxilio de la 

fueiza pública (se anexa copla simple del oficio que se envla con tal propósito ), 

sellanalando en el mismo los datos de identificación del juicio, la alltoridad que 

ha solicitado tal auxilio, asl como el domicilio, fecha y hora donde se llevara a 

cabo tal dlllgencia judicial. 

El objeto principal de la función de pollcla es proteger el orden y bienestar 

social contra todo acto que pudiera atentar con quebrantarlos. Maurice Hauriou, 

citado por el Licenciado Guillermo Colln Sénchez, en su libro de Derecho 

Mexicano de Procedimientos Penales "· interpreta la función de la policía 

seftalando que ésta • mantiene el orden público previniendo las posibles 

alteraciones, por una sabia reglamentación apoyada sobre la fuerza pública y 

aún con el empleo de la fuerza•, ahora bien, esta función de la policía se traduce 

como la potestad jurfdica que tiene el Estado para afirmar el derecho tanto 

Individual como colectivo, potestad mediante la cual vela por el orden, la 

seguridad pública y el respeto a lo que establece el ordenamiento jurtdico. 
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La función de policla se circunscribe a dos tipos, las cuales son: preventiva 

y persecutoria. Mediante la función preventiva se previene, precisamente, la 

comisión de delitos, adoptando las medidas necesarias para evitar infracciones a 

la ley; se encuentra encomendada, entre otras, a la policla preventiva, de 

trénsito, bancaria, industrial, sanitaria, fiscal, de gobemación, de transito federal, 

del seguro social, tutelar, penitenciaria, militar, policlas judiciales federal, del 

Distrito Federal, militar; y en las entidades federativas a las fuerzas del ESlado, 

policlas urbanas, municipales, servicio secreto, fiscal y judicial. De acuerdo al 

articulo 3 del Reglamento de la Policla Preventiva del Disbtto Federal, la pollcla 

preventiva forma parte de la Secretarla de Seguridad Social y a su vez, la policla 

bancaria, industrial y auxiliar forman parte de la policla del Distrito Federal, de 

conformidad con el artlculo 13 del Reglamento en cita. 

En relaclón a la función peqecullOria, en ella se investiga y persigue a los 

probables autores de los delitos, su actuación se condiciona, entonces, a la 

comisión del delito, esta labor es llevada a cabo por la policla judicial federal, del 

DlstritXI Federal, militar y de las entidades federativas. Los agentes de la pollcla 

judicial, son auxiliares del Ministerio Público en la investigación de los delitos, 

búsqueda de las pruebas, presentación de testigos, ofendidos e inculpados y del 

juez en la ejec:uclón de las ordenes que dicte, ya sean de presentación, 

aprehensión o investigación, lo anterior de acuerdo a lo que establece el articulo 

21 Consitucional, el cual a la letra dice: 

• Articulo 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la 

autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a 

la Policla Judicial, la cual estar:! bajo la autoridad y mando inmediato de aquel..." 
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Ahora bien, el uso que de la fuerza pública se pretenda obtener como 

medio de apremio debe ser legalmente procedente, es decir, seflalado 

concrelamente por el juez para el caso de desobediencia, la procedencia de el 

auxilio de la fuerza pública se determina tomando en conslderacl6n el contenido 

de los artlculos 19 de la Ley Orgénlca de la Procuradurla General de Justicia del 

Distrito Federal, y el articulo 20 fracciones rtJ y VIII del Reglamento de la 

sellalada Ley Orgénica, los cuales, respectivamente son transcritos a 

continuaci6n: 

• Articulo 19.- El personal de la Procuradurla podrá auxiliar a otras 

autoridades, que legalmente lo requieran, en el delempello de actividades 

comp.iibles con las funciones de aqu61, sin quedar c:omisionado$ o adscritos a 

dependencias o entidades de la admlnislnlci6n pública r.denll, previo acuerdo 

del P!ocurador o, por delegacl6n de 6ste, de los servidores públlcoe qúe el titular 

sellale. Dicho acuerdo se emitlnll discrecionalmenlll, tomando en cuenta las 

-idadea y poslbllldades de la Procuradurla, y se hanll saber a la autoridad 

requirente. • 

• Mlculo 20.- LI Direccion General de Policla Judicial, tendnll las 

siguientes atribuciones: 

rtJ.- Ejecular las Ordenes de presentación, comparecencia, aprahensl6n y 

cateo que emitan los Organos jurisdiccionales; ... 

VIII.- Lis denu1s que le seflalen las disposiciones legales y reglamentarlas 

aplicables y las que le confieran el Procurador y sus superiores jertnquicos, en el 

émbito de sus atribuciones ... • 
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Asl mismo, tal auxilio estará basado en el respeto a la persona en contra 

de quien se deban aplicar, tanto de sus derechos humanos como en sus 

garantlas Individuales, asl lo serlala el principio décimo de actuación de los 

cuerpos de segurld2d, determinados en la exposición de motivos de la iniciativa 

de la Ley de Seguridad PUblica del Distrito Federal, transcrito a continuación: 

• El décimo principio constituye una garantla para la convivencia pacifica y 

armónica entre ciudadanos y autoridades al restringir el uso de la fuerza a los 

casos estrictamente necesarios considerando el grado de peligrosidad de los 

mismos y sólo en la medida que lo requiera el hecho especifico ... • 

El cateo es otra de las medidas de apremio que los jueces y magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal están autorizados a imponer 

en los casos en que, a su juicio, deba llevarse a cabo en virtud de la negativa de 

una persona a cumplir con una determinación sellalada por ellos o bien, a 

entregar o presentar bienes o personas requeridas por el juez o magistrado, en 

estos casos, los cateos los llevará a cabo la policla persecutoria, es decir, la 

policla judicial, mediante el oficio que el juzgado envle a la autoridad competente 

a fin de que ordene a quien corresponda destaque a los agentes encargados de 

auxiliar a la diligencia judicial, conviene serlalar que los casos de cateo en el 

procedimiento civil son bastante escasos, destacando que en los juicios 

·familiares, alln cuando no son muy frecuentes, si son más requeridos que en los 

cMles. 

El fundamento de los cateos se encuentra en lo dispuesto en el artlculo 20 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de Justicia del 

Distrito Federal, transcrito lineas mriba. 

- 97 -



En los casos en que tal medida sea determinada por los jueces. la orden 

mediante la cual se decrete el cateo deberé reunir los requisitos expresados en el 

pArrafo octavo del articulo 16 Constitucional, el cual a la letra dice: 

• Altlculo 16.- ..... 

En tocia orden de catao, que sólo la autoridad judicial podnt expedir, y que 

sera escrita, se expresara el lugar que ha de Inspeccionarse, la persona o 

personas que hayan de ap!Vhenderse y los objetos que se buscan, a lo que 

llnlcamenta debe llmltar.ie la dlngencia, levanténdose al concluirla, un actll 

ciA:unstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del 

lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la 

diligencia .... • 

cabe hacer mencibn que se sei!ala a los jueces y magislrados de el 

Tribuna! del Distrito Federal como los llnlcos que pueden dlclllr el cateo como 

medida de apremio, en vlnud de que es el Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal el que sellala tal situación, a diferencia del Código Federal de 

Procedimientos Civiles el cual no lo considera. 

El rompimiento de cerraduras puede tener lugar, como medida de apremio, 

en los casos en que las personas obligadas a permitir la realización de una 

diligencia en determinado lugar, mantangan cerrado o cierren en el momento de 

la diligencia el domicilio sellalado para la practica de dicha diligencia con el 

propósito de evitar la referida diligencia; es en estos casos en los que el artlculo 

73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal autoriza a los 

jueces y magistrados a ordenar se lleve a cabo el rompimiento de las cerraduras 
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qua, con al fin de evitar la dlligancla, han sido ~das en el lugar en donde 

•quélla ha da llevarse a cabo. 

Podrla considerarse al arresto como la medida de apremio tennlnal, es 

decir, aquella cuya aplicación se ordenara para los casos en donde las damas 

medidas han resultado infructuosas; el arresto puede ser determinado por el juez 

o magistrado basándose en el estudio qua para el caso concreto realice y, como 

se mencionó antes, en el criterio objetivo que el juzgador debe observar a fin de 

no excederse en sus funciones, el limite fijado para el arresto es hasta por quince 

dlas, los cuales son inconmutables, sin que por virtud de este arresto se 

considere al rebelde como probable responsable de. un delito, se trata de una 

restricción a la libertad personal el cual como tal, debe satisfacer los requisitos 

impuestos por el articulo 16 Constitucional, que a la letra dice: 

•Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que tunde y motive la causa legal del procedimiento ... • 

Subrayando que en el caso de el arresto impuesto como medida de 

apremio por un juez, no se trata de iniciar un procedimiento penal en contra del 

rebelde, ye que el delito al cual podrla dar lugar con su actitud, es decir, el delito 

de desobediencia de particulares, s61o se configura en los casos en que los 

medios de apremio hayan sido agotados sin lograr el acatamiento de la 

determinación judicial, obediencia que, en algunos casos, es lograda una vez 

que el rebelde ha sido arrestado. 
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Cabe sella lar que, si bien es cierto que los jueces y magistrados se 

encuentran facultados para imponer los medios de apremio que la ley determina 

con el fin de hacer cumplir sus determinaciones, resulta importante senalar que 

estos medios de apremio, como ya se dijo, deben de ser impuestos una vez que 

el juzgador se ha cerciorado del incumplimiento a sus determinaciones e imponer 

éstos luego del estudio que haya realizado del caso concreto, ya que cometerla 

una falta si se ubicara en la situación de haber impuesto las medidas de apremio 

sin ju5tiftcación y con el aftln de perjudicar a alguna o ambas partes, haciéndose 

acreedor, si fuera la primera vez, a una multa de tres a seis dias del salario que 

devengue el servidor y la segunda y siguientes veces a una suspensión de cinco 

a treinta dlas son goce de sueldo, lo anterior con fundamento en lo que 

establecen los artlculos 288 fracción X y 296 de la Ley Org<11nic:a de los 

Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, mismos que a la 

letra dicen: 

• Artlculo 288.- Son faltas de los jueces: 

X. Hacer uso, en perjuicio de las partes, de los medios de apremio sin 

causa justificada; .... • 

• Artlculo 296.- Las faltas en que incurran los mismos servidores públicos, 

previstas en los artlculos 288, fracciones V, Vl, Vll, Vlll, IX, X, XI, XIII y XV, 289, 

inciso e), 291, fracción 111, y 293, fracciones 11, 111, IV y V, seran sancionadas por la 

primera vez, con tres a seis dlas de salario del servidor público que cometa la 

falta, Y por la segunda y sigulentas, con suspensión de cinco a treinta dlas sin 

goce de sueldo .• 
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En cuanto a las Instituciones y los órganos que se encuentran encargados 

de la ejecución de los medios de apremio, una vez que éstos han sido sellalados 

como efectivos en consecuencia del Incumplimiento, asl como los procedimientos 

que para cada caso se requiere llevar a cabo, seran objeto de estudio en el cuarto 

capttulo del presente lrabajo. 

3.3.· CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS 

DE APREMIO. 

Una de las consecuencias jurldicas que surge de la aplicación de los 

medios de apremio, empleados con la intención, por parte de el Juzgador, de 

lograr et cumplimiento ele alguna de sus determinaciones, es precisamente, el 

que el obligado dé cumplimiento, en sus términos, a tal determinación, sin que 

por ello la& medidas de apremio antes aplicadas puedan ser revocadas, es decir, 

que las medidas de apremio que el juez sellaló como efectivas, subsisten aún 

cuando posteriormente se cumpla con la determinación en virtud de la cual fueron 

dictadas; puede decirse que ésta es la consecuencia ideal o el fin que se 

persigue con la aplicación de tales medidas, aún cuando para lograr que el 

obligado desistiera de su incumplimiento haya sido necesario, casi en su 

totalidad, agotar los medios de apremio. 

En los casos en que, a pesar de que el juez haya agotado los medios de 

apremio, sin haber conseguido que la determinación sellalada haya sido 

cumplida por el obligado, es decir, que las medidas de apremio hechas efectivas 

no hayan logrado el fin que al lravés de ellas se pretende, la consecuencia 
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Jurldlca que tal situación podrla acarrear, serla el adecuar su conducta al tipo 

penal de desobediencia de particulares previsto por el articulo 178 del Código 

Penal, en relación al articulo 183 del mismo ordenamiento legal invocado, que a 

la letra dicen: 

• Articulo 178.- Al que sin causa legitima, rehusare prestar un servicio de 

inlllrés público a que la ley le obligue, o desobedeciere un mandato legitimo de la 

autoridad, se le aplicarán de quince dlas a un allo de prisión y multa de diez a 

cien pesos.• 

•Articulo 183.- Cuando la ley autorice el empleo del apremio para hacer 

efectivas las determinaciones de la autoridad, solo se consumara el delito de 

desobediencia cuando se hubieren agotado los medios de apremio." 

De acuerdo con lo anterior, la autoridad ordenadora deberé dar vista al C. 

Agente del Ministerio Público para el efecto de que éste inicie con la averiguación 

previa correspondiente en contra del rebelde, por el delito de desobediencia de 

particulares, e integre dicha averiguación a efecto de reunir los elementos que 

integran el tipo penal del delito antes mencionado y la probable responsabilidad 

del inculpado, requisitos exigidos por el articulo 16 Constitucional. 

Es menester senalar que únicamente podrá configurarse el delito de 

desobediencia de particulares cuando se hayan dado ciertas condiciones, como 

el que se hayan agotado, previamente, todos y cada uno de los medios de 

apremio que cada código adjetivo establece y que, a pesar de el agotamiento de 

esas medidas, no se haya obtenido la conducta deseada, es decir, el 

cumplimiento de la determinación dictada por la autoridad, en virtud de la 
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negativa al cumplimiento de la determlnación dictada por el juzgador, misma que 

ha de ser d11bidamente fundada y motivada, tal y corno lo sellala la 

jurisprudencia citada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, ptg. 
1086 y que a la letra dice: 

• Para que exista el delito ele desobediencia a un mandato de autoridad, es 

necesario que no se obedezca ese mandato y que el mismo sea legitimo, es 

decir, que se encuentre dentro de las atribuciones que la ley sellala a la 

auloridad." 

De lo seftalado en el presenle capllulo se puede sellalar que el 

procedimiento que se llevan!! a cabo en la imposicl6n de las medlclas ele apremio 

es el siguiente: 

a).- Una vw que se ha dic:lado una resolución judicial en virtud de la cual 

se obliga a alguna ele las partes, o bien, a un tercero a verificar determinada 

conducta, se le apercibiré para que en el caso de su negativa se le aplique una 

medida de apremio determinada precisamente en el apercibimiento. 

b).- En el supuesto de que dicha conducta ordenada no sea cumplida, ya 

sea mediante el acuse de rebeldla que la contraria realice a ese respecto, o bien 

sea de oficio, el juzgador senalaré que se hace efectiva tal medida de apremio, 

OC'denando a continuación se inicie el trámite correspondiente a lin de aplicarla al 

rebelde. 
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e).- El juez o magistrado puede volver a apercibir al contumaz para el caso 

de perslStir en su actitud hasta agotar las medidas de apremio senaladas pera el 

efecto. 

d) En el caso de que el sujeto obligado persista en su actitud de 

desobediencia, el juez o magistrado dictará un auto en el que se declare que han 

quedado agoladas las medidas de apremio y en el cual se ordena dar vista al C. 

Agente del Ministerio Público a nn de que inicie las indagatorias pera el caso de 

que el rebelde - jurldicamenta responsable por el delito de desobediencia de 

Plltieulllres. 

En el presente trabajo, los medios de apremio que los jueces y 

magistrados en materia civil pueden ordenar se circunscriben al émbito federal y 

local pera el Di5trlto Federsl, sin embargo, los jueces de las entidades federales 

podnlln ordenar la apHcaci6n de los medios de apremio a que expresamente los 

faculten sus respectivos códigos adjetivos. 
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CAPITULO CUARTO 

LA APLICACION DE LOS MEDIOS DE APREMIO 

Como se ha sellalado en el capllulo anterior, los medios de apremio son 

impuestos a quienes, estando obligados • realizar determinada conducta en 

virtud de una resolución judicial, no han cumplido en sus términos con la 

obllgacl6n que tal detenninaci6n entralla, asl pues, los jueces Juego de haberse 

cerclomdo de tal incumplimiento, proceden a sellalar que se hacen efectivos los 

apercibimientos seftalados para el caso de que el obligado no acatara la 

detlenninacl6n que ha dictado; si bien es cierto que las medidas de apremio, en el 

procedimiento civil, sólo pueden ser impueslas por un juez o magistrado, su 

función en tales casos encuentra su limite hasta el delerminar que se deben 

hacer efectivas las medidas de apremio ya que éstos ( los jueces y magistrados ) 

se encuentran en la imposibilidad rnalerial de ejecutar tales sanciones, toda vez 

que no se encuentran facultados para ejecutar dichas medidas, en virtud de que 

las mismas no corresponden a las funciones que el poder judicial ejerce. 

Con el fin de realizar el cobro de las mullas que han impuesto. asl como 

ejecutar los arrestos u ordenes de cateo y en general aplicar la medida de 

apremio a que se ha hecho merecedor el obligado que incumple, los jueces o 

m1gi$b'ados deben solicitar, a la autoridad o insti1uci6n que se encuentra 

facultada para aplicar estas medidas, que, en virtud de la desobediencia 

- 105 -



verificada por alguna de las partes o tareero en un juicio, procedan a hacer 

efectiva la medida de apremio que han impuesto a quien o quienes han 

desobedecido la determinación dictada por el juez o magistrado. 

4.1.· AUTORIDADES E INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA APLICACION 

DE LOS MEDIOS DE APREMIO. 

La ejecución material de las medidas de apremio que un juez o 

magistrado ha impuesto, se encuentra encargada a diversas autoridades e 

Instituciones las cuales se determinan en función de la naturaleza de la medida 

que se hará efectiva, asl tenemos que pa111 el caso de las multas es la Tesorerla 

la enc:ergada de hacer efectivo el cobro de las mismas que han sido lmpuestas 

por los jueces como medidas de apremio; pa111 los c:asos de callllo, es necesaria 

la presencia de un ejecutor adscrito al juzgado o bleh, a la Oficina Central de 

Notificadores y Ejecutores a fin d8 que sean ellos los encargados de levantar el 

acta cin;unstanciada a que hace referencia el articulo 18 Constitucional, asl como 

la presencia de agentas de la policla judicial, quienes realizaran tal cateo, 

Igualmente, en los casos de rompimiento de cerraduras y en el auxilio que la 

fuerza pública pudiera prestar para la realización de la diligencia es necesaria la 

presencia de un ejecutor. nolificador, con el fin de asentar razón de la diligencia 

judictal que se trata de llevar a cabo, además de el oficio que previamente debió 

ser enviado por el juzgado a la Secretarla de Seguridad Pública a fin de que 

destaque elementos para la realización de la diligencia; si la medida de apremio 

consiste en un arresto, entonces se dan!I vista al C. agente del Ministerio Público 

adscrito al juzgado a fin de que, por su conducto, sea enviado el oficio 
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correspondiente a la policla judicial solic~ndole que se practique el arresto 

ordenado por el juez o magistrado. 

Cabe seftalar que, si se tratara de la realización de una diligencia judicial 

que se debiera llevar a cabo en el domicilio del obligado, es necesaria la 

presencia de un notificador - ejecutor adscrito al juzgado, o bien que pertenezca a 

la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores a fin de que para el caso de la 

negativa de permitir la diligencia, y a pesar de hacerle saber el apercibimiento de 

la medida de apremio que se le impondn!I si se negare a permitir la diligencia 

seftalada, el notificador - ejecutor levante el acta en la cual se contenga la razón 

de la negativa, con esta razón el juez puede hacer oractiva la medida de apremio 

teniendo debida constmcia de que la parte obligada ha incumplido con la 

determinación dictada. 

Las diligencias judiciales que son llevadas a cabo al través de la citada 

Oficina Central de Nolificadores y Ejecutores, son realiudas por conducto de los 

notificadores - ejec;utores adscritos a la misma, con fundamento en lo que dispone 

el articulo 219 de la Ley Orgénica de los Tribunales de Justicia del Fuero Coman 

del Dislrito Federal, el cual a la letra dice: 

• Artlculo 219.- La Oficina Central de Notificadores y Ejecutores es la 

dependencia del Tribunal Superior de Justicia encargada de: 

1.- Recibir diariamente las actuaciones que remitan los juzgados, para la 

prictica de las notificaciones y diligencias respectivas; 

11.- Registrar y distribuir entre los notificadores y ejecutores del tribunal, asl 

como entre los pasantes que le sean adscritos, las cédulas de notificación y los 

- 107 -



expedientes para ejecución que reciba de los juzgados, para su pronta 

dlllgenciaciOn; y 

111.- Tomar las medidas que estime convenientes para lograr, mediante una 

equitativa distribución del trabajo, la mayor celeridad en la práctica de las 

diligencias que ordenen los juzgados.• 

Cabe senalar que a partir del dla 25 de agosto de 1995, de conformidad 

con lo que dispone el acuerdo general 1-44/ 95 de fecha 03 de agosto del mismo 

allo, tomado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en sesión 

plenaria celebrada con esa fecha, el cual fué publicado los dlas 16, 17 y 18 del 

mes de agosto de este mismo ano en el Boletln Judicial; los ce. Ejecutores -

Notificadores, se encontrarán adscritos a cada uno de los juzgados del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, acuerdo que es transcrito a continuación: 

• Atento e la necesidad, por una parte, de cumplir cabalmente con las 

disposiciones de los artlculos 51 Bis y 219 de la Ley Orgánica de los Tribunales 

del Fuero Comlln del Distrito Federal, y que en su fracción 111 previene tomar las 

medidas convenientes para lograr, mediante una equitativa distribución del 

trabajo, la mayor celeridad en las prácticas de las diligencias que ordenen los 

Juzgados y por otra parte, obtener mayores niveles de eficiencia en el 

desempello de las actuaciones y diligencias de los senores Notificadores y 

Ejecutores, analizado y discutido amplia y cuidadosamente que fue el punto, el 

consejo ACORDO. 

• Que en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción 1 del citado precepto, 

los sellares Notificadores y Ejecutores adscritos a la Oficina Central respectiva, 

cuyas funciones se respetan en todas y cada una de sus facultades en los 
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términos del citado precepto, reciban directa y diariamente de los Juzgados que 

se le sef\alcn, para los efectos del articulo 52 Bis del aludido ordenamiento, las 

actuaciones para la práctica de las notificaciones y diligencias, en los términos de 

dicha fracción, de acuerdo al turno progresivo bimestral, por orden alfabético, que 

instrumentará y coordinará la Dirección a que pertenecen, permaneciendo en el 

Juzgado el tiempo necesario para que se lleven a cabo los registros y 

distribuciones a que gace referencia la fracción 11 del mencionado articulo, ello 

con la debid~ comunicación de dicha oficina con los seflores Jueces. Este 

acuerdo empezará a surtir sus efectos a partir del viernes veinticinco de agosto 

próximo. Seflalando a los titUlares de los Juzgados, que con las facultades que la 

ley les otorga para complementar cualquier actividad propia de notificación, 

autoricen a los Secretarios de Acuerdos, Conciliadores, y Pasantes para que 

actúen en auxilio de dichos Notificadores y Ejecutores, en los estrictos términos 

de la Ley Orgénica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito 

Federal. Asimismo, se faculta al C. Presidedente para que provea las medidas 

que se requieran para la instrumentación y ejecución de este acuerdo." 

Se hace de su conocimiento el Acuerdo anterior, para que se sirva ordenar 

su publicación en primera plana del Bolelln Judicial, por tres veces consecutivas, 

para los efectos de su observancia y cumplimiento, por los servidores públicos de 

la administración e impartición de Justicia, asl como litigantes y público en 

general." 

Asimismo, los dlas 17 y 18 de agosto de 1995, fue publicado el Acuerdo 

Aclaratorio de fecha 16 de los mismos, el cual se transcribe a conUnuación: 
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" El Consejo de la Judicatura RESOLVIO, que con base en el estudio 

realizado por el propio Consejo, al Acuerdo General No. 1-44/95 de tres de agosto 

del presente ano, publicado en el Boletln Judicial del dla dieciseis de los 

corrientes, éste quede modificado en los siguientes términos: SE SUSPENDE LA 

ROTACION MENCIONADA EN EL MISMO, QUEDANDO CON TODA SU 

EFICACIA LOS DEMAS TERMINOS DEL ACUERDO." 

En seguida pasaremos a senalar tanto los procedimientos como cada una 

de las autoridades e instituciones a quienes se les ha encargado la aplicación de 

las medidas de apremio que han sido ordenadas por u juez o magistrado. 

4.1.1.· LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL 

La T esorerla del Distrlto Federal es la dependencia encargada de verificar 

el cobro de las multas que el poder judicial ha impuesto como medidas de 

apremio, a las personas, ya sean partes o terceros en un juicio, que hayan 

incumplido con alguna determinación dictada en un procedimiento ya sea por un 

juez o magistrado. 

Corresponde a la Tesorerla la atribución de realizar el cobro de las multas 

impuestas por el poder judicial, y la aplicación del procedimiento administrativo 

de ejecución, en el caso de que no se verificara dicho pago en el plazo senalado 

para el efecto, de conformidad con lo que dispone la fracción IX del articulo 8 del 

Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, el cual a la letra 

dice: 
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•Articulo 8.- Corresponde a la Tesorerla: 

IX.- Ejercer la facultad econ6mico coactiva, mediante et procedimiento 

administrativo de ejecuci6n, para hacer efectivos los créditos fiscales a favor del 

Departamento del Distrito Federal, asl como los créditos fiscales de carácter 

federal en los términos de los acuerdos del ejecutivo federal ... • 

El cobro de las multas es realizado por la Secretarla de Finanzas de la 

Tesorerla al través de la Subtesorerta de Admlnlstracl6n Tributaria, por conducto 

de tas Administraciones TribÚlarlas locales, mediante un procedimiento que llene 

su fundamento, en cuanto a mullas impuestas por jueces o magistrados locales, 

en to que disponen tos artlcul0s 16 Conslltucional, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 

106, 107 , 108, 541 fracciOn 1, 542 y 544 del Código Financiero del Distrito 

Federal, en ejercicio de las facultades que se consignan en los artlculos 44 de la 

Ley Orgtnlca de la AdminislraciOn Pública Federal, 1, 4, y 26 fracciones rv, V, VI, 

VII, VIII y IX de la Ley Org6nica de la Admlnistraci6n Pública del Distrito Federal, 

32 fracción V del Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal y el 

punto Décimo fracci6n V y Décimo Primero fracciones 1 inciso c) y V del acuerdo 

del C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, en el cual se delegan facultades 

a los administradores tributarios regionales, contralores internos y directores 

generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 07 de abril de 

1987, en lo que se refiere al procedimiento administrativo de ejecuci6n, el cual 

llene lugar si no cumpliO la parte multada, en el plazo concedido, con el pago de 

la sanci6n impuesta, éste se encuentra contemplado por los artlculos 99 a 147 

del C6dlgo Fln11nciero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal al dla 31 de diciembre de 1994. 
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Si la mulla ha sido impuesta por un juez o magistrado federal, el 

procedimiento, adem6s de los articulas arriba sel\alados, tiene su fundamento en 

lo que establecen los articulas 1 y 2; 10 quinto p6rrafo, 13, 14 primer pérrafo y 

15 primer pérrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; en los puntos segundo 

f'rlc:ción 111, tercero, cuarto, y sexto frlllcción 1 del acuerdo a la Secretarla de 

Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal para la 

colabcncl6n adminlstrltiva del Departamento en materia fiscal federal, publicado 

en el Diario Oficial de la Federxión el o5 de enero de 1990. 

Una vez que el C. Juez o magls1rado conoce del Incumplimiento de su 

~ución, por pt1rla del obligado, medianlia la raz6n ac:1uarial que en la diligencia 

ha asentado el C. l'ICltilicador • ejecutor, el juez dicta un auto en el cual se declara 

que, en virtud del incumplimienllD, se hace efectivo el apercibimiento de mulla que 

se~ en el auto primero; en este segundo auto ordena se gire diento oficio 

al C. Tesorero a fin de que, por su conducto, 1e verifique el cobro de la mulla que 

ha Impuesto, dejando a cargo de la parte interesada la obligaci6n de pr-nar el 

oficio anlill la Tesorerla y exhibir copia debidamente sellada y foliada al juzgado o 

sala a fin de que el acuse de este oficio obre en autos para constancill. 

El referido oficio deberé contener los datos de identificacl6n del juicio en 

que actúa la parte multada, la fecha del auto en que se hace efectiva la medida de 

apremio asf como el domicilio de la persona a quien se ha impuesto la mulla y la 

cantidad por la que ha sido multada; el oficio es entregado a la parte Jnteresada 

para que sea ingresado a la Tesorerta al lraVés de la oficina del C. Tesorero, en 

donde es sellado y follado y enviado a el Departamento de Nolificaci6n y 

Coblanza de la Oirec:ciOn de Asuntos Jurldicos, una vez rtrvisado en esta 

direc:cl6n, se turna a las administraciones tributarias focales que correspondan en 
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virtud del domicilio del multado, concretamente al Jurldico de cada administración 

en donde se capturan, se codifican y dan de alta las multas y ya son 

consideradas como créditos fiscales a los cuales se les asigna un número; una 

vez registradas se turnan a los C. Notificadores de la administración tributaria 

local a fin de que, mediante cédula de notificación, se les haga del conocimiento 

de los multados, que, en virtud de la medida de apremio que se les ha impuesto, 

cuentan con un plazo de quince dlas hábiles, contados a partir de la fecha de la 

notificación, para realizar el pago de la multa, apercibidos que en caso de no 

verificar éste, se fes embargarán bienes de su propiedad que garanticen el monto 

de fa multa, fo anterior siguiendo el procedimiento administrativo de ejecución. 

En copias simples se anexan al presente trabajo, los. formatos de fas 

cédulas de notificación que son entregadas a los particulares informlllndoles y 

requiriéndoles del pago de la multa y sellalando el plazo con el que cuentan para 

realizar el referido pago, los formatos se refieren a la multa ya sea que haya sido 

dictada por un juez o magistrado local o federal, asl mismo, se anexa copia del 

requerimiento de embargo al cual se procederé en caso de que el particular no 

haya realizado el pago de la multa en el tiempo que se le ha concedido para tal 

efecto. 

Una vez que el particular ha realizado el pago de la multa que se le 

Impuso, en el tiempo que se le concedió para el efecto, éste se encuentra en la 

posibilidad o no de informar al juez o magistrado que ha cumplido con la referida 

multa, presentando su comprobante de pago debidamente sellado por la oficina 

regional, sin que ésta situación resulte una obligación a su cargo. 
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Resulta conveniente sel!alar que el Tribunal debe llevar un registro de las 

multas que han sido aplicadas como medidas de apermio, de acuerdo a lo que 

sel!ala la fracción XI de el articulo 37 de la Ley Orgánica de los Tribunales de 

Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, que a la letra dice: 

•Articulo 37.· Corresponde, además, al presidente del Tribunal: 

XI.- Llevar un estado de todas las multas o suspensiones que se impongan 

por las salas del Tribunal y por los jueces como sanciones administrativas o 

medidas de apremio; ... • 

•.1.2.· EL MINISTERIO PUBLICO.· 

El Ministerio Público es considerado por Chiovenda como • un órgano 

procesal, cuya función constituye un oficio activo que tiene por misión 

fundamental promover el ejercicio de la función jurisdiccional en interés público, y 

determinar acerca del modo de ejecutarla "." Dicha institución se encuentra 

presidida por el Procurador de Justicia quien es nombrado por el Presidente de la 

República, en términos de lo que sellala la fracción 11 del artlculo 89 

Constltucional, y además es reputado como representante social y abogado de la 

Nación. 

31c~pgrDt P-. RályC .. illolMntl.-.1otf;"lnaitucionudt!krrcbo PnJctsaJCiviJ•; Edi1orial Pomia,SA· Dfcimo 
Primtntdici6nrevindt..1UtJcdaday~izadaporRñl dePifll.VCll.:Mii!.Oco, 1976,pt,. 136 • 
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La función principal que desempella el Ministerio Público es el velar por el 

respeto a las leyes por parte de todas las personas, al respecto, el Licenciado 

Rafel De Pina sellala que • el interés social que demanda la exigencia de la 

sumisión de todos - autoridades y particulares - al derecho, tiene su garantla més 

firme en el Ministerio Público. • De esta manera, se explica la intervención del 

Ministerio Público en el procedimiento civil, el cual, además de velar por los 

intereses de las personas incapacitadas, los ausentes y los menores, desempella 

su misión de velar por el acatamiento de las leyes, mediante su intervención en la 

aplicación de los medios de apremio, concretamente en lo que respecta a los 

arrestos que han sido determinados en virtud del incumplimiento a una 

determinación judicial y los cuales han sido ordenados como una medida de 

apremio. 

A fin de cumplir con los fines de velar por el acatamiento de las leyes, 

existe una Dirección Gene1'81 del Ministerio Público en lo Familiar y Civil, la cual 

se determina en virtud de que las labores que habrán de realizar los agentes del 

Ministerio Público en estos asuntos, no se confundan con las demás atribuciones 

que tienen en la persecusión de los delitos. Asl, se encuentran adscritos a cada 

juzgado y sala civil y familiar un agente del Minsiterlo Público que intervendrá en 

tales juicios; dirección que encuentra su fundamento de acuerdo a lo que 

establece el articulo 19 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradurla 

General de Justicia del Distrito Federal, el cual a la letra dice: 

• Artlculo 19.- La Dirección General del Ministerio Público en lo Familair y 

Civil, a través de los agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados y 

Salas, de lo Familiar y Civil, tendrán las siguientes atribuciones : ... • 
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De manera personal, el agente del Ministerio Público adscrito a los 

juzgados civiles, no realiza los arrestos que han sido ordenados por los jueces o 

magistrados, sin embargo, es necesaria su intervención a fin de que los agentes 

del Ministerio Público encarguen la realización de éstos a los agentes de la 

policla judicial, quienes, de acuerdo a lo que establece el artlculo 21 

Constitucional se encuentran bajo la autoridad y mando inmediato de aquél; esta 

Intervención en la aplicación de los arrestos ordenados corno medios de apremio, 

encuentra su fundamento en lo que disponen los artlculos 2 fracciones 11 y V de la 

Ley Orgllnica de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal y el 

articulo 19 fracciones 1 y XV del Reglamento de la citada ley, los cuales se 

transcriben a continuación: 

• Articulo 2.· La institución del Ministerio Público del Distrito Federal, 

presidida por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal.en su carllcter 

de repr-ntante social, tendnll las siguientes atribuciones, que ejercerá por 

conducto de su titular o de sus agentes y auxiliares, conforme a lo establecido en 

el artlculo 7 de esta ley: 

11 .• Velar por la legalidad en la esfma de su competencia como uno de los 

principios rectores de la convivencia social, promoviendo la pronta, expodita y 

debida procuración e imparticlón de la justicia; ... 

V.· Las demés que las leyes determinen.• 

A su vez, el contenido del articulo 7 a que se hace referencia en el artlculo 

anterior, es el siguiente: 

• Artlculo 7.· El Procurador intervendré por si o por conducto de agentes 

del Ministerio Publico, en el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los 
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artlculos anteriores, seglln las previsiones del reglamento y los acuerdos que, 

dentro de su competencia, dicte el Procurador.• 

•Articulo 19.- La Dirección General del Ministerio Pllblico en lo Familiar y 

Civil, a través de los agentes del Ministerio Pllblico adscritos a los Juzgados y 

Salas, de lo Familiar y Clvil, tendré las siguientes atribuciones: 

1.- Intervenir en los juicios en que sea parte los menores incapaces y los 

relativos a la familia, al estado clvil de las personas, sucesorios y lodos aquellos 

en que por disposición legal sea parte o deba darse Vista al Ministerio Pllblico; 

XV.- Las demés que les sellalen las disposiciones legales y reglamentarias 

y las que le confieran el Procurador o sus superiores jerárquicos, asl como las de 

la competencia de las unidades administrativas a su cargo.• 

Cabe sellalar que es llnicamente en los casos de la aplicación de las 

medidas de apremio consistentes tanto en un arresto, como en los casos de los 

cateos, los cuales como ya lo hemos sellalado con anterioridad, no represerrtan 

una medida de apremio que sea muy utilizada en el procedimiento civil, a 

diferencia de los cateos realizados en materia penal, en donde es el Ministerio 

Pllblico una de las partes autorizadas para solicitar se lleven a cabo los mismos; 

seré en estos casos cuando intervengan los CC. agentes del Ministerio Pllblico 

adscritos a los juzgados civiles, en tal virtud, y toda vez que el Código Federal de 

Procedimientos Civiles no sellala como medidas de apremio que puedan aplicar 

los jueces y magistrados para hacer cumplir sus determinaciones a los arrestos y 

a los cateas, el estudio de la Institución del Ministerio Pllblico, se circunscribe, por 

tanto, en el presente trabajo, al émbito local en el Distrito Federal. 
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Una vez que el juez o magistrado ha decretado el arresto como medida de 

apremio, éste ordena girar atento oficio al C. Procurador de Justicia del Distrito 

Federal, mismo oficio que es entregado al C. agente del Ministerio Público 

adscrito al juzgado o sala, para que una vez que haya hecho una revisión del 

mismo en cuanto a su procedencia, sea enviado el oficio a la Subdireción de 

aprehensiones a fin de que ésta lo envle a la oficina delegaclonal que 

corresponda en virtud del domicilio de la persona que v.!i a ser arrestada. Una vez 

que se ha cumplido la orden de arresto, se envla al juez ordenador informe 

acerca de dicho arresto a fin de que el mismo obre en autos. 

Si se trata de la orden de cateo, entonces el juez o magistrado ordenaré se 

gire oficio al C. Procurador de Justicia, por conducto del C. agente del Minlsteño 

Público adscñto, a fin de que se giren las ordenes pertinentes .a quien . 

corresponda, notificando la fecha y hora, asl como el lugar donde habrá de 

raalizarse el setlalado cateo, una vez realizado el mismo, en compallla de un C. 

ejecutor - notificador -, se haré llegar constancia, mediante razón actuaria!, al C. 

Juez que conozca a fin de que obre en autos la diligenciación de tal medida. 

Se anexa, en copia simple, formato del informe de arresto cumplido que es 

enviado al juez o magistrado que ha ordenado el mismo. 

Cabe senalar que la intervención de el C. agente del Ministerio Público 

adscñto al juzgado o sala civil, procede también en los casos en que el juez o 

magistrado hayan dic1ado un auto en donde se declara que han sido agotados los 

medios de apremio, sin haber logrado el cumplimiento de la detrminación por 

parte del obligado, y donde se le dé vista al c. agente del Ministerio Público a fin 

de que inicie las indagatorias acerca de la posible comisión del delito de 
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desobediencia de particulares; es menester aclarar que los agentes del Ministerio 

Público adscritos a los juzgados, no pueden iniciar averiguaciones previas, sino 

que deben informar a la Subprocuradurla de Control de Procesos de la posible 

comisión del delito a fin de que en esa Suprocuradurla de estudie la procedencia 

de ejercitar la acción penal correspondiente, asl lo senala el articulo 19 fracción VI 

del Reglamento de la Ley Orgénica de la Procuradurla General de Justicia del 

Distrito Federal, trasncrito a continuación: 

•Articulo 19.- La Dirección General del Ministerio Público en lo Familiar y 

Civil, a través de los agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados y 

Salas, de lo Familiar y Civil, tendrá las siguientes atribuciones: 

VI.- Estudiar los expedientes de los juicios familiares y civiles en los ques e 

les dé vista por estimar que existen hechos que pueden constituir delito, 

promover lo procedente e informar sobre el particular al Subprocurador de Control 

de Procesos, expresando su opinión fundada y motivada; ... • 

4.1.3.- LA POLICIA JUDICIAL.-

Como ha quedado sel!alado en lineas anteriores, la función de la policfa se 

encuentra orientada hacia la protección de el orden y bienestar sociales, 

actuando en contra de todos aquellos actos que amenazaren con quebrantar ese 

orden y bienestar. La función persecutoria de la policla es llevada a cabo por 

medio de la policla judicial, la cual tiene el carécter de auxiliar del Ministerio 

Público, de acuerdo a lo que sel'lala el articulo 11 de la Ley Orgánica de la 
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Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal, mismo que es transcrito 

enseguida: 

" Articulo 11.· Son auxiliares del Ministerio Público del Distrito Federal: 

l.· la Policla Judicial, ... • 

Corresponde a la policla judicial, la facultad de llevar a cabo los arrestos y 

cateos que le son turnados por el C. agente del Ministerio Público adscrito a los 

juzgados y salas civiles, los cuales han sido ordenados por los jueces o 

magistrados, como resultado de la aplicación de los medios de apremio a la parte 

o tercero en un juicio que no haya observado lo previsto por éstos en las 

determinaciones que, en virtud del procedimiento, han dic1ado. 

Como ya se ha referido, la policla judicial se encuentra bajo el ·mando y la 

autoridad de el Ministerio Público, de acuerdo a lo que seftala el articulo 21 de la 

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, mismo articulo que ha 

sido transcrito lineas arriba, asl como lo senalado por el articulo 21 de la Ley 

Organlca de la Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal, transcrito 

enseguida: 

• Articulo 21.· La Policla Judicial actuara bajo la autoridad y el mando 

inmediato del Ministerio Público, en los términos del articulo 21 de la 

Constitución, auxiliandolo en la investigación de los delitos del orden común. 

Para este efecio, podra recibir denuncias y querellas sólo cuando por la urgencia 

del caso, no sea posible, la presentación directa de aquéllas ante el Ministerio 

Público, pero deberá dar cuenta sin demora a éste para que acuerde lo que 

legalmente proceda. Conforme a las instrucciones que se le dicten, la Policía 
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Judicial desarrollará las diligencias que deben practicarse durante la 

averiguación previa y exclusivamente para los fines de ésta, cumplirá las 

citaciones, notificaciones y presentaciones que se le ordenen, y ejecutará las 

órdenes de aprehensión, los cateas y otros mandamientos que emita la autoridad 

judicial." 

Es en virtud de la autoridad que los C. agentes del Ministerio Público 

ejercen sobre los agentes de la Pollcla Judicial, que les solicitan lleven a cabo los 

arrestos ordenados por el poder judicial como medidas de apremio, esta función 

se encuentra fUndamentada en lo que disponen las fracciones N y VI de el 

articulo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de 

Justicia del Distrito Federal, el cual a la letra senala: 

• Articulo 20.- La Dirección General de Policla Judicial, tendré las 

siguientes atribuciones: 

IV.- Ejecutar las órdenes de presentación, comparecencia, aprehensión y 

cateo que emitan los órganos jurisdiccionales; ... 

VI.- Llevar el registro, distribución, control y trámite de las órdenes de 

presentación, comparecencia, aprehensión y cateo que giren los órganos 

jurisdiccionales y las de presentación o investigación que despache el Ministerio 

Público; el control de radio, de la guardia de agentes y del personal de la Policla 

Judicial en cuanto a los servicios que presta; ... • 

Toda vez que es a la policla judicial a quien compete ejecutar las órdenes 

de arresto y los cateas que le han sido turnados por el Ministerio Público adscrito 

al Juzgado y ordenados por el juez o magistrado civil, su intervención en la 

aplicación de los medios de apremio es resultado de la autoridad que sobre ella 
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ejerce el Ministerio Público en tanto éste desempena su funcion de velar por el 

respeto a las leyes; por ello, la inteNenciOn tanto de la policla judicial, como del 

Ministerio Público, deben verificarse con estricto apego a la ley, asl lo sena la el 

último párrafo del articulo 20 del reglamento en cita, cuando dice • La 

investigaciOn policiaca se sujetará en todo momento al principio del respeto a los 

derechos de los individuos y se ejercerá con estrlco apego a la legalidad. El 

Ministerio Público en cada caso concreto instruirá a la Policla Judicial sobre los 

elementos o indicios que deben ser investigados o recabados para la lntegraciOn 

del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. • 

Una vez que ha sido ordenado el arresto o cateo, por el juez o magistrado, 

se envla oficio al C. Procurador de Justicia, por . conducto del agente del 

Ministerio Público adscrito, a fin de que éste ordene la práctica ya sea del arresto 

o cateo que han sido dictados por la autoridad judicial como medidas de apremio, 

enviando al Juzgado, una vez cumplida la orden, un infonne en el cual hacen 

saber al juzgador que la medida de apremio ha sido Impuesta, Informe que debe 

integrarse a los autos para constancia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.· Para que la convivencia humana se dé en un ambiente 

fa orable, se requiere de moldes o gulas sobre los cuales pueda ésta basarse; 

1 d' d' estas gulas de conducta son las normas, las cuales, aten 1endo a 1versos 

éf bltos de la vida humana, pretenden que el hombre se desarrolle de manera 

inlagral en la sociedad en la cual se desenvuelve. Son las normas jurldicas las 
1 

encargadas de velar por los bienes y derechos fundamentales que el hombre 

i b' posee, como son la vida, la libertad y la propiedad; de esta manera u 1ca a todos 

y c!ada uno de los hombres en un plano de igualdad y bajo el poder del Estado el 

c~I se traduce en una de las caracterlsticas de la norma jurldlca: la 

cJ.rcibllidad, la cual es la posibilidad de constrellir al o a los sujetos obligados 
1 

al ~umplimlento de lo que determina la norma, ejecuténdose aün en conba de la 

volUnlad del individuo. 

SEGUNDA.· En el procedimiento civil, son las medidas de apremio las 

fig~ras que permiten a los jueces y magistrados, obligar a las partes o terceros en 
1 

un procedimiento a acatar las determinaciones que han dictado; de esta manera, 
1 

la ~rcibilidad de la norma jurldlca es traducida, en el émbito procesal, en la 

figura de las medidas de apremio, denotando con ellas la posibilidad de obligar a 

los sujetos a cumplir con las resoluciones que han sido dictadas por el juez o 
' magistrado. Sin embargo, el cumplimiento de estas determinaciones, se 

encuentra en ocasiones carente de la posibilidad de comprobarse de manera 

objetiva, dando con ello, cabida a la incertidumbre en cuanto a la real efectividad 

que '~ne la aplicación de estas medidas en el procedimiento, toda vez que dicha 
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aplicación se encuentra encargada a diversas autoridades e instituciones 

distintas del poder judicial. 

TERCERA.· Por lo anterior, es justificada la implantación de mecanismos 

de verificación de la eficacia real que la coercibilidad contiene al ser aplicadas las 

normas jurídicas en el procedimiento civil. Mecanismos de los que, de manera 

formal, carece el procedimiento civil; sin embargo existen situaciones por medio 

de las cuales los juzgadores tienen la posibilidad de verificar la aplicación de las 

medidas de apremio que han hecho efectivas, como es el caso del informe que 

los agentes de la Policla Judicial entregan al C. agente del Ministerio Pl'.lblico 

comunicéndole el cumplimiento del arresto, informe que, a su vez, precede al 

Informe que el C. agente del Ministerio Público adscrito al juzgado o sala entrega 

al juez o magistrado enter.llndolo de la realización del sellalado arresto. Esta 

situación se verifica de manera similar en los casos del auxilio dé la fuBIZll 

pública y el rompimiento de cerraduras, al ser enterado el juzgador por medio de 

las razones actuariales que de la diligencia respectiva se allegan al juez o 

magistrado por parte del C. ejecutor • notificador adscrito a la Oficina Central de 

Notificadores y Ejecutores. 

CUARTA.· Las medidas de apremio que un juez civil en el Distrito Federal 

puede aplicar, son la mulla, el auxilio de la fuerza pública, el rompimiento de 

cerraduras, cateo y el arresto. Siendo que, en lo que respecta al cateo, es una 

figura muy pocas veces usada por los juzgadores, ya que, en virtud de la 

naturaleza de los juicios, no es frecuente requerir la búsqueda de personas o 

cosas en determinado domicilio, exceptuándose lo referente a los juicios 

fllmiliares, en los cuales es más probable que se verifique su aplicación. El 

auxilio de la fuerza pública se manifiesta como una forma m6s del poder y 
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autoridad que representa el Estado en nuestras vidas, lo mismo sucede con el 

rompimiento de cerraduras, el cual, a fin de no violar las garantlas individuales 

consagradas en el articulo 16 de nuestra Carta Magna debo ser aplicada en 

virtud de una orden judicial que le preceda. 

QUINTA.· Las mullas aplM:adas a quienes han desobedecido una orden 

judicl1I, encuentrln Pl,.metros de aplicación suficientes para ejecer coacción en 

las personas, cierto es que el monto por el que se aplican tales multas, en 

ocasiones no cumplen con su cometido ya que es tan bajo, que no garantizan el 

cumplimiento cabal de su función; en lo que toca al procedimiento civil federal, el 

monto de las mismas es calculado en cantidad fija, resultando con ello la 

necesidad de derogar la fracción correspondiente, de manera periódica, a fin de 

que se adecue el mismo a la realidld $0Cial y económica imperante en el pals al 

momento de su aplicación. Cabe sellalar que, a pesar de que no existen datos 

sullclentes para verificar el cobro de las mismas, ya que las oficinas recaudadoras 

no tienen la obligación de informar al Tribunal respectivo que se han hecho 

efectivas las multas que ha dictado, éstas son, en su mayorla, pagadas por los 

multados, a pesar de lo cual, dado sus bajos montos, no patentizan la eficacia 

coercible que la norma jurldica debe representar. Por ello, es en este caso en 

donde se hace més necesaria la implantación de mecanismos tendientes a la 

comprobación del cumplimiento de la medida de apremio; cabiendo la posibilidad 

de crearle a las oficinas recaudadoras la obligación de informar que la multa ha 

sido cumplida, ello con el fin de permitir a los juzgadores tener informes 

fidedignos acerca de los medios que resultan mas eficaces en el fin que 

persiguen las medidas de apremio: el cumplimiento de las resoluciones que han 

dictado. 
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SEXTA •• En lo que respec:ta a los arrestos, éstos resultan ser las medidas 

terminales ya que en varias ocasiones es necesario llegar hasta su aplicación a 

fin de lograr el cumplimiento de las determinaciones dictadas, las cuales hasta 

antes de su aplicación, hablan sido desobedecidas por los obligados a su 

cumplimiento. 

SEPTIMA.· la posible comisión del delito de desobediencia de 

particulares, es poco frecuente que se dé, ésto como resultado de que la 

aplicación de 111 medida de apremio consistente en el arresto, resulta ser, en el 

procedimiento local para el Distrito Federal, la més efectiva para hacer cumplir las 

determinaciones judiciales. 

OCTAVA.· Los Códigos procesale$ civiles, tanto local para el Distrito 

Federal, como Federal, no sellalan el orden que deberán llevar loa jueces al 

aplicar las medidas de apremio, situación que permite la aplicación de dichas 

medidas en el orden que el juzgador determine, sin que para ello exista 

parémetro alguno. De igual manera los Códigos de procedimientos civiles federal 

y local para el Distrito Federal, son omisos en la cantidad de veces que el 

juzgador puede aplicar una o varias medidas de apremio, dando ple con ello a 

beneficiar a una de las partes retardando la posibilidad de la intervención del C. 

agente del Ministerio Público en cuanto a iniciar las indagatorias sobre la posible 

comisión del delito de desobediencia de particulares. Por lo anterior cabria la 

posibilidad de ofrecer a los jueces y magistrados parémetros bajo los cuales se 

determine tanto la cantidad de veces que pueden ser aplicadas una o varias 

medidas de apremio, asl como el orden sucesivo que deberé seguir en la 

aplicación de las mismas. 
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EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LOS ce. ADMINISTRADOR TRIBUTARIO RE -
GIONAL, CONTRALOR INTERNO Y DIRECTORES DE AREA PUBLICADO EN EL DIA -
RIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 7 DE ABRIL DE 1987¡ Y EN VIRTUD DE 
QUE EL CONTRIBUYENTE CUYOS DATOS ARRIBA SE INDICAN, NO HA CUBIERTO -
EL CREDITO FISCAL A SU CARGO POR LA CANTIDAD ARRIBA SEÑALADA, COMO 
CONSECUENCIA DE LA RESOLUCION CONTENIDA EN EL OFICIO No. 
•••••••••• DE FECHA ••••••••, EMITIDO ----------------------------
POR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, V 
NOTIFICADO l!L DIA •••••••• , NO OBSTANTE HABER 
TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE 
A AQUEL EN QUE SURTIO EFECTOS SU NOTIFICACION, COMO LO SEÑALA EL 
ARTICULO 50 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, REQUIERAS!! 
EN FORMA PERSONAL AL DEUDOR EN SU DOMICILIO, EL PAGO DEL CRl!DITO SE
ÑALADO, HAS LOS ACCESORIOS LEGALES QUE SE CAUSEN HASTA LA FECHA DEL 
PAGO TOTAL, Y EN CASO DE QUE NO EFECTUE DICHO PAGO EN EL MOMENTO DE 
LA DILIGENCIA, PROCEDA A EMBARGAR BIENES SUFICIENTES PARA HACER 
EFECTIVO EL CREDITO DE REFERENCIA. 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECC!ON 
EL ADMINISTRADOR TRIBUTARIO LOCAL 
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MEFREl'.1~1:15 

SECRETAF;IA DE FINMJZAS 
TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL . 

'''""·' '' SlJ[<füSOF<ERlA DE ADMINISTRAClON TRIBUTARIA 
~:~ . '",.1 AJ)MJIJJS1F.·ACI014 TRIE~urARI.;' LUC,;tL. 

)QMICIL~.. ¡._---·--··--·-·· ~·--. -. --:-- -::-·-·:--;.'::· ....... : . 
.. . - ~~ ... ·-· ·- ... :_···-··'~-".:.,,-'-:~-:-~ -.-----

DEPARTAMENTO 

DEL 

DISTRITO FEDERAL 

MANOJ'.\1-llE_f'J'ro. DE EJ~r;:u,ctor.J; 

MEXICO; D.F. A 9 DE.MAYO.DE 1995 

JUM !JE CREO : 21(>1)41551 .'·NUMERO DE CUENTA 1 
:MPORTE DEL CREOITO: 1527.00 R.F.C, : 
•OMBRE DEL CONTRIBUYENTE' : 
JOMICILIO: 
'.OLONIA1 C.P.; 
:ONCEPT01 MULTA ADMVA, FEDERAL NO FISCAL 
.\CCESOR 1 os . LEGALES 1 LOS. OUE SE GENEREN HASTA LA FECHA º" p¡um 
1UT IMF• : T.S.J~D.F~; 

• ftC:Tl/Af.'10 FISCAL··········· ESlt'' ADMINISTRf.''tCION TRié-!UfA!;•IA l.LIC'ii/.. 1:0N FIJNJ:·~'"IE'.NiO EN l.O. DISFUEsro 
-·or.· LOS< 

0

AFffICULOS J.6 DE LA CONSTITLIC ION í·(Jl.I T lCA DE LOS ESTl~OOS UNIDOS 
-!E:tICANIJS; q9,-11H, 1 1:1:?,10-~,104.11)5,1(16. l07 ·, Ll'.18 DEL CODlGO FINANC!ERO DEL 
•!SlRITO FEDERAL,4CONFORME A LO SE'l.ALAOO f.N SUS ARTICULOS l Y ~; lo,, 

·i:1 C'llJNTO F'ARRAFO, t::;,14 PRIMER· F'ARRAF'Q Y 15 F'RIMER PARRAFO DE LA LEY DE 
.'Jtlñ'IJ~~.JACION FISCAL; EN LOS PUNTOS SEGUNDCJ FFo'ACCION 1 I I. TERCERO; CUARTO 
· SF'.rTf; ·r;~·ACCION f DEL .~CUF.ñD·1 ;, 1.;.. .a-):nt.::r~RI~· OF.' HACIENDA V• CREOITO 
LU1Ll('tl V AL DEFºART1':\MENrfJ DFL ¡;.¡;,7f\'fHJ FEDERAi. F'Al~A LA COLA&Oh'ACION 

"DMIN!STRAT!VA DE F.STE ULTIMO EN MATEH!11 FISCAL FEDERAL, PUBLICADO EN EL 
'I A"' !O OF 1e1 AL DE LA FEDERAC ION EL IJ [A 5 DE ENE~'º DE l 99(1 ;~ 44 DE LA LEY' 
\R13AN!Cl1 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 'FEDERAL: AS! COMO EN EJERCICIO DE 
AS l'ACULTADES CONSIGNADAS EN LOS ARTTCULOS lo., 4a Y :ó FRACCIONES !V, 
• vt. 1."f[. VIII·,· t't DE LH t.FY f)r;·r.t.i'.J¡,:.~ D~ ~-·"' AÍJMINISTí;ACitJN PUDL!CA ocrl. 
H-~- '· 11 (• ~:f:l'Ef;'AL: ·.~ FRACC IC'lrJ V l".'El. •,f.-(·t úMENTO } •.J1Efi'IOP DEL PnoF•Jt! 
;:..i:-.:u; r~r·11~rJ 11l v PUN ro m::i: 1 ~·ID ;..i; · ,..11:.no ~ . .-. ::: : _ ~ •• · .. :. r:.u: ¡-;;1J ·~ ·, !)EL 
·CUE~·l)CJ l)gL e. JéTS:: DEI. PEF·t¡p·r iu·lE:\. T~¡ DCl.. I" t :~: t• 1 ro FF.liEf-.'1iL POR EL QUE SE 
•E.l.EliAN 1:ACULTADES A LOS ce. '-\DMINIST~..:.01.JI\ r¡;·11~urHRIO ~·EGitJNAL. CONTRt)LQH 

: NTERNO V D l RECTORES DE AREA, F'UBL l CADO F.N EL D 1 AR l O OF i C l AL DE LA 
;r;:Dr;"·AC ION EL 7 DE ABRIL DE l9137: y EN VIRTUD DE DIJE EL CONTRIBUYENTE 
.IJ'(l1:;.; lh4f0S ARl';IDA SE I/'JDtCr1tJ.NO HA CUEiJEí\TO EL. CREDtTO FISCAL A SU CARGO 
·o¡;- LA r:ANTIOAD ARRIBr"I 3Er.ALt)0A, C•lMO 1:DN'.3ECUENCJ>) OE LA RESOLUCIOl'J 
.ONTF.hlIJ.\A Et4 ~L OF1C!(l :'úl nE rECHA 1)8/(1 ::/94~ EMITIDO P,OR 
·.s.J.D.F, ,Y NOTIFICADO 
·:L DJA ~;1)/1)9/94. NO OBSTANTE HABER Tí\·ANSCllf;·RtDO EL PLAZO DE 4'5 OIAS 
'.ON rADJJS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A AOUEL EN QUE SURTIO EFECTOS SU 

•JOT!F!CACION, COMO LO SEZALA EL ARTICULO óS DEL CODIGO FISCAL DE LA 
''r;:DERACION, REDUIERASE EN FORMA PERSONAL AL DEUDOR, EN SU DOMICILIO, EL 
'"AGíl DEL CREIJI TO SE7.AL.AílD MAS LOS ACCESORIOS LEGALES OUE SE, CAUSEN HASTA 
.A FF.CHA OITL PAGO íOTAL Y ~N CliSO Dé l'JIJ F..:FEC íUl'tí"\ O l CHO. F'AOO EN EL MOMENTO· 

'lE LA D l L l GENC 1 A' PROCEDA A EMBARGAR [< l El<ES SUF l c I ENTES F'ARA . HACER 
'FECT!VO EL CREDITO DE_ REFERENCIA . . 

P 1 E- N T A H e .N ·-r E,>:.::.' .. ·':._ . 
SUFR_c,ro EFl'C. rrvo;· _NO :.l>EE"LECCIDIÍf~ 
&L AfJH_TNl:)Tllr"(lOh'" T_F¡ló'IJrnl¡_o LOCAL ... 

FALLA DE ORIGEN 



Altonl.sl11nl•C1licio.tlrwurm•~cioN• 

C • D!Rl::C'r:";n ·~r: Lli POLICI J~ JUDICIAL . 11-~~'º v s~c••t1•1i qu• lo ;~o 
DE:, t1e·:·1~r 1ro F'EDF.fü\L. 
PílZl';EH'?E. 

En· c¡u:ipli~tl cnto ~a ·lo o;.d·~Í~ad~·, 'pb~· .. : 'C·~t~~ de:. r~~i1a-

•~•· ~:: :::a22t1::~:,:: .. ~ffif f~;¿~~~ 
e.o ~li.l~=----· .• ~ópe~··~ .. A~icido:;_, s.A1:iro· r. wi'ted,:.~r~r~·;~,;t~:-·
º'ieio Núm._ 1 !1.3."f-~ oficÍ'2_.,.. fin cle que· ac -le· li~E:a.·:·-~~~-~~.i-~,~ ::.·~~:··:·~~-E~~?''. ü~.'. -· ·:. 

. T:ms DrAS el Re¡ircsentante L~l "o~<i~i itériia:rid...ia loreu..:_ 
"?O NcA~di ( ~n . krpe~ ':t¡·. '. AdCX.i~dé);¡'.'5~~. ~l c!Ú!l-

~;~~m ~r · t~.~.t;º~~~ ~t~~~.:.:('.tl'Jit~r~lhy,~ 
1º1 Pr'l Nf\><rr .. o,' b:;,.+.r-,f.D •l=tl:d~10./. 

:.. n~ero ·::. usted _i~~,.·'.·~~d~~id·~d~~ ··~·~:-mi atcntR cs-

tt'ma 9. co~nidcrl/~16~. 

eog. 

FALLA DE óRJGEN 



AICot\l1$t•••\llC1litio,\Lwuem1ncion" 

C.Diíll:.'Ct~n ·~:c·LA POLICIA .JUDICIAL a1nWn~•ovStt•• 1••t.q11•lo;"6 
DE:. tIE':·;;¡•ro PEDF.ftf.L. . 
PRESEt~TE·, 

~.!> . . •. or . • . s-··; 91or·ua•:'. · .n .u:o .,CA ~ 
i o¡ ;;, ~ ~~rr:o} 'b ¡ ,,:f¡-', F;;,· J-;rd<!'.ia/. . . -
·;.· ·~~-~- n~er·o ·a·-~~·ted las~.:S~eeUridndcs·· dti aii atcntA. ea-

. ~iilla 9:' ~'.~~·~i-~b-~i.~:~16'·h:· __ -... ~/ 

·~'.::i~ 
.-,.\CQ 1 ~ ::MO '!lllNl' 

or. ~o Cl'JIL 

é~. eog. 

FALLA DE· ORlGEN 



• ~ADURIA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

ASUNlO: 

OIRECCION GENERAL DE POLICIA JUDICIAL. 

·.rifRECCION OE· APREHENSIONES . 
,. . -· . 

·OFICld N·~~-.~;~J'-·.~_. --
EÚE~lE~l~ 1,'. 3;;s h1s 

''!'-, ·>\·: 
.. <·.o.;,:;,'.:;,··~ 

·¡;··- ''>· ... 
sei~omu~j'éá: el',ARRESTO.<,; 

de: ·•.Ji: hEz;: ·•·•· J~.;;c/".~L ' [¿~e ·· 
:.;.::<e'. ,'_':\,,/ ... ·->·,.;·:· 

"'•-"---- --C·---,-----' 

C. JUEZ: Ll€.c.;~J¿HC,CC': ~ : : , ,"· ·é: 
PRESE:NTEi 

Para. lcis ef~~t~s'.: ;~e i1~y~ 1~~~~· ;~rtÍc:Í~o }•ú~st~cl,'.,',~~e: el dla, 

~º·d:" .·º7;~A°:L•: ·Sly·;19~ier;tc::mjid~.I1~W:~rf.••-cº~·ten1 
': ,¡,·. - ,·i·'· __ ,i<.··.:= 

de 19 'is;.P,lrt.i<ia ··>e\ ''.(í i~i _r.e~ÚÍciéi a 1 Re'C lús~~lo -

~~t~-r.:::·<.:-:'. d disposJción de usled, como presunto _re! 

pon~ob.J~t?' d~l Í lo ~~: tl~-. d•z ~ 0!<!JJC; C1 ' C. -'u; CllA'J C , = 
mr fll±n S.J)¡~J ..... · . 

.... ··~··. ,' ··.·~ >. 
·.::?:S; s~ 

FALLA DE OHIGEN 



DIRECCION GENERAL DEL MINISTERIO 
PUBl.ICO EN LO FAMILIAa Y CIVIL. 

pcr.(':.;R•OUIU GllOER.IL OE' .'\.!SllC!A 
::n 

t'15!R1º0lf0ll\.tl 
INFORllE OFICIO AllllESTO 

OFICIO Nll1. !) ) 5 b 
JUZGADO_!~ .. C 11)!! 

JUICIO OilD•llABIQ e'"" 
EIPEDIEllTE OCC?) /9 "5 

ACTOR ?hur. h-ºau 
DDWllADO HEaui1111n 
llFIACTOI ¡-lf:a1 ·Ál1DEG 

lut<al 
61 A~((! Yl'DR~ 

Í, ,¡¡¡ (? Ú DñD 

llFUCCJDll ÜP!T"·~fc 1Ór,,1 A V!LjC,flC!ll 'Ís!OJC!M 

AUTO DE APERCllllllClfTO i) E T H HA 0'-1 - OC!- 93 
llOTIFICACIOll PERSOllAL 

AUTO QUE DECRETA El MllESTD j) f t fC H r1 1 CS - Q9 -Cj 3 

n111'1110llEA11RE~o.....,,~~a..__~u..LJ.l;a~~~,~~~~~~~~~~~~-

D0111c1uo oo. 111FMCT011 (' "', .r "D,. bsooe&11A';i # 9 :2 

Coi. '\aaD•P'~ 
O ISERYACIOllES 



SECRETARIA DE 

SCGURIOAO PUBLICA 

OEl.0.F . 

. ::::m,;} ,;:,, ,\ .>:::: 
C, =~!:~ -1l1'::~I~fi~;'l-~ITE l 

Jl~._1;-1·-H -.:L·,.:,-.\J_.jti !'~:!1:-'t.:·1.f.il.:S:: , J . 
1

~ ·;N~~~C'!a~ES Da C, sÉrRErAAIO DE sÍGJRIDro FWUCA PAAA a DIS1RITO F~FROt -
;<)JUllTO AL· PRESEllTE FOTOCOPIA DEL OFICIO~'/ ·.oE.FECHA__.;l~orC: -Q::;" 
GIRl<>O POR EL C, DIRECTOR DE LA OFICUIA CENTRALDEf:OTIFICf<lORES Y EJECUTORES_· _ 
_ . _, --- . . . .· · ·· ·PARA QUE Cetl BllSE Ell EL' MISf·O Y EllCClfflWDOSE 
AJLSTf<JO A DERECHO :;U1..1t: iTO A LSTID, DE LA l'AllE."A f"ÁS ATENTA, SE·S IRVA GIRAR SLS -
APRECIABLES ÓRJENES A QUIEN CORRESPOtOAiPARA QUE PRESTEN EL' AUXILIO DE LA'FUERZA PÚ 

~;f P~ ~~~~O $j ~Ir/·. CAB0
0 
LAbD llLIGElfCi~ D~~CUERlO A LOS DATC5 OOE INTEGRNI :: 

~,1~IO;~~e1ccw__:_ 1 .•. · .·•···. · .. · ·.· .·.· 

~?~.~:~3_"~c1dc .•··¡ .3~> ~'.'·\\.··.········•·•········u·.···• ... · .. ········•········ .. ·• > !.. ·, · . :~· F;~ A~:.iJ~k·'.#··.;/~~:!;.¡.·,)9.:r~·~~z~.,~qºi·· ... ·Ja·J.~ ·. 
LD 'ANTERIOR c~ FUtD,ií:;EflT6 ~ ELA~lcÜL~ i.i F~ACC 1&i11 ~éiílt~ iíE'~iiOCEí IMIENTcs·' e 
g~~~~op~~E~ 5TRITO FEDEPJ)L, .~ RELA~t A .LA LEY DE s.EGUR .. Dlll )'ÜBLICA PARA.EL 

t/i;~b'r~~~~6D~~.~:.;ci~)íj;j··•·• \ .... ·'.: .... ·· < ;> · .• ' 
Y l~fj(.jf\ PcLIC.IAL.;... • ·-·· · '· '" ·. '. " .... , .. ·· . \ 

·-···: 

. ·· F · :-f .: ::~ ~·-~;~ri~i= JJ ·~:J - :·~.:;, .:.··1 ru Prsit;..1Ca._.·r.,AA:a:·~ ;F',~~-.s u· 3;~eiü1~ :tO~X'l;t:·~tEtt 
l. •• ~~ .- ~~:: '~~,;~·.:~·;·::1F.: .. ~.) ~·=••:4-_' ! .. 
",e ,p.- ca • ... , J ~·~· - H;,_ LO: cntl ;~e'~"~: 3 .~-:;~t1;clf'.7,1~'-~ ~~~~~ S~':i'E, 
OVRºJEDRºÁl-H; 

FALLA· DE ORJGEN 



SEr:RETt'~R JA DE. F ll'lANZAS 
TF.SC•F;;·EPJA OE-:L l)JSTF;;'ITO f.ºEDfiRAL 

31JBTE'Sl)l;·F.R r ,;¡ DE ;)0i'1 I ~J f ';Tl.\:~'\C I rJM Tí\° r r.~IJTf,i;· ¡ ~-, 
AOMUJ!:O,r<:.·¡:O( !Oll Tl-\IBUH .. PIA l.(l('AL. CE:NTRO ME'['H~O 

ACTA DE REllUERIMIENl'f) .,. EMBARGO 

JIJMERO li.\iP~j¡fu,: 
llJMERO DE C6tf{DITO: =11:11:14J~·":.J 

:IJNTR l ltl+!;~Rl'lóFeoE•->t.' 
:ANDAMIENTO DE EJECUCIOfll NLJM.: 1:1 (14 
:ONCEF'TO,, ,, , •• , ,: MULTA ADMVA. FEDERAL NÓ. FISCAL 
:MF'ORTE.,,,., •••• 1 NS 15:n.00 MAS. ÁCCESOF/(OS LEGALES 

.. __-:-: ~--------··---·----------

--z--::o;:¡rTiJ1J:V:Jf;¡:-·vro-;)A7;,~---oüf!-N,1 
:FECTUO O I.CHO · PAGO,·' l.E -H I cE-ii°r.BE"r;.· SU DERE:CHO . PARA DF..5 I GMAfi' DOS 
.. ESTIGOs'Y,'·PARA·SÓALAR BIENES F·ARA f:.M[<Aí<llO, F'REV!N!ENOOLF. DE OIJG 
:N CAso· DE·:;NO; HACERLO. LO HAR 1 A EL SUSCR !TO. LA PERSONA ALUD !DI\ 
lESIGNO COMO TESTIGOS A LOS ce. 

- ~ _J. , . --·¡--J~ CON DCIMTCJLicJ 

:Ñ Jll() ~YO:-iiG..:._J-~'h~-- ---·--·---·-
:oN s ·---- . .JJ-.. -- -. -- . - --····· ~--- _: __ ~~'.~~·-~~~ ~-~~-J-~-~~---'-~-·.~~~ .. ~~ 
,N VIRTUD. DE auE LA 
;E?.ALAR. BÍENES F'ARA 
'.C. 

FALLA DE OFUGEN 



se-:cr..·r:T,~r. 11~ nE ~.:¡:-J.~11:..A~· (1r:.·rrn:. 
TESQf;:EF.' 1 A IJF:L o r s rn· I ro FEliE!\'(\L 

SUBTESOF\Ehlr'I ne: (lOMINISTt.{\C:lOfJ TF:JíilJTARlA 
~\\toltlQl ~ MINISTJ;·ACION TRIOUTAf\'lA LOCAL 

~cS'oJ,, 1-;.~ 

IUHEFW 
JUME RO 

i, Y: 

DEPARTA.MENTO 

::?10(141'5'51 

DEL 
~~--<s~rs~•"'R'<>"E~9E~•~'l<--~-

''. 'Ú'1F:'ORTE: N• 
MANDAMIENTO'. DF. EJECUCJClN llUM.: 171)4 

;¡:--~L ENTF.NOIOO DE h--OUE ljEBERA CONSERV1iM:l IJS A. DISF'OSICIO/\J DE LA 
,!JMINISTRACION TR!BUTA<;'IA L.OCAL Y EN CASO DE NO HACERLO, SE HARA 
;CREEDOR .. A 'LA SANC!ON PRE'.'!STA EN EL ARTICLJL.O 531 llEL REFERIDO 
ODIGO Fl,NANCIERO; 
L 'EMBARGO. CUBRE LA CANTIDAD !JE Nt _..!j _ _fi,tj~----- QUE 
fJMPRENDE l-AS C:ONTF. r [1Uf-: IONF'; Aor: UOA(."l.~S. :_111-:: ,.,,:r:E'311r: J tJ': CAUSADOS • 

• ¿;¡ COMO l.05 OUE SE cr-1u~:r-;N f~tJ !.(;':'"..: rt~·f"'!f:•IU2 liEL SFl3Ut!l)(J ;:·r..Rr;Af."O DEL 
·::TlC'JL.IJ 4 l OF.I. Of\'OE/l/r1M~~.'.~.:r11 •.: r :.".r·il. 

_.¿ Dr~ f.'OR n:r•M llJAr.·~i l.f'.', 1a,r::.'. ' .. ! . 1: ! 1. : r ~·n,- i "• r· ! r:M,·¡r:l'CI l,IL" ~ (l!'lf.(Jr,·r·1t11AP 
·Js OUE F.N ELLA f NTl;Pv li'J 1 r.:.r.1):¡ }U¡:-; 1 t=.r\1)r¡ !.\t"~:.:r:-1.G. í:_::'lo:Tl-'!=:.G1'1NOry_;E 
OF'JA DE LA PRESENTE ACTA JUTF..:Gf;•Hf)A n1 FCiJf\S unu::s '( E'L 

'R!G!NAL DEL MANDAMIENTO DE EJECUr.rm1 LllJE FUNDA"1F.NTA LA F'F:F-SENTE 
•CTA A LA F'ERSONA CON LA C!UE '."E F.NTfENOE: DICHA DILIGENCIA. 

3 "&3 &ª . ···--·-
'ERSONA CON au l EN SE ENTEND l (l 
.A /'GENCIA, 

p.,:- ' ¿; ~í~4< 

.-:EST!~ 

·"··""'/::. ·".~-----····-· 

é"L OEPOS l TAF' l O 

TESTIGO 

FALLA DE ORJGEN 



¡ll~LES DE JURISPRUDENCIA 

~•CCIONESBOLETIN JUDICIAL 
ORGANO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTlC/AllEL-DISIBlTO.F~D~RAL 
ioMQ CLXI I MIERCOLES 16 DE AGOSTO o'E'i995) 

ATENTOS A.Vl:S<>S 
' CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDEllAL 

c. Lt. Adnwl• CaMl9S P4r1z. Enta'gm!a di i. Dlrltddn dll Anatlll di .luttlprudll'Ol y8oiltfn J\XUdll dll Olltrto Fldtral. 

""~1r91;rr>ento al ACllffdo -1 número 1-4"'95, tomact> por of Coroojo do la .lickall.ra.del Dislli\D 
Federal, en sesidn pfenari1 cefebrada el 3 de kJ1 corriente1, me perf!·11ta hacer de su cot'IOClmrento dicho 
AC1J9100. en ros siguien'91 tOrminos: 

-Que en cumplimenta 1 lo dispueSIO por la fracción I del Citado precepto, tos Hl\ores Notiftcadore1 Y 
t¡ecutores adsc:ritas a la Oficina C4!nttal respecwa, cuyas funciones se respetan en todas r cada una de sus 
1¡------------------------(Pa .. a taP6glna2) 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

C. LIC. Ad'rill!I Canales "''Ol. Ercarga11 di la Di'1cdM di Anales de JurS¡:rudenc.ia .. Bolltrn JOOldal dll 0151tlO F~ll. 

Presenle. 
En QJrri;:Jimienio al Acuetdo Gene:al 2·44195 tocNdo por ti Consejo da la Judicatura <»! Dis"i" Ftdlral, el 

111s de 1gc.sto de mil novecientis noventa y cina), me permilD ramiDr a listad, copia de• mismo, PRta que se 
Sirva ordenar su publicación por t.N. IOla vez en el Boletln Jud'lcisl, para c:onocirrientl de los SOIVidoros ptiblf· 

11-------------------------'·(Pa .. a I• P•glna2) 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

C.LC. Adrilflat.ana• Pcltitl, E.ta"gaUdl llDn~ndl Ñ\11111 dlJurtlpUdlrdlJlolltfnJudi::llldllD~llO Ftdfflf, -· Encumplimionl:> •I ~uwdo 0...1 :J.WQS-por of Coroajo do laJudicalUra do! Di-1•-.r • ., 
tesi6n pionaria celeb.-¡da ~ b'es de agosti de mi tKÑedan'l>l rcNen\I y cinco, m. permitl c:om.inicw 1 ulled, 
que la nobficación de los ;-:cuerdos y dt tidas las reSOluciones que tH'Till • COnM;o. ser.t. por ef BOlETIN 
JUDCIAL. para que se u·r.1 hace< su ~icacidn en pnmera plarw y por tr11 veon cansec.utivu eri eta 9o't--

(P- a la P*gl•• 3) 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DllTAITO FEDERAL 

_C. Lic. Adflm'lt C1nUis P•t1z, Entqldldl Y! tnc:x:i6n di ""*9 di Jurtipudtt'dl y &atlttJldidll dll Oiltrio Fldlra. 
'>monte. 

En C1111pliniento •I A-et> 11-W<IS. 10mado por of ConMjo do la.hJdatlln dol DiHito Fodo<al. en tosi6n' 
P'enana c:eltbradl el tras di apm de nil ncwedenm1 llOl/lntl r ot'ICO, nw pemi_, c:onu'iicar a uatld ~ 
can el ob¡et> de tlMf ..., ,,..;ot conoci"""" del dictlct> oportmo de 111 ~• dlftni•vu. kJis ..,.,,_, 
.luKesinlormonarav•1dolBolollnJudtcial,alCMl&joyalaPmidlneiadofTrilainal,cadatloom .... d•las 

CONVOCATORIA 
(PaualaP'81na4) 

EIConlO!O do laJudatura dof Oisrit> Fedoral,con Mlda,..,1:>.,los ar11cUD1122~. frlOCi6n 
Vil p6"'b 5'pamo y 06cimo Primon>; ll6cimo Primero TroOlllDrio dtl DacrtlD ~en of Diario Ollcial de 
11 Fedtrloón del ttlnt:a y uno dt dtiembtt de mi ('l(W8CHfliDI novtr1t1 r OJatm; iDs ICU•dot gereraktl carie. 

(P- a la Plglna 41 
CONSEJO OE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
C.lc.MWNc.r..1Mi:tttN,E~dllriO.~ndl"'19t1dl~nc:i91Boa.fl'IMic:ialdllOillrloFtdlrt1 . ..,._, 

Comunico 1 U1ttd muy atentamente, qui tn el Acuerdo 2·44195, d• fecha ltH de 1go1to di mil 
_.,,......,,.yanco,atConlljodola.hJdcalJradalDi..,1oF-• ..il611-nc1e11saraA1111i· 

~·'""""'"" 

FALLA DE or~iGEN 



Miórcolos 16 do Agosto do 2 
CV-llola"'81noll 
llr:uttadll 1nlo1 a6nnlnoa dll citadopr11C1ptO, reciban direc&a y diarilmlln&e de b1 Juzgaoos CJJ• se~ W.len, Prltl .,_,del 111fculo 51 BIS dol llu6do ordlnlrr>onto, la1 aciUI- poro la procou Clt la• rcoli<Kionol Y dil 
., ,.. ltlml'CI do di<tll frlocilln, do 1cuoldo 11 Gimo prug<esM> bitne1 .. I, por ordoo llloib61ioo, IJlll irnln11'*~1 
coan:fnar• 111Dirección1 que perteneoen, perma:nec:1011do en •l .Aizgado el tiornpo f'l8it(t$.1no para q.Ja se /1111an 1 
101 'eg•slros y d1s1tibuc1on&1 1 que hace referencia la fracción 11 del moncronado artfculo, Diio c~n la de 
Cl0n'lir.taci6n de ód'la oficina con los sel'i>ros JuGCGS. E slo acuerdo empozar~ a surtir sus efBdDs a partir do/ VE'r 

vlintc1nco de agos!O pró•im:>. Sena.randa a los tittilares do los Juzgad:Os. que con.las lacullad~ que 1a leo¡ les ot 
pmra ~tllr cualquier ac~idad ptop1a do l"IJDf1C1ci6n. aulonc:en a kJs Secreiarios de Acuerdos, COnc:rl~d:>rts, 
PI unas pa11 q¡e .c:túlt\ en 1u1iho de Ochos NotifteadJres y Ejecutores. en los estrictas lárml1'1'S óo la lay Or~ 
de los Ttlbunales de Justicill del Fuero Comun del Oisll'i., Facklrat. ASímism), ae faculta al C. Presidente para Qf 
puva lu medidas que se r.:JJleran para i. instrumentactón y E¡ecución de esle acuerdo.· 

S. haca di IU conocmento 11 Acuet'dc antanor, para que se sirva Ofdenar su publicacrdn en primara JQna Git 
Balllln JUdicial, por tres \flefl conueuuva1, parai los 11edo1 de au Dbservarcil y corr>crfniefila, por m Mrt'Q,111 
plbllco1 di 111..,.nislrllCiln 1 ~di Ju1llcil. 111 corrD illiganll1 y plbll<o en general.· 

Rl/llftl1 u-11• se¡¡Ulidados Cltml1ton11conSidoroción. 

cv-•1aNt1no11 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELI;CCION. 
M .. iec. D.F., 115deAgoslD de 1995. 

El C. P<tlidenltdllContojo do la.lu-llro do! Din11D Fader¡I, 
Mlg. UC:. Jo~ Rodrlc¡uor y Fbl<lguar. 

co1, litigantH y púbr1c.o hr: generar, con eftctos a partir de la fecha di public:ación. el cambio "'tc~ado tnt 
~do IUblllnC-n y rllQ/uciclnde llS qutjH Y'*IUOCÍl/I, llltnilldils&nle este Consoje>. 

floillra 1 U111d mi 1ton11 considlrlCiln. 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFEC,.IVO NO REELECCION. 

M11iec, D.F .. 11' do agoslD do 111115. 
El C. Pras<fentt del Consejo de la Judrc.tQJra dal o;,.,i> Foooral. 

MI~ UC:. Jorge Rodrlguer y Rodrlguer. 

ACUERDO GENERAL 2-44195. 

Atento al vclimen que el Consejo de la Judicatura actualmenle presenta, de QUEJAS Y DENUNCIAS 11' 
hin sido int1rpue1111 por'ª"ª' administrativas arribuktts a b&. servidores ~f<:x>s de la administración• 
inp&~i<i6n de justicia y con la 1inaidad do dar sotuci6n rápida r urgerre a las mismas: afl1lliamerre debali6: 
que lue el p!A'llo, y en vla de 11 oJ¡)Odler y ol recargo de trabajo, 11 consejo ACORDO: 

CAllBIAJI EL PAOCEDllllENTO DE SUBSTANCIACION Y RESOLUCION DE LAS QUEJAS Y DENUHCl.ll 
VIGENTE, r EH su LUGAll ESTABLECER El SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIOH, con 111 
buM q~ se tnulftlfan: 

11. lJI Seerelarla Geoe!al Pof acuerdo del C. Pmsidonle, p>odrj los expcdienles de las q..,¡., y denuoo~ 
en estoóo de resolucibn 

21. lJI Presidencia mmlirá los •l!>Odi<lrres de tas quejas .y denunciM para ta elaboración de la resolucill' 
respec!iva,a cada urc de loo CMSOje<os, por rigurooo 11.IT'oO, aterro al orden a!-ico de los mismos. 

31. Cado COl158jaro 1900'A,., plazo málimode dier diaspara resolwer 

Co Cado Consojaro resolverá en lormo indivWll y SI l\i!rj rtspcrlSable de su resoU:ión, siendo •"""'~'"· 
.., hlftll y la di la Seao11ril Gonoral dlndo lt, pora que 111 tenga volidor, en la• hipllosi& de~ 

FALLA DE OHiGEN 
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ANAi.ES DE JURISPRUDENCIA 

SECC/QNESBOLETIN JUDICIAL 
ORGANO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
TOMOCLXI JUEVES 17 DE AGOSTO DE 1995 No. 23 

.ATENT<>S AV.IS OS 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

C.Uc A1:1rlilfl8Can.s»sP6te1,EnC01QflS!ldlllDr1~deAn&1¡scSeJt.'!~rBo1M1nJt.dldialdolOillrtoFldlrll, 
Prosonte. 

En curnplirrrento al Acuerdo General nümoro 1·44'95, tomado por oi C.OmefO de la JucicabJra del Oiatn'ID 
FOOJral, en sessón p1ona11a col&bfada o/ 3 do los comentos, me potm11D hacer de su corocimiento dicho 
/,.;1.:01(1:). on ros s191.11onl!>s léfrrims: 

Atonto a la noce~ad, por una r.crto. de cumphr ~balroon~ ron las dis¡.»SK;ionss de los arUculos 51 Bis 
y 219de1a Loy Orgánica de los Tribunaros doJusbc:a aer Fworo Corriln dvl Ois!nto Foóeral, r qi.o on su trae· 

- (P•o .. l•P4QI012 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

c.~ Adtbia C&Nlir. PMz,Encwgadaeitll O'nca:)n llO Ant:b1 da Jtn~ r Bollleln JWldal dril 01&1110 Ftciltlf. 
Prf'SOllle 
Encump'1mient>al acvtwdo df1Co~del1Judtca1Vra dm 01st11D Fed:IH'al.dl 1e dallJ)Sb da u.os, potala 
c:orduct> me pennt: hlOPf' de su conoeirrienu>, of ACUERDO A.CUR4TOR90 emi*io, PJ;l'll IU publi?c:idn por 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
(P- • 11P6¡ino2) 

C. Uc. Ad~I C4n&i. P6f'H, EncwpalaOI LI OQCQ!n DI ANll81OlíJ~r8oirfnJl.Gblldlil o.trio Fórtl. 
Prosente. 

on cumplfrrianlO al kuotdo Gootral 3·"4.'95 liimooo ¡ior ol Coí\!Gjo Ce 11 Juci0111Jra del Dislrllo F-ol. on 
~os.un plenana a*ibrada ol ns"" a¡JJsto de mi novoc1&nto9 novoolll y cinco. me~'> ccirn.inkar e utW. 
QUO IJ na!tftcación de lol ;)CUflfOOS y ele lodail In ((l!l)lucionos qlJO amia 11 eo-,sa;o, ..... pot el EOLET1H 
JUDICIAL, para que se siNa h&Oll' su pWhcac1óo en pomora plana y Po• ll'ls vec:a1 con-.ec:ubvas en ese Bob-

(Pua•llP6Qlnol) 
CONVOCATORIA 

El Con""I" do la Juc/icatuta del Disl'llO Foderal, con lurdamonlO..., bs attlllllos 122 ains.-, -
VII, µlrrab Sóparro y Jl<>cimo Primon>; Décirro Pn"""° Tran~"ria dol OecrOID l"'i>I"- W1 o1 DillioOfldol di 
u Focuracón dal D"Dtnta y uno de diaemtn da mi nav900010s ooventa y CtJltro; 103 acuerdOsgianoralescon. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
(P- • 11P6¡¡1no1) 

C.Uc.AdrW11Citt'lil-flrM,1,E~dlllO~<JtA.n1*11dllJu1~rBoi.tlnJWIQl.Jdll09.lrtoFldl1•. 
PIO"'..OO!a. 

Comunico a Usled muy atentamente. que on 8( Acu8fdo 2·~195, de fech• 11e1 de •gasto de mil 
f10J.lec10ntos rovonta y cinco, °' Ccnsojo do la Jl.ldicafJJ13 dol 0.stnto Federal, ac:otdd la aaaóOn de La Salil AIJJj. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
(P-•loP6¡¡1noS) 

1 

1 

¡ '···---"-·""-·-·-·--·--Pr95Qnl.9. 

En cu111>1,rrienb al AtllOrdo G"""'8I ol-495 lomado "°'el Consejo de I• Judicalua dol D;sirilo Fedlral 
on seSldn Pet"ana c3Gtwadl el 1re1 da agosto de mi novttiKm1 /"Ql8f'ICI y aneo. ire pecmb catT1Jnitar 1 ' 

(P-•loP6;1nol) 
~Q.92 as z::w.:.~ 

FALLA DE OFUGEN 



2 
Juovos 17 do AQosro do 1995 

(Viene dela Pagina 1) 
ción 111 previene lomar las medidas convenientes para lograr, medianle una aquilativa 
distribución del trabajo, la 'mayor celeridad en las p<ácllcas de las dligencias que ordenen los 
Juzgados y por otra parte, obtener mayores niveles de eficiencia en el desempe~o de fas 
actuaciones y diligencias de los se~ores Notificadores y Ejeculores; analizado y disculido 
amplia y cuidadosamente que fue el punto, el Consejo ACORDO. 

"Que en cumplimienlo a lo dispuesto por la fracción 1 del cilado precepto, los sel\ores 
Notificadores y Ejecutores adscritos a la Oficina Central res¡l6ctiva, cuyas funciones se 
respetan en todas y cada una de sus facultades en los términos del cttado precepto, reciban 
directa y dariamente de los Juzgados qua se le se~alen, para los efeclos del artículo 51 BIS 
del aludido ordenamiento, las actuaciones para la prádica de las notificaciones y diligencias, 

't11n los términos de dicha fracción, de acuerdo al turno progresivo bimestral, por orden 
(_a1tabético, que instrumentará y coorcfnará la Dirección a que pertenecen. permaneciendo en el 
Juzgado el tiempo necosario para que se lleven a cabo los registros y distribuciones a qua 
hace roferGncia la fracción 11 del mencionado articulo, ello ccn fa C:obida coironicación da dicha 
oficina con los señores Jueces. Este acuerdo empezará a surtir sus efectos a partir del viernes 
veinticinco de agosto próximo. Se~afando a los titulares de los Juzgados, que con fas 
facultades que la ley les otorga para complementar cualquier actividad p<opia dJ notificación, 
autoricen a los Secretarios de Acuerdos, Conciliadores, y Pasantes para que actúen en auxilio 
de dichos Notificadores y Ejecutores, en los estrictos términos de fa Ley Orgánica de los 
Tribunales de Justicia del Fuero Común del Oiwlto Federal. Asimismo, se faculla al C. 
Presidente para que provea fas meddas que se requieran para la instrumentación y ejecución 
d< este acuerdo." 

Se hace de su conocimiento el Acuerdo anterior, para que se sirva ordenar su publicación 
en primera plana del Boletln Judicial, por tres veces consocuti"as, para Jos efectos de su 
observarocia y conocimiento, por los servidores públicos de fa administración e impartición de 
Justicia asi como litigantes y público en general. 

Reitero a usted las seguridades de ni atenta consideración. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
México, D.F., a 15 de Agosto de 1995. 

El C. Presidente del Consejo de la Jucfcatura del Distrito Fed6ral. 
Mag. Lic. Jorge Aoafguez y Rodrfguez. 

(Vl"1• de fa Págln• 1) 
2 días consecutivos, en primora plana de ese Boletfn Judicial. 

"El Consejo de fa Judicatura RESOLVIO, que con base en el estudio realizado por el prop¡o 
Conse¡ci, aJ Acuerdo General No. 1·44195 de tres de agosto del presente año, publicado en el 
Bolalln Judicial del dla dieciséis de los corrientes, óste quede modificado en los siguientes 
tt.<1rinos: SE SUSPENDE LA ROTACtOH MENCIONADA EH EL MISMO, QUEDANDO CON 
TODA SU EACACIA LOS DEMAS TER~~HOS DEL ACUERDO." 

Le ro1roro las' se(IUridades de mi atenta consideración. 

FALLA DE ORIGEN 



BOLETIN JUDICIAL 3 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
México, D.F .. a 16 de Agoslo de t995. 

El C. Presidenle del Consejo de la Judicalura del Oislrtto Federal. 
Mag. Lic. J0<ge Rodrlguez y Rodrlguez. 

(Viene de la Págl11111) 
fin Judicial para conocimienlo de los servidores públicos, liliganles y público on general. Con 
efeclos a partir del dla siguienle de la última publicación. 

Reilara a Usted mi atenla consideración. 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

México, D.F., a 14 de agoslo de 1995. 
El C. Presidonle del Consejo de la Judicalura del Oistrtto Federal. 

Mag. Lic. J0<9e Aodrlguez y Rodríguez. 

(Viene de I• P6glna 1) 
nidl>s en los preceplos consli!ucionales rel0<mados, asr como 53 if). 60-c, 75 y 95 d) de 11 ley 
Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Co111Ín del Clislrito Federal, CONVOCA A 
LOS EGRESADOS del Cenlro de Esludios Juáciales, a los servidofes públicos ~ti laboran 111 
el Tribunal Superior de Justicia del Oistrilo Federal, a los Profesionales del Derecho, Col91Ílo8, 
Barras de Abogados, Académicos y Juristas en general, al CONCURSO DE OPOSICION 
PUBLICO Y ABIERTO, con asistencia libre, que se llevará a i:abo para oc·Jpar las tilularidad• 
vacantes da los Juzgados de Primera Instancia y de Paz del Tribunal &•porior de Jusi/da del 
Dislrilo Federal: 

JUZGADOS CIVILES 
SIETE VACANTES 

JUZGADOS DE AARENDAMl~NTO INMOBILIARIO 
CINCO VACANTES 

JUZGADOS DE INMATRICULACION JUDICIAL 
UNA VACANTE 

JUZGADOS FAMILIARES 
UNA VACANTE 

JUZGADOS PENALES 
SEIS VACANTES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE lAS ISLAS MARIAS, MEXJCO 

JUZGADOS DE PAZ 
CIVILES DOS VACANTES 

PENALES TRES VACANTES 



µJALES DE JURISPRUDENCIA 

secclONESBÓLETIN JUDICIAL 
ORGANO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
¡OMOCLXI ¿_Jueves~ de Agoslo de_ 1 ?'!~] ~ 

ATENTOS .A.VISOS 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A.C.J.D.f. 

C.Uc.AdOan1Clnaltl11'61u, 
Enoargada do 1.1 Oiroccódn do Aralos do 
Jurisprudencia y Boletfn Judicial del Dn1'> Federal. 
Presente. 

En compfimienlo al Aalerdo del :::onsejo de la Mca1ura del Oi.slrilo Federal, de lecha dieciocho de 
agoslo de mi novecienlas noveru y cinc<>, me pormlo sowci1ar a USlad, le~a a bien levar a cabo la 
P<*>litac:i6n del acuerdo en """'1i6n, que la anexo, por ll8s veoos consaclAivas en la primera plana de 

(Y•r,.•lna:I) 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A.0.1 ... ClllS 

c. Uc.-Clnoltl-. 
EncaivaclldollO!r-.do-do 
Ju..,._yllalofn~dolDistiai Fodotal • .... _. 

En cu1T9inierco a lol Aculnlos. Ge,..ral H ... '95. de ltldla 3 de agoslo del allo"' curso y dal 
Acutrdo Ada111orio de 16 da a¡¡oaio de 1!1915, del Co<u¡o de la Judicatura cfet Oisulo Fede11I, por asta 
oonduao me pennio rtmilf a -.!, laa relaciones de r.d~ de loo ce. Notlicad0f8s y Ejeafores 
a lol Juzgadol Clvlltl, del AtrtndamlMlo lnmoblllarfo, ConcuratJH, de lnm1111Qilacl6n Judlclll y 

(Vor P•a lnotl 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL ... ,_ 
C. Uc. Ad.,.,,. Canaif1 -· 
Erargada da 11 OirllCCilln da Atales da 
Juns¡rudtn:ia i llolednJudicial del Di.ria. F-.1. 
Pre"'111. 

En cu"l>limlenlo al Acuerdo~. de lecha 3 de agoolo del'"'° en curso omiido por el Consejo 
de la Jud1ca1ura del Oislri!o Fedet aJ. por esle condUdo me permtto IOlicitar a USled, lenga a bien 
llevar a cabo la publicaclón del Acuerdo en cueslión, el que la anexo, por~•• veCX!s conseculivu 

(Ver P•gln• 12) 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN LAS 
QUEJAS PRESENTADAS POR LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

(Ver P•glna 13) 



FALLA ot. oR\GEN 
• E11N JUDICIAL 3 il"'p.1 conocimiento de los servidores públicos, litigantes y público en general, publíquese 
.st• acuerdo por tres veces consecutivas en la primera plana del Bolelln JudiáaJ. 

Así to resolvió el Consejo de la Judicatura del Dislrilo Federal, firman los sellares 
eonsejeros que en este acuerdo inlervinieron. Doy fe. . 

EL C. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL. 
MAG. LIC. JORGE RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ 

CONSEJERO CONSEJERO 
DR. CIPRIANO GOMEZ LARA LIC. JORGE FERNANDEZ SOUZA 

CONSEJERO CONSEJERO 
LIC. PETRA OUEZADA GUZMAN LIC. RAMIRO FLORES ARIZPE 

CONSEJERO CONSEJERO 
LIC. DIEGO ZAVALA PEREZ LIC. SIGIFREDO LEMUS JAIMES 

(Vllnlde laP~lna 1) 

LA C. SECRETARIA DEL CONSEJO 
LIC. ROSALIA BUENROSTRO BAEZ 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

c. Lic. Actiana Canales P6rez 
Encargada de la Ditección de Anales de 
Jlfisprudencia y Bolelln Judicial del Distrito Federal. 
!'rtsanle. 

A.O. 1...t41115 

En cumplimento 1 los Acuerdos, General 1-44195, dd lecha 3 de agosto del afio 111 curso y 
dtl Aculllda Aclaratorio de 16 de agosto de 1995, del Consejo dt la Judcalura dtl Distrito 
Fara!, por este cooduclo me pernito remitir a usted, las relaciones de adsaipción dt los ce. 
Nolilicadores y Ejecutores a los Juzgados CIYllH, dtl Arrendamiento lnmoblll1rlo; 
Ctncul'lalea, dt lnmatrtculaclón Jucllclll y Famlflarta del Tribunal Superior de Justicia del 
Oistrtto Federal, la que hald de sUltir sus eleclos a partir del vftmtl 25 dll pltlanlt mea y 
llla, para su publicación por 3 días consecutivos en la primera plana del Boletín Jucfcial, para 
tllllOcimiento de los servidore$ públicos, litigantes y público en general. 

Le reitero fas seguridades de mi atenta consideración. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCJON. 
México, D.F., a 22 de Agoslo de 1995. 

La C. Secrelararia del Consejo 
lle. Rosalía Buenroslro Bbz 



JUZGADOS CIVILES 

PRIMERO.- LIC. FABIOLA VARGAS VILLANUEVA 
Lle. Aguilar Ju6rez lrma 
Lle. Osorlo Magana Juan 

SEGUNDO.- LIC. ALICIA PEREZ DE LA FUENTE 
Lle. Mezquita Zapata Eduardo 
Lle. Villanueva Agullar Miguel Angel 

TERCERO.- LIC. MARIA DEL SOCORRO VEGA ZEPEDA 
Lle. ViUega& Garza Cario• 
Lle. TIUlll Tarr11 David 

CUARTO.- LIC. NORMA RAQUEL LAGUNES ALARCOl\I 
Lle. Rodríguez Ortiz Rafael 
Lle. Arévllo Rincón Jorge Hirám 

QUINTO.-
Lle. L-a Cort6' Blanca Eisa 
Lic. Cldln.I Flores Aar6n. 

SEXTO.-
Lle. O. los Santos Ouintanilla Hugo Ruy 
Lic. Rodrlguez Nieto Ricardo. 

SEPTIMO.- LIC. PRISCILA ELIZABETH GUEMES 
Lic. Gllda Roml!O Gregorio 
Lic. Afvarez Alvarez José 

OCTAVO.-
Lle. Castina Colln Miguel Angel 
Lic. L6pez de Nava Albarrán José Miguel 

NOVENO.- LIC. LUZ DEL CARMEN GUINEA RUVALCABA 
Lic. Ramiro Carvajal Nillo 
Lic. Garcla Martlnez Adolfo 

DECIMO.- LIC. BARBARA AGUILAR MORALES 
Lic. Garcla Martlnez Arturo 
Lic. Gómez Ouiroz Ricardo 

DECIMO PRIMERO.- LIC. MATILDE PAZ LEON 
Lic. Castro Hernández David 
Lic. Paz Gorcfllo Antonio 

Jueves 2• de AgoslO de 1t 

DECIMO SEGUNDO.- LIC. CARLOS MIGUEL JIMENEZ MORA 
Lic. Garcla Reyes Sergio 
Lic. Oropeza Ouiroz Gilberto 



sQLE!.!NJUOICIAL 
. oec1MO TERCERO.- LIC. MARCOS MENDEZ ONOFRE 

IJC. Lópel Soler Antonio 
IJC. Medna Palacios Osear 

l)ECIMO CUARTO.- LIC. SERGIO SERRANO GARCIA 
uc. paz Flores Armando 
IJC. Lucino Pedro Nepomuceno 

OECIMO QUINTO.· 
uc. YMez Borja Concepción 
uc. Galin Vera Andrea 

OECIMO SEXTO.- LIC. FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ 
uc. Mulloz Esquive! José Anlonio 
Uc. López Delgado Carlos 

DECIMO SEPTIMO.- LIC. MARIA DEL ROSARIO MANCERA PEREZ 
Lic. L6pez Serrano Pedto 
Uc. Torres Lar• Raúl 

OECIMO OCTAVO.- LIC. MARCIAL ENRIQUE TERRON PINEDA 
Lic. Arévalo Aguilar Jorge 
Uc. Vllizquez Palma Ismael 

OECIMO NOVENO.- LIC. MARICELA CRUZ SANCHEZ 
Uc. Castro Gabarrón José Luis 
Uc. Chh1z Mljla Renato 

VIGESIMO.- LIC. SOCORRO SANTOS ORTEGA 
Lic. Arroyo Ramlrez Ramón 
Lic. Ruiz Melado Anct6s 

VIGESIMO PRIMERO.- LIC. BRUNO CRUZ JIMENEZ 
Uc. Pardo Vergara Mguel 
Lic. González Casas Juan 

VIGESIMO SEGUNDO.- LIC. AMERICA MATA URRUTIA 
Lic. Bahena VelAzquez Etelberto 
Lic. Regalado Rodtfguez Ignacio 

VIGESIMO TERCERO.- LIC. ANGEL VARELA TORRES 
lle. Uanoa Sanabria Gustavo Alfonso 
lle. Arango Ramos Cuauhtémoc 

VIGESIMO CUARTO.- LIC. ALVARO AUGUSTO PEREZ JUAREZ 
Lle. Arreola Olvera Ismael 
lic.RtaG6mezJorgeAberto 
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VIGESIMO QUINTO.-
lle. Rosado camarillo Arsenio 
lle. Avallanlda Ortiz Jol6 Guadalupe 

VIGESIMO SEXTO.- LIC. JAIME ARMENCARIZ OROZCO 
Lic. Valdez Medina Diego 
Lic. Roque Ticante Adrián 

Jueves 24 do Agos10 de 19i 

VIGESIMO SEPTIMO.- LIC. MIGUEL ALBERTO REYES ANZURES 
lle. Barrera G6mez Maria Guadalupe 
lle. l.Wón de Guavara Rayas Maria A. 

VIGESIMO OCTAVO.- LIC. GILBERTO GOMEZ RUBIO 
lle. Rodrlguez Aguilar Luis 
Lic. Ruiz Noguera Jo&6 Agustín Gilbarto 

VIGESIMO NOVENO.- LIC. JUAN HUGO MORALES MALOONADO 
lle. Diez Gallndo Jos6 
lle. Espino Ramlraz Jo&6 Abal 

TRIGESIMO.- LIC. ANGELINA SANCHEZ ANDRADE 
lle. Florea Bello Jos6 
lle. Monloya Rodríguez Eduardo 

TRIGESIMO PRIMERO.- LIC. MARIA EUGENIA CAMACHO ARANDA. 
lle. Guti6rr1z Vera Juan Jeslls 
lle. UUZl'lán SentíH Arturo 

TRIGESIMO SEGUNDO.- LIC. RUBEN LOREOO ABDALA 
lle. G6mez Mlreno Juan Bautista 
lle. Gracida Mendoza Florina 

TRIGESIMO TERCERO.- LIC. EL VIRA CARBAJAL RUANO 
Lic. Mondragón Rodríguez Arturo 
Lic. CMvez Cérdenas Rafael 

TRIGESIMO CUARTO.- LIC. SIMON SILVA MARCIAL 
Lic. García Montal\o Erneslo 
Lic. Langarica Hemindez Jesús 

TRIGESIMO QUINTO.- LIC. SANDRA LUZ OIAZ ORTIZ 
lle. Macias Covarrubias Eooardo 
lle. lle1ena SuArez Marra de lourdes 

TRIGESIMO SEXTO.- LIC. OTHON DEL ROSAL LECONA 
Lic. Martínez Oiaz Fede1ico Javier 
lle. Vil/afranco Trajo Ismael. 



lJ()LETIN JUDICIAL 
TRIGEJIMO SEPTIMO.- LIC. MANUEL GARCIA SALOMON 
Uc. Castillo Morán José de Jesús 
LJc. Cisneros Jiméne1 Héctor 

TRICiESIMO OCTAVO.- LIC. ROBERTO ROJO GONZALEZ 
Lic. Carvajal Garcla Leovigildo 
Uc. Rosas J!ménez Sergio 

TRIGESIMO NOVENO.- LIC. FLORENCIA RAUDA RODRIGUEZ 
Lic. Solano Orea Job Aquilea 
Lic. Enriquez Benllez Manuel 

CUADRAGESIMO.-LIC. GUSTAVO RODRIGUEZ SANTOSCOY 
. lle. Garcfa Domlnguez Raúl 
lle. Mendoza Guerrero Antonio Ignacio 

CUADRAGESIMO PRIMERO.- LIC. PRISCILIANO OOILON CENTENO RENDON 
Lic. López Cruz Juan 
Lic. Arjona Uribe Rosendo 

CUADRAGESIMO SEGUNOO.-LIC. MARCO ANTONIO RAMIREZ CAROOSO 
Lic. Flores Mondragón Pablo 
Lic. Navarrt·te CaudiBo Ernesto 

CUADRAGESIMO TERCERO.- LIC. CARLOS SHEDID CALVILLO 
Lic. Pacheco Camacho José Carlos 
Lic. Pérez Boulerat Rub6n 

CUADRAGESIMO cuAqTo.- LIC. JULlO CESAR MESA MARTINEZ 
Lic. Llanos Sanabria Ertuardo 
Lic. Jim6nez Romero Ofelia 

CUADRAGESIMO QUINTO.- LIC. MARTHA ALICIA CUEVAS NAVA 
Lic. Hurtado Cortés Rub6n 
Lic. Aloa Avendafto Juvenal 

CUADRAGESIMO SEXTO.- LIC. JOSE MAAA ARCEO HUGNES 
Lic. Bal'oos Hernández Alfredo 
Lic. Hemández SAnchez Ignacio 

CUADRAGESIMO SEPTIMO.- LIC. MARTHA PATRICIA INFANTE O. 
Lic. Montes González Mario 
Lic. Flores Robledo Juan de Dios 

CUADRAGESIMO OCTAVO.- LIC. MAGDALENA MENDOZA GUEÁRERO 
Lic. Villalobos AmadOI Vlcior Hugo 
Lic. Villanueva Aguilar Leonardo 
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e Jueves 24 de Agosto de 19¡ 

CUAORAGESIMO NOVENO.- LIC. CRISPIN JUAREZ MARTINEZ 
lle. Mendoza Guerrero Jo'6 Antonio 
lle. Romero Mejla Próspero 

JUZGADOS DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 

PRIMERO.- LIC. LETICIA GONZALEZ VALENCIA 
lle. Aguirre Pelcastre Alberto 

TERCERO.- LIC. OFELIA CALLEJAS MONTES DE OCA 
Lic. Reyes Onofre Roberto 

CUARTO.- LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ MONOAAGON 
Lic. CalliDo Guerrero Rodolfo 

SEXTO.- LIC. OSCAR NAVA LOPEZ 
tic. Luna Jiménez Mario 

SEPTIMO.-LIC. MARTHA ROSALIA GARIBA Y PEREZ 
Lic. Dlaz Gan:la Yolanda 

OCTAVO.- LIC. ANGEL GARCIA CASIMIRO 
Lic. Torres Díaz Francisco 

NOVENO.- LIC. FELIPE V. CONSUELO SOTO 
Lle. Alonso Torres Maria Teresa 

OECIMO.- LIC. JOSE GUADALUPE LULO VAZQUEZ 
lle. Ramlrez Rodríguez Raúl · 

DECIMO PRIMERO.- LIC. SALVADOR CASTRO ZAVALETA 
Lle. Rodríguez Aoque Mateo 

OECIMO SEGUNDO.- LIC. EDUARDO LOJERO BARRERA 
Lle. Sinchez Ruiz Guillermo 

OECIMO CUARTO- LIC. YOLANDA MORALES ROMERO 
Lle. Giménez Zamudio Au1111a 

DECtMO OCTAVO.- LIC. VICENTE CORTES ZARZA 
Lic. Anaya O«vera Rafael 

VIGESIMO.- POR MINISTERIO OE LEY 
Lle. Carmona Fraga Víc1or M. 

VtGESIMO PRIMERO.- LIC. HUGO MUt'.loz AAREOLA 
Lle. Vergara Garcla Manuel Isaac 



ETIN JUDICIAL 
eot.JGESIMO TERCERO.- LIC. FRANCISCO SERGIO LIRA CARREON 

Líe· Aniaga Nava Juan 

VIGESIMO QUINTO.- POR MINISTERIO DE LEV 
LIC. MARIA ANTONIA OLMEDO CERVANTES 
Lic. Canabal Torres Jorge Mario 

VIGESIMO SEXTO.- POR MIN!:;TERIO DE LEV 
LIC. ROSA INES ALVAREZ MARTINEZ 
Lic. Camacho Quintero Eduardo 

VIGESIMO SEPTIMO.- LIC. ANGEL HUMBERTO MONTIEL TRUJANO 
Lic. Ortiz Flotes José Luis 

VIGESIMO OCTAVO.- LIC. JOSE MARIA GARCIA SANCHEZ 
Lic. HernAndez Cc~és Guillermo 

VIGESIMO NOVENO.- LIC. JAIME DANIEL CERVANTES MARTINEZ 
Lic. Manjarrez Gil Neri 

TRIGESIMO.- LIC. MARIA DEL SOCORRO GORDILLO REVERTE 
Lic. Molina Uzaola Juan Luis 

TRIGESIMO SEGUNDO.- LIC. MARIO SALGADO HERNANDEZ 
Lic. Navarro Cruz Alalo Ramiro 

TRIGESIMO TERCERO.- LIC. GILBERTO MOLINET ALVARAOO 
Lic. Alhié Alhié Víctor M. 

TRIGESIMO CUARTO.- LIC. EVANGELINA DIAZ ABASCAL 
Lle. Vuquez Luna Mariano 

TRIGESIMO QUINTO.- LIC. PATRICIA ONO REVES 
Lle. Hemández Corrales Aguslin 

TRIGESIMO SEXTO.- LIC. RICARDO LANCERO SIGRIST 
Lle. Pena Rulz WiHridc 

TRIGESIMO SEPTIMO.- LIC. CARLOS AGUILAR GOOINEZ 
Lle. Orozoo y Canales Efrén 

TRIGESIMO OCTAVO.- LIC. JULIAN ENRIOUEZ ESCOBEOO 
Lle. Mota Femández Juan 

TRIGESIMO NOVENO.- LIC. ALEJANDRA SOLORZANO RUBIO 
Lle. López P6'1z Javier 
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CUADRAGESIMO.- LIC. JOACUIN PEREZ CARDENAS 
Lic. Gondlez Marln Ramón 

JUZGADOS FAMILIARES 

PRIMERO.- LIC. FORTUNATO SANTOS BAEZ 
SEGUNDO.- LIC. CLEOTILDE SUSANA SCHETIINO 
Lic. Catillo Carrillo Raúl Eduardo 

TERCERO.- LIC. JUAN TZOMPA SANCHEZ 

Jueves 24 de Agosto de 1995 

CUARTO.- LIC. MARIA DE JESUS JACARANDA SOLIS LEDEZMA 
Lic. E•trlda Martínez Blanca Estela 

QUINTO.- LIC. RAFAEL CRESPO DAVILA 
SEXTO.- MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA 
Lic. Manlnez Chacón Armando 

SEPTIMO.-JOSE LUIS ZAVALETA ROBLES 
OCTAVO.-TOMAS PEREZ HERNANDEZ 
Lic. Anclrllde Ramlres Francisco Javi• 

NOVENO.-LIC. JOSE ALBERTO CARDENAS BOUCRIN 
DECIMO.- LIC. MARIA HORTENSIA MORALES ALOS 
Lic. P11A Calltro Maria Guadllupe · 

DECIMO PRIMERO.- LIC. MARIA DE LOURDES LOREDO ABDAL.. 
DECIMO SEGUNDO.- LIC. MARIA ELENA LOPEZ ZANELLA 
Lic. Gonz611z Castro Rafael 

DECIMOTERCERO.- LIC. JORGE ALBERTO SERRA BARREDA 
DECIMOCUARTO.- LIC. VICTOR MANUEL ROCHA SEGURA 
Lic. Castillo Hernández AdoHo luis 

DECIMOQUINTO.- LIC. MANUEL LUNA RUIZ 
DECIMOSEXTO.- LIC. LAZARO TENORIO GODINEZ 
Lic. CastiDo Rodríguez Israel T. 

DECIMO SEPTIMO.-ANTONIO SALCEDO TORRES 
DECIMO OCTAVO.- LIC. GUSTAVO GAROUti.10 NAVARRO 
Lic. Galicia Pineda Juan AJbtno 

DECIMONOVENO.- FERNANDO SILVA HEREDIA 
VIGESIMO.- LIC. MARIA ELENA RAMIREZ SANCHEZ 
Lic. Novia Martlnez Juan 

VIGESIMO PRIMERO.- LIC. CELIA CARMEN SANTOS HERRERA 
VIGESIMO SEGUNDO.- LIC. GLORIA ROSA SANTOS MENDOZA 
Lic. Oropeza Ortega Paz 

VIGESIMO TERCERO - LIC. JUAN LUIS CASTRO MARTINEZ 
VIGESIMO CUARTO.- LIC. JOSE LUIS GIL FONSECA 
Lic. Huerta Psihas Martln Eugenio 



FALLA DE ORlGEN 

...-.teTIN JUDIC!AL 
'ViGESIMO QUINTO.- LIC. HECTOR SAMUEL CASILLAS MACEDO 

ViGESIMO SEXTO.- LIC. ENRIQUE GONZALEZ ROORIGUEZ 
t.if;. Lara Barragán Ignacio 

ViGESIMO SEPTIMO.- LIC. JAVIER ARTURO SALGADO MUÑOZ 
ViGESIMO OCTAVO.- LIC. JOSE ANTONIO CHEE SOLIS 
Lle. Wndez Clurera Angel 

ViGESIMO NOVENO.- GUILLERMO GARCIA VAZOUEZ 
TRIGESIMO.-LIC. GLORIA MONTANTE TAPIA 
Uc. Véfis VlDegas Luis 

TRIGESIMO PRIMERO.- LIC. LIDIA JASSO PALACIOS 
TRIGESIMO SEGUNDO.- LIC. GABRIEL MANUEL FLORES GARCIA 
uc. Ramos P6rez Filiberto 

TRIGESIMO TERCERO.- LIC. LUIS ENRIQUE DOMINGUEZ ALZUA 
TRIGESIMO CUARTO.- LIC. OLIVIA JUAREZ MARQUEZ 
Lic. San '-fguel del Aguia S!via 

TRIGESIMO QUINTO.- LIC. FERNANDO BARCENAS VAZQUEZ 
TRIGESIMO SEXTO.- LIC. JAIME SEGURA COLIN 
Lic. Rojas Herrera José Francisco 

TRIGESIMO SEPTIMO.- LIC. HECTOR MARTINEZ SAl'o:CHEZ 
·:AIGESIMO OCTAVO.- LIC. JUAN TAPIA MEJIA 
Lic. Y:1.1ahara lbarra Albe~o 

TRIGESIMO NOVENO.- LIC. LUIS SANCHEZ ARELLANO 
CUADRAGESIMO.- LIC. JAVIER FIGUEROA CASTRO 
Lic. Ara.-1da Hemández Leonardo 

JUZGADOS DE LO CONCURSAL 

PRIMERO.- LIC. SERGIO HIGUERA MOTA 
Lic. Argüello Santiago Olelia A. 

TERCERO.- LIC. MARIA ESTHER SANDOVAL SALGADO 
Lic. Desamaniego Miramontes Mauricio 

JUZGADOS DE INMATRICULACION JUDICIAL 

PRIMERO.- MARGARITA CERNA HERNANDEZ 
SEGUNDO.- LIC. MARFAALBARRAN MONTAÑO 
Lic. Alonso Guti6rrez Maria de la Luz 

CUARTO.- LIC. JOSE FRANCISCO CAMACHO URRUTIA 
QUINTO.- LIC. ARTURO GUTIERREZ GOMEZ 
Lic. Alplzar Segura Alberto 
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